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RESUMEN EJECUTIVO 
 

1.0 VOLUMEN I DEL EIAS 

1.1 INFORMACIÓN GENERAL 

PERU LNG S.R.L. (PERU LNG) es una empresa peruana cuyos socios son PERU LNG Partner 
Company L.L.C. y PERU LNG Company L.L.C. Esta última cuenta con la participación de Hunt Oil 
Company, SK Corporation y Repsol.  PERU LNG fue constituida para construir y operar una planta de 
licuefacción de gas natural localizada en la costa peruana, al sur de la ciudad de Cañete. PERU LNG 
también planea la construcción y operación de un Sistema de Transporte de Gas Natural por Ducto que 
partirá desde Ayacucho hasta la Planta de Licuefacción ubicada en el kilómetro 169 de la Carretera 
Panamericana Sur. El ducto, de aproximadamente 408 km de largo, empezará en el kilómetro 211, 
cerca al pueblo de Chiquintirca, y se extenderá hasta la futura planta de licuefacción en la costa. 
Aproximadamente la mitad de la ruta del ducto propuesta correrá paralela al Sistema de Transporte por 
Ducto Camisea-Lima (gasoducto de TgP). La otra mitad de la ruta ha sido modificada para mantener la 
integridad del gasoducto propuesto así como del ducto de TgP y para evitar atravesar áreas social, 
física, biológica y arqueológicamente sensibles. 
 
El sistema de transporte será diseñado para transportar 677 mmpcsd (mmscfd) (millones de pies cúbicos 
estándar al día) de gas natural mediante un gasoducto de 34 pulgadas de diámetro.  Este ducto estará 
enterrado a lo largo de sus 408 km de longitud e incluirá instalaciones de superficie para facilitar el 
transporte seguro y eficiente del gas a la planta. 

1.2 METODOLOGÍA 

Se llevaron a cabo estudios sociales y ambientales de un corredor de 3 km a lo largo de la ruta del 
gasoducto para determinar la existencia de condiciones y sensibilidades medio ambientales y sociales. 
Este corredor se amplió (hasta en 7 km) en los lugares donde fue necesario cubrir un ecosistema o 
cuenca que pudiera recibir algún impacto del proyecto. De estos estudios se derivaron líneas base de 
las condiciones ambientales y sociales. Estas líneas base se han usado para determinar los impactos 
potenciales del proyecto y crear medidas que ayuden a prevenir o mitigar los potenciales impactos 
medio ambientales y sociales. En los anexos para cada disciplina se presenta una descripción 
detallada de los métodos utilizados para obtener información de cada uno de los temas medio 
ambientales y sociales en el EIAS. Los métodos típicamente usan la siguiente metodología para los 
estudios de base de EIAS (Volúmenes IIA, IIB, IIC y IID): “Obtener Información de Muestras, Analizar 
Información de Muestras, y Recomendar Medidas de Protección y Mitigación. (Obtain Sample Data, 
Analyze Sample Data, y Recommend Protection and Mitigation Measures). 
 
La ejecución del Proyecto requerirá que PERU LNG realice una inversión total estimada de US$560 
millones y se llevará a cabo en un periodo de aproximadamente tres a cuatro años considerando el 
tiempo requerido para llevar a cabo el requerimiento de los materiales, proceso de servidumbres, entre 
otros necesarios para la ejecución del mismo. La construcción propiamente dicha tendrá una duración 
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de 2 años aproximadamente que comenzarán en el 2006. Se espera que este proyecto impacte 
positivamente la economía del Perú al permitir la exportación del excedente de las reservas de gas y 
una mayor presencia del gas natural líquido en los mercados internacionales. Se espera que este 
mercado crezca para satisfacer las necesidades crecientes de energía de tanto de América del Norte y 
del Sur. Este proyecto también hará del Perú un líder en la exportación de gas natural en la región. 
 
Para cumplir con la ley sobre el medio ambiente referente a las actividades con hidrocarburos, 
PERU LNG ha encargado a Walsh Perú S.A. (WALSH) que realice un estudio del impacto ambiental y 
social (EIAS) y elabore un plan de manejo ambiental y social (PMA/S). Este EIAS cumple con las normas 
y lineamientos peruanos e internacionales, incluyendo los del Banco Mundial, el foro E&P y el Convenio 
169 de la OIT para la protección de los pueblos indígenas. 

1.3 MARCO LEGAL 

Los requisitos medio ambientales del Perú tienen reglas generales y reglas sectoriales. Las reglas 
generales establecen los lineamientos que se deberán seguir cuando se dicten reglas específicas para 
un sector dado.  Los Principios del Derecho Ambiental están compilados en una serie de normas 
peruanas, pero mayormente en la Ley General del Medio Ambiente (Ley No. 28611). La Legislación del 
Sector Ambiental son leyes aprobadas para proteger ciertos elementos ambientales o para proteger el 
medio ambiente de los efectos de algunas actividades de producción. Este tipo de leyes está 
sustentado en normas emitidas por los diferentes sectores de producción tales como la minería, los 
hidrocarburos, flora y fauna silvestres, pesca, entre otras.  
 
A modo ilustrativo, la siguiente relación contiene algunas de las normas jurídicas propiamente 
ambientales más importantes: 
 
• Constitución Política (artículo 2.22 sobre Derechos Fundamentales de la Persona, y artículos del 

66 al 73 sobre el Ambiente y los Recursos Naturales). 
• Ley General del Ambiente (Ley No. 28611, que deja sin efecto el Código del Medio Ambiente y de 

los Recursos Naturales - Decreto Legislativo No. 613). 
• Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley No. 26821) 
• Código Penal Titulo XII Delitos contra la Ecología (D.L. No. 635) 
• Ley General de Comunidades Campesinas  - Ley No. 24656 y su Reglamento 
• Código Civil - Sección Cuarta Título Único 
• Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del 

territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas (Ley No. 26505), y su Reglamento. 
• Ley General de Aguas (Decreto Ley No. 17752) y sus Reglamentos 
• Ley Forestal y de Fauna (Ley No. 27308) y su Reglamento 
• Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley No. 26834) y su Reglamento 
• Ley Sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica (Ley 

No 26839) y su Reglamento 
• Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología (Ley No. 27104) y su 

Reglamento 
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• Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos - Agricultura Ecológica (R.M. No. 0076-2003-
AG) 

• Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía   (Ley No. 27345) 
• Ley General de Salud (Ley No. 26842) y su Reglamento 
• Código de Principios Generales de Higiene (R.M. No. 535-97-SA/DM)  
• Ley General de Residuos Sólidos (Ley No. 27314) y su Reglamento 
• Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (D.S. No. 046-93-

EM) 
• Ley del Consejo Nacional del Ambiente - CONAM (Ley No. 26410 ) 
• Reglamento de Organización y Funciones del CONAM (D.S. No. 022-2001-PCM) 
• Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (D. Legislativo No. 757) 
• Ley Orgánica de Municipalidades (Ley No. 27972) 
• Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley No. 27867) 
• Ley de Bases de la Descentralización (Ley No. 27783) 
• Reglamento Nacional para la Aprobación de Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos 

Permisibles (D.S. No. 044-98-PCM) 
• Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental del Aire (D.S. No. 074-2001-PCM) 
• Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley No. 27446) 
• Reglamento de la Ley No. 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Decreto 

Supremo 008-2005-PCM). 
 
Las reglas sectoriales son específicas para las principales actividades económicas, las que debido a 
sus características inherentes, pueden afectar el medio ambiente.  Las reglas sectoriales a los cuales 
estara sujeto el proyecto son:  
 
• La Ley Orgánica de Hidrocarburos - Ley No. 26221 
• Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos – D. S. No. 041-99-EM y su modificatoria 

D.S No 054-99 EM,  
• Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos - D. S. No. 046-93-

EM 
• Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos - D. S. No. 026-94-EM 
• D. S. No. 003-2000-EM, publicado el 28-01-2000, establece que todos los Estudios de Impacto 

Ambiental, a los que se refiere el artículo 10° del Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos – D. S. No. 046-93-EM, deberán incluir un Estudio de Impacto Social 

• Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades Energéticas dentro de 
los Procedimientos Administrativos de Evaluación de los Estudios Ambientales, aprobado mediante 
Resolución Ministerial No. 535-2004-MEM-DM 

• La R. D. No. 030-96-EM/DGAA, del 07-11-96, aprueba los niveles máximos permisibles para 
efluentes líquidos producto de Actividades de Hidrocarburos 
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1.4 ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

Para cumplir con los requisitos legales y como parte de su política ambiental, PERU LNG analizó rutas 
alternativas para el ducto de gas natural desde Ayacucho a la Planta de Licuefacción.  El objetivo fue 
elegir una ruta que pueda causar los menores efectos sobre el medio ambiente y la que fuese 
técnicamente viable. Las dos alternativas de corredor que se consideraron fueron el corredor directo y 
el corredor paralelo.  Dentro del corredor seleccionado se evaluaron dos rutas alternativas que fueron la 
ruta Básica y la ruta Modificada. 
 
El análisis alternativo de estos corredores y rutas consideraron tres niveles de estudio: 
 
• El primer nivel analiza la condición “Proyecto o No Proyecto”, en el cual se evalúan las variables 

macroeconómicas y sociales en todo el país. 
• El segundo nivel analiza los corredores. La evaluación de los corredores se lleva a cabo usando 

medidas de la línea central del corredor y evaluando criterios físicos, biológicos y sociales. 
• El tercer nivel analiza las rutas dentro de cada corredor. Además de los criterios mencionados, se 

considera otro criterio técnico: el espacio disponible para la instalación del ducto. 
 
Las alternativas propuestas se evaluaron usando un análisis de compensación o “trade-off”1. Este 
análisis compara las alternativas mencionadas usando criterios técnicos de decisión de sensibilidad.  
Se ha determinado que los beneficios económicos y sociales asociados con la explotación de las 
reservas de gas natural crean un caso suficientemente fuerte para proceder con el proyecto.  El 
corredor que tiene menores efectos sobre el medio ambiente es el corredor paralelo, debido este usara 
el mismo corredor que la ducto de TgP, y por lo tanto aprovechara la infraestructura existente.  
 
Dentro de este corredor, se evaluaron dos opciones de rutas y se determinó que era probable que la 
ruta alternativa creara menores efectos sobre el medio ambiente, principalmente porque cruzaba 
menos cursos de agua. Sin embargo, es importante señalar que la ruta alternativa también evita una 
gran cantidad de sitios arqueológicos. Se concluye que la ruta alternativa dentro de este corredor es la 
ruta más conveniente para el transporte de gas natural de Ayacucho a la planta de licuefacción. 
 
Como siguiente paso de la evaluación de la ruta alternativa, PERU LNG consideró que la ruta requería 
ser evaluada en campo con el objeto de identificar los aspectos ambientales determinantes como la 
presencia de áreas ecológicamente sensibles, zonas físicamente inestables y sitios arqueológicos.  
 
La determinación de una ruta tradicionalmente es realizada por equipos de topógrafos, quienes ponen 
énfasis en el alineamiento del ducto. La incorporación de los criterios adicionales se hizo con el fin de 
seleccionar la mejor ruta, minimizar el impacto ambiental del proyecto y a la vez maximizar la seguridad 
del ducto. El equipo topográfico fue complementado con miembros con experiencia en 
ecología/biología, ambiente físico y arqueología para asegurar que estos factores sean tomados en 
cuenta en las decisiones de alineamiento. 
 
Esta evaluación se realizó en dos periodos. El primer periodo fue llamado ruteo grueso (Fase 1) en el 
cual se identificaron sensibilidades constructivas, ambientales, sociales y arqueológicas que requirieron 

                                                 
1 Tomado y adaptado de L. Canter “Manual de Evaluación de Impacto Ambiental, Técnicas para la Elaboración de 

Estudios de Impacto”. 
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de cambios de ruta. Para esta fase un grupo de ingenieros especialistas en ruteo, biólogos, geólogos y 
arqueólogos evaluaron conjuntamente el trazo identificando sensibilidades y realizando cambios in situ.  
Al final se selecciono un corredor para el ducto y se utilizó GPS para asegurar exactitud. La segunda 
etapa consistió en el ruteo fino (Fase 2) en la que se hizo modificaciones menores para eliminar 
aspectos ambientales residuales y aspectos técnicamente difíciles del ruteo grueso. En esta etapa el 
grupo se limitó a ingenieros de construcción y arqueólogos. 

1.5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El gasoducto será diseñado para transportar 677 MMSCFD de gas natural con una presión de diseño 
de 147 barg (2 160 psig).  El gasoducto será enterrado en sus 408 km de longitud e incluirá 
instalaciones superficiales como válvulas de línea principal, trampas de raspador y una estación de 
control de presión, detallados en el Cuadro R-1.   

Cuadro R-1 Componentes del Proyecto de Transporte de Gas Natural 

Componente Ubicación 
Aproximada Descripción 

Gasoducto de 408 km Km 0 al km 408 Kp 211 de gasoducto de TgP 
Estación de Transferencia Km 0 Con lanzador de raspador 
Estación Receptora/Lanzadora de Raspador Km 138.2  
Estación de Control de Presión  Km 255.5  

Válvulas de Bloqueo 15 espaciadas a 
30 km  

 

Sistema de Protección Catódica Km 0 a km 408  
Estación de Transferencia Km 408 PERU LNG Planta de Licuefacción 

 
Tomará aproximadamente 4 años completar el Proyecto, sin embargo, las actividades constructivas 
tomarán aproximadamente 2 años, iniciándose a mediados del año 2006, una vez aprobado el EIAS. 
 
El volumen inicial de transporte de gas no requerirá de la instalación por parte de TgP de la CS 2 ya 
que este rendimiento se logrará mediante el aumento de la capacidad de compresión de entrega en 
Las Malvinas. Las necesidades de compresión de gas natural para lograr la capacidad de transporte 
final serán provistas por TgP en el futuro, una vez instalada la planta de licuefacción y el gasoducto. 
 
El diseño y materiales para la instalación del gasoducto cumplirán con la norma ASME B 31.8, el 
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos y sus modificatorias, así como las 
especificaciones técnicas de PERU LNG. 
 
Antes de iniciar las actividades de construcción, se solicitarán, obtendrán y mantendrán los permisos 
necesarios para la instalación del gasoducto. Las obras civiles se realizarán dentro del marco de la 
legislación vigente analizada anteriormente, incluyendo las normas jurisdiccionales que corresponden a 
los gobiernos locales y regionales.  Antes de iniciar la construcción, se llevarán a cabo negociaciones 
para adquirir la servidumbre del derecho de vía (DdV). El DdV debe cumplir con el Reglamento de 
Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos, limitándose en la mayoría de los casos a 
un ancho máximo de 30 m.  Excepciones a este ancho ocurrirán en cruces especiales y zonas de alta 
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pendiente donde se requiere de mayor ancho para preparación del montaje y seguridad del personal y 
equipos. 
 
La construcción del proyecto será dirigida por el personal de PERU LNG.  Durante la fase de 
construcción de este proyecto, se establecerán aproximadamente 13 campamentos, con capacidad 
máxima para 3 750 trabajadores que serán alojados en carpas o casas móviles. Estos campamentos 
contaran con generadores, servicios básicos y plantas de tratamiento de aguas servidas.  Al final de la 
fase de construcción, estos campamentos serán desmovilizados.  Una vez abandonados, se 
restablecerán las condiciones de acuerdo a lo concordado con el propietario. 
 
La construcción del gasoducto requiere del transporte de maquinaria, materiales e insumos que serán 
adquiridos en el exterior o en mercados locales peruanos y deberán llegar hasta los campamentos y 
luego hasta los frentes de obra. Las rutas de transporte seleccionadas buscan la mejor accesibilidad, 
evitar la generación de efectos y riesgos ambientales, y utilizar mayormente infraestructura nacional 
existente y la anteriormente utilizada por el STD y el sistema nacional vial.   
 
El procedimiento constructivo consiste en la nivelación del DdV, el zanjado, el desfile de tubería, el 
doblado de tubería para conformarla a la zanja, la soldadura y luego la bajada a la zanja.  Luego, se 
cierra la zanja y se realiza la prueba hidrostática por tramos para confirmar la estanqueidad de la 
tubería.  Una vez cumplidos los requisitos de la norma, se unen los tramos y se hace la reconformación 
final.   
 
La reconformación del terreno seguirá los mismos parámetros del inicio de la apertura del DdV será 
realizado después de terminar las actividades de instalación. Se realizará la revegetación en aquellas 
áreas donde fue realizado el desbroce de vegetación natural. Se devolverá la infraestructura intervenida a 
sus condiciones iniciales en caso hayan sido intervenidas. 
 
Una vez culminado el proceso constructivo, se realizará el llenado mediante la inyección a alta 
velocidad del gas natural y el purgado de aire a través de las válvulas de alivio de las válvulas de 
bloqueo.  Una vez purgado el aire se cierra la válvula y se presuriza la sección.   
 
La Oficina Técnica de PERU LNG estará a cargo de la administración del trabajo diario de 
construcción, operación y trabajo de los subcontratistas. Dos departamentos de la Oficina Técnica 
tienen funciones específicas durante el proyecto. El Departamento de Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente (SSMA) de PERU LNG administrará el entrenamiento, la implementación y la funcionalidad 
operativa de todas las funciones relacionadas con la SSMA.  El Supervisor o Coordinador de SSMA de 
PERU LNG será el principal responsable de estas funciones en la obra y se asegurará que todos los 
compromisos relevantes se cumplan.  El Departamento de Relaciones Comunitarias de PERU LNG 
tendrá similares responsabilidades a lo largo del proyecto pero de acuerdo con la consulta pública y los 
planes sociales de este proyecto. 
 
Se estima que la ejecución de la fase constructiva del proyecto requerirá de aproximadamente 2 500 
trabajadores calificados y no calificados.  Se estima que de estos, aproximadamente 600 provendrán 
de las comunidades ubicadas en la zona de influencia directa del Proyecto. 
 
Durante la fase operativa del ducto, éste recibirá el gas natural a alta presión de la planta.  El diferencial 
de las presiones entre el punto de recepción y la planta de licuefacción permitirá que el gas llegue al 
punto de entrega. Debido al volumen inicial transportado, será necesario aumentar la compresión en la 
Planta de Gas de Las Malvinas para llevar gas natural desde Ayacucho a la planta de licuefacción. 
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Conforme se aumente el volumen transportado en el sistema de ductos por el aumento en la demanda, 
será necesario compresión adicional. 
 
Para el mejor desempeño, seguridad y confiabilidad del sistema, se realizara mantenimiento periódico y 
continuo del gasoducto. Una operación apropiada requiere un continuo monitoreo de las condiciones 
del ducto.  El control continuo de la temperatura y presión del ducto se llevará a cabo usando 
instrumentación ubicados en las instalaciones de superficie, y en la planta de licuefacción al final del 
gasoducto.  El sistema de detección de fugas de gas natural se basará en un monitoreo de la presión 
en el ducto.  La aplicación de procesamiento de las señales y de tecnología de punta brindará 
información que será procesada por una computadora para detectar fugas, determinar el tamaño 
relativo y ubicación de la fuga, cerrar las válvulas, e iniciar las medidas necesarias. 
 
Se estima que durante la fase operativa del Proyecto se requiera de aproximadamente 30 trabajadores 
mayormente calificados.  Sin embargo, se requerirá de mano de obra no calificada para labores de 
mantenimiento del DdV y labores de apoyo. 

1.6 CONSULTA PÚBLICA 

En cumplimiento del marco jurídico vigente y su política corporativa, PERÚ LNG ha desarrollado un 
Plan de Consulta Pública.  El proceso de consulta pública facilita una estructurada toma de decisiones 
y permite una mayor comprensión con la participación de la población, grupos y organizaciones 
interesados en el proyecto.  Los procedimientos para la participación detalladas líneas abajo 
promueven sostenibilidad social y reducen los impactos en la población que habita el área de influencia 
del proyecto.  Los procedimientos de la consulta pública se han realizado antes y durante el Estudio de 
Impacto Ambiental y continuarán siendo realizados después que el EIAS sea entregado, durante la 
construcción, operación y fase de abandono del proyecto.  Estos procedimientos incluyen talleres 
informativos, reuniones públicas y otros talleres que son realizados por voluntad de PERU LNG.   
 
De acuerdo con R.M. No. 535-2004-MEM/DM, los talleres de información pública fueron sostenidos 
para informar a la población ubicada en el área de influencia del proyecto.  Representantes de diversas 
instituciones atendieron también a estos talleres, entre ellos la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), PERU LNG, 
Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM) de Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima.  
OSINERG, también participó en algunos de los talleres. 
 
El propósito de estos talleres es informar a la población más próxima sobre las actividades del proyecto 
y los impactos potenciales detallados en el EIAS.  Esto ocurre en tres fases: 
 
• Previo al EIAS – La población es informada sobre el proyecto y los componentes del EIAS, así 

como de sus derechos y deberes, normatividad ambiental, entre otros. 
• Durante el EIAS – La población es informada sobre la evaluación del proyecto y los avances del 

desarrollo del EIAS, recogiendo los aportes de la ciudadanía. 
• Después del EIAS – La población (autoridades sectoriales, regionales y a la ciudadanía en general) 

es informada sobre los resultados del  EIAS)  
 
La DGAAE en coordinación con la DREM respectiva determina el número de talleres, en función de la 
envergadura del proyecto energético y de su incidencia territorial.  
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Ingresado el ElAS al Ministerio de Energía y Minas, se establece el lugar, día y hora para la 
sustentación en la Audiencia Pública, debiendo realizarse la difusión de la fecha de acuerdo a lo 
identificado en el reglamento de participación ciudadana. 
 
Los asuntos cubiertos durante los procedimientos de consulta pública incluyen los siguientes: 
 
• PERU LNG, el Proyecto y su implementación 
• El proceso de negociación del uso de tierra 
• Recursos naturales y poblaciones 
• Beneficios del proyecto al área de impacto 
• Manejo de desechos 
• Áreas y restos arqueológicos 
• Gas Natural 
• Estudios de Impacto Ambiental y Social 
• El Rol del Gobierno Peruano 
• Canales de Comunicación con PERÚ LNG y con el Estado. 
• Plan de Relaciones Comunitarias y programas al interior de éste. 
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2.0 VOLUMEN II LÍNEA BASE AMBIENTAL 

2.1 LÍNEA BASE FÍSICA (LBF) 

2.1.1 INTRODUCCION  

Las disciplinas que incluye la LBF son clima y zonas de vida, calidad de aire, geología, geomorfología y 
estabilidad y riesgo físico, hidrogeología, hidrología, calidad de agua, suelos y capacidad de uso mayor 
de tierras. Las disciplinas de clima e hidrología tratan áreas más extensas que las demás disciplinas y 
tienen un enfoque más regional, por ello sus mapas se presentan en escala 1:200 000. Las otras 
presentan sus mapas en escala de semidetalle (1:50 000). 
 
Para la línea base se utilizó las progresivas horizontales ya que éstas son aplicables a mapas.  La 
longitud horizontal del ducto es de aproximadamente 402 km.  La diferencia entre las progresivas 
reales y las horizontales es baja aumentado conforme incrementa la progresiva.  El máximo error entre 
estas es de 1,5% 
 
El corredor o “buffer” de estudio comprende una faja de terreno de 3 a 7 km de ancho por 402 km de 
longitud horizontal, que determinan un área de estudio de 152 098,09 ha. Los criterios empleados para 
el establecimiento del corredor fueron: ancho variable que incluye en su parte central el trazo del 
gasoducto; uso preferente de límites topográficos naturales, como divisorias y límite de cuencas y 
subcuencas hidrográficas; y la presencia de áreas de mayor sensibilidad e importancia ecológica, 
físicas y sociales. 
 
La metodología enfatiza el análisis cartográfico e interpretación de imágenes recientes y se 
complementa con el trabajo de observación en campo de todas las disciplinas durante el mes de marzo 
(lluvias), que se repitió para las disciplinas de calidad de agua, y calidad de aire durante el mes de julio 
(época seca), así como la colección de un importante volumen de muestras para analizar en 
laboratorio. 

2.1.2 CLIMA Y ZONAS DE VIDA 

La sierra comprende los territorios entre 1 500 a más de 5 000 msnm, y sobre ella se extienden 300 de 
los 402 km del trazo del gasoducto en plano horizontal. La sierra es una región de clima muy variado 
debido a la presencia de la cordillera andina, la cual determina la existencia de varios pisos 
bioclimáticos, donde las lluvias aumentan con la altitud. La temperatura desciende de un promedio 
anual de 19 ºC a 1 500 msnm, a 2 ó 3 ºC a 4 800 msnm. La precipitación varía de oeste a este, 
aumentando paulatinamente a medida que se aproxima hacia el frente amazónico y es estacional con 
60 a 95 % del total de lluvias anuales precipitando de diciembre a marzo. Debido a estas variaciones la 
sierra comprende una amplia variedad de climas cálidos, templados, fríos y muy fríos; así como climas 
áridos, semiáridos, subhúmedos, húmedos y muy húmedos. 
La costa es una región de clima más homogéneo y que abarca las áreas entre 1 500 msnm hasta el 
litoral, y es totalmente desértica. Tiene un piso litoral de 0 a 500 msnm, caracterizado por frecuentes 
nieblas y lloviznas débiles y constantes en invierno, que resultan en un clima húmedo y templado, pero 
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bastante soleado y cálido en verano. El piso entre 500 a 1 500 msnm es soleado y cálido todo el año, 
con lluvias eventuales en verano. El 90 % del trazo en la costa corresponde al piso litoral. 
 
De acuerdo al sistema de clasificación de Leslie R. Holdridge el área de estudio comprende 19 zonas 
de vida natural, conteniendo todos los pisos altitudinales previstos en el sistema: basal, montano bajo, 
montano, subalpino, alpino y nival. De las tres zonas latitudinales que tiene el Perú, las zonas de vida 
del área pertenecen únicamente a la región subtropical. 

2.1.3 CALIDAD DE AIRE 

La calidad del aire en el área de influencia del proyecto se determinó mediante el muestreo de 
partículas menores a 10 micras (PM10) y los gases monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno 
(NO2) y dióxido de azufre (SO2). El parámetro PM10 fue seleccionado debido a que las actividades de 
transporte generarán polvo durante el periodo de construcción en las rutas utilizadas en los 
departamentos de Ica, Huancavelica y Ayacucho. Los gases CO, NO2 y SO2 fueron seleccionados por 
ser subproductos de la combustión interna en los motores diesel de los vehículos y los generadores de 
los campamentos.  Los muestreos se realizaron con equipos de medición continua que cumplen con los 
métodos de análisis señalados en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire y 
cuentan con certificación de la Agencia Americana de Protección del Ambiente (US EPA).  
 
El muestreo se realizó en 15 estaciones ubicadas de acuerdo a la posible afectación de centros 
poblados debido a las actividades de transporte y la ubicación de posibles campamentos durante la 
etapa de construcción. Se eligió seis estaciones de monitoreo de gases, y quince estaciones de 
monitoreo de partículas. Los muestreos se realizaron en dos temporadas: del 26 de marzo al 8 de abril 
y del 18 de julio al 14 de agosto de 2005. 
 
Los resultados hallados se compararon con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, 
establecidos por D.S. No. 074-2001-PCM, y los valores guía establecidos por el Banco Mundial. 
 
Los niveles de concentración de partículas menores a 10 micras PM10, que variaron entre 4 y 
185 µg/m3 en la primera temporada y entre 2 y 89 µg/m3 en la segunda temporada. Durante el periodo 
de verano la estación DC-13 (Cantera GNL) excede los estándares nacionales; mientras que las 
estaciones DC13 y DC-3 (Rumichaca)  superan los valores guía del Banco Mundial. Durante el periodo 
de invierno las concentraciones de PM10 cumplieron con los estándares nacionales de calidad de aire 
en todas las estaciones y sólo la estación DC-1 superó los niveles guía del Banco Mundial. 
 
Los niveles de concentración de los gases CO (promedio máximo en 8 horas de 8 654 µg/m3 en la 
primera temporada), SO2 (promedio máximo en 24 horas de 65 µg/m3 en la segunda temporada) y NO2 
(promedio máximo en una hora de 165 µg/m3 en la primera temporada) fueron inferiores, en todos los 
casos, a los estándares nacionales de calidad ambiental, así como a los valores guía del Banco 
Mundial. 
 
El estado actual de la calidad de aire respecto a la concentración de gases obedece a fuentes 
naturales y tráfico vehicular local. En el área de estudio no existen actividades industriales que generen 
emisiones de material particulado y gases, con excepción de las operaciones de bombeo del (STD) de 
Camisea a Lima, en Pacobamba y Chiquintirca. 
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Ruido Ambiental 

Se midió niveles de presión sonora (ruido ambiental) en las mismas 15 estaciones seleccionadas para 
el muestreo de calidad del aire. Dichas mediciones se realizaron en horarios diurno y nocturno, entre el 
19 de julio y el 14 de agosto de 2005. 
 
Los resultados hallados se compararon con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
Ruido, establecidos en el D.S. No. 085-2003-PCM y los valores guía del Banco Mundial. Debido a la 
ubicación de los puntos de medición, se eligió el estándar dado para la Zona Residencial. 
 
Los niveles de presión sonora medidos (ruido ambiental) variaron entre 59,5 y 88,0 dBA en el horario 
diurno y entre 44,1 y 59,5 dBA en el horario nocturno. Sólo los niveles de presión sonora registrados en 
las estaciones DC-1 (Hacienda La Floresta) y DC-7 (Carmen Alto) se encuentran por debajo del valor 
límite umbral establecido en el D.S. No 085-2003-PCM durante el periodo diurno. Por otra parte, en 
relación a los niveles registrados durante el periodo nocturno, las estaciones DC-5, DC-12, DC-13, DC-
14 y DC-15 cumplen con la regulación nacional. 
 
Las fuentes de emisión de ruido de las estaciones en la Sierra están relacionadas con los hábitos de 
los pobladores; asimismo el permanente tránsito vehicular por la carretera Libertadores y la ruta de 
acceso a los poblados son una fuente adicional de ruido; en Sallccachaca, la fuente de ruido es el río 
Alfarpampa. La fuente principal de emisión de ruido en la Costa está relacionada con el tránsito 
vehicular de la carretera Panamericana Sur. 

2.1.4 GEOLOGÍA 

El estudio geológico se basa en información publicada por el INGEMMET en sus cuadrángulos 
geológicos en escala 1:100 000; en los informes de ONERN referidos al área de estudio, y también en 
los trabajos realizados por Walsh para este estudio. 
 
La zona evaluada tiene una amplia gama de formaciones geológicas cuyas edades van desde el 
pérmico hasta el cuaternario reciente. La cordillera oriental, ubicada entre el inicio del trazo y el valle 
del río Torobamba, de edad paleozoica, esta constituida por rocas sedimentarias y metamórficas: 
calizas pizarras, lutitas y conglomerados, que conforman los grupos Tarma-Copacabana y Mitu es el 
sector de menor extensión, pero tiene una gran complejidad estructural debido a los intensos períodos 
orogenéticos que han afectado a la cordillera oriental. 
 
La cordillera occidental cubre la mayor parte del trazo en sierra. Se formó en el meso-cenozoico y está 
constituida principalmente por rocas volcánicas terciarias de tobas, aglomerados y derrames lávicos, de 
las formaciones Ayacucho, Atunsulla y Sacsaquero. Estructuralmente es menos compleja que la 
cadena oriental, pero tiene una marcada diversidad litológica. Hay por ejemplo una importante 
presencia de rocas intrusivas del batolito costero al oeste de esta cordillera, y algunas formaciones 
jurásicas y cretáceas sedimentarias de areniscas y lutitas localizadas. La franja costera es la tercera 
unidad, que incluye casi exclusivamente formaciones cuaternarias sueltas de origen eólico y aluvial en 
el piedemonte de la cordillera occidental andina. 
 
Fallas tectónicas de carácter regional afectan a las rocas de los grupos Mitu y Tarma-Copacabana de la 
cordillera oriental, al este de San Miguel. En el otro extremo occidental, las fallas desplazan porciones 
importantes del batolito costanero; la mayoría de ellas tienen una propagación NW-SE, coincidentes 
con el patrón estructural regional. En la zona de estudio ocurren fallas secundarias de corto recorrido y 
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diferente orientación, que dislocan las rocas de edad mesozoica y cenozoica. Estas fallas no son 
modernas ni se muestran activas; sin embargo juegan un papel de riesgo ante eventos sísmicos. 
 
Como gran parte del país, la zona de estudio se caracteriza por una actividad sísmica elevada, 
relacionada con la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. El riesgo sísmico es 
mayor en las acumulaciones cuaternarias debido a su escasa cohesión, especialmente en las 
acumulaciones eólicas recientes de la costa y las formaciones coluviales de la sierra. En general, los 
análisis geotécnicos confirman la baja capacidad portante de las formaciones de relleno cuaternario. 
 
En la franja en estudio existen algunos lugares que contienen sulfuros, hallándose una parte de ellos 
en la zona baja árida, lo que limita la potencial generación de drenaje ácido.  

2.1.5 GEOMORFOLOGÍA, ESTABILIDAD Y RIESGO FÍSICO 

El estudio geomorfológico se basó en el análisis y fotointerpretación de imágenes de satélite, examen 
de cartas y observaciones efectuadas en el terreno. El estudio se acompaña de dos juegos de mapas, 
geomorfológico y de estabilidad y riesgo físico, ambos en escala 1:50 000.  
 
El trazo muestra una variedad de caracteres físico geográficos del área debido a la cordillera andina, 
cuya compleja evolución ha dado lugar a la diversificación de los procesos erosivos y formas de relieve.  
 
En la costa, la fisiografía reconoce planicies desérticas, diferenciadas por una mayor o menor presencia 
de ondulaciones y disecciones, por su origen aluvial o eólico, o por su aprovechamiento –o no- 
agrícola. También hay valles y cauces fluviales y torrenciales, así como colinas y vertientes 
montañosas costeras. Las llanuras representan casi 85 % del trazo en costa; las colinas y vertientes 
montañosas representan algo más de 10 % y los cauces conforman menos del 5 % restante. Las 
llanuras son muy estables, casi sin procesos erosivos, aunque hay sectores eventualmente afectados 
por fuerte erosión eólica y escurrimientos torrenciales esporádicos. Las colinas y vertientes montañosas 
tienen también problemas erosivos de poca magnitud, y sólo los cauces secos torrenciales y cauces 
fluviales tienen problemas de severa erosión estacional e inestabilidad. 
 
La mayor parte del trazo en esta región es esencialmente estable, con pocas acciones erosivas 
considerables. La predominancia de grandes extensiones de altiplanicies y laderas de poca pendiente 
(especialmente en las zonas altoandinas) hace que las zonas críticas sean reducidas. En las áreas de 
mayor riesgo geomorfológico de la sierra, el trazo se extiende casi siempre por las líneas de cumbres, 
que generalmente son cimas convexas que reducen la pendiente local y magnitud de las acciones 
erosivas. Con esta selección, se reduce el paso del gasoducto por zonas inestables o altamente 
inestables. El gasoducto evita también –siempre y cuando sea posible-- los cruces de cauces fluviales, 
escarpes pronunciados, humedales, etc.  
 
La fisiografía en la sierra reconoce fondos de valle aluviales y fondos de valle de origen glaciar. 
Reconoce también amplias altiplanicies, diferenciadas entre sí por la presencia de ondulaciones y 
disecciones locales. El área tiene superficies de erosión local, de topografía suave similar a la de las 
altiplanicies, pero ubicadas en zonas más bajas de clima templado, casi totalmente cultivadas. Este 
conjunto representa el 25 % del trazado en sierra. Son áreas muy poco erosivas y prácticamente 
estables. El resto del área está formada por vertientes montañosas y colinosas, que también se 
subdividen de acuerdo a su magnitud y pendiente; algunas zonas se han diferenciado por su especial 
importancia erosiva. Los sectores de pendiente suave o moderada conforman el 62 % de estas 
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vertientes, mientras que las vertientes montañosas altamente erosivas e inestables representan sólo el 
13 % del trazo en sierra, y en estos casos el trazo transcurre mayormente por las cumbres divisorias 
que tienen menor riesgo erosivo. 
 
Los procesos erosivos más importantes del área, que implican algún riesgo para las obras y sus 
instalaciones, son los movimientos de masa de las laderas, los cuales se producen sobre todo en las 
vertientes más empinadas de las zonas de valles interandinos de clima húmedo o subhúmedo. Los 
huaycos y erosión fluvial de los cauces aparecen en algunos ríos y cauces secos torrenciales en el 
descenso de la sierra a la costa. Las cárcavas son bastante activas en los sectores semiáridos de los 
valles del Torobamba y las laderas que descienden de la sierra a la costa. En general el estudio 
identifica estos sectores donde los procesos no alcanzan grandes magnitudes y --en varios casos-- las 
razones por las que el trazo del gasoducto se ha planteado por estas áreas, evitando zonas erosivas 
de mayor riesgo. 

2.1.6 HIDROGEOLOGÍA 

El estudio hidrogeológico presenta una caracterización general de los acuíferos subterráneos del área 
del proyecto, considerándolos de manera diferenciada de acuerdo a su ubicación en las regiones de 
costa y sierra.   
 
Las observaciones de campo verificaron los niveles freáticos y condiciones del agua en pozos 
existentes en la costa y la observación y colección de muestras para análisis de laboratorio en 
manantiales de la sierra. El uso de los criterios geológicos, ha permitido presentar un mapa de 
condiciones hidrogeológicas a escala 1:50 000 para todo el área, donde se caracteriza de manera 
genérica los posibles acuíferos. 
 
En la costa, los acuíferos se desarrollan en depósitos aluviales, donde las aguas subterráneas son 
explotadas mediante captaciones de pozos profundos. El substrato rocoso está constituido por rocas 
pre-cuaternarias, compactas, de tipo ígneo, sedimentario y metamórfico, que afloran en colinas 
circundantes formando los límites de los acuíferos.  Las napas son sustancialmente libres. La 
alimentación de las aguas subterráneas está constituida por las secciones de entrada que vienen de 
aguas arriba e ingresan al dominio de los acuíferos costeros; también por las infiltraciones de las aguas 
de los ríos, de los canales y áreas bajo riego. 
 
La caracterización hidrogeológica de la sierra determina que los depósitos aluviales sean muy 
restringidos debido a lo accidentado de la geografía. Los climas húmedos y las formaciones geológicas 
tan heterogéneas de la cordillera, aunados a las grandes diferencias topográficas, hacen que las 
condiciones hidrogeológicas varíen sensiblemente en cortas distancias.  Las características de 
permeabilidad de las rocas porosas crean formaciones acuíferas con diferente capacidad para el 
almacenamiento de agua mayormente pobre y muy pobre. 
 
Los manantiales tienen caudal bajo y se presentan en las laderas de los cerros, en depósitos fluvio-
glaciares, a veces asociados a humedales altiplánicos o bofedales, los cuales se originan en áreas 
donde la escorrentía subterránea aflora y se acumula conteniendo una vegetación típica. En ciertos 
lugares pueden formar pequeñas lagunas debido a su posición topográfica. Los usos de los 
manantiales son restringidos por temporadas para uso doméstico mayormente. 
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Existe una correspondencia entre la composición química de las aguas y la geología de cada cuenca.  
De la misma manera, las aguas subterráneas muestran mejores características químicas cerca de las 
fuentes de alimentación de los acuíferos, las aguas subterráneas mejoran también su calidad en las 
épocas de avenidas o series de años más húmedos. 
 
Los valores de la conductividad eléctrica en los acuíferos costeros registran un rango de variación 
desde 6,12 µS/cm en los sectores de los ríos Chico y Matagente, hasta 3350 µS/cm en la irrigación 
Cabeza de Toro, donde los niveles altos se deben a problemas de drenaje que se presentan en el 
valle, donde las aguas se presentan a poca profundidad y el reservorio acuífero es de poco volumen.  
 
En el sector de sierra, los manantiales del subsector Chiquintirca presentan valores de conductividad 
entre 1900 µS/cm y 75µS/cm, la composición química muestra aguas bicarbonatadas cálcicas debido 
a las condiciones geológicas locales. Los manantiales inventariados en San Miguel presentan valores 
entre 1400 y 2700 µS/cm, los valores altos pueden estar relacionados con la cercanía de las zonas 
agrícolas.  En el sector Ayacucho se presentan valores de conductividad entre 2700 y 125,8 µS/cm. 
Los valores más altos obtenidos en el sector Rumichaca fueron de 400 µS/cm y en Huaytará se 
presentaron valores promedio de 700 µS/cm. 
 
Respecto a la sensibilidad de los acuíferos, en el sector sierra, la mayoría de los manantiales tienen 
una recarga y descarga rápida, por lo que supone una escorrentía subterránea corta y la mayoría tiene 
un carácter temporal.  Dado que el trazo del gasoducto pasa, en general, por las cabeceras de cuencas 
no se prevén afectaciones a la napa freática. Por otra parte, en la costa, se identifica un sector sensible 
en la zona donde el trazo se aproxima a la laguna Morón, la cual se alimenta en parte por la capa 
freática. 

2.1.7 HIDROLOGÍA 

El estudio hidrológico se basa en diversas fuentes de información: registros hidrológicos de organismos 
del Estado sobre algunas cuencas del área, data publicada por TgP durante el monitoreo ambiental del 
Sistema de Transporte por Ductos, y los trabajos realizados por Walsh, compilando la cartografía oficial 
del Instituto Geográfico Nacional para fijar la red hidrográfica que se presenta en los mapas de este 
capítulo.  
 
La hidrografía del área consta de ocho cuencas que pertenecen a la vertiente del Pacífico, y diecisiete 
a la vertiente del Atlántico, considerando únicamente las cuencas que cruzan el gasoducto con área 
mayor de 2 km² medidos por encima del punto de cruce sobre el cauce.,  
 
Las cuencas de la vertiente del Pacífico que descienden a la costa son las de mayor caudal y también 
las más irregulares considerando sus máximas y mínimas; el río San Juan (Chincha) puede tener 
caudales mínimos de 1 m³/seg y caudales máximos superiores a 1 000 m³/seg. Similar variación tiene 
el río Pisco, que tiene máximos mayores de 670 m³/seg y mínimos menores de 1 m³/seg. Los demás 
cauces de la vertiente pacífica son quebradas que permanecen secas casi todo el año, pero que en 
avenidas pueden pasar de varios m³/seg. 
 
En la vertiente del Atlántico trece de las diecisiete cuencas evaluadas tienen caudales permanentes, 
pero son de cuencas pequeñas y caudales reducidos. La razón de su régimen permanente es que esta 
vertiente es más lluviosa, y todas sus áreas se hallan dentro de las llamadas cuencas húmedas, a 
diferencia de las cuencas de la vertiente del Pacífico que tienen áreas variables dentro de cuencas 
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secas. En esta vertiente, la mayoría de cuencas evaluadas tiene caudales máximos posibles menores 
de 5 m³/seg. En general se puede afirmar que el trazo del gasoducto atraviesa cruces fluviales de 
pequeña a mediana magnitud. 

2.1.8 CALIDAD DE AGUA 

El monitoreo de calidad de agua se desarrolló de acuerdo al Protocolo de Monitoreo de Calidad de 
Agua - Subsector hidrocarburos, Volumen II-2, del MINEM. Se monitorearon 17 estaciones en la sierra 
y costa durante las temporadas de lluvia y la temporada de seca. 
 
Los resultados obtenidos revelan que los cuerpos de agua evaluados cumplen en su mayoría de 
parámetros con los criterios establecidos en la Ley General de Aguas para la Clase III (agua de riego 
para vegetales de consumo crudo y agua para abrevadero de animales).  
 
El análisis de las muestras permitió confirmar la variación de los resultados y su tendencia como 
resultado de las mediciones en las diferentes épocas del año (mediciones en verano e invierno). Un 
ejemplo en la variación de los resultados se dio con los Sólidos Totales Suspendidos (STS) cuyos 
valores registrados disminuyeron durante el invierno (época seca) al disminuir el arrastre de 
sedimentos que se genera en épocas de lluvia.  

2.1.9 SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR DE TIERRAS 

Este estudio define las características físicas, químicas y morfológicas de los suelos y sus capacidades 
máximas de uso agronómico. Se basa en la interpretación de imágenes satelitales, recorridos de 
campo y análisis de laboratorio, siguiendo las pautas del Manual de Levantamiento de Suelos (Soil 
Survey Manual 1993), y el sistema Soil Taxonomy (USDA 2003) para efectuar su clasificación 
taxonómica.  El estudio se acompaña de dos juegos de mapas en escala 1:50 000, uno de suelos y 
otro de capacidad de uso mayor de tierras.  
 
Los suelos del área son sumamente variados, lo que resulta de la amplia diversidad de caracteres 
geográficos que se encuentran a lo largo del trazo. En la costa, los suelos carecen de desarrollo 
edáfico (o es muy escaso), y predominan las propiedades atribuibles al material geológico de origen. 
En la sierra los suelos son mucho más variados y complejos, porque las condiciones de humedad y 
temperatura, y la variación topográfica y geológica, generan suelos muy distintos en cortas distancias. 
Sin embargo, las propiedades productivas de los suelos están mucho más influenciadas por las 
características topográficas y climáticas que por las del suelo mismo, siendo estas variables las que 
definen muchas de sus potencialidades de uso. 
 
Por ejemplo los suelos altoandinos tienen capacidad de uso para aprovechamiento de pastos, lo cual 
no presenta conflictos con el uso actual que le dan los campesinos, excepto en las pendientes mayores 
o suelos muy superficiales que son para protección. En estas zonas altoandinas destaca la presencia 
de suelos orgánicos hidromórficos de oconales (bofedales), que se caracterizan por estar anegados 
casi permanentemente; ellos sostienen una vegetación hidrófila herbácea de porte muy bajo. Si bien 
estos suelos tienen mal drenaje, y por ello su capacidad de uso es para pastos de calidad agrológica 
baja, en la práctica conforman las tierras que muchas veces tienen los mejores pastos de la zona 
altoandina, ya que por lo general los suelos de ladera, no hidromórficos y de buen drenaje, tienen 
pastos de baja calidad por el sobrepastoreo a que son sometidos, y por la severa degradación 
herbácea que se produce durante la estación seca, hecho que no sucede en los bofedales. 
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Los suelos de las llanuras costeras tienen aptitud para cultivos en limpio y cultivos permanentes cuando 
disponen del riego requerido; en estos casos también el uso actual es compatible con el uso potencial. 
Los suelos de colinas y montañas desérticas son tierras para protección, lo que sucede debido a que 
casi no son utilizados por la población. Las tierras de fondos de valle interandinos y superficies de valle 
más o menos llanos tienen capacidades de uso para cultivos en limpio, lo que constituye su uso actual. 
En cambio, las tierras de laderas interandinas en fuertes pendientes son sometidas a cultivos en limpio 
pese a que la mejor manera de aprovecharlas es mediante cultivos forestales o de protección. En estos 
casos hay un fuerte conflicto con la potencialidad de uso. 
 
La mayoría de suelos no registran presencia de contaminantes (hidrocarburos y metales pesados) ni 
siquiera en cantidades mínimas, situación que se condice con el carácter rural de casi toda el área de 
estudio. Algunos valores destacan a nivel local, aunque sólo en casos muy específicos superan las 
normas de calidad de suelos dictadas por organizaciones internacionales (en el Perú, el marco legal no 
tiene aún estándares para calificar los niveles máximos permisibles de estos contaminantes). 

2.1.10 USO ACTUAL DE LA TIERRA 

El estudio de uso de la tierra se realizó en base a imágenes de satélite y levantamiento de información 
de campo (marzo 2005), de acuerdo a criterios establecidos por la Unión Geográfica Internacional 
(UGI), adaptados a las características de nuestro medio.  
 
El uso dominante y casi exclusivo de la tierra es agrario; existe muy poca actividad minera, industrial o 
de servicios, actividades que se efectúan eventualmente y a muy pequeña escala, a nivel artesanal. 
Los patrones de uso agrario son muy distintos según se trate de las regiones de costa o sierra. La 
costa tiene una actividad agrícola y ganadera diversificada, de agroindustria y agro exportación, que en 
gran parte está tecnificada, mientras que la actividad agrícola de la sierra está mayormente dedicada a 
la subsistencia, aunque con algunas áreas agrícolas importantes que dedican su producción a los 
mercados regionales y al de Lima metropolitana.  
 
La mayor parte del gasoducto pasará por zonas altoandinas, donde la actividad agrícola se reduce a 
muy pocas especies que soportan el clima frío. Todas estas áreas se dedican al pastoreo extensivo de 
ganado por comunidades campesinas generalmente consideradas en situación de pobreza extrema. 
De esta manera la actividad agrícola resulta concentrada en unos pocos valles interandinos de clima 
templado y cálido, y en amplios valles y llanuras costeras irrigadas.  
 
Debido a las condiciones de temperaturas, en la costa desértica --que representa un tercio del recorrido 
del gasoducto-- las irrigaciones con agua superficial y subterránea provenientes de la sierra permiten 
un uso agrícola intensivo de la tierra, pudiéndose obtener entre dos y tres cosechas anuales. Gracias a 
la horizontalidad de estos terrenos es posible su mecanización y cultivos en grandes unidades 
productivas; estas condiciones favorables de la costa permiten producir a gran escala, favorecidos por 
las buenas vías de comunicación y cercanía de los grandes mercados o puertos de embarque. 
 
En la sierra, el clima cambia en cortas distancias, determinando una brusca diversificación: las tierras 
bajas y cálidas de valles producen cultivos diversificados que incluyen frutales. Las hortalizas y 
tubérculos son propios de los valles interandinos de la sierra de altitud media, y el clima frío de las 
tierras altas de la sierra casi no permite cultivos, a pesar de las buenas condiciones de topografía y 
suelo. A pesar de esta diversificación, la mayoría de tierras son de secano; sólo las comunidades 
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beneficiadas con el Proyecto Cachi cuentan con riego y pueden tener dos campañas anuales. Las 
demás tierras agrícolas son de carácter temporal, y sus producciones varían principalmente de acuerdo 
a la calidad de sus tierras y su ubicación climática. 
 
La ganadería es una actividad que se realiza aproximadamente en la mitad de los territorios 
atravesados por el trazo; tiene carácter extensivo, con ganado criollo de bajo rendimiento animal, con 
aprovechamiento de pastos naturales de baja condición nutricia. También en este caso, sólo algunas 
comunidades beneficiadas por el Proyecto Cachi utilizan ganado de razas mejoradas, alimentadas a su 
vez con pastos cultivados de mejor calidad. Un sector de las altiplanicies occidentales es usado para 
ganadería exclusiva de camélidos (vicuñas), y el resto para la crianza de ovinos y camélidos, con 
algunos sectores que incluyen vacunos. El ganado caprino es predominante solo en las tierras bajas de 
la sierra que colindan con la costa. 
 
Las actividades agropecuarias también se realizan a nivel de autoconsumo o subsistencia. En general 
las zonas no cultivadas pero que tienen vegetación natural, son usadas para la ganadería extensiva y 
para el aprovechamiento de la vegetación como leña, y en la sierra media existen pequeñas 
plantaciones de árboles de eucalipto usadas para construcción y también como combustible. 
Localmente, y a un nivel muy pequeño, el sector de humedales costeros es explotado con fines 
agrícolas, ganaderos y artesanales (fabricación de esteras, canastas) y los ríos de la sierra son 
aprovechados con una incipiente presencia de piscigranjas para la crianza de salmónidos (trucha). 
 

2.2 LÍNEA BASE BIOLÓGICA (LBB) 

La Línea Base Biológica (LBB) presenta las características del área del proyecto de construcción y 
operación del gasoducto en lo que respecta a sus componentes naturales biológicos. De estos 
componentes se da énfasis a la vegetación y a siete grupos taxonómicos de fauna: cuatro de 
ambientes terrestres (aves, mamíferos, anfibios y reptiles) y tres de ambientes acuáticos (peces, bentos 
y plancton). 
 
Las descripciones que se presentan en cada uno de los capítulos mencionados son el resultado de una 
evaluación biológica realizada como parte del presente EIA. Dicha evaluación se ejecutó en dos 
periodos. El primero corresponde a la estación de verano (época seca en la costa y época de lluvias en 
la sierra) y el segundo a la estación de invierno (época de lluvias en la costa y época seca en la sierra).  
 
El capítulo de síntesis ecológica resume la información registrada para cada componente en las 
evaluaciones de las dos estaciones mencionadas.   

2.2.1 VEGETACIÓN 

El área incluye vegetación típica de costa, vertientes occidental y oriental andinas, zona altoandina, 
valles interandinos y desierto costero. En verano se evaluaron 127 puntos de muestreo y en invierno 
128. 
 
Se evaluaron las unidades de vegetación mediante transectos de 100 m de longitud y puntos 
establecidos cada 2 m.  Se tomaron datos de cobertura reiterada para estimar la abundancia de las 
especies. En el caso de vegetación boscosa --bosque montano alto, bosque seco caducifolio, bosque 
ralo perennifolio y bosque de eucalipto-- se estableció adicionalmente parcelas de 20 x 20 m, 
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registrándose las diferentes especies y el número de individuos por especie. En invierno, los campos 
de cultivos ubicados entre las localidades de Chiquintirca y Acocro fueron evaluados cuantitativamente 
mediante el registro de especies observadas cada 500 m de recorrido. 
 
Los bosques montanos altos se encuentran en zonas húmedas y cálidas (Chiquintirca). El área altoandina 
se encuentra dominada por un matorral mixto extenso, zonas de césped y pajonales de puna, así como 
bofedales aislados. La altitud cambia rápidamente hacia la vertiente occidental y el clima se torna más 
seco y caliente, presentándose matorrales espinosos, caducifolios y cactáceas, hasta desembocar en la 
costa dominada por un extenso desierto con manchas de tillandsiales sustentadas por las neblinas 
invernales y por los ríos de la cuenca del Pacífico, alrededor de los cuales se desarrolla vegetación 
ribereña. En el desierto costero es muy importante resaltar la presencia de “oasis” de vegetación 
hidromórfica en la zona de Morón y Alto Bernal.  
 
En verano el pajonal de puna registró el mayor número de especies (125), seguido del matorral de 
arbustos resinosos (113) y del bofedal (93). En invierno, el pajonal de puna (126 especies) también 
registró la mayor riqueza, seguido del bofedal (98 especies), el bosque montano alto (86) y el matorral 
de arbustos resinosos (62 especies). En ambas épocas el menor número de especies se registró en la 
vegetación de cactáceas columnares dispersas y el desierto con tillandsias, con cuatro y dos especies 
respectivamente. Por otro lado, en la unidad de vegetación desértica no se registró ninguna especie. 
 
El bosque montano evaluado al noreste de Chiquintirca presentó los valores de diversidad más altos de 
toda el área de estudio, la altura de los árboles varió entre los 3 y 15 m, y el área basal total registrada fue 
20,66 m2 por ha. 
 
La zona arbustiva montana presenta valores inferiores al bosque y se encuentra dominada por arbustos 
de Asteráceas y Melastomatáceas.  
 
El pajonal de puna presentó valores altos de diversidad en algunas zonas. Se observó que las áreas más 
cercanas a la vertiente oriental registran los valores más altos de índices de diversidad, a pesar de su 
menor superficie. 
 
Los bofedales presentaron valores variables, con los mayores índices en la ladera baja del cerro 
Motoycioc debido a la poca presencia de plantas de porte almohadillado (Distichia muscoides y Plantago 
rigida). En invierno (época seca), los bofedales ligados a cuerpos de agua no presentaron grandes 
cambios con respecto al verano (época de lluvias) porque la disponibilidad de agua se mantuvo muy 
parecida; sin embargo en otros bofedales el suelo se desaturó de agua y la vegetación disminuyó su 
biomasa, dejando paso a otras especies que soportan mayores niveles de aridez (como Poaceae). 
 
El matorral de arbustos espinosos presentó valores medios de diversidad con los mayores índices en el 
valle interandino del río Torobamba. El matorral espinoso estuvo caracterizado por la presencia de 
especies arbustivas perennifolias con cierto grado de resistencia a la aridez, las herbáceas anuales 
disminuyeron drásticamente debido a la escasez de lluvias, sin embargo una poaceae del género 
Festuca se mantuvo, debido probablemente a su resistencia a la aridez. 
 
Los matorrales de arbustos resinosos presentaron valores de diversidad relativamente altos. Estos 
matorrales están dominados por Dodonaea viscosa y otros arbustos que presentan un alto contenido 
de resinas que le permiten soportar la aridez y que las hacen poco palatables para los herbívoros. En la 
mayoría del área las herbáceas disminuyeron durante el periodo de invierno por la disminución de 
precipitaciones. 
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El bosque seco caducifolio presenta valores medios de diversidad, donde buena parte de la vegetación 
leñosa está conformada por unas cuantas especies, como pasayo (Eriotheca ruizii) y Baccharis sp. Los 
valores encontrados en esta fueron inferiores a los reportados en el año 2001 (TgP 2001). El bosque 
seco caducifolio presenta características típicas de los valles interandinos con condiciones de aridez 
estacional, por lo cual la mayoría de su flora leñosa pierde las hojas durante el invierno (época seca), 
para producir flores y posteriormente frutos que a su vez producirán semillas en época de lluvias. En 
invierno disminuyeron las especies de herbáceas. 
 
Las características de área de cultivo variaron según el sector. En la zona de Cochas-Uras se registró 
como cultivos principales el trigo Triticum aestivum, maíz Zea mays y otras especies menos 
abundantes como alfalfa Medicago sativa, quinua Chenopodium quinoa y eucalipto Eucalyptus 
globulus. En la zona de Mollebamba-San Miguel se registraron plantas frutales como cultivos 
principales: pacae y naranja Citrus sinensis, seguidas de palta Persea americana y frejol Phaseolus 
vulgaris, chirimoya Annona cherimolia y alfalfa entre otras. En la zona de Pumapuquio Alto Acocro se 
registró como cultivos principales al trigo, maíz y papa Solanum tuberosum, además de habas Vicia 
faba, arveja y cebada Hordeum vulgare subsp. vulgare. En el valle interandino del río Vinchos se 
registró un total de seis especies, principalmente malezas. En los cultivos de la costa se registró 
17 especies en verano y 15 en invierno. La mayor parte de las plantas son especies cultivadas, en 
especial algodón Gossypium barbadense. En invierno, la mayoría de cultivos estaban siendo 
quemados o removidos y se observó incremento en abundancia de especies de maleza, en especial las 
de la familia Poaceae, seguidas de Malvaceae, Fabaceae y Euphorbiaceae. 
 
El bosque de eucalipto presenta bajos índices de diversidad debido al predominio de la especie 
eucalipto Eucalyptus globulus. Los eucaliptos se presentaron de diferentes tamaños desde 2 hasta 
25 m de alto y con áreas basales entre 0,0005 y 0,1790 m2 por individuo, con un valor total de 
35,368 m2 por hectárea, lo que caracteriza a esta unidad como un bosque bastante desarrollado. 
 
El bosque ralo perennifolio presentó valores relativamente altos de índices de diversidad, en particular 
en el valle interandino del río Torobamba. Este bosque presenta valores bajos de área basal, 
alcanzando un total de 9,827 m2/ha, lo que refleja la abundancia de arbustos a pesar de que los árboles 
(por su forma de crecimiento) son los que dominan y caracterizan esta unidad. Predominan arbustos de 
Baccharis y árboles de Escallonia. 
 
El césped de puna presentó valores relativamente altos de diversidad, en particular en el sector Llasac-
Chihuiri, en un área ubicada entre Taccra y Miraccalla. En invierno, al disminuir la humedad del suelo, 
se observó que las especies no graminoides fueron “invadidas” por especies de Poaceae que son más 
resistentes a la aridez. Esto se ve agravado por el pastoreo intenso en el área.  
 
Las áreas altoandinas de vegetación escasa se caracterizan por la presencia de rocas y fueron 
evaluadas en las laderas del cerro León Huactana (Ve-85), donde se registraron sólo ocho individuos 
de siete especies.  
 
Los matorrales mixtos presentan valores de diversidad medios, con los mayores índices cerca de la 
localidad de Ccotanca. Esta heterogénea área de la vertiente occidental presenta durante la época 
seca una marcada aridez, disminuyendo la cobertura de herbáceas de manera drástica, sin embargo 
las especies de arbustos se encuentran floreciendo como consecuencia de las lluvias de los meses 
anteriores. Predominan especies de asteráceas como Mutisia y fabáceas como Lupinus. 
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La vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios se encuentra en zonas que durante 
todo el año condiciones de aridez muy drásticas, con una gradiente de disminución hacia la costa. Esta 
aridez se incrementa durante el invierno (época seca), sin embargo, el cambio estacional no es 
marcado debido a la aridez característica. Las cactáceas y arbustos caducifolios permanecen durante 
todo el año, y la principal variación se observa en la pérdida de follaje de los arbustos en época seca. 
Los índices de diversidad son relativamente bajos y predominan especies de arbustos (Bulnesia 
retama, Orthopterigyum huaucui) y cactáceas (Neoraimondia arequipensis, Armatocereus procerus). 
 
El desierto con tillandsias presenta sólo dos especies y valores muy bajos de diversidad. En invierno se 
observó mayor humedad, principalmente por la llegada de frentes de neblinas que se hacen más 
frecuentes y densos durante los meses de agosto y setiembre. Esto tiene como efecto permitir el 
desarrollo de flores y aumentar el vigor de los cardos Tillandsia spp., sin embargo su crecimiento es 
muy lento, por lo que no se observan cambios importantes entre las dos épocas de muestreo. 
 
La vegetación hidromórfica costera se encuentra formando un oasis entre las dunas del desierto. Está 
constituida por lagunas que en algunos casos han sido desecadas debido al crecimiento de plantas 
anfibias. Su particularidad y aislamiento les otorgan especial importancia. En esta unidad no se 
encontró cambios marcados en verano. Los valores de diversidad son bajos debido a la fuerte 
dominancia de especies como totora Typha domingensis o chingoyo Pluchea chingoyo, en ciertas 
áreas. La vegetación hidromórfica no presentó demasiados cambios entre épocas, sin embargo se notó 
un incremento en los espejos de agua por el incremento de la napa freática como consecuencia de las 
lluvias del verano en la parte alta de la vertiente occidental. 
 
El monte ribereño evaluado se encuentra en las pocas áreas que se conservan sin cultivar junto a los 
ríos de la vertiente del Pacífico. En invierno, esta comunidad se caracteriza por una dinámica sucesión 
que ocurre después de la época de lluvias, cuando el río disminuye su caudal y reaparecen las playas 
arenosas o pedregosas, que son recubiertas primero por arbustos de pájaro bobo Tessaria integrifolia y 
chilca Baccharis salicifolia, para luego dar lugar en el tiempo a comunidades más estables e incluso 
arbóreas. A pesar de la abundancia de plantas presentes en esta unidad, la diversidad tiene valores 
bajos debido a la marcada dominancia de una sola especie en cada transecto evaluado. La cobertura 
es muy variable alcanzando un promedio de 53 %. 
 
La vegetación desértica no presentó ninguna especie, y fue explorada en búsqueda de plantas 
xerófitas o líquenes, sin tener éxito.  
 
El matorral de arbustos xerófitos y cactáceas columnares dispersas, se encuentra en un área de difícil 
acceso y puede ser evaluado sólo en invierno (época seca). Esta zona se caracteriza por una marcada 
aridez y estacionalidad, presentando una cobertura herbácea aparentemente poco desarrollada en 
verano (época de lluvias). El matorral de arbustos xerófitos y cactáceas columnares dispersas presenta 
condiciones de una marcada aridez, siendo dominada por arbustos típicos de desiertos como Atriplex, 
especies que presentan características morfofisiológicas que les permiten sobrevivir con muy poca 
humedad. También se encuentran arbustos de Asteraceae y los típicos cactus que almacenan el agua 
en sus tallos fotosintéticos. 
 
La legislación nacional vigente protege a la flora silvestre a través de la Resolución Ministerial No. 
 01710-77-AG/DGFF, promulgada en el año 1977, este listado incluye las siguientes especies 
registradas en el área de estudio: Polylepis racemosa, Polylepis pauta y Puya raimondii. 
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La mayor parte de las especies son utilizadas como forraje, luego con fines medicinales y también 
como combustible. No se reportan especies silvestres de importancia alimenticia, salvo las cultivadas 
como papa, olluco, oca, mashua, quinua, entre otras. 
 
Entre las especies medicinales utilizadas por los pobladores destacan: Baccharis salicifolia y 
Brachyotum naudini. Ambas se encuentran en las partes bajas, en muchos casos constituyendo 
matorrales resinosos en Acocro. Otras especies de amplia distribución a lo largo del tramo son: Bidens 
andicola, Lepechinia meyenii, Hypochoeris taraxacoides, Muehelenbeckia volcanica, Perezia 
pinnatifida, P. coerolescens entre otras. 
 
Se determinaron 21 especies endémicas nacionales de plantas vasculares, seis de ellas pertenecen a 
la familia Cactaceae, tres a la familia Scrophulariaceae y dos a las familias Asteraceae y Gentianaceae. 
Asimismo, dos especies (Corryocactus ayacuchoensis y Halenia weberbaueri) han sido registradas 
previamente sólo en Ayacucho (endémicas en el departamento), aunque no precisamente en el área 
evaluada en el presente trabajo. Además, una especie de orquídea (Sobralia altissima) ha sido 
reportada sólo para Huancavelica. 

2.2.2 AVES 

La evaluación de aves se realizó con el método de conteo de puntos (Bibby et al. 1993). En verano 
(época de lluvias) se evaluó 105 sitios de muestreo y en invierno 129, los cuales se distribuyeron en 
20 unidades de evaluación durante el periodo de verano y 21 durante el periodo de invierno. En verano, 
se registró 279 especies pertenecientes a 17 órdenes y 49 familias; y en inverno 219 especies, 
incluidas en 17 órdenes y 42 familias.  
 
La unidad de vegetación con mayor número de especies fue el área de cultivo, seguida por los bosques 
montanos en verano, y por los matorrales de arbustos espinosos en invierno; en verano la unidad con 
mayor número de especies fue el área de cultivo, seguida del matorral de arbustos espinosos. Los 
bofedales, en las zonas altoandinas, presentaron el mayor número de especies. Mientras que, en 
verano el menor número de especies se presentó en el desierto con tillandsias y la vegetación 
desértica, y en invierno en el matorral de arbustos xerófitos y cactáceas columnares dispersas y en el 
bosque de eucaliptos. 
 
En los bosques montanos altos las familias Thraupidae (fruteros) y Trochilidae (picaflores) presentaron 
la mayor riqueza. En las zonas arbustivas montanas, evaluadas en Chiquintirca y Qollpa, las familias 
más representativas fueron Emberizidae (semilleros) y Trochilidae (picaflores). La diversidad fue alta y 
las familias con mayor número de individuos fueron Tyrannidae en verano y Emberizidae en invierno. 
 
En los pajonales de puna, el césped de puna y los bofedales, las familias representativas fueron 
Emberizidae, Tyrannidae y Furnariidae. En los matorrales de arbustos espinosos del valle interandino 
del río Torobamba y la vertiente occidental, las familias de mayor riqueza fueron Emberizidae y 
Tyrannidae.  
 
En los matorrales de arbustos resinosos de los valles interandinos de los ríos Torobamba y Yucay, las 
familias con mayor número de especies fueron Trochilidae, Emberizidae, Columbidae y Tyrannidae, 
mientras que en invierno fue Tyrannidae. La diversidad varió de media a baja y la familia más 
abundante fue Emberizidae. En el matorral mixto, los emberízidos, tyránidos, trochílidos, furnáridos y 
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colúmbidos registraron mayor número de especies. La diversidad en esta unidad de vegetación varió 
de alta a media. Las familias con mayor número de individuos fueron Emberizidae y Trochilidae. 
 
En áreas de cultivo, las familias con mayor número de especies fueron Emberizidae, Columbidae y 
Tyranidae. El mayor valor de diversidad fue de 4,16 bits/ind. en verano y 4,08 bits/ind. en invierno. La 
familia Emberizidae presentó el mayor número de individuos. El matorral de arbustos xerófitos y 
cactáceas columnares dispersas, ubicado en la vertiente occidental, registró cuatro especies, incluidas 
en cuatro familias y tres órdenes.  
 
En los bosques evaluados en el área de estudio (bosques ralos perennifolios, bosques secos 
caducifolios y bosques de eucaliptos) no se observó una familia dominante. En general estos bosques 
albergan especies de ambientes próximos como las áreas de cultivo y los matorrales. En el bosque ralo 
perennifolio el mayor valor de diversidad fue 3,74 bits/ind. en verano y 3,24 bits/ind. en invierno y la 
familia con mayor número de individuos fue Emberizidae. En los bosques secos caducifolios la mayor 
diversidad fue 3,32 bits/ind. en verano y 2,05 bits/ind. en invierno; mientras que en los bosques de 
eucalipto fue 2,62 bits/ind. en verano y 0,87 bits/ind. en invierno.  
 
En las lagunas altoandinas se observó en ambas estaciones al pato Oxyura ferruginea, al ganso 
Chloephaga melanoptera y a la gallareta Fulica ardesiaca. La diversidad en las lagunas evaluadas varió 
de media a baja, siendo Quinsacocha la más diversa. La familia Anatidae registró el mayor número de 
individuos. 
 
Durante el invierno, en las áreas altoandinas de escasa vegetación se registró cinco especies, 
correspondientes a cinco familias y cuatro órdenes. El bajo número de especies está relacionado a las 
grandes superficies rocosas que se presentan en este tipo de ambiente. Además, las especies 
registradas no muestran preferencia por este tipo de ambientes, encontrándose en otros ambientes 
próximos. La diversidad fue de 2,12 bits/ind. La familia Furnaridae presentó el mayor número de 
individuos. 
 
En la vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios y en la vegetación de cactáceas 
columnares, la familia con mayor número de especies en verano fue Trochilidae y en invierno 
Furnaniidae. En la vegetación hidromórfica costera destacan las aves de hábitos acuáticos de las 
familias Ardeidae (garzas), Podicipedidae (zambullidores) y Rallidae (pollas y gallinetas). En el monte 
ribereño la familia de mayor riqueza fue Emberizidae y la diversidad alta. 
 
En la vegetación desértica destacan dos especies típicas del desierto costero: Geossita peruviana y 
Phryngilus alaudinos. En el desierto de tillandsias se observó dos especies de presencia 
marcadamente estacional: Serpophaga cinerea y Muscisaxicolina macloviana. La diversidad en ambas 
unidades de vegetación varió de media a baja.  
 
Del total de especies registradas en el área de estudio, trece están protegidas por el D. S. 034-2004-
AG. Nueve de ellas se registraron en verano y cuatro más en invierno. De estas especies sólo el fringilo 
apizarrado Xenospingus concolor está considerada en la categoría “vulnerable”, tres están en la 
categoría “en peligro” (cóndor andino Vultur gryphus, arriero coliblanca Agriornis andicola y monterita 
orejirrufa Poospiza rubecula) y tres en la categoría vulnerable (bandurria carinegra Theristicus 
melanosis, canastero colipálida Asthenes huancavelicae y fringilo apizarrado Xenospingus concolor). 
Por último, seis especies están en la categoría “casi amenazado” (zambullidor plateado Podiceps 
occipitales, flamingo chileno Phoenicopterus chilensis, halcón peregrino Falco peregrinus, tucán andino 
Andigena hypoglauca, tororoi castaño Grallaria blakei y monterita pechirufo Poospiza rubecula). 
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Ciento trece especies están consignadas en algún criterio de conservación internacional (IUCN, CITES, 
EBAs y BIOMA). De este total, cinco especies son las de mayor interés para la conservación: la 
monterita pechirufa Poospiza rubecula (“en peligro” para la IUCN, con distribución restringida a la EBA 
051 e indicadora del bioma Andes del Centro), el churrete ventriblanco Cinclodes palliatus (“vulnerable” 
para la IUCN, con distribución restringida a la EBA 050 e indicadora del bioma Andes del Centro), el 
fringilo apizarrado Xenospingus concolor (“vulnerable” para la IUCN, con distribución restringida a la 
EBA 052 e indicadora del bioma Pacífico subtropical), el tororoi castaño Grallaria blakei (“casi 
amenazado” para la IUCN, con distribución restringida a la EBA 049 e indicadora del bioma Andes del 
Centro) y el matorralero Atlapetes rufigenis (“casi amenazado” para la IUCN, con distribución 
restringida a la EBA 051 e indicadora del bioma Andes del Centro). 
 
Las especies de aves migratorias y congregatorias registradas fueron 47, diez de las cuales están 
incluidas en el apéndice II de la Convención de Especies Migratorias y 38 son congregatorias. Las 
especies endémicas nacionales fueron 24 (20 % de total de especies endémicas peruanas). De este 
total, dos especies tienen una distribución geográfica poco conocida: el colibrí verdiblanco Leucippus 
veridicauda y el colicardo de Vilcabamba Schizoeaca vilcabambae. 

2.2.3 MAMÍFEROS 

Los mamíferos menores (marsupiales, roedores y murciélagos) y mayores se evaluaron empleando 
métodos de captura y registro (observación, entrevistas y colecta de evidencias indirectas). En verano 
(época de lluvias) se evaluó 63 transectos de muestreo, 19 de los cuales fueron complementarios 
(próximos al área de estudio). En invierno (época seca) se evaluó 57 transectos. El registro de 
marsupiales y roedores se realizó con un esfuerzo de captura de 2 250 y 3 130 trampas noche en 
verano e invierno, respectivamente. El esfuerzo para el registro de murciélagos fue de 12 redes por 
noche en verano y 18 redes por noche en invierno. 
 
Se registró en total 37 especies de mamíferos en verano y 38 en invierno, comprendidas en 13 familias 
y seis órdenes taxonómicos. Los roedores (orden Rodentia) presentaron el mayor número de especies 
(23 especies) y la familia predominante fue Muridae. El segundo grupo en riqueza fue el de carnívoros 
(orden Carnivora) con 10 especies. En este orden se registró cuatro familias: Canidae, Ursidae, 
Mustelidae y Felidae. El tercer grupo con mayor riqueza fue el de murciélagos (orden Chiroptera) con 
seis especies incluidas en dos familias: Phyllostomidae y Vespertilionidae. Los marsupiales (orden 
Didelphimorphia) fueron los menos diversos, con sólo dos especies.  
 
De las especies registradas en el área de estudio, 17 estarían potencialmente presentes en ambientes 
costeros y 21 en ambientes de cordillera y de vertiente oriental. Éstas serían mayormente roedores 
múridos y murciélagos. Entre los mamíferos de mayor tamaño estarían presentes el zorro de costa 
Lycalopex griseus, la taruca Hippocamelus antisensis y el guanaco Lama guanicoe. 
 
En verano el bosque montano alto fue la unidad de vegetación de mayor riqueza (14 especies), 
seguido por el pajonal de puna con 12 especies. En invierno esta última unidad presentó el mayor 
número de especies (13) seguida por el bosque montano alto (12). Las áreas de cultivo ocupan el 
tercer lugar en ambas estaciones con nueve especies. En invierno los bofedales ocupan también el 
tercer lugar. En las unidades de vegetación de cordillera los roedores (orden Rodentia) fueron el grupo 
con mayor número de especies, seguido por los carnívoros (orden Carnívora) y los murciélagos (orden 
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Chiroptera). En las unidades de vegetación de costa, los roedores fueron también el grupo con mayor 
número de especies (seis). 
 
En verano el bofedal fue la unidad más diversa (H’ = 2,07 y 1-D = 0,73), seguida por la vegetación 
hidromórfica costera (H’ = 1,84 y 1-D = 0,69) y el bosque montano alto (H’ = 1,71 y 1-D = 0,58). En 
invierno el primer lugar en diversidad fue ocupado por el pajonal de puna (H’ = 2,16 y 1-D = 0,72), el 
segundo por las áreas de cultivo (H’ = 2,07 y 1-D = 0,73) y el tercero por los bosques montanos 
(H’ =  2,05, 1-D = 0,68). La oferta de alimento y el potencial de refugio que ofrecen estos ambientes son 
características que los hacen atractivos para diferentes especies. El bosque de eucaliptos, la zona de 
arbustos montanos, la vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios, y el desierto de 
tillandsias fueron las unidades de vegetación menos diversas, con una sola especie registrada en cada 
una. En el bosque seco caducifolio y en el matorral de arbusto espinoso no se tuvo registros. 
 
Del total de especies registradas (por captura, por encuesta o por avistamiento) en el área de estudio, 
siete están protegidas por la legislación nacional (D.S. 034-2004-AG): el murciélago longirostro 
peruano, el ratón montaraz de Kalinowskii, el mono choro, el oso de anteojos, el puma, la vicuña y el 
pudu o sacha cabra. El primero se halla en la categoría “estado crítico” y se encuentra sólo en hábitats 
de cactáceas columnares. El ratón montaraz y el mono choro están en la categoría “vulnerable”. El oso 
de anteojos y el sacha cabra se encuentran en la categoría “en peligro”. El puma y la vicuña figuran en 
la categoría “casi amenazado”. 
 
Las especies incluidas en las listas de protección de la UICN y la CITES son doce. En la categoría 
“vulnerable” se encuentran el murciélago longirostro peruano y el oso andino. En la categoría “cerca de 
peligrar” están el mono choro, el gato montés, el tigrillo y el puma. En las categorías de “datos 
deficientes” y “de bajo riesgo” se encuentran el zorro de Sechura, la nutria, la vicuña y el pudu. En el 
Apéndice I de la CITES se encuentran el oso andino, la nutria y el tigrillo, mientras que en el Apéndice 
II se incluye al puma, el mono choro, el yahuarundi, el zorro colorado, la vicuña y el pudu. 
 
Las especies de mamíferos empleadas directa o indirectamente por las poblaciones son la vicuña, el 
venado, el sacha cabra, el zorro, el puma, el zorrillo, el oso de anteojos, el cuy y la vizcacha. La vicuña 
tiene mayor importancia económica por la explotación de su fibra. En el área de estudio esta especie se 
observó en los pajonales de puna cercanos a los cerros Yaurilla y Pucaccacca. Le siguen en 
importancia el venado de cola blanca, el zorro andino y la vizcacha. 
 
Nueve especies son endémicas peruanas: el murciélago longirostro peruano, la vizcacha, el ratón 
campestre, el ratón campestre de Junín, el ratón vespertino rojizo, el ratón arrozalero de los arenales, 
el ratón arrozalero, el ratón orejón amigo y el ratón montaraz marcado. Estas especies se caracterizan 
por su distribución regional. 

2.2.4 ANFIBIOS Y REPTILES 

Los anfibios y reptiles fueron evaluados en dos épocas: en verano (época de lluvias) a lo largo de 81 
transectos de muestreo y en invierno (época seca) en 80 puntos de muestreo (entre transectos y 
parcelas)2. La evaluación de los anfibios y reptiles (herpetofauna) se realizó empleando las técnicas de 
encuentro visual y de muestreo cuantitativo a corto plazo. La información obtenida de los muestreos 
sistemáticos se complementó con datos de entrevistas, avistamientos ocasionales lejos de los puntos 
                                                 
2 Los datos de esta sección se han elaborado sobre la base de los registros realizados en los transectos y en áreas 

cercanas a los mismos. 
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de evaluación, revisión bibliográfica y datos reportados por otros miembros del equipo de evaluación 
biológica. Se obtuvo un registro total de veinticinco especies, correspondientes a tres familias de la 
clase Amphibia (ocho especies) y seis familias de la clase Reptilia (diecisiete especies). Se registró 
evidencia de la existencia de una especie de lagartija no conocida para la ciencia. 
 
Las especies de anfibios registradas estuvieron distribuidas en las unidades de vegetación 
correspondientes a las zonas de cultivo en cordillera andina, matorral arbustivo espinoso, césped de 
puna y bofedal. Las especies de reptiles tuvieron una mayor distribución, siendo estas: zona arbustiva 
montana, bosque ralo perennifolio, bosque seco caducifolio, césped de puna, pajonal de puna, bofedal, 
cultivos asociados a la cordillera andina, cultivos asociados a valles de la costa, matorral arbustivo 
resinoso, monte ribereño, vegetación de cactáceas, vegetación de cactáceas y arbustos, vegetación 
desértica, vegetación hidromórfica costera y vegetación de tillandsias. 
 
En verano la unidad de vegetación que registró el mayor número de especies de toda la herpetofauna 
fue el pajonal de puna, seguido por el bofedal, cultivos asociados a la cordillera andina y monte 
ribereño. Mientras que en invierno, el área de cultivo asociada a la cordillera andina fue la unidad de 
vegetación donde se registró la mayor riqueza, quedando en segundo lugar el bofedal y el césped de 
puna. Los anfibios presentaron mayor número de especies en cultivos asociados a la cordillera andina 
y en bofedal; y los reptiles en césped de puna. El bofedal fue la unidad que presentó el mayor índice de 
diversidad para los anfibios, mientras que el pajonal y el césped de puna registraron los índices más 
elevados para los reptiles. 
 
De los reptiles encontrados en el área en estudio, se consideran en alguna categoría de conservación 
nacional: Bothrops roedingeri (en peligro), Bothrops pictus (vulnerable), Ctenoblepharis adspersa, 
(vulnerable), Dicrodon heterolepis (vulnerable), Microlophus tigris (casi amenazado), mientras que de 
los anfibios, el único es Bufo spinulosus (casi amenazado). Dentro de las categorías de conservación 
de la IUCN, sólo Telmatobius jelskii fue registrado en la evaluación, bajo tres formas: Telmatobius gr. 
jelskii A, Telmatobius gr. jelskii B y Telmatobius gr. jelskii C. Su condición es “casi amenazado”. 
 
La información sobre usos locales es escasa, sólo se recogió un testimonio del uso de Telmatobius spp 
en el río Vinchos. 

2.2.5 HIDROBIOLOGÍA 

Para la evaluación hidrobiológica se analizó los resultados de composición, riqueza, abundancia y 
presencia de especies de tres comunidades de organismos acuáticos: peces, bentos y plancton. Se 
evaluó 50 puntos de muestreo en verano y 51 en invierno. Los ambientes acuáticos evaluados son 
representativos del área de estudio y corresponden a bofedales, lagunas, quebradas y ríos.  
 
Se registró nueve especies de peces en el área de estudio, ocho de ellas en ambas estaciones. La 
mayoría de peces de la región andina correspondió a bagres nativos del orden Siluriformes 
(Astroblepus y Trichomycterus), y en la costa a mojarra y tilapia del orden Perciformes (Aequidens y 
Oreochromis). Del total de nueve especies, seis son nativas de las aguas continentales peruanas y tres 
(guppy, tilapia y trucha) son introducidas de otros continentes. En la región andina se registró seis 
especies de peces, casi todas reconocidas en los principales ambientes lóticos de la región interandina, 
mientras que en ningún bofedal se detectó peces. La trucha estuvo presente en los ríos Sachapampa y 
Vinchos, mientras que los bagres nativos se encontraron en los valles de los ríos Torobamba y 
Vinchos. La especie endémica Orestias sp fue registrada en la laguna Tagraccocha y en el río Leche 
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Leche, sin detectarse presencia de otras especies en estos dos hábitats. En la costa se registró tres 
especies de peces, siendo guppy la especie más común y abundante. En Lagunillas y la laguna Morón 
domina la tilapia (Oreochromis niloticus).  
 
La abundancia de peces se considera normal, y en costa es menor que en la región andina. Ninguna 
especie de pez registrada en el área de estudio se encuentra bajo alguna categoría de protección por 
la legislación nacional o internacional. El uso de especies de peces es básicamente de consumo para 
la subsistencia: una especie en la costa (mojarra) y tres en la región andina (trucha y bagres). La trucha 
es la única especie con valor comercial, principalmente en el río Vinchos. 
 
De bentos se identificó 42 especies-taxa en verano y 47 en invierno, en su mayoría artrópodos de las 
clases Insecta y Crustácea. En ambientes lóticos dominó la clase Insecta, considerándose 
característica de estos hábitats, con los órdenes Diptera y Trichoptera; y en ambientes lénticos: 
Chironomidae, y Hyallelidae. Las quebradas interandinas y lagunas altoandinas presentaron todas las 
clases del bentos, mientras que las lagunas costeras sólo tres (destaca Crustácea, cuyo registro en el 
río Pisco corresponde al camarón de río Cryphyops caementarius). De los sitios evaluados, los valores 
de riqueza más altos se encontraron entre los valles de los ríos Torobamba y Sachapampa. En la costa 
el río Chico presentó el mayor número de especies y Lagunillas la menor. 
 
La abundancia del bentos en invierno se triplicó con respecto al verano, dominando los insectos 
acuáticos con 76 % de la abundancia total. La región interandina presentó la mayor abundancia, 
mientras que las lagunas costeras fueron las más pobres. De acuerdo a los resultados obtenidos, 
Hyallelidae se considera especie característica de las lagunas altoandinas. Los ríos Sachapampa, 
Vinchos, Torobamba y las quebradas Potonco y Uras son los hábitats más diversos. Se observa un 
incremento notable en la abundancia y densidad de verano (época de lluvias) a invierno (época seca), 
lo que estaría relacionado a la estacionalidad. Ningún organismo del bentos aparece en alguna 
categoría de amenaza según la legislación nacional e internacional, y en la costa sólo el camarón de río 
es utilizado para consumo y comercialmente. 
 
Para el fitoplancton se identificó 208 especies en verano y 174 en invierno, principalmente de algas 
verdes Chlorophyta. Los bofedales presentaron el mayor número de especies, mientras que las 
lagunas costeras el menor. En invierno, los valores de abundancia son casi cuatro veces mayores que 
los registrados en verano y constituyen 89 % de la abundancia total de fitoplancton. Bacillariophyta es 
la más abundante en ríos y quebradas, mientras que en lagunas y bofedales son las algas verdes 
Chlorophyta. Asimismo, los bofedales son los ambientes acuáticos que presentaron mayor abundancia 
de fitoplancton, mientras que las lagunas costeras presentaron la menor abundancia. En los ríos 
costeros como Pisco y Chico se registró una abundancia hasta 60 veces mayor con respecto al verano. 
  
Para el zooplancton, se identificó 52 especies en verano y 48 en invierno. En bofedales y lagunas se 
presentó la mayor riqueza, mientras que en las lagunas costeras se registró la menor riqueza.  
 
Los ecosistemas muestreados presentan características de ambientes acuáticos estables, 
principalmente aquellos relacionados con aguas lóticas. Los ambientes lénticos, por otro lado, podrían 
ser catalogados como meso a eutróficos por la elevada presencia de algas y organismos del 
zooplancton; sin embargo, algunas lagunas estarían caracterizadas como oligotróficas. De verano 
(época de lluvias) a invierno (época seca) se incrementó la abundancia en más de tres veces, lo que 
muestra que existen cambios significativos debido a la estacionalidad. 
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2.2.6 AGROSTOLOGÍA 

La evaluación de pastos altoandinos (agrostología) se realizó en 14 localidades durante el verano y en 
33 localidades en invierno; la vegetación predominante es césped de puna, pajonal de puna y/o 
bofedales y es utilizada por las comunidades campesinas para el pastoreo de ganado vacuno, ovinos y 
alpacas3.  
 
La evaluación consideró el cálculo de cuatro índices (índice de especies decrecientes, índice forrajero, 
índice BRP4 e índice de vigor), cuya suma permite clasificar a los pastos por su calidad para el 
pastoreo de ganado vacuno, ovinos y alpacas, en seis categorías: excelente, bueno, regular, pobre, 
muy pobre y deteriorante5. A partir de esta condición se determinó además la capacidad de carga 
animal que cada tipo de vegetación puede soportar. 
 
Los valores de los índices se obtuvieron del registro de las especies de pastos en transectos de 
evaluación y la clasificación de los pastos en especies decrecientes6, acrecentantes7 o indeseables8. 
En verano se evaluó 24 transectos, tres de los cuales se establecieron en áreas colindantes al área de 
estudio y sus datos se utilizaron como información complementaria por la similitud de los pastos 
evaluados. En invierno el número de transectos de muestreo se incrementó a 66. 
 
La vegetación de césped de puna, pajonal de puna y bofedal que se evaluó en el área de estudio 
presentó una condición predominantemente regular en verano. Ésta cambió a pobre en invierno, y se 
observó una disminución de las especies altamente palatables o deseables para el pastoreo de alpacas 
(especies decrecientes), y el incremento de especies invasoras y acrecentantes (especies de menor 
valor forrajero que las anteriores). 
 
Gran parte de los bofedales evaluados presentó condición regular para el pastoreo de alpacas, y 
condición pobre para el pastoreo de ovinos y vacunos. No obstante, algunos se caracterizan por 
buenas condiciones para el pastoreo de alpacas y ovinos. En verano, éstos se localizaron en Carimayo,  
Chaquicocha, Jatunhuasi y Apacheta, mientras que en invierno se ubicaron en Nina Orcco, Yanacocha, 
Carimayo, Chaquicocha, Tranca y Achcacruz Orcco. La composición florística de estos bofedales 
presentó como especies dominantes a Distichia muscoides, Plantago tubulosa e Hypochaeris 
taraxacoides, especies suculentas y muy deseables por el ganado. 
 
En verano, gran parte de los pajonales de puna tuvo una condición regular para el pastoreo de alpacas. 
En invierno no se observó una condición dominante para el pastoreo de alpacas y ovinos, variando 
entre regular, pobre, muy pobre y deteriorante. Los pajonales con condición deteriorante se evaluaron 
en Bañico, Tantacce, Jatun Punta, Machucruz y Tagra, y en ellos los pastos dominantes fueron Stipa 
mexicana, Baccharis tricunata, Astragalus garbancillo, Baccharis caespitosa y Aciachne pulvinata, 
                                                 
3 La condición de los pastizales se determina con referencia al tipo de ganado que pastorea en ellos. La evaluación de 

invierno consideró tres tipos de ganado: ovino, vacuno y alpacas, los cuales estuvieron presentes en las localidades 
visitadas. 

4 El índice BRP es el porcentaje de observaciones de suelo desnudo (B), roca (R) y pavimento de erosión (P) en el 
transecto de evaluación. 

5 La condición deteriorante es un caso extremo de la condición muy pobre que presenta capacidad de carga igual a cero. 
6 Son especies que tienen bajo contenido de fibra y que son muy apetecidas por el ganado. Se les denomina decrecientes 

porque son las primeras en desaparecer luego de un sobrepastoreo prolongado. 
7 Las especies acrecentantes son preferidas por el ganado en segunda instancia, cuando las especies decrecientes ya han 

sido consumidas o han desaparecido. 
8 Las especies indeseables son aquellas que no son consumidas por el ganado y que tienen un carácter invasor. Cumplen 

una función de control de la erosión del suelo. 
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especies acrecentantes e indeseables para el ganado. Para el pastoreo de ganado vacuno, la 
condición de estos pajonales fue muy pobre en invierno. Los pastos dominantes fueron Festuca 
loricata, Calamagrostis recta, Baccharis sp. y Stipa mexicana. 
 
La condición predominante para el pastoreo de ganado vacuno, ovinos y alpacas en el césped de puna 
fue pobre en verano e invierno. En esta última estación, los pastos evaluados en Minascorral, 
Tigohuayco y Quinsacocha presentaron una condición deteriorante y las especies dominantes fueron 
Aciachne pulvinata y Plantago rigida, ambas especies indeseables para el ganado. 

2.2.7 AGROBIODIVERSIDAD 

Los departamentos de Ayacucho y Huancavelica se caracterizan por su agrobiodiversidad, que está 
constituida por especies y variedades cultivadas de alto valor y uso agronómico.  
 
En Huancavelica, las Solanáceas se presentan como el grupo con mayor importancia económica, 
reconocidas a nivel mundial por su principal especie: la papa Solanum tuberosum. Según información 
de campesinos, en 1973 se contaba con 1 000 a 1 500 variedades o cultivares de papas nativas y en el 
2001 sólo con 500 a 800 cultivares. Investigaciones del Centro Internacional de la Papa reporta que se 
conocen aproximadamente sólo 165 cultivares, pudiéndose hallar 70 en áreas de cultivo cercanas al río 
Cachi. En Huancavelica, la provincia de Tayacaja presenta la mayor diversidad (50), seguida por la 
provincia de Angaraes con 43 cultivares de papa.  
 
El cultivo de papa se presenta principalmente en la cuenca de los ríos Pampas y Palmitos con los 
cultivares: puklla, runtus y peruanita; así como dos cultivares de mashua (ojos negros y ojos de luna) y 
plantas medicinales como muña (Minthosthachys muna), eucalipto (Eucalyptus sp), salvia (Salvia 
officinalis), manzanilla (Matricaria sp), ajenjo (Artemisia absinthium), puya (Puya sp). En el río Huaytará 
se documentó cultivos de alfalfa criolla (Medicago sativa) y yacón (Smallanthus sonchifolius); y también 
muña, eucalipto, salvia y manzanilla. 
 
El Centro Internacional de la Papa reporta para Ayacucho 314 cultivares nativos de papa, siendo La 
Mar la provincia de mayor diversidad con 108, seguida por Huamanga y Parinacochas con 76 y 69 
cultivares respectivamente. En la evaluación realizada para este EIAS, las cuencas de los ríos Vinchos 
y Alfarpampa presentaron la mayor diversidad de cultivares nativos de papa. En la cuenca del río 
Vinchos los principales cultivares son: uchuy chaqui, yana rebosa, yungay, wiraspana, puklla y sisi 
papa; y en la cuenca del río Alfarpampa: putis, huantina, yuracc sisa, tuyrus, carrasco, amarilla, sarda 
putis, yana putis, pasñacha, yuraccsuyto, winchina, wiraspaña, ccelloruntus, araspo papa, yuracc putis, 
tueros, camru papa y jesjeña. Considerando otras especies nativas, en la cuenca del río Alfarpampa y 
del río Torobamba, destaca la especie Oxalis tuberosa (oca) con las variedades nativas: oca viajera, 
oca carhuay y oca señoray; en la cuenca del río Yucay se distingue el haba verde (Vicia faba) y en la 
cuenca del río Vinchos los cultivos de Hordeum vulgare con tres variedades: cebada romana, cebada 
malvina, cebada común, y también el haba verde (Vicia faba).  
 
Entre las principales plantas medicinales de las cuencas de los ríos Torobamba, Yucay y Vinchos 
destacan: muña (Minthosthachys muna), eucalipto (Eucalyptus sp), ajenjo (Artemisia absinthium), salvia 
(salvia officinalis), manzanilla (Matricaria sp), llantén (Plantago sp), matico, ortiga, cola de caballo 
(Equisetum sp), ruda (Ruta chalepensis), hinojo (Foeniculum vulgare) y huamanripa (Senecio sp). 
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2.2.8 EVALUACIÓN FORESTAL 

Se evaluó el recurso forestal del área de influencia directa del proyecto para identificar su uso potencial, 
las características de los bosques e identificar especies que puedan ser incluidas en el plan de 
revegetación. 
 
La tierra del sector de los valles interandinos se utiliza con diversos fines como la producción agrícola, 
la plantación forestal y la instalación de pastos. Las diferencias entre sectores se incrementan a medida 
que mejoran las condiciones de fertilidad del suelo, disponibilidad del recurso hídrico, fisiografía y 
biotemperatura. 
 
Se identificó tres tipos de bosques, siendo el bosque montano alto el de mayor importancia. En 
segundo lugar se encuentra el bosque seco caducifolio y en tercero el bosque ralo perennifolio con 
relictos de alisos y chachacomo. 
 
De acuerdo a los resultados del inventario forestal, se dispone de 89,54 m3/ha de madera en el bosque 
montano alto. Este cuenta con un promedio de 580 plantas/ha, siendo las especies de mayor 
importancia Weinnmania sp., Styrax andinus y Clusia sp. Según la categorización del INRENA se trata 
de un bosque de regular volumen, sin embargo existen laderas que están siendo intervenidas para 
establecer cultivos agrícolas. También existen bosques con pendiente bastante agreste que deberían 
ser considerados como bosques de protección a fin de evitar deslizamientos.  
 
Se identificó algunas especies arbustivas que podrían ser utilizadas para revegetar áreas intervenidas. 
Entre ellas tenemos: Cantua buxifolia, Cassia sp., Lupinus sp, Spartium junceum y Braccharis latifolia. 
 
Entre las actividades que desarrolla la población se encuentra la propagación de especies forestales y 
la plantación forestal con fines de producción de madera y protección de suelos. Asimismo se observó 
algunas actividades económicas como la venta de cochinilla (carmín), semillas de tara, frutos de la 
tuna, madera para construcción, carpintería y leña. 
 
En el bosque montano alto se realizan actividades de aprovechamiento y comercialización como la 
extracción selectiva de la madera para construcción, madera redonda para carpintería y leña como 
combustible. En los bosques secos caducifolios, el huarango es aprovechado para la preparación de 
leña. Por otro lado, el pati es utilizado como madera redonda para carpintería y leña. Los bosques ralos 
perennifolios corresponden a los relictos de aliso, chachacomo y eucalipto. Estos son útiles para la 
población pues proveen de madera para carpintería, leña, construcción y extracción de aceites 
esenciales. 

2.2.9 SINTESIS ECOLÓGICA 

Análisis comparativo de las evaluaciones de verano e invierno 

El análisis comparativo analiza la variación estacional de la diversidad, abundancia y riqueza, en el 
caso de la vegetación. En lo que respecta a aves, mamíferos, anfibios, reptiles e hidrobiología, el 
análisis considera también la composición. Para desarrollar esta sección se consideró los puntos de 
muestreo que presentaron la misma ubicación o una muy cercana en ambas estaciones. 
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El coeficiente de variación (%CV) del número de especies de cada unidad de vegetación es menor a 
40 % en la mayoría de los casos. Este parámetro disminuyó en la mayoría de unidades, en 
comparación al verano. El %CV del índice de diversidad fue generalmente menor a 100 % y sólo 4 % 
de los puntos comparables presentaron más de 100 %.  
 
La composición de especies de aves varió estacionalmente. Un total de 92 especies de aves se registró 
sólo en verano mientras que 28 especies se registraron únicamente en invierno. Aquellas especies 
registradas en verano se encuentran mayormente presentes de manera estacional en las unidades de 
vegetación, con plantas leñosas de la vertiente occidental y los valles interandinos.  
 
En invierno se observó una reducción en el número de especies (riqueza), individuos (abundancia) e 
índices de diversidad de aves en la mayoría de las unidades de vegetación. La riqueza disminuyó 
sobretodo en el bosque montano alto y el bosque de eucalipto. Sólo 10 % de los sitios presentan 
variaciones de riqueza mayor a 100 %. En verano e invierno las áreas de cultivo presentaron el mayor 
número de especies, esto se debería a que los cultivos conforman un refugio de aves típicas de otras 
unidades. Además, 21 % de los sitios presentó una variación del %CV de abundancia mayor a 100 %. 
Sólo 12 % de los sitios presentó una variación del índice de diversidad mayor a 100 %. 
 
Con respecto a los mamíferos, la composición de especies en ambas estaciones fue similar (67 % de 
las especies están presentes en ambas). El número de especies tampoco varió significativamente de 
una estación a otra. Las familias con mayor riqueza en ambas estaciones fueron Muridae (roedores) y 
Phyllostomidae (murciélagos). En seis de las 21 unidades de vegetación, el número de especies e 
individuos en ambas estaciones es idéntico o muy similar. Se observó diferencias marcadas entre los 
índices de diversidad de cada época en todas las unidades de vegetación excepto en el bosque 
montano, el bosque de eucaliptos y la vegetación hidromórfica costera.  
 
Se registró igual número de especies de anfibios en verano e invierno, aunque la composición fue 
diferente. Las especies de Telmatobius se registraron sólo en invierno mientras que en verano sólo se 
registró a Bufo limensis y Phrynopus sp. El resto se registró en ambas épocas. En verano el número 
total de individuos registrados fue 16, mientras que invierno fue 10. En ambas estaciones los índices de 
diversidad no presentaron cambios, reportándose el valor de cero. 
 
En invierno se registró un total de 14 especies de reptiles mientras que en verano el número fue 12. 
Las especies registradas sólo en verano fueron tres y correspondieron al desierto de Tillandsias. Por 
otro lado, las registradas sólo en invierno fueron cinco y correspondieron a las unidades de bosque ralo 
perennifolio, bosque seco caducifolio, matorral arbustivo resinoso, vegetación desértica y vegetación de 
cactáceas columnares. El número de individuos registrados fue mayor en verano (37) en comparación 
al invierno (25). Los valores más altos de los índices de diversidad se registraron en invierno; sin 
embargo, se consideran bajos. 
 
De las nueve especies de peces registradas, ocho se reconocieron en ambas épocas. Las diferencias 
más significativas entre estaciones corresponden a la abundancia. En invierno se registró 447 
individuos y en verano 96. Los puntos de muestreo con mayor número de registros en invierno 
corresponden a la laguna Tagracocha y río Pisco. En la primera se reporta una alta abundancia de 
carachi Orestias sp. mientras que en el segundo el guppy Poecilia reticulata fue la especie más 
abundante. Los índices de diversidad mostraron rangos moderados a bajos en ambas estaciones. 
 
Se registró 42 especies de bentos en verano y 47 en invierno. Existe un cambio considerable de los 
valores de abundancia y densidad en la mayoría de hábitats, excepto en las lagunas costeras y 
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altoandinas. La riqueza mostró mayores variaciones estacionales en las quebradas altoandinas e 
interandinas y en las lagunas costeras. Los índices de diversidad aumentaron en las lagunas costeras 
debido al incremento en el número de especies registrado en invierno. Las lagunas altoandinas 
presentaron menor variación estacional para todos los parámetros medidos. 
 
La riqueza de fitoplancton fue mayor en verano debido a que en esta estación se registraron tres 
especies que no estuvieron presentes en invierno. En ambas estaciones se observa la dominancia de 
las divisiones Chlorophyta, Bacillariophyta y Cyanophyta, en orden decreciente. La riqueza de 
zooplancton fue de 52 en verano y de 48 en invierno. En general, en todos los hábitats se registró un 
incremento de abundancia de plancton en invierno. Los mayores aumentos correspondieron a las algas 
del fitoplancton de las quebradas altoandinas y los ríos costeros. Tanto en verano como en invierno los 
mayores valores de los índices de diversidad se registraron en los bofedales y ríos costeros. Sin 
embargo, los valores de los índices más altos se observaron en invierno. 

Síntesis de los patrones de diversidad biológica 

Esta sección se ha llevado a cabo a partir de tres tipos de análisis: a) los efectos de la estacionalidad 
sobre la abundancia y composición de la comunidad de aves, b) la relación o coherencia entre los 
patrones de diversidad de las especies de las diferentes clases en época seca y c) la diversidad del 
mosaico de parches, a la escala de paisaje, y la fragmentación inducida por la presencia del gasoducto 
en este mosaico.  
 
El efecto de la estacionalidad se ha estimado usando la cantidad de especies de aves presentes por 
formación vegetal, midiendo la tasa porcentual absoluta de cambio entre la época de lluvias y la época 
seca. Se encontró una tendencia a que las formaciones vegetales andinas exhibieran un menor cambio 
estacional, lo que indicaría una mayor estabilidad. Por el contrario, las formaciones de costa tienden a 
variar mucho más. 
 
El análisis de los cambios en la composición de las comunidades de aves al variar de época ha 
mostrado que no hay diferencias estadísticamente significativas al usar un coeficiente de correlación 
ordinal de Spearman. 
 
Tanto los análisis bivariados como el análisis multivariado han demostrado que los patrones de 
diversidad de los diferentes grupos de plantas y animales son diferentes entre sí. Esto sugiere que no 
será suficiente que se conserve la diversidad de las plantas – en tanto son elementos configuradores 
del hábitat– para garantizar la conservación de la diversidad de los otros grupos de especies. 
Igualmente, sugiere que el programa de monitoreo se diseñe e implemente independientemente para 
cada grupo taxonómico. 
 
Un análisis de clusters ha mostrado que, sobre la base de la capacidad de almacenar especies de los 
diferentes grupos taxonómicos estudiados, sería adecuada la división del recorrido del gasoducto en 
tres sectores: vertientes orientales, zona altoandina y costa. Esto se tomaría en cuenta para el diseño e 
implementación de las acciones de monitoreo y del plan de manejo. 
 
Los parámetros de diversidad a la escala del paisaje muestran una tendencia a disminuir la diversidad 
del mosaico conforme el ducto se acerca a la costa. Al mismo tiempo se incrementa la magnitud de la 
fragmentación inducida. La información sugiere que alrededor del kilómetro 250 se inicia el tramo más 
sensible. 
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Análisis de sensibilidad biológica 

El análisis de sensibilidad biológica identifico los tramos del gasoducto más sensibles a los impactos que 
se generarán tanto durante la construcción como durante la operación. El resultado final se expresa en 
una matriz en donde se califica cada tramo del gasoducto en tres categorías ordinales de sensibilidad. 
 
Inicialmente se procedió a dividir la longitud total del gasoducto en 10 sectores fisiográficos. Cada uno de 
estos abarcó más de una formación vegetal. Asimismo, se seleccionaron nueve criterios o parámetros de 
análisis. Inicialmente estos se calcularon para cada formación vegetal y luego se procedió a llevarlos al 
nivel de sector o formación fisiográfica. Para ello se empleó una media ponderada en donde el factor de 
ponderación era el porcentaje que cada formación tenía dentro del sector fisiográfico analizado. Los 
criterios de sensibilidad empleados fueron los siguientes: 1) diversidad de plantas, 2) diversidad de aves 
3) porcentaje de campos de cultivo, 4) porcentaje de lagunas, 5) porcentaje de bofedales, 6) estabilidad, 
7) sensibilidad vegetal, 8) diversidad del mosaico de parches, 9) incremento del número de parches.  
La independencia de los atributos de sensibilidad que se están empleando se juzgó mediante un análisis 
de componentes principales. Esto se hizo para evitar que dos o más parámetros estuviesen altamente 
correlacionados, lo que implicaría la necesidad de eliminarlos. 
 
La longitud total del gasoducto también se dividió en tramos o secciones de 5 km de longitud para tener 
una representación espacial de la sensibilidad. Se generó 81 tramos de 5 km que abarcan desde 
Chiquintirca hasta la Planta de Licuefacción; de ellos 26 % (21 tramos) presentó sensibilidad alta, 47 % 
(38 tramos) media y 27 % (22 tramos) baja. 
 
Los tramos de mayor sensibilidad son los siguientes: 
 
• 0+000 a 1+10. Corresponde a la vertiente oriental 
• 055+000 a 075+000: Corresponde a los dos tramos extremos del área de estudio (alta sensibilidad) 

así como a dos tramos intermedios de sensibilidad media. Se trata más que nada de la zona 
agrícola de Acocro. 

• 115+000 a 120+000: Corresponde a la zona agrícola del río Vinchos. 
• 120+000 a 200+000: Corresponde a la zona altoandina 4, entre el río Vinchos y la laguna 

Taccracocha. Incorpora formaciones de césped, pastizal, bofedales y lagunas. 
• 245+000 a 250+000: Corresponde al último tramo de la puna antes de comenzar a descender 

hacia las vertientes occidentales. Se encuentra a la altura de Huaytará 
 
Se puede apreciar entonces que los ecosistemas más sensibles corresponden a las vertientes 
orientales, a las zonas agrícolas y a la zona de puna (en particular la zona altoandina 4). 

2.3 LÍNEA BASE SOCIAL (LBS) 

2.3.1 GENERALIDADES 

El ámbito de investigación del Estudio de Impacto Social (EIS) es el nivel distrital tomándose en cuenta 
información regional, provincial, comunal y local. Comprende los territorios ubicados dentro del área 
próxima a lo largo del recorrido del ducto, sobre los cuales se superpone el derecho de vía (DdV).   
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El área de influencia directa comprende los territorios ubicados dentro del área próxima a lo largo del 
recorrido del ducto, sobre los cuales se superpone el DdV. El trazo del derecho de vía (DdV) recorre las 
regiones de Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima. En su recorrido atraviesa la jurisdicción territorial de 
siete provincias, 22 distritos, 35 comunidades campesinas, 38 anexos; 7 propiedades privadas en área 
de sierra, 5 Unidades Populares de Interés Social (UPIS), 4 Asentamientos Humanos, 6 centros 
poblados menores y 5 localidades que se ubican en el área de influencia directa del proyecto. 
 
Esta área se determina considerando los siguientes criterios:  
 
• Proximidad a las poblaciones potencialmente afectadas por las actividades de construcción y 

operación del proyecto y localizadas dentro de un corredor de 1,5 km de ancho a ambos lados del 
eje del gasoducto; Todas las poblaciones que se encuentran dentro de este corredor están 
incluidas como área de influencia directa del proyecto. 

• Vías de acceso a ser utilizadas para el acceso al DdV, tanto las existentes como las que se 
habiliten; 

• Recursos hídricos potencialmente afectados, en calidad y cantidad, o utilizados como recurso por 
el Proyecto; 

• Ubicación Geográfica que establece la capacidad de acceso a los recursos naturales y la 
interacción entre comunidades, la redistribución comunitaria de los recursos disponibles y su uso.  

 
El área de influencia indirecta comprende los territorios aledaños al área de influencia directa del 
proyecto, por fuera del corredor de tres kilómetros de ancho. Dichos territorios mantienen relaciones 
socioeconómicas con las localidades ubicadas dentro del área de influencia directa. 
 
Para  la elaboración de la Línea Base se recolectó información de fuentes primarias y secundarias, 
Para el recojo de información primaria sobre las poblaciones ubicadas dentro de la zona de influencia 
directa se utilizaron técnicas de investigación social: cualitativa y cuantitativa. Se obtuvo las 
percepciones de la población local hacia las actividades de construcción y operación del proyecto y sus 
eventuales impactos, así como los eventuales impactos acumulativos (pasivos ambientales y sociales) 
del sistema ya existente.    
 
Las técnicas de investigación cualitativa fueron grupos focales, entrevistas semi estructuradas y talleres 
de evaluación rural participativa (TERP).  El estudio cuantitativo utilizó el método de aplicación de 
encuestas para recoger información directa a partir de una muestra que representa a la totalidad de la 
población objetivo. 
 
Se utilizó un cuestionario elaborado sobre la base de las variables objetivo del estudio, utilizando para 
su aplicación el método de entrevista directa a los jefes de hogar en la mayor parte del cuestionario, y a 
otros miembros del hogar para preguntas específicas. La encuesta comprende 7 dimensiones de 
estudio (demográfica y espacial, niveles de pobreza, estructura social, identidad cultural, estructura 
económica, percepciones y grupos de interés) y 25 variables (migración, emigración, educación, agua, 
saneamiento, electricidad, entra otras) 
 
Finalmente, para complementar la información obtenida, también se recogió información de fuentes 
secundarias tales como gobiernos regionales, municipios provinciales y distritales, direcciones de salud 
(DISA) y unidades de gestión educativa local (UGEL).  
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El estudio social fue dividido en cuatro regiones como se presenta a continuación. 

2.3.2 REGIÓN AYACUCHO 

Características demográficas 

A nivel distrital, la población de la zona de influencia proyectada al año 2005 se calcula en 
84 048 habitantes, con una densidad promedio de 25,16 habitantes por km². La población total de las 
comunidades ubicadas dentro del área de influencia directa del proyecto fue estimada durante la 
realización de los Talleres de Evaluación Rural participativa (TERP) con aproximadamente 
14 556 habitantes. Al interior de los hogares, la distribución por sexo es de la siguiente manera: 88,9 % 
de los jefes de hogar son varones, frente a 11,1 % de mujeres jefes del hogar. El resto de integrantes 
del hogar se distribuyen en 40,6 % varones y 59,4 % mujeres. 

Nivel de pobreza 

El Perfil socioeconómico del hogar promedio de las comunidades campesinas, según su nivel de 
pobreza, es como sigue: el índice de desarrollo humano en Ayacucho es 0,48 (menor que el promedio 
nacional), el ingreso diario promedio de la región es de 10,3 Nuevos Soles y el ingreso mensual de 
339,1 Nuevos Soles. La principal forma de pago, por la actividad principal del jefe del hogar, es el 
ingreso como productor agropecuario (86,2 %) y la gran mayoría de los demás miembros del hogar 
realiza labores por las cuales no percibe remuneración (63,4 %). En cuanto a la vivienda, el 24,7 % de 
los pobladores poseen 1 habitación en su hogar y el 42,8 % 2 habitaciones. En el 62,6 % de las 
viviendas el material predominante en las paredes es el adobe. 

Educación 

Entre 1994 y 2002, los centros y programas educativos escolarizados y no escolarizados en la región 
de Ayacucho se redujeron de 4 234 a 2 727. La calidad de la educación en la población rural, como 
ocurre en muchas regiones del país, es bastante deficiente, lo cual se debe básicamente a que la 
asignación de recursos es centralizada. Los niños no asisten a clases con frecuencia en las 
temporadas de cosecha y siembra, pues la educación formal es considerada por los campesinos como 
un ocio. El analfabetismo es mayor entre las mujeres: 43,1 %, frente a 14,5 % entre hombres.  

Salud 

Toda la región cuenta con un hospital regional, siete hospitales auxiliares o de apoyo, 45 centros de 
salud y 262 puestos de salud. Los comuneros encuestados afirmaron que mayormente acuden a la 
posta médica (62,3 %) y un 14,2 % de pobladores respondió que no busca atención médica. Así 
mismo, 35,9 % evaluó la atención de los centros médicos como regular, 26,7 % como buena y el 
22,1 % indicó no contar con servicios médicos en sus localidades. El perfil de la salud de la población 
se caracteriza por los siguientes indicadores: a) en las comunidades encuestadas la desnutrición 
fluctúa entre el 20 % y el 70 %; b) las enfermedades más frecuentes en la población en general son las 
infecciones respiratorias agudas; c) las principales causas de defunciones, adulta e infantil, son las 
infecciones respiratorias agudas; d) la tasa global de fecundidad en mujeres de 15 y 49 años es 
4,2 hijos por mujer, es decir la más alta en comparación con la cifra país, que es de 2,9 hijos por mujer. 
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Medios de comunicación 

La interconexión vial intra zona es mediante trochas carrozables y carreteras afirmadas en gran parte 
sin mantenimiento. Las comunidades que cuentan con el servicio de telefonía rural, mediante el 
sistema de tarjetas, son: Cochas, Patibamba, Huaychao, Acocro, Seccelambras, Chiara, Allpachaca, 
Rosaspata, Ccasanccay, Cooñani, Occollo y Ccahuacc Pampa. 
 
La televisión de señal abierta dentro del área de influencia del proyecto, puede captarse únicamente en 
algunas localidades. Un gran sector de la población cuenta con radio de onda corta. 

Actividades económicas 

La PEA departamental al año 1993 es 128 795 personas. En este contexto, la ocupación principal del 
jefe del hogar de las comunidades entrevistadas es como sigue: 25,3 % son obreros y/o peones, 
18,9 % empleados y sólo el 10,7 % declara por ocupación principal la agricultura. En 1994 se 
contabilizaron 296 640 parcelas en la región, de las cuales 71,1 % son trabajadas por sus propios 
dueños; 2,3 % son arrendadas, 23,7 % son tierras comunales y la diferencia está como tenencia de 
posesionarios. En las comunidades, el 80,5 % de la tierra es propiedad individual, 9,6 % es tenencia 
comunitaria y la diferencia figura como arrendada. Esta agricultura es de subsistencia, no diversificada 
y minifundista como consecuencia de la reforma agraria. 
 
En 1994 se registró en la región 70 810 unidades agropecuarias con 904 127,42 ha y 7 105 
instalaciones pecuarias, lo que indica, en términos generales, la precariedad de esta actividad. En las 
comunidades encuestadas la actividad pecuaria es diversa, basada en la crianza de vacunos, ovinos, 
alpacas, llamas, ovejas, caballos, equinos, porcinos y aves de corral.  

Características socioeconómicas de la zona de influencia 

Las comunidades campesinas que forman parte del área de influencia concentran aproximadamente 
12 000 habitantes, con una población mayoritariamente masculina en la categoría de jefe de hogar. Los 
segmentos de 18 a 60 años concentran la mayor cantidad de individuos, seguidos de los segmentos de 
0 a 15 años. El ingreso promedio diario de los hogares es de 10,3 Nuevos Soles.   
 
Las principales razones para migrar son: lugar de residencia de la pareja (39,5 %), búsqueda de 
empleo (19,3 %), carencia de dinero para pagar un alquiler (14,3 %) y por terrorismo 12,6 %).   
 
El 41,6 % de la población no dispone de agua potable domiciliaria; 27,8 % utiliza directamente agua de 
los manantiales y/o puquiales y 7,3 % de los ríos y/o acequias. En relación a los servicios higiénicos, 
46,5 % usa el campo como letrina y el resto dispone de letrinas domiciliarias. Las prácticas más 
frecuentes para el tratamiento de residuos son: enterrarlos, tirarlos al campo o quemarlos y no 
clasifican residuos para producir abono orgánico.  
 
Mayormente, no se cuenta con servicio eléctrico, sólo en los poblados Patibamba, Acocro, Chiara y 
gran parte sus comunidades lo tienen por encontrarse cerca a la red de transmisión del Mantaro. El 
perfil de la salud de la población se caracteriza por una desnutrición entre el 20 % y el 70 %; incidencia 
de infecciones respiratorias agudas que a su vez es la principal causa de mortalidad adulta e infantil.  
Existe baja calidad educativa debido al centralismo en la distribución de la inversión. Predominio de una 
agricultura de subsistencia, no diversificada y minifundista. 
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Mediante las organizaciones supracomunales se han desarrollado mecanismos para enfrentar diversos 
problemas tales como la búsqueda de seguridad alimentaria y la falta de seguridad pública en 
situaciones de violencia. 
 
A fin de aminorar esta situación socioeconómica, el Estado está presente mediante programas de 
asistencia social, como son el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria; el Programa Nacional de 
Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos; el Programas de Vaso de Leche y el 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria que apoya mediante asistencia técnica en la 
crianza de ganado, control de plagas, etc. 

Expectativas y visiones de desarrollo local 

Las principales expectativas de la construcción y operación del proyecto son trabajar en el mismo y que 
se mejore los servicios de salud y comunicación. También se afirma que la mejor manera de distribuir 
sus beneficios es mediante la organización comunal, pues existe desconfianza si las autoridades 
gubernamentales participan.  
 
El 35,2 % de los entrevistados dijo que el proyecto no generaría impactos negativos a su comunidad. A 
su vez, el 9,3 % opinó que impactaría en sus tierras y el 5,6 % dijo que generaría contaminación 
ambiental. Otras apreciaciones negativas son también las siguientes: deterioro y afectación de terrenos 
cultivables; deforestación; presumible contaminación ambiental del agua, suelo y aire; desestabilización 
de suelos; impacto en la fauna por el ruido generado por las operaciones; destrucción de zonas 
arqueológicas; entre otras. 
 
Las principales consecuencias percibidas como positivas son las siguientes: promesas de obras para la 
comunidad; trabajo para los comuneros; y mejora de la calidad de vida de los comuneros. 

Experiencia durante anteriores desarrollos 

Esta experiencia se basa en su relación al proyecto del Sistema de Transporte Por Ductos en la cual 
manifiestan que no hubo registro de mayores conflictos.  La población hizo referencia al cumplimiento 
de compromisos en el cual el 16,7 % señaló que cumplió con todo lo ofrecido a su comunidad, 35 % 
dijo que cumplió con parte de lo ofrecido y el 37,8 % de encuestados manifestó que la empresa no 
cumplió con nada de lo ofrecido. 

Violencia política 

Se reconoce como secuela de la violencia política a la situación de desarticulación y deterioro de la 
institucionalidad, del ejercicio de la ciudadanía y de las condiciones de seguridad ciudadana. A esto se 
suma que las condiciones materiales de la comunidad se vieron afectadas. Por otro lado, la propiedad 
que posee el 67 % de comunidades campesinas carece de respaldo legal. Así mismo, el retorno de la 
población desplazada por la violencia generó problemas de linderos y de acaparamiento de tierras de 
uso comunal. A pesar de lo señalado, la mayor parte de la población siente una relativa seguridad en 
su localidad. En tal, sentido, 78,8 % opina que su comunidad es segura; 10,7 % manifiestan 
inseguridad. Complementariamente, 90,7 % afirma que existen organizaciones locales para protegerse 
de actos violentos.  
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Mecanismos de solución de conflictos 

En relación a los mecanismos de solución de conflictos, la encuesta aplicada en las comunidades 
arrojó los siguientes resultados: 32,1 % opinó que los conflictos se resuelven mediante las autoridades, 
28,3 % acudiendo a la asamblea comunal, 2,9 % y 2,5 % concilian con las autoridades locales o 
acuden a ellas respectivamente.  

Orden Público 

La encuesta registra que el 23,8 % de pobladores acepta que el principal problema de orden público es 
el alcoholismo; la prostitución es casi inexistente para un 96,7 % de personas; 96,4 % y 96,7 % 
sostienen que no existe ni terrorismo ni narcotráfico, respectivamente. 

2.3.3 REGIÓN HUANCAVELICA 

Características demográficas 

Huancavelica, departamento ubicado en la sierra sur del Perú, se caracteriza por tener pobladores que 
son integrantes de comunidades campesinas que mantienen vivas sus costumbres ancestrales y 
culturales. Su población mayormente rural (73 %) bordea los 460 000 habitantes con una población 
femenina ligeramente mayor que la masculina (50,26 %) y con casi la mitad de la población menor de 
19 años (49,6 %). 

Nivel de pobreza 

Huancavelica está considerada la región más pobre del país. Se ubica en el último puesto en la lista del 
Índice de Desarrollo Humano. Sus pobladores perciben un promedio familiar per capita de S/.135,9 
Nuevos Soles al mes y el 86 % tiene al menos una necesidad básica insatisfecha. De esa proporción el 
30,3 % presenta de dos a cinco carencias. Es por esa condición de región extremadamente pobre que 
Huancavelica recibe el apoyo extendido de programas gubernamentales de lucha contra la pobreza a 
través de programas nutricionales como el PRONAA y de programas y proyectos de aumento de 
ingresos en sectores diversos como desarrollo social a través de FONCODES, manejo de cuencas y 
conservación de suelos (PRONAMACHCS), apoyo a actividades agropecuarias (CONACS, SENASA, 
PROALPACA), así como de programas y proyectos que son iniciativa de organizaciones no 
gubernamentales que cuentan con apoyo de la cooperación internacional, específicamente la 
Cooperación Alemana, el Reino Unido, el Fondo Contravalor Italo-Peruano, la Cooperación Belga y el 
Fondo Comisión Europea. 

Educación 

La condición de pobreza se deja sentir en los sectores educación, salud, vivienda. El sector educación 
cuenta con infraestructura educativa para los niveles inicial, primaria y secundaria; pero escasamente 
para el nivel superior, contabilizándose un total de únicamente 57 instituciones en toda la región. El 
nivel de educación de los pobladores es bajo, encontrándose que: a) alrededor del 30 % de niños entre 
6 y 9 años de edad carecen de educación formal; b) que es mayor  la proporción de mujeres sin 
educación que hombres sin educación (17 puntos porcentuales) y c) que sólo alcanzan secundaria 
completa el 15% de hombres en áreas urbanas y el 9,2 % en zonas rurales y el 9,8 de mujeres en 
zonas urbanas y 2,0 en zonas rurales; en ambos casos favorecido el grupo de 20-24 años de edad. La 
vivienda, si bien es mayormente propia (76,8 %), el suministro de servicios básicos con los que ésta 
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cuenta no alcanza a la mayoría de hogares, encontrándose que, en la región, 64,9 % de la población 
tiene acceso a agua potable, sólo 7,9 % a servicios de saneamiento con una notoria disparidad entre 
las áreas urbanas y rurales (4,8 % rural y 32,1 % urbana) y 32,5 % a servicios de alumbrado eléctrico. 

Salud 

En materia de salud, el número de profesionales de la salud por habitantes es reducido, llegando 
únicamente a 3 médicos por 10 000 habitantes y una infraestructura con limitaciones en cuanto a 
número de establecimientos y equipamiento. La salud de la población, en especial la salud 
reproductiva, es la que más resalta como causa de morbilidad (23,1 %). Otras causas importantes tanto 
en niños como en adultos son las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas 
agudas. 

Medios de comunicación 

La conexión de Huancavelica con el resto del país se da a través de la red vial departamental de 
737 23 km de extensión conectada a la red vial nacional. Sus zonas urbanas y rurales cuentan con una 
red vial vecinal de 2 194,58 km, sobresaliendo la trocha como tipo de superficie. Su comunicación con 
el resto del país se da también a través de la telecomunicación. Huancavelica cuenta con radio 
difusoras, dos canales de televisión y con servicios de telefonía fija y móvil cuya densidad está en 
aumento (de 5,12 en el año 2000 a 14,75 en el año 2005). 

Actividades económicas 

No obstante, el nivel de pobreza, la región Huancavelica tiene recursos naturales y humanos. Su 
población económicamente activa alcanza los 16 452, pero sólo el 56,6 % está adecuadamente 
empleada. La actividad económica más importante de la región es la producción agraria, la que ocupa 
al 73 % de la población y contribuye con 22,65 % al PBI de la región en una superficie agrícola de 
219 795 hectáreas. Esa actividad la realiza el trabajador dentro de un régimen de tenencia “en 
propiedad” en poco más de 185 600 parcelas y el comunero en una superficie de 148 522,37 ha 
(135 737 parcelas), y se caracteriza por ser de bajo nivel tecnológico y tener poca productividad. La 
actividad pecuaria es otra de las actividades económicas importantes, en especial, en la provincia de 
Huaytará, pues ésta ocupa el primer lugar regional en la producción de carne de vacuno, ovino y sus 
derivados y la fibra de camélidos. Este último producto viene cobrando importancia y gozando del 
apoyo de instituciones como el CONACS y el SENASA. Le sigue la actividad minera que contribuyó en 
el año 2003 con S/.74 millones, teniendo como protagonistas el oro, plata, zinc, cobre y plomo. 

Características socioeconómicas de la zona de influencia 

Esas comunidades campesinas comparten las características socioeconómicas de la región. Tienen en 
su conjunto una población estimada de aproximadamente 7 300 habitantes, cerca del 58% son mujeres 
y 67% menores de 20 años. Sus miembros dejan el lugar natal para buscar empleo (56%) y en menor 
proporción para seguir estudios (26 %). Tienen necesidades básicas que aún quedan por satisfacer, 
resaltando la falta de servicio higiénico en la vivienda (menos del 30 % tiene servicio higiénico). Sus 
ingresos pueden ser diarios, semanales, quincenales, mensuales o incluso anuales con promedios de 
S/.19, 91, 330, 633 y 1 117 Nuevos Soles, respectivamente. Son beneficiarias de programas de lucha 
contra la pobreza como el Vaso de Leche, comedores populares, comedores infantiles, programas del 
PRONAMACHS, SENASA y FONCODES y de varias organizaciones no gubernamentales que con las 
fuentes de cooperación internacional mencionadas anteriormente ejecutan proyectos en diversos 
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sectores como salud, desarrollo, educación, saneamiento básico, agropecuario, protección del medio 
ambiente, entre otros. 
 
En el aspecto educativo cuentan con una infraestructura insuficiente e inadecuada. El 36,5 % de jefes 
del hogar como demás integrantes de éste tienen educación secundaria y en una misma proporción 
sólo educación primaria. Son alfabetos en el idioma español y el quechua. Los que han abandonado 
estudios (cerca de la mitad) lo hacen por tener que trabajar; sin embargo, sólo el 6,1 % de los jefes de 
hogar y el 18,5 % de los demás integrantes del hogar es analfabeto. 
 
La infraestructura en materia de salud, al igual que en el aspecto educativo, es limitada y la cobertura 
sólo parcial. Predominan en estas comunidades campesinas (zona de influencia directa del proyecto), 
tanto en niños como en adultos, las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas 
agudas, ésta última atribuida a la falta de agua potable y saneamiento. La mujer de la zona tiene entre 
1 y 4 hijos, mayormente. 
 
El terreno donde el poblador edifica su vivienda es propia (35 %), alquilada, heredada o de la 
comunidad y los servicios básicos con los que cuenta son escasos. El 60,9 % se abastece de agua 
potable a domicilio; sólo la comunidad de Huaytará tiene servicio de saneamiento con alcantarillado; el 
75,2 % tiene energía eléctrica y, en materia de telecomunicación, la escasa infraestructura no es pareja 
en todas las comunidades. Los caminos que conectan la comunidad con sus anexos o con otras 
comunidades y/o ciudades son caminos de herradura, trochas carrozables y carreteras afirmadas que 
llevan a las troncales viales principales. 
 
Al igual que en la región, sus actividades económicas son la agricultura, destinada principalmente al 
autoconsumo, y la actividad pecuaria que viene mostrando cierto rendimiento orientado al mercado 
nacional con la producción de fibra de alpaca blanca y de color. Para ambas actividades resulta 
importante el abastecimiento de agua y, para las actividades pecuarias específicamente, la 
conservación de los pastos naturales y cultivados. Sin embargo, la infraestructura de riego es escasa o 
inexistente. Es esa preocupación por el recurso agua la que fue una de las principales inquietudes 
expresadas durante el proceso de comunicación y consulta, pues significaría poner en riesgo el normal 
desenvolvimiento de las actividades agropecuarias. Las otras inquietudes expresadas son problemas 
erosión y suelos, problemas de deforestación y la extinción o desplazamiento de fauna nativa silvestre. 

Percepciones y expectativas frente a la construcción y operación del proyecto 

La población de las comunidades campesinas, en general, se muestran a favor del proyecto, 
esperando que éste genere trabajo y beneficios en la forma de obras y mejoras en la economía de la 
comunidad. No obstante, percibe también aspectos negativos, los que se relacionan con el riesgo de 
accidentes para los pobladores y animales, el contagio de enfermedades, la creación de falsas 
expectativas y, como se indicara anteriormente, la pérdida de fuentes de agua sea por contaminación o 
por captación del recurso. 

Experiencias por Desarrollos Anteriores 

La población después de la construcción y operación del proyecto del Sistema de Transporte por 
Ductos percibe que la situación de su localidad sigue siendo igual (76 %). La población cree que 
existen tres temas por resolver: a) cumplimiento de algunos compromisos pendientes; b) el 
incumplimiento de algunos acuerdos suscritos y c) el fortalecimiento de autoridades locales debido a 
gestiones del FOCAM, aspecto que no necesariamente beneficia a la población. Todo ello genera 
desconfianza ante este nuevo proyecto.  
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Violencia política 

Huancavelica fue una de las regiones que fue afectada por terrorismo en los años 1983-1984 y 1990, 
dejando en esos dos primeros años un total de 237 muertos y secuelas que pueden dejarse sentir 
hasta la fecha, tales como violaciones contra la vida humana, persecuciones y detenciones, 
desintegración y abandono, efectos psicológicos, pérdidas materiales y consecuencias comunales y 
culturales. Ésa es una de las razones por la cual la emigración hasta el año 1993 llegó a 13,015 
personas, las que se desplazaron a las ciudades de Junín, Lima y Ayacucho, principalmente. 

Mecanismos de solución de conflictos 

Las comunidades de esta zona pertenecen a organizaciones de un segundo nivel como federaciones y 
asociaciones supra comunales. Solucionan las diferencias y conflictos que puedan tener dentro de la 
organización comunal recurriendo a los dirigentes comunales, al gobernador o teniente gobernador, al 
juez de paz o la Policía Nacional, y son los estatutos de los comités de riego los que rigen la solución 
de los percances que se susciten en el marco de actividades agrícolas. 

Orden Público 

Finalmente, cabe mencionar que en las comunidades la presencia policial se asienta fuera de la 
comunidad y que los actos ilícitos se centran en abigeos (73,5 %) y, en menor proporción, asaltos 
(17 %). En la actualidad, el orden público se mantiene y no se presentan de forma significativa actos de 
narcotráfico, terrorismo y prostitución. 

2.3.4 REGIÓN ICA 

Características demográficas de la población 

La población estimada para el 2004 en la región Ica es de 709 556 habitantes, 50,43 % varones y 
49,57 % mujeres, con una tasa de crecimiento promedio anual de 1,6 %, siendo la distribución urbana y 
rural de 83,43 % y 16,52 %, respectivamente. 
 
La población regional se caracteriza por ser joven: el rango de 15 a 54 años representa más del 57 %.  

Zona de influencia del proyecto 

La zona de influencia del Proyecto comprende los siguientes distritos: Humay (C.P. San Tadeo de 
Paracas), Independencia (Loc. Independencia), El Carmen (Loc. El Carmen, CCPP Los Naranjales y 
Resto de América), Alto Larán (Loc. Alto Larán, CCPP Huampullo y Huamanpalli), Chincha Alta (UPIS 
San Agustín), Pueblo Nuevo (Loc. Pueblo Nuevo y las UPIS Las Casuarinas, Satélite Primaveral, Señor 
de los Milagros y Vía Satélite) y Grocio Prado (Loc. Grocio Prado). La ruta atraviesa el extremo sur del 
distrito de Huáncano, alejado de cualquier población.  Sin embargo, en dicho distrito el gasoducto 
atraviesa terrenos de la comunidad campesina de Santa Cruz de Huancacasa, cuya información se 
presentó en la región Huancavelica por pertenecer a esta. En esta zona habitan aproximadamente 109 
200 personas (año 2005). Se observó que el jefe de familia es generalmente varón, predominando el 
sexo femenino (58,8 %) entre los demás integrantes del hogar. La población se caracteriza por ser 
joven: el rango de 15 a 54 años representa más del 56 %.  
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Nivel de pobreza 

El perfil socioeconómico según el nivel de pobreza presenta las siguientes características: 
Aproximadamente el 44,3 % de la población regional se encuentra en situación de “pobreza” y 7,7 % en 
“pobreza extrema”, siendo las provincias con mayor índice de pobreza Palpa (56,1 %), Pisco (51,2 %) y 
Nazca (50,7 %). La pobreza está localizada mayormente en la zona rural, en donde existen carencias 
de alumbrado eléctrico, servicios de agua y desagüe, relleno sanitario; las paredes de las viviendas son 
mayormente de adobe y quincha, con techos de caña o estera con torta de barro. 
 
En el año 2004, los ingresos familiares per cápita mensuales de la región fluctuaron entre 331,6 y 511,7 
Nuevos Soles. En las localidades del área de influencia, los ingresos del jefe del hogar son variables: 
36,1 % recibe ingresos semanales de S/. 0 a S/. 459 y sólo 9,6 % tiene ingresos mensuales entre 
S/. 500 y S/.1 000; un 2,4 % percibe ingresos por encima de S/. 2 100, semestral o trimestralmente. 
Igualmente, el 44,7 % de jefes de hogar recibe ingresos como sueldo o salario, 22,9 % por negocio o 
servicios, y 21,2 % como productor agropecuario.  

Educación 

La población mayoritaria en el sistema educativo a nivel regional se ubica en primaria de menores, 
seguida de secundaria de menores, lo cual se debería a la falta de recursos para solventar la 
educación especializada. En la zona de influencia el 89,4 % de los jefes de familia sabe leer y escribir, 
mientras que los otros miembros del hogar alfabetizados representan 86,5 %. Por otro lado, 43,2 % de 
ellos tiene estudios en nivel secundaria, 32,6 % primaria y un menor porcentaje posee estudios 
superiores.   
 
En el año 2004 se observa que la población de alumnos matriculados en los niveles primaria y 
secundaria disminuyó respecto al periodo anterior. En la zona de influencia del proyecto se registraron 
(año 2005) las siguientes causas de deserción escolar: trabajo para generar ingresos para el hogar 
(52,5 %); dedicación a los quehaceres del hogar (22 %); falta de dinero (5,1 %).  
 
En el año 2001, la región muestra una tasa de analfabetismo de 6,8 %. En la zona de influencia, el 
4,5 % de los jefes de hogar manifestó que no sabe escribir. 
 
El número de aulas no es suficiente para albergar a la población estudiantil. Aunque la mayoría de 
centros educativos dispone de equipamiento y mobiliario propio, estos se encuentran generalmente 
deteriorados. A nivel distrital, las modalidades educativas más desatendidas son la educación especial, 
ocupacional y superior no universitaria, en tanto que los niveles con mayor número de infraestructura 
son el inicial y primaria de menores. 

Salud 

La región Ica cuenta con 19 hospitales, 58 centros de salud y 99 puestos de salud. En la Red Chincha 
– Pisco, que corresponde a la zona de influencia del Proyecto, existen dos hospitales, 11 centros de 
salud y 27 puestos de salud. La región cuenta con 2 511 trabajadores que brindan servicios de salud, 
de los cuales 41,94 % son profesionales y 30,98 % técnicos y auxiliares. Entre los profesionales, los 
médicos son el grupo mayoritario (343 en total). Cada centro de salud es atendido aproximadamente 
por 4 a 5 personas y se considera que este personal es todavía insuficiente para atender los tres turnos 
que reclama la población. 
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Durante el año 2003, se reportó una morbilidad que incide en los siguientes casos de enfermedad: 
16 827 enfermedades diarreicas agudas, 105 221 infecciones respiratorias agudas en niños menores 
de 5 años, y 66 787 neumonías en niños menores de 5 años. También se reportaron 579 casos de 
tuberculosis pulmonar, 37 de sida, 9 de Malaria y 9 de paludismo vivax. A nivel de centros poblados, un 
caso representativo es el hospital San José de Chincha Alta, en donde se registraron como principales 
causas de mortalidad en adultos las siguientes enfermedades: infecciones respiratorias, accidentes 
cerebro-vasculares (derrame cerebral) y diabetes. En niños las causas principales fueron las 
infecciones respiratorias y neumonías.  

Medios de comunicación 

La región Ica dispone 2 293,6 km de red vial, de los cuales 23,75 % es nacional, 15,75 % 
departamental y 60,73 % vecinal.  
 
Los medios de transporte más utilizados por los pobladores encuestados son las combis o custers 
(44,9 %) y los autos (26,0 %); cabe señalar que 17,6% de los encuestados se moviliza a pie.  
 
Hasta el año 2003 se habían instalado 40 338 teléfonos fijos y 2 368 teléfonos públicos en la región. En 
cuanto al servicio de radio difusión por televisión, existen 8 transmisoras y 22 repetidoras privadas, 1 
transmisora estatal y 1 retransmisora estatal y 83 estaciones de radio difusión. Los pobladores de la 
zona de influencia tienen como principales medios de comunicación la radio (38,3 %), televisión 
(36,6 %) y la comunicación directa con vecinos y amigos (27,3 %). 

Actividades económicas 

La PEA regional proyectada al 2001 es de 325 077 habitantes. La PEA ocupada agrupa a 155 091 
habitantes, de los cuales 27,45 % corresponde a obreros, 24,98 % a empleados, 33,06 % a 
trabajadores independientes, 2,43 % a empleadores, 6,91 % a trabajadoras del hogar y 3,01 % no está 
especificado. No obstante los niveles de pobreza registrados en la zona de influencia, el 78,9 % de los 
jefes de hogar trabaja.  
 
El régimen de tenencia de la tierra es mayormente parcelario (5,54 ha cada parcela en promedio). La 
encuesta revela que la tenencia de parcelas es mayoritariamente propia (72,2 %) en relación al número 
de parcelas arrendadas o prestadas (25,9 %) y que el 69,8 % de los agricultores se dedican 
prioritariamente al cultivo de algodón y complementariamente camote, maíz, fríjol y vid. Los cultivos de 
exportación son: espárrago, alcachofa, algodón, camote, higos, mandarina, tangüelo y páprika 
deshidratada. La encuesta también registra que el 60 % de los encuestados se dedica a la crianza de 
animales, predominando la crianza de aves de corral, seguida de porcinos y ganado vacuno. Otras 
actividades productivas importantes en la región son la pesca industrial (harina y aceite), seguido de la 
pesca artesanal, el turismo y la minería. 

Características socioeconómicas de la zona de influencia 

Los distritos que comprenden la zona de influencia del proyecto presentan los índices más altos de 
pobreza en la región. Es una población mayormente migrante, desplazada por la violencia política, y se 
encuentra en situación de búsqueda de empleo con mayores remuneraciones a fin de lograr acceder a 
una vivienda. De esta población migrante, un 13,7 % se encuentra en continuo proceso de migración 
temporal (mayormente a Lima y por un lapso promedio de una semana); de ellos, 43,6 % migra por 
trabajo, 40 % por salud, 21,8 % por comercio y 17,8 % por estudios. Los ingresos mensuales del jefe 
del hogar varían entre S/. 500 y S/.1 000.  
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La causa más representativa de deserción escolar en la población escolar es la necesidad de trabajar 
para generar ingresos para el hogar. Los altos índices de morbilidad no son suficientemente 
enfrentados debido al limitado equipamiento de los centros de atención de salud próximos a estos 
asentamientos. Las enfermedades más comunes entre los niños menores de 5 años son las 
infecciones respiratorias agudas. En las jóvenes predominan los males relacionados con la gestación y 
el aborto. En los adultos son los males respiratorios, cardiovasculares, diabetes, colesterol, etc.  
 
Los servicios de agua potable y saneamiento mayormente no están conectados a redes públicas 
domiciliarias. El 58,6 % de pobladores se abastece de agua en el hogar a través de una red pública; 
22,9 % lo hace a través de pozos, 6,2 % por intermedio de camión cisterna, entre otras formas.  
 
Esta población tiende a organizarse con la finalidad primordial de implementar los programas de apoyo 
a la población más desprotegida. Dichas organizaciones son los clubes de madres, comités de Vaso de 
Leche, comedores populares, comités de gestión comunal “Wawa Wasis” y juntas vecinales. 

Percepciones y expectativas frente a la construcción y operación del proyecto 

Para conocer las percepciones y expectativas de los actores sociales frente a la construcción y 
operación del proyecto, se realizaron talleres informativos antes del inicio del Estudio de Impacto 
Ambiental y Social (EIAS), talleres informativos durante el EIAS y talleres participativos. Las principales 
expectativas registradas durante la implementación de dichos talleres, en orden de prioridad, son: 
generación de puestos de trabajo en la zona y mejoramiento de las condiciones locales mediante obras 
públicas. A su vez, las autoridades locales consideran que sus comunidades deben recibir una 
retribución por parte de la empresa encargada del proyecto, por el uso de sus terrenos y por posibles 
efectos secundarios. La población percibe que el impacto más negativo del proyecto podría ser la 
contaminación ambiental debido a una fuga de gas.   

Mecanismos de solución de conflictos 

Las instituciones y sus autoridades locales oficiales, tales como alcaldes, jueces de paz, gobernadores, 
policía, entre otros, no gozan de una amplia legitimidad. Mediante la encuesta se registró que un 
53,7 % de entrevistados no confía en las autoridades debido a la corrupción, inactividad ante los 
problemas y desinterés por parte de la comunidad. Cuando se trata de conflictos comunales o 
vecinales, la instancia a la cual se recurre es la organización comunal. 

2.3.5 REGIÓN LIMA 

Características demográficas 

La zona de influencia directa del Proyecto comprende el Distrito San Vicente de Cañete, con sus 
asentamientos humanos ACC, Cinco Cruces, Apóstol Santiago, Nuevo Cañete-CETEC y el Centro 
Poblado Menor Nuevo Ayacucho. La población proyectada al 2005 es la siguiente: Departamento de 
Lima 8 143 950; Provincia de Cañete 177 925 y del Distrito San Vicente de Cañete 38 964. La densidad 
promedio de éste último grupo es 38,89 hab/km². La zona de influencia directa concentra 853 viviendas 
y su población se estima en 2 600 habitantes.  
 
En la región Lima, 96,75 % de la población es urbana; en la provincia de Cañete 73,14 %; y en el 
distrito de San Vicente 68,34 % de la población es urbana. Los cinco asentamientos humanos son 
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considerados como semiurbanos, pues si bien se ubican cerca de la ciudad no disponen de servicios 
básicos. 
 
La distribución según sexo es la siguiente: en Lima, 51,04 % son mujeres; en la provincia de Cañete 
50,25 % son hombres; y en el distrito de San Vicente la diferencia porcentual masculina, femenina es 
de 1,78 % a favor de las mujeres. En los asentamientos humanos los “otros integrantes de cada hogar” 
están conformados mayoritariamente por mujeres (58,6 %).  
 
Se trata de una población mayormente joven. En la región el 21,94 % de la población está en el rango 
de 11 a 20 años; los adultos jóvenes (21 a 30 años) representan el 19,77 % y los menores de un año el 
2,07 %. En la provincia de Cañete, el 25,04 % son de 1-10 años; y los adultos jóvenes constituyen el 
16,88 %. En el distrito de San Vicente, el 24,63 % de la población se ubica en el rango de 1 – 10 años 
de edad; los adultos jóvenes representan el 16,89% y los menores de un año el 2,46 %. 

Nivel de pobreza 

El índice de desarrollo humano muestra que el distrito de San Vicente se ubica en el lugar 63 entre 
todos los distritos del país.   
 
El perfil socioeconómico de los asentamientos relativo a la vivienda es de pobreza, debido a que los 
materiales utilizados en la construcción de la misma son bastante precarios: paredes de estera 
(37,5 %), piso de tierra (65,3 %) y techo de caña o estera con torta de barro (62,5 %).  
 
Si embargo, el promedio de los ingresos mensuales de los jefes de hogar de estos asentamientos no 
difieren mayormente de los ingresos mensuales regional, provincial y distrital. Además, el 60,30 % de 
estos jefes de hogar recibe un sueldo; 25,9 % ingresos por algún negocio y 3,4 % da servicios y emite 
recibos por honorarios profesionales.  
 
La inclusión social de los más pobres a los programas sociales se hace mediante el Comité de Vaso de 
Leche. En la Provincia de Cañete, existen más de 79 Comités, que atienden a 4 000 personas 
aproximadamente. De estos, 74 pertenecen al Distrito de San Vicente de Cañete. Este programa ha 
llegado sólo a Nuevo Ayacucho, mediante un comité y un comedor infantil. 

Educación 

La cobertura y oferta educativa muestra una importante presencia del Estado y del sector privado en la 
región. Aunque no se sabe la magnitud de la demanda educativa insatisfecha, el número de 
instituciones educativas en la provincia (308) y en el distrito (61) hace notar la existencia de una relativa 
capacidad de cobertura del servicio. En los asentamientos de la zona de influencia se percibe un cierto 
abandono, ya que sólo se menciona la existencia de un colegio integrado (primario y secundario) en el 
asentamiento Nuevo Ayacucho. El número de docentes muestra capacidad de cobertura, ya que 
existen aproximadamente 3 433 docentes en los centros estatales y privados. En cambio, la educación 
ocupacional y especial está relativamente abandonada. El comportamiento del índice de escolaridad 
corrobora en cierta medida lo dicho anteriormente, ya que se percibe una ligera tendencia creciente en 
el mismo entre 1997 y 2003: 30,63 % a 41,50 %, respectivamente dentro del grupo de edad entre 15 y 
24 años. Así mismo, el índice total de deserción escolar provincial ha bajado de 5,65 % (año 2003) a 
4,14 % (año 2004), aunque el nivel primario de menores presenta una cantidad importante de alumnos 
retirados (1 015 en el año 2004). Refuta en cierta medida esta afirmación el índice general provincial de 
desaprobación que aumentó de 3,32 a 3,40 entre los años 2003 a 2004, siendo el nivel “primaria de 
menores” el que presenta mayor número de desaprobados en dichos años. Desde luego que estos 
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indicadores tienen una relativa correlación con el nivel de cobertura y oferta educativa, pero permiten 
comprender la situación educativa de manera global.  
 
El nivel educativo de los pobladores de los cinco asentamientos presenta características que reflejan un 
nivel educativo importante. Así tenemos que el 41,7 % de los jefes del hogar tiene educación 
secundaria; 30,6 % sólo primaria. El nivel educativo de los demás miembros del hogar es similar al de 
los jefes. El 93,1 % de los jefes de hogar lee y escribe, sólo 4,2 % no lee ni escribe y 2,8 % sólo lee. En 
los cinco asentamientos, el 42,6 % de los pobladores afirma que no puede seguir estudiando por tener 
que dedicarse a trabajar, y 25,9% por tener que dedicarse a los “quehaceres del hogar”. 
 
La tasa de analfabetismo promedio de toda la zona registrada al año 1993 es de 5,5 %.  

Salud 

La red de salud Yauyos y su micro red San Vicente muestran un bajo nivel de equipamiento, ya que 
para una población aproximada de 58 632 personas (año 2002) existe sólo un hospital, nueve centros 
de salud y 40 puestos de salud en Yauyos y en San Vicente 3 centros de salud y 7 puestos de salud. El 
equipamiento de cada establecimiento es mínimo. En este contexto de baja capacidad de atención 
médica, un 45,8 % de los pobladores de los asentamientos manifiesta que no existen servicios de salud 
en su zona. El perfil de la salud de esta población se caracteriza por presentar los siguientes 
indicadores: 32 % de las mujeres tiene sólo un hijo nacido vivo, 22 % tres hijos nacidos vivos y 18 % 
dos. Los niños presentan con mayor frecuencia infecciones respiratorias agudas tales como 
gripe/resfrío (34,7 %), bronquios (31,9 %) y tos (30,6 %). En los adultos las enfermedades más 
frecuentes corresponden a problemas bronquiales, de las cuales 31,9 % son resfríos y 22,2 % 
enfermedades respiratorias agudas. El 98 % de las madres entrevistadas dijo no haber perdido hijos en 
los últimos 5 años y las que respondieron afirmativamente, señalaron a la neumonía como única causa 
de muerte. La desnutrición ocupa el sexto lugar como causa de enfermedades. Cabe anotar que en la 
provincia de Cañete el 34,8 % de niños del primer grado de primaria sufre de desnutrición crónica, esta 
tendencia parece repetirse en los asentamientos. 

Medios de comunicación 

El sistema vial está conformado por la Panamericana Sur, siendo el principal medio de transporte 
público el ómnibus y la popular combi o custer, que son pequeños buses. La capital de provincia cuenta 
con todos los medios de comunicación que existen en Lima Metropolitana, mientras que en los 
asentamientos menos de la mitad de la población tiene acceso a los medios de comunicación de última 
generación; se enteran de las noticias mediante la radio (36,1 %), la televisión y los amigos (26,4 %), y 
por las asambleas (19,4 %). 

Actividades económicas 

La PEA departamental representa 36,95 % de la población total; la provincial el 32,24 % y la distrital el 
31,96 %. En los asentamientos el 80,6 % de los jefes de familia trabaja, el 9,7 % es desempleado y 
5,6 % jubilado. La ocupación principal del 37,9 % de ellos es obrero o peón, 19 % son empleados y 
15,5 % se dedica al comercio.  
 
La actividad agrícola regional se sustenta en un régimen de tenencia de la tierra parcelario, 
mayoritariamente de propiedad de los mismo productores (64,32 %). En los asentamientos, 25 % de los 
agricultores es propietario individual, 25 % trabaja en tierras de propiedad de la comunidad y 50 % 
prefirió no contestar. Es importante destacar que el 75 % de estos productores dedica sus tierras a 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción R-46 

actividades pecuarias (crianza de aves y porcinos) y 25 % a la agricultura. Ningún poblador utiliza sus 
tierras para actividades forestales. Esta agricultura es extensiva tradicional, orientada al autoconsumo y 
el mercado. El principal cultivo es el maíz y en menor medida la manzana, lúcuma y plátano. La pesca 
está bastante generalizada en la provincia, no así en los asentamientos y quienes la practican lo hacen 
es para el autoconsumo y la venta. 

Características socioeconómicas de la zona de influencia 

No obstante los ingresos mensuales de los jefes de hogar de los cinco asentamientos de la zona de 
influencia no difieren de los ingresos mensuales regional, provincial y distrital, la pobreza se observa 
mayormente en la precariedad de los materiales con los que están construidas las viviendas. Estos 
pobladores son migrantes y ocupantes precarios de terrenos ocupados informalmente.  
 
Los beneficios obtenidos con la migración han sido principalmente haber encontrado tranquilidad, 
43,30 % y haber conseguido trabajo, 33,30 %. Un 15,0 % dijo no haber obtenido ningún beneficio. La 
migración temporal forma parte de la vida de esta población; en tal sentido, 55 % reportó que 
permanece fuera de su lugar de residencia entre 1 a 7 días; el resto realiza migraciones de hasta 45 
días; sin embargo, todos manifestaron que seguirán migrando para realizar actividades temporalmente. 
Estas actividades temporales complementan en muchos casos las actividades agropecuarias que 
realizan en terrenos que ocupan.  
 
En la provincia casi el 60 % de las viviendas son propias, mientras que en los asentamientos los 
pobladores manifiestan diferentes modalidades: posesión (38,9 %), compra (37,5 %) y muy pocos 
(6,9 %) reconocen haberlo invadido. En general se consideran “posesionarios”.  
 
Hasta 1993, el 37,96 % de las viviendas de la provincia contaba con red pública de agua dentro de sus 
instalaciones, 18,52 % se abastecía de pilones públicos y 17,98 % de ríos o acequias. En los 
asentamientos sólo el 36,1 % de las viviendas cuenta con red de agua y servicio higiénico domiciliario, 
el resto se abastece a través de camiones cisterna y de pozos y el saneamiento es mediante letrinas 
públicas y pozos sépticos. Los residuos mayormente son quemados y enterrados.  
 
Sólo 38,9 % tiene luz eléctrica y dispone de medidor eléctrico. 
 
Existe una significativa presencia de organizaciones comunales relacionadas a la asistencia social. La 
organización más representativa es el Comité de Vaso de Leche (567 en la provincia y 74 en el distrito), 
ésta ejecuta el programa del vaso de leche a cargo de los municipios. Otras organizaciones son los 
comedores populares-infantiles (84 en la provincia y 18 en el distrito), Wawa Wasis (54 en la provincia). 
En los asentamientos humanos destacan las asociaciones de moradores y de colonizadores, las que 
cumplen un rol importante en el desarrollo autogestionario de los pueblos. En el ámbito provincial 
destacan las organizaciones supracomunales, tales como la Asociación de Productores de Algodón y 
los frentes de defensa gremial (pescadores y artesanos). 
 
Las organizaciones privadas están presentes en la provincia mediante empresas dedicadas a la 
producción industrial de aceites, jabones, derivados lácteos, avícolas y vinos. También opera una 
fábrica desmotadora de algodón y procesadora de marigold. En el ámbito provincial operan cinco 
ONGs que apoyan a la población en diversos campos, principalmente en salud, capacitación laboral, 
asistencia técnica y apoyo crediticio. La principal fuente cooperante internacional que estuvo presente 
en la zona fue la Embajada de España, que apoyó en la construcción de una posta médica en el 
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Asentamiento Humano Nuevo Ayacucho. Por último, en la provincia hay diversas organizaciones 
religiosas católicas, evangélicas y testigos de Jehová. 

Percepciones y expectativas frente a la construcción y operación del proyecto 

Las principales impactos positivos (expectativas) detectados fueron: obras para la comunidad; trabajo 
para los pobladores y que disminuya el precio del gas. Los posibles impactos negativos identificados 
fueron: contaminación de la playa y de las plantas; daños en los terrenos por apertura de zanjas y 
temor que una vez finalizados los trabajos de construcción se abandone la infraestructura sin mantener 
una supervisión constante.  

Experiencias con anteriores desarrollos 

El 69,2 % de la población encuestada reportó que no percibió ningún beneficio durante la construcción 
del Sistema de Transporte por Ductos, el 17,9 % manifestó que se crearon puestos de trabajo y el 
5,1 % se benefició con la construcción de caminos.  

Violencia política 

Los asentamientos Nuevo Ayacucho y ACC son habitados por un gran número de pobladores 
desplazados por Sendero Luminoso, las rondas campesinas y la acción represiva de las Fuerzas 
Armadas. En la zona hubieron dos procesos migratorios: en 1995, cuando arribaron unas 700 personas 
de Ayacucho que se instalaron en ACC; y en el 2002, cuando arribaron a Nuevo Ayacucho un 
aproximado de 1550 familias. 

Mecanismos de solución de conflictos 

Los asentamientos que forman parte del área de influencia del proyecto son producto de olas 
migratorias de las comunidades afectadas por el terrorismo en la zona de sierra. Habiendo ocupado 
terrenos eriazos de propiedad ajena, los conflictos surgen mayormente por causas territoriales. Los 
conflictos entre pobladores de los asentamientos generalmente se resuelven internamente.  

Orden público 

Mediante entrevistas y grupos focales se supo que la mayoría de asentamientos se rige según sus 
propios estatutos y autoridades, siendo la más representativa en unos casos la Junta Directiva y en 
otros la Asociación de Vivienda y Defensa o el Consejo Directivo. El único asentamiento que tiene una 
patrulla policial permanente es Nuevo Ayacucho. 

2.4 LÍNEA BASE ARQUEOLÓGICA (LBA) 

2.4.1 GENERALIDADES 

El estudio arqueológico se realizó inicialmente a través de una búsqueda bibliográfica de los sitios 
identificados previamente en el área de influencia del proyecto. Esta información sirvió de base para el 
establecimiento de áreas de sensibilidad, y proporcionó una idea preliminar acerca de la existencia de 
sitios arqueológicos antes de salir al campo 
 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción R-48 

La metodología de la LBA se complementa con el trabajo de observación en campo realizado en dos 
etapas: topografía gruesa y topografía fina. El trabajo conjunto de topógrafos y arqueólogos permitió no 
solo realizar la observación directa de los sitios arqueológicos, sino la toma de decisiones acordadas 
in situ.  
 
Los mapas que acompañan la LBA son los de sensibilidad y ubicación de sitios arqueológicos. El mapa 
de sensibilidad permite una macro visualización de la presencia cultural prehispánica dentro del 
corredor, mientras que el plano de ubicación de sitios arqueológicos muestra la ubicación precisa de los 
sitios arqueológicos ubicados en al área de influencia directa del trazo del gasoducto.   
 
Los objetivos generales de los arqueólogos fueron identificar la existencia o inexistencia de restos 
arqueológicos en el área donde se planea colocar el ducto, con el fin de evitar la destrucción o 
afectación de los mismos durante los trabajos de construcción y definir el impacto directo o indirecto de 
los trabajos de construcción sobre los yacimientos. 

2.4.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS REGISTRADOS 

Geográfica y culturalmente, el área de estudio fue dividida en 6 tramos, de los cuales los cuatro 
primeros corresponden a la sierra y los dos últimos a la bajada a la costa y la costa propiamente dicha. 
Finalmente se consideró los caminos de acceso permanentes y temporales. 
 
Como resultado de los trabajos arqueológicos se han identificado un total de 465 sitios arqueológicos 
en el tramo de sierra (desde Chiquintirca hasta Pisco) y 35 en el tramo de costa (desde Pisco hasta la 
Planta de Licuefacción). Si bien la mayoría se evitaron durante los trabajos para la selección de la ruta 
pero 170 han quedado colindantes con el eje del derecho de vía y 65 son atravesados por este.  
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3.0 VOLUMEN III ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

El análisis identifica el potencial de afectación de los impactos generados por las actividades del 
proyecto, anticipando los eventos más críticos que podrían generarse. En la evaluación y descripción 
de los impactos ambientales generados por las actividades constructivas y operativas se consideró su 
ubicación y su carácter lineal, que comprende principalmente zonas rurales con poblaciones cercanas y 
algunas zonas ecológicas sensibles como es el caso de los bofedales altoandinos. Los impactos han 
sido agrupados de acuerdo a las principales actividades que comprende el proyecto: transporte y 
caminos de acceso, campamentos y acopio de tuberías, y gasoducto y shooflies (accesos temporales).  
 
Para la identificación de impactos ambientales y sociales se empleó una lista de verificación de cada 
una de las actividades o acciones propuestas por el proyecto. Esta lista se utiliza para determinar la 
condición del impacto ambiental y social, así como aquellos procesos o actividades que generan estos 
impactos.  Una vez identificados los aspectos e impactos ambientales y sociales, se interrelacionaron 
las actividades del proyecto con los elementos ambientales en la matriz de interacción causa-efecto de 
impactos. 

3.1 TRANSPORTE Y CAMINOS DE ACCESO 

3.1.1 ETAPA DE CONSTRUCCION 

En esta etapa se realizará movilización del personal, así como el transporte de insumos y materiales, a 
través de caminos existentes. Del análisis y la valoración de los probables impactos de las actividades 
antes mencionadas se generó el Cuadro R-2 y Cuadro R-3, donde se indica el valor de significación 
resultante para cada impacto.  
 
Entre los impactos negativos sobre el medio físico, se destacan los impactos sobre la calidad del aire, 
principalmente durante las actividades de apertura de los caminos de acceso, pudiendo incrementarse 
en forma moderada los niveles de gases por combustión de motores y material particulado (polvo), 
además de los niveles de ruido durante su uso para el transporte de materiales. Los cortes y rellenos 
para conformar los terraplenes de los caminos de acceso podrían originar también procesos de 
inestabilidad en forma moderada, toda vez que los caminos a construirse se ubicarán principalmente en 
laderas con pendientes entre 15 y 50 %. Respecto a los suelos, el desplazamiento y operación de 
maquinaria pesada podría originar en forma moderada la compactación de suelos en las inmediaciones 
de los caminos de acceso durante su construcción, así como posible contaminación de suelos por 
vertidos accidentales de combustibles y aceites. Se espera igual impacto sobre la calidad de las aguas 
superficiales que intercepten los caminos de acceso y sobre aquellas que se encuentren próximas. 
 
La apertura de accesos y transporte impactaría en forma moderada a la fauna, pudiendo originar 
procesos de migración o desplazamiento de individuos y eventualmente atropellamiento por vehículos 
durante su desplazamiento. La vegetación sería afectada también en forma moderada durante la 
apertura de los caminos de acceso, pudiendo a su vez afectar áreas y especies ambientalmente 
sensibles. 
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Cuadro R-2 Significación de los impactos negativos en la etapa de construcción de la actividad de 
transporte y caminos de acceso 

IMPACTO SIGNIFICACIÓN 

Posible atropellamiento de individuos de fauna  Moderada Significación 
Riesgo de afectación de restos arqueológicos Moderada Significación 
Pérdida de cobertura vegetal Moderada Significación 
Expectativa local  por acceder a empleo  local temporal Moderada Significación 
Presencia eventual de personas en busca de trabajo Moderada Significación 
Variación en las concentraciones de material partículado (PM10) Moderada Significación 
Variación en las concentraciones de gases por combustión Moderada Significación 
Variación de los niveles de ruido Moderada Significación 
Posible afectación de la calidad del agua superficial Moderada Significación 
Posible afectación de áreas y especies ambientalmente sensibles Moderada Significación 
Modificación de la estabilidad Moderada Significación 
Posible afectación de la calidad de suelos Moderada Significación 
Compactación de suelos Moderada Significación 
Posibles molestias generadas por material particulado Moderada Significación 
Posible alteración del normal tránsito de vehículos Moderada Significación 
Posibles accidentes de trabajo Poco significativo 
Procesos de erosión Poco significativo 
Posible alteración del patrón de drenaje Poco significativo 
Alejamiento o perturbación  de la fauna silvestre Poco significativo 
Posible incremento de accidentes de tránsito Poco significativo 
Posible alteración de la cosmovisión andina Poco significativo 
Posible deterioro de infraestructuras por tránsito de vehículos y equipos  Poco significativo 
Posibles desacuerdos en la negociación con titular Poco significativo 

 
Los impactos socioeconómicos negativos de moderada significación derivados de la apertura de 
caminos de acceso y transporte se presentarán en forma moderada y temporal, entre ellos podemos 
destacar la posible molestia por polvo durante el transporte, además de impactos indirectos como 
incremento temporal en los costos de bienes y servicios y productos locales, expectativas laborales.  
Asimismo, las actividades constructivas para la apertura de los caminos de acceso podrían afectar 
sitios con restos arqueológicos.   

Cuadro R-3 Significación de los impactos POSITIVOS en la etapa de construcción de la actividad de 
transporte y caminos de acceso 

IMPACTO SIGNIFICACIÓN 

Generación de puestos de trabajo Moderada Significación 
Dinamización de la economía local Moderada Significación 
Compra de productos locales Moderada Significación 

 
Los impactos positivos de moderada significación son: la generación de puestos de trabajo durante las 
actividades constructivas, y el incremento de las actividades comerciales y de servicios. 
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3.1.2 ETAPA DE OPERACION 

Los impactos ambientales que se pueden presentar serán de poca a moderada significación y estarán 
relacionados con la generación de gases y partículas en suspensión, e incremento de los niveles 
sonoros, los que pueden ser generados por los vehículos y maquinarias que ejecutarán las actividades 
mencionadas. Asimismo un impacto de moderada significación se presenta en el medio biológico. Los 
Cuadros R-4 y R-5 presentan la significación de los impactos analizados para esta etapa.   

Cuadro R-4 Significación de los impactos negativos en la etapa de operación de la actividad de 
transporte y caminos de acceso 

IMPACTO SIGNIFICACIÓN 

Posible atropellamiento de individuos de fauna  Moderada Significación 
Expectativa local  por acceder a empleo  local temporal Poco significativo 
Variación en las concentraciones de material partículado (PM10) Poco significativo 
Variación en las concentraciones de gases por combustión Poco significativo 
Posibles molestias generadas por material particulado Poco significativo 
Variación de los niveles de ruido Poco significativo 
Posible afectación de la calidad de suelos Poco significativo 
Posible incremento de accidentes de tránsito Poco significativo 
Alejamiento o perturbación  de la fauna silvestre Poco significativo 

 
Durante la etapa de operación de los caminos de acceso, las principales acciones que pueden generar 
impactos sociales se deben al tránsito de los vehículos que realizará las actividades de vigilancia y 
monitoreo del gasoducto, y por la ejecución de actividades de mantenimiento de estos caminos, los 
cuales podrían generar falsas expectativas laborales en la población local. Asimismo existe la 
probabilidad del atropellamiento de individuos de fauna. 

Cuadro R-5 Significación de los impactos POSITIVOS en la etapa de OPERACION de la actividad de 
transporte y caminos de acceso 

IMPACTO SIGNIFICACIÓN 

Conservación y protección de sitios arqueológicos Moderada Significación 
Mejoramiento y uso de caminos de acceso Moderada Significación 

 
Entre los impactos positivos se podría dar la conservación y protección de sitios arqueológicos. 

3.1.3 CAMPAMENTOS Y CENTROS DE ACOPIO DE TUBERIAS 

Etapa de construcción 

Se utilizará campamentos de obras centrales y móviles para alojar al personal de construcción, así 
como centros de acopio para la disposición temporal de tuberías, los cuales serán retirados o 
desmovilizados al finalizar la obra. Para la ubicación de estas instalaciones se han elegido zonas 
preferentemente disturbadas –en su mayoría donde se ubicaron los campamentos del STD de TgP–. 
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Los Cuadros R-6 y R-7 muestran el ordenamiento de los impactos con respecto a su grado de 
significancia. 

Cuadro R-6 Significación de los impactos negativos en la etapa de construcción de la actividad de 
campamentos y centros de acopio de tuberías 

IMPACTO SIGNIFICACIÓN 

Posible alteración de la vida social en la comunidad Moderada Significación 
Variación en las concentraciones de gases por combustión Poco Significativo 
Variación en los niveles de ruido Poco Significativo 
Compactación de suelos Poco Significativo 
Posible afectación de la calidad de suelos Poco Significativo 
Alejamiento o perturbación de la fauna silvestre Poco Significativo 
Pérdida de cobertura vegetal Poco Significativo 
Posibles molestias generadas por material particulado Poco Significativo 
Posible afectación de la calidad de aguas superficiales Poco Significativo 
Posibles molestias generadas por ruidos Poco Significativo 
Expectativa local por acceder al empleo local temporal Poco Significativo 
Presencia eventual de personas en busca de trabajo Poco Significativo 
Posible relación no apropiada entre trabajadores hombres y mujeres de los grupos locales Poco Significativo 
Posible aparición o incremento de prostitución en las comunidades Poco Significativo 
Posible irrespeto a las costumbres de las comunidades Poco Significativo 
Posible presencia y transmisión de enfermedades Poco Significativo 
Posible presencia de delincuencia, alcoholismo y drogadicción Poco Significativo 
Posibles accidentes de trabajo Poco Significativo 
Posibles desacuerdos en la negociación con titular Poco Significativo 

 
Los campamentos y centros de acopio de tuberías podrían originar impactos de carácter bajo a 
moderado durante la etapa constructiva. La posible alteración de la vida social de la comunidad, es el 
principal impacto que podría generar efectos de moderada significación. Los demás impactos son 
considerados temporales y de baja significación.  

Cuadro R-7 Significación de los impactos positivos en la etapa de construcción en la actividad de 
campamentos y centros de acopio de tuberías 

IMPACTO SIGNIFICACIÓN 

Generación de puestos de trabajo Moderada Significación 
Compra de productos locales Poco Significativo 
Posible incremento del comercio Poco Significativo 

 
Los impactos positivos son considerados de moderado o poco significativos.  El de mayor significación 
es la generación de puestos de trabajo.  Otros impactos positivos son la posibilidad que los alimentos 
para los trabajadores de los campamentos de obra puedan ser adquiridos en las poblaciones locales o 
comunidades, en tanto no generen una distorsión de la economía local y se cuente con las condiciones 
de competitividad requeridas (cantidad, calidad, precio). 
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Etapa de operación 

Al finalizar la etapa de construcción del gasoducto se desmantelarán los campamentos y lugares de 
acopio de tuberías y se restaurará los suelos. Las áreas de ocupación se limpiarán retirando todos los 
residuos sólidos existentes. En caso de que las comunidades locales requieran las áreas ocupadas por 
los campamentos, éstas deberán ser entregadas, exceptuándose sólo en este caso, los trabajos de 
desmantelamiento o remoción de las áreas ocupadas por los campamentos. 

3.1.4 GASODUCTO Y SHOOFLIES 

Etapa de Construcción 

La construcción del gasoducto y caminos de acceso temporales (shooflies) generará impactos que son 
considerados como de moderada significación, siendo su mayor incidencia durante la etapa 
constructiva. No se ha identificado impactos de alta o muy alta significación. Los impactos sobre los 
componentes físicos y biológicos, serán mayormente adversos e inevitables. Las medidas de mitigación 
contribuirán, en algunos casos, a reducir su magnitud y duración.   Los cuadro R-8 y R-9 presentan el 
resumen de estos impactos. 

Cuadro R-8 Significación de los impactos negativos en la etapa de construcción en la actividad de 
gasoducto y shooflies 

IMPACTO SIGNIFICACIÓN 

Alteración de las características de los cauces Moderada Significación 
Alteración temporal de flujos de caudales Moderada Significación 
Incremento de sedimentos en aguas superficiales Moderada Significación 
Alteración de hábitats y especies sensibles Moderada Significación 
Afectación temporal de organismos hidrobiológicos Moderada Significación 
Presencia eventual de personas en busca de trabajo Moderada Significación 
Posibles accidentes de trabajo Moderada Significación 
Variación en las concentraciones de gases por combustión Moderada Significación 
Variación en las concentraciones de material particulado Moderada Significación 
Variación en los niveles de ruido Moderada Significación 
Alteración del relieve Moderada Significación 
Cambios en la estructura de suelos Moderada Significación 
Pérdida de cobertura vegetal Moderada Significación 
Alejamiento o perturbación de individuos de fauna Moderada Significación 
Posibles molestias generadas por material particulado Moderada Significación 
Posible deterioro de infraestructuras por tránsito de vehículos y equipos  Moderada Significación 
Posible afectación de sitios arqueológicos Moderada Significación 
Modificación de la estabilidad Poco Significativo 
Efecto barrera para el desplazamiento de la fauna Poco Significativo 
Posible afectación de la calidad de suelos Poco Significativo 
Posible contaminación de cursos de agua por drenaje ácido Poco Significativo 
Alejamiento o perturbación de individuos de fauna Poco Significativo 
Posible alteración de la cosmovisión andina Poco Significativo 
Posibles desacuerdos en la negociación con titular Poco Significativo 
Temor a posibles accidentes Poco Significativo 
Procesos de erosión superficial Poco Significativo 
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IMPACTO SIGNIFICACIÓN 

Posible afectación de canales, cercos y otros Poco Significativo 
Posible afectación de áreas de cultivos Poco Significativo 
Posibles molestias generadas por ruido Poco Significativo 
Expectativa local  por acceder a empleo local temporal Poco Significativo 

 
Las emisiones que se producirán por la operación de maquinarias y equipos se presentarán a nivel del 
suelo, asimismo se prevé el incremento en la concentración del material particulado y el ruido. 
Asimismo la construcción del gasoducto y los accesos temporales, el uso de canteras y la disposición 
del material excedente de obra, generarán cambios en el relieve, pudiendo influir directa o 
indirectamente en la estabilidad del terreno. 
 
Con respecto a los suelos, durante las actividades de nivelación en el derecho de vía se podría 
modificar su estructura, asimismo en las excavaciones y apertura de superficie de rodadura en los 
accesos temporales, pudiendo alterar la permeabilidad, filtración y flujo de la escorrentía subsuperficial.  
 
La extracción de materiales de préstamo y el desarrollo de las actividades constructivas del gasoducto 
en los cruces de ríos alterará las características de sus cauces. El desarrollo de estas actividades 
tendrá efectos adversos que se incrementarían si durante los trabajos se rellenan sus cauces, alteran o 
modifican sus cursos naturales. De la misma forma la toma de agua para las actividades de 
humedecimiento del derecho de vía, compactaciones que requieran algunas áreas de tránsito y para la 
prueba hidrostática de la tubería, afectará temporalmente el caudal de los cursos de agua. Asimismo 
durante la etapa constructiva del gasoducto y de los accesos, la presencia humana y la generación de 
ruido por operación de las maquinarías (incluyendo las voladuras en áreas puntuales) causará el 
alejamiento temporal de individuos de fauna. 
 
Durante las actividades constructivas en cruce de ríos se podría incrementar los sólidos suspendidos y 
sedimentos. Estos pueden afectar la supervivencia de los peces y sus huevos en los ríos. 
 
El nivelado en zonas con pendientes pronunciadas podría generar la modificación del relieve, 
inestabilidad de taludes y arrastre de partículas (erosión superficial) hacia cursos de aguas 
superficiales, modificando la calidad de las mismas, incrementando principalmente los sólidos en 
suspensión. La excavación de zanjas en sectores con uso agrícola podría generar cambios en la 
estructura de los suelos, alterando la capacidad de infiltración y el flujo de escorrentía superficial. 
Asimismo, el cierre de los accesos temporales podría generar eventualmente compactación de suelos.  
 
Con respecto al medio biológico, la pérdida de cobertura vegetal en el DdV se considera como de 
moderada significación, puesto que la mayor parte del trazo atraviesa zonas sin vegetación o 
vegetación escasa. No obstante, algunos sectores presentan vegetación de importancia para 
ecosistemas considerados como frágiles (caso de bofedales y zonas de cactáceas). Las actividades 
constructivas podrían originar el alejamiento temporal de la fauna, así como la alteración de los 
hábitats. 
 
Las actividades constructivas no están exentas de la posibilidad de afectar sitios con restos 
arqueológicos que se encuentren en el subsuelo. 
 
La mayoría de los impactos socioeconómicos negativos derivados del gasoducto y de los shooflies se 
presentarán en forma moderada. Se puede mencionar entre los impactos negativos de significación 
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moderada, las molestias a las poblaciones por la emisión de ruidos, gases y polvo durante la etapa 
constructiva y por desplazamiento de vehículos y maquinarias. La afectación de áreas de cultivos por el 
derecho de vía en los valles costeros y altoandinos, es uno de los impactos que se deberá considerarse 
como prioritario. 

Cuadro R-9 Significación de los impactos positivos en la etapa de construcción en la actividad de 
gasoducto y shooflies 

IMPACTO SIGNIFICACIÓN 

Generación de puestos de trabajo Alta Significación 
Dinamización de la economía local Moderada Significación 
Compra de productos locales Moderada Significación 

 
Los impactos positivos de moderada significación para esta etapa que fueron identificados son: la 
generación de puestos de trabajo que se dará por la necesidad de mano de obra calificada y no 
calificada, el incremento en los servicios y productos locales que será impulsado por el requerimiento 
de alimentos para los trabajadores y el incremento del comercio y servicios, el cual se manifestará por 
el incremento temporal de la oferta y demanda de bienes y servicios en las ciudades del área de 
influencia. 

Etapa de Operación 

Durante esta etapa se presentan los beneficios de la operación del gasoducto. Entre estos se 
encuentran la generación de empleo en el corto, mediano y largo plazo. Las actividades que podrían 
generar impactos en esta etapa del proyecto son: el transporte de gas natural, el mantenimiento de los 
ductos, el mantenimiento de las instalaciones y el mantenimiento del derecho de vía. Los cuadros R-10 
y R-11 muestran la significación de los impactos para esta etapa. 
 
En la etapa de operación del proyecto, los impactos negativos serán de baja significación. Los trabajos 
de inspección y mantenimiento mediante patrullas terrestres podrían generar un ligero incremento de 
gases por combustión, material particulado y ruidos. Entre los impactos sociales negativos se pueden 
mencionar la molestia a la población local por la generación de ruidos y material particulado (polvo), y 
falsa expectativas laborales. 

Cuadro R-10 Significación de los impactos negativos en la etapa de operación en la actividad de 
gasoducto y shooflies 

IMPACTO SIGNIFICACIÓN 

Temor a posibles accidentes Moderada Significación 
Posibles accidentes de trabajo Poco Significativo 
Variación en las concentraciones de gases por combustión Poco Significativo 
Variación en las concentraciones de material particulado Poco Significativo 
Variación en los niveles de ruido Poco Significativo 

 
No se prevé impactos de moderada significación para esta etapa, la totalidad de los impactos serán de 
poca significación y esto se debe a la disminución casi en su totalidad de las actividades generadas en 
comparación de las etapas anteriores. 
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La protección y conservación de sitios arqueológicos, es el principal impacto positivo de la etapa 
operativa de proyecto (significación moderada), debido a la importancia que tiene para el estado 
peruano la conservación de restos arqueológicos considerados patrimonios históricos. 

Cuadro R-11 Significación de los impactos POSITIVOS en la etapa de operación  en la actividad de 
gasoducto y shooflies 

IMPACTO SIGNIFICACIÓN 

Generación de puestos de trabajo Moderada Significación 
Dinamización de la economía local Moderada Significación 

Conservación y protección de sitios arqueológicos Moderada Significación 
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4.0 VOLUMEN IV PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL (PMAS) 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Se ha desarrollado un Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) para la construcción, operación y 
abandono del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de 
Licuefacción que llevará a cabo PERU LNG. El PMAS es una parte integrante del Estudio de Impacto 
Ambiental y Social (EIAS) y establece la política para PERU LNG y sus contratistas. Este documento 
representa el compromiso de PERU LNG con la sostenibilidad medio ambiental y social a través de 
este proyecto, y se aplica al ciclo completo de vida del proyecto y a su presencia física desde Ayacucho 
a la Planta de Liquefacción. Cumple con toda la legislación medio ambiental peruana, y los 
lineamientos y buenas prácticas establecidas por organismos multilaterales. El PMAS establece los 
lineamientos de política medio ambiental, de salud y seguridad, comunicaciones y relaciones 
comunitarias implementadas por PERU LNG durante este proyecto. 
 
La implementación de este PMAS cumplirá los requisitos establecidos por el Reglamento de Protección 
Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos (aprobado por el Decreto Supremo No. 046-93-EM), el 
Reglamento para el Transporte de Hidrocarburo por Ductos (Decreto Supremo No. 041-99-EM), la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos (Ley No. 26221), los Lineamientos del Estudio Medio Ambiental del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM), así como otros lineamientos e instrumentos legales aplicables 
(Ver Capítulo 3.0 del Volumen I). También cumple con los lineamientos y buenas prácticas establecidas 
por las instituciones financieras multilaterales y los estándares específicos del proyecto establecidos en 
el Capítulo 3.0 Volumen I.  
 
El principal objetivo del PMAS es establecer protocolos que ayuden a mitigar los potenciales impactos 
medio ambientales y sociales del proyecto durante las fases de construcción, operación, mantenimiento 
y abandono. Si se implementan adecuadamente, estas medidas de mitigación reducirán los impactos 
negativos sobre los medios físicos, biológicos, sociales y arqueológicos en las áreas de influencia 
directa e indirecta. 
 
Los objetivos específicos incluyen: 
 
• Proponer las medidas de prevención y mitigación para reducir la incidencia de los impactos 

medio ambientales negativos y promover condiciones favorables durante las fases de 
construcción y operación. 

• Crear un plan de monitoreo y supervisión medio ambiental que permita el monitoreo de las 
actividades propuestas y las variables medio ambientales durante el proyecto. 

• Establecer mecanismos de participación para los grupos de interés del proyecto para 
mantenerlos informados de las actividades del proyecto y de cómo puede afectar sus actividades 
cotidianas. 

• Promover programas de conservación y manejo de los ecosistemas biológicos en el área de 
influencia del proyecto. 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción R-58 

• Preparar procedimientos que permitan una respuesta efectiva y oportuna a las emergencias y 
que permita informar los eventos que puedan surgir. 

• Realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos como lo exige la legislación vigente. 
• Conservar el patrimonio arqueológico en el área de influencia del proyecto como lo definen las 

leyes aplicables. 
• Establecer y mantener canales de comunicación entre PERU LNG, las autoridades 

correspondientes y los grupos de interés relacionados con el área de influencia del proyecto. 
 
La Gerencia General de PERU LNG está a cargo de implementar los compromisos del PMAS. Esta 
oficina tiene un Departamento de Relaciones Comunitarias y un Departamento de Salud, Seguridad y 
Medio ambiente (SSMA) que contribuye con la implementación, supervisión y cumplimiento de los 
planes propuestos en el PMAS. El organigrama del proyecto de PERU LNG se muestra a continuación 
(Figura R-1). 

Figura R-1 Organigrama de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de PERU LNG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Relación con los Estudios de Línea Base 

Los estudios ambientales se llevaron a cabo para obtener información sobre el ecosistema que rodea al 
Proyecto de Transporte de Gas Natural de Ayacucho a la Planta de Licuefacción propuesto. Esta 
información se utilizó para determinar indicadores ambientales y sociales que pudieran recibir impactos 
negativos del proyecto. Esta información también se utilizó para establecer la línea base ambiental y 
social contra las cuales se pudiera medir cualquier cambio medio ambiental o social. 
 
Al crear el PMAS, Walsh Perú S.A. ha evaluado los potenciales impactos sociales y ambientales de 
cada actividad del proyecto sobre las líneas base establecidas y ha creado medidas de mitigación de 
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los impactos que si se implementan adecuadamente reducirá los impactos sociales y medio 
ambientales del proyecto. El PMAS contiene once capítulos que se refieren a tipos específicos de 
impactos potenciales identificados durante las fases de construcción, operación, mantenimiento y 
abandono del proyecto: 
 
Capítulo 1.0 Generalidades 
Capítulo 2.0  Plan de Prevención y Mitigación Ambiental 
Capítulo 3.0  Plan de Monitoreo y Auditoría Ambiental 
Capítulo 4.0 Plan de Manejo de Recursos Arqueológicos 
Capítulo 5.0 Plan de Contingencias (De respuesta ante emergencias) 
Capítulo 6.0 Plan de Control de Erosión 
Capítulo 7.0 Plan de Revegetación y Restauración 
Capítulo 8.0 Plan de Manejo de Residuos 
Capítulo 9.0 Plan de Abandono 
Capítulo 10.0 Plan de Asuntos Sociales 
Capítulo 11.0 Plan de Relaciones Comunitarias 

Planes de Manejo Específicos 

4.2 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL 

El Plan de Prevención y Mitigación Ambiental (PPMA) se propone como un conjunto de medidas 
orientadas a mitigar los efectos, impactos y riesgos ambientales identificados en el análisis ambiental 
del proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto desde Ayacucho hasta la Planta de Licuefacción.   
 
El PPMA establece procedimientos que serán aplicados durante construcción del gasoducto y sus 
componentes auxiliares y logísticos, como el emplazamiento y operación de campamentos bases, la 
habilitación/apertura y uso de accesos, entre otros componentes. 
 
El PPMA enfatiza la etapa constructiva debido a que es precisamente en esta etapa cuando el proyecto 
generará el mayor impacto sobre los elementos del medio físico, biológico, social y arqueológico.  El 
presente plan ha sido elaborado teniendo en consideración el estricto cumplimiento con: 
  
• Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos, 
• Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos,  
• Guía Ambiental para el Manejo de Oleoductos. 

4.2.1 PROGRAMA DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

4.2.1.1 Etapa de Planificación 

Se cumplirá con los siguientes lineamientos: 
 
• Antes de la ejecución del proyecto y de conformidad con el Reglamento de Transporte de 

Hidrocarburos por Ductos, PERU LNG deberá presentar a las autoridades competentes los 
respectivos manuales de diseño y construcción.  
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• PERU LNG a través de su contratista gestionará y mantendrá vigente ante las autoridades 
competentes todos los permisos y licencias requeridas.  

• Todo el personal del proyecto tendrá conocimiento de requerimientos y medidas de mitigación 
ambientales y de aquellos elementos específicos aplicables a sus funciones y responsabilidades. 

• El personal del proyecto será capacitado en salud, seguridad, medio ambiente y relaciones 
comunitarias. 

• Los equipos, maquinarias y herramientas utilizadas en construcción cumplirán con los 
requerimientos de mantenimiento establecidos por el fabricante. El mantenimiento de los equipos 
estará a cargo de personal calificado. 

• Se planificará la gestión de los residuos cumpliendo lo señalado en la legislación vigente (Ley 
General de Residuos Sólidos y su Reglamento). 

4.2.1.2 Etapa de Construcción 

Las medidas de mitigación dirigidas al impacto negativo sobre el medio ambiente requieren constante 
monitoreo y control durante las fases de construcción, operación, mantenimiento y abandono del 
proyecto. Los indicadores medio ambientales para los componentes físicos que incluyen 
 

• Calidad del Aire 
• Niveles de Ruido 
• Aguas Superficiales 
• Suelo y Subsuelo 
• Topografía y Geomorfología 
• Vegetación 
• Fauna 
• Recursos Hidrobiológicos 
• Patrimonio Cultural –Arqueológico 
• Medio Perceptual 

 
Los indicadores arqueológicos y sociales también se tomarán en cuenta pero tienen indicadores 
característicos en sus respectivos Capítulos. 

4.3 PLAN DE MONITOREO Y AUDITORÍA AMBIENTAL 

El Plan de Monitoreo y Auditoría Ambiental permitirá una evaluación continua e integrada del medio 
ambiente que brinde información precisa y actualizada que permita a PERU LNG tomar decisiones 
sobre la conservación del medio ambiental dentro del área de influencia del proyecto. El plan también 
permitirá verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas en el PMAS y facilitará 
informar periódicamente a las autoridades y organismos pertinentes sobre el cumplimiento de las 
medidas medio ambientales y las medidas correctivas tomadas. 
 
El monitoreo de aspectos medio ambientales se consolidarán en informes trimestrales y anuales 
preparados por una compañía autorizada por el Ministerio de Energía y Minas para llevar a cabo 
auditorías medio ambientales. Los resultados de estas auditorías ayudarán a comprender el grado de 
cumplimiento de los compromisos medioambientales de PERU LNG. Esta información será usada 
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como base para las auditorías de Organismo Supervisor de la Inversión en la Energía (OSINERG) y el 
Ministerio de Energía y Minas. Estos resultados también se usarán como retroalimentación de las 
mejoras que haga PERU LNG a su sistema de manejo medio ambiental.  

4.3.1 NORMAS DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 

Para el desarrollo del plan de monitoreo ambiental, se ha considerado normas y guías nacionales e 
internacionales (Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud, United States Environmental 
Protection Agency, entre otros) para calidad de aguas, aire, emisiones y suelos. Estas normas y guías 
permitirán un correcto control de las emisiones y vertimientos en cada una de las etapas del proyecto.  

ETAPA DE CONSTRUCCION 

4.3.2 MONITOREO DE LOS ASPECTOS Y COMPONENTES AMBIENTALES 

Este monitoreo permitirá llevar el registro y control de los componentes ambientales que podrían ser 
afectados por las actividades constructivas del proyecto. Para ello se tomará muestras representativas 
siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades sectoriales (según corresponda). Para una 
mayor exactitud en el manejo de datos, se deberá contemplar las siguientes actividades: 

• Formular los objetivos particulares del programa de muestreo. 
• Colectar muestras representativas. 
• Desarrollar un adecuado manejo y preservación de las muestras. 
• Llevar a cabo un adecuado programa de análisis. 

El programa consta del monitoreo a los siguientes aspectos: 

4.3.2.1 Monitoreo de la Calidad del Aire 

El cuadro R-11 presenta el monitoreo a la calidad del aire así como los parámetros a monitorear, el 
lugar y la  frecuencia. 

Cuadro R-12 Monitoreo de calidad del aire 

Fuentes Ubicación Lugar de Muestreo Frecuencia Parámetros 

Emisiones gaseosos de 
generadores y fuentes  
fugitivas 

• Campamento Viento arriba y abajo 
de campamento Trimestral 

NOx 
CO 

PM10 
SO2 
HC 

Polvo generado por tránsito • Caminos de 
acceso 

Pueblo ubicado en la 
ruta de transporte 

utilizada 
Mensual durante el 

transporte de tubería PM10 

 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción R-62 

4.3.2.2 Monitoreo de los niveles de ruido 

Cuadro R-13 Monitoreo de ruido 

Fuentes Ubicación Lugar de Muestreo Frecuencia Parámetros 

Ruidos de generadores y 
fuentes  fugitivas • Campamento 

100 metros del 
perímetro cercado o 
área residencial mas 

cercana 
Trimestral 

Nivel de presión de 
ruido promedio diario 

(Leq) 

4.3.2.3 Monitoreo de la calidad de agua superficial 

En este aspecto, los parámetros y frecuencia de monitoreo dependerán del tipo de fuente que genera 
la descarga.  Los parámetros y frecuencia propuestos se encuentran en el cuadro R-14. 

Cuadro R-14 Monitoreo de calidad de agua superficial 

Fuentes Ubicación Lugar de Muestreo Frecuencia Parámetros 

Descarga a aguas 
superficiales de aguas grises 
o negras 

• Campamento 
100 aguas arriba y 
debajo de lugar de 

descarga 
Mensual 

T, pH, CE, OD, STS, 
DBO, aceites y 

grasas,  coliformes 
fecales y fenoles 

Descarga a aguas 
superficiales de prueba 
hidrostática 

• Descarga de 
válvula de 
prueba 

100 aguas arriba y 
debajo de lugar de 

descarga 
Durante la descarga T, pH, OD, STS, 

aceites y grasas, Cr  

Sedimentación en cruces de 
río  

• Altomayo 
• Torobamba 
• Yucay 
• Vinchos 
• Palmitos 
• Pampas 
• Pisco 
• Matagente 
• Chico 

100 aguas arriba y 
debajo de lugar de 

cruce 

 
Diario durante el 

cruce 
 

Semanal durante el 
cruce 

Turbidez 
 
 

STS 

 

4.3.2.4 Monitoreo de Efluentes 

Sobre la base de los estándares aplicables, el Cuadro R-15 presenta los requerimientos de monitoreo de 
efluentes para aguas de la planta de tratamiento y para pruebas hidrostáticas. 
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Cuadro R-15 Monitoreo de efluentes 

Fuentes Ubicación Lugar de Muestreo Frecuencia Parámetros 

Aguas grises o negras • Campamento Antes de lugar de 
descarga Mensual 

T, pH, STS, cloro 
residual, DBO, aceites 
y grasas, coliformes 
fecales , nitrógeno 
amoniacal, fósforo, 

fenoles  

Aguas de prueba 
hidrostática 

• Descarga de 
prueba 

Poza de 
sedimentación Durante la descarga 

T, pH, DQO, STS, 
aceites y grasas, fierro, 

cromo.  

 

4.3.2.5 Monitoreo de suelos/aguas subterráneas 

Para suelos, en caso de un eventual derrame o fuga se realizarán análisis de Hidrocarburos Totales de 
Petróleo (TPH) y los resultados serán comparados con los valores establecidos en los Límites de 
Concentración Protectiva (PCLs), utilizados por el Texas Comisión on Environmental Quality para áreas  
residenciales o comerciales y/o industriales. 
 
Con respecto a la calidad de agua subterránea, esta será determinada en base al análisis de BTEX y 
comparando los resultados con los valores de los PCLs de Texas para agua para consumo humano y 
aguas destinadas a otros usos. 

4.3.2.6 Monitoreo del Manejo y Gestión de Residuos Sólidos 

Las actividades propias del monitoreo del manejo y gestión de los residuos sólidos estarán centradas 
en lo siguiente: 
 
• Supervisión de la clasificación correcta de los residuos en comunes (domiciliarios), especiales 

(peligrosos, patógenos) y reciclables 
• Cumplimiento de registro del volumen de desechos generados por el contratista y los subcontratistas, 

en los formatos preparados por PERU LNG. 
• Medidas  empleadas para la gestión de residuos (minimización, compostaje, reciclaje, otras). 
• Cantidad y ubicación adecuada de los tambores con tapa desmontable, así como su correcto uso. 
• Correcto funcionamiento de las celdas composteras y uso posterior del producto generado. 
• Ubicación adecuada de los almacenes temporales de residuos sólidos industriales y de aquellos no 

biodegradables en áreas de campamento. 
• Disposición final en rellenos sanitarios, incineración, otros. 

4.3.2.7 Monitoreo del control de erosión y sedimentación 

El monitoreo de las actividades de control de erosión y sedimentos se desarrollarán en las zonas y con 
la frecuencia que se indica en el Cuadro R-16.  
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Cuadro R-16 Monitoreo del control de la erosión y sedimentación 

Actividad Ubicación Parámetros 

Control de drenajes • Caminos y accesos  
Drenaje apropiado 

Sedimentación de quebradas 

Protección de márgenes  • Cruce del ducto con 
cuerpos de agua 

Drenaje apropiado 
Sedimentación de quebradas 

Zona de amortiguamiento apropiada 

Contención geotécnicas • Depósitos de material 
excedente 

Drenaje apropiado 
Signos de erosión y falla de talud 

Control de sedimentos 

4.3.2.8 Monitoreo de Control de Riesgos y Contingencias 

Para monitorear el cumplimiento de las medidas de control de riesgos y contingencias, la Gerencia 
SSMA deberá generar informes trimestrales detallando: 
 
• Niveles de cumplimiento de manuales y guías de prevención de riesgos. 
• Niveles de cumplimiento de procedimientos documentarios. 
• Récord de accidentes e incidentes ambientales. 
• Respuesta a emergencias encontradas. 
• Entrenamiento en respuesta a emergencias. 

4.3.3 MONITOREO ARQUEOLÓGICO 

La finalidad del plan de monitoreo arqueológico es verificar el cumplimiento de las medidas de manejo 
de los sitios arqueológicos que podrían ser afectados durante el desarrollo del proyecto. El 
arqueólogo(s) presentará un informe trimestral a la Gerencia, detallando: 
 
• Estado de la delimitación y señalización de los sitios arqueológicos 
• Cumplimiento de las tareas de rescate de sitios arqueológicos y evaluación de sitios. 
• Cumplimiento de la obtención de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), 

otorgado por el INC, para todas las áreas que requieran remoción de tierra. 
• Las autorizaciones del INC para la evaluación de cada sitio arqueológico, así como para cada 

obra de restauración efectuada. 
• Cumplimiento del procedimiento que se debe seguir ante hallazgos arqueológicos (registro 

fotográfico, resultados de laboratorio, documentación sustentatoria) 
• En caso de rescate de sitios, cumplimiento de elaboración de informes de excavación, de 

gabinete y del inventario de evidencias culturales recuperadas. 
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ETAPA DE OPERACIÓN 
 
Durante la etapa de operación del proyecto también se llevará a cabo monitoreos periódicos y 
continuos, a continuación se listan los aspectos a monitorearse: 
 
Monitoreo del Control y Patrullaje del DdV 
 
El monitoreo estará orientado a verificar si los trabajos de control de erosión y estabilización de suelos 
en el derecho de vía han sido implementados de acuerdo al Plan de Control de Erosión y Plan de 
Restauración y Revegetación y que la efectividad de estos se mantenga. Se verificará el estado de la 
cobertura vegetal principalmente en los valles por donde cruza el gasoducto. 
 
Monitoreo del Nivel de Ruido 
 
Durante la operación, las fuentes de generación de ruido se limitarán a las instalaciones de superficie 
(actuadotes neumáticos, válvulas de alivio). El monitoreo se llevará a cabo con una frecuencia 
semestral. 
 
Monitoreo de Efluentes 
 
Durante la etapa de operación se generarán aguas residuales en los campamentos. Los efluentes 
generados serán aguas servidas negras y grises.  Los parámetros a monitorear en las fuentes de 
aguas grises o negras son: T, pH, STS, cloro residual, DBO, aceites y grasas, coliformes fecales, 
nitrógeno amoniacal, fósforo, fenoles, con una frecuencia trimestral. Asimismo, durante las pruebas 
hidrostáticas, los parámetros a monitorear serán: T, pH, DQO, STS, aceites y grasas, fierro y cromo. 
 
Monitoreo del Manejo y Gestión de los Residuos Sólidos 
 
Durante la operación del gasoducto, una pequeña cantidad de residuos sólidos comunes se generarán 
de los campamentos remanentes y de las actividades de mantenimiento. El monitoreo consistirá en el 
seguimiento documentario de los residuos. 
 
Monitoreo del Control de la Erosión 
 
El resumen del monitoreo del control de erosión permanente se presenta en el cuadro R-17. 

Cuadro R-17 Monitoreo de control de erosión permanente 

Región Puntos de control Frecuencia Indicadores 

Cruces de río Socavamiento de márgenes 
Costa 

Quebrada Topará Derrumbes 

Río Leche-Leche, río Vinchos (1) y (2), río 
Torobamba y río Chunchubamba Socavamiento de márgenes 

Aparición de cárcavas 
Colapso de drenajes 

Derrumbes 

Sierra 
Donde exista acceso por vía terrestre. 

Semestral 
 

Deslizamientos 
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Monitoreo de la Revegetación 
 
El monitoreo de la revegetación se realizará de forma anual después de la temporada de lluvias 
mediante el registro por imágenes de alta resolución u otra metodología efectiva, y la evaluación de 
cobertura de las áreas afectadas por el proyecto.  Está orientado básicamente al estado de desarrollo 
de la cubierta vegetal del DdV, y permite identificar y corregir dificultades encontradas durante el 
proceso de revegetación 
 
Monitoreo de Contingencias 
 
El monitoreo de contingencias estará centrado en la capacitación del personal de PERU LNG, sus 
contratistas y subcontratistas, sobre las medidas en caso de una fuga de gas natural. 

4.4 PLAN DE MANEJO DE RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 

El Plan de Manejo de Recursos Arqueológicos (PMRA) está diseñado para facilitar la implementación 
de medidas de mitigación para conservar los recursos arqueológicos y culturales del Perú. PERU LNG 
debe abordar la reducción de impactos sobre estos recursos durante el ciclo vital del proyecto según 
las reglas para el Trabajo de Investigación Arqueológico del Instituto Nacional de Cultura (INC) y la Ley 
General sobre el Patrimonio Cultural Nacional (Ley 28296). Al seguir estas reglas, la operación, 
mantenimiento y abandono del gasoducto se llevarán a cabo minimizando o mitigando los efectos 
negativos sobre los recursos del patrimonio cultural. 

4.4.1 LINEAMIENTOS NORMATIVOS DEL PMRA 

Para el desarrollo del PMRA se consideró las recomendaciones establecidas en el “Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas” del INC (R. S. N.º 004-2000-ED). Este reglamento establece los 
procedimientos requeridos para la ejecución de evaluaciones arqueológicas en el marco de los EIA 
aunque no contiene una guía para la elaboración de documentos relacionados a los PMRA. Debido a 
este vacío legal, para el presente PMRA se complementaron las recomendaciones del INC con la “Guía 
Ambiental para la Formulación de Estudios de Impacto Ambiental en el Sub-sector de Hidrocarburos” 
del MEM, adecuándolos a las características del proyecto.  

4.4.2 PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 
(PMRA) 

El PMRA está organizado en planes y programas que permiten un adecuado control de los impactos 
sobre los bienes culturales. El PMRA contiene los siguientes programas: 
 
• Programa de Prevención y Mitigación, contiene las medidas preventivas para el tratamiento 

adecuado de las áreas arqueológicas e históricas antes de la ejecución de la obra. 
• Programa de Evaluaciones Arqueológicas, en el marco de la normatividad vigente del INC. 
• Programa de Rescates Arqueológicos, aplicable en el caso de sitios arqueológicos que no 

pueden ser evitados mediante variantes y cuyo impacto es ineludible por razones técnicas de la 
construcción. 
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• Programa de Señalización permanente de los sitios arqueológicos. 
• Programa de Monitoreo. (ver 3.0 Monitoreo y Auditoria Ambiental). 
• Programa de Difusión de los materiales arqueológicos recuperados. 

4.5 PLAN DE CONTINGENCIAS 

El Plan de Contingencias (De respuesta ante emergencias) ha sido desarrollado específicamente para 
controlar las acciones de respuesta ante las emergencias en todas las actividades de campo que se 
lleven a cabo durante las fases de construcción, operaciones, mantenimiento y abandono de este 
proyecto. Este plan propone la estructura de manejo de las emergencias, establece las líneas de 
comunicación y responsabilidad, identifica las necesidades de personal y de entrenamiento y describe 
las actividades de respuestas más probables durante el ciclo vital del proyecto.  
 
El Plan de Contingencias (De respuesta ante emergencias) establecerá también un medio de promover 
una cultura de mitigación y protección a lo largo de proyecto y entre todo el personal, incluyendo a los 
trabajadores temporales. Un entrenamiento especializado en la toma de conciencia y respuesta para 
los trabajadores encargados de la respuesta ante emergencias será parte de esta cultura de mitigación 
y protección.  Este entrenamiento les permitirá manejar las emergencias más allá del alcance de 
aquellas que se discutan en detalle.  Además, este Plan de Contingencias (De respuesta ante 
emergencias) identifica las necesidades de prevención y mitigación, respuesta y recuperación, 
establece las responsabilidades y necesidades de entrenamiento, y describe los procedimientos que se 
deberán seguir cuando ocurra algún tipo de emergencias en el campo, en cualquier lugar a lo largo de 
la ruta entre Ayacucho y la Planta de Liquefacción de PERU LNG. Contiene estrategias de respuesta 
ante cualquier tipo de emergencia u accidente que pudiera ocurrir y permite flexibilidad en las 
respuestas, para facilitar una respuesta efectiva ante situaciones imprevistas. 

4.6 PLAN DE CONTROL DE EROSIÓN 

El Plan de Control de la Erosión describe los criterios medio ambientales para controlar las diferentes 
formas de erosión hídrica, para reducir la pérdida de suelo y favorecer la regeneración de la cubierta 
vegeta. Esto reducirá el potencial para desestabilizar algunas áreas y reducir los depósitos de 
sedimentos en suelos contiguos y en cuerpos de agua. 
 
El Plan de Control de la Erosión no puede prescribir medidas de control de la erosión en áreas 
específicas ya que esto dependerá de los resultados de las actividades de construcción en el DdV y de 
las condiciones climáticas al momento de su implementación.  La aplicación de este plan requerirá una 
evaluación detallada de las condiciones del DdV después de la construcción en sitios específicos que 
llevará a cabo personal especializado para establecer las medidas correctas y necesarias. 
 
Los lineamientos generales que se establecen en este plan serán usados como guía para la 
preparación de un Plan de Control de la Erosión del Contratista de Construcción.  Este plan detalla las 
medidas específicas de mitigación que se implementarán para el control de la erosión de las áreas 
sensibles del DdV y que serán aprobadas por PERU LNG antes de empezar las obras. 
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4.6.1 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN 

Existen diversos métodos para controlar y mitigar la erosión que se presente durante la construcción 
del gasoducto y las acciones que deberán ser incorporadas como parte de los trabajos de cierre 
constructivo. En esta sección se presentan algunos métodos para llevar a cabo con éxito el control de 
la erosión  a lo largo del proyecto. A continuación se señala los métodos contemplados dentro del EIAS 
para el control efectivo de la erosión: 
 

• Control Temporal de Sedimentación y Erosión 
• Drenajes Transversales en Caminos de Acceso y Áreas de Construcción 
• Control de la Erosión en Surcos 
• Control de la Erosión en Cárcavas 
• Sistema de Drenaje del Derecho de Vía 
• Estabilización de Suelos mediante Tratamientos Lineales 
• Control de Erosión en Depósitos de Materiales Excedentes 
• Disipador de Energía 
• Cruces del Gasoducto con Cursos de Agua 
• Cruce del Gasoducto con Bofedales 
• Cruce del Gasoducto con Caminos Vecinales 

4.7 PLAN DE RESTAURACIÓN Y REVEGETACIÓN 

El Plan de Restauración y Revegetación está diseñado para ayudar a mitigar el daño y reparar las 
áreas que reciban impacto debido a las actividades de construcción, operación, mantenimiento y 
abandono relacionadas a este proyecto. El Plan de Revegetación y Restauración contiene un número 
de medidas de mitigación que si se implementan completamente contrarrestarán los desequilibrios 
ecológicos que resulten de las actividades de proyecto en todas sus fases.  En particular, estas 
actividades incluyen estabilización del suelo, reconfiguración del suelo, protección a la tierra, el agua y 
la biodiversidad, y la revegetación de áreas afectadas. 
 
El contratista a cargo de construcción del ducto deberá enviar un plan específico de recuperación y 
vegetación al Departamento de SSMA de PERU LNG para su aprobación, quien lo aprobará antes del 
inicio de los trabajos.  Al hacerlo se asegurará que todas las medidas de mitigación y los protocolos 
contenidos en el Plan de Restauración y Revegetación se cumplan.  Para asegurar la aplicación de 
este plan a lo largo del ciclo de vida del proyecto, todo el personal involucrado con el proyecto recibirá 
entrenamiento sobre puntos clave de protección medio ambiental, salud, seguridad y aspecto de 
relaciones comunitarias antes de comenzar los trabajos. 
 
El presente plan contiene un Programa de Restauración y un Programa de revegetación. Las 
actividades contempladas en cada Programa se listan a continuación: 

4.7.1 PROGRAMA DE RESTAURACIÓN 

El programa de Restauración describe la metodología para restaurar las áreas intervenidas por efectos 
de la obra, es decir las superficies alteradas durante la construcción del ducto como derecho de vía 
(DdV), accesos, campamento base, campamentos temporales, canteras, patios de acopio de tuberías y 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción R-69 

demás que serán restauradas mediante actividades de remediación de suelos contaminados, de 
reconformación del área, protección de taludes, entre otros, con la finalidad de devolver el área a una 
condición lo más cercanas a la original y con pendientes estables. Las principales actividades que se 
desarrollarán en el Programa son: 
 

• Reconformación y Remoción 
• Remediación de los Suelos Contaminados y Aguas Subterráneas 
• Monitoreo del Programa de Restauración 

4.7.2 PROGRAMA DE REVEGETACIÓN 

Esta sección describe la metodología que se empleará para revegetar las áreas que serán intervenidas 
por el proyecto.  Un lineamiento principal del programa de revegetación será el empleo de especies 
nativas, naturalizadas o adaptadas favorablemente al medio. A continuación se menciona las 
principales actividades que se llevarán a cabo durante el desarrollo del Programa de Revegetación: 
 

• Zonificación Ecológica del Área a Regevetar 
• Acondicionamiento del Terreno 
• Selección de Especies 
• Obtención de Material de Propagación para Revegetación 
• Siembra de Pastos y Plantación de Árboles y Arbustos 
• Cronograma de Actividades 
• Evaluación y Monitoreo 
• Personal de Apoyo 

4.8 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS 

El objetivo del Plan de Manejo de Residuos es asegurar un manejo y una manipulación apropiada de 
todos los residuos que se generen durante las fases de construcción, operación, mantenimiento y 
abandono de este proyecto. Este plan se enfoca en la incorporación de prácticas generales así como 
específicas para asegurar un sistema integral de manejo de residuos.  Estas prácticas incluyen la 
minimización de desechos, separación en la fuente, almacenamiento temporal, recolección, transporte, 
tratamiento, reutilización y reciclaje, y eliminación final.  El manejo particular de cada práctica 
dependerá del tipo de residuo generado tanto en la zona de generación como en los campamentos del 
proyecto.  Las condiciones también dependerán de las características del área de influencia, las 
condiciones logísticas y el potencial para el reciclaje, tratamiento y eliminación final del residuo. 
 
Antes de que se inicien los trabajos, el Plan de Manejo de Residuos exigirá a los contratistas que 
envíen un Plan de Manejo de Residuos específico al Departamento SSMA de PERU LNG que 
incorpore procedimientos para el manejo y control de todos los residuos sólidos, semi sólido y líquidos 
que produzcan. Este proceso es controlado por las normas regionales y municipales de las 
jurisdicciones donde se lleven a cabo las actividades del proyecto y por un número de normas 
establecidas por DIGESA. De la misma manera, el Plan de Manejo de Residuos exige que las 
compañías responsables por la eliminación final envíen certificados de eliminación final emitidos por un 
relleno sanitario autorizado a la oficina de SSMA PERU LNG. 
 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción R-70 

El Plan de Manejo de Residuos se aplica a todos los departamentos operativos de PERU LNG donde 
se generen residuos como resultado de las actividades de construcción, operación, mantenimiento y 
abandono de la infraestructura del gasoducto. También se aplica a los trabajos llevados a cabo tanto 
por el personal de PERU LNG como del personal de sus contratistas. 

4.8.1 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

Se establecerá procedimientos para reducir, reutilizar y/o reciclar los residuos sólidos, de acuerdo a su 
origen y grado de peligrosidad, con el objetivo de minimizar la generación de los residuos durante la 
construcción del gasoducto. 

4.8.2 MANEJO DE RESIDUOS 

PERU LNG asume la responsabilidad del manejo y disposición adecuada de los residuos generados 
por las actividades de construcción y operación del gasoducto. En el caso de residuos generados por 
contratistas, ellos están en la obligación de cumplir con su manejo y disposición adecuada, bajo la 
supervisión de PERU LNG y de acuerdo con los procedimientos establecidos en este plan. 
 
Los procedimientos a seguir para un adecuado manejo de residuos son: 
 

• Identificación y Tipificación de los Residuos 
• Clasificación y Almacenamiento Temporal 
• Recojo y Transporte de Residuos 
• Tratamiento y Disposición Final de Residuos 
• Manejo de Residuos Orgánicos 
• Manejo de Efluentes 

4.8.3 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

La capacitación del personal es fundamental para asegurar que el plan se aplique correctamente 
durante la ejecución del proyecto. 
 
Se desarrollará dos tipos de capacitación: capacitación básica y capacitación específica. 
 
La capacitación básica incluirá la identificación, clasificación y separación de residuos, de acuerdo al 
inventario realizado, con énfasis en la importancia de estos procesos. La capacitación específica estará 
dirigida al personal de PERU LNG y contratistas involucrados directamente en la manipulación de 
residuos durante su almacenamiento, transporte y disposición final, y a aquellos generadores de 
residuos especiales o peligrosos. 

4.8.4 PROCEDIMIENTO DE DESCONTAMINACIÓN 

La Ley de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314) clasifica los residuos sólidos y semisólidos de acuerdo a su 
origen. De acuerdo a esta ley, los residuos clasificados como residuos especiales son considerados 
peligrosos y representan una amenaza significativa a la salud humana y el medio ambiente. Debido a la 
naturaleza peligrosa de estos residuos, deben implementarse procedimientos de seguridad adicionales 
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a fin de minimizar los impactos negativos de los residuos peligrosos o especiales y el manejo de éstos 
y el medio ambiente. 

4.8.5 SUPERVISIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN 

Mensualmente el personal del área de manejo de residuos redactará un informe para el supervisor o 
coordinador ambiental con la siguiente información, como sea aplicable: 
 
• Origen, tipo y cantidad de residuos generados 
• Tratamiento y disposición final por tipo de residuos  
• Descarga de efluentes (incluyendo parámetros medidos exigidos) 
• Observaciones y oportunidades de mejora en el manejo de residuos 

4.8.6 PLAN DE REVISIÓN Y AUDITORÍAS 

Esta revisión tendrá por objeto identificar la viabilidad de las prácticas de manejo de residuos descritas 
en el presente documento, e incluirá recomendaciones y modificaciones.  

4.9 PLAN DE ABANDONO 

El Plan de Abandono se refiere a las operaciones de la fase de cierre.  Esto dará como resultado el 
cierre de las operaciones y el retiro y abandono de equipo y estructuras de superficie utilizadas durante 
las operaciones del proyecto.  Debido al aspecto económico asociado con la recuperación del ducto 
enterrado, y los impactos medio ambientales relacionados con la excavación y retiro, el Plan de 
Abandono específica el abandono de las instalaciones subterráneas en el mismo lugar después de una 
operación final de limpieza y de tapado de las conexiones a las válvulas y otras instalaciones de 
superficie. 

4.9.1 PLAN DE ABANDONO DEFINITIVO 

El abandono definitivo de tubería y de instalaciones asociadas dependerá de la duración de las 
reservas de gas natural en el yacimiento Camisea y dependerá también de posibles yacimientos 
adicionales que podrían encontrarse. Otros factores, tales como condiciones económicas o de 
mercado, pueden también influir en la determinación de la sincronización del abandono. 
 
Este Plan será presentado por PERU LNG a la DGAAE una vez decidido el cierre de operaciones del 
gasoducto, para su aprobación.   
 
Cuando el abandono definitivo suceda, se llevará a cabo las siguientes actividades: 
 

• Clausura del Gasoducto 
• Abandono de Instalaciones de Superficie 
• Abandono de Instalaciones de Apoyo Logístico 
• Manejo y Disposición de Residuos 
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• Monitoreo Post-Abandono Definitivo 

4.10 PLAN DE MANEJO DE ASUNTOS SOCIALES 

El Plan de Manejo de Asuntos Sociales brinda una evaluación de los impactos sociales previstos que 
pudieran resultar de la construcción, operación, mantenimiento y abandono del proyecto. Se basa en 
información cuantitativa y cualitativa recogida en el Capítulo 1.0 – Línea Base Social y Económica del 
Volumen IIC y se produjo usando la comunicación directa y la información recogida de representantes 
locales y regionales, actores sociales de las comunidades rurales y la población local y otras partes 
interesadas. Tanto la información cuantitativa como la cuantitativa se recogieron en las áreas de 
influencia directa e indirecta del proyecto. Esa información se usa para determinar los impactos 
potenciales y crear medidas de mitigación y minimizar los efectos adversos y/o mitigarlos. 
 
El Plan de Manejo de Asuntos Sociales combina los resultados obtenidos de grupos focales, talleres de 
evaluación participativa (TEP) y entrevistas semi-estructuradas.  La información básica, sobre la cual se 
tomarán las decisiones de manejo del proyecto, se obtuvieron a través de herramientas tales como 
sesiones de “lluvia de ideas” en los TEP, grupos focales en entrevistas semi-estructuradas.  Está 
diseñado para minimizar los impactos sociales al considerar las actitudes de aquellos involucrados en 
el proyecto.  También define actividades tales como el monitoreo, seguimiento, evaluación y ajuste del 
plan para el manejo adecuado de los aspectos sociales relacionados al proyecto. 

4.11 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

El Plan de Relaciones Comunitarias ha sido preparado para mejorar la cooperación y los canales de 
comunicación abierta entre la compañía y los grupos de interés del proyecto.  Los lineamientos de 
programa del plan cumplen con estándares sociales y medio ambientales internacionales y buscan 
minimizar o mitigar los impactos sobre grupos sociales vulnerables o en riesgo y en lo posible mejorar 
sus condiciones de vida. 
 
El objetivo del Plan de Relaciones Comunitarias es la identificación el entendimiento y la mediación en 
importantes consideraciones sociales relacionadas con el proyecto para manejar las relaciones entre 
la compañía y los pobladores locales en el área del proyecto y ayudar a resolver cualquier problema 
relacionado con las actividades del proyecto.  Los lineamientos generales del Plan de Relaciones 
Comunitarias serán aplicados por el personal de la compañía así como por el personal de los 
contratistas durante todas las etapas del proyecto. Al aplicar estos programas adecuadamente, el Plan 
de Relaciones Comunitarias ayudará a PERU LNG y a sus contratistas a superar cualquier 
malentendido y a resolver los conflictos que pudieran surgir con las comunidades, los residentes y los 
grupos de interés.  
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I 
INTRODUCCIÓN 

1.0 GENERALIDADES 

La presente sección describe el proponente, el proyecto, los objetivos, alcances y contenidos del 
Estudio de Impacto Ambiental y Social del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de 
Ayacucho a la Planta de Licuefacción. 

1.1 PROPONENTE 

PERU LNG S.R.L. es una empresa peruana cuyos socios son PERU LNG Partner Company L.L.C. y 
PERU LNG Company L.L.C. Esta última cuenta con la participación de Hunt Oil Company, SK 
Corporation y Repsol.   
 
PERU LNG será responsable del diseño, suministro de bienes y servicios, construcción y operación 
(incluyendo mantenimiento y reparación) del sistema de transporte de gas que, desde la válvula de 
derivación ubicada en el km 211 del gasoducto Camisea-Lima, servirá para abastecer exclusivamente a 
una Planta de Licuefacción de Gas que a su vez exportará este material ya licuefactado a los mercados 
extranjeros de la costa del océano pacífico. 
 
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el Proyecto de “Transporte de Gas Natural por Ducto desde 
Ayacucho hasta la Planta de Licuefacción” será construido y operado, directa o indirectamente, por 
PERU LNG S.R.L. En el caso que PERU LNG decida realizar dichas actividades de manera indirecta, 
contratará para dicho fin a empresas con una vasta experiencia en el sector hidrocarburos a nivel 
internacional.  
 
En consecuencia, toda referencia que se haga a PERU LNG en el presente Estudio de Impacto 
Ambiental deberá considerarse en los términos del  párrafo precedente. 

1.2 EL PROYECTO 

Con el propósito de abastecer la planta de licuefacción de gas natural licuado (GNL) que se ubicará a la 
altura del kilómetro 169 de la Carretera Panamericana Sur, PERU LNG planea la construcción y 
operación del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de 
Licuefacción. Este nuevo ducto se iniciará a la altura del kilómetro 211 del derecho de vía (zona de 
sierra), cerca de la población de Chiquintirca, y se extenderá hasta el emplazamiento de la mencionada 
futura planta de licuefacción. Un porcentaje del gasoducto se ubicará en forma paralela y adyacente al 
Sistema de Transporte por Ductos Camisea-Lima (STD) operado por Transportadora de Gas del Perú, 
y tendrá una longitud aproximada de 408 km. La Figura 1-1 presenta la ubicación general del proyecto 
en el Perú. 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. I 1-2 

 
Como se menciona líneas arriba, este proyecto de construcción es parte integral del proyecto de 
exportación de Gas Natural Licuado (GNL ó LNG por sus siglas en inglés) que tiene como otros 
componentes la planta de licuefacción, el terminal marítimo, rompeolas y una cantera de roca que se 
utilizará para la construcción de este último. Tanto la planta de licuefacción, el terminal marítimo y el 
rompeolas, así como las operaciones de dragado y la cantera de roca han sido objeto de estudios de 
impacto ambiental y social independientes que han sido aprobados o están en proceso de aprobación 
por  la autoridad competente. 
 
La construcción del gasoducto requerirá de una inversión total estimada de US$ $560 000 000. El 
tiempo requerido para poder desarrollar este Proyecto es de 3 a 4 años a partir del año 2006, teniendo 
en consideración los permisos requeridos, el requerimiento de los materiales, proceso de servidumbres, 
entre otros necesarios para la ejecución del mismo. La construcción se realizaría en un lapso de 
aproximadamente 2 años. 
 
El proyecto aportará importantes beneficios económicos al país al permitirle exportar los excedentes de 
reservas gasíferas y competir en el mercado internacional de LNG para satisfacer las crecientes 
necesidades energéticas de Norteamérica principalmente, pero también de otros mercados potenciales 
ubicados en costa del Océano Pacífico, promoviendo al Perú hacia el liderazgo regional en la 
exportación de gas natural. 

1.3 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL (EIAS) 

En cumplimiento de la legislación ambiental para las actividades con hidrocarburos, PERU LNG 
encargó a la empresa Walsh Perú S. A. (WALSH), la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental 
y Social (EIAS) y el Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) correspondiente. 
 
WALSH integró un equipo multidisciplinario de expertos locales e internacionales que trabajaron en 
directa coordinación con la Gerencia de Medio Ambiente y la Gerencia de Relaciones Comunitarias de 
PERU LNG.  
 
Los estudios ambientales y sociales de línea de base se realizaron sobre un corredor de hasta 7 km de 
ancho, dentro del cual se extienden aproximadamente los 408 km de ruta del gasoducto. Este corredor 
incluye los espacios que serán utilizados para la construcción y mejoramiento de caminos de acceso al 
derecho de vía.  
 
El EIAS cumple las normas y guías peruanas e internacionales tales como las del Banco Mundial, el 
E&P Forum, el Convenio 169 de la OIT para la protección de los pueblos indígenas, Políticas de la 
Corporación Financiera Internacional (CFI - IFC por sus siglas en inglés) sobre Sostenibilidad Social y 
Ambiental y Normas de Desempeño. Además de los Lineamientos del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 
 
Además, este EIAS tomó en cuenta los siguientes documentos técnicos: 
 
• Estudio de Ingeniería Básica del Sistema de Transporte de Gas Natural por ducto de Ayacucho a la 

Planta de Licuefacción. 
• ASME B 31.8 “Gas Transmission and Distribution Piping Systems” 
• Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos (D.S. 041-99-EM), Anexo 1, Título II. 
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• Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (D.S. 046-93-EM). 
• Plan de Ejecución de la Construcción del Sistema de Transporte por Ductos. 
 
Asimismo, el EIAS tomó en cuenta las preocupaciones, opiniones y recomendaciones de las 
comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto así como de las autoridades y organismos 
gubernamentales y no gubernamentales que tienen alguna injerencia o interés en el proyecto. Para ello 
se realizó un extenso y meticuloso sistema de consulta que incluyó grupos focales, talleres de 
evaluación rural participativa, entrevistas semi estructuradas a profundidad, sondeos participativos y 
encuestas a muestras representativas.  

1.3.1 OBJETIVOS DEL EIAS 

Los objetivos principales de este EIAS son los siguientes: 
 
1. Crear un instrumento de previsión de impactos y de gestión que permita asegurar la ejecución del 

proyecto bajo las mejores prácticas ambientales. 
2. Cumplir con los requerimientos del Decreto Supremo 046-93-EM - Reglamento de Protección 

Ambiental para las Actividades del Sector Hidrocarburos. 
3. Cumplir con los altos estándares delineados en los Planes Corporativos de Medio Ambiente, Salud 

y Seguridad (SSMA) de los socios de PERU LNG. 
4. Cumplir con el Manual de Prevención y Mitigación de Contaminación Industrial del Banco Mundial, 

los estándares ambientales y sociales del Banco de Exportación e Importación de los Estados 
Unidos de América, el Banco Interamericano de Desarrollo y aquellos establecidos por los bancos 
comerciales. 
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Figura 1-1 Ubicación general del proyecto 
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1.3.2 ALCANCE 

El presente EIAS cumple con los estándares nacionales e internacionales como documento de gestión 
ambiental y documento científico para la construcción y operación del gasoducto, y comprende el 
estudio de los territorios próximos al derecho de vía considerando inicialmente un área de 
amortiguamiento de aproximadamente 1,5 km hacia ambos lados del trazo. Este corredor se amplió  
hasta en 3,5 km en ambos lados del trazo en aquellos lugares donde fue necesario cubrir un 
ecosistema o cubrir una cuenca que pudiese recibir impactos del proyecto. Desde el punto de vista 
social, la zona de influencia indirecta comprende también los territorios aledaños a este corredor, al 
existir vínculos y relaciones socioeconómicas con las localidades del área de influencia directa y la 
posibilidad de comercialización, servicios y contratación de mano de obra en estas zonas. 
 
El estudio incorpora también un análisis de los efectos acumulativos de este proyecto con el STD en 
aquellos lugares donde --por su proximidad o por la naturaleza de los impactos-- la construcción y 
operación de ambos sistemas de transporte puedan tener efectos sinergísticos.   
 
Para la elaboración de la línea base se tomaron puntos de muestreo en todas las regiones ecológicas 
identificadas a lo largo del derecho de vía. Esta información fue complementada con información 
pública existente del Estudio de Impacto Ambiental del Sistema de Transporte por Ductos Camisea –
Lima (TgP 2001) y monitoreos realizados durante la construcción y operación de dicho ducto. 
 
Durante la elaboración de este EIAS, se buscó identificar cómo mejorar o replicar los programas y 
planes ejecutados por el proyecto antecedente para obtener mejores resultados sobre la base de la 
experiencia adquirida. 

1.3.3 CONTENIDO 

El EIAS comprende seis volúmenes que son: 
1. El Volumen I comprende cinco capítulos y contiene la introducción y descripción general del 

proyecto, incluyendo un resumen ejecutivo, metodología, marco legal y análisis de alternativas. 
 
2. El Volumen II se ha subdividido en cuatro subvolúmenes cuyo contenido se describe a 

continuación. 
 

• El Volumen IIA tiene 12 capítulos y contiene la descripción de la línea de base física de la 
zona del proyecto incluyendo: Clima y Zonas de Vida, Calidad de Aire y Ruido, Geología, 
Geomorfología, Estabilidad y Riesgo Físico, Hidrogeología, Hidrología, Calidad de Agua, 
Suelos y Capacidad de Uso Mayor, Uso Actual de la Tierra, Conclusiones, Bibliografía y 
Galería Fotográfica. 

• El Volumen IIB, a través de sus ocho capítulos, describe la línea de base biológica tanto en 
época húmeda como en época seca. Incluye evaluaciones de vegetación, aves, mamíferos, 
reptiles y anfibios, hidrobiología y pastos altoandinos. Asimismo, se presenta una 
evaluación de agro biodiversidad, otra forestal y una síntesis ecológica. Además se incluye 
conclusiones, bibliografía y una galería fotográfica. 

• El Volumen IIC describe la línea de base social. (EIS) Tiene también ocho capítulos que 
cubren los antecedentes, definición del ámbito de estudio, características demográficas, 
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perfil socioeconómico, un recuento de las percepciones y expectativas de la población 
frente al proyecto como parte del proceso de participación ciudadana, una evaluación sobre 
el nivel de conflictividad, seguridad y orden publico en la zona, y por ultimo el recuento 
bibliográfico y la galería de fotos. 

• El Volumen IID contiene la línea de base arqueológica en tres capítulos que definen los 
sitios arqueológicos identificados y las zonas de sensibilidad arqueológica. 

 
3. El Volumen III presenta los impactos y riesgos ambientales y sociales. Tiene cinco capítulos que 

describen la metodología, el análisis y la descripción de impactos ambientales y sociales, y 
finalmente el análisis de riesgos ambientales. 

 
4. El Volumen IV es el Plan de Manejo Ambiental y Social. Contiene 11 capítulos en los cuales se 

presentan los métodos y procedimientos utilizados en su elaboración, así como la política 
ambiental y social de PERU LNG,  y la organización y funciones de las gerencias pertinentes de 
esta empresa. Se presentan los siguientes planes: 

 
• Plan de prevención y mitigación ambiental 
• Plan de monitoreo y auditoria ambiental  
• Plan de manejo de recursos arqueológicos 
• Plan de contingencias para emergencias 
• Plan de control de erosión 
• Plan de restauración y revegetación 
• Plan de manejo de residuos 
• Plan de abandono 
• Plan de manejo de asuntos sociales 
• Plan de relaciones comunitarias 

 
5. El Volumen V contiene los anexos en donde se presentan los documentos complementarios que 

sustentan todos los estudios realizados. 
6. El Volumen VI contiene los mapas de las líneas de base física, biológica, social y arqueológica, 

en escalas de semidetalle (1:50 000) y regionales (1:200 000). 
 
En total, el EIAS requirió la participación de expertos en numerosas disciplinas ambientales y sociales 
ocupando aproximadamente 47 profesionales desde el mes de febrero en que se inicio el trabajo hasta 
Noviembre de 2005.  Asimismo, para la realización de este estudio se contó con la valiosa participación 
de los pobladores, comunidades, autoridades y otras organizaciones del área de influencia del 
proyecto, así como de Organizaciones no Gubernamentales y autoridades en general. Todos ellos 
tuvieron un activo rol y la información que brindaron, opiniones, sugerencias y comentarios han servido 
para facilitar y enriquecer el estudio. La empresa agradece profundamente esta participación. 
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2.0 METODOLOGÍA 

El Estudio de Impacto Ambiental y Social del Proyecto de Transporte por Ducto de Gas Natural de 
Ayacucho a la Planta de Licuefacción (EIAS) incluye los conceptos más actuales para la elaboración de 
este tipo de informes. Considera las exigencias de los organismos técnicos nacionales como el Instituto 
Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y las directivas en temas ambientales de organismos 
internacionales como el Banco Mundial (WBG) y el Export-Import Bank de Estados Unidos (US EXIM 
BANK). Asimismo, toma en consideración las recomendaciones planteadas en el documento “Revisión 
de la Evaluación de Impacto Ambiental en Países de América Latina y el Caribe. Metodología, 
Resultados y Tendencias” (BID 2001). 
 
La descripción detallada de los métodos empleados para cada uno de los temas de línea base 
ambiental y social se presenta en los anexos correspondientes a cada disciplina. Una breve descripción 
de los mismos se incluye en las secciones iniciales de generalidades de cada capítulo. Esta sección 
ofrece una visión general de la metodología empleada en el EIAS. Si el lector requiere mayores 
precisiones, deberá acudir a los anexos respectivos.  

Fase preliminar, alcance, ruteo y análisis de alternativas 

El EIAS se inició con la predicción de los impactos ambientales y sociales más significativos, tanto 
adversos como positivos, con el fin de determinar a priori el ámbito y las escalas de estudio, así como, 
establecer sus alcances en el marco de la norma de participación ciudadana (R. M. No. 535-2004-
MEM-DM), que señala que, antes de la elaboración del ElA o EIAsd, el responsable del proyecto 
explicará a las autoridades los componentes del estudio, especialmente los posibles impactos sociales, 
culturales y ambientales, así como los planes de manejo ambiental y social para el control de esos 
impactos. 
 
Esta predicción basó sus argumentos en tablas preliminares de interacción “elementos del proyecto 
versus elementos sensibles del medio ambiente”. Asimismo, incluyó el análisis de alternativas. En esta 
fase previa se inició simultáneamente la evaluación de línea base biológica y física correspondiente a la 
época de verano (época de lluvias para la sierra), y el “ruteo grueso” que estableció el trazo inicial de la 
faja de estudio. Además del grupo de topógrafos, el equipo de trabajo incluyó, arqueólogos, ecólogos y 
geólogos para proyectar un trazo con los menores efectos sobre el ambiente y el patrimonio cultural de 
la nación. 

Análisis de alternativas 

El análisis de alternativas consideró en principio la eventualidad de no ejecutar el proyecto; luego se 
evaluó la posibilidad de diseñar un corredor directo o uno paralelo al gasoducto de TgP. También se 
analizó las variaciones a la ruta actual del gasoducto de TgP. Las alternativas propuestas de corredor y 
ruta se evaluaron mediante el análisis de compensaciones o de trade – offs (adaptado de Canter). Este 
análisis compara las alternativas con criterios de decisión técnicos y de sensibilidad ambiental.  
 
El grado de importancia o incidencia de los criterios seleccionados se evaluó mediante la técnica de 
comparación en pares. Esta técnica –desarrollada por Dean y Nishry (1965)– consiste en comparar 
criterios de decisión mediante una tabulación sistemática de los resultados numéricos. La ponderación 
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compara cada criterio relativo con cada uno de los otros criterios –sobre una base de pares– y asigna 
valor “1” al criterio que considere más importante y valor “0” al otro factor. Si los criterios se consideran 
de igual importancia, se asigna valor “0,5” a cada factor del par. La asignación de un valor “0” a un 
miembro de un par, no significa que no tenga importancia; significa que ese criterio es el de menor 
importancia en el par considerado. Se incluyó también un criterio “nulo” con el fin de completar la 
calificación por pares y recibe siempre la asignación de “0” evitando que el proceso se desvirtúe. 

Ámbito de influencia directa 

Un gasoducto constituye una obra de influencias principalmente lineales, por ello se estableció un 
corredor de estudio que incluyó todas las zonas que podrían ser impactadas directamente por la 
ejecución de obras civiles y operación del gasoducto. Se incluyó sectores muy sensibles o importantes 
desde el punto de vista ambiental (por ejemplo, humedales), que obligaron a ensanchar el buffer. De 
ese modo se estableció el corredor siguiendo límites de carácter geográfico siempre que fue posible. 
Cuando el trazo no fue enmarcado por límites naturales, el corredor se estableció considerando 
criterios de sensibilidad ecológica y estabilidad física, dirección de probables flujos hídricos e incluso 
criterios de orden social. De esta manera, el corredor de estudio se extendió hasta un ancho entre 3 y 
7 km, con una longitud de 402 km aproximadamente en plano horizontal, cubriendo un área total de 
152 098,09 ha. 

Ámbito de influencia indirecta 

El ámbito de influencia indirecta consideró un área más extensa, asociada principalmente a los efectos 
sociales. Esta área de influencia incluyó siete provincias, 21 distritos, 38 comunidades campesinas y 
56 centros poblados. De esta manera, el trazo del derecho de vía (DdV) cruza las regiones de 
Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima.   

Escalas de evaluación 

El EIAS consideró varias escalas de evaluación, tomando en cuenta la dinámica de los procesos físico-
geográficos, ecológicos, sociales y económicos, los cuales requieren escalas particulares de análisis 
para el reconocimiento de sus procesos y patrones espaciales. Lam y Quattrochi (1992) señalan que la 
primera escala que se debe considerar es la cartográfica o escala de mapa; en segundo lugar se 
encuentra la escala geográfica, es decir, la extensión espacial de un área de estudio; en tercer lugar 
aparece la resolución, que se refiere al tamaño de la más pequeña parte distinguible de un conjunto de 
datos espaciales. La cuarta escala es la operacional, y se refiere a cómo se presenta un fenómeno. 
 
Se utilizó dos escalas cartográficas para la presentación de los resultados temáticos del EIAS. La 
escala mayor y más utilizada fue 1:50 000. Algunas disciplinas, cuyos objetos de estudios no se 
circunscribieron a las zonas de influencia directa, requirieron representaciones cartográficas en escala 
1:200 000. Se incluye la evaluación arqueológica a una escala de detalle (escala operativa). Por otro 
lado, las imágenes de satélite empleadas en el EIAS tuvieron una resolución de 15 m. 

Evaluación estacional 

Se optó por dos temporadas de evaluación para obtener un mejor acercamiento al comportamiento 
temporal de las variables ambientales. Estas temporadas coinciden con dos períodos climáticos bien 
diferenciados (épocas húmeda y seca) que generan una dinámica hídrica con influencias 
determinantes en la disponibilidad del recurso agua y niveles de temperatura que, a su vez, generan 
adaptaciones en los ciclos vegetativos de las plantas y comportamiento de la fauna. Por lo mismo, la 
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vegetación y la fauna se evaluaron durante estos dos periodos. En el caso de calidad de aire y agua se 
incluyó también la evaluación estacional. 

Línea Base Física 

Se evaluó el clima y zonas de vida, calidad de aire, geología, geomorfología, estabilidad y riesgo físico, 
hidrogeología, hidrología, calidad de agua, suelos, capacidad de uso mayor de tierras y uso actual de la 
tierra. Las metodologías de todas estas disciplinas, especialmente las ligadas al relieve, ponen énfasis 
en el empleo de la teledetección satelital. 
 
Los mapas geológico, geomorfológico, de estabilidad y riesgo físico, hidrogeológico, hidrográfico 
(subcuencas de influencia directa), de suelos, de capacidad de uso mayor de tierras, de uso actual de 
la tierra y de muestreo de la línea base física, fueron elaborados en escala 1:50 000. Los mapas de 
precipitación promedio del período lluvioso (setiembre-abril y enero-marzo), climático, zonas de vida, 
cuencas y subcuencas hidrográficas se elaboraron como mapas regionales (escala 1:200 000). 
 
Para la evaluación de las zonas de vida se empleó el sistema de clasificación de zonas de vida natural 
de Holdridge, utilizado por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). La clasificación 
climática siguió los criterios establecidos por Arthur Strahler (1975). La calidad del aire en el área de 
influencia del proyecto se determinó mediante el muestreo de partículas menores a 10 micras (PM10), 
monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2). El muestreo se 
realizó en 15 estaciones (temporadas seca y húmeda). La localización de las muestras consideró la 
posible afectación de centros poblados por las actividades de transporte y campamentos. Los valores 
obtenidos se compararon con los estándares nacionales de calidad del aire establecidos por D. S. No. 
074-2001-PCM, asimismo con estándares internacionales establecidos por el World Bank Group 
(WBG). Para la evaluación de niveles de presión sonora (ruido ambiental) se consideró  D.S. No. 085-
2003-PCM y los valores establecidos por el World Bank Group. 
 
El estudio geológico se desarrolló a partir de la información publicada por el INGEMMET e incluyó la 
interpretación de imágenes de satélite, reconocimiento de campo y muestreos para análisis de 
laboratorio. Similar proceso metodológico se empleó para el estudio geomorfológico, el cual enfatizó la 
evaluación de la estabilidad y riesgo físico. Por otro lado, el estudio hidrogeológico describió los 
reservorios, acuíferos, geometría y propiedades hidrogeoquímicas de las napas freáticas de la costa. 
Para el caso de sierra se evaluó de manera cualitativa, con información geológica, topográfica, 
climática y observaciones de campo, las zonas que pudieran contener acuíferos más o menos 
significativos, con profundidades y características variables.  
 
El estudio de suelos empleó los lineamientos del Manual de Levantamiento de Suelos (Soil Survey 
Manual 1993) y el sistema Soil Taxonomy (USDA 2003) que considera orden, suborden, gran grupo, 
grupo, familia y serie. Ambos documentos son empleados por el INRENA. La capacidad de uso mayor 
de tierras se estableció según el Reglamento de Clasificación de Tierras del Ministerio de Agricultura 
(D. S. No. 062-75-AG) y las modificaciones del INRENA. Este reglamento considera tres niveles: 
grupos de capacidad de uso mayor; clases de capacidad (calidad agrológica) y subclases de capacidad 
(factores limitantes). La evaluación del uso actual de la tierra se realizó mediante imágenes de satélite 
y reconocimiento de campo, y se empleó el sistema de clasificación de la Unión Geográfica 
Internacional (UGI). 
 
El estudio hidrológico determinó las cuencas hidrográficas, que fueron descritas considerando el área 
total de la cuenca, área de la cuenca hasta el cruce con el gasoducto, altitud promedio, precipitación 
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media anual, longitud del curso principal, pendiente, coeficiente de compacidad, porcentaje de cuenca 
húmeda, caudal mínimo, caudal máximo y caudal promedio. La red hidrográfica se estableció a partir 
de la cartografía oficial del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y se elaboró mapas de cuencas y 
subcuencas, identificando parámetros hidrofisiográficos como longitud de cauces, áreas de cuenca, 
altitudes máximas y mínimas, pendiente, índice de compacidad, entre otros. Se ha efectuado los 
cálculos hidrológicos para quebradas y ríos que carecen de esta información, y otros cálculos para 
corroborar los resultados de los trabajos consultados. Los criterios utilizados son aquellos del U.S. Soil 
Conservation Service (SCS) y el Hydrological Model System (HMS). 
 
La evaluación de calidad de agua incluyó toma de muestras en 46 estaciones (7 en la costa y 39 en la 
cordillera andina) tanto en verano como en invierno. Los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos 
fueron comparados con los valores establecidos en la Ley General de Aguas (D. L. No. 17752) para las 
Clases III (aguas para riego de vegetales de consumo crudo) y clase VI (para casos específicos).  Se 
incluyó la evaluación de la turbidez para tener un indicador de tiempo real en el monitoreo de la fase de 
construcción. Como referencia para toxicidad de metales, se utilizó los valores establecidos en la 
Canadian Water Quality Guidelines for the Protection of Agriculture Water Uses (EQGs), que 
específicamente establecen valores para metales disueltos. Se utilizaron como referencia adicional por 
ser más estrictos. 

Mapa de Estabilidad y Riesgo Físico 

La elaboración de la matriz lineal de impactos requiere una síntesis espacial de la información física, en 
términos de su estabilidad. Las áreas con mayor estabilidad presentarían menores efectos 
ambientales; por ello, el mapa de estabilidad física es indispensable para este análisis. Su elaboración 
es producto de la evaluación geomorfológica, que es esencialmente cualitativa y describe las 
características morfológicas del terreno, incidiendo en los aspectos de estabilidad o inestabilidad de 
taludes y ocurrencia de procesos erosivos, y generando un mapa sobre las condiciones de estabilidad 
y riesgo físico. Un elemento adicional para juzgar la estabilidad es la evaluación geológica, que incluye 
el muestreo de roca y suelos en campo para registrar sus propiedades geotécnicas. 

Línea Base Biológica (LBB) 

Se ha evaluado la vegetación y siete grupos biológicos de fauna: aves, mamíferos, anfibios, reptiles, 
peces, bentos y plancton. La descripción se realizó a nivel de composición, abundancia y diversidad. 
Los índices de diversidad empleados son los de Shannon-Wiener (H’) y Simpson (1 - D), estimados en 
escalas local y regional, diversidad alfa y diversidad gamma respectivamente. La primera es más 
sensible a los cambios locales y la segunda se emplea como un resumen a una escala panorámica. 
Para los análisis, se calcularon diversidades alfa promedio y sus varianzas, para comparaciones entre 
localidades o entre periodos distintos. Se incluye una evaluación de pastos altoandinos y de recursos 
forestales, así como una revisión sobre agrobiodiversidad. Las consideraciones metodológicas 
empleadas en la colección de los registros de campo de cada grupo taxonómico evaluado se detallan 
en el Volumen V, en los anexos correspondientes a cada taxón. 
 
La representación cartográfica ha considerado el nivel semidetallado (1:50 000) y muestra 20 unidades 
de vegetación distribuidas en 10 sectores fisiográficas, como base para el muestreo y descripción de 
los grupos biológicos. Estas unidades de vegetación corresponden a formaciones vegetales 
delimitadas fisonómicamente. 
 
La vegetación se evaluó empleando dos metodologías: transectos de 100 m en los que cada 2 m se 
aplicó el método Point - Quadrat (Arana et al. 1999, Moore y Chapman 1986) y parcelas de 20 x 20 m 
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para la vegetación arbórea (bosque montano alto, bosque seco caducifolio y bosque perennifolio) 
(Moore y Chapman 1986, Greig-Smith 1983). Para el caso de aves se realizó un censo con el método 
de conteo de puntos (Reynolds et al. 1980, Buckland 1987, Bibby et al. 1985, Bibby y Charlton 1991). 
En cada sitio de muestreo se ubicó diez puntos de censo, haciéndose la observación directa con 
binoculares y un escaneo visual y auditivo. 
 
La evaluación de los mamíferos menores terrestres (roedores y marsupiales) y voladores (murciélagos) 
se realizó empleando métodos de muestreo o captura estándar en transectos. Los roedores y 
marsupiales se muestrearon empleando trampas de golpe (Víctor y Museum Special) y trampas de caja 
(Sherman), mientras que los mamíferos voladores (murciélagos) se muestrearon utilizando redes de 
niebla de 12 m de largo por 2,5 m de alto. Para el caso de anfibios y reptiles se utilizó técnicas de 
muestreo cuantitativo a corto plazo (por el tiempo limitado) y de encuentro visual (Heyer et al. 1994) 
con transectos de 50 m de largo por 4 m de ancho. 
 
Para el caso del plancton, las muestras se colectaron filtrando 40 litros de agua en una red estándar de 
plancton de 45 micras. Cada muestra se depositó en frascos plásticos con cierre hermético, y se fijó 
con una solución de formol al 5 %. Para el bentos, se empleó una red de suber con marco de 
30 cm x 30 cm. El sedimento se removió en el área del marco y los organismos ingresaron dentro de la 
red, recolectándose aquellos que quedaron en ella. Para evaluar peces, se utilizó redes de 7 m x 2 m y 
de 3 m x 1,5 m, con abertura de malla de 4 mm, haciendo arrastres hacia la orilla o removiendo las 
piedras en los ambientes de agua torrentosa. También se empleó una red de mano (calcal) para 
remover el sustrato o entre las plantas acuáticas. 
 
La evaluación de pastos se realizó mediante “transección al paso”, método que considera la densidad y 
composición de la vegetación, vigor de las especies deseables, grado de erosión del suelo, topografía, 
entre otros aspectos. El método define un transecto como la unidad de muestreo, conformada por 100 
observaciones de la vegetación, que se obtienen cada dos pasos simples a lo largo de una línea recta, 
haciendo uso de un anillo censador de 18 mm de diámetro. Todos los transectos pertenecientes a un 
sitio se llevan a una hoja resumen de composición florística, determinándose en ella el porcentaje 
promedio de cada especie vegetal perenne y anual, mantillo, musgo, suelo desnudo, roca y pavimento 
de erosión. En la clasificación de la condición del pastizal se empleó cuatro índices: 1) Índice de 
especies decrecientes, 2) Índice de especies forrajera, 3) Índice suelo desnudo–roca–pavimento (BRP) 
y 4) Índice de vigor.  
 
La evaluación de los recursos forestales se realizó mediante un inventario forestal a nivel de 
reconocimiento, con una intensidad de muestreo de 0,05 % en las zonas de Vinchos, Acocro, valle del 
Torobamba, valle del Uras y Chiquintirca, considerándose como error estadístico de 15 a 20 % sobre la 
media del volumen total y a un nivel de confiabilidad de 95 %. El inventario se realizó mediante 
transectos y parcelas de 20 x 50 m (0,1 ha) con dos repeticiones, registrando la información de 
ubicación, identificación de las especies, Diámetro Altura de Pecho (DAP) con un mínimo de 15 cm, 
altura total del fuste, altura comercial del fuste y usos de la madera.  

Diseño de muestreo biológico 

La experiencia desarrollada en el Estudio de Impacto Ambiental y Social de los Sistemas de Transporte 
de Gas Natural y de Transporte de los Líquidos de Gas Camisea-Lima (TgP 2001), así como en el 
Monitoreo Ambiental de la Construcción del Gasoducto (TgP 2002, 2003) facilitó el diseño de muestreo. 
El tamaño de muestra estimado fue de 100 unidades muestrales. Este tamaño permite detectar 
cambios en la diversidad entre 2 y 10 % de la diversidad media. Puede detectar también cambios 
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poblacionales en aquellas especies cuyas abundancias se reduzcan a la mitad o se incrementen en un 
50 %. 
 
La evaluación de la vegetación consideró 127 puntos de muestreo para la época de lluvias (verano) y 
128 para la época seca (invierno). En el caso de las aves, se consideró 105 sitios de muestreo en 
verano y 129 puntos en invierno. 
 
Para mamíferos se evaluó 44 transectos en verano y 57 en invierno. La evaluación de anfibios y 
reptiles consideró 81 transectos para verano y 80 para invierno. La evaluación hidrobiológica consideró 
50 puntos de muestreo en verano con 17 puntos complementarios; en la época de invierno se evaluó 
51 puntos, de ellos 10 no fueron evaluados en la época de verano y dos carecieron de agua, por lo que 
se eligieron puntos alternativos. 

Síntesis Biológica  

La síntesis biológica comprendió un análisis comparativo de las evaluaciones de verano e invierno, una 
evaluación de los patrones de diversidad biológica y un análisis de sensibilidad biológica. 
 
Se evaluó los efectos de la estacionalidad sobre la abundancia y composición de la comunidad de aves 
como una aproximación a la medida de la estabilidad. Las abundancias de ambas épocas se 
compararon calculando una tasa absoluta de cambio porcentual, y los efectos de la estacionalidad se 
estimaron sobre la composición específica de la comunidad, empleando el coeficiente de correlación de 
Spearman que mide la similitud de los ordenamientos de las especies sobre la base de sus 
abundancias, al pasar de la época de lluvias a la época seca.  
 
Por otro lado, se evaluó la relación entre los patrones de diversidad de las especies de las diferentes 
clases en época seca (para identificar relaciones de causa y efecto entre ellos), considerando el índice 
de diversidad de Shannon-Wiener.  Se empleó regresiones, lineales y no lineales e incluso polinómicas, 
así como análisis multivariado (clusters y componentes principales). Las clases que permitieron un 
análisis con cierto detalle fueron las plantas, las aves y los mamíferos.  También se evaluó la diversidad 
del mosaico de parches, en la escala de paisaje, y la fragmentación inducida por la presencia del 
gasoducto en este mosaico. Se emplearon dos variables: el índice de diversidad del mosaico de 
parches y el número de parches simulando la fragmentación inducida por la presencia del gasoducto. 
 
El análisis de sensibilidad biológica tuvo como propósito identificar los tramos del gasoducto más 
sensibles a los impactos que se generarían durante la construcción y operación. El resultado final se 
expresa en una matriz en donde se califica cada tramo del gasoducto en tres categorías ordinales de 
sensibilidad (alta, media y baja), presentándose como un mapa de sensibilidad biológica. 

Mapa de sensibilidad biológica 

Los impactos ambientales tendrán diferente magnitud de acuerdo a la sensibilidad biológica del área. 
Por lo mismo, el método del EIAS incluyó la elaboración de un mapa que represente la sensibilidad del 
área (mapa de sensibilidad biológica). Para ello, la faja de estudio se dividió en tramos o secciones de 
5 km de longitud, generándose así 81 tramos desde Chiquintirca hasta la planta de licuefacción. Cada 
tramo fue clasificado de acuerdo a la sensibilidad identificada: alta, media o baja.  
 
El valor de sensibilidad se derivó de varios criterios o parámetros de análisis: diversidad de plantas y 
aves (índice de Shannon-Wiener), porcentajes de campos de cultivo, lagunas y bofedales (proporción 
relativa que corresponde al criterio de interés), y estabilidad basada en la estacionalidad. El concepto 
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de estabilidad empleado es “constancia” (Grimm y Wissel 1997). También se consideró la sensibilidad 
vegetal como índice combinado, tomando en cuenta criterios de endemismo y grado de amenaza. 
Adicionalmente se incluyó la diversidad del mosaico de parches; se prevé que mosaicos más diversos 
serán más fácilmente impactables debido a la fragmentación. Finalmente se incluyó el valor simulado 
de incremento del número de parches. 

Análisis de impacto 

Los impactos ambientales del proyecto se evaluaron a partir de criterios de prognosis, predicción y 
juicio de expertos. Se emplearon tablas de interacción cualitativas y cuantitativas, matrices de 
proyectos lineales e interpretación cartográfica de los mapas temáticos generados en la línea base.  
Los impactos se agruparon de acuerdo a las principales actividades que desarrollará el proyecto: 
transporte y caminos de acceso, campamentos y acopio de tuberías, gasoducto y shooflies.  
 
La identificación y evaluación de los impactos residuales ––aquellos que persisten de forma parcial o 
total después de la aplicación de medidas preventivas y correctoras– se realizó por separado. Por otro 
lado, el EIAS describe los impactos acumulativos, que son aquellos que resultan de los efectos de otros 
proyectos (anteriores o presentes). Los impactos acumulativos se han asociado a la presencia del 
proyecto de Sistema de Transporte de Gas Natural y Transporte de Líquidos de Gas Camisea-Lima de 
Transportadora de Gas del Perú (TgP 2001), actualmente en etapa de operación. Los impactos 
residuales de este proyecto podrían ser acumulativos con relación al proyecto propuesto por PERU 
LNG en los sectores donde ambos gasoductos se encontrarán próximos o paralelos. 
 
Los impactos se calificaron empleando un índice o valor numérico de significación. El método aplicado 
es una adaptación del método de “criterios relevantes” (Consorcio SWECO et al. 1997), en el cual se 
calcula una serie de indicadores de impactos, que se globalizan a través de una función que 
proporciona un índice único denominado valor de impacto ambiental (VIA). Esos índices se basan en 
otorgar puntajes de acuerdo a la magnitud, duración, extensión y acumulación de los impactos, así 
como la fragilidad del medio, sin perder de vista (para la interpretación) que tales valores numéricos 
corresponden a una escala ordinal de medición, para los cuales el cálculo del valor máximo y las 
modas es preferente. Por lo mismo, los valores de los índices de significación (S) para las diferentes 
actividades del proyecto, fueron agrupados de acuerdo a criterios de medida de tendencia central 
(moda), considerándose aquella que mostró el máximo valor (criterio operativo para este estudio).  
 
El índice de significación (S) se obtuvo en función de la magnitud del impacto (m), su extensión (e), 
acumulación (a) duración (d) y sobre la base de la fragilidad del componente ambiental afectado (f). 
Estas características se asociaron a una puntuación entre 1 y 5. El valor numérico de significación 
correspondió a S = [(2m+d+e+a)/125]*f. Los resultados permitieron agrupar los impactos de acuerdo al 
valor de significación favorable o adverso en cinco rangos: muy poco significativos (0,10 – 0,25), poco 
significativos (>0,25 – 0,40), moderadamente significativos (>0,40 – 0,60), muy significativos (> 0,60 – 
0,80) o altamente significativos (> 0,80 – 1,00). 
 
Se elaboró también la matriz de análisis lineal que permite calificar los impactos ambientales por 
ubicación y localización a lo largo de las progresivas del gasoducto. Asimismo es conveniente 
mencionar la evaluación de riesgo ambiental en las actividades constructivas y de operación del 
proyecto que se incluye en el plan de contingencia. 
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3.0 MARCO LEGAL 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo introduce el marco legal ambiental al que va a estar sujeto a las actividades de 
transporte de gas natural a ser construido y operado por PERU LNG y establece el marco jurídico sobre 
el cual ha sido desarrollado el presente Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS).  El presente 
EIAS ha sido elaborado conforme a lo dispuesto por el marco legal vigente sobre conservación y 
protección ambiental del Estado Peruano. Asimismo, este capítulo presenta las directivas de 
organismos internacionales como el Banco Mundial (WBG) y el Export-Import Bank de Estados Unidos 
(US EXIM BANK) en materia ambiental.  

3.1.1 ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO 

El presente capítulo se inicia con un breve desarrollo del marco general de la Legislación Ambiental 
Peruana, que busca resaltar los principios, políticas y normativa ambiental de nuestro país. A 
continuación desarrolla el Marco Institucional aplicable al sector hidrocarburos y la legislación ambiental 
aplicable a las actividades de hidrocarburos. Por último, describe brevemente las directivas de 
organismos internacionales en materia ambiental, incluyendo los estándares, lineamientos y políticas 
ambientales de las instituciones mencionadas en el presente capítulo. 

3.2 MARCO GENERAL DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL PERUANA 

3.2.1 TIPOS DE ORDENAMIENTO JURÍDICO 

Los requerimientos ambientales peruanos tienen dos formas: de normas sectoriales y normas 
generales.  Las primeras son normas específicas para cada sector de actividad económica, que 
regulan el impacto que determinada actividad, debido a sus características, pueda tener en el medio 
ambiente. Las normas de carácter general sientan principios que deben ser considerados al momento 
de emitir normas de carácter específico. Bajo esa premisa conceptual, existen tres tipos de 
ordenamiento jurídico1: 
 
a. Legislación Ambiental: El Ordenamiento Jurídico se expide para la protección del ambiente bajo 

la concepción que el ambiente es un sistema de relaciones entre la sociedad y la naturaleza. 
Tenemos así la Ley General del Ambiente, que deroga el Decreto Legislativo No 613 (en adelante 
el Código del Medio Ambiente), la normativa en materia de procesos de consulta y participación 
ciudadana y el desarrollo de términos específicos para la elaboración de Estudios de Impacto 
Social, como parte de los Estudios de Impacto Ambiental. 

 
                                                      
1 Brañes, Raúl. Manual de Derecho Ambiental Mexicano. 2000. Págs. 38 - 41. Fondo de Cultura Económica. 
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b. Legislación Ambiental Sectorial: Es ordenamiento jurídico expedido para la protección de ciertos 
elementos ambientales o para proteger el ambiente de los efectos de ciertas actividades 
productivas. Este tipo de normas son las emitidas por los diferentes sectores productivos, como 
minería, hidrocarburos, fauna y flora silvestre, pesquería, entre otros. 

 
c. Jurisprudencia: Leyes basadas en casos que pueden no haber tenido propósito ambiental, pero 

que afectará la protección del ambiente. Tal es el caso de las normas de derecho civil, derecho 
procesal, penal y administrativo. 

3.2.2 PRINCIPIOS DEL DERECHO AMBIENTAL 

Los principios jurídicos, constituyen en toda legislación, un sustento base para la interpretación de las 
normas, así como para llenar los vacíos jurídicos que pudieran existir. En el caso del Perú, los 
Principios del Derecho Ambiental se encuentran recogidos en la diversa normativa peruana, pero sobre 
todo en la Ley General del Ambiente: 
 
 Del principio de sostenibilidad (Artículo V): La gestión del ambiente y de sus componentes, así 

como el ejercicio y la protección de los derechos que establece la referida Ley, se sustentan en la 
integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo nacional, 
así como en la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones. 

 
 Del principio de prevención (Artículo VI): La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios 

prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que 
la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual 
compensación, que correspondan. 

 
• Del principio precautorio (Artículo VII): Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta 

de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces 
y eficientes para impedir la degradación del ambiente. 

 
• Del principio de internalización de costos (Artículo VIII); Toda persona natural o jurídica, 

pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente. El 
costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y la 
eventual compensación, relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes de los 
impactos negativos de las actividades humanas debe ser asumido por los causantes de dichos 
impactos. 

 
• Del principio de responsabilidad ambiental (Artículo IX): El causante de la degradación del 

ambiente y de sus componentes está obligado a adoptar las medidas para su restauración, 
rehabilitación o reparación según corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar 
en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras responsabilidades 
administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar. 

 
• Del principio de equidad (Artículo X): El diseño y la aplicación de las políticas públicas 

ambientales deben contribuir a erradicar la pobreza y reducir las inequidades sociales y 
económicas existentes; y al desarrollo económico sostenible de las poblaciones menos 
favorecidas. En tal sentido, el Estado podrá adoptar, políticas o programas de acción afirmativa, 
entendidas como el conjunto coherente de medidas de carácter temporal dirigidas a corregir la 
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situación de los miembros del grupo al que están destinadas, en un aspecto o varios de su vida 
social o económica, a fin de alcanzar la equidad efectiva. 

 
• Del principio de gobernanza ambiental (Artículo XI): El diseño y aplicación de las políticas 

públicas ambientales se rigen por el principio de gobernanza ambiental, que conduce a la 
armonización de las políticas, instituciones, normas, procedimientos, herramientas e información de 
manera tal que sea posible la participación efectiva e integrada de los actores públicos y privados, 
en la toma de decisiones, manejo de conflictos y construcción de consensos, sobre la base de 
responsabilidades claramente definidas, seguridad jurídica y transparencia. 

3.2.3 POLÍTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL 

Conforme a lo señalado en el Decreto Supremo 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley No. 28245, Ley 
Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (en adelante el “Reglamento de la Ley No. 28245”) 
el objetivo de la Política Nacional Ambiental es el mejoramiento continuo de la calidad de vida de las 
personas, mediante la protección y recuperación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, garantizando la existencia de ecosistemas viables y funcionales en el largo plazo. 
La Política Nacional Ambiental constituye el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, 
programas e instrumentos de aplicación de carácter público; que tiene como propósito definir y orientar 
el accionar de las entidades del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local; del sector 
privado y de la sociedad civil, en materia de protección del ambiente y conservación de los recursos 
naturales, contribuyendo a la descentralización y a la gobernabilidad del país. Así por ejemplo, tenemos 
a la Constitución Política del Perú de 1993 y a la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada 
en el Perú - Decreto Legislativo No. 757, entre otras.  
 
Según propone el marco jurídico vigente, la gestión ambiental es un proceso permanente y continuo, 
orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la 
Política Nacional Ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida para la población, el desarrollo de 
las actividades económicas, el mejoramiento del ambiente urbano y rural, y la conservación del 
patrimonio natural del país. 
 
La Política Nacional Ambiental está definida en el capítulo de los derechos fundamentales de la 
persona de la Constitución Política del Perú de 1993, que en su artículo 2º, inc. 22º señala que “toda 
persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”. El 
Artículo 66º, clasifica los recursos naturales como renovables y no renovables y los considera 
patrimonio de la Nación. El marco general de la política ambiental en el Perú se rige por disposición 
constitucional en su artículo 67º, que señala que el Estado Peruano determina la política nacional 
ambiental y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.  
 
La Política Nacional Ambiental se propone desde la Ley General del Ambiente, Ley No. 286112, 
precisando en su artículo 8 que “la política nacional ambiental constituye el conjunto de lineamientos, 
objetivos, metas, programas e instrumentos de carácter público, que tienen como propósito definir y 
orientar el accionar de las entidades del gobierno nacional, regional, como del sector privado y la 
sociedad civil, en materia ambiental”. 
 
El Capítulo 4 - sobre Empresa y Ambiente - de la citada Ley, señala en su artículo 75.2 que “los 
estudios de pre-factibilidad, factibilidad y definitivo, a cargo de entidades públicas y privadas, cuya 
                                                      
2Aprobada el 15 de octubre del 2005.  
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ejecución pueda tener impacto en el ambiente deben considerar los costos necesarios para preservar 
el ambiente de la localidad en donde se ejecutará el proyecto”. 
 
El artículo 78 señala que “El Estado promueve difunde y facilita la adopción voluntaria de políticas, 
prácticas y mecanismos de responsabilidad social de la empresa.  

3.2.4 NORMATIVA AMBIENTAL GENERAL 

En un sentido amplio, la legislación ambiental comprende todas las normas de los diversos niveles 
existentes (tratados internacionales, Constitución, leyes, decretos y resoluciones, normas de los 
gobiernos regionales y locales, etc.) que directa o indirectamente atañen al mantenimiento de un 
ambiente adecuado para el desarrollo de la vida. Es por esta razón, que normas no necesariamente 
dictadas con una finalidad ambiental pero que tienen efecto sobre el medio ambiente son de relevancia 
ambiental.  
 
En un sentido más estricto, la legislación ambiental está conformada por las normas que regulan los 
elementos que componen el medio ambiente natural (aire, suelos, aguas, recursos naturales, 
diversidad biológica, etc.), el medio ambiente humano (salud e higiene, residuos sólidos, vehículos 
motorizados, patrimonio cultural, etc.), y las que se refieren al medio ambiente en su conjunto. A éstas 
nos referimos como normas ambientales propiamente dichas.  
 
A modo ilustrativo, la siguiente relación contiene algunas de las normas jurídicas propiamente 
ambientales más importantes: 
 
• Constitución Política (artículo 2.22 sobre Derechos Fundamentales de la Persona, y artículos del 

66 al 73 sobre el Ambiente y los Recursos Naturales). 
• Ley General del Ambiente (Ley No. 28611, que deja sin efecto el Código del Medio Ambiente y de 

los Recursos Naturales - Decreto Legislativo No. 613). 
• Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (Ley No. 26821) 
• Código Penal Titulo XII Delitos contra la Ecología (D.L. No. 635) 
• Ley General de Comunidades Campesinas  - Ley No. 24656 
• Código Civil - Sección Cuarta Título Único 
• Ley de Tierras (Ley No. 26505) 
• Ley General de Aguas (Decreto Ley No. 17752) 
• Ley Forestal y de Fauna (Ley No. 27308) 
• Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley No. 26834) 
• Ley Sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica (Ley 

No 26839) 
• Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología (Ley No. 27104) 
• Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos - Agricultura Ecológica (R.M. No. 0076-2003-

AG) 
• Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía   (Ley No. 27345) 
• Ley General de Salud (Ley No. 26842) 
• Código de Principios Generales de Higiene (R.M. No. 535-97-SA/DM)  
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• Ley General de Residuos Sólidos (Ley No. 27314) 
• Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (D.S. No. 046-93-

EM) 
• Ley del Consejo Nacional del Ambiente - CONAM (Ley No. 26410 ) 
• Reglamento de Organización y Funciones del CONAM (D.S. No. 022-2001-PCM) 
• Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (D. Legislativo No. 757) 
• Ley Orgánica de Municipalidades (Ley No. 27972) 
• Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley No. 27867) 
• Ley de Bases de la Descentralización (Ley No. 27783) 
• Reglamento Nacional para la Aprobación de Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos 

Permisibles (D.S. No. 044-98-PCM) 
• Reglamento de Estándares de Calidad Ambiental del Aire (D.S. No. 074-2001-PCM) 
• Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley No. 27446) 
• Reglamento de la Ley No. 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Decreto 

Supremo 008-2005-PCM). 

3.3 MARCO INSTITUCIONAL 

3.3.1 AUTORIDADES COMPETENTES 

La Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, aprobada mediante Decreto Legislativo 757, 
establece las competencias sectoriales de los Ministerios para tratar los asuntos ambientales señalados 
en el Código del Medio Ambiente. Bajo la consideración expuesta, el Ministerio de Energía y Minas se 
constituye en la autoridad competente para tratar los asuntos ambientales relacionados con la actividad 
de transporte de hidrocarburos por ducto, a ser desarrollada por PERU LNG. 

3.3.1.1 COMPETENCIA EN MATERIA AMBIENTAL 

El Reglamento de la Ley No. 28245 establece que la competencia del Estado en materia ambiental 
tiene carácter compartido y es ejercida por Autoridades del gobierno nacional, de gobiernos regionales 
y municipalidades 
 
Estas competencias se ejercen conforme a la Constitución, la Ley de Bases de Descentralización, sus 
respectivas Leyes Orgánicas y las leyes específicas de organización y funciones de los distritos 
sectoriales del gobierno nacional. El SNGA asegura la coherencia en el ejercicio de las funciones entre 
los diversos niveles de gobierno y en el interior de cada uno de dichos niveles. La norma señala que la 
Autoridad Ambiental Nacional es el Consejo Nacional del Ambiente - CONAM. Esto no es contradictorio 
con lo establecido en el Decreto Legislativo 757, el cual señala que es el Ministerio de Energía y Minas, 
la autoridad competente para tratar los asuntos ambientales relacionados con la actividad de transporte 
de hidrocarburos por ducto. 
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3.3.1.2 COMPETENCIA EN MATERIA DE REGULACIÓN 

Los Ministerios, sus organismos públicos descentralizados (OPD) y sus organismos públicos 
reguladores son responsables de la regulación ambiental de las actividades de aprovechamiento de 
recursos naturales, productivas, de comercio y de servicios que se encuentran dentro de sus ámbitos 
de competencia, debiendo complementarse con las competencias de los gobiernos regionales y 
locales, así como las de la autoridad de salud a nivel nacional.   

3.3.1.3 CONFLICTO DE COMPETENCIAS 

El Reglamento de la Ley No. 28245 señala que cuando existan conflictos de competencia en aspectos 
normativos, fiscalizadores o sancionadores, resolverá el Tribunal de Solución de Controversias del 
CONAM. Este conflicto puede darse entre dos entidades del Poder Ejecutivo, entre entidades del Poder 
Ejecutivo y gobiernos regionales o locales y entre dos o más gobiernos regionales y locales. 
 
Si la función o atribución ha sido asignada por la Constitución o por leyes orgánicas, el conflicto de 
competencia entre entidades del Poder Ejecutivo y gobiernos regionales o locales y entre dos o más 
gobiernos regionales y locales, será resuelto por el Tribunal Constitucional. 

3.3.2 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MINEM) 

El D.S. No. 053-99-EM, del 28-09-99, ha establecido que la autoridad sectorial competente en asuntos 
ambientales en el sector energía y minas es el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE). La DGAAE tiene como objeto proponer y 
evaluar la política, proponer y/o expedir la normatividad necesaria, así como promover la ejecución de 
actividades orientadas a la conservación y protección del medio ambiente, referidas al desarrollo de 
actividades energéticas; y promover el fortalecimiento de las relaciones de las empresas sectoriales 
con la sociedad civil que resulte involucrada con las actividades del sector energético. Mediante 
Decreto Supremo No. 025-2003-EM, se establecieron las funciones de la DGAAE. 
 
En este sentido, la DGAAE evalúa y aprueba, según corresponda, los estudios ambientales a los que 
se encuentra obligado el titular de la actividad. Así mismo, la DGAAE norma la evaluación de impactos 
ambientales y sociales derivados de las actividades del sector y establece las medidas preventivas y 
correctivas en caso sean necesarias para el control de dichos impactos. También evalúa las denuncias 
por transgresión de la normatividad ambiental sectorial vigente, imponiendo las sanciones que el caso 
amerite. 

3.3.3 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA (OSINERG) 

La Ley del Organismo Supervisor de Inversión de Energía (OSINERG) – Ley No. 26734 (31-12-96) y el 
Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía, aprobado por D. S. No. 
054-2001-PCM establece al OSINERG como Organismo Fiscalizador de las actividades que 
desarrollan las empresas en los subsectores de electricidad e hidrocarburos y del cumplimiento de las 
normas del sector eléctrico por toda persona natural o jurídica. 
 
OSINERG está encargado de fiscalizar los aspectos legales y técnicos de las actividades de 
hidrocarburos en el país, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas referidas a la 
conservación y protección del medio ambiente en el desarrollo de las actividades de hidrocarburos. 
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Esta ley establece que las funciones de fiscalización atribuidas al OSINERG podrán ser ejercidas a 
través de empresas fiscalizadoras.  
 
El Reglamento de Supervisión de Actividades Energéticas, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo Osinerg, No. 013-2004-OS-CD, señala como función de OSINERG, entre otras, el establecer 
los principios, criterios, modalidades, sistemas y procedimientos de la Función Supervisora y 
Supervisora Específica, en el marco de la legislación vigente.  
 
OSINERG, en cuanto a las actividades de transporte de hidrocarburos a ser desarrolladas por PERU 
LNG, fiscaliza las actividades de los supervisados, en materia ambiental, en función a lo aprobado y 
determinado por la DGAAE, siendo ésta la autoridad en materia ambiental. 

3.3.4 CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE (CONAM) 

El Consejo Nacional del Ambiente CONAM, creado por Ley No. 26410 del 02 de diciembre de 1994, es 
el organismo rector de la política ambiental nacional. Tiene entre sus funciones las de establecer los 
criterios y patrones generales de calidad ambiental; la coordinación referente a la fijación de los límites 
permisibles para la protección ambiental; y el establecimiento de los criterios generales para la 
elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental. Asimismo, el CONAM actúa como autoridad 
dirimente en caso exista conflicto de competencia entre dos autoridades que se irroguen la facultad de 
sancionar ante una determinada infracción. 
 
El Reglamento de la Ley No. 28245 establece que el CONAM es la Autoridad Ambiental Nacional y el 
organismo rector de la Política Nacional Ambiental. En cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución 
Política del Perú, las normas emitidas por CONAM, son de cumplimiento obligatorio por las entidades 
del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que ejercen competencias 
ambientales.  
 
La Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) - Ley No. 27446, publicada el 
23 de mayo del 2001, establece que el SEIA es un sistema único y coordinado de identificación, 
prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos 
derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión. 
 
La Ley del SEIA incorpora la obligación de todo proyecto de inversión pública y/o privada que implique 
actividades, construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales negativos de contar con 
una certificación ambiental, previa a su ejecución. La certificación ambiental es la resolución que emite 
la autoridad competente aprobando el estudio de impacto ambiental. En el caso referido al sector 
hidrocarburos, la autoridad competente para aprobar los EIAS, es la DGAAE. 
 
En cumplimiento de lo señalado en la Ley del SEIA, el sistema entró en vigencia con la aprobación del 
Reglamento de la Ley No. 28245, en enero del 2005 mediante Decreto Supremo 008-2005-PCM. Antes 
de la aprobación del Reglamento de la Ley No. 28245, las normas ambientales sobre EIA aplicables 
eran las aprobadas por cada sector. Una vez aprobado el Reglamento de la Ley No. 28245, cada 
sector debería adecuar sus procedimientos de evaluación de impacto ambiental a las categorías 
detalladas en la norma y no se podría iniciar ninguna actividad sin contar previamente con la 
certificación ambiental respectiva. 
 
El SEIA establece 4 niveles funcionales de la gestión ambiental: 
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• Nivel I: le corresponde definir y aprobar los principios y objetivos de gestión ambiental.  El ejercicio 

de estas funciones le corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Consejo de 
Ministros.  Los Gobiernos Regionales y Locales (mediante sus órganos máximos de gobierno) 
cumplen estas funciones. 

• Nivel II: le corresponde coordinar, dirigir, proponer y supervisar la política ambiental, el plan y 
agenda ambiental, así como conducir el proceso de coordinación y concertación intersectorial.  El 
ejercicio de estas funciones le corresponde al CONAM como Autoridad Ambiental Nacional. 

• Nivel III: le corresponde elaborar propuestas técnicas que se basen en consensos entre las 
entidades públicas, el sector privado y la sociedad civil.  Para el ejercicio de las funciones de este 
nivel se podrán crear grupos técnicos a cargo del CONAM. 

• Nivel IV: le corresponde ejecutar y controlar las políticas, instrumentos y acciones ambientales. Le 
corresponde a los diferentes niveles de gobierno el ejercicio de estas funciones. 

3.3.5 MINISTERIO DE AGRICULTURA - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS 
NATURALES (INRENA) 

El Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), creado por la Ley Orgánica del Ministerio de 
Agricultura - Decreto Ley No. 25902, del 29 de noviembre de 1992 y modificado por la Ley No 26822, 
es un organismo descentralizado del Ministerio de Agricultura. Está encargado de promover el uso 
racional y la conservación de los recursos naturales con la participación del Sector Privado y del público 
en general. Tiene a su cargo, la capacitación de profesionales y técnicos especializados en la 
conservación del ambiente y los recursos naturales 
 
El Reglamento de Organización y Funciones del  INRENA- D.S No. 02 - 2003 - AG, publicado el 15 de 
enero del 2003, modificado por el D.S No. 018 - 2003 - AG, publicado el 15 de mayo del 2003,  
establece que los órganos técnicos de línea involucrados en la actividad del proyecto serán: la 
Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre, encargada de proteger la diversidad biológica silvestre; la 
Intendencia de Recursos Hídricos, como la máxima autoridad técnico normativa en materia de uso 
sostenible de los recursos hídricos; la Oficina de Gestión Ambiental Transectorial, Evaluación e 
Información de Recursos Naturales que tiene como función emitir opinión técnica en aquellos proyectos 
de inversión de todos los sectores productivos, que consideran actividades o acciones que modifican el 
estado natural de los recursos naturales agua, suelo, flora y fauna silvestres o puedan afectar áreas 
naturales protegidas.  
 
La autoridad sectorial competente deberá remitir al INRENA copia de dicho documento, para que en el 
plazo de 20 días emita su opinión técnica.  Esta norma señala que si el INRENA no se pronuncia 
dentro del plazo señalado, la autoridad competente puede aprobar el EIA. Este último párrafo debe 
entenderse derogado tácitamente por el artículo 34° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General - Ley No. 27444, que señala expresamente el silencio administrativo negativo en el supuesto 
que el procedimiento verse sobre asuntos de interés público como el medio ambiente y los recursos 
naturales.  
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3.3.6 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA (INC) 

De acuerdo a la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación - Ley No. 28296 y el Reglamento de 
Organización y Funciones del INC - D.S No. 017-2003-ED, el INC es responsable de ejecutar la política 
del Estado en materia cultural. Entre sus funciones se encuentra el formular y ejecutar las políticas y 
estrategias del Estado en materia de desarrollo cultural, defensa, conservación, difusión e investigación 
del Patrimonio Cultural de la Nación. 
 
La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación - Ley No. 28296, reconoce como bien cultural los 
sitios arqueológicos, estipulando sanciones administrativas por caso de negligencia grave o dolo, en la 
conservación de los bienes del patrimonio cultural de la Nación.  
 
El Texto Único de Procedimientos Administrativos del Instituto Nacional de Cultura - INC, aprobado 
mediante el D.S No. 022-2002-ED, contiene el Procedimiento No. 10 “Autorización para Realizar 
Proyectos de Evaluación Arqueológica, con Fines de Impacto Ambiental y/o Aprovechamiento de 
Recursos”.  La Comisión Nacional Técnica de Arqueología es la encargada de autorizar los estudios 
necesarios tanto en el área de explotación de canteras, como en el área donde se habilitarán los 
caminos de acceso para definir la existencia o no de restos arqueológicos (a través de la obtención del 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA).  Esta Comisión se encarga de proponer 
sanciones a quienes incumplan con las normas de protección del Patrimonio Arqueológico. 

3.3.7 MINISTERIO DE SALUD - DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD (DIGESA)  

La Dirección General de Salud Ambiental, es el órgano de línea del Ministerio de Salud encargado de 
normar, supervisar, controlar, evaluar y concertar con los gobiernos regionales, locales y demás 
componentes del Sistema Nacional de Salud, así como con otros sectores, los aspectos de protección 
del ambiente, saneamiento básico, higiene alimentaria, control de zoonosis y salud ocupacional.  
 
Conforme a lo establecido en el Artículo 55° del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud - D. S No. 014 - 2002 – SA, las funciones específicas de la Dirección General de 
Salud Ambiental, son las siguientes: 
 
• Proponer y hacer cumplir la política nacional de salud ambiental, a fin de controlar los agentes 

contaminantes y mejorar las condiciones ambientales para la protección de la salud pública. 
• Lograr la articulación y concertación de los planes, programas y proyectos nacionales de salud 

ambiental. 
• Establecer las normas de salud ambiental y evaluar los resultados de sus objetivos. 
• Conducir la vigilancia de riesgos ambientales y la planificación de medidas de prevención y control. 
• Supervisar el cumplimiento de las normas técnicas en salud ambiental. 
• Lograr en la sociedad la creación de una conciencia en salud ambiental, propiciando su 

participación en la búsqueda de entornos ambientales saludables que permitan la protección de la 
salud, el control de los riesgos ambientales y el desarrollo de una mejor calidad de vida de las 
personas. 

• Lograr que se produzca el permanente desarrollo de las capacidades, habilidades y conocimientos 
de los recursos humanos en salud ambiental. 

• Desarrollar la investigación aplicada con base en los riesgos ambientales identificados. 
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3.3.8 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC) 

3.3.8.1 DIRECCIÓN GENERAL DE CIRCULACIÓN TERRESTRE 

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones - D. S No. 041-2002-MTC, la Dirección General de Circulación Terrestre 
se encarga de normar, autorizar, supervisar, fiscalizar y regular el transporte y tránsito terrestre de 
personas y carga. El Reglamento Nacional de Vehículos (D.S No. 058 - 2003 – MTC) establece los 
requisitos y características técnicas que deben cumplir los vehículos que utilicen el Sistema Nacional 
de Transporte Terrestre. Así por ejemplo, este reglamento define entre otros, los Límites Máximos 
Permisibles para contaminación por emisiones y por ruidos. 

 
Mediante el Decreto Supremo No. 014-2003-MTC, se transfiere a la Dirección General de Asuntos 
Socio-Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones las funciones previstas en los 
Decretos Supremos No. 047-2001-MTC y 007-2002-MTC, que fueran asignadas a la Dirección General 
de Medio Ambiente del ex Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 
 
El Reglamento Nacional de Tránsito regula el uso de las vías públicas terrestres aplicables a los 
desplazamientos de personas, vehículos y animales y a las actividades vinculadas con el transporte y 
el medio ambiente, en cuanto se relacionan con el tránsito. En relación con el transporte de carga 
pesada establece que los accesorios tales como sogas, cordeles, cadenas, cubiertas de lona y redes 
que sirvan para acondicionar y proteger la carga, deben instalarse de forma tal que no sobrepasen los 
límites de la carrocería, y deben ser usados adecuadamente, para evitar todo riesgo de caída de la 
carga. 

3.3.9 GOBIERNOS REGIONALES 

Los Gobiernos Regionales ejercen sus funciones ambientales sobre la base de sus correspondientes 
leyes, políticas, normas y planes nacionales, sectoriales y regionales, asegurando el cumplimiento de la 
Política Nacional Ambiental. La política ambiental regional debe estar articulada con la política y planes 
de desarrollo regional. 
 
Según el Artículo 10° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los gobiernos regionales tienen 
competencias compartidas en la evaluación y regulación de actividades económicas y productivas en 
su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores Industria, Comercio, Turismo, Energía, 
Hidrocarburos, Minas, Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente. De igual manera tienen 
competencias específicas para controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, 
proyectos y estudios en materia ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales, en su 
respectiva jurisdicción. 
 
El artículo 38 del Reglamento de la Ley No. 28245, establece que el Gobierno Regional es responsable 
de aprobar y ejecutar la Política Ambiental Regional, en el marco de lo establecido por el artículo 53 de 
la Ley No. 27867, debiendo implementar el Sistema Regional de Gestión Ambiental en coordinación 
con la Comisión Ambiental Regional respectiva. 
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3.3.10 GOBIERNOS LOCALES 

En materia de salubridad y salud, las municipalidades provinciales regulan el proceso de disposición 
final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial y, regulan y 
controlan la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el 
ambiente. Las municipalidades distritales son las encargadas de fiscalizar y realizar labores de control 
respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el 
ambiente. La Ley Orgánica de Municipalidades (Ley No. 27972) establece como funciones específicas 
de las municipalidades provinciales:  
 
 Promocionar la coordinación estratégica de los planes integrales de desarrollo distrital. Los planes 

referidos al espacio físico y uso del suelo que emitan las municipalidades distritales deberán 
sujetarse a los planes y las normas municipales provinciales generales sobre la materia 

 Emitir las normas técnicas generales, en materia de espacio físico y uso del suelo así como sobre 
protección y conservación del ambiente. 

 Ejercer funciones sobre acondicionamiento territorial. 
 
El reglamento de la Ley No. 28245, señala en su Artículo 46, que el Gobierno Local es responsable de 
aprobar e implementar la Política Ambiental Local, en el marco de lo establecido por su Ley Orgánica, 
debiendo implementar el Sistema Local de Gestión Ambiental en coordinación con la Comisión 
Ambiental Regional respectiva. 
 
Los Gobiernos Locales ejercen sus funciones ambientales sobre la base de sus leyes 
correspondientes, en concordancia con las políticas, normas y planes nacionales, regionales y 
sectoriales, en el marco de los principios de la gestión ambiental contenidos en el artículo 5 de la Ley y 
el Reglamento. La política ambiental local debe estar articulada con la política y planes de desarrollo 
local. 

3.4 LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE A ACTIVIDADES DE 
HIDROCARBUROS 

3.4.1 MARCO LEGAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL APLICABLE   
ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS 

La Ley Orgánica de Hidrocarburos - Ley No. 26221 (en adelante la Ley 26221), es la norma base que 
regula las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional. Esta Ley establece que cualquier 
persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá construir, operar y mantener ductos para el 
transporte de hidrocarburos y de sus productos derivados, cumpliendo los requisitos que las normas 
sobre la materia exijan. 
 
La Ley No. 26221 señala que se establecerán áreas de servidumbres legales de paso en los casos que 
sea necesario para las actividades de transporte por ductos. También dispone que el concesionario 
esté obligado a salvaguardar el interés nacional; y atender la seguridad y salud de sus trabajadores; y 
cumplir con las disposiciones sobre protección al medio ambiente. 
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El Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos – D. S. No. 041-99-EM y su modificatoria 
D.S No 054-99 EM, establece las disposiciones específicas referentes al otorgamiento de concesiones 
de transporte de hidrocarburos, para fijar tarifas, normas de seguridad, normas sobre protección del 
ambiente, sobre autoridad competente y fiscalización. Establece los tipos de servidumbres, requisitos 
para la solicitud de servidumbres, constitución de servidumbres, indemnizaciones a los propietarios, 
atribuciones del Ministerio de Energía y Minas, derechos del establecimiento de las servidumbres y 
extinción de las mismas. 
 
Dicho Reglamento establece normas de seguridad para el transporte de hidrocarburos por ductos, que 
son disposiciones de seguridad para el diseño, construcción, operación, mantenimiento y abandono del 
sistema de transporte, así como para la protección del personal, del público y del sistema de 
transporte. Al respecto, PERU LNG deberá presentar el Manual de Seguridad para el Sistema de 
Transporte, el cual contiene las medidas para el normal desarrollo de las actividades de transporte y 
responder cualquier contingencia que pudiera ocurrir.  
 
El Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos - D. S. No. 046-93-EM 
(12-11-93), establece las especificaciones que se deberán tomar en cuenta para la construcción de 
oleoductos y gasoductos y los organismos competentes para la aplicación de dicho reglamento. 
También, señala los requisitos para la presentación de los EIA, EIAP y PAMA. Finalmente, aprueba los 
niveles máximos aceptables de contaminantes en el aire y los formatos para el Programa de Monitoreo 
de Efluentes Líquidos, el Programa de Monitoreo de Emisión de Gases y la Declaración Jurada sobre 
generación de emisiones y/o vertimientos de residuos de la industria de hidrocarburos. 
 
El Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos - D. S. No. 026-94-EM (10-05-94), 
señala las normas sobre seguridad para el transporte de hidrocarburos por vía terrestre, acuática y 
aérea cuyo contenido será difundido a todo el personal involucrado con el proyecto a fin de 
implementar adecuadamente, con el propósito de evitar y/o minimizar los riesgos potenciales que 
puedan afectar  a la integridad física de los trabajadores o población, así como a los componentes 
ambientales del área de influencia del ducto. 
 
La Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural – Ley No. 27133, publicada el 04-
07-99, establece las condiciones específicas para la promoción del desarrollo de la industria del gas 
natural. Asimismo, declara de interés nacional y necesidad pública el fomento y desarrollo de la 
industria del gas natural.  Por D. S. No. 040-99-EM, se aprobó el Reglamento de la Ley de Promoción 
del Desarrollo de las Industria del Gas Natural - Ley No. 27133, que regula la explotación de las 
reservas probadas de gas natural, medidas de promoción a los consumidores iniciales, 
comercialización del gas natural y el régimen de garantía para el concesionario de la red principal y 
para el desarrollo de la referida red.   

3.4.2 CONTENIDO Y APROBACIÓN DE LOS EIA 

La Ley General del Ambiente, en su artículo 25º establece que los EIA/S son instrumentos de gestión 
que contienen una descripción  de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos 
previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la 
evaluación técnica de los mismos, debiendo indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el 
daño a niveles tolerables, incluyendo un breve resumen del estudio para efectos de ser publicitado.  
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La Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, Ley No. 27446, establece un sistema único y 
coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos 
ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de 
inversión. Estandariza la evaluación ambiental para los sectores productivos, permitiendo que las 
autoridades de dichos sectores implementen los mecanismos de revisión de proyectos. 
 
La Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades - Ley No. 26786 (13-05-97), 
modifica el artículo 51 de la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada - Decreto Legislativo 
No. 757, estableciendo que los ministerios deberán comunicar al CONAM las actividades a desarrollar 
en su sector, que por su riesgo pudieran exceder los niveles o estándares tolerables de contaminación 
o deterioro del ambiente. Estas actividades deberán presentar obligatoriamente un EIA antes de su 
ejecución, referente a los límites máximos permisibles del impacto ambiental acumulado. Asimismo, la 
autoridad competente propondrá al CONAM los requisitos para la aprobación de los EIA y los PAMA, el 
trámite de aprobación y las demás normas referentes al impacto ambiental. Esta ley no modifica las 
atribuciones sectoriales en cuanto a las autoridades ambientales competentes. 
 
La Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – Ley No. 27446, establece un 
sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada 
de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del 
proyecto de inversión. Esta Ley señala las siguientes categorías de acuerdo al riesgo ambiental: 
Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental, Categoría II – Estudio de Impacto Ambiental 
Semidetallado, Categoría III – Estudio de Impacto Ambiental Detallado. La presentación de este estudio 
a la Autoridad Competente cumple con estos requerimientos. Cabe mencionar que en tanto se expida 
el Reglamento de la Ley 27446, se aplicará las normas sectoriales correspondientes, en lo que no se 
oponga a la mencionada Ley. 
 
El Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos - D. S. No. 046-93-
EM, del 12-11-93; modificado por el D. S. No. 09-95-EM, publicado el 13-05-95, establece que el 
responsable de un proyecto deberá presentar, previo al inicio de cualquier actividad de hidrocarburos o 
ampliación de las mismas, un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), realizado por una empresa 
registrada y calificada por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y 
Minas (MEM). Por ello, también se tomará en cuenta lo establecido en el D. S. No. 053-99-EM, del 28-
09-99, en lo referente a la presentación de los diferentes estudios y/o de sus modificaciones. Este 
estudio incorpora las recomendaciones de las Guías para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental y 
Programas de Adecuación y Manejo Ambiental en el Subsector Hidrocarburos, aprobadas por R. D. No. 
013-95-EM/DGAA, del 31-03-95. 
 
El D. S. No. 003-2000-EM, publicado el 28-01-2000, establece que todos los Estudios de Impacto 
Ambiental, a los que se refiere el artículo 10° del Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos – D. S. No. 046-93-EM, deberán incluir un Estudio de Impacto Social que 
contendrá la línea base socioeconómica, los impactos potenciales, tanto en aspectos sociales como 
económicos y de salud que puedan afectar a las comunidades nativas o campesinas ubicadas dentro 
del área del proyecto y las medidas a adoptarse en ese caso para prevenir, minimizar o eliminar dichos 
impactos. El contenido de este EIA cumple con los requisitos establecidos por este decreto supremo. 
 
El D. S. No. 053-99-EM uniformizó los procedimientos administrativos ante la Dirección General de 
Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, en este sentido, dispone la existencia de 
silencio administrativo positivo si, en un plazo de 90 días calendario desde que fue presentado el EIA, 
la DGAA no emite pronunciamiento alguno. Cabe mencionar que en los casos señalados en el punto 
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2.2.3 se requiere de la opinión técnica favorable del INRENA a efectos de que proceda la aprobación 
del EIA. 
 
El D. S. No. 056-97 PCM (19-11-97), establece que los EIA y los PAMA de actividades que modifiquen 
el estado natural de los recursos naturales renovables, agua, suelo, fauna y flora, requerirán una 
opinión técnica previa del INRENA para su aprobación (Art. 1). El D. S. No. 061-97 PCM (04-11-97), 
añade al Art. 1º del D. S. No. 056-97-PCM, que el INRENA deberá pronunciarse respecto de los EIA y 
los PAMA en un plazo no mayor a 20 días útiles. De no producirse pronunciamiento en dicho plazo, se 
entenderá que no existe observación a dichos documentos. 
El INRENA emitirá opinión favorable respecto al EIA sobre los siguientes aspectos: 
• El impacto ambiental sobre los recursos naturales (D. S. No. 056-97 PCM), 
• El impacto ambiental sobre el Área Natural Protegida en la que, parcialmente, se realizará la 

actividad (D. S. No. 038-2001-AG). 

3.4.3 LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES Y ESTÁNDARES DE CALIDAD 

De acuerdo a la normatividad peruana, el proyecto está sujeto a los límites establecidos por la 
autoridad sectorial para las descargas y el cumplimiento de los niveles o estándares de calidad 
ambiental.  
3.4.3.1 CALIDAD DE EFLUENTES Y CUERPO RECEPTOR 

El proyecto cruzará cuerpos de agua, utilizará agua para construcción y campamentos y tendrá 
descargas de efluentes. La R. D. No. 030-96-EM/DGAA, del 07-11-96, aprueba los niveles máximos 
permisibles para efluentes líquidos producto de Actividades de Hidrocarburos, los cuales se detallan en 
Cuadro 3-1. Los efluentes provenientes de los campamentos (aguas residuales tratadas) serán 
comparados con las resoluciones emitidas por la DIGESA para cada caso específico.  

Cuadro 3-1 Límites máximos permisibles de efluentes (R.D. 030-96-EM/DGAA) 

Parámetro Valor en Cualquier Momento Valor Promedio Anual  

pH Entre 5,5 y 9 Entre 5,5 y 9 
Aceites y grasas (mg/l)  30 20 
Bario (mg/l) 5,0 0,3 
Plomo (mg/l) 0,4 0,2 

 
La Ley General de Aguas – D. Ley. No. 17752 del 24-07-69, y el D. S. No. 261-69-AP del 12-12-69 
modificado por el D. S. No. 007-83-A del 11-03-83 y por el D. S. No 003-2003-SA, presenta niveles 
permisibles de contaminantes para los diferentes usos de agua. Los cuerpos de agua de la zona se 
clasifican, de acuerdo a la Ley General de Aguas, en Aguas para riego de vegetales de consumo crudo 
y bebida de animales o Clase III. Para los efectos de protección de las aguas, la Ley General de Aguas 
estableció los valores límites para la Clase III presentados en el Cuadro 3-2. 
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Cuadro 3-2 Valores Límites para Aguas (D. Ley No. 17752 y sus modificatorias D. S. No 007-83-A 
y D.S. No 003-2003) 

Denominación Cursos de Agua 

 Unidad I II III IV V VI 
Coliforme total  NMP/100 mL 8,8 20 000 5 000 5 000 1 000 20 000 
Coliforme fecal NMP/100 mL 0 4 000 1 000 1 000 200 4,000 
Oxígeno disuelto mg/L 5 3 3 3 5 4 
DBO mg/L 5 5 15 10 10 10 
Nitratos mg/L 0,01 0,01 0,10 - - - 
Aceites y Grasas (material extraíble en 
hexano) mg/L 1,50 1,50 0,50 0.2 - - 

Selenio mg/L 0,010 0,010 0,050 - 0,005 0,010 
Mercurio mg/L 0,002 0,002 0,010 - 0,0001 0,0002 
PCB mg/L 0,001 0,001 + - 0,002 0,002 
Esteres  mg/L 0,0003 0,0003 0,0003 - 0,0003 00003 
Cadmio mg/L 0,010 0,010 0,050 - 0,0002 0,004 
Cromo mg/L 0,050 0,050 1,0 - 0,050 0,050 
Níquel mg/L 0,002 0,002 + - 0,002 ** 
Cobre mg/L 1,0 1,0 0,50 - 0,010 *** 
Zinc mg/L 5,0 5,0 25,0 - 0,200 ** 
Cianuro (WAD) (1) mg/m3 80 80 100 - - - 
Cianuro (libre) (1) mg/m3 - - - - 22 22 
Fenoles mg/L 0,0005 0,001 + - 0,001 0,100 
Sulfuros mg/L 0,001 0,002 + - 0,002 0,002 
Arsénico mg/L 0,100 0,100 0,200 - 0,010 0,050 

(1) DS No 003-2003-SA 
+ Valores a ser determinados, en caso de sospechar su presencia se aplicarán los valores de la columna V provisionalmente. 
** Pruebas de 96 horas multiplicadas por 0,02. 
***    Pruebas DL-50 de 96 horas multiplicadas por 0.1; siendo DL-50 la dosis letal que causa muerte o inmovilización en 50% de las 
especies usadas en el bio-ensayo.  

3.4.3.2 CALIDAD DE AIRE Y EMISIONES 

El sector energía no ha establecido límites máximos permisibles para las emisiones generadas por las 
actividades de hidrocarburos. El proyecto generará durante la construcción emisiones de generadores 
en campamentos y por transporte de insumos y maquinarias. Estas emisiones están reguladas por el 
D.S 047-2001-MTC. Durante el periodo de operación, habrá emisiones mínimas generadas a partir de 
algunos vehículos y maquinarias. 
 
En relación a la calidad del aire, el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos (D.S N° 046-93-EM), establece los límites recomendados para Hidrocarburos (promedio 
24 h), los que se presentan en el cuadro 3-3. El Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de 
Aire (D. S. No. 074-2001-PCM, 24-06-2001), establece los valores límites de calidad ambiental del aire 
y los valores de tránsito, que son presentados en el Cuadro 3-4.  
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Cuadro 3-3 Límites recomendados para hidrocarburos (D.S N° 046-93-EM) 

Parámetro Límites Recomendados 

Hidrocarburos, promedio 24 h 15 000 ug/m3 

 

Cuadro 3-4 Reglamento de estándares nacionales de calidad de aire (D. S. No. 074-2001-PCM) 

Forma del Estándar 
Contaminantes Período Valor 

(ug/m3) Formato 
Método de Análisis (1) 

Anual 80 Media aritmética anual Fluorescencia UV (método 
automático) 

Dióxido de Azufre 
24 horas 365 NE más de 1 vez al año  

Anual 50 Media aritmética anual Fluorescencia UV (método 
automático) 

PM-10 
24 horas 150 NE más de 3 veces al año  

8 horas 10 000 Promedio móvil Infrarrojo no dispersivo (NDIR) 
(Método Automático) 

Monóxido de Carbono 
I hora 30 000 NE más de 1 vez al año  

Anual 100 Promedio aritmético anual Quimiluminiscencia (Método 
automático) 

Dióxido de Nitrógeno 
1 hora 200 NE más de 24 veces al año  

Ozono 8horas 120 NE más de 24 veces al año Fotometría UV (método 
automático) 

Anual 2 0,5 Promedio aritmético de los 
valores mensuales. 

Método para PM 10 
(espectrofotometría de 
absorción atómica)) Plomo 

Mensual 1,5 NE más de 4 veces al año  

Sulfuro de Hidrógeno 24 horas 3   Fluorescencia UV (método 
automático) 

Todos los valores son concentraciones en microgramos por metro cúbico. 
NE No Exceder. 
1 O método equivalente aprobado. 
2 DS No 069-2003 
3 A ser determinado 

 
Durante la construcción se generarán emisiones por el transporte de insumos y maquinarias y por 
camionetas que utilizarán principalmente combustible Diesel.  El Decreto Supremo N° 047-2001-MTC, 
publicado el 30 de octubre del 2001, estableció los Límites Máximos Permisibles de Emisiones 
Contaminantes para Vehículos Automotores que Circulen en la Red Vial, los mismos que se presentan 
en el Cuadro 3-5.  PERU LNG utilizará vehículos nacionales que cumplan con los límites establecidos 
por dicho decreto.  
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Cuadro 3-5 Decreto Supremo N° 047-2001-MTC Límites Máximos Permisibles para Vehículos en 
Circulación a Nivel Nacional 

VEHICULOS MAYORES A DIESEL 
(Livianos, medianos y pesados) 

AÑO DE FABRICACIÓN Opacidad: k(m-1) (1) Opacidad en % 

Antes de 1995 

1996 en adelante 

3,4 

2,8 

77 

70 

(1) Para Vehículos Diesel: Únicamente para controles en carreteras o vía pública, que se realicen a más de 
1000 msnm, se aceptará una corrección por altura de 0.25 k(m-1) por cada 1000 msnm, adicionales, hasta un máximo 
de 0.75 k(m-1). 

 

Cuadro 3-6 Límites Máximos Permisibles para Vehículos Nuevos Importados o Producidos 

VEHICULOS PESADOS 

VEHICULOS DE CARGA > 3,5 Ton PBV 

Año de 
aplicación Norma Ciclo Directiva CO 

g/kw-k 
HC 

g/kw-k 
NOx 

G/kg-h 
PM 

g/kw-k 
Humo 
(m-1) 

2003 EURO II 13 pasos 96/1/EC 
4,00 

-------- 

1,10 

-------- 
7,00 

0.15 

0.25* 
-------- 

2007 EURO III ESC+ELR 88/77/EEC 
2,10 

------ 

0,66 

------- 

5,00 

------ 

0,10 

0,13* 

0,8 

------ 

Fuente: Decreto Supremo No. 047-2001-MTC. 
* Para motores con cilindradas de menos de 750 cc por cilindro y una potencia máxima a más de 3000 RPM. 

 

Cuadro 3-7 Límites Máximos Permisibles para Vehículos Usados que se Incorporen (Importados) a 
nuestro Parque Automotor. 

VEHICULOS A DIESEL 

Año de Aplicación Clase de Motor Opacidad k(m-1) 

2001 (segundo semestre) 
Sin turbo 

PBV <3,0 Ton. 
1,6 

2001 (segundo semestre) 
Con turbo 

PBV <3,0 Ton. 
2,1 

2001 (segundo semestre) 
Con o sin turbo 

PBV ≥ 3,0 Ton. 
2,1 

Fuente: Decreto Supremo No 047-2001-MTC. 
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3.4.3.3 ESTÁNDARES Y LÍMITES PERMISIBLES PARA RUIDO AMBIENTAL  

El proceso de construcción del gasoducto generará ruidos debido al uso de maquinaria en los frentes 
de trabajo y de generadores en los campamentos. El sector hidrocarburos actualmente no cuenta con 
límites máximos permisibles para los niveles de ruido.  
 
Mediante D.S. 085-2003-PCM (publicado el 30-10-03) se aprobó el Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.  Esta norma legal tiene por objetivo proteger la salud, 
mejorar la calidad de vida de población y promover el desarrollo sostenible. El Cuadro 3-8 presenta los 
estándares de calidad ambiental para ruido. 

Cuadro 3-8 Estándares nacionales de calidad ambiental para ruido 

Valores Expresados en LAeqT 
Zonas de Aplicación 

Horario Diurno Horario Nocturno 
Protección Especial 50 40 
Residencial 60 50 
Comercial 70 60 
Industrial 80 70 
Horario Diurno: Período comprendido desde las 07:01 horas hasta las 22.00 horas. 
Horario Nocturno: Período comprendido desde las 22:01 horas hasta las 07.00 horas del día siguiente. 

3.4.4 PROTECCIÓN DE ESPECIES 

El Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), a través de la Intendencia Forestal y de Fauna 
Silvestre es la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre encargada de proteger la diversidad biológica 
silvestre. El Estado Peruano mediante Decreto Supremo No. 034 - 2004 - AG, aprobó la categorización 
de especies amenazadas de fauna silvestre distribuidas en las siguientes categorías3: En Peligro 
Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi amenazada (NT), en el marco de la Estrategia 
Nacional de la Diversidad Biológica del Perú que reconoce la necesidad de medidas especiales para 
lograr la supervivencia de especies amenazadas y sus hábitats naturales. 
 

                                                      
3  Esta norma deroga al Decreto Supremo No. 013-99-AG, en cumplimiento del articulo 258 del Reglamento de la Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre el cual señala que el INRENA debe elaborar y actualizar cada tres anos la clasificación de especies de flora y fauna 
en función de su estado de conservación, para cual toma como referencia procedimientos internacionales reconocidos aceptados.  
Para la elaboración del Decreto Supremo No. 034-2004-AG, se utilizo como base los criterios de la UICN, siendo este el resultado 
de un proceso participativo con diferentes investigadores y especialistas  

- Especie en Peligro Crítico.- Una especie o taxón está en Peligro Crítico cuando enfrenta un riesgo extremadamente alto de 
extinción en estado silvestre en el futuro inmediato. 

- Especie en Situación Vulnerable.- Una especie o taxón se encuentra en situación vulnerable cuando corre un alto riesgo de 
extinguirse en estado silvestre a mediano plazo o si los factores que determinan esta amenaza se incrementan o continúan 
actuando. 
Respecto a las otras dos categorías (Especies en Peligro y Especies casi amenazadas), al no darse una definición ni en el 
Reglamento de la Ley Forestal ni en el Decreto Supremo No. 034 – 2004 – AG, sólo cabe realizar una inferencia sobre su 
contenido a partir del listado de fauna silvestre contenido en el Anexo del mismo Decreto Supremo No. 034 - 2004 - AG. 
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3.4.5 PROTECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL 

La Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación - Ley No. 24047 (05-01-85), modificada 
por la Ley No. 24193 (06-06-85) y la Ley No. 25644 (27-07-92), reconoce como bien cultural los sitios 
arqueológicos estipulando sanciones administrativas por caso de negligencia grave o dolo en la 
conservación de los bienes del patrimonio cultural de la nación. 
 
El Reglamento de Investigaciones Arqueológicas - R. S. No. 004-2000-ED (24-01-2000), establece la 
clasificación del patrimonio cultural y de los monumentos arqueológicos. Además, señala los aspectos 
básicos de las modalidades de investigaciones arqueológicas, de proyectos arqueológicos y de las 
autorizaciones para proyectos de evaluaciones arqueológicas. Estos últimos, son los originados por la 
afectación de obras públicas, privadas o causas naturales (Art. 6, numeral 2). Señala que sólo se 
expedirá el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) después de ejecutado el 
proyecto de evaluación arqueológica de reconocimiento con o sin excavaciones (Art. 65). Establece los 
procedimientos para la solicitud y aprobación del CIRA (Art. 66 y 67). 
 
PERU LNG, de conformidad con el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas, realizará las 
gestiones pertinentes ante INC, a fin de obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 
(CIRA), para el cual presentará el Informe de Evaluación Arqueológica, documento que contiene los 
resultados de los trabajos de campo que involucra el corredor para el gasoducto y áreas adyacentes 
que utilizará el proyecto. 
 
Asimismo, PERU LNG contará con la colaboración de un Especialista en Arqueología, quien efectuará 
las coordinaciones con el INC, para mantener la intangibilidad de las áreas arqueológicas durante el 
proceso de las actividades de construcción. 

3.4.6 USO Y CALIDAD DE AGUAS 

El gasoducto requerirá el uso de agua para campamentos, construcción y para el mantenimiento de la 
vía. 
 
La Ley General del Ambiente establece en su artículo 90 que el aprovechamiento sostenible y control 
de las aguas continentales es promovido por el Estado, a través de una gestión integrada del recurso 
hídrico. Previene la afectación de su calidad ambiental y condiciones ambientales de su entorno, como 
parte del ecosistema donde se encuentran. 
 
La Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley No. 26821 
(25 de junio de 1997), norma el régimen de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
estableciendo sus condiciones y las modalidades de otorgamiento a particulares, en cumplimiento del 
mandato contenido en la Constitución Política del Estado y la Ley General del Ambiente. 
 
La Ley General de Aguas – Ley No. 17752 (25-07-69), prohíbe verter o emitir cualquier residuo sólido, 
líquido o gaseoso que pueda contaminar las aguas y que cause daños, ponga en peligro la salud 
humana, el normal desarrollo de la flora o fauna o comprometa su empleo para otros usos. La ley 
establece que nadie podrá variar el régimen, naturaleza o calidad de las aguas sin la correspondiente 
autorización y en ningún caso, si con ello se perjudica la salud pública o se causa daño a la 
colectividad o a los recursos naturales (Art. 14º). La Autoridad Sanitaria establece los límites de 
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concentración permisibles de sustancias nocivas que pueden contener las aguas según el uso a que se 
le destinen (Art. 24º). 
 
El artículo 1º de la Ley General de Aguas establece que las aguas, sin excepción alguna, son de 
propiedad del Estado, y su dominio es inalienable e imprescriptible, no hay propiedad privada sobre las 
aguas, ni derechos adquiridos sobre las mismas, el uso justificado y racional del agua sólo puede ser 
otorgado en armonía con el interés social. Los usos de las aguas (sean éstos para usos energéticos, 
industriales, mineros, etc.) son otorgados mediante permisos, autorizaciones y licencias. Para la 
utilización de aguas superficiales, el proyecto requerirá, conforme al artículo 120º del D. S. No. 0048-
91-AG (Aprueban Reglamento de la Ley de Promoción de las inversiones en el sector agrario) de la 
autorización expedida por el Administrador Técnico del Distrito de Riego, previa opinión favorable de la 
junta de usuarios. Para la descarga de aguas tratadas, la Ley General de Aguas establece que se debe 
pedir autorización de la autoridad sanitaria que, para estos efectos es la Dirección General de Salud 
(DIGESA). 
 
PERU LNG para efecto de uso de aguas que demande el proyecto, realizará las gestiones 
correspondientes ante la Autoridad Competente de la jurisdicción (Administrador Técnico del Distrito de 
Riego – ATDR). El uso del agua para el proyecto (pruebas hidrostáticas) será de carácter no 
consuntivo, lo que descarta los conflictos que pueda propiciarse por uso de aguas, y será devuelto al 
cauce del cual se tomó, en condiciones adecuadas de calidad. 
 
PERU LNG tiene previsto efectuar tratamiento físico, químico y biológico de las aguas servidas de los 
campamentos, y éstas no constituirán un riesgo potencial para la salud de los pobladores, las especies 
hidrobiológicas ni para los animales silvestres y domésticos que habitan en el área de influencia. 

3.4.7 SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE  

La Ley General de Salud – Ley No. 26842 (20-07-97), establece que la protección de la salud es de 
interés público, que es un derecho irrenunciable y que el ejercicio de la libertad de trabajo, empresa, 
comercio e industria se encuentran sujetos a las limitaciones que establece la ley en resguardo de la 
salud pública. 
 
El Artículo 35° de la Ley Orgánica de Hidrocarburos – Ley No. 26221, dispone que el concesionario 
está obligado a salvaguardar el interés nacional y atender la seguridad y salud de sus trabajadores. Por 
ello, las actividades de hidrocarburos se deberán realizar teniendo en consideración los principios 
técnicos de seguridad generalmente aceptados y utilizados por la industria internacional de 
hidrocarburos. 
 
El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo No. 009-2005-TR 
(29 de setiembre de 2005), promueve una cultura de prevención de riesgos laborales. Establece las 
normas mínimas para la prevención de estos riesgos, pudiendo los empleadores y trabajadores, 
establecer libremente niveles de protección que mejoren lo previsto en dicha norma.  

3.4.8 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

El artículo 83º de la Ley General del Ambiente, establece que las empresas deben adoptar medidas 
para el control efectivo de los materiales y sustancias peligrosas intrínsecas a sus actividades, 
previniendo, controlando y mitigando los eventuales impactos negativos que se generen. Asimismo, el 
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artículo 119º de dicha norma, dispone que los residuos sólidos, distintos a los de origen doméstico y 
comercial, son de responsabilidad del generador hasta su adecuada disposición final. 
 
La Ley General de Residuos Sólidos, Ley No. 27314 (24 de julio de 2004) y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo No. 057-2004-PCM (24 de julio de 2004), establece los derechos, obligaciones, 
atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de 
los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de 
minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona 
humana.  Esta norma se aplica a las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de 
residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final, incluyendo las distintas fuentes de 
generación de dichos residuos, en los sectores económicos, sociales y de la población. Asimismo, 
comprende las actividades de internamiento y tránsito por el territorio nacional de residuos sólidos.4 
 
La gestión y manejo de los residuos sólidos de origen industrial, que se realicen dentro del ámbito de 
las áreas productivas e instalaciones industriales son reguladas, fiscalizadas y sancionadas por los 
ministerios u organismos regulatorios o de fiscalización correspondientes. El artículo 8º de la norma 
estableció que el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción regula el 
transporte de los residuos peligrosos mediante la Ley No 28256.  
 
La Ley General de Residuos Sólidos, Ley No. 27314, en su artículo 23º señala que los generadores de 
residuos sólidos peligrosos podrán contratar una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos 
debidamente registrada ante el Ministerio de Salud, la misma que, a partir del recojo, asumirá la 
responsabilidad por las consecuencias derivadas del manejo de dichos residuos. 
 
El D.S. No. 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, establece la normativa 
aplicable y los requerimientos para el manejo de los residuos industriales. 
 
Sobre el particular, PERU LNG, cuenta con programas para el manejo de los residuos domésticos, 
industriales tóxicos y no tóxicos, cuya implementación evitará propiciar la contaminación de los 
componentes ambientales que involucra el área de influencia del proyecto. Para el transporte de los 
residuos peligrosos (aceites lubricantes usados, principalmente), se cumplirá con lo dispuesto en la Ley 
N° 28256 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que Regula el Transporte de Materiales y 
Residuos Peligrosos. Esta Ley regula las actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre 
de los materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los principios de prevención y de protección de 
las personas, el medio ambiente y la propiedad. Asimismo, en su artículo 5ª señala las competencias 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

3.4.9 COMUNIDADES CAMPESINAS 

Las comunidades campesinas son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería 
jurídica, integrados por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos 
ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el 
trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades 
multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país. Asimismo, 

                                                      
44  La norma establece que no se encuentran comprendidos en su ámbito de aplicación los residuos sólidos de naturaleza 

radiactiva, cuyo control es de competencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN, salvo en lo relativo a su 
internamiento al país, lo cual si se rige por lo dispuesto en dicha ley. 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. I 3-22 

los asentamientos humanos permanentes ubicados en territorio comunal, reconocidos por Asamblea 
General de la Comunidad, son considerados como anexos de la Comunidad. 
 
Mediante la Ley General de Comunidades Campesinas, Ley No. 24656 (14 abril de 1987) y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 008-91-TR (15 febrero de 1991), se las reconoce 
como instituciones democráticas fundamentales, autónomas en su organización, trabajo comunal y uso 
de la tierra, así como en lo económico y administrativo. Dispone que el Estado debe garantizar la 
integridad del derecho de propiedad del territorio de las comunidades campesinas; que se debe 
respetar y proteger el trabajo comunal como una modalidad de participación de los comuneros, dirigida 
a establecer y preservar los bienes y servicios de interés comunal; y, que se debe respetar y proteger 
los usos, costumbres y tradiciones de la comunidad, así como el desarrollo de su identidad cultural. 

3.4.10 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA CIUDADANA 

Los numerales 5) y 17) del artículo 2º de la Constitución del Política, consagran el derecho de acceso a 
la información pública y el derecho a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, 
económica, social y cultural de la Nación, respectivamente. 
 
La Ley General del Ambiente, en su artículo 46º, dispone que toda persona natural o jurídica, ya sea en 
forma individual o colectiva, tiene derecho a presentar, de manera responsable, opiniones, posiciones, 
puntos de vista, observaciones u aportes en los procesos de toma de decisiones de la gestión 
ambiental y en las políticas y acciones que incidan sobre ella, así como en su posterior ejecución, 
seguimiento y control.  
 
Del mismo modo, el artículo 48 establece que las autoridades competentes establecen los mecanismos 
formales para facilitar la participación efectiva, así como los procesos y exigencias específicas al 
respecto. Asimismo, establece las obligaciones de las entidades públicas en esta materia y, sin 
perjuicio de las normas nacionales, sectoriales, regionales o locales que se establezcan, indica los 
criterios a seguir en los procedimientos de participación ciudadana.  
 
El Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades Energéticas dentro de 
los Procedimientos Administrativos de Evaluación de los Estudios Ambientales, aprobado mediante 
Resolución Ministerial No. 535-2004-MEM-DM (06 de enero de 2005), reconoce que la intervención de 
la sociedad en las actividades energéticas se da en el ejercicio de los derechos constitucionales de 
participación y acceso a la información, a los que se ha hecho referencia.  
 
Dicho Reglamento requiere de la realización de talleres antes, durante y después de la realización del 
EIA/S para informar sobre las actividades propuestas y los resultados del EIA/S a la población local de 
las zonas de influencia del proyecto y recepcionar sus opiniones y expectativas. La sustentación del 
EIA/S se realizará en audiencia pública y, de ser posible, se llevará a cabo en una localidad cercana al 
área del proyecto. 
 
La “Guía de Relaciones Comunitarias”, elaborada por la Dirección de Asuntos Ambientales del MEM, 
define la consulta, como el proceso de información y diálogo entre empresas, comunidades y Estado 
acerca de las actividades energéticas y mineras en una localidad, el marco normativo que las regula y 
las medidas de prevención y manejo de los posibles impactos sociales y ambientales del proyecto.  
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La consulta es una actividad fundamental en la relación entre la empresa y los grupos de interés 
ligados al proyecto (comunidades directa o indirectamente impactadas, personas u organizaciones con 
algún interés en el resultado de las actividades o que puedan afectar el resultado del proyecto). Tiene 
una doble dirección: por un lado, la empresa informa a la población de todos los aspectos del proyecto 
que tienen un impacto socio económico y, por otro, recibe las preocupaciones de la comunidad y otros 
agentes, tomándolas en cuenta para el diseño del proyecto. 

3.4.11 USO DE TIERRAS 

La Ley General del Ambiente, en su artículo 91°, refiere que es el Estado quien promueve y regula el 
uso sostenible del recurso suelo, reduciendo su pérdida y deterioro por erosión o contaminación.  
 
La Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del 
Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas, Ley No. 26505 (18 de julio de 1995) y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 011-97-AG (13 de junio de 1997), establecen los 
principios generales necesarios para promover la inversión privada en las referidas tierras. 
 
La Ley de Tierras elimina los límites a la extensión de los predios rurales, establecer la cuasi supresión 
del abandono de las tierras, y limita la expropiación a casos específicamente relacionados con obras de 
infraestructura y servicios públicos.  
 
El MINAG dispuso, a través del Reglamento de Clasificación de Tierras, aprobado mediante Decreto 
Supremo No. 062-75-AG (22 de enero de 1975), cinco clases de capacidad de uso mayor de las 
tierras. 

3.5 GUÍAS INTERNACIONALES 

PERÚ LNG podría buscar financiamiento internacional para la implementación del Proyecto de 
Exportación LNG. El financiamiento podría ser provisto por una fuente multilateral y/o privada. La 
siguiente sección describe estándares aplicables que son utilizados normalmente para el 
financiamiento de proyectos de este tipo. 

3.5.1 GRUPO BANCO MUNDIAL  

Esta sección presenta un resumen de las Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial que son 
aplicables al proyecto del gasoducto. El resumen presenta los objetivos de las políticas aplicables de 
salvaguarda, su aplicabilidad, y los mecanismos para lograr sus objetivos.  
 
Las Políticas y Guías del Banco Mundial son utilizadas por varias entidades como guías en materia 
ambiental. 

3.5.1.1 EVALUACIÓN AMBIENTAL (OP 4.01) 

Esta política busca asegurar que los proyectos financiados sean sólidos y sostenibles desde el punto 
de vista ambiental, y que la toma de decisiones se mejore a través de análisis apropiados de las 
acciones y su probable impacto ambiental. Esta política es llevada a cabo si un proyecto parece tener 
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riesgos ambientales potenciales (adversos) e impactos en su área de influencia. Esta política incluye 
una guía genérica para la investigación de acuerdo a sectores de proyectos. 
 
Esta política cubre impactos sobre el medio ambiente natural (aire, agua y tierra); salud de seres 
humanos y seguridad; aspectos sociales (reasentamiento involuntario, indígenas y propiedad cultural); 
y aspectos ambientales globales y transfronterizos. Los aspectos sociales (reasentamiento involuntario, 
indígenas), hábitats naturales, control de pestes, ciencia forestal, y la seguridad de las represas están 
cubiertos de manera separada. 
 
Según esta política, los proyectos se clasifican como de Categoría A, B, C o FI de acuerdo a la 
naturaleza y magnitud de los impactos ambientales potenciales. El gasoducto propuesto está 
clasificado como Categoría A y por lo tanto está sujeto a la preparación de un EIAS a cargo de 
expertos ambientales independientes que no están afiliados a este proyecto. 
 
Los anexos B y C de esta política, prescriben los contenidos de un Reporte EIAS y Plan de Manejo 
Ambiental para un proyecto de Categoría A. Esto incluye los riesgos ambientales potenciales y los 
impactos en su área de influencia; examina las alternativas del proyecto; identifica maneras de mejorar 
la selección del proyecto, ubicación, planeamiento, diseño e implementación, al prevenir, minimizar, 
mitigar, o compensar impactos ambientales adversos y aumentar impactos positivos; e incluye el 
proceso de mitigar y controlar impactos ambientales adversos durante la implementación del proyecto. 
 
Bajo esta política, los proyectos deberán cumplir con las medidas de prevención y reducción de 
polución y niveles de emisión presentados en el Manual de Prevención de Reducción Contaminación. 
Sin embargo, basándose en regulaciones y condiciones locales, algunas medidas y niveles de emisión 
alternativos podrían ser justificados. Las guías aplicables son: 
 
• Guías Ambientales Generales 
• Guías Generales de Salud y Seguridad 
• Desarrollo de Petróleo y Gas en la Tierra 
 
Para proyectos de Categoría A que son altamente riesgosos y discutibles o que implican 
preocupaciones serias y multidimensionales, el Prestatario puede contratar a un panel asesor 
compuesto por especialistas independientes, reconocidos internacionalmente, para asesorar en todos 
los aspectos pertinentes a la preparación del EIAS. 
 
La política declara que el proponente debería consultar a los grupos afectados por el proyecto y ONGs 
locales: a) durante la investigación y antes de que los términos de referencia (TOR) sean preparados; 
b) cuando el borrador del EIAS esté disponible; y c) durante todo el proyecto de implementación a 
medida que sea necesario. La información pertinente debería ser provista de manera oportuna antes 
de la consulta y en una forma y lenguaje accesibles a los grupos que estén siendo consultados. 
 
El estudio de impacto ambiental debería estar disponible en el país, en un lenguaje local y en un lugar 
público accesible a los grupos afectados por el proyecto y a las ONGs locales. 

3.5.1.2 HÁBITATS NATURALES (OP 4.04) 

El objetivo de esta política es apoyar la conservación de hábitats naturales esenciales para el 
desarrollo sostenible a largo plazo. Los proponentes del proyecto deberían aplicar un enfoque 
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preventivo para el manejo de recursos naturales que aseguren las oportunidades de un desarrollo 
ambiental sostenible. Esta política es aplicable a cualquier proyecto que pueda causar una conversión 
(pérdida) significativa o degradación de hábitats naturales, ya sea directamente (a través de la 
construcción) o indirectamente (a través de actividades humanas provocadas por el proyecto). 
 
Los hábitats naturales comprenden tierra y agua donde (i) las comunidades de ecosistemas biológicos 
están formadas en su mayoría por plantas y animales nativos, y (ii) la actividad humana no ha 
modificado esencialmente las funciones ecológicas primarias del área. Los hábitats naturales 
comprenden varios tipos de ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y marinos. 
 
La interpretación de “conversión o degradación significativas” se toma en cuenta caso por caso para 
cada proyecto, y está basada en información obtenida a través de estudios ambientales. 
 
Las políticas de hábitats naturales también distinguen un hábitat natural crítico como áreas protegidas, 
arboledas sagradas, u otras áreas reconocidas. El proceso de estudio ambiental debería identificar 
cualquier hábitat natural crítico dentro de un área propuesta de influencia. 
 
Para otros hábitats naturales, el proyecto debería evitar conversiones significativas de hábitats 
naturales a menos que no existan alternativas viables para el proyecto y su ubicación, y el análisis 
exhaustivo demuestre que los beneficios en conjunto del proyecto superan sustancialmente los costos 
ambientales. Si el proyecto convierte o degrada significativamente los hábitats naturales, entonces 
debería incluir medidas de mitigación como la mitigación de la pérdida del hábitat, y el establecimiento 
y mantenimiento de un área protegida similar ecológicamente. 

3.5.1.3 REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO (OP 4.30) 

Esta política busca evitar o minimizar el reasentamiento involuntario donde sea viable, explorando 
todos los diseños factibles de proyectos alternativos. Si esto no es posible, ayuda a las personas 
desplazadas a mejorar sus estándares anteriores de vida, su capacidad de obtener ingresos, y sus 
niveles de producción, o por lo menos restaurarlos. La política fomenta la participación de la comunidad 
en el planeamiento y la implementación del reasentamiento y provee asistencia a la gente afectada sin 
importar la legalidad del titulo de propiedad de la tierra. 
 
La política cubre el traslado físico y cualquier pérdida de tierra como resultado del traslado o pérdida de 
refugio; pérdida de recursos o acceso a recursos; y pérdida de fuentes de ingresos o maneras de 
obtener sustento, ya sea o no que la gente afectada tenga que mudarse a otro lugar. 
 
Esta política requiere de la preparación de un Plan de Acción de Reasentamiento. Un plan abreviado 
puede ser desarrollado cuando las personas afectadas por el proyecto son menos de 200. Si los 
impactos no pueden ser conocidos al momento de la evaluación del proyecto, un Marco de Política de 
Reasentamiento y planes detallados son preparados, si se requieren. 

3.5.1.4 POBLACIÓN INDÍGENA (OP 4.20) 

El objetivo de esta política es el de asegurar que el proceso de desarrollo fomente el respeto total por la 
dignidad, derechos humanos y cultura única de los indígenas. La política busca asegurar que los 
indígenas no sufran efectos adversos durante el proceso de desarrollo y reciban beneficios sociales y 
económicos que sean culturalmente compatibles. La política es aplicable cuando hay indígenas en el 
área del proyecto y los impactos adversos son anticipados. 
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Las estrategias para considerar los asuntos pertinentes a los indígenas deben estar basadas en la 
información participativa. Las cuestiones relacionadas con los indígenas son identificadas a través de 
los procesos de estudio ambiental o estudio de impacto social. La política sugiere identificar las 
preferencias locales a través de la consulta directa y la incorporación del conocimiento de los indígenas 
en los enfoques del proyecto. 
 
Cuando los impactos adversos son anticipados, el proponente debería identificar las medidas para 
evitar o mitigar el daño y preparar un Plan de Desarrollo Para Indígenas (PDI), habiendo consultado a 
los grupos de indígenas afectados. 

3.5.1.5 PROPIEDAD CULTURAL (OPN 11.03) 

Esta política define como “propiedad cultural” a cualquier lugar que tenga valores únicos, arqueológicos 
(prehistóricos), paleontológicos, históricos, religiosos y naturales. Incluye restos dejados por habitantes 
previos (como vertederos, santuarios y campos de batalla) y características naturales únicas como 
cañones y cascadas. El objetivo de esta política es el asistir en su preservación, y evitar su eliminación. 
Además, la política busca la protección y el mejoramiento de propiedades culturales que encuentre el 
proyecto. 
 
La política es aplicable a proyectos que implican el riesgo de dañar la propiedad cultural (por ejemplo, 
cualquier proyecto que incluya excavaciones a gran escala, movimiento de tierra, cambios en la 
superficie ambiental o demolición). 
 
Bajo esta política, un estudio de los impactos potenciales del proyecto sobre los recursos culturales 
físicos debería ser un componente integral del Estudio Ambiental. Los recursos culturales que 
componen el Estudio Ambiental proveen (a) una investigación e inventario de recursos culturales físicos 
que probablemente sean afectados por el proyecto, (b) documentación de las características y la 
importancia de estos recursos, y (c) un estudio de la naturaleza y extensión de los impactos sobre 
estos recursos. El Plan de Gestión Ambiental incluye un componente de recursos culturales donde el 
proyecto pueda tener impactos adversos sobre los recursos culturales físicos. 
 
La política establece que el proponente debería consultar a las agencias apropiadas, ONGs o 
universidades involucradas en la protección y conservación de la propiedad cultural a la hora de 
documentar la presencia e importancia de los recursos culturales físicos, evaluando impactos 
potenciales, y explorando opciones de mitigación. 

3.5.2 BANCO AMERICANO DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN (US EXIM BANK) 

El Banco Americano de Exportación e Importación (ExIm Bank) tiene Guías y Procedimientos 
Ambientales que toman en consideración los efectos ambientales, beneficiosos y adversos, en los 
bienes y servicios provistos a través de la facilidad de crédito. Bajo estos procedimientos y guías, el 
ExIm Bank categoriza los proyectos de acuerdo a sus efectos potenciales adversos sobre el medio 
ambiente. La categoría A es definida por grandes proyectos de áreas nuevas, tales como el Gasoducto 
de Ayacucho a la Planta de Licuefacción. Todos los proyectos de categoría A deben presentar un 
estudio de impacto ambiental describiendo el efecto potencial sobre el medio ambiente. 
 
El proyecto tiene que cumplir con las regulaciones del país anfitrión y con las guías ambientales 
internacionales. Las guías internacionales generalmente aplicadas son aquellas expuestas en el 
Manual de Prevención de Reducción de Contaminación del Banco Mundial. 
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Las guías requieren que la información ambiental sea divulgada a través de su página web y que esté 
disponible a los grupos interesados. 

3.5.3 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

El Banco Interamericano de desarrollo (BID) tiene varias guías dirigidas a estudios ambientales y 
participación pública. Además, el BID tiene políticas operacionales para casos de reasentamiento 
involuntario. 

3.5.3.1 GUÍA PARA ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL BID, SECTOR PRIVADO (1999) 

Estos lineamientos requieren la elaboración de un EIA para cualquier proyecto que pueda tener 
impactos potenciales importantes en el medio ambiente natural o humano. 
 
Esta política establece el contenido especifico que el estudio de impacto ambiental debería tener como 
mínimo; incluyendo un resumen ejecutivo, descripción del proyecto, marco institucional, descripción del 
los efectos potenciales positivos y negativos, análisis de alternativas al proyecto y sus componentes y 
un plan de prevención, mitigación y compensación. 
 
La política también esboza requerimientos de consulta y divulgación. Se espera que el Estudio de 
Impacto Ambiental esté a disposición de la población local y parte interesada del país y que sea 
presentado a las autoridades locales. El proponente debería realizar un esfuerzo razonable para 
proveer la información a la población afectada. 

3.5.3.2 POLÍTICA DE OPERACIÓN DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO DEL BID 
(OP-710; 1998) 

Esta política es aplicable a cualquier proyecto en que la gente sea desplazada o pierda sus fuentes de 
sustento como resultado de la adquisición de tierra. El objetivo de esta política es evitar o minimizar la 
necesidad de reasentamiento; asegurar a la población afectada y lograr un estándar de vida similar o 
mejor, dentro de un tiempo razonable; compensar totalmente por perdidas ocasionadas por la 
transición; minimizar la disrupción de redes sociales y oportunidades económicas; y proveer 
oportunidades de desarrollo. 
 
Las políticas y guías establecen los contenidos del plan de reasentamiento, incluyendo información 
clave que debería ser provista, tales como la línea de base social; marco legal; criterio de elegibilidad 
de compensación y fechas de corte; consulta; y cualquier impacto adverso producido por el 
reasentamiento. 
 
La política también esboza la consulta pública y requerimientos de divulgación. 

3.5.3.3 GUÍA DEL SECTOR PRIVADO PARA LA PARTICIPACIÓN PUBLICA EN ESTUDIOS DE 
IMPACTO AMBIENTAL DEL BID (2001) 

El objetivo de esta guía es proveer dirección para la participación pública durante y después de la 
preparación del Estudio de Impacto Ambiental. Esta guía define la participación pública y las 
actividades que pueden estar incluidas en su logro. 
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Esta guía recomienda entablar la participación del público en las primeras fases del proyecto y propone 
acciones para mejorar la participación pública en cuatros etapas: plan de participación pública, 
preinvestigación e investigación, Borrador del Estudio de Impacto Ambiental, y el Estudio de Impacto 
Ambiental final. 

3.5.4 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJO (OIT) 

3.5.4.1 CONVENIO 169 DE LA OIT 

El Convenio No. 169, de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes, del año 1989, aprobado por el Perú mediante Resolución 
Legislativa No. 26253, establece en su articulo 6º b) que los gobiernos deberán establecer los medios a 
través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma 
medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en 
instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole, responsables de las políticas y 
programas que les conciernan. 
 
Asimismo, el artículo 7 de este convenio establece que los indígenas deberán tener el derecho de 
decidir sus propias prioridades para el proceso de desarrollo, ya que afecta sus vidas, creencias y la 
tierra que ocupan o utilizan tradicionalmente y ejercer el control, en la medida posible, sobre su propio 
desarrollo económico, social y cultural. También establece que los indígenas deberán participar en la 
formulación, implementación y evaluación de planes y programas a nivel regional que puedan afectar 
sus fuentes de sustento. 

3.5.4.2 CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

El Convenio de Diversidad Biológica - CDB fue ratificado por el Perú mediante Resolución Legislativa 
No. 21681 (30 de abril, 1993), siendo depositada la ratificación en la Secretaría de las Naciones 
Unidas, el 07 de junio de 1993, 
 
Elementos importantes del Convenio fueron incorporados en la Constitución Política de 1993, elaborad 
luego de la Cumbre de Río de 1992: La conservación y uso sostenible de la diversidad biológica del 
Perú tiene como marco general los artículos 66 a 69 de la Constitución Política vigente, la cual 
incorpora por primera vez los términos y conceptos de diversidad biológica (art. 68) y desarrollo 
sostenible (art.69). 
 
Este tratado internacional - de similar jerarquía a la Constitución Política del país - sienta las bases y el 
marco político y jurídico para la conservación de la biodiversidad y la utilización sostenible de sus 
componentes. Constituye un hito en el campo del ambiente y el desarrollo toda vez que adopta una 
aproximación comprehensiva frente a la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad.  
 
Aspectos como la conservación in situ son abordados en este convenio marco. Este tema resulta de 
particular importancia para las zonas en las que interviene este proyecto. Si bien el CDB contiene 
normas importantes y aplicables a la agrobiodiversidad, de particular importancia resulta la Resolución 
Nº 03, Apéndice del Convenio, adoptada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
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Ambiente y Desarrollo (CNUMAD - 1992) que establece la relación entre el CDB y la promoción de la 
agricultura sostenible5. 

3.6 ESTÁNDARES SOCIOAMBIENTALES DE APLICACIÓN ESPECÍFICA AL 
PROYECTO 

Dado que el proyecto estará sujeto a una variedad de leyes, regulaciones y guías, esta sección 
establece estándares socioambientales específicos al proyecto que serán acatados por PERU LNG. 
Estos estándares están principalmente enfocados en la fase de construcción pero también son 
aplicables a la fase operacional. Donde sea justificable, los valores numéricos son provistos para su 
subsiguiente inclusión en el programa de monitoreo social y ambiental.  
 
PERU LNG está comprometida a cumplir con las mejores prácticas de la industria y los límites o 
estándares establecidos por el Banco Mundial (Bank Group) o las regulaciones peruanas. Entre ambas 
regulaciones, nacionales e internacionales, PERU LNG cumplirá con los estándares más estrictos, 
siempre teniendo como criterio los niveles obtenidos en la línea base. 

3.6.1 EMISIONES DE AIRE 

El Perú ha establecido estándares para la calidad del aire del ambiente, pero todavía no ha promulgado 
ninguna ley o regulación dirigida a las emisiones gaseosas o de material particulado. Durante las 
actividades de construcción y transporte de materiales, PERU LNG y sus contratistas utilizarán 
vehículos que cumplan con lo indicado en el Decreto Supremo N° 047-2001-MTC, el cual establece los 
Límites Máximos Permisibles para Emisiones Contaminantes para Vehículos Automotores que Circulen 
en la Red Vial que usen diesel como combustible, los mismos que están indicados en los cuadros 3-5, 
3-6 y 3-7 del capítulo 3.4.3.  Estos límites no son aplicables a maquinaria de construcción al no circular 
por la red vial. 
 
El Banco Mundial ha establecido guías ambientales generales, sin embargo, en el caso de emisiones 
las mismas aplican a fuentes estacionarias significativas – aquellas con poder calorífico mayor a los 10 
millones de BTU/hr (2,9 MW). Todas las fuentes estacionarias o temporales de emisión de aire para el 
proyecto propuesto serán de menos de 10 millones BTU/hr y no están sujetas a las guías de emisión 
del Banco Mundial. 
 
Con el interés de proveer estándares prácticos de emisión de aire, la siguiente guía es recomendada 
por el Banco Mundial para fuentes estacionarias de menos de 100 millones BTU/hr: 
 
• Mantener la opacidad de las emisiones de chimeneas a menos del 20 por ciento como lo determine 

un observador calificado, un medidor continuo de opacidad o un sistema de detección de luz móvil 
(LIDAR). 

• Usar combustible diesel con contenido de azufre de 0,5 por ciento o menos; y 
• Asegurarse que las fuentes están mantenidas de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

                                                      
5 La Protección Normativa de la Biodiversidad en los Países Andinos, Tomo I - La Biodiversidad y su Protección en la 
Comunidad Andina, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano - CIEDLA, Fundación konrad 
Adenauer, 1998.,pág.394. 
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PERU LNG aplicará dichos estándares para los generadores que se encuentran en los campamentos.  
Sin embargo, con respecto al contenido de azufre, actualmente en el Perú no se encuentra comúnmente 
en el mercado de combustibles diesel con contenido menor a 0,5% por lo que dicho estándar no podrá 
ser aplicado al proyecto. 

3.6.2 CALIDAD DEL AIRE  

Los estándares peruanos de calidad del aire del ambiente son, en la mayoría de los casos, 
equivalentes o menos estrictos que los estándares establecidos por el Banco Mundial (Sección 
3.4.3.2). El Cuadro 3-9 presenta los estándares de calidad del aire aplicables al proyecto.  

Cuadro 3-9 Estándares de Calidad del Aire 

Parámetro Tiempo Promedio Estándar Aplicable 
24 horas 125 (1) ug/m3 (1) 

Dióxido de Azufre (SO2) 
Anual 50 ug/m3  (1) 

24 horas 150 ug/m3  (1) 
Anual 100 ug/m3  (2) Óxidos de Nitrógeno (NOx, como NO2) 
1 hora 200 ug/m3 (2) 

24 horas 70 ug/m3 (1) 
Partículas (<10 micrones) 

Anual 50 ug/m3 (1) 
1 hora 30 000  ug/m3 (2) 

Monóxido de Carbono (CO) 
8 horas 10 000  ug/m3 (2) 

Hidrocarburos  24 horas 15000 ug/m3  (3) 
(1) Lineamientos Ambientales Generales, Manual de Prevención y Mitigación de Contaminación – Banco Mundial 
(2) D. S. No. 074-2001-PCM 
(3) DS 046-93-EM 

3.6.3 RUIDO 

Durante la construcción del proyecto, la utilización de maquinaria creará altos niveles de ruido durante el 
corto periodo que una maquinaria opere en un lugar, luego regresando a los niveles base.  Una 
exposición más continua proviene por la operación de campamentos.  Durante la operación, el ruido será 
limitado a labores de mantenimiento o descargas a través de las válvulas de alivio.  Las guías del Banco 
Mundial proponen niveles de ruido para instalaciones industriales.  Los estándares nacionales se han 
promulgado para exposición de población a largo plazo a ruido.  Los siguientes estándares de ruido serán 
aplicados a las fuentes estacionarias ubicadas en los campamentos durante el proyecto: 
 
• Los niveles de ruido en el lindero no excederá de 70 dBA. 
• Los niveles de ruido del campamento  medidos en los receptores de ruido más cercanos localizados 

fuera de los límites del proyecto no excederán los 55 dBA durante el día y los 45 dBA durante la 
noche para áreas residenciales o el nivel establecido durante la línea base no se incrementará en 
más de 3 dBA 

• Los niveles de ruido del campamento medidos en los receptores de ruido más cercanos localizados 
fuera de los límites del proyecto no excederán los 70 dBA durante el día y la noche para áreas 
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industriales/comerciales o el nivel establecido durante la línea base no se incrementará en más de 3 
dBA. 

• Al interior de los dormitorios y oficinas de los campamentos los niveles de ruido no excederán los 60 
dBA durante el día y los 50 dBA durante la noche. 

3.6.4 AGUAS RESIDUALES 

Los estándares de descarga de aguas residuales han sido establecidos por la ley peruana (Sección 
3.4.3.1) y el Banco Mundial. El Cuadro 3-10 muestra los estándares de descarga aplicables para 
plantas de tratamiento y pruebas hidrostáticas.   

Cuadro 3-10 Límites de descarga de efluentes 

Parámetro Plantas de Tratamiento Prueba Hidráulica 

BOD5 50 mg/l - 
COD 250 mg/l 250 mg/l 
Aceite y Grasa (1) 10 20 mg/l 
pH 6-9  6-9  
Fenoles 0,5 mg/l 0,5 mg/l 
Incremento de la Temperatura (2) < 3 °C < 3 °C 
Cloro Residual Total  0,2 mg/L - 
Sólidos Suspendidos Totales  50 mg/l 50 mg/l 
Nitrógeno Amoniacal 10 mg/l - 
Fósforo 2 mg/l - 
Fe - 3,5 mg/l 
Cr - 0,5 mg/l 
Bacteria Coliformes Fecales (4) <400 NPM/100 ml - 

1. Valor instantáneo  
2. Al borde de la zona de mezcla 
3.      NMP – numero más probable 

3.6.5 CALIDAD DEL AGUA 

Las leyes peruanas proveen estándares para la calidad de cuerpos de agua receptores 
(Sección 3.4.3.1). No existen estándares del Banco Mundial con los que se pueda comparar la calidad 
del agua con que se espera que el proyecto cumpla. El Cuadro 3-11 muestra los límites de calidad de 
agua receptora donde las aguas residuales (tanto de fuentes puntuales y no puntuales) serán 
descargadas. Solo las aguas receptoras de Clase III pueden estar afectadas por el proyecto y en 
algunos casos específicos aguas de Clase VI. Estos son los únicos estándares presentados en el 
Cuadro 3-11.  
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Cuadro 3-11  Valores Límites para Calidad de Aguas (D. Ley No. 17752 y sus modificatorias D. S. 
No 007-83-A y D.S. No 003-2003) 

Cursos de Agua 
Denominación 

Unidad III VI 
Coliforme total  NMP/100 mL 5 000 20 000 
Coliforme fecal NMP/100 mL 1 000 4,000 
Oxígeno disuelto mg/L 3 4 
DBO mg/L 15 10 
Nitratos mg/L 0,10 - 
Aceites y Grasas (material extraíble 
en hexano) mg/L 0,50 - 

Selenio mg/L 0,050 0,010 
Mercurio mg/L 0,010 0,0002 
PCB mg/L 0,002* 0,002 
Esteres  mg/L 0,0003 00003 
Cadmio mg/L 0,050 0,004 
Cromo mg/L 1,0 0,050 
Níquel mg/L 0,002* ** 
Cobre mg/L 0,50 *** 
Zinc mg/L 25,0 ** 
Cianuro (WAD) (1) mg/m3 100 - 
Cianuro (libre) (1) Mg/m3 - 22 
Fenoles mg/L 0,001* 0,100 
Sulfuros mg/L 0,002* 0,002 
Arsénico mg/L 0,200 0,050 
(1)  DS No 003-2003-SA 
* Valores tomados de la columna V. En caso de sospechar su presencia se aplicarán estos valores provisionalmente. 
** Pruebas de 96 horas multiplicadas por 0,02. 
***  Pruebas DL-50 de 96 horas multiplicadas por 0.1; siendo DL-50 la dosis letal que causa muerte o inmovilización en 

50% de las especies usadas en el bio-ensayo.  

3.6.6 SUELO Y AGUA SUBTERRANEA 

Las concentraciones máximas de contaminantes en el suelo y en el agua subterránea no han sido 
establecidas por el gobierno peruano o instituciones multilaterales de interés. La limpieza del suelo, 
generalmente involucra una decisión basada en el uso de la tierra, la presencia de senderos de 
exposición, el riesgo a la salud de los seres humanos y el medio ambiente, la naturaleza y la extensión 
de la contaminación u otros factores.  
 
Considerando que los impactos más probables sobre este componente pueden ocasionarse debido a 
derrames de hidrocarburos (gasolina o diesel), los resultados del análisis de hidrocarburos totales de 
petróleo (TPH) serán comparados utilizando los valores criterio establecidos por el Proyecto para áreas  
residenciales o comerciales/industriales.  
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El Texas Risk Reduction Program (TRRP) es parte de las regulaciones ambientales de Texas para la 
remediación y manejo de contaminación.  TRRP provee de reglas para calcular niveles de limpieza que 
protejan la salud humana y al medio ambiente, referidas como Concentraciones Protectivas Limites 
(PCL) para cada contaminante (COC).  El proceso de desarrollo de PCL está diseñado siguiendo el 
proceso de Acción Correctiva en Base a Riesgo del ASTM. 
 
Los PCLs son obtenidos de ecuaciones matemáticas o límites regulatorios establecidos.  Los valores 
numéricos de PCL se determinan al establecer niveles protectivos a la salud (concentración permitida) 
que debe ser obtenido en el punto de exposición al contaminante, que son referidas como Limites de 
Exposición en Base a Riesgo (RBEL), considerando la toxicidad del COC, dosis de exposición del COC 
y riesgos aceptables y niveles de peligro.  La movilidad del COC en el medio ambiente es considerada 
en términos de su atenuación natural que considera las propiedades químicas y físicas del COC y las 
características del receptor afectado. 
 
Los valores PCL para suelos referenciados en este documento como niveles de limpieza para áreas 
residenciales o industriales están basados en un vía de exposición que combina la ingestión, contacto 
dérmico, inhalación de sustancias volátiles y partículas.  Los valores PCL de aguas subterránea 
referenciados están basados en la ingestión de COC en  agua de consumo humano y en agua no apta 
para consumo humano.  Los Cuadros 3-12 y 3-13 presentan los PCL para los criterios de limpieza de 
suelos y agua subterránea. 

Cuadro 3-12 Criterio de Remediación para Suelos 

Medio  Parámetro a muestrear ** PCL Residencial (mg/kg) * PCL Industrial (mg/kg) * 
TPH C6 – C12 1,600 3,900 

Suelo  
TPH C12 – C28 o C12 – C35 2,300 12,000 

TPH – Hidrocarburos Totales de Petróleo 
* Limites de Concentración Protectiva (PCL) para suelos superficiales residenciales para áreas menores a 0,5 hectáreas  
**  Basado en Guía Regulatoria del TNRCC RG-366/TRRP-27 de Junio 2000 

Cuadro 3-13 Criterio de Remediación de Aguas Subterráneas 

Medio Parámetro 
PCL Agua para 

consumo humano 
(mg/l)* 

PCL Agua destinada a 
otros usos (mg/l) * 

Benceno 0,005 0,5 
Tolueno 1 100 

Etilbenceno 0,7 70 
Agua subterránea 

Xileno 10 1000 
*  Concentración Límite de Protección (PCL)  
 
Excepciones a cualquiera de los niveles de remediación listados en esta sección serán permitidos si los 
niveles ambientales de base son mayores a los estándares de remediación.  En estos casos, la acción 
de remediación será determinada caso a caso en consideración del riesgo a la población local, ganado, 
vida silvestre, y potenciales usos de suelo y agua subterránea. 
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4.0 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

4.1 GENERALIDADES 

Antes de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS), PERU LNG analizó 
alternativas de ruta para el gasoducto desde Ayacucho hasta la Planta de Licuefacción con la finalidad 
de seleccionar la alternativa preferida teniendo en consideración los efectos sociales, ambientales y 
arqueológicos así como la reducción de costos de ingeniería y construcción. 
 
Esta evaluación empezó con una evaluación ambiental, social y de recursos culturales de gabinete de 
dos alternativas amplias de ruta (corredores) identificados en la evaluación preliminar de ingeniería.   
Luego, en un proceso de aproximación sucesiva, se seleccionó la localización óptima de un corredor y 
concluyó con la selección de la mejor ruta posible para el ducto. Se evaluaron dos alternativas de 
localización del corredor; una alternativa directa, localizada al norte del gasoducto actual del sistema de 
transporte por ducto (STD) y otra alternativa paralela siguiendo la ruta actual gasoducto de TgP. El 
resultado obtenido indicó que desde un punto de vista, técnico, ambiental y arqueológico es preferible 
la localización del nuevo gasoducto paralelo al existente. 
 
Luego de seleccionada esta alternativa se procedió a evaluar dos alternativas de ruta, el trazo actual 
del STD y una ruta modificada del STD. Los resultados obtenidos indicaron que la ruta modificada 
optimiza la ingeniería constructiva y ocasiona menores impactos ambientales, arqueológicos y sociales. 
Esta evaluación se concluyó en las fases iniciales de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y 
Social (EIAS) y tuvo un nivel panorámico. En las etapas siguientes del EIAS, la ruta seleccionada fue 
evaluada con mayor profundidad a través de un trabajo topográfico detallado que incluyo a consultores 
ambientales y arqueológicos en el equipo de campo que se involucraron en decisiones de micro ruteo o 
ruteo fino. 
 
Este capítulo incluye una sección inicial en la que se analiza la alternativa de no proyecto. Luego, se 
detalla una sección que describe el procedimiento metodológico del análisis de alternativas de 
corredores y rutas, así como los resultados obtenidos. Las ultimas secciones describen las actividades 
de una primera etapa de ruteo (ruteo grueso) y luego las de ruteo detallado (ruteo fino). 

4.2 ANALISIS DE LA ALTERNATIVA DE NO PROYECTO 

Como parte de este análisis se evaluaron dos opciones, la no construcción del nuevo gasoducto y la no 
exportación del gas natural.   
 
La primera opción requeriría que el gasoducto actual sea modificado para transportar el volumen 
requerido por la planta. En la descripción de esta opción es conveniente agregar un resumen del STD 
(también conocido como gasoducto TGP antes del punto de distribución en Lurin).   
 
El gasoducto propuesto se conectaría en la kp 211+000 del STD. En este lugar, el gasoducto existente 
cambia de diámetro de 32 a 24 pulgadas.  Adicionalmente, en la kp 518+000 el diámetro del STD 
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vuelve a reducirse a 18 pulgadas hasta llegar a Lima. El gasoducto del STD ha sido diseñado para una 
presión máxima de operación de 147 barg. El diámetro del gasoducto limita la capacidad de transporte 
a aproximadamente 250 mmscfd bajo las condiciones de compresión actuales.  
 
La fase inicial del STD (gasoducto de TgP) fue diseñado para una carga de 205 mmscfd – 50  para 
Pisco y 155 para Lurín.  Sin embargo, el diseño fue cambiado para incrementar el diámetro de la 
tubería de 26” a 32” en el tramo del área de producción hasta el Kp 211+000 (Estación de Bombeo 3), 
incrementando por tanto la capacidad de diseño a aproximadamente 250 mmscfd.  Bajo el contrato con 
el Estado Peruano, el Sistema de TgP debe expandirse para el año 2015  hasta poder transportar 50 
mmscfd a Pisco y 400 mmscfd a Lurín. Esta expansión es posible que se logre a través de anillos 
(loops) e instalando una estación de compresión en el kp 211.  También será necesario construir un 
anillo de 20” de diámetro  a lo largo del segmento costero existente del gasoducto de 18. Para 
incrementar la capacidad de transporte a más de 450 mmscfd, se requiere de la construcción de un 
anillo (sección nueva de gasoducto) para el tramo de 24” de la sierra ya que este incremento no se 
puede realizar tan solo aumentando la compresión. .   
 
Por lo tanto, el gasoducto que propone PERU LNG construirá los anillos necesarios para poder obtener 
la capacidad de transporte para alimentar la Planta de Licuefacción.   
 
La segunda opción de “no proyecto” consiste en evitar la necesidad de expandir la capacidad de 
transporte desde las áreas de producción mediante la eliminación del proyecto de la planta de 
exportación de LNG  lo cual elimina la necesidad de construir el nuevo gasoducto.  En este caso, las 
áreas de producción al Este de los Andes no serían explotadas y no generarían beneficios económicos. 
Los beneficios económicos de los componentes del proyecto asociados al gasoducto se describen en 
sus respectivos EIAs. Dentro de los beneficios asociados a la  planta de LNG esta una inversión de 
aproximadamente  1 200 millones de dólares, empleo temporal  durante la construcción, y permanente 
durante la fase de operación, actividades de transporte, producción y procesamiento de gases y 
líquidos y los beneficios económicos que resultan de traer a la economía peruana y al gobierno el 
dinero que provenga de la exportación y venta de LNG.  Adicionalmente, las regiones y 
municipalidades no percibirían recursos adicionales a través del Canon Gasífero sin la planta de LNG. 
Finalmente habrá beneficios ambientales asociados con el uso de gas natural en lugar de otros 
combustibles que producen más polución en las áreas en donde el LNG se recibiría y regasificaría. 

4.3 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE CORREDOR Y RUTA 

Un paso importante e indispensable en el análisis de alternativas fue el establecimiento de las 
características ideales que debería reunir el trazo del nuevo gasoducto. A continuación se lista las 
exigencias que debería cumplir el trazo seleccionado. 
 
• Proveer la máxima estabilidad, seguridad y confiabilidad, evitando el cruce por zonas con una 

topografía agreste que no proporcione apoyo y estabilidad al gasoducto. 
• Evitar el paso por áreas ecológicamente sensibles y zonas con evidencias arqueológicas. 
• Limitar el movimiento de tierras y la necesidad de depósitos de material excedente. 
• Minimizar la construcción de nuevos accesos y maximizar el uso de accesos existentes. 
• Reducir el tiempo proyectado para la construcción. 
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• Limitar el área total impactada. 
• Incorporar criterios ambientales, sociales y arqueológicos durante la definición de la ingeniería 

constructiva de detalle. 

4.3.1 METODOLOGÍA  

Se emplearon imágenes de satélite ETM Landsat y cartas nacionales a escala 1:100 000 para evaluar 
las alternativas de corredor y rutas desde un punto de vista panorámico con mapas a escala 1:250 000. 
Luego de la selección de la ruta recomendada, PLNG efectuó una evaluación de mayor detalle que 
incluyo trabajos de gabinete así como un extenso trabajo de campo para la determinación del trazo final 
de la ruta (ruteos).  Esta información se resume en los reportes de ruteo grueso y de ruteo fino 
preparados por Walsh en el mes de abril y junio del 2005 respectivamente. La información de ruteo fue 
obtenida después del análisis inicial de alternativas de corredor para poder lograr una mejor definición 
de la línea del ducto dentro del corredor seleccionado.  
 
Las alternativas propuestas de corredor y ruta se evaluaron mediante el análisis de compensaciones o 
“Trade-offs”1. Este análisis compara las alternativas sobre la base de puntajes ponderados obtenidos 
calificando la mayor o menor sensibilidad del área frente al corredor o ruta. Esta sensibilidad se refiere  
en este caso a que tan significativamente el área es afectada en términos de estabilidad física y  
ecológica; y como se afectan las áreas agrícolas, restos arqueológicos, poblados, cuerpos de agua y 
vías. Para cada uno de tales descriptores o criterios de evaluación se estableció una tabla de 
puntuación. 
 
La calificación acudió a criterios de juicio de expertos. La tabla de puntuación consideró tres niveles de 
calificación ordinal (mayor, media, menor) de acuerdo con la extensión del área que comprometía el 
corredor o la ruta. En algunos casos se consideró el número de elementos comprometidos.  Para 
establecer las puntuaciones se empleó el valor más alto de cada criterio divido en tres niveles para 
generar los rangos de calificación mayor, medio y menor. Esta forma de establecer rangos hizo que la 
calificación sea más conservadora o exigente. La puntuación consideró las calificaciones siguientes. 
 
Calificación Rango de valores 
Menor = 1 Afectación menor 
Media = 2 Afectación moderada 
Mayor = 3 Afectación mayor  
 
La ponderación incluyó el cálculo de un índice mediante la técnica de comparación en pares. Esta 
técnica desarrollada por Dean y Nishry (1965)2, compara cada criterio con cada uno de los otros 
criterios –sobre una base de pares– y asigna un valor de “1” al criterio que considere más importante y 
un valor de “0” al otro factor. Si los criterios se consideran de igual importancia, se asigna un valor de 
“0,5” a cada factor del par. La asignación de un valor “0” a un miembro de un par, no significa que no 
tenga importancia; significa que ese criterio es el de menor importancia en el par considerado. 
Adicionalmente, se incluye un criterio “nulo” con el fin de completar la calificación por pares y recibe 

                                                 
1 Tomado y adaptado de L. Canter “Manual de Evaluación de Impacto Ambiental, Técnicas para la Elaboración de 

Estudios de Impacto”. 
2 Tomado de Dean, B. V. Y Nishry, J.: “Scoring and Profitability Models for Evaluating and Selecting Engineering 

Products” Journal Operations Research Society of America, Vol. 13 - 1965. 
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siempre la asignación de “0” evitando que el proceso se desvirtúe; este criterio será siempre el menos 
importante en todos los pares en que participe. 
 
La puntuación se dispuso en un cuadro final de comparación entre las alternativas en evaluación, que 
incluye los criterios evaluados, el índice de ponderación y la calificación resultante. 

4.3.2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE CORREDOR (DIRECTO Y PARALELO) 

Se evaluaron dos posibles corredores (corredor directo y el corredor paralelo). El corredor directo 
propuesto era más corto y se dirigía directamente al oeste desde la progresiva 211. El segundo 
corredor propuesto se dirigía paralelo al gasoducto existente del STD. Ambos corredores se presentan 
en el Mapa 4-1. El análisis de alternativas de corredores empleó como información principal el 
documento “Evaluación preliminar de la factibilidad ambiental de un nuevo gasoducto” (Walsh, 2004).  
Dicho estudio identificó los potenciales efectos ambientales, sociales y arqueológicos y propuso las 
medidas de mitigación y prevención requeridas para que el gasoducto sea viable. Este estudio incluyó 
la evaluación de información relevante a nivel de gabinete seguida de visitas de campo al corredor 
paralelo para obtener información adicional.  

4.3.2.1 RUTA  DIRECTA, AL NORTE DEL STD 

La ruta directa propuesta seguiría una línea aproximadamente recta, desde la Válvula de Empalme 
cercana a la Estación de Bombeo No. 3 hasta la Planta de Licuefacción. La proyección horizontal en el 
mapa determinó una longitud total de aproximadamente 315 km. Esta longitud se determinó sin 
considerar pequeñas variaciones de ruta que se necesitaran debido a terreno escarpado, rugoso y 
montañoso. 
 
Una gran parte del corredor de la ruta directa iría por terrenos rocosos donde se requeriría el 
movimiento de grandes volúmenes de roca, tanto para el camino como para la excavación de las 
zanjas. Las rutas de acceso y los puentes que se podrían utilizar como soporte logístico para la 
construcción se encuentran actualmente en malas condiciones o simplemente no existen. 
 
El corredor propuesto recorrería mayormente zonas sobre 4 000 msnm de altitud, siendo el pico más 
alto cercano a 5 000 msnm. Durante su descenso a la costa, el corredor atravesaría la quebrada 
Topará, donde actualmente se ubican canales de irrigación, terrenos agrícolas, y varios sitios 
arqueológicos.  

4.3.2.2 CORREDOR PARALELO AL STD 

Los corredores de ruta directa y el paralelo propuestos son idénticos desde la Válvula de Derivación 
cercana a la Estación de Bombeo No. 3 (0+000) hasta la kp 83+300. Desde aquí el corredor paralelo 
dobla al sur hasta que alcanza STD, cerca del poblado de Vinchos. Desde el punto de intersección en 
la kp 319+900 al kp 456+800, va paralelo al STD. La cantidad de roca que se tendría que remover 
sería menor comparativamente respecto al corredor directo. La carretera Los Libertadores y los 
puentes que se emplean en el gasoducto actual ya se han mejorado por tanto habría mayor acceso.  
 
Desde la kp 469 a la kp 510+200, el corredor paralelo propuesto se aleja del corredor del STD y se 
desplazaría a través de picos montañosos rocosos. Desde la kp 510+200 hasta la Planta de 
Licuefacción el corredor seguiría la ruta del gasoducto de TgP de 18”. 
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Mapa 4-1 Mapa corredor ruta directa vs corredor paralelo 
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4.3.2.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESCALA DE CALIFICACIÓN 

Para evaluar las alternativas de corredor propuestas se identificaron siete criterios de evaluación. A 
continuación se describen los criterios empleados. 
 
Disponibilidad de vías de acceso 
 
La ejecución del proyecto considera la apertura y mantenimiento de caminos de acceso para el 
transporte de materiales y la movilización del personal. Para esta variable se califica la afectación por la 
apertura de nuevos accesos. A menor presencia de vías será mayor la necesidad de abrir nuevos 
accesos, lo que resultaría en un incremento en potenciales impactos ambientales. El corredor paralelo 
se localiza cerca de la ubicación del STD, que cuenta con caminos de acceso ya abiertos. 
 
Calificación Rango de valores 
Menor = 1 Afectación menor, existen vías de acceso, solo requieren acondicionamiento. 
Media = 2 Afectación moderada pues se requiere abrir cierta cantidad de vías de acceso. 
Mayor = 3 Afectación mayor pues no existen vías de acceso, se requiere abrir vías de acceso. 
 
Presencia de zonas agrícolas 
 
Esta variable indica la afectación de áreas agrícolas debido a la construcción del gasoducto. La 
alternativa que atraviese la mayor cantidad de suelos agrícolas requeriría una mayor interacción con 
propietarios de tierras por lo mismo una mayor posibilidad de conflictos. El corredor directo afectaría 80 
ha de cultivos y el corredor paralelo al actual STD afectaría 91 ha. 
 
Calificación Rango de valores 
Menor = 1 Afectación a menos de  30 ha de zonas agrícolas. 
Media = 2 Afectación entre 30 a 60 ha de zonas agrícolas. 
Mayor = 3 Afectación a mas de 60 ha de zonas agrícolas. 
 
La cuantificación de la extensión de zonas agrícolas en las diferentes alternativas se realizó mediante 
la interpretación de imágenes satelitales. Se utilizó imágenes Landsat ETM con una resolución espacial 
de 30 m. 
 
Cruce de cursos de agua 
 
Esta variable indica el riesgo de afectación de los cuerpos de agua que atravesará el corredor. Si se 
cruza mayor número de cursos de agua, el riesgo de afectación de aguas sería mayor. El corredor 
directo tendría 94 cruces de río y el corredor paralelo al actual STD cruzaría 120 cursos de agua. 
 
Calificación Rango de valores 
Menor = 1 Si cruza menos de 40 cursos de agua. 
Media = 2 Si cruza entre 40 y 180 cursos de agua. 
Mayor = 3 Si cruza más de 80 cursos de agua. 
 
La cantidad de cruces de cursos de agua se determinó empleando la cartografía nacional hidrográfica 
generada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Se intersectó la red hidrográfica con las 
alternativas de corredor y  se contabilizó los cruces. 
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Estabilidad física 
 
Esta variable indica el riesgo físico por ocurrencia de procesos geodinámicos. Si el corredor cruza 
mayor cantidad de terrenos inestables, se requerirá más obras de estabilización geotécnica para 
atender el riesgo físico. El corredor directo discurriría por 135 ha de alta inestabilidad y el corredor 
paralelo al actual STD cruzaría 178 ha de alta inestabilidad. 
 
Calificación Rango de valores 
Menor = 1 Afectación a menos de 60 ha de zonas altamente inestables. 
Media = 2 Afectación de 60 a 120 ha de zonas altamente inestables. 
Mayor = 3 Afectación mayor a 120 ha de zonas altamente inestables. 
 
Sensibilidad biológica 
 
Para efectos de la calificación de la sensibilidad biológica se consideró como indicador de sensibilidad 
la mayor o menor presencia de bofedales. Estos ecosistemas permiten el pastoreo  incluso en la época  
seca y sustentan una diversidad altoandina representativa. Se consideró la longitud de bofedales que 
un trazo supuesto comprometería en cada corredor evaluado. El corredor directo cruzaría 57 km de 
bofedales y el corredor paralelo al actual STD cruzaría 46 km. Estos valores corresponden a un análisis 
panorámico (escala 1:250 000) sobre la base de imágenes de satélite. 
 
Calificación Rango de valores 
Menor = 1 Afectación a menos de 20 km de zonas de sensibilidad muy alta. 
Media = 2 Afectación entre 20 a 40 km de zonas de sensibilidad muy alta. 
Mayor = 3 Afectación a más de 40 km de zonas de sensibilidad muy alta. 
 
Cercanía con centros poblados 
 
El número de poblados cercanos es un indicador de la mayor o menor posibilidad de conflictos 
socioculturales. Se contabilizó el número de centros poblados que se encuentran dentro del área de 2 
km a ambos lados del trazo en cada alternativa. La base de centros poblados analizados fue obtenida 
de la cartografía generada por el IGN. El corredor directo tendría cercanía a 91 poblados y el corredor 
paralelo al actual gasoducto de TgP tendría cercanía a 68 poblados. 
 
Calificación Rango de valores 
Menor = 1 Menor a 30 centros poblados. 
Media = 2 Entre 30 a 60 centros poblados. 
Mayor = 3 Mayor a 60 centros poblados. 
 
Presencia de restos arqueológicos 
 
Esta variable indica la afectación probable de restos arqueológicos en las alternativas de corredores 
propuestos. El corredor directo cruzaría 58 km de zonas con alta probabilidad de existencia de restos 
arqueológicos; a  su vez,  el corredor paralelo cruzaría 36 km. 
 
Calificación Rango de valores 
Menor = 1 Afectación a menos de 20 km de zonas de alta probabilidad de existencia de restos 

arqueológicos. 
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Media = 2 Afectación de 20 a 40 km de zonas de alta probabilidad de existencia de restos 
arqueológicos. 

Mayor = 3 Afectación mayor a 40 km de zonas de alta probabilidad de existencia de restos 
arqueológicos. 

4.3.2.4 RESULTADOS DE COMPARACIÓN DE CORREDORES 

El Cuadro 4-1  muestra los  valores estimados para cada corredor que fueron materia de evaluación 
comparativa. El Cuadro 4-2 presenta los resultados de la evaluación, incluyendo la ponderación 
realizada. 

Cuadro 4-1 Valores unitarios de los criterios evaluados 

Corredor Criterios Descripción Unidades 
Directo Paralelo 

Presencia de zonas agrícolas Áreas de cultivo afectadas ha 80 91 
Cruce de cursos de agua Número de cursos de agua intersectados unidad 94 120 
Estabilidad física* Áreas con alta inestabilidad ha 135 178 
Sensibilidad biológica* Longitud de cruce de bofedales km 57 46 
Cercanía del trazo con poblados Número de centros poblados unidades 91 68 

Presencia de restos arqueológicos* Longitud con alta probabilidad de existencia de 
restos arqueológicos km 58 36 

* Los valores presentados se recopilaron del informe “Evaluación Preliminar de la Factibilidad Ambiental de un Nuevo Gasoducto” 
elaborado por Walsh Perú en abril del 2004. 
 
La ponderación se efectuó siguiendo la metodología anteriormente mencionada y fue basada en la 
opinión experta del equipo multidisciplinario. Ver el volumen V, Anexo 2.1, (Cuadro 2.1-1). Los 
resultados finales de las ponderaciones se muestran también en el Cuadro 4-2. 

Cuadro 4-2 Comparación de las alternativas de corredor 

Corredor Directo Corredor Paralelo 
Criterio Ponderación 

Calificación Calificación 
ponderada Calificación Calificación 

ponderada 
Disponibilidad de vías de acceso 0,16 2 0,32 1 0,16 

Presencia de zonas agrícolas 0,11 3 0,33 3 0,33 

Cruce de  cursos de agua 0,05 3 0,15 3 0,15 

Estabilidad física 0,16 3 0,48 3 0,48 

Sensibilidad biológica 0,23 3 0,69 3 0,69 

Cercanía del trazo con poblados 0,05 3 0,15 3 0,15 

Presencia de restos arqueológicos 0,23 3 0,69 2 0,46 

Total (puntaje global)   2,81  2,42 

 
Como se observa en el  Cuadro 4-2 el menor puntaje global (índice final) corresponde a la alternativa 
de corredor paralelo al STD con un valor de 2,42 lo que indica que ésta ocasionaría menores efectos 
ambientales, sociales y arqueológicos que la alternativa de corredor directo, la que obtuvo un índice de 
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2,81. Específicamente los criterios de menor afectación a sitios arqueológicos y mayor disponibilidad de 
vías de acceso han sido favorables para el corredor paralelo. Se concluye que el corredor paralelo es la 
opción más viable desde un punto de vista ambiental, social y arqueológico. 
 
Si bien el corredor directo propuesto es más corto (y se presume que más económico y afectaría menor 
área), dicho corredor pasaría muy cerca al sitio arqueológico monumental Wari en Ayacucho.  Esta 
alternativa requeriría la construcción de nuevos accesos en esta área sensible.  Asimismo, el corredor 
directo también  atravesaría por una zona lacustre importante así como terrenos más abruptos. 
 
El corredor paralelo permitiría utilizar la infraestructura mejorada por el STD incluyendo muchos de los 
campamentos utilizados reduciendo impactos adicionales al proyecto del STD. 

4.3.3 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE RUTA DENTRO DEL CORREDOR 
SELECCIONADO 

Luego de seleccionada la localización del corredor (al sur de la alternativa directa y siguiendo 
mayormente al actual STD), la siguiente fase fue seleccionar una ruta mas precisa con una análisis 
mas profundo. Se plantearon dos alternativas: una ruta paralela el actual trazo del STD y otra ruta 
modificada para minimizar impactos ambientales, arqueológicos así como acumulativos con el 
gasoducto actual. El Mapa 4.2 muestra ambas rutas. 

4.3.3.1 RUTA BÁSICA 

La ruta Básica es la misma del STD desde el kp 208+020 cerca de la Estación de Bombeo No. 3 hasta 
el kp 593+000. Esta ruta cruza los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima, atravesando 
elevaciones que varían desde 4 800 msnm en los Andes, hasta 50 msnm en la costa. Esta ruta tiene 
una longitud total aproximada de 385 km (progresivas horizontales). 

4.3.3.2 RUTA MODIFICADA 

A la ruta TgP se le introdujeron modificaciones para incorporar las recomendaciones realizadas por los 
estudios de prefactibilidad constructiva y ambiental. Como resultado de la incorporación de estas 
recomendaciones se perfiló una nueva ruta llamada ruta modificada. 
 
Esta ruta se despliega desde la Válvula de Empalme ubicada en el Kp 211 del gasoducto hasta la 
Planta de Licuefacción. Cruza los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima, atravesando 
territorios desde 4 800 msnm en los Andes, hasta 50 msnm en la costa. La proyección horizontal en el 
mapa determina una longitud de 402 km. La longitud real, considerando que la ruta transcurre por 
terrenos escarpados, rugosos y montañosos es de 408 km. Para el análisis de alternativas se utilizó las 
progresivas horizontales pues son aplicables a mapas.  El máximo error entre estas es de 1,5 %.  
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Mapa 4-2 Ruta Básica vs ruta modificada 
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4.3.3.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESCALA DE CALIFICACIÓN 

El análisis de alternativa de ruta usó 6 criterios seleccionados de acuerdo a los componentes 
ambientales, sociales y arqueológicos afectados.  Estos son los mismos criterios utilizados en la 
selección del corredor, con la adición de los efectos potenciales de colocar 2 tuberías en el DdV 
existente de TgP. 
 
Los valores numéricos usados para asignar la ponderación en el análisis de ruta pueden ser diferentes 
a los usados en el análisis del corredor.  Esto se debe a factores específicos para cada criterio, en 
general, el resultado de una variación en la metodología de evaluación.  Por ejemplo, la sensibilidad 
biológica usa observaciones de campo en lugar de mapas y la proximidad a centros poblados usa el 
conteo actual de centros poblados en la ruta del ducto en vez del número de centros poblados en la 
zona de amortiguamiento del corredor. 
 
Disponibilidad de  vías accesos 
 
La ruta Básica tiene los caminos de acceso necesarios para la ejecución del proyecto, en ese caso no 
se necesitaría la apertura de nuevos caminos de acceso. La ruta modificada deberá contemplar la 
apertura de caminos temporales para cubrir áreas de difícil acceso. Con esas consideraciones se 
asignó una calificación de afectación de 3 puntos a la ruta modificada y de 1 punto para la ruta Básica. 
 
Disponibilidad de espacio para el DdV 
 
Se consideró este criterio por ser uno de los factores físicos más importantes para la selección de la 
ruta pues determina la mayor o menor posibilidad de instalación de un nuevo gasoducto junto al STD. 
En muchos sectores sería insuficiente el espacio físico disponible para un nuevo DdV, caso de cumbres 
y fondos de valle con insuficiente superficie plana, y laderas con fuerte pendiente. Si en dichos sectores 
se instalaría un nuevo gasoducto, paralelo a la ruta del STD, se podrían producir  mayores efectos 
acumulativos.   En zonas donde el área no permite la instalación de un nuevo gasoducto al lado del 
actual se deberá variar la ruta. Este es un criterio clave por lo que se asignó un valor de afectación 3 
puntos para el corredor Básico y 1 para el corredor Modificado. 
 
Cruce con cursos de agua 
 
Esta variable indica el mayor o menor potencial de afectación de los cursos de agua en caso el 
gasoducto deba atravesarlos.  Se contabilizó 150 cruces de cursos de agua para el trazo Básico y 
118 cruces para el corredor modificado. Tales datos se emplearon en la elaboración de la tabla 
siguiente.  
 
Calificación Rango de valores 
Menor = 1 Si cruza menos de 50 cursos de agua. 
Media = 2 Si cruza entre 50 a 100 cursos de agua. 
Mayor = 3 Si cruza más de 100 cursos de agua. 
 
Para determinar la cantidad de cruces de cuerpos de agua se utilizó la cartografía nacional hidrográfica 
generada por el IGN, la cual se intersectó con las alternativa de ruta y posteriormente se contabilizó los 
cruces. 
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Sensibilidad biológica 
 
En la zona altoandina los ecosistemas de bofedales son reconocidos como importantes para la 
economía de la población por la posibilidad de pastoreo incluso en época seca (estación invernal). 
Asimismo constituyen ecosistemas que requieren conservación por albergar una importante diversidad 
de especies. Evidentemente la alternativa que comprometa menos estas áreas tendrá menores efectos 
biológicos. Para efectos del análisis de alternativas de rutas se estimó el área de los bofedales que  las 
alternativas en estudio comprometerían. Se estimó la longitud del cruce o colindancia del trazo con 
bofedales y se multiplicó por un ancho estimado de 30 m del DdV para obtener la superficie de 
afectación. Los resultados indican 66 ha y 36 ha para el trazo Básico y el trazo Modificado, 
respectivamente. Tales valores permitieron la elaboración de la tabla de calificación siguiente.  
 
Calificación Rango de valores 
Menor  = 1 Afectación menor que  20 ha de bofedales  
Media = 2 Afectación entre 20 y 40 ha de bofedales 
Mayor = 3 Afectación mayor que 40 ha de bofedales 
 
Colindancia del trazo con poblados 
 
La base de centros poblados se obtuvo de la cartografía generada por el IGN; se complementó con el 
trabajo de confirmación y actualización de campo. Los valores obtenidos son 18 y 12 poblados para el 
trazo Básico y el trazo Modificado, respectivamente. Con estos datos se ha construido la escala de 
calificación siguiente. 
 
Calificación Rango de valores 
Menor = 1 Colindancia menor que  6 centros poblados. 
Media = 2 Colindancia entre 6 y 12  centros poblados. 
Mayor  = 3 Colindancia mayor a 12 centros poblados. 
 
Presencia de restos arqueológicos 
 
Este indicador consideró la cantidad de sitios arqueológicos que se afectarían en forma directa, para 
los cuales deberían realizarse trabajos de evaluación y rescate arqueológico antes de la ejecución de la 
obra. El número de sitios comprometidos son 142 y 65 para el trazo Básico y el trazo Modificado, 
respectivamente. A partir de dichos datos se construyo la escala de calificación que sigue. 
 
Calificación Rango de valores 
Menor = 1 Afectación a menos de 50 sitios arqueológicos 
Media = 2 Afectación de 50 a  100 sitios arqueológicos 
Mayor = 3 Afectación mayor a  100  sitios arqueológicos 

4.3.3.4 RESULTADOS DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE RUTAS 

El Cuadro 4-3 muestra los valores que se obtuvieron para cada variable o criterio en evaluación. La 
ponderación se efectuó siguiendo la metodología descrita y bajo los criterios del equipo 
multidisciplinario. Ver el volumen V, Anexo 2.1 (Cuadro 2.1-2). Los resultados finales de las 
ponderaciones se muestran en el Cuadro 4-4. 
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Cuadro 4-3 Valores unitarios de los criterios evaluados 

Rutas Criterios Descripción Unidades 
Básica Modificada 

Cruce con cursos de agua Número de cursos de agua atravesados Unidad 150 118 
Sensibilidad biológica Superficie de bofedales comprometidos  Ha 66 36 
Colindancia del trazo con centros 
poblados Número de centros poblados Unidad 18 12 

Presencia de restos 
arqueológicos 

Número de sitios arqueológicos con 
posibilidad de afectación Unidad 142 65 

Nota:  A los criterios presencia de vías de acceso y de disponibilidad de espacio para el DdV no se le asigna valores 
unitarios ya que esto se califica como existente o no existente. 
 
El cuadro 4-4 presenta los resultados de la calificación de las alternativas de rutas. 

Cuadro 4-4 Comparación de las alternativas de ruta evaluadas 

Ruta 
Básica 

Ruta 
Modificada Criterio Ponderación 

Calificación Índice 
parcial Calificación Índice 

parcial 
Presencia de vías de accesos 0,14 1 0,14 3 0,42 

Disponibilidad de espacio para el DdV 0,19 3 0,57 1 0,19 

Cruce con cursos de agua 0,07 3 0,21 3 0,21 

Sensibilidad biológica 0,26 3 0,78 2 0,52 

Cercanía del trazo con poblaciones 0,07 3 0,21 3 0,21 

Presencia de restos arqueológicos 0,26 3 0,78 2 0,52 

Total (puntaje global)   2,69  2,07 
 
 
El menor puntaje global (índice final) corresponde a la alternativa de ruta modificada con un valor de 
2,07 lo que indica que esta alternativa ocasionaría menores efectos ambientales y arqueológicos a 
comparación con la alternativa Básica, la que obtuvo un valor de 2,69. Basándose en la metodología 
empleada se concluye que la ruta modificada es la más factible en términos ambientales. Puede 
anotarse que ha sido determinante los criterios de disponibilidad de espacio geográfico para un nuevo 
DdV, menor superficie comprometida de bofedales y sitios arqueológicos, a favor de la ruta modificada. 
 
Asimismo, la utilización de la ruta modificada permitiría aun una sinergia entre las operaciones del 
nuevo ducto y del STD, reduciendo costos y la infraestructura de soporte necesaria para la operación y 
mantenimiento. 

4.4 RUTEO 

Como siguiente paso de la evaluación de la ruta alternativa, PERU LNG consideró que la ruta requería 
ser evaluada en campo con el objeto de identificar los aspectos ambientales determinantes como la 
presencia de áreas ecológicamente sensibles, zonas físicamente inestables y sitios arqueológicos.  
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La determinación de una ruta tradicionalmente es realizada por equipos de topógrafos, quienes ponen 
énfasis en el alineamiento del ducto. La incorporación de los criterios adicionales se hizo con el fin de 
seleccionar la mejor ruta, minimizar el impacto ambiental del proyecto y a la vez maximizar la seguridad 
del ducto. El equipo topográfico fue complementado con miembros con experiencia en 
ecología/biología, ambiente físico y arqueología para asegurar que estos factores sean tomados en 
cuenta en las decisiones de alineamiento. 
 
Esta evaluación se realizó en dos periodos. El primer periodo fue llamado ruteo grueso (Fase 1) en el 
cual se identificaron sensibilidades constructivas, ambientales, sociales y arqueológicas que requirieron 
de cambios de ruta. Para esta fase un grupo de ingenieros especialistas en ruteo, biólogos, geólogos y 
arqueólogos evaluaron conjuntamente el trazo identificando sensibilidades y realizando cambios in situ.  
Al final se selecciono un corredor para el ducto y se utilizo GPS para asegurar exactitud. La segunda 
etapa consistió en el ruteo fino (Fase 2) en la que se hizo modificaciones menores para eliminar 
aspectos ambientales residuales y aspectos técnicamente difíciles del ruteo grueso. En esta etapa el 
grupo se limitó a ingenieros de construcción y arqueólogos. 
 
En la sección siguiente se describe los alcances de cada uno de los ruteos.  Asimismo, se presenta 
información relevante sobre las variaciones del trazo del ducto que se hicieron para reducir los 
impactos.  Esta información está detallada en los reportes de primera fase de ruteo grueso y de ruteo 
fino preparados por Walsh en abril y junio del 2005 respectivamente. 

4.4.1 RUTEO DE PRIMERA FASE  (FASE 1) 

Este trabajo de ruteo se realizó entre los meses de marzo y abril del 2005 e incluyo la participación de 
6 biólogos, 6 arqueólogos y 2 especialistas en ciencias físicas (geología y suelos) organizados en 4 
equipos de trabajo simultáneos para cubrir todo el territorio involucrado. PERU LNG tenía planteado un 
trazo inicial de 402,8 km  (escala horizontal) que atravesaría diversos ambientes de la sierra y costa, 
así como una pequeña extensión de ceja de selva (5 km iniciales). Esta ruta modificada, era 
básicamente paralela y relativamente cercana al STD por alrededor de 163 km y alejada de este en 
alrededor de 20 km por los 240 km restantes.  
 
Durante el ruteo de primera fase, todos los tramos fueron recorridos a pie. El equipo de profesionales 
en topografía fue asesorado por arqueólogos, biólogos y especialistas en estabilidad física. El ruteo de 
primera fase permitió a PERU LNG evaluar la ruta en muchas variables y también permitió definir la 
mejor ruta, realizando las modificaciones necesarias para minimizar el impacto. 

4.4.1.1 ASPECTOS BIOLÓGICOS CONSIDERADOS EN EL RUTEO 

A lo largo del recorrido de la ruta se cruzaron hábitats de selva, sierra y costa. Desde el punto de vista 
biológico, la ruta elegida para el nuevo ducto se desvía en todo lo posible para evitar la fragmentación y 
alteración del hábitat. Si bien los trabajos de instalación del gasoducto podrían ocasionar impactos 
sobre hábitats, reducción de cobertura vegetal, afectación de lugares de alimentación de fauna 
silvestre, modificación de áreas de descanso y/o reproducción de fauna silvestre,  entre otros efectos, 
se contarán con planes de manejo adecuados para reducir o mitigar los impactos potenciales de estas 
actividades. 
 
Cuando se identificaron elementos ambientalmente sensibles que podrían resultar impactados tales 
como los bofedales o bosque relictos, se propuso in situ la variación de la ruta y se incorporó por el 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural  por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. I 4-15 

representante de campo. Si bien en muchos casos se logró la modificación del trazo in situ, en algunas 
ocasiones el equipo de topografía no pudo implementar las recomendaciones de variación de ruta 
debido a aspectos técnicos propios de las técnicas constructivas. 
 
En el sector de selva (en los 3 primeros km del trazo del DdV) se ubica un bosque húmedo premontano 
tropical, el cual no pudo ser evaluado por un factor de tiempo y accesibilidad. Este tramo podría tener 
importancia biológica ya que este tipo de bosques presenta gran biodiversidad y aparentemente no se 
encontraba afectado. Algunas de las especies que podrían estar presentes se encuentran en peligro de 
extinción como el oso andino (Tremarctos ornatos).  Esta área fue evaluada durante la recopilación de 
data de línea base y los potenciales impactos fueron analizados.  Sobre la base de dichos resultados, 
los potenciales impactos serán manejados a través de la implementación de los planes de manejo que 
enfatizan la minimización de áreas de afectación.  
 
En el sector de la sierra se encontraron bosques mixtos, bosque seco caducifolio, bosques relicto de 
pati (Bombax ruzii), bosques de eucalipto, monte espinoso, monte ribereño, matorrales, tundra 
desértica, pajonales de puna, bofedales, césped de puna y zonas de cultivo (oca, mashua, papa, maíz, 
cebada, fríjol, trigo, quinua, cañihua, haba, achita, calabaza, alfalfa, pepino). A los sistemas de 
producción agrícola se suma zonas de pastoreo para vacunos, ovinos, caprinos y equinos.  
 
La mayoría de las áreas recorridas muestran degradación de los ecosistemas, producidos mayormente 
por sobrepastoreo ocasionado por camélidos y por especies ganaderas introducidas como ganado 
vacuno, ovino, porcino y caprino. De igual forma, muchos de los bofedales están siendo destruidos por 
el constante paso del ganado. 
 
Durante la evaluación de la ruta no se encontró bosques primarios, ecosistemas únicos, esenciales  o 
vitales para la flora y fauna de alguna importancia. Sin embargo, el cóndor, una especie antes común 
en Peru, es ahora una especie en peligro. 
 
Con respecto a ecosistemas, el bofedal andino fue el hábitat identificado como uno de los más 
sensibles. Se identificaron numeroso bofedales a lo largo del trazo, principalmente en los sectores de 
Acocro, Occollo, Patibamba, Choclococha, Jarimayo, los cuales fueron evitados en su mayoría. Para el 
caso de aquellos que no pudieron ser evitados se plantearon medidas específicas en las secciones 2 y 
6 del PMAS para la conservación de fauna y flora presente antes de la apertura del DdV. 
 
En las pendientes ubicadas entre Uraypampa y Mayobamaba se encontraron Cactus Matucana del 
genero Oroya. El cactus será evitado en lo posible durante la construcción, mas allá de las medidas al 
respecto tomadas durante el ruteo detallado. 
 
En la parte superior de la quebrada Tantacce se observaron dos parches de bosque relicto 
moderadamente denso. El parche más grande tenía un tamaño de 900 metros de largo 
aproximadamente y fue evitado por la ruta. 
 
En la costa, se cruzaron los hábitats desierto arenoso, monte ribereño y tierras de cultivo (el cultivo 
predominante fue el algodón). Los diferentes hábitats por las que se propone la construcción del nuevo 
ducto se encuentran alterados debido a la presencia de poblados, chacras y ganado en los 
alrededores. 
 
Con respecto a la fauna, en el sector de Tayapampa se realizó una variante por la presencia de fauna 
como: zorro andino (Pseudalopex culpaeus), puma (puma concolor), añaz (Conepatus chinga), venado 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural  por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. I 4-16 

(Odocoileus virginianus) y vizcacha (Lagidium peruanum).  Asimismo, en los primeros tramos de 
gasoducto  se modificó la ruta para evitar impactar poblaciones de vizcachas. 
 
Los bloques de rocas en el cerro Choccehuatgra son zonas sensibles de fauna y flora. En este bosque 
se registró una importante presencia de fauna (perdices, vizcachas, roedores y lagartijas). Debido al 
registro frecuente de fauna silvestre asociada a estos bloques de rocas, se recomendó que la ruta varíe 
en este sector. Esta recomendación no pudo ser implementada por lo que el PMAS plantea medidas de 
mitigación para este posible impacto 
 
El equipo de ruteo realizó una variante importante para evitar el paso por un bosque relicto de Pati 
(Bombax ruzii) en el sector de Patibamba. El “pati” es un árbol considerado como sagrado por los Waris 
para curar enfermedades. Sin embargo, debido a su tala para uso como leña, esta especie ha 
disminuido considerablemente  
 
En la zona de Chiquintirca la ruta se modificó para evitar contigüidad con poblaciones de vizcacha de 
montaña.   
 
Los humedales visitados, a pesar de encontrarse alterados, albergan una alta diversidad de flora y 
fauna, además de ser el único refugio para especies de aves migratorias y residentes. En los 
alrededores del Pueblo de Bernal Alto se registraron humedales de buen estado de conservación y 
grandes extensiones presentando diversas especies de aves acuáticas y terrestres, las cuales 
encuentran refugio en el humedal. 
 
En algunos tramos del recorrido en la costa se pudieron observar pequeños parches de bromelias pero 
dispersas y en número reducido. 
 
Durante el ruteo de registraron especies de fauna como: Vultur gryphus “cóndor”, Puma concolor 
“puma”, Pseudalopex culpaeus “zorro andino“ y Conepatus chinga “añaz”, Lagidium peruanum 
“vizcachas”, Buteo polyosoma “aguilucho común”, Odocoileus virginianus “venado”, Chloephaga 
melanoptera “huallatas, lagartijas del género Liolaemus, Plegadis ridgwayi “yanavicos”, Aratinga wagleri 
“cotorra de Wagler, Didelphis sp. “muca, Nothoprocta pentlandi “perdiz serrana”, Zenaida auriculata 
“paloma rabiblanca”, Eupelia cruziana “tortolita peruana” Oreopholus ruficollis “chorlo de campo“, una 
Metallura tyrianthina “colivioleta garganta verde”, Falco sparverius “cernícalo“, un Buteo polyosoma 
“aguilucho común”, Lama glama "llama", Ovis aries "ovinos" y Vicuña (Vicugna vicugna) 
Adicionalmente, se registró la presencia de ganado relacionado a los bofedales evaluados. No se 
registraron vertebrados en los cuerpos de agua evaluados. 

4.4.1.2 ASPECTOS FÍSICOS 

En el aspecto físico se evaluaron los sectores de las variantes Acocro, Vinchos y Pampas y se 
identificaron varios sectores potencialmente físicamente inestables, para los cuales se plantean 
medidas de prevención y mitigación durante la ejecución del proyecto. Entre los más importantes, se 
encuentran: 
 
• Cruce de bofedales que sirven como áreas de pastoreo;  
• Cruce de pequeños torrentes con caudal permanente; y  
• Zonas con procesos geodinámicos activos con presencia de derrumbes, cárcavas y deslizamientos 

que pueden afectar la ruta del ducto. 
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Hacia la variante de Pampas, donde la topografía es mucho más accidentada, fue necesario replantear 
tramos cortos de la ruta seleccionada, para mejorar las condiciones de estabilidad física de la misma. 
Coincidentemente, estas áreas representan las áreas biológicamente más sensibles como bofedales, 
por lo que el ruteo apropiado favorece tanto al ambiente como a la construcción del ducto en términos 
de seguridad y económicos. No obstante, existen lugares en los que fue imposible evitar sectores 
sensibles, por lo que se plantearon las recomendaciones y medidas para minimizar los impactos que 
son recogidas en el PMAS. 

4.4.1.3 ASPECTOS ARQUEOLÓGICOS 

El objetivo de los trabajos arqueológicos fue identificar la existencia de restos arqueológicos en el área 
durante los trabajos de topografía para la selección del trazo del nuevo gasoducto.  Esto se llevó a 
cabo con el fin de evitar la afectación de los mismos durante los trabajos de construcción, y definir el 
impacto directo o indirecto de dichos trabajos sobre estos. 
 
Durante los trabajos de topografía se evaluó el recorrido del trazo y se realizaron modificaciones de 
este para evitar la mayor cantidad posible de vestigios arqueológicos.  Todos los tramos fueron 
recorridos a pie, con apoyo de camionetas, mulas, trabajadores y helicóptero, según el caso y las 
necesidades.  Ante la presencia de un sitio arqueológico en la ruta, se priorizó siempre la variación de 
éste y otras medidas de mitigación como reducción del ancho del DdV, señalización y delimitación. 
Cuando estas opciones no fueron viables, se procedió a buscar la zona de menor impacto para el paso 
del DdV, que será evaluada y/o rescatada antes de iniciar los trabajos de construcción.   
 
Los trabajos de topografía gruesa han permitido registrar los sitios arqueológicos que se encuentran en 
el eje del trazo y hasta una distancia de 50 m. El trazo fue dividido en 6 tramos, de los cuales los 4 
primeros corresponden a la sierra y los 2 últimos corresponden a la bajada a la costa y la costa misma.  
 
Como resultado se identificaron un total de 155 sitios arqueológicos adyacentes y/o colindantes al eje 
del DdV.  De éstos, 135 fueron evitados con variantes u otras medidas de mitigación y 20 recibirían un 
posible impacto directo, por lo cual serán objeto de trabajos de evaluación y/o rescate arqueológico. En 
el Volumen IID del EIA se encuentra el resumen de los sitios arqueológicos registrados. 

4.4.2 RUTEO FINO (FASE 2) 

4.4.2.1 ASPECTOS ARQUEOLÓGICOS 

Esta fase de ruteo se llevó a cabo entre los meses de mayo y junio del 2005 y consistió en la 
incorporación al equipo de selección de ruta y topografía de aproximadamente 5 arqueólogos 
distribuidos en 5 equipos.   
 
El ruteo fino arqueológico complementó los trabajos realizados por el ruteo de primera fase 
arqueológico e incorporó la evaluación de las vías de acceso asociadas a la construcción. La topografía 
fina permitió evaluar el recorrido completo de la ruta y trazar sobre el terreno el eje del futuro 
gasoducto. Esto permitió confirmar la posibilidad de impacto real en áreas arqueológicas identificadas 
durante el ruteo de primera fase. 
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Todos los tramos fueron recorridos a pie, con apoyo de camionetas, bestias de carga o mulas, 
trabajadores o helicóptero, según el caso y las necesidades. La información referente a cada sitio de 
importancia arqueológica fue anotada en fichas de campo. El ruteo fino permitió registrar los sitios 
arqueológicos que se encuentran en el eje del nuevo trazo y hasta una distancia de 50 m del mismo. 
Se reconoció y registro nuevas evidencias durante los trabajos de topografía fina.  
 
Ante la presencia de un sitio arqueológico en el trazo, se priorizó siempre la variación de éste y otras 
medidas de mitigación como la reducción del ancho del DdV, la señalización y delimitación. Cuando 
estas opciones no eran posibles, se procedió a buscar la zona de menor impacto para el paso del DdV, 
que será evaluada y/o rescatada en el futuro, antes del inicio de las obras. 
 
Para mejor orden de la información, el trazo fue dividido en seis tramos; los cuatro primeros 
corresponden a la sierra y los dos últimos a la bajada a la costa y a la costa. Finalmente, se 
consideraron los caminos de acceso permanentes y temporales. 
 
Como resultado de los trabajos arqueológicos en topografía fina se registraron un total de 290 sitios 
arqueológicos adyacentes al eje del DdV, incluyendo los registrados en topografía gruesa que se 
encuentran adyacentes al DdV.  De éstos, 225 fueron evitados con variantes u otras medidas de 
mitigación y 65 recibirán un posible impacto directo (incluyen los que presentan impacto directo y las 
áreas por evaluar). Adicionalmente, se realizó el reconocimiento arqueológico de los caminos de 
acceso y accesos temporales de servicio (shooflies) que serán utilizados y/o rehabilitados para la obra, 
registrándose 156 sitios. En el Vol. IID del EIA se encuentra el listado de sitios arqueológicos 
registrados durante esta fase.  

4.4.2.2 CONCLUSIONES DEL RUTEO ARQUEOLÓGICO 

Dado que el trazo actual del gasoducto atraviesa áreas arqueológicas, se deberá hacer las 
coordinaciones necesarias con el Instituto Nacional de Cultura (INC) para cumplir con las normas del 
Reglamento Nacional de Investigaciones Arqueológicas y con la Ley de Patrimonio Cultural.  
 
Se requerirá probablemente  evaluaciones arqueológicas adicionales para obtener la autorización para 
rescate arqueológico en donde se hará la delimitación del los sitios adyacentes. Durante el trabajo 
realizado, se han podido establecer áreas de alta sensibilidad donde: las evidencias arqueológicas 
pueden ser de mayor envergadura; la densidad es tal que pueden aparecer nuevos sitios durante los 
trabajos de evaluación arqueológica; pueden existir vestigios no detectados por debajo de la superficie.   
Las zonas más sensibles son: Río Alfarpampa – Jejamachay, Quebradas Campana y Uchuyputara 
Huayco, Acocro – Vinchos, Rumichaca-Libertadores, Tagra – Yanacc Punto y la Hacienda Bernales. 
 
Se ha identificado medidas preventivas que serán aplicadas durante el periodo constructivo.  La 
medida finalmente realizada será escogida sobre la base de las condiciones específicas de cada sitio 
antes del inicio de la obra y previa solicitud de CIRA.  
 
Las medidas identificadas e incorporadas al Plan de Manejo de Recursos Arqueológicos son: 
 
• Angostar el DdV cuando el eje pasa entre dos estructuras y no existe posibilidad de hacer una 

modificación al trazo, con la finalidad de reducir el área afectada o evitar el rescate.  
• Evaluación con excavaciones con el fin de definir la filiación cultural del sitio, su extensión 

(delimitación física), la existencia o inexistencia de vestigios debajo de la superficie y para tomar las 
medidas de mitigación que sean pertinentes. Esto se aplica en aquellos lugares donde la filiación 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural  por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. I 4-19 

cultural no es clara o donde la configuración superficial del terreno hace presumir la existencia de 
vestigios debajo de la superficie. 

• Rescate arqueológico en las áreas donde no ha sido posible modificar el trazo y la afectación es 
inevitable.  

• Otros (señalización, monitoreo, cubrir el sitio durante la ejecución de la obra, etc.). Según el caso, 
se decidirá en coordinación con el INC. 

4.5 CONCLUSIÓN 

La presente evaluación concluye que el proyecto como esta propuesto es razonable y valioso en 
relación a las alternativas posibles. Los beneficios de seguir la ruta seleccionada sobrepasan las 
desventajas sociales y ambientales. De no ejecutarse el proyecto las reservas exportables de gas 
natural no serían explotadas y no generarían beneficios económicos mediante la generación de fuentes 
de trabajo directo y aportes para las regiones y municipalidades, a través del Canon Gasífero. Los 
recursos no obtenidos por los gobiernos locales limitarán principalmente la implementación de 
infraestructura básica requerida en estas zonas imposibilitando oportunidades mayores de desarrollo. 
 
Para la ejecución del proyecto, el corredor que menores efectos ambientales ocasionaría es el corredor 
de la ruta paralela al STD (en comparación a la ruta directa), por encontrarse en el ámbito de un 
proyecto similar ya ejecutado, pudiendo emplearse caminos de acceso ya establecidos y además 
cruzando menor cantidad de zonas con alta probabilidad de presentarse restos arqueológicos. 
Específicamente se evitaría la cercanía al sitio arqueológico monumental Wari mientras que la ruta 
directa lo atravesaría. 
 
En el ámbito de este corredor se manejaron dos opciones de ruta de mayor resolución, la ruta Básica  y 
la ruta Modificada. La ruta Modificada es probablemente la que ocasionaría menor afectación 
ambiental, por cruzar una menor  cantidad de bofedales.  Asimismo, se evitaría el impacto de un gran 
número de sitios arqueológicos con esta ruta. También, es significativa la mayor disponibilidad de área 
para localizar el DdV en lo sectores angostos (fondos de valle y cumbres) reduciendo efectos 
acumulativos del STD y el ducto propuesto estando ambos muy cerca el uno al otro.  
 
Por lo tanto, se concluye que la ruta Modificada es la más apropiada para la ejecución del Proyecto de 
Transporte de Gas Natural de Ayacucho a la Planta de Licuefacción. 
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5.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

5.1 ANTECEDENTES 

PERU LNG es una compañía constituida para construir y operar una planta de licuefacción que será 
construida en la costa Peruana ubicada al sur de la ciudad de Cañete.  Desde esta planta, gas natural 
licuado (GNL) será exportado hacia mercados externos.  El gas natural será suministrado desde los 
campos de gas ubicados en el Lote 56 en el valle del Urubamba en la región Cusco. Inicialmente, el 
gas natural se transportará desde Las Malvinas, Camisea- Lima, utilizando el Sistema de Transporte 
por Ductos (STD), actualmente en operación hasta el kp 211.  Desde este punto hasta la costa, 
PERU LNG construirá y operará un gasoducto de 34 pulgadas para 408 km de longitud cubrir los 
requerimientos de la planta.  
 
Para determinar el trazo del gasoducto se ha realizado una evaluación de alternativas de rutas, cuya 
descripción se presenta en el capítulo 4.0 del volumen I.  

5.1.1 PROPÓSITO Y ALCANCE 

El propósito del proyecto es transportar gas natural (GN) desde la futura Estación de Compresión 2, 
hasta la Planta de Licuefacción, para su exportación a los mercados internacionales. El gasoducto será 
de 34 pulgadas de diámetro y tendrá componentes auxiliares o instalaciones de superficie, tales como 
estaciones de reducción de presión, estación de raspadores, válvulas de línea, entre otros, detallados 
en el Cuadro 5-1 y en la Figura 5-1.  
 
El Derecho de Vía (DdV) del proyecto seguirá una ruta aproximadamente paralela al Sistema de 
Transporte por Ducto (STD) de Transportadora de Gas del Perú (TgP) por lo menos en la mitad de su 
recorrido. La otra mitad de la ruta ha sido modificada con la finalidad de mantener la integridad tanto del 
gasoducto propuesto como del STD y evitar el tránsito por áreas sensibles desde el punto de vista 
físico, biológico y arqueológico. El Mapa 1-1 presentó la ubicación del proyecto.  

Cuadro 5-1 Componentes del Proyecto de Transporte de Gas Natural 

Componente Ubicación 
Aproximada Descripción 

Gasoducto de 408 km Km 0 al km 408 Kp 211 de gasoducto de TgP 
Estación de Transferencia Km 0 Con lanzador de raspador 
Estación Receptora/Lanzadora de Raspador Km 138.2  
Estación de Control de Presión  Km 255.5  

Válvulas de Bloqueo 15 espaciadas @ 
30 km  

 

Sistema de Protección Catódica Km 0 a km 408  
Estación de Transferencia Km 408 PERU LNG Planta de Licuefacción 

Fuente: PERU LNG. 
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5.2 DESCRIPCION GENERAL 

El gasoducto será diseñado para transportar de 677 MMSCFD (millones de pies cúbicos estándar por 
día) de gas natural con una presión de diseño de 147 barg (2160 psig), sin la necesidad de una 
compresión adicional en CS 2. El gasoducto será enterrado en sus 408 km de longitud incluirá 
instalaciones superficiales como válvulas de línea principal, trampas de raspador y una estación de 
reducción de presión que facilite el transporte seguro y eficiente de gas hasta la planta de licuefacción. 
 
El volumen inicial de transporte de gas no requerirá de la instalación de la CS 2 ya que este 
rendimiento se logrará mediante el aumento de la capacidad de compresión de entrega al STD en Las 
Malvinas. Las necesidades de compresión de gas natural para lograr la capacidad de transporte final 
serán provistas por TgP en el futuro, una vez instalada la planta de licuefacción y el gasoducto 

5.3 NORMAS DE DISEÑO 

Las normas técnicas que serán aplicadas por PERU LNG para el diseño e instalación del gasoducto 
incluyen, pero no son limitadas con la siguiente relación: 
 
• ASME B 31.8 “Gas Transmission and Distribution Piping Systems” 
• ANSI/ASME B31.1 “Power Piping” 
• ANSI/ASME B31.3 “Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping” 
• ANSI/NFPA 70 USA-National Electric Code 
• API RP 500 (American Petroleum Institute) “Classification of Locations for Electric Installations at 

Petroleum Facilities” 
• API 5L  “Line Pipe” 
• API 6D “Pipeline Valves” 
• API 1102 “Steel Pipelines Crossing Railroads and Highways” 
• API 1104 “Standard for Welding Pipelines and Related Facilities” 
• API 2004 “Inspection for Fire Protection” 
• ASCE “Guidelines for the Seismic Designs of Oil and Gas Pipeline Systems” 
• Código Nacional de Electricidad 
• ISO 1027-1983 “Radiographic Image Quality Indicators for Non-Destructive Testing – Principles and 

Identification” 
• ISO 5579-1985 “Non Destructive testing – Radiographic Examination of Metallic Materials by X and 

Gamma Rays” 
• ISO TR 13950 “Electrofusión identification methods” 
• NACE RP-01-69 (National Association of Corrosion Engineers) 
• Normas AGA “Gas Measurements Manual” 
• Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos (D.S. 041-99-EM), Anexo 1, Título II. 
• Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (D.S. 046-93-EM). 
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5.4 MATERIALES Y DISEÑO DE TUBERÍAS 

El diseño y materiales para la instalación del gasoducto cumplirán con la norma ASME B 31.8, el 
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos y sus modificatorias, así como las 
especificaciones técnicas de PERU LNG. 
 
El tubo de acero será de 34”grado 70 fabricadas de acuerdo a la Norma API 5L X, edición vigente a la 
fecha, y cumplirán con los requerimientos de la norma ASME B 31.8. El espesor de la tubería será 
basado en el nivel de presión de operación en cualquier segmento de la tubería y el análisis de fuerzas 
y cargas externas posibles (sísmica, vibración, sobrecarga, etc.) junto con la incorporación del factor de 
diseño apropiado conforme a la Norma ASME B31.8 como se muestra en el Cuadro 5-2. Los 
accesorios (rebordes, válvulas, y reductores, etc.) cumplirán con la norma apropiada y serán de la Serie 
900 con un grado de acero conforme al tubo. 

Cuadro 5-2 Factor de diseño según Norma ASME B31.8 

Clase de localización Factor de diseño espesor de la tubería 
Clase 1, División 2 0,72 0,72 

Clase 2 0,60 0,875 
Clase 3 0,50 1,062 

5.5 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y CONSIDERACIONES 

5.5.1 PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 

Un recubrimiento triple de polietileno dará protección contra la corrosión externa de la tubería 
enterrada. Este consiste en una capa de material epóxico seguida de un pegamento copolymero y un 
polietileno de alta densidad. Una vez que las uniones del tubo son soldadas y la soldadura ha sido 
aceptada, todas las uniones serán cubiertas por una capa retraible a base de calor.  
 
Las capas protectoras serán inspeccionadas y de estar dañadas serán reparadas antes de la 
instalación de la tubería en la zanja. Tubería superficial será protegida con pintura a ser escogida 
según condiciones atmosféricas y climáticas (temperatura, humedad, salinidad, etc.) a lo largo de la 
ruta propuesta de la tubería.  
 
La tubería contara con protección adicional contra la corrosión mediante la instalación de un sistema 
inducido de protección de corriente catódico y ánodos expiatorios en las instalaciones superficiales 
diseñadas según la Norma NACE RP-01-69. Los rectificadores y puntos que conectan con tierra serán 
localizados en estaciones u otras posiciones donde haya disponibilidad de energía eléctrica.  
 
Una vez que la tubería es enterrada, el potencial eléctrico entre la tubería y la tierra será supervisado 
para evaluar la eficacia del sistema de protección catódico. Durante la operación, el sistema de 
protección catódico será supervisado con regularidad para facilitar la calibración y la reparación cuando 
sea necesario para mantener su eficacia.   
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5.5.2 TAPADAS MÍNIMAS Y ZANJAS 

La tubería será enterrada a lo largo de todo su recorrido de acuerdo con la norma ASME B31.8. La 
profundidad final variará dependiendo de la topografía y de las condiciones de uso, geotécnicas, 
geológicas e hidrológicas del trazo con una profundidad mínima de cubierta de 0.9 metros. 
 
En terrenos de cultivo, el gasoducto tendrá una cobertura mínima de 1,20 m de profundidad. En los 
lugares donde hay actividades agrícolas con plantaciones de raíces someras se ha definido perfiles de 
protección variables no inferiores a 1,00 m de tapada.  En el caso de las secciones que cruzarán 
carreteras serán enterradas a una profundidad mínima de 2,0 m. Durante la apertura de la zanja en 
cruces de ríos, la tubería será enterrada a una profundidad mínima de 2,0 m debajo del canal de agua 
basado en estudios hidrológicos. La profundidad de cubierta en cruces menores de agua será 1.0 m a a 
menos que este especificado por informes hidrológicos.   
 
La profundidad mínima de las zanjas dependerá del diámetro de la tubería y el sobre-ancho requerido 
para su instalación. El diseño buscará la estabilidad de de la zanja de acuerdo a las buenas prácticas 
constructivas y lo señalado en el Anexo I del Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos 
(D.S. 041-99-EM). 
 
El relleno consistirá en material seleccionado (reciclado, zarandeado) libre de piedras y residuos, y se 
realizará de modo que el revestimiento o cobertura de la tubería de acero no sufra daños, compactando 
el relleno de acuerdo a las buenas prácticas.  En casos donde no existan materiales finos, la tubería 
puede ser envuelta en un segundo material sintético que permita el uso de material rocoso como 
relleno. 

5.5.3 CRUCES ESPECIALES  

5.5.3.1 VÍAS DE TRÁNSITO VEHICULAR 

Para el cruce de vías de tránsito se realizará estudios de ingeniería específicos, dependiendo del tipo 
de vía (nacional, regional, local o vecinal), y se calcularán los parámetros de diseño específicos del 
cruce como: geometría, subsuelo, cargas vehiculares, radios de curvatura y las normas legales del 
subsector transportes. Estos criterios definirán la metodología de ejecución del cruce más adecuada, 
sea por perforación dirigida, “tunnel-liner”, zanja abierta u otra que cumpla con los parámetros de 
estabilidad, resistencia y sobrecarga. Los permisos se obtendrán de las autoridades competentes 
(Ministerio de Transportes y Comunicaciones). 
 
El diseño del ducto para cruce de carreteras puede resultar en un mayor espesor de la tubería, para 
resistir la presión del fluido transportado y las cargas derivadas del cruce. El grosor establecido se basa 
en el nivel de tránsito del cruce el tipo de vehículos que utilizan dicho camino. 

5.5.3.2 CURSOS DE AGUA 

Para el cruce de cursos de agua mayores se realizará estudios de ingeniería específicos que 
considerarán las características hidráulicas del curso de agua, las características geotécnicas y la 
estabilidad del cauce, el nivel de caudal del curso de agua, y los requerimientos técnicos y legales 
establecidos por las autoridades de riego (ATDR). Los detalles se especifican en el acápite 5.5.3. 
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5.5.4 VÁLVULAS DE BLOQUEO 

Las válvulas de bloqueo sirven para abrir o cerrar el flujo del GN en diversos tramos de la tubería. Se 
activan para realizar operaciones de mantenimiento, o en el caso que se detecte una fuga. En ambos 
casos proveen un compartimiento estanco. 
 
Las válvulas de bloqueo del gasoducto serán ASME Clase 900, con un rango de presión de operación 
establecido sobre la base de los cálculos hidráulicos. El material usado (acero forjado, inoxidable o al 
carbono) dependerá de las condiciones y el diseño requeridos según ASME y API. 
 
Cada válvula ocupará un área de 24 m por 15 m aproximadamente. La Figura 5-2 presenta un plano 
típico de una válvula de bloqueo. Cada válvula utilizará un termogenerador ubicado adyacente a ella, 
en un área aproximada de 10 m por 8 m adicional. El generador funcionará con una potencia de 400 W 
mediante gas natural. Las válvulas de bloqueo tendrán un pequeño almacén y un sistema de 
comunicación. 
 
El Cuadro 5-3 presenta la ubicación preliminar de las válvulas de bloqueo de conformidad con las 
especificaciones técnicas de la norma ASME B31.8, a partir de la información referente a la densidad 
poblacional cercana al segmento del gasoducto. Se instalará válvulas de bloqueo en la entrada y salida 
de la Estación de Control de Presión (PCS-1) con la finalidad de aislar la estación durante las 
operaciones de mantenimiento y emergencias.  PERU LNG podrá instalar válvulas en lugares 
estratégicos adicionales, como los cruces especiales.  Las posiciones mostradas debajo son 
preliminares y serán sujetas a evaluación del sitio y a ajuste en base a las condiciones de encontradas, 
tales como impactos, proximidad a áreas de cruce especiales, etc.  
 
Las válvulas de bloqueo tendrán dispositivos de activación neumáticos que pueden ser activados de 
forma manual o remota de ser necesario. Las válvulas serán conectadas al Control de Supervisión y el 
Sistema de Adquisición de datos (SCADA) que tendrá el estado de la válvula (abierto o cerrado), 
sensores de presión y temperatura de línea instalados.  

Cuadro 5-3 Ubicación preliminar de válvulas de bloqueo 

No. Progresiva (kp) Nivel de altitud 
(msnm) 

XV-1 29.5 3070 
XV-2 59.0 3756 
XV-3 88.5 4158 
XV-4 115.0 3428 
XV-5 167.5 4821 
XV-6 196.8 4568 
XV-7 226.3 4304 
XV-8 285.5 3050 
XV-9 315.5 639 
XV-10 345.7 305 
XV-11 376.9 189 

 Fuente: PERU LNG 
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5.5.5 TRAMPAS DE RASPADORES O SCRAPER 

El raspador o scraper es un dispositivo que recorre el interior de las tuberías mediante un tubería 
paralela para lanzado y recepción. Este sistema se utiliza para la limpieza o inspección interna del 
ducto de acuerdo a las normas ASME B31.8. La Figura 5-3 presenta el diagrama típico del raspador.   
Cada estación cuenta con: 
 
• Receptor de raspador. 
• Válvula de cierre neumática de bola. 
• Lanzador del raspador. 
 
La limpieza del gasoducto se realiza mediante escarbadores flexibles del mismo diámetro que el interior 
del ducto, que retiran residuos acumulados dentro de la tubería. El raspador es empujado a través del 
gasoducto por la presión que el fluido impone detrás del dispositivo. Los raspadores inteligentes utilizan 
tecnología avanzada de instrumentación para medir el grosor de pared de la tubería y su ubicación en 
el gasoducto. 
 
Los lanzadores y receptores de raspador tendrán cubiertas de acceso rápido según el Código ASME. 
Las líneas de venteo ecualizadoras y by-pases serán diseñados para el empleo eventual de raspadores 
inteligentes.   
 
El Cuadro 5-4 presenta la ubicación preliminar de los lanzadores y receptores de los raspadores de 
conformidad con las especificaciones técnicas de la norma ASME B31.8 

Cuadro 5-4 Ubicación preliminar de raspadores o scraper 

No. Tipo Kp 

1 Lanzador 0 
2 Receptor/Lanzador 138 
3 Receptor/Lanzador 255.5 
4 Receptor 408 

Fuente: PERU LNG 
 
Los residuos provenientes del receptor de raspador serán tratados y manejados de acuerdo al tipo de 
residuo generado (hidrocarburos, agua, sólidos), los permisos de operación y el Plan de Manejo 
Ambiental y Social (Plan de Manejo de Residuos). 

5.5.6 ESTACIÓN DE CONTROLADORA Y LANZADORA DE RASPADOR 

La Estación Controladora se localiza en el Kp 255,5 y protegerá el gasoducto flujo debajo de este punto 
de sobre presurización. Esta estación automáticamente cerrará la tubería corriente arriba cuando la 
presión excede el límite establecido.  La Figura 5-4 presenta el esquema de dicha estación. 
 
El flujo de gas será desviado a puente con ramales de regulación de presión y válvulas de bloqueo para 
mantener la presión regular. La estación bloqueará el flujo total y expulsará el gas por válvulas alivio 
para proteger el gasoducto y prevendrá contingencias sólo en caso de urgencia. Las características del 
sistema de control serán determinadas después que la simulación hidráulica del sistema sea finalizada. 
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El sistema de control de presión incluirá tres ramales paralelos. Un ramal tendrá una válvula de bloque 
neumática con el mismo diámetro de la tubería (34 pulgadas). Otros dos ramales tendrán dos válvulas 
de bloque manejadas por gas cada uno y una válvula de control neumática (un ramal en la operación y 
otro sobre el suplente). 

5.5.7 ESTACIÓN DE MEDICIÓN 

Después de la válvula de derivación del gasoducto de TgP, se ubicará una estación de filtrado y 
medición de gas natural.  Dicha estación contara con trenes de filtros y un patín medidor.  
Adicionalmente esta estación contara con un lanzador de raspadores y una caseta de instrumentación.  
El diseño típico de esta instalación se presenta en la Figura 5-5.   

5.5.8 ESTACIÓN DE RECEPCIÓN DE GAS 

Al final del gasoducto, y dentro del terreno de la Planta de Licuefacción de PERU LNG, se ubicará una 
estación de recepción.  Esta estación consiste de una válvula, un receptor de raspador y una cabina de 
instrumentación.  El diseño típico se presenta como Figura 5-6.  

5.5.9 INSTRUMENTACIÓN PARA DETECCIÓN DE FUGAS 

El proyecto contará con un sistema de detección de fugas de GN. El sistema esta basado en el 
monitoreo de presión en el gasoducto. Este método de detección utiliza un modelo computarizado 
basado en la investigación sobre el comportamiento de la energía y el equilibrio del momento 
(representados por mediciones de presión y velocidad) dentro de una tubería antes y después de una 
fuga. El procesamiento de señales usando estos datos y el uso de tecnología de punta provee 
información que puede ser procesada por un computador para detectar una fuga, determinar su 
tamaño relativo y localización, cerrar válvulas, e iniciar el Plan de Respuesta por Fugas.  
 
Una vez detectada la fuga por caída de presión, las válvulas de bloqueo se activan automáticamente, 
aislando el tramo afectado en un tiempo máximo de 160 segundos. Al mismo tiempo, el operador del 
Centro de Despacho de Gas, ordenará a través del sistema SCADA y telecomunicaciones, el cierre de 
la válvula de transferencia. Esta situación genera inmediatamente la activación de un Plan de 
Contingencia previamente establecido, seguido de un Plan de Reparación por Emergencia. 

5.6 CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO 

5.6.1 ACTIVIDADES PRE-CONSTRUCCIÓN 

5.6.1.1 PERMISOS 

Se gestionarán, obtendrán y mantendrán vigentes los permisos requeridos y aplicables para la 
instalación del gasoducto. En cumplimiento de la legislación vigente se requerirá los siguientes 
permisos: 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. I 5-8 

 
• Autorización de ejecución de obras en áreas de uso público (gobiernos locales y regionales). 
• Permiso para extracción de agregados de canteras, ante la Administración Técnica del Distrito de 

Riego (ATDR) de cada jurisdicción. 
• Permiso para cruce de cursos de agua, ante la ATDR. 
• Permiso para uso de agua para construcción y prueba hidrostática, ante la ATDR. 
• Permiso para cruce de vías de tránsito ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
• Permiso de vertimientos de efluentes generados por los campamentos, ante la Dirección General 

de Salud Ambiental (DIGESA). 
• Permiso para la habilitación de polvorines y uso de explosivos, ante la Dirección de Servicio, 

Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC). 
 
Las obras civiles se ejecutarán en cumplimiento del marco legal vigente (descrito en el capítulo 2.0 del 
EIA) y las normas jurisdiccionales correspondientes a los gobiernos locales y regionales. 

5.6.1.2 ADQUISICIÓN DEL DDV 

La ejecución del proyecto requiere la negociación previa del Derecho de Vía. Este cumplirá con lo 
señalado en el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos respecto de 
las dimensiones de la faja de servidumbre. El DdV tendrá espacios de trabajo como máximo 30 m de 
ancho. 
 
Los procedimientos para la negociación del DdV se presentan en el Plan de Relaciones Comunitarias 
del Plan de Manejo Ambiental y Social (capítulo 11, volumen IV). 

5.6.1.3 ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LA OBRA 

PERU LNG supervisará el control y aseguramiento de calidad de la construcción del gasoducto para 
asegurar el cumplimiento del contratista con las normas de calidad de suministro del material y 
construcción de la tubería. La organización de control de calidad comprenderá la elaboración y el 
cumplimiento de procedimientos relacionados con: logística, prevención de riesgos, contingencias, 
salud, seguridad y medio ambiente, construcción, entre otros. 
 
La organización y control de obra comprenderá: 
 
• Organigrama de ejecución del proyecto. 
• Cronograma de ejecución del .proyecto. 
• Control y reporte de avance de obra, según frente de trabajo. 
• Cumplimiento del EIAS. 
• Calificación del personal. 
• Control de calidad de materiales. 
• Esquema logístico (campamentos, almacenes, transporte, gestiones). 
• Gestión de permisos. 
• Planos detallados del proceso de construcción.  



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. I 5-9 

5.6.1.4 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 

El requerimiento de mano de obra variará a lo largo del proyecto y dependerá del cronograma de 
ejecución, disponibilidad de personal, y del frente de trabajo y condiciones específicas del sitio. Se 
requerirá aproximadamente de un pico de 2 500 trabajadores durante la etapa de construcción. El 
número de trabajadores será determinado por el contratista al finalizar el diseño.  Se requerirá mano de 
obra calificada y no calificada para la construcción del ducto. Se estima que aproximadamente 600 de 
estas posiciones serán distribuidas entre los residentes del área directa de influencia del proyecto. Se 
espera contratar la mayor cantidad posible de personal local, dependiendo de la mano de obra 
disponible y de su nivel de calificación. Los procedimientos de contratación de mano de obra local se 
presentan en el Plan de Relaciones Comunitarias del PMAS (Vol. IV).  

5.6.1.5 EQUIPOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN 

Durante la construcción se utilizarán motoniveladoras, cargadores, excavadoras, taladros y equipos de 
perforación, helicópteros, vehículos de transporte de materiales y de personal.  El mantenimiento de los 
equipos pesados y livianos se realizará en los patios de máquina habilitados en los campamentos base 
y en el mismo frente de obra. El Cuadro 5-5 presenta el requerimiento aproximado de los principales 
equipos y maquinaria necesarios para la construcción del gasoducto.  
 
La manipulación de tuberías se realizará mediante máquinas tiende tubos; el transporte desde los 
caminos de acceso hasta lugares de topografía accidentada se realizará con camiones o tractores tipo 
carro.  Para el zanjado se utilizarán retroexcavadoras o una máquina zanjadora. 

Cuadro 5-5 Equipos y maquinaria requeridos para el proyecto 

Tipo de maquinaria Cantidad  aproximada Uso específico 

Topadoras 80 Clasificación/Acceso/Relleno/Restauración 
Retroexcavadoras 70 Clasificación/Acceso/Zanjas/Relleno/Restauración 
Motoniveladoras 10 Clasificación/Acceso/Relleno/Restauración 

Equipos de perforación 20 Clasificación/Zanjas 
Tiende tubos 45 Ensartar/Doblar/Soldadura/Bajadas/uniones/Pruebas 

Tractores cureña 40 Transporte/Ensartar 
Zanjadora 2 Clasificación/Acceso/Relleno/Restauración 

 Fuente: PERU LNG 

5.6.1.6 MANTENIMIENTO Y REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 

El combustible para la maquinaria de construcción es Diesel 2 y equipos con motores pequeños 
utilizaran gasolina.  El requerimiento estimado de combustible por mes se presenta en el Cuadro 5-6. 

Cuadro 5-6 Combustible estimado requerido para el proyecto 

Tipo de combustible e insumo Cantidad por mes (m3) Uso específico 

Diesel 2 2500 /20 meses aprox. Maquinaria de construcción y generadores 
eléctricos en campamentos 

Gasolina 25 Generadores pequeños, motosierras 
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JP-2 50 Combustible para helicópteros 
Fuente: PERU LNG 

 
El reabastecimiento de combustible en los frentes de trabajo se realizará el siguiente procedimiento: 
 
• Los camiones cisterna transportarán el combustible desde el depósito hasta el DdV.  
• La maquinaria será reabastecida mediante bombas de trasiego y en lugares adecuados. No se 

realizará reabastecimiento cerca de cuerpos de agua. 
• Las actividades de mantenimiento, como lubricación y cambio de aceite, se realizarán con camiones 

de servicios habilitados para esta tarea y alejados de los cuerpos de agua. 
• Se capacitará al personal de mantenimiento y recarga de combustibles en el adecuado manejo y 

utilización de implementos de contención de hidrocarburos. 
• En caso de utilizar una cisterna temporal en el frente de obra, se colocará contención temporal 

consistente en plástico y bolsas de arena capaz de recibir el 110 % del volumen almacenado. 

5.6.2 ESQUEMA LOGÍSTICO  

La construcción del gasoducto requiere del transporte de maquinaria, materiales e insumos que serán 
adquiridos en el exterior o en mercados locales peruanos. Estos deberán llegar hasta los campamentos 
y luego hasta los frentes de obra para su uso. Debido a las grandes cantidades de maquinaria y 
materiales necesarios, los caminos y el esquema logístico tienen singular importancia en un proyecto 
lineal como este. Las rutas seleccionadas buscan la mejor accesibilidad, evitar la generación de efectos 
y riesgos ambientales, y utilizar mayormente infraestructura anteriormente utilizada por el STD y el 
sistema nacional vial. El esquema de logística para la construcción del proyecto se presenta en el 
Mapa 5-1. 

5.6.2.1 PUERTOS 

La construcción del gasoducto requiere de maquinaria, tubería e insumos que no son fabricados en el 
Perú.  Estos materiales serán importados a través de buques mercantes que desembarcarán en el 
Puerto San Martín, ubicado en Pisco. 
 
Se estima que 170 000 toneladas de tubería y una gran cantidad de maquinaria llegarán en 
cargamentos programados.  Se estima que se requerirá de 15 a 20 barcos con tubería mientras que la 
maquinaria e insumos vendrán en cargamentos no dedicados a lo largo del proyecto. 
 
Una vez llegada, la tubería será almacenada en áreas existentes para ese fin en Puerto San Martín.  El 
despacho de tubería se realizará desde Puerto San Martín hasta los acopios de tubería de los sectores 
de sierra y directamente para los frentes de obra de costa.  
 
Se cumplirán las reglas establecidas por la Dirección General de Capitanías y el Convenio MARPOL 
para intercambio de agua de lastre y para todas las actividades portuarias. 

5.6.2.2 VÍAS DE ACCESO 

La movilización de personal, insumos y materiales se realizará a través de caminos existentes 
presentados en el Mapa 5-1. Los principales accesos se presentan en el Cuadro 5-7 y desde ahí se 
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tomarán caminos menores. Para determinar la densidad vehicular en el área de influencia del proyecto, 
se realizó un estudio de tráfico en las localidades de Patibamba, Acocro, Vinchos y Casalla, que se 
presenta en el Anexo (Volumen V). La lista de caminos presentada no es limitativa y otros accesos 
existentes podrán ser utilizados para llegar el DdV. Además, se empleará el derecho de vía como 
acceso temporal constructivo. 
 
La carretera Los Libertadores será usada como eje principal de acceso al sector del DdV ubicado en la 
sierra; en la costa se utilizará la carretera Panamericana Sur. Ambas pertenecen al Sistema Nacional 
de Carreteras y desde ellas se utilizarán los caminos existentes que fueron mejorados durante la 
construcción del STD de TgP.  

Cuadro 5-7 Caminos de acceso principales 

Nombre de la vía Tipo de vía 

Carretera Huamanga-Tambo-San Miguel-San Antonio Afirmada 
Carretera Libertadores  Asfaltada 
Carretera Libertadores Asfaltada 
Carretera Libertadores Asfaltada 
Carretera Ica - Ayavi  
Carretera Panamericana Asfaltada 

Fuente: PERU LNG 
 
Antes que comience la construcción, se requerirá que el contratista realice una evaluación inicial del 
estado de los caminos que va a utilizar, incluyendo puentes, drenajes y otra infraestructura vial. El 
reporte incluirá un inventario con fotografías, material fílmico y documentación técnica necesaria para 
establecer, con la mayor precisión posible, el estado de la infraestructura vial antes de la intervención 
del proyecto. Después del análisis inicial se requerirá que el contratista trabaje con las agencias 
apropiadas de gobierno para obtener la aprobación necesaria de comenzar cualquier trabajo de mejora 
y a su turno obtendrá la aprobación o aceptación de trabajos realizados. 
 
Para cualquier construcción de caminos de acceso nuevos, el diseño básico preverá una superficie de 
rodadura aproximada de 6 metros de ancho (excepto donde esto es limitado a un ancho menor por 
distancias cortas debido a coacciones físicas) para proporcionar transito seguro a tráfico de dos vías 
para equipo de construcción y transporte. Tal como lo establece la R.D. 046-93-EM, el impacto de 
construcción será limitado a 15 m. 
 
El contratista realizará el mejoramiento de las rutas de acceso definidas de acuerdo a sus necesidades 
de movilización. Este trabajo consistirá en la limpieza, rehabilitación de la superficie de rodadura y la 
ampliación de algunas curvas para que los vehículos con materiales e insumos puedan transitar de 
manera segura. Se establecerán anchos de caminos y curvaturas, así como los anchos de afectación 
en cada sección de la vía utilizada; también se reforzarán puentes y sistemas de drenaje. Si es 
necesario, se construirán obras de seguridad en las zonas afectadas por cortes (muros secos, muros 
de contención, etc.). Las reparaciones serán convenidas previamente con la agencia apropiada del 
gobierno y los dueños de la tierra afectada antes de que el trabajo de reparación sea comenzado. 
 
Se rehabilitará y mejorará el sistema de drenaje de las carreteras cuando sea necesario, poniendo 
énfasis en su mantenimiento (reconstrucción de cunetas, limpieza de alcantarillas y mejoramiento de 
badenes) para permitir una mayor duración de las vías y reducir el costo de mantenimiento durante la 
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operación. Estas obras contribuyen a mantener la fluidez vehicular y deben ejecutarse en vías 
identificadas durante reporte de reconocimiento de la vía. 
 
La extracción de materiales de canteras en los cauces de los ríos se realizará en seco, de acuerdo a 
los requerimientos de la autoridad competente. La extracción deberá restringirse tanto como sea 
posible para evitar la alteración del nivel de base de los ríos y el hábitat de los ambientes acuáticos.  
Las áreas de explotación se adecuarán para que cuando el río crezca el cauce regrese a un estado 
similar al original. Durante la extracción de materiales se limitarán las labores al área de trabajo. 
 
Se determinará una adecuada pendiente de explotación, mediante procedimientos específicos 
generados y aprobados previamente. Se establecerá una sola ruta de ingreso y salida señalizada; la 
explotación de la cantera se realizará de forma longitudinal al flujo de las aguas; las áreas de extracción 
y los accesos a los ríos serán reestablecidos a condiciones similares a la original, estabilizadas y 
revegetadas, si fuera el caso.  Si la extracción es realizada por terceros, se condicionará el uso del 
material que extraigan a metodologías ambientalmente aceptables y la implementación de cambios 
medidas que minimicen la afectación a los componentes ambientales. 
 
Una vez que el trabajo de construcción sea terminado, todos los caminos usados como los puntos de 
acceso serán reparados y mejorados al menos a como era la condición inicial. Todos estos trabajos 
serán aceptados y aprobados por la autoridad del gobierno así como autoridades locales. 

5.6.2.3 TRANSPORTE DE MAQUINARIA, MATERIALES E INSUMOS 

La movilización de vehículos, equipo y maquinaria a los frentes será realizada conforme al plan de 
logística que los contratistas proporcionarán durante los concursos de licitación. Una vez terminado 
este, se procederá de igual forma para desmovilizar la maquinaria.  
 
Las vías para la logística del proyecto se utilizarán durante el día y no se alterará el tránsito en ellas.  
No se utilizará los caminos durante la noche. 

5.6.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE TUBERÍA 

Se manipulará, transportará y almacenará cuidadosamente las tuberías, evitando dañar los biseles y 
revestimientos. Las características de transporte y almacenamiento se presentan en el Cuadro 5-8. 

Cuadro 5-8 Secuencia de transporte y almacenamiento de tuberías 
 

Tramo Kp horizontal 
aprox. Acopios Este Norte 

Viajes de camión  
aproximados 
requeridos 

1 38+928 Patibamba  613 385 8 556 477 680 
2 60+020 Huaychao 603 105 8 544 413 220 
3 59+676 Zona Acocros 604 463 8 543 136 120 
4 71+068 Zona Acocros 601 923 8 532 626 375 
5 106+803 Vinchos  571 762 8 529 230 765 
6 188+063 Rumichaca  505 991 8 522 600 990 
7 233+797 Huaytará 473 804 8 494 469 720 

 Fuente: PERU LNG 
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La tubería será movilizada por tierra desde Pisco hacia los puntos de acopio a través de rutas 
previamente establecidas, utilizando vehículos permitidos dentro de las limitaciones de tonelaje de la 
vía.  
 
El número aproximado de viajes requerido para el transporte de tubería se presenta en el Cuadro 5-8.  
Este se realizara en dos o tres etapas dependiendo del avance de la obra.  Éste se realizará en 
convoyes bajo supervisión directa del contratista, para controlar la velocidad de los vehículos, el paso 
sobre puentes sin causar daños y, en general, supervisar la seguridad de la operación de transporte. 

5.6.2.5 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

El transporte de combustible se realizará desde los puntos mayoristas de venta hasta los lugares de 
almacenamiento bajo responsabilidad del proveedor. 
 
El transporte de combustible se realizará por rutas previamente establecidas, usando vehículos 
permitidos con capacidades de carga apropiadas. Las siguientes medidas preventivas serán 
incorporadas para el transporte de combustible: 
 
• Contratación de empresas de transportes autorizadas y con experiencia en el traslado de 

combustibles o insumos peligrosos. 
• El transporte se realizará durante el día. 
• La velocidad máxima de desplazamiento en vías públicas no excederá a la permitida por la 

reglamentación vial vigente. 
• El proveedor elaborará un Plan de Contingencia específico para el servicio de PERU LNG. 
• Los conductores contarán con entrenamiento en respuesta inicial de emergencia y notificación de 

accidentes a su empresa y PERU LNG. 
• Los conductores contarán con hojas de seguridad (indicando características del insumo) y los 

permisos respectivos. 
• Los conductores establecerán reportes periódico del status de su carga a su central (deberá contar 

con un sistema de comunicación). 
 
El proveedor entregará el combustible en el centro de almacenamiento localizado adyacente a los 
campamentos principales.  Los combustibles se almacenarán en tanques superficiales con sistema de 
contención secundaria de capacidad 110% del mayor volumen almacenado, según normativa vigente. 
 
En dicho lugar se llevará un inventario de los combustibles recibidos y despachados en la obra. Se 
contrastará el resultado del inventario con mediciones mensuales. 
 
Cada almacén de combustible contará con un plan de contingencia para derrames que mostrará la 
ubicación de las válvulas de cierre, la operación del sistema de contención secundaria y los lugares de 
contención en caso de derrame. 
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5.6.3 CAMPAMENTOS 

El personal contratado para la construcción del gasoducto dormirá en campamentos temporales que 
serán retirados al finalizar la obra. Los campamentos se construirán, de ser posible, en zonas ya 
disturbadas o donde se ubicaron los campamentos de TgP para la construcción del STD. Los 
campamentos cumplirán con las normas establecidas en el Reglamento de Protección Ambiental para 
las Actividades de Hidrocarburos (D.S. 046-93 EM). Los trabajadores cumplirán con un Código de 
Conducta y los trabajadores foráneos serán confinados al campamento (ver Cap. 11 Vol. IV). 

5.6.3.1 UBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTOS 

La ubicación y cantidad de personal que se alojará en el campamento se presenta en el Cuadro 5-9. La 
mayoría del personal de construcción será alojada en tipos de alojamientos portátiles en carpas o 
casas rodantes. Antes de la instalación del campamento se llegará a un acuerdo con el propietario del 
terreno elegido para obtener el permiso correspondiente. El uso del agua para abastecer las 
necesidades de habilitación del campamento y uso del personal de obra será solicitado a las 
autoridades de riego respectivas. 

Cuadro 5-9 Ubicación, capacidad máxima y área de campamentos 
 

Kp horizontal aprox. Campamento propuesto Este Norte Capacidad máxima 

0+500 Sector PS-3  640 667 8 556 464 300 
5+330  Móvil Jolpas 638 424 8 559 845 150 
12+594  Móvil Anchihuay 632 658 8 562 220 150 
23+173 Móvil - Cerca de Pob. Campana 624 624 8 561 048 200 
38+928 Patibamba 613 385 8,556 477 400 
50+836 Móvil Las Nubes 2 607 770 8 550 078 150 
60+020 Central - Huaychao 603 105 8 544 413 200 
70+623 Central - Acocros 602 522 8 533 316 300 
266+369 Huancaccasa 444 982 8 486 642 400 
127+248 Ocollo 2 557 585 8 524 051 300 
106+803 Central Vinchos 571 762 8 529 230 300 
188+063 Central Rumichaca 505 991 8 522 600 500 
233+797 Central Huaytará 473 804 8 494 469 400 

Nota: Esta lista esta sujeta a revisión basada sobre la ejecución de la construcción final por parte de los contratistas de la construcción 
acertada que planificaron y sometieron con documentos en el momento de la licitación. 
Fuente: PERU LGN 

5.6.3.2 IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAMENTOS 

Debido al uso prioritario de infraestructura ya existente, antes de la implementación de los 
campamentos se deberá realizar una evaluación ambiental de sitio1 (Fase I), que incluirá la toma de 
muestras en los suelos para ser analizados en el laboratorio. Las muestras serán analizadas por TPH 
(Total Petroleum Hydrocarbons), BTEX (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylenes), PAH (Poli cíclicos 
aromáticos) y metales pesados (método ICP) en aquellos lugares donde se haya almacenado 
combustibles anteriormente. 
 
                                                 
1 Método recomendado por la American Society For Testing and Materials 
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Si el campamento se ubicara cerca de cuerpos de agua, se dejará un área de amortiguamiento no 
menor de 20 m, para reducir el riesgo de impacto. Se evitarán áreas donde haya escurrimiento de 
aguas superficiales a no ser que tales condiciones puedan ser controladas suficientemente. Se 
seleccionará generalmente ubicaciones con acceso fácil y seguro y que no requiera nuevos caminos. 
 
En la implementación de los campamentos se seguirá las siguientes pautas: 
 
• No se construirá campamentos en pendientes pronunciadas o que presenten riesgos potenciales 

de erosión o inestabilidad. Tampoco se ubicarán en áreas sensibles como asentamientos de 
comunidades o zonas de reproducción crítica de la fauna (donde anidan y se aparean). 

• El campamento se adaptará al terreno natural, para reducir movimientos de tierra.  
• No se removerá la capa superficial del suelo, implementándose enripiado de accesos directamente 

sobre la vegetación, y propiciándose técnicas de revegetación una vez levantado el campamento, 
de conformidad con el Plan de Abandono. 

• Las instalaciones de vivienda, almacenes y oficinas tendrán como bases plataformas de madera o 
cemento, y la zona destinada a taller ocupará el área mínima necesaria. 

• En caso de que la zona tenga un alto potencial de tormentas eléctricas, se colocará pararrayos en 
campamentos y obradores para evitar accidentes o incendios. 

• En la sección industrial del campamento temporal, la capa superficial del suelo será retirada y 
almacenada adecuadamente, hasta el abandono de las instalaciones. Antes de iniciar los trabajos 
de construcción se delimitará claramente el área destinada al campamento. 

5.6.3.3 OPERACIÓN DE CAMPAMENTOS 

El campamento estará comunicado con los centros urbanos para el caso de eventuales emergencias. 
Se preparará un plan de emergencia y lucha contra incendios adecuado a la configuración del mismo. 
 
Los alimentos de los trabajadores se adquirirán en ciudades (Ayacucho, Pisco, Lima, etc.), aunque 
algunos productos podrán ser adquiridos localmente, bajo el Plan de Adquisición de Productos Locales. 
El campamento contará con generadores a combustible Diesel 2 las 24 horas del día. 
 
Las condiciones de operación de los campamentos son las siguientes: 
 
• La toma de agua no afectará a usuarios ubicados aguas debajo de esta y contará con la 

aprobación del ATDR. 
• El acceso para el suministro de agua tendrá un ancho máximo de 2 m.   
• No se criará animales en los campamentos.  
• Se prohibirá la captura y extracción de animales y plantas silvestres. 
• Los generadores se ubicarán lejos de zonas pobladas y cuerpos de agua. Ellos estarán equipados 

con silenciadores y deberán cumplir con un límite de ruido máximo de 55 dBA para el día y 45 dBA 
para la noche en la vivienda más cercana.  

• Si es necesario se colocarán casetas a prueba de ruidos para cumplir con los estándares. 
• Será cercado el campamento para asegurar la separación de éste y la población local. 
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5.6.3.4 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

Los campamentos contarán con un sistema para el tratamiento de aguas servidas. Existirá un sistema 
de tratamiento de de aguas grises provenientes de la cocina, lavamanos y duchas, las cuales serán 
tratadas mediante la separación de sólidos y flotantes en trampas de grasas y un filtro de gravas. 
Las aguas negras provenientes de la descarga de sanitarios serán tratadas con plantas tipo paquete o 
similar. Las plantas tipo paquete usan un tratamiento biológico que involucra el proceso de lodos 
activados, aireación extendida, con recirculación de fangos y espuma, y una cámara de cloración para 
esterilizar el efluente.  La planta estará diseñada para el nivel mayor de ocupación del campamento y 
contará con un registro diario de niveles de cloro residual y oxigeno disuelto como control de calidad 
para la eliminación de de coliformes fecales y demanda biológica de oxígeno.  Las aguas podrán ser 
descargadas en cuerpos de agua o en lechos de infiltración. 
 
El nivel de tratamiento de las aguas servidas cumplirá con los límites para la descarga de desagües 
domésticos del Banco Mundial2 y los límites máximos establecidos por la Ley General de Aguas para la 
Clase III del cuerpo receptor. La planta de tratamiento de aguas servidas contará con la autorización de 
funcionamiento de la DIGESA. El volumen de agua residual tratada dependerá de la cantidad de 
personas que se encuentren en el campamento. 

5.6.3.5 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Los desechos de los campamentos se originarán principalmente por la preparación de alimentos.  Para 
el tratamiento de los residuos orgánicos biodegradables se utilizará celdas composteras. Los desechos 
generados en el frente de obra serán clasificados, segregados y almacenados temporalmente en 
tambores con tapa desmontable para ser transportados luego al campamento base. 
 
Los desechos industriales (no biodegradables) y los residuos especiales (residuos de lubricantes y de 
hidrocarburos) se almacenarán en tambores con tapa, que serán trasladados por una empresa 
prestadora de servicios de residuos sólidos (EPS-RS) registrada ante la DIGESA para su disposición 
final en un relleno sanitario autorizado u otro mecanismo de disposición que cumpla con lo establecido 
en el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos (D.S. 057-2004-PCM).  
 
Se estima una tasa de producción de residuos sólidos comunes per cápita (PPC) de 0,35 
kg/persona/día. Se llevará un registro del volumen de desechos generados por el contratista de obra y 
los subcontratistas. Los detalles de la gestión y el manejo de los residuos generados se presentan en el 
Plan de Manejo de Residuos (Vol. IV).   

5.6.3.6 ABANDONO DE CAMPAMENTOS 

Una vez levantado el campamento, se restaurará el sitio lo más posible al estado inicial y de común 
acuerdo con el propietario. Se recolectará todo desecho de combustibles, grasas y aceites en general, 
para su disposición final acorde con las normativas ambientales vigentes. Se restaurarán alambrados, 
tranqueras, guardaganados, caminos laterales, salidas, acequias, cercos y cualquier otra obra menor 
que hubiese sido afectada por la obra. Se limpiará la zona retirando la totalidad de residuos existentes. 
 
Los pozos para baños se vaciarán, neutralizarán con cal, taparán con tierra y compactará el suelo. Se 
descompactarán aquellos sectores donde actividades del proyecto hayan compactado el suelo. 

                                                 
2 Pollution Prevention and Abatement Handbook – WORLD BANK GROUP 

Effective July 1998 
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Finalmente, una vez realizado el abandono se tomará muestras de suelos en aquellas áreas donde se 
almacenaron combustibles y donde se ubicó el patio de máquinas, para su análisis por TPH, BTEX, 
PAH y metales pesados. 

5.6.4 OFICINAS DE APOYO AL PROYECTO 

Adicionalmente a los campamentos que serán establecidos a lo largo del gasoducto, oficinas de apoyo 
al proyecto serán establecidas en ciudades tales como Pisco y Ayacucho por PERU LNG y el 
contratista de construcción por la duración del periodo constructivo.  Las principales funciones de estas 
oficinas son el gerenciamiento de proyecto, servicios de ingeniería, control logístico, recepción y control 
de materiales, asuntos ambientales/sociales/comunitarios, y negociación y procesamiento de 
servidumbres.  Las oficinas establecidas en Pisco también servirán para gestionar las actividades 
relacionadas al arribo de materiales y equipos en Puerto San Martín.  Ayacucho es la más grande 
ubicación central y centro logístico para transporte terrestre y aéreo para la sección de sierra del 
gasoducto.  Las oficinas de proyecto en estas localidades servirán como lugar central de manejo del 
proyecto.  Ambas oficinas de proyecto utilizarán instalaciones e infraestructura existentes y disponibles 
para realizar sus funciones.  Las oficinas de apoyo contarán con personal de forma permanente a lo 
largo de la construcción.  Adicionalmente, personal de supervisión del contratista y de PERU LNG 
trabajará periódicamente desde estas oficinas así como de los campamentos asignados.  Se anticipa 
que el pico aproximado de trabajadores en estas oficinas de apoyo es el siguiente: 
 
   PLNG   Contratista 
Pisco   10 to 20  40 to 50 
Ayacucho   20 to 30  70 to 80 
 
Durante la movilización inicial para la construcción antes de la instalación de campamentos, 
infraestructura hotelera existente y disponible en lugares tales como Huaytará y San Miguel podrían ser 
utilizados para albergar el personal inicial necesario para la instalación de campamentos para minimizar 
el tiempo de transporte que este personal de otra manera tendría que emplear. 

5.7 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO 

5.7.1 FRENTES DE OBRA 

Actualmente se prevé la ejecución del proyecto mediante dos frentes de obra: sierra I y sierra II. El 
alcance de los trabajos según frente de obra se presenta en el Cuadro 5-10. 

Cuadro 5-10 Alcance de trabajo de obras civiles por frente 

Frente de obra Ámbito territorial 
Requerimiento  
aproximado de 

personal 

Números de 
Campamentos 
aproximados 

Sierra I 190,3 km 1 300 10 
Sierra II 217,7 1 200 3* 

Fuente: PERU LNG 
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(*) el contratista también usará recursos disponibles en Pisco y Chincha para el apoyo del personal.  

5.7.2 CONDICIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

5.7.2.1 ACONDICIONAMIENTO DEL DDV E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

Antes del inicio de las actividades de construcción se deberá verificar las condiciones del terreno para 
la instalación de las tuberías. Entre estas condiciones se consideran los siguientes elementos: 
 
• Se determinará la ubicación definitiva de las tuberías. 
• Se verificará la estabilidad del DdV. 
• Donde se requiera, el suelo superior será removido cuidadosamente y colocado en una pila al 

borde del DdV para utilizarse durante la reconformación del DdV. 
• El material de corte del suelo producto de la excavación de la zanja será acumulado en una berma 

o pila a lado del DdV. El material resultante de la excavación de la zanja será colocado al lado de la 
zanja para ser clasificado y ser usado como relleno. 

• El material de suelo de corte que no es usado para la restauración será dispuesto en áreas 
autorizadas o botaderos. Sin embargo, si no es práctico recuperar el material sobre cuestas 
escarpadas será dejado en el lugar en una manera controlada. 

5.7.2.2 CONDICIONES DE LA ZANJA 

Las zanjas cumplirán con los siguientes requerimientos que deberán ser verificados por personal de la 
supervisión de obras de PERU LNG. 
 
• En la medida de lo posible, serán construidas de acuerdo a las condiciones del terreno (geológica, 

geotécnica y geomorfológica), respetando el ángulo de reposo del suelo. 
• En caso de encontrar napa freática se aplicarán medidas técnicas que permitan mantener la zanja 

sin agua durante el proceso constructivo. 
• Según las condiciones del terreno, se mantendrá un fondo de reposo plano y estable. 
• Una vez excavada la zanja, se verificará que tenga suficiente profundidad para permitir la tapa 

mínima requerida, según las condiciones de diseño. 

5.7.2.3 CAMA DE ARENA O REPOSO DE TUBERÍAS 

Para el reposo del gasoducto, y bajo condiciones de seguridad que permitan evitar daño al 
revestimiento externo de la tubería, se prevé el acondicionamiento de una cama de arena o reposo 
constituido por material fino previamente seleccionado. Este material se colocará en el fondo y 
costados de la zanja. El material de amortiguamiento provendrá del material excavado en la trinchera o 
de canteras cercanas y será tamizado para evitar residuos que puedan dañar el revestimiento externo 
de la tubería. La cama de material fino tendrá un espesor mínimo de 6 pulgadas (15 cm).  

5.7.2.4 MATERIAL DE PRÉSTAMO  

En áreas rocosas, se identificará y explotará canteras pequeñas autorizadas cerca del área de 
construcción para proveer material fino disponible para la recomposición de la zanja. Se dará énfasis a 
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las canteras que han sido explotados por terceros antes del inicio de actividades de construcción. 

5.7.2.5 USO DE AGUA PARA CONSTRUCCIÓN 

El agua será usada para el control de polvo, compresión de suelos, y para las pruebas hidráulicas de la 
tubería durante la construcción. El agua será obtenida de ríos y barrancos adyacentes al frente de 
trabajo. Se obtendrán los permisos de uso de agua de la respectiva ATDR. Se empleará como medio 
de transporte un camión cisterna para los frentes de obra y campamentos, utilizando el DdV como 
acceso. El Cuadro 5-11 presenta las fuentes de agua propuestas para la construcción del gasoducto. 

Cuadro 5-11 Fuentes de agua propuestas para la construcción 

Fuente de agua  Frente de obra Uso específico 

Rió Altomayo Cordillera andina I Construcción/Pruebas 
Rió Torobamba Cordillera andina I Construcción/Pruebas 
Rió Yucay Cordillera andina I Construcción/Pruebas 
Rió Vinchos Cordillera andina I Construcción/Pruebas 
Río Palmitos Cordillera andina I Construcción/Pruebas 
Río Pampas Cordillera andina I & II Construcción/Pruebas 
Río Pisco Cordillera andina II Construcción/Pruebas 
Río Matagente Cordillera andina II Construcción/Pruebas 
Río Chico Cordillera andina II Construcción/Pruebas 

Fuente: PERU LNG 

5.7.2.6 USO DE EXPLOSIVOS 

Se utilizará explosivos para voladuras de rocas donde sea necesario. La manipulación de explosivos 
cumplirá con las especificaciones establecidas por la DICSCAMEC. El personal a cargo de la 
manipulación será especializado y tendrá conocimiento de las regulaciones nacionales y las medidas 
de seguridad establecidas para el proyecto.  
 
El tipo de explosivos que se utilizará es dinamita del tipo GELAMON al 70 %, (200 gr/m3) y el 30 % 
solución de 1 kg de nitrato de amonio.  Los cartuchos de dinamita se almacenarán en polvorines cuya 
ubicación será definida oportunamente y reportada a la autoridad competente con carácter de 
reservado. La limpieza de los polvorines consistirá en remover todas las cargas no utilizadas para la 
apertura de la vía. Estas cargas serán devueltas al proveedor en cumplimiento de las disposiciones 
establecidas por la autoridad reguladora. El procedimiento de transporte de cargas explosivas cumplirá 
con lo establecido por DICSCAMEC.  

5.7.2.7 HABILITACIÓN DE ACCESOS CONSTRUCTIVOS (SHOOFLIES) 

La necesidad de accesos constructivos se determina en el campo basado en condiciones de seguridad 
del personal de obra y la necesidad de mantener el tránsito a lo largo del derecho de vía. Los accesos 
constructivos se ubicarán mayormente en zonas donde la pendiente es mayor a 20 % y las 
características de los suelos y las condiciones meteorológicas no permiten el tránsito seguro de 
maquinaria de construcción y personal durante la fase constructiva. Estos accesos permitirán reducir la 
pendiente a 20 % y el acceso seguro de los vehículos de construcción al frente de trabajo. La lista 
preliminar de accesos constructivos se presenta en el Cuadro 5-12. Puntos de acceso adicionales 
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serán construidos de acuerdo a las condiciones de sitio y serán sujetos a los procedimientos 
establecidos aquí. 

Cuadro 5-12 Lista preliminar de accesos constructivos 

UTM WGS84 
Descripción KP 

Este (M) Norte (M) 
SHOE FLY DE COLLPA A V203 1+644,84 639666,00 8556959,00 
SHOE FLY DE V181 A V182 4+255,21 638799,00 8558852,00 
SHOE FLY DE V170 A V172 6+725,17 637041,00 8559347,00 
SHOE FLY DE V152 A V156 8+376,37 636012,00 8560347,00 
SHOE FLY DE V142 A V144 10+003,03 635054,00 8561456,00 
SHOE FLY DE V100 A V115 15+155,22 631046,00 8562993,00 
SHOE LY DE V100 A V104 17+717,43 628669,00 8563047,00 
SHOE FLY SECAR PUTAJA 20+429,0 626724,00 8563562,00 
SHOE FLY PUTAJA - COCHAS 24+698,0 623311,00 8560230,00 
SHOE FLY SAN MIGUEL - COCHAS 35+280,0 614838,00 8559603,00 
SHOE FLY 40+032,26 614401,35 8555417,22 
SHOE FLY A KM. 56.5 56+519,0 606580,00 8545339,00 
SHOE FLY A KM. 57.5 57+505,0 606071,00 8544559,00 
SHOEFLY DE VERTEX V187 A V191 142+075,0 542928,00 8528954,00 
SHOEFLY DE V180 A V181 144+415,0 540848,00 8529269,00 
SHOEFLY DE VERTEX V168 A V169 147+202,81 538419,00 8530277,00 
SHOEFLY DE VERTEX V166 A V167 148+549,0 537458,00 8531201,00 
SHOEFLY 149+299,0 536860,77 8531684,66 
SHOE FLY A KM. 57.5 149+502,0 356713,00 8531829,00 
SHOEFLY DE VERTEX V161 A V165 150+142,0 536240,00 8532010,00 
SHOEFLY V127 A V132 157+750,0 529238,00 8530128,00 
SHOE FLY DE V117 A V119 159+536,0 527507,00 8530031,00 
SHOE FLY DE KM. 452 A KM. 462 252+308,0 456185,00 8490850,00 
SHOE FLY DE VVR1 A VVR3 259+140,0 449944,00 8491362,00 
ACCESO A SHOE FLY DE VVR8 A VVR20 263+828,0 446388,51 8488432,15 
ACCESO A SHOE FLY DE VVR29 A VVR37 268+506,0 444069,00 8484970,00 
ACCESO A SHOE FLY DE VVR38 A VVR38A 270+847,0 443093,00 8482828,00 
ACCESO A SHOE FLY DE VVR39 A VVR40 271+796,0 442840,00 8482031,00 
ACCESO A SHOE FLY DE VVR56 A VVR58 276+297,0 440191,00 8481577,00 
SHOE FLY VVR60 A VVR37-38 278+217,0 438323,00 8481997,00 
ACCESO A SHOE FLY DE VVR60 A VVR61 278+831,0 437703,00 8482208,00 
SHOE FLY BANCO DERECHO DE LA QUEBRADA 
SAN JUAN  289+088,0 429903,00 8484769,00 

 
El personal accederá al DdV solo por los caminos habilitados para este fin. Ante la necesidad de crear 
un nuevo acceso a la propiedad donde se desarrollen actividades de apertura de pista, se gestionará 
los permisos y autorizaciones ante el propietario y/o las entidades correspondientes. Estos caminos 
contarán con sistemas de drenaje y control de erosión a fin de no afectar al drenaje natural del área. 
 
La habilitación de accesos constructivos será reportada a las autoridades competentes y consignada en 
los informes de monitoreo ambiental. Una vez terminada la construcción, el suelo será restaurado. 
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5.7.2.8 TRÁNSITO EN EL DERECHO DE VÍA 

En el DdV transitarán principalmente los equipos de construcción del gasoducto, debido a que las 
pendientes y curvas extraordinarias del DdV sólo permitirán el paso de camiones especializados y 
camionetas 4 x 4.  

5.7.3 PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES 

Las tuberías serán colocadas bajo tierra utilizando la construcción convencional de zanjas abiertas, con 
una cobertura mínima entre la parte superior del ducto y el nivel de la superficie que cumplirá los 
requerimientos de las normas ASME B31.8 y las buenas prácticas operativas para la industria de 
transporte de hidrocarburos por ductos. Estos requerimientos mínimos se presentan en el Cuadro 5-13.  
Las Figuras 5-7 y 5-8 presentan los diseños típicos para del DdV en superficie plana y la instalación de 
la tubería en zanjas según el terreno encontrado. La tubería será enterrada de acuerdo con los 
parámetros de diseño establecidos por la Norma ASME B31.8 y lo señalado en el Anexo 1 del 
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos.  

Cuadro 5-13 Cobertura mínima del gasoducto según terreno 

Tipo de lugar Suelo normal Suelo rocoso 

Terrenos eriazos  0,90 m 0,60 m 
Terrenos agrícolas 1,20 m  
Alrededores de pueblos y ciudades 0,90 m 0,75 m 
Cruces de río 2,00 m 0,60 m 
Zanjas de drenaje 0,90 m 0,60 m 
Cruces de caminos 2,00 m 0,60 m 

 

5.7.3.1 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS EN ZONAS DE FUERTE PENDIENTE O 
LATERALES 

En las áreas de terrenos de fuerte pendiente o laterales se utilizará técnicas modificadas para la 
construcción de las obras civiles e instalación del gasoducto (que incluyen mayores medidas de control 
de erosión, cárcavas, deslizamientos, control de drenajes), especialmente en los tramos que lo 
requieran para reducir los impactos al mínimo.  La Figura 5-9 presenta el esquema típico constructivo 
para dicha situación. 
 
En zonas de pendiente pronunciada, se construirán terraplenes (banquetas) en los taludes de corte y 
relleno. Si éstas presentan inestabilidad, se colocarán estructuras de control, según sea necesario. 
 
En los sectores de altas pendientes del bosque montano bajo entre Toccate y Ccolpa se aplicarán 
métodos especiales de montaje, revegetación y estabilización de taludes. Una vez que la zanja sea 
excavada, la parte superior será protegida mediante barreras o tapones de zanja para evitar la 
canalización de agua debido a la precipitación. Los tapones de zanja consistirán en la tierra 
comprimida, sacos de arena, o espuma de poliuretano colocados a largo de la zanja después de la 
excavación o dejando en algunas áreas sin excavar.  Las siguientes recomendaciones se aplican a 
estas estructuras: 
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• No se utilizará capa vegetal o suelo fértil como tapón de zanja. 
• Los tapones de zanja será coordinados con la instalación de cortacorrientes temporales para 

desviar el agua más eficazmente fuera del DdV.  
• Antes de quitar los tapones de zanja, el agua acumulada tras ellos será sacada con bombas, y 

dispuesta en un área con cobertura vegetal o a través de un filtro.  
• El distanciamiento entre los tapones de zanja dependerá de la gradiente del terreno como se 

muestra en el Cuadro 5-14. 

Cuadro 5-14 Criterio de espaciamiento entre tapones de zanja 

Pendiente (grados) Distanciamiento (m) 
40< 25 

30<x<40 30 
20<x<30 60 

<20 No es necesario 
 
El gasoducto evitará cruzar zonas inestables, aunque podrían encontrarse sectores con fallas 
geológicas, cubiertas por depósitos coluviales y aluviales que ocasionen problemas de estabilidad. El 
equipo de ingeniería deberá detectar tales casos, a fin de tomar las medidas correctivas necesarias.  

5.7.3.2 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS EN ZONAS DE CULTIVOS 

La ruta del gasoducto atravesará zonas de cultivo de sierra y costa. En estas zonas, se tendrá especial 
cuidado con la infraestructura de riego. Asimismo se tomarán las previsiones necesarias (puentes 
provisionales, oroyas, sistemas de transbordos, etc.) para mantener accesos para el personal y equipos 
necesarios en las labores agrícolas.  
 
Las labores de reconformación, estarán dirigidas a restituir las condiciones de relieve originales, para 
no alterar el sistema de riego pre existente. Los detalles se han especificado en el acápite 5.5.2.1. 
 
Se deberá controlar el transporte de sedimentos que puedan afectar cursos de agua de uso agrícola, 
colmatar canales de riego y producir depósitos de minerales en áreas cultivables. Se estudiará los 
orígenes y efectos para diseñar estructuras de desarenado y decantación, si son necesarias. 

5.7.3.4 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS EN ZONAS HIDROMÓRFICAS Y/O BOFEDALES 

En zona de bofedales, la capa superior de suelo será preservada y almacenada de manera que puede 
ser reutilizada como parte del plan de Restauración. 
 
El procedimiento constructivo en la zona de bofedales tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
• Para la apertura del DdV y accesos, geomembranas biodegradables serán usadas para 

mantener las condiciones de superficie del suelo y subsuelo. Se habilitará caminos de madera o 
grava sobre geomembranas para minimizar la compactación del suelo y estabilizar los accesos y 
el área de pista. Durante la etapa de limpieza, este material será removido para prevenir la 
obstrucción de patrones naturales de drenaje superficial. 

• Se construirán bermas o cortacorrientes, recubiertas con mantos de yute o similar, y canales de 
drenaje. 
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• El tamaño de las áreas de trabajo provisional estará limitado al espacio necesario para construir 
los segmentos del gasoducto. 

• Para limitar el uso de equipos que trabajará en áreas húmedas y evitar la necesidad de acarrear 
material de relleno, todo el material quitado de las zanjas será utilizado para rellenar la misma 
zanja hasta donde sea posible. 

• Se reducirá el número de vehículos que trabajen en tierras húmedas y en otras áreas de suelos 
con drenaje pobre. 

• Debido a la fragilidad biológica de esta área, no se zanjas sin tapar para las pruebas 
hidrostáticas; Los cabezales se ubicarán fuera de estas áreas. 

 
En todos los casos se mantendrán los patrones de escurrimiento natural superficial y subterráneo 
mediante la utilización de alcantarillas, tubos de plástico para cruce de cuerpos de agua, así como 
también pozas de sedimentación con filtros para finos, con la finalidad de proteger la calidad del agua. 
 
El procedimiento de restauración de los bofedales cumplirá las siguientes condiciones: 
 

• La capa superior y suelo se separará en turba y material vegetal. 
• La turba será almacenada en pilas no superiores a 2 m de altura, cubiertas con geotextil y 

humedecidas periódicamente para mantener la humedad y sus características físicas. 
• La capa vegetal se extraerá en la medida de lo posible y se dejará al costado pendiente arriba 

para esparcirla en la etapa de recomposición de pista. 
• Este material será inmediatamente colocado una vez cubierta la zanja.  Inmediatamente se 

volverá a humedecer la turba hasta que se restablezca el patrón de drenaje local. 

5.7.3.5 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS EN CRUCES DE RÍOS, QUEBRADAS E 
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

El trazo del gasoducto cruzará ríos, quebradas estacionales y activas (en épocas de avenida) e 
infraestructuras de riego en los principales valles, utilizando el método convencional de cielo abierto u 
otro según las condiciones de diseño e ingeniería específicos. Se dedicará especial atención a los 
cruces de infraestructura de riego. La ubicación de los principales cruces de ríos y quebradas del 
gasoducto se presenta en el Cuadro 5-15. 

Cuadro 5-15 Ubicación de los principales cruces de cursos de agua 

Río y quebrada Progresiva 
(kp) 

Ancho de cauce 
(m) 

Río Altomayo 31.16 40 
Río Torobamba 40.21 36 
Río Yucay 64.36 29 
Río Vinchos 113.31 15 
Río Palmitos 178.63 10 
Río Pampas 190.35 40 
Río Pisco 340.65 290 
Río Matagente 368.34 26 
Río Chico 370.22 10 
Río Pisco 340.65 290 

Fuente: PERU LNG. 
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Cruce de ríos mayores 
 
Los cruces de ríos se efectuarán en época de estiaje, evitando el período de lluvias (diciembre -marzo).  
La Figura 5-10 muestra el esquema típico de cruce a cielo abierto en ríos principales. 
 
Para esta operación se necesitará de un sobre ancho del DdV de 40 m por 60 m en cada margen con 
el tamaño real dependiendo de las características del cruce particular y el espacio de trabajo requerido 
para facilitar la soldadura en superficie, así como la preparación la sección de tubo y luego la 
instalación en la zanja cavada a través del río. Este lugar será usado para soldar la tubería y mezclar el 
hormigón para el tubo colocado bajo el cauce del río. Una vez preparada la tubería se realizará el 
proceso de excavación y colocación de esta. 
 
Hay muchos procesos constructivos que serán aplicables a los cruces del río.  
 
Un método tradicionalmente usado incorpora la preparación de la sección de la tubería y de la zanja 
seguido por la instalación de la tubería usando el equipo tradicional de tubería. Este método es 
conveniente para profundidades bajas y ríos con bajo caudal con lecho estable. 
 
Otro método utiliza un procedimiento por el cual un canal del río primero es desviado a un lado del 
lecho que permite trabajar en la otra mitad del río y luego el procedimiento es invertido. Esto permite 
realizar una excavación en zanja seca que usa el equipo normal de construcción. Ambas partes 
entonces serán soldadas, completando el cruce del río. Este procedimiento es aplicable a amplios 
lechos con los canales de flujo que serpentean y pueden ser desviados de un lado del lecho al otro 
para facilitar la instalación de tubería. 
 
En las situaciones de un río amplio y aguas profundas, la sección de tubería lista puede ser jalada y/o 
puesta a flote con los winches y/o grúas sobre el lugar a ser instalada y bajada una vez que la zanja fue 
preparada. Barcazas a menudo son usadas en apoyo de este tipo de cruce. 
 
Los cruces de ríos se construirán preferentemente perpendiculares al flujo de agua. Concluida esta se 
restaurará el cauce a sus condiciones originales. Se instalarán pozas de sedimentación para atenuar la 
alteración de la calidad de agua por turbidez, y el agua que drene hacia la zanja de trabajo será 
bombeada hacia esas fosas. Las bombas se instalarán sobre una plataforma con bermas y se cubrirán 
con material impermeable para evitar contaminación por derrame de aceite. 
 
Se minimizará la afectación de áreas aledañas a la traza del ducto y zonas específicamente afectadas 
por el cruce hídrico (área de ensanchamiento para maniobras y disposición de materiales adyacente al 
cauce hídrico). Se definirá y marcará adecuadamente las rampas de acceso para el paso de 
maquinaria y equipo. 
 
Se restituirá las márgenes a su condición original, implementándose tareas específicas de control y 
estabilización de taludes, en función de las necesidades de control y características de cada sitio.  
 
Las siguientes medidas ambientales y constructivas serán tenidas en cuenta durante el trabajo de 
corrientes de agua y en particular en cruces del río: 
 
• La tala y cambios del aceite serán realizados a 30 m del río o riachuelos, a menos que restricciones 

físicas no lo permitan.   
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• Las máquinas serán inspeccionadas rutinariamente perdidas de aceite o combustible.    
• En el caso de derrame de combustible, se material absorbente de inmediato para colectarlo y 

reducir el impacto.  
• No se lavará equipos o maquinarias en los cursos. Tampoco se arrojarán sustancias nocivas de 

ningún tipo. 
• Los cruces de río dispondrán de un sobre ancho adicional mas allá de 30 metros para tareas de 

armado in situ del cruce y acopio de material en zonas donde no afecte la ribera del río. El sobre 
ancho será consensuado con el supervisor de PERU LNG. 

• El desbroce de pendientes y drenajes cercanos al río se realizará cuando el cruce está por 
empezar. 

• No se generará desmontes durante lluvias importantes (20 mm/día). 
• La vegetación removida será colocada lejos de los cursos de agua; asimismo las plantas acuáticas 

cortadas durante la construcción deberán depositarse en tierra para evitar problemas aguas abajo. 
• Se asegurará que los patrones de flujo no sean interrumpidos.  
• No se ubicará material de nivelación en zonas de pendientes. 
• Se construirá un acceso temporal para el tránsito de equipos y se ubicará en el punto más bajo del 

curso de agua. Todos los pozos o zanjas que permanezcan abiertos se señalizarán y serán 
resguardados con barreras, carteles, cintas plásticas de prevención, etc. 

• Para la circulación, en áreas de mal drenaje, se podrá usar colchonetas, planchones o grava sobre 
una capa de geotextil. Se asegurará que los patrones de flujo no se vean interrumpidos.  

• Aguas abajo del curso del río deberá existir sobre ancho de pista en ambos lados del cruce, para 
colocar el material extraído durante la operación. 

• Se utilizará un espacio temporal para el material desalojado, el cual estará ubicado en una zona 
adyacente seca. 

• Se deberá asegurar que en la zona de trabajo se puedan desarrollar las actividades sin riesgos 
para los trabajadores y la maquinaria. 

• Los trabajos de recomposición deben reconstruir el lecho del río lo más semejante posible a su 
estado original, evitándose la disposición diferencial de material. Todo material resultante del 
movimiento de suelos debe ser redispuesto de manera tal de que no haya embancamiento o 
depresiones diferenciales, debiendo recomponerse el sitio sin alteración de la topografía o, en caso 
contrario, deben preverse los sistemas de conducción que sean necesarios para asegurar el 
drenaje del área tal como en las condiciones previas a la obra. 

• El lecho se rellenará con material original, llevándolo al contorno antes de los trabajos. 
• Los accesos temporarios que se hayan realizado para el paso de las máquinas deberán removerse 

y reconstituir el área lo más semejante posible al estado original.  
• La limpieza final se comenzará inmediatamente después de las operaciones de relleno, renivelando 

además los márgenes del río para dejarlos lo más semejante posible a su estado original. 
 
Cruce de ríos menores (quebradas) 
 
El gasoducto también cruzará quebradas menores siendo algunas afluentes de los ríos principales. El 
cruce de estas quebradas se realizará en época de estiaje. El procedimiento constructivo será similar al 
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cruce de ríos mayores. La Figura 5-11 presenta un esquema típico del cruce de quebradas y ríos 
menores. 
 
Cruce de canales de irrigación 
 
El gasoducto también cruzará canales de riego, que se encuentran con o sin revestimiento. El cruce de 
estos se realizará de forma similar al cruce de ríos menores y arroyos.  La Figura 5-12 presenta el 
esquema típico del cruce de canales de riego. 
 
Los trabajos se coordinarán con la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de la respectiva jurisdicción 
para no afectar el cronograma de riego de los usuarios. Las actividades se realizarán de preferencia 
durante el periodo en que los canales no estén siendo utilizados. Para ello, la Junta de Usuarios 
informará anticipadamente el cronograma de riego de los distintos sectores y parcelas.  
 
En los sectores donde la construcción cruza y afecte el canal de abastecimiento de agua, se utilizarán 
varias alternativas de cruce durante el periodo de riego: 
 
• Tapado con placas de material adecuado para mantener la sección (geometría y caudal) del canal, 

que evitará la sedimentación de materiales en el cauce y permitirá que los vehículos circulen por 
encima sin afectar la circulación del agua. 

• Entubamiento del canal de tal forma que las aguas discurran por dentro del tubo en el ancho del 
DdV. Luego de atravesar, se vierte nuevamente en la sección del canal existente aguas abajo del 
cruce. El diámetro del tubo dependerá del caudal, rugosidad, pendiente, y consideraciones 
específicas del sitio. 

• Bajo determinadas condiciones específicas observadas en campo, se procederá a excavar un 
canal alternativo al original (by pass) que desviará las aguas para permitir la construcción del DdV. 
Concluidas las fases de construcción del gasoducto, se procederá a restablecer el canal al mismo 
estado antes de la construcción, buscando mantener su caudal y calidad de agua originales. 

•  La instalación de tubería será por el corte abierto o abriendo debajo del canal. En todos los casos 
el canal será restaurado a una condición igual a la original. 

5.7.3.6 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS EN CRUCE DE VÍAS DE TRÁNSITO VEHICULAR 

El gasoducto de gas cruzará vías locales, regionales y nacionales, entre las que se encuentran las 
carreteras Panamericana, Los Libertadores y otras que forman parte de la red vial nacional, y son 
utilizadas como vías de tránsito vehicular principal hacia las ciudades de Lima, Pisco, Huamanga y San 
Antonio. El cruce cumplirá con los parámetros de diseño específicos de este tipo de cruces como: 
geometría, subsuelo, cargas vehiculares, radios de curvatura.  La Figura 5-13 presenta el diseño típico 
para cruce de caminos. 
 
Antes de la construcción de un cruce, las instalaciones de vías o servicios existentes (caminos, líneas 
férreas, tomas de agua, canales de riego, acueductos, líneas de transmisión, líneas de comunicación, 
etc.) se protegerán para no ser afectados. Las medidas de prevención consideradas son desvíos de 
caminos, señalización, mantenimiento y control del tránsito, construcción de pases, etc.  
 
Cuando sea necesario, rutas alternativas que no impliquen desvíos mayores serán implementadas para 
facilitar la instalación de la tubería en condiciones sanas y salvas. Las variantes deberán cumplir con 
las normas vigentes de diseño y seguridad, y contarán con señalización, principalmente nocturna. 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. I 5-27 

 
El método de construcción para el cruce de estas vías será de perforación con el fin de no interrumpir el 
tránsito vehicular, mantener las condiciones de la vía y evitar la alteración del suelo circundante que 
soporta las tuberías. Estas condiciones serán verificadas una vez que se entreguen los planos de 
detalle del cruce. En el caso que condiciones subsuperficiales, como la presencia de roca u otras 
condiciones que excluyen el empleo de una perforación, el cruce será realizado por el método de corte 
abierto. El tráfico en este caso será desviado hacia un camino temporal incluyendo todos los 
procedimientos necesarios de seguridad. Luego de los trabajos, la superficie del camino será restituida 
a su estado original o mejor. Una vez terminada la reparación se realizará una prueba de densidad in 
situ para asegurar que no haya hundimientos posteriores. 
 
El procedimiento constructivo a seguir durante el cruce de la carretera típica perforada se explica a 
continuación: 
• Se abren las zanjas en cada lado del cruce. Su longitud y profundidad deberán permitir el 

posicionamiento de la máquina perforadora.  
• La profundidad mínima será de 2,0 m calculados desde el techo de la tubería hasta la superficie de 

rodadura de la carretera. Esta profundidad es mayor a la establecida para el derecho de vía, para 
absorber vibraciones y reducir presiones de carga transferidas a la tubería. Los caminos no 
mejorados serán instalados por las exigencias de API 1102. 

• El primer tubo será instalado después del taladrar y mantendrá la sección de túnel intacta. El tubo 
permanente es soldado a este primer tubo, y esta columna es tirada o empujada a lo largo del 
túnel, hasta que aparezca en otro lado del cruce. 

• Finalmente se procede a recomponer y restaurar el terreno en cada lado del cruce. El material 
extraído de la perforación se usará para nivelar y compactar cada lado del cruce. 

• En ambos lados de la carretera se colocarán señales de aviso del cruce de las tuberías y un 
número telefónico para casos de emergencia. 

Adicionalmente y como medida atenuante, el grosor de la pared de la tubería en el cruce será mayor 
que la tubería normal conforme las normas de diseño de B31.8 El material usado para la tubería tendrá 
una fuerza de producción de 70,000 PSI (libras por pulgada cuadrada). 
 
Seguridad vial en el cruce de carreteras 
 
Para los trabajos en el cruce se tendrán en consideración los siguientes lineamientos de seguridad vial: 
 
• Se deberá cumplir con los dispositivos de señalización existentes mediante la colocación de avisos 

y señales de interrupción y desvío de tráfico, durante la jornada diaria de trabajo. 
• La señalización cumplirá con lo establecido en el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito 

Automotor para Calles y Carreteras elaborado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y 
aprobado por R. M. No. 210-2000-MTC/15.02. 

• Las señales preventivas serán ubicadas en las zonas donde las actividades de construcción 
presenten un peligro real o potencial que puede ser evitado disminuyendo la velocidad del vehículo 
o tomando ciertas precauciones. Estas señales medirán 0,75 x 0,5 m, y los bordes o fondo serán 
de material reflectivo de alta intensidad. Asimismo, los símbolos, letras y borde del marco serán 
pintados con pintura de alta visibilidad. La ubicación de estas señales tomará en cuenta a los 
conductores que no están familiarizados con la vía, dándoles el tiempo necesario para percibir, 
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identificar y decidir cualquier maniobra sin peligro. 

5.7.4 SECUENCIA CONSTRUCTIVA DEL PROYECTO 

 El equipo de construcción comenzará a abrir la ruta de DdV del gasoducto en una operación continua 
que puede comenzar desde múltiples posiciones. Los procedimientos constructivos deberán estar 
aprobados para reducir el tiempo de perturbación en el medio, principalmente en los puntos de cruces 
especiales. La secuencia de construcción del gasoducto se especifica a continuación. 

5.7.4.1 TRAZO DE LA RUTA DEL DDV Y EJE DEL GASODUCTO 

El paso inicial es prospección del trazo de la ruta. El equipo topográfico marcará con estacas los límites 
externos del DdV, el eje central para la línea del gasoducto, las líneas de drenaje, los cruces especiales 
(vías de tránsito vehicular, ríos, quebradas) entre otros.  Los datos serán almacenados para utilizarlos 
posteriormente en los cálculos y diseños de planos de construcción de obras. 

5.7.4.2 APERTURA DEL DDV 

El Derecho de Vía (DdV) es la franja de terreno o servidumbre donde se instalará la tubería de gas y 
permitirá la circulación de vehículos y maquinaria, sin obstaculizar las vías o terrenos aledaños.  El 
ancho de la plataforma del DdV será de 30 m, y no deberá excederse siempre y cuando sea posible.  
 
Primero se despejará el área de los obstáculos, dejando el área libre para el movimiento de los 
equipos. Se aplicará medidas preventivas para permitir que la fauna migre hacia áreas más seguras. 
Este proceso ocurrirá en forma natural para lo cual deberá observarse la existencia de determinadas 
rutas de desplazamiento libres de interferencias naturales u otras interferencias. 
 
La apertura del DdV, se realizará sobre el trazo topográfico aprobado, cualquier variación en el 
encaminamiento de la tubería requerirá la aprobación de PERU LNG y deberá ser minimizada tanto 
como sea posible.  El acceso existente será usado par el DdV en caso de nuevos accesos, darán el 
aviso previo al supervisor del trabajo.  
 
En la apertura del DdV se considerará la ejecución de los siguientes trabajos:  
 
Desbroce 
 
Es el corte de vegetación existente en el DdV. Está compuesta por cultivos y arbustos del monte 
ribereño y otras condiciones de vegetación menor. En aquellas áreas o terrenos con capacidad 
productiva, el suelo orgánico será almacenado para su reposición al cierre de las obras civiles. Las 
condiciones para el trabajo en este tipo de terrenos se presentan en el Plan de Relaciones 
Comunitarias (Plan de Manejo Ambiental y Social). 
 
Para el desbroce se utilizará machetes y motosierras. El personal encargado de estas labores recibirá 
capacitación para el reconocimiento de los límites del DdV señalados con marcas topográficas y para 
talar árboles en forma controlada, evitando afectaciones más allá de los límites previstos; se les 
capacitará también en la importancia de preservar la fauna silvestre durante la realización de su 
trabajo. 
 
Los árboles inclinados que constituyan riesgos para la seguridad del personal y que puedan ocasionar 
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la caída de otros árboles que, a su vez, pongan en peligro la tubería colocada a un lado de las zanjas 
antes de ser colocadas en su posición, se cortarán. Fuera del área demarcada se evitará la tala de 
árboles.  Los árboles cortados podrán ser utilizados en la construcción de contenciones temporales 
para la estabilización del terreno.  
 
El material que no pueda aprovecharse será depositado en lugares de acopio temporal o será 
esparcido sobre la superficie de los taludes de relleno, terraplenes u otras áreas expuestas que 
requieran protección. Las áreas de acopio temporal o zonas de esparcido de residuos vegetales 
deberán ser discontinuas para evitar la propagación de fuego durante un eventual incendio. 
 
Nivelación 
 
El DdV se nivelará para crear una superficie de trabajo razonablemente uniforme que permita el paso 
seguro de los equipos y reduzca el número y grado de curvas verticales en el tubo. El material 
excavado será apilado sobre el lado del DdV para que no obstruya la construcción y el tránsito. 
 
Se utilizará tractores buldózer y retroexcavadoras para el movimiento de tierras. Las características 
geométricas del DdV (ancho, pendiente longitudinal, curvas, peraltes) permitirán la operación segura de 
la maquinaria y el tránsito seguro de vehículos y equipos especiales de construcción.  
 
Para minimizar los efectos sobre suelo y cobertura vegetal, se seguirá las siguientes pautas:  
 
• Se mantendrá la capa de capa vegetal en sectores planos y sin depresiones, solo aquella que no 

permitan el tránsito de maquinarias; se retirara la capa vegetal solamente en el área de tránsito.  
• En caso de intervenciones mayores para corregir la topografía original de la franja del DdV, la capa 

superior será acopiada y colocada al lado, cuando sea práctico, para la restauración. El retiro de 
material vegetal existente sobre el DdV se realizará de manera de preservarlo para reuso. Se 
empleará retroexcavadora, retiro a mano u otro.  

• El material removido por la nivelación no se depositará cerca de cursos de agua húmedos o secos, 
evitándose de ese modo variaciones en el flujo de corriente y arrastre de sedimentos aguas abajo. 

• La fracción de la vegetación talada no utilizable para aprovechamiento maderero, como troncos 
angostos, raíces y ramas, será esparcida por el DdV una vez terminada la obra.  

 
Para mitigar el potencial impacto por la erosión y remoción en masa en áreas de alta susceptibilidad 
erosiva (pendientes en áreas de suelos friables, barrancas, o de actual carcavamiento) se 
implementará sistemas de estabilización de taludes y control de la erosión. Para ello, se desarrollarán 
instrucciones operativas específicas. 
 
El material reutilizable será colocado en áreas adecuadas, evitando su desplazamiento fuera del DdV. 
En el caso de que el material de excavación no sea utilizable para el relleno o la restauración, será 
movido a áreas de disposición finales antes autorizadas por el Supervisor de Trabajo de GNL del 
PERÚ, el Supervisor HSE o autoridades correspondientes. 
 
Pueden requerirse áreas preparadas para la disposición final de material excedente de actividades de 
excavación de DdV. La capacidad de tales áreas depende de las características de los suelos y 
materiales. Al término de la colección de los materiales se iniciará la revegetación del área. 
 
Los macizos rocosos identificados serán cortados con explosivos. El manejo de estos ha sido explicado 
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en el acápite 5.5.2.6. 

5.7.4.3 ALINEAMIENTO DE TUBERÍA 

Los tubos serán puestos a lo largo de la zanja excavada en una sola línea continua fácilmente 
accesible por el equipo de construcción. El tubo generalmente es puesto sobre apoyos de sacos de 
arena o maderas para proteger la capa y es localizado en el área entre la futura zanja a la excavación y 
el lado del camino en que se va a trabajar. 
 
Se mantendrán espacios libres a intervalos regulares en la línea de tubería tendida sobre el DdV, para 
permitir el tránsito vehicular y la circulación de animales domésticos y silvestres a lo largo del tramo en 
construcción. El espacio libre que otorgue la tubería coincidirá con los tapones de zanja proyectados 
para el mismo fin. Los pasos estarán ubicados a distancias de aproximadamente 500 m entre cada uno 
de ellos. La existencia de un cruce natural de animales deberá resultar en la provisión de un espacio 
libre de circulación. En zonas de cultivo se mantendrán pasos suficientes en cantidad y dimensiones 
necesarias para el paso de los equipos agrícolas. 
 
En cruces especiales, los tubos requeridos para el trabajo serán almacenados en áreas temporales 
sobre una o ambas orillas del río o vías de circulación de vehículo. Además, el tubo puede ser 
almacenado en reservas temporales a lo largo del derecho de vía en áreas donde se encuentre roca en 
la zanja y aún no haya sido triturada antes de alinearla u otras áreas especiales donde se requiera el 
ancho total del derecho de vía para el tránsito temporal u otras actividades y el espacio para tuberías 
no esté disponible cuando se realiza el alineamiento. 

5.7.4.4 APERTURA DE LA ZANJA 

Esta actividad se realizará de conformidad con los procedimientos técnicos y de diseño descritos en las 
secciones anteriores.   
 
Las zanjas serán excavadas lo suficientemente profundas para permitir una cobertura de tierra, de 
acuerdo a las normas de diseño del gasoducto. Como se dijo anteriormente, el material excavado será 
amontonado a un lado de la zanja para un fácil acceso durante el relleno.  
 
Material de excavación de zonas con pirita será aislado de cuerpos de agua, y de ser posible, colocado 
sobre geomembranas. Bermas o trincheras de infiltración serán instalados para evitar que la 
escorrentía alcance los cuerpos de agua y suelos con pirita.    
 
Se evitará hacer la excavación de la zanja en cruce de ríos, dejando este proceso para el momento en 
que se realizará el cruce de río. Asimismo en zonas de pendientes se habilitarán bermas transversales 
a la pista con el fin de evitar el arrastre de tierra o desmoronamiento por precipitaciones. 
 
Durante la ejecución de la excavación de zanjas se evitará interrumpir la escorrentía de aguas 
superficiales o pluviales en zonas de bajos, bañados y llamadas de agua. Para ello se empleará 
alcantarillas o conductos, evitando colección de agua dentro de la zanja. 

5.7.4.5 CURVADO DE TUBERÍAS 

Los tubos serán doblados para permitir a la tubería adaptarse al terreno natural y los cambios de 
dirección de la tubería dentro del derecho de vía. El curvado de tuberías será realizado por operadores 
calificados que usan equipo especializado y procedimientos de diseño específicos para doblar en frío 
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sin causar arruga u ovalización. El curvado del tubo cumplirá con las exigencias siguientes: 
 
• La zona de curvado no reducirá el diámetro de la tubería. 
• Las curvas realizadas no deberán dañar la tubería, presentar una superficie lisa y libre de arrugas, 

grietas o posibles daños mecánicos. 
• El radio de curvatura en frío será como mínimo 30D (D=diámetro de la tubería).  
 
El curvado se realizará de forma tal que se pueda mantener la sección transversal lo más circular 
posible conforme a lo Norma ASME B31.8 

5.7.4.6 ALINEACIÓN Y SOLDADURA 

Luego de la colocación y curvado, las tuberías serán puestas en soportes temporales para la 
alineación. Sus extremos serán cuidadosamente alineados y soldados utilizando múltiples pasadas 
para una completa penetración de la soldadura. Las tuberías serán soldadas formando filas con 
longitudes de aproximadamente 500 m. Durante estos trabajos se cumplirá con las normas 
establecidas en el diseño del proyecto. La soldadura será realizada por soldadores calificados 
conforme a exigencias del código y procedimientos aprobados para este proyecto. 

5.7.4.7 INSPECCIÓN DE SOLDADURAS 

La carencia de calificación del soldador, los materiales o el ambiente pueden causar defectos. Todos 
los defectos fuera de las normas de aceptación de soldadura serán reparados. Para asegurar que los 
tubos unidos cumplen con exigencias de diseño, se realizará una inspección visual de las uniones y se 
realizará el método de prueba no destructiva (NDT). La radiografía gama es un método de pruebas no 
destructivo para descubrir defectos en la soldadura usando un electrodo de soldar. Dos sistemas 
altamente especializados con muy bajos niveles de radiación y tiempo de exposición serán utilizados 
para limitar la exposición a la radiación. 
 
El primer sistema viaja por el interior de las tuberías, identifica el lugar de la soldadura y emite la 
radiación para exponer la soldadura. El segundo sistema es utilizado en cruces especiales; es externo 
pues se coloca una cubierta sobre la soldadura que es accionada a control remoto. 
 
En ambos casos el operador supervisa la prueba que es activada remotamente; este deberá ser 
altamente calificado y contará con un equipo de protección personal. Una vez que el sistema externo es 
colocado sobre la soldadura, el radiógrafo se aleja y usa un medidor de radiación para asegurar que los 
niveles de emisión están por debajo de los límites de radiación de exposición ocupacionales permitidos. 
La prueba no tiene impactos en el ambiente porque los niveles de radiación emitidos son bajos, el 
tiempo de exposición es corto y se utilizan cubiertas.  
 
Además otros métodos NDT serán evaluados para el empleo en las áreas remotas difíciles. 

5.7.4.8 COBERTURA DE JUNTAS SOLDADAS 

Sobre la finalización de los procedimientos de soldadura y su aceptación, se limpiará el tubo desnudo y 
cada una de las uniones con arena a presión u otro medio mecánico. Esta operación es seguida 
inmediatamente del uso de una capa de pintura epóxica sobre la cual se aplica una manga termo 
retraíble la cual se encoge apretadamente mediante calor externo.  Las características de este 
producto son similares a la capa de original del tubo y protege la unión soldada de la corrosión externa. 
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5.7.4.9 INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DEL REVESTIMIENTO 

Antes de bajar la tubería dentro de la zanja, se realizará una inspección de la superficie de la tubería ya 
soldada, para detectar posibles defectos en el revestimiento (llamado FBE, o Fusion, Bonder, Epoxy) o 
capa protectora exterior. Esto se realiza con el equipo Holliday Detector, el cual produce una chispa de 
corriente que al hacer contacto con imperfecciones en el metal (perforaciones, ranuras, etc.) produce 
una señal sonora de alarma indicando un defecto en el revestimiento. 
 
En caso se detecten fallas en el revestimiento, los daños serán marcados con un circulo y se procederá 
a su reparación aplicando las técnicas recomendadas por el fabricante del revestimiento.  

5.7.4.10 LIMPIEZA DE LA ZANJA  

Antes de bajar la tubería a la zanja se retirará todos los elementos extraños que se encuentren en la 
zanja y que puedan producir daños en el revestimiento.  Si el fondo de la zanja es roca y puede dañar 
la capa de la tubería entonces se colocará una capa de arena u otro material conveniente tamizado de 
un mínimo 6". Alternativamente, se utilizarán bolsos de polietileno o de yute con arena fina espaciados 
a lo largo de la zanja de modo que la tubería no descanse directamente sobre el fondo. 

5.7.4.11 BAJADA  

Las secciones terminadas de la tubería serán levantadas de sus apoyos temporales y bajadas a la 
zanja a través de un procedimiento establecido y apropiado para el manejo del tubo y que tiene en 
cuenta las limitaciones de tensión máximas de la cuerda soldada. 
 
La sección de tubería será bajada tan rápidamente como sea posible después de la conclusión y la 
aceptación de soldado y las operaciones de la unión de las capas para impedir que la zanja quede 
abierta excesivamente, de ser técnicamente posibles y seguro. 

5.7.4.12 TAPADA 

Una vez bajada la tubería dentro de la zanja se procede al tapado de la misma. Esto consiste en 
colocar el material de corte previamente excavado de la zanja. Cuando el material es relleno adecuado 
y no daña el ducto, el relleno se realizará mediante retroexcavadoras y topadoras empujando y 
colocando el material antes excavado dentro de la zanja y sobre el tubo. Si el material excavado 
contiene rocas u otro material que podría dañar la capa, entonces tal material será tamizado 
mecánicamente usando el equipo especializado que coloca el material tamizado directamente sobre el 
tubo. Una vez que el tubo sea cubierto con un anillo de un mínimo de 6" de material adecuado, 
entonces el material restante excavado puede ser empujado hacia la zanja conforme a normas de 
aceptación de tamaños de roca en operaciones de relleno.  De forma alternativa, el material de relleno 
adecuado puede ser importado de canteras aprobadas, especialmente en sitios donde se abrió la zanja 
mediante voladura.  Sin embargo, una cubierta protectora sintética puede ser aplicada que permita el 
empleo de material grueso de relleno. Los restos de los materiales de construcción no serán 
depositados dentro de la zanja y serán cubiertos con el material de relleno. 
 
Una vez que el material extraído sea restaurado a su condición inicial, se aplicarán las medidas 
necesarias para contribuir a una rápida revegetación natural, disminuyendo el riesgo erosivo. Los 
perfiles de suelo originales serán colocados respetando la secuencia encontrada. No se usará el suelo 
fértil como apoyo de la tubería en la zanja o material de relleno inmediato sobre la tubería.  
 
Dado que el tubo desplazará un promedio del 40 % del material extraído, el exceso será apilado en el 
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derecho de vía circundante y/o eliminada en sitios de disposición preseleccionados y aprobados.  

5.7.4.13 INSTALACIÓN DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA 

El cable de fibra óptica será instalado durante la colocación de la tubería o durante rellenado, 
dependiendo la ubicación final seleccionada del cable en la zanja. El cable será localizado debajo y a 
un lado de la zanja o al lado de la zanja y aproximadamente a 6 " encima de la tubería. 

5.7.4.14 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS Y EMPALMES FINALES 

Después colocar la tubería en la zanja, la tubería será limpiada usando los raspadores internos que 
quitan acumulaciones y suciedad del interior de tubería y también comprueban su diámetro interno para 
identificar cualquier daño mecánico que ocasionaría una reducción del diámetro interno en dicho punto. 
Posteriormente el gasoducto, será probado con la finalidad de verificar su capacidad de operación a la 
presión diseñada. 
 
Los segmentos de prueba serán sellados y llenados con agua. Salidas de ventilación serán instaladas 
en puntos altos y puntos bajos de la tubería para facilitar el relleno y el drenaje.  La longitud de cada 
segmento de prueba estará determinada por la topografía y la disponibilidad de agua para la prueba.  
 
El proyecto aún no ha definido cuáles serán los tramos de prueba. Una vez determinados, se podrá 
generar información más completa referente a la cantidad de agua a utilizar, los puntos definitivos para 
la toma de agua, así como los puntos de disposición final del agua utilizada. La información será 
presentada a la DGAAE –MEM una vez que esté disponible. 
 
En principio el agua que será utilizada para la prueba hidrostática se tratará solamente con inhibidor de 
oxígeno. No se requerirán biocidas ni químicos para su tratamiento. El Cuadro 5-16 presenta el 
volumen máximo de agua requerido para las pruebas hidrostáticas. 

Cuadro 5-16 Volumen máximo de agua requerido para las pruebas hidrostáticas 
 

Tramo Volumen (m3) 
Sierra 170,000 
Costa 50,000 

 
La prueba de agua hidrostática tendrá solo sólidos suspendidos como un contaminante descargado. El 
tratamiento de las aguas hidrostáticas será realizado mediante pozas de sedimentación que se 
diseñarán en función del volumen de agua a tratar (que a su vez depende de la longitud del tramo 
probado) y de la permanencia necesaria del agua. Esto último se determinará en función de las 
muestras que se obtengan en los primeros tramos de prueba. 
 
Las pozas de sedimentación así como las estructuras de disipación de energía hidráulica, las barreras 
de retención de sedimentos y control de flujo de aguas, serán definidas durante la etapa de 
construcción y seguirán los lineamientos de los procedimientos de construcción vigentes. 
 
Antes de la descarga del agua de prueba tratada, se realizará un muestreo en campo para comprobar 
que la calidad de ésta cumple con los estándares establecidos en cuanto a sólidos suspendidos. El 
proceso de descarga del agua hacia la poza de sedimentación y la posterior descarga hacia el cuerpo 
receptor permitirá la recuperación de los niveles de oxígeno disuelto en el agua de la prueba hidráulica. 
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Los resultados de la medición de la calidad del agua y el volumen de agua descargada se presentarán 
también a la DGAAE-MEM en los reportes de monitoreo ambiental. 

5.7.4.15 LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN 

La reconformación del terreno a condiciones similares antes de la apertura del DdV y del zanjado del 
ducto será realizada después de terminar las actividades de instalación. Se realizará la revegetación 
en las áreas donde hubo vegetación natural. Se devolverá la infraestructura intervenida a sus 
condiciones iniciales en caso hayan sido intervenidas (canales de riego, vías, cursos de agua, etc.). 

 
Adicionalmente, se tendrán en cuenta las siguientes medidas constructivas y de protección ambiental: 
 
• Se podrá mezclar los tocones de la tala de árboles y/o vegetación con el subsuelo, teniendo en 

cuenta la topografía del terreno para no obturar la escorrentía superficial natural o pluvial en cursos 
de agua húmedos o secos, llamada de agua, zanjones, etc. 

• Las quebradas y cursos de agua se restaurarán a su posición original, fortaleciendo los laterales 
con el suelo sobrante del relleno con el fin de conducir la escorrentía de la cuenca.  

• Los drenajes de agua serán devueltos a su ubicación natural para mejorar la estabilidad de las 
pendientes. 

• Se deberá coronar con suelo la zanja en forma suficiente para compensar el asentamiento, 
evitándose el drenaje a lo largo de la misma en caso de hundimiento. 

• Se instalarán barreras de sacos de arena, espuma de poliuretano o cualquier otro material 
impermeable y estable que permita forzar la filtración en el interior del relleno hacia la superficie, y 
desde allí derivarla con corta corriente fuera de la pista. Estas barreras serán marcadas y 
construidas antes del relleno, según la pendiente longitudinal y el tipo de suelo. 

• En lo posible se efectuará un escarificado del relleno y áreas circundantes a la zanja para promover 
la revegetación natural. 

• El material sobrante de la tapada podrá ser utilizado para drenes de corona, bermas, construcción 
de muros o gaviones, mejoramiento de accesos. 

 
Una vez terminada la restauración, se instalarán las medidas de estabilización de taludes y control de 
la erosión hídrica y sedimentación, propiciando las condiciones adecuadas para la revegetación 
natural, de acuerdo a las condiciones topográficas y edáficas. Se tendrá un mayor control en los 
cruces especiales, aplicándose las medidas preventivas para la protección de los taludes de los 
márgenes de los ríos.  

5.7.4.16 SEÑALIZACIÓN 

Culminada la fase constructiva del proyecto y antes de la operación del mismo, se instalarán señales o 
carteles indicadores en cada kilómetro indicando la progresiva del gasoducto, de acuerdo a los criterios 
de diseño. Las señales identificarán la tubería, la progresiva y un número telefónico de contacto en 
caso de urgencia. En el acápite 5.5.3.6 se presenta las características de casos particulares de 
señalización. 
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5.8 SECUENCIA CONSTRUCTIVA INSTALACIONES DE SUPERFICIE 

5.8.1 PREPARACIÓN DEL SITIO 

El desbroce será realizado en aquellas áreas que requieran ser niveladas para el levantamiento de las 
instalaciones.  Los árboles, de existir, serán talados con motosierras y aserrados para uso en tareas de 
construcción del sitio o para prevenir la erosión del suelo.  Se retirará la vegetación, rocas y otros 
obstáculos, y los troncos de los árboles cortados serán desenterrados y trozados.  La vegetación 
desbrozada será cortada en fracciones para ser utilizada como cobertura de pajas y hojas, como una 
técnica de prevención de la erosión del suelo.  El suelo superficial que sea retirado de las áreas 
desbrozadas será apilado para ser utilizado para revegetación luego de la construcción. La nivelación 
tomará en consideración los contornos naturales y los patrones de drenaje en un esfuerzo por 
mantener al mínimo los requerimientos generales de los trabajos de excavación y relleno de tierras. El 
material excavado será utilizado para rellenos en otras partes del sitio cuando sea práctico hacerlo. Los 
sobrantes de las tierras excavadas serán colocados y compactados como un relleno general a fin de 
mejorar el drenaje del sitio. Cuando sea requerido, se transportará tierra adicional de relleno y grava al 
sitio en camiones, desde canteras autorizadas.   

5.8.2 CIMIENTOS 

Los cimientos para las edificaciones, equipos y soporte de los ductos serán de grado tipo losa, de 
pilastres y vigas, o de puntales de madera, dependiendo de la carga que se va a colocar en los 
cimientos y la capacidad de los suelos subyacentes.  Las losas pueden ser apoyadas sobre asientos 
distribuidos. Estas losas pueden ser pre-moldeadas si son lo suficientemente pequeñas, o moldeadas 
en el sitio. 
 
Para instalar el concreto moldeado en el sitio, el área será primero despejada y excavada hasta suelos 
nativos firmes, retirando la vegetación, raíces, rocas y materiales blandos. El área será apisonada y se 
colocará y compactará material de relleno selecto cuando sea necesario para elevar el área a la altura 
requerida. La losa será formada con madera aserrada. Para las losas de la edificación, se colocarán 
láminas plásticas entre el concreto y el suelo a fin de proveer una barrera de vapor. Se colocará acero 
reforzado según los requerimientos de ingeniería. El concreto será mezclado en el sitio, vertido en los 
moldes, flotado y terminado. El concreto será mantenido húmedo y cubierto a fin de que logre la mayor 
resistencia posible. Luego de siete días, los moldes serán retirados y desechados al botadero de 
residuos inorgánicos. 

5.8.3 CONSTRUCCIONES DE ACERO ESTRUCTURAL 

Se utilizará acero estructural para sostener los equipos y la tubería. El acero será entregado en el sitio 
en forma de bultos o como ensamblajes prefabricados de taller. El acero desensamblado será medido, 
cortado al fuego y soldado. Las actividades de soldadura serán llevadas a cabo únicamente por 
soldadores competentes. Los conjuntos serán colocados en las losas y anclados en posición. 

5.8.4 CONSTRUCCIÓN DE LA CABINA 

Las edificaciones permanentes en el sitio serán de diseño de construcción modular a fin de facilitar el 
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ensamblaje y lograr una calidad y diseño uniformes.  

5.8.5 CERCADO 

Alrededor del sitio de las instalaciones se levantará un cerco para proteger la vida silvestre y proveer 
seguridad. Las cercas serán diseñadas de tal modo que sean ocultas con una capa de vegetación. El 
cerco perimetral será construido de una malla de cadena de acero galvanizado, con postes y miembros 
horizontales de acero galvanizado. Los postes serán instalados en bases de concreto. Las puertas 
tendrán cerrojos y salidas de emergencia de rápida liberación. 

5.8.6 MONTAJE DE EQUIPOS 

Los equipos tales como termo generadores, válvulas y patines serán colocados en cimientos 
preparados y nivelados, acuñados, encementados y anclados en posición. 

5.8.7 CABLEADO ELÉCTRICO, CONTROLES E INSTRUMENTACIÓN 

El cableado eléctrico y el de la instrumentación serán instalados ya sea en ductos o escalerillas 
portacables. El cableado subterráneo será enterrado o instalado en ductos rígidos. Se instalarán los 
instrumentos, se colocarán los paneles de control en sus sitios, se tenderán los cables y se montarán 
los terminales.  Se harán pruebas del cableado a fin de inspeccionar la continuidad y asegurar que se 
hayan hecho los terminales apropiados. 

5.8.8 RECUBRIMIENTOS Y PINTURA 

La mayoría de superficies de acero, como por ejemplo el acero estructural, la tubería y tanques, que no 
hayan sido galvanizados serán revestidas para que provea protección contra la corrosión. Antes del 
recubrimiento, la superficie será preparada con soplado de arena para mostrar el metal. La tubería 
sobre el suelo, los tanques y el acero estructural serán revestidos con una primera capa de zinc 
inorgánico, seguida de una capa superficial de epóxico. Las secciones de la tubería que irán bajo tierra 
serán recubiertas con epóxico o polietileno aplicado en la fábrica y unido por fusión, excepto en los 
extremos biselados.  La aplicación de campo de un revestimiento de material compatible con el 
aplicado en la fábrica será realizada luego de la soldadura. 

5.8.9 LIMPIEZA 

Luego de haber concluido la construcción de las instalaciones del sitio, los sobrantes y desechos de los 
materiales de construcción, las estructuras temporales, y el personal de las actividades de construcción 
serán evacuados del área.  Los campamentos temporales, las áreas de trabajo y otras áreas alteradas 
por las actividades de construcción serán restauradas y su vegetación será renovada.  Los contornos 
originales del terreno serán moldeados en lo posible para mantener continuidad con los patrones de 
drenaje adyacentes.  En ese momento se tomarán las medidas de control temporales y permanentes 
de erosión y sedimentación, incluyendo la revegetación y construcción de bermas.  
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5.8.10 REVEGETACIÓN  

La revegetación y renovación del paisaje del sitio serán llevadas a cabo de conformidad con el Plan de 
Manejo Ambiental y Social (PMAS). Las áreas que permanecerán desbrozadas (por razones de 
seguridad) incluirán las áreas principales de procesamiento. 

5.9 CRONOGRAMA CONSTRUCTIVO GENERAL DEL PROYECTO 

La construcción del proyecto se realizará aproximadamente entre Octubre 2006 y Mayo del 2009 de 
acuerdo al cronograma tentativo que se presenta en la Figura 5-14. 
 
Según lo indicado en la Figura 5-14, la colección de datos para el EIA, la consulta y los talleres 
comenzaron en febrero de 2005 con una fecha programada para la presentación del EIA del 10 de 
noviembre de 2005 y una fecha anticipada de la aprobación de EIA del 15 de mayo de 2006.  De 
acuerdo con el proceso de la preparación de EIA, PLNG también procedió con la selección de ruta 
detallada y la topografía que fue completada en julio de 2005.  Además, se realizaron trabajos 
preliminares de ingeniería en apoyo al EIA.  
 
Para la fase de ingeniería detallada del proyecto, el cronograma indica que el contrato de los servicios 
de ingeniería será otorgado a mediados de enero de 2006. Con el Ingeniero del Proyecto, se procederá 
en la compra de los materiales principales tales como la tubería, válvulas y la preparación diseños 
detallados diseñados y especificaciones necesarias para preparar un documento de licitación para la 
construcción del gasoducto. 
 
La fecha anticipada de la concesión del contrato de la construcción será a finales de septiembre de 
2006 con la movilización del contratista y la preparación logística (campos, acceso, etc.) para empezar 
de ahí en adelante. La actividad de construcción en el DdV deberá empezar en febrero de 2007 con la 
culminación programada para finales de septiembre de 2008. Teniendo en cuenta un período de 
Comisionamiento de dos meses, el sistema del transporte por ducto estará listo para la entrega del 
primer gas para la Planta de Licuefacción antes de fines de 2008 para apoyar los esfuerzos de 
comisionamiento e inicio de operaciones. 

5.10 ASEGURAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD DEL DDV 

5.10.1 CONTROL DE EROSIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 

El control de erosión se realizará durante la etapa de construcción y cierre de la fase constructiva del 
DdV. Los mecanismos de control de erosión, estabilización de taludes y deslizamientos estarán 
constituidos por contención geotécnica y protección de márgenes. Estas medidas tienen como función 
evitar el deslizamiento de materiales de corte durante las actividades constructivas y, de forma general, 
proteger las áreas inestables de procesos de remoción de masas. Estas medidas se aplicarán en 
aquellas áreas que presenten peligros o riesgos de inestabilidad en todo el DdV identificados en el 
Estudio de Línea Base Ambiental (Vol. II).  
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Durante la construcción del proyecto se implementarán medidas temporales de control de erosión y 
sedimentación. Estos serán realizados en el DdV, los caminos temporales de acceso (longitudinales y 
transversales) para la instalación de los ductos, zonas de cruces con ríos y caminos, donde la 
instalación de los ductos se realice en suelos altamente erosionables o inestables y donde se prevea 
escorrentía significativa. 
 
Las medidas de control de erosión consisten en sistemas y estructuras que se instalan en las 
superficies de áreas disturbadas para atenuar la acción de los agentes erosivos, reduciendo el tiempo y 
la cantidad de suelos expuestos a erosión por viento, lluvia, escorrentía y tráfico de vehículos. Estos 
dispositivos buscan retener sedimentos, encausar la escorrentía superficial producida por el agua de 
lluvia y, de forma general, proteger las áreas inestables del efecto erosivo de las aguas.  
 
El factor más importante en la prevención de la erosión de suelos es el control del volumen, ubicación y 
velocidad de los flujos de agua en las proximidades de suelos y taludes expuestos.  

5.10.1.1 CONTROL DE DRENAJES 

a) Cunetas de vía: evacuan el agua que discurre por la capa de rodadura. Se instalan al pie de los 
taludes de corte y en la cabecera de taludes de relleno.  

b) Cunetas de coronación: se construyen en la cabecera de los taludes para captar la escorrentía 
superficial y reducir la erosión sobre los taludes. 

c) Cortacorrientes: captan el agua que discurre sobre capas niveladas y lo canalizan hacia cunetas o 
descoles. 

d) Descoles: estructuras que descargan el agua acarreada por las cunetas de coronación, cunetas de 
vía y cortacorrientes. También son estructuras disipadoras de energía, diseñadas para disminuir la 
velocidad del drenaje y por lo tanto reducir su potencial erosivo aguas abajo. 

 
Los detalles de las medidas de control de erosión se presentan en el Plan de Control de Erosión del 
PMA (Vol. IV). 

5.10.1.2 PROTECCIÓN DE MÁRGENES 

Se protegerán los taludes expuestos a un flujo continuo de agua en la orilla de ríos o quebradas 
mediante “trinchos”, enrocados y/o “gaviones”.  
 
El Cuadro 5-17 presenta los puntos de control y las obras que se aplicarán para la protección de 
márgenes. 

Cuadro 5-17 Criterios de aplicación de medidas de protección de márgenes 

Tipo de 
protección Función Criterios 

Trinchos 
Contención del material de 
relleno que conforma el talud 
expuesto al cauce. 

En taludes de ríos o quebradas con cauces irregulares 

Gaviones Protección primaria de las orillas 
de ríos con riesgo de erosión.  

El diseño dependerá del cauce máximo. La instalación será 
de tipo muralla escalonada. El traslape dependerá del ángulo 
del talud a proteger 
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Enrocado Contención primaria que se 
coloca en la base de los taludes.  

En quebradas donde existe gran cantidad de cantos rodados 
o rocas angulosas de tamaño mediano a grande. Se puede 
usar también sacos rellenos de suelo-cemento 

5.10.2 CONTENCIÓN GEOTÉCNICA 

En aquellas zonas donde se acumulará material excedente de la nivelación se reducirá la pendiente y 
minimizará el desplazamiento de masas de suelo mediante la aplicación de “estaquillados o trinchos”, 
anclando la masa de suelo suelto a suelo firme, u otros sistemas alternativos. 
 
Si las áreas afectadas por la construcción del proyecto presentan inestabilidad, se colocarán 
estructuras de control adicionales según las condiciones de geotécnicas del terreno. Estas medidas 
serán aplicadas con la opinión experta de un especialista geotécnico. 

5.11 PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

La puesta en marcha del gasoducto se realizará a partir de la apertura de la válvula ubicada en la 
Estación de Entrega y Medición en Chiquintirca. De acuerdo a la norma, el gas será introducido a la 
tubería a una velocidad que no permita la creación de una mezcla explosiva o la difusión de una llama.  
El flujo de gas se realizará de forma continua y sin interrupciones de válvula a válvula venteando el gas 
desplazado en la válvula ubicada corriente abajo.  Se realizará el venteo hasta que este consista de 
gas natural sin aire. 
 
Durante la puesta en marcha se monitoreará el venteo de gases y la válvula de venteo se cerrará antes 
que una cantidad importante de gas combustible sea emanado a la atmósfera. Durante estos 
procedimientos está prohibido fumar, hacer llamas abiertas o en general crear posibles fuentes de 
ignición. El personal presente durante esta actividad contará con equipo para el combate de incendios y 
medidores de niveles explosivos de gases combustibles. 

5.12 OPERACIÓN DEL GASODUCTO  

El Gasoducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción recibirá gas natural a alta presión desde el 
ducto de GN del STD de TgP. El diferencial de presión entre el punto de recepción y el de llegada 
permitirá el transporte de gas. Debido al volumen inicial de transporte, se requerirá de un aumento en la 
compresión en la Planta de Gas en Las Malvinas para transportar el GN desde Ayacucho hasta Planta 
de Licuefacción. Si el volumen transportado en el sistema de tubería es aumentado debido a la 
demanda local, será necesario que TgP proporcione la compresión adicional. 
 
Para lograr el máximo rendimiento, seguridad y confiabilidad del sistema, la operación será continua y 
se realizará un mantenimiento periódico apropiado. La operación del gasoducto requerirá del monitoreo 
continuo de las condiciones de la tubería. Asimismo se monitoreará la temperatura y la presión en el 
ducto utilizando dispositivos ubicados en las Estaciones de Reducción de Presión, en las válvulas de 
bloqueo a lo largo del gasoducto y en la Planta de Licuefacción. 
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La operación del proyecto considera dos niveles: bajo condiciones normales y bajo condiciones 
especiales. 

5.12.1 OPERACIÓN BAJO CONDICIONES NORMALES 

La operación se realizará desde la sala de control ubicada en el centro de operaciones de PERU LNG. 
El gasoducto será controlado por un equipo de operadores encargados del sistema de transporte. 
Habrá coordinación directa entre el centro de operaciones de PERU LNG y la sala de control de TgP. 
 
La operación cubre las 24 horas del día y los 365 días del año. Los operadores se encargarán de 
cumplir con el monitoreo y control de las variables del sistema de transporte en forma permanente. 

5.12.2 OPERACIÓN BAJO CONDICIONES ESPECIALES 

Dentro de este nivel se considera: 
 
• Operaciones de mantenimiento: Un Plan específico será puesto en práctica para la planificación de 

estas operaciones  
• Operaciones de emergencia: Procedimientos específicos serán aplicados en cada caso (la acción 

en el caso de fugas, el aumento significativo y/o la reducción de presión, venteos/purgas, etc.). 

5.12.3 SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN 

Se instalará el sistema  de Control de Supervisión y Adquisición de Datos (Supervisory Control and 
Data Acquisition, SCADA) como parte del equipo de instrumentación, con una Estación Master de 
Control (Master Control Station, MCS) en Lima y una Estación de Control de Contingencias 
(Contingency Control Station, CCS) en la Planta de Licuefacción, los cuales serán un duplicado del 
sistema instalado en Lima y se mantendrán en stand by activo de manera tal que si llegase a ocurrir 
una falla en Lima se pueda mantener la operatividad del gasoducto desde estas instalaciones. Las PCS 
actuarán como Estaciones Locales de Control (Local Control Station, LCS).  El esquema de 
comunicaciones se presenta en la Figura 5-15. 
 
El control de operación del sistema considera: 
 
• Control del transporte (presión, etc.). 
• Control de las instalaciones de superficie. 
• Control sobre el cumplimiento de las normas de seguridad. 
 
La sala de control controlará en forma permanente el sistema con ayuda del SCADA y del simulador 
on-line para monitorear y controlar los cambios de las variables que intervienen en la operación, 
actuando además como centro de información de todo lo que ocurra con relación al transporte. Este 
control incluirá la seguridad del personal que opera en las instalaciones. 
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5.12.4 SISTEMA DE DETECCIÓN Y CONTROL DE FUGAS 

Tal como fue descrito en la sección 5.4.14, el proyecto utilizará un sistema de detección de fugas que 
analiza la presión del ducto y activa el bloqueo de las válvulas cuando ocurre una fuga. Estas válvulas 
poseen un dispositivo mecánico llamado “Line Break Detection”, que se activa ante una disminución de 
la presión cerrando automáticamente la válvula.  
 
Desde la sala de control se monitoreará la variación de temperatura entre las estaciones de bombeo; 
los perfiles de presión y flujo entre las estaciones de bombeo y las estaciones de reducción de presión, 
y la posición de todas las válvulas de bloqueo. El sistema de detección de fugas usará estos datos y, 
por los análisis automatizados de puntos de presión, modelará los perfiles hidráulicos y termodinámicos 
a lo largo de la ruta de gasoducto. 

5.12.5 INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO 

El DdV será inspeccionado mediante patrullas terrestres de acuerdo con el cronograma del área de 
operaciones y mantenimiento de PERU LNG. Estas patrullas buscarán áreas de deslizamientos y 
erosión, que requieran medidas de mitigación; cambios en la estabilidad de los suelos a lo largo de la 
ruta; el mantenimiento y calibración apropiadas del sistema de protección catódica; la invasión no 
autorizada del DdV por personas ajenas (por ejemplo excavaciones o estructuras) y otras condiciones 
que podrían presentar un peligro para la seguridad o requerir un mantenimiento preventivo o 
reparaciones.  
 
El sistema SCADA de instrumentación, el sistema de detección de fugas y las válvulas de control de 
flujo serán inspeccionados, se probará su operatividad y calibración, y serán reparados cuando sea 
necesario. 
 
El mantenimiento del gasoducto estará limitado principalmente al mantenimiento del DdV y a la 
inspección, reparación y limpieza del gasoducto en sí. El mantenimiento de la vegetación dependerá de 
su velocidad real de crecimiento y será realizado durante los recorridos de la patrulla terrestre. 
 
Los detalles de la limpieza interna se han especificado en la sección 5.3.9. Mediante el raspador 
inteligente, las cuadrillas de reparación puedan localizar con precisión las secciones del gasoducto que 
requieran reparación o cambio. La frecuencia de la limpieza con raspadores es anual, pero podría 
aumentar dependiendo de las condiciones de operación (pérdida de presión a lo largo del ducto) o 
cuando actividades de mantenimiento preventivo lo sugieran. Los residuos serán recolectados, 
almacenados en el sistema cerrado de drenaje existente en las estaciones de bombeo y reductoras de 
presión y posteriormente enviados a la planta de tratamiento, autorizada a certificar la disposición final 
de los mismos. 

5.12.6 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 

El requerimiento de mano de obra para la operación del gasoducto será de 30 personas.  El número de 
trabajadores será determinado después del diseño definitivo del esquema operativo.  Mayormente se 
utilizará mano de obra calificada durante esta fase.  Mano de obra no calificada será necesaria para 
labores de mantenimiento del DdV del gasoducto y actividades de apoyo. La mayoría de estos 
trabajadores será contratado de comunidades locales.  Los procedimientos de contratación de personal 
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local pueden encontrarse en el Plan de Relaciones Comunitarias del Plan de Manejo Ambiental y 
Social. 
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Figura 5-1 Esquema general del Proyecto de Exportación de GNL 
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Figura 5-2 Diagrama típico de válvulas de bloqueo 
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Figura 5-3 Diagrama típico de raspador 
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Figura 5-4 Diagrama típico estación controladora de presión 
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Figura 5-5 Diagrama típico estación de medición 
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Figura 5-6 Estación de recepción 
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Mapa 5-1 Esquema logístico general del proyecto 
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Figura 5-7 Derecho de vía típico en superficies planas 
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Figura 5-8 Instalación de tubería en Zanja 
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Figura 5-9 Esquema típico de construcción en alta pendiente 
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Figura 5-10 Esquema típico de cruce de ríos principales 
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Figura 5-11 Esquema típico de cruce de ríos menores 
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Figura 5-12 Esquema típico de cruce de canales de riego 
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Figura 5-13 Esquema típico del cruce de carreteras principales 



Id Nombre de tarea
1 PERU LNG PROYECTO DE TRANSPORTE DE GAS POR DUCTO
2

3 PLNG EIA Consulta, talleres y recolección de data

4 PLNG Envío de EIA

5 PLNG Revisión de EIA

6 PLNG Aprobación de EIA por la DGAA 

7

8 PLNG Preparación del Contrato de Ingeniero Representante 

9 Firma de Contrato con Ingeniero Representante

10

11 PLNG Preparación del Contrato para la Construcción

12 PLNG Firma del Contrato para la Construcción

13

14 PLNG Adquisición de Servidumbre

15 PLNG Ingeniería Detallada

16 PLNG Compra de materiales

17 Colocación de orden de compra

18 Entrega de material

19

20 Movilización para la construcción

21 Construcción

22 Puesta en Marcha de gasoducto

23 Entrega de Primer Gas 

24 Trabajo Final de Restauración

25 Desmovilización

08 feb '05 27 jun '09

08 feb '05 10 nov '05

10 nov '05

11 nov '05 15 may '06

15 may '06

01 sep '05 12 ene '06

13 ene '06

01 feb '06 29 sep '06

29 sep '06

01 nov '05 15 dic '06

13 ene '06 29 may '09

08 feb '06 01 oct '07

03 abr '06

17 nov '06 29 feb '08

30 sep '06 27 ene '07

28 ene '07 28 oct '08

29 oct '08 29 dic '08

29 dic '08

01 sep '08 30 may '09

29 oct '08 27 jun '09
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Resumen
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Hito externo

Fecha límite

CRONOGRAMA ESTIMADO

PROYECTO DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE LICUEFACCIÓN

Página 1

Proyecto: Cronograma
Fecha: sáb 19/11/05
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Figura 5-15 Arquitectura de Comunicaciones 
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6.0 CONSULTA PÚBLICA 

6.1 GENERALIDADES 

En el marco de su política de responsabilidad corporativa y como parte del EIAS del Proyecto de 
Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción, PERU LNG ha 
desarrollado un proceso de consulta pública que busca gestionar la comunicación entre la empresa y el 
público. La consulta pública permite mejorar el proceso de adopción de decisiones y crear comprensión 
mutua haciendo participar activamente a las personas, autoridades, grupos y organizaciones que 
tienen algún interés en el proyecto. La participación de los grupos de interés mejorará la viabilidad a 
largo plazo y aumentará los beneficios para las personas que habitan en el área de influencia del 
proyecto. 
  
El presente capítulo presenta los lineamientos, bajo los cuales se planificó el proceso de consulta 
pública, las acciones realizadas para su implementación y, finalmente, las conclusiones obtenidas a la 
fecha.   
 
El proceso de consulta pública continuará después de la entrega del EIAS mediante talleres 
informativos, audiencias públicas y otros talleres no regulatorios que serán realizados por PERU LNG 
antes y durante la construcción del gasoducto y la operación del mismo. 

6.2 ESTÁNDARES DEL GOBIERNO PERUANO E INSTITUCIONES FINANCIERAS 
INTERNACIONALES 

El proceso de consulta pública implementado por PERU LNG para el proyecto se está desarrollando 
bajo las Directivas y Políticas Operacionales del Banco Mundial (BM) y la Corporación Financiera 
Internacional (IFC)1 , los alcances del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
y la legislación nacional sobre la materia, especialmente la relativa a comunidades campesinas2 y 
procesos de consulta y participación ciudadana3.   
 
Este proceso ha sido implementado bajo un enfoque culturalmente adecuado, tomando en cuenta las 
dinámicas socio culturales de la población local e incluyendo factores de interacción que permitan 
generar empatía con la población local (idioma, practicas comunes, etc.). 
 

                                                      
1 Doing Better Business  Through Effective Public Consultation and Disclosure International - A Good Practice Manual  - 

International Finance Corporation 
2  Ley No. 24656 - Ley General de Comunidades Campesinas.   
3  Resolución Ministerial No. 535-2004-MEM/DM - Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de 

Actividades  Energéticas dentro  de los Procedimientos Administrativos de  Evaluación de los Estudios Ambientales.     



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. I  6-2 

6.3 TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En cumplimiento de la R.M. No. 535-2004-MEM/DM, se realizaron Talleres de Información, dirigidos a 
la población asentada en la zona de influencia directa del proyecto. En dichos talleres participaron 
representantes de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM), las autoridades regionales (Direcciones Regionales de Energía y Minas de 
Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima), PERU LNG y Walsh Perú S.A. Algunos de los talleres realizados 
contaron con la participación de representantes de OSINERG. 
 
El propósito de los talleres es informar a la población acerca de las actividades realizadas como parte 
de la elaboración del EIAS del proyecto en tres momentos claves: 
 
• Previo a la elaboración del EIAS, donde se informa a la población acerca del proyecto, el EIAS y 

componentes del mismo. 
• Durante el EIAS, momento en el cual se informa a la población sobre el proyecto en evaluación y 

sobre los avances en el desarrollo del EIAS. 
• Post entrega del EIAS, donde se difunden los alcances y resultados del EIAS a la población 

involucrada. 
 
La implementación de dichos talleres permite informar a los interesados acerca de las actividades y 
roles de las autoridades, PERU LNG y Walsh Perú en el marco del proyecto y permite recoger los 
aportes e interrogantes de la población involucrada, haciendo más rico el análisis de posibles impactos 
y su incorporación a los planes de manejo ambiental y social. 
 
En la zona de sierra se organizaron talleres informativos a nivel distrital debido a las limitaciones 
logísticas de la zona y la necesidad de transportar a autoridades comunales hacia los talleres.  Para 
cada distrito se identificaron las comunidades y poblaciones ubicadas en el área de influencia directa 
del proyecto, establecida como aquellos centros poblados que se encuentran dentro del corredor de 3 
kilómetros alrededor de la traza fijada como ruta del ducto. 
 
En la zona de costa se organizaron talleres informativos a nivel provincial debido a las mejores 
facilidades logísticas en la zona.  Igualmente, para cada provincia se identificó los centros poblados 
que se encuentran ubicados en el área de influencia directa del proyecto. Adicionalmente, se brindó 
movilidad para que los pobladores de Huáncano pudieran asistir a la reunión  y regresar a su localidad 
sin ningún inconveniente 
 
Los talleres fueron convocados con una anticipación no menor a dos semanas.  Se realizó la entrega 
de cartas de invitación a las autoridades comunales y distritales y propietarios privados, colocando 
afiches de convocatoria en las comunidades y centros poblados.  Adicionalmente, se visitó a las 
comunidades y autoridades locales para explicarles el propósito de los talleres y los beneficios de su 
participación en los mismos. 
 
Todas las comunidades en área de sierra que se encontraban alejadas del lugar elegido para llevar a 
cabo el taller fueron informadas de la disponibilidad de movilidad contratada exclusivamente para el 
transporte de los interesados.  Esta los llevaría hacia la reunión y de regreso a su comunidad una vez 
finalizado el taller.  Se brindó alojamiento y alimentación a aquellas personas que debido a la distancia 
hasta el lugar del taller requirieron un día o más de viaje. 
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Todas estas actividades se realizaron con el propósito de contar con la mayor participación posible de 
las comunidades y poblados que podrían ser impactados por las actividades del EIAS y el proyecto 
propiamente dicho, propiciando la mayor participación de las poblaciones involucradas en el proceso 
de consulta publica.  

6.3.1 TALLERES PREVIOS A LA ELABORACIÓN DEL EIAS 

Los talleres previos a la elaboración del EIAS se realizaron en coordinación con la DGAAE del MEM.  
El propósito de dichos talleres fue: 
 
• Presentar a PERU LNG. 
• Describir el Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de 

Licuefacción. 
• Informar a la población acerca del inicio del EIAS del proyecto y de las actividades de identificación 

de la ruta que podría seguir el ducto. 
• Propiciar la participación de las autoridades, personas representativas y ciudadanía en general a 

través del Taller Informativo. 
• Rescatar temas importantes para la población y recoger aportes que ayudarán al desarrollo 

adecuado del EIAS y el proyecto. 
 
En la zona de sierra fueron convocadas 35 comunidades campesinas y 38 anexos, distribuidas en 13 
distritos en el área de influencia del proyecto en las regiones de Ayacucho (9 distritos: Paras, Socos, 
Vinchos, Tambillo, Acocro, Chiara, Acos Vinchos, San Miguel y Anco) y Huancavelica (4 distritos: 
Ayaví, Tambo, Huaytará y Pilpichaca). El distrito de Chilcas, ubicado en Ayacucho, fue incluido dentro 
del programa inicial de talleres informativos previos; sin embargo fue retirado del área de influencia 
directa luego de una redefinición de la traza del ducto.  
 
En la zona de costa se convocó a participar de los talleres informativos a 3 distritos de la provincia de 
Pisco (Huáncano, Humay e Independencia), 5 distritos de la provincia de Chincha (El Carmen, Alto 
Larán, Chincha Alta, Pueblo Nuevo y Grocio Prado) y 1 distrito de la provincia de Cañete (San Vicente 
de Cañete), que se encuentran dentro del área de influencia directa del proyecto. Asimismo, se 
contrató servicio de movilidad para el traslado de participantes que se encontraran en zonas 
geográficamente alejadas al lugar de la reunión (caso Huáncano). 
 
El Cuadro 6-1 muestra los lugares y fecha de realización de los talleres informativos previos al inicio del 
EIAS, así como la cantidad de participantes. Los talleres se llevaron a cabo, en la mayoría de los 
casos, en los locales municipales de cada distrito/provincia, pues presentan condiciones idóneas para 
este tipo de reuniones. 
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Cuadro 6-1 Resumen de los talleres informativos previos al inicio del EIAS 

No. Talleres Informativos Provincia, Departamento Fecha Participantes 

1 Distrito de Ayavi 15-02-05 69 
2 Distrito de Huaytará 15-02-05 70 
3 Distrito de Santa Rosa de Tambo 16-02-05 113 
4 Distrito de Pilpichaca 

Huaytará, Huancavelica 

16-02-05 119 
5 Distrito de Paras 17-02-05 68 
6 Distrito de Socos 17-02-05 42 
7 Distrito de Tambillo 18-02-05 48 
8 Distrito de Acocro 18-02-05 70 
9 Distrito de Vinchos 19-02-05 167 
10 Distrito de Chiara 

Huamanga, Ayacucho 

19-02-05 78 
11 Distrito de Chilcas 20-02-05 67 
12 Distrito de San Miguel 21-02-05 160 
13 Distrito de Anco 

La Mar, Ayacucho 
22-02-05 112 

14 Distrito de Acos Vinchos Huamanga, Ayacucho 11-04-05 50 
15 Provincia de Pisco Pisco, Ica 31-03-05 135 
16 Provincia de Chincha Chincha, Ica 31-03-05 157 
17 Provincia de San Vicente de Cañete Cañete, Lima 01-04-05 111 
 Total    1 636 

 
Para la convocatoria se entregaron cartas a las autoridades en las que se hacia extensiva la invitación 
a toda la población interesada en participar en el proceso de comunicación y consulta. Se contactaron 
presidentes comunales, alcaldes y otras autoridades locales, así como propietarios de áreas privadas.  
Se colocaron afiches de convocatoria en lugares visibles y con gran presencia de público en cada 
localidad invitada.  Adicionalmente, en la zona de Costa, la convocatoria fue difundida a través de 
medios de comunicación masivos (radio y prensa escrita).  
 
Al inicio de los talleres se entregaron carpetas conteniendo información pertinente para las reuniones.  
Estas incluyeron: agenda, presentación a cargo del MEM, hojas en blanco y lapicero para que los 
participantes puedan hacer anotaciones o plasmar sus preguntas o comentarios por escrito. 
Igualmente, se entregaron trípticos (en español y quechua) que informan sobre el gas natural, PERU 
LNG y el proyecto de transporte y exportación de gas natural. 
 
Los Talleres de Información Previa fueron dirigidos de manera conjunta entre las autoridades locales, el 
MEM y PERU LNG.  Para el desarrollo de las reuniones se utilizaron: papelógrafos, equipo de audio y 
micrófono (cuando las condiciones del lugar no permitían realizarlo con equipo multimedia). Para los 
otros talleres adicionalmente se utilizó computador portátil, proyector de imagen y una pantalla. 
 
En forma general, los talleres informativos se desarrollaron de la siguiente manera: 
 
• Recepción de participantes, anotación en la lista de asistentes y entrega de carpeta informativa. 
• Inauguración del Taller Informativo, a cargo de la autoridad local de mayor rango presente. 
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• Presentación de las autoridades. 
• Entonación del Himno Nacional 
• Presentación a cargo de los representantes del MEM, que incluía los siguientes puntos: objetivo de 

la reunión, instituciones del sector hidrocarburos, misión de la DGAAE, pautas socio-ambientales 
del MEM, información sobre el proceso de servidumbres y legislación aplicable. 

• Presentación de la DREM sobre participación ciudadana. 
• Presentación a cargo de los representantes de PERU LNG, que incluía los siguientes puntos: 

Información sobre PERU LNG; identificación, descripción y características del proyecto; 
identificación y criterios para la selección de la ruta del ducto; cronograma y actividades que se 
realizarán como parte del EIAS;  estándares ambientales y sociales e importancia para PERU LNG 
de la consulta pública. 

• En las reuniones que contaron con la presencia de un representante de OSINERG, se informó de 
asuntos ligados al rol del Estado y la supervisión de OSINERG desde la fase de construcción del 
proyecto,  incluyendo la etapa de operación. 

• Ronda de preguntas, comentarios y respuestas. 
• Lectura del Acta. 
• Clausura, a cargo de alguna autoridad local presente al momento de dar por culminado el taller. 
 
Cabe resaltar que los talleres realizados en la zona de sierra se desarrollaron en español y en 
quechua. La decisión respecto a si se traducía al quechua era tomada por los asistentes. 

6.3.2 TALLERES DURANTE EL EIAS 

Se llevaron a cabo 16 talleres informativos durante el EIAS, desarrollados con los siguientes fines: 
  
• Informar a las autoridades y población ubicada en el ámbito de influencia del proyecto sobre los 

avances del EIAS y los resultados preliminares del mismo, tanto para de la Línea de Base 
Ambiental como Línea de Base Social, así como las técnicas y metodologías empleadas en el 
proceso de recopilación de información.  

• Establecer un enlace directo de comunicación con la población local y la empresa PERU LNG, y 
a su vez recoger aportes e interrogantes de los grupos de interés. 

 
En la zona de sierra se convocaron 35 comunidades campesinas y 38 anexos, distribuidas en 13 
distritos en el área de influencia del proyecto en las regiones de Ayacucho (9 distritos: Paras, Socos, 
Vinchos, Tambillo, Acocro, Chiara, Acos Vinchos, San Miguel y Anco) y Huancavelica (4 distritos: 
Ayaví, Tambo, Huaytará y Pilpichaca). En la zona de costa se convocó a participar de los talleres 
informativos a 3 distritos de la provincia de Pisco (Huáncano, Humay e Independencia), 5 distritos de la 
provincia de Chincha (El Carmen, Alto Larán, Chincha Alta, Pueblo Nuevo y Grocio Prado) y 1 distrito 
de la provincia de Cañete (San Vicente de Cañete), que se encuentran dentro del área de influencia 
directa del proyecto.  El Cuadro 6-2 muestra los lugares en los cuales se llevaron a cabo los talleres 
informativos, la fecha de realización y el número de participantes.  
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Cuadro 6-2 Resumen de los talleres de información durante el desarrollo de EIAS 

No. Talleres Informativos Provincia, Departamento Fecha Participantes 

1 Distrito de Huaytará 28-09-05 112 
2 Distrito de Ayavi 27-09-05 86 
3 Distrito de Santa Rosa de Tambo 27-09-05 123 
4 Distrito de Pilpichaca 

Huaytará, Huancavelica 

26-09-05 117 
5 Distrito de Paras  Cangallo, Ayacucho 25-09-05 83 
6 Distrito de Socos 24-09-05 76 
7 Distrito de Vinchos 24-09-05 136 
8 Distrito de Acocro 23-09-05 163 
9 Distrito de Tambillo 23-09-05 51 
10 Distrito de Chiara 

Huamanga, Ayacucho 

26-10-05 49 
11 Distrito de Anco 21-09-05 46 
12 Distrito de San Miguel La Mar, Ayacucho 20-09-05 133 
13 Distrito de Acos Vinchos Huamanga, Ayacucho 19-09-05 59 
14 Provincia de Pisco Pisco, Ica 13-10-05 121 
15 Provincia de Chincha Chincha, Ica 12-10-05 91 
16 Provincia de San Vicente de Cañete Cañete, Lima 11-10-05 59 
Total   1 356 
 
Al igual que en el desarrollo de los talleres informativos previos, la convocatoria a las reuniones se 
realizó haciendo entrega de cartas de invitación emitidas por la DGAAE a las autoridades locales y 
propietarios privados. Del mismo modo, se alquilaron locales apropiados para el desarrollo de las 
reuniones, se colocaron afiches de convocatoria al momento de visitar las poblaciones invitadas a 
participar.  En la zona de costa se acompañó dicho esfuerzo con la difusión por medios masivos (radio 
y prensa escrita). Asimismo, se contrató servicio de movilidad para el traslado de participantes que se 
encontraran en zonas geográficamente alejadas al lugar de la reunión (caso Huáncano). 
 
Los Talleres de Información realizados durante el EIAS fueron dirigidos de manera conjunta entre las 
autoridades  locales presentes en el taller, personal de la DGAAE-MEM y personal de PERU LNG. 
 
Los talleres informativos se desarrollaron de la siguiente manera: 
 
• Recepción de participantes, anotación en la lista de asistentes y entrega de carpeta informativa. 
• Entonación del Himno Nacional 
• Inauguración del Taller Informativo, a cargo de la autoridad local de mayor rango que se encontrara 

presente al momento de dar inicio a la reunión. 
• Presentación de las autoridades. 
• Exposición a cargo de los representantes del MEM, que incluía los siguientes puntos:  

 Objetivo de los talleres.  
 Instituciones del sector hidrocarburos. 
 Organigrama y misión de la DGAAE. 
 Pautas socio-ambientales. 
 Formas de participación ciudadana. 
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 Información sobre servidumbres para actividades de hidrocarburos. 
• Exposición sobre la norma de Participación Ciudadana a cargo de los representantes de la DREM 

Ayacucho, Huancavelica, Lima e Ica (cuando estuvieron presentes) , que incluía los siguientes 
puntos:  

 Objetivo.  
 Experiencias que han contribuido a mejorar el procedimiento.  
 Mejoras en la participación ciudadana.  
 Consulta previa a la audiencia pública. 
 Difusión y mejor acceso del público a la información del EIAS.  
 Audiencia pública.  
 Mayor participación de la autoridad regional en el proceso. 
 Principales diferencias con la norma anterior. 

• Presentación a cargo de los representantes de PERU LNG, que incluía los siguientes puntos:  
 Información sobre la empresa.  
 Características del proyecto. 
 Plano de ruta probable del ducto de gas natural. 
 Proceso de comunicación e información - participación ciudadana: talleres de información 

previa, talleres de Información a ONG´s y Organizaciones, visitas a diversas comunidades, 
talleres de información durante la elaboración del EIAS y cronograma de actividades realizadas 
y a desarrollarse.  

• Presentación a cargo de los representantes de Walsh Perú sobre los alcances y resultados 
preliminares del EIAS, que incluía los siguientes puntos:  

 Estándares ambientales y sociales – EIAS (regulación peruana y convenios internacionales). 
 Área de influencia directa e indirecta. 
 Estudio de impacto ambiental – objetivos y metodología. 
 Resultados evaluaciones ambientales: línea de base física y línea de base biológica. 
 Estudio de impacto social: objetivos, metodología y resultados preliminares. 

 
Los talleres realizados en la zona de sierra se desarrollaron en español y en quechua. La decisión 
respecto a si se traducía al quechua era tomada por los asistentes al inicio del taller. Debido a la 
complejidad de algunas secciones de la presentación, se buscó suministrar información comprensible a 
los asistentes, utilizando el menor número de términos científicos y tratando de explicar cada sección 
con la mayor simplicidad posible, incluyendo gran cantidad de fotografías para que se entienda el 
concepto. 
 
Las preguntas escritas y verbales de los participantes fueron respondidos en su totalidad en función a 
la información prevista por el proyecto.  
 
Al finalizar, los talleres fueron clausurados por la autoridad local y la dinámica de la misma fue 
documentada. 
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Informes y/o Resúmenes de los Taller Informativos por cada distrito son incluidos el anexo.4   

6.3.3 POST ENTREGA EIAS 

En cumplimiento del la R.M. 535-2004-MEM/DM y conforme a la política de comunicación de PERU 
LNG, se realizarán talleres informativos una vez entregado el EIAS del proyecto al MEM, con el fin de 
informar acerca de los principales impactos identificados y de los planes de manejo ambiental y social 
desarrollados. Dichos talleres serán realizados en coordinación con la DGAAE- MEM. Posteriormente 
se programará el desarrollo de las audiencias públicas en los lugares que indique la autoridad. 

6.4 TALLERES DE INFORMACION A PARTES INTERESADAS 

Como parte de su política de comunicación y consulta, PERU LNG programó talleres de información y 
consulta con organizaciones no gubernamentales (ONG) locales, nacionales e internacionales, 
universidades, centros de investigación, grupos religiosos y otras organizaciones que trabajan 
activamente en la zona de influencia del proyecto u organismos que, si bien no tienen actividad directa 
en dichas zonas, fueron incorporadas al proceso por su interés y aporte en proyectos como el que se 
intenta implementar.   
 
Se realizaron dos rondas de información, en los meses de abril, mayo y julio del 2005. El Cuadro 6-3 
muestra los lugares en los cuales se llevaron a cabo dichos talleres. 

Cuadro 6-3 Lugar, fecha y participantes de talleres de información a partes interesadas 

Reuniones Lugar Fecha Organizaciones 
(Participantes) 

Primera ronda 

1 Lima 05-04-05 12 (14 personas) 
2 Ayacucho 11-04-05 16 (19 personas) 
3 Huancavelica 13-05-05 21 (31 personas) 

Segunda ronda 

1 Ayacucho 15-07-05 8 (19 personas) 
2 Huancavelica 16-07-05 6 (7 personas) 
3 Chincha 19-07-05 4 (10 personas) 
4 Lima 20-07-05 12 (19 personas) 

Total   63 (87 personas) 

 
Informes y/o Resúmenes de los Reuniones con las ONGs por cada distrito son incluidos el anexo4.   
 
 
                                                      
4 Es preciso aclarar que todos los informes presentados cuentan con las debidas Actas de Cierre, Listas de Participantes y 
Registro de Preguntas Escrituras, los cuales se encuentran en los archivos de Walsh Peru S.A. no han sido incluidos como 
anexos por el volumen considerable que significaría su inclusión.  Sin embargo, se encuentran disponibles al público que 
estuviera interesado en revisar dichos documentos. 
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6.4.1 PRIMERA RONDA DE TALLERES A ONG´S Y ORGANIZACIONES 

El propósito de la primera ronda de talleres fue presentar el proyecto y los términos de referencia del 
EIAS a las ONG`s y organizaciones.  Estos talleres buscaron identificar e introducir al EIAS temas que 
las partes interesadas consideren importante, para así mejorar la calidad de este y del desarrollo del 
proyecto.  
 
La convocatoria se realizó mediante cartas de invitación, conteniendo los términos de referencia del 
EIAS del proyecto, así como el mapa del recorrido que podría tener el ducto. Luego de enviada la 
comunicación escrita se realizó el seguimiento telefónico para confirmar la asistencia de las 
organizaciones invitadas.  
 
Durante el taller, PERU LNG presentó los siguientes puntos: identificación, descripción y características 
del proyecto; cronograma general, objetivos, antecedentes y aspectos importantes sobre el EIAS; 
actividades realizadas hasta ese momento para mantener informados a los grupos de interés 
(incluyendo la realización de talleres informativos previos al inicio del EIAS); identificación de la ruta del 
ducto y estándares ambientales y sociales. 
 
Luego, Walsh Perú realizó la exposición sobre los alcances del EIAS, lo que incluía los siguientes 
puntos:  
 
• Tema ambiental: área de estudio; escalas variables; criterios de síntesis; línea de base biológica; 

línea de base física; evaluación de impactos ambientales y sociales; plan de manejo ambiental y 
social. 

• Tema social: criterio y cronograma de trabajo para obtener línea de base social; cumplimiento de 
normatividad nacional sobre participación ciudadana; Convenio 169; técnicas y procedimientos en 
los que Walsh Perú se apoya al momento de ingresar a una comunidad.  

• Adicionalmente, se explicó la participación de expertos ambientales (biólogos), geólogos y 
arqueólogos en la definición de la ruta por la que pasará el ducto, con el fin de prevenir impactos 
sobre lugares sensibles y poblaciones cercanas. 

6.4.2 SEGUNDA RONDA DE TALLERES A ONG´S Y ORGANIZACIONES 

El propósito de la segunda ronda de talleres con organizaciones fue describir los avances y resultados 
preliminares del EIAS.  Se presentaron los resultados preliminares de la línea base física, biológica 
social, y arqueológica.  
  
Se convocó a las mismas organizaciones invitadas y a aquellas adicionales que mostraron interés en el 
proyecto.  Al igual que en la anterior ronda, se cursaron cartas con información sobre el contenido de 
los talleres.  Luego se realizó el seguimiento telefónico para confirmar la asistencia de las 
organizaciones invitadas.  
 
Los talleres se iniciaron con la exposición de PERU LNG sobre los siguientes puntos: características 
del proyecto, cronograma general del EIAS y actividades realizadas dentro del proceso de 
participación. 
 
Luego Walsh Perú expuso los siguientes puntos:  
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• Generalidades: propósito y alcance del proyecto; talleres de información previos y percepciones de 

la población. 
• Tema ambiental: objetivos del estudio de impacto ambiental y resultados de la evaluación en época 

húmeda (línea base física y línea base biológica). 
• Tema social: objetivos del estudio de impacto social, metodologías aplicadas (encuestas, grupos 

focales, entrevistas en profundidad, talleres de evaluación participativa y talleres de evaluación 
rural participativa) y resultados preliminares. 

 
En general, las consultas con las ONG´s y organizaciones fueron para informar y recoger sus 
argumentos para  así retroalimentar el proceso del EIA/S.  

6.5 COMUNICACIÓN Y CONSULTA DURANTE LA REALIZACION DEL EIAS 

6.5.1 DURANTE LA ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE SOCIAL 

El EIS realizado para el proyecto tiene por objeto analizar los efectos que este podría generar sobre las 
personas y grupos sociales, así como evaluar y proponer las medidas necesarias para potenciar los 
impactos positivos y minimizar, reducir o eliminar los impactos adversos que genere el proyecto sobre 
dichos grupos.  El EIS se elaboró bajo una metodología participativa, teniendo como fuente importante 
de información a los grupos de interés. 
 
El EIS permitió además identificar cuales son las percepciones de la población local hacia las 
actividades de construcción y operación del proyecto y sus eventuales impactos. Dichas percepciones 
fueron recogidas y analizadas mediante el uso de tres técnicas cualitativas: grupos focales, entrevistas 
en profundidad y talleres de evaluación participativa (TEP) (ver detalles de los talleres en capítulo de 
metodología).  
 
La técnica de grupos focales brindó un ambiente abierto de discusión a los participantes, en este caso 
habitantes seleccionados de los centros poblados ubicados en el área de influencia del proyecto, 
retroalimentar la información  contrastando opiniones e ideas y así poder extraer una nueva 
información actualizada y relevante en  relación al proyecto. 
 
Las entrevistas en profundidad se enfocaron a los líderes de opinión, quienes  fueron identificados por 
su representatividad, influencia, liderazgo, conocimientos, experiencias de vida (autoridades 
comunales, provinciales y distritales, representantes de programas sociales, municipios, iglesia, policía, 
universidades y empresas privadas). Las entrevistas son testimonios manifiestos de los informantes, 
donde constan sus percepciones, preocupaciones, alcances orientados al estudio de línea de base 
social, información de su entorno; entre otros aspectos de interés a los términos de referencia técnica 
del investigador social. 
 
Los talleres de evaluación participativa (TEP) permitieron recolectar y analizar información a través de 
la aplicación de 12 herramientas, diseñadas para explorar la realidad local de las poblaciones desde la 
propia visión y criterios de los participantes. Durante los TEP se brindó información a los participantes 
sobre temas relacionados a las características generales del proyecto de transporte  y el proyecto de 
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exportación de gas natural, entre otros. Una vez informados se conversó y consultó del proyecto, se 
absolvieron las inquietudes, y se consideraron las opiniones o ideas de importancia al proyecto. 
Igualmente, permitió recoger, evaluar y analizar información relevante sobre la realidad rural y urbana 
de las zonas de influencia, así como las expectativas y percepciones relacionadas con el proyecto.   
 
El proceso de comunicación fue complementado con la entrega de trípticos informativos, en idiomas 
español y quechua, afiches sobre el gas natural, absolución de inquietudes desde la portal Web de 
PERU LNG y a través de la línea telefónica.  

6.5.2 VISITA A COMUNIDADES CAMPESINAS 

PERU LNG, fiel a su política de relaciones con la comunidad ha visitado a los grupos de interés en la 
zona sierra del proyecto; con la finalidad de presentar a la Empresa, interactuar con todos los miembros 
de la comunidad (autoridades y población en general) e informar respecto a la situación del Proyecto y 
acciones futuras. Para desarrollar de manera más eficiente el trabajo estas visitas fueron desarrolladas 
durante el mes de Agosto por personal bilingüe de PERU LNG. 
 
Las visitas se efectuaron durante el mes de Agosto de 2005, respetando las costumbres, cultura e 
idiosincrasia de los pobladores (cosmovisión de entorno), así mismo se tomó nota de las apreciaciones, 
preocupaciones y sugerencias de los Grupos de Interés para que sean posteriormente evaluados y lo 
más importante se dio inicio a la creación de un canal abierto de intercambio de información clara entre 
las comunidades, los líderes y la empresa PERU LNG generando canales de confianza y relación 
horizontal con las poblaciones rurales. 
 
El Cuadro 6-4 presenta las comunidades visitadas durante la elaboración del EIAS:  

Cuadro 6-4 Comunidades visitadas durante la elaboración del EIAS 

No. Anexo Comunal Comunidad Campesina Distrito Provincia, 
Departamento 

1 Anexo Toccyasca C.C. Toccyasca 
2 Anexo Tambocucho C.C. Tambocucho 

Socos 

3 Anexo Sallalli C.C. Sallalli 
4 Anexo Ccasanccay C.C. Vinchos 
5 Anexo Qochapunco C.C. Vinchos 

6 Anexo San Jose de 
Mayobamba C.C. Vinchos 

7 Anexo Rosaspampa C.C. Churia Rosaspampa 
8 Anexo Churia C.C. Churia Rosaspampa 
9 Anexo Cayramayo C.C. Paccha 
10 Anexo Minas Corral C.C. Paccha 
11 Anexo Pampamcca C.C. Paccha 
12 Anexo Qoñani C.C. Paccha 
13 Anexo San Luis de Picha C.C. Vinchos 

Vinchos 

Huamanga, 
Ayacucho 
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No. Anexo Comunal Comunidad Campesina Distrito Provincia, 
Departamento 

14 Anexo Allpacorral C.C. Tupac Amaru de 
Patibamba San Miguel 

15 Anexo Uras C.C. Uras San Miguel 

16 Anexo Ccollpa C.C. Tupac Amaru de 
Patibamba Anco 

17 Anexo Anchihuay C.C. Anchihuay Anco 

18 Anexo Ccasancca  C.C. Tupac Amaru de 
Patibamba San Miguel 

19 Anexo Chiquintirca C.C. Chiquintirca Anco 

La Mar, Ayacucho 

Total       
 Fuente: PERU LNG – RR.CC en base a los reportes de campo de región sierra / Agosto de  2005 

6.5.3 DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE LA TRAZA DEL DUCTO 

Durante el trabajo de identificación de traza realizado por el equipo topográfico se contó en diversos 
sectores con un equipo de relacionistas comunitarios de la empresa y de la consultora Walsh Peru 
S.A., quienes participaron informando a las comunidades antes del ingreso de técnicos de topógrafía y 
otros en el proceso de identificación de la traza de ruta del gasoducto. 
 
Los relacionistas comunitarios informaron debidamente a los propietarios y ocupantes de tierras al 
momento de visitar las zonas del área de influencia directa. Este trabajo fue realizado en la zona de 
costa por el equipo de PERU LNG del  1 al 6 de Junio y por los relacionistas comunitarios de la 
empresa Walsh por expreso encargo de PERU LNG del 10 al 22 de abril en la zona de sierra y del 16 al 
25 de junio en la zona de Costa. 
 
El objetivo del trabajo social fue  facilitar la comunicación y el ingreso de las cuadrillas de Topografía y 
Arqueología a los predios posiblemente afectados por el paso del ducto. Además para informar sobre la 
posterior presencia del equipo de profesionales de la consultora responsable del EIA/S.  De esta 
manera, se buscó evitar dilaciones en el proceso y, a la vez, solicitar el permiso a los propietarios de 
los terrenos para que permitan realizar los estudios en un clima de tranquilidad y con una actitud 
colaborativa.  

6.6 TEMAS CLAVES IDENTIFICADOS DURANTE EL PROCESO DE CONSULTA 
PÚBLICA: REGIONES SIERRA Y COSTA 

A lo largo del proceso de comunicación y consulta, surgieron un gran número de inquietudes y 
sugerencias, las cuales se pueden clasificar en los temas principales  que se refieren a continuación: 

6.6.1 CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 

Las principales inquietudes se centraron en el número de puestos de trabajo a generarse con el 
proyecto, el porcentaje de mano de obra no calificada sobre el total de puestos de trabajo requeridos, 
número de puestos permanentes, puestos temporales, rango de edad solicitado y la manera de 
postular a un puesto de trabajo. Es decir, las inquietudes sobre los temas laborales estuvieron 
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centradas en la oportunidad de empleo temporal, que beneficiaría a los pobladores de las comunidades 
involucradas en el DdV. 
  
Los participantes sugirieron que sólo el personal local sea contratado como mano de obra no calificada. 
Finalmente, en la zona de costa preguntaron sobre el número de los puestos de trabajo corresponden a 
Chincha y cuantos a Cañete, tanto de mano de obra calificada como no calificada, límites de edad para 
desarrollar los trabajos, entre otros. 

6.6.2 EL PROYECTO Y SU IMPLEMENTACIÓN 

Las principales preguntas acerca del proyecto giraron en torno a las fechas de inicio de la construcción 
y en el tiempo que durarían las etapas de construcción y operación del mismo. Adicionalmente, se 
preguntó por el diámetro del tubo, el área de influencia (zona de riesgo y ubicación de la traza), 
características básicas del proyecto, porque se utilizará un nuevo trazo en vez de usar el ya existente, 
a que distancia del DdV se podrán construir casas, uso de puentes y vías municipales y su posible 
deterioro por el paso de camiones, temas de seguridad, que sucederá luego del cierre de operaciones, 
entre otros.  

6.6.3 EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE USO DE TIERRAS 

Las principales interrogantes se centraron en como se llevaría a cabo la indemnización por el paso del 
ducto por tierras de propiedad privada y colectiva, que información se brindará a los propietarios o 
posesionarios al momento de iniciar el proceso de negociación, como procedería la empresa en caso 
de que algún propietario se negara a que el ducto pase por sus tierras, que dice la norma sobre la 
aplicación de la servidumbre legal, de cómo sería la participación de CONATA; entre otras inquietudes 
las cuales fueron absueltas por los expertos.  

6.6.4 RECURSOS NATURALES Y POBLACIONES 

Las principales inquietudes sobre el manejo de recursos naturales se enfocaron en el control de la 
erosión; revegetación de terrenos y taludes, cruces de ríos, cruce por zonas ambientalmente sensibles, 
enturbiamiento de fuentes y cursos de agua; muertes, accidentes, migración o alejamiento temporal de 
especies de la fauna nativa; afectación en actividades de pastoreo y ganadería; calidad de aire y 
pérdida o desvío de fuentes de agua.  
 
Igualmente, hubo preocupación respecto a  los efectos del proyecto sobre las poblaciones en caso de 
fugas de gas y/o accidentes por ruptura del ducto.  
 
Los participantes sugirieron que el monitoreo del plan de manejo de recursos sea efectuado con la 
participación de las autoridades locales. Asimismo, sugirieron que el proyecto coadyuve en la mejora 
de las condiciones de vida de las poblaciones directamente involucradas en el recorrido del gasoducto.  
 
Para la supervisión de temas sociales se sugirió contar con un sistema de vigilancia comunal y con el 
debido cumplimiento del Plan de Manejo Socio Ambiental. Igualmente, se sugirió que el ducto no pase 
por centros poblados para no exponer la vida de las personas en caso de accidentes. Se solicitó se 
formule un plan de contingencias y se sensibilice su aplicación en caso de producirse emergencias. 
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6.6.5 COMPENSACIÓN NO MONETARIA A LAS COMUNIDADES, POBLACIONES 
LOCALES Y PROPIETARIOS PRIVADOS 

Las consultas realizadas se focalizan en la manera como se piensa restituir los efectos negativos que 
podrían presentarse con el proyecto y que tipo de indemnizaciones aparte de las reguladas se piensa 
otorgar a los afectados. También  preguntaron si se implementarán programas de desarrollo que alivien 
las carencias de las poblaciones básicamente en temas de educación, salud e infraestructura. 
 
Los asistentes manifestaron que en caso de concretarse el proyecto, todos los acuerdos estipulados 
deberán ser cumplidos. 
 
Las autoridades de los distritos plantearon que se trabaje no sólo a nivel comunal sino a nivel distrital, 
manifestando el interés de que las decisiones importantes en la fase de construcción sean tomadas 
con la participación de los alcaldes. 
 
Sobre las preguntas referidas de apoyos en infraestructura social, PERU LNG explicó que el rol 
fundamental del Estado es atender los temas de desarrollo social. La empresa privada no reemplaza al 
Estado. Sin embargo  PERU LNG podría evaluar la posibilidad de apoyar de manera voluntaria, alguna 
iniciativa comunal en  el marco de su política de responsabilidad social corporativa. 

6.6.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO EN LA ZONA 

Las principales preguntas de los participantes referidos a los beneficios que traería el proyecto se 
centraron en como favorecerá el proyecto al sector productivo y a los pobladores ubicados en las zonas 
por las que atraviesa el ducto. Igualmente preguntaron sobre el beneficio que traería a las 
comunidades la elaboración del EIAS y la formulación de un Plan de Relaciones Comunitarias. 
 
La expectativa sobre la obtención de beneficios es amplia, temas referidos como: empleo local, 
infraestructura comunal, obtención de indemnizaciones y compensaciones económicas por el desarrollo 
de actividades en sus tierras y los beneficios del FOCAM fueron preguntados. 
 
Las autoridades locales manifestaron que les preocupa que los beneficios del FOCAM solo alcancen 
para cubrir necesidades en el ámbito distrital y no se beneficie a las comunidades directamente 
impactadas por el proyecto. Igualmente, las autoridades comunales manifiestan que desean participar 
en el proceso de asignación de presupuestos participativos desde las municipalidades. 

6.6.7 PRESENCIA DE PERSONAL FORÁNEO EN ZONAS DE TRABAJO 

Las preguntas se enfocaron en el manejo de personal foráneo y empresas contratistas y el 
cumplimiento del código de conducta. La principal recomendación se centra en el mayor control al 
personal foráneo, para evitar problemas sociales.   

6.6.8 MANEJO DE RESIDUOS 

La principal inquietud respecto al tema es donde serán arrojados los desechos orgánicos y residuos 
tóxicos. 
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6.6.9 ZONAS Y RESTOS ARQUEOLÓGICOS 

La inquietudes se centraron en si existen zonas arqueológicas en la zona sugerida para la ubicación 
del ducto y las medidas de contingencia en caso se encuentren restos arqueológicos durante la 
construcción. 

6.6.10 PERU LNG 

Las principales preguntas acerca de la empresa giraron alrededor de sus objetivos, experiencia previa 
en proyectos de este tipo y porque los accionistas son solo extranjeros y no hay participación de 
empresas nacionales. Asimismo se preguntó que relación tiene la empresa TGP con la empresa PERU 
LNG en el proyecto de exportación. En la zona de costa surgieron preguntas respecto a la construcción 
de la planta de licuefacción, la explotación de la cantera y el status del Proyecto, entre otras preguntas 
que fueron absueltas por los representantes de la empresa. 

6.6.11 EL GAS NATURAL 

Las interrogantes acerca del gas natural giraron en torno a las reservas existentes, tiempo que se 
prevé se explote el recurso, diferencia entre gas natural y líquidos de gas natural, Gas Licuado de 
Petróleo y Gas Natural Licuado (ó LNG por sus siglas en inglés),  características del producto, porqué  
las comunidades no cuentan con acceso al gas natural, porqué no se evidencia disminución en el 
precio de los combustibles, entre otras.  
 
En la región de la costa preguntaron si se construirán en el futuro ductos de gas adicionales para el 
beneficio de las poblaciones; si este ducto será exclusivo para la exportación o también será para el 
consumo nacional; porqué se está pagando sobreprecio por el balón de gas, porqué se exporta el gas, 
porque se contrata a personal extranjero, entre otras.  

6.6.12 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

Las preguntas acerca del estudio se centraron en quien está encargado de su elaboración, porque se 
está realizando un EIAS diferente al que se realizó para el Proyecto Camisea; si todas las encuestas 
realizadas son positivas o también hay respuestas negativas; cuales son las ventajas y desventajas de 
realizar un EIAS, porque se realiza y formas de acceder a información y sus resultados. Además, se 
preguntó por el plan de contingencias y como se puede acceder a dicho documento. 
 
Asimismo, hubo preguntas respecto a como acceder a copias del EIAS, lugares de información, 
mecanismos  de participación en las audiencias públicas, cuando sería aprobado por el MEM, entre 
otras. Las preguntas fueron absueltas por los representantes de PERU LNG, Walsh, complementados 
en muchos de los casos, por los funcionarios de las instituciones reguladoras. 

6.6.13 EL PROYECTO CAMISEA 

Las consultas relacionadas al proyecto Camisea se centraron en el manejo de los impactos 
acumulativos y en la relación del proyecto actual con el proyecto anterior. Algunos participantes se 
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refirieron al derrame de líquidos de gas ocurrido en la zona de Toccate - Ayacucho, preguntando cual 
fue el origen del accidente y que medidas correctivas se han tomado al respecto. 
 
Los pobladores  sugirieron a PERU LNG tomar en cuenta las experiencias para un mejor manejo 
técnico, ambiental y social.  

6.6.14 ROL DEL ESTADO 

Las principales inquietudes se centraron en el tipo de participación de las autoridades del Estado en el 
proyecto, la Ley del FOCAM y su aplicación normativa, normas legales existentes en temas como 
alquiler de terrenos, compensación por daños, proceso de imposición de servidumbres. En la costa, 
también hubieron inquietudes referidas de que sucederá si el MEM no aprueba el EIAS, como se 
asegura el MEM de que la información recogida en el EIAS sea veraz, que entidad estará encargada 
de monitorear una vez aprobado el EIAS, por qué no existe un canon por transporte de gas en buques,  
y acceso a la información técnico-legal disponible. Adicionalmente, preguntaron en qué lugar se llevaría 
a cabo la audiencia pública.  
 
Las autoridades locales manifestaron lo positivo de contar con las autoridades del Estado (DGAAE, 
DREM y OSINERG) desde la fase de información preliminar. Igualmente, se mostraron positivos hacia 
el rol supervisor que realizan con respecto a las actividades de la empresa privada y a la nueva norma 
de participación ciudadana. 

6.6.15 CANAL DE COMUNICACIÓN  

Los participantes sugirieron mantener un canal de comunicación permanente con la población, no sólo 
a través de trípticos y reuniones, sino por vía de comunicación oral o radial, para que las personas 
analfabetas también estén enteradas de las actividades del proyecto.  
 
De manera particular, las ONGs ofrecieron su colaboración para hacer llegar noticias importantes a las 
poblaciones con las que tienen contacto permanente. Igualmente, sugirieron utilizar mesas de 
concertación para discutir temas importantes relacionados con el proyecto así como contar con 
especialistas que puedan responder a la población ante cualquier consulta.  
 
En las reuniones con ONGs y organizaciones realizadas surgieron preguntas como: qué tan 
representativo es el número de personas que asisten a los talleres desarrollados, que fuentes han sido 
utilizadas para analizar los datos de las encuestas realizadas para el EIS; si se ha considerado la 
Reserva Nacional de Paracas como parte del área de influencia del proyecto, qué metodología se ha 
utilizado para el estudio de la biodiversidad entre otras. 

6.7 CONCLUSIONES 

En base a las actividades desarrolladas desde antes del inicio del EIAS, se puede concluir que el 
proceso de comunicación y consulta ha sido positivo, entre otros: 
 
• Se ha realizado una adecuada identificación de los actores sociales presentes en el área del 

proyecto quienes  vienen participando con sus aportes en la realización del proyecto: población 
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ubicada en el área de influencia y sus autoridades, organizaciones de base y ONGs. Es decir, el 
proyecto está considerando la participación de los grupos de interés localizados en el área de 
influencia del proyecto. 

• Participación de la población en un contexto de transparencia de información y confianza 
reciproca. 

• Presencia proactiva de las autoridades reguladoras del Estado Peruano (MEM, OSINERG DREM) 
• La fluidez de la información y la explicación didáctica de estos favorece la postura de las 

comunidades para trabajar en un clima de respeto, comprensión cultural y de acercamiento social. 
 
La divulgación de información acerca de las actividades del proyecto y la consulta con las poblaciones 
y grupos involucrados permitieron integrar sus preocupaciones, sugerencias y conocimientos locales en 
el diseño y construcción de los planes de manejo ambientales y sociales, que serán implementados 
tanto en la etapa de construcción como durante la operación del proyecto, lo cual aumenta su eficiencia 
y previene conflictos que podrían surgir durante la interacción población – proyecto.  
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IIA 
LÍNEA BASE FÍSICA 

1.0 GENERALIDADES 

La Línea Base Física (LBF) presenta las características del área del proyecto de construcción y 
operación del gasoducto en cuanto a sus componentes naturales, físicos pero no biológicos.  La 
LBF comprende las disciplinas ligadas al clima, relieve y aguas; estas son:  
 
• Clima y zonas de vida 
• Calidad de aire  
• Geología 
• Geomorfología y estabilidad y riesgo físico 
• Hidrogeología 
• Hidrología 
• Calidad de agua 
• Suelos y capacidad de uso mayor de tierras 
• Uso actual de la tierra 
 
La LBF abarca disciplinas tanto científicas como aplicativas.  Entre estas últimas, la de estabilidad y 
riesgo físico,  cuyo análisis está orientada exclusivamente a clasificar las áreas donde se llevarán a 
cabo las obras del proyecto por niveles de estabilidad y riesgo, y la de capacidad de uso mayor de 
tierras,  cuya clasificación  corresponde a los criterios establecidos por el  Ministerio de Agricultura y 
la ex Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), con los que se intenta 
clasificar las tierras del país según sus posibilidades máximas de uso agrológica sostenible. Estas 
dos disciplinas aplicativas se basan en apreciaciones cualitativas y conclusiones obtenidas en sus 
similares de la LBF, pero por su naturaleza, han sido incluidas con disciplinas con las que tienen 
mayor dependencia.  
 
La LBF presenta el área en condiciones pre-proyecto, y muestra la realidad física ambiental de las 
diversas zonas de influencia directa e indirecta por las que cruzará el gasoducto. La presentación  
incluye textos desarrollados por disciplina, acompañados de mapas temáticos, registro fotográfico, 
data existente y análisis de laboratorio cuando corresponde. 
 
Cabe indicar que las disciplinas de Calidad de Aire y de Calidad de Aguas, a diferencia de las 
demás disciplinas de la LBF, presentan  los resultados de evaluaciones realizadas tanto en verano 
como en invierno, pues los cambios estacionales son marcados e importantes para ellas.   Las otras 
disciplinas presentan  los resultados  de una única evaluación de campo llevada a cabo a fines del 
verano de 2005.  
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A continuación se describe brevemente los aspectos metodológicos, técnicas de investigación, 
materiales empleados y desarrollo de la cartografía básica y temática que han guiado la ejecución 
de la LBF. 

1.1 CARTOGRAFÍA BÁSICA Y TEMÁTICA 

La cartografía es uno de los componentes básicos del estudio, especialmente de la LBF. Se 
desarrolló una cartografía básica para producir mapas de carácter regional y mapas de semidetalle, 
así como algunos de carácter más bien panorámico. Sobre ellos se registra los resultados de la 
investigación de campo, y de esta manera se da origen a la abundante cartografía temática que 
acompaña a la LBF.  

1.1.1 ESCALA Y ÁREA DE ESTUDIO 

La LBF emplea dos tipos de escalas para la presentación de sus resultados temáticos. Algunas 
disciplinas, como clima e hidrología, comprenden por su propia naturaleza áreas muy extensas, que 
no necesariamente se hallan dentro de las zonas de influencia directa de los proyectos, por ello  sus 
mapas  tienen carácter regional y se presentan en escala 1:200 000.  
 
La escala mayor y más utilizada en la LBF es 1:50 000. La cartografía de la mayoría de disciplinas 
de la LBF incluye el corredor o “buffer” de estudio que mide 3 a 7 km de ancho y tiene 
aproximadamente 402 km de longitud horizontal1. Esta escala se empleó intensivamente en el 
Estudio de Impacto Ambiental y Social de los Sistemas de Transporte de Gas Natural y de 
Transporte de los Líquidos de Gas Camisea – Lima,  preparado por Walsh Perú (TgP 2001), para la 
presentación de los estudios de carácter lineal a lo largo del tramo de construcción del gasoducto 
Las Malvinas – Lurín.  

1.1.2 SELECCIÓN DE CORREDOR O BUFFER DE ESTUDIO  

 La construcción de un gasoducto es conceptuado en términos ambientales como obra de 
influencias esencialmente lineales, por ello la LBF ha establecido un corredor de estudio de 
152 098,09 ha, que comprende prácticamente todas las zonas que puedan ser impactadas 
ambientalmente en forma directa por la ejecución de obras civiles y operación del gasoducto. Los 
criterios para el establecimiento de dicho corredor  fueron los siguientes: 
 
• Ancho variable para el corredor, de 3 a 7 km para incluir en su parte central el trazo del 

gasoducto.  
•  Uso preferente de límites topográficos naturales, como divisorias y límite de cuencas y 

subcuencas hidrográficas. 

                                                      
1 Para la línea base se utilizó las progresivas horizontales ya que estas son aplicables a mapas.  La longitud horizontal 
del ducto es de  402,14 km, pero por las irregularidades del relieve la distancia total es mayor.  La diferencia entre las 
progresivas horizontales y reales es baja, y va aumentado conforme incrementa la progresiva.  El máximo error entre 
éstas es de sólo 1.5%. 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIA  1-3 

• Identificación preliminar de áreas de mayor sensibilidad e importancia ecológicas, físicas y 
sociales. 

Se estima que un ancho mínimo de 3 km de corredor, que incluye el trazo del gasoducto en su parte 
central, es suficiente para abarcar todos los posibles impactos ambientales significativos, sobre todo 
cuando el trazo queda encerrado entre divisorias topográficas y subcuencas hidrográficas definidas. 
Sin embargo, algunos sectores pueden ser considerados a priori como altamente sensibles o 
importantes desde el punto de vista ambiental (por ejemplo, por la presencia de humedales),  y 
obligan a ensanchar el buffer en amplitudes variables. 
 
De este modo se ha establecido un corredor de estudio siguiendo límites de carácter geográfico 
siempre que fue posible, como las cumbres divisorias que a veces encierran en su parte baja el 
trazo donde se construirá el gasoducto.  En estos casos se puede afirmar que los impactos físicos y 
biológicos quedarán confinados a esos sectores bajos; sin embargo, cuando el trazo no era 
enmarcado por estos límites naturales, el corredor se estableció considerando criterios de 
sensibilidad ecológica y estabilidad física, dirección de probables flujos hídricos, e incluso de orden 
social. De esta manera,  el área de estudio creció hasta 7 km en algunos lugares. 

1.1.3 MAPA BASE 

Como cartografía base se elaboró un mapa que contiene diversos componentes de información, la 
mayoría de los cuales aparece en casi  todos los mapas temáticos. Dichos componentes se han 
tomado de la cartografía oficial publicada por el Instituto Geográfico Nacional IGN (hojas de la carta 
fotogramétrica nacional a escala 1:100 000). Esta información procesó en el sistema de 
coordenadas UTM, con el datum horizontal WGS84. Los elementos tomados de la cartografía oficial 
y considerados como componentes del mapa base del presente estudio son los siguientes: 
 
• Curvas de nivel (equidistancia 50 m). 
• Trazo de ríos de régimen permanente y quebradas de régimen estacional o esporádico. 
• Ubicación de poblados y viviendas dispersas. 
• Red vial (carreteras de primer orden pavimentadas; de segundo orden, afirmadas, y de tercer 

orden, como trochas carrozables). 
• Toponimia (nombres de pueblos, ríos, quebradas, cerros, etc.). 
 
En diversos casos la cartografía oficial se ajustó con la información de campo obtenida por los 
especialistas, principalmente los nombres de pequeños poblados, caseríos y accidentes geográficos 
menores, que muchas veces no aparecen en la cartografía oficial pero que son de interés  en el 
corredor de estudio.  
 
Se incluye también la ubicación del gasoducto existente, con una ubicación aproximada de los 
caminos de acceso y el trazo propuesto para el nuevo  gasoducto 
 
Finalmente el mapa base fue confeccionado como un conjunto de hojas en formato 
A3 (29,7 x 42 cm), que  es el tamaño apropiado para la identificación de áreas: ni muy pequeño que 
sólo permita  presentar sectores muy reducidos en cada hoja, ni tan grande  que cada hoja resulte 
poco utilizable, sobre todo en eventuales comprobaciones de campo. 
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1.1.4 CONTENIDOS Y MÉTODOS DE LAS DISCIPLINAS DE LA LBF 

1.1.4.1 DISCIPLINAS DEL COMPONENTE AMBIENTAL ATMOSFÉRICO 

En cuanto a las condiciones atmosféricas la LBF  comprende los capítulos de clima y zonas de vida, 
y de calidad de aire. Estas disciplinas evalúan sobre todo los caracteres meteorológicos y 
atmosféricos regionales y locales.  
 
Por su carácter regional, el capítulo de clima y zonas de vida considera necesariamente áreas muy 
extensas, que van más allá de las zonas de influencia ambiental directa del proyecto, y por ello sus 
resultados se presentan en escala regional. El estudio del clima trata  el parámetro de precipitación 
con mayor énfasis, evaluando tanto las condiciones promedio como las condiciones extremas y 
anomalías climáticas. El análisis se basa en la data meteorológica existente, así como en los mapas 
que acompañan este capítulo. 
 
La metodología para el estudio del clima comprende un análisis exhaustivo de los registros 
meteorológicos existentes, y sobre esa base se construyen los mapas climáticos y de las variables 
principales, como  la precipitación. Las zonas de vida se establecen en función del Sistema de 
Clasificación de Zonas de Vida Natural de Holdridge, el cual ha sido ampliamente utilizado en el 
Perú por la ex Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), hoy INRENA. 
 
En el capítulo de calidad de aire se utiliza mapas  para presentar la ubicación de  los puntos de 
muestreo,  mas no para mostrar  los resultados temáticos, los cuales se exponen en el texto y se 
basan  en datos muy puntuales y lectura de mediciones de material particulado y gases 
atmosféricos, que se efectúan durante pocos días en lugares representativos del área de estudio. 
En estos lugares se mide la presencia y concentración de partículas en suspensión menores a 10 
micras (PM10), y gases como dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO) para 
contrastar los valores eventuales que se puedan encontrar bordeando los límites máximos 
permisibles establecidos por la autoridad competente y organismos reconocidos.  

1.1.4.2 DISCIPLINAS DEL COMPONENTE AMBIENTAL RELIEVE 

Las disciplinas específicas del relieve son la geología y geomorfología. La primera  se centra en la 
reconstrucción del pasado geológico y las características de los componentes rocosos del medio; la 
segunda trata de la explicación de las formas del relieve actual y la ocurrencia de procesos erosivos. 
Estas dos disciplinas presentan sus conclusiones temáticas mediante mapas del área de estudio  en 
escala 1:50 000. 
 
La evaluación geológica incluye muestreo de roca y suelos en campo para registrar sus propiedades 
geotécnicas y posibilidad de contaminación bajo resultados de laboratorio. En geomorfología la 
evaluación de campo es esencialmente cualitativa, basada en recorridos a pie y en camioneta, con 
anotaciones sobre las características morfológicas del terreno, incidiendo en los aspectos de 
estabilidad o inestabilidad de taludes y ocurrencia de procesos erosivos de riesgo, hecho que apoya 
la  presentación de un subcapítulo que trata precisamente de las condiciones de estabilidad y riesgo 
físico. 
 
El mapa geomorfológico da origen al mapa de pendientes, el mismo que además de ser un 
elemento indispensable del propio mapa geomorfológico, es un elemento muy importante para otras 
disciplinas. Este mapa se generó en un principio por procedimientos automáticos, es decir por 
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computadoras que leen y clasifican la información de las curvas de nivel del mapa base. Luego este 
mapa es reclasificado visualmente por el profesional en geomorfología, para obtener un producto 
menos modelizado y más acorde con la realidad observada en el campo. Un ejemplo de este 
procedimiento se muestra en la Figura 1-1.  
 
El estudio del suelo presenta las características y distribución de este recurso. El mapa de suelos se 
establece en función de la clasificación fisiográfica generada en el mapa geomorfológico. Sobre el 
mapa fisiográfico se identifican los suelos característicos considerando rangos de pendiente. Cada 
suelo está a su vez identificado en campo mediante la lectura de calicatas o excavaciones de poco 
más de 1 m de profundidad, y por resultados de laboratorio de sus propiedades físicas y químicas 
reconocidas en muestras de suelo. Los análisis establecen tanto sus propiedades agrológicas como 
su posible contaminación por hidrocarburos totales y metales pesados. 
 
Una disciplina que no es propiamente ciencia de la tierra, pero que está muy ligada al relieve, es la 
de Uso Actual de la Tierra, la cual presenta los usos contemporáneos del territorio por parte de la 
población y sus instituciones. De esta manera, un mapa de uso actual muy importante para el 
reconocimiento de los eventuales impactos sociales del proyecto, presenta las diversas categorías 
en las que se reconocen tipos de uso agrícola, pecuario, urbano, minero y otros. 
 
La metodología de todas estas disciplinas ligadas al relieve pone énfasis en el empleo de la 
teledetección satelital, ya que se ha utilizado imágenes modernas de resolución media, apropiadas 
para la escala de publicación del mapa del corredor. El listado de las imágenes empleadas se 
muestra en el Cuadro 1-1.  Asimismo, estas disciplinas acompañan sus informes con un registro 
fotográfico, y presentan la ubicación de sus puntos de muestreo y recorridos de campo en el 
mapa 1.1.10. 

1.1.4.3 DISCIPLINAS DEL COMPONENTE AMBIENTAL AGUAS 

El estudio de las aguas se desarrolla en las disciplinas de hidrogeología, hidrología y calidad de 
aguas. La primera de ellas parte de un punto de vista principalmente geológico para describir las 
características de las aguas subterráneas. La evaluación de estas aguas se ha llevado a cabo bajo 
criterios estrictamente cualitativos, ya que no incluyen sondajes ni prospección con perforaciones y 
mediciones de profundidad de napas. 
 
Sin embargo, el sector de costa cuenta con cierta información cuantitativa,  dado que esta región 
emplea estos recursos hídricos de manera sostenida en una agricultura intensiva, y por lo mismo, 
existe una importante data hidrogeológica que se ha utilizado para este capítulo. En cambio, la 
sierra, donde la actividad agrícola se basa en las lluvias,  carece de información hidrogeológica, y 
por ello, la apreciación es necesariamente cualitativa, en la que los fundamentos geológicos son 
determinantes para la caracterización de las aguas freáticas de esta región. 
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Figura 1-1 Esquema comparativo de la elaboración del mapa de pendientes 
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El estudio hidrológico analiza y describe las diversas cuencas hidrográficas que interesan al área del 
proyecto, considerando sobre todo los aspectos de régimen y caudales. Además clasifica las 
corrientes fluviales según su magnitud y permanencia de caudales a lo largo del año, y a la vez 
proporciona los datos más importantes de cada cuenca hidrográfica relacionada con el proyecto 
(caudales, área y forma de cuenca, altitudes, etc.). La presentación de resultados se acompaña de  
mapas regionales de escala diversa, así como diversos cuadros y la data hidrológica utilizada.  
 
Finalmente, el estudio de calidad de aguas documenta el estado de la calidad actual de las aguas 
silvestres en condiciones previas al proyecto. Se colectó un número considerable de muestras 
representativas de aguas de ríos, quebradas y lagunas a lo largo de todo el trazo del gasoducto, 
para ser analizada en laboratorio según una serie de parámetros físicos, químicos y biológicos, a fin 
de establecer  las características  de este recurso en la región. Sobre esta base se clasifican las 
aguas, considerando lo establecido en la Ley General de Aguas. 

1.1.5 MATERIALES EMPLEADOS 

1.1.5.1 IMÁGENES SATELITALES Y GPS  

Para este estudio, Walsh Perú ha adquirido un importante juego de imágenes satelitales, cuya 
ubicación y cobertura del área de estudio se muestra en la Figura 1-2. Las características técnicas 
de  estas imágenes se indican en el cuadro siguiente: 

Cuadro 1-1 Características técnicas de imágenes de satélite  

Imagen Resolución espectral Resolución 
espacial de pixel 

Sector de 
cubrimiento Fecha de toma 

Landsat ETM-7 
6 bandas espectrales 
  (3 visibles, 3 infrarrojas) 
1 banda pancromática 

30 m 
 

15 m 
Las escenas cubren 
toda el área del 
proyecto 

19/04/2003 
25/06/2001 
03/05/2000 
26/04/2000 

Spot  
3 bandas espectrales 
   (2 visibles 1 infrarroja) 
1 banda pancromática 

20 m 
 

10 m 
Chiquintirca–río 
Torobamba 

15/06/2003 

Spot  
3 bandas espectrales 
  (2 visibles 1 infrarroja) 
 

20 m 
Acocro – río Vinchos 

25/04/2003 
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Figura 1-2 Cobertura de imágenes de satélite 
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El uso de estas imágenes por las diversas disciplinas de la LBF incluye los procesos siguientes: 
 
• Corrección geométrica: Todas las imágenes satelitales fueron ortorectificadas utilizando la 

Cartografia Nacional del IGN, a escala 1:100 000 y complementada con puntos de control 
terrestre de los principales cruces de vías y ríos situados a lo largo de la tubería del ducto de 
TgP. Las imágenes fueron remuestreadas utilizando el algoritmo del vecino más cercano 
(nearest neighbour). 

• Procesos automáticos (como por ejemplo para la generación de un mapa de pendientes, 
identificación automatizada de áreas de humedales (bofedales), lectura de valores de 
reflectancia para sectores reconocidos en el terreno). 

• Trabajos de interpretación visual, mediante realces, composiciones de banda, análisis de 
bandas individuales y análisis comparativos de  imágenes tomadas en estaciones y épocas 
diferentes. 

 
Todos los trabajos de campo se referenciaron con GPS Garmin 72 y 76, en el sistema WGS84. 
 
El área o corredor de estudio se presenta en el Mapa de Imágenes Satelitales 1.1-1, a través de 
diversas composiciones de bandas espectrales, mejoradas en su resolución mediante el uso de las 
bandas pancromáticas. 
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2.0 CLIMA Y ZONAS DE VIDA 

Visto a una escala panorámica, la caracterización climática de la zona de estudio puede expresarse 
como la sucesión de amplios territorios de sierra con climas variados, que terminan en la faja costera 
litoral con clima desértico.  A esta diversidad climática se añade una amplia variedad de zonas de vida, 
especialmente en la sierra. El gasoducto proyectado tiene aproximadamente 402 km de longitud, de 
los cuales, 2/3 están en la sierra y el resto en la costa. Mayores detalles sobre los conceptos de sierra 
y costa se indican en los puntos 2.1 y 2.2. 
 
El esquema simplificado de sierra y costa para el trazo del gasoducto se hace más complejo en el 
análisis local ya que las condiciones climáticas varían mucho. En la sierra, el gasoducto se inicia a 
altitudes de 3 000 m en el flanco oriental de la cordillera andina, y luego alterna su paso por 
altiplanicies ubicadas entre 3 800 y 4 200 msnm, con ascensos a cumbres de casi 4 800 m y 
descensos a fondos de valle de poco más de 2 000 msnm. La diferencia altitudinal crea pisos 
climáticos variados, con climas fríos para las partes altas, y cálidos para las partes bajas y fondos de 
valle. También las precipitaciones son variadas en uno y otro lado de la cordillera, siendo húmedos los 
Andes orientales y muy secos los Andes occidentales. 
 
El estudio analiza las variaciones espaciales y temporales, meteorológicas y ecológicas, mediante la 
caracterización de las principales variables climáticas que están presentes en la región. Se incide en el 
comportamiento de parámetros determinantes para la seguridad de las obras y el medio ambiente, 
como la precipitación y temperatura, aunque se presenta también información sobre variables de 
importancia más específica, como el caso de vientos, horas de sol, humedad, relativa, etc.  
 
Por su especial importancia, el capítulo incide en el análisis de la precipitación, variable sobre la cual 
se evalúan volúmenes e intensidades de lluvia para períodos climáticos normales, años de sequía y de 
lluvia excesiva, tanto sobre la base de análisis de condiciones promedio, como de ocurrencia de 
tormentas máximas. Por ello, un análisis exhaustivo sobre la precipitación se presenta en los anexos 
de clima (Anexo 3.1.1). La metodología de este estudio se sustenta en el análisis de la data 
meteorológica recogida para este fin, la misma que se presenta en el Anexo 3.1.2). 
 
Para la presentación de los aspectos climáticos y ecológicos más importantes, se sectorizó las 
regiones de sierra y costa, ya que cada una de ellas tiene características muy definidas y de amplio 
uso en el país. Este capítulo se acompaña además de un mapa climático y otro de zonas de vida 
(Volumen VI, Mapas 1.2-3 y 1.2-4). El Anexo 3.1.1 de análisis de precipitación, incluye dos mapas 
más: uno de isoyetas correspondientes a los períodos lluviosos de setiembre a abril, y otro también de 
isoyetas correspondiente a los meses más lluviosos de enero a marzo. 
 
El mapa climático presenta una zonificación basada en calificaciones descriptivas de los tipos 
climáticos del área, con denominaciones ampliamente utilizadas en el mundo por su elevado valor 
práctico y de fácil acceso a todo público1. El mapa de zonas de vida es una caracterización más 
especializada, basada en el sistema ideado por L. R. Holdridge. 
 

                                                 
1 La clasificación sigue los criterios establecidos por Arthur Strahler, en su obra “Geografía Física” (1975). 
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El análisis climático se ha desarrollado sobre la base de data meteorológica registrada en numerosas 
estaciones meteorológicas. El Cuadro 2-1 presenta la ubicación y características de las estaciones 
empleadas en este estudio, y la Figura 2-1 presenta su distribución geográfica. 

Cuadro 2-1 Estaciones meteorológicas empleadas en el estudio 

Estación Propietario Latitud Sur Longitud 
Oeste 

Altitud 
(msnm) Departamento Periodo 

Acobamba SENAMHI 12º50' 74º34' 3 436 Huancavelica 1964-1975 
Acora SENAMHI 13º47' 75º22' 1 890 Huancavelica 1963-1975 
Agnococha SENAMHI 13º13' 75º05' 4 520 Huancavelica 1947-1977 
Allpachaca SENAMHI 13º23’ 74º15’ 3 550 Ayacucho 1969-1982 
Arma SENAMHI 13º07' 75º32' 3 326 Huancavelica 1963-1978 
Cañete SENAMHI 13º04' 76º21 104 Lima 1937-2001 
Carhuanca SENAMHI 13º44' 73º47' 3 100 Ayacucho 1963-1975 
Catrovirreyna SENAMHI 13º17' 75º19' 3 956 Huancavelica 1963-1972 
Choclococha SENAMHI 13º09' 75º04' 4 550 Huancavelica 1958-1980 
Cocas SENAMHI 13º16' 75º22' 3 246 Huancavelica 1963-1978 
Cusicancha SENAMHI 13º29' 75º18' 3 900 Huancavelica 1982-2003 
Huamanga SENAMHI 13º09' 74º13' 2 789 Ayacucho 1982-1989 
Huamaní SENAMHI 13º50' 75º35' 800 Ica 1983-1994 
Huáncano SENAMHI 13º36' 75º57' 650 Ica 2000-2003 
Huancapi SENAMHI 13º40' 74º02' 3 100 Ayacucho 1965-2003 
Huancavelica SENAMHI 12º47' 74º59' 3 670 Huancavelica 1964-1974 
Huanta SENAMHI 12º56' 74º14' 2 521 Ayacucho 2000-2003 
La Quinua SENAMHI 13º02' 74º08' 3 500 Ayacucho 1995-2003 
Pacarán SENAMHI 12º51' 76º03' 721 Lima 1994-2003 
Pampa de 
Villacuri SENAMHI 13º57' 75º48' 430 Ica 1984-1999 

Pisco SENAMHI 13º43’ 76º12 30 Ica 1949-1969 
San Camilo SENAMHI 14º04' 75º43' 398 Ica 1963-1994 
San Lorenzo SENAMHI 12º18' 74º47' 2 600 Huancavelica 1963-1979 
San Miguel SENAMHI 13º01' 73º59' 2 800 Ayacucho 1967-1981 
San Pedro de 
Cachi SENAMHI 13º01' 74º22' 2 700 Huancavelica 1986-2003 

Santiago de 
Chocorvos SENAMHI 13º50' 75º15' 2 700 Huancavelica 1995-2003 

Tambillo SENAMHI 13º11’ 74º06’’ 3 050 Ayacucho 1992-1993 
Tambo SENAMHI 13º41' 75º16' 3 200 Huancavelica 1974-2004 
Wayllapampa SENAMHI 13º00' 74º13' 2 600 Ayacucho 1966-1975 
Yánac SENAMHI 13º13' 75º47' 2 170 Ica 1963-1969 
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Figura 2-1 Estaciones Climáticas 
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2.1 CLIMA DE SIERRA 

Tradicionalmente para sus pobladores, el Perú se subdivide en tres regiones: costa, sierra y selva, y el 
concepto de sierra está estrechamente asociado a la región andina, es decir, a la zona de cordillera, la 
cual debido a su orografía, determina la existencia de varios pisos altitudinales (un descenso de 
alrededor de 6 ºC por kilómetro que se asciende en altitud).  De esta manera, la sierra se asocia con 
una amplia tipología climática, con climas que van desde subdesérticos y cálidos hasta muy fríos y 
húmedos, pasando por distintos climas templados de mayor o menor aridez. 
 
Como lo señala Carlos Peñaherrera (1969), la altitud de la cordillera andina, de una media de 
4 000 msnm, constituye una barrera climática que impide la libre circulación atmosférica y el contacto 
de las masas de aire del anticiclón del Pacífico sur con las que vienen del Amazonas. Que “la cordillera 
andina con su gran altitud, es un factor que casi anula la influencia de la latitud a partir de 1 000 msnm 
originando condiciones climáticas como la sequedad y bajas temperaturas, existencia de nieve y hielo 
a partir de 4 000 y 4 500 msnm aproximadamente, fuerte variación térmica entre el día y la noche, el 
sol y la sombra, etc, que son fenómenos azonales por no corresponder a su latitud, y que originan 
climas templados y fríos de altitud, que se diferencian en su origen y modalidades, de los climas 
templados y fríos de las zonas templadas y circumpolares” 2 
 
Además de la variedad climática, por su posición orográfica ubicada en plena cordillera, el concepto de 
sierra se asocia también al de un relieve accidentado y variado, de grandes o profundas vertientes 
montañosas, alternadas por valles, altiplanicies y colinas.  El trazo del gasoducto en la región sierra se 
extiende aproximadamente por 270 km, desde su inicio en las proximidades de la Estación de Bombeo 
No. 3 (PS3), a 2 950 msnm en la vertiente oriental andina, hasta las proximidades de mina La Bolívar, 
en la vertiente occidental, aproximadamente entre 1 300 y 1 500 msnm. A lo largo de este recorrido se 
suceden los diversos pisos bioclimáticos propios de la sierra, donde las características climáticas más 
importantes son las siguientes: 

2.1.1 PRECIPITACIÓN2  

La precipitación muestra regímenes de variabilidad bastante acentuados en la sierra. En general, la 
precipitación aumenta con la altitud y también hacia el este. De esta manera, los regímenes de 
precipitación son máximos en el sector oriental y zonas más altas, y mínimos en el flanco occidental y 
zonas bajas, especialmente las que colindan con la región de costa. 

2.1.1.1 CARÁCTER ESTACIONAL DE LAS PRECIPITACIONES ANDINAS 

La distribución de lluvias a lo largo del año es marcadamente estacional, ya que las lluvias caen 
principalmente en el verano del hemisferio austral; por el contrario, la estación seca coincide con los 
meses de invierno. Los meses lluviosos de enero a marzo pueden concentrar entre el 60 y 95 % del 
total anual. Las zonas más altas de la sierra pueden recibir algunas precipitaciones significativas en el 
invierno, y las zonas más bajas, sobre todo las occidentales, pueden pasar varios meses sin lluvias.  
                                                 
2 Carlos Peñaherrera, 1969 
2 Dada la importancia práctica de este parámetro para diversos aspectos del proyecto, en los anexos de clima se 

presenta una descripción detallada del régimen de precipitaciones en la zona. En esta sección se trata solamente de 
los aspectos más generales. 
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La estacionalidad de las lluvias se refleja en las estaciones climatológicas de la sierra, como se 
observa en las Figuras 2-2 a, b, c y d, habiéndose colocado también, a modo de referencia y 
comparación la Figura 2-2 e, que corresponde al sector costa. Por ejemplo, se puede notar que en 
Agnococha (4 520 msnm) y Choclococha (4 406 msnm), estaciones representativas de la zona 
altoandina, las lluvias de la estación seca de invierno son reducidas pero aún significativas, mientras 
que en Cocas, situada a 3 246 msnm en la zona media de valles interandinos de la vertiente 
occidental, las lluvias de invierno son apenas perceptibles. El proceso se acentúa en Yánac 
(2 170 msnm)  y más aún en la estación climatológica de Huáncano, ubicadas en la parte baja de la 
vertiente occidental a 650msnm (ya en la costa), donde las precipitaciones de invierno casi no existen, 
ni siquiera en los años más lluviosos. 
 
Como sucede en toda la sierra del país, el carácter estacional de las precipitaciones es completamente 
definido, es decir hay una clara estación lluviosa de verano, y una igualmente clara estación seca de 
invierno. Sin embargo la aridez de los meses secos se hace más va extrema hacia el occidente, 
especialmente en las zonas más bajas. De este modo, en la zona de costa, la estación de Huáncano a 
650 msnm es muy árida, y en ella, las esporádicas lluvias de verano no llegan ni a 40 mm, con el resto 
de meses prácticamente sin lluvia alguna. Precisamente la causa principal que hace de la costa una 
región desértica es la orografía andina, tal como se indica más adelante, en la sección 2.1.1.2. 
 
La presencia de veranos lluviosos en la sierra del país se debe a la dominancia de la convergencia 
intertropical sobre la mayor parte del país durante estos meses. Esta situación corresponde al período 
en que nuestra latitud se favorece del mayor calentamiento veraniego y duración de horas diurnas, lo 
que provoca una circunstancia de elevación constante del aire, un descenso de la presión (bajas 
ecuatoriales), y un consiguiente enfriamiento del aire en altitud, lo que a su vez ocasiona constantes 
condensaciones y formación de nubes y lluvia.  
 
En invierno, la convergencia intertropical de aire mayormente ascendente se desplaza al hemisferio 
norte, llevando las lluvias a esa región, y sobre el Perú se posicionan las altas presiones subtropicales, 
de aire mayormente descendente, que al descender frecuentemente de la alta troposfera se calienta, y 
por consiguiente pierde humedad relativa, siendo poco probable que genere nubosidad y lluvias, sobre 
todo cuanto más descienden a las partes bajas de los Andes.  
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Figura 2-2 Precipitación registrada en la estación Agnococha durante el periodo 1966 – 1977 

a. Altitud: 4 520 msnm  Latitud: 13º13’  Longitud: 75º05’ 
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b. Precipitación registrada en la estación Choclococha durante el periodo 1962 – 2002 

Altitud: 4 406 msnm  Latitud: 13º06’  Longitud: 75º02’ 

 
 

c. Precipitación registrada en la estación Cocas durante el periodo 1970 – 1977 
Altitud: 3 246 msnm  Latitud: 13º16’  Longitud: 75º22’ 
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d. Precipitación registrada en la estación Yánac durante el periodo 1964 - 1968 
Altitud: 2 170 msnm  Latitud: 13º13’  Longitud: 75º47’ 
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e. Precipitación registrada en la estación Huáncano durante el periodo 1966 – 1981 (*) 

Altitud: 650 msnm  Latitud: 13º36’  Longitud: 75º57’ 
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   (*) Estación climatológica comparativa perteneciente al sector costa 
 
Por ello la sierra tiene un régimen de precipitaciones muy estacional, en el que se esperan meses 
lluviosos a medida que se acerca el verano, y prolongados meses secos al concluir esta estación. La 
variación del volumen e intensidad de períodos lluviosos y secos es notable a lo largo del tiempo, 
habiendo variaciones muy seguidas entre años lluviosos y secos, en los que la diferencia entre lo 
precipitado en un año puede ser el doble o la mitad de lo precipitado un año antes o después, 
especialmente para las zonas altas y occidentales. Las zonas orientales son más homogéneas en su 
distribución anual. La variabilidad interanual de algunas estaciones pluviométricas se presenta en el 
Cuadro 2-2, que reseña también algunas estaciones de costa, que sirven de comparación para 
caracterizar la precipitación especialmente en el sector andino de la vertiente occidental. 
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Cuadro 2-2 Variación interanual de la precipitación en distintas estaciones pluviométricas 

Año Choclococha Huanta Carhuanca Huamanga San Miguel Huancapi Pacarán(*) Cañete(*) 
1968 740,6 523,5 730,2 568,4 471,1 537,8 1,8 9,6 
1969 751,7 436,8 645,3 471,1 370,9 500 19,2 8,9 
1970 939,6 464,5 803,7 597,6 494,6 590 41,2 11,6 
1971 914,9 424,1 839,6 645,0 389,7 762,1 12,0 21,6 
1972 1 046,5 390,9 749,4 540,6 421,2 667,5 38,1 Sin datos 
1973 1 167,1 675,7 940,0 668,5 485,4 740,7 10,0 3,7 
1974 884,2 486,7 636,6 596,4 224,4 690,6 10,3 6,3 
1975 783,8 Sin datos Sin datos 473,7 560,1 608,3 19,7 12,1 
1976 773,5 Sin datos Sin datos 576,7 482,9 664,6 0,7 13,0 

 
Año Choclococha Tambo Santiago de 

Chocorvos La Quinua San Pedro 
de Cachi Huancapi Cañete(*) 

1995 709,8 549,5 164,2 761,9 505,7 616,4 16,2 
1996 1 099,5 508,3 167,0 595,8 712,4 844,1 17,1 
1997 1 417,3 270,6 128,4 826,7 746,8 796,8 10,7 
1998 1 942,9 574,0 510,6 671,1 608,5 732,3 23,0 
1999 1 728,4 817,2 282,0 756,2 665,5 887,9 13,6 
2000 1 396,5 671,5 283,6 806,6 664,0 877,8 16,6 
2001 1 159,8 533,0 308,4 942,4 738,2 828,9 15,2 
2002 1 206,9 583,2 157,9 906,2 768,7 801,0 Sin datos 

 
(*) Estaciones meteorológicas ubicadas en la costa  

2.1.1.2 LA OROGRAFÍA EN EL RÉGIMEN DE PRECIPITACIONES 

La orografía andina influye decisivamente en la distribución y régimen de precipitaciones en la sierra, 
porque orienta los sistemas de vientos, actúa como freno o receptor de vientos húmedos, o favorece el 
descenso y calentamiento del aire, con el consiguiente aumento de las condiciones de sequedad. 
 
La oposición entre un sector oriental andino húmedo y uno occidental seco se debe a la posición 
orográfica respecto de la circulación general atmosférica de la zona intertropical. La cordillera andina 
se opone a los vientos alisios que vienen de los anticiclones subtropicales de Bolivia, en dirección a las 
bajas presiones de la convergencia intertropical. En este desplazamiento el aire avanza primero por el 
llano amazónico, luego se encuentra con los ramales cordilleranos orientales, cuyos valles reciben los 
vientos, y esta topografía obliga al aire a ascender hacia las cumbres. El ascenso forzado causa el 
enfriamiento y la consiguiente nubosidad y lluvias en el sector oriental. 
 
Luego el aire frío pasa las altiplanicies y cumbres andinas, y finalmente al pasar las cumbres más 
occidentales, el aire empieza un descenso pronunciado, y el efecto dinámico de este proceso causa un 
aumento de la temperatura del aire descendente, y por tanto la pérdida de humedad relativa y el 
alejamiento de la probabilidad de lluvias. Por ello la parte baja de la sierra occidental es prácticamente 
desértica, y es la misma causa de la condición desértica de la costa. 
 
Al interior de este recorrido, la orografía define también zonas lluviosas y secas en detalle. Por 
ejemplo, cuando el aire oriental avanza por la quebrada Ccollpa o el valle del Alfarpampa, el aire 
asciende y deja zonas lluviosas que constituyen prácticamente sectores de “ceja de selva” más que de 
sierra. Luego el aire pasa los Andes orientales y desciende al valle del Torobamba, desde 4 000 a 
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2 000 msnm. El clima pasa de alturas frías y húmedas a fondos cálidos y áridos debido al descenso 
del aire forzado por la topografía. Lo mismo sucede en el descenso del aire hacia el río Yucay, cuyo 
fondo es relativamente árido, y hacia el río Vinchos, aunque en este último el descenso topográfico es 
menor a 1 000 m y la reducción del total de lluvias es menos significativa. 

2.1.1.3 ANÁLISIS DE TORMENTAS 

Uno de los aspectos más importantes sobre la precipitación, es conocer en lo posible la magnitud de 
las tormentas. Sin embargo, los datos existentes son mínimos, y las inferencias que se pueden 
establecer a partir de ellos resultan muy referenciales. La data de mayor utilidad que existe para este 
efecto es la de precipitación máxima mensual para 24 horas. Este dato presenta la lluvia máxima 
ocurrida en un día del mes considerado, pero es evidente que la cifra debe tomarse con muchas 
reservas, ya que entre otras razones, el total de la lluvia de un día puede producirse en breves minutos 
u horas de ese día, lo que aumenta severamente su potencial erosivo e inundable o por el contrario, 
producirse a lo largo del período de registro, lo que implica un reducido volumen por unidad de tiempo 
y baja intensidad erosiva, situaciones que no se pueden saber del registro evaluado. Asimismo la 
máxima mensual no presenta las condiciones de los demás días del mes, y estos tienen distintos 
efectos según se trate de lluvias fuertes esporádicas, o lluvias de baja intensidad pero diarias. De esta 
manera, el análisis de tormentas basado en esta data resulta necesariamente referencial. 
 
El Cuadro 2-3 presenta las precipitaciones máximas en 24 horas, ocurridas en diversas estaciones 
climatológicas de la sierra.   

Cuadro 2-3 Precipitaciones máximas para 24 horas en la zona de sierra y costa 

Localidad  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Huamaní (*) 0,0 0,4 
(1984) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Huáncano (*) 4,8 
(2000) 

9,2 
(2002) 

5,4 
(2000) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6(2003) 

San Miguel 33,8 
(1970) 

26,6 
(1981) 

76,0 
(1973) 

21,0 
(1967) 

13,3 
(1967) 

11,0 
(1976) 

13,3 
(1968) 

16,0 
(1979) 

11,8 
(1970) 

20,8 
(1978) 

18,5 
(1968) 

28,6 
(1971) 

Huamanga 48,0 
(1984) 

46,6 
(1971) 

44,4 
(1980) 

26,0 
(1973) 

11,0 
(1989) 

11,6 
(1982) 

15,0 
(1972) 

15,8 
(1981) 

26,0 
(1989) 

24,4 
(1983) 26 (1982)30,0 (1990) 

Huancapi 40,3 
(1997) 

68,6 
(1981) 

41,2 
(1979) 

41,2 
(1999) 

28,8 
(2000) 

10,7 
(2004) 

19,0 
(2002) 

50,7 
(1981) 

22,6 
(1999) 

35,0 
(1966) 

47,1 
(1994) 32,5 (2002) 

Wayllapampa 76,4 
(1970) 

66,2 
(1971) 

51,2 
(1970) 

31,4 
(2003) 

16,2 
(1970) 

10,4 
(1971) 

15,2 
(2001) 

23,0 
(1974) 

20,4 
(1970) 

28,2 
(1981) 

60,8 
(1968) 58,4 (1969) 

S. de Chocorvos 55,0 
(1986) 

31,2 
(1972) 

35 
(1978) 

10,0 
(1981) 

0,3 
(2002) 0,1 0,2 8,2 

(1981) 3,0 (1970)8,4 (1982) 20,4 
(1977) 26,6 (2000) 

Tambo 40,0 
(1998) 

43,0 
(1963) 

50 
(1993) 

35,0 
(1983) 

10,0 
(1986)  5,2 

(1987) 
8,0 

(1981) 
30,0 

(1997) 
35,4 

(1991) 
20,0 

(1991) 40,0 (1984) 

Choclococha  45,8 
(2003) 

48,8 
(1997) 

57,7 
(2003) 

48,0 
(1960) 

39,5 
(1990) 

19,3 
(1998) 

16,0 
(1963) 

67,5 
(1997) 

23,2 
(1997) 

27,1 
(2000) 

37,4 
(1998) 52,0 (1961) 

Agnococha  36,0 
(1958) 

41,6 
(1949) 

78,3 
(1953) 

32,1 
(1982) 

13,9 
(1988) 

26,5 
(1985) 

13,7 
(1965) 

25,0 
(1957) 

14,5 
(1973) 

24,0 
(1967) 

25,0 
(1947) 30,1 (1983) 

(*) Estaciones meteorológicas ubicadas en la costa 
 
En el Cuadro 2-3 se aprecia la marcada debilidad de las precipitaciones máximas ocurridas para 
24 horas, teniendo en cuenta que una tormenta severa en el mundo puede bordear los 20 ó 30 mm en 
una hora, y las cifras reportadas como máximas para 24 horas en muchos casos están en ese orden. 
Sin embargo caben algunas precisiones: 
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La primera es que las máximas precipitaciones o tormentas caen mayoritariamente en verano, pero no 
son raras en el invierno; inclusive una de las más altas precipitaciones (67,5 mm) se produce en el 
mes de agosto, en Choclococha, mes generalmente seco. Esta lluvia ocurrió en 1997, cuando se 
iniciaba el megaevento El Niño 1997-98, y la lluvia máxima de ese día representó el tercio de lo que 
precipitó ese mes. 
 
Una segunda conclusión es que las tormentas son más frecuentes en la zona altoandina, como se ve 
para las estaciones de Agnococha y Choclococha, y que la posibilidad de tormentas en las zonas 
media e inferior de la sierra son casi inexistentes en la vertiente occidental durante la estación seca 
(Tambo y Santiago de Chocorvos), pero si probables y con mayor intensidad para las estaciones de la 
zona interandina y vertiente oriental (Huamanga, Huancapi, Wallyapampa). Hacia la parte inferior de la 
sierra occidental y la costa (estaciones Huáncano y Huamaní, la probabilidad de tormentas severas, es 
prácticamente inexistente a la escala de décadas. 

2.1.1.4 AÑOS HIDROLÓGICOS 

La distribución real de las estaciones lluviosas en la sierra del país, corresponde a los últimos meses 
de un año, y a los primeros del año siguiente (setiembre a abril). A esta distribución se le denomina 
años hidrológicos, porque estos meses concentran la mayor cantidad de agua que precipita al terreno. 
En este estudio se utiliza la distribución de precipitaciones de manera anual, aunque en el Anexo 3.1.1, 
se presenta también una descripción de los años hidrológicos como suceden en el área de estudio. 

2.1.2 TEMPERATURA 

Debido a los desniveles altitudinales, la variabilidad térmica es particularmente marcada en toda la 
sierra. De arriba abajo, la temperatura disminuye un promedio aproximado de 5,5 a 6,5 ºC por cada 
kilómetro de ascenso. Este gradiente térmico no es uniforme, siendo más marcado en las zonas altas, 
donde el aire es menos denso y hay menor humedad absoluta. También es mayor en los Andes 
occidentales que son más secos que los Andes orientales (Ver Figura 2-3 a y b). Una distribución de 
las temperaturas máximas promedio mensual, mínimas promedio mensual y promedios mensuales 
para diversas estaciones de la sierra se aprecia en la Figura 2-4.  
 
La isoterma media anual de 0 ºC en la región, se establece alrededor de 5 000 a 5 200 msnm; y los 
relieves más elevados sólo llegan a esa altitud en la zona alta de Rumichaca. El sector más elevado 
del nuevo gasoducto está cerca de 4 800 msnm, con una media anual que fluctúa entre 2 a 3 ºC. 
Luego el trazo pasa algunos sectores altoandinos que descienden hasta 4 400 o 4 500 msnm, 
constituyendo un reducido medio periglaciar, donde las temperaturas de congelamiento nocturno y 
matinal son prácticamente diarias todo el año, incluso en verano. 
 
Entre 4 400 y 3 800 o 3 900 msnm se extiende un amplio piso altitudinal frío, donde las temperaturas 
de congelamiento nocturnas y de madrugadas son frecuentes todo el año, excepto en el verano; 
además los congelamientos son menos rigurosos que en el medio periglaciar. En su borde inferior, a 
3 800 msnm, el promedio anual se establece entre 8 y 9 ºC. Bajo este piso frío altoandino se extiende 
la mayor parte de las vertientes montañosas de clima templado, y así a 3 200 o 3 300 msnm la 
isoterma anual es 12 a 13 ºC, y en los fondos de valle, interandinos, bajo 2 400 o 2 500 msnm, el clima 
es definidamente cálido, donde la media anual llega a 19 ºC a casi 2 000 msnm, y a 20 y 21 ºC en el 
contacto con la costa. 
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Figura 2-3a Gradiente térmico de la Vertiente Occidental 

 
 

Figura 2-3b Gradiente térmico de la Vertiente Oriental 

 
 

2.1.2.1 ESTACIONALIDAD Y FACTORES LOCALES DE LA TEMPERATURA 

La estacionalidad es el factor más importante de variación térmica. Hay algunos grados centígrados de 
diferencia entre el mes más cálido y frío del año en cualquier zona andina. Los veranos tienen la 
temperatura media más elevada, seguida de los meses transicionales de setiembre a noviembre. La 
temperatura del verano disminuye sensiblemente en la sierra por la frecuente nubosidad de la estación 
veraniega; por el contrario, los inviernos son menos fríos en el día por la ausencia de nubosidad 
debida a la permanencia de las altas presiones subtropicales en esta estación. Por ello, las diferencias 
de temperatura promedio, si bien existen, no son muy acentuadas. 
 
La variación rápida de temperatura entre sol y sombra (por ejemplo a umbría de un cerro o a sombra 
de nubes) es una característica propia de los climas de altitud. A 2 800 m de altitud, un mediodía 
soleado puede registrar temperaturas de 26 a 27 ºC, y en la madrugada de ese mismo día la 
temperatura puede estar ligeramente sobre 5 ºC. A 4 000 m las diferencias son aún mayores, aunque 
las máximas absolutas excedan ligeramente los 22 ºC, pero descienden por debajo de 0 ºC en las 
noches y madrugadas.  
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Las variaciones diarias son máximas en las zonas más altas, ya que disminuye muy rápidamente el 
contenido de masa atmosférica, y por tanto disminuye drásticamente la difusión de calor en el aire de 
las zonas altoandinas. Al concluir el verano y desaparecer la nubosidad, al mismo tiempo que los días 
de luz solar se hacen ligeramente más cortos que las noches (sumado a una mayor oblicuidad de la 
radiación solar incidente), se hacen propicias las condiciones para la formación de las “heladas”  
 
Las zonas altoandinas reciben fuerte radiación durante el día, sobre todo en invierno cuando la 
nubosidad es escasa, pero la irradiación nocturna es igualmente severa, ya que el aire poco denso de 
altitud favorece la rápida pérdida de energía en noches despejadas; por ello el contraste térmico diario 
a estas altitudes es mucho más elevado que los contrastes entre estaciones. Al avanzar la estación 
seca, en los meses de mayo a julio la intensidad de los congelamientos se acentúa, con máximas 
absolutas de -8 o -10 ºC para algunas noches muy frías a 4 800 msnm, pero son congelamientos que 
duran poco, ya que la radiación diurna del día siguiente por lo general logra fusionar a media mañana 
casi toda la condensación directa (escarcha) causada por el c4ongelamiento nocturno. 

Figura 2-4 Régimen de temperaturas para estaciones meteorológicas de sierra 
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Estas noches se conocen como “heladas” por la rigurosidad de sus bajas temperaturas, que impiden 
toda actividad agrícola y reducen la calidad de los pastos altoandinos. Cuando estas masas de aire frío 
descienden de las zonas altoandinas a la parte media de los valles, se producen las heladas con 
temperaturas de congelamiento, hasta altitudes variables de 3 400 a 3 200 msnm. Bajo esta altitud, las 
heladas ya no ocurren. En agosto, el día tiene una duración casi similar a la noche y el siguiente mes 
ya tienen la misma duración: Las heladas desaparecen, se eleva la temperatura y a medida que se 
aproxima el verano aumentan también la nubosidad y las lluvias. 
 
Este es el esquema de distribución de las temperaturas en la región andina, pero a diario se presentan 
variaciones que responden a muchas características locales. A continuación se menciona aquellas que 
están muy ligadas principalmente a la topografía: 
 

 Diferencia ligada a la pendiente. En general las altiplanicies reciben su máxima radiación a 
mediodía, por lo que las primeras horas de la mañana y últimas de la tarde (además de las 
nocturnas) tienden a ser muy frías. En cambio las laderas empinadas, con inclinación de 30 a 40º 
que miran hacia el este reciben su máxima radiación a primeras horas de la mañana, cuando hay 
muy poca nubosidad, pero son bastante frías al final del día, luego de varias horas de sombra. Las 
laderas empinadas que miran hacia el oeste reciben su máxima radiación en los atardeceres, 
aunque por lo general a estas horas hay nubosidad acentuada.  
 

 Orografías abiertas y cerradas. Las altiplanicies son amplias extensiones abiertas que 
predominan a lo largo del trazo del gasoducto, donde el aire se desplaza con facilidad; las 
temperaturas tienden a ser más reducidas que en los lugares cerrados, como los valles 
interandinos, donde la irradiación de las paredes rocosas tiende a caldear los fondos de valle, con 
temperaturas superiores a las que podrían tener normalmente en lugares abiertos. 

 
La temperatura es uno de los parámetros que explican la zonificación y diferencias de pisos ecológicos 
en la sierra, pero al mismo tiempo, es uno de los elementos que presenta menor variabilidad a lo largo 
del tiempo y el espacio; es decir, no hay años en que las anomalías térmicas sean tan extremas que 
cambien la caracterización de una zona y su ecología.   

2.2 CLIMA DE COSTA 

Para los pobladores, el concepto de costa está asociado estrechamente tanto a la cercanía del mar 
como al clima desértico que caracteriza esta región. Pero esta definición, que resulta fácilmente 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIA 2-14 

aplicable a las ciudades que quedan muy cerca al mar, no se aplica con facilidad a las planicies 
interiores desérticas que se adentran en la región andina. 
 
La realidad es que el desierto costero se adentra en la región andina hasta altitudes considerables, de 
1 200 a 1 500 msnm 5  además de alejarse de las zonas litorales. Por ello el concepto de costa incluye 
tierras bastante elevadas, ubicadas en el piedemonte de la cordillera Occidental, que pasan de manera 
ligeramente gradual a tierras más elevadas, y paulatinamente más lluviosas de la sierra. 

2.2.1 EL CARÁCTER DESÉRTICO DE LA COSTA 

El carácter desértico de la costa peruana se debe a la orografía continental y circulación general 
atmosférica del planeta. En la latitud ecuatorial y subtropical de este hemisferio, los vientos en el 
continente sudamericano provienen ―por un lado― de los anticiclones del Atlántico oriental, los 
cuales determinan los vientos alisios, que viniendo del sur y sureste desde el anticiclón, recorren la 
amazonía con dirección predominante al noroeste, dirigiéndose hacia la zona de bajas presiones 
ecuatoriales. Estas masas de aire orientales se encuentran con la orografía de los Andes orientales y 
se ven forzadas a ascender por este mecanismo, con lo que frecuentemente condensan y precipitan 
abundantes cantidades de lluvia dando origen a la lluviosa selva oriental del país.  
 
Al continuar su recorrido, las masas de aire atraviesan los Andes y descienden por la orografía hacia la 
costa Pacífica. En el descenso se calientan por efecto dinámico, y el calentamiento constante 
producido por el descenso aéreo en esta región aleja la posibilidad de condensación, dejando en el pie 
occidental de la cordillera un desierto netamente orográfico, tal como se ha visto en las secciones 
2.1.1.1 y 2.1.1.2, que analizan el carácter estacional de las precipitaciones y probabilidad de tormentas 
en la región de sierra. 
 
De otro lado, desde los anticiclones subtropicales del Pacífico sur, las masas de aire van desde alta 
mar hacia el continente, desde una dirección predominante sur y sureste. El aire de los anticiclones del 
Pacífico es cálido debido a su latitud, y se carga de humedad en el océano, pero al aproximarse al 
continente, el aire se encuentra con las amplias masas de la corriente marina fría y se enfría 
rápidamente por contacto en los niveles bajos, y con frecuencia se condensa en voluminosas nieblas, 
de unas centenas de metros de espesor, que cubren el mar litoral. Las nieblas penetran al continente 
hasta altitudes variables de 400 a 500 m, y a veces hasta 1 000 msnm dependiendo de la topografía 
local. Este proceso es más marcado en invierno, cuando la corriente costera fría es más ancha en el 
océano, pero hay años en que incluso los veranos poco intensos no están libres de nieblas. Por el 
contrario, en los años en que ocurre el Fenómeno del Niño, las nieblas pueden casi desaparecer hasta 
en invierno. 

2.2.1.1 DESIERTO LITORAL 

Las nieblas invernales caracterizan un tipo de desierto litoral6 poco frecuente en el mundo, como el 
caso del desierto peruano-chileno, que es extremadamente árido pero que tiene una elevada humedad 
relativa y presencia de nubosidad baja durante varios meses al año. Debido a las nieblas, la verdadera 

                                                 
5 Expreso – Southern Peru, “Ecología del Perú”, 1998 
6 Los Conceptos de desierto litoral y desierto costero interior están bien expresados en la obra de Olivier Dollfus “Les 

Andes Centrales du Pérou et leurs Piémonts”, Instituto francés de Estudios Andinos, 1965.  Esta diferenciación de la 
costa en dos regiones es muy apropiada por las notables diferencias que presentan ambos tipos regionales de costa. 

 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIA 2-15 

estación húmeda o “lluviosa” de la costa litoral es el invierno, como puede verse en la Figura 2-5 en 
que las precipitaciones reducidas en Cañete ocurren sobre todo entre junio y octubre.  
 
Cabe indicar que en ciertos sectores del desierto litoral, las nieblas invernales crean topografías de 
“lomas costeras”. Estas son generalmente cerros de 200 a 500 msnm que, expuestos a barlovento, 
reciben la neblina y se humedecen constantemente durante varios meses, y por ello aparecen 
formaciones de vegetación temporal más o menos densa y diversificada. Estas lomas costeras son 
medios ecológicos de mucho interés y utilidad, pero en ningún caso se presentan dentro del área de 
estudio o corredor del gasoducto, encontrándose bastante alejadas de la zona del proyecto. 

Figura 2-5 Precipitación registrada en las estaciones de Cañete y Huáncano, periodo 1935 – 2001 
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Altitud: 650 msnm Latitud: 13º36’  Longitud: 75º57’ 
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2.2.1.2 DESIERTO COSTERO INTERIOR 

En la Figura 2-5, se presenta también el registro de precipitación en la localidad de Huáncano, a 
650 msnm. Es igual de desértica que Cañete, con precipitaciones que no sobrepasan 20 a 30 mm por 
año, pero con la diferencia de que son lluvias verdaderas y caen en el verano, coincidentes con los 
meses lluviosos de la sierra. 
 
En el desierto litoral, las lluvias verdaderas de verano (que caen en gotas normales y no como garúa o 
llovizna muy fina), ocurren de forma muy esporádica y sólo en años excepcionales. En el desierto 
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litoral, los veranos carecen de lluvias y de nieblas; en cambio el desierto interior es mucho más seco y 
la niebla invernal que caracteriza el litoral casi está ausente. Hay años sin lluvias, como por ejemplo 
1963, 1980 y 1981, cuando en Ica (estación meteorológica San Camilo, parte del desierto interior a 
400 msnm), se registró menos de 1 mm en cada año; son condiciones de aridez extrema entre las 
mayores del mundo. 
 
Pero también hay años en los que el desierto interior recibe lluvias de verano más intensas y 
frecuentes que las del desierto litoral. Por ejemplo, en marzo de 1988 se registró en Ica 20,4 mm de 
precipitación y el resto del año fue totalmente seco; en 1989 las lluvias fueron significativas en febrero, 
con registros de 13,4 mm y el resto del año fue totalmente seco; en 1986 hubo algunas lluvias ligeras 
en enero y febrero, y el resto del año fue igualmente seco. En la Figura 2-5 se observa que Huáncano, 
tiene lluvias algo significativas en el mes de febrero; lluvias más ligeras en los meses de enero y 
marzo, y el resto de meses las lluvias están ausentes. Huáncano es un ejemplo de cambio progresivo 
de los medios desérticos de la costa, a los medios subdesérticos de la sierra inferior occidental. 
 
En el cuadro 2-3 presentado en la sección de sierra, se aprecia como la estación Huamaní, a 
800 msnm en pleno desierto costero interior, no ha tenido lluvia alguna en varios años que tiene de 
registro (excepto un día en que hubo una tenue lluvia de 0,4 mm). Es una muestra del extremo 
carácter desértico de la costa, pero que no descarta que en Huamaní ocurran eventualmente cada 
varios años o décadas, lluvias incluso superiores a las ocurridas en Ica el verano de 1988. 
 
Respecto al Fenómeno de El Niño, hay que destacar que no necesariamente produce lluvias 
voluminosas. El megaevento climático de 1983, que produjo más de 3 m de lluvia en el desierto del 
norte peruano, solo reportó ligeras lluvias de menos de 3 mm mensuales en Ica durante ese verano y 
algunas trazas el resto del año. En realidad los megaeventos climáticos El Niño pueden ocasionar 
fuertes lluvias en la zona sur del país, pero a diferencia de lo que sucede en el norte, por lo general 
generan condiciones de sequía a esta región. 

2.3 VIENTOS  

En toda el área los vientos son generalmente débiles todo el año, predominando las brisas suaves, con 
excepciones de vientos moderados y moderados a fuertes durante períodos o días dispersos a lo largo 
del año, especialmente durante los meses secos de invierno. Las direcciones son variadas y dependen 
principalmente de la topografía que orienta los vientos como las brisas de valle y montaña. La 
intensidad de los vientos más fuertes registrados en la zona no plantea condiciones de riesgo para las 
actividades del proyecto a lo largo del nuevo gasoducto, sólo esporádicamente los vientos suponen 
alguna consideración de importancia para este efecto (Ver Figura 2-6). 
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Figura 2-6 Velocidad de vientos en las localidades de Huamanga, Allpachaca y Tambillo 
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Una excepción en cuanto a intensidad de vientos es la zona de vientos “Paracas”, que afecta al trazo 
del gasoducto únicamente en el sector de Bernales (unos 15 km del trazo). Estos fuertes vientos 
costeros tienen su origen en la bahía de Paracas, y eventualmente alcanzan velocidades de casi 
80 km/hora. No alcanzan condiciones de vientos huracanados (120 km/hora), pero requieren algunas 
medidas protectivas durante los períodos ocasionales en que ocurren, sobre todo en invierno. 
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En el Anexo 3.1.2 de clima, se presenta la data meteorológica consultada y se observa que los 
promedios de vientos normales para la mayoría de lugares es 3 o 4 m/seg como máximo; en cambio 
en la pampa de Villacurí, en Ica, uno de los sectores más afectados constantemente por los vientos 
Paracas, la velocidad promedio es el doble, con muchos meses en que las máximas absolutas 
bordean 20 m/seg (72 km/h). 
 
La Figura 2-7 muestra direcciones de viento en tres sectores de la costa. Para el caso de Pisco se 
presenta una distribución promedio anual, que muestra vientos casi siempre provenientes del sur y 
suroeste. Lo mismo se aprecia en la estación Cañete, notándose en este caso que la dirección 
proveniente del sur oeste es casi la misma en las cuatro estaciones del año7. En cambio, la estación 
Pampa de Villacurí registra vientos predominantes del noroeste, lo que se debe a una inflexión que 
hacen los vientos al adentrarse en el desierto relativamente extenso de la parte central del 
departamento de Ica. 
 
En la costa los vientos tienen una tendencia direccional más uniforme que en la sierra, ya que 
provienen mayoritariamente del anticiclón del Pacífico. En la sierra, la orografía, las altiplanicies y los 
valles tienen fuerte incidencia en la orientación y sentido general del viento. 

Figura 2-7  Dirección de los vientos para Pisco, Cañete y Pampa de Villacurí  

 

 
 

Dirección media estacional 
 

                                                 
7 ONERN. Inventario, evaluación y uso racional de los recursos naturales de la costa. Cuenca del río Cañete. Volumen I. 

1970. 

Rosa de Vientos 
Estación Pisco 1949-1969 
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2.4 HUMEDAD RELATIVA 

La humedad relativa es un parámetro que está fuertemente influenciada por la estacionalidad. Durante 
los meses de invierno se presentan cielos muy despejados, desde el inicio del tramo hasta la llegada al 
desierto litoral. Los valores son muy bajos en las zonas altoandinas y sierra occidental, llegando en 
ocasiones a casi el 40 % para situaciones promedio como se ve en la Figura 2-8a, y en casos 
extremos, la sequedad atmosférica desciende a menos de 20 % como se observa en la estación Acora 
(Figura 2-8b). En cambio la humedad relativa del desierto litoral es casi siempre superior a 85 % 
durante los meses de invierno, y con frecuencia se llega en esta zona al 100 %, lo que da lugar a la 
formación de las nieblas que caracterizan este sector (Figura 2-8c). 

Figura 2-8a Humedad relativa  
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Figura 2-8b Humedad Relativa8 
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Figura 2-8c Humedad Relativa9 
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8 ONERN. Inventario y evaluación de los recursos naturales de la zona altoandina del Perú. Departamento de 

Huancavelica. Volumen I. 1984 
9 ONERN. Inventario, evaluación y uso racional de los recursos naturales de la costa. Cuenca del río Cañete. Volumen I. 

1970. 
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2.5 ZONAS DE VIDA 

Debido a la amplia variedad climática, en el área de estudio se ha registrado 19 zonas de vida natural 
según el sistema de clasificación desarrollado por Leslie R. Holdridge y que es utilizado en el país 
desde la década de los setenta10. Según este sistema, se prevé qué formaciones vegetales y 
ecológicas pueden estar presentes en una zona a partir de promedios de biotemperatura y 
precipitación anuales, según los pisos y zonas latitudinales. La distribución geográfica de las zonas de 
vida en el área del proyecto, se presenta en el mapa 1.2-2. 
 
El área de estudio contiene todos los pisos altitudinales previstos por el sistema, y son de abajo hacia 
arriba: basal, montano bajo, montano, subalpino, alpino y nival. En cambio, de las tres zonas 
latitudinales del Perú, las zonas de vida del área pertenecen únicamente a la región subtropical. A 
continuación se describe los caracteres principales de estas zonas de vida. 

2.5.1 DESCRIPCION DE ZONAS DE VIDA 

2.5.1.1 NIVEL-SUBTROPICAL (NS) 

El promedio de precipitación total anual varía alrededor de 800 mm y la biotemperatura media anual 
está por debajo de 1.5 ºC. Se ubica sobre 5 000 msnm y su topografía es abrupta. No se observa 
formas de vida salvo algunas criptógamas como líquenes minúsculos. En el área del proyecto 
constituye una zona muy reducida por la que no pasa directamente el trazo propuesto, y tiene 
importancia para el régimen hidrológico de ríos y lagunas. 

2.5.1.2 TUNDRA PLUVIAL-ALPINO SUBTROPICAL (tp-AS) 

El promedio de precipitación total anual varía entre 500 mm y 1 000 mm y la biotemperatura media 
anual entre 3ºC y 1.5ºC. Se ubica entre 4 500 y 5 000 msnm y su topografía es muy accidentada. Los 
suelos son muy superficiales y carecen de fertilidad. Las lagunas pueden ser utilizadas para la 
irrigación de las partes bajas.  

2.5.1.3 PÁRAMO MUY HÚMEDO-SUBALPINO SUBTROPICAL (pmh-SaS) 

El promedio de precipitación total anual varía entre 700 mm y 800 mm y la biotemperatura media anual 
entre 6 ºC y 3 ºC. Se ubica entre 3 900 y 4 500 msnm. Ofrece buenas condiciones para la ganadería 
extensiva. Las lagunas pueden ser utilizadas para la piscicultura o con fines de irrigación. 

2.5.1.4 PÁRAMO PLUVIAL-SUBALPINO SUBTROPICAL (pp-SaS) 

El promedio de precipitación total anual varía entre 1 000 mm y 2 000 mm y la biotemperatura media 
anual entre 6 ºC y 3 ºC. Se ubica por encima de 3 800 msnm. La vegetación natural está representada 
por pasturas altoandinas. Las características térmicas limitan cualquier actividad agrícola. 

                                                 
10 L. R. Holdridge, Life zone ecology, 1971 
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2.5.1.5 BOSQUE PLUVIAL-MONTANO SUBTROPICAL (bp-MS) 

El promedio de precipitación total anual varía entre 2 000 mm y 3 000 mm y la biotemperatura media 
anual entre 12 ºC y 6 ºC. Se ubica entre 3 000 y 3 800 msnm. La vegetación es similar a la de la zona 
de vida anterior, con la diferencia de que es más achaparrada y con gran epifitismo.  

2.5.1.6 BOSQUE MUY HÚMEDO-MONTANO SUBTROPICAL (bmh-MS) 

La precipitación anual supera 700 mm y la temperatura media varía entre 11 y 12°C. La vegetación 
natural de las partes húmedas está constituida por especies arbóreas de los géneros Clusia, Brunellia, 
Raoabea, Eugenia, Ocotea, Myrcia, Laplacea, Solanum, Podocarpus, Weinmannia y Chusquea. 
También se observa helechos como Cyathea, Alsophylla, Dicksonia y especies de la familia 
Melastomatáceas. En la faja superior el tamaño de la vegetación es más reducido, alcanzando 
escasamente entre 3 y 5 m, predominando especies de los géneros Gynoxis, Baccharis, Berberis, 
Polylepis, Buddleja, Escallonia, Alnus y Oreopanax.  

2.5.1.7 BOSQUE HÚMEDO-MONTANO SUBTROPICAL (bh-MS) 

El promedio de precipitación total anual varía entre 600 mm y 800 mm y la biotemperatura media anual 
entre 10 ºC y 6 ºC. Se ubica entre 3 300 y 4 000 msnm. Las laderas de pendiente suave permiten el 
crecimiento de plantaciones forestales. La vegetación arbórea natural está constituida por bosques 
residuales del quinual, chachacomo, tasta, etc. y arbustos como tarhui, airampo, mutuy, etc. y grandes 
extensiones de pastos naturales: Festuca, Stipa, Calamagrostis, Poa, entre otros. 

2.5.1.8 BOSQUE PLUVIAL MONTANO-BAJO SUBTROPICAL (bp-MBS) 

Se distribuye en el flanco andino oriental de selva alta, entre 1 800 y 2 500 msnm. Se encuentra al 
inicio del área de estudio, pero un poco alejado del tramo directamente impactado por el gasoducto 
propuesto. Tiene precipitaciones entre 3 000 y 4 000 mm anuales y temperatura promedio anual de 
22 °C. La temperatura tiene variación mensual y diaria debido a que la radiación e irradiación de calor 
son obstaculizadas por la casi continúa y elevada nubosidad y por la saturación atmosférica. 

2.5.1.9 BOSQUE HÚMEDO-MONTANO BAJO SUBTROPICAL (bh-MBS) 

El promedio de precipitación total anual varía entre 1 000 mm y 2 000 mm y la biotemperatura media 
anual entre 17 ºC y 12 ºC. Se ubica entre 2 000 y 3 000 msnm. El clima favorece la agricultura y la 
ganadería pero estas actividades se ven limitadas por la topografía. Las especies arbóreas 
encontradas son: aliso, carapacho, podocarpus y suro. 

2.5.1.10 BOSQUE SECO-MONTANO BAJO SUBTROPICAL (bs-MBS) 

El promedio de precipitación total anual varía entre 500 mm y 800 mm y la biotemperatura media anual 
entre 17 ºC y 11 ºC. Se ubica entre 2 000 y 3 200 msnm. La vegetación natural está conformada por 
retama, chamana, maguey, capulí, jasi, nogal, etc. Es posible desarrollar la agricultura y la ganadería. 

2.5.1.11 BOSQUE PLUVIAL-SUBTROPICAL (bp-S) 

La temperatura promedio es 18 °C y el promedio de precipitación está por encima de 4 000 mm 
anuales. Tiene relieve topográfico accidentado de naturaleza deleznable con suelos superficiales. La 
vegetación es epífita y de árboles pequeños y delgados. 
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2.5.1.12 ESTEPA-MONTANO SUBTROPICAL (e-MS) 

El promedio de precipitación total anual varía entre 350 mm y 500 mm y la biotemperatura media anual 
entre 12 ºC y 10 ºC. Se ubica entre 3 000 y 3 400 msnm y el relieve es accidentado. Las condiciones 
para la agricultura no son favorables. La vegetación es de tipo herbácea y estacional. 

2.5.1.13 ESTEPA ESPINOSA-MONTANO BAJO SUBTROPICAL (ee-MBS) 

El promedio de precipitación total anual varía entre 250 mm y 500 mm y la biotemperatura media anual 
entre 15 ºC y 12 ºC. Se ubica entre 2 200 y 3 200 msnm. Las condiciones de esta zona favorecen el 
desarrollo de la agricultura andina. La vegetación natural está compuesta por arbustos y herbáceas 
que aumentan gradualmente. 

2.5.1.14 MATORRAL DESÉRTICO-MONTANO BAJO SUBTROPICAL (md-MBS) 

El promedio de precipitación total anual varía entre 200 mm y 250 mm y la biotemperatura media anual 
entre 17 ºC y 15 ºC. Se ubica entre 1 900 y 2 500 msnm. En los relieves suaves se puede cultivar con 
riego. La vegetación natural se va incrementando paulatinamente. 

2.5.1.15 MATORRAL DESÉRTICO-SUBTROPICAL (md-S) 

Posee un clima árido y semi cálido. El promedio de precipitación total anual varía entre 130 mm y 
200 mm y la biotemperatura media anual entre 19 ºC y 17 ºC. Se ubica entre 1 500 y 1 900 msnm. 
Presenta limitaciones para la actividad agropecuaria. 

2.5.1.16 MONTE ESPINOSO-SUBTROPICAL (me-S) 

El promedio de precipitación total anual varía entre 400 mm y 500 mm y la biotemperatura media anual 
entre 20 ºC y 17 ºC. Se ubica entre 1 900 y 2 300 msnm. La vegetación natural está conformada por 
especies arbustivas y una escasa cubierta graminal temperal. Tiene buen potencial agrícola con 
aplicación de riego. 

2.5.1.17 DESIERTO SUPERÁRIDO-SUBTROPICAL (ds-S) 

Se extiende entre el nivel del mar y 1 000 msnm, la precipitación máxima anual es 49 mm y la mínima 
18 mm, mientras que la temperatura promedio anual varía de 22,2 a 19 °C. La vegetación es de tipo 
subdesértica, compuesta principalmente de cactáceas dispersas.  

2.5.1.18 DESIERTO PERÁRIDO-SUBTROPICAL (dp-S) 

El promedio de precipitación total anual varía entre 70 mm y 130 mm y la biotemperatura media anual 
entre 22 ºC y 19 ºC. Se encuentra debajo de 1 500 msnm. Son suelos de tipo coluvial, superficiales y 
pedregosos que limitan la actividad agrícola. En las laderas de montaña, los suelos carecen de 
fertilidad y la vegetación es xerofítica. 

2.5.1.19 DESIERTO DESECADO-SUBTROPICAL (dd-S) 

Esta zona de vida se extiende aproximadamente desde el litoral hasta 500 msnm, con precipitación 
promedio anual de 20 mm, temperatura máxima de 22,2 °C y mínima de 17,9 °C. La vegetación es 
muy escasa, compuesta principalmente de tillandsiales dispersos, así como algunas especies halófitas 
distribuidas en pequeñas áreas de suelos salinos.  
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3.0 CALIDAD DE AIRE 

La calidad del aire en el área de influencia del proyecto se determinó mediante el muestreo de 
partículas menores a 10 micras (PM10) y los gases monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno 
(NO2) y dióxido de azufre (SO2). El parámetro PM10 fue seleccionado debido a que las actividades de 
transporte generarán polvo durante el periodo de construcción en las rutas utilizadas en los 
departamentos de Ica, Huancavelica y Ayacucho. Los gases CO, NO2 y SO2 fueron seleccionados por 
ser subproductos de la combustión interna en los motores diesel de los vehículos y los generadores 
utilizados en campamentos durante el periodo de construcción.   
 
Una vez iniciada la operación del gasoducto, las emisiones se limitarán a aquellas generadas por los 
termo-generadores que son fuentes de combustión de baja intensidad (400 W) que utilizan gas natural 
como combustible y de las camionetas del proyecto cuya intensidad de tráfico será muy reducida en 
comparación con la etapa constructiva. 
 
El muestreo se realizó en 15 estaciones sobre dos temporadas. La ubicación de las estaciones de 
muestreo se basó en la posible afectación de centros poblados debido a las actividades de transporte 
y campamentos.  
 
El estado actual de la calidad de aire obedece a fuentes naturales y tráfico vehicular local debido a que 
en el área de estudio no existen actividades industriales que generen emisiones de material 
particulado y gases, con excepción de la zona de Pacobamba y Chiquintirca donde existen las 
operaciones de bombeo del Sistema de Transporte por Ductos de Camisea a Lima (STD). 
 
El resultado de la evaluación de los parámetros considerados (PM10, CO, NO2 y SO2) indica que el 
área de influencia del proyecto cumple con los estándares nacionales de calidad del aire establecidos 
por D.S. No. 074-2001-PCM. 

3.1 ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD DEL AIRE 

Los estándares nacionales de calidad del aire fueron establecidos mediante D.S. No. 074-2001-PCM, 
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. El Cuadro 3-1 muestra los 
niveles máximos permisibles aplicables para el proyecto.  
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Cuadro 3-1 Estándares nacionales de calidad ambiental del aire (D.S. 074-2001-PCM) 

Forma del Estándar 
Parámetro Periodo Valor 

µg / m3 Formato 
Método de Análisis 

Dióxido de Azufre SO2 24 horas 365 NE más de 1 vez / año Fluorescencia UV (método 
automático) 

Partículas en suspensión PM10 24 horas 150 NE más de 3 veces / año Separación inercial / filtración 
(gravimetría) 

8 horas 10 000 Promedio móvil Monóxido de carbono CO 
1 hora 30 000 NE más de 1 vez / año 

Infrarrojo no dispersivo (NDIR) 
(método automático) 

Dióxido de Nitrógeno NO2 1 hora 200 NE más de 24 veces / 
año 

Quimiluminiscencia (método 
automático) 

* NE= no exceder 

3.1.1 EQUIPOS UTILIZADOS 

Los parámetros seleccionados de calidad de aire se muestrearon mediante equipos que cumplen con 
los métodos de análisis señalados en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire y 
cuentan con certificación de la Agencia Americana de Protección del Ambiente (US EPA). Para la 
medición de gases se utilizaron analizadores continuos. El Cuadro 3-3 presenta los rangos de 
medición de los analizadores utilizados. En el Anexo 3.2.2 de Calidad de Aire se presentan las 
especificaciones técnicas de los analizadores de gases y en el Anexo 3.2.3 el certificado de calibración 
de los equipos.  
 
La medición de PM10 se realizó mediante un muestreador de bajo volumen con un separador inercial y 
filtración. El Cuadro 3-2 presenta el equipo y método utilizado para la determinación de PM10. El Anexo 
3.2.2 presenta las especificaciones técnicas de este equipo y el Anexo 3.2.3 el certificado de 
calibración del equipo. 

Cuadro 3-2 Equipo y método de muestreo para calidad de aire 

Parámetro Equipo Método 

Partículas PM10 
Muestreador de bajo volumen 

Rupprecht & Patashnick 
Modelo: Partisol 2000H  

Método de referencia 
USEPA RFPS-0694-098 

Dióxido de Azufre SO2 Analizador de SO2 API 100A 
Método de Referencia 

 USEPA EQSA-0495-100 

Monóxido de carbono CO Analizador de CO M300A USEPA RFCA-1093-093 

Óxidos de nitrógeno NOx Analizador de NOx M200A USEPA RFNA-1194-099 
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Cuadro 3-3 Rangos de medición analizadores de gases - calidad de aire 

Gases Modelo Unidades Rango de 
medición Exactitud Resolución 

Dióxido de azufre (SO2) M100A Ppb 50 – 20 000 0,5% de la 
lectura 0,2 ppb 

Monóxido de carbono (CO) M300A ppm 1 – 1 000 0,5% de la 
lectura 0,025 ppm 

Dióxido de nitrógeno (NO2) M200A ppb 50 – 20 000 0,5% de la 
lectura 0,5 ppb 

3.1.2 ESTACIONES DE MUESTREO DE CALIDAD DE AIRE 

En la zona de estudio se instaló 15 estaciones de muestreo, cuya ubicación en coordenadas UTM se 
presenta en el Cuadro 3-4. Las estaciones se ubicaron a lo largo del proyecto en lugares 
representativos de la traza del proyecto.  El criterio para la selección de las estaciones fue la presencia 
de centros poblados a lo largo de los caminos que serian utilizados por el proyecto y la ubicación de 
infraestructura temporal y permanente del proyecto.  El muestreo se realizó entre el 26 de marzo al 8 
de abril y del 18 de julio al 14 de agosto del 2005. 

Cuadro 3-4 Estaciones de muestreo de calidad de aire 

Coordenadas UTM 
Código Ubicación de la estación Parámetros 

Norte Este 
Altitud 
msnm 

DC-1 La Floresta PM10 8 480 502 397 705 300 

DC-2 Los Libertadores PM10 8 503 414 480 786 4 400 

DC-3 Rumichaca PM10, CO, SO2 y NO2 8 521 140 506 678 3 950 

DC-4 Anexo Casacancha PM10, CO, SO2 y NO2 8 527 416 571 212 3 300 

DC-5 San José de Mayobamba PM10 8 532 000 572 000 3 379 

DC-6 Tambillo PM10 8 541 152 596 398 3 050 

DC-7 Carmen Alto PM10 8 542 582 588 770 2 875 

DC-8 Patibamba  PM10, CO, SO2 y NO2 8 555 576 614 719 2 426 

DC-9 Ninabamba PM10 8 552 756 617 555 2 275 

DC-10 Chiquintirca PM10, CO, SO2 y NO2 8 555 794 640 223 3 187 

DC-11 Pacobamba PM10 8 554 578 632 735 3 950 

DC-12 Sallccachaca PM10, CO, SO2 y NO2 8 557 862 642 793 2 820 

DC- 13 Cantera GNL PM10, CO, SO2 y NO2 8 544 109 372 603 725 

DC- 14 Fundo Sta. Regina Lateral 6 PM10,  8 497 492 385 446 251 

DC- 15 Pueblo Nuevo PM10,  8 520 910 380 752 213 
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3.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE VERANO 

3.2.1 CONCENTRACIONES DE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN PM10 

El Cuadro 3-5 presenta las concentraciones de partículas menores a 10 micras (PM10) medidas en las 
estaciones de muestreo, correspondientes al periodo marzo a abril del 2005. Las concentraciones de 
PM10 cumplen con los estándares nacionales de calidad del aire en todas las estaciones de muestreo a 
excepción de Cantera GNL. La estación Rumichaca muestra una concentración ligeramente por 
encima de la guía del Banco Mundial, mientras que la Cantera GNL registró concentraciones bastante 
más altas a éstas.  

Cuadro 3-5 Concentraciones diarias de partículas PM10 

Estación de muestreo 

Código Ubicación 

Fecha de 
muestreo Código de filtro 

Tiempo de 
muestreo 

 (min.) 

Concentración 
diario  

(µg/m³ ) 

DC-1 Hacienda La Florida 26-Mar-05 DLM05-01 1 327 50 

DC-2 Los Libertadores 27-Mar-05 DLM05-02 1 426 4 

DC-3 Rumichaca 28-Mar-05 DLM05-03 1 299 71 

DC-4 Anexo Casacancha 29-Abr-05 DLM05-05 1 440 10 

DC-5 San José Mayopampa 30-Mar-05 DLM05-06 1 436 13 

DC-6 Tambillo 01-Abr-05 DLM05-07 1 420 8 

DC-7 Carmen Alto 02-Abr-05 DLM05-08 1 410 14 

DC-8 Patibamba 04-Abr-05 DLM05-09 1 432 13 

DC-9 Ninabamba 04-Abr-05 DLM05-10 1 440 21 

DC-10 Chiquintirca 06-Abr-05 DLM05-11 1 440 17 

DC-11 Pacobamba 06-Abr-05 DLM05-12 1 440 4 

DC-12 Sallccachaca 07-Abr-05 DLM05-13 1 438 13 

DC-13 Cantera GNL 12-Abr-05 DLM05-14 1 440 185 

Estándar de Calidad de Aire 24 horas PM 10 150 

Estándar Banco Mundial 24 hr PM 10 70 

 
Los niveles de concentración de PM10 variaron ente 4 y 185 µg/m3. La concentración mínima se 
registró en la estación DC-2 (Los Libertadores) y la máxima en la estación de DC-13 (Cantera GNL).  
La concentración medida en la estación Cantera GNL es típica de zonas de costa en época de verano 
por la aridez del terreno y la presencia de vientos fuertes en la tarde.  Durante la medición no se 
realizaron actividades humanas que puedan haber influido en altos niveles de concentración por lo que 
la medición es característica de la época de verano. 
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En el Anexo 3.2.5 se presenta los resultados de monitoreo PM10. Los Anexos 3.2.2 y 3.2.4 presentan 
los informes de ensayo de laboratorio y el certificado de acreditación del laboratorio respectivamente. 

3.2.2 CONCENTRACIONES DE MONÓXIDO DE CARBONO (CO)  

El Cuadro 3-6 muestra los valores de CO registrados en las estaciones de muestreo correspondientes 
al periodo marzo a abril del 2005. Los niveles de CO registrados en todas las estaciones de muestreo 
cumplen con el estándar nacional para 8 y 1 horas.  

Cuadro 3-6 Concentraciones de monóxido de carbono CO, µg/m3 

Estación de muestreo 

Código Ubicación 
Fecha 

Promedio 
8 horas 

Promedio 
Máximo 
1 hora 

DC-3 Rumichaca 28-Mar-05 1 730 1 967 

DC-4 Anexo Casacancha 29-Abr-05 1 836 2 317 

DC-8 Patibamba 04-Abr-05 1 210 1 686 

DC-10 Chiquintirca 06-Abr-05 1 815 2 844 

DC-12 Sallccachaca 07-Abr-05 2 695 8 294 

DC-13 Cantera GNL 12-Abr-05 3 577 8 654 
Estándar de Calidad de Aire (ECA) 

CO 10 000 30 000 

 
La concentración mínima de CO se registra en la estación DC-8 (Patibamba), mientras que la máxima 
se registra en la estación DC-13 (Cantera GNL).  La concentración medida en Cantera GNL es 
atribuible al flujo vehicular existente en la Panamericana sur, la cual se encuentra a 200 m de la 
estación de muestreo. 

3.2.3 CONCENTRACIONES DE DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2)  

El Cuadro 3-7 muestra la concentración horaria máxima de NO2 registrada en las estaciones de 
muestreo. En el Anexo 3.2.6 se presenta los resultados horarios y diarios de las concentraciones de 
gases medidos.  Las concentraciones promedio horario de NO2 registradas en todas las estaciones de 
muestreo se encuentran por debajo del estándar nacional de NO2 para una hora y el del Banco 
Mundial para 24 hrs. 
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Cuadro 3-7 Concentraciones de dióxido de nitrógeno NO2, µg/m3 

Estación de muestreo 
Código Ubicación 

Fecha Periodo de muestreo Promedio 
24 hrs 

Promedio 
Máximo 
1 hora 

DC-3 Rumichaca 28-Mar-05 24 h 9 22 

DC-4 Anexo Casacancha 29-Abr-05 24 h 6 9 

DC-8 Patibamba 04-Abr-05 24 h 7 14 

DC-10 Chiquintirca 06-Abr-05 24 h 5 10 

DC-12 Sallccachaca 07-Abr-05 24 h 14 28 

DC-13 Cantera GNL 12-Abr-05 24 h 90 165 

Estándar de Calidad de Aire (ECA) 1 Hr  200 

Estándar Banco Mundial 150  

 
Los niveles de NO2 variaron entre 5 y 90 µg/m3 durante el periodo de muestreo. La máxima 
concentración se reportó en la estación DC-13 (Cantera GNL) y la mínima concentración se reportó en 
la estación DC-10 (Chiquintirca), que está ubicada cerca de la estación de bombeo No. 3 del STD. 

3.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE INVIERNO 

3.3.1 CONCENTRACIONES DE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN PM10  

Durante la evaluación de invierno se agregaron dos nuevas estaciones de monitoreo la DC-14 y la 
DC-15. El Cuadro 3-8 presenta las concentraciones de partículas menores a 10 micras PM10 medidas 
en las estaciones de muestreo, correspondientes al periodo julio a agosto del 2005. Las 
concentraciones de PM10 cumplen con los estándares nacionales de calidad del aire en todas las 
estaciones de muestreo.  Sólo la estación ubicada en la Hacienda La Florida mostró una concentración 
por encima de las guías establecidas por el Banco Mundial. 

Cuadro 3-8 Concentraciones diarias de partículas PM10, µg/m3 

Estación de muestreo 

Código Ubicación 

Fecha de 
muestreo Código de filtro 

Tiempo de 
muestreo 

 (min.) 

Concentración 
diaria 

(µg/m³)  

DC-1 Hacienda La Florida 18-jul-05 DLM05-019 1 440 89 

DC-2 Los Libertadores 19-jul-05 DLM05-020 1 433 26 

DC-3 Rumichaca 20-jul-05 DLM05-021 1 440 27 

DC-4 Anexo Casacancha 21-jul-05 DLM05-023 1 440 3 

DC-5 San José Mayopampa 21-jul-05 DLM05-022 1 440 3 

DC-6 Tambillo 23-jul-05 DLM05-024 1 440 12 

DC-7 Carmen Alto 23-jul-05 DLM05-025 1 440 50 

DC-8 Patibamba 24-jul-05 DLM05-026 1 440 34 
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Estación de muestreo 

Código Ubicación 

Fecha de 
muestreo Código de filtro 

Tiempo de 
muestreo 

 (min.) 

Concentración 
diaria 

(µg/m³)  

DC-9 Ninabamba 24-jul-05 DLM05-027 1 440 43 

DC-10 Chiquintirca 27-jul-05 DLM05-029 1 440 2 

DC-11 Pacobamba 26-jul-05 DLM05-028 1 440 22 

DC-12 Sallccachaca 28-jul-05 DLM05-030 1 440 14 

DC-13 Cantera GNL 13-ago-05 DLM05-033 1 440 32 

DC-14 Fundo Sta. Regina Lateral 6 11-ago-05 DLM05-031 1 440 56 

DC-15 Pueblo Nuevo 12-ago-05 DLM05-032 1 440 52 

Estándar de Calidad de Aire 24 horas PM 10 150 

Estándar Banco Mundial 24 hr PM 10 70 

 
Los niveles de concentración de partículas menores a 10 micras PM10 variaron ente 2 y 89 µg/m3. La 
concentración mínima se registró en la estación DC-10 (Chiquintirca) y la máxima en la estación de 
DC-1 (Hacienda La Florida). 
 
La principal fuente de emisión de partículas fue el tránsito de los vehículos por las rutas de acceso a 
los poblados, salvo para la estación de DC-1 (Hacienda La Floresta), ubicada lejos de las vías. El valor 
hallado en esta estación (89 µg/m3) se debe a la remoción de tierra para los cultivos, por tractores, 
durante el período de medición. 
 
En el Anexo 3.2.5 se presenta los resultados de concentraciones de las partículas menores a 10 
micras (PM10). Los Anexos 3.2.2 y 3.2.4 presentan los informes de ensayo de laboratorio de pre y 
post-pesado y el certificado de acreditación del laboratorio respectivamente. 

3.3.2 CONCENTRACIONES DE MONÓXIDO DE CARBONO (CO)  

El Cuadro 3-9 muestra los valores de CO registrados en las estaciones de muestreo entre marzo y 
abril del 2005. Los niveles de CO registrados en todas las estaciones de muestreo cumplen con el 
estándar nacional para 8 y 1 horas.  
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Cuadro 3-9 Concentraciones de monóxido de carbono CO, µg/m3 

Estación de muestreo 
Código Ubicación 

Fecha Promedio 
8 horas 

Promedio 
Máximo 
1 hora 

DC-3 Rumichaca 20 – 21 Jul 1 133 1 243 

DC-4 Anexo Casacancha 21 – 22 Jul 1 501 1 520 

DC-8 Patibamba 25 – 26 Jul 1 271 2 292 

DC-10 Chiquintirca 27 – 28 Jul 1 488 2 360 

DC-12 Sallccachaca 29 – 30 Jul 1 808 3 313 

DC-13 Cantera GNL 13 – 14 Ago 1 617 2 896 
Estándar de Calidad de Aire (ECA) 

CO 10 000 30 000 

 
La concentración mínima de CO se registra en la estación DC-3 (Rumichaca), mientras que la máxima 
se registra en la estación DC-12 (Sallccachaca). 

3.3.3 CONCENTRACIONES DE DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2) 

El Cuadro 3-10 muestra la concentración horaria máxima de NO2 registrada en las estaciones de 
muestreo. Las concentraciones promedio horario de NO2 registradas en todas las estaciones de 
muestreo se encuentran por debajo del estándar nacional de NO2 para una hora y el del Banco 
Mundial para 24 horas. 

Cuadro 3-10 Concentraciones de dióxido de nitrógeno NO2, µg/m3 

Estación de muestreo 
Código Ubicación 

Fecha Periodo de muestreo Promedio 
24 horas 

Promedio 
Máximo 
1 hora 

DC-3 Rumichaca 20 – 21 Jul 24 h 6 9 

DC-4 Anexo Casacancha 21 – 22 Jul 24 h 7 12 

DC-8 Patibamba 25 – 26 Jul 24 h 7 15 

DC-10 Chiquintirca 27 – 28 Jul 24 h 7 14 

DC-12 Sallccachaca 29 – 30 Jul 24 h 10 16 

DC-13 Cantera GNL 13 – 14 Ago 24 h 6 8 

Estándar de Calidad de Aire (ECA) 1 Hr  200 

Estándar Banco Mundial 150  

 
Los niveles de NO2 variaron entre 6 y 10 µg/m3 durante el periodo de monitoreo. La máxima 
concentración se reportó en la estación DC-12 (Sallccachaca) y la mínima concentración se reportó en 
la estación tanto en DC-3 (Rumichaca) como en DC-13 (Cantera GNL).  Los niveles medidos son muy 
bajos y demuestran la poca actividad antrópica presente en la zona. 
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3.3.4 CONCENTRACIONES DE DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2)  

El Cuadro 3-11 muestra la concentración horaria máxima de SO2 registrada en las estaciones de 
muestreo. Las concentraciones promedio horario de SO2 registradas en todas las estaciones de 
muestreo se encuentran por debajo del estándar nacional de SO2 para 24 horas y la guía del Banco 
Mundial.  

Cuadro 3-11 Concentraciones de dióxido de nitrógeno SO2, µg/m3 

Estación de muestreo 
Código Ubicación 

Fecha Periodo de muestreo Promedio 
24 horas 

Promedio 
Máximo 
1 hora 

DC-3 Rumichaca 09 – 10 Ago 24 h 41 52 

DC-4 Anexo Casacancha 08 – 09 Ago 24 h 51 94 

DC-8 Patibamba 03 – 04 Ago 24 h 39 107 

DC-10 Chiquintirca 05 – 06 Ago 24 h 39 51 

DC-12 Sallccachaca 04 – 05 Ago 24 h 65 139 

DC-13 Cantera GNL 13 – 14 Ago 24 h 13 25 

Estándar de Calidad de Aire (ECA) 24 Hr 365  

Estándar Banco Mundial 125  

 
Los niveles de SO2 variaron entre 13 y 65 µg/m3 durante el periodo de muestreo. La máxima 
concentración se reportó en la estación DC-12 (Sallccachaca) y la mínima concentración se reportó en 
la estación DC-13 (Cantera GNL).  
 
En el Anexo 3.2.6 se presenta los resultados horarios y diarios de las concentraciones de gases 
medidos. 

3.3.5 RUIDO AMBIENTAL  

El Cuadro 3-12 muestra los niveles de presión sonora (ruido ambiental) registrados en las estaciones 
de muestreo. Los niveles de presión sonora registrados son característicos de cada una de las áreas 
de estudio donde se realizó el muestreo. El Anexo 3.2.1 presenta las especificaciones técnicas del 
equipo y en el Anexo 3.2.3 se presenta su certificado de calibración. 
 
Durante la construcción, la utilización de maquinaria en los frentes de trabajo y los generadores en los 
campamentos generaran niveles de ruido.  En el caso del DdV estos serán sólo por un corto periodo y 
con valores variables en intensidad.  En los campamentos tendrán una duración más prolongada y 
uniforme.  Durante la operación, sólo se generara ruido en caso de apertura de válvulas de alivio o por 
el paso eventual de camionetas o maquinaria a través del DdV como parte de las labores de 
mantenimiento. 
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Cuadro 3-12 Niveles de presión sonora, dBA 

Estación de muestreo Horario Diurno Horario Nocturno 

Código Ubicación 
Fecha de 
muestreo Hora LAeqT| 

dBA 
Fecha de 
muestreo Hora LAeqT| 

dBA 

DC-1 Hacienda La Florida 19-Jul 11:42 59,5 18-Jul 22:50 51,1 

DC-2 Los Libertadores 20-Jul 15:30 77,4 19-Jul 23:00 54,0 

DC-3 Rumichaca 21-Jul 11:25 78,5 21-Jul 06:05 55,0 

DC-4 Anexo Casacancha 22-Jul 15:00 73,1 21-Jul 22:05 55,1 

DC-5 San José Mayopampa 22-Jul 09:22 61,5 21-Jul 23:00 49,9 

DC-6 Tambillo 23-Jul 17:15 81,6 22-Jul 00:00 56,3 

DC-7 Carmen Alto 24-Jul 08:20 59,7 24-Jul 05:00 57,5 

DC-8 Patibamba 25-Jul 18.05 65,3 25-Jul 01:00 59,5 

DC-9 Ninabamba 25-Jul 12:44 76,1 25-Jul 06:30 51,8 

DC-10 Chiquintirca 29-Jul 15:55 82,2 27-Jul 22:00 55,5 

DC-11 Pacobamba 27-Jul 13:25 68,8 27-Jul 05:00 50,2 

DC-12 Sallccachaca 29-Jul 15:30 88,0 29-Jul 05:30 49,9 

DC-13 Cantera GNL 14-Ago 15:10 70,2 14-Ago 05:00 49,8 

DC-14 Fundo Sta. Regina Lateral 6 12-Ago 10:40 61,0 11-Ago 22:10 47,4 

DC-15 Pueblo Nuevo 13-Ago 14:10 71,6 12-Ago 23:05 44,1 

Estándar de Calidad Ambiental para Ruido, 
Zona Residencial  60 50 

Guía del Banco Mundial para Ruido, Zona 
Residencial 55 45 

 
Los niveles de presión sonora (ruido ambiental) variaron entre 59,5 y 88,0 dBA en el horario diurno y 
entre 44,1 y 59,5 dBA en el horario nocturno. El máximo nivel durante el horario diurno se reportó en la 
estación DC-12 (Sallccachaca), mientras que el máximo nivel durante el horario nocturno se reportó en 
la estación DC-8 (Patibamba). Sólo los niveles de presión sonora registrados en las estaciones DC-1 
(Hacienda La Floresta) y DC-7 (Carmen Alto) se encuentran por debajo del valor límite umbral 
establecido en el D.S. No. 085-2003-PCM para las zonas residenciales durante el periodo diurno. Por 
otra parte, en relación a los niveles registrados durante el periodo nocturno, las estaciones DC-5, DC-
12, DC-13, DC-14 y DC-15 cumplen con la regulación nacional.   
 
Asimismo, ninguno de los valores diarios y sólo el valor nocturno registrado en la estación DC-15 
(Pueblo Nuevo), cumple con los niveles establecidos en la guía del Banco Mundial.  Dicha guía 
establece también, que los valores equivalentes (Leq) en los receptores no deben incrementarse en 
más de 3 dBA respecto a los niveles encontrados durante la línea base.  
 
Los puntos de medición en Sierra están ubicados cerca de la carretera Libertadores y en los poblados, 
salvo el punto de Sallccachaca, cerca de PS-3. El ruido es debido a los hábitos de los pobladores, 
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tales como música a alto volumen, utilización de altavoces y celebraciones locales (tales como fiestas 
patronales, ferias y festivales).  Asimismo, el permanente tránsito vehicular por la carretera 
Libertadores y la ruta de acceso a los poblados son una fuente adicional de ruido.  En la estación 
Sallccachaca, la fuente de ruido fue el río Alfarpampa.  
 
Los puntos monitoreados en Costa tienen como fuente principal de ruido al tráfico de la carretera 
Panamericana Sur. 
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4.0 GEOLOGÍA 

Esta evaluación geológica plantea el reconocimiento de las principales formaciones rocosas del área, 
sus características físicas, químicas y estructurales, sus potencialidades de uso, y sus implicancias 
ambientales con respecto de las obras del gasoducto; también trata de sus características sísmicas y 
geotécnicas, así como las relaciones con tipos de suelos y probabilidad de contaminación.  La 
evaluación también contempla el análisis de la importancia económica de estos recursos. 
 
El estudio se desarrolla sobre la base de la información publicada por el INGEMMET (Boletín 7 Serie 
C - 1981, Boletín 44 Serie A - 1993, Boletín 49 Serie A - 1994, Boletín 61 Serie A - 1995, Boletín 63 
Serie A – 1996 y Boletín 83 Serie A - 1996) en sus cuadrángulos geológicos a escala 1:100 000, los 
informes de ONERN (Inventario, evaluación y uso racional de los recursos naturales de la costa. 
Cuenca de: ríos San Juan y Topará 1970; río Cañete 1970; río Pisco 1971; río Ica 1971. Inventario y 
evaluación de los recursos naturales de la zona altoandina del Perú, departamento de Huancavelica 
1984)que tratan el área de estudio, así como los trabajos realizados en esta ocasión por Walsh, con 
interpretación de imágenes de satélite Spot y Landsat 7, e información obtenida en recorridos de 
campo y muestreos para análisis de laboratorio (Laboratorios Envirolab y Sensico). 
 
La zona de estudio se desarrolla entre la faja costanera y la vertiente oriental andina, la cual presenta 
un particular desarrollo geohistórico, complejas estructuras, diferentes altitudes y litologías, y relieves 
muy variados, que van desde planicies marinas hasta abruptas y escarpadas vertientes colinosas o 
montañosas. 
 
El mapa geológico muestra las formaciones geológicas presentes en el área de estudio a escala 
1:50 000; y el mapa 1.1-10 muestra los puntos de muestreo geotécnico y de drenaje ácido. 

4.1 ESTRATIGRAFÍA 

En esta sección se describe en forma resumida la columna cronoestratigráfica del área de estudio,  
conformada por una amplia gama de formaciones geológicas cuyas edades oscilan entre el 
carbonífero superior (paleozoico) y el cuaternario reciente. La descripción lista los tipos de litografía 
predominante en cada formación, el área que cubren con respecto al gasoducto y el corredor de 
estudio, junto con un juicio de valor clasificando cada formación rocosa en términos cualitativos sobre 
el grado de estabilidad o inestabilidad geológica respecto a los futuros trabajos y la seguridad física del 
gasoducto1. 

                                                 
1 Los siguientes términos son usados en la descripción para clasificar la estabilidad: muy inestable, medianamente 

inestable, ligeramente inestable, estable y muy estable.  Rocas poco coherentes son altamente inestables y son 
fácilmente erosionables por irrigación.  Rocas compactas son muy estables y duras y no se erosionan fácilmente.  
Dentro de esos niveles existen términos para las condiciones intermedias. 
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4.1.1 PALEOZOICO 

Las formaciones paleozoicas —compuestas por calizas pizarras, lutitas y conglomerados— se 
extienden a lo largo de la cordillera oriental, donde se encuentran representadas por los grupos Tarma-
Copacabana y Mitu, que están presentes a lo largo del trazo del nuevo gasoducto entre la localidad de 
Chiquintirca y el río Yucay.  El grupo Tarma Copacabana se conforma principalmente de pizarras, 
calizas y areniscas, y en menor medida de limolitas y margas. Estas rocas representan casi totalmente 
el trazo en sus primeros 30 km, donde alternan parcialmente con rellenos cuaternarios glaciales y 
aluviales. Las rocas de este grupo son bastante duras y no representan riesgos significativos de 
inestabilidad salvo sectores muy puntuales con presencia de pizarras y margas muy fisuradas.  
 
Al oeste del grupo Tarma Copacabana se extienden las rocas del grupo Mitu, compuestas 
principalmente de aglomerados volcánicos, lavas, areniscas y conglomerados, con algunas 
intercalaciones de lutitas. El Mitu es frecuente entre las coordenadas 622 000E a 605 000E, y también 
entre 566 000E - 552 000E y entre 534 000E y 530 000E, en flancos de valles, cumbres de montañas y 
altiplanicies. En gran parte son rocas muy resistentes, que no plantean riesgos significativos de 
inestabilidad, salvo sectores localizados en flancos de laderas donde afloran lutitas muy meteorizadas, 
con generación de paquetes de arcillas poco coherentes, muy inestables. 

4.1.2 MESOZOICO 

Las formaciones mesozoicas – compuestas por calizas, areniscas, cuarcitas, lutitas, conglomerados y 
derrames lávicos andesíticos – se extienden principalmente a lo largo de la cordillera occidental, 
estribaciones andinas y franja costanera; donde se hallan representados por los grupos Pucará y Yura, 
y las formaciones María Elena, Copará, Chulec-Pariatambo, Quilmaná, Ongoy y Casapalca. El grupo 
Pucará, se halla compuesta principalmente por calizas con algunas intercalaciones de lutitas; presenta 
gran exposición regional, pero el trazo de estudio lo corta sólo entre las coordenadas 538,000E - 
528,000E y 511,000E - 514,000E, donde conforma colinas y montañas de relieve accidentado. Sus 
rocas se hallan afectadas por procesos cársticos aunque en superficie están poco alterados. El grupo 
Pucará presenta rocas con mineralización metálica en sectores localizados que podrían representar un 
riesgo de generación de drenaje ácido.  Esto se discute en la sección 4.8. 
 
El grupo Yura, se presenta sólo en las alturas de Huaytará, donde está compuesto por areniscas 
cuarzosas bien cementadas que no presentan riesgos significativos de inestabilidad. 
 
La formación María Elena es otra unidad estratigráfica de reducida exposición en el trazo, que ocurre 
sólo en las alturas de Huaytará. Por su litología volcánica lávica muy compacta, tampoco presenta 
riesgos de inestabilidad para la construcción. 
 
La formación Copará aflora en las estribaciones andinas occidentales, se halla compuesta por 
areniscas, cuarcitas y derrames volcánicos muy compactos, por lo que no presenta riesgos de 
inestabilidad, salvo sectores muy locales con desprendimiento de rocas. Al oeste de esta unidad se 
presenta la formación Chulec-Pariatambo, compuesta por calizas y areniscas calcáreas con algunas 
intercalaciones de lutitas; a pesar de su marcado fracturamiento, la inestabilidad que presenta es muy 
pequeña. 
 
Al oeste de casi todas las unidades cretácicas, al pie de las estribaciones andinas en la franja 
costanera se desarrolla la formación Quilmaná, caracterizada por su litología volcánica y paquetes muy 
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fracturados; sin embargo los taludes que presenta son estables salvo sectores muy puntuales con 
desprendimientos de rocas. 
 
La formación Ongoy compuesta por conglomerados, arenas y arcillas, aflora sólo entre los ríos 
Torobamba y Uras. Por su poca compactación, esta formación presenta un cierto riesgo de 
inestabilidad por desplomes y deslizamientos de pequeña magnitud. De otro lado, la formación 
Casapalca que ocurre en las cercanías de Licapa, por su litología arcillosa presenta alta inestabilidad, 
sin embargo esta es poco significativa en el trazo, por ser cruzada en muy poca extensión. 

4.1.3 CENOZOICO 

En la cordillera occidental el terciario se halla representado por una extensa y potente cobertura de 
depósitos volcánicos, compuestos principalmente por tobas, aglomerados, brechas y derrames 
andesíticos, destacando entre estos depósitos las formaciones Sacsaquero, Apacheta, Ayacucho y 
Atunsulla.   
 
La formación Sacsaquero, aflora entre las coordenadas 486 000E y 474 000E, consistiendo en una 
secuencia de lavas y piroclastos con intercalaciones de areniscas, presenta un relieve accidentado 
pero con taludes estables.  
 
La formación Apacheta, se extiende entre las coordenadas 542 000E y 515 000E, consistiendo de 
derrames andesíticos, tobas y brechas. Esta formación tiene abundante diseminación de pirita por lo 
que la nivelación del DdV representa un riesgo potencial de generación de drenaje ácido al exponer 
nuevas superficies a intemperización.  
 
La formación Ayacucho, es la principal formación volcánica en el área de estudio que se extiende en el 
sector altiplánico, aproximadamente entre el río Yucay y la Hda. Sallalli; consiste de tobas y derrames 
lávicos con algunas alternancias de limoarcillitas y diatomitas; a pesar de su topografía 
dominantemente suave, en los taludes pueden ocurrir pequeños derrumbes y caídas de rocas. Hacia 
el oeste de esta unidad, ocurre la formación Atunsulla, caracterizada por su litología tobácea poco 
resistente a la erosión, por lo que los sectores fracturados y alterados pueden ser zonas de cierto 
riesgo, por derrumbes y caídas de rocas. 
 
El cuaternario ocurre principalmente en las planicies áridas de la franja costanera y en ciertos sectores 
de las altiplanicies; consiste de depósitos poco o nada consolidados de arenas, arcillas y 
conglomerados. En la franja costanera destacan por su extensión y planitud los depósitos eólicos, 
constituyendo normalmente zonas estables, sin embargo ante un evento sísmico puede ocurrir en sus 
sedimentos el fenómeno de licuefacción de arenas. En las altiplanicies destacan los depósitos 
glaciales y fluvioglaciares conformados por materiales morrénicos; constituyen zonas de buena 
estabilidad salvo en los lugares donde se han desarrollado bofedales. 
 
Un análisis y descripción detallada de las formaciones rocosas presentes a lo largo del trazo se 
presenta en el Anexo 3.3.1. 
 
El Cuadro 4-1 presenta la columna cronoestratigráfica e intrusiones ígneas que se presentan en el 
área de estudio. 
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Cuadro 4-1 Columna  estatigráfica 

Era Sistema Serie Unidad Estratigráfica Descripción Litológica 

Depósitos eólicos Acumulaciones de arenas de grano fino a 
medio y de color gris a gris claro. 

Depósitos marinos 
Acumulaciones de arenas de origen marino, 
de grano medio a fino, con fragmentos de 
conchuelas.   

Depósitos aluviales 
recientes 

Acumulaciones de bloques y gravas 
redondeadas de origen fluvial, englobadas en 
una matriz areno-limosa.   

Depósitos torrenciales 
Acumulaciones de gravas, cantos y bloques 
subangulosos y angulosos, con matriz arenosa 
o limo-arenosa.   

Holoceno 

Depósitos coluviales 
Acumulaciones gravitativas de materiales de 
diverso tamaño pero de litología homogénea, 
con matriz limo-arcillosa.  

Depósitos glaciales 
Acumulaciones de fragmentos rocosos 
heterométricos, angulosos a subredondeados, 
con matriz limo-arenoso a arcilloso.   

Depósitos aluviales 
antiguos 

Conglomerados con ligera consolidación, 
presenta algunos horizontes lentiformes de 
limos y arenas. 

Cuaternario 

Pleistoceno 

Formación Cañete 
Conglomerados semiconsolidados de gravas 
subredondeadas, con algunos horizontes 
arenosos que pueden presentar estratificación 
cruzada. 

Formación Atunsulla 
Ignimbritas riolíticas y tobas andesíticas, 
porosas, poco resistentes a la erosión; forman 
“bosques de piedras”.  

Formación Astobamba 
Andesita porfirítica en su sección inferior; 
andesitas y dacitas pseudoestratificadas con 
intercalaciones de brechas en su sección 
superior. 

Formación Ayacucho 

Presenta dos fases volcánicas; una fase 
inferior explosiva consistente en tobas 
lapillíticas con alternancias de limoarcillitas y 
diatomitas y una fase superior efusiva, de 
lavas basálticas y andesíticas.  

Formación Auquivilca 
Volcánico sedimentario compuesto por lutitas 
rojizas con interestratificaciones de piroclastos 
rojizos y verdosos. 

Formación Chahuarma 
Su sección inferior consiste de Ignimbritas 
rosadas que alternan con flujos piroclásticos. 
Su sección superior consiste de lavas 
columnares andesíticas y basálticas. 

Formación Apacheta 
Alternancias de derrames andesíticos, tobas, 
tufos y brechas, gris verdosos a gris oscuro, 
con pseudoestratificación. 

Formación Huanta 
Secuencia volcánico sedimentaria de 
areniscas de grano medio, alternadas con 
lutitas, conglomerados y flujos lávicos. 

Formación Caudalosa 
Tufos brechoides blanquecinos en bancos 
potentes y de composición dacítica a 
andesítica. 

Cenozoico 

Terciario 

Superior 

Formación Secuencia volcánico sedimentaria de tobas 
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Era Sistema Serie Unidad Estratigráfica Descripción Litológica 
Castrovirreyna brechoides verdosas, intercaladas con 

limonitas y ocasionalmente calizas lacustres. 

Formación Sallalli 
Secuencia lávica con intercalaciones de 
piroclastos; las lavas consisten en andesitas 
de textura vesicular. 

Medio 

Formación Sacsaquero 
Secuencia volcánico sedimentaria de lavas 
andesíticas, piroclastos y brechas volcánicas, 
intercaladas con areniscas. 

Inferior Secuencia de areniscas, limolitas, derrames 
lávicos y brechas, intercalados con lutitas, 
calizas y conglomerados. Formación Casapalca 

Formación Ongoy  Consisten en sedimentos fluviales 
conglomerádicos y arenosos, con algunos 
horizontes de limos y arcillas. Superior 

Formación Quilmaná Volcánico sedimentario, andesítico, de textura 
porfirítica, con pseudoestratificación  

Formación Chulec-
Pariatambo 

Calizas, calizas arenosas, areniscas 
calcáreas, alternadas con margas y lutitas, en 
ocasiones lutitas carbonosas.  

Formación Copará 
Areniscas verdes y moradas, sobre las que 
descansan una secuencia de volcánicos 
porfiríticos, con intercalaciones de pizarras y 
calizas. 

Cretáceo 

Inferior 

Formación María Elena Secuencia lávica de andesitas porfiríticas, en 
parte silicificadas.  

Grupo Yura 
Areniscas cuarzosas de grano fino a medio, de 
colores violáceos a morados; algunas capas 
presentan estratificación cruzada.  

Jurásico Superior 

Mesozoico 

Triásico  Grupo Pucará Calizas grises con intercalaciones de margas, 
calizas arenosas y lutitas. 

Superior Grupo Mitu 
Secuencia de aglomerados volcánicos, 
derrames lávicos, areniscas y conglomerados, 
con intercalaciones de lutitas. Pérmico 

Inferior 
Paleozoico 

Carbonífero Superior 
Grupo Tarma-
Copacabana 

Su sección inferior consiste pizarras, areniscas 
y margas; en tanto, su sección superior 
consiste de calizas negras bien estratificadas. 

Rocas Ígneas Intrusivas 

Medio Intrusivos Hipabisales Riolitas gris claras con fenocristales grises y 
rojos. Cenozoico Terciario 

Inferior Granito San Miguel Color gris con ligeros tonos rosados. 

Mesozoico Cretáceo Superior Batolito de la Costa Granitos, monzonitas, granodioritas, dioritas y 
garbos.  

Paleozoico Pérmico Medio Complejo Granítico 
Querobamba Granitos gris rosados, de textura granular.  

 

4.2 INTRUSIONES ÍGNEAS 

En el tramo evaluado las rocas intrusivas se encuentran representadas por varios complejos plutónicos 
importantes, entre ellos el Complejo San Miguel (Ti-grsm), el Complejo Granítico Querobamba 
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(Pm-que) y el Batolito de la Costa. Adicionalmente, en el extremo oriental del área de estudio, se 
observa una serie de pequeñas intrusiones hipabisales (h) de litología variada. Todos estos cuerpos 
rocosos tienen en común su constitución petrográfica compacta e impermeable, característica de las 
rocas intrusivas, con excepción de las delgadas coberturas intemperizadas. Todas las intrusiones 
ígneas están constituidas por rocas que van de compactas a extremadamente compactas, por lo que 
constituyen medios mayoritariamente muy estables. Los principales cuerpos intrusivos son los 
siguientes:  

4.2.1 GRANITO SAN MIGUEL 

Es un cuerpo plutónico de mediana extensión y composición granítica que aflora visiblemente entre el 
río Torobamba al sur de la localidad de San Miguel (kilómetro 43 del gasoducto) y el lago Yanacocha; 
sus rocas tienen color gris con ligeros tonos rosados. Intruye a la formación Ongoy de edad cretácica, 
por lo que la edad de su intrusión se atribuye al terciario inferior.   

4.2.2 COMPLEJO GRANÍTICO QUEROBAMBA 

Este complejo intrusivo se encuentra constituido por granitos de tonalidad gris rosada y textura 
granular, que están muy fracturados y alterados a nivel superficial, aunque sus fragmentos se 
muestren duros y resistentes. Su edad se asigna al permiano medio por sus relaciones intrusivas. Se 
registró afloramientos bien definidos en la margen derecha del río Vinchos (kilómetros 106 - 110) y 
cerca de la localidad de Acocro (kilómetros 70 - 80). 

4.2.3 BATOLITO DE LA COSTA  

Es un gigantesco cuerpo intrusivo cuyas rocas predominan en la vertiente occidental y estribaciones 
andinas, donde se hallan representadas por un conjunto de intrusiones cuyas clasificaciones 
petrológicas varían desde granitos, monzonitas, granodioritas, dioritas a gabros. Estas intrusiones 
ocurren en forma de cadenas de cerros de relieve abrupto, generalmente desprovistos de cobertura 
detrítica gruesa, salvo al pie de las vertientes. Presentan un grado moderado a alto de fisuramiento, 
así como una alteración superficial moderada a intensa, que produce su desintegración gradual. Por 
otro lado, estas rocas se caracterizan por una alta dureza cuando se hallan “frescas”, es decir no 
intemperizadas. Entre el pueblo de Huaytará y las estribaciones de la llanura costera (kilómetros 232 y 
319 del gasoducto) las rocas se encuentran expuestas.  Los afloramientos son evidentes en los cerros 
Loma Larga y macizos que encajonan las quebradas Characas y Pongo (kilómetros 264 - 300), entre 
otros.  Colocar en qué kilómetros del gasoducto se encuentran los lugares mencionados 

4.2.4 INTRUSIONES HIPABISALES 

En la margen izquierda del río Torobamba (alrededor del kilómetro 35 del gasoducto) formando parte 
del Cerro Buenavista y bordeando la quebrada Llajuapampa(aproximadamente en el kilómetro 35 del 
gasoducto en la vertiente norte del cerro Buenavista), están presentes varios pequeños stocks ácidos 
de composición riolítica, presentando las rocas un color gris claro y fenocristales grises y rojos. Otros 
stocks (alrededor del kilómetro 2 del gasoducto), conformados por andesitas porfiríticas, se encuentran 
en el cerro Atampa que flanquea la quebrada Jollpa, al norte de Chiquintirca.  
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4.3 FISIOGRAFÍA 

El área de estudio presenta cinco zonas morfológicas que se diferencian entre sí por sus caracteres 
litológicos, estructurales, altitudinales y topográficos. De este a oeste son las siguientes: llanura 
costera, cordillera occidental, altiplanicies, valles interandinos y cordillera oriental. 
 
La cordillera Oriental es una elevación montañosa formada durante la Era Paleozoica, que se 
desarrolla al este de los valles interandinos en forma más o menos paralela a la cordillera Occidental, y 
es menos prominente que esta, alcanzando altitudes de 4 000 a 4 500 msnm; sin embargo su 
configuración y formas actuales se deben a la tectónica andina.  
 
Por encima de los 4 000 msnm en promedio, se desarrolla una extensa altiplanicie llana a ondulada 
que involucra áreas de los departamentos de Junín, Huancavelica y Ayacucho. En la zona de estudio, 
las altiplanicies están profundamente disectadas por los ríos interandinos que discurren al Pacífico o a 
la vertiente Atlántica, destacando entre ellos el Huaytará, Torobamba, Vinchos y Yucay.   
 
La cordillera occidental es un macizo montañoso de rumbo NW-SE, que en el área de estudio se 
extiende entre las pampas costaneras por el oeste y aproximadamente el eje del río Torobamba por el 
este, alcanzando altitudes superiores a los 5 000 msnm.  Las rocas sedimentarias e intrusivas que la 
conforman son de edad mesozoica y cenozoica.  
 
La llanura costera se desarrolla entre el pie de las vertientes occidentales andinas y la ribera litoral, 
caracterizándose por su relieve llano y árido, con algunas colinas aisladas a modo de “montes islas”. 
En gran parte se halla cubierta por un manto de materiales aluviales de piedemonte y acumulaciones 
arenosas eólicas modernas. 

4.4 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

4.4.1 PLEGAMIENTOS 

Las rocas sedimentarias de los grupos Tarma y Copacabana conforman estructuras anticlinales y 
sinclinales de corto recorrido, con eje axial de plegamiento NW-SE, que coincide con el patrón 
estructural regional (en el mapa aparecen en el extremo este del gasoducto, entre el kilómetro 3 y 7, 
cerca del pueblo Chiquintirca y al norte del río Pallja). El grupo Mitu presenta plegamientos de tipo 
anticlinal y sinclinal, siendo las estructuras dominantes los anticlinales, también con alineación NW-SE. 
Las rocas volcánicas en general presentan ligeros plegamientos, por lo que los buzamientos de las 
capas son de bajo ángulo; salvo los volcánicos Ayacucho, que en algunos sectores presentan pliegues 
con fuerte buzamiento (en el tramo 57 y 104 del gasoducto), como es el caso del tramo Ayacucho-
Vinchos. 

4.4.2 FALLAMIENTOS 

Dislocaciones tectónicas de diferentes edades y estilos interrumpen la secuencia sedimentaria, 
particularmente al este del río Torobamba (kilómetro 39 del gasoducto) donde fallas de carácter 
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regional afectan a las rocas de los grupos Mitu y Tarma-Copacabana.  En esta zona, algunas fallas 
desarrolladas al noroeste – sureste cruzan el gasoducto entre los kilómetros 17 y 25.  Otras fallas 
similares se desarrollan paralelas al gasoducto, cruzándolo en algunos puntos entre los kilómetros 31 y 
35 al norte del Cerro Ayquihuilca. 
 
En las estribaciones andinas occidentales, las fallas desplazan porciones importantes del batolito 
costanero; la mayoría de éstas tienen una propagación NW-SE coincidentes con el patrón estructural 
regional. Las fallas cruzan el gasoducto alineadamente por los kilómetros 293 (en Huaytará), 238 
(posiblemente), 249, 271, 288 (inferido), 294 y 298.  Además, en la zona de estudio ocurren fallas 
secundarias de corto recorrido y diferente orientación, que dislocan las rocas de edad mesozoica y 
cenozoica. 
 
En algunos sectores, la traza de las fallas ha sido aprovechada por los cursos de agua, por lo que se 
encuentran cubiertas por material cuaternario.  Todas las fallas mencionadas no se encuentran activas 
por lo que no representan riesgos para el proyecto. 

4.5 GEOLOGÍA HISTÓRICA 

La historia geológica del área que atraviesa el trazo evaluado es el resultado de diversos eventos 
geotectónicos. Se inicia en el Carbonífero Superior (Pensilvaniano) con la deposición en un primitivo 
mar de una potente serie de sedimentos calcáreos y arcillosos que dieron origen a las formaciones 
Tarma-Copacabana. En aquel tiempo y a consecuencia de la tectónica Hercínica tardío ocurrida en el 
permiano medio, ocurrieron levantamientos y hundimientos que dan lugar a la deposición en un 
ambiente continental de las capas molásicas y volcánicas del grupo Mitu, y que a su vez establecen en 
forma definitiva un ambiente de continentalidad para los relieves de la cordillera Oriental. 
 
Posteriormente, y en una cuenca oscilante, se acumula una potente secuencia marina de calizas, 
areniscas y lutitas, que integran en la región los grupos Yura, Chulec-Pariatambo, Casapalca entre 
otros. Luego de esta etapa sedimentaria, durante el cretáceo tardío se produce el primer evento del 
ciclo geotectónico andino (fase Peruana) que levanta el bloque rocoso andino a niveles moderados y 
con el cual se inicia una intensa actividad magmática y volcánica, que tiene como gran testigo al 
extenso batolito de la costa constituido principalmente por rocas graníticas. La actividad volcánica se 
manifiesta por la extensa cobertura de formaciones volcánicas, especialmente en los Andes 
occidentales. 
 
La tercera etapa del ciclo geotectónico andino (fase Quichuana), ocurrida durante tiempos Plio-
Pleistocenos, pliega y levanta moderadamente el bloque rocoso andino, conformándose el relieve 
montañoso y colinoso que lo caracteriza. Este levantamiento de tipo epirogénico viene acompañado de 
una intensa denudación y acelerada disección, que ocasiona que los ríos interandinos establezcan 
definitivamente sus cursos, como es el caso de los ríos Torobamba, Yucay, Vinchos y Pampas. 
 
En el Pleistoceno, a consecuencia de las oscilaciones climáticas, se producen las grandes 
glaciaciones mundiales, de las cuales las dos últimas han sido reconocidas en el país. Estas 
glaciaciones han originado depósitos morrénicos extendidos y un característico modelado del relieve, 
en territorios ubicados por encima de los 3 800 msnm. Las glaciaciones tuvieron también notables 
consecuencias indirectas en las zonas bajas, habiendo condicionado períodos de lluvias más intensos 
que los actuales. Dichas lluvias “abarrancaron” los relieves agrestes de la cordillera Occidental, 
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dejando asimismo una gruesa cobertura coluvial en la base de las vertientes. Seguidamente se 
produce un intenso aluvionamiento que cubre las planicies costeras y da origen a los depósitos de la 
formación Cañete. 
 
En tiempos holocénicos y en condiciones climáticas variadas, se depositan una nueva serie de 
sedimentos aluviales, torrenciales, coluviales y eólicos a lo largo del trazo. 

4.6 SISMICIDAD 

4.6.1 UBICACIÓN TECTÓNICA 

El Perú se halla comprendido en una de las regiones de más alta sismicidad y actividad tectónica del 
planeta, formando parte del Cinturón Circunpacífico, pues en su borde litoral se libera el 14 % de la 
energía sísmica planetaria2. El marco tectónico a escala regional está gobernado por la interacción de 
las placas de Nazca y Sudamericana. Los principales rasgos tectónicos de la región occidental de 
Sudamérica, como son la cordillera andina y la fosa oceánica peruano-chilena, están relacionados con 
la alta actividad sísmica de la región, como consecuencia de la interacción de dos placas 
convergentes, cuya resultante más notoria es el proceso orogénico contemporáneo constituido por los 
Andes. 
 
La placa sudamericana crece a partir de la cadena meso-oceánica del Atlántico, avanzando hacia el 
noroeste con una velocidad de 2 a 3 cm por año, encontrándose con la placa de Nazca en su extremo 
occidental. A su vez, la placa de Nazca crece en la cadena meso-oceánica del Pacífico y avanza hacia 
el este con una velocidad de 5 a 10 cm por año, hundiéndose bajo la placa sudamericana con una 
velocidad de convergencia de 7 a 13 cm por año3. 
 
Como resultado del encuentro de estas placas se formaron la cadena andina y la fosa Perú-Chile en 
diferentes etapas evolutivas. El constante accionar de estas placas ocasiona fricciones corticales, con 
la consiguiente liberación de energía mediante los sismos, los cuales son generalmente más violentos 
cuando menos profundo es su origen. 

4.6.2 CARACTERÍSTICAS SÍSMICAS 

4.6.2.1 PROFUNDIDAD SÍSMICA 

En condiciones similares, los sismos resultan más intensos en las regiones costeras, decreciendo 
generalmente hacia la sierra y selva, donde la subducción (hundimiento de una placa bajo otra) y la 
fricción cortical son paulatinamente más profundas. Los territorios alejados del oriente amazónico 
sufren de pocos eventos sísmicos precisamente por la gran profundidad en que se produce la 
subducción en esta región, en comparación a lo que ocurre en la costa. 
 

                                                 
2 Pomachagua O.  Características Generales de la Tectónica y Sismicidad de Perú.  
3 Tavera, Hernando.   La Tierra, Tectónica y Sismicidad. 
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En términos generales los sismos se clasifican en función de sus focos (hipocentros), siendo éstos los 
siguientes: 
 

• Sismos con foco superficial (h<60 km): Se distribuyen entre la fosa Perú-Chile y la zona litoral. 
• Sismos con foco intermedio (60<h<300 km): Se distribuyen en territorio andino. 
• Sismos con foco profundo (h>300 km): Ocurren en el sector oriental del Perú. 

4.6.2.2 INTENSIDADES Y MAGNITUDES SÍSMICAS  

El área de estudio se caracteriza por ser una zona de alto riesgo sísmico por la frecuencia de los 
movimientos sísmicos y su severidad. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI4), el área 
de estudio se encuentra entre las zonas de intensidades VI a IX del Mapa de Intensidades Sísmicas, 
que toma como base la escala modificada de Mercalli (Figura 4-1). 
 
En un periodo de 450 años, en la zona centro-sur del país ocurrieron más de 19 movimientos sísmicos 
con intensidades comprendidas entre las clases VII y IX de la escala modificada de Mercalli. En los 
años 1966, 1970 y 1974 ocurrieron movimientos sísmicos muy fuertes que afectaron la región.  
Después de más de 23 años, en 1997 ocurrió un sismo de magnitud 6,5 que destruyó gran parte de la 
ciudad de Nazca. El más reciente sismo en esta región tuvo lugar en el 2001, cuando se produjo un 
terremoto de magnitud 6,9 en Camaná (Arequipa) y zonas aledañas. Si bien estos sismos se 
encuentran alejados del gasoducto, la estructura de los Andes hace que las fuerzas ocasionadas por 
estos abarquen zonas muy extensas.  
 
El Cuadro 4-2 resume los parámetros sísmicos de la región aplicados para varios sectores del ducto, 
superponiendo el trazo sobre la información regional. El Anexo 3.3.1 presenta una relación de los 
principales sismos que han afectado la zona del proyecto y el Modelo de la Zona de Convergencia 
entre Placas Oceánicas y Continentales (según Coulbourn 1982). 

Cuadro 4-2 Características sísmicas del trazo evaluado* 

Coordenadas UTM 
Lugar de análisis 

Norte Este 
Aceleración máxima 

(g)* 
Aceleración efectiva 

(g)* 
Aceleración (g) 

para el análisis seudo-
estático  

 Lurín  
 Chilca  
 Cañete  
 Chincha  
 Pisco  
 Humay  
 Huaytará  
 Río Pampas  
 Río Vinchos  
 Pampamarca  
 Río Apurímac  

8649560 
8624221 
8559164 
8522793 
8495178 
8486432 
8494270 
8524156 
8536240 
8539450 
8579051 

302001 
318482 
354694 
381965 
390743 
418897 
461060 
511912 
567170 
601853 
649752 

0,44 
0,43 
0,44 
0,43 
0,44 
0,42 
0,37 
0,33 
0,32 
0,32 
0,30 

0,33 
0,32 
0,33 
0,32 
0,33 
0,32 
0,28 
0,25 
0,24 
0,24 
0,23 

0,22 
0,22 
0,22 
0,22 
0,22 
0,22 
0,19 
0,17 
0,16 
0,16 
0,15 

* Para 475 años de periodo de retorno. 
Aceleración efectiva máxima del suelo: corresponde a valores teóricos que, siendo menores que la aceleración máxima del suelo que se 
mide con los acelerógrafos durante los terremotos, permite construir espectros elásticos de diseño, calibrados por el comportamiento 
sísmico observado de las estructuras en los grandes sismos. 
Aceleración máxima del suelo: corresponde al valor promedio que miden los acelerógrafos en suelo duro que tienen una probabilidad de 
excedencia del 10% en 50 años, lo que corresponde a un período de retorno de 475 años. 
                                                 
4 Tomado de www.indeci.gob.pe 
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La aceleración máxima es más elevada en la costa que en la sierra, disminuyendo su valor conforme 
uno se dirige al Este. La aceleración efectiva y la aceleración para el análisis seudo-estático tienen el 
mismo comportamiento.  

4.6.2.3 IMPACTO DE LOS SISMOS 

La sismicidad tiene distintas repercusiones según el medio, dependiendo principalmente del relieve, 
naturaleza de los materiales y las características climáticas de la región.  Considerando el nivel de 
riesgo sísmico, las formaciones sueltas cuaternarias son las más riesgosas debido a su acumulación 
reciente, escasa consolidación y por hallarse depositadas cerca o entre macizos rocosos que darían 
lugar inevitablemente a una refracción de las ondas sísmicas que incrementarían su nivel de 
vibraciones. Entre estos depósitos, las acumulaciones coluviales de ladera son las más inestables por 
su inclinación y poca cohesión.  
 
En el caso de las vertientes rocosas se debe tener presente que un movimiento sísmico puede 
desencadenar caída de rocas y derrumbes en los sectores escarpados, especialmente en aquellas 
zonas afectadas por fisuras o una intensa meteorización. En tanto que en las planicies costeras con 
cobertura eólica, las vibraciones sísmicas podrían dar lugar al fenómeno conocido como licuefacción 
de arenas. 
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Figura 4-1 Mapa nacional de intensidad sísmica 
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4.7 ANÁLISIS GEOTÉCNICO 

4.7.1 PROPIEDADES GEOTÉCNICAS DE LOS SUELOS 

Esta evaluación tiene especial importancia en medios climáticos y petrográficos tan variados como 
aquellos que cruza el trazo evaluado, donde son relativamente abundantes las acumulaciones 
arcillosas y limo-arenosas que se encuentran en planicies y laderas de colinas y montañas. Para el 
mejor conocimiento de las características físicas de los sedimentos presentes en el área de estudio, se 
tomaron 28 muestras de suelos (ver mapa 1.1-10, las mismas que se enviaron al Laboratorio de 
Ensayo de Materiales del Servicio Nacional de Normalización, Capacitación e Investigación para la 
Industria de la Construcción, SENCICO; donde se realizó la clasificación de texturas en el Sistema 
Unificado Americano de Clasificación de Suelos (SUCS) y la determinación de los límites de Atterberg, 
parámetros indispensables para juzgar las condiciones de plasticidad y características geomecánicas 
de los suelos. 
 
En el Anexo 3.3.2 de Propiedades Físico Mecánicas de Rocas y Sedimentos, se presenta la ubicación 
geográfica de las calicatas de exploración geotécnica y sus propiedades. 

4.7.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se basan en una interpretación de las propiedades geomecánicas de las 28 
muestras mencionadas. El Cuadro 4-3 presenta los resultados de la clasificación SUCS para las 
muestras colectadas en el Anexo 3.3.5 se adjunta la cadena de custodia y los reportes de los análisis 
de laboratorio donde se presentan las principales propiedades geomecánicas de las rocas.  

Cuadro 4-3 Resultados de clasificación SUCS 

Coordenadas UTM Código de la 
muestra en 
laboratorio Norte Este 

LL (%) LP (%) IP (%) Clasificación 
SUCS 

Código de la 
muestra en el 

mapa 
GE – 01ª 8 530 080 370 635 18,6 NP NP ML 
GE – 01B 8 528 650 371 856 24,2 NP NP ML 

G-28 

GE – 02ª 8 491 348 466 855 18,5 NP NP ML 
GE – 02B 8 529 276 532 718 NP NP NP SM 

G-27 

GE – 03 8 531 028 547 907 NP NP NP OL G-22 
GE – 07 8 531 322 557 808 30,9 25,0 5,9 ML G-16 
GE – 08 8 544 440 603 397 NP NP NP OL G-15 
GE – 09ª 8 524 662 586 222 NP NP NP OL 
GE – 09B  8 559 506 617 027 20,8 NP NP ML 

G-14 

GE – 12 8 554 302 611 550 33,9 20,3 13,6 CL G-7 
GE – 13 8 516 428 502 733 27,0 18,8 8,2 CL G-9 
GE – 15ª 8 513 676 500 312 27,7 9,8 17,9 CL 
GE – 15B 8 529 576 576 710 21,9 NP NP ML 

G-5 

GE – 16ª 8 531 324 573 128 NP NP NP OL 
GE – 16B 8 533 648 570 465 20,6 NP NP ML 

G-6 

GE – 19 8 528 946 525 505 21,1 NP NP ML G-19 
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Coordenadas UTM Código de la 
muestra en 
laboratorio Norte Este 

LL (%) LP (%) IP (%) Clasificación 
SUCS 

Código de la 
muestra en el 

mapa 
GE – 20 8 533 850 601 253 36,6 27,2 9,4 ML G-20 
GE – 22 8 531 630 566 547 NP NP NP OL G-10 
GE – 23 8 526 536 514 060 NP NP NP CL G-11 
GE – 24 8 496 190 475 077 30,9 19,4 11,5 CL G-12 
GE – 25 8 559 458 622 273 45,9 16,5 29,4 CL G-17 
GE – 26 8 562 890 629 253 36,3 15,2 21,1 CL G-8 
GE – 28 8 561 372 634 556 22,6 NP NP ML G-13 
GE – 29ª 8 557 968 639 486 NP NP NP OL 
GE – 29B 8 490 652 448 751 36,4 20,5 15,9 CL 

G-13 

GE – 30 8 484 000 429 059 19,9 NP NP ML G-14 
GE – 31ª 8 480 644 419 520 42,0 21,6 20,4 CL 
GE – 31B 8 486 494 392 311 45,1 14,1 31,0 CL 

G-4 

GE – 32 8 531 324 370 635 NP NP NP OL G-3 
GE – 33ª 8 533 648 371 856 NP NP NP OL 
GE – 33B 8 528 946 466 855 52,2 39,9 12,3 SM 

G-2 

GE – 34 8 533 850 532 718 NP NP NP OL G-1 
GE – 35 8 531 630 547 907 36,6 25,0 11,6 GM G-23 
GE – 36 8 526 536 557 808 31,9 24,2 7,7 SM G-24 
GE – 37 8 496 190 603 397 NP NP NP SM G-25 
GE – 38 8 559 458 586 222 30,5 12,1 18,4 CL G-26 

LL = Límite líquido     LP = Límite plástico    IP = Índice plástico  
A, B. Corresponden a dos horizontes muestreados en la misma calicata. 

4.7.2.1 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS GEOTÉCNICO DE 
LABORATORIO 

En términos generales se puede afirmar que las características geotécnicas de las unidades 
sedimentarias que ocurren en la zona son las siguientes: 
 
Los suelos aluviales recientes, que conforman las terrazas aluviales (Símbolo Qr-a en el mapa), están 
constituidos por arcillas-arenosas en su superficie, correspondiendo según la clasificación SUCS a 
suelos CL, que se caracterizan por plasticidad baja a media y compresibilidad y expansión medianas; 
cuando están compactados son prácticamente impermeables. Son suelos de consistencia suave, con 
capacidad portante entre baja a muy baja, por lo que su valor como cimiento es malo a regular. En 
general se puede afirmar que las muestras reflejan la litología superficial de las unidades geológicas y 
un carácter topográfico de planitud. GE-24 y GE-38 son muestras representativas tomadas en estos 
terrenos.  
 
Los suelos que conforman las planicies costeras eólicas (Qr-e en el mapa), se hallan constituidos por 
arenas finas y limos inorgánicos, correspondiendo según la clasificación SUCS a suelos ML, que se 
caracterizan por plasticidad baja y compresibilidad y expansión entre débil y mediana; cuando están 
compactados son semipermeables a impermeables. Son suelos de capacidad portante baja a media, 
por lo que el valor que presentan como cimiento es malo a regular. Las muestras representan las 
características litológicas superficiales y un carácter de plano. GE-01A y GE-02A son muestras 
representativas de estos suelos.   
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Los suelos desarrollados en altiplanicies (bofedales y laderas suaves, símbolos Qp-g, y diversas 
formaciones volcánicas y sedimentarias) están conformados por limos orgánicos y corresponden 
según la clasificación SUCS a suelos OL, que se caracterizan por plasticidad baja y compresibilidad y 
expansión mediana a alta, siendo semipermeables a impermeables cuando están compactados. Son 
suelos de capacidad portante muy baja, por lo que su valor como cimiento es malo. Son muestras 
representativas GE-03, GE-08 y GE-32. 
 
Los suelos que conforman laderas en colinas y vertientes montañosas de substrato plutónico diorítico 
a granodiorítico (rocas intrusivas) corresponden según la clasificación SUCS a suelos SM, formados 
por arenas limosas y con más de 12 % de elementos finos. Presentan un grado de compresibilidad y 
expansión muy débil o débil a medio, siendo semipermeables a impermeables cuando se hallan 
compactados; son suelos con capacidad portante media, por lo que su valor como cimiento es regular 
a bueno.  La textura de estos suelos refleja su ubicación, donde los elementos finos han sido 
arrastrados por el viento o las precipitaciones pluviales. En esta unidad las muestras más 
representativas son lGE-36 y GE-37. 
 
Los suelos que se desarrollan en laderas de colinas y vertientes montañosas de pizarras Tarma – 
Copacabana y Mitu, así como las frecuentes formaciones volcánicas tobáceas de las formaciones 
Ayacucho, Sacsaquero, Huanta, Atunsulla, Apacheta, etc., corresponden según la clasificación SUCS 
a suelos CL; es decir, están formados por arcillas inorgánicas de baja plasticidad. Presentan un grado 
de compresibilidad y expansión medio, siendo impermeables cuando están compactados; son suelos 
con baja capacidad portante por lo que su valor como cimiento es malo a regular.  La textura de estos 
suelos refleja su ubicación en un medio climático de alta pluviosidad.  En esta unidad las muestras 
más representativas son GE-23, GE-25, GE-26, GE-29B y 31-A. 
 
Los suelos coluviales desarrollados en laderas de brechas volcánicas o de tobas soldadas 
corresponden según la clasificación SUCS a suelos ML, que están formados por limos arenosos con 
gravas y se caracterizan por plasticidad, compresibilidad y expansión bajas; cuando están 
compactados son suelos semipermeables a impermeables. Presentan una regular capacidad portante 
por lo que su valor como cimiento es igualmente también regular. Sus características granulométricas 
reflejan la litología del substrato y su ubicación en las vertientes.  Las muestras que los caracterizan 
son GE-07 y GE-30. 

4.8 DRENAJE ÁCIDO DE ROCA (DAR)  

4.8.1 ANÁLISIS DEL PROCESO DE FORMACIÓN DEL DAR 

El drenaje ácido de roca (DAR) es el producto formado por la oxidación atmosférica de minerales 
sulfurosos de hierro, tales como pirita y pirrotita, en presencia de bacterias (principalmente Thiobacillus 
ferrooxidans) y algunos otros productos generados como consecuencia de esas reacciones de 
oxidación. 
 
En la superficie de las rocas meteorizadas, los sulfuros presentes oxidan a los sulfatos ferrosos 
solubles, que a su vez forman costras amarillentas que serán disueltas e hidrolizadas por agua de 
lluvia, generando aguas con bajo pH (ácido) y altas concentraciones de sulfatos y cationes alcalinos, 
además de metales pesados y de transición. La cantidad y calidad de agua ácida depende de diversos 
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factores como: cantidad de pirita presente y el tamaño de sus cristales, profundidad de penetración de 
oxígeno, humedad, temperatura del lugar y presencia de bacterias que oxidan la pirita. 
 
Las reacciones generan soluciones ácidas que plantean problemas ambientales de diversa índole 
como: 
 
• Contaminación de los cuerpos de agua cercanos y acuíferos. 
• Degradación de los sistemas acuáticos. 
• Impacto sobre la flora y fauna del lugar. 
• Imposibilidad de usar las aguas en la agricultura y para consumo humano. 

4.8.2 CARACTERÍSTICAS DEL DAR EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Para caracterizar el potencial del drenaje ácido de roca (DAR) de los materiales presentes en la zona 
de estudio, se efectúo un muestreo en los lugares de mayor probabilidad de ocurrencia, como las 
zonas cercanas a las minas y las áreas alteradas hidrotermalmente o con presencia de óxidos de 
hierro (limonitas). 
 
En el Cuadro 4-4 se presenta la localización de las muestras recolectadas así como la longitud o 
profundidad del muestreo.  

Cuadro 4-4 Ubicación de las muestras de drenaje ácido 

Coordenadas UTM Código de 
muestra en 
laboratorio Norte Este 

Altitud 
msnm 

Longitud o 
profundidad  de 

muestreo 

Código de 
muestra en el 
mapa 1.1-10 

DA-01 8 480 530 419 666 1 040 L = 27,20 m D-13 
DA-02 8 480 710 421 415 1 077 L = 14,10 m D-12 
DA-03 8 491 348 466 855 4 312 P =   0,62 m D-10 
DA-05 8 508 018 488 691 4 428 L = 38,30 m D-9 
DA-10 8 534 176 572 076 3 537 P =   1,70 m D-4 
DA-11 8 531 582 566 375 3 682 P =   0,45 m D-5 
DA-13 8 524 662 586 222 4 157 P =   0,25 m D-2 
DA-14 8 558 960 639 277 3 478 P =   0,40 m D-3 
DA-15 8 516 534 502 761 4 541 L = 17,50 m D-8 
DA-16 8 528 946 525505 4 785 P =   1,10 m D-6 
DA-17 8 526 536 514060 4 210 P =   1,50 m D-7 

L: Es la longitud de muestreo  P: Profundidad que alcanzó el muestreo 
 
Considerando que en términos generales, el clima controla la intensidad de este proceso, se espera 
que en un clima húmedo habrá mayor potencial de generación de DAR. La dirección en la cual se 
movilizan los elementos liberados por la disolución será hacia abajo, vale decir, de un ambiente 
oxidante en la superficie hacia un ambiente reductor en la profundidad. Por el contrario, en climas 
áridos, debido a los procesos de ascenso capilar el transporte puede cambiar hacia la superficie, 
donde el medio es más oxidante, resultando esto en la formación de sulfatos solubles superficiales que 
pueden ser arrastrados hacia topografías más bajas por las lluvias ocasionales. 
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En la franja en estudio existen varios yacimientos que contienen sulfuros, hallándose una parte de 
ellos en la zona baja árida, lo que limita la potencial generación de drenaje ácido. Las minas y los 
sectores con fuerte alteración hidrotermal ubicados en la zona altoandina, presentan alto potencial de 
generación de drenaje ácido, aunque en los lugares con aforamientos rocosos calcáreos (calizas y 
mármoles) pueden hallarse neutralizados. 
 
Los resultados de ensayos de balance ácido base (BAB) y una descripción detallada del potencial de 
generación de drenaje ácido de las muestras se presentan en el Anexo 3.3.3. 

4.9 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

4.9.1 MINERALES METÁLICOS 

Entre los yacimientos con mineralización metálica destacan los de cobre en los relieves de la vertiente 
occidental andina, y los polimetálicos en la zona altoandina.  

4.9.1.1 COBRE 

En la vertiente occidental hay minas de cobre que pertenecen a la pequeña y mediana minería cuyos 
yacimientos consisten principalmente de vetas y mantos, siendo más comunes los yacimientos 
emplazados en intrusivos. El mineral económico o mena consiste principalmente de calcopirita y 
bornita (sulfuros de cobre y hierro), en tanto que los minerales no económicos o de ganga se 
encuentran constituidos por pirita, marcasita, pirrotita y cuarzo. Actualmente todas las minas de la zona 
se hallan paralizadas debido probablemente a factores de rentabilidad o agotamiento del mineral 
económico. 
 
En la década de los ochenta, la mina de mayor importancia fue Eliana, ubicada en el paraje La Bolívar 
de la quebrada Río Seco (kilómetro 299 del gasoducto), cuya mineralización emplazada en mantos se 
halla asociado al volcánico Quilmaná; sin embargo algunos socavones de esta mina son explotados 
temporalmente por mineros informales que escogen el mineral a mano (pallaqueo).  

4.9.1.2 PLOMO-PLATA-ZINC 

Son yacimientos polimetálicos presentes en la región altoandina de Apacheta y Rumichaca, sectores 
donde se observa una fuerte alteración hidrotermal que ha generado piritización y silicificación en las 
rocas volcánicas, las que al ser meteorizadas presentan un intenso color amarillo ocre.  Aunque su 
explotación depende de la pequeña y mediana minería, se hallan paralizados probablemente por los 
problemas políticosociales que hubo en la región. 
 
Estas minas consisten principalmente de vetas con relleno económico de calcopirita, galena 
argentífera y esfalerita; entre las más conocidas se incluye a Blenda Rubia, Virgen de Cocharcas I y II, 
Centro América, Atunsulla Rosario y La Virreina.    
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4.9.2 MINERALES NO METÁLICOS 

A lo largo del trazo no se ha observado depósitos de minerales no metálicos en explotación, sin 
embargo, en la región de Ayacucho se conoce la presencia cercana de yacimientos de diatomita de 
gran pureza. Asimismo, al SW de Licapa se observa un grueso depósito de travertino y sinter de sílice 
que podría tener un uso industrial, tanto como roca ornamental como fuente de carbonatos. 
 
Se encuentra también depósitos de gravas —que podrían tener importancia para el proyecto— que 
conforman los aluviales recientes y sus diferentes terrazas. Estas acumulaciones consisten de gravas 
redondeadas, de tamaño variable y litología diversa, que se mezclan heterogéneamente con arenas y 
limos; son materiales fácilmente aprovechables y no presentan alteración significativa.  En algunos 
sectores, los depósitos glaciales podrían ser utilizados por sus gravas subangulosas. 
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5.0 GEOMORFOLOGÍA, ESTABILIDAD Y RIESGO FÍSICO 

Este capítulo trata las características fisiográficas y procesos erosivos en la zona del proyecto, 
analizando las implicancias de los diversos aspectos del relieve, como pendiente, magnitud, intensidad 
erosiva, estabilidad y otros, especialmente en lo que concierne a la seguridad de las obras, de su 
personal e instalaciones, así como la seguridad y conservación del medio ambiente. El estudio se 
subdivide en dos temas principales: la evaluación geomorfológica propiamente dicha, y otro que 
proporciona una zonificación del área en función de estabilidades y riesgos físicos de cada sector.  
 
Dada la amplia variedad de caracteres físico geográficos del área, los rasgos geomorfológicos resultan 
muy variados, encontrándose desde planicies de playas litorales hasta planicies altoandinas que 
incluyen numerosos humedales. Lo mismo se puede decir de las vertientes montañosas, que van 
desde las más áridas y rocosas de los sectores colindantes con la costa, hasta los macizos modelados 
por la acción glacial cuaternaria de las zonas altas, además de las laderas con suelos utilizados en la 
agricultura andina. Estas variaciones de relieve se deben básicamente a la presencia de la cordillera 
andina, cuya compleja evolución ha dado lugar a la diversificación de los procesos erosivos y formas 
de relieve.  
 
Aunque es una región netamente cordillerana, hay que destacar que la mayor parte del trazo es 
esencialmente estable, es decir de pocas acciones erosivas considerables. La predominancia de 
grandes extensiones de altiplanicies y laderas de poca pendiente (especialmente en las zonas 
altoandinas), así como de amplias llanuras desérticas costeras igualmente estables, hace que las 
zonas críticas sean reducidas. En las áreas de mayor riesgo geomorfológico, el trazo se extiende casi 
siempre por las líneas de cumbres, las cuales son generalmente cimas convexas que reducen la 
pendiente local y magnitud de las acciones erosivas. El gasoducto evita también –siempre y cuando 
sea posible-- los cruces de cauces fluviales, escarpes pronunciados, humedales, etc. Aún así, el trazo 
no evita todas las zonas de riesgo, previéndose técnicas constructivas apropiadas para cada relieve.  
 
La elaboración del capítulo se basó en el análisis y fotointerpretación de imágenes de satélite, examen 
de cartas y observaciones efectuadas en el terreno. El estudio se acompaña de los mapas 
geomorfológico y de estabilidad y riesgo físico, a escala 1:50 000. Un perfil topográfico longitudinal de 
todo el trazo, con los rasgos de su estabilidad y riesgo físico se presenta en el Anexo 3.4.1, Volumen 
V. 

5.1 MORFOGÉNESIS 

Uno de los rasgos fisiográficos más relevantes del trazo es que la región está formada por dos 
cadenas andinas montañosas: la cordillera occidental, de edad mesozoica y cenozoica, conformada 
por grandes masas de rocas sedimentarias e ígneas, y la cordillera oriental, de edad paleozoica, 
conformada por rocas metamórficas, sedimentarias y plutónicas, que ha pasado por más eventos 
tectónicos, configurando una estructura geológica más compleja. Ambas cordilleras están separadas 
por profundas depresiones interandinas recorridas por los valles de los ríos Torobamba y Yucay.  
 
Los episodios morfogenéticos más importantes de la región evaluada son los siguientes: 
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5.1.1 MORFOGÉNESIS PRE TERCIARIA 

La historia morfogenética de la región se inicia en el paleozoico superior, cuando una fase tardía de 
plegamiento de la orogénesis tardihercynica, levantó los fondos marinos dando lugar a la emersión de 
la actual cordillera oriental. Correlativamente, al oeste de esta cordillera se desarrolló un gran surco 
geosinclinal que recibió una gruesa secuencia de materiales sedimentarios arrancados a la cordillera 
recién emergida, con algunas intercalaciones de derrames volcánicos. 
 
En el cretáceo tardío e inicios del terciario, la masa rocosa fue afectada por plegamientos y 
levantamientos de la primera fase de la orogenia andina, que hizo emerger la gruesa secuencia 
sedimentaria marina de la actual cordillera occidental. Paralelamente y un poco después del inicio de 
esta fase tectónica, ocurrió hacia el oeste la intrusión de un enorme cuerpo magmático que dio lugar a 
la formación del llamado batolito de la costa, el cual contribuye a la deformación de los volúmenes 
sedimentarios y volcánicos de la región. Actualmente las rocas del batolito bordean el territorio costero. 

5.1.2 MORFOGÉNESIS TERCIARIA 

Posteriormente a los complejos eventos morfotectónicos anteriores, a principios del terciario, toda la 
región andina se hizo definitivamente continental, mientras que la faja costera ubicada al oeste pasó 
por nuevas y sucesivas etapas de transgresiones y regresiones marinas. Durante el mioceno ocurre 
una etapa de erosión y aplanamiento generalizado del relieve que afecta el territorio cordillerano y da 
lugar a una superficie llana a ondulada conocida como “superficie puna”. Luego del desarrollo de esta 
superficie, sobrevino el gran levantamiento que eleva los Andes a sus niveles aproximadamente 
actuales y deja a esta superficie de erosión a una altitud comprendida entre 3 800 y 5 000 msnm. 
 
El levantamiento ocurrido entre el plioceno y pleistoceno dio origen a una intensa disección fluvial de 
las masas rocosas andinas, configurando su relieve montañoso actual. Sin embargo, algunos sectores 
recibieron incisiones más profundas que otros, debido a factores litológicos y estructurales locales. 
 
Otro evento geológico importante en el relieve del área, fue el intenso volcanismo efusivo y explosivo 
del terciario superior, que produjo voluminosos derrames de lavas y materiales piroclásticos en capas 
horizontales a subhorizontales, que han sido poco disturbadas por los procesos tectónicos tardíos de 
la orogenia andina. Debido a ello, gran parte de las altiplanicies que se extienden en el área de estudio 
deben su morfología llana a las capas subhorizontales de estas acumulaciones volcánicas terciarias. 
 
En la costa del departamento de Lima las formaciones terciarias desaparecieron por erosión, 
notándose que depósitos de sedimentos modernos cubren discordantemente a las formaciones 
cretácicas y a las rocas del batolito, en tanto que hacia el sur de la ciudad de Chincha, formaciones de 
depósitos marinos del terciario superior aparecen en superficie elevados por un tectonismo moderno. 
  
En síntesis, fue la morfogénesis terciaria la que produjo las características morfológicas regionales 
macro en el área de estudio.  

5.1.3 MORFOGÉNESIS CUATERNARIA 

Desde fines del terciario, cuando los Andes alcanzaron sus altitudes aproximadamente actuales, las 
condiciones climáticas de la costa han sido siempre áridas aunque con matices. Sin embargo, durante 
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el pleistoceno ocurrieron importantes oscilaciones climáticas, dando lugar a las glaciaciones 
cuaternarias que afectaron el territorio cordillerano andino, cubriendo amplios sectores bajo 
voluminosas masas de hielo.  
 
El geógrafo francés Olivier Dollfus (1965) fue uno de los primeros en identificar en los Andes centrales 
los restos morfológicos de las dos últimas glaciaciones, las cuales duraron varias decenas de miles de 
años, habiendo concluido la segunda hace solo 10 000 años. Este es un periodo muy breve en 
términos morfológicos, como para que las huellas del modelado glacial de las zonas altoandinas se 
muestren con claridad en todo el territorio. Estas fases glaciales modelaron el territorio andino 
generalmente por encima de 4 200 msnm, pero dependiendo de condiciones locales, hay sectores, 
como los del frente cordillerano oriental (que reciben las masas de aire húmedo provenientes de la 
amazonía), donde los glaciares cuaternarios han descendido en sus máximos avances hasta menos 
de 3 500 msnm, dejando un paisaje de circos y valles glaciales, y altiplanicies onduladas tapizadas por 
depósitos morrénicos.  
 
Por debajo del nivel inferior alcanzado por las glaciaciones y hasta aproximadamente 3 000 msnm, se 
desarrollan los depósitos periglaciales generados por congelamiento y descongelamiento alterno, tal 
como ocurre hoy sobre 4 800 msnm. Estas acciones dieron lugar al desarrollo de una gruesa cobertura 
de suelos que caracterizan la zona de valles interandinos y que juegan un papel importante en la 
eventual ocurrencia de movimientos de masa. 
 
Se estima que durante las etapas glaciales, el mar descendió entre 80 y 100 m bajo el nivel actual. En 
consecuencia, la línea litoral estuvo durante esas épocas mucho más al oeste de lo que está hoy en 
día. Por el contrario, durante el interglaciar cálido y a partir del último calentamiento post glacial, el mar 
se elevó cubriendo parte de las antiguas llanuras costeras o erosionando y haciendo retroceder los 
acantilados. 

5.2 FISIOGRAFÍA 

La descripción fisiográfica del área de estudio incide en los aspectos externos (pendiente, magnitud del 
relieve, nivel de disección, rugosidad, etc.) que suelen ser determinantes para las particularidades del 
proyecto. La fisiografía es la base de la caracterización geomorfológica, y por ello las formas de tierra 
se agrupan en conjuntos morfológicos sencillos muy generales, como planicies, colinas y montañas. 
Asimismo, para este análisis, los conjuntos fisiográficos se describen de acuerdo a su localización en 
costa o sierra, ya que estas regiones son muy diferentes en sus aspectos geomorfológicos.  
 
Al final de esta sección, el Cuadro 5-1 presenta una síntesis de las características más importantes de 
las distintas unidades fisiográficas identificadas, así como su distribución espacial a lo largo de la franja 
en estudio.  

5.2.1 FISIOGRAFÍA DEL SECTOR COSTERO 

La fisiografía de la costa es bastante simple: es una estrecha faja de 20 a 60 km de ancho de terreno 
llano y desértico que se ubica entre el litoral y la cordillera occidental andina a lo largo de la costa 
peruana. El gasoducto recorre en costa 103 km aproximadamente, de los cuales más de 90 km están 
en la llanura y menos de 10 km ocurren en los sectores montañosos que ascienden a la sierra. La 
llanura tiene altitudes que van desde el nivel del mar hasta 500 o 600 m, y se diferencia en sectores de 
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mayor o menor disección, pendiente y otros aspectos. El frente montañoso ubicado al este de la 
llanura asciende desde 500 o 600 msnm hasta 1 500 m aproximadamente; al igual que la llanura, es 
desértico y se diferencia principalmente por sectores de mayor o menor altitud y pendiente.  

5.2.1.1 PLANICIES O LLANURAS COSTERAS 

Las planicies en la costa tienen un claro carácter agradacional, es decir de tipo acumulativo de 
piedemonte. En general son llanos a ondulados, con pendientes que van de 0 a 15 %, aunque 
predominan los relieves planos muy regulares; en menor proporción se ubican llanuras con accidentes 
topográficos menores de ondulaciones, disecciones y alternancias colinosas del substrato rocoso.  
 
El origen inicial de estas planicies está relacionado principalmente con los procesos de aplanamiento 
de las estribaciones finales de la cordillera, que ocurrieron en la costa durante las breves pero intensas 
fases lluviosas cuaternarias y precuaternarias. Estas fases lluviosas produjeron relieves inclinados de 
manera uniforme hacia el mar, conformando los grandes glacis deposicionales que nacen del pie de 
las montañas. En estos relieves se incluyen también formas litorales predominantemente arenosas. En 
la costa se distinguen formas llanas debido a la acción aluvial, eólica o marina. Las formas 
identificadas en el mapa geomorfológico son las siguientes: 

5.2.1.1.1 Planicies de topografía regular 

Constituyen los terrenos más llanos y de relieve regular del conjunto de planicies costeras, que 
presentan pendientes dominantes de 0 a 5 %, con escasa ocurrencia de dunas y ausencia de cauces 
profundos que irregularicen su relieve. Las acciones erosivas actuales son muy débiles, contribuyendo 
con ello a mantener su regularidad topográfica. En el mapa se ha diferenciado tres clases entre estos 
relieves llanos: planicies eriazas, planicies cultivadas, y playas litorales.  

a) Planicies eriazas (Símbolo Pre) 

En estas planicies la cubierta eólica es uniforme, con pendiente muy llana de 0 a 2 % 
predominantemente, pero su superficie presenta partículas de arena gruesas y costras salinas muy 
coherentes, que conforman los pavimentos desérticos (“regs”) en los que la deflación eólica ha 
eliminado las partículas finas de superficie, dejando una película de partículas gruesas o parcialmente 
aglutinadas por sales, lo que limita notablemente la continuación de la acción erosiva del viento. Son 
áreas muy estables, excepto cuando son cruzados por pequeños cauces torrenciales, superficiales y 
divagantes, que remueven esporádicamente (a veces luego de varias décadas) los materiales gruesos 
superficiales; luego de su escurrimiento, el viento se encarga rápidamente de regularizar la superficie 
mediante nuevos aportes eólicos. 
 
Estas llanuras constituyen medios muy favorables para el proyecto: excavaciones sencillas, sin 
necesidad de uso de explosivos; escasa o ninguna generación de materiales de desmonte o taludes 
inestables. Son medios ecológicos desérticos extremos: terrenos eriazos casi siempre pedregosos, 
permeables, con napas freáticas muy profundas (cuando están presentes). 

b) Planicies cultivadas (Símbolo Pc) 

Las planicies cultivadas tienen los mismos suelos y pendiente que las planicies eriazas, pero han sido 
incorporadas a la agricultura mediante riego artificial. Así los suelos resultan productivos y los terrenos 
mantienen su regularidad topográfica, tanto porque fueron nivelados para su explotación, como 
también debido a la vegetación de cultivos que frena la actividad eólica e incluso las débiles 
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escorrentías que esporádicamente se presentan en verano. Son áreas muy estables, sin acciones 
erosivas de importancia. 
 
Los trabajos previstos por el proyecto resultan muy sencillos en estos terrenos por sus características 
operacionales; sin embargo, se debe notar que en este caso se trata de sectores de importancia 
agrícola y social, por lo que el trazo del gasoducto considerará esta circunstancia tomando las medidas 
más apropiadas  

c) Playas litorales (Símbolo Pl) 

El sector de playa involucrado en el trazo aparece al final de éste, en playa Melchorita, y es una 
estrecha faja de terreno llano y arenoso, ubicada entre el litoral marino y un acantilado de 150 m de 
altura.  La playa actual tiene 200 m de ancho y alcanza como máximo 4 o 5 m sobre el nivel medio del 
mar, por lo que puede ser afectada por maretazos. Luego se encuentra unos 100 m de playas 
antiguas, elevadas entre 10 y 20 m por encima del nivel marino actual hasta el acantilado. Estas 
playas no serán cruzadas por el gasoducto pero si se hallan dentro del área de influencia indirecta del 
estudio. 

5.2.1.1.2 Planicies onduladas a disectadas 

Estos relieves se distinguen de las llanuras descritas anteriormente sobre todo por las pendientes y 
mayor presencia de accidentes topográficos menores. Estas pendientes oscilan entre 5 y 15 % como 
rango mayoritario, constituyendo tierras eriazas no usadas aún en agricultura. Son zonas donde la 
cobertura eólica ha cubierto con diverso grado de inclinación los afloramientos del substrato rocoso, 
dando lugar a las ondulaciones generalizadas. En algunos sectores estas ondulaciones son originadas 
por dunas aisladas o pequeños agrupamientos de ellas. Sin embargo se trata de dunas monticulares 
mucho menos móviles, que las dunas barcán de forma de media luna que aparecen representadas en 
el mapa geomorfológico en la parte sur cercana al valle del río Pisco.  
 
En el mapa se reconocen dos tipos de estas planicies: planicies onduladas y planicies disectadas.  

a) Planicies onduladas (Símbolo Po) 

Estas llanuras presentan ondulaciones bastante regulares, dando al relieve el aspecto levemente 
ondulado que lo caracteriza. Su pendiente general es de 5 a 15 % con muy pocas irregularidades 
mayores. La parte baja de las elevaciones tiene una acumulación eólica más profunda y a veces de 
arenas sueltas, mientras que las elevaciones tienen frecuentemente el substrato rocoso más 
superficial. 
 
Son medios estables y favorables para la ejecución del proyecto. No presentan acciones erosivas 
importantes, ya que la erosión eólica es muy débil en casi toda el área, y los escurrimientos 
torrenciales son localizados y muy esporádicos. No requieren de uso de explosivos, no generan 
materiales de desmonte ni taludes inestables, y sólo las partes depresionadas de las ondulaciones 
pueden presentar alguna dificultad leve para las operaciones, debido a la presencia de acumulaciones 
eólicas sueltas. 

b) Planicies disectadas (Símbolo Pd) 

Son los relieves llanos con mayores accidentes topográficos, que incluso presentan disecciones o 
excavaciones de varios metros de profundidad con pendientes del orden de 50 a 75 %. Al igual que las 
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planicies onduladas, estos terrenos son medios estables que no presentan acciones erosivas 
significativas, excepto cuando son cruzados por pequeños cauces torrenciales, superficiales y 
divagantes, que remueven esporádicamente los materiales superficiales o excavan las disecciones 
más pronunciadas (procesos que se producen a veces cada varias décadas). 
 
Estas llanuras son también medios muy favorables para el proyecto. Los leves accidentes topográficos 
no impiden que las excavaciones que deban realizarse resulten sencillas, sin necesidad de uso de 
explosivos y muy escasa generación de desmontes, tampoco se generan taludes inestables ya que el 
trazo evita las escasas disecciones mayores y más profundas. A ello se añade que estas áreas son 
también medios desérticos extremos, de baja sensibilidad ecológica en la mayoría de superficies 
cartografiadas. 

5.2.1.1.3 Planicies de valles y formas fluviales 

Son formas llanas bastante regulares, con pendientes generalmente de 0 a 2 %, y en algunos casos 
hasta más de 5 %. Estas planicies son de origen fluvial y torrencial reciente, generadas por la 
acumulación de los ríos y torrentes que descienden de la sierra hacia el litoral. Se forman con material 
aluvial reciente o subreciente: bancos de gravas, arena y limo más o menos estratificados y con 
presencia de bloques rocosos. Cuando disponen de agua son buenas tierras agrícolas, por lo que en 
la mayoría de casos son la base de la agricultura costera desde hace siglos. Tres tipos de unidades se 
distinguen en estos relieves: terrazas de valle, lechos inundables y cauces torrenciales secos. 

a) Terrazas de valle (Símbolo Tv) 

Estas planicies se han originado por la acumulación aluvial en la costa, de los ríos que descienden de 
la sierra. Son terrenos de topografía muy regular, con pendiente dominante de 0 a 2 %, sin accidentes 
topográficos a excepción de pequeños taludes que separan eventualmente una terraza de 
construcción aluvial más antigua de otra más reciente. Sus terrenos consisten de depósitos 
estratificados de conglomerados fluviales que actualmente quedan como bancos o terrazas en 
posición topográfica elevada respecto de los lechos actualmente inundables. 
 
Generalmente las terrazas se presentan en dos a tres niveles, dependiendo de la edad de su 
formación. Las más altas y antiguas se hallan en el río Pisco, 15 a 20 m por encima de su lecho aluvial 
actual. Las terrazas de valle constituyen los mejores suelos productivos de la costa y se encuentran 
casi totalmente cultivadas. Los cultivos, además de aminorar las irregularidades topográficas, protegen 
el terreno de la erosión eólica, la cual es particularmente activa sobre las partículas finas de las 
planicies aluviales cuando no están cubiertas de vegetación. 
  
Las terrazas de valle son medios estables, donde no hay prácticamente ninguna acción erosiva 
importante excepto en los bordes laterales ribereños, sujetos a socavamientos y eventuales 
inundaciones en los meses de avenidas. Por su estabilidad, topografía y material constituyente, las 
terrazas de valle son medios muy favorables para el proyecto. La excavación es sencilla, sin necesidad 
de uso de explosivos y sin generación de material de desmonte, tampoco se generan taludes 
inestables; pero son terrenos de alto valor social y económico, por lo que el gasoducto solo las cruzará 
cuando no sea posible modificar el trazo para cruzar por zonas eriazas de menor valor. 

b) Lechos inundables (Símbolo Li) 

Son los cauces actuales de los ríos Pisco y Chincha (este último con sus brazos fluviales conocidos 
como Chico y Matagente), conformados por estrechas fajas planas de terreno gravoso, con bloques, 
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cantos rodados, arena y limo, que periódicamente son removidos por las aguas de las crecientes 
estacionales. Son las áreas donde se produce la erosión de los ríos y su pendiente va de 0 a 2 %.  
Tanto el río Pisco como el Chincha tienen cauces de morfología trenzada, es decir de numerosos 
brazos fluviales que discurren y se entrecruzan en medio de una amplia y gruesa acumulación aluvial. 
Este hecho revela la elevada erosión que se produce en la parte media y baja de la sierra, que aporta 
una voluminosa carga de sedimentos a estos ríos que tienen caudales muy reducidos para evacuarla. 
Así se producen masivos abandonos de sedimentos, que a su vez provocan la paulatina elevación de 
los cauces y ensanchamiento de los lechos. La elevación del cauce se produce por la constante 
colmatación aluvial, y su ensanchamiento se debe a los socavamientos de las riberas durante las 
crecientes más intensas. Las escasas aguas de los meses secos discurren por algunos de los muchos 
brazos fluviales divagantes, y solo en los años de máximas avenidas los ríos pueden copar por breves 
períodos toda la amplitud de los lechos inundables. 
 
Por su naturaleza los lechos inundables son sectores muy inestables, y el trazo del gasoducto cruza 
estos cauces en los sectores más angostos posibles, cuidando que las tuberías queden instaladas en 
profundidades mayores a las máximas posibles de socavamiento. 

c) Cauces torrenciales secos (Símbolo Cts) 

Como su nombre indica, son cauces fluviales que normalmente están secos a lo largo del año pero 
que eventualmente, en forma irregular y esporádica, o durante breves lapsos de la estación lluviosa, 
pueden acarrear flujos torrenciales significativos de hasta varios m³/seg, de manera que los cauces 
quedan cubiertos de una variada carga de material aluvial, entre los que se encuentran bloques y 
gravas angulosas, englobados en matrices areno limosas de pendiente llana, de hasta 5 %. 
 
En el sector costero del trazo hay zonas desérticas que presentan numerosos cauces torrenciales sin 
circulación hidrológica actualmente, pero que pueden presentar alguna escorrentía significativa en 
años excepcionalmente lluviosos. Sus huellas se observan en la pampa de Ñoco, quebradas El 
Carmen y Arrieros entre otros lugares, como cauces divagantes y poco definidos (“uadis”), que 
irregularizan eventualmente las llanuras con sus débiles excavaciones, las mismas que luego de 
formarse son rápidamente retocadas por la acumulación eólica que las vuelve a encubrir.  
 
Algunos torrentes tienen cauces secos bien definidos, como la quebrada Topará que transporta flujos 
estacionales que llegan hasta el mar. Esta quebrada posibilita la existencia de terrazas de valle que se 
usan para cultivos, aunque temporales y limitados por el escaso caudal que discurre sólo algunos días 
de la estación de lluvias.  Otros cauces secos importantes son la quebrada Río Seco y la quebrada 
San Juan (ambos al sur del área), cuyos flujos esporádicos se pierden infiltrándose en las llanuras 
desérticas de las pampas de Villacurí. Precisamente, el trazo del gasoducto prevé descender de la 
zona montañosa andina hacia la costa por su amplio cauce torrencial, que es objeto de eventuales 
escorrentías de huaycos que representan un riesgo. En este caso, el trazo se pega a uno de los 
bordes en posición topográfica algo elevada para evitar los huaycos (ver hoja 18 del mapa). 
 
Por su naturaleza los cauces secos torrenciales son sectores inestables, y el trazo del gasoducto cruza 
estos cauces en los tramos más angostos posibles, cuidando que las tuberías queden instaladas en 
profundidades donde no serían afectadas por socavamiento.  

5.2.1.2 COLINAS Y MONTAÑAS 

Son los relieves de topografía accidentada de la costa que conforman las estribaciones occidentales 
finales de la cordillera andina. Estos relieves bordean las llanuras costeras, pero el trazo no los 
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involucra directamente salvo en sectores muy localizados, en la zona que colinda con la sierra. Dos 
tipos de unidades se distinguen en estos relieves: las colinas y vertientes montañosas. 

a) Colinas (Símbolo Co) 

Las colinas son elevaciones que generalmente tienen 50 a 100 m de altura sobre el nivel de las 
llanuras circundantes, aunque a veces alcanzan 200 m, con pendiente dominante de 20 a 50 %. 
Localmente presentan pequeños escarpes de algunos metros o decenas de metros de altura. Las 
colinas más definidas se hallan en la margen izquierda del río Pisco, donde se encuentran cubiertas de 
arena eólica proveniente de los fuertes vientos “Paracas” de esta zona. Las dunas que se forman entre 
las colinas y planicies de esa zona contribuyen a irregularizar la superficie dándole la configuración 
colinosa. Algunas pequeñas colinas se encuentran como obstáculos directos en el trazo del gasoducto 
en la pampa Cabeza de Toro (hoja 21); pero una ligera inflexión del trazo las evitará, y el trazo 
quedará en medio de llanuras eriazas.  
 
Las colinas de costa son menos favorables que las llanuras para la el proyecto; la topografía y 
compacidad de las rocas obliga a efectuar voladuras y remover materiales con la consiguiente 
necesidad de disponerlos adecuadamente. Sin embargo, mediante ligeros desvíos, se puede evitar la 
mayoría de colinas. De otro lado, en el sector arenoso y eólico de la margen izquierda del río Pisco, las 
colinas se convierten en un elemento favorable, ya que la zona está cubierta por varios metros de 
sedimentos eólicos poco compactos, y en este caso, las excavaciones en las colinas son más seguras 
que la arena eólica suelta. 

b) Vertientes montañosas (Símbolo Vmo) 

Son los relieves más elevados y de mayor pendiente. Superan los 200 m de altura sobre el nivel de las 
planicies inferiores, y la pendiente generalmente es mayor de 50 %. En el tramo costero, la mayoría de 
montañas será también evitada, ya que el trazo corre por el pie de las laderas, en depósitos 
mayormente coluviales (colindantes con las acumulaciones torrenciales de cauces secos) estables y 
sencillos de operar sin necesidad de efectuar voladuras o remoción de materiales significativos.  
 
Las montañas costeras serán cruzadas solo en el corto descenso que viene desde la sierra (Hoja 18). 
Estas vertientes son rocosas, compactas y de pendiente muy pronunciada y escarpada, pero aún en 
estos casos, el descenso del gasoducto se producirá por las cumbres divisorias, donde la pendiente 
local es bastante menor y se puede operar sin generar acciones erosivas significativas, en un medio 
donde los procesos naturales de erosión son muy reducidos por el clima desértico y la compacidad de 
las rocas. 

5.2.2 FISIOGRAFÍA DEL SECTOR SIERRA 

La fisiografía de la sierra es mucho más compleja que la costa debido a la presencia de la cordillera 
andina. En el tramo de sierra, el gasoducto recorre 300 km entre el punto de partida y la llegada a las 
vertientes montañosas desérticas de la costa. En este contexto, la fisiografía de la sierra se diversifica 
también de acuerdo a la ubicación en pisos bioclimáticos, y litología principalmente. 
 
En el trazado predominan las altiplanicies y sectores de poca pendiente lo que es poco frecuente en 
regiones de cordillera. Este hecho se debe a que las evaluaciones iniciales para establecer el trazo 
definitivo han tratado de evitar las zonas más accidentadas y riesgosas de la cordillera. Para la 
descripción subsiguiente de las formas de relieve de la sierra se establece una diferenciación 
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bioclimática altitudinal, ya que los diversos rangos de altitud tienen geoformas y procesos erosivos 
característicos.  

5.2.2.1 ALTIPLANICIES 

Son superficies llanas de 0 a 15 % de pendiente, que se hallan principalmente en la zona altoandina 
sobre 3 800 de altitud, y que deben su conformación a los remanentes topográficos de la superficie de 
erosión “puna” y a las potentes acumulaciones volcánicas subhorizontales del terciario superior que 
han tapizado las irregularidades del relieve preexistente. Presentan una cobertura de depósitos 
glaciales, fluvioglaciales y aluviales, que cubren las rocas del substrato y son comparativamente más 
extensas en las partes altas de la cordillera occidental que en la cordillera oriental. 
 
Las altiplanicies tienen el aspecto de paisajes llanos abiertos, es decir que no están enmarcados entre 
relieves superiores. En varios casos, las altiplanicies terminan en bordes que descienden de manera 
abrupta hacia las partes medias e inferiores de los Andes, como sucede en las altiplanicies del río 
Leche Leche y en el descenso del trazo hacia la costa, sector alto de Huaytará (hojas 12 a 15). 
 
Debido a la horizontalidad del relieve, al clima frío húmedo, y a la presencia de materiales arcillosos en 
superficie, en las altiplanicies resultan frecuentes los terrenos hidromórficos o humedales. Las 
planicies se hallan cubiertas por una vegetación herbácea relativamente densa cuando no está 
sobrepastoreada o deteriorada, y las lluvias que caen en estos terrenos llanos y bastante bien 
protegidos por la vegetación, escurren lentamente con erosión difusa hacia los sectores 
depresionados, donde las aguas se concentran formando suelos hidromórficos (“bofedales”). La 
filtración de las aguas de lluvia en las altiplanicies es considerable, y con frecuencia las aguas que 
infiltran reaparecen en los sectores depresionados contribuyendo a mantener los humedales, los 
cuales juegan un papel decisivo en el sostenimiento de los regímenes hidrológicos de las cuencas 
andinas. Los humedales son también cruciales para la ecología del área, y para el sostenimiento de la 
población campesina de la zona altoandina. 
 
Las altiplanicies son medios favorables para el proyecto, excepto los sectores hidromórficos, los cuales 
no solo son elementos de alto valor ecológico y social, sino que son un problema por el elevado 
potencial corrosivo que tienen las aguas acidificadas de los humedales para las tuberías que se deben 
instalar. Por ello, el trazo del gasoducto trata de evitar el paso por estos sectores. En las zonas de 
altiplanicies no ocupadas por humedales los trabajos de construcción resultarán sencillos, ya que son 
superficies fácilmente excavables, no hay necesidad de uso de explosivos ni de remoción significativa 
de tierra; tampoco se generan taludes inestables, salvo en escasos sectores.  
 
En el área evaluada, se ha diferenciado dos tipos de altiplanicies que en este estudio se denominan 
planicies altoandinas y altiplanicies onduladas. 

a) Planicies altoandinas (Símbolo Pa) 

Son sectores de topografía llana muy regular, con pendientes comprendidas entre 0 y 5 %, que se 
encuentran dispersos a lo largo de la zona altoandina. La morfología es de llanuras de pequeña 
extensión, con suaves inclinaciones, interrumpidas por resaltes topográficos o disecciones muy ligeras. 
Estas últimas concentran las aguas de los sectores hidromórficos. Salvo los sectores de humedales, 
las planicies altoandinas son medios sumamente estables y favorables para las operaciones 
constructivas, las cuales no implican alteraciones significativas de los patrones geomorfológicos del 
área. 
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b) Altiplanicies onduladas (Símbolo Ao) 

Son sectores de topografía llana ondulada, con pendientes comprendidas entre 0 y 15 %, donde los 
accidentes topográficos son más frecuentes. Las ondulaciones corresponden a exposiciones del 
substrato geológico, a la presencia de morrenas laterales y de fondo dejadas por las glaciaciones 
cuaternarias, y a disecciones debidas a la red de drenaje actual. El aspecto de conjunto es de amplias 
llanuras ligeramente onduladas, con una elevada presencia de sectores hidromórficos que se conectan 
entre sí a través de una ramificada red de pequeños cauces divagantes. 
 
Las altiplanicies onduladas son sectores muy estables, donde se presentan muy pocas acciones 
erosivas, casi siempre puntuales de pequeños movimientos de masa y solifluxión, localizadas en los 
sectores de pendiente y que no implican riesgos geomorfológicos importantes. Salvo los sectores de 
humedales, las altiplanicies onduladas son también medios muy favorables a la construcción. 

5.2.2.2 FONDOS DE VALLE 

Son relieves llanos que forman fajas de terreno alargadas y estrechas, encajonados entre vertientes 
montañosas, es decir no son relieves amplios y abiertos, sino enmarcados por vertientes, que hacen 
que las aguas de lluvia se concentren más fácilmente en los fondos provenientes de las laderas 
cercanas. Los fondos de valle están muy influidos por la litología y materiales coluviales de las paredes 
del valle, así como por el aporte torrencial y fluvial de los cauces laterales.  
 
Sus superficies son llanas, con pendiente dominante de 0 a 5 %, con accidentes topográficos locales. 
Por lo general, la pendiente es mayor hacia los bordes internos de las paredes de los valles, debido al 
aporte coluvial que las incrementa. Dos tipos de fondos de valle se reconocen en este estudio: fondos 
de valle glaciales y fondos de valle aluviales. 

a) Fondos de valle glaciales (Símbolo Fvg) 

Son formas fisiográficas desarrolladas por los glaciares cuaternarios entre 3 600 hasta casi 5 000 
msnm. Estos valles se caracterizan por su perfil en “U”, de fondo amplio y pendientes bastante planas, 
inferiores a 2 %, pero con frecuentes accidentes topográficos debidos a acumulaciones morrénicas y 
afloramientos del substrato rocoso, que les dan una apariencia escalonada y ondulada. Los materiales 
de los fondos son de tamaño variado y anguloso y provienen del avance que tuvieron las masas de 
hielo cuaternarias, las mismas que en su descenso hacia las partes bajas modelaron en forma de U a 
los valles pre-existentes, dejando paredes rocosas casi verticales en los flancos y una acumulación 
morrénica de fondo y de morrenas laterales en la parte baja. Estos depósitos son heterométricos y han 
sido más o menos retocados por las corrientes fluviales que se organizaron al desaparecer la 
glaciación cuaternaria.  
 
Los fondos glaciales actuales tienen morfologías variadas. Por ejemplo, los valles glaciales de 
Chiquintirca y Anchihuay (hoja 1) son bastante largos, de 1 a 2 km por 300 a 500 m de ancho; son 
fondos planos que descienden en forma escalonada, y cada sector plano incluye humedales y hasta 
pequeñas lagunas enmarcadas en paredes rocosas de valle muy escarpadas. Los fondos de valle 
ubicados encima de Chiara (hojas 5 y 6), son más anchos y poco definidos, ya que los flancos de los 
valles tienen poca pendiente. En esta zona, los fondos se asemejan a las altiplanicies abiertas, con las 
cuales se empalman de manera difusa. Lo mismo sucede en los fondos de las cabeceras del río 
Apacheta (hojas 8 y 9). 
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Los fondos de valle glaciales son medios favorables para el proyecto, ya que son estables casi sin 
procesos erosivos sensibles debido a la poca pendiente general y a la cubierta vegetal herbácea 
protectiva. Las débiles corrientes fluviales que circulan por estos valles glaciales generalmente 
permanecen todo el año, y debido a ausencia de erosión, las aguas discurren prácticamente libres de 
turbidez.  
Salvo la presencia de humedales, la topografía llana de los fondos y sus materiales fáciles de excavar, 
sin necesidad de uso de explosivos y sin material de desmonte que disponer, son elementos muy 
favorables para el desarrollo del proyecto. Asimismo, el hecho de que los fondos sean terrenos 
encajonados hace que eventuales impactos no previstos queden circunscritos a esos sectores. 

b) Fondos de valle aluviales (Símbolo Fva) 

Estos valles se hallan en la zona media e inferior andina, bajo 3 600 msnm, y no han sido modeladas 
directamente por los glaciares cuaternarios; por ello las paredes de los valles mantienen su perfil en 
“V” típicamente fluvial, y los fondos se conforman por terrazas aluviales y conos deyectivos 
provenientes de cauces laterales. Los suelos de estos fondos son valiosos tanto por la calidad de su 
origen aluvial, como por la horizontalidad de sus suelos. Sin embargo, son poco frecuentes en el área 
de estudio, habiendo únicamente los valles de los ríos Alfarpampa, Sachapampa, Yucay, Torobamba, 
Vinchos, y Pampas (citados en orden de este a oeste). Los cinco primeros están casi completamente 
cultivados, mientras que el valle del Pampas está a 4 000 msnm, donde el clima frío no permite la 
agricultura.  
 
En general, los fondos de valle se conforman de bancos aluviales semiestratificados y 
semiredondeados en niveles de terrazas. El valle del Torobamba presenta conos deyectivos notorios 
sobre el fondo de valle, lo que implica un aporte de material torrencial más grueso y menos 
redondeado que en los otros valles. El valle del Sachapampa es la continuación de un valle glacial, y 
por ello tiene una configuración en “U”. 
 
El fondo de valle del río Vinchos es el más importante por su extensión y está completamente 
cultivado; sus terrenos se presentan en dos y tres niveles de terraza, y el río erosiona poco sus 
terrazas ribereñas. Lo mismo se puede decir del fondo de valle del Alfarpampa. El valle del Torobamba 
se halla a expensas de un río erosivo que socava y erosiona las terrazas cultivadas, y el Yucay tiene 
un fondo de valle muy estrecho, donde las terrazas apenas tienen magnitudes cartografiables.   
 
Los fondos de valle aluviales son medios favorables para las obras de construcción del proyecto, ya 
que exceptuando la erosión fluvial y socavamiento en las riberas, no tiene procesos erosivos sensibles. 
Asimismo la topografía llana y materiales fáciles de excavar, sin usar explosivos y sin material de 
desmonte que disponer, son aspectos muy favorables para las obras; sin embargo son suelos de alto 
valor agrícola y social, teniendo en cuenta que los suelos aluviales son muy escasos en la sierra.  

5.2.2.3 SUPERFICIES DE EROSIÓN LOCALES 

Son formas topográficas llanas creadas por procesos erosivos de aplanamiento prolongado de relieves 
irregulares preexistentes. En general estas superficies se han desarrollado en fases climáticas 
altamente erosivas que allanaron el relieve, dejando en la montaña planicies de piedemonte inclinadas 
hacia los valles principales, como los del Torobamba y Yucay. 
 
El proceso de aplanamiento y formación de estos relieves condujo a la aparición de unas superficies 
más o menos extensas y llanas, que mantienen una pendiente uniforme de 5 a 10 % en una sola 
dirección, orientada hacia los ejes principales de los valles. De este modo, los flancos montañosos de 
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los valles terminan hacia abajo abruptamente con estas superficies allanadas, las cuales descienden 
paulatinamente hasta unirse con las terrazas y fondos de valle. Los materiales que hay sobre las 
superficies de erosión son coluviales medianos a finos, y por su antigüedad, han formado varios 
horizontes de suelo. Constituyen actualmente tierras agrícolas de valor en la región de sierra, 
formando importantes fajas productivas como la zona de Acocro, sobre el río Yucay (hoja 4). 
 
Finalmente, luego de su formación, estas superficies han sido elevadas por la tectónica y por ello las 
corrientes fluviales se han encajado, dejando a las actuales superficies como restos de una sola 
antigua superficie de erosión. Dos tipos de estas superficies se reconocen en el estudio: superficies de 
erosión de topografía regular y superficies de erosión disectadas.  

a) Superficies de erosión de topografía regular (Símbolo Ser) 

Son las superficies que conservan las pendientes suaves originales, de 2 a 5 %, con algunas 
ondulaciones que llegan a 10 %. Son escasas y están totalmente cultivadas, constituyendo terrenos 
agrícolas de especial importancia. Son medios favorables para la construcción debido a su topografía 
llana, materiales superficiales fáciles de excavar, y por estar exentos de acciones erosivas sensibles; 
no hay necesidad de uso de explosivos y de disponer materiales de desmonte. Pero en cambio se 
trata de suelos de alto valor agrícola y social.  El gasoducto cruzará estas superficies únicamente en 
sectores muy reducidos. 

b) Superficies de erosión disectadas (Símbolo Sed) 

Son las superficies de erosión más extendidas, que tienen pendientes del orden de 5 a 15 %, que se 
deben a procesos de disección posteriores a su formación. Están totalmente cultivadas y son terrenos 
agrícolas de especial importancia. Al igual que en el caso anterior, estas superficies son medios 
favorables para la construcción por su topografía poco accidentada, sus materiales fáciles de excavar 
y por estar exentos de acciones erosivas sensibles salvo sectores muy localizados. No hay necesidad 
de uso de explosivos y de disponer materiales de desmonte. Pero en cambio se trata de suelos de alto 
valor agrícola y social.  

5.2.2.4 VERTIENTES MONTAÑOSAS 

El modelado de las montañas es de disección, y se caracteriza por la existencia de valles a veces 
amplios, y más generalmente estrechos, donde la pendiente, disección y regularidad de las vertientes 
depende principalmente de factores geológicos. En una visión de conjunto, las montañas áridas, 
escarpadas y muy disectadas ascienden abruptamente desde la costa a las mesetas altoandinas; en la 
parte central en la sierra, predominan las altiplanicies y relieves suaves, y la zona oriental presenta una 
disección muy pronunciada, con un valle profundo (el del Torobamba), ubicado a poco más de 
2 000 msnm, con laderas largas y empinadas que ascienden a más de 4 000 msnm. Esta 
configuración montañosa puede se presenta al final de este capítulo, en las Figuras 5-1, 5-2, 5-3 y 5-4  
 
Se ha clasificado seis tipos: vertientes de colinas fuertemente disectadas, vertientes montañosas 
ligeramente accidentadas, vertientes montañosas moderadamente empinadas, vertientes montañosas 
empinadas, vertientes montañosas escarpadas y vertientes montañosas de taludes coluviales. 

a) Vertientes de colinas fuertemente disectadas (Símbolo Vcf) 

Es un conjunto morfológico que se halla en la margen izquierda del río Vinchos, donde la formación 
volcánica Atunsulla de fines del terciario, constituida de lavas y tufos subhorizontales, ha originado un 
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relieve de colinas alargadas y disectadas por numerosos cursos de agua paralelos, que han entallado 
la antigua meseta volcánica. Como resultado de este proceso, queda un relieve disectado, formado por 
estrechos valles paralelos de 100 a 200 m de alto y muy escarpados, con pendientes superiores a 
70 %, dominados por cimas planas o suavemente convexas de 10 % de pendiente. Estas cimas 
descienden como fajas estrechas, con anchos de 10 a casi 100 m en dirección al valle del río Vinchos. 
 
Este conjunto de vertientes presenta serias dificultades para la construcción, que es inviable por las 
laderas escarpadas de la meseta colinosa, y también por los fondos de valle muy estrechos y 
encajonados. El trazo solo es factible por las cimas convexas, pero éstas en algunos casos tienen 
anchos insuficientes, por lo que se ha seleccionado el trazo por las únicas cimas o divisorias que 
tienen el ancho mínimo que se requiere. Las paredes o flancos de las cimas tienen serios procesos 
erosivos, de cárcavas y movimientos de masa eventuales, que a veces llegan a afectar a las cimas. 
Siendo inevitable el trazo por parte de estas colinas disectadas, los trabajos de estabilización 
geotécnica y control de erosión deben ser especialmente considerados en esta zona. 

b) Vertientes montañosas ligeramente accidentadas (Símbolo Vml) 

Son relieves formados por laderas montañosas largas muy regulares, casi sin accidentes ni 
disecciones, con pendientes débiles, del orden de 15 a 30 %. Se hallan generalmente en la zona 
altoandina, donde los procesos periglaciares de la glaciación cuaternaria causaron la acumulación de 
gruesos taludes coluviales, que han cubierto la base de las vertientes regularizando el perfil. 
 
La poca pendiente de las laderas cubiertas por la vegetación herbácea, así como la elevada 
permeabilidad de los taludes coluviales periglaciales, hacen que la erosión sea mínima en estas 
vertientes. Salvo sectores muy puntuales, donde a veces hay procesos de solifluxión y pequeños 
movimientos de masa, la mayoría de casos corresponde a laderas estables poco erosivas y favorables 
para las operaciones del proyecto. Casi no es necesario el uso de explosivos, hay poca remoción de 
materiales y disposición de desmontes. También es baja la probabilidad de desestabilización de 
taludes, a pesar de tratarse de depósitos coluviales, debido a que la pendiente no es muy pronunciada. 

c) Vertientes montañosas moderadamente empinadas (Símbolo Vmm) 

Son formas fisiográficas comparativamente más agrestes que la unidad anterior, con alturas superiores 
a 300 m, que presentan una tasa mediana de disección. Las pendientes dominantes son del orden de 
25 a 50 %, con escarpes y taludes subverticales muy localizados. La mayor disección de este tipo de 
laderas respecto de la unidad anterior, se debe a irregularidades litológicas del variado substrato 
rocoso: rocas volcánicas, intrusivas, sedimentarias o metamórficas, alternadas con numerosos taludes 
coluviales. 
 
Estas vertientes se presentan en las zonas altoandinas media e inferior. En la parte alta, las laderas 
están cubiertas por depósitos periglaciales coluviales y por morrenas de la glaciación cuaternaria; en 
las zonas media e inferior las vertientes están cubiertas exclusivamente por depósitos de arrastre 
coluvial y de antiguos deslizamientos. En la zona media e inferior las laderas generalmente son asiento 
de la actividad agrícola tradicional de la sierra, donde los pequeños canales de riego no revestidos 
tienden a ocasionar riesgosos movimientos de masa, debido a la saturación que provocan en los 
suelos por la filtración derivada de estos canales.  En las partes altas estas laderas son menos 
erosivas y más estables. La erosión en cárcavas es frecuente sobre todo en las zonas cultivadas. 
 
En general, estas laderas pueden considerarse como ligera a medianamente inestables, con 
eventuales acciones erosivas de riesgo. Las condiciones operacionales no son favorables ya que debe 
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recurrirse a voladuras, excavaciones y disposición de desmontes, con riesgos importantes de 
desestabilización de taludes, sobre todo en la zona media andina donde los canales de riego no 
revestidos y socavamientos de los taludes coluviales por los torrentes constituyen el riesgo más 
importante. Sin embargo, el trazo evita la mayor parte de sectores inestables o de riesgo de estas 
vertientes al definirse por las cumbres divisorias de topografía suave, las cuales quedan por encima de 
las laderas. 

d) Vertientes montañosas empinadas (Símbolo Vme) 

Son relieves de topografía agreste, donde la altura de las elevaciones frecuentemente sobrepasa 
500 m, y a veces incluso 1 000 m de desnivel entre la cima y base de las laderas. Sus pendientes son 
casi siempre mayores de 50 %, con numerosos sectores rocosos escarpados y taludes subverticales.  
Los abundantes accidentes topográficos se deben a un substrato rocoso heterogéneo, de 
afloramientos volcánicos, intrusivos, sedimentarios y metamórficos, y acumulaciones coluviales 
inestables. Son frecuentes la erosión en surcos y cárcavas, y la ocurrencia de deslizamientos de 
riesgo, especialmente en la zona media andina.  
 
Son áreas inestables a muy inestables, especialmente las laderas que bordean los principales valles 
de las zonas media e inferior andinas. El valle del Torobamba por ejemplo tiene riesgosos 
deslizamientos (hojas 2 y 3), pero las acciones erosivas son mayores a ambos lados del sector 
seleccionado para la construcción del gasoducto, ya que unos kilómetros aguas abajo del trazo 
proyectado (fuera del corredor de estudio), las vertientes son más escarpadas y hasta encañonadas 
cerca de la desembocadura del río Torobamba en el río Pampas. Esto sucede también aguas arriba de 
la ciudad de San Miguel, donde dos peligrosos deslizamientos actualmente activos generan serios 
riesgos para el fondo de valle. El trazado del gasoducto ha evitado estos riesgosos sectores, 
ubicándolo en sectores geomorfológicamente más seguros. 
 
Del mismo modo, en las vertientes montañosas que bordean el valle del río Pisco la erosión en 
cárcavas es severa y además con algunos deslizamientos; pero estos riesgos son evitados porque el 
trazo se plantea en la divisoria, por encima de la ocurrencia de estos procesos. (hojas 15, 16 y 17). 
 
En síntesis, estas vertientes no son aparentes para las obras constructivas, y por ello se evitan en lo 
posible. Alí donde no se puede evitarlas, se emplean las cumbres divisorias o los fondos de valle como 
soporte constructivo, ya que en las laderas intermedias la construcción es poco viable por la 
inestabilidad y fuerte pendiente. Debe destacarse sin embargo, que no todas las vertientes empinadas 
son igualmente riesgosas, ya que en general las que se hallan en la zona altoandina son menos 
erosivas y más estables, salvo que se trate de rocas poco coherentes, como a veces sucede con la 
presencia de tobas blandas.  

e) Vertientes montañosas escarpadas (Símbolo Vmes) 

Son los sectores de topografía más accidentada, con pendientes de más de 70 %, con numerosos 
escarpes verticales, son mayoritariamente rocosos, y corresponden a los valles más excavados por los 
ríos del área. Constituyen también sectores encañonados y sumamente inestables, donde es probable 
la ocurrencia de movimientos de masa de grandes proporciones. El trazo del gasoducto ha evitado el 
paso por estos sectores de alto riesgo, y donde esto no ha sido posible, el trazo corre solamente por 
las cumbres divisorias, que tienen menor pendiente y que se hallan por encima de las laderas 
inestables. 

f) Vertientes montañosas de taludes coluviales (símbolo Vmt) 
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Son laderas inestables, con pendientes entre 25 a 50 %, formadas principalmente por gruesos 
depósitos coluviales que llegan a alcanzar algunos metros de espesor. Se originaron a partir de 
antiguos deslizamientos que rellenan los fondos de valle o depresiones al interior de las vertientes. 
Son sectores muy inestables debido a que el substrato rocoso es profundo, y los depósitos 
relativamente sueltos se hallan en fuertes pendientes. Sin embargo, el trazo no cruza estos sectores. 

5.2.3 RASGOS FISIOGRÁFICOS 

Las formas de tierra descritas anteriormente representan áreas más o menos amplias y definidas. El 
mapa geomorfológico contiene, además de las formas ya descritas, la representación de otras formas 
pequeñas, menos definidas, o que en todo caso se sobreponen a las cartografiadas. Se les denomina 
rasgos fisiográficos, que complementan la presentación del mapa geomorfológico, y son las siguientes: 

a) Acantilados 

Son superficies escarpadas originadas por la erosión marina y el levantamiento tectónico de la llanura 
costera como consecuencia del calentamiento climático post glacial, que provocó la transgresión 
marina y el ataque erosivo que hizo retroceder las antiguas playas cuaternarias hacia sus posiciones 
más o menos actuales. El oleaje forma los acantilados, pero la tectónica ha elevado también la llanura; 
como resultado, el piedemonte costero formado por materiales aluviales antiguos queda cortado por un 
acantilado de pendiente casi vertical, de 150 m de alto, que domina una estrecha playa litoral reciente. 
Por su material poco consistente, y por la pronunciada pendiente, es una zona inestable sujeta a 
derrumbes, especialmente en caso de sismos. Esta geoforma queda dentro del área de estudio pero 
no será cruzada por el gasoducto. 

b) Divisorias de subcuencas 

Son las líneas de cumbres topográficas que separan las diversas cuencas hidrográficas, desde las 
mayores hasta las de menor magnitud. En general las divisorias son fácilmente apreciables en las 
vertientes montañosas de mayor pendiente y elevación; son menos sensibles en las geoformas de 
menor pendiente, y son difícilmente apreciables en las llanuras y ondulaciones ligeras.  
 
Las divisorias son accidentes topográficos cruciales para el trazo del gasoducto, ya que gran parte de 
este discurre por sus contornos en las zonas montañosas, esto se debe a que la divisoria es una faja 
de terreno de pendiente suave que está por encima de vertientes muchas veces escarpadas o 
sumamente empinadas. En estos casos, la construcción por medias vertientes es bastante riesgosa, 
ya que podrían ocurrir deslizamientos desde la parte superior; la construcción por la parte media de las 
vertientes supone también soportar la acción erosiva de las cárcavas y escorrentía superficial, 
además, la propia construcción puede contribuir a incrementar la inestabilidad de los taludes. 
 
Esto se evita cuando se construye a través de las divisorias, aunque en ciertos casos, estas sean 
sumamente aristadas y exijan la remoción de material para conseguir los anchos necesarios (lo que 
ocurre principalmente en parte de las divisorias sobre el valle del río Pisco (hojas 16 y 17). 

c) Conos deyectivos 

Son acumulaciones torrenciales que se producen cuando los principales torrentes llegan a los valles 
en los que desembocan. La acumulación es en forma de cono, y los materiales aluviales se explayan 
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divergentes a partir de un punto de ápice inicial. Los materiales más gruesos quedan hacia la parte 
apical, mientras que los que quedan hacia la parte distal son más finos.  
 
Su presencia supone no sólo una importante variación de la textura de los materiales aluviales de los 
fondos de valle, sino que estos conos resultan de la ocurrencia de sucesivos huaycos que los forman. 
Los conos identificados pertenecen al valle del Torobamba (hoja 2) y en algunas quebradas cerca de 
Mina Bolívar (hoja 18). Estos últimos representan la acumulación de antiguos huaycos que ya no 
ocurren actualmente, mientras que los del valle del Torobamba, tienen alguna actividad esporádica. 

d) Bofedales 

En las zonas altoandinas, en los sectores más depresionados de las altiplanicies y ondulaciones, así 
como en el eje de los valles que disectan la cordillera, generalmente hay suelos hidromórficos, siempre 
saturados de agua y que incluso presentan numerosos espejos de agua y pequeños drenes que los 
relacionan. Estos sectores se forman por la concentración de aguas de escorrentía o por surgencias 
del agua subterránea, y son conocidos como “bofedales” u “oconales”. Estos tienen suelos con 
horizontes orgánicos que sostienen una vegetación hidrófila de porte muy bajo, especialmente de 
Distichia muscoides (detalles de la composición florística se presentan en la Línea Base Biológica, en 
el capítulo de Vegetación). 
 
Los bofedales son medios sensibles y particularmente importantes desde el punto de vista social, 
ecológico y del propio sostenimiento de las cuencas hidrográficas, pero a la vez son medios restrictivos 
para la construcción, tanto por la mayor corrosividad de aguas acidificadas (aunque frías), como por 
las severas dificultades que supone la construcción en medios anegados. Por ello el trazo ha tratado 
siempre de evitar la gran cantidad de bofedales que se presentan sobre todo en las áreas 
cartografiadas en las hojas 1, 5, 6 y en la zona altoandina que va de la hoja 8 a 15.  

e) Humedales de costa 

Son sectores hidromórficos que ocurren en la costa, y deben su origen a surgencias de napas 
freáticas, a manera de oasis en el desierto. La acción eólica contribuye a su formación, ya que el 
viento ha excavado depresiones que llegan al nivel freático alto, formando pequeñas lagunas y 
humedales al interior de colinas y acumulaciones eólicas de dunas, con una vegetación hidrófila de 
totorales y grama salada, pero también con superficies cultivadas. En el área de estudio estos 
humedales son alimentados por infiltraciones del río Pisco, y al igual que los bofedales andinos, son 
sectores de especial sensibilidad ecológica y social, aunque presentan menos dificultades para las 
operaciones constructivas. 

5.3 MORFODINÁMICA Y PROCESOS EROSIVOS ACTUALES 

En el mapa geomorfológico se representa también la ubicación y ocurrencia de acciones erosivas 
diversas que tienen importancia con relación al proyecto de construcción del gasoducto. Se trata de 
procesos erosivos actuales significativos, que requieren cierto cuidado y medidas preventivas o de 
contención.  
 
En esta sección se proporciona una visión aproximada de los tipos de acciones erosivas y sus 
intensidades actuales. A continuación se describe los procesos identificados. 
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5.3.1 ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL 

Se refiere a la acción erosiva del agua corriente proveniente de las lluvias en su descenso por las 
laderas. La erosión empieza generalmente de manera difusa, cuando las lluvias caen e inician un lento 
descenso por la superficie. Si el terreno tiene poca pendiente, es permeable y está bien protegido por 
la vegetación, el escurrimiento se mantiene en estado difuso, compuesto por numerosos hilos de agua 
que discurren cruzándose constantemente, sin provocar cambios erosivos sensibles; como resultado, 
el agua de las laderas llega a los drenes principales casi desprovisto de carga sólida. 
 
El escurrimiento difuso es dominante en la sierra, en las amplias mesetas y zonas altoandinas poco 
accidentadas, donde el clima húmedo favorece a la cobertura herbácea de altitud; asimismo la poca 
pendiente y predominancia de formaciones volcánicas permeables favorece también la mantención del 
escurrimiento en su estado inicial difuso. El clima muy húmedo de las punas cercanas a Chiquintirca 
(hojas 1 y 2) mantiene una densa cobertura herbácea que deja el escurrimiento en estado difuso aún 
en las vertientes más empinadas. En las zonas lluviosas de las alturas de Chiara (hojas 5 y 6), las 
vertientes poco empinadas carecen casi totalmente de formas erosivas actuales, configurando medios 
claramente estables. 
 
El escurrimiento difuso no erosivo se presenta también en las superficies de erosión menos disectadas 
y cultivadas, así como en las terrazas y planicies de los fondos de valles aluviales y glaciales. La 
horizontalidad topográfica, la permeabilidad y la vegetación mantienen el escurrimiento en este estado. 

5.3.1.1 EROSIÓN EN SURCOS Y CÁRCAVAS 

Bajo ciertas condiciones, el escurrimiento difuso inicial tiende a concentrarse primero en surcos y luego 
en cárcavas; los primeros son incisiones de unos pocos decímetros de profundidad en el terreno, y las 
cárcavas representan la erosión concentrada máxima en laderas afectadas por disección y 
abarrancamiento en drenes de uno a varios metros de profundidad. Los surcos y cárcavas se forman 
mayormente en terrenos de fuerte pendiente, sobre todo si tienen cubierta coluvial, rocas deleznables, 
vegetación deteriorada y cultivos inapropiados. Los climas semiáridos son los medios donde se 
desarrollan más estas formas erosivas, ya que las lluvias son insuficientes para formar cubiertas 
vegetales densas que sirvan de protección, pero son lo suficientemente fuertes para causar 
escorrentías concentradas fuertemente erosivas. Por ello los sectores más afectados de cárcavas (y 
su estadío inicial, el de erosión en surcos) son el valle del Torobamba y el sector de sierra colindante 
con la costa (hojas 2-3 y 15 a 17).   
 
También se presentan en otros pisos bioclimáticos debido a factores locales. Por ejemplo, las 
altiplanicies y zonas de poca pendiente de la sierra alta occidental (hojas 14 y 15) son secas, lo que 
desfavorece a la cobertura herbácea y propicia la aparición de estas formas erosivas. Asimismo 
sectores localizados en rocas volcánicas de tobas arcillosas blandas generan surcos y cárcavas en 
diversas vertientes altoandinas. El clima periglacial actual condiciona que sobre los 4 700 m de altitud 
desaparezca la vegetación protectiva, y de inmediato se formen numerosos surcos y hasta cárcavas.  
 
Los surcos no representan riesgos, pero las cárcavas --que a menudo derivan de un mayor desarrollo 
de los surcos-- pueden socavar y hasta provocar roturas de las tuberías. Sin embargo, el trazo las 
evita en gran parte al cruzar principalmente sobre las divisorias. En los casos de cárcavas activas muy 
cercanas al gasoducto, y dependiendo de su nivel de socavamiento, se deberá realizar trabajos de 
estabilización. . 
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5.3.2 MOVIMIENTOS DE MASA (DERRUMBES Y DESLIZAMIENTOS) 

Son los movimientos que afectan laderas haciendo caer bruscamente volúmenes diversos de 
materiales sueltos y rocosos, constituyendo un serio riesgo característico de las áreas montañosas de 
fuerte pendiente. Los deslizamientos son movimientos que se producen sobre masas de material 
saturado en agua o provocados por planos de lubricación debidos al agua de infiltración. Los 
derrumbes son movimientos en seco, que no requieren la presencia significativa de agua para 
producirse. En tal sentido, los deslizamientos son propios de zonas de clima húmedo o donde los 
cultivos provocan la excesiva saturación subsuperficial; los derrumbes pueden ocurrir aún en las zonas 
más secas, sólo basta que los taludes inestables de material un poco suelto se desestabilicen aún 
más, lo que sucede por ejemplo con la socavación lateral ejercida por un río o torrente, o por la 
apertura de una carretera. 
 
En la práctica, los derrumbes y deslizamientos producen los mismos peligrosos efectos, y de otro lado 
es muy difícil establecer si el origen de un movimiento ocurrido en una zona lluviosa fue 
necesariamente producido por saturación. Por ello en el mapa geomorfológico se representa estos 
movimientos bajo un mismo símbolo, que delimitan aproximadamente el contorno de los arcos 
superiores dejados por los movimientos de masa en las laderas. 
 
La mayoría de arcos de derrumbe o deslizamiento cartografiados en el mapa representa movimientos 
ya producidos, que no necesariamente son plenamente activos, y que pueden incluso tener décadas 
de antigüedad. Lo que representan son la magnitud aproximada del movimiento producido, el sentido 
hacia donde se producen y la zona que resultaría afectada hacia aguas abajo en caso de activarse el 
proceso.  
 
Por ejemplo en la hoja 1 se muestra algunos movimientos en la zona de Chiquintirca, en la margen 
derecha del río Alfarpampa, caracterizada como una zona bastante inestable, de fuerte pendiente y 
muy lluviosa; incluso un pequeño arco ocurre sobre parte del pueblo de Chiquintirca. Si se producen 
movimientos masivos debido a estos arcos, ellos no afectarían al trazo, como tampoco lo afectarían los 
dos movimientos de masa representados en la coordenada 640 000 E, sobre la quebrada Qollpa, ya 
que el trazo ha subido previamente a la cumbre divisoria y pasa por encima de los arcos 
cartografiados. En cambio el derrumbe o deslizamiento identificado en la coordenada 634 000 E puede 
afectar al gasoducto, y se requerirán trabajos de estabilización previos si se reconoce rasgos de 
actividad más definidos. En el recorrido de campo efectuado no se observaron indicios significativos de 
riesgo de este proceso. 
 
Una serie de arcos de movimientos de masa se observa en las vertientes ubicadas ceca de la 
localidad de Cochas y el río Uras (hoja 2); la mayoría son movimientos activos, producidos frente a la 
localidad de Cochas hace casi 40 años según sus pobladores. Es una zona riesgosa que es evitada 
por el trazo mediante una inflexión ligera hacia el norte y luego bruscamente hacia el sur, 
aprovechando zonas más estables de menor pendiente y con menores acciones erosivas. En esta hoja 
se aprecia también que entre las coordenadas 626 000 y 620 000 E, el trazo se desvía ligeramente 
hacia el sur, precisamente para evitar movimientos igualmente activos ubicados en la coordenada 
618 000 E, en la quebrada Paucayjo. 
 
Las vertientes de ambos lados del río Torobamba (hojas 2 y 3) constituyen una zona de alto riesgo, 
donde un pronunciado descenso de las laderas, desde las cumbres hasta el fondo de valle de más de 
1 000 m de desnivel, en fuertes pendientes y frecuentes masas de material coluvial inestable, obliga a 
una selección de trazo muy cuidadosa. 
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La inflexión que hace el trazo desde la localidad de Cochas hacia el noroeste evita las escarpadas y 
riesgosas pendientes del bajo río Uras y del cerro Ayquihuilca. Luego el trazo desciende al Torobamba 
por zonas de riesgo pero por medio de una divisoria, y cruza el río atravesando en diagonal las 
terrazas cultivadas; este largo recorrido en diagonal, que afecta a una mayor amplitud de terrenos 
cultivables es indispensable para llegar a una línea de cumbres que separa la quebrada Socosmayo. 
Por esta línea el trazo asciende por las zonas altamente inestables de los cerros Condorumi y Socos, 
evitando los movimientos de masa y las numerosas cárcavas de esta zona relativamente semiárida. 
Luego el trazo queda libre de riesgos de movimientos de masa por unos 15 km hasta llegar al valle del 
río Yucay, el cual sin tener la magnitud erosiva del Torobamba, tiene también laderas con movimientos 
de masa, que son evitados por un recorrido a través de divisorias. 
 
Los movimientos de masa no se producen únicamente durante la estación lluviosa, si bien es cierto 
que son más riesgosos en estos meses, en la práctica ocurren hasta dos o tres meses después de 
concluida la estación lluviosa (sobre todo si esta fue intensa), ya que es una etapa en que la 
sobresaturación o lubricación interna con el agua de infiltración se halla aún en sus máximos niveles. 
 
Luego de un recorrido por zonas altoandinas estables y casi sin riesgos, el gasoducto desciende al 
valle del río Vinchos en la coordenada 576 000 E. Las sucesivas inflexiones que hace el trazo hasta 
llegar al río se acomodan a las divisorias que evitan los riesgos de este sector inestable tanto por los 
movimientos de masa como por el desarrollo de cárcavas y abarrancamientos. Al llegar al río, el trazo 
corre hacia el norte por poco más de 1,5 km a través de terrenos cultivados, hasta llegar a un sector 
donde es posible un ascenso estable a las colinas disectadas de la margen izquierda del río Vinchos 
(hoja 7). Estas colinas son un medio erosivo y de riesgo, que es parcialmente evitado a través de 
estrechas fajas divisorias hasta la localidad de Jasanday. Desde esta localidad, el trazo asciende 
rápidamente a la zona altoandina, y por más o menos 125 km hacia el oeste los movimientos de masa 
son muy localizados y de bajo riesgo. 
 
Desde las alturas de Huaytará (hoja 15 hasta la costa, hoja 18), reaparecen los movimientos de masa 
pero son evitados por el trazo ubicado en la cumbre divisoria. Finalmente en el medio desértico 
costero, los movimientos de masa dejan de producirse. 

5.3.3 EROSIÓN FLUVIAL Y TORRENCIAL 

Es la erosión que se produce en los cauces dependiendo de diversos factores. Los cruces de cursos 
de agua y sus caudales están descritos en el capítulo de hidrología, y generalmente se trata de 
quebradas y ríos de pequeña magnitud. Los cauces son sectores altamente dinámicos, de erosión muy 
activa durante los meses de creciente. Esta erosión es de dos clases, dependiendo de si se trata de 
ríos o torrentes1 

5.3.3.1 EROSIÓN EN CAUCES FLUVIALES 

Es la erosión en ríos, es decir en cauces de régimen permanente. Los cauces fluviales más anchos 
están en la costa, donde el lecho inundable del río Pisco tiene más de 500 m de ancho (hoja 20); es un 
sector particularmente amplio que debe ser cruzado por el gasoducto en este tramo debido a otros 

                                                 
1  Como está definido en el capítulo 7.0 Hidrología, se denomina río a toda corriente de agua que tiene escurrimiento 

permanente. Se denomina torrente (o quebrada) a toda corriente de agua de régimen estacional o esporádico, es decir 
que el cauce permanece seco una parte del año. 
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tipos de dificultades que ocurren en sectores fluviales más angostos y favorables.  En cambio los 
cruces de los ríos Chico y Matagente (Chincha, hoja 22) serán cruzados en sectores angostos que 
eviten la erosión fluvial. Como se ha descrito anteriormente (acápite 5.2.1.1.3), los ríos de costa no 
pueden transportar la voluminosa carga de sedimentos que les llega desde la sierra, y por ello son 
cauces que tienden a ensancharse por erosión lateral, que es intensa durante los años de mayores 
avenidas. 
 
En la sierra el único río que tiene un cauce relativamente ancho es el Torobamba, que representa un 
sector de relativo riesgo fluvial, los demás tienen amplitudes inferiores a 50 m; y en todos los casos, 
tanto para la sierra y para la costa, los cálculos de socavamiento garantizarán la instalación de 
tuberías en profundidades libres de riesgos en estos sectores inevitablemente erosivos. 

5.3.3.2 EROSIÓN EN CAUCES TORRENCIALES SECOS (HUAYCOS) 

Algunos torrentes importantes inciden también sobre el gasoducto. La erosión que se produce en sus 
cauces corresponde a la ocurrencia estacional o esporádica de huaycos, y la gran mayoría de estos 
torrentes se encuentran en las zonas semiáridas del trazo. Sin embargo, casi todos ellos son evitados 
pasando por sus divisorias, excepto el descenso de la sierra a la costa que se hace a través del amplio 
cauce seco torrencial de la quebrada Río Seco (hoja 18). Este cauce muestra la ocurrencia de huaycos 
masivos que ocurren de manera esporádica en los años más lluviosos. Por ejemplo, la temporada 
lluviosa de este año 2005 ha sido anormalmente seca, al igual que la del año pasado, y no se han 
producido avenidas a la altura del paraje La Bolívar, salvo débiles flujos de algunos litros/seg. 
 
Pero en años lluviosos este cauce constituye un riesgo, y por ello se prevé construir el gasoducto en la 
margen izquierda, al pie de las vertientes, en posición un poco elevada para evitar los riesgos. Luego 
se efectuará el cruce hacia el norte, en dirección a las llanuras costeras, en las cuales también hay 
riesgos torrenciales por la presencia de “uadis” (ver el acápite 5.2.1.1.3). Estos uadis tienen un 
escurrimiento torrencial aún más esporádico, en escala de varios años y hasta de décadas, y su riesgo 
es menor por el bajo volumen de sus flujos, aunque explayados por cauces menos predecibles. La 
seguridad en estos casos dependerá de la profundidad a que se instalen las tuberías. 

5.3.4 EROSIÓN EÓLICA 

Es la acción que realiza el viento, el cual tiene efectos morfológicos sensibles únicamente en las 
regiones secas de la costa. Además, el viento resulta un agente erosivo activo sólo cuando su 
intensidad o velocidad son elevadas y cuando existen partículas pequeñas que el viento pueda 
arrastrar. En otras condiciones, la eficacia del viento como agente erosivo se minimiza. 
 
La acción eólica es considerable solo en el sector del valle del río Pisco (hojas 18 y 19), donde una 
serie de campos de dunas (“erg”), ascienden por el valle hacia las montañas, debido al efecto de los 
fuertes vientos locales conocidos como “paracas”, los cuales llegan a tener velocidades de hasta  70 – 
80 km/hora. El resultado es una potente acumulación eólica, activa y en tránsito, con una serie de 
dunas o médanos, algunos de hasta más de 20 m de altura. Las dunas pequeñas son más móviles y 
se desplazan con una ligera dirección hacia el sureste, mientras que las dunas más grandes 
generalmente se traban entre ellas, formando grandes montículos. Asimismo, en estos grandes 
campos de dunas, el viento ha contribuido a excavar depresiones que han llegada a las napas 
freáticas, para formar humedales semejantes a oasis. Por esta zona pasará el gasoducto, enfrentando 
el problema de la inestabilidad de las arenas eólicas, de baja capacidad portante, que requiere 
excavaciones más profundas para su cimentación. 
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En el resto de las llanuras costeras, el viento es activo pero con velocidades que no pasan de 40 o 
50 km/hora, y deben cruzar llanuras de suelos a veces compactados por la presencia de sales 
superficiales, y de numerosas partículas gruesas, que configuran superficies estables poco removibles; 
se les conoce como pavimentos desérticos (“regs”) en los que suelen hallarse pequeñas dunas. No 
representan ningún riesgo para las obras del proyecto. 

5.4 ESTABILIDAD Y RIESGO FÍSICO EN EL TRAZO DEL GASODUCTO 

Esta sección describe el mapa de estabilidad y riesgo físico que acompaña este capítulo, definiendo la 
“estabilidad” como  la ausencia de acciones erosivas significativas que puedan modificar el terreno o 
generar riesgos para la seguridad del proyecto y el medio ambiente. El concepto de riesgo físico 
implica la probabilidad de que ocurran situaciones que pueden comprometer la seguridad. De esta 
manera, el concepto de riesgo físico está estrechamente asociado al de estabilidad, ya que 
normalmente las zonas estables no tienen generalmente riesgos físicos importantes. Sin embargo, el 
tipo de proyecto y las particularidades de cada forma de tierra pueden modificar parcialmente los 
conceptos. 
 
Por ejemplo, los riesgos físicos para el gasoducto son mínimos o inexistentes en llanuras cultivadas, 
pero en cambio el riesgo ecológico, social y el probable deterioro de suelos de alto valor puede ser 
considerable; asimismo, las zonas de humedales no tienen procesos erosivos sensibles, son zonas 
estables, pero además del valor ecológico, hidrológico y social de estas áreas que pueden ser 
impactadas por las obras, la humedad del terreno es una complicación para las tareas constructivas y 
puede ser incluso altamente corrosiva, lo que implicaría un riesgo importante para las tuberías. 
 
En las vertientes de muy fuerte pendiente, inestables y erosivas, los riesgos pueden minimizarse 
pasando por las cumbres divisorias, sobre todo si éstas son anchas y convexas, no aristadas. Aquí los 
riesgos son considerablemente menores para la construcción del gasoducto, mas no así para el 
entorno ambiental, el cual puede sufrir cambios y deterioros por caídas de material rocoso, daños a la 
cubierta vegetal y propiedades de terrenos inferiores, sobrecarga de sedimentos, etc.  
 
Por todo ello, la clasificación trata de considerar todas estas variables para presentar una 
caracterización de los riesgos físicos que puede tener el gasoducto, así como los riesgos ambientales 
físicos que puede generar su construcción. La clasificación de la estabilidad y riesgo físico se basa en 
apreciaciones cualitativas y juicios de valor, ya que no existen mediciones sobre la intensidad de 
procesos erosivos ni magnitudes o frecuencias; esta clasificación parte de observaciones en el terreno 
de las huellas morfológicas dejadas por los procesos, así como de algunas pruebas de laboratorio 
como ensayos geotécnicos muy puntuales. La clasificación califica los sectores mediante 
denominaciones cualitativas en cinco niveles: estables, ligeramente inestables, medianamente 
inestables, inestables y altamente inestables, en los cuales van aumentando las acciones erosivas y la 
potencial inestabilidad de los terrenos. 
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5.4.1 ÁREAS ESTABLES 

5.4.1.1 PLANICIES ERIAZAS DE COSTA (SÍMBOLO E-1) 

La mayor parte de las planicies costeras que no están cultivadas, sean éstas llanas, o que tengan 
ciertas ondulaciones y accidentes topográficos locales, carecen de acciones erosivas sensibles, 
tampoco tienen potencial para que ocurran, y consiguientemente son áreas estables. Las planicies 
desérticas que están consideradas en esta categoría son las que en el mapa geomorfológico se han 
reconocido como pavimentos desérticos, zonas con presencia de sales superficiales, donde no se ha 
observado huellas activas de escurrimiento torrencial esporádico, y donde el viento no es muy activo.  
Los riesgos son mínimos, tanto para las obras como para el medio ambiente. Los materiales son 
fáciles de excavar sin uso de explosivos, la topografía llana facilita la ejecución de las obras, y 
cualquier remoción que incluye la generación de particulado no afecta áreas ecológicamente sensibles. 
Estos sectores estables se dan aproximadamente en 28,49 km de recorrido del gasoducto, que 
representa el 7,07 % del trazo. 

5.4.1.2 ALTIPLANICIES Y VALLES GLACIALES (SÍMBOLO E-2) 

Son también superficies claramente estables, donde no hay acciones erosivas sensibles, pero a 
diferencia de la zona anterior desértica en esto medios llueve, y por ello existe cierto potencial erosivo 
para los sectores de accidentes topográficos que quedan incluidos en estas formas de tierra, sobre 
todo en caso de deterioro de la cobertura vegetal. Los riesgos son mínimos para las obras, pero los 
impactos potenciales para la flora y fauna de los humedales altoandinos si son significativos  
 
Las facilidades operacionales del terreno incluyen materiales fáciles de excavar sin uso de explosivos 
y la topografía llana facilita la ejecución de obras. Estas áreas estables se presentan aproximadamente 
en 49,17 km de recorrido del gasoducto, que representa el 12,21 % del trazo. 

5.4.1.3 PLANICIES CULTIVADAS DE COSTA Y SIERRA (SÍMBOLO E-3) 

En estos terrenos tampoco se observa erosión sensible, la horizontalidad del terreno y los cultivos 
minimizan la erosión. El potencial erosivo es bajo por las mismas razones, y las facilidades 
operacionales que estos terrenos presentan para la ejecución de las obras son la topografía llana, los 
materiales fáciles de excavar sin uso de explosivos y la falta de necesidad de disponer de material de 
desmonte. 
 
El riesgo para el gasoducto es mínimo, pero hay impactos potenciales en suelos de buena calidad. El 
gasoducto atraviesa estos terrenos únicamente en casos donde no es factible otro trazo y comprende 
aproximadamente 24,94 km de recorrido, que representan el 6,19 % del trazo. 

5.4.1.4 HUMEDALES DE COSTA Y SIERRA (SÍMBOLO E-4) 

En estos terrenos, si bien no hay acciones erosivas sensibles y tampoco hay potencialidad erosiva, la 
presencia de agua permanente que satura el suelo supone una condición de mayor inestabilidad y 
riesgos por varias razones: incremento del riesgo sísmico para la construcción en los humedales de la 
costa, o el aumento del potencial corrosivo para las tuberías en los humedales altoandinos. Por esto, el 
paso del gasoducto por estas zonas se debe únicamente a la imposibilidad de hallar sectores menos 
desfavorables. 
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Además de los riesgos físicos mencionados, el riesgo ecológico de los regímenes hidrológicos puede 
ser considerable, además de la probable afectación de hábitats frágiles para especies de flora y fauna 
y del uso que la población local da a estos ecosistemas. El trazo recorre estas áreas durante 13,28 km 
que representan el 3,30 % del trazo. 

5.4.2 ÁREAS LIGERAMENTE INESTABLES 

5.4.2.1 PLANICIES ERIAZAS COSTERAS CON ACTIVIDAD TORRENCIAL Y EÓLICA 
(SÍMBOLO LI-1) 

En esta categoría se incluye las planicies costeras no cultivadas, donde se observan huellas activas de 
escurrimiento torrencial esporádico y actividad eólica más o menos intensa. Los escurrimientos 
torrenciales son muy esporádicos y de escasa magnitud erosiva por lo que la inestabilidad tampoco es 
elevada; de otro lado, aunque la actividad eólica es constante, solamente genera una mayor 
inestabilidad en la capacidad portante de los suelos arenosos, la cual es baja por tratarse de arenas 
sueltas de poca compactación. 
 
Son terrenos fáciles de excavar sin uso de explosivos, casi sin riesgos para el entorno ambiental, pero 
algunas dificultades operativas se relacionan con los riesgos de la eventualidad de las escorrentías 
torrenciales y de la baja compacidad de las arenas eólicas sueltas. El trazo recorre estas áreas 
durante 32,58 km aproximadamente, que representan el 8,09 % del trazo. 

5.4.2.2 COLINAS Y MONTAÑAS DE COSTA (SÍMBOLO LI-2) 

Son relieves de topografía agreste, que casi no desarrollan acciones erosivas por encontrarse en 
climas secos sin lluvias. Son medios esencialmente estables, pero que dada la fuerte pendiente, debe 
considerarse la potencialidad erosiva ante eventuales intervenciones que supongan por ejemplo usos 
de explosivos, cortes de taludes y posibles desestabilizaciones mayores de depósitos eólicos en 
pendiente. 
 
La topografía y substrato rocoso irregular de estos terrenos causa dificultades operativas importantes 
al proyecto, pero el nivel de riesgo no es muy alto debido a la condición desértica y rocosa del terreno. 
Tampoco hay riesgos importantes para el entorno ambiental ya que son áreas sin uso, despobladas y 
sin flora y fauna apreciables. El trazo recorre estas áreas aproximadamente 4,81 km de estas áreas, 
que representan el 1,19 % del trazo. 

5.4.2.3 VERTIENTES CULTIVADAS LIGERAMENTE ACCIDENTADAS DE SIERRA (SÍMBOLO LI-
3) 

En estas zonas cultivadas, los ligeros accidentes topográficos existentes crean algunas acciones 
erosivas leves, y tienen también cierto potencial erosivo. La inestabilidad y procesos erosivos resultan 
importantes por la presencia de cultivos y canales de riego no revestidos, los cuales generan a veces 
pequeños movimientos de masa, siendo este el factor de riesgo principal. 
 
Las condiciones para el proyecto son favorables, ya que las excavaciones son sencillas, sin necesidad 
de uso de explosivos ni de generar significativos volúmenes de desmontes, pero en cambio los riesgos 
de afectación de suelos de buena calidad agrícola son considerables. El paso del gasoducto por estos 
sectores cultivados se explica por la inviabilidad de paso por zonas menos riesgosas y desfavorables. 
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El trazo recorre aproximadamente 16,42 km de estas áreas, que representan el 4,08 % de la longitud 
total. 

5.4.2.4 VERTIENTES MODERADAMENTE ACCIDENTADAS ALTOANDINAS (SÍMBOLO LI-4) 

En estos terrenos la topografía es limitante, con numerosos accidentes considerables y pendientes 
fuertes; sin embargo su ubicación en la zona altoandina, en un medio bioclimático favorable para las 
coberturas herbáceas, lluvioso pero con menores intensidades por aguacero (debido al clima frío), 
hace que los procesos erosivos y los riesgos físicos se atenúen, considerando la gran extensión que 
tienen las formaciones geológicas competentes. 
 
De esta manera, y salvo factores de orden local, los riesgos e inestabilidad para el gasoducto se 
mantienen ligeros, como también son bajos o medianos los riesgos de afectación del entorno, por la 
probabilidad de desestabilizar taludes o de afectar la cobertura vegetal natural que es usada para el 
pastoreo extensivo del ganado. Las condiciones operativas son menos favorables que las unidades 
anteriormente descritas, ya que se requerirá emplear explosivos, efectuar nivelaciones, remover 
materiales, disponer desmontes, entre otras consideraciones. El trazo recorre aproximadamente 
117,33 km de estas áreas, que representan el 29,12 % del recorrido total. 

5.4.3 ÁREAS MEDIANAMENTE INESTABLES 

5.4.3.1 VERTIENTES CULTIVADAS ACCIDENTADAS DE SIERRA (SÍMBOLO MI-1) 

Son vertientes que tienen aproximadamente los mismos caracteres de fuerte pendiente y accidentes 
topográficos que la unidad anteriormente descrita, pero que por hallarse en el clima de la zona medio 
andina reciben una intensiva presión agrícola, inapropiada para estas pendientes. El resultado es una 
erosión acentuada, tanto por ocurrencia de escorrentías concentradas en surcos y cárcavas, como por 
la de eventuales movimientos de masa de particular riesgo. 
 
Los riesgos físicos para el gasoducto son importantes, especialmente en zonas cercanas a canales de 
riego no revestidos, en taludes coluviales gruesos y socavados por torrentes, en áreas inestabilizadas 
por cortes viales, etc. El riesgo para el medio ambiente es también considerable teniendo en cuenta 
que se trata de terrenos de cultivo, pero estas áreas son generalmente evitadas mediante el paso por 
divisorias. El trazo recorre aproximadamente 13,13 km de estas áreas, que representan el 3,26 % de la 
longitud total. 

5.4.3.2 VERTIENTES ACCIDENTADAS ALTOANDINAS (SÍMBOLO MI-2) 

La topografía es agreste, con pendientes superiores a 50 % y laderas con desniveles superiores a 
300 m. Sólo la presencia de formaciones geológicas compactas y el clima húmedo que favorece a la 
cobertura vegetal hacen que las acciones erosivas y la inestabilidad potencial no sean muy elevadas. 
El riesgo físico para las obras es mediano, lo mismo que el riesgo para el medio ambiente, 
representado por terrenos con pasturas naturales utilizados para la ganadería extensiva de la región. 
 
Las dificultades operativas son también importantes en estas vertientes, ya que la topografía e 
irregularidad del substrato geológico requiere de trabajos de nivelación y remoción de tierras, uso de 
explosivos, disposición de desmontes. Sin embargo, la mayoría de estos sectores inestables se evita 
mediante el recorrido por las divisorias de cumbres. El trazo evaluado cruza 54,18 km de estos 
relieves, que representan el 13,45 % de la longitud total.   
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5.4.3.3 COLINAS Y LLANURAS COSTERAS CON DUNAS MÓVILES (SÍMBOLO MI-3) 

Es un sector específico, ubicado en la margen izquierda del río Pisco, donde las acumulaciones 
eólicas de arena suelta son bastante extensas y de considerable espesor. La topografía es algo 
accidentada, la remoción eólica es activa, y la compacidad de los suelos por efecto de las arenas 
sueltas es muy baja. Por ello, las condiciones de estabilidad son bastante restrictivas, especialmente 
por la baja capacidad portante de los suelos arenosos para la construcción, lo que constituye el factor 
de riesgo principal, especialmente ante un movimiento sísmico que podría dar lugar al fenómeno 
conocido como “liquefacción de arenas”. 
 
El riego para el medio ambiente es bajo, excepto que se pueda afectar terrenos cercanos constituidos 
por humedales. Las condiciones operativas están restringidas sobre todo por la baja capacidad 
portante de los suelos arenosos. El trazo cruza esta unidad en 8,07 km, lo que representa el 2,00 % de 
la longitud total. 

5.4.4 ÁREAS INESTABLES 

5.4.4.1 VERTIENTES MONTAÑOSAS EMPINADAS CULTIVADAS (SÍMBOLO I-1) 

Son zonas donde la pendiente es excesiva, más de 50 %, con numerosos escarpes verticales y 
taludes coluviales inestables, que por añadidura están sujetos a una intensa presión de uso agrícola. 
Los procesos erosivos son frecuentes, incluyendo peligrosos movimientos de masa y 
abarrancamientos activos. La erosión potencial es aún mayor, en caso de inestabilizarse los taludes 
por efectos de cortes viales o constructivos que no estén correctamente diseñados. 
 
El riesgo físico para el gasoducto es bastante alto, especialmente en zonas cercanas a canales de 
riesgo no revestidos, y en taludes coluviales gruesos y socavados por torrentes, así como en áreas 
inestabilizadas por cortes viales. El riesgo para el medio ambiente es similar, en vista de que las 
operaciones constructivas son complicadas, requiriéndose voladuras, remociones de material y 
disposición de desmontes, aunque en la mayoría de casos, el trazo evita estos sectores inestables 
mediante el recorrido de las líneas de cumbres divisorias. El trazo cruza esta unidad a lo largo de 
14,45 km, que representan el 3,59 % de la longitud total. 

5.4.4.2 VERTIENTES MONTAÑOSAS EMPINADAS SIN CULTIVOS (SÍMBOLO I-2) 

Son zonas de topografía similarmente agreste a aquella de la unidad anterior; se hallan en zonas 
semiáridas o muy frías, en terrenos de rocas muy meteorizadas o de formaciones geológicas poco 
competentes, donde los procesos erosivos activos de escurrimiento concentrado en cárcavas y de 
peligrosos movimientos de masa son frecuentes en las condiciones naturales, no obstante que no hay 
cultivos ni canales de regadío que desestabilicen las laderas. 
 
El  riesgo físico para el gasoducto es bastante alto, lo mismo que el riesgo para el medio ambiente, ya 
que las operaciones constructivas son complicadas pues requieren voladuras, remociones de material 
y disposición de desmontes, aunque en la mayoría de casos el trazo evita estos sectores inestables 
mediante el recorrido por las líneas de cumbres divisorias. El trazo cruza esta unidad en 6,78 km, que 
representan el 1,68 % de la longitud total. 
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5.4.5 ÁREAS ALTAMENTE INESTABLES 

5.4.5.1 VERTIENTES ESCARPADAS CON CULTIVOS (SÍMBOLO AI-1) 

Son las zonas de topografía muy accidentada, con pendientes superiores a 75 %, numerosos escarpes 
verticales y presencia de taludes coluviales inestables, con procesos erosivos activos de escurrimiento 
concentrado en cárcavas y de peligrosos movimientos de masa. En estas vertientes hay cultivos 
dispersos a pesar de la pendiente muy pronunciada, superficialidad de suelos y baja productividad; y 
los cultivos sólo aumentan los riesgos debido a malos manejos del riego principalmente 
 
El riesgo físico para el gasoducto es alto, y lo mismo para el medio ambiente, ya que las operaciones 
son complicadas, requiriéndose voladuras, constante remoción de material y disposición de 
desmontes. Sin embargo, el gasoducto ha evitado estos sectores altamente inestables recorriendo 
otras zonas menos desfavorables. El trazo cruza esta unidad en 4,68 km, lo que representa el 1,16 % 
de la longitud total. 

5.4.5.2 VERTIENTES ESCARPADAS CON CULTIVOS (SÍMBOLO AI-2) 

Son las zonas de topografía más accidentada del área, con pendientes superiores a 75 %, y laderas 
con desniveles frecuentemente superiores a mil metros. Numerosos escarpes verticales y presencia de 
taludes coluviales inestables, con procesos erosivos activos de escurrimiento concentrado en cárcavas 
y de peligrosos movimientos de masa. En estas vertientes casi no hay cultivos por la sequedad 
climática, hecho que si bien, reduce en parte los riesgos de deslizamiento, los derrumbes y 
abarrancamientos en cárcavas activas si son frecuentes.  
 
El riesgo físico para el gasoducto es alto, y lo mismo para el medio ambiente, ya que las operaciones 
son complicadas, requiriéndose voladuras, constante remoción de material y disposición de 
desmontes. Sin embargo, el gasoducto ha evitado estos sectores altamente inestables recorriendo 
otras zonas menos desfavorables. El trazo cruza esta unidad en 6,74 km, lo que representa el 1,67 % 
de la longitud total. 

5.4.5.3 CAUCES INUNDABLES DE RÍOS Y TORRENTES (SÍMBOLO AI-3) 

Debido a su naturaleza los cauces son sectores altamente dinámicos, que sufren periódicas 
remociones del material, y pueden destruir las tuberías si estas son afectadas por las avenidas, siendo 
este el riesgo principal. Pero el diseño de instalación de las tuberías considera los cruces fluviales a 
profundidades por debajo de los máximos niveles de socavamiento posibles, evaluados para períodos 
de retorno de cien años. 
 
El riesgo ambiental del gasoducto es pequeño considerando que una eventual rotura de las tuberías 
no aportará contaminantes líquidos a los cauces. Pero el riesgo de contaminación de caudales durante 
los trabajos de construcción si es importante para los ríos permanentes, y mucho menor en los cauces 
torrenciales que están secos durante largos períodos de tiempo.  El trazo cruza esta unidad a lo largo 
de 6,74 km, que representan el 1,67 % de la longitud total.  
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Cuadro 5-1 Descripción y distribución de las unidades geomorfológicas 

Influencia en el 
Trazo Unidades Geomorfológicas Origen Pendiente Composición 

Litológica Ubicación y/o altura Procesos 
Erosivos Longitud 

(km) % 

Planicies eriazas  39,67 9,85 

Planicies cultivadas  
Agradacional Pampas costeras Sin erosión sensible 

8,97 2,23 

Planicies litorales  

0 a 5 % 

Litoral Erosión marina ---- ---- 

Planicies onduladas  17,16 4,26 

Planicies disectadas  
5 a 15 % 

Arena eólica y bancos 
de grava, arena y 
limos aluviales 

Pampas costeras 
Ligera erosión eólica, y 
escorrentías esporádicas 
de baja intensidad 4,70 1,17 

Terrazas de valle  
Sin erosión sensible, 
salvo en los taludes 
ribereños 

9,54 2,37 

Lechos inundables  

0 a 5 % 

0,83 0,21 

Planicies 

Cauces torrenciales 
secos  

Denudacional y 
Agradacional 

0 a 10 % 

Conglomerado aluvial 
con cobertura local de 
arenas eólicas 

Cauces y márgenes 
de ríos y quebradas Inundaciones y 

socavamiento. 6,82 1,69 

Colinas  20 a 50 % 11,80 2,93 

SECTOR 
COSTERO 

Colinas y 
Montañas 

Vertientes montañosas  >de 50 % 

Substratos rocosos 
intrusivos con 
cobertura eólica 

Estribaciones andinas Ligera erosión eólica 
3,65 0,91 

Planicies altoandinas 

Denudacional 

0 a 5 % Sin erosión sensible 0,46 0,11 
Altiplanicies 

Altiplanicies onduladas  0 a 15 % 

Substrato rocoso 
mayormente volcánico Pequeños movimientos 

de masa y solifluxión 
localizada 

16,60 4,12 

SECTOR 
SIERRA 

Fondos de valle Fondos de valle glaciales  

Denudacional 
y 

Agradacional 

0 a 5 % Bloques, grava, arena 
limo y arcilla glaciales 

Zona altoandina sobre 
3 800 msnm 

Sin procesos erosivos 
sensibles 4,82 1,20 
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Influencia en el 
Trazo Unidades Geomorfológicas Origen Pendiente Composición 

Litológica Ubicación y/o altura Procesos 
Erosivos Longitud 

(km) % 

Fondos de valle aluviales  0 a 2 % Bloques, grava, arena 
limo y arcilla aluviales Valles interandinos Erosión fluvial y 

socavamiento de riberas 37,58 9,33 

Superficies de erosión de 
topografía regular  2 a 5 % Sin erosión sensible 6,63 1,65 

Superficies de 
erosión locales 

Superficies de erosión 
disectadas  5 a 15 % 

Grava y limos 
coluviales antiguos 

Laderas intermedias 
de montaña 

Sin erosión sensible 
salvo sectores 
localizados 

15,35 3,81 

Vertientes de colinas 
fuertemente disectadas > 70 % Lavas y tobas 

subhorizontales 
Margen izquierda del 
río Vinchos 

Cárcavas y movimientos 
de masa 3,57 0,89 

Vertientes montañosas 
ligeramente accidentadas  15 a 30 % 

Grava coluvial sobre 
substrato volcánico y 
sedimentario 

Zona alto andina 
Erosión muy débil. 
Pequeños movimientos 
de masa y solifluxión 
localizada 

81,46 20,22 

Vertientes montañosas 
moderadamente 
empinadas  

25 a 50 % 
Zonas andinas. Altura 
de elevaciones  
superior a 300 m.  

Algunos movimientos de 
masa importantes. 
Surcos y cárcavas 

101,68 25,24 

Vertientes montañosas 
empinadas (Vme) < 50 % 

Surcos y cárcavas 
frecuentes; movimientos 
de masa. 

23,11 5,74 

Vertientes montañosas 
escarpadas (Vmes) < 70 % 

Substratos rocosos 
heterogéneos: 
sedimentarios, 
volcánicos, intrusivos 
y metamórficos 

8,06 2,00 

Vertientes 
montañosas 

Vertientes montañosas de 
taludes coluviales (Vmt) 

Denudacional 

25 a 50 % Depósitos coluviales 
gruesos. 

Zonas andinas. Altura  
de elevaciones 
superior a 500 m, 
sobrepasando a 
veces 1 000 m.  

Surcos y cárcavas 
frecuentes, y  probables 
movimientos de masa de 
gran magnitud 0,38 0,09 
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5.5 DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS DIGITALES DEL TERRENO PARA LA 
ZONA ANDINA  

FIGURA 1 

Se aprecia el descenso del gasoducto desde las altiplanicies ubicadas a la derecha de la fotografía, 
hasta la costa (que se inicia en Mina Bolívar) a la izquierda. Se puede apreciar que el descenso se 
efectúa casi en su totalidad por la línea de cumbres que separan las cuencas tributarias del río Pisco 
(Huaytará y Huáncano), de las cuencas torrenciales que van hacia el río Ica, que se ven en la parte 
inferior de la fotografía. 
 
El descenso por la línea de cumbres evita las zonas accidentadas y de severas acciones erosivas que 
se aprecian en la parte media, como por ejemplo, en la cuenca torrencial que drena hacia Huáncano, 
cuenca árida y erosiva que es evitada por una inflexión aguda hacia el sur que debe efectuar el 
gasoducto. Luego el descenso hacia la costa se produce de manera más atenuada, en las 
proximidades de Mina Bolívar, siempre por medio de líneas divisorias.  

FIGURAS 2 Y 3 

Estas figuras muestran la fisiografía dominante de las zonas andinas del gasoducto: las mesetas casi 
llanas de la zona del río Leche Leche, y las colinas y vertientes montañosas ligeras a moderadamente 
empinadas de la zona alta de Apacheta y Licapa. Por la débil pendiente y cobertura vegetal del área, 
es una zona poco erosiva. El trazado evita la mayor parte de zonas accidentadas, como las laderas 
escarpadas de valles glaciales cercanos a Licapa, para recorrer mayormente las altiplanicies 
onduladas y laderas de menor pendiente, como ha hecho también el gasoducto ya construido, que en 
las fotografías se nota en línea roja. 

FIGURA 4 

Aquí se nuestra la zona interandina más accidentada, con el valle semiárido del Torobamba en primer 
plano, a 2 300 msnm, dominado por cumbres que llegan a 4 000 msnm. El gasoducto debe realizar 
varias inflexiones para evitar las zonas más agrestes y erosivas, como las que se aprecian hacia la 
parte inferior de la fotografía (curso bajo del Torobamba, antes de su desembocadura en el río 
Pampas). El gasoducto viene desde la “ceja de selva” ubicada en el extremo superior derecho, y cruza  
Torobamba al sur de Illaura, no lo cruza al norte de San Miguel, porque entre otras razones, aguas 
arriba de esta localidad existen dos riesgosos deslizamientos activos. 
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Figura 5-1 Vista 3-D del sector alturas de Huaytará – La Bolívar 
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Figura 5-2 Vista 3-D del sector de altiplanicies de lagunas Quimsacocha 
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Figura 5-3 Vista 3-D del sector altoandino de Apacheta – Licapa 
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Figura 5-4 Vista 3-D del sector del valle interandino de Torobamba 
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6.0 HIDROGEOLOGÍA 

En este capítulo se presenta una visión generalizada de las características y propiedades de las aguas 
subterráneas en el área del proyecto. Éste se desarrolla en dos regiones, sierra y costa (la descripción 
se realizará de este a oeste). 
 
En la sierra, las aguas subterráneas casi no se explotan y tampoco han sido estudiadas con la 
intensidad con que se ha evaluado la hidrogeología costera.  Por otro lado, la costa es una región 
desértica con una importante existencia de aguas subterráneas que provienen casi exclusivamente de 
las regiones lluviosas de la cordillera andina. Varios de estos acuíferos se explotan mediante pozos y 
han sido parcialmente evaluados en diversos estudios, como los indicados en la bibliografía de este 
capítulo.  
 
La caracterización de la hidrogeología de la sierra se determinó principalmente de manera cualitativa, 
sobre la base de información geológica, topográfica y climática así como de las observaciones de 
campo. Las apreciaciones cualitativas para esta región indican las zonas que pueden contener 
acuíferos más o menos significativos, con profundidades y características variables.  Mientras que en la 
región de costa se realizó una caracterización más detenida de los acuíferos y propiedades 
hidrogeoquímicas de las napas. 
 
Este estudio se acompaña de un mapa de condiciones hidrogeológicas a escala 1:50 000, que 
presenta una zonificación de las características y posibilidades de existencia de napas freáticas, a 
diferentes profundidades. Esta zonificación se efectúa sobre la base del análisis de las estructuras 
geológicas, formaciones rocosas, topografía y clima, que permiten reconocer sectores con mayor o 
menor probabilidad de contenidos freáticos, y si estos pueden ser superficiales, es decir con mayor 
sensibilidad frente a las actividades previstas por el proyecto. 

6.1 HIDROGEOLOGÍA REGIONAL 

En la sierra, la presencia de acuíferos es muy variable: los climas húmedos y las formaciones 
geológicas tan heterogéneas de la cordillera, aunados a las grandes diferencias topográficas, hacen 
que las condiciones hidrogeológicas varíen sensiblemente en cortas distancias. Por ello, la clasificación 
en esta región se establece principalmente en función de los factores mencionados.   
 
Las aguas subterráneas de la costa pueden subdividirse según su ubicación en a) laderas de colinas y 
vertientes montañosas secas (que prácticamente carecen de agua freática salvo circunstancias 
específicas muy localizadas), b) acuíferos de valles fluviales, c) acuíferos de playas litorales y d) 
acuíferos de las llanuras costeras interiores. El proyecto se halla muy alejado de los acuíferos de playa 
litoral, y no tendrá potenciales impactos sobre ellos.  
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6.1.1 CARACTERES FÍSICOS Y MORFOLÓGICOS DE LA NAPA FREÁTICA 

6.1.1.1 SECTOR DE SIERRA 

Las condiciones hidrogeológicas son variables de acuerdo a su ubicación en el sector andino, a la 
conformación geológica, permeabilidad, topografía y clima. Las aguas subterráneas en este sector se 
identifican por la presencia de manantiales que incrementan su caudal durante la época de 
precipitaciones y disminuyen hacia el final del estiaje. Los manantiales tienen caudal bajo y se 
presentan en las laderas de los cerros, en depósitos fluvio-glaciares, a veces asociados a humedales 
altiplánicos o bofedales. 
 
Los bofedales se originan en áreas donde la escorrentía subterránea aflora y se acumula conteniendo 
una vegetación típica. En ciertos lugares pueden formar pequeñas lagunas debido a su posición 
topográfica. 
 
En los sectores observados, el reservorio acuífero no presenta límites impermeables laterales 
constantes y precisos, dado que los afloramientos de las formaciones rocosas que limitan la cuenca 
hidrológica pueden permitir la circulación del agua subterránea por fracturas. No se ha podido 
determinar los límites impermeables con profundidad. 
 
Los depósitos aluviales están restringidos a los cauces de ríos y quebradas rellenadas por material 
detrítico. Estos materiales se interdigitan con los depósitos fluvio-aluviales de los valles estrechos. 
 
Se registró veintisiete manantiales cuya ubicación geográfica se presenta en el Mapa 1.1-5 y un 
resumen de sus características en el Anexo 3.5.1, Cuadro 3.5.1-2. A continuación se describe las 
características hidrogeológicas de los sectores de sierra, de este a oeste. 

6.1.1.2.1 Sector Chiquintirca - San Miguel 

Se ubica desde el inicio del trazo, hasta aproximadamente el km 60 del gasoducto. Se ha registrado 
once manantiales, de los cuales cinco se ubican en Chiquintirca y seis en San Miguel.  
 
En el río Qollpa (Chiquintirca) se ha ubicado cuatro manantiales que alumbran en pizarras muy 
fracturadas, la escorrentía disminuye por la cobertura vegetal y permite que parte del agua se filtre en 
el subsuelo. Afloran en las laderas de cerro Animasnioc que tiene pendientes moderadas. El acuífero 
que discurre por las fisuras es libre. 
 
En el sector de Pampa Chacra (San Miguel) se registró dos manantiales (M-20 y M-21); el 
escurrimiento es por fisura en las rocas; ambos tienen rendimientos del orden de 3 l/s.   
 
Alejado del gasoducto se encuentra Miskibamba, que presenta el manantial M-22, a unos 5 km en 
dirección al sur este del km 40 del gasoducto. Presenta un caudal importante (60 l/s), el cual no varía 
durante el año según los pobladores encuestados, y las aguas permanecen siempre claras.  
 
Los manantiales M-17, M-18 y M-19 (San Miguel) se presentan mayormente en sedimentos arcillo- 
arenosos conglomerádicos, los afloramientos ocurren por desagüe (cerro Anco) y la velocidad de la 
escorrentía es lenta, casi imperceptible. 
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6.1.1.2.2 Sector de Ayacucho 

Esta zona se ubica aproximadamente entre los km 60 y 130 del gasoducto. Algunas ocurrencias de 
agua subterránea se presentan en Acocro, Pumapuquio y Huaychao en tobas porosas. El sistema de 
flujo del agua subterránea local identifica a los cerros de la región como zonas de recarga. Hay más 
recarga en donde las pendientes son menores y la permeabilidad es elevada. Las zonas de descarga 
se ubican en las áreas bajas de los cerros. 
 
En el cerro Choquehuargra (4 200 msnm) se encuentra un conjunto de pequeñas lagunas que 
desfogan por la quebrada Huayco Corral; están ubicadas sobre depósitos fluvio-glaciares permeables, 
donde la mayor recarga se debe a las precipitaciones pluviales. 
 
Se registró también dos manantiales captados en las comunidades de Concabrido (M-12; en tobas) y 
Llocta (M-13). El primero tiene captaciones de concreto y una línea de conducción muy delgada, por lo 
que se supone tiene escaso rendimiento, mientras que en el M-13 afora un caudal de 0,5 l/s.  
 
En el cerro Llasac se ubicó pozos artesanales de poca profundidad y carácter temporal, cavados por 
los agricultores; estos contienen agua sólo en épocas de avenidas.  Más o menos a la altura del 
km 128, cerca de la localidad de Ovejacancha, aflora una secuencia volcánica (tobas y piroclastos) de 
gran potencia que continúa hacia Vinchos. Esta unidad es muy porosa y presenta una alteración 
intensa, deleznable, de regular permeabilidad y capacidad para almacenar aguas subterráneas. No se 
ha podido determinar sus características a mayor profundidad. En superficie presenta un relieve 
ondulado y fuerte pendiente (margen derecha del río Vinchos).  

6.1.1.2.3 Sector Apacheta - Pampas 

Este sector se ubica aproximadamente entre los km 130 a 190. La característica principal del sistema 
es su altitud, en general superior a los 4 700 m; el clima es frígido incluso en el verano. Las 
precipitaciones pluviales son abundantes y se presentan de octubre a abril.  
 
Toda esta zona está dominada mayormente por rocas volcánicas andesíticas, lavas, piroclastos, tufos y 
derrames, con algunas secuencias de areniscas arcillosas y calcáreas, y calizas. Estas rocas duras 
presentan en general permeabilidad secundaria.  
 
Las quebradas están rellenadas por depósitos aluviales, fluvioglaciares y coluviales, que son 
permeables por su naturaleza; se les ubica en las nacientes y también a lo largo de los ríos tributarios y 
valles principales. Algunas lagunas pequeñas se localizan próximas al trazo del gasoducto, sobre 
depósitos fluvio glaciares. 
 
Debido a las precipitaciones y humedad del ambiente, la zona está tapizada por un complejo de 
bofedales asociados mayormente a la escorrentía superficial. La recarga de los mismos es afectada 
directamente por la pendiente y aspecto de la tierra, la permeabilidad de la superficie y 
evapotranspiración. Esta área de bofedales se va abriendo en enormes deltas de acuerdo a la 
disminución de la pendiente. Los bofedales se originan precisamente en las cabeceras de casi todos 
los ríos de esta zona, y dependiendo de las condiciones de la roca pueden permitir infiltración en el 
subsuelo originando acuíferos.  
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Algunos bofedales están ligados a manantiales por fisuramiento en calizas (cerro Huanquicca), y 
debido a la cobertura vegetal, la velocidad de la escorrentía disminuye. Bajo tales condiciones existe 
mayor oportunidad de que parte del agua se filtre también en el subsuelo. 

6.1.1.2.4 Sector Rumichaca 

Esta zona comprende desde el poblado de Rumichaca hasta el cerro Sucso, entre los km 190 y 215 del 
gasoducto, aproximadamente, con una altitud promedio de 4 200 msnm. Es una zona fría con 
precipitaciones que oscilan entre 750 y 850 mm/año.  Se ha registrado seis manantiales. 
 
Los acuíferos en depósitos fluvio-aluviales recientes están restringidos a cursos de agua que discurren 
por las quebradas y el río Pampas, cuya fuente de alimentación proviene de lagunas situadas en las 
partes altas.  
 
En el cerro Apacheta se localiza un conjunto de manantiales (M-9) que afloran en calizas que 
descargan sus aguas a la laguna Taccracocha de origen glaciar.  Dos manantiales (M-6 y 7 en el Mapa 
1.1-5) afloran en rocas volcánicas andesíticas sobre las faldas del cerro Marayniyoc y la quebrada 
Tayarangra respectivamente. El tipo de escurrimiento es por fisura y escurren por desagüe, siendo sus 
caudales mínimos.   
 
En Sura Grande se encuentra depósitos fluvio-glaciares compuestos de materiales finos de limos, 
arenas y grava muy permeables. Aquí se observa un conjunto de lagunas de diversos tamaños, 
remanentes de la glaciación; estas aguas conforman aguas abajo el río Leche Leche. 
 
Otro manantial (M-8) se localiza asociado a depósitos fluvio-glaciares por desagüe de la laguna 
Supacocha. 
 
En la quebrada Pucamachay, en la falda del cerro Torre, se observa surgencias difusas en sedimentos 
de origen glaciar; se trata de arenas finas permeables, estratificadas sobre arcillas muy plásticas. Los 
puntos de ocurrencia que se llegaron a localizar son principalmente de desagüe. Otro manantial está 
ubicado en las faldas del cerro Patahuasi, su alumbramiento se debe a ruptura de pendiente, con 
caudal de 0,3 l/s para la época de lluvias. Este manantial origina un bofedal sobre su flanco izquierdo.  
 
Los depósitos sedimentarios por lo general presentan drenaje malo, por lo que forman bofedales en las 
proximidades de las lagunas cuya extensión depende de la topografía del terreno. 

6.1.1.2.5 Sector de Huaytará 

Esta zona comprende desde el cerro Sucso hasta la cabecera de la quebrada Río Seco (Mina La 
Bolívar), aproximadamente entre los km 215 a 310 del gasoducto. Se caracteriza por presentar escasas 
precipitaciones, del orden de 300 a 400 mm/año, que originan acuíferos efímeros.  
 
Se registró tres manantiales. Su ubicación geográfica se presenta en el mapa de características 
hidrogeológicas (Mapa 1.1-5) y un resumen de sus características en el Anexo 3.5.1 Cuadro 3.5.1-2. 
Dos de los manantiales están ubicados en la localidad de Pampa Cancha en brechas volcánicas; no se 
tiene referencia de su permanencia y presentan un caudal mínimo casi imperceptible. Estos 
manantiales originan pequeños bofedales de ladera. Existen otros bofedales de poca extensión en este 
sector, asociados a escorrentía superficial, la topografía del terreno y la poca permeabilidad que 
ofrecen las rocas intrusivas, como los ubicados en Taccra, Tastapata y Pichante.  
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El otro manantial está ubicado en la localidad de Ñahuinpuquio (km 252 y 3 400 msnm), es de carácter 
temporal, el caudal a la fecha del censo es de 0,2 l/s y se enturbia cuando se incrementan las lluvias.  

6.1.1.2 SECTOR DE COSTA 

Las formaciones acuíferas de la costa se encuentran en los terrenos ubicados en el piedemonte de la 
cordillera andina, desde las cabeceras de los valles que descienden de altitudes aproximadas de 800 a 
1 000 msnm, hasta las planicies de playas litorales, pasando por las extensas llanuras desérticas que 
incluyen frecuentes afloramientos rocosos de colinas.   
 
Las llanuras costeras, que comprenden el mayor volumen de acuíferos, se constituyen de antiguos 
conos aluviales formados por bancos de grava, arena y limos estratificados, que alternan con 
intercalaciones de arena eólica igualmente permeables. Al llegar a la zona de planicies del piedemonte 
costero, las aguas que provienen de los valles andinos se infiltran a profundidades variables como 
consecuencia de la disminución de la pendiente y por la elevada permeabilidad de las formaciones 
aluviales y eólicas de las planicies.  
 
Cerca del litoral, los acuíferos son menos profundos dependiendo del nivel del mar, y en algunos casos 
alcanza la superficie en ciertas áreas para formar los humedales litorales. Estos humedales están 
alejados de la zona de influencia del proyecto.  De otro lado, no hay acuíferos en los cerros y colinas 
que aparecen al interior de las llanuras costeras, ni en las formaciones rocosas del lado oeste de los 
Andes, debido a la impermeabilidad de estas formaciones y la naturaleza árida del desierto costero 
 
Para una mejor descripción, se ha dividido el área de estudio de la costa en tres sectores. Las 
características técnicas de los pozos censados en esta región se presentan en el Anexo 3.5.1 Cuadro 
3.5.1-1. A continuación se describe los sectores costeros de interés hidrogeológico para el proyecto. 
(de este a oeste) 

6.1.1.1.1 Sector del valle del río Pisco – Pampa de Villacuri 

Comprende los distritos de Humay, Independencia, y Túpac Amaru en el valle del río Pisco, 
aproximadamente entre los km 320 a 340 del gasoducto.  En estos sectores la dirección predominante 
de flujo subterráneo es SE a NW.  
 
Las menores profundidades se presentan sobre la margen izquierda del valle, llegando incluso a aflorar 
en lugares próximos a las lagunas, siendo las mismas lagunas (Morón y Bernal) manifestaciones de los 
flujos subterráneos del valle del río Pisco que penetran a través de los aluviones permeables ocultos 
por el campo de dunas, los que se reflejan en las líneas equipotenciales de ese sector. En la Pampa 
Chunchanga, ubicada en la entrada de la quebrada Río Seco, el acuífero de Villacurí tiene una 
profundidad promedio de 70 m y no tiene comunicación hidráulica en este sector con el acuífero Pisco. 
 
La presencia del conjunto de lagunas en la zona de Bernales representa uno de los aspectos 
ecológicos más importantes del área del proyecto, ya que el afloramiento de la napa crea un particular 
entorno ecológico de oasis y humedales en pleno desierto costero. El origen de estas aguas es 
claramente fluvial; las aguas del río Pisco se infiltran bajo las arenas eólicas y terrazas aluviales de la 
margen izquierda, cuando este río inflexiona ligeramente hacia el norte a la altura de Humay. La 
infiltración es poco profunda, aflorando en diversas depresiones entre las dunas y acumulaciones 
eólicas, las mismas que han llegado a los niveles freáticos permanentes hasta formar estas pequeñas 
lagunas y humedales, entre las que destaca claramente la laguna Morón. Considerando la importancia 
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y complejidad que tiene el sector de las lagunas, este estudio se acompaña de un estudio específico de 
las condiciones hidrogeológicas de esta área, que se presenta en el Anexo 3.5.2. 
 
Las mayores profundidades de la napa freática se registran en las partes altas (Cabeza de Toro y 
Rancho Chico), con niveles promedio de 22 m, mientras que en la margen derecha se aprecian zonas 
de humedad y charcos salinizados por sobresaturación y mal drenaje en sectores antes cultivados. En 
la margen izquierda para evitar la sobresaturación en los campos, los excedentes de las aguas de 
irrigación son derivadas hacia el campo de dunas en el sector marginal del acuífero creándose lagunas 
en depresiones naturales por el doble flujo (superficial y subterráneo). 
 
La variación piezométrica histórica medida en el sector Cabeza de Toro (margen derecha) medida en el 
pozo 2 de la irrigación, presenta 0,17 m para el periodo Agosto 2000 a Abril del 2002, donde el nivel 
más bajo corresponde a la época de estiaje ((25,20m en Agosto) y el valor más alto en la época de 
recarga (16,76 m en Abril) 
 
En el sector de Túpac Amaru, sobre la margen izquierda del valle, la dirección de flujo subterráneo es 
NE a SW, siendo paralela al río Pisco, donde la variación de niveles piezométricos a través del tiempo 
es mínima. 

6.1.1.1.2 Sector del valle del río Chincha (Chico y Matagente) 

Esta zona se encuentra entre Cabeza de Toro al sur, y las pampas de Alto Larán al norte, 
aproximadamente entre los km 350 a 370. Entre la ex hacienda Alto Larán y El Carmen, la dirección de 
flujo subterráneo es NE a SW. 
 
En general las napas son superficiales o poco profundas, y las mayores profundidades del nivel freático 
se encuentran sobre la margen derecha del valle (exhacienda Alto Larán), donde la napa se encuentra 
a 5 m, mientras en la parte media del valle y la margen izquierda es casi superficial (3 m) debido a la 
influencia de los dos ríos y canales de irrigación.  Por la poca profundidad de las aguas freáticas resulta 
una zona relativamente sensible para el proyecto. La fluctuación piezométrica para los periodos de 
junio y noviembre del 2000 es de 1,73 m en Alto Larán (Cooperativa Agraria Cápac Yupanqui, pozo 
IRHS 60), mientras que en El Carmen para el mismo periodo es de 0,96 (Cooperativa Agraria Manco 
Cápac) 

6.1.1.1.3 Sector de la quebrada Topará 

Este sector se presenta aproximadamente entre los km 385 a 392. La profundidad del nivel de las 
aguas subterráneas en reposo varía en función de la superficie del techo del basamento ondulante, la 
topografía del terreno y la capacidad de recarga del acuífero. Aquí las profundidades promedio es de 
65 m para la zona de estudio no esperándose mayores elevaciones aún en años húmedos.  La 
profundidad a que se hallan las napas hace que la sensibilidad frente al proyecto sea muy baja. 
 
En el sector comprendido entre la quebrada Topará y playa Melchorita existe poca información de la 
hidrología subterránea regional. De estudios anteriores (Golder Associates 2003) se conoce que no se 
encontró agua subterránea en el lugar hasta una profundidad de 100 m, sobre la base de la 
información de los piezómetros instalados en la región. 
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6.1.2 UNIDADES HIDROESTRATIGRÁFICAS 

Una unidad hidroestratigráfica es una formación geológica, grupo de formaciones o parte de una 
formación que puede ser distinguida de acuerdo a la capacidad de producción y de transmitir agua.  
Los acuíferos (formaciones capaces de transmitir una cantidad importante de agua) y acuitardos 
(unidades confinantes) son tipos de unidades hidroestratigráficas (ver Anexo 3.5.1, Cuadro 3.5.1-3). 
 
Considerando la diversidad de formaciones geológicas, condiciones y estructuras hidrogeológicas, en 
el Mapa 1.1-5 se ha diferenciado zonas tomando en cuenta su calidad como reservorios acuíferos. Las 
unidades hidroestratigráficas identificadas en el mapa de características hidrogeológicas son las 
siguientes: 
 
Se ha denominado zonas con formaciones acuíferas (símbolo FAS) a aquellas que por su naturaleza y 
características de porosidad y permeabilidad permiten la circulación de las aguas por poros o grietas, 
algunas de ellas con mejores condiciones hidrogeológicas, como los reservorios aluviales de los valles 
costeros estudiados y algunos valles aluviales de la sierra, También se consideran en este grupo 
algunas  formaciones sedimentarias granuladas o fracturadas, teniendo en cuenta además su posición 
altitudinal que permite una mayor o menor recarga pluvial. Se trata de sectores de relativo potencial 
hidrogeológico, cuyas posibilidades de explotación dependen tanto de la calidad de las aguas, como de 
aspectos de detalle y consideraciones socioeconómicas.  
 
Las formaciones acuíferas saturadas superficiales (símbolo FASS) se presenta en diversos sectores de 
la costa, donde son fácilmente aprovechados para la agricultura debido a que prácticamente afloran en 
superficie o se hallan a pocos metros de profundidad; sin embargo, la calidad de sus aguas es limitante 
en algunos de estos lugares. Por la poca profundidad de estas napas freáticas resultan sectores 
sensibles al proyecto. 
 
En un segundo nivel se encuentran las áreas de bajo o escaso potencial hidrogeológico, como los 
acuíferos pobres y muy pobres (símbolos FP y FS respectivamente), que como su nombre indica tienen 
presencia y circulación de aguas freáticas, pero limitadas por diversas circunstancias, como sucede por 
ejemplo en Acocro y Vinchos (Ayacucho), donde las rocas volcánicas muy porosas de tobas, no 
permiten un relativo almacenamiento aprovechable. En general, en gran parte de la sierra predominan 
los acuíferos pobres, porque la heterogeneidad de las formaciones rocosas y las diversas estructuras y 
fallas hacen que los acuíferos no se concentren en volúmenes significativos como si ocurre en las 
grandes formaciones aluviales permeables de la costa. Las formaciones acuíferas muy pobres se 
presentan sobre todo en el sector occidental de la sierra, donde a la sequedad climática, se suma la 
impermeabilidad de las formaciones rocosas del batolito andino. 
 
 En este nivel de escaso potencial se ubican también las zonas de formaciones acuíferas saturadas 
profundas (símbolo FASP), que si bien pueden constituir reservorios, la profundidad a que se hallan las 
hace poco aprovechables. Esto sucede en algunos sectores de la costa. 
 
Las zonas secas o acuifugos (símbolo AS) son aquellas formaciones geológicas que no contienen 
agua, por su condición de permeabililidad casi nula, como ocurre en parte del tramo de pampa 
Chunchanga (pampa de Villacurí) a Huáncano. Los acuíferos pobres, muy pobres, las formaciones 
saturadas profundas y las zonas secas constituyen sectores que no tienen sensibilidad hidrogeológica 
frente al proyecto. 
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Las zonas de acuícludos (símbolo AC) son sectores de formaciones geológicas saturadas de agua 
pero que no la transmiten; tal es el caso del acuícludo ubicado en la falda del cerro Yanapiruro, próximo 
a Chiara en Ayacucho.  
 
Finalmente los acuitardos (símbolo AQ) son las formaciones geológicas que contienen grandes 
cantidades de agua pero que la transmiten muy lentamente, como sucede en los depósitos fluvio-
glaciares. Más que acuíferos, se trata de zonas de colmatación de aguas superficiales. 

6.2 HIDROGEOQUÍMICA 

En esta sección se presenta las características químicas del agua subterránea y su relación con las 
rocas de la corteza terrestre. Se tomó mediciones ‘”in situ” de la conductividad eléctrica de las aguas 
(CE), pH y temperatura en fuentes representativas. 
 
La conductividad eléctrica de las aguas expresa el contenido global de sales disueltas en ellas. Su 
variación está ligada a la temperatura. 
 
Con fines de interpretación, este parámetro se ha establecido en +25°C, por lo tanto, en estas 
condiciones su variación está en función del tipo de concentración de los constituyentes disueltos y se 
puede expresar en µS/cm a +25°C. 
 
El pH indica la acidez o alcalinidad del agua; así un pH de valor 7 representa una solución neutra, un 
pH menor de 7 indica acidez, y si es mayor determina alcalinidad.  Las características físico química de 
las aguas se presentan en el Cuadro 3.5.1-4 en el Anexo 3.5.1. 

6.2.1 EL SECTOR DE LA SIERRA 

6.2.1.1 SECTOR CHIQUINTIRCA - SAN MIGUEL 

Debido a las condiciones hidrogeológicas diferentes se ha diferenciado dos subsectores: Chiquintirca y 
San Miguel. 
 
En el subsector Chiquintirca, los manantiales inventariados presentan valores de conductividad eléctrica 
de las aguas entre 1 900 µS/cm (M-23) y 75 (M-27); y el pH presenta valores de 7,31 a 8,39 calificando 
las aguas como ligeramente alcalinas a alcalinas. 
 
La composición química de las aguas, muestra aguas bicarbonatadas cálcicas debido a las similares 
condiciones de rocas en su afloramiento. 
 
El manantial M-22 ubicado en Miskibamba presenta valores de conductividad eléctrica alta (3 600 
µS/cm, frente a 1 600 registrados en el río Torobamba), lo que hace suponer que existe contaminación 
debido a su proximidad a una planta de tratamiento de aguas servidas.  
 
Los valores de pH (7,62 contra 8,25 del río) también diferencian las aguas.  
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La composición química de las aguas, muestra aguas bicarbonatadas magnésicas a las del manantial 
Miskibamba y como bicarbonatadas cálcicas a las del manantial Alpacorral 2. 
 
Los manantiales inventariados en San Miguel como en la comunidad de Aypacorral 2 y Pampa Chacra 
presentan valores de conductividad eléctrica de las aguas entre 1 400 µS/cm (M-18) y 2 700 (M-20); sin 
embargo es posible que se presenten valores altos debido a contaminación por su cercanía a la 
superficie en una zona agrícola y al poco cuidado en la conservación de la fuente, mientras que los 
valores bajos están dentro del rango permisible para consumo humano.  Los valores de pH indican 
aguas de neutras a alcalinas. 

6.2.1.2 SECTOR DE AYACUCHO 

En este sector se presentan valores de conductividad eléctrica del agua son 2 700 a 125,8 µS/cm, 
indicando grados de salinidad dudosa a buena de acuerdo a la tabla de Wilcox, ubicados en la 
Pumapuquio y Comunidad de Concabrido, respectivamente, en el primero los valores están 
posiblemente relacionados con la mayor concentración de los constituyentes disueltos o con la cercanía 
de la superficie como sucede también en menor grado en Llocta y Acocro. Los valores bajos 
(Pumapuquio y Huaychao) corresponden a la infiltración del agua en sectores cercanos a la recarga. 
 
El pH medido varía de es 6,47 a 7,96 lo que indica valores en las aguas subterráneas de ligeramente 
ácidas a alcalinas. Los menores valores corresponden al manantial de Concabrido y los mayores a 
Acocro. 
 
Se han extraído 3 muestras de agua con el fin de conocer las características físico químicas de las 
aguas subterráneas.  
 
Los resultados de los análisis químicos se han graficado en los diagramas logarítmicos de Schoeller 
(Fig. 1.6 del Anexo 3.5.1) que permiten comparar el contenido iónico de las muestras de agua 
analizadas. 
 
De esta manera se han podido determinar 2 tipos de agua: cloruradas sódicas en Acocro y 
bicarbonatadas sódicas y magnésicas en Huaychao y Pumapuquio respectivamente. 
 
El alto contenido de cloruro se debe a la característica porosa de las tobas por lo que permite aportar 
más sales, mientras que los valores bajos de Pumapuquio y Huaychao reflejan la proximidad de los 
manantiales a la zona de recarga. 

6.2.1.3 SECTOR APACHETA- PAMPAS 

En base a las investigaciones realizadas, y considerando la homogeneidad de los afloramientos 
rocosos, se puede estimar la calidad de agua subterránea en este sector. En cerro Collpa (Carretera 
Libertadores, al sur del km 176 del gasoducto) existen manantiales con caudales de 0,01 l/s a 2,0 l/s. 
Un manantial localizado en calizas presentó pH de 6,83 que la califica como ligeramente ácida y 
temperatura del agua de 20°C, mayor que la temperatura ambiente (14°C), probablemente debido a la 
oxidación natural de los minerales de sulfuro, mientras que la conductividad eléctrica de las aguas fue 
1 130µS/cm (salinidad baja a media).  Así mismo en un manantial (Huanquirca) dentro del corredor de 
estudio presenta valores de C.E de 118 µS/cm y pH de 7,23 similares a los manantiales de corto 
recorrido del sector Rumichaca. 
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6.2.1.4 SECTOR DE RUMICHACA 

Los valores obtenidos en este sector oscilan entre 400 µS/cm (Cerro Apacheta, km 197), 28,8 
(Marayniyoc, km 207) y 116 (Supacocha, km 208) y, lo que indica que son aguas en general de 
mineralización baja o moderada. Los valores de las dos primeras están referidas a aguas meteóricas, 
todas están dentro del rango permisible para uso potable. El pH presenta valores de 7,33 a 7,84 para 
los dos primeros calificando las aguas como alcalinas, mientras que la muestra tomada de Apacheta 1 
presenta pH de 6,00 en promedio, calificando a las aguas subterráneas como ligeramente ácidas. 
 
La composición química varía de acuerdo a la procedencia de las aguas, así las provenientes de 
Marayniyoc y Supacocha demuestran poco recorrido sub superficial, tratándose de aguas meteóricas 
del tipo bicarbonatadas cálcicas y sulfatadas sódicas respectivamente.  En este último la presencia del 
ión cloruro en pequeñas cantidades puede deberse a la concentración de agua de lluvia ó a la 
presencia de ciertos minerales asociados a las rocas ígneas del lugar. En cambio las aguas del río 
Pampas recogidas a la altura del antiguo campamento  

6.2.1.5 SECTOR HUAYTARÁ  

En esta zona, los valores de conductividad eléctrica del agua que se registraron presentan valores 
promedios de700 µS/cm, (Pampa Cancha y Ñauinpuquio) indicando salinidad baja a media ó 
moderadas.  Mientras que el pH es 7,0, lo que indica que las aguas subterráneas son neutras. 
 
La muestra tomada del Bofedal Ccotanca (BF-5) próximo a los manantiales presenta valores de C.E de 
34,5 µS/cm, debido al bajo índice de los cationes, y el pH registrado es 7,31, calificando las aguas como 
ligeramente alcalinas.  El tipo de agua determinado por el método gráfico de Schoeller Berkaloff es 
bicarbonatada sódica.  Los bajos valores registrados son propios de aguas meteóricas.  

6.2.2 EL SECTOR DE COSTA 

6.2.2.1 SECTOR DEL VALLE DEL RÍO PISCO – PAMPAS DE VILLACURÍ 

En la margen izquierda se presentan valores de 1 000 µS/cm (pozo P-16), ubicado en las proximidades del 
poblado de Bernales al centro del valle. Los sectores marginales del mismo donde las aguas excedentes 
de las irrigaciones son evacuadas las hacia los campos de dunas creando lagunas en depresiones 
naturales que subsisten por alimentación mixta (subterránea y superficial), los valores que se presentan en 
las lagunas oscilan entre 1 600 µS/cm y en la Bernal 2 100 µS/cm.   Estos valores dependen del flujo 
superficial hacia ellas 
  
Los valores de pH encontrados son de 7,00 a 7,98, calificando a las aguas subterráneas de neutras a 
alcalinas, los mayores valores se encuentran al centro del valle. 
 
El tipo de agua en las lagunas Bernal y Morón es Sulfatada sódica, debido a la vegetación, mientras 
que en el centro del valle de aguas más profundas predominan las bicarbonatadas cálcicas. 
 
En el margen derecho del valle se observa valores promedios de 3 350 µS/cm (pozo P-10), ubicado en la 
Irrigación Cabeza de Toro, Estos niveles son altos debido a los problemas de drenaje que se presentan en 
el valle, donde las aguas se encuentran a poca profundidad y de poco volumen del reservorio acuífero.  
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6.2.2.2 SECTOR DEL VALLE DE LOS RÍOS CHICO Y MATAGENTE 

Los valores de conductividad eléctrica del agua registrados en los pozos P–9 y P-4 son 6,12 y 9,66 
µS/cm respectivamente, indicando salinidad baja a media o de calidad buena a permisible.   
 
Los valores de pH son 7,00 y 7,21, que corresponden a aguas subterráneas neutras a ligeramente 
alcalinas. 
 
Los iones predominantes son bicarbonatos, sodio y potasio y cloruros.  El tipo de agua es 
Bicarbonatada sódica.  Los cloruros están asociados al sodio, todos los valores hallados desde Alto 
Larán a El Carmen se encuentran dentro de los límites permisibles de la OMS para uso potable.  

6.2.2.3 SECTOR DE LA QUEBRADA TOPARÁ 

Los valores de conductividad eléctrica del agua medida “in situ” en el pozo P–2 del fundo Santa Felicita 
fue de 1 200 µS/cm, lo que indica valores de salinidad media donde la calidad del agua según la C.E es 
del tipo buena a permisible, el valor de pH es 7,53, calificando a las aguas subterráneas como básicas 
ó alcalinas. 
 
Los iones predominantes son cloro, sodio y potasio.  El tipo de agua es clorurada sódica.  La alta 
concentración de cloruros, por tratarse aguas profundas, puede deberse al contacto con las rocas de la 
formación Cañete.  

6.3 SENSIBILIDAD DE LOS ACUÍFEROS FRENTE AL PROYECTO 

6.3.1 SENSIBILIDAD EN SIERRA 

En el sector de sierra, su posición altitudinal en la cordillera (cabecera de las cuencas) hace que la 
mayoría de los manantiales tengan una recarga y descarga rápida, por lo que se supone una 
escorrentía subterránea corta. La profundización de la recarga en estos acuíferos es desconocida. La 
mayoría tienen carácter temporal mientras que los registrados como de consumo poblacional (según 
información proporcionada por los lugareños) son perennes con algunas excepciones (quebrada Jollpa 
en Chiquintirca).  
 
En el área de estudio no se registró afloramiento de agua subterránea debido a presencia de fallas 
menores, diaclasas y ocasionalmente cavidades kársticas. 
 
En el sector sierra no se prevé afectaciones a las napas freáticas porque el trazo del gasoducto pasa 
por las cabeceras de cuencas, por las divisorias topográficas, donde las napas freáticas recién 
empiezan a conformarse. Luego, en las vertientes de los valles, las napas freáticas, son pobres o se 
encuentran a profundidades variables; únicamente en los escasos fondos de valle que cruza el 
gasoducto (Vinchos, Yucay. Torobamba) se puede encontrar napas freáticas a profundidades menores 
de 10 m, y aún en estos casos se trata de sectores reducidos. 
 
Sin embargo, deberá tenerse en cuenta las zonas donde los manantiales son utilizados por la 
población, como en el caso de la localidad de Concabrido (Ayacucho), donde la escasa información 
que se logró recuperar es insuficiente, así como los datos sobre la ubicación de las líneas de 
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conducción. Igualmente en la localidad de Aypacorral (San Miguel), donde estos pequeños “ojos de 
agua” sirven para uso doméstico. 

6.3.2 SENSIBILIDAD EN COSTA 

Un sector particularmente sensible se identificó en la costa, en el valle del río Pisco, donde el trazo 
pasa a 500 m de la laguna Morón, de origen definidamente freático e importante desde el punto de 
vista ecológico.  Sobre la margen izquierda, las lagunas Morón y Bernal existen debido a la doble 
alimentación subterránea y superficial como consecuencia de encontrarse en el sector marginal del 
acuífero y recibir las aguas excedentes del sistema de riego debiendo tenerse en cuenta la escasa 
profundidad del reservorio en el caso de la laguna Morón que es el más importante ecosistema. 
 
En pampa Chunchanga, el tramo está ubicado sobre los límites laterales del acuífero de Villacurí, que 
también es profundo en este sector.   
 
Se estima que en la quebrada Concón Topará no habrá afectación al acuífero por la profundidad de la 
napa, mientras que en el valle de Chincha existen ciertos sectores en donde los niveles son 
superficiales, como también sucede en la margen derecha el valle del río Pisco donde incluso llega a 
aflorar. 
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7.0 HIDROLOGÍA 

Esta sección analiza la red hidrográfica del área de estudio.  Se describe el comportamiento hidrológico, 
régimen, caudales mínimos, máximos y promedios de los cursos de agua que serán cruzados por el 
gasoducto. Los caudales máximos previsibles  son calculados para los ríos y quebradas cruzados por el 
ducto. 
 
El capítulo se desarrolla sobre la base de diversas fuentes de información. En primer lugar, se tomó registros 
hidrológicos de organismos del Estado que han evaluado varias cuencas para impulsar planes de desarrollo. 
Estos registros se consignan en el anexo y se indican en la bibliografía respectiva. Se utilizó también una 
importante data hidrológica de Transportadora de Gas del Perú (TgP), corporación que ha evaluado varias 
cuencas relacionadas con el gasoducto Camisea-Lima. 
 
Walsh Perú SA (Walsh) ha compilado la cartografía oficial del Instituto Geográfico Nacional (IGN), para fijar la 
red hidrográfica que se presenta en los mapas de este capítulo. Sobre esta base, y contando con imágenes 
satelitales, se ha preparado mapas de cuencas y subcuencas, identificando parámetros hidrofisiográficos 
como longitud de cauces, áreas de cuenca, altitudes máximas y mínimas, pendiente, índice de compacidad, 
entre otros. Asimismo, Walsh ha efectuado cálculos hidrológicos para varias quebradas y ríos que carecen 
de esta información, y otros cálculos para corroborar los resultados de los trabajos consultados.  
 
En las páginas siguientes se presenta una breve descripción de los métodos empleados para evaluar los 
comportamientos hidrológicos, caracterización de las cuencas hidrográficas de interés, resultados de los 
cálculos hidrológicos con los cuadros correspondientes. En el Anexo 3.6.1 se adjunta la data hidrológica 
utilizada, y len los mapas 1.1-6 y 1.2-6 se presentan las cuencas hidrográficas evaluadas. 

7.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED HIDROGRÁFICA 

El territorio peruano se divide hidrográficamente en tres vertientes: Pacífico, Atlántico (algunas veces referida 
como cuenca Amazónica) y Titicaca. La red hidrográfica del proyecto se desarrolla en las dos primeras.  
 
La vertiente del Pacífico se localiza entre las cumbres de la cordillera Occidental y el océano Pacífico. Es una 
estrecha faja de 100 a 200 km de ancho, que recorre casi los 3 000 km de largo que tienen los Andes 
occidentales peruanos. De estas cumbres nacen 53 ríos que descienden hacia el Pacífico, por lo general con 
orientación este-oeste. De esta gran red hidrográfica, la que se relaciona con este estudio se ubica al sur, y 
consta sólo de tres ríos principales: San Juan (Chincha), Topará y Pisco, que serán cruzados por el 
gasoducto, además de algunos cruces de subcuencas pertenecientes al río Pisco, como también cruces de 
pequeñas subcuencas secas que drenan sus esporádicas escorrentías hacia el río Ica. 
 
Los cursos de esta vertiente tienen cuencas escarpadas y alargadas, de fondo profundo y quebrado de 
fuertes pendientes, estando limitadas por cadenas de cerros que en dirección al Pacífico muestran un 
descenso sostenido y rápido del nivel de cumbres, presentando en su parte superior numerosas lagunas y, 
en el caso de los ríos Pisco y San Juan (Chincha), pequeños glaciares que alimentan la red hidrográfica 
durante los meses de estiaje. La divisoria continental de aguas de las vertientes del Pacífico y del Atlántico se 
ubica aproximadamente en el km 210 del trazo del gasoducto. 
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La vertiente del Atlántico o amazónica se denomina así porque sus cursos de agua vierten al río Amazonas y 
éste a su vez en el océano Atlántico. Esta vertiente ocupa gran parte del territorio nacional, desde las 
cumbres de la cordillera Occidental hasta las fronteras con otras naciones amazónicas. De toda esta gran 
vertiente hidrográfica, el área del proyecto abarca solo unos pocos ríos de muy pequeña a mediana 
magnitud, generalmente cruzando los cursos fluviales superiores, es decir las cabeceras de cuencas. 
 
El relieve de las cuencas de los ríos de la vertiente del Atlántico es variable, pudiéndose establecer dos 
zonas diferenciadas: una alta, por encima de 1 000 y hasta 6 000 msnm en la cual la hoya hidrográfica es 
escarpada y alargada, de fondo profundo y quebrado y de fuerte pendiente, que es el caso de los ríos 
incluidos en el proyecto. La zona por debajo de 1 000 msnm es también accidentada pero poco escarpada, 
alargada y de desnivel gradual, y drena la región de selva, y no forma parte de la influencia geográfica del 
proyecto.  
 
Las características físicas de las cuencas se presentan en el Cuadro 7-1. 

7.1.1 VERTIENTE DEL ATLÁNTICO 

Las cuencas de esta vertiente que se relacionan con el proyecto son el Mantaro y el Apurímac, que a su vez 
incluyen numerosas subcuencas, algunas de las cuales son cruzadas por el gasoducto. Los ríos Mantaro y 
Apurímac están muy alejados del área de influencia directa o indirecta del proyecto, por lo que sólo se les 
menciona por ser colectores de la red hidrográfica del área. Específicamente las subcuencas involucradas 
con cruces del gasoducto son:  
 
• Cuenca del río Apurímac, que, incluye a los ríos Alfarpampa y Qollpa1, a la quebrada Jejamachay, al río 

Sachapampa y al río Pampas2.  
• Subcuenca del río Pampas, que pertenece a la cuenca del río Apurímac, que siempre en el orden de 

este a oeste incluye a las quebradas Campana y SN1, a los ríos Uras, Torobamba y Tambomachay, y a 
las quebradas Huaycco Corral, SN, Chaupi y Cuchuhuasi3. 

• Cuenca del río Mantaro, que incluye al río Yucay y al río Vinchos. 
 
En general, la variación estacional de lluvia y caudal en esta vertiente sigue aproximadamente un patrón 
similar al de la vertiente del Pacífico, aunque con valores más uniformes y constantes debido a lluvias más 
abundantes. Todas las cuencas de la vertiente del Atlántico, relacionadas con el proyecto, se localizan sobre 
2 500 msnm y son cuencas húmedas, es decir, que toda su área de cuenca recibe precipitaciones que 
aportan de manera significativa en el régimen hidrológico (a diferencia de los ríos de la vertiente pacífica, que 
tienen porciones considerables de sus cuencas dentro de las regiones desérticas, que prácticamente no 
aportan lluvias a su régimen hidrológico).  
 
Dos estaciones hidrológicas se presentan en el año, una de avenidas de enero a abril con aproximadamente 
70 % del volumen anual, y la otra de estiaje (vaciantes) de junio a agosto con 10 % del volumen. Los otros 

                                                      
1   En la cartografía del IGN, se denomina quebrada Jollpa 
2  La denominación de río y quebrada es aproximada, y se refiere a la forma con que normalmente se les identifica en la cartografía del IGN o como 

les llama la población local. Generalmente se denomina río a una corriente de agua de caudal variable pero siempre existente a lo largo del año. 
Se llama quebrada o torrente a cursos de agua que sólo tienen flujo hídrico de manera estacional o esporádica. En el mapa de cuencas que 
acompaña este estudio, se representa los ríos o cursos de agua de régimen permanente con trazo azul continuo; las quebradas de régimen 
estacional en trazos discontinuos. Las de régimen excepcional o esporádico (como muchas quebradas de costa, casi siempre secas), se 
representan con trazos discontinuos de pequeñas líneas. En geomorfología estos cursos de agua de régimen excepcional se denominan “uadis”. 

3  Las quebradas SN1 y SN son denominadas así en este estudio, porque son muy pequeñas y no tienen nombre conocido. 
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meses constituyen transiciones, mayo (5,0 %), septiembre (2,0 %), octubre (3,0 %), noviembre (4,0 %) y 
diciembre (6,0 %). La intensidad de las lluvias en esta vertiente es significativamente mayor generando 
caudales máximos más intensos. Los caudales mínimos presentan valores más significativos debido a la 
presencia de numerosas lagunas (IILA-SENAMHI-UNI 1982, Lahmeyer 1980, ONERN 1985). 

7.1.1.1 CUENCA DEL RÍO APURÍMAC 

El Apurímac es uno de los principales ríos que drenan la sierra sur del país, y sus nacientes son los puntos 
más extremos de nacimiento de la cuenca amazónica. De esta cuenca, el gasoducto cruzará algunos ríos 
que en su mayoría son afluentes menores. Son los ríos Alfarpampa y Qollpa, la quebrada Jejamachay, el río 
Sachapampa y el río Pampas. 

7.1.1.1.1 Cuenca del río Alfarpampa  

Este río nace de la unión de los ríos Pallja y Huayllaura, y se dirige hacia el Apurímac. Se localiza en el 
departamento de Ayacucho. Su régimen es irregular y torrentoso.  El gasoducto cruza esta quebrada al inicio 
de su trazo (Km 0+500), en un sector de cabeceras de cuenca.  

7.1.1.1.2 Cuenca del río Qollpa (En la cartografía del IGN figura como quebrada Jollpa) 

El río Qollpa discurre sus aguas al río Alfarpampa. Se localiza en el departamento de Ayacucho. Su régimen 
es irregular y torrentoso, y si bien es un curso de agua de régimen permanente, sus caudales son muy 
pequeños incluso durante la estación de avenidas. Será cruzado por el gasoducto en la parte baja final de su 
cuenca.  

7.1.1.1.3 Cuenca de la quebrada Jejamachay 

La quebrada Jejamachay es una pequeña cuenca que desemboca en el río Sachapampa. Se localiza en el 
departamento de Ayacucho. Su régimen es, irregular y torrentoso, de caudales muy pequeños. El nuevo 
gasoducto no la cruzará, aunque se prevé que pasará muy cerca de su cauce, a unos pocos metros.  

7.1.1.1.4 Cuenca del río Sachapampa 

El río Sachapampa se localiza en el departamento de Ayacucho. Fluye de oeste a este, descargando sus 
aguas en el río Chunchubamba, el cual a su vez va hacia el Apurímac. Su régimen es irregular y torrentoso, 
y será cruzado por el kilómetro 10 del gasoducto en la parta alta de su cuenca.  

7.1.1.1.5 Cuenca del río Pampas 

La cuenca del Pampas forma parte de la cuenca del río Apurímac; es muy extensa y está ubicada en los 
departamentos de Ayacucho y Huancavelica. Su régimen es irregular y torrentoso, y su cauce será cruzado 
por el kilómetro 187 del gasoducto en las cabeceras de su cuenca.  

7.1.1.2 SUBCUENCAS DEL RÍO PAMPAS 

El río Pampas es uno de los afluentes más importantes del río Apurímac, en el que desemboca luego de un 
largo recorrido drenando la sierra de los departamentos de Huancavelica y Ayacucho, incluyendo varias de 
las cuencas de interés para el proyecto. Los afluentes del Pampas que serán cruzados por el gasoducto son 
los siguientes: 
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7.1.1.2.1 Cuenca de la quebrada Campana 

La quebrada Campana es una pequeña cuenca que descarga sus aguas en la quebrada Atohuachanan. Se 
localiza dentro del departamento de Ayacucho. Su régimen es de caudales muy pequeños, irregulares y 
torrentosos, y será cruzado por el kilómetro 23 del gasoducto en la parte media de su cuenca.  

7.1.1.2.2 Cuenca de la quebrada SN1 

Es una pequeña cuenca de las cabeceras del Pampas, la cual no tiene nombre conocido. La quebrada SN1 
descarga a la quebrada Atohuachanan. Se localiza en el departamento de Ayacucho y su régimen es 
irregular y torrentoso, de caudales muy pequeños. Será cruzado por el kilómetro 25 del gasoducto.  

7.1.1.2.3 Cuenca del río Uras 

El río Uras es tributario del río Torobamba, el cual pertenece a la cuenca del río Pampas. Es de régimen 
irregular y torrentoso, y su cauce será cruzado por el kilómetro 30 del gasoducto en la parte baja de su 
cuenca.  

7.1.1.2.4 Cuenca del río Torobamba 

El río Torobamba es uno de los afluentes más importantes del río Pampas. La subcuenca que interesa al 
proyecto se localiza dentro del departamento de Ayacucho. Su régimen es irregular y torrentoso, y su cauce 
será cruzado por el kilómetro 39 del gasoducto en la parte baja de su cuenca.  

7.1.1.2.5 Cuenca de la Quebrada Huaycco Corral  

La quebrada Huaycco Corral es una pequeña cuenca altoandina, en las cabeceras del río Apacheta. Su 
régimen es irregular y torrentoso, y será cruzado por el kilómetro 174 del gasoducto en la parte baja de su 
cuenca.  

7.1.1.2.6 Cuenca del río Tambomachay  

El río Tambomachay es afluente del río Palmitos, que a su vez es afluente del Pampas. Es una cuenca 
altoandina que se localiza en el departamento de Ayacucho. Su régimen es irregular y torrentoso, y será 
cruzado por el kilómetro 175 del gasoducto en la parte baja de su cuenca.  

7.1.1.2.7 Cuenca de la quebrada SN  

La quebrada SN es un afluente del río Leche Leche, que a su vez es tributario del río Pampas con caudal medio 
de 0,260 m³/s. Se localiza dentro del departamento de Ayacucho. Su régimen es irregular y torrentoso, de 
caudales muy pequeños Será cruzado por el kilómetro 201 del gasoducto en la parte baja final de su cuenca.  

7.1.1.2.8 Cuenca de la quebrada Chaupi  

Es otro pequeño afluente del río Leche Leche. Se localiza en el departamento de Ayacucho. Su régimen es 
irregular y torrentoso y de caudales muy pequeños. Será cruzado por el kilómetro 203 del gasoducto en la 
parte baja final de su cuenca. 
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7.1.1.2.9 Cuenca de la quebrada Cuchuhuasi 

La quebrada Cuchuhuasi es un pequeño afluente del río Leche Leche, que a su vez desemboca en el curso 
superior del río Pampas. Se localiza en el departamento de Ayacucho. Su régimen es irregular y torrentoso, 
de caudales muy pequeños. Será cruzado por el kilómetro 206 del gasoducto en la parte baja final de su 
cuenca.  

7.1.1.3 CUENCA DEL RÍO MANTARO 

El Mantaro es uno de los principales ríos que drenan la sierra central del país. De esta cuenca, el gasoducto 
cruzará dos de sus afluentes, los ríos Vinchos y Yucay. 

7.1.1.3.1 Cuenca del río Yucay 

El río Yucay es tributario del río Occopa, que luego cambia de nombre a río Góngora y desemboca en el río 
Cachi, antes de desaguar en el río Mantaro. Está localizado en el departamento de Ayacucho. Su régimen es 
irregular y torrentoso, y será cruzado por el kilómetro 63 del gasoducto en la parte media de su cuenca.  

7.1.1.3.2 Cuenca del río Vinchos 

El río Vinchos desemboca en el río Cachi, el cual se dirige a su vez hacia el río Mantaro. Se ubica en el 
departamento de Ayacucho, es de régimen irregular y torrentoso, y es cruzado por el gasoducto por el 
kilómetro 110 en la parte baja final de su cuenca.  

7.1.2 VERTIENTE DEL PACÍFICO 

Las cuencas de esta vertiente de interés para el proyecto son las de los ríos Chincha (Matagente-Chico), 
Pisco e Ica, y cuencas de las quebradas Topará y Río Seco; de esta última hay que precisar que el 
gasoducto cruzará dos de sus pequeñas subcuencas, las quebradas San Juan y Murciélago, casi siempre 
secas, que escurren sus flujos esporádicos hacia la intercuenca seca endorreica (sin salida directa al mar) 
que hay entre las cuencas de los ríos Pisco e Ica. En el caso de la cuenca del río Ica, el gasoducto cruzará 
únicamente la quebrada Tantacce, que es un pequeño afluente de las cabeceras altoandinas de la cuenca 
del río Ica. En las demás cuencas mencionadas, el gasoducto si cruzará los cauces principales. 
 
A diferencia de los ríos de la vertiente atlántica, los ríos de la vertiente pacífica tienen proporciones variables 
de cuenca húmeda y seca. 
 
Se denomina “cuenca húmeda” al área ubicada por encima de 2 500 msnm, y “cuenca seca” a los terrenos 
ubicados bajo esta altitud. Se entiende que la porción territorial de cuenca húmeda es la que recibe lluvias 
significativas que alimentan su régimen hidrológico. Las llamada “cuencas secas”, se encuentran en las 
amplias extensiones desérticas y subdesérticas de la costa; no carecen de lluvias siempre, pero su aporte al 
régimen hidrológico no es significativo salvo  en circunstancias excepcionales. 
 
Los ríos de la vertiente pacífica son muy torrenciales, es decir, de variaciones extremas entre máximas y 
mínimas, especialmente el río Chincha, que presenta mínimas de poco más de 1 m³/seg hasta máximas de 
más de 1 200 m³/seg. El Topará y las subcuencas que drenan al río Pisco y al Río Seco son también 
extremadamente torrenciales, cuyos flujos esporádicos y estacionales de los meses de lluvias corresponden 
más al tipo de “huaycos”, es decir avenidas muy cargadas de sólidos que se producen durante escasas 
horas e inmediatamente después de fuertes precipitaciones; estos flujos pasan muy pronto de varios m³/seg 
a flujos de solo unos pocos litros/seg. 
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El río Pisco es el menos torrencial, de este grupo de la vertiente pacífica, ya que su área de cuenca húmeda 
es extensa, tiene varias lagunas grandes y pequeños glaciares que alimentan su caudal durante la estación 
seca. A continuación se describe las características generales de cada unos de estos ríos4. 

7.1.2.1 CUENCA DE LA QUEBRADA TANTACCE  

Es una pequeña subcuenca de las nacientes del río Ica. Se localiza dentro del departamento de Ayacucho. 
La quebrada Tantacce desemboca en el río Pampahuasi. Su régimen es irregular y torrentoso, de caudales 
muy reducidos.  

7.1.2.2 CUENCA DE LA QUEBRADA HUÁNCANO (CABECERAS) 

Esta cuenca está ubicada en el departamento de Ica, es muy torrentosa y de régimen estacional, y es una de 
las numerosas quebradas secas o subcuencas que drenan hacia el río Pisco. Será cruzada por el kilómetro 
276 del gasoducto en sus partes altas o cabeceras.  

7.1.2.3 CUENCA DE LA QUEBRADA MURCIÉLAGO  

Esta quebrada seca es tributaria de la quebrada Río Seco, Su cauce será cruzado por el kilómetro 300 del 
gasoducto en la parte baja de su cuenca.  

7.1.2.4 CUENCA DE LA QUEBRADA SAN JUAN  

Esta quebrada seca se une con la quebrada Murciélago y forman la quebrada Río Seco, de la cual son sus 
principales subcuencas. Será cruzada por entre los kilómetros 280 y 308 del gasoducto en la parte media de 
su cuenca.  

7.1.2.5 CUENCA DE LA QUEBRADA RÍO SECO  

Es una cuenca torrencial seca que se halla entre las cuencas hidrográficas de los ríos Pisco e Ica, y 
drena sus eventuales escorrentías hacia la pampa de Villacurí, que es una cuenca endorreica. El 
cauce seco de este torrente será cruzado por el kilómetro 308 del gasoducto en la parte media de su 
cuenca.  

7.1.2.6 CUENCA DEL RÍO PISCO 

La cuenca del río Pisco se encuentra en la costa sur del Perú, en los departamentos de Ica y Huancavelica. 
El río Pisco nace en la línea de cumbres de la cordillera Occidental a 5 200 msnm y desemboca en el 
océano Pacifico. El régimen es torrentoso e irregular, presentando una estación de avenidas entre diciembre 
y marzo con más del 79 % del volumen total anual y una estación de estiaje entre junio y agosto con 3 % del 
volumen; los demás meses son de transición entre estas dos estaciones, como abril (10,7 %), mayo (3,0 %), 
septiembre (0,9 %), octubre (1,1 %) y noviembre (2,3 %). 
 
El río Pisco será cruzado por el gasoducto en su porción final, es decir en la parte baja de la cuenca, km 335.  

                                                      
4 IILA-SENAMHI-UNI 1982; INADE 1993; JICA 2001; GTZ-Lahmeyer 1980; ONERN 1970, 1971, 1970 
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7.1.2.7 CUENCA DEL RÍO SAN JUAN-CHINCHA (RÍOS CHICO Y MATAGENTE) 

La cuenca del río San Juan-Chincha está ubicada en los departamentos de Ica y Huancavelica. Tiene sus 
nacientes en la cordillera Occidental, donde se ubican pequeñas lagunas como Huichinga, Turpo, Ñuñunga, 
etc. Corre de este a oeste y desemboca en el océano Pacifico. Sus afluentes más importantes son los ríos: 
Huichinga, Colcabamba, Palmadera, Arma, Huachos, Tantara, Ayoque y Almacén. El régimen es torrentoso 
e irregular, presentando una estación lluviosa de diciembre a marzo con más del 60 % del volumen y una 
estación seca de mayo a agosto con el 15 % del volumen anual; los demás meses son de transición entre 
estas dos estaciones. El gasoducto cruza la parte baja del río San Juan, donde se encuentra bifurcado en 
dos canales, conocidos como los ríos Matagente y Chico; debido al detalle del área de estudio, las 
bifurcaciones aparecen como dos ríos diferentes, pero resultan ser parte del río San Juan, a veces conocido 
también como Chincha. 

7.1.2.8 CUENCA DE LA QUEBRADA TOPARÁ 

La cuenca Topará es una quebrada casi permanentemente seca próxima a la cuenca del río Cañete. El 
gasoducto cruzará esta quebrada en dos sectores (en el km 390), que se denominan Topará II y Topará en 
este informe. La cuenca no cuenta con ninguna estación medidora pluviométrica o hidrométrica, pero se han 
efectuado varios estudios con fines agrícolas como los que se refieren a las Pampas de Concón-Topará5.  

7.2 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO 

En general, los 25 ríos y quebradas que cruzará el gasoducto tienen un régimen hidrológico marcadamente 
torrencial, donde los caudales entre períodos de creciente de los veranos lluviosos, son muy superiores a los 
caudales que se dan en los meses de invierno secos. De los 24 cursos de agua 16 drenan a la cuenca 
atlántica, 6 drenan directamente hacia el Pacífico, y 2 son cuencas endorreicas (Río Seco – Villacurí) que 
drenan indirectamente hacia el Pacífico. 
 
De los 16 cursos que drenan a la cuenca atlántica, sólo 3 ríos tienen magnitudes de caudal promedio 
superiores a 5 m³/seg e inferiores a 10 m³/seg. Es decir se trata de corrientes fluviales de mediana magnitud. 
Son los ríos Vinchos, Pampas y Torobamba, que durante las crecientes máximas estimadas para períodos 
de retorno de 20 años, no superan en ningún caso los 100 m³/seg. 
 
Tres ríos, Yucay, Uras y Tambomachay, son de pequeña magnitud, ya que los caudales promedio fluctúan 
entre 1 y poco más de 2m³/seg, y las máximas estimadas para períodos de retorno de 20 años, están como 
máximo en el orden de 30 m³/seg. Los demás ríos y quebradas de la vertiente amazónica que se cruzarán 
en el gasoducto, son de caudales muy pequeños y no representan riesgos considerables para la ingeniería 
del proyecto o la conservación ambiental. 
 
De las 8 cuencas de la vertiente pacífica con cruce fluvial del gasoducto, sólo 2 son de ríos permanentes, el 
Pisco y Chincha, los cuales tienen caudales considerables, ya que si bien su promedio bordea los 20 m³/seg, 
también presentan caudales del orden de 400 m³/seg para períodos de retorno de 20 años. Las demás 
quebradas o cruces de la cuenca pacífica son en su mayoría cursos de agua casi siempre secos, que incluso 
para períodos de retorno de 20 años presentan caudales muy bajos, inferiores a 1 m³/seg. 
 
Las características de las cuencas mencionadas en la sección anterior se presentan en el Cuadro 7-1. 

                                                      
5  Walsh Perú ha llevado a cabo diversos Estudios de Impacto Ambiental en las Pampas de Concón-Topará entre los años 1999 y 2003. 
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Cuadro 7-1 Características físicas de las cuencas 

Cuenca Vertiente Longitud 
(km) Cota máxima Cota mínima 

Área total 
hasta el cruce 

(km²) 
Área total  

(km²) 
Perímetro 

(km) 
Pendiente 

(%) 
K 

Compacidad 
Tc 

(minutos) 
Tlag 

(minutos) 

Río Alfarpampa 11,24 3 980 3 000 208,19 60,94 35,64 8,7 1,28 65,494 39,30 
Río Qollpa 4,50 3 550 3 000 8,90 8,88 13,10 12,2 1,23 28,400 17,04 
Quebrada Jejamachay 2,37 3 650 3 200 2,89 2,32 7,85 19,0 1,29 14,656 8,79 
Río Sachapampa 

VA-AP 

9,23 4 100 3 200 218,42 36,78 27,87 9,8 1,29 53,914 32,35 
Quebrada Campana 0,88 3 850 3 800 19,85 4,31 8,36 5,7 1,13 10,806 6,48 
Quebrada SN 1 1,65 4 063 3 850 4,42 3,94 7,87 12,9 1,11 12,892 7,73 
Río Uras 18,81 4 290 2 550 135,73 108,81 47,69 9,3 1,28 95,187 57,11 
Río Torobamba 

VA-SP 

42,85 4 250 2 400 706,76 532,59 116,60 4,3 1,41 240,689 144,41 
Río Yucay 36,72 4 204 2 850 683,96 376,10 95,00 3,7 1,37 227,074 136,24 
Río Vinchos 

VA-M 62,03 4 804 3 190 1 210,53 1 149,75 177,85 2,6 1,47 388,885 233,33 
Quebrada Huaycco Corral VA-SP 4,89 4,664 4,350 16,99 13,56 14,86 6,4 1,13 38,86 23,32 
Río Tambomachay VA-SP 36,73 4 743 4 150 203,07 176,59 71,52 1,6 1,51 312,173 187,30 
Río Pampas VA-AP 40,91 4 915 4 000 1 148,36 704,77 142,24 2,2 1,50 299,153 179,49 
Quebrada SN 6,35 4 599 4 350 27,21 24,61 21,03 3,9 1,19 57,540 34,52 
Quebrada Chaupi 7,32 4 600 4 372 21,93 20,08 20,13 3,1 1,26 70,043 42,03 
Quebrada Cuchuhuasi 

VA-SP 
3,23 4 500 4 440 8,15 7,85 11,59 1,9 1,16 45,425 27,26 

Quebrada Tantacce 3,62 4 450 4 159 9,52 7,87 11,38 8,0 1,14 28,213 16,93 
Quebrada Huáncano 1,43 2 928 2 800 126,72 2,43 6,26 8,9 1,12 13,302 7,98 
Quebrada Murciélago 19,54 2 900 1 099 62,51 90,61 45,78 9,2 1,35 98,202 58,92 
Quebrada San Juan 9,95 2 700 1 830 49,33 27,42 23,45 8,7 1,25 59,615 35,77 
Quebrada Río Seco 25,02 2 652 750 191,93 73,89 60,02 7,6 1,95 127,923 76,75 
Río Pisco 163,69 4 750 249 3 863,78 3 742,93 432,43 2,7 1,98 803,639 482,18 
Río Chincha (Chico/ 
Matagente 132,34 4 750 150 3 221,80 3 090,00 322,29 3,5 1,62 623,444 374,07 

Quebrada Topará II 46,16 3 724 130 623,39 225,29 99,71 7,8 1,86 203,105 121,86 
Quebrada Topará 

VP 

57,53 4 160 134 623,39 385,29 137,99 7,0 1,97 250,738 150,440 
VA-AP: Vertiente del Atlántico– Quebrada Apurímac   VA-SP: Vertiente del Atlántico – Subcuenca del río Pampas  
VA-M: Vertiente del Atlántico – Quebrada Mantaro   VP: Vertiente del Pacífico 
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7.2.1 ESTACIONES HIDROMÉTRICAS 

En la zona se ubican ocho estaciones hidrométricas, y en general los registros cubren desde 1962 hasta la 
actualidad, aunque presentan numerosos vacíos y paralizaciones de operación. La red hidrológica de la zona 
del proyecto se muestra en el Cuadro 7-2 (II LA-SENAMHI-UNI 1982, ONERN 1979). 

Cuadro 7-2 Red hidrométrica en cuencas del proyecto 

Estación Río Cuenca Departamento Provincia Latitud Longitud Altitud Tipo 

Upamayo Mantaro Mantaro Junín Junín 10º55'19" 76º16'34" 4 080 LG 
Mejorada Mantaro Mantaro Huancavelica Tayacaja 12º31'41" 74º55'16" 2 799 LG 
Puente Chulec Mantaro Mantaro Junín Yauli 11º30'47" 75º55'22" 3 710 LG 
Cochas Tunel Cochas Mantaro Junín Jauja 11º51'18" 75º44'27" 3 750 LM 
Chinchi Huancavelica Mantaro Huancavelica Huancavelica 12º32'07" 74º55'26" 2 830 LM 
Santa_Elena Sicra Mantaro Huancavelica Angaraes 13º01'58" 74º42'42" 3 600 LM 
Conta San Juan San Juan Ica Chincha 13º27'00" 75º59'00" 320 LM 
Letrayoc Pisco Pisco Ica Pisco 13º40´00 75º43'00" 640 LM 
 
El término tiempo de concentración (Tc) es el tiempo en que demora una gota de lluvia en llegar hasta la 
estación hidrométrica.  El tiempo de retardo (Tlag) es definido por el tiempo en que tarda la lluvia hasta el pico 
de la onda de caudal máximo.  
 
Debido a la falta de información, se tuvo de estimar los valores de caudales máximos, medios y mínimos.  La 
metodología utilizada se explica en el Anexo 3.6-2.  Para el cálculo de los caudales máximos se utilizó la 
distribución probabilística de Gumbel (Valor Extremo Tipo I), el procedimiento se desarrolla sobre la base de 
una serie de caudales medio diarios y el máximo valor de cada año.  El cuadro 7-3 muestra los valores de 
caudales máximos de las cuencas estudiadas. 

Cuadro 7-3 Valores de caudales máximos 

Cuenca 
T=2 años 

Pmax: 37,158 
mm Qmax 

T=5 años 
Pmax: 45,812 

mm Qmax 

T=10 años 
Pmax: 52,359 

mm Qmax 

T=20 años 
Pmax: 58,905 mm 

Qmax 

T=50 años 
Pmax: 67,56 mm 

Qmax 

T=100 años 
Pmax: 74,106 

mm Qmax 
Río Alfarpampa 1,308 2,17 3,49 5,386 9,797 15,789 
Río Qollpa 0,218 0,30 0,54 0,723 1,755 2,719 
Quebrada Jejamachay 0,075 0,08 0,19 0,293 0,649 0,980 
Río Sachapampa 0,380 1,34 2,16 3,292 6,367 10,000 
Quebrada Campana 0,103 0,15 0,25 0,413 0,893 1,339 
Quebrada SN 1 0,075 0,11 0,25 0,304 0,663 1317 
Río Uras 2,175 3,75 6,02 9,444 15,234 24,914 
Río Torobamba 7,235 16,22 24,97 43,116 66,929 87,369 
Río Yucay 5,273 11,58 17,84 30,581 47,567 61,976 
Río Vinchos 11,183 30,55 50,90 87,440 134,520 175,650 
Quebrada Huaycco Corral 0,349 1,00 1,64 2,573 4,378 5,662 
Río Tambomachay 2,028 5,06 8,07 13,917 21,401 28,103 
Río Pampas 8,325 20,37 32,30 55,736 85,823 112,630 
Quebrada SN 0,513 0,86 1,40 2,155 3,860 6,186 
Quebrada Chaupi 0,428 0,70 1,14 1,761 3,157 5,059 
Quebrada Cuchuhuasi 0,183 0,26 0,47 0,716 1,442 2,269 
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Cuenca 
T=2 años 

Pmax: 37,158 
mm Qmax 

T=5 años 
Pmax: 45,812 

mm Qmax 

T=10 años 
Pmax: 52,359 

mm Qmax 

T=20 años 
Pmax: 58,905 mm 

Qmax 

T=50 años 
Pmax: 67,56 mm 

Qmax 

T=100 años 
Pmax: 74,106 

mm Qmax 
Quebrada Tantacce 0,193 0,26 0,48 0,723 1,560 2,417 
Quebrada Huáncano 
(cabecera) 0,050 0,08 0,12 0,203 0,442 0,664 

Quebrada Murciélago 0,160 0,17 0,28 0,433 0,692 1,130 
Quebrada San Juan 0,088 0,14 0,23 0,355 0,668 1,062 
Quebrada Río Seco 0,183 0,34 0,53 0,852 1,342 2,025 
Río Pisco 209,600 359,00 383 442,700 520,000 678,100 
Rio Chincha (Chico/ 
Matagente) 172,000 328,00 350,00 398,000 479,000 627,000 

Quebrada Topará II 0,048 0,078 0,170 0,545 0,848 1,045 
Quebrada Topará 0,029 0,039 0,085 0,273 0,424 0,522 

T: Periodo de Retorno 
Pmax: Precipitación Máxima 
 
Para el cálculo de los caudales medio se trabajó sobre la estimación de los caudales medios en las zonas que cuentan 
con registros hidrológicos y para las cuencas que carecen de registros se recurrió a procedimientos indirectos (Ver 
Anexo 3.6-2). La determinación de los caudales mínimos se realizó empleando la curva de duración; esta curva se 
elaboró sobre la base de los caudales medios mensuales.  El cuadro 7-4 muestra los caudales medios y mínimos de las 
cuencas. 

Cuadro 7-4 Caudales medios y mínimos 

Cuenca Q 
Promedio 

Q 
Mínimo 

Río Alfarpampa 0,644 0,116 
Río Qollpa  0,094 0,017 
Quebrada Jejamachay 0,031 0,000 
Río Sachapampa 0,300 0,070 
Quebrada Campana 0,046 0,000 
Quebrada SN 1 0,042 0,000 
Río Uras 1,150 0,207 
Río Torobamba 5,631 1,014 
Río Yucay 2,158 0,716 
Río Vinchos 8,232 2,189 
Quebrada Huaycco Corral  0,153 0,014 
Río Tambomachay 2,017 0,363 
Río Pampas 6,600 1,341 
Quebrada SN 0,260 0,047 
Quebrada Chaupi 0,130 0,038 
Quebrada Cuchuhuasi 0,050 0,015 
Quebrada Tantacce 0,050 0,015 
Quebrada Huáncano (cabecera) 0,022 0,000 
Quebrada Murciélago 0,158 0,000 
Quebrada San Juan 0,059 0,000 
Quebrada Río Seco 0,033 0,000 
Río Pisco 24,520 0,981 
Rio Chincha (Chico/ Matagente) 13,790 1,404 
Quebrada Topará II 0,042 0,000 
Quebrada Topará 0,025 0,000 
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De los valores de caudales calculados, se generaron las gráficas del comportamiento mensuales de los 
principales sectores del corredor según los años hidrológicos.  Las dos primeras son características de la 
vertiente del Pacífico y las dos últimas representan el comportamiento de las cuencas de la vertiente del 
Atlántico. (Figuras 7-1, 7-2, 7-3 y 7-4). 
 
Las figuras muestran el típico comportamiento torrencial de los ríos de la costa y sierra peruanas, con una 
marcada diferencia entre los meses de punta o avenidas y los meses de estiaje. Para cualquier circunstancia 
del proyecto, casi todas las cuencas tienen la mayor parte del año con muy poca circulación hídrica, lo que 
facilitaría las labores constructivas en esos largos períodos secos. 
 
Para el caso de las cuencas de la vertiente del Atlántico, las Figuras 7-1 y 7-2 muestran una estación de 
avenidas un poco más prolongada que las de la vertiente del Pacífico (Figuras 7-3 y 7-4), pudiendo 
apreciarse que los caudales aumentan sensiblemente a partir de noviembre, y eventualmente a partir de 
octubre. En la vertiente pacífica los ríos crecen más definidamente a partir de enero e igualmente caen muy 
pronto a estiajes extremos, desde abril, cuando en la vertiente atlántica los estiajes pronunciados empiezan 
desde mayo. Se aprecia igualmente que las crecientes de los caudales son mucho más pronunciados en la 
costa pacífica que en la sierra de la vertiente atlántica, aunque es probable también que en períodos de 
sequía prácticamente los todo el año se trate de ríos secos, como se aprecia en los mínimos medios 
mensuales de los ríos San Juan y Pisco. 
 
Figura 7-1 Características registradas en la Estación Chinchi (74° 55´ W y 12° 32´S) 
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Fuente:  Walsh Perú 
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Figura 7-2 Características registradas en la Estación Santa Elena (74° 43´ W y 13° 02´S) 

Características Mensuales de las Descargas del río Sicra
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Fuente:  Walsh Perú 
 

Figura 7-3 Características registradas en la Estación Conta (75° 58´ W y 13° 27´S) 

Características Mensuales de las Descargas del río San Juan 
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Fuente:  Walsh Perú 
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Figura 7-4 Características registradas en la Estación Letrayoc (75° 46´ W y 13° 40´S) 

Características Mensuales de las Descargas del río Pisco
Estación Letrayoc
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Fuente:  Walsh Perú 

• Regímenes Hidrológicos y Riesgo de Inundabilidad por Cuenca 

Teniendo en cuenta diversos factores como pendiente, extensión de cuenca, proporcionalidad de cuenca 
húmeda, grado de irregularidad de las lluvias, tiempo de concentración y coeficiente de compacidad K, se 
puede obtener una idea del régimen de cada curso fluvial, así como calificar el riesgo potencial de 
inundaciones que cada uno de los cursos de agua evaluados puede tener. Por ello el Cuadro 7-5 presenta un 
resumen de la situación en las 25 cuencas incluidas en el área del proyecto, en lo que respecta a régimen de 
escurrimiento hidrológico y riesgo de inundabilidad. 
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Cuadro 7-5 Régimen hidrológico y potencial  de riesgos de inundación en las cuencas del proyecto 

Vertiente Cuenca Código  
subcuenca 

Régimen 
hidrológico Impacto potencial 

Atlántico Apurimac C-01 Río Alfarpampa Permanente, con crecientes estacionales. K próximo a 1, pendiente mediana, peligro de inundaciones = M  
Atlántico Apurimac C-02 Quebrada Qollpa Permanente, con crecientes estacionales. Terreno escarpado, pendiente fuerte, peligro de inundación = A 

Atlántico Apurimac C-03 Quebrada Jejamachay Estacional, de flujo constante durante la estación lluviosa. 
Caudal = 0,0 

Terreno escarpado, pendiente fuerte, tiempo de concentración muy corto: peligro de 
inundaciones repentinas = MA  

Atlántico Apurimac C-04  Río Sachapampa Permanente, con crecientes estacionales. K próximo a 1,  pendiente mediana: -peligro de inundaciones = M 

Atlántico Pampas C-05 Quebrada Campana Estacional, de flujo constante durante la estación lluviosa. 
Caudal mínimo = 0,0 

Terreno escarpado, K próximo a 1, tempo de concentración muy corto: peligro de 
inundaciones repentinas = A 

Atlántico Pampas C-06 Quebrada SN1 Estacional, de flujo constante durante la estación lluviosa. 
Caudal mínimo = 0,0 

Terreno escarpado, pendiente fuerte, K próximo a 1,0, tiempo de concentración muy corto: 
peligro de inundaciones repentinas = A 

Atlántico Pampas C-07 Río Uras Permanente, con crecientes estacionales. Peligro de inundaciones =M 
Atlántico Pampas C-08  Río Torobamba Permanente, con crecientes estacionales. Peligro de inundaciones =M 
Atlántico Mantaro C-09 Río Yucay Permanente, con crecientes estacionales. Peligro de inundaciones =M 
Atlántico Mantaro C-10 Río Vinchos Permanente, con crecientes estacionales. Peligro de inundaciones =M 
Atlántico Pampa C--11              Quebrada Huaycco Corral Permanente, con crecientes estacionales. K próximo a , pendiente mediana, peligro de inundación = M 
Atlántico Pampas C-12 Río Tambomachay Permanente, con crecientes estacionales. peligro de inundaciones =M 
Atlántico Pampas C-13 Río Pampas Permanente, con crecientes estacionales. peligro de inundaciones =M 
Atlántico Pampas C-14 Quebrada SN Permanente, con crecientes estacionales. K cercano a 1,  peligro de inundaciones =M 
Atlántico Pampas C-15 Quebrada Chaupi Permanente, con crecientes estacionales. peligro de inundaciones =M  
Atlántico Pampas C-16 Quebrada Cuchuhuasi Permanente, con crecientes estacionales. K próximo a 1.0, peligro de inundaciones =M 
Atlántico Pampas C-17 Quebrada Tantacce Permanente, con crecientes estacionales. K próximo a 1, pendiente mediana, peligro de inundaciones =A 

Pacifico Pisco C-18 Quebrada Huáncano Estacional, de flujo constante durante la estación lluviosa. 
Caudal mínimo = 0,0 

Terreno escarpado, pendiente fuerte, K cercano a 1,0, tiempo de concentración muy corto: 
peligro de inundaciones repentinas = A 

Pacifico Pisco C-19 Quebrada Murciélago Esporádico, flujos ocasionales durante la estación lluviosa. 
Caudal mínimo = 0,0 

Terreno escarpado, pendiente fuerte, K cercano a 1,0, tiempo de concentración muy corto: 
peligro de inundaciones repentinas = A 

Pacifico Pisco C-20  Río San Juan Esporádico, con flujos ocasionales durante la estación lluviosa. 
Caudal mínimo = 0,0 

Terreno escarpado, pendiente fuerte, K cercano a 1,0, tiempo de concentración muy corto: 
peligro de inundaciones repentinas = A 

Pacifico Pisco C-21 Quebrada Río Seco Esporádico, con flujos ocasionales durante la estación lluviosa. 
Caudal mínimo = 0,0 

Terreno escarpado, pendiente fuerte, K cercano a 1,0, tiempo de concentración muy corto: 
peligro de inundaciones repentinas = A 

Pacifico Pisco C-22 Río Pisco Permanente, con crecientes estacionales. Pendiente media, tiempo de concentración mediano peligro de inundaciones =B 

Pacifico San Juan C-23 San Juan/Chico-M Permanente, con crecientes estacionales. Pendiente media, tiempo de concentración mediano peligro de inundaciones =B 

Pacifico Topará II C-24 Quebrada Topará II Esporádico, con flujos ocasionales durante la estación lluviosa. 
Caudal mínimo = 0,0 Pendiente media, tiempo de concentración mediano peligro de inundaciones =B 

Pacifico Topará C-25 Quebrada Topará Esporádico, con flujos ocasionales durante la estación lluviosa. 
Caudal mínimo = 0,0 Pendiente media, tiempo de concentración mediano peligro de inundaciones =B 

 MA= Muy alto; A = Alto; M= Mediano; B = Bajo; K = Coeficiente compacidad 
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8.0 CALIDAD DE AGUA 

En este capítulo se describe las condiciones registradas de las aguas de los ríos, quebradas, lagunas 
y humedales que podrían ser impactadas directa o indirectamente por las actividades de construcción 
y operación del ducto. 
 
El objetivo del estudio es definir la calidad de estos cuerpos de agua, comparando los resultados de 
los muestreos de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, con los límites establecidos por la 
autoridad competente. Los límites aplicables están determinados por la Ley General de Aguas en su 
Clase III (aguas para riego de vegetales de consumo crudo). Se han incluido los valores establecidos 
en la Canadian Water Quality Guidelines for the Protection of Agriculture Water Uses1 (EQG) como 
referencia para los índices de toxicidad de metales.  Esto es debido a que las muestras se analizaron 
por metales disueltos y la ley general de aguas no es clara, en relación a si los metales de 
comparación son disueltos o totales.  Los EQG específicamente establecen valores para metales 
disueltos y se utilizarán como referencia adicional por ser más estrictos.  Sin embargo, el proyecto no 
generará efluentes con metales, salvo el óxido de fierro en sólidos que pueden ser emitidos durante la 
descarga de la prueba hidrostática. 
 
La calidad natural del agua depende de diversos factores ambientales como: la constitución geológica 
de cauces y terrenos donde se ubican los cuerpos de agua, el clima que determina la abundancia o 
escasez de lluvias así como la estacionalidad, pero también es afectada por actividades humanas tales 
como minería, agricultura, industrias o domésticas.  
 
La evaluación de la calidad del agua se realizó en dos estaciones: en el verano, coincidente con la 
estación de lluvias y máximos caudales, y en invierno (estación seca). Los cuerpos de agua evaluados 
se ubican tanto en la costa como en la cordillera andina del Perú.  

8.1 PARÁMETROS DE MUESTREO 

La definición de los parámetros de muestreo se realizó sobre la base de la Ley General de Aguas 
(D. L. No. 17752) y sus modificaciones al reglamento de los Títulos I, II y III (D. S. No. 007-83-SA y 
D.S. No 003-2003 S.A). Esta ley clasifica los cuerpos de agua terrestres o marítimos del país respecto 
de sus usos.  
 
Los parámetros fueron medidos in situ y mediante el análisis de muestras recolectadas de los cuerpos 
de agua.  Estos parámetros y los métodos de análisis se presentan en el Cuadro 8-1. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Valores Guía para la Protección de Aguas de Uso Agrícola en Canadá 
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Cuadro 8-1 Parámetros evaluados 

* La Ley General de Aguas establece: “Valores a ser determinados. En caso de sospechar su presencia se aplicará los 
valores de la columna V provisionalmente”. En los casos de niquel y sulfuros, el valor establecido en la clase V es 
0,002 mg/l.  

** Canadian Water Quality Guidelines for the Protection of Agriculture Water Uses (Valores Guía para la protección de 
Aguas de Uso Agrícola). 

8.2 EQUIPOS Y MÉTODOS DE MUESTREO 

El monitoreo de calidad de agua se desarrolló de acuerdo al Protocolo de monitoreo de calidad de 
agua - Subsector hidrocarburos, Volumen II-2, del MINEM. Los instrumentos utilizados para las 
mediciones in situ fueron previamente calibrados por personal de un laboratorio certificado.    
 
La toma de muestras se realizó con botellas proporcionadas por el laboratorio, siguiendo los 
procedimientos normados para cada parámetro de acuerdo al método empleado. Los frascos se 
etiquetaron utilizando tinta indeleble y cinta, con un código para cada muestra, el mismo que se 
registró en la cadena de custodia. El mapa de estaciones de muestreo de la Línea Base Física 
presenta los lugares en donde se han colectado las muestras. El código presentado es distinto al de 
las cadenas custodia, debido a que en el mapa están ordenadas numéricamente de este a oeste, de 
acuerdo al inicio y final del trazo del nuevo gasoducto. 
Las muestras fueron remitidas a laboratorios certificados ubicados en la ciudad de Lima. Una parte de 
las muestras de coliformes fecales fueron analizadas en el laboratorio EPSA S.A. de la ciudad de 
Ayacucho debido a las limitaciones de tiempo máximo de almacenamiento de las muestras. 

Parámetro Lugar de 
análisis 

Método de 
análisis Unidad Límites de 

detección 
Límite Ley 
General de 

Aguas Clase III 
Uso para 

irrigación** 
Uso para cría de 

ganado** 

Temperatura In situ SM 2550B °C - - - - 

Conductividad 
eléctrica In situ SM 2510 B uS/cm - - - - 

Sólidos totales 
suspendidos Laboratorio SM 2540 D mg/L - - - - 

Turbidez In Situ  NTU 0,1 - - - 
pH In situ SM 4500-H+-B U de pH - - - - 
Oxígeno disuelto In situ SM 4500-0-6 mg/L - 3 - - 
DBO5 Laboratorio SM 5210 B mg/L 5 15 - - 
Sulfuros Laboratorio SM 4500-S2-D mg/L 0,002 * - - 
TPH Laboratorio SM 5520 mg/L 5 - - - 
Ba Laboratorio EPA 6010 B mg/L 0,00005 - - - 
Pb Laboratorio EPA 6010 B mg/L 0,00005 0,1 0,2 0,1 
As Laboratorio EPA 6010 B mg/L 0,00001 0,2 0,1 0,025 
Ni Laboratorio EPA 6010 B mg/L 0,0005 * 0,2 1 
Zn Laboratorio EPA 6010 B mg/L 0,001 25 5 50 
Cd Laboratorio EPA 6010 B mg/L 0,00005 0,05 0,005 0,080 
Hg Laboratorio EPA 6010 B mg/L 0,00005 0,01 - 0,003 
Cr Laboratorio EPA 6010 B mg/L 0,0005 1 0,0049 0,05 
Coliformes 
fecales Laboratorio SM 9223-B NMP/10

0mL ------ 1,00E+3 - - 
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8.3 ESTACIONES DE MUESTREO 

Se seleccionó puntos representativos de los principales cuerpos de agua de la zona que podrían ser 
impactados por las actividades del proyecto. Se tomó muestras de agua en 46 estaciones de muestreo 
(7 en la costa y 39 en la cordillera andina). Las estaciones de costa corresponden a los puntos que van 
de la estación de muestro A48 a la estación A56; las estaciones restantes corresponden a la cordillera 
andina.  
 
Las estaciones de muestreo se eligieron bajo los siguientes criterios: cruce del ducto con los 
principales cuerpos de agua, cuencas colectoras, ubicación de bofedales y lagunas, ubicación de los 
principales centros poblados cercanos al ducto y una distribución adecuada de las muestras. El 
Cuadro 8-2 presenta las estaciones de muestreo, sus coordenadas UTM y una descripción de las 
estaciones muestreadas. 
 
En la costa se evaluó los principales ríos por donde cruza el ducto así como la laguna Morón. En esta 
zona el régimen de los ríos evaluados se caracteriza por ser estacional, lo cual influye en el volumen 
de agua disponible cada mes, así como en la calidad de las aguas. El principal uso del agua 
corresponde al agrícola. 
 
La región andina se caracteriza por presentar pequeños y medianos cursos de agua, muchos de ellos 
de carácter permanente y otros de régimen estacional. Asimismo hay lagunas y quebradas que dan 
origen a cursos de agua de mayor magnitud. Las aguas de lagunas y quebradas de esta zona son 
empleadas generalmente para uso ganadero (vacuno, ovino y zonas de crianza de alpacas, llamas, 
vicuñas) y riego de parcelas de cultivo. Los bofedales o humedales altoandinos son lugares donde se 
concentran las aguas de escorrentía o de surgencia de manantiales. Estas estaciones también fueron 
muestreadas. 
 
En el Cuadro 8-2 se presenta la ubicación y descripción de las estaciones de muestreo. 
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Cuadro 8-2 Estaciones de monitoreo 

Estaciones de 
muestreo Coordenadas UTM Descripción Altitud 

(msnm) 
A-01 0642271 E / 8557616 N Río Alfarpampa aguas abajo 2 831 
A-03 0640267 E / 8556396 N Río Alfarpampa aguas arriba 3 030 
A-06 0638582 E / 8559668 N Quebrada Qollpa 3 538 
A-07 0632877 E / 8562222 N Naciente del río Sachapampa  3 363 
A-09 0619747 E / 8559366 N Quebrada Uchuputara Huayco 2 820 
A-10 0618461 E / 8558418 N Río Uras / Altomayo 2 551 
A-11 0618137 E / 8560524 N Río Uras / Altomayo. Tomado en el cruce con la quebrada Ampiango 2 708 
A-13 0613359 E / 8557092 N Río Torobamba, aguas arriba 2 446 
A-14 0616328 E / 8555430 N Río Torobamba, aguas abajo 2 379 
A-15 0602966 E / 8541890 N Quebrada afluente al río Yucay 3 025 
A-16 0603405 E / 8541158 N Río Yucay, aguas arriba del cruce con el ducto 2 843 
A-17 0602343 E / 8541252 N Río Yucay, aguas abajo del cruce con el ducto 2 812 
A-18  0603089 E / 8533032 N Quebrada Jatumchancara 3 450 
A-19 0600715 E / 8532678 N Quebrada cercana al Tambo 3 598 
A-20 0595651 E / 8525066 N Bofedales de la quebrada Carimayo 4 113 
A-21 0591286 E / 8523484N Bofedales de la quebrada Jatun Sallahuaycca. Altitud: msnm 4 039 
A-22 0584595 E / 8526054 N Bofedales de la quebrada Pacchapata 3 985 
A-23 0582821 E / 8526328 N Laguna en cerro Choccehuacgra 4 219 
A-24 0574366 E / 8530455 N Quebrada Huayjochacha. Hacienda Sallalli 3 651 
A-25 0570433 E / 8533818 N Río Vinchos 3 171 
A-26 0549158 E / 8531210 N Bofedales frente a la instalación de raspadores de Occollo 4 384 
A-27 0547557 E / 8531060 N Laguna Challhuaccocha 4 479 
A-28 0538942 E / 8526904 N Río zona Churiac  4 338 

A-29 0518719 E / 8527020 N Quebrada Accocucho, en el encuentro con aguas de la quebrada 
Patahuasi, alimentada por bofedales de la zona. Altura: msnm 4 605 

A-31 0513783 E / 8526232 N Río Tambomachay 4 153 

A-32 0504229 E / 8525050 N Río Pampas, altura de la estancia Yurajpata 4 014 

A-33 0502306 E / 8526176 N Río Pampas. Altura estancia Torohuatana 4 059 

A-34 0500456 E / 8512518 N Quebrada Nuñuna, área de bofedales 4 273 

A-35 0497598 E / 8511940 N Río Leche Leche, en el cruce con la quebrada Chaupi  4 316 

A-36 0495094 E / 8511034 N Río Leche Leche, en el cruce con la Quebrada Huincococha 4 397 

A-38 0491060 E / 8507514 N Laguna Quimsaccocha 4 450 

A-39 0488658 E / 8508463 N Quebrada Pucamachay 4 431 

A-40 0489272 E / 8507812 N Quebrada Canya, en el cruce con la quebrada Pucamachay 4 424 
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8.4 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE VERANO (ESTACIÓN HÚMEDA) 

8.4.1 TEMPERATURA 

Los valores de temperatura registrados para las estaciones de muestreo de la cordillera andina varían 
entre 9,2 y 17,6 oC; las estaciones donde se registró una temperatura menor son aquellas ubicados en 
lugares altiplánicos y los de mayor temperatura son aquellos de menor altitud. Valores reportados 
previamente para el río Torobamba (18,9 oC) en período de estiaje (TgP 2001: Vol. II 3.7-3) indican 
que las temperaturas en esta zona mantienen valores similares para la época. 
 
La temperatura en las estaciones de monitoreo de la costa varía entre 25,9 y 28,1 oC, correspondiendo 
el registro más bajo al río Chico y el registro más alto a la laguna Morón, ubicada en las dunas de 
Pisco. Las temperaturas altas se explican porque el muestreo comprendió aguas superficiales lénticas 
medidas durante el verano (laguna Morón). Para río Chico se tiene un registro previo de 25°C 
(INRENA 1996), valor similar para la época.  
 
La Ley General de Aguas y los EQG no establecen valores de referencia para este parámetro. 
 
Los resultados de la evaluación se presentan en el Cuadro 8-4.  

Estaciones de 
muestreo Coordenadas UTM Descripción Altitud 

(msnm) 

A-41 0489275 E / 8506050 N Río Canya, en el cruce con la quebrada Accopampa. Este punto es 
alimentado por aguas de la quebrada Quimsaccocha 4 369 

A-42  0484476 E / 8502898 N Río Llactachayoc, alimentado por agua de la quebrada Tantacce 4 078 

A-43 0480232 E / 8501010 N Quebrada Tactampa  4 224 

A-44  0479234 E / 8498902 N Quebrada Tactampa 4 101 

A-45 0469361 E / 8492024 N Bofedales 4 462 

A-47  0461451 E / 8489724 N Bofedales alimentados por agua de manantial en la quebrada 
Chunchana 4 085 

A-48 0394783 E / 8478668 N Laguna Alto Bernal 278 

A-50 0393434 E / 8478476 N Laguna Morón 275 

A-51 0393996 E / 8482920 N Río Pisco cruce aguas arriba 250 

A-52 0392850 E / 8483268 N Río Pisco cruce aguas abajo 249 

A-53 0386502 E / 8509898 N Río Matagente 162 

A-54 0385307 E / 8511554 N Río Chico, entrada a la Hacienda La Calera 155 

A-56 0370002 E / 8529926 N Quebrada seca de Concón Topará 113 
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8.4.2 CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

La conductividad eléctrica en las estaciones de monitoreo de la cordillera andina varía desde los 
14,5 uS (estación de muestreo A21: bofedales de la quebrada Jatun Sallahuayca a 4 039 msnm), 
hasta los 251,1 uS/cm (estación de muestreo A-09: quebrada Uchuputara Huayco a 2 820 msnm). 
Estos valores corresponden a aguas de baja concentración de sales disueltas, lo que es propio de 
cabeceras de cuencas que inician el recorrido fluvial con bajos procesos de disolución de los minerales 
del entorno.  
 
En las estaciones de muestreo ubicadas en la costa se registraron los valores más altos para este 
parámetro, variando entre 232,0 uS/cm (estación de muestreo A53: río Matagente) y 2 242 uS/cm 
(estación de muestreo A48: laguna Alto Bernal). El primero corresponde a un río que ha alcanzado una 
elevada cantidad de sales disueltas durante su recorrido, y el segundo corresponde a una laguna 
superficial que presenta sistemas de concentración de sales debido a la dilución de sales normalmente 
presentes en los suelos salinos de costa. 
 
La Ley General de Aguas y los EQG no establecen valores de referencia para este parámetro. 
 
Los resultados de la evaluación se presentan en el Cuadro 8-4. 

8.4.3 SÓLIDOS TOTALES SUSPENDIDOS (STS) 

Los sólidos en suspensión están compuestos de arcilla, arena, limo, materia orgánica e inorgánica, 
plancton y otros microorganismos presentes en el agua. La concentración de sólidos en suspensión se 
relaciona con los factores estacionales y regímenes de caudal, y varía según cambian las fuerzas 
hidráulicas, la cubierta vegetal, el suelo y lecho de rocas y las actividades antropogénicas.  
 
Las estaciones de muestreo ubicadas en la cordillera andina reportaron en su mayoría 
concentraciones debajo del límite de detección del método empleado (3 mg/L), siendo 111 mg/L el 
máximo valor detectado en el punto A-47 que corresponde a bofedales en la quebrada Chunchana.  
 
La misma tendencia se observa en los resultados obtenidos en las estaciones de muestreo de costa, 
donde se registraron valores por debajo del límite de detección del método hasta un valor máximo de 
98 mg/L (para la estación de muestreo A-52: río Pisco). Estos valores están relacionados con el 
arrastre de sedimentos propio de la época de lluvias. En el Cuadro 8-3 se presentan los valores de 
STS registrados por TgP durante la evaluación del mes de marzo del 2005.  

Cuadro 8-3 Valores de sólidos totales suspendidos registrados por TgP 

TGP Walsh Punto de monitoreo 
Aguas arriba Aguas abajo Aguas arriba Aguas abajo 

Río Pisco 529 473,5 80 98 
Río Vinchos 53,2 60,8 74 N.R. 
Río Yucay 167,5 167,2 28 52 
Río Torobamba 946 951 29 17 
Río Alfarpampa 33,6 36,4 3 N.D. 

Fuente: TgP. Informe Trimestral de Cumplimiento Ambiental 2005-I. 
N.R. No registrado al momento del monitoreo.   N.D. Por debajo de los limites de detección del método. 
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El Cuadro 8-3 muestra que los valores registrados por TgP para el contenido de sólidos totales 
suspendidos son superiores a los registrados en este estudio. Solamente para el río Vinchos Walsh 
reporta valores superiores a los reportados por TgP. La diferencia estaría relacionada con la ubicación 
de los puntos de monitoreo. Sobre esto, en el Informe trimestral de cumplimiento ambiental (TgP 2005-
I) se afirma que: “Los puntos de muestreo consisten en aquellos ríos o quebradas que son utilizados 
por la población local como fuentes de agua, o zonas criticas para el control de erosión”, es decir, el 
monitoreo de TgP está dirigido a zonas donde se sabe que los STS pueden presentar valores altos 
como consecuencia de las lluvias en la época húmeda. 
 
La Ley General de Aguas y los EQG no establecen valores de referencia para este parámetro. 
 
Los resultados de la evaluación se presentan en el Cuadro 8-4. 

8.4.4 POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH) 

Los valores de pH obtenidos en la cordillera andina varían entre 6,00 (estación de muestreo A21 y A22 
ambas ubicadas en bofedales) y 8,88 (estación de muestreo A38: laguna Quinsaccocha a 
4 400 msnm). En el primer caso el pH bajo está relacionado con la alta cantidad de materia orgánica 
presente en los bofedales, y el valor más alto estaría relacionado con vetas calcáreas.  
 
Para el caso de las estaciones muestreadas en las zonas costeras los valores de pH varían entre 7,54 
(estación de muestreo A-48: laguna Alto Bernal) y 8,42 (estación de muestreo A-53: río Matagente). 
Ambos son valores típicos en ríos de la costa peruana. 
 
La Ley General de Aguas y los EQG no establecen valores para este parámetro. 
 
Los resultados de la evaluación se presentan en el Cuadro 8-4. 

8.4.5 OXÍGENO DISUELTO 

El oxígeno disuelto varía en la cordillera andina entre 4,73 mg/L (estación de muestreo A47: bofedales 
en la quebrada Chunchana) y 8,00 mg/L (estación de muestreo A17: río Yucay). La baja cantidad de 
oxígeno disuelto en el punto de muestro A47 se debe a la descomposición de la materia orgánica en 
los bofedales, que consume el oxígeno disuelto del agua. El registro más alto (estación de muestreo 
A17) se explica por la torrencialidad del río que oxigena el agua durante esta etapa de su recorrido.  
 
En las estaciones de muestreo de la zona de costa los valores de oxígeno disuelto varían entre 
3,14 mg/L (estación de muestreo A50: laguna Morón) y 7,44 mg/L (estación de muestreo 54: río 
Chico). El bajo contenido de oxígeno disuelto en las aguas de la laguna Morón estaría relacionado con 
la carga orgánica (se reportó 1,1 x 104 NMP de coliformes fecales) y por corresponder a un cuerpo de 
agua léntico. Por otro lado, el valor obtenido en río Chico responde a la oxigenación de las aguas por 
agitación.  
 
En relación con la Ley General de Aguas, los valores registrados en la laguna Morón cumplen con los 
valores mínimos establecidos en la Clase III (1 x 103).  
 
En las EQG no se establecen valores para este parámetro. 
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Los resultados de la evaluación se presentan en el Cuadro 8-4. 

8.4.6 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5) 

Las concentraciones obtenidas de DBO5 en todas las estaciones de muestreo se encuentran debajo 
del límite de detección del método (5 mg/L), excepto el punto de muestreo A23 (lagunas en el cerro 
Choccehuacgra) registra concentraciones detectables (9 mg/L). Así mismo todas las estaciones 
presentan valores por debajo de los valores máximos establecidos para las clases III (15 mg/L).  
 
Los EQG  no establecen valores para este parámetro. 
 
Los resultados de la evaluación se presentan en el Cuadro 8-4. 

8.4.7 SULFUROS 

Las concentraciones obtenidas para sulfuros en todas las estaciones de muestreo de costa y la 
cordillera andina presentaron valores por debajo del límite de detección del método, es decir menor 
que 0,002 mg/L. La Ley General de Aguas en la clase III no tiene valores de referencia para este 
parámetro y lo establece como valores a ser determinados y “en caso de sospechar su presencia se 
aplicará los valores de la columna V provisionalmente”. Todas las muestras se encuentran debajo de 
los valores máximos establecidos por la ley.  
 
Los EQG no definen valores de referencia para este parámetro.  
 
En el Cuadro 8-5 se presentan los resultados de la evaluación. 

8.4.8 TOTAL DE HIDROCARBUROS DE PETRÓLEO (TPH) 

En todas las estaciones de muestreo las concentraciones de TPH presentan valores por debajo del 
límite de detección del método (5 mg/L), excepto en la estación de muestreo A15 (quebrada afluente 
del río Yucay) se obtuvo una concentración de 8 mg/L. La concentración de hidrocarburos en este 
punto de muestreo estaría relacionada con algún tipo de vertimiento antropogénico momentos antes 
del monitoreo. La evaluación de época seca permitirá tener mayores referencias sobre este registro. 
 
La Ley General de Aguas y los EQG no establecen límites para este parámetro 
 
En el Cuadro 8-5 se presentan los resultados de la evaluación. 

8.4.9 METALES PESADOS 

En este acápite se hace referencia a las concentraciones de los metales y su relación con la Ley 
General de Aguas y los EQG. Es importante tener como referencia que los análisis se realizaron a 
nivel ultra traza. Los límites de detección se presentan en el Cuadro 8-1. 
 
En el caso del arsénico todas las estaciones presentan concentraciones por debajo del valor máximo 
establecido en la Ley General de Aguas para la Clase III (0,2 mg/L). Los registros indican que se 
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encuentran por debajo de los valores máximos de referencia de los EQG para riego (0,1 mg/L) y para 
cría de ganado (0,025 mg/L). El mayor valor registrado es 0,026 mg/L y corresponde a la estación de 
muestreo A-25 (río Vinchos. Altitud: 3 171 msnm) 
 
El valor establecidos para el cadmio por la Ley General de Aguas clases III es 0,5 mg/L. Todos los 
valores registrados se encuentran por debajo de estos estándares. La mayor concentración registrada 
es 0,00272 mg/L y corresponde a la estación de muestreo A-19 (quebrada cercana al río Tambo). Los 
registros se encuentran también por debajo de los valores de referencia (EQG) para riego (0,005 mg/L) 
y para cría de ganado (0,08 mg/L). 
 
La concentración de mercurio en todas las estaciones de muestreo se encontró por debajo del límite 
de detección del método (0,00005 mg/L), cumpliéndose con los valores establecidos por la Ley 
General de Aguas para la Clase III (0,01). En el EQG sólo se dispone de valor de referencia para las 
aguas que se utilizarán con cría de ganado (0,003 mg/L). Los registros indican valores por debajo de 
los niveles máximos de las guías de Canadá.  
 
Los valores registrados de zinc se encuentran por debajo de los niveles establecidos por la Clase III 
de la Ley General de Aguas (25 mg/L). Las concentraciones registradas fueron menores a los EQG 
para riego (5 mg/L) y para cría de ganado (50 mg/L). El máximo valor registrado (0,0181 mg/L) 
corresponde a la estación de muestreo A-47 (bofedales alimentados por agua de manantial en la 
quebrada Chunchana). 
 
En el caso del cromo, todas las estaciones presentan concentraciones por debajo del valor máximo 
establecido en la Ley General de Aguas para la Clase III (1 mg/L). Además, todas las estaciones de 
muestreo presentan valores por debajo del límite de detección del método (0,0005 mg/L). Asimismo 
todos los registros se encuentran por debajo de los valores máximos de referencia de los EQG para 
riego (0,0049 mg/L) y para cría de ganado (0,05 mg/L).  
 
Para el plomo, los registros indican que todas las estaciones de muestreo presentan valores por 
debajo de los límites de la Ley General de Aguas Clase III (0,1 mg/L). Con respecto a los EQG para 
riego (0,2 mg/L) y para cría de ganado (0,1 mg/L), los valores son inferiores a los valores de referencia. 
 
La Ley General de Aguas en las clases III no tiene valores de referencia para el níquel. Para la Clase 
III especifica que, en caso de sospecharse presencia de este elemento, se aplicará provisionalmente 
los valores de la Clase V (0,002 mg/L). Para este parámetro sólo la estación de muestreo A-03 (río 
Alfarpampa), con 0,00228 mg/L, no cumple con lo dispuesto en la Ley General de Aguas. Los EQG  
establecen concentraciones para riego de 0,2 mg/L y para cría de ganado 0,1 mg/L., y en ambos casos 
las concentraciones registradas se encuentran por debajo de estos valores.   
 
Para el bario, tanto la Ley General de Aguas como los EQG para riego y para cría de ganado no 
presentan valores de referencia. El menor valor registrado (0,00189 mg/L) corresponde a la estación 
A-38 (laguna Quimsaccocha) y el mayor (0,0399 mg/L) corresponde a la estación A-48 (laguna Alto 
Bernal). 
 
En el Cuadro 8-6 se presentan los resultados de la evaluación. 
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8.4.10 COLIFORMES FECALES 

En todas las estaciones de monitoreo se detectaron coliformes fecales. Las estaciones de muestreo 
que sobrepasan los valores establecidos en la ley General de Aguas Clase III (1,0 E10+3) son: A13 
(río Torobamba con 2,80 x 103), A-14 (río Torobamba con 2,53 x 103), A-17 (río Yucay con 2,30 103), -
28 (quebrada en la zona de Churiac con 1,60 x 104), A-34 (quebrada Ñuñuna con 5,40 x 103), A-50 
(laguna Morón con 1,10x104) y A-51(río Pisco cruce aguas arriba con 1,7 x 103) . Las EQG no 
establecen valores para este parámetro. 
 
Las concentraciones de coliformes fecales están relacionadas con la emisión de efluentes de los 
centros poblados que se ubican en las márgenes de los ríos de la zona de estudio y con la presencia 
de ganado en las proximidades de los cursos de agua.   

Cuadro 8-4 Parámetros medidos in situ en la evaluación de verano (época húmeda) 

Estación de 
monitoreo 

pH 
UpH 

Temperatura del 
agua ºC 

Oxigeno disuelto 
mg/L 

Conductividad 
eléctrica us/cm 

A-01 7,80 12,8 6,52 176,2 
A-03 8,18 12,6 7,55 124,0 
A-06 7,89 15,4 6,40 195,1 
A-07 7.65 14.3 6.30 145.1 
A-09 8,45 11,8 7,03 251,1 
A-10 8,44 13,8 7,40 197,5 
A-11 8,29 11,8 7,40 171,0 
A-13 8,58 17,2 5,65 194,9 
A-14 8,51 17,6 6,04 230,4 
A-15 7,00 17,5 7,40 41,4 
A-16 7,20 14,7 7,40 52,1 
A-17 6,70 14,3 8,00 48,7 
A-18 6,50 14,1 6,80 21,4 
A-19 6,65 12,3 7,50 25,0 
A-20 6,00 11,8 6,50 18,8 
A-21 6,00 13,1 6,20 14,5 
A-22 6,20 14,8 7,60 24,6 
A-23 6,00 11,8 7,50 29,0 
A-24 7,58 11,9 5,85 129,6 
A-25 6,00 13,7 6,70 170,0 
A-26 6,17 15,4 6,60 22,6 
A-27 6,62 11,7 5,49 48,9 
A-28 7,89 10,4 6,60 110,2 
A-29 8,00 12,4 5,66 43,4 
A-30 7,82 12,1 5,90 55,8 
A-31 8,20 9,7 6,55 134,9 
A-32 7,95 13,7 5,78 172,4 
A-33 7,99 14,4 5,09 167,1 
A-34 7,80 13,8 5,88 67,4 
A-35 7,82 12,6 6,24 64,5 
A-36 7,80 14,1 6,01 46,2 
A-38 8,88 9,9 7,70 29,4 
A-39 7,67 9,2 7,78 48,0 
A-40 7,52 12,8 7,84 32,6 
A-41 7,75 13,9 6,03 43,3 
A-42 7,75 14,5 6,18 65,0 
A-43 7,87 11,4 6,32 75,1 
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Estación de 
monitoreo 

pH 
UpH 

Temperatura del 
agua ºC 

Oxigeno disuelto 
mg/L 

Conductividad 
eléctrica us/cm 

A-44 7,92 10,3 6,91 68,4 
A-45 8,13 11,1 7,74 78,2 
A-47 7,74 14,3 4,73 87,4 
A-48 7,54 27,9 5,50 2242,0 
A-50 7,66 28,1 3,14 2025,0 
A-51 8,27 26,6 6,98 277,9 
A-52 8,21 26,5 7,15 294,8 
A-53 8,42 28,5 6,41 232,0 
A-54 8,11 25,9 7,44 422,0 
A-56* N.R. N.R. N.R. N.R. 

* Quebrada seca en el momento del monitoreo 
N.R. No registrado al momento del monitoreo.  N.D. Por debajo de los limites de detección del método 

Cuadro 8-5 Parámetros analizados en laboratorio en la evaluación de verano (época húmeda) 

Estación de 
monitoreo 

STS 
mg/L 

DBO5 
mg/L 

Sulfuros 
mg/L 

TPH 
mg/L 

Coliformes Fecales 
NMP/100 mL 

A-01 3 N.D. N.D. N.D. 1,30E+02 
A-03 N.D. N.D. N.D. N.D. 1,30E+02 
A-06 N.D. N.D. N.D. N.D. 2,00E+01 
A-07 N.D. N.D. N.D. N.D. 3,30E+01 
A-09 6 N.D. N.D. N.D. 9,40E+02 
A-10 6 N.D. N.D. N.D. 1,10E+02 
A-11 N.D. N.D. N.D. N.D. 2,00E+01 
A-13 17 N.D. N.D. N.D. 2,80E+03 
A-14 29 N.D. N.D. N.D. 2,53E+03 
A-15 15 N.D. N.D. 8 2,00E+02 
A-16 28 N.D. N.D. N.D. 5,00E+02 
A-17 52 N.D. N.D. N.D. 2,30E+03 
A-18 N.D. N.D. N.D. N.D. 1,30E+02 
A-19 N.D. N.D. N.D. N.D. 8,00E+02 
A-20 N.D. N.D. N.D. N.D. 4,00E+01 
A-21 N.D. N.D. N.D. N.D. 2,00E+02 
A-22 N.D. N.D. N.D. N.D. 8,00E+01 
A-23 33 9 N.D. N.D. 4,5E+00 
A-24 4 N.D. N.D. N.D. 6,00E+02 
A-25 74 N.D. N.D. N.D. 2,20E+02 
A-26 8 N.D. N.D. N.D. 2,20E+02 
A-27 4 N.D. N.D. N.D. 6,00E+01 
A-28 N.D. N.D. N.D. N.D. 1,60E+04 
A-29 N.D. N.D. N.D. N.D. 9,00E+02 
A-30 N.D. N.D. N.D. N.D. 2,40E+02 
A-31 5 N.D. N.D. N.D. 1,10E+02 
A-32 5 N.D. N.D. N.D. 7,90E+01 
A-33 3 N.D. N.D. N.D. 1,30E+02 
A-34 7 N.D. N.D. N.D. 5,40E+03 
A-35 N.D. N.D. N.D. N.D. 2,30E+01 
A-36 N.D. N.D. N.D. N.D. 7,90E+01 
A-38 N.D. N.D. N.D. N.D. 8,00E+00 
A-39 N.D. N.D. N.D. N.D. 7,00E+00 
A-40 75 N.D. N.D. N.D. 1,40E+01 
A-41 37 N.D. N.D. N.D. 1,70E+01 
A-42 9 N.D. N.D. N.D. 1,10E+01 
A-43 47 N.D. N.D. N.D. 3,10E+01 
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Estación de 
monitoreo 

STS 
mg/L 

DBO5 
mg/L 

Sulfuros 
mg/L 

TPH 
mg/L 

Coliformes Fecales 
NMP/100 mL 

A-44 83 N.D. N.D. N.D. 1,30E+02 
A-45 N.D. N.D. N.D. N.D. 4,90E+01 
A-47 111 N.D. N.D. N.D. 7,90E+01 
A-48 N.D. N.D. N.D. N.D. 4,90E+01 
A-50 N.D. N.D. N.D. N.D. 1,10E+04 
A-51 80 N.D. N.D. N.D. 1,70E+03 
A-52 98 N.D. N.D. N.D. 4,90E+02 
A-53 12 N.D. N.D. N.D. 1,70E+02 
A-54 18 N.D. N.D. N.D. 7,00E+02 
A-56 N.R. N.R. N.R. N.D. N.R. 

*Quebrada seca en el momento del monitoreo 
N.R. No registrado al momento del monitoreo.   N.D. Por debajo de los limites de detección del método 

Cuadro 8-6 Metales pesados en la evaluación de verano (época húmeda) 

Estación de 
monitoreo 

Ba 
mg/L 

Pb 
mg/L 

As 
mg/L 

Ni 
mg/L 

Zn 
mg/L 

Cd 
mg/L 

Hg 
mg/L 

Cr 
mg/L 

A-01 0,00515 0,000506 0,00108 ND 0,0020 0,000133 ND ND 
A-03 0,00591 0,00116 0,00124 0,00228 0,0042 0,000096 ND ND 
A-06 0,0101 0,000995 0,00097 0,00160 0,0040 0,000128 ND ND 
A-07 0,00766 0,000600 0,00019 ND 0,0043 0,000057 ND ND 
A-09 0,0140 0,000136 0,00049 ND 0,0010 ND ND ND 
A-10 0,0105 0,000310 0,00044 ND 0,0029 ND ND ND 
A-11 0,00713 0,000130 0,00041 ND 0,0039 ND ND ND 
A-13 0,0234 0,000391 0,00090 ND 0,0042 ND ND ND 
A-14 0,0246 0,000135 0,00089 ND 0,0015 ND ND ND 
A-15 0,0185 0,0270 0,00081 ND 0,0106 0,00152 ND ND 
A-16 0,0233 0,0107 0,000151 0,00071 0,0087 0,000851 ND ND 
A-17 0,0226 0,0108 0,00141 0,00056 0,0121 0,000452 ND ND 
A-18 0,00787 0,0117 0,00060 ND 0,0048 0,000765 ND ND 
A-19 0,00658 0,0324 0,000059 ND 0,0062 0,00272 ND ND 
A-20 0,00825 0,00826 0,00048 ND 0,0059 0,000725 ND ND 
A-21 0,0184 0,000879 0,00031 0,00058 0,0150 0,000657 ND ND 
A-22 0,00925 0,000775 0,00024 ND 0,0021 ND ND ND 
A-23 0,00667 0,0113 0,00061 ND 0,0051 0,000977 ND ND 
A-24 0,0341 0,000795 0,00220 0,00089 0,0059 ND ND ND 
A-25 0,0225 0,00750 0,0260 0,00150 0,0045 0,000559 ND ND 
A-26 0,00670 0,000296 0,00084 ND 0,0078 ND ND ND 
A-27 0,0145 0,000399 0,00064 ND 0,0058 ND ND ND 
A-28 0,0153 0,000286 0,00325 ND 0,0032 ND ND ND 
A-29 0,0221 0,000793 0,00060 0,00117 0,0075 ND ND ND 
A-30 0,0243 0,000703 0,00129 0,00104 0,0092 ND ND ND 
A-31 0,00509 0,000959 0,00094 0,00066 0,0070 ND ND ND 
A-32 0,0340 0,000179 0,0128 ND 0,0018 0,00080 ND ND 
A-33 0,0317 0,000117 0,0126 ND 0,0016 ND ND ND 
A-34 0,0357 0,000794 0,00310 ND 0,0042 0,000198 ND ND 
A-35 0,0117 0,000527 0,00093 ND 0,0113 0,000068 ND ND 
A-36 0,00797 0,000317 0,00094 ND 0,0032 ND ND ND 
A-38 0,00189 0,000248 0,00262 ND 0,0022 ND ND ND 
A-39 0,00642 0,000096 0,00135 ND 0,0015 ND ND ND 
A-40 0,00460 0,000319 0,00166 ND 0,0051 ND ND ND 
A-41 0,00677 0,000160 0,00194 ND 0,0025 0,000065 ND ND 
A-42 0,00919 0,000202 0,00383 ND 0,0041 ND ND ND 
A-43 0,00855 0,000181 0,00096 ND 0,0020 ND ND ND 
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Estación de 
monitoreo 

Ba 
mg/L 

Pb 
mg/L 

As 
mg/L 

Ni 
mg/L 

Zn 
mg/L 

Cd 
mg/L 

Hg 
mg/L 

Cr 
mg/L 

A-44 0,00534 0,000202 0,00103 ND 0,0032 ND ND ND 
A-45 0,00468 0,000942 0,00159 ND 0,0048 0,000066 ND ND 
A-47 0,0357 0,000831 0,00340 0,00129 0,0181 0,000058 ND ND 
A-48 0,0399 0,000540 0,00759 ND ND ND ND ND 
A-50 0,0305 ND 0,00422 ND ND ND ND ND 
A-51 0,0186 0,000766 0,0104 ND 0,0012 ND ND ND 
A-52 0,0197 0,000917 0,0107 ND 0,0074 0,000052 ND ND 
A-53 0,0131 0,000368 0,00965 ND 0,0021 0,000052 ND ND 
A-54 0,0217 0,000619 0,00844 ND 0,0054 0,000070 ND ND 
A-56*  N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

* Quebrada seca en el momento del monitoreo 
N.R. No registrado al momento del monitoreo.   N.D. Por debajo de los limites de detección del método 

8.5 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE INVIERNO (ESTACIÓN SECA) 

8.5.1 TEMPERATURA 

Los valores de temperatura en la zona de cordillera andina variaron entre 5,2 y 18,8 oC. La estación de 
muestreo donde se registró la temperatura mas baja correspondió a la quebrada Canya (punto A-40 a 
4 424 msnm). La temperatura mas alta se registró en la cuenca del río Torobamba, en la estación de 
muestreo A-14 (río Torobamba), la cual tiene su nacimiento en zona oriental de la cordillera andina. 
 
La temperatura de las estaciones de muestreo de la costa registró valores entre 21,9 y 24,3 oC, 
correspondiendo el registro más bajo a la laguna Morón y el mayor valor al río Chico, contrariamente a 
lo ocurrido con los valores en la época de verano; esta variación estaría relacionada con la hora en 
que se realizó el muestreo en las estaciones.  
 
Tanto la Ley General de Aguas como los EQG no establecen valores de referencia para este 
parámetro. 
 
En el Cuadro 8-7 se presentan los resultados de la evaluación. 

8.5.2 CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

Los valores de conductividad eléctrica en las estaciones de muestreo en la cordillera andina variaron 
desde 31,4 uS/cm (estación de muestreo A23: laguna en cerro Choccehuacgra a 4 219 msnm), hasta 
1 704 uS/cm (estación de muestreo A33: río Pampas a 4 093 msnm, altura de Pilpichaca). La baja 
conductividad eléctrica en la estación A-23 es propia de las cabeceras de cuencas donde se inicia el 
recorrido fluvial. Por otro lado, el alto valor registrado en el río Pampas (10 veces lo registrado en el 
monitoreo de época húmeda), a una altura similar (4 059 msnm), estaría relacionado con vertimientos 
antrópicos de las poblaciones cercanas y a la disminución del caudal del río y de sistemas de dilución. 
 
En las estaciones de muestreo ubicadas en la costa se registraron los valores más altos para este 
parámetro, variando entre 1 094 uS/cm (estación de muestreo A51: río Pisco) y 2 582 uS/cm (estación 
de muestreo A50: laguna Morón).  
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Tanto la Ley General de Aguas como los EQG no establecen valores de referencia para este 
parámetro. 
 
En el Cuadro 8-7 se presentan los resultados de la evaluación. 

8.5.3 SÓLIDOS TOTALES SUSPENDIDOS (STS) 

La mayoría de estaciones de muestreo de la cordillera andina reportaron concentraciones debajo del 
límite de detección del método empleado (3 mg/L), siendo el máximo valor detectado 308 mg/L en la 
estación A-32 que corresponde al río Pampas. El alto valor registrado se explica por la presencia de 
una cantera aguas arriba de la estación de muestreo, la cual se encontraba operando durante la toma 
de muestras.  
 
La misma tendencia se observa en los resultados obtenidos en las estaciones de muestreo de costa, 
donde se registran valores por debajo del límite de detección del método hasta un valor máximo de 
16 mg/L (estación A-54: río Chico). Estos valores son menores a los detectados para la época de 
lluvia, lo que confirma que los sólidos suspendidos están relacionados con el arrastre de sedimentos 
propios de la época. 
 
La Ley General de Aguas y los EQG no establecen valores de referencia para este parámetro. 
 
En el Cuadro 8-7 se presentan los resultados de la evaluación. 

8.5.4 TURBIDEZ 

Las estaciones de muestreo de la cordillera andina reportaron valores de turbidez bajos típicos de 
períodos de estiaje por el bajo arrastre de sedimentos de los ríos y quebradas.  Los resultados en 
sierra tuvieron un rango entre 0,11 NTU y 205 NTU.  El menor valor se observó en las estaciones de 
muestreo A-34 (quebrada Nuñuna), A-41 (río Canya) y A-47 (bofedales alimentados por agua de 
manantial en la quebrada Chunchana).  Durante el muestreo solo se encontró un nivel alto (205,0 
NTU) en la estación de muestreo A-45 (bofedales de Tagra).  
 
Los resultados obtenidos en las estaciones de muestreo de costa muestran valores bajos con una 
máxima de 2,82 NTU.   
 
La Ley General de Aguas y los EQG no establecen valores de referencia para este parámetro. 
 
En el Cuadro 8-7 se presentan los resultados de la evaluación. 

8.5.5 POTENCIAL DE HIDRÓGENO (pH) 

Los valores de pH obtenidos en la cordillera andina varían entre 6,92 (estación de muestreo A-20: 
bofedales de la quebrada Carimayo a 4 113 msnm) y 9,14 (estación de muestreo A-13: río Torobamba 
a 2 446 msnm). Un valor de pH similar (9,12) se registró en la segunda estación de muestreo del río 
Torobamba (estación de muestreo A-14). El alto valor de pH se relacionaría con sistemas de disolución 
de materiales calcáreos en las nacientes del río, fuera del área de estudio. 
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Para el caso de las estaciones de muestreo en la costa, los valores de pH varían entre 7,51 (estación 
de muestreo A48: laguna Alto Bernal) y 8,93 (estación de muestreo A52: río Pisco cruce aguas abajo).  
 
Ni la Ley General de Aguas ni los EQG establecen valores de referencia para este parámetro. 
 
En el Cuadro 8-7 se presentan los resultados de la evaluación. 

8.5.6 OXÍGENO DISUELTO 

El oxígeno disuelto en la cordillera andina varía entre 2,18 mg/L (estación de muestreo A-26, bofedales 
en Occollo. Altura: 4 384 msnm) y 8,26 mg/L (estación de muestreo A-11: río Uras-Altomayo. Altitud: 
2 708 msnm). El bajo valor del oxígeno disuelto se relaciona con el consumo de oxígeno para degradar 
la alta carga orgánica presente en los bofedales, y el valor más alto estaría relacionado la oxigenación 
de las aguas por la torrencialidad del río y su encuentro con las aguas provenientes de la quebrada 
Ampiango. 
 
En las estaciones de muestreo de la zona de costa los valores de oxígeno disuelto varían entre 4,86 
mg/L (estación de muestreo A48: laguna Alto Bernal) y 8,34 mg/L (estación de muestreo A-52: río 
Pisco). El valor medido en las aguas de la laguna Alto Bernal se explica porque corresponde a un 
cuerpo de agua léntico, mientras que el valor del río Pisco responde a la oxigenación de las aguas por 
agitación.  
 
Los valores de la cordillera andina y de la costa cumplen con los valores establecidos en la Ley 
General de Aguas Clase III (3,0mg/L). Sólo en los bofedales de Ococllo los valores son inferiores a lo 
establecido en la ley. 
 
Los EQG no establecen valores de referencia para este parámetro. 
 
En costa todos los puntos muestreados presentan valores por encima del mínimo establecido en la Ley 
General de Aguas. En el Cuadro 8-8 se presentan los resultados de la evaluación. 

8.5.7 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5) 

Sólo las estaciones de muestreo A26 (bofedales frente a la instalación de raspadores de Occollo a 
4 384 msnm) y A45 (bofedales de la zona de Huaytará a 4 462 msnm) con valores de 26 mg/L y 17 
mg/l respectivamente presentan valores que sobrepasan los máximos establecidos en la Ley General 
de Aguas Clase III (15 mg/L), las restantes estaciones de muestreo a excepción de la estación A-18 
(quebrada Jatumchancara con 9mg/L) , presentan valores por debajo del límite de detección del 
método (5 mg/L). 
 
Los EQG no establecen valores de referencia para este parámetro. En el Cuadro 8-8 se presentan los 
resultados de la evaluación. 

8.5.8 SULFUROS 

Las estaciones A19 (quebrada cercana al río Tambo. Altitud: 3598 msnm), A26 (bofedales en Occollo. 
Altura: 4 384 msnm) y A-50 (laguna Morón) presentan valores de sulfuros por encima del límite de 
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detección del método (0,002 mg/L), con valores de 0,049 mg/L, 0,022 mg/L y 0,021 mg/L 
respectivamente. Solamente estas estaciones de muestreo sobrepasan los valores máximos 
establecidos en la Ley General de Aguas Clase III (0,002 mg/L)2 y Clase VI (0,002 mg/L)  
 
Los EQG no establecen valores de referencia para este parámetro. En el Cuadro 8-8 se presentan los 
resultados de la evaluación. 

8.5.9 TOTAL DE HIDROCARBUROS DE PETRÓLEO (TPH) 

Las concentraciones de TPH presentan en todas las estaciones de muestreo valores por debajo del 
límite de detección del método (5 mg/L). La Ley General de Aguas no establece un límite para este 
parámetro, tampoco los EQG. Durante el muestreo de verano (época húmeda) se registró en la 
estación de muestreo A15 (quebrada afluente del río Yucay) un valor de 8 mg/L; esto confirmaría que 
el valor registrado correspondió a un vertimiento antrópico realizado momentos antes de la toma de la 
muestra. 
 
Los EQG no establecen valores de referencia para este parámetro. En el Cuadro 8-8 se presentan los 
resultados de la evaluación. 

8.5.10 METALES PESADOS 

En el caso del cromo, todas las estaciones de muestreo presentan concentraciones por debajo del 
límite de detección del método (0,0005 mg/L). Con respecto a los valores máximos establecidos en la 
Ley General de Aguas para la Clase III (1 mg/L), todas las estaciones de muestreo presentan valores 
por debajo de estos valores máximos; en comparación con los EQG para riego (0,0049 mg/L) y para 
cría de ganado (0,05 mg/L), los valores registrados también son inferiores.  
 
Todas las estaciones de muestreo presentan concentraciones de plomo por encima del límite de 
detección del método (0,0005 mg/L). Con respecto al valor máximo establecido en la Ley General de 
Aguas para la Clase III (0,1 mg/L), todas las estaciones de muestreo presentan valores por debajo de 
estos valores máximos; en comparación con los EQG para riego (0,02 mg/L) y para cría de ganado 
(0,1 mg/L), los valores registrados también son inferiores. 
 
El valor establecido por la Ley General de Aguas Clase III para el cadmio es 0,5 mg/L, todos los 
valores registrados se encuentran por debajo de estos valores. El mayor valor registrado es 0,0002 
mg/L y corresponde a la estación de muestreo A-07 (naciente del río Sachapampa. Altitud 3 363 
msnm). Los registros de EQG indican también que se encuentran por debajo de los valores máximos 
de referencia para riego (0,005 mg/L) y para cría de ganado (0,08 mg/L). 
 
Los valores registrados de zinc se encuentran por debajo de los valores establecidos por la Ley 
General de Aguas Clase III (25 mg/L). En comparación con los EQG para riego (5 mg/L) y para cría de 
ganado (50 mg/L), los valores registrados se encuentran debajo de estos valores. El máximo valor 
registrado (0,0552 mg/L) corresponde a la estación de muestreo A-42 (río Llactachayoc. Altitud: 4 078 
msnm). 
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Para el caso del níquel, la Ley General de Aguas en la clase III no presenta valores de referencia para 
este parámetro. Para la Clase III específica que en caso de sospecharse presencia de este elemento 
se aplicará provisionalmente los valores de la Clase V (0.002 mg/L). Para este parámetro las 
estaciones A-16 (río Yucay, aguas arriba con 0,00358 mg/L), A-29 (quebrada Accocucho con 0,00241 
mg/L),  A-34 (quebrada Nuñuna con 0,00203 mg/L), A-35 (río Leche Leche con 0,00272), A-36 (laguna 
Quimsaccocha con 0,00214 mg/L), A-41 (río Canya con 0,00467), A-45 (bofedales 0,00484 mg/L) y A-
48 (laguna Alto Bernal con 0,0053 mg/L) sobrepasan los valores máximos establecidos para la Clase 
III. Los EQG establecen concentraciones para riego y para cría de ganado de 0,2 mg/L y 0,1 mg/L 
Respectivamente; en ambos casos las concentraciones registradas se encuentran por debajo de los 
valores máximos de referencia.  
 
Todas las estaciones presentan concentraciones de arsénico por debajo de los valores máximos 
establecidos en la Ley General de Aguas para la Clase III (0,2 mg/L). Los registros también indican 
que las estaciones A-25 y A-33 presentan valores por encima de los valores máximos de referencia de 
los EQG para riego (0,1 mg/L). Respecto al valor de referencia de agua para cría de ganado (0,025 
mg/L), las estaciones de muestreo A-25, A-32, A-33 y A-52 río Pisco con 0,0347 mg/L) sobrepasan los 
valores de referencia.  
 
Todas las estaciones de muestreo presentan valores de plomo por debajo de los valores máximos de 
la Ley General de Aguas Clase III (0,1 mg/L). Con respecto a los EQG para riego (0,2 mg/L) y para cría 
de ganado (0,1 mg/L), todos los valores registrados son también inferiores a los valores de referencia. 
 
Respecto al bario, tanto la Ley General de Aguas como los EQG para riego y para cría de ganado no 
presentan valores de referencia. El menor valor registrado (0,00188 mg/L) corresponde a la estación 
de muestreo A-47 (bofedales alimentados por agua de manantial en la quebrada Chunchana) y el 
mayor valor registrado (0,15 mg/L) corresponde a la estación A-32 (río Pampas). En el Cuadro 8-9 se 
presentan los resultados de la evaluación. 

8.5.11 COLIFORMES FECALES 

La estación de muestreo A-18 (quebrada Jatumchancara) y la estación A-51 (río Pisco) registran 
valores superiores a los establecidos en la Ley General de Aguas para las clases III (1,00 x 103 NMP). 
El resto de las estaciones presentan valores por debajo de los niveles establecidos. Los EQG no 
establecen valores de referencia para este parámetro. 
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Cuadro 8-7 Parámetros medidos in situ en la evaluación de invierno (época seca) 

Estación de 
monitoreo 

pH 
UpH 

Temperatura del 
agua ºC 

Oxigeno 
disuelto 

mg/L 
Conductividad 
eléctrica us/cm Turbidez 

A-01 8,48 12,0 8,13 204,4 0,16 
A-03 8,62 11,3 8,17 173,5 4,11 
A-06 8,44 10,1 6,60 227,6 3,65 
A-07 8,33 11,2 7,92 148,1 5,16 
A-09 8,42 10,2 6,40 336,3 12,14 
A-10 8,75 13,1 7,88 359,2 0,30 
A-11 8,66 11,5 8,26 248,4 0,68 
A-13 9,14 18,7 8,04 284,4 3,11 
A-14 9,12 18,8 7,22 281,6 2,14 
A-15 7,67 17,0 6,37 113,2 8,90 
A-16 7,68 16,4 7,04 124,4 1,65 
A-17 8,06 17,5 6,58 125,6 1,99 
A-18 8,24 17.5 6,48 74,3 9,31 
A-19 7,07 8,8 5,86 166,9 0,93 
A-20 6,92 10,3 6,62 42,6 0,31 
A-21 7,15 9,7 7,90 37,2 2,25 
A-22 7,32 12,4 4,00 60,6 0,92 
A-23 8,87 10,7 4,82 31,4 6,22 
A-24 * * * * * 
A-25 8,53 12,8 6,30 439,8 8,71 
A-26 7,25 11,9 2,18 47,9 1,69 
A-27 7,99 12,6 4,60 47,9 2,82 
A-28 N.R 10,7 7,26 350,5 3,70 
A-29 8,29 8,4 5,84 N.R  38,12 
A-30 8,53 11,8 5,50 209,1 0,79 
A-31 8,64 13,0 4,99 338,5 2,69 
A-32 7,76 11,6 6,08 N.R  2,14 
A-33 7,64 10,9 4,17 1 704 0,50 
A-34 7,45 8,7 N.R  N.R  0,11 
A-35 8,05 9,4 8,23 69,6  2,52 
A-36 7,63 12,2 7,20  260,0 20,67 
A-38 7,97 13,1 7,10 52,3 0,66 
A-40 7,99 6,3 6,70 85,5 1,12 
A-41 7,80 5,2 N.R  N.R 0,11 
A-42 7,55 6,9 4,22 450,8 0,28 
A-43 7,98 7,4 6,00 104,9 1,21 
A-44 8,19 8,9 N.R  129,0 0,22 
A-45 8,90 11,2 7,75 39,6 205,00 
A-47 8,73 10,6 N.R  N.R  0,11 
A-48 7,51 22,6 4,86 2 024 2,45 
A-50 7,61 21,9 6,18 2 582 2,08 
A-51 8,21 22,9 8,32 1 094 2,82 
A-52 8,93 24,0 8,34 1 393 0,85 
A-53 * * * * * 
A-54 7,76 24,3 5,78 1 635 1,16 
A-56 * * * * * 

* Quebrada seca en el momento del monitoreo 
N.R. No registrado al momento del monitoreo.  N.D. Por debajo de los limites de detección del método 
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Cuadro 8-8 Parámetros analizados en laboratorio en la evaluación de invierno (época seca) 

Estación de 
monitoreo 

STS 
mg/L 

DBO5 
mg/L 

Sulfuros 
mg/L 

TPH  
mg/L 

Coliformes fecales 
NMP/100 mL 

A-01 N.D N.D N.D N.D 3,50E+02 
A-03 N.D N.D N.D N.D 4,90E+01 
A-06 N.D N.D N.D N.D 2,30E+01 
A-07 N.D N.D N.D N.D N.R  
A-09 8 N.D N.D N.D 4,90E+02 
A-10 21 N.D N.D N.D 3,50E+02 
A-11 N.D N.D N.D N.D 3,30E+01 
A-13 4 N.D N.D N.D 3,30E+01 
A-14 3 N.D N.D N.D 7,90E+01 
A-15 N.D N.D N.D N.D 3,50E+02 
A-16 7 N.D N.D N.D 7,00E+01 
A-17 5 N.D N.D N.D 1,30E+02 
A-18 10 9 N.D N.D 2,80E+03 
A-19 3 N.D 0,049 N.D 1,70E+01 
A-20 N.D N.D N.D N.D 5,00E+00 
A-21 N.D N.D N.D N.D 4,90E+01 
A-22 N.D N.D N.D N.D 1,10E+01 
A-23 4 N.D N.D N.D N.D 

NVO 4 A-23ª 5 N.D N.D N.D 2,40E+02 
A-24 * * * N.D * 
A-25 N.D N.D N.D N.D 1,70E+01 

NVO 5 A-25ª N.D N.D N.D N.D 5,00E+00 
A-26 55 26 0.022 N.D N.D 
A-27 N.D N.D N.D N.D N.D 
27B 3 N.D N.D N.D 2,40E+02 
A-28 7 N.D N.D N.D N.D 
A-29 6 N.D N.D N.D N.D 
A-30 N.D N.D N.D N.D N.D 
A-31 N.D N.D N.D N.D 2,00E+00 
A-32 308 N.D N.D N.D 1,10E+02 
A-34 N.D N.D N.D N.D 7,00E+00 
A-35 N.D N.D N.D N.D 5,00E+00 
A-36 N.D N.D N.D N.D 5,40E+02 
A-38 N.D N.D N.D N.D N.D 
A-40 N.D N.D N.D N.D N.D 
A-41 N.D N.D N.D N.D 2,00E+00 
A-42 N.D N.D N.D N.D N.D 
A-43 N.D N.D N.D N.D 1,30E+02 
A-44 N.D N.D N.D N.D N.D 
A-45 45 17 N.D N.D N.D 
A-47 N.D N.D N.D N.D N.D 
A-48 N.D N.D N.D N.D 7,00E+01 
A-50 N.D N.D 0.021 N.D 7,90E+01 
A-51 N.D N.D N.D N.D 2,40E+03 
A-52 5 N.D N.D N.D 2,00E+00 
A-53 * * * N.D * 
A-54 16 N.D N.D N.D 9,20E+02 
A-56 * * * N.D * 

*Quebrada seca en el momento del monitoreo 
N.R. No registrado al momento del monitoreo.   N.D. Por debajo de los limites de detección del método 
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Cuadro 8-9 Metales pesados en la evaluación de invierno (época seca) 

Estación de 
monitoreo 

Ba 
mg/L 

Pb 
mg/L 

As 
mg/L 

Ni 
mg/L 

Zn 
mg/L 

Cd 
mg/L 

Hg 
mg/L 

Cr 
mg/L 

A-01 0,00564 0,000564 0,00157 N.D 0,0037 N.D ND ND 
A-02 0,00629 0,000590 0,00239 N.D 0,0038 N.D ND ND 
A-06 0,0112 0,000576 0,00097 N.D 0,0047 N.D ND ND 
A-07 0,00523 0,00381 0,00064 0,00069 0,0108 0,000206 N.D N.D 
A-09 0,0196 0,000675 0,00049 N.D 0,0034 N.D ND ND 
A-10 0,0265 0,000565 0,00047 N.D 0,0074 0,000097 ND ND 
A-11 0,0117 0,000934 0,00038 N.D 0,0046 N.D ND ND 
A-13 0,0369 0,000863 0,00085 N.D 0,0052 N.D ND ND 
A-14 0,0415 0,000855 0,00083 N.D 0,0045 0,000064 ND ND 
A-15 0,0405 0,000501 0,00092 N.D 0,0074 N.D ND ND 
A-16 0,0344 0,000420 0,00438 0,00358 0,0081 N.D ND ND 
A-17 0,0349 0,000412 0,00513 0,00067 0,0112 N.D ND ND 
A-18 0,0242 0,000963 0,00057 0,00081 0,0096 0,000077 ND ND 
A-19 0,0752 0,000621 0,00073 0,00052 0,0066 N.D ND ND 
A-20 0,00880 0,00109 0,00014 N.D 0,0036 0,000062 ND ND 
A-21 0,0181 0,00154 0,00034 0,00076 0,0080 0,000062 ND ND 
A-22 0,00892 0,00117 0,00032 N.D 0,0158 0,000069 ND ND 
A-23 0,00815 0.000935 0,00081 N.D 0,0033 N.D ND ND 
A-24 * * * * * * * * 
A-25 0,0511 0,000920 0,181 0,00119 0,0179 N.D ND ND 
A-26 0,00826 0,00124 0,00323 0,00124 0,0245 0,000125 ND ND 
A-27 0,0138 0,00132 0,00073 N.D 0,0108 0,000071 ND ND 
A-28 0,0448 0,000302 0,00575 0,00105 0,0055 N.D ND ND 
A-29 0,0673 0,000636 0,00165 0,00241 0,0097 N.D ND ND 
A-30 0,0629 0,000673 0,00084 0,00086 0,0107 N.D ND ND 
A-31 0,0668 0,00101 0,00911 0,00068 0,0112 N.D ND ND 
A-32 0,150 0,00135 0,0960 N.D 0,0133 N.D ND ND 
A-33 0,138 0,00068 0,140 N.D 0,0172 N.D ND ND 
A-34 0,0324 0,000515 0,00022 0,00203 0,0103 N.D ND ND 
A-35 0,0197 0,00103 0,00191 0,00272 0,0048 N.D ND ND 
A-36 0,0138 0,000420 0,00150 0,00214 0,0074 0,000096 ND ND 
A-38 0,00448 0,000488 0,00355 0,00119 0,0081 0,000079 ND ND 
A-40 0,00767 0,000385 0,00533 0,00250 0,0072 0,000086 ND ND 
A-41 0,0205 0,000600 0,00600 0,00467 0,0051 N.D ND ND 
A-42 0,0296 0,000253 0,00825 0,00060 0,0552 0,00017 ND ND 
A-43 0,0140 0,000624 0,00075 N.D 0,0073 0,000059 ND ND 
A-44 0,00651 0,00132 0.00658 N.D 0,0058 0,000111 ND ND 
A-45 0,0147 0,00105 0,00394 0,00484 0,0179 0,000119 ND ND 
A-47 0,00188 0,000606 0,00082 0,00117 0,0090 0,000060 ND ND 
A-48 0,0353 0,00057 0,00522 0,0053 0,0134 N.D ND ND 
A-50 0,0334 0,00041 0,00431 N.D 0,0078 N.D ND ND 
A-51 0,0372 0,00057 0,0134 N.D 0,0069 N.D ND ND 
A-52 0,0431 0,00047 0,0347 N.D 0,0121 N.D ND ND 
A-53 * * * * * * * * 
A-54 0,0752 0,00050 N.D N.D 0,0046 0,00013 ND ND 
A-56 * * * * * * * * 

* Quebrada seca en el momento del monitoreo 
N.R. No registrado al momento del monitoreo.  N.D. Por debajo de los limites de detección del método 
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9.0 SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR 

El suelo es uno de los elementos ambientales de mayor sensibilidad frente a los procesos naturales y 
acciones antrópicas. Este capítulo describe las características actuales de los suelos del área, respecto 
de sus propiedades físicas, químicas y morfológicas, así como de su potencialidad de uso.  
 
El estudio de suelos se basó en interpretación de imágenes satelitales, recorridos de campo y análisis 
de laboratorio. En el campo se emplearon los lineamientos del Manual de Levantamiento de Suelos 
(Soil Survey Manual USDA 1993), que define las características que deben considerarse, como el 
color, texturas y horizontes del suelo entre otras variables. Para clasificar los suelos se usó el sistema 
Soil Taxonomy (USDA 2003) que tiene seis categorías: orden, suborden, gran grupo, subgrupo, familia 
y serie. Este estudio clasifica los suelos al nivel de subgrupo y estos subgrupos se mencionan en el 
mapa. Tanto el manual de levantamiento como el Soil Taxonomy son empleados por el INRENA en los 
estudios de suelos. 
 
El estudio se acompaña de dos juegos de mapas a escala 1:50 000, uno de suelos y otro de capacidad 
de uso mayor de tierras; para la cartografía de los suelos se empleó unidades de mapeo denominadas 
consociaciones y asociaciones. La consociación es una unidad geográfica en la que predomina un tipo 
de suelo o área miscelánea, que cubre más del 85 % de su superficie1. La asociación es una unidad 
geográfica en la que predominan dos unidades de suelos y/o de áreas misceláneas que se presentan 
en forma intrincada, que no pueden separarse por dificultades de escala. Cada asociación 
cartografiada cubre también el 85 % de su superficie.  A estos criterios de clasificación se agrega el de 
pendiente, que es una de las variables de mayor incidencia en las propiedades y potencialidades del 
suelo. Se consideran las fases de pendiente más usadas en los estudios ambientales, las mismas que 
se presentan en el Cuadro 9-1. 
 
De la observación general de los suelos del área se puede afirmar que son sumamente variados, lo 
que resulta de la amplia variedad de caracteres geográficos que se encuentran a lo largo del trazo. De 
un lado se observa los suelos desérticos de las llanuras y montañas costeras, de muy escaso 
desarrollo edáfico, en los que predominan las características atribuibles al material geológico de origen, 
y de otro los suelos mucho más variados y complejos de la sierra, donde las condiciones de humedad y 
temperatura, así como la variación topográfica y ecológica, generan suelos muy distintos en cortas 
distancias. 
 
No obstante su complejidad edáfica, la productividad de los suelos de la sierra se relaciona más a 
criterios de limitación por pendiente excesiva o climas muy fríos o extremadamente áridos, que son los 
elementos que definen principalmente la mayor o menor aptitud de los suelos para producir. El 45 % de 
las tierras atravesadas por el gasoducto son altoandinas, y la productividad de sus suelos está 
restringida por limitaciones climáticas. El 25 % corresponde a valles interandinos de agricultura de 
secano andina, limitada en gran parte por excesivas pendientes y eventuales heladas climatológicas. El 
resto de las tierras corresponde a las llanuras costeras, que si bien no tienen limitaciones térmicas ni 
topográficas, son extremadamente áridas. Por ello, la descripción general de los suelos en este 

                                                 
1  Se denomina tierras misceláneas a las zonas donde la superficie no es propiamente un suelo, sino formaciones 

puramente rocosas, arenosas, terrenos removidos, etc., que por lo general no tienen valor productivo. 
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capítulo se hace por regiones de costa y sierra. Una descripción detallada de las características y el 
análisis de estos mismos suelos se presenta en el Anexo 3.8-1. 

Cuadro 9-1 Fases por pendiente 

Símbolo Rango de pendiente 
(%) Descripción 

A 0 – 4 Plana a ligeramente inclinada 

B 4 – 15 Moderada a fuertemente inclinada 

C 15 – 25 Moderadamente empinada 

D 25 – 50 Empinada 

E 50 – 75 Muy empinada 

F > 75 Extremadamente empinada 

9.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SUELOS DE COSTA 

Los suelos de costa tienen como común denominador constituir formaciones superficiales de nulo o 
muy escaso desarrollo edáfico. Por esta razón los suelos de costa son esencialmente entisoles, donde 
las propiedades originales de rocas y materiales de los que derivan casi no cambian en el suelo 
resultante. De esta manera las acumulaciones de arena eólica, o las avenidas torrenciales, dejan 
suelos que casi no han cambiado desde que fueron depositados. Igualmente los cerros o montañas 
están cubiertos mínimamente por delgados mantos de intemperismo, de partículas finas o gruesas que 
se diferencian muy poco del substrato rocoso del que derivan. La falta de procesos que hagan 
evolucionar los suelos se debe al régimen desértico del área, ya que la carencia de agua impide los 
procesos de alteración y cambio en las propiedades de los suelos. 
 
Los suelos de costa son altamente productivos, especialmente los entisoles de origen aluvial, cuya 
textura intermedia y presencia de minerales y nutrientes es relevante, con excepción de la materia 
orgánica casi totalmente ausente en los medios desérticos. La horizontalidad o pendiente llana de la 
mayoría de estos suelos favorece su productividad al permitir la mecanización de la actividad agraria. 
Sin embargo, los suelos aluviales desérticos se reducen a pocos sectores, predominando más bien los 
suelos con elevada presencia de arena eólica, sumamente permeables y de escasa cantidad de 
partículas utilizables por la vegetación.  
 
La topografía llana y el clima favorable desde el punto de vista térmico, en el contexto de mayor 
desarrollo social y económico de la costa, permiten que buena parte de los suelos de las llanuras 
costeras sean utilizados actualmente en agricultura tecnificada. En cambio los suelos de las zonas 
montañosas de costa son sumamente limitados, ya que mayormente son formaciones puramente 
rocosas a las que se agregan las severas limitaciones de pendiente. El Cuadro 9-2 presenta la 
clasificación natural de los suelos de la costa. 
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Cuadro 9-2 Clasificación natural de los suelos de costa 

Soil Taxonomy (1994) FAO (1994) 

Orden Suborden Gran grupo Subgrupo Gran grupo 
Suelos 

Fluvents Torrifluvents Typic Torrifluvents Fluvisols 
Topará, Culebrilla, Chincha, 
Larán, Pueblo Nuevo, Pachia, 
Trocha, Yogo Cruz, Ñoco, 
Urrutia, Valdivia. 

Tipic Torriorthents Cabeza de Toro,  Bolívar 
Orthents Torriorthents 

Litic Torriorthents Huarangal, Jatun, Auquis,  EN
TI

SO
LS

 

Psamments Torripsamments Tipic 
Torripsamments 

Regosol 
Arenal, jaguar, Estación, 
Oasis 

Aquisalids Typic Aquisalids Puquio 

Typic Haplosalids Piaña, Río Seco, Terraza 
Antigua 

AR
ID

IS
OL

S 

Salids 
Haplosalids Petrogypsic 

Haplosalids 

Solonchaks 

Cruz Pampa, 

 

9.1.1 SUELOS DE LAS LLANURAS COSTERAS 

Las llanuras costeras constan de amplias extensiones en las que dominan las fases de pendiente A y 
B, y excepcionalmente la pendiente C. Los suelos de estas llanuras pertenecen a los grandes grupos 
Torrifluvents y Torripsamments, en menor proporción a los grandes grupos Aquisalids y Haplosalids. 
Los dos primeros incluyen suelos sin mayor desarrollo genético, donde los horizontes se deben casi 
exclusivamente al proceso de deposición continua de sedimentos por parte de las corrientes 
esporádicas de agua, o a las fases más secas de sedimentación eólica. Los subgrupos aquisalids y 
haplosalids incluyen otros horizontes, de alta concentración de sales (característico también de los 
suelos desérticos) y de alguna presencia de agua de saturación en el perfil, debidos a la surgencia de 
aguas freáticas. Eventualmente las llanuras incluyen suelos Torriorthents, constituidos por suelos de 
constitución gruesa, con abundantes fragmentos rocosos en el perfil, sin ningún desarrollo edáfico. 
 
En general, los suelos de las llanuras son moderadamente profundos a superficiales, de textura 
gruesa, en algunos casos con horizontes subsuperficiales endurecidos por costras salinas y yeso. Los 
valores de pH varían en un rango de 6,5 a 8,2, bajo contenido de materia orgánica, carbonatos libres 
en la masa, baja a extrema salinidad y riesgo de sodicidad en los dos horizontes subyacentes del 
suelo. El nivel de fertilidad natural es bajo a medio con limitaciones para su uso agropecuario por altos 
niveles de salinidad y requerimientos de agua de riego. 
 
Los suelos de las llanuras predominan ampliamente en el trazo del gasoducto, constituyendo casi el 
90 % del recorrido en esta región. El Cuadro 9-3 muestra las unidades cartográficas, para los suelos de 
llanuras costeras.  
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Cuadro 9-3 Caracteres de las unidades cartográficas de los suelos de llanuras costeras 

Consociación Símbolo en 
el mapa 

Fase de 
pendiente 

Capacidad de uso 
mayor (*) 

Área en el DDV 
(Ha) 

Área en el buffer 
(ha) 

Topará To A A3s (r) 0,66 87,04 

A A3sl (r) 1,16 217,59 
Culebrilla Cu 

B A3sl (r) 0,00 194,97 

Chincha Chc A A2s 11,18 1 521,71 

A A3sl (r) 6,92 1 169,70 
Larán La 

B C3sl (r) 0,50 190,30 

A A3sl (r) 1,50 308,70 
Pueblo Nuevo Po 

B C3sl (r) 0,00 59,54 

Pacía Pa A A2s (r) 12,92 1 539,92 

Trocha Tr B C3sl (r) 7,57 1 167,29 

A A3sl (r) 4,42 473,78 
Yogo Cruz Yc 

B C3sl (r) 0,00 148,14 

Ñoco Ñc A A3sl (r) 4,54 387,48 

Urrutia Ur A A3s 1,34 180,28 

Valdivia Va A A2s 5,23 1 389,06 

A A3sl (r) 19,51 3 135,53 

B C3sl (r) 12,79 2 109,71 Cabeza de Toro Ct 

C P3s(r) 0,00 66,17 

A A3sl (r) 2,89 758,89 

B C3sl (r) 14,72 1 722,45 Arenal Ar 

C P3s (r) 0,00 48,10 

A C3sl(r) 12,57 1 343,53 
Jaguar Jg 

B C3sl(r) 0,00 124,31 

Estación Es A A3sl (r) 6,57 1 170,61 

A A3s (r) 3,60 433,37 

B C3s (r) 5,03 884,21 

C P3s (r) 5,37 1 152,68 
Oasis Os 

D Xse 1,27 14,78 

Puquio Pu A A3slw(r) 0,25 99,20 

A A3sl (r) 1,89 211,24 
Piaña Pi 

B C3sl (r) 1,08 591,55 

A A3sl (r) 4,54 648,70 
Río Seco Rs 

B C3sl (r) 0,00 369,98 

A A3sl (r) 14,71 1 434,03 
Terraza Antigua TA 

B C3sl (r) 1,53 411,36 

A Xsl 4,06 380,36 

B Xsl 2,61 446,27 Cruz Pampa CP 

C Xsel 8,25 1 165,37 
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Consociación Símbolo en 
el mapa 

Fase de 
pendiente 

Capacidad de uso 
mayor (*) 

Área en el DDV 
(Ha) 

Área en el buffer 
(ha) 

Pedrones MP B Xs 16,96 586,95 

A Xse 0,73 105,89 
Tierras Misceláneas TM 

B Xse 0,00 64,68 

B Xse 5,93 721,01 

C Xse 9,19 1 233,88 Dunas MD 

D Xse 0,00 103,13 

A Xs 1,42 364,19 
Caja de Río Cw 

B Xs 0,33 45,31 

A A3sl (r) – Xsl 3,45 550,38 
Estación – Cruz Pampa Es – CP 

C C3sel (r ) – Xsel 0,00 99,92 

Larán – Ñoco La – Ñc A A3sl (r) 10,39 1 064,36 

Pueblo Nuevo – Yogo Cruz Po – Yc A A3sl (r) 3,89 353,84 

B C3sl (r) 5,64 370,93 
Arenal – Jatun Ar-Ja 

C P3s (r) – P3se(t) 5,03 413,00 
(*) La simbología se explica en la sección 9.3 y en la leyenda del mapa 1.1-8. 

9.1.2 SUELOS DE LAS ESTRIBACIONES MONTAÑOSAS COSTERAS  

Las llanuras costeras están bordeadas por los flancos montañosos de la cordillera andina, que 
descienden a la costa. Las más próximas al litoral son pequeñas por lo general, de pendiente 
moderada y cubiertas en gran parte por material eólico, y a medida que se aproxima a la sierra las 
vertientes son más empinadas, de mayor magnitud, rocosas y cubiertas en la base por arenas eólicas. 
En estas laderas predominan los suelos del gran grupo Torriorthents, en sus fases de pendiente D y E, 
que no tienen ningún potencial agropecuario y constituyen tierras de protección. Estos suelos se 
presentan en la costa, pero ascienden a los pisos inferiores de la sierra, pudiéndose encontrar a 
altitudes cercanas a 2 500 msnm. El Cuadro 9-4 muestra sus unidades cartográficas para las 
estribaciones montañosas costeras. 

Cuadro 9-4 Características de las unidades cartográficas de los suelos de costa 

Consociación Símbolo 
en el mapa 

Fase de 
pendiente 

Capacidad de 
uso mayor (*) 

Área en el 
DDV 
(Ha) 

Área en el 
buffer 
(ha) 

Arenal – Jatun Ar-Ja D Xse 2,88 877,61 

C Xse 0,00 40,46 
Tierras Misceláneas TM 

F Xse 0,00 50,77 

Arenal – Huarangal Ar-Hu E Xse 1,22 244,04 

D Xse 24,64 1 414,35 Huarangal – Misceláneo Roca Hu-R 

E Xse 10,08 3 731,52 
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Consociación Símbolo 
en el mapa 

Fase de 
pendiente 

Capacidad de 
uso mayor (*) 

Área en el 
DDV 
(Ha) 

Área en el 
buffer 
(ha) 

F Xse 12,28 2 067,42 

E Xse 3,77 399,12 
Jatun-Misceláneo Roca Ja-R 

F Xse 0,00 553,26 

B C3sl (r) 0,14 24,77 

C P3se(t)-Xse 0,00 13,21 Auquis – Misceláneo Roca Aq – R 

D Xse 0,00 460,69 

C P3se(t)-Xse 0,00 67,35 
Bolívar – Misceláneo Roca Bo – R 

D Xse 0,00 266,01 

Trocha – Tierra Misceláneas Tr – TM B C3s (r) - Xse 1,70 256,71 

D Xse 0,00 114,81 
Misceláneo Roca – Auquis  R – Aq 

E Xse 0,00 116,53 
(*) La simbología se explica en la sección 9.3 y en la leyenda del mapa 1.1-8 

9.2 DESCRIPCIÓN DE LOS SUELOS DE SIERRA 

Los suelos de sierra son mucho más variados y complejos que los de costa, pudiendo agruparse en 
función de su ubicación bioclimática y pendiente dominante. De esta manera, en las zonas altoandinas 
de clima frío y húmedo, predominan los suelos de los grandes grupos Cryorthents, Cryumbrepts, 
Haplucryands, y Cryofibrists, y en menor proporción se halla también el subgrupo Cryocrepts. 
 
La variedad de grandes grupos de la zona altoandina, ubicada sobre 3 800 msnm, se debe a la gran 
extensión de tierras altas en el trazo del gasoducto: Además una importante diversidad geológica 
contribuye a la diferenciación de los suelos. La zona altoandina tiene también una amplia variedad de 
relieves, desde los llano ondulados de las altiplanicies, a las colinas y montañas de fuerte pendiente, y 
toda esta región ha pasado por fases glaciales cuaternarias que generaron numerosas formas que 
subsisten hasta la actualidad. Se hallan asimismo suelos de origen volcánico reciente, intrusivo, 
sedimentario y metamórfico, y grandes áreas de suelos desarrollados sobre rellenos cuaternarios de 
origen glacial, coluvial y aluvial. Todos estos suelos varían desde profundos a superficiales, 
generalmente en función de la pendiente. 
 
La productividad de los suelos altoandinos es bastante homogénea ya que el clima frío limita sus 
potencialidades. En condiciones naturales, estos suelos se hallan cubiertos por pastos de altitud 
conformados por especies herbáceas mayoritariamente poco palatables para el ganado de esta región. 
Además de la baja productividad natural de las pasturas, están sometidas al sobrepastoreo extensivo, 
con el consiguiente deterioro de la cobertura vegetal y del propio suelo. El deterioro aumenta también 
porque los suelos de altitud son empleados con frecuencia para actividades agrícolas con cultivos 
criofílicos, casi marginales en rendimiento, pero muy importantes para la subsistencia de la población. 
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Bajo 3 800 msnm se extienden suelos de valles en los que predominan los grandes grupos 
Haplustands, Haplustolls, Ustocrepts y Ustifluvents en los sectores de clima templado húmedo. Estos 
suelos, ubicados mayoritariamente en laderas de pendiente moderada a fuerte, son las que sostienen 
la agricultura de secano de la sierra, y algunos sectores relativamente grandes, como las llanuras 
onduladas de Acocro, tienen suelos profundos de relativa buena productividad actual.  En las zonas de 
mayor pendiente de los climas templado húmedos predominan los suelos Ustorthents, mientras que los 
suelos Udorthents aparecen en medios semiáridos a semihúmedos, y los suelos Torriorthents se 
presentan en las vertientes montañosas más áridas, en las zonas que colindan con la sierra. 
 
En este contexto, las unidades taxonómicas de sierra han sido agrupadas para su descripción, según 
su ubicación climática en cuatro zonas: suelos de zonas templado cálidas-áridas, suelos de zonas 
templado cálidas-semiáridas, suelos de zonas frías-húmedas y suelos de zonas templado cálidas muy 
húmedas. El Cuadro 9-5 presenta la clasificación natural de los suelos de la sierra.  

Cuadro 9-5 Clasificación natural de los suelos de sierra 

Soil Taxonomy (1994) FAO (1994) 
Orden Suborden Gran grupo Subgrupo Gran grupo 

Suelos 

Torrifluvents Typic Torrifluvents Torobamba 
Fluvents 

Ustifluvents Typic Ustifluvents 
Fluvisol 

Tolavinchos, Yucay 

Typic Torriorthents Córdova, Caldera 
Torriorthents 

Lytic Torriorthents Auquis 

Ustorthents Typic Ustorthents San Juan, Rani, Rumi 
Rumi, Kiscapata 

Udorthents Typic Udorthents Alfarpampa, 
Chiquintirca 

ENTISOLS 

Orthents 

Cryorthents Typic Cryorthents 

Regosol 

Ichupata 

Ustocrepts Typic Ustocrepts Lircay 
Ocrepts 

Cryocrepts Typic Cryocrepts Casa Roja INCEPTISOLS 

Umbrepts Cryumbrepts Typic Cryumbrepts 

Cambisol 

Llullucha, Mulato 

Ustands Haplustands Typic Haplustands Vinchos 
ANDISOLS 

Cryands Haplucryands Typic Haplucryands 
Andosol 

Ayacucho 

MOLLISOLS Ustolls Haplustolls Typic Haplustolls Phaeozem Chilca 

HISTOSOLS Fibrists Cryofibrists Typic Cryofibrists Histosol Oconal 

 

9.2.1 SUELOS DE LA ZONA TEMPLADA CÁLIDA Y ÁRIDA 

Se encuentran entre 1 500 y 3 800 msnm, y se caracterizan por presentar un régimen de humedad del 
suelo, arídico o tórrico y un régimen de temperatura del suelo que va de mésico para el nivel 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIA 9-8 

comprendido entre 3 000 a 3 800 msnm y térmico para el nivel que desciende hasta los 1 500 msnm. 
Agrupa los suelos Torobamba, Yucay, Córdova, Caldera y Auquis. 
 
Los suelos del flanco occidental de la cordillera Occidental están formados por cadenas volcánicas y 
plutónicas del mesozoico y cenozoico, y por rocas sedimentarias mesozoicas. Se extiende desde la 
confluencia de las quebradas Olivos, San Juan y Murciélago hasta la parte alta de las quebradas 
Chicullay y Sacramento, próximas a Huaytará. Se caracterizan por su topografía montañosa con fuerte 
pendiente que ocasiona un rápido descenso de altitud (desde 3 800 m a 1 500 msnm). 
 
El material edáfico lo conforman suelos de origen residual provenientes de litología intrusiva y 
volcánica en menor proporción. Son suelos superficiales asociados a afloramientos rocosos. El relieve 
es disectado con pendientes superiores a 15 %. La capacidad de uso es para cultivos de protección y 
forestales con especies nativas adaptadas a las condiciones áridas. 
 
Los suelos de origen aluvial se localizan en los fondos llanos de valles de los ríos Torobamba, Yucay y 
otros de la región andina. Son moderadamente profundos a profundos, con presencia de piedras, 
gravas y gravillas en el perfil en 15 %, son de textura franco arcillo arenosa. El relieve es plano a 
ligeramente inclinado con pendientes de 0-4 %. El uso potencial es para cultivos en limpio y cultivos 
permanentes con riego. 
 
Los suelos de origen coluvio aluvial, localizados al pie de las laderas tanto en el flanco occidental como 
también al pie de las laderas en los valles interandinos del Torobamba, Yucay y otros, son 
moderadamente profundos a superficiales, con presencia de piedras, gravas y gravillas en el perfil, son 
de textura franco arenosos. El relieve es ondulado con pendientes promedio de 4-15 %. El uso 
potencial es para pastoreo, cultivos permanentes y en limpio con dotación de riego, y para protección. 
El cuadro 9-6 muestra las características de los suelos de esta zona. 

9.2.1.1 SUELOS DEL GRAN GRUPO TORRIFLUVENTS 

Suelos productivos con riego, localizados en las terrazas aluviales de los ríos Torobamba y Yucay. Se 
han identificado dos consociaciones.  

Característica, potencial y uso actual de los suelos del Gran Grupo Torrifluvents 

Los suelos Torobamba y Yucay presentan escaso desarrollo y buenas condiciones edáficas para los 
cultivos. Son suelos profundos a moderadamente profundos; de textura media a moderadamente 
gruesa, con presencia de gravas y gravillas redondeadas y subredondeadas en el perfil, en un 5 a 
60 %; Presentan un drenaje natural bueno a algo excesivo. El pH del suelo es neutro a ligeramente 
alcalino; con contenido medio de materia orgánica y bajo a alto de fósforo y potasio disponibles. 
Presentan un drenaje natural bueno a algo excesivo. La fertilidad natural es media a baja. 
 
Estos suelos son apropiados para cultivos en limpio. El uso actual de estas tierras es agrícola, con 
cultivos intensivos y fraccionados en valles y laderas templado cálidas. El riesgo potencial de estos 
suelos es la erosión lateral con pérdida de tierra agrícola, por efecto del río en épocas de avenida. 

9.2.1.2 SUELOS DEL GRAN GRUPO TORRIORTHENTS 

Son suelos productivos si se les aporta riego, localizados en depósitos coluvio-aluviales, coluviales y 
laderas de colinas y montañas volcánicas de las estribaciones desérticas de la cordillera occidental de 
los Andes. Se han identificado tres consociaciones y cinco asociaciones.  
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Características, potencial y uso actual de los suelos del Gran Grupo Torriorthents 

Los suelos Córdova, Caldera y Auquis se han originado a partir de depósitos coluvio-aluviales y 
residuales procedentes de materiales volcánicos, intrusivos y calcáreos que se distribuyen en forma 
dominante en las vertientes de montaña del flanco occidental andino y las laderas áridas del valle de 
Torobamba. Son muy superficiales a superficiales; sin desarrollo genético, con perfil tipo ACR y/o CR y 
epipedón ócrico; de textura media a moderadamente fina, con presencia de gravas, gravillas y alto 
contenido de fragmentos rocosos heterogéneos y heterométricos en el perfil; con drenaje bueno a algo 
excesivo. El pH es neutro a moderadamente ácido, con saturación de bases variable y fertilidad natural 
baja a media. 
 
Se presentan asociados a la unidad no edáfica misceláneo roca. El potencial de uso de estos suelos es 
para cultivos en limpio y con permanente riego en pendientes menores de 25 %. Las pendientes 
mayores son para protección y/o pastoreo temporal. El uso actual de tierras es agrícola fraccionado, 
pecuario temporal, forestal de leña en bosques caducifolios y otros usos (improductivos), Los riesgos 
en estos suelos se deben a la erosión hídrica en surcos y cárcavas, en épocas de fuertes 
precipitaciones, por constituir suelos superficiales y encontrarse en pendientes empinadas. 

Cuadro 9-6 Suelos de la zona templada cálida y árida 

Consociación Símbolo en el 
mapa Fase de pendiente capacidad de uso 

mayor (*) 
Área en el DDV 

(Ha) 
Área en el buffer 

(Ha) 

A A2s (r) 0,83 98,37 
B A3se (r) 2,34 300,61 Torobamba Tb 
C C3se  (r) 0,00 64,67 

Yucay Yu B A3se (r) 0,57 46,52 
C C3se (r) 2,22 46,54 

Córdova Co D P3se (t) 0,87 212,85 

Caldera Cd C C3se (r) 0,00 47,23 

Asociaciones 

C P3se ( t ) -  Xse 0,00 138,14 

D Xse 15,87 1 512,52 
Auquis – 
Misceláneo 
Roca 

Aq - R 

E Xse 0,00 462,43 
B A3se (r) – Xse 0,00 54,10 
C C3se (r) – Xse 3,44 111,28 

Córdova – 
Misceláneo 
Roca 

Co - R 
D P3se (t) – Xse 30,35 1 614,08 
E Xse 4,20 1 437,44 Misceláneo 

Roca – Auquis R - Aq F Xse 0,70 2 047,73 
C Xse -  P3se (t) 0,00 98,75 
E Xse 4,10 367,46 

Misceláneo 
Roca – Caldera R - Cd 

F Xse 0,00 42,03 
D Xse -  P3se 5,28 885,86 
E Xse 4,19 1 976,19 Misceláneo 

Roca – Córdova R - Co 
F Xse 0,19 97,86 

(*) La simbología se explica en la sección 9.3 y en la leyenda del mapa 1.1-8 
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9.2.2 SUELOS DE LA ZONA TEMPLADA SEMIHÚMEDA 

Estos suelos se encuentran por debajo de 3 800 y encima de 3 000 a 3 200 msnm, caracterizándose 
por presentar un régimen de temperatura mésico, es decir que el promedio anual de temperatura es 
mayor de 8 ºC y menor de 15 ºC y, un régimen de humedad ústico. Agrupa los suelos Tolavinchos, San 
Juan, Rani, Rumi Rumi, Kiscapata, Vinchos, Lircay y Chilcas. El Cuadro 9-7 muestra las características 
de los suelos de esta zona. 

9.2.2.1 SUELOS DEL GRAN GRUPO USTORTHENTS 

Suelos productivos en secano, localizados en laderas y cimas de montañas fuertemente inclinadas, 
conformando suelos originados a partir de depósitos coluvio-aluviales y residuales, procedentes de 
materiales litológicos diversos, tales como volcánicos, intrusivos, calizas, areniscas, lutitas, esquistos y 
filitas, entre otros. Se ha identificado dos consociaciones y 12 asociaciones.  

Característica, potencial y uso actual de los suelos del Gran Grupo Ustorthents 

Los suelos San Juan, Rani, Rumi Rumi y Kiscapata, no presentan desarrollo genético; moderadamente 
profundos a superficiales; de textura moderadamente fina a fina; con presencia de gravas y gravillas 
angulares dentro del perfil, en un porcentaje de 5 a 30 %, pudiendo ser mayor en algunos sectores, 
sobre todo en los horizontes inferiores; de matices pardos rojizo oscuro a rojo amarillentos; y con 
drenaje natural mayormente moderado. El pH es ligeramente ácido hasta alcalino; bajo contenido de 
materia orgánica y nitrógeno disponibles, bajo contenido de fósforo y mediano de potasio disponibles, 
baja a moderada saturación de bases y fertilidad natural baja. 
 
Se presentan asociados a la unidad no edáfica misceláneo Roca. El potencial de uso de estos suelos 
es para cultivos en limpio y permanentes en secano, en pendientes menores de 25 %. Las pendientes 
hasta 50 % son aptas para pastoreo y/o forestales, mientras que las pendientes mayores son para 
protección. El uso actual corresponde al uso pecuario continuo, semi intensivo, uso forestal como leña 
en bosques caducifolios, uso agrícola con cultivos fraccionados, y áreas sin uso, Los riesgos de estos 
suelos son de erosión hídrica en surcos y cárcavas, deslizamientos en masa en épocas de fuertes 
precipitaciones, principalmente en suelos poco profundos y superficiales en pendientes empinadas. 
 
Similares características presentan los suelos Vinchos (Haplustands) y Chilcas (Haplustolls). El suelo 
Lircay (Ustocrepts) en pendiente menor de 25 % incluye tierras muy productivas y presenta mejores 
capacidades de uso potencial. 
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Cuadro 9-7 Suelos de la zona templada semihúmeda 

Consociación Símbolo en el 
mapa 

Fase de 
pendiente 

Capacidad de 
uso mayor (*) 

Área en el 
DDV 
(Ha) 

Área en el 
buffer 
(Ha) 

A A2s 4,44 187,92 Tolavinchos Tv 
B A3se 0,13 16,86 

San Juan SJ C C3se 0,00 35,04 
A A2s 0,00 23,75 
B A3se 1,15 1 239,25 Lircay Ly 
C C3se 4,85 339,72 

Asociaciones 
C C3se – Xse 2,90 77,89 

San Juan – Misceláneo Roca SJ - R 
D P3se – Xse 6,35 1 337,34 
B A3s-Xs 0,00 129,53 
C C3se – Xse 4,63 373,44 Vinchos – Misceláneo Roca Vc - R 
D P3se – Xse 9,77 1 291,82 
C C3se –  Xse 3,18 460,67 

Lircay – Misceláneo Roca Ly - R 
D F3se -  Xse 13,35 1 097,12 
C C3se – Xse 3,37 177,31 
D P3se – Xse 6,98 499,79 Chilcas – Misceláneo Roca Chi - R 
E Xse 0,00 124,95 
C C3se –  Xse 2,28 177,20 

Kiscapata – Misceláneo Roca Kp - R 
D F3se -  Xse 8,29 355,93 
E Xse 6,63 1 146,45 

Misceláneo Roca – Chilcas R - Chi 
F Xse 0,00 480,73 
C C3s (r) 2,21 159,98 
D Xse -  F3se 6,76 565,70 
E Xse 0,18 156,48 

Misceláneo Roca – Rumi Rumi R - Ru 

F Xse 0,00 214,12 
E Xse -  F3se 0,00 378,34 

Misceláneo Roca – Kiscapata R - Kp 
F Xse 0,00 327,92 
D Xse -  F3se 1,79 75,84 
E Xse 0,17 402,27 Misceláneo Roca – Lircay R - Ly 
F Xse 1,43 660,02 
C C3s (r) 0,20 12,09 
D Xse -  F3se 12,68 753,69 
E Xse 2,10 453,94 

Misceláneo Roca – Rani R - Rn 

F Xse 0,00 254,53 
D Xse -  P3se 3,27 714,91 Misceláneo Roca – Vinchos R - Vc 
E Xse 2,41 839,99 

Misceláneo Roca – San Juan R - SJ E Xse 1,63 913,25 
(*) La simbología se explica en la sección 9.3 y en la leyenda del mapa 1.1-8 

9.2.3 SUELOS DE LA ZONA FRÍA - HÚMEDA 

Estos suelos se encuentran generalmente por encima de 3 800 msnm, y se caracterizan por tener un 
régimen de temperatura cryico (promedio anual de temperatura inferior a 8 ºC, y un régimen de 
humedad ústico, así como ácuico en algunas zonas muy húmedas. Corresponden a las  zonas de vida: 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIA 9-12 

páramo húmedo - subalpino subtropical (ph-SaS), tundra húmeda - alpino subtropical (th-AS), tundra  
muy húmeda - alpino subtropical (tmh-AS) y tundra pluvial – alpino. Se agrupan en esta zona los suelos 
Ichupata (Cryorthents), Casa Roja (Cryocrepts), Llullucha y Mulato (Cryumbrepts), Ayacucho 
(Haplucryands) y Oconal (Cryofibrists). 
 
Son suelos altoandinos ubicados en laderas y cimas de colinas y montañas inclinadas a muy 
empinadas, formados a partir de depósitos residuales, fluvio-glaciares y coluvio-aluviales, procedentes 
de materiales litológicos diversos, tales como volcánicos, intrusivos, calizas, areniscas, lutitas, 
esquistos y filitas. Se ha identificado una consociación y cinco asociaciones.  
 
Los suelos del altiplano ubicados entre las cordilleras Occidental y Oriental son de origen residual, 
coluvio-aluvial, fluvio-glaciares y morrénicos. Provienen de litología de aglomerados volcánicos, 
derrames lávicos, areniscas y conglomerados de granulometría variable, con intercalaciones de lutitas. 
Se caracterizan por su topografía montañosa con alturas máximas mayores a 4 800 msnm, y se 
extienden desde la parte alta de Chiquintirca hasta las alturas de Huaytará. La coloración de los suelos 
varía del pardo rojizo hasta el verde pálido; superficiales asociados con afloramientos rocosos. 
Intercalados con estas unidades edáficas, se presentan suelos hidromórficos de origen fluvio-glacial, 
con drenaje imperfecto a pobre, con agua sobre la superficie (bofedales).  
 
El relieve es disectado con pendientes superiores a 8 – 25 %. La capacidad de uso es para pastoreo, y 
en pendientes mayores para protección. El uso actual es pecuario intensivo en laderas y en bofedales 
de planicies altoandinas frías, y forestal (madera y leña) en bosques relictos de queñua y sin uso 
(improductivos) en montañas frías. El riesgo es considerable en los bofedales si el paso del gasoducto 
altera estos ecosistemas frágiles. El Cuadro 9-8 muestra las características de los suelos de esta zona. 

Cuadro 9-8 Suelos de la zona fría – húmeda 

Consociación Símbolo en el 
mapa 

Fase de 
pendiente 

capacidad de uso 
mayor (*) 

Área en el DdV 
(Ha) 

Área en el buffer 
(Ha) 

A P2sc 0,00 30,25 
B P2sc 1,10 66,45 Ichupata Ic 
C P3sec 1,94 320,61 

Llullucha Lc C P2sc 0,00 11,69 
A P3swc 22,60 4681,44 Oconal Oc 
B P3swc 10,67 1 679,02 

Asociaciones 
A P2sc 0,55 147,32 
B P2sc 20,09 3 450,23 
C P3sec 33,62 4 795,92 

Ichupata – Llullucha Ic - Lc 

D P3sec 29,91 4 337,55 
Llullucha – Ichupata Lc – Ic C P3sec 7,38 831,09 

B P2sc - P3swc 17,98 1 173,95 
C P3sec – P3swc 11,20 934,53 Llullucha – Oconal  Lc - Oc 
D P3sec – P3swc 0,44 389,44 
B P3swc  - P2sc 16,53 3 777,20 
C P3swc  - P3sec 3,65 451,10 Oconal – Llullucha Oc - Lc 
D P3swc – P3sec 0,00 62,67 

Oconal – Casa Roja Oc - CR C P3swc  - P3sec 0,39 46,06 
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Consociación Símbolo en el 
mapa 

Fase de 
pendiente 

capacidad de uso 
mayor (*) 

Área en el DdV 
(Ha) 

Área en el buffer 
(Ha) 

Ichupata – Oconal Ic - Oc B P2sc - P3swc 7,92 730,85 
A P2se - P3swc 0,00 24,12 
B P2sc - P3swc 0,94 280,59 Ayacucho -Oconal Ay - Oc 
C P3sec – P3swc 2,90 181,48 
C P3sec 0,48 350,34 Ayacucho - Llullucha Ay - Lc 
D P3sec 1,92 958,78 
C P3sec 0,56 132,70 Casa Roja - Llullucha CR - Lc 
D P3sec 0,00 173,42 
B P2sc – Xse 3,95 503,03 
C P3sec – Xse 13,81 745,95 
D P3sec – Xse 4,07 1 309,26 

Llullucha – Misceláneo 
Roca Lc - R 

E Xse 0,00 112,63 
A P2sc – Xse 0,00 27,96 
B P2sc – Xse 0,00 236,66 
C P3sec – Xse 5,57 1 311,54 
D P3sec – Xse 4,30 357,21 

Ayacucho – 
Misceláneo Roca Ay - R 

E Xse 0,00 41,62 
A P2sc – Xse 0,00 28,50 
B P2sc – Xse 6,16 396,73 
C P3sec – Xse 16,03 1 819,40 
D P3sec -Xse 82,15 1 1071,91 

Ichupata – Misceláneo 
Roca Ic - R 

E Xse 5,25 1907,63 
B P2sc -  Xse 0,00 45,55 
C P3sec -  Xse 13,40 531,01 Casa Roja – 

Misceláneo Roca CR - R 
D P3se -  Xse 5,87 1065,64 
B Xse -  P2sc 0,18 80,39 
C Xse -  P3sec 16,93 1 913,11 
D Xse - P3sec 26,10 3 555,18 
E Xse 10,86 3 838,71 

Misceláneo Roca – 
Ichupata R - Ic 

F Xse 2,96 2 116,22 
C Xse -  P3sec 3,64 221,92 
D Xse -  P3sec 0,00 759,08 Misceláneo Roca – 

Llullucha R - Lc 
E Xse 0,00 426,38 
B Xse -  P2sc 0,00 142,25 
C Xse -  P3sec 1,87 249,33 
D Xse -  P3sec 36,12 4 289,40 

Misceláneo Roca – 
Ayacucho R-Ay 

E Xse 0,00 206,43 
C Xse -  P3sec 2,55 63,28 
D Xse -  P3sec 12,52 1 438,97 
E Xse 2,38 990,66 

Misceláneo Roca – 
Casa Roja R – CR 

F Xse 0,00 395,56 
B X se - P2sc 1,94 58,90 
C Xse -  P3sec 4,66 1,86 Misceláneo Roca – 

Mulato R – Mu 
D Xse -  P3sec 0,00 257,66 

(*) La simbología se explica en la sección 9.3 y en la leyenda del mapa 1.1-8 
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9.2.4 SUELOS DE LA ZONA TEMPLADO CÁLIDA Y MUY HÚMEDA 

Estas unidades se encuentran por debajo de 3 800 y encima de 3 000 msnm, caracterizándose por un 
régimen de temperatura mésico, es decir que el promedio anual de temperatura es mayor de 8 ºC y 
menor de 15 ºC y, un régimen de humedad údico. Desde el punto de vista ecológico, se ubican en las 
zonas de vida: bosque pluvial – montano subtropical (bp-MS) y bosque pluvial – montano bajo 
subtropical (bp-MBS), en la zona oriental del área de estudio. Se agrupan en esta zona los suelos 
Alfarpampa y Chiquintirca (Udorthents). 
 
Los suelos de esta región se caracterizan por ser de origen residual, provenientes de litología 
metamórfica y sedimentaria. Superficiales asociados con afloramientos rocosos; el relieve es disectado 
con pendientes superiores a 15 %. Tiene una cobertura vegetal constituida por bosques. La capacidad 
de uso es para protección y forestales de producción. Existen suelos de origen coluvio-aluvial, 
moderadamente profundos a superficiales, con presencia de piedras, gravas y gravillas en el perfil, de 
textura arcillo limosa. El relieve es ondulado con pendientes promedio de 4-15 %. El uso potencial es 
para pastoreo, cultivos permanentes y en limpio y para protección; pero es también agrícola en cultivos 
fraccionados, y forestal en madera y leña en bosques amazónicos montanos. El riesgo consiste en la 
erosión hídrica por deslizamiento si se deforestan áreas con fuertes pendientes. El Cuadro 9-9 muestra 
las características de los suelos de esta zona. 

Cuadro 9-9 Suelos de la zona templado cálida y muy húmeda 

Consociación Símbolo en el 
mapa 

Fase de 
pendiente 

capacidad de 
uso mayor (*) 

Área en el DDV 
(Ha) 

Área en el 
buffer 
(Ha) 

Alfarpampa Af B C2se 2,56 91,90 
Chiquintirca Chq B A3se 6,87 128,31 
Asociaciones 

C Xse –  P3se 1,33 130,47 
D Xse –  F3se 11,05 857,20 
E Xse 9,72 1 579,39 

Misceláneo Roca - 
Chiquintirca R-Chq 

F Xse 0,00 278,25 
B Xse -  C2se 2,02 65,07 
D Xse -  F2se 3,07 712,80 
E Xse 1,22 461,46 

Misceláneo Roca – 
Alfarpampa R-Af 

F Xse 0,05 511,02 
(*) La simbología se explica en la sección 9.3 y en la leyenda del mapa 1.1-8. 

9.2.5 NO SUELOS (MISCELÁNEOS) 

Se localizan en laderas de colinas y montañas de fuerte pendiente, en cauces fluviales y en otras 
formas de tierra que no constituyen suelos propiamente dichos. Se presentan como unidades no 
edáficas, en los distintos pisos altitudinales, que se han cartografiado como consociaciones y como 
unidades asociadas con suelos.  

Características, potencial y uso actual de las unidades misceláneas 

La mayoría de estas unidades no edáficas carecen de valor agropecuario y están destinadas para la 
protección de la flora y fauna. La unidad “cauce” se localiza en los cauces de quebradas y ríos que 
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discurren en el paisaje montañoso y están conformadas por un lecho rocoso de diferente tamaño y 
composición. El uso potencial es para protección y el uso actual es de aprovechamiento de la 
vegetación ribereña para construcciones rurales, y pastoreo de las escasas pasturas en zonas rocosas. 
Los riesgos son el incremento de la erosión lateral en los cauces con agua permanente (ríos) y 
temporal (quebradas). El Cuadro 9-10 muestra las características de las unidades misceláneas. 

Cuadro 9-10 Unidades Misceláneas 

Consociación Símbolo en el 
Mapa Fase de Pendiente Capacidad de Uso 

mayor (*) 
Área en el DDV 

(Ha) 
Área en el Buffer 

(Ha) 

C Xse 0,00 113,37 
D Xse 2,96 518,56 Misceláneo 

Roca R 
E Xse 0,00 142,62 

Caja de río Cw A Xse 0.34 46,61 
Bad Land(**) BL F Xse 0,00 113,86 

E Xse 0,00 61,00 Cárcavas Cv 
F Xse 0,67 1 108,05 

(*) La simbología se explica en la sección 9.3 y en la leyenda del mapa 1.1-8(*) La simbología se explica en la sección 9.3 y en la 
leyenda del mapa 1.1-8 

** Tierras malas afectadas por erosión extrema. 

9.3 CAPACIDAD DE USO MAYOR DE TIERRAS 

La capacidad de uso mayor de tierras se estableció según las pautas del Reglamento de Clasificación 
de Tierras del Ministerio de Agricultura (D. S. No. 062-75-AG) y las ampliaciones establecidas por la 
ONERN en 1980. Este reglamento considera tres categorías: grupos de capacidad de uso mayor; 
clases de capacidad (calidad agrológica) y subclases de capacidad (factores limitantes). 
 
En el área de estudio las tierras se clasifican en cinco grupos de capacidad de uso mayor, tal como se 
muestra en el Mapa 1.1-8. El Cuadro 9-11 muestra las distintas capacidades de uso mayor 
identificadas en el área o corredor de estudio, y el Cuadro 9-12 muestra la magnitud de las áreas 
identificadas para cada categoría de capacidad de uso mayor, tanto para el corredor o “buffer” de 
estudio, como para el derecho de vía (DDV), el cual considera un ancho de afectación de 30 m.  

9.3.1 TIERRAS APTAS PARA CULTIVO EN LIMPIO (A) 

Este grupo incluye aquellas tierras que presentan las mejores características edáficas, topográficas y 
climáticas de la zona, para el establecimiento de una agricultura de tipo intensivo, sobre la base de 
especies anuales de corto período vegetativo, adaptadas a las condiciones ecológicas del medio.  
 
Agrupa tierras que presentan calidad agrológica media a baja, para la fijación de cultivos en limpio o 
intensivos, con limitaciones de carácter edáfico, riego y topográfico, por lo que requieren de prácticas 
intensivas de manejo y conservación de suelos, a fin de asegurar una producción económica y 
continua. Estas tierras se encuentran tanto en la sierra como en la costa, destacando especialmente en 
esta última región, a pesar de que su superficie comprende únicamente la tercera parte del área de 
estudio. 
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9.3.2 TIERRAS APTAS PARA CULTIVO PERMANENTE (C) 

Presenta condiciones edáficas, topográficas y ecológicas no adecuadas para cultivos intensivos; en 
cambio permite la implantación de cultivos perennes, desde herbáceas hasta arbóreas (frutas 
especialmente). Agrupa tierras de calidad agrológica baja, por presentar severas limitaciones de 
carácter edáfico, topográficas y climáticas. Requiere de labores de manejo y conservación de suelos 
para evitar su degradación. Estas tierras se encuentran tanto en la costa como en la sierra. 

9.3.3 TIERRAS APTAS PARA PASTOREO (P) 

Estas tierras no son aptas para cultivos intensivos ni permanentes por sus limitaciones edáficas, 
topográficas y climáticas, pero son apropiadas para el pastoreo, ya sea aprovechando los pastos 
naturales temporales o permanentes, o aquellos mejorados, adaptados a las condiciones ecológicas de 
la zona.  
 
Agrupa aquellas tierras de calidad agrológica media a baja y aptitud limitada para pasturas; sin 
embargo, con prácticas intensivas de manejo y conservación de suelos, se podría desarrollar una 
actividad pecuaria económicamente rentable. Las limitaciones que presentan estas tierras son de 
carácter topográfico, suelos, clima y mal drenaje. Estas tierras se encuentran principalmente en las 
extensas zonas altoandinas de la sierra, y en mucha menor proporción en las áreas de sierra 
colindantes con la costa. 

9.3.4 TIERRAS APTAS PARA PRODUCCIÓN FORESTAL (F) 

Incluye aquellas tierras con severas limitaciones edáficas y topográficas que las hacen inapropiadas 
para las actividades agropecuarias de cualquier tipo, pero que permiten realizar la implantación o 
reforestación con especies maderables de valor comercial, propias del medio, o con fines de protección 
de cuencas. Son tierras de baja calidad agrológica, apropiadas para la implantación o forestación de 
especies arbóreas de alto valor botánico, económico, medicinal o industrial, ya sea con fines de 
explotación o conservación de cuencas; pero con prácticas intensivas de manejo y conservación de 
suelos. Dentro de esta clase se ha identificado sólo una subclase en la sierra: F3se, ubicada en 
algunos suelos de los valles interandinos de la sierra. 

9.3.5 TIERRAS DE PROTECCIÓN (X) 

Agrupa aquellas tierras con limitaciones extremas que las hacen inapropiadas para la explotación 
agropecuaria-forestal, quedando relegadas para otros propósitos, como por ejemplo áreas 
recreacionales, zonas de protección de vida silvestre, plantaciones forestales con fines de protección 
de cuencas, lugares de belleza escénica, etc. 
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Cuadro 9-11 Capacidad de uso mayor de tierras en el área de estudio 

Grupo Clase Subclase Suelo y fase de pendiente incluido 

Símbolo Uso mayor Símbolo Calidad agrológica Símbolo Factores limitantes Costa Sierra 

A2s Restricciones por suelo  Chincha/A, Valdivia/A Tolavinchos/A, San Juan/A, Lircay/A 
A2 Media 

A2s (r) Restricciones por suelo, requiere riego Pacía/A -- 

A3s Restricciones por suelo Urrutia/A Vinchos/B  

A3s (r) Restricciones por suelo, requiere riego Topará/A, Oasis/A -- 

A3se (r) Restricciones por suelo, requiere riego -- Torobamba/B, Yucay/B, Córdova/B 

A3se Restricciones por suelo y erosión -- Tolavinchos/B, San Juan/B, Lircay/B 

A3slw (r) Restricciones por suelo, salinidad y mal drenaje Puquio/A -- 

A Tierras aptas para 
cultivos en limpio 

A3 Baja 

A3sl (r) Restricciones por suelo y salinidad, requiere riego 
Río Seco/A, Cabeza de Toro/A, Culebrilla/A, Culebrilla/B , Larán/A, Piaña/A, 
Pueblo Nuevo/A, Terraza Antigua/A, Yogo Cruz/A, Ñoco/A,  Arenal/A, 
Estación/A 

-- 

C3se Restricciones por suelo y erosión -- San Juan/C, Alfarpampa/B, Lircay/A, Lircay/C, Vinchos/C, Chilcas/C, 
Kiscapata/C  

C3se (r) Restricciones por suelo, erosión, requiere riego  -- Torobamba/C, Córdova/C, Caldera/B, Rani/C, Rumi Rumi/C 

C3s (r) Restricciones por suelo, requiere riego  
Río Seco/B, Oasis/B 

-- 
C Tierras aptas para 

cultivos permanentes C3 Media 

C3sl (r) Restricciones por suelo y salinidad, requiere riego 
Arenal/B, Larán/B, Cabeza de Toro/B, Pacía/B, Jaguar/B, Terraza Antigua/B, 
Trocha/B, Auquis/B, Pueblo Nuevo/B, Yogo Cruz/B, Piaña/B -- 

P2sc Restricciones por suelo y clima -- Ichupata/A, Ichupata/B, Llullucha/B, Llullucha/C, Ayacucho/A, 
Ayayacucho/B, Casa Roja/C, Mulato/B 

P2 Media 
P2s (r) Restricciones por suelo, requiere riego 

Arenal, Cabeza de Toro, Oasis 
-- 

P3se Restricciones por suelo y erosión -- San Juan/D, Vinchos/D, Chilcas/D, Alfarpampa/C, Chiquintirca/C, Córdova/D 

P3se (t) Restricciones por suelo y erosión, pastoreo 
temporal 

Auquis, Jatun Torobamba/D, Córdova/D, Caldera/C, Caldera/D, Auquis/C  

P3swc Restricciones por suelo, drenaje y clima -- Oconal/A, Oconal/B, Oconal/C, Oconal/D 

P Tierras aptas para 
pastoreo 

P3 Baja 

P3sec Restricciones por suelo, erosión y clima -- Ichupata/C, Ichupata/D, Llullucha/C, Llullucha/D, Casa Roja/C, Casa Roja/D, 
Ayacucho/C, Ayacucho/D, Mulato/C, Mulato/D 

F Tierras aptas para 
producción forestal F3 Baja F3se Restricciones por suelo y erosión -- Lircay/D, Kiscapata/C, Kiscapata/E, Alfarpampa/D, Chiquintirca/D, Rani/D, 

Rumi Rumi/D 

Xsl -- -- Restricciones por suelo y salinidad  Cruz Pampa -- 

Xsel -- -- Restricciones por suelo, salinidad y erosión Cruz Pampa -- 

Xse -- -- Restricciones por suelo y erosión Afloramiento Lítico, Tierras Misceláneas, Caja de Río, Huarangal, Auquis, 
Bolívar, Afloramiento Lítico, Oasis, Dunas, Pedrones 

Córdova/E, Misceláneo Roca/A, Misceláneo Roca /B, Misceláneo Roca /C, 
Misceláneo Roca /D, Misceláneo Roca /E, Misceláneo Roca /F, Bad Land/D, 
Bad Land/E, Bad Land/F, Cárcavas/E, Cárcavas/F 

X Tierras de protección 

Xi -- -- Cauce de río -- Caja de río/A 
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Cuadro 9-12 Áreas de capacidad de uso mayor de tierras 

Costa Sierra 

Área de estudio (BUFFER) Derecho de vía (DDV) Área de estudio (BUFFER) Derecho de vía  (DDV) 

Categoría Has Total Clase Has Subclase Has Categoría Has Total Clase Has Subclase Has Categoría Has Total Clase Has Subclase Has Categoría Has Total Clase Ha Subclase Ha 

A2s 2 910,76 A2s 19,69 A2s 310,04 A2s 6,28 
A2 4 450,68 

A2s(r) 1 539,92 
A2 35,19 

A2s(r) 15,50 
A2 310,04 

 ---- 
A2 6,28 

 ---- 

A3s 180,27 A3s 1,60 A3s 77,72 A3s ---- 

A3s(r) 87,04 A3s(r) 0,79 A3se 1256,11 A3se 1,57 

A3sl(r) 12 352,95 A3sl(r) 106,30 A3se(r) 347,12 A3se(r) 3,50 

A 17 170,14 

A3 12 719,46 

A3slw(r) 99,2 

A 144,20 

A3 108,99 

A3slw(r) 0,30 

A 1990,99 

A3 1680,95 

 ---- 

A 11,35 

A3 5,07 

 ---- 

C2    C2 ----  ---- C2 111,43 C2se 111,43 C2 3,81 C2se 3,81 

C3sl(r) 9 512,31 C3sl(r) 71,92 C3s(r) 68,82 C3s(r) 1,16 

   ---- C3se 1223,77 C3se 19,00 
C 9 512,31 

C3 9 512,31 

  

C 71,92 
C3 71,92 

 ---- 

C 1587,88 
C3 1476,45 

C3se(r) 183,86 

C 23,97 
C3 20,16 

C3se(r) ---- 

P2    P2 ----  ---- P2 10900,89 P2sc 10900,89 P2 106,13 P2sc 106,13 

P3s(r) 1 473,45 P3s(r) 9,48 P3se 1835,52 P3se 27,08 

   ---- P3se(t) 121,23 P3se(t) 5,13 

   ---- P3sec 26511,1 P3sec 225,93 

P 1 473,45 
P3 1 473,45 

  

P 9,48 
P3 9,48 

 ---- 

P 49871,38 
P3 38970,49 

P3swc 10502,64 

P 436,39 
P3 330,26 

P3swc 72,12 

F2    F2 ----  ---- F2 213,84 F2se 213,84 F2 1,11 F2se 1,11 
F  

F3    
F ---- 

F3 ----  ---- 
F 1142,09 

F3 928,25 F3se 928,25 
F 17,40 

F3 16,29 F3se 16,29 

Xs 996,45 Xs 22,49 Xse 58526,77 Xse 409,70 

Xse 7 949,71 Xse 41,84  ----  ---- 

Xsel 1 205,34 Xsel 9,92  ----  ---- 
X 11 198,28  11 198,28 

Xsl 1 046,78 

X 83,90  83,92 

Xsl 9,67 

X 58526,77  58526,77 

 ---- 

X 409,70  409,70 

 ---- 

 
Total hectáreas de costa (buffer):   39 354,18 Total hectáreas de costa (DDV): 309,50 
Total hectáreas de sierra (buffer): 113 119.11 Total hectáreas de sierra (DDV): 898,81 
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9.4 CALIDAD DE SUELOS 

Esa sección presenta los resultados de la evaluación de la calidad de los suelos existentes en el trazo 
del gasoducto.  El objetivo de este estudio es establecer la calidad de los suelos, mediante una 
evaluación de su composición química, buscando la existencia de contaminación, antes del inicio de los 
trabajos de construcción y operación del proyecto.  Para lograr este objetivo, la evaluación considera 
que la composición química de los suelos depende de las actividades económicas realizadas, tales 
como las operaciones de transporte de hidrocarburos o actividades mineras, y las condiciones 
naturales del medio, por la existencia de anomalías geológicas. 

9.4.1 MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

La calidad de suelos se evaluó a través del análisis de muestras de suelos por presencia de 
hidrocarburos totales de petróleo (TPH) y metales pesados (mercurio, cadmio, cromo, arsénico, plomo, 
cobre, selenio, boro y bario).  Las 45 muestras de suelo colectadas en campo se analizaron en el 
laboratorio Envirolab SAC, con los métodos que se muestran en el Cuadro 9-13. 

Cuadro 9-13 Métodos analíticos empleados por el laboratorio 

Parámetro Método analítico Límite de detección 
(mg/kg) 

Hidrocarburos totales de 
petróleo EPA 8015 8 

Hidrocarburos totales de 
petróleo SM 5520-F 20 

Mercurio total CVAFS 0,01 
Cadmio total EPA 6010 0,15 
Cromo total EPA 6010 0,10 
Arsénico total EPA 6010 0,05 
Plomo total EPA 6010 0,80 
Cobre total EPA 6010 0,50 
Selenio total EPA 6010 0,01 
Boro total EPA 6010 0,15 
Bario total EPA 6010 0,30 

 
 
Los resultados obtenidos se compararon con los estándares de calidad de suelos agrícolas del 
Canadian Environmental Quality Guidelines (Summary of Existing Canadian Environmental Quality 
Guidelines, December 2003), mientras que el estándar de comparación para hidrocarburos totales de 
petróleo utilizado es el del Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment de Holanda (New 
Dutch List) Se recurrieron a estos estándares porque la legislación peruana no contempla estándares 
de comparación para metales e hidrocarburos en suelos.  También se están utilizando los rangos 
normales de concentración de los elementos en los suelos.  Los valores de los estándares y rangos de 
elementos del suelo adoptados para este estudio se muestran en el Cuadro 9-14. 
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Cuadro 9-14 Estándares de comparación adoptados 

Parámetro 
Ministry of Housing, 
Spatial Planning and 

Environment de Holanda 
(mg/kg) 

Canadian 
Environmental 

Quality Guidelines* 
(mg/kg) 

Rango Normal en los 
Suelos ** 
(mg/kg) 

Hidrocarburos totales de petróleo 50 --- --- 
Mercurio total --- 6,6 0,01-0,3 
Cadmio total --- 1,4 0,01-0,70 
Cromo total --- 64 1-1000 
Arsénico total --- 12 1-50 
Plomo total --- 70 2-200 
Cobre total --- 63 2-100 
Selenio total --- 1 5-50 
Boro total --- 2 2-100 
Bario total --- 750 100-3000 
Suelos de uso agrícola. 
** “Chemical Equilibria in Soils”, Willard Lindsay 
 
Las estaciones de muestreo seleccionadas fueron las mismas utilizadas para la caracterización 
agrológica de suelos.  En el Cuadro 9-15 se presenta la ubicación de las estaciones de monitoreo en el 
área de estudio.  La ubicación gráfica de estos puntos de muestreo se presenta en el mapa de 
muestreo de campo de la línea base física. 

Cuadro 9-15 Estaciones de monitoreo seleccionadas 

Coordenadas UTM* Código en el 
mapa Código de campo 

Este Norte 

S-1 64-A, 64-B 640 527 8 556 760 
S-2 VC-5 638 025 8 559 059 
S-3 VC-4 634 556 8 561 372 
S-4 VC-3 630 129 8 563 026 
S-5 VC-2 629 253 8 562 890 
S-6 VC-1 622 273 8 559 458 
S-7 76-A, 76-B 616 069 8 560 512 
S-8 79-A, 79-B 613 024 8 557 356 
S-9 80-A, 80-B 612 462 8 555 574 
S-10 81-A, 81-B 611 540 8 554 314 
S-11 54-A, 54-B 604 957 8 543 232 
S-12 55-A, 55-B 604 319 8 543 710 
S-13 12-J 602 806 8 537 468 
S-14 11-J 601 253 8 533 850 
S-15 13-J 592 825 8 525 114 
S-16 50-A, 50-B 584 401 8 524 876 
S-17 6-J 576 710 8 529 576 
S-18 48-A, 48-B 576 475 8 531 418 
S-19 7-J 573 128 8 531 324 
S-20 8-J 570 465 8 533 648 
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Coordenadas UTM* Código en el 
mapa Código de campo 

Este Norte 

S-21 14-J 566 547 8 531 630 
S-22 41-A, 41-B 557 586 8 531 262 
S-23 39-A, 39-B 549 896 8 531 398 
S-25 9-J 525 505 8 528 946 
S-26 10-J 523 756 8 529 090 
S-27 15-J 514 060 8 526 536 
S-28 5-J 504 150 8 525 460 
S-29 2-J 502 455 8 515 874 
S-31 3-J 496 571 8 512 470 
S-32 28-A 491 938 8 509 198 
S-33 1-J 489 578 8 507 832 
S-34 25-A, 25-B 481 579 8 502 412 
S-35 16-J 475 077 8 496 190 
S-37 22-A, 22-B 459 442 8 490 756 
S-38 20-A, 20-B 455 446 8 491 054 
S-39 VP1 448 751 8 490 652 
S-40 VP-2 429 059 8 484 000 
S-41 VP-3 419 520 8 480 644 
S-42 14-A, 14-B 395 067 8 479 474 
S-43 VP-4 392 311 8 486 494 
S-44 03-A, 03-B 382 720 8 514 516 
S-45 01-A, 01-B 370 090 8 529 878 

* Datum WGS84 

9.4.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Los resultados de hidrocarburos totales de petróleo reportados por el laboratorio se presentan en el 
Cuadro 9-16. 

Cuadro 9-16 Hidrocarburos totales reportados por el laboratorio 

Código en el mapa TPH 
(mg/kg) 

Estándar de comparación 50 
S-1 ND 
S-2 ND 
S-3 ND 
S-4 ND 
S-5 ND 
S-6 ND 
S-7 ND 
S-8 ND 
S-9 ND 
S-10 ND 
S-11 ND 
S-12 ND 
S-13 ND 
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Código en el mapa TPH 
(mg/kg) 

S-14 ND 
S-15 ND 
S-16 ND 
S-17 ND 
S-18 ND 
S-19 ND 
S-20 ND 
S-21 ND 
S-22 ND 
S-23 ND 
S-25 ND 
S-26 ND 
S-27 ND 
S-28 ND 
S-29 ND 
S-31 ND 
S-32 71 
S-33 ND 
S-34 172 
S-35 ND 
S-37 35 
S-38 34 
S-39 ND 
S-40 ND 
S-41 ND 
S-42 17 
S-43 ND 
S-44 29 
S-45 11 

Nota: 
Las casillas resaltadas en negrita corresponden a resultados analizados con el método EPA 8015M. 
Límite de detección del método analítico EPA 8015M es 8 mg/kg y del SM 5520-F 20 mg/kg. 
ND: No detectado por el método de análisis empleado por el laboratorio. 

 
Las concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo varían entre 172 mg/kg (como concentración 
máxima) y no detectado por el método de análisis empleado por el laboratorio.  La máxima 
concentración reportada proviene de las inmediaciones del paraje Taccra, específicamente 
corresponde a un punto del derecho de vía del ducto actual y excede al estándar de comparación 
adoptado para este estudio.  La segunda concentración también excede al estándar de comparación, 
proviene de un depósito glaciar cuaternario y de una vía de acceso a la progresiva 209 + 000 (cerca de 
Betania).  El origen ambas concentraciones se desconoce. 
 
Las concentraciones de metales pesados reportadas por el laboratorio se muestran en el Cuadro 9-17. 
 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIA 9-23 

Cuadro 9-17 Metales pesados reportados por el laboratorio 

Metales totales (mg/kg) Código en el 
mapa Mercurio Cadmio Cromo Arsénico Plomo Cobre Selenio Boro Bario 

Estándar de 
comparación 6,6 1,4 64 12 70 63 1 2 750 

Rango Normal 0,01-0,3 0,01-0,7 1-1000 1-50 2-200 2-100 5-50 2-100 100-3000 
S-1 0,064 0,56 8,61 0,72 8,80 7,90 ND 11,00 45,44 
S-2 0,039 2,33 17,22 3,27 14,22 6,70 ND 9,36 27,21 
S-3 0,038 1,90 18,83 1,67 12,09 12,10 ND 6,43 36,45 
S-4 0,022 0,20 1,14 ND 2,71 2,70 ND 4,18 8,73 
S-5 0,044 1,72 18,83 3,16 14,12 8,90 ND 9,50 26,84 
S-6 0,025 2,30 31,54 11,90 143,50 18,40 ND 18,79 102,30 
S-7 0,042 2,09 21,51 4,55 21,30 16,30 ND 21,14 96,34 
S-8 0,022 2,11 17,33 1,82 10,70 13,40 ND 8,15 62,44 
S-9 0,025 2,14 58,25 5,20 29,00 23,30 ND 11,65 267,40 
S-10 0,093 1,52 12,86 0,72 8,90 14,70 ND 11,51 76,58 
S-11 0,019 1,42 16,96 34,60 20,60 10,00 ND 11,29 190,40 
S-12 0,037 1,71 21,56 26,00 32,20 19,00 ND 16,26 513,10 
S-13 0,042 2,30 24,32 3,56 14,80 13,80 ND 11,15 65,22 
S-14 0,037 1,36 7,73 4,97 20,60 13,70 ND 12,36 67,56 
S-15 0,012 ND ND 0,13 2,30 3,50 ND 4,86 37,96 
S-16 0,062 1,04 11,45 0,90 10,50 12,40 ND 10,43 99,52 
S-17 0,051 1,30 8,28 1,21 8,20 12,80 ND 2,78 58,79 
S-18 0,029 0,56 1,93 0,54 3,50 3,90 ND 9,75 34,47 
S-19 0,033 2,35 9,86 9,47 43,50 27,90 ND 6,98 74,37 
S-20 0,023 2,14 10,24 10,30 26,00 33,20 ND 4,66 71,38 
S-21 0,048 0,84 2,70 1,46 8,50 4,60 ND 8,11 89,03 
S-22 0,063 1,61 10,14 2,07 19,90 13,10 ND 11,92 114,40 
S-23 0,035 0,86 2,93 1,85 11,50 5,70 ND 8,89 104,90 
S-25 0,043 2,21 23,24 34,85 10,10 11,70 0,53 4,83 79,55 
S-26 0,031 2,63 ND 2,46 ND 2,30 ND 4,99 124,90 
S-27 0,134 1,22 5,83 6,57 12,20 10,20 ND 14,90 62,88 
S-28 0,062 1,20 2,79 6,87 11,60 7,90 ND 9,13 37,59 
S-29 0,083 0,82 1,03 1,37 7,70 8,40 ND 5,05 50,32 
S-31 0,067 0,94 3,26 2,35 7,70 11,30 ND 6,50 68,89 
S-32 0,130 1,20 5,62 8,76 9,40 14,10 ND 9,76 70,43 
S-33 0,049 1,99 8,26 43,70 8,80 14,40 ND 3,92 56,96 
S-34 ND 1,24 3,48 9,14 14,20 10,00 0,02 11,61 45,50 
S-35 0,023 2,31 6,02 7,48 13,90 30,40 ND 6,45 40,52 
S-37 ND 1,61 8,11 3,84 12,90 41,10 0,04 11,57 61,21 
S-38 ND 1,73 7,95 7,68 6,50 29,00 9,89 40,18 195,80 
S-39 0,038 6,06 17,64 22,70 19,05 239,40 ND 19,46 145,70 
S-40 0,040 4,86 11,48 5,54 13,55 39,10 ND 17,25 80,72 
S-41 ND 3,93 21,26 11,10 11,00 75,30 0,88 33,07 137,90 
S-42 ND 1,29 7,23 14,60 16,30 19,50 0,15 18,33 38,68 
S-43 0,050 3,00 12,26 25,20 33,78 50,90 ND 21,91 95,50 
S-44 0,200 4,02 37,23 21,60 28,00 63,00 0,22 16,09 148,80 
S-45 ND 2,74 9,84 9,42 18,30 69,40 0,30 17,87 100,20 

ND: No detectado por el método de análisis empleado por el laboratorio. 
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La máxima concentración de mercurio es 0,200 mg/kg y la mínima no detectada por el método de 
análisis.  La máxima concentración de mercurio proviene de las inmediaciones de Alto Laran (en la 
costa), de un depósito cuaternario de origen eólico, por lo que esta concentración sería de origen 
natural y no representa contaminación alguna al compararla con el estándar canadiense para suelos 
agrícolas. La máxima concentración registrada se encuentra dentro del rango común de mercurio de 
los suelos. 
 
El cadmio varía entre 6,06 mg/kg y no detectado por el método de análisis.  La máxima concentración 
se localiza a la altura de la progresiva 260 + 500 del gasoducto proyectado, en una formación cretácica 
con dioritas y debido a las características geológicas del lugar, se trataría de una mineralización natural 
que excede el estándar de comparación. 
 
Las concentraciones de cadmio que exceden el estándar de comparación en las formaciones 
cuaternarias varían entre 4,02 mg/kg (formación eólica localizada en las inmediaciones de Alto Laran) y 
1,99 mg/kg (formación cuaternaria glaciar a la altura de la progresiva 212+000).  
 
En la formaciones terciarias, las concentraciones de cadmio que exceden el estándar de comparación 
varían entre 2,63 mg/kg (a la altura de la progresiva 164+000, en un depósito del terciario superior 
apacheta) y 1,42 mg/kg (en las inmediaciones de Ollucopampa, en un depósito terciario de la formación 
ayacucho). 
 
En las formaciones geológicas de la era mesozoica, las concentraciones de cadmio varían entre 
4,86 mg/kg (en al quebrada San Juan y en una formación cretácica con dioritas) y 1,73 mg/kg (en un 
depósito jurásico superior de la formación maria elena, a la altura de la progresiva 253+500).  En el 
pérmico superior, formación mitu, cadmio reporta concentraciones de 2,14 mg/kg. 
 
El cromo reporta concentraciones extremas entre 58,25 mg/kg y no detectado por el método de 
análisis.  La máxima concentración se localiza en las inmediaciones de la progresiva 42 + 000 del 
gasoducto proyectado, mientras que la mínima proviene de la laguna Tagracocha.  La máxima 
concentración de cromo proviene de una formación geológica paleozoica (grupo mitu superior) que se 
caracteriza por presentar naturalmente cromo.  Los valores de cromo registrados a lo largo del corredor 
se encuentran dentro del rango de concentración (1 – 1000 mg/kg). 
 
El arsénico fluctúa entre 43,70 mg/kg y no detectado por el método analítico empleado.  La máxima 
concentración se localiza a la altura de la progresiva 212 + 000 del gasoducto proyectado, la muestra 
proviene de una formación cuaternaria de origen glaciar que permitió la acumulación natural de este 
metal.  La máxima concentración excede al estándar utilizado, pero este exceso es de origen natural.  
Además, en las formaciones cuaternarias aluviales recientes, el arsénico varía entre 25,20 mg/kg (a la 
altura de la progresiva 338+000 del ducto proyectado) y 14,60 mg/kg.  Las concentraciones de arsénico 
registradas se encuentran dentro del rango esperado para suelos (1 – 50 mg/kg). 
 
En las formaciones geológicas terciarias, el arsénico que excede el estándar de comparación varía 
entre 34,85 mg/kg (a la altura de la progresiva 162+000, en un depósito geológico del terciario superior 
apacheta) y 26,0 mg/kg (en las inmediaciones de Huaychao, en la formación ayacucho). 
 
El plomo reporta concentraciones que van desde no detectado hasta 143,50 mg/kg.  La máxima 
concentración se localiza a la altura de la progresiva 26 + 000 del gasoducto proyectado y excede al 
estándar de comparación.  El origen de esta máxima concentración de plomo es natural, porque en la 
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zona existen afloramientos de caliza con limonitas e incrustaciones de sulfatos de plomo e hidróxidos 
de fierro (el rango de concentración de plomo en suelos oscila entre 2 y 200 mg/kg). 
 
Las concentraciones extremas de cobre varían entre 239,40 mg/kg y 2,30 mg/kg.  La máxima 
concentración se ubica a la altura de la progresiva 260 + 500 del corredor y la mínima concentración 
está a la altura de la progresiva 164 + 000.  Ambas concentraciones tienen origen natural, 
probablemente debido a las condiciones geológicas (cretácicas y volcánicas) que facilitan la 
mineralización del cobre.  La máxima concentración de cobre excede naturalmente al el rango común 
de cobre para suelos, pero esto es de esperarse ya que mundialmente se conoce las regiones de los 
Andes se caracterizan por tener elevadas concentraciones de cobre 
 
La concentración máxima de selenio detectada es 9,89 mg/kg y es probablemente de origen natural (la 
concentración natural de selenio oscila entre 5 y 50 mg/kg).   
 
El boro está presente en todas las estaciones de muestreo, por lo que se puede considerar como 
concentraciones naturales dentro del área seleccionada para el estudio, siendo una de las principales 
fuentes de origen natural las formaciones volcánicas.  La concentración normal de boro en los suelos 
se encuentra dentro de 2 – 100 mg/kg.  Este metal varía, en la zona de estudio entre 40,18 mg/kg y 
2,78 mg/kg.  La máxima concentración proviene de una formación geológica del jurásico, mientras que 
la mínima corresponde a formaciones volcánicas. 
 
El bario fluctúa entre 513,10 mg/kg y 8,73 mg/kg.  La máxima concentración natural de este metal 
(100 – 3000 mg/kg) se ubicó en el centro poblado de Huaychao, en una formación terciaria de origen 
volcánico que habría facilitado la mineralización del bario. 
 
Del análisis realizado se desprende que la presencia de contaminantes en los suelos del área es muy 
escasa, localizada y en su mayoría de origen natural debido a condiciones geológicas de la zona.  Ello 
concuerda con las características mayoritariamente rurales del área de estudio, donde no se registran 
explotaciones mineras, grandes centros poblados o industrias que generen niveles elevados de 
contaminación de suelos. 
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10.0 USO ACTUAL DE LA TIERRA 

Este capítulo caracteriza las principales formas de uso de la tierra por parte de la población e 
instituciones en el área del proyecto. El corredor de estudio no involucra directamente a ciudades 
(aunque algunas están relativamente cerca), y por ello los patrones de uso son básicamente rurales, 
con acentuados niveles de pobreza en la mayor parte de la población. 
 
El uso dominante de la tierra es agrario. En la zona de estudio existe muy poca actividad minera, 
industrial o de servicios, actividades que a veces se efectúan de manera muy localizada y a un nivel 
artesanal. Los patrones de uso agrario son muy distintos según se trate de las regiones de costa y 
sierra. La costa tiene una actividad agrícola y ganadera diversificada, de agroindustria y 
agroexportación, que en gran parte está tecnificada. La agricultura que se practica en la sierra está 
orientada mayormente a la subsistencia, aunque algunas áreas agrícolas importantes dedican su 
producción a los mercados regionales de las capitales provinciales y departamentales, así como al de 
Lima metropolitana.  
 
De otro lado, la mayor parte del área del gasoducto en la sierra es territorio altoandino, donde la 
actividad agrícola queda reducida a muy pocas especies que soportan el clima frío en sectores 
topográficos abrigados. La mayoría de estas zonas altas se dedica al pastoreo extensivo de ganado 
por comunidades campesinas empobrecidas. Los grupos que habitan el área del corredor son 
comunidades campesinas y grupos campesinos1, y el uso de la tierra se desarrolla mediante el 
usufructo o posesión. 
 
Siendo el medio rural esencialmente agrario, las condiciones climáticas son determinantes para decidir 
los patrones de uso. En la costa desértica, que comprende un tercio del recorrido del gasoducto, las 
irrigaciones desarrolladas con agua superficial proveniente de la sierra y aguas subterráneas, permiten 
el sostenimiento agrícola de los valles y llanuras cultivadas, donde no hay limitaciones climáticas 
térmicas estacionales, y en consecuencia --según los tipos de cultivo- se puede obtener entre dos y 
tres cosechas anuales mediante el uso intensivo de la tierra. La horizontalidad de las tierras costeras y 
sus amplias extensiones permiten su mecanización y cultivos en grandes unidades productivas, lo que 
les posibilita la producción en gran escala, favorecida por las buenas vías de comunicación y cercanía 
de los grandes mercados o puertos de embarque. 
 
En la sierra --que comprende los 2/3 restantes del trazo del gasoducto- el clima cambia en cortas 
distancias, lo que determina una brusca diversificación: las tierras bajas y cálidas producen cultivos 
diversificados que incluyen frutales; estas tierras no tienen limitaciones térmicas y con acceso a agua 
pueden producir más de dos cosechas anuales. Las hortalizas y tubérculos son propios de los valles 
interandinos de la sierra de altitud media, pero las heladas de invierno reducen sus posibilidades 
productivas a una cosecha anual. El clima frío de las tierras altas casi no permite cultivos, a pesar de 
sus buenas condiciones topográficas y de suelos; la cobertura herbácea de pastos en estas tierras 
tiene baja calidad agrológica, sostiene una actividad ganadera muy antigua y deprimida en términos de 
producción y productividad. 
 
                                                      
1 Por “grupo campesino” se entiende un determinado número de personas naturales que son propietarias de un terreno, 

como bien común, con un solo título de propiedad. No se rigen bajo las mismas leyes de la comunidad campesina. 
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El estudio del uso de la tierra se realizó en base a imágenes de satélite y recojo de información de 
campo (marzo 2005). El método empleado para la clasificación de las unidades de uso del territorio se 
rige según los criterios establecidos por la Unión Geográfica Internacional (UGI), previamente adaptada 
a las características de nuestro medio e interés del estudio. 
 
El uso de la tierra se ha clasificado en clases, tipos y subtipos. Se identifican cinco clases: agrícola, 
pecuario, pecuario-forestal, usos asociados y tierras improductivas o de uso marginal. Estas 
representan los grandes agrupamientos o categorías de uso; los tipos representan esencialmente la 
intensidad y presión que se ejerce sobre cada unidad de tierra. Los subtipos son determinados de 
acuerdo a características específicas como la influencia del clima, ubicación, cobertura vegetal o 
influencia humana al introducir actividades de mejoramiento de cada uno de estos usos. 
 
La distinción no es absoluta ni excluyente; los terrenos clasificados en una determinada clase pueden 
contener eventualmente otros usos, lo que depende de condiciones locales, coyunturales y de interés 
específico de la población. La clasificación reconoce los atributos dominantes. El Cuadro 10-1 presenta 
las clases, tipos y subtipos de uso identificados en el área de estudio. 

Cuadro 10-1 Categorías de uso actual de la tierra 

Clase   Tipo   Subtipo  Símbolo 
De costa AIC Cultivos intensivos De valles interandinos AIV 
De costa ASIC 
De fondos de valle andinos ASIF 
De laderas andinas ASIL Cultivos temporales semi intensivos 

De zonas altoandinas ASIA 
De valles interandinos ATV 

Agrícola 
(A) 

Cultivos temporales dispersos De zonas altoandinas ATA 
Ganadería semi intensiva mejorada Vacunos y ovinos PSIVO 

Camélidos (vicuñas) PEC 
Ovinos y camélidos PEOC 

Pecuario 
(P) Ganadería extensiva 

Vacunos, ovinos y camélidos PVOC 
Caprinos y especies xerófitas PFCX 
Vacunos, ovinos, caprinos y 
especies arbóreas diversas PFVOC Ganadería extensiva y uso de leña 
Vacunos, ovinos y especies 
arbustivas diversas PFVO 

Pecuario – forestal 
(PF) 

Leña, madera y viviendas Bosques cultivados de eucalipto FBE 
Bosques amazónicos montanos OBA 
Bosques relictos de sierra OBR 
Humedales altoandinos  OHA Usos Asociados y Otros (O) 

Humedales costeros OHC 
Cauces fluviales y torrenciales MCF 
Llanuras costeras eriazas MLLC 
Colinas y montañas costeras 
eriazas MCMC Tierras improductivas o de uso marginal (M) 

Laderas rocosas de sierra eriazas 
con vegetación escasa MLRS 
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10.1 USO AGRÍCOLA (SÍMBOLO A) 

El uso agrícola es una de las actividades más sensibles e importantes del área, tanto por lo que 
representa el valor de su producción como por el número de pobladores que dependen de ella directa o 
indirectamente. Las tierras dedicadas a esta actividad se pueden agrupar en tres categorías principales 
de uso de acuerdo a su intensidad de uso y nivel tecnológico: cultivos intensivos, cultivos temporales 
semi intensivos, y cultivos temporales dispersos. Al interior de cada uno de estos tipos, la diferenciación 
se establece en función de su ubicación en la costa o en algunos de los grandes pisos ecológicos de la 
sierra. 

10.1.1 CULTIVOS INTENSIVOS 

Constituyen el uso agrícola de mayor valor económico por unidad de superficie. Los cultivos intensivos 
comprenden varias características, entre las que destaca el uso intensivo y permanente de la tierra, 
posible gracias a la existencia de infraestructura de riego, a la mecanización y al uso generalizado de 
agroquímicos, tanto para abonamiento del terreno como para contrarrestar las enfermedades de los 
cultivos. 
 
La actividad agrícola intensiva es también viable porque el clima y la topografía son particularmente 
favorables, destacando en primer lugar el régimen de temperaturas, que determina la posibilidad de 
que los terrenos agrícolas sean cultivados de manera permanente o temporal. Esto se observa 
especialmente en la costa, donde las temperaturas anuales no alcanzan puntos críticos que impidan 
los cultivos en ningún período del año, y por ello se puede obtener en esta región entre dos y tres 
cosechas anuales según los cultivos. 
 
En cambio, en las zonas altas de la sierra (sobre 3 400 ó 3 500 msnm) los terrenos necesariamente 
deben descansar durante unos meses de la estación seca debido a las frecuentes heladas que 
conjugan sus negativos efectos con la sequedad del período, impidiendo las actividades agrícolas en 
estos terrenos durante dos o tres meses, y por ello solamente pueden producir una cosecha al año. La 
mayoría de cultivos en la sierra emplea entre 6 a 8 meses, contando desde la preparación de la tierra y 
la siembra hasta la cosecha.  El resto del año incluye los dos o tres meses críticos en cuanto a bajas 
temperaturas y máxima sequedad, lo que deja un período útil pero muy breve que no puede ser 
empleado para otros cultivos, incluso los de corto período vegetativo. Por ello la población de esta zona 
de sierra debe dejar los terrenos en descanso durante una prolongada estación, obteniendo solamente 
una cosecha anual.  
 
Sin embargo, la sierra tiene también zonas de cultivo intensivo permanente, condición que se produce 
por ejemplo en terrenos llanos ribereños aledaños a ríos de régimen perenne, donde con pequeñas 
obras de riego se consigue una dotación hídrica constante. También esto es posible cuando las tierras 
se hallan aproximadamente bajo los 3 400 m de altitud, nivel bajo el cual ya no se producen heladas y 
es posible usar las tierras todo el año si es que se dispone de las fuentes de riego necesarias. Estas 
condiciones favorables que hacen posible el uso intensivo permanente de tierras en el área de sierra 
del proyecto, se dan en los fondos de valle de los ríos Torobamba y Vinchos, donde las temperaturas 
no son desfavorables en ningún mes del año y también donde existen infraestructuras de riego, como 
es el caso de las tierras favorecidas por el Proyecto de Irrigación Cachi.  
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La extensión total de tierras bajo cultivo intensivo en el corredor es 11 447,02 ha (7,51 % del total), y 
82,82 ha en el DdV (6,87 %), estando la gran mayoría de ellas en la zona de costa. Se reconocen dos 
unidades de cultivo intensivo en este estudio. 

10.1.1.1 CULTIVOS INTENSIVOS DE COSTA (SÍMBOLO AIC) 

La agricultura intensiva  se practica en los valles aluviales de los ríos Pisco y Chincha (valle Chincha), y 
en llanuras costeras irrigadas por infraestructura de riego, como el caso de la irrigación pampa Cabeza 
de Toro, cuyos productos están orientados a los mercados nacionales y de exportación. Las tierras 
agrupadas en esta categoría de uso cuentan con mejores posibilidades para acceder a un mayor nivel 
tecnológico y capital, ya que --entre otras características favorables-- ocupan predios con extensiones 
mayores a 2 ha y se encuentran cercanos a los mercados locales.  
 
En los valles y planicies de la costa se realizan dos campañas bien marcadas; la principal se inicia en 
noviembre o diciembre y se extiende hasta mayo–junio, y la menor se inicia en julio y culmina en 
octubre. Entre los cultivos sembrados se encuentran el algodón (Gossypium barbadense), maíz (Zea 
mays), papa (Solanum tuberosum), alfalfa (Medicago sativum), yuca (Manihot esculentum, ají 
(Capsicum pubescens), apio (Apium graveolens), camote (Ipomoea batatas), ají páprika (Capsicum 
annuum), espárrago (Asparragus officinalis) y hortalizas. Entre los cultivos perennes (frutales) se 
encuentran la uva (Vitis vinífera), pacae (Inga feuillei), chirimoya (Annona cherimolia), tuna (Opuntua 
ficus-indica), lúcumo (Pouterea lúcuma), manzana (Pirus communis) y membrillo (Cydonia oblonga).  
 
Algunos de estos cultivos son emblemáticos de la región, tanto por su calidad como por el volumen de 
su producción; es el caso de los cultivos de espárragos, algodón, ají páprika y uvas.  
 
En el área costera de estudio, se cultiva en forma intensiva, 8 242,90 ha (5,41 % del total), de las 
cuales 53,12 ha pertenecen al DdV (4,40 %). 

10.1.1.2 CULTIVOS INTENSIVOS DE VALLES INTERANDINOS (SÍMBOLO AIV) 

Sólo algunos fondos de valle que tienen ríos de régimen perenne, así como parte de las tierras de las 
comunidades que participan en el Proyecto Cachi acceden al riego y pueden tener dos campañas 
anuales.  Estas comunidades campesinas son: Acocro, Pomapuquio, Virgen de Asunción de 
Seccelabras, Pinao Yantapacha, Yanapiruro-Ichubamba, Huallccapucro, Chiara, Llachoccmayocc, 
Cochabamba Alta, Allpachaca, Basilio Auqui de Chupas y Paucho. Todas las tierras no utilizan el canal 
matriz del Proyecto Cachi, habiéndose construido canales auxiliares para beneficiar a zonas como 
Cochabamba Alta, por ejemplo. Si bien en la zona baja se realizan dos campañas, en la zona alta de 
Seccelabras se presentan heladas que impedirían dos campañas completas. 
 
Los fondos llanos del valle del Torobamba se favorecen íntegramente de pequeñas obras de riego, y 
en el caso del valle del Vinchos, una parte del fondo de valle tiene riego permanente, que le permite 
este uso intensivo. 
 
Los cultivos son algo diversificados, aunque el más importante es la papa (Solanum tuberosum), 
también se produce maíz (Zea mays, cebada (Avena sativa), arveja (Pisum sativum) y haba Vicia faba. 
En la zona de Acocro, las comunidades campesinas de Pomapuquio y Seccelabras ocupan zonas 
importantes para la producción de papa con un rendimiento promedio de 40 toneladas por hectárea, en 
tierras que producen dos campañas anuales gracias a la irrigación del proyecto Cachi, debiéndose 
destacar que en 1995 Ayacucho ocupó el primer lugar de producción de papa en el ámbito nacional. Su 
comercialización se encuentra orientada a mercados locales, regionales y nacionales, pero una parte 
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de los productores venden su producción en la misma chacra a acopiadores que las ofrecen a 
importantes empresas que venden papas fritas en hojuelas como Lays, Chipy y otras; ellas adquieren 
la variedad de papa capiro principalmente en esta zona. El acopio no es realizado por las 
comunidades, sino por personas naturales que no son representantes de las empresas mencionadas, 
pero que tratan directamente con ellas.  
 
Por sus condiciones climáticas más cálidas, el fondo de valle del Torobamba tiene cultivos más 
diversificados, siendo la única zona de cultivos andinos que incluye frutales, principalmente de cítricos, 
además de los cultivos ya mencionados. 
 
El área de estudio incluye 3 204,13 ha (2,10 % del total) de tierras de cultivos intensivos de los valles 
interandinos de sierra, de las cuales 29,69 ha pertenecen al DdV (2,46 %). 

10.1.2 CULTIVOS TEMPORALES SEMI INTENSIVOS 

Se encuentran en zonas donde el uso agrícola de la tierra no puede ser permanente debido a factores 
diversos; las cosechas se reducen invariablemente a una por año, y los terrenos tienen que dejar de 
producir durante algunos meses (estación seca de invierno). Sin embargo, a pesar de esta 
circunstancia, la actividad agrícola sigue siendo la más importante, ya que estos terrenos tienen varias 
características favorables de topografía y clima que las hace aún considerablemente productivas. Estas 
áreas se pueden subdividir en tres subtipos según la potencialidad de sus suelos, la pendiente y sus 
características climáticas.  

10.1.2.1 CULTIVOS TEMPORALES SEMI INTENSIVOS DE COSTA (SÍMBOLO ASIC) 

Los terrenos costeros productivos de esta categoría se encuentran solamente en las zonas ribereñas 
de la quebrada Topará (kilómetro 389 del gasoducto) y en pequeñas áreas al sur del río Pisco 
(kilómetro 331), las cuales tienen características topográficas y climáticas favorables, propias de las 
llanuras de la costa. No obstante, la disponibilidad de agua es muy limitada, ya que el valle recibe 
líquido de la quebrada solamente durante unos días de la estación lluviosa, dependiendo de los años 
climáticos. Por ello se trata de una actividad agrícola muy limitada y marcadamente temporal, en la que 
los campesinos preparan la tierra para recibir las avenidas cultivando especies diversas, como algodón 
(Gossypium barbadense), maíz (Zea mays), papa (Solanum tuberosum), alfalfa (Medicago sativum), 
yuca (Manihot esculentum) y algunos frutales.  
 
La extensión de estas tierras es muy reducida, con un total de 126,60 ha en el corredor de estudio 
(0,08 % del total), y 1,09 ha sobre el DdV (0,09 %) 

10.1.2.2 CULTIVOS TEMPORALES SEMI INTENSIVOS DE FONDOS DE VALLE ANDINOS 
(SÍMBOLO ASIF) 

Son tierras agrícolas de secano ubicadas en llanuras serranas muy favorables para la agricultura, pero 
que solo pueden tener una cosecha al año debido a las limitaciones climáticas existentes, 
especialmente de disponibilidad de agua durante una parte del año, impidiendo el uso intensivo y 
permanente de estos terrenos. Son tierras relativamente productivas, y su capacidad de uso mayor no 
está en conflicto con el uso que tienen desde hace décadas debido a su bajo potencial erosivo. Los 
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fondos de valles interandinos utilizados de esta manera corresponden a 911,04 ha en el área de 
estudio (0,60 % del total), y 12,28 ha en el DdV (1,02 %). y se encuentran en tres valles2: 

• El Valle del río Vinchos es un valle de clima templado (kilómetro 110 del gasoducto), y su fondo 
comprende una proporción de terrenos que tienen riego permanente (han sido descritas en la 
unidad anterior de cultivos intensivos de valles interandinos). Otra proporción del fondo de valle no 
cuenta con esta condición favorable, por lo que sus terrenos se utilizan de manera semi intensiva y 
temporal, con cultivos principalmente de maíz (Zea mays) y papa (Solanum tuberosum), y en 
menor proporción cebada (Avena sativa), arveja (Pisum sativum), haba (Vicia faba) y alfalfa 
(Medicago sativum). 

• El Valle del río Alfarpampa (kilómetro 0,0 del gasoducto) es un valle de clima templado similar al 
anterior pero con tierras planas bastante reducidas. Se cultiva principalmente maíz (Zea mays) y 
papa (Solanum t.uberosum), y en menor proporción cebada (Avena sativa), haba (Vicia faba) y 
alfalfa (Medicago sativum). 

• El Valle del río Sachapampa tiene un fondo de valle llano bastante amplio (kilómetro 10 del 
gasoducto), pero el clima es relativamente frío y por ello solo se cultiva papa (Solanum tuberosum), 
cebada (Avena sativa) y haba (Vicia faba). 

10.1.2.3 CULTIVOS TEMPORALES SEMI INTENSIVOS DE LADERAS ANDINAS (SÍMBOLO ASIL) 

Son tierras agrícolas de secano localizadas en la sierra, en laderas con pendientes casi siempre 
excesivas para la agricultura, por lo que los rendimientos son relativamente pobres, con un permanente 
deterioro del suelo. A esto se suman las limitaciones climáticas, especialmente de disponibilidad de 
agua una parte del año, lo que determina que se pueda obtener solo una cosecha por año. Por lo 
general, la capacidad de uso mayor de estas tierras está generalmente en conflicto con el uso que 
tienen desde hace décadas, ya que las pendientes excesivas condicionan que su potencial máximo 
radique en el aprovechamiento forestal o de pastos, y no en la agricultura como sucede actualmente. 
 
Los valles andinos de laderas bordean los principales fondos llanos mencionados en el numeral 
anterior, y los cultivos que se presentan son similares a los descritos para cada zona, con algunas 
particularidades. Así por ejemplo las laderas que bordean el fondo de valle del Torobamba tienen 
algunos frutales que no se encuentran en las laderas del resto de valles, con clima menos cálido. Una 
particularidad es que hay cultivos de tuna (Opuntua ficus-indica) en las laderas de los valles de los ríos 
Torobamba y Uras, que tienen climas relativamente cálidos. 
 
En el valle del río Yucay los cultivos crecen sobre terrenos de laderas con pendiente suave que quedan 
bastante alejados del río, a una altitud intermedia entre las cumbres y el fondo de valle. En este caso, 
la topografía y el clima templado y húmedo permiten el desarrollo de cultivos intensivos con dos 
cosechas anuales en la zona de Acocro (kilómetro 65 del gasoducto, en el margen izquierda del 
Yucay), gracias a la irrigación del proyecto Cachi. Pero esto no sucede en todo el valle, como se ve en 
la zona de Huaychao, (entre los kilómetros 58 a 61 del gasoducto), donde las laderas y el clima son 
similares al sector de Acocro, pero carecen de irrigación. 
 
                                                      
2  No se incluye el fondo de valle del río Torobamba, porque los terrenos ribereños de este río cuentan con riego, que les 

permite una agricultura permanente, por lo que sus tierras se han descrito en la unidad de Cultivos Intensivos de Valles 
Interandinos (AIV). Tampoco se incluye aquí el valle del río Yucay, porque no tiene un fondo de valle ribereño llano y 
favorable; las tierras aprovechables del valle del Yucay se encuentran en laderas que se describen en los numerales 
10.1.2.3 y 10.1.2.4. 
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La superficie cubierta por estas tierras de cultivo temporal en laderas de valles interandinos cubre un 
total de 5 313,58 ha en el corredor de estudio (3,48 % del total), y 54,16 ha sobre el DdV (4,49 %) 

10.1.2.4 CULTIVOS TEMPORALES SEMI INTENSIVOS DE ZONAS ALTOANDINAS 
 (SÍMBOLO ASIA) 

Por encima de 3 800 msnm los cultivos se van haciendo más escasos y temporales. En estas alturas 
existe una agricultura de secano poco diversificada y casi exclusivamente de subsistencia, con algunas 
especies resistentes al clima frío. Más arriba de 4 200 msnm es imposible cultivar. 
 
En las frías laderas y planicies altoandinas los cultivos soportan cambios bruscos de temperatura y 
sobre todo bajas temperaturas nocturnas, aunque muchas veces con óptimas condiciones hídricas. Se 
localizan en la zona transicional entre el bosque muy húmedo y el páramo húmedo, es decir entre los 
límites de la zona medioandina de los valles y la puna de las altiplanicies, donde se cultiva papas 
nativas (Solanum spp,), quinua (Chenipodium quinoa) y cultivos nativos altoandinos como oca (Oxalis 
tuberosa), mashua (Tropaeolum tuberosum), olluco (Ullucus tuberosus) y cañihua (Chenopodium 
pallidicaule). 
 
Estos terrenos de cultivo son tierras de pradera con pastos de altitud, que normalmente se dedican al 
pastoreo extensivo, pero cada cierto tiempo (dos, tres o cuatro años) se deshierban para cultivos 
temporales, con rendimientos generalmente marginales, como por ejemplo de 5 a 10 ton/ha de papa. 
La superficie cubierta por estas tierras de cultivo temporal en laderas de zonas altoandinas ocupa 
1 038,41 ha del corredor de estudio (0,68 % del total), y 5,63 ha del DdV (0,47 %). 

10.1.3 CULTIVOS TEMPORALES DISPERSOS 

En esta categoría se agrupan las tierras de la sierra que tienen muchas limitaciones naturales para ser 
cultivadas, pero debido a la presión poblacional y agraria se utilizan como terrenos para cultivos de 
subsistencia en condiciones muy desfavorables, y casi siempre con rendimientos marginales 
característicos de medios de pobreza extrema. Entre estos terrenos agrícolas casi marginales se puede 
distinguir los subtipos siguientes: 

10.1.3.1 CULTIVOS TEMPORALES DISPERSOS DE VALLES ANDINOS (SÍMBOLO ATV) 

Las principales limitaciones de estos terrenos son la pendiente pronunciada y la superficialidad de los 
suelos, que hacen que los sectores que se usan como terrenos agrícolas sean muy reducidos y estén 
aislados unos de otros. No es posible introducir la mecanización y la producción depende de la 
humedad recibida de las lluvias. El tamaño reducido de las unidades es propio de cultivos muy 
fraccionados, y se cultivan casi las mismas especies que en las unidades anteriores de fondos y 
laderas de valles andinos, aunque con rendimientos mucho más pobres. Una parte significativa de 
estos terrenos son superficies rocosas no productivas, y zonas ocupadas por formaciones vegetales 
herbáceo arbustivas, usadas también para el pastoreo extensivo del ganado y para la obtención de 
leña. 
 
En este contexto destaca el cultivo de la tuna que no está tecnificado pero es una fuente de ingresos 
muy importante por la cochinilla.  Si bien la tuna es un producto emblemático de Ayacucho, en la zona 
de estudio no se encontró ningún sector con cultivos grandes, solo plantas aisladas y silvestres, ya que 
esta especie es propia de tierras cálidas bajas, que en el corredor aparecen solamente en los valles de 
los ríos Torobamba y Uras. La explotación de la cochinilla tampoco es una actividad permanente; los 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIA 10-8 

campesinos juntan la cochinilla que encuentran en los tunales, la dejan secar y luego la venden en 
Ayacucho, donde los acopiadores pagan precios atractivos. 
 
La superficie cubierta por estas tierras de cultivo temporal de valles andinos comprende 1 222,59 ha en 
el corredor (0,80 % del total), y 10,86 ha sobre el DdV (0,90 %). 

10.1.3.2 CULTIVOS TEMPORALES DISPERSOS DE ZONAS ALTOANDINAS (SÍMBOLO ATA) 

Son tierras de producción agrícola aún más limitada que la unidad anterior, ya que se hallan en las 
zonas altoandinas muy frías y accidentadas. Por lo general, son tierras de pastoreo extensivo pero los 
pobladores las deshierban eventualmente para emplearlas como durante uno o dos años como tierras 
de cultivo dispersas, donde crecen especies de subsistencia con rendimientos muy marginales.  
 
La superficie cubierta por estas tierras de cultivo temporal de zonas altoandinas abarca 688,07 ha en el 
corredor (0,45 % del total), y 1,32 ha sobre el DdV (0,11 %) 

10.2 USO PECUARIO (SÍMBOLO P) 

Los terrenos para uso casi exclusivamente pecuarios son los más extensos en el área de influencia del 
gasoducto, concentrándose casi totalmente en la sierra. Sin embargo la actividad ganadera no ocupa 
intensivamente las tierras donde se desarrolla, más bien se trata mayoritariamente de una ganadería 
extensiva, en la que el ganado está constituido por especies nativas de bajo rendimiento en carne, 
leche y otros productos, que pastan libremente --y sin manejo técnico-- forrajes silvestres de bajo valor 
nutricio. Una descripción detallada de las características de las pasturas se encuentra en el Volumen 
IIB de la Línea Base Biológica, capítulos de vegetación y agrostología. 
 
La actividad pecuaria está principalmente referida al pastoreo de ganado caprino, vacuno, ovino, 
equino o de camélidos. Los tipos de ganado predominantes responden sobre todo a la disponibilidad 
de pastos en los diferentes ambientes geográficos. Salvo excepciones, la ganadería extensiva no forma 
unidades productivas en las que se encierre el ganado y se controle apropiadamente los pastos, y por 
ello la actividad depreda la cantidad y calidad de las formaciones vegetales naturales del área, que 
pronto pierden sus mejores especies palatables, y quedan únicamente pasturas muy pobres que a su 
vez sostienen ganado de muy baja calidad. La descripción de los pastos existentes se presenta en el 
capítulo de agrostología, en el Volumen IIB correspondiente a la Línea Base Biológica. 
 
Las actividades pecuarias y agrícolas son las únicas fuentes de subsistencia de la población local. No 
existen actividades alternas en la zona: son agricultores o ganaderos, o desarrollan una economía 
mixta, dependiendo de la zona.  
 
En este contexto, las comunidades campesinas altoandinas de Ayacucho y Huancavelica, que no 
disponen de tierras bajas de clima templado, están dedicadas casi exclusivamente a la actividad 
ganadera, siendo los camélidos la especie predominante. Actualmente tienen apoyo de la Comisión 
Europea (Ex Unión Europea) y asesoramiento del Consejo Nacional del Camélidos Sudamericanos 
(CONACS) para mejorar los estándares de calidad de esta actividad, que actualmente tiene 
rendimientos muy pobres.  
 
Entre las tierras dedicadas al uso pecuario se pueden distinguir cuatro subtipos: 
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10.2.1 GANADERÍA SEMI INTENSIVA DE VACUNOS Y OVINOS (SÍMBOLO PSIVO) 

Como su nombre indica, es una actividad que cuenta con cierto manejo técnico y organización 
productiva, así como inversiones y apoyo de diversas entidades para mejorar la ganadería. En el área 
de estudio esta actividad aparece como una excepción en el sector alto del valle del río Vinchos, al sur 
de la ciudad de Ayacucho. 
 
Estas tierras forman parte de la zona de influencia del proyecto de irrigación Cachi y pertenecen a las 
comunidades campesinas de Allpachaca, Llachoccmayocc, Toccyascca y Rosaspata, que en sus 
terrenos tienen cultivos de pastos mejorados y nuevas especies como el jolantao chino. También hay 
una serie de pastos asociados como trébol, rey gras inglés, rey gras italiano e inglés, trébol rojo, trébol 
blanco, avenas, falaris, dactil, que son pasturas de mucha mayor calidad que las que existen 
corrientemente en las praderas altoandinas. Se usan como alimento del ganado mejorado que también 
fue introducido en la zona por el proyecto Cachi, que ha aportado ganado vacuno de las razas Brown 
Swiss y sinmental para fortalecer la actividad ganadera de estas comunidades. 
 
De esta manera, la actividad ganadera de esta zona no sólo involucra ovinos y camélidos (alpacas y 
llamas), que son el ganado tradicional de la zona altoandina, sino también vacunos mejorados, 
resultando una actividad diversificada en un contexto de manejo organizado que incluye el uso de 
forrajes cultivados y mejorados. La mayor parte de pastos mejorados se hallan en terrenos de las 
comunidades que no serán impactados directamente por la construcción del gasoducto, ya que el trazo 
cruza sus tierras generalmente en las zonas topográficas más altas, y estos pastos se siembran 
principalmente en las tierras comunales más bajas. 
 
Las tierras en esta categoría de uso comprenden 2 443,41 ha del corredor (1,6 % del total), y 25,34 ha 
del DdV (2,10 %). 

10.2.2 GANADERÍA EXTENSIVA  

Es actividades tipo de actividad ganadera dominante, basada en el uso de especies forrajeras 
naturales de bajo valor nutricio, y especies ganaderas de bajo rendimiento pero resistentes a las 
severas condiciones ambientales, de topografía, sequedad climática, bajas y bruscos cambios de 
temperatura y pastos poco palatables. Los subtipos de ganadería extensiva son los siguientes: 

10.2.2.1 GANADERÍA EXTENSIVA DE CAMÉLIDOS – VICUÑAS-(SÍMBOLO PEC) 

La ganadería extensiva de vicuñas se practica en las punas occidentales de la cordillera, en terrenos 
de las comunidades campesinas de Huaytará, Santa Rosa de Tambo y Ayavi; ellas están organizadas 
en una empresa multicomunal dedicada a la crianza de más de 2 000 vicuñas. El kilo de su fibra se 
cotiza aproximadamente en US$ 460,00, lo que significa ingresos económicos importantes para estas 
comunidades.  
 
Las punas o praderas altoandinas donde se desarrolla esta ganadería son más secas que sus similares 
que se ubican hacia el este. Por ello su vegetación natural es mucho más pobre, con una muy baja 
densidad de pastos y fuentes superficiales de agua, además de elevados índices de insolación diurna y 
temperaturas nocturnas muy bajas. En este contexto, la ganadería de camélidos es una opción 
apropiada porque son especies oriundas adaptadas al frío y sequedad del medio. En estos terrenos 
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comunales, las vicuñas representan casi la totalidad del ganado que pasta, pues hay muy pocas 
alpacas y ovinos. 
 
De otro lado, la vicuña es una especie silvestre que no se adapta a la vida en cautiverio, y que tiene 
además baja tasa reproductiva, con hábitos que requieren de amplios espacios. Como su fibra de lana 
es muy cotizada internacionalmente, la especie es diezmada frecuentemente por cazadores furtivos, a 
pesar de estar protegida. Su ganadería requiere de guardaparques, amplios espacios vigilados, control 
veterinario y otros elementos técnicos que se han introducido en estas comunidades gracias a los 
programas de mejora patrocinados por TgP-COgA. 
 
Las tierras en esta categoría de uso representan 7 731,88 ha del corredor (5,07 % de su total), y 
76,44 ha del DdV (6,34 %). 

10.2.2.2 GANADERÍA EXTENSIVA DE OVINOS Y CAMÉLIDOS (SÍMBOLO PEOC) 

Este subtipo ganadero es muy común y está ampliamente extendido en toda la zona altoandina de 
Ayacucho y Huancavelica, entre 4 000 y 4 600 msnm3. Las comunidades campesinas poseen rebaños 
más o menos numerosos de ovinos, que pastan las praderas conjuntamente con rebaños de llamas y 
alpacas. Es posible encontrar también algunos vacunos de raza criolla y equinos pastando las zonas 
más bajas o abrigadas. 
 
Esta actividad tiene muy bajo rendimiento económico, ya que se basa en especies de bajo rendimiento 
animal que usan pastos naturales del pajonal de puna de bajo valor nutricio. Este pajonal comprende 
asociaciones de pastos de hojas rígidas, enrolladas y punzantes, que toman el nombre colectivo de 
ichu, aunque incluyen diferentes especies.  
 
La ganadería en estas zonas es de tipo nómada. El ganado ejerce una presión depredativa, 
especialmente el ganado ovino, para contrarrestar parcialmente la baja palatabilidad de los pastos 
altoandinos, los campesinos queman los pastizales, lo cual revitaliza temporalmente la calidad al 
eliminar las especies herbáceas altas pero punzantes y duras, y permitir el rebrote de pastos tiernos 
más suaves y palatables. Sin embargo esta práctica origina también la desaparición de la meso y micro 
fauna y flora del suelo por calcinación, quedando este expuesto al impacto directo de las lluvias, 
produciéndose problemas de erosión y deterioro. 
 
Las poblaciones de ganado ovino son relativamente abundantes para la capacidad de estas pasturas, y 
este problema se incrementa en años secos. En estos casos, cuando la cobertura herbácea de las 
laderas altoandinas se encuentra más deteriorada, el ganado se refugia en los sectores de bofedales, 
es decir en los humedales, que sostienen una vegetación hidrófila de bajo porte pero que es la única 
que puede utilizarse durante los meses secos. 
 
Las tierras en esta categoría de uso comprenden 24 093,30 ha del corredor (15,80 % de su total), y 
174,15 ha del DdV (14,44 %), 

10.2.2.3 GANADERÍA EXTENSIVA DE VACUNOS, OVINOS Y CAMÉLIDOS (SÍMBOLO PEVOC) 

Este tipo de ganadería se encuentra menos extendido que el anterior, e implica una mejora en las 
condiciones ecológicas de la zona. Esto se debe a su ubicación en el límite altitudinal donde son 
                                                      
3  Por encima de 4 500 m, las limitaciones climáticas se hacen extremas, y sobre 4 600 m y 4 700 m aparecen 

subdesiertos de altitud, donde solo se encuentra algunos camélidos dispersos. 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIA 10-11 

posibles los cultivos, y por ello el clima no es tan frío como en el nivel precedente, en tierras que se 
hallan entre 3 900 y 4 200 m de altitud. 
 
Al mejorar ligeramente el clima en estas tierras, los campesinos introducen ganado vacuno de raza 
criolla, de bajo rendimiento animal pero adaptado a la altitud y a sus pastos empobrecidos, este ganado 
pastorea los mismos terrenos que el ganado ovino y las llamas y alpacas. Sin embargo, estos últimos 
pastan también terrenos más altos. En estas tierras también pasta eventualmente un reducido número 
de equinos. 
 
Las tierras en esta categoría de uso comprenden 24 093,30 ha del corredor (15,80 % de su total), y 
174,15 ha del DdV (14,44 %) 

10.3 USO PECUARIO – FORESTAL (SÍMBOLO PF) 

Estas tierras se caracterizan porque tienen cobertura vegetal natural (que incluye algunas plantaciones 
forestales muy localizadas), pero debido a su topografía accidentada o su clima demasiado seco, no 
permiten las labores agrícolas, por lo que la población solo las utiliza para el pastoreo extensivo del 
ganado o para extraer la vegetación, sobre todo con fines de uso energético (leña). 
 
Son espacios más o menos amplios; terrenos de baja potencialidad agropecuaria que se subdividen en 
dos medios característicos: 

10.3.1 PASTOREO DE CAPRINOS Y USO DE ESPECIES XERÓFILAS (SÍMBOLO PFCX) 

Son tierras de topografía accidentada y clima árido, donde la sequedad impide la agricultura, pero las 
escasas lluvias veraniegas permiten el crecimiento de especies xerófitas, entre las que destacan 
cactáceas, arbustos espinosos y hierbas estacionales efímeras. La población aprovecha esta 
vegetación, principalmente mediante la ganadería extensiva de ganado caprino, una especie que 
sobrevive en las pendientes más pronunciadas y que se alimenta de un rango muy amplio de especies; 
por ello, la presencia del ganado caprino en estas zonas es siempre permanente, con pastoreo nómada 
o trashumante, de subsistencia. 
 
Al finalizar la estación de lluvias, estas zonas se cubren de pastos efímeros, y los arbustos 
generalmente desarrollan follajes; por ello, la población de las zonas medias y altas de las 
comunidades de sierra descienden con su ganado de ovinos e incluso vacunos, los cuales aprovechan 
los forrajes especialmente de las zonas menos inaccesibles. A medida que avanza la estación seca y 
se terminan los pastos temporales, los pastores regresan a su lugar de origen. 
 
De otro lado, los arbustos espinosos e incluso los árboles xerófitos son utilizados de manera 
generalizada como fuente energética, ya que se extraen para leña. En las laderas aparece pequeños 
cultivos o formaciones silvestres de tuna, utilizada mayormente para criar cochinilla. En escala pequeña 
y muy dispersa, las formaciones vegetales xerófitas proveen a la población de diversos elementos para 
su alimentación, vivienda y medicación, entre otros. Una descripción detallada de la flora de esta región 
se encuentra en el capítulo de vegetación, en el Volumen IIB de Línea Base Biológica. 
 
Las tierras en esta categoría de uso cubren 5 372,20 ha del corredor (3,52 % del total), y 68,92 ha del 
DdV (5,71 %). 
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10.3.2 PASTOREO DE VACUNOS, OVINOS Y CAPRINOS Y USO DE VEGETACIÓN 
DIVERSA (SÍMBOLO PFVOC) 

Son las tierras de topografía accidentada y clima templado semiárido a subhúmedo, de la vertiente 
occidental donde la severidad de las pendientes, y la relativa sequedad climática impiden la agricultura, 
pero subsisten las especies herbáceo arbustivas. La población aprovecha esta vegetación, 
principalmente mediante la ganadería extensiva, la cual se compone mayormente de ganado vacuno, 
ovino y caprino, que utiliza esta vegetación natural durante la estación de lluvias y los meses 
subsiguientes, antes de que avance la estación seca. En general durante la estación seca, el ganado 
vacuno y ovino se sostiene consumiendo los residuos de cosechas en terrenos de cultivo, (como del 
maíz) en una actividad conocida como “chala”, pero también consumiendo pastos cultivados como 
“alfalfa” que se producen en los escasos terrenos que cuentan con riego. El ganado caprino es llevado 
por pastores a los terrenos que cuenten con alguna vegetación, aún las de especies xerófitas. 
 
La población también aprovecha las formaciones vegetales naturales de escala pequeña para diversas 
necesidades, principalmente para leña y en menor medida para alimentación, vivienda y medicación, 
entre otros. Las tierras en esta categoría de uso comprenden 5 962,52 ha del corredor (3,91 % del 
total), y 42,81 ha del DdV (3,55 %), 

10.3.3 PASTOREO DE VACUNOS Y OVINOS Y USO DE VEGETACIÓN DIVERSA  
(SÍMBOLO PFVO) 

Son tierras de topografía accidentada y clima templado subhúmedo a húmedo de los valles 
interandinos, donde la severidad de las pendientes impide la agricultura, pero subsisten las especies 
herbáceo arbustivas. La población aprovecha esta vegetación, principalmente mediante la ganadería 
extensiva, la cual se compone de ganado principalmente ovino y vacuno que utiliza esta vegetación 
natural durante la estación de lluvias y los meses subsiguientes, antes de que avance la estación seca. 
Durante la estación seca, el ganado se sostiene de la forma descrita en la unidad anterior. A diferencia 
de la unidad anterior, en esta zona prácticamente no hay ganado caprino. Las tierras en esta categoría 
de uso comprenden 14 679,58 ha del corredor (9,63 % del total), y 105,90 ha del DdV (8,78 %). 

10.3.4 USO DE BOSQUES CULTIVADOS DE EUCALIPTO (SÍMBOLO FBE) 

En todas las zonas de valles templados hay pequeños sectores cultivados con árboles de eucalipto, 
especie introducida pero que se ha adaptado perfectamente a la sierra, y convertirse en símbolo de la 
presencia humana en la sierra media. No hay vivienda aislada ni centro poblado que no tenga algunos 
árboles de eucalipto, los cuales se siembran por su rápido crecimiento, la verticalidad del tronco y 
dureza de su madera, que lo hacen óptimos para viviendas y todo tipo de construcciones, además de 
su uso cotidiano para leña. Además suelen utilizarse como límites entre las parcelas cultivadas. 
 
El mapa de uso actual no incluye las pequeñas plantaciones, solamente presenta las pocas unidades 
reforestadas que tienen cientos o miles de árboles (unidades cartográficas que tienen más de 2 o 3 ha). 
Las plantaciones menores se incluyen dentro de las áreas de uso agrícola y ganadero de la zona 
media. Las tierras en esta categoría de uso totalizan 511,73 ha en el corredor (0,34 % del total), y 
3,28 ha del DdV (0,27 %). 
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10.4 USOS ASOCIADOS Y OTROS (SÍMBOLO O) 

Esta categoría comprende varios terrenos y medios ecológicos complejos que son utilizados de manera 
heterogénea en algunos casos, y de maneras específicas en otros. En esta categoría se incluye 
también sectores de importancia ecológica muy particular4. Se reconocen cuatro tipos en el mapa de 
uso actual. 

10.4.1 BOSQUES AMAZÓNICOS MONTANOS (SÍMBOLO OBA) 

Son bosques de altitud de la vertiente oriental lluviosa, formados por especies muy diversas aunque 
generalmente de bajo porte y de troncos poco verticales que no favorecen su uso para la construcción. 
Estos bosques se presentan en la zona de inicio del gasoducto. La población no tiene uso definido de 
estos bosques, y más bien, están sometidos a procesos de quema por lo que sólo quedan pequeños 
rezagos de su formación. Son bosques importantes en el ámbito ecológico. Comprenden 1 150,96 ha 
del corredor (0,75 % del total), pero solo se presentan en 0,55 ha del área del DdV (0,05 %). 

10.4.2 BOSQUES RELICTOS DE SIERRA (SÍMBOLO OBR) 

Son bosques de altitud de las zonas altoandinas, que quedan como agrupaciones localizadas en 
ciertas cabeceras de valle, como vestigios de superficies forestales más extendidas. Los árboles son 
generalmente de porte bajo, de crecimiento muy lento, y su madera no es favorable para la 
construcción, por ello la población los emplea únicamente como leña. Son bosques importantes en el 
ámbito ecológico. Comprenden 167,90 ha del corredor de estudio (0,11 % del total), pero no se 
presentan en el área del DdV. 

10.4.3 HUMEDALES ALTOANDINOS Y BOFEDALES (SÍMBOLO OHA) 

Son sectores de suelo hidromórfico que aparecen en las zonas altoandinas, principalmente en las 
zonas de menor pendiente. Las aguas concentradas en el suelo permiten el crecimiento de una 
vegetación de porte muy bajo; este es prácticamente el único sustento de agua durante la estación 
seca para la población local, su ganado y las especies silvestres. También son importantes para el 
sostenimiento del régimen hidrológico de las pequeñas quebradas andinas. El pastoreo es el uso 
dominante de estos sectores, que son importantes en el ámbito social y ecológico. Comprenden 
6 328,07 ha del corredor (4,15 % de su total), y 30,79 ha del DdV (2,55 %) 

10.4.4 HUMEDALES COSTEROS (SÍMBOLO OHC) 

Son sectores de suelo hidromórfico, con pequeñas lagunas que se presentan como oasis en medio del 
desierto costero, en la margen derecha del río Pisco. Esta humedad permite a la población local utilizar 
las tierras para cultivos alimenticios, forrajes de ganado y aprovechar las especies hidrófilas --como los 
totorales-- para la fabricación de esteras, canastas y petates. Los pobladores aprovechan también para 
su alimentación los peces de las pequeñas lagunas. Todos estos usos se producen en escala pequeña, 
pero representan actividades de especial importancia para la población local. Estos humedales son 
                                                      
4 Una descripción detallada de la flora y fauna que emplea la población local en estos terrenos se presenta en los 

diversos capítulos del volumen IIB de Línea Base Biológica. 
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importantes en el ámbito social y ecológico. Comprenden 142,47 ha en el corredor (0,09 % del total), y 
0,45 ha del DdV (0,04 %) 
 
El mapa de uso actual presenta también otras formas de uso del territorio. Entre estas formas destacan 
en primer lugar las áreas pobladas: viviendas aisladas, pequeños caseríos, distritos o poblados 
mayores y ciudades. Se incluye también la presencia de infraestructura vial, de riego, líneas de 
transmisión eléctrica y la línea del tendido del gasoducto Camisea–Lima; así como otras formas de 
utilización, como la presencia de piscigranjas en la sierra, y las granjas avícolas de producción a gran 
escala, ubicadas en la costa para abastecer los mercados de Lima y las principales ciudades.  

10.5 TIERRAS IMPRODUCTIVAS O DE USO MARGINAL (SÍMBOLO M) 

Esta categoría comprende las zonas –generalmente marginales– cuya naturaleza no permite que sean 
utilizadas para la producción o para ocuparlas de manera significativa. Se distinguen las unidades 
siguientes: 

10.5.1 CAUCES FLUVIALES Y TORRENCIALES (SÍMBOLO MCF) 

Ocupan 1 473,14 ha del corredor (0,97 % del total), y 23,31 ha del DdV (1,93 %). 

10.5.2 LLANURAS COSTERAS ERIAZAS (SÍMBOLO MLLC) 

Se clasifican como tierras improductivas, dada la extrema aridez del medio. Sin embargo son 
potencialmente útiles si se dispone de fuentes de riego. Abarcan 19 560,68 ha del corredor 12,83 % del 
total), y 181,25 ha del DdV (15,02 %). 

10.5.3 COLINAS Y MONTAÑAS COSTERAS ERIAZAS (SÍMBOLO MCMC) 

Son igualmente desérticas, y por ello son tierras improductivas, pero no tienen potencial significativo 
debido a las fuertes pendientes que impiden cualquier uso. Comprenden 11 178,92 ha del corredor de 
estudio (7,33 % de su total), y 60,70 ha del DdV (5,03 %) 

10.5.4 LADERAS ROCOSAS DE SIERRA ERIAZAS (SÍMBOLO MLRS) 

Las severas condiciones de pendiente y clima hacen que estas tierras sean improductivas pese a que 
no son desérticas y que tienen un importante papel ecológico. En la zona baja cercana a la costa, estas 
tierras áridas son esporádicamente pastoreadas por rebaños de ganado caprino a pesar de las severas 
condiciones topográficas. En las partes más altas de la zona altoandina, prácticamente no hay 
ganadería debido a la casi ausencia de pastos, sin embargo es posible encontrar pequeños rebaños de 
auquénidos. Estas tierras representan 15 394,39 ha del corredor (10,10 % del total), y 109,85 ha del 
DdV (9,11 %). 
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11.0 CONCLUSIONES DE LA LINEA BASE FÍSICA (LBF) 

11.1 GENERALIDADES 

La LBF presenta las características del área del proyecto en lo que respecta a sus componentes 
naturales físicos, no biológicos. Comprende las siguientes disciplinas; clima y zonas de vida, calidad de 
aire, geología, geomorfología y estabilidad y riesgo físico, hidrogeología, hidrología, calidad de agua, 
suelos y capacidad de uso mayor de tierras, y uso actual de la tierra. 
 
Se utiliza mapas de carácter regional y mapas de semidetalle, así como algunos de carácter 
panorámico. La mayoría de disciplinas presenta sus mapas en escala de 1:50 000, y los mapas 
regionales se presentan en escala 1:200 000. El área de estudio se presenta en un mapa de 
semidetalle, incluye un corredor o “buffer” (3 a 7 km de ancho por más de 400 km de longitud) que tiene 
un total de 152 098,09 ha. 
 
La metodología comprendió el análisis cartográfico e interpretación de imágenes satelitales recientes, 
así como trabajo de campo para todas las disciplinas y colección de muestras para analizar en 
laboratorio las propiedades agrológicas de suelos, propiedades geotécnicas, calidad de agua, suelos, y 
potencial generación de drenaje ácido de rocas. 

11.2 CLIMA Y ZONAS DE VIDA 

• El gasoducto cruzará gran parte de la cordillera andina, la cual determina que existan varios climas 
en su recorrido, los mismos que pueden agruparse en climas de sierra y costa. La primera 
comprende los territorios entre 1 500 y casi 5 000 msnm, y la segunda desde 1 500 msnm hasta el 
litoral. 

• La sierra comprende 300 de los 402 km del trazado, siendo una región de clima variado donde las 
lluvias aumentan con la altitud. En cambio, la temperatura desciende de 19 ºC de promedio anual 
a 1 500 msnm, a 2 o 3 ºC a 4 800 msnm. Asimismo, la precipitación disminuye hacia el oeste y las 
temperaturas se hacen más uniformes hacia el este. 

• Respecto a la lluvia, el clima de sierra es claramente estacional, ya que 60 a 95 % del total 
precipita en los cuatro meses veraniegos de diciembre a marzo. Esta fuerte concentración 
estacional es mayor en la sierra baja occidental, mientras que al este, la lluvia de los meses secos 
puede representar 40 % del total. El régimen de temperatura no responde a la estación sino a la 
gran variabilidad día/noche y sol/sombra, especialmente en las zonas más altas. 

• En la gama climática de sierra, los climas pueden sintetizarse de la siguiente manera: 

• Climas de altitud: Se ubican encima de 3 800 y 4 000 msnm. Fríos y en su mayoría lluviosos, 
representan 2/3 del trazo en la sierra. Conforman una pradera de altitud (de ganadería 
extensiva) donde el congelamiento nocturno limita la agricultura a sectores muy localizados. 
Entre estos climas se encuentran el piso periglacial, húmedo y muy frío, sobre 4 500 y 
4 600 msnm, casi sin vegetación por las temperaturas mínimas; el piso de punas húmedas, 
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entre 3 800 y 4 500 msnm, menos frío que el anterior, que sostiene la mayor cantidad de 
pastos y actividad ganadera. En la zona occidental las punas son secas y sus pastos muy 
limitados. 

• Climas de valle. Entre 3 800 y 2 300 msnm según la profundidad de los valles. Incluyen un 
piso inferior semiárido y semicálido entre 2 300 y 3 000 msnm, y un piso templado y 
semihúmedo, entre 3 000 y 3 800 msnm, que es el piso de la agricultura de laderas de 
secano. Los climas de valle representan menos de 20 % del trazo en la sierra. 

• Climas áridos occidentales. Bajo 3 800 msnm, en el descenso de los Andes hacia la costa. 
Predomina la aridez, sobre todo bajo 2 200 msnm que es un subdesierto; una zona 
semiárida entre 2 200 y 3 000 msnm, y un piso subhúmedo templado hasta 3 800 msnm, 
que comprende el piso de agricultura de secano. Abarca menos de 15 % del trazo en sierra. 

• La costa es totalmente desértica. Tiene un piso litoral de 0 a 500 msnm, caracterizado por 
frecuentes nieblas y lloviznas débiles y constantes en invierno. El piso de 500 a 1 500 msnm es 
soleado todo el año, con eventuales lluvias en verano. En el desierto costero no existen las 
limitaciones térmicas de la sierra alta, y por ello es posible una agricultura intensiva con dos o tres 
campañas agrícolas anuales, cuando se dispone del riego necesario.  

• Ninguna característica climática del área representa una limitación extrema para el proyecto. La 
estación lluviosa es corta, y sólo es intensa en sectores localizados de la zona altoandina y el 
sector oriental. Las temperaturas altas de verano son moderadas, igual que las mínimas absolutas 
en todo el trazo (excepto en el reducido piso periglacial). En toda el área del proyecto los vientos 
son débiles durante gran parte del año, con excepción del sector de Pisco donde los vientos 
paracas (moderados a fuertes) pueden causar alguna dificultad operativa.    

• Debido a la amplia variedad climática, en el área de estudio se cuentan 19 zonas de vida natural 
según el sistema de clasificación de Leslie R. Holdridge. El área tiene todos los pisos altitudinales 
previstos en el sistema: basal, montano bajo, montano, subalpino, alpino y nival. De las tres zonas 
latitudinales que tiene el Perú, las zonas de vida del área pertenecen únicamente a la región 
subtropical. 

11.3 CALIDAD DE AIRE 

• La medición de calidad de aire como parte de la línea base mostró que las áreas atravesadas por 
el gasoducto tienen bajas concentraciones de polvo y gases. Esto se debe a la baja cantidad de 
tráfico vehicular y la ausencia de procesos industriales en la zona. Las mayores concentraciones 
estuvieron ligadas a zonas ubicadas cerca de caminos o la carretera Panamericana Sur. Los 
resultados mostraron variabilidad en las concentraciones medidas durante la época de verano y de 
invierno, en especial para material particulado. Esto es bastante común debido a que los valores 
naturales de particulado se encuentran relacionados a la humedad del suelo y la cobertura 
vegetal. 

• Los resultados obtenidos para gases y partículas cumplen, en su mayoría, con los estándares de 
calidad establecidos en la legislación peruana. Asimismo, todas las mediciones de gases cumplen 
con los estándares de las guías del Banco Mundial. En el caso de material particulado solo tres de 
las mediciones realizadas se encuentran por encima de las guías del Banco Mundial. 

• Las mediciones de ruido realizadas en horario diurno y nocturno mostraron valores por encima de 
los estándares de calidad ambiental para ámbitos residenciales. Los valores de presión sonora 
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mostraron valores altos en las estaciones (entre 59,5 y 88 dBA) debido a actividades cotidianas 
que ocurren en los centros poblados y al tráfico vehicular. Durante la noche los niveles de ruido 
tuvieron una menor dispersión (entre 44,1 y 59,5 dBA) debido a que los ruidos se limitan al trafico 
vehicular que es menor en este período. 

11.4 GEOLOGÍA 

• A lo largo del trazo se observa una amplia gama de formaciones geológicas cuyas edades oscilan 
entre el pérmico y el cuaternario reciente. Las formaciones rocosas corresponden a tres zonas 
morfoestructurales principales que tienen las siguientes características: 
• La cordillera oriental, que se halla entre el inicio del trazo y el valle del río Torobamba, se 

formó en el paleozoico y está constituida por calizas pizarras, lutitas y conglomerados, que 
conforman los grupos Tarma-Copacabana y Mitu. 

• La cordillera occidental corresponde a la mayor parte del trazo en sierra. Se formó en el 
meso-cenozoico, constituida principalmente por rocas volcánicas terciarias de tobas, 
aglomerados y derrames lávicos, principalmente de las formaciones Ayacucho, Atunsulla y 
Sacsaquero. Se registra una importante presencia de rocas intrusivas del batolito costero al 
oeste de esta cordillera, y algunas formaciones jurásicas y cretáceas sedimentarias, de 
areniscas y lutitas localizadas.  

• La franja costera o piedemonte de la cordillera occidental, que incluye casi exclusivamente 
formaciones cuaternarias sueltas de origen eólico y aluvial.     

• La zona de estudio se halla en una región de elevada actividad sísmica, siendo probable que se 
produzcan sismos de gran intensidad durante la vida útil del gasoducto. Esta actividad sísmica se 
relaciona con la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. 

• Respecto al riesgo sísmico, las acumulaciones cuaternarias son más riesgosas debido a su 
escasa cohesión; entre ellas, las acumulaciones eólicas recientes de la costa y las formaciones 
coluviales de la sierra presentan mayor inestabilidad. Las vertientes de formaciones rocosas 
pueden ser afectadas por caídas de rocas y derrumbes, según su grado de fisuración y/o 
alteración.    

• En el estudio se colectaron y analizaron en laboratorio 36 muestras de suelos para caracterización 
geotécnica, según la clasificación SUCS, con los siguientes resultados: 
• Los suelos aluviales recientes que forman terrazas en la sierra se hallan constituidos por 

arcilla y arenas, correspondiendo a suelos CL, de capacidad portante baja a muy baja.  
• Los suelos de las planicies costeras eólicas se hallan constituidos por arenas finas y limos 

inorgánicos, correspondiendo a suelos ML, de capacidad portante baja a media. 
• Los suelos de las altiplanicies están conformados por limos orgánicos, de suelos OL, cuya 

capacidad portante es muy baja. 
• Los suelos de laderas de colinas y vertientes montañosas de substrato intrusivo 

corresponden a suelos SM, de capacidad portante media. 
• Los suelos de laderas de colinas y vertientes montañosas de substrato formado por pizarras, 

granito alterado o volcánicos tobáceos corresponden a suelos CL, de baja capacidad 
portante. 
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• Los suelos coluviales en laderas de brechas o tobas volcánicas corresponden a suelos ML, 
de regular capacidad portante. 

• Se tomaron 13 muestras de roca y suelos para caracterizar el potencial de generación de drenaje 
ácido de zonas con mayor probabilidad de ocurrencia, estableciéndose lo siguiente:  
• Las áreas mineralizadas y alteradas hidrotermalmente de la zona altoandina tienen un alto 

potencial de drenaje ácido, debido a la mineralización de pirita (sulfuro de hierro) y al clima 
muy húmedo. Sin embargo, este drenaje puede hallarse neutralizado en los lugares con 
afloramientos rocosos de calizas (carbonato de calcio). 

• Los yacimientos de sulfuros ubicados en la parte baja de las estribaciones andinas 
occidentales presentan un limitado potencial de generación de drenaje ácido, debido al clima 
árido y seco de esos sectores. 

• El corredor de estudio comprende algunos yacimientos minerales, entre los que destacan los 
depósitos de cobre de la vertiente occidental y los depósitos polimetálicos (Pb, Zn, Ag, Cu) de la 
zona altoandina; sin embargo todos se encuentran paralizados. 

11.5 GEOMORFOLOGÍA, ESTABILIDAD Y RIESGO FÍSICO 

• La fisiografía del área es muy variada, con relieves de llanura y montaña, de valles y altiplanicies, 
de medios desérticos extremos y zonas tropicales lluviosas. Asimismo, se encuentra zonas 
cálidas, templadas y muy frías. A este variado contexto actual se suman las recientes glaciaciones 
cuaternarias y heterogeneidades geológicas, para explicar el complejo cuadro geomorfológico del 
área. 

• La costa es la franja de terreno mayormente llana y desértica que se encuentra entre el litoral 
pacífico y la cordillera occidental. El gasoducto recorre esta región en 100 km, de los cuales casi 
95 km se localizan en llanura y solo 5 o 6 km en los sectores montañosos que ascienden a la 
sierra. La llanura tiene altitudes que van desde el nivel del mar hasta 500 o 600 msnm, nivel a 
partir del cual domina el frente montañoso que llega hasta 1 500 msnm  

• Los relieves de la costa en el sector del trazo del gasoducto son los siguientes: 
• Planicies o llanuras costeras. Acumulaciones desérticas de 0 a 5 % de pendiente dominante, 

con accidentes topográficos de ondulaciones y disecciones. Se diferencian según su origen: 
planicies de origen torrencial, fluvial, eólico y marino; según su pendiente: superficies de 
topografía regular, superficies onduladas y disectadas; también se diferencian según sean 
superficies eriazas o cultivadas. En general son superficies estables sin erosión visible, salvo 
sectores afectados por escurrimientos torrenciales esporádicos y actividad eólica. Las 
planicies costeras representan 20 % del trazado total del gasoducto. 

• Colinas y montañas.  Es el substrato geológico ubicado bajo la acumulación desértica de las 
llanuras. La pendiente va de 15 a más de 50 %, y la superficie es casi totalmente rocosa. 
Son superficies estables, casi sin erosión, excepto pequeños cauces de escurrimiento 
eventual o movimientos de arena eólica. Representan 5 % del trazado total del gasoducto 

• La sierra es el relieve cordillerano ubicado entre 1 500 y 5 000 msnm, donde predominan las 
estructuras geológicas complejas y topografía accidentada. No obstante, el trazo del gasoducto ha 
seleccionado el paso a través de los sectores menos agrestes, y por ello, las zonas de fuerte 
pendiente (mayor de 50 %) representan sólo 10 % del recorrido en la sierra. Algo más del 30 % del 
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total del trazo en sierra pasa por pendientes medias, y más de la mitad de este recorrido se 
encuentra en pendientes suaves (menores a 25 %). 

• Los relieves de sierra identificados en este estudio son los siguientes: 
• Altiplanicies. Mesetas ubicadas entre 3 800 y 4 700 msnm, con pendientes predominantes 

de 0 a 15 %. Son relieves amplios y abiertos formados mayormente por depósitos glaciales 
de morrenas de fondo. Son superficies estables casi sin erosión visible, y tienen en su 
interior numerosos sectores de suelos hidromórficos (bofedales). Las altiplanicies 
representan 10 % del recorrido total del gasoducto. 

• Fondos de valle. Fajas de relieve llano enmarcados entre montañas, con pendiente 
dominante de 0 a 15 %, formadas por bancos de grava aluvial o por morrenas de fondo 
según se trate de fondos de valle de origen fluvial o glacial. Los fondos aluviales se 
encuentran en la zona medioandina y sus suelos se usan totalmente para la agricultura; los 
fondos glaciales incluyen frecuentes sectores de humedales o bofedales, y al igual que toda 
la zona altoandina, no se usan en la agricultura. Representan 6 % del recorrido total del 
gasoducto 

• Superficies de erosión locales. Son relieves llanos y abiertos, con pendiente de 0 a 15 %, 
que aparecen localmente en algunos valles interandinos. Por su condición topográfica 
favorable y por encontrarse en climas templados, sus superficies están casi íntegramente 
cultivadas. Son bastante estables y casi sin erosión visible. Representan 4 % del trazo del 
gasoducto 

• Vertientes montañosas. Relieves accidentados propios de regiones cordilleranas. Se dividen 
principalmente en función de la pendiente: vertientes ligeramente accidentadas (15 a 30 % 
de pendiente), moderadamente empinadas (25 a 50 %), empinadas (50 a 70 %) y vertientes 
escarpadas (más de 75 % de pendiente dominante). La inestabilidad e intensidad de las 
acciones erosivas es mínima en las laderas de menor pendiente y máxima en las vertientes 
escarpadas. También se distinguen vertientes de colinas fuertemente disectadas y vertientes 
montañosas de taludes coluviales caracterizados por su fuerte erosión e inestabilidad. Las 
vertientes montañosas representan en total 55 % del recorrido del gasoducto, que 
corresponde a 220 km. De este total, el recorrido en vertientes de pendiente ligera y 
moderada comprende 185 km, y el gasoducto recorre solamente 35 km de zonas 
fuertemente accidentadas, es decir, menos del 10 % del total del trazo.  

• Los procesos erosivos de movimientos de masa se producen localmente en las zonas de mayor 
pendiente, mayor disección y de formaciones coluviales inestables. Los deslizamientos 
identificados se califican como pequeños y medianos, pero no se descarta la ocurrencia de 
procesos mayores, sobre todo en las zonas templadas y húmedas ubicadas entre 2 500 y 3 700 
msnm. Las zonas afectadas actual o potencialmente por estos procesos se consideran como 
inestables o altamente inestables. 

• Los procesos de escurrimiento concentrado en cárcavas se presentan activamente en las zonas 
semiáridas y subhúmedas de los valles del Torobamba, Vinchos y Yucay. Estos procesos no 
tienen la importancia y severidad de los movimientos de masa, pero la incisión de cárcavas es un 
proceso que puede producir daños al gasoducto. Las zonas con mayor actividad de cárcavas se 
definen como medianamente inestables a inestables.  

• Los escurrimientos torrenciales de huaycos se encuentran activos principalmente en la cuenca 
baja de los ríos Pisco y Huaytará, pero el gasoducto evita casi totalmente sus riesgos al pasar por 
las divisorias de estas cuencas. Algunos riesgos torrenciales débiles se presentan en las llanuras 
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costeras y en el frente montañoso que separa la costa y sierra. Estas zonas se consideran como 
medianamente inestables o ligeramente inestables. 

• La acción eólica es importante en el valle bajo del río Pisco, entre 300 y 700 msnm, donde hay 
campos de dunas móviles muy activas por los vientos paracas, y por la presencia de humedales 
costeros en este mismo sector. Su ocurrencia define los sectores afectados por este dinamismo 
eólico como zonas medianamente inestables. 

11.6 HIDROGEOLOGÍA 

• Las formaciones acuíferas de la costa se ubican en terrenos aluviales donde el reservorio está 
constituido por bancos de grava, arena y limos estratificados, de antiguos conos aluviales y 
fluviales recientes. El espesor del reservorio depende de la geología y topografía local que 
determinan su geometría, y la napa contenida en ella depende de las precipitaciones pluviales que 
se producen en las cabeceras de las cuencas, en la región de sierra. 

• Se estima que en el sector de la quebrada Topará el acuífero no será afectado debido a la 
marcada profundidad en que se encuentra la napa. En el valle de Chincha (Chico- Matagente) 
existen ciertos sectores en donde los niveles son superficiales, sobre todo en la margen izquierda, 
como también sucede en la margen derecha del valle del río Pisco donde incluso llegan a aflorar. 
Sobre la margen izquierda de este río, las lagunas Morón, Bernal y otras de tamaño muy pequeño 
existen debido a la doble alimentación del flujo subterráneo y superficial, como consecuencia de 
encontrarse en el sector marginal del acuífero y recibir las aguas excedentes del sistema de riego. 
En general, estas son zonas en las que es posible una cierta afectación por parte del proyecto, en 
caso no se tomaran las medidas de mitigación apropiadas.  

• En pampa Chunchanga (km 312), el tramo está ubicado sobre los límites laterales del acuífero de 
Villacurí, que también es profundo en este sector, lo que hace improbable cualquier afectación por 
parte del proyecto. 

• En la sierra, las condiciones hidrogeológicas son variables de acuerdo a su ubicación en el sector 
andino, a la conformación geológica, permeabilidad, topografía y clima. La permeabilidad es 
mayormente secundaria donde los manantiales hallados son alimentados por las precipitaciones 
estacionales de las partes altas de la cuenca. Los reservorios acuíferos no presentan límites 
impermeables laterales constantes y precisos, y tampoco existen registros de aforos ni pozos que 
se utilicen, por lo que no se puede determinar los límites impermeables ni la profundidad de los 
acuíferos.   

• No obstante la carencia de información y registros, el mapa de condiciones hidrogeológicas 
presenta una caracterización cualitativa, principalmente en función de la geología, topografía y 
clima locales, indicando los sectores donde es probable la presencia de acuíferos superficiales, 
profundos o inexistentes. 

• Respecto a la surgencia de las aguas freáticas, se destaca que los manantiales tienen bajo caudal 
y se presentan en las laderas de los cerros, a veces asociados a humedales altoandinos. Estos 
manantiales son elementos ambientales de especial interés por sus múltiples implicancias sociales 
y ecológicas.  

• En el sector de sierra, la mayoría de los manantiales tienen una recarga y descarga rápida debido 
a su posición en la cabecera de las cuencas, por lo que se supone una escorrentía subterránea 
corta. La profundización de la recarga en estos acuíferos es desconocida. No se registraron 
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afloramientos de agua subterránea debido a presencia de fallas menores, diaclasas y 
ocasionalmente cavidades kársticas. 

• Salvo las zonas de bofedales, en el sector sierra no se prevén afectaciones a las napas freáticas 
porque el trazo del gasoducto pasa por las cabeceras de cuencas, por las divisorias topográficas, 
donde las napas freáticas recién empiezan a conformarse. Luego, en las vertientes de los valles, 
las napas freáticas son pobres o se encuentran a profundidades variables; únicamente en los 
escasos fondos de valle que cruza el gasoducto (Vinchos, Yucay y Torobamba) se puede 
encontrar napas freáticas a profundidades menores de 10 m, y aún en estos casos se trata de 
sectores reducidos. 

• En la evaluación realizada, los tipos de agua determinados por el método gráfico de Schoeller 
Berkaloff indican valores de buena calidad. 

11.7 HIDROLOGÍA 

• El gasoducto cruzará 25 cauces de cuencas y subcuencas de diversa magnitud, cuya hidrometría 
ha sido evaluada. Nueve cuencas pertenecen a la Vertiente del Pacífico y dieciséis a la vertiente 
del Atlántico; a esta última pertenecen los afluentes de los ríos Pampas, Mantaro y Apurímac. 

• Los cruces en la zona altoandina ocurrirán en las cabeceras de cuenca, por lo que la evaluación 
hidrométrica comprende sólo un sector muy reducido de su superficie. En los valles interandinos 
los cruces se producirán en la parte media de las cuencas, y sólo en la costa ocurrirán casi en la 
parte final de las cuencas, dejando un área de evaluación que corresponde prácticamente al 
100 % de esas cuencas. 

• En la costa se cruza dos ríos permanentes y seis quebradas casi siempre secas, sumamente 
torrenciales; los ríos pueden tener caudal mínimo histórico menor a 1 m³/seg, y máximo con 
períodos de retorno de 100 años de más de 1 000 m³/seg para el río San Juan (Chincha) y más de 
670 m³/seg para el río Pisco. Los otros torrentes tienen generalmente 0 m³/seg y avenidas de corta 
duración de máximo 10 a 40 m³/seg. Todas estas cuencas tienen proporciones variables de 
cuencas seca y húmeda. 

• En la sierra se cruzan trece ríos permanentes y cuatro quebradas generalmente secas. Seis ríos 
permanentes tienen caudal promedio superior a 1 m³/seg, y de éstos, el más caudaloso sólo tiene 
un caudal promedio de 8,23 m³/seg., con máximos calculados para períodos de retorno de 100 
años de 175,65 m³/seg. Todos los ríos y quebradas de la sierra comprenden cuencas 
íntegramente húmedas. 

• En general, los 402 km del trazado del gasoducto registran un promedio de un cruce fluvial por 
cada 16,6 km, que es bastante bajo si se tiene en cuenta que 2/3 del trazo corresponden a la 
sierra, una región montañosa y mayormente lluviosa. El trazo evita numerosas cuencas y cruces 
fluviales porque gran parte de su recorrido se realiza a través de las divisorias de subcuencas. 

• De los 24 cruces fluviales, los ríos y torrentes de costa tienen mayor riesgo de inundabilidad y 
dinamismo erosivo debido a su pronunciada torrencialidad, la misma que puede hacer variar los 
caudales mínimos y máximos en 100 veces. Los diecisiete ríos de sierra son menos variables y 
tienen los menores valores de caudal máximo en los lugares de cruce, y la mayoría de ellos solo 
tiene caudales máximos posibles menores de 5 m³/seg. Es decir, el trazo en la sierra sólo 
atraviesa cruces fluviales de pequeña a mediana magnitud. 
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• Los caudales máximos se calcularon según dos procedimientos: el cálculo de pérdidas (por el 
método de curva número del Soil Conservation Service (SCS) de los EE.UU, y el hidrograma 
unitario adimensional del S.C.S para la transformación lluvia-caudal. Para caudales medios se usó 
la serie hidrométrica disponible, y en las cuencas sin datos se hizo estimaciones basadas en 
regionalizaciones como las del Inventario de Escorrentía Superficial y la Hidrología del Perú. Los 
caudales mínimos se estimaron a partir de curvas de duración mensual, y para las cuencas sin 
datos se efectuó una regionalización del rendimiento específico.  

• Los valores de caudal máximo, medio y mínimo hallados en el estudio se consideran consistentes 
teniendo en cuenta la disponibilidad de datos y procedimientos usados. Los caudales medios son 
una de las variables mejor conocidas del país, especialmente los ríos del Pacífico; en menor 
medida se conocen los ríos de la vertiente atlántica, a excepción del Mantaro que cuenta con una 
importante red medidora. 

11.8 CALIDAD DE AGUA 

• La mayoría de parámetros presentan valores dentro de los límites establecidos por la ley general 
de aguas. 

• El monitoreo de calidad de agua se realizó en dos épocas del año: verano (época húmeda) e 
invierno (época seca); esto permitió confirmar la variación de los resultados y su tendencia.  

• En las 47 estaciones de muestreo se registraron los siguientes parámetros: pH, T, OD, 
conductividad, STS, DBO5, sulfuros, TPH, coliformes fecales, metales pesados (Ba, Pb, As, Ni, Zn, 
Cd, Hg, Cr).   

• En el muestreo de verano se excedieron los valores determinados por la Ley General de Aguas de 
los siguientes parámetros: coliformes fecales (A-13, A-14, A-17, A-28, A-34, A-50 y A-51) y níquel 
(A-03). 

• En el monitoreo de invierno se registraron valores por encima de los limites determinados por la 
Ley General de Aguas en el oxígeno disuelto (A-26), coliformes fecales (A18, A-51), DBO5 (A-26, 
A-45), sulfuros (A-19, A-26 y A-50) y níquel (A-16, A-29, A-34, A-35,A-36, A-41, A-45 y A-48).  

• La laguna Morón (estación de muestreo A-50) fue el lugar que presentó mayores evidencias de la 
alteración de su calidad durante el muestreo de verano; las concentraciones de coliformes fecales 
(1,1 x 104 NMP/ml) estuvieron por encima de los valores máximos de la Ley General de Aguas 
Clases III. En el muestreo de invierno también se verificó la presencia de coliformes fecales en 
este cuerpo de agua (2,4 x 103 NMP/ml). Estos valores superaron los estándares establecidos 
para la Clase III (1x103 NMP/ml). 

• Durante el muestreo de invierno, la estación de muestreo A-26 (bofedales frente a la instalación de 
raspadores de Occollo) fue el lugar con mayor número de parámetros fuera de los valores de la 
Ley General de Aguas: coliformes fecales DBO5 (26 mg/L), oxígeno disuelto (2,18 mg/L) y sulfuros 
(0,022 mg/L). Los dos primeros parámetros se explican por ser aguas provenientes de un bofedal 
con una alta carga orgánica y el segundo porque este bofedal recibe aportes de aguas 
provenientes de suelos volcánicos.  

• El parámetro que fue reportado con mayor frecuencia es coliformes fecales, reportándose tanto en 
época húmeda como en época seca; esto indica que las fuentes de agua muestreadas reciben 
residuos fecales. 
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• Los valores registrados para turbidez en el muestreo de época seca presentaron un amplio rango 
de registro (0,11 NTU a 205 NTU). Se espera que en verano (época húmeda), bajo condiciones de 
precipitación, los registros sean superiores. 

• Para la costa, se registraron los valores más altos de conductividad eléctrica (2 242 us/cm en 
verano y 2 582 us/cm en invierno) y temperatura (28,1ºC en verano y 24,3 ºC en invierno).  Los 
valores de conductividad eléctrica se relacionan con los sistemas de dilución de sales que inician 
en las cabeceras de las cuencas y finalizan en la desembocadura de los ríos. La mayor 
temperatura se relacionó con la ubicación de los cursos de agua en zonas de temperaturas más 
altas, y su registro en cuerpos de agua someros como la Laguna Morón 

11.9 SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR DE TIERRAS 

• Las características físicas y químicas de los suelos del área se encuentran muy diversificadas. En 
la costa, los suelos son casi exclusivamente entisoles, sin desarrollo genético, derivados a partir 
de acumulaciones aluviales y eólicas desérticas. En la sierra los suelos son mucho más variados, 
en función de los marcados cambios climáticos que se producen con la altitud, y también debido a 
las variadas pendientes y formaciones geológicas.  

• En la sierra se ha clasificado 16 consociaciones y 37 asociaciones. Según su taxonomía, 
predominan los suelos de los grandes grupos Cryorthents, Cryumbrepts, Haplucryands, 
Ustorthents, Torriorthents y Cryofibrists. En menor proporción aparecen los grandes grupos 
Haplustands, Haplustolls, Cryocrepts, Ustocrepts, Udorthents, Torrifluvents y Ustifluvents. 

• Los suelos de sierra altoandinos son principalmente de origen residual y morrénico. Predominan 
los suelos de pendientes llanas a moderadas, de 4 a 50 %. En las pendientes débiles aparecen los 
suelos orgánicos e hidromórficos de bofedales. En general, las zonas altoandinas tienen 
capacidad de uso para aprovechamiento de pastos, excepto las pendientes mayores o suelos muy 
superficiales, que son para protección. 

• Los suelos occidentales de la cordillera occidental, son generalmente superficiales, con 
abundancia de formaciones puramente líticas, especialmente en la parte colindante con la costa. 
Las pendientes son mayoritariamente superiores a 25 %, y sus capacidades de uso se restringen 
principalmente a protección, pastoreo temporal y aprovechamiento forestal. 

• Los suelos de valles interandinos, ubicados entre 2 300 y casi 4 000 m de altitud, son en gran 
parte de origen residual, provenientes de formaciones geológicas muy diversas. La pendiente 
dominante es superior a 25 %, y las capacidades de uso son principalmente de protección, pastos 
y aprovechamiento forestal, aunque en la actualidad se dedican inapropiadamente a cultivos en 
limpio. 

• En la costa se ha clasificado 26 consociaciones y 12 asociaciones. Según su taxonomía dominan 
los suelos de los grandes grupos Torrifluvents, Torriorthents y Torripsamments. En menor 
proporción se encuentran los subgrupos Aquisalids y Haplosalids. 

• Los suelos de la llanura desértica son de origen aluvial y eólico, con pendientes dominantes de 0 a 
4 %, con frecuentes accidentes de 4 a 15 %. Sus capacidades de uso son: protección y cultivos 
permanentes y en limpio, siempre y cuando se cuente con el riego indispensable.  
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• Los suelos desarrollados en las estribaciones cordilleranas desérticas de costa son superficiales 
con basamento rocoso, desprovistos de vegetación, y con pendientes mayores de 25 %. Son 
tierras casi exclusivamente para protección. 

• Se colectó 42 muestras de suelo para análisis de laboratorio sobre presencia de contaminantes 
por hidrocarburos totales (TPH) y metales pesados. Del análisis realizado se desprende que la 
presencia de estos contaminantes en los suelos del área, salvo muy pocas excepciones, es muy 
escasa o no existe, y allí donde se presentan tienen carácter local y niveles poco importantes. Esto 
se condice con las condiciones mayoritariamente rurales del área, sin actividad minera, grandes 
centros poblados o industrias que generen contaminación de suelos.  

• La construcción del gasoducto y su derecho de vía, impactarán en 155,55 ha de tierras aptas para 
cultivo en limpio (144,2 ha en costa y 11,35 ha en sierra); 95,89 ha de tierras aptas para cultivos 
permanentes (71,92 ha en la costa y 23,97 ha en la sierra); 445,87 ha de tierras aptas para 
aprovechamiento de pastos (casi exclusivamente en la sierra); 17,4 de tierras aptas para 
aprovechamiento forestal (sólo en la sierra) y,  493,6 ha de tierras para protección (83,9 ha en 
costa y  409,7 ha en sierra). 

11.10 USO ACTUAL DE LA TIERRA 

• El uso dominante de la tierra es agrario; existe muy poca actividad minera, industrial o de 
servicios. Los patrones de uso son distintos en costa y sierra. La primera tiene una actividad 
agrícola y ganadera diversificada, de agroindustria y agroexportación. La agricultura en sierra está 
dedicada mayormente a subsistencia, con algunas áreas que destinan su producción a los 
mercados regionales y departamentales y al de Lima metropolitana. 

• En la sierra, gran parte del corredor de estudio está conformado por comunidades campesinas y 
grupos campesinos. El uso de la tierra corresponde al usufructo o posesión. En la costa, la 
actividad agraria se lleva a cabo en predios mayores de 2 ha, lo que les permite acceder a un 
mayor nivel tecnológico y capital. 

• Los cultivos intensivos permanentes son posibles sólo donde la topografía y clima lo permiten; 
esto ocurre mayormente en la costa, donde la horizontalidad del terreno favorece la mecanización, 
y donde la temperatura anual permite el crecimiento de cultivos todo el año, con uso constante de 
los terrenos y obtención de dos cosechas anuales.  

• En la sierra la mayoría de tierras son de secano; sólo las comunidades beneficiadas por el 
Proyecto de Irrigación Cachi cuentan con riego y pueden tener dos cosechas anuales. Estas 
comunidades son Acocro, Pomapuquio, Virgen de Asunción de Seccelabras, Pinao Yantapacha, 
Yanapiruro-Ichubamba, Huallccapucro, Chiara, Llachoccmayo, Cochabamba Alta, Alpachaca, 
Basilio Auqui de Chupas y Paucho.  

• En las tierras de secano en sierra que sólo pueden producir una cosecha anual, los cultivos y 
rendimiento se distinguen según la topografía y pisos bioclimáticos. El valle cálido del Torobamba 
tiene una producción diversificada, que incluye frutales. Los valles templados como Vinchos se 
dedican más a la producción de maíz, papa, cebada y arveja principalmente. Las tierras altas frías 
producen mayormente tubérculos para subsistencia, con rendimiento marginal. 

• Los terrenos de uso pecuario se concentran principalmente en las zonas altas de sierra, con una 
ganadería extensiva en la que el ganado se compone de especies nativas de bajo rendimiento 
animal, que pastan de manera abierta y sin manejo técnico forrajes silvestres de bajo valor 
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nutricio. Las comunidades campesinas que no tienen tierras bajas se dedican casi exclusivamente 
a la ganadería, principalmente de ovinos y camélidos. 

• Una excepción al carácter extensivo y poco tecnificado de la ganadería en sierra son las 
comunidades Allpachaca, LLachoccmayocc, Toccyascca y Rosaspata que –gracias al Proyecto 
Cachi– disponen de ganado vacuno y ovino de razas mejoradas, que se alimentan de pastos 
también mejorados.  

• Un sector altoandino de ganadería específica de camélidos (vicuña) está formado por tierras de 
las comunidades de Huaytará, Santa Rosa de Tambo y Ayaví, las cuales tienen una empresa 
multicomunal dedicada a su crianza y aprovechamiento, alentada por la buena cotización que 
alcanza la fibra de lana en el mercado internacional. 

• Gran parte de laderas semiáridas o de excesiva pendiente en la sierra, que no pueden ser 
aprovechadas para la agricultura, son usadas por la población local para la ganadería extensiva de 
subsistencia a base de caprinos y ovinos. A la vez la población aprovecha principalmente como 
leña la vegetación natural. 

• En el área de estudio, las tierras de uso agrícola intensivo en la costa suman 8 242,90 ha (5,41% 
del área total); en la sierra suman 3 204,13 ha (2,10 %). A nivel específico, en el DDV suman 
44,51 ha en la costa (4,42 %) y 27,67 ha en la sierra (2,75 %). Las tierras de uso ganadero semi 
intensivo en sierra suman 2 443,41 ha en el corredor de estudio (1,6 %) y 19,12 ha en el DDV 
(1,9 %). 

• Algunas formaciones ecológicas locales son objeto de uso diverso, y en algunos casos 
representan sectores de especial importancia ecológica y social, especialmente los humedales 
costeros y altoandinos, los bosques montanos amazónicos y los bosques residuales altoandinos, 
que en conjunto representan 7 789,41 ha en el corredor de estudio (5,11 %) y 33,85 ha en el DDV 
(3,36 %). 

 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural Por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIA 12.1-1 

12.0 BIBLIOGRAFÍA DE LA LINEA BASE FÍSICA (LBF) 

12.1 CLIMA Y ZONAS DE VIDA 

BARRY, ROGER G. 
1981 Mountain Weather and Climate. Nueva York, Methuan. 
 
CHOQUEHUANCA, ANDRÉS 
1995 Las precipitaciones máximas y mínimas históricas, Universidad Nacional San Antonio Abad del 

Cusco, Facultad de Ingeniería Geológica y Geografía, Boletín 1992-1995 
 
DOLLFUS, OLIVIER  
1965 Les Andes Centrales du Pérou et leurs Piémonts, Instituto francés de Estudios Andinos. 
 
DURAND-DASTES, FRANÇOIS 
1972 Climatología. Barcelona, Ariel. 
 
EXPRESO – SOUTHERN PERU 
1998 La Ecología del Perú. Lima 
 
GILFORD, MICHAEL C., MICHAEL J. VOJTESAK, GREGORY MYLOS, RICHARD C. BONAM y, 
DAVIS L. MARTENS 
1992 South America South of the Amazon River. A Climatologycal Study. Illinois, Environmental 

Technical Application Center.  
 
GOODMAN, H. MICHAEL.  
1980 An Observational Study of a Land-Sea Breeze Circulation on the Coast of Peru. Technical 

Report No. 65. Florida, Florida State University.  
 
GOLDER ASSOCIATES PERU S.A.,  
2005 Estudio de Peligro de Inundación en la Pampa Melchorita. Lima 
 
HOLDRIDGE, LESLIE R. 
1971 Life Zone Ecology. San José 
 
INSTITUTO FRANCÉS DE ESTUDIOS ANDINOS 
1998 Variations Climatiques et Ressources en eau en Amerique du Sud et Consequences des 

Evenements El Niño. Bulletin de l’Institute Français d’Etudes Andines 27 (3). Lima. 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, ASOCIACIÓN BCEOM-SOFI Y CONSULT-ORSTOM 

Estudio Hidrológico-Meteorológico en la Vertiente del Pacífico del Perú con fines de 
Evaluación y Pronóstico del Fenómeno El Niño para Prevención y Mitigación de Desastres. 
Volumen III, Anexo 10. Lima. 

 
 
 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural Por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIA 12.1-2 

ONERN.  
1970 Inventario, evaluación y uso racional de los recursos naturales de la costa. Cuenca del río 

Cañete. Volumen I. Lima. 
 
ONERN.  
1984 Inventario y evaluación de los recursos naturales de la zona altoandina del Perú. Departamento 

de Huancavelica. Volumen I.  
PROMPERÚ  
1999 Perú y El Niño: Aprendiendo de la naturaleza. Lima, Piedul. 
 
RIEHL, HERBERT  
1979 Climate and Weather in the Tropics. Lavenham, Suffolk, Academic Press. 
 
STRAHLER, ARTHUR 
1974 Geografía Física. Barcelona, Omega. 
 
VERNON F. DEVORAK y FRANK SMIGIELSKI 
1988 A workbook on tropical clouds and cloud systems observed in satellite imagery. Volumen 1. 

NOAA/NESDIS/NWS. 
 
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION 
1999 Statement on the status of the Global Climate in 1998.  WMO No. 896.  
 
 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIA 12.2-1 

12.2 CALIDAD DE AIRE 
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12.3 GEOLOGÍA 
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12.4 GEOMORFOLOGÍA 
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12.5 HIDROGEOLOGÍA 
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12.6 HIDROLOGÍA 
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13.0 GALERÍA FOTOGRÁFICA 

13.1 GEOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 Capas de pizarras muy replegadas, pertenecientes a los grupos Tarma - Copacabana, 
observadas en el paraje Totora. Vista tomada hacia el norte. 

Foto 2 Las rocas grises en el fondo de la foto corresponden a las calizas Pucará del 
Triásico-Jurásico, en contacto con rocas volcánicas terciarias que la cubren. Vista 
tomada hacia el oeste, cerca de Licapa. 
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Foto 3 Paisaje rocoso agreste desarrollado por meteorización de paquetes de tobas de la 
formación Atunsulla, observado entre los parajes altoandinos Suytosuyto y 
Minascorral, al norte de Niñobamba.  

Foto 4 Secuencia subhorizontal volcánica brechoide de la formación Castrovirreyna, que se 
extiende en la margen derecha del río Pampas, cerca de la localidad de Rumichaca. 
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Foto 6 Capas tobáceas de la formación Ayacucho, con inclinación ligera a mediana, conformando 
un relieve característico que se extiende al este de la ciudad de Ayacucho. 

Foto 5 Grueso derrame volcánico con disyunción columnar a modo de domo, observado cerca de 
la carretera Libertadores, al oeste de la localidad de Suchuna. 
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Foto 7 Capas de espesor milimétrico (varvas) presentes en el paraje Angori Paccha, cerca 
de Chaupi. Ellas indican que en la zona existieron lagunas con influencia glacial. 

Foto 8 Capas tobáceas y conglomerádicas de la formación Ayacucho ligeramente inclinadas, 
observadas en la carretera Libertadores, entre la ciudad de Ayacucho y Vinchos. 
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Foto 9 Depósitos aluviales con cierto carácter torrencial, que se desarrollan en el lecho 
de la quebrada Río Seco, aguas abajo de la localidad La Bolívar. 

Foto 10 Vista aguas abajo del lecho aluvial de la quebrada Topará, que cruza el llano 
costero, siendo posible observar en la vista hasta cinco niveles de pequeñas 
terrazas. 
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Foto 12 Campamento abandonado de la mina de cobre Eliana, ubicada en el paraje La 
Bolívar. Algunos de sus socavones son explotados actualmente por mineros 
informales que escogen el mineral a mano.  

Foto 11 Rocas granodioríticas muy meteorizadas, que presentan exfoliación esferoidal 
en algunos segmentos. Fueron observadas en las alturas de Huaytará; su 
desintegración produce un suelo arenoso. 
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Foto 13 Vertientes montañosas altoandinas en la región de Apacheta, afectadas por una 
extensa e intensa alteración hidrotermal que se manifiesta en el color amarillo 
ocre. La meteorización química de las rocas genera aguas ácidas. 

Foto 14 Depósito moderno de travertino (carbonato de calcio) y sinter de sílice al 
suroeste de la localidad de Licapa. 
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13.2 GEOMORFOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 Cauce del río Pisco (250 msnm) visto de la CAP Fortaleza N.º 1 hacia aguas abajo. Se 
aprecia el carácter trenzado del río debido al exceso de carga aluvial que proviene de la 
erosión en la parte media de la sierra. El cauce es amplio, muy inestable, y predomina la 
elevación del cauce y erosión de las riberas por abandono de carga sólida, antes que la 
profundidad de los socavamientos. 

Foto 2 Cauce seco torrencial de la quebrada Topará que cruza el llano costero en dirección al 
litoral (100 msnm). La foto fue tomada hacia aguas abajo desde el cruce del DdV del 
gasoducto proyectado, en plena estación de lluvias de un año anormalmente seco. 
Nótese las huellas erosivas de las esporádicas crecidas que quedan bien encajonadas 
entre los bordes del cauce. 
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Foto 3 Cauce seco torrencial de la quebrada San Juan, a 1 500 msnm, coordenadas 427 500E 
y 8 483 300N, zona transicional a la sierra. El cauce es estrecho, propio de las regiones 
montañosas y, a pesar de que la foto fue tomada en la estación lluviosa, no tiene 
escurrimiento, el cual es esporádico y con flujos de huaycos peligrosos. El gasoducto 
pasará por la línea de cumbres que se aprecia a la izquierda. 

Foto 4 Laguna Morón (394 000E y 8 478 000 N), formada por las filtraciones del río Pisco, cuyo 
valle agrícola se halla a 1 km  en su punto más cercano. Las filtraciones del río avanzan 
hacia el oeste pendiente abajo, y los vientos, que en esta zona son particularmente 
fuertes (“paracas”) crean concavidades que a veces llegan a la napa freática formando 
estas lagunas como oasis en medio del desierto.  
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Foto 5 Pequeño canal de escurrimiento que conduce agua entre un humedal cercano al valle 
agrícola de Pisco hacia la laguna Morón. Nótese la topografía monticulada de dunas y 
colinas, entre cuyas depresiones hay algunos drenes que conectan los humedales, 
como el que se aprecia en la fotografía. 

Foto 6 Campo de dunas (“erg”) ubicado a 1 km al sureste de la laguna Morón. Es una zona 
inestable por la presencia de masa de arena suelta y móvil, que el DdV evita pasando a 
una distancia de 0,5 km. 
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Foto 7 Laderas áridas a 1 300 msnm en la 
trocha carrozable que va del valle del 
río Pisco a mina Bolívar, en el borde del 
área de estudio. Nótese la severa 
erosión en surcos y cárcavas, causadas 
por las muy escasas lluvias en limos 
poco consistentes que cubren las 
vertientes rocosas. Estas laderas son 
medianamente inestables.   

Foto 8 Cuenca torrencial de la quebrada Huáncano, cerca de su desembocadura en el río 
Pisco. El área de estudio se encuentra en zona de sierra, en la parte alta de las laderas 
que se observan al fondo de la foto. El trazo del gasoducto desciende de la sierra a la 
costa (izquierda a derecha) recorriendo las cumbres divisorias para evitar estas zonas 
torrenciales, altamente erosivas e inestables. 
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Foto 9 Margen derecha de la quebrada San Juan, coordenadas aproximadas 425 500E y 
8 420 700N, a 1 500 msnm. El gasoducto desciende aquí de la sierra, siguiendo las 
cumbres divisorias que se aprecian en la parte alta de las laderas. Nótese la 
inestabilidad de las vertientes, por la fuerte pendiente y el material coluvial. 

Foto 10 Alturas de Huaytará,  (453 500E y 8 491 200N). La foto está tomada desde una línea de 
cumbres a 3 900 msnm, divisando abajo el valle del río Huaytará a 2 000 m de altitud. 
Nótese las grandes vertientes empinadas y escarpadas, un derrumbe activo a la 
derecha y numerosas cárcavas que disectan profundamente las laderas. Son sectores 
inestables y altamente inestables que se evitan pasando por esta línea de cumbres. 
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Foto 11 Alturas de Huaytará,  (453 500E y 8 491 200N). La foto está tomada desde una línea de 
cumbres a 3 900 msnm, divisando abajo el valle del río Huaytará a 2 000 m de altitud. 
Nótese las grandes vertientes empinadas y escarpadas, un derrumbe activo a la 
derecha y numerosas cárcavas que disectan profundamente las laderas. Estos sectores 
inestables y altamente inestables se evitan pasando por esta línea de cumbres. 

Foto 12 Desembocadura de la quebrada Tomaspallca en el valle del río Pampas, aguas arriba 
de Rumichaca (505 000E y 8 523 000N a 4 000 m de altitud). La vegetación herbácea 
es muy densa y casi no se observa erosión visible en las vertientes moderadamente 
empinadas. El trazo del nuevo gasoducto viene del este por la línea de cumbres para 
descender al río Pampas y cruzarlo a la izquierda de la foto. 
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Foto 13 Vertientes empinadas a 4 900 m de altitud (527 000E y 8 531 000N). Es una zona 
periglacial, donde los congelamientos diarios provocan la remoción constante del suelo 
desprovisto de vegetación por las bajas temperaturas. La erosión es permanente pero 
débil, conformando zonas ligeras a medianamente inestables. 

Foto 14 Altiplanicies onduladas y vertientes ligeramente accidentadas de la zona altoandina, 
(555 000E y 8 531 000N) y 4 200 msnm. El gasoducto Camisea – Lima se localiza en el 
área al centro de la fotografía, y no muestra ningún impacto erosivo. El nuevo DdV se 
ubica ligeramente a la derecha. Son medios sin erosión significativa y estables, a 
excepción de la presencia de bofedales como el que se encuentra en la esquina inferior 
derecha de la foto. 
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Foto 15 Vertientes de colinas fuertemente disectadas, (567 500E y 8 533 000N) a 3 500 m de 
altitud. Nótese el deslizamiento activo y de riesgo del primer plano, así como 
abarrancamientos y pequeños derrumbes a la izquierda. Son rocas volcánicas poco 
compactas que favorecen la erosión, incrementada también por los cultivos y riego en el 
área. El trazo del gasoducto pasa por las líneas de cumbres para evitar estas laderas 
altamente inestables. 

Foto 16 Cimas de colinas fuertemente disectadas (568 000E y 8 533 000N) a 3 600 m de altitud. 
El gasoducto de TgP se localiza en esta cima alargada, por la cual asciende hacia las 
mesetas occidentales, evitando los severos riesgos erosivos de los flancos. Por ser 
cimas muy estrechas, el nuevo gasoducto ascenderá por unas cimas ubicadas a la 
izquierda. 
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Foto 17 Otro deslizamiento y abarrancamiento ubicado en la misma formación volcánica que la 
anterior fotografía de colinas fuertemente disectadas (568 000E y 8 531 200N). Nótese 
el arco de deslizamiento que es bastante grande, que va de derecha a izquierda en la 
fotografía, con un sector central abarrancado por densas cárcavas activas. Es un sector 
altamente inestable. 

Foto 18 Terrazas aluviales del río Vinchos (570 000E y 8 532 500N), a 3 200 msnm. El fondo de 
valle es estable y totalmente cultivado. El río no ejerce mayor acción erosiva, pero las 
laderas están afectadas por cárcavas regularmente activas, con huellas de 
abarrancamientos y deslizamientos (sectores inestables y altamente inestables que se 
deben cruzar únicamente por divisorias). 
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Foto 19 Zona altoandina de vertientes montañosas ligeramente accidentadas, donde se 
localizan la carretera Ocros-Ayacucho y el gasoducto de TgP (589 000E y 8 525 000N), 
a 4 200 m de altitud. La construcción del gasoducto no ha generado ningún impacto 
erosivo en este medio prácticamente estable, sin acciones erosivas visibles. 

Foto 20  Superficie de erosión en la pampa de Acocro, a 3 400 msnm. Las vertientes altas 
corresponden al ascenso hacia las altiplanicies de la foto anterior. Esta superficie es una 
importante faja de producción agrícola, estable y sin erosión visible, excepto en los 
entalles de disección como el que se muestra en primer plano. El nuevo gasoducto 
cruzará esta superficie en el área adyacente al gasoducto de TgP (que se ve en el 
centro de la foto). 
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Foto 21 Valle del río Torobamba (abajo), cerca de su 
desembocadura en el río Pampas. El fondo 
está a 2 000 msnm y la cumbre de la 
izquierda a 4 200 m. Es un sector altamente 
erosivo e inestable, con derrumbes y 
abarrancamientos, frecuentes en todo el 
valle. Para evitarlos, el trazo del gasoducto 
discurrirá por un sector menos riesgoso, 
ubicado 20 km aguas arriba. 

Foto 22 Valle del Torobamba aguas arriba de San Miguel. El trazo del nuevo gasoducto se 
extiende por el terreno ubicado en primer plano. Para cruzar el valle y ascender a las 
altiplanicies del fondo, el trazo hace una inflexión a la izquierda, evitando los riesgosos 
deslizamientos que se ven en el frente montañoso, de laderas formadas por rocas poco 
competentes (lutitas y limolitas alteradas). 
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Foto 23 Vertientes montañosas que bordean el valle del Torobamba mostrando su fisonomía 
compleja. Son vertientes escarpadas por las profundas disecciones fluviales, con 
derrumbes y abarrancamientos activos; vertientes moderadamente empinadas y cimas 
convexas de topografía suave, por donde es factible la construcción del gasoducto. 

Foto 24 Localidad de Putacca a la derecha de la fotografía (624 000E y 8 560 000N, a 3 800 m 
de altitud). Son terrenos ligeramente inestables por acciones erosivas muy localizadas y 
eventuales. El gasoducto pasará por las laderas que se ven a la izquierda de la foto, 
aproximadamente siguiendo el rumbo del grupo de personas. 
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Foto 25 Antiguo valle glaciar en el paraje denominado Totoral (626 000E y 8 562 000N) a 3 850 
msnm. Las paredes rocosas son parte de vertientes empinadas de pizarras endurecidas, 
que forman zonas estables cuando los estratos están contra la pendiente como en este 
caso. El trazo correrá por la derecha de la fotografía. 

Foto 26 Margen izquierda del río Sachapampa (635 000E y 8 561 400N) a 3 600 msnm. 
Vertientes empinadas de “ceja de selva” que descienden hacia la selva alta de bosques 
lluviosos. El bosque y la vegetación herbáceo arbustiva frenan las acciones erosivas a 
pesar de la pendiente y elevada pluviosidad. 
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Foto 1 Huella de escorrentía superficial esporádica en la pampa del Ñoco, que se pierde 
mayormente por evaporación siendo casi nula la infiltración. Obsérvese la aridez 
predominante en este sector por la falta de precipitaciones. 

Foto 2 Muestra el cauce medio de la quebrada Concón Topará, donde los recursos hídricos 
subterráneos son muy limitados debido a la escasa recarga que se produce en los 
primeros tres meses del año, el proceso de infiltración se produce en la cabecera de 
la quebrada. El acuífero en este sector es profundo. 
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Foto 3 Pozo profundo (130 m) del Fundo Santa Felicita en explotación, donde el nivel freático 
se encuentra aproximadamente a 65 m de profundidad; los rendimientos promedios 
son pobres (quebrada Concón Topará). 

Foto 4 Pozo profundo en explotación para fines agrícolas en el valle de Chincha Alta, donde 
existen mejores condiciones hidrogeológicas debido a la mayor amplitud de la cuenca. 
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Foto 5 Afloramiento de la napa en el valle del río Pisco (Hda Bernales), donde la profundidad 
de las aguas son generalmente subsuperficiales, debido a la condición ondulante del 
basamento impermeable que constituye la formación Pisco, y a las mejores 
condiciones de recarga. 

Foto 6 Manantial de Puquiocancha – Huaytará que se manifiesta en brechas volcánicas; la 
escorrentía es lenta y presenta caudales casi imperceptibles. 
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Foto 7 Acuífero en horizontes de arcillas arenosas aluviales saturadas, sobre arcillas 
plásticas grises impermeables, que descargan sus aguas a la quebrada Pucamachay. 

Foto 8 Tufos volcánicos en el sector Apacheta, que por su constitución conforman zonas de 
“acuíferos pobres”. Las aguas aquí retenidas descargan en las pendientes de los 
cerros. Los agricultores de los sectores cercanos a Vinchos las aprovechan  
estacionalmente. 
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Foto 9 Terrazas aluviales sobre la margen derecha del río Vinchos, que conforman el 
estrecho reservorio acuífero saturado. 

Foto 10 Manantial P –12, en la localidad de Concabrido (sobre la margen derecha del río 
Vinchos). El escurrimiento subterráneo se produce en tufos volcánicos por lo que su 
rendimiento es pobre. 
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Foto 11 Pilones cuya línea de distribución se origina en el manantial de Concabrido y son 
aprovechados por la escasa población cercana. 

Foto 12 Reservorio cuyas aguas 
provienen del manantial de 
Llocta. Obsérvese el escaso 
caudal de producción debido a 
la pobreza del acuífero que 
discurre por rocas volcánicas 
fisuradas. 
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13.4 CALIDAD DE AGUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Foto 1 Punto de muestreo A01 de calidad de agua, ubicado en el río Alfarpampa, aguas 
arriba de la estación de bombeo. Altitud: 2 831 m. 

Foto 2 Punto de muestreo A11 de calidad de agua, ubicado en el río Uras. Tomado en el 
cruce con la quebrada Ampiango. Altitud: 2 708 m.  
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Foto 3 Punto de muestreo A13 de calidad de agua, ubicado en el río Torobamba, aguas 
arriba. Altitud: 2 446 m. 

Foto 4 Punto de muestreo A20 de calidad de agua, ubicado en los bofedales de la quebrada 
Carimayo. Altitud: 4 113 m. 
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Foto 5 Punto de muestreo A23 de calidad de agua, ubicado en una laguna en el cerro 
Choccehuacgra. Altitud: 4 219 m. 

Foto 6 Punto de muestreo A26 de calidad de agua, ubicado en los bofedales localizados 
frente a la Estación de Bombeo Occollo. Altura: 4 384 m. 
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Foto 7 Punto de muestreo A27 de calidad de agua, ubicado en la laguna Challhuaccocha. 
Altitud: 4 479 m. 

Foto 8 Punto de muestreo A31 de calidad de agua, ubicado en el río Occoropampa, 
alimentado por aguas de la quebrada Qanqawa y del río Ingahuasi. Altitud: 4 153 m. 
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Foto 10 Punto de muestreo A50 de calidad de agua, ubicado en la laguna Morón. 

Foto 9 Punto de muestreo A48 de calidad de agua, ubicado en la laguna Alto Bernal. 
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13.5 SUELOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 Calicata del suelo Topará. Suelo 
profundo, de textura media a 
moderadamente gruesa (franco 
arenoso), permeabilidad moderada-
mente rápida y buen drenaje. 

Foto 2 Planicie fluvial donde se ubica el suelo Topará. Vista hacia las estribaciones 
montañosas, próxima a la quebrada Topará. 
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Foto 3 Calicata del suelo Cruz Pampa, en 
planicie aluvial marina. Horizonte 
superior eólico de 30 cm, perfil 
estratificado, textura franco arenosa a 
arena franca. Capa cementada de 
arena con sales carbonatadas 
(salinidad extrema 148 dS/m). Difícil 
de excavar. 

Foto 4 Planicie marina algo ondulada. Vista hacia la quebrada Topará. En superficie se 
observa arena eólica. La calicata de la foto anterior se ubica hacia la izquierda. 
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Foto 5 Perfil del suelo Oasis, de textura arenosa y con bajo contenido de sales, origen 
eólico, localizado en lomadas, dunas y depósitos eólicos. Ubicados en la zona 
de California y laguna Morón, en la margen izquierda del río Pisco.  

Foto 6 Paisaje de dunas en California y -laguna Morón. Aquí se ubica el suelo Oasis. 
Esta unidad rodea al suelo Puquio que tiene cultivos que aprovechan la napa 
freática. 
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Foto 7 Calicata del perfil del suelo Cabeza 
de Toro ubicado en Bernales. Suelo 
moderadamente profundo, de textura 
franco arenosa y consistencia suelta, 
con 10 % de gravillas. 

Foto 8 Paisaje eólico, ubicado en la Florida, cerca del valle de Pisco. Aquí se ubica el suelo 
Cabeza de Toro que tiene capacidad de uso mayor para cultivo en limpio. 
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Foto 9 Paisaje eólico y residual de los suelos Arena y Jatun, ubicados en laderas 
montañosas del cerro Serpiente, entre la quebrada río Seco y el río Pisco. En primer 
plano aparece el suelo Pedrones. 

Foto 10 Paisaje aluvional del suelo Pedrones, ubicado en el cauce de la quebrada Río 
Seco que penetra en el paisaje montañoso. La composición litológica del material 
rocoso es variada, pues comprende principalmente rocas intrusivas y en menor 
cantidad rocas volcánicas.
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Foto 11 Perfil del suelo Córdova, ubicado en laderas 
montañosas del flanco occidental de la 
cordillera. Son superficiales, sin desarrollo 
genético, con perfil tipo ACR y/o CR; de 
textura media a moderadamente gruesa, 
con presencia de 20 % de gravas y gravillas 
en el perfil; con drenaje bueno a algo 
excesivo.  

Foto 12 Paisaje montañoso del suelo Córdova en el flanco occidental. La composición 
litológica del material es de calizas, rocas intrusivas y en menor cantidad rocas 
volcánicas. 
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Foto 13 Perfil del suelo Ichupata, residual y coluvio-
aluvial, originado a partir de materiales de 
litología volcánica, intrusiva, caliza y 
esquistos de amplia distribución en el área 
de estudio. Son moderadamente profundos a 
superficiales, de textura media con gravas y 
gravillas en el perfil hasta en 40 %; el 
drenaje es bueno. 

Foto 14 Paisaje montañoso del suelo Ichupata 
en el flanco occidental, en litología de 
rocas intrusivas, cerca de Huaytará. 
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Foto 15 Perfil del suelo Llullucha; material coluvio-
aluvial sobre residual originado a partir de 
materiales de litología volcánica. Son 
superficiales a moderadamente profundos; 
de textura media a moderadamente fina; 
algunas veces contienen gravas y gravillas 
en variadas proporciones. El drenaje natural 
es generalmente moderado a bueno. 

Foto 16 Paisaje del suelo Llullucha en depósitos 
coluvio-aluviales de litología intrusiva; 
superficies onduladas próximas al cerro 
Jatun Punta, en la parte alta de 
Huaytará.
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Foto 17 Perfil del suelo Oconal, originado a 
partir de materiales de depósitos 
fluvioglaciales cerca de la quebrada 
Tagrarangra, en San Felipe. Son 
moderadamente profundos a super-
ficiales, con incipiente desarrollo 
genético y fuerte gleyzamiento, limi-
tado por la napa freática. 

Foto 18 Paisaje del suelo Oconal en altiplanicies 
onduladas de materiales morrénicos, 
cerca de la localidad de San Felipe.  
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Foto 19 Perfil del suelo Vinchos, originado a partir 
de materiales volcánicos, en la bajada a 
Vinchos. Son moderadamente profundos 
a superficiales, incipiente desarrollo 
genético, textura moderadamente fina, 
presencia de fragmentos rocosos; el 
drenaje es bueno. 

Foto 20 Perfil del suelo Lircay, originado a partir de 
materiales volcánicos, en Ollucopampa, 
río Yucay. Son moderadamente profun-
dos, con textura franco arenosa en el 
horizonte superficial y franco arcillo-
arenoso en los otros horizontes, con 
presencia de gravas y gravillas e 
incipiente desarrollo genético. El drenaje 
es bueno. 
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Foto 21  Perfil del suelo Chilcas, originado a 
partir de materiales volcánicos, en 
Cruz Pampa, río Torobamba. Son 
profundos a moderadamente profun-
dos, con o sin evidencia de evolución 
genética incipiente, textura media a 
moderadamente fina, con presencia 
de fragmentos rocosos heteromé-
tricos.  El drenaje es moderado. 

Foto 22 Paisaje del suelo Chilcas en laderas volcánicas moderadamente empinadas, 
cerca del río Torobamba, en Cruz Pampa.  
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Foto 23 Perfil del suelo Rani en laderas y cimas 
de montañas, procedentes de 
materiales tipo areniscas y arcillitas, en 
pendiente moderadamente empinada a 
empinada. Son moderadamente profun-
dos a superficiales, de textura franco 
arcillosa, presentan gravas y gravillas 
en el perfil hasta en 40 %. El drenaje es 
bueno. 

Foto 24 Paisaje del suelo Rani en laderas moderada a fuertemente inclinadas. Sector 
Uras, ocupando laderas y cimas de montañas. 
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Foto 25  Perfil del suelo Chiquintirca en laderas 
coluvio-aluviales de calizas negras 
cuarcíticas estratificadas intercaladas 
con pizarras, areniscas y limonitas. 
Moderadamente profundos a super-
ficiales, limitados por un estrato 
esquelético gravoso o un contacto lítico 
o paralítico; de textura media a 
moderadamente fina. El drenaje es 
bueno. 

Foto 26 Paisaje del suelo Chiquintirca en 
laderas empinadas de la vertiente 
oriental. Sector quebrada Qollpa.  
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IIB 
LINEA BASE BIOLÓGICA 

1.0 GENERALIDADES 

La Línea Base Biológica (LBB) presenta las características del área del proyecto de construcción y 
operación del gasoducto en lo que respecta a sus componentes naturales biológicos. De estos 
componentes se da énfasis a la vegetación y a siete grupos taxonómicos de fauna: cuatro de 
ambientes terrestres (aves, mamíferos, anfibios y reptiles) y tres de ambientes acuáticos (peces, bentos 
y plancton). La información descriptiva de cada uno de estos componentes se organiza en los 
siguientes capítulos: 
 
• Vegetación 
• Aves 
• Mamíferos 
• Anfibios y reptiles 
• Hidrobiología 
• Evaluación de pastos altoandinos (Agrostología) 
• Evaluación forestal 
• Síntesis ecológica 
 
En los cinco primeros capítulos la información sobre la vegetación y la fauna hace referencia a la 
composición, abundancia y diversidad, así como a la presencia de especies endémicas y especies 
incluidas en alguna categoría de conservación por la legislación nacional (R.M. No. 01710-77-
AG/DGFF y el D.S. 034-2004-AG) o internacional (Apéndices de la CITES1 y lista roja de la IUCN2).   
Asimismo, se incluye una sección sobre el uso que la población local hace de algunas especies de flora 
y fauna (medicina, comercio de pieles, alimentación, etc.). 
 
La fauna terrestre y acuática se describe a nivel de composición, abundancia y diversidad. La 
descripción de la fauna terrestre está en función de las unidades de vegetación (20) distribuidas en 
10 sectores fisiográficos para el área de estudio (Anexo 4.1). Mientras que para la fauna acuática se 
toman en cuenta los ambientes correspondientes a ríos, quebradas, lagunas y bofedales, distribuidos 
en tres zonas fisiográficas: costa, valles interandinos y zonas altoandinas. Los índices de diversidad 
empleados son los de Shannon-Wiener (H’) y Simpson (1-D). La descripción de cada componente 
biológico se complementa además con información bibliográfica y datos obtenidos en entrevistas y 
encuestas no formales con la población local. El Anexo 8.0 del Volumen IIB resume la información 
bibliográfica referida en las descripciones. 
 

                                                      
1 Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre. 
2 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales. 
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Los capítulos de evaluación de pastos altoandinos y de evaluación forestal presentan información 
adicional sobre la vegetación del área de estudio. El primer capítulo describe la vegetación 
característica de la zonas altoandinas (bofedales, pajonal de puna y césped de puna) en función de su 
empleo en el pastoreo de alpacas, mientras que el segundo detalla el potencial maderero de las 
formaciones boscosas identificadas en el área de estudio (bosques montanos, bosques secos 
caducifolios, bosques ralos perennifolios y bosques de eucaliptos). 
 
Las descripciones que se presentan en cada uno de los capítulos mencionados son el resultado de una 
evaluación biológica realizada como parte del presente EIA. Dicha evaluación se ejecutó en dos 
periodos. El primero corresponde a la estación de verano (época seca en la costa y época de lluvias en 
la sierra) y el segundo a la estación de invierno (época de lluvias en la costa y época seca en la sierra).  
 
El capítulo de síntesis ecológica resume la información registrada para cada componente en las 
evaluaciones de las dos estaciones mencionadas.  
 
Con respecto a la estimación de la diversidad biológica de especies, cabe mencionar que se ha hecho 
uso de dos escalas de trabajo: la escala local y la escala regional. A la primera de estas le corresponde 
la denominada diversidad alfa y a la segunda, la diversidad gamma. Ambos niveles varían en su base 
espacial física a pesar de lo cual se mantiene siempre que la diversidad gamma engloba a la diversidad 
alfa. Así por ejemplo, cuando se calcula la diversidad de aves de cada transecto que forma parte de la 
zona altoandina comprendida entre los cerros Llasac y Chihuiri; se obtiene una diversidad alfa para 
cada transecto. Por otro lado, cuando se suman todos los registros en uno solo para calcular la 
diversidad global de las aves para toda la zona altoandina referida, entonces obtenemos un solo dato 
de diversidad gamma de toda esta zona. 
 
Se han empleado ambos niveles pues cada uno de ellos presenta ventajas. La diversidad alfa es más 
sensible a los cambios locales por su propia definición. La diversidad gamma -al ser producto de 
muchas diversidades locales juntas en un solo dato- no es tan sensible, sin embargo funciona bien 
como un resumen a una escala mayor. 
 
Finalmente debe señalarse que también se ha calculado una diversidad alfa promedio. Esto se hace 
promediando los valores de las diversidades locales. La diversidad alfa promedio tiene la ventaja de 
tener asociada una varianza y por tanto sirve para comparaciones entre localidades o entre periodos 
distintos. 
 
En relación a los índices de diversidad empleados, es importante mencionar que el de Shannon-Wiener 
(H’) varía entre cero y seis (el valor de seis es un máximo poco común).Los valores cercanos a cero se 
consideran bajos, los cercanos a 3 medios y los cercanos a cinco, altos. Por su parte el índice de 
diversidad de Simpson (1-D) varía entre cero y uno. Este representa la probabilidad de que dos 
individuos seleccionados al azar de una muestra pertenezcan a diferentes especies. Por lo tanto, 
cuando el valor se acerca más a uno, la diversidad es mayor. 
 
A continuación se describe brevemente los aspectos metodológicos que han guiado la ejecución de la 
evaluación biológica de campo y la síntesis ecológica de la LBB. 
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1.1 EVALUACIÓN BIOLÓGICA 

El planeamiento y ejecución de la evaluación biológica consideró cuatro criterios metodológicos 
generales: 1) temporalidad, 2) selección de los grupos taxonómicos a evaluar, 3) elección de las 
variables biológicas y 4) definición de los tamaños de muestra de las variables biológicas. Estos 
criterios se definieron sobre la base de la experiencia desarrollada en el Estudio de Impacto Ambiental 
y Social de los Sistemas de Transporte de Gas Natural y de Transporte de los Líquidos de Gas 
Camisea – Lima (TgP 2001), así como en el Monitoreo Ambiental de la Construcción del Gasoducto 
(TgP 2002, 2003). Igualmente se tomó en cuenta la información generada en el contexto de las 
evaluaciones ambientales en el período en que el proyecto Camisea era ejecutado por la empresa 
Shell (Dallmeier y Alonso 1997, Dallmeier, Alonso y Jones 2002). 

1.1.1 TEMPORALIDAD 

El efecto de la variación estacional del clima sobre la flora y fauna está ampliamente documentado 
(Alarcón 1995, Dollfus 1981, Sánchez 1997, Tapia 1996, entre otros). La evaluación biológica se 
planificó considerando este efecto, ejecutándose en los dos periodos en que se divide el ciclo climático 
anual en el área del proyecto: verano (diciembre a marzo) e invierno (abril a noviembre).  
 
La estación de verano contiene gran parte de las precipitaciones del año en la sierra (época lluviosa) y 
prácticamente nulas en la costa (época seca). La estación de invierno corresponde a la época seca en 
la sierra y ligeramente húmeda en la costa. En la época lluviosa los hábitats andinos y costeros 
muestran la plenitud de su expresión biológica, mientras que en la época seca, tanto las poblaciones 
animales como vegetales suelen tener sus valores más bajos de diversidad, cobertura y densidad 
poblacional.  
 
Sin embargo, la época seca representa también la posibilidad de que ciertos ambientes muestren todo 
el potencial de uso que tienen. Este es el caso de los pastizales altoandinos en general y los bofedales 
en particular, pues en ese momento se convierten en un conjunto de “islas” que conforman el único 
espacio en donde se pueden alimentar los herbívoros silvestres o domésticos (Flores 1993, Florez 
1992, Hoces y Galván 1984, Menard 1981). 
 
La evaluación biológica en las estaciones mencionadas también se sustenta en el hecho que la 
construcción del gasoducto cubrirá un periodo que implica ambos momentos. Por este motivo, se 
requiere tener información que pueda servir adecuadamente como base de comparación durante el 
monitoreo.  
 
Los registros de periodo de lluvias se plantearon para los meses de marzo y abril en tanto que los 
registros de periodo seco se desarrollaron durante el mes de junio y julio. 

1.1.2 SELECCIÓN DE GRUPOS TAXONÓMICOS Y VARIABLES ECOLÓGICAS 

La naturaleza de los ecosistemas es multidimensional, sea que se considere su naturaleza espacial, su 
naturaleza temporal o sus características estructurales (Holling 1992). Esto obliga a considerar 
múltiples entradas para caracterizar al ecosistema intentando reflejar “su integridad” (De Leo y Levin 
1997). 
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Para la evaluación biológica se emplearon diferentes grupos taxonómicos para estimar los patrones 
espaciales y temporales de variación de la biodiversidad. Se eligió como variables para caracterizar 
adecuadamente los ambientes terrestres y acuáticos del área a: la vegetación, las aves, los mamíferos, 
los anfibios, los reptiles, los peces, el plancton y el bentos. 
 
Los grupos taxonómicos elegidos son los que mejor se conocen y para ellos existe clasificaciones que 
indican su grado de amenaza, sensibilidad a la presencia del hombre o endemismo. Es decir, es 
posible establecer prioridades sobre la base de la composición florística o faunística. 
 
Entre los grupos seleccionados, las plantas y las aves son los más importantes debido a la información 
que se puede obtener de ellos. Sobre la base de experiencias anteriores (TgP 2001, 2002, 2003; 
Dallmeier y Alonso 1997), estos dos grupos fueron los que generaron información suficiente para 
realizar análisis estadísticos detallados. La experiencia desarrollada en el bajo Urubamba, en el marco 
del proyecto gestionado por Shell (Dallmeier y Alonso 1997), mostró que las plantas eran sujeto de 
análisis estadísticos, ensayando incluso diferentes tipos de parcelas y diseños (Campbell et al. 2002). 
En el caso de las aves, existe una situación semejante derivada del conocimiento que existe sobre su 
identificación (Angehr et al. 2002). Estos análisis se usaron con éxito durante el monitoreo de la 
construcción del gasoducto Camisea – Lima (TgP 2003). Tanto para las aves como para las plantas, es 
posible expresar las abundancias poblacionales de las especies –y los parámetros que de ellas se 
derivan– en escalas de razón, pudiéndose aplicar procedimientos estadísticos ligados a diseños 
experimentales o muestrales. 
 
Para los otros grupos, el análisis de la información obtenida en el bajo Urubamba mostró que ésta tiene 
sólo carácter general y que en el mejor de los casos se expresa en forma de variables ordinales, 
empleando escalas de abundancia para las poblaciones analizadas. Este es el caso, por ejemplo, de 
los mamíferos (Solari et al. 2002, Boddicker et al. 2002), anfibios y reptiles (Icochea et al. 2002). En la 
mayoría de casos se dispone de información que se expresa sólo como variables nominales y cuya 
expresión típica son las listas de presencia / ausencia de las especies estudiadas. 
 
Dado que el objetivo de la presente Línea Base Biológica es obtener información que permita realizar 
comparaciones con los datos que se obtengan durante las fases de construcción, operación y 
abandono, de modo que sea posible detectar algún cambio producido en la diversidad biológica debido 
al proyecto, se considerará a la vegetación y a la aves como los grupos más importantes para la 
evaluación, ya que la información de ellos permite detectar cambios con mayor sensibilidad. La data 
que se obtenga para los otros taxones ampliará y complementará la descripción y los patrones de 
variación espacial y temporal de los ambientes acuáticos y terrestres del área de estudio. 
 
Las consideraciones metodológicas empleadas en la colección de los registros de campo de cada 
grupo taxonómico evaluado se detallan en el Volumen V, en los anexos correspondientes a cada taxón. 

1.1.3 TAMAÑOS DE MUESTRA 

La información disponible para el cálculo de los tamaños de muestra ha sido la obtenida durante el 
proceso de monitoreo de la construcción del actual gasoducto (Knight Piesold 2003). En este caso, se 
dispone de información para aves y para plantas –para los sectores de sierra y de ceja de selva–de 
modo tal que existe un registro Antes, hecho cuando la construcción del gasoducto recién se iniciaba, y 
un registro Después, hecho un año después del primer registro.  De este modo, ha sido posible contar 
no sólo con información acerca de la variación espacial de las abundancias poblacionales y de las 
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diversidades de estos dos grupos sino también sobre la variación temporal, específicamente la 
variación interanual. 
 
Dado que los registros se fueron tomando a lo largo de todos los meses del año, para su análisis se 
debió recurrir a una prueba de datos pareados (Steel y Torrie 1985), lo que permite prestar atención al 
cambio interanual evitando al mismo tiempo el efecto de la estacionalidad. 
 
El tamaño de muestra estimado fue de 100 unidades muestrales. Este tamaño permite detectar 
cambios en la diversidad que podrían ser tan buenos como un 2 % de la diversidad media, o tan malos 
como un 10 % de la misma. Incluso en este último caso, la capacidad de detección es ampliamente 
apropiada por lo que resulta conveniente que el tamaño de muestra de la presente evaluación sea al 
menos de un centenar de unidades muestrales, tanto para plantas como para aves. Los detalles de la 
estimación del tamaño de muestra se presentan en el Anexo 4.1 del Volumen V. 

1.1.4 CARTOGRAFÍA TEMÁTICA 

Además de los criterios indicados en la sección anterior, la planificación de la evaluación biológica –
específicamente lo relacionado a la distribución de puntos de muestreo de los grupos taxonómicos 
evaluados– se realizó sobre la base de un mapa de unidades de vegetación. 
 
Dicho mapa se elaboró antes de iniciar la etapa de campo, mediante la interpretación de imágenes 
satelitales. Concluida esta etapa, el mapa de unidades de vegetación se ajustó con la información 
obtenida en campo por los especialistas botánicos, agrostólogos y forestales. La escala utilizada en el 
mapa de unidades de vegetación es 1:50 000. Los criterios metodológicos para la elaboración de este 
mapa son similares a los utilizados para generar la cartografía básica y temática de la Línea Base 
Física (ver sección 1.1 del Volumen IIA). 

1.2 SÍNTESIS ECOLÓGICA 

En este capítulo se compara e integra la información de las diferentes disciplinas de Línea Base 
Biológica, tanto de la estación de invierno como de verano. El capítulo se divide en tres secciones: la 
primera consiste en un análisis comparativo de las evaluaciones de verano e invierno, la segunda es 
una síntesis de los patrones de diversidad biológica y la tercera corresponde a un análisis de 
sensibilidad biológica. 
 
El análisis comparativo analiza la variación estacional de la diversidad, abundancia y riqueza, en el 
caso de la vegetación. En lo que respecta a aves, mamíferos, anfibios, reptiles e hidrobiología; el 
análisis considera la composición además de los parámetros mencionados anteriormente.  
 
La síntesis de los patrones de diversidad consiste básicamente en identificar patrones considerando los 
puntos de muestreo evaluados. Esta sección se llevó a cabo sobre la base de tres tipos de análisis: a) 
los efectos de la estacionalidad sobre la abundancia y composición de la comunidad de aves, b) la 
relación o coherencia entre los patrones de diversidad de las especies de las diferentes clases en 
época seca y c) la diversidad del mosaico de parches a la escala de paisaje y la fragmentación 
inducida por la presencia del gasoducto en este mosaico.  
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Finalmente, el análisis de sensibilidad biológica tiene como propósito identificar los tramos del 
gasoducto más sensibles a los impactos que se generarán tanto durante la construcción como durante 
la operación. El resultado final se expresa en una matriz en donde se califica cada tramo del gasoducto 
en tres categorías ordinales de sensibilidad. 
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2.0 ÉPOCA HÚMEDA (VERANO) 

2.1 VEGETACIÓN 

Los resultados que se presentan en este informe corresponden a la evaluación realizada desde las 
proximidades de Chiquintirca (Ayacucho) hasta la Planta de Licuefacción (Lima). Comprende 
vegetación típica de costa y ecosistemas de cordillera andina.  
 
En el caso de vegetación boscosa --bosque montano, bosque seco y bosque de eucalipto-- se 
estableció parcelas cuadradas de 20 x 20 m, registrándose las diferentes especies y el número de 
individuos por especie. Para los tipos de vegetación semileñosa y herbácea se estableció transectos de 
100 m de longitud, evaluando las especies presentes en puntos establecidos cada 2 m; asimismo, se 
tomaron datos para estimar la dominancia de especies. También se obtuvo registros de composición 
florística, abundancia y riqueza.  
 
Entre las unidades de vegetación evaluadas también se consideró los campos de cultivos, sin embargo 
en aquellos ubicados entre las localidades de Chiquintirca y Acocro sólo fue posible realizar 
evaluaciones cualitativas (p. e. registro de especies por observación, entrevistas, etc.). La metodología 
de evaluación se detalla en el Anexo 4.2 (Volumen V), donde también se presenta una breve 
descripción de cada punto de muestreo (parcela y/o transecto). Los datos presentados se 
complementaron con información obtenida en puntos de muestreo ubicados en unidades similares y 
colindantes al área de estudio (puntos complementarios), datos reportados durante la supervisión de la 
definición del trazo (ver Volumen V de Anexos) e información de evaluaciones previas realizadas en la 
zona (TgP 2001). 
 
Los puntos de muestreo correspondientes a cada unidad de vegetación son indicados en el Cuadro 
2.1-1 y en el Mapa 2-2 del Volumen VI. Se estableció un total de 127 puntos de muestreo, de los cuales 
104 cuentan con registros cualitativos y cuantitativos. Los 22 puntos restantes sólo cuentan con datos 
cualitativos, por lo que se consideran puntos complementarios. Estos puntos se establecieron en las 
siguientes unidades de vegetación: áreas de cultivo, pajonal de puna, matorral de arbustos espinosos y 
matorral de arbustos resinosos. El punto de muestreo Ve-82 se evaluó en una zona revegetada, por lo 
cual no figura dentro de alguna unidad de vegetación. Los datos de ubicación de los puntos, así como 
los registros obtenidos en cada uno de ellos, se presentan en el Anexo 4.2 del Volumen V. 

Cuadro 2.1-1 Puntos de muestreo por unidad de vegetación 

Unidad de vegetación  Símbolo 
Número de 
puntos de 
muestreo 

Código de puntos de muestreo 

Bosque montano alto BMA 2 Ve-01, Ve-08 

Zona arbustiva montana ZAM 3 Ve-02, Ve-04, Ve-05 

Áreas de Cultivo CV 20 
Ve-03*, Ve-06*, Ve-20*, Ve-23*, Ve-26*, Ve-27*, Ve-33*, 

Ve-40*, Ve-41*, Ve-46*, Ve-47*, Ve-48, Ve-61, Ve-62, Ve-
110, Ve-115, Ve-116, Ve-117, Ve-119, Ve-122 
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Unidad de vegetación  Símbolo 
Número de 
puntos de 
muestreo 

Código de puntos de muestreo 

Pajonal de puna Pp 17 
Ve-07, Ve-09, Ve-10, Ve-12*, Ve-13, Ve-16, Ve-17, Ve-35, 
Ve-36, Ve-38, Ve-55, Ve-56, Ve-71*, Ve-78, Ve-79*, Ve-83, 

Ve-89 

Bofedal BO 22 
Ve-11, Ve-14, Ve-15, Ve-34, Ve-37, Ve-52, Ve-53, Ve-54, 
Ve-57, Ve-58, Ve-65, Ve-67, Ve-68, Ve-84, Ve-86, Ve-70, 

Ve-72, Ve-74, Ve-75, Ve-77,  Ve-80, Ve-81 

Matorral de arbustos espinosos MAE 8 Ve-18, Ve-19, Ve-21*, Ve-22, Ve-24*, Ve-93, Ve-95, Ve-96* 

Matorral de arbustos resinosos MAR 12 Ve-25, Ve-28, Ve-30, Ve-31*, Ve-32*, Ve-39*, Ve-42*, Ve-
43*, Ve-44, Ve-45, Ve-49, Ve-63 

Bosque seco caducifolio BSC 1 Ve-29 

Bosque de eucaliptos EU 1 Ve-50 

Bosque ralo perennifolio BRP 1 Ve-51 

Césped de puna Cp 10 Ve-59, Ve-60, Ve-64, Ve-66, Ve-69,  Ve-73, Ve-76, Ve-87, 
Ve-88, Ve-90 

Áreas altoandinas de escasa vegetación AEV 1 Ve-85 

Matorral mixto  MM 5 Ve-91, Ve-92, Ve-94, Ve-97, Ve-98 

Vegetación de cactáceas columnares y
arbustos caducifolios   VCA 6 Ve-99, Ve-100, Ve-101, Ve-102, Ve-103, Ve-104 

Vegetación con cactáceas columnares
dispersas  Vc 3 Ve-105, Ve-106, Ve-107 

Desierto con tillandsias  DT 4 Ve-108, Ve-120, Ve-124, Ve-127 

Vegetación desértica Vd 4 Ve 109, Ve-118, Ve-121, Ve-125 

Vegetación hidromórfica costera VH 3 Ve-111, Ve-112, Ve-113 

Monte ribereño  MR 3 Ve-114, Ve-123, Ve-126 
*Puntos complementarios.  **Punto Ve-82 revegetado 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE VEGETACIÓN 

En el área de estudio los ambientes áridos y calientes se encuentran en las zonas de menor altitud 
mientras que los ambientes húmedos y fríos se ubican hacia la zona altoandina. Los bosques 
montanos altos se encuentran en zonas húmedas y cálidas (Chiquintirca). El área altoandina se 
encuentra dominada por un matorral mixto extenso y zonas aisladas de césped y pajonales de puna. 
La altitud presenta gradientes hacia la vertiente occidental haciéndose el clima más seco y caliente, 
presentándose matorrales espinosos, caducifolios y cactáceas, para desembocar en la costa dominada 
por un extenso desierto con manchas de tillandsiales sustentadas por las neblinas invernales. Este 
árido paisaje es cruzado por los ríos de la cuenca del Pacífico, alrededor de los cuales se desarrolla 
vegetación ribereña. En la actualidad esta se encuentra semejando parches dentro de amplias zonas 
de cultivo conformadas por los suelos más productivos del país. En el desierto costero es muy 
importante resaltar la presencia de parches de vegetación en la zona de alto Bernal. Estos consisten en 
lagunas formadas por el afloramiento de agua subterránea y rodeadas por una vegetación hidromórfica 
contrastante con el paisaje dominado por dunas. 
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La evaluación se realizó en época de verano que se caracteriza por la presencia de lluvias en la parte 
altoandina y por un periodo de sequedad en la costa que se extiende hasta junio, cuando comienzan a 
formarse los frentes de neblinas invernales, única fuente de agua de los tillandsiales (aerófitas). 
 
Para determinar la composición florística de las unidades de vegetación se ha tomado en cuenta todas 
las especies encontradas, tanto las registradas dentro de los puntos de muestreo como aquellas que 
estuvieron fuera de los mismos (Figura 2.1-1). El mayor número de especies se registró en el pajonal 
de puna (125 especies) seguido del matorral de arbustos resinosos (113 especies), el bofedal 
(93 especies) y el matorral de arbustos espinosos (81 especies). En el bosque montano alto, la riqueza 
de especies no fue elevada debido a la pequeña superficie (0,75 %) que ocupa esta unidad dentro del 
área de estudio. El menor número de especies se registró en la vegetación de cactáceas columnares 
dispersas y el desierto con tillandsias, con cuatro y dos especies respectivamente. La unidad de 
matorral de arbustos xerófitos y cactáceas columnares dispersas no pudo ser evaluada debido a la 
dificultad de acceso. Por otro lado, no se registraron especies en los puntos establecidos en la unidad 
de vegetación desértica. 

Figura 2.1-1 Número de especies por unidad de vegetación* 
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Bosque montano alto: BMA, Zona arbustiva montana: ZAM, Pajonal de puna: Pp, Bofedal: BO, Matorral de arbustos espinosos: MAE, 
Matorral de arbustos resinosos: MAR, Bosque seco caducifolio: BSC, Bosque de eucaliptos: EU, Bosque ralo perennifolio: BRP, Césped 
de puna: Cp, Matorral mixto: MM, Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios: VCA, Desierto con tillandsias: DT, 
Vegetación hidromórfica costera: VH, Vegetación con cactáceas columnares dispersas: Vc  
*Se considera a las especies registradas dentro de puntos de muestreo (transectos y parcelas evaluadas) como aquellas encontradas 
fuera de los mismos. 
 
Los valores de abundancia fueron medidos a través de la cobertura reiterada (medida indirecta de la 
biomasa) en la mayoría de unidades (Ver anexo 4.2). Como era de esperar, la mayor abundancia se 
encontró en las áreas de cultivo (debido al manejo por parte de las poblaciones, donde la principal 
especie cultivada es el algodón Gossypium barbadensis en un 90 %), en el matorral mixto y en la 
vegetación hidromórfica costera (debido a la alta productividad de los humedales). 
 
Para el cálculo de índices de diversidad se consideró sólo los registros obtenidos dentro de los puntos 
de muestreo. La diversidad de especies depende no sólo del número de especies sino también de la 
abundancia relativa de sus poblaciones (ver Generalidades 1.0). 
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2.1.1.1 BOSQUE MONTANO ALTO (BMA) 

Composición florística 

En este tipo de formación vegetal, situada en laderas de los alrededores de Chiquintirca, se registró un 
total de 56 especies comprendidas en 52 géneros y 42 familias de plantas vasculares. La composición 
de especies es característica de este tipo de bosques, donde las familias de plantas arbóreas más 
importantes fueron Moraceae (Morus), Clusiaceae (Clusia), Elaeocarpaceae (Vallea), Araliaceae 
(Oreopanax) y Rosaceae (Hesperomeles). 
 
La familia Asteraceae presenta el mayor número de especies (cuatro), básicamente arbustivas y 
enredaderas, seguida de las Rosaceae y Fabaceae, con tres especies cada una y el resto de familias 
contienen en su mayoría solo una especie.  
 
En el EIA efectuado en el año 2001 (TgP 2001) se reportó ocho especies arbóreas, mientras que en 
esta evaluación se registró 23; la diferencia estaría asociada a la superficie ocupada por esta unidad de 
vegetación en cada evaluación. En ambos casos se encontraron elementos típicos de bosque 
montano, en donde predominaron especies de los géneros Morus, Clusia y Oreopanax. 

Estructura, dominancia y diversidad 

Esta unidad de vegetación presenta la mayor complejidad estructural. Del total de especies, 36 son 
leñosas y semileñosas y el resto son herbáceas. Las especies dominantes fueron Morus insignis, 
Vallea stipularis y Hesperomeles cf lanuginosa con 9,29 %, 8,57 % y 8,57 % de abundancia 
respectivamente (Figura 2.1-2). 

Figura 2.1-2 Abundancia relativa de las principales especies del bosque montano alto* 
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* Se considera solo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas) 

 
En el Cuadro 2.1-2 se indican características como riqueza y diversidad de los puntos de muestreo 
evaluados.  
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Cuadro 2.1-2 Resultados de los puntos de muestreo establecidos en el bosque montano alto 

Índices de diversidad Unidad de vegetación 
Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H' 1-D 
Ve-01 21 108 4,05 0,93 Bosque montano alto (BMA) 
Ve-08 8 32 2,66 0,82 

Rango de diversidad 4,05 a 2,66 0,93 a 0,82 
Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’); Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera solo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
* Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
El bosque montano evaluado al noreste de Chiquintirca (Ve-01) presenta el valor de diversidad más 
alto (H’ = 4,05 bits/ind, 1-D = 0,93 probits/ind) con 21 especies y un índice de abundancia de 108. El 
bosque evaluado en las cercanías del río Sachapampa (Ve-08) registra una diversidad menor 
(H’ = 2,66 bits/ind y 1-D = 0,82 probits/ind) con ocho especies y un índice de abundancia de 32. La 
primera parcela de evaluación se estableció a 100 m del límite entre el bosque propiamente dicho y un 
claro establecido con propósitos agrícolas, mientras que la segunda se realizó en un ambiente donde la 
perturbación era mayor. Los datos obtenidos reflejan precisamente esta influencia antrópica.  

2.1.1.2 ZONA ARBUSTIVA MONTANA (ZAM) 

La zona arbustiva montana se extiende desde los alrededores de Chiquintirca hasta Anchihuay, por la 
quebrada Rangracanca. Se encuentra situada entre el límite del bosque montano, siendo zona de 
contacto con hábitats boscosos y pajonales de puna. La evaluación tuvo lugar por los alrededores de 
Chiquintirca y Qollpa. 

Composición florística 

En esta formación vegetal se encontró 20 familias de plantas vasculares, 24 géneros y 28 especies. 
Las familias de plantas arbustivas más importantes fueron Asteraceae (Baccharis), Melastomataceae 
(Brachyotum) y Lamiaceae (Hyptidendron).  
 
En el EIA realizado el 2001 (TgP 2001) se reporta 34 especies de plantas, destacando la familia 
Asteraceae, con mayor representatividad para los géneros Ageratina, Cronquistianthus y Mutisia. En 
esta evaluación, Asteraceae también constituye la familia mejor representada; sin embargo la 
composición florística es diferente pues predominan las especies del género Baccharis. Las familias o 
especies que no se registran en esta evaluación han sido encontradas en otros tipos de vegetación, por 
ejemplo: Collumeliaceae (Collumelia), Cannaceae (Canna) y Asteraceae (Mutisia). 

Estructura, dominancia y diversidad 

Del total de especies, 19 son leñosas y semileñosas. Las especies dominantes corresponden a 
Hyptidendron cf. arboreum (32,53 %), Baccharis latifolia (21,29 %) y Rhynchotheca spinosa (20,88 %) 
(Figura 2.1-3). 
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Figura 2.1-3 Abundancia relativa de las principales especies de la zona arbustiva montana  
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* Se considera solo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas) 
 
En el Cuadro 2.1-3 se indican características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados.  

Cuadro 2.1-3 Resultados de los puntos de muestreo establecidos en la zona arbustiva montana 

Índices de diversidad 
Unidad de vegetación 

Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H' 1-D 
Ve-02 6 129 2,21 0,74 
Ve-04 3 84 1,31 0,55 Zona arbustiva montana (ZAM) 
Ve-05 8 36 2,68 0,81 

Rango de diversidad 2,68 a 1,31 0,81 a 0,55 
Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’); Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
* Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
Los índices de diversidad de los transectos establecidos en Chiquintirca, Ve-02 (H’ = 2,21 bits/ind; 
1-D = 0,74 probits/ind) y Ve-04 (H’ = 1,31 bits/ind; 1-D = 0,55 probits/ind), presentan valores inferiores a 
los alcanzados en el transecto Ve-05, evaluado en Qollpa (H’ = 2,68 bits/ind; 1-D = 0,81 probits/ind). 
Ello se debe a que los dos primeros transectos registran, en conjunto, un bajo número de especies (9) 
de crecimiento masivo (p. e. Hyptidendron cf. arboreum y Rhynchotheca spinosa) con un índice de 
abundancia de 213, mientras que el último transecto presenta ocho especies y un índice de abundancia 
de 36.  
 
Para los transectos evaluados en la zona arbustiva montana, el índice de diversidad de Shannon-
Wiener (H’) presenta valores entre 2,68 bits/ind y 1,31 bits/ind mientras que el índice de Simpson (1-D) 
varía entre 0,81 probits/ind y 0,55 probits/ind. 
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2.1.1.3 PAJONAL DE PUNA (Pp) 

Esta unidad de vegetación fue evaluada en las cuatro zonas altoandinas presentes en el área de 
estudio. La primera corresponde a la superficie comprendida desde los cerros Llavejaja y Motoynioc 
hasta el cerro Bañico. La segunda zona se encuentra entre el cerro Socos y la quebrada 
Chacahuaycco, mientras que la tercera se localiza entre los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa. La 
cuarta y última zona es la más extensa y está comprendida entre el cerro Llasac y el cerro Chihuiri.   

Composición florística 

La estructura en esta unidad de vegetación es muy simple, presentando un solo estrato herbáceo que 
alcanza alrededor de 30 cm de alto. La estructura está dominada por pastos en manojo distribuidos 
regularmente, junto con algunas plantas arrosetadas muy pequeñas que crecen entre las rocas y los 
manojos. Se observó un total de 125 especies, considerando los pajonales de las cuatro zonas 
altoandinas. 
 
El primer pajonal, comprendido entre el cerro Llavejaja y el cerro Bañico (cercano a la vertiente 
oriental), presenta 59 especies. El segundo, situado entre el cerro Socos y la quebrada Chacahuaycco, 
registra 41 especies excluyendo los musgos. Los registros realizados en transectos complementarios 
elevaron el número de especies a 95 (comprendidas en 73 géneros y 34 familias). Las familias más 
importantes fueron las Poaceae (Calamagrostis) y Asteraceae (Baccharis, Werneria) con 19 especies 
cada una, seguidas de lejos por las Gentianaceae (Gentianella), Rosaceae (Alchemilla), Valerianaceae, 
Plantaginaceae, Fabaceae y Apiaceae.   
 
El EIA efectuado en el año 2001 (TgP 2001) reporta solamente 46 especies para los pajonales 
altoandinos; la diferencia probablemente se deba a la época estacional en que se realizó la evaluación 
y a la intensidad del muestreo. Sin embargo, en los dos primeros pajonales las familias Poaceae y 
Asteraceae fueron también las que presentaron mayor número de especies (16 y 10, respectivamente). 
Especies arbustivas de pinco pinco (Ephedra sp.) y huamanpinta (Chuquiraga sp.), encontradas el 
2001, no han sido registradas en la nueva evaluación. 
 
En el tercer pajonal, comprendido entre los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa, se establecieron puntos 
cerca del cerro Choccehuacgra y el cerro Huishcachayojorjo, registrándose 18 especies. En este 
pajonal la familia Poaceae es la que agrupa el mayor número de especies, seguida de las Asteraceae, 
Caryophyllaceae, Rosaceae y Cyperaceae.  
 
Finalmente, el pajonal más extenso, comprendido entre el cerro Llasac y el cerro Chihuiri, registra 
31 especies. El extremo cercano al cerro Chihuiri es pajonal de asociación mixta con césped y 
matorrales extensos donde la familia principal es Poaceae. El resto de familias están representadas por 
Urticaceae, Rosaceae, Geraniaceae, Asteraceae con una especie cada una. La especie más frecuente 
y abundante es Festuca dolichophylla que crece en manojos cubriendo la mayoría de la superficie. Se 
observa la aridez del área cercana a la vertiente occidental y la presencia de un sustrato de 
abundantes rocas pequeñas. 
 
De las cuatro zonas altoandinas, se observa que la comprendida entre los cerros Llavejaja y Motoynioc 
--la más cercana a la vertiente oriental-- es la que registra el mayor número de especies (59).  
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Estructura, dominancia y diversidad 

Considerando los cuatro pajonales se observa como especies dominantes a Festuca dolichophylla 
(34,78 %), Stipa obtusa (12,27 %) y Alchemilla pinnata (5,08 %) (Figura 2.1-4). Analizando cada pajonal 
según su distribución fisiográfica, el comprendido entre los cerros Llavejaja y Bañico presenta como 
especies dominantes a Festuca sp. (11,33 %), Alchemilla pinnata (8,50 %) y Aciachne pulvinata 
(4,82 %). El pajonal ubicado entre el cerro Socos y la quebrada Chacahuaycco reporta como especies 
dominantes a Belloa sp. (11,17 %), Stipa sp. (7,98 %) y Poa sp. (7,45 %). En el pajonal comprendido 
entre los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa, las especies que dominan son Festuca dolichophylla 
(60,63 %), Stipa obtusa (15,53 %) y Alchemilla pinnata (5,36 %). El pajonal más extenso, comprendido 
entre los cerros Llasac y Chihuiri, presenta como especies dominantes a Festuca dolichophylla 
(47,07 %), Stipa obtusa (24,68 %) y Stipa ichu (4,07 %).    

Figura 2.1-4 Abundancia relativa de las principales especies del pajonal de puna*  
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*Se considera solo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas) 
 
En el Cuadro 2.1-4 se indican características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIB 2.1-9 

Cuadro 2.1-4 Resultados de los puntos de muestreo establecidos en el pajonal de puna 

Índices de diversidad 
Unidad de vegetación 

Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H’ 1-D 

Ve-07 13 45 3,00 0,83 
Ve-09 12 48 2,72 0,79 
Ve-10 14 47 3,21 0,85 
Ve-13 12 41 2,91 0,82 
Ve-16 26 97 3,97 0,91 

Cerro Llavejaja al cerro 
Bañico 

Ve-17 24 75 4,04 0,91 
Ve-35 20 51 4,00 0,92 
Ve-36 22 77 3,95 0,91 

Cerro Socos a la 
quebrada 

Chacahuaycco Ve-38 23 60 4,15 0,92 
Ve-55 11 164 2,16 0,63 Cerro Chuyuccata al 

Cerro Paucho Jasa Ve-56 11 377 1,82 0,57 
Ve-78 20 172 2,57 0,66 
Ve-83 7 24 2,12 0,70 

Pajonal de puna 

Cerro Llasac al cerro 
Chihuiri 

Ve-89 7 197 0,48 0,12 
Rango de diversidad 4,15 a 0,48 0,92 a 0,12 
Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’); Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
* Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
El transecto Ve-38, ubicado en la ladera del cerro Motoycioc, presenta los índices de diversidad más 
elevados (H’ = 4,15 bits/ind y 1-D = 0,92 probits/ind) con 23 especies y un índice de abundancia de 60. 
Le sigue el transecto Ve-17 (H’ = 4,04 bits/ind y 1-D = 0,91 probits/ind) con 24 especies y un índice de 
abundancia de 75. Los índices más bajos de diversidad fueron registrados para el transecto Ve-89 
(H’ = 0,48 bits/ind y 1-D = 0,12 probits/ind) con siete especies e índice de abundancia de 197.   
 
Dentro de la zona altoandina más extensa, el transecto Ve-78, ubicado cerca del río Pampas, presenta 
los índices de diversidad más altos (H’ = 2,57 bits/ind y 1-D = 0,66 probits/ind), 20 especies e índice de 
abundancia de 172.  
 
Considerando las cuatro zonas altoandinas, la evaluada entre el cerro Socos y la quebrada 
Chacahuaycco registró los valores mas altos en índices de diversidad, a pesar de su pequeña 
superficie (3,83 %).  

2.1.1.4 BOFEDAL (BO) 

Esta formación vegetal fue evaluada en las cuatro zonas altoandinas mencionadas anteriormente, 
ocupando áreas relativamente planas y con suelo saturado. 

Composición florística 

Considerando las cuatro zonas altoandinas, el bofedal presentó un total 93 especies.  
 
En el bofedal comprendido entre los cerros Llavejaja y Bañico se registró 24 especies mientras que en 
el situado entre el cerro Socos y la quebrada Chacahuaycco se reportó 28 especies. Los registros 
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realizados cerca de los transectos de muestreo elevaron el número de especies a 50, las cuales 
pertenecen a 45 géneros y 25 familias. En estas zonas las familias más importantes fueron las 
Asteraceae (Cotula, Hypochaeris), Poaceae (Aciachne, Calamagrostis), Rosaceae y Caryophyllaceae 
con ocho, siete, cuatro y tres especies respectivamente. Las 21 familias restantes sólo registran una 
especie cada una. Las plantas acuáticas vasculares encontradas en cuerpos de agua de poca 
extensión contienen especies de los géneros Elodea, Myriophyllum, Ranunculus y Lilaeopsis 
correspondientes a las familias Hydrocharitaceae, Haloragaceae, Ranunculaceae y Apiaceae, 
respectivamente. El EIA efectuado en el año 2001 (TgP 2001) reporta 29 especies para los bofedales 
altoandinos, incluyendo aquellas acuáticas. La familia Poaceae estuvo representada entonces por 
cuatro especies, a diferencia de la evaluación actual, donde se han encontrado además los géneros 
Aciachne, Festuca y Muhlenbergia, entre otros.  
 
Los bofedales situados entre los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa presentan 22 especies. Estos 
bofedales fueron evaluados en la parte baja de la quebrada Carimayo y en la ladera de los cerros 
Achcacruz Orcco, Chaquicocha y Huishcachayojorjo. El bofedal ubicado en la zona altoandina más 
extensa y cercana a la vertiente occidental, situado entre los cerros Llasac y Chihuiri, reportó la más 
alta cantidad de especies (54). Esta zona fue evaluada en la parte baja de la quebrada Pallca, así 
como entre la laguna Yanacocha y la laguna Huayta, entre los cerros Churiac y Occepata, en la parte 
baja de la quebrada Pucapacha y en las cercanías de la laguna Quimsacocha. En estos ecosistemas 
las familias mejor representadas son Poaceae y Asteraceae.   

Estructura, dominancia y diversidad 

Considerando los bofedales de las cuatro zonas altoandinas, las especies dominantes fueron Distichia 
muscoides (15,39 %), Plantago tubulosa (8,42 %) y Hypochaeris taraxacoides (7,33 %) (Figura 2.1-5). 
Se pudo observar que la especie Plantago tubulosa, forma un tapiz plano en el suelo; mientras que 
Plantago rigida forma estructuras globosas conocidas como “champa estrella”. Muchas especies de 
bofedales son indicadoras de suelos ligeramente ácidos, por ejemplo Distichia muscoides. 

Figura 2.1-5 Abundancia relativa de las principales especies del bofedal 
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*Se considera solo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas) 
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En el bofedal situado entre los cerros Llavejaja y Bañico crecen especies no pulviniformes de porte 
herbáceo, como Plantago tubulosa (19,50 %), Luzula racemosa (10,06 %) y Ranunculus sp. (6,92 %). 
Las especies dominantes del bofedal comprendido entre el cerro Socos y la quebrada Chacahuaycco 
son Hypsela reniformis (19,70 %), Plantago tubulosa (19,19 %) y Cotula mexicana (11,11 %), plantas 
que no llegan a formar almohadillas. Es necesario señalar que la presencia o ausencia de Distichia y 
otras plantas que forman almohadillas no determina la existencia de un bofedal, ya que este puede 
contener elementos florísticos diversos adaptados al crecimiento en grandes altitudes y con un aporte 
permanente de agua (Alzérreca et al. 2001).  
 
En el bofedal comprendido entre los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa, las especies dominantes 
fueron Plantago tubulosa (13,85 %), Distichia muscoides (12,75 %) y Calamagrostis amoena (11,87 %). 
Finalmente el bofedal más extenso presentó como especies dominantes a Distichia muscoides 
(22,08 %), Hypochaeris taraxacoides (11,10 %) y Alchemilla diplophyta (9,07 %). 
 
La mayor abundancia de Distichia muscoides se presenta en la zona comprendida entre los cerros 
Llasac y Chihuiri (cercano a la vertiente occidental) y la menor entre los cerros Llavejaja y Bañico 
(cercano a la vertiente oriental). Por otro lado, la mayor abundancia de Plantago tubulosa se presenta 
en la zona altoandina situada entre los cerros Llavejaja y Bañico, y la menor en la zona altoandina 
ubicada entre los cerros Llasac y Chihuiri. En el Cuadro 2.1-5 se muestran características como riqueza 
y diversidad de los puntos de muestreo evaluados.  

Cuadro 2.1-5 Resultados de los puntos de muestreo establecidos en bofedales 

Índices de diversidad Unidad de vegetación Punto de 
muestreo (PM) S N* 

H’ 1-D 
Ve-11 9 58 2,38 0,74 
Ve-14 16 44 3,63 0,90 Cerro Llavejaja al cerro 

Bañico 
Ve-15 10 57 2,66 0,80 
Ve-34 24 104 3,89 0,90 Cerro Socos a la Q. 

Chacahuaycco Ve-37 12 94 2,84 0,81 
Ve-52 10 110 2,56 0,78 
Ve-53 12 97 3,32 0,89 
Ve-54 11 86 3,00 0,85 
Ve-57 13 80 3,04 0,83 

Cerro Chuyuccata al cerro 
Paucho Jasa 

Ve-58 16 82 3,69 0,91 
Ve-65 9 59 2,65 0,79 
Ve-67 10 60 2,71 0,79 
Ve-68 12 64 2,88 0,79 
Ve-70 11 79 2,60 0,76 
Ve-72 15 80 3,49 0,89 
Ve-74 10 94 2,48 0,75 
Ve-75 18 93 3,24 0,84 
Ve-77 14 61 3,38 0,88 
Ve-80 18 63 3,46 0,88 
Ve-81 14 57 2,97 0,82 
Ve-84 8 79 2,62 0,81 

Bofedal (BO) 

Cerro Llasac al cerro 
Chihuiri 

Ve-86 11 49 2,59 0,76 
Rango de diversidad 3,89 a 2,38  0,90 a 0,74 
Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’); Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
* Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
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El transecto Ve-34, ubicado en la ladera baja del cerro Motoycioc, ocupa el primer lugar en diversidad 
(H’ = 3,89 y 1-D = 0,90), con 24 especies e índice de abundancia de 104. Los elevados índices de 
diversidad en estos bofedales pueden deberse a la poca presencia de plantas de porte almohadillado 
(Distichia muscoides y Plantago rigida). Al no presentarse estas de manera compacta y masiva, no 
restringen la posibilidad de crecimiento de otras especies; por tanto, en aquellos lugares en donde las 
turberas de D. muscoides son dominantes, los índices serán menores. 
 
El segundo lugar en diversidad lo ocupa el transecto Ve-58, cercano a la quebrada Patahuasi 
(H’ = 3,69 bits/ind y 1-D = 0,91 probits/ind), con 16 especies e índice de abundancia de 82. El tercer 
lugar corresponde al transecto Ve-14, en la ladera baja del cerro Campana (H’ = 3,63 y 1-D = 0,90), 
que presenta 16 especies e índice de abundancia de 44. El cuarto lugar se registra en el transecto Ve-
72, localizado entre el cerro Churiac y Yuarilla, con 15 especies e índice de abundancia de 80 
(H’ = 3,49 bits/ind y 1-D = 0,89 probits/ind). Los valores más bajos de los índices de diversidad se 
registraron en el transecto Ve-11 (H’ = 2,38 y 1-D = 0,74), ubicado a 1 km de la laguna Yanapaccha, 
habiéndose registrado nueve especies e índice de abundancia de 58.   

2.1.1.5 MATORRAL DE ARBUSTOS ESPINOSOS (MAE) 

Este tipo de formación vegetal fue evaluada en los valles interandinos de los ríos Torobamba y Uras, 
así como en regiones asociadas a la vertiente occidental. En el primer caso los matorrales se 
encuentran asociados a cultivos, habiéndose tomado muestras en sectores cercanos a la localidad de 
Tayapampa, Cochas y la ladera del cerro Buenavista.  
 
El matorral espinoso asociado a la vertiente occidental se localiza en laderas de pendiente media a alta 
y sustratos rocosos, donde la combinación de suelos escasos, precipitaciones estacionales y fuertes 
pendientes, ocasionan alta erosión. En zonas con menores pendientes se desarrolla un matorral más 
denso que alcanza mayores alturas, hasta alrededor de 1,3 m. Se tomaron muestras de este matorral 
en Chinchillcoma y Ñahuinpuquio. 

Composición florística 

Se registró un total de 81 especies, considerando los matorrales espinosos presentes a lo largo de toda 
el área de estudio. 
 
El matorral evaluado en Tayapampa, Cochas y la ladera del Cerro Buenavista, perteneciente al valle 
interandino del río Torobamba y del río Uras, presentó 14 especies. Sin embargo, los registros 
realizados en transectos complementarios permitieron elevar el número de especies a 58, distribuidas 
en 51 géneros y 33 familias. Las familias de plantas arbustivas más importantes fueron Asteraceae 
(Baccharis) y Berberidaceae (Berberis). Doce especies correspondieron a la familia Asteraceae, cuatro 
a las Bromeliaceae, tres a las Poaceae y las Fabaceae, en tanto que las familias Rosaceae, 
Verbenaceae, Rubiaceae, Lamiaceae, Cactaceae y Berberidaceae presentan dos especies cada una. 
 
En el EIA del 2001 (TgP 2001), se reportó siete especies arbustivas para este tipo de matorral, a 
diferencia de esta evaluación en donde se ha registrado casi cuatro veces esa cantidad. Es probable 
que la diferencia se deba a la intensidad del muestreo. Las familias con mayor número de especies 
entonces fueron Cactaceae (tres especies), Asteraceae, Berberidaceae y Bromeliaceae (con dos 
especies cada una). 
 
En el matorral evaluado en la vertiente occidental, en Chinchillcoma y Ñahuinpuquio, se registró 24 
especies incluidas en 13 familias. Las familias con mayor número de especies fueron las Asteraceae 
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(ocho especies), seguidas de Rosaceae, Poaceae y Malvaceae, con dos especies cada una. Este 
grupo de familias constituye una composición típica de vegetación andina. Finalmente, también 
estuvieron representadas las familias Verbenaceae, Scrophulariaceae, Rubiaceae, Lamiaceae, 
Geraniaceae, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Cactaceae y Boraginaceae con una especie cada 
una.  

Estructura, dominancia y diversidad 

En los matorrales espinosos a lo largo de toda el área de estudio, las especies dominantes fueron 
Baccharis tricuneata (17,77 %), Berberis lutea (9,64 %) y Calceolaria cuneiformis (7,87 %), tal como se 
muestra en la Figura 2.1-6 

Figura 2.1-6 Abundancia relativa de las principales especies del matorral de arbustos espinosos* 
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*Se considera solo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas). 

 
Para el matorral localizado en valle interandino del río Torobamba y del río Uras se reporta cuatro 
especies arbóreas, 27 arbustivas, 24 herbáceas (incluyendo epífitas y enredaderas) y dos cactáceas. 
Los matorrales de arbustos espinosos, caracterizados por la presencia dominante de ejemplares 
protegidos por espinas caulinares duras, se presentan principalmente en laderas rocosas empinadas, 
con condiciones adversas para campos de cultivos. Las especies dominantes corresponden a 
Baccharis tricuneata (23,45 %), Berberis lutea (16,81 %) y Barnadesia cf. horrida (12,83 %).  
 
El matorral de la vertiente occidental se caracteriza por la presencia de un estrato herbáceo poco 
desarrollado y un estrato arbustivo dominado por arbustos de hasta 1,3 m en las zonas más húmedas. 
En esta época húmeda las herbáceas constituyeron la mayor parte de las especies (14), seguidas de 
arbustos (nueve especies) y cactiformes (una especie). Se puede observar que la comunidad vegetal 
de arbustos espinosos está dominada por Calceolaria cuneiformis (18,45 %), Tetraglochin cf. 
tragacantha (13,10 %) y Baccharis tricuneata (10,12 %). Destaca la presencia de Margyricarpus 
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pinnatus (9,52 %), especie indicadora de suelos degradados por pastoreo y del pasto introducido 
Pennisetum clandestinum (6,55 %).  
 
En el Cuadro 2.1-6 se señala características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados.  

Cuadro 2.1-6 Resultados de los puntos de muestreo establecidos en el matorral de arbustos 
espinosos 

Índices de diversidad Unidad de vegetación 
Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H’ 1-D 
Ve-18 7 95 2,28 0,74 
Ve-19 6 58 2,22 0,76 

Valle interandino del  río 
Torobamba y del río 

Uras Ve-22 8 73 2,78 0,84 
Ve-93 17 104 3,15 0,83 

Matorral de arbustos 
espinosos (MAE) 

Vertiente occidental 
Ve-95 14 64 3,37 0,88 

Rango de diversidad 3,37 a 2,22 0,88 a 0,74 
Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’); Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
* Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
El transecto Ve-95, asociado a la vertiente occidental y localizado cerca de Nahuinpuquio, presentó los 
índices de diversidad más altos (H’ = 3,37 bits/ind y 1-D = 0,88 probits/ind), 14 especies e índice de 
abundancia de 64. El segundo lugar en diversidad lo presenta el transecto Ve-93 (H’ = 3,15 bits/ind y 
1- D = 0,83 probits/ind), asociado también a la vertiente occidental. El tercer lugar se registró en los 
matorrales asociados al valle interandino del río Torobamba y del río Uras, en el transecto Ve-22, 
ubicado al este de San Miguel. Estos índices de diversidad (H’ = 2,78 bits/ind y 1-D = 0,84 probits/ind) 
son ligeramente mayores a los encontrados en Ve-18 (H’ = 2,28 bits/ind; 1-D = 0,74 probits/ind) y Ve-19 
(H’ = 2,22 bits/ind; 1-D = 0,76 probits/ind), cerca de Cochas.  

2.1.1.6 MATORRAL DE ARBUSTOS RESINOSOS (MAR) 

Este tipo de formación vegetal se observa asociada a cultivos. Se presenta en el valle interandino del 
río Torobamba, habiéndose tomado muestras en la ladera del cerro Condorumi. Se registra también en 
el valle interandino del río Yucay, donde se tomaron muestras entre las localidades de Molino y 
Paraspampa, en regiones cercanas a Acocro y cerca de la quebrada Chumahuaycco. En el valle 
interandino del río Vinchos el matorral fue evaluado entre las quebradas Jatunhuaycco y 
Jatunpampahuaycco. 

Composición florística 

Se registró un total de 113 especies en los matorrales de arbustos resinosos a lo largo del área de 
estudio. De este total, 14 especies correspondían a los matorrales presentes en el valle interandino del 
río Torobamba y 30 a los del valle del río Yucay. Considerando sólo estos matorrales, los registros 
realizados en los transectos complementarios incrementan el número de especies a 104. Las familias 
más importantes fueron: Asteraceae (23 especies), seguida de Fabaceae (11 especies), Poaceae 
(10 especies), Cactaceae (seis especies) y Solanaceae (cuatro especies). Las 26 familias restantes 
contienen sólo una especie cada una. Para este tipo de matorrales, el EIA efectuado en el año 2001 
(TgP 2001) menciona 29 especies arbóreas y arbustivas. La diferencia se debe probablemente a la 
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época del año en que se realizó la evaluación y a la intensidad del muestreo. Las familias con mayor 
número de especies entonces fueron Asteraceae (17 especies) y Berberidaceae (cuatro especies). En 
ese año no se registró especies de la familia Cactaceae. 
 
El matorral presente en el valle interandino del río Vinchos contiene sólo 17 especies del total en el 
área de estudio.  

Estructura, dominancia y diversidad 

Considerando los matorrales de toda el área de estudio, las especies dominantes son Dodonaea 
viscosa (22,07 %), Columellia obovata (20,59 %) y Baccharis tricuneata (14 %) (Figura 2.1-7). Destaca 
la presencia de Dodonaea viscosa (chamana), especie pionera y de rápido crecimiento, capaz de 
crecer en sitios áridos y con gran exposición solar. La dominancia de esta especie constituye 
aparentemente un factor determinante para la ausencia de otras especies arbustivas (Gilman 1999, Liu 
y Noshiro 2003).  

Figura 2.1-7 Abundancia relativa de las principales especies del matorral de arbustos resinosos 
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*Se considera solo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas). 

 
El matorral asociado al valle interandino del río Torobamba presenta como especies dominantes a 
Dodonaea viscosa (31,52 %), Tecoma arequipensis (21,20 %) y Heliotropium oxylobum (12,50 %). El 
matorral asociado al valle interandino del río Yucay registra como especies dominantes a Columellia 
obovata (34,85 %), Dodonaea viscosa (24,15 %) y Baccharis tricuneata (17,77 %). Por su parte el 
matorral de arbustos resinosos del valle interandino del río Vinchos reporta como especies dominantes 
a Ageratina sternbergiana (22,50 %), Baccharis tricuneata (21,67 %) y Stipa obtusa (10 %). En este 
último matorral no se observó la presencia de Dodonaea viscosa.    
 
En el Cuadro 2.1-7 se presentan características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados.  
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Cuadro 2.1-7 Resultados de los puntos de muestreo establecidos en el matorral de arbustos 
espinosos 

Índices de diversidad Unidad de vegetación 
Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H’ 1-D 
Ve-25 11 69 2,98 0,83 
Ve-28 7 57 2,32 0,75 Valle interandino del río 

Torobamba 
Ve-30 3 58 1,35 0,55 
Ve-44 3 66 0,46 0,14 
Ve-45 6 88 2,07 0,68 Valle interandino del río 

Yucay 
Ve-49 14 285 2,15 0,64 

Matorral de arbustos 
resinosos (MAR) 

Valle interandino del río 
Vinchos Ve-63 17 120 3,50 0,87 

Rango de diversidad 3,50 a 0,46 0,87 a 0,14 

Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’); Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
El transecto con mayor diversidad de especies fue Ve-63 (H’ = 3,50 bits/ind y 1-D = 0,87 probits/ind). 
Este se localizó cerca de la quebrada Jatunhuaycco, presentó 17 especies e índice de abundancia de 
120. El transecto Ve-25, ubicado en la zona de influencia del río Torobamba, ocupa el segundo lugar 
en diversidad (H’ = 2,98 bits/ind y 1-D = 0,83 probits/ind) con 11 especies y 69 como índice de 
abundancia. El tercer lugar lo ocupa el transecto Ve-28 (H’ = 2,32 bits/ind y 1-D = 0,75 probits/ind). Este 
se ubica en la ladera del cerro Condorumi, presenta siete especies e índice de abundancia de 57. 
Finalmente Ve-44 registra el valor más bajo en diversidad (H’ = 0,46 y 1-D = 0,14) con tres especies y 
66 individuos. 

2.1.1.7 BOSQUE SECO CADUCIFOLIO (BSC) 

Composición florística 

En este tipo de formación vegetal, que se extiende por algunos lugares del valle del Torobamba, se 
registró un total de 29 especies, las cuales pertenecen a 27 géneros y 15 familias de plantas 
vasculares. La composición de especies encontrada en esta unidad de vegetación es característica de 
este tipo de bosque seco interandino. Las familias de plantas arbóreas y arbustivas más importantes 
fueron Bombacaceae (Eriotheca), Sapindaceae (Dodonaea) y Araliaceae (Aralia). 
 
La familia Asteraceae presenta el mayor número de especies (nueve), seguida de las Cactaceae con 
cuatro especies; y las familias Fabaceae y Sapindaceae con dos especies cada una.  
 
El EIA efectuado en el año 2001 (TgP 2001) menciona para el mismo valle del Torobamba tres 
especies arbóreas y ocho especies arbustivas. En esta evaluación se ha registrado un mayor número 
de especies: cuatro arbóreas y 13 arbustivas. Es probable que la diferencia se deba a la época del año 
en que se realizó la evaluación y a la intensidad del muestreo. La familia con el mayor número de 
especies en ese entonces fue Asteraceae (cuatro especies), mientras que las 13 familias restantes sólo 
tuvieron una especie cada una. Todas las especies registradas en el año 2001 (TgP 2001) se han 
registrado durante esta evaluación. 
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Estructura, dominancia y diversidad 

Del total de especies registradas en el bosque seco caducifolio, 12 son leñosas y semileñosas. Las 
especies dominantes son Dodonaea viscosa (47,62 %), Tecoma arequipensis (21,43 %) y 
Baccharis sp. (14,76 %) (Figura 2.1-8). 

Figura 2.1-8 Abundancia relativa de las principales especies del bosque seco caducifolio 
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*Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas). 
 
En el Cuadro 2.1-8 se indican características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados.  

Cuadro 2.1-8 Resultados del punto de muestreo establecido en el bosque seco caducifolio 

Índices de diversidad Unidad de vegetación 
Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H’ 1-D 

Bosque seco caducifolio (BSC) Ve-29 12 210 2,28 0,70 

Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’); Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
El bosque seco caducifolio presenta valores de diversidad relativamente bajos, donde buena parte de 
la vegetación arbustiva está conformada por unas cuantas especies, como Dodonaea viscosa 
(chamana) y Tecoma arequipensis (cahuato). Los valores encontrados en esta evaluación 
(H’ = 2,28 bits/ind; 1-D = 0,70 probits/ind) fueron inferiores a los reportados el año 2001 (TgP, 2001) 
(H’= 2,89 bits/ind; D = 0,86 probits/ind; TgP 2001), aun cuando la composición florística fue mayor.  

2.1.1.8 ÁREAS DE CULTIVO (CV) 

Las áreas de cultivo cercanas a Chiquintirca y Acocro sólo fue posible realizar una evaluación 
cualitativa donde se registró la mayoría de cultivos destinados principalmente para el autoconsumo 
(Cuadro 2.1-9). Al borde del bosque montano, a 2 km de Chiquintirca, los cultivos principales incluyen 
habas (Vicia faba), maíz (Zea mays) y calabaza (Cucurbita cf. máxima). Por encima de 3 500 m 
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predominan los sembríos de plantas tuberosas como la papa (Solanum tuberosum), oca (Oxalis 
tuberosa), mashua (Tropaeolum tuberosum) y olluco (Ullucus tuberosus). En los valles interandinos se 
cultiva principalmente hortalizas y frutales como naranjos (Citrus sinensis), melocotón (Prunus persica 
var. persica) y árboles dispersos de pacae (Inga cf. edulis), cuyos productos suelen llevarse a la capital 
del departamento. También puede encontrarse cultivos de maíz (Zea mays), trigo (Triticum aestivum 
subsp. aestivum) y cebada (Hordeum vulgare subsp. vulgare) así como cultivos menores como col 
(Brassica oleracea) y arveja (Pisum sativum). 

Cuadro 2.1-9 Información acerca de especies cultivadas entre Chiquintirca y Acocro 

Coordenadas  Punto de 
muestreo 

Norte Este 
Ubicación referencial Características representativas 

Ve-03 8 555 532 640 110 Chiquintirca y alrededores. Sembríos de haba, maíz, calabaza, col, 
olluco, entre otros. 

Ve-06 8 559 264 638 723 En cercanías de Qollpa  Sembríos principalmente de papa, oca y 
mashua. 

Ve-20 8 559 698 616 324 4 km lineales al E de San 
Miguel, camino a Cochas. 

Sembríos de habas, arvejas, papa, col. 

Ve-23 8 560 164 615 897 5 km lineales al E de San 
Miguel, camino a Cochas. 

Sembríos de pacae, naranjos, limón, 
melocotón. 

Ve-26 8 557 022 613 292 Patibamba y alrededores. Sembríos de pacae, naranjos, melocotón. 

Ve-27 8 556 722 613 474 Patibamba y alrededores. Sembríos de naranjos, pacae, limón, etc. 

Ve-33 8 547 142 609 569 Nina Orcco y alrededores. Sembríos de papa, oca y mashua 
principalmente. 

Ve-40 8 543 780 604 050 Huaychao y alrededores. Sembríos de papa, oca y mashua 
principalmente. 

Ve-41 8 543 264 603 416 Huaychao y alrededores. Sembríos de haba, calabaza y melocotón 
blanquillo. 

Ve-46 8 538 143 602 830 Acocro y alrededores. Sembríos de trigo y cebada, además de 
hortalizas como col, arveja y maíz. 

Ve-47 8 537 391 602 258 Acocro y alrededores. Sembríos de cebada, maíz, arveja, trigo. 

 
Las áreas de cultivo correspondientes al valle interandino del río Yucay fueron evaluadas en 
Seccelabras (Ve-48) y en el valle interandino del río Vinchos cerca de la quebrada Jatunhuaycco 
(Ve-61 y Ve-62). Las zonas muestreadas en Yucay se ubican generalmente cerca de terrenos de 
cultivo de papa, y en Vinchos cerca de terrenos en descanso, que se observan fácilmente por el tipo de 
vegetación que presentan y las características de suelo, pobre y ligeramente erosionado. En la costa, 
se evaluaron los cultivos asociados al valle de los ríos Pisco, Matagente, Chico y Cañete.  

Composición 

En el valle interandino del río Yucay y del río Vinchos se registró un total de 26 especies. Las familias 
mejor representadas son las Poáceas y Asteráceas; la composición florística asociada al cultivo de 
papa (Solanum tuberosum) está dominada por la familia Poaceae. La estructura está representada por 
especies herbáceas, siendo la papa dominante. Acompañan a este cultivo las malezas Paspalum 
flavum, Avena sativa, Medicago hispida, Tagetes multiflora, Brassica campestres, entre otras. 
 
En los cultivos de la costa se registró 17 especies. La mayor parte de las plantas son especies 
cultivadas, en especial algodón. Estos cultivos presentan alta productividad pero baja diversidad por 
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tratarse de monocultivos. En estas áreas destacan las especies de maleza, en especial las de la familia 
Poaceae, seguidas de Malvaceae, Fabaceae y Euphorbiaceae.  

Estructura, dominancia y diversidad 

En el valle interandino del río Yucay se evaluó el cultivo de papa donde se observó la dominancia de la 
especie cultivada Solanum tuberosum (87,31 %), así como también las malezas Paspalum flavum 
(5,08 %) y Avena sativa (4,06 %). En el valle interandino del río Vinchos, predominan especies 
vasculares herbáceas como Baccharis tricuneata (14,01 %), Stipa brachyphylla (13,04 %) y Pennisetum 
clandestinum (12,08 %) (Figura 2.1-9 y Figura 2.1-10). 

Figura 2.1-9 Abundancia relativa de las principales especies en el valle del río Yucay 
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*Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas). 

Figura 2.1-10 Abundancia relativa de las principales especies en el valle del río Vinchos 
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*Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas). 
 
En los valles de la costa se observa la preponderancia del estrato herbáceo constituido por cultivos y 
algunas malezas por debajo de él. El espectro biológico de formas de crecimiento muestra también la 
importancia de los árboles en los cercos. La cobertura es muy alta (96 %) debido al manejo de esta 
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vegetación. Como se aprecia en la Figura 2.1-11, la especie dominante es el algodón (Gossypium 
barbadense) con 80,85 % de abundancia, seguida por Paspalum haenkeanum (8,82 %) y Malvastrum 
coromandelia (2,48 %). 

Figura 2.1-11  Abundancia relativa de las principales especies de los valles de costa 
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*Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas). 

 
En el Cuadro 2.1-10 se indican características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados.  

Cuadro 2.1-10 Resultados de los puntos de muestreo de cultivos 

Índices de diversidad Unidad de vegetación 
Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H’ 1-D 
Valle interandino del río Yucay Ve-48 7 197 0,81 0,23 

Ve-61 17 103 3,69 0,91 Valle interandino del río Vinchos 
Ve-62 16 104 3,63 0,91 
Ve-110 3 149 0.32 0.09 
Ve-115 9 149 1.95 0.66 
Ve-116 5 100 0.43 0.12 
Ve-117 2 89 0.09 0.02 
Ve-119 8 149 1,43 0.42 

Áreas de 
Cultivo (CV) 

Valles de la costa 

Ve-122 2 90 0.43 0.16 
Rango de diversidad 3,69 a 0,09  0,91 a 0,02 
Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’); Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
El transecto Ve-61, establecido entre la quebrada Piscalahuayjo y la quebrada Cacchallayocc, presenta 
los valores más altos de los índices de diversidad (H’ = 3,69 bits/ind y 1-D = 0,91 probits/ind) con 
17 especies e índice de abundancia de 103. El segundo lugar se registra en el transecto Ve-62 (H’ = 
3,63 bits/ind y 1-D = 0,91 probits/ind), ubicado en la quebrada Jatunhuaycco, con 16 especies y 104 
como índice de abundancia.  
 
Los cultivos de la costa registran valores de diversidad muy bajos a pesar de la gran abundancia 
presente. El transecto Ve-117 (H’ = 0,09 bits/ind y 1-D = 0,02 probits/ind) presenta el menor valor en 
diversidad debido a la marcada dominancia de la especie cultivada Gossypium barbadense. 
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2.1.1.9 BOSQUE DE EUCALIPTOS (EU) 

En varios distritos de la provincia de Huamanga existen plantaciones de eucalipto. El bosque de Acocro 
se encuentra alternado con especies nativas. El área evaluada se localiza entre Rayusca y Yanacasa, 
en el área de la quebrada Chumahuaycco.  

Composición florística 

En el bosque de eucalipto se registró un total de 10 especies. La familia Asteraceae fue la más 
representativa, seguida de las familias: Rosaceae, Poaceae, Paplionaceae, Juncaceae, Columelliaceae 
y Berberidaceae. 

Estructura, dominancia y diversidad 

Predomina el estrato arbustivo con plantas leñosas, estando el estrato herbáceo muy poco 
representado. La especie dominante fue Columellia obovata con 57,80 % de abundancia, que se 
presentó alternada con Stipa sp. (15,14 %) y Baccharis tricuneata (9,17 %) (Figura 2.1-12). 

Figura 2.1-12 Abundancia relativa de las principales especies en el bosque de eucalipto 
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*Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas) 
 
En el Cuadro 2.1-11 se muestra características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados.  

Cuadro 2.1-11 Resultados de los puntos de muestreo establecidos en el bosque de eucalipto 

Índices de diversidad Unidad de vegetación 
Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H’ 1-D 

Bosque de eucaliptos (EU) Ve-50 10 218 2,03 0,63 

Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’); Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
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El bosque de eucalipto presenta bajos índices de diversidad (H’ = 2,03 bits/ind y 1-D = 0,63 probits/ind) 
con 10 especies y 218 individuos. La baja diversidad se debe al predominio de la especie Columellia 
obavata. 

2.1.1.10 BOSQUE RALO PERENNIFOLIO (BRP) 

El bosque ralo perennifolio se presenta asociado a los cultivos y matorrales de arbustos resinosos del 
valle interandino del río Torobamba y del río Yucay.  

Composición florística 

El bosque ralo perennifolio fue evaluado en el valle interandino del río Yucay, en la ladera del cerro 
Chuyuccata y en él se registró un total de 17 especies.   

Estructura, Dominancia y Diversidad 

Predomina el estrato arbóreo y arbustivo con plantas leñosas, estando el estrato herbáceo muy poco 
representado. La especie dominante fue Columellia obovata con 68,32 % de abundancia, que alterna 
con Baccharis tricuneata (13,31 %) y Brachyotum naudinnii (4,75 %) (Figura 2.1-13). 

Figura 2.1-13 Abundancia relativa de las principales especies en el bosque ralo perennifolio 
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*Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas). 

 
En el Cuadro 2.1-12 se indican características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados.  

Cuadro 2.1-12 Resultados del punto de muestreo establecido en el bosque ralo perennifolio 

Índices de diversidad Unidad de vegetación 
Punto de 
muestreo  

(PM) 
S N* 

H’ 1-D 

Bosque ralo perennifolio (BRP) Ve-51 17 947 1,83 0,51 

Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’); Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
El bosque ralo perennifolio presenta bajos índices de diversidad (H’ = 1,83 bits/ind y 1-D = 0,51 
probits/ind) con 17 especies y 947 individuos.  
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2.1.1.11 CÉSPED DE PUNA (Cp) 

El césped de puna ocupa áreas relativamente planas de suelos húmedos, ubicadas generalmente entre 
los bofedales y pastizales, pudiéndose interpretar como un estadio sucesional intermedio entre estos 
dos tipos de vegetación. El césped de puna está caracterizado por la dominancia de Calamagrostis 
vicunarum y Plantago rigida, sin embargo también se encuentra una cobertura considerable de musgos 
y Luzula racemosa. Esta unidad de vegetación fue evaluada en las zonas altoandinas de mayor 
superficie. 

Composición florística 

Se registró un total de 54 especies en esta unidad de vegetación. El césped de puna comprendido 
entre los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa presentó 22 especies mientras que el ubicado entre los 
cerros Llasac y Chihuiri presentó 46. La familia mejor representada fue Asteraceae, seguida de las 
Poáceas como Calamagrostis vicunarum, Festuca sp. y Aciachne pulvinata; Plantagináceas como 
Plantago rigida, Juncagináceas como Luzula racemosa, Rosáceas como Alchemilla pinnata, Fabáceas 
como Astragalus garbancillo y Cariofiláceas como Pycnophyllum molle y Pycnophyllum glomeratum.  

Estructura, dominancia y diversidad 

Esta unidad de vegetación está caracterizada por una estructura simple, constituida por una capa de 
herbáceas muy pequeñas (menos de 10 cm de altura) que forman una alfombra de vegetación 
arrosetada y en almohadilla. Los pastos son muy pequeños y se encuentran adaptados para resistir 
condiciones extremas de temperatura ambiental. En Huancavelica se observó que existen zonas muy 
erosionas, siendo esa vegetación más rala que la que corresponde a la parte alta de Ayacucho, 
principalmente en el distrito de Chiara, cerca de Toccto y Yanapiruro.  
 
En esta unidad de vegetación la especie dominante fue Calamagrostis vicunarum con 14,70 % de 
abundancia, seguida de las especies Alchemilla pinnata (10,61 %) y Aciachne pulvinata (8,03 %) 
(Figura 2.1-14).  

Figura 2.1-14 Abundancia relativa de las principales especies en el césped de puna 
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*Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas) 
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La zona altoandina comprendida entre los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa presenta como especies 
dominantes a Alchemilla pinnata (22,17 %), Stipa brachyphylla (19,13 %) y Scirpus sp. (9,13 %). La 
zona altoandina localizada entre los cerros Llasac y Chihuiri registra como dominantes a Calamagrostis 
vicunarum (17,91 %), Aciachne pulvinata (9,53 %) y Calamagrostis sp. (5,58 %).   
 
En el Cuadro 2.1-13 se muestran características como riqueza y diversidad para los puntos de 
muestreo evaluados.  

Cuadro 2.1-13 Resultados de los puntos de muestreo establecidos en el césped de puna   

Índices de diversidad Unidad de vegetación 
Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H’ 1-D 
Ve-59 15 110 3,27 0,86 Cerro Chuyuccata al 

cerro Paucho Jasa Ve-60 17 120 3,21 0,84 
Ve-64 10 39 2,86 0,83 
Ve-66 15 74 3,61 0,90 
Ve-69 11 65 2,70 0,80 
Ve-73 5 30 1,71 0,64 
Ve-76 4 38 1,85 0,70 
Ve-87 17 62 3,54 0,89 
Ve-88 13 61 3,22 0,85 

Césped de puna (Cp) 
Cerro Llasac al cerro 

Chihuiri 

Ve-90 14 61 3,30 0,87 
Rango de diversidad 3,61 a 1,71  0,90 a 0,64  
Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’); Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
El transecto Ve-66, localizado en el área de Suytosuyto, presenta los valores más altos de diversidad 
(H’ = 3,61 bits/ind y 1-D = 0,90 probits/ind) con 15 especies e índice de abundancia de 74. El segundo 
lugar lo ocupó el transecto Ve-87 (H’ = 3,54 bits/ind y 1-D = 0,89 probits/ind), ubicado entre Taccra y 
Miraccalla, con 17 especies e índice de abundancia de 62. Finalmente Ve-73, ubicado entre los cerros 
Churiac y Yuarilla, registra los menores valores de diversidad (H’ = 1,71 bits/ind y 1-D = 0,64 
probits/ind) con 5 especies e índice de abundancia de 30.  

2.1.1.12 AREAS ALTOANDINAS DE ESCASA VEGETACION (AEV) 

Esta unidad se caracteriza por la presencia de rocas y fue evaluada en las laderas del cerro León 
Huactana (Ve-85), donde se registró sólo tres individuos de la especie Poa sp. Los índices de 
diversidad de esta unidad son cero (H’ = 0 bits/ind y 1-D = 0 probits/ind).  

2.1.1.13 MATORRAL MIXTO (MM)  

En las laderas medias de la vertiente occidental, alrededor de 3600 m de altitud, se extiende un 
matorral mixto asociado a matorral de arbustos espinosos. Su desarrollo depende de las condiciones 
microclimáticas y edáficas.  
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Composición 

Esta unidad de vegetación presenta 34 especies. Las familias dominantes son Asteraceae 
(16 especies) y Poaceae (cuatro especies), consideradas comunes. Sin embargo, también se registra 
Solanaceae (cuatro especies), lo que evidencia las características de mayor humedad y temperatura. 
Las familias con menor número de especies son Verbenaceae y Scrophulariaceae (tres especies) y las 
Fabaceae, Caryophyllaceae y Cactaceae con dos especies cada una. 

Estructura, dominancia y diversidad 

Esta comunidad presenta una estructura dominada principalmente por arbustos no protegidos por 
espinas. En esta época del año, sin embargo, esta unidad de vegetación presenta una cubierta de 
Poáceas, por ejemplo la introducida y asilvestrada Pennisetum clandestinum (kinkuyo) y otras 
herbáceas. De esta manera, los puntos de muestreo presentan un mayor porcentaje de esta forma de 
crecimiento, seguida de la forma arbustiva. Se espera que en la estación seca el espectro de formas de 
vida sea dominado por arbustos. 
 
Como se comentó anteriormente, la especie dominante en la mayoría de los puntos de muestreo es 
Pennisetum clandestinum (19,10 %). Seguidamente se encuentran los arbustos Lupinus cf. mutabilis 
(14,62 %) y Mutisia acuminata (11,32 %) (Figura 2.1-15). 

Figura 2.1-15 Abundancia relativa de las principales especies del matorral mixto 
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*Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas). 

 
En el Cuadro 2.1-14 se indican características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados.  
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Cuadro 2.1-14 Resultados de los puntos de muestreo establecidos en el matorral mixto 

Índices de diversidad Unidad de vegetación 
Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H’ 1-D 
Ve-91 15 115 3,03 0,83 
Ve-92 14 122 3,15 0,85 
Ve-94 19 127 3,54 0,88 
Ve-97 5 27 1,85 0,66 

Matorral mixto (MM) 

Ve-98 7 33 2,34 0,76 
Rango de diversidad 3,54 a 1,85 0,88 a 0,66 
Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’); Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
*Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
El transecto Ve-94, ubicado cerca de Ccotanca, registra los valores más altos de los índices de 
diversidad (H’ = 3,54 bits/ind y 1-D = 0,88 probits/ind) con 19 especies e índice de abundancia de 127. 
El transecto Ve-92, localizado en el área de la quebrada Jesque, ocupa el segundo lugar en diversidad 
(H’ = 3,15 bits/ind y 1-D = 0,85 probits/ind) con 14 especies e índice de abundancia de 122. Finalmente 
el transecto Ve-97, cerca de la quebrada Sacramento, presenta el valor más bajo de diversidad 
(H’ = 1,85 bits/ind y 1-D = 0,66 probits/ind) con cinco especies e índice de abundancia de 27.  

2.1.1.14 VEGETACIÓN DE CACTÁCEAS COLUMNARES Y ARBUSTOS CADUCIFOLIOS (VCA) 

En las laderas y quebradas de la vertiente occidental andina media y baja se encuentra ampliamente 
extendida una vegetación dominada principalmente por cactus columnares. En la parte media los 
encontramos entremezclados en diferentes proporciones con arbustos caducifolios, principalmente con 
Orthopterigyum huacui (huancui). En esta zona se observa una marcada gradiente de humedad, que 
se ve reflejada en una cobertura y diversidad vegetal que se incrementa en función a la altitud. En las 
zonas de fondo de quebrada, donde el agua de las escasas y estacionales lluvias se acumula, se 
concentra también la vegetación de arbustos y hierbas estacionales. 

Composición 

En este sector se registra un total de 17 especies de plantas superiores, siendo las familias con mayor 
número de especies las Asteraceae (seis especies) y Cactáceas (cuatro especies), seguidas de las 
Fabaceas y Euphorbiaceae con dos especies cada una. Esta es una composición típica de los 
ambientes áridos de la vertiente occidental, donde las cactáceas son importantes. Se registró también 
otras familias como Zigophyllaceae, Verbenaceae, Solanaceae, Scrophulariaceae, Poaceae, 
Malvaceae, Loasaceae, Julianaceae, Ephedraceae, Chenopodiaceae, Boraginaceae, Amaranthaceae, 
con una especie cada una. 

Estructura, dominancia y diversidad 

Esta comunidad presenta una estructura dominada por los cactus columnares que alcanzan hasta 4 m 
de alto y algunos arbustos caducifolios de poco más de 2 m. Durante esta evaluación los arbustos 
tenían el follaje desarrollado y estaban en flor y fruto, mientras que los cactus columnares presentaron 
frutos. 
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A pesar de la dominancia de cactus columnares, el espectro biológico de formas de vida muestra 
predominancia de especies arbustivas (11 especies) y herbáceas (10 especies). Se espera que en la 
época seca disminuya la presencia de hierbas, pues estas son estacionales. Esta unidad presenta una 
baja cobertura vegetal (16,7 %) y está dominada principalmente por el huancui (Orthopterygium 
huaucui) con 40,91 %, el sangui (Armatocereus procerus) con 16,36 % y Urocarpidium sp. con 6,36 % 
de abundancia (Figura 2.1-16).   

Figura 2.1-16 Abundancia relativa de las principales especies de vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos caducifolios 
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*Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas). 

 
En el Cuadro 2.1-15 se indican características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados.  

Cuadro 2.1-15 Resultados de los puntos de muestreo establecidos en la vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos caducifolios 

Índices de diversidad Unidad de vegetación 
Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H’ 1-D 
Ve-99 7 21 2,43 0,78 
Ve-100 7 17 2,34 0,75 
Ve-101 2 23 0,67 0,29 
Ve-102 4 18 1,10 0,38 
Ve-103 3 16 1,20 0,48 

Vegetación de cactáceas columnares y 
arbustos caducifolios (VCA) 

Ve-104 8 15 2,79 0,84 
Rango de diversidad 2,79 a 0,67 0,84 a 0,29 
Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’); Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
*Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
La parcela Ve-104, ubicada cerca de La Bolívar, registró los valores más altos de índices de diversidad 
(H’ = 2,79 bits/ind y 1-D = 0,84 probits/ind) con ocho especies e índice de abundancia de 15. Ve-101, 
localizada cerca de la quebrada Olivos, presentó los valores más bajos de los índices de diversidad 
(H’ = 0,67 bits/ind y 1-D = 0,29 probits/ind), con dos especies e índice de abundancia de 23.   
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2.1.1.15 VEGETACIÓN DE CACTÁCEAS COLUMNARES DISPERSAS (Vc) 

En la zona baja de la vertiente occidental se encuentra una zona con cactus columnares muy 
dispersamente distribuidos y acompañados con muy pocas especies. En algunas zonas se presentan 
arbustos xerofíticos como el calato (Bulnesia retama), sobre todo en los fondos de quebrada. En la 
zona de estudio, esta área se extiende en la parte baja de la quebrada Río Seco en su unión con el río 
Pisco. 

Composición 

Esta unidad de vegetación presenta el menor número de especies registrado hasta el momento (cuatro 
especies). Estas pertenecen a las familias Cactaceae, Zigophyllaceae, Lamiaceae y Fabaceae. La 
especie encontrada más frecuentemente es el cactus Armatocereus procerus. 

Estructura, dominancia y diversidad 

Esta unidad tiene una estructura muy simple con sólo algunas plantas dispersas, principalmente cactus 
columnares de hasta 2,3 m de altura y arbustos bajos agrupados en los fondos de quebrada. Como se 
esperaba, las especies cactiformes (dos especies) y arbustos (dos especies) son las dominantes. La 
cobertura es escasa (en promedio 11 %). No se presentan especies de hierbas estacionales pues en 
esta zona casi no hay precipitaciones.  
 
La dominancia de especies se mostró muy variable en esta unidad, sobresalen algunas manchas de 
calato (Bulnesia retama) en las partes bajas de las quebradas (70,59 % de abundancia) y grandes 
extensiones de laderas con cactus columnares, en especial Armatocereus procerus, muy dispersos 
(17,65 % de abundancia) (Figura 2.1-17). 

Figura 2.1-17 Abundancia relativa de las principales especies de vegetación de cactáceas 
columnares dispersas 
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*Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas). 

 
En el Cuadro 2.1-16 se indican características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados.  
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Cuadro 2.1-16 Puntos de muestreo de la vegetación de cactáceas columnares dispersas   

Índices de diversidad Unidad de vegetación 
Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H’ 1-D 
Ve-105 3 3 1,58 0,67 
Ve-106 1 12 0 0 Vegetación de cactáceas columnares dispersas (Vc) 
Ve-107 1 2 0 0 

Rango de diversidad 1,58 a 0 0,67 a 0 
Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’); Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
*Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
La parcela Ve-105 presenta los índices de diversidad más altos (H’ = 1,58 bits/ind y 1-D = 0,67 
probits/ind) con tres especies y un índice de abundancia de 3. Por su parte, Ve-106 y Ve-107 
registraron los valores más bajos (H’ = 0 bits/ind y 1-D = 0,67 probits/ind) con una especie y un índice 
de abundancia de 12 y 2 respectivamente. 

2.1.1.16 DESIERTO CON TILLANDSIAS (DT) 

En algunos sectores del desierto costero --donde llegan los frentes de neblinas formados en el mar 
durante la época invernal-- se presentan tillandsiales tanto en terrenos planos como en cerros de poca 
altitud (menos de 200 m, generalmente). Ellos son, uno de los pocos tipos de formaciones vegetales 
costeras (Arana 1998, Ferreyra 1983, León et al. 1997, Rundel et al. 1991, Weberbauer 1945) y están 
constituidos por dos especies como máximo. Estas comunidades son exclusivas del desierto de Perú y 
Chile y se presentan donde las neblinas no son suficientes para sostener a comunidades de plantas 
más complejas como las denominadas “lomas”. 

Composición 

Dos especies del género Tillandsia fueron registradas: Tillandsia latifolia y Tillandsia purpurea, ambas 
de la familia Bromeliaceae. Estas especies se caracterizan por presentar adaptaciones muy 
especializadas para el desierto, no presentan raíces y pueden extraer el agua de la atmósfera a través 
de tricomas epidérmicos especializados, considerándose por eso como aerófitas, es decir vegetales 
que pueden vivir del aire (Galán de Mera et al. 1999, León et al. 1997, Rauh 1979).  

Estructura, dominancia y diversidad 

La estructura de esta unidad es extremadamente simple pues está constituida sólo por hierbas de una 
o máximo dos especies. Las especies dominantes fueron Tillandsia latifolia y Tillandsia purpurea con 
78,38 % y 21,62 % de abundancia respectivamente (Figura 2.1-18). La cobertura vegetal es muy baja 
en la mayoría de casos, excepto en las zonas de mayor altitud de los cerros, donde puede alcanzar 
hasta 40 %. En el área de estudio los tillandsiales del cerro Chinchicama presentaron mayor desarrollo.  
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Figura 2.1-18 Abundancia relativa de las principales especies del desierto con tillandsiales 
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Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas). 

 
En el Cuadro 2.1-17 se indican características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados.  

Cuadro 2.1-17 Resultados de los puntos de muestreo establecidos en la vegetación del desierto con 
tillandsias  

Índices de diversidad Unidad de vegetación 
Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H’ 1-D 
Ve-108 1 3 0 0 
Ve-120 1 3 0 0 
Ve-124 2 49 0,91 0,44 

Desierto con tillandsias (DT) 

Ve-127 1 19 0 0 
Rango de diversidad 0,91 a 0  0,44 a 0 
Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’); Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
*Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
El transecto Ve-124, ubicado cerca del cerro Chinchicama, presenta los valores más altos de índices de 
diversidad (H’ = 0,91 y 1-D = 0,44) con dos especies e índice de abundancia de 49. Por otro lado, los 
transectos Ve-108, Ve-120 y Ve-127 tienen índice de diversidad igual a cero. Los dos primeros 
presentaron una especie e índice de abundancia de 3, mientras que el último presentó un índice de 
abundancia de 19 individuos. 

2.1.1.17 VEGETACIÓN HIDROMÓRFICA COSTERA (VH) 

Esta unidad de vegetación se encuentra formando un oasis entre las dunas del desierto. Está 
constituida por lagunas que en algunos casos han sido desecadas debido al crecimiento de plantas 
anfibias. Su particularidad y aislamiento les otorgan especial importancia. 

Composición 

Se visitaron dos lagunas: Morón (dividida en A y B) y Alto Bernal, habiéndose registrado un total de 
cinco especies. La composición florística estuvo representada por las familias Poaceae, Cyperaceae y 
Asteraceae, características de muchos humedales costeros (Arana 1998, 2004). 
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Estructura, dominancia y diversidad 

Esta unidad presentó una estructura vertical simple formada por hierbas y arbustos. La distribución por 
parches permite distinguir zonas de totorales (Typha domingensis) así como vegas de ciperáceas 
(Scirpus americanus) y gramadales (Distichlis spicata).  
 
Si bien la distribución de las especies dominantes es en parches, estos se ubican en zonas con 
condiciones especiales. La totora Typha domingensis, con 47,44 % de abundancia, se encuentra 
principalmente en las orillas de los cuerpos de agua (Ve-113 en Morón A). Otras zonas que 
anteriormente fueron cuerpos de agua, se encuentran actualmente colmatadas por el crecimiento de 
esta especie (Ve-112 en Morón B y Ve-111 en Alto Bernal). La segunda especie dominante Pluchea 
chingoyo, con 30,11 % de abundancia, se encuentra en la parte baja de las dunas que rodean los 
cuerpos de agua (Figura 2.1-19). 

Figura 2.1-19 Abundancia relativa de las principales especies de la vegetación hidromórfica costera 
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Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas). 

 
En el Cuadro 2.1-18 se indican características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados.  

Cuadro 2.1-18 Resultados de los puntos de muestreo establecidos en la vegetación hidromórfica 
costera 

Índices de diversidad Unidad de vegetación 
Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H’ 1-D 
Ve-111 4 110 1,68 0,66 
Ve-112 3 89 0,83 0,35 Vegetación hidromórfica costera (VH) 
Ve-113 5 153 1,29 0,60 

Rango de diversidad 1,68 a 0,83 0,66 a 0,35 
Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’); Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas)   
*Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
El transecto Ve-111, evaluado en la laguna Bernal, presenta los índices de diversidad más altos 
(H’ = 1,68 bits/ind y 1-D = 0,66 probits/ind) con 4 especies e índice de abundancia de 110; mientras que 
el transecto Ve-112 registra los índices de diversidad más bajos (H’ = 0,83 bits/ind y 1-D = 0,35 
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probits/indi) con tres especies e índice de abundancia de 89. Los índices de diversidad fueron bajos 
debido a las fuertes dominancias locales. 

2.1.1.18 MONTE RIBEREÑO (MR) 

En este sector el monte ribereño está restringido al valle de los ríos Pisco, Matagente, Chico y la 
quebrada Topará. Se encuentra en las pocas áreas que se conservan sin cultivar junto a los ríos de la 
vertiente del Pacífico. Esta comunidad se caracteriza por una dinámica sucesión que ocurre después 
de la época de lluvias, cuando el río disminuye su caudal y reaparecen las playas arenosas o 
pedregosas, que son recubiertas primero por arbustos de Tessaria integrifolia y Baccharis salicifolia, 
para luego dar lugar en el tiempo a comunidades más estables e incluso arbóreas.  

Composición 

Se registró 12 especies, algunas de las cuales son malezas --debido a la cercanía de cultivos-- y 
representantes de las familias Poaceae, Asteraceae y Fabaceae. Sin embargo, la mayor parte son 
especies típicas de esta unidad, en especial arbustos como chilco (Baccharis salicifolia), cañas como 
carrizo (Arundo donax) y árboles como espino (Acacia macracantha).  

Estructura, dominancia y diversidad 

La estructura de esta unidad es la más compleja de la zona de costa, con preponderancia de arbustos 
y algunos árboles y hierbas que recubren la mayor parte del suelo. El espectro biológico de formas de 
crecimiento muestra la dominancia de hierbas en la unidad.  
 
La especie que presenta mayor abundancia es el espino (Acacia macracantha) (48 %) 
(Figura 2.1-20). A pesar de que no hay muchos individuos, su porte arbóreo establece dominancia 
sobre la comunidad y también una mayor biomasa, en especial en la quebrada Topará. En el río 
Matagente la comunidad está dominada por el carrizo Arundo donax (28 %), mientras que en el valle 
del Pisco por el arbusto Baccharis salicifolia (9,43 %). 

Figura 2.1-20 Abundancia relativa de las principales especies del monte ribereño 
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Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas). 
 
En el Cuadro 2.1-19 se indican características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados.  
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Cuadro 2.1-19 Resultados de los puntos de muestreo de la vegetación del monte ribereño  

Índices de diversidad Unidad de vegetación 
Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H’ 1-D 
Ve-114 4 29 0,99 0,35 
Ve-123 8 192 1,81 0,62 Monte ribereño (MR) 
Ve-126 3 129 0,90 0,33 

Rango de diversidad 1,81 a 0,90  0.62 a 0,33 
Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’); Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
*Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
El transecto Ve-123 registra los valores más altos de los índices de diversidad (H’ = 1,81 bits/ind y 1-D 
= 0,62 probits/ind) con 8 especies e índice de abundancia de 192 individuos; mientras que el transecto 
Ve-126 presenta los valores más bajos de los índices de diversidad (H’ = 0,90 bits/ind y 1-D = 0,33 
probits/ind) con 3 especies e índice de abundancia de 129.  
 
A pesar de la abundancia de plantas presentes en esta unidad, la diversidad tiene valores bajos debido 
a la marcada dominancia de una sola especie en cada transecto evaluado.  La cobertura es muy 
variable y en las zonas con vegetación más desarrollada puede alcanzar valores muy altos (89 %). 

2.1.1.19 VEGETACIÓN DESÉRTICA (Vd) 

Esta área no incluye vegetación, aun así fue explorada en los puntos de muestreo Ve-109, Ve-118.  
Ve-121 y Ve-125 en búsqueda de plantas xerófitas o líquenes sin éxito.  

2.1.1.20 VEGETACIÓN DE CACTÁCEAS COLUMNARES DISPERSAS (Vc) 

Esta unidad no pudo ser evaluada debido a su difícil acceso. Las imágenes satelitales mostraron zonas 
con vegetación muy estacional, presentando cobertura vegetal desarrollada en época húmeda y muy 
escasa en época seca. Esta vegetación correspondería a un matorral dominado por arbustos xerófitos. 
En zonas cercanas evaluadas anteriormente (TgP 2001) se registró arbustos de Carica candicans 
(mito) y Jatropha macrantha (huanarpo). 
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2.2 AVES 

La evaluación de las aves en el área de estudio se realizó empleando el método de conteo de puntos 
(Bibby et al. 1993) no limitado a la distancia, el cual permite el registro de especies tanto por 
observación directa, como por evidencias indirectas (huellas, nidos, cantos, etc.). Ambos tipos de 
registro se realizaron en sitios de muestreo que se distribuyeron en las unidades de vegetación 
identificadas en el área de estudio (ver capítulo 2.1). Los registros se emplearon en la descripción de la 
composición de especies y en el cálculo de los índices de diversidad, que se presentan en las 
secciones 2.2.1 y 2.2.2 respectivamente. La metodología de evaluación se detalla en el Anexo 4.3.1 
del Volumen V de Anexos. 
 
La distribución de los sitios de muestreo por unidad de vegetación se resume en el Cuadro 2.2-1 y se 
observa en el mapa de puntos de muestreo del Volumen VI (Mapa 2-2). Se evaluó en total 105 sitios 
de muestreo. Una breve descripción y ubicación de estos se presenta en los Anexos 4.3.2 y 4.3.3 del 
Volumen V.  

Cuadro 2.2-1 Sitios de muestreo evaluados en el área de estudio 

Unidad de vegetación Símbolo 
Número de 

sitios de 
muestreo 

Código de los sitios de muestreo 

Bofedal BO 19 
A-11, A-13, A-14, A-15, A-27, A-30, A-40, A-
41, A-42, A-49, A-52, A-53, A-54, A-55, A-56, 
A-57, A-59, A-60, A-64 

Áreas de cultivo  CV 15 A-04, A-06, A-21, A-24, A-32, A-35, A-36, A-
46, A-47, A-88, A-93, A-94, A-95, A-97, A-99 

Pajonal de puna Pp 12 A-07, A-09, A-10, A-12, A-16, A-17, A-28, A-
29, A-31, A-58, A-61, A-67 

Césped de puna Cp 8 A-44, A-45, A-48, A-50, A-51, A-65, A-66, A-68 
Matorral de arbustos espinosos MAE 7 A-18, A-19, A-20, A-22, A-71, A-73, A-74 
Vegetación de cactáceas columnares y 
arbustos caducifolios VCA 6 A-77, A-78, A-79, A-80 A-81, A-82  

Matorral de arbustos resinosos MAR 5 A-23, A-25, A-33, A-34, A-38 
Matorral mixto  MM 5 A-69, A-70, A-72, A-75, A-76 
Vegetación desértica  Vd 4 A-87, A-96, A-98, A-102 
Bosque montano alto  BMA 3 A-01, A-02, A-08 
Vegetación con cactáceas columnares 
dispersas  Vc 3 A-83, A-84, A-85 

Vegetación hidromórfica costera VH 3 A-89, A-90, A-91 
Lagunas altoandinas* L 3 A-43, A-59a, A-62 
Monte ribereño  MR 3 A-92, A-100, A-103 
Desierto con tillandsias  DT 3 A-86, A-101, A-104 
Zona arbustiva montana ZAM 2 A-03, A-05 
Bosque seco caducifolio  BSC 1 A-26 
Bosque ralo perennifolio  BRP 1 A-39 
Áreas altonadinas de escasa vegetación  SV 1 A-63 
Bosque de eucaliptos EU 1 A-37 
*Se censó la avifauna del hábitat acuático y no de la vegetación circundante 
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Se describe a continuación la composición, abundancia y diversidad de especies registrada en los 
sitios de muestreo por unidad de vegetación. La condición de abundancia (común, poco común o raro) 
señalada para algunas especies se estableció de acuerdo a la bibliografía especializada (Stotz 1996). 
Asimismo, se indica las especies incluidas en categorías de conservación nacional (D.S. 034-2004-
AG) e internacional. Entre estas últimas se encuentran las señaladas por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN), los apéndices de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), las áreas de endemismo 
de aves (EBAs según Statersfield et al. 1998) y la clasificación por biomas (BIOMA según Stotz et al. 
1996). 

2.2.1 COMPOSICIÓN DE ESPECIES 

En el área de estudio se registró 301 especies de aves, de las cuales 279 especies fueron observadas 
en los sitios de muestreo y 22 fuera de ellos. Las especies registradas en los sitios de muestreo 
pertenecen a 17 órdenes y 49 familias. Las órdenes con mayor número de especies fueron los 
Passeriformes (175 especies), Apodiformes (30 especies) y Falconiformes (12 especies). En el Cuadro 
2.2-2, se observan las familias más representativas, destacando Tyrannidae con 40 especies 
(14,33 %), Furnariidae con 30 especies (10,75 %), Emberizidae con 28 especies (10,03 %), Trochilidae 
con 25 especies (8,96 %), Thraupidae con 22 especies (7,88 %), Columbidae con 11 especies 
(3,94 %) e Hirundinidae con 7 especies (2,50 %). Las demás familias presentaron entre seis a una 
especie, representando el 41,57 % del total de especies registradas. 

Cuadro 2.2-2 Principales familias de aves registradas  

Familias Número de especies Porcentaje 
(%) 

Tyrannidae 40 14,33 
Furnariidae 30 10,75 
Emberizidae 28 10,03 
Trochilidae 25 8,96 
Thraupidae 22 7,88 
Columbidae 11 3,94 
Hirundinidae 7 2,50 
Otras 116 41,57 
Total 279 100,00 

 
La composición de especies varió también en función de las unidades de vegetación evaluadas. En el 
Cuadro 2.2-3 se observa que las unidades de vegetación con mayor número de especies son las áreas 
de cultivo1 y los bosques montanos, registrándose en ellas 97 y 91 especies respectivamente. Los 
bosques de eucalipto, el desierto con tillandsias y la vegetación desértica son las unidades que 
presentan el menor número de especies (diez, siete y cinco especies, respectivamente). De las 
unidades de vegetación características de las zonas altoandinas, los bofedales presentaron el mayor 
número de especies (59), seguidos por el pajonal de puna (45 especies) y el césped de puna 
(39 especies). En las lagunas altoandinas se registró 20 especies. En las lagunas costeras y 
alrededores (representados por la vegetación hidromórfica) se registró 45 especies.  
 
                                                      
1 Las áreas de cultivo se ubican en los valles interandinos del río Torobamba, Yucay y Vinchos, el valle costero del río 

Pisco y en zonas cercanas a Chiquintirca. 
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Cuadro 2.2-3 Número de especies, familias y órdenes por unidad de vegetación 

Unidad de vegetación  Símbolo Especies Familias Órdenes 

Área de cultivo  CV 97 27 12 
Bosque montano alto  BMA 91 26 7 
Matorral de arbustos espinosos MAE 69 21 9 
Bofedal BO 59 20 9 
Monte ribereño  MR 49 20 8 
Matorral mixto  MM 49 20 10 
Pajonal de puna Pp 45 18 6 
Vegetación hidromórfica costera VH 45 21 10 
Matorral de arbustos resinosos MAR 40 17 6 
Césped de puna Cp 39 20 8 
Vegetación de cactáceas columnares y arbustos 
caducifolios VCA 31 17 6 

Zona arbustiva montana ZAM 28 11 3 
Vegetación con cactáceas columnares dispersas  Vc 20 14 6 
Lagunas altoandinas L 20 10 6 
Bosque ralo perennifolio  BRP 19 10 4 
Bosque seco caducifolio  BSC 13 11 5 
Bosque de eucaliptos EU 10 8 4 
Desierto con tillandsias DT 7 7 4 
Vegetación desértica  Vd 5 4 4 
En la unidad áreas altoandinas de escasa vegetación no hubo registros 

 
Se describe a continuación la composición de especies en cada una de las unidades de vegetación. La 
lista de especies registrada en cada unidad de vegetación se presenta en el Anexo 4.3.4 del Volumen 
V de Anexos. 

2.2.1.1 BOSQUE MONTANO ALTO (BMA) 

En los bosques montanos altos (BMA) -ubicados en extremo oriental del área de estudio (zona de 
vertiente oriental)- se registró 91 especies, distribuidas en 26 familias y siete órdenes. Las familias 
Thraupidae (fruteros), Tyrannidae (atrapamoscas) y Trochilidae (picaflores) presentaron la mayor 
riqueza con 21, 10 y 11 especies respectivamente. Entre las especies representativas destacan el 
colaespina de azara Synallaxis azarae y los picaflores Leucippus chionogaster, Pterophenes 
cyanopterus, Coeligena coeligena, Coeligena torquata, Heliangelus amethysticollis y Metallura 
tyriantina. En estos bosques habitan también especies consideradas poco comunes que además se 
encuentran incluidas en listas de conservación internacionales y/o nacionales 
(ver Cuadro 3.2-32) como la moscareta boliviana Zimmerius bolivianus y el tangará collardorado 
Iridisornis jelskii. 

2.2.1.2 ZONA ARBUSTIVA MONTANA (ZAM) 

Las zonas arbustivas montanas (ZAM) también se ubican en el extremo oriental del área de estudio, 
en los alrededores de Chiquintirca, la quebrada Qollpa y el río Sachapampa principalmente. En estos 
ambientes se registró 28 especies de aves distribuidas en 11 familias y 3 órdenes. Las familias más 
representativas fueron Emberizidae (semilleros) y Trochilidae (picaflores) con cinco especies cada una. 
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La mayoría de especies registradas fue de porte pequeño, insectívoras como los pitajos Ochthoeca 
rufipectoralis y Ochthoeca leucophrys, o nectarívoras como los picaflores Aglaeactis cupripennis, 
Lafresnaya lafresnayi, Colibrí coruscans y Chalcostigma stanleyi. 

2.2.1.3 PAJONAL DE PUNA (Pp) 

Los pajonales de puna (Pp) son ambientes extremadamente fríos, secos y con fuertes vientos, 
dominados por gramíneas. Se presentan en las cuatro zonas altoandinas identificadas en el área de 
estudio (ver capítulo 2.1). En tres de ellas, donde los pajonales son más representativos, se evaluó la 
avifauna. El número de especies, familias y órdenes de aves registrado en los pajonales de estas 
zonas se resumen en el Cuadro 2.2-4. 

Cuadro 2.2-4 Número de especies, órdenes y familias en el pajonal de puna 

Pajonales de puna Especies Familias Órdenes 

Del cerro Llavejaja al cerro Bañico 28 11 4 
Del cerro Socos a la quebrada Chacahuaycco 5 5 4 
Del cerro Llasac al cerro Chihuiri 26 12 6 

 
En los pajonales ubicados entre los cerros Llavejaja y Bañico, y los cerros Llasac y Chihuiri se registró 
el mayor número de especies, siendo las familias Emberizidae y Furnariidae las que presentaron el 
mayor número de especies (entre ocho y cinco). El gorrión Zonotrichia capensis, la golondrina 
Notiochelidon murina y el caracara cordillerano Phalcoboenus megalopterus fueron las especies 
dominantes en los pajonales entre el cerro Llavejaja y el cerro Bañico. En los pajonales entre los 
cerros Llasac y Chihuiri los frigilos Phrygilus unicolor y Phrygilus plebejus, y el canastero Asthenes 
huancavelicae fueron las especies dominantes. Estas especies también se registraron en los pajonales 
entre el cerro Llavejaja y Bañico. 

2.2.1.4 CÉSPED DE PUNA (Cp) 

La avifauna de la unidad de vegetación césped de puna (Cp) se evaluó en las zonas altoandinas 
ubicadas entre los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa, y los cerros Llasac y Chihuiri. El número de 
especies, familias y órdenes de aves registrado en estas zonas se resumen en el Cuadro 2.2-5. 

Cuadro 2.2-5 Número de especies, órdenes y familias en el césped de puna 

Césped de puna Especies Familias Órdenes 

Del cerro Chuyuccata al cerro Paucho Jasa 18 11 7 
Del cerro Llasac al cerro Chihuiri 33 18 6 

 
En el césped de puna entre el cerro Chuyuccata y el cerro Paucho los emberízidos y los furnáridos 
presentaron el mayor número de especies (cuatro especies cada uno). Las especies representativas 
fueron los mineros Geositta cunicularia y Geositta punensis, el chirigue común Sicalis luteola y el 
fringilo pechicenizo Phrygilus plebejus. En el césped de puna entre los cerros Llasac y Chihuiri, las 
familias Emberizidae y Furnariidae también presentaron la mayor riqueza con cinco y siete especies 
cada una. Los fringilos Phrygilus plebejus y Phrygilus unicolor, así como la avefría andina Vanellus 
resplendens fueron las especies representativas. 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIB 2.2-5 

2.2.1.5 BOFEDAL (BO) 

Los bofedales (BO) se presentan en las cuatro zonas altoandinas identificadas en el área de estudio 
(ver capítulo 2.1). El número de especies, familias y órdenes que se registró en estas áreas se 
resumen en el Cuadro 2.2-6. 

Cuadro 2.2-6 Número de especies, órdenes y familias registrado en los bofedales 

Bofedales Especies Familias Órdenes 

Del cerro Llavejaja al cerro Bañico 21 11 7 
Del cerro Socos a la quebrada Chacahuaycco 12 5 4 
Del cerro Chuyuccata al cerro Paucho Jasa 19 10 6 
Del cerro Llasac al cerro Chihuiri 41 19 9 

 
En todos los bofedales evaluados la familia con mayor número de especies fue Emberizidae, seguida 
por Furnariidae y Tyranidae. La composición de especies en los bofedales es variada, observándose 
especies que también se presentan en las unidades de vegetación adyacentes como el pajonal de 
puna y el césped de puna. Estos ambientes son principalmente zonas de alimentación y en ellos son 
comunes las perdices (Tinamidae), las bandurrias y yanavicos (Threskiornitidae), los chorlos, gaviotas, 
puco puco y lique liques (Charadriidae), los pamperos y cinclodes (Furnaridae), las dormilinas y los 
negritos (Tyrannidae).  

2.2.1.6 BOSQUE RALO PERENNIFOLIO (BRP) 

Los bosques ralos perennifolios (BRP) están presentes en los valles interandinos del río Torobamba y 
el río Yucay. El registro de aves en los bosques ubicados en el valle del río Torobamba, donde 
presentan una mayor extensión, indicó la presencia de 19 especies correspondientes a diez familias y 
cuatro órdenes. Los emberízidos, tyránidos y trochílidos fueron los de mayor riqueza con seis especies 
los primeros y tres especies los dos últimos. Entre las especies registradas destacan tres picaflores 
Amazilia amazilia, Patagona gigas y Metallura phoebe. El gorrión Zonotrichia capensis, la monterita 
Poozpiza caesar, el jilguero encapuchado Carduelis magellanica y el fringilo Phrygilus punensis fueron 
las especies más frecuentes. 

2.2.1.7 MATORRAL DE ARBUSTOS ESPINOSOS (MAE) 

En el área de estudio los matorrales de arbustos espinosos (MAE) se presentan en dos zonas: el valle 
interandino del río Torobamba y la zona de vertiente occidental ubicada entre el cerro Chihuiri y la 
mina La Bolívar (ver capítulo 2.1). El número de especies, familias y órdenes que se registró en estas 
áreas se resumen en el Cuadro 2.2-7. 

Cuadro 2.2-7 Número de especies, órdenes y familias en los matorrales de arbustos espinosos 

Matorral de arbustos espinosos Especies Familias Órdenes 

Valle interandino Río Torobamba 48 18 7 
Vertiente occidental Entre el cerro Chihuiri y la mina La Bolívar 43 18 9 
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En los matorrales espinosos del valle interandino del río Torobamba, así como en los de la vertiente 
occidental, las familias Emberizidae, Tyrannidae y Trochilidae presentaron el mayor número de 
especies. Entre las especies registradas en ambas zonas destacan el gorrión Zonotrichia capensis, el 
frigilio pechinegro Phrygilus fruticeti y el jilguero encapuchado Carduelis magellanica. En los matorrales 
entre el cerro Chihuiri y la mina La Bolívar se observó tres especies de aves endémicas nacionales: el 
picaflor Metallura phoebe, el carpintero cuellinegro Colaptes atricollis y la monterita pechicastaña 
Poospiza caesar. Las dos primeras presentan una distribución geográfica que puede considerarse 
amplia mientras que la última presenta una distribución restringida (ver sección 2.2.7). 

2.2.1.8 ÁREAS DE CULTIVO (CV) 

Las áreas de cultivo (CV) se ubican en zonas cercanas a Chiquintirca y la quebrada Qollpa, en los 
valles interandinos de los ríos Torobamba, Yucay y Vinchos, y en el valle costero del río Pisco. El 
número de especies, familias y órdenes que se registró en estas áreas se resumen en el Cuadro 2.2-8. 

Cuadro 2.2-8 Número de especies, órdenes y familias en las áreas de cultivo 

Áreas de Cultivo Especies Familias Órdenes 

Vertiente oriental Cerca de Chiquintirca y la Qda. Qollpa 16 10 4 
Río Torobamba 11 8 5 
Río Yucay 31 12 5 Valles interandinos 
Río Vinchos 12 7 5 

Valle costero Río Pisco 61 25 11 
 
En los cultivos cercanos a Chiquintirca y la quebrada Qollpa, ubicados en la vertiente oriental, se 
registró 16 especies distribuidas en diez familias y cuatro órdenes. Las familias con mayor número de 
especies fueron Emberizidae (tres especies), Turdidae (dos especies) y Trochilidae (cuatro especies). 
La riqueza registrada para estas familias se debería a la disponibilidad de alimento (granos y semillas 
principalmente). Las especies representativas de estas áreas fueron el gorrión Zonotrichia capensis, el 
cucarachero Troglodytes aedon, el tordo Turdus chiguanco y el jilguero Carduelis magellanica. 
 
En las áreas de cultivo del valle interandino del río Torobamba se registró 11 especies que 
corresponden a ocho familias y cinco órdenes. Las familias con mayor número de especies fueron 
Emberizidae, Columbidae y Trochilidae, con dos especies cada una. En los cultivos de los valles 
interandinos del río Yucay y el río Vinchos, la familia Emberizidae también presentó el mayor número 
de especies (12 y 5 especies respectivamente). El gorrión Zonotrichia capensis fue la especie más 
frecuente en estas áreas. 
 
Las áreas de cultivo del valle del río Pisco presentaron 61 especies correspondientes a 25 familias y 
11 órdenes. Las familias que presentaron mayor número de especies (nueve) fueron Tyrannidae 
(tiranos grandes y pequeños, mosqueritos, dormilonas y copetonas) y Emberizidae (monteritos, 
chirigües, espigueros, semilleros y gorriones). Ambos grupos presentan especies de tamaño medio a 
pequeño, que buscan en los cultivos insectos y/o frutos y semillas. Otra familia de mayor riqueza fue 
Trochilidae (colibríes, estrellitas y cometas), con cinco especies nectarívoras e insectívoras, entre las 
que destaca el endémico nacional Polyonimus caroli, cuya distribución geográfica puede considerarse 
amplia (ver sección 3.2.7). Finalmente, Hirundinidae y Ardeidae (garzas) presentaron cuatro especies 
cada una. 
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2.2.1.9 BOSQUE SECO CADUCIFOLIO (BSC) 

Los bosques secos caducifolios (BSC) se presentan en el valle del río Torobamba. En esta unidad de 
vegetación se registró 13 especies distribuidas en 11 familias y cinco órdenes. Entre las familias 
presentes, Emberizidae presentó la mayor riqueza con 17 especies. Las especies representativas 
fueron el gorrión Zonotrichia capensis, el picogrueso dorsinegro Pheucticus aureoventris y el tordo de 
matorral Dives warszewiczi.  

2.2.1.10 MATORRAL DE ARBUSTOS RESINOSOS (MAR) 

En el área de estudio, los matorrales de arbustos resinosos (MAR) se presentan en los valles 
interandinos del río Torobamba y el río Yucay. El número de especies, familias y órdenes que se 
registró en estas áreas se resumen en el Cuadro 2.2-9. 

Cuadro 2.2-9 Número de especies, órdenes y familias en los matorrales de arbustos resinosos 

Matorral de arbustos resinosos Especies Familias Órdenes 

Río Torobamba 16 9 4 
Valles interandinos 

Río Yucay 36 17 6 
 
En los matorrales de arbustos resinosos del río Torobamba se observó 16 especies incluidas en 9 
familias y cuatro órdenes. Las familias con mayor número de especies fueron Trochilidae (cinco 
especies), Emberizidae (tres especies) y Columbidae (dos especies). En los matorrales de arbustos 
resinosos del río Yucay, cercanos a la quebrada Chumahuaycco, las familias indicadas, así como la 
familia Tyrannidae, presentaron la mayor riqueza. En ambas zonas, las especies más frecuentes 
fueron las palomas, chiguancos, cucaracheros, gorriones y sicalis.  

2.2.1.11 BOSQUE DE EUCALIPTOS (EU) 

Los bosques de eucaliptos (EU) se presentan en pequeñas extensiones ubicadas en los valles 
interandinos del río Yucay y el río Vinchos. En estos bosques se registró 10 especies incluidas en ocho 
familias y cuatro órdenes. Las especies registradas fueron similares a las observadas en las áreas de 
cultivo y los matorrales de arbustos resinosos y espinosos. Entre estas especies destacan el colibrí 
Amazilia amazilia, el gorrión Zonotrichia capensis, el fringilo peruano Phrygilus punensis, el jilguero 
Carduelis magellanica, el zorzal Turdus chiguancho y el cucarachero común Troglodytes aedon. 

2.2.1.12 LAGUNAS ALTOANDINAS (L) 

En la zona altoandina entre los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa se evaluó un conjunto de pequeñas 
lagunas altoandinas cercanas al cerro Choccehuagra. En estas lagunas se registró 11 especies 
incluidas en 10 familias y seis órdenes. En la zona altoandina entre los cerros Llasac y Chihuiri se 
evaluaron las lagunas Tagracocha y Quinsacocha, en las que se registró cinco y 13 especies, 
respectivamente. Entre las especies características de estas lagunas destacan los patos Anas 
flavirostris y Anas specularioides (Anatidae), el ganso Chloephaga melanoptera (Anatidae), la gallareta 
Fulica ardesiaca (Rallidae) y el zambullidor Podiceps occipitalis (Podicipedidae). 
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2.2.1.13 MATORRAL MIXTO (MM) 

En el área de estudio, los matorrales mixtos se presentan en la zona de vertiente occidental, entre el 
cerro Chihuiri y la mina La Bolívar. En esta unidad de vegetación se registró 49 especies, incluidas en 
20 familias y 10 órdenes. Las especies fueron en su mayoría emberízidos (ocho especies), tyránidos 
(ocho especies), trochílidos (cinco especies), furnáridos (cinco especies) y colúmbidos (cuatro 
especies). El picaflor Polyonymus caroli, especie endémica nacional (ver sección 2.2.7) se observó 
también en esta unidad. Las especies más frecuentes fueron el frigilo pechinegro Phrygilus fruticeti, el 
fringilo colifajeado Phrygilus alaudinus, el pibí tropical Contopus cinereus, el mielerito cineréo 
Conirostrum cinereum y el gorrión Zonotrichia capensis. 

2.2.1.14 VEGETACIÓN DE CACTÁCEAS COLUMNARES Y ARBUSTOS CADUCIFOLIOS (VCA) Y 
DE CACTÁCEAS COLUMNARES DISPERSAS (Vc) 

La avifauna de las unidades de vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios (VCA) y 
cactáceas columnares dispersas (Vc) –ubicadas en la vertiente occidental- está conformada 
principalmente por emberízidos, trochílidos, colúmbidos y tyránidos. En la unidad VCA se registró 
31 especies correspondientes a 17 familias y seis órdenes. Las familias con mayor número de 
especies fueron Trochilidae, Tyrannidae y Emberizidae, con cuatro especies cada una. En la unidad Vc 
se observó 41 especies, incluidas en 14 familias y seis órdenes. La mayor riqueza se presentó en las 
familias Trochilidae y Columbidae, con tres especies cada una. 
 
En estas unidades de vegetación destacan cinco especies de aves endémicas nacionales bien 
adaptadas a estos lugares áridos, rocosos y con cactus: el escasamente conocido montañés barbudo 
Oreonympha nobilis, el minero piquigrueso Geositta crassirostris, el canastero de los cactus Asthenes 
cactorum, el cometa colibronceado Polyonymus caroli y el chirigue de Raimondi Sicalis raimondii. El 
montañés barbudo se considera de distribución restringida, el minero piquigrueso y el canastero de los 
cactus de distribución media (ver sección 2.2.7). Asimismo, se considera que la distribución del cometa 
colibronceado y el chirigue de Raimondi es amplia. 

2.2.1.15 VEGETACIÓN HIDROMÓRFICA COSTERA (VH) 

En la costa, la vegetación hidromórfica destaca por su singularidad y composición de especies. Esta 
unidad se encuentra circunscrita a las lagunas Bernal Alto, Morón A y B, todas cercanas al poblado 
Bernal. En esta zona se observó durante los censos 45 especies, incluidas en 21 familias y diez 
órdenes. Entre las especies registradas destacan las aves de hábitos acuáticos Ardeidae (garzas), 
Podicipedidae (zambullidores) y Rallidae (pollas y gallinetas). Las especies de estas familias dependen 
más del agua mientras que otras especies pequeñas como el totorero Phleocryptes melanops y el 
siete colores de la totora Tachuris rubigastra viven en la vegetación ribereña. En los gramadales 
circundantes se observó a la cachirla amarillenta Anthus lutescens, mientras que en el desierto 
cercano se registró al huerequeque Burhinus superciliaris, la chotacabra menor Chordeiles acutipennis 
y la lechuza de los arenales Athene cunicularia. Los pobladores de la zona describieron 
inequívocamente a cuatro especies: Anas bahamensis, Anas cyanoptera, Anas georgica y Fulica 
ardesiaca. 

2.2.1.16 VEGETACIÓN DESÉRTICA (Vd) Y DE DESIERTO CON TILLANDSIAS (DT) 

La vegetación desértica (Vd) se evaluó en cuatro extensas áreas: desierto de arena y dunas cerca de 
las lagunas Morón A y B, pampa Cabeza de Toro, pampa del Carmen y pampa del Ñoco. En estos 
sitios se registró un máximo de cinco especies, correspondientes a cuatro familias y cuatro órdenes: 
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los gallinazos Coragyps atratus y Cathartes aura, el huerequeque Burhinus superciliaris, la lechuza de 
los arenales Athene cunicularia y la golondrina santa rosita Pygochelidon cyanoleuca.  
 
En la unidad de desierto con tillandsias (DT), evaluada en pampa Chunchanga, cerro Chinchicama y 
pampa Negra, se observó siete especies incluidas en siete familias y seis órdenes. De estas siete 
especies, cuatro se registraron también en la unidad Vd (el gallinazo Cathartes aura, el huerequeque 
Burhinus superciliaris, la lechuza de los arenales Athene cunicularia y la golondrina santa rosita 
Pygochelidon cyanoleuca); y tres sólo se observaron en esta unidad: aguilucho pechinegro 
Geranoaetus melanoleucus, el minero gris Geositta maritima y el gorrión cuellirrufo Zonotrichia 
capensis. 

2.2.1.17 MONTE RIBEREÑO (MR) 

La unidad de monte ribereño (MR), característica de la costa, se evaluó en el río Pisco, el río 
Matagente y la quebrada Topará. En estas zonas se registró 49 especies que están incluidas en 
20 familias y ocho órdenes. Las familias con mayor número de especies fueron Emberizidae (ocho 
especies), Tyrannidae (seis especies) y Ardeidae (cinco especies). Las especies registradas en el 
monte ribereño fueron principalmente generalistas, de amplio rango de distribución y que se reportaron 
en otras unidades de vegetación. Entre ellas se encuentran el espiguero garganticastaña Sporophila 
telasco, el gorrión cuellirrufo Zonotrichia capensis, la golondrina azul y blanco Pygochelidon 
cyanoleuca y la tórtola melódica cuculí Zenaida meloda. 

2.2.2 ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD 

La abundancia de las especies por unidad de vegetación se detalla en los cuadros de registros por 
sitio de muestreo del Anexo 4.3.4, Volumen V. La abundancia y riqueza de especies se correlacionó 
con los índices de diversidad de Shannon-Wiener (H´) y de Simpson (1-D) (ver Generalidades 1.0). 
Los valores obtenidos por sitio de muestreo y unidad de vegetación se describen a continuación. 

2.2.2.1 BOSQUE MONTANO ALTO 

Como se observa en el Cuadro 2.2-10, la diversidad en los bosques montanos altos evaluados varió 
entre 5,59 y 3,89 bits/ind. El valor más alto se registró en el sitio de muestreo A-01 en el río 
Alfarpampa, con 69 especies y 164 individuos. El valor más bajo se presentó en el sitio de muestreo 
A-08 en el río Sachapampa, con 19 especies y 58 individuos. 

Cuadro 2.2-10 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en el 
bosque montano alto 

Sitio de muestreo Ubicación Especies 
(S) 

Individuos 
(N) H' 1-D 

A-01 Río Alfarpampa, Chiquintirca 69 164 5,59 0,97 
A-02 Río Alfarpampa, Chiquintirca 33 87 4,55 0,94 
A-08 Río Sachapampa 19 58 3,89 0,92 

H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 
 
Las familias con mayor número de individuos fueron Parulidae (61 individuos), Thraupidae 
(52 individuos), Tyrannidae (37 especies) y Trogloditydae (32 individuos). La candelita de anteojos 
Myioborus melanocephalus fue la especie más abundante en esta unidad de vegetación 
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(32 individuos) seguida de la candelita gargantiplomiza Myioborus miniatus (20 individuos) y el zorzal 
grande Turdus fuscater (14 individuos). 

2.2.2.2 ZONA ARBUSTIVA MONTANA 

En las zonas arbustivas montanas se evaluaron dos sitios de muestreo, uno cerca de Chiquintirca y 
otro cerca de Qollpa. Como se observa en el Cuadro 2.2-11, la zona arbustiva montana evaluada al 
este de Chiquintirca presentó el mayor valor de diversidad. 

Cuadro 2.2-11 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en las 
zonas arbustivas montanas 

Sitio de muestreo Ubicación Especies 
(S) 

Individuos 
(N) H' 1-D 

A-03 Chiquintirca 24 91 4,23 0,93 
A-05 Qollpa 10 28 3,07 0,86 

H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 
 
Los tyránidos, emberízidos y trochílidos presentaron el mayor número de individuos (21, 20 y 
19 individuos respectivamente). Las especies más abundantes fueron el cucarachero común 
Troglodytes aedon (15 individuos), el rayo de sol brillante Aglaeactis cupripennis (11 individuos) y el 
gorrión cuellirrufo Zonotrichia capensis (diez individuos). 

2.2.2.3 PAJONAL DE PUNA 

En los pajonales de puna ubicados entre el cerro Llavejaja y el cerro Bañico, el índice de diversidad de 
Shannon-Wiener varió entre 1,83 y 3,62 bits/ind (ver Cuadro 2.2-12). El sitio A-17, ubicado al noreste 
de Bañico, presentó el valor de diversidad más alto (H´= 3,62 bits/ind, 1-D = 0,88 probits/ind) con 
18 especies y 45 individuos, seguido del sitio A-10 al norte de Nuñuorcco (H´= 2,68 bits/ind, 
1-D = 0,80 probits/ind) con nueve especies y 46 individuos. El valor más bajo de diversidad 
correspondió al sitio A-16, también al noreste de Bañico (H´= 1,83 bits/ind, 1-D = 0,69 probits/ind) con 
cuatro especies y 12 individuos. En estos pajonales, la familia con el mayor número de individuos fue 
Emberizidae (104 individuos). Las especies más abundantes fueron el gorrión cuellirrufo Zonotrichia 
capensis (56 individuos), el caracara cordillerano Phalcoboenus megalopterus (16 individuos), el 
fringilo plomizo Phrygilus unicolor (15 individuos) y la golondrina ventripardo Notiochelidon murina 
(16 individuos). Las tres primeras especies se observaron en cinco de los seis sitios evaluados entre 
los cerros Llavejaja y Bañico. 
 
En los pajonales entre el cerro Socos y la quebrada Chacahuaycco los índices de diversidad fueron 
menores respecto de los pajonales entre el cerro Llavejaja y Bañico. El valor más alto se registró en el 
sitio de muestreo A-28 en Suncupata (H´= 1,58 bits/ind y 1-D= 0,67 probits/ind) con tres especies y un 
individuo cada una. Las especies fueron la perdiz andina Nothoprocta pentlandii, el avefría andina 
Vanellus resplendens y el carpintero andino Colaptes rupícola. 
 
Como se observa en el Cuadro 2.2-12, en los pajonales entre el cerro Llasac y el cerro Chihuiri el 
índice de diversidad de Shannon-Wiener varió entre 3,47 y 1,00 bits/ind. La mayor diversidad se 
obtuvo en el sitio de muestreo A-67 al sur del cerro Cuyaccuna (H’ = 3,47 bits/ind, 1-D = 0,87 
probits/ind), con 19 especies y 61 individuos. Las familias más abundantes en estos pajonales fueron 
Emberizidae y Furnariidae, con 50 y 13 individuos cada una. Los fringilos (Phrygilus plebejus y 
Phrygilus unicolor), así como el jilguero encapuchado (Carduelis magellanica) y el chiringue (Sicalis 
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uropygialis), fueron las especies con mayor número de individuos (20, 15, 14 y 13 individuos, 
respectivamente). 

Cuadro 2.2-12 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en el 
pajonal de puna 

Pajonal de puna Sitio de muestreo Especies (S) Individuos (N) H' 1-D 

A-07 7 19 2,39 0,76 
A-09 10 68 2,75 0,80 
A-10 9 46 2,68 0,80 
A-12 6 11 2,30 0,76 
A-16 4 12 1,83 0,69 

Entre el cerro Llavejaja y el 
cerro Bañico 

A-17 18 45 3,62 0,88 
A-28 3 3 1,58 0,67 
A-29 2 3 0,92 0,44 Entre el cerro Socos y la 

quebrada Chacahuaycco 
A-31 0 0 0,00 0,00 
A-58 11 40 3,04 0,84 
A-61 2 2 1,00 0,50 Entre el cerro Llasac y el 

cerro Chihuiri 
A-67 19 61 3,47 0,87 

H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 

2.2.2.4 CÉSPED DE PUNA 

Entre los cerros Chuyaccatra y Paucho Jasa el césped de puna se evaluó en dos sitios de muestreo 
(A-44 y A-45). Como se observa en el Cuadro 2.2-13, la diversidad fue mayor en el sitio de muestreo 
A-45 (H´= 3,08 bits/ind, 1-D = 0,83 probits/ind) en el que se registró 12 especies y 40 individuos. Las 
familias con mayor número de individuos en los sitios A-44 y A-45 fueron Emberizidae (37 individuos) y 
Furnariidae (44 individuos). Los mineros Geositta cunicularia y Geositta punensis, así como el 
chiringue Sicalis luteola y el fringilo Phrygilus plebejus fueron las especies más abundantes. 

Cuadro 2.2-13 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en el 
césped de puna 

Césped de puna Sitio de muestreo Especies (S) Individuos (N) H' 1-D 

A-44 12 71 2,98 0,85 Del cerro Chuyuccata al cerro 
Paucho Jasa A-45 12 40 3,08 0,83 

A-48 4 12 1,83 0,69 
A-50 3 7 1,38 0,57 
A-51 9 24 2,80 0,82 
A-65 1 1 0,00 0,00 
A-66 11 27 2,92 0,81 

Entre el cerro Llasac y el 
cerro Chihuiri 

A-68 23 72 4,13 0,93 
H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 

 
Entre los cerros Llasac y Chihuiri, el césped de puna del sitio de muestreo A-68, ubicado al sureste del 
cerro Chihuiri, tuvo el valor más alto de diversidad (H´= 4,13 bits/ind y 1-D = 0,93 probits/ind) con 
23 especies y 72 individuos, seguido de los sitios de muestreo A-66 (H´= 2,92 bits/ind y 
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1-D = 0,81 probits/ind) y A-51 (H´= 2,80 bits/ind y 1-D =0,82 probits/ind). La menor diversidad se 
obtuvo en el sitio A-65 ubicado al sureste de Taccra. Las familias con mayor número de individuos en 
los sitios evaluados entre los cerros Llasac y Chihuiri fueron también Emberizidae (43 individuos) y 
Furnariidae (25 individuos). Los fringilos Phrygilus plebejus y Phrygilus unicolor fueron las especies 
más abundantes con 19 y 15 individuos respectivamente. 

2.2.2.5 BOFEDAL 

La abundancia y diversidad de aves en los bofedales varió para cada una de las zonas altoandinas 
identificadas en el área de estudio (ver capítulo 2.1). Como se observa en el Cuadro 2.2-14, entre los 
cerros Llavejaja y Bañico, el bofedal evaluado en la quebrada Campana (sitio de muestreo A-14) 
presentó la mayor diversidad (H´=3,18 bits/ind, 1-D=0,86 probits/ind) con 14 especies y 119 individuos. 
El menor valor de diversidad se obtuvo en el bofedal al noreste del cerro Campana, en el sitio de 
muestreo A-15 (H´= 2,13 bits/ind, 1-D= 0,72 probits/ind). Las familias Emberizidae y Furnariidae 
presentaron el mayor número de individuos, 89 y 72 respectivamente. Entre las especies más 
abundantes destacan el churrete alibandeado Cinclodes fuscus (68 individuos), el yanavico Plegadys 
ridgwayi (49 individuos), el gorrión Zonotrichia capensis (38 individuos) y la avefría andina Vanellus 
resplendens (37 individuos). 

Cuadro 2.2-14 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en el 
bofedal 

Bofedal Sitio de muestreo Especies (S) Individuos (N) H' 1-D 

A-11 13 134 3,00 0,85 
A-13 9 44 2,59 0,79 
A-14 14 119 3,18 0,86 

Entre el cerro Llavejaja y el 
cerro Bañico 

A-15 6 29 2,13 0,72 
A-27 7 14 2,26 0,70 Entre el cerro Socos y la 

quebrada Chacahuaycco A-30 9 25 2,87 0,84 
A-40 7 49 2,51 0,81 
A-41 13 52 3,39 0,89 Entre el cerro Chuyuccata y 

el cerro Paucho Jasa 
A-42 7 30 2,33 0,75 
A-49 11 40 3,15 0,87 
A-52 8 37 2,72 0,83 
A-53 11 42 3,12 0,87 
A-54 13 62 2,91 0,81 
A-55 15 59 3,45 0,88 
A-56 14 62 3,05 0,82 
A-57 20 116 3,96 0,93 
A-59 4 7 1,84 0,69 
A-60 12 43 3,14 0,86 

Entre el cerro Llasac y el 
cerro Chihuiri 

A-64 1 1 0,00 0,00 
H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 

 
Entre el cerro Socos y la quebrada Chacahuaycco la diversidad en los bofedales varió entre 2,26 y 
2,87 bits/ind. Los emberízidos y los furnáridos presentaron el mayor número de individuos con 19 y 
16 individuos respectivamente. Entre las especies más abundantes están el chiringue Sicalis 
uropygialis con diez individuos y el churrete Cinclodes atacamensis con siete individuos. 
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Entre los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa, el bofedal más diverso fue el evaluado al suroeste del 
cerro Achcacruz Orcco (sitio de muestreo A-41) con 13 especies, 52 individuos, índice de Shannon-
Wiener (H´) = 3,39 bits/ind e índice de Simpson (1-D) = 0,89 probits/ind. El bofedal al suroeste del 
cerro Chaquicocha (sitio de muestreo A-42) fue el menos diverso (H´= 2,33 bits/ind y 1-D = 0,75 
probits/ind) con siete especies y 30 individuos. En estos bofedales las familias Emberizidae y 
Furnariidae también presentaron el mayor número de individuos (37 y 31 individuos respectivamente). 
Las especies más abundantes fueron la avefría andina Vanellus resplendens (23 individuos), el gorrión 
Zonotrichia capensis (15 individuos) y el churrete alibandeado Cinclodes fuscus (14 individuos). 
 
La diversidad en los bofedales ubicados entre los cerros Llasac y Chihuiri varió entre 3,96 y 
0,00 bits/ind. El bofedal al norte del cerro Occepata (sitio de muestreo A-57) fue el más diverso 
(H´= 3,96 bits/ind, 1-D = 0,93 probits/ind), seguido del bofedal en el sitio de muestreo A-55, al suroeste 
del cerro Yuarilla (H´= 3,45 bits/ind, 1-D = 0,88 probits/ind) y el bofedal del sitio de muestreo A-49 en la 
quebrada Pallca (H´= 3,15 bits/ind, 1-D = 0,87 probits/ind). Las familias con mayor número de 
individuos también fueron Emberizidae (144 individuos) y Furnariidae (109 individuos). Las especies 
con mayor número de individuos fueron el chiringue Sicalis uropygialis (70 individuos), el churrete 
alibandeado Cinclodes fuscus (47 individuos), el minero común Geositta cunicularia (36 individuos) y la 
avefría andina Vanellus resplendens (35 individuos). 

2.2.2.6 BOSQUE RALO PERENNIFOLIO 

En los bosques ralos perennifolios, específicamente en los bosques al noroeste del cerro Chuyuccata 
(sitio de muestreo A-39) la diversidad fue de 3,74 bits/individuos (índice de Shannon-Wiener) o 
0,90 probits/individuos (índice de Simpson). La familia con mayor número de individuos fue 
Emberizidae (51 individuos), siendo las especies más abundantes el gorrión Zonotrichia capensis 
(26 individuos), la monterita Poozpiza caesar (diez individuos) y el jilguero encapuchado Carduelis 
magellanica (diez individuos). 

2.2.2.7 MATORRAL DE ARBUSTOS ESPINOSOS 

La diversidad en los matorrales de arbustos espinosos del valle interandino del río Torobamba (entre 
los cerros Bañico y Soccos) varió entre 4,19 y 2,31 bits/ind. Como se observa en el Cuadro 2.2-15, el 
mayor valor de diversidad se registró en el sitio de muestreo A-18, ubicado al oeste de la localidad de 
Bañico. El segundo lugar en diversidad corresponde al matorral evaluado en las laderas bajas del 
cerro Anco (sitio de muestreo A-20). La menor diversidad se presentó en el sitio de muestreo A-22, 
ubicado al sureste del cerro Buenavista. En estos matorrales los emberízidos, fringillidos y thraupidos 
fueron los más abundantes con 179, 38 y 34 individuos. Entre las especies con mayor número de 
individuos destacan el gorrión Zonotrichia capensis (102 individuos), el tangara Thraupis bonariensis 
(33 individuos), el jilguero encapuchado Carduelis magellanica (32 individuos) y el pinchaflor Diglossa 
brunneiventris. 
 
En los matorrales evaluados entre el cerro Chihuiri y la mina La Bolívar la diversidad varió entre 4,22 y 
1,62 bits/ind (ver Cuadro 2.2-15). Los matorrales evaluados al noreste de Ñahuinpuquio (sitio de 
muestreo A-73) fueron los más diversos, registrándose un índice de diversidad de Shannon-Wiener de 
4,22 bits/ind. De otro lado, la menor diversidad se presentó en los matorrales al oeste de Salulapata 
(sitio de muestreo A-74), en los que se registró cuatro especies y 34 individuos (ver Cuadro 2.2-15). En 
estos matorrales las familias con mayor número de individuos fueron Emberizidae (114 individuos) y 
Tyrannidae (26 individuos). Destacan como las especies más abundantes el frigilio pechinegro 
Phrygilus fruticeti (69 individuos), el gorrión Zonotrichia capensis (30 individuos) y el jilguero 
encapuchado Carduelis magellanica (21 individuos). 
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Cuadro 2.2-15 Número de especies, órdenes y familias en los matorrales de arbustos espinosos 

Matorral de arbustos espinosos Sitio de muestreo Especies (S) Individuos (N) H' 1-D 

A-18 24 103 4,19 0,93 
A-19 23 119 3,40 0,82 
A-20 27 149 3,99 0,91 

Entre los cerros Bañico y Soccos 
(Valle interandino del río Torobamba) 

A-22 8 23 2,31 0,71 
A-71 25 93 3,61 0,86 
A-73 31 110 4,22 0,92 Entre el cerro Chihuiri y la mina La 

Bolívar (Vertiente occidental) 
A-74 4 34 1,62 0,62 

H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 

2.2.2.8 ÁREAS DE CULTIVO 

Como se observa en el Cuadro 2.2-16, las áreas de cultivo (CV) al oeste de Chiquintirca y suroeste de 
Qollpa presentan una diversidad de 2,73 bits/ind. Los emberízidos y túrdidos fueron los más 
abundantes con 49 y 16 individuos respectivamente. Entre las especies más abundantes destacan el 
gorrión Zonotrichia capensis (42 individuos), el jilguero encapuchado Carduelis magellanica 
(15 individuos) y el cucarachero Troglodytes aedon (13 individuos). 

Cuadro 2.2-16 Número de especies, órdenes y familias en las áreas de cultivo 

Área de cultivo Sitios de 
muestreo 

Especies 
(S) 

Individuos 
(N) H' 1-D 

Al oeste de Chiquintirca A-04 11 74 2,73 0,80 Vertiente oriental Al suroeste de Qollpa A-06 9 51 2,73 0,81 
Al sureste del cerro 
Buenavista A-21 0 0 0,00 0,00 Valle interandino del 

río Torobamba Al noroeste de Patibamba A-24 11 76 2,83 0,82 
Al noroeste de Huaychao A-32 13 90 3,14 0,86 
Al suroeste de Acocro A-35 20 72 3,46 0,87 Valle interandino del 

río Yucay 
Al oeste de Seccelambras A-36 6 42 2,21 0,75 
Al noreste de Mayopampa A-46 6 28 1,61 0,52 Valle interandino del 

río Vinchos Qda. Jatunhuaycco A-47 11 98 2,94 0,84 
Al este de Bernales A-88 25 171 3,16 0,80 
Al oeste de Dos Palmas A-93 38 249 4,11 0,91 
Al norte de Santa Luisa A-94 30 210 3,95 0,90 
Pampa Cabeza de Toro A-95 35 213 4,16 0,91 
Irrigación Cabeza de Toro A-97 26 397 3,97 0,92 

Valle del río Pisco 

Al noreste del Carmen A-99 23 206 3,48 0,87 
 
En los cultivos del valle interandino del río Torobamba la mayor diversidad se registró en el sitio de 
muestreo A-24 al noroeste de Patibamba (H´= 2,83 bits/ind.) con 11 especies y 76 individuos (ver 
Cuadro 2.2-16). En estos cultivos la familia Emberizidae y Columbidae presentaron el mayor número 
de individuos (30 y 15 individuos respectivamente), mientras que el gorrión Zonotrichia capensis, la 
tórtola Zenaida auriculata y el colibrí ventriblanco Leucippus chionogaster fueron las especies con 
mayor número de individuos (25, 15 y 10 individuos respectivamente).  
 
En el valle interandino del río Yucay la mayor diversidad se presentó en los cultivos al suroeste de 
Acocro, en el sitio de muestreo A-35 (H´= 3,46 bits/ind, 1-D = 0,87 probits/ind) en el que se registró 
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20 especies y 72 individuos. Los emberízidos (semilleros), fringíllidos (fringilos) y colúmbidos 
(palomas) fueron los más abundantes con 103, 28 y 21 individuos respectivamente. El gorrión 
Zonotrichia capensis fue también la especie más abundante con 55 individuos, seguido del jilguero 
encapuchado Carduelis magellanica y el chiringue Sicalis uropygialis, con 27 y 15 individuos cada uno.  
 
En el valle del río Vinchos la diversidad fue menor respecto de los valores obtenidos en el valle del río 
Yucay. Como se observa en el Cuadro 2.2-16, el índice de diversidad de Shannon-Wiener varió entre 
1,61 y 2,94 bits/ind. Los emberízidos y columbidos también fueron los más abundantes con 78 y 
10 individuos respectivamente. El gorrión Zonotrichia capensis y el jilguero encapuchado Carduelis 
magellanica también fueron las especies con el mayor número de individuos (46 y 21 individuos 
respectivamente). 
 
Las áreas de cultivo del valle del río Pisco presentaron los mayores valores de diversidad (ver Cuadro 
2.2-16). Los cultivos evaluados al oeste de Pampa Cabeza de Toro (sitio de muestreo A-95) y al oeste 
de dos Palmas (sitio de muestreo A-93) fueron los más diversos, con índices de Shannon-Wiener de 
4,16 y 4,11 bits/ind. En las demás áreas de cultivo evaluadas la diversidad varió entre 3,97 y 3,16 
bits/ind. De manera similar a lo reportado para las demás áreas de cultivo, la familia Emberizidae 
presentó el mayor número de individuos (461). La segunda familia más abundante fue Hirundinidae 
con 262 individuos, seguida de las familias Columbidae (157 individuos), Icteridae (96 individuos) y 
Ardeidae (96 individuos). A diferencia de las demás áreas de cultivo evaluadas, la golondrina 
Pygochelidon cyanoleuca fue la especie con mayor número de individuos (227), seguida del gorrión 
Zonotrichia capensis (168 individuos) y el saltapalito Volatinia jacarina (105 individuos). 

2.2.2.9 BOSQUE SECO CADUCIFOLIO 

La diversidad en los bosques secos caducifolios (BSC) fue de H´= 3,32 bits/ind y 
1-D = 0,86 probits/ind. En esta unidad de vegetación se registró 13 especies y 55 individuos, en su 
mayoría emberízidos (17 individuos) y trochílidos (10 individuos). Las especies más abundantes fueron 
el gorrión Zonotrichia capensis (17 individuos), el picogrueso dorsinegro Pheucticus aureoventris (ocho 
individuos) y el tordo de matorral Dives Warszewiczi (cinco especies). 

2.2.2.10 MATORRAL DE ARBUSTOS RESINOSOS 

Como se observa en el Cuadro 2.2-17, la diversidad en los matorrales de arbustos resinosos varió 
entre 2,51 y 3,91 bits/ind. El matorral más diverso fue el evaluado en Paraspampa (sitio de muestreo  
A-33 en el valle del río Yucay), donde se registró 22 especies y 96 individuos, mientras que el de 
menor diversidad fue el matorral ubicado en la quebrada Chumahuaycco con 12 especies y 
78 individuos. 

Cuadro 2.2-17 Número de especies, órdenes y familias en los matorrales de arbustos resinosos 

Matorral de arbustos resinosos Sitios de 
muestreo 

Especies 
 (S) 

Individuos 
(N) H' 1-D 

Río Torobamba A-23 11 24 3,04 0,84 Valle interandino del río 
Torobamba (entre los cerros 
Bañico y Soccos) Río Torobamba A-25 10 37 2,71 0,78 

Paraspampa A-33 22 96 3,91 0,91 
San Cristóbal A-34 18 119 3,79 0,92 

Valle interandino del río Yucay 
(entre la quebrada Chachahuaycco 
y el cerro Chuyuccata) Qda. 

Chumahuaycco A-38 12 78 2,51 0,74 
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Las familias más abundantes fueron Emberizidae (120 individuos) y Trochilidae (51 individuos). Entre 
las especies con mayor número de individuos destacan el gorrión Zonotrichia capensis con 
65 individuos y el jilguero Carduelis magellanica con 41 individuos. La primera especie se observó en 
todos los sitios de muestreo evaluados. 

2.2.2.11 BOSQUE DE EUCALIPTOS 

En los bosques de eucaliptos se registró 10 especies y 92 individuos, siendo la diversidad de 
2,62 bits/ind para el índice de Shannon-Wiener (H´) y 0,81 probits/ind pare el índice de Simpson (1-D). 
La familia Fringillidae presentó el mayor número de individuos (27), seguida de la familia Columbidae 
(21 individuos). Las especies más abundantes fueron el jilguero Carduelis magellanica (27 individuos) 
y la tórtola Zenaida auriculata (21 individuos). 

2.2.2.12 LAGUNAS ALTOANDINAS 

En el Cuadro 2.2-18 se resume el número de especies, individuos e índices de diversidad registrados 
en las lagunas evaluadas en el área de estudio. La laguna Quinsacocha (sitio de muestreo A-62) fue la 
más diversa (H´= 2,94 bits/ind y 1-D = 0,83 probits/ind), seguida del conjunto de pequeñas lagunas 
altoandinas cercanas al cerro Choccehuagra (H´= 2,69 bits/ind y 1-D = 0,77 probits/ind). La menor 
diversidad se presentó en la laguna Tagracocha. 

Cuadro 2.2-18 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en las 
lagunas altoandinas 

Lagunas Sitios de 
muestreo 

Especies 
(S) 

Individuos 
(N) H' 1-D 

Cercanas al cerro Choccehuacgra A-43 11 41 2,69 0,77 
Tagracocha A-59a 5 228 1,01 0,32 
Quinsacocha A-62 13 127 2,94 0,83 

 
La familia con mayor número de individuos fue Anatidae con 232 individuos. Destaca como la especie 
más abundante el ganso andino Chloephaga melanoptera con 192 individuos. Esta especie se observó 
en los bordes de las lagunas. El playerito Calidris bairdii fue la segunda especie más abundante con 
39 individuos. 

2.2.2.13 MATORRAL MIXTO 

La diversidad en la unidad de matorral mixto varió entre 1,96 y 4,49 bits/ind (ver Cuadro 2.2-19). El 
mayor valor se reportó en el matorral mixto ubicado al este de la quebrada Jesque (H´= 4,49 bits/ind y 
1-D = 0,94 probits/ind) con 28 especies y 60 individuos. Le sigue en diversidad el matorral ubicado en 
la quebrada Tranca (H´= 4,22 bits/ind y 1-D = 0,94 probits/ind) con 23 especies y 61 individuos. 

Cuadro 2.2-19 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en el 
matorral mixto 

Matorral mixto Sitios de muestreo Especies (S) Individuos (N) H' 1-D 
Qda. Tranca A-69 23 61 4,22 0,94 
Quebrada Jesque A-70 28 60 4,49 0,94 
Ccotanca A-72 11 116 2,57 0,78 

A-75 5 36 1,96 0,68 Cerro Lomo Largo A-76 10 86 2,56 0,78 
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En los matorrales evaluados las familias con mayor número de individuos fueron Emberizidae 
(147 individuos), Tyrannidae (50 especies) Thraupidae (24 individuos) y Psittacidae (23 individuos). 
Las especies más abundantes fueron los fringilos Phrygilus fruticeti (73 individuos) y Phrygilus 
alaudinus (32 individuos), así como el pibí tropical Contopus cinereus (30 individuos). 

2.2.2.14 VEGETACIÓN DE CACTÁCEAS COLUMNARES Y ARBUSTOS CADUCIFOLIOS 

La diversidad en la vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios (VCA) varió entre 
3,94 y 0,00 bits/ind (ver Cuadro 2.2-20). El valor más alto se registró en el sitio de muestreo A-77 
(H´ = 3,94 bits/ind y 1-D = 0,90 probits/ind) con 23 especies y 80 individuos. El sitio de muestreo A-79 
fue el segundo en diversidad (H´ = 3,41 bits/ind y 1-D = 0,88 probits/ind), seguido del sitio de muestreo 
A-78 (H´ = 2,34 bits/ind y 1-D = 0,74 probits/ind), ambos ubicados en la quebrada San Juan. En estos 
sitios la familia Emberizidae tuvo el mayor número de especies (26 individuos) seguida de las familias 
Icteridade y Troglodytidae, con 24 individuos cada una. En la vegetación de cactáceas columnares y 
arbustos caducifolios en los alrededores de la Mina La Bolívar la diversidad fue casi nula, 
registrándose sólo una especie en los sitios de muestreo evaluados: el colibrí de oasis Rhodopis 
vesper. 

Cuadro 2.2-20 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en la 
vegetación de cactáceas columnares y arbustos 

Vegetación de cactáceas columnares y 
arbustos caducifólios 

Sitios de 
muestreo 

Especies 
(S) 

Individuos 
(N) H' 1-D 

A-77 23 80 3,94 0,90 
A-78 7 25 2,34 0,74 Quebrada San Juan 
A-79 14 26 3,41 0,88 
A-80 1 1 0,00 0,00 
A-81 0 0 0,00 0,00 Mina La Bolívar 
A-82 1 3 0,00 0,00 

H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 

2.2.2.15 VEGETACIÓN DE CACTÁCEAS COLUMNARES DISPERSAS 

En el área de estudio la vegetación de cactáceas columnares se evaluó en tres sitios ubicados en la 
quebrada río Seco, en los que la diversidad varió entre 3,25 y 1,44 bits/ind (ver Cuadro 2.2-21). La 
vegetación de cactáceas columnares en el sitio de muestreo A-83 fue la más diversa (H´ = 3,25 bits/ind 
y 1-D = 0,88 probits/ind) con 11 especies y 20 individuos. La menor diversidad se registró en el sitio 
A-84 (H´ = 1,44 bits/ind y 1-D = 0,60 probits/ind) con tres especies y 11 individuos. Las familias 
Furnariidae y Emberizidae presentaron el mayor número de individuos (ocho y siete respectivamente), 
mientras que las especies más abundantes fueron el canastero de los cactus Asthenes cactorum (siete 
individuos), el cucarachero Troglodytes aedon (cuatro individuos) y el gorrión Zonotrichia capensis 
(cuatro individuos). 

Cuadro 2.2-21 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en la 
vegetación de cactáceas columnares 

Vegetación de cactáceas columnares Sitios de 
muestreo 

Especies 
(S) 

Individuos 
(N) H' 1-D 

A-83 11 20 3,25 0,88 
A-84 3 11 1,44 0,60 Quebrada río Seco 
A-85 8 10 2,85 0,84 

H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 
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2.2.2.16 VEGETACIÓN HIDROMÓRFICA COSTERA 

La vegetación hidromórfica se evaluó en los alrededores de las lagunas Bernal Alto, Morón A y Morón 
B, cercanas al poblado Bernal. La mayor diversidad se registró en la laguna Morón A (sitio de 
muestreo A-91) seguida de la laguna Morón B (sitio de muestreo A-90). En la primera se registró 26 
especies y 212 individuos, siendo el índice de Shannon-Wiener (H´) de 3,11 bits/ind y el índice de 
Simpson (1-D) de 0,77 probits/ind. La diversidad en la laguna Morón B fue de H´= 2,73 bits/ind y de 1-
D = 0,63 probits/ind, registrándose 31 especies y 238 individuos. La diversidad fue menor en la laguna 
Bernal Alto (H´= 0,42 bits/ind y 1-D= 0,11 probits/ind) con 4 especies y 151 individuos. 
 
Las familias con mayor número de individuos fueron Hirundinidae con 384 individuos. La golondrina 
Pygochelidon cyanoleuca, perteneciente a este familia, fue la especie con mayor número de individuos 
(379), registrándose en los tres sitios de muestreo evaluados en esta unidad de vegetación. Otras 
especies abundantes fueron el gorrión Zonotrichia capensis (33 individuos), la tórtola Zenaida meloda 
y el totorero Phleocryptes melanops (23 individuos). 

2.2.2.17 VEGETACIÓN DE DESIERTO Y DE DESIERTO CON TILLANDSIAS 

La diversidad registrada en la vegetación desértica (Vd) y el desierto con tillandsias fue baja 
(ver Cuadro 2.2-22). En la vegetación desértica el índice de Shannon-Wiener (H´) varió entre 0,92 y 
0,00 bits/ind, mientras que el índice de Simpson varió entre 0,44 y 0,00 probits/ind. La mayor 
diversidad se obtuvo en la vegetación desértica de la pampa del Ñoco (H`= 0,92 y 1-D = 0,44) en 
donde se registró dos especies y tres individuos. La especies más abundante fue la golondrina 
Pygochelidon cyanoleuca con 26 individuos. 
 
En los desiertos con tillandsias la mayor diversidad se registró en el cerro Chinchicama 
(H’ = 2,16 bits/ind y 1-D = 0,70 probits/ind). La especie con mayor número de individuos fue la 
golondrina Pygochelidon cyanoleuca con 10 individuos, seguida del minero Geositta maritima con 
cinco individuos. 

Cuadro 2.2-22 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en la 
vegetación desértica y en desiertos con tillandsias 

Vegetación desértica Sitio de muestreo Especies (S) Individuos (N) H' 1-D 

Qda. La Pólvora A-87 0 0 0,00 0,00 
Pampa Cabeza de Toro A-96 4 31 0,86 0,29 
Pampa del Carmen A-98 1 1 0,00 0,00 
Pampa del Ñoco A-102 2 3 0,92 0,44 

Desierto con tillandsias Sitio de muestreo Especies (S) Individuos (N) H' 1-D 

Pampa Chunchanga A-86 0 0 0,00 0,00 
Cerro Chinchicama A-101 7 21 2,16 0,70 
Pampa Negra A-104 0 0 0,00 0,00 
H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 

2.2.2.18 MONTE RIBEREÑO 

En la unidad de vegetación del monte ribereño el índice de diversidad de Shannon-Wiener varió entre 
4,28 y 3,08 bits/ind. La mayor diversidad se registró en el río Matagente (H´ = 4,28 bits/ind y 
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1-D = 0,92 probits/ind) con 38 especies y 152 individuos. Le sigue en diversidad el monte ribereño en 
el río Pisco (H´= 3,64 bits/ind y 1-D = 0,88 probits/ind) con 21 especies y 192 individuos. La menor 
diversidad se presentó el la quebrada Topará (H´= 3,08 bits/ind y 1-D = 0,88 probits/ind) con 
16 especies y 55 individuos. 
 
Las familias con mayor número de individuos fueron Emberizidae (128 individuos), Columbidae 
(48 individuos), Hirundinidae (46 individuos) y Tyrannidae (37 individuos). Las especies más 
abundantes fueron el espiguero Sporophila Velasco (55 individuos), la golondrina Pygochelidon 
cyanoleuca (44 individuos), el gorrión Zonotrichia capensis (44 individuos), la calandria Mimus 
longicaudatus (30 individuos) y la tórtola melódica cuculí Zenaida meloda (26 individuos). 
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2.3 MAMÍFEROS 

La evaluación de este grupo taxonómico incluyó el registro de mamíferos mayores y menores1. La 
presencia de los primeros se determinó mediante avistamientos, entrevistas y evidencias indirectas 
como huellas, restos óseos, heces, pelos, entre otras. Los mamíferos pequeños se evaluaron mediante 
métodos de captura. Los registros se realizaron en transectos de muestreo establecidos en los hábitats 
identificados para el área de estudio (ver capítulo 2.1) y se emplearon en la elaboración de la lista de 
especies que se presenta en la sección 2.3.1. Los datos de captura de mamíferos pequeños 
(generalmente marsupiales, roedores y murciélagos) se emplearon en el cálculo de los índices de 
diversidad que se presentan en la sección 2.3.2. La metodología de evaluación se presenta en el 
Anexo 4.4.1 del Volumen V. 
 
La distribución de los transectos de muestreo por unidad de vegetación en el área de estudio se 
resume en el Cuadro 2.3-1 y se observa en el mapa de puntos de muestreo del Volumen VI (Mapa 2-3). 
La ubicación y descripción de los mismos se presenta en los Anexos 4.4.2 y 4.4.3 del Volumen V. 

Cuadro 2.3-1 Transectos de muestreo para la evaluación de mamíferos 

Unidad de vegetación Símbolo  Número de 
transectos Código de los transectos de muestreo 

Bosque montano alto  BMA 5 Ma-01, Ma-02, Ma-03, Ma-04, Ma-05 
Zona arbustiva montana  ZAM 1 Ma-06 
Áreas de cultivo CV 4 Ma-07, Ma-14, Ma-17, Ma-20 
Matorral de arbustos* MA 6 Ma-08, Ma-09, Ma-11, Ma-15, Ma-16, Ma-18 
Bosque seco caducifolio BSC 1 Ma-10 
Pajonal de puna Pp 7 Ma-12, Ma-24, Ma-26, Ma-28, Ma-31, Ma-32, Ma-33 
Bosque ralo perennifolio BRP 1 Ma-13 
Bosque de eucaliptos EU 1 Ma-19 
Bofedal BO 7 Ma-21, Ma-22, Ma-23, Ma-25, Ma-27, Ma-29, Ma-30 
Vegetación de cactáceas columnares 
y arbustos caducifolios VCA 4 Ma-34, Ma-35, Ma-36, Ma-37 

Vegetación de cactáceas columnares 
dispersas Vc 1 Ma-38 

Vegetación hidromórfica costera VH 2 Ma-39, Ma-40 
Vegetación desértica Vd 1 Ma-41 
Monte ribereño MR 3 Ma-42, Ma-43, Ma-44 

*Incluye matorrales de arbustos resinosos y espinosos 
 
La lista de mamíferos potencialmente presentes en el área de estudio se complementó con información 
obtenida en transectos de muestreo ubicados en hábitats similares y colindantes al área de estudio 
(transectos complementarios), datos reportados durante la supervisión de la definición del trazo (ver 
Volumen V de Anexos) e información de evaluaciones previas realizadas en la zona (TgP 2001) y áreas 
cercanas (Pearson 1982, La Val 1973, Koopman 1978, Hernández y Velásquez 1996, Dávila et al. 
1987, Pacheco et al. 1993, Grinwood 1969, Pacheco 2002). 
                                                      
1 Son mamíferos pequeños aquellas especies con un peso promedio menor a un kilogramo. Las especies de peso 

promedio igual o mayor a un kilogramo son consideradas mamíferos grandes (Pacheco, com. pers.) 
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Los transectos complementarios fueron 19 e incluyen las siguientes unidades de vegetación: cultivos, 
bofedal, pajonal de puna, césped de puna, matorral, bosque seco caducifolio, bosque de eucaliptos y 
bosque montano alto. Los datos de ubicación de estos transectos, así como los registros obtenidos en 
cada uno de ellos se presentan en los Anexos 4.4.2 y 4.4.6 del Volumen V, respectivamente. 

2.3.1 COMPOSICIÓN DE ESPECIES 

En el área de estudio se registró un total de 37 especies de mamíferos comprendidas en 12 familias y 
seis órdenes taxonómicos. La unidad de vegetación y la forma en que fue registrada cada especie se 
muestran en el Cuadro 2.3-2. 
 
Los roedores (orden Rodentia) presentaron el mayor número de especies (49 %; Figura 2.3-1). Estas 
especies pertenecen a tres familias, siendo Muridae la predominante. Los carnívoros (orden Carnivora) 
constituyen el segundo grupo en riqueza de especies, acercándose al 22 % del total. Para este orden 
se registró la presencia de cuatro familias. El tercer grupo con mayor riqueza es el de los murciélagos 
(orden Chiroptera), con cerca del 14 %, encontrándose representados sólo por una familia: 
Phyllostomidae.  

Figura 2.3-1 Número de especies de mamíferos por familia, dentro de cada orden registrado* 
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Cuadro 2.3-2 Lista de especies de mamíferos registradas en el área de estudio 

Orden Familia Especie Nombre común Unidad de vegetación Tipo de 
Registro 

Didelphis pernigra Muca, zarigüeya orejiblanca Matorral de arbustos E Didelphimorphia Didelphidae 
Marmosops neblina Comadrejita marsupial Bosque montano alto C 
Anoura geoffroyi Murciélago longirostro sin cola Matorral de arbustos C 
Desmodus rotundus Vampiro común Bosque seco caducifolio C 
Micronycteris microtis Murciélago orejudo Bosque montano alto C 
Platalina genovensium Murciélago longirostro peruano Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios C 

Chiroptera Phyllostomidae 

Sturnira erythromos Murciélago frugívoro oscuro Bosque montano alto C 
Primates Atelidae Lagothrix cana Mono choro Bosque montano alto E 

Canidae Lycalopex culpaeus Zorro colorado Bosque montano alto, bosque de eucaliptos, matorral de arbustos, 
pajonal de puna, áreas de cultivo, vegetación hidromórfica costera E 

Ursidae Tremarctos ornatus Oso andino, oso de anteojos Bosque montano alto, matorral de arbustos E 

Conepatus chinga Zorrillo Bosque montano alto, bosque de eucaliptos, matorral de arbustos, 
pajonal de puna, áreas de cultivo E 

Lontra longicaudis Nutria, lobo pequeño de río Bosque montano alto E Mustelidae 

Mustela frenata Comadreja Matorral de arbustos, áreas de cultivo E 
Leopardus sp. Tigrillo Bosque montano alto E 
Lynchailurus pajeros Gato montés Vegetación hidromórfica costera E 

Carnivora 

Felidae 
Puma concolor Puma, león Bofedal, áreas de cultivo Hu, E 

Camelidae Lama vicugna Vicuña Pajonal de puna A. E 
Pudu mephistophiles Pudu, sacha cabra Bosque montano alto E Artiodactyla Cervidae 
Odocoileus peruvianus Venado de cola blanca Bosque montano alto, matorral de arbustos,  bosque de eucaliptos, 

pajonal de puna, áreas de cultivo E, Hu, A 

A = Avistamiento, C = captura, E = entrevista, He = heces, Hu = huellas 
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Cuadro 2.3-2 Lista de especies de mamíferos registradas en el área de estudio (continuación) 

Orden Familia Especie Nombre común Unidad de vegetación Tipo de 
Registro 

Akodon juninensis Ratón campestre de Junín Bofedal, pajonal de puna C 
Akodon subfuscus Ratón campestre moreno Cultivos, pajonal de puna C 
Akodon torques Ratón campestre Bosque montano alto C 
Auliscomys pictus Ratón orejón pintado Pajonal de puna C 
Auliscomys sublimis Ratón orejón sublime Bofedal C 
Calomys lepidus Ratón vespertino precioso Bofedal C 

Calomys sorellus Ratón vespertino rojizo Bosque ralo perennifolio, bosque de eucaliptos, matorral de arbustos, 
bofedal, pajonal de puna, áreas de cultivo C 

Mus musculus* Ratón Vegetación hidromórfica costera C 
Oligoryzomys andinus Ratón arrozalero andino Bosque montano alto C 
Oligoryzomys arenalis Ratón arrozalero de los arenales Vegetación hidromórfica costera C 
Oryzomys keaysi Ratón arrozalero Bosque montano alto C 
Oryzomys xantheolus Ratón arrozalero amarillento Monte ribereño C 

Phyllotis amicus Ratón orejón amigo Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios C 

Phyllotis xanthopygus Ratón orejón austral Bosque ralo perennifolio, bofedal, pajonal de puna C 
Rattus norvegicus* Rata de Noruega Vegetación hidromórfica costera C 

Muridae 

Thomasomys oreas Ratón montaraz marcado Bosque montano alto C 
Caviidae Cavia tshudii Cuy silvestre Vegetación hidromórfica costera E, Hu, C 

Rodentia 

Chinchillidae Lagidium peruanum Vizcacha peruana Bofedal, bosque de eucaliptos, bosque montano alto E, A 
A = Avistamiento, C = captura, E = entrevista, He = heces, Hu =huellas 
*Especies introducidas o no nativas.2 
 

                                                      
2  Especie nativa es aquella cuyo linaje se originó en un sitio cercano al área de distribución. Especie introducida es aquella cuyo linaje se originó en un lugar muy alejado a su área actual de 

distribución, y generalmente es introducida directa o indirectamente por el hombre. 
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En los transectos ubicados en ambientes costeros (aproximadamente alrededor de 1 300 msnm, desde 
la unidad de cactáceas columnares dispersas y arbustos caducifolios hasta cerca del nivel del mar) se 
registró nueve especies, comprendidas en cinco familias y tres órdenes. Estos resultados concuerdan 
con los patrones de distribución conocidos para los mamíferos, siendo la Cordillera de los Andes la 
principal barrera geográfica para su distribución (Pearson 1982). En las unidades de vegetación 
ubicadas en la cordillera andina, aproximadamente a partir de 1 300 msnm hasta los pajonales y 
bosques montanos en Chiquintirca, se registró 30 especies distribuidas en 11 familias y seis órdenes. 
 
Como se puede observar en la Figura 2.3-2, el bosque montano alto es la unidad con mayor riqueza de 
especies (14 especies); seguido por el pajonal de puna con 12. En las zonas costeras la unidad de 
vegetación hidromórfica costera es la que registra mayor cantidad de especies (seis).  

Figura 2.3-2 Número de especies de mamíferos registradas en el área de estudio por unidad de 
vegetación * 
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BMA = Bosque montano alto, BRP = Bosque ralo perennifolio, EU = Bosque de Eucaliptos, MA = Matorral de arbustos, BSC = Bosque 
seco caducifolio, BO = bofedal, Pp = Pajonal de puna, CV = Áreas de cultivo, VCA = Vegetación de cactáceas columnares y arbustos 
caducifolios, VH = Vegetación hidromórfica costera, MR = Monte ribereño 
*Se considera el número total de especies registradas en el área de estudio (por captura, encuesta, avistamiento, huellas, heces, etc.)  
 
En la Figura 2.3-3 se aprecia la distribución del número de especies por orden taxonómico y unidad de 
vegetación. De acuerdo a este gráfico el mayor número de especies de roedores se registró en el 
pajonal de puna y en el bofedal. Asimismo, se registró roedores en todas las unidades de vegetación 
excepto en el bosque seco caducifolio, donde la única especie registrada es un murciélago (orden 
Chiroptera). Los murciélagos fueron registrados también en el bosque montano alto, en los matorrales 
(que comprenden arbustos resinosos y/o espinosos) y en la vegetación de cactáceas columnares y 
arbustos caducifolios. Por otro lado, la única especie de primate registrada corresponde al bosque 
montano alto. 
 
En general, en los hábitats cordilleranos, los roedores (orden Rodentia) fueron el grupo con mayor 
número de especies, seguido por los carnívoros (orden Carnívora) y los murciélagos (orden 
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Chiroptera), con 14 y 7 especies respectivamente. En los hábitats costeros los roedores fueron también 
el grupo con el mayor número de especies, seis (06) en total. El detalle de la composición de especies 
registradas por unidad de vegetación se presenta en el Anexo 4.4.5 del Volumen V. 

Figura 2.3-3 Número de especies de mamíferos registradas en el área de estudio por orden 
taxonómico y unidad de vegetación * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BMA = Bosque montano alto, BRP = Bosque ralo perennifolio, EU = Bosque de eucaliptos, MA = Matorral de 
arbustos, BSC = Bosque seco caducifolio, BO = bofedal, Pp = Pajonal de puna, CV = Cultivos, VCA = Vegetación 
de cactáceas columnares y arbustos caducifolios, VH = Vegetación hidromórfica costera, MR = Monte ribereño. 
*Se considera el número total de especies registradas en el área de estudio (por captura, encuesta, avistamiento, 
huellas, heces, etc.)  

 
De acuerdo a la revisión de literatura especializada, existen especies que se encontrarían 
potencialmente en el área de estudio aunque no hayan sido registradas durante la evaluación de 
campo (ver Lista de especies potencialmente presentes, Anexo 4 del Volumen V de Anexos). Estas 
especies son mayormente roedores múridos y murciélagos. Entre las más importantes se encuentran: 
el marsupial Monodelphis cf. theresa y los roedores Akodon orophilus, Thomasomys kalinowskii y T. 
notatus, endémicos de la selva alta peruana así como el roedor Phyllotis amicus, endémico de la 
vertiente occidental de los Andes. Entre las especies grandes se encuentran: el mono choro Lagothrix 
cana y los cérvidos Hippocamelus antisensis y Pudu mephistophiles, estos últimos incluidos en 
categorías de conservación nacionales e internacionales. 
 
La evaluación de los transectos complementarios en los hábitats de cordillera muestra la presencia del 
roedor Akodon cf. boliviensis en la unidad de pajonal de puna, así como de los roedores Akodon sp., 
Chroeomys jelskii y Oligoryzomys sp. en el bofedal. Por otro lado, tres especies de roedores (Akodon 
subfuscus, Calomys lepidus y C. sorellus) fueron capturadas en transectos complementarios 
establecidos en césped de puna. Por lo tanto se considera probable la presencia de dichas especies en 
las respectivas unidades de vegetación dentro del área de estudio (ver Registros realizados en los 
transectos complementarios por transecto y unidad de vegetación, Anexo 4 del Volumen V). 
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Es también probable un incremento en el número de especies en costa. Éste se espera sobretodo a 
nivel de murciélagos, donde las especies potencialmente presentes son Amorphochilus schnablii, 
Myotis atacamensis, Mormopterus kalinowskii, Nyctinomops aurispinosus y Tomopeas ravus (La Val 
1973, Koopman 1978, Hernández y Velásquez 1996). Esta última especie es endémica de la costa y de 
la vertiente occidental de los Andes. Otras especies potenciales para la zona son dos especies de 
marsupiales: la muca Didelphis pernigra y la comadrejita marsupial Thylamys pallidior. Entre los 
mamíferos de mayor tamaño se espera la presencia del zorro de costa Lycalopex griseus o del zorro de 
sechura L. sechurae (Dávila et al. 1987, TgP 2001). La presencia del guanaco Lama guanicoe también 
es probable en la zona ya que ocasionalmente ha sido visto en la parte baja del valle del río Cañete 
(TgP 2001). 
 
Asimismo, se espera la presencia del murciélago Histiotus macrotus en la unidad de monte ribereño, 
dado que un individuo de esta especie fue registrado en la evaluación de los transectos 
complementarios en un hábitat similar (ver Registros realizados en los transectos complementarios por 
transecto y unidad de vegetación, Anexo 4 del Volumen V). 

2.3.2 ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD 

La abundancia y riqueza se correlacionó con los índices de diversidad de Shannon-Wiener (H) y de 
Simpson (1-D) (ver Generalidades 1.0). Los valores obtenidos para cada transecto de muestreo se 
presentan en el Cuadro 2.3-3, mientras que los valores por unidad de vegetación se muestran en el 
Cuadro 2.3-4. En los Anexos 4.4.5 y 4.4.6 del Volumen V se detalla la abundancia de las especies para 
cada unidad de vegetación y transecto de muestreo. 

Cuadro 2.3-3 Número de especies, individuos e índices de diversidad por transecto de muestreo* 

Unidad de vegetación Transecto de 
muestreo 

Número de 
especies 

Número de 
individuos H’ 1-D 

Ma-01 1 11 0 0 
Ma-02 2 11 0,68 0,3 
Ma-03 4 4 2 0,75 
Ma-04 2 20 0,29 0,1 

Bosque montano alto 

Ma-05 4 7 1,84 0,69 
Bosque ralo perennifolio Ma-13 2 4 0,81 0,38 
Bosque de eucaliptos Ma-19 1 5 0 0 
Bosque seco caducifolio Ma-10 1 1 0 0 

Ma-08 1 1 0 0 
Ma-15 1 2 0 0 Matorral de arbustos 
Ma-16 1 2 0 0 
Ma-21 1 5 0 0 
Ma-22 1 2 0 0 
Ma-25 1 3 0 0 
Ma-27 1 2 0 0 
Ma-29 1 1 0 0 

Bofedal 

Ma-30 2 2 1 0,5 
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Cuadro 2.3-3 Número de especies, individuos e índices de diversidad por transecto de muestreo* 
(Continuación) 

Unidad de vegetación Transecto 
de muestreo 

Número de 
especies 

Número de 
individuos H’ 1-D 

Ma-12 2 6 0,65 0,28 
Ma-24 2 3 0,92 0,44 
Ma-26 1 1 0 0 
Ma-28 2 7 0,86 0,41 
Ma-31 2 9 0,76 0,35 

Pajonal de puna 

Ma-32 1 5 0 0 
Ma-07 1 1 0 0 Cultivos 
Ma-20 2 11 0,44 0,17 
Ma-34 1 2 0 0 
Ma-35 1 6 0 0 

Vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos 
caducifolios Ma-37 1 1 0 0 

Ma-39 3 5 1,37 0,56 Vegetación hidromórfica 
costera Ma-40 1 2 0 0 

Ma-42 2 3 0,92 0,44 Monte ribereño 
Ma-43 2 4 1 0,5 

H’= Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D= Índice de diversidad de Simpson 
*Sólo se consideran los transectos donde se obtuvo capturas en el área de estudio 

 
De acuerdo al Cuadro 2.3-3, los transectos con un mayor valor del índice de Shannon-Wiener y con 
mayor riqueza fueron: Ma-03 (H’ = 2 y 1-D = 0,7) y Ma-05 (H’ = 1,84 y 1-D = 0,69). Por otro lado, el 
transecto con mayor número de individuos fue Ma-04. La mayor abundancia en este transecto se 
explica por la presencia de 19 individuos del murciélago Sturnina erythromos. Todos estos transectos 
están ubicados en la unidad de bosque montano alto, cerca de la Estación de Bombeo # 3 (PS# 3) del 
gasoducto de TgP, en Chiquintirca. Se esperaba encontrar una alta diversidad en este hábitat por 
tratarse de un bosque lluvioso. 

Cuadro 2.3-4 Número de especies, individuos e índices de diversidad* por unidad de vegetación 

Unidad de vegetación Número de 
especies 

Número de 
individuos H’ 1-D 

Bosque montano alto 7 53 1,71 0,58 
Bosque ralo perennifolio 2 4 0,81 0,38 
Bosque de eucaliptos 1 5 0 0 
Bosque seco caducifolio 1 1 0 0 
Matorral de arbustos 2 5 0,97 0,48 
Bofedal 5 15 2,07 0,73 
Pajonal de puna 5 31 1,28 0,43 
Áreas de cultivo 3 12 0,82 0,29 
Vegetación de cactáceas columnares y 
arbustos caducifolios 2 9 0,92 0,44 

Vegetación hidromórfica costera 4 7 1,84 0,69 
Monte ribereño 2 7 0,99 0,49 
H’= Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D= Índice de diversidad de Simpson. 
* El cálculo de los índices no incluyen especies registradas por encuestas u observaciones. 
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Como se observa en el Cuadro 2.3-4, el bofedal es en general la unidad de vegetación más diversa, 
registrando un valor de 2,07 para el índice de Shannon-Wiener y 0,73 para el de Simpson. En segundo 
y tercer lugar están las unidades de vegetación hidromórfica costera y el bosque montano alto. La 
oferta de alimento de estos hábitats, así como el potencial de refugio, son características que los hacen 
atractivos para diferentes especies. 
 
La especie más abundante en el bofedal fue el roedor Phyllotis xanthopygus, seguida por otra especie 
de roedor, Calomys lepidus; ellos representan el 40 % y el 27 % del total de individuos colectados en el 
pajonal. La alta abundancia de estas especies incrementa su valor ecológico, ya que es un probable 
componente de la dieta de depredadores como zorros, aguiluchos, etc. 
 
Si se considera sólo los hábitats de cordillera, el bosque montano alto ocupa el segundo lugar en 
diversidad de acuerdo a ambos índices: Shannon-Wiener (1,71); Simpson (0,58). Destaca la gran 
cantidad de individuos del murciélago Sturnira erythomos, alrededor del 60% del total colectado, y del 
roedor Akodon torques, que representa el 23 % de los individuos capturados. Ambas son especies 
típicas de los bosques montanos orientales (Pacheco et al. 1993). Sturnira erythromos es una especie 
importante pues es dispersora de semillas y por tanto promueve la regeneración de los bosques.  
 
Por otro lado, el bosque de eucaliptos y el bosque seco caducifolio —ambos con una sola especie 
registrada— representan las unidades menos diversas, posiblemente por ser hábitats modificados y 
secos. 
 
Entre los hábitats de costa, el más diverso fue la unidad de vegetación hidromórfica costera, con un 
valor de 1,84 para el índice de Shannon-Wiener y 0,69 para el de Simpson; seguido por la unidad de 
monte ribereño con 0,99 y 0,49 respectivamente. Estos valores se explican por las posibilidades de 
refugio, alimento y probablemente sitios de reproducción que estos hábitats ofrecen a la mastofauna 
local. Vale la pena resaltar que en la vegetación hidromórfica dos roedores introducidos representan el 
75% del total de individuos capturados. Estos son el ratón común (Mus musculus) y la rata de Noruega 
(Rattus norvegicus). Por otro lado, en el monte ribereño Mus musculus representa el 57 % del total de 
individuos. 
 
Si bien no hay datos discretos sobre la abundancia de los mamíferos de mayor tamaño, en algunos 
casos es posible realizar algunas estimaciones sobre la base de los registros realizados por 
avistamiento, encuestas, huellas, heces, etc. Debe considerarse además que estas especies tienen 
una mayor capacidad de desplazamiento, por lo que su rango de distribución es mayor al área del 
transecto en el que se reporta su presencia. 
 
Se observó una población de vicuñas (Lama vicugna o Vicugna vicugna) en el pajonal de puna del 
altiplano al este de Huaytará, en el distrito de Ayaví, Huancavelica (transecto de muestreo Ma-31). Se 
estimó la presencia de alrededor de 40 vicuñas distribuidas por lo menos en seis grupos, pudiendo 
considerarse una especie abundante en esta zona. Asimismo, los resultados del informe de definición 
del trazo (Volumen V de Anexos) señalan dos tramos de recorrido comprendidos en el distrito de Ayaví, 
aproximadamente entre el trazo del ducto y el poblado de Puquio Cancha, como zonas de mayor 
abundancia relativa de vicuñas. Estos valores corresponden a 50 individuos/km y 44 individuos/km. 
 
El zorro andino Lycalopex culpaeus se distribuye en todo el altiplano. En el área de estudio se registró 
mediante entrevistas en todas las unidades de vegetación de sierra con excepción del bosque ralo 
perennifolio, y por el avistamiento de un individuo cerca de la laguna Janchiscocha (transecto 
complementario R-07) entre el pajonal de puna y el bofedal. El zorro andino es más frecuente en sitios 
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con ganadería ovina y camélida, donde es considerado perjudicial por los lugareños debido a que 
puede atacar al ganado. Esto fue corroborado en la localidad de Putaja (Ayacucho), a través de las 
entrevistas realizadas a los pobladores como parte del informe de definición del trazo (Volumen V de 
Anexos). Además, es probable que el zorro andino Lycalopex culpaeus baje ocasionalmente a la costa, 
como lo confirma su registro en las cercanías de la laguna Morón (Ma-40). 
 
El oso de anteojos Tremarctos ornatus se distribuye a lo largo de toda la vertiente oriental peruana. Su 
presencia fue confirmada por entrevistas realizadas a pobladores en el bosque montano alto de la zona 
de Chiquintirca (Ma-01) y en el matorral ubicado cerca de la quebrada Uras (Ma-08). Esta especie ha 
sido registrada en estos hábitats en estudios anteriores (TgP 2001) y es considerada una especie 
frecuente en esta zona. 
 
La vizcacha Lagidium peruanum se distribuye desde cerca del nivel del mar hasta por encima de los  
4 000 msnm, considerándose frecuente. Esta especie se registró en bofedales, pajonales de puna y 
zonas de cultivos altoandinas. Se observó un grupo bastante numeroso (20-30 individuos) en un 
bofedal cercano a Chaupi en Huaytará (Ma-29) y otro grupo más pequeño de cuatro individuos en un 
pajonal de puna cerca de la laguna Janchiscocha (R-07). Asimismo, en los roquedales del cerro 
Choccehuatgra (Ayacucho) se observó una comunidad numerosa de roedores, de acuerdo a los datos 
colectados como parte del informe de definición del trazo (Volumen V de Anexos). 
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2.4 ANFIBIOS Y REPTILES 

La evaluación de los anfibios y reptiles (herpetofauna) presentes en el área de estudio se realizó 
empleando las técnicas de encuentro visual (Heyer et al. 1994) y de muestreo cuantitativo a corto 
plazo. La primera se aplicó en transectos de muestreo establecidos en los diferentes hábitats 
identificados en el área de estudio, mientras que la segunda se utilizó en los alrededores de los 
transectos y durante el desplazamiento hacia los mismos. Los datos obtenidos con ambas técnicas 
permitieron elaborar la lista de especies presentes en el área de estudio que se presenta en la sección 
2.4.1 y realizar el cálculo de índices de diversidad que se muestra en la sección 2.4.2. La descripción 
de la metodología de evaluación se detalla en el Anexo 4.5.1 del Volumen V. 
 
En el área de estudio se estableció 81 transectos de muestreo de acuerdo a la distribución que se 
presenta en el Cuadro 2.4-1 y en el mapa de transectos de muestreo del Volumen VI (Mapa 2-3), en 
donde por motivos de escala los transectos son representados como puntos. En los Anexos 4.5.2 y 
4.5.3 del Volumen V se presenta una descripción y ubicación de cada transecto de muestreo. 

Cuadro 2.4-1 Transectos de muestreo para la evaluación de la herpetofauna 

Unidad de vegetación Símbolo No. de 
transectos Código de los transectos de muestreo 

Bosque montano alto BMA 3 He-1*, He-2*, He-4 
Cultivos asociados a la cordillera  
andina CV* 8 He-3, He-11, He-12, He-14, He-21, He-34, He-35, He-

36 
Zona arbustiva montana ZAM 2 He-5, He-6 

Pajonal de puna Pp 8 He-7*, He-8*, He-9*, He-18, He-19, He-42, He-43, He-
47 

Césped de puna Cp 5 He-10*, He-48, He-49, He-50, He-51 
Matorral de arbustos** MA 4 He-13, He-17, He-20, He-45  
Bosque seco caducifolio BSC 2 He-15, He-16 
Bosque de eucaliptos EU 1 He-22 
Bosque ralo perennifolio BRP 1 He-23 

Bofedal BO 17 
He-24, He-25, He-26, He-27, He-28, He-29, He-30,  
He-31, He-32, He-33, He-37, He-38, He-39*, He-40,  
He-41, He-44, He-46 

Matorral mixto MM 4 He-52, He-53, He-54, He-55 
Vegetación de cactáceas
columnares y arbustos caducifolios VCA 3 He-56, He-57, He-58 

Vegetación de cactáceas 
columnares dispersas Vc 1 He-59 

Vegetación desértica Vd 7 He-60, He-61, He-62, He-69, He-72, He-77, He-78  
Cultivos asociados al valle del río 
Pisco CV** 4 He-63, He-67, He-71, He-79 

Vegetación hidromórfica costera VH 3 He-64, He65, He-68 

Monte ribereño MR 5 He-66, He-70, He-74, He-75, He-80 

Desierto con tillandsias DT 3 He-73, He-76, He-81 
* Transectos complementarios. 
** Incluye matorrales de arbustos resinosos y espinosos 
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Los transectos resaltados con un asterisco en el Cuadro 2.4-1 corresponden a transectos 
complementarios que se ubicaron en hábitats similares y colindantes al área de estudio. Considerando 
que la información sobre las poblaciones de anfibios y reptiles es escasa en términos generales, los 
datos registrados en estos transectos se emplean en el análisis de composición, abundancia y 
diversidad que se presenta en las secciones siguientes.  
 
La información obtenida en los transectos también se complementó con datos de entrevistas, 
avistamientos ocasionales lejos de los transectos de muestreo, revisión bibliográfica (Duellman 1979, 
Péfaur y Duellman 1980, Cadle y Patton 1988, Sinsch 1986) y datos reportados durante la supervisión 
de la definición del trazo (informe de Supervisión del Trazo del Gasoducto, Volumen V de Anexos). 

2.4.1 COMPOSICIÓN DE ESPECIES 

En el área de estudio1 se registró un total de 17 especies, correspondientes a tres familias de la clase 
Amphibia y cinco familias de la clase Reptilia (ver Figura 2.4-1). 

Figura 2.4-1 Número de especies de anfibios y reptiles por familia, dentro de cada clase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del total de especies registradas, catorce se observaron en los transectos de muestreo y tres en 
lugares cercanos a los transectos y/o sólo por entrevistas. Estas tres especies se reportan en el 
Cuadro 2.4-2 con un asterisco porque no se observaron dentro de un transecto de evaluación. 
 
La familia Tropiduridae presentó el mayor número de especies, representando el 46% del total 
registrado en el área de estudio. En esta familia destacan por su abundancia las lagartijas de los 
géneros Microlophus y Liolaemus. Las familias Leptodactylidae y Bufonidae se ubican después, 
acercándose cada una de ellas al 12 % del total de especies. Las familias Hylidae, Gymnophthalmidae, 
Teiidae, Colubridae y Viperidae son las de menor presencia pues cada una registra 6 % de las 
especies (Figura 2.4-2). 
                                                      
1 Los datos de esta sección se han elaborado sobre la base de los registros realizados en los transectos (incluyendo los 

complementarios) y en áreas cercanas a los mismos. 
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Cuadro 2.4-2 Lista de especies de anfibios registradas en el área de estudio 

Clase Orden Familia Especie Nombre común Unidad de vegetación Transecto Registro  
Bufo limensis Sapo Monte ribereño He-75 C, R 

Cultivos en la cordillera andina He-11, He-12 C Bufonidae Bufo spinulosus Jampato Bofedal He-25, He-44 C 
Cultivos en la cordillera andina He-34 C, V Hylidae Gastrotheca marsupiata Rana marsupial Pajonal de puna * C 

Phrynopus sp A Rana Pajonal de puna He-8, He-9 C 

Amphibia Anura 

Leptodactylidae Pleurodema marmorata Rana Bofedal He-46 C 

Cuadro 2.4-3 Lista de especies de reptiles registradas en el área de estudio 

Clase Orden Suborden Familia Especie Nombre común Unidad de vegetación Transecto Registro 
Pajonal de puna He-7, He-8 C Gymnophthalmidae Proctoporus bolivianus Sukullucuy Césped de puna He-10 V 

Teiidae Dicrodon heterolepis Lagartija de cabeza colorada Cultivos en el valle del río Pisco * E 
Bofedal He-44, He-46 C Liolaemus cf. melanogaster Lagartija Césped de puna He-49 C 
Pajonal de puna He-42 C Liolaemus cf. polystictus Lagartija Bofedal He-44, He-46 C 
Pajonal de puna He-8 C Liolaemus walkeri Sukullucuy Bofedal He-25 C 

Liolaemus sp A Lagartija Pajonal de puna * C 
Microlophus theresiae Lagartija de los arenales Desierto con tillandsias He-73 C 
Microlophus thoracicus icae Lagartija de los gramadales Vegetación hidromórfica He-64, He-68 C, V 
Microlophus tigris Lagartija de lomas VCA He-57 C 

Sauria 

Tropiduridae 

Stenocercus apurimacus Lagartija Cultivos en la cordillera andina He-11 C 
Colubridae Alsophis elegans elegans Culebra He-75 C 

Reptilia Squamata 

Serpientes Viperidae Bothrops roedingeri Víbora de costa Monte ribereño He-80 M 
V = registro visual, C = captura, E = encuesta, M = muda, R = restos (osamenta, carcasa, etc.). El asterisco (*) indica que el registro correspondió a una observación realizada fuera del transecto de 
evaluación.  
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Figura 2.4-2 Porcentaje de especies de anfibios y reptiles por familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los transectos ubicados en ambientes costeros (aproximadamente entre 0 y 1 300 msnm) se 
registró una sola especie de anfibio, el sapo de Lima (Bufo limensis), y siete especies de reptiles: 
lagartijas (Microlophus theresiae, Microlophus thoracicus, Microlophus tigris y Dicrodon heterolepis) y 
serpientes (Alsophis elelgans elegans y Bothrops roedingeri).  
 
En hábitats de la cordillera andina –cultivos, bofedales, pajonales y césped de puna– se registró cuatro 
especies de anfibios (Bufo spinulosus, Gatrotheca marsupiata, Phrynopus sp A y Pleurodema 
marmorata) y seis especies de lagartijas (Proctoporus bolivianus, Liolaemus melanogaster, Liolaemus 
polystictus, Liolaemus walkeri, Liolaemus sp A y Stenocercus apurimacus). 
 
Las especies registradas en los transectos de evaluación también se observaron durante la 
supervisión de la definición del trazo del gasoducto, específicamente en el sector Acocro - Huaytará 
(ver informe de Supervisión del Trazo del Gasoducto, Volumen V de Anexos). En el Cuadro 2.4-4 se 
indica los lugares donde se obtuvo registros durante esa supervisión. 

Cuadro 2.4-4 Registro de anfibios y reptiles durante la supervisión del trazo del gasoducto 

Lugar de registro (coordenadas UTM) Especies 

Cerro Incapara (8 548 911, 607 593) Liolaemus cf. polystictus 
Cerro Achcacruz Orcco (8 525 914, 590 484) Liolaemus df. melanogaster 

Pleurodema marmorata 
Liolaemus walkeri Entre el cerro Huishcachayojorjo (8 526 056, 580 477) y el cerro 

Choccehuacgra (8 525 642, 583 034) Liolaemus sp. 
Liolaemus cf. melanogaster Entre la laguna Challhuacocha (8 531 152, 548 288) y el cerro 

Jelloorcco (8 530 255, 546 513) 
Quebrada Antacocha (8 530 010, 537 432) 
Cerro Huanquico (8 530 142, 531 753) Liolaemus cf. polystictus 

Quebrada Pichjahuasi (8 526 780, 513 787) Bufo spinulosus 

Bufonidae 
12%

Hylidae 
6%

Leptodactylidae 
12%

Gymnophthalmidae 
6%

Teiidae 
6%

Tropiduridae 
46%

Colubridae
6%

Viperidae 
6%
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Lugar de registro (coordenadas UTM) Especies 

Laderas del cerro Quinga (8 529 564, 540 862) 
Cerro Churiac (8 529 554, 526 492) 
Entre Yurajpata (8 524 569, 503 197) y Costapa (8 523 925, 
502 587), a 2 km del río Pampas 
Cerro Sacsaccaca (8 519 390, 501 519) 

Liolaemus cf. polystictus 

Liolaemus cf. melanogaster Entre 8 509 956, 491 826 y 8 513 269, 497 886; en el río Leche 
Leche Liolaemus cf. polystictus 

 
Como se observa en la Figura 2.4-3 y los Cuadros 2.4-2 y 2.4-3, la unidad de vegetación donde se 
registró más especies de anfibios y reptiles fue el pajonal de puna. Las especies presentes en esta 
unidad fueron Phrynopus sp A, Proctoporus bolivianus, Liolaemus cf polystictus, Liolaemus walkeri, 
Gastrotheca marsupiata y Liolaemus sp A. Las dos últimas se observaron en lugares cercanos a los 
transectos de evaluación. La distribución altitudinal en las distintas unidades de muestreo se detalla en 
el Anexo 4.5.6 del Volumen V. 

Figura 2.4-3 Número de anfibios y reptiles registrados por unidad de vegetación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CV* = Cultivos asociados a la cordillera andina, Pp = Pajonal de puna, Cp = Césped de puna, 
BO = Bofedal, VCA = Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios, CV** = 
Cultivos asociados al valle del río Pisco, VH = Vegetación hidromórfica costera, MR = Monte 
ribereño y 
DT = Desierto con tillandsias. 
Se considera el número total de especies registradas en el área de estudio (por captura, 
entrevista, avistamiento, etc.). 

 
El bofedal fue la segunda unidad de vegetación con mayor número de especies (ver Figura 2.4-3 y 
Cuadro 2.4-2). Se registró cinco especies: Bufo spinulosus, Pleurodema marmorata, Liolaemus cf 
melanogaster, Liolaemus cf polystictus, y Liolaemus walkeri. Las dos últimas especies de lagartijas se 
encontraron en bofedal y pajonal de puna.  
 
Los anfibios Bufo spinulosus, Gastrotheca marsupiata, Phrynopus sp A y Pleurodema marmorata, 
registrados en hábitats de cordillera andina como bofedales y pajonales de puna, fueron también 
reportados por Sincsh (1986) en la evaluación de anfibios y reptiles que realizó para la sierra central. 
Duellman (1979) reporta también la presencia de especies de los géneros Phynopus, Gastrotheca, 
Liolaemus, Proctoporus y Pleurodema en Ayacucho, específicamente en el abra Tapuna y el abra 
Toccloccasa, aproximadamente a 7 y 2 km del trazo propuesto para el gasoducto.  
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Sobre la base de la información publicada por Rodríguez et al. (1993), Carrillo e Icochea (1995), 
Pesantes (2000), Dixon y Markezich (1979), Thomas (1977), Dixon (1989), Schmidt y Walker (1943) y 
TgP (2001). Se señala la lista de anfibios y reptiles potencialmente presentes en el área de estudio en 
el Anexo 4.5.4 del Volumen V. 
 
Entre las especies potencialmente presentes en el área de estudio destacan las del género 
Telmatobius para las que se reportan bajas poblaciones (Young et al. 2004). En la evaluación 
realizada antes de la construcción del gasoducto anterior (TgP 2001) se registró la presencia de 
Telmatobius jelskii, especie que también ha sido reportada por Sinsch (1986) para la sierra central del 
Perú. Durante la evaluación de campo no se observó ningún individuo adulto ni juvenil de esta especie. 
La información proporcionada por la población local indicaría su posible presencia en áreas cercanas 
al río Vinchos. La falta de registros indicaría que las poblaciones de las especies de este género en el 
área de estudio son reducidas. 
 
Considerando la distribución altitudinal de las especies encontradas en el área de estudio, Bufo 
spinulosus, Liolaemus cf melanogaster y Liolaemus cf polystictus se registran en zonas de mayor 
altitud (4 509 msnm). Estas especies están adaptadas a ambientes muy fríos y poseen mecanismos 
termorregulatorios. Dos especies presentan amplios rangos de distribución altitudinal: Bufo spinulosus 
(entre 4 509 y 2 361 msnm) y Microlophus tigris (entre 3 254 y 1 298 msnm). La especie con el registro 
altitudinal más bajo es Bothrops roedingeri a 137 msnm, le siguen Alsophis elegans elegans y Bufo 
limensis a 197 msnm. 

2.4.2 ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD 

El número de especies e individuos registrados de herpetofauna en los transectos de muestreo y las 
unidades de vegetación se correlacionó con los índices de diversidad de Shannon-Wiener (H) y de 
Simpson (1-D). Los valores obtenidos para cada transecto de muestreo y unidad de vegetación se 
presentan en el Cuadro 2.4-5. En el Anexo 4.5.5 del Volumen V se detalla la abundancia registrada en 
cada unidad de vegetación y transecto de muestreo. 

Cuadro 2.4-5 Número de especies, individuos e índices de diversidad de la herpetofauna por unidad 
de vegetación 

Unidad de vegetación Transecto de 
muestreo 

No. de 
especies 

No. de 
individuos H’ 1-D 

He-11 2 3 0,92 0,44 
He-12 1 2 0 0 Cultivos** 
He-34 1 6 0 0 
He-7* 1 3 0 0 
He-8* 3 8 1,41 0,59 
He-9* 1 1 0 0 Pajonal de puna 

He-42 1 1 0 0 
He-10* 1 1 0 0 Césped de puna He-49 1 1 0 0 
He-25 2 2 1 0,5 
He-44 3 4 1,5 0,63 Bofedal 
He-46 3 7 1,15 0,45 

Vegetación de cactáceas y 
arbustos caducifolios He-57 1 1 0 0 
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Unidad de vegetación Transecto de 
muestreo 

No. de 
especies 

No. de 
individuos H’ 1-D 

He-64 1 4 0 0 Vegetación hidromórfica 
costera He-68 1 5 0 0 

He-75 2 2 1 0,5 Monte ribereño He-80 1 1 0 0 
Desierto con tillandsias He-73 1 1 0 0 
H’= Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D= Índice de diversidad de Simpson 
*Sólo se consideran los transectos donde se obtuvo capturas en el área de estudio. 
** Asociados a la cordillera andina. 

 
Los datos presentados en el Cuadro 2.4-5 muestran que He-44 —ubicado en el bofedal cercano a la 
laguna Tagracocha— fue el transecto con mayor diversidad y riqueza (H’ = 1,5 y 1-D = 0,63). En este 
transecto se registró tres especies y cuatro individuos: Bufo spinulosus (un individuo), Liolaemus cf. 
melanogaster (un individuo) y Liolaemus cf. polystictus (dos individuos).  
 
En segundo lugar está el transecto He-8* (H’ = 1,41 y 1-D = 0,59), ubicado en un área de pajonal de 
puna cercana a la laguna Osjococha. Los datos de este transecto complementario permiten inferir la 
diversidad de la herpetofauna en zonas del área de estudio con características similares (por ejemplo, 
pajonales cercanos a las lagunas Yanacocha y Yanapaccha) que se encuentran a una altitud mayor de 
4 000 msnm. 
 
En el transecto He-8* se registró también el mayor número de individuos: una rana (Phrynopus sp. A) y 
siete lagartijas (cuatro Proctoporus bolivianus y tres Liolaemus walkeri). En el transecto He-46, ubicado 
en el bofedal cercano al cerro Pucaccasa (Chaupi), se registró siete individuos: una rana (Pleurodema 
marmorata) y seis lagartijas (un Liolaemus cf. melanogaster y cinco Liolaemus cf. polystictus).  
 
Los índices de diversidad obtenidos por unidad de vegetación se muestran en el Cuadro 2.4-6. 

Cuadro 2.4-6 Número de especies, individuos e índices de diversidad por unidad de vegetación 

Unidad de vegetación No. de 
especies 

No. de 
individuos H’ 1-D 

Cultivos asociados a la cordillera andina 3 11 1,32 0,56 
Pajonal de puna 4 13 1,67 0,63 
Césped de puna 2 2 1 0,5 
Bofedal 5 13 1,88 0,65 
Vegetación  de cactáceas y arbustos 
caducifolios 1 1 0 0 

Vegetación  hidromórfica costera 1 9 0 0 
Monte ribereño 3 3 1,58 0,67 
Desierto con tillandsias 1 1 0 0 

El cálculo de los índices de diversidad no incluye datos de especies registradas por encuestas y observaciones fuera de los 
transectos. 
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La unidad de vegetación más diversa fue el bofedal con un valor de 1,88 para el índice de Shannon-
Wiener y 0,65 para el índice de Simpson. En esta unidad de vegetación se establecieron diecisiete 
transectos de muestreo y sólo en tres de ellos se registraron individuos, correspondientes a cinco 
especies: Bufo spinulosus, Pleurodema marmorata, Liolaemus cf. melanogaster, Liolaemus cf. 
polystictus y Liolaemus walkeri. El número de individuos de esta unidad de vegetación representa el 
24,53% del total registrado durante la evaluación de campo.  
 
El pajonal de puna ocupa el segundo lugar en diversidad con el valor de 1,67 para el índice de 
Shannon-Wiener. En esta unidad de vegetación se evaluó ocho transectos encontrándose individuos 
en cuatro de ellos, correspondientes a cuatro especies: Phrynopus sp A, Proctoporus bolivianus, 
Liolaemus cf. polystictus y Liolaemus walkeri. El número de individuos registrados en esta unidad 
representa el 24,53 % del total, valor similar al registrado en el bofedal. Sobre la base de los individuos 
vistos fuera de los transectos de evaluación y la información obtenida de la población local, se 
esperaría un incremento en el número de especies registradas en esta unidad de vegetación (ver 
Cuadro 2.4-2).  
 
El monte ribereño es la unidad de vegetación que presenta el tercer lugar en diversidad con el valor de 
1,58 para el índice de Shannon-Wiener y es la más diversa dentro de los hábitats costeros. Las 
especies registradas en esta unidad de vegetación fueron Bufo limensis, Alsophis elegans elegans y 
Bothrops roedingeri, cada una de ellas representada por un espécimen. Estos registros representan el 
5,66% del total de individuos registrados en el área de estudio.  
 
Específicamente para anfibios, en el Cuadro 2.4-7 se presenta el número de individuos y especies así 
como sus respectivos índices de diversidad por transecto. El bajo numero de individuos y el registro de 
una sola especie en cada transecto evaluado, determina valores muy bajos índices de diversidad 
(H´ = 0 y 1-D = 0). En el transecto He-34 se encontró la mayor cantidad de individuos correspondientes 
a la especie Gastrotheca marsupiata. En la totalidad de los transectos se hallaron solo cinco especies 
de anfibios: Bufo limensis, Bufo spinulosus, Gastrotheca marsupiata, Phrynopus sp., y Pleurodema 
marmorata.  

Cuadro 2.4-7 Número de especies, individuos e índices de diversidad de anfibios por transectos 

Unidad de Vegetación  Transecto de 
muestreo  No. especies No. individuos H’ 1-D 

Monte ribereño He-75 1 1 0,00 0,00 
He-11 1 2 0,00 0,00 
He-12 1 2 0,00 0,00 Cultivos asociados a la cordillera 

andina 
He-34 1 6 0,00 0,00 
He-25 1 1 0,00 0,00 
He-44 1 1 0,00 0,00 Bofedal 
He-46 1 1 0,00 0,00 
He-8* 1 1 0,00 0,00 

Pajonal de puna 
He-9* 1 1 0,00 0,00 

H’= Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D= Índice de diversidad de Simpson 
Sólo se consideran los transectos donde se obtuvo registros en el área de estudio. 
 
En el Cuadro 2.4-8 se presenta la cantidad total de individuos y especies de anfibios por unidades de 
vegetación y sus respectivos índices de diversidad. Como se puede observar, el área de cultivo 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIB 2.4-9 

asociada a la cordillera andina es la mas diversa (H´=0,97 y 1-D = 0,48) y donde se encontró una 
mayor cantidad de individuos. El bofedal presenta la misma cantidad de especies que las áreas de 
cultivo lo cual le permite ocupar el segundo lugar en diversidad (H´=0,92 y 1-D = 0,44). De las especies 
registradas, Bufo spinulosus fue hallado tanto en las áreas de cultivo como en los bofedales. 

Cuadro 2.4-8 Número de especies, individuos e índices de diversidad de anfibios por unidades de 
vegetación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H’= Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D= Índice de diversidad de Simpson 
Sólo se consideran los transectos donde se obtuvo registros en el área de estudio. 

 
Específicamente para reptiles, el Cuadro 2.4-9 muestra el número de especies e individuos así como 
sus respectivos índices de diversidad por transecto. Dentro de la herpetofauna, los reptiles presentaron 
una mayor abundancia, riqueza y diversidad que los anfibios. 

Cuadro 2.4-9  Número de especies, individuos e índices de diversidad de reptiles por transectos 

Unidad de Vegetación Transecto de 
muestreo No. especies No. individuos H’ 1-D 

Vegetación de cactáceas columnares y 
arbustos caducifolios He-57 1 1 0,00 0,00 

He-64 1 4 0,00 0,00 
Vegetación hidromórfica costera 

He-68 1 5 0,00 0,00 
He-75 1 1 0,00 0,00 

Monte ribereño 
He-80 1 1 0,00 0,00 

Desierto con tillandsias He-73 1 1 0,00 0,00 
He-10* 1 1 0,00 0,00 

Césped de puna 
He-49 1 1 0,00 0,00 

Cultivos asociados a la cordillera andina He-11 1 1 0,00 0,00 
He-25 1 1 0,00 0,00 
He-44 2 3 0,92 0,44 Bofedal 
He-46 2 6 0,65 0,28 
He-7* 1 3 0,00 0,00 
He-8* 2 7 0,99 0,49 Pajonal de puna 
He-42 1 1 0,00 0,00 

H’= Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D= Índice de diversidad de Simpson 
* Transectos complementarios 
Sólo se consideran los transectos donde se obtuvo registros en el área de estudio. 
 
El transecto que presentó la mayor diversidad y abundancia de reptiles fue el He-8* en el pajonal de 
puna (H´=0,99 y 1-D = 0,49), con dos especies y siete individuos. En segundo lugar tenemos al 
transecto He-44 (H´=0,92 y 1-D = 0,44) en el bofedal, con dos especies y tres individuos; y el tercer 

Unidad de Vegetación No. especies No. individuos H’ 1-D 
Monte ribereño 1 1 0,00 0,00 
Cultivos asociados a la cordillera andina 2 10 0,97 0,48 
Bofedal 2 3 0,92 0,44 
Pajonal de puna 1 2 0,00 0,00 
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lugar en diversidad lo registró He-46 (H´=0,65 y 1-D = 0,28), también con dos especies pero con una 
mayor cantidad de individuos que el segundo. 
 
Se registraron diez especies distintas de reptiles en el área de estudio. En los transectos He-44 y 
He-46 se registró a Liolaemus cf. melanogaster y Liolaemus cf. polystictus y en He-8* a Proctoporus 
bolivianus y Liolaemus walkeri. El resto de transectos presentó solo una especie.  
 
El Cuadro 2.4-10 muestra la diversidad de especies y cantidad de individuos de reptiles por unidades 
de vegetación. Como puede verse, el pajonal de puna presentó el mayor índice de diversidad (H’ = 
1,24 y 1-D = 0,51), la mayor abundancia de individuos y la mayor cantidad de especies. Las especies 
registradas en orden de abundancia de mayor a menor fueron Proctoporus bolivianus, Liolaemus 
walkeri y Liolaemus cf. polystictus. 

Cuadro 2.4-10 Número de especies, individuos e índices de diversidad de reptiles por unidades de 
vegetación 

Unidad de Vegetación No.º especies No.º individuos H’ 1-D 

Vegetación de cactáceas columnares y 
arbustos caducifolios 1 1 0,00 0,00 

Vegetación hidromórfica costera 1 9 0,00 0,00 
Monte ribereño 2 2 1,00 0,50 
Desierto con tillandsias 1 1 0,00 0,00 
Césped de puna 2 2 1,00 0,50 
Cultivos asociados a la cordillera andina 1 1 0,00 0,00 
Bofedal 3 10 1,16 0,46 
Pajonal de puna 3 11 1,24 0,51 
H’= Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D= Índice de diversidad de Simpson 
Sólo se consideran los transectos donde se obtuvo capturas en el área de estudio. 

 
El bofedal esta en segundo lugar en diversidad, cantidad de especies y numero de individuos, pero 
casi tan igual como en el pajonal de puna. La principal diferencia en estas unidades de vegetación se 
produce por la presencia de especies como Proctoporus bolivianus encontrada en pajonal de puna y 
no en el bofedal, y de Liolaemus cf. melanogaster encontrada en el bofedal y no en el pajonal de puna. 
En el bofedal la abundancia de Liolaemus cf. polystictus es mayor que en el pajonal de puna. 
 
El tercer lugar en diversidad lo comparten el monte ribereño y el césped de puna, con dos especies 
cada una. En el césped de puna se registró a Proctoporus bolivianus y Liolaemus cf. melanogaster y 
en el monte ribereño a Alsophis elegans elegans y Bothrops roedingeri.  
 
En la vegetación hidromórfica se encontró una sola especie Microlophus thoracicus icae con 
abundancia semejante a la registrada en el bofedal y pajonal de puna. 
 
Las unidades de vegetación con los valores más bajos de índices de diversidad y abundancia de 
individuos, fueron: La vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios, el desierto con 
tillandsias y las zonas de cultivos asociados a la cordillera andina. En todos los casos se registró un 
solo individuo, para el primero de la especie Microlophus tigris, para el segundo de Microlophus 
theresiae, y para el tercero de Stenocercus apurimacus. 
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2.5 HIDROBIOLOGÍA 

Los ambientes acuáticos representativos del área de estudio corresponden a ríos, quebradas, lagunas 
y bofedales. En estos hábitats lénticos1 y lóticos2 se establecieron puntos de muestreo en los que se 
evaluó tres comunidades hidrobiológicas peces, bentos3 (o macroinvertebrados bentónicos) y 
plancton4, empleando métodos de colecta estandarizados (ver Anexo 4.6.1 del Volumen V). 
 
En ríos y quebradas (ambientes lóticos) los puntos de muestreo se localizaron aguas abajo y/o aguas 
arriba del cruce con el trazo propuesto para el nuevo gasoducto. En lagunas y bofedales (ambientes 
lénticos) los puntos de muestreo se definieron también en función del cruce con el trazo y/o cercanía al 
mismo. Se evaluó en total 50 puntos de muestreo; nueve corresponden a bofedales, ocho a lagunas, 
17 a quebradas y 16 a ríos. Su distribución en el área de estudio se resume en el Cuadro 2.5-1 y se 
observa en el mapa de puntos de muestreo del Volumen VI (Mapa 2-4). 
 
Los datos registrados en los puntos de muestreo se emplearon en la descripción de la composición, 
abundancia y diversidad de cada comunidad hidrobiológica (ver secciones 2.5.1, 2.5.2 y 2.5.3 de este 
capítulo). Dicha descripción considera la condición lótica o léntica (ver Cuadro 2.5-1) de cada hábitat, 
así como su ubicación altitudinal. De acuerdo a esta última característica, los hábitats acuáticos 
evaluados se agruparon en ambientes costeros, interandinos y altoandinos. Los primeros se 
encuentran entre 0 y 1 300 a 1 500 msnm, mientras que los segundos se presentan desde estas 
altitudes hasta 3 700 y 3 800 msnm. Los hábitats altoandinos se sitúan sobre 3 700 y 3 800 msnm.  
 
La información sobre la composición, abundancia y diversidad de cada comunidad hidrobiológica 
evaluada se complementó con datos registrados en hábitats similares y colindantes al área de estudio 
(puntos de muestreo complementarios, ver Volumen V de Anexos), evaluaciones previas realizadas en 
al zona (TgP 2001) e información bibliográfica especializada (Chang y Ortega 1996, Ortega y Chang 
1998, Ortega y Vari 1986, Ortega 1992, Riofrío et al. 2003). Gran parte de la bibliografía revisada 
corresponde a peces, siendo escasa la relacionada al plancton y bentos. Durante el trabajo de campo 
también se recopiló información de la población local, en especial relacionada al uso comercial o para 
alimentación de algunas especies de peces. 
 
Además de los datos sobre las comunidades hidrobiológicas, en los puntos de muestreo se anotó 
características generales de los hábitats evaluados, como: ancho y profundidad de los cuerpos de 
agua, tipo de corriente, transparencia, color de las aguas, tipo de orilla y parámetros fisicoquímicos 
(pH, temperatura del agua, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto). Estos datos se presentan en el 
Anexo 4.6.2 del Volumen V, y complementan las descripciones que se presentan en este capítulo y el 
de Calidad del Agua (Ver Sección 8.0 del Volumen IIA). 
 
 

                                                      
1 Hábitats acuáticos sin flujo de agua (corriente). En el área de estudio están representados por lagunas y bofedales. 
2 Hábitats acuáticos donde existe flujo constante de agua (corriente). En el área de estudio están representados por ríos y 

quebradas. 
3 Conjunto de organismos biológicos que viven asociados al fondo de los diferentes ambientes acuáticos. Esta comunidad 

está constituida principalmente por organismos invertebrados: insectos acuáticos, larvas, crustáceos y gusanos. 
4 Conjunto de organismos animales y vegetales microscópicos que flotan sobre las aguas saladas o dulces y que están 

compuestos por diferentes especies que se agrupan en fitoplancton (plancton vegetal) y zooplancton (plancton animal). 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción  Vol. IIB 2.5-2 

Cuadro 2.5-1 Puntos de muestreo para la evaluación de las comunidades hidrobiológicas 

Tipo de hábitat Nombre  Altitud 
(msnm) 

Código del punto 
de muestreo 

Río Alfarpampa (aguas abajo) 3 035 Hi-01 
Río Alfarpampa (aguas arriba) 3 125 Hi-03 
Río Sachapampa (aguas abajo) 3 178 Hi-04 
Río Sachapampa (aguas arriba) 3 282 Hi-05 
Río Torobamba (aguas abajo) 2 390 Hi-11 
Río Torobamba (aguas arriba) 2 456 Hi-13 
Río Yucay (aguas arriba) 2 863 Hi-16 
Río Yucay (aguas abajo) 2 851 HI-19 

Ríos 

Río Vinchos (aguas abajo) 3 184 Hi-27 
Quebrada Qollpa 3 100 Hi-02 
Quebrada Yanaccacca 2 832 Hi-09 
Quebrada Uras 2 796 Hi-10 
Quebrada Soccosmayo 2 449 Hi-12 
Quebrada afluente al río Yucay. 3 025 Hi-17 
Quebrada Huaycco 3 020 Hi-18 
Quebrada Jatunchancara (aguas abajo) 3 450 Hi-20 
Quebrada Jatunchancara (aguas arriba 3 582 Hi-21 

Interandinos 

Quebrada 

Quebrada Urpaypampa 3 503 Hi-26 
Río Pampas (aguas abajo) 4 022 Hi-37 
Río Pampas (aguas arriba) 4 047 Hi-38 Ríos 
Río Leche Leche 4 353 Hi-39 
Quebrada Campana 3 959 Hi-08 
Quebrada Antacocha 4 422 Hi-31 
Quebrada Huaycco Corral 4 256 Hi-34 
Quebrada Pichjahuasi (aguas arriba) 4 200 Hi-35 
Quebrada Pichjahuasi (aguas abajo) 4 185 Hi-36 
Quebrada Canya 4 439 Hi-41 

Quebradas 

Quebrada Tactapampa 4 269 Hi-42 
Laguna Yanapaccha 3 957 Hi-07 
Laguna Nina Orcco 4 140 Hi-14 
Laguna cercana al cerro Choccehuacgra 4 222 Hi-25 
Laguna Challhuacocha 4 514 Hi-29 
Laguna Yanacocha 4 626 Hi-32 

Lagunas 

Laguna Quinsacocha 4 476 Hi-40 
Bofedal cerca de Cochas 3 737 Hi-06 
Bofedal cercano a quebrada Nina Orcco 4 100 Hi-15 
Bofedal cercano a quebrada Carimayo 4 110 Hi-22 
Bofedal cercano al cerro Achcacruz Orcco 4 132 Hi-23 
Bofedal cercano al cerro Chaquicocha 4 178 Hi-24 
Bofedal cercano a Suytosuyto 4 413 Hi-28 
Bofedal cercano al cerro Yanacancha 4 710 Hi-30 
Bofedal cercano al cerro Yuarilla 4 823 Hi-33 

Altoandinos 

Bofedales 

Bofedal cercano a Tagra 4 355 Hi-43 
Río Pisco (aguas arriba) 273 Hi-46 
Río Pisco (aguas abajo) 254 Hi-47 
Río Matagente 171 Hi-48 Ríos 

Río Chico 182 Hi-49 
Quebradas Quebrada Topará 150 Hi-50 

Lagunillas 304 Hi-44 

Costeros 

Lagunas Laguna Morón 287 Hi-45 
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2.5.1 PECES 

Los ambientes acuáticos interandinos, altoandinos y costeros del área de estudio, presentan un menor 
número de peces en comparación con ambientes similares de la región amazónica. Estudios previos 
(Vari 1998, Vari y Harold 1995) reportan una decena de especies para los ríos costeros cercanos a 
Lima y un número aún menor para los ríos de la región altoandina. En esta región se presentan 
además endemismos y restricciones en la distribución de las especies, específicamente para los peces 
de los grupos Astroblepus, Trichomycterus y Orestias. Se presenta a continuación los resultados de la 
evaluación de peces en el área de estudio. 

2.5.1.1 COMPOSICIÓN 

Se identificó ocho especies de peces, correspondientes a cuatro órdenes (Siluriformes, Perciformes, 
Cyprinodontiformes y Salmonifores) y seis familias (Salmonidae, Trichomycteridae, Astroblepidae, 
Atherinopsidae, Poeciliidae y Cichlidae). La mayoría corresponden a bagres del orden Siluriformes 
(Astroblepus y Trichomycterus) y especies de Perciformes (Aequidens y Oreochromis). Los peces 
registrados en los ambientes acuáticos del área de estudio se listan en el Cuadro 2.5-2. 

Cuadro 2.5-2 Peces registrados en el área de estudio 

Ambiente 
acuático 

Punto de 
muestreo Orden Familia Especie Nombre 

común 

Quebrada Uras Hi-10 Siluriformes 
Río Torobamba Hi-11 Siluriformes Astroblepidae Astroblepus sp. 2 

Río Yucay Hi-16, Hi-19 Siluriformes Trichomycteridae Trichomycterus sp. 
Hi-27 Siluriformes Astroblepidae Astroblepus sp.1 

Bagre 

Río Vinchos Hi-27 Salmoniformes Salmonidae Onchorrhynchus mykiss Trucha 
Cyprinodontiformes Pociliidae Poecilia reticulata Guppy 
Perciforme Oreochromis niloticus Tilapia del Nilo Lagunillas Hi-44 
Perciforme 
Perciforme 

Cichlidae Aequidens rivulatus Mojarra 
Laguna Morón Hi-45 Cyprinodontiformes 

Cyprinodontiformes Pociliidae Poecilia reticulata Guppy 

Siluriformes Trichomycteridae Trichomycterus punctulatus Bagre o life Río Pisco Hi-46, Hi-47 
Perciformes Cichlidae Aequidens rivulatus Mojarra 

Río Matagente Hi-48 Cyprinodontiformes Pociliidae Poecilia reticulata Guppy 
 
En los ríos Vinchos, Yucay y Torobamba, así como en la quebrada Uras (afluente del río Torobamba) 
se registró bagres de los géneros Astroblepus y Trichomycterus, especies nativas de los Andes 
peruanos. Estos peces habitan ríos y quebradas de aguas torrentosas y de fuerte pendiente que 
presentan altas concentraciones de oxígeno disuelto. 
 
En los bofedales y lagunas altoandinas evaluados no se registró peces. Gran parte de los bofedales 
del área de estudio presenta poca profundidad o un área de espejo de agua pequeña, lo cual influiría 
en los valores de temperatura y concentración de oxígeno disuelto, limitando la presencia de peces. En 
las lagunas, los peces del género Orestias (que no se registraron en la presente evaluación) tendrían 
las mayor probabilidad de habitar estos ambientes lénticos. 
 
En el río Vinchos destaca la presencia de la trucha (Onchorhynchus mykiss), especie introducida en 
los ambientes acuáticos altoandinos. Durante el trabajo de campo, la población local indicó que esta 
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especie también se presenta en los ríos Pampas y Alfarpampa. En este último río, un estudio de la 
distribución de truchas determinó la existencia de una población no muy abundante, así como la 
presencia de una especie de bagre (TgP, 2001). 
 
En el río Pisco se registró tres peces: mojarra (Aequidens rivulatus), guppy (Poecilia reticulata) y bagre 
(Trichomycteridae punctulatus). Registros realizados a la altura del centro poblado de Humay (punto 
complementario 17) indican también la presencia del pejerrey de río (Basilichthys archaeus). Estas 
especies se registraron también en la evaluación hidrobiológica realizada como parte del EIA 2001, 
siendo la más abundante el pejerrey de río (abundancia relativa mayor al 76 %). De las especies 
registradas en Lagunillas y la laguna Morón, resalta la presencia de tilapia (Oreochromis niloticus) 
especie introducida que se emplea en actividades de piscicultura al igual que la trucha. 
 
Además de las especies indicadas en el Cuadro 2.5-2, en los ríos y lagunas costeros se esperaría la 
presencia de lisa (Mugil cephalus) especie de origen marino que eventualmente ingresa a las partes 
bajas de los ríos y humedales costeros. En los ambientes acuáticos altoandinos también estarían 
presentes especies de los géneros Orestias. 

2.5.1.2 ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD 

Como se muestra en el Cuadro 2.5-3, la abundancia de peces en los puntos de muestreo fue baja (ver 
Generalidades 1.0), encontrándose principalmente en ríos y quebradas. 

Cuadro 2.5-3 Abundancia de peces por hábitat 

Especie Hábitat Número de 
individuos 

Abundancia 
(%) 

Río Pisco 24 25 Aequidens rivulatus Laguna Morón y Lagunillas 3 3 
Astroblepus sp. 1 Río Vinchos 2 2 

Quebrada Uras 7 7 Astroblepus sp. 2 Río Torobamba 2 2 
Onchorhynchus mykiss Río Vinchos 1 1 
Oreochromis niloticus Lagunillas 7 7 

Río Pisco y río Matagente 33 34 Poecilia reticulata Lagunillas y laguna Morón 9 9 
Trichomycterus punctulatus Río Pisco 6 6 
Trichomycterus sp. Río Yucay 2 2 

 
Los ríos y lagunas costeros presentaron la mayor abundancia de peces (85 %, 82 individuos). En los 
ríos y quebradas interandinas la abundancia fue menor (15 %, 14 individuos). Solo la familia 
Trichomycteridae estuvo presente en ambas regiones, aunque con especies distintas. La especie 
Poecilia reticulata, conocida comúnmente como guppy fue la más abundante (42 % de la abundancia 
total) especialmente en el río Pisco donde se registró 22 individuos (ver Anexo 4.6.3 del Volumen V). 
 
En los ríos y quebradas interandinos los bagres del género Astroblepus fueron los más abundantes 
con el 79 % de los individuos registrados. La quebrada Uras fue el lugar donde se encontró más 
individuos. El otro bagre Trichomycterus sp. y la trucha Oncorhynchus mykiss sólo se registraron en 
los ríos Vinchos y Torobamba. 
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Respecto de los índices de diversidad, los valores más altos se presentaron en Lagunillas y en el río 
Pisco (ver Cuadro 2.5-4). La baja abundancia y diversidad de los ambientes acuáticos evaluados 
estaría relacionada principalmente a la época de evaluación. En general, la abundancia tiende a ser 
menor en la época de lluvias por el mayor volumen de agua que existe en ríos, lagunas y quebradas, 
situación que favorece la dispersión de los individuos. 

Cuadro 2.5-4 Diversidad de peces por hábitat 

Hábitat Número 
especies 

Número 
individuos 

Índice de 
diversidad de 

Shannon-Wiener 
(H’)  

Índice de 
diversidad de 
Simpson (1-D) 

Quebrada Uras 1 7 0 0 
Río Torobamba 1 2 0 0 
Río Yucay 1 2 0 0 
Río Vinchos 2 3 0,92 0,44 
Lagunillas 3 15 1,29 0,56 
laguna Morón 2 4 1 0,5 
Río Pisco  3 52 1,4 0,59 
Río Matagente 1 11 0 0 

2.5.2 BENTOS 

Esta comunidad biológica acuática está constituida principalmente por organismos invertebrados 
(insectos acuáticos, larvas, crustáceos y gusanos) que viven asociados al fondo de los diferentes 
ambientes acuáticos. 

2.5.2.1 COMPOSICIÓN 

Se identificó 42 especies – taxa correspondientes a cuatro phylla (Annelida, Arthropoda, Mollusca y 
Platyhelminthes) y siete clases (Hirudinea, Oligochaeta, Insecta, Gasteropoda, Turbellaria Bivalvia y 
Crustacea). El 79 % de las especies identificadas son artrópodos de la clase Insecta (33 especies), 
seguidos por moluscos de la clase Gasteropoda con 7 % (tres especies) y la clase Crustácea con 5 % 
(dos especies). Cada una de las otras clases presentó una sola especie (10 % en conjunto). La lista 
general de especies registradas en los ambientes acuáticos evaluados se presenta en el Anexo 4.6.4 
del Volumen V). 
 
La clase Insecta presentó el mayor número de especies en todos los hábitats evaluados. Los valores 
que se presentan en el Cuadro 2.5-5 para esta clase, corresponden a porcentajes entre el 66 y 88 del 
número total de especies registradas en cada tipo de hábitat. Los órdenes Diptera y Trichoptera 
presentaron los mayores números de individuos para esta clase. En general la dominancia del orden 
Diptera y de gusanos Oligochaeta y Nematoda está asociada al aumento de carga orgánica en los 
cuerpos de agua. 
 
La clase Bivalvia sólo se observó en bofedales y lagunas altoandinas, con una especie de la familia 
Sphaeridae (ver Cuadro 2.5-5). Los ambientes acuáticos costeros tienen sólo tres clases. De éstas 
destaca la Crustácea, cuyo único registró fue en el río Pisco (Hi-47) y corresponde a la especie 
camarón de río (Cryphyops caementarius). 
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Cuadro 2.5-5 Número de especies del bentos por hábitat 

Tipo de hábitat 
Interandinos Altoandinos Costeros Clases 

Ríos y 
quebradas 

Ríos y 
quebradas Bofedales Lagunas Rios y 

quebradas Lagunas 

Bivalvia N.R. N.R. 1 1 N.R. N.R. 
Crustacea N.R. 1 1 1 1 N.R. 
Gasteropoda 1 N.R. N.R. N.R. 2 2 
Hirudinea 1 1 1 1 N.R. N.R. 
Insecta 28 13 14 10 11 3 
Oligochaeta 1 1 1 1 N.R. N.R. 
Turbellaria 1 1 1 1 N.R. N.R. 
Total de especies 32 17 19 15 14 5 

    N.R. = No se registró especies 
 
Los ríos y quebradas interandinos presentaron la mayor cantidad de especies por hábitat (32 
especies). De los sitios evaluados, el valor de riqueza más alto se registró en la quebrada Yanaccacca 
(Hi-09) con 17 especies (ver Anexo 4.6.4 del Volumen V). Otros ambientes interandinos con un 
número alto de especies fueron el río Yucay (Hi-16) y la quebrada Uras (Hi-10), ambos con 14 
especies (ver Anexo 4.6.4 del Volumen V). 
 
En los ambientes altoandinos la riqueza varío entre 19 y 15 especies. En el río Leche Leche (Hi-39), la 
quebrada Antacocha (Hi-31) y el río Pampas (Hi-37) se presentaron los valores de riqueza más altos 
para este tipo de ambientes (12, 11 y 10 especies, respectivamente). 
 
Del total de bofedales evaluados, el mayor número de especies se registró en el bofedal ubicado en la 
quebrada Carimayo (Hi-22) y el menor en el bofedal cercano al cerro Yuarilla (Hi-33). Las lagunas 
Quinsacocha (Hi-40), Challhuacocha (Hi-29) y Yanapaccha (Hi-7) presentaron ocho especies cada 
una, la riqueza más alta para estos ambientes lénticos. Los grupos de bentos más frecuentes en los 
bofedales fueron Chironomidae (en el 100 % de bofedales), gusanos Hirudinea (en el 89 %), chinches 
Hemiptera y el crustáceo Hyalleidae (en el 67 %). 
 
De todos los hábitats evaluados en la costa, el río Pisco (Hi-47) presentó el mayor número de especies 
(12). En los ríos Matagente (Hi-48) y Chico (Hi-49) la riqueza fue menor (tres y seis especies 
respectivamente).  
 
La data sobre composición y riqueza de especies obtenida en la presente evaluación es similar a la 
reportada en el EIA del 2001 (TgP 2001). En los hábitats costeros se reporta una especie 
más (EIA 2001 = 15, EIA 2005 = 16), mientras que en los hábitats interandinos y altoandinos la 
diferencia es de siete especies (EIA 2001 = 44, EIA 2005 = 37). 

2.5.2.2 ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD 

Se registró un total de 4 513 individuos, 59 % (2 675 individuos) corresponde a insectos acuáticos 
(larvas y adultos) y 29 % a especies de la clase Crustácea (1 319 individuos). Las clases restantes 
(Gasteropoda, Oligochaeta, Turbellaria, Hirudinea y Bivalvia) fueron poco abundantes, sumando en 
conjunto 12 % del total de individuos. El número de individuos por clases para cada hábitat se presenta 
en el Cuadro 2.5-6 
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Cuadro 2.5-6 Número total de individuos por hábitat 

Tipo de hábitat 
Interandinos Altoandinos Costeros Clases 

Ríos y 
quebradas 

Ríos y 
quebradas Bofedales Lagunas Rios y 

quebradas Lagunas 

Bivalvia N.R. N.R. 33 12 N.R. N.R. 
Crustacea N.R. 5 256 1 057 1 N.R. 
Gasteropoda 2 N.R. N.R. N.R. 6 144 
Hirudinea 31 1 30 21 N.R. N.R. 
Insecta 1 037 959 362 177 132 8 
Oligochaeta 84 42 5 2 N.R. N.R. 
Turbellaria 45 45 10 6 N.R. N.R. 
Total de individuos 1 199 1 052 696 1 275 139 152 
Total área de estudio 4 513 

 N.R. = No se registró especies 
 
En los ríos y quebradas interandinos y altoandinos la clase Insecta fue la más abundante (86 % y 91 % 
del total de individuos registrado en estos hábitats). El río Leche Leche (Hi-39), la quebrada 
Yanaccacca (Hi-09) y la quebrada Urpaypampa (Hi-26) fueron los hábitats con mayor número de 
individuos (632, 220 y 167 individuos respectivamente).  
 
En los bofedales las clases Insecta y Crustacea fueron las más abundantes (52 % y 37 % del total de 
individuos registrados en este hábitat). Los bofedales cercanos al cerro Yanacancha (Hi-30) y a la 
laguna Yanapaccha (Hi-6) presentaron 219 y 226 individuos, los valores más altos de abundancia en 
estos ambientes lénticos. La abundancia de individuos de la familia Chironomidae (clase Insecta) se 
considera indicador de presencia de carga orgánica. En todos los bofedales esta familia presentó el 
mayor número de individuos (ver Anexo 4.6.4 del Volumen V), abundancia que estaría relacionada a 
procesos de descomposición de materia orgánica. 
 
La clase Crustacea fue la más abundante en las lagunas altoandinas con 1 057 individuos (83 % del 
total registrado en este hábitat). La laguna ubicada en la ruta de la carretera Ayacucho-Andahuaylas 
(Hi-25) y la laguna Quinsacocha tuvieron los registros más altos de abundancia (626 y 232 individuos 
respectivamente). La familia Hyalleidae fue el grupo más frecuente de la clase Crustacea, presentando 
el mayor número de individuos para todas las lagunas evaluadas. 
 
En los hábitats costeros la clase Gasteropoda (caracoles) fue la más abundante, con 150 individuos 
(52 % del total registrado en este hábitat). En segundo lugar está la clase Insecta con 140 individuos 
(48 % del total registrado en este hábitat). Los caracoles fueron muy abundantes en Lagunillas (Hi-44) 
pero no se registraron en la laguna Morón (Hi-45) a pesar de su cercanía. También se observaron en 
los ríos Pisco y Chico pero con muy baja abundancia (entre 1 y 5 individuos). En los ríos y quebradas 
la clase Insecta fue la más abundante con 132 individuos (94 % del total para este hábitat). En 
Lagunillas y laguna Morón sólo se registró ocho individuos. Los órdenes Diptera y Trichoptera fueron 
los más abundantes (36 % del total para este hábitat). 
 
La abundancia del bentos por hábitat se resume en el Cuadro 2.5-6. Respecto al EIA del 2001 
(TgP 2001), los porcentajes de abundancia registrados en esta evaluación son significativamente 
menores. Estas diferencias estarían asociadas a la época de evaluación. El mayor caudal y volumen 
de agua en los hábitats evaluados reduciría el asentamiento de la comunidad bentónica. 
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Los índices de diversidad (Shannon-Wiener o H’) variaron entre cada hábitat y lugar evaluado (punto 
de muestreo). Para el área de estudio, los ríos y quebradas presentan mayor diversidad, en especial 
los ubicados en valles interandinos (ver Cuadro 2.5-7). La diversidad de los bofedales es similar a la de 
los ríos y quebradas altoandinos. Tanto las lagunas altoandinas como las costeras tienen los valores 
de diversidad más bajos. 

Cuadro 2.5-7 Índices de diversidad por tipo de hábitat 

Hábitat 
Índice de diversidad 
de Shannon – Wiener 

(H´) 

Índice de diversidad 
de Simpson (1-D) 

Ríos y quebradas interandinos 3,86 0,90 
Ríos y quebradas altoandinos 2,40 0,69 
Lagunas altoandinas 1,10 0,31 
Bofedales 2,34 0,71 
Ríos y quebradas costeros 2,74 0,79 
Lagunas costeras 0,98 0,35 

 
Respecto de los valores de diversidad por punto de muestreo, los ríos Pisco, Sachapampa, Yucay, 
Vinchos y Torobamba son los más diversos, con índices de Shannon-Wiener (H’) mayores a tres (ver 
Cuadro 2.5-8). De todos los ambientes lénticos evaluados el bofedal cercano a la quebrada Carimayo 
(Hi-22) presentó la mayor diversidad (H´ = 2,90). 

Cuadro 2.5-8 Puntos de muestreo con los cinco valores más altos de diversidad 

No. Localidad 
Índice de 

diversidad de 
Shannon-Wiener 

(H’) 

Índice de 
diversidad de 

Simpson 
(1-D) 

1 Río Pisco, aguas abajo 3,28 0,88 
2 Río Sachapampa, aguas arriba 3,11 0,86 
3 Río Yucay, aguas abajo 3,09 0,84 
4 Río Vinchos aguas abajo 3,07 0,84 
5 Río Torobamba, aguas arriba 3,03 0,84 

 
Los resultados de composición, abundancia y diversidad de la fauna bentónica corresponden a 
condiciones de normalidad para los ambientes acuáticos evaluados, con una diversidad general de 
baja a moderada. 
 
El análisis de los registros en los puntos de muestreo complementarios muestra una baja a moderada 
diversidad (ver Anexo 4.6.8 del Volumen V). En estos puntos de muestreo se registró 36 especies de 
macroinvertebrados, de los cuáles 27 (75 %) corresponden a la clase Insecta. La adición de estas 
especies a los resultados presentados en esta sección significa un incremento de solo tres especies 
(todas ellas de la clase Insecta) que muy probablemente estén dentro del área de estudio. La 
composición, abundancia y riqueza de especies de los puntos de muestreo Hi-27 y C-06, ambos en el 
río Vinchos, fue similar (ver Anexo 4.6.8 del Volumen V). 
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2.5.3 PLANCTON 

En el área de estudio la evaluación del plancton incluyó el análisis del fitoplancton y el zooplancton. 
Los resultados se presentan a continuación. 

2.5.3.1 COMPOSICIÓN 

Se identificó 208 especies del fitoplancton que corresponden a siete divisiones de algas 
(Bacillarophyta, Chlorophya, Chrysophyta, Cyanophyta, Euglenophyta, Pyrrhophyta y Rhodophyta). 
Las algas verdes Chlorophyta son el grupo con más especies (89 especies), representando el 43 % del 
registro total. Siguen las diatomeas Bacillariophyta con 63 especies (30 %) y las algas verde-azules 
Cyanophyta con 48 especies (23 %). El porcentaje restante de algas reúne ocho especies (4 %). 
 
En ríos y quebradas interandinos, bofedales, lagunas altoandinas y lagunas costeras, las algas verdes 
Chlorophyta presentaron el mayor número de especies (ver Cuadro 2.5-9). En los demás hábitats 
predominan las especies de diatomeas Bacillariophyta. Las algas Euglenophyta, Pyrrhophyta y 
Rhodophyta presentaron los valores más bajos de riqueza en todos los hábitats evaluados. 

Cuadro 2.5-9 Número de especies de fitoplancton por tipo de hábitat 

Tipos de hábitat 
Interandinos Altoandinos Costeros Divisiones 

Ríos y 
quebradas 

Ríos y 
quebradas Bofedales Lagunas Ríos y 

quebradas Lagunas 

Bacillariophyta 38 23 28 15 24 2 
Chlorophyta 50 21 39 22 18 7 
Chrysophyta N.R. N.R. 1 N.R. N.R. N.R. 
Cyanophyta 29 22 14 20 18 3 
Euglenophyta 1 N.R. 2 2 N.R. 2 
Pyrrhophyta 1 N.R. 1 N.R. N.R. 1 
Rhodophyta 1 N.R. 1 N.R. N.R. N.R. 
Total de especies 120 66 86 59 60 15 

N.R. = No se tuvieron registros 
 
Los ríos y quebradas interandinos presentan mayor cantidad de especies por hábitat (120 especies). El 
río Yucay (Hi-16, Hi-19) y dos quebradas afluentes (Hi-17 y Hi-18) fueron los hábitats interandinos 
donde se registró la mayor riqueza (37, 19, 26 y 25 especies, respectivamente, ver Anexo 4.6.5 del 
Volumen V). 
 
Los bofedales son los ambientes altoandinos con mayor número de especie (86); el bofedal donde se 
registró la mayor riqueza fue el cercano al cerro Chaquicocha (Hi-24), con 29 especies. Otro ambiente 
léntico que presentó abundante número de especies fue la laguna Quinsacocha (Hi-40) con 38 
especies. El número total de especies de fitoplancton registrado en cada punto de muestreo se 
presenta en el Anexo 4.6.5 del Volumen V. 
 
Se identificó 52 especies de zooplancton que corresponden a once grupos – taxas: Rotífera, 
Cladocera, Copepoda, Protozoa, Insecta, Aráchnida, Amphipoda, Crustacea, Nematoda, Ostracoda y 
Tardígrada. El grupo Rotífera es el mejor representado con 22 especies (42 %), seguido de los 
Cladocera con ocho especies (15 %). Copepoda y Protozoa presentaron cada uno seis especies 
(12 %) y siete grupos restantes sumaron 10 especies (19 %). La predominancia de los grupos Rotifera, 
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Cladocera y Copepoda ha sido registrada en sistemas acuáticos continentales, existiendo variaciones 
en la riqueza y abundancia relacionadas a factores bióticos y abióticos que influyen en la dinámica de 
las comunidades (Riofrío et al. 2003, Chalar et al. 2002) por lo que estos resultados eran esperados. 
 
El grupo Rotífera se registró en todos los hábitats evaluados, siendo además el de mayor riqueza en 
cada uno de ellos (ver Cuadro 2.5-10). El grupo Amphipoda se registró sólo en bofedales y lagunas 
altoandinas, estando presente una sola especie en cada tipo de hábitat: Hyalella sp.  

Cuadro 2.5-10 Número de especies del zooplancton por tipo de hábitat 

Tipo de hábitat 
Interandinos Altoandinos Costeros Grupo 

Ríos y 
quebradas  

Ríos y 
quebradas Bofedal Lagunas Ríos y 

quebradas 
Amphipoda N.R. N.R. 1 1 N.R. 
Arachnida 2 1 N.R. 1 N.R. 
Cladocera 2 2 4 5 N.R. 
Copepoda 1 3 4 6 N.R. 
Crustacea 1 1 N.R. 1 1 
Insecta 3 1 N.R. N.R. N.R. 
Nematoda N.R. N.R. N.R. N.R. 1 
Ostracoda N.R. 1 1 1 N.R. 
Protozoa 2 3 4 3 N.R. 
Rotifera 6 3 9 7 3 
Tardigrada N.R. N.R. 1 N.R. N.R. 
Total general 17 15 24 25 5 

 N.R. = No se tuvo registros 
 
Los bofedales y lagunas altoandinas fueron los hábitats de mayor riqueza (24 y 25 especies 
respectivamente). Del total de lagunas y bofedales evaluados, la laguna Quinsacocha (Hi-40) y el 
bofedal cercano a la quebrada Nina Orcco (Hi-15) presentaron el mayor número de especies (13 y 
8 especies respectivamente).  
 
Los ríos y quebradas de costa fueron los hábitats con menor número de especies, registrándose sólo 
cinco: tres de Rotifera, una de Crustacea (larva nauplius) y una de Nematoda. Ninguna de las lagunas 
de costa presentó zooplancton. El número de especies por punto de muestreo se presenta en el Anexo 
4.6.6 del Volumen V. 
 
Para el plancton en su conjunto los resultados por hábitats muestran mayor riqueza en ríos y 
quebradas interandinos y en bofedales. Si bien el zooplancton es escaso en todos los hábitats 
evaluados, la composición general del plancton obtenida indicaría condiciones de normalidad. 

2.5.3.2 ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD 

Bacillariophyta y Chlorophyta fueron las divisiones de algas más abundantes en el área de estudio 
(7 021 y 7 960 individuos/ml, respectivamente). Las densidades de estás algas son altas y constituyen 
el 89 % de la abundancia total de fitoplancton. Las Cyanophyta siguen en tercer lugar con 1 499 
individuos/ml (9 % del total). Las otras divisiones fueron muy escasas (menos del 1 %). El número total 
de individuos registrados fue de 16 880 individuos/ml. 
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Como se observa en el Cuadro 2.5-11, las diatomeas Bacillariophyta son las más abundantes en ríos y 
quebradas, mientras que las algas verdes Chlorophyta son abundantes en lagunas y bofedales. 
Euglenophyta, Pyrrhophyta y Rhodophyta son las divisiones de menor abundancia. Chrysophyta sólo 
se registró en un bofedal ubicado en Huaytará (Hi-43). 

Cuadro 2.5-11 Número de organismos de fitoplancton (individuos/ml) por tipo de hábitat 

Tipo de hábitat 
Interandinos Altoandinos Costeros Grupos (divisiones) 

Ríos y 
quebradas 

Ríos y 
quebradas Bofedales Lagunas Rios y 

quebradas Lagunas 

Bacillariophyta 1 311 1 164 3 811 341 315 79 
Chlorophyta 717 460 4 448 1 781 30 524 
Chrysophyta N.R. N.R. 1 N.R. N.R. N.R. 
Cyanophyta 149 145 721 234 67 183 
Euglenophyta 1 N.R: 2 2 N.R. 117 
Pyrrhophyta 1 N.R: 73 N.R. N.R. 50 
Rhodophyta 8 N.R: 65 N.R. N.R. N.R. 
Total de organismos 2 187 1 769 9 121 2 378 472 953 
Total para el área de estudio 16 880 organismos 
N.R. = No se tuvo registros 

 
Los bofedales son los ambientes acuáticos más importantes por la abundancia de fitoplancton que 
presentan, equivalente al 54 % del total de organismos registrados (9 121 individuos/ml). Además, 
estos ambientes lénticos presentan todos los grupos de algas fitoplanctónicas identificadas en la 
presente evaluación. En segundo nivel de importancia están las lagunas altoandinas y los ríos y 
quebradas interandinos, con abundancias equivalentes al 13 % y 14 % del total de organismos 
registrados. Los ambientes acuáticos costeros presentan las menores abundancias. 
 
Del total de bofedales evaluados, los ubicados en Suytosuyto (Hi-28), la quebrada Chacahuaycco 
(Hi-15), la quebrada Carimayo (Hi-22) y el cerro Chaquicocha (Hi-24) presentan los valores más altos 
de abundancia para organismos del fitoplancton (mayores a 1 500 individuos/ml). Las lagunas 
Challhuacocha y la ubicada cerca al cerro Choccehuacgra tienen las abundancias más altas para este 
tipo de ambientes lénticos (entre 730 y 795 individuos/ml). Para la costa el humedal Lagunillas (Hi-44) 
presentó la mayor abundancia (778 individuos/ml) y el río Pisco la más baja (24 y 49 individuos/ml). En 
el Anexo 4.6.5 del Volumen V se muestra el número de individuos para cada lugar evaluado (por punto 
de muestreo). 
 
Los grupos de zooplancton más abundantes fueron Copepoda y Cladocera (359 y 409 individuos/ml 
respectivamente), seguidos de Protozoa y Rotifera (237 y 208 individuos/ml, respectivamente). Los 
otros siete grupos fueron muy raros o escasos en las muestras analizadas (entre 53 a 4 individuos/ml). 
 
Respecto a la abundancia del zooplancton por hábitat, ésta fue variable para cada hábitat. En ríos y 
quebradas interandinos, Rotífera y Protozoa fueron dominantes. En ríos y quebradas altoandinos, 
predominaron Copepoda y Ostracoda. Cladocera y Protozoa fueron dominantes en bofedales, 
mientras que en las lagunas altoandinas Cladocera y Copepoda presentaron el mayor número de 
individuos (ver Cuadro 2.5-12). 
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Cuadro 2.5-12 Número de organismos de zooplancton registrados en cada tipo de hábitat 

Tipos de hábitat 
Interandinos Altoandinos Costeros Grupos – taxa 

Ríos y 
quebradas 

Ríos y 
quebradas Bofedales Lagunas Rios y 

quebradas 
Cladocera 7 9 204 189 N.R. 
Copepoda 1 13 119 226 N.R. 
Protozoa 16 12 198 11 N.R. 
Rotífera 23 6 169 7 3 
Ostracoda N.R. 13 23 17 N.R. 
Arachnida 3 5 N.R. 16 N.R. 
Nematoda N.R. N.R. N.R. N.R. 15 
Amphipoda N.R. N.R. 2 6 N.R. 
Crustacea 3 1 N.R. 2 1 
Insecta 6 1 N.R. N.R. N.R. 
Tardigrada N.R. N.R. 4 N.R. N.R. 
Total de organismos 59 60 719 474 19 
Total área de estudio 1 331 

 
De manera similar al fitoplancton, los bofedales y lagunas altoandinas fueron los hábitats con mayor 
número de individuos. Del total de bofedales evaluados, los que se ubican cerca de la quebrada Nina 
Orcco y la quebrada Carimayo (Hi-15 y Hi-22) presentaron el mayor número de individuos (197 y 
222 individuos/ml, respectivamente). En el caso de las lagunas, tanto la laguna Nina Orcco (Hi-14) 
como la laguna Yanacocha (Hi-32) presentaron el mayor número de individuos de estos ambientes 
lénticos (131 y 200 individuos/ml) 
 
La abundancia de fitoplancton y zooplancton por hábitat se resume en el Cuadro 2.5-13. Los bofedales 
son los hábitats más importantes, con 9 595 individuos/ml (52 % de total registrado). Estos ambientes 
lénticos presentaron buenas condiciones de conservación y la abundancia de plancton registrada 
refleja estas observaciones. En segundo lugar están las lagunas con 3 097 individuos/ml (17 % del 
total) y en tercero los ríos y quebradas interandinos (12 % del total). 

Cuadro 2.5-13 Número de individuos de plancton promedio por hábitat 

Número total de individuos/ml Hábitat 
Fitoplancton Zooplancton 

Total 

Ríos y quebradas interandinos 2 187 59 2 246 
Ríos y quebradas altoandinos 1 769 60 1 829 
Lagunas altoandinas 2 378 719 3 097 
Bofedales 9 121 474 9 595 
Ríos y quebradas costeros 472 10 482 
Lagunas costeras 953 N.R. 953 
Total 16 880 1 322 18 292 

 
Los bofedales, ríos y quebradas interandinos presentan la mayor diversidad de fitoplancton (ver 
Cuadro 2.5-14). En el caso del zooplancton la mayor diversidad se presenta en todos los hábitats 
altoandinos (bofedales, lagunas, ríos y quebradas). En la costa, los ríos y quebradas presentan la 
mayor diversidad de fitoplancton. En las lagunas no se registró individuos del zooplancton, lo cual 
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puede estar relacionado a las condiciones de salobridad del agua o a las migraciones verticales diarias 
(comportamiento particular de este grupo). 

Cuadro 2.5-14 Índices de diversidad por tipo de hábitat 

Fitoplancton Zooplancton 
Hábitat Índice de diversidad 

de Shannon – 
Wiener (H´) 

Índice de diversidad 
de Simpson (1-D) 

Índice de diversidad 
de Shannon – Wiener 

(H´) 

Índice de 
diversidad de 
Simpson (1-D) 

Ríos y quebradas interandinos 5,44 0,96 3,15 0,86 
Ríos y quebradas altoandinos 4,88 0,95 3,30 0,87 
Lagunas altoandinas 3,84 0,87 3,30 0,86 
Bofedales 5,21 0,95 3,82 0,90 
Ríos y quebradas costeros 4,24 0,90 1,16 0,37 
Lagunas costeras 3,80 0,92 N.R N.R 

N.R. = No se tuvo registros 
 
Los nueve bofedales evaluados presentaron valores de diversidad altos para el fitoplancton y 
moderados a nulos para el zooplancton (ver Anexos 4.6.5 y 4.6.6 del Volumen V). Los bofedales 
Azulccocha (Hi-30), Nina Orcco (Hi-15) y el cercano al cerro Chaquicocha (Hi-24) presentaron mayores 
índices de diversidad para el fitoplancton y zooplancton. 
 
Las lagunas altoandinas con mayor diversidad de fitoplancton y zooplancton fueron la laguna Nina 
Orcco (Hi-14) y la laguna Quinsacocha (Hi-40). Los menores valores de diversidad se registraron en la 
laguna ubicada en la carretera Ayacucho-Anadahuaylas (Hi-25) y la laguna Yanacocha (Hi-32). 
 
Las quebradas presentaron mucha variabilidad en los valores de diversidad. Las más diversas 
correspondieron a los afluentes del río Yucay (Hi-17 y Hi-18), la quebrada Campana (Hi-08) y la 
quebrada Antacocha (Hi-31). Las menos diversas fueron las quebradas Jatunchancara (Hi-20 y Hi-21) 
y Huaycco Corral (Hi-34).  
 
La diversidad en los ríos interandinos y altoandinos también presentó variaciones para el fitoplancton y 
el zooplancton. Los valores de diversidad más altos para el fitoplancton fueron registrados en los ríos 
Yucay (Hi-16), Torobamba (Hi-11), Sachapampa (Hi-4) y Vinchos (Hi-27). En el caso del zooplancton 
los ríos Pampas (Hi-38), Alfarpampa (Hi-01) y Yucay fueron los más diversos. 
 
El bofedal Nina Orcco (Hi-15), el bofedal cercano al cerro Chaquicocha (Hi-24) y una quebrada 
afluente al río Yucay (Hi-17) coincidieron entre los de mayor diversidad para ambos componentes del 
plancton, como se observa en el Cuadro 2.5-15. En los Anexos 4.6.5 y 4.6.6 se presenta los valores de 
diversidad por punto de muestreo para el fitoplancton y zooplancton. 
 
El análisis de la información de los puntos de muestreo complementarios sigue la tendencia de los 
resultados presentados en esta sección. En estos puntos de muestreo se registró 108 especies 
fitoplanctónicas y 29 zooplanctónicas, las que se observan en el Anexo 4.6.8. La adición de las 
especies registradas en estos puntos de muestreo, al resultado total del plancton, significa un 
incremento de al menos un 10 % sobre el total de especies. 
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Cuadro 2.5-15 Puntos de muestreo con los diez valores de diversidad más altos para el fitoplancton y 
el zooplancton 

Fitoplancton Zooplancton 
Orden 

Punto de muestreo H’ 1-D Punto de muestreo H’ 1-D 

01 Quebrada afluente al río Yucay 4,34 0,93 Laguna Quinsacocha 3,66 0,92 
02 Río Yucay (aguas arriba) 4,32 0,91 Bofedal Nina Orcco 2,79 0,83 
03 Río Pisco (aguas arriba) 4,24 0,92 Bofedal cercano al cerro Chaquicocha 2,49 0,81 
04 Quebrada Huaycco 4,24 0,92 Bofedal cercano a quebrada Carimayo 2,30 0,76 
05 Bofedal Azulccocha 4,19 0,94 Laguna Nina Orcco 2,28 0,74 
06 Bofedal Nina Orcco 4,13 0,93 Laguna Yanacocha 2,10 0,74 
07 Río Yucay (aguas abajo) 4,11 0,94 Laguna 2,08 0,74 
08 Quebrada Campana 4,05 0,93 Río Pampas aguas arriba 2,00 0,75 
09 Río Torobamba (aguas abajo) 4,02 0,92 Quebrada afluente al río Yucay 2,00 0,75 
10 Bofedal cercano al cerro Chaquicocha 3,93 0,86 Quebrada Pichjahuasi (aguas abajo) 2,00 0,75 
H´= Índice de diversidad de Shannon – Wiener, 1-D = Índice de diversidad de Simpson 
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2.6 EVALUACIÓN DE PASTOS ALTOANDINOS (AGROSTOLOGÍA) 

La evaluación de pastos altoandinos se realizó en 14 localidades del área de estudio: Carimayo, 
Achcacruz Orcco, Chaquicocha, Choccehuacgra, Patahuasi, Pampamcca, Suytosuyto, Churiac, 
Jatunhuasi, Apacheta, Cercocancha, Quinsacocha, Machucruz y Tagra. Estas localidades están 
ubicadas sobre los 3 700 msnm y en ellas predomina la vegetación de césped de puna, pajonal de 
puna y/o bofedales altoandinos, que son utilizados por las comunidades campesinas para el pastoreo 
de ovinos y camélidos sudamericanos. 
 
En cada una de las localidades mencionadas se evaluó la condición del césped de puna, el pajonal de 
puna y/o los bofedales respecto de su uso para el pastoreo de alpacas1, por ser esta la especie que se 
observó con mayor frecuencia y abundancia en los pastizales evaluados. La evaluación consideró el 
cálculo de cuatro índices (índice de especies decrecientes, índice forrajero, índice BRP2 e índice de 
vigor), cuya suma permite clasificar a los pastos por su calidad para el pastoreo de alpacas en cinco 
categorías: excelente, bueno, regular, pobre o muy pobre. A partir de esta condición se determinó 
además la capacidad de carga animal que cada tipo de vegetación puede soportar. 
 
Los valores de los índices se obtuvieron del registro de las especies de pastos en transectos de 
evaluación y la clasificación de los pastos en especies decrecientes3, acrecentantes4 o indeseables5. El 
índice de especies decrecientes es el porcentaje total de especies que son consumidas por el ganado 
con mayor frecuencia por su alta palatabilidad. El índice forrajero representa el porcentaje de especies 
de alta palatabilidad que son consumidas por el ganado en segunda instancia. El índice BRP es un 
indicador indirecto de la cobertura del suelo y de su grado de erosión. Por último, el índice de vigor está 
asociado al porcentaje de especies de pastos indicadoras de vigor. En el Anexo 4.7.1 del Volumen V se 
detalla la metodología de evaluación, incluyendo la lista de especies empleadas para calcular los 
índices indicados. 
 
El número de transectos evaluados por localidad se resume en el Cuadro 2.6-1. Cada transecto de 
muestreo se ubicó en la formación vegetal predominante (césped de puna, pajonal de puna o bofedal). 
La distribución de los transectos en el área de estudio se presenta en el Mapa 2-7 del Volumen VI, en 
el que se representan como puntos debido a la escala. En el Cuadro 2.6-1 se incluyen tres transectos 
complementarios (Ag-1*, Ag-2* y Ag-19*) que se ubican en áreas colindantes al área de estudio y 
cuyos datos se utilizan como información complementaria por la similitud de los pastos evaluados. 
 
 
 

                                                      
1 La condición de los pastizales se determina con referencia al tipo de animal que se pastorea en ellos (ovinos, alpacas, 

vacunos o vicuñas). En la presente evaluación se tomó a la alpaca como referencia por ser la especie que se observó con 
mayor frecuencia y mayor número de individuos en los pastizales evaluados. 

2 El índice BRP es el porcentaje de observaciones de suelo desnudo (B), roca (R) y pavimento de erosión (P) en el 
transecto de evaluación. 

3 Son especies que tienen bajo contenido de fibra y que son muy apetecidas por el ganado. Se les denomina decrecientes 
porque son las primeras en desaparecer luego de un sobrepastoreo prolongado. 

4 Las especies acrecentantes son preferidas por el ganado en segunda instancia, cuando las especies decrecientes ya han 
sido consumidas o han desaparecido. 

5 Las especies indeseables son aquellas que no son consumidas por el ganado y que tienen un carácter invasor. Cumplen 
una función de control de la erosión del suelo. 
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Cuadro 2.6-1 Ubicación de los transectos por localidad 

Localidad No. de transectos Tipo de vegetación Código 

Bofedal Ag-03 Carimayo 2 
Pajonal de puna Ag-04 
Pajonal de puna Ag-05 Achcacruz Orcco 2 

Bofedal Ag-06 
Pajonal de puna Ag-07 Chaquicocha 2 

Bofedal Ag-08 
Pajonal de puna Ag-09 Choccehuacgra 2 

Bofedal Ag-10 
Patahuasi 1 Pajonal de puna Ag-11 

Bofedal Ag-12 Pampamcca 2 
Césped de puna Ag-13 
Césped de puna Ag-14 Suytosuyto 2 
Césped de puna Ag-15 

Churia 1 Bofedal Ag-16 
Jatunhuasi 1 Bofedal Ag-17 
Apacheta 1 Bofedal Ag-18 
Cercocancha 1 Bofedal Ag-20 

Bofedal Ag-21 Quinsacocha 2 
Césped de puna Ag-22 

Machucruz 1 Césped de puna Ag-23 
Tagra 1 Bofedal Ag-24 
Janchiscocha 1 Bofedal Ag-01* 
Pacobamba 1 Pajonal de puna Ag-02* 
Cacuya 1 Bofedal Ag-19* 
* Transectos complementarios 

2.6.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PASTOS EVALUADOS 

Se presenta a continuación los resultados de la evaluación de pastos altoandinos sobre la base de las 
localidades visitadas. Los valores de los índices decreciente, forrajero, BRP (o de cobertura) y de vigor 
se resumen en el Cuadro 2.6-2. En este cuadro también se presenta la clasificación de los pastos por 
su condición para el pastoreo de alpacas ―sobre la base de los índices calculados― y se indica su 
capacidad de carga. Los pastos registrados en cada localidad se listan en el Anexo 4.7.3 del 
Volumen V. 

2.6.1.1 LOCALIDAD DE CARIMAYO 

En esta localidad se evaluó un bofedal (Ag-03) y un pajonal (Ag-04). La condición del bofedal para el 
pastoreo de alpacas se clasificó como buena. Esto se atribuye al alto porcentaje de cobertura vegetal 
registrado (98 %), así como a la buena calidad de pastos apetecibles para las alpacas (índice 
decreciente = 26,0) y de especies forrajeras (índice forrajero = 15,20). No obstante, se registró un muy 
pobre vigor para las especies palatables (índice de vigor = 1,00). Los pastos dominantes fueron 
Distichia muscoides (51 %), Plantago tubulosa (17 %) e Hypochaeris taraxacoides (14 %). Se estima 
una carga animal de dos unidades de alpaca por hectárea y por año.  
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Cuadro 2.6-2 Valores de los índices decreciente, forrajero, BRP, de vigor y condición de los pastos 

Localidad Código Unidad de 
vegetación 

Asociación de especies 
predominante 

Índice 
decreciente 

Índice 
 forrajero Índice B.R.P Índice 

 de vigor 
Puntaje 

total 
Condición 

de los 
pastos 

Carga animal 

Ag-03 Bofedal Distichia - Plantago 26,00 15,20 20,00 1,00 62,20 Buena 2,00 Carimayo 
Ag-04 Pajonal de puna Alchemilla -Festuca 13,00 10,80 16,80 2,50 43,10 Regular 1,00 
Ag-05 Pajonal de puna Festuca - Alchemilla 11,00 14,80 19,80 1,00 46,60 Regular 1,00 Achcacruz Orcco 
Ag-06 Bofedal Plantago-Hypochaeris 15,50 12,80 20,00 3,00 51,30 Regular 1,00 
Ag-07 Pajonal de puna Festuca - Alchemilla 13,00 16,00 19,80 2,80 51,60 Regular 1,00 Chaquicocha 
Ag-08 Bofedal Calamagrostis-Distichia 19,00 14,60 20,00 4,00 57,60 Buena 2,00 
Ag-09 Pajonal de puna Festuca - Aciachne 4,50 8,00 15,80 2,00 30,30 Pobre 0,33 Choccehuacgra 
Ag-10 Bofedal Alchemilla - Scirpus 11,00 8,60 15,40 3,00 38,00 Regular 1,00 

Patahuasi Ag-11 Pajonal de puna Stipa - Alchemilla 8,50 9,20 18,00 3,30 39,00 Regular 1,00 
Ag-12 Bofedal Hypochaeris- Plantago 10,00 15,20 20,00 1,00 46,20 Regular 1,00 Pampamcca 
Ag-13 Césped de puna Alchemilla - Stipa 17,50 13,80 19,20 3,30 53,80 Regular 1,00 
Ag-14 Césped de puna Plantago - Aciachne 7,00 6,00 16,20 1,00 30,20 Pobre 0,33 Suytosuyto 
Ag-15 Césped de puna Dactylis - Agrostis 7,00 5,60 14,00 4,00 30,60 Pobre 0,33 

Churia Ag-16 Bofedal Distichia - Plantago 17,50 9,80 19,40 2,00 48,70 Regular 1,00 
Jatunhuasi Ag-17 Bofedal Distichia -Calamagrostis 25,00 18,50 20,00 1,00 64,50 Buena 2,00 
Apacheta Ag-18 Bofedal Distichia - Poa 20,00 15,00 18,20 2,00 55,20 Buena 2,00 
Cercocancha Ag-20 Bofedal Aciachne - Alchemilla 18,50 9,40 19,60 3,00 50,50 Regular 1,00 

Ag-21 Bofedal Calamagrostis- Plantago 8,50 15,00 18,80 1,15 43,45 Regular 1,00 Quinsacocha 
Ag-22 Césped de puna Festuca - Plantago 2,00 6,60 11,00 3,00 22,60 Muy pobre 0,17 

Machucruz Ag-23 Césped de puna Calamagrostis - Stipa 1,00 6,40 11,40 2,00 20,80 Muy pobre 0,17 
Tagra Ag-24 Bofedal Alchemilla - Hypochaeris 5,00 8,40 13,60 6,60 33,60 Pobre 0,33 
Janquiscocha Ag-01* Bofedal Carex - Plantago 21,00 10,80 20,00 2,00 53,80 Regular 1,00 
Pacobamba Ag-02* Pajonal de puna Festuca - Werneria 5,00 6,80 19,40 2,50 33,70 Pobre 0,33 
Cacuya Ag-19* Bofedal Aciachne - Alchemilla 16,00 11,80 18,40 1,00 47,20 Regular 1,00 

* Transectos complementarios 
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La condición para el pastoreo del pajonal se calificó como regular por la calidad regular de las especies 
deseables para las alpacas (índice decreciente = 13,00) y de las especies forrajeras (índice forrajero = 
10,80). El índice de vigor fue pobre (2,5), mientras que la cobertura vegetal ascendió al 64 %. Los 
pastos dominantes fueron Alchemilla pinnata (19 %), Festuca loricata (12 %) y Plantago tubulosa 
(10 %). Para este pajonal se estimó una carga animal de una unidad de alpaca por hectárea y por año. 

2.6.1.2 LOCALIDAD DE ACHCACRUZ ORCCO 

En la localidad de Achcacruz Orcco se evaluó un bofedal (Ag-06) y un pajonal (Ag-05). La condición del 
pajonal se calificó como regular. La cobertura vegetal fue de 90 % y la calidad de especies forrajeras 
fue buena (índice forrajero = 14,80). Se registró una pobre calidad de especies deseables para las 
alpacas (índice de especies decreciente de 11,00), y un muy pobre vigor causado por el sobrepastoreo 
(índice de vigor = 1,00). Los pastos dominantes fueron Festuca loricata (40 %), Alchemilla pinnata 
(18 %) y Calamagrostis recta (6 %). La carga animal estimada fue una unidad de alpaca por hectárea y 
por año. 
 
La condición del bodedal se calificó como regular, estimándose una carga animal de una unidad de 
alpaca por hectárea y por año. La condición se atribuye a que la calidad de las especies forrajeras fue 
regular (índice forrajero = 12,80). La cobertura vegetal de este bofedal fue una de las más altas del 
área de estudio (98 %), al igual que el índice de vigor de las especies (3,0). No obstante, la calidad de 
las especies deseables fue regular (índice decreciente = 15,50). Las especies dominantes fueron 
Plantago tubulosa (20 %), Hipochoeris taraxacoides (14 %) y Festuca loricata (11 %). 

2.6.1.3 LOCALIDAD DE CHAQUICOCHA 

En esta localidad se evaluó un pajonal (Ag-07) y un bofedal (Ag-08). El pajonal presentó regular 
condición para el pastoreo de alpacas, estimándose una carga animal de una unidad de alpaca por 
hectárea y por año.  La condición regular para el pastoreo se debió principalmente a que las especies 
deseables para las alpacas son de calidad regular (índice decreciente = 13,00), no obstante, al valor 
alto de la cobertura vegetal (90 %), la buena calidad de las especies forrajeras (índice forrajero = 16,00) 
y al índice de vigor (4,00) que es uno de los más altos del área de estudio. Los pastos dominantes 
fueron Festuca loricata (28 %), Alchemilla pinnata (20 %) y Calamagrostis recta (10 %). 
 
La condición del bofedal fue buena, a pesar de registrarse pastos palatables para alpaca de calidad 
regular (índice decreciente = 19,00). El alto porcentaje de cobertura vegetal (96 %), la buena calidad de 
las especies forrajeras (índice forrajero = 14,60) y el índice de vigor (4,00) determinaron la condición 
buena del bofedal, estimándose una carga animal de dos unidades de alpaca por hectárea y por año. 
Los pastos dominantes fueron Calamagrostis recta (19 %), Distichia muscoides (18 %), Plantago 
tubulosa (18 %) e Hypochoeris taraxacoides (18 %).  

2.6.1.4 LOCALIDAD DE CHOCCEHUACGRA 

En esta localidad se evaluó un pajonal de puna (Ag-09) y un bofedal (Ag-10). La condición del pajonal 
de puna se calificó como pobre debido a la calidad muy pobre de las especies palatables, la calidad 
pobre de las forrajeras (índice decreciente = 4,50 e índice forrajero = 8,00) y al pobre índice de vigor 
(2,00). La cobertura vegetal ascendió al 62 %. Los pastos dominantes fueron Festuca loricata (11 %), 
Aciachne pulvinata (7 %) y Scirpus rigidus (6 %). La carga animal que se estima para este pajonal es 
de 0,33 unidades de alpaca por hectárea y por año. 
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La condición del bofedal se calificó como regular, estimándose una carga animal de una unidad de 
alpaca por hectárea y por año. La condición regular se determinó principalmente por el índice de vigor 
(3,00) que es uno de los más altos del área de estudio, porque la calidad de las especies deseables 
para las alpacas y de las especies forrajeras es pobre (índice decreciente = 11,00, e índice forrajero = 
8,60). La cobertura vegetal ascendió al 68 %). Los pastos dominantes fueron Alchemilla pinnata (12 %), 
Scirpus rigidus (7 %), Plantago tubulosa (6 %) y Calamagrostis vicunarum (6 %). 

2.6.1.5 LOCALIDAD DE PATAHUASI 

En esta localidad se evaluó un pajonal (Ag-11) de condición regular que soportaría una carga animal de 
una unidad de alpaca por hectárea y por año. La condición regular se determinó por la cobertura 
vegetal registrada (83 %), ya que se observó una calidad pobre de especies forrajeras y de especies 
deseables para alpacas (índice decreciente = 8,50 e índice forrajero = 9,20). Los pastos dominantes 
fueron Stipa brachyphylla (20 %), Alchemilla pinnata (16 %), Calamagrostis vicunarum (15 %) y Scirpus 
rigidus (12 %). 

2.6.1.6 LOCALIDAD DE PAMPAMCCA 

En esta localidad se evaluó pastos de bofedal (Ag-12) y césped de puna (Ag-13). En el bofedal la 
calidad de las especies palatables para alpacas fue pobre (índice decreciente = 10,00), y el índice de 
vigor muy pobre (1,00). No obstante, la condición del bofedal se calificó como regular porque la calidad 
de especies forrajeras fue buena (índice forrajero = 15,20) y la cobertura vegetal (100 %) fue una de las 
más altas del área de estudio. Se estimó una carga animal de una unidad de alpaca por hectárea y por 
año. Los pastos dominantes fueron Hypochoeris taraxacoides (21 %), Plantago tubulosa (19 %), Stipa 
brachyphylla (13 %) y Scirpus rigidus (15 %). 
 
Los pastos asociados al césped de puna también se calificaron como de condición regular, porque las 
especies deseables por las alpacas y las especies forrajeras fueron de calidad regular (índice 
decreciente = 17,50 e índice forrajero = 13,80). No obstante, el índice de vigor fue uno de los más altos 
en la zona, se clasifica como pobre (3,3). La cobertura vegetal fue de 84%. Los pastos dominantes 
fueron Alchemilla pinnata (30 %), Stipa brachyphylla (13 %) y Aciachne pulvinata (8 %). 

2.6.1.7 LOCALIDAD DE SUYTOSUYTO 

En esta localidad se evaluó los pastos asociados principalmente al césped de puna, en dos transectos. 
La condición del césped de puna del transecto Ag-14 se calificó como pobre, debido a que las  
especies deseables por las alpacas son de calidad pobre, las forrajeras son de calidad muy pobre y de 
vigor muy pobre (índice decreciente = 7,00; índice forrajero = 6,00 e índice de vigor = 1,00). Los pastos 
dominantes fueron Plantago rigida (17 %) Aciachne pulvinata (11 %) y Calamagrostis recta (8 %), 
especies consideradas no deseables para el ganado. La cobertura vegetal alcanzó 66 %. Se estima 
que los pastos pueden soportar una carga animal de 0,33 unidades de alpaca por hectárea y por año. 
 
En el transecto Ag-15 la condición del césped de puna también se calificó como pobre debido a la 
calidad pobre de las especies apetecibles (índice decreciente = 7,00) y muy pobre de las forrajeras 
(índice forrajero = 5,60). No obstante, el vigor de las especies asociadas al pastoreo de alpacas fue 
regular (índice de vigor = 4,0). La cobertura vegetal registrada fue de 68 % y se estima una carga 
animal de 0,33 unidades de alpaca por hectárea y por año.  



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción  Vol. IIB 2.6-6 

2.6.1.8 LOCALIDAD DE CHURIA 

En esta localidad se evaluó un bofedal ubicado en el fondo de un valle glaciar con relieve ondulado y 
pendiente ligeramente inclinada (Ag-16). El bofedal presentó una condición regular debido 
principalmente a que presentó especies deseables para el pastoreo de alpacas de calidad regular 
(índice decreciente = 17,50) .No obstante, la calidad de las especies forrajeras fue pobre (índice 
forrajero = 9,80) así como el índice de vigor (2,00). La cobertura vegetal fue alta (95 %), estimándose 
una carga animal de una unidad de alpaca por hectárea y por año. Los pastos dominantes fueron 
Distichia muscoides (32 %), Plantago rigida (19 %) y Aciachne pulvinata (14 %).  

2.6.1.9 LOCALIDAD DE JATUNHUASI 

En esta localidad se evaluó también un bofedal ubicado en el fondo de un valle glaciar con relieve 
ondulado (Ag-17). La condición del bofedal se calificó como buena pues las especies palatables para 
alpacas fueron de calidad buena (índice decreciente = 25) y las forrajeras de calidad excelente (índice 
forrajero = 18,50). Asimismo, el porcentaje de cobertura vegetal fue alto (98 %), estimándose una carga 
animal de dos unidades de alpaca por hectárea y por año. No obstante, el índice de vigor muy pobre 
(1,00). Los pastos dominantes fueron Distichia muscoides (39 %), Calamagrostis recta (26 %) y Poa 
candamoana (11 %). 

2.6.1.10 LOCALIDAD DE APACHETA 

En esta localidad se evaluó un bofedal (Ag-18) ubicado en la ladera baja de una montaña, con relieve 
ondulado y pendiente ligeramente inclinada (15 %). La condición del bofedal se calificó como buena, 
estimándose una carga animal de dos unidades de alpaca por hectárea y por año. La condición del 
bofedal se atribuye a que tanto las especies palatables para alpacas como las forrajeras fueron de 
calidad buena (índice decreciente = 20 e índice forrajero = 15,00). No obstante, el índice de vigor fue 
pobre (2,00) debido al sobrepastoreo. Los pastos dominantes fueron Distichia muscoides (28 %), Poa 
candamoana (15 %) y Carex ecuadorica (7 %). 

2.6.1.11 LOCALIDAD DE CERCOCANCHA 

En esta localidad se evaluó un bofedal (Ag-20) ubicado en laderas bajas de relieve ondulado y 
pendiente ligeramente inclinada (15 %). La condición del bofedal se calificó como regular, estimándose 
una carga animal de una unidad de alpaca por hectárea y por año. La condición regular estuvo 
relacionada principalmente al índice de vigor (3,00) y al registro de especies palatables para alpacas de 
calidad regular (índice decreciente = 18,50). Las especies forrajeras fueron de calidad pobre (índice 
forrajero = 9,40), mientras que la cobertura vegetal ascendió al 84 %. Los pastos dominantes fueron 
Aciachne pulvinata (23 %), Alchemilla pinnata (18 %) y Perezia pinnatifidia (13 %). La dieta de la alpaca 
está compuesta principalmente por especies poco deseables. 

2.6.1.12 LOCALIDAD DE QUINSACOCHA 

En la localidad de Quinsacocha se evaluó pastos de bofedal (Ag-21) y césped de puna (Ag-22). La 
condición del bofedal se calificó como regular, estimándose una carga animal de una unidad de alpaca 
por hectárea y por año. Los valores de los índices expresan una calidad pobre para especies 
palatables y buena para forrajeras (índice decreciente = 8,50, índice forrajero = 15,00), asimismo el 
vigor de las plantas fue muy pobre (índice de vigor = 1,1). 
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La condición del césped de puna se calificó como muy pobre, estimándose una carga animal de 
0,17 unidades de alpaca por hectárea y por año. La cobertura vegetal fue del 55 %, los valores de los 
índices expresan calidad muy pobre para especies palatables y forrajeras (índice decreciente = 2,00, 
índice forrajero = 6,60) y el vigor de las plantas es pobre (índice de vigor = 3,0). Las especies de pastos 
dominantes fueron Festuca dolichophylla (11 %), Plantago tubulosa (5 %), Plantago rigida (5 %) y 
Calamagrostis vicunarum (5 %). 

2.6.1.13 LOCALIDAD DE MACHUCRUZ 

En esta localidad se evaluó pastos de césped de puna (Ag-23) de condición muy pobre, estimándose 
una carga animal de 0,17 unidades de alpaca por hectárea y por año. La cobertura vegetal fue del 
53 % y los valores de los índices indican una calidad muy pobre para especies palatables y forrajeras 
(índice decreciente = 1,00; índice forrajero = 6,40). El vigor de las plantas fue pobre (índice 
de vigor = 2,00) y hay pocas especies de plantas deseables para las alpacas. Los pastos dominantes 
fueron Calamagrostis vicunarum (10 %), Stipa brachyphylla (9 %), Poa candamoana (9 %) y Stipa 
mexicana (5 %). 

2.6.1.14 LOCALIDAD DE TAGRA 

En esta localidad se evaluó un bofedal (Ag-24) ubicado en una altiplanicie ondulada y de pendiente 
ligeramente inclinada (5 %). La condición del bofedal se consideró pobre debido a que los valores de 
los índices expresan una calidad pobre para especies palatables y forrajeras (índice decreciente = 5,00, 
índice forrajero = 8,40). No obstante, se registró un índice de vigor bueno (6,6) y una cobertura vegetal 
de 59 %. Las especies dominantes fueron Alchemilla pinnata (9 %), Hypochoeris taraxacoides (9 %), 
Poa candamona (6 %) y Calamagrostis vicunarum (6 %). Se estima una carga animal de 0,33 unidades 
de alpaca por hectárea y por año. 

2.6.1.15 LOCALIDAD DE JANCHISCOCHA 

En esta localidad se evaluó un transecto complementario (Ag-01*), correspondiente a un bofedal de 
condición regular. Los valores de los índices expresan una calidad buena para especies palatables y 
regular para forrajeras (índice decreciente = 21, índice forrajero = 10,8). El índice de vigor fue pobre 
(2,00) y la cobertura vegetal ascendió a 94 %. Se estimó una carga animal de 1,00 unidad de alpaca 
por hectárea y por año. Las especies dominantes fueron Carex ecuadorica (23 %), Plantago tubulosa 
(21%) y Calamagrostis recta (10 %). 

2.6.1.16 LOCALIDAD DE PACOBAMBA 

El transecto complementario evaluado (Ag-02*) presentó una condición pobre. Esto se debe a que se 
registró una calidad pobre para las especies palatables (índice decreciente 5,00) y el índice de vigor 
(2,00).La cobertura fue de 81 %, siendo las especies dominantes Festuca loricata (21 %) y Werneria 
nubigena (12 %). 

2.6.1.17 LOCALIDAD DE CACUYA 

El transecto complementario evaluado (Ag-19*) presentó una condición regular. Ello se atribuye a la 
calidad regular de las especies palatables (índice decreciente = 16) y las especies forrajeras (índice 
forrajero = 11,8). El índice de vigor fue muy pobre (1,00) y la cobertura ascendió al 82 %. Las especies 
dominantes fueron Aciachne pulvinata (20%), Alchemilla pinnata (16 %) y Muhlenbergia fastigiata 
(11 %).  
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2.6.2 CONDICIÓN DE LOS PASTOS EN EL AREA DE ESTUDIO 

La vegetación de césped de puna, pajonal de puna y bofedal evaluada en el área de estudio presentó 
una condición regular predominante, debido principalmente al sobrepastoreo. Los pastos evaluados 
muestran una disminución de las especies altamente palatables o deseables para el pastoreo de 
alpacas (especies decrecientes), y el incremento de especies invasoras y acrecentantes (especies de 
menor valor forrajero que las anteriores). 
 
Los pastizales de condición buena corresponden a los bofedales ubicados en Carimayo, Chaquicocha, 
Jatunhuasi y Apacheta. La composición florística en estos bofedales presenta como especies 
dominantes a Distichia muscoides, Plantago tubulosa y Festuca loricata, consideradas especies 
suculentas y muy deseables por las alpacas.  
 
Los pastizales de condición regular corresponden a los pajonales de Carimayo, Chaquicocha, 
Achcacruz Orcco y Patahuasi, los bofedales de Achcacruz Orcco, Choccehuacgra, Pampamcca, Churia 
y Cercocancha, y el césped de puna de Quinsacocha. La composición florística de los bofedales 
presenta como especies dominante a Plantago sp, Festuca Ioricata y Alchemilla pinnata (muy deseable 
por las alpacas). En los bofedales de Cercocancha y Cacuya la especie Alchemilla pinnata está 
asociada con Aciachne pulvinata, esta ultima indicadora del sobre pastoreo. 
 
Los pastos del pajonal en Choccehuacgra, el césped de puna de Suytosuyto y el bofedal de Tagra son 
de condición pobre, siendo las especies dominantes Festuca Ioricata, Plantago rigida y Aciachne 
pulvinata. Esta última especie es indicadora de sobrepastoreo y es muy abundante en Choccehuacgra 
y Suytosuyto. 
 
Los pastos de las localidades de Quinsacocha y Machacruz son propios del césped de puna y 
presentaron una condición muy pobre, siendo las especies dominantes Festuca loricata, Plantago sp, 
Calamagrostis vicunarum, Stipa brachihylla y Poa candamoana.  
 
En la Figura 2.6-1 se resume la condición de los pastos según el tipo de vegetación. Se observa que 
los bofedales presentan generalmente una condición regular, registrada también en bofedales cercanos 
al área de estudio (puntos complementarios Ag-01 y Ag-19). Los pajonales de puna presentan una 
condición regular dominante, mientras que en el césped de puna predomina la condición pobre y muy 
pobre. 

Figura 2.6-1 Proporción de la condición de los pastos por tipo de vegetación evaluada  
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3.0 ÉPOCA SECA (INVIERNO) 

3.1 VEGETACIÓN 

Los resultados que se presentan corresponden a la evaluación de la vegetación realizada desde las 
proximidades de Chiquintirca (Ayacucho) hasta la Planta de Licuefacción (Lima) en invierno (época 
seca para vertiente oriental, zona altoandina y vertiente occidental; húmeda para la costa). El área 
incluye vegetación de las vertientes occidental y oriental andinas, zona altoandina, valles interandinos y 
vegetación típica de costa.  
 
Para todas las unidades de vegetación se siguió la metodología aplicada en época en verano (Anexo 
4.2, Volumen V). Se estableció transectos de 100 m de longitud y se evaluó las especies presentes en 
puntos establecidos cada 2 m; asimismo, se tomaron datos de cobertura reiterada1 para estimar la 
abundancia de las especies. Para el caso de vegetación boscosa --bosque montano, bosque seco 
caducifolio, bosque ralo perennifolio y bosque de eucaliptos-- se estableció adicionalmente parcelas 
cuadradas de 20 x 20 m para registrar las especies y el número de individuos por especie. Con fines 
complementarios, se incluyó también el registro de especies que, si bien no estaban presentes en los 
puntos de muestreo (transectos y/o parcelas), se encontraban dentro del área de influencia del 
proyecto.  
 
Los puntos de muestreo correspondientes a cada unidad de vegetación se presentan en el Cuadro 
3.1-1 y en el Mapa 2-2 del Volumen VI. Los datos de ubicación de estos transectos, así como los 
registros obtenidos en cada uno de ellos, se presentan en el Anexo 4.2 del Volumen V. Durante esta 
época se evaluaron 128 puntos de muestreo, de los cuales 104 corresponden a puntos de la época de 
lluvias. Para incrementar la representatividad de algunas unidades de vegetación del área de estudio, 
se evaluaron 24 puntos adicionales, los cuales se indican con una letra minúscula junto al número del 
transecto de muestreo. El punto de muestreo Ve-82 se evaluó en una zona revegetada, motivo por el 
cual no figura dentro de alguna unidad de vegetación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Medida indirecta de la biomasa. 
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Cuadro 3.1-1 Puntos de muestreo por unidad de vegetación en invierno (época seca) 

Unidad de vegetación Símbolo Número de puntos 
de muestreo Código de puntos de muestreo 

Bosque montano alto BMA 2 Ve-01, Ve-08’ 
Zona arbustiva montana ZAM 3 Ve-02, Ve-04, Ve-05’ 

Pajonal de puna Pp 21 
Ve-07, Ve-09, Ve-10, Ve-12, Ve-13, Ve-16, Ve-17, 
Ve-35, Ve-36, Ve-38, Ve-55, Ve-56’, Ve-66c, Ve-71, 
Ve-76a, Ve-76c, Ve-78, Ve-79, Ve-81a, Ve-87a, Ve-
89 

Bofedal BO 23 
Ve-11’, Ve-14’, Ve-15’, Ve-34, Ve-37’, Ve-52, Ve-53, 
Ve-54, Ve-57, Ve-58, Ve-65, Ve-67, Ve-68, Ve-70, 
Ve-72’, Ve-73, Ve-74, Ve-75, Ve-77, Ve-80, Ve-81, 
Ve-84, Ve-86 

Bosque ralo perennifolio BRP 2 Ve-18a, Ve-51 
Matorral de arbustos espinosos MAE 7 Ve-18, Ve-19’, Ve-22, Ve-24a, Ve-93, Ve-95, Ve-96 

Matorral de arbustos resinosos MAR 10 Ve-25, Ve-28, Ve-30, Ve-31, Ve-32, Ve-44, Ve-46a, 
Ve-49, Ve-61’, Ve-63’ 

Bosque seco caducifolio BSC 2 Ve-28a, Ve-29’ 
Bosque de eucaliptos EU 1 Ve-50’ 

Césped de puna Cp 16 
Ve-59, Ve-60, Ve-63a, Ve-64, Ve-66, Ve-66a, Ve-
66b, Ve-69, Ve-76, Ve-76b, Ve-81b, Ve-83, Ve-87, 
Ve-87b, Ve-88’, Ve-90  

Áreas de cultivo CV 7 Ve-62, Ve-110, Ve-115, Ve-116, Ve-117, Ve-119, Ve-
122 

Áreas altoandinas de escasa 
vegetación AEV 1 Ve-85 

Matorral mixto MM 5 Ve-91, Ve-92, Ve-94, Ve-97, Ve-98 
Matorral de arbustos xerófitos y 
cactáceas columnares dispersas MXCD 4 Ve-98a, Ve-98b, Ve-98c, Ve-98d 

Vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos 
caducifolios 

VCA 7 Ve-99, Ve-100, Ve-101a, Ve-101b, Ve-102, Ve-103, 
Ve-104 

Vegetación de cactáceas 
columnares dispersas Vc 2 Ve-105a, Ve-106 

Desierto con tillandsias DT 4 Ve-107a, Ve-107b, Ve-124, Ve-127 
Vegetación desértica Vd 4 Ve-109, Ve-118, Ve-121, Ve-125 
Vegetación hidromórfica costera VH 3 Ve-111, Ve-112, Ve-113 
Monte ribereño MR 3 Ve-114, Ve-123, Ve-126 

*Punto Ve-82 área revegetada 
Los puntos de muestreo marcados (‘) son aquellos que modificaron su ubicación respecto de sus correspondientes evaluados en verano en más de 50 m, 
pero mantuvieron su localización en las mismas unidades de vegetación. 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE VEGETACIÓN 

La evaluación en invierno (época seca) se caracteriza por la ausencia de lluvias en la parte altoandina 
y por un periodo de humedad con neblinas en la costa, que se extiende hasta octubre, donde 
desaparecen los frentes de neblinas invernales, única fuente de agua de los tillandsiales (aerófitas). 
 
Para determinar la composición florística de las unidades de vegetación se tomó en cuenta las 
especies encontradas, tanto las registradas dentro de los puntos de muestreo como aquellas que 
estuvieron fuera de los mismos (Figura 3.1-1). El mayor número de especies se registró en el pajonal 
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de puna (126 especies) seguido del bofedal (98), el bosque montano alto (86) y el matorral de arbustos 
resinosos (62). El menor número de especies se registró en el desierto con tillandsiales y en la 
vegetación de cactáceas columnares dispersas, con dos y cuatro especies respectivamente. Por otro 
lado, en la unidad de vegetación desértica no se encontró ninguna especie. 

Figura 3.1-1 Número de especies por unidad de vegetación en invierno (época seca) 
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BMA = Bosque montano alto, ZAM = Zona arbustiva montana, CV = Área de cultivo, Pp = Pajonal de puna, BO = bofedal, MAE = Matorral 
de arbustos espinosos, MAR = Matorral de arbustos resinosos, BSC = Bosque seco caducifolio, EU = Bosque de eucaliptos, BRP = 
Bosque ralo perennifolio, Cp = Césped de puna, VEA = Vegetación escasa altoandina, MM = Matorral mixto, VCA = Vegetación de 
cactáceas columnares y arbustos caducifolios, Vc = Vegetación de cactáceas columnares dispersas, DT = Desierto con tillandsias, Vd = 
Vegetación desértica, VH = Vegetación hidromórfica, MR = Monte ribereño, MXCD = Matorral de arbustos xerófitos y cactáceas 
columnares dispersas 
*Se considera a las especies registradas dentro de puntos de muestreo (transectos y parcelas evaluadas) como aquellas encontradas 
fuera de los mismos. 
 
Los valores de abundancia fueron medidos a través de la cobertura reiterada en la mayoría de 
unidades. De manera similar a la época de verano, la mayor abundancia se encontró en las áreas de 
cultivo (algodón Gossypium barbadensis en 90 % de los casos), en el matorral mixto y en la vegetación 
hidromórfica costera.  
 
Para el cálculo de índices de diversidad se consideró sólo los registros obtenidos dentro de los puntos 
de muestreo. La diversidad de especies depende no sólo de la cantidad de éstas sino también de la 
abundancia relativa de sus poblaciones (ver Generalidades 1.0). 

3.1.1.1 BOSQUE MONTANO ALTO (BMA) 

El área de evaluación se inicia en la parte alta de la vertiente oriental, dominado por un bosque nublado 
de montaña con alto porcentaje de humedad todo el año. Se observa una vegetación de estructura 
compleja, sobresaliendo algunas orquídeas registradas en verano. Esta unidad a pesar de estar 
fuertemente afectada por la actividad humana es una de las más importantes del área de estudio por 
su diversidad, complejidad estructural y condición climática particularmente favorable.  
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Composición florística 

En los alrededores de Chiquintirca se registró 86 especies comprendidas en 36 familias de plantas 
vasculares. Las familias de plantas arbóreas más importantes fueron Melastomataceae (Miconia), 
Sabiaceae (Meliosma), Grossulariacaee (cf Escallonia), Mirsinaceae (Stylogyne). Las Pteridophytas 
(helechos y afines) presentaron muchas especies en esta temporada (13), así como musgos (7), 
orquídeas y Asteraceae (6 especies cada una). La gran mayoría de familias presenta sólo una especie.  
 
Dentro de los transectos se registró 15 especies arbóreas en época seca y 23 en época húmeda.   

Estructura, dominancia y diversidad 

Esta unidad presenta una estructura compleja y se observa especies leñosas, semileñosas (34) y 
herbáceas. La altura de los árboles varió entre 3 y 15 m, y el área basal (calculada a partir del área del 
tronco a la altura del pecho) varió entre 0,00005 y 0,042 m2 por individuo. El área basal total registrada 
fue 20,66 m2 por ha, un valor muy cercano al encontrado en el 2001 (AB= 21,99 m2/ha, TGP 2001), lo 
cual indicaría que son los valores promedio aproximados para estos bosques montanos altos. 
 
Teniendo en cuenta la cobertura en el área evaluada, las especies dominates fueron bambú Chusquea 
sp., musgos y algunas herbáceas (Figura 3.1-2a), mientras que las especies leñosas dominantes 
fueron Munnozia sp., Miconia sp., Clethra sp y Morus insignis con 12,86; 12,86; 7,14 y 5,71 % de 
abundancia (Figura 3.1-2b). 

Figura 3.1-2 Abundancia relativa de especies del bosque montano alto en invierno (época seca) 
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b. Parcela de 20 x 20 m 
(b)
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* Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas) 
 
En el Cuadro 3.1-2 se indican características como riqueza y diversidad de los puntos de muestreo 
evaluados.  

Cuadro 3.1-2 Resultados de los puntos de muestreo del bosque montano alto en invierno 
(época seca) 

Índices de diversidad 
Unidad de vegetación 

Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H' 1-D 
Ve-01 57 768 4,39 0,90 Bosque montano alto 
Ve-08’ 33 751 3,88 0,87 

Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) e Índice de diversidad de Simpson (1-D).  
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
*Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos en el transecto y el número de 
individuos en las parcelas. 
 
El bosque montano evaluado al noreste de Chiquintirca (Ve-01) presenta el valor de diversidad más 
alto (H’ = 4,39 bits/ind, 1-D = 0,90 probits/ind) con 57 especies y un índice de abundancia de 768. El 
bosque evaluado en las cercanías del río Sachapampa (Ve-08’) registra menor diversidad 
(H’ = 3,88 bits/ind y 1-D = 0,87 probits/ind) con 33 especies y un índice de abundancia de 751.  
 
El bosque montano alto se caracterizó por su alta diversidad y riqueza, así como por su mayor 
abundancia y estructura compleja. Esto se debe en parte al alto aporte de humedad debido a las 
neblinas y a la presencia de agua en la región durante todo el año.  

3.1.1.2 ZONA ARBUSTIVA MONTANA (ZAM) 

La zona arbustiva montana se extiende desde los alrededores de Chiquintirca hasta Anchihuay, por la 
quebrada Rangracanca. Los puntos de evaluación se distribuyeron en los alrededores de Chiquintirca y 
Qollpa, y fueron los mismos que los evaluados en verano.  
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Composición florística 

Durante la época seca se encontró 27 especies comprendidas en 13 familias de plantas vasculares. 
Las familias de plantas arbustivas más importantes fueron Asteraceae (Baccharis), Melastomataceae 
(Brachyotum) y Lamiaceae (Hyptidendron).  
 
En el EIA realizado el 2001 (TgP 2001) se reportó 34 especies de plantas, destacando la familia 
Asteraceae, con mayor presencia de los géneros Ageratina, Cronquistianthus y Mutisia. El área 
evaluada en esa fecha fue más grande debido a que el estudio incluía zonas de menor altitud hacia la 
vertiente oriental. 

Estructura, dominancia y diversidad 

Del total de especies, 12 son leñosas y semileñosas. Esta zona arbustiva presenta características 
florísticas y estructurales intermedias entre el bosque y el pajonal. Las especies dominantes 
corresponden a Baccharis sp. (17,70 %) y Brachyotum sp (14,31 %) (Figura 3.1-3). 

Figura 3.1-3 Abundancia relativa de especies de la zona arbustiva montana en invierno 
(época seca) 
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* Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas) 
 
En el Cuadro 3.1-3 se indican características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados.  
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Cuadro 3.1-3 Resultados de los puntos de muestreo establecidos en la zona arbustiva montana en 
invierno (época seca) 

Índices de diversidad 
Unidad de vegetación 

Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H' 1-D 
Ve-02 13 201 3,10 0,84 
Ve-04 11 165 2,86 0,82 Zona arbustiva montana (ZAM) 
Ve-05’ 14 312 3,21 0,87 

Rango de diversidad 3,21 a 2,86 0,87 a 0,82 
Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) e Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
* Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
De forma similar a lo reportado en verano (época de lluvias), en invierno el mayor valor de diversidad 
se registró en el transecto Ve-05’, en Qollpa (H’ = 3,21 bits/ind; 1-D = 0,87 probits/ind), seguido por 
Ve-02 (H’ = 3,10 bits/ind; 1-D = 0,84 probits/ind) y Ve-04 (H’ = 2,86 bits/ind; 1-D = 0,82 probits/ind) 
cercanos a Chiquintirca.  
 
El aumento de la diversidad respecto a la época anterior está determinada en gran medida por la 
disminución de la dominancia de Hyptidendron cf. arboreum. En general disminuyó la biomasa de todas 
las especies, pero la distribución de la abundancia de especies se presenta más homogénea.  

3.1.1.3 PAJONAL DE PUNA (Pp) 

Esta unidad de vegetación fue evaluada en las cuatro zonas altoandinas presentes en el área de 
estudio. La primera corresponde a la superficie comprendida desde los cerros Llavejaja y Motoynioc 
hasta el cerro Bañico. La segunda zona se encuentra entre el cerro Socos y la quebrada 
Chacahuaycco, mientras que la tercera se localiza entre los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa. La 
cuarta y última zona es la más extensa y está comprendida entre el cerro Llasac y el cerro Chihuiri.   

Composición florística 

Se observó 126 especies en los pajonales de las cuatro zonas altoandinas. El primer pajonal presenta 
60 especies, siendo la familia Poaceae la que tiene mayor número de especies (16). El segundo 
registra 25 especies, siendo las familias más importantes Poaceae (8) y Asteraceae (7). En el tercer 
pajonal se establecieron puntos cerca del cerro Choccehuacgra y el cerro Huishcachayojorjo, 
registrándose 17 especies en esta época. En este pajonal la familia Poaceae agrupa el mayor número 
de especies (8), seguida de las Asteraceae y Plantaginaceae. El cuarto pajonal registró 43 especies. El 
extremo cercano al cerro Chihuiri, pajonal de asociación mixta con césped y matorrales, presenta como 
la familia principal a Poaceae (17), seguida por Asteraceae (10).  
 
De las cuatro zonas altoandinas, se observa que la comprendida entre los cerros Llavejaja y Motoynioc 
--la más cercana a la vertiente oriental-- registra el mayor número de especies (60), probablemente por 
su mayor humedad. La especie más frecuente y abundante en esta época fue llamaichu Calamagrostis 
amoena que crece entre los manojos de otros pastos secos en esta época. Se observa mayor aridez 
en el área cercana a la vertiente occidental y la presencia de un sustrato de abundantes rocas 
pequeñas. 
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En esta época el número de especies fue mayor al reportado en los pajonales altoandinos durante el 
EIA efectuado en el año 2001 (TgP 2001).  

Estructura, dominancia y diversidad 

Los pajonales del área de estudio presentan como especies dominantes a llamaichu Calamagrostis 
amoena (17,73 %), Festuca sp.1 (13,87 %), Calamagrostis sp (10,49 %) y Orthosanthus sp (4,45 %) 
(Figura 3.1-4).  
 
Analizando cada pajonal según su distribución fisiográfica, aquel comprendido entre los cerros 
Llavejaja y Bañico presenta como especies dominantes a Calamagrostis amoena (25,84 %), 
Calamagrostis sp (18,28 %) y Festuca sp (8,00 %). El pajonal ubicado entre el cerro Socos y la 
quebrada Chacahuaycco reporta como especies dominantes a Festuca sp. (38,45 %), Calamagrostis 
tarmensis (12,98 %) y Stipa sp. (11,13 %). En el pajonal comprendido entre los cerros Chuyuccata y 
Paucho Jasa, las especies que dominan son una Poaceae no identificada por estar en estado 
vegetativo (34,04 %) y el diente de cuy Lachemilla pinnata (10,64 %). El pajonal más extenso, 
comprendido entre los cerros Llasac y Chihuiri, presenta como especies dominantes a la chillihua 
Festuca dolichophylla (33,80 %) y una especie de Calamagrostis sp. (10,80 %).  

Figura 3.1-4 Abundancia relativa de las principales especies del pajonal de puna en invierno 
(época seca) 
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*Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas) 
 

En el Cuadro 3.1-4 se indica características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados.  
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Cuadro 3.1-4 Resultados de los puntos de muestreo establecidos en el pajonal de puna en invierno 
(época seca) 

Índices de diversidad 
Unidad de vegetación 

Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H’ 1-D 
Ve-07 9 196 2,39 0,74 
Ve-09 15 242 2,78 0,79 
Ve-10 15 645 1,50 0,43 
Ve-12 9 124 2,54 0,79 
Ve-13 10 74 2,05 0,61 
Ve-16 7 203 1,26 0,43 

Cerro Llavejaja al 
cerro Bañico 

Ve-17 7 381 1,32 0,44 
Ve-35 11 130 2,46 0,71 
Ve-36 11 320 1,50 0,46 

Cerro Socos a la 
quebrada 

Chacahuaycco Ve-38 12 143 2,34 0,67 
Ve-55 8 29 2,18 0,66 Cerro Chuyuccata al 

Cerro Paucho Jasa Ve-56’ 12 18 3,46 0,90 
Ve-66c 7 8 2,75 0,84 
Ve-71 7 12 2,45 0,76 
Ve-76a 8 30 2,60 0,79 
Ve-76c 3 10 1,57 0,66 
Ve-78 5 32 1,49 0,54 
Ve-79 3 3 1,58 0,67 
Ve-81a 6 14 1,95 0,63 
Ve-87a 9 23 2,93 0,85 

Pajonal de puna 
(Pp) 

Cerro Llasac al cerro 
Chihuiri 

Ve-89 6 87 1,02 0,31 
Rango de diversidad 3,46 a 1,02 0,90 a 0,31 

Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) e Índice de diversidad de Simpson(1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
* Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
El transecto Ve-56’, ubicado en la localidad Ichucruz, presentó la mas alta diversidad (H’ = 3,46 bits/ind 
y 1-D = 0,90 probits/ind) con 12 especies e índice de abundancia de 18. Le sigue en diversidad el 
transecto Ve-87a (H’ = 2,93 bits/ind y 1-D = 0,85 probits/ind) con 9 especies e índice de abundancia de 
23. Los índices más bajos de diversidad fueron registrados, al igual que para el verano (época de 
lluvias), en el transecto Ve-89 (H’ = 1,02 bits/ind y 1-D = 0,31 probits/ind) con seis especies e índice de 
abundancia de 87.   
 
Considerando las cuatro zonas altoandinas y analizando todos los puntos de muestreo, se observa que 
las áreas más cercanas a la vertiente oriental registran los valores más altos en índices de diversidad, a 
pesar de su menor superficie. La zona cercana a la vertiente occidental se observó muy seca, 
mostrando valores de diversidad menores.   

3.1.1.4 BOFEDAL (BO) 

Esta formación vegetal se presenta en las cuatro zonas altoandinas identificadas en el área de estudio, 
ocupando áreas relativamente planas y con suelo saturado o alrededor de cuerpos de agua. En la 
mayoría de casos, en esta época estaban más secos que en el verano. 
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Composición florística 

Considerando las cuatro zonas altoandinas evaluadas durante este periodo, el bofedal presentó un 
total de 98 especies, divididas en 19 familias.  
 
En los bofedales comprendidos entre los cerros Llavejaja y Bañico, y en aquellos situados entre el 
cerro Socos y la quebrada Chacahuaycco se reportaron 26 especies en cada caso. El bofedal situado 
entre los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa presentó 38 especies y el bofedal ubicado en la zona 
altoandina más extensa y cercana a la vertiente occidental, situado entre los cerros Llasac y Chihuiri, 
reportó 45 especies, la más alta cantidad. 
 
En estas zonas los grupos más importantes fueron musgos (25,93 %), Cyperaceae (14,81 %) y 
Poaceae (11,11 %). Las plantas acuáticas vasculares encontradas en cuerpos de agua de poca 
extensión contienen especies de los géneros Myriophyllum, Ranunculus y Lilaeopsis correspondientes 
a las familias Haloragaceae, Ranunculaceae y Apiaceae.  

Estructura, dominancia y diversidad 

Las especies dominantes de los bofedales en las cuatro zonas altoandinas fueron: la champa Distichia 
muscoides (17,59 %), una especie de Werneria sp (5,57 %) y el sique Plantago tubulosa (5,25 %) 
(Figura 3.1-5). Se pudo observar que la especie Plantago tubulosa que forma un tapiz plano en el 
suelo, permanece en este periodo; mientras que Plantago rigida, que forma estructuras globosas 
conocidas como champa estrella, disminuye su cobertura al secarse.  

Figura 3.1-5 Abundancia relativa de las principales especies del bofedal en invierno (época seca) 
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*Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas) 

 
En el bofedal situado entre los cerros Llavejaja y Bañico crecen especies no pulviniformes de porte 
herbáceo, como Plantago tubulosa (10,08 %). El bofedal comprendido entre el cerro Socos y la 
quebrada Chacahuaycco presentó como especies dominantes a Distichia muscoides (12,16 %) y 
Plantago tubulosa (10,98 %); el bofedal comprendido entre los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa 
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presentó a Werneria sp. (24,54 %) y Plantago sp. (15,00 %) y el bofedal ubicado entre Llasac y Chihuiri 
registró como especies dominantes a Distichia muscoides (45,09 %) y Plantago rigida (10,33 %). 
 
De manera similar a lo registrado en la estación de verano, la mayor abundancia de Distichia 
muscoides se presenta en la zona comprendida entre los cerros Llasac y Chihuiri (cercano a la 
vertiente occidental) y la menor entre los cerros Llavejaja y Bañico (cercano a la vertiente oriental). Por 
otro lado, la mayor abundancia de Plantago tubulosa se presenta en la zona altoandina situada entre 
los cerros Llavejaja y Bañico, y la menor en la zona altoandina ubicada entre los cerros Llasac y 
Chihuiri. 
 
En el Cuadro 3.1-5 se muestra características como riqueza y diversidad de los puntos de muestreo 
evaluados.  

Cuadro 3.1-5 Resultados de los puntos de muestreo establecidos en bofedales en invierno (época 
seca) 

Índices de diversidad 
Unidad de vegetación 

Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H’ 1-D 

Ve-11’ 16 164 3,12 0,82 
Ve-14’ 6 113 1,67 0,62 Cerro Llavejaja al 

cerro Bañico 
Ve-15’ 8 90 2,10 0,73 
Ve-34 16 130 3,61 0,91 Cerro Socos a la Q. 

Chacahuaycco Ve-37’ 14 125 3,30 0,87 
Ve-52 11 47 2,17 0,63 
Ve-53 13 43 2,75 0,76 
Ve-54 11 42 2,58 0,76 
Ve-57 12 44 3,05 0,85 

Cerro Chuyuccata al 
cerro Paucho Jasa 

Ve-58 12 44 3,10 0,86 
Ve-65 9 46 2,38 0,74 
Ve-67 13 36 2,90 0,79 
Ve-68 7 43 1,83 0,64 
Ve-70 3 30 0,42 0,13 
Ve-72’ 4 42 0,71 0,22 
Ve-73 8 34 2,34 0,74 
Ve-74 8 44 1,18 0,32 
Ve-75 7 38 1,15 0,33 
Ve-77 5 15 2,07 0,73 
Ve-80 7 19 2,22 0,71 
Ve-81 8 23 2,71 0,82 
Ve-84 6 18 1,83 0,59 

Bofedal (BO) 

Cerro Llasac al cerro 
Chihuiri 

Ve-86 5 9 2,06 0,72 
Rango de diversidad 3,61 a 0,42  0,91 a 0,13 

Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad Shannon-Wiener (H’) e Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
* Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
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El transecto Ve-34, ubicado en la ladera baja del cerro Motoycioc, ocupa también en esta época el 
primer lugar en diversidad (H’ = 3,61 y 1-D = 0,91), con 16 especies e índice de abundancia de 130. 
Los índices de diversidad relativamente altos en estos bofedales pueden deberse a la poca presencia 
de plantas de porte almohadillado (Distichia muscoides y Plantago rigida).  
 
El segundo lugar en diversidad lo ocupa el transecto Ve-37’, del mismo sector que el anterior cercano 
al cerro Nina Orcco (H’ = 3,30 bits/ind y 1-D = 0,87 probits/ind), con 14 especies e índice de 
abundancia de 125. El tercer lugar corresponde al transecto Ve-11’ en el sector Llavejaja-Bañico, cerca 
de la laguna Puripanacocha (H’ = 3,12 y 1-D = 0,82), que presenta 16 especies e índice de abundancia 
de 164. El cuarto lugar se registra en el transecto Ve-58, localizado en el sector Chuyuccata-Paucho 
Jasa, por la quebrada Torohuichcanan, con 12 especies e índice de abundancia de 44 (H’ = 
3,10 bits/ind y 1-D = 0,86 probits/ind). Los valores más bajos de los índices de diversidad se registraron 
en el transecto Ve-70 (H’ = 0,42 bits/ind y 1-D = 0,13 probits/ind), ubicado al norte de la quebrada 
Apacheta en el sector Llasac-Chihuiri, habiéndose registrado tres especies e índice de abundancia de 
30.  
 
En los bofedales ligados directamente a cuerpos de agua no hubo demasiados cambios en riqueza y 
abundancia con respecto a la estación de lluvias, porque se dispuso de niveles de agua muy parecidos, 
sin embargo en otros bofedales (temporales y dependientes de cursos de agua) el suelo perdió agua y 
la vegetación disminuyó su biomasa, dejando paso a otras especies que soportan mayores niveles de 
aridez (p. ej. plantas de la familia Poaceae).  

3.1.1.5 MATORRAL DE ARBUSTOS ESPINOSOS (MAE) 

Esta unidad de vegetación se encontró en el valle interandino del río Torobamba y del río Uras, así 
como en la vertiente occidental andina. En el primer caso los matorrales se encuentran asociados a 
cultivos, y se tomaron muestras en sectores cercanos a la localidad de Tayapampa, Cochas y la ladera 
del cerro Buenavista. En la vertiente occidental se localiza en laderas de pendiente media a alta y 
sustratos rocosos, donde la combinación de suelos escasos, precipitaciones estacionales y fuertes 
pendientes ocasionan alta erosión. En zonas con menores pendientes se desarrolla un matorral más 
denso que alcanza mayores alturas. Se tomaron muestras de este matorral en Chinchillcoma y 
Ñahuinpuquio. 

Composición florística 

En esta unidad de vegetación se registró 50 especies en el área de estudio. El matorral evaluado en 
Tayapampa, Cochas y la ladera del cerro Buenavista, perteneciente al valle interandino del río 
Torobamba y del río Uras, presentó 42 especies. Las familias de plantas arbustivas más importantes 
fueron Asteraceae (Baccharis) y Berberidaceae (Berberis). Trece especies correspondieron a la familia 
Asteraceae y doce a las Poaceae. En tanto que las familias Rosaceae, Verbenaceae, Lamiaceae, 
Cactaceae, Fabaceae, Bromeliaceae, Grossulariaceae, Iridaceae, Polygonaceae, Rhamnaceae y 
Solanaceae presentan dos o una especie cada una. 
 
En el matorral evaluado en la vertiente occidental, se registró sólo 10 especies incluidas en cinco 
familias. Las familias con mayor número de especies fueron las Asteraceae (cuatro especies), seguidas 
de Scrophulariaceae con dos especies. Finalmente, también estuvieron representadas las familias 
Cactaceae, Rhamnaceae y Rosaceae, con una especie cada una.  
 
El matorral espinoso estuvo caracterizado por la prevalencia de especies arbustivas perennifolias con 
cierto grado de resistencia a la aridez, las herbáceas anuales disminuyeron drásticamente debido a la 
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escasez de lluvias, sin embargo una poaceae del género Festuca se mantuvo, debido probablemente a 
su resistencia a la aridez. 

Estructura, dominancia y diversidad 

En los matorrales espinosos a lo largo de toda el área de estudio, las especies dominantes fueron 
Festuca sp. (24,7 %), shipita Columellia obovata (7,19 %), Baccharis sp. (6,89 %) y duraznillo 
Margyricarpus pinnatus (4,83 %), tal como se muestra en la Figura 3.1-6. 

Figura 3.1-6 Abundancia relativa de las principales especies del matorral de arbustos espinosos en 
invierno (época seca) 
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*Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas). 

 
En el matorral localizado en valle interandino del río Torobamba y del río Uras se reportó sólo una 
especie arbórea, 20 arbustivas, 21 herbáceas y un cactus. Las especies dominantes corresponden a 
Festuca sp. (29,81 %), Columellia obovata (8,70 %) y Baccharis sp. (8,32 %).  
 
En esta época los arbustos constituyeron la mayor parte de las especies (siete). Se pudo observar que 
la comunidad vegetal arbustiva estuvo dominada por Margyricarpus pinnatus (25,60 %), especie 
indicadora de suelos degradados por pastoreo, taya Baccharis tricuneata (20,24 %), tola Parastrephia 
lepidophylla y chicce Colletia spinosissima con 17,86 % cada una.  
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En el Cuadro 3.1-6 se señala características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados.  

Cuadro 3.1-6 Resultados de los puntos de muestreo establecidos en el matorral de arbustos 
espinosos en invierno (época seca) 

Índices de diversidad 
Unidad de vegetación 

Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H’ 1-D 
Ve-18 16 280 2,77 0,77 
Ve-19’ 13 172 2,99 0,85 
Ve-22 18 224 2,65 0,70 

Valle interandino del  río 
Torobamba y del río 

Uras 
Ve-24a 10 129 2,12 0,65 
Ve-93 4 46 1,22 0,45 
Ve-95 9 85 2,46 0,76 

Matorral de arbustos 
espinosos (MAE) 

Vertiente occidental 
Ve-96 3 37 1,16 0,46 

Rango de diversidad 2,99 a 1,16 0,85 a 0,45 
Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) e Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
* Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
El transecto Ve-19’, del valle interandino del río Torobamba y del río Uras, localizado cerca de Cochas 
Alta, presentó los índices de diversidad más altos (H’ = 2,99 bits/ind y 1-D = 0,85 probits/ind), 
13 especies e índice de abundancia de 172. El segundo lugar en diversidad lo presenta el transecto 
Ve-18 (H’= 2,77 bits/ind y 1- D = 0,77 probits/ind), también del mismo valle. El valor más bajo se 
encontró ―en oposición a lo reportado en la época de lluvias― en los matorrales de la vertiente 
occidental, en particular en Ve-96 (H’ = 1,16 bits/ind y 1-D = 0,46 probits/ind). 

3.1.1.6 MATORRAL DE ARBUSTOS RESINOSOS (MAR) 

Este tipo de formación vegetal se observa asociada a cultivos de valles interandinos. En el valle 
interandino del río Torobamba se tomó muestras en la ladera del cerro Condorumi, y en el valle 
interandino del río Yucay se evaluó entre las localidades de Molino y Paraspampa, en regiones 
cercanas a Acocro y cerca de la quebrada Chumahuaycco. En el valle interandino del río Vinchos el 
matorral fue evaluado entre las quebradas Jatunhuaycco y Jatunpampahuaycco. 

Composición florística 

En este periodo se redujo el número de especies registradas a 62 a lo largo del área de estudio. De 
este total, 24 especies corresponden a los matorrales presentes en el valle interandino del río 
Torobamba, 25 a los del valle del río Yucay y 21 a los del valle del río Vinchos. Las familias más 
importantes fueron Poaceae (16 especies) y Asteraceae (12 especies). En este tipo de matorrales, se 
mencionó sólo la presencia de 29 especies arbóreas y arbustivas en el EIA efectuado en el año 2001 
(TgP 2001). La diferencia se debe probablemente a la época del año en que se realizó la evaluación y 
a la intensidad del muestreo. Las familias con mayor número de especies entonces fueron Asteraceae 
(17 especies) y Berberidaceae (cuatro especies). En el 2001 no se registró especies de la familia 
Cactaceae. 
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Estructura, dominancia y diversidad 

Los matorrales de arbustos resinosos están dominados por Dodonaea viscosa y otros arbustos que 
presentan alto contenido de resinas que le permiten soportar la aridez y que los hacen poco palatables 
para los herbívoros. Se observó el decremento de herbáceas durante el invierno por la disminución de 
precipitaciones. 
 
Considerando los matorrales de toda el área de estudio, las especies dominantes son chamana 
Dodonaea viscosa (13,16 %), molle Schinus molle y shipita Collumelia obovata (11,73 % cada una) 
(Figura 3.1-7). Destaca la presencia de Dodonaea viscosa, especie pionera y de rápido crecimiento, 
capaz de crecer en sitios áridos y con gran exposición solar. La dominancia de esta especie constituye 
aparentemente un factor determinante para la ausencia de otras especies arbustivas (Gilman 1999, Liu 
y Noshiro 2003).  

Figura 3.1-7 Abundancia relativa de las principales especies del matorral de arbustos resinosos en 
invierno (época seca) 
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*Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas). 
 
El matorral asociado al valle interandino del río Torobamba presenta como especies dominantes a 
Schinus molle (23,68 %), pasayo Eriotheca ruizii (13,16 %) y Dodonaea viscosa (11,48 %). El matorral 
asociado al valle interandino del río Yucay registra como especies dominantes a Columellia obovata 
(22,53 %), Dodonaea viscosa (19,78 %) y Stipa sp. (11,26 %). Por su parte el matorral de arbustos 
resinosos del valle interandino del río Vinchos reporta como especies dominantes a eucalipto 
Eucalyptus globulus (46,92 %) y Columellia obovata (19,23 %).   
 
En el Cuadro 3.1-7 se presentan características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados.  
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Cuadro 3.1-7 Resultados de los puntos de muestreo establecidos en el matorral de arbustos 
resinosos en invierno (época seca) 

Índices de diversidad 
Unidad de vegetación 

Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H’ 1-D 
Ve-25 5 50 2,16 0,75 
Ve-28 6 77 2,03 0,71 
Ve-30 4 69 1,82 0,69 
Ve-31 8 91 2,19 0,68 

Valle interandino del río 
Torobamba 

Ve-32 12 98 2,94 0,83 
Ve-44 8 83 2,62 0,80 
Ve-46a 10 109 2,55 0,76 Valle interandino del río 

Yucay 
Ve-49 10 172 2,44 0,73 
Ve-61’ 11 17 3,22 0,88 

Matorral de arbustos 
resinosos (MAR) 

Valle interandino del río 
Vinchos Ve-63’ 13 113 2,24 0,65 

Rango de diversidad 3,22 a 1,82 0,88 a 0,65 

Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) e Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
El transecto con mayor diversidad de especies fue Ve-61’ (H’ = 3,22 bits/ind y 1-D = 0,88 probits/ind). 
Este se localizó cerca de la localidad de Tranca, presentó 11 especies e índice de abundancia de 17. El 
transecto Ve-32, ubicado en la zona de influencia del río Torobamba, ocupa el segundo lugar en 
diversidad (H’ = 2,94 bits/ind y 1-D = 0,83 probits/ind) con 12 especies y 98 como índice de 
abundancia. Finalmente Ve-30 registra el valor más bajo en diversidad (H’ = 1,82 bits/ind y 1-D = 
0,69 probits/ind) con cuatro especies y 69 individuos. 

3.1.1.7 BOSQUE SECO CADUCIFOLIO (BSC) 

En el valle interandino del río Torobamba se localiza un bosque seco caducifolio disperso donde se 
observó que las especies herbáceas disminuyeron notablemente su presencia durante la presente 
temporada de monitoreo. 

Composición florística 

Durante la época seca se registró 12 especies, las cuales pertenecen 8 familias. Las familias de 
plantas arbóreas y arbustivas más importantes fueron Bombacaceae (Eriotheca), Sapindaceae 
(Dodonaea) y Bignoniaceae (Tecoma, Delostoma). 
 
La familia Asteraceae presenta el mayor número de especies (tres), seguida de las Bignoniaceae y 
Bromeliaceae con dos especies cada una.  

Estructura, dominancia y diversidad 

Del total de especies registradas en el bosque seco caducifolio, ocho son leñosas y semileñosas. El 
bosque seco caducifolio presenta características típicas de los valles interandinos con condiciones de 
aridez estacional por lo cual la mayoría de su flora leñosa pierde las hojas durante este periodo 
invernal, para producir flores y posteriormente frutos que a su vez producirán semillas para la época de 
lluvias. En este periodo disminuyeron las especies de herbáceas. 
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Considerando la cobertura reiterada para medir la abundancia, se evaluó la vegetación en transectos 
de 100 m y resultaron dominantes pasayo Eriotheca ruizii (43,09 %), cardo Tillandsia capilaris y 
Baccharis sp. (14,89 % cada uno) (Figura 3.1-8 a). Por otro lado, en la vegetación leñosa se evaluó el 
número de individuos en parcelas de 20 x 20 m observándose la dominancia de pasayo Eriotheca ruizii 
(58 %), seguida de molle Schinus molle (21 %) (Figura 3.1-8 b). 

Figura 3.1-8 Abundancia relativa de las principales especies del bosque seco caducifolio en invierno 
(época seca) 
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b. Parcela de 20 x 20 m 
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*Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas). 
 
En el Cuadro 3.1-8 se indica características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados.  
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Cuadro 3.1-8 Resultados de los puntos de muestreo establecido en el bosque seco caducifolio en 
invierno (época seca) 

Índices de diversidad 
Unidad de vegetación 

Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H’  1-D 
Ve-29’ 10 110 2,36 0,72 Bosque seco caducifolio (BSC) 
Ve-28a 9 78 2,21 0,70 

Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) e Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
El bosque seco caducifolio presenta valores de diversidad relativamente bajos, donde buena parte de 
la vegetación leñosa está conformada por unas cuantas especies, como pasayo Eriotheca ruizii y 
Baccharis sp. Los valores encontrados en esta evaluación (H’ = 2,36 a 2,21 bits/ind; 1-D = 0,72 a 
0,70 probits/ind) fueron inferiores a los reportados en el año 2001 (H’= 2,89 bits/ind; D = 0,86 
probits/ind; TgP 2001). 

3.1.1.8 ÁREA DE CULTIVO (CV) 

Existen áreas de cultivo en varios sectores del proyecto, en especial en la vertiente oriental, valles 
interandinos y valles costeros. Para los valles interandinos de los ríos Torobamba y Yucay se empleó 
un método rápido de evaluación cuantitativa, registrándose cultivos presentes cada 500 m en ambos 
lados de la trocha. 
 
En el valle interandino del río Torobamba se evaluaron los sectores comprendidos entre las localidades 
de Cochas a Uras y desde Mollebamba a Illaura (Cuadro 3.1-9). En el área comprendida entre Cochas 
y Uras se registró como cultivos principales el trigo Triticum aestivum con 20 registros, maíz Zea mays 
con 12, y otras especies menos abundantes como alfalfa Medicago sativa (3 registros) y quinua 
Chenopodium quinoa y eucalipto Eucalyptus globulus (2 registros cada uno). En el sector comprendido 
entre Mollebamba a Illaura se registró como cultivos principales el pacae y la naranja Citrus sinensis 
(ambas con 13 registros), la palta Persea americana y el frejol Phaseolus vulgaris (seis registros), la 
chirimoya Annona cherimolia y alfalfa (cinco registros cada una). En el valle interandino del Yucay se 
evaluó el sector comprendido entre Pumapuquio alto a Acocro, registrándose como cultivos principales 
al trigo (20 registros), maíz (ocho) y papa (siete). 

Cuadro 3.1-9 Especies cultivadas entre Chiquintirca y Acocro en invierno (época seca) 

Localidad Norte Este Altitud Cultivo Especie No. registros 

Trigo Triticum aestivum 20 
Maíz Zea mays 12 

Alfalfa Medicago sativa 3 
Quinua Chenopodium quinoa 2 

Eucalipto Eucalyptus globulus 2 
Pacae Inga cf. edulis 1 
Aliso Alnus acuminata 1 
Tara Caesalpinia spinosa 1 

Carrizo Arundo donax 1 
Palta Persea americana 1 

Cochas-Uras 8 558 014 621 004 3 181 

Tuna Opuntia ficus-indica 1 
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Localidad Norte Este Altitud Cultivo Especie No. registros 

Pacae Inga cf. edulis 13 
Naranja Citrus sinensis 13 
Frejol Phaseolus vulgaris 6 
Palta Persea americana 6 

Chirimoya Annona cherimolia 5 
Alfalfa Medicago sativa 5 
Trigo Triticum aestivum 3 

Plátano Musa paradisiaca 3 
Granadilla Passiflora ligularis 3 

Limón Citrus limonum 2 
Tuna Opuntia ficus-indica 2 

Zapallo Cucurbita cf. maxima 1 
Papa Solanum tuberosum 1 

Manzanilla Matricaria chamomilia 1 
Maíz Zea mays 1 
Higo Picus carica 1 

Arverja Pisum sativum 1 
Guinda Prunas avium 1 

Calabaza Cucúrbita pepo 1 

Mollebamba-Illaura 8 554 708 616 493 2 356 

Carrizo Arundo donax  1 
Trigo Triticum aestivum 20 
Maíz Zea mays 8 
Papa Solanum tuberosum 7 
Haba Vicia faba 4 
Arveja Pisum sativum 3 

Cebada 
Hordeum vulgare subs. 

vulgare 1 
Alfalfa Medicago sativa 1 

Pumapuquio alto-
Acocro 8 5341 94 602 511 3 500 

Quinua Chenopodium quinoa 1 
Nota: Las coordenadas y altitud corresponden al punto de inicio del tramo evaluado  

 
En el valle interandino del río Vinchos se evaluó una chacra en descanso ubicada cerca a la quebrada 
Jatunhuaycco (Ve-62). En la costa, se evaluaron los cultivos asociados al valle de los ríos Pisco, 
Matagente, Chico y Cañete (Ve-110, Ve-115, Ve-116, Ve-117, Ve-119 y Ve-122).  

Composición 

En el valle interandino del río Vinchos se registró un total de seis especies. La familia mejor 
representada es la Poaceae. La estructura está representada por herbáceas, principalmente Vulpia, 
Cardionema y Verbena. 
 
En los cultivos de la costa se registró 15 especies. La mayor parte de las plantas son especies 
cultivadas, en especial algodón, aunque en este periodo la mayoría de cultivos estaban siendo 
quemados o removidos. Se observó aumentó de la abundancia de la maleza, en especial de la familia 
Poaceae, seguidas de Malvaceae, Fabaceae y Euphorbiaceae. 
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Estructura, dominancia y diversidad 

En el valle interandino del río Vinchos se evaluó un terreno en descanso, donde la familia mejor 
representada fue Poaceae. La maleza estuvo dominada por Vulpia sp. (64,00 %; Figura 3.1-9). 

Figura 3.1-9 Abundancia relativa de las principales especies en el valle del río Vinchos en invierno 
(época seca) 
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*Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas). 
 
En los valles de costa se observa la preponderancia del estrato herbáceo constituido por cultivos y 
algunas malezas por debajo de él. Como se aprecia en la Figura 3.1-10, la especie dominante es la 
especie cultivada algodón Gossypium barbadense con 69,51 % de abundancia, seguida por la maleza 
Paspalum sp. (11,14 %). 

Figura 3.1-10 Abundancia relativa de las principales especies de valles de costa en invierno 
(época seca) 
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*Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas). 
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En el Cuadro 3.1-10 se indican características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados. 

Cuadro 3.1-10 Resultados de los puntos de muestreo de cultivos  en invierno (época seca) 

Índices de diversidad 
Unidad de vegetación 

Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H’ 1-D 

Valle interandino del río Vinchos Ve-62 6 25 1,70 0,56 

Ve-110 6 65 1,93 0,65 
Ve-115 3 12 1,19 0,49 
Ve-116 10 46 1,98 0,56 
Ve-117 4 102 0,82 0,26 
Ve-119 7 25 2,35 0,77 

Áreas de 
Cultivo (CV) Valles de la costa 

Ve-122 6 55 1,13 0,35 
Rango de diversidad 2,35 a 0,82  0,77 a 0,26 
Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) e Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
En esta época los valores más altos de los índices de diversidad se encontraron en Ve-119, localizado 
en la costa, en los cultivos de la irrigación Cabeza de Toro (H’ = 2,35 bits/ind y 1-D = 0,77 probits/ind) 
con siete especies e índice de abundancia de 25. El segundo lugar se registra en el transecto Ve-116 
cerca al río Pisco (H’ = 1,98 bits/ind y 1-D = 0,56 probits/ind) con 10 especies y 46 como índice de 
abundancia.  
 
En general todos los cultivos registran valores de diversidad muy bajos a pesar de la gran abundancia 
presente. El transecto Ve-117, al igual que en la evaluación anterior, presenta el menor valor en 
diversidad debido a la marcada dominancia de la especie cultivada Gossypium barbadense 
(H’ = 0,82 bits/ind y 1-D = 0,26 probits/ind). Sin embargo, los valores en el caso de la costa se han 
incrementado debido a la menor dominancia del algodón, el cual estaba siendo removido, secado y 
quemado durante el invierno. 

3.1.1.9 BOSQUE DE EUCALIPTOS (EU) 

En varios distritos de la provincia de Huamanga existen plantaciones de eucalipto. El bosque de Acocro 
se encuentra alternado con especies nativas. El área evaluada se localiza entre Rayusca y Yanacasa, 
en el área de la quebrada Chumahuaycco.  

Composición florística 

En el bosque de eucalipto se registró un total de nueve especies. La familia Berberidaceae fue la más 
representativa con dos especies, seguida de las familias: Myrtaceae, Polygalaceae, Iridaceae, 
Asteraceae y Poaceae. 

Estructura, dominancia y diversidad 

Los datos de cobertura reiterada evaluada en transectos de 100 m, permiten identificar como especies 
dominantes al eucalipto Eucalyptus globulus con 47,17 % de abundancia, alternado con arbustos 
probablemente del género Berberis (34,71 %). Se observó la disminución de plantas de la familia 
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Poaceae presente en el anterior muestreo (Figura 3.1-11 a). La evaluación de las áreas basales 
permitió el registro de árboles y arbustos en parcelas de 20 x 20 m, donde se obtuvo resultados 
similares a los encontrados en transectos (Figura 3.1-11 b). Los eucaliptos presentaron altitudes desde 
2 hasta 25 m, con áreas basales entre 0,0005 y 0,1790 m2 por individuo y un valor total de 35,368 m2 
por hectárea. Este bosque se caracteriza por encontrarse en un estado de crecimiento bastante 
desarrollado. 

Figura 3.1-11 Abundancia relativa de las principales especies en el bosque de eucalipto en inverno 
(época seca) 
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b. Parcela de 20 x 20 m 
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*Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas) 
 
En el Cuadro 3.1-11 se muestra características como riqueza y diversidad para el punto de muestreo 
evaluado.  

Cuadro 3.1-11 Resultados de los puntos de muestreo en el bosque de eucalipto en invierno 
(época seca) 

Índices de diversidad 
Unidad de vegetación Punto de muestreo 

(PM) S N* 
H’ 1-D 

Bosque de eucaliptos (EU) Ve-50 9 265 1,83 0,64 
Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) e Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
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El bosque de eucalipto presenta bajos índices de diversidad (H’ = 1,83 bits/ind y 1-D = 0,64 probits/ind) 
con nueve especies e índice de abundancia de 265. La baja diversidad se debe al predominio del 
eucalipto Eucalyptus globulus debido a su manejo por parte de los pobladores. Estos valores fueron 
menores a los reportados en verano (época de lluvias).  

3.1.1.10 BOSQUE RALO PERENNIFOLIO (BRP) 

El bosque ralo perennifolio se presenta asociado a los cultivos y matorrales de arbustos resinosos del 
valle interandino del río Torobamba y del río Yucay.  

Composición florística 

El bosque ralo perennifolio fue evaluado en el valle interandino del río Torobambas y Uras, donde se 
registró 22 especies, y en el valle del río Yucay, en la ladera del cerro Chuyuccata donde se registró 10 
especies; en total durante el presente periodo de estudio se encontraron 30 especies. Las familias con 
más especies fueron las Poaceae (siete) y Asteraceae (cinco). 

Estructura, dominancia y diversidad 

En esta unidad predomina el estrato arbóreo y arbustivo con plantas leñosas, pero también se observa 
que el estrato herbáceo está desarrollado. La evaluación de la vegetación en transectos de 100 m 
permitió registrar la presencia de una planta bulbosa, la Iridaceae Orthrosanthus sp. (12,26 %) y la 
poacea Piptochaetium montevidense (11,61 %) dentro del estrato herbáceo (Figura 3.1-12 a). 
Considerando sólo las plantas leñosas ubicadas en parcelas de 20 x 20 m, resultaron dominantes los 
arbustos de Baccharis (Figura 3.1-12 b). 

Figura 3.1-12 Abundancia relativa de las principales especies en el bosque ralo perennifolio en 
invierno (época seca) 
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b. Parcela de 20 x 20 m 
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*Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas). 
 
El bosque ralo perennifolio presenta bajos valores de área basal, alcanzando un total de 9,827 m2/ha, 
lo que refleja la abundancia de arbustos a pesar de que los árboles (por su forma de crecimiento) son 
los que dominan y caracterizan esta unidad. 
 
En el Cuadro 3.1-12 se indica características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados. 

Cuadro 3.1-12 Resultados de los puntos de muestreo del bosque ralo perennifolio en invierno 
(época seca) 

Índices de diversidad Unidad de vegetación Punto de muestreo 
(PM) S N* 

H’ 1-D 
Ve-18a 22 249 3,69 0,90 Bosque ralo perennifolio (BRP) 
Ve-51 10 216 2,94 0,84 

Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) e Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
El bosque ralo perennifolio presentó valores relativamene altos de diversidad, en particular en el valle 
interandino del río Torobamba (H’ = 3,69 bits/ind y 1-D = 0,90 probits/ind) con 22 especies e índice de 
abundancia de 249. Esto significa un incremento en la diversidad respecto de la época de lluvias, 
debido a la menor dominancia de especies registrada en esta época. 

3.1.1.11 CÉSPED DE PUNA (Cp) 

El césped de puna ocupa áreas relativamente planas de suelos húmedos, los cuales estuvieron secos 
durante esta época. El césped de puna está caracterizado por la dominancia de cushpa cushpa 
Calamagrostis vicunarum y champa estrella Plantago rigida, sin embargo también se encuentra una 
cobertura considerable de musgos y Luzula racemosa. Esta unidad de vegetación fue evaluada en las 
zonas altoandinas de mayor superficie. 
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Composición florística 

En esta unidad de vegetación se registró 60 especies. De este total, el césped de puna comprendido 
entre los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa presentó 13 especies mientras que el ubicado entre los 
cerros Llasac y Chihuiri presentó 60. Las familias mejor representadas fueron Poaceae con 18 especies 
y Asteraceae con 16, seguida de las Plantagináceas como champa estrella Plantago rigida y 
Cariofilaceae como checca checca Pycnophyllum molle y Pycnophyllum glomeratum.  

Estructura, dominancia y diversidad 

Esta unidad de vegetación está caracterizada por una estructura simple, constituida por una capa de 
herbáceas pequeñas (menos de 10 cm de altura) que forman una alfombra de vegetación arrosetada y 
en almohadilla. En Huancavelica se observó que existen zonas muy erosionas, siendo esa vegetación 
más rala que la que corresponde a la parte alta de Ayacucho, principalmente en el distrito de Chiara, 
cerca de Toccto y Yanapiruro.  
 
Durante este periodo de evaluación, las especies dominantes fueron pacu pacu Aciachne pulvinata 
(15,45 %), cushpa cushpa Calamagrostis vicunarum (10,50 %) y champa estrella Plantago rigida 
(9,33 %; Figura 3.1-13).  

Figura 3.1-13 Abundancia relativa de las principales especies del césped de puna en invierno (época 
seca) 
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*Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas) 
 
La zona altoandina comprendida entre los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa presenta como especies 
dominantes a una especie de Cyperaceae aun no determinada (24,00 %) y a diente de cuy Lachemilla 
pinnata (22,00 %). La zona altoandina localizada entre los cerros Llasac y Chihuiri registra como 
dominantes a pacu pacu Aciachne pulvinata (15,02 %), cushpa cushpa Calamagrostis vicunarum 
(12,29 %) y champa estrella Plantago rigida (10,92 %).   
 
En el Cuadro 3.1-13 se muestra características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados.  
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Cuadro 3.1-13 Resultados de los puntos de muestreo establecidos en el césped de puna en invierno 
(época seca) 

Índices de diversidad 
Unidad de vegetación 

Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H’ 1-D 
Ve-59 7 27 2,43 0,79 
Ve-60 9 23 2,82 0,83 

Cerro Chuyuccata al 
cerro Paucho Jasa 

Ve-63a 10 20 2,90 0,82 
Ve-64 10 15 3,11 0,86 
Ve-66 9 24 2,70 0,81 
Ve-66a 6 20 2,11 0,71 
Ve-66b 6 33 1,93 0,68 
Ve-69 6 24 2,06 0,69 
Ve-76 3 25 1,02 0,42 
Ve-76b 9 26 2,79 0,83 
Ve-81b 3 4 1,50 0,62 
Ve-83 5 7 2,24 0,78 
Ve-87 11 16 3,33 0,89 
Ve-87b 5 22 1,96 0,71 
Ve-88’ 10 37 2,65 0,77 

Césped de puna (Cp) 
Cerro Llasac al cerro 

Chihuiri 

Ve-90 9 35 2,74 0,82 
Rango de diversidad 3,33 a 1,02  0,89 a 0,42  

Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) e Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
El transecto Ve-87 (que ocupó el segundo lugar en la época de lluvias), localizado en el sector Llasac-
Chihuiri en un área entre Taccra y Miraccalla, presenta los valores más altos de diversidad (H’ = 
3,33 bits/ind y 1-D = 0,89 probits/ind) con 11 especies e índice de abundancia de 16. El segundo lugar 
lo ocupó el transecto Ve-64, del mismo sector, cerca de Occollo (H’ = 3,11 bits/ind y 1-D = 
0,86 probits/ind), con 10 especies e índice de abundancia de 15. Finalmente Ve-76, ubicado cerca de 
Piqchahuasi, registra los menores valores de diversidad (H’ = 1,02 bits/ind y 1-D = 0,42 probits/ind) con 
tres especies e índice de abundancia de 25. 
 
Durante el invierno (época seca) disminuye la humedad del suelo, por lo que el césped, normalmente 
con predominio de especies no graminoides, se ve “invadido” por especies de Poaceae que son más 
resistentes a la aridez. Esto se ve agravado por el pastoreo intenso al que está sujeto la mayoría del 
área. Como consecuencia puede haber dos tipos de cambios: si la disminución de la humedad es 
demasiado severa, disminuirá la diversidad por pérdida de especies, pero si la disminución no es muy 
fuerte puede originar la disminución de la cobertura de las especies adaptadas a condiciones de mayor 
humedad, permitiendo el incremento de especies oportunistas.  

3.1.1.12 ÁREAS ALTOANDINAS CON ESCASA VEGETACIÓN (AEV)  

Esta unidad se caracteriza por la presencia de rocas y fue evaluada en las laderas del cerro León 
Huactana (Ve-85), donde se registró sólo ocho individuos de siete especies. Los índices de diversidad 
de esta unidad son relativamente bajos (H’ = 2,50 bits/ind y 1-D = 0,81 probits/ind). Las especies más 
frecuentes son arbustos dispersos de asteráceas (ayacanlish Senecio spinosus, valeriana Perezia 
pìnnatifida y Baccharis sp.). 
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3.1.1.13 MATORRAL MIXTO (MM) 

En laderas medias de la vertiente occidental, alrededor de 3600 m de altitud, se extiende un matorral 
mixto asociado a matorral de arbustos espinosos. Su desarrollo depende de las condiciones 
microclimáticas y edáficas. Esta área heterogénea presenta durante esta época del año una marcada 
aridez, disminuyendo la cobertura de herbáceas de manera drástica, sin embargo las especies de 
arbustos se encuentran floreciendo como consecuencia de las lluvias producidas en los meses 
anteriores.  

Composición 

En esta unidad de vegetación se registró 19 especies durante esta época. Las familias dominantes son 
Asteraceae (nueve especies) y Verbenaceae (dos), las Poaceae y Solanaceae desparecieron en este 
periodo seco. Las familias con menor número de especies son Scrophulariaceae, Fabaceae, 
Boraginaceae, Grossulariaceae, Lamiaceae, Malvaceae, Rhamnaceae y Cactaceae, con una especie 
cada una. 

Estructura, dominancia y diversidad 

Esta comunidad presenta una estructura dominada principalmente por arbustos no protegidos por 
espinas. En esta época del año, esta unidad de vegetación pierde la cubierta de Poaceas y otras 
herbáceas. De esta manera, los puntos de muestreo presentan en este periodo un mayor porcentaje de 
forma de crecimiento arbustiva. 
 
En la estación seca la especie dominante fue huacsa Lupinus aff. mutabilis (37,4 %) y chincumpa 
Mutisia acuminata (19,9 %) (Figura 3.1-14). 

Figura 3.1-14 Abundancia relativa de las principales especies del matorral mixto en invierno 
(época seca) 
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*Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas). 
 
En el Cuadro 3.1-14 se indica características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados.  
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Cuadro 3.1-14 Resultados de los puntos de muestreo establecidos en el matorral mixto en invierno 
(época seca) 

Índices de diversidad 
Unidad de vegetación 

Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H’ 1-D 
Ve-91 10 92 2,41 0,75 
Ve-92 10 94 2,43 0,74 
Ve-94 13 113 2,55 0,73 
Ve-97 5 50 0,82 0,25 

Matorral mixto (MM) 

Ve-98 5 48 1,71 0,62 
Rango de diversidad 2,55 a 0,82 0,75 a 0,25 

Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) e Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
*Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
El transecto Ve-94, ubicado cerca de Ccotanca, registra también en esta época los valores más altos 
de los índices de diversidad (H’ = 2,55 bits/ind y 1-D = 0,73 probits/ind) con 13 especies e índice de 
abundancia de 113. De forma similar a la época de lluvias, el transecto Ve-92, localizado en el área de 
la quebrada Jesque, ocupa el segundo lugar en diversidad (H’ = 2,43 bits/ind y 1-D = 0,74 probits/ind) 
con 10 especies e índice de abundancia de 94; y el transecto Ve-97, cerca de la quebrada Sacramento, 
presenta el valor más bajo de diversidad (H’ = 0,82 bits/ind y 1-D = 0,25 probits/ind) con cinco especies 
e índice de abundancia de 50. Los índices de diversidad resultaron menores a los registrados para la 
época anterior, así como la riqueza y abundancia en general. 

3.1.1.14 VEGETACIÓN  DE CACTÁCEAS COLUMNARES Y ARBUSTOS CADUCIFOLIOS (VCA) 

Esta unidad de vegetación está dominada principalmente por cactus columnares, y la ausencia de 
especies herbáceas anuales durante el invierno (época seca) se hace notoria en las partes altas, lugar 
donde la precipitación es mayor en verano. Para la presente estación, las características de las partes 
altas y bajas son similares debido a la ausencia de precipitaciones. 

Composición 

En esta unidad de vegetación se registró 14 especies de plantas superiores, siendo las familias con 
mayor número de especies las Cactáceas (cuatro especies), Asteraceae (tres) seguidas de las 
Euphorbiaceae (dos). Esta es una composición típica de los ambientes áridos de la vertiente occidental 
en época seca, donde las especies perennes se hacen más importantes. Se registró también otras 
familias como Solanaceae, Loasaceae, Julianaceae, Amaranthaceae y Bromeliaceae, con una especie 
cada una. 

Estructura, dominancia y diversidad 

Esta comunidad presenta una estructura dominada por los cactus columnares que alcanzan hasta 4 m 
de alto y algunos arbustos caducifolios de poco más de 2 m. Durante la presente evaluación los 
arbustos habían perdido temporalmente el follaje (caducifolios), mientras que los cactus columnares 
estuvieron vegetativos. 
 
A pesar de la dominancia de cactus columnares (cuatro especies), el espectro biológico de formas de 
vida muestra predominancia de especies arbustivas (seis). Como se esperaba, en la época seca ha 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIB 3.1-29 

disminuido la presencia de hierbas, pues estas son estacionales (cuatro). Esta unidad presenta una 
baja cobertura vegetal (16,3 %) y está dominada principalmente por el huancui Orthopterygium huaucui 
con 41,88 %, cabra cabra Croton ruizianus con 10,26 % y el sangui Armatocereus procerus con 9,40 % 
de abundancia (Figura 3.1-15). 

Figura 3.1-15 Abundancia relativa de las principales especies de vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos caducifolios en invierno (época seca) 
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*Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas). 
 
En el Cuadro 3.1-15 se indican características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados en época seca.  

Cuadro 3.1-15 Resultados de los puntos de muestreo establecidos en la vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos caducifolios en invierno (época seca) 

Índices de diversidad 
Unidad de vegetación 

Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H’ 1-D 
Ve-99 9 53 2,79 0,82 
Ve-100 11 57 2,94 0,83 
Ve-101a 4 64 1,49 0,59 
Ve-101b 5 46 1,20 0,37 
Ve-102 6 47 1,32 0,44 
Ve-103 4 53 0,96 0,35 

Vegetación de cactáceas columnares y 
arbustos caducifolios (VCA) 

Ve-104 7 51 1,00 0,28 
Rango de diversidad 2,94 a 0,96 0,83 a 0,28 

Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) e Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
*Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
La parcela Ve-100, ubicada a mayor altitud, registró los valores más altos de índices de diversidad 
(H’ = 2,94 bits/ind y 1-D = 0,83 probits/ind) con once especies e índice de abundancia de 57. Ve-103, 
localizada cerca de la mina La Bolivar, presentó los valores más bajos de los índices de diversidad 
(H’ = 0,96 bits/ind y 1-D = 0,35 probits/ind), con cuatro especies e índice de abundancia de 53.   
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3.1.1.15 VEGETACIÓN DE CACTÁCEAS COLUMNARES DISPERSAS (Vc) 

Esta vegetación de cactáceas columnares dispersas presenta durante todo el año condiciones de 
aridez muy drásticas, con una gradiente de disminución hacia la costa. A pesar que la aridez se 
incrementa durante esta época, las cactáceas y arbustos caducifolios permanecen durante todo el año. 
La principal variación se observa en la pérdida de follaje de los arbustos en esta época seca.  

Composición 

Esta unidad de vegetación presentó cuatro especies que pertenecen a las familias Cactaceae, 
Zigophyllaceae y Asteraceae. La especie que se encuentra más frecuentemente es el arbusto calato 
Bulnesia retama. 

Estructura, dominancia y diversidad 

Esta unidad tiene una estructura muy simple con sólo algunas plantas dispersas, principalmente cactus 
columnares de hasta 2,3 m de altura y arbustos bajos agrupados en los fondos de quebrada. Como en 
la época anterior, las especies cactiformes (dos especies) y arbustos (dos) son los dominantes. La 
cobertura es escasa (en promedio 16 %).  
 
La dominancia de especies se mostró muy variable en esta unidad, sobresalen algunas manchas de 
calato Bulnesia retama en las partes bajas de las quebradas (81,25 % de abundancia) y grandes 
extensiones de laderas con cactus columnares, chuelo Neoraimondia arequipensis (9,37 %) y sangui 
Armatocereus procerus (6,25 %) se encontraron muy dispersos (Figura 3.1-16). 

Figura 3.1-16 Abundancia relativa de las principales especies de vegetación de cactáceas 
columnares dispersas en invierno (época seca) 
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*Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas). 
 
En el Cuadro 3.1-16 se indica características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados.  
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Cuadro 3.1-16 Resultados de los puntos de muestreo de la vegetación de cactáceas columnares y 
arbustos dispersos en invierno (época seca) 

Índices de diversidad 
Unidad de vegetación 

Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H’ 1-D 
Ve-105a 4 50 1,47 0,57 Vegetación de cactáceas columnares 

dispersas (Vc) Ve-106 4 58 1,71 0,66 
Rango de diversidad 1,71 a 1,47 0,66 a 0,57 

Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) e Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
*Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
La parcela Ve-106 presenta los índices de diversidad más altos (H’ = 1,71 bits/ind y 1-D = 
0,66 probits/ind) con cuatro especies y un índice de abundancia de 58. Esta unidad de vegetación no 
presenta cambios estacionales importantes debido a su permanente aridez. 

3.1.1.16 DESIERTO CON TILLANDSIAS (DT) 

En algunos sectores del desierto costero ―donde llegan los frentes de neblinas formados en el mar 
durante esta época― se presentan tillandsiales tanto en terrenos planos como en cerros de poca 
altitud (menos de 200 m generalmente). Ellos son uno de los pocos tipos de formaciones vegetales 
costeras (Arana 1998, Ferreyra 1983, León et al. 1997, Rundel et al. 1991, Weberbauer 1945) y están 
constituidos por dos especies como máximo. En este periodo se encontró a los tillandsiales más 
desarrollados y con ejemplares en flor.  

Composición 

Al igual que en el verano, dos especies del género Tillandsia fueron registradas: cardo de los arenales 
Tillandsia latifolia y Tillandsia purpurea, ambas de la familia Bromeliaceae. Estos tillandsiales se 
observaron con mayor humedad durante este periodo, principalmente por la llegada de frentes de 
neblinas que se hacen más frecuentes y densos durante los meses de agosto y setiembre. Esto tiene 
como efecto permitir el desarrollo de flores y aumentar el vigor de los cardos Tillandsia spp., sin 
embargo su crecimiento es muy lento, por lo que no se observan cambios importantes entre los dos 
periodos de muestreo. 

Estructura, dominancia y diversidad 

La estructura de esta unidad es extremadamente simple pues está constituida sólo por hierbas de una 
o máximo dos especies. Las especies dominantes fueron los cardos de los arenales Tillandsia latifolia y 
Tillandsia purpurea, con 66,28 % y 33,72 % de abundancia respectivamente (Figura 3.1-17). La 
cobertura vegetal fue mayor en esta época alcanzando 28 %.  
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Figura 3.1-17 Abundancia relativa de las principales especies del desierto con tillandsias 
(estación invierno) 
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*Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas). 

 
En el Cuadro 3.1-17 se indican características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados.  

Cuadro 3.1-17 Resultados de los puntos de muestreo establecidos en la vegetación del desierto con 
tillandsias en invierno (época seca) 

Índices de diversidad 
Unidad de vegetación 

Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H’ 1-D 
Ve-107a 2 56 1,30 0,50 
Ve-107b 2 51 0,50 0,21 
Ve-124 2 37 0,91 0,44 

Desierto con tillandsiales (DT) 

Ve-127 1 24 0,00 0,00 
Rango de diversidad 1,30 a 0,00  0,50 a 0,00 

Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) e Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
*Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
El transecto Ve-107a, ubicado cerca del cerro Chunchanga, presenta los valores más altos de índices 
de diversidad (H’ = 1,30 y 1-D = 0,50) con dos especies e índice de abundancia de 56.  

3.1.1.17 VEGETACIÓN HIDROMÓRFICA COSTERA (VH) 

Esta unidad de vegetación se encuentra formando un oasis entre las dunas del desierto. Está 
constituida por lagunas que en algunos casos se han desecado debido al crecimiento de plantas 
anfibias. Su particularidad y aislamiento les otorgan especial importancia.  

Composición 

Se visitaron dos lagunas: Morón (dividida en A y B) y Alto Bernal, habiéndose registrado un total de 
seis especies. La composición florística estuvo representada por las familias Poaceae, Cyperaceae, 
Typhaceae, Verbenaceae y Asteraceae, características de muchos humedales costeros (Arana 1998, 
2004). 
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Estructura, dominancia y diversidad 

La vegetación hidromórfica no presentó demasiados cambios en esta época, sin embargo se notó un 
incremento en los espejos de agua debido al aumento de la napa freática como consecuencia de las 
lluvias del verano en la parte alta de la vertiente occidental. Esta unidad presentó una estructura 
vertical simple formada por hierbas y arbustos. La distribución por parches permite distinguir zonas de 
totorales (totora Typha domingensis) así como vegas de ciperáceas (junco Scirpus americanus) y 
gramadales (grama salada Distichlis spicata). En las zonas más externas al pie de las dunas se 
encuentran parches de chingoyo Pluchea chingoyo. 
 
Los parches de especies dominantes se ubican en zonas con condiciones especiales. La totora Typha 
domigensis, con 44,63 % de abundancia, se encuentra principalmente en las orillas de los cuerpos de 
agua. Otras zonas que anteriormente fueron cuerpos de agua, se encuentran actualmente colmatadas 
por el crecimiento de esta especie (Ve-112 en Morón B y Ve-111 en Alto Bernal). La segunda especie 
dominante chingoyo Pluchea chingoyo, con 17,77 % de abundancia, se encuentra en la parte baja de 
las dunas que rodean los cuerpos de agua (Figura 3.1-18). 

Figura 3.1-18 Abundancia relativa de las principales especies de la vegetación hidromórfica costera 
(estación de invierno) 
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Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas). 
 
En el Cuadro 3.1-18 se indica características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados.  

Cuadro 3.1-18 Resultados de los puntos de muestreo establecidos en la vegetación hidromórfica 
costera en invierno (época seca) 

Índices de diversidad 
Unidad de vegetación 

Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H’ 1-D 
Ve-111 3 88 1,37 0,56 
Ve-112 2 89 0,96 0,47 Vegetación hidromórfica costera (VH) 
Ve-113 3 65 1,07 0,50 

Rango de diversidad 1,37 a 0,96 0,56 a 0,47 
Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) e Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas)   
*Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
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El transecto Ve-111, evaluado en la laguna Bernal, presenta los índices de diversidad más altos 
(H’ = 1,37 bits/ind y 1-D = 0,56 probits/ind) con tres especies e índice de abundancia de 88. Ve-112 
registra los índices de diversidad más bajos (H’ = 0,96 bits/ind y 1-D = 0,47 probits/indi) con dos 
especies e índice de abundancia de 89. Los índices de diversidad fueron bajos debido a las fuertes 
dominancias locales. 

3.1.1.18 MONTE RIBEREÑO (MR) 

El monte ribereño evaluado está restringido a los valles costeros de los ríos. Se encuentra en las pocas 
áreas que se conservan sin cultivar junto a los ríos de la vertiente del Pacífico. Esta comunidad se 
caracteriza por una dinámica sucesión que ocurre después de la época de lluvias, cuando el río 
disminuye su caudal y reaparecen las playas arenosas o pedregosas, que son recubiertas primero por 
arbustos de pájaro bobo Tessaria integrifolia y chilca Baccharis salicifolia, para luego dar lugar a 
comunidades más estables e incluso arbóreas. En este periodo los ríos se encontraron con mucho 
menor caudal, desarrollándose las comunidades de arbustos. 

Composición 

Se registró ocho especies durante esta evaluación, disminuyendo el número de hierbas presentes. Las 
familias Poaceae y Asteraceae están representadas por tres y dos especies. La mayor parte de 
especies son típicas de esta unidad, en especial arbustos como chilca Baccharis salicifolia, cañas 
como carrizo Arundo donax y árboles como espino Acacia macracantha.  

Estructura, dominancia y diversidad 

La estructura de esta unidad es la más compleja de la zona de costa, con preponderancia de arbustos 
y algunos árboles. A pesar de ello, la mayoría de especies mostró crecimiento herbáceo.  
 
La especie que presenta mayor abundancia es el espino Acacia macracantha (32 %) 
(Figura 3.1-19). A pesar de que no hay muchos individuos, su porte arbóreo establece dominancia 
sobre la comunidad y también una mayor biomasa, en especial en la quebrada Topará. En el río 
Matagente la comunidad está dominada por el carrizo Arundo donax (28 %), mientras que en el valle 
del Pisco por el arbusto chilca Baccharis salicifolia (25 %). 
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Figura 3.1-19 Abundancia relativa de las principales especies del monte ribereño en invierno 
(época seca) 
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Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas). 
 
En el Cuadro 3.1-19 se indica características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados.  

Cuadro 3.1-19 Resultados de los puntos de muestreo de la vegetación del monte ribereño en invierno 
(época seca) 

Índices de diversidad 
Unidad de vegetación 

Punto de 
muestreo 

(PM) 
S N* 

H’ 1-D 
Ve-114 7 68 2,12 0,70 
Ve-123 7 101 2,03 0,67 Monte ribereño (MR) 
Ve-126 3 93 1,32 0,55 

Rango de diversidad 2,12 a 1,32  0,70 a 0,55 
Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) e Índice de diversidad de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
*Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
El transecto Ve-114 registró los valores más altos de índices de diversidad (H’ = 2,12 bits/ind y 1-D = 
0,70 probits/ind) con 7 especies e índice de abundancia de 68 individuos. Igual que en la época de 
lluvias, Ve-126 presenta los valores más bajos de índices de diversidad (H’ = 1,32 bits/ind y 1-D = 
0,55 probits/ind) con 3 especies e índice de abundancia de 93.  
 
A pesar de la abundancia de plantas presentes en esta unidad, la diversidad tiene valores bajos debido 
a la marcada dominancia de una sola especie en cada transecto evaluado. La cobertura es muy 
variable, alcanzando un promedio de 53 %. 

3.1.1.19 VEGETACIÓN DESÉRTICA (VD) 

Esta área no incluye vegetación, aun así fue explorada en los puntos de muestreo Ve-109, Ve-118. 
Ve-121 y Ve-125 en búsqueda sin éxito de plantas xerófitas o líquenes.  
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3.1.1.20 MATORRAL DE ARBUSTOS XERÓFITOS Y CACTÁCEAS COLUMNARES DISPERSAS 
(MXCD) 

Esta unidad de difícil acceso, se evaluó en invierno (época seca) y se caracteriza por su marcada 
aridez y estacionalidad. Presenta una cobertura herbácea aparentemente poco desarrollada en verano 
(época de lluvias). 

Composición 

Durante la presente evaluación se observó 10 especies, pertenecientes a las familias Asteraceae, 
Boraginaceae, Cactaceae, Chenopodiaceae, Fabaceae, Plantaginaceae, Poaceae y Portulaccaceae. 
La especie más frecuente es el arbusto Atriplex peruviana. 

Estructura, dominancia y diversidad 

Esta unidad tiene una estructura muy simple con sólo algunas plantas muy dispersas, principalmente 
arbustos xerófitos de menos de 1 m de altura y algunos cactus. La cobertura es escasa y alcanza 
13 %.  
 
La dominancia de especies no se mostró muy variable en esta unidad, sobresaliendo en la mayor parte 
del área el arbusto xerófito Atriplex peruviana (50 %) y Cryptantha parviflora (14 %, Figura 3.1-20). 

Figura 3.1-20 Abundancia relativa de las principales especies del matorral de arbustos xerófitos y 
cactáceas columnares dispersas (periodo invernal) 
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*Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas). 
 
En el Cuadro 3.1-20 se indican características como riqueza y diversidad para los puntos de muestreo 
evaluados.  
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Cuadro 3.1-20 Puntos de muestreo de la vegetación del matorral de arbustos xerófitos y cactáceas 
columnares dispersas en invierno (época seca) 

Índices de diversidad 
Unidad de vegetación Punto de 

muestreo (PM) S N* 
H’ 1-D 

Ve-98 a 5 54 0,98 0,30 

Ve-98 b 8 62 1,84 0,57 

Ve-98 c 3 54 0,69 0,26 

Vegetación del matorral de arbustos xerófitos y 
cactáceas columnares dispersas (MXCD) 

Ve-98 d 3 56 0,81 0,30 

Rango de diversidad 1,84 a 0,69 0,57 a 0,26 
Número de especies (S), Índice de abundancia (N), Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) e Índice de Simpson (1-D). 
Se considera sólo las especies registradas dentro de los puntos de muestreo (transectos y parcelas).   
*Se considera como Índice de abundancia (N) al número de choques de la aguja con los individuos. 
 
La parcela Ve-98b presenta los índices de diversidad más altos (H’ = 1,84 bits/ind y 1-D = 
0,57 probits/ind) con ocho especies y un índice de abundancia de 62. Los menores valores se 
encontraron en la parcela Ve-98c (H’ = 0,69 bits/ind. y 1-D = 0,26 probits/ind.). 

3.1.2 ESPECIES PROTEGIDAS POR LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

La legislación nacional vigente protege a la flora silvestre a través de la Resolución Ministerial 
No. 01710-77-AG/DGFF, promulgada el año 1977, este listado incluye a todas las especies de 
queñuales (Polylepis spp.) y a la titanka Puya raimondii incluidas en la categoría “en peligro de 
extinción” y presentes en nuestra área de influencia. En el área de evaluación se encontraron dos 
especies de Polylepis (P. racemosa y P. pauta) y a la titanka Puya raimondii. Sin embargo, la lista de 
especies que incluye esta Resolución Ministerial es considerada obsoleta por la mayoría de 
especialistas, debido a su antigüedad y a que no refleja los peligros reales a que se encuentran 
expuestas las especies de plantas en el Perú, por lo que actualmente esta resolución está en revisión 
por el INRENA (Anexo 4.2.7).  

Cuadro 3.1-21 Especies de plantas registradas y consideradas en la Resolución Ministerial No. 
01710-77-AG/DGFF 

Familia Especie Categoría Localización Unidad de 
Vegetación* 

ROSACEAE Polylepis racemosa Ruiz & Pav. En peligro de 
extinción 

1,5 km al oeste de Hda. Uras 
(Kp 32+000 – 33+000) y 

Cerca a Cochas 
(Kp 28+000 – 29+000) 

CV 

BROMELIACEAE Puya raimondii Harms En peligro de 
extinción 

Cerca de Ve-79 
(laguna Tagracocha) PP 

ROSACEAE Polylepis pauta Hieron En peligro de 
extinción 

Cerca de los Kp 9+000 y 
10+000 BMA 

*Unidad de vegetación: CV = Área de cultivo, Pp = Pajonal de puna y BMA = Bosque montano alto. 
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A continuación se describe brevemente las especies consideradas “en peligro de extinción” por la 
Resolución Ministerial No. 01710-77-AG/DGFF, añadiéndose la descripción de aquellas descritas en la 
lista del INRENA (2004) en la categoría “en peligro crítico”. 
 
El queñoal Polylepis racemosa es un árbol pequeño o arbusto altoandino que se distribuye desde 2 500 
a 4 500 m de altitud. Esta especie fue propuesta como “en peligro de extinción” por la R.M. 01710-77-
AG-DGFF, localizándose en los departamentos de Ancash, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lima y 
La Libertad. Es utilizada en agroforestería y se encuentra como cultivada en el área de estudio, fue 
colectada en áreas cultivadas cerca de Ve-20, cerca del río Uras y a 1,5 km al oeste de la hacienda 
Uras (Kp 32+000 – 33+000), también fue encontrado en los alrededores de Qollpa (Ve-5) y en los 
cultivos cerca de Cochas (Kp 28+000 – 29+000).  Es considerada “en peligro crítico” por su explotación 
como leña, pero debe tomarse en cuenta que son las poblaciones silvestres las que deben 
considerarse en peligro, no las cultivadas, y en el área de influencia del proyecto no se observaron 
poblaciones silvestres. 
 
El queñoal Polylepis pauta es un árbol pequeño o arbusto propuesto como “en peligro de extinción” por 
la R.M. 01710-77-AG-DGFF y como “casi amenazado” por el INRENA (2004). Esta especie se 
encuentra en Ecuador y Perú. En nuestro país se ha reportado en los departamentos de Apurímac, 
Cusco, Huánuco y San Martín. En el área de evaluación se ha reportado en la parte baja de 
Suyobamba (coordenadas 8 562 050 N, 635 930 E), formando pequeños bosquecillos relictos.  
 
La titanka Puya raimondii es una bromeliácea de porte arbóreo (paquicaule), considerada por la 
R.M. 01710-77-AG-DGFF como especie “en peligro de extinción” y como especie “en peligro” por la 
propuesta del INRENA (2004). Esta impresionante especie se encuentra distribuida en Perú y Bolivia. 
En el Perú ha sido registrada en los departamentos de La Libertad, Ancash, Lima, Junín, Ayacucho, 
Huancavelica, Cusco y Puno, entre 3 500 y 4 500 m de altitud. En el ámbito de estudio se observaron 
algunos ejemplares dispersos en el pajonal de puna, cerca de la laguna Tagracocha y cerca de Ve-79. 

3.1.3 ESPECIES EN ALGUNA CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN INTERNACIONAL 

Cuatro de las especies registradas en la presente evaluación se encuentran en la Lista Roja de la IUCN 
(2004). Tres de estas se encuentran dentro de la categoría vulnerable (VU) y son representantes de la 
familia Rosaceae: P. pauta, P. racemosa y Kageneckia lanceolata (Cuadro 3.1-22). La primera forma 
parches boscosos o matorrales poco densos en la parte baja de Suyobamba, y la segunda se encontró 
cultivada como cerco próxima a la hacienda Uras. La tercera especie fue registrada alrededor de 
Acocro y entre San Miguel y Cochas. En la categoría de preocupación menor (NT), debido a su 
condición endémica y necesitando una evaluación de su distribución real, se encuentra Aristeguietia 
discolor; representante de la familia Asteraceae; esta especie se reportó como frecuente en la zona 
arbustiva montana de la vertiente oriental y matorrales espinosos y resinosos del valle interandino del 
Torobamba. 
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Cuadro 3.1-22 Especies de vegetación consideradas en las listas de UICN y CITES 

Familia Especie Nombre común UICN CITES Ubicación Unidad de 
Vegetación 

Ve-02 ZAM ASTERACEAE Aristeguietia discolor Huamantirca NT  Ve-18, Ve-22 MAE 
Ve-99, Ve-100, Ve-
101, Ve-101 a,Ve-

101b, Ve-102, Ve-104 
VCA 

CACTACEAE Armatocereus procerus Sangui  II 
Ve-105, Ve-105 a,  

Ve-107 Vc 

Cerca de Ve-29 BSC 
CACTACEAE Browningia hertlingiana  Chunay, Gigantón  II Ve-99, Ve-100 VCA 

CACTACEAE Corryocactus ayacuchoensis N.D.  II En el valle del 
Torobamba MAR 

CACTACEAE Cleistocactus morawetzianus N.D.  II En el valle del 
Torobamba BSC 

CACTACEAE Cleistocactus sp. N.D.  II Ve-99, Ve-100, Ve-
102, Ve-103, Ve-104 VCA 

CACTACEAE Cumulopunia cf. spaherica N.D.  II Ve-98c MXCD 
CACTACEAE Cylindropuntia tunicata N.D.  II Ve-25 MAR 
CACTACEAE Echinopsis sp. N.D.  II Valle del Torobamba MAR 
CACTACEAE Haageocereus sp. N.D.  II Ve-99 VCA 

Ve-101b, Ve-102, Ve-
103, Ve-104 VCA 

CACTACEAE Neoraimondia arequipensis Chuelo  II 
Ve-105, Ve-105 a Vc 

Ve-28a, Ve-29, Ve-29’ BSC 
CACTACEAE Opuntia ficus-indica Tuna  II Ve-25, Ve-31, Ve-32, 

Ve-44, Ve-45, Ve-46 a MAR 

Ve-16 Pp 
CACTACEAE Opuntia floccosa Huarajo quishca  II Ve-63a, Ve-76 Cp 

Ve-93 MAE 
CACTACEAE Opuntia subulata ancu quischca  II Ve-91, Ve-92, Ve-94, 

Ve-98 MM 

CACTACEAE Opuntia sp. N.D.  II Ve-25 MAR 
CYATHEACEAE Cyathea sp. N.D.  II Cerca de Ve-01 BMA 
ORCHIDACEAE cf. Epidendrum N.D.  II Ve-01 BMA 
ORCHIDACEAE Orchidaceae 1 N.D.  II Ve-01 BMA 
ORCHIDACEAE Scaphosepalum sp. N.D.  II Ve-01 BMA 
ORCHIDACEAE Stelis sp N.D.  II Ve-01 BMA 
ORCHIDACEAE Cyrtochilum sp N.D.  II Ve-01 BMA 
ORCHIDACEAE Pleurothallis aff cordata N.D.  II Ve-01 BMA 
ORCHIDACEAE Aa sp. N.D.  II Cerca de Ve-16 PP, MAE 
ORCHIDACEAE Elleanthus sp. N.D.  II Cerca de Ve-01 BMA 
ORCHIDACEAE Myrosmodes sp. N.D.  II Cerca de Ve-11 BO 
ORCHIDACEAE Pterichis sp. N.D.  II Cerca de Ve-12 Pp 
ORCHIDACEAE Sobralia dichotoma Inquil  II Cerca de Ve-01 BMA 
ROSACEAE Kageneckia lanceolata Lloque VU  Ve-22, Ve-45 MAE 
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Familia Especie Nombre común UICN CITES Ubicación Unidad de 
Vegetación 

ROSACEAE Polylepis racemosa Queñoal VU  
1,5 km al O de Hda. 
Uras (Kp 32+000 – 
33+000) y Cochas 

(Kp 28+000 – 29+000) 
CV 

ROSACEAE Polylepis pauta Queñoal VU  Cerca de los Kp 
9+000 y 10+000 BMA 

N.D: No determinado 
 
En la lista del CITES se considera dentro del Apéndice II a todas las especies de las familias 
Cactaceae, Orquidaceae y Cyatheaceae (Cuadro 3.1-22). Dentro de la familia Cactaceae se 
encuentran: Armatocereus procerus (cactus columnar), Neoraimondia arequipensis, Haageocereus sp. 
y Cleistocactus sp., observadas en la quebrada río Seco. Se registra también la especie ancu quishca 
(Opuntia subulata), cactus columnar encontrado entre San Miguel y Cochas, en los alrededores de 
Acocro y Mayopampa, y en las cercanías de Huaytará. Esta especie crece de manera esporádica en 
los matorrales resinosos y espinosos. Así también se registró otro cactus columnar como chunay 
(Browningia hertlingiana) en el valle del Torobamba, creciendo de manera esporádica en el bosque 
seco caducifolio y vertiente occidental. Cleistocactus morawetzianus fue encontrada también 
esporádicamente en el valle del Torobamba, dentro del bosque seco, mientras que Corryocactus 
ayacuchoensis fue encontrado esporádicamente en las cercanías de Acocro. Se reportó también la 
tuna (Opuntia ficus-indica), una especie cultivada que suele encontrarse naturalizada en el área de 
estudio. El huarajo quishca (O. floccosa) fue observado en forma frecuente en los pajonales de la 
cabecera de la quebrada Uchuyputara Huayjo y es un cactus colonial cubierto de pelos blanco-
amarillentos. También se registró la especie exótica O. tunicata, cactus con espinas blanquecinas-
amarillentas que se encuentra naturalizada en el valle del Torobamba. Asimismo se encontró a 
Cyathea sp., un helecho arbóreo de cerca de 8 m de alto y representante de la familia Cyatheaceae. Su 
presencia no es muy frecuente en el bosque montano alto cercano a Chiquintirca y se conoce muy 
poco sobre sus poblaciones en el departamento de Ayacucho. De manera similar, en el bosque 
montano cerca de Chiquintirca, se encuentra en el punto de muestreo Ve-01 y alrededores, especies 
de orquídeas (Orquidaceae); toda esta familia esta incluida en el apéndice II del CITES. 
 
Estos datos muestran que en realidad sólo tres especies (las que presentan categoría de “vulnerable” 
según UICN) tienen un valor importante en conservación a nivel internacional, el resto presenta valores 
bajos (apéndice II CITES) o incluso potencial de incluirse en alguna categoría de peligro (categoría 
“cerca al peligro” NT).  

3.1.4 ESPECIES SILVESTRES EMPLEADAS POR LAS POBLACIONES LOCALES 

En el Cuadro 3.1-23 se presenta la relación de especies vegetales según su importancia para los 
pobladores de la zona. La mayor parte de las especies son utilizadas como forraje, luego con fines 
medicinales y también como combustible. No se reportan especies silvestres de importancia 
alimenticia, salvo las cultivadas como papa, olluco, oca, mashua, quinua, entre otras.  
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Cuadro 3.1-23 Especies de vegetación utilizadas por la población local en el área del estudio ** 

Usos Familia Especie 
A M C H F 

AGAVACEAE Agave americana   X   
ANACARDIACEAE Schinus molle X X X   
APIACEAE Azorella sp.     X 
ASTERACEAE Baccharis spp.   X   
ASTERACEAE Ageratina sternbergeniana  X    
ASTERACEAE Baccharis odorata  X    
ASTERACEAE Baccharis salicifolia  X    
ASTERACEAE Baccharis tricuneata  X X  X 
ASTERACEAE Bidens andicola  X   X 
ASTERACEAE Dissanthelium peruvianum     X 
ASTERACEAE Gamochaeta americana     X 
ASTERACEAE Gnaphalium dombeyanum     X 
ASTERACEAE Gynoxys sp.   X  X 
ASTERACEAE Hypochoeris taraxacoides  X   X 
ASTERACEAE Novenia acaulis     X 
ASTERACEAE Paranephelius ovatus  X    
ASTERACEAE Parastrephia lepidophylla  X   X 
ASTERACEAE Perezia coerolescens  X   X 
ASTERACEAE Senecio nutans     X 
ASTERACEAE Senecio sp.     X 
ASTERACEAE Senecio spinosus     X 
ASTERACEAE Stevia parviflora  X    
ASTERACEAE Tagetes pusilla  X   X 
ASTERACEAE Viguiera lanceolata  X    
ASTERACEAE Werneria graminifolia  X    
ASTERACEAE Werneria nubigena  X    
BERBERIDACEAE Berberis lutea   X   
CACTACEAE Opuntia subulata  X    
CACTACEAE Armatocereus procerus X     
CAMPANULACEAE Hypsella reniformis  X    
CARYOPHYLLACEAE Pycnophyllum molle  X   X 
COLUMELLIACEAE Columellia obovata   X   
COLUMELLIACEAE Columellia obovata   X  X 
CYPERACEAE Cyperus sp.     X 
CYPERACEAE Scirpus sp.     X 
ESCALLONIACEAE Escallonia resinosa   X   
EUPHORBIACEAE Euphobia melanocarpa  X    
FABACEAE Caesalpinia spinosa  X X   
FABACEAE Desmodium garbancillo     X 
FABACEAE Lupinus microphyllus  X   X 
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Usos Familia Especie 
A M C H F 

FABACEAE Trifolium amabile     X 
FABACEAE Trifolium repens     X 
GENTIANACEAE Gentiana sedifolia     X 
GENTIANACEAE Gentianella sp.     X 
GERANIACEAE Erodium cicutarium     X 
GERANIACEAE Geranium sessiliflorum     X 
GROSULLARIACEAE Escallonia resinosa     X 
JUGLANDACEAE Juglans neotropica  X    
JUNCACEAE Distichia muscoides   X   
JUNCACEAE Distichia filamentosa     X 
JUNCACEAE Distichia muscoides     X 
JUNCACEAE Luzula racemosa     X 
LAMIACEAE Lepechinia meyennii  X    
LAMIACEAE Lepechinia meyenii  X    
LAMIACEAE Salvia sagitata  X    
LOGANIACEAE Buddleia sp.   X   
MALVACEAE Nototriche sp.  X   X 
MELASTOMATACEAE Brachyotum spp.   X   
MELASTOMATACEAE Brachyotum naudini  X X  X 
OXALIDACEAE Oxalis sp.  X    
PLANTAGINACEAE Plantago nubigena  X    
PLANTAGINACEAE Plantago rigida  X   X 
PLANTAGINACEAE Plantago tubulosa  X   X 
POACEAE Aciachne pulvinata     X 
POACEAE Agrostis breviculmis     X 
POACEAE Bromus catharticus     X 
POACEAE Calamagrostis amoena     X 
POACEAE Calamagrostis macrophylla     X 
POACEAE Calamagrostis rigescens     X 
POACEAE Calamagrostis rigida     X 
POACEAE Calamagrostis sp.     X 
POACEAE Calamagrostis vicunarum     X 
POACEAE Festuca dolychophylla     X 
POACEAE Festuca rigescens     X 
POACEAE Festuca sp.     X 
POACEAE Lycurus phleoides     X 
POACEAE Muelenbeckia volcanica  X   X 
POACEAE Paspalum flavum     X 
POACEAE Paspalum tuberosum     X 
POACEAE Pennisetum clandestinum     X 
POACEAE Peptochaetium panicoides  X   X 
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Usos Familia Especie 
A M C H F 

POACEAE Polypogon elongatum     X 
POACEAE Stipa brachyphylla     X 
POACEAE Stipa ichu     X 
POACEAE Stipa obtusa     X 
POACEAE Stipa sp.     X 
RHAMNACEAE Colletia spinosissima   X   
ROSACEAE Kageneckia lanceolata    X  
ROSACEAE Alchemilla diplophylla     X 
ROSACEAE Alchemilla pinnata     X 
SCROPHULARIACEAE Castilleja cerroana     X 
TYPHACEAE Typha domingensis*      

(A = Alimentación, M = Medicinal, C = Combustible, H = Herramientas, F = Forraje) 
* Utilizada para construcción de artesanías y petates.  
** Lista preliminar que no constituye un estudio etnobotánico. Se consultó el uso de las especies a los pobladores que se acercaron 
ocasionalmente a observar el trabajo de campo. 

 
Entre las especies medicinales utilizadas por los pobladores de la zona destacan: Baccharis salicifolia y 
Brachyotum naudini. Ambas se encuentran en las partes bajas, en muchos casos formando matorrales 
resinosos en Acocro. Otras especies de amplia distribución a lo largo del tramo son: Bidens andicola, 
Lepechinia meyenii, Hypochoeris taraxacoides, Muehelenbeckia volcanica, Perezia pinnatifida, P. 
coerolescens entre otras.  
 
Varias especies leñosas o semileñosas son utilizadas por los pobladores de menos recursos 
económicos como fuentes de combustible, por ejemplo: Agave americana, Schinus molle, Baccharis 
tricuneata, Berberis lutea, Columelllia obovata, Escallonia resinosa, Caesalpinia spinosa, etc. Muchas 
herbáceas son usadas para preparar mates (muña, pacha salvia, etc.) y algunas cactáceas se utilizan 
como cercos. 

3.1.5 ESPECIES ENDÉMICAS 

En las dos evaluaciones de la flora se determinaron 21 especies endémicas nacionales de plantas 
vasculares sobre la base de la información consultada en Brako y Zarucchi (1993), la base de datos 
Trópicos del Missouri Botanical Garden (www.mobot.mobot.org/W3T/Search/vast.html), las 
verificaciones en el Herbario San Marcos y la consulta de literatura especializada. El Cuadro 3.1-24 
presenta la distribución geográfica departamental y altitudinal de estas especies. Seis de ellas 
pertenecen a la familia Cactaceae, tres a la familia Scrophulariaceae y dos a las familias Asteraceae y 
Gentianaceae. Asimismo, dos especies (Corryocactus ayacuchoensis y Halenia weberbaueri) han sido 
registradas previamente sólo para Ayacucho (endémicas en el departamento), aunque no precisamente 
para el área evaluada en el presente trabajo.  
 
Proustia berberifolia fue encontrada en el matorral mixto de la quebrada Shenje, cerca de la quebrada 
Sacramento y al pie del cerro Lomo Largo a 3 360 m de altitud, también en el matorral espinoso y 
bosque seco caducifolio del valle del Torobamba. Se trata de un arbusto pequeño, poco frecuente en la 
zona de estudio. Se distribuye en zonas de matorrales en el centro y sur del país, principalmente entre 
3 500 y 4 000 m. 
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Senecio tovari, registrado en varios transectos de muestreo, estuvo presente en el matorral mixto de la 
quebrada Sacramento, el cerro Lomo Largo y las alturas de Huaytará. Esta especie tiene porte de 
sufrútice (planta semileñosa de poca altura) y se restringe a los departamentos de Lima y Ayacucho, 
principalmente entre 1 500 y 3 000 m de altitud. 
 
Amatocereus procerus y Neoraimondia arequipensis son dos especies de cactus columnares que se 
presentan en la quebrada Río Seco, dentro de las unidades de vegetación de cactáceas columnares y 
arbustos dispersos y vegetación de cactáceas columnares dispersas. Estas especies pueden 
desarrollar alturas mayores de 2 m y presentarse en laderas y fondos de quebradas áridas o 
estacionalmente activas. La primera se distribuye en el centro del país llegando hasta Ica hacia el sur, 
mientras que N. arequipensis presenta una distribución marcadamente sureña, con el extremo norte de 
su distribución también en Ica. 
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Cuadro 3.1-24 Especies endémicas nacionales de plantas vasculares registradas en el área de estudio 

Familia Especie Porte Nombre local Ubicación Unidad de 
vegetación Distribución geográfica Altitud (m) 

Ve-29’ BSC 
Ve-31 MAR ASTERACEAE Proustia berberidifolia S Huaclinco 

Ve-94, Ve-97 MM 
AR, HU, JU, LI, MO, TA 3 500-4 000 

ASTERACEAE Senecio tovari SF N.D. Ve-97, Ve-98 MM AY, LI 1 500-3 000 
Ve-99, Ve-100, Ve-101, Ve-101a, Ve-101b, 

Ve-102, Ve-104 VCA 
CACTACEAE Armatocereus procerus C Shanqui 

Ve-105, Ve-105a, Ve-107 Vc 
AN, IC 500-1 000 

Ve-101b, Ve-102, Ve-103, Ve-104 VCA CACTACEAE Neoraimondia arequipensis C Euquiti 
Ve-105, Ve-105a Vc 

AR, LI, IC 500-1 500 

Ve-93, Ve-95 MAE CACTACEAE Opuntia subulata C Ancu quishca 
Ve-91, Ve-92, Ve-94, Ve-98 MM 

CU, AN, AY, IC, LI, PU 0-3 500 

Cerca de Ve-29 BSC CACTACEAE Browningia hertlingiana C Chunay 
Ve-99, Ve-100 VCA 

AP, AY, HV 2 000-2 500 

CACTACEAE Cleistocactus morawetzianus C N.D. Valle del Torobamba BSC AP, HV 2 000-2 500 

CACTACEAE Corryocactus ayacuchoensis C N.D. Valle del Torobamba MAR AY 2 500-3 000 
BORAGINACEAE Heliotropium oxylobum S Cola escorpión Ve-25 MAR LI, AP, CU, HV 800-2 500 

SCROPHULARIACEAE Bartsia elachophylla H Mesa-ttica Cercanías de Pallqa BO AM, AN, AY, HU, JU, PA 2 000-4 500 

SCROPHULARIACEAE Calceolaria cuneiformis H Zapatito Entre San Miguel a Cochas y 
Ve-91, Ve-94 MM AN, AR, AY, HU, HV, JU, LI, LL 1 500-4 000 

SCROPHULARIACEAE Calceolaria cypripediiflora H Zapatito Cerca  de Ve-08 BMA AY, CU, PU 1 500-4 000 
SCROPHULARIACEAE Calceolaria rhacodes S Zapatito Cerca de Ve-91 y Ve-94 MM AR, AY 2 500-3 500 

GENTIANACEAE Gentianella brunneotincta H N.D. Cerca de Ve-34 BO AN, LL 3 500>4 500 

GENTIANACEAE Halenia weberbaueri H N.D. Alturas de Nina Orcco,  
cerca de Ve-35 Pp AY 4 000-4 500 

JULIANACEAE Orthopterygium huaucui S-T Huangua Ve-100, Ve-101a, Ve-102, Ve-103, Ve-104 VCA AY, IC, LI 1 500-2 000 
Cerca de Ve-92 MM MALESHERBIACEAE Malesherbia scarlatiflora H Clavelina 

Cerca de Ve-101 y Ve-101ª VCA 
AP, HV, LI 1 000-3 000 

MELASTOMATACEAE Brachyotum naudinii S Ihuincha Cerca de Ve-02 ZAM AM, AN, AP, AY, CA, CU, HU, JU, LA, LL, PI 2 500-4 000 
Ve-110, 115, 116, 122 CV POACEAE Paspalum haenkeanum H Maicillo 

Ve-121 VD 
HU, LI 0-3 000 

VALERIANACEAE Valeriana asplenifolia H Huayna-curi Alturas de Nina Orcco,  cerca de Ve-35 Pp JU >4 500 

Distribución geográfica: AM= Amazonas, AN= Ancash, AP= Apurímac, AR= Arequipa, AY= Ayacucho. CA= Cajamarca, CU=  Cusco, HU=  Huánuco, HV=  Huancavelica, IC=  Ica, JU=  Junín, LA=  Lambayeque,  
LI=  Lima, LL=  La Libertad, PA=  Pasco, PI=  Piura, PU=  Puno. Porte: T= Arbol, S= Arbusto, SF= Subarbusto, H= Hierba. N.D: No determinado. 
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Opuntia subulata en una especie de cactus en candelabro de gran ramificación y amplia distribución en 
el área de estudio. Su distribución es moderadamente frecuente en los matorrales espinosos y mixtos 
de los valles interandinos y la vertiente occidental. En el Perú se distribuye desde Ancash hasta Puno, 
entre 0 y 3 500 m de altitud. 
 
Browningia hertlingiana y Cleistocactus morawetzianus son dos cactáceas presentes en las áreas de 
cactáceas y bosques caducifolios de los valles interandinos de Torobamba y otros cercanos. La 
primera es una especie columnar que alcanza más de 4 m de altura, mientras que la segunda presenta 
un crecimiento menor de 1,5 m. Ambas especies se encuentran registradas en los departamentos de 
Apurímac, Huancavelica y Ayacucho. 
 
Corryocactus ayacuchoensis, una especie de cactus de flores rojas y naranjas, se encuentra registrada 
cerca de Huamanga y ha sido reportada solamente para Ayacucho. Esta es una especie especialmente 
importante por ser endémica en el departamento. 
 
Heliotropium oxylobum fue encontrada en el valle del Torobamba, dentro del matorral de arbustos 
resinosos. Se trata de un arbusto de porte bajo, no mayor de 1 m de alto, cubierto de pelos un tanto 
rígidos de tonalidad blanquecina y de flores del mismo color. Su área de distribución corresponde a la 
región surcentral del país, prefiriendo las laderas rocosas, entre 800 y 2 500 m de altitud. 
 
Calceolaria cuneiformis fue encontrada en un matorral de arbustos espinosos, en el camino de San 
Miguel a Cochas. Se trata de un subarbusto pequeño de flores amarillas. Es un taxón ampliamente 
distribuido a nivel nacional y presenta dos subespecies. Una de ellas ha sido reportada previamente 
para Ayacucho (provincias de Lucanas y Parinacochas), creciendo en pajonales y matorrales. 
 
Calceolaria cypripediiflora fue encontrada en el borde del bosque montano, en áreas deforestadas. Se 
trata de una hierba de porte medio, hirsuta, con flores amarillas relativamente grandes. Se distribuye en 
la región surcentral del país ―incluyendo la provincia de Huanta―, creciendo en bosques montanos y 
laderas expuestas. 
 
Calceolaria rhacodes es una especie arbustiva de flores amarillas, frecuente en los matorrales 
cercanos a Huaytará. En el Perú se ha registrado en los matorrales de la zona andina de los 
departamentos de Arequipa y Ayacucho, entre 2 500 y 3 500 m de altitud. 
 
Gentianella cf. brunneotincta fue encontrada en pajonales y bofedales en las alturas de Nina Orcco; se 
trata de una hierba de ramas postradas y flores blanco-liláceas. Anteriormente se ha reportado en 
Ancash y La Libertad, creciendo en pajonales por encima de 3 500 m de altitud. 
 
Halenia cf. weberbaueri fue encontrada en pajonales de las alturas de Nina Orcco. Es una hierba 
pequeña de flores amarillas. La especie ha sido reportada para Ayacucho (provincia de Huanta), en 
laderas rocosas por encima de los 4 000 m. 
 
Orthopterygium huaucui es una especie arbustiva y arbórea baja caducifolia que alcanza hasta 4 m de 
alto. Se encuentra en la vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios de la quebrada 
Río Seco. Esta especie es una importante endémica de los departamentos de Ayacucho, Ica y Lima, 
entre 1 500 y 2 000 m de altitud. 
 
Malesherbia scarlatiflora es una especie herbácea de inflorescencia llamativa, que se encuentra de 
manera frecuente en los matorrales mixtos de la vertiente occidental media y alta del área de estudio. 
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Esta especie se ha registrado en los departamentos de Apurímac, Huancavelica y Lima, entre 1 000 y 
3 000 m de altitud. 
 
Brachyotum naudinii se encuentra en pajonales y zonas arbustivas montanas en las cercanías de 
Chiquintirca. Se trata de un arbusto de 1,5 a 2 m de alto, con flores moradas. Está ampliamente 
distribuido en el país, creciendo en laderas rocosas y áreas perturbadas entre 2 500 y 4 000 m de 
altitud. 
 
Sobralia dichotoma crece en el borde del bosque montano de Chiquintirca. Es una planta que alcanza 
hasta 5 m de alto y presenta flores grandes de color fucsia. La especie ha sido reportada en Perú, 
Ecuador, Bolivia y Colombia. 
 
Paspalum haenkeanum es una especie de Poaceae muy frecuente en los diferentes tipos de 
matorrales costeros y de inicios de cordillera. Crece como una maleza en los cultivos y también en los 
montes ribereños costeros. Ha sido registrada en Huanuco y Lima, desde 0 a 3 000 m de altitud. 
 
Bartsia elachophylla es una hierba pequeña, encontrada en bofedales de las cercanías de Pallqa. Su 
presencia se ha reportado en seis departamentos, creciendo en matorrales y pajonales por debajo de 
4 500 m. 
 
Valeriana asplenifolia fue encontrada en los pajonales de las alturas de Nina Orcco. Es una hierba de 
menos de 50 cm de alto, con inflorescencia pardo granate. Ha sido reportada previamente sólo para 
Junín, por encima de 4 500 m. 
 
La Figura 3.1-21 muestra el número de departamentos en donde se han registrado las especies 
endémicas nacionales, con el objeto de definir la amplitud de su distribución geográfica. Se puede 
observar que la mayoría (14 especies) presenta una distribución no muy amplia, ya que se restringe a 
tres o menos departamentos. 

Figura 3.1-21 Número de especies endémicas registradas en diferentes departamentos del país 
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3.2 AVES 

La evaluación de las aves en invierno1 (época seca) se realizó con el método de conteo de puntos 
(Bibby et al. 1993) empleado en verano (época de lluvias), el cual permite el registro de especies tanto 
por observación directa como por evidencias indirectas (huellas, nidos, cantos, entre otros). Se obtuvo 
datos de ambos tipos de registros en 129 sitios de muestreo, los cuales se emplearon en la descripción 
de la composición de especies y en el cálculo de los índices de diversidad (ver secciones 3.2.1 y 3.2.2 
respectivamente). En el Anexo 4.3.1 del Volumen V se describe la metodología de evaluación. 
 
La distribución de los sitios de muestreo por unidad de vegetación se resume en el Cuadro 3.2-1 y se 
observa en el mapa de puntos de muestreo del Volumen VI (Mapa 2-2). Una breve descripción y 
ubicación de los sitios de muestreo se presenta en los Anexos 4.3.2 y 4.3.3 del Volumen V. 

Cuadro 3.2-1 Sitios de muestreo evaluados en el área de estudio 

Unidad de vegetación Símbolo Número de sitios 
de muestreo Código de los sitios de muestreo 

Pajonal de puna Pp 22 
A-07, A-09, A-10', A-12, A-16, A-17, A-28, A-29', 
A-31, A-43a, A-44a, A-50a, A-50c, A-57c, A-58, 
A-59c, A-60a, A-60b, A-61, A-65a, A-65b, A-67 

Bofedal BO 21 
A-11', A-13, A-14', A-15', A-27', A-30, A-40, A-41, 
A-42', A-49, A-52', A-53', A-53a, A-54', A-55',  
A-56', A-59, A-59b, A-60, A-62a, A-64 

Áreas de cultivo CV 14 A-04, A-06', A-21, A-24, A-32', A-35', A-36', A-46, 
A-88, A-93, A-94, A-95, A-97, A-99 

Césped de puna Cp 12 A-44, A-45, A-47a, A-48, A-50', A-50b, A-51',  
A-57a, A-57b, A-65, A-66', A-68 

Matorral de arbustos espinosos MAE 7 A-18', A-19', A-20, A-22, A-71, A-73, A-74 
Matorral de arbustos resinosos MAR 7 A-23, A-25, A-26b, A-26c, A-33, A-35a, A-38' 
Vegetación de cactáceas columnares y arbustos 
caducifolios VCA 7 A-77, A-78, A-79a, A-80, A-81, A-82, A-82a 
Matorral mixto MM 5 A-69, A-70, A-72, A-75, A-76 
Desierto con tillandsias DT 4 A-85a, A-86', A-101, A-104 
Matorral de arbustos xerófitos y cactáceas 
columnares dispersas MXC 4 A-76a, A-76b, A-76c, A-76d 
Vegetación desértica Vd 4 A-87, A-96, A-98, A-102 
Bosque montano alto BMA 3 A-01', A-02, A-08 
Lagunas altoandinas* L 3 A-43, A-59a, A-62 
Monte ribereño MR 3 A-92, A-100, A-103 
Vegetación hidromórfica costera VH 3 A-89, A-90, A-91 
Bosque ralo perennifolio BRP 2 A-18a, A-39 
Bosque seco caducifolio BSC 2 A-26, A-26a 
Vegetación de cactáceas columnares dispersas Vc 2 A-83', A-84 
Zona arbustiva montana ZAM 2 A-03', A-05' 
Áreas altoandinas de escasa vegetación AEV 1 A-63 
Bosque de eucaliptos EU 1 A-37' 

* Se censó la avifauna del hábitat acuático y no de la vegetación circundante 
                                                      
1  Durante el invierno, en los ambientes influenciados por los Andes no hay lluvias o son escasas, mientras que en los ambientes de 

costa la humedad es mayor debido a las neblinas.  
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En el Cuadro 3.2-1 los sitios de muestreo marcados (‘) son aquellos que modificaron su ubicación 
respecto de sus correspondientes evaluados en verano en más de 50 m, aunque mantuvieron su 
localización en las mismas unidades de vegetación. En esta época se evaluó además sitios 
adicionales, los cuales se indican con una letra minúscula junto al número del sitio de muestreo. 
 
Se describe a continuación la composición, abundancia y diversidad de especies, registradas en los 
sitios de muestreo por unidad de vegetación y zonas fisiográficas (ver capítulo 2.1). La condición de 
abundancia (común, poco común o raro) señalada para algunas especies se estableció de acuerdo a 
bibliografía especializada (Stotz 1996). Asimismo, se indica las especies incluidas en categorías de 
conservación nacional (D. S. 034-2004-AG) e internacional. Entre estas últimas se encuentran las 
señaladas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), los apéndices I y II 
de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 
(CITES), las áreas de endemismo de aves (EBAs según Statersfield et al. 1998) y la clasificación por 
biomas (BIOMA según Stotz et al. 1996). 

3.2.1 COMPOSICIÓN DE ESPECIES 

En el área de estudio se registró 219 especies de aves pertenecientes a 17 órdenes y 42 familias. Los 
órdenes con mayor número de especies fueron Passeriformes (129 especies), Apodiformes 
(25 especies) y Falconiformes (11 especies). En el Cuadro 3.2-2 se observan las familias más 
representativas, destacando Tyrannidae con 34 especies (15,53 %), Emberizidae con 26 especies 
(11,87 %), Furnariidae con 22 especies (10,05 %), Trochilidae con 22 especies (10,05 %), Thraupidae 
con 10 especies (4,57 %), Columbidae con nueve especies (4,11 %), Anatidae con siete especies 
(3,20 %) e Hirundinidae con 7 especies (3,20 %). Las demás familias presentaron entre cinco y una 
especie, representando el 37,44 % del total de especies registradas en el área de estudio (ver Anexos 
4.3.4 y 4.3.5 del Volumen V). 

Cuadro 3.2-2 Principales familias de aves registradas en el área de estudio 

Familias Número de especies Porcentaje (%) 

Tyrannidae 34 15,53 
Emberizidae 26 11,87 
Furnariidae 22 10,05 
Trochilidae 22 10,05 
Thraupidae 10 4,57 
Columbidae 9 4,11 
Anatidae 7 3,20 
Hirundinidae 7 3,20 
Otros 82 37,44 
Total 219 100,00 

 
Del total de aves registradas, cuatro se observaron fuera de los sitios de muestreo: el zambullidor 
plateado Podiceps occipitalis, la bandurria carinegra Theristicus melanosis, el torito llano Uromyias 
agraphia y el matorralero cabelistada Atlapetes torquatus. Las dos primeras son especies acuáticas, 
mientras que las últimas prefieren ambientes con vegetación leñosa. El zambullidor plateado es una 
especie medianamente común que habita la puna, y en el área de estudio se observó pasando el abra 
Campana. La bandurria carinegra es un ibis raro de gran tamaño que se observó en la quebrada Pacus 
y la laguna de Llullucha cerca de Putacca. El torito llano es poco común y habita los bosques nublados 
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con bambú. El matorralero cabelistada Atlapetes torquatus es medianamente común y habita los 
bosques montanos. Estas dos últimas especies se hallaron en la localidad de Sachapampa.  
 
En los sitios de muestreo se observó 215 especies. Los datos de su presencia y número de individuos 
se emplearon en el análisis de composición de especies por unidad de vegetación y zonas fisiográficas. 
Estas especies pertenecen a 17 órdenes y 42 familias, manteniendo la tendencia en órdenes y familias 
registradas en el Cuadro 3.2-2. 
 
Las unidades de vegetación con mayor número de especies durante el invierno son las áreas de 
cultivo2 y el matorral de arbustos espinosos, registrándose en ellas 80 y 68 especies respectivamente 
(ver Cuadro 3.2-3). Las unidades de bosque seco caducifolio, áreas altoandinas de escasa vegetación, 
matorral de arbustos xerofitos y cactáceas columnares dispersas, y bosque de eucalipto, presentaron el 
menor número de especies (siete, cinco, cuatro y tres especies, respectivamente). Entre las unidades 
de vegetación características de las zonas altoandinas, los bofedales presentaron el mayor número de 
especies (58), seguidos por el pajonal de puna (56 especies) y el césped de puna (49 especies). En las 
lagunas altoandinas se registró 15 especies, mientras que en las lagunas costeras y alrededores 
(representados por la vegetación hidromórfica) se registró 38 especies. 

Cuadro 3.2-3 Número de especies, familias y órdenes por unidad de vegetación 

Unidad de vegetación Símbolo Especies Familias Órdenes 

Áreas de cultivo CV 80 27 11 
Matorral de arbustos espinosos MAE 68 19 8 
Bofedal BO 58 21 9 
Pajonal de puna Pp 56 22 9 
Matorral mixto MM 55 19 9 
Césped de puna Cp 49 18 9 
Bosque montano alto BMA 39 17 6 
Vegetación hidromórfica costera VH 38 19 9 
Monte ribereño MR 36 21 10 
Matorral de arbustos resinosos MAR 31 15 6 
Bosque ralo perennifolio BRP 25 13 4 
Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios VCA 24 12 6 
Zona arbustiva montana ZAM 16 9 3 
Lagunas altoandinas L 15 9 7 
Vegetación desértica Vd 13 11 7 
Desierto con  tillandsias DT 10 8 5 
Vegetación de cactáceas columnares dispersas Vc 10 5 3 
Bosque seco caducifolio BSC 7 6 5 
Áreas altoandinas de escasa vegetación AEV 5 5 4 
Matorral de arbustos xerófitos y cactáceas columnares 
dispersas MXC 4 4 3 

Bosque de eucaliptos EU 3 3 2 
 
A continuación se describe la composición de especies en cada una de las unidades de vegetación, 
considerando la clasificación en zonas fisiográficas descrita en el capítulo 2.1. La lista de especies 
registradas en cada unidad de vegetación se presenta en el Anexo 4.3.4 del Volumen V de Anexos. 
                                                      
2 Las áreas de cultivo se ubican en los valles interandinos del río Torobamba, Yucay y Vinchos, el valle costero del río 

Pisco y en la vertiente oriental en zonas cercanas a Chiquintirca. 
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3.2.1.1 BOSQUE MONTANO ALTO (BMA) 

En los bosques montanos altos -ubicados en el extremo oriental del área de estudio (zona de vertiente 
oriental)- se registró 39 especies, distribuidas en 17 familias y seis órdenes. Las familias Thraupidae 
(fruteros), Trochilidae (picaflores) y Furnariidae (horneros) presentaron la mayor riqueza con nueve, 
siete y cuatro especies respectivamente. Entre las especies representativas destacan la pava andina 
Penelope montagnii, la tangara de montaña encapuchada Buthraupis montana, los parulidos candelita 
de anteojos Myioborus melanocephalus y reinita citrina Basileuterus luteoviridis, y los picaflores 
Adelomyia melanogenys, Lafresnaya lafreesnayi, Coeligena torquata, Heliangelus amethysticollis y 
Metallura tyriantina. En estos bosques habitan también especies consideradas poco comunes y de 
interés para la conservación nacional y/o internacional (ver secciones 3.2.3 y 3.2.4), como las 
colaespinas Cranioleuca albicapilla y Cranioleuca albiceps, ambas indicadoras de áreas de endemismo 
de aves (EBAs), siendo además la primera una endémica nacional. 

3.2.1.2 ZONA ARBUSTIVA  MONTANA (ZAM) 

Las zonas arbustivas montanas (ZAM) también se ubican en el extremo oriental del área de estudio, en 
la zona fisiográfica de vertiente oriental. En estos ambientes se registró 16 especies de aves 
distribuidas en nueve familias y tres órdenes. Las familias más representativas fueron Emberizidae 
(semilleros) y Trochilidae (picaflores), con cuatro y tres especies respectivamente. La mayoría de 
especies registradas fue de porte pequeño, granívoras como el semillero colifajeado Catamenia anales 
y el matorralero orejirrufa Atlapetes rufigenis, insectívoras como el pitajo Ochthoeca rufipectoralis y el 
torito copetón Anairetes parulus, o nectarívoras como los picaflores Aglaeactis cupripennis, 
Ramphomicron microrhynchum y Metallura tyrianthina. 

3.2.1.3 PAJONAL DE PUNA (Pp) 

Los pajonales de puna se presentan en las cuatro zonas altoandinas identificadas en el área de estudio 
(ver capítulo 2.1). En el Cuadro 3.2-4 se resume el número de especies, familias y órdenes de aves 
registrados en cada zona. 

Cuadro 3.2-4 Número de especies, órdenes y familias en los pajonales de puna 

Pajonales de puna Especies Familias Órdenes 

Del cerro Llavejaja al cerro Bañico 25 12 6 
Del cerro Socos a la quebrada Chacahuaycco 14 10 5 
Del cerro Chuyuccata al cerro Paucho Jasa 8 5 3 
Del cerro Llasac al cerro Chihuiri 39 17 8 

 
Los pajonales de cada zona tuvieron una composición particular de especies. En aquellos ubicados 
entre los cerros Llavejaja y Bañico se registró un número medio de especies, siendo las familias 
Emberizidae y Tyrannidae las que presentaron el mayor número de especies (ambas con seis). El 
gorrión Zonotrichia capensis, los frigilos Phrygilus unicolor y Phrygilus plebejus, y el caracara 
cordillerano Phalcoboenus megaloptgerus fueron las especies dominantes. 
 
En los pajonales ubicados entre el cerro Soccos y la quebrada Chacahuaycco, tres familias 
(Furnariidae, Tyrannidae y Emberizidae) de las seis registradas en esta zona, están representadas por 
dos especies. Las otras familias (Cathartidae, Accipitridae y Falconidae) sólo por una. Las aves 
representativas de estos pajonales fueron la becasina de puna Gallinago andina, el arriero piquinegro 
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Agriornis montana y el fringilo pechicenizo Phrygilus plebejus. En los pajonales entre los cerros 
Chuyuccata y Paucho Jasa se registró el menor número de especies de esta unidad de vegetación, 
siendo los Furnariidae y los Emberizidae las familias mejor representadas con tres y dos especies 
respectivamente. Las aves más representativas fueron el fringilo plomizo Phrygilus unicolor, el minero 
común Geositta cunicularia, el canastero cordillerano Asthenes modesta y la dormilona chica 
Muscisaxicola maculirostris. 
 
Entre los cerros Llasac y Chihuiri se registró mayor cantidad de especies, siendo las familias 
Emberizidae, Furnariidae y Tyrannidae las que presentaron mayor número (entre nueve, ocho y siete). 
Las especies más frecuentes en los pajonales de esta zona son el churrete alibandeado Cinclodes 
fuscus, el fringilo plomizo Phrygilus unicolor, la tortolita doradipunteada Metriopelia aymara y la 
dormilona gris Muscisaxicola alpina. 

3.2.1.4 CÉSPED DE PUNA (Cp) 

Como se observa en el Cuadro 3.2-5, la avifauna del césped de puna se evaluó en dos zonas 
altoandinas. 

Cuadro 3.2-5 Número de especies, órdenes y familias en el césped de puna 

Césped de puna Especies Familias Órdenes 

Del cerro Chuyuccata al cerro Paucho Jasa 11 6 3 
Del cerro Llasac al cerro Chihuiri 47 18 9 

 
En el césped de puna localizado entre los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa, los emberízidos 
presentaron el mayor número de especies (tres). Las especies representativas fueron el avefría andina 
Vanellus resplendens y el churrete Cinclodes atacamensis. En el césped de puna entre los cerros 
Llasac y Chihuiri, las familias Furnariidae, Tyrannidae y Emberizidae presentaron la mayor riqueza con 
nueve y ocho especies cada una, siendo las especies más representativas el avefría andina Vanellus 
resplendens, y los fringilos Phrygilus unicolor y Phrygilus plebejus. 

3.2.1.5 BOFEDAL (BO) 

Los bofedales se presentan en las cuatro zonas altoandinas identificadas en el área de estudio (ver 
capítulo 2.1). El número de especies, familias y órdenes que se registró en estas zonas se resume en 
el Cuadro 3.2-6. 

Cuadro 3.2-6 Número de especies, órdenes y familias registrado en los bofedales 

Bofedal Especies Familias Órdenes 

Del cerro Llavejaja al cerro Bañico 25 13 6 
Del cerro Soccos a la quebrada Chacahuaycco 20 12 5 
Del cerro Chuyuccata al cerro Paucho jasa 15 9 7 
Del cerro Llasac al cerro Chihuiri 39 15 9 

 
En todos los bofedales evaluados las familias con mayor número de especies fueron Tyrannidae, 
Furnariidae y Emberizidae. La composición de especies es variada, observándose especies que 
también se presentan en las unidades de vegetación adyacentes como el pajonal de puna y el césped 
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de puna. Al conservarse húmedos aún en invierno (época seca), los bofedales constituyen importantes 
zonas de alimentación. En general, en ellos son comunes patos (Anatidae), perdices (Tinamidae), 
bandurrias y yanavicos (Threskiornitidae), chorlos, gaviotas, puco puco y lique liques (Charadriidae), 
pamperos y cinclodes (Furnaridae), dormilinas y negritos (Tyrannidae). 
 
En los bofedales entre los cerros Llavejaja y Bañico, y entre el cerro Socos y la quebrada 
Chacahuaycco, el churrete Cinclodes fuscus se mostró como una de las especies más representativas, 
seguidas por los fringilos Phrygilus plebejus y P.unicolor. En los bofedales entre el cerro Chuyuccata y 
Paucho Jasa la especie más representativa fue el avefría andina Vanellus resplendens. En los 
bofedales entre los cerros Llasac y Chihuiri se registró la mayor riqueza de especies (39); las más 
frecuentes fueron las insectívoras, especialmente los churretes Cinclodes fuscus y Cinclodes 
atacamensis y las dormilonas Muscisaxicola alpina y Muscisaxicola cinerea. 

3.2.1.6 BOSQUE RALO PERENNIFOLIO (BRP) 

Los ambientes de bosque ralo perennifolio (BRP) se presentan en los valles interandinos de los ríos 
Torobamba y Yucay. El número de especies, familias y órdenes que se registró en estos valles se 
resumen en el Cuadro 3.2-7. 

Cuadro 3.2-7 Número de especies, órdenes y familias registrado en los bosques ralos perennifolios 

Bosque ralo perennifolio Especies Familias Órdenes 

Valle interandino del río Torobamba -  río Uras 17 11 3 
Valle interandino del río Yucay 14 9 4 

 
En los bosques ubicados en el valle del río Torobamba, caracterizados por una mayor extensión, se 
registró 17 especies, siendo los emberízidos, trochílidos y tyránidos los de mayor riqueza, con cuatro, 
tres y dos especies respectivamente. El gorrión cuellirrufo Zonotrichia capensis fue la especie más 
frecuente. Otras aves importantes fueron los picaflores rayo de sol brillante Aglaeactis cupripennis, el 
orejivioleta ventriazul Colibri coruscans y el colacintillo colilarga verde Lesbia nuna.  
 
La avifauna del bosque ralo perennifolio del valle interandino del río Yucay está conformada por 
14 especies, la mayoría pertenecientes a las familias Tyrannidae y Emberizidae (con tres especies 
cada una). Las especies más frecuentes fueron la santa rosita Pygochelidon cyanoleuca y el gorrión 
Zonotrichia capensis. 

3.2.1.7 MATORRAL DE ARBUSTOS ESPINOSOS (MAE) 

En el área de estudio los matorrales de arbustos espinosos (MAE) se presentan en dos zonas: el valle 
interandino del río Torobamba y la zona de vertiente occidental (ver capítulo 2.1), entre el cerro Chihuiri 
y la mina La Bolívar. El número de especies, familias y órdenes que se registró en estas áreas se 
resumen en el Cuadro 3.2-8. 

Cuadro 3.2-8 Número de especies, órdenes y familias en los matorrales de arbustos espinosos 

Matorral de arbustos espinosos Especies Familias Órdenes 

Valle interandino del río Torobamba - río Uras 26 16 7 
Vertiente occidental 56 18 8 
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En los matorrales espinosos del valle interandino del río Torobamba las familias Emberizidae y 
Tyrannidae presentaron el mayor número de especies (cinco y tres). Cuatro familias (Falconidae, 
Columbidae, Thraupidae y Cardinalidae) presentaron dos especies y las otras familias una especie. Las 
aves más frecuentes fueron el gorrión Zonotrichia capensis y el cernícalo Falco sparverius, ambas 
especies generalistas. Cuatro especies medianamente frecuentes (Ochthoeca leucophrys, Turdus 
chiguanco, Catamenia analis y Carduelis magellanica) mostraron vínculos más específicos con la 
vegetación. 
 
En la zona de vertiente occidental esta unidad de vegetación presentó un mayor número de especies. 
Las familias más representativas fueron Emberizidae y Tyrannidae con 12 y 10 especies 
respectivamente. Las aves más frecuentes fueron el carpintero Colapses rupícola, la tortolita alinegra 
Metriopelia melanoptera, el chirigüe rabadilla dorada Sicalis uropygialis y el jilguero encapuchado 
Carduelis magellanica. En los matorrales de esta zona se observó tres especies endémicas nacionales: 
el picaflor Metallura phoebe, el carpintero cuellinegro Colaptes atricollis y el canastero de quebradas 
Asthenes pudibunda de amplia distribución en el Perú (ver sección 3.2.7). 

3.2.1.8 ÁREAS DE CULTIVO (CV) 

Las áreas de cultivo se ubican en cinco zonas fisiográficas que se distribuyen desde Chiquintirca en el 
extremo oriental, hasta el valle costero del río Pisco. El número de especies, familias y órdenes que se 
registró en estas áreas se resumen en el Cuadro 3.2-9. 

Cuadro 3.2-9 Número de especies, órdenes y familias en las áreas de cultivo 

Áreas de cultivo Especies Familias Órdenes 

Vertiente oriental 18 11 4 
Valle interandino del río Torobamba - río Uras 21 13 8 
Valle interandino río Yucay 19 14 7 
Valle interandino del río Vinchos 5 3 2 
Valle del río Pisco 54 23 9 

 
En los cultivos cercanos a Chiquintirca y la quebrada Qollpa, ubicados en la vertiente oriental, se 
registró 18 especies distribuidas en once familias y cuatro órdenes. La familia con mayor número de 
especies fue Emberizidae (tres). Cinco familias (Trochilidae, Tyrannidae, Hirundiidae y Turdidae) 
presentaron sólo dos especies. La riqueza registrada para estas familias se debería a la disponibilidad 
de alimento como granos, semillas e insectos. Las especies representativas de estas áreas fueron el 
gorrión Zonotrichia capensis, la golondrina ventripardo Notiochelidon murina, el avefría andina Vanellus 
resplendens, la santa rosita Pygochelidon cyanoleuca y el picaflor Aglaeactis cupripennis.  
 
En las áreas de cultivo del valle interandino del río Torobamba se registró 21 especies que 
corresponden a 13 familias y ocho órdenes. Las familias con mayor número de especies fueron 
Columbidae, Accipitridae y Falconidae, con tres especies la primera y dos las últimas. Las aves más 
frecuentes fueron el gorrión Zonotrichia capensis, la cotorra Aratinga mitrata y la tortola Zenaida 
auriculata. 
 
Las condiciones áridas del valle interandino del río Yucay se reflejan en la mayor diversidad de la 
familia Columbidae (cuatro especies). El gorrión Zonotrichia capensis fue la especie más frecuente, 
seguido de la paloma alimoteada Columba maculosa y la paloma doméstica Columba livia. En el valle 
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interandino del río Vinchos se registró el menor número de especies de esta unidad de vegetación 
(cinco). La familia mejor representada fue Emberizidae y los fringilos Phrygilus alaudinos y Phrygilus 
plebejus fueron las especies más frecuentes. 
 
Las áreas de cultivo en la costa se localizan en el valle del río Pisco e irrigaciones asociadas. En estas 
áreas se encontraron 54 especies correspondientes a 23 familias y nueve órdenes. Dos familias 
presentaron el mayor número de especies: Tyrannidae y Emberizidae (ocho cada una). Les siguen los 
Hirundinidae con cinco especies. Fueron frecuentes aves pequeñas que se alimentan de semillas como 
saltapalitos (Volatinia jacarina), espigueros (Sporophila sp.) y semilleros (Catamenia sp., Tiaras sp.), 
así como otras especies insectivoras. Otras especies frecuentes fueron el gorrión Zonotrichia capensis, 
la santa rosita Pygochelidon cyanoleuca, la paloma cuculí Zenaida meloda y el petirrojo Pyrocephalus 
rubinus.  

3.2.1.9 BOSQUE SECO CADUCIFOLIO (BSC) 

Los bosques secos caducifolios se presentan en los valles interandinos de los ríos Torobamba y Uras. 
En ellos se registró siete especies distribuidas en seis familias y cinco órdenes. No se observó una 
familia dominante por el bajo número de especies registrado. La paloma coliblanca Leptotila verreauxi 
se observó en los dos sitios de muestreos evaluados en esta unidad de vegetación. Estos bosques son 
ambientes áridos marcadamente estacionales, con especies que no viven exclusivamente en estos 
ambientes, solamente los utilizan. Este es el caso de la cotorra Aratinga mitrata. 

3.2.1.10 MATORRAL DE ARBUSTOS RESINOSOS (MAR) 

En el área de estudio, los matorrales de arbustos resinosos se presentaron en los valles interandinos 
de los ríos Torobamba y Yucay. El número de especies, familias y órdenes que se registró en estas 
áreas se resumen en el Cuadro 3.2-10. 

Cuadro 3.2-10 Número de especies, órdenes y familias en los matorrales de arbustos resinosos 

Matorral de arbustos resinosos Especies Familias Órdenes 

Valle interandino del río Torobamba - río Uras 17 13 5 
Valle interandino río Yucay 22 12 5 

 
En los matorrales de arbustos resinosos del valle interandino del río Torobamba se observó 
17 especies incluidas en trece familias y cinco órdenes. No hay una familia de aves dominantes. Las 
especies más representativas fueron el gorrión Zonotrichia capensis, la tortola Zenaida auriculata y la 
golondrina Notiochelidon murina. Es importante indicar que en estos matorrales se registró aves de 
ambientes áridos como la perdiz andina Nothoprocta pentlandii y el fringilo colifajeado Phrygilus 
alaudinus. 
 
En los matorrales de arbustos resinosos del valle interandino del río Yucay, cercanos a la quebrada 
Chumahuaycco, los Tyrannidae fueron la familia con mayor riqueza de especies (cuatro). Las especies 
más representativas fueron el torito Anairetes flavirostris y la paloma Columba maculosa; sin embargo, 
se observó un gran abundancia y diversidad de aves cazadoras de insectos al vuelo como los vencejos 
Aeronautes andecolus, Streptoprogne zonaris y la golondrina santa rosita Pygochelidon cyanoleuca.  
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3.2.1.11 BOSQUE DE EUCALIPTOS (EU) 

Los bosques de eucaliptos se presentan en pequeñas extensiones en los valles interandinos de los ríos 
Yucay y Vinchos. En los bosques del río Yucay se registró únicamente tres especies incluidas en tres 
familias y dos órdenes. Estos bosques son de origen antropogénico y no presentan una especie 
distintiva. Más bien, albergan especies de los ambientes próximos como las áreas de cultivo, los 
matorrales de arbustos resinosos y el bosque ralo perennifolio. Las tres especies registradas fueron, en 
orden de abundancia, el gorrión Zonotrichia capensis, el alirrufa Myiotheretes striaticollis y el picaflor 
Lesbia nuna. 

3.2.1.12 LAGUNAS ALTOANDINAS (L) 

En las zonas altoandinas ubicadas entre los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa, y entre los cerros 
Llasac y Chihuiri, se evaluó las aves de las lagunas representativas. El número de especies, familias y 
órdenes que se registró en estas lagunas se resumen en el Cuadro 3.2-11. 

Cuadro 3.2-11 Número de especies, órdenes y familias en los matorrales de arbustos resinosos 

Lagunas altoandinas  Especies Familias Órdenes 

Del cerro Chuyuccata al cerro Paucho Jasa 4 3 3 
Del cerro Llasac al cerro Chihuiri 12 9 7 

 
En la zona entre el cerro Chuyuccata y el cerro Paucho Jasa se evaluó un conjunto de pequeñas 
lagunas altoandinas cercanas al cerro Choccehuagra. En estas lagunas se registró cuatro especies 
(Anas georgica, Anas flavirostris, Vanellus resplendens y Geositta cunicularia), ninguna de ellas 
especialmente abundante. En la zona entre los cerros Llasac y Chihuiri se evaluaron las lagunas 
Tagracocha y Quinsacocha, en las que se registró siete y nueve especies respectivamente. Entre las 
especies características destacan en orden de abundancia el ganso andino Chloephaga melanoptera 
(Anatidae), la gallareta Fulica ardesiaca (Rallidae) y el pato Oxyura ferruginea (Anatidae). En la laguna 
de Quinsacocha se observó un flamingo chileno Phoenicopterus chilensis.  

3.2.1.13 ÁREAS ALTOANDINAS DE ESCASA VEGETACIÓN (AEV) 

Las áreas altoandinas de escasa vegetación se encuentran entre el cerro Llasac y el cerro Chihuiri. El 
registro de especies en esta unidad de vegetación se realizó en el sitio de muestreo A-63 ubicado en 
Rumichaca, observándose cinco especies incluidas en cinco familias y cuatro órdenes. El bajo número 
de especies está relacionado a las grandes superficies rocosas que se presentan en este tipo de 
ambiente. De las especies registradas, el vencejo Aeronautas andecolus y el caracara Phalcoboenus 
megalopterus se desplazan grandes distancias en busca de alimento y su presencia en este ambiente 
no indica especificidad por él. Las tres especies restantes, el churrete Cinclodes fuscus, el cucarachero 
Troglodytes aedon y la perdiz serrana Nothoprocta pentlandii, son especies bien adaptadas a estos 
ambientes de escasos recursos, encontrándose a las dos últimas en otros ambientes andinos y 
costeros. 

3.2.1.14 MATORRAL MIXTO (MM) 

En el área de estudio los matorrales mixtos se presentan únicamente en la zona de vertiente 
occidental, entre el cerro Chihuiri y la mina La Bolívar. En esta unidad de vegetación se registró 55 
especies, incluidas en 19 familias y nueve órdenes. Las especies fueron en su mayoría emberízidos 
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(doce especies), furnáridos (nueve especies), trochílidos (siete especies), tyránidos (seis especies) y 
colúmbidos (cinco especies). En esta unidad de vegetación la actividad principal correspondió a 
algunos picaflores, como Colibri coruscans, Metallura phoebe y en especial al colibrí gigante Patagona 
gigas. En los columbidos se apreció mayor actividad, en especial en la tortola Metriopelia melanoptera, 
cuyos ejemplares se mostraron numerosos y activos, con despliegue de cantos y display sexuales. En 
los picaflores también se apreció despliegue de conductas reproductivas. Entre los fringilos únicamente 
Phrygilus alaudinus se mostró con frecuencia. En esta unidad de vegetación se encontró seis especies 
endémicas nacionales (ver sección 3.2.7): dos picaflores Oreonympha nobilis y Metallura phoebe, dos 
furnaridos Geositta saxicolina y Asthenes pudibunda, y dos monteritas Poospiza rubecula y Poospiza 
caesar.  

3.2.1.15 VEGETACIÓN DE CACTÁCEAS COLUMNARES Y ARBUSTOS CADUCIFOLIOS (VCA) 

La unidad de vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios se ubica en la vertiente 
occidental, registrándose 24 especies de avifauna incluidas en 12 familias y seis órdenes. Las familias 
con mayor número de especies fueron Furnariidae y Tyrannidae, ambas con cuatro especies. El tordo 
del matorral Dives warszewiczi, una de las aves de mayor tamaño, fue especialmente frecuente; y 
durante el registro en campo presentó un gran despliegue de cantos y desplazamientos en grupos 
pequeños y medianos. Entre las especies más frecuentes se encontraron también a los furnaridos 
Geositta crassirostris y Asthenes cactorum, y el colibrí de oasis Rhodopis vesper.  
 
En esta unidad de vegetación destacan cinco especies de aves endémicas nacionales bien adaptadas 
a estos lugares áridos, rocosos y con cactus: el picaflor cometa colibronceado Polyonymus caroli, los 
mineros piquigrueso Geositta crassirostris y peruano Geositta peruviana, el canastero de los cactus 
Asthenes cactorum y el chirigue de Raimondi Sicalis raimondii. El minero piquigrueso y el canastero de 
los cactus tienen distribución media (ver sección 3.2.7), mientras que la distribución del cometa 
colibronceado, el chirigue de Raimondi y el minero peruano es amplia. 

3.2.1.16 MATORRAL DE ARBUSTOS XERÓFITOS Y CACTÁCEAS DISPERSAS (MXC) 

Esta unidad de vegetación se ubica en la vertiente occidental. En ella se registró cuatro especies 
incluidas en cuatro familias y tres órdenes. Estas especies fueron el pequeño picaflor Myrtis fanny, la 
perdiz andina Nothoprocta pentlandii, el fringilo Phrygilus plebejus y el canastero de los cactus 
Asthenes cactorum. Esta última especie es endémica nacional. 

3.2.1.17 VEGETACIÓN DE CACTÁCEAS COLUMNARES DISPERSAS (Vc) 

En esta unidad de vegetación, propia de ambientes costeros, se registró diez especies incluidas en 
cinco familias y tres órdenes. Furnariidae y Emberizidae presentaron el mayor número de especies 
(tres). Las especies más representativas fueron las insectóvoras, tanto las que se alimentan entre la 
vegetación, como los toritos Anairetes flavirostris, Anairetes nigrocristatus y el tijeral Leptasthenura 
striata, como las que buscan su alimento en el suelo desértico (pamperitos Geositta crassirostris y 
Geositta peruviana). Entre los granívoros típicos de este ambiente se registró a Phrygilus alaudinus y 
Sicalis raimondii. También se observó a uno de los picaflores más distintivo de los ambientes 
desérticos costeros, el picaflor de oasis Rhodopis vesper. Del total de especies registradas, tres fueron 
endémicas nacionales: los mineros piquigrueso Geositta crassirostris y peruano Geositta peruviana y el 
chirigue de Raimondi Sicalis raimondii (sección 3.2.7).  



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIB 3.2-11 

3.2.1.18 VEGETACIÓN HIDROMÓRFICA COSTERA (VH) 

En la costa, la vegetación hidromórfica destaca por su singularidad y composición de especies. Esta 
unidad se encuentra circunscrita a las lagunas Bernal Alto, Morón A y B, todas cercanas al poblado 
Bernal. En esta unidad se observó durante los censos 38 especies, incluidas en 19 familias y nueve 
órdenes. La importancia de los cuerpos de agua en este tipo de ambientes costeros se manifiesta por 
la presencia de varias aves de hábitos acuáticos como zambullidores (Podicipedidae), pollas, gallinetas 
(Rallidae) y garzas (Ardeidae). 
 
En la vegetación ribereña que circunda los cuerpos de agua, se observó cinco emberízidos y cuatro 
tyránidos. Destacan el totorero Phleocryptes melanops, el siete colores de la totora Tachuris rubigastra 
y el fringilo apizarrado Xenospingus concolor. Entre las aves que explotan los recursos del área 
desértica contigua a la vegetación ribereña, se encuentra la lechuza de los arenales Athene cunicularia, 
el huerequeque Burhinus superciliaris y el minero peruano Geositta peruviana.  

3.2.1.19 VEGETACIÓN DESÉRTICA (Vd) 

La vegetación desértica se evaluó en cuatro extensas áreas: desierto de arena y dunas cerca de la 
laguna Bernal Alto, pampa Cabeza de Toro, pampa del Carmen y pampa del Ñoco. En estos sitios se 
registró un máximo de 13 especies, correspondientes a once familias y siete órdenes. Este elevado 
número de especies estaría relacionado al incremento de la neblina que torna estos ambientes menos 
agrestes. 
 
Además del registro de gallinazos (Coragyps atratus y Cathartes aura), del huerequeque Burhinus 
superciliaris, la lechuza de los arenales Athene cunicularia y la golondrina santa rosita Pygochelidon 
cyanoleuca, se observó dos especies de palomas (Zenaida auriculata y Zenaida meloda), tres aves que 
recorren grandes espacios en busca de alimento (Parabuteo unicinctus, Bubulcus ibis y Aeronautes 
andecolus), dos especies típicas del desierto costero (Geositta peruviana y Phrygilus alaudinus) y un 
reporte no habitual del jilguero Carduelis magellanica. 

3.2.1.20 DESIERTO CON TILLANDSIAS (DT) 

En la unidad de desierto con tillandsias, evaluada en pampa Chunchanga, cerro Chinchicama y pampa 
Melchorita, se observó diez especies incluidas en ocho familias y cinco órdenes. Las especies Athene 
cunilaria, Burhinus superciliaris, Geositta peruviana, Pygochelidon cyanoleuca y Sicalis raimondii se 
muestran como las más representativas de este ambiente. También se observó dos especies cuya 
presencia es marcadamente estacional: el atrapamoscas Serpophaga cinerea y la dormilona 
Muscisaxicola macloviana. La primera se presenta en zonas altas de la vertiente occidental, pero en 
invierno se observa en lugares de menor altitud. La segunda es un migrante sureño que llega a nuestra 
costa en invierno. 
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3.2.1.21 MONTE RIBEREÑO (MR) 

La unidad de monte ribereño se evaluó en el río Pisco, el río Matagente y la quebrada Topará. Se 
registró en total 36 especies, incluidas en 21 familias y diez 10 órdenes. La familia con mayor número 
de especies fueron Emberizidae (cinco especies), seguida por Columbidae y Tyrannidae (ambas con 
cuatro especies). Las especies registradas en el monte ribereño fueron principalmente generalistas, de 
amplio rango de distribución y que se reportaron en otras unidades de vegetación. Entre ellas se 
encuentran el perico cordillerano Psilopsiagon aurifrons, la tórtola melódica cuculí Zenaida meloda, la 
tortolita Columbina cruziana, la golondrina azul y blanco Pygochelidon cyanoleuca y la calandria 
colilarga Mimus longicaudatus.  
 
En esta unidad de vegetación, en particular en el monte ribereño del río Topará, se registró una alta 
población del perico cordillerano Psilopsiagon aurifrons (82 individuos). La gran abundancia de presas 
atrajo a la quebrada Topará una pequeña agregación, posiblemente familiar del gavilán mixto 
Parabuteo unicinctus. Una especie típica del monte ribereño también fue registrada en esta quebrada, 
la moscareta modesta Myiophobus fasciatus, un tyranido pequeño, característico del monte ribereño y 
vegetación arbustiva de costa y vertientes andinas bajas. 

3.2.2 ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD 

La abundancia de especies por unidad de vegetación se detalla en los cuadros de registros por sitio de 
muestreo del Anexo 4.3.4, Volumen V. La abundancia y riqueza de especies se correlacionó con los 
índices de diversidad de Shannon-Wiener (H´) y de Simpson (1-D) (ver Generalidades 1.0). Los valores 
obtenidos por sitio de muestreo y unidad de vegetación se describen a continuación. 

3.2.2.1 BOSQUE MONTANO ALTO 

Como se observa en el Cuadro 3.2-12, la diversidad en los bosques montanos altos evaluados en la 
vertiente oriental varió entre 3,88 y 3,53 bits/ind. El valor más alto se registró en el sitio de muestreo 
A-08 con 21 especies y 83 individuos. El valor más bajo se presentó en el sitio de muestreo 
A-01’ con 17 especies y 56 individuos. 

Cuadro 3.2-12 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en el 
bosque montano alto 

Bosque montano alto Sitio de 
muestreo Especies (S) Individuos (N) H' 1-D 

A-01’ 17 56 3,53 0,88 
A-02 26 93 3,62 0,84 Vertiente oriental 
A-08 21 83 3,88 0,91 

H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 
 
Las familias con mayor número de individuos fueron Parulidae (68 individuos), Thraupidae 
(40 individuos) e Hirundinidae (33 individuos). La golondrina azul y blanco Pygochelidon cyanoleuca fue 
la especie más abundante con 33 individuos, seguida de la candelita de anteojos Myioborus 
melanocephalus (28 individuos), la candelita gargantiplomiza Myioborus miniatus (21 individuos) y la 
reinita citrina Basileuterus luteoviridis (19 individuos). 
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3.2.2.2 ZONA ARBUSTIVA MONTANA 

En las zonas de arbustos montanos, ubicadas únicamente en la vertiente oriental, se evaluó dos sitios 
de muestreo: uno cerca de Chiquintirca y otro cerca de Qollpa. Como se observa en el Cuadro 3.2-13, 
la zona de arbustos montanos evaluada cerca de Qollpa (A-05’) presentó mayor diversidad (H’ = 
3,26 bits/ind y 1-D = 0,87 pro/bits). 

Cuadro 3.2-13 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en la 
zona arbustiva montana 

Zona de arbustos montanos Sitio de muestreo Especies (S) Individuos (N) H' 1-D 

A-03’ 8 8 3,00 0,88 Vertiente oriental A-05’ 13 39 3,26 0,87 
H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 

 
Las familias emberizidae, hirundinidae y tyrannidae presentaron el mayor número de 
individuos (16, ocho y seis respectivamente). Las especies más abundantes fueron la golondrina 
Notiochelidon murina y el gorrión cuellirrufo Zonotrichia capensis (ambos con ocho individuos), 
seguidas de Cranioleuca albicapilla y Ochthoeca rufipectoralis (con cinco individuos). 

3.2.2.3 PAJONAL DE PUNA 

Los pajonales de puna se evaluaron en cuatro zonas altoandinas, variando el índice de diversidad de 
Shannon-Wiener entre 3, 64 y 1,34 bits/ind (ver Cuadro 3.2-14), el primero en la zona altoandina entre 
los cerros Llasac y Chihuiri, y el segundo en la zona altoandina entre el cerro Socos y la quebrada 
Chacahuaycco. 

Cuadro 3.2-14 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en el 
pajonal de puna 

Pajonal de puna Sitio de muestreo Especies (S) Individuos (N) H' 1-D 

A-07 10 20 2,91 0,83 
A-09 10 34 2,98 0,84 
A-10’ 6 13 2,35 0,77 
A-12 5 11 2,12 0,74 
A-16 8 15 2,92 0,86 

Entre el cerro Llavejaja y el 
cerro Bañico 

A-17 13 45 3,07 0,84 
A-28 4 22 1,34 0,49 
A-29’ 7 22 2,39 0,76 Entre el cerro Socos y la 

quebrada Chacahuaycco 
A-31 9 95 1,96 0,65 
A-43a 5 28 1,75 0,61 Entre el cerro Chuyuccata al 

cerro Paucho Jasa A-44a 4 9 1,89 0,72 
A-50a 6 41 1,68 0,54 
A-50c 5 14 2,07 0,72 
A-57c 16 30 3,64 0,90 
A-58 4 21 1,93 0,73 

Entre el cerro Llasac y el 
cerro Chihuiri 

A-59c 9 25 2,97 0,85 
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Pajonal de puna Sitio de muestreo Especies (S) Individuos (N) H' 1-D 

A-60a 8 37 1,76 0,52 
A-60b 7 14 2,55 0,8 
A-61 6 10 2,32 0,76 
A-65a 9 18 3,02 0,86 
A-65b 7 17 2,47 0,78 
A-67 17 89 3,53 0,89 

H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 
 
En los pajonales de puna ubicados entre los cerros Llavejaja y Bañico, el índice de diversidad de 
Shannon-Wiener varió entre 3,07 y 2,12 bits/ind. El sitio A-17, ubicado al noreste de Bañico, presentó el 
valor de diversidad más alto (H´= 3,07 bits/ind, 1-D = 0,84 probits/ind) con 13 especies y 45 individuos, 
seguido del sitio A-09 (H´= 2,98 bits/ind, 1-D = 0,84 probits/ind) con 10 especies y 34 individuos. El 
valor más bajo de diversidad correspondió al sitio A-12 (H´= 2,12 bits/ind, 1-D = 0,74 probits/ind) con 
cinco especies y 11 individuos. En estos pajonales, la familia con mayor número de individuos fue 
Emberizidae (76 individuos). Las especies más abundantes fueron el gorrión cuellirrufo Zonotrichia 
capensis (31 individuos), el fringilo plomizo Phrygilus unicolor (16 individuos), el fringilo pechicenizo 
Phrygilus plebejus (14 individuos) y el caracara cordillerano Phalcoboenus megalopterus 
(13 individuos). Estas especies se observaron en todos los sitios de muestreo de esta zona fisiográfica. 
 
En los pajonales entre el cerro Socos y la quebrada Chacahuaycco los índices de diversidad fueron 
menores respecto de los pajonales entre los cerros Llavejaja y Bañico. El valor más alto se registró en 
el sitio de muestreo A-29’ (H´= 2,39 bits/ind y 1-D= 0,76 probits/ind) con siete especies y 22 individuos. 
La avifauna de este sector se mostró fuertemente marcada por la abundancia de aves raptoras y 
carroñeras, así las familias más abundantes fueron Cathartidae (47 individuos), Falconidae 
(32 individuos) y Charadridae (29 individuos). Las especies más abundantes fueron el cóndor andino 
Vultur gryphus (47 individuos), el caracraca cordillerano Phalcoboenus megalopterus (30 individuos) y 
el chorlo de campo Oreopholus ruficolis (21 individuos). En los pajonales de este sector las especies 
residentes más reperesentativas fueron la perdiz andina Nothoprocta pentlandii, el avefría andina 
Vanellus resplendens, el carpintero andino Colaptes rupícola y la becasina de la puna Gallinago andina. 
 
Como se observa en el Cuadro 3.2-14, en los pajonales entre los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa, el 
mayor índice de diversidad de Shannon-Wiener corresponde al sitio de muestreo A-44a (H’ = 
1,89 bits/ind, 1-D = 0,72 probits/ind), con cuatro especies y nueve individuos. Las familias más 
abundantes en estos pajonales fueron Emberizidae y Furnariidae con 19 y 12 individuos cada una. Las 
especies más abundantes fueron el fringilo plomizo Phrygilus unicolor, el churrete alibandeado 
Cinclodes fuscus, el minero común Geositta cunicularia y el canastero coordillerano Asthenes modesta 
(18, cinco, cuatro y tres individuos respectivamente). 
 
En los pajonales entre los cerros Llasac y Chihuiri el índice de diversidad de Shannon-Wiener varió 
entre 3,64 y 1,68 bits/ind. La mayor diversidad se observó en el sitio de muestreo A-57c (H’ = 
3,64 bits/ind, 1-D = 0,90 probits/ind), con 16 especies y 30 individuos. Las familias más abundantes en 
estos pajonales fueron Emberizidae, Furnariidae y Columbidae con 110, 55 y 39 individuos cada una. 
Las especies más abundantes fueron el fringilo plomizo Phrygilus unicolor, la tortolita doradipunteada 
Metriopelia aymara, la golondrina Pygochelidon cyanoleuca y el churrete alibandeado Cinclodes fuscus 
(49, 36, 33 y 27 individuos respectivamente). 
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3.2.2.4 CÉSPED DE PUNA 

El césped de puna es una de las unidades de vegetación más distintiva y medianamente extensa en 
los ambientes andinos. En el área de estudio se evaluó en las zonas altoandinas ubicadas entre los 
cerros Chuyuccata y Paucho Jasa, y entre los cerros Llasac y Chihuiri. En esta última la diversidad fue 
mayor. El índice de diversidad de Shannon-Wiener varió entre 3,89 y 0,88 bits/ind (ver Cuadro 3.2-15). 
 
En el césped de puna entre los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa, la mayor diversidad se halló en el 
sitio de muestreo A-44 (H´= 2,58 bits/ind, 1-D = 0,79 probits/ind), donde las familias con mayor número 
de individuos fueron Furnariidae, Charadridae y Emberizidae (42, 19 y 17 individuos respectivamente). 
Los churretes Cinclodes fuscus y Cinclodes atacamensis, y el avefría andina Vanellus resplendens son 
las especies más abundantes con 22, 20 y 19 individuos respectivamente.  

Cuadro 3.2-15 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en el 
césped de puna 

Césped de puna Sitio de muestreo Especies (S) Individuos (N) H' 1-D 

A-44 8 56 2,58 0,79 Del cerro Chuyuccata al cerro 
Paucho Jasa A-45 7 36 2,15 0,7 

A-47a 8 88 0,88 0,23 
A-48 6 16 2,15 0,72 
A-50’ 9 25 2,9 0,84 
A-50b 7 70 2,09 0,66 
A-51’ 10 20 3,08 0,87 
A-57a 10 49 2,86 0,81 
A-57b 3 11 1,24 0,51 
A-65 6 16 1,92 0,63 
A-66’ 17 50 3,59 0,88 

Del cerro Llasac al cerro 
Chihuiri 

A-68 25 97 3,89 0,91 
H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 

 
En el césped de puna entre los cerros Llasac y Chihuiri, el sitio de muestreo A-68, ubicado al sureste 
del cerro Chihuiri, tuvo el valor más alto de diversidad (H´= 3,89 bits/ind y 1-D = 0,91 probits/ind) con 
25 especies y 97 individuos, seguido de los sitios de muestreo A-66’ (H´= 3,59 bits/ind y 1-D = 
0,88 probits/ind) y A-51’ (H´= 3,08 bits/ind y 1-D =0,87 probits/ind). La menor diversidad se obtuvo en el 
sitio A-47a. Las familias con mayor número de individuos fueron Charadridae, Tyrannidae y Furnariidae 
con 92, 56 y 54 individuos. El avefría andina Vanellus resplendens y los fringilos Phrygilus unicolor y 
Phrygilus plebejus son las especies más abundantes con 92, 63 y 28 individuos respectivamente. 

3.2.2.5 BOFEDAL 

La vegetación presente en esta unidad de vegetación alberga poblaciones de aves no acuáticas. Los 
Emberizidae y Furnariidae son las dos familias con mayor número de individuos (646 y 
169 respectivamente). La abundancia y diversidad de aves en los bofedales de cada zona altoandina 
varió en el área de estudio. Como se observa en el Cuadro 3.2-16, los bofedales ubicados entre los 
cerros Llavejaja y Bañico tienen los valores más altos de abundancia e índices de diversidad. 
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Entre los cerros Llavejaja y Bañico, el bofedal evaluado en la quebrada Campana (sitio de muestreo 
A-14’) presentó la mayor diversidad (H´= 3,55 bits/ind, 1-D = 0,89 probits/ind) con 16 especies y 
101 individuos. El menor valor se obtuvo en el bofedal al noreste del cerro Campana, en el sitio de 
muestreo A-15’ (H´= 1,56 bits/ind, 1-D= 0,53 probits/ind). Las familias Emberizidae y Furnariidae 
presentaron el mayor número de individuos, 415 y 53 respectivamente. Entre las especies más 
abundantes destacan el chirigüe Sicalis uropygialis (266 individuos), el fringilo pechicenizo Phrygilus 
plebejus (107 individuos), el avefría andina Vanellus resplendens (55 individuos), el churrete 
alibandeado Cinclodes fuscus (52 individuos) y el gorrión Zonotrichia capensis (38 individuos). 
 
Entre el cerro Socos y la quebrada Chacahuaycco la diversidad varió entre 2,97 y 2,38 bits/ind., 
hallándose el valor más alto en el sitio de muestreo A-30. Los emberízidos y furnáridos fueron los más 
abundantes con 151 y 33 individuos respectivamente. Entre las especies más abundantes destacan el 
fringilo pechicenizo Phrygilus plebejus (98 individuos), el churrete alibandeado Cinclodes fuscus 
(29 individuos), el gorrión Zonotrichia capensis (28 individuos) y el fringilo plomizo Phrygilus unicolor 
(13 individuos). 

Cuadro 3.2-16 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en el 
bofedal 

Bofedal Sitio de muestreo Especies (S) Individuos (N) H' 1-D 

A-11’ 13 98 3,27 0,87 
A-13 10 28 3,05 0,86 
A-14’ 16 101 3,55 0,89 

Entre el cerro Llavejaja y el 
cerro Bañico 

A-15’ 12 377 1,56 0,53 
A-27’ 16 172 2,38 0,65 Entre el cerro Socos y la 

quebrada Chacahuaycco A-30 12 61 2,97 0,83 
A-40 9 37 2,92 0,85 
A-41 8 38 2,73 0,83 Entre el cerro Chuyuccata y 

el cerro Paucho Jasa 
A-42’ 6 20 1,77 0,59 
A-49 12 29 3,35 0,89 
A-52’ 9 25 2,74 0,81 
A-53’ 10 25 3,05 0,86 
A-53a 3 4 1,50 0,63 
A-54’ 7 18 2,61 0,82 
A-55’ 4 8 1,75 0,66 
A-56’ 10 33 2,93 0,84 
A-59 7 43 2,25 0,75 
A-59b 6 11 2,22 0,73 
A-60 8 21 2,39 0,73 
A-62a 7 20 2,46 0,78 

Entre el cerro Llasac y el 
cerro Chihuiri 

A-64 6 26 2,12 0,72 
H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 

 
Entre los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa, el bofedal más diverso fue el evaluado cerca a la 
quebrada Carimayo (sitio de muestreo A-40) con nueve especies, 37 individuos y un índice de 
Shannon-Wiener (H´) = 2,92 bits/ind e índice de Simpson (1-D) = 0,85 probits/ind. El bofedal al suroeste 
del cerro Chaquicocha (sitio de muestreo A-42’) fue el menos diverso (H´= 1,77 bits/ind y 1-D = 0,59 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIB 3.2-17 

probits/ind) con seis especies y 20 individuos. En los bofedales de esta zona fisiográfica las familias 
Emberizidae y Tyrannidae también presentaron el mayor número de individuos (29 y 25 individuos 
respectivamente). Las especies más abundantes fueron la avefría andina Vanellus resplendens 
(19 individuos), el fringilo plomizo Phrygilus unicolor (14 individuos) y la dormilona Muscisaxicola 
cinerea (11 individuos). 
 
La diversidad en los bofedales ubicados entre los cerros Llasac y Chihuiri varió entre 3,35 y 
1,50 bits/ind. El bofedal en la quebrada Pallca (sitio de muestreo A-49) fue el más diverso 
(H´= 3,35 bits/ind, 1-D = 0,89 probits/ind), seguido del bofedal en el sitio de muestreo A-53’ en 
Yanacocha (H´= 3,05 bits/ind, 1-D = 0,86 probits/ind) y el bofedal del sitio de muestreo A-56’ en Licapa, 
en los cerros Occepata y Churiac (H´= 2,93 bits/ind, 1-D = 0,84 probits/ind). Las familias con mayor 
número de individuos fueron Furnariidae (71 individuos) y Tyrannidae (60 individuos). Las especies con 
mayor número de individuos fueron el churrete alibandeado Cinclodes fuscus (45 individuos), las 
dormilonas Muscisaxicola alpina y Muscisaxicola cinerea (con 21 y 18 individuos respectivamente). 

3.2.2.6 BOSQUE RALO PERENNIFOLIO 

En los bosques ralos perennifolios la mayor diversidad se registró en el valle interandino del río 
Torobamba-Uras, específicamente sobre Cochas (sitio de muestreo A-18a) con H’= 3,24 bits/individuos 
y 1-D = 0,83 probits/individuos (ver Cuadro 3.2-17). Las familias con mayor número de individuos 
fueron Emberizidae (82 individuos) e Hirundinidae (32 individuos), siendo las especies más abundantes 
el gorrión Zonotrichia capensis (70 individuos) y la golondrina Pygochelidon cyanoleuca (19 individuos). 

Cuadro 3.2-17 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en el 
bosque ralo perennifolio 

Bosque ralo perennifolio Sitios de 
muestreo 

Especies 
(S) 

Individuos 
(N) H' 1-D 

Valle interandino del río Torobamba y del río Uras A-18a 17 68 3,24 0,83 
Valle interandino del río Yucay A-39 14 124 2,94 0,80 

H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 
 
En el valle interandino del río Torobamba y río Uras las familias más importantes son Emberizidae 
(27 individuos) e Hirundinidae (13 individuos). El ave más abundante en el bosque ralo perennifolio de 
esta zona fue el gorrión Zonotrichia capensis (23 individuos). 
 
En el bosque ralo perennifolio del valle interandino del río Yucay las familias más abundantes fueron 
Emberizidae (55 individuos) e Hirundinidae (19 individuos). El gorrión Zonotrichia capensis fue también 
la especie más abundante (47 individuos) conjuntamente con la golondrina Pygochelidon cyanoleuca 
(19 individuos) y el carpintero Colaptes rupicola (15 individuos). 

3.2.2.7 MATORRAL DE ARBUSTOS ESPINOSOS 

Como se observa en el Cuadro 3.2-18, la diversidad del matorral de arbustos espinosos varió de 
4,70 bits/ind. -en los matorrales de la vertiente occidental- a 1,58 bits/ind. en los matorrales del valle 
interandino del río Torobamba-río Uras. 
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Cuadro 3.2-18 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en los 
matorrales de arbustos espinosos 

Matorral de arbustos espinosos Sitio de 
muestreo 

Especies 
(S) 

Individuos 
(N) 

H' 1-D 

A-18’ 11 47 2,88 0,81 
A-19’ 14 157 2,53 0,77 
A-20 15 78 3,20 0,84 

Valle interandino del río Torobamba y del río Uras 

A-22 7 53 1,58 0,51 
A-71 21 57 4,07 0,93 
A-73 47 189 4,70 0,94 Vertiente occidental 
A-74 19 31 4,17 0,93 

H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 
 
La diversidad en los matorrales de arbustos espinosos del valle interandino del río Torobamba (entre 
los cerros Bañico y Soccos) varió entre 3,20 y 1,58 bits/ind. La mayor diversidad se registró en las 
laderas bajas del cerro Anco (sitio de muestreo A-20), seguido del matorral evaluado en el camino entre 
Cochas y Putacca (sitio de muestreo A-18’). La menor diversidad se presentó en el sitio de muestreo 
A-22, ubicado al sureste del cerro Buenavista. En estos matorrales los emberízidos, colúmbidos y 
tyránidos fueron los más abundantes con 167, 71 y 23 individuos. Entre las especies con mayor 
número de individuos destacan el gorrión Zonotrichia capensis (115 individuos), la tortola Zenaida 
auriculata (63 individuos) y el semillero colifajeado Catamenia analis (45 individuos). 
 
En los matorrales evaluados en la vertiente occidental (entre el cerro Chihuiri y la mina La Bolívar) la 
diversidad fue alta y varió entre 4,70 y 4,07 bits/ind (ver Cuadro 3.2-18). Los matorrales ubicados al 
noreste de Ñahuinpuquio (sitio de muestreo A-73), fueron los más diversos con un índice de Shannon-
Wiener de 4,70 bits/ind. De otro lado, la menor diversidad se presentó en los matorrales en Parja (sitio 
de muestreo A-71), en los que se registró 21 especies y 57 individuos (ver Cuadro 3.2-18). En estos 
matorrales las familias con mayor abundancia fueron Emberizidae (83 individuos especies), Furnariidae 
(56 individuos) y Tyranidae (28 individuos). Destacan como especies más abundantes el fringilo 
pechicenizo Phrygilus plebejus (35 individuos) y el minero piquilargo Geositta tenuirostris 
(27 individuos). 

3.2.2.8 ÁREAS DE CULTIVO 

Las áreas de cultivo están presentes en cinco zonas fisiográficas: la vertiente oriental, el valle 
interandino del río Torobamba-Uras, el valle interandino del río Yucay, el valle interandino del río 
Vinchos y el valle costero del río Pisco. 
 
La diversidad de aves en las áreas de cultivo de la vertiente oriental, al oeste de Chiquintirca y suroeste 
de Qollpa, varía entre 2,93 y 2,47 bits/ind. Los emberízidos, hirundínidos y charádridos fueron los más 
abundantes con 78, 34 y 16 individuos respectivamente. Entre las especies más abundantes destacan 
el gorrión Zonotrichia capensis (67 individuos), la golondrina Notiochelidon murina (24 individuos) y 
Vanellus resplendens (16 individuos). 
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Cuadro 3.2-19 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en las 
áreas de cultivo 

Áreas de cultivo Sitios de 
muestreo 

Especies 
(S) 

Individuos 
(N) H' 1-D 

A-04 12 61 2,47 0,70 
Vertiente oriental 

A-06’ 12 117 2,93 0,83 
A-21 8 31 2,55 0,80 

Valle interandino del río Torobamba y del río Uras 
A-24 18 145 3,40 0,87 
A-32’ 13 130 2,66 0,74 
A-35’ 9 61 1,78 0,56 Valle interandino del río Yucay 
A-36’ 11 98 1,47 0,40 

Valle interandino del río Vinchos A-46 5 13 2,1 0,75 
A-88 26 222 3,75 0,90 
A-93 28 105 4,08 0,91 
A-94 22 203 3,47 0,86 
A-95 28 171 3,85 0,89 
A-97 15 59 3,56 0,90 

Costa 

A-99 20 237 3,41 0,88 
H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 

 
En los cultivos del valle interandino del río Torobamba y río Uras la mayor diversidad se registró en el 
sitio de muestreo A-24 al noroeste de Patibamba (H´= 3,40 bits/ind.) con 18 especies y 145 individuos 
(ver Cuadro 3.2-19). En estos cultivos las familias Emberizidae y Columbidae presentaron el mayor 
número de individuos (46 y 42 respectivamente), mientras que el gorrión Zonotrichia capensis, la 
cotorra Aratinga mitrata, la tórtola Zenaida auriculata y la golondrina Notiochelidon murina fueron las 
especies más abundantes (46, 22, 19 y 16 individuos respectivamente).  
 
En el valle interandino del río Yucay la mayor diversidad se presentó en los cultivos de Huaychao, en el 
sitio de muestreo A-32’ (H´= 2,66 bits/ind, 1-D = 0,74 probits/ind), en donde se registró 13 especies y 
130 individuos. Los emberízidos (semilleros), colúmbidos (palomas) y psitácidos (loros) fueron los más 
abundantes con 176, 55 y 12 individuos respectivamente. El gorrión Zonotrichia capensis fue también la 
especie más abundante con 175 individuos, seguido de las palomas Columba maculosa y Columba 
livia con 24 y 23 individuos cada una. 
 
En el valle interandino del río Vinchos se registró pocas especies e individuos y la diversidad fue media, 
respecto a los valores obtenidos para el valle del río Yucay. Como se observa en el Cuadro 3.2-19, el 
índice de diversidad de Shannon-Wiener fue 2,1 bits/ind. Los emberízidos y charádridos fueron los más 
abundantes con nueve y tres individuos respectivamente. Los fringilos Phrygilus alaudinus y Phrygilus 
plebejus fueron las especies con el mayor número de individuos (ambos con cuatro individuos). 
 
Las áreas de cultivo en la costa se encontraron en el valle del río Pisco. Los sitios de muestreo 
evaluados en estas áreas registraron los mayores valores de diversidad (ver Cuadro 3.2-19). Los sitios 
de muestreo A-93 (próximo al río Pisco) y A-95 (próximo a Pampa Cabeza de Toro) fueron los más 
diversos, con índices de Shannon-Wiener de 4,08 y 3,85 bits/ind. En las demás áreas de cultivo la 
diversidad varió entre 3,75 y 3,41 bits/ind. De manera similar a lo reportado para las demás áreas de 
cultivo, la familia Emberizidae presentó el mayor número de individuos (204). La segunda familia más 
abundante fue Columbidae con 191 individuos, seguida de Hirundinidae (186 individuos). A diferencia 
de las demás áreas de cultivo, la golondrina Pygochelidon cyanoleuca fue la especie con mayor 
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número de individuos (162), seguida del jilguero Carduelis magellanica (143 individuos), el gorrión 
Zonotrichia capensis (117 individuos) y la tortola Zenaida meloda (77 individuos). 

3.2.2.9 BOSQUE SECO CADUCIFOLIO 

Los bosques secos caducifolios están presentes en el valle interandino del río Torobamba-río Uras. El 
sitio de muestreo A-26 en Patibamba fue el más diverso con valores de 2,05 bits/ind (H’) y 
0,71 probits/ind (1-D). En los bosques evaluados se registró siete especies y 16 individuos, en su 
mayoría psitácidos (seis individuos) y colúmbidos (cinco individuos). La especie más abundante fue la 
cotorra Aratinga mitrata, con seis individuos. 

Cuadro 3.2-20 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en los 
bosques secos caducifolios 

Bosque seco caducifolio Sitios de 
muestreo 

Especies 
(S) 

Individuos 
(N) H' 1-D 

A-26 5 13 2,05 0,71 Valle interandino del río Torobamba - río 
Uras A-26a 3 3 1,58 0,67 

   H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 

3.2.2.10 MATORRAL DE ARBUSTOS RESINOSOS 

Como se observa en el Cuadro 3.2-21, la diversidad en los matorrales de arbustos resinosos varió 
entre 3,07 a 1,57 bits/ind. El matorral más diverso fue evaluado en Patibamba (sitio de muestreo 
A-26b), en el valle interandino del río Torobamba, donde se registró diez especies y 20 individuos. El 
matorral de menor diversidad se ubicó en Acocro, en el valle interandino del río Yucay, con nueve 
especies y 113 individuos. 

Cuadro 3.2-21 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en los 
matorrales de arbustos resinosos 

Matorral de arbustos resinosos Sitios de 
muestreo 

Especies 
 (S) 

Individuos 
(N) H' 1-D 

A-23 9 64 2,61 0,79 
A-25 4 8 1,75 0,66 
A-26b 10 20 3,07 0,86 Valle interandino del río Torobamba y del río Uras  

A-26c 9 25 2,37 0,69 
A-33 7 36 2,26 0,75 
A-35a 9 113 1,57 0,50 Valle interandino del río Yucay  
A-38’ 12 84 2,66 0,76 

H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 
 
En esta unidad de vegetación las familias más abundantes fueron Emberizidae (88 individuos) y 
Apodidae (86 individuos), seguidos por Columbidae (59 individuos) e Hirundinidae (39 individuos). Las 
especies más abundantes en general fueron el vencejo Aeronautes andecolus (85 individuos) y el 
gorrión Zonotrichia capensis (83 individuos). 
 
En los matorrales del valle interandino del río Torobamba las familias más abundantes fueron 
colúmbidos, emberízidos e hirundínidos (27, 26 y 24 individuos respectivamente), siendo las especies 
con mayor número de individuos la golondrina Notiochelidon murina (24 individuos), el gorrión 
Zonotrichia capensis (23 individuos) y la tórtola Zenaida auriculata (22 individuos). En los matorrales del 
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río Yucay, las familias con mayor abundancia fueron Apodidae, Emberizidae y Columbidae con 79, 62 y 
32 individuos respectivamente. Entre las especies más abundantes destacan el vencejo Aeronautes 
andecolus (78 individuos), el gorrión Zonotrichia capensis (60 individuos), la tórtola Metriopelia ceciliae 
(14 individuos) y la paloma Columba maculosa (13 individuos). Las dos primeras son especies que 
pueden encontrarse en otros ambientes (especies generalistas), mientras que las dos últimas son 
distintivas de este tipo de ambiente árido. 

3.2.2.11 BOSQUE DE EUCALIPTOS 

En los bosques de eucaliptos se registró tres especies y 11 individuos, siendo la diversidad de 
0,87 bits/ind para el índice de Shannon-Wiener (H´) y 0,31 probits/ind para el índice de Simpson (1-D). 
La familia Emberizidae presentó el mayor número de individuos (nueve), siendo el gorrión Zonotrichia 
capensis la especie con mayor número de individuos (nueve). 

3.2.2.12 LAGUNAS ALTOANDINAS 

En el Cuadro 3.2-22 se resume el número de especies, individuos e índices de diversidad registrados 
en las lagunas evaluadas en el área de estudio. La laguna Quinsacocha (sitio de muestreo A-62) fue la 
más diversa (H´= 2,75 bits/ind y 1-D = 0,83 probits/ind). La familia Anatidae presentó el mayor número 
de individuos (66), destacando el ganso andino Chloephaga melanoptera como la especie más 
abundante (31 individuos). 

Cuadro 3.2-22 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en las 
lagunas altoandinas 

Lagunas Sitios de 
muestreo 

Especies 
(S) 

Individuos 
(N) H' 1-D 

Del cerro Chuyuccata al cerro 
Paucho Jasa A-43 4 10 1,85 0,70 

A-59a 7 35 2,16 0,79 Entre el cerro Llasac y el cerro 
Chihuiri A-62 9 73 2,75 0,83 

H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 
 
La avifauna de las lagunas al noreste del cerro Choccehuacgra (sitio de muestreo A-43) fue escasa. La 
familia más abundante (Anatidae) presentó únicamente siete individuos, destacando los patos Anas 
georgica y Anas flavirostris, como las especies más abundantes (cuatro y tres individuos 
respectivamente). 
 
En las lagunas Tagracocha (sitio de muestreo A-59a) y Quinsacocha (sitio de muestreo A-62) la 
avifauna fue más abundante. Las familias con mayor número de individuos fueron Anatidae 
(66 individuos) y Rallidae (16 individuos). Tres aves acuáticas presentaron el mayor número de 
individuos: ganso andino Chloephaga melanoptera (31 individuos), pato de la puna Anas puna 
(20 individuos) y gallareta Fulica ardesiaca (16 individuos). 

3.2.2.13 AREAS ALTOANDINAS DE ESCASA VEGETACIÓN  

La avifauna de esta unidad de vegetación fue escasa, registrándose únicamente cinco especies y diez 
individuos. El índice de Shannon-Wiener (H´) fue de 2,12 bits/ind y el de Simpson (1-D) de 
0,74 probits/ind. La familia Furnaridae presentó el mayor número de individuos (cuatro), 
correspondientes al churrete Cinclodes fuscus. 
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3.2.2.14 MATORRAL MIXTO 

La diversidad en esta unidad de vegetación varió entre 4,33 y 2,16 bits/ind (ver Cuadro 3.2-23). El 
mayor valor se reportó en el matorral mixto cercano al caserío de Ccotanca (sitio de muestreo A-72) 
con H´= 4,33 bits/ind y 1-D = 0,93 probits/ind. Le sigue en diversidad el matorral al este de la quebrada 
Jesque (sitio de muestreo A-70) con H´= 4,22 bits/ind y 1-D = 0,92 probits/ind. 

Cuadro 3.2-23 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en el 
matorral mixto 

Matorral mixto Sitios de 
muestreo 

Especies 
(S) 

Individuos 
(N) H' 1-D 

A-69 21 33 4,16 0,93 
A-70 31 99 4,22 0,92 
A-72 30 91 4,33 0,93 
A-75 5 11 2,16 0,76 

Vertiente occidental 

A-76 14 26 3,53 0,90 
H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 

 
En los matorrales evaluados las familias de aves con mayor número de individuos fueron Emberizidae 
(64 individuos), Trochilidae (55 individuos), Columbidae (38 individuos) y Tyrannidae (25 especies). Las 
especies más abundantes fueron el colibrí gigante Patagona gigas (31 individuos), el fringilo colifajeado 
Phrygilus alaudinus (23 individuos), el perico andino Bolborhynchus orbygnesius (17 individuos) y la 
tortola Metropelia melanoptera (17 individuos). 

3.2.2.15 VEGETACIÓN DE CACTÁCEAS COLUMNARES Y ARBUSTOS CADUCIFOLIOS 

La diversidad de aves en esta unidad de vegetación varió entre 3,09 y 1,58 bits/ind (ver Cuadro 3.2-24). 
El valor más alto se registró en el sitio de muestreo A-77 (H´ = 3,09 bits/ind y 1-D = 0,88 probits/ind) 
con nueve especies y 18 individuos. El sitio de muestreo A-78 fue el segundo en diversidad 
(H´ = 2,91 bits/ind y 1-D = 0,82 probits/ind), seguido del sitio de muestreo A-79a (H´ = 2,85 bits/ind y 1-
D = 0,84 probits/ind), ambos ubicados en la quebrada San Juan. La familia Furnariidae tuvo el mayor 
número de individuos (19), seguida de la familia Trochilidae con 14 individuos. La mayor riqueza de 
especies para ambas familias se observó en la Quebrada San Juan (sitios de muestreo A-77, A-78, 
A-79a). 
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Cuadro 3.2-24 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en la 
vegetación de cactáceas columnares y arbustos 

Vegetación de cactáceas columnares 
y arbustos caducifólios 

Sitios de 
muestreo 

Especies 
(S) 

Individuos 
(N) H' 1-D 

A-77 9 18 3,09 0,88 
A-78 11 25 2,91 0,82 
A-79a 8 11 2,85 0,84 
A-80 3 3 1,58 0,67 
A-81 5 11 2,12 0,74 
A-82 6 9 2,50 0,81 

Vertiente occidental 

A-82a 3 3 1,58 0,67 
H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 

 
En las cactáceas columnares y arbustos caducifolios en los alrededores de la mina La Bolívar (A-80, 
A-81, A-82, A-82a) la diversidad fue menor, registrándose un máximo de diez especies. La especie más 
abundante en esta zona fue el colibrí de oasis Rhodopis vesper (7 individuos). 

3.2.2.16 MATORRAL DE ARBUSTOS XERÓFITOS Y CACTÁCEAS COLUMNARES DISPERSAS 

La diversidad en esta unidad de vegetación fue baja y sólo se registró cuatro especies. El sitio de 
muestreo A-76b fue el más diverso (H´= 1,00 bits/ind y 1-D = 0,50 probits/ind). No fue posible 
determinar una familia o especie abundante; sin embargo, las cuatro especies registradas (Myrtis 
fanny, Asthenes cactorum, Nothoprocta pentlandii y Phrygilus plebejus) son aves residentes muy 
distintivas. La última especie indica la influencia de los ambientes andinos, mientras que las tres 
primeras se extienden a lo largo de la costa a altitudes bajas. 

Cuadro 3.2-25 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en el 
matorral de arbustos xerofitos y cactáceas columnares dispersas 

Vegetación de arbustos xerofitos y 
cactáceas columnares dispersas 

Sitios de 
muestreo 

Especies 
(S) 

Individuos 
(N) H' 1-D 

A-76a 1 1 0 0,00 
A-76b 2 2 1 0,50 
A-76c 1 1 0 0,00 

Vertiente occidental 

A-76d 1 1 0 0,00 
H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 

3.2.2.17 VEGETACIÓN DE CACTÁCEAS COLUMNARES DISPERSAS 

En el área de estudio la vegetación de cactáceas columnares dispersas se evaluó en dos sitios 
ubicados en la quebrada río Seco, en los que la diversidad varió entre 2,75 y 2,52 bits/ind (ver 
Cuadro 3.2-26). La avifauna en el sitio de muestreo A-83 fue la más diversa (H´ = 2,75 bits/ind y 
1-D = 0,84 probits/ind) con siete especies y ocho individuos. La menor diversidad se registró en el sitio 
A-84 (H´ = 2,52 bits/ind y 1-D = 0,82 probits/ind) con seis especies y siete individuos. No se observa 
dominancia de alguna familia en particular, aunque los emberízidos y furnáridos fueron más 
abundantes. Cinco de las diez especies registradas son representativas de estos ambientes áridos: el 
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picaflor de los oasis Rhodopis vesper, los mineros Geositta crassirostris y Geositta peruviana, el torito 
Anairetes flavirostris y el chiringue de Raimondi Sicalis raimondii. 

Cuadro 3.2-26 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en la 
vegetación de cactáceas columnares dispersas 

Vegetación de cactáceas columnares 
dispersas 

Sitios de 
muestreo 

Especies 
(S) 

Individuos 
(N) H' 1-D 

A-83’ 7 8 2,75 0,84 
Costa 

A-84 6 7 2,52 0,82 
H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 

3.2.2.18 VEGETACIÓN HIDROMÓRFICA COSTERA 

La vegetación hidromórfica se evaluó en los alrededores de las lagunas Bernal Alto, Morón A y Morón 
B, cercanas al poblado Bernal. La mayor diversidad se registró en la laguna Morón B (sitio de muestreo 
A-90) seguida de las lagunas Morón A (sitio de muestreo A-91) y Bernal Alto (sitio de muestreo 89), 
como se muestra en el Cuadro 3.2-27. En la laguna Morón B se registró 27 especies y 101 individuos, 
siendo el índice de Shannon-Wiener (H´) de 4,26 bits/ind y el índice de Simpson (1-D) de 
0,94 probits/ind. 

Cuadro 3.2-27 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en la 
vegetación hidromófica costera 

Vegetación hidromórfica Sitios de 
muestreo 

Especies 
(S) 

Individuos 
(N) H' 1-D 

A-89 14 31 3,58 0,91 

A-90 27 101 4,26 0,94 Costa 

A-91 24 142 3,58 0,87 
H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 

 
La avifauna de esta unidad de vegetación está influenciada por los cuerpos de agua, la vegetación 
ribereña y el desierto adyacente. Los Thraupidae, Tyrannidae y Emberizidae fueron los más 
abundantes con 49, 48 y 36 individuos respectivamente. Las familias de aves de hábitos acuáticos 
también fueron abundantes, en especial Rallidae (29 individuos) y Ardeidae (12 individuos). En el 
conjunto de lagunas evaluadas, las especies más abundantes fueron el mielerito Conirostrum cinereum 
(49 individuos), el mosquero bermellón Pyrocephalus rubinus (25 individuos), el totorero Phleocryptes 
melanops (23 individuos) y el cucarachero Troglodytes aedon (20 individuos). El Xenospingus concolor, 
también es una especie abundante, con 18 individuos. 
 
En la laguna Bernal Alto (sitio de muestreo A-89) la especie más abundante fue el sietecolores Tachuris 
rubrigastra. Otras aves típicas de la vegetación de ambientes hidromórficos fueron el ralido Pardirrallus 
sanguinolentus y el totorero Phleocryptes melanops. En la laguna Morón B (sitio de muestreo A-90) se 
presentaron siete especies de aves acuáticas y un número alto de especies pequeñas que usan la 
vegetación ribereña. La alta diversidad de aves se debería a la extensión de la laguna y sobre todo al 
mayor gradiente de humedad respecto a las otras lagunas. 
 
En la laguna Morón A, se registró seis especies acuáticas, incluyendo dos especies de zambullidores 
(Podiceps major y Rollandia rolland). El número de especies en esta laguna fue menor al de la laguna 
Morón B; sin embargo, se registró aves más exigentes en calidad de hábitat. En esta laguna se observó 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIB 3.2-25 

las mayores poblaciones del fringilo apizarrado Xenospingus concolor (más del 77 % de la población 
total registrada en este conjunto de lagunas), el totorero Phleocryptes melanops y el ralido Pardirrallus 
sanguinolentus. El mejor estado de conservación de la vegetación ribereña, así como la mayor 
extensión del cuerpo de agua, favorecería la presencia de estas especies. 

3.2.2.19 VEGETACIÓN DESÉRTICA 

En general, la diversidad en la vegetación desértica fue baja, variando entre 2,92 y 0,00 bits/ind 
(ver Cuadro 3.2-28). La mayor diversidad estuvo en la vegetación desértica de la pampa del Ñoco (sitio 
de muestreo A-102) con índices de diversidad de 2,92 bits/ind (H´) y 0,84 probits/ind (1-D). La especie 
más abundante fue el huerequeque Burhinus superciliaris (seis individuos), seguida por el pamperito 
peruano Geositta peruviana (cinco individuos). La menor diversidad se registró en el desierto arenoso 
con dunas del sitio de muestreo A-87. La única especie registrada en este sitio fue el huerequeque 
Burhinus superciliaris (registrado por huellas en la arena dejadas la madrugada o noche anterior al día 
de evaluación). 

Cuadro 3.2-28 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en la 
vegetación desértica 

Vegetación desértica Sitio de muestreo Especies (S) Individuos (N) H' 1-D 

A-87 1 1 0,00 0,00 
A-96 6 45 1,64 0,55 
A-98 6 27 2,44 0,81 

Costa 

A-102 10 24 2,92 0,84 
H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 

 
A pesar de la aridez de este tipo de ambiente, dos familias fueron las más abundantes: Hirundinidae 
(39 individuos) y Furnariidae (18 individuos). Las especies con mayor número de individuos fueron la 
golondrina santa rosita Pygochelidon cyanoleuca (39 individuos) y el minero peruano Geositta 
peruviana (18 individuos). En el desierto de la pampa Cabeza de Toro (sitio de muestreo A-96) se 
registró el mayor número de aves (45 individuos) y la mayor población de la golondrina Pygochelidon 
cyanoleuca (29 individuos). 

3.2.2.20 DESIERTO CON TILLANDSIAS 

En los desiertos de tillandsias la mayor diversidad se registró en el cerro Chinchicama (sitio de 
muestreo A-101), con índice de Shannon-Wiener de 2,25 bits/ind e índice de Simpson de 
0,78 probits/ind (ver Cuadro 3.2-29). Las familias más abundantes son Furnariidae y Columbidae, con 
nueve y siete individuos respectivamente. Entre las especies con mayor número de individuos destacan 
el minero Geositta peruviana (nueve individuos), la tórtola Zenaida meloda (siete individuos) y el 
huerequeque Burhinus superciliaris (cinco individuos). 
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Cuadro 3.2-29 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en el 
desierto con tillandsias 

Desierto con tillandsias Sitio de muestreo Especies (S) Individuos (N) H' 1-D 

A-85a 4 7 1,84 0,69 
A-86’ 5 13 1,88 0,65 
A-101 5 8 2,25 0,78 

Costa 

A-104 2 4 1 0,50 
H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 

3.2.2.21 MONTE RIBEREÑO 

Los índices de diversidad en los sitios de muestreo evaluados en esta unidad de vegetación fueron 
altos. La mayor diversidad se registró en el monte ribereño del río Pisco (sitio de muestreo A-92) con 
3,69 bits/ind (H’) y 0,88 probits/ind (1-D), y la menor en el monte ribereño de la quebrada Topará (sitio 
de muestreo A-103) con 3,09 bits/ind (H’) y 0,80 probits/ind (1-D). Se registró en total 36 especies 
incluidas en 21 familias. Las familias con mayor abundancia fueron Columbidae (90 individuos), 
Psittacidae (82 individuos) y Emberizidae (42 individuos). Las especies más abundantes fueron el 
perico cordillerano Psilopsiagon aurifrons (82 individuos), la tórtola Zenaida meloda (54 individuos) y la 
golondrina Pygochelidon cyanoleuca (32 individuos).  

Cuadro 3.2-30 Número de especies, individuos e índices de diversidad por sitio de muestreo en el 
monte ribereño 

Monte ribereño  Sitio de muestreo Especies (S) Individuos (N) H' 1-D 

A-92 20 89 3,69 0,88 
A-100 19 160 3,68 0,90 Costa 
A-103 23 216 3,09 0,80 

H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D: Índice de diversidad de Simpson 
 
Si bien la diversidad del monte ribereño de la quebrada Topará (sitio de muestreo A-103) fue menor en 
comparación a los demás sitios de muestreo evaluados, ésta mostró una composición de especies con 
mayor grado de relación con la vegetación ribereña u otros ambientes con vegetación de la costa, 
como las lomas. Entre las especies registradas destaca la mosqueta modesta Myiophobus fasciatus, un 
atrapamosca pequeño que muestra preferencia por los montes ribereños. La ausencia de poblados 
cercanos a este sitio de muestreo favorece una avifauna diversa y compleja, incluyendo a especies 
depredadoras residentes, como el gavilán mixto Parabuteo unicinctus. 

3.2.3 ESPECIES PROTEGIDAS POR LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

Del total de aves registradas en verano e invierno (325 especies), trece están protegidas por la 
legislación nacional vigente (D. S. 034-2004-AG). Nueve de ellas se registraron en verano, ocho en 
sitios de muestreo y una (Andigena hypoglauca) fuera de éstos (en ambientes leñosos de la vertiente 
oriental). A estas especies se sumaron cuatro, observadas en invierno. Si bien el número de especies 
no es muy alto, constituye un grupo selecto que refleja el estado aún conservado de las diferentes 
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unidades de vegetación evaluadas. En el Cuadro 3.2-31 se listan las especies consideradas en alguna 
categoría de conservación por el D. S. 034-2004-AG. 

Cuadro 3.2-31 Especies de aves consideradas en alguna categoría de conservación según el D. S. 
034-2004-AG 

Familia Especie Nombre común D.S. 034-2004-AG Sitios de muestreo 

Podicipedidae Podiceps occipitalis Zambullidor plateado NT A-59a, A-62 
Threskiornitidae Theristicus melanopis Bandurria carinegra VU A-45, A-49 
Phoenicopteridae Phoenicopterus chilensis Flamingo chileno NT A-62 
Cathartidae Vultur gryphus Cóndor andino EN A-12, A-13, A-27’, A-31, A-67, A-68 
Falconidae Falco peregrinus Halcón peregrino NT A-69, A-103 
Rhamphastidae Andigena hypoglauca Tucán-andino pechigris NT A-01’ 
Furnariidae Cinclodes palliatus Churrete ventriblanco CR A-57, A-60 

Furnariidae Asthenes huancavelicae Canastero colipálida VU A-54, A-55, A-55’, A-56, A-58, A-59, 
A-60, A-60b, A-73 

Formicariidae Grallaria blakei Tororoi castaño NT A-03 
Tyrannidae Agriornis andicola Arriero coliblanca EN A14’, A15’, A-18, A-67 
Emberizidae Xenospingus concolor Fringilo apizarrado VU A-89, A-90, A-91 
Emberizidae Poospiza rubecula Monterita pechirufo EN A-72 
Emberizidae Atlapetes rufigenis Matorralero orejirrufa NT A-05', A-73 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001). 
Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
CR = En peligro crítico, EN = En peligro, VU = Vulnerable, NT = Casi amenazado 
 
Dentro de la categoría “en peligro crítico” se encuentra el churrete ventriblanco Cinclodes palliatus, 
especie que se observó en verano en el bofedal cercano al cerro Yaurilla (sitio de muestreo A-57) y en 
invierno en el bofedal de Obracce (sitio de muestreo A-60). Este churrete es una especie muy rara y 
una de las más grandes de su tipo. Generalmente se observa solitario o en pequeños grupos, y habita 
ambientes con Distichia y rocas adyacentes, o ambientes cercanos a glaciares. 
 
En la categoría “en peligro” se encuentran el cóndor andino Vultur gryphus, el arriero coliblanca 
Agriornis andicola y la monterita pechirufa Poospiza rubecula. Las dos primeras especies se registraron 
en verano e invierno, mientras que la monterita se observó sólo en invierno, en la vertiente occidental 
del área de estudio. Durante el verano cuatro adultos y un juvenil de cóndor andino se observaron 
volando sobre formaciones rocosas de pendiente pronunciada en la zona de Nina Orcco (sitio de 
muestreo A-27) y se reportó posibles lugares de anidamiento en los pajonales del cerro Motoynioc. Un 
macho adulto de esta especie también se observó sobrevolando las llanuras mixtas de pajonal, césped, 
rocas y pequeños bofedales en Huaytará (sitios de muestreo A-67 y A-68). La población local refirió 
que era medianamente frecuente observarlo en el área, lo que se confirmó en la evaluación de invierno. 
En los pajonales del cerro Motoynioc (sitio de muestreo A-31) se observó un grupo de más de veinte 
individuos y en los bofedales de Suncupata (sitio de muestreo A-27) se registró hasta cinco individuos. 
En esta estación también se observaron en la quebrada Campana (sitio de muestreo A-12) y en los 
pajonales de la parte alta de Huaytará. 
 
El arriero coliblanca Agriornis andicola se observó en el verano en los sitios de muestreo A-18 y A-67, 
en las localidades de Tranca, Cochas, Huaychau y entre Patibamba y Pacobamba. Durante el invierno 
se registró en dos bodefales de Rodeopampa, en la parte alta de la quebrada Campana (sitios de 
muestreo A-14’ y A-15’) y en bofedales ubicados entre los cerros Llavejaja y Bañico. Este arriero habita 
también otros ambientes andinos más extendidos y de mayor altitud, como los pajonales, césped de 
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puna y bofedales. También se le encuentra en los valles interandinos con vegetación xerofita y 
arbustiva, incluyendo los rodales de Puya. 
 
La monterita pechirufa Poospiza rubecula se registró en la vertiente occidental, en el matorral mixto de 
la parte alta de Huaytará (sitio de muestreo A-72) cerca del pequeño caserío de Ccotanca. Esta rara 
monterita pequeña se alimenta de semillas y ha sido observada en muy pocos lugares a lo largo de su 
rango de distribución; fue reportada por la ornitóloga alemana Maria Koepcke varias décadas atrás en 
la parte alta del valle del río Pisco, en el límite entre Ica y Huancavelica. En el área de estudio se 
registró en los matorrales mixtos de Huaytará. 
 
Tres especies se encuentra en la categoría “vulnerable”: la bandurria carinegra Theristicus melanopis, 
el canastero colipálida Asthenes huancavelicae y el fringilo apizarrado Xenospingus concolor. Esta 
última especie sólo se reportó en invierno, en la vegetación hidromórfica de las lagunas Bernal Alto, 
Morón A y B, en el valle del río Pisco. La bandurria carinegra es un ibis de gran tamaño que busca 
alimento en lugares andinos húmedos y con poca vegetación. Durante la evaluación de verano se 
observó en praderas con césped (A-45) y en bofedales (A-49). En invierno no se registró en los puntos 
de censo, pero sí en dos lugares del área de estudio: la quebrada Pacus y la laguna de Llullucha cerca 
de Putacca.  
 
El canastero colipálida Asthenes huancavelicae es un ave pequeña, generalmente solitaria que habita 
en valles intermontanos áridos de Huancavelica y Ayacucho, donde está distribuida muy localmente. En 
verano se le registró en los bofedales ubicados entre los cerros Llasac y Chihuiri (sitios de muestreo A-
54, A-55, A-56 y A-60) y en el pajonal de puna a orillas del río Pampas (A-58). En invierno se observó 
nuevamente en bofedales (A-55’ y A-59), pajonal de puna (A-60b) y matorrales de arbustos espinosos 
cerca de Ñahuinpuquio (A-73). 
 
El fringilo apizarrado Xenospingus concolor se registró en la vegetación hidromórfica costera en 
invierno. A pesar de que no se reportó esta especie en verano, la población hallada fue evidentemente 
residente. Se le observó realizando vuelos cortos entre la vegetación arbustiva de las lagunas Bernal 
Alto, Morón A y B, en parejas y grupos familiares. Su color y comportamiento huidizo no permitieron su 
observación en verano. De las tres lagunas que albergan a este fringilo, la laguna Morón A (sitio de 
muestreo A-91) contiene la mayor población. Esto se debería al buen estado de conservación de la 
vegetación arbustiva en torno a esta laguna, su aislamiento, extensión y escasa influencia humana. 
 
Seis especies se encuentran en la categoría “casi amenazado”: el zambullidor plateado Podiceps 
occipitalis, el halcón Falco peregrinus, el tucán Andigena hypoglauca, el tororoi castaño Grallaria blakei, 
el flamingo chileno Phoenicopterus chilensis y el matorralero orejirrufa Atlapetes rufigenis. Las dos 
primeras especies se registraron en verano e invierno, las dos siguientes únicamente en verano y las 
dos últimas sólo en invierno.  
 
El zambullidor plateado Podiceps occipitalis se observó en verano en las lagunas Tagracocha (A-59a) y 
Quinsacocha (A-62), y en invierno fuera de los puntos de censo, en una laguna de totora pasando el 
abra Campana. Estos registros indicarían que el zambullidor platado habita las lagunas altoandinas del 
área de estudio. El halcón peregrino Falco peregrinus se observó en verano en la parte alta de las 
laderas de la quebrada Tranca y en invierno en el monte ribereño de la quebrada Topará (sitio de 
muestreo A-103). Ésta especie migratoria poco común se establece temporalmente en varias de las 
unidades de vegetación del área de estudio y por su tamaño y vistosidad atrae la atención de 
cazadores. La prohibición de caza en el ámbito del proyecto contribuiría a conservarla. 
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El tucán Andigena hypoglauca y el tororoi castaño Grallaria blakei son dos especies poco comunes y 
altamente sensibles a los cambios de su hábitat, y que habitan los bosques montanos húmedos de la 
vertiente oriental. Su registro sólo en verano indicaría que son más abundantes en esta época. Ambas 
especies se observaron cerca de Chiquintirca. El tororoi castaño se observó sólo en la zona de 
arbustos montanos de Chiquintirca. Esta especie es rara, pobremente conocida, de comportamiento 
huidizo y escasa comunicación vocal, y además es endémica a nivel nacional. 
 
Las especies de la categoría “casi amenazado” se registró sólo en invierno. El flamingo chileno 
Phoenicopterus chilensis se observó en la laguna Quinsacocha, sobre 4 000 msnm. El matorralero 
orejirrufa Atlapetes rufigenis se registró en la zona de arbustos montanos (A-05’) entre Qollpa y 
Chiquintirca, y en el matorral de arbustos espinosos cerca de Ñahuinpuquio (A-73), en la parte alta de 
Huaytará. Esta última especie es además una endémica nacional. Si bien ambas especies se 
observaron en una sola época, se esperaría su presencia en otras lagunas altoandinas y ambientes 
arbustivos del área de estudio. 
 
Las zonas del área de estudio donde concurren poblaciones de aves protegidas por el Estado peruano 
y/o que protegen la población de una sola especie de ave son: 1) los ambientes boscosos y montanos 
cerca de Chiquintirca, en la vertiente oriental, 2) la zona altoandina del cerro Motoynioc (sitios de 
muestreo A-27 y A-31), 3) los bofedales entre los cerros Llasac y Chihuiri, 4) los matorrales de la parte 
alta de Huaytará, en especial los cercanos a Ñahuinpuquio, y 5) las lagunas Bernal Alto, Morón A y B 
(sitios A89, A90 y A-91), especialmente la laguna Morón A que es más extensa y ha sido poco alterada 
por el hombre. 

3.2.4 ESPECIES INCLUIDAS EN ALGUNA CATEGORIA DE CONSERVACIÓN 
INTERNACIONAL 

Se consideró como criterios de mayor relevancia para la conservación aquellos señalados por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y las áreas de endemismo de aves (EBAs 
según Statersfield et al. 1998). En un siguiente nivel de importancia se consideró a las especies 
indicadoras de un solo bioma (BIOMA según Stotz et al. 1996) y las comprendidas en la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). 
Considerando todos estos parámetros se registró en el área de estudio, en las dos épocas de 
muestreo, 113 especies de aves consignadas en alguna de estas categorías (ver Cuadro 3.2-32), 
encontrándose cinco especies como las de mayor interés para la conservación: 
 
• La monterita pechirufa Poospiza rubecula. Esta especie está protegida por la IUCN en la categoría 

“en peligro”, y es la única especie registrada en el área de estudio bajo esta categoría de 
protección tan alta. Además presenta una distribución restringida a la EBA 051 (Peruvian High 
Andes) y es indicadora del bioma Andes del Centro. 

• El churrete ventriblanco Cinclodes palliatus. Protegido por la IUCN en la categoría de “vulnerable”, 
que presenta una distribución restringida a la EBA 050 (Junín puna) y es indicadora del bioma 
Andes del Centro.  

• El fringilo apizarrado Xenospingus concolor. Protegido por la IUCN en la categoría de “vulnerable”, 
con distribución restringida a la EBA 052 (Peru-Chile pacific slope) e indicadora del bioma Pacífico 
subtropical. 
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• El tororoi castaño Grallaria blakei. Protegido por la IUCN en la categoría “casi amenazado”, 
indicadora de la EBA 049 (North-East Peruvian cordilleras) y del bioma Andes del Centro. Es un 
ave poco común, presente en los bosques nublados de la vertiente occidental. 

• El matorralero Atlapetes rufigenis. Protegida en la categoría “casi amenazado” de la IUCN, con 
distribución restringida a la EBA 051 e indicadora del bioma Andes del Centro. 

3.2.4.1 LISTA ROJA DE LA IUCN 

Como se aprecia en el Cuadro 3.2-32, son diez las especies de aves consideradas en alguna de las 
categorías de la IUCN (ver Anexo 4.3.7). Todas ellas, a su vez, se encuentran protegidas por la 
legislación nacional (D. S. 034-2004-AG). Comparando la lista de IUCN con la de nuestra legislación, 
siete especies se encuentran en las mismas categorías de amenaza y tres en una categoría de 
amenaza menor en comparación a la consignada por nuestra legislación. 
 
De las siete especies de aves protegidas a nivel internacional y nacional en la misma categoría, se 
encuentran por orden de importancia (en razón del grado de amenaza) la monterita pechirufa Poospiza 
rubecula en la categoría de “en peligro”, el canastero colipálida Asthenes huancavelicae y el fringilo 
apizarrado Xenospingus concolor ambas en la categoría “vulnerable”, y el flamingo chileno 
Phoenicopterus chilensis, el tucán andino pechigris Andigena hypoglauca, el torotoi castaño Grallaria 
blakei y el matorralero orejirrufa Atlapetes rufigenis, todas en la categoría “casi amenazada”. 
 
Las tres especies protegidas por la IUCN en una categoría menor de amenaza que la propuesta por el 
Estado peruano son: el cóndor andino Vultur gryphus, el churrete ventriblanco Cinclodes palliatus y el 
arriero coliblanca Agriornis andicola. El primero es protegido en nuestro país en la categoría “en 
peligro” y considerado por la IUCN en la categoría “casi amenazado”. Las dos últimas especies se 
encuentran en la categoría “vulnerable” de la IUCN; sin embargo, la legislación peruana considera –por 
su rareza y población pequeña– “en peligro crítico” al churrete ventriblanco, y “en peligro” al arriero 
coliblanca. 
 
De las diez especies consideradas por la IUCN, cuatro se registraron en ambas estaciones del año 
(Vultur gryphus, Cinclodes palliatus, Asthenes huancavelicae y Agriornis andicola), dos en verano 
(Grallaria blakei y Andigena hypoglauca) y cuatro en invierno (Phoenicopterus chilensis, Xenospingus 
concolor, Poospiza rubecula y Atlapetes rufigenis). 

3.2.4.2 ÁREAS DE ENDEMISMO DE AVES 

Se registró 28 especies de distribución restringida a ocho áreas de endemismo de aves (EBAs), 21 de 
las cuales se registraron en verano y siete en invierno. Las especies observadas en invierno son 
Upucerthia serrana, Poospiza rubecula y Atlapetes rufigenis (indicadoras de la EBA 051), Atlapetes 
rufigenis (indicadora de la EBA 045), Uromyias agraphia (indicadora de la EBA 049) y Xenospingus 
concolor (indicadora de la EBA 052). La especie Myiotheretes fuscorufus es un indicador de dos EBAs, 
la 049 y la 055. Todas estas especies se registraron en sus puntos de inventario y censo. Sólo el torito 
llano Uromyias agraphia se registró fuera, en los bosques nublados con bambú de la vertiente oriental 
del área de estudio. 
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Cuadro 3.2-32 Especies de aves incluidas en categorías de conservación internacional (IUCN, EBAs, Bioma y CITES) 

Familia Especie Nombre común IU
CN

 

EB
As

 

BI
OM

A 

CI
TE

S 

Sitios de muestreo 

Tinamidae Nothocercus nigrocapillus Perdiz cabecinegro   CAN  A-01’ 
Threskiornithidae Plegadis ridgwayi Ibis de la puna    CAN  A-11, A-11’, 14, A-56’, A-57, A-59a 
Phoenicopteridae Phoenicopterus chilensis Flamingo chileno NT   II A-62 
Anatidae Anas puna Pato de la puna   CAN  A-41, A-43, A-53a, A-56’, A-62 
Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo cabeza negra    II A-102, A-68, A-98, A-90, A-93, A-95, A-99, A-100 
Cathartidae Cathartes aura Gallinazo cabeza roja    II A-92, A-93, A-95, A-96, A-99, A-100, A-101, A-102, A-103 
Cathartidae Vultur gryphus Cóndor andino NT   I A-12, A-13, A-27’, A-31, A-67, A-68 
Accipitridae Circus cinereus Gavilán cenizo    II A-34, A-38’, A-39, A-48, A-49, A-66, A-73, A-91 
Accipitridae Parabuteo unicinctus Gavilán mixto    II A-86’, A-90, A-93, A-95, A-88, A-102, A-103 

Accipitridae Geranoaetus melanoleucus Aguilucho pechinegro    II A-22, A-24, A-25, A-27’, A-31, A-35a, A-47a, A-51’, A-62 a, A-71, 
A-93, A-53, A-66, A-69, A-101 

Accipitridae Buteo magnirostris Aguilucho caminero    II Observado fuera de los sitios de muestreo en verano 
Accipitridae Buteo leucorrhous Aguilucho lomiblanco    II A-55 

Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho variable    II 
A-03’, A-18a, A-19, A-21, A-26, A-26a, A-26c, A-27, A-32’, A-42’, 
A-43a, A-44, A-64, A-66, A-67, A-68, A-70, A-71, A-76, A-83, A-88, 
A-90, A-91, A-95, A-103 

Falconidae Phalcoboenus megalopterus Caracara cordillerano    II 

A-04, A-05, A-05’, A-06, A-06’, A-07, A-09, A-10, A-10’, A-11, A-
11’, A-12, A-13, A-14, A-14’, A-16, A-18, A-18a, A-19, A-19’, A-24, 
A-25, A-26c, A-27’, A-29’, A-31, A-32’, A-35’, A-36’, A-41, A-44, A-
45, A-47a, A-48, A-49, A-51’, A-35a, A-57c, A-65a, A-65b, A-60, A-
60a, A-63, A-66, A-66’, A-68, A-74  

Falconidae Falco sparverius Cerníicalo americano    II 
A-13, A-19, A-18’, A-19’, A-20, A-21, A-22, A-23, A-24, A-25, A-26, 
A-26b, A-26c, A-32’, A-33, A-34, A-35, A-35a, A-35’, A-36’, A-46, 
A-45, A-61, A-69, A-70, A-71, A-72, A-76, A-77, A-78, A-88, A-90, 
A-91, A-92, A-94, A-97, A-99, A-100, A-103 

Falconidae Falco femoralis Halcón aplomado    II A-03’, A-15’, A-24, A-33, A-35, A-67, A-66’, A-68, A-79 a, A-88, A-
90, A-94 

Falconidae Falco peregrinus Halcón peregrino    I A-69, A-103 
Odontophoridae Odontophorus balliviani Codorniz enmascarada  P 055 CAN  Observado fuera de los sitios de muestreo en verano 
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Columbidae Metriopelia cecilia Tortolita moteada cascabelita   CAN  A-32’, A-33, A-35’, A-35a, A-39, A-53, A-65a, A-65b, A-60, A-62a, 
A-64, A-68, A-71, A-72, A-73, A-74, A-75, A-76, A-77, A-83, 

Psittacidae Aratinga wagleri Cotorra frentiescarlata    II A-33, A-34, A-69, A-73, A-77 
Psittacidae Aratinga mitrata Cotorra mitrada    II A-08, A-19’, A-24, A-26, A-32’ 
Psittacidae Bolborhynchus orbygnesius Perico andino   CAN II A-70, A-71, A-72, A-73, A-33 
Psittacidae Psilopsiagon aurifrons Perico cordillerano    II A-70, A-73, A-76, A-77, A-88, A-83, A-93, A-103 
Psittacidae Pionus tumultuosus Loro tumultuoso   CAN II Observado fuera de los sitios de muestreo en verano 
Tytonidae Tyto alba Lechuza campanaria    II A-93 
Strigidae Otus choliba Lechuza tropical    II Observado fuera de los sitios de muestreo en verano 
Strigidae Bubo virginianus Búho americano    II Observado fuera de los sitios de muestreo en verano 
Strigidae Glaucidium brasilianum Lechucita ferruginosa     II A-70 

Strigidae Athene cunicularia Lechuza terrestre  
   

II 
A-93, A-94, A-95, A-97, A-99, A-70, A-73, A-77, A-80, A-81, A-82, 
A-82a, A-84, A-85, A-86’, A-96, A-89, A-90, A-92, A-100, A-101, A-
102, A-103 

Trochilidae Colibri thalassinus Orejivioleta verde    II A-01 

Trochilidae Colibri coruscans Orejivioleta ventriazul    II A-01, A-04, A-05, A-10, A-18a, A-19, A-20, A-24, A-23, A-26, A-33, 
A-34, A-35, A-69, A-70, A-71, A-72, A-73, A-74 

Trochilidae Leucippus chionogaster Colibrí ventriblanco    II A-01, A-02, A-20, A-24, A-26, A-26a 
Trochilidae Leucippus viridicauda Colibrí verdiblanco  P 053 CAN II A-23,  
Trochilidae Amazilia amazilia Colibrí ventrirufa    II A-39, A-37, A-90, A-100, A-103, A-88, A-93, A-95, A-97, A-99 
Trochilidae Adelomyia melanogenys Colibrí jaspeado    II A-01’, A-02 

Trochilidae Aglaeactis cupripennis Rayo-de-sol brillante    II A-03, A-03’, A-05, A-05’, A-04, A-06, A-06’, A-07, A-09, A-10, A-
10’, A-17, A-18, A-18a, A-20, A-37, A-39, A-70, A-73 

Trochilidae Oreotrochilus estella Estrella andina    II A-27’, A-30, A-73 
Trochilidae Oreotrochilus melanogaster Estrella pechinegro  P 050 CAN II A-10’ 
Trochilidae Lafresnaya lafresnayi Colibrí aterciopelado    II A-03, A-08 
Trochilidae Coeligena coeligena Inca bronceado    II A-01 
Trochilidae Coeligena torquata Inca acollarado    II A-01, A-02 
Trochilidae Coeligena violifer Inca gargantivioleta   CAN II A-08 
Trochilidae Pterophanes cyanopterus Alizafiro grande    II A-02, A-04, A-41 
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Trochilidae Patagona gigas Colibrí gigante    II A-11, 14, 19, 20, 23, 32, 33, 34, 39, 69, 70,  71, 72, 73, 74 
Trochilidae Heliangelus amethysticollis Angel-del-sol gargantiamatista    II A-02, A-08 
Trochilidae Eriocnemis sapphiropygia Calzadito colilargo sureño    II A-04, A-08 

Trochilidae Lesbia nuna Colacintillo colilarga verde    II A-17, A-18a, A-18’, A-19, A-20, A-23, A-26, A-32, A-33, A-34, A-71, 
A-36’, A-37’, A-70 

Trochilidae Polyonymus caroli Cometa colibronceada   CAN II A-70, A-79, A-73, A-77,A- 83, A-93, A-95 
Trochilidae Ramphomicron microrhynchum Picoespina dorsipúrpura    II A-03’ 
Trochilidae Oreonympha nobilis Montañés barbudo  P 051 CAN II A-69, A-77 
Trochilidae Metallura tyrianthina Colibrí tirio    II A-02, A-08, A-05’, A-06’, A-10, A-14, A-70, A-71, A-73 
Trochilidae Metallura phoebe Colibrí negro   CAN II A-39, A-47, A-70, A-72, A-73 
Trochilidae Chalcostigma ruficeps Picoespina gorrirufo    II A-02, A-03 
Trochilidae Chalcostigma stanleyi Picoespina dorsiazul    II A-03 

Trochilidae Rhodopis vesper Colibrí de oasis    II A-79a, A-80, A-81, A-82, 83’, A-84, A-90, A-92, A-93, A-94, A-95, 
A-97, A-103 

Trochilidae Thaumastura cora Colibrí de cora    II A-90, A-93, A-94, 83, A-88, A-91, A-92, A-95, A-97, A-99, A-100, 
A-103 

Trochilidae Myrtis fanny Estrellita collaripúrpura    II A-76a, A-78, A-79, A-79a, A-82, A-83, 91, A-94, A-88, A-93, A-95, 
A-97, A-99, A-100 

Trochilidae Trochilidae N.I.      II A-01, A-02, A-03, A-18, A-23, A-33, A-34 
Capitonidae Eubucco versicolor Barbudo versicolor   CAN  A-01 
Rhamphastidae Andigena hypoglauca Tucán-andino aechigris NT    Observado fuera de los sitios de muestreo en verano 

Picidae Colaptes rupicola Carpintero andino   CAN  

A-67,  A-65a, A-50’, A-50b, A-50a, A-09, A-16, A-17, A-14, A-11,  
A-11’, A-14’, A-18, A-18’, A-20, A-22, A-21, A-30, A-35, A-28, A-
29’, A-36’, A-39, A-41, A-46, A-47, A-52, A-53, A-54, A-58, A-67, A-
27, A-30, A-49, A-56, A-57, A-59, A- 60, A- 60a, A-33, A-62, A-44, 
A-45, A-51, A-68, A-37, A-72, A-66’, A-56’, A-71, A-73, A-74 

Furnariidae Geositta peruviana Minero peruano  P 045,052   A-95, A-99, A-103, A-95, A-98, A-89, A-90, A-92, A-79a, A-82, A-
83’,A-84, A-85a, A-86’, A-101, A-104, A-102 

Furnariidae Geositta punensis Minero de la puna   CAN  A-30, A-41, A-43, A-44 
Furnariidae Geositta saxicolina Minero andino  P 050 CAN  A-30, A-42, A-43, A-66’, A-67, A-68, A-69 
Furnariidae Geositta  crassirostris Minero piquigrueso  P 052   A-73, A-76, A-78, A-79, A-84, A-85 
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Furnariidae Upucerthia jelskii Bandurrita de Jelski   CAN  A-68, A-73, A-55, A-66, A-75, A-76 
Furnariidae Upucerthia serrana Bandurrita peruana  P 051 CAN  A-65 
Furnariidae Cinclodes palliatus Churrete ventriblanco VU P 050 CAN  A-57, A-60 
Furnariidae Leptasthenura striata Tijeral listado   CAN  A-10, A-70, A-76, A-77, A-78, A-83’ 
Furnariidae Synallaxis azarae Colaespina de azara   CAN  A-01, A-02 
Furnariidae Cranioleuca albicapilla Colaespina cresticremosa  P 051 CAN  A-02, A-05’, A-04, A-06’, A-18a, A-20 
Furnariidae Cranioleuca albiceps Colaespina coronipálida  P 055 CAN  A-02, A-08 
Furnariidae Schizoeaca vilcabambae Colicardo de Vilcabamba  P 049 CAN  A-03, A-42 
Furnariidae Asthenes huancavelicae Canastero colipálida VU  CAN  A-60b, A-54, A-55, A-55’, A-56, A-58, A-59, A-60, A-73 
Furnariidae Asthenes pudibunda Canastero de quebradas  P 051 CAN  A-38, A-60, A-69, A-70, A-73, A-74 
Furnariidae Asthenes cactorum Canastero de los cactus  P 052   A-76c, A-77, A-78, A-79, A-79a, A-81, A-83, A-84 
Furnariidae Asthenes humilis Canastero gargantilistado   CAN  A-17, A-20, A-59c, A-67, A-60, A-60a, A-66’, A-68, A-72 
Furnariidae Phacellodomus striaticeps Espinero frentirrayada   CAN  A-38 
Formicariidae Grallaria andicola Torotoi cabecilistada   CAN  A-34, A-38’, A-69, A-73 
Formicariidae Grallaria blakei Tororoi castaño NT P 049 CAN  A-03 
Rhinocryptidae Scytalopus parvirostris Tapaculo trinador   CAN  A-01, A-03 
Rhinocryptidae Scytalopus schulenbergi Tapaculo diademado  P 055 CAN  Observado fuera de los sitios de muestreo en verano 
Cotingidae Rupicola peruviana Gallito de las rocas andino    II A-08 
Tyrannidae Leptopogon taczanowskii Mosquerito inca  P 049 CAN  Observado fuera de los sitios de muestreo en verano 
Tyrannidae Zimmerius bolivianus Moscareta boliviana  P 053,054 CAN  A-01 
Tyrannidae Uromyias agraphia Torito llano  P 049 CAN  Observado fuera de los sitios de muestreo en verano 
Tyrannidae Anairetes nigrocristatus Torito crestinegra   CAN  A-38, A-39, A-83’, A-73 
Tyrannidae Myiophobus ochraceiventris Mosquerito pechiocráceo   CAN  A-38 
Tyrannidae Ochthoeca oenanthoides Pitajo de d'Orbigny   CAN  A-14, 17, 20, 71, 73 
Tyrannidae Myiotheretes fuscorufus Alirrufa ventrirrufo  P 049,055 CAN  A-01 
Tyrannidae Agriornis andicola Arriero coliblanca VU    A-14’, A-15’, A-18, A-67 
Tyrannidae Muscisaxicola albilora Dormilona cejiblanca   SAN  A-49, A-54 
Tyrannidae Muscisaxicola albifrons Dormilona frentiblanca   CAN  A-59c, A-54’, A-55’, A-56’, A-57, A-69, A-73 
Tyrannidae Lessonia oreas Negrito andino   CAN  A-41, A-44, A-49, A-50a, A-52’, A-54’, A-57 
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Hirundinidae Stelgidopteryx andecola Golondrina andina   CAN  A-68, A-70, A-73 
Turdidae Entomodestes leucotis Solitario orejiblanca   CAN  A-01 
Corvidae Cyanolyca viridicyana Urraca collarblanco   CAN  A-01 
Thraupidae Hemispingus xanthophthalmus Hemispingo simple   CAN  A-02 
Thraupidae Thlypopsis ruficeps Tangara rufiamarillo   CAN  A-02, A-08, A-05’ 
Thraupidae Creurgops dentata Tangara pizarrosa  P 053,054 CAN  A-01 
Thraupidae Iridosornis jelskii Tangara collardorado  P 049,055   A-01 
Thraupidae Delothraupis castaneoventris Tangara-de-montaña ventricastaña   CAN  A-01 

Emberizidae Phrygilus punensis Fringilo peruano   CAN  
A-37, A-38, A-39, A-40, A-56, A-58, A-64, A-68, A-71, A-72, A-73, 
A-14’, A-18a, A-19’, A-27’,A-39, A-69, A-57c, A-67, A-62a, A-66’, 
A-79 

Emberizidae Diuca speculifera Diuca aliblanca   CAN  A-38, A-55, A-56, A-57 
Emberizidae Xenospingus concolor Fringilo apizarrado VU P 052 STP  A-89, A-90, A-91 
Emberizidae Poospiza rubecula Monterita pechirufo EN P 051 CAN  A-72 
Emberizidae Poospiza caesar Monterita pechicastaño  P 051 CAN  A-18a, A-20, A-39, A-69, A-70, A-71, A-73 
Emberizidae Sporophila simplex Espiguero simple  P 045,052   A-91, A-100, A-103, A-95, A-88, A-90, A-91, A-94, A-97, A-99 

Emberizidae Sicalis uropygialis Chirigüe tabadilla dorsibrillante   CAN  
A-14, A-16, A-22, A-27, A-30, A-32, A-34, A-79a, A-61, A-67, A-49, 
A-52, A-52’, A-53’, A-54, A-55, A-56, A-57, A-58, A-67, A-60, A-68, 
A-69, A-70, A-71, A-73, A-74, A-78, A-12, A-13, A-14’, A-15’, A-
50b, A-51’, A- 50a 

Emberizidae Sicalis raimondii Chirigüe de Raimondi   CAN  A-36, A-80, A-81, A-83’, A-84, A-85a, A-101 
Emberizidae Atlapetes rufigenis Matorralero orejirrufa NT P 051 CAN  A-05’, A-73 
Emberizidae Atlapetes seebohmi Matorralero coronibayo  P 045   A-69, A-70 
Icteridae Psarocolius atrovirens Oropéndola verdioscuro   CAN  A-01 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
IUCN: EN= En peligro, VU = Vulnerable, NT = Casi amenazada EBAs: 045 = Región tumbesina, 049 = Cordillera nororiental peruana, 050 = Puna de Junín, 051 = Perú altoandino, 052 = Vertiente del Pacífico de 
Perú y Chile, 053 = Montañas de los Andes orientales del Perú, 054 = Yungas bajas de Bolivia y Perú, 055 = Yungas altas de Bolivia y Perú. Biomas: CAN= Andes del Centro, SAN= Andes del Sur, STP= 
Pacifico Subtropical. CITES: I = Apéndice I, II = Apéndice II 
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La extensión y complejidad del área de estudio se refleja en el hecho que las especies de aves 
registradas son indicadoras de un número elevado de EBAs. La avifauna del extremo sureste de dicha 
área, en torno a Chiquintirca, está influenciada por la presencia de diez especies de aves de las EBAs 
del sur (053 Montañas de los Andes orientales del Perú, 054 Yungas bajas de Bolivia y Perú y 055 
Yungas altas de Bolivia y Perú). Entre las aves indicadoras de este conjunto de EBAs destacan la 
codorniz enmascarada Odontophorus balliviani, el colibrí verdiblanco Leucippus viridicauda, la 
colaespina coronipálida Cranioleuca albiceps, la moscareta boliviana Zimmerius bolivianus y el tapaculo 
diademado Scytalopus schulenbergi. Todas se consideran raras y se distribuyen principalmente en los 
departamentos del Perú ubicados hacia el sureste. 
 
En las zonas altoandinas, valles alterandinos y parte de la vertiente occidental del área de estudio se 
registró diez especies de aves de distribución restringida. Tres pertenecen a la EBA de Junín 
(050 Junin puna) y siete a la EBA del Perú altoandino (051 Peruvian high andes). Entre las aves 
andinas cuya distribución se extiende a Junín destacan el churrete ventriblanco Cinclodes palliatus y el 
minero andino Geositta saxicolina. Entre las aves altoandinas más representativas se encuentran el 
colaespina cresticremoso Cranioleuca albicapilla que habita preferentemente el valle interandino del río 
Torobamba y la vertiente oriental, la bandurrita peruana Upucerthia serrana y el canastero de 
quebradas Asthenes pudibunda que está presente en Rumichaca y Obracce. Cuatro especies de 
distribución restringida indicadoras de la EBA 051 coinciden en su distribución en los matorrales mixtos 
y arbustivos espinosos de las alturas de Huaytará (el picaflor Oreonympha nobilis, el matorralero 
Atlapetes rufigenis, las monteritas Poospiza rubecula y Poospiza caesar). 
 
En la zona costera, seis son las especies representativas; dos de ellas (Xenospingus concolor y 
Atlapetes seebohmi) se registraron sólo en invierno. El minero peruano Geositta peruviana y el 
espiguero simple Sporophila simples se distribuyen a lo largo de casi toda la costa peruana (EBAs 045 
Región tumbesina y 052 Vertiente del Pacífico de Perú-Chile). El minero piquigrueso Geositta 
crassirostris, el canastero de los cactus Asthenes cactorum y el fringilo apizarrado Xenospingus 
concolor se distribuyen únicamente en la costa sur (EBA 052 Vertiente del Pacífico de Perú y Chile). El 
matorralero coronibayo Atlapetes seebohmi es característico de la vertiente occidental y costa norte 
(EBA 045 Región tumbesina). 
 
El minero peruano Geositta peruviana y el espiguero simple Sporophila simplex presentan una 
distribución amplia en las zonas costeras del área de estudio. Se les observó en áreas de cultivos, la 
vegetación hidromórfica costera y en el monte ribereño. El minero peruano habita además la 
vegetación de cactáceas columnares dispersas, la vegetación desértica, los desiertos con tillansias y la 
vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios de la vertiente occidental. En el área de 
estudio las poblaciones de estas dos especies se muestran bien conservadas. 
 
La población del fringilo apizarrado Xenospingus concolor se encuentra en el área de estudio 
únicamente en la vegetación hidromórfica costera, en el ámbito de las lagunas Bernal Alto, Morón A y 
B. La población de este raro fringilo en el Perú es restringida y fragmentada, y posiblemente se 
encuentra en declinación. Esta situación hace necesario que se conserven estos ambientes tan 
particulares y únicos de la costa peruana. La conservación de estas lagunas permitirá además la 
protección de las poblaciones del minero peruano Geositta peruviana y del espiguero Sporophila 
simplex. 
 
El minero piquigrueso Geositta crassirostris y el canastero de los cactus Asthenes cactorum se 
observaron en ambientes áridos con dominancia de cactáceas. El primero se observó en la vegetación 
de cactáceas columnares dispersas de la quebrada del río Seco. El segundo se registró en los 
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matorrales de arbustos xerófitos y cactáceas columnares dispersas de la quebrada Ticcoc, y en la 
vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios. La conservación de los ambientes con 
dominancia de cactus conservaría además las poblaciones del minero peruano Geositta peruviana en 
el ámbito de la mina La Bolívar. 
 
Finalmente los matorrales mixtos y arbustivos espinosos en la parte alta de Huaytará (vertiente 
occidental) se tornan importantes al incluir una población del matorralero coronibayo Atlapetes 
seebohmi. 

3.2.4.3 BIOMAS 

Son 59 las especies de aves indicadoras de un bioma o gran región zoogeográfica en las Américas 
(Stotz et al. 1996). Nueve de ellas se evaluaron únicamente en invierno, entre las que destacan la 
perdiz cabecinegra Nothocercus nigrocapillus y la tangara rufiamarilla Thlypopsis ruficeps, del bioma 
Andes centrales (CAM), y el fringilo apizarrado Xenospingus concolor del bioma Pacifico subtropical 
(STP). Las dos especies del bioma Andes centrales se observaron en la vertiente oriental, la primera en 
el bosque montano alto cerca de Chiquintirca (sitio de muestreo A-01) y el segunda en el bosque 
montano alto (sitios de muestreo A-02 y A-08) y en la zona de arbustos montanos (sitio de muestreo 
A-05’). 
 
El 96,6 % de las especies comprendidas en un bioma son indicadoras del bioma Andes centrales 
(CAN), que comprende las regiones montañosas y valles asociados a los Andes, desde el paso de 
Porculla y el valle del Marañón en Perú, hasta la parte media de Chile y el norte de Argentina. La 
dormilona cejiblanca Muscisaxicola albilora, que se reproduce en la zona austral, representa al bioma 
Andes del sur (SAN). Esta especie migrante llega a nuestra costa durante el invierno y se registró en el 
bofedal de la quebrada Pallca (sitio de muestreo A-49). 

3.2.4.4 APÉNDICES DE LA CITES 

De los registros realizados, 54 especies estuvieron consignadas en alguna de las categorías de 
protección de la CITES, cinco de ellas registradas sólo en invierno. El cóndor andino Vultur gryphus y el 
halcón peregrino Falco peregrinus se encuentran protegidos en la categoría I, que asigna protección a 
nivel de especie. El resto de especies se han considerado a nivel de familia y/u orden. 

3.2.5 ESPECIES MIGRATORIAS Y CONGREGATORIAS 

Se registró un total de 47 especies de hábitos migratorios y/o congregatorios, algunas de ellas 
protegidas por la Convención de Especies Migratorias (CMS). Estas especies son de importancia en 
conservación porque pueden ser de hábitos solitarios o vivir en grandes congregaciones (especies 
congregatorias), o pueden habitar varios tipos de ambientes y estar presentes en territorios de 
diferentes naciones (especies migratorias). 
 
En el área de estudio se registró 21 especies de aves migratorias. El flamingo chileno Phoenicopterus 
chilensis y el chorlo gris Pluvialis squatarola se observaron únicamente en invierno, ambos en la laguna 
Quisacocha. Del total de especies migratorias, once pertenecen al hemisferio norte y están en nuestro 
territorio durante el invierno ártico. Estas son el halcón peregrino Falco peregrinus, el vencejo de 
chimenea Chaetura pelagica, la golondrina risquera Petrochelidon pyrrhonota, la golondrina tijereta 
Hirundo rustica, el chorlo Pluvialis squatarola, los patiamarillos Tringa falvipes, Tringa melanoleuca y 
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tringa Solitaria, y los playeros Calidris alba, Caladris bairdii y Calidris melanotos. Cuatro de estas 
especies son raras (Pluvialis squatarola, Tringa solitaria, Calidris alba y Petrochelidon pyrrhonota). 
 
Cuatro de las 21 especies migratorias se reproducen en el extremo sur de nuestro continente y llegan 
en verano a nuestro territorio. Estas especies son las dormilonas de género Muscisaxicola 
(Muscisaxicola macloviana, Muscisaxicola albilora y Muscisaxicola cinerea) y el martín pachipardo 
Phaeoprogne tapera. Las tres primeras son conocidas también como atrapamoscas pues capturan 
insectos buscándolos generalmente sobre el suelo. Su tamaño es mediano a pequeño y son de hábitos 
terrestres. Estas especies fueron más abundantes en invierno. El martín Phaeoprogne tapera es una 
golondrina grande que se observó en la vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios, 
en el monte ribereño del río Matagente, en los campos de cultivo de la hacienda La Pinta (sitio de 
muestreo A-99) de la irrigación Cabeza de Toro, y en los cultivos cercanos al poblado Bernal, donde 
fue más abundante. 
 
En el Perú, las especies migratorias generalmente utilizan una de las dos rutas de migración 
mencionadas (desde Norte América y desde el extremo sur de Sudamérica). Existe, sin embargo, un 
tercer patrón también frecuente, que corresponde a las especies de aves que realizan migraciones 
altitudinales. En el presente estudio cinco especies presentaron o podrían presentar este patrón: el 
amarillito o chirigüe común Sicalis luteola y cuatro especies de aves acuáticas (el flamingo chileno 
Phoenicopterus chilensis, el ibis puna Plegadis ridwayi, la gaviota andina Larus serranus y el avefría 
andina o lique-lique Vanellus resplendes). En relación a esta última es necesario mencionar que sus 
poblaciones no son generalmente migratorias, pero algunos grupos de individuos suelen desplazarse 
hacia la costa, lo que ha sido reportado con mayor frecuencia en los últimos años.  
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Cuadro 3.2-33 Especies de aves migratorias y congregatorias registradas e incluidas en la Convención de Especies Migratorias (CMS) 

Orden Familia Especie Nombre común Migratorias CMS Congregatorias 

Podicipediformes Podicipedidae Podilymbus podiceps Zambullidor picogrueso     450 
Podicipediformes Podicipedidae Rollandia rolland Zambullidor pimpollo     1 040 
Podicipediformes Podicipedidae Podiceps major Zambullidor grande     1 260 
Podicipediformes Podicipedidae Podiceps occipitalis Zambullidor plateado     1 120 
Ciconiiformes Ardeidae Hydranassa caerulea Garcita azul     11 500 VER. 13 500 INV 
Ciconiiformes Ardeidae Egretta thula Garcita blanca     20 000 
Ciconiiformes Ardeidae Bubulcus ibis Garcita bueyera     20 000 
Ciconiiformes Ardeidae Butorides striatus Garcita estriada     10 000 
Ciconiiformes Ardeidae Nycticorax nycticorax Huaco común     7 180 VER. 7 730 INV 
Ciconiiformes Threskiornitidae Theristicus melanopis Bandurria carinegra     1 000 
Ciconiiformes Threskiornithidae Plegadis ridgwayi Ibis de la puna x   130 
Phoenicopteriformes Phoenicopteridae Phoenicopterus chilensis Flamingo chileno x   2 000 
Anseriformes Anatidae Chloephaga melanoptera Ganso andino     1 000 
Anseriformes Anatidae Merganetta armata Pato de los torrentes     275 
Anseriformes Anatidae Anas flavirostris Pato barcino     20 000 
Anseriformes Anatidae Anas specularioides Pato crestón     1 250 
Anseriformes Anatidae Anas georgica Pato jergón     10 000 
Anseriformes Anatidae Anas bahamensis Pato gargantillo     10 000 
Anseriformes Anatidae Anas puna Pato de la puna     10 000 
Anseriformes Anatidae Anas cyanoptera Pato colorado     2 100 VER. 2 880 INV 
Anseriformes Anatidae Oxyura ferruginea Pato andino     1 000 
Falconiformes Falconidae Falco peregrinus Halcón peregrino x II   
Gruiformes Rallidae Pardirallus sanguinolentus Rascón plomizo     20 000 
Gruiformes Rallidae Gallinula chloropus Polla de agua     20 000 
Gruiformes Rallidae Fulica ardesiaca Gallareta andina     2 500 
Charadriiformes Burhinidae Burhinus superciliaris Alcaraván huerequeque     100 
Charadriiformes Charadriidae Vanellus resplendens Avefría andina x* II 500 
Charadriiformes Charadriidae Pluvialis squatarola Chorlo gris x II 1 300 
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Orden Familia Especie Nombre común Migratorias CMS Congregatorias 

Charadriiformes Charadriidae Charadrius vociferus Chorlo gritón x* II 350 
Charadriiformes Charadriidae Oreopholus ruficolis Chorlo de campo     200 
Charadriiformes Scolopacidae Gallinago andina Becasina de la puna     250 
Charadriiformes Scolopacidae Tringa melanoleuca Patiamarillo mayor x II 800 
Charadriiformes Scolopacidae Tringa flavipes Patiamarillo menor x II 4 400 
Charadriiformes Scolopacidae Tringa solitaria Playero solitario x II 1 500 
Charadriiformes Scolopacidae Calidris alba Playero arenero x II 2 100 
Charadriiformes Scolopacidae Calidris bairdii Playerito de Baird x II 3 000 
Charadriiformes Scolopacidae Calidris melanotos Playero pectoral x II 1 000 
Charadriiformes Thinocoridae Thinocorus orbignyianus Agachona pechigris     500 
Charadriiformes Laridae Larus serranus Gaviota andina x   1 500 
Apodiformes Apodidae Chaetura pelagica Vencejo de chimenea x     
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola macloviana Dormilona carioscura x     
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola albilora Dormilona cejiblanca x     
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola cinerea Dormilona cinérea x     
Passeriformes Hirundinidae Phaeoprogne tapera Martín pechipardo x     
Passeriformes Hirundinidae Petrochelidon pyrrhonota Golondrina risquera x     
Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina tijereta x     
Passeriformes Emberizidae Sicalis luteola Chirigue comun x     

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001). Nombre común de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
Migrantes: x = poblaciones migrantes, x*= poblaciones residentes 
CMS: II = Apéndice II de la Convención de Especies Migratorias 
Congregatorias = valores equivalentes al 1 % de la población biogeográfica.  
VER= 1 % de la población residente y reproductiva durante el verano boreal, INV= 1% de la población de residentes y visitantes durante el invierno boreal. 
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Algunas poblaciones de aves comúnmente conocidas en otras partes del mundo como migratorias 
presentan poblaciones residentes en nuestro país, donde se reproducen exitosamente. Este es el caso 
del chorlo de doble collar Charadrius vociferus, una especie de hábitos acuáticos que generalmente es 
reconocida como migratoria debido a que sus poblaciones se reproducen en el hemisferio norte. En el 
área de estudio las poblaciones de esta especie se consideran residentes porque en verano se observó 
individuos que realizaban cantos, llamadas y display reproductivos, indicadores de reproducción. 
 
Durante el verano una mayor abundancia de especies migrantes se observó en los ambientes andinos, 
principalmente en las zonas altoandinas entre los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa, y los cerros 
Llasac y Chihuiri. Durante el invierno se observó en la costa un incremento de migrantes que se 
reproducen en la parte sur del continente (SA). Estas especies se observaron en los montes ribereños, 
cultivos, vegetación hidromórfica costera y el desierto con tillansias. 

3.2.5.1 ESPECIES INCLUIDAS EN LA CONVENCIÓN DE ESPECIES MIGRATORIAS3 

Diez de las 21 especies de aves migratorias registradas están incluidas en el Apéndice II de la 
Convención de Especies Migratorias - CMS (Cuadro 3.2-33). El porcentaje mayoritario corresponde a 
aves acuáticas. Únicamente el halcón peregrino no presenta este hábito. En las zonas altoandinas, 
entre los cerros Llasac y Chihuiri, se observó el mayor número de las especies de aves acuáticas 
migratorias. De éstas, nueve están protegidas por la CMS. 
 
Las poblaciones de aves acuáticas migratorias son de gran interés en relación a los sitios Ramsar4. 
Dos de los criterios utilizados para definirlos consideran a estas especies. El criterio No. 5 señala que 
un humedal deberá ser considerado de importancia internacional si sustenta de manera regular una 
población de 20 000 o más aves acuáticas. El criterio No. 6 sostiene que un humedal deberá ser 
considerado de importancia internacional si sustenta de manera regular el 1 % de los individuos de una 
población de una especie o subespecie de ave acuática. En el área de estudio los humedales 
comprenden una amplia variedad de ambientes como bofedales, ríos, lagos y lagunas, y en ellos se 
registró especies migratorias; sin embargo ninguno de estos lugares esta considerado como un sitio 
Ramsar. 

3.2.5.2 ESPECIES CONGREGATORIAS 

Muchas aves acuáticas tienen hábitos solitarios o viven en pequeños grupos o parejas; sin embargo, la 
mayoría de ellas suelen tener hábitos congregatorios, es decir se encuentran en un lugar en gran 
número, formando colonias de anidación o empleando sitios de parada o descanso para una fracción 
importante de su población. 
 
La Convención Ramsar ha establecido valores poblacionales a tomar en cuenta para las aves de este 
tipo en todo el mundo. En el Cuadro 3.2-33 se presentan los valores propuestos para la región 
comprendida desde el norte de México hasta el extremo sur de América. Estos valores equivalen al 1 % 
de la población biogeográfica de esta región, además, para algunas de estas especies la Convención 
                                                      
3 Al requerir para su supervivencia de por lo menos dos lugares distantes para cumplir su ciclo vital, las especies migratorias se 

convirtieron a nivel mundial en símbolos de la necesidad de unir esfuerzos internacionales en pro de la conservación. De esta manera, 
en 1979 se creó en Bonn la Convención de Especies Migratorias (Convention on Migratory Species, cuyas siglas son CMS). Los países 
sumados a este esfuerzo no sólo asumen el compromiso de velar por la conservación de las especies migratorias, sino también de los 
hábitats que requieren.  

4 La Convención sobre los Humedales se celebró en Ramsar (Irán) en 1971 y produjo un tratado intergubernamental que vela por la 
conservación y uso racional de los humedales en todo el mundo. Se canaliza a través de acciones nacionales y de cooperación 
internacional, que tienen el fin de lograr un desarrollo sostenible de estos ambientes. El Perú es uno de los 119 países adheridos a esta 
convención y varios humedales son reconocidos y protegidos por ella. 
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determinó tamaños poblacionales tanto para el verano como para el invierno boreal 
(ver Cuadro 3.2-33).  
 
En el área de estudio se registró 38 especies de aves congregatorias (Cuadro 3.2-33). Casi todas son 
de hábitos acuáticos, a excepción del alcaraván huerequeque Burhinus superciliaris, que es una 
especie típica de los ambientes áridos de la costa y por lo tanto no hace uso directo del agua. Sin 
embargo, en el Perú habita las riberas de los humedales costeros. 
 
Cuatro especies de aves congregatorias no registradas en verano se observaron en invierno: el 
flamingo chileno Phoenicopterus chilensis, el chorlo gris Pluvialis squatarola, el chorlo de campo 
Orepholus ruficolis y el pato de los torrentes Merganetta armata. Los dos primeros se observaron en el 
ámbito de la laguna Quinsacocha (sitio de muestreo A-62). El chorlo de campo se observó en el pajonal 
del cerro Motoynioc (sitios de muestreo A-28 y A-31) y el pato de los torrentes en un curso de agua 
amplio en el pajonal de Rumichaca (sitio de muestreo A-58). Para todas las especies se observaron 
pocos individuos, distando mucho de las poblaciones que califican los humedales como sitios Ramsar. 
 
Durante el verano los Anatidae fueron la familia mejor representada entre las especies congregatorias 
en las unidades de vegetación comprendidas entre Chiquintirca y Acocro; mientras que en las unidades 
de vegetación comprendidas entre Acocro y Huaytará, los Scolopacidae fueron los dominantes. En las 
unidades de vegetación entre Huaytará y la futura Planta de Licuefacción se observó el mayor número 
de especies de aves congregatorias, principalmente en el monte ribereño y la vegetación hidromórfica 
de costa, tendencias que se conservaron en invierno. 

3.2.6 ESPECIES EMPLEADAS POR LAS POBLACIONES LOCALES 

En el área de estudio los pobladores locales reconocen un número elevado de especies y refieren que 
son usadas como mascotas, alimento, medicamentos e incluso como amuletos, principalmente entre 
las comunidades altoandinas. En verano los habitantes de los poblados visitados reportaron el uso de 
49 especies de aves. Este número se incrementó a 80 especies luego de la evaluación de invierno. 
Estas fueron descritas de manera convincente en aspecto y hábitos, e identificadas en dibujos o 
fotografías. En el Cuadro 3-2.4 se presenta la lista de especies cuyo uso o valor fue reportado por la 
población local. 
 
Se ha registrado también el uso de plumas y aves completas o partes de ellas en rituales. Únicamente 
las plumas de dos especies son colectadas, las del ganso andino Chloephaga melanoptera ―llamado 
localmente huachua o huallata― y las del gallito de las rocas Rupicola peruviana. En el sector entre 
Acocro y Huaytará se reportó el uso del cuerpo del caracara cordillerano Phalcoboenus megalopterus y 
de la perdiz serrana en rituales.  
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Cuadro 3.2-34 Especies de aves utilizadas y/o valoradas por la población local en el área del estudio 

Familia Especie Nombre común Nombre local A P M MS H E 

Tinamidae Nothoprocta pentlandii Perdiz andina Pango, Perdiz, Yuto x         x* 
Tinamidae Nothoprocta sp.     x  x  x  
Podicipedidae Podiceps occipitalis Zambullidor plateado Pato      x 
Threskiornitidae Theristicus melanopis Bandurria carinegra Ccoccan      x 
Threskiornithidae Plegadis ridgwayi Ibis de la puna  Yanavico x     x 
Anatidae Chloephaga melanoptera Ganso andino Huachua, Huallata x x x xC   x 
Anatidae Anas flavirostris Pato barcino Pato x     xC   x 
Anatidae Anas specularioides Pato crestón Pato x         x 
Anatidae Anas georgica Pato jergón Pato x     xC     
Anatidae Anas bahamensis Pato gargantillo Pato x           
Anatidae Anas puna Pato de la puna Pato x           
Anatidae Anas cyanoptera Pato colorado Pato x           
Anatidae Oxyura ferruginea Pato andino Pato x         x 
Cathartidae Vultur gryphus Cóndor andino Huamán, Condor           x* 
Accipitridae Geranoaetus melanoleucus Aguilucho pechinegro Anca, Aguila     x x   x* 
Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho variable        x* 
Falconidae Phalcoboenus megalopterus Caracara cordillerano Accchi, Chinalinda, Acche         x x* 
Falconidae Falco sparverius Cernicalo americano Cernicalo     x     x* 
Cracidae Penelope montagnii Pava andina Pava de monte x           
Charadriidae Vanellus resplendens Avefría andina Leccles x     x 
Thinocoridae Thinocorus orbignyianus Agachona pechigris Saccaraca, Puco puco x     x 
Laridae Larus serranus Gaviota andina Gaviota x   x     x* 
Columbidae Columba livia Paloma doméstica Paloma x           
Columbidae Columba maculosa Paloma alimoteada Torcaza x     x* 
Columbidae Columba fasciata Paloma nuquiblanca Paloma x           
Columbidae Zenaida auriculata Tórtola orejuda  Urpy, Paloma x         x* 
Columbidae Zenaida meloda Tórtola melódica Cuculí x      
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Familia Especie Nombre común Nombre local A P M MS H E 

Columbidae Columbina cruziana Tortolita peruana Cullqcu x     x* 
Columbidae Metriopelia cecilia Tortolita moteada  Paloma x           
Columbidae Metriopelia aymara Tortolita doradipunteada Paloma x      
Columbidae Leptotila verreauxi Paloma coliblanca Paloma x      
Psittacidae Aratinga wagleri Cotorra frentiescarlata Loro x     x     
Psittacidae Aratinga mitrata Cotorra mitrada Loro x     x   x 
Psittacidae Bolborhynchus orbygnesius Perico andino Loro    x  x 
Psittacidae Psilopsiagon aurifrons Perico cordillerano Loro       x     
Psittacidae Pionus tumultuosus Loro tumultuoso Loro x     x     
Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero piquiliso             x 
Strigidae Glaucidium brasilianum Lechucita ferruginosa  Paca paca           x 
Caprimulgidae Chordeiles acutipennis Chotacabra menor Gallinita ciega           x 
Apodidae Aeronautes montivagus Vencejo montañes Golondrina     x       
Apodidae Aeronautes andecolus Vencejo andino Golondrina     x       
Trochilidae Colibri thalassinus Orejivioleta verde Kente     x       
Trochilidae Colibri coruscans Orejivioleta ventriazul Ccente, kente     x     x 
Trochilidae Aglaeactis cupripennis Rayo-de-sol brillante Ccente, kente     x     x 
Trochilidae Patagona gigas Colibrí gigante Kente     x     x 
Trochilidae Lesbia nuna Colacintillo colilarga verde Ccente      x 
Trochilidae Thaumastura cora Colibrí de cora Picaflor           x 
Rhamphastidae Andigena hypoglauca Tucán-andino pechigris Tucán x           
Picidae Colaptes atricollis Carpintero cuellinegro (peruano) Carpintero           x 
Picidae Colaptes rupicola Carpintero andino Acaclio, pito, jacaqllo, akaclio x         x 
Cotingidae Rupicola peruviana Gallito de las rocas andino Gallito de las rocas   x         
Tyrannidae Anairetes flavirostris Torito piquiamarillo Torito           x 
Tyrannidae Anairetes parulus Torito copetón Torito           x 
Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Mosquero bermellón Turtupilin         x x 
Tyrannidae Agriornis montana Arriero piquinegro Huaycho     x       
Tyrannidae Muscisaxicola rufivertex Dormilona nuquirrojiza Cabreador      x* 
Tyrannidae Muscisaxicola alpina Dormilona gris Cabreador      x* 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIB 3.2-45 

Familia Especie Nombre común Nombre local A P M MS H E 

Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azul y blanco  Huayanacuy, golondrina     x     x* 
Hirundinidae Notiochelidon murina Golondrina ventripardo Huayanacuy, golondrina     x     x 
Hirundinidae Notiochelidon flavipes Golondrina patipálida Golondrina     x       
Hirundinidae Stelgidopteryx andecola Golondrina andina Golondrina     x       
Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero común Checcollo      x 
Mimidae Mimus longicaudatus Calandria colilarga Chaucato           x 
Turdidae Turdus chiguando Zorzal chiguanco Chihuaco      x 
Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero encapuchado Jilgero       x   x 
Thraupidae Thraupis bonariensis Tangara azulamarillo Frutero    x   
Thraupidae Tangara cyanicollis Tangara cuelliazul      x   
Emberizidae Phrygilus punensis Fringilo peruano        x 
Emberizidae Phrygilus fruticeti Frigilo pechinegro      x   
Emberizidae Poospiza caesar Monterita pechicastaño Huaychao      x 
Emberizidae Poospiza hispaniolensis Monterita acollarada      x   
Emberizidae Volatinia jacarina Semillerito negriazulado a altapalito      x   
Emberizidae Sporophila peruviana Espiguero pico de loro      x   
Emberizidae Sporophila telasco Espiguero garganticastaña       x   
Emberizidae Catamenia analis Semillero colifajeado      x   
Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrion cuellirrufo Pichinco, pichizanca      x 
Cardinalidae Saltator aurantiirostris Saltador piquidorado      x   
Cardinalidae Pheucticus chrysogaster Picogrueso ventridorado Tuya, santarosa, calandria    x  x 
Icteridae Sturnella bellicosa Pastorero peruano (Huanchaco) Huanchaco       x     
Icteridae Dives warszewiczi Tordo de matorral Chivillo       x     

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).   
Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
A= alimentación, P= pluma, M= medicinal, MS= mascota, xC criados como animales domésticos, H= hechicería y afines, E= escénico, x* los pobladores los relacionan con el buen estado del ambiente.  
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3.2.6.1 ALIMENTACIÓN 

Un total de 29 especies de aves se reportaron como fuente de carne de monte. Las aves preferidas 
como alimento son de tamaño mediano a grande (en el rango de 30 a 70 cm aproximadamente) y 
pertenecen a las familias Tinamidae, Anatidae, Cracidae, Columbidae y Psittacidae. En la evaluación 
de campo se anotó que inclusive el carpintero andino Colaptes rupicola es utilizado como alimento 
tanto en la zona de vertiente oriental como en zonas altoandinas. Las aves de presa preferidas fueron 
las perdices, pavas, palomas, patos, tucanes, gansos y loros de tamaño mediano. 

3.2.6.2 USO MEDICINAL 

En el área de estudio, la medicina tradicional andina emplea 16 especies de aves de las familias 
Trochilidae, Apodidae e Hirundinidae principalmente. Estas especies se usan en el tratamiento de 
enfermedades como epilepsia, diabetes, leucemia o “males de la sangre”. El ganso andino 
Chloephaga melanoptera, además de ser empleado como alimento, es utilizado en la medicina 
tradicional para el tratamiento del dolor de huesos, reumatismo y enfermedades asociadas, 
principalmente en las zonas altoandinas entre Acocro y Huaytará, donde también señalan el uso del 
aguilucho pechinegro Geranoaetus melanoleucus y de perdices con fines medicinales. 

3.2.6.3 MASCOTAS 

El uso de aves y otros animales silvestres como mascotas es una costumbre antigua y popular en la 
mayoría de los pueblos visitados, registrándose durante las dos estaciones de evaluación un total de 
22 especies de aves criadas como mascotas. La captura y crianza de aves silvestres es una actividad 
frecuentemente realizada en los poblados de la vertiente oriental y en la zona altoandina entre 
Chiquintirca y Acocro. En ambos sectores los pobladores refirieron la costumbre de criar al águila 
andina Geranoaetus melanoleucus. Otras aves domesticadas en esta zona son el cernícalo Falco 
sparverius, y loros como Aratinga mitrata, Aratinga wagleri y Pionus tumultuosus. 
 
En la zona cercana a Huamanga y San Miguel, Dives warcewiczi es la especie más cotizada, 
aparentemente por sus características vocales. En la parte altoandina entre Acocro y Huaytará los 
pobladores capturan y crían hasta tres especies de patos, entre los que distinguen al ganso andino 
Chloephaga melanoptera, Anas flavirostris y Anas georgica. En esta misma zona los pobladores 
indicaron que capturan aves raptoras grandes y pequeñas como el Buteo polyosoma y Geranoaetus 
melanoleucus, para su uso como mascotas o como colaboradoras en el mantenimiento de la sanidad 
ambiental, pues consumen materia orgánica en descomposición y controlan plagas de ratones en la 
proximidad de sus estancias. Pareciera que el beneficio que consideran obtienen de estas aves es 
mayor que la eventual pérdida de pichones de aves de corral que suele ocurrir. Esta costumbre de 
capturar aves rapaces se reportó específicamente en las estancias del cerro Caquicocha en Abra 
Tocto, cerro Choquehuacra y la quebrada Patahuasi, y en los caseríos de Ovejacancha en Tambo de 
Sardo y quebrada Huaycorral en Licapa. 
 
En las zonas de la vertiente occidental y costa se capturan otras aves como mascotas: loros como 
Bolborhynchus orbygnesius y Psilopsiagon aurifrons, palomas, semilleros y calandrias. Se observó una 
preferencia por las especies de canto melodioso y fácil alimentación en cautiverio. En las riberas del 
río Matagente se observó a una anciana, que cuidaba su rebaño de cabras, elaborando jaulas de malla 
gruesa para criar aves diversas. En el momento de la entrevista tenía algunas tórtolas (Zenaida 
meloda, Columbina cruziana) y saltapalitos Volatinia jacarina. Refirió además que muchos de sus 
familiares criaban éstas y otras aves en las jaulas que preparaba. 
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3.2.6.4 VALOR ESCÉNICO 

Muchas de las personas entrevistadas en torno al uso y apreciación de aves manifestaron reconocer y 
valorar 46 especies de aves que consideran representativas de su ambiente. La mayoría de éstas 
fueron aves medianas a grandes y/o llamativas. El reconocimiento de las aves del entorno fue, en 
muchos casos, a nivel de especie y varió de localidad en localidad.  
 
En estas áreas las aves de interés fueron la perdiz andina Nothoprocta pentlandii, el cóndor andino 
Vulthur gryphus, el aguilucho pechinegro Geranoaetus melanoleucus, el aguilucho variable Buteo 
polyosoma, el caracara cordillerano Phalcoboenus megalopterus, el cernícalo Falco sparverius, la 
gaviota andina Larus serranus, las palomas Columba maculosa, Zenaida auriculata y Columbina 
cruziana, las dormilonas andinas Muscisaxicolas rufivertex y Muscisaxicola alpina y la golondrina 
Pygochelidon cyanoleuca. En el valle del río Pisco los pobladores reconocieron a las aves pequeñas, 
como el chaucato Mimus longicaudatus, como las más distintivas del valle. 

3.2.7 ESPECIES ENDÉMICAS NACIONALES 

La avifauna peruana presenta un grupo amplio de especies exclusivas del país (118 en total), 
conocidas como endémicas nacionales. En el área de estudio se registró 24 especies endémicas 
(20 % de total de especies endémicas peruanas). Este alto número estaría relacionado con la 
extensión del área de estudio, que incluye cuatro departamentos, una amplia gradiente altitudinal y 
tipos distintivos de vegetación (21 unidades de vegetación). Asimismo, la evaluación en dos estaciones 
del año (verano e invierno) favoreció el registro de aves incluyendo la variación estacional. 
 
A continuación se describen las especies endémicas nacionales registradas en el área de estudio, en 
función de su distribución geográfica. Se consideran cuatro grupos. El primero está conformado por 
especies cuyo rango conocido de distribución es estrecho. El segundo incluye especies cuyo rango de 
distribución es más amplio que el primero, y cuyas poblaciones se extienden en una parte significativa 
del área de estudio. El tercero comprende especies cuya distribución geográfica es amplia, 
extendiéndose en una banda longitudinal que va de norte a sur y que atraviesa al área de estudio. 
Finalmente, el cuarto grupo comprende aquellas especies cuya distribución en el Perú es poco 
conocida. 

3.2.7.1 ESPECIES DE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA MENOR 

En este primer grupo se encuentran ocho especies de aves endémicas (ver Cuadro 3.2-25) cuyo rango 
de distribución está restringido a los departamentos de Junín, Pasco, Huancavelica, Lima, Ayacucho, 
Ancash, Apurimac y Cuzco. Estas especies son residentes de sus ambientes, pues se les observó en 
verano e invierno. 
 
Entre los picaflores se encuentra el estrella pechinegro Oreotrochilus melanogaster y el calzadito 
colilargo sureño Eriocnemis sapphiropygia, ambos registrados en las zonas de arbustos montanos y en 
los cultivos de los alrededores de Chiquintirca. El primero resalta por su endemismo local. El tercer 
picaflor de este grupo es el montañés barbudo Oreonympha nobilis. Esta especie se observó en la 
vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios (sitio de muestreo A-77 en verano y A-69 
en invierno), habiendo sido recientemente reportada como frecuente para la zona de Huaytará 
(Valqui 2004). Estas especies de picaflores desplegaron conductas reproductivas durante el verano, 
estación en la que abundó una gran variedad de flores. 
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Cuadro 3.2-35 Especies registradas de aves endémicas nacionales con área de distribución 
geográfica menor 

Familia Especie Nombre común Sitios de muestreo 

Trochilidae Oreotrochilus melanogaster Estrella pechinegro A-10’, A-73 
Trochilidae Eriocnemis sapphiropygia Calzadito colilargo sureño A-04, 08 
Trochilidae Oreonympha nobilis Montañés barbudo A-69, A-77 
Furnariidae Geositta saxicolina Minero andino A-30, A-42, A-43, A-66’, A-67, A-68, A-69 
Furnariidae Cinclodes palliatus Churrete ventriblanco A-57, A-60 
Furnariidae Cranioleuca albicapilla Colaespina cresticremosa A-02, A-04, A-05’, A-06’, A-18a, A-20 

Furnariidae Asthenes huancavelicae Canastero colipálida A-54, A-55, A-55’,A-56, A-58, A-59, A-60, 
A-60b, A-73 

Emberizidae Poospiza caesar Monterita pechicastaño A-18a, A-20, A-39,A-69, A-70, A-71, A-73 
Orden taxonómico de Clements y Shany (2001). Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 

 
Entre los furnáridos se encuentra el churrete ventriblanco Cinclodes palliatus observado en verano en 
los bofedales cercanos al cerro Yaurilla (sitio de muestreo A-57) y en invierno en los bofedales de 
Obracce (sitio de muestreo A-60). El minero andino Geositta saxicolina se registró en verano en los 
bofedales de la quebrada Nina Orcco (sitio de muestreo A-30) y del cerro Caquicocha (sitio de 
muestreo A-42), así como en el césped de puna del sitio de muestreo A-68. En el invierno los registros 
de este minero estuvieron en los pajonales cercanos a la central Huaytará (sitio de muestreo A-67) y 
los matorrales mixtos de la parte alta de Huaytará (sitio de muestreo A-69). 
 
El colaespina cresticremosa Cranioleuca albicapilla también se registró en ambas estaciones. En 
verano se observó en los matorrales de arbustos espinosos del valle interandino del río Torobamba 
(sitio de muestreo A-20). En invierno la población se incrementó y se registró en áreas cultivadas de la 
vertiente oriental (sitios de muestreo A-04 y A-06’), en la zona de arbustos montanos (sitio de muestreo 
A-05’), en el bosque ralo perennifolio al noreste de Cochas (sitio de muestreo A-18a), en el bosque 
montano alto (sitio de muestreo A-02) y en el matorral de arbustos espinosos al oeste del cerro Anco 
(sitio de muestro A-20). 
 
El canastero colipálida Asthenes huancavelicae fue registrado en ambas estaciones. En verano en los 
bofedales del cerro Chaurilla (sitios de muestreo A-54, A-55 y A-56) y Obracce (A-60), y en los 
pajonales del río Pampas (sitios de muestreo A-58). En invierno también se observó en bofedales 
(sitios de muestreo A-55’, A-59), pajonales (A-60b), así como en los matorrales espinosos de la parte 
alta de Huaytará cerca del caserío de Ñahuinpuquio (sitio de muestreo A-73). 
 
La única especie de emberízido de este grupo es la monterita pechicastaña Poospiza caesar. Esta 
especie se registró en ambas estaciones en los matorrales espinosos de la parte alta de Huaytará 
(sitios de muestreo A-71 y A-73). En verano se le registró también en el valle interandino del río 
Torobamba, en los matorrales espinosos del cerro Anco (sitio de muestreo A-20), mientras que en 
invierno se observó en el bosque ralo perennifolio de Cochas (sitio de muestreo A-18a). 
  
Cada una de las ocho especies de este grupo reside en un tipo particular de hábitat tanto de la 
vertiente oriental (bosques montanos, zonas arbustivas, bosque ralo perennifolio), zona altoandina 
(bofedales, pajonales) y valles interandinos, como en la vertiente occidental (matorrales y ambientes 
áridos con dominancia de cactáceas columnares). Durante la presente evaluación todas se observaron 
en su tipo de hábitat más frecuente. 
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3.2.7.2 ESPECIES DE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA MEDIA 

Las especies en este grupo son el canastero de los cactus Geositta crassirostris y el minero 
piquigrueso Asthenes cactorum (Cuadro 3.2-36). La distribución geográfica de ambas comprende parte 
de los departamentos del primer grupo, pero se extiende por el sur hasta Ica y Arequipa. Estas 
especies son típicas de los valles secos y áridos de la vertiente occidental y costa. 

Cuadro 3.2-36 Especies registradas de aves endémicas nacionales con área de distribución 
geográfica media 

Familia Especie Nombre común Sitios de muestreo 

Furnariidae Geositta crassirostris Minero piquigrueso A-73, A-76, A-78, A-79, A-84, A-85 
Furnariidae Asthenes cactorum Canastero de los cactus A-76c, A-77, A-78, A-79, A-79a, A-81, A-83, A-84 
Orden taxonómico de Clements y Shany (2001). 
Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 

 
Ambas especies se registraron en las dos estaciones del año, en las unidades de vegetación con 
dominio de cactus columnares. Se les reportó en la vegetación de cactáceas columnares dispersas en 
la quebrada del río Seco (sitios de muestreo A-85 y A-84), en la vegetación de cactáceas columnares y 
arbustos caducifolios (sitios de muestreo A-79 y A-78), en las quebradas San Juan, Murciélago y en la 
mina La Bolivar. Además, durante el invierno, Geositta crassirostris se observó en los matorrales 
mixtos y espinosos de la parte alta de Huaytará (sitios de muestreo A-73 y A-76), y Asthenes cactorum 
se registró en el matorral de arbustos xerófitos y cactáceas columnares dispersas (A-76c) de la 
quebrada Ticcoc. En estos ambientes áridos los mineros se registraron también por sus cantos y 
vuelos. 

3.2.7.3 ESPECIES DE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA AMPLIA 

En este grupo se han incluido doce especies de aves endémicas (Cuadro 3.2-37). En general, el 
extremo norte de la distribución de este grupo estaría entre Tumbes y Amazonas, mientras que el 
extremo sur estaría localizado entre Moquegua, Cuzco y Puno. 
 
En invierno se registró cuatro especies de este grupo: el torito llano Uromyias agraphia, la bandurrita 
peruana Upucerthia serrana, la monterita pechirrufa Poospiza rubecula y el matorralero orejirrufa 
Atlapetes rufigenis. La primera de estas especies se reportó fuera de los puntos de censo en 
ambientes boscosos de la vertiente occidental del área de estudio. La bandurrita peruana se registró 
en Rumichaca, y la monterita pechirrufa y el matorralero orejirrufa en la vertiente occidental, en 
ambientes de matorral mixto y matorral espinoso, en la parte alta de Huaytará. 
 
Si se compara la distribución particular de cada especie, el minero peruano Geositta peruviana se 
distribuye mayormente hacia la costa. Por su parte, el picaflor cometa colibronceada Polyonimus caroli, 
el carpintero cuellinegro Colaptes atricollis, el canastero de quebradas Asthenes pudibunda, el chirigüe 
de Raimondi Sicalis raimondi, la monterita pechirufa Poospiza rubecula y el matorralero orejirrufa 
Atlapetes rufigenis, se distribuyen hacia la vertiente occidental. Otras especies de este grupo se 
distribuyen principalmente a lo largo de la vertiente oriental, este es el caso del tororoi castaño 
Grallaria blakei, el torito llano Uromyias agraphia y el mosquerito inca Leptopogon taczanowskii. Dos 
especies se distribuyen principalmente en los ambientes altoandinos, el colibrí negro Metallura phoebe 
y la bandurrita peruana Upucerthia serrana.  
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Cuadro 3.2-37 Especies registradas de aves endémicas nacionales con área de distribución 
geográfica amplia 

Familia Especie Nombre común Sitios de muestreo 

Trochilidae Polyonymus caroli Cometa colibronceada A-70, A-73, A-77, A-79, A-83, A-93, A-95 
Trochilidae Metallura phoebe Colibrí negro A-39, A-47, A-70, A-72, A-73 
Picidae Colaptes atricollis Carpintero cuellinegro A-73, A-59b, A-57b 

Furnariidae Geositta peruviana Minero peruano A-95, A-99, A-98, A-103, A-89, A-90, A-92, A-79 a, 
A-82, A-83’, A-84, A-85a, A-86’, A-101, A-104, A-102 

Furnariidae Upucerthia serrana Bandurrita peruana A-65 
Furnariidae Asthenes pudibunda Canastero de quebradas A-38, A-60, A-69, A-70 ,A-73, A-74 
Formicariidae Grallaria blakei Tororoi castaño A-03 
Tyrannidae Leptopogon taczanowskii Mosquerito inca Registrada fuera de los sitio de muestreo en verano 

Tyrannidae Uromyias agraphia Torito llano Registrada fuera de los sitio de muestreo en verano 

Emberizidae Poospiza rubecula Monterita pechirufo A-72 
Emberizidae Sicalis raimondii Chirigüe de raimondi A-36, A-80, A-81, A-83’, A-84, A-85a, A-101 
Emberizidae Atlapetes rufigenis Matorralero orejirrufa A-05’, A-73 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  
Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 

 
De las dos especies de aves altoandinas, Metallura phoebe muestra una distribución más amplia 
observándose en verano e invierno en los cultivos y el bosque ralo perennifolio de los valles 
interandinos de los río Vinchos (A-47) y Yucay (A-39), así como en la parte alta de Huaytará, en los 
matorrales mixtos y espinoso (A-70, A-73). La bandurrita peruana Upucerthia serrana se encontró en 
torno al poblado de Taccra (sitio de muestreo A-65).  
 
El picaflor cometa colibronceada Polyonymus caroli merece atención especial, ya que diversos autores 
han reportado a esta especie como rara a lo largo de la vertiente occidental, desde Cajamarca hasta 
Arequipa (ver bibliografía en el Volumen V de Anexos). Sin embargo, recientemente se ha reportado 
como particularmente abundante en la zona de Huaytará (Clements y Shany 2001, Valqui 2004). Esto 
se comprobó al registrar esta especie en ambas estaciones, en diferentes unidades de vegetación 
como los matorrales mixto y de arbustos espinosos de la parte alta del poblado de Huaytará (sitios de 
muestreo A-70 y A-73), y la vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios en los 
alrededores de la quebrada San Juan (sitios de muestreo A-77 y A-79). Durante el verano se observó 
también en la vegetación de cactáceas columnares dispersas (sitio de muestreo A-83) e inclusive en 
los cultivos en la irrigación Cabeza de Toro (sitios de muestreo A-93 y A-95). Es evidente que existe 
una población abundante de esta especie desde Huancano (en donde es común en plazas y jardines) 
hasta Huaytará. 
 
El canastero de las quebradas Asthenes pudibunda, se observó en las dos estaciones en el matorral 
mixto de la parte alta de Huaytará (sitio de muestreo A-69), cerca de Mareypata. En invierno su 
distribución se extendió al matorral espinoso y se observó cerca del caserío de Ñahuinpuquio (sitio de 
muestreo A-73). Durante el verano se registró también en el matorral de arbustos resinosos del valle 
internandino del río Yucay (sitio de muestreo A-38). 
 
En verano, en los ambientes áridos de la vertiente occidental y costa, se registró al carpintero 
cuellinegro Colaptes atricollis. Esta especie —también conocida como carpintero peruano— es la única 
endémica nacional que no está incluida en categorías de protección internacionales (sección 3.2.4). 
Esta especie es de tamaño medio y habita principalmente los montes ribereños y lugares semiáridos, 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIB 3.2-51 

aunque también se le ha observado en algunos bosques nublados. Son más conocidos por habitar 
zonas con vegetación arbustiva y cactus columnares, desde los departamentos de La Libertad y 
Ancash hasta Arequipa. Esta especie ha sido reportada antes para el valle del río Pisco (TgP 2001). 
 
Entre las aves que se distribuyen en ambientes áridos —que pueden presentar cactus, lomas o 
vegetación desértica— se encuentran el chirigüe de Raimondi Sicalis raimondii y el minero peruano 
Geositta peruviana. El primero generalmente suele habitar las vertientes xerofíticas con vegetación de 
lomas; sin embargo, se encontró en ambas estaciones en la vegetación de cactáceas columnares 
dispersas (sitios de muestreo A-83, A-83’ y A-84) en la quebrada río Seco. En invierno se observó 
también en la vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios cerca de la mina La Bolívar 
(sitios de muestreo A-80 y A-81) y en el desierto con tillansiales del cerro Chinchicama (sitio de 
muestreo-101). Este sicalis podría presentarse en el matorral de arbustos xerófitos y cactáceas 
columnares dispersas de la quebrada Ticocc. 
 
El minero peruano Geositta peruviana se caracteriza por distribuirse en un amplio rango de ambientes 
desérticos. En verano se observó en los campos de cultivo de Cabeza de Toro (sitio de muestreo 
A-95) y en la vegetación hidromórfica de costa de la laguna Morón B (sitio de muestreo A-90). En el 
invierno se observó en 14 sitios de muestreo correspondientes a varias unidades de vegetación de 
costa (áreas de cultivo, desierto con tillandsias, monte ribereño, vegetación desértica, vegetación 
hidromórfica costera y vegetación de cactáceas columnares dispersas) y en dos sitios de muestreo de 
la vertiente occidental, en la vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios (sitios de 
muestreo A-79a y A-82). 

3.2.7.4 ESPECIES DE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POCO CONOCIDA 

Las especies clasificadas en este grupo son dos: el colibrí verdiblanco Leucippus viridicauda y el 
colicardo de Vilcabamba Schizoeaca vilcabambae (Cuadro 3.2-38). Ambas habitan las zonas 
arbustivas de la vertiente oriental. 

Cuadro 3.2-38 Especies registradas de aves endémicas nacionales con área de distribución 
geográfica poco conocida 

Familia Especie Nombre español Sitio de muestreo 

Trochilidae Leucippus viridicauda Colibrí verdiblanco A-23 
Furnariidae Schizoeaca vilcabambae Colicardo de Vilcabamba A-03, A-42 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001). 
Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 

 
Estas especies se reportaron anteriormente en el departamento de Cusco y se creía que tenían una 
distribución restringida (ver la sección bibliografía). Su registro durante el verano contribuyó a ampliar 
el conocimiento de su distribución. 
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3.3 MAMÍFEROS 

La evaluación de los mamíferos mayores y menores1 en invierno (época seca) se realizó considerando 
los métodos de captura y registro (avistamientos, entrevistas, evidencias indirectas como huellas, 
restos óseos, heces, pelos, entre otras) empleados en la evaluación de verano (época de lluvias). Los 
datos obtenidos se emplearon en la elaboración de la lista de especies presentes en el área de estudio 
que se expone en la sección 3.3.1, y en el cálculo de los índices de diversidad que se muestran en la 
sección 3.3.2. La metodología de evaluación se describe en el Anexo 4.4.1 del Volumen V. 
 
En el área de estudio se estableció 57 transectos de muestreo de acuerdo a la distribución que se 
presenta en el Cuadro 3.3-1 y en el mapa de transectos de muestreo del Volumen VI (Mapa 2-3), en 
donde por motivos de escala los transectos se representan como puntos. En los Anexos 4.4.2 y 4.4.3 
del Volumen V se presenta la ubicación, principales características y descripción de los transectos de 
muestreo. 

Cuadro 3.3-1 Transectos de muestreo para la evaluación de mamíferos 

Unidad de vegetación Transecto de 
muestreo 

Número de  
transectos Código de los transectos de muestreo 

Pajonal de puna Pp 9 Ma-06h, Ma-06g, Ma-12’, Ma-23a, Ma-24’, Ma-26’, 
Ma-28, Ma-31’, Ma-33’ 

Bofedal BO 8 Ma-06f, Ma-21’, Ma-22’, Ma-23’, Ma-25’, Ma-27’, 
Ma-29’, Ma-30’ 

Césped de puna Cp 6 Ma-06e, Ma-25a, Ma-28a, Ma-29a, Ma-30a, Ma-31a 
Bosque montano alto BMA 5 Ma-03, Ma-04’, Ma-05’, Ma-06a, Ma-06b 
Áreas de cultivo CV 5 Ma-07’, Ma-07a, Ma-14’, Ma-17’, Ma-24a 
Matorral de arbustos resinosos MAR 4 Ma-11’, Ma-15’, Ma-16, Ma-18’ 
Vegetación de cactáceas columnares 
y arbustos caducifolios VCA 3 Ma-34, Ma-36’, Ma-37’ 

Zona arbustiva montana ZAM 3 Ma-06’, Ma-06d, Ma-06c 
Bosque ralo perennifolio BRP 2 Ma-08’, Ma-13’ 
Matorral de arbustos espinosos MAE 2 Ma-09’, Ma-33a 
Vegetación hidromórfica costera VH 2 Ma-39’, Ma-40’ 
Monte ribereño MR 2 Ma-42’, Ma-44’ 
Desierto con tillandsias DT 2 Ma-38a, Ma-44a 
Bosque de eucaliptos EU 1 Ma-19’ 
Bosque seco caducifolio BSC 1 Ma-10’ 
Matorral mixto MM 1 Ma-33b 
Vegetación de cactáceas columnares 
dispersas Vc 1 Ma-38’ 

Nota: Los transectos marcados (‘) han modificado su ubicación respecto de sus correspondientes de verano para aumentar la 
probabilidad de registro de especies. 

 
Como se observa en el Cuadro 3.3-1, se modificó la ubicación de algunos transectos respecto de sus 
correspondientes evaluados en verano y se agregaron puntos adicionales de muestreo, los cuales se 
indican con una letra minúscula junto al número del transecto de muestreo.  Asimismo, se evaluaron 
unidades de vegetación adicionales (desierto con tillandsias y matorral mixto). 

                                                      
1 Son mamíferos menores aquellas especies con un peso promedio menor a 1 k. Las especies de peso promedio igual o 

mayor a 1 k son consideradas grandes (Pacheco, com. per.). 
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La información obtenida en los transectos se complementó con datos de evaluaciones previas 
realizadas en zonas cercanas al área de estudio (Pearson 1982, La Val 1973, Koopman 1978, 
Hernández y Velásquez 1996, Dávila et al. 1987, Pacheco et al. 1993, Grimwood 1969, Pacheco 2002). 

3.3.1 COMPOSICIÓN DE ESPECIES 

En el área de estudio se registró un total de 38 especies de mamíferos comprendidas en 12 familias y 
cinco órdenes taxonómicos. La unidad de vegetación y la forma como fue registrada cada especie se 
detalla en el Cuadro 3.3-2. 
 
Los roedores (orden Rodentia) presentaron el mayor número de especies (53 %; Figura 3.3-1). Estas 
especies pertenecen a tres familias, siendo Muridae la predominante. Los carnívoros (orden Carnivora) 
constituyen el segundo grupo en riqueza de especies, acercándose al 21 % del total. En este orden se 
registró la presencia de cuatro familias (Canidae, Ursidae, Mustelidae y Felidae). El tercer grupo con 
mayor riqueza es el de los murciélagos (orden Chiroptera), tienen cerca del 13 %, y se encuentran 
representados sólo por dos familias: Phyllostomidae y Vespertilionidae. Los marsupiales (orden 
Didelphimorphia) fueron los menos diversos, presentando sólo dos especies (5 % del total). 

Figura 3.3-1 Número de especies de mamíferos por familia, dentro de cada orden registrado* 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

N°
 d

e e
sp

ec
ies

Didelphimorphia

Chiroptera
Carnivora

Artiodactyla

Rodentia

Orden

Didelphidae Vespertilionidae Phyllostomidae Canidae
Ursidae Mustelidae Felidae Camelidae
Cervidae Muridae Caviidae Chinchillidae

 
*Se considera el número total de especies registradas en el área de estudio (por captura, encuesta, avistamiento, huellas, heces, etc.) 
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Cuadro 3.3-2 Lista de especies de mamíferos registradas en el área de estudio 

Orden Familia Especie Nombre común Unidad de vegetación Tipo de 
Registro 

Didelphis pernigra Muca, zarigüeya orejiblanca Bosque ralo perennifolio E Didelphimorphia Didelphidae 
Thylamys pallidior Marsupial Matorral mixto C 
Anoura geoffroyi Murciélago longirostro sin cola Bosque montano alto C 
Desmodus rotundus Vampiro común Áreas de cultivo E 
Micronycteris microtis Murciélago orejudo Bosque montano alto C Phyllostomidae 

Sturnira erythromos Murciélago frugívoro oscuro Bosque montano alto, áreas de cultivo C 
Chiroptera 

Vespertilionidae Myotis keaysi Murciélago negruzco Bosque montano alto  C 

Lycalopex culpaeus Zorro colorado 
Bosque ralo perennifolio, bosque de eucaliptos, zona arbustiva montana, 
matorral de arbustos espinosos, matorral mixto, bofedal, pajonal de puna, 
césped de puna, áreas de cultivo 

E 
Canidae 

Lycalopex sechurae Zorro de Sechura  Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios, desierto con 
tillandsias Hu, He 

Ursidae Tremarctos ornatus Oso andino, oso de anteojos Bosque montano alto, zona arbustiva montana E 
Conepatus chinga Zorrillo Bosque de eucaliptos, pajonal de puna, áreas de cultivo E 
Lontra longicaudis Nutria, lobo pequeño de río Bosque montano alto  E Mustelidae 
Mustela frenata Comadreja Bosque de eucaliptos E 
Puma yagouaroundi Yahuarundi Bosque montano alto  E 

Carnivora 

Felidae Puma concolor Puma, león Bofedal, pajonal de puna, césped de puna E 
Camelidae Lama vicugna Vicuña Pajonal de puna, césped de puna A. E 

Pudu mephistophiles Pudu, sacha cabra Bosque montano alto E Artiodactyla Cervidae Odocoileus peruvianus Venado de cola blanca Bosque de eucaliptos, bofedal, pajonal de puna E, A 
A = Avistamiento, C = captura, E = entrevista, He = heces, Hu = huellas. 
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Cuadro 3.3-2  Lista de mamíferos registrados en el área de estudio (continuación) 

Orden Familia Especie Nombre común Unidad de vegetación Tipo de 
Registro 

Akodon juninensis Ratón campestre de Junín Matorral de arbustos resinosos, bofedal, pajonal de puna, césped de puna, áreas de cultivo C 
Akodon subfuscus Ratón campestre moreno Áreas de cultivo C 
Akodon sp. Ratón campestre Bofedal, pajonal de puna  C 
Akodon torques Ratón campestre Bosque montano alto C 
Auliscomys pictus Ratón orejón pintado Bosque ralo perennifolio, bofedal, pajonal de puna, césped de puna C 
Auliscomys sublimis Ratón orejón sublime Bofedal  C 
Calomys lepidus Ratón vespertino precioso Bofedal, pajonal de puna, césped de puna C 

Calomys sorellus Ratón vespertino rojizo Bosque montano alto, bosque ralo perennifolio, bosque de eucaliptos, zona arbustiva montana, 
matorral de arbustos resinosos, pajonal de puna, área de cultivo C 

Chroeomys jelskii Ratón campestre de Jelski Pajonal de puna C 
Mus musculus* Ratón Cultivos, vegetación hidromórfica costera, monte ribereño C 
Oryzomys keaysi Ratón arrozalero Bosque montano alto C 
Oryzomys xantheolus Ratón arrozalero amarillento Vegetación hidromórfica costera, monte ribereño C 
Phyllotis amicus Ratón orejón amigo Vegetación de cactáceas columnares dispersas C 

Phyllotis limatus Ratón de Lima Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios, vegetación de cactáceas 
columnares dispersas, desierto de tillandsias C 

Phyllotis xanthopygus Ratón orejón austral Matorral mixto, matorral de arbustos resinosos, pajonal de puna C 
Rattus norvegicus* Rata de Noruega Vegetación hidromórfica costera, monte ribereño C 
Rattus rattus* Rata casera Matorral de arbustos resinosos  C 
Rattus sp. *& Rata Vegetación de cactáceas columnares dispersas C 

Muridae 

Thomasomys kalinowskii Ratón montaraz marcado Bosque montano alto C 
Caviidae Cavia tschudii Cuy silvestre Vegetación hidromórfica costera Hu 

Rodentia 

Chinchillidae Lagidium peruanum Vizcacha peruana Matorral de arbustos espinosos, bofedal, pajonal de puna, césped de puna, áreas de cultivo E, A 
A = Avistamiento, C = captura, E = entrevista, He = heces, Hu =huellas 
*Especies introducidas o no nativas.2 
& Determinada a nivel de género a partir de dientes aislados. La especie corresponde a Rattus norvegicus o R. rattus, por lo que no se considera como una especie adicional. 

                                                      
2 Una especie nativa es aquella cuyo linaje se originó en un sitio cercano al área de distribución. Una especie introducida es aquella cuyo linaje se originó en un lugar muy alejado a su área 

actual de distribución, y generalmente es introducida directa o indirectamente por el hombre. 
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En los transectos ubicados en ambientes costeros se registró siete especies, comprendidas en cuatro 
familias y tres órdenes. En las unidades de vegetación ubicadas en la cordillera andina se registró 
31 especies distribuidas en 12 familias y cinco órdenes. Estos resultados concuerdan con los patrones 
de distribución conocidos para los mamíferos, donde se encuentra que la región altoandina y vertiente 
oriental son las más diversas en especies (Pearson 1982, Pacheco 2002).  
 
Como se observa en la Figura 3.3-2, el pajonal de puna es la unidad con mayor riqueza de especies 
(13) seguido por el bosque montano alto con 12 especies. El área de cultivo (CV) reúne una apreciable 
diversidad de especies (9) en comparación con los bosques de eucalipto, otros ambientes modificados 
donde se registró sólo cinco especies. Entre los ambientes altoandinos y de pastizales, el césped de 
puna es menos diverso que el pajonal de puna y el bofedal. De igual forma, el matorral de arbustos 
resinosos es ligeramente más diverso que las otras unidades arbustivas (matorral mixto, matorral 
arbustos espinosos, zona arbustiva montana) e igual de diverso que el bosque ralo perennifolio. En las 
zonas costeras se registra la mayor cantidad de especies (cuatro) en la unidad de vegetación 
hidromórfica costera. 

Figura 3.3-2 Número de especies de mamíferos registradas en el área de estudio por unidad de 
vegetación*  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BMA = Bosque montano alto, BRP = Bosque ralo perennifolio, EU = Bosque de eucaliptos, ZAM = Zona arbustiva montana,  
MAE = Matorral de arbustos espinosos, MM = Matorral mixto, MAR = Matorral de arbustos resinosos, BO = Bofedal, Pp = Pajonal de 
puna, Cp = Césped de puna, CV = Área de cultivo, VCA = Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios, Vc = Vegetación 
de cactáceas columnares dispersas, VH = Vegetación hidromórfica costera, MR = Monte ribereño, DT = Desierto con tillandsias. 
*Se considera el número total de especies registradas en el área de estudio (por captura, encuesta, avistamiento, huellas, heces, etc.)  
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En la Figura 3.3-3 se aprecia el número de especies por orden taxonómico y unidad de vegetación. El 
orden Rodentia es el de mayor importancia en diversidad. Se registró roedores en todas las unidades 
de vegetación excepto en el bosque seco caducifolio donde no se logró realizar capturas, ni se registró 
la presencia de otros mamíferos. En la mayoría de las unidades de vegetación (14 de 17) los roedores 
son igual o más diversos que los otros grupos de mamíferos. El mayor número de especies de 
roedores se registró en el pajonal de puna y el bofedal, concordando con los resultados de Pearson 
(1982), quien resalta la alta diversidad de roedores en el altiplano. Los murciélagos se registraron sólo 
en el bosque montano alto y en áreas de cultivo. No obstante, también estarían presentes en otros 
ambientes. 
 
En general, en los hábitats cordilleranos, los roedores (orden Rodentia) fueron el grupo con mayor 
número de especies (15), seguido por los carnívoros (orden Carnívora) y los murciélagos (orden 
Chiroptera), con siete y cinco especies respectivamente. En los hábitats costeros los roedores fueron 
también el grupo con mayor número de especies, seis en total. 

Figura 3.3-3 Número de especies de mamíferos registradas en el área de estudio por orden 
taxonómico y unidad de vegetación* 
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BMA = Bosque montano alto, BRP = Bosque ralo perennifolio, EU = Bosque de Eucaliptos, ZAM = Zona de arbustos montanos, MAE = 
Matorral de arbustos espinosos, MM = Matorral mixto, MAR = Matorral de arbustos resinosos, BO = bofedal, Pp = Pajonal de puna, CP = 
Césped de puna, CV = Cultivos, VCA = Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios, Vc = Vegetación de cactáceas 
columnares dispersos, VH = Vegetación hidromórfica costera, MR = Monte ribereño, DT = Desierto de tillandsias. 
*Se considera el número total de especies registradas en el área de estudio (por captura, encuesta, avistamiento, huellas, heces, etc.)  
 
De acuerdo a la revisión de literatura especializada (Grimwood 1969, Tuttle 1970, Pearson 1982, 
Pacheco 1993, Ascorra 1996, Pacheco 2002), 17 especies estarían potencialmente presentes en 
ambientes costeros y 21 en ambientes altoandinos y de vertiente oriental. Estas especies serían 
mayormente roedores múridos y murciélagos. También se presentarían mamíferos de mayor tamaño 
como el zorro de costa Lycalopex griseus (Dávila et al. 1987, TgP 2001), la taruca Hippocamelus 
antisensis y el guanaco Lama guanicoe (TgP 2001), estos últimos incluidos en categorías de 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIB 3.3-7 

conservación nacionales e internacionales. En el Anexo 4.4.4 del Volumen V se detalla la lista de 
especies potencialmente presentes en el área de estudio. 

3.3.2 ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD 

La abundancia y riqueza se correlacionó con los índices de diversidad de Shannon-Wiener (H’) y de 
Simpson (1-D) (ver Generalidades 1.0). En el Cuadro 3.3-3 se presentan los valores de los índices de 
diversidad para cada transecto de muestreo, mientras que los valores por unidad de vegetación se 
muestran en el Cuadro 3.3-4. En los Anexos 4.4.5 y 4.4.6 del Volumen V se detalla la abundancia de 
las especies para cada unidad de vegetación y transecto de muestreo. 

Cuadro 3.3-3 Número de especies, individuos e índices de diversidad por transecto de muestreo* 

Unidad de vegetación Transecto de 
muestreo 

No. de 
especies 

No. de 
individuos H’ 1-D 

Ma-03 2 3 0,92 0,44 
Ma-04’ 4 12 1,63 0,63 
Ma-05’ 2 20 0,81 0,38 
Ma-06a 4 8 1,75 0,66 

Bosque montano alto 

Ma-06b 2 3 0,92 0,44 
Ma-08’ 1 1 0,00 0,00 Bosque ralo perennifolio 
Ma-13* 2 2 1,00 0,50 

Bosque de eucaliptos Ma-19’ 1 4 0,00 0,00 
Ma-06d 1 1 0,00 0,00 Zona arbustiva montana 
Ma-06c 1 1 0,00 0,00 

Matorral mixto Ma-33b 2 2 1,00 0,50 
Ma-15’ 2 3 0,92 0,44 
Ma-16 1 3 0,00 0,00 Matorral de arbustos 

resinoso 
Ma-18’ 3 5 1,37 0,56 
Ma-21’ 1 1 0,00 0,00 
Ma-22’ 1 2 0,00 0,00 
Ma-23’ 3 3 1,58 0,67 
Ma-25’ 1 3 0,00 0,00 
Ma-27’ 1 3 0,00 0,00 
Ma-29’ 2 2 1,00 0,50 

Bofedal 

Ma-30’ 1 2 0,00 0,00 
Ma-06h 2 6 0,92 0,44 
Ma-06g 3 7 1,38 0,57 
Ma-12’ 4 11 1,69 0,63 
Ma-23a 3 4 1,50 0,63 
Ma-24’ 2 3 0,92 0,44 
Ma-26’ 3 9 0,99 0,37 
Ma-28 3 5 1,52 0,64 
Ma-31’ 4 4 2,00 0,75 

Pajonal de puna 

Ma-33’ 2 10 0,72 0,32 
Ma-28a 2 2 1,00 0,50 
Ma-29a 1 1 0,00 0,00 Césped de puna 
Ma-30a 1 1 0,00 0,00 

Áreas de cultivo Ma-07’ 1 1 0,00 0,00 
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Unidad de vegetación Transecto de 
muestreo 

No. de 
especies 

No. de 
individuos H’ 1-D 

Ma-07a 1 6 0,00 0,00 
Ma-14’ 1 1 0,00 0,00 
Ma-17’ 3 5 1,52 0,64 
Ma-24a 2 2 1,00 0,50 

Cuadro 3.3-3 Número de especies, individuos e índices de diversidad por transecto de muestreo* 
(continuación) 

Unidad de vegetación Transecto de 
muestreo 

No. de 
especies 

No. de 
individuos H’ 1-D 

Ma-34 1 1 0,00 0,00 
Ma-36’ 1 4 0,00 0,00 

Vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos 
caducifolios Ma-37’ 1 4 0,00 0,00 
Vegetación de cactáceas 
columnares dispersas Ma-38’ 3 8 1,06 0,41 

Ma-39’ 1 1 0,00 0,00 Vegetación hidromórfica 
costera Ma-40’ 3 12 1,04 0,40 

Ma-42’ 3 6 1,25 0,50 Monte ribereño Ma-44’ 1 7 0,00 0,00 
Ma-38a 1 1 0,00 0,00 Desierto con tillandsias Ma-44a 1 1 0,00 0,00 

H’= Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D= Índice de diversidad de Simpson. 
*Sólo se consideran los transectos donde se obtuvo capturas en el área de estudio. 
Los transectos marcados (‘) han modificado su ubicación respecto de sus correspondientes de verano para aumentar la 
probabilidad de registro de especies. Los transectos que tienen una letra minúscula después del número son adicionales a los 
evaluados en verano. 

 
De acuerdo al Cuadro 3.3-3, los transectos con mayor número de especies fueron: Ma-04’ y Ma-06a en 
bosque montano alto y Ma12’ y Ma-31’ en pajonal de puna, cada uno con cuatro especies. Los 
transectos con los valores más altos del índice de diversidad fueron Ma-31’ (H’ = 2,00 y 1-D = 0,75) y 
Ma-06a (H’ = 1,75 y 1-D = 0,66) en pajonal de puna y bosque montano alto respectivamente. Por otro 
lado, el transecto con mayor número de individuos fue Ma-05’ en bosque montano alto. La mayor 
abundancia en este transecto se explica por el registro de 15 individuos del murciélago Sturnira 
erythromos. Los transectos señalados se ubican en las unidades de bosque montano alto o pajonal de 
puna, confirmando la alta diversidad de especies esperada para estos ambientes según la literatura 
especializada (Pacheco 2002). 

Cuadro 3.3-4 Número de especies, individuos e índices de diversidad* por unidad de vegetación 

Unidad de 
vegetación 

No.º de 
especies 

No.º de 
individuos H'  1-D 

BMA 8 46 2,05 0,68 
BRP 2 3 0,92 0,44 
EU 1 4 0 0 

ZAM 1 2 0 0 
MM 2 2 1 0,5 

MAR 4 11 1,68 0,64 
BO 5 16 1,31 0,42 
Pp 7 59 2,16 0,72 
Cp 3 4 1,5 0,63 
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Unidad de 
vegetación 

No.º de 
especies 

No.º de 
individuos H'  1-D 

CV 5 15 2,07 0,73 
VCA 1 9 0 0 
VC  3 8 1,06 0,41 
VH 3 13 1,98 0,47 
MR 3 13 0,77 0,27 
DT 1 2 0 0 

 * El cálculo de los índices no incluyen especies registradas por encuestas u observaciones. 
 
Como se observa en el Cuadro 3.3-4, el pajonal de puna (Pp) es la unidad de vegetación más diversa, 
registrando un valor de 2,16 para el índice de Shannon-Wiener y 0,72 para el de Simpson. En segundo 
y tercer lugar están las áreas cultivadas (CV) y el bosque montano alto (BMA) con índices de Shannon-
Wiener de 2,07 y 2,05 respectivamente. En cuarto lugar se encuentra la vegetación hidromórfica 
costera con 1,98. La oferta de alimento y el potencial de refugio que ofrecen estos ambientes, son 
características que los hacen atractivos para diferentes especies. 
 
En el pajonal se colectaron 59 individuos, todos roedores. Los ratones Phyllotis xanthopygus y Akodon 
juninensis fueron los más dominantes con 24 y 17 individuos respectivamente. La alta abundancia de 
estas especies incrementa su valor ecológico, siendo componentes importantes de la dieta de 
depredadores como zorros, halcones, aguiluchos, búhos, etc. 
 
La disponibilidad de alimento explicaría el alto índice de diversidad registrado en las áreas de cultivo. 
En estos ambientes modificados se registró cinco especies y quince individuos, siendo la única especie 
introducida Mus musculus. Las especies nativas se habrían adaptado a estos ambientes modificados 
por la disponibilidad de alimento que éstos ofrecen. 
 
En el bosque montano alto se obtuvo también un alto número de individuos (46) de los cuales 21 
(46 %) correspondían al murciélago Sturnira erythromos y 15 al ratón Akodon torques (33 %). Ambas 
especies son típicas de los bosques montanos orientales (Pacheco 2002) e importantes especies presa 
para depredadores como serpientes, aguiluchos, búhos, etc. Además, Sturnira erythromos es una 
especie dispersora de semillas, que promueve indirectamente la regeneración de los bosques. 
 
El bofedal es un hábitat sensible e importante para muchas especies altoandinas. La diversidad de este 
hábitat es moderada (H’ = 1,31 y 1-D = 0,42), registrándose cinco especies de las cuales Calomys 
lepidus es dominante (12 individuos, 75 % del total de individuos registrado). Esta especie se reportó 
también en el pajonal de puna y el césped aunque en bajos porcentajes. Considerando su alto registro, 
esta especie podría ser un buen indicador de hábitat de bofedal. 
 
Las unidades de vegetación menos diversas en mamíferos fueron el bosque de eucaliptos, la zona de 
arbustiva montana, la vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios, y el desierto con 
tillandsias —con una sola especie registrada cada una— posiblemente por ser hábitats modificados y 
relativamente secos. En el bosque seco caducifolio y el matorral de arbusto espinoso no se obtuvieron 
ejemplares. 
 
Entre los hábitats costeros, el más diverso fue la unidad de vegetación hidromórfica de costa, con un 
valor de 1,98 para el índice de Shannon-Wiener y 0,47 para el de Simpson; seguido por la unidad de 
monte ribereño con diversidades de 0,77 y 0,27 respectivamente. Estos valores se explican por las 
posibilidades de refugio, alimento y probablemente sitios de reproducción que estos hábitats ofrecen a 
la mastofauna local. En la vegetación hidromórfica de costa dos roedores introducidos representan el 
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84 % del total de individuos capturados. Estos son el ratón común Mus musculus y la rata de Noruega 
Rattus norvegicus. En el monte ribereño también se registró ambas especies, pero en menor 
porcentaje (15 %). 
 
Es posible realizar algunas estimaciones sobre la abundancia de los mamíferos a partir de los registros 
realizados por avistamiento, encuestas, huellas, heces, etc., aunque debe considerarse que estas 
especies tienen una mayor capacidad de desplazamiento, por lo que su rango de distribución es mayor 
al área del transecto en el que se reporta su presencia. 
 
Se observó una población de vicuñas Lama vicugna o Vicugna vicugna en el pajonal de puna al este de 
Huaytará, en el distrito de Ayaví, Huancavelica (transectos de muestreo Ma-26’, Ma-31’ y Ma-31a). Se 
estimó la presencia de alrededor de 61 vicuñas distribuidas en siete grupos por lo menos, pudiendo 
considerarse como una especie abundante en esta zona. 
 
El zorro andino Lycalopex culpaeus se registró mediante entrevistas en 11 de 26 transectos en los que 
se aplicaron encuestas (Ma-08’, Ma-19’, Ma-06d’, Ma-33a, Ma-33b, Ma-06f, Ma-29’, Ma-06h, Ma-31’, 
Ma-31a, Ma-24a). También se registró por huellas en el transecto Ma-26’ ubicado en el pajonal de puna 
cercano al cerro Yaurilla. Es probable que el zorro andino baje ocasionalmente a la costa, como lo 
confirma su registro en las cercanías de la laguna Morón (Ma-40) en la evaluación de verano. 
 
El oso de anteojos Tremarctos ornatus se distribuye a lo largo de toda la vertiente oriental peruana. Su 
presencia fue confirmada por entrevistas realizadas a pobladores en el bosque montano alto de la zona 
de Anchihuay (Ma-06a, Ma-06b, Ma-06d). Esta especie se ha registrado en evaluaciones anteriores 
(TgP 2001) en los bosques montanos y es considerada frecuente en estos hábitats. 
 
La vizcacha Lagidium peruanum se distribuye desde cerca del nivel del mar hasta por encima de 
4 500 msnm, en hábitats pedregosos y rocosos y en grupos numerosos de hasta 75 individuos 
(Pearson 1948, Eisenberg y Redford 1999). Esta especie se registró en el bosque ralo perennifolio, el 
matorral de arbusto espinoso, el bofedal, el pajonal de puna, el césped de puna y las áreas cultivadas 
altoandinos. La presencia de vizcachas sobre las rocas varía de acuerdo a la hora y temperatura. En 
los tres transectos donde se registró esta especie (Ma-12’, Ma-13’ y Ma-29’), el bajo número de 
individuos se debería a estos factores y no a una baja población. 
 
La nutria Lontra longicaudis se distribuye ampliamente en selva baja y selva alta en hábitats con lagos 
y quebradas permanentes. Esta especie se registró sólo por encuestas en los transectos Ma-03 y  
Ma-04’ en Chiquintirca. Aunque la especie es más común en selva baja (Pacheco et al 1993, Emmons 
y Feer 1997), la especie es regularmente conocida hasta 3 000 msnm (Emmons y Feer 1997; 
Eisenberg y Redford 1999) e incluso hasta 3 885 msnm (Castro-Revelo y Zapata-Ríos 2001). Si bien no 
fue avistada, durante el monitoreo, la misma podría estar presente en el río Anchihuay y otros ríos de la 
vertiente oriental. 

3.3.3 ESPECIES PROTEGIDAS POR LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

Como se observa en el Cuadro 3.3-5, siete del total de especies registradas en verano e invierno se 
encuentran protegidas por la legislación nacional (D.S. 034-2004-AG), cuatro de ellas están presentes 
en los bosques montanos altos. Todas estas especies, a excepción del murciélago longirostro peruano 
se distribuyen en los ambientes de cordillera y vertiente oriental.  
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El murciélago longirostro peruano Platalina genovensium es considerado en la categoría “en peligro 
crítico”. El 95 % de la distribución de esta especie corresponde al territorio peruano (Pacheco, com. 
pers.), considerándose endémica para la costa y vertiente occidental del país. Su dieta se basa en el 
néctar, por lo que depende de los cactus que le sirven de alimento cuando están en flor (Sahley 1996). 
Esta especie se registró sólo en la unidad de cactáceas columnares y arbustos caducifolios, en el 
transecto Ma-35 ubicado cerca a la mina La Bolívar y evaluado en verano. 

Cuadro 3.3-5 Especies de mamíferos registradas y consideradas en alguna categoría de 
conservación por el D.S. 034-2004-AG 

Familia Especie Nombre común  Unidad de vegetación D.S. 034-2004-AG 

Phyllostomidae Platalina genovensium Murciélago 
longirostro peruano 

Vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos caducifolios CR 

Muridae Thomasomys 
kalinowskii 

Ratón montaraz de 
kalinowskii Bosque montano alto VU 

Atelidae Lagothrix cana Mono choro Bosque montano alto VU 

Ursidae Tremarctos ornatus Oso andino, oso de 
anteojos Bosque montano alto, matorrales  EN 

Felidae Puma concolor Puma, león Bofedal, área de cultivo NT 

Camelidae Lama vicugna Vicuña Pajonal de puna NT 

Cervidae Pudu mephistophiles Pudu, sacha cabra Bosque montano alto EN 

 CR = En peligro crítico, EN = En peligro, VU = Vulnerable, NT = Casi amenazado 
 
El oso de anteojos Tremarctos ornatos y el sacha cabra Pudu mephistophiles están incluidos en la 
categoría “en peligro”. El oso de anteojos Tremarctos ornatus se considera en esta categoría por la 
destrucción de su hábitat, causada por la expansión agrícola, la actividad maderera y la ganadería en 
los páramos y bosques montanos donde habita. Otra amenaza importante es la caza, por 
considerársele perjudicial a la agricultura. El sacha cabra Pudu mephistophiles se incluye en la 
categoría “en peligro” por la destrucción de su hábitat y la presión de la caza. Es típico de bosques 
montanos (Grimwood 1969) y su registro durante el periodo de monitoreo fue únicamente por 
encuestas, pudiendo estar presente en la zona de Chiquintirca.  
 
El tercer nivel de clasificación propuesto por el D.S. 034-2004-AG corresponde a la categoría 
“vulnerable”, donde se encuentra el ratón montaraz de Kalinowskii Thomasomys kalinowskii y el mono 
choro Lagothrix cana. La desaparición de los bosques montanos debido a la expansión agrícola es la 
principal amenaza para el ratón montaraz. En el caso del mono choro, la principal amenaza es la caza 
pues su carne se considera mejor que la de otras especies (Emmons 1990).  
 
La presencia del mono choro Lagothrix cana en el área de estudio se registró por entrevistas con la 
población, quienes indicaron que se presentaría en los bosques al este (debajo) de Chiquintirca y 
Anchihuay, donde los ambientes boscosos no alterados serían hábitats adecuados para la especie. En 
el área de estudio podría estar presente dado que se tienen registros de esta especie hasta 2 200 
msnm (Pacheco et al. 1993). Estos monos se caracterizan por ser diurnos y arbóreos. Se desplazan en 
grupos utilizando los niveles altos y medios del bosque, en donde se alimentan de frutas, semillas, 
algunas hojas, etc.  
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Finalmente, las especies puma Puma concolor y vicuña Lama vicugna figuran en la categoría “casi 
amenazado”. El puma es ya bastante raro en la zona andina de Ayacucho y Huancavelica. La especie 
es cazada dondequiera que se encuentre cerca del ganado ovino. En el área de estudio se registró por 
entrevistas en áreas cultivadas (Ma-14), bofedales (Ma-06f), pajonales de puna (Ma-31’) y césped de 
puna (Ma-31a). 
 
La vicuña Lama vicugna es un camélido que habita ambientes de pajonal y césped de puna y tiene 
gran importancia para el desarrollo de las comunidades andinas por el aprovechamiento de su fibra 
(Hoces 1992). La principal amenaza contra la especie es la caza furtiva, por lo que se encuentra en 
situación de “casi amenazado”. En el área de estudio, esta especie se observó en los pajonales de 
puna cercanos a los cerros Yaurilla (Ma-26’) y Pucaccacca (Ma-31 y Ma-31’). También se registró por 
entrevistas en los pajonales de los transectos Ma-24, Ma-24’, Ma-28 y Ma-31, y en el césped de puna 
del transecto Ma-31a. 

3.3.4 ESPECIES EN ALGUNA CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN INTERNACIONAL 

Doce de las especies de mamíferos registradas en el área de estudio están incluidas en diferentes 
categorías por organizaciones de conservación internacional como IUCN y CITES. Su categoría de 
conservación se detalla en el Cuadro 3.3-6. 

Cuadro 3.3-6 Especies de mamíferos registradas consideradas en la lista de la UICN y CITES 

Familia Especie Nombre común  Unidad de vegetación IU
CN

 

CI
TE

S 

Phyllostomidae Platalina genovensium Murciélago longirostro 
peruano 

Vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos caducifolios VU   

Felidae Lynchailurus pajeros Gato montés Vegetación hidromórfica de costa NT   
Atelidae Lagothrix cana Mono choro Bosque montano alto NT II 
Ursidae Tremarctos ornatus Oso andino, oso de anteojos Bosque montano alto, matorral  VU I 
Mustelidae Lontra longicaudis Nutria, lobo pequeño de río Bosque montano alto DD I 

Leopardus sp. Tigrillo Bosque montano alto, pajonal de 
puna NT?* I 

Puma conconlor Puma, león Bofedal, Cultivos NT** II Felidae 

Puma yagouaroundi  Yahuarundi Bosque montano alto   II 

Lycalopex culpaeus Zorro colorado 

Bosque ralo perennifolio, bosque 
de eucalipto, zona de arbustos 
montanos, matorral de arbustos 
espinosos, matorral mixto, bofedal, 
pajonal de puna, áreas cultivadas 

 II 
Canidae 

Lycalopex sechurae Zorro de sechura 
Vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos 
caducifolios, desierto de tillandsia 

DD   

Camelidae Lama vicugna Vicuña Pajonal de puna LR/cd** II 
Cervidae Pudu mephistophiles Pudu, sacha cabra Bosque montano alto LR/nT** II 
*La especie incluida en esta categoría es Leopardus tigrinus. Los datos de campo no permitieron determinar la especie. 
**IUCN 2004. 2004 IUCN Red List of Threatened Species. VU = Vulnerable, NT = Cerca de Peligrar; DD = Datos insuficientes; LR/cd = 
Bajo riesgo, dependiente de conservación LR/nt = Bajo riesgo, cerca de peligrar. 
I = Apéndice I del CITES; II = Apéndice II del CITES. 
 
Entre las especies registradas en ambientes costeros, el murciélago longirostro peruano Platalina 
genovensium es considerado “vulnerable” por la IUCN, pero la opinión de los expertos peruanos --
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incluida en el D.S. 034-2004-AG-- la ubica- en una categoría de mayor riesgo. Su inclusión en esta 
categoría por la IUCN se debe a su distribución restringida. 
 
Entre las especies registradas en los ambientes de cordillera, nuevamente encontramos al oso de 
anteojos Tremarctos ornatus y al sacha cabra Pudu mephistophiles. La IUCN considera al primero en 
estado “vulnerable” y al segundo “bajo riesgo/cerca de peligrar”, siendo la pérdida de hábitat y la 
cacería las mayores amenazas para estas especies. Por su parte, la CITES incluye al oso de anteojo 
dentro del Apéndice I y al sacha cabra en el Apéndice II, debido a que el oso presenta un mayor tráfico 
comercial. 
 
Entre los carnívoros, el puma Puma concolor ha estado sujeto a un fuerte comercio, por lo que se 
encuentra en el Apéndice I de la CITES y es considerado en la categoría “cerca de peligrar” por la 
IUCN. Además, esta especie es cazada por las comunidades porque es una amenaza para el ganado 
ovino y vacuno (Nowel y Jackson 1996). Su presencia se corroboró en las comunidades de Anchihuay 
y Suyopampa, así como en la localidad de Putacca (Ayacucho), a través de las entrevistas realizadas a 
los pobladores como parte del informe de definición del trazo (Volumen V de Anexos). Sin embargo, la 
amplia distribución y el amplio rango de hábitats en los que se encuentra, que van desde hábitats 
boscosos hasta desiertos temperados (IUCN Red List of Threatened Species [en línea]: Cat Specialist 
Group 2002), disminuye el riesgo para esta especie. 
 
Otras especies consideradas en el Apéndice I de la CITES son la nutria Lontra longicaudis y el tigrillo 
Leopardus tigrinus. La primera se registró por entrevistas en el bosque montano alto, zona de 
transición hacia la selva. Antiguamente esta especie se cazó intensamente por su pelaje que tenía gran 
demanda (Emmons 1997). En la actualidad, la IUCN la considera en la categoría de “datos 
insuficientes”. El tigrillo es considerado por esta institución en la categoría “cerca de peligrar” y se 
registró en el bosque montano alto por entrevistas. 
 
En la categoría “cerca de peligrar” de la IUCN se encuentra también el gato montés Oncifelis colocolo o 
Lynchailurus pajeros según la literatura reciente. El gato montés es un felino que se caracteriza por ser 
depredador de aves de corral –en ambientes rurales– y que en el pasado fue comercializado en el 
mercado internacional de pieles (Asociación para la conservación y el estudio de la naturaleza [en 
línea]: Proyecto Gatos del Monte. 2003-2004) pero actualmente no está listada en la CITES. 
 
El zorro Lycalopex culpaeus es una especie relativamente común, considerada perjudicial para el 
ganado ovino. En el área de estudio se registró por encuestas en la mayoría de las unidades de 
vegetación de cordillera, excepto el bosque montano alto. No se registró en los transectos evaluados 
en ambientes costeros, donde sería reemplazado por Lycalopex sechurae. La IUCN no lista a L. 
culpaeus en ninguna categoría de conservación pues aparentemente no estaría en peligro; sin 
embargo, es listada por la CITES en el Apéndice II por la comercialización de su piel. Por otro lado, el 
zorro de Sechura L. sechurae es listado sólo como “datos deficientes” por la IUCN y no es incluido por 
la CITES. 
 
Finalmente la vicuña Lama vicugna se encuentra en la categoría de “bajo riesgo” de la IUCN y en el 
Apéndice II de la CITES. Su fibra es comercializada legalmente en lugares donde las poblaciones son 
numerosas (p. ej., Ayacucho). 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIB 3.3-14 

3.3.5 ESPECIES EMPLEADAS POR LAS POBLACIONES LOCALES 

Sobre la base de información bibliográfica y/o información recogida durante las evaluaciones de campo 
(comunicaciones personales, encuestas) se determinó que nueve especies son empleadas por los 
pobladores de la zona, y ellas corresponden a mamíferos mayores. Estas especies se listan en el 
Cuadro 3.3-7. 

Cuadro 3.3-7 Especies de mamíferos empleadas por la población local en el área del estudio 

Usos Orden Familia Especie Nombre común  Nombre 
local A P M 

Camelidae Lama vicugna Vicuña Vicuña   x   
Odocoileus peruvianus Venado cola blanca Venado x x   Artiodactyla Cervidae Pudu mephistophiles Pudu, sacha cabra Sacha cabra x     

Canidae Lycalopex culpaeus Zorro colorado Zorro   x   
Felidae Puma concolor Puma, león Puma   x   

Mustelidae Conepatus chinga Zorrillo Zorrillo     x 
Carnivora 

Ursidae Tremarctos ornatus Oso de anteojos Oso   x x 
Caviidae Cavia tschudii Cuy silvestre Cuy x     Rodentia Chinchillidae Lagidium peruanum Vizcacha peruana Vizcacha x x   

A = alimentación, P = comercio de piel, M = medicinal 
 
El pudu es empleado por el hombre por su carne y cuero (Wemmer et al 1998). En la zona de 
Chiquintirca los pobladores indicaron que esta especie visita frecuentemente sus chacras y que es 
cazado por su carne. Esta especie no llega a ser considerada como plaga. El venado cola blanca es 
cazado por su carne y piel, e incluso es considerado como un trofeo de caza. En el área de estudio se 
registró entrevistas en casi todos los hábitats de cordillera. Se logró observar un individuo en el pajonal 
del cercano al cerro Motoynioc (Ma-12’) y en la laguna Janquiscocha (transecto complementario R-05). 
 
Los osos de anteojos son cazados por ser considerados como plaga de los cultivos de maíz o para uso 
medicinal (Peyton 1998). En el área de estudio también tendría esos usos, especialmente en la zona 
de Chiquintirca y Anchihuay, donde sería frecuente. Durante la evaluación de campo para la definición 
del trazo (ver informe respectivo en el Volumen V de Anexos) se comprobó la comercialización de la 
piel de esta especie en una feria realizada en la localidad de San Miguel (Ayacucho). 
 
La vicuña es sin duda la especie con mayor potencial económico pues su fibra es usada para beneficio 
de las comunidades (Hoces 1992). Se observó grupos numerosos de esta especie en las cercanías de 
Huaytará, distrito de Ayaví (Ma-31). 

3.3.6 ESPECIES ENDÉMICAS 

Sobre la base de los registros realizados en el área de estudio se determinó que nueve especies se 
reportan sólo para el país y su distribución está restringida a nivel regional. Estas especies se listan en 
el Cuadro 3.3-8. 
 
El murciélago longirostro peruano Platalina genovensium se distribuye principalmente en territorio 
peruano (Pacheco, com. pers.) y es considerado endémico para la costa y la vertiente occidental del 
país. Estos murciélagos se registraron sólo en la unidad de cactáceas columnares y arbustos 
caducifolios, en el transecto Ma-35 ubicado cerca a la mina La Bolívar. Por las características del 
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hábitat, la especie estaría presente en los transectos ubicados en las unidades de vegetación de 
cactáceas columnares y arbustos caducifolios (Ma34, Ma-34’, Ma-36, Ma-36’, Ma-37, Ma-37’) y 
vegetación de cactáceas columnares (Ma-38, Ma-38’). 

Cuadro 3.3-8 Especies endémicas de mamíferos 

Orden Familia Especie Nombre  común Distribución geográfica 

Chiroptera Phyllostomidae Platalina genovensium Murciélago longirostro peruano Vertiente  occidental 
Chinchillidae Lagidium peruanum Vizcacha peruana Vertiente occidental y puna 

Akodon juninensis Ratón campestre de Junín Ayacucho, puna 

Akodon torques Ratón campestre Ayacucho, Junín, Pasco, 
Cuzco 

Calomys sorellus Ratón vespertino rojizo Puna 

Oligoryzomys arenalis Ratón arrozalero de los arenales Desierto y vertiente 
occidental 

Oryzomys keaysi Ratón arrozalero Río Apurímac 
Phyllotis amicus Ratón orejón amigo Vertiente occidental 

Rodentia Muridae 

Thomasomys kalinowskii Ratón montaraz marcado Ayacucho, Junín 
 
La vizcacha es endémica para el Perú. Su distribución es amplia pero está restringida a ambientes 
pedregosos, rocosos y cercanos a fuentes de agua. Esta especie se observó en los bofedales y 
pajonales del cerro Pucaccacca (Ma-29, Ma-29’, Ma-12’) y en el bosque ralo perennifolio cercano a 
Chunucancha (Ma-13’). También estaría presente en otros transectos de muestreo que reúnan las 
condiciones de hábitat descritas para esta especie. 
 
El ratón campestre de Junín Akodon juninensis es una especie endémica que se distribuye en la 
vertiente occidental y puna central de los Andes, desde Ancash hasta Ayacucho (Patton y Smith 1992), 
arriba de 2 700 msnm. Al presente solo es conocido para el Perú (Pacheco 2002). En el área de 
estudio es considerada común, siendo registrada en diferentes ambientes de cordillera como bofedales 
(Ma-27), pajonales de puna (Ma-6h, Ma-6g, Ma-12’, Ma-24’, Ma-26’, Ma-28, Ma-28’, Ma-31 y Ma-33’), 
matorrales de arbustos resinosos (Ma-18’) y césped de puna (Ma-28a). 
 
El ratón campestre Akodon torques se distribuye en bosques nublados y enanos de la vertiente oriental 
de los Andes desde Pasco hasta Cuzco (Patton y Smith 1992, Vivar com. pers.) entre 2 000 y 3 500 
msnm. En el área de estudio se registró sólo en el bosque montano alto ubicado en los alrededores de 
Chiquintirca (Ma-04’ y Ma-05’) y el río Sachapampa (Ma-06a), pero su presencia es probable en 
cualquier otro lugar de bosque montano dentro del área de estudio. 
 
Calomys sorellus es un ratón relativamente común en ambientes altoandinos y arbustivos, distribuidos 
desde La Libertad hasta Puno, entre 2 000 a 4 600 msnm (Hershkovitz 1962). En el área de estudio se 
registró en el bosque montano alto (Ma-4’), bosque ralo perennifolio (Ma-08’, Ma-13, Ma-13’), bosque 
de eucaliptos (Ma-19, Ma-19’), zona de arbustos montanos (Ma-6d, Ma-6c), matorral de arbustos 
resinosos (Ma-15’, Ma-18’), bofedales (Ma-22), pajonal de puna (Ma-12, Ma-06g, Ma-12’, Ma-23a, 
Ma-24’) y áreas cultivadas (Ma-07. Ma-14’, Ma-17’). No es una especie restringida a un hábitat 
especial, razón por la que podría estar presente en las otras unidades de vegetación. Zeballos-Patrón y 
sus colegas (2001) lo reportan también en Arequipa, en una amplia variedad de ambientes. 
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Oligoryzomys arenalis es un roedor que habita en la costa y vertiente occidental de los Andes, desde 
Tumbes hasta Arequipa (Carleton y Musser 1989, Zeballos-Patrón et al. 2001). Esta especie se registró 
en la unidad de vegetación hidromórfica de costa (Ma-39) en la evaluación de verano y podría estar 
también en los otros transectos de costa del área de estudio. Es una especie poco común. 
 
Oryzomys keaysi es un roedor mediano relativamente frecuente en el bosque montano (Pacheco et al. 
1993) desde Pasco hasta Puno, entre 1 200 a 2 250 msnm (Pacheco y Quintana, manuscrito). Fue 
registrado sólo en los bosques montano alto al noroeste de Chiquintirca (Ma-02, Ma-03, Ma-05 y Ma-
04’). Es poco probable que se encuentre en otras unidades de vegetación dada su preferencia por el 
hábitat boscoso húmedo. 
 
Phyllotis amicus es un roedor endémico de la costa y vertiente occidental (Pacheco 2002) y está 
presente entre La Libertad y Arequipa (Pearson 1958, Hershkovitz 1962, Zeballos-Patrón et al. 2001), 
desde el nivel del mar hasta 2 000 msnm aproximadamente. Se registró en la unidad de vegetación de 
cactáceas columnares dispersas (Ma-38’) en invierno. En verano se registró en la vegetación de 
cactáceas columnares y arbustos caducifolios (Ma-34 y Ma-37), pero estos individuos fueron 
reidentificados como P. limatus. 
 
Finalmente, Thomasomys kalinowskii es un roedor típico de bosques montanos de Huánuco, Pasco, 
Ayacucho y Junín, entre 2 000 a 3 500 msnm (Pacheco 2003; Pacheco y Quintana, manuscrito). Se 
registró sólo en el transecto Ma-06a, en el bosque montano a orillas del río Sachapampa. 
Considerando sus preferencias de hábitat, estaría también presente en el bosque montano alto de 
Chiquintirca. 
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3.4 ANFIBIOS Y REPTILES 

La evaluación de anfibios y reptiles (herpetofauna) en invierno (época seca) se realizó de manera 
similar a la de verano (época lluviosa). Los datos obtenidos permitieron elaborar la lista de especies 
presentes en el área de estudio expuesta en la sección 3.4.1 y realizar el cálculo de índices de 
diversidad que se muestran en la sección 3.4.2. La descripción de la metodología de evaluación se 
detalla en el Anexo 4.5.1 del Volumen V. 
 
En el área de estudio se establecieron 80 transectos de muestreo de acuerdo a la distribución que se 
presenta en el Cuadro 3.4.1 y en el mapa de transectos de muestreo del Volumen VI (Mapa 2-3), en 
donde por motivos de escala los transectos se representan como puntos. En los Anexos 4.5.2 y 4.5.3 
del Volumen V se presenta la descripción y la ubicación de cada transecto de muestreo. 

Cuadro 3.4-1 Transectos de muestreo para la evaluación de la herpetofauna 

Unidad de vegetación Símbolo No. de 
transectos Código de los transectos de muestreo 

Bosque montano alto BMA 1 He-4a 
Cultivos asociados a la cordillera 
andina CV* 7 He-11, He-12, He-14, He-21, He-34, He-36, He-36a 

Zona arbustiva montana ZAM 2 He-4b, He-4c 

Pajonal de puna Pp 10 He-4f, He-4i, He-28a, He-42, He-43’, He-45, He-47, 
He-50a, He-50b, He-51 

Césped de puna Cp 4 He-4d, He-4e, He-4h, He-48 
Matorral de arbustos espinosos MAE 1 He-13 
Matorral de arbustos resinosos MAR 6 He-17, He-17a, He-17b, He-19a, He-20, He-23 
Bosque seco caducifolio BSC 2 He-15’, He-16 
Bosque de eucaliptos EU 2 He-22, He-35 
Bosque ralo perennifolio BRP 4 He-4j, He-4k, He-4l, He-4m 

Bofedal BO 21 
He-4g, He-24, He-25, He-26, He-27, He-28, He-29, 
He-30, He-31, He-32, He-33, He-36b, He-37, He-38, 
He-39, He-40, He-41, He-44, He-46, He-49, He-50 

Matorral mixto MM 4 He-52, He-53, He-54, He-55 
Vegetación de cactáceas columnares y 
arbustos caducifolios VCA 3 He-56’, He-57’, He-58 
Vegetación de cactáceas columnares 
dispersas Vc 1 He-59 
Vegetación desértica Vd 1 He-64a 
Cultivos asociados al valle del río Pisco CV** 1 He-79 
Vegetación hidromórfica costera VH 2 He-64, He-68 
Monte ribereño MR 5 He-66’, He-70, He-74, He-75, He-80 
Desierto con tillandsias DT 3 He-73, He-76, He-81 

’Transectos que han modificado su ubicación con respecto a sus correspondientes de verano para aumentar la probabilidad de registro de 
especies. 
 
Como se observa en el cuadro, se modificó la ubicación de algunos transectos respecto de sus 
correspondientes evaluados en verano, pero se mantuvo la localización en las mismas unidades de 
vegetación. Asimismo, se agregaron puntos adicionales, los cuales se indican con una letra minúscula 
junto al número del transecto de muestreo. 
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La información obtenida en transectos se complementó con datos de entrevistas, avistamientos 
ocasionales lejos y/o cerca de los transectos de muestreo y revisión bibliográfica (Duellman 1979, 
Péfaur y Duellman 1980, Cadle y Patton 1988, Sinsch 1986). 

3.4.1 COMPOSICIÓN DE ESPECIES 

En el área de estudio1 se registró un total de 20 especies, correspondientes a tres familias de la clase 
Amphibia y seis familias de la clase Reptilia (Figura 3.4-1). 

Figura 3.4-1 Número de especies de anfibios y reptiles por familia, dentro de cada clase 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Del total de especies registradas, cuatro fueron observadas sólo en lugares cercanos a los transectos 
y/o por entrevistas. Como se muestra en los Cuadros 3.4-2 y 3.4-3 estas especies corresponden a un 
anfibio (Telmatobius gr. jelskii A) y tres reptiles (Dicrodon heterolepis, Liophis cf. taeniurus y Bothrops 
pictus). 
 
La familia Tropiduridae presentó el mayor número de especies (40 %). En esta familia destacan por su 
abundancia las lagartijas de los géneros Microlophus y Liolaemus. La familia Leptodactylidae se ubica 
en segundo lugar (20 %) y las familias Bufonidae, Hylidae, Gekkonidae, Teiidae, Colubridae y Viperidae 
registraron 5 % de especies cada una (Figura 3.4-2a). Considerando sólo el universo de anfibios por 
familias, Leptodactylidae representa 66 % y Bufonidae e Hylidae, 17 % cada uno (Figura 3.4-2b). En los 
reptiles, Tropiduridae representa 58 %, Gymnophthalmidae 14 %, y las familias Gekkonidae, Teiidae, 
Colubridae y Viperidae 7 % cada una (Figura 3.4-2c). 

                                                      
1 Los datos de esta sección se han elaborado no sólo sobre la base de los registros realizados en los transectos, sino 

también de la información de áreas cercanas a los mismos. 
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Cuadro 3.4-2 Lista de especies de anfibios registradas en el área de estudio 

V = registro visual, C = captura, E = encuesta, M = muda, R = restos (osamenta, carcasa, etc.). 
* Registro fuera de transecto. 

Cuadro 3.4-3 Lista de especies de reptiles registradas en el área de estudio 

Clase Orden Suborden Familia Especie Nombre común Unidad de vegetación Transecto Registro 

Gekkonidae Phyllodactylus lepidopygus Gekko Vegetación de cactáceas He-59 C 

Gymnophthalmidae A Culebrina, huajanqui, 
sukullucuy Bosque ralo perennifolio He-4j, * C, E 

Césped de puna He-4e V Gymnophthalmidae 
Proctoporus bolivianus Sukullucuy Zona arbustiva montana * C 

Teiidae Dicrodon heterolepis Lagartija de cabeza 
colorada Cultivos asociados a valles de la costa * E 

Ctenoblepharis adspersa Lagartija cabezona Vegetación desértica He-64a C 
Liolaemus cf. melanogaster Lagartija Pajonal de puna He-47, * C 

Pajonal de puna He-47, * C Liolaemus cf. polystictus Lagartija Césped de puna * C 

Clase Orden Familia Especie Nombre común Unidad de vegetación Transecto Registro 

Cultivo en cordillera andina * C 
Bufonidae Bufo spinulosus Jampato, sapo andino 

Matorral arbustivo espinoso He-13 C 
Hylidae Gastrotheca marsupiata Jampatucha, Rana Marsupial Cultivo en cordillera andina He-34 C, V 

Césped de puna He-4e, * C 
Pleurodema marmorata Ranita 

Bofedal He-29 C 
Telmatobius gr. jelskii A Karia, kaira Cultivo en cordillera andina * C 

Telmatobius gr. jelskii B Karia, kaira Bofedal He-27, He-33, He-36b, 
He-40 C, V 

Amphibia Anura 

Leptodactylidae 

Telmatobius gr. jelskii C   Bofedal He-36b C 
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Clase Orden Suborden Familia Especie Nombre común Unidad de vegetación Transecto Registro 

Césped de puna He-4e C Liolaemus walkeri Sukullucuy Bofedal He-29, * C, V 
Microlophus theresiae Lagartija de los arenales Monte ribereño He-80, * C, V 
Microlophus thoracicus icae Lagartija de los gramadales Vegetación hidromórfica costera He-64, He-68,* V 

Microlophus tigris Lagartija de lomas Vegetación de cactáceas y arbustos He-56’, * C, V 
Bosque seco caducifolio He-16, * V 

Matorral arbustivo resinoso He-17, He-
17a, He-17b, * C, V Stenocercus apurimacus Lagartija 

Cultivos asociados a la cordillera andina He-12 V 

Colubridae Liophis cf. taeniurus Culebra Cultivos asociados a la cordillera andina * C 
Serpentes 

Viperidae Bothrops pictus Víbora Vegetación de cactáceas y arbustos * V 
V = registro visual, C = captura, E = encuesta, M = muda, R = restos (osamenta, carcasa, etc.).  
‘ Transecto cuya ubicación se modificó con respecto a la del verano para aumentar la probabilidad de registro de especies. 
* Registro fuera de transecto.
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Figura 3.4-2 Porcentaje de especies de anfibios y reptiles por familia 

a. Anfibios y reptiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Anfibios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Reptiles 
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En los transectos ubicados en ambientes costeros (aproximadamente entre 0 y 1 300 msnm) se 
registró siete especies de reptiles: seis de lagartijas (Microlophus theresiae, Microlophus thoracicus, 
Microlophus tigris, Phyllodactylus lepidopygus, Ctenoblepharis adspersa y Dicrodon heterolepis) y una 
de serpiente (Bothrops pictus). No se registró anfibios. 
 
En hábitats de la cordillera andina –cultivos, bofedales, pajonales y césped de puna– se registró seis 
especies de anfibios (Bufo spinulosus, Gastrotheca marsupiata, Pleurodema marmorata, Telmatobius 
gr. jelskii A, Telmatobius gr. jelskii B y Telmatobius gr. jelskii C), seis especies de lagartijas 
(Proctoporus bolivianus, Gymnophthalmidae sp. A, Liolaemus cf. melanogaster, Liolaemus cf. 
polystictus, Liolaemus walkeri y Stenocercus apurimacus) y una de serpiente (Liophis cf. taeniurus). 
Microlophus tigris, especie de ambientes costeros, se desplaza hasta los matorrales mixtos de la 
cordillera andina y se ha registrado hasta 3 623 msnm. La distribución altitudinal en las distintas 
unidades de muestreo se detalla en el Anexo 4.5.6 del Volumen V. 
 
En el Cuadro 3.4-4 se presentan las especies registradas en cada unidad de vegetación. 

Cuadro 3.4-4 Especies y número de anfibios y reptiles registrados por unidad de vegetación 

Unidad de vegetación Símbolo Especies No. de especies 

Bufo spinulosus 
Gastrotheca marsupiata 
Telmatobius gr. jelskii A 
Stenocercus apurimacus 

Cultivos asociados a la cordillera 
andina CV* 

Liophis cf. taeniurus 

5 

Zona arbustivo montana ZAM Proctoporus bolivianus 1 
Liolaemus cf. melanogaster Pajonal Pp Liolaemus cf. polystictus 2 

Pleurodema marmorata 
Proctoporus bolivianus 
Liolaemus cf. polystictus Césped de puna Cp 

Liolaemus walkeri 

4 

Matorral de arbustos espinosos MAE Bufo spinulosus 1 
Matorral de arbustos resinosos MAR Stenocercus apurimacus 1 
Bosque seco caducifolio BSC Stenocercus apurimacus 1 
Bosque ralo perennifolio BRP Gymnophthalmidae A 1 

Pleurodema marmorata 
Telmatobius gr. jelskii B 
Telmatobius gr. jelskii C Bofedal BO 

Liolaemus walkeri 

4 

Microlophus tigris Vegetación de cactáceas y arbustos VCA Bothrops pictus 2 

Vegetación de cactáceas VC Phyllodactylus lepidopygus 1 
Vegetación desértica VD Ctenoblepharis adspersa 1 
Cultivos asociados a valles de la costa CV** Dicrodon heterolepis 1 
Vegetación hidromórfica costera VH Microlophus thoracicus icae 1 
Monte ribereño MR Microlophus theresiae 1 

CV* Cultivos asociados a la cordillera andina. 
CV** Cultivos asociados a valles de la costa. 
Se considera el número total de especies registradas en el área de estudio (por captura, entrevista, avistamiento, etc) 
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Como se observa en la Figura 3.4-3a y los Cuadro 3.4-2 y 3.4-3, el área de cultivo asociada a la 
cordillera andina fue la unidad de vegetación donde se registró el mayor número de especies de 
herpetofauna (cinco). Estuvieron presentes Bufo spinulosus, Gastrotheca marsupiata, Telmatobius gr. 
jelskii A, Stenocercus apurimacus y Liophis cf. taeniurus; esta última fue registrada en los alrededores 
de la zona de estudio.  
 
El bofedal y césped de puna alcanzaron el segundo lugar en riqueza con cuatro especies 
(Figura 3.4-3a y Cuadro 3.4-2). En ambas unidades de vegetación se registró la presencia de: 
Pleurodema marmorata y Liolaemus walkeri, mientras que Proctoporus bolivianus y Liolaemus cf. 
polystictus fueron observadas en césped de puna y Telmatobius gr. jelskii B y Telmatobius gr. jelskii C 
en bofedal. 

Figura 3.4-3 Número de anfibios y reptiles registrados por unidad de vegetación  

a. Anfibios y reptiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Anfibios c. Reptiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CV* = Cultivos asociados a la cordillera andina, ZAM = Zona arbustiva montana, Pp = Pajonal de puna, Cp = Césped de puna, MAR = 
Matorral de arbustos resinosos, BSC = Bosque seco caducifolio, BRP = Bosque ralo perennifolio, BO = Bofedal, VCA = Vegetación de 
cactáceas columnares y arbustos caducifolios, VC = Vegetación de cactáceas columnares dispersas, VD = Vegetación desértica, CV** 
= Cultivos asociados al valle del río Pisco, VH = Vegetación hidromórfica costera y MR = Monte ribereño. 
Se considera el número total de especies registradas en el área de estudio (por captura, entrevista, avistamiento, etc.). 
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Los anfibios presentan el mayor número de especies en cultivos asociados a la cordillera andina y en el 
bofedal, con tres especies en cada caso (Figura 3.4-3b). Los anfibios Pleurodema marmorata, Bufo 
spinulosus y Gastrotheca marsupiata –el primero registrado en césped de puna y bofedales, y los otros 
dos en cultivos asociados a la cordillera-- fueron también reportados por Sincsh (1986) en la evaluación 
de anfibios que realizó en la sierra central.  
 
Si bien se reportó la presencia del género Telmatobius en invierno, los pocos registros y la desaparición 
de especies de este género (Young et al. 2001, 2004) indicarían que sus poblaciones son reducidas. 
Sólo se registró tres adultos, uno en un afluente del río Vinchos, quebrada San José de Mayopampa, y 
dos en la quebrada Panpanccahuaycco (He-36b). En esta última se observó un espécimen del género 
Telmatobius con una anormalidad en la pierna izquierda (ausencia de dedos).  
 
En reptiles, el césped de puna registró el número más alto de especies (tres, Figura 3.4-3c). Las 
unidades de vegetación que presentaron dos especies fueron: vegetación de cactáceas y arbustos 
caducifolios, pajonal de puna y cultivos asociados a la cordillera andina. De las unidades que 
registraron una sola especie destaca el bosque ralo perennifolio (BRP) debido a que en el bosque de 
Escallonia resinosa (árbol denominado “chachas” por los lugareños de la comunidad de Cochas) se 
encontró una muda de piel correspondiente a un taxón no descrito. El patrón corporal alargado – 
vermiforme, la reducción en la longitud de sus extremidades y la presencia de escamas dorsales y 
ventrales, lo asemejaría al género Bachia pero esta posibilidad se descartó por la discrepancia con el 
patrón de escamas cefálicas. Sin embargo, por la similaridad con el patrón de escamas cefálicas, 
dorsales y ventrales se puede inferir que pertenece a la familia Gymnophthalmidae que tiene como 
representantes a los géneros Pholidobolus y Proctoporus (Montanucci 1973, Reeder 1996, Uzzell 1970, 
Kizirian 1996, Doan and Castoe 2003). Por las características corporales este registro no corresponde 
a las especies conocidas de la familia Gymnophthalmidae, pero se podría inferir que se trata de un 
taxón aun no descrito.  
 
Sobre la base de la información publicada por Rodríguez et al. (1993), Carrillo e Icochea (1995), 
Pesantes (2000), Dixon y Markezich (1979), Thomas (1977), Dixon (1989), Schmidt y Walker (1943) y 
TgP (2001),en el Anexo 4.5.4 del Volumen V se presenta la lista de anfibios y reptiles potencialmente 
presentes en el área de estudio. 
  
Considerando la distribución altitudinal de las especies encontradas en el área de estudio (verano e 
invierno), Bufo spinulosus, Liolaemus cf melanogaster y Liolaemus cf polystictus se registraron en 
zonas de mayor altitud (4 509 msnm), siguiéndoles Pleurodema marmorata con 4 444 msnm y 
Telmatobius gr. jelskii B con 4 416 msnm. Estas especies están adaptadas a ambientes muy fríos y 
poseen mecanismos termorregulatorios. Dos especies muestran grandes amplitudes de distribución 
altitudinal: Bufo spinulosus (entre 4 509 msnm y 2 353 msnm) y Microlophus tigris (entre 3 623 msnm y 
822 msnm). La especie con registro altitudinal más bajo para la costa es Bothrops roedingeri, ubicada a 
137 msnm, y antecedida por Microlophus theresiae con 141 msnm, Alsophis elegans elegans y Bufo 
limensis con 197 msnm (Anexo 4.5.6). 
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3.4.2 ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD 

El número de especies e individuos de la herpetofauna registrados en los transectos de muestreo y las 
unidades de vegetación se correlacionó con los índices de diversidad de Shannon-Wiener (H’) y de 
Simpson (1-D) (ver Generalidades 1.0), y los resultados se muestran en el Cuadro 3.4-5.  El transecto 
He-4e ubicado en la unidad de vegetación césped de puna fue el que obtuvo la mayor diversidad 
(H’=1,58 y D-1=0,67). En el Anexo 4.5.5 del Volumen V se detalla la abundancia registrada en cada 
unidad de vegetación y transecto de muestreo 

Cuadro 3.4-5 Número de especies de anfibios y reptiles, individuos e índices de diversidad por 
transecto en cada unidad de vegetación 

Unidad de vegetación Transecto Número de 
especies 

Número de 
individuos H' 1-D 

He-29 2 2 1,00 0,50 Bofedal He-36b 1 2 0,00 0,00 
Bosque ralo perennifolio He-4j 1 1 0,00 0,00 
Bosque seco caducifolio He-16 1 1 0,00 0,00 

He-12 1 1 0,00 0,00 Cultivos asociados a la cordillera andina He-34 1 5 0,00 0,00 
He-17 1 2 0,00 0,00 
He-17a 1 1 0,00 0,00 Matorral de arbustos resinosos  
He-17b 1 1 0,00 0,00 

Pajonal de puna He-47 2 2 1,00 0,50 
Césped de puna He-4e 3 6 1,58 0,67 
Monte ribereño He-80 1 1 0,00 0,00 
Vegetación desértica  He-64a 1 1 0,00 0,00 
Vegetación de cactáceas columnares 
dispersas He-59 1 1 0,00 0,00 

Vegetación de cactaceas columnares y 
arbustos caducifolios  He-56’ 1 1 0,00 0,00 

He-64 1 3 0,00 0,00 Vegetación hidromórfica costera  He-68 1 4 0,00 0,00 
 H’= Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D= Índice de diversidad de Simpson. 
Sólo se consideran los transectos donde se obtuvo capturas en el área de estudio. 
El cálculo de los índices de diversidad no incluye datos de especies registradas por encuestas y observaciones fuera de los transectos 
 
En el caso de anfibios, en el Cuadro 3.4-6 se presenta el número de individuos y especies así como 
sus respectivos índices de diversidad por transecto. El bajo número de individuos y el registro de una 
sola especie en cada transecto evaluado, determinan índices de diversidad muy bajos (H´ = 0 y 
1-D = 0). En el transecto He-34 se encontró la mayor cantidad de individuos correspondientes a la 
especie Gastrotheca marsupiata. En la totalidad de los transectos se hallaron cuatro especies de 
anfibios: Telmatobius gr. jelskii B, Telmatobius gr. jelskii C, Gastrotheca marsupiata y Pleurodema 
marmorata.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIB 3.4-10 

Cuadro 3.4-6 Número de especies, individuos e índices de diversidad de anfibios por transectos 

Unidad de vegetación Transecto Número de 
especies 

Número de 
individuos H' 1-D 

He-29 1 1 0,00 0,00 
Bofedal 

He-36b 1 2 0,00 0,00 
Cultivos asociados a la cordillera andina He-34 1 5 0,00 0,00 
Césped de puna He-4e 1 2 0,00 0,00 
H’= Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D= Índice de diversidad de Simpson. 
Sólo se consideran los transectos donde se obtuvo registros en el área de estudio. 
El cálculo de los índices de diversidad no incluye datos de especies registradas por encuestas y observaciones fuera de los transectos. 

 
En el Cuadro 3.4-7 se presenta el número de especies, individuos y diversidad de anfibios por unidades 
de vegetación. Como se puede observar, el bofedal fue la unidad de vegetación más diversa (H´=0,92 y 
1-D = 0,44) y el área de cultivo asociada a la cordillera andina fue la que registró la mayor cantidad de 
individuos. Esta ultima y el césped de puna registran el valor de cero para el índice de diversidad 
(H´=0,00 y 1-D = 0,00). De las especies registradas, sólo Pleurodema marmorata fue hallada tanto en 
las áreas de césped de puna como en los bofedales. 

Cuadro 3.4-7 Número de especies, individuos e índices de diversidad de anfibios por unidades de 
vegetación 

Unidad de vegetación Número  de especies Número de individuos H' 1-D 

Bofedal 2 3 0,92 0,44 

Cultivos asociados a la cordillera andina 1 5 0,00 0,00 

Césped de puna 1 2 0,00 0,00 
El cálculo de los índices de diversidad no incluye datos de especies registradas por encuestas y observaciones fuera de los transectos. 
H’= Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D= Índice de diversidad de Simpson. 
 
Los reptiles presentaron mayor número de especies que los anfibios, pero no necesariamente mayor 
abundancia y diversidad. El Cuadro 3.4-8 muestra el número de especies, individuos e índices de 
diversidad de reptiles por transecto. 

Cuadro 3.4-8  Número de especies, individuos e índices de diversidad de reptiles por transectos 

Unidad de vegetación Transecto Número de 
especies 

Número de 
individuos H' 1-D 

Bofedal He-29 1 1 0,00 0,00 
Bosque ralo perennifolio He-4j 1 1 0,00 0,00 
Bosque seco caducifolio He-16 1 1 0,00 0,00 
Cultivos asociados a la cordillera andina He-12 1 1 0,00 0,00 

He-17 1 2 0,00 0,00 
He-17a 1 1 0,00 0,00 Matorral de arbustos resinosos  
He-17b 1 1 0,00 0,00 

Pajonal de puna He-47 2 2 1,00 0,50 
Césped de puna He-4e 2 4 1,00 0,50 
Monte ribereño He-80 1 1 0,00 0,00 
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Unidad de vegetación Transecto Número de 
especies 

Número de 
individuos H' 1-D 

Vegetación desértica  He-64a 1 1 0,00 0,00 
Vegetación de cactáceas columnares 
dispersas He-59 1 1 0,00 0,00 

Vegetación de cactáceas columnares y 
arbustos caducifolios  He-56’ 1 1 0,00 0,00 

He-64 1 3 0,00 0,00 
Vegetación hidromórfica costera  

He-68 1 4 0,00 0,00 
H’= Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D= Índice de diversidad de Simpson. 
Sólo se consideran los transectos donde se obtuvo capturas en el área de estudio. 
El cálculo de los índices de diversidad no incluye datos de especies registradas por encuestas y observaciones fuera de los transectos. 
 
Los transectos que presentaron mayor abundancia y diversidad de reptiles fueron He-4e y He-47 
(H´= 1,00 y 1-D = 0,50), ubicados en el césped de puna y pajonal de puna. En He-4e se registró dos 
especies y cuatro individuos y en He-47 dos especies y dos individuos. En los otros transectos sólo se 
halló una especie en cada uno, con cuatro individuos como máximo (H´=0,00 y 1-D = 0,00). 
 
Se registraron once especies distintas de reptiles en el área de estudio. En el transecto He-4e se 
registró la presencia de Proctoporus bolivianus y Liolaemus walkeri y en He-47 a Liolaemus cf. 
melanogaster y Liolaemus cf. polystictus. El resto de transectos presentó sólo una especie. 
 
El Cuadro 3.4-9 muestra el número de especies, individuos y diversidad de reptiles por unidad de 
vegetación. Como se observa, el césped de puna y el pajonal de puna presentaron la mayor cantidad 
de especies y el mayor índice de diversidad (H’ = 1,00 y 1-D = 0,50). Las especies registradas en orden 
de abundancia de mayor a menor fueron Microlophus thoracicus icae (siete individuos), Stenocercus 
apurimacus (seis), Liolaemus walkeri (tres) y Proctoporus bolivianus (dos). 

Cuadro 3.4-9 Número de especies, individuos e índices de diversidad de reptiles por unidades de 
vegetación 

Unidad de vegetación Número de 
especies 

Número de 
individuos H' 1-D 

Cultivos asociados a la cordillera andina 1 1 0,00 0,00 
Pajonal de puna 2 2 1,00 0,50 
Césped de puna 2 4 1,00 0,50 
Matorral de arbustos resinosos 1 4 0,00 0,00 
Bosque seco caducifolio 1 1 0,00 0,00 
Bosque ralo perennifolio 1 1 0,00 0,00 
Bofedal 1 1 0,00 0,00 
Vegetación de cactáceas columnares y 
arbustos caducifolios 1 1 0,00 0,00 
Vegetación de cactáceas columnares 
dispersas 1 1 0,00 0,00 
Vegetación desértica 1 1 0,00 0,00 
Vegetación hidromórfica costera 1 7 0,00 0,00 
Monte ribereño 1 1 0,00 0,00 

H’= Índice de diversidad de Shannon-Wiener, 1-D= Índice de diversidad de Simpson. 
El cálculo de los índices de diversidad no incluye datos de especies registradas por encuestas y observaciones fuera de los transectos. 
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3.4.3 ESPECIES PROTEGIDAS POR LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

De las especies registradas en el área de estudio en ambas estaciones (invierno y verano), seis están 
protegidas por la legislación nacional (D.S. 034-2004-AG), de ellas, cuatro están restringidas a una sola 
unidad de vegetación, como se muestra en el Cuadro 3.4-10. 

Cuadro 3.4-10 Especies de anfibios y reptiles considerados en alguna categoría de conservación por 
el D.S. 034-2004-AG 

Familia Especie Nombre común Unidad de vegetación (D.S. 034-2004-
AG) 

Viperidae Bothrops roedingeri Víbora de costa Monte ribereño EN 

Viperidae Bothrops pictus Víbora Vegetación de cactáceas columnares y 
arbustos caducifolios VU 

Tropiduridae Ctenoblepharis 
adspersa Lagartija cabezona Vegetación desértica VU 

Teiidae Dicrodon heterolepis Lagartija de cabeza 
colorada Cultivos asociados a valles de la costa VU 

Vegetación de cactáceas columnares y 
arbustos caducifolios Tropiduridae Microlophus tigris Lagartija de las lomas 
Matorral mixto 

NT 

Cultivos asociados a la cordillera 
andina 

Bofedal Bufonidae Bufo spinulosus Sapo andino 

Matorral arbustivo espinoso 

NT 

EN = En peligro, VU = Vulnerable, NT = Casi amenazado.  
 
La víbora (Bothrops roedingeri) es la única especie en la categoría “en peligro”. Su registro es escaso y 
en general se confunde con Bothrops pictus, especie considerada “vulnerable”. Ambas tienen una 
distribución latitudinal similar, pero diferente distribución altitudinal. B. roedingeri ocupa la parte 
desértica baja de la costa y B. pictus las alturas preandinas de la vertiente occidental (Pesantes 2000). 
Estas serpientes son venenosas y los pobladores tienden a matarlas. B. roedingeri fue registrada en la 
quebrada Topará (muda de piel). Se registró B. pictus, por fotografía, en la vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos caducifolios. 
 
La lagartija cabezona (Ctenoblepharis adspersa), considerada “vulnerable”, fue registrada en el 
transecto He-64a, en el arenal entre las lagunas Bernal y Morón. Esta especie se encuentra adaptada 
para deslizarse dentro de la arena. 
 
La lagartija de cabeza colorada (Dicrodon heterolepis) es considerada “vulnerable” y es fácilmente 
reconocible por su tamaño (longitud de cuerpo 15 cm) y el color rojo intenso de su cabeza. Habita en 
montes ribereños y cultivos, y se distribuye en la costa central del país. De acuerdo a lo indicado por la 
población local se encontraría presente en pampa Cabeza de Toro (Chincha) y el valle del río Chico 
(Chincha). 
 
La lagartija de las lomas (Microlophus tigris) es considerada como “casi amenazada”. Esta especie se 
distribuye en la vertiente occidental, desde Trujillo hasta Chala (Dixon et al. 1975). Su dorso es de color 
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grisáceo y el diseño atigrado que presenta la hace atractiva para el comercio de mascotas. En el área 
de estudio se registró desde el río Seco, pasando por la mina La Bolívar, hasta las alturas de Huaytará. 
 
Otra especie incluida en la categoría “casi amenazada” es el sapo Bufo spinulosus. Si bien tiene una 
amplia distribución (Perú, Bolivia, Chile y Argentina), se considera en esta categoría porque el uso de 
pesticidas en los cultivos ha afectado su población. En el país se le ha registrado también como Bufo 
flavolineatus y Bufo trifolium, actualmente considerados nombres sinónimos (Córdova 1999). En el área 
de estudio se registró en los cultivos cercanos al río Torobamba (He-11 y He-12) y en los bofedales 
cercanos al cerro Osoro (He-25) y a la laguna Tagracocha (He-44). 

3.4.4 ESPECIES INCLUIDAS EN CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN INTERNACIONAL 

De las cuatro especies de anfibios potencialmente presentes en el área de estudio y que están 
incluidas en diferentes categorías de conservación de la IUCN (The World Conservation Union), sólo 
Telmatobius jelskii fue registrado en la evaluación, bajo tres formas: Telmatobius gr. jelskii A, 
Telmatobius gr. jelskii B y Telmatobius gr. jelskii C (Cuadro 3.4-11). 

Cuadro 3.4-11 Especies de anfibios consideradas en categorías de conservación de la IUCN 

Familia Especie Nombre común IUCN CITES 

Leptodactylidae Telmatobius jelskii Rana acuática NT  
NT = Casi amenazado 
* La lista CITES no incluye ninguno de los anfibios o reptiles que fueron registrados en este estudio. 
** La lista IUCN no incluye ningún reptil registrado en este estudio. 
 
Telmatobius jelskii, considerada en la categoría “casi amenazado”, es una especie semiacuática que se 
reproduce en quebradas o remansos de ríos. También es posible encontrarla en canales de riego de 
los terrenos de cultivo. Habita entre 2 700 y 4 500 msnm y se ha registrado su presencia en los 
departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Junín (Sinsch 1986). 

3.4.5 ESPECIES EMPLEADAS POR LAS POBLACIONES LOCALES 

La información proporcionada por los pobladores sobre los usos de las especies de anfibios y reptiles 
en el área de estudio fue escasa. Sólo uno de ellos mencionó el uso alimenticio de la kaira o karia 
(Telmatobius spp) en el río Vinchos durante el verano. En invierno nos comunicaron su uso en dos 
lugares: quebrada Panpanccahuaycco (He-36b), y en la comunidad de Cochas, donde varios 
pobladores refirieron el uso de kaira como alimento en la quebrada Collpa (cabecera de río Uras), por 
donde cruzará el gasoducto. 

3.4.6 ESPECIES ENDÉMICAS 

Los hábitats costeros y aquellos ubicados en la cordillera andina tienen un número alto de especies 
endémicas de anfibios y reptiles. En el caso de los reptiles el número de endemismos es mayor en la 
costa.  
 
Del total de especies registradas en el área de estudio (verano e invierno), catorce son consideradas 
endémicas de acuerdo a lo propuesto por Carrillo e Icochea (1995) y Rodríguez y sus colaboradores 
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(1993). Estas especies corresponden a dos anfibios (Bufo limensis, Telmatobius jelskii), diez lagartijas 
(Phyllodactylus lepidopygus, Dicrodon heterolepis, Ctenoblepharis adspersa, Liolaemus cf. 
melanogaster, Liolaemus cf. polystictus, Liolaemus walkeri, Microlophus theresiae, Microlophus 
thoracicus icae, Microlophus tigris, Stenocercus apurimacus) y dos serpientes (Bothrops pictus, 
Bothrops roedingeri) (Cuadro 3.4-12). En el informe de verano se consignó a Alsophis elegans elegans 
como subespecie endémica, pero la especie está reportada en Tarapacá, norte de Chile (Veloso y 
Navarro 1988), aunque anteriormente ya se ha sugerido que esa podría ser una tercera forma o tercera 
subespecie que abarcaría el sur de Perú y norte de Chile (Schmidt y Walker 1943). 

Cuadro 3.4-12 Lista de anfibios y reptiles endémicos 

Familia Especie Nombre 
común 

Nombre 
local Distribución geográfica Tipo de 

registro 

Bufonidae Bufo limensis Sapo Sapo Costa central del Perú Espécimen 

Leptodactylidae Telmatobius jelskii Rana acuática Kaira, karia Sierra central Espécimen 

Gekkonidae Phyllodactylus lepidopygus Gekko   Costa y vertiente 
occidental central del Perú Espécimen 

Teiidae Dicrodon heterolepis Lagartija 
cabeza roja 

Lagartija 
cabeza roja Costa central del Perú Encuestas 

Tropiduridae Ctenoblepharis adspersa Lagartija   Costa central del Perú Espécimen 

Tropiduridae Liolaemus cf. melanogaster Lagartija   Punas de Ayacucho y 
Huancavelica Espécimen 

Tropiduridae Liolaemus cf. polystictus Lagartija   Punas de Huancavelica Espécimen 

Tropiduridae Liolaemus walkeri Lagartija Sukullukuy Andes del sur y centro del 
Perú Espécimen 

Tropiduridae Microlophus theresiae Lagartija   Costa central del Perú Espécimen 

Tropiduridae Microlophus thoracicus icae Lagartija   Ica Espécimen 

Tropiduridae Microlophus tigris Lagartija de 
Lomas   Costa y vertiente 

occidental central del Perú Espécimen 

Tropiduridae Stenocercus apurimacus Lagartija   Cuenca del río Apurimac Espécimen 

Viperidae Bothrops pictus Serpiente   Vertiente occidental central 
del Perú Visual 

Viperidae Bothrops roedingeri Serpiente   Costa central del Perú Muda 
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3.5 HIDROBIOLOGÍA 

Los ambientes acuáticos representativos del área de estudio se evaluaron en invierno durante la época 
seca (junio 2005). Estos son ríos, quebradas, lagunas y bofedales ubicados en tres zonas fisiográficas: 
costa, valles interandinos y zona altoandina. En estos hábitats lénticos1 y lóticos2 se estableció puntos 
de muestreo para evaluar tres comunidades hidrobiológicas: peces, bentos3 (o macroinvertebrados 
bentónicos) y plancton4, empleando métodos de colecta estandarizados (ver Anexo 4.6.1 del 
Volumen V). 
 
En ríos y quebradas (ambientes lóticos) los puntos de muestreo se localizaron aguas abajo y/o aguas 
arriba del cruce con el trazo propuesto para el nuevo gasoducto. En lagunas y bofedales (ambientes 
lénticos) los puntos de muestreo se definieron también en función del cruce con el trazo y/o cercanía al 
mismo. Se evaluó en total 51 puntos de muestreo; nueve corresponden a bofedales, ocho a lagunas, 
17 a quebradas y 17 a ríos; de este total 10 corresponden a puntos de muestreo que no fueron 
evaluados durante la época lluviosa (verano).  
 
Seis puntos de muestreo fueron reemplazados por nuevos puntos: laguna Yanacocha 2 (Hi-07) por 
quebrada Potonco o Anchihuay (Hi-06A), quebrada Campana (Hi-08) por quebrada Putaja (Hi-08A), 
quebrada Yanaccacca (Hi-09) por quebrada Uras aguas abajo (Hi-09A), quebrada Jatunchancara 
(Hi-20) por quebrada Huasahuaycco (Hi-20A), bofedal Hi-23 por bofedal Jatun Sallahuaycco (Hi-23A), y 
quebrada Urpaypampa (Hi-26) por quebrada Mayopampa (Hi-26A). En los seis casos los reemplazos 
obedecieron a que los nuevos puntos se encontraban más cerca que los originales del área específica 
donde sería colocado el nuevo gasoducto, pudiendo estar más afectados por la acciones del proyecto. 
 
Se añadió cuatro puntos de muestreo nuevos que representan nuevos hábitats (laguna Tagraccocha y 
quebrada Pampaccahuaycco), hábitats particularmente importantes por la presencia de especies no 
registradas durante el verano (los peces del género Orestias en el río Leche Leche) o debido a su 
importancia en la región y a que solo fue evaluado en un punto de muestreo (río Vinchos) durante el 
verano, época lluviosa. Su distribución en el área de estudio se resume en el Cuadro 3.5-1. Los puntos 
nuevos y reemplazados aparecen marcados (**). En el Volumen VI, Mapa 2-4, se presenta el mapa de 
puntos de muestreo. 
 
Los datos registrados en los puntos de muestreo se emplearon en la descripción de la composición, 
abundancia y diversidad de cada comunidad hidrobiológica (ver secciones 3.5.1, 3.5.2 y 3.5.3 de este 
capítulo). Dicha descripción considera la condición lótica o léntica (ver Cuadro 3.5-1) de cada hábitat, 
así como su ubicación altitudinal. De acuerdo a esta última característica, los hábitats acuáticos 
evaluados se agruparon en ambientes costeros, interandinos y altoandinos. Los primeros se 
encuentran entre 0 y 1 300 a 1 500 msnm, mientras que los segundos se presentan desde estas 
altitudes hasta 3 700 y 3 800 msnm. Los hábitats altoandinos se sitúan sobre 3 700 y 3 800 msnm.  
 
                                                      
1 Hábitats acuáticos sin flujo de agua (corriente). En el área de estudio están representados por lagunas y bofedales. 
2 Hábitats acuáticos donde existe flujo constante de agua (corriente). En el área de estudio están representados por ríos y 

quebradas. 
3 Conjunto de organismos biológicos que viven asociados al fondo de los diferentes ambientes acuáticos. Esta comunidad 

está constituida principalmente por organismos invertebrados: insectos acuáticos, larvas, crustáceos y gusanos. 
4 Conjunto de organismos animales y vegetales microscópicos que flotan sobre las aguas saladas o dulces y que están 

compuestos por diferentes especies que se agrupan en fitoplancton (plancton vegetal) y zooplancton (plancton animal). 
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La información sobre la composición, abundancia y diversidad de cada comunidad hidrobiológica 
evaluada se complementó con la información reportada en la época lluviosa (verano) y con hábitats 
colindantes al área de estudio (puntos de muestreo complementarios, ver Volumen V de Anexos), 
evaluaciones previas realizadas en al zona (TgP 2001) e información bibliográfica especializada 
(Chang y Ortega 1996, Ortega y Chang 1998, Ortega y Vari 1986, Ortega 1992, Riofrío et al. 2003). 
Gran parte de la bibliografía revisada corresponde a peces, siendo escasa la relacionada con el 
plancton y bentos. Durante el trabajo de campo también se recopiló información de la población local, 
en especial relacionada al uso comercial o para alimentación de algunas especies de peces.  
 
Además de los datos sobre las comunidades hidrobiológicas, en los puntos de muestreo se anotó 
características generales de los hábitats evaluados, como: ancho y profundidad de los cuerpos de 
agua, tipo de corriente, transparencia, color de las aguas, tipo de orilla y parámetros fisicoquímicos (pH, 
temperatura del agua, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto). Estos datos se presentan en el 
Anexo 4.6.2 del Volumen V, y complementan las descripciones que se presentan en este capítulo y el 
de Calidad del Agua (Ver Sección 8.0 del Volumen IIA). 

Cuadro 3.5-1 Puntos de muestreo para la evaluación de las comunidades hidrobiológicas época 
seca, junio 2005 

Región Tipo de 
hábitat Nombre del punto de muestreo Altitud 

(msnm) 
Código del punto de 

muestreo 
Río Alfarpampa (aguas abajo) 3 035 Hi-01 
Río Alfarpampa (aguas arriba) 3 125 Hi-03 
Río Sachapampa (aguas abajo) 3 178 Hi-04 
Río Sachapampa (aguas arriba) 3 282 Hi-05 
Río Torobamba (aguas abajo) 2 275 Hi-11 
Río Torobamba (aguas arriba) 2 456 Hi-13 
Río Yucay (aguas arriba) 2 863 Hi-16 
Río Yucay (aguas abajo) 2 851 Hi-19 
Río Vinchos (aguas arriba)** 3 289 Hi-25 A 

Río 

Río Vinchos (aguas abajo) 3 184 Hi-27 
Quebrada Qollpa 3 100 Hi-02 
Quebrada Potonco** 3 223 Hi-06 A 
Quebrada Putaja** 3 554 Hi-08 A 
Quebrada Uras (aguas abajo)** 2 428 Hi-09 A 
Quebrada Uras (aguas arriba) 2 796 Hi-10 
Quebrada Nisperos Huaycco 3 025 Hi-17 
Quebrada Sunturhuaycco 3 020 Hi-18 
Quebrada Huasahuaycco** 3 346 Hi-20 A 
Quebrada Jatunchancara (Cpto Acocro) 3 582 Hi-21 

Interandina 

Quebrada 

Quebrada Mayopampa** 3 100 Hi-26 A 
Río Pampas (aguas abajo) 4 022 Hi-37 
Río Pampas (aguas arriba) 4 047 Hi-38 
Río Leche Leche (Chaupi) 4 353 Hi-39 

Río 

Río Leche Leche (Orestias)** 4 450 Hi-39 A 
Quebrada Pampaccahuaycco** 3 717 Hi-28 A 
Quebrada Antacocha 4 422 Hi-31 
Quebrada Huaycco Corral 4 256 Hi-34 
Quebrada Pichjahuasi (aguas arriba) 4 178 Hi-35 

Altoandina 

Quebrada 

Quebrada Pichjahuasi (aguas abajo)* 3 950 Hi-36 A 
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Región Tipo de 
hábitat Nombre del punto de muestreo Altitud 

(msnm) 
Código del punto de 

muestreo 
Quebrada Canya 4 439 Hi-41 
Quebrada Tactampa 4 269 Hi-42 
Laguna Nina Orcco 4 140 Hi-14 
Laguna Huiscaorccococha 4 222 Hi-25 
Laguna Chalhuaccocha 4 514 Hi-29 
Laguna Yanaccocha 4 626 Hi-32 
Laguna Quinsacocha* 4 476 Hi-40 A 

Laguna 

Laguna Tacraccocha** 4 483 Hi-50 A 
Bofedal quebrada Potonco 3 737 Hi-06 
Bofedal Nina Orcco* 4 040 Hi-15 A 
Bofedal Quebrada Carimayo 4 110 Hi-22 
Bofedal Jatun Sallahuaycco** 3 890 Hi-23 A 
Bofedal Cerro Chaquiccocha 4 178 Hi-24 
Bofedal PV Occollo 4 413 Hi-28 
Bofedal Cocha Azulcocha 4 710 Hi-30 
Bofedal Yanamaccasa 4 823 Hi-33 

Bofedal 

Bofedal Huaytará 4 355 Hi-43 
Río Pisco (aguas arriba) 273 Hi-46 
Río Pisco (aguas abajo) 254 Hi-47 Río 
Río Chico 182 Hi-49 
Lagunillas 304 Hi-44 

Costera 

Laguna Laguna Morón 287 Hi-45 
* Puntos de muestreo desplazados entre 300 a 100 m por presentar condiciones favorables para la evaluación. 
** Puntos de muestreo nuevos con respecto a época lluviosa (verano). 

3.5.1 PECES 

Los ambientes acuáticos interandinos, altoandinos y costeros del área de estudio presentan un menor 
número de peces en comparación con ambientes similares de la región amazónica. Estudios previos 
(Ortega y Chang 1998, de Rham 1990) reportan una decena de especies para los ríos costeros 
cercanos a Lima y un número aún menor para los ríos de la región andina. En esta región se presentan 
además endemismos y restricciones en la distribución de las especies (Vari 1998, Vari y Harold 1995), 
específicamente para los peces de los grupos Astroblepus, Trichomycterus y Orestias. Se presenta a 
continuación los resultados de la evaluación de peces en el área de estudio. 

3.5.1.1 COMPOSICIÓN 

Se identificó ocho especies de peces, correspondientes a cuatro órdenes (Siluriformes, Perciformes, 
Cyprinodontiformes y Salmonifores) y seis familias (Salmonidae, Trichomycteridae, Astroblepidae, 
Cyprinodontidae, Poeciliidae y Cichlidae). La mayoría corresponden a bagres del orden Siluriformes 
(Astroblepus y Trichomycterus) y especies de Perciformes (Aequidens y Oreochromis). De estas ocho 
especies, cinco son nativas de las aguas continentales peruanas y tres son introducidas de otros 
continentes. Los peces registrados en los ambientes acuáticos del área de estudio se listan en el 
Cuadro 3.5-2. 
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Cuadro 3.5-2 Peces registrados en el área de estudio 

** Especie introducida en el Perú. 
 
En la cuenca del río Sachampampa, que incluye a la quebrada Potonco, y en la quebrada Putaja sólo 
se registró trucha (Oncorhynchus mykiss), no detectándose especies nativas de peces como bagres 
que se esperaba encontrar por las características de los hábitats (aguas frías muy oxigenadas). En 
cambio, en los ríos Vinchos, Yucay y Torobamba, y en la quebrada Uras (afluente del río Torobamba), 
se registró bagres de los géneros Astroblepus (dos especies) y Trichomycterus (una especie), 
variedades nativas de los Andes peruanos. Estos peces habitan ríos y quebradas de aguas torrentosas 
y de fuerte pendiente que presentan altas concentraciones de oxígeno disuelto. Ante la presencia de 
trucha las especies nativas disminuyen sus poblaciones considerablemente (Ortega et al. 2000), lo que 
podría explicar su ausencia al menos en el sector evaluado. 
 
Las especies nativas de los Andes peruanos están adaptadas a vivir en hábitats donde la calidad del 
agua es buena. Esto significa, entre otras características, altas concentraciones de oxígeno, lo que está 
relacionado principalmente a aguas torrentosas de fuerte pendiente. A lo largo de la historia evolutiva, 
los Andes han creado barreras biogeográficas que han favorecido la evolución de endemismos en 
numerosos grupos de plantas y animales (Young y Valencia 1992). En el caso de peces, existe un alto 
grado de endemismo, y cada cuenca hidrográfica pequeña o mediana puede presentar especies únicas 
(Vari 1998, Vari and Harold 1995). Según Schaefer (2003) Astroblepus vive en quebradas altoandinas y 
está adaptado morfológicamente a estas condiciones, teniendo incluso la capacidad de trepar 
superficies verticales en aguas torrentosas, por lo que el habitat ideal para esta especie son los rios y 
quebradas. 
 
En los bofedales evaluados no se registró peces. Gran parte de los bofedales del área de estudio 
presenta poca profundidad o un área de espejo de agua pequeña, y que se ve afectada por los 
cambios estacionales. Esto influiría en los valores de temperatura, concentración de oxígeno disuelto, y 
disminución drástica del nivel de los cuerpos de agua limitando así la presencia de peces. En la 
mayoría de las lagunas altoandinas evaluadas no se registró peces, con excepción de la laguna 

Ambiente acuático Punto de muestreo Orden Familia Especie Nombre común 

Río Sachapampa Hi-04, Hi-05 
Quebrada Potonco Hi-06 A 
Quebrada Putaja Hi-08 A 

Salmoniformes Salmonidae Oncorhynchus mykiss Trucha** 

Quebrada Uras Hi-10 
Río Torobamba Hi-11, Hi-13 Astroblepidae Astroblepus sp. 1 

Río Yucay Hi-16, Hi-19 
Siluriformes 

Trichomycteriade Trichomycterus sp. 
Bagre 

Salmoniformes Salmonidae Oncorhynchus mykiss Trucha 
Astroblepidae Astroblepus sp. 2 Río Vinchos Hi-25 A, Hi-27 Siluriformes Trichomycteriade Trichomycterus sp. Bagre 

Laguna 
Tacraccocha Hi-50 A 

Río Leche Leche Hi-39 A 
Cyprinodontiformes Cyprinodontidae Orestias sp. Carachi, Ispi 

Cyprinodontiformes Poeciliidae Poecilia reticulata Guppy** 
Aequidens rivulatus Mojarra Lagunillas Hi-44 Perciformes Cichlidae Oreochromis niloticus Tilapia del Nilo** 

Laguna Morón Hi-45 Cyprinodontiformes Poeciliidae Poecilia reticulata Guppy 
Río Pisco Hi-46, Hi-47 

Perciformes Cichlidae Aequidens rivulatus Mojarra 
Río Chico Hi-49 Cyprinodontiformes Poeciliidae Poecilia reticulata Guppy 
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Tagraccocha donde estuvo presente una especie de Orestias, que en la evaluación de verano no fue 
registrada. Este género es endémico de los altos Andes, desde Perú al norte de Chile; en nuestro país 
fuera del Lago Titicaca (Dpto. Puno) donde son relativamente abundantes y hay mayor número de 
especies, son escasos y cada vez más raros. La presencia de esta especie en el área de estudio 
parece restringida a esta laguna y a parte de la cuenca del río Leche Leche donde también fue 
registrada. 
 
De los ambientes acuáticos andinos evaluados, el río Vinchos presentó el mayor número de especies 
(tres), entre estas dos bagres de los géneros Astroblepus y Trichomycterus, y la trucha 
(Onchorhynchus mykiss), especie introducida en los ambientes acuáticos altoandinos. Durante el 
trabajo de campo, la población local indicó que esta especie también se presenta en las cuencas de los 
ríos Pampas y Alfarpampa. En este último río, un estudio de la distribución de truchas determinó la 
existencia de una población no muy abundante, así como la presencia de una especie de 
bagre (TgP 2001). 
 
En los ambientes costeros el número de especies fue muy reducido. Así, el río Pisco presentó dos 
especies de peces: mojarra (Aequidens rivulatus), y guppy (Poecilia reticulata), no registrándose en 
esta oportunidad el bagre Trichomycteridae punctulatus. El cauce del río Matagente, en el sector que 
es cruzado por el buffer, estuvo seco durante esta época, por lo que no se detectaron peces, mientras 
que en el río Chico solo se registró guppy. En las lagunas costeras la composición de especies mostró 
una reducida diversidad con tres especies, con predominancia de formas introducidas como el guppy y 
la tilapia del nilo (Oreochromis niloticus) que se emplea en actividades de piscicultura al igual que la 
trucha. Durante esta época no se registró el pejerrey de río (Basilichthys archaeus), colectado 
previamente en la época lluviosa verano). 
 
Además de las especies indicadas en el Cuadro 3.5-2, en los ríos y lagunas costeros se esperaría la 
presencia de lisa (Mugil cephalus), especie de origen marino que eventualmente ingresa a las partes 
bajas de los ríos y humedales costeros, y también la guavina (Lebiasina bimaculata) presente en los 
ríos Mala y Cañete. 

3.5.1.2 ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD 

Como se muestra en el Cuadro 3.5-3, la abundancia de peces en los puntos de muestreo fue baja a 
moderada, encontrándose principalmente en ríos y quebradas y destacando una sola laguna. 

Cuadro 3.5-3 Abundancia de peces por hábitat 

Especie Hábitat Número de 
individuos 

Abundancia 
(%) 

Río Sachapampa 8 1,8 
Quebrada Potonco 1 0,2 
Quebrada Putaja 2 0, 

Oncorhynchus mykiss 

Río Vinchos 2 0,4 
Quebrada Uras 4 0,9 Astroblepus sp. 1 
Río Torobamba 11 2,5 

Astroblepus sp. 2 Río Vinchos 1 0,2 
Río Yucay 6 1,3 Trichomycterus sp. 
Río Vinchos 5 1,1 
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Especie Hábitat Número de 
individuos 

Abundancia 
(%) 

Río Leche Leche 30 6,7 Orestias sp. 
Laguna Tacraccocha 159 35,6 
Lagunillas 2 0,4 
Laguna Morón 37 8,3 
Río Pisco 161 36,0 

Poecilia reticulata 

Río Chico 10 2,2 
Lagunillas 2 0,4 Aequidens rivulatus 
Río Pisco 4 0,9 

Oreochromis niloticus Lagunillas 2 0,4 
 Abundancia total 447 100 

 
A diferencia de la época lluviosa, los ríos y lagunas costeros presentaron relativa mayor abundancia de 
peces en la época seca (82 individuos vs. 218 individuos del Cuadro 3.5-3), y del resultado general 
menor abundancia en comparación con los hábitats andinos. Esto se explica porque durante la época 
seca (menor caudal de agua) fue posible detectar y capturar mayor número de peces en ríos, 
quebradas y lagunas interandinas y altoandinas. Así, en ambientes lóticos se registró 15 % 
(70 individuos) de la abundancia total, mientras que en los lénticos, específicamente la laguna 
Tacraccocha, 36 % (159 individuos). En esta laguna solo fue registrada esta especie nativa y todos los 
ejemplares capturados correspondieron a alevinos de menos de 2 cm, y por la alta abundancia se 
puede afirmar que esta laguna es un área de reproducción de esta especie. 
 
En los ríos y quebradas interandinos los bagres del género Astroblepus fueron relativamente más 
abundantes que los bagres del género Trichomycterus, y ambos juntos constituyeron 6 % 
(27 indivuduos) de la abundancia total, lo que representa un porcentaje bajo. Sin embargo, analizando 
solamente la región andina (229 individuos), que es el hábitat típico de estas especies, el porcentaje 
aumenta a 12 %, siendo Astroblepus más abundante en la cuenca del río Torobamba, mientras que 
Trichomycterus predomina en el río Yucay. 
 
La trucha (Oncorhynchus mykiss) fue registrada en mayor número de sitios durante la época seca, así 
como en relativa mayor abundancia. Sin embargo, constituye solo el 6 % de la abundancia en las 
regiones interandina y altoandina, y menos del 3 % de la abundancia total de peces en el área de 
estudio. La abundancia de esta especie debe ser mayor en las subcuencas de los ríos Sachapampa y 
Vinchos, de acuerdo a conversaciones con pobladores locales que manifestaron que se han realizado 
siembra de alevinos por parte del Ministerio de Pesquería, y además por la presencia de acuicultores 
de esta especie a lo largo del valle del río Vinchos. De similar fuente, se descartó la presencia de esta 
especie en el río Torobamba. 
 
Las especies Poecilia reticulata y Orestias sp. fueron las más abundantes con 47 % (210 individuos) y 
42 % (189 individuos) de la abundancia total; la primera está presente solo en la costa y la segunda en 
un sector de la región altoandina. Esto se observa en el Cuadro 3.5-3. (ver Anexo 4.6.3 del 
Volumen V). 
 
Respecto de los índices de diversidad, todos los valores obtenidos fueron bajos, lo cual era esperado 
dado que en la costa y los Andes el número de especies es bajo, como se ha indicado en los 
antecedentes (ver Generalidades 1.0). Los valores más altos se presentaron en Lagunillas y en el río 
Vinchos y se relacionan con el mayor número de especies registrado en estos hábitats. En el río Pisco 
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la diversidad puede ser mayor que la reportada en este estudio ya que el número de especies 
esperado estaría alrededor de 5; esta cantidad incluiría además de las registradas en el Cuadro 3.5-4, 
al bagre Trichomycterus punctulatus (registrado en la época lluviosa), a la guavina (Lebiasina 
bimaculata) y al pejerrey de río (Basilichthys archaeus), este último registrado en la época anterior en la 
localidad de Humay (ver Cuadro 3.5-4). En general, la abundancia tiende a ser menor en la época de 
lluvias por el mayor volumen de agua que existe en ríos, lagunas y quebradas, situación que favorece 
la dispersión de los individuos (Hidalgo y Quispe 2004). 

Cuadro 3.5-4 Diversidad de peces por hábitat 

Hábitat Número de 
especies 

Número de 
individuos 

Índice de 
diversidad de 

Shannon-Wiener 
(H’) 

Índice de 
diversidad de 
Simpson (1-D) 

Río Sachapampa 1 8 0 0 
Quebrada Potonco 1 1 0 0 
Quebrada Putaja 1 2 0 0 
Quebrada Uras 1 4 0 0 
Río Torobamba 1 11 0 0 
Río Yucay 1 6 0 0 
Río Vinchos 3 8 1,30 0,53 
Río Leche Leche 1 30 0 0 
Laguna Tacraccocha 1 159 0 0 
Lagunillas 3 6 1,58 0,67 
Laguna Morón 1 37 0 0 
Río Pisco 2 165 0,16 0,05 
Río Chico 1 10 0 0 

3.5.2 BENTOS 

Esta comunidad biológica acuática está constituida principalmente por organismos invertebrados 
(insectos acuáticos, larvas, crustáceos y gusanos) que viven asociados al fondo de los diferentes 
ambientes acuáticos. 

3.5.2.1 COMPOSICIÓN 

Se identificó 47 especies –taxa correspondiente a cuatro phylla (Annelida, Arthropoda, Mollusca y 
Platyhelminthes) y siete clases (Hirudinea, Oligochaeta, Insecta, Gasteropoda, Turbellaria y Crustacea). 
El 79 % de las especies identificadas son artrópodos de la clase Insecta (37 especies), seguidos por 
moluscos de la clase Gasteropoda con 8 % (cuatro especies) y la clase Crustácea con 4 % (dos 
especies). Cada una de las otras clases presentó una sola especie (9 % en conjunto). La lista general 
de especies registradas en los ambientes acuáticos evaluados se presenta en el Anexo 4.6.4 del 
Volumen V). 
 
La clase Insecta presentó el mayor número de especies en todos los hábitats evaluados. Los valores 
que se presentan en el Cuadro 3.5-5 para esta clase corresponden a porcentajes entre 43 % (lagunas 
costeras) y 86 % (ríos interandinos) del número total de especies registradas en cada tipo de hábitat. 
Los órdenes Diptera y Trichoptera presentaron la mayor cantidad de especies para esta clase y de 
todos los organismos del bentos, constituyendo entre los dos 45 % de las especies registradas en la 
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época seca. En tercer lugar Coleoptera representó 11 % (5 especies) del total. Las otras cinco clases 
constituyeron el 5 %. 
 
En cuanto a la distribución de las principales clases del bentos, Insecta y Oligocheta estuvieron 
presentes en todos los hábitats desde la costa hasta la región interandina en la cuenca del río 
Alfarpampa, aunque este último grupo solo presentó una especie, mientras que Insecta fue registrado 
en las lagunas costeras con 3 especies por los menos, alcanzado su mayor riqueza en la región 
interandina, principalmente en quebradas. Las clases Bivalvia, Hirudinea y Turbellaria no estuvieron 
presentes en ninguno de los hábitats de costa, y en todos los casos presentaron una sola especie cada 
una. De todos los hábitats, las quebradas interandinas y lagunas altoandinas presentaron todas las 
clases del bentos, mientras que las lagunas costeras solo tres (ver Cuadro 3.5-5). En esta época no se 
logró registrar al camarón de río (Cryphyops caementarius) en el río Pisco, como se detectó durante la 
época lluviosa (verano). 

Cuadro 3.5-5 Número de especies del bentos por clases y hábitat 

N.R. = No se registró especies 
 
Las quebradas y ríos interandinos presentaron la mayor cantidad de especies por hábitat (41 y 29 
especies respectivamente). De los sitios evaluados, los valores de riqueza más altos se encontraron 
entre el valle del río Torobamba y la quebrada Potonco en la cuenca del Sachapampa. La quebrada 
Putaja o Putacca (Hi-08A) presentó 20 especies, y en segundo lugar aparece la quebrada Potonco 
(Hi-06A) con 18 especies; ambas quebradas no fueron evaluadas durante época lluviosa (verano). 
Otros ambientes interandinos con un número alto de especies fueron los dos puntos de muestreo en la 
quebrada Uras con 16 y 15 especies, y en el río Torobamba (Hi-13) con 15 también (ver Anexo 4.6.4 
del Volumen V). Los grupos más frecuentes en las quebradas interandinas fueron Chironomidae en el 
100 % de ellas, seguidos por Coleoptera con 80 %, y Oligochaeta, Ephemeroptera y Trichoptera con 
70 %. 
 
En los ambientes altoandinos la riqueza varió entre 25 y 14 especies, rango mayor que el reportado 
durante la época húmeda (de 15 a 19 especies). Las quebradas presentaron la mayor riqueza 
(25 especies), en oposición a las lagunas (14 especies). Los siguientes hábitats fueron los más ricos en 
especies en la región altoandina: quebrada Pampaccahuaycco (Hi-28A) y quebrada Pichjahuasi (Hi-36) 
con 15 especies cada una, y quebrada Antacocha (Hi-31) con 14 especies. 
 
Del total de bofedales evaluados, el mayor número de especies se registró en el bofedal ubicado en la 
quebrada Carimayo (Hi-22) y en el del cerro Chaquiccocha (Hi-24) con 11 especies, y el menor en el 
bofedal del cerro Nina Orcco (Hi-15) con 4 especies. Las lagunas altoandinas presentaron entre 5 y 9 

Tipos de hábitat 
Interandinos Altoandinos Costeros Clases 

Ríos Quebradas Ríos Quebradas Bofedales Lagunas Ríos Lagunas 
Bivalvia N.R. 1 N.R. 1 1 1 N.R. N.R. 
Crustacea N.R. 1 1 1 1 1 1 N.R. 
Gasteropoda 2 3 N.R. N.R. N.R. 1 2 3 
Hirudinea N.R. 1 1 1 1 1 N.R. N.R. 
Insecta 25 33 16 20 13 8 12 3 
Oligochaeta 1 1 1 1 1 1 1 1 
Turbellaria 1 1 1 1 1 1 N.R. N.R. 
Total de especies 29 41 20 25 18 14 16 7 
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especies del bentos; el valor más alto fue determinado en la laguna Nina Orcco (Hi-14) y el menor en la 
laguna Tacraccocha (Hi-50A). Los grupos del bentos más frecuentes en los ambientes lénticos 
altoandinos fueron Chironomidae y Hemiptera (en el 100 % de bofedales y lagunas), seguidos del 
crustáceo Hyalleidae (100 % en lagunas y 89 % en bofedales). En ambientes lóticos, Chironomidae 
estuvo presente en 100 % de las quebradas y ríos altoandinos, mientras que Baetidae (orden 
Ephemeroptera) estuvo en todas las quebradas (y 75 % en ríos) y Coleoptera en 100 % de ríos. 
 
De todos los hábitats evaluados en la costa, el río Chico (Hi-49) presentó el mayor número de especies 
(11), seguido del río Pisco con ocho especies en cada punto de muestreo evaluado en este hábitat. El 
hábitat con menos especies del bentos fue Lagunillas con solo dos.  
 
La data sobre composición y riqueza de especies obtenida en la presente evaluación es similar a la 
reportada durante la época lluviosa (verano) y similar a lo reportado en el EIA del 2001 (TgP 2001). 

3.5.2.2 ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD 

Se registró un total de 11 543 individuos durante la época seca. Este total es casi tres veces más 
abundante que aquel reportado durante la época lluviosa (4 513 individuos). De este total, 76 % (8 724 
individuos) corresponde a insectos acuáticos (larvas y adultos). El segundo grupo con mayor 
abundancia fueron los Crustacea con 15 % (1 787 individuos). Los cinco grupos restantes representan 
solo 9 % con 1 032 individuos (Gasteropoda, Oligochaeta, Turbellaria, Hirudinea y Bivalvia). El número 
de individuos por clases para cada hábitat se presenta en el Cuadro 3.5-6. 

Cuadro 3.5-6 Número total de individuos de bentos por clases y hábitat 

N.R. = No se registró especies 
 
En los ríos y quebradas interandinos la clase Insecta fue la más abundante (94 % y 95 % del total de 
individuos registrado en estos hábitats). En esta región, la quebrada Putaja (Hi-08A) fue el punto de 
muestreo con mayor abundancia con 36 % del total para este tipo de hábitat (785 individuos). La 
quebrada Uras (Hi-10), el río Torobamba (Hi-11, Hi-13), el río Sachapampa (Hi-05) y el río Vinchos 
(Hi-25A y Hi-27) también presentaron abundancias mayores entre 403 y 315 individuos 
respectivamente.  
 
Como se ve en el Cuadro 3.5-6, las quebradas fueron los hábitats con mayor abundancia de 
organismos en los ambientes altoandinos. En estos lugares Insecta es claramente dominante con 98 % 
(2 115 individuos) del total registrado para este tipo de hábitat. Entre las quebradas, los dos puntos en 
la quebrada Pichjahuasi (Hi-35 y Hi-36A) fueron lo que presentaron mayor abundancia con 666 y 508 

Tipo de hábitat 
Interandinos Altoandinos Costeros Clases 

Ríos Quebradas Ríos Quebradas Bofedales Lagunas Ríos Lagunas 
Bivalvia N.R. 2 N.R. 1 103 56 N.R. N.R. 
Crustácea N.R. 3 17 5 789 972 1 N.R. 
Gasteropoda 33 19 N.R. N.R. N.R. 41 35 87 
Hirudinea N.R. 8 1 4 68 107 N.R. N.R. 
Insecta 1 955 2047 856 2115 736 421 576 18 
Oligochaeta 65 38 75 20 23 16 5 1 
Turbellaria 33 38 22 5 31 95 N.R. N.R. 
Total de individuos 2 086 2 155 971 2 150 1 750 1 708 617 106 
Total área de estudio 11 543 
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individuos respectivamente. En cuanto a ríos altoandinos, la abundancia fue menor en comparación 
con los otros hábitats de esta región. El río Leche Leche presentó mayor abundancia (entre 320 y 375 
individuos) en comparación con el río Pampas (entre 90 y 186 individuos). 
 
En los bofedales, las clases Crustácea e Insecta fueron las más abundantes (45 % y 42 %). Los 
bofedales del cerro Nina Orcco (Hi-15A) y de la quebrada Potonco (Hi-06) presentaron 314 y 269 
individuos, los valores más altos de abundancia en estos ambientes lénticos. La abundancia de 
Crustácea entre los diferentes bofedales fue variable, así en algunos como el del cerro Nina Orcco 
representaron 90 % de la abundancia y en otros como Jatun Sallahuaycco (Hi-23A) no se registró 
ningún individuo. En cambio Chironomidae estuvo presente en todos los bofedales pero con 
abundancia no mayor a 60 % (registrada en el bofedal Huaytará Hi-43). La abundancia de individuos de 
la familia Chironomidae (clase Insecta) se considera indicador de presencia de carga orgánica (Salcedo 
et al. 2001) por lo que su predominancia en la abundancia en comparación con otros grupos de 
organismos en el mismo hábitat estaría relacionada a procesos de descomposición de materia orgánica 
(ver Anexo 4.6.4 del Volumen V). 
 
Hyallelidae (clase Crustácea) es el grupo más abundante en las lagunas altoandinas con 
972 individuos (57 %). La laguna Huiscaorccococha (Hi-25) y la laguna Quinsacocha (Hi-40A) tuvieron 
los registros más altos de abundancia (644 y 318 individuos respectivamente) entre las lagunas 
altoandinas, y además Hyallelidae representó más del 60 % de los individuos en cada una. Esta familia 
Hyalleidae fue el grupo más frecuente de la clase Crustácea y se considera especie característica de 
las lagunas evaluadas de acuerdo a nuestros resultados. 
 
En los hábitats costeros la clase Insecta fue la más abundante en ríos con 576 individuos (93 %), 
mientras que Gasteropoda fue la dominante en lagunas con 87 individuos (17 %). En los ríos costeros 
se registró una mayor abundancia de Chironomidae con 46 % (284 individuos) y en las lagunas fueron 
los caracoles (registro observado en Lagunillas (Hi-44) pero no se registraron en la laguna Morón 
(Hi-45) a pesar de su cercanía, de similar manera a lo observado en verano).  
 
La abundancia del bentos por hábitat se resume en el Cuadro 3.5-7. En los ambientes costeros se 
observa cambios sustanciales entre épocas, con un incremento durante la época seca (invierno) en 
comparación con la época lluviosa (verano), en especial en los ríos donde la abundancia y densidad se 
incrementó casi 6 veces (130 vs. 762 individuos/m² respectivamente). En las lagunas se observó una 
ligera disminución de la abundancia, probablemente debido a las condiciones de temperatura. 
 

Cuadro 3.5-7 Número total de individuos de bentos por hábitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hábitat Número de 
individuos 

Número de puntos 
de muestreo 

Quebradas altoandinas 2 150 7 
Lagunas Altoandinas 1 708 6 
Ríos altoandinos 971 4 
Quebradas interandinas 2 155 10 
Ríos interandinos 2 086 10 
Ríos costeros 617 3 
Bofedales 1 750 9 
Lagunas costeras 106 2 
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Los índices de diversidad (Shannon-Wiener o H’) y el de Simpson (1-D) muestran mucha variación 
entre cada hábitat y lugar evaluado (punto de muestreo). Los ríos costeros y altoandinos presentan 
mayor diversidad, aunque los valores de los índices no son tan altos. Para esta época, las lagunas 
costeras y los ríos interandinos presentaron índices menores (ver Cuadro 3.5-8). 

Cuadro 3.5-8 Índices de diversidad por tipo de hábitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto de los valores de diversidad por punto de muestreo, los ríos Sachapampa, Vinchos y 
Torobamba y las quebradas Potonco y Uras son los más diversos, con índices de Shannon-Wiener (H’) 
mayores a 3 (ver Cuadro 3.5-9). De todos los ambientes lénticos evaluados, el bofedal cercano a la 
quebrada Carimayo (Hi-22) presentó la mayor diversidad (H´ = 2,84). 

Cuadro 3.5-9 Puntos de muestreo con los valores más altos de diversidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados de composición, abundancia y diversidad de la fauna bentónica corresponden a 
condiciones de normalidad para los ambientes acuáticos evaluados, con una diversidad general de 
baja a moderada. Se observa un incremento notable en la abundancia y densidad, lo que estaría 
relacionado a la estacionalidad (Cole 1988). 

3.5.3 PLANCTON 

En el área de estudio la evaluación del plancton incluyó el análisis del fitoplancton y el zooplancton. Los 
resultados se presentan a continuación. 

Hábitat Índice de diversidad de 
Shannon-Wiener (H') 

Índice de diversidad de 
Simpson (1-D) 

Ríos costeros 2,25 0,71 

Ríos altoandinos 2,16 0,70 

Quebradas altoandinas 2,07 0,65 

Quebradas interandinas 1,93 0,57 

Lagunas Altoandinas 1,92 0,64 

Bofedales 1,84 0,59 

Ríos interandinos 1,54 0,44 

Lagunas costeras 1,26 0,44 

No. Localidad 
Índice de 

diversidad de 
Shannon-Wiener 

(H’) 

Índice de 
diversidad de 

Simpson 
(1-D) 

1 Río Sachapampa (aguas abajo) 3,29 0,87 
2 Quebrada Potonco 3,25 0,86 
3 Río Vinchos (aguas abajo) 3,10 0,84 
4 Quebrada Uras (aguas abajo) 3,09 0,83 
5 Río Torobamba (aguas arriba) 3,06 0,84 
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3.5.3.1 COMPOSICIÓN 

Se identificó 174 especies del fitoplancton que corresponden a cuatro divisiones de algas 
(Bacillariophyta, Chlorophya, Cyanophyta, Euglenophyta). Las algas verdes Chlorophyta son el grupo 
con más especies (82), representando 47 % del registro total. Siguen las diatomeas Bacillariophyta con 
53 especies (30 %), las algas verde-azules Cyanophyta con 33 especies (19 %) y las Euglenophyta con 
seis especies (3 %). 
 
En todos los ambientes interandinoslóticos se advierte una predominancia ligeramente mayor de las 
diatomeas. En ambientes altoandinos se registra mayor número de especies de Chlorophyta, en 
especial en ambientes lénticos como bofedales y lagunas. En la costa los ríos presentaron mayor 
número de especies que las lagunas, en especial de diatomeas y algas verdes, siguiendo el patrón 
observado en la mayoría de hábitats. Las lagunas costeras presentaron escaso plancton. De todos los 
hábitats, los bofedales presentaron mayor número de especies (117 o 64 % del total de fitoplancton), 
mientras que los hábitats que tienen menos especies son las lagunas costeras (11 o 6 % del total), lo 
que se observa en el Cuadro 3.5-10. 

Cuadro 3.5-10 Número de especies de fitoplancton por tipo de hábitat 

N.R. = No se tuvieron registros 
 
De todos los hábitats evaluados, el bofedal de Huaytará (Hi-43) y la quebrada Pampaccahuaycco 
(Hi-28 A) presentaron el mayor número de especies de fitoplancton (46 y 41 respectivamente). El 
número total de especies de fitoplancton registrado en cada punto de muestreo se presenta en el 
Anexo 4.6.5 del Volumen VI. 
 
Se identificó 48 especies de zooplancton que corresponden a nueve grupos o taxas: Amphipoda, 
Arachnida, Cladocera, Copepoda, Nematoda, Ostracoda, Protozoa, Rotífera y Tardígrada. El grupo 
Rotífera está mejor representado con 24 especies (50 %), seguido de los Cladocera con 10 especies 
(21 %). Copepoda presentó cinco especies (10 %) y Protozoa cuatro especies (8 %) y los cinco grupos 
restantes sumaron cinco especies (10 %). La predominancia de los grupos Rotifera, Cladocera y 
Copepoda ha sido registrada en sistemas acuáticos continentales, existiendo variaciones en la riqueza 
y abundancia relacionadas a factores bióticos y abióticos que influyen en la dinámica de las 
comunidades (Riofrío et al. 2003, Chalar et al. 2002) por lo que estos resultados eran esperados. 
 
Ningún grupo de zooplancton estuvo presente en todos los hábitats. El más frecuente fue Rotífera que 
solo estuvo ausente en las lagunas costeras, y en la mayoría de ellos resultó también el grupo con 
mayor número de especies (ver Cuadro 3.5-11). Protozoa estuvo presente en todos los hábitats 
andinos pero no en los costeros, y Amphipoda y Arachnida estuvieron presentes solo en la región 
altoandina. 

Tipos de hábitat 
Interandinos Altoandinos Costeros Divisiones 

Ríos Quebradas Ríos Quebradas Bofedales Lagunas Ríos Lagunas 
Bacillariophyta 35 35 14 24 32 11 17 3 
Chlorophyta 31 30 10 35 59 29 16 6 
Cyanophyta 10 15 4 6 22 14 5 2 
Euglenophyta 3 N.R. 3 N.R. 4 1 N.R. N.R. 
Total de especies 79 80 31 65 117 55 38 11 
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Cuadro 3.5-11 Número de especies del zooplancton por tipo de hábitat 

N.R. = No hubo registro. 
 
En el caso del zooplancton, los ambientes lénticos altoandinos como bofedales y lagunas fueron los 
hábitats de mayor riqueza (32 y 22 especies respectivamente), mientras que los más pobres fueron las 
lagunas costeras (ver Cuadro 3.5-11). Los puntos de muestreo con mayor número de especies fueron 
las lagunas Huiscaorccococha (Hi-25) y Quinsacocha (Hi-40A) con 12 especies cada una, seguidos por 
los bofedales PV Occollo (Hi-28) y Azulccocha (Hi-30), con 11 especies cada una.   
 
En la región interandina la riqueza de especies fue moderada a baja, siendo los Rotifera los más 
importantes. En esta región la quebrada Mayopampa (Hi-26 A) y el río Torobamba (Hi-13) presentaron 
el mayor número de especies (seis y cinco respectivamente). En la costa el río Pisco (Hi-47) fue el 
hábitat que presentó más especies (seis), mientras que en los otros hábitats fueron muy escasos. El 
número de especies por punto de muestreo se presenta en el Anexo 4.6.6 del Volumen V. 
 
En cuanto al plancton, los resultados por hábitats muestran mayor riqueza en bofedales seguidos por 
las quebradas interandinas. Si bien el zooplancton es escaso en todos los hábitats evaluados, la 
composición general obtenida indicaría condiciones de normalidad. 

3.5.3.2 ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD 

Bacillariophyta y Chlorophyta fueron las divisiones de algas más abundantes en el área de estudio 
(27 489 y 27 152 individuos, respectivamente). Estos valores de abundancia son casi cuatro veces 
mayores que los registrados en verano (7 021 y 7 960 individuos). Las densidades de estás algas son 
muy altas y constituyen 89 % de la abundancia total de fitoplancton. Las Cyanophyta siguen en tercer 
lugar con 6 086 individuos (10 % del total) y Euglenophyta con 687 individuos (1 %).  Las otras 
divisiones fueron muy escasas (menos del 1 %). El número total de individuos registrados fue 61 414 
organismos. 
 
Como se observa en el Cuadro 3.5-12, las diatomeas Bacillariophyta son las más abundantes en ríos y 
quebradas, mientras que las algas verdes Chlorophyta son abundantes en lagunas y bofedales. Las 
algas Cyanophyta presentaron una distribución de la abundancia más heterégenea respecto de las 
otras divisiones de algas; Euglenophyta fue la que presentó menor abundancia, estando ausente en los 
hábitats costeros y en las quebradas. 

Tipos de hábitat 
Interandinos Altoandinos Costeros Grupo 

Ríos Quebradas Ríos Quebradas Bofedales Lagunas Ríos Lagunas 
Amphipoda N.R. N.R. 1 N.R. 1 1 N.R. N.R. 
Arachnida N.R. N.R. 1 1 1 1 N.R. N.R. 
Cladocera N.R. N.R. 2 3 7 8 1 N.R. 
Copepoda 1 N.R. 2 N.R. 5 3 N.R. 2 
Nematoda N.R. 1 1 1 1 N.R. 1 N.R. 
Ostracoda N.R. 1 N.R. N.R. 1 1 1 1 
Protozoa 2 2 1 1 4 3 N.R. N.R. 
Rotifera 6 5 2 3 12 5 6 N.R. 
Tardigrada N.R. 1 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 
Total de especies 9 10 10 9 32 22 9 3 
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Cuadro 3.5-12 Número de organismos de fitoplancton (individuos) por tipo de hábitat 

N.R. = No hubo registro. 
 
Los bofedales son los ambientes acuáticos más importantes por la abundancia de fitoplancton que 
presentan, equivalente al 26 % del total de organismos registrados (16 147 individuos), y seguido de 
los ríos y quebradas interandinas con 20 % cada una (ver Cuadro 3.5-12). Con excepción de 
Euglenophyta, los restantes grupos de algas estuvieron presentes en todos los hábitats. Las lagunas 
altoandinas presentaron un incremento en la abundancia de organismos menor en magnitud al 
observado para bofedales y hábitats interandinos, aunque mayor al registrado en verano (2 378 vs 
5 863 en invierno). Esto puede explicarse porque estos ecosistemas son relativamente más estables 
que el resto de hábitats que son más influenciados por las lluvias como en el caso de ríos y quebradas. 
En el caso de bofedales, se advirtió que el volumen de agua se reduce drásticamente en algunos sitios 
(como los que están cerca del abra Apacheta), lo que influye en las características limnológicas de los 
cuerpos de agua, y esto a su vez interviene en el crecimiento de las algas.  
 
Las lagunas costeras presentaron menor abundancia (566 individuos) y fue el único hábitat que mostró 
reducción en este parámetro en comparación con los resultados de verano (953 en esta época). Esto 
podría explicarse por una menor radiación solar que influye en la abundancia de las algas (Cole 1988). 
En el caso de los ríos costeros el efecto parece inverso, ya que durante el verano el mayor volumen de 
agua, y con ello de la fuerza de la corriente, no permite el asentamiento de comunidades planctónicas 
abundantes por lo que estas proliferan en los remansos y pozas que van quedando a medida que 
disminuye el caudal en invierno, así como aumenta la transparencia pudiendo captar más cantidad de 
luz. Adicionalmente, los valles de los ríos Pisco, Matagente y Chico son agrícolas, lo que contribuye en 
el aumento de carga orgánica en estos ríos, y con ello mayor disponibilidad de nutrientes para las 
algas. 
 
En el caso del fitoplancton, los hábitats con mayor abundancia de algas son los bofedales de Huaytará 
(Hi-43), cerro Chaquiccocha (Hi-24), PV Occollo (Hi-28), Jatun Sallahuaycco (Hi-23 A) y la quebrada 
Pampaccahuaycco (Hi-28 A), con valores mayores a 2 000 individuos. Otros hábitats con abundancia 
considerable fueron los ríos Torobamba, Vinchos y Yucay y las lagunas Huiscaorccococha y 
Quinsacocha, presentando entre 1519 y 1963 individuos. En la costa los ríos Pisco y Chico registraron 
mayor abundancia: entre 1 056 y 1 474 individuos, lo que significó un incremento de hasta 60 veces (en 
el río Pisco, Hi-47) con respecto al verano (24 individuos). Esto demostraría que existe una influencia 
sustancial de las condiciones estacionales y del uso de estos valles para agricultura. En el Anexo 4.6.5 
del Volumen V se muestra el número de individuos para cada lugar evaluado (por punto de muestreo). 
 
Los grupos de zooplancton más abundantes fueron Cladocera y Rotifera (1 425 y 984 individuos 
respectivamente), seguidos de Copepoda y Protozoa (835 y 438 individuos). El grupo más escaso fue 

Tipos de hábitat 
Interandinos Altoandinos Costeros Divisiones 

Ríos Quebradas Ríos Quebradas Bofedales Lagunas Ríos Lagunas 
Bacillariophyta 6 700 7 126 1 763 4 578 4 589 974 1 573 186 
Chlorophyta 4 666 3 593 1 002 2 711 9 271 3 849 1 845 215 
Cyanophyta 648 1 615 211 260 1 929 968 290 165 
Euglenophyta 160  N.R. 97 N.R.  358 72  N.R. N.R.  
Total de organismos 12 174 12 334 3 073 7 549 16 147 5 863 3 708 566 
Total para el área de
estudio 61 414 organismos 
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Tardigrada (10 individuos) que solo estuvo presente en dos quebradas interandinas (Potonco y 
Mayopampa). 
 
La abundancia de zooplancton varió entre regiones. Los hábitats con mayor abundancia fueron las 
lagunas altoandinas con 1 743 individuos (42 % del total) y los bofedales con 1 065 individuos (26 %). 
En ríos y quebradas andinos las abundancias fueron menores que en los ambientes lénticos, y 
mayores que en los costeros. En las lagunas de costa se registró la abundancia más baja con 63 
individuos (2 % del total). Cladocera y Copepoda fueron particularmente abundantes en bofedales y 
lagunas altoandinas, mientras que Rotifera lo fue en ríos y quebradas interandinas (ver Cuadro 3.5-13). 

Cuadro 3.5-13 Número de organismos de zooplancton registrados en cada tipo de hábitat 

N.R. = No hubo registro. 
 
De manera similar al caso del fitoplancton, los bofedales y lagunas altoandinas fueron los hábitats con 
mayor número de individuos. Los bofedales del cerro Chaquiccocha (Hi-24), PV Occollo (Hi-28) y 
Azulccocha (Hi-30) presentaron entre 209, 206 y 200 individuos respectivamente. En el caso de las 
lagunas, Yanacocha (Hi-32) y Huiscaorccococha (Hi-25) presentaron el mayor número de individuos 
(724 y 517). 
 
En algunos ecosistemas lóticos -como se muestra en el Anexo 4.6.6- no hubo presencia de 
zooplancton, posiblemente debido a la presencia de corrientes que no favorecen un adecuado 
establecimiento de estos organismos. 
 
Como conclusión se puede afirmar que los ecosistemas muestreados presentan características de 
ambientes acuáticos estables, principalmente aquellas relacionados con aguas lóticas. Los ambientes 
lénticos, por otro lado, podrían ser catalogados como meso a eutróficos por la elevada presencia de 
algas y organismos del zooplancton; sin embargo, algunas lagunas estarían caracterizadas como 
oligotróficas. La abundancia de fitoplancton y zooplancton por hábitat se resume en el Cuadro 3.5-14. 
Los bofedales son los hábitats más importantes, con 17 212 individuos (26 % de total).  
 
En época húmeda (evaluación previa) se contabilizó 18 292 individuos de plancton, incrementándose 
en la época seca a 65 584 individuos, es decir, más de tres veces la abundancia previa. Estos valores 
muestran que existen cambios significativos por la estacionalidad. 

Tipos de hábitat 
Interandinos Altoandinos Costeros Grupo 

Ríos Quebradas Ríos Quebradas Bofedales Lagunas Ríos Lagunas 
Amphipoda N.R. N.R. 4 N.R. 47 24 N.R. N.R. 
Arachnida N.R. N.R. 14 13 18 19 N.R. N.R. 
Cladocera N.R. N.R. 56 55 379 926 9 N.R. 
Copepoda 15 N.R. 53 N.R. 215 516 N.R. 36 
Nematoda N.R. 72 19 44 76 N.R. 13 N.R. 
Ostracoda N.R. 23 N.R. N.R. 17 22 26 27 
Protozoa 53 153 20 10 115 87 N.R. N.R. 
Rotifera 182 220 34 91 198 149 110 N.R. 
Tardigrada N.R. 10 N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 
Total de organismos 250 478 200 213 1 065 1 743 158 63 
Total para el área de estudio 4 170 
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Cuadro 3.5-14 Número total de individuos de plancton por hábitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El análisis de los índices de diversidad muestra similares resultados que lo observado en número de 
especies (ver Cuadros 3.5-10, 3.5-11). Los bofedales y las quebradas interandinas presentan la mayor 
diversidad de fitoplancton (ver Cuadro 3.5-15), mientras que las lagunas altoandinas presentan mayor 
diversidad de zooplancton.  En la costa, los ríos presentan mayor diversidad de fitoplancton y 
zooplancton que las lagunas. 

Cuadro 3.5-15 Índices de diversidad por tipo de hábitat 

Fitoplancton Zooplancton 
Hábitat Índice de diversidad 

de Shannon – 
Wiener (H´) 

Índice de diversidad 
de Simpson (1-D) 

Índice de diversidad 
de Shannon – Wiener 

(H´) 

Índice de 
diversidad de 
Simpson (1-D) 

Bofedales 3,82 0,94 1,92 0,61 
Lagunas altoandinas 3,54 0,90 2,40 0,75 
Ríos altoandinos 2,96 0,83 1,30 0,50 
Quebradas altoandinas 3,45 0,88 0,54 0,20 
Ríos interandinos 3,62 0,88 0,37 0,14 
Quebradas interandinas 3,84 0,90 0,71 0,27 
Lagunas costeras 2,37 0,80 0,49 0,24 
Ríos costeros 3,78 0,92 1,17 0,43 

 
En los hábitats altoandinos, y particularmente en los bofedales evaluados, los índices de diversidad 
(principalmente de Shannon-Wiener) fueron altos para el fitoplancton [3,27 en Yanamaccasa (Hi-33) y 
5,39 en Huaytará (Hi-43)], y moderados a nulos para el zooplancton [0 en Carimayo (Hi-22) y 3,44 en 
PV Occollo (Hi-28)] (ver Anexos 4.6.5 y 4.6.6 del Volumen V).  
 
En las lagunas altoandinas, Quinsacocha (Hi-40) presentó los valores más altos de índices de 
diversidad tanto para fitoplancton como zooplancton (4,58 y 3,44 respectivamente) y Tagracocha  
(Hi-50 A) presentó los valores más bajos para ambos componentes (2,54 y 0,99). 
 
La quebrada altoandina con mayor diversidad de especies de ambos grupos fue Pampaccahuaycco 
(Hi-28 A), mientras que Huaycco Corral (Hi-34) fue la menos diversa. Los ríos altoandinos presentaron 
moderada a alta diversidad, en especial el río Leche Leche (Hi-39 A).  
 
En la región interandina, el río Torobamba tiene los índices de diversidad más altos para fitoplancton y 
zooplancton (entre 4,7 y 1,5 respectivamente). En los otros ríos altoandinos no se registró zooplancton, 
y el fitoplancton presentó índices de diversidad altos en los ríos Yucay y Alfarpampa. La quebrada 

Número total de individuos Hábitat 
Fitoplancton Zooplancton 

Total 

Bofedales 16 147 1 065 17 212 
Quebradas interandinas 12 334 478 12 812 
Ríos interandinos 12 174 250 12 424 
Quebradas altoandinas 7 549 213 7 762 
Lagunas altoandinas 5 863 1 743 7 606 
Ríos costeros 3 708 158 3 866 
Ríos altoandinos 3 073 200 3 273 
Lagunas costeras 566 63 629 

Total 61 414 4 170 65 584 
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Mayopampa (Hi-26 A) y la quebrada Putaja (Hi-06 A) son los hábitats con mayores valores de 
diversidad para ambos componentes del plancton, mientras que la quebrada Collpa presentó los más 
bajos. 
 
En el Cuadro 3.5-16 se presenta los puntos de muestreo con índices de diversidad más altos tanto para 
fitoplancton como zooplancton. De los 51 hábitats evaluados, cuatro presentan los valores más altos de 
diversidad para ambos componentes; estos son los bofedales PV Occollo y Huaytará, la laguna 
Quinsacocha y la quebrada Mayopampa. Los valores de los índices obtenidos son altos como se 
observa en el cuadro, y demuestran que la región altoandina es particularmente importante para los 
organismos del plancton. 

Cuadro 3.5-16 Puntos de muestreo con los valores de diversidad más altos de fitoplancton y 
zooplancton 

Fitoplancton Zooplancton 
No. 

Punto de muestreo H` 1-D Punto de muestreo H` 1-D 

1 Bofedal Huaytará 5,39 0,97 Laguna Quinsacocha 3,44 0,90 
2 Quebrada Pampaccahuaycco 5,18 0,97 Bofedal PV Occollo 3,44 0,91 
3 Bofedal PV Occollo 5,15 0,97 Laguna Huiscaorccococha 3,36 0,89 
4 Bofedal Cerro Chaquiccocha 4,84 0,96 Bofedal Cocha Azulcocha 3,31 0,89 
5 Río Torobamba (aguas abajo) 4,78 0,96 Laguna Chalhuaccocha 2,70 0,84 
6 Bofedal Jatun Sallahuaycco 4,72 0,96 Bofedal Huaytará 2,55 0,83 
7 Laguna Quinsacocha 4,58 0,96 Río Pisco (aguas abajo) 2,52 0,82 
8 Río Yucay (aguas abajo) 4,41 0,95 Laguna Yanacocha 2,47 0,81 
9 Río Torobamba (aguas arriba) 4,40 0,94 Quebrada Mayopampa 2,45 0,81 
10 Quebrada Mayopampa 4,35 0,94 Bofedal Nina Orcco 2,28 0,79 
H´= Índice de Shannon-Wiener, 1-D = Índice de Simpson. 

 

3.5.4 ESPECIES PROTEGIDAS POR LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

En el área de influencia del proyecto no existen especies hidrobiológicas que pertenezcan a alguna de 
las categorías de protección establecidas por la legislación nacional actual. 

3.5.5 ESPECIES INCLUIDAS EN CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN INTERNACIONAL 

En las categorías de las listas de conservación internacionales (IUCN, CITES) no se incluye ninguna de 
las especies de peces registradas en este estudio.   

3.5.6 ESPECIES EMPLEADAS POR LAS POBLACIONES LOCALES 

En la zona de estudio el número de especies utilizadas por las poblaciones locales es muy reducido. 
De acuerdo a conversaciones con los lugareños, sólo se emplean cuatro especies de peces y un 
invertebrado para consumo local y comercio (ver Cuadro 3.5-17). 
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En costa se usan dos especies, la mojarra Aequidens rivulatus y el camarón de río Cryphiops 
caementarius. El camarón es capturado en los ríos de la costa de Lima y del sur (ríos Cañete, Pisco, 
Tambo, Camaná-Majes, Ocoña y Quilca). El IMARPE ha realizado monitoreos poblacionales de esta 
especie pero aún no han sido publicados (1999-2001, Zacarías comunicación personal). Datos del 
Ministerio de la Producción y de pescadores señalan una recuperación del recurso. No obstante, se 
requiere un monitoreo de largo plazo para establecer su situación actual. Pobladores del río Pisco 
indicaron que esta especie se captura y comercializa, pero en cantidades bajas. 
 
En la laguna Morón y el río Pisco los pobladores capturan la mojarra (Aequidens rivulatus) para 
consumo; esta especie puede crecer hasta 25 cm. La población debe ser mayor en la laguna Morón, ya 
que esta especie tiene preferencia por ambientes de remansos o sin movimiento. No existen 
estadísticas de volúmenes de captura de esta especie pero no deben ser significativas. Su pesca 
estaría más relacionada a un pasatiempo que a una necesidad básica, ya que su demanda en el 
comercio es mínima. 
 
En la región andina se usan tres especies de peces con diferente intensidad: dos bagres nativos 
(Astroblepus y Trichomycterus) y la especie introducida trucha (Onchorhynhus mykiss). El uso de los 
bagres nativos es escaso ya que no se distribuyen homogéneamente en la zona. Astroblepus es 
empleado para consumo local en algunas localidades, como en la quebrada Uras, en el río Torobamba 
en los alrededores de Patibamba, en el río Yucay cerca de Acocro, y en el río Vinchos cerca de la 
comunidad del mismo nombre. Según nuestros registros, en la cuenca del Torobamba las poblaciones 
de Astroblepus parecen ser mayores que en otros ríos y quebradas, y la ausencia de trucha en este río 
podría beneficiar la permanencia de poblaciones aparentemente saludables. El bagre Trichomycterus 
también es consumido a nivel local, lo que se observó en los ríos Vinchos y Yucay. Dado que estas dos 
especies presentan escasas poblaciones y son de tamaño pequeño en comparación con la trucha (~10 
cm vs. ~35 cm), su uso es restringido y esporádico. 
 
La trucha es una especie nativa de Norteamérica e introducida en los Andes peruanos con fines de 
piscicultura; ha colonizado de manera exitosa diferentes hábitats acuáticos en la región, principalmente 
lóticos y también lénticos. Según pobladores de la zona, los alevinos han sido sembrados en diferentes 
ríos por el Ministerio de Pesquería; estos ríos son Alfarpampa, Sachapampa, Vinchos y la quebrada 
Putaja. Desde su siembra --principalmente en ambientes lénticos-- se ha ido esparciendo naturalmente 
a los tributarios. Los ríos Vinchos, Yucay y Alfarpampa fueron referidos por la población como lugares 
de captura de trucha. Ninguna laguna fue mencionada como lugar de pesca de la especie. En años 
recientes se ha incrementado la cantidad de piscigranjas con tecnología adecuada, en especial en el 
río Vinchos, como se puede observar a lo largo de la carretera Libertadores.  
 
En algunos lugares, como Putaja y Chiquintirca, la pesca de trucha ha sido restringida mediante el 
establecimiento de vedas por los municipios locales, como medida para proteger sus poblaciones y 
ayudar al repoblamiento. Más del 95 % de la población local prefiere la trucha, incluso algunas 
personas no conocen a los bagres. 
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Cuadro 3.5-17 Usos y hábitats de las especies utilizadas por la población local 

A= alimentación, C= comercial  
N:D No determinado 

Región Especie 
Oncorhynchus 

mykiss 
(trucha) 

Astroblepus 
sp. 

(bagre) 

Trichomycterus 
sp. 

(bagre) 

Aequidens 
rivulatus 
(mojarra) 

Cryphiops 
caementarius 
(camarón de 

río) 
Interandina Quebrada Potonco A N:D N:D N:D N:D 
Interandina Quebrada Putaja A N:D N:D N:D N:D 
Interandina Quebrada Uras N:D A N:D N:D N:D 
Interandina Río Alfarpampa A N:D N:D N:D N:D 
Interandina Río Sachapampa A N:D N:D N:D N:D 
Interandina Río Torobamba N:D A N:D N:D N:D 
Interandina Río Vinchos A, C A A N:D N:D 
Interandina Río Yucay N:D A A N:D N:D 
Costera Río Pisco N:D N:D N:D A A, C 
Costera Laguna Morón N:D N:D N:D N:D N:D 
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3.6 EVALUACIÓN DE PASTOS ALTOANDINOS (AGROSTOLOGÍA) 

La evaluación de pastos altoandinos en invierno se realizó en 33 localidades del área de estudio: 
Ninaquiro Punta, Campana, Bañico, Yanacocha, Nina Orcco, Carimayo, Achcacruz Orcco, Chaupi 
Orcco, Chaquicocha, Choccehuacgra, Patahuasi, Paucho Jasa, Tranca, Pampamcca, Minascorral, 
Tigohuayco, Suytosuyto, Churiac, Jatunhuasi, Apacheta, Yuarilla, Cercocancha, Pampas, Tagracocha, 
Pallca Cancha, Betania, Quinsacocha, Tantacce, Jatun Punta, Machucruz, Pucaccacca, Tagra y 
Puquio Cancha. Dichas localidades se ubican en las cuatro zonas altoandinas identificadas en el área 
de estudio (ver Anexo 4.1.3). La vegetación que en ellas predomina corresponde principalmente a 
césped de puna, pajonal de puna y/o bofedales, y es empleada por las comunidades campesinas en el 
pastoreo de alpacas, ganado ovino y vacuno. 
 
En cada una de las localidades mencionadas se evaluó la condición del césped de puna, el pajonal de 
puna y los bofedales, respecto de su uso para el pastoreo de ganado vacuno, ovino y alpacas1. De 
manera similar a la evaluación de verano, se calculó el índice de especies decrecientes, el índice 
forrajero, el índice BRP2 y el índice de vigor. A cada índice se asignó, de acuerdo a su valor, la 
calificación de excelente, bueno, regular, pobre o muy pobre. La suma de los índices se empleó para 
clasificar a los pastos en seis categorías: excelente, bueno, regular, pobre, muy pobre y deteriorante3. 
A partir de esta condición se determinó a su vez la capacidad de carga animal que cada tipo de 
vegetación puede soportar. 
 
Manteniendo la metodología empleada en la evaluación de verano, los valores de los índices se 
obtuvieron del registro de las especies de pastos en transectos de evaluación y la clasificación de los 
pastos en especies decrecientes4, acrecentantes5 o indeseables6. En el Anexo 4.7.1 del Volumen V se 
detalla la metodología de evaluación y se incluye la lista de especies empleadas para calcular los 
índices indicados. 
 
El número de transectos evaluados en cada localidad se resume en el Cuadro 3.6-1. En este cuadro se 
indica también la ubicación de los transectos respecto de las cuatro zonas altoandinas identificadas en 
el área de estudio, así como el tipo de vegetación que en ellos se evaluó (césped de puna, pajonal de 
puna o bofedal). El número de transectos de muestreo en invierno se incrementó a 66. Los transectos 
adicionales se indican en el Cuadro 3.6-1 con una letra minúscula al costado del número del transecto. 
La distribución de los transectos se presenta en el Mapa 2-7 del Volumen VI, en el que se representan 
como puntos debido a la escala. En el Anexo 4.7-2 se indica las coordenadas de ubicación de los 
transectos de evaluación. 

                                                      
1 La condición de los pastizales se determina con referencia al tipo de ganado que pastorea en ellos. La evaluación de 

invierno consideró tres tipos de ganado: ovino, vacuno y alpacas, los cuales estuvieron presentes en las localidades 
visitadas. 

2 El índice BRP es el porcentaje de observaciones de suelo desnudo (B), roca (R) y pavimento de erosión (P) en el transecto 
de evaluación. 

3  La condición deteriorante es un caso extremo de la condición muy pobre que presenta capacidad de carga igual a cero. 
4  Son especies que tienen bajo contenido de fibra y que son muy apetecidas por el ganado. Se les denomina decrecientes 

porque son las primeras en desaparecer luego de un sobrepastoreo prolongado. 
5  Las especies acrecentantes son preferidas por el ganado en segunda instancia, cuando las especies decrecientes ya han 

sido consumidas o han desaparecido. 
6  Las especies indeseables son aquellas que no son consumidas por el ganado y que tienen un carácter invasor. Cumplen 

una función de control de la erosión del suelo. 
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Cuadro 3.6-1 Ubicación de los transectos por localidad y zona altoandina 

Zona altoandina Localidad No. de transectos Tipo de vegetación Código 

Pajonal de puna Ag-01a 
Césped de puna Ag-01b Ninaquiro Punta 3 
Pajonal de puna Ag-01c 

Bofedal Ag-01d 
Bofedal Ag-01e Campana 3 

Césped de puna Ag-01f  

Entre los cerros 
Llavejaja y Bañico 

Bañico 1 Pajonal de puna Ag-01g 
Bofedal Ag-01h Yanacocha 2 

Pajonal de puna Ag-01i 
Pajonal de puna Ag-01j 
Césped de puna Ag-01k 

Bofedal Ag-01l 

Entre el cerro 
Soccos y la 
quebrada 
Chacahuaycco Nina Orcco 4 

Pajonal de puna Ag-01m 
Bofedal Ag-03 

Pajonal de puna Ag-03a 
Césped de puna Ag-03b 

Carimayo 4 

Pajonal de puna Ag-04a 
Pajonal de puna Ag-05 Achcacruz Orcco 2 

Bofedal Ag-06 
Chaupi Orcco 1 Pajonal de puna Ag-06a 

Pajonal de puna Ag-07 Chaquicocha 2 
Bofedal Ag-08a 

Pajonal de puna Ag-09 Choccehuacgra 2 
Césped de puna Ag-10 

Patahuasi 1 Césped de puna Ag-11 
Paucho Jasa 1 Césped de puna Ag-11a 

Entre los cerros 
Chuyuccata y 
Paucho Jasa 

Tranca 1 Bofedal Ag-11b 
Césped de puna Ag-11c 
Césped de puna Ag-11d 

Bofedal Ag-12 
Pampamcca 4 

Césped de puna Ag-13 
Bofedal Ag-13a 

Césped de puna Ag-13b Minascorral 3 
Césped de puna Ag-13c 

Suytosuyto 1 Césped de puna Ag-14 
Tigohuayco 1 Césped de puna Ag-14a 
Suytosuyto 1 Césped de puna Ag-15 

Churiac 1 Bofedal Ag-16 
Jatunhuasi 1 Bofedal Ag-17 
Apacheta 1 Bofedal Ag-18 

Bofedal Ag-18a 
Césped de puna Ag-18b 

Entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

Yuarilla 3 
Bofedal Ag-18c 
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Cuadro 3.6-1 Ubicación de los transectos por localidad y zona altoandina 

Zona altoandina Localidad No. de transectos Tipo de vegetación Código 

Césped de puna Ag-19a 
Bofedal Ag-20 Cercocancha 3 

Césped de puna Ag-20a 
Pajonal de puna Ag-20b 
Pajonal de puna Ag-20c Pampas 3 
Césped de puna Ag-20d 

Bofedal Ag-20e Tagracocha 2 
Césped de puna Ag-20f 
Pajonal de puna Ag-20g Pallca Cancha 2 

Bofedal Ag-20h 
Betania 1 Césped de puna Ag-20i 

Pajonal de puna Ag-20j 
Césped de puna Ag-20k Quinsacocha 3 
Pajonal de puna Ag-21 
Pajonal de puna Ag-22a Tantacce 2 
Pajonal de puna Ag-22b 

Jatun Punta 1 Pajonal de puna Ag-22c 
Machucruz 1 Pajonal de puna Ag-23 
Pucaccacca 1 Césped de puna Ag-23a 

Bofedal Ag-24 
Pajonal de puna Ag-24a Tagra 3 

Bofedal Ag-24b 

Entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

Puquio Cancha 1 Césped de puna Ag-24c 

3.6.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PASTOS EVALUADOS 

Se presenta a continuación los resultados de la evaluación de pastos sobre la base de las cuatro zonas 
altoandinas identificadas en el área de estudio. Para cada zona se describe los pajonales, bofedales y 
césped de puna evaluados, indicando las localidades donde se establecieron los transectos de 
muestreo. Además, para cada tipo de pasto se señala la calificación de los índices decreciente, 
forrajero, BRP y de vigor, y se indica su condición y capacidad de carga para el pastoreo de ganado 
vacuno, ovino y alpacas. 
 
En el Cuadro 3.6-2 se resume los valores empleados para calificar como excelente, bueno, regular, 
pobre y muy pobre a los índices decreciente, forrajero, BRP y de vigor. Asimismo, se indica el puntaje 
total o suma del valor de los índices, a partir del cual se determinó la condición de los pastos y su 
capacidad de carga para el pastoreo de alpacas. Similar información se presenta en los Cuadros 3.6-3 
y 3.6-4 para el pastoreo de ganado ovino y vacuno, respectivamente. En el Anexo 4.7.3 del Volumen V 
se especifica las especies de pastos registradas en cada transecto de muestreo. 
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Cuadro 3.6-2 Valores de los índices decreciente, forrajero, BRP, de vigor y condición de los pastos para el pastoreo de alpacas 

Zona altoandina Localidad Transecto Unidad de 
vegetación 

Asociación de especies 
predominante 

Índice 
decreciente 

Índice 
 forrajero 

Índice 
B.R.P 

Índice 
 de vigor 

Puntaje 
Total 

Condición de 
los pastos 

Carga 
animal 

Ag-01a Ninaquiro Punta 
Ag-01c 

Pajonal de puna Festuca - Calamagrostis 4,00 7,00 13,40 1,40 25,80 Pobre 0,33 

Bañico Ag-01g Pajonal de puna Festuca-Baccharis 0,00 2,60 7,60 0,00 10,20 Deteriorante * 0,00 
Ninaquiro Punta Ag-01b 

Ag-01f 
Césped de puna Calamagrostis - Scirpus 14,50 12,20 18,20 1,25 46,15 Regular 1,00 

Ag-01d 

Entre los cerros 
Llavejaja y Bañico 

Campana  
Ag-01e 

Bofedal Plantago - Scirpus 6,75 10,00 16,80 1,50 35,05 Pobre 0,33 

Yanacocha Ag-01i 
Ag-01j 

Ag-01m 
Pajonal de puna Festuca - Calamagrostis 10,10 8,28 12,16 1,30 31,84 Pobre 0,33 

Ag-01k Césped de puna Plantago - Calamagrostis 9,50 12,80 19,60 1,00 42,90 Regular 1,00 
Nina Orcco 

Ag-01l Bofedal Distichia - Calamagrostis 37,00 15,60 19,40 2,00 74,00 Buena 2,00 

Entre el cerro 
Soccos y la 
quebrada 
Chacahuaycco 

Yanacocha Ag-01h Bofedal Distichia - Plantago 19,00 14,60 18,40 2,50 54,50 Buena 2,00 
Ag-03a Carimayo 
Ag-04a 

Achcacruz Orcco Ag-05 
Chaupi Orcco Ag-06a 
Chaquicocha Ag-07 

Choccehuacgra  Ag-09 

Pajonal de puna Festuca - Calamagrostis 8,40 14,30 17,06 1,08 40,84 Regular 1,00 

Choccehuacgra  Ag-10 
Patahuasi Ag-11 

Paucho Jasa Ag-11a 
Césped de puna Calamagrostis-Aciachne 9,60 11,02 14,74 1,24 36,60 Pobre 0,33 

Carimayo Ag-03 
Chaquicocha Ag-08a 

Tranca Ag-11b 
Achcacruz Orcco Ag-06 

Bofedal Distichia-Hypochaeris 24,05 16,04 19,64 1,08 60,81 Buena 2,00 

Entre el cerro 
Chuyuccata y el 
cerro Paucho Jasa 

Carimayo Ag-03b Césped de puna Calamagrostis-Muhlenbergia 8,00 8,80 15,60 2,00 34,40 Pobre 0,33 
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Cuadro 3.6-2 Valores de los índices decreciente, forrajero, BRP, de vigor y condición de los pastos para el pastoreo de alpacas 

Zona altoandina Localidad Transecto Unidad de 
vegetación 

Asociación de especies 
predominante 

Índice 
decreciente 

Índice 
 forrajero 

Índice 
B.R.P 

Índice 
 de vigor 

Puntaje 
Total 

Condición de 
los pastos 

Carga 
animal 

Ag-20c Pajonal de puna Stipa – Calamagrostis 1,50 8,00 11,00 0,50 21,00 Muy pobre 0,17 Pampas 
Ag-20b 

Pallca Cancha Ag-20g 
Ag-21 Quinsacocha 
Ag-20j 

Pajonal de puna Festuca -  Calamagrostis 1,40 7,72 10,26 1,00 20,38 Muy pobre 0,17 

Ag-11c 
Ag-11d Pampamcca 
Ag-13 
Ag-14 Suytosuyto 
Ag-15 

Yuarilla Ag-18b 
Ag-19a Cercocancha 
Ag-20a 

Pampas Ag-20d 
Betania Ag-20i 

Tagracocha Ag-20f 

Césped de puna Aciachne – Calamagrostis 5,65 9,88 14,60 0,70 30,83 Pobre 0,33 

Ag-13b L 
Minascorral Ag-13c 
Tigohuayco Ag-14a 

Quinsacocha Ag-20k 

Césped de puna Aciachne – Plantago 0,60 4,86 8,34 0,40 14,20 Deteriorante * 0,00 

Pampamcca Ag-12 
Churiac Ag-16 

Ag-18a Yuarilla 
Ag-18c 

Cercocancha Ag-20 

Entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

Minascorral Ag-13a 

Bofedal Aciachne – Distichia 10,70 9,92 17,90 1,05 39,57 Regular 1,00 

* La condición deteriorante es un caso extremo de la condición muy pobre. Los pastos que presentan esta condición no soportan carga animal y se recomienda aplicar medidas para la recuperación del pastizal. 
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Cuadro 3.6-2 Valores de los índices decreciente, forrajero, BRP, de vigor y condición de los pastos para el pastoreo de alpacas 

Zona altoandina Localidad Transecto Unidad de 
vegetación 

Asociación de especies 
predominante 

Índice 
decreciente 

Índice 
 forrajero 

Índice 
B.R.P 

Índice 
 de vigor 

Puntaje 
Total 

Condición de 
los pastos 

Carga 
animal 

Tagracocha Ag-20e 
Pallca Cancha Ag-20h 

Jatunhuasi Ag-17 
Bofedal Acichne – Distichia 11,20 10,46 18,26 0,75 40,67 Regular 1,00 

Apacheta Ag-18 Bofedal Distichia – Aciachne 22,00 9,00 15,40 1,00 47,40 Regular 1,00 
Ag-22a Tantacce 
Ag-22b 

Jatun Punta Ag-22c 
Machucruz Ag-23 

Tagra Ag-24a 

Pajonal de puna Baccharis – Stipa 1,80 4,60 9,24 1,02 16,66 Deteriorante * 0,00 

Pucaccacca Ag-23a 
Puquio Cancha Ag-24c 

Césped de puna Stipa – Calamagrostis 4,00 9,10 13,20 1,00 27,30 Pobre 0,33 

Ag-24b Bofedal Hypochaeris - Plantago 9,00 14,60 20,00 2,00 45,60 Regular 1,00 

Entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

Tagra 
Ag-24 Bofedal Calamagrostis - Scirpus 0,50 11,00 15,20 1,00 27,70 Pobre 0,33 

* La condición deteriorante es un caso extremo de la condición muy pobre. Los pastos que presentan esta condición no soportan carga animal y se recomienda aplicar medidas para la recuperación del pastizal. 
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Cuadro 3.6-3 Valores de los índices decreciente, forrajero, BRP, de vigor y condición de los pastos para el pastoreo de ovinos 

Zona altoandina Localidad Transecto Unidad de 
vegetación 

Asociación de especies 
predominante 

Índice 
decreciente 

Índice 
 forrajero 

Índice 
B.R.P 

Índice 
 de vigor 

Puntaje 
Total 

Condición de 
los pastos 

Carga 
animal 

Ag-01a Ninaquiro Punta 
Ag-01c 

Pajonal de puna Festuca - Calamagrostis 1,50 9,70 13,40 1,25 25,85 Pobre 0,50 

Bañico Ag-01g Pajonal de puna Festuca-Baccharis 0,00 2,60 7,60 0,00 10,20 Deteriorante * 0,00 
Ninaquiro Punta Ag-01b 

Ag-01f 
Césped de puna Calamagrostis - Scirpus 11,50 11,60 18,20 1,00 42,30 Regular 1,50 

Ag-01d 

Entre los cerros 
Llavejaja y Bañico 

Campana 
Ag-01e 

Bofedal Plantago - Scirpus 3,25 7,80 16,80 1,00 28,85 Pobre 0,50 

Yanacocha Ag-01i 
Ag-01j 

Ag-01m 
Pajonal de puna Festuca - Calamagrostis 4,45 8,10 12,16 1,20 25,91 Pobre 0,50 

Ag-01k Césped de puna Plantago - Calamagrostis 2,50 12,20 19,60 1,00 35,30 Pobre 0,50 Nina Orcco 

Ag-01l Bofedal Distichia - Calamagrostis 1,50 15,60 19,40 1,00 37,50 Regular 1,50 

Entre el cerro 
Soccos y la 
quebrada 
Chacahuaycco 

Yanacocha Ag-01h Bofedal Distichia - Plantago 9,50 14,40 18,40 1,50 43,80 Regular 1,50 
Ag-03a Carimayo 
Ag-04a 

Achcacruz Orcco Ag-05 
Chaupi Orcco Ag-06a 
Chaquicocha Ag-07 

Choccehuacgra Ag-09 

Pajonal de puna Festuca - Calamagrostis 4,55 14,30 17,60 0,91 37,36 Regular 1,50 

Choccehuacgra Ag-10 
Patahuasi Ag-11 

Paucho Jasa Ag-11a 
Césped de puna Calamagrostis-Aciachne 9,65 11,02 14,74 1,16 36,57 Pobre 0,50 

Carimayo Ag-03 
Chaquicocha Ag-08a 

Tranca Ag-11b 
Achcacruz Orcco Ag-06 

Bofedal Distichia-Hypochaeris 10,30 17,52 19,64 0,90 48,36 Regular 1,50 

Entre los cerros 
Chuyuccata y 
Paucho Jasa 

Carimayo Ag-03b Césped de puna Calamagrostis-Muhlenbergia 12,00 7,60 15,60 1,00 36,20 Pobre 0,50 
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Cuadro 3.6-3 Valores de los índices decreciente, forrajero, BRP, de vigor y condición de los pastos para el pastoreo de ovinos 

Zona altoandina Localidad Transecto Unidad de 
vegetación 

Asociación de especies 
predominante 

Índice 
decreciente 

Índice 
 forrajero 

Índice 
B.R.P 

Índice 
 de vigor 

Puntaje 
Total 

Condición de 
los pastos 

Carga 
animal 

Ag-20c Pajonal de puna Stipa – Calamagrostis 1,50 7,80 11,00 0,30 20,60 Muy pobre 0,25 Pampas 
Ag-20b 

Pallca Cancha Ag-20g 
Ag-21 Quinsacocha 
Ag-20j 

Pajonal de puna Festuca -  Calamagrostis 2,40 6,68 10,26 1,06 20,40 Muy pobre 0,25 

Ag-11c 
Ag-11d Pampamcca 
Ag-13 
Ag-14 Suytosuyto 
Ag-15 

Yuarilla Ag-18b 
Ag-19a Cercocancha 
Ag-20a 

Pampas Ag-20d 
Betania Ag-20i 

Tagracocha Ag-20f 

Césped de puna Aciachne – Calamagrostis 5,20 7,14 14,16 0,80 27,30 Pobre 0,50 

Ag-13b Minascorral 
Ag-13c 

Tigohuayco Ag-14a 
Quinsacocha Ag-20k 

Césped de puna Aciachne – Plantago 1,05 3,46 8,34 0,58 13,43 Deteriorante * 0,00 

Pampamcca Ag-12 
Churiac Ag-16 

Ag-18a Yuarilla 
Yuarilla Ag-18c 

Cercocancha Ag-20 

Entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

Minascorral Ag-13a 

Bofedal Aciachne – Distichia 6,40 8,16 17,90 0,85 33,31 Pobre 0,50 

* La condición deteriorante es un caso extremo de la condición muy pobre. Los pastos que presentan esta condición no soportan carga animal y se recomienda aplicar medidas para la recuperación del pastizal. 
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Cuadro 3.6-3 Valores de los índices decreciente, forrajero, BRP, de vigor y condición de los pastos para el pastoreo de ovinos 

Zona altoandina Localidad Transecto Unidad de 
vegetación 

Asociación de especies 
predominante 

Índice 
decreciente 

Índice 
 forrajero 

Índice 
B.R.P 

Índice 
 de vigor 

Puntaje 
Total 

Condición de 
los pastos 

Carga 
animal 

Tagracocha Ag-20e 
Pallca Cancha Ag-20h 

Jatunhuasi Ag-17 
Bofedal Acichne – Distichia 5,15 10,20 18,26 0,66 34,27 Pobre 0,50 

Apacheta Ag-18 Bofedal Distichia – Aciachne 0,00 9,00 15,40 1,00 25,40 Pobre 0,50 
Ag-22a Tantacce 
Ag-22b 

Jatun Punta Ag-22c 
Machucruz Ag-23 

Tagra Ag-24a 

Pajonal de puna Baccharis – Stipa 1,60 3,96 9,24 0,88 15,68 Deteriorante * 0,00 

Pucaccacca Ag-23a 
Puquio Cancha Ag-24c 

Césped de puna Stipa – Calamagrostis 6,50 9,10 13,20 1,75 30,55 Pobre 0,50 

Ag-24b Bofedal Hypochaeris - Plantago 21,00 17,20 20,00 1,00 59,20 Buena 3,00 

Entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

Tagra 
Ag-24 Bofedal Calamagrostis - Scirpus 3,50 10,80 15,20 0,80 30,30 Pobre 0,50 

* La condición deteriorante es un caso extremo de la condición muy pobre. Los pastos que presentan esta condición no soportan carga animal y se recomienda aplicar medidas para la recuperación del pastizal. 
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Cuadro 3.6-4 Valores de los índices decreciente, forrajero, BRP, de vigor y condición de los pastos para el pastoreo de vacuno 

Zona altoandina Localidad Transecto Unidad de 
vegetación 

Asociación de especies 
predominante 

Índice 
decreciente 

Índice 
 forrajero 

Índice 
B.R.P 

Índice 
 de vigor 

Puntaje 
Total 

Condición de 
los pastos 

Carga 
animal 

Ag-01a Ninaquiro Punta 
Ag-01c 

Pajonal de puna Festuca - Calamagrostis 11,00 5,00 13,40 1,50 30,90 Pobre 0,13 

Bañico Ag-01g Pajonal de puna Festuca-Baccharis 4,00 2,60 7,60 6,60 20,80 Muy pobre 0,07 
Ninaquiro Punta Ag-01b 

Ag-01f 
Césped de puna Calamagrostis - Scirpus 8,00 5,80 18,20 0,50 32,50 Pobre 0,13 

Ag-01d 

Entre los cerros 
Llavejaja y Bañico 

Campana 
Ag-01e 

Bofedal Plantago - Scirpus 5,30 3,00 16,80 1,00 26,10 Pobre 0,13 

Yanacocha Ag-01i 
Ag-01j 

Ag-01m 
Pajonal de puna Festuca - Calamagrostis 9,00 5,10 12,16 0,60 26,86 Pobre 0,13 

Ag-01k Césped de puna Plantago - Calamagrostis 3,00 2,60 19,60 0,50 25,70 Pobre 0,13 
Nina Orcco 

Ag-01l Bofedal Distichia - Calamagrostis 1,50 1,20 19,40 0,50 22,60 Muy pobre 0,07 

Entre el cerro 
Soccos y la 
quebrada 
Chacahuaycco 

Yanacocha Ag-01h Bofedal Distichia - Plantago 2,00 3,80 18,40 1,00 25,20 Pobre 0,13 
Ag-03a Carimayo 
Ag-04a 

Achcacruz Orcco Ag-05 
Chaupi Orcco Ag-06a 
Chaquicocha Ag-07 

Ag-09 

Pajonal de puna Festuca - Calamagrostis 3,80 3,12 17,06 2,00 25,98 Pobre 0,13 

Choccehuacgra 
Ag-10 

Patahuasi Ag-11 
Paucho Jasa Ag-11a 

Césped de puna Calamagrostis-Aciachne 4,20 4,78 14,74 0,49 24,21 Pobre 0,13 

Carimayo Ag-03 
Chaquicocha Ag-08a 

Tranca Ag-11b 
Achcacruz Orcco Ag-06 

Bofedal Distichia-Hypochaeris 0,40 4,40 19,64 1,90 26,34 Pobre 0,13 

Entre los cerros 
Chuyuccata y 
Paucho Jasa 

Carimayo Ag-03b Césped de puna Calamagrostis-Muhlenbergia 2,00 3,20 15,60 0,50 21,30 Muy pobre 0,07 
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Cuadro 3.6-4 Valores de los índices decreciente, forrajero, BRP, de vigor y condición de los pastos para el pastoreo de ganado vacuno 

Zona altoandina Localidad Transecto Unidad de 
vegetación 

Asociación de especies 
predominante 

Índice 
decreciente 

Índice 
 forrajero 

Índice 
B.R.P 

Índice 
 de vigor 

Puntaje 
Total 

Condición de 
los pastos 

Carga 
animal 

Ag-20c Pajonal de puna Stipa – Calamagrostis 6,00 15,00 11,00 1,00 33,00 Pobre 0,13 Pampas 
Ag-20b 

Pallca Cancha Ag-20g 
Ag-21 Quinsacocha 
Ag-20j 

Pajonal de puna Festuca -  Calamagrostis 6,90 3,72 10,26 1,18 22,06 Muy pobre 0,07 

Ag-11c 
Ag-11d Pampamcca 
Ag-13 
Ag-14 Suytosuyto 
Ag-15 

Yuarilla Ag-18b 
Ag-19a Cercocancha 
Ag-20a 

Pampas Ag-20d 
Betania Ag-20i 

Tagracocha Ag-20f 

Césped de puna Aciachne – Calamagrostis 4,20 3,60 14,60 0,50 22,90 Muy pobre 0,07 

Ag-13b Minascorral 
Ag-13c 

Tigohuayco Ag-14a 
Quinsacocha Ag-20k 

Césped de puna Aciachne – Plantago 3,10 1,54 8,34 0,50 13,48 Deteriorante * 0,00 

Pampamcca Ag-12 
Churiac Ag-16 

Ag-18a Yuarilla 
Ag-18c 

Cercocancha Ag-20 

Entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

Minascorral Ag-13a 

Bofedal Aciachne – Distichia 0,80 2,10 17,90 0,58 21,38 Muy pobre 0,07 

* La condición deteriorante es un caso extremo de la condición muy pobre. Los pastos que presentan esta condición no soportan carga animal y se recomienda aplicar medidas para la recuperación del pastizal. 
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Cuadro 3.6-4 Valores de los índices decreciente, forrajero, BRP, de vigor y condición de los pastos para el pastoreo de ganado vacuno 

Zona altoandina Localidad Transecto Unidad de 
vegetación 

Asociación de especies 
predominante 

Índice 
decreciente 

Índice 
 forrajero 

Índice 
B.R.P 

Índice 
 de vigor 

Puntaje 
Total 

Condición de 
los pastos 

Carga 
animal 

Tagracocha Ag-20e 
Pallca Cancha Ag-20h 

Jatunhuasi Ag-17 
Bofedal Acichne – Distichia 4,50 2,40 18,26 0,66 25,82 Pobre 0,13 

Apacheta Ag-18 Bofedal Distichia – Aciachne 0,00 0,00 15,40 0,00 15,40 Deteriorante * 0,00 
Ag-22a Tantacce 
Ag-22b 

Jatun Punta Ag-22c 
Machucruz Ag-23 

Tagra Ag-24a 

Pajonal de puna Baccharis – Stipa 5,70 3,24 9,24 0,84 19,02 Muy pobre 0,07 

Pucaccacca Ag-23a 
Puquio Cancha Ag-24c 

Césped de puna Stipa – Calamagrostis 11,80 5,30 13,20 0,50 30,80 Pobre 0,13 

Ag-24b Bofedal Hypochaeris - Plantago 3,50 9,60 20,00 0,50 33,60 Pobre 0,13 

Entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

Tagra 
Ag-24 Bofedal Calamagrostis - Scirpus 7,50 3,80 15,20 0,50 27,00 Pobre 0,13 

* La condición deteriorante es un caso extremo de la condición muy pobre. Los pastos que presentan esta condición no soportan carga animal y se recomienda aplicar medidas para la recuperación del pastizal. 
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3.6.1.1 PASTOS DE LA ZONA ALTOANDINA UBICADA ENTRE LOS CERROS LLAVEJAJA Y 
BAÑICO 

En esta zona altoandina el pajonal de puna se evaluó en las localidades de Ninaquiro Punta (Ag-01a y 
Ag-01c) y Bañico (Ag-01g). El césped de puna también se evaluó en Ninaquiro Punta (Ag-01b) y en la 
localidad de Campana (Ag-01f). En esta última se evaluó además dos bofedales (transectos Ag-01d y 
Ag-01e). 

Pajonal de puna 

La condición de los pajonales en Ninaquiro Punta se clasificó como pobre, tanto para el pastoreo de 
ganado vacuno como de ovinos y alpacas. Esto se atribuye a la calidad muy pobre y pobre de los 
pastos deseables y forrajeros para el ganado. Además, el vigor de las especies palatables fue muy 
pobre. A partir de estos valores se estimó una carga animal de 0,33 unidades de alpacas por hectárea 
por año, 0,50 unidades de ovino por hectárea por año y 0,13 unidades de vacuno por hectárea por año. 
 
La condición para el pastoreo de alpacas y ovinos en los pajonales en Bañico se clasificó como 
deteriorante. Esta condición está relacionada con los valores nulos de los índices decreciente y de 
vigor (ver Cuadros 3.6-2 y 3.6-3). Estos pajonales no soportan carga animal y se sugiere la aplicación 
de prácticas para la recuperación de los pastos. Para el pastoreo de ganado vacuno la condición se 
calificó como muy pobre porque, a pesar de que los pastos presentaron un buen vigor, la calidad de las 
especies forrajeras y deseables para vacunos es muy pobre. La carga animal se estimó en 0,07 
unidades de vacuno por hectárea por año. 
 
Los pajonales de puna tuvieron una composición florística diferente. En los pajonales de Ninaquiro 
Punta las especies dominantes fueron Festuca loricata y Calamagrostis recta, mientras que en el 
pajonal de Bañico las especies dominantes fueron Festuca loricata y Baccharis sp. 

Césped de puna 

La condición del césped de puna se calificó como regular para el pastoreo de ovinos y alpacas, 
estimándose una carga animal de una unidad de alpaca por hectárea y por año, y 1,50 unidades de 
ovino por hectárea y por año. Para el pastoreo de alpacas, la condición se debió principalmente a la 
regular calidad de los pastos forrajeros deseables para alpacas, puesto que el vigor de los pastos fue 
muy pobre. En el caso de la condición para el ganado ovino, ésta se atribuyó principalmente a la 
calidad regular de las especies forrajeras, ya que las especies apetecibles tuvieron una calidad pobre. 
 
La condición para el pastoreo de ganado vacuno se calificó como pobre debido a la muy pobre calidad 
y vigor de las especies forrajeras, y la pobre calidad de las especies deseables para el ganado vacuno. 
La carga animal se estimó en 0,13 unidades de vacuno por hectárea y por año. La composición 
florística del césped de puna tuvo como especies dominantes a Calamagrostis recta, Muhlenbergia 
peruviana y Scirpus rigidus. 

Bofedales 

La condición de los bofedales se calificó como pobre para el pastoreo de ovinos, vacunos y alpacas, 
estimándose una carga animal de 0,33 unidades de alpacas por hectárea por año, 0,50 unidades de 
ovinos por hectárea por año y 0,13 unidades de vacuno por hectárea por año. Esta condición se 
determinó por la pobre calidad de especies deseables para alpacas y vacunos, y la muy pobre calidad 
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de especies deseables para ovinos. El vigor de los pastos también fue muy pobre y la calidad de las 
especies forrajeras fue regular para alpacas y muy pobre para ovinos y vacunos. Los pastos 
dominantes fueron Plantago tubulosa, Scirpus spp. y Carex ecuadorica. 

3.6.1.2 PASTOS DE LA ZONA ALTOANDINA UBICADA ENTRE EL CERRO SOCCOS Y LA 
QUEBRADA CHACAHUAYCCO 

En esta zona altoandina se visitó dos localidades: Yanacocha y Nina Orcco. En la primera se evaluó un 
pajonal (Ag-01i) y un bofedal (Ag-01h), mientras que en la localidad de Nina Orcco se evaluaron tres 
pajonales (Ag-01i, Ag-01j y Ag-01m), un césped de puna (Ag-01k) y un bofedal (Ag-01l). 

Pajonal de puna 

La condición del pajonal se calificó como pobre tanto para el pastoreo de alpacas como de ganado 
ovino y vacuno. Esta condición se estableció por la pobre calidad de especies palatables para alpacas 
y vacunos, y la muy pobre calidad de especies palatables para ovinos. Además, las especies forrajeras 
tuvieron una calidad pobre para alpacas y ovinos, y muy pobre para vacunos. El vigor también se 
calificó como muy pobre. La carga animal que se estima para estos pajonales es 0,33 unidades de 
alpaca por hectárea por año, 0,50 unidades de ovino por hectárea por año y 0,13 unidades de vacuno 
por hectárea por año. 
 
La composición florística de los pajonales fue similar en las localidades evaluadas, destacando como 
los pastos más abundantes Festuca loricata, Calamagrostis recta y Stipa brachyphylla. 

Césped de puna 

El césped de puna tuvo una condición regular para el pastoreo de alpacas. Ésta se determinó por la 
calidad regular de las especies forrajeras, puesto que las especies palatables tuvieron una calidad 
pobre y un vigor muy pobre. La capacidad de carga se estimó en una unidad de alpaca por hectárea y 
por año. 
 
Para el pastoreo de ganado ovino y vacuno la condición del césped de puna se calificó como pobre 
debido al muy pobre vigor de los pastos y la calidad muy pobre de las especies palatables. Se estimó 
una carga animal de 0,50 unidades de ovino por hectárea y por año, y 0,13 unidades de vacuno por 
hectárea y por año. 
 
Los pastos dominantes en el césped de puna fueron Calamagrostis vicunarum y Plantago tubulosa. 

Bofedales 

La condición de los bofedales para el pastoreo de alpaca en las dos localidades evaluadas (Nina Orcco 
y Yanacocha) se calificó como buena, a pesar de que los pastos tuvieron un vigor pobre. Esta 
condición se determinó porque la calidad de las especies palatables para alpacas se calificó como 
excelente en Nina Orcco y regular en Yanacocha. Además, la calidad de las especies forrajeras fue 
buena en ambas localidades. Se estimó una carga animal de dos unidades de alpaca por hectárea y 
por año en los bofedales de ambas localidades. 
 
La calidad de las especies forrajeras para ovinos fue buena en los bofedales. No obstante, la condición 
para el pastoreo de este tipo de ganado se calificó como regular, por el bajo vigor de los pastos y la 
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calidad pobre y muy pobre de las especies deseables. Se estimó que estos bofedales pueden soportar 
una carga animal de 1,50 unidades de ovinos por hectárea y por año. 
 
La condición para el pastoreo de vacunos se calificó como muy pobre para el bofedal en Nina Orcco y 
pobre para el bofedal de Yanacocha. Esta condición se determinó por la muy pobre calidad de las 
especies apetecibles y forrajeras. La capacidad de carga se estimó en 0,07 unidades de vacuno por 
hectárea y por año en el bofedal de Nina Orcco y de 0,13 unidades de vacuno por hectárea y por año 
en el bofedal de Yanacocha. 
 
La composición florística fue diferente en cada bofedal. En el de Nina Orcco, las especies dominantes 
fueron Distichia muscoides y Calamadrostis recta (7,60 %), mientras que en él de Yanacocha fueron 
Distichia muscoides y Plantago tubular. 

3.6.1.3 PASTOS DE LA ZONA ALTOANDINA UBICADA ENTRE LOS CERROS CHUYUCCATA Y 
PAUCHO JASA 

En esta zona altoandina se visitó ocho localidades: Carimayo, Achcacruz Orcco, Chaquicocha, 
Choccehuacgra, Patahuasi, Chaupi Orcco, Paucho Jasa y Tranca. Los pajonales de puna se evaluaron 
en Carimayo (Ag-03a, Ag-04a), Achcacruz Orcco (Ag-05), Chaupi Orcco (Ag-06a), Chaquicocha (Ag-
07) y Choccehuacgra (Ag-09).  
 
El césped de puna se evaluó en las localidades de Choccehuacgra (Ag-10), Patahuasi (Ag-11), Paucho 
Jasa (Ag-11a) y Carimayo (Ag-03b), mientras que los bofedales se evaluaron en Achcacruz Orcco 
(Ag-06), Tranca (Ag-11b), Chaquicocha (Ag-08a) y Carimayo (Ag-03). 

Pajonales de puna 

La calidad de las especies forrajeras en los pajonales de puna fue buena para el pastoreo de alpacas y 
ovinos; sin embargo, la condición para su pastoreo se clasificó como regular por la pobre y muy pobre 
calidad de los pastos apetecibles para este ganado. Además, el vigor de estos pastos fue muy pobre. 
Se estimó una carga animal de una unidad de alpaca por hectárea y por año, y 1,50 unidades de ovino 
por hectárea y por año. 
 
La condición de los pajonales para el pastoreo de vacunos se calificó como pobre, debido a la muy 
pobre calidad y vigor de las especies apetecibles y forrajeras. La carga animal se estimó en 0,13 
unidades de vacuno por hectárea y por año. La composición florística de los pajonales de puna estuvo 
dominada por Festuca loricata y Calamagrostis vicunarum. 

Césped de puna 

Como se indicó anteriormente, el césped de puna se evaluó en cuatro localidades. La condición del 
césped de puna en Carimayo se calificó como muy pobre para el pastoreo de ganado vacuno, y pobre 
para el pastoreo de alpacas y ovinos. La calificación para el pastoreo de vacunos se debió al muy 
pobre vigor y calidad de las especies deseables y forrajeras, estimándose una carga animal de 
0,07 unidades de vacuno por hectárea y por año. Respecto a la calificación para el pastoreo de 
alpacas, ésta se relacionó con el pobre vigor y calidad de los pastos forrajeros y apetecibles para 
alpacas. La calificación para el pastoreo de ovinos se debió principalmente a la muy pobre calidad de 
las especies forrajeras y el muy pobre vigor de las especies palatables para ovinos. La carga animal se 
estimó en 0,33 unidades de alpaca por hectárea y por año, y 0,50 unidades de ovino por hectárea y por 
año. 
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El césped de puna de las localidades de Choccehuacgra, Patahuasi y Paucho Jasa tuvo una condición 
pobre para pastoreo de alpacas, ovinos y vacunos. En el caso de alpacas y ovinos, esta condición se 
relacionó con la pobre calidad de los pastos apetecibles para este ganado y su vigor muy pobre. Se 
estimó una carga animal de 0,33 unidades de alpaca por hectárea y por año, y de 0,50 unidades de 
ovinos por hectárea y por año. En el caso del ganado vacuno, la condición pobre se debió al muy pobre 
vigor y calidad de las especies forrajeras y deseables. La carga animal se estimó en 0,07 unidades de 
vacuno por hectárea y por año. 
 
En las localidades de Choccehuacgra, Patahuasi y Paucho Jasa, los pastos dominantes fueron 
Calamagrostis vicunarum, Aciachne pulvinata y Scirpus rigidus. En la localidad de Carimayo el césped 
tuvo como especies dominantes a Muhlenbergia ligularis, Calamagrostis vicunarum y Distichia 
muscoides. 

Bofedales 

En los bofedales, el vigor de las especies apetecibles para alpacas fue muy pobre. Sin embargo, la 
calidad para el pastoreo de alpacas se calificó como buena por la buena calidad de las especies 
forrajeras y palatables. La carga animal se estimó en 2,00 unidades de alpaca por hectárea y por año. 
 
Respecto a su calidad para el pastoreo de ovinos y vacunos, los bofedales tuvieron un calificativo de 
regular y pobre respectivamente. La condición regular para el pastoreo de ovinos se debió 
principalmente a la buena calidad de los pastos forrajeros, puesto que los pastos deseables tuvieron 
una calidad pobre y un vigor muy pobre. La condición fue pobre para el pastoreo de ganado vacuno por 
el muy pobre vigor y calidad de las especies palatables y forrajeras. Se estimó una carga animal de 
1,50 unidades de ovinos por hectárea y por año, y de 0,13 unidades de vacunos por hectárea y por 
año. 
 
La composición florística de los bofedales evaluados en las cuatro localidades fue similar. Los pastos 
dominantes fueron Distichia muscoides e Hypochaeris taraxacoides. 

3.6.1.4 PASTOS DE LA ZONA ALTOANDINA UBICADA ENTRE LOS CERROS LLASAC Y 
CHIHUIRI 

Esta zona altoandina es la más extensa de las cuatro identificadas en el área de estudio y en ella se 
visitó 21 localidades. Los pajonales de puna se evaluaron en siete de ellas: Pampas (Ag-20c, Ag-20b), 
Pallca Cancha (Ag-20g), Quinsacocha (Ag-20j, Ag-21) Tantacce (Ag-22a, Ag-22b), Jatun Punta 
(Ag-22c), Machucruz (Ag-23) y Tagra (Ag-24a). 
 
El césped de puna se evaluó en las localidades de Pampamcca (Ag-11c, Ag-11d, Ag-13), Suytosuyto 
(Ag-14, Ag-15), Yuarilla (Ag-18b), Cercocancha (Ag-19a, Ag-20a), Pampas (Ag-20d), Betania (Ag-20i), 
Tagracocha (Ag-20f), Minascorral (Ag-13b, Ag-13c), Tigohuayco (Ag-14a), Quinsacocha (Ag-20k), 
Pucaccacca (Ag-23a) y Puquio Cancha (Ag-24c). 
 
Por último, los bofedales se evaluaron en 10 localidades: Pampamcca (Ag-12), Churiac (Ag-16), 
Yuarilla (Ag-18a, Ag-18c), Cercocancha (Ag-20), Minascorral (Ag-13a), Tagracocha (Ag-20e), Pallca 
Cancha (Ag-20h), Jatunhuasi (Ag-17), Apacheta (Ag-18) y Tagra (Ag-24b, Ag-24). 
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Pajonales de puna 

En las localidades de Pampas, Pallca Cancha y Quinsacocha la condición de los pajonales de puna 
para el pastoreo de alpacas se calificó como muy pobre. Esto se debió a la pobre y muy pobre calidad 
de las especies forrajeras, y el muy pobre vigor y calidad de las especies deseables por las alpacas. La 
carga animal se estimó en 0,17 unidades de alpacas por hectárea y por año.  
 
La condición para el pastoreo de ovinos también se calificó como muy pobre en estos pajonales, 
debido a que las especies forrajeras tuvieron una calidad muy pobre. Además, la calidad de las 
especies palatables fue muy pobre, al igual que su vigor. La carga animal se estimó en 0,25 unidades 
de ovinos por hectárea y por año. 
 
En las localidades de Tantacce, Jatun Punta, Machucruz y Tagra la condición del pajonal de puna para 
el pastoreo de alpacas y ovinos se clasificó como deteriorante, porque el índice decreciente, forrajero y 
de vigor presentaron valores muy pobres. Debido a esta condición estos pajonales no soportan una 
carga animal y se sugiere la aplicación de prácticas para la recuperación de los pastos. 
 
Respecto a la condición para el pastoreo de vacunos, ésta fue pobre para el pajonal de Pampas 
(transecto Ag-20c), y muy pobre para los evaluados en otras localidades (incluyendo el pajonal del 
transecto Ag-20b también evaluado en Pampas). En Pampas, a pesar de que las especies forrajeras 
presentaron una calidad buena, el pajonal se calificó como pobre porque la calidad de las especies 
palatables fue pobre y su vigor muy pobre. La carga animal se estimó en 0,13 unidades de vacunos por 
hectárea y por año. La condición de los demás pajonales se consideró muy pobre debido a la pobre 
calidad de los pastos apetecibles por el ganado vacuno, y a la muy pobre calidad de los pastos 
forrajeros. El vigor de los pastos también fue muy pobre, estimándose una carga animal de 0,07 
unidades de vacunos por hectárea y por año. 
 
Los pastos dominantes en las localidades de Pampas, Pallca Cancha y Quinsacocha fueron Festuca 
loricata y Calamagrostis vicunarum. En Pampas se evaluó otro pajonal (Ag-20c) que tuvo como pastos 
dominantes a Stipa ichu, Aciachne pulvinata y Calamagrostis vicunarum. En las localidades de 
Tantacce, Jatun Punta, Machucruz y Tagra, los pastos dominantes en los pajonales fueron Baccharis 
caespitosa, Stipa mexicana y Festuca loricata, y se desarrollaron en afloramientos rocosos. 

Césped de puna 

La condición del césped de puna de Pampamcca, Suytosuyto, Yuarilla, Cercocancha, Pampas, Betania 
y Tagracocha se consideró pobre para el pastoreo de alpacas, esto se debe a la pobre calidad de los 
pastos apetecibles por las alpacas y su muy pobre vigor. El césped de puna de Pucaccacca y Puquio 
Cancha también se clasificó como pobre, porque las especies palatables para alpacas tuvieron un 
calidad y vigor muy pobres, y la calidad de las especies forrajeras fue pobre. La carga animal se estimó 
en 0,33 unidades de alpacas por hectárea y por año.  
 
Respecto a la condición para el pastoreo de ovinos, ésta se calificó como pobre para el césped de 
puna de Pampamcca, Suytosuyto, Yuarilla, Cercocancha, Pampas, Betania, Tagracocha, Pucaccacca y 
Puquio Cancha. Esta condición se relacionó con la muy pobre calidad de los pastos forrajeros y la 
pobre calidad de las especies apetecibles por los ovinos. Se estimó una carga animal de 0,50 unidades 
de ovino por hectárea y por año. 
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La condición para el pastoreo de ganado vacuno se calificó de muy pobre para el césped evaluado en 
Pampamcca, Suytosuyto, Yuarilla, Cercocancha, Pampas, Betania y Tagracocha. Esto se debió al muy 
pobre vigor y calidad de las especies palatables y forrajeras. La carga animal se estimó en 0,07 
unidades de vacuno por hectárea y por año. El césped en Pucaccacca y Puquio Cancha también 
presentó calidad muy pobre de especies forrajeras y muy pobre vigor y la condición para el pastoreo de 
ganado vacuno se clasificó como pobre por la calidad pobre de las especies apetecibles. Se estimó 
una carga animal de 0,13 unidades de vacunos por hectárea y por año. 
 
El césped de puna de Minascorral, Tigohuayco y Quinsacocha se calificó como deteriorante para el 
pastoreo de ganado vacuno, ovinos y alpacas. Los índices decreciente, forrajero y de vigor presentaron 
valores muy pobres. El césped de puna en estas localidades se desarrolló en zonas con roquedales. 
Debido a su condición deteriorante este césped no soporta una carga animal, sugiriéndose la 
aplicación de medidas para la recuperación de los pastos. 
 
Los pastos dominantes en el césped de puna de las localidades evaluadas variaron entre ellas. En 
Pampamcca, Suytosuyto, Yuarilla, Cercoancha, Pampas, Betania y Tagracocha, las especies 
dominantes fueron Aciachne pulvinata y Calamagrostis vicunarum. En las localidades de Minascorral, 
Tigohuayco y Quinsacocha los pastos dominantes fueron Aciachne pulvinata y Plantago rigida, 
mientras que en Pucaccacca y Puquio Cancha destacaron Stipa mexicana, Muhlenbergia peruviana y 
Calamagrostis vicunarum. 

Bofedales 

La condición de los bofedales para el pastoreo de alpacas fue regular en todas las localidades donde 
se evaluaron, a excepción de uno de los bofedales evaluados en Tagra (Ag-24). En este bofedal la 
calidad de los pastos forrajeros fue regular, no obstante, la condición del bofedal se calificó como pobre 
por el muy pobre vigor y calidad de las especies deseables para alpacas. La carga animal estimada en 
este bofedal fue 0,33 unidades de alpaca por hectárea y por año. En los otros bofedales se estimó una 
carga de una unidad de alpaca por hectárea y por año.  
 
En los bofedales de Pampamcca, Churiac, Yuarilla, Cercocancha y Minascorral, la condición regular se 
relacionó con la pobre calidad de los pastos forrajeros y deseables por las alpacas. Además, los pastos 
tuvieron un muy bajo vigor. En Tagracocha, Pallca Cancha y Jatunhuasi la condición regular se debió 
principalmente a la calidad regular de las especie forrajeras, puesto que los pastos palatables fueron de 
pobre calidad y muy pobre vigor. La calidad de los pastos deseables por las alpacas fue buena en el 
bofedal de Apacheta. No obstante, la condición para el pastoreo se calificó como regular por la pobre 
calidad de las especies forrajeras y su muy pobre vigor.  
 
En Tagra el bofedal evaluado en el transecto Ag-24b tuvo una buena calidad de especies forrajeras, 
pero su condición para el pastoreo de alpacas fue regular porque la calidad y vigor de las especies 
palatables fue pobre. 
 
Respecto a la condición para el pastoreo de ovinos, ésta fue pobre en los bofedales de todas las 
localidades visitadas, a excepción de uno de los bofedales de Tagra (Ag-24b). La condición en este 
bofedal fue buena, debido principalmente a la buena calidad de las especies forrajeras y apetecibles 
por el ganado ovino, a pesar del muy pobre vigor. En este bofedal se estimó una carga animal de 3,00 
unidades de ovino por hectárea y por año. En los otros, la carga animal se estimó en 0,50 unidades de 
ovino por hectárea y por año. 
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La condición pobre de los bofedales de Pampamcca, Churiac, Yuarilla, Cercocancha y Minascorral se 
debió a la pobre calidad de las especies forrajeras y palatables para ovinos. Además, el vigor de los 
pastos fue muy pobre. Los bofedales de Tagracocha, Pallca Cancha y Jatunhuasi tuvieron pastos 
forrajeros de calidad regular. Sin embargo, la condición pobre se debió al muy pobre vigor y la pobre 
calidad de los pastos apetecibles por el ganado ovino. 
 
El bofedal de Apacheta presentó una condición pobre debido al muy pobre vigor y calidad de los pastos 
apetecibles por los ovinos, y la pobre calidad de los pastos forrajeros. En Tagra, el bofedal evaluado en 
el transecto Ag- 24 tuvo una regular calidad de pastos forrajeros. No obstante, su condición fue pobre 
por el muy pobre vigor y calidad de las especies apetecibles por el ganado. 
 
La condición para el pastoreo de ganado vacuno fue pobre en los bofedales de Tagracocha, Pallca 
cancha, Jatunhuasi y Tagra, estimándose una carga animal de 0,13 unidades de vacuno por hectárea y 
por año. En los bofedales de Pampamcca, Churiac, Yuarilla, Cercocancha, Minascorral la condición se 
calificó como muy pobre, y la carga animal se estimó en 0,07 unidades de vacuno por hectárea y por 
año. En estas cinco últimas localidades los pastos forrajeros y apetecibles por el ganado vacuno fueron 
de muy pobre calidad. Además, el índice de vigor fue muy pobre, características que determinaron su 
condición. 
 
En Tagracocha, Pallca Cancha y Jatunhuasi la condición pobre se debió al muy pobre vigor y calidad 
de las especies forrajeras y deseables por el ganado vacuno. En Tagra el bofedal evaluado en el 
transecto Ag-24b tuvo una calidad muy pobre de especies palatables, una calidad pobre de especies 
forrajeras y muy pobre vigor, mientras que en el bofedal del transecto Ag-24 la calidad de las especies 
deseables para el ganado vacuno fue pobre, aquella de las especies forrajeras muy pobre y el vigor 
muy pobre. 
 
La condición del bofedal de Apacheta para el pastoreo de ganado vacuno se calificó como deteriorante, 
debido a los valores nulos de los índices decreciente, forrajero y de vigor (ver Cuadro 3.6-4). Este 
bofedal no soporta una carga animal para ganado vacuno y, si se lo emplea para pastoreo, sería 
necesario aplicar medidas para la recuperación de los pastos. 
 
La composición florística de los bofedales fue diferente entre localidades. Los pastos dominantes en los 
bofedales de Pampamcca, Churiac, Yuarilla, Cercocancha y Minascorral fueron Aciachne pulvinata y 
Distichia muscoides. En los bofedales de Tagracocha, Pallca Cancha y Jatunhuasi los pastos 
dominantes también fueron Aciachne pulvinata y Distichia muscoides (21,5 %), pero debido a que el 
desarrollo de la vegetación depende mucho de las lluvias se consideran como bofedales temporales.  
 
En el bofedal de Apacheta, los pastos dominantes fueron Distichia muscoides y Aciachne pulvinata. En 
Tagra, el bofedal Ag-24b tuvo como especies dominantes a Hypochaeris taraxacoides y Plantago 
tubulosa, mientras que en el bofedal del transecto Ag-24 destacaron Calamagrostis vicunarum y 
Scirpus rigidus. 

3.6.2 CONDICIÓN DE LOS PASTOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

La vegetación de césped de puna, pajonal de puna y bofedal evaluadas en el área de estudio presentó 
en general una condición pobre predominante, como se observa en la Figura 3.6-1. Esta condición se 
debe principalmente al sobrepastoreo. Los pastos evaluados muestran una disminución de las 
especies altamente palatables o deseables para el pastoreo de alpacas, ovinos y vacunos (especies 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIB 3.6-20 

decrecientes), y el incremento de las especies invasoras y acrecentantes (especies de menor valor 
forrajero que las anteriores). 

Figura 3.6-1 Proporción de la condición de los pastos por tipo de vegetación para el pastoreo de 
alpacas, ovinos y vacunos 
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Gran parte de los bofedales evaluados presenta una condición regular para el pastoreo de alpacas, y 
una condición pobre para el pastoreo de ovinos y vacunos. No obstante, a diferencia del césped y los 
pajonales de puna, algunos bofedales tienen una condición buena para el pastoreo de alpacas y 
ovinos. Éstos se evaluaron en Nina Orcco, Yanacocha, Carimayo, Chaquicocha, Tranca y Achcacruz 
Orcco, y su composición florística presentó como especies dominantes a Distichia muscoides, Plantago 
tubulosa e Hypochaeris taraxacoides, especies suculentas y muy deseables por las alpacas. Sólo un 
pequeño porcentaje del total de bofedales evaluados presentó una condición deteriorante para el 
pastoreo de ganado vacuno. Éste se evaluó en la localidad de Apacheta (Ag-18) y, si bien presentó 
como especie dominante a Distichia muscoide, las demás especies presentes fueron pastos 
indeseables como Aciachne pulvinata. 
 
Los pajonales de puna no presentan una condición dominante para el pastoreo de alpacas y ovinos, 
variando entre regular, pobre, muy pobre y deteriorante. Estos últimos se evaluaron en Bañico (Ag-
01g), Tantacce (Ag-22a, Ag-22b), Jatun Punta (Ag-22c), Machucruz (Ag-23) y Tagra (Ag-24a), y en 
ellos los pastos dominantes fueron Stipa mexicana, Baccharis tricunata, Astragalus garbancillo, 
Baccharis caespitosa y Aciachne pulvinata, especies acrecentantes e indeseables para el ganado. 
 
Para el pastoreo de ganado vacuno, la condición de los pajonales fue pobre o muy pobre. Los pastos 
dominantes en los pajonales calificados como pobres fueron Festuca loricata y Calamagrostis recta. En 
los pajonales muy pobres, Festuca loricata se mantuvo como especie dominante, pero también se 
presentaron otros pastos como Baccharis sp. y Stipa mexicana, considerados como especies 
indeseables para el ganado o acrecentantes. 
 
La condición para el pastoreo en el césped de puna fue en general pobre. Tanto para el pastoreo de 
alpacas como el de ovinos y vacunos, una pequeña proporción de los pastos evaluados presentó una 
condición deteriorante. Éstos se evaluaron en las localidades de Minascorral (Ag-13b, Ag-13c), 
Tigohuayco (Ag-14a) y Quinsacocha (Ag-20k), y presentaron como especies dominantes a Aciachne 
pulvinata y Plantago rígida, especies indeseables para el ganado. 



 
 
 

4.0 AGROBIODIVERSIDAD 

4.1 GENERALIDADES 

El Perú es uno de los principales genocentros1 de diversidad en el mundo. Esta diversidad está 
favorecida por la geografía, relieve y ubicación latitudinal y longitudinal, que dan origen –en espacios 
relativamente reducidos– a múltiples climas, paisajes y ecosistemas, albergando más del 80 % de los 
climas del mundo. Este entorno rico y variado favorece el desarrollo de distintas especies. Esto, aunado 
al desarrollo de varias culturas en cada ecorregión, ha generado gran cantidad de plantas cultivadas. 
 
La diversidad biológica implica la diversidad de especies, diversidad de ecosistemas y diversidad 
genética. Dentro de esta gama de biodiversidades, la diversidad genética tiene una particular atención 
por las implicancias prácticas y económicas del “boom” del desarrollo de la biotecnología2.  La 
diversidad genética se refiere a la variabilidad de caracteres semejantes que se expresan en las 
diferencias entre las variedades dentro de una misma especie; sus manifestaciones pueden ser 
morfológicas o funcionales. Específicamente el término agrobiodiversidad (diversidad agrícola) se 
refiere a la diversidad de especies cultivadas y cultivares3 que son de interés y uso agronómico. Su 
importancia radica no sólo en la diversidad de sus usos, sino también en la variedad de adaptaciones a 
los climas, suelos, y sistemas de cultivos, entre otros. 
 
El presente capítulo permite conocer la situación de la agrobiodiversidad regional de Ayacucho y 
Huancavelica. La literatura sobre el particular señala que para los departamentos mencionados se 
observa una disminución del cultivo tradicional de variedades nativas, desplazados por monocultivos 
comerciales (Torres, 2001). Dado que el proyecto de PERU LNG no prevé afectaciones sobre la 
agrobiodiversidad del área de influencia solo se hace una revisión de la información sobre especies 
nativas de importancia para la población del área. Esta revisión bibliográfica se presenta en un nivel 
regional.  
 
Es importante anotar que PERU LNG, de forma voluntaria e independiente al presente Estudio de 
Impacto Ambiental y Social (EIAS), viene elaborando un Plan de Acción para la Biodiversidad (BAP) 
con el fin de contribuir al uso sostenible y la conservación de los recursos naturales. El BAP revalora 
los cultivos nativos sobre la base de programas de concientización y promoción de proyectos 
autosostenibles. Asimismo considera el fomento de la conservación del conocimiento tradicional de las 
comunidades locales sobre diversidad agrícola y la producción de cultivos nativos. 
 

                                                 
1 Un genocentro o centro de origen de plantas cultivadas es una región donde las especies muestran 
mayor variabilidad genética y a partir de la cual se dispersan a otras zonas. 
2 La biotecnología agrícola utiliza conocimientos básicos de biología vegetal y aplica técnicas de 
ingeniería genética (molecular y celular) para aumentar la productividad y reducir costos. 
3 Se denomina “cultivares” a las variedades de una especie que son cultivadas, mientras que a las 
silvestres se les denomina variedades o subespecies. 
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4.2 AGROBIODIVERSIDAD EN HUANCAVELICA 

Huancavelica es uno de los departamentos que concentra una gran agrobiodiversidad. El grupo de 
mayor importancia económica son las Solanáceas, siendo la principal especie la papa Solanum 
tuberosum, reconocida a nivel mundial. En pequeñas parcelas los campesinos altoandinos cultivan, 
para autoconsumo, recursos alimenticios de gran valor nutritivo, cuyas propiedades y características se 
conocen sólo parcialmente. Torres (2001b) señala que se tiene conocimiento parcial del potencial 
productivo de nuestras montañas. 
 
Según información de campesinos, en 1973, Huancavelica tenía entre 1 000 y 1 500 variedades o 
cultivares de papas nativas. Mientras que, en el 2001, reportaron sólo entre 500 y 800 cultivares. Se 
hace necesario buscar respuestas para esta disminución (Martínez 2001, citado por Torres 2001b). 
 
Dentro de los cultivos tradicionales, la papa lidera la lista. Según la base de datos del Banco de 
Germoplasma del CIP, se cuenta con 165 cultivares de papa de Solanum tuberosum ssp andigenum, 
pudiéndose hallar 70 en áreas de cultivo cercanas al río Cachi (Tapia 1998, citado por Torre 2001b). En 
el Anexo 4.8.1 del Volumen V se presenta una lista de los nombres comunes de los cultivares de papa 
en el departamento. 
 
Además de esta especie de Solanum, se practica también el cultivo de otras especies del mismo 
género, tal como se muestra en el Cuadro 4-1. 

Cuadro 4-1 Lista de especies de Solanum en Huancavelica 

Especie 
Solanum chaucha 
S. stenotomum ssp stenotomum 
S. stenotomum ssp goniocalyx 
S. acaule ssp acaule 
S. curtilobum 
S. phureja 
S. laxissimum 
S. leptophyes x sparsipilum 
S. juzepczukii 
S. bukasovii 
S. bukasovii var. bukasovii (sinónimos: S. pampasense, S. canasense) 

 
Estas especies del género Solanum también producen tubérculos que cuentan con una amplia 
diversidad de cultivares en este departamento. 
 
En el Cuadro 4-2 se presenta la distribución de la riqueza de cultivares de papa en las provincias de 
Huancavelica.} 
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Cuadro 4-2 Distribución de cultivares de papa por provincias en Huancavelica 

Provincia Número  de cultivares 

Tayacaja 50 
Angaraes 43 
Castrovirreyna 39 
Acobamba 27 
Huancavelica 8 
Churcampa 1 

 
Como se observa, la provincia de Tayacaja destaca con mayor diversidad de cultivares (50). Esto se 
explica porque muchas zonas de Tayacaja no tienen fácil acceso, y el aislamiento beneficiaría la 
conservación de esta riqueza varietal. La provincia de Churcampa muestra el menor número de 
cultivares (uno solo). Es muy probable que el bajo registro en esta provincia se deba más a la falta de 
estudios en ella. 
 
Otras raíces y tuberosas cultivadas presentes en el departamento se muestran en el Cuadro 4-3. 
 

Cuadro 4-3 Lista de otros cultivos de raíces y tuberosas en el departamento de Huancavelica 

Especie Nombre común Característica 

Oxalis tuberosa Oca Tuberosa 
Tropaeolum tuberosum Mashua Tuberosa 
Ullucus tuberosus Olluco Tuberosa 
Smallanthus sonchifolius Yacón Raíz reservante 
Arracacia xanthorriza Arracacha Raíz reservante 
Canna edulis Achira Raíz reservante 
Ipomoea batatas Camote Raíz reservante 

 
El Centro Internacional de la Papa (CIP) conserva en su Banco de Germoplasma accesiones de la 
agrobiodiversidad de Huancavelica. Las cantidades que se presentan en el Cuadro 4-4 son muestra de 
que no sólo se cuenta con muchas especies sino que, dentro de cada una de éstas, la riqueza varietal 
es aún mayor. 

Cuadro 4-4 Cantidad de especies o variedades de raíces y tuberosas del departamento de 
Huancavelica 

Cantidad Especie o cultivar 

10 Especies del género Solanum  
165 Cultivares de Solanum tuberosum ssp. andigenum 
52 Cultivares de Tropaeolum tuberosum, “mashua”  
32 Cultivares Oxalis tuberosa “oca”  
14 Cultivares de Ullucus tuberosus “olluco” 
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Cantidad Especie o cultivar 

5 Cultivares de Ipomoea batatas “camote”   
4 Cultivares de Arracacia xanthorriza “arracacha”  
3 Cultivares de Canna indica “achira”  
3 Cultivares de Oxalis sp* 
2 Cultivares de Smallanthus sonchifolius “yacón “  
2 Cultivares de Ullucus sp* 

* Especie no determinada pero diferente a las otras especies del mismo género. 
Fuente: Base de Datos del Banco de Germoplasma, CIP 2001. 

 
En el cuadro anterior se observa que la papa encabeza la lista con la mayor cantidad de cultivares 
presentes en el departamento, seguida muy lejanamente (pero no menos importante por ello) por la 
mashua, la oca y el olluco. 
 
Fuera del grupo de las raíces y tuberosas, el maíz (Zea mays) es el cultivo que sigue en importancia no 
sólo por ser originario de tierras americanas, sino por la gran cantidad de variedades y de usos. Según 
Manrique Chávez (1988, citado por Torres 2001b), sus variedades se pueden clasificar en razas de 
primera y segunda derivación; las de primera derivación (Cuadro 4-5) son aquellas que provienen de 
las primitivas, es decir, de la hibridación, selección y aislamiento que sufrieron en el período pre-inca e 
inca. Se encuentran desde la costa hasta 3 500 msnm. 

Cuadro 4-5 Razas de maíz de primera derivación 

 
Razas 
Chullpi 
Paro 

Huancavelicano 
Amarillo cristalino del Cusco 

Granada 
Confite morocho * 

Kull * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *Especies primitivas 
 
Las razas de segunda derivación son aquellas similares a las anteriores pero consideradas como 
derivadas y resultado de hibridación y selección. Son sólo dos: San Gerónimo y Huancavelicano. 
 
Dentro del mundo andino existen otros cultivos de grano como la quinua (Chenopodium quinoa), 
kiwicha (Amaranthus caudatus), cebada (Hordeum vulgare) y tarhui (Lupinus mutabilis). Ellas se 
exponen en la sección siguiente (ver sección 4.2.1) 
 
Las plantas medicinales tienen especies que aún carecen de nombres botánicos. Como muestra el 
Cuadro 4-6, la gran mayoría es conocida sólo por el nombre común. 
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Cuadro 4-6 Plantas medicinales de Huancavelica 

Número Nombre común Nombre científico Enfermedades 
1 Ortiga colorada Cajophora sp. Males del estómago  
2 Conoca Senecio sp. Males del estómago  
3 Escurcionera  Escorzonera sp. Enfermedades del riñón   
4 Chachacomo” Escallonia sp. Males estomacales  
5 Marco Ambrosia peruviana Para el “aire”  
6 Culén Conium, Psoralea Contra la diarrea  
7 Pimpinilla --- Contra el susto  
8 Berbena Verbena sp. Inflamación de los  ovarios  
9 Chupasangre Oenothera sp. Golpes  
10 Jarjo Euphorbia sp. Purgante  
11 Emiliay Fam Asteraceae Amígdalas  
12 Rupayhuachi Porophyllum Granitos  
13 Llancahuasa Senecio sp. Dolor de espaldas  
14 Ticllahuasa Senecio sp. Tos  
15 Conchalagua o pimpillena --- Purificar sangre  
16 Pedro pinto --- Diarrea  
17 Paico  Chenopodium ambrosiodes Gases  
18 Lengua de perro Gamochaeta sp. Hemorragias internas, heridas.  
19 Chincha mali --- Golpes internos, inflamaciones de los ovarios  
20 Inca muña Hedeoma, Satureja Gases  
21 Jera Lupinus sp. Para crecimiento del cabello  
22 Hierba santa Centrum, Rauvolfia Fiebre de los animales  
23 Pachaca maqui --- Heridas  
24 Supay janjo --- Sahumerio para animales, como repelente  
25 Amañacay  Senecio sp Golpes internos  
26 Jalahuala Campyloneurum sp. Mal de los riñones  
27 Culandrillo pozo Adiantum sp. Hemorragia        
28 Huaccho  Tos  
29 Yuraj sacha Buddleja sp Descenso  
30 Mama mama --- Inflamación de ovarios  
31 Jasi Haplorus peruviana Granitos, para puquio  
32 Hierba de anís Pimpinella anisum Estómago  
33 Valeriana --- Nervios  
34 Ajenjo Ambrosia, Artemisia sp. Estómago  
35 Puya Puya sp. Cólicos  
36 Matico Piper sp. Tos  
37 Llantén --- Inflamaciones  
38 Alcachofa Cynara sp. Riñones  
39 Nogal Juglans neotropica Tos  
40 Borraja  Borago  Tos  
41 Hinojo Foeniculum vulgare Estómago, gases, para dar de lactar  
42 Huamanripa Senecio sp. Tos  
43 Rosa verde Fam. Crassulaceae Colerina, nervios  
44 Anjoripa --- Tos  
45 Papelillo --- Amígdalas  
46 Pacha salvia  Salvia Tos  
47 Cola de caballo Equisetum sp. Riñones  
48 Tara Caesalpinea spinosa Enfermedades de la garganta  
49 Tuyima --- Golpes  
50 Ñuñunga blanca Solanum sp. Descenso  
51 Uña cusma --- Males de la garganta  
52 Raíz de “aldea” Acaulimalva sp. Males de los bronquios  
53 Eucalipto Eucalyptus sp. Enfermedades respiratorias  
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Número Nombre común Nombre científico Enfermedades 
54 Diente de león Taraxacum officinalis Males estomacales  
55 Anís Pimpinella anisum Estómago  
56 Muña Minthosthachys muna Estómago  
57 Molle Schinus molle Repelente  
58 Ruda Ruta chalepensis Estómago 

Fuente: Torres 2001b.  

Estas especies tienen también otros usos; por ejemplo, la madera de eucalipto se utiliza también como 
recurso forestal. Otros son relevantes a nivel internacional, tal es el caso de la tara que posee un 
inmenso potencial médico, alimenticio e industrial, siendo de gran utilidad para la producción de 
hidrocoloides o gomas, taninos y ácido gálico, entre otros. Además, es utilizada en la protección de 
suelos, especialmente en zonas semiáridas o áridas, para proteger las tierras de los procesos de 
erosión (barreras vivas, control de cárcavas). Asimismo, se usa frecuentemente en asociación con 
cultivos como el maíz, papa, habas, alfalfa, sorgo o pastos. No ejerce mucha competencia con los 
cultivos.  

Los taninos se utilizan para la fabricación de diversos productos, o en forma directa en el curtido de 
cueros, fabricación de plásticos y adhesivos, galvanizado y galvanoplásticos, conservación de aparejos 
de pesca de condición bactericida y fungicida, como clarificador de vinos, como sustituto de la malta 
para dar cuerpo a la cerveza, en la industria farmacéutica por tener un amplio uso terapéutico, para la 
protección de metales, cosmetología, perforación petrolífera, industria del caucho, mantenimiento de 
pozos de petróleo y como parte de las pinturas dándole una acción anticorrosiva.  
 
Otro elemento que se obtiene de los taninos de la tara es el ácido gálico, que es utilizado como 
antioxidante en la industria del aceite, en la industria cervecera como un elemento blanqueante o 
decolorante, en fotografía, tintes, etc4.  

4.2.1 PRODUCCIÓN EN HUANCAVELICA  

Además de las tuberosas, maíz y raíces, Huancavelica tiene también cultivos hortícolas, nativos o 
foráneos (andinizados). Los niveles de producción de los diversos cultivos en el año 1999 fueron los 
que se muestran en el Cuadro 4-7. 

Cuadro 4-7 Producción de los principales cultivos en Huancavelica, año 1999 

Cultivos Producción 
(ton) 

Alfalfa 350 626 
Papa 190 938 
Cebada grano 26 675 
Maíz amiláceo 26 196 
Arveja grano verde 19 510 
Haba grano verde 13 194 
Trigo 11 638 

                                                 
4 http://taninos.tripod.com/ 
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Cultivos Producción 
(ton) 

Olluco 9 478 
Haba grano seco 7 207 
Mashua 5 822 
Arveja grano seco 5 669 
Oca 4 593 
Plátano 1 970 
Maíz choclo 1 721 
Fríjol grano seco 1 308 
Palta 969 
Cebolla 787 
Ajo  694 
Pallar grano seco 497 
Papaya 495 
Naranja 427 
Mango 355 
Limón 309 
Tarhui 297 
Manzana 294 
Quinua 142 
Kiwicha 106 
Lenteja 86 
Tomate 80 

Fuente: Ministerio de Agricultura. Oficina de Información Agraria, 1999 
(citado en López 2001b). 

 
Se puede observar que el olluco, la mashua y la oca se encuentra escalando posiciones en el mercado 
nacional. Por el contrario, es preocupante la baja producción de otros granos como la quinua, kiwicha, 
cebada y tarhui, particularmente porque la cantidad de cultivares parece haber disminuido 
sustancialmente. 
 
El fríjol (Phaseolus vulgaris) es uno de los cultivos que mantiene un nivel de producción 
comparativamente alto en relación a los otros, además, conserva gran cantidad de cultivares. 

4.2.2 SITUACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN HUANCAVELICA 

La erosión genética que se presumía presente en Huancavelica, ya sea por el desplazamiento de los 
cultivos tradicionales por otros de mayor renta bajo el sistema del monocultivo, o por el abandono de 
las tierras por parte de los campesinos, se hace evidente con la reducción de cultivares de papa (véase 
sección 4.2). La pérdida de estos se debe, según los campesinos, a las políticas económicas 
regionales y nacionales, y de mercado que definen los productos que “van a permanecer”, ocasionando 
un cambio en la actividad productiva de los campesinos, “que ahora se orientan sólo al cultivo de unos 
cuantos cultivares, los más comerciales y los más rentables” (Torres 2001b).  
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Otro ejemplo es la quinua. En el año 1983 este cultivo estaba bastante difundido, pero en 1999 se 
presentó en condición crítica (Cuadro 4-7) y hoy es muy difícil encontrarlo. Se han reportado 25 
cultivares de quinua presentes en el departamento (Torres 2001b). 
 
El haba, siendo un cultivo foráneo que se ha “andinizado”, atraviesa un proceso similar. La Asociación 
de Conservacionistas de Semillas Andinas posee registros de 140 variedades de haba, sin embargo la 
mayor producción se concentra en una o escasas variedades por lo que la variabilidad de cultivares 
puede disminuir.  
 
La evaluación realizada para este EIAS, ha registrado que el cultivo de papa se presenta 
principalmente en la cuenca de los ríos Pampas y Palmitos con los cultivares: puklla, runtus y 
peruanita; así como dos cultivares de mashua (ojos negros y ojos de luna) y plantas medicinales como 
muña (Minthosthachys muna), eucalipto (Eucalyptus sp), salvia (Salvia officinalis), manzanilla 
(Matricaria sp), ajenjo (Artemisia absinthium), puya (Puya sp). En el río Huaytará se documentó cultivos 
de alfalfa criolla (Medicago sativa) y yacón (Smallanthus sonchifolius); y también muña, eucalipto, 
salvia y manzanilla. 
 
No obstante, la cantidad de información disponible es escasa, por lo que es posible que la riqueza 
genética de Huancavelica sea mayor. La gran diversidad de los diferentes cultivos andinos nos muestra 
que este departamento es importante a nivel de agrobiodiversidad. 
 
Torres (2001b) plantea la priorización de tres líneas estratégicas para la conservación y el uso 
sostenible de la agrobiodiversidad en Huancavelica, a saber: conservación in situ (conservación de los 
paisajes naturales y las chacras, de los saberes locales y de los portadores de estos 
saberes);conservación ex situ por medio del fortalecimiento de los lugares de almacenamiento de la 
biodiversidad (bancos de germoplasma, jardines botánicos, etc. y desarrollo de investigaciones); y 
seguridad alimentaria 
 
Se han desarrollado varios proyectos relacionados fundamentalmente a la conservación de la 
agrobiodiversidad. Uno de ellos es el llevado a cabo por la Coordinadora de Ciencia y Tecnología en 
los Andes (CCTA) a través del Proyecto: "Conservación In Situ de los Cultivos Nativos y sus Parientes 
Silvestres" (Proyecto In Situ). Desde el año 2001, la CCTA tiene en marcha este proyecto con la 
participación del Instituto Nacional de Investigación y Protección Agraria (INIA), Proyecto Andino de 
Tecnología Campesinas (PRATEC), Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP) y 
ARARIWA. El objetivo principal del proyecto es conservar in situ los cultivos nativos y sus parientes 
silvestres, así como los conocimientos tradicionales relacionados con la conservación, todo esto como 
una base de seguridad alimentaria no sólo del Perú sino de la humanidad. De acuerdo a su 
concepción, la CCTA destaca tres aspectos de manera especial: (1) agrobiodiversidad en chacra (in 
situ); (2) los parientes silvestres como fuente de diversidad para los cultivos y (3) la cultura, elemento 
fundamental porque son plantas cultivadas. 
 
El campo de las plantas medicinales, o las usadas en la medicina tradicional, ha sido reconocido como 
una de las áreas prioritarias de estudio por diversos investigadores, por ser uno de los aspectos menos 
estudiados dentro de la cosmovisión huancavelicana. El reconocimiento de aproximadamente 60 
plantas utilizadas en la medicina tradicional es una buena línea de inicio en el conocimiento de la 
diversidad y riqueza de la cultura huancavelicana (Parra 2001, citado por Torres 2001b). 
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4.3 AGROBIODIVERSIDAD EN AYACUCHO 

El departamento de Ayacucho tiene registros de cientos de cultivares de papa Solanum tuberosum. 
Según la base de datos del Banco de Germoplasma del CIP, existen 314 cultivares de papa, Solanum 
tuberosum ssp andigenum (Torres 2001a). En el Anexo 4.8.1 Volumen V se presenta una lista de los 
nombres comunes de los cultivares de esta especie del departamento. 
 
La especie mencionada, es sólo una de las que se cultivan en esta zona, ver el Cuadro 4-8. 

Cuadro 4-8 Lista de especies de Solanum en Ayacucho 

Especie 
Solanum chaucha 
S. stenotomum sp 
S. stenotomum ssp stenotomum 
S. stenotomum ssp goniocalyx 
S. curtilobum 
S. phureja 
S. laxissimum 
S. leptophyes x sparsipilum 
S. juzepczukii 
S. bukasovii 
S. bukasovii var. bukasovii (S. pampasense, S. canasense) 
S. batatas 
S. sp. 

 
Como se puede observar, a diferencia de Huancavelica (Cuadro 4-3), en este departamento no se 
encuentra presente S. acaule ssp acaule, pero sí lo está S. batatas (Torrres 2001a). 
 
Las variedades de papa existentes en Ayacucho se distribuyen de la manera siguiente en las provincias 
(ver Cuadro 4-9): 

Cuadro 4-9 Cantidad de cultivares de papa por provincias en Ayacucho 

Provincia No. de cultivares 
La Mar 108 
Huamanga 76 
Parinacochas 69 
Huanta 38 
Cangallo 36 
Víctor Fajardo 26 
Paucar del Sara Sara 7 
Vilcashuamán 3 

 
Otras especies y variedades de raíces y tuberosas andinas cultivadas en el departamento se muestran 
en el Cuadro 4-10 y el Cuadro 4-11. 
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Cuadro 4-10 Otros cultivos de raíces y tuberosas en el departamento de Ayacucho 

Especie Nombre común 
Oxalis tuberosa Oca 
Tropaeolum tuberosum Mashua 
Ullucus tuberosus Olluco 
Smallanthus sonchifolius Yacón 
Arracacia xanthorriza Arracacha 
Canna edulis Achira 
Ipomoea batatas Camote 

Cuadro 4-11 Cantidad de especies y variedades de diversas especies de raíces y tuberosas del 
departamento de Ayacucho 

Cantidad Especie o Variedad 
13 Especies del género Solanum 
314 Cultivares de Solanum tuberosum ssp. andigenum 
51 Cultivares de Tropaeolum tuberosum, “mashua”  
31 Cultivares Oxalis tuberosa “oca” 
16 Cultivares de Ipomoea batatas “camote” 
14 Cultivares de Ullucus tuberosus “olluco” 
4 Cultivares de Arracacia xanthorriza “arracacha” 
4 Cultivares de Canna indica “achira” 
3 Cultivares de Oxalis sp * 
2 Cultivares de Smallanthus sonchifolius “yacón” 
1 Cultivares de Ullucus sp * 

* Especie no determinada pero diferente a las otras del mismo género. 
Fuente: Base de Datos del Banco de Germoplasma, CIP (2001). 

 
Este departamento, presenta una considerable cantidad de cultivares de papa, siguiéndoles muy 
lejanamente, pero no por eso menos importante, las mashuas, las ocas y los ollucos. 
 
La Estación Experimental Canaán del Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria (INIA), 
posee accesiones de diferentes tuberosas y leguminosas nativas y especies de grano que no sólo 
incluyen a las de la lista anterior, sino también a las siguientes especies (ver Cuadro 4-12): 

Cuadro 4-12 Otras especies del departamento de Ayacucho 

Nombre común Nombre científico Accesiones 
Garbanzo Cecer arietimun 66  
Cañihua Chenopodium palidicaule 10, consideradas como variedades de la misma 

Tuna Opuntia ficus-indica 20 
Frijol Phaseolus vulgare 259  

Arveja Pisum sativum 38 
Triticale Triticum triticale 7  

Trigo Triticum vulgare 25  
Haba Vicia faba 105  
Maíz Zea mays 25  
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De los cultivos anteriores, sólo la tuna no es una especie de grano, pero tiene importancia especial 
porque sirve para dos propósitos: como frutal de consumo directo y como agroindustrial, porque en ella 
se cría la cochinilla para la producción del tinte carmín. Ayacucho se caracteriza especialmente por 
climas y suelos favorables para este último recurso que va destacando de manera progresiva. 
 
El campo de las plantas medicinales tiene un amplio registro de especies en este departamento, como 
se observa en el Cuadro 4-13.  

Cuadro 4-13 Lista preliminar de las plantas medicinales del departamento de Ayacucho* 

Nombre común Nombre científico 
Acedera: rumexacetosa Rumex acetosa 
Acelga  --- 
Acibar Aloe vera  
Achicoria  --- 
Achiote Bixa orellana  
Achita  --- 
Agracejo Barberis vulgaris  
Airampo  --- 
Ajenjo Artemisia absinthium  
Ají Capsicum annum  
Ajo Allium sativum  
Albahaca Ocynum bassilicum  
Alcanfor Laurus camphora  
Alfalfa Medicago sativa  
Algodón Gossypium herbaceum  
Alheli  --- 
Alhucema Lavandula officinalis  
Allqokiska  --- 
Amapola Papaver rhoeas  
Amargón Taraxacum officinalis  
Amor seco  --- 
Anagalida Anagallis arvensis  
Ankoskiska  --- 
Ancoripa  --- 
Angélica Angelica archangelica  
Anta totorilla  --- 
Apio Apium graveolens  
Árnica Arnica montana  
Arrayán Myrtus communis  
Arroz Oryza sativa  
Artemisa Artemisa vulgaris  
Azahar Citrus vulgaris  
Barba de sol Tillandsia usneoides  
Barbasco  --- 
Berros Sisymbrium nasturtium-aquaticum 
Boldo Boldea fragans  
Bolsa de pastor Capsella bursa-pastoris  
Borraja” Borrago officinalis  
Cabezuela  ---- 
Café Coffea arabica  
Caihua  --- 
Calabaza Lagenaria vulgaris  
Camalampe  --- 
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Nombre común Nombre científico 
Cáncer llantén  --- 
Cáncer qora  --- 
Canchalagua Pactia trifida  
Canela Cinnamomum zeylanicum  
Capulí  --- 

Cardo santo 
Cnicus benedictus, 
Cardus benedcarquecca, 
Baccharis crispa 

Fuente: Torres (2001a). 
 
Varias de estas especies, sobre todo las que figuran con su nombre científico, son más conocidas para 
otros propósitos que como plantas medicinales, por ejemplo la canela (Cinnamomum zeylanicum), que 
es más conocida como especia que como medicinal. Esto ilustra la importancia del conocimiento 
andino sobre los usos y modos de empleo de los componentes de la agrobiodiversidad, y debe ser 
usado también como criterio al momento de tipificar o clasificar una especie o variedad como parte de 
la agrobiodiversidad. 

4.3.1 NIVELES DE PRODUCCIÓN EN AYACUCHO Y SU RELACIÓN CON LA 
AGROBIODIVERSIDAD 

Los datos estadísticos sobre los niveles de producción agrícola muestran la importancia económica que 
tiene un cultivo en una zona determinada. Según el Censo Agrícola del año 1999, los niveles de 
producción de la región de Ayacucho fueron los que se muestran en el Cuadro 4-14. 

Cuadro 4-14 Producción de los principales cultivos en Ayacucho 

Cultivos Producción 
(ton) 

Alfalfa 162 745 
Papa 133 555 
Yuca 14 172 
Maíz amiláceo 11 413 
Cebada grano 9 565 
Trigo 8 507 
Café 5 739 
Olluco 5 275 
Cacao 5 048 
Cebolla 4 685 
Maíz choclo 4 635 
Plátano 4 318 
Oca 4 263 
Piña 4 251 
Arroz cáscara 3 796 
Naranja 3 372 
Mashua 3 291 
Maíz amarillo duro 3 038 
Papaya 2 280 
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Cultivos Producción 
(ton) 

Haba grano seco 2 138 
Frijol grano seco 1 666 
Arveja grano verde 1 663 
Haba grano verde 1 623 
Arveja grano seco 1 544 
Ajo 1 381 
Palta 1 166 
Tomate 1 104 
Quinua 1 000 
Camote 583 
Fríjol castilla 452 
Limón 439 
Soya 345 
Mango 275 
Achiote 256 
Kiwicha 216 
Mandarina 149 
Manzana 144 
Garbanzo 108 
Pallar grano seco 62 
Coco 56 
Uva 48 
Lenteja 47 
Algodón rama 42 
Fríjol pato 8 

Fuente: Ministerio de Agricultura. Oficina de Información Agraria (1999). 
 
En la selva de las provincias de Huanta y La Mar, y en las inmediaciones del valle del río Apurímac, se 
produce café, cacao y cítricos, que son destinados a los mercados local y regional, aunque la 
producción más importante es la de coca, pero sus niveles de producción no se presentan en el cuadro 
porque el cultivo tiene un manejo particular. El listado tampoco incluye la producción de tuna para la 
cochinilla, que crece entre 1 900 y 2 500 msnm y que es destinada al mercado extra-regional. 

4.3.2 SITUACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD EN AYACUCHO 

En la evaluación realizada para este EIAS, las cuencas de los ríos Vinchos y Alfarpampa presentan la 
mayor diversidad de cultivares nativos de papa. En la cuenca del río Vinchos se presentan 
principalmente los cultivares: uchuy chaqui, yana rebosa, yungay, wiraspana, puklla y sisi papa. En la 
cuenca del río Alfarpampa están presentes los cultivares: putis, huantina, yuracc sisa, tuyrus, carrasco, 
amarilla, sarda putis, yana putis, pasñacha, yuraccsuyto, winchina, wiraspaña, ccelloruntus, araspo 
papa, yuracc putis, tueros, camru papa, jesjeña, etc. Mientras que una menor diversidad de papas 
nativas se observa en la cuenca del río Torobamba con los cultivares: tuyrus, carrasco, huantina, yana 
putis, putis, yurac sisa, wiraspana, amarilla y runtus; las cinco últimas también registradas en la cuenca 
del río Yucay. Considerando otras especies nativas, en la cuenca del río Alfarpampa y del río 
Torobamba, destaca la especie Oxalis tuberosa (oca) con las variedades nativas: oca viajera, oca 
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carhuay y oca señoray; en la cuenca del río Yucay se distingue el haba verde (Vicia faba) y en la 
cuenca del río Vinchos los cultivos de Hordeum vulgare con tres variedades: cebada romana, cebada 
malvina, cebada común, y también el haba verde (Vicia faba).  
 
Entre las principales plantas medicinales de las cuencas de los ríos Torobamba, Yucay y Vinchos 
destacan: muña (Minthosthachys muna), eucalipto (Eucalyptus sp), ajenjo (Artemisia absinthium), salvia 
(salvia officinalis), manzanilla (Matricaria sp), llantén-yanten (Plantago sp), matico, ortiga, cola de 
caballo (Equisetum sp), ruda (Ruta chalepensis), hinojo (Foeniculum vulgare) y huamanripa (Senecio 
sp). 
 
Los cultivos nativos de este departamento enfrentan el problema de su desplazamiento por la 
introducción de cultivares foráneos, tal como puede haberse visto en la lista de producción del año 
1999 (Cuadro 4-14). Si bien cultivos como la kiwicha no muestran una elevada producción, otros como 
palta, yuca, mango, y plátano tienen fuerte presencia. Estos cultivos tropicales poco a poco se abren 
paso en el mercado nacional, así como la lúcuma, que cada vez es más valorada por el mercado 
internacional. 
 
Al igual que en el caso de Huancavelica, tal vez la información conocida sobre los cultivares sea 
reducida, por lo que la riqueza genética de Ayacucho podría ser mayor (Torres 2001a). 
 
Torres (2001a) plantea cuatro líneas estratégicas a tomar en cuenta para enfrentar el problema de la 
conservación y evitar la erosión genética de la agrobiodiversidad en el departamento: conservación in 
situ, conservación ex situ, seguridad alimentaria y un marco educativo, político y económico que 
sustente y ampare estos temas. 
 
En Ayacucho también se han desarrollado y/o se vienen desarrollando diversos proyectos relacionados 
con la conservación de la agrobiodiversidad, en los que participa activamente la población. Por 
ejemplo, el proyecto: "Suelos y Conservación de la Agrobiodiversidad y Educación Medioambiental en 
la Microcuencas de Huatatas y Huanta de Ayacucho", apoyado por el Ministerio Federal Alemán de 
Medio Ambiente (BMU), que culminó en mayo del 2002. Fue concebido como una experiencia de 
educación ambiental que involucró a toda la población, destacando el cambio de comportamiento y de 
actitudes, tanto rural como urbana, frente al medio ambiente. 
 
Otro trabajo importante es desarrollado por la Asociación Bartolomé Aripaylla (1999), en el que al cabo 
de ocho años de experiencia institucional se logró el incremento de la diversidad de semillas nativas, la 
ampliación del rango fitogenético por cultivar en chacra campesina, mediante la realización de eventos 
como exposiciones - intercambios y recolección de semillas, exposición de platos típicos, etc. 
 
CHIRAPAQ5 desarrolló a partir de 1990 la propuesta de mejora nutricional a base de productos nativos 
y locales, promocionando y revalorando los alimentos tradicionales elaborados con productos andinos. 
Uno de los objetivos importantes de esta agrupación ha sido la recuperación de la biodiversidad andina 
como una estrategia de desarrollo productivo sostenible. Se implementó la disponibilidad y manejo de 
semillas a través de la modalidad de bancos de semillas, con préstamos a los usuarios. Se contribuyó a 
la recuperación y promoción de cultivos andinos como la quinua, achita, olluco, mashua y tarhui, este 
último reintroducido por CHIRAPAQ en la zona, puesto que ya no se sembraba ni se consumía. 
Asimismo, se promovió la recuperación de la diversidad de cultivos y plantas medicinales y aromáticas, 

                                                 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIB 4-14 



 
 
 

teniéndose como principales ecotipos recuperados 125 de papas nativas, 13 de olluco, 12 de mashua, 
17 de oca, 20 de maíz, 60 de frijol, 44 de haba, entre otros. 
 
La información estadística oficial sobre la producción de los cultivos andinos no registra con rigor los 
datos sobre la producción, rendimiento y hectáreas sembradas de muchas áreas de cultivo de 
Ayacucho. Además, varios cultivos nativos o andinos se siembran asociados a otros, por lo que 
muchas veces se registran datos sólo del cultivo que predomina y no del nativo que se siembra 
generalmente en pequeñas áreas. En los rendimientos promedio de los principales cultivos según 
región y subregión, se observa que los rendimientos de quinua en la Región Wari (Ayacucho, 
Huancavelica) son inferiores casi al 50 % de los rendimientos de la Región Inca (Cusco)6. 
 
Existe una estrategia nacional para la conservación y uso de los cultivos nativos en el país, enmarcada 
dentro de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria7. Dentro de este marco se vienen desarrollando 
diversos proyectos relacionados con la agrobiodiversidad, como8: 
 
• Proyecto IN SITU de los Cultivos Nativos y sus parientes Silvestres; 
• Proyecto Conservación de Recursos Genéticos a través de Bancos EX SITU; 
• Proyecto Identificación de Patrones de Distribución Geográfica; 
• Proyecto Modelo de Diversidad y erosión genética; 
• Proyecto Establecimiento de un Banco de Germoplasma de Chirimoyo; 
• Fortalecimiento de la Capacidad de conservación y promoción de RRGG; 
• Proyecto Aptitud Industrial de Germoplasma Promisorio; 
• Proyecto Conservación de Raíces y Tubérculos Andinos (INIEA - COSUCODE - CIP); 
• Proyecto Homologación de Colección de Germoplasma RTAS; 
• Proyecto Tomate de Árbol. 
 
Finalmente, el documento base del programa nacional de agrobiodiversidad señala que el centro de la 
mujer peruana Flora Tristán, a través del programa de desarrollo rural viene implementando el proyecto 
“Desarrollo del conocimiento local para la conservación de la biodiversidad, fortaleciendo la seguridad 
alimentaria desde una perspectiva de género”, con el fin de demostrar el papel decisivo de la mujer 
campesina en la conservación de la biodiversidad9.  
 
Se debe mencionar que el proyecto sobre homologación de colección de germoplasma es 
particularmente importante para detectar duplicados en los inventarios de agrobiodiversidad. Ello 
evitaría sobrevalorar la cantidad de especies y cultivares registrados actualmente como existentes, y a 
su vez la duplicación innecesaria de esfuerzos en trabajos relacionados con ellos, como su 
conservación. 
 

                                                 
6 http://www.chirapaq.org.pe/htm/alimentaria.htm
6 http://www.fao.org/Regional/LAmerica/prior/segalim/
7 http://www.portalagrario.gob.pe/seg_alimentaria/estrategia_nacional 
8 http://www.inia.gob.pe/genetica/ 
9 http://www.conam.gob.pe/n_eventos/ProgNac-Agrobio/DBPNABD%2022-07-03.pdf. 
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5.0 EVALUACIÓN DEL RECURSO FORESTAL 

5.1 GENERALIDADES 

Como parte de la línea base biológica se ha incluido la evaluación del recurso forestal. La mencionada 
evaluación ha incluido un inventario forestal, un reconocimiento del proceso de deforestación en la 
zona y una descripción de las actividades forestales comunales que desarrollan en el área de influencia 
del proyecto. Esta evaluación complementa el capítulo de vegetación en cuanto se refiere al potencial 
forestal de las diferentes formaciones boscosas de matorral presentes en los diversos pisos ecológicos 
en el área de influencia del proyecto. 
 
Se considera como recursos forestales los bosques naturales, las plantaciones forestales establecidas 
y los demás componentes de la flora silvestre terrestre y acuática. Si bien las tierras con capacidad de 
uso mayor y aptitud para la producción industrial y protección forestal se consideran también recursos 
forestales (Ley Forestal No. 27308), su descripción se presenta en el capítulo correspondiente a la 
capacidad de uso mayor de las tierras.  
 
El recurso forestal de la zona de estudio está asociado a los productos del bosque como madera para 
postes, puertas, muebles, leña, carbón y otros (frutos, cortezas, gomas, tintes, látex, plantas 
medicinales y aromáticas etc.) La evaluación comprendió zonas de costa, sierra y ceja de selva, 
regiones que presentan formaciones boscosas y de matorrales. En la costa, los montes ribereños y 
humedales presentaron recursos como carrizos, totora y caña brava.  En la sierra fueron notorios los 
relictos boscosos, matorrales plantaciones de eucaliptos, ciprés, sauco y otras especies nativas. Así 
mismo en forma heterogénea se observó diversas plantas medicinales desde las zonas bajas donde 
hay presencia de manzanilla, toronjil, hierba luisa y otras hasta las zonas altoandinas donde crece la 
muña, la salvia, etc.  El bosque montano bajo es de pequeña extensión en la zona de estudio, 
predominando las zonas de puna. 
 
Para efectuar el inventario forestal se empleó la cartografía de base con la delimitación de las 
formaciones vegetales típicas para el área de estudio. El inventario mencionado se realizó a un nivel de 
reconocimiento y una intensidad de muestreo de 0,05 % en las zonas de Torobamba y Chiquintirca, 
considerándose como error estadístico de 15 a 20 % sobre la media del volumen total y con un nivel de 
confiabilidad del 95 %. Se muestrearon parcelas de 20 x 50 m (0,1 ha), considerándose dos 
repeticiones. Se anotó información sobre ubicación de la parcela, especies, diámetro de fuste a la 
altura del pecho (DAP) sobre un mínimo de 15 cm, altura total del fuste, altura comercial del fuste y 
usos de la madera. 
 
Como parte del trabajo de campo se consultó a agricultores sobre el uso y la comercialización de sus 
recursos forestales, experiencias adquiridas y actividades que la comunidad desarrolla para un buen 
manejo de los recursos naturales. Se entrevistó a las autoridades locales, comunales, de autodefensa y 
agricultores individuales de la comunidad que pudieran brindar información confiable sobre los diversos 
trabajos en el ámbito de acción del proyecto, tanto los de iniciativa propia como los que son promovidos 
por instituciones públicas organizaciones no gubernamentales, particulares y otros. Los temas de 
interés fueron el conocimiento sobre propagación de plantas, reforestación, control de la erosión y uso 
de madera y leña. 
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Los puntos de observación y muestreo se consignan en los cuadros de distribución de puntos de 
muestreo para los sectores de costa, vertiente occidental y vertiente oriental de los Andes, los cuales 
se adjuntan en el Volumen V de anexos, Anexo 4.10.1. 

5.2 INVENTARIO FORESTAL 

El inventario forestal tuvo como fin determinar el número de especies forestales por tipo de bosque, 
volumen maderable, número de plantas por hectárea, uso y aprovechamiento de la madera y futuros 
beneficios económicos. A continuación describimos las características de los bosques evaluados que 
tienen importancia forestal para la comunidad, siendo estos los bosques secos caducifolios, el bosque 
montano alto, los relictos y las plantaciones forestales establecidas.  

5.2.1 BOSQUE MONTANO ALTO 

Este bosque se ubica en el sector de Lajahuayo, Distrito de Anco, (Chiquintirca) a una altura de 2 500 a 
3 800 msnm, ocupando las porciones elevadas del flanco oriental andino, con una topografía abrupta y 
una vegetación arbórea que alcanzan entre 15 a 20 m de altura. Los diámetros varían entre 15 hasta 
70 cm, con fustes defectuosos, por la característica superficial del suelo y la pendiente agreste en la 
quebrada. La especies arbóreas más frecuentes fueron los géneros: Weinmannia, Styrax, Clusia y 
otros. Dentro del sotobosque se observan aclareos que reflejan la baja densidad de especies. Las 
principales especies que se han registrado en esta zona se listan en el Cuadro 5-1. 

Cuadro 5-1 Principales especies arbóreas registradas en el punto de muestreo (F7,8) 

Familia Nombre científico Nombre común Abundancia (%) 

CUNNONIACEAE Weinnmania sp. Carapacho 37,07 
STYRACACEAE Styrax andinus Jalapacra 17,24 
CLUSIACEAE Clusia sp. Chojal 11,21 
MYRSINACEAE Myrsine coriaceae Huira reja 8,62 
PROTEACEAE Oreocallis grandiflora  Chakpá 6,90 
ELAEOCARPACEAE Vallea stipularis Gilquemsa 5,17 
ARALIACEAE Oreopanax sp. Yaquil 5,17 
MYRSINACEAE Stylogine sp. Puca reja 4,31 
ROSACEAE Hesperomeles lanuginosa Pacra 3,45 
PODOCARPACEAE Prumnopitys cf. harmsiana. Diablo fuerte 0,86 

 

5.2.2 BOSQUE SECO CADUCIFOLIO 

Este bosque se ubica en los valles interandinos como los del río Torobamba, sector de Tranca y 
Retama, distrito de San Miguel, a una altura de 2 000 a 3 200 msnm; sobre terrenos de suave a 
accidentada pendiente, formando los fondos de valles interandinos. Se caracteriza por que existen 
especies que pierden sus hojas en la estación seca del año. Los arbustos abundan medianamente y 
las hierbas son estacionales. Las especies predominantes son: pati (Eriotheca ruizzi), jello pati (Aralia 
soratensis), molle serrano (Schinus molle), huarango (Acacia macracantha) y especies de cactáceas. 
Acompañan a esta formación especies arbustivas como: chamana (Dodonaea viscosa), cahuato 
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(Tecoma arequipensis) y otros. Las principales especies que se han registrado en esta zona se listan 
en el Cuadro 5-2. 

Cuadro 5-2 Principales especies arbóreas registradas en el punto de muestreo (F5,6) 

Familia Nombre científico Nombre común Abundancia (%) 
BOMBACACEAE Eriotheca ruizii Pati 42,86 
ARALIACEAE Aralia soratensis Jello pati 38,10 
FABACEAE Acacia macracantha Huarango 9,52 
ANACARDIACEAE Schinus molle Molle serrano 9,52 

5.2.3 BOSQUE RALO PERENNIFOLIO 

Este tipo de bosque se presenta en los valles interandinos, específicamente en zonas de escurrimiento 
de agua como las quebradas o acequias muy cercanas a zonas de cultivo. Se caracteriza por presentar 
hojas durante todo el año formando barreras vivas o plantas aisladas. Comprende dos comunidades 
vegetales dominadas por dos especies distintas: el chachacomo (Escallonia resinosa) y aliso (Alnus 
acuminata). En algunos casos están presentes pequeños bosquetes similares en estructura con 
algunos árboles de Oreopanax sp. y Myrcianthes sp., y muchos arbustos de la familia Asteraceae y de 
los géneros Berberis, Monnina, entre otras. 

5.2.3.1 RELICTOS DE ALISO 

Son comunidades vegetales cuyas especies se han desarrollado normalmente en otras épocas, pero 
actualmente son escasas o se presentan muy localizadas. Estos pequeños bosquetes se encuentran 
en los valles interandinos, específicamente en el sector de Ushpacunca- Chajo, Distrito de San Miguel, 
y Ollucopampa, distrito de Acos Vinchos, sobre 3 000 msnm, ocupando los suelos hidromórficos con 
presencia de puquiales y terrenos de relieve suave y accidentado. La especie predominante es el aliso 
(Alnus acuminata), acompañado de arbustos como chilca (Baccharis latifolia) y algunas veces con 
Eucalyptus globulus, este último introducido por la población. 

5.2.3.2 RELICTOS DE CHACHACOMO 

Estos pequeños bosquetes se encuentran en los valles interandinos, específicamente en el sector de 
Ayampampa y Quishcapata, en el distrito de San Miguel, sobre 3 000 msnm, ocupando terrenos de 
relieve suave y accidentado, conformando los fondos de valles interandinos. Las especies 
predominantes son: chachacomo (Escallonia resinosa), queñoa (Polylepis pauta) y algunas veces con 
Eucalyptus globulus, especie introducida por la población. Acompañan a esta formación especies 
arbustivas como chamana, retama y otros. Las principales especies que se han registrado en esta zona 
se listan en el Cuadro 5-3.  
 
Se pudo observar en áreas colindantes a los puntos de muestreo a otras especies del género Polylepis 
como el Polylepis racemosa que se caracteriza por un porte mas erguido y fuste recto y el Polylepis 
incana con características más achaparradas y de fuste retorcidos.  
 
Las especies de Polylepis asociados a Escallonia se encuentran en altitudes de 4 500 a 5 000 msnm, 
respectivamente acondicionados a medios bastante agrestes. Se encontró Polylepis pauta en la 
vertiente oriental sobre las zonas arbustivas montanas. 
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Cuadro 5-3 Principales especies registradas en el punto de muestreo (F10) 

Familia Nombre científico Nombre común Abundancia 
(%) 

GROSSULACEAE Escallonia resinosa Chachacomo 60,00 
MIRTACEAE Eucalyptus globulus Eucalipto 20,00 
ROSACEAE Polylepis pauta Queñoa 20,00 

5.2.3.3 BOSQUE DE EUCALIPTOS (F1, 2, 3 Y 4) 

En la provincia de Huamanga existen plantaciones de eucalipto, especie exótica que tiene facilidad 
para adaptarse en cualquier ecosistema y presenta un crecimiento rápido. Las plantaciones forestales 
son conocidas también como bosques de aprovechamiento futuro y se establecen con fines de 
producción, protección o provisión de servicios ambientales. Estas plantaciones fueron instaladas en 
terrenos comunales, con una distancia de 2,50 a 3 m entre plantas, encontrándose generalmente entre 
2 000 y 3 500 msnm en los valles interandinos.  
 
En la evaluación se identificaron plantaciones de eucalipto en macizo forestal en los distritos de 
Vinchos, Acocro y San Miguel, siendo promovidas por el Ministerio de Agricultura y el 
PRONAMACHCS-Ayacucho y algunos organismos no gubernamentales y  propietarios particulares. 

5.3 ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA 

El índice de valor de importancia (IVI) permite determinar las especies más relevantes dentro de la 
estructura de un bosque, a través de los parámetros de abundancia, frecuencia y dominancia; siendo 
estas las especies adaptadas a las condiciones medioambientales del bosque en estudio. 

5.3.1 BOSQUE MONTANO ALTO 

El IVI del bosque montano alto determinó que los géneros de mayor importancia fueron: Weinnmania 
(carapacho), Styrax y Clusia. Dichas especies se deben tomar en cuenta dentro del plan de manejo por 
su adaptabilidad a las condiciones medioambientales. Los resultados se muestran en el Cuadro 5-4.  

Cuadro 5-4 Especies de mayor importancia en el bosque montano alto 

Nombre científico Nombre común FREC. % FREC. DOM. % DOM. AB. (m²) % AB. % IVI 
Weinnmania sp. Carapacho 43 37,07 9 20,00 1,59 36,46 93,53 
Styrax andinus Jalapacra 20 17,24 8 17,78 0,58 13,43 48,45 
Clusia sp. Chojal 13 11,21 7 15,56 0,91 20,86 47,62 
Myrsine coriaceae Huira reja 10 8,62 6 13,33 0,37 8,43 30,38 
Oreocallis grandiflora  Chakpá 8 6,90 5 11,11 0,25 5,75 23,76 
Vallea stipularis Gilquemsa 6 5,17 4 8,89 0,22 4,96 19,02 
Oreopanax sp. Yaquil 6 5,17 3 6,67 0,12 2,80 14,64 
Stylogine sp. Puca reja 5 4,31 2 4,44 0,20 4,71 13,47 
Hesperomeles lanuginosa Pacra 4 3,45 1 2,22 0,10 2,34 8,01 
Prumnopitys cf. harmsiana Diablo fuerte 1 0,86 0 0,00 0,01 0,26 1,12 
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5.3.2 BOSQUE SECO CADUCIFOLIO 

De acuerdo al análisis estructural realizado para los bosques secos caducifolios, se determinó que las 
especies más importantes dentro de la estructura de este tipo de bosque son los géneros Eriotheca 
(pati) y Aralia (jello pati). 
 
Estas especies son las más representativas en la estructura total del bosque, esto significa que son las 
más importantes por su abundancia (mayor número de individuos por unidad de superficie), dominancia 
(mayor ocupación en área basal por unidad de superficie) y frecuencia (mejor distribución espacial). 
Son las especies mejor adaptadas a las condiciones medio ambientales, por lo que en ellas debe 
basarse el manejo de este bosque. Los resultados se muestran en el Cuadro 5-5.  

Cuadro 5-5 Especies forestales de importancia en el bosque seco caducifolio 

Nombre científico Nombre común FREC. % FREC. DOM. % DOM. AB. (m²) % AB. % IVI 
Eriotheca ruizii Pati 9 42,86 4 57,14 0,56 37,79 137,79 
Aralia soratensis Jello pati 8 38,10 3 42,86 0,61 41,19 122,14 
Acacia macracantha Huarango 2 9,52 0 0,00 0,14 9,30 18,83 
Schinus molle Molle serrano 2 9,52 0 0,00 0,17 11,72 21,25 

 

5.3.3 BOSQUE RALO PERENNIFOLIO 

El IVI de los bosques ralos perennifolios depende del tipo de bosque que predomina en estas áreas; 
esto se encuentra determinado generalmente por la presencia de especies indicadoras como 
chachacomo, aliso o queñoa. Lo mismo sucede con las plantaciones forestales de eucalipto. 
 
En el Cuadro 5-6 se observa que el chachacomo sigue siendo la especie más representativa y de 
mayor importancia para su manejo y aprovechamiento.   

Cuadro 5-6 Especies forestales de importancia en relictos de Chachacomo 

Nombre científico Nombre común FREC. % FREC. DOM. % DOM. AB. (m²) % AB. % IVI 

Escallonia resinosa Chachacomo 6 60,00 6 60,00 0,32 63,59 183,59 
Eucalyiptus globulus Eucalipto 2 20,00 2 20,00 0,06 12,53 52,53 
Polylepis pauta Queñoa 2 20,00 2 20,00 0,12 23,88 63,88 

5.4 USO POTENCIAL DEL RECURSO FORESTAL 

El uso potencial del recurso forestal se refiere a los beneficios que proporcionan los productos 
forestales en cada uno de los tipos de bosques evaluados. Según la Ley Forestal 27308, se define 
como producto forestal a todos los componentes aprovechables de la flora silvestre y cultivada, 
extraída del bosque. 
 
Para facilitar la caracterización del uso potencial del recurso, lo dividiremos según los sectores 
identificados anteriormente. 
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5.4.1 USO POTENCIAL DEL RECURSO FORESTAL POR SECTORES 

5.4.1.1 VEGETACIÓN NATURAL COSTERA 

El uso potencial en este sector es agrícola, sobre todo en los valles de Chincha y Pisco; sin embargo 
existe una vegetación hidromórfica que es un recurso hidromórfico muy importante para las familias 
que viven cerca de las lagunillas de Bernales y Morón, donde crece la totora (Typha dominguensis) que 
es utilizada para la confección de petates, esteras y otros productos. El aprovechamiento de este 
recurso está autorizado por el INRENA quien ha otorgado permiso de extracción a algunas familias del 
lugar. 

5.4.1.2 VEGETACIÓN DE LA VERTIENTE OCCIDENTAL 

Este sector es bastante seco y sus recursos son difícilmente aprovechables, sin embargo en el matorral 
de arbustos caducifolios se encuentran especies importantes como el mito (Carica candicans), que 
tiene un fruto muy agradable, y el molle serrano (Schinus molle) cuyo fruto se aprovecha para la 
preparación de chicha, actualmente hay demanda para mercado nacional y de exportación como 
preservante de carnes y embutidos no descartándose su uso común para leña, otra especie que se 
encuentra en esta zona es la tara (Caesalpinia spinosa) cuya demanda actual en el mercado nacional e 
internacional es fuerte para su uso en curtiembre y con fines medicinales. Las especies se ubican en 
zonas muy agrestes y de protección. 

5.4.1.3 VEGETACIÓN EN ZONAS ALTOANDINAS 

Se caracteriza por encontrarse dentro de grandes pajonales, césped de puna y bofedales, siendo su 
uso potencial para pastos. Existen pequeñas áreas de matorrales mixtos donde se encuentra arbustos 
como el tarwi (Lupinus sp.) que es utilizado con fines alimenticios. 

5.4.1.4 LA VEGETACIÓN DE VALLES INTERANDINOS 

Este sector tiene mayor potencial agrícola y forestal pues en él se pueden establecer bosques y 
recuperar los relictos boscosos a través del mantenimiento de plantaciones existentes. Dentro de este 
sector se encuentran los bosques secos caducifolios del valle del Torobamba y los bosques ralos 
perennifolios de los distritos de Vinchos, Acocro y San Miguel, con plantaciones de eucalipto, relictos 
de aliso y chachacomo.  
 
Los matorrales de arbustos resinosos son favorables para establecer plantaciones de tunales cuyos 
frutos son utilizados en la alimentación humana en forma natural y procesados en mermeladas y 
néctares, en la pencas se desarrolla la cochinilla insecto que tiene gran demanda en la industria de 
colorantes naturales (Carmín) y que en la actualidad se exporta a diversos países.  En época de sequía 
las pencas sirven como forraje para los animales. Ellos se encuentran ubicados en el Distrito de 
Acocro, Tambillo, Secceslambras, Pinao, Yantapacha, Condaray y en tierras de la Comunidad 
Campesina de Patibamba. En menor proporción en las comunidades aledañas al Río Vinchos. 
 
En el bosque seco caducifolio muy cercano a la ribera del Río Torobamba se encuentran la tara 
Caesalpinia spinosa, especie cuyo fruto se aprovecha para la extracción de taninos para curtiembre. 
Existen plantas de tara en la cuenca del río Yucaes (distritos de Acocro y Acosvinchos). 
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5.4.1.5 LA VEGETACIÓN DE LA VERTIENTE ORIENTAL 

Este sector es potencial para la recuperación de especies de valor comercial de los bosques 
degradados y de pendientes suaves. Es importante la protección de bosques en pendientes agrestes 
para su uso en la conservación de la biodiversidad. 
 
Los inventarios forestales realizados en los bosques destacan usos potenciales que se describen a 
continuación. 

Bosque montano alto 

El potencial de este bosque se basa en la existencia de especies de los géneros Weinmenia y Clusia, 
que en la actualidad son usadas como madera redonda para carpintería; sin embargo presentan 
limitaciones porque crecen retorcidos. Una especie comercial conocida por la población como “diablo 
fuerte” (del genero Prumnopitys cf. harmsiana y de la familia Podocarpus) necesita ser reforestada y 
tienen presencia en las zonas bajas de las Comunidades Campesinas de Chiquintirca y Anchihuya.    

Bosque seco caducifolio 

El potencial de este bosque se encuentra en la presencia de especies de importancia como pati 
(Eriotheca ruizzi) y jello pati (Aralia soratensis) con uso medicinal, como leña y madera redonda. Es una 
especie propia de este tipo de vegetación, que crece en condiciones de humedad extremas y requiere 
de un plan de reforestación para incrementar el valor del bosque. Estas áreas se pueden aprovechar a 
través de silvopasturas bajo riego.  

Bosque ralo perennifolio  

El potencial de este bosque se basa en la existencia de especies de valor económico para la población 
como especies maderables y no maderables. Entre las primeras se encuentra el eucalipto que provee 
madera, leña y aceites esenciales y medicinales. Existen otras especies como aliso, queñoa, 
chachacomo, quishuar, en relictos boscosos que son aprovechados para trabajos de carpintería, 
mangos de herramientas y leña. 

5.4.2 PRODUCTO FORESTAL MADERABLE 

Como resultado del inventario forestal realizado en bosques montanos altos se consigna información 
sobre las especies mas representativas, siendo las de mayor área basal Clusia sp. y Weinnmania sp. 
Es importante señalar que en este tipo de bosque se encuentra Prumnopitys cf. harmsiana, especie de 
la familia Podocarpaceae, de gran importancia comercial y conocida por los lugareños como “diablo 
fuerte”; se encontró solo un ejemplar en las parcelas de muestreo. 
 
En la evaluación de los bosques ralos perennifolios se encuentra de manera aislada algunas especies 
importantes como nogal de sierra (Juglans neotropica), aliso (Alnus acuminata), quishuar (Buddleia 
sp.), queñoa (Polylepis pauta) y eucalipto (Eucalyptus globulus), especies maderables con uso en 
carpintería, como mango de herramientas, chaclas, portes, vigas, leña y construcción del techo de sus 
viviendas. 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIB 5-7 



 
 
 

5.4.3 VOLUMEN MADERABLE 

Esta característica del bosque se determina como parte del inventario forestal, obteniéndose los 
volúmenes de madera por hectárea y por especie para determinar el valor del recurso forestal. 
 
En el inventario se observa que el bosque montano alto genera mayor volumen de madera por 
hectárea; sin embargo la fisiografía agreste es un factor que limita su extracción y aprovechamiento.  
 
La categorización de los bosques en base a su volumen por hectárea fue establecida en el “Estudio de 
la Región del Medio y Bajo Urubamba” realizado por ONERN en 1990. 
 
El Cuadro 5-7 presenta los volúmenes de madera por hectárea para cada tipo de bosque y los 
volúmenes de cada especie por hectárea. 

Cuadro 5-7 Volumen de madera según tipo de bosques 

Tipo de 
bosque Familia Nombre científico Vol/ha 

(m³) 
No. de plantas 

/ha 
Categoría del 

bosque 
CUNNONIACEAE Weinnmania sp. 32,09 215 
STYRACACEAE Styrax andinus 11,32 100 
CLUSIACEAE Clusia sp. 21,04 65 
MYRSINACEAE Myrsine coriaceae 7,61 50 
PROTEACEAE Oreocallis grandiflora  4,20 40 
ELAEOCARPACEAE Vallea stipularis 5,60 30 
ARALIACEAE Oreopanax sp. 1,51 30 
MYRSINACEAE Stylogine sp. 5,01 25 
ROSACEAE Hesperomeles lanuginosa 1,01 20 
PODOCARPACEAE Prumnopitys cf.harmsiana 0,16 5 

Bosque 
montano alto 

TOTAL 89,54 580 

Regular 

BOMBACACEAE Eriotheca ruizii 10,95 45 
ARALIACEAE Aralia soratensis 13,53 40 
FABACEAE Acacia macracantha 2,96 10 
ANACARDIACEAE Schinus molle 3,64 10 

Bosque seco 
caducifolio 

TOTAL 31,08 105 

Pobre 

Relicto de Chachacomo    
GROSSULACEAE Escallonia resinosa 19,51 120 
MIRTACEAE Eucalyptus globulus 6,16 40 
ROSACEAE Polylepis pauta 6,02 40 
TOTAL 31,69 200 
Relicto de Aliso Alnus acuminata   28,82 180 

Pobre Bosque ralo 
perennifolio 

Plantaciones de 
Eucalipto Eucalyptus globulus 73,50 175 Regular 

Fuente: ONERN 1990. 

5.4.4 PRODUCTOS DIFERENTES DE LA MADERA 

La nueva ley forestal define como “producto diferente de la madera” a todo material biológico de la flora 
(que no sea madera) que puede ser extraído del bosque para su aprovechamiento. Estos pueden ser 
frutos, material vegetativo para la extracción de sustancias tánicas, hojas y ramas para tintes y usos 
medicinales. 
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Durante los trabajos de campo se pudo recoger información sobre algunos productos diferentes a la 
madera que se utilizan: frutos (tuna), semillas (tara, molle) y hojas (eucalipto, aliso y nogal). La 
actividad económica que genera ingresos actualmente para las familias es la comercialización del fruto 
de la tuna, la cochinilla, la semilla y vaina de tara. El uso medicinal de las plantas en la zona andina es 
permanente así como el uso de yerbas aromáticas las mismas que han incursionado en el mercado 
local y regional de las que se están sacando diversos extractos y en filtrantes. La menta se esta 
exportando a Inglaterra, esta considerada con un producto totalmente orgánico con alto porcentaje de 
calidad, ocupa el segundo puesto en calidad a nivel mundial por su concentración especial de aceites y 
aromas. 

Cuadro 5-8 Utilización y cualidades de especies forestales 

Nombre científico Nombre común Madera Leña Frutales Carbón Tánica Tintóreas Medicinal Melífera 

Acacia macracantha Huarango  X      X 
Aralia soratensis Jello pati X X     X  
Alnus acuminata Aliso X    X X X  
Buddleia coriaceae Colle X   X    X 
Buddleia sp. Quishuar X   X    X 
Caesalpinia spinosa Tara     X  X  
Clusia sp. Chojal X        
Dodonaea viscosa Chamana  X     X  
Eucalyptus globulus Eucalipto X X  X   X X 
Escallonia resinosa Chachacomo X X  X    X 
Escallonia angustifolia Tasta  X  X    X 
Eriotheca ruizii Pati X X     X  
Hesperomeles 
lanuginosa Pacra X  X  

    
Prumnopitys cf. 
Harmsiana Diablo fuerte X    

    
Junglans geotrópica Nogal X  X   X   
Polylepis pauta Queñoa X X  X    X 
Schinus molle Molle   X X   X X 
Tecoma Sambucifolia Huaranhuay X X      X 
Weinnmania sp. Carapacho X        
Oreocallis grandiflora  Chacpa X X     X  
Opuntia ficus indica Tuna   X     X 

5.5 DEFORESTACIÓN 

El aprovechamiento excesivo del recurso forestal sin ningún plan de manejo o reposición de las 
especies extraídas lleva a la deforestación. Sin embargo, estas actividades extractivas se han 
desarrollado desde épocas muy antiguas, tratando de satisfacer las necesidades de alimento, madera 
para construcción y leña como fuente de combustible en las zonas altoandinas. 
 
Durante la evaluación de campo en bosque montano alto realizada en las laderas del cerro Atampa, en 
el sector denominado Samana Pampa, tierras perteneciente a la Comunidad Campesina de 
Chiquintirca Distrito de Anco se observó áreas de rozo, pastoreo y zonas de cultivos. Es importante 
anotar que colindan con la quebrada de fuertes pendientes que podría ocasionar deslizamientos. 
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El índice de deforestación del departamento de Ayacucho es 1,60 % según el INRENA, y se debe en 
gran parte a la agricultura migratoria y al consumo de madera para producción de leña y fines 
comerciales. 
 
La deforestación es menor en el bosque seco caducifolio, siendo las especies utilizadas huarango y 
pati. En el bosque ralo perennifolio se explotan los relictos de chachacomo, tasta, queñoa; sin embargo, 
también están expuestos los matorrales donde crecen chilca, tola y otros. 
 
Con fines de evitar la degradación de los recursos forestales el Estado peruano ha declarado a la 
reforestación como un interés nacional a través del DS No. 003-2005-AG, encargándole a INRENA Y 
PRONAMACHCS la elaboración de un plan nacional de reforestación. El mismo que se viene 
cumpliendo en forma limitada considerando las grandes extensiones de tierras que tiene vocación y 
aptitud para reforestación. 

5.6 ACTIVIDADES FORESTALES 

La población que habita en las zonas altoandinas, valles y vertientes orientales y occidentales de los 
Andes recibe apoyo del Programa de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de suelos 
(PRONAMACHS) y las agencias agrarias. 
 
Durante el trabajo de campo se observó obras de conservación de suelos en terrenos agrícolas, pastos 
y áreas forestadas; las obras más visibles son las zanjas de infiltración en pajonales y césped de puna, 
las terrazas de formación en campos de cultivos y las plantaciones forestales con eucaliptos en las 
laderas de los cerros. 

5.6.1 REFORESTACIÓN 

La Ley forestal 12308 define como reforestación a la reconstitución o enriquecimiento de la cobertura 
vegetal mediante el repoblamiento o establecimiento de especies arbóreas y/o arbustivas, nativas o 
exóticas, con fines de producción, protección o provisión de servicios ambientales. Estas actividades 
consisten en labores de instalación y manejo de viveros comunales y plantaciones; tienen el respaldo 
del Ministerio de Agricultura y se realizan a través de la Agencia Agraria del Ministerio de Agricultura, el 
PRONAMACHCS, instituciones privadas, y las municipalidades. 
 
Los distritos de área de estudio donde se observó una actividad importante de plantaciones forestales 
de diferentes edades y en diferentes organizaciones son Acocro y San Miguel en el departamento de 
Ayacucho y Pilpichaca, Huaytará, Ayavi y Tambo en Huancavelica. 
 
En el Cuadro 5-9 se presenta la lista de comunidades que desarrollan proyectos de reforestación. 
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Cuadro 5-9 Comunidades que realizan proyectos de reforestación 

Departamento Provincia Distrito Comunidad campesina Viveros Plantaciones 
(ha) 

La Mar San Miguel CC. Cochas X 2 
La Mar San Miguel CC. Túpac Amaru de Patibamba X 2 
La Mar San Miguel CC. Gral. Córdova de Socos X 5 
La Mar San Miguel CC. Huaychao – Capillapampa X 4 

AYACUCHO 

Huamanga Acocro CC. Acocro  12 
Huaytará Pilpichaca CC. Pilpichaca X 0,25 
Huaytará Tambo CC. Sta. Rosa de Tambo X 3 
Huaytará Ayavi CC. Ayavi X 2 HUANCAVELICA 

Huaytará Huaytará CC. Huaytará X 4 
 

5.6.2 EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

En el bosque montano alto de la comunidad de Chiquintirca se extraen especies de valor comercial 
para uso comunal o para construir viviendas de la población aledaña. Son muestra de ello los aclareos 
en el sotobosque y la presencia de especies de escaso valor comercial. Sin embargo se encontró 
algunos ejemplares en desarrollo de Prumnopitys cf. harmsiana, una especie de la familia 
Podocarpaceae con valor comercial. 
 
Las comunidades que explotan bosques de eucalipto venden árboles en pie, cuyo costo varía desde 50 
hasta 100 nuevos soles, dependiendo del grosor del árbol. Las maderas son trabajadas para su uso 
como vigas, pie derecho o leña, y son vendidas como tales en la ciudad de Ayacucho. El precio de la 
leña varía entre 5 y 6 nuevos soles, y cada carga consiste de 25 rajas, observándose que a la fecha 
existe una extracción indiscriminada, comercializándose inclusive troncos con diámetros por debajo de 
los límites permitidos. 
 
La extracción de cochinilla en una plantación de ¾ ha de tuna produce 15 kg de carmín y esto se 
realiza dos veces al año. El precio que se paga en el campo por kilogramo de cochinilla es 7 u 8 
nuevos soles. Ayacucho es el segundo departamento productor de cochinilla a nivel nacional y uno de 
los primeros abastecedores a nivel mundial. 
 
El kilo de semillas de tara se vende a 1 ó 2 nuevos soles; en cada campaña se obtiene entre 20 y 50 
kilos; siendo el departamento de Ayacucho el primer productor a nivel mundial especialmente en las 
provincias de Huanta, Huamanga, Cangallo, La Mar y Víctor Fajardo. Este producto es también de 
exportación y tiene sus mercados establecidos a nivel mundial desde hace 10 años aproximadamente. 
 
En el valle del Torobamba se troza árboles de huarango y pati sin un criterio de uso compatible con el 
medio además de la falta de propagación en viveros. El árbol de pati era considerado sagrado por los 
Waris, asociado a las creencias mágicas religiosas. Es utilizado como madera redonda para carpintería 
y también para leña. La leña de huarango y de molle tiene mayor demanda y se vende la carga a 5 
nuevos soles. 
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En ese valle también se cosecha tunas para la venta mayorista a 8 nuevos soles la caja que pesa 
aproximadamente 15 k (aproximadamente 40 frutos por caja). Cada planta rinde aproximadamente 
1,5 kg, debe destacarse que esta fruta tiene consumo masivo en los meses de enero febrero y marzo 
por su bajo costo y alto contenido de vitaminas, consumido por niños, jóvenes y ancianos, y el 
remanente es vendido en los diversos mercados locales y nacionales. 
 
La vegetación natural del valle costero, específicamente en las lagunillas de Bernales y Morón, hay 
familias que se dedican a la extracción de totora (Typha dominguensis) con actividades de corte, 
secado y preparación de esteras y petates. Estas familias extraen hasta tres paquetes diarios. La totora 
se vende como insumo en paquetes que cuestan 20 nuevos soles y alcanzan para la preparación de 
dos esteras. Las esteras ya confeccionadas se venden a 2 nuevos soles cada metro. 
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6.0 SÍNTESIS ECOLÓGICA 

En este capítulo se compara e integra la información de las diferentes disciplinas (vegetación, aves, 
mamíferos, anfibios, reptiles e hidrobiología) de Línea Base Biológica, tanto de la estación de invierno 
como de verano. El capítulo se divide en tres secciones: la primera consiste en un análisis comparativo 
de las evaluaciones de verano e invierno, la segunda es una síntesis de los patrones de diversidad 
biológica y la tercera corresponde a un análisis de sensibilidad biológica. 
 
El análisis comparativo analiza la variación estacional de la diversidad, abundancia y riqueza de la 
vegetación. En el caso de aves, mamíferos, anfibios, reptiles e hidrobiología, el análisis considera la 
composición además de los parámetros mencionados anteriormente. Para desarrollar esta sección se 
consideró los puntos de muestreo que conservaron la misma ubicación en ambas estaciones, o 
adoptaron otra muy cercana. 
 
La siguiente sección consiste en identificar patrones de diversidad considerando los puntos de 
muestreo evaluados. Esta sección se ha realizado a partir de tres tipos de análisis: a) los efectos de la 
estacionalidad sobre la abundancia y composición de la comunidad de aves, b) la relación o coherencia 
entre los patrones de diversidad de las especies de las diferentes clases en invierno (época seca) y c) 
la diversidad del mosaico de parches, a la escala de paisaje, y la fragmentación inducida por la 
presencia del gasoducto en este mosaico. 
 
Finalmente, el análisis de sensibilidad biológica tiene como propósito identificar los tramos del 
gasoducto más sensibles a los impactos que se generarán tanto durante la construcción como durante 
la operación. Para ello se utiliza la información registrada sobre diversidad biológica a nivel de especies 
y de comunidades y paisajes. El resultado final se expresa en una matriz en donde se califica cada 
tramo del gasoducto en tres categorías ordinales de sensibilidad. 
 
La metodología empleada en cada sección se detalla en el Anexo 4.11.1. 

6.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS EVALUACIONES DE VERANO E INVIERNO 

6.1.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE VEGETACIÓN 

Las evaluaciones en verano e invierno permitieron comparar la información de 89 puntos de muestreo. 
Se analiza la abundancia, riqueza y diversidad de especies según la unidad de vegetación y punto de 
muestreo. 
 
El coeficiente de variación del número de especies de cada unidad de vegetación (Figuras 6-1 y 6-2), 
permite obtener una variación porcentual menor a 40 % en casi todos los casos. Las unidades de 
vegetación con mayor variación son: matorral de arbustos resinosos, bosque seco caducifolio, área 
altoandina de vegetación escasa y áreas de cultivo. El área altoandina de vegetación escasa presenta 
considerable variación por el incremento del número de especies respecto del registrado en verano. 
Los cultivos, en especial aquellos de los valles de costa, presentan variación por la diferente etapa de 
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manejo en ambas estaciones. Así, en verano el cultivo de algodón (Gossypium barbadense) se 
encontró en crecimiento y en invierno se lo encontró en etapa de secado, extracción y quema, para ser 
reemplazado por maíz (por un periodo de dos meses) antes de volver a sembrarse. En el Anexo 4.2.6 
se presenta la abundancia, riqueza y diversidad de los puntos evaluados en ambas estaciones. 

Figura 6-1 Número de especies por unidad de vegetación en verano e invierno 
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Figura 6-2 Porcentaje del coeficiente de variación estacional del número de especies en cada 
unidad de vegetación  
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En invierno, el número de especies de plantas disminuyó en la mayoría de unidades de vegetación, 
sobre todo en ambientes con presencia estacional de precipitaciones. En algunos casos, la disminución 
de la abundancia de una especie dominante permitió el desarrollo en el área de otras especies durante 
este periodo. 
 
Los índices de diversidad de Shannon-Wiener variaron entre estaciones, pero los porcentajes de 
coeficiente de variación generalmente fueron menores a 100 % y sólo 4 % de los puntos comparables 
presentaron valores mayores al 100 % de variación. Aproximadamente la mitad de los puntos 
comparables presentaron valores menores al 20 % de variación (Figura 6-3). En el Anexo 4.2.6 se 
especifica la desviación estándar y el porcentaje de coeficiente de variación de los índices de 
diversidad de Shannon-Wiener (H’) para cada punto evaluado en ambas estaciones. 
 
Entre los puntos de muestreo con valores de porcentaje de coeficiente de variación mayores a 100 % 
destacan: 1) El punto de muestreo Ve-70, que corresponde a un bofedal donde disminuyó 
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drásticamente la humedad del suelo y, como consecuencia, disminuyó radicalmente su diversidad. 2) El 
punto Ve-106, correspondiente a vegetación de cactáceas columnares dispersas, donde se incrementó 
la diversidad debido al incremento aparente del agua subterránea y debido a que una pequeña 
variación en el número de especies en lugares de baja riqueza causa una diferencia importante en la 
diversidad. 3) Los puntos Ve-110 y Ve-117, que corresponden a áreas cultivadas de la costa, donde el 
principal cultivo, el algodón (Gossypium barbadense), fue secado, removido y quemado durante el 
invierno, para su reemplazo temporal por maíz y su replantación en octubre. 

Figura 6-3 Porcentaje de variación estacional de los índices de diversidad de Shannon-Wiener 
(H’) para los puntos de muestreo evaluados en ambas estaciones 
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6.1.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE AVES 

La evaluación ornitológica en el área de estudio se basó principalmente en el censo de aves 
(empleando el método de conteo de puntos no limitado a la distancia) en sitios de muestreo distribuidos 
en 21 unidades de evaluación. En verano e invierno se evaluó 20 unidades de vegetación y las lagunas 
altoandinas. La unidad matorral de arbustos xerófitos y cactáceas columnares dispersas (MXC) sólo se 
evaluó en invierno por su difícil acceso. Un total de 105 sitios de muestreo (con un máximo de diez 
puntos de censo cada uno) se evaluó en verano, incrementándose a 129 sitios en invierno. Este 
incremento se realizó en las unidades de vegetación altoandinas que son las más extensas del área de 
estudio. 
 
A continuación, se presenta un análisis comparativo de la composición, abundancia y diversidad de 
aves para verano e invierno, empleando sólo los registros de aves censadas en sitios de muestreo, 
descartándose aquellas especies que se registraron por encuestas y que no se puede establecer su 
correspondencia con una localidad o unidad en particular. 

6.1.2.1 COMPOSICIÓN 

En los sitios de muestreo del área de estudio se registró en total 307 especies de aves, de las cuales 
279 se registraron en verano y 215 en invierno (ver Cuadro 6-1).  
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En invierno se observó una reducción en el número de especies en la mayoría de las unidades de 
vegetación. En ambas estaciones los órdenes de aves con mayor número de especies fueron 
Passeriformes, Apodiformes y Falconiformes; conservándose en gran medida la importancia de las 
familias Tyrannidae, Furnariidae, Emberizidae, Trochilidae, Thraupidae, Columbidae e Hirundinidae. En 
invierno se observó una mayor presencia de especies de la familia Charadriidae y de Anatidae. La lista 
de especies registradas en ambas estaciones se presenta en el Anexo 4.3.5. 
 
En el nivel de órdenes no se registró un cambio estacional en la composición, pero sí un ligero cambio 
en cuanto a familias.  
 
En el nivel de especies se observaron diferencias entre estaciones. Un total de 92 especies de aves se 
registraron únicamente en verano, correspondiendo en su mayoría a especies que están presentes de 
manera estacional en las unidades de vegetación con plantas leñosas de la vertiente occidental y los 
valles interandinos. Entre estas especies destacan cuatro distintivas del bosque montano alto (el 
picaflor alirufo grande Pterophanes cyanopterus, el quetzal cabecidorado Pharomachrus auriceps, el 
buco negrilistado Malacoptila fulvogularis y el barbudo versicolor Eubucco versicolor), tres de la zona 
arbustiva montana (el picaflor picoespina dorsiazul Chalcostigma stanleyi, el colicardo de Vilcabamba 
Schizoeaca vilcabambae y el tapaculo trinador Scytalopus parvirostris) y dos especies del matorral de 
arbustos resinosos (el colibrí verdiblanco Leucippus viridicauda y el espinero frentirrayada 
Phacellodomus striaticeps), entre las más importantes. 

Cuadro 6-1 Composición de especies de aves censadas en las estaciones de verano e invierno 

Número de especies 
Orden  Familia 

Verano Invierno 

Tinamiformes Tinamidae 3 3 
Podicipediformes Podicipedidae 4 3 
Ciconiiformes Ardeidae 6 5 
Ciconiiformes Threskiornitidae 2 1 
Phoenicopteriformes Phoenicopteridae 0 1 
Anseriformes Anatidae 4 7 
Falconiformes Cathartidae 3 3 
Falconiformes Accipitridae 5 4 
Falconiformes Falconidae 4 4 
Galliformes Cracidae 1 1 
Gruiformes Rallidae 3 3 
Charadriiformes Burhinidae 1 1 
Charadriiformes Charadriidae 2 4 
Charadriiformes Scolopacidae 6 2 
Charadriiformes Thinocoridae 1 1 
Charadriiformes Laridae 1 1 
Columbiformes Columbidae 11 9 
Psittaciformes Psittacidae 4 4 
Cuculiformes Cuculidae 2 2 
Strigiformes Tytonidae 0 1 
Strigiformes Strigidae 2 1 
Caprimulgiformes Caprimulgidae 2 2 
Apodiformes Apodidae 5 3 
Apodiformes Trochilidae 25 22 
Trogoniformes Trogonidae 2 0 
Piciformes Bucconidae 1 0 
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Número de especies 
Orden  Familia 

Verano Invierno 

Piciformes Capitonidae 1 0 
Piciformes Picidae 3 3 
Passeriformes Furnariidae 30 22 
Passeriformes Dendrocolaptidae 3 1 
Passeriformes Thamnophilidae 1 0 
Passeriformes Formicariidae 3 2 
Passeriformes Rhinocryptidae 2 0 
Passeriformes Cotingidae 3 1 
Passeriformes Tyrannidae 40 33 
Passeriformes Hirundinidae 7 7 
Passeriformes Motacillidae 3 2 
Passeriformes Cinclidae 1 0 
Passeriformes Troglodytidae 4 2 
Passeriformes Mimidae 1 1 
Passeriformes Turdidae 5 2 
Passeriformes Corvidae 2 0 
Passeriformes Passeridae 1 1 
Passeriformes Vireonidae 2 0 
Passeriformes Fringillidae 2 4 
Passeriformes Parulidae 5 3 
Passeriformes Coerebidae 1 0 
Passeriformes Thraupidae 22 10 
Passeriformes Emberizidae 28 25 
Passeriformes Cardinalidae 4 4 
Passeriformes Icteridae 5 4 

Total de especies registradas 279 215 
 
Las especies que se reportaron únicamente en invierno son 28, que corresponden en gran medida a 
tres grupos de aves (en orden de importancia):  
 
• Aves comunes y/o muy distintivas pero normalmente poco abundantes, como el pato andino 

Oxyura ferruginea y el pato de los torrentes Merganetta armata entre las especies de la zona 
altoandina, o la monterita pechirrufa Poospiza rubecula y los matorraleros orejirrufa Atlapetes 
rufigenis y coronibayo Atlapetes seebohmi, entre las especies de las vertientes, y el distintivo 
fringilo apizarrado Xenospingus concolor en la costa. 

• Especies de aves cuya abundancia se incrementa considerablemente en invierno, presentando 
un comportamiento social más gregario en esa estación: el minero piquilargo Geositta tenuirostris 
y los jilgueros piquigrueso Carduelis crassirostris y cordillerano Carduelis uropygialis. 

• Aves migratorias como el flamingo chileno Phoenicopterus chilensis. 
 
La disminución del número de especies ocurrió en la mayoría de las unidades de vegetación en esa 
estación, con excepción de: 
 
• Pajonal de puna y césped de puna. En estas unidades se incrementó ligeramente el número de 

especies debido al mayor esfuerzo de muestreo realizado en invierno y a la fructificación de la 
mayoría de herbáceas de estos ambientes. Esto último incrementó el número de aves 
granívoras, lo que se refleja en la mayor riqueza de la familia Emberizidae en invierno.  
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• Matorral mixto (en la vertiente occidental) y bosque ralo perennifolio (en los valles interandinos de 
los ríos Torobamba y Yucay). En invierno, las aves de los ambientes áridos que rodean a estas 
unidades de vegetación encuentran refugio y alimento, lo cual explicaría el incremento en el 
número de especies en dicha estación. 

• Desierto con tillandsiales y vegetación desértica. En invierno estos ambientes presentan 
condiciones de mayor humedad, por el incremento de la neblina que favorece el desarrollo de los 
tillandsiales. 

 
La disminución del número de especies es notoria en el bosque montano alto (BMA) y el bosque de 
eucalipto (EU), donde la avifauna se redujo a un tercio del registro de verano. Las especies presentes 
en el bosque montano alto en invierno fueron las especies residentes más distintivas, entre las que 
destacan Myioborus melanocephalus, Basileuterus luteoviridis, Troglodytes solstitialis, Buthraupis 
montana, Mecocerculus stictopterus y Penelope montagnii. Debido a que los bosques de eucalipto son 
un tipo de ambiente de origen antropogénico, no hay especies distintivas o que dependan de ellos 
especialmente, habitando en estos bosques durante el invierno aves oportunistas que los usan como 
refugio. Algunas de estas especies son el gorrión peruano Zonotrichia capensis, el picaflor Lesbia nuna 
y el alirrufa gartantilistada Myiotheretes striaticollis que emplea los árboles altos de eucalipto para 
avistar sus insectos presa. 
 
Las unidades de vegetación que experimentaron en invierno una disminución de avifauna en casi 50 % 
fueron el bosque seco caducifolio y la vegetación con cactáceas columnares dispersas. Estas unidades 
de vegetación son ambientes naturalmente áridos y con escasos recursos. En invierno, las condiciones 
de aridez y pérdida estacional de cobertura vegetal son toleradas únicamente por las especies 
residentes mejor adaptadas. La tórtola Leptotila verreaxi es la especie más distintiva del bosque seco 
caducifolio. En la vegetación con cactáceas columnares dispersas las 10 especies registradas durante 
el invierno son residentes, destacando los pamperitos Geositta crassirostris, Geositta peruviana y el 
chirigue Sicalis raimondii, todas aves endémicas nacionales y restringidas a áreas de endemismo de 
aves o indicadoras de bioma. 
 
En verano e invierno, las áreas de cultivo presentaron el mayor número de especies, lo cual demuestra 
que estos ambientes antropogénicos son refugio de aves típicas de otras unidades de vegetación 
silvestre. Las áreas de cultivos altoandinos sostienen aves generalistas de otros ambientes como 
pajonales, césped de puna, bofedal, matorrales y bosques altoandinos. Las áreas de cultivo de costa 
presentan un número importante de aves distintivas del desierto y el monte ribereño. Estas aves se 
refugian y usan los recursos de los cultivos durante las dos estaciones del año: los nectarívoros 
(Rhodopis vesper, Myrtis fanny) y frugívoros (Sturnella bellicosa y loros) en verano, y los granívoros 
(Sporophila, Poospiza) e insectívoros (Muscigralla brevicauda, Geositta peruviana) en invierno. 
 
El análisis de los coeficientes porcentuales de variación estacional del número de especies por sitio de 
muestreo (Figura 6-4) muestra que sólo diez sitios (10 %) presentan variaciones mayores al 100 %. 
Estos sitios corresponden principalmente al desierto con tillandsiales (A-104, A-86) y la vegetación 
desértica (A-87, A-98), donde el bajo número de especies registrado en verano tiene como 
consecuencia que el ligero incremento en invierno afecte fuertemente el coeficiente de variación.

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIB 6-6 



 
 

Figura 6-4 Coeficiente porcentual de variación estacional del número de especies por sitio de 
muestreo 
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6.1.2.2 ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD 

La comparación de la abundancia y diversidad que se presenta en esta sección considera sólo 100 
sitios de muestreo con datos equivalentes para verano e invierno (sitios con menos de 1 km [largo del 
transecto sobre el cual se hace el conteo] de diferencia entre sí). La abundancia de las especies por 
unidad de vegetación y sector fisiográfico se especifican en el Cuadro 6-2.  A excepción del matorral de 
arbustos xerófitos y cactáceas columnares dispersas (MXCD), que se evaluó sólo el invierno, todas las 
unidades de vegetación presentan datos comparables entre estaciones. 

Cuadro 6-2 Número de especies, individuos e índices de diversidad para los sitios de muestreo 
evaluados en verano e invierno 

Índice de 
diversidad de 

Shannon-
Wiener (H’) 

Ïndice de 
diversidad de 

Simpson  
(1-D) 

No. de 
individuos No. de especies Unidad de 

vegetación 
Sitio de 

muestreo Sector fisiográfico 

V I V I V I V I 
A-01, A-01' 69 17 164 56 5,59 3,53 0,97 0,88 
A-02 33 26 87 93 4,55 3,62 0,94 0,84 BMA 
A-08 19 21 58 83 3,89 3,88 0,92 0,91 
A-03, A-03' 24 8 91 8 4,23 3,00 0,93 0,88 ZAM 
A-05, A05' 10 13 28 39 3,07 3,26 0,86 0,87 

Vertiente Oriental 

A-04 11 12 74 61 2,73 2,47 0,80 0,70 CV 
A-06, A-06' 9 12 51 117 2,73 2,93 0,81 0,83 
A- 07 7 10 19 20 2,39 2,91 0,76 0,83 
A-09 10 10 68 34 2,75 2,98 0,80 0,84 
A-10, A-10' 9 6 46 13 2,68 2,35 0,80 0,77 
A-12 6 5 11 11 2,30 2,12 0,76 0,74 

Zona altoandina 1 
(entre los cerros 

Llavejaja y Bañico) Pp 

A-16 4 8 12 15 1,83 2,92 0,69 0,86 
A-17 18 13 45 45 3,62 3,07 0,88 0,84 

BO A-11, A-11' 13 13 134 98 3,00 3,27 0,85 0,87 
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No. de especies No. de 
individuos 

Índice de 
diversidad de 

Shannon-
Wiener (H’) 

Ïndice de 
diversidad de 

Simpson  
(1-D) Sector fisiográfico 

Unidad de 
vegetación 

Sitio de 
muestreo 

V I V I V I V I 
A-13 9 10 44 28 2,59 3,05 0,79 0,86 
A-14, A-14' 14 16 119 101 3,18 3,55 0,86 0,89 
A-15, A-15' 6 12 29 377 2,13 1,56 0,72 0,53 
A-18, A-18' 24 11 103 47 4,19 2,88 0,93 0,81 
A-19, A-19' 23 14 119 157 3,40 2,53 0,82 0,77 
A-20 27 15 149 78 3,99 3,20 0,91 0,84 

MAE 

A-22 8 7 23 53 2,31 1,58 0,71 0,51 
A-21 0 8 0 31 0,00 2,55 0,00 0,80 CV 
A-24 11 18 76 145 2,83 3,40 0,82 0,87 
A-23 11 9 24 64 3,04 2,61 0,84 0,79 MAR 
A-25 10 4 37 8 2,71 1,75 0,78 0,66 

Valle interandino 
del río Torobamba 

y del río Uras 

BSC A-26 13 9 55 25 3,32 2,37 0,86 0,69 
A-27, A-27' 7 16 14 172 2,26 2,38 0,70 0,65 BO 
A-30 9 12 25 61 2,87 2,97 0,84 0,83 
A-28 3 4 3 22 1,58 1,34 0,67 0,49 
A-29, A-29' 2 7 3 22 0,92 2,39 0,44 0,76 

Zona altoandina 2 
(entre el cerro 

Socos y la 
quebrada 

Chacahuaycco) 

Pp 
A-31 0 9 0 95 0,00 1,96 0,00 0,65 
A-32, A-32' 13 13 90 130 3,14 2,66 0,86 0,74 
A-35, A-35' 20 9 72 61 3,46 1,78 0,87 0,56 CV 
A-36, A-36' 6 11 42 98 2,21 1,47 0,75 0,40 
A-33 22 7 96 36 3,91 2,26 0,91 0,75 MAR 
A-38, A-38' 12 12 78 84 2,51 2,66 0,74 0,76 

EU A-37, A-37' 10 3 92 11 2,62 0,87 0,81 0,31 

Valle interandino 
río Yucay 

BRP A-39 19 14 107 124 3,74 2,94 0,90 0,80 
A-40 7 9 49 37 2,51 2,92 0,81 0,85 
A-41 13 8 52 38 3,39 2,73 0,89 0,83 BO 
A-42, A-42' 7 6 30 20 2,33 1,77 0,75 0,59 

L A-43 11 4 41 10 2,69 1,85 0,77 0,70 
A-44 12 8 71 56 2,98 2,58 0,85 0,79 

Zona altoandina 3 
(entre los cerros 

Chuyuccata y 
Paucho Jasa) 

Cp 
A-45 12 7 40 36 3,08 2,15 0,83 0,70 

Valle interandino 
río Vichos CV A-46 6 5 28 13 1,61 2,10 0,52 0,75 

A-48 4 6 12 16 1,83 2,15 0,69 0,72 
A-50, A-50' 3 9 7 25 1,38 2,90 0,57 0,84 
A-51, A-51' 9 10 24 20 2,80 3,08 0,82 0,87 
A-65 1 6 1 16 0,00 1,92 0,00 0,63 
A-66, A-66' 11 17 27 50 2,92 3,59 0,81 0,88 

Cp 

A-68 23 25 72 97 4,13 3,89 0,93 0,91 
A-49 11 12 40 29 3,15 3,35 0,87 0,89 
A-52, A-52' 8 9 37 25 2,72 2,74 0,83 0,81 
A-53, A-53' 11 10 42 25 3,12 3,05 0,87 0,86 
A-54, A-54' 13 7 62 18 2,91 2,61 0,81 0,82 
A-55, A-55' 15 4 59 8 3,45 1,75 0,88 0,66 
A-56, A-56' 14 10 62 33 3,05 2,93 0,82 0,84 
A-59 4 7 7 43 1,84 2,25 0,69 0,75 
A-60 12 8 43 21 3,14 2,39 0,86 0,73 

Zona altoandina 4  
(entre los cerros 
Llasac y Chihuiri) 

BO 

A-64 1 6 1 26 0,00 2,12 0,00 0,72 
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No. de especies No. de 
individuos 

Índice de 
diversidad de 

Shannon-
Wiener (H’) 

Ïndice de 
diversidad de 

Simpson  
(1-D) Sector fisiográfico 

Unidad de 
vegetación 

Sitio de 
muestreo 

V I V I V I V I 
A-58 12 4 41 21 3,04 1,93 0,84 0,73 
A-61 2 6 2 10 1,00 2,32 0,50 0,76 Pp 
A-67 19 17 61 89 3,47 3,53 0,87 0,89 
A-59a 5 7 228 35 1,01 2,16 0,32 0,70 L A-62 13 9 127 73 2,94 2,75 0,83 0,83 

AEV A-63 0 5 0 10 0,00 2,12 0,00 0,74 
A-69 23 21 61 33 4,22 4,16 0,94 0,93 
A-70 28 31 60 99 4,49 4,22 0,94 0,92 
A-72 11 30 116 91 2,57 4,33 0,78 0,93 
A-75 5 5 36 11 1,96 2,16 0,68 0,76 

MM 

A-76 10 14 86 26 2,56 3,53 0,78 0,90 
A-71 25 22 93 60 3,61 4,15 0,86 0,93 
A-73 31 47 110 189 4,22 4,72 0,92 0,94 MAE 
A-74 4 21 34 38 1,62 4,17 0,62 0,93 
A-77 23 9 80 18 3,94 3,09 0,90 0,88 
A-78 7 11 25 25 2,34 2,91 0,74 0,82 
A-80 1 3 1 3 0,00 1,58 0,00 0,67 
A-81 0 5 0 11 0,00 2,12 0,00 0,74 

Vertiente 
occidental 

VCA 

A-82 1 6 3 9 0,00 2,5 0,00 0,81 
A-83, A-83' 11 7 20 8 3,25 2,75 0,88 0,84 Vc 
A-84 3 6 11 7 1,44 2,52 0,60 0,82 
A-86, A-86' 0 5 0 13 0,00 1,88 0,00 0,65 
A-101 7 5 21 8 2,16 2,25 0,70 0,78 DT 
A-104 0 2 0 4 0,00 1,00 0,00 0,50 
A-87 0 1 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 
A-96 4 6 31 45 0,86 1,64 0,29 0,55 
A-98 1 6 1 27 0,00 2,44 0,00 0,81 

Vd 

A-102 2 10 3 24 0,92 2,92 0,44 0,84 
A-88 25 26 171 222 3,16 3,75 0,80 0,90 
A-93 38 23 249 105 4,11 4,08 0,91 0,91 
A-94 30 22 210 203 3,95 3,47 0,90 0,86 
A-95 35 28 213 171 4,16 3,85 0,91 0,89 
A-97 26 15 397 59 3,97 3,56 0,92 0,90 

CV 

A-99 23 20 206 237 3,48 3,41 0,87 0,88 
A-89 4 14 151 31 0,42 3,58 0,11 0,91 
A-90 31 27 238 101 2,73 4,26 0,63 0,94 VH 
A-91 26 24 212 142 3,11 3,58 0,77 0,87 
A-92 21 20 192 89 3,64 3,69 0,88 0,88 
A-100 38 19 152 160 4,28 3,68 0,92 0,90 

Costa 

MR 
A-103 16 23 55 216 3,08 3,09 0,82 0,80 

Estaciones: V= Verano, I= Invierno 
Los sitios de muestreo marcados (‘) son aquellos evaluados en la estación de invierno a una distancia mayor de 50 m respecto de su correspondiente 
evaluado en verano. Son comparables porque cada sitio de muestreo comprende un área de 1 km.  
Unidades de vegetación: AEV = Áreas altoandinas de escasa vegetación, BMA = Bosque montano alto, BO = Bofedal, BRP = Bosque ralo perennifolio, 
BSC = Bosque seco caducifolio, Cp = Césped de puna, CV = Áreas de cultivo, DT = Desierto con tillandsiales, EU = Bosque de eucaliptos, L = Lagunas 
altoandinas, MAE = Matorral de arbustos espinosos, MAR = Matorral de arbustos resinosos, MM = Matorral mixto, MR = Monte ribereño, Pp = Pajonal de 
puna, Vc = Vegetación de cactáceas columnares dispersas, VCA = Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios, Vd = Vegetación 
desértica , VH = Vegetación hidromórfica costera, ZAM = Zona arbustiva  montana. 



 
 

Como se observa en el Cuadro 6-2, los valores de número de especies, individuos e índices de 
diversidad disminuyen en casi todas las unidades de vegetación en invierno. En la vertiente oriental una 
disminución considerable en abundancia y diversidad ocurrió en el bosque montano alto y la zona de 
arbustos montanos. En el valle interandino del río Torobamba y río Uras, los matorrales espinosos y 
resinosos experimentaron una pérdida de especies, mientras que la avifauna del bosque seco 
caducifolio disminuyó en invierno, tanto en número de especies como en abundancia. En el valle 
interandino del río Yucay, la avifauna del matorral de arbustos resinosos disminuyó principalmente en 
especies. En las lagunas altoandinas ocurrió una pérdida de especies, así como una disminución de la 
abundancia. En la vertiente occidental, la avifauna de la vegetación de cactáceas columnares y 
arbustos caducifolios disminuyó marcadamente en invierno en los sitios de muestreo a mayor altitud 
(A-77), pero se incrementó en los sitios de muestreo más bajos. En la mayoría de transectos 
muestreados en costa se registró una disminución de especies en la vegetación hidromórfica costera y 
de manera más evidente en la vegetación de cactáceas columnares dispersas y el desierto con 
tillandsiales. 
 
La avifauna en las áreas de cultivo no presentó cambios estacionales notorios, registrándose un 
número de especies e individuos semejante en cada sector fisiográfico evaluado. Incluso en invierno 
ocurrió un incremento en la riqueza y abundancia de aves en las áreas cultivadas del valle interandino 
del río Torobamba y río Uras. En esta estación, las áreas de cultivo de costa fueron las más diversas, 
mientras que las del valle interandino del río Yucay fueron las menos diversas. 
 
La avifauna de los ambientes altoandinos más importantes por su extensión (pajonal de puna, césped 
de puna y bofedal), presentó un cambio estacional mínimo. En los pajonales de puna entre los cerros 
Llavejaja y Bañico, y los cerros Llasac y Chihuiri, se observó una ligera disminución de la abundancia 
en invierno y varios de los sitios de muestreo presentaron un número similar de especies en ambas 
estaciones. En los pajonales entre el cerro Socos y la quebrada Chacahuaycco, se registró un ligero 
incremento de especies durante la estación de invierno y uno más significativo en la abundancia de 
aves (ver Cuadro 6-2). 
 
En varios sitios de muestreo del césped de puna entre los cerros Llasac y Chihuiri el número de 
especies e individuos se conservó sin mayor variación entre estaciones, sólo ocurrió una disminución 
de estos parámetros en los sitios de muestreo entre los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa en invierno. 
En verano, el mayor valor de diversidad de esta unidad de vegetación se presentó en el césped de 
puna de la zona altoandina entre los cerros Llasac y Chihuiri (sitio de muestreo A-68). 
 
En casi todos los sitios de muestreo establecidos en los bofedales ubicados entre los cerros 
Chuyuccata y Paucho Jasa, y entre los cerros Llasac y Chihuiri, el número de especies e individuos se 
mantuvo sin cambios significativos. En los bofedales ubicados entre los cerros Llavejaja y Bañico la 
abundancia disminuye ligeramente durante invierno; mientras que en los bofedales ubicados entre el 
cerro Socos y la quebrada Chacahuaycco el número de especies e individuos se incrementa en 
invierno (ver 
Cuadro 6-2). Esto último se debe a que las poblaciones de aves que usan los ambientes aledaños 
buscan recursos en los bofedales durante esta estación. 
 
Una de las pocas unidades de vegetación en la que ocurre un incremento del número de especies e 
individuos en invierno es el matorral mixto. En esta unidad los índices de diversidad son 
particularmente altos en las dos estaciones (ver Cuadro 6-2). Únicamente en otras dos unidades de 
vegetación se observó un incremento en el número de especies y abundancia: la vegetación desértica 
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y los desiertos con tillandsias, pero a diferencia de los matorrales mixtos, los índices de diversidad son 
bajos. 
 
La avifauna de los tres sitios de muestreo en monte ribereño presentó un comportamiento diferente. 
Las aves del monte ribereño del río Pisco experimentaron una disminución de la abundancia en 
invierno, observándose en general varias especies de aves solitarias o en pequeños grupos. La 
avifauna del monte ribereño del río Matagente experimentó una disminución considerable del número 
de especies, pero la abundancia siguió siendo alta por el alto número de individuos de la tórtola 
Zenaida meloda y del gorrión Zonotrichia capensis. La avifauna del monte ribereño de la quebrada 
Topará experimentó en invierno un incremento en número de especies y abundancia. En este monte 
ribereño, que no tiene un curso de agua permanente, gran parte de la vegetación ribereña se favorece 
por las condiciones de humedad de las neblinas invernales. 
 
El 21 % de los sitios de muestreo presentaron coeficientes porcentuales de variación estacional del 
número de individuos mayores al 100 % (ver Figura 6-5), en especial algunos sitios de pajonal de puna 
(A-28, A-29, A-31), áreas altoandinas con escasa vegetación (A-63), zonas costeras de tillandsias 
(A-86, A-104) y desierto (A-87, A-98, A-102). 

Figura 6-5 Coeficiente porcentual de variación estacional del número de individuos avistados por 
sitio de muestreo 
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Sólo 12 % de sitios de muestreo tuvieron un coeficiente porcentual de variación estacional del índice de 
diversidad de Shannon-Wiener, mayor al 100 % (Figura 6-6). Estos sitios correspondieron en su 
mayoría a las áreas de la vertiente occidental con vegetación de cactáceas columnares y arbustos 
caducifolios (A-80, A-81 y A-82) y a los desiertos con tillandsias (A-86, A-104).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIB 6-11 



 
 

Figura 6-6 Coeficiente porcentual de variación estacional del índice de diversidad de Shannon-
Wiener por sitio de muestreo 
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6.1.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DE MAMÍFEROS 

En esta sección se contrasta los datos de composición, abundancia y diversidad obtenidos en las 
evaluaciones de verano e invierno para el grupo taxonómico de mamíferos. 

6.1.3.1 COMPOSICIÓN 

La composición de especies en verano (época de lluvias) e invierno (época seca) fue similar. En verano 
se registró 18 roedores, ocho carnívoros, cinco murciélagos, dos marsupiales y tres artiodáctilos; 
mientras que en invierno se registró 20 roedores, ocho carnívoros, cinco murciélagos, dos marsupiales 
y tres artiodáctilos. Como se observa en el Cuadro 6-3, el número de especies reportado por orden 
taxonómico y familia, no varía significativamente de una estación a otra. 

Cuadro 6-3 Número de especies registradas por familia y orden taxonómico en verano e invierno 

Número de especies Orden Familia 
Verano Invierno 

Didelphimorphia Didelphidae 2 2 
Phyllostomidae 5 4 Chiroptera Vespertilionidae 0 1 

Primates Atelidae 1 0 
Muridae 16 18 
Chinchillidae 1 1 Rodentia 
Caviidae 1 1 
Felidae 3 2 
Mustelidae 3 3 
Ursidae 1 1 Carnivora 

Canidae 1 2 
Camelidae 1 1 Artiodactyla Cervidae 2 2 

Total de especies 37 38 
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Las familias con mayor número de especies en ambas estaciones son Muridae (roedores) y 
Phyllostomidae (murciélagos). En verano se ubican en tercer lugar las familias Mustelidae (mustélidos) 
y Felidae (félidos), con tres especies cada una. En invierno la familia Felidae ocupa el cuarto lugar con 
sólo dos especies. En ambas estaciones el orden de dominancia a nivel de familias es esencialmente 
igual, lo que indica que la composición de la comunidad de mamíferos en el área de estudio es estable 
y no estacional. 
 
En ambas temporadas se registró 45 especies en total, de las cuales 30 (67 %) están presentes en 
ambas estaciones, representando 81 % del total reportado en verano y 79 % del total reportado en 
invierno. Quince especies se registraron sólo en una temporada: siete en verano y nueve en invierno. 
La diferencia estacional en el registro se explicaría por factores como: la elección en campo de una 
mejor zona de muestreo, el clima, la presencia de especies raras y el azar. La lista de especies 
registradas en cada temporada se presenta en el Cuadro 6-4. 

Cuadro 6-4 Lista de especies registradas en verano e invierno 

Orden Familia Especie Nombre común  Verano Invierno 

Marsupial S.R. R Thylamys pallidior 
Marmosops neblina Comadrejita marsupial R S.R. Didelphimorphia Didelphidae 

Muca, zarigüeya orejiblanca R R Didelphis pernigra 
Murciélago longirostro sin cola R R Anoura geoffroyi 
Vampiro común R R Desmodus rotundus 

Micronycteris microtis Murciélago orejudo R R 
Platalina genovensium Murciélago longirostro peruano R S.R. 

Phyllostomidae Chiroptera 

Murciélago frugívoro oscuro R R Sturnira erythromos 
Vespertilionidae Murcielago negrusco S.R. R Myotis keaysi 

Primates Atelidae Mono choro R S.R. Lagothrix cana 
Ratón  campestre de Junín R R Akodon juninensis 
Ratón campestre moreno R R Akodon subfuscus 
Ratón campestre S.R. R Akodon sp.  
Ratón campestre R R Akodon torques 
Ratón orejón  pintado R R Auliscomys pictus 
Ratón orejón sublime R R Auliscomys sublimis 
Ratón vespertino precioso R R Calomys lepidus 
Ratón vespertino rojizo R R Calomys sorellus 
Ratón campestre de jelski S.R. R Chroeomys jelskii 
Ratón R R Mus musculus 
Ratón arrozalero andino R S.R. Oligoryzomys andinus 

Oligoryzomys arenalis Ratón arrozalero de los arenales R S.R. Muridae 

Oryzomys keaysi Ratón arrozalero R R Rodentia 

Ratón arrozalero amarillento R R Oryzomys xantheolus 
Ratón orejón amigo R R Phyllotis amicus 
Ratón de Lima S.R. R Phyllotis limatus 
Ratón  orejón austral R R Phyllotis xanthopygus 
Rata de Noruega R R Rattus norvegicus 
Rata casera S.R. R Rattus rattus 
Rata S.R. R* Rattus sp.* 
Ratón montaraz marcado S.R. R Thomasomys kalinowskii 
Ratón montaraz dorado R S.R. Thomasomys oreas 

Chinchillidae Vizcacha peruana R R Lagidium peruanum 
Caviidae Cuy silvestre R R Cavia tschudii 

Leopardus sp. Tigrillo R S.R. Carnivora Felidae 
Gato montés R S.R. Lynchailurus pajeros 
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Orden Familia Especie Nombre común  Verano Invierno 

Puma, león R R Puma concolor 
Yahuarundi S.R. R Puma yagouaroundi 
Zorrillo R R Conepatus chinga 

Lontra longicaudis Nutria, lobo pequeño de río R R Mustelidae 
Comadreja R R Mustela frenata 

Ursidae Oso andino, oso de anteojos R R Tremarctos ornatus 
Zorro colorado R R Lycalopex culpaeus Canidae 
Zorro de sechura S.R. R Lycalopex sechurae 

Camelidae Vicuña R R Lama vicugna 
Odocoileus peruvianus Venado de cola blanca R R Artiodactyla Cervidae Pudu, sacha cabra R R Pudu mephistophiles 

Total de especies 37 38 
* Determinada a nivel de género a partir de dientes aislados. La especie corresponde a Rattus norvegicus o R. rattus, por lo que no se 

considera como una especie adicional. 
R = Registro por captura, entrevista, avistamiento, heces, huellas u otro registro indirecto. 
SR = Sin registro 
 
El marsupial Thyllamys pallidior y el murciélago Myotis keaysi se registraron sólo en invierno, mientras 
que el marsupial Marmosops neblina se registró sólo en verano. Estas especies son raras y no 
presentan un patrón estacional, razón que explicaría la diferencia en el registro. Similar explicación 
sería válida para las especies raras Oligoryzomys andinus y Oligoryzomys arenales, capturadas sólo en 
verano, y Akodon sp. y Chroeomys jelskii, capturadas sólo en invierno. 
 
Las especies Thomasomys oreas (registrada en verano) y Thomasomys kalinowskii (registrada en 
invierno) no son raras. La diferencia estacional en su registro se debería a la calidad del sitio de 
muestreo elegido en cada estación. La especie introducida Rattus rattus sólo se registró en invierno. La 
diferencia en el registro estacional se debería a la mayor disponibilidad de alimento que existe en 
verano para esta especie (más cultivos), disminuyendo la posibilidad de su captura (los cebos en las 
trampas tienen menos éxito). 
 
Dentro de la familia Felidae, las especies Leopardus sp. y Lynchailurus pajeros se registraron sólo en 
verano (Ma-01 y Ma-40, respectivamente) y Puma yaguaroundi sólo en invierno (Ma-06a y Ma-06b). En 
el caso de estas especies, la diferencia se debe a que el tipo de registro empleado (entrevistas) 
depende de otros factores. Por ejemplo, en la laguna Morón (Ma-40’) no se encontró personas para 
realizar las entrevistas de invierno. 

6.1.3.2 ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD 

En seis de las 21 unidades de vegetación identificadas en el área de estudio, el número de especies e 
individuos en verano e invierno es idéntico o muy similar. Estas unidades son: bosque ralo perennifolio, 
bosque de eucaliptos, bofedal, bosque montano alto, vegetación de cactáceas columnares y arbustos 
caducifolios, vegetación hidromórfica de costa y monte ribereño (ver Cuadro 6-5). 
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Cuadro 6-5 Número de especies, individuos e índices de diversidad por unidad de vegetación para 
verano e invierno 

Número de 
especies 

Número de 
individuos 

Índice de diversidad de 
Shannon-Wiener (H’) 

Índice de diversidad 
de Simpson  (1-D) Unidad de vegetación 

Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno 
Bosque montano alto 7 8 53 46 1,71 2,05 0,58 0,68 
Bosque ralo perennifolio 2 2 5 3 0,72 0,92 0,32 0,44 
Bosque de eucaliptos 1 1 5 4 0,00 0,00 0,00 0,00 
Zona arbustiva montana N.E. 1 N.E. 2 N.E. 0,00 N.E. 0,00 
Bosque seco caducifolio 1 S.R. 1 S.R. 0,00 S.R. 0,00 S.R. 
Matorral mixto N.E. 2 N.E. 2 N.E. 1,00 N.E. 0,5 
Matorral de arbustos 
resinosos 2 4 4 11 1,00 1,68 0,50 0,64 

Bofedal 5 5 15 16 2,07 1,31 0,73 0,42 
Pajonal de puna 5 7 31 59 1,28 2,16 0,43 0,72 
Césped de puna N.E. 3 N.E. 4 N.E. 1,5 N.E. 0,63 
Áreas de cultivo 3 5 12 15 0,82 2,07 0,29 0,73 
Vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos 
caducifolios 

2 1 9 9 0,92 0,00 0,44 0,00 

Vegetación de cactáceas 
columnares dispersas S.R. 3 S.R. 8 S.R. 1,06 S.R. 0,41 

Vegetación hidromórfica 
costera 4 3 7 13 1,84 1,98 0,69 0,47 

Monte ribereño 2 3 7 13 0,99 0,77 0,49 0,27 
Desierto con tillandsias N.E. 1 N.E. 2 N.E. 0,00 N.E. 0,00 
S.R. = Sin registro. S.D = Sin dato. N.E. = No evaluado en esa época. 
 
En las unidades de matorral de arbustos resinosos, pajonal de puna y área de cultivo se observa un 
mayor número de especies en invierno que en verano. Esta diferencia se debería al incremento de 
transectos de muestreo en la evaluación de invierno (un transecto en el matorral de arbustos resinosos 
y tres en pajonales de puna y área de cultivo, ver Cuadro 6-5). Un mayor número de transectos implica 
un mayor esfuerzo de captura por unidad de vegetación. 
 
Los índices de diversidad de Shannon-Wiener (H´) y Simpson (1-D) son más sensibles, observándose 
diferencias apreciables entre los valores de cada época en todas las unidades de vegetación, a 
excepción del bosque montano alto, el bosque de eucaliptos y la vegetación hidromórfica costera. Los 
índices de Shannon-Wiener son mayores en invierno en el bosque ralo perennifolio, el matorral de 
arbustos resinosos, el pajonal de puna y las áreas de cultivo. En la primera unidad de vegetación el 
índice es mayor porque los individuos estarían mejor distribuidos entre las especies. En las tres últimas 
el valor aumentaría porque se colectó un mayor número de individuos al evaluarse más transectos de 
muestreo e incrementarse el esfuerzo de muestreo. 
 
En invierno el índice de Shannon-Wiener disminuye de 2,07 a 1,31 en el bofedal, de 0,92 a 0,00 en la 
vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios y de 0,99 a 0,77 en el monte ribereño. La 
disminución hasta cero en la vegetación de cactáceas columnares se debe a que en invierno se 
registró una sola especie. En las otras unidades de vegetación la disminución se debería a que los 
individuos no están distribuidos equitativamente entre las especies. 
 
Los valores del índice de diversidad de Simpson varían significativamente en todas las unidades de 
vegetación, a excepción del bosque montano alto. En invierno el índice aumenta en el bosque ralo 
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perennifolio, el matorral de arbustos resinosos, el pajonal de puna y las áreas de cultivo, reflejando las 
mismas diferencias obtenidas con el índice de Shannon-Wiener. El índice de Simpson disminuye en 
invierno en el bofedal, la vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios, el monte 
ribereño y la vegetación hidromórfica costera. Para las tres primeras unidades de vegetación, los 
menores valores coinciden con lo observado para el índice de Shannon Wiener, pero para la 
vegetación hidromórfica costera el índice disminuye, a pesar que el índice de Shannon Wiener aumenta 
ligeramente. En esta unidad el número de individuos aumenta y el número de especies disminuye, 
variando la distribución de individuos por especies, lo cual se refleja en el índice de Simpson. 
 
Una diferencia importante se observa en los valores de diversidad del bofedal y el pajonal de puna. Los 
índices de diversidad de Shannon-Wiener y Simpson indican que el bofedal (5 especies, H’ = 2,07 y 
1-D = 0,73) es la unidad de vegetación más diversa en verano mientras el pajonal de puna lo es en 
invierno (7 especies, H’ = 2,16 y 1-D = 0,72). El incremento de transectos de muestreo en el pajonal de 
puna en invierno explicaría esta diferencia. 
 
A nivel de transectos de muestreo, la abundancia y diversidad de especies entre épocas no siempre es 
comparable porque algunos transectos se evaluaron en una época y otros presentaron registros en 
verano o invierno. En el Cuadro 6-6 se presenta el número de especies, número de individuos e índices 
de diversidad por transecto de muestreo para verano e invierno . 1

Cuadro 6-6 Número de especies, número de individuos e índices de diversidad por transecto de 
muestreo en verano e invierno 

Índice de diversidad 
de Shannon-Wiener 

(H’) 
Número de 
especies 

Número de 
individuos 

Índice de diversidad 
de Simpson (1-D) Unidad de vegetación Transecto 

Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno 
Ma-01 1 N.E. 11 N.E. 0,00 N.E. 0,00 N.E. 
Ma-02 2 N.E. 11 N.E. 0,68 N.E. 0,30 N.E. 
Ma-03 4 2 4 3 2,00 0,92 0,75 0,44 
Ma-04 / Ma-04’ 2 4 20 12 0,29 1,63 0,10 0,63 
Ma-05 / Ma-05’ 4 2 7 20 1,84 0,81 0,69 0,38 

Bosque montano alto 

Ma-06a N.E. 4 N.E. 8 N.E. 1,75 N.E. 0,66 
Ma-06b N.E. 2 N.E. 3 N.E. 0,92 N.E. 0,44 
Ma-08 / Ma-08’ 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Bosque ralo perennifolio Ma-13 / Ma-13’ 2 2 4 2 0,81 1,00 0,38 0,50 

Bosque de eucaliptos Ma-19 / Ma-19’ 1 1 5 4 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ma-06d N.E. 1 N.E. 1 N.E. 0,00 N.E. 0,00 Zona arbustiva montana Ma-06c N.E. 1 N.E. 1 N.E. 0,00 N.E. 0,00 

Bosque seco caducifolio Ma-10 /Ma-10’ 1 S.R. 1 S.R. 0,00 S.R. 0,00 S.R. 
Matorral mixto Ma-33b N.E. 2 N.E. 2 N.E. 1,00 N.E. 0,50 

Ma-15 / Ma-15’ 1 2 2 3 0,00 0,92 0,00 0,44 
Ma-16 1 1 2 3 0,00 0,00 0,00 0 Matorral de arbustos 

resinosos Ma-18 / Ma-18’ S.R. 3 S.R. 5 S.R. 1,37 S.R. 0,56 
Ma-21 / Ma-21’ 1 1 5 1 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ma-22 / Ma-22’ 1 1 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ma-23 / Ma-23’ S.R. 3 S.R. 3 S.R. 1,58 S.R. 0,67 
Ma-25 / Ma-25’ 1 1 3 3 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ma-27 / Ma-27’ 1 1 2 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bofedal 

Ma-29 / Ma-29’ 1 2 1 2 0,00 1,00 0,00 0,50 
Ma-30 / Ma-30’ 2 1 2 2 1,00 0,00 0,50 0,00 

Pajonal de puna Ma-06h N.E. 2 N.E. 6 N.E. 0,92 N.E. 0,44 

                                                      
 Los siguientes transectos no se incluyen en el Cuadro 6-4 porque en ellos no se tuvo registros en ambas épocas de evaluación: Ma-
06/Ma-06’, Ma-06e, Ma-06f, Ma-09/Ma-09’, Ma-11/Ma-11’, Ma-31a, Ma-33a, Ma-41 y Ma-43. En el transecto Ma-31a se evalúo la 
presencia de vicuñas por observación. 

1
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Número de 
especies 

Número de 
individuos 

Índice de diversidad 
de Shannon-Wiener 

(H’) 
Índice de diversidad 

de Simpson (1-D) Unidad de vegetación Transecto 

Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno 
Ma-06g N.E. 3 N.E. 7 N.E. 1,38 N.E. 0,57 
Ma-12 / Ma-12’ 2 4 6 11 0,65 1,69 0,28 0,63 
Ma-23a N.E. 3 N.E. 4 N.E. 1,5 N.E. 0,63 
Ma-24 / Ma-24’ 2 2 3 3 0,92 0,92 0,44 0,44 
Ma-26 / Ma-26’ 1 3 1 9 0,00 0,99 0,00 0,37 
Ma-28 2 3 7 5 0,86 1,52 0,41 0,64 
Ma-31 / Ma-31’ 2 4 9 4 0,76 2 0,35 0,75 
Ma-32 1 N.E. 5 N.E. 0,00 N.E. 0,00 N.E. 
Ma-33 / Ma-33’ S.R. 2 S.R. 10 S.R. 0,72 S.R. 0,32 
Ma-28a N.E. 2 N.E. 2 N.E. 1,00 N.E. 0,50 
Ma-29a N.E. 1 N.E. 1 N.E. 0,00 N.E. 0,00 Césped de puna 
Ma 30a N.E. 1 N.E. 1 N.E. 0,00 N.E. 0,00 
Ma-07 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ma-07a N.E. 1 N.E. 6 N.E. 0,00 N.E. 0,00 
Ma-14 / Ma-14’ S.R. 1 S.R. 1 S.R. 0,00 S.R. 0,00 
Ma-17 / Ma-17’ Obs. 3 Obs. 5 S.R. 1,52 S.R. 0,64 
Ma-20 2 N.E. 11 N.E. 0,44 N.E. 0,17 N.E. 

Área de cultivo 

Ma-24a N.E. 2 N.E. 2 N.E. 1 N.E. 0,5 
Ma-34 1 1 2 1 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ma-35 1 N.E. 6 N.E. 0,00 N.E. 0,00 N.E. 
Ma-36 / Ma-36’ S.R. 1 S.R. 4 S.R. 0,00 S.R. 0,00 

Vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos 

caducifolios Ma-37 / Ma-37’ 1 1 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vegetación de cactáceas 

columnares dispersas Ma-38 / Ma-38’ Obs. 3 Obs. 8 S.R. 1,06 S.R. 0,41 
Ma-39 / Ma-39’ 3 1 5 1 1,37 0,00 0,56 0,00 Vegetación hidromórfica 

costera Ma-40 / Ma-40’ 1 3 2 12 0,00 1,04 0,00 0,40 
Ma-42 / Ma-42’ 2 3 3 6 0,92 1,25 0,44 0,50 Monte ribereño Ma-44 / Ma-44’ 2 1 4 7 1,00 0,00 0,5 0,00 
Ma-38a N.E. 1 N.E. 1 N.E. 0,00 N.E. 0,00 Desierto con tillandsias Ma-44a N.E. 1 N.E. 1 N.E. 0,00 N.E. 0,00 

Los transectos marcados (‘) modifcaron su ubicación respecto de sus correspondientes de verano para aumentar la probabilidad de registro de especies. 
S.R. = Sin registro, N.E. = No evaluado, Obs. = sólo se registró especies por observación. 
 
En la zona de arbustos montanos y el césped de puna sólo se evaluó transectos en invierno, debido a 
que en verano éstos fueron complementarios (próximos al área de estudio). En otras unidades de 
vegetación se evaluó transectos sólo en invierno (Ma-06a y Ma-06b en el bosque montano alto, Ma-06h 
y Ma-06g en el pajonal de puna, Ma-07a y Ma-24a en áreas de cultivo, Ma-33b en matorral mixto, Ma-
38a y Ma-44a en el desierto de tillandsias) o sólo en verano (Ma-01 y Ma-02 en el bosque montano 
alto, Ma-32 en pajonal de puna, Ma-20 en áreas de cultivo y Ma-35 en la vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos caducifolios). La evaluación de nuevos transectos en invierno y el hecho de que 
algunos evaluados en verano no se repitieran, se debió a los resultados de la primera época. 
 
Algunos de los transectos evaluados en ambas épocas sólo presentaron registros en una de ellas. En 
los transectos Ma-18, Ma-23, Ma-33, Ma-14, Ma-17, Ma-36 y Ma-38 sólo se tuvo registros en verano, 
mientras que en el transecto Ma-10’ se registró especies sólo en invierno, diferencias que serían 
atribuibles al azar, dado que se empleó el mismo método de evaluación y esfuerzo de muestreo. 
 
Del total de transectos evaluados en verano e invierno, nueve presentan diferencias notables entre los 
valores de diversidad. En el bosque montano se evaluó tres transectos Ma-03, Ma-05 y Ma-04. En los 
dos primeros los índices de Shannon-Wiener y Simpson son mayores en verano porque se registró un 
mayor número de especies y menos individuos en esa época. En el transecto Ma-04 los índices de 
diversidad fueron mayores en invierno porque en esa época se registró más especies y menos 
individuos. 



 
 

En los transectos Ma-26, Ma-28 y Ma-31 de la unidad pajonal de puna, los índices de diversidad de 
Shannon-Wiener y Simpson se incrementan en invierno (ver Cuadro 6-6), presentándose una mejor 
distribución de los individuos entre las especies registradas en esa época.  
 
En la unidad de vegetación hidromórfica costera se evaluó dos transectos Ma-39 y Ma-40. En el 
primero la diversidad disminuye de 1,37 a 0,00 en invierno, mientras que en el segundo Ma-40 aumenta 
de 0,00 a 1,04, diferencia atribuible al azar. Similar situación se presenta en los transectos Ma-42 y 
Ma-44 del monte ribereño. 
 
En los demás transectos con datos comparables entre épocas, los índices de diversidad mantienen 
valores de 0,00 en ambas temporadas (Ma-08/Ma-08’, Ma-19/Ma-19’, Ma-16, Ma-21/Ma-21’, Ma-22/Ma-
22’, Ma-25/Ma-25’, Ma-27/Ma-27’, Ma-07, Ma-34, Ma-37/Ma-37’) o no varían significativamente 
(Ma-13/Ma-13’, Ma-24/Ma-24’, Ma-29/Ma-29’, Ma-30/Ma-30’, Ma-42/Ma-42’). Los valores de diversidad 
iguales a cero se presentan en transectos donde se registró una sola especie. 

6.1.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DE ANFIBIOS Y REPTILES 

Basados en la información de ambas estaciones se realizó un análisis de conjunto de los datos 
recolectados en verano (febrero-marzo 2005, época de lluvias) e invierno (julio 2005, época seca). 

6.1.4.1 ANFIBIOS 

En el área de estudio se registró la presencia de ocho especies de anfibios entre ambas estaciones 
(Cuadro 6-7). Las especies Bufo limensis y Phrynopus sp A fueron registradas sólo en época de 
verano, Bufo spinulosus, Gastrotheca marsupiata y Pleurodema marmorata estuvieron presentes en 
ambas épocas, y en invierno se añadieron tres especies de Telmatobius del grupo jelskii. 

Cuadro 6-7 Composición de especies de anfibios según épocas 

Verano 
 

Invierno 
 No. Orden Familia Especie Nombre común 

Sapo X   Bufo limensis 1 Bufonidae 
Jampato X X Bufo spinulosus 2 

Hylidae Rana marsupial X X Gastrotheca marsupiata 3 
Phrynopus sp A Ranita X   4 

5 Pleurodema marmorata Ranita X X 
Anura 

6 Telmatobius gr. jelskii A Karia   X 
7 Telmatobius gr. jelskii B Karia  X 

Leptodactylidae 

Telmatobius gr. jelskii C Karia  X 8 
Número de especies 5 6 

a) Composición 

B. limensis se registró en el río Chico sólo en verano. Su ausencia en época de invierno se debe a que 
este hábitat se secó luego del desvío del curso de agua para realizar obras de canalización; se asume 
que los individuos se han trasladado a otros tramos con agua. Se puede inferir que esta especie no 
presenta actividad productiva estacional (Angulo y Aguilar 2003) debido a que en la cuenca del río 
Rímac (Cieneguilla) se ha registrado larvas de B. limensis durante todo el año.  
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En el caso del género Phrynopus se carece de información sobre la historia natural de la especie. Sólo 
se dispone de información referencial, por ejemplo que a Phrynopus lucida se la encuentra bajo las 
piedras cerca de quebradas (Cannatella 1984), pero se desconoce si es estacional. 
 
Se registró tres especies de Telmatobius del grupo jelskii sólo en invierno. Se esperaba la presencia de 
estas en ambas estaciones debido a que Zinc (1986) señala que en el valle del Mantaro (Huancayo) las 
especies de Telmatobius gr jelskii se reproducen durante todo el año, con una frecuencia de diez a 
doce semanas por población. Sin embargo, la mayor superficie de hábitat favorable en verano –debido 
a la presencia de cuerpos de agua en su volumen máximo-- pudo haber originado su mayor 
distribución. En invierno la mayoría de cuerpos de agua estuvieron secos, encontrándose individuos en 
pequeños pozos de agua naturales y en la quebrada Panpanccahuaycco. Gran parte de los individuos 
observados se encontraban en el estadio de crecimiento larval. 
 
En el Cuadro 6-8 se presentan resumidos todos los índices por transecto de muestreo. 

Cuadro 6-8 Resumen de los índices para anfibios durante ambas épocas 

Índice de 
diversidad de 

Shannon-Wiener 
(H’) 

Índice de 
diversidad de 
Simpson (1-D) 

Número de 
especies 

Número de 
individuos Unidad de 

vegetación Transecto 

Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano 
He-25 1 S.R. 1 S.R. 0,00 S.R. 0,00 S.R. 
He-29 S.R. 1 S.R. 1 S.R. 0.00 S.R. 0,00 
He-36b N.E. 1 N.E. 2 N.E. 0.00 N.E. 0,00 
He-44 1 S.R. 1 S.R. 0,00 S.R. 0,00 S.R. 

Bofedal  

He-46 1 S.R. 1 S.R. 0,00 S.R. 0,00 S.R. 
He-11 1 S.R. 2 S.R. 0,00 S.R. 0,00 S.R. 
He.12 1 S.R. 2 S.R. 0,00 S.R. 0,00 S.R. Áreas de cultivo  
He-34 1 1 6 5 0,00 0,00 0,00 0,00 
He-8* 1 N.E. 1 N.E. 0,00 N.E. 0,00 N.E. Pajonal de puna He-9* 1 N.E. 1 N.E. 0,00 N.E. 0,00 N.E. 

Césped de puna  He-4e N.E. 1 N.E. 2 N.E. 0,00 N.E. 0,00 
Monte ribereño  He-75 1 S.R. 1 S.R. 0,00 S.R. 0,00 S.R. 

Valor máximo 1 1 6 5 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valor mínimo 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

Promedio 1 1 3,5 3     
Total 9 4 16 10     

* Transecto complementario evaluado en los alrededores del área de estudio.  
S.R. = Sin registro. 
N.E. = No evaluado en esta época. 

b) Diversidad 

En todos los transectos de muestreo se registró una sola especie. Comparando los registros de verano 
e invierno, el transecto He-34 fue el único donde se reportó la misma especie (Gastrotheca marsupiata) 
en ambas estaciones. El lugar de registro fue un reservorio de agua (ambiente artificial) donde se 
obtuvo el mayor número de individuos por especie. El resto de transectos tienen registros en una u otra 
época. 
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La influencia de la estacionalidad se observa de manera global en el número total de transectos que 
registran especies y de individuos por estación. En verano se registró anfibios en nueve transectos 
(dieciséis individuos en total), mientras que en invierno se registró la presencia de especies sólo en 
cuatro transectos (diez individuos). En verano e invierno, los índices de diversidad no presentaron 
cambios, reportando el valor de cero. 

6.1.4.2 REPTILES 

Como se observa en el Cuadro 6-9, en el área de estudio se registró la presencia de diecisiete 
especies de reptiles (trece lagartijas y cuatro serpientes). Las especies registradas sólo en verano 
fueron la lagartija Liolaemus sp A, la culebra Alsophis elegans elegans y la víbora de costa Bothrops 
roedingeri. En ambas estaciones fueron reportadas nueve especies de lagartijas y en invierno se 
añadió la presencia de tres lagartijas: Phyllodactylus lepidopygus, Gymnophthalmidae sp A y 
Ctenoblepharis adspersa, y dos serpientes: Bothrops pictus y Liophis cf. taeniurus. 

Cuadro 6-9 Composición de especies de reptiles por épocas 

No. Suborden Familia Especie Nombre común Verano  Invierno 

Gekkonidae Phyllodactylus lepidopygus 1 Gekko   X 
2 Gymnophthalmidae A   X Culebrina, huajanqui, sukullucuy Gymnophthalmi-

dae Sukullucuy X X 3 Proctoporus bolivianus 
Teiidae Lagartija de cabeza colorada X X Dicrodon heterolepis 4 

5 Lagartija cabezona   X Ctenoblepharis adspersa 
6 Lagartija X X Liolaemus cf. melanogaster 
7 Liolaemus cf. polystictus Lagartija X X 
8 Liolaemus walkeri Sukullucuy X X 

Sauria 

9 Liolaemus sp A Lagartija X   
10 Microlophus theresiae Lagartija de los arenales X X 

Tropiduridae 

11 Lagartija de los gramadales X X Microlophus thoracicus icae 
12 Lagartija de lomas X X Microlophus tigris 

Lagartija X X Stenocercus apurimacus 13 
14 Culebra X   Alsophis elegans elegans Colubridae 
15   X Liophis cf. taeniurus Culebra 
16 Bothrops pictus Víbora   X 

Serpentes 
Viperidae 

17 Bothrops roedingeri Jegón de costa X   
Número de especies 12 14 

a) Composición 

Respecto de las especies reportadas sólo en verano se puede mencionar que la lagartija Liolaemus sp 
A, registrada durante la supervisión de la definición del trazo del gasoducto (ver informe de Supervisión 
del Trazo del Gasoducto, Volumen V de anexos) no concuerda con las especies conocidas de ese 
género, y además se carece de información sobre su comportamiento estacional. La culebra Alsophis 
elegans elegans se puede observar ocasionalmente en cualquier momento del año, mientras que la 
víbora de costa Bothrops roedingeri ha sido confundida con Bothrops pictus y se conoce muy poco de 
su historia natural. 
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De las especies reportadas sólo en invierno, el gekko Phyllodactylus lepidopygus presenta 
comportamiento nocturno y fue encontrado durmiendo bajo una piedra (He-59). El individuo registrado 
fue un juvenil que posiblemente recién se establecía en el lugar, motivo por lo cual no se obtuvo 
registro en verano. La culebrina Gymnophthalmidae sp A, encontrada en matorrales, es una especie 
desconocida y no se dispone de información sobre su historia natural. La lagartija cabezona 
Ctenoblepharis adspersa es difícil de encontrar, pero se considera que puede ser hallada durante todo 
el año; se conoce poco de su biología. En toda evaluación de diversidad herpetofaunística, el registro 
de serpientes tiene bajas probabilidades en comparación con las lagartijas. Los dos únicos registros de 
serpientes corresponden a la víbora Bothrops pictus y la culebra Liophis cf. taeniurus. La biología de 
estas especies es poco conocida. En el Cuadro 6-10 se presenta un resumen de todos los índices por 
transecto de muestreo. 

Cuadro 6-10 Resumen de los índices para reptiles durante ambas épocas 

Número de 
especies 

Número de 
individuos 

Índice de 
diversidad de 

Shannon-Wiener 

Índice de 
diversidad de 

Simpson Unidad de vegetación Transecto 

Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno 
He-25 1 S.R 1 S.R 0,00 S.R 0,00 S.R 
He-29 S.R 1 S.R 1 S.R 0,00 S.R 0,00 
He-44 2 S.R 3 S.R 0,92 S.R 0,44 S.R Bofedal  

He-46 2 S.R 6 S.R 0,65 S.R 0,28 S.R 
Bosque ralo perennifolio He-4j N.E. 1 N.E. 1 N.E. 0,00 N.E. 0,00 
Bosque seco caducifolio  He-16 S.R 1 S.R 1 S.R 0,00 S.R 0,00 

He-11 1 S.R 1 S.R 0,00 S.R 0,00 S.R Áreas de cultivo  He-12 S.R 1 S.R 1 S.R 0,00 S.R 0,00 
He-17 S.R 1 S.R 2 S.R 0,00 S.R 0,00 
He-17a N.E. 1 N.E. 1 N.E. 0,00 N.E. 0,00 Matorral de arbustos 

resinosos He-17b N.E. 1 N.E. 1 N.E. 0,00 N.E. 0,00 
He-7* 1 N.E. 3 N.E. 0,00 N.E. 0,00 N.E. 
He-8* 2 N.E. 7 N.E. 0,99 N.E. 0,49 N.E. 
He-42 1 S.R 1 S.R 0,00 S.R 0,00 S.R Pajonal de puna 

He-47 S.R 2 S.R 2 S.R 1,00 S.R 0,50 
He-4e N.E. 2 N.E. 4 N.E. 1,00 N.E. 0,50 
He-10 1 S.R 1 S.R 0,00 S.R 0,00 S.R Césped de puna  
He-49 1 S.R 1 S.R 0,00 S.R 0,00 S.R 

Desierto con tillandsias  He-73 1 S.R 1 S.R 0,00 S.R 0,00 S.R 
He-75 1 S.R 1 S.R 0,00 S.R 0,00 S.R Monte ribereño 
He-80 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vegetación desértica  He-64a N.E. 1 N.E. 1 N.E. 0,00 N.E. 0,00 
Vegetación de cactáceas 
columnares dispersas He-59 S.R 1 S.R 1 S.R 0,00 S.R 0,00 

He-56’ S.R 1 S.R 1 S.R 0,00 S.R 0,00 Vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos 
caducifolios He-57’ 1 S.R 1 S.R 0,00 S.R 0,00 S.R 

He-64 1 1 4 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Vegetación hidromórfica 
costera He-68 1 1 5 4 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valor máximo 2 2 7 4 0,99 1,00 0,49 0,50 
Valor mínimo 1 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 
Promedio 1,5 1,5 4 2,5     
Total 18 17 37 25     

* Transecto complementario evaluado en los alrededores del área de estudio.  
‘ Transecto de invierno que varió de ubicación respecto de su correspondiente de verano para aumentar la probabilidad de registro de 
especies. 
S.R. = Sin registro. 
N.E. = No evaluado en esta época. 



 
 

b) Diversidad 

En ambas estaciones, el número de transectos con registros de reptiles son casi similares: 18 en 
verano y 17 en invierno, aunque con mayor registro de individuos en verano (37) que en invierno (25). 
Los únicos lugares donde se registró reptiles en ambas estaciones son los transectos He-80 en monte 
ribereño (Bothrops roedingeri en verano y Microlophus theresiae en invierno) y He-64 y He-68 en 
vegetación hidromórfica (Microlophus thoracicus icae en ambas estaciones). En los dos últimos se 
registró un alto número de individuos de la especie. Todos los demás transectos tienen registros sólo 
en una estación.  
 
En cuanto a las unidades de vegetación, sólo el desierto de tillandsias tiene registro de reptiles 
exclusivamente en verano, y cinco unidades de vegetación tienen registros sólo en invierno: bosque 
ralo perennifolio, bosque seco caducifolio, matorral arbustivo resinoso, vegetación desértica y 
vegetación de cactáceas columnares. Las otras siete unidades tienen registros en ambas estaciones. 
 
En verano, el transecto He-8*, evaluado en el pajonal de puna, fue el más diverso 
(H’ = 0,99 y 1- D = 0,49). Las especies encontradas en este transecto fueron Proctoporus bolivianus 
(cuatro individuos) y Liolaemus walkeri (tres individuos). Le siguen en diversidad los transectos He-44 
(H’= 0,92 y 1-D = 0,44) y He-46 (H’=0,65 y 1-D = 0,28). En invierno, los transectos He-47 y He-4e 
presentan los valores mas altos en diversidad (H’= 1,00). 

6.1.5 ANÁLISIS COMPARATIVO DE HIDROBIOLOGÍA 

Se realizó un análisis comparativo de la data recolectada en ambas estaciones: verano (febrero-marzo, 
época de lluvias) e invierno (junio, época seca). 

6.1.5.1 PECES 

Se registró la presencia de nueve especies de peces en el área de estudio. Ocho de ellas en ambas 
épocas, y además se reportó la presencia del bagre de costa Trichomycterus punctulatus en el río 
Pisco en la estación de verano, mientras que en invierno se añade Orestias sp. registrado en la laguna 
Tagracocha y en el río Leche Leche. 

Cuadro 6-11 Composición de especies de peces por épocas 

Nombre 
común Verano  Invierno  No. Orden Familia Especie 

1 Salmoniformes Salmonidae Trucha X X Oncorhynchus mykiss 
2 X X Astroblepus sp. 1 

Astroblepidae 
3 X X Astroblepus sp. 2 
4 Trichomycterus sp. X X Siluriformes Bagre 

Trichomycteridae Trichomycterus 
punctulatus 5 X   

6 Cyprinodontidae Carachi, ispi   X Orestias sp. 
Cyprinodontiformes 

7 Poeciliidae Guppy X X Poecilia reticulata 
8 Mojarra X X Aequidens rivulatus 

Perciformes Cichlidae 
9 Tilapia del Nilo X X Oreochromis niloticus 
 Número de especies 8 8 
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El número y la composición de especies no variaron en hábitats interandinos como el río Torobamba, la 
quebrada Uras y el río Yucay. En la cuenca del Torobamba solo se registró el bagre Astroblepus, y en 
el río Yucay el bagre Trichomycterus sp. El registro del río Vinchos se incrementó en una especie con 
la presencia de Trichomycterus que no había sido registrado en verano. 
 
En el sector de la cuenca del río Leche Leche, que incluye a la laguna Tagracocha, se reporta la 
presencia de poblaciones abundantes de Orestias. Sin embargo, esta especie no se registró en el 
punto de muestreo Hi-39, a la altura de la comunidad de Chaupi, en ninguna de las dos épocas. Dado 
que se observaron Orestias 2 km aguas arriba de este punto, se decidió establecer aquí un punto de 
muestreo (Hi-39 A). En la laguna Tagracocha destaca la abundancia de esta especie, donde todos los 
ejemplares recolectados correspondieron a alevinos, por lo que esta laguna parece ser el área de 
reproducción. La ausencia de trucha en Tagracocha también explicaría la abundancia de Orestias, ya 
que la trucha ha desplazado a casi todas las especies nativas en los lugares donde ha sido introducida 
(Ortega et al. 2000). 
 
Las diferencias más significativas entre las dos estaciones corresponden a la abundancia. Así, en los 
ríos interandinos hubo mayor abundancia de trucha en el río Sachapampa y en la quebrada Putaja. En 
el río Torobamba y la quebrada Uras, afluente del primero, la única especie registrada fue Astroblepus 
y fue relativamente abundante. En el río Yucay, Trichomycterus se registró en invierno con mayor 
abundancia. 
 
En el Cuadro 6-12 se observa resumidos todos los índices por punto de muestreo. 

Cuadro 6-12 Resumen de los índices para peces durante ambas épocas 

Índice de diversidad 
de Shannon-Wiener 

(H’) 
Índice de diversidad 

de Simpson (1-D) 
Número de 
individuos Número de especies 

Punto de muestreo 

Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno 
Río Sachapampa 
(aguas abajo) 0 1 0 3 0 0,00 0 0,00 

Río Sachapampa 
(aguas arriba) 0 1 0 5 0 0,00 0 0,00 

Quebrada Uras 
(aguas arriba) 1 1 7 4 0 0,00 0 0,00 

Río Torobamba 
(aguas abajo) 1 1 2 3 0 0,00 0 0,00 

Río Torobamba 
(aguas arriba) 0 1 0 8 0 0,00 0 0,00 

Río Yucay (aguas arriba) 1 1 1 3 0 0,00 0 0,00 
Río Yucay (aguas abajo) 1 1 1 3 0 0,00 0 0,00 
Río Vinchos (aguas abajo) 2 2 3 7 0,92 0,86 0,44 0,41 

3 3 Lagunillas 15 6 1,29 1,58 0,56 0,67 
Laguna Morón 2 1 4 37 1 0,00 0,5 0,00 

3 29 Río Pisco (aguas arriba) 1 101 1,04 0,00 0,39 0,00 
Río Pisco (aguas abajo) 2 2 23 64 0,43 0,34 0,16 0,12 
Río Chico 0 1 0 10 0 0,00 0 0,00 
Río Matagente 1 N.E. 11 N.E. 0,00 N.E. 0 N.E. 
Quebrada Potonco N.E. 1 N.E. 1 N.E. 0,00 N.E. 0,00 
Quebrada Putaja N.E. 1 N.E. 2 N.E. 0,00 N.E. 0,00 
Río Vinchos (aguas arriba) N.E. 1 N.E. 1 N.E. 0,00 N,E, 0,00 
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Índice de diversidad 
de Shannon-Wiener 

(H’) 
Índice de diversidad 

de Simpson (1-D) 
Número de 
individuos Número de especies 

Punto de muestreo 

Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno 
Río Leche Leche  N.E. 1 N.E. 30 N.E. 0,00 N.E. 0,00 

159 Laguna Tacraccocha N.E. 1 N.E. N.E. 0,00 N.E. 0,00 
Valor máximo 3 3 29 159 1,29 1,58 0,56 0,67 
Valor mínimo 0 1 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 
Promedio 1 1 7 25 0 0 0 0 
Total 8 8 96 447     
N.E. = No evaluado en esta época 
 
En la costa también se observó un incremento en época seca en la abundancia en los ríos, en especial 
en Pisco (de 52 a 165 individuos en el total para este hábitat). Poecilia reticulata fue la especie más 
abundante, ella se adapta bien a los cambios en la calidad de agua, y por ello es utilizada como 
controlador biológico de larvas de mosquitos, potenciales portadores de enfermedades tropicales.  
 
Los índices de diversidad mostraron rangos moderados a bajos, dado que el número de especies de 
peces de agua dulce es escaso en los ambientes acuáticos costeros cercanos a Lima, y menores aún 
en la región andina. A diferencia de la costa, en la región andina se esperaba encontrar muy pocas 
especies para un mismo hábitat, siendo posible un aumento a nivel regional si se exploran mayor 
número de subcuencas y ambientes acuáticos. Las especies esperadas (típicas) en la región andina 
son los bagres Siluriformes descritos en la línea base biológica, siendo más frecuentes en comparación 
con las Orestias que son raras. Algunos comuneros manifestaron que en los últimos 30 años el 
Ministerio de Pesquería ha sembrado alevinos de trucha para colonización y ahora último como 
repoblamiento. Esta siembra incrementará la abundancia de esta especie en los ambientes naturales, 
así como también recibirá aportes de individuos provenientes de la acuicultura privada que existe en 
algunos lugares como en el río Vinchos. 

6.1.5.2 BENTOS 

El número acumulado de especies-taxa para el bentos en ambas estaciones es 48 y corresponden a 
cuatro phylla (Annelida, Arthropoda, Mollusca y Platyhelminthes) y siete clases (Hirudinea, Oligochaeta, 
Crustacea, Insecta, Bivalvia, Gasteropoda y Turbellaria), como se observa en el Cuadro 6-13. Durante 
el verano, 42 taxa estuvieron presentes y en invierno 47; en esta última época no fue identificada una 
familia de Coleoptera (Staphylinidae) que fuera registrada en verano.  

Cuadro 6-13 Composición de especies de bentos por épocas 

Número de especies Phyllum Clase Verano  Invierno  
Hirudinea 1 1 

Annelida 
Oligochaeta 1 1 
Crustacea 2 2 

Arthropoda 
Insecta 33 37 
Bivalvia 1 1 

Mollusca 
Gasteropoda 3 4 

Platyhelminthes Turbellaria 1 1 
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Número de especies Phyllum Clase Verano  Invierno  
Número total de especies 42 47 
Número acumulado de especies 48 

 
En el Cuadro 6-14 se resumen los valores de los índices para el bentos, y en el Anexo 4.6.10 se 
presentan los detalles para cada punto de muestreo. Del análisis de la información se observan 
diferencias principalmente en la abundancia y densidad de individuos por cada tipo de hábitat. Otros 
cambios ocurren en el nivel de especies, y en menor magnitud y frecuencia en los índices de diversidad 
en algunos hábitats. En verano se registró 42 especies y en invierno la riqueza se incrementó a 47. Si 
se considera ambas estaciones, el total asciende a 48 especies. 
 
En cuanto a la abundancia y densidad, existe un cambio sustancial en la mayoría de hábitats, con 
excepción de las lagunas costeras y altoandinas (Cuadro 6-14). En los ríos altoandinos, sin embargo, el 
cambio en abundancia es aparentemente no significativo en comparación a los cambios ocurridos en el 
resto de hábitats lóticos evaluados. 
 
Al analizar los resultados por punto de muestreo (ver Anexo 4.6.10), las diferencias se observan en el 
río Pampas entre los puntos aguas arriba y aguas abajo del cruce del nuevo gasoducto. Aguas arriba 
(Hi-38) se presenta un incremento de casi cinco veces la abundancia, mientras que aguas abajo (Hi-37) 
esta se mantuvo casi igual en las dos épocas. Entre estos dos puntos y, por la margen izquierda del río 
Pampas, desemboca una quebrada que es utilizada para sacar material de construcción (según lo que 
se observó en campo), cuyo lecho está removido y suelto. Esto produce una rápida y permanente 
remoción del sustrato, en especial si hay lluvias. Durante el trabajo de campo en invierno, esta 
quebrada aportaba aguas turbias al río Pampas, lo que puede afectar las condiciones naturales del río 
aguas abajo de este punto, aumentando los sedimentos y afectando el lecho, microhábitat donde se 
encuentran los organismos del bentos. 

Cuadro 6-14 Resumen de los índices de bentos para las dos épocas 

Índice de 
diversidad de 

Shannon-Wiener 
(H’) 

Índice de 
diversidad de 
Simpson (1-D) 

Número de 
especies 

Número de 
individuos 

Densidad 
(ind./m²) Tipo de 

Hábitat Índice 

Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno 

Máximo 9 11 226 314 837 1 163 2,90 2,84 0,83 0,81 
Mínimo 3 4 4 96 15 356 0,76 0,62 0,22 0,19 
Promedio 6 7 77 194 286 720 1,71 1,84 0,55 0,59 Bofedales 

Número de PM 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Máximo 8 9 626 644 2 319 2 385 2,52 2,27 0,77 0,77 
Mínimo 3 5 20 113 74 419 0,35 1,47 0,10 0,49 
Promedio 7 7 213 285 787 1 054 1,32 1,92 0,42 0,64 

Lagunas 
altoandinas 

Número de PM 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Máximo 11 15 85 666 315 2 467 2,57 2,66 0,77 0,81 
Mínimo 2 7 3 77 11 285 0,92 1,35 0,44 0,40 
Promedio 7 12 46 307 170 1 138 1,85 2,07 0,63 0,65 

Quebradas 
altoandinas 

Número de PM 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 
Máximo 12 13 632 375 2 341 1 389 2,68 2,34 0,80 0,74 Ríos 

altoandinos Mínimo 5 7 24 90 89 333 1,39 1,97 0,44 0,66 
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Índice de 
diversidad de 

Shannon-Wiener 
(H’) 

Índice de 
diversidad de 
Simpson (1-D) 

Número de 
especies 

Número de 
individuos 

Densidad 
(ind./m²) Tipo de 

Hábitat Índice 

Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno 

Promedio 9 10 248 243 920 899 2,06 2,16 0,66 0,70 
Número de PM 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
Máximo 17 20 220 785 815 2 907 3,02 3,25 0,87 0,86 
Mínimo 0 4 0 54 0 200 0,00 0,67 0,00 0,23 
Promedio 8 12 68 216 252 798 1,96 2,21 0,61 0,65 

Quebradas 
interandinas 

Número de PM 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Máximo 14 15 135 380 500 1407 3,11 3,29 0,86 0,87 
Mínimo 6 7 18 23 67 85 1,60 1,47 0,60 0,39 
Promedio 10 12 61 209 227 773 2,68 2,55 0,79 0,73 

Ríos 
interandinos 

Número de PM 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 
Máximo 3 6 122 90 452 333 0,85 2,05 0,33 0,70 
Mínimo 2 2 30 16 111 59 0,12 0,47 0,03 0,18 
promedio 3 4 76 53 281 196 0,49 1,26 0,18 0,44 

Lagunas 
costeras 

Número de PM 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Máximo 12 11 59 304 219 1 126 3,28 2,72 0,88 0,82 
Mínimo 3 8 14 99 52 367 0,64 1,73 0,21 0,53 
promedio 7 9 35 206 129 762 1,96 2,25 0,59 0,71 Ríos costeros 

Número de PM 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
PM: Puntos muestreados. 
 
En quebradas altoandinas y ríos costeros el cambio fue más drástico en invierno, con un incremento en 
razón de siete a seis veces. En bofedales y hábitats interandinos se triplicó la abundancia y densidad 
(ver el Cuadro 6-14). Los resultados en abundancia podrían estar explicados porque en estos hábitats 
existe un cambio fuerte en el caudal de los ambientes lóticos, facilitando en época de invierno el 
establecimiento de estas comunidades en el lecho del curso de agua. 
 
El número de especies entre los diferentes tipos de hábitats por épocas mostró mayores variaciones en 
quebradas tanto altoandinas como interandinas y en lagunas costeras, registrándose alrededor de dos 
veces más especies en invierno que en verano. Los otros tipos de hábitat presentaron similar número 
de especies. Los índices de diversidad aumentaron en las lagunas costeras debido al incremento en el 
número de especies registrado. 
 
Las lagunas altoandinas fueron los hábitats que mostraron mayor estabilidad según los índices 
observados. 

6.1.5.3 PLANCTON 

El número acumulado de especies del fitoplancton en ambas estaciones fue 262, y corresponden a 
siete divisiones de algas que aparecen en el Cuadro 6-15. Durante el verano se identificó tres especies 
en tres divisiones (Chrysophyta, Pyrrophyta y Rhodophyta) que no fueron encontradas en invierno, por 
lo que el número de especies fue mayor en esta época. Además, el número de especies de las 
divisiones comunes fue ligeramente mayor en verano que en invierno. Se observa dominancia de 
Chlorophyta y Bacillariophyta en ambas épocas, seguidos de Cyanophyta. Otros grupos son más 
escasos. 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIB 6-26 



 
 

Cuadro 6-15 Composición de especies del fitoplancton por épocas  

Número de especies 
División 

Verano Invierno 

Bacillariophyta 63 53 
Chlorophyta 89 82 
Chrysohpyta 1 0 
Cyanophyta 48 33 
Euglenophyta 5 6 
Pyrrhophyta 1 0 
Rhodophyta 1 0 
Número total de especies 208 174 
Número acumulado de especies 262 

 
El número de especies de zooplancton por grupos fue ligeramente menor en invierno que en verano, 
estando ausentes cuatro especies: una de Crustacea y tres de Insecta. En comparación con el 
fitoplancton, el zooplancton tiene menor riqueza de especies. En total sus representantes son once 
grupos-taxa, como se observa en el Cuadro 6-16, siendo Rotifera el grupo mejor representado, seguido 
de Cladocera. 

Cuadro 6-16 Composición de especies de zooplancton por épocas 

Número de especies 
Grupo-taxa 

Verano Invierno 

Amphipoda 1 1 
Arácnida 2 1 
Cladocera 8 10 
Copepoda 6 5 
Crustacea 1 0 
Insecta 3 0 
Nematoda 1 1 
Ostracoda 1 1 
Protozoa 6 4 
Rotifera 22 24 
Tardigrada 1 1 
Número total de especies 52 48 
Número acumulado de especies 81 

 
Los resultados comparativos por hábitats muestran cambios en la abundancia y riqueza de especies. 
En los Cuadros 6-17 y 6-18 se resumen los valores de los índices para el fitoplancton y el zooplancton. 
Los detalles de cada punto de muestreo se presentan en el Anexo 4.6.10. 
 
En el nivel de especies existe tendencia a una mayor riqueza en verano. El fitoplancton presentó 34 
especies menos en invierno, mientras que el zooplancton seis, lo que resulta inverso a lo encontrado 
para el bentos y los peces. Esto podría explicarse por razones de competencia entre especies. Al 
observar las listas acumuladas para ambos grupos (Anexo 4.6.9), se observa diferencias entre cada 
época de 54 % y 77 % en especies únicas de fitoplancton y zooplancton.  Es decir, la similaridad a nivel 
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de especies entre cada época es baja, en especial en el caso del zooplancton donde casi se duplicó el 
número de especies en invierno, en comparación con el acumulado. 
 
Probablemente existe un alto recambio de especies, y algunas aparecen en vez de otras. Además, se 
debe tener en cuenta que el plancton, a diferencia de las comunidades del bentos y peces, presenta un 
número de especies más alto, sugiriendo que la composición puede ser muy variable, ya que no todas 
podrían ocupar el mismo nicho ecológico en cada época del año. De los 60 puntos de muestreo 
ubicados dentro del área de influencia del proyecto, 19 variaron de ubicación, aumentando así la 
variabilidad. 

Cuadro 6-17 Resumen de los índices del fitoplancton para verano e invierno 

Número de 
especies 

Número de 
individuos 

Índice de diversidad 
de Shannon-Wiener 

Índice de diversidad 
de Simpson Tipo de 

hábitat Índice 
Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno 

Máximo 29 46 1 725 3 209 4,19 5,39 0,94 0,97 
Mínimo 6 10 211 623 1,98 3,27 0,54 0,89 
Promedio 17 24 1 013 1 794 3,22 4,29 0,81 0,94 Bofedales 

Número de PM 9 9 9 9 9 9 9 9 
Máximo 38 25 795 1 802 3,32 4,58 0,89 0,96 
Mínimo 1 6 54 126 0,00 2,54 0,00 0,82 
Promedio 12 14 396 977 1,92 3,54 0,56 0,90 

Lagunas 
altoandinas 

Número de PM 6 6 6 6 6 6 6 6 
Máximo 19 41 71 2 326 3,28 5,18 0,83 0,97 
Mínimo 3 7 35 676 1,19 2,60 0,47 0,81 
Promedio 11 15 54 1 078 2,44 3,45 0,72 0,88 

Quebradas 
altoandinas 

Número de PM 6 7 6 7 6 7 6 7 
Máximo 11 17 346 1 331 2,61 3,98 0,79 0,93 
Mínimo 5 4 24 118 2,22 1,94 0,76 0,73 
Promedio 8 11 139 768 2,48 2,96 0,77 0,83 

Ríos 
altoandinos 

Número de PM 3 4 3 4 3 4 3 4 
Máximo 26 24 534 1 513 4,34 4,35 0,93 0,95 
Mínimo 6 3 13 381 1,57 1,36 0,46 0,57 
Promedio 14 18 199 1 233 3,14 3,84 0,81 0,90 

Quebradas 
interandinas 

Número de PM 10 10 10 10 10 10 10 10 
Máximo 37 32 289 1 963 4,32 4,78 0,94 0,96 
Mínimo 5 3 25 201 0,99 1,49 0,29 0,62 
Promedio 16 17 136 1 217 3,16 3,62 0,78 0,88 

Ríos 
interandinos 

Número de PM 9 10 9 10 9 10 9 10 
Máximo 13 6 778 433 3,58 2,47 0,91 0,81 
Mínimo 2 5 175 133 0,99 2,26 0,50 0,78 
Promedio 8 6 477 283 2,29 2,36 0,70 0,80 

Lagunas 
costeras 

Número de PM 2 2 2 2 2 2 2 2 
Máximo 26 16 212 1474 4,24 3,95 0,92 0,93 
Mínimo 3 16 24 1 056 1,41 3,62 0,58 0,90 
Promedio 17 16 118 1 236 3,21 3,78 0,82 0,92 Ríos costeros 

Número de PM 4 3 4 3 4 3 4 3 
PM: Puntos muestreados. 
 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIB 6-29 

Otra diferencia encontrada entre ambas estaciones se relaciona con la abundancia. Esta fue muy 
marcada tanto para el fitoplancton como para el zooplancton, existiendo en todos los hábitats 
incremento en invierno del número de organismos, siendo las quebradas altoandinas y los ríos costeros 
donde se observó un número mayor de algas fitoplanctónicas (hasta 20 veces más en el caso de las 
quebradas). 
 
En los registros del zooplancton se observa también en invierno el incremento del número de 
organismos que habitan los ambientes lóticos. En general el incremento de la abundancia del plancton 
está relacionado con el cambio en las condiciones limnológicas de los ambientes acuáticos, 
principalmente aquellos lóticos. Al disminuir el caudal y la corriente, las comunidades del plancton 
pueden desarrollarse mejor. Este incremento en la abundancia de estos organismos se concatena con 
el incremento de otros grupos biológicos como el bentos y los peces, ya que aumenta la oferta 
alimenticia. 

Cuadro 6-18 Resumen de índices del zooplancton para las dos épocas 

Número de 
especies 

Número de 
individuos 

Índice de diversidad 
de Shannon-Wiener 

Índice de 
diversidad de 

Simpson Tipo de 
hábitat Índice 

Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno 

Máximo 8 11 222 209 2,79 3,44 0,83 0,91 
Mínimo 0 1 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 
Promedio 4 5 80 118 1,50 1,92 0,54 0,61 Bofedales 

Número de PM 9 9 9 9 9 9 9 9 
Máximo 13 12 200 724 3,66 3,44 0,92 0,90 
Mínimo 1 2 14 7 0,00 0,99 0,00 0,49 
Promedio 5 7 79 291 1,69 2,40 0,52 0,75 

Lagunas 
altoandinas 

Número de PM 6 6 6 6 6 6 6 6 
Máximo 4 5 22 82 2,00 2,24 0,75 0,78 
Mínimo 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Promedio 2 2 5 30 0,84 0,54 0,34 0,20 

Quebradas 
altoandinas 

Número de PM 6 7 6 7 6 7 6 7 
Máximo 4 5 4 106 2,00 2,26 0,75 0,78 
Mínimo 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Promedio 2 3 2 50 0,67 1,30 0,25 0,50 

Ríos 
altoandinos 

Número de PM 3 4 3 4 3 4 3 4 
Máximo 4 6 26 153 2,00 2,45 0,75 0,81 
Mínimo 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Promedio 2 2 7 48 0,63 0,71 0,25 0,27 

Quebradas 
interandinas 

Número de PM 10 10 10 10 10 10 10 10 
Máximo 3 5 6 106 1,50 2,20 0,63 0,77 
Mínimo 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Promedio 1 1 2 25 0,50 0,37 0,24 0,14 

Ríos 
interandinos 

Número de PM 9 10 9 10 9 10 9 10 
Máximo 0 2 0 46 0,00 0,98 0,00 0,48 
Mínimo 0 1 0 17 0,00 0,00 0,00 0,00 
Promedio 0 1,5 0 32 0,00 0,49 0,00 0,24 

Lagunas 
costeras 

Número de PM 2 2 2 2 2 2 2 2 
Ríos costeros Máximo 2 6 15 110 1,00 2,52 0,50 0,82 



 
 

Índice de 
diversidad de 

Simpson 
Número de 
especies 

Número de 
individuos 

Índice de diversidad 
de Shannon-Wiener Tipo de 

hábitat Índice 

Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno 

Mínimo 0 1 0 9 0,00 0,00 0,00 0,00 
Promedio 1,25 3 5 53 0,50 1,17 0,25 0,43 
Número de PM 4 3 4 3 4 3 4 3 

PM: Puntos muestreados. 

6.2 SÍNTESIS DE LOS PATRONES DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Dado que cada grupo, sea de vegetación o fauna, tiene sus peculiaridades y no siempre produce la 
misma cantidad y calidad de información, no siempre se emplearon los resultados de todos ellos en los 
análisis desarrollados. De hecho se ha privilegiado a las plantas y a las aves, aun cuando también se 
han usado datos de mamíferos, anfibios y reptiles; estos últimos juntos en un solo grupo.  
 
Los resultados de esta sección han servido de insumo para la elaboración de la matriz de 
sensibilidades (sección 6.3).  

6.2.1 EFECTOS DE LA ESTACIONALIDAD 

El efecto de la estacionalidad se ha estimado usando de referencia la comunidad de aves pues, como 
se indica en la metodología (Anexo 4.11.1), generó suficiente número de especies en sus registros 
dado que la identificación de sus especies fue la más completa. Cuando se calcula la tasa de cambio 
porcentual absoluta entre el número de especies registradas en verano (época de lluvias) e invierno 
(época seca) por sector fisiográfico (ver 1.0 Generalidades), se obtiene los resultados que se muestran 
en el Cuadro 6-19. Saltan a la vista dos regularidades: primero, la tendencia a tener tasas de cambio 
pequeñas –iguales o menores a 10 %- en las zonas alto andinas; en segundo lugar, el altísimo valor 
correspondiente al sector costa. Estas tendencias se muestran gráficamente en la Figura 6-7. 

Cuadro 6-19 Tasas porcentuales absolutas de cambio de la comunidad de aves por sector 
fisiográfico 

% absoluto de 
cambio Sector fisiográfico 

Vertiente Oriental 38,11 
Zona Altoandina 1 9,56 
Valle Río Torobamba 20,00 
Zona Altoandina 2 8,11 
Valle Río Yucay 23,93 
Zona Altoandina 3 8,13 
Valle Río Vinchos 22,26 
Zona Altoandina 4 10,03 
Vertiente Occidental 10,92 
Costa 148,61 
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Figura 6-7 Tasas porcentuales absolutas de cambio estacional de las aves por sectores 
fisiográficos 
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Además de las dos tendencias señaladas se puede apreciar también que los valles interandinos 
tienden a tener porcentajes de cambio medianos. Si el porcentaje de cambio se asume como una 
estimación –aunque sea general– de la estabilidad del ecosistema, debe concluirse que los 
ecosistemas que se han mostrado más estables son los que corresponden a los sectores altoandinos, 
los mismos que están formados básicamente por césped, pajonal y bofedales. En contrapartida, la 
mayor inestabilidad se manifestó en la costa, el sector más árido.  
 
Si bien esta es sólo una primera aproximación a la estabilidad de los ecosistemas del área del 
proyecto, la información obtenida sugiere que la magnitud de las variaciones es tan grande en la costa 
que será muy difícil separar en este escenario los efectos de la variación natural de los ecosistemas, de 
aquellos inducidos por la presencia del gasoducto. Al mostrarse como los más estables, los 
ecosistemas altoandinos facilitarán la detección de los cambios que el gasoducto pueda inducir. 
Evidentemente esto tiene que ser asumido sólo como una hipótesis de trabajo que deberá ser 
confirmada o corregida con un programa de monitoreo. 
De otro lado, cuando se analiza el efecto de la estacionalidad sobre la composición específica de las 
aves por formación vegetal, se obtienen los resultados que muestra el Cuadro 6-20. 

Cuadro 6-20 Comparación de la composición de aves entre época seca y época de lluvias - 
Correlación de Spearman con probabilidades respectivas 

Formación vegetal Spearman Probabilidad 
Bosque montano alto 0,3485 3,15xe-10

Zona arbustiva montana 0,3443 5,33xe-10

Pajonal de puna 0,5388 1,37xe-24

Césped de puna 0,6109 6,71xe-33

Bofedal 0,644 1,78xe-37

Bosque ralo perennifolio 0,4109 5,58xe-14

Matorral de arbustos espinosos 0,6462 8,.43xe-38

Áreas de cultivos andinos 0,5208 8,16xe-23

Áreas de cultivos costeros 0,8009 0 
Bosque seco caducifolio 0,2206 9,41xe-5
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Formación vegetal Spearman Probabilidad 
Matorral de arbustos resinosos 0,4018 2,21xe-13

Bosque de eucaliptos 0,1828 0,0012 
Lagunas altoandinas 0,5008 5,79xe-21

Matorral mixto 0,4903 4,90xe-20

Vegetación de cactáceas columnares y arbustos 
caducifolios 0,523 4,95xe-23

Matorral de arbustos xerófitos y cactáceas columnares 
dispersas 0,2212 9,03xe-5

Vegetación hidromórfica costera 0,6871 0 
Vegetación desértica 0,6167 1,14xe-33

Desierto con tillandsias 0,5228 5,26xe-23

Monte ribereño 0,7036 0 
 
En el Cuadro 6-20 se indica además las probabilidades de que pueda obtenerse por azar un valor 
similar o mayor al coeficiente de correlación obtenido. Esto establece el nivel de significación 
estadística del coeficiente. Si esta probabilidad fuese mayor a 0,05 se podría afirmar que no hay 
correlación estadísticamente significativa entre el orden de importancia que tuvieron las especies de 
aves en una época con el que tuvieron en la otra. Dado que en ningún caso se tiene una probabilidad 
mayor a 0,05, se puede afirmar que los órdenes de importancia de las aves han permanecido 
esencialmente iguales al pasar de la época de lluvias a la época seca. 
 
Debe señalarse que esto no implica que no se hayan presentado cambios en la abundancia de una 
especie al cambiar de época. Es posible que aunque cambie la abundancia de una especie al cambiar 
de época, esta siga ocupando el mismo orden de abundancia, en ese caso el coeficiente de correlación 
no indicará ningún cambio. Por tanto, se puede afirmar que aún cuando hay cambios en la cantidad 
total o riqueza de especies –como se mostró en el Cuadro 6-19– y cambios en la abundancia de las 
diferentes especies, los órdenes de importancia de estas especies permanecen relativamente 
constantes. 
 
Por otro lado, como se ve en la Figura 6-8, las formaciones que registran composiciones de aves más 
constantes son: los campos de cultivo costeros, la vegetación hidromórfica de costa y el matorral 
resinoso. En cambio las formaciones que muestran más tendencia al cambio son: el bosque seco 
caducifolio, el bosque de eucaliptos y el matorral de arbustos xerófitos y cactáceas columnares 
dispersas. 
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Figura 6-8 Coeficiente de correlación de Spearman para evaluar el cambio en la composición 
específica de la comunidad de aves.  
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Es muy probable que este patrón de cambios estacionales registrado para las aves no pueda ser 
aplicado directamente a los otros grupos de especies, sin embargo sirve para identificar grandes 
patrones generales de cambio. De hecho sería conveniente corroborar estos patrones con otros grupos 
que puedan generar suficiente información y que al mismo tiempo puedan ser sensibles al cambio. Este 
podría ser el caso de los insectos. Este tema deberá considerarse durante el programa de monitoreo. 

6.2.2 COHERENCIA ENTRE LOS DIFERENTES PATRONES DE DIVERSIDAD DE 
ESPECIES 

La similitud entre los diferentes patrones de diversidad de los grupos de plantas y animales se analizó 
usando como variable al número de especies (S) registrado por formación vegetal. No se hizo un 
análisis por transectos, pues salvo plantas y aves, en los otros casos, la frecuencia de registros con 
cero especies y con diversidad de Shannon-Wiener cero bits/individuo invalida los análisis. 
 
Como se señala en la metodología, a excepción de los mamíferos, se ha usado sólo los registros de 
invierno debido que fueron los más extensos y sólo entonces estuvo establecido el trazo definitivo del 
gasoducto. Los resultados se muestran en el Cuadro 6-21. 
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Cuadro 6-21 Número de especies de plantas, aves, anfibios y reptiles, y mamíferos registrados 
durante el invierno. Sólo los datos de mamíferos incluyen datos de verano 

Anfibios y 
reptiles Mamíferos Formación vegetal Plantas* Aves* 

Áreas altoandinas de escasa vegetación 7,00 5,00   
Bosque montano alto 45,00 21,33 0 14 
Bofedal 9,09 9,72 3 8 
Bosque ralo perennifolio 16,00 14,00 1 3 
Bosque seco caducifolio 7,50 9,00 1 1 
Césped de puna 7,38 11,00 3  
Áreas de cultivos andinos 12,33 11,00 2 9 
Áreas de cultivos de costa 6,00 22,33 0 9 
Desierto con tillandsias 1,75 4,00 0  
Bosque de eucaliptos 9,00 3,00 0 5 
Matorral de arbustos espinosos 10,43 19,57 0 7 
Matorral de arbustos resinosos 9,10 8,00 1  
Matorral mixto 8,60 20,20 0  
Monte ribereño 5,67 20,67 1 2 
 Matorral de arbustos xerófitos y cactáceas 
dispersas 4,75  0  

Pajonal de puna 8,57 8,25 2 12 
Vegetación de cactáceas columnares 
dispersas 4,00 6,50 1  

Vegetación de cactáceas columnares y 
arbustos caducifolios 6,57 6,80 1 2 

Vegetación hidromórfica costera 2,67 21,67 1 6 
Zona de arbustos montanos 12,67 10,50 0  
Vegetación desértica 0,00 5,75 1  

*Para plantas y aves los valores mostrados son la media de todos los transectos ubicados en la formación vegetal 
correspondiente. En los otros casos son totales. 
 
El análisis bivariado de estos contenidos de especies por formación muestra que para el par plantas-
aves (Figura 6-9) existe una relación que tiene sentido biológico pues indica que al crecer el número de 
especies de plantas en una formación, crece también el número de especies de aves. Sin embargo, la 
relación parece estar determinada sólo por un valor específico y además, no alcanza significación 
estadística. Para precisar esta relación, se analizó la relación entre las diversidades de Shannon 
Wiener de plantas y de aves (Figura 6-10). 
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Figura 6-9 Relación entre el número de especies de plantas y de aves. Época seca 

 

 Relación entre la diversidad de plantas y de aves. Época seca 
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a relación existente entre ambas diversidades se muestra más bien compleja. La Figura 6-10 sugiere L

que la diversidad de plantas afecta positivamente a la diversidad de las aves, pero sólo para 
diversidades bajas –menores a 1 bit/individuo– y altas –mayores de 3 bits/individuo– de plantas. Entre 
1 y 3 bits/individuo, la diversidad de plantas no tiene ningún efecto sobre la diversidad de las aves. 
Evidentemente estamos frente a una relación compleja que, entre otras cosas nos sugiere que no se 
puede afirmar que la conservación de la diversidad de las plantas se traducirá siempre en la 
conservación de la diversidad de las aves, a pesar que las plantas suelen ser los elementos 
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estructurales del hábitat y las aves son sólo elementos intersticiales que hacen uso de ese hábitat 
formado por las plantas. 
 
Respecto de las otras relaciones, el número de especies de plantas afecta al de mamíferos 

Figura 6-11 Relación entre el número de especies de plantas y el de mamíferos. Época seca 

 

(Figura 6-11) de manera directa y con una no linealidad que recuerda a una curva de rendimiento 
marginal decreciente. Esto implica que aumentar el número de especies de plantas incrementará 
también el número de especies de mamíferos pero sólo hasta cierto punto. La figura sugiere que por 
encima de 15 especies de plantas, sucesivos incrementos en este número ya no tendrán efecto sobre 
el número de especies de mamíferos. Este resultado se encuentra en la misma línea de lo señalado 
para las aves, es decir que la conservación de la diversidad de las plantas no garantiza 
automáticamente la conservación de la diversidad de los mamíferos. 
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on relación a los anfibios y reptiles, las relaciones que guardan con el número de especies de plantas C
no parecen tener sentido biológico claro (Figura 6-12). En efecto, esta relación no sólo carece de 
significación estadística sino que parece estar influenciada por un único valor de diversidad alta de 
plantas. En este caso por tanto y en base a los resultados, los patrones de diversidad de los anfibios y 
reptiles no dependen de los patrones correspondientes a las plantas. 
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Figura 6-12 Relaciones entre el número de especies de plantas y de anfibios y reptiles. Época seca 
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Figura 6-13 Análisis de componentes principales (ACP) 1 y 2 (Cpt1 y Cpt2) para el número de 
especies de plantas (splan), aves (saves), mamíferos (smam), anfibios y reptiles 
(sanfrep) de la época seca*  
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*Formaciones analizadas: Bosque montano alto, bofedales, bosque ralo perennifolio, bosque seco caducifolio, área de 
cultivo (andes y costa), bosques de eucaliptos, matorral de arbustos espinosos, monte ribereño, pajonal de puna, vegetación 
de cactáceas columnares y arbustos caducifolios, vegetación hidromórfica. 
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La carencia señalada de relaciones entre las diferentes diversidades analizadas de modo bivariado se 
refuerza cuando se emplea el análisis multivariado. En la Figura 6-13 se muestra los componentes 1 y 
2 de un análisis de componentes principales para el número de especies de plantas, aves, mamíferos, 
y anfibios y reptiles. Es evidente el distanciamiento entre todas estas variables, lo que refuerza la 
independencia que existe entre ellas. 
 
Finalmente, resulta de interés analizar las relaciones de similitud que pueden existir entre las 
formaciones vegetales que se han utilizado para los análisis de patrones de diversidad. Esto se ha 
hecho mediante un análisis de clusters entre formaciones, tomando como variables de análisis el 
número de especies de plantas, aves, mamíferos reptiles y anfibios (Figura 6-14). 

Figura 6-14 Dendograma de afinidades entre formaciones vegetales, tomando como referencia el 
número de especies de plantas, aves, mamíferos y anfibios y reptiles registrados 
durante el invierno. Criterio de afinidad: distancia euclidiana 
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Bosque montano alto (BMA), bofedales (BO), bosque ralo perennifolio (BRP), bosque seco caducifolio (BSC), áreas de cultivos andinos 
(CVAND), campos de cultivo costeros (CVCOST), bosques de eucaliptos (EU), matorral de arbustos espinosos (MAE), monte ribereño 
(MR), pajonal de puna (PP), vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios (VCA), vegetación hidromórfica (VH). 
 
El dendrograma de la Figura 6-14 muestra resultados afines a lo que el sentido común señala. Lo 
primero que destaca es la independencia del bosque montano alto (BMA), que no es afín a ninguna 
otra de las formaciones vegetales. 
 
De otro lado, se forma un segundo grupo que incluye prácticamente a todas las formaciones de costa a 
excepción del matorral de arbustos espinosos (MAE), que corresponde a algunos de los valles 
interandinos. Finalmente, el tercer grupo incluye a todas las formaciones de la zona andina –incluidas 
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las zonas agrícolas-. La única formación fuera de lugar en este grupo es la vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos caducifolios (VCA), que corresponde más bien a las vertientes occidentales. 
 
Así, sobre la base de los parámetros macroscópicos de diversidad (número de especies presentes) de 
aves, plantas, mamíferos y anfibios y reptiles, la división de la longitud del gasoducto en vertientes 
orientales, zona andina y costa está justificada.  

6.2.3 DIVERSIDAD EN LA ESCALA DEL PAISAJE 

Los dos parámetros medidos en la escala del paisaje -la diversidad actual del mosaico de parches y la 
fragmentación inducida- se muestran en el Cuadro 6-22 para los 81 tramos de 5 km en que se dividió la 
longitud total del gasoducto. 

Cuadro 6-22 Parámetros de diversidad del paisaje por tramos de 5 km 

Tramo (kp) No. de parches Tramo 
No. 

Área 
(ha) 

H’ del 
mosaico Inicio Fin Antes Después 

% de 
incremento de parches 

1 0+000 5+000 2 269,921 1,89 28 46 64,29 
2 5+000 10+000 1 833,201 2,15 47 62 31,91 
3 10+000 15+000 1 979,285 1,86 44 60 36,36 
4 15+000 20+000 1 946,255 1,45 47 57 21,28 
5 20+000 25+000 2 003,898 1,38 49 65 32,65 
6 25+000 30+000 1 518,563 1,94 25 35 40,00 
7 30+000 35+000 1 506,191 1,43 11 17 54,55 
8 35+000 40+000 1 608,779 1,45 19 25 31,58 
9 40+000 45+000 1 957,264 1,60 28 36 28,57 
10 45+000 50+000 1 713,264 1,47 56 63 12,50 
11 50+000 55+000 1 627,579 1,00 59 67 13,56 
12 55+000 60+000 1 471,833 2,06 26 34 30,77 
13 60+000 65+000 1 692,954 1,01 12 18 50,00 
14 65+000 70+000 1 838,248 0,55 7 9 28,57 
15 70+000 75+000 1 920,123 1,91 26 32 23,08 
16 75+000 80+000 1 921,743 0,54 18 20 11,11 
17 80+000 85+000 2 230,249 0,92 45 49 8,89 
18 85+000 90+000 2 185,744 0,86 28 34 21,43 
19 90+000 95+000 1 973,984 0,39 19 23 21,05 
20 95+000 100+000 1 837,057 0,89 21 26 23,81 
21 100+000 105+000 1 857,732 1,54 32 45 40,63 
22 105+000 110+000 1 722,981 1,14 29 33 13,79 
23 110+000 115+000 1 335,378 0,94 21 27 28,57 
24 115+000 120+000 1 747,159 1,67 27 36 33,33 
25 120+000 125+000 1 721,356 2,12 43 57 32,56 
26 125+000 130+000 1 701,951 1,72 36 41 13,89 
27 130+000 135+000 1 729,796 2,06 59 77 30,51 
28 135+000 140+000 2020,097 1,81 110 149 35,45 
29 140+000 145+000 2 158,808 1,71 112 130 16,07 
30 145+000 150+000 3 113,625 1,71 134 159 18,66 
31 150+000 155+000 2 405,852 1,65 145 155 6,90 
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Tramo (kp) No. de parches Tramo 
No. Inicio Fin 

Área 
(ha) 

H’ del 
mosaico Antes Después 

% de 
incremento de parches 

32 155+000 160+000 2 221,986 1,43 212 224 5,66 
33 160+000 165+000 2 002,086 1,52 161 197 22,36 
34 165+000 170+000 1 890,863 1,75 116 147 26,72 
35 170+000 175+000 1 988,801 1,57 130 160 23,08 
36 175+000 180+000 1 786,723 1,87 90 102 13,33 
37 180+000 185+000 1 750,015 1,25 69 80 15,94 
38 185+000 190+000 1 919,794 1,42 67 81 20,90 
39 190+000 195+000 1 788,698 1,74 96 120 25,00 
40 195+000 200+000 2 351,632 1,78 113 134 18,58 
41 200+000 205+000 2 289,385 1,33 107 123 14,95 
42 205+000 210+000 2 506,198 1,11 142 163 14,79 
43 210+000 215+000 2 164,139 1,25 162 182 12,35 
44 215+000 220+000 1 801,111 0,88 59 69 16,95 
45 220+000 225+000 1 686,098 0,73 41 52 26,83 
46 225+000 230+000 1 926,046 0,83 66 73 10,61 
47 230+000 235+000 1 835,913 0,64 40 55 37,50 
48 235+000 240+000 2 155,593 1,06 91 107 17,58 
49 240+000 245+000 1 731,814 1,09 75 93 24,00 
50 245+000 250+000 1 941,04 1,66 48 52 8,33 
51 250+000 255+000 2 136,437 1,21 8 12 50,00 
52 255+000 260+000 1 968,731 1,26 3 6 100,00 
53 260+000 265+000 1 786,47 0,95 3 6 100,00 
54 265+000 270+000 1 669,47 0,14 2 4 100,00 
55 270+000 275+000 1 511,876 1,49 3 6 100,00 
56 275+000 280+000 1 463,635 0,30 2 4 100,00 
57 280+000 285+000 1 676,203 0,00 1 3 200,00 
58 285+000 290+000 1739,785 0,83 2 5 150,00 
59 290+000 295+000 1 601,463 0,00 1 3 200,00 
60 295+000 300+000 1 779,107 0,21 2 5 150,00 
61 300+000 305+000 1 800,38 0,91 3 5 66,67 
62 305+000 310+000 1 809,435 1,18 3 7 133,33 
63 310+000 315+000 1 639,454 0,94 2 6 200,00 
64 315+000 320+000 1 555,86 0,99 3 7 133,33 
65 320+000 325+000 1 884,388 0,54 4 6 50,00 
66 325+000 330+000 2 076,153 0,92 9 14 55,56 
67 330+000 335+000 2 493,46 1,53 25 38 52,00 
68 335+000 340+000 2 294,363 0,74 3 6 100,00 
69 340+000 345+000 2 083,674 1,33 3 6 100,00 
70 345+000 350+000 1 893,949 1,25 3 5 66,67 
71 350+000 355+000 1 711,474 0,03 3 5 66,67 
72 355+000 360+000 1 711,153 0,51 3 6 100,00 
73 360+000 365+000 1 765,755 0,79 10 16 60,00 
74 365+000 370+000 1 907,996 1,55 5 8 60,00 
75 370+000 375+000 1 704,87 1,06 7 12 71,43 
76 375+000 380+000 1 748,824 1,14 5 12 140,00 
77 380+000 385+000 1 973,133 1,28 3 6 100,00 
78 385+000 390+000 1 890,932 0,33 4 9 125,00 
79 390+000 395+000 1 800,068 0,49 5 7 40,00 



 
 

Tramo (kp) No. de parches Tramo 
No. 

Área 
(ha) 

H’ del 
mosaico Inicio Fin Antes Después 

% de 
incremento de parches 

80 395+000 400+000 1 819,38 0,92 7 11 57,14 
81 400+000 402+144 1 110,431 0,00 1 2 100,00 

H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener. 
 

Figura 6-15 Diversidad del mosaico de parches para cada tramo de 5 km del gasoducto  
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Los patrones que tiene la diversidad del mosaico se muestran en la Figura 6-15. Ciertamente el patrón 
parece ser una tendencia a la disminución de la diversidad conforme se acerca a la costa. Esta 
tendencia, sin embargo, tiene como añadido una oscilación sinusoidal que no parece mantener ni su 
amplitud ni su frecuencia a lo largo del recorrido. 
 
Al considerar la fragmentación inducida (Figura 6-16), se manifiesta una tendencia similar a la que 
muestra la diversidad del mosaico aunque en sentido contrario. En efecto, el comportamiento sinusoidal 
otra vez está presente pero la tendencia es más bien creciente conforme se acerca a la costa.
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Figura 6-16 Fragmentación inducida por la presencia del gasoducto, por tramo de 5 km 
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Las dos figuras anteriores sugieren que alrededor del tramo 50 (kilómetro 250) se inicia el sector cuyo 
mosaico tiene menor diversidad y que, al mismo tiempo, es más sensible a fragmentarse por la 
presencia del gasoducto.  Estos dos criterios del nivel del paisaje se han empleado en el análisis de 
sensibilidad de los tramos (ver sección 6.3). Allí se unen a otros criterios que ayudan a estimar mejor la 
sensibilidad de los ecosistemas del área del gasoducto. 

6.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

La identificación de tramos sensibles tiene un carácter sintético pues incorpora información de varios de 
los taxa evaluados a nivel específico. A diferencia de lo que se ha hecho dentro de cada taxón, en 
donde cada especialista ha identificado algunas especies que podrían ser consideradas indicadoras a 
partir de criterios como el endemismo o la rareza, en este caso se busca integrar toda esta información 
sobre la base de parámetros de carácter macroscópico; esto incluye a variables como la diversidad de 
especies y el mosaico de parches del paisaje, el número total de individuos y de especies y la 
presencia de hábitats considerados valiosos o sensibles. 
 
El resultado final se expresa en una matriz en donde los tramos se ubican en tres categorías de 
sensibilidad, definidas por los valores que cada tramo registró para los criterios señalados. 

6.3.1 SENSIBILIDAD DE TRAMOS Y SECTORES FISIOGRÁFICOS 

Los resultados de los diferentes atributos de sensibilidad por sector fisiográfico se presentan en el 
Cuadro 6-23.  
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIB 6-42 



 
 

Cuadro 6-23 Atributos de sensibilidad para cada uno de los diez sectores fisiográficos 

Atributos de sensibilidad 
Campos 

de cultivo 
Sector fisiográfico Lagunas Sensibilidad 

vegetal  
Bofedales 

(%) 
Estabili-

dad 
H’ 

Plantas 
H’ 

Aves kp (%) (%) 
1. Vertiente Oriental 3,33 3,21 12,08 0,06 0,00 38,11 1,74 0+000 a 10+000 

2. Zona Altoandina 1 2,19 2,56 1,73 0,08 4,04 9,56 1,00 10+000 a 25+000 
3. Valle Interandino del  

Río Torobamba 2,91 2,69 36,94 0,00 0,00 20,00 1,27 25+000 a 45+000 

4. Zona Altoandina 2 2,12 2,51 0,00 0,24 3,18 8,11 1,00 45+000 a 55+000 
5. Valle interandino del  

Río Yucay 3,22 2,39 65,63 0,00 0,00 23,93 1,06 55+000 a 75+000 

6. Zona Altoandina 3 2,15 2,50 1,90 0,23 6,00 8,13 1,00 75+000 a 105+000 
7. Valle interandino del  

Río Vinchos 3,36 2,34 79,84 0,00 0,00 22,26 1,01 105+000 a 120+000 

8. Zona Altoandina 4 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 120+000 a 250+000 

9. Vertiente Occidental 1,70 2,57 0,58 0,00 0,00 10,92 2,06 250+000 a 300+000 

10. Costa 0,52 2,26 22,30 0,05 0,40 148,61 1,03 300+000 a 402+144 
H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener 
 
La evaluación de la independencia de los diferentes atributos de sensibilidad mediante el análisis de 
componentes principales se muestra en las Figuras 6-17 (componentes 1 y 3) y 6-18 (componentes 2 y 
3). La única relación que se presenta se relaciona con la diversidad de aves y plantas. Sin embargo, 
como se muestra en la sección 6.2, esta relación dista de ser lineal y simple y puede esconder 
complejidades que conviene tener en cuenta manteniendo ambas variables como criterios de 
sensibilidad.
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De este modo, puede afirmarse que es posible utilizar todos los criterios señalados como indicadores 
de sensibilidad a lo largo del gasoducto.  El resultado de aplicar estos criterios a cada uno de los 
tramos de 5 km en que se dividió el gasoducto, se muestra en el Cuadro 6-24. 

Figura 6-17 Componentes principales 1 y 3 para los diferentes atributos de sensibilidad según 
unidad fisiográfica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de lagunas (lag%), sensibilidad vegetal (sens veg), diversidad de plantas (h plan), diversidad de aves (h aves), porcentaje de 
campos de cultivo (cult%), estabilidad (estab), porcentaje de bofedales (bof%). 

Figura 6-18 Componentes principales 2 y 3 para los diferentes atributos de sensibilidad para cada 
unidad fisiográfica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de lagunas (lag%), sensibilidad vegetal (sens veg), diversidad de plantas (h plan), diversidad de aves (h aves), 
porcentaje de campos de cultivo (cult%), estabilidad (estab), porcentaje de bofedales (bof%). 
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Cuadro 6-24 Valores de sensibilidad por cada atributo para cada uno de los 81 tramos de 5 km en que se dividió el gasoducto 

Tramos (kp) 

Inicio Fin 
Referencia Área 

(ha) 
Incremento 
de parches 

(%) 
H’ 

mosaico 
H’ 

plantas H’ aves Campos de 
cultivo (%) 

Lagunas 
(%) 

Bofedales 
(%) Estabilidad Sensibilidad 

vegetal 

0+000 5+000 CP Chiquintirca 2 269,921 64,29 1,89 3,33 3,21 12,08 0,06 0,00 38,11 1,74 
5+000 10+000 Qda. Jejamachay, Camp. Movil Jolpas 1 833,201 31,91 2,15 3,33 3,21 12,08 0,06 0,00 38,11 1,74 
10+000 15+000 CP Anchihuay, Camp. Movil Anchihuay 1 979,285 36,36 1,86 2,19 2,56 1,73 0,08 4,04 9,56 1,00 
15+000 20+000 CP Yanapaccha 1 946,255 21,28 1,45 2,19 2,56 1,73 0,08 4,04 9,56 1,00 
20+000 25+000 Qda. Campana, Camp Movil Campana 2 003,898 32,65 1,38 2,19 2,56 1,73 0,08 4,04 9,56 1,00 
25+000 30+000 CP Cochas 1 518,563 40,00 1,94 2,91 2,69 36,94 0,00 0,00 20,00 1,27 
30+000 35+000 CP Uras 1 506,191 54,55 1,43 2,91 2,69 36,94 0,00 0,00 20,00 1,27 
35+000 40+000 CP Patibamaba 1 608,779 31,58 1,45 2,91 2,69 36,94 0,00 0,00 20,00 1,27 
40+000 45+000 Camp. Patibamba 1 957,264 28,57 1,60 2,91 2,69 36,94 0,00 0,00 20,00 1,27 
45+000 50+000 Cº Socos 1 713,264 12,50 1,47 2,12 2,51 0,00 0,24 3,18 8,11 1,00 
50+000 55+000 Camp Móvil Las Nubes 2 1 627,579 13,56 1,00 2,12 2,51 0,00 0,24 3,18 8,11 1,00 
55+000 60+000 CP Huaychao 1471,833 30,77 2,06 3,22 2,39 65,63 0,00 0,00 23,93 1,06 
60+000 65+000 Río Yucay 1 692,954 50,00 1,01 3,22 2,39 65,63 0,00 0,00 23,93 1,06 
65+000 70+000 CP Acocro 1 838,248 28,57 0,55 3,22 2,39 65,63 0,00 0,00 23,93 1,06 
70+000 75+000 CP Seccelabras 1 920,123 23,08 1,91 3,22 2,39 65,63 0,00 0,00 23,93 1,06 
75+000 80+000 CP Puca Cruz 1 921,743 11,11 0,54 2,15 2,50 1,90 0,23 6,00 8,13 1,00 
80+000 85+000 CP Putahuayjo 2 230,249 8,89 0,92 2,15 2,50 1,90 0,23 6,00 8,13 1,00 
85+000 90+000 Cº Chaupi Orcco 2 185,744 21,43 0,86 2,15 2,50 1,90 0,23 6,00 8,13 1,00 
90+000 95+000 Cº Chaquicocha 1 973,984 21,05 0,39 2,15 2,50 1,90 0,23 6,00 8,13 1,00 
95+000 100+000 Qda. Patahuasi 1 837,057 23,81 0,89 2,15 2,50 1,90 0,23 6,00 8,13 1,00 
100+000 105+000 Cº Paucho Jasa, CP Sallalli 1 857,732 40,63 1,54 2,15 2,50 1,90 0,23 6,00 8,13 1,00 
105+000 110+000 CP. Mayopampa 1 722,981 13,79 1,14 3,36 2,34 79,84 0,00 0,00 22,26 1,01 
110+000 115+000 Río Vinchos 1 335,378 28,57 0,94 3,36 2,34 79,84 0,00 0,00 22,26 1,01 
115+000 120+000 CP Jasanday, Cº Llasac 1 747,159 33,33 1,67 3,36 2,34 79,84 0,00 0,00 22,26 1,01 
120+000 125+000 CP Ranracancha 1 721,356 32,56 2,12 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 
125+000 130+000 CP Ovejacancha 1 701,951 13,89 1,72 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 
130+000 135+000 CP Suytosuyto, CP Minascorral 1 729,796 30,51 2,06 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 
135+000 140+000 Lag. Challhuacocha, CP Jarahuasi 2 020,097 35,45 1,81 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 
140+000 145+000 Cº Huarccona 2 158,808 16,07 1,71 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 
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Tramos (kp) 

Inicio Fin 
Referencia Área 

(ha) 
Incremento 
de parches 

(%) 
H’ 

mosaico 
H’ 

plantas H’ aves Campos de 
cultivo (%) 

Lagunas 
(%) 

Bofedales 
(%) Estabilidad Sensibilidad 

vegetal 

145+000 150+000 CP Churiac 3 113,625 18,66 1,71 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 
150+000 155+000 Qda. Huachahuaycco 2 405,852 6,90 1,65 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 
155+000 160+000 Lag. Yanacocha 2 221,986 5,66 1,43 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 
160+000 165+000 Lag. Taccracocha 2 002,086 22,36 1,52 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 
165+000 170+000 Qda. Uñacorral 1 890,863 26,72 1,75 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 
170+000 175+000 Qda. Huaycco Corral, CP Pacrasnioc 1 988,801 23,08 1,57 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 
175+000 180+000 Qda. Jaccachayocc, CP Pucrocorral 1 786,723 13,33 1,87 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 
180+000 185+000 Qda. Ajohuayco 1 750,015 15,94 1,25 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 

185+000 190+000 Río Pampas, cerca Camp Central 
Rumichaca 1 919,794 20,90 1,42 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 

190+000 195+000 CP Yuraccancha 1 788,698 25,00 1,74 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 
195+000 200+000 Lag. Tagracocha, Lag. Chaquicocha 2 351,632 18,58 1,78 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 
200+000 205+000 CP Chicurumayo, Qda. Aguada 2 289,385 14,95 1,33 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 
205+000 210+000 Pampa Leche Leche 2 506,198 14,79 1,11 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 
210+000 215+000 Lag. Quinsacocha, Qda. Pucamachay 2 164,139 12,35 1,25 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 
215+000 220+000 Qda. Tantacce 1 801,111 16,95 0,88 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 
220+000 225+000 CP Taccra 1 686,098 26,83 0,73 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 
225+000 230+000 Cº Machucruz 1 926,046 10,61 0,83 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 
230+000 235+000 Camp Central Huaytará 1 835,913 37,50 0,64 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 
235+000 240+000 CP Tastapata, Cº Mulato 2 155,593 17,58 1,06 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 
240+000 245+000 CP Puquio Cancha, Cº Padre Huasi 1 731,814 24,00 1,09 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 
245+000 250+000 Lomas Parcca 1 941,04 8,33 1,66 2,20 2,58 0,22 0,28 9,99 10,03 1,00 
250+000 255+000 Cº Chihuiri 2 136,437 50,00 1,21 1,70 2,57 0,58 0,00 0,00 10,92 2,06 
255+000 260+000 Cº Lomo Largo 1 968,731 100,00 1,26 1,70 2,57 0,58 0,00 0,00 10,92 2,06 
260+000 265+000 Qda. Sacramento 1 786,47 100,00 0,95 1,70 2,57 0,58 0,00 0,00 10,92 2,06 
265+000 270+000 Camp. Huancaccasa 1 669,47 100,00 0,14 1,70 2,57 0,58 0,00 0,00 10,92 2,06 
270+000 275+000 Cabeceras Qda. Huancano 1 511,876 100,00 1,49 1,70 2,57 0,58 0,00 0,00 10,92 2,06 
275+000 280+000 Qda. Ticocc 1 463,635 100,00 0,30 1,70 2,57 0,58 0,00 0,00 10,92 2,06 
280+000 285+000 Cabeceras Qda. Palo Parado 1 676,203 200,00 0,00 1,70 2,57 0,58 0,00 0,00 10,92 2,06 
285+000 290+000 Parte alta de la Qda. San Juan 1 739,785 150,00 0,83 1,70 2,57 0,58 0,00 0,00 10,92 2,06 
290+000 295+000 Qda. San Juan 1 601,463 200,00 0,00 1,70 2,57 0,58 0,00 0,00 10,92 2,06 
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Tramos (kp) 

Inicio Fin 
Referencia Área 

(ha) 
Incremento 
de parches 

(%) 
H’ 

mosaico 
H’ 

plantas H’ aves Campos de 
cultivo (%) 

Lagunas 
(%) 

Bofedales 
(%) Estabilidad Sensibilidad 

vegetal 

295+000 300+000 Mina La Bolivar, Qda. Olivos 1 779,107 150,00 0,21 1,70 2,57 0,58 0,00 0,00 10,92 2,06 
300+000 305+000 Qda. Río Seco 1 800,38 66,67 0,91 0,52 2,26 22,30 0,05 0,40 148,61 1,03 
305+000 310+000 Qda. Río Seco 1 809,435 133,33 1,18 0,52 2,26 22,30 0,05 0,40 148,61 1,03 
310+000 315+000 Pampa Chunchanga 1 639,454 200,00 0,94 0,52 2,26 22,30 0,05 0,40 148,61 1,03 
315+000 320+000 Cerca Qda. La Pólvora 1 555,86 133,33 0,99 0,52 2,26 22,30 0,05 0,40 148,61 1,03 
320+000 325+000 Cruce Tubería  "Desvío Playa Lobería" 1 884,388 50,00 0,54 0,52 2,26 22,30 0,05 0,40 148,61 1,03 
325+000 330+000 Lag. Moron, Lag. Bernal 2 076,153 55,56 0,92 0,52 2,26 22,30 0,05 0,40 148,61 1,03 
330+000 335+000 Margen izquierda río Pisco 2 493,46 52,00 1,53 0,52 2,26 22,30 0,05 0,40 148,61 1,03 

335+000 340+000 CP Santa Beatriz, cruce con carretera los 
Libertadores 2 294,363 100,00 0,74 0,52 2,26 22,30 0,05 0,40 148,61 1,03 

340+000 345+000  Irrigación Cabeza de Toro 2 083,674 100,00 1,33 0,52 2,26 22,30 0,05 0,40 148,61 1,03 
345+000 350+000 Pampa Cabeza de Toro 1 893,949 66,67 1,25 0,52 2,26 22,30 0,05 0,40 148,61 1,03 
350+000 355+000 Qda. De Los Arrieros 1 711,474 66,67 0,03 0,52 2,26 22,30 0,05 0,40 148,61 1,03 
355+000 360+000 Pampa del Carmen 1 711,153 100,00 0,51 0,52 2,26 22,30 0,05 0,40 148,61 1,03 
360+000 365+000 Río Matagente, río Chico 1 765,755 60,00 0,79 0,52 2,26 22,30 0,05 0,40 148,61 1,03 
365+000 370+000 CP Alto Larán 1 907,996 60,00 1,55 0,52 2,26 22,30 0,05 0,40 148,61 1,03 
370+000 375+000 Aprox. 2 km de Pueblo Nuevo 1 704,87 71,43 1,06 0,52 2,26 22,30 0,05 0,40 148,61 1,03 
375+000 380+000 Pampa Ñoco 1 748,824 140,00 1,14 0,52 2,26 22,30 0,05 0,40 148,61 1,03 
380+000 385+000 Qda. Cabracancha 1 973,133 100,00 1,28 0,52 2,26 22,30 0,05 0,40 148,61 1,03 
385+000 390+000 Margen izquierda Qda. Topará 1 890,932 125,00 0,33 0,52 2,26 22,30 0,05 0,40 148,61 1,03 
390+000 395+000 Margen derecha Qda. Topará 1 800,068 40,00 0,49 0,52 2,26 22,30 0,05 0,40 148,61 1,03 
395+000 400+000 Pampa Negra 1 819,38 57,14 0,92 0,52 2,26 22,30 0,05 0,40 148,61 1,03 
400+000 402+144 Planta de Licuefacción 1 110,431 100,00 0,00 0,52 2,26 22,30 0,05 0,40 148,61 1,03 

Centro Poblado: CP, Campamento: Camp, Cerro: Cº, Quebrada: Qda. y Laguna: Lag.  
H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener 
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Después, la información de cada criterio de sensibilidad se convirtió en una escala ordinal que 
permitiera juntar la información que tenía unidades diferentes de medición por su origen variado 
(distintos criterios). Se usó una escala de tres clases (alta, media, baja) cuyos límites se hallaron 
dividiendo en tres el rango que cada variable había mostrado en el Cuadro 6-23. Los límites se 
muestran en el Cuadro 6-25. 

Cuadro 6-25 Límites para las tres clases ordinales de las variables usadas como criterio de 
sensibilidad 

Clases ordinales Variable Rango Baja Media Alta 
Fragmentación 0-200 0 - 70 71 - 140 141 - 200 
H’ mosaico 0-2,2 0 - 0,7 0,71 - 1,40 1,41 - 2,20 
H’ plantas 0,5-3,5 0,5 - 1,5 1,51 - 2,50 2,51 - 3,50 
H’ aves 2,2-3,3 2,2 - 2,6 2,61 - 3,0 3,1 - 3,3 
Campos de cultivo (%) 0-80 0 - 30 31 - 60 61 - 80 
Lagunas (%) 0-0,28 0 - 0,1 0,11 - 0,20 0,21 - 0,30 
Bofedales (%) 0-10 0 - 3 3,1 - 6,0 6,1 - 10 
Estabilidad 0-150 101 - 150 51 - 100 0 - 50 
Sensibilidad vegetal 1-2,1 1 - 1,4 1,41 - 1,80 1,81 - 2,10 

 H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener 
 
Al aplicar esta conversión a variables ordinales resulta posible calcular, para cada tramo, cuál es el 
porcentaje de atributos de sensibilidad que han sido ubicados en la clase alta, media o baja. 
Evidentemente aquellos tramos que tengan un mayor porcentaje de calificaciones en la clase alta serán 
los más sensibles, de modo que resulta conveniente ordenar los tramos de acuerdo a este criterio. Esto 
se muestra en el Cuadro 6-26, donde se ha resaltado con magenta aquellos tramos de mayor 
sensibilidad, con amarillo los de sensibilidad media y con verde los de sensibilidad baja. 

Cuadro 6-26 Ordenamiento de los tramos de acuerdo al porcentaje de atributos de sensibilidad que 
fueron ubicados en cada clase ordinal: alta, media y baja 

Tramo (kp) Clase ordinal 
Inicio Fin 

Fragmen- 
tación (%) 

H’ 
mosaico 

H’ 
plantas 

H’ 
aves 

Campos 
de cultivo 

(%) 

Lagunas 
(%) 

Bofedales 
(%) Estabilidad Sensibilidad 

vegetal % A % M % B 

185+000 190+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
155+000 160+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
160+000 165+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
170+000 175+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
150+000 155+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
245+000 250+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
140+000 145+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
145+000 150+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
125+000 130+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
190+000 195+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
165+000 170+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
195+000 200+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
135+000 140+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
175+000 180+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
130+000 135+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
120+000 125+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
0+000 5+000 B A A A B B B A M 44,4 11,1 44,4 
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Tramo (kp) Clase ordinal 
Inicio Fin 

Fragmen- 
tación (%) 

H’ 
mosaico 

H’ 
plantas 

H’ 
aves 

Campos 
de cultivo 

(%) 

Lagunas 
(%) 

Bofedales 
(%) Estabilidad Sensibilidad 

vegetal % A % M % B 

5+000 10+000 B A A A B B B A M 44,4 11,1 44,4 
115+000 120+000 B A A B A B B A B 44,4 0,0 55,6 
70+000 75+000 B A A B A B B A B 44,4 0,0 55,6 
55+000 60+000 B A A B A B B A B 44,4 0,0 55,6 
230+000 235+000 B B M B B A A A B 33,3 11,1 55,6 
220+000 225+000 B M M B B A A A B 33,3 22,2 44,4 
225+000 230+000 B M M B B A A A B 33,3 22,2 44,4 
215+000 220+000 B M M B B A A A B 33,3 22,2 44,4 
235+000 240+000 B M M B B A A A B 33,3 22,2 44,4 
240+000 245+000 B M M B B A A A B 33,3 22,2 44,4 
205+000 210+000 B M M B B A A A B 33,3 22,2 44,4 
180+000 185+000 B M M B B A A A B 33,3 22,2 44,4 
210+000 215+000 B M M B B A A A B 33,3 22,2 44,4 
200+000 205+000 B M M B B A A A B 33,3 22,2 44,4 
45+000 50+000 B A M B B A M A B 33,3 22,2 44,4 
100+000 105+000 B A M B B A M A B 33,3 22,2 44,4 
30+000 35+000 B A A M M B B A B 33,3 22,2 44,4 
35+000 40+000 B A A M M B B A B 33,3 22,2 44,4 
40+000 45+000 B A A M M B B A B 33,3 22,2 44,4 
25+000 30+000 B A A M M B B A B 33,3 22,2 44,4 
285+000 290+000 A M M B B B B A A 33,3 22,2 44,4 
270+000 275+000 M A M B B B B A A 33,3 22,2 44,4 
110+000 115+000 B M A B A B B A B 33,3 11,1 55,6 
105+000 110+000 B M A B A B B A B 33,3 11,1 55,6 
60+000 65+000 B M A B A B B A B 33,3 11,1 55,6 
280+000 285+000 A B M B B B B A A 33,3 11,1 55,6 
290+000 295+000 A B M B B B B A A 33,3 11,1 55,6 
295+000 300+000 A B M B B B B A A 33,3 11,1 55,6 
65+000 70+000 B B A B A B B A B 33,3 0,0 66,7 
50+000 55+000 B M M B B A M A B 22,2 33,3 44,4 
85+000 90+000 B M M B B A M A B 22,2 33,3 44,4 
95+000 100+000 B M M B B A M A B 22,2 33,3 44,4 
80+000 85+000 B M M B B A M A B 22,2 33,3 44,4 
260+000 265+000 M M M B B B B A A 22,2 33,3 44,4 
255+000 260+000 M M M B B B B A A 22,2 33,3 44,4 
90+000 95+000 B B M B B A M A B 22,2 22,2 55,6 
75+000 80+000 B B M B B A M A B 22,2 22,2 55,6 
15+000 20+000 B A M B B B M A B 22,2 22,2 55,6 
10+000 15+000 B A M B B B M A B 22,2 22,2 55,6 
265+000 270+000 M B M B B B B A A 22,2 22,2 55,6 
275+000 280+000 M B M B B B B A A 22,2 22,2 55,6 
250+000 255+000 B M M B B B B A A 22,2 22,2 55,6 
20+000 25+000 B M M B B B M A B 11,1 33,3 55,6 
310+000 315+000 A M B B B B B B B 11,1 11,1 77,8 
330+000 335+000 B A B B B B B B B 11,1 0,0 88,9 
365+000 370+000 B A B B B B B B B 11,1 0,0 88,9 
335+000 340+000 M M B B B B B B B 0,0 22,2 77,8 
315+000 320+000 M M B B B B B B B 0,0 22,2 77,8 
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Tramo (kp) Clase ordinal 
Inicio Fin 

Fragmen- 
tación (%) 

H’ 
mosaico 

H’ 
plantas 

H’ 
aves 

Campos 
de cultivo 

(%) 

Lagunas 
(%) 

Bofedales 
(%) Estabilidad Sensibilidad 

vegetal % A % M % B 

370+000 375+000 M M B B B B B B B 0,0 22,2 77,8 
375+000 380+000 M M B B B B B B B 0,0 22,2 77,8 
305+000 310+000 M M B B B B B B B 0,0 22,2 77,8 
380+000 385+000 M M B B B B B B B 0,0 22,2 77,8 
340+000 345+000 M M B B B B B B B 0,0 22,2 77,8 
400+000 402+144 M B B B B B B B B 0,0 11,1 88,9 
385+000 390+000 M B B B B B B B B 0,0 11,1 88,9 
355+000 360+000 M B B B B B B B B 0,0 11,1 88,9 
360+000 365+000 B M B B B B B B B 0,0 11,1 88,9 
300+000 305+000 B M B B B B B B B 0,0 11,1 88,9 
395+000 400+000 B M B B B B B B B 0,0 11,1 88,9 
325+000 330+000 B M B B B B B B B 0,0 11,1 88,9 
345+000 350+000 B M B B B B B B B 0,0 11,1 88,9 
350+000 355+000 B B B B B B B B B 0,0 0,0 100,0 
390+000 395+000 B B B B B B B B B 0,0 0,0 100,0 
320+000 325+000 B B B B B B B B B 0,0 0,0 100,0 
H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener 
 
Si bien el Cuadro 6-26 presenta los tramos ordenados jerárquicamente en función de su sensibilidad, 
esa información se ha convertido a la secuencia original de tramos comenzando en Chiquintirca. Esto 
se muestra en el Cuadro 6-27, en el que se ha seguido la misma convención de señalar con rojo los 
tramos más sensibles, con amarillo los medianamente sensibles y con verde los poco sensibles. Estos 
resultados se pueden ver en el mapa de sensibilidad biológica (Mapa 2-5, Volumen VI). 

Cuadro 6-27 Tramos ordenados en orden secuencial. Se indica la sensibilidad de cada tramo: 
sensibilidad alta (rojo), sensibilidad media (amarillo) y sensibilidad baja (verde) 

Tramo (kp) Clase ordinal 
Inicio Fin 

Fragmen- 
tación (%) 

H’ 
mosaico 

H’ 
plantas 

H’ 
aves 

Area de 
cultivo 

(%) 

Laguna 
(%) 

Bofedal 
(%) Estabilidad Sensibilidad 

vegetación % A % M % B 

0+000 5+000 B A A A B B B A M 44,4 11,1 44,4 
5+000 10+000 B A A A B B B A M 44,4 11,1 44,4 
10+000 15+000 B A M B B B M A B 22,2 22,2 55,6 
15+000 20+000 B A M B B B M A B 22,2 22,2 55,6 
20+000 25+000 B M M B B B M A B 11,1 33,3 55,6 
25+000 30+000 B A A M M B B A B 33,3 22,2 44,4 
30+000 35+000 B A A M M B B A B 33,3 22,2 44,4 
35+000 40+000 B A A M M B B A B 33,3 22,2 44,4 
40+000 45+000 B A A M M B B A B 33,3 22,2 44,4 
45+000 50+000 B A M B B A M A B 33,3 22,2 44,4 
50+000 55+000 B M M B B A M A B 22,2 33,3 44,4 
55+000 60+000 B A A B A B B A B 44,4 0,0 55,6 
60+000 65+000 B M A B A B B A B 33,3 11,1 55,6 
65+000 70+000 B B A B A B B A B 33,3 0,0 66,7 
70+000 75+000 B A A B A B B A B 44,4 0,0 55,6 
75+000 80+000 B B M B B A M A B 22,2 22,2 55,6 
80+000 85+000 B M M B B A M A B 22,2 33,3 44,4 
85+000 90+000 B M M B B A M A B 22,2 33,3 44,4 
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Tramo (kp) Clase ordinal 
Inicio Fin 

Fragmen- 
tación (%) 

H’ 
mosaico 

H’ 
plantas 

H’ 
aves 

Area de 
cultivo 

(%) 

Laguna 
(%) 

Bofedal 
(%) Estabilidad Sensibilidad 

vegetación % A % M % B 

90+000 95+000 B B M B B A M A B 22,2 22,2 55,6 
95+000 100+000 B M M B B A M A B 22,2 33,3 44,4 
100+000 105+000 B A M B B A M A B 33,3 22,2 44,4 
105+000 110+000 B M A B A B B A B 33,3 11,1 55,6 
110+000 115+000 B M A B A B B A B 33,3 11,1 55,6 
115+000 120+000 B A A B A B B A B 44,4 0,0 55,6 
120+000 125+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
125+000 130+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
130+000 135+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
135+000 140+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
140+000 145+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
145+000 150+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
150+000 155+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
155+000 160+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
160+000 165+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
165+000 170+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
170+000 175+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
175+000 180+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
180+000 185+000 B M M B B A A A B 33,3 22,2 44,4 
185+000 190+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
190+000 195+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
195+000 200+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
200+000 205+000 B M M B B A A A B 33,3 22,2 44,4 
205+000 210+000 B M M B B A A A B 33,3 22,2 44,4 
210+000 215+000 B M M B B A A A B 33,3 22,2 44,4 
215+000 220+000 B M M B B A A A B 33,3 22,2 44,4 
220+000 225+000 B M M B B A A A B 33,3 22,2 44,4 
225+000 230+000 B M M B B A A A B 33,3 22,2 44,4 
230+000 235+000 B B M B B A A A B 33,3 11,1 55,6 
235+000 240+000 B M M B B A A A B 33,3 22,2 44,4 
240+000 245+000 B M M B B A A A B 33,3 22,2 44,4 
245+000 250+000 B A M B B A A A B 44,4 11,1 44,4 
250+000 255+000 B M M B B B B A A 22,2 22,2 55,6 
255+000 260+000 M M M B B B B A A 22,2 33,3 44,4 
260+000 265+000 M M M B B B B A A 22,2 33,3 44,4 
265+000 270+000 M B M B B B B A A 22,2 22,2 55,6 
270+000 275+000 M A M B B B B A A 33,3 22,2 44,4 
275+000 280+000 M B M B B B B A A 22,2 22,2 55,6 
280+000 285+000 A B M B B B B A A 33,3 11,1 55,6 
285+000 290+000 A M M B B B B A A 33,3 22,2 44,4 
290+000 295+000 A B M B B B B A A 33,3 11,1 55,6 
295+000 300+000 A B M B B B B A A 33,3 11,1 55,6 
300+000 305+000 B M B B B B B B B 0,0 11,1 88,9 
305+000 310+000 M M B B B B B B B 0,0 22,2 77,8 
310+000 315+000 A M B B B B B B B 11,1 11,1 77,8 
315+000 320+000 M M B B B B B B B 0,0 22,2 77,8 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIB 6-52 

Tramo (kp) Clase ordinal 
Inicio Fin 

Fragmen- 
tación (%) 

H’ 
mosaico 

H’ 
plantas 

H’ 
aves 

Area de 
cultivo 

(%) 

Laguna 
(%) 

Bofedal 
(%) Estabilidad Sensibilidad 

vegetación % A % M % B 

320+000 325+000 B B B B B B B B B 0,0 0,0 100,0 
325+000 330+000 B M B B B B B B B 0,0 11,1 88,9 
330+000 335+000 B A B B B B B B B 11,1 0,0 88,9 
335+000 340+000 M M B B B B B B B 0,0 22,2 77,8 
340+000 345+000 M M B B B B B B B 0,0 22,2 77,8 
345+000 350+000 B M B B B B B B B 0,0 11,1 88,9 
350+000 355+000 B B B B B B B B B 0,0 0,0 100,0 
355+000 360+000 M B B B B B B B B 0,0 11,1 88,9 
360+000 365+000 B M B B B B B B B 0,0 11,1 88,9 
365+000 370+000 B A B B B B B B B 11,1 0,0 88,9 
370+000 375+000 M M B B B B B B B 0,0 22,2 77,8 
375+000 380+000 M M B B B B B B B 0,0 22,2 77,8 
380+000 385+000 M M B B B B B B B 0,0 22,2 77,8 
385+000 390+000 M B B B B B B B B 0,0 11,1 88,9 
390+000 395+000 B B B B B B B B B 0,0 0,0 100,0 
395+000 400+000 B M B B B B B B B 0,0 11,1 88,9 
400+000 402+144 M B B B B B B B B 0,0 11,1 88,9 
H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiene 
 
De acuerdo al Cuadro 6-27, los tramos de mayor sensibilidad son los siguientes: 
 
• kp 0+000 a kp 10+000. Corresponde a la vertiente oriental 
• kp 55+000 a kp 75+000: Corresponde a los dos tramos extremos del área de estudio (alta 

sensibilidad) así como a dos tramos intermedios de sensibilidad media. Se trata más que nada de 
la zona agrícola de Acocros. 

• kp 115+000 a kp 120+000: Corresponde a la zona agrícola del río Vinchos. 
• kp 120+000 a kp 200+000: Corresponde a la zona altoandina 4, entre el río Vinchos y la laguna 

Tagracocha. Incorpora formaciones de césped, pastizal, bofedales y lagunas. 
• kp 245+000 a kp 250+000: Corresponde al último tramo de la puna antes de comenzar a 

descender hacia las vertientes occidentales. Se encuentra a la altura de Huaytará 
 
Se puede apreciar entonces que los ecosistemas más sensibles corresponden a las vertientes 
orientales, a las zonas agrícolas y a la zona de puna (en particular la zona altoandina 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6.3.2 IDENTIFICACION DE CAUSAS DE SENSIBILIDAD 

Para comprender las causas que hacen que los últimos tramos mencionados sean los más sensibles, 
se presentan las Figuras 6-19, 6-20, 6-21 y 6-22.  
 
De acuerdo a la Figura 6-19, los atributos que otorgan sensibilidad a las vertientes orientales son: la 
diversidad del mosaico de parches, las diversidades de especies de plantas y aves y la estabilidad del 
ecosistema. 

Figura 6-19 Distribución de las condiciones de sensibilidad para las vertientes orientales 
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Frag: Fragmentación; H’: Índice de diversidad de Shannon-Wiener; CV: Campos de cultivo; Lag: Lagunas; Bof: Bofedales; Sens. Veg: 
Sensibilidad vegetal. 
 
Las zonas agrícolas de Acocros y Vinchos (Figura 6-20), tienen como atributos de sensibilidad a la 
diversidad del mosaico de parches, la diversidad de especies de plantas, la estabilidad, el porcentaje 
de campos de cultivo y la estabilidad del ecosistema. 

Figura 6-20 Distribución de los criterios de sensibilidad para la zona agrícola de Acocro y del río 
Vinchos  
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La zona altoandina 4, localizada entre Vinchos y la laguna Taccracocha, es sensible debido a la 
diversidad de mosaico, el porcentaje de lagunas, de bofedales y la estabilidad (Figura 6-21). La última 
zona sensible, ubicada en las inmediaciones de Huaytará (Figura 6-22), presenta las mismas causas 
de sensibilidad. 

Figura 6-21 Distribución de los criterios de sensibilidad para la zona altoandina entre las 
progresivas 120+000 y 200+000 
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Figura 6-22 Distribución de los criterios de sensibilidad para la puna entre las progresivas 245+000 
a 250+000 
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7.0 CONCLUSIONES DE LA LINEA BASE BIOLÓGICA (LBB) 

7.1 VEGETACIÓN 

7.1.1 VEGETACIÓN VERANO 

• En el área de estudio se identificó 20 unidades de vegetación, de las cuales el pajonal de puna 
registró el mayor número de especies (125), seguido del matorral de arbustos resinosos (113) y 
del bofedal (93). El menor número de especies se registró en la vegetación de cactáceas 
columnares dispersas y el desierto con tillandsias con cuatro y dos especies respectivamente. 

• Considerando la vegetación boscosa se evaluó el bosque montano alto, bosque seco caducifolio, 
bosque de eucaliptos y bosque ralo perennifolio registrándose 56, 29, 10 y 17 especies 
respectivamente. En relación a la vegetación boscosa, el bosque montano alto presentó los 
valores más altos de diversidad con 4,05 bits/ind. 

• De las unidades de vegetación características de las zonas altoandinas, el pajonal de puna 
registró el mayor número de especies (125), siendo la especie abundante Festuca dolichophylla 
(34,78 %), en el bofedal se observó 93 especies y la dominacia de Distichia muscoides (15,39 %) 
y en el césped de puna 54 especies siendo la especie dominante Calamagrostis vicunarum 
(14,70 %).  

• En el área de estudio el valor mas alto de diversidad se registró en el pajonal de puna 
(4,15 bits/ind). 

7.1.2 VEGETACIÓN INVIERNO 

• El área de evaluación se caracteriza por iniciarse en la parte alta de la vertiente oriental, en un 
espacio dominado por un bosque nublado de montaña; un área altoandina dominada por un 
matorral mixto extenso, zonas de césped y pajonales de puna, así como bofedales aislados; la 
vertiente occidental, presenta matorrales espinosos, caducifolios y cactáceas; y la costa está 
dominada por un extenso desierto con manchas de tillandsiales sustentadas por las neblinas 
invernales y vegetación ribereña alrededor de los ríos de la cuenca del Pacífico. En el desierto 
costero se presentan “oasis” de vegetación en la zona de Morón y Alto Bernal, alrededor de 
lagunas formadas por el afloramiento de agua subterránea. 

• Durante el invierno (época seca) el mayor número de especies se registró en el pajonal de puna 
(126), seguido del bofedal (98), bosque montano alto (86), matorral de arbustos resinosos (62), 
césped de puna (60), matorral de arbustos espinosos (50), bosque ralo perennifolio (30), zona 
arbustiva montana (27), áreas cultivadas (21), matorrales mixtos (19), vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos caducifolios (14), bosque seco caducifolio (12), matorral de arbustos 
xerófitos y cactáceas columnares dispersas (10), bosque de Eucaliptos (9), monte ribereño (8), 
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áreas altoandinas de escasa vegetación (7), vegetación hidromórfica costera (6), vegetación de 
cactáceas columnares dispersas (4), desierto con tillandsiales (2) y vegetación desértica 
(ninguna especie). 

• El bosque montano alto presentó la mayor diversidad (H’ = 4,39) particularmente en las cercanías 
de Chiquintirca, donde su estructura es compleja. 

• Comparando los pajonales de puna de las cuatro zonas altoandinas, se observa que el área 
comprendida entre los cerros Llavejaja y Motoynioc --la más cercana a la vertiente oriental-- es la 
que registra el mayor número de especies (60), probablemente por su mayor humedad. La 
especie más frecuente y abundante en esta época fue llamaichu Calamagrostis amoena que 
crece entre los manojos de otros pastos secos en esta época. Se observa mayor aridez del área 
cercana a la vertiente occidental y la presencia de un sustrato de abundantes rocas pequeñas. 

• El bofedal ubicado en la zona altoandina más extensa y cercana a la vertiente occidental, situado 
entre los cerros Llasac y Chihuiri, reportó la más alta cantidad de especies (45). Durante esta 
estación las especies dominantes fueron: champa Distichia muscoides, Werneria sp y sique 
Plantago tubulosa. En los bofedales ligados a cuerpos de agua no hubo demasiados cambios 
con respecto a la estación húmeda porque la disponibilidad de agua se mantuvo muy parecida; 
sin embargo, en otros bofedales el suelo se desaturó de agua y la vegetación disminuyó su 
biomasa, dejando paso a otras especies que soportan mayores niveles de aridez (como 
Poaceae). 

• Los matorrales espinosos en el presente periodo presentaron un total de 50 especies. Esto 
significa una importante disminución en la riqueza de especies en esta unidad de vegetación. El 
matorral espinoso estuvo caracterizado por la prevalencia de especies arbustivas perennifolias 
con espinas y con cierto grado de resistencia a la aridez, las herbáceas anuales disminuyeron 
drásticamente debido a la escasez de lluvias, sin embargo una poaceae del género Festuca se 
mantuvo prevalenciendo, debido probablemente a su resistencia a la aridez.  

• Los matorrales de arbustos resinosos están dominados por Dodonaea viscosa y otros arbustos 
que presentan alto contenido de resinas y saponinas que le permiten soportar la aridez y que las 
hacen poco palatables para los herbívoros. En la mayoría del área las herbáceas disminuyeron 
durante el periodo de invierno por la disminución de precipitaciones. 

• El bosque seco caducifolio presenta características típicas de los valles interandinos con 
condiciones de aridez estacional, por lo cual la mayoría de su flora leñosa pierde las hojas 
durante este periodo invernal, para producir flores y posteriormente frutos que a su vez 
producirán semillas para la época de lluvias. En este periodo disminuyeron las especies de 
herbáceas. 

• Las características de los cultivos se presentaron principalmente determinados por los cambios 
debidos al manejo agrícola. En la costa es notoria la extracción de las plantas de algodón y su 
paulatino reemplazo temporal por el maíz. 

• El bosque de eucalipto manejado por los pobladores, que han cultivado esta especie de origen 
australiano, no presenta cambios importantes con la estacionalidad, encontrándose una flora 
poco diversa. 

• En la mayoría de casos el césped de puna durante el periodo de invierno disminuye su humedad 
del suelo, por lo que la flora normalmente con predominio de especies no graminoides se ve 
“invadida” por especies de Poaceae que son más resistentes a la aridez. Esto se ve agravado 
por el pastoreo intenso al que la mayoría del área esta sujeta. Como consecuencia puede haber 
dos tipos de cambios: si la disminución de la humedad es demasiado severa, disminuirá la 
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diversidad por pérdida de especies, pero si la disminución no es muy fuerte puede originar la 
disminución de la cobertura de las especies adaptadas a condiciones de mayor humedad, 
permitiendo el incremento de especies oportunistas. 

• En el caso del matorral mixto, durante esta época del año presenta una marcada aridez, 
disminuyendo la cobertura de herbáceas de manera drástica, sin embargo las especies de 
arbustos se encuentran floreciendo como consecuencia de las lluvias de los meses anteriores.  

• La vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios presenta durante todo el año 
condiciones de aridez muy drásticas, con una gradiente de disminución hacia la costa. Esta 
aridez se incrementa durante esta época; sin embargo, el impacto no es marcado debido a la 
aridez permanente, la principal variación se observa en la pérdida de follaje de los arbustos en 
esta época seca. 

• Las cactáceas columnares dispersas son una unidad típica de un área árida durante todo el año, 
ocurriendo en una zona donde el mayor aporte hídrico se encuentra en el subsuelo. Esta zona 
alta de la costa, no presenta cambios estacionales importantes debido a su permanente aridez. 

• El desierto con tillandsiales se observó con mayor humedad durante este periodo, principalmente 
por la llegada de frentes de neblinas que se hacen más frecuentes y densas durante los meses 
de agosto y setiembre. Esto permite el desarrollo de flores y aumenta el vigor de los “cardos” 
Tillandsia spp. 

• La vegetación hidromórfica no presentó demasiados cambios en esta época debido a la 
permanente disponibilidad de agua, sin embargo se notó un incremento en los espejos de agua 
por el incremento de la napa freática como consecuencia de las lluvias del verano en la parte alta 
de la vertiente occidental. 

• El matorral de arbustos xerófitos y cactáceas columnares dispersas presente en un área de difícil 
acceso, que pudo ser evaluada recién en esta estación invernal, se caracteriza por su marcada 
aridez y estacionalidad, presentando arbustos y cactus muy dispersos durante el invierno y al 
parecer por los restos encontrados, una cobertura herbácea aparentemente poco desarrollada en 
la época de verano. Durante el invierno esta vegetación es dominada por el arbusto xerófito 
Atriplex peruviana. 

• Tres especies presentes en el área de evaluación son consideradas “en peligro de extinción” por 
la legislación nacional vigente: los “queñuales” Polylepis pauta y P. racemosa y la “titanka” Puya 
raimondii. Ninguna de estas especies presentó áreas de alta concentración (bosques o rodales). 
P. racemosa es cultivada como cercos. 

• Según el criterio internacional de la IUCN, 1 “cercana al peligro” y 3 “vulnerable”. 
• Se determinaron 20 especies endémicas nacionales de plantas vasculares. 
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7.2 AVES 

7.2.1 AVES VERANO 

• En verano (época de lluvias) se registró 301 especies de aves, siendo 279 las observadas en 105 
sitios de muestreo.  

• Las especies registradas en los sitios de muestreo están incluidas en 17 órdenes y 49 familias. Los 
Passeriformes presentaron el mayor número de especies (175) seguidos de los Apodiformes (30 
especies) y los Falconiformes (12 especies). Las familias más representativas fueron Tyrannidae, 
Furnariidae y Emberizidae con 40, 30 y 28 especies, respectivamente. 

• El mayor número de especies se registró en las áreas de cultivo (97 especies) y el bosque montano 
alto (91 especies). El menor número de especies se registró en el bosque seco caducifolio 
(13 especies), el bosque de eucaliptos (10 especies), el desierto con tillandsias (siete especies) y la 
vegetación de desierto (cinco especies). 

• De las unidades de vegetación características de las zonas altoandinas, los bofedales presentaron 
el mayor número de especies (59 especies), seguidos por el pajonal (45 especies) y césped de 
puna (39 especies). 

• Las unidades de vegetación en las que se registró las mayores abundancias fueron las áreas de 
cultivo y los bofedales, específicamente los bofedales entre el cerro Llasac y el cerro Chihuiri, y los 
cultivos costeros. 

• Los valores más altos en los índices de diversidad se encontraron en los bosques montanos altos y 
en los bofedales entre los cerros Llasac y Chihuiri. 

7.2.2 AVES INVIERNO 

• En el área de estudio se registró 219 especies de aves, cuatro de las cuales se observaron fuera 
de los 129 sitios de muestreo. Las especies registradas pertenecen a 17 órdenes y 42 familias. Los 
Passeriformes presentaron el mayor número de especies (129) seguidos de los Apodiformes 
(25 especies) y los Falconiformes (11 especies). Las familias más representativas fueron 
Tyrannidae, Emberizidae y Furnariidae con 34, 26 y 22 individuos, respectivamente. 

• El mayor número de especies se registró en las áreas de cultivo (80 especies) y el matorral de 
arbustos espinosos (68 especies). El menor número de especies se registró en el bosque seco 
caducifolio (siete especies), las áreas altoandinas de escasa vegetación (cinco especies), matorral 
de arbustos xerófitos y cactáceas columnares dispersas (cuatro especies) y bosque de eucalipto 
(tres especies).  

• De las unidades de vegetación características de las zonas altoandinas, los bofedales presentaron 
el mayor número de especies con 58 especies, seguidos por el pajonal de puna (56 especies) y el 
césped de puna (49 especies). 
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• En los matorrales de arbustos xerófitos y cactáceas columnares dispersas de la vertiente 
occidental, evaluados sólo en invierno, se halló una avifauna escasa (cuatro especies), pero 
distintiva de los ambientes áridos de la vertiente. 

• De las 42 familias de aves registradas, siete de ellas fueron las más importantes en número de 
especies: Thraupidae en el bosque montano alto, Columbidae en las áreas de cultivo de los valles 
interandinos del río Torobamba y río Yucay, y Anatidae en las lagunas altoandinas. 

• Emberizidae fue la familia más diversa en la zona de arbustos montanos, en las áreas cultivadas 
de la vertiente oriental, los pajonales de puna de tres zonas altoandinas, el césped de puna entre 
los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa, el bosque ralo perennifolio del valle interandino del río 
Torobamba, el matorral espinoso, el matorral mixto y el monte ribereño.  

• Furnariidae fue la familia más diversa en los pajonales de puna entre el cerro Chuyuccata y Paucho 
Jasa, el césped de puna entre los cerros Llasac y Chihuiri, la vegetación de cactáceas columnares 
y arbustos caducifolios y la vegetación de cactáceas columnares dispersas.  

• Tyrannidae fue la familia más diversa en áreas de cultivo de costa, el bosque ralo perennifolio del 
valle interandino del río Yucay y los matorrales de arbustos resinosos. 

• Dos especies de aves se mostraron frecuentes en varias unidades de vegetación, el gorrión 
peruano Zonotrichia capensis (áreas de cultivo, pajonales entre el cerro Llavejaja y Bañico, y 
matorrales espinosos del valle interandino del río Torobamba) y el churrete Cinclodes fuscus 
(pajonales entre los cerros Llasac y Chihuiri, y todos los bofedales). 

• Las unidades de vegetación en las que se registró las mayores abundancias fueron los bofedales y 
áreas de cultivo, específicamente los bofedales entre los cerros Llavejaja y Bañico, y los cultivos 
del valle del río Pisco. En el primer tipo de ambiente fueron abundantes las aves acuáticas 
gregarias como patos, gansos y chorlos, y en el segundo las aves gregarias como la golondrina 
Pygochelidon cyanoleuca, palomas de los géneros Zenaida y Columbina, y gorriones como 
Zonotrichia capensis. 

• Varias especies de emberízidos fueron las más abundantes en varias unidades de vegetación: 
Zonotrichia capensis (en pajonales entre el cerro Llavejaja y Bañico, matorrales espinosos del valle 
interandino del río Torobamba, áreas de cultivo de la vertiente oriental y valles interandinos del río 
Torobamba y Yucay); Phrygilus unicolor (en pajonales entre los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa, 
y los cerros Llasac y Chihuiri), Phrygilus alaudinus (cultivos del valle interandino del río Vinchos); 
Phrygilus plebejus (bofedales entre el cerro Socos y la quebrada Chacahuaycco, y el matorral de 
arbustos espinosos de la vertiente occidental); y Sicalis uropygialis (bofedales). 

• Las aves acuáticas o cercanas a ambientes acuáticos fueron más abundantes en lagunas (ganso 
andino Chloephaga melanoptera) y bofedales (Cinclodes fuscus y Vanellus resplendens). Los 
picaflores fueron abundantes en el matorral mixto (Patagona gigas) y en la vegetación de 
cactáceas columnares y arbustos caducifolios (Rhodopis vesper) y las golondrinas en los cultivos 
costeros (Pygochelidon cyanoleuca), zona de arbustos montanos y el matorral de arbustos 
resinosos (Notiochelidon murina).  

• Los valores más altos en los índices de diversidad se encontraron en los bosques montanos altos, 
en los bofedales entre los cerros Llavejaja y Bañico, los matorrales mixtos y espinosos de la 
vertiente occidental, en la vegetación hidromórfica de costa, el monte ribereño y las áreas de cultivo 
de costa. El sitio de muestreo más diverso estuvo en el matorral espinoso cerca al caserío de 
Ñahuinpuquio en la vertiente occidental (sitio de muestreo A-73).  
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• Del total de especies registradas en verano e invierno, trece están consideradas dentro de alguna 
categoría de conservación de la legislación nacional (D.S. 034-2004-AG). Estas especies son: 
zambullidor plateado “en peligro”, la bandurrita carinegra “vulnerable”, el flamingo chileno “casi 
amenazado”, el cóndor andino “en peligro”, halcón peregrino “casi amenazado”, tucán andino “casi 
amenazado”, churrete ventriblanco “en peligro crítico”, canastero colipalida “vulnerable”, tororoi 
castaño “casi amenazado”, arriero coliblanca “en peligro”, el fringilo apizarrado “en peligro”, la 
monterita pechirufo “en peligro” y el matorralero orejirrufa “casi amenazado”. 

• Considerando los criterios de conservación de la IUCN, la CITES, BIOMA y EBAs, se determinó 
113 especies de importancia en conservación a nivel internacional. De este total, cinco especies 
son de mayor interés: la monterita Poospiza rubecula, el churrete ventriblanco Cinclodes palliatus, 
el fringilo apizarrado Xenospingus concolor, tororoi castaño Grallaria blakei y el matorralero 
Atlapetes rufigensis.  

7.3 MAMÍFEROS 

7.3.1 MAMÍFEROS VERANO 

• En verano (época de lluvias) se registró 37 especies de mamíferos comprendidas en 12 familias y 
seis órdenes. Los roedores (orden Rodentia) presentan el mayor número de especies (18), 
seguidos de los carnívoros y murciélagos con ocho y cinco especies respectivamente. 

• El bosque montano alto es el hábitat con mayor riqueza de especies (14 especies), seguido del 
pajonal de puna (12 especies), las áreas de cultivo (nueve especies) y los bofedales (ocho 
especies). 

• El bofedal es la unidad de vegetación más diversa con índices de Shannon-Weiner (H´) y Simpson 
(1-D) de 2,07 y 0,73 respectivamente. En segundo y tercer lugar están la vegetación hidromórfica 
de costa (H’ = 1,84, 1-D = 0,69) y el bosque montano (H’ = 1,71, 1-D = 0,58). 

7.3.2 MAMÍFEROS INVIERNO 

• En invierno (época seca) se registró 38 especies de mamíferos comprendidas en 12 familias y 
cinco órdenes taxonómicos. Los roedores (orden Rodentia) presentan el mayor número de 
especies (20), seguidos de los carnívoros y murciélagos con ocho y cinco especies 
respectivamente. Además de las especies registradas, 17 estarían potencialmente presentes en 
ambientes costeros y 21 en ambientes de cordillera y de vertiente oriental. 

• El pajonal de puna es el hábitat con mayor riqueza de especies (13), seguido por los bosques 
montanos altos (12 especies), las áreas de cultivo y los bofedales (nueve especies).  

• El pajonal de puna es también la unidad de vegetación más diversa con índices de Shannon-
Weiner (H´) y Simpson (1-D) de 2,16 y 0,72, respectivamente. En segundo y tercer lugar están las 
áreas de cultivo (H’ = 2,07, 1-D = 0,73) y el bosque montano alto (H’ = 2,05, 1-D = 0,68). 
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• Siete especies están protegidas por el D.S. 034-2004-AG: el murciélago longirostro peruano “en 
peligro crítico”, el ratón montaraz de kalinowskii “vulnerable”, el mono choro “vulnerable”, el oso de 
anteojos “en peligro”, el puma “casi amenazado”, la vicuña “casi amenazado” y el pudu o sacha 
cabra “en peligro”. 

• Doce especies se incluyen en las listas de protección de la IUCN y la CITES (Apéndices I y II): el 
murciélago longirostro peruano “vulnerable”, el oso andino (“vulnerable”, Apéndice I), el mono choro 
(“cerca de peligrar”, Apéndice II), el gato montés “cerca de peligrar”, el tigrillo (“cerca de peligrar”, 
Apéndice I), el puma (“cerca de peligrar”, Apéndice II), el zorro de Sechura “datos deficientes”, la 
nutria (“datos deficientes”, Apéndice I), la vicuña (“bajo riesgo, dependiente de conservación”, 
Apéndice II), el pudu (“bajo riesgo, cerca de peligrar”, Apéndice II), el yahuarundi (Apéndice II) y el 
zorro colorado (Apéndice II).  

• El oso de anteojos, el sacha cabra y el murciélago longirostro peruano son las especies de mayor 
preocupación en conservación según la legislación nacional y las listas de conservación 
internacional (IUCN y CITES). Las dos primeras especies se registraron en los bosques montanos, 
mientras que la última sólo se registró en la unidad de vegetación de cactáceas columnares y 
arbustos caducifolios. 

• Las especies empleadas directa o indirectamente por las poblaciones por su piel, carne o uso 
medicinal son: la vicuña, el venado, el sacha cabra, el zorro, el puma, el zorrillo, el oso de anteojos, 
el cuy y la vizcacha. La vicuña es la de mayor importancia económica por la explotación de su fibra. 

• Nueve especies son endémicas peruanas y su distribución está restringida a nivel regional: el 
murciélago longirostro peruano, la vizcacha, el ratón campestre, el ratón campestre de Junín, el 
ratón vespertino rojizo, el ratón arrozalero de los arenales, el ratón arrozalero, el ratón orejón amigo 
y el ratón montaraz marcado. 

7.4 ANFIBIOS Y REPTILES 

7.4.1 ANFIBIOS Y REPTILES VERANO 

• En el área de estudio1 se registró un total de 17 especies, correspondientes a tres familias de la 
clase Amphibia y cinco familias de la clase Reptilia. Del total de especies registradas, catorce se 
observaron en los transectos de muestreo y tres en lugares cercanos a los transectos y/o sólo por 
entrevistas. 

• El taxón a nivel de Familia que registró mayor riqueza fue Tropiduridae, con ocho especies (46 % 
del total registrado en el área de estudio). La unidad de vegetación que registró mayor riqueza 
específica fue el Pajonal, con seis especies. Considerando toda el área de estudio la unidad de 
vegetación más diversa fue el bofedal (H’= 1,88 y 1-D= 0,65) y dentro de los hábitats costeros, el 
monte ribereño es la unidad de vegetación más diversa (H’=1,58).  

• He-44 - ubicado en el bofedal cercano a la laguna Tagracocha - fue el transecto con mayor 
diversidad (H’ = 1,5 y 1-D = 0,63) y riqueza. En el transecto He-8*, ubicado en un área de pajonal 
de puna cercana a la laguna Osjococha, se registró el mayor número de individuos. Los registros 

                                                      
1 Los datos de esta sección se han elaborado sobre la base de los registros realizados en los transectos (incluyendo los 

complementarios) y en áreas cercanas a los mismos. 
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de esta evaluación representan el 50 % de los anfibios y el 48 % de los reptiles potencialmente 
presentes en estos hábitats.  

7.4.2 ANFIBIOS Y REPTILES INVIERNO 

• El taxón de familia que registró mayor diversidad específica fue Tropiduridae (Reptilia), con ocho 
especies, seguido de Leptodactylidae (Amphibia) con cuatro especies. 

• La unidad de vegetación que registró mayor riqueza específica fue la de cultivos asociados a la 
cordillera andina, con cinco especies, seguido de césped de puna y bofedal con cuatro especies 
cada una. 

• Seis de las especies registradas, están incluidas en alguna categoría de especies amenazadas en 
la legislación nacional. 

• Una de las especies registradas en el área de estudio se encuentra incluida en una de las 
categorías de conservación internacional (Telmatobius jelskii). Cuatro especies de anfibios (ranas) 
potencialmente presentes están incluidas en tres categorías de conservación de la IUCN.  

• El escaso registro del género Telmatobius en las zonas altoandinas, puede seguir interpretándose 
como una ausencia ligada al fenómeno global de la declinación de algunas especies de anfibios, 
tema que requiere mayor investigación. 

• La información sobre usos alimenticios u otros de los anfibios y reptiles registrados es escasa, pero 
se reportó el uso alimenticio de Telmatobius por entrevistas con los pobladores del lugar.  

• La zona de estudio registra un alto número de especies endémicas (catorce), especialmente con 
los reptiles de la zona costera, considerando el total de lo evaluado en verano e invierno.  

7.5 HIDROBIOLOGÍA 

7.5.1 HIDROBIOLOGÍA VERANO 

• La diversidad de peces es baja según los antecedentes para la zona de estudio, registrándose 
ocho especies que corresponden a cuatro órdenes. La mayoría corresponde a bagres del orden 
Siluriformes. 

• Los ríos Vinchos, Yucay y Torobamba son los hábitats donde se observa más especies y 
abundancia de peces, con presencia de Astroblepus y Trichomycterus, especies nativas de los 
Andes peruanos. 

• En los bofedales y lagunas altoandinas evaluados no se registró peces, lo cual puede estar 
relacionado a características limnológicas particulares (poca profundidad, espejo de agua 
pequeño, gran fluctuación de la temperatura y otros parámetros fisicoquímicos) que limitarían la 
presencia de peces. 
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• En el río Vinchos, la trucha es la especie más abundante, aunque los registros en campo fueron 
bajos. En este valle la presencia de numerosas piscigranjas aseguran que existan poblaciones de 
trucha en el río. 

• La población local indicó que la trucha también se presenta en los ríos Pampas y Alfarpampa, 
pero en nuestro estudio no fueron observados. 

• En la costa la diversidad es baja con cuatro especies de peces. Registros complementarios cerca 
de Humay indican también la presencia del pejerrey de río que no fue registrado dentro del área 
del buffer. 

• La abundancia en la costa estuvo dominada en ríos por los guppies y en las lagunas por los 
cíclidos mojarra (especie nativa) y la tilapia (especie introducida), mientras que en los ríos y 
quebradas interandinos Astroblepus fue el más abundante. 

• La diversidad del bentos fue moderada con 42 especies, lo cuál es similar a lo registrado en el 
área en anteriores estudios. 

• El grupo mejor representando en el bentos fue el de los insectos acuáticos con el 80 % de las 
especies, y estuvieron presentes en todos los hábitats evaluados. 

• En la costa los ambientes acuáticos costeros tienen sólo tres clases, destacando el camarón de 
río presente en el río Pisco. 

• Los ríos y quebradas interandinos presentaron la mayor cantidad de especies por hábitat mientras 
que los ambientes altoandinos fueron segundos. 

• Los grupos de bentos más frecuentes en los bofedales fueron Chironomidae (en el 100 % de 
bofedales), gusanos Hirudinea (en el 89 %), chinches Hemiptera y el crustáceo Hyalleidae (en el 
67 %). 

• De todos los hábitats evaluados en la costa, el río Pisco (Hi-47) presentó el mayor número de 
especies (12). En los ríos Matagente (Hi-48) y Chico (Hi-48) la riqueza fue menor (tres y seis 
especies respectivamente). 

• La mayor abundancia del bentos fue la de los insectos acuáticos con el 59%, con mayor 
dominancia en ríos y quebradas andinos. 

• En los bofedales las clases Insecta y Crustacea fueron las más abundantes, y entre los insectos, 
la abundancia de Chironomidae se considera indicador de presencia de carga orgánica. 

• La clase Crustácea fue la más abundante en las lagunas altoandinas con el 83 % del total 
registrado en este hábitat. La familia Hyalleidae fue el grupo más frecuente de la clase Crustácea, 
presentando el mayor número de individuos para todas las lagunas evaluadas. 

• En los hábitats costeros Gasteropoda fue más abundante con 52 % del total registrado en este 
hábitat, siendo muy abundantes en Lagunillas. En los ríos y quebradas la clase Insecta fue más 
abundante. 

• Los resultados de composición, abundancia y diversidad de la fauna bentónica corresponden a 
condiciones de normalidad para los ambientes acuáticos evaluados, con una diversidad general 
de baja a moderada. 

• La diversidad del plancton fue alta a moderada con 208 especies del fitoplancton y 52 del 
zooplancton. Para el fitoplancton Chlorophyta presentó más especies (43 %) y para el zooplancton 
fue Rotifera (42 %). La composición general del plancton obtenida indicaría condiciones de 
normalidad. 
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• Los bofedales y lagunas altoandinas son los ambientes acuáticos con mayor número de especies 
de fitoplancton y zooplancton, mientras que los ríos y quebradas de costa fueron los hábitats con 
menor número de especies. 

• Las densidades de Bacillariophyta y Chlorophyta constituyen el 89 % de la abundancia total de 
fitoplancton, mientras que Copepoda y Cladocera constituyen cerca del 60 % del zooplancton. 

• Los bofedales son los ambientes acuáticos más importantes por la abundancia del plancton. Estos 
ambientes lénticos presentan la mayoría o casi todos los grupos de fito y zooplancton. La costa 
Lagunillas presentó la mayor abundancia mientras que en el río Pisco se obtuvo la más baja. 

• En los puntos de muestreo adicionales se registró 108 especies fitoplanctónicas y 
29 zooplanctónicas, que significan un incremento de al menos un 10 % sobre el total de especies 
del plancton. 

7.5.2 HIDROBIOLOGÍA INVIERNO 

• La riqueza y composición de especies de peces encontrada en el área de estudio corresponde a 
lo esperado de acuerdo a los antecedentes, cinco en la región andina y tres en la costa. 

• En la región andina, los bagres andinos nativos y la trucha son las especies relativamente más 
comunes en los principales hábitats lóticos interandinos no habiéndose registrado en ambientes 
lénticos. 

• Orestias sp. fue la única especie de pez reportada en un ambiente léntico altoandino, la laguna 
Tagraccocha, y además en la parte más alta del río Leche Leche. Su presencia en el área del 
proyecto parece restringida a esta zona. 

• En la costa la diversidad fue baja, siendo guppy Poecilia reticulata la especie más común en los 
hábitats estudiados, seguida por la mojarra Aequidens rivulatus. 

• Las cuencas de los ríos Sachapampa y Vinchos son los lugares donde se observó mayor 
presencia y uso de truchas. En el río Alfarpampa pobladores locales mencionan la presencia de 
esta especie, pero su captura está restringida hasta que las poblaciones se recuperen. 

• En los ríos Vinchos, Yucay, Torobamba y afluentes se registró bagres andinos Astroblepus y 
Trichomycterus. En el Torobamba, la dominancia de Astroblepus estaría relacionada a la ausencia 
de truchas que disminuyen las poblaciones de especies nativas en los lugares donde han sido 
introducidas. 

• En los bofedales no se registró peces, lo que se explicaría por ser hábitats que cambian más 
drásticamente sus características limnológicas con la estacionalidad, en comparación con otros 
ambientes acuáticos. 

• La abundancia de la especies de peces se incrementó de época lluviosa a época seca por un 
aumento de la capturabilidad de los individuos, favorecida por la disminución del caudal de los 
ambientes lóticos. 

• La trucha presentó mayor abundancia en las subcuencas de los ríos Sachapampa y Vinchos, 
estando ausente en lagunas altoandinas evaluadas y en el río Torobamba. 
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• Las especies Poecilia reticulata y Orestias sp. fueron las más abundantes con 47 % y 42 % de la 
abundancia total de peces; la primera está presente en la costa y la segunda en la región 
altoandina. 

• La diversidad de organismos del bentos (47 especies-taxas) es moderada y fue comparable a los 
resultados en evaluaciones similares en el área de estudio. 

• El principal grupo del bentos en cuanto a riqueza de especies es la clase Insecta con 79 % del 
total, y en todos los hábitats evaluados presentó la mayor variedad. Insecta y Oligocheta 
estuvieron presentes en todos los hábitats desde la costa hasta la región interandina. 

• Los valores de riqueza más altos para el bentos se encontraron entre el valle del río Torobamba y 
el del Sachapampa (20 a 18 especies respectivamente). 

• En bofedales y lagunas altoandinas la diversidad del bentos fue menor que en ambientes lóticos y 
los grupos más frecuentes fueron Chironomidae y Hemiptera. En ambientes lóticos, Chironomidae 
estuvo presente en todas las quebradas y ríos altoandinos. En la costa el río Chico presentó el 
mayor número de especies del bentos. 

• La abundancia del bentos se triplicó en la época lluviosa a la seca. Esto está explicado porque en 
ambientes lóticos las condiciones limnológicas son más favorables para el establecimiento de los 
organismos de esta comunidad por la menor fuerza de la corriente del agua. 

• En los bofedales, las clases Crustácea e Insecta fueron las más abundantes (87 %). 
Chironomidae estuvo presente en todos los bofedales y se considera indicador de presencia de 
carga orgánica. 

• En lagunas altoandinas Hyallelidae es el grupo más abundante y se considera característico de 
este tipo de hábitat. 

• En la costa la clase Insecta fue la más abundante en ríos, y Gasteropoda en lagunas. En los ríos 
costeros se registró una mayor abundancia de Chironomidae y se considera indicador de 
presencia de carga orgánica. 

• Los resultados de composición, abundancia y diversidad de la fauna bentónica corresponden a 
condiciones de normalidad para los ambientes acuáticos evaluados, con una diversidad general 
de baja a moderada. Se observa un incremento notable en la abundancia y densidad, lo que 
estaría relacionado a la estacionalidad. 

• La diversidad de organismos del plancton es alta para el fitoplancton (174 especies) y moderada 
para el zooplancton (48 especies), y es comparable con lo reportado en evaluaciones previas en 
la zona. 

• Para el fitoplancton las algas verdes Chlorophyta son el grupo más diverso con el 47 % del total 
de especies y para el zooplancton es Rotífera con el 50 %. 

• Los bofedales son los hábitats más ricos en fitoplancton y zooplancton (64 % y 66 % del total de 
especies respectivamente) mientras que las lagunas costeras son las más pobres (6 % y 1 % 
respectivamente). 

• Bacillariophyta y Chlorophyta constituyen el 89 % de la abundancia total de fitoplancton, las 
primeras abundantes en ríos y quebradas, mientras que las segundas en lagunas y bofedales, 
considerándose típicos de estos hábitats. 
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• Las lagunas altoandinas presentaron poco incremento en la abundancia del plancton entre la 
estación lluviosa y seca, lo que se explicaría por ser relativamente más estables que el resto de 
hábitats. 

• En los ríos costeros, el incremento de la abundancia de organismos planctónicos estaría 
relacionado a la mayor presencia de remansos y pozas del canal principal que no se observan en 
época de lluvias por el aumento de la transparencia, y por la mayor concentración de nutrientes 
originados de la actividad agrícola en estos valles. 

• Los ecosistemas muestreados presentan características estables, principalmente los lóticos. Los 
ambientes lénticos, por otro lado, podrían ser catalogados como meso a eutróficos por la elevada 
presencia de algas y organismos del zooplancton; sin embargo, algunas lagunas estarían 
caracterizadas como oligotróficas.  

7.6 AGROSTOLOGÍA 

7.6.1 AGROSTOLOGÍA VERANO 

• La vegetación de césped de puna, pajonal de puna y bofedal evaluada en el área de estudio 
presentó una condición regular predominante.  

• Los pastizales de condición buena corresponden a los bofedales ubicados en Carimayo, , 
Chaquicocha, Jatunhuasi y Apacheta. La composición florística en estos bofedales presenta como 
especies dominantes a Distichia muscoides, Plantago tubulosa y Festuca loricata, consideradas 
especies suculentas y muy deseables por las alpacas.  

• Los pastizales de condición regular corresponden a los pajonales de Carimayo, Chaquicocha, 
Patahuasi y Achcacruz Orcco, los bofedales de Achcacruz Orcco, Choccehuacgra, Pampamcca, 
Churia y Cercocancha, y el césped de puna de Quinsacocha.  

• Los pastos del pajonal en Choccehuacgra, el césped de puna de Suytosuyto y el bofedal de Tagra 
son de condición pobre. 

• Los pastos de las localidades de Quinsacocha y Machacruz son propios del césped de puna y 
presentaron una condición muy pobre. 

• Los bofedales presentan generalmente una condición regular de pastos. Los pajonales de puna 
presentan una condición regular dominante, mientras que en el césped de puna predomina la 
condición pobre y muy pobre. 

7.6.2 AGROSTOLOGÍA INVIERNO 

• La vegetación de césped de puna, pajonal de puna y bofedal evaluada en el área de estudio 
presentó una condición pobre predominante. 
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• Los pastos evaluados muestran una disminución de las especies altamente palatables o 
deseables para el pastoreo de alpacas (especies decrecientes), y el incremento de especies 
invasoras y acrecentantes (especies de menor valor forrajero que las anteriores). 

• En su mayoría los bofedales presentaron una condición regular para el pastoreo de alpacas, y una 
condición pobre para el pastoreo de ovinos y vacunos.  

• En los pajonales de puna la condición para el pastoreo de alpacas y ovinos varió entre regular, 
pobre, muy pobre y deteriorante, y fue pobre o muy pobre para el pastoreo de ganado vacuno.  

• En el césped de puna predominó la condición pobre, tanto para el pastoreo de ganado vacuno, 
ovinos y alpacas.  

• Los bofedales de Nina Orcco, Yanacocha, Carimayo, Chaquicocha, Tranca y Achcacruz Orcco, 
fueron los únicos que se calificaron como buenos para el pastoreo de alpacas y ovinos. En ellos 
los pastos dominantes fueron Distichia muscoides, Plantago tubulosa e Hypochaeris taraxacoides, 
especies suculentas y muy deseables por el ganado. 

• Los pastos con una condición deteriorante para el pastoreo de ganado vacuno corresponden al 
bofedal de Apacheta y el césped de puna de Minascorral, Tigohuayco y Quinsacocha. 

• Los pastos de condición deteriorante para el pastoreo de alpacas y ovinos corresponden a los 
pajonales de Bañico, Tantacce, Jatun punta, Machucruz y Tagra, y al césped de puna de 
Minascorral, Tigohuayco y Quinsacocha. 

• Los pastos dominantes en los pastizales con una condición deteriorante fueron Stipa mexicana, 
Baccharis tricunata, Astragalus garbancillo, Baccharis caespitosa y Aciachne pulvinata, especies 
acrecentantes e indeseables para el ganado. 

7.7 AGROBIODIVERSIDAD 

• En Huancavelica, la provincia de Tayacaja presenta la mayor diversidad (50), seguida por la 
provincia de Angaraes con 43 cultivares de papa. Según información de este EIAS, el cultivo de 
papa se presenta principalmente en la cuenca del río Pampas y Palmitos con las variedades: 
Puklla, runtus y peruanita, así como también dos cultivares de mashua (ojos negros y ojos de 
luna) y plantas medicinales. En el río Huaytará se documentó cultivos de alfalfa criolla (Medicago 
sativa) y yacón (Smallanthus sonchifolius); y también muña, eucalipto, salvia y manzanilla. 

• En Ayacucho, el Centro Internacional de la Papa reporta 314 cultivares nativos de papa, siendo la 
provincia de La Mar la que registra la mayor diversidad con 108, seguida por Huamanga y 
Parinacochas con 76 y 69 cultivares respectivamente. Según información de este EIAS, en la 
cuenca del río Vinchos se presentan principalmente seis cultivares de papa y en la cuenca del río 
Alfarpampa 18 cultivares. Entre otras especies nativas, en la cuenca del río Alfarpampa y del río 
Torobamba, destaca la oca (Oxalis tuberosa); en la cuenca del río Yucay el haba verde (Vicia 
faba) y en la cuenca del río Vinchos la cebada (Hordeum vulgare) y el haba verde. Destaca 
también una gran diversidad de plantas medicinales. 

• El desplazamiento de los cultivos tradicionales por aquellos de mayor rentabilidad (sistema del 
monocultivo) tiene como consecuencia la erosión genética, que se hace evidente con la reducción 
de cultivares nativos de papa, quinua, haba, etc. 
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• El nivel de producción está dominado por los cultivos de alfalfa y papa con 162 745 y 133 555 ton 
en Huancavelica y 350 620 y 190 930 ton en Ayacucho. Así mismo, los cultivos que presentaron la 
menor producción fueron: lenteja, kiwicha, garbanzo, entre otros. 

7.8 EVALUACIÓN FORESTAL 

• Se identificó tres tipos de bosques, siendo el bosque montano alto el de mayor importancia. En 
segundo lugar se encuentra el bosque seco caducifolio y en tercero el bosque ralo perennifolio 
con relictos de alisos y chachacomo. 

• De acuerdo a los resultados del inventario forestal, se cuenta con 89,54 m3/ha de madera en el 
bosque montano alto. Este cuenta con un promedio de 580 plantas/ha; siendo las especies de 
mayor importancia Weinnmania sp., Styrax andinus y Clusia sp. Según la categorización de 
INRENA se trata de un bosque de regular volumen; sin embargo existen laderas que están siendo 
intervenidas para establecer cultivos agrícolas.  

• Se identificó algunas especies arbustivas que podrían ser utilizadas para revegetar áreas 
intervenidas. Entre ellas tenemos: Cantua buxifolia, Cassia sp., Lupinus sp, Spartium junceum y 
Braccharis latifolia. 

• Entre las actividades que viene ejecutando la población se encuentra la propagación de especies 
forestales y la plantación forestal con fines de producción de madera y protección de suelos. 
Asimismo se observó algunas actividades económicas como la venta de Cochinilla (carmín), 
semillas de tara, frutos de la tuna, madera para construcción, carpintería y leña. 

• En el bosque montano alto se realizan actividades de aprovechamiento y comercialización como 
la extracción selectiva de la madera para construcción, madera redonda para carpintería y leña 
como combustible.  

• En los bosques secos caducifolios el huarango está siendo aprovechado para la preparación de 
leña. Por otro lado el pati está siendo utilizado como madera redonda para carpintería y leña.  

• Los bosques ralos perennifolios corresponden a los relictos de aliso, chachacomo y eucalipto. 
Estos son útiles para la población pues proveen de madera para carpintería, leña, construcción y 
extracción de aceites esenciales. 

7.9 SINTESIS ECOLOGICA 

7.9.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS EVALUACIONES DE VERANO E INVIERNO 

• El coeficiente de variación (%CV) del número de especies de cada unidad de vegetación es 
menor al 40 % en la mayoría de los casos. Este parámetro disminuyó en la mayoría de unidades, 
en comparación al verano. El %CV del índice de diversidad fue generalmente menor al 100 % y 
sólo 4 % de los puntos comparables presentaron más de 100 %. Estos puntos fueron: Ve-70 
(bofedal), Ve-106 (vegetación de cactáceas columnares dispersas), Ve-110 y Ve-117 (áreas de 
cultivo de la costa). 

• La composición de especies de aves varió estacionalmente. Un total de 92 especies de aves se 
registró sólo en verano mientras que 28 especies se registraron únicamente en invierno. Las 
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especies registradas en verano están en su mayoría presentes de manera estacional en las 
unidades de vegetación con plantas leñosas de la vertiente occidental y los valles interandinos. En 
invierno se observó una reducción en el número de especies (riqueza), individuos (abundancia) e 
índices de diversidad en la mayoría de las unidades de vegetación. La riqueza disminuyó 
sobretodo en el bosque montano alto y el bosque de eucalipto. Sólo el 10 % de los sitios 
presentan variaciones de riqueza mayores al 100 %. En verano e invierno las áreas de cultivo 
presentaron el mayor número de especies, esto se debería a que los cultivos conforman un 
refugio de aves típicas de otras unidades. El 21 % de los sitios presentó una variación del %CV de 
abundancia mayor al 100 %. Sólo el 12 % de los sitios presentó una variación del índice de 
diversidad mayor al 100 %. 

• Con respecto a los mamíferos, la composición de especies en ambas estaciones fue similar (el 67 
% de las especies están presentes en ambas). El número de especies tampoco varió 
significativamente de una estación a otra. Las familias con mayor riqueza en ambas estaciones 
fueron Muridae (roedores) y Phyllostomidae (murciélagos). En seis de las 21 unidades de 
vegetación, el número de especies e individuos en ambas estaciones es idéntico o muy similar. Se 
observó diferencias apreciables entre los índices de diversidad de cada época en todas las 
unidades de vegetación, excepto en el bosque montano, el bosque de eucaliptos y la vegetación 
hidromórfica costera.  

• Se registró igual número de especies de anfibios en verano e invierno, aunque la composición fue 
diferente. Las especies de Telmatobius se registraron sólo en invierno mientras que en verano 
sólo se registró a Bufo limensis y Phrynopus sp. El resto se registró en ambas épocas. En verano 
el número total de individuos registrados fue de 16 mientras que invierno ascendió a 10. En 
ambas estaciones los índices de diversidad no presentaron cambios, reportándose el valor de 
cero. 

• En invierno se registró un total de 14 especies de reptiles mientras que en verano el número fue 
de 12. Las especies registradas sólo en verano fueron tres y correspondieron al desierto de 
Tillandsias. Por otro lado, las registradas sólo en invierno fueron cinco y correspondieron a las 
unidades de bosque ralo perennifolio, bosque seco caducifolio, matorral arbustivo resinoso, 
vegetación desértica y vegetación de cactáceas columnares. El número de individuos registrados 
fue mayor en verano (37) en comparación al invierno (25). Los valores más altos de los índices de 
diversidad se registraron en invierno, estos sin embargo, se consideran bajos. 

• De las nueve especies de peces registradas, ocho se registraron en ambas épocas. Las 
diferencias más significativas entre estaciones corresponden a la abundancia. En invierno se 
registró 447 individuos y en verano 96. Los puntos de muestreo con mayor número de registros en 
invierno corresponden a la laguna Tagracocha y el río Pisco. En la primera se reporta una alta 
abundancia de carachi Orestias sp. mientras que en el segundo el guppy Poecilia reticulata fue la 
especie más abundante. Los índices de diversidad mostraron rangos moderados a bajos en 
ambas estaciones. 

• Se registró 42 especies de bentos en verano y 47 en invierno. Existe un cambio considerable de 
los valores de abundancia y densidad en la mayoría de hábitats, excepto en las lagunas costeras 
y altoandinas. La riqueza mostró mayores variaciones estacionales en las quebradas altoandinas 
e interandinas y en las lagunas costeras. Los índices de diversidad aumentaron en las lagunas 
costeras debido al incremento en el número de especies registrado en invierno. Las lagunas 
altoandinas presentaron menor variación estacional para todos los parámetros medidos. 

• La riqueza de fitoplancton fue mayor en verano debido, ya que en esta estación se registró 3 
especies que no estuvieron presentes en invierno. En ambas estaciones se observa la dominancia 
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de las divisiones Chlorophyta, Bacillariophyta y Cyanophyta, en orden decreciente. La riqueza de 
zooplancton fue de 52 en verano y de 48 en invierno. En general, en todos los hábitats se registró 
un incremento de abundancia de plancton en invierno. Los mayores incrementos correspondieron 
a las algas del fitoplancton de las quebradas altoandinas y los ríos costeros. Tanto en verano 
como en invierno, los mayores valores de los índices de diversidad se registraron en los bofedales 
y ríos costeros. Sin embargo, los valores de los índices fueron mayores en invierno. 

7.9.2 SÍNTESIS DE LOS PATRONES DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

• El efecto de la estacionalidad se ha estimado usando la cantidad de especies de aves presentes 
por formación vegetal, midiendo la tasa porcentual absoluta de cambio entre la época de lluvias y 
la época seca. Se encontró una tendencia a que las formaciones vegetales andinas exhibieran un 
menor cambio estacional, lo que indicaría una mayor estabilidad. Por el contrario, las formaciones 
de costa tienden a variar mucho más. 

• El análisis de los cambios en la composición de las comunidades de aves al cambiar de época ha 
mostrado que no hay diferencias estadísticamente significativas al usar un coeficiente de 
correlación ordinal de Spearman. 

• Tanto los análisis bivariados como el análisis multivariado han mostrado que los patrones de 
diversidad de los diferentes grupos de plantas y animales son diferentes entre sí. Esto sugiere que 
no será suficiente que se conserve la diversidad de las plantas – en tanto sean elementos 
configuradores del hábitat – para garantizar la conservación de la diversidad de los otros grupos 
de especies. Igualmente, sugiere que el programa de monitoreo se diseñe e implemente para 
cada grupo taxonómico independientemente. 

• Un análisis de clusters ha mostrado que, sobre la base de la capacidad de almacenar especies de 
los diferentes grupos taxonómicos estudiados, la división del recorrido del gasoducto en tres 
sectores: vertientes orientales, zona altoandina y costa, sería adecuada. Esto se tomaría en 
cuenta para fines de diseño e implementación de las acciones de monitoreo y del plan de manejo. 

• Los parámetros de diversidad a la escala del paisaje muestran una tendencia a disminuir la 
diversidad del mosaico conforme el ducto se acerca a la costa. Al mismo tiempo se incrementa la 
magnitud de la fragmentación inducida. La información sugiere que alrededor del kilómetro 250 se 
inicia el tramo más sensible. 

7.9.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD BIOLÓGICA 

• De los 81 tramos de 5 km en que se dividió el área de estudio, el 26 % (21 tramos) presenta 
sensibilidad alta, el 47 % (38 tramos) media y el 27 % (22 tramos) baja. 

 
• Los tramos de mayor sensibilidad son los siguientes: 
 

 Kp 0+000 a kp 10+100. Corresponde a la vertiente oriental 
 Kp 055+000 a kp 075+000: Corresponde a los dos tramos extremos del área de estudio 

(alta sensibilidad) así como a dos tramos intermedios de sensibilidad media. Se trata más 
que nada de la zona agrícola de Acocros. 
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 Kp 115+000 a kp 120+000: Corresponde a la zona agrícola del río Vinchos. 
 Kp 120+000 a kp 200+000: Corresponde a la zona altoandina 4, entre el río Vinchos y la 

laguna Taccracocha. Incorpora formaciones de césped, pastizal, bofedales y lagunas. 
 Kp 245+000 a kp 250+000: Corresponde al último tramo de la puna antes de comenzar a 

descender hacia las vertientes occidentales. Se encuentra a la altura de Huaytará 
 
Se puede apreciar entonces que los ecosistemas más sensibles corresponden a las vertientes 
orientales, a las zonas agrícolas y a la zona de puna (en particular la zona altoandina 4). 
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9.0 GALERÍA FOTOGRÁFICA 

9.1 VEGETACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 Pajonal de puna situado al este de la 
quebrada Uchuyputara Huayco en las 
alturas de Cochas a 3 715 msnm 
(Ve-17). Este pajonal esta dominado por 
Festuca sp. y Calamagrostis. 

Foto 2 Bofedal situado en las alturas del cerro Motoynioc cerca de la quebrada Nina 
Orcco a 3 845 msnm (Ve-37). En este bofedal predomina Plantago tubulosa e 
Hypsella reniformis.  
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Foto 3 Bofedal situado en las alturas de 
Pichcahuasi por la ladera del cerro 
Occepata a 4 495 msnm (Ve-75). En 
este bofedal se observa la 
dominancia de Distichia muscoides 

Foto 4 Bofedal situado en las cercanías de 
comunidad Pilpichaca, Huancavelica, 
a 3 855 msnm (Ve-77). A los 
costados se de este bofedal se 
observan laderas desnudas y pajonal 
ralo.  
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Foto 5 Zona arbustiva montana situado en 
las cercanías de Chiquintirca a 
3 110 msnm (Ve-04). Predominan 
las especies Salvia sp. y varias del 
genero Baccharis.  

Foto 6 Matorral de arbustos espinoso 
situado en las alturas de Cochas 
cerca de la localidad de Bañico, 
Ayacucho a 3 480 msnm 
(Ve-18). Este matorral esta 
dominado por especies del 
genero Baccharis y otras 
Asteráceas. 
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Foto 8 Zona de cultivo (en descanso) 
ubicada en el valle interandino 
del río Vinchos a 3 559 msnm 
(Ve-61). Se observa el 
predominio de herbáceas 
como Baccharis y Gentianella. 

Foto 7 Área con cultivos ubicada por Patibamba, en el valle interandino del río 
Torobamba, Ayacucho a 2 310 msnm (Ve-27*). Este cultivo presentó sembríos 
de naranjos, pacae, limón, etc. 
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Foto 9 Bosque de eucalipto ubicado cerca entre la localidad de Rayusca y la quebrada 
Chumahuaycco (sur de Acocro) a 3 682 msnm (Ve-50). 

Foto 10 Césped de puna ubicado cerca de la quebrada Patahuasi, Chiara, Ayacucho a 
3 985 msnm (Ve-59). 
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Foto 11 Bosque montano alto (Ve-01), donde se observa la presencia dominante de 
Chusquea sp. 

Foto 12 Matorral de arbustos resinosos (Ve-30) donde se observa la dominancia de 
Dodonaea viscosa (Sapindaceae). 
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Foto 13 Pajonal de puna (Ve-89). 

Foto 14 Bosque seco caducifolio en el Valle del Torobamba (Ve-29) donde se observa la 
abundancia de Eriotheca ruizii.  
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Foto 15 Lupinus aff mutabilis (Fabaceae) 
arbusto muy abundante en el 
matorral mixto (Ve-94).  

Foto 16 Junellia juniperina (Verbenaceae), 
especie muy frecuente en el 
matorral mixto (Ve-97).  
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Foto 18 Bulnesia retama (Zygophyllaceae) especie común en la vegetación de cactáceas 
dispersas del cauce del Río Seco (Ve-106). 

Foto 17 Neoraimondia arequipensis 
(Cactaceae) frecuente en la 
vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos caducifolios 
(Ve-103).  
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Foto 19 Tillandsia latifolia (Bromeliaceae) del desierto con Tillandsiales (Ve-124). 

Foto 20 Vegetación Hidromórfica costera, Alto Bernal (Ve-111). 
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9.2 AVES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 Matorral de arbustos resinoso ubicado cerca de las localidades de San Cristóbal y 
Acocro a 2 838 msnm (A-34). En este matorral se registro a Knipolegus aterrimus 
especie comúnmente observada en los matorrales cercanos a Acocro.  

Foto 2 Matorral de arbusto resinoso ubicado cerca de la localidad de San Cristóbal a 
2 838 msnm (A-34). Este matorral esta compuesto por arbustos altos que 
constituyen un hábitat favorable para las aves.  
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Foto 3 Áreas de cultivo ubicado entre Acocro y Pumapuquio a 3 220 msnm (A-35). Este 
campo de cultivo de maíz se presento asociado con cultivares de arveja y col, 
reportando el mayor número de especies dentro del área evaluada.  

Foto 4 Bosque montano alto ubicado cerca de Chiquintirca por el río Alfarpampa a 2 553 
msnm (A-01). En este transecto se registro el mayor número de especies (69) e 
individuos (164) dentro de esta unidad de vegetación.  
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Foto 6 Pajonal de puna ubicado 
cerca de Ninaorco a 3 940 
msnm (A-29). Este pajonal 
presento una de las menores 
diversidades comparándola 
con los transectos evaluados 
dentro de esta unidad de 
vegetación. 

Foto 5 Bosque seco caducifolio ubicado por Patibamaba en la ladera del cerro 
Condorumi a 2 552 msnm (A-26), donde se registro como especies dominantes al 
gorrión Zonotrichia capensis y al picogrueso dorsinegro Pheucticus aureoventris.  
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Foto 7 Pajonal de puna ubicado cerca de Ninaorco a 3 940 msnm (A-29). Se observó a 
la especie Vultur gryphus registrándose cuatro adultos y un juvenil. 
Aparentemente los peñones pronunciados de la zona son un buen lugar para el 
anidamiento de esta especie.  

Foto 8 Bosque de eucalipto ubicado entre la localidad de Rayusca y la quebrada 
Chumahuaycco a 3 674 msnm (A-37). En este bosque destacan el colibrí 
Amazilia amazilia, el gorrión Zonotrichia capensis y el fringilo peruano Phrygilus 
punensis, entre otros.  
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Foto 9 Laguna altoandina Yanapiruro ubicada por el cerro Choccehuacgra a 4 258 msnm 
(A-43). Esta laguna esta rodeada de bofedales donde se registro 11 especies de 
avifauna, presentándose como dominante el minero de la puna (Geosita 
punensis).  

Foto 10 Bofedal ubicado en Yanapiruro a 4 169 msnm (A-42). En este bofedal se 
registraron siete especies, presentándose como dominantes el minero andino 
(Geosita saxicolina) y la dormilona cinérea (Muscisaxicota cinerea).  
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Foto 11 Cotinga crestirroja, Ampelion rubrocristata en bosque montano alto (BMA), sitio 
de muestreo A-02 en el sector vertiente oriental.  

Foto 12 Vista del Bosque seco caducifolio (BSC) del sitio de muestreo A-26 en el sector 
del Valle interandino del Río Torobamba y del Río Uras. 
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Foto 13 Vista de aves acuáticas: un ganso andino o “huallata” Chloephaga melanoptera, 
un pato crestón Anas specularioides y patos barcino Anas flavirostris en el 
Bofedal del sitio de muestreo A-11’ ubicado entre los cerros Llavejaja y Bañico.  

Foto 14 Carpintero andino Colaptes rupicola, ave representativa de bofedal registrada en 
Rodeopampa (sitios de muestreo A-14’ y A-15’).  
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Foto 16 Madriguera de lechuza 
terrestre o de los arenales 
Athene cunicularia. Fue 
observada en el desierto que 
rodea el oasis de vegetación 
hidromórfica costera de 
laguna Bernal Alto (sitio de 
muestreo A-89), sector costa. 

Foto 15 Aguilucho pechinegro Geranoaetus melanoleucus. Este aguilucho altoandino es 
el más grande del Perú y esta consignado en el apéndice II de la CITES.  
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Foto 17 Madriguera del minero peruano Geositta peruviana, ave endémica nacional, típica del 
desierto costero. Estas madrigueras fueron frecuentes durante el invierno en el 
desierto con tillandsias de Pampa Chunchanga, Cerro Chinchicama y Pampa 
Melchorita, y en la vegetación desértica de las Pampas del Ñoco, Cabeza de Toro y 
del Carmen.  

Foto 18 Calandria colilarga o 
chaucato, Mimus 
longicaudatus. Ave típica de 
los montes ribereños del Río 
Matagente y Quebrada 
Topará y de las áreas con 
cultivos cerca de Bernal, del 
Río Pisco y de la Irrigación 
Cabeza de Toro (sector costa) 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIB 9.2-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 19 Fringilo plomizo Phrygilus unicolor. Individuo macho encontrado en los bofedales 
de Rodeopampa (sitios de muestreo A-14’ y A-15’) del sector altoandino 
comprendido entre los cerros Llavejaja y Bañico.  

Foto 20 Fringilo apizarrado Xenospingus concolor. Ave protegida por la legislación 
peruana y por la IUCN en la categoría de “vulnerable”, con distribución restringida 
a la EBA 052 (Peru-Chile pacific slope) e indicadora del bioma Pacífico 
subtropical. Esta especie presenta una población reproductiva importante en la 
vegetación hidromórfica costera de las lagunas Bernal Alto, Moron A y B.  
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9.3 MAMÍFEROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2 Bosque montano alto en 
Chiquintirca (Ma-02). En este 
transecto se capturó 11 
roedores. Nueve (09) 
individuos correspondieron a 
la especie A. torques y dos 
(02) a O. keaysi. 

Foto 1 Bofedal cercano a la laguna Quinsaccocha (Ma-30). En este transecto se logró 
capturar dos (02) ratones, uno (01) de la especie C. lepidus y otro de P. 
xanthopygus.  
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Foto 3 Laguna Morón, correspondiente a la unidad de vegetación hidromórfica costera 
(Ma-40). En este transecto se registró dos (02) individuos de la especie 
introducida ratón (Mus musculus). 

Foto 4 Bofedal muestreado en las cercanías de Chaupi, Huaytara (Ma-29); donde se 
observó un numeroso grupo de vizcachas (Lagidium peruanum). 
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Foto 5 Avistamiento de vicuñas Lama vicugna en pajonal de puna, en el altiplano al 
este de Huaytará, en el distrito de Ayavi, Huancavelica (Ma-31). 

Foto 6 Ratón vespertino precioso (Calomys lepidus). Esta especie fue registrada en el 
transecto Ma-25, establecido en un bofedal ubicado en Occollo-Asabram. 
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Foto 8 Mina La Bolívar (abandonada) 
utilizada como refugio por el 
murciélago longirostro peruano 
Platalina genovensium. Alrededor 
predominan las cactáceas 
columnares y arbustos caducifolios. 

Foto 7 Unidad de vegetación de cactáceas columnares dispersas y arbustos 
caducifolios, alrededor de la mina La Bolívar. Las inflorescencias de las 
especies de cactáceas sirven de alimento al murciélago longirostro peruano 
(Platalina genovensium). 
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Foto 9 Bosque montano alto ubicado en Chiquintirca cerca de la PS#3, Ayacucho a 2 785 msnm 
(Ma-05’). Se registro 15 individuos de murciélago frugívoro oscuro Sturnira erythromos y cinco 
de ratón campestre Akodon torques.  
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Foto 10 Matorral de arbustos espinosos ubicado en la localidad de Chaulisma, Huaytará, 
Huancavelica a 3 664 msnm (Ma-33a). Matorral representativo de esta unidad de 
vegetación. No se registraron individuos. 

Foto 11 Matorral de arbustos espinoso ubicado cerca del río Yucay, Ayacucho a 2 860 
msnm (Ma-16). Se registró tres individuos de ratón orejón austral Phyllotis 
xanthopygus. 
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Foto 13 Pajonal de puna ubicado en Tambo, Huaytará, Huancavelica a 4 299 msnm 
(Ma-31’). Se registró cuatro individuos y cuatro especies. Estos fueron: Ratón 
orejón pintado Auliscomys pictus, ratón vespertino precioso Calomys lepidus, 
ratón campestre de Jelskii Chroeomys jelskii y ratón orejón austral Phyllotis 
xanthopygus. 

Foto 12 Césped de puna ubicado en la localidad de Occollo, Ayacucho a 4 412 msnm 
(Ma-25a). Césped d puna representativo de esta unidad. No se registraron 
individuos. 
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Foto 14 Bofedal ubicado en la localidad de Churiac por la quebrada Apacheta, 
Ayacucho a 4 690 msnm. (Ma-27’). Se registró tres individuos de ratón 
vespertino precioso Calomys lepidus. 

Foto 15 Vegetación hidromórfica costera ubicado en Lagunillas cerca al pueblo Bernal, 
Ica a 290 msnm (Ma-39’). Se registró un individuo de ratón arrozalero 
amarillento Oryzomys xantheolus. 
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Foto 16 Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios ubicado cerca de la mina La 
Bolivar, Humay, Ica a 1 117 msnm. Se registró cuatro individuos de ratón de Lima Phyllotis 
limatus. 
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Foto 17 Desierto de tillandsias ubicado en la localidad Jahuay, cerca del asentamiento 
humano Nuevo Ayacucho, Ica a 181 msnm (Ma-44a). Se registró un individuo 
de ratón de Lima Phyllotis limatus. 

Foto 18 Césped de puna ubicado en Tambo, Huancavelica a 4 289 msnm (Ma-31a).  
Se observó rebaños de vicuñas. No se registró mamíferos menores. 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIB 9.4-1 

9.4 ANFIBIOS Y REPTILES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 Monte Ribereño a 137 msnm. (Transecto de muestreo He-80). Este transecto 
presentó vegetación arbustiva sobre un lecho de río seco en la quebrada 
Topará. Se registró una muda de la víbora de costa (Bothrops roedingeri).  

Foto 2 Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios a 1 298 msnm 
(Transecto de muestreo He-57), cerca de la mina La Bolívar, Ica. En esta 
transecto se registró a la lagartija de lomas (Microlophus tigris).  
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Foto 3 Vegetación hidromórfica de la Laguna Morón, a 287 msnm. (Transecto de 
muestreo He-68). Se observó totora y vegetación arbustiva alrededor de la 
laguna, donde se registró la lagartija de los gramadales (Microlophus thoracicus 
icae). 

Foto 4 Bofedal asociado a pajonal de puna y césped de puna a 4 417 msnm en las 
cercanías de Chaupi (Transecto de muestreo He-46). Se logró capturar una 
rana adulta de Pleurodema marmorata.  



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIB 9.4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5 Área de cultivo cercana al río Torobamba a 2 423 msnm. (Transecto de 
muestreo He-12). En este sembrío de maíz y zapallo se registró dos individuos 
de Bufo spinulosus. 

Foto 6 Matorral mixto a 3 702 msnm (Transecto de muestreo He-53) en el distrito de 
Huaytará, Huancavelica, donde se observó a la largartija Microlophus tigris. 
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Foto 7 Sapo juvenil (Bufo spinulosus) hallado en un cultivo de zapallo y maíz 
(Transecto de muestreo He-12) cercano al río Torobamba, Ayacucho. 

Foto 8 Rana adulta (Phrynopus sp A) encontrada en pajonal, cerca a la orilla de 
laguna Osjococha, Ayacucho (Transecto de muestreo He-8*). 
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Foto 10 Lagartija de las lomas (Microlophus tigris) encontrada entre dos rocas. Se le 
observó en una zona de vegetación de cactaceas columnares y arbustos 
caducifolios (transecto de muestreo He-57). 

Foto 9 Lagartija adulta (Liolaemus walkeri) encontrada en pajonal que rodea la laguna 
Osjococha (Transecto de muestreo He-8*). Su registró se espera en hábitats 
similares. 
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Foto 11 Bosque ralo perennifolio en Ullucupampa, más arriba del pueblo de Cochas, 
Ayacucho a 3 330 msnm (He-4j). En la vegetación arbustiva se registró la muda 
de una lagartija de la familia Gymnophthalmidae.  

Foto 12 Bofedal ubicado por la quebrada Panpanccahuaycco, Huamanga, Ayacucho a 
3 915 msnm (He-36b). Se registró dos individuos adultos de la rana acuática 
Telmatobius gr.  jelskii B. Esta especie es conocida como kaira o karia y es 
usada en la alimentación. 
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Foto 13 Zona arbustiva montana ubicado en La Mar, Ayacucho a 3 477 msnm (He-4b). 
Se observó vegetación arbustiva con predominancia del denominado 
“Jehuinche”. 

Foto 14 Desierto de tillandsiales ubicado en Cañete, Lima a 162 msnm (He-81). Se 
observó la formación de tillandsias en buen estado. Los reptiles en el desierto 
utilizan este refugio para protegerse del calor.  
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Foto 15 Arenal perteneciente a la unidad de vegetación desértica, Pisco, Ica a 309 msnm 
(He-64a). En este desierto se registró un individuo adulto de lagartija 
Ctenoblepharis adspersa 

Foto 16 Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios, Pisco, Ica a 1 248 
msnm (He-57).  Cerca de esta quebrada de suelo rocoso se registró por 
encuentro visual un individuo adulto de la víbora Bothrops pictus. 
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Foto 17 Kaira o Karia Telmatobius gr.  jelskii B. Individuo adulto con anormalidad en la 
pierna izquierda encontrado en la quebrada Panpanccahuaycco, Huamanga, 
Ayacucho (He-36b) 

Foto 18 Rana marsupial Gastrotheca marsupiata. Individuo en última etapa de 
metamorfosis encontrado en el reservorio de agua artificial de Sallalli, 
Huamanga, Ayacucho (He-34). 
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Foto 20 Lagartija cabezona Ctenoblepharis adspersa. Individuo adulto encontrado en un 
arenal situado entre las lagunas Bernal y Morón, Pisco, Ica (He-64a). 

Foto 19 Gekko Phyllodactylus lepidopygus. Individuo juvenil encontrado bajo una piedra 
en el monte ribereño del Río Seco, Humay, Ica (He-59). 
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9.5 HIDROBIOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 Bagre del género Astroblepus endémico de los Andes, en buena calidad de agua. 
Habita preferentemente aguas torrentosas, como las del río Torobamba y 
afluentes, donde se observó este ejemplar. Su uso para consumo es bajo en 
comparación con la trucha. 

Foto 2 Quebrada Uras, afluente del río Torobamba. Fue  una de las más diversas para el 
bentos y  en ella se registró la mayor abundancia del pez Astroblepus. 
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Foto 3 Valle del río Torobamba, uno de los sitios con mayor diversidad hidrobiológica 
durante la época lluviosa  en toda el área de estudio.  

Foto 4 Laguna Nina Orcco, en la parte alta de la divisoria de aguas de los ríos Torobamba 
(margen derecha) y Yucay (margen derecha). Este hábitat localizado a 4 140 m 
presenta alta diversidad de fitoplancton y zooplancton.  
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Foto 5 Río Yucay, uno de los ríos más representativos e importantes de la zona de 
estudio por la  gran diversidad de organismos acuáticos. 

Foto 6 Bofedal correspondiente al punto de muestreo Hi-24 ubicado en la carretera  
Ayacucho-Andahuaylas. Presentó alta diversidad de plancton y es uno de los más 
representativos en este sector. 
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Foto 7 Laguna Quinsacocha, uno de los hábitats lénticos con mayor diversidad de 
plancton. 

Foto 8 Bofedal Huaytará, uno de los más diversos en bentos y zooplancton y que 
pertenece a la vertiente occidental. 
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Foto 9 Conocido como mojarra en la costa, este pez es común en esta región y 
presenta un alto potencial para su consumo,  que es bajo. Se registró en el río 
Pisco y en las lagunas costeras. 

Foto 10 Río Pisco, el hábitat en costa de mayor diversidad para todos los grupos 
hidrobiológicos. 
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Foto 11 La quebrada Uras (aguas abajo) está ubicada cerca de Cochas, Ayacucho a 2 550 
msnm (Hi-09A).  El agua de esta quebrada desemboca en el río Torobamba. 

Foto 12 La quebrada Putaja está ubicada en el distrito de Anco, Ayacucho a 3750 msnm (Hi-08 A). 
Se capturó especimenes de trucha Oncorhynchus mykiss y se registraron altos valores de 
abundancia para el bentos. 
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Foto 13 La quebrada Potonco está ubicada en el distrito de Anco, Ayacucho a 3 520 msnm 
(Hi-06A). El agua de esta quebrada discurre en dirección al río Anchihuay. Se 
capturó especimenes de trucha Oncorhynchus mykiss. 

Foto 14 El río Sachapampa (aguas arriba) está ubicado en el distrito de Anco, Ayacucho a 
3 282 msnm (Hi-05). En este río interandino se registró especimenes trucha 
Oncorhynchus mykiss.  
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Foto 15 El río Alfarpampa (aguas arriba) está ubicado en el distrito de Anco, Ayacucho a 
3 125 msnm (Hi-03). Este río interandino presenta agua clara y de corriente 
moderada. No se registraron peces. 

Foto 16 La quebrada Qollpa está ubicada en el distrito La Mar, Ayacucho a 3 100 msnm 
(Hi-02). Esta quebrada interandina desemboca sus aguas en el río Alfarpampa. 
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Foto 17 La quebrada Uras (aguas arriba) ubicada en el distrito de San Miguel, Ayacucho a 
2 796 msnm (Hi-10). Esta quebrada interandina desemboca en el río Torobamba. 
Se registro especímenes de bagre Astroblepus sp. 

Foto 18 El río Torobamba está ubicado en San Miguel, Ayacucho a 2 456 msnm (Hi-13). En este río 
interandino se registró especimenes de bagre Astroblepus sp. 
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Foto 19 El río Yucay está ubicado en Acocro, Ayacucho a 2 863 msnm (Hi-16). En este río 
interandino se registro especimenes de bagre Trichomycterus sp. 

Foto 20 La quebrada Sunturhuaycco en Acocro, Ayacucho a 3 020 msnm (Hi-18). Las 
aguas de esta quebrada desembocan en el río Yucay. 
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9.6 AGROSTOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2 Bofedal en la localidad de Apacheta (Ag-18). Ingreso de materiales detríticos a los 
bofedales, provenientes de las laderas debido a la erosión pluvial estacional y al 
tipo de material susceptible de ser arrastrado (guijarros y materiales finos). 

Foto 1 Bofedal en la localidad de Churia (Ag-16) ubicado en un fondo de un valle glaciar 
en forma de “U”. Los pastos de este bofedal presentaron una condición regular, 
asociada a una cobertura vegetal del 95%, una pobre calidad de especies 
palatables para alpacas y una muy pobre calidad de especies forrajeras. 
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Foto 3 Bofedal de ladera en la localidad de Churia (Ag-16). La vista nos muestra el 
proceso de desestabilización del bofedal, generado por la erosión lateral del 
cauce fluvial en época de lluvias, el sobrepastoreo y la utilización de champas 
como combustible. 

Foto 4 Bofedal típico en la localidad de Churia (Ag-16). Nótese el crecimiento de la 
vegetación en forma almohadillada, característico de la especie Distichia 
muscoides. Por su alta cobertura vegetal (98%) la condición del bofedal para el 
pastoreo de alpacas fue regular, a pesar de que las especies deseables para el 
pastoreo de alpacas fueron de calidad pobre y el índice de vigor fue bajo (2,00). 
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Foto 5 Bofedal típico evaluado en la localidad de Apacheta (Ag-18). Obsérvese en 
primer plano el ingreso de material detrítico proveniente de las zonas de ladera 
que circunda al bofedal, proceso que en caso de continuar tienen a deteriorar 
naturalmente el bofedal. 

Foto 6 Bofedal parcialmente deteriorado en la localidad de Tagra (Ag-16). La condición 
del bofedal se consideró pobre debido a que los valores de los índices expresan 
una calidad muy pobre para especies palatables y forrajeras. Además se registró 
una cobertura vegetal muy baja (59 %), asociada al sobrepastoreo. 
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Foto 1 Pajonal de Puna (Ag-01a) cerca del cerro Campana,  localizado a 4 250 msnm. La vegetación 
está dominada por Festuca y Calamogrostis. Se observan practicas de quemas locales 

Foto 2 Pajonal de puna (Ag-03a) en la quebrada Carimayo a 3 646 msnm. El pasto es alto y 
vigoroso. Se observa afloramiento de agua y formacion de pequeños humedales.  
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Foto 3 Césped de Puna (Ag-11c) en  Pampamcca a 3 990 msnm. La vegetacion es baja y está 
compuesta predominantemente por Aciachne y Lachemiolla. El suelo es superficial y el material 
lítico se encuentra a escasos 10 cm de profundidad.  

Foto 4 Bofedal (Ag-12) en Pampamcca a 3 475 msnm. Se observan espacios abiertos de pendientes 
muy suaves. El drenaje es imperfecto y permite la acumulación de agua. La vegetación 
predominante está compuesta por los géneros Hipochaeris y Plantago.  
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Foto 5 Bofedal (Ag-20e) cerca de la laguna Tagracocha a 4 495msnm. Presenta áreas con sequedad 
superficial en la época seca, que constituye los “revolcaderos” de los camélidos 
sudamericanos. La vegetación predominante está compuesta por Aciachne y Pycnophylium, la 
primera especie indicadora de sobrepastoreo. 

Foto 6 Pajonal (Ag-20b) de Pampas a 3 504 msnm. Este pajonal está situado en laderas 
moderadamente empinadas a empinadas con presencia de suelos superficiales pedregosos. La 
vegetación predominante está compuesta por Festuca y Stipa. 
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Foto 7 Bofedal (Ag-18) cerca de Apacheta a 4 770 msnm. La vegetación predominante está 
compuesta por Distichia y Aciachne, esta última indicadora de sobrepastoreo. Se observa en 
época seca la problamatica de la eflorescencia blanca producto del ascenso capilar de sales. 

Foto 8 Pajonal (Ag-22c) en Jatun Punta a 4 440 msnm. Se observó vertientes empinadas, con suelos 
superficiales. La especie dominte fue Astragalus. El pastizal presenta una condición 
Deteriorante, con presencia de espacios abiertos sometidos a un proceso de erosión y 
desorganización del sistema pastizal. 
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Foto 9 Césped de puna (Ag-13b) ubicado en las inmediaciones del Cerro Choccehuaray en 
Minascorral a 3961 msnm.  Se observa vegetación rala que esta compuesta principalmente por 
Plantago y Calamagrostis.  

Foto 10 Quema del Pastizal en la quebrada Carimayo. La población local recurre a la quema para 
propiciar la renovación de la vegetación cuando se inice las lluvias. Este proceso transforma 
el  Pajonal en Césped y genera espacios de baja cobertura.  
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9.7 EVALUACIÓN FORESTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 Monte Ribereño en la quebrada Topará en la Pampa de Ñocos - Chincha (Ica). Se 
observa huarangos Acacia macracantha en el cauce del río. 

Foto 2 Lagunas de Bernales en el valle de Pisco. Se observa un totoral de Typha 
angustifolia importante para confeccionar esteras y petate.  
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Foto 3 Matorral de cactáceas columnares y arbustos caducifolios en la vertiente 
occidental, a 1 538 msnm.  

Foto 4 Matorral espinoso en la vertiente Occidental, en Salviapata, parte alta de Huaytará. 
Presencia de cactáceas espinosas y tola Lephydophyllum sp. 
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Foto 5 Plantación comunal de eucalipto en la comunidad de Acocro en macizo, con fines 
de producción.  

Foto 6 Bosque seco caducifolio en el valle del Torobamba. Se observa un bosque cubierto 
con hojas por la temporada de lluvias. La especie más representativa es el pati 
Eriotheca Ruizii. 
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Foto 7 Relictos de chachacomo en Ayampampa y Quishcapata Distrito de San Miguel. Al 
fondo se puede observar una plantación de Eucalyptus glóbulos. 

Foto 8 Relictos de Aliso Alnus acuminata en Ushpacunca – Chajo, Distrito de San Miguel. 
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Foto 9 Bosque Montano Alto – Sector Lajahuayo – Chiquintirca. Bosque denso con 
pendiente de 30 hasta 70 %. 
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Foto 10 Medida del DAP con forcípula y altura de árboles. Inventario Forestal en Sector 
de Lajahuayo – Chiquintirca. 
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IIC 
LÍNEA BASE SOCIAL 

 

1.0 ÁMBITO DEL ESTUDIO 

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El Proyecto de Transporte de Gas Natural por ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción se 
localiza entre las coordenadas 641 185 E, 8 556 778 N y 359 687 E y 8 535 708 N (zona UTM 18L) en 
la parte sur y central de los Andes del Perú, desde la futura Estación de Compresión No. 2 del Sistema 
de Transporte por Ductos (STD) del distrito de Anco, provincia de La Mar, región Ayacucho hasta la 
planta de licuefacción  de gas natural que se ubicará al sur del distrito de San Vicente de Cañete, 
provincia de Cañete, región Lima. 
 
Los principales elementos geográficos corresponden a la cordillera de los Andes, en cuyas cimas 
nacen ríos que desembocan tanto en el océano Pacifico como en el océano Atlántico. La topografía y la 
diversidad de pisos ecológicos presentan un paisaje variado con altas montañas y cumbres cubiertas 
de nieve, picos, planicies y punas; quebradas y valles interandinos con terrenos propicios para 
actividades agropecuarias; cordilleras ubicadas entre 4 900 hasta 2 500 msnm. La zona costera 
presenta una extensa pampa y tablazos desérticos y cruza por fértiles valles con plantaciones agrícolas 
desde 2 500 hasta 125 msnm. 
 
El trazo del derecho de vía (DdV) recorre las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima. En su 
recorrido atraviesa la jurisdicción territorial de siete provincias, 22 distritos, 35 comunidades 
campesinas1, 38 anexos2; 7 propiedades privadas en área de sierra , 5 Unidades Populares de Interés 
Social (UPIS)3, 4 Asentamientos Humanos, 6 centros poblados menores y 5 localidades que se ubican 
en el área de influencia directa del proyecto (ver Cuadro 1-1 y Mapa 3-1). 
 
El ámbito de investigación del Estudio de Impacto Social (EIS) es el nivel distrital. Se mostrará 
información regional, así como provincial, comunal y local. (Ver Mapa Político y Poblaciones del área 
de Influencia, Mapa 3-1 del Volumen V, Recorrido del ducto desde Ayacucho a la Planta de 
Licuefacción). 
 

                                                      
1 “Las comunidades campesinas son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, 

integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, 
económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el 
gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de 
sus miembros y del país” (Ley No. 24656, Ley de Comunidades Campesinas, Art. 2). 

2  Constituye un anexo de la comunidad aquel asentamiento humano permanente ubicado en el territorio comunal y 
reconocido por la Asamblea General de la comunidad (Ley 24656, 14/04/87). 

3 También denominación para asentamiento humano. 
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Cuadro 1-1 Grupos poblacionales localizados en el área de influencia del proyecto en el sector sierra 

Región Provincia Distrito Comunidad Campesina y/o 
Propiedad Privada Anexo Comunal  

Anexo Chiquintirca   C.C. Chiquintirca  Anexo Qollpa 
Anexo Anchihuay Sierra  Anco C.C. Anchihuay 

 Anexo Totora 
Anexo Putacca C.C. Virgen Cocharcas de 

Cochas Anexo Cochas  
C.C. Uras  

Anexo Allpacorral 

C.C. Túpac Amaru de Patibamba  
Anexo Ccasancca 
Anexo Pampanhuaylla 
Anexo Qollpa 
Anexo Patibamba 

Propietarios Privados  
Allpacorral 
Pampamhuaylla 
Qollpa 
Patibamba 

La
 M

ar
 

San  Miguel 

C. C. General Córdova de Socos  
Anexo Huaychao 
Anexo Capillapata C.C. Huaychao 
Anexo San Francisco de Asís de 
Mayopampa 

Acos Vinchos 

Propiedad Privada   Piraspampa 
Anexo San José de Cruzpata 

C.C.  Acocro Anexo Acocro  
 

C.C. Pomapuquio  Acocro 

C.C. Virgen Asunción de 
Seccelambras  

C.C. Pinao Yantapacha Anexo  Pinao 
Anexo Yantapacha 

Tambillo C.C. San Martín de Yanapiruro 
Ichubamba 
 
Propietarios Privados 

Anexo Yanapiruro  
 
Anexo Ichubamba 

C.C. Huallccapucro  
C.C. Chiara  
Propietarios Privados Fundo Hatun Corral 
Propietarios Privados Fundo Ancapahuachanan 
C.C. Llachoccmayo  
C.C. San Juan de Cochabamba 
Alta   Anexo Cochabamba 

C.C. Allpachaca  
C.C. Basilio Auqui de Chupas   

Chiara 

C.C. Paucho   
C.C. Toccyascca  Socos 
C.C. Tambocucho  
C.C. Rosaspata   

Ay
ac

uc
ho

 

Hu
am

an
ga

 

Vinchos 
C.C. Urpaypampa   
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Región Provincia Distrito Comunidad Campesina y/o 
Propiedad Privada Anexo Comunal  

C.C. Sallalli   
Propietarios Privados de 
Mayobamba I  

C.C. Vinchos  
 

Anexo San José de Mayopampa 
Anexo San Luis de Picha  
Anexo Ccansanccay 
Anexo Qochapunco  
Anexo Orcconchupa  
Anexo Concahuaylla  
Anexo Ranracancha  

C.C. Paccha  

Anexo Choccllahuaycco 
Anexo Pampancca - Pampamarca  
Anexo Qoñani 
Anexo Minas Corral  
Anexo Cayramayo 

C.C. Occollo Azabran Anexo  Azabran 

C.C. Churia Rosaspampa Anexo Churia  
Anexo Rosaspampa 

Cangallo Paras C.C. Ccarhuaccpampa Anexo Ccarhuaccpampa 
C.C. Llillinta Ingahuasi  Pillpichaca C.C. Pillpichaca   

Tambo C.C. Santa Rosa de Tambo Anexo Los  Libertadores 

Ayaví C.C. Ayaví  
C.C. Santa Cruz de Huancacasa    Hu

an
ca

ve
lic

a 

Hu
ay

tar
á 

Huaytará 
C.C. Huaytará  

Cuadro 1-2 Localización del proyecto en el sector costa 

Departamento Provincia Distrito Localidad / Centro Poblado 
Huáncano4 (ver  pie de pagina 4) 
Humay C.P. San Tadeo de Paracas Pi

sc
o 

Independencia Independencia 
El Carmen 
C.P. Los Naranjales El Carmen 
C.P. Resto de América 
Alto Larán 
C.P. Huampullo Alto Larán 
C.P. Huamampali 

Chincha Alta U.P.I.S. San Agustín 
Pueblo Nuevo 
U.P.I.S. Las Casuarinas 
U.P.I.S. Satélite Primaveral 

Ica
 

Ch
inc

ha
 

Pueblo Nuevo 

U.P.I.S. Señor de los Milagros 

                                                      
4 El gasoducto atraviesa un extremo del distrito. Sin embargo, no existe localidad poblada alguna que el ducto atraviese 

en este sector. 
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Departamento Provincia Distrito Localidad / Centro Poblado 
U.P.I.S. Vía Satélite 

Grocio Prado Grocio Prado 
Centro Poblado Menor Nuevo Ayacucho 
A.H. Asociación de Colonizadores de la Costa - 
ACC 
A.H. Cinco Cruces 
A.H. Apóstol Santiago 

Lim
a 

Ca
ñe

te San Vicente de 
Cañete5*  

A.H. Nuevo Cañete – CETEC 

1.2 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

1.2.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

El área de influencia directa comprende los territorios ubicados dentro del área próxima a lo largo del 
recorrido del ducto, sobre los cuales se superpone el DdV. Esta área se determina considerando los 
siguientes criterios: proximidad, vías de acceso, recurso hídrico y geografía. En el Volumen VI de 
mapas se adjuntan un mapa que muestra las áreas por las cuales atraviesa el gasoducto propuesto. 

Proximidad 

El criterio de proximidad se refiere a la localización de poblaciones urbanas, rurales  que pueden verse 
afectadas por las actividades de construcción y operación del proyecto. En ese sentido, se ha definido 
un corredor, de una distancia aproximada de 1,5 km a ambos lados del eje del gasoducto. Todas las 
poblaciones urbanas y rurales que se encuentran dentro de este corredor de 3 km de ancho están 
incluidas como área de influencia directa del proyecto.  
 
Adicionalmente, en dicho corredor estarán ubicados campamentos temporales e instalaciones de 
superficie, a ser usadas como almacenes y/o centros de acopios, oficinas, hospedaje y puntos de 
contratación de mano de obra temporal, entre otros. 

Vías de acceso 

Se adopta este criterio para la definición del área de influencia en virtud de la futura utilización de vías 
de acceso existentes, en funcionamiento y por habilitar, y de la construcción de nuevas vías de acceso 
al eje del gasoducto. Se prevé que dicha dinámica inducirá el transporte y comercialización de 
productos, entre otros. Las vías de acceso se utilizarán para suministrar insumos y materiales a los 
frentes de obra desde los campamentos, almacenes y/o centros de acopio, oficinas u hospedajes y 
para la movilización  de trabajadores, equipos y maquinarias. 

Recurso hídrico 

Se adopta este criterio para la definición del área de influencia en tanto una fuente de agua constituye 
el recurso hídrico esencial de los pobladores ubicados en los valles interandinos y costeros que podría 

                                                      
5  El área actualmente se encuentra a la espera de una definición territorial por parte del Estado Peruano. 
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Figura 1-1 Gráfico referencial de definición de las áreas de influencia directa e indirecta   
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verse afectado ya sea en su calidad y cantidad por diversos factores o por la utilización del mismo 
como recurso. 

Geografía 

Se adopta este criterio porque la ubicación geográfica establece la capacidad de acceso a los recursos 
naturales y la interacción entre comunidades, la redistribución comunitaria de los recursos disponibles y 
su uso. Por ello, todos los territorios ubicados dentro del corredor de 3 km. de ancho a lo largo del 
recorrido del ducto forman parte del área de influencia directa del proyecto.  

1.2.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

El área de influencia indirecta comprende los territorios aledaños al área de influencia directa del 
proyecto. Si bien el ducto no atraviesa estos lugares, estas zonas mantienen vínculos y relaciones 
socioeconómicas con las localidades ubicadas dentro del área de influencia directa. Estos territorios se 
encuentran por fuera del corredor de los tres kilómetros de ancho, pero por su dinámica tienen  
posibilidad de interrelacionarse con el proyecto. 
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1.3 ANTECEDENTES DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

1.3.1 SECTOR SIERRA 

Cultura y organización comunal andina 
 
En las regiones de Ayacucho y Huancavelica, como en toda el área andina, existen comunidades 
campesinas, Las Comunidades tradicionales aún mantienen en su estructura organizacional elementos 
de una matriz cultural andina, distinta a la estructura de los patrones socio culturales de  occidente. 
 
La Comunidad Campesina como organización es colectiva, su estructura orgánica general está 
enmarcada en la  Ley No. 24656. Ley General de Comunidades Campesinas. 
 
Los componentes culturales de la comunidad campesina en la sierra del Perú son expresados en la 
identidad social por tradición histórica, los aspectos culturales se ven reflejados en las particularidades 
que caracterizan a cada comunidad dentro de las regiones. 
 
La cosmovisión comunal andina organiza el espacio, la sociedad y el mundo sobrenatural a partir de la 
aplicación de un sistema de categorías culturales (valores y significados) que establece o asigna 
valores distintos a múltiples aspectos de la realidad. Por ejemplo, la distribución de tierras en diferentes 
pisos ecológicos, relacionada a la conservación de una amplia gama de variedades de cultivos que 
garanticen la sostenibilidad en la producción de alimentos. Esta identificación de pisos ecológicos y 
microclimas significa, a su vez, el desarrollo de una tecnología agrícola apropiada a las condiciones 
naturales y a los requerimientos de la comunidad. A su vez, el adecuado funcionamiento de estas 
economías requiere una organización social basada en redes sociales y sistemas de parentesco que 
operan como mecanismos de distribución de la propiedad, del trabajo, del poder y demás recursos. 
Estas organizaciones, que se inician en el nivel familiar, se proyectan hasta el nivel de la organización 
político administrativa de la comunidad, con autoridades comunales tradicionales con mucha 
ascendencia y legitimidad, si acaso mayor que la que ejercen las autoridades formalmente establecidas 
por el poder central. 
 
En el escenario comunal los conceptos de ingresos, pobreza, desarrollo humano, nivel educativo, 
cuidado de la salud, institucionalidad y legitimidad social de las autoridades locales, sistema vial, entre 
otros, tienen una connotación y significación distinta al de la sociedad nacional. 
 
Veamos algunos ejemplos. La pobreza no siempre se ve reflejada en una falta de ingresos o no 
acumulación de bienes. Para las comunidades campesinas es más importante mantener la 
disponibilidad de relaciones sociales al interior de la organización, asegurar algún nivel de prestigio y 
acceder al sistema de ayuda mutua (conocido como ayni: ayuda mutua para realizar algún trabajo). En 
este contexto, un pobre extremo (huaccha) es una persona que no tiene a nadie. Complementa este 
concepto de riqueza, en función a las relaciones sociales, la necesidad de acceder a una mayor 
diversidad de pisos ecológicos para conseguir el autoabastecimiento de productos, recursos, etc. Para 
acceder a esta diversidad (pisos ecológicos y cultivos) el comunero requiere integrarse socialmente a la 
comunidad y convivir con reglas de juego pre establecidas por consenso colectivo. 
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El desarrollo humano tiene relación con el logro del bienestar en términos de satisfacción de 
necesidades básicas, armonía con la familia, la comunidad y la Pacha Mama (Madre Tierra). Si la 
relación armónica y de cariño entre el hombre y la naturaleza no existe, entonces sobreviene el caos 
personal y social. El equilibrio hombre-naturaleza es vital para garantizar la vida en comunidad y se 
pone en riesgo de romperse cuando el hombre agrede a la naturaleza en su afán de manejar los 
recursos naturales en vez de coexistir con éstos de modo balanceado. En este contexto, la visión 
antropocéntrica pasa a un segundo plano, pues no es el hombre el que ocupa un lugar central en la 
naturaleza, sino que constituye un elemento más que facilita la armonía entre todos los seres 
considerados vivos (plantas, animales, tierra, astros, aguas, personas, etc.). 
 
La naturaleza no es vista como algo caótico o desordenado. La naturaleza para las comunidades como 
las andinas es viva, orgánica, y con ella la comunidad humana mantiene una relación familiar emotiva 
que implica sentimientos y emociones. El comunero siente que el suelo agrícola es la madre tierra o 
pachamama, la madre de todo cuanto existe, incluyendo a seres humanos, siendo la relación con ella 
de afecto y cariño. (Urbano y Macera, 1992: 164). 
 
El concepto nivel educativo dentro de esta matriz cultural tiene relación con la búsqueda del bienestar 
del hombre. Se es más educado si se hace merecedor del respeto y prestigio en la comunidad.  Por 
otro lado, su instrucción guarda relación no sólo con la instrucción recibida en la escuela, sino con el 
conocimiento tradicional trasladado intergeneracionalmente. Estos conocimientos tradicionales, tales 
como tecnologías tradicionales agrícolas y capacidad de entender la función de los ecosistemas 
locales, están estrechamente asociados. Todo ello implica un conocimiento local tradicional 
fundamental para la gestión sostenible de los recursos naturales de la zona. 
 
En el mundo comunal andino existen personas que por su edad y experiencia saben más, no porque 
conocen más, sino porque han vivido más. Sus vivencias hacen que su sensibilidad para interpretar 
más intensamente las señas de la naturaleza se halle más abierta, densa y plena que la de otros. Estos 
son los que las comunidades llaman “curiosos”, campesinos “mentados”, etc. Estos son campesinos, 
por lo general mayores o ancianos, en los que la capacidad de crianza de cultivos es extrema y a 
quienes recurren los comuneros para restablecer armonías. Los demás comuneros siempre están 
pendientes de las actividades que realizan éstos y aprenden de ellos viendo y haciendo (qawaq y 
qatipaq en quechua ayacuchano) para luego recrear el saber de acuerdo a sus propias circunstancias.  
 
El tema de la salud, desde la visión comunal andina, debe entenderse y analizarse desde el enfoque 
intercultural. En las comunidades campesinas se expone una gran riqueza de saberes, practicas, 
costumbres relacionados a la conservación de la salud. Por ejemplo, existen percepciones, 
conocimientos y prácticas relativas al embarazo, nacimiento y periodo post-natal que corresponden a 
una visión del mundo asociada a conceptos holísticos y atmosféricos (frío-calor). Estos conceptos son 
significativamente distintos a las consideraciones técnico-clínicas del trabajo de los médicos y 
obstetras. Muchas de estas prácticas son inocuas o beneficiosas.  
 
Del mismo modo, en muchos casos las enfermedades se asocian con la magia o el castigo 
sobrenatural. Esto se explica desde el animismo andino; es decir, la creencia en la existencia de 
espíritus o de almas en las cosas inanimadas. 
 
El concepto legitimidad social de las autoridades locales es otro aspecto muy importante dentro de la 
organización comunal. No se trata de autoridades formales establecidas por el poder central que 
garantizan el orden interno. Las autoridades con mayor legitimidad en la comunidad son aquellas que 
surgen de la propia organización social (empezando por la familia y los lazos de parentesco entre 
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familias) quienes velan por respetar y hacer respetar los valores y principios que garantizan la armonía 
entre las personas y de éstas con la naturaleza.  

1.3.1.1 AYACUCHO 

La región Ayacucho está influenciada principalmente por la provincia de Huamanga cuyo legado 
histórico es uno de los más notables en la historia del Perú. Éste se inicia hace aproximadamente 
18 000 años a.C. con la presencia de los primeros pobladores andinos en la cueva de Piquimachay, 
localizada a 18 km al este de la ciudad de Ayacucho6. 
 
Entre 800 a 1 100 d.C. surge el Imperio Wari que se formó a partir del contacto de los warpas (cultura 
local) con los Nazca y Tiahuanaco. Su capital queda constituida en la ciudad de Wari, y se caracteriza 
por tener niveles altos de calidad en producción de cerámica, tejidos, metales y piedra. Este centro 
poblado alcanzó una extensión aproximada de 400 hectáreas y una población de 50 000 residentes. 
 
Una época de sequía origina la carencia de productos alimenticios y se opta por las conquistas. Los 
Wari llegan a constituir un imperio desde Cajamarca y Lambayeque en el Norte hasta Sicuani y el norte 
de Arequipa por el Sur. Entre los años 1 100 y 1 400 los Wari son sometidos por lo Incas, quienes 
deciden crear un nuevo centro administrativo en Vilcashuamán. 
 
Según los cronistas, el Inca Wiracocha conquista la región, encontrando una oposición obstinada por 
parte de las tribus locales. En algunas recopilaciones históricas se afirma que ocurrió una rebelión 
contra la autoridad incaica que fue aplacada por los Incas con gigantescas matanzas. Fue tal la 
mortandad que causaron los combates que estos hechos dieron lugar al nombre de Ayacucho, que en 
quechua significa "Rincón de Muertos". 
 
Huamanga es fundada por Francisco Pizarro el 29 de enero de 1539 en Huamanguilla (en las alturas 
del actual pueblo de Quinua). Otro acontecimiento que marcó la historia de esta región es la batalla de 
Ayacucho (diciembre de 1824), en la pampa de la Quinua, batalla que selló la independencia del Perú. 
 
En 1542, la ciudad cambia de nombre a "San Juan de la Victoria de Huamanga", luego del triunfo en la 
Batalla de Chupas, de las fuerzas leales al Rey de España, dirigidas por el Comisionado Vaca de 
Castro sobre Diego de Almagro "El Mozo". 
 
Después de su fundación española, la ciudad de Ayacucho, adquirió gran importancia  por su 
protagonismo histórico regional,  por la belleza de su arquitectura, su importancia religiosa expresada 
en más de 30 Templos y varios Conventos. 
 
Especialmente se convirtió en un gran centro comercial, ya que por su ubicación geográfica era paso 
obligado de viajeros que de Lima se dirigían a Cusco, Bolivia y Río de la Plata. La riqueza de sus 
yacimientos mineros, la habilidad de sus artesanos dio nombre y gran importancia a Huamanga, 
durante los siglos XVI, XVII y XVIII. 
 
La Universidad de Huamanga, constituye el alma mater de la región. Fue fundada con categoría de 
Real y Pontificia, el 3 de julio de 1677, por el Ilustre Obispo de la Diócesis de Huamanga, Don Cristóbal 
de Castilla y Zamora. La fundación fue refrendada el 21 de diciembre de 1680 por el rey de España 
Don Carlos II. Su creación también contó con la confirmación del Papa Inocencio XI, mediante Bula 
Pontificia. Fue clausurada después de casi 200 años de funcionamiento, y reabre 80 años después, 
                                                      
6 Los detalles sobre la ocupación prehispánica del ámbito de estudio se presentan en la LBA. 
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con el nombre de Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, por mandato ley 12828, 
promulgada el 24 de abril de 1957, reiniciando sus labores académicas el 3 de julio de 1959, con el 
apoyo de intelectuales. Funcionando hasta la fecha de manera ininterrumpida. Por ello se lo conoce 
como la tricentenaria Universidad de Huamanga y como la segunda Universidad fundada en el Perú. 
 
En la actualidad, la región Ayacucho tiene 11 provincias: Huanta, La Mar, Huamanga, Cangallo, Victor 
Fajardo, Vilcashuamán, Huanca Sancos, Sucre, Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara. 

1.3.1.2 HUANCAVELICA 

Existen evidencias de la ocupación de la región Huancavelica en artefactos como proyectiles de 
piedras tallados, que se remontan a los 10 000 años de antigüedad. Durante la época de vigencia de la 
cultura Chavín (1 200 a 500 a. C.), se asientan en Huancavelica grupos humanos que practican la 
agricultura y el pastoreo en la margen izquierda del río Ichu. Posteriormente se hallan huellas de la 
presencia de la cultura Wari (800 a 1 200 d. C). 
 
Durante el periodo de dominación Inca, Huancavelica queda comprendida dentro de la provincia del 
Chinchaysullo. La región se convierte en una importante zona estratégica militar por ser el punto 
obligado de paso en el desarrollo de las naciones del norte, la evidencia queda plasmada en las 
construcciones que dejaron los Incas a su paso. Hacia 1470, uno de los pueblos de mayor auge eran 
los Ankara, divididos en dos grandes agrupaciones sociales: los Astos y los Chancas.  
 
Cuando sobreviene la conquista española, Huancavelica se convierte en escenario de la gesta de la 
resistencia. Fueron derrotados ejércitos españoles; notablemente, el ejército de Diego de Pizarro en el 
año 1536 y en año 1537, en las alturas de Huaytará el ejército español de Gonzalo de Tapia. En 1546 
Huancavelica llega a ser dividida en encomiendas bajo el dominio español. 
 
La ciudad de Huancavelica fue fundada en 1571 por Real Orden del virrey don Francisco de Toledo. 
Durante la época colonial, la capital del departamento se desarrolla y crece debido a la explotación del 
mercurio (utilizado en el proceso de purificación de la plata) de la mina Santa Bárbara. Durante los 300 
años de dominación española, Huancavelica contribuye con el mercurio al sostenimiento de la corona 
española; sin embargo, luego de los derrumbes en las minas, la mano de obra comenzó a escasear, 
por lo que se paralizó la actividad hacia fines del virreinato. 
 
La demarcación política territorial de Huancavelica es restituida por el general Agustín Gamarra el 28 
de abril de 1839.  En la actualidad, Huancavelica tiene siete provincias: Tayacajá, Huancavelica, 
Churcampa, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huaytará. 

1.3.2 SECTOR COSTA 

El hombre antiguo adaptado secularmente a la región de la costa es el chalaco o challguaco. Se trata 
de un pescador por excelencia y es maestro en el desvío de las aguas fluviales por medio de canales o 
brazos de río para irrigar los valles costaneros. En algunos casos, llevan las aguas más allá de los 
límites del valle principal e incorporan los valles secos aledaños. Son maestros en irrigar las tierras con 
aguas subterráneas. 
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1.3.2.1 ICA 

Los signos de los primeros asentamientos de pescadores y posteriores agricultores datan de, por lo 
menos, 5 000 años a. C., como evidencian los restos encontrados en la Península de Paracas. Se da 
inicio así al poblamiento y explotación del valle y de sus inmediaciones.  
 
Ica es uno de los departamentos que atesora la mayor cantidad de elementos arqueológicos 
encontrados. Fue cuna de importantes culturas pre inca: Paracas (600 a. C.-400 d.C.) y Nazca (200 a. 
C.-800 d.C.). La primera destaca por la textilería que alcanzó un notable desarrollo como se observa en 
los mantos funerarios hallados en la península de Paracas (Pisco); éstos estaban contenidos en “fardos 
funerarios” fueron elaborados con fibras de algodón y lana y mediante la utilización de variadas 
técnicas y colores. 
 
La cultura Nazca destacó por su cerámica, sus construcciones hidráulicas y las gigantescas figuras 
que, trazadas en las pampas, representan predominantemente animales, elementos que no han sido 
aún interpretados consensualmente. 
 
Durante el periodo colonial y virreinal se desarrolló una intensa actividad agrícola con especies 
introducidas desde España, como la palma datilera, la higuera, la vid y otros. Se inició así la producción 
de vinos y aguardientes como el pisco peruano, que en lengua nativa significa “pájaro”, y que se 
exportaba a diferentes territorios españoles en envases de barro cocido (botijas), gozando de gran 
demanda hasta la actualidad. 
 
Durante la República se consolidó una élite rural que dirigía las grandes haciendas vitivinícolas. Su 
proximidad a Lima la ligó al desarrollo socioeconómico y político de la capital del país. Ica siempre ha 
sido una ciudad reconocida por su importancia agrícola y también por ser un punto clave en el circuito 
comercial del sur del Perú, ya que en el siglo XIX las islas de Chincha se convirtieron en lugar 
estratégico para la explotación del guano como fertilizante, recurso clave en la economía tradicional de 
aquellos días. Posteriormente, gracias a los cultivos de algodón, la economía de Ica recuperó su 
dinamismo. Actualmente, el departamento mantiene su tradición agrícola con vastas áreas de vid, 
algodón, pallares, pecanas y frutas de muchos tipos, en contraste con la belleza del desierto. 
 
La región Ica está conformada en la actualidad por cinco provincias: Chincha, Pisco, Ica, Palpa y 
Nazca. 

1.3.2.2 LIMA 

El territorio del Gobierno Regional de Lima comprende a las regiones naturales de costa y sierra. Su 
superficie representa 2,5 % del territorio nacional y comprende una gran diversidad de pisos ecológicos 
correspondientes a la vertiente occidental del Pacífico con diferentes altitudes, desde la costa (0 a 
500 msnm) hasta la cordillera (sobre 4 800 msnm), existiendo un predominio de las regiones yunga 
(500 a 2 300 msnm) y quechua (2 300 a 3 500 msnm). 
 
La región Lima está conformada por nueve provincias7: Barranca, Cajatambo, Huaura, Oyón, Huaral, 
Canta, Huarochirí, Cañete y Yauyos. 
 
 
                                                      
7  Según la Ley de Bases de la Descentralización, Ley No. 27783 (junio 2002), Lima Metropolitana no integra ninguna 

región. 
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Provincia de Cañete 

En 1821, el General San Martín crea la provincia de Cañete con su capital San Vicente de Cañete, la 
cual fue elevada a la categoría de ciudad en 1923. Esta provincia está localizada en la parte sur de la 
región Lima. Su extensión territorial es de 4 581 km2 y su altitud oscila entre 3 (Chilca o Cerro Azul) y 
802 msnm (Zúñiga). 
 
En las primeras décadas del siglo XX, la propiedad de la tierra se concentraba en pocas familias que 
conformaban una importante clase dominante regional. Entre 1920 y 1930 surgen los peones 
asalariados, conformados por trabajadores o por pobladores que migraron y se asentaron en los valles 
con la finalidad de ofrecer su fuerza de trabajo. El cultivo del algodón se incrementó a partir de 1930, 
debido al aumento de la demanda y a la mejora de precios que se produjeron como consecuencia de la 
crisis económica mundial de 1929. La alta rentabilidad del algodón impulsó aún más la concentración 
de la propiedad en familias, constituyéndose monopolios de tierras y recursos que posibilitaron y 
afianzaron el poder político de estas familias (Arroyo 1981). 
 
Desde 1940, el fenómeno de migración campo-ciudad acelera el crecimiento de las ciudades; y en el 
caso de Cañete, los distritos de Imperial y Mala se convierten en polos de atracción para los migrantes, 
especialmente del centro del país. 

Influencia del área Metropolitana8 

El proceso de desarrollo de la región Lima ha estado muy condicionado por la fuerte polarización de 
Lima Metropolitana y su entorno regional, generando consecuencias significativas sobre los procesos 
migratorios, de concentración de capital y desarrollo del mercado. 
 
En el sector agrícola en la región andina, los cultivos como la papa y el maíz, entre otros, no han sido lo 
suficientemente competitivos como para retener a la población económicamente activa, lo que dio 
origen a un proceso migratorio hacia Lima y hacia las principales ciudades de la costa, como Pativilca, 
Barranca, Supe, Huacho, Chancay en el norte y Cañete y Mala en el sur. 
 
Se observa en este proceso una mayor capacidad de retención de la población migrante de la zona de 
sierra en el norte de la región pues se dispone de una mayor amplitud de valles que permiten el 
desarrollo del agro y el desenvolvimiento de economías urbanas importantes. En el centro de la región, 
en el eje del río Rímac, no se ha experimentado el mismo proceso. 
 
 

                                                      
8  Fuente: Página web del Gobierno Regional de Lima. 
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2.0 METODOLOGÍA 

2.1 LA LÍNEA BASE SOCIAL (LBS) 

El objetivo de la LBS es identificar las características principales de la situación socioeconómica actual 
en la que se encuentran las poblaciones ubicadas en el área de influencia del proyecto, con la finalidad 
de anticipar y evaluar los potenciales efectos de las actividades constructivas y de operación. El 
resultado es la utilización de la información en la formulación apropiada y previamente planificada de 
medidas de mitigación, monitoreo y control. 
 
Para obtener data que permita prevenir posibles efectos sobre la población de las zonas en las que 
operará el Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción,  
se ha desarrollado un proceso evaluativo bajo los alcances establecidos en el Cuadro 2-1. 

Cuadro 2-1 Directivas y políticas de organismos multilaterales y aplicabilidad de normativa 
internacional y nacional al proceso del Estudio de Impacto Social 

Organismo multilateral Política operacional Directriz 

US Exim Bank1 
Banco Mundial - Corporación 
Financiera Internacional (IFC) 
BID 

Directiva Operacional 4.20 - Pueblos indígenas 
Directiva Operacional  4.12 - Reasentamiento 
involuntario 
Directiva Operacional 4.01 - Evaluación 
ambiental2  
 

Doing Better Business 
Through Effective Public 
Consultation and 
Disclosure, A Good Practice 
Manual (IFC, 1998)3  

Normativa  Internacional Alcances  

Convenio 169 de la OIT sobre 
Pueblos Indígenas4  

Contiene políticas respecto al Derecho de 
consulta, posesión y propiedad de tierras, 
derechos sobre recursos naturales, 
reasentamiento, entre otros.   

 

Normativa Nacional Alcances Directriz Nacional 

Decreto Supremo 
Nº 003-2000-EM 
 

Artículo 2 y 3°.- La estructura del Estudio de 
Impacto Social de conformidad con lo establecido 
en el artículo 7° del Decreto Supremo No. 
053-99-EM, deberá ser formulada de acuerdo a 
la Guía de Relaciones Comunitarias debidamente 
aprobada por la DGAA5, la misma que considera 
entre otros aspectos, los mecanismos de 
comunicación con las comunidades que debe 
utilizar la empresa como parte de su Plan de 
Relaciones Comunitarias. 

Guía de Relaciones 
Comunitarias, desarrollada 
por el Ministerio de Energía 
y Minas del Perú (MINEM).    

                                                      
1 Los lineamientos internacionales generalmente aplicables a proyectos financiados por el US Ex-Im Bank son los del 

Banco Mundial, previstos en el Pollution Prevention and Abatement Handbook (PPAH) así como las políticas de 
salvaguarda sobre pueblos indígenas, reasentamiento involuntario y propiedad cultural. 

2  Estas políticas se encuentran bajo examen por parte del Banco Mundial.  
3  Aplicable a proyectos con perspectivas de financiamiento por parte de agencias internacionales. 
4  Ratificado por el Perú mediante Resolución Legislativa No. 21681. 
5  Actualmente Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE)   
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Organismo multilateral Política operacional Directriz 
Resolución Ministerial No. 535 -2004 
- MEM/DM 
 
Reglamento de Participación 
Ciudadana  para la Realización de 
Actividades Energéticas dentro de 
los Procedimientos Administrativos 
de Evaluación de los Estudios 
Ambientales  

Define los alcances del proceso de información 
antes, durante y después de aprobarse un 
Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS).  
 

 

Ley No. 24656  
Ley General de Comunidades 
Campesinas  

Contiene disposiciones sobre las tierras, 
territorios y recursos antíguales de las 
comunidades campesinas.  

 

 

2.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

2.2.1 MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

La LBS identificó y evaluó un conjunto de variables e indicadores claves, los cuales fueron recogidos y 
analizados mediante el uso de técnicas cuantitativas y cualitativas. De este modo, la recolección de 
información de fuentes primarias y secundarias, el análisis de la información y la sistematización de la 
misma mostrarán resultados homogéneos y consistentes (ver Vol. V de anexos, Anexo 5.1).  
 
La LBS permite además definir las percepciones de la población local hacia las actividades de 
construcción y operación del proyecto y sus eventuales impactos. Igualmente, debido a que el proyecto 
incorpora en su extensión áreas cercanas a las cuales la empresa Transportadora de Gas del Perú 
(TgP) implementó el Sistema de Transporte por Ductos (STD), la presente LBS evalúa también los 
eventuales impactos acumulativos (pasivos ambientales y sociales) del sistema ya existente. 

2.2.2 OBJETIVOS 

Los objetivos de la LBS son los siguientes:  
 
1. Obtener, a través del uso de técnicas apropiadas, información secundaria e información primaria 

que permita la caracterización socioeconómica de las poblaciones en el área de influencia del 
proyecto.   

2. Indagar en el área de influencia estudiada, el nivel de conocimientos respecto al Proyecto de 
Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción. 

2.2.3 METODOLOGÍA 

Para el recojo de información primaria sobre las poblaciones ubicadas dentro de la zona de influencia 
directa se utilizaron técnicas de investigación: cualitativa y cuantitativa. 
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2.2.3.1 ESTUDIO CUALITATIVO 

El uso de metodologías cualitativas contribuye al acercamiento a la información que puedan brindar 
grupos humanos en situaciones complejas o en las que existe una mayor demanda de análisis de las 
percepciones. 
 
Los objetivos del estudio cualitativo son: 
 
1. Profundizar y acceder al conocimiento de las motivaciones, actitudes y percepciones respecto al 

proyecto.  
2. Identificación adecuada de posibles escenarios. 
3. Interpretar las demandas identificadas y obtener un acercamiento respaldado en los saberes 

previos por las expectativas encontradas.  
 
Las técnicas de investigación cualitativa utilizadas fueron las siguientes: 

2.2.3.2.1 Grupos focales 

La técnica metodológica de los grupos focales, consiste en un proceso abierto de discusión interna 
entre los participantes, lo que permite contrastar opiniones divergentes, extraer nueva información, 
contrastar ideas, a partir de la acumulación, semejanza o diferencia de las opiniones presentadas 
durante la reunión, asimismo permite conocer las opiniones de los participantes sobre determinados 
temas de interés al estudio de LBS. 
 
La reunión se encuentra conformada por un moderador que es quien conduce la reunión y, entre ocho 
a diez personas con características similares, quien se basa en una guía de pautas semiestructurada, 
que puede variar conforme se avanza en el grupo y se desarrollan los temas propuestos. 
 
Los criterios para seleccionar a los participantes fueron: ser poblador permanente de la zona, ser mayor 
de edad. En el caso de los asentamientos de Cañete el criterio de temporalidad de vivencia en la zona 
fue flexible, es decir, no era necesario que las personas tuvieran más de seis meses habitando en la 
zona, puesto que dichas áreas se encuentran en permanente expansión. Sí era condición importante 
que habitasen actualmente en la zona. 
 
En la región de sierra se realizaron ocho grupos focales, en las comunidades campesinas de Cochas, 
Virgen de Asunción de Seccelambras, Basilio Auqui Chupas, Occollo, Pilpichaca, Huaytará, Ayaví y 
Anchihuay. Con excepción de los grupos focales de Huaytará y Pilpichaca (ya que en los grupos 
prefirieron se trabaje en español), las reuniones se desarrollaron con el uso del idioma materno: el 
quechua. 
 
Para la región de la costa se aplicó esta técnica en: San Tadeo de Paracas, Independencia (zona 
urbana), Independencia (zona de chacras), El Carmen (zona urbana), El Carmen (margen del río 
Naranjal y Resto de América), Alto Larán, Pauna en Grocio Prado y Señor de los Milagros en Pueblo 
Nuevo. En la región Lima, se realizaron grupos focales en el Centro poblado de Nuevo Ayacucho y en 
los asentamientos humanos: Asociación Colonizadora de la Costa (ACC) y Nuevo Cañete. 
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2.2.3.2.2 Entrevistas semi estructuradas  

Las entrevistas semi estructuradas registran las percepciones, actitudes, creencias y comportamientos 
de los informantes clave sobre el proyecto y los aspectos que serán afectados por su implementación y 
operación. Las entrevistas permiten explorar aspectos identificados durante la conversación, con 
distinto nivel de profundidad según el grado de información o capacidad argumentativa del 
entrevistado. 
 
La selección de informantes se realizó mediante grupos objetivos de acuerdo a criterios de 
representatividad e influencia, liderazgo de algunos de los miembros de las comunidades localizadas 
en el Área de influencia del proyecto. Se prepararon guías o pautas temáticas de entrevista con 
preguntas abiertas, en concordancia al informante, su actividad, la institución que representa y los 
datos que se esperaba reunir, según la matriz de variables e indicadores previsto para la LBS.  
 
Las entrevistas fueron realizadas por científicos sociales y profesionales de áreas similares, a ciertas 
personas consideradas clave en las comunidades o poblaciones ubicadas en el área de influencia del 
proyecto. Es importante destacar que las entrevistas en las comunidades campesinas fueron realizadas 
en su idioma materno: el quechua. No sólo para brindar mayor comodidad del informante sino, para 
rescatar el valor cultural y los reales significados que se dan a las palabras y oraciones. 
 
Los grupos objetivos importantes identificados se detallan a continuación: 
 
• Líderes: miembros de la Junta Directiva de las comunidades campesinas ubicadas en el área de 

influencia directa, presidentes de juntas de regantes, líderes de opinión -representantes de las 
empresas que serán afectadas en el tramo de costa- o habitantes de mayor edad y propietarios 
privados.  

 
• Empresas de servicios: empresas de energía presentes en la zona de influencia del proyecto.  
 
• ONG: instituciones que realizan diferentes trabajos en las comunidades involucradas en el área del 

proyecto.  
 
• Representantes de programas sociales: fueron entrevistados representantes de los programas 

nacionales: PRONAA, PRONAMACHCS y FONCODES. 
 
• Comerciantes y productores: seleccionados de acuerdo a la representatividad en el rubro, de 

acuerdo a sus ingresos y movimientos económicos. 
 
• Educación: se entrevistó a directores de las instituciones educativas más importantes de las zonas 

de estudio. 
 
• Municipio: se entrevistó a los alcaldes distritales y provinciales de las zonas de influencia. 
 
• Iglesia: se entrevistó representantes de la religión católica o evangélica, según la importancia que 

tuvieran dentro de las zonas de estudio. También se realizaron entrevistas a los miembros de la 
comunidad responsables de la organización eclesial.  

 
• Salud: se entrevistó a los Jefes de los puestos de salud, centros de salud, principales centros 

médicos dentro de la zona de influencia. 
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• Policía: en el caso de comunidades donde hubiese puesto policial se entrevistó al personal a 

cargo; en los lugares donde no existía puesto policial se entrevistó al Gobernador.  
 
• Gobiernos regionales: dado que es un tema de trascendencia macro, se buscó obtener 

información relevante de los gobiernos regionales en relación al Proyecto.  
 
• Universidades: la presencia del proyecto, generará entre la población un nivel de exigencia de una 

mayor capacitación en aspectos técnicos de cada provincia importante; de ahí la necesidad de 
conocer el perfil actual de las casas de estudio de la zona. 

 
La aplicación de las entrevistas semi estructuradas fueron con preguntas abiertas encaminados a 
explorar los temas relevantes al estudio. El Cuadro 2-2 muestra que se realizaron 125 entrevistas en la 
región de sierra, distribuidas entre los departamentos de Ayacucho y Huancavelica y 67 entrevistas en 
la región de costa, distribuidas entre los departamentos de Ica y Lima. En algunos casos las entrevistas 
en la zona sierra se realizaron en quechua. La lista de entrevista por grupos objetivos identificados en 
calidad de informantes clave, se presenta en el Volumen V Anexo 5.1 
 
Todas las entrevistas fueron registradas en cintas de audio y se encuentran codificadas como soporte 
técnico de validación del estudio.  Cada cinta de audio se transcribió para el uso del equipo de 
redactores del estudio.  Se usó el software cualitativo denominado Atlas ti. 

Cuadro 2-2 Entrevistas realizadas por grupo de interés 

Grupo de interés 
Número de 

entrevistas sector 
Sierra 

Número de entrevistas 
sector costa Total de entrevistas 

Líderes 41 7 48 
Empresas de energía 2 1 3 
ONGs 6 4 10 
Representantes  de programa sociales 5 4 9 
Comerciantes y productores 9 7 16 
Directivos de educación 9 5 14 
Alcaldes 13 8 21 
Iglesia 13 7 20 
Salud 13 8 21 
Policía 8 8 16 
Grupos de interés - 5 5 
Direcciones regionales 2 1 3 
Gobiernos regionales 2 1 3 
Universidades 2 1 3 
Total 125 67 192 

2.2.3.2.3 Evaluación Rural Participativa 

La Evaluación Rural Participativa es un método de evaluación directa y rápida que permite identificar y 
analizar aspectos sociales (organizativos), económicos, culturales, así como percepciones y 
expectativas acerca del proyecto, obteniendo esta información de primera fuente: las poblaciones 
mismas, pertenecientes a las zonas de influencia del proyecto6. A partir de la discusión grupal y el uso 
                                                      
6  Metodologías de Investigación Participativa. Módulo de Entrenamiento. Walsh Perú.  
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de materiales visuales, la evaluación participativa promueve la colaboración activa y sostenida de los 
asistentes, permitiendo la participación de hombres, mujeres y niños. 
 
Para el caso del proyecto, la información requerida ha sido obtenida a partir del desarrollo de Talleres 
de Evaluación Rural Participativa (TERP), en el caso de las comunidades campesinas en la sierra y 
Sondeos Participativos, cuando se trató de las localidades y poblaciones ubicadas en la costa.  
 
La Evaluación Rural Participativa, en el caso de comunidades esencialmente rurales, permite la 
obtención de información profunda tomando en cuenta la homogeneidad de los grupos culturales: lazos 
de parentesco intra e intercomunales, vinculación social a través de la lengua materna (quechua), 
gestión de un espacio territorial común y colectivo vinculación, sistema de valores y creencias 
compartido por el colectivo comunal. 
 
Esta metodología presenta una variante (Sondeo Participativo) en zonas con vocación cercana a áreas 
urbanas como en el caso de la zona de la costa en donde los grupos sociales que se conforman 
provienen de migraciones, las prácticas socio culturales no responden a un grupo cultural especifico y 
en donde el concepto de propiedad es básicamente individual. De esta manera se busca “sondear” 
denominadores comunes que identifican a grupos sociales que provienen de zonas diversas.  
 
Tanto los talleres como los sondeos fueron implementados por facilitadores, en este caso profesionales 
multidisciplinarios de: Antropología Social, Sociología, Educación y Comunicación, quienes interactúan 
con los contenidos temáticos previstos explicando la aplicación de las herramientas metodológicas a 
trabajar durante la dinámica de los talleres. 
 
Los talleres y sondeos sirvieron además para informar de manera sucinta acerca de las actividades del 
proyecto, haciéndose entrega de material impreso tanto en quechua como en español. 
 
Se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

Taller de Evaluación Rural Participativa 

Los Talleres de Evaluación Rural Participativa (TERP) fueron definidos por el Instituto de los Recursos 
Mundiales y Grupo de Estudios Ambientales (1993) como un escenario creado en el ámbito de una 
comunidad para producir, analizar e intercambiar diferentes temas como, por ejemplo, necesidades 
locales, alternativas para satisfacerlas, activar procesos de transformación así como la posibilidad de 
mejorarlos o restaurarlos.  
 
Esta metodología fue aplicada en la región de la sierra y se realizaron con la asistencia de la 
Comunidad Campesina, integrada por hombres, mujeres y niños. Los TERP tienen las siguientes 
características: 
 
• Permiten un análisis profundo de las comunidades teniendo en cuenta los patrones 

socioeconómicos más endógenos- homogéneos. 
• Se pueden reconocer los mismos códigos culturales, en cuanto a las costumbres y modos de vida 

de los pobladores. 
• Los TERP fueron dirigidos en quechua, lengua materna de las comunidades participantes. 
• Permiten obtener en forma rápida y sistemática la descripción y análisis de la comunidad y su 

contexto, la identificación de problemas y las potenciales soluciones a los mismos.  
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En la región de la sierra se realizaron 48 talleres cuyo resumen se presenta en Cuadro 2-3.  Los 
detalles de los TERP realizados se presentan en el Volumen V, Anexo 5.1. 

Cuadro 2-3 Talleres de Evaluación Rural Participativa en el sector sierra 

Región Número de talleres Total de participantes 

Ayacucho 41 3 738 

Huancavelica 7 983 

Total 48 4 721 

Sondeos Participativos 

El Sondeo Participativo constituye una metodología de evaluación directa y rápida, que permite 
recolectar y analizar - con la población de zonas urbanas y semi urbana de las localidades de costa - 
datos o información a través de herramientas adaptadas para las características de estas zonas y que 
derivan del TERP7.  
 
Construye en esencia una adaptación del PRA. Estas variaciones deben tomarse en cuenta de manera 
particular al momento del análisis de la data relevada en campo: 
 
• La población en zonas urbanas y semi urbanas (grupos de interés) es heterogénea, a diferencia de 

la población que a nivel comunal habita la zona de sierra. 
• La población de costa muestra patrones socioculturales y económicos distintos. 
• Permite explorar lo más directamente posible la realidad local urbana o semiurbana, a partir de las 

diferentes visiones y criterios de los distintos grupos de interés de la zona (agricultores, ganaderos, 
pescadores). 

• Las variaciones resultantes se toman en cuenta de manera particular al momento del análisis de la 
data recogida en campo. 

 
El Cuadro 2-4 muestra los sondeos realizados en la zona de costa. Los detalles de los mismos se 
presentan en el Volumen V Anexo 5.1. 

Cuadro 2-4 Talleres de sondeo participativo en el sector costa 

Región Número de talleres Total participantes 

Ica 7 236 

Lima 1 70 
Total 8 306 

 
 
 

                                                      
7 Metodologías de Investigación Participativa Módulo de Entrenamiento Walsh Perú  
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Herramientas de Evaluación Participativa 

La evaluación participativa en general hace uso de instrumentos de Evaluación Participativa, como 
diagramas de Venn, mapas sociales, esquemas, matrices y otros gráficos que los participantes 
diseñan, interpretan y corrigen durante el ejercicio. Estos instrumentos sirven para obtener información 
cualitativa bajo una matriz de variables e indicadores diseñado previamente.  
 
Es necesario resaltar que las diferencias entre la técnica del TERP y el Sondeo Participativo no radican 
en la adaptación de las herramientas en cada zona, sino en las consideraciones antes señaladas. 
 
Se tomó en cuenta las siguientes herramientas: 
 
• Información general. En ella se presenta la información básica de la localidad, como el nombre de 

las autoridades, instituciones existentes, los servicios con los que cuenta, el número de habitantes 
por género y grupo etáreo, los idiomas hablados por sus miembros, procesos migratorios, entre 
otros. 

• Diagrama de Venn. Es un mapa que presenta las relaciones comunales/locales con las 
instituciones existentes. Este diagrama visualiza si las relaciones son buenas, regulares o 
conflictivas. 

• Mapa comunal o de la localidad. Los participantes dibujan la percepción que tienen de su 
comunidad/localidad. En el mapa ubican las zonas de vivienda y de cultivo, la ubicación de las 
instituciones y servicios. Algunas veces, el mapa físico de la comunidad y la representación que 
tienen de él los habitantes, no coinciden.  

• Línea del tiempo. Esta herramienta presenta la historia de la comunidad/localidad relatando los 
acontecimientos más importantes ocurridos y los efectos que causaron. 

• Análisis de tendencias. Esta herramienta presenta la historia de la comunidad/localidad de una 
manera gráfica a través de las últimas cuatro décadas. Mediante dibujos se representa el 
crecimiento de la zona, la construcción de carreteras o los cambios ecológicos. 

• Diagrama de flujos del sistema de producción o flujo económico. A partir de un diagrama, los 
participantes presentan lo producido por la comunidad/localidad, la forma de comercialización, los 
mercados interno y externo y las variaciones de precios. 

• Calendario de actividades. Presenta las actividades agrícolas que se realizan durante el año. La 
herramienta recolecta información adicional sobre otras actividades productivas, migración, 
festividades y presencia de enfermedades. 

• Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). Se trata de un 
cuadrante donde se ubican estos cuatro aspectos: la percepción de las fortalezas y debilidades de 
la comunidad/localidad, y las oportunidades y amenazas o agentes externos a los que tienen que 
hacer frente a partir de las actividades del proyecto. 

• Transecto. Es una representación gráfica de los distintos pisos ecológicos existentes en la 
comunidad, de sus usos, recursos y problemas observados. 

• Cronograma de rutinas diarias. Es un cuadro que presenta las rutinas diarias de los hombres y 
mujeres de la comunidad/localidad y cada una de las actividades productivas desempeñadas, 
como agricultura, ganadería, comercio y artesanía. También permite conocer la división por género 
de las actividades. 
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• Ciclo de vida. Esta herramienta registra el ciclo de vida de los hombres y mujeres, desde su 
nacimiento hasta su muerte. Al igual que con el instrumento anterior, se observan claras diferencias 
en el ciclo de vida de cada género a partir de la adolescencia. También se asignan obligaciones 
para cada grupo de edad. 

•  Lluvia de ideas. Se mencionan los aspectos positivos y negativos del proyecto, así como las 
sugerencias y expectativas sobre el mismo. 

 
El uso de estas herramientas metodológicas son las que mejor grafican el contexto de información 
necesaria para la elaboración participativa de la Línea Base Social. No se optó por usar otras 
herramientas porque no se ajustaban a los objetivos del estudio. 

2.2.3.2 ESTUDIO CUANTITATIVO 

El estudio cuantitativo utilizó el método de aplicación de encuestas para recoger información estadística 
directa a partir de una muestra que representa a la totalidad de la población objetivo, dentro de ciertos 
márgenes de error previamente conocidos. 

2.2.3.2.1 Objetivos  

• Conocer las principales características socioeconómicas de las poblaciones ubicadas en el área de 
influencia del proyecto.  

• Cuantificar la información primaria en el entorno del universo de investigación de la Línea de Base 
Social identificando los aspectos de relevancia y representatividad. 

• Identificar pasivos socioambientales (registro ex ante de impactos acumulativos) originados por 
otros proyectos en el áreaDiseño muestral 

Sierra 
 
Tomando en cuenta el ámbito de estudio, de las comunidades campesinas que se ubican dentro de la 
zona de influencia directa del proyecto quienes se encuentran agrupadas geográficamente en 
8 cuencas, para la zona sierra se tomó una muestra de global de 969 hogares de un total de 4 471 
jefes de familia, ubicados en las comunidades de las ocho cuencas identificadas la cual es 
representativa para toda la zona de influencia con un nivel de confianza del 95% y un nivel de precisión 
del 3 %.   
 
Se calculó una muestra independiente para cada cuenca, con un nivel de confianza de 95 % y un 
error de precisión de 8 % en cada una, como se muestra a continuación en el Cuadro 2-5.  
 
El tamaño de muestra para cada cuenca fue calculado asumiendo un valor de p=05 usando la 
corrección para muestras finitas: 
 
   
 
 
 
 

Npq 
 (N-1)D+pq 

 

n= 
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Donde:  
 
D=(d/z)∧2 ;  
q=1-p            
d: Error de precisión. 
Z: Valor de la normal para un nivel de confianza 

Cuadro 2-5 Diseño muestral - sierra 

Cuencas Número de 
hogares 

Tamaño de 
muestra 

Nivel de 
confianza 

(%) 

Error de 
precisión 

(%) 
Cuenca Alfarpampa 210 92 95 8 
Valle del Río Torobamba 527 125 95 8 
Cuenca Río Yucay 739 130 95 8 
Abra Toccto 425 117 95 8 
Río Vinchos 736 130 95 8 
Río Pampa y Palmitos 753 132 95 8 
Quebrada Río Ica 685 129 95 8 
Valle Río Huaytará 396 114 95 8 
Total 4 471 969 95 3 

 
Costa  
 
En la zona de costa, el tamaño de muestra calculado (aplicando la fórmula antes descrita) fue de 300 
hogares, sobre un total de 37 192 hogares ubicados en la zona con un nivel de confianza de 95 % y un 
error de precisión de 6 %. El Cuadro 2-6 indica la distribución de la muestra en las localidades ubicadas 
en los departamentos de Ica y Lima siguiendo el mismo procedimiento de la zona sierra.  

Cuadro 2-6 Diseño muestral - costa 

Provincia Distrito Localidad No.º de viviendas Muestra 
Humay San Tadeo de Paracas 215 5 Pisco Independencia Independencia 1 518 30 
El Carmen  2 803 50 

Alto Larán 
Alto Larán 
Huamanpalli 
Huamanpullo 

1 375 25 

Chincha Alta 
Chincha (pueblo) 
San Agustín 
Señor de Los Milagros 
Primavera 

15 018 65 

Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo 1 554 30 

Chincha 

Grocio Prado Grocio Prado 4 968 25 

Cañete San Vicente de 
Cañete 

-Nuevo Ayacucho 
-Asociación Colonizadores de la 
Costa 
-Cinco Cruces 
-Santiago Apóstol 
-CETEC 
-San Vicente de Cañete 
(pueblo) 

9 741* 
(No se encuentran 

habitadas en su 
totalidad) 

70 

Total   37 192 300 
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2.2.3.2.3 Procedimiento para la selección de viviendas (muestreo) 

El procedimiento para la selección de viviendas fue diferenciado para el área rural y para el área 
urbana tanto en la sierra como en la costa. Los detalles sobre la metodología se presentan en el Anexo 
5.1 de Volumen V. 
 
En el área rural de sierra se utilizó el procedimiento de segmentos compactos, que son agrupaciones 
de viviendas geográficamente contiguas, las que pueden contener entre cuatro, seis u ocho viviendas. 
Esta metodología considera la aleatoriedad y las características de estas áreas; asimismo facilita la 
operación del trabajo de campo y la supervisión. En el área urbana de la sierra se utilizó el 
procedimiento de conteo de viviendas.  
 
El procedimiento utilizado para la selección de viviendas en la zona rural de costa fue irradiación, que 
consiste en seleccionar un centro a partir del cual se escogen 4 zonas, las que serán “barridas” en la 
selección de viviendas.  En la zona urbana de la costa el método de muestreo utilizado fue el 
“manzaneo”, que consiste en seleccionar un centro, a partir del cual se recorren las manzanas que 
circundan el centro identificado como punto de partida.  

2.2.3.2.4 Cuestionario 

El cuestionario fue elaborado sobre la base de las variables objetivo del estudio, utilizando para su 
aplicación el método de entrevista directa a los jefes de hogar en la mayor parte del cuestionario, y a 
otros miembros del hogar para preguntas específicas.  El Cuadro 2-7 muestra los temas incluidos en la 
encuesta.  

Cuadro 2-7 Temas en la encuesta 

Dimensión Variables 

Migración Información demográfica y espacial  
Emigración 
Educación 
Agua, saneamiento, electricidad 
Justicia, seguridad, violencia política  
Vivienda 
Salud 
Empleo 
Actividad Agrícola 
Actividad ganadera 

Información sobre niveles de 
pobreza 

Medios de comunicación 
Estructura familiar Estructura social 
Sistema de gobierno, orden tradicional 
Grupos étnicos 
Idioma 
Creencias y costumbres 
Religión 

Identidad cultural 

Conocimientos tradicionales 
Fuentes y nivel de ingresos 
Estructura productiva Estructura económica  
Redes de consumo, comercialización distribución y transporte 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIC 2-12 

Dimensión Variables 

Expectativas y visión de desarrollo/ posibles impactos percibidos Percepciones  
Pasivos Socio Ambientales (Registro Ex Ante) 
Movimientos políticos  Grupos de interés 
Perfil de líderes, instituciones estatales, Hongos  

 
Previo al trabajo de campo se capacitó a los encuestadores con la finalidad de uniformizar criterios 
metodológicos y asegurar el manejo total del cuestionario por parte del personal para minimizar los 
errores que puedan cometerse en campo.  Con este fin, se les hizo entrega de un manual en el cual se 
daban las explicaciones necesarias sobre las preguntas del cuestionario y de las metodologías que se 
usarían para el recojo de la información. Así mismo, como parte del entrenamiento se llevó a cabo una 
prueba piloto con la participación de todos los encuestadores con la finalidad de asegurar el manejo del 
cuestionario de parte del personal de campo y probar la eficiencia del instrumento. 
 
Durante el trabajo de campo se supervisó al menos el 30 % del trabajo de cada encuestador utilizando 
la supervisión coincidental y por recordación. 

2.2.3.2.5 Procesamiento de la información 

Luego del trabajo de campo se procedió a la verificación y codificación, que implica la revisión manual 
exhaustiva de las consistencias entre las preguntas del cuestionario y la asignación de códigos 
numéricos a las respuestas, como preparación para el ingreso y procesamiento de la información 
recabada en campo. 
 
El procesamiento de la información cuantitativa  se realizó en las siguientes etapas: 
 
• Ingreso de los datos del cuestionario, para lo cual se implementó un programa en Fox Pro 
• Consistencia de la data previa al procesamiento de la información. 
 
Procesamiento de la información utilizando el software estadístico SPSS.  

2.2.3.3 RECOLECCIÓN DE DATA SECUNDARIA 

El recojo de información de fuente secundaria complementa la información de primera fuente. Dicha 
data fue recopilada a través de un equipo de profesionales que recogió información de diversas 
fuentes: gobiernos regionales, municipios provinciales y distritales, direcciones de salud (DISAS) y 
unidades de gestión educativa local (UGEL). El tipo de información secundaria obtenida se muestra en 
el Cuadro 2-8. 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIC 2-13 

Cuadro 2-8 Fuente de información secundaria  

Región Entidad Información 

Gobierno Regional 

• Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y 
Participativo 

• Actividades y Logros al II Semestre del 2004 del 
Gobierno Regional 

• Proyectos de Impacto Regional del Programa de 
Inversiones 2005 del Gobierno Regional 

• Resumen del Informe de Gestión II Semestre 2004 del 
Gobierno Regional 

Huancavelica 

Dirección de Salud (Oficina de 
Estadística e Informática) 

• Estimados de Población por Comunidad, según grupos 
etéreos 

Gobierno Regional 

• Plan Regional de Seguridad Ciudadana 2005 - 2010 del 
Gobierno Regional de Ayacucho 

• Plan de Desarrollo Concertado de la Región de 
Ayacucho 2004 – 2006 

• Plan de Desarrollo Regional Concertado y Presupuesto 
Participativo del Gobierno Regional Ayacucho Año 2005 

Municipalidad Provincial  Plan Estratégico de Desarrollo Socio Económico de 
Tambo y San Miguel - La Mar  

Ayacucho 

Dirección de Salud (Oficina de 
Estadística e Informática) 

• Estimados de Población por Comunidad, según grupos 
etáreos 

Dirección Regional de Educación 

• Metas de Atención, ocupación y número de 
Instituciones Educativas 2004 de la Dirección Regional 
de Educación de Ica.  

• Padrón de Centros Educativos y Programas No 
Escolarizados de las Provincias de Nazca, Pisco, 
Chincha, Palpa e Ica. 

Gobierno Regional 

• Plan de Desarrollo Concertado de la Región Ica 2003 – 
2006.  

• Vigilancia Ciudadana de la Descentralización en la 
Región Ica.  

• Departamento de Ica: Proyecciones de población según 
provincia y distrito. Censo nacional 1993; proyecciones 
1994 al 2005.  

• Proceso del Presupuesto Participativo 2006.  
• Programa de Inversión Pública 2005. 

Municipalidad Provincial de Ica 

• Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Ica. 
2004 – 2008.  

• Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad 
Provincial de Ica.  2004 – 2006. (Síntesis).  

• Resultados del proceso de planeamiento de desarrollo 
concertado y presupuesto participativo 2005.  

• Plan Estratégico de Desarrollo 2004 – 2023. (Primer 
avance). 

• Proceso de Planeamiento concertado del desarrollo y 
presupuesto participativo 2005. 

Ica 

Municipalidad Distrital de Pueblo 
Nuevo 

• Plan Concertado de Desarrollo Estratégico del Distrito 
de Pueblo Nuevo Chincha. 2004 – 2014.  

• Programación Participativa del Presupuesto de la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo 2005.  
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Región Entidad Información 

Municipalidad Distrital de Pisco 

• Población estimada por grupos de edades puntuales 
año 2005 de la Provincia de Pisco.  

• Padrón de Beneficiarios año 2005 (Vaso de Leche) 
• Cuadro de Wawa wasis acreditados a noviembre del 

2004. ODSIS ICA.   
• Cuadro de OSB acreditadas a noviembre del 2004. 

ODSIS ICA.  

Lima Municipalidad Provincial de Cañete 

• Plan Regional de Desarrollo Concertado 2004-2006 
• Plan Estratégico Regional 2004-2006 
• CND Ejecución Presupuestaria 2005. 
• CND Registro Nacional de Municipalidades 2001. 
• Gerencia de Desarrollo Social y Participación Vecinal de 

la Municipalidad de Cañete, 2005. 
• Ministerio de Agricultura, 2000. 
• Fondo de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) 2005 
• Fondo de Compensación para el Desarrollo 

(FONCODES), 2005. 
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3.0 REGIÓN AYACUCHO 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

3.1.1 TOTAL POBLACIONAL 

El Cuadro 3-1 presenta la población total y la densidad poblacional a nivel distrital proyectada al 2005 
por el INEI.  El distrito de San Miguel en la provincia de La Mar con 21 814 habitantes es el más 
poblado, mientras que el distrito de Acos Vinchos en la provincia de Huamanga con 3 771 habitantes 
es el que posee menor población.  

Cuadro 3-1 Población total y densidad poblacional proyectada al 2005 por distrito 

Provincia Distritos Altura 
(msnm) 

Proyección al 
2003 (hab) 

Proyección al 
2005 
(hab) 

Superficie 
(km2) 

Densidad 
Poblacional 
(Hab/ km2) 

Acos Vinchos 2 848 3 582 3 771 152,28 24,76 
Acocro 3 247 7 185 7 370 406,83 18,11 
Tambillo 3 080 4 192 4 362 184,45 23,64 
Chiara 3 527 4 705 4 835 498,42 9,70 
Socos 3 400 7 205 7392 81,75 90,42 

Huamanga 

Vinchos 3 150 14 637 15 043 955,13 15,74 
Anco 3 215 12 954 13 156 1 098,20 11,97 La Mar San  Miguel 2 661 21 676 21 814 902,68 24,16 

Cangallo Paras 3 330 6 111 6 305 791,01 7,97 
 Fuente: Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por años Calendario según departamentos, provincias y distritos, 1990 -2005 
 
El Cuadro 3-2 presenta la población total estimada mediante los Talleres de Evaluación Rural 
Participativa (TERP) a partir de la herramienta “Datos generales de la comunidad”. Se reportó una 
población del área de influencia directa del proyecto, de acuerdo a lo indicado por los participantes a 
los talleres, de aproximadamente 14 560 habitantes. 

Cuadro 3-2 Número de habitantes por poblado en área de influencia directa del proyecto, 2005. 

Región Provincia Distrito 
Comunidad 

Campesina y/o 
Propiedad Privada 

Anexo Comunal 
Número 

aproximado 
de pobladores 

Anexo Chiquintirca   590 C.C. Chiquintirca  
Anexo Qollpa 150 
Anexo Anchihuay Sierra  80 

Anco 
C.C. Anchihuay 

Anexo Totora 48 
Anexo Putacca C.C. Virgen Cocharcas 

de Cochas Anexo Cochas  
900 Ay

ac
uc

ho
 

La
 M

ar
 

San  Miguel 

C.C. Uras  685 
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Región Provincia Distrito 
Comunidad 

Campesina y/o 
Propiedad Privada 

Anexo Comunal 
Número 

aproximado 
de pobladores 

C.C. Túpac Amaru de 
Patibamba  

Anexo Allpacorral 
Anexo Ccasancca 
Anexo Pampanhuaylla 
Anexo Qollpa 
Anexo Patibamba 

1000 

Propietarios Privados  
Allpacorral 
Pampamhuaylla 
Qollpa 
Patibamba 

 

C. C. General Córdova 
de Socos  200 

Anexo Huaychao 
Anexo Capillapata 260 C.C. Huaychao 

 Anexo San Francisco 
de Asís de Mayupampa 123 

Acos 
Vinchos 

Propiedad Privada   Piraspampa  
Anexo San José de 
Cruzpata C.C.  Acocro 

 Anexo Acocro  
900 

 C.C. Pomapuquio  700 Acocro 

C.C. Virgen Asunción 
de Seccelambras  500 

C.C. Pinao Yantapacha Anexo  Pinao 
Anexo Yantapacha 573 

Tambillo C.C. San Martín de 
Yanapiruro Ichubamba 
 
Propietarios Privados 

Anexo Yanapiruro  
 
Anexo Ichubamba 

280 

C.C. Huallccapucro  408 
C.C. Chiara  310 
Propietarios Privados Fundo Hatun Corral  

Propietarios Privados Fundo 
Ancapahuachanan  

C.C. Llachoccmayo  450 
C.C. San Juan de 
Cochabamba Alta   Anexo Cochabamba 167 

C.C. Allpachaca  668 
C.C. Basilio Auqui de 
Chupas   380 

Chiara 

C.C. Paucho   200 
C.C. Toccyascca  235 Socos 
C.C. Tambocucho  250 
C.C. Rosaspata   958 
C.C. Urpaypampa   240 
C.C. Sallalli   280 

Hu
am

an
ga

 

Vinchos 

Propietarios Privados 
de Mayobamba I   
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Región Provincia Distrito 
Comunidad 

Campesina y/o 
Propiedad Privada 

Anexo Comunal 
Número 

aproximado 
de pobladores 

C.C. Vinchos  
 

Anexo San José de 
Mayobamba 
Anexo San Luis de 
Picha  
Anexo Ccansanccay 
Anexo Qochapunco  
Anexo Orcconchupa  
Anexo Concahuaylla  
Anexo Ranracancha  

870 

C.C. Paccha  

Anexo Choccllahuaycco 
Anexo Pampancca - 
Pampamarca  
Anexo Qoñani 
Anexo Minas Corral  
Anexo Cayramayo 

839 

C.C. Occollo Azabran Anexo  Azabran 365 
C.C. Churia 
Rosaspampa 

Anexo Churia  
Anexo Rosaspampa 590 

Cangallo Paras C.C. Ccarhuaccpampa Anexo 
Ccarhuaccpampa 417 

Fuente: Talleres de Evaluación Rural Participativa, 2005. 
 

3.1.2 DISTRIBUCIÓN RURAL Y URBANA 

La tasa de crecimiento intercensal para la región Ayacucho tuvo un comportamiento cíclico en el 
periodo 1961-1993; manteniéndose en 1,0 % como promedio en el periodo 1972-1981 para caer a -
0,2 % en 1993 debido al proceso de violencia que vivió la región (ver Cuadro 3-3). Según los resultados 
del INEI en el precenso del año 2000, la población urbana correspondía a 2 044 personas, mientras 
que la población rural registrada fue 8 876. 

Cuadro 3-3 Población total, incremento y tasa de crecimiento intercensal por área urbana y rural, 
años 1961 - 1993 

Población Incremento censal Tasa de crecimiento 
intercensal (promedio 

anual) Año 
Total Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

1961 410 772 103 900 306 872 18 299 33 482 0,9 0,6 
1972 457 441 150 537 306 904 46 637 32 3,4 0,0 
1981 503 392 183 688 319 704 33 151 12 800 2,2 0,5 
1993 492 507 236 774 255 733 53 086 -63 971 2,1 -1,8 

Fuente: INEI, Resultados Definitivos de los Censos Nacionales IX de Población y IV de Vivienda. 
 
En el área de influencia directa del proyecto existen 29 comunidades Campesinas, por el territorio de 
de 52 centros poblados recorre el eje del ducto (entre matrices y anexos); de los cuales 5 son 
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reconocidos por el INEI como  áreas urbanas y  la diferencia como áreas rurales1, tal como se muestra 
en el Cuadro 3-42.  

Cuadro 3-4 Centros poblados por área rural y urbana de la zona de influencia del proyecto 

Provincia Distrito Comunidad Centro Poblado Área  Población No. de 
Viviendas 

Chiquintirca (matriz ) Urbano 469 104 Chiquintirca  
Qollpa Rural 80 20 
Anchihuay (sierra ) Rural 322 60 Anco 

Anchihuay 
Totora Rural 132 22 
Putacca Rural 129 27 
Cochas Alta Rural 247 53 Virgen de Cocharcas de Cochas 
Cochas Baja (Matriz) Rural 329 69 

Uras Uras (matriz) Rural 294 70 
Allpa Corral Rural 144 25 Túpac Amaru de Patibamba 
Ccasancca Rural 81 19 

C. Poblado Túpac Amaru Patibamba Matriz Rural 494 70 

L 
A 
 

M 
A 
R 

San 
Miguel 

General Córdova de Socos G. C. de Socos (matriz) Rural 169 35 
Huaychao (matriz) Rural 319 110 
Capillapata Rural 197 50 Acos 

Vinchos Huaychao 
S. F. de Asís de 
Mayupampa Rural 165 35 

San José de  Cruzpata Rural 70 24 Acocro 
Acocro (matriz) Urbano 526 163 

Pomapuquio Pomapuquio  Rural 794 136 Acocro 

Virgen de Asunción de Seccelambras V. de A. de Seccelambras Rural 408 85 
Pinao     Rural 117 54 Tambillo Pinao – Yantapacha 
Yantapacha Rural 87 35 
Yanapiruro    Rural 86 22 San Martín de Yanapiruro – 

Ichubamba Ichubamba Rural 44 18 
Huallccapucro Huallccapucro Rural 97 45 
Chiara Chiara Urbano 209 79 
Llachoccmayo Llachoccmayo Rural 158 46 

S. Juan de Cochabamba II Alto S. J. de Cochabamba II 
Alto Rural 85 18 

Allpachaca  Allpachaca Urbano 260 103 
Paucho  Paucho  Rural 143 43 

Chiara 

Basilio Auqui de Chupas Basilio Auqui de Chupas Rural 230 55 
Toccyascca Toccyascca Rural 188 65 Socos Tambocucho Tambocucho Rural 305 52 
Urpaypampa Urpaypampa Rural 157 32 
Sallalli  Sallalli  Rural 285 65 
San José de Mayobamba  San José de Mayobamba  Rural 69 16 

H 
U 
A 
M 
A 
N 
G 
A 

Vinchos 

Vinchos Vinchos (Matriz) Urbano 580 180 
                                                      
1  Según el INEI, Área rural es el territorio integrado por los centros poblados rurales  que se extiende desde los linderos 

de los centros poblados urbanos hasta los límites del distrito. Centro poblado rural es aquel que no tiene mas de 100 
viviendas contiguas ni es capital de distrito; o que teniendo mas de 100 viviendas, estas se encuentran dispersas o 
diseminadas sin formar bloques o núcleos. 

2 La información del pre censo realizado por el INEI en al año 2000, es referencial; más adelante se presenta 
información sobre los centros poblados recogida en los TERP. 
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Provincia Distrito Comunidad Centro Poblado Área  Población No. de 
Viviendas 

Accopampa Rural 30 7 
Remillayocc Rural 55 15 
Ccasanccay Rural 172 37 
Qochapunco  Rural 105 21 
Orcconchupa  Rural 114 231 
Concahuaylla  Rural 113 19 
Ranracancha  Rural 63 14 
Paccha (Matriz) Rural 255 40 
Pampancca  Rural 28 7 
Chucllahuaycco Rural 98 29 
Qoñani  Rural 240 55 
Minas Coral  Rural 90 19 

 Paccha  

Cayramayo Rural 37 10 
Occollo Rural 325 68 Occollo – Asabrán 
Asabrán Rural 39 9 
Churia  Rural 45 55 Churia – Rosaspampa 
Rosaspampa Rural 110 40 

Posaspata Posaspata Rural 280 68 
Paras Ccarhuaccpampa Ccarhuaccpampa Rural 252 80 

URBANA    2 044 Cangallo TOTAL RURAL    8 876 2 929 

Fuente: INEI, Resultados del Pre Censo del 2000. 

3.1.3 DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL SEGÚN SEXO 

Según las proyecciones del INEI, en el año 2005 la población masculina en la región sería de 284 953 
individuos, en tanto que la población femenina sería de 296 703 (ver Cuadro 3-5); es decir, las mujeres 
representan 51,01 % del total y los hombres 48,99 %. 

Cuadro 3-5 Población total estimada por sexo en el departamento, años 2003 - 2005 

Año Total Hombre Mujer Índice de 
Masculinidad 

2003 561 025 274 453 286 572 95,77 
2004 571 563 279 837 291 726 95,92 
2005 581 656 284 953 296 703 96,04 

 Fuente: INEI - Proyecciones de Población por Años Calendario Según Departamentos, Provincias y Distritos, 1990 – 2005.  
 
En el Cuadro 3-6 se muestra la población por sexo en la zona de influencia directa del proyecto, en 
donde se puede destacar que los varones son en su mayoría los jefes del hogar (88,9 %); pero a su 
vez las mujeres ocupan el primer lugar en la composición familiar (59,4 %).  
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Cuadro 3-6 Distribución poblacional por sexo de las comunidades de la zona de influencia directa 
del proyecto 

Distribución poblacional según sexo Varón 
% 

Mujer 
% 

Sexo del jefe del hogar 88,9 11,1 

Sexo de los demás integrantes del hogar 40,6 59,4 

 Fuente: Encuesta Socioeconómica, Walsh Perú S.A del 14 de junio al 14 de julio de 2005 

Cuadro 3-7 Población por sexo estimada al 2001 en los distritos de la zona de influencia directa del 
proyecto 

Provincia Distrito Hombres Mujeres Total 
Anco 7 408 7 113 14 521 La Mar 
San  Miguel 9 428 9 017 18 445 
Acos Vinchos 2 083 2 157 4 239 
Acocro 3 351 3 875 7 226 
Tambillo 2 238 2 535 4 773 
Chiara 1 900 2 305 4 205 
Socos 3 392 3 808  7 201 

Huamanga 

Vinchos 3 459 3 977 7 436 
Cangallo Paras 2 523 2 906 5 429 
Fuente: Ayacucho: Compendio Estadístico. 2003. 

3.1.4 POBLACIÓN SEGÚN RANGO DE EDAD 

Para el año 2005, el INEI estima una población de 527 715 habitantes para la región Ayacucho, cuyo 
desagregado por grupo etáreo se despliega en el Cuadro 3-8. La población menor de 15 años en la 
región Ayacucho representa 37,57 % del total3, en tanto 8 % corresponde a personas de 65 años a 
más, por lo que se puede afirmar que es una población joven. 

Cuadro 3-8 Población total estimada según grupos de edad, año 2005 

Grupos de edad 2005 

Total 527 715 
0 – 4 63 712 
5 – 9 66 581 
10-14 67 998 
15-19 60 761 
20-24 47 372 
25-29 37 954 
30-34 33 386 
35-39 29 573 
40-44 25 468 
45-49 20 572 

                                                      
3 Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2000 (ENDES 2000) 
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Grupos de edad 2005 

50-54 17 424 
55-59 15 164 
60-64 12 860 
65-69 10 872 
70-74 8 215 
75-79 5 319 

80 y más 4 484 
 Fuente: INEI - Dirección Técnica de Demografía y Estudios Sociales. 

 
Como se puede apreciar en el Cuadro 3-9, a nivel distrital, la población es mayoritariamente joven, esto 
es menores de 18 años, exceptuando los distritos de San Miguel y Chiara, donde es mayor el número 
de pobladores mayores de 18 años. La constante en todos los distritos es el número reducido de 
adultos mayores (pobladores con más de 60 años)   

Cuadro 3-9 Distribución estimada de la población en zona de influencia directa según rango de 
edad, 2005 

Población por Grupos de Edad 
Distrito Centro poblado Total 

Hbtes. 
0 - 15 15 - 18 18 - 60 60 a Más 

Ccollpa 150 60 20 50 20 
Anchihuay Sierra 330 80 62 158 30 
Totora 195 48 55 77 15 

Anco 

Hatun Pallcca   84 20 27 29 8 
V. de Cocharcas de Cochas (Alta y 
Baja) 900 310 100 460 30 

Uras 665 146 206 271 42 
Patibamba (Allpacorral, Ccasanccay, 
Pampahuaylla, Qollpa) 1100 300 150 500 150 

San Miguel 

General Córdova de Socos   200 41 58 81 20 
Huaychao (Capillapata) 260 104 22 101 33 

Acos Vinchos San Francisco de Asís de 
Mayupampa 123 73 2 39 9 

Acocro (San José de Cruzpata) 900 350 100 400 50 
Pomapuquio (Alta y Baja) 700 200 100 350 50 Acocro 
Virgen de Asunción de Seccelambras 500 250 40 190 20 
Pinao –Yantapacha 573 330 60 150 33 
Ichubamba 102 46 6 36 14 Tambillo 
San Martín de Yanapiruro-Ichubamba  280 150 15 105 10 
Huallccapucro 408 79 105 176 48 
Santo Domingo de Chiara 310 100 35 140 35 
Basilio Auqui de Chupas 380 130 40 170 40 
Llachoccmayo 450 150 50 200 50 
San Juan de Cochabamba Alta II 167 70 12 75 10 
Allpachaca 668 250 68 340 10 

Chiara 

Paucho 195 80 10 90 15 
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Población por Grupos de Edad 
Distrito Centro poblado Total 

Hbtes. 
0 - 15 15 - 18 18 - 60 60 a Más 

Toccyascca 251 89 12 140 10 
Socos 

Tambocucho 250 73 64 81 32 
Rosas pata 958 380 50 480 48 
Urpaypampa 240 76 69 79 16 
Sallalli 280 120 30 100 30 
San José de Mayobamba  240 128 30 72 10 
San Luis de Picha 203 75 25 65 38 
Ccasanccay 180 80 12 78 10 
Ccochapunco 145 62 20 54 9 
Orcconchupa 87 26 11 42 8 
Concahuaylla 110 47 10 41 12 
Ranracancha 85 30 10 40 5 
Pampamarca-Pampamcca 124 30 30 60 4 
Ccoñañi 223 80 45 78 20 
Chuccllahuaycco 107 46 20 34 7 
Minascorral 95 18 10 55 12 
Cayramayo 328 180 30 90 28 
Occollo 362 110 30 202 20 
Churia 440 125 50 220 45 

Vinchos 

Rosaspampa 155 75 12 58 10 
Paras Ccarhuaccpampa 417 125 143 101 48 

Total 14 920 5 342 2 056 6 358 1 164 
Porcentaje 100,00 35,80 13,78 42,61 7,80 

 Fuente: Talleres de Evaluación Rural Participativa, 2005 
 
El Cuadro 3-9 muestra la distribución de la población de las comunidades del área de influencia por 
rangos de edad, información obtenida en los TERP a partir de la herramienta información general de la 
comunidad. Estos datos revelan que los segmentos de 18 a 60 años concentran la mayor cantidad de 
individuos (6 358 habitantes), seguidos de los segmentos de 0 a 15 años (5 342). En último lugar se 
halla el segmento de 60 años a más, aunque no se observa una diferencia muy marcada con respecto 
al segmento de 15 a 18 años.  

3.1.5 MIGRACIÓN 

La Figura 3-1 muestra las respuestas obtenidas a través de la encuesta socioeconómica al preguntar 
sobre las principales razones de los pobladores para migrar, es decir, para dejar el lugar donde vivía y 
establecerse donde actualmente reside.  Las principales razones para migrar son: porque la familia 
patriarcal y/o la familia de su pareja es de la zona (39,5 %), para buscar empleo (19,3 %), porque no 
tenía dinero para pagar un alquiler (14,3 %) y por el terrorismo (12,6 %), entre otros. 
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Figura 3-1 Principales razones para migrar 

2.5
8

1.7
1.7
2.5
3.4
3.4
4.2
5
5

8.4
12.6

14.3
19.3

39.5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

NO CONTESTA

OTROS

POR ESCASEZ DE AGUA PARA RIEGO/SEQUÍA

INCREMENTAR MIS TIERRAS

COMODIDAD.

ESTUDIAR / EDUCACIÓN DE LOS HIJOS

PORQUE HABIA MAL CLIMA / AMBIENTE

PARA PONER UN NEGOCIO

REPOBLAMIENTO

POR MATRIMONIO/VIVIR EN PAREJA

PARA CRIAR ANIMALES / GANADO

POR EL TERRORISMO

NO TENÍA DINERO PARA PAGAR UN ALQUILER

PARA BUSCAR EMPLEO
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Total  Múltiple 
Base:  119 entrevistas  
Fuente: Encuesta socieconómica, 2005  - Walsh Perú S.A. 

3.2 PERFIL SOCIOECONÓMICO 

3.2.1 NIVEL DE POBREZA 

3.2.1.1 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

El método de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es un instrumento de caracterización de la 
población en términos de la insatisfacción de determinadas necesidades básicas, más que una 
metodología de medición de la pobreza propiamente (Feres y Mancero, 2001).  El índice se obtiene de 
una serie de indicadores censales que permiten constatar si los hogares cubren las siguientes 
necesidades consideradas: 
 
• Acceso a una vivienda que asegure un estándar mínimo de habitabilidad para el hogar.  
• Acceso a servicios básicos que aseguren un nivel sanitario adecuado.  
• Acceso a educación básica.  
• Capacidad económica para alcanzar niveles mínimos de consumo. 
 
Se definen como hogares con Pobreza Extrema, aquellos hogares que tienen dos o más necesidades 
básicas insatisfechas (NBI) y se denomina hogares en Pobreza Total a dichos hogares que tienen al 
menos una necesidad básica insatisfecha. 
 
La encuesta socioeconómica realizada en las comunidades ubicadas dentro del área de influencia 
directa del proyecto indicó que el 42,8 % de los pobladores poseen dos habitaciones en su hogar.  El 
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95 % de la población reportó tener cuatro habitaciones o menos a cuatro (ver Cuadro 3-10).  El material 
predominante en las paredes es el adobe en el 80,5 % de las viviendas, mientras que las viviendas 
construidas con piedra y barro alcanzan el 18 % (ver Cuadro 3-11). 

Cuadro 3-10 Número de habitaciones en la vivienda 

Número de habitaciones Porcentaje 

1 24,7 
2 42,8 
3 15,2 
4 12,0 
5 2,4 
6 1,5 
7 0,5 
8 0,7 
9 0,2 
14 0 

 Fuente: Encuesta Socioeconómica, del 14 de junio al 14 de julio 2005.  Walsh Perú S.A.  

Cuadro 3-11 Características de las viviendas, según tipo de material predominante 

Tipo de Material  Predominante Paredes Techos Pisos 

Total  Porcentaje 100 100 100 
Adobe/tapial 80,5 - - 
Piedra con Barro 18,0 - - 
Ladrillo 0,7 - - 
Quincha 0,4 - - 
Madera/ entablado/parquet 0,4 - - 
Planchas de calamina - 38,3 - 
Paja / ichu - 31,6 - 
Tejas - 29,2 - 
Concreto armado - 0,5 - 
Madera /entablado / parquet - 0,2 0,6 
Caña o estera con torta de barro - 0.2 - 
Tierra - - 96,3 
Cemento - - 2,9 
Losetas, terrazos o similares - - 0,0 
Laminas asfálticas y/o vinílico   - - 0,2 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A.  Del 14 de junio al 14 de julio 2005.   
 
Del mismo modo, el Cuadro 3-11 muestra que el material predominante en los techos de las viviendas, 
según los pobladores encuestados, es de planchas de calamina (38,8 %). Le siguen viviendas 
construidas con paja y/o ichu (31,6 %) y tejas (29,2 %). En los pisos de las viviendas el material 
predominante es la tierra (96,3 %) muy pocas son las viviendas con piso de cemento (2,9 %). Ver 
Cuadro 3-11. 
 
A finales del año 2001, la región Ayacucho, según el INEI- ENAHO 2001, los gastos de 150 mil 
residentes eran mayores al costo de la canasta básica alimentaria, pero no alcanzaban a cubrir el costo 
total de la canasta; por lo que se les considera dentro del grupo de pobres. Por otro lado, se encontró 
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que los gastos de 252 mil residentes no alcanzaban para adquirir la canasta básica alimentaria, por lo 
que se les señalaba como pobres extremos. 
 
La violencia política desatada en las décadas pasadas afectó la situación económica y productiva, 
según el Censo por la Paz (2003)4 . La descapitalización de la economía familiar, comunal y local se 
debió a la destrucción de más de 27 409 ha de tierras cultivables y a la pérdida de 2 381 cabezas de 
ganado; agudizándose la situación de pobreza de los afectados. 

3.2.1.2 POR INGRESOS ECONÓMICOS 

La encuesta socio- económica reveló que la población económicamente activa  de las comunidades 
ubicadas en la zona de influencia directa en la región Ayacucho  tienen un ingreso económico relativo 
promedio diario de 10,3 Nuevos Soles y un ingreso mensual de 339,1 Nuevos Soles (ver Cuadro 3-12).  

Cuadro 3-12 Ingreso familiar promedio de las familias de las comunidades ubicadas dentro del área 
de influencia directa del proyecto.  

Promedios de ingresos de los pobladores 
Periodo Nuevos Soles 
Diario 10,3 
Semanal 80,4 
Quincenal 169,2 
Mensual 339,1 
Semestral 1 966,3 
Anual 2 662,4 

Fuente: Encuesta Socioeconómica., Walsh Perú, S.A del 14 de junio al 14 de julio 2005. 
 
A nivel distrital, entre el 43,9% y 87,9% de los pobladores encuestados recibe sus ingresos una vez al 
año. Entre el 18,9% y 26,8% de los pobladores de los distritos pertenecientes a la provincia de 
Huamanga, a excepción de Vinchos, obtienen ingresos semestrales.  Ingresos mensuales  recibirían en 
Vinchos y Paras entre 18,5% y 32,5% de sus pobladores respectivamente (ver Cuadro 3-13). 
 
La principal forma de remuneración del jefe del hogar constituye el ingreso como productor 
agropecuario (86,2 %).  De los otros miembros del hogar, el 19,2 % percibe una remuneración como 
productor agropecuario y la gran mayoría de ellos realiza labores por las cuales no perciben 
remuneración (63,4 %). Ver Cuadro 3-14. 

                                                      
4  Desarrollado por el Programa de apoyo al repoblamiento.  
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Cuadro 3-13 Frecuencia a nivel distrital con que pobladores obtienen ingresos 

Provincia Distrito Diario Semanal Quincenal Mensual Semestral Anual 

Anco 3,0 0,0 0,0 0,0 9,1 87,9 La Mar San  Miguel 3,3 1,6 0,0 4,1 8,2 82,8 
Acos Vinchos 2,5 1,6 0,8 1,6 18,9 73,8 
Acocro 2,5 1,6 0,8 1,6 18,9 73,8 
Tambillo 2,5 1,6 0,8 1,6 18,9 73,8 
Chiara 6,3 6,3 0,9 9,8 26,8 46,4 
Socos 6,3 6,3 0,9 9,8 26,8 46,4 

Huamanga 

Vinchos 6,5 3,2 8,9 18,5 8,1 47,6 
Cangallo Paras 7,6 12,9 3,0 32,6 0,0 43,9 
Fuente: Encuesta Socioeconómica., Walsh Perú, S.A del 14 de junio al 14 de julio 2005. 

Cuadro 3-14 Forma de pago por la actividad principal del jefe del hogar y de los otros miembros de 
la familia  

Persona que recibe el ingreso 
Forma de pago Jefe del hogar 

(%) 
Otro miembro  

(%) 

Ingreso como productor agropecuario 86,2 19,2 
Sueldo/salario 8 9,8 
Ingreso por negocio o servicio 2,7 6,4 
Trabajador familiar no  remunerado 1,9 63,4 
Destajo/jornal 0,2 0 
Honorarios profesionales 0 0 
Comisión 0,2 0 
En especie 0,6 0,4 
Propina 0,2 0,8 
Dietas 0.1 0 
Fuente: Encuesta Socioeconómica., Walsh Perú, S.A del 14 de junio al 14 de julio 2005. 

3.2.1.3 INDICE DE DESARROLLO HUMANO 

El Cuadro 3-15 presenta los indicadores de desarrollo humano de la región Ayacucho para el año 2001. 
Según éste, la esperanza de vida al nacer es de 63 años de edad; la tasa de analfabetismo 
corresponde a 70,5 %; la población de 25 a más años de edad tiene en promedio 5,2 años de estudio y 
el ingreso per cápita es equivalente a 217 nuevos soles.  El índice de Desarrollo Humano en Ayacucho 
es 0,48 lo que corresponde a un índice de desarrollo bajo y menor que el promedio nacional. 
 
Según los resultados del PNUD para el 2003, mostrados en el Cuadro 3-16 el índice de desarrollo 
humano5 en los distritos de Chiara y Socos son medios. Los distritos de San Miguel, Acos Vinchos, 
Acocro, Tambillo y Vinchos, muestran índices medios bajos.  Los distritos de Anco y Paras son los que 
menos índice de desarrollo poseen.  
 

                                                      
5 Se mide tomando en consideración las variables de “esperanza de vida al nacer”, “tasa de analfabetismo y tasa de 

matriculación secundaria” y los “ingresos familiares per cápita”.  
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Cuadro 3-15 Región Ayacucho: indicadores e índice de desarrollo humano, 2001 

Indicadores/ Índice Perú Ayacucho 

Esperanza  de Vida al Nacer  69,2  63,0 
Tasa de Analfabetismo  87,9 70,5 

Años Promedio de Estudios de la Población de 25 y 
Más Años de Edad (Años) 7,8  5,2 

Ingreso Promedio Mensual Per Cápita (Soles)  344,0  217,0 

Índice de Desarrollo Humano (IDH)  0,63  0,48 
Fuente: INEI - ENAHO IV Trimestre, 2001.  

 

Cuadro 3-16 Índice de desarrollo humano distrital, 2003 

Índice de  
Desarrollo 
Humano 

Esperanza 
de vida Alfabetismo Matriculación 

secundaria 
Logro 

educativo 
Ingreso 

familiar per 
cápita Dpto./ 

provincia/ 
distrito 

ID
H 

ra
nk

in
g 

Añ
os

 

ra
nk

in
g 

%
 

ra
nk

in
g 

%
 

ra
nk

in
g 

%
 

ra
nk

in
g 

N.
S.

 m
es

 

ra
nk

in
g 

Ayacucho 0,51 20 67,1 21 71.8 24 75,5 16 74,3 17 180,4 23 
Huamanga 0,56 69 70,3 58 78.1 130 87,9 47 84,7 69 195,8 134 
Acocro 0,49 1 203 68,6 801 56,1 1 758 75,9 982 69,3 1 234 144,7 1 688 
Acos Vinchos 0,50 1 160 68 909 41 1 816 87 684 71,7 1 154 151,3 1 660 
Chiara 0,52 986 68,4 844 54 1 768 88,9 617 77,3 955 156,1 1 644 
Socos 0,53 876 68,3 858 52,2 1 779 96,7 227 81,9 813 148,5 1 672 
Tambillo 0,46 1 438 68,9 761 60,6 1 704 59,4 1 350 59,8 1 495 148,8 1 671 
Vinchos 0.46 1 466 68,4 832 48,2 1 800 65,1 1 218 59,5 1 505 147 1 676 
Cangallo 0,44 179 63 187 64,6 182 59,3 144 61,1 163 160,6 178 
Paras 0,43 1 646 63,3 1 583 67,7 1 552 53,6 1 470 58,3 1 529 158,9 1 632 
La Mar 0,41 192 63,3 183 67,2 176 43,9 185 51,7 189 164,7 175 
San Miguel 0,43 1 636 64,1 1 483 67,4 1 559 51,7 1 504 56,9 1 564 168,8 1 556 
Anco 0,42 1 698 63,4 1 569 68,4 1 536 48,2 1 561 54,9 1 620 151,8 1 657 

Fuente: INEI - ENAHO IV Trimestre, 2003. 

3.2.1.4 INCLUSIÓN SOCIAL POR LOS PROGRAMAS DE DISMINUCION DE LA POBREZA 
IMPLEMENTADOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Los programas de lucha contra la pobreza han sido orientados hacia la implementación de programas 
de ajuste y estabilización de la economía familiar.  En el año 2005 los programas de FONCODES, 
PRONAA y PAR, pertenecientes al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, continúan priorizando en 
su intervención estrategias focalizadas en la disminución de los indicadores de la pobreza. 
 
El Cuadro 3-17 resume los programas que benefician en la actualidad a las comunidades del área de 
influencia del proyecto, donde se aprecia programas en educación, salud, nutrición y de aumento de 
ingresos a poblaciones pobres. La información que se presenta fue recogida en los TERP a partir de la 
herramienta Diagrama de Venn, donde los pobladores señalaron aquellos programas o instituciones 
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que reconocen como tales dentro de sus comunidades. Puede apreciarse que el Programa 
PRONAMACHS así como las ONG ADRA PERU y CARE PERU tienen amplia presencia en la zona. 

Cuadro 3-17 Participación de las comunidades encuestadas en los programas orientados a la 
disminución de la pobreza  

Provincia Distrito Comunidad 
Programas y 

servicios sociales en 
educación 

Programas 
y servicios 
sociales en  

salud 

Programas 
nutricionales 

Programas/Proyec
tos de aumento de 

ingresos en 
poblaciones 

pobres 
PRONAA  Fondo Italo 

Peruano  
Vaso de Leche PRONAMACHS6 Chiquintirca Educación Inicial, 

Primaria y Secundaria 
Puesto de 
Salud 

  CEDAP 
PRONAMACHS 
ONG Prisma7 

Anco 

Anchihuay Educación Inicial, 
Primaria y Secundaria 

Puesto de 
Salud  __ 

CEDAP8 
PRONOEI Virgen de 

Cocharcas de 
Cochas 

Educación Primaria y 
Secundaria 

Puesto de 
Salud  Vaso de Leche 

PRONAMACHS 

PRONAMACHCS 
Uras Escuela Puesto de 

Salud Vaso de leche 
PAR9 
PRONAMACHS 
ONG ADRA 
PERU10 Túpac Amaru de 

Patibamba 
Educación Inicial, 
Primaria y Secundaria 

Puesto de 
Salud Vaso de leche 

ONG CARE 
PERU11 

San Miguel 

General Córdova 
De Socos Escuela __ Vaso de leche PRONAMACHCS 

Vaso de leche Acos 
Vinchos Huaychao Centro educativo Puesto de 

Salud Comedor 
Popular 

__ 

FONCODES12 
ONG ADRA PERU 

Comunidad 
Campesina de 
Acocro 

Educación Inicial, 
Primaria y Secundaria 

Centro de 
Salud. Vaso de leche. 

ONG CARE PERU 
ONG ADRA PERU 

Pomapuquio Escuela __ __ 
ONG CARE PERU 

Acocro 

Virgen Asunción 
de Seccelambras 

Educación Inicial y 
Primaria 

Puesto de 
Salud __ ONG CARE PERU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Mar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tambillo Pinao 

Yantapacha Escuela __ PRONOEI __ 
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Provincia Distrito Comunidad 
Programas y 

servicios sociales en 
educación 

Programas 
y servicios 
sociales en  

salud 

Programas 
nutricionales 

Programas/Proyec
tos de aumento de 

ingresos en 
poblaciones 

pobres 
San Martín de 
Yanapiruro - 
Ichubamba 

  Promotor de 
salud __ ONG ADRA PERU 

Huallcapucro Centro Educativo __ __ ONG ADRA PERU 

PRONAMACHS 
ONG ADRA PERU 
ONG CARE PERU 

Chiara Educación Primaria y 
Secundaria 

Puesto de 
Salud Vaso de leche. 

Fondo Italo-peruano 
Puesto de 
Salud 

comedor 
infantil pro-alpaca 

Promotor de 
salud Vaso de leche CONACAS Hatun Corral __ 

    ONG Vecinos Perú 

Llachoccmayo Centro Educativo Posta 
sanitaria __ __ 

 Cochabamba 
Alta II Escuela __ __ __ 

Universidad Nacional 
de San Cristóbal de 
Huamanga – Fundo 
Allpachaca 

Cooperación 
Técnica Belga 
(CTB) 

Colegio Agropecuario Institución crediticia 
PRO EMPRESA 

Allpachaca 

Escuela  

Puesto de 
Salud PRONAA 

  
Basilio Auqui de 
Chupas   Puesto de 

Salud    ONG ADRA PERU 

ONG “Acción 
Andina” 
PRONAMACHS 
FEDECMA 

Chiara 

Paucho Centro Educativo __ __ 

ONG CARE PERU 

Toccyasca Escuela Puesto de 
Salud __   

Socos 
Tambocucho __ __ Vaso de leche ONG Acción 

Andina. 

 
 
 
 

Huamanga 

Vinchos 
Rosaspata Educación Inicial, 

Primaria y Secundaria  __ ONG ADRA PERU 

                                                      
6  Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas. 
7  Organización No Gubernamental de Desarrollo Peruana, que busca fortalecer las capacidades de las personas pobres 

y vulnerables. 
8  Centro de Desarrollo Agropecuario – Ayacucho. 
 

9  Programa de Apoyo al Redoblamiento.   
10  Agencia para el Desarrollo y Recursos Asistenciales. 
11  Cooperativa Americana de Remesas a Europa. 
 

12  Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social. 
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Provincia Distrito Comunidad 
Programas y 

servicios sociales en 
educación 

Programas 
y servicios 
sociales en  

salud 

Programas 
nutricionales 

Programas/Proyec
tos de aumento de 

ingresos en 
poblaciones 

pobres 
Comedor 
infantil 
Vaso de Leche 
PRONOEI 

Sallalli Escuela __ 

PRONAA 

CARITAS 

CARITAS San José de 
Mayobamba Centro Educativo __ PRONOEI 

FONCODES 

Occollo Azabran Educación Primaria y 
Secundaria 

Promotor de 
Salud __ ONG Vecinos Perú 

ONG Vecinos Perú 
FONCODES Churia 

Rosaspampa __ __ PRONAA 
PRODES 

Vaso de leche ONG Vecinos Perú 
Desayuno 
escolar INIA Cangallo Paras Ccaruacc Pampa __ Puesto de 

Salud 
  CEDAP 

Fuente: Talleres de Evaluación Rural Participativa - Walsh Perú S.A. 2005. 
 
A partir de la información que se brinda en Región Ayacucho: Cifras y Reflexiones para el Debate13, 
podemos decir que el trabajo de las instituciones o programas mencionados por los pobladores es 
como sigue: 

Fondo de Compensación para el Desarrollo (FONCODES) 

El FONCODES propicia la participación organizada de la población en la satisfacción de sus 
necesidades, integrándola en un organismo de participación comunal denominado “Núcleo Ejecutor”.  
Los programas financian proyectos de infraestructura social y económica orientados a la satisfacción 
de necesidades básicas insatisfechas.  (Programa Mejorando tu vida) 
 
Promueve el empleo temporal orientado a la rehabilitación, mantenimiento y puesta en valor de 
infraestructura social en beneficio de la comunidad (Programa a trabajar rural); y proyectos productivos  
(Programa a producir). 

Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) 

El objetivo es mejorar las condiciones de acceso a la alimentación de personas de bajos recursos. Este 
se da a través de programas que apuntan a grupos específicos de edad, tales como población infantil 
(Programa de Comedores Infantiles); infantes (Programa de Complementación Alimentaria para grupos 
en Mayor Riesgo - PACFO) y edad pre escolar y escolar (CEIS y PRONOEIS y PER 4808). 

                                                      
13  Banco Central de Reserva, Encuentro Económico -9 y 10 de setiembre de 2005.  
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Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR)  

Promueve la rehabilitación, reconstrucción y/o construcción de viviendas rurales de las comunidades 
afectadas por el conflicto armado interno mediante el apoyo de materiales, asistencia técnica y 
capacitación.  A través de las bolsas de estudios busca la recuperación de oportunidades de 
profesionalización y oportunidades laborales. 
 
También cuenta entre sus objetivos el registro y acreditación de las personas desplazadas para 
comprenderlos en las políticas de atención para superar la pobreza; la implementación de programas 
de solidaridad para brindar apoyo económico para la atención de casos críticos de salud física, mental, 
y la mejora o la rehabilitación de condiciones de vida material y la implementación de módulos de 
capacitación de Educación para la Paz (Derechos Humanos, Ciudadanía e Institucionalidad, Género e 
Interculturalidad y Resolución de Conflictos). 

ONG ADRA PERU 

Desarrolla programas de seguridad alimentaria, atendiendo el área materno infantil nutricional y el área 
de generación de ingresos agropecuarios; derechos humanos, desarrollo económico, pro 
descentralización, infraestructura social y productiva. Es operador del proyecto de Alivio a Pobreza 
(proyecto PRA) a través del cual brinda asesoría a los productores y constituye cadenas comerciales. 

Centro de Desarrollo Agropecuario (CEDAP) 

Esta trabajando la agenda agraria regional con CONVEAGRO, la Federación Agraria (FADA) y la 
Coordinadora Rural. Construye alternativas de desarrollo sostenible basándose en la decisión de los 
comuneros a través de sus organizaciones. 

Pro Desarrollo (PRODES) 

Programa de USAID que trabaja con municipios para fortalecerlos internamente y apoyarlos en la 
elaboración de documentos de gestión. 

CARE PERU 

Busca responder a los problemas de inseguridad alimentaria y pobreza a través de su programa 
REDESA (Programa de Salud Alimentaria Sostenible) 

3.2.2 EDUCACIÓN 

3.2.2.1 COBERTURA Y OFERTA EDUCATIVA  

Según el Ministerio de Educación, en el año 2004 se matricularon 228 425 alumnos en la región 
Ayacucho. De esta cifra, 218 981 alumnos pertenecían al sistema escolarizado. De ellos, 17 961 se 
encontraban cursando el nivel de educación inicial, 126 309 la primaria de menores, 1 699 la primaria 
para adultos, 55 400 se encontraban estudiando la secundaria de menores, 2 913 la secundaria de 
adultos, 9 134 la educación superior no universitaria y 5 565 otras modalidades de educación 
comprendidas en educación especial y educación ocupacional. 
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Los alumnos que pertenecían al sistema no escolarizado alcanzaban la suma de 9 444. De esta cifra, 
7 783 se encontraban en el nivel de educación inicial, 207 en educación primaria, 1 248 en educación 
secundaria y 130 en educación ocupacional (ver Cuadro 3-18). 

Cuadro 3-18 Alumnos matriculados y personal docente en el sistema educativo regional, según nivel 
y modalidad al 2004 

Nivel/ Modalidad Docentes Alumnos 

Total Escolarizado 10 974 218 981 
Educación Inicial 857 17 961 
Primaria Menores 5 583 126 309 
Primaria Adultos 92 1 699 
Secundaria Menores 3 350 55 400 
Secundaria Adultos 153 2 913 
Educ. Superior No Universitaria 694 9 134 
Otras modalidades 245 5 565 

Total no Escolarizado 218 9 444 
Educación Inicial 44 7 783 
Educación Primaria 14 207 
Educación Secundaria 142 1 248 
Educación Ocupacional 9 130 
Otras modalidades 9 76 

Total 11 192 228 425 
     Fuente: Estadística Básica 1998 - 2003 del Ministerio de Educación. 
     Elaboración: Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación. 
 
En los centros poblados ubicados en el área de influencia directa del proyecto, se ha identificado 31 
centros de educación inicial, con una población de 1 137 estudiantes, 252 establecimientos de 
educación primaria de menores con una población escolar de 18 635 escolares y 37 de educación 
secundaria de menores, con una población de 4 744 alumnos (ver Cuadro 3-19). 
 
La situación de la educación dirigida a adultos se refleja en el Cuadro 3-20. En este se puede apreciar  
que solo existen dos centros educativos en el distrito de San Miguel y que solo atiende el nivel primario. 
En los demás distritos la población adulta sin instrucción esta totalmente desatendida pues ni el 
sistema educativo estatal ni el particular les ofrecen la posibilidad de estudiar. 

Cuadro 3-19 Infraestructura, alumnos y maestros por nivel educativo de menores  

Educación inicial Educación Primaria Educación Secundaria 
Provincias/Distritos 

Infraestructura Alumnos Maestros Infraestructura Alumnos Maestros Infraestructura Alumnos Maestros 

La Mar  16 614 24 105 8 733 303 16 2 714 110 
Anco 8 203 7 52 3 735 124 9 1 086 47 
San Miguel 8 411 17 53 4 998 179 7 1 628 63 

Huamanga 13 437 18 127 8 698 350 17 1 678 106 
Acos Vinchos 1 0 0 10 895 33 2 248 13 
Acocro 3 99 4 20 1 631 64 2 214 17 
Tambillo 1 64 1 13 1 022 42 1   
Chiara 1 22 2 13 797 32 4 325 25 
Socos 3 84 5 20 1 143 47 3 356 22 
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Educación inicial Educación Primaria Educación Secundaria 
Vinchos 4 168 6 51 3 210 132 5 535 29 

Cangallo 2 86 3 20 1 204 42 4 352 20 
Paras  2 86 3 20 1 204 42 4 352 20 

Total 31 1 137 45 252 18 635 695 37 4 744 236 
Fuente: UGEL La Mar, UGEL Huamanga.2005 
 

Cuadro 3-20 Infraestructura, alumnos y maestros por niveles educativos en la modalidad de Adultos, 
2004 

Educación Primaria Educación Secundaria 
Provincias/Distritos 

Infraestructura Alumnos Maestros Infraestructura Alumnos Maestros 

La Mar  
Anco -- -- -- -- -- -- 
San Miguel 2 218 10 -- -- -- 

Huamanga 
Acos Vinchos -- -- -- -- -- -- 
Acocro -- -- -- -- -- -- 
Tambillo Cerrado definitivamente -- -- -- 
Chiara -- -- -- -- -- -- 
Socos -- -- -- -- -- -- 
Vinchos Cerrado temporalmente -- -- -- 

Cangallo 
Paras  -- -- -- -- -- -- 

Total 2 218 10    
Fuente: MINEDU- Unidad de estadística educativa. 2005  
 

3.2.2.2 NIVEL EDUCATIVO  

En el año 2002, se contabilizó en la región de Ayacucho 2 727 centros educativos; de ellos, 2 310 
(85%) correspondían a la modalidad escolarizado y 417 (15 %) a la modalidad no escolarizado. Entre 
1994 y 2002, los centros y programas educativos se redujeron de 4 234 a 2 727, lo que significa una 
disminución de 35,59 %. En la modalidad escolarizada, la mayoría de centros educativos de 2002 eran 
de educación primaria (65,5 %); siguiéndole inicial con 17,1 %, secundaria con 13,0 %, otras 
modalidades con 3,1 % y superior no universitaria con 1,4 %. 
 
En el Cuadro 3-21 se puede observar que, a partir de los datos obtenidos en la encuesta 
socioeconómica, el nivel de estudio predominante del jefe del hogar y de los demás integrantes de la 
familia es el nivel primario (55,4 % y 54,7 %). 
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Cuadro 3-21 Nivel de estudio de los pobladores de las comunidades de la zona de influencia directa 

Nivel de estudios Jefe del hogar Demás miembros del 
hogar 

Sin instrucción 21,4 25,1 
Inicial 0,0 2,5 
Transición 1,3 1,1 
Primaria 55,4 54,7 
Secundaria Común 19,8 14,6 
Superior técnica 0,4 0,3 
Superior no universitaria 0,5 0,8 
Superior universitaria 1,1 0,7 
Programa de alfabetización - 0,3 
No responde 0,2 0,0 

Fuente: Encuesta Socioeconómica.  Walsh Perú S.A del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
En los cuadros 3-22 y 3-23 se puede apreciar esta información a nivel distrital.  Tanto para el Jefe de 
hogar como para los otros integrantes del mismo. El nivel educativo primario es el principal en ambos, 
seguido del nivel secundario y un porcentaje importante de pobladores que no tienen instrucción. 

Cuadro 3-22 Nivel de estudio del jefe de hogar , por distrito 

Jefe de familia 
Provincia Distrito Sin 

instrucción Inicial Primaria Secundaria Superior 
técnica 

Superior 
universitaria 

Programa de 
alfabetización 

Anco 23,5 0 55,9 20,6 0 0 0 
La Mar San  

Miguel 18,4 0 64,0 12,8 2.4 2,4  0 

Acos 
Vinchos 19,2 0 52,3 27,7 0 0,8  0 

Acocro 19,2 0 52,3 27,7 0 0,8  0 
Tambillo 19,2 0 52,3 27,7 0 0,8  0 
Chiara 28,9 0 44,6 24,0 0,8 1,7  0 
Socos 28,9 0 44,6 24,0 0,8 1,7  0 

Huamanga 

Vinchos 20,8 0 67,7 10,0 0,8 0  0 
Cangallo Paras 5,2 0 44,4 41,5 5,2 3,7  0 

Fuente: Encuesta Socioeconómica.  Walsh Perú S.A del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
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Cuadro 3-23 Nivel de estudio de los otros integrantes del hogar , por distrito 

Otros integrantes del hogar 
Provincia Distrito Sin 

instrucción Inicial Primaria Secundaria Superior 
técnica 

Superior 
universitaria 

Programa de 
alfabetización 

Anco 32,0 1,8 59,2 7,1 0,0 0,0 0,0 
La Mar San  

Miguel 22,1 2,1 58,9 14,2 1,5 0,5 0,6 

Acos 
Vinchos 25,2 3,0 52,8 17,6 0,8 0,6 0,0 

Acocro 25,2 3,0 52,8 17,6 0,8 0,6 0,0 
Tambillo 25,2 3,0 52,8 17,6 0,8 0,6 0,0 
Chiara 24,7 2,0 50,9 19,3 1,2 1,8 0,2 
Socos 24,7 2,0 50,9 19,3 1,2 1,8 0,2 

Huamanga 

Vinchos 28,1 2,4 58,9 8,9 1,3 0,0 0,3 
Cangallo Paras 10,9 5,8 47,7 32,2 2,0 1,5 0,0 

Fuente: Encuesta Socioeconómica.  Walsh Perú S.A del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 

3.2.2.3 REPITENCIA 

El Cuadro 3-24 presenta información sobre repitencia escolar en el año 2004 en el área cubierta por las 
UGEL14 La Mar y Huamanga.  Los distritos de Anco y San Miguel corresponden a la UGEL La Mar y los 
distritos de Acocro, Chiara, Tambillo, Acos Vinchos, , Socos, Vinchos y Paras a la UGEL Huamanga.  
La UGEL Huamanga reporta que el mayor índice de repitencia corresponde a primaria menores, 
seguido de cerca por secundaria con menor incidencia en el nivel inicial (ver Cuadro 3-24). 

Cuadro 3-24 Repitencia escolar según nivel y modalidad, año 2004 

Repitencia Nivel y/o modalidad Hombres Mujeres 
A. Escolarizado 3 680 3 045 
Educación Inicial  166 142 
Educación Inicial Universalización 0 1 
Educación Primaria de Menores 1 976 1 945 
Educación Primaria de Adultos 19 29 
Educación Secundaria Menores 1 329 755 
Educación Secundaria Adultos 140 90 
Educación Especial   
Educación Ocupacional 23 56 
Educación Primaria a Distancia 0 0 
Educación Secundaria a Distancia 0 0 
Institución Educativa de Gestión Comunal 27 27 
Educación Superior No Universitaria   
B. No escolarizado 667 735 
Educación Inicial (PRONOEIs) 662 724 
Educación Primaria de Menores   
Educación Primaria de Adultos 0 0 
Educación Secundaria Menores   
Educación Secundaria Adultos 5 11 

Fuente: Dirección Regional de Educación de Ayacucho. 
Nota: El distrito de Paras depende de la UGEL Huamanga. 

                                                      
14 Unidad de gestión educativa local 



 
 

EIAS Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIC 3-22 

3.2.2.4 DESERCIÓN ESCOLAR 

En la Región Ayacucho, 10 de cada 100 estudiantes desertaron de la escuela en el año 2004, este 
porcentaje se elevaría a 13 en la provincia de Cangallo.15  
 
En las comunidades campesinas las actividades económicas principales se realizan con la participación 
de toda la familia, incluyendo los niños en edad escolar.  Por esto los niños faltan a clases con 
frecuencia en las temporadas de cosecha y siembra. 
 
La UGEL La Mar no registra deserción escolar durante el año 2003, pero la UGEL Huamanga, registra 
un abandono considerable de los estudios primarios con cantidades similares para ambos sexos pero 
ligeramente mayor en el caso femenino. En el nivel secundario el abandono es menor y el mayor 
porcentaje corresponde a varones (ver Cuadro 3-25). 
 
La encuesta realizada mostró que los pobladores del área de influencia directa del proyecto no 
estudian en la actualidad por estar trabajando (35,2 %), se dedican a los quehaceres de su hogar 
(22,3 %), no se encuentra en edad de estudiar (21,9 %) por ayudar a sus padres (13,3 %). Las otras 
razones mantienen porcentajes de poca significancia porcentual, como se puede observar en el Cuadro 
3-26, pero si muestran los motivos por los cuales no estudian (falta de dinero, enfermedad, etc.). 

Cuadro 3-25 Abandono escolar según nivel y modalidad, año 2003 

Abandono Nivel y/o modalidad Hombres Mujeres 
A. Escolarizado 3 124 2 954 
Educación Inicial  25 17 
Educación Inicial Universalización 23 11 
Educación Primaria de Menores 1 607 1 648 
Educación Primaria de Adultos 87 84 
Educación Secundaria Menores 705 509 
Educación Secundaria Adultos 155 101 
Educación Especial   
Educación Ocupacional 465 534 
Educación Primaria a Distancia 3 3 
Educación Secundaria a Distancia 8 7 
Institución Educativa de Gestión Comunal 46 30 
Educación Superior No Universitaria   
B. No escolarizado 280 243 
Educación Inicial (PRONOEIs) 255 216 
Educación Primaria de Menores   
Educación Primaria de Adultos 0 3 
Educación Secundaria Menores   
Educación Secundaria Adultos 25 24 

Fuente: Dirección Regional de Educación de Ayacucho 
Nota: El distrito de Paras depende de la UGE Huamanga 

 

                                                      
15  En  Región Ayacucho: Cifras y reflexiones para el debate, 2005. 
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Cuadro 3-26 Razones para no estudiar actualmente  

Razones por las que no estudia actualmente (%) 
Se encuentra trabajando 35,2 
Se dedica a los quehaceres del hogar 22,3 
No está en edad de estudiar 21,9 
Por ayudar a trabajar a sus padres 13,3 
Falta de dinero / economía 1,9 
Por enfermedad 1,1 
Recién estudiara / al  año entrante 0,9 
No existen centros de educación inicial / jardín 0,8 
No ingresó a la universidad 0,1 
No quiero estudiar/ no desea estudiar 0,5 
Porque no hay instituciones educativas 0,4 
Porque los centros de enseñanza están muy lejos 0,5 
Otros 0,5 
No responde 0,5 

Fuente: Encuesta Socioeconómica.  Walsh Perú S.A. del 14 de junio al 14 de julio 
de 2005 

 
El Cuadro 3-27 muestra la información anterior disgregada por distritos, las tres principales razones 
para no estudiar en los distritos de Anco, Acos Vinchos, Acocro y Tambillo son el estar trabajando,  
dedicarse a actividades de hogar y la lejanía de las instituciones educativas. En San Miguel,  las 
razones de deserción escolar son estar trabajando, dedicarse a actividades de hogar y por 
enfermedad. Vinchos y Paras presentan como razones encontrarse trabajando, el dedicarse a 
actividades de hogar y la falta de dinero. En los distritos de Chiara y Socos las principales razones son 
encontrarse trabajando, el dedicarse a actividades de hogar y  con igual porcentaje la lejanía de las 
instituciones educativas y la falta de dinero. 

Cuadro 3-27 Razones, por distrito, por la que los pobladores no estudian actualmente 

Razones por que no se estudia actualmente 

Provincia Distrito Se 
encuentra 
trabajando 

Se dedica a 
quehaceres 
del hogar 

Falta de 
dinero / 

economía 
Por 

enfermedad 
No hay 

instituciones 
educativas 

No desea 
estudiar 

Anco 35,3 17,6 0,0 3,9 4,0 0,0 La Mar 
San  Miguel 48,5 20,0 1,4 2,1 0,7 0,0 
Acos Vinchos 47,1 29,3 1,6 0,0 2,6 0,5 
Acocro 47,1 29,3 1,6 0,0 2,6 0,5 
Tambillo 47,1 29,3 1,6 0,0 2,6 0,5 
Chiara 48,9 26,4 1,6 0,0 1,6 0,0 
Socos 48,9 26,4 1,6 0,0 1,6 0,0 

Huamanga 

Vinchos 52,0 16,7 3,1 1,3 0,0 1,3 
Cangallo Paras 45,3 22,3 12,2 1,4 0,0 0,0 

Fuente: Encuesta Socioeconómica.  Walsh Perú S.A. del 14 de junio al 14 de julio de 2005 
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3.2.2.5 ANALFABETISMO 

El analfabetismo es una variable socio educativa que traduce el nivel de desarrollo y comprende a la 
población de 15 y más años de edad que no sabe leer ni escribir.  A nivel nacional, el analfabetismo 
afecta fundamentalmente a los sectores pobres y marginados de la población de las zonas urbanas y 
de las zonas rurales. En el caso de los pobladores urbanos, se ha reducido los niveles de 
analfabetismo hasta 6,1 %, mientras que los pobladores rurales registran un porcentaje de 24,8 % de 
analfabetos.  El porcentaje de analfabetos se ha reducido de 57,6 % registrado en 1940, a 12,1 % en el 
2001.  El analfabetismo muestra fuertes contrastes según la condición de pobreza.  Los pobres 
presentan una tasa de analfabetismo de 18,9 %, y la población no pobre en esa situación alcanzaba 
sólo 5,8%, es decir, el analfabetismo afecta tres veces más a los pobres.  
 
En la región Ayacucho el analfabetismo afecta a 29,5 % de la población. Al igual que en el nivel 
nacional, incide en mayor proporción en la población pobre.  El 37,2 % de la población pobre no sabía 
leer ni escribir, la población no pobre analfabeta era el 14,9 %. Además, se observa que el porcentaje 
de analfabetismo es mayor entre las mujeres a nivel nacional y mucho más alto en proporción en el 
caso de la región. Esto se explica porqué entre los campesinos se prefiere que se instruyan los hijos 
varones que las mujeres, problema que aún no se ha superado (ver Cuadro 3-28). 
 
Según los resultados de la unidad de estadística de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho 
para el año 2004, en el nivel provincial la tasa de analfabetismo es muy elevada. La más alta 
corresponde a la provincia de Cangallo con un total de 41,4 %. Seguidamente se encuentra la provincia 
de La Mar con 39,1 % y Huamanga con 25,4 %. Estos valores superan inmensamente los promedios 
nacionales. Se observa que se confirma la tendencia a mayor analfabetismo entre las mujeres (ver 
Cuadro 3-29). 

Cuadro 3-28 Tasa de analfabetismo según sexo, y condición de pobreza, 2001 

Analfabetismo según pobreza Analfabetismo según sexo 
Ámbitos 

Total Pobre No pobre 
analfabeta Total Masculino Femenino 

Nacional 12,1 18,9 5,8 12,1 6,1 17,1 

Regional 29,5 37,2 14,9 29,5 14,5 43,1 
 Fuente: INEI -ENAHO- IV Trimestre 2001. 

Cuadro 3-29 Analfabetismo y tasa de analfabetismo en las provincias de la zona de influencia del 
proyecto 

Fuente: Dirección Regional de Educación de Ayacucho. 
 

Analfabetos Tasa de analfabetismo 
Provincia 

Total Hombre Mujeres Total % Hombre 
% 

Mujeres 
% 

Huamanga 24 192 6 218 17 974 25,4 13,8 35,8 
Cangallo 8 053 1 835 6 218 41,4 20,8 58,5 
La Mar  15 368 4 639 10 729 39,1 23,8 54,2 
Total 47 613 12 692 34 921    
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3.2.2.6 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Según el INEI, en el 2002 se registró 2 727 centros educativos en la región. De ellos, 2 310 
corresponden a la modalidad escolarizada (84,71 %) y 417 a la modalidad no escolarizada (15,29 %) 
(ver Cuadro 3-30). Según información de la UGEL Huamanga y la UGEL La Mar, para el año 2005, 
considerando solo los distritos en el área de influencia directa, existen 31 instituciones educativas para 
el nivel inicial, 252 para el nivel primaria y 37 para el nivel secundaria (ver Cuadro 3-19) 

Cuadro 3-30 Centros y programas educativos, según nivel y modalidad al 2002 

Nivel/ Modalidad Alumnos 
Total Escolarizado 2 310 
Educación Inicial 396 
Educación Primaria Menores 1 462 
Educación Primaria Adultos 50 
Educación Secundaria Menores 288 
Educación Secundaria Adultos 13 
Educación Especial 12 
Educación Ocupacional 59 
Formación Magisterial 10 
Educ. Superior Tecnológico 18 
Educación Artística 2 
Total no Escolarizado 417 
Educación Inicial  415 
Educación Primaria de Menores - 
Educación Primaria de Adultos - 
Educación Secundaria de Adultos 2 
Educación Especial - 
Educación Ocupacional - 
Total 2 727 
Fuente: Dirección Regional de Educación – Dirección General de Estadística e Informática. 

 

3.2.2.7 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

La calidad de la educación en la población rural, como ocurre en muchas regiones del país, es 
deficiente por no haber recibido la atención debida de parte del Estado y su rol regulador en cuanto a 
los servicios de educación. La baja y deficiente calidad de la educación en el ámbito rural se debe 
básicamente a la asignación de recursos, sin tomar en consideración las características y necesidades 
de los centros poblados rurales. Si bien es cierto se ha mejorado la infraestructura educativa en 
gobiernos pasados, ésta ha sido insuficiente para lo requerido en estas zonas 
 
De acuerdo a la información obtenida en las entrevistas semi estructuradas, la deficiente infraestructura 
educativa, hace que en muchos centros poblados se dicten simultáneamente dos o tres grados 
diversos en un mismo ambiente y con un solo docente. No existe capacitación para los docentes que 
muchas veces tampoco se encuentran en capacidad de pagar por asistir a cursos de actualización o 
capacitación debido a su bajo nivel de ingresos. También se nota la falta de control en la asistencia de 
docentes generalmente sobre los que pertenecen a la categoría de contratados y viven en las capitales 
distritales. Según las entrevistas semi estructuradas, muchos docentes dejan el dictado de sus cursos 
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desde el jueves de cada semana para volver al lado de su familia y retornan los días lunes, dejando de 
cumplir en gran parte la agenda curricular de cada asignatura.  
 
Otro factor que influye sobre la misma población estudiantil y su escasa capacidad de aprendizaje es la 
lejanía de los centros educativos con respecto a sus viviendas. Al recorrer grandes distancias los 
estudiantes llegan cansados o desganados al momento de escuchar las clases; ello, sumado a la 
deficiencia en la nutrición infantil del campo, la capacidad de retención y aprendizaje se ve 
notoriamente mermado.  Adicionalmente muchos jóvenes dedican gran parte de su tiempo a ayudar en 
las labores domésticas, cuidando animales o tras las actividades de la agricultura.  Estas condiciones 
hacen que la mayor cantidad de estudiantes culminen su educación básica después de 12 a más años 
cuando lo normal es de 11 años. 
 
Durante el trabajo de campo se observó que la infraestructura de los establecimientos educativos en 
los centros poblados del ámbito de estudio es muy deficiente. Las paredes se construyeron con adobes 
y los techos son de calamina o tejas. Los pisos generalmente son de tierra afirmada y carecen de 
acabados. Son muy pocos los establecimientos educativos construidos con material noble, y 
generalmente se trata de aquellos localizados en los principales  centros poblados y capitales de 
distrito. A ello se suma la falta de acceso a los servicios básicos como baños o letrinas, agua potable, 
entre otros.  
 
De los datos obtenidos (ver cuadro 3-19), se concluye que el sistema educativo otorga mayor 
importancia al nivel primario: 252 escuelas, seguido de lejos por el nivel secundario con 37 locales y el 
inicial con 31 establecimientos. En el último lugar se encuentra el nivel primario de adultos que tiene 
sólo dos centros de educación ubicados en el distrito de San Miguel. No se ha registrado otros niveles 
de estudio como secundaria de mayores.  
 
La falta de centros de educación secundaria de menores obliga a que los jóvenes se trasladen a las 
capitales de distrito para continuar sus estudios e incluso a la ciudad de Ayacucho u otras ciudades. 

3.2.3 SALUD 

3.2.3.1 ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

El servicio de salud en el Departamento de Ayacucho está organizado en redes y microrredes. Cuenta 
con siete redes y 30 micro redes. Las redes son las siguientes: Huanta, Valle del Río Apurímac y Ene 
(VRAE), San Miguel, Huamanga, Centro o Ayacucho, Puquio y Coracora. 
 
Las Micro Redes son: San José de Seccelambras, Huanta, Sivia, Ayna, Anco, Tambo, San Miguel, 
Sacharaccay, Muyurina, Belén, San Juan Bautista, Nazarenas, Carmen Alto, Santa Elena, Chontaca, 
Putacca, Vinchos, Cangallo, Vilcashuamán, Pomabamba, Fajardo, Huancasancos, Sucre, Laramate, 
Andamarca, Lucanas, Puquio Puquio, Coracoca, Chumpi, Pausa. A su vez, éstas están conformadas 
por hospitales auxiliares, centros de salud y puestos de salud. La distribución de éstos puede 
apreciarse en el Cuadro 3-31. 
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3.2.3.2 INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

Según datos obtenidos de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, la región cuenta con un 
hospital16 regional, siete hospitales auxiliares o de apoyo, 45 centros de salud17 y 262 puestos de 
salud18 (ver Cuadro 3-31). 
 
La población tiene acceso al Seguro Integral de Salud SIS, organizado en planes para niños de cero a 
cinco años; de los cinco años hasta los 17 años once meses; gestantes; adultos en caso de 
emergencia; y para los dirigentes de las organizaciones sociales.  La población accede a consulta 
externa, consulta de emergencia, sepelio sin pago alguno.  
 
Se puede señalar, a partir de la encuesta socio económica, que la posta médica es el lugar en donde el 
62,3% de la población recibe atención médica, siendo este porcentaje el más alto en comparación con 
los hospitales y/o centros de salud con 10,1 % y 4,4 %, respectivamente (ver Figura 3-2). También es 
importante el porcentaje de pobladores que contestaron que no buscó atención (14,2 %). 

Cuadro 3-31 Organización de los servicios de salud en área de influencia 

Red Micro - red Hospital 
auxiliar 

Centros 
de salud 

Puestos 
de salud 

San José de Seccelambras  1 7 Huanta 
Huanta 1 1 2 
Sivia  2 12 
Ayna 1 1 6 Valle del Río Apurímac 

y Ene VRAE 
Anco  1 9 
Tambo  1 5 
San Miguel 1  5 San Miguel 
Sacharaccay   10 
Muyurina  2 11 
Belén  3 11 
San Juan Bautista  1 4 
Nazarenas   3 
Carmen Alto  1 5 
Santa Elena  1 3 
Chontaca  2 9 
Putacca  1 10 

Huamanga 

Vinchos  2 3 
TOTAL  3 20 115 

       Fuente: Dirección Regional de Ayacucho – 2005. 
 

                                                      
16 Hospital: Es aquel destinado a la prestación de servicios de atención médica integral en las cinco especialidades básicas: 
Medicina, cirugía, obstetricia, ginecología y pediatría. 
17 Centro de Salud: Establecimiento encargado de desarrollar actividades de promoción y recuperación de la salud. Prestan 
servicio de consulta médica (médica general, cirugía menor, obstetricia y pediatría), consulta odontológica, inmunizaciones, 
saneamiento ambiental, visitas domiciliarias de enfermería, algunos centros de salud pueden tener camas de internamiento. 
18 Puesto de Salud: Establecimiento encargado de desarrollar actividades de promoción, protección y recuperación de la 
salud, tales como: Atención personal auxiliar debidamente adiestrado. Reciben supervisión periódica del Centro de Salud. 
Actividades en base a manuales e instructivos que orientan y limitan sus funciones. 
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Figura 3-2 Lugar en donde se atendieron los pobladores entrevistados 
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Total:  Múltiple 
Base:  551 entrevistas  
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Línea de Base Proyecto de Transporte de   Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción. 

 

3.2.3.3 PERSONAL DE SALUD 

Los establecimientos de salud cuentan con dos tipos de personal: profesionales en especialidades y el 
personal técnico y auxiliar asistente. En el año 2004 el total de profesionales era de 1 881 (ver 
Cuadro 3-32).  
 
Según la Oficina General de Estadística e Informática del Ministerio de Salud en el año 2004 existían 
en la región 135 Médicos, 46 Odontólogos, 312 enfermeros, 211 Obstetrices, 9 Psicólogos, 7 
nutricionistas, 24 Químicos farmacéuticos y 114 profesionales con otras especialidades en salud. 
 
En relación a la calificación de los servicios médicos, el Cuadro 3-33 evidencia que los pobladores que 
respondieron la encuesta socio económica la atención de los centros médicos es entre regular (35,9 %) 
y buena (26,7 %). El 22,1 % de los entrevistados indicaron no contar con servicios médicos en sus 
localidades.  

Cuadro 3-32 Personal por grupos ocupaciones, 2004 

Personal  Total % 
Total de  Profesionales de Salud 858 45,61  
Total Técnicos y Auxiliares Asistentes 748 39,77  
Otros 275 14,62  
Total General Departamento 1 881  100,00  
Fuente: Informes estadísticos de recursos - Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informática. 
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Cuadro 3-33 Calificación de la atención en los centros médicos 

Calificación % 
Muy buen trabajo 2,5 
Buen trabajo 26,7 
Regular 35,9 
Mal trabajo 5,1 
Muy mal trabajo 7 
No existe servicio 22,1 
No contesta 6,9 

Fuente: Encuesta Socioeconómica. Walsh Perú S.A. del 14 de junio al 14 de julio de 2005 
 
En su último parto, el 38,2 % de las mujeres entrevistadas fueron atendidas por un familiar y/o amigo, 
el 32,7 % fue atendida por un (a) obstetra (iz) y el 16,8 % por una enfermera (ver Cuadro 3-34). 

Cuadro 3-34 Profesional / persona que la atendió en el último parto 

Profesional / Persona % 
Obstetriz 32,7 
Familia / amigo 38,2 
Enfermera 16,8 
Médico 7,4 
Partera / comadrona 1,4 
Curandero 1,2 
Sanitario 0,5 
Promotor 1,2 
Sola / sin asistencia 0,5 
No sabe 0,2 
Fuente: Encuesta Socioeconómica. Walsh Perú S.A. 

3.2.3.4 PERFIL DE SALUD DE LA POBLACIÓN  

Fecundidad 

De acuerdo a datos obtenidos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000, del Instituto 
Nacional de Informática, la tasa global de fecundidad (TGF) de la región Ayacucho al año 2000 es de 
4,2 hijos por mujer entre las edades de 15 y 49 años. En el área urbana es de 2,7 y en el área rural de 
5,3 hijos por mujer. En el área urbana las mujeres tienen aproximadamente tres hijos menos que en el 
área rural. Cabe resaltar que este departamento tiene el nivel más alto de fecundidad del país, cuya 
tasa global es de 2,9 por mujer.  
 
El Cuadro 3-35 evidencia que esta tasa es relativamente baja al inicio de la vida reproductiva pero 
alcanza su mayor nivel en el grupo de 20 a 24 años, descendiendo alrededor de los 35 años. La tasa 
de fecundidad por edad más alta en el área rural corresponde a este grupo de edad, (273 nacimientos 
por mil), que corresponde a más del doble que la del área urbana (123 nacimientos por mil). 
 
La tasa de fecundidad general (TFG) es de 142 nacimientos por cada mil mujeres y la tasa bruta de 
natalidad (TBN) es de 27 nacimientos por mil habitantes. 
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Cuadro 3-35 Niveles de fecundidad por área de residencia, 2000 

Área de residencia Grupo de edad e indicador Urbana Rural Total 

Edad    
15-19 64 179 120 
20-24 123 273 206 
25-29 127 211 177 
30-34 115 196 162 
35-39 54 107 86 
40-44 48 93 74 
45-49 * * 12 
Indicador    
Tasa global de fecundidad 1/ 2,7 5,3 4,2 
Tasa general de fecundidad 2/ 89 183 142 
Tasas bruta de natalidad 3/ 22 30 27 
1/    La tasa global está expresada en nacimientos por mujer. 
2/     La tasa de fecundidad general (nacimientos por número de mujeres de 15 – 49) está expresada   en   

nacimientos por 1 000 mujeres. 
3/     La tasa bruta de natalidad está expresada en nacimientos por 1 000 habitantes. 
*:   Menos de 20 casos. 

Fuente: Encuesta demográfica y de salud familiar 2000, Departamento de Ayacucho – Instituto Nacional de 
estadística e Informática. 

 
La encuesta socioeconómica efectuada en la zona de influencia del proyecto arroja que el 19 % de 
mujeres ha tenido dos hijos nacidos vivos, seguido de un 18,2 % con tres hijos nacidos vivos. El mismo 
porcentaje de mujeres (11,1 %) ha tenido cuatro y cinco hijos nacidos vivos, respectivamente y un 
punto porcentual menos (10,1 %) ha tenido seis hijos. Los porcentajes disminuyen paulatinamente 
hasta los 11 hijos nacidos vivos (ver Cuadro 3-36).  
 
El Cuadro 3-37 muestra la información anterior disgregada por distritos. A nivel distrital, el porcentaje 
mas alto de numero de hijos nacidos vivos lo tiene el distrito de Socos con 35,7% para tres hijos, 
seguido de Paras con 25% para nueve hijos.  El  mayor porcentaje para cuatro hijos nacidos vivos lo 
tiene el distrito de Anco con 11.8% 

Cuadro 3-36 Número de hijos nacidos vivos, 2005 

Número de hijos Porcentaje 
Uno 13,8 
Dos 19,0 
Tres 18,2 
Cuatro 11,1 
Cinco 11,1 
Seis 10,1 
Siete 5,8 
Ocho 3,2 
Nueve 4,4 
Diez 1,2 
Once 1,6 
Doce 0 
Fuente: Encuesta Socioeconómica  Walsh Perú S.A. 2005 del 14 de junio al 14 de julio de 2005 
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Cuadro 3-37 Número de hijos nacidos vivos, a nivel distrital, 2005 

Numero de hijos Provincia Distrito 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Anco 2,9 8,8 2,9 11,8 8,8 8,8 2,9 2,9 2,9 2,9 0,0 
La Mar San  

Miguel 4,8 13,5 11,1 8,7 5,6 11,9 4,8 4,8 5,6 0,0 0,8 

Acos 
Vinchos 7,4 7,4 18,5 3,7 11,1 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Acocro 4,5 10,6 13,6 7,6 7,6 1,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tambillo 16,7 12,5 16,7 8,3 12,5 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Chiara 4,2 14,3 12,6 7,6 7,6 7,6 2,5 1,7 0,8 0,0 1,7 
Socos 14,3 14,3 35,7 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 

Huamanga 

Vinchos 6,2 7,0 12,4 10,1 8,5 9,3 6,2 1,6 5,4 1,6 3,1 
Cangallo Paras 0,0 8,3 0,0 0,0 8,3 0,0 8,3 0,0 25,0 0,0 0,0 

Fuente: Encuesta Socioeconómica  Walsh Perú S.A.  del 14 de junio al 14 de julio de 2005 

Morbilidad  

De acuerdo a datos obtenidos de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, la principal causa de 
morbilidad al año 2004 es la rinofaringitis aguda o rinitis aguda con el 6,09 % del total de enfermedades 
seguida de la bronquitis aguda con 4,39 % y la amigdalitis aguda con 2,68 % (ver Cuadro 3-38). 
 
Según información obtenida del Anuario Estadístico Perú en Números 2004, en este año se 
presentaron altos índices de enfermedades respiratorias en menores de cinco años, como son: 65 581 
casos de infección respiratoria aguda y 66 004 casos de neumonía. También se registraron 2 914 
casos de malaria y, en menor proporción, 279 casos de tuberculosis pulmonar. Las enfermedades 
diarreicas agudas también presentaron un alto índice con 17 808 casos. Finalmente, se registraron 
12 casos de SIDA. 

Cuadro 3-38 Diez primeras causas de morbilidad – DIRESA Ayacucho, 2004 

Descripción % 

Rinofaringitis aguda, rinitis aguda 6,09 
Bronquitis aguda, no especificada 4,39 
Amigdalitis aguda, no especificada 2,68 
Faringitis aguda, no especificada 2,43 
Parasitosis intestinal, sin otra especificación 1,74 
Faringo amigdalitis aguda 1,71 
Infección de vías urinarias 1,38 
Gastritis, no especificada 0,94 
Examen de mama 0,82 
Todas las demás causas 77,82 
Total 100,00 
Fuente: Dirección Regional de Salud de Ayacucho.   
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El Cuadro 3-39 presenta diez primeras causas de morbilidad al 2004. El indicador más alto pertenece a 
la rinofaringitis aguda, rinitis aguda; mientras que la cefalea aguda mantiene el indicador más bajo de 
morbilidad. 

Cuadro 3-39 Diez primeras causas de morbilidad, 2004 

Descripción Red de Salud 
de Huamanga 

Red de 
Salud de 
Huanta 

Red de 
Salud 
Centro 

Red de 
Salud VRAE 

Red de 
Salud de 

San Miguel 
Rinofaringitis aguda, rinitis 
aguda 7,16 7,15 7,27 2,60 9,95 

Bronquitis aguda, no 
especificada 4,77 3,23 5,80 4,62 7,23 

Faringitis aguda, no 
especificada 2,80 2,58 2,94 1,16 1,45 

Amigdalitis aguda, no 
especificada 2,67 1,77 3,14 1,24 3,96 

Faringo amigdalitis aguda 2,51 1,15 1,56 __ __ 

Parasitosis intestinal, sin 
otra especificación 1,48 1,84 1,94 3,01 3,34 

Infecci0n de vías urinarias 1,34 __ 1,52 2,24 1,24 

Desnutrición crónica t/e 0,99 __ __ __ __ 

Caries de la dentina 2,95 __ __ 1,24 __ 

Escabiosis __ 1,47 __ __ 1,24 

Lumbago no especificado __ 1,29 __ __ 1,32 

Pulpitis __ 1,15 __ __ __ 

Gastritis, no especificada __ __ 1,40 __ 1,30 

Cefalea debida a tensión __ __ 1,03 __ __ 

Fiebre tifoidea __ __ __ 2,90 __ 

Febril sospechoso __ __ __ 1,60 __ 

Examen de mama __ __ __ __ __ 

Cefalea debido a tensión __ __ 1,03 __ __ 

Todas las demás causas 73,33 85,52 73,39 84,00 68,97 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Dirección Regional de Salud de Ayacucho. 
 
Según la Figura 3-3 las enfermedades más frecuentes en los niños de las comunidades campesinas 
del área de influencia directa del proyecto son: infecciones respiratorias agudas (72,1 %), tos (67,9 %), 
fiebre (30,5 %), bronquios (30,3 %), diarrea (28,1 %), dolor de estómago y/o infección (15,8 %) y gripe 
(10,7 %).  
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Figura 3-3 Enfermedades más frecuentes en los niños 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total: Múltiple 
Base: 551 entrevistas  
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Línea de Base Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción. 

 
Al igual que en los niños la enfermedad mas común en adultos son las infecciones respiratorias agudas 
(56,5 %), seguida muy de cerca por tos (56,1 %) y, en un tercer lugar, bronquios (35,3 %) 
(ver Figura 3-4). 

Figura 3-4 Enfermedades más frecuentes en los adultos 
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Total: Múltiple 
Base: 551 entrevistas  
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Línea de Base Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción. 
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A nivel distrital, las enfermedades mas frecuentes en niños y adultos se muestran en el Cuadro 3-40 y 
3-41 respectivamente.  Los datos estadísticos corroboran la información obtenida a partir de las 
entrevistas semi estructuradas realizadas a encargados, jefes o directores de los diferentes centros y 
puestos de salud, quienes refieren que las enfermedades respiratorias son las más comunes. Sin 
embargo, también comentan que éstas se presentan en menor medida que en años anteriores. La 
causa de estas enfermedades es el frío. 
 
Las entrevistas indican que las enfermedades parasitarias y diarreicas se presentan con frecuencia. 
Sobre las posibles causas de estas afecciones, indicaron que se deben a la falta de servicios básicos y 
malas prácticas de higiene.  
 
Por otro lado, las infecciones intestinales también se deben a la falta de letrinas en las comunidades, lo 
que es consecuencia de la escasez de recursos de los pobladores para construirlas.  

Cuadro 3-40 Enfermedades más frecuentes en los niños, por distritos 

Distritos Infecciones 
respiratorias Fiebre Tos Diarrea Dolor de 

estómago Bronquios 
Tumor 

no 
especific. 

Gripe/ 
resfrío 

Acocro 29,4% 12,2% 25,9% 10,2% 7,6% 11,7% 0,0% 0,0% 
Acos Vinchos 30,1% 9,6% 27,4% 15,1% 4,1% 11,0% 0,0% 0,0% 
Chiara 25,4% 10,9% 28,9% 6,3% 4,2% 14,8% 1,1% 5,3% 
Socos 25,0% 12,5% 25,0% 7,5% 7,5% 22,5% 0,0% 0,0% 
Tambillo 30,9% 8,8% 29,4% 7,4% 4,4% 19,1% 0,0% 0,0% 
Vinchos 27,6% 11,2% 22,7% 8,8% 3,0% 10,0% 0,6% 4,2% 
Paras 5,7% 8,6% 25,7% 5,7% 5,7% 17,1% 0,0% 22,9% 
San Miguel 26,0% 11,9% 20,5% 14,0% 7,0% 5,5% 0,0% 3,6% 
Anco 18,8% 8,0% 25,0% 11,6% 10,7% 10,7% 0,9% 7,1% 

Fuente: Encuesta Socioeconómica  Walsh Perú S.A.  del 14 de junio al 14 de julio de 2005 
 

Cuadro 3-41 Enfermedades más frecuentes en los adultos, por distritos 

Distritos Infecciones 
respiratorias Fiebre Tos Diarrea Dolor de 

estómago Bronquios Tumor no 
especific 

Gripe/ 
resfrío 

Acocro 27% 5% 23% 0% 15% 19% 0% 0% 
Acos Vinchos 27% 8% 21% 0% 13% 15% 0% 2% 
Chiara 21% 8% 30% 0% 9% 21% 1% 4% 
Socos 30% 11% 27% 0% 11% 22% 0% 0% 
Tambillo 32% 6% 29% 0% 13% 16% 0% 0% 
Vinchos 27% 11% 22% 0% 12% 11% 1% 4% 
Paras 7% 4% 30% 0% 7% 19% 0% 30% 
San Miguel 25% 8% 19% 0% 12% 11% 0% 4% 
Anco 14% 7% 26% 0% 10% 16% 1% 7% 

Fuente: Encuesta Socioeconómica  Walsh Perú S.A.  del 14 de junio al 14 de julio de 2005 
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Mortalidad 

Según los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000, Departamento de 
Ayacucho del Instituto Nacional de Informática, la tasa de mortalidad infantil para el quinquenio 1995 – 
2000 es de 41 defunciones por cada mil nacidos vivos; dicha tasa representa una reducción de 29% en 
relación al quinquenio anterior, que arrojó una cifra de 58 defunciones por mil nacimientos. 
 
Según el MINSA, en el año 2002, en la región Ayacucho se registraron 923 defunciones con 
certificación médica y 747 defunciones con otro tipo de certificación, haciendo un total de 1 670 
defunciones, cantidad menor a la registrada en el año 2001, que fue de 1 899. 
 
En relación a las defunciones registradas en la zona del proyecto en el año 2002, se tiene que 
Huamanga presenta 79 casos, seguido de La Mar, con 28 y por último Cangallo con sólo 2 (ver Cuadro 
3-42.  Las principales causas de defunciones registradas por sexo, según la Oficina de Estadística e 
Informática del MINSA, fueron las infecciones respiratorias agudas (ver Cuadro 3-43). 

Cuadro 3-42 Defunciones registradas por lugar de residencia (Zona de Proyecto 2001 - 2002) 

2002 
Certificación 

Departamento / provincia / 
distrito 

Medica Otros 
Total 

Ayacucho    
Huamanga 51 28 79 
Acocro  17 17 
Acos Vinchos 16 7 23 
Chiara 10 1 11 
Socos 16 1 17 
Tambillo 8 2 10 
Vinchos 1  1 
Cangallo 1 1 2 
Paras 1 1 2 
La Mar 6 22 28 
San Miguel 6 7 13 
Anco  15 15 
Fuente: MINSA – Oficina de Estadística e Informática. 
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Cuadro 3-43 Principales causas de defunción registradas por sexo, según lista 6/67 – 2000 

Total Diagnóstico Total % 
M % F % 

Infecciones respiratorias agudas  160 11,0 84 10,6 76 11,6 
Eventos de intención no determinada  118 8,1 82 10,4 36 5,5 
Enfermedades del sistema urinario 75 5,2 38 4,8 37 5,6 
Accidentes de transporte terrestre  68 4,7 48 6,1 20 3,0 
Insuficiencia cardiaca  67 4,6 28 3,5 39 5,9 
Resto de enfermedades del sistema respiratorio  58 4,0 31 3,9 27 4,1 
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado  49 3,4 29 3,7 20 3,0 
Enfermedades cerebro vasculares  45 3,1 23 2,9 22 3,3 
Tumor maligno del estómago  44 3,0 24 3,0 20 3,0 
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación 
corta y bajo peso al nacer  40 2,8 21 2,7 19 2,9 

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción 
intestinal  40 2,8 29 3,7 11 1,7 

Septicemia, excepto neonatal  39 2,7 20 2,5 19 2,9 
Resto de enfermedades del sistema digestivo  38 2,6 22 2,8 16 2,4 
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no 
especif. 36 2,5 17 2,1 19 2,9 

Tuberculosis  28 1,9 15 1,9 13 2,0 
Enfermedades hipertensivas 27 1,9 16 2,0 11 1,7 
Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, 
excepto estómago y colon  24 1,7 14 1,8 10 1,5 

Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales  24 1,7 14 1,8 10 1,5 
Resto de causa 469 32,4 236 29,8 233 35,4 
TOTAL 1 449 100,0 791 100,0 658 100,0 
Fuente: MINSA – Oficina de Estadística e Informática. 

 
La encuesta socioeconómica realizada en la zona de influencia directa registra las causas de muerte 
de niños atribuidas por la población.  Es interesante que la principal causa de muerte es atribuida a la 
Pacha o Cerro19 (25 %). Esto muestra el arraigo de las creencias mágico-religiosas en la zona (ver 
Cuadro 3-44). 

                                                      
19  Según la creencia popular es una enfermedad en la que el individuo es afectado por  la “posesión del espíritu” de los  

cerros. Los síntomas  son variados y el enfermo poco a poco se debilita y pierde peso hasta morir si es que no se hace 
pago a la tierra o al cerro.  



 
 

EIAS Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIC 3-37 

Cuadro 3-44 Causa de mortalidad de menores de cinco años atribuida por la población 

Causa de Muerte % 
Pacha/cerro  25,0 
Neumonía/bronco neumonía 15,0 
Asfixia 10,0 
Infección al estómago 10,0 
Bronquitis 5,0 
Frío 5,0 
Alcanzo 5,0 
Parálisis 5,0 
No responde 20,0 

Fuente: Encuesta Socioeconómica. Walsh Perú S.A. del 14 de junio al 14 de julio de 2005  

Nutrición 

Según Cuánto (2004), la región Ayacucho tuvo en el año 1996 una tasa de desnutrición crónica20 de 
43,2 y aguda21 de 0,8, en niños menores de cinco años. 
 
Según datos del INEI para el año 2000, 34 % de niños menores de cinco años adolece de desnutrición 
crónica. En el área rural afecta a 38 % del total de niños y en el área urbana al 22 %. Por su parte, más 
de cinco de cada diez niños sufren de anemia.  A partir de información obtenida de las entrevistas semi 
estructuradas, en la actualidad de los porcentajes de desnutrición, fluctúan entre el 20 % y el 70 %, 
como por ejemplo, los casos de Vinchos, con 23 %; Chiquintirca, el 50% y Acos Vinchos, que alcanza 
el 70 %. 
 
De acuerdo a información obtenida de entrevistas en profundidad, la desnutrición infantil se debe a la 
falta de una dieta balanceada, que no cuenta con las proteínas y nutrientes necesarios. Por lo general 
los pobladores priorizan la siembra de papa y maíz, ricos en carbohidratos, dejando de lado productos 
que contribuyan a una dieta balanceada. 

3.2.4 SERVICIOS BÁSICOS  

3.2.4.1 TENENCIA DE LA VIVIENDA  

Las cifras censales del INEI muestran que en 1993 el mayor porcentaje (71,9 %) de viviendas están 
ocupadas por sus propietarios (totalmente pagada y comprando a plazos). Las viviendas alquiladas 
representan el 9,4 % del total (ver Cuadro 3-45). 
 

                                                      
20  Desnutrición crónica. Retardo en el crecimiento en talla para la edad o retardo en el crecimiento, se determina al 

comparar la talla del niño con la esperada para su edad y sexo. 
21  Desnutrición aguda. Retardo en el peso pero con buena talla. Se determina al comparar el peso del niño con el 

esperado para su edad y sexo. 
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Cuadro 3-45 Viviendas con ocupantes presentes, según régimen de tenencia, 1993 

Área urbana Área rural 
Régimen de tenencia Absoluto % 

Viviendas % Viviendas % 

Total 114 555 100,0 51 864 100,0 62 691 100,0 

Propia totalmente pagada 82 363 71,9 33 860 65,3 48 503 77,4 

Propia comprando a plazos 2 981 2,6 1 784 3,4 1 197 1,9 

Usufructuada con autor del 
prop. sin pago 12 169 10,6 5 511 10,6 6 658 10,6 

Alquilada 10 701 9,4 8 341 16,1 2 360 3,8 

Ocupada de hecho 3 580 3,1 1 510 2,9 2 070 3,3 

Otra forma 2 761 2,4 858 1,7 1 903 3,0 

Fuente: INEI- censo nacional de 1993. 
 
En 1993 las viviendas declaradas como ocupadas sin pago alguno representan el 10,6 %. Cabe 
destacar que en 1993 se censaron 3 580 unidades habitacionales ocupadas de hecho. Se trata de 
aquellas que son construidas sobre terrenos que no son propios, pues generalmente los terrenos son 
de propiedad comunal. 

Cuadro 3-46 Viviendas particulares con ocupantes presentes, por régimen de tenencia, según 
provincias, 1993 

Régimen de tenencia 

Provincia Total de 
viviendas Propia 

Totalmente 
Pagada 

Propia 
Comprándo-
la a plazos 

Usufruc-
tuada Alquilada Ocupada 

de hecho 
Otra 

forma 

Huamanga 33 365 67,8 3,5 10,2 11,6 4,2 2,7 
Cangallo 8 152 85,0 1,3 8,9 3,3 0,6 0,9 
La Mar 16 022 70,5 3,2 10,4 9,4 3,6 2,9 

Fuente: INEI- censo nacional de 1993. 
 
En relación a la tenencia de la vivienda, los resultados de la encuesta socio económica muestra que el 
tipo de propiedad de terreno donde se encuentra construida la vivienda es en su mayoría heredado 
(27,9 %) y de la comunidad (23,8 %), como se muestra en la Figura 3-5. 
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Figura 3-5 Tipo de propiedad del terreno donde está construida la vivienda en la zona de influencia 
del proyecto 
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Total 100% 
Base: 551 entrevistas  
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A. 2005 
 
Durante la encuesta el 31,6 % respondió que tenía un título de propiedad registrado, mientras que el 
18,6 % contestó que no poseía título de propiedad (ver Cuadro 3-47). 

Cuadro 3-47 Posesión de título de propiedad 

Si el terreno cuenta con título 
de propiedad % 

Título de propiedad registrado 31,6 
Ninguno 18,6 
Documento compra – venta 11,6 
El título está en trámite 10,.6 
Documento de posesión 9,0 
Título de la comunidad 10,0 
Testamento / escritura 7,6 
Título de municipio / consejo 0,3 
Documento notarial 0,7 
No contesta 0,0 

Fuente: Encuesta Socioeconómica. Walsh Perú S.A.  
 

3.2.4.2 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

Según el INEI, las localidades de las provincias de Cangallo y La Mar registran los mayores problemas 
de abastecimiento de agua dentro de la vivienda con un déficit por encima del 88,0 %.  En el caso de la 
provincia de Huamanga, esta carencia es del orden del 57,3 %.  
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Cuadro 3-48 Viviendas particulares con ocupantes presentes, por tipo de abastecimiento de agua, 
por provincias, 1993 

Provincia Total 
viviendas 

Red pública 
dentro de la 

vivienda 

Red pública fuera 
de la vivienda pero 
dentro del edificio 

Pilón de 
uso 

público 
Pozo 

Camión 
cisterna 
u otro 

Río, 
acequia, 

manantial 
Otro 

Huamanga 33 365 42,7 2,7 17,.4 5,3 1,4 26,4 4,1 
Cangallo 8 152 10,1 0,5 18,2 1,1 0,6 67,7 1,8 
La mar 16 022 11,6 0,7 19,9 4,9 1,0 59,9 2,0 

Fuente: INEI- censo nacional de 1993.  
 
El Cuadro 3-49 presenta información a nivel distrital sobre la forma en que los hogares de los 
pobladores encuestados se abastecen de agua. Se aprecia que el distrito que no cuenta con agua 
potable a domicilio es Socos, que a su vez se abastece de agua de manantial o de puquial en un 
85,7%. Sólo en el distrito de Chiara un pequeño porcentaje (0,8%) de pobladores se abastece de agua 
a través del camión cisterna. 

Cuadro 3-49 Abastecimiento de agua en el hogar a nivel distrital 

Distritos 
Agua 

potable 
domicilio 

Camión 
cisterna 

Pilón 
público 

Canal 
de 

riego 
Pozo Río/ 

acequia 
Manantial/ 

puquial 
Agua 

entubada 

Agua 
potable 
fuera de 

domicilio/ 
vecinos 

Canal 
de 

EPSASA 

Acocro 71,2% 0,0% 3,0% 3,0% 0,0% 1,5% 4,5% 12,1% 4,5% 0,0% 
Acos Vinchos 59,3% 0,0% 7,4% 3,7% 0,0% 11,1% 0,0% 18,5% 0,0% 0,0% 
Chiara 34,5% 0,8% 14,3% 14,3% 0,0% 18,5% 11,8% 3,4% 0,8% 1,7% 
Socos 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 
Tambillo 62,5% 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 16,7% 0,0% 0,0% 
Vinchos 34,1% 0,0% 17,1% 1,6% 0,0% 3,1% 36,4% 7,8% 0,0% 0,0% 
Paras 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
San Miguel 39,7% 0,0% 3,2% 0,0% 0,8% 5,6% 42,1% 7,1% 1,6% 0,0% 
Anco 11,8% 0,0% 8,8% 0,0% 0,0% 8,8% 64,7% 5,9% 0,0% 0,0% 

Fuente: Encuesta Socioeconómica.  
 
En 1993 las viviendas que disponían de Servicio Higiénico (SH) conectado a red pública, alcanzó el 
14,5 % del total de viviendas del departamento. La proporción de unidades habitacionales sin ningún 
tipo de servicio representó el 75,5 % (incluido "sobre acequia o canal"). 

Cuadro 3-50 Viviendas particulares con ocupantes presentes, por tipo de servicio higiénico, por 
provincias, 1993  

Provincia Total 
viviendas 

SH conectado 
a la red pública 

dentro de la 
vivienda (%) 

SH conectado a la red 
pública fuera de la 

vivienda pero dentro 
del edificio (%) 

SH 
conectado al 
pozo Negro o 

ciego (%) 

SH 
conectado a 

acequia o 
canal (%) 

Sin servicio 
higiénico (%) 

Huamanga 33 365 28,5 4,5 10,6 0,7 55,7 
Cangallo 8 152 3,2 0,6 6,2 0,5 89,5 
La mar 16 022 5,.9 1,5 16,9 1,7 74,0 

Fuente: INEI- censo nacional de 1993.  
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En la provincia de Huamanga el 33,0 % de las viviendas poseen servicio higiénico por red pública, el 
10,6 % tienen pozo negro, o ciego, y 56,4 % carecen de este servicio. 
 
A manera de resumen, las cifras revelan que en 1993, 9 de cada 10 viviendas carecen de servicio 
higiénico en el área rural, mientras 6 de cada 10 viviendas en el área urbana. 

Cuadro 3-51 Viviendas particulares con ocupantes presentes, en área urbana y rural, según tipo de 
servicio higiénico, 1993 

Tipo de servicio higiénico Total viviendas % 

Urbana 51 864 100,0 
Red pública dentro de la vivienda 14 310 27,6 
Red pública fuera de la vivienda pero dentro 
del edificio 2 297 4,4 

Pozo Negro o ciego 5 498 10,6 
Sobre acequia o canal 449 0,9 
Sin servicio higiénico 29 310 56,5 
Rural 62 691 100,0 
Pozo negro o ciego 5 935 9,5 
Sobre acequia o canal 539 0,8 
Sin servicio higiénico 56 217 89,7 

Fuente: INEI- censo nacional de 1993.  
 
Según los resultados de los TERP, los distritos de Acocro, Chiara y Vinchos y sus respectivas 
comunidades campesinas tienen acceso al agua potable.  Las demás poblaciones hacen uso de otros 
sistemas de agua entubada que llega a pequeños reservorios desde donde es distribuida a piletas 
públicas o viviendas particulares.  En algunos casos, el agua de los reservorios es clorada para obtener 
una reducción sustancial de la carga microbiana. Las fuentes de agua generalmente son manantiales 
de las partes altas.  En las partes bajas, el agua es captada mediante canales que a su vez se 
aprovechan para el regadío de sus cultivos. 
 
Sólo el distrito de Acocro cuenta con sistema de alcantarillado para la conducción de las aguas negras 
o residuales. Las demás comunidades hacen uso de letrinas que fueron instaladas por el Fondo 
Nacional de Compensación y Desarrollo Social, (FONCODES) hoy conocido como Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo. Una gran parte de las comunidades afectadas no hacen uso de 
letrinas, o no cuentan con forma alguna de letrina.  El uso del campo como servicio higiénico convierte 
a este en foco de contaminación.    
 
Según los datos de la encuesta socioeconómica aplicada, el 41,6 % de los pobladores tienen agua 
potable en su domicilio, 27,8 % utiliza los manantiales y/o puquiales de la zona y 7,3 % utiliza el agua 
de los ríos y/o acequias (ver Figura 3-6). 
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Figura 3-6 Abastecimiento de agua en el hogar en la zona de influencia 
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Total 100%  
Base: 551 entrevistas  
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú. 2005 
 
En relación a los servicios higiénicos utilizados en el hogar, el 46,5 % de los pobladores respondieron 
que utilizaban el campo y 38,3 % aseguraron contar con una letrina dentro del hogar; como se puede 
apreciar en la Figura 3-7. 

Figura 3-7 Servicios higiénicos utilizados en el hogar 
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Total 100%  
Base: 551 entrevistas  
Fuente: Encuesta Socioambiental - Walsh Perú. 2005 
 
El cuadro 3-52 muestra los servicios higiénicos disponibles en los hogares encuestados  a nivel distrital 
en la zona de influencia directa del proyecto. Los mayores porcentajes en cada uno de los distritos se 
presentan en la disponibilidad de letrinas ubicadas dentro del domicilio o el uso del campo como 
servicio higiénico. 
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Cuadro 3-52 Servicios higiénicos utilizados en el hogar  a nivel distrital 

Distritos 
baño 

dentro del 
domicilio 

Pozo 
séptico 

letrina 
dentro del 
domicilio 

letrina 
pública 

río/ 
acequia campo 

Acocro 11% 0% 24% 0% 0% 65% 
Acos Vinchos 0% 4% 81% 0% 0% 15% 
Chiara 1% 1% 56% 5% 0% 37% 
Socos 0% 0% 43% 29% 7% 21% 
Tambillo 0% 4% 13% 0% 0% 83% 
Vinchos 0% 2% 26% 16% 1% 55% 
Paras 0% 8% 67% 0% 0% 25% 
San Miguel 8% 13% 28% 3% 3% 45% 
Anco 0% 6% 59% 3% 0% 32% 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú. 2005 

3.2.4.3 RESIDUOS 

En cuanto a los residuos generados en la región, el INEI señala que a nivel regional el promedio de 
recolección de residuos sólidos está en el orden de 167 089 kg (ver Cuadro 3-53). Nótese que sólo el 
60 % de municipalidades realiza el recojo de basura con frecuencia mayoritaria semanal. 

Cuadro 3-53 Municipalidades del departamento de Ayacucho que informaron sobre frecuencia de 
recojo de basura al 2001 

Frecuencia 
de recojo 

Frecuencia 
de recojo 

Frecuencia 
de recojo Municipalidades 

Informantes 
Municipalidades 

que realizan  
recojo de basura Diaria Interdiaria Semanal 

Basura  
recolectada 
diariamente 

(kg) 

Municipalidades 
que no realizan 

recojo de 
basura 

105 63 15 19 29 167 089 42 

Fuente: INEI-OTED-RENAMU 2001-2002. 
 
Dentro de la población impactada no existen medios de recolección de residuos sólidos, llámese 
vehículos recolectores o contenedores para la clasificación de los residuos. Según la encuesta socio 
económica las prácticas más frecuentes para el tratamiento de residuos son: enterrarlos, tirarlos al 
campo o quemarlos. Los campesinos y pobladores urbanos no realizan ningún tipo de clasificación de 
residuos para tratamiento (u otro) para la producción de humus o abono orgánico. Del mismo modo, la 
quema de materiales que no son biodegradables causan contaminación en el ambiente. Esto da cuenta 
de una clara falta de sensibilización para la protección ambiental (ver Cuadro 3-54). 
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Cuadro 3-54 Residuos sólidos en el hogar 

Eliminación de basura en el hogar % 
La tira al campo 54,6 
Quema la basura 35,8 
Pasa un camión recolector 0,0 
Cilindros y/o tachos de basura 0,0 
Entierra 3,8 
Lo procesa en abono 3,1 
Pozo 2,0 
Tiran al río/acequía 0,2 
Relleno sanitario 0,4 
Tiran al campo + tiran al río 0,2 
Fuente: Encuesta Socioeconómica.  

 
Las prácticas mas utilizadas a nivel distrital para eliminar residuos son la quema de basura o el arrojarla 
al campo. Acos Vinchos ocupa el primer lugar en la práctica de quema de basura con 59% de 
frecuencia, seguido de Socos con 57%. El mayor porcentaje de pobladores que arrojan la basura al 
campo se encuentran en el distrito de Anco (76%) seguidos de Acocro (56%) (ver Cuadro 3-55). 

Cuadro 3-55 Formas de eliminación de residuos por distrito 

Distritros quema 
basura 

tira al 
campo 

queman 
y  tiran 

al 
campo 

pozo Entierra 
tiran al 
campo / 

al río 
relleno 

sanitario 

lo 
procesa 

en 
abono 

traslada 
a su 

chacra 
Acocro 36% 56% 2% 0% 2% 0% 2% 2% 2% 
Acos Vinchos 59% 33% 0% 4% 0% 0% 0% 4% 0% 
Chiara 40% 53% 2% 3% 1% 0% 1% 0% 0% 
Socos 57% 43% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Tambillo 46% 46% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 
Vinchos 37% 53% 2% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 
Paras 50% 8% 25% 8% 0% 8% 0% 0% 0% 
San Miguel 22% 50% 5% 3% 8% 1% 0% 0% 11% 
Anco 24% 76% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú. 2005 

3.2.4.4 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

De acuerdo a la información presentada en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000 de 
Ayacucho, 65,2 % de los hogares carece de servicio eléctrico. De este grupo, 88,1 % de hogares 
corresponden al área rural y 13,6 % al área urbana.(ver Cuadro 3-56) 
 
Los TERP indicaron que la mayoría de comunidades no cuentan con este servicio.  Sólo en los 
poblados de Patibamba, Acocro, Chiara y la mayoría de sus comunidades campesinas cuentan con el 
servicio de energía por encontrarse cerca a la red de transmisión del Mantaro.  En el distrito de 
Vinchos, únicamente se puede contar con el servicio de energía eléctrica en la capital del distrito. Así 
también, en la comunidad campesina de Ccarhuaccpampa, que pertenece a la provincia de Cangallo, 
también se puede contar con el servicio.  Las demás comunidades utilizan equipos electrógenos de 
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mediana y poca capacidad que funcionan sólo durante las noches; otras a velas; y mecheros a 
kerosene. Un pequeño porcentaje de familias hacen uso de baterías de vehículos tanto para el 
alumbrado eléctrico como para hacer funcionar pequeños equipos electrodomésticos (radios, 
televisores, etc.). 

Cuadro 3-56 Servicio de energía eléctrica, Ayacucho 2000 

Servicio eléctrico Área urbana Área rural Total 
Si 86,4 11,9 34,8 
No 13,6 88,1 65,2 
Total 100,0 100,0 100,00 

Fuente: ENDES Ayacucho 2000 
 

Cuadro 3-57 Viviendas particulares con ocupantes presentes por disponibilidad de alumbrado 
eléctrico en la vivienda, según provincias, 1993 

Provincia Total de viviendas % Dispone de 
alumbrado eléctrico 

No dispone de 
alumbrado eléctrico 

Huamanga 33 365 100,0 52,2 47,8 
Cangallo 8 162 100,0 8,8 91,2 
La Mar 16 022 100,0 12,0 88,0 

Fuente: INEI- censo nacional de 1993.  
 
En la zona de influencia directa del proyecto sólo 21,4 % de los pobladores cuenta con luz eléctrica en 
el hogar, mientras que 67,5 % hace uso de velas (ver Cuadro 3-58) en referencia a los tipos de 
alumbrados utilizados por lo pobladores entrevistados en la encuesta socioeconómica. 

Cuadro 3-58 Tipo de alumbrado en el hogar en la zona de influencia del proyecto 

Tipos de alumbrado en el hogar % 
Vela 67,5 
Luz eléctrica en el hogar 21,4 
Lámpara a kerosene 7,3 
Mechero 2,4 
Batería de auto 0,4 
Paneles solares 0,4 
Velas y lámparas a kerosene 0,4 
Generador de luz 0,2 
Velas + motor generador de luz 0,2 

Fuente: Encuesta Socioeconómica.  Walsh Perú S.A. del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 

De acuerdo con la información obtenida en la encuesta socioeconómica,  los pobladores encuestados 
de los distritos de Socos y Vinchos no cuentan con luz eléctrica en el hogar, motivo por el cual  
presentan altos porcentaje en el uso de alumbrado del hogar con velas (93% y 70% respectivamente) 
(ver Cuadro 3-59). 
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Cuadro 3-59 Tipo de alumbrado en el hogar en la zona de influencia del proyecto, por distritos 

Distritos 
Luz 

eléctrica 
hogar 

Vela 
Batería 

de 
auto 

Lámpara 
kerosene 

Generador 
de luz Mechero Paneles 

solares 
Velas y 
lámpara 
kerosene 

Acocro 55% 44% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 
Acos Vinchos 4% 85% 0% 7% 4% 0% 0% 0% 
Chiara 34% 56% 0% 7% 0% 1% 2% 0% 
Socos 0% 93% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 
Tambillo 58% 42% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Vinchos 0% 70% 1% 20% 1% 8% 0% 1% 
San Miguel 11% 87% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 
Anco 0% 88% 3% 6% 0% 0% 0% 3% 
Paras 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Encuesta Socioeconómica.  Walsh Perú S.A. del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 

3.2.4.5 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE 

Las principales vías de acceso al departamento son terrestres.  El Cuadro 3-60 muestra la longitud y el 
tiempo de viaje de las principales rutas y el Cuadro 3-61 la red vial existente en 1997. 

Cuadro 3-60 Vías de Acceso 

Vías de Acceso Terrestre Longitudes y tiempos 

Lima – Ayacucho 
585 km (8 a 9 horas - carretera asfaltada). Carretera Panamericana Sur 
hasta la ciudad de Pisco (Departamento de Ica) y continúa por la vía Los 
Libertadores.  

Huancayo – Ayacucho 275 km (8 horas - carretera afirmada). 
Nazca -  Puquio 155 km (4 a 5 horas – carretera asfaltada).  
Vías de Acceso Aéreo 
Lima – Ayacucho 35 minutos. 

Cuadro 3-61 Longitud aproximada de red vial, por tipo de superficie de rodadura, según provincias, 
1997 

Tipo de superficie de rodadura 
Localidad Total longitud 

(Km) 
Carretera 
asfaltada 

Carretera 
afirmada 

Camino 
carrozable Trocha Otros 

Ayacucho 9 792 121 2 158 3 153 2 432 1 928 
Huamanga 1 833 41 234 241 309 1 008 

Fuente: INEI (1997), Infraestructura Socio Económica Distrital, 1997.  
 
El Cuadro 3-62 muestra el registro de unidades de transporte de acuerdo al paso por las estaciones de 
peaje a setiembre de 200422 de las dos principales rutas que atraviesan el departamento (Pisco – 
Ayacucho y Nazca – Puquio) se aprecia que los volúmenes son constantes en especial del tráfico de 

                                                      
22 Información proporcionada por PROVIAS 
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vehículos pesados.  Los vehículos ligeros muestran los niveles más altos en abril y julio por 
festividades nacionales. 

Cuadro 3-62 Tráfico vehicular registrado en las estaciones de peaje (Socos, Pampa Galera y 
Rumichaca). Enero a setiembre, 2004 

Tipo de vehículos Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. 
Flujo Total de Vehículos 23 912 25 119 25 541 29 783 25 585 23 722 27 118 26 573 23 547 
Vehículos Ligeros 8 636 9 668 8 976 12 405 8 332 7 386 10 319 9 954 8 274 
Vehículos Pesados 15 276 15 451 16 565 17 378 17 253 16 336 16 799 16 619 15 273 
Entrada de Vehículos 11 732 12 138 12 305 14 612 12 437 11 435 12 606 12 927 11 490 
Vehículos Ligeros 4 216 4 ,584 4 189 6 074 3 886 3 388 4 505 4 ,821 3 ,943 
Vehículos Pesados 7 516 7 554 8 116 8 538 8 551 8 047 8 101 8 106 7 547 
Salida de Vehículos 12 180 12 981 13 236 15 171 13 148 12 287 14 512 13 646 12 057 
Vehículos Ligeros 4 420 5 084 4 787 6 ,331 4 446 3 998 5 814 5 133 4 331 
Vehículos Pesados 7 760 7 897 8 449 8 ,840 8 702 8 289 8 698 8 513 7 726 
Autos 8 636 9 668 8 976 12 405 8 332 7 386 10 319 9 954 8 274 
 2 Ejes 7 895 8 393 8 919 9 158 8 792 8 332 8 632 8 542 7 740 
 3 Ejes 4 210 4 107 4 501 4 593 4 501 4 379 4 588 4 602 4 146 
 4 Ejes 670 643 739 724 780 736 759 768 792 
 5 Ejes 904 922 936 1 294 1 410 1 217 1 131 1 030 984 
 6 Ejes 1 597 1 386 1 470 1 608 1 770 1 672 1 689 1 677 1 609 
 7 Ejes 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
Fuente: PROVIAS Nacional. 

 
La ciudad de Ayacucho cuenta con un aeropuerto que se conecta vía aérea actualmente, sólo con la 
ciudad de Lima y Andahuaylas.  Existen dos líneas aéreas, con frecuencia de vuelos diarios.  El flujo 
aéreo de pasajeros para el 2004 se observa en el Cuadro 3-63.  Este flujo puede no ser representativo 
de niveles reales dado que ese año el aeropuerto de Ayacucho tuvo gran afluencia de personas por la 
construcción del STD  

Cuadro 3-63 Flujo aéreo de pasajeros. Enero a setiembre de 2004 

Flujo de pasajeros Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. 

Entrada 1 113 1 215 1 301 1 411 1 207 1 078 928 919 1 123 

Salida 1 122 1 320 1 354 1 540 1 340 1 263 1 166 1 082 1 272 
 Fuente: CORPAC S.A. - Ayacucho 

 
A partir de la información recolectada tanto en los TERP como en las entrevistas semi estructuradas; se 
puede señalar que el sistema vial más importante que conecta a la ciudad de Ayacucho con la costa y, 
por ende, la capital Lima, es la Vía “Los Libertadores”.  Vía asfaltada que se encuentra en buenas 
condiciones. Otras vías asfaltadas conectan Ayacucho con la provincia de Huanta, y por el noreste las 
vías asfaltadas llegan hasta el distrito de Quinua. 
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Las vías que interconectan las poblaciones del área de influencia del proyecto son en un primer nivel 
trochas carrozables y carreteras afirmadas.  Por lo general, las carreteras se encuentran en mal estado 
por falta de mantenimiento continuo.  El Instituto de Vialidad Provincial de Huamanga, organismo de la 
Municipalidad de Huamanga está encargado del mantenimiento y mejora de las trochas carrozables en 
los distritos de Acocro y Chiara. 
 
Los centros poblados de Anchihuay y Totora en el distrito de Anco y Putacca y Qollpa en San Miguel 
no cuentan con vías de acceso vehicular, solamente cuentan con caminos de herradura y trochas 
peatonales. 
 
El sistema de transporte de la ciudad de Ayacucho está bastante implementado. En la actualidad existe 
gran cantidad de empresas de transporte de pasajeros y de carga cuyos destinos son Lima, Huancayo, 
Andahuaylas – Cuzco, o el Valle del Río Apurímac y Ene.  A nivel de interconexión distrital, se han 
constituido pequeñas empresas de transporte que cuentan con unidades menores de 14 pasajeros en 
promedio. La frecuencia de viajes hacia los distritos de San Miguel, Anco, Chiara, Acocro, Tambillo, 
Vinchos, etc, es diaria, mientras que a los centros poblados menores y anexos la frecuencia de viajes 
es semanal, como es el caso de Cochas, en San Miguel. En la mayoría de los centros poblados del 
distrito de Vinchos, el acceso de transporte se limita a una y dos veces por semana. Un caso extremo 
se encuentra en la comunidad de General Córdova de Socos, en donde, el acceso a las unidades de 
transporte se abre una vez cada 15 días, dificultando de manera significativa el flujo de comercio y 
transporte de productos. 
 
La ampliación de carretera que va desde San Miguel a San Antonio ha generado el incremento de 
movimiento comercial, inclusive se da la presencia de trasporte público diario para la zona. 
 
El Cuadro 3-64 muestra los resultados obtenidos a partir de la información de la encuesta 
socioeconómica, con respecto a los medios de transporte más utilizados, el desplazamiento a pie es la 
forma más utilizada de movilización, seguido del uso de Combis y acémilas en tercer lugar. 

Cuadro 3-64 Medios de transporte más utilizados en el área de influencia del proyecto 

Medio de transporte % 
A pie 72,2 
Combi/coaster 58,4 
Acémila 23,4 
Ómnibus 4,0 
Camión 4,9 
Otros 4,6 
Fuente: Encuesta Socioeconómica.  Walsh Perú S.A. del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
Otros: camioneta, carro, bicicleta, caballo 

 
Debido al uso eminentemente rural, las viviendas no se encuentran circundadas por pistas o veredas.  

3.2.4.6 MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

En la encuesta los pobladores indicaron que se enteran de las ocurrencias cotidianas (ver Cuadro 3-65) 
a través de asambleas/reuniones o por vecinos o amigos. 
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Cuadro 3-65 Medios por los cuales los pobladores se enteran de lo que pasa en su localidad 

Medios % 
Asambleas/reuniones 64,1 
Por vecino/amigos 48,8 
Radio 4,0 
Altoparlante 6 
Otros 10,6 
Comunicados casa por casa 2,5 
Fuente: Encuesta Socioeconómica. Walsh Perú S.A. del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

 
La televisión de señal abierta dentro del área de influencia del proyecto, puede captarse únicamente en 
las localidades de Patibamba, en San Miguel; Acocro, Seccelambras, Chiara en Huamanga y 
Ccarhuaccpampa en Paras (provincia de Cangallo). Por lo que, la mayor parte de la población adolece 
de este servicio.  
 
El 75,6 % de la población, no lee periódicos debido a que estos no son ofrecidos en la zona.  De los 
que leen el 50 % lee Correo, La República o El Comercio. 

Cuadro 3-66 Periódicos que lee con mayor frecuencia 

Periódicos % 
El popular 2,4 
Correo 3,1 
La república 3,4 
Ojo 4 
El comercio 3,6 
Libero 2,4 
Ajá 2,9 
Bocón 2,2 
Trome 0,7 
Perú 21 0,5 
Expreso 0,7 
El chino 0,4 
Diario local 0,9 
Ollantay 0,2 
El peruano 0,2 
No contesta 0,2 
La calle 0,5 
Perú 21 0,2 
Tio 0,2 
Ninguno 78,6 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A. del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

 
En la zona del proyecto se cuenta con servicios básicos de comunicación limitados por ser zonas 
rurales. Los servicios de telefonía rural  que funcionan son prestados por la compañía Gilat to home 
Perú la cual funciona bajo una performance de tecnología satelital  adaptado a un sistema de tarjetas.  
Las comunidades de la zona que cuentan con este servicio son: Cochas, Patibamba, Huaychao, 
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Acocro, Seccelambras, Chiara, Allpachaca, Rosaspata, Ccasanccay, Cooñani, Occollo y Ccahuacc 
Pampa. 
 
Las comunidades de Cochas, Patibamba, Huaychao, Acocro, Seccelambras, Chiara, Cochabamba 
Alta, Toccyascca,   Ccarhuaccpampa, Anchihuay y la municipalidad de Acocro cuentan con equipo de 
radio de onda larga. 
 
Un gran sector de la población cuenta con radio de onda corta, la cual es usada para informarse de los 
acontecimientos a nivel nacional y regional. 

3.2.5 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

3.2.5.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

La población económicamente activa23 en el departamento de Ayacucho, según el Censo Nacional de 
1993 del INEI, alcanza la cifra de 128 795 (ver Cuadro 3-67). 

Cuadro 3-67 Población económicamente activa de 15 y más años,  según provincias, 1993 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Excluye a los que no especificaron nivel de educación.  
Fuente: INEI – Censos Nacionales de 1993 

 
La Figura 3-8 muestra la ocupación principal del jefe del hogar de las comunidades entrevistadas DEL 
AID En esta información podemos apreciar que el 25,3 % de los pobladores entrevistados sostiene que 
son obreros y/o peones, mientras que el 18,9 % señalan que son empleados.  Sólo el 10,7 % de los 
entrevistados declaran por ocupación la agricultura según la encuesta socioeconómica realizada. 
 

                                                      
23  Se define como población económicamente activa al conjunto de personas mayores de 15 años, de uno u otro sexo, 

que suministran la mano de obra disponible para la producción de bienes y/o servicios.  

Provincia Total % 
Ayacucho TOTAL* 128 795  

Huamanga 42 578 33,1 

Cangallo 8 736 6,8 

La Mar 19 285 15,0 
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Figura 3-8 Ocupación principal del jefe del hogar en las comunidades de la zona 

25.3

18.1
18.9

10.7
6.8

1.1
1.1
1.1
1.1

11

5.4

0 5 10 15 20 25 30

OTROS

PROFESIONAL INDEPENDIENTE

MICROEMPRESARIO

CHOFER

PASTOR

GANADERO

AGRICULTOR

COMERCIANTE

ALPAQUERO

EMPLEADO

OBRERO / PEÓN

Porcentaje

 
Total 100 %  
Base: 281 entrevistas  
Fuente: Encuesta Socioeconómica  - Walsh Perú S.A. 2005 
 

3.2.5.2 RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA 

En 1994, el INEI reportaba un total de 296 640 parcelas para la región. De ese total, 210 961 (71,1 %) 
son trabajadas por sus propios dueños; 6 928 son arrendadas (2,3 %); 70 290 son tierras comunales 
(23,7 %) y la diferencia de parcelas están bajo la tenencia de posesionarios, enfiteusis24, anticresis25 
aparcería26 o hipoteca. El Cuadro 3-68 presenta datos del Censo Agropecuario sobre el régimen de 
tenencia de las provincias ubicadas dentro de la zona de influencia del proyecto. 
 
En las comunidades ubicadas en la zona de influencia directa del proyecto, la encuesta 
socioeconómica mostró que tierra es mayoritariamente propia (80,5 %), mientras que la tenencia 
comunitaria ocupa el segundo lugar con un porcentaje de 9,6 % (ver Figura 3-9).  
 

                                                      
24 La enfiteusis es la cesión perpetua o por mucho tiempo del dominio útil de un inmueble, mediante el pago anual de un 

canon. 
25 La anticresis es una forma de garantía, por la que el titular (acreedor) tiene derecho a percibir los frutos de un bien 

inmueble del deudor con el fin de aplicarlos al pago de los intereses o, en su caso, del capital debido. 
26  Aparcería es una forma de contrato por la que el titular de una finca rústica o de una explotación cede de forma 

temporal su uso y disfrute o el de algunos de sus aprovechamientos, así como el de los elementos de la explotación, 
ganado, maquinaria o capital circulante, conviniendo con el cesionario aparcero en repartirse los productos por partes 
alícuotas, en proporción a sus respectivas aportaciones. 
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Cuadro 3-68 Cantidad y superficie ocupada por las parcelas, según provincia y régimen de tenencia 

* Incluye a posesionarios, enfiteusis, anticresis, aparcero, hipoteca, etc. 
** Porcentaje no significativo. 
Fuente: INEI – III Censo Nacional Agropecuario, 1994 

 

Figura 3-9 Régimen de tenencia de la tierra en las comunidades de influencia directa 
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Total 100 %  
Base: 544 entrevistas  
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A. 2005. 
 

Cantidad y superficie ocupada por las parcelas, según provincia y régimen de tenencia 

Provincia y régimen de tenencia Número de 
parcelas % Superficie en 

ha % 

Total en la región 296 640 100,0 1 715 207,70 100,0 
En propiedad 210 961 71,1 1 588 564,25 92,6 
En arrendamiento 6 928 2,3 17 472,89 1,0 
Comunal  70 290 23,7 99 531,08 5,8 
Otra * 8 461 2,9 9 639,48 0,6 
Zona de influencia del proyecto     
Huamanga 47 832 100,0 174 457,65 100,0 
En propiedad 34 567 72,3 156 857,69 89,9 
En arrendamiento 1 364 2,9 1 163,40 0,7 
Comunal  11 862 24,8 16 391,28 9,4 
Otra * 39 ** 45,29 ** 
Cangallo 40 203 100,0 151 657,22 100,0 
En propiedad 22 216 55,3 140 798,82 92,8 
En arrendamiento 446 1,1 137,07 0,1 
Comunal  17 499 43,5 10 656,05 7,0 
Otra * 42 0,1 65,28 0,1 
La Mar 29 842 100,0 189 683,31 100,0 
En propiedad 16 272 54,5 167 518,37 88,3 
En arrendamiento 1 126 3,8 1 357,82 0,7 
Comunal  12 045 40,0 19 767,27 10,4 
Otra * 399 1,3 1 039,86 0,6 
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3.2.5.3 SISTEMA PRODUCTIVO 

ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

La región tiene una superficie de 1 715 208 ha; de las cuales 1 234 184 corresponden a pastos 
naturales, 135 941 montes y bosques. La superficie con vocación agrícola comprende 208 335 ha; de 
las cuales 40,5 % cuentan con riego y 59,5 % son de secano. 
 
Los cultivos predominantes en la región son: maíz amiláceo, papas, cebada, trigo y haba; mientras que 
el cacao, el café y la coca cosechados en el valle del río Apurímac. El nivel de productividad está por 
debajo del promedio nacional, siendo los protagonistas del desarrollo de la actividad agrícola las 
comunidades de agricultores y propietarios individuales. 
 
La agricultura de la región se caracteriza por ser de subsistencia, no diversificada y por la existencia de 
una parcelización excesiva como consecuencia de la reforma agraria. Además, la producción se 
desarrolla sin visión de mercado debido a la falta de información, poco acceso a la tecnología, difícil 
mecanización, limitado acceso al crédito, utilización de agroquímicos y poca promoción de tecnologías 
ecológicas. 
 
El cacao, el café y la coca pueden considerarse como los principales cultivos permanentes en la región 
Ayacucho, aunque debe destacarse que sólo se cultivan en las provincias de Huanta y La Mar por 
tener clima tropical. El cultivo del cacao es el más importante; a él se destinan 11 125,16 ha 
distribuidas en 6 010 unidades agropecuarias (UA) lo que y representa 50,8 % de UA con cultivos 
permanentes27 y 54,7 % de la superficie con cultivos permanentes. El café ocupa 24,5 % de la 
superficie cultivada y la coca 12,6 %. Según el III Censo Nacional Agropecuario realizado en 1994 por 
el INEI, el destino de la mayor parte de la producción de los cultivos permanentes es la venta, sea en la 
misma unidad agropecuaria o fuera de ella. 
 
La mayor parte de los productores de cacao (70,0 %) venden su producto en el mercado, 24,8 % lo 
hacen en la propia unidad agropecuaria mientras 6,6 % destinan su producción al consumo en la 
misma unidad agropecuaria. 
 
El 64,0 % de los productores de café prefieren vender la producción en el mercado, 29,3 % la oferta en 
la chacra y 7,7 % destina la mayor parte de su producción al consumo en el hogar. Una tendencia 
similar se observa entre los productores de coca, con porcentajes de 68,1 %, 26,4 % y 6,8 %, 
respectivamente. 
 
El III Censo Nacional Agropecuario, realizado en el año 1994, señala que 11 662 unidades 
agropecuarias se dedican a producir pastos cultivados en un área de 11 533, siendo el promedio por 
unidad agropecuaria de 0,99 ha. Casi la totalidad pastos cultivados, 99,3 % tienen alfalfa. En segundo 
lugar se ubica la grama dulce con sólo 22 UA en 29,50 ha, lo que equivale a 0,3 % de la superficie (ver 
Cuadro 3-69). 
 

                                                      
27 Los  cultivos  permanentes constituyen "bienes raíces", demandan inversión  para  su  instalación,  reevalúan  el precio de las unidades agropecuarias,  
permanecen  en  el  terreno  por varios años y brindan muchas cosechas. 
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Cuadro 3-69 Número de unidades agropecuarias y superficie de pastos cultivada, según provincia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEI – III Censo Nacional Agropecuario, 1994 
 

En las comunidades campesinas localizadas en la zona de influencia directa del proyecto, las 
actividades agrícolas se ubican como las más importantes para lograr el sustento del hogar.  Los 
cultivos varían según las estaciones y la ubicación altitudinal. En las partes altas, como es el caso de 
Vinchos, Acocro, Chiara, Huaychao, la producción agrícola gira en torno al cultivo de papa; 
especialmente en los últimos tres lugares, donde se cosechan grandes volúmenes de este producto 
desde los meses de enero a mayo para ser comercializados en los mercados de Ayacucho y Lima. En 
estas zonas altas se cultivan tubérculos como la mashua, oca y olluco, y leguminosas como haba y 
arveja. 
 
En las partes un poco más bajas se cultivan gramíneas como el maíz, trigo y cebada. En los valles 
interandinos ubicados en la cuenca del río Torobamba se practica agricultura frutícola (naranjas, limo, 
palta, etc.) y cultivos de pan llevar, verduras, etc. 
 
En el Cuadro 3-70 se presenta los principales cultivos producidos en las comunidades pertenecientes 
al área de influencia directa del proyecto. 

Número de unidades agropecuarias y superficie cultivada según provincia  
Unidades agropecuarias Superficie cultivadas Provincia y principales pastos 

cultivados Número % ha % 
Ayacucho 11 662 100,0 11 533,56 100,0 

Alfalfa 11 586 99,3 11 416,49 99,0 
Grama dulce 22 0,2 29,50 0,3 

Huamanga 825 100,0 231,34 100,0 
Alfalfa 817 99,0 222,58 96,2 

Cangallo 156 100,0 58,38 100,0 
Alfalfa 147 94,2 48,39 82,9 

Huanta 586 100,0 162,91 100,0 
Alfalfa 569 97,1 153,10 94,0 

La Mar 255 100,0 107,96 100,0 
Alfalfa 252 98,8 93,96 87,0 



 
 

EIAS Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIC 3-55 

Cuadro 3-70 Principales cultivos dentro del área de influencia directa del proyecto, según 
comunidad, 2005 

Provincia Distrito Comunidad campesina Anexo Principales productos 
agrícolas cultivados 

Santo Domingo de Acocro  Maíz, papa, trigo, haba, 
arveja. 

Pomapuquio Pomapuquio Papa, maíz, cebada, haba, 
mazhua Acocro 

Virgen de Asunción de 
Seccelambras Seccelambras 

Papa, trigo, cebada, haba, 
arveja, quinua, tarwi, kiwicha, 
mashua, avena, olluco 

Vinchos San Luis de Picha 
Maíz, arveja, quinua, 
quihuicha, calabaza, haba, 
cebada, trigo,  frijoles, guinda, 
tuna, níspero, durazno 

Paccha. Qoñani 
Papa, cebada, trigo, haba, 
arveja, oca, olluco, quinua, 
mashua, maíz 

Paccha. Pampamarca-
Panpamcca 

Papa, cebada, avena y oca 
haba, trigo, maíz 

Churia.  Rosaspampa Papa 

Churia.  Churia Papa, oca, mashua 

Vinchos 
San José de 
Mayubamba, 
Mayubamba 

Maíz, lenteja, kiwicha, arveja, 
linaza, haba, quinua, 
calabaza, qawinca 

Vinchos.   Concahuaylla 
Papa, cebada,  trigo, quinua, 
haba, arveja, oca, olluco, 
avena, mashua, maíz 

Vinchos Ranracancha Papa nativa, oca, mashua, 
cebada, avena, haba 

Vinchos Ccochapunku 
Papa, cebada,  trigo, quinua, 
haba, oca, olluco, avena, 
mashua, maíz 

Rosaspata  Papa, cebada, avena, pastos 
asociados 

Sallalli.  Papa, cebada, avena, pastos 
asociados 

Occollo Occollo Cebada, papa oca, mashua 

Vinchos Orcconchupa 
Papa amarilla, papa blanca, 
cebada, haba, quinua, trigo, 
oca, olluco 

Vinchos Ccasanccay Papa, cebada,  trigo, quinua, 
haba, arveja, olluco 

Vinchos 

Urpaypampa  Cebada, papa, trigo, maíz, 
quinua, arveja,  haba 

Huaychao Huaychao-Capillapata 
Papa, maíz, cebada, trigo, 
haba, frijoles, calabaza, 
níspero, guinda, manzana, 
durazno, tuna 

Acos 
Vinchos 

San Francisco de Asís de 
Mayupampa 

San Francisco de 
Asís de Mayupampa 

Maíz, papa, trigo, haba, 
arveja, cebada, quinua, linaza 

Huamanga 

Chiara San Juan de Cochabamba 
Alta II  Papa, trigo, cebada 
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Provincia Distrito Comunidad campesina Anexo Principales productos 
agrícolas cultivados 

Chiara  Papa, maíz, arveja, avena,  
pastos asociados 

San Martín de Yanapiruro-
Ichubamba Yanapiruro. Papa, cebada, haba, arveja 

Llachoccmayo  Papa, cebada, avena, pastos 
asociados 

Allpachaca  Papa, cebada, avena, pastos 
asociados 

Paucho  Papa, haba, trigo, cebada 

Yanapiruro Ichubamba Ichubamba Papa, cebada, haba, arveja, 
mashua, oca, olluco 

Basilio Auqui de Chupas  Papa, cebada, maíz, avena, 
pastos asociados 

Toccyascca  Papa, cebada, avena. 
Socos 

Tambocucho  Papa, cebada, haba, trigo, 
olluco, arveja 

Tambillo Pinao - Yantapacha Pinao - Yantapacha 
Papa, trigo, cebada, haba, 
arveja, quinua, mashua, avena 
y olluco. 

Ccollpa  Papa, olluco, mashua, cebada 
Anco Anchihuay Sierra 

 
Anchihuay Sierra 
 

Papa, oca, olluco, mashua, 
maíz, haba, arveja 

Virgen de Cocharcas de 
Cochas 

Cochas Alta, Cochas 
Baja, Putacca, 
Challhuapuquio 

Maíz, papa, trigo, haba, arveja 

General Cordova de Socos  Cebada, maíz, papa, trigo, 
haba , arveja, quinua 

Uras  Maíz, cebada, trigo, papa, 
haba, olluco,  arveja 

La Mar 

San Miguel 

Túpac Amaru de Patibamba  Naranja, zapallo, menestras, 
tomate 

Cangallo Paras Ccaruacc Pampa  Papa, avena, haba, cebada y 
otros en poca cantidad. 

Fuente: Taller de Evaluación Participativa. 
 
Los pobladores han hecho parte de sus costumbres agronómicas la quema de sus pastos.  La 
encuesta socioeconómica indicó que los pobladores queman sus pastos porque sirve como alimento 
para el ganado (22,2 %).  Un 19,4 % señalan que la quema de los pastos sirve para que los cultivos 
retoñen nuevamente y un 16,7 % sostiene que sirve para limpiar las malas hierbas (ver Cuadro 3-71). 
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Cuadro 3-71 Razones para la quema de pastos 

Razones para la quema de pastos Porcentaje 
Para cultivar nuevamente 19,4 
Sirven para ganado como alimento 22,2 
Para que retoñe nuevamente 19,4 
Para limpiar las malas hierbas 16,7 
Evita las plagas 2,8 
Limpieza de campo 5,6 
Para abono 5,6 
Porque es más rápido para deshacerse de lo que no sirve 2,8 
Deshacerse de los pastos 2,8 
Porque los niños lo queman jugando 5,6 
Animales corren 2,8 
Para espacio de trilla 2,8 

Fuente: Encuesta Socioeconómica 
 

ACTIVIDAD PECUARIA 

Según el III Censo Nacional Agropecuario, la región Ayacucho tiene 70 810 unidades agropecuarias 
(904 127,42 ha) con 7 105 instalaciones pecuarias28; lo que indica, en términos generales, la 
precariedad de la crianza pecuaria en el departamento (6 086 corresponden a almacenes/graneros 533 
corresponden a silos, 147 a salas de ordeño, 146 a instalaciones con bañaderos, 98 a galpones para 
aves y 95 a galpones de esquila). 
 
Según la misma fuente, en Huamanga se cuenta con 2 454 instalaciones pecuarias (34,5 %) 
consistentes en almacenes, galpones de esquila, silos, galpones para aves, salas de ordeño, 
bañaderos y cercos; en Cangallo con 543 (7,7 %) y en La Mar con 462 (6,5 %) instalaciones. 
 
Según la Oficina de Información Agraria (OIA) del Ministerio de Agricultura, los principales productos 
pecuarios de la región entre enero y setiembre de 2004 son: vacunos, ovinos, porcinos, caprinos, 
alpacas, llamas y aves; otros productos son: leche, lana, huevos y fibras (ver Cuadro 3-72). 

                                                      
28 Son instalaciones pecuarias aquellas destinadas al alojamiento, crianza y explotación del ganado. 
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Cuadro 3-72 Principales productos pecuarios entre enero y setiembre de 2004 

2004 ** Principales Productos 
Pecuarios Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. 

Aves * 62,3 68,1 73,3 79,9 78,5 74,5 80,3 66,6 53,3 
Ovino * 330,2 295,2 402,0 5187 561,5 448,8 466,2 425,6 309,4 
Porcino * 257,5 267,5 294,9 355,5 319,3 326,4 344,2 347,6 282,5 
Vacuno * 1 231,8 1 011,2 1 212,8 1 587,7 1 584,4 1 591,7 1 668,1 1 526,3 1 249,3 
Caprino * 110,5 90,1 107,1 139,0 131,0 129,4 127,7 148,3 92.6 
Alpaca * 68,2 50,9 57,4 83,6 84,2 93,2 108,4 99,1 78,2 
Llama * 54,5 42,7 56,4 68,5 79,1 70,1 85,8 91,0 58,9 
Huevo 24,7 24,4 34,7 41,2 50,3 62,2 47,7 55,5 53,6 
Leche 697,3 1 371,6 2 640,2 3 372,9 3 130,9 2 344,4 1 795,4 1 329,5 796,6 
Fibra Alpaca 17,9 8,0 22,5 33,4 5,4 2,2 1,9 1,5 1,0 
Fibra Llama 11,6 6,5 17,8 14,1 4,1 0,9 0,7 0,5 --- 
Lana 3,4 20,3 144,8 193,9 49,8 6,3 5,4 6,0 1,6 

 * Animales en pie       ** Preliminar  
 Fuente: MINAG - OIA 

 
Según el III Censo Nacional Agropecuario de 1994 la leche es uno de los productos principales que se 
producen en el departamento; sólo 2,3 % de las 48 113 unidades agropecuarias que crían vacunos 
comercializan la leche que producen. La mayor parte de la leche vendida se destina directamente al 
público (80,7 %) y, en menor proporción, a los porongueros y plantas industriales (18,7 % y 0,6 % 
respectivamente). La información proporcionada por el Censo, mostró que en la provincia de 
Huamanga se destina a los porongueros un porcentaje importante de la producción de leche (52,4 %), 
mientras que al público se ofrece un porcentaje menor (47,6 %). Ésta es la única provincia donde los 
porongueros son los compradores principales. 
 
Según los datos generados por los talleres de evaluación rural participativa, el Cuadro 3-73 muestra la 
actividad pecuaria realizada en las comunidades campesinas de influencia directa del proyecto. 

Cuadro 3-73 Principales productos pecuarios por comunidad del área de influencia directa del 
proyecto, 2005 

Provincia Distrito Comunidad Principales productos pecuarios 

Chiquintirca  Vacunos, porcino, ovino, caprino, aves de corral, 
piscigranja Anco 

Anchihuay Vacuno, ovino, porcino, caprino, aves de corral. 

Virgen de Cocharcas de Cochas Vacuno, caprino, equino, porcino, ovino, animales 
menores, aves de corral. 

Uras Vacuno, caprino, equino, porcino, ovino, animales 
menores, aves de corral. 

Túpac Amaru de Patibamba Vacuno, caprino, equino, porcino, ovino, animales 
menores, aves de corral. 

L 
A 
 

M 
A 
R 

San Miguel 

General Córdova de Socos Vacuno y equino 
Acos Vinchos Huaychao Vacuno, equino, porcino, ovino, caprino 

Acocro Vacuno, caprino, equino, porcino, ovino, animales 
menores, aves de corral. 

H 
U 
A 
M 
A 

Acocro 

Pomapuquio Vacuno, caprino, equino, porcino, ovino, animales, 
aves de corral. 
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Provincia Distrito Comunidad Principales productos pecuarios 
Virgen de Asunción de 
Seccelambras 

Vacuno, caprino, equino, porcino, ovino, animales, 
aves de corral. 

Tambillo Pinao – Yantapacha Vacuno, caprino, equino, porcino, ovino, animales, 
aves de corral, animales menores 

San Martín de Yanapiruro – 
Ichubamba Vacuno, ovino, caprino , equino y aves de corral 

Huallccapucro Vacuno, ovino, caprino, porcino, equino y otros. 
Chiara Vacuno, ovino, porcino, equino, aves de corral. 

Llachoccmayo Vacuno, ovino, porcino, equino, aves de corral, 
animales menores. 

S. Juan de Cochabamba II Alta Vacuno, caprino, equino y animales menores. 

Allpachaca Vacunos criollos y mejorados, ovino, equino, porcino, 
aves de corral 

Paucho  Vacunos y ovinos. 

Chiara 

Basilio Auqui de Chupas Equino, vacuno, ovino, porcino, caprino. 

Toccyascca Vacuno, porcino, ovino, equino, caprino, aves de 
corral. Socos 

Tambocucho Vacuno, ovino, equino, porcino y aves de corral. 
Urpaypampa Vacuno, ovino, equino, caprino. 
Sallalli  Vacuno, ovino, aves de corral 

San José de Mayobamba  Vacuno, ovino, porcino, equino, aves de corral, 
animales menores 

Vinchos Vacuno, ovino, porcino, equino, aves de corral, 
llamas, animales menores 

 Paccha  Vacuno, ovino, porcino, equino, aves de corral, 
llamas y alpacas 

Occollo – Asabrán Ovino, equino, vacuno, alpaca, llama 
Churia – Rosaspampa Ovinos, llamas, alpacas  

N 
G 
A 

Vinchos 

Rosaspata Vacuno, ovino, equino, porcino, aves de corral. 
Cangallo Paras Ccarhuaccpampa Vacuno, ovino, caprino, llamas, alpacas. 
Fuente: Taller de Evaluación Participativa. 

 
La venta de animales en la zona de influencia del proyecto se realiza a nivel reducido, pues la mayoría 
se restringe a cantidades entre uno y seis piezas (82,8 %), seguida por la venta de 6 a 11 unidades 
(11,6 %) y otras cantidades mayores en porcentajes menos significativos (ver Figura 3-10). La Figura 3-
11 presenta los ingresos por la venta de animales en las comunidades. La mayor cantidad de personas 
recibió entre 60 y 200 nuevos soles por la venta de animales (30,6 %), seguido por aquellas que 
obtuvieron ingresos entre 200 y 460 nuevos soles (21,7 %).  El grupo que percibe los mayores 
ingresos, superiores a 1600 nuevos soles, representan tan sólo a 6,0 % de los encuestados. 
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Figura 3-10 Porcentaje de animales vendidos en las comunidades 
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Base : 577 entrevistas  
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A.  2005 

Figura 3-11 Cantidad de dinero que reciben por la venta de sus animales 
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Total Múltiple  
Base: 478 entrevistas  
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A.  2005 

TRAS ACTIVIDADES 

Según el INEI, la estructura por sectores económicos en la región Ayacucho al año 2001 se conforma 
de la siguiente manera: 24,7 % sector primario (agricultura, pesca, minería y petróleo) 30,8 % sector 
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secundario (manufactura, industria, construcción) y el 44,5 % sector terciario (comercio y servicios). Sin 
embargo, la población ocupada por sectores económicos al mismo año presenta la siguiente 
configuración: primario 67,9 %, secundario 5,7 %, terciario 26,3 %, lo que da cuenta del peso vigente 
del sector rural pese a su baja capacidad productiva29. 
 
El Cuadro 3-74 muestra la estructura de la actividad productiva por sectores de la región Ayacucho, 
comparándola la nacional al año 2001. 

Cuadro 3-74 Estructura por Sectores Ayacucho: 2001 

Sectores Ayacucho 
(%) 

País 
(%) 

Agricultura 22,9 7,7 
Pesca 0,0 0,8 
Minería y petróleo 1,8 5,8 
Manufactura 17,3 15,9 
Electricidad y agua 0,2 2,6 
Construcción 13,3 5,5 
Comercio 104 14,8 
Transportes y comunicaciones 4,3 9,0 
Restaurantes y hoteles 43 4,5 
Gobierno 157 8,1 
Otros servicios 9,8 25,2 
Total 100 100 

Fuente: INEI – Dirección Nacional de Cuentas Nacionales 
 
Sector primario 
 
En cuanto a minería y pesca se puede señalar que en la primera destaca la producción de plata y 
cobre. En el periodo setiembre 2003 - setiembre 2004, la producción de plata creció en promedio 
7,9 %, mientras que la de cobre registró una baja de 8,7 %. En cuanto a la pesca, la producción de 
trucha registra una disminución de 16,8 %, mientras que la comercialización de productos pesqueros 
muestra un crecimiento importante (45,7 %) (ver Cuadro 3-75).  

                                                      
29 Análisis tomado del Plan de Desarrollo Concertado de la Región Ayacucho 2004 - 2006 
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Cuadro 3-75 Otros sectores económicos, setiembre 2003 – setiembre 2004 

Variación % 2003 2004 
2004/2003 Sector Unidad  de 

medida 
Set. Ene.-set. Set. Ene.-set. Set. Ene.-

set. 
Pesca         
Producción de trucha TM  3,9 48,0 4,6 40,0 18,5 -16,8 
Comercialización de productos 
pesqueros TM  39,8 376,0 106,4 547,8 167,5 45,7 

Minería        
Cobre TMF 1 331,4 12 166,7 1 349,9 11 103,0 1,4 -8,7 
Zinc  TMF 682,7 4,810,7 904.3 6 913,1 32,5 43,7 
Plomo  TMF 246,3 1,685,3 277,7 2 186.6 12,8 29,7 
Plata  Kg.f 1 479,9 12 771,2 1 650,0 13 780,9 11,5 7,9 
Oro  Kg.f 1,3 9,0 1,1 15,5 -11,3 72,6 
Fuente: INEI - Oficinas Sectoriales de Estadística. 
 
Sector secundario 
 
Respecto al sector secundario (sector industria y manufactura), la situación es marcadamente baja y lo 
expresa con nitidez el poco desarrollo de las empresas manufactureras existentes. Pese a que la 
información estadística señala la existencia de 5000 pequeñas empresas, sólo un 30% lo constituyen 
empresas del sector secundario. Los negocios más relevantes en el sector se refieren a artesanía 
(piedras, arcilla, textiles, etc.), panaderías, pequeños ayuntamientos de hojalatería30. 
 
En el sector servicios, existen recursos turísticos como los sitios arqueológicos de Huari y 
Vilcashuamán, la ciudad de Huamanga, la Pampa de la Quinua, los bosques naturales de Puya 
Raimondi, Andamarca y Pampa Galeras. 
 
Uno de los principales problemas de la región Ayacucho para desarrollar su potencial turístico es la 
capacidad de alojamiento.  En el Cuadro 3-76 se observa que a setiembre del 2004 se tiene una 
capacidad de 1 563 habitaciones y 2 754 camas. 

Cuadro 3-76 Capacidad hotelera instalada en la región Ayacucho, setiembre 2004 

Establecimientos 94 
Habitaciones 1 563 
Camas 2 754 
Personal Ocupado 308 
Agencias de Viaje 9 
Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo – Ayacucho  

 
Como se puede observar en el Cuadro 3-77, la capacidad de alojamiento turístico indicado 
anteriormente no cubre la demanda turística de la región. Ya que solamente en el mes de menor 

                                                      
30 Análisis tomado del Plan de Desarrollo Concertado de la Región Ayacucho 2004 - 2006 
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demanda (abril de 2004) arribaron en total a la región 4 019 turistas y pernoctaron en ese mismo mes 
un total de 8 262 turistas. 

Cuadro 3-77 Flujo turístico entre setiembre de 2003 a setiembre de 2004 

2003 2004 Flujo 
Turístico Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. 
Arribo 
Total 6 019 6 623 7 440 6 680 6 880 7 051 7 608 4 019 7 627 7 112 9 077 10 007 9 281 
Nacional 5 582 6 235 6 916 6 355 6 573 6 731 7 206 3 658 7 272 6 747 8 549 9 492 8 987 
Extranjero 437 388 524 325 307 320 402 361 355 365 528 515 294 
Pernoctaciones 
Total 10 395 11 392 12 261 10 702 11 597 11 689 12 809 8 262 12 535 11 059 15 059 15 729 14 647 
Nacional 9 422 10 508 11 092 9 844 10 698 10 685 11 562 7 111 11 560 10 075 13 585 14 542 13 837 
Extranjero 973 884 1 169 858 899 1 004 1 247 1 151 975 984 1 474 1 187 810 
Permanencia 
Total 1,73 1,72 1,65 1,60 1,69 1,66 1,68 2,06 1,64 1,55 1,66 1,57 1,58 
Nacional 1,69 1,69 1,60 1,55 1,63 1,59 1,60 1,94 1,59 1,49 1,59 1,53 1,54 
Extranjero 2,23 2,28 2,23 2,64 2,93 3,14 3,10 3,19 2,75 2,70 2,79 2,30 2,76 

Fuente: Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Ayacucho 

3.2.6 GRUPOS DE INTERÉS 

Las organizaciones sociales y programas que se encuentran presentes en el escenario regional son de 
naturaleza variada.  En muchos casos, estos se formaron como respuestas por atender los temas 
relacionados a desarrollo social, rol promovido desde el Estado y la sociedad civil organizada.  

Entre los grupos de interés vinculados al proyecto de Transporte de gas natural por ducto de Ayacucho 
a la planta de licuefacción que tienen actoría social en el área de influencia se encuentran las 
organizaciones de base, las municipalidades en las tres provincias del ámbito de estudio (zona sierra); 
comunidades campesinas, organizaciones sociales de base (vaso de leche, club de madres), 
instituciones educativas, gobiernos regionales y poblaciones del área de influencia del proyecto. 

3.2.6.1 GOBIERNO LOCAL 

Las municipalidades constituyen un pilar importante en el desarrollo local de las comunidades de las 
zonas de influencia del proyecto; a través de ellas se canalizan fondos del Estado y los fondos de 
cooperación internacional, los cuales permiten implementar obras y mejoras en las comunidades.  

La municipalidad es la más cercana a la población, tiene un rol proactivo en el escenario provincial y 
distrital. 

La relación existente entre el conjunto de comunidades campesinas del área de influencia directa del 
proyecto y el gobierno local es mayormente calificada de regular. En el Cuadro 3-78 se presenta 
información tomada de los Talleres de Evaluación Participativa respecto a la percepción de la 
comunidad sobre el desempeño de las obligaciones de la Municipalidad para con estas. 
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Cuadro 3-78 Tipo de relación existente entre comunidad y gobierno local 

Distrito Comunidad Campesina Anexo Tipo de relación entre 
comunidad y gobierno local 

Santo Domingo de Acocro  Buena 
Pomapuquio Pomapuquio Regular Acocro 
Virgen de Asunción de 
Seccelambras Seccelambras Regular 

Qoñani Buena 
Cayramayo Regular 
Pampamarca-
Panpamcca Regular 

Paccha 

Minas corral Buena 
Rosaspampa Buena Churia.  
Churia Buena 
San José de 
Mayobamba I  Deficiente 

San Luis de Picha Deficiente 
Concahuaylla Regular 
Ranracancha Deficiente 
Ccochapunku Regular 
Orcconchupa Buena 

Vinchos 

Ccasanccay Regular 
Rosaspata  Regular 
Sallalli.  Buena 
Occollo Occollo Regular 

Vinchos 

Urpaypampa  Regular 
Huaychao Huaychao-Capillapata Deficiente Acos 

Vinchos San Francisco de Asís de 
Mayupampa 

San Francisco de 
Asís de Mayupampa Deficiente 

San Juan de Cochabamba 
Alta II 

 Regular 

Chiara  Buena 
San Martín de Yanapiruro-
Ichubamba 

Yanapiruro. Regular 

Llachoccmayo  Regular 
Allpachaca  Regular 
Paucho  Regular 
Yanapiruro Ichubamba Ichubamba Regular 
Huallccapucro  Regular 

Chiara 

Basilio Auqui de Chupas  No precisan 
Toccyascca  Buena Socos 
Tambocucho  Regular 

Tambillo Pinao - Yantapacha Pinao - Yantapacha Regular 
Ccollpa  Buena Anco 
Anchihuay Sierra Anchihuay Sierra Regular 

Virgen de Cocharcas de 
Cochas 

Cochas Alta, Cochas 
Baja, Putacca, 
Challhuapuquio 

Regular 

General Cordova de Socos  Buena 

San 
Miguel 

Uras  Deficiente 



 
 

EIAS Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIC 3-65 

Distrito Comunidad Campesina Anexo Tipo de relación entre 
comunidad y gobierno local 

Túpac Amaru de Patibamba  Regular 
Paras Ccarhuaccpampa  Buena 

 Fuente: Taller de Evaluación Participativa. 
 

3.2.6.2 ORGANIZACIONES COMUNALES 

La organización más representativa en el escenario rural con liderazgo corresponde a las 
organizaciones de carácter comunitario. 
 
Como sabemos, las comunidades campesinas surgen con las “reducciones” impuestas por el virrey 
Toledo durante la colonia, y constituyen la organización fundamental de las zonas rurales de la sierra. 
Se caracterizan porque la propiedad es colectiva, sus miembros reciben parcelas en usufructo y las 
decisiones importantes para el grupo se toman durante la Asambleas Comunales. Todas las 
comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto poseen personería jurídica, es decir, son 
reconocidas por el Estado.  
 
Dentro la estructura social de la mayoría de las comunidades campesinas y anexos existentes en la 
zona de influencia directa del proyecto del departamento de Ayacucho participan las siguientes 
organizaciones comunales: Club de Madres, Comité de Autodefensa, Comité de JASS, Comité de 
Riego, Junta Vecinal, Asociación de Padres de Familia (APAFA), Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, 
Comedor Infantil, Comité de Vaso de leche, Comité Deportivo, Comité de Riego; además de algunos 
comités creados para funciones y necesidades específicas de las comunidades. La relación entre estas 
organizaciones y las comunidades pertenecientes a la zona de influencia directa del proyecto es de 
regular a buena 31.  

3.2.6.3 ORGANIZACIONES SUPRACOMUNALES 

Las organizaciones supracomunales son componentes importantes de las comunidades y los distritos 
de las zonas de influencia del proyecto. En muchos casos, a través de estas organizaciones se han 
desarrollado mecanismos que han permitido hacer frente a problemas coyunturales como la seguridad 
alimentaria a través de los clubes de madres y comedores populares. Asimismo, los comités de 
autodefensa fueron vitales para la seguridad en la época de la violencia y han contribuido a la 
pacificación del país. Por otro lado, las organizaciones no gubernamentales han desempeñado un 
papel importante en la promoción de organizaciones como los comités de criadores de vicuñas (Occollo 
y Pilpichaca)32 y Comités de Productores (Seccelambras en el distrito de Chiara).  
Dentro de las organizaciones supracomunales de la región destacan las federaciones: 
 
• Federación Agraria Departamental de Ayacucho (FADA). Esta organización representa a las 

comunidades campesinas de Ayacucho, defiende los derechos e intereses de los campesinos 
agricultores y sus tierras. 

• Asociación de Comunidades Campesinas y Usufructuarios de Vicuñas y Guanacos del 
Departamento de Ayacucho (ACCUVIGDA). Esta organización involucra a 124 comunidades 
campesinas con personería jurídica, se preocupa del cuidado y la explotación sostenible de 
Vicuñas y Guanacos.  

                                                      
31 Fuente: Talleres de Evaluación Participativa. (Ampliación de la información en Anexo 
32 Estos fueron promovidos por las ONG Vecinos Perú y PRODES. 
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• Federación Departamental de Club de Madres de Ayacucho (FEDECMA).  Esta organización es 
descentralizada y comprende a las 11 provincias y 115 distritos de Ayacucho. Hace partícipe a los 
clubes de madres de las comunidades campesinas a través de sus respectivos gobiernos locales. 
Recientemente se ha extendido hacia el valle del río Apurímac y Ene (VRAE).  

• Asociación de Productores. Las asociaciones de productores comunales son gremios de carácter 
más local, que se crearon en algunas comunidades para lograr mayores beneficios, según la 
naturaleza de sus intereses. 

3.2.6.4 PRESENCIA DEL ESTADO EN LA ZONA 

El Estado se encuentra presente en la zona fundamentalmente a través de las entidades 
descentralizadas como el: Ministerio de Educación, Salud y Agricultura (PRONAMACHCS33) y algunos 
programas sociales como los del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Su presencia en las 
comunidades es percibida ambiguamente, ya que muchas de sus acciones han sido recortadas en su 
ámbito de desempeño34. 
 
Ante la pregunta, ¿Conoce alguna organización del Estado que tenga presencia en la zona? los más 
mencionados por los pobladores dentro de la encuesta socioeconómica fueron: el Programa del Vaso 
de Leche (87,3 %), el club de madres (82,8 %), el comedor infantil (62,6 %) y los Comedores Populares 
(11,8%) (ver Cuadro 3-79). 

Cuadro 3-79 Programas Sociales Implementados por el gobierno con presencia en la comunidad 

Entidad social % 

Vaso de leche 87,3 
Club de madres 82,8 
Comedor popular 11,8 
Comedor infantil 5,6 
Almuerzo escolar 0,5 
FONCODES 7,6 
Desayuno escolar 62,6 
PRONAA 0,5 
Ninguno 3,4 

Fuente: Encuesta Socioeconómica del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 

INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS 

La presencia del Estado en las zonas de influencia directa del proyecto es a través de las siguientes 
instituciones: 
 
• Nueve municipalidades distritales en Ayacucho y tres municipalidades provinciales. 
• Gobierno Regional  y sus instancias correspondientes 
• Gobernación. 
                                                      
33 Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos 
34 Tal es el caso del PAR - Zonal Ayacucho. 
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• Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). 
• Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos 

(PRONAMACHCS). 
• Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS). 
• Registro Civil. 
• Juzgado de Paz de Primera y Segunda Nominación. 
• Comisaría de la P. N. P. 
• Banco de la Nación. 
• Ministerio de Educación. 
• Ministerio de Salud. 
• Ministerio de Agricultura 
• Ministerio del Interior 

PROGRAMAS SOCIALES DE INVERSIÓN 

Los programas sociales de inversión del Estado han desarrollado labores importantes, sobre todo en la 
consolidación de la pacificación de la zona, promoviendo el retorno de los desplazados por la violencia 
política. 
 
El Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR Gerencia Zonal Ayacucho), que a su vez canalizó 
fondos de la cooperación alemana, fue responsable de la construcción de infraestructura importante, 
como puentes, caminos, carreteras, viviendas. 
 
De otro lado, el FONCODES desarrolló una labor intensa en la construcción de infraestructura de riego 
(canales de irrigación y reservorios), escuelas, carreteras y letrinas. 

PROGRAMAS SOCIALES DE ASISTENCIA SOCIAL  

La población percibe a los programas de asistencia social como actividades importantes del Estado; 
sobre todo, en las zonas más precarias35. En la zona de influencia directa del proyecto se encuentran 
programas como: 
 
• Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA): Apoya a los comedores populares en la 

distribución de alimentos por trabajo, distribuye papillas a través de los centros y puestos de salud 
en las comunidades y asesora a las municipalidades en temas alimentarios y de administración. 

• Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos 
(PRONAMACHCS): Promueve y capacita en el manejo de recursos autóctonos y conservación de 
suelos y promueve campañas de reforestación.  

• Programas de Vaso de Leche: apoyados por las municipalidades. 

                                                      
35 Opinión de los pobladores a partir de las entrevistas a profundidad realizadas en la zona de influencia directa del 
proyecto. 
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• Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): Apoya a las comunidades a 
través de asistencia técnica en la crianza de ganado y saneamiento, control de plagas, etc. Se 
encuentran presentes en las comunidades a través de las campañas de vacunación de animales. 

3.2.7 ORGANIZACIONES PRIVADAS 

3.2.7.1 EMPRESAS PRIVADAS EN LA ZONA 

En los centros poblados del área de influencia directa de proyecto no existe presencia permanente 
(oficinas, actividades, etc.) de empresas privadas. 

3.2.7.2 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES  

Las organizaciones no gubernamentales son instituciones constituidas como asociaciones civiles sin 
fines de lucro que tienen como propósito desarrollar labores humanitarias ya sea en el ámbito local, 
nacional o internacional. Los temas de competencia están dirigidos mayormente a la salud, el bienestar 
comunal, el desarrollo y el fortalecimiento institucional, la protección del medio ambiente, los derechos 
humanos, la capacitación, la asistencia técnica, etc. También cubren áreas en las que los gobiernos 
locales o nacionales no tienen alcance. 
 
Las organizaciones no gubernamentales tienen presencia en gran parte de los centros poblados 
rurales. En los TERP, la población mencionó como la de mejor presencia en las comunidades a la 
Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), seguida de CARE PERÚ 
(ambas organizaciones pertenecientes al ámbito internacional). Luego se ubican VECINOS PERU, el 
Centro de Desarrollo Agropecuario (CEDAP), Acción Andina, el Programa Alternativo de Investigación y 
Desarrollo (PAIDE)36 y PRODES, todas con ámbito de acción a nivel local y/o regional, mientras que 
Manuela Ramos, tiene presencia a nivel nacional. El Cuadro 3-80 señala el ámbito de acción de las 
ONG mencionadas. 

Cuadro 3-80 Organizaciones no gubernamentales que trabajan en la zona de influencia directa,  

ONG Misión y/o línea de acción Ámbito de acción Distrito 

Manuela 
Ramos 

Contribuir al desarrollo humano y a la 
consolidación de la democracia con equidad de 
género a través del empoderamiento de las 
mujeres. 

Concahuaylla Vinchos 

ADRA 
Programas de  alivio que promueven el desarrollo 
integral, mostrando su  compromiso mediante 
obras de apoyo social. 

Patibamba, Acocro, 
Pomapuquio, Rosaspata, 
Concahuaylla, Pampancca, 
Ichubamba, Yanapiruru, 
Huallccapucro, Chiara y 
Basilio Auqui de Chupas 

San Miguel 
Acocro 
Vinchos 
Tambillo 
Chiara 

CARE 
PERU 

Busca un mundo de esperanza, tolerancia y 
justicia social, en donde la pobreza se haya 
superado y las personas vivan con dignidad y 
seguridad. 

Patibamba, Pomapuquio, 
Concahuaylla, Seccelambras, 
Ichubamba, Chiara y Paucho 

San Miguel 
Acocro 
Vinchos 
Chiara 

                                                      
36 CEDAP y PAIDE son miembros del Comité interinstitucional de Desarrollo Rural de Ayacucho que, a su vez, es miembro 
de la Sociedad Nacional del Ambiente. 
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CEDAP Gestión de promoción del desarrollo con diversos 
programas. 

Qollpa, Anchihuay y 
Ccarhuaccpampa 

Anco 
Para 

VECINOS 
PERU 

Promueve el desarrollo integral y sostenible de 
poblaciones marginales en situación de pobreza 
del departamento de Ayacucho.  

Ranracancha, Minas corral, 
Cayramayo, Occollo, Churia y 
Ccarhuaccpampa 

 Vinchos 
Paras 

PAIDE Programas sociales  productivos, con enfoque de 
género. Ccochapunco Vinchos 

Acción 
Andina 

Desarrollo de proyectos sociales en cuanto a 
infraestructura social, agropecuaria y de salud.  

Tambocucho y Paucho, 
Socos 

Socos 
Chiara 

PRODES 

Aportar al fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática, promoviendo la institucionalización 
de prácticas de buen gobierno y mejorando la 
capacidad de las instituciones públicas respectivas 
y de las organizaciones de la sociedad civil para 
contribuir de manera efectiva con el proceso de 
descentralización 

Churia Vinchos 

Fuente: Taller de Evaluación Participativa. 
 

3.2.7.3 FUENTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Son organizaciones que financian, subsidian o ejecutan proyectos generalmente relacionados con la 
lucha contra la pobreza, protección del medio ambiente o líneas semejantes.  
 
El Fondo Contravalor Italo Peruano37 financia los proyectos: “Desarrollo productivo e instalación de 
vivero frutícola, forestal y agroforestal en el distrito de Anco” a través de la Municipalidad de Anco; en el 
distrito de Socos, el proyecto “Irrigación Patahuasi-Chaquiccpampa” a través del Municipio de Vinchos; 
mientras que en la provincia de Huamanga apoya el proyecto “Conservación, manejo de la 
biodiversidad y fomento del ecoturismo entre las comunidades campesinas de Chiara y Vischongo” a 
cargo de la Municipalidad Provincial de Huamanga.  
 
En su última convocatoria, el Fondo Contravalor Italo Peruano ha aprobado la ejecución de los 
siguientes proyectos “Construcción del Canal Lateral Socos” (en Socos), “Desarrollo de los cultivos y la 
agroindustria de cereales y leguminosas en comunidades alto andinas de la provincia de Huamanga” 
(en Vinchos), “Desarrollo de las capacidades económicas y sociales de las mujeres de las provincias de 
Huanta y La Mar del Departamento de Ayacucho”. 
 
Otra fuente de cooperación identificada en el ámbito de estudio es el Fondo Contravalor Perú 
Alemania38 que en la convocatoria 2004 aprobó los proyectos: “Construcción del sistema de 
alcantarillado de Sacharacchay – Huallhua” en el distrito de Anco y para el distrito de Socos Vinchos el 
proyecto “Fortalecimiento de la capacidad de gestión del desarrollo local por las autoridades 
municipales con participación ciudadana”. 
 
Una institución que se considera como organismo de cooperación internacional es CARITAS, que 
apoya los proyectos relacionados con cultivo de granos y menestras, producción apícola e 
                                                      
37 Desde que el Fondo Contravalor Italo Peruano fue creado en octubre de 2001 financia proyectos a través de concursos 
anuales a partir del Acuerdo para el Canje de Deuda por Desarrollo suscrito entre los Gobiernos de Italia y del Perú. 
38 El Fondo Perú Alemania Deuda por Desarrollo (FPA) surge en mérito del Acuerdo Especial de Canje de Deuda suscrito 
por el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federal de Alemania en el marco del “Acuerdo sobre 
la Consolidación y Reconsolidación de las Deudas Externas de la República del Perú – Perú VI” (1997). 
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implementación de viveros frutícolas. En Huamanga, CARITAS está presente en los distritos de 
Vinchos y Socos, y en la provincia de La Mar en el distrito de Anco. 
 
Otras organizaciones que funcionan como ONG y a la vez como fuentes de Cooperación Internacional 
son CHEMONICS, USAID, ADRA y CARE PERU.  

3.2.7.4 ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 

Las organizaciones religiosas cumplen un papel importante en la vida de las comunidades campesinas. 
Además de su labor evangelizadora, algunas cumplen otros roles como en el caso de la agencia 
Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales39 (ADRA). Otra organización que pertenece al 
Arzobispado y que también cumple un rol de desarrollo es CARITAS, aunque no desarrolla una labor 
evangelizadora. Otras organizaciones presentes son la Iglesia Evangélica Presbiteriana e Iglesia 
Evangélica Pentecostés, que tienen presencia en muchas comunidades campesinas con un rol 
evangelizador. 
 
A partir de los resultados obtenidos en la encuesta socioeconómica aplicada a los pobladores de la 
zona de influencia directa del proyecto, podemos señalar que el 69% de los jefes de hogar profesan la 
religión católica, siendo la evangélica la segunda en importancia con 29.8 %. Ver Cuadro 3-81. 

Cuadro 3-81 Religión que profesa el jefe del hogar 

Religión que profesa el jefe del hogar Porcentaje 

Católica 69,0 
Evangélica 29,8 
Adventista 0,4 
Pentecostal 0,2 

No tiene 0,7 
Fuente: Encuesta Socioeconómica.  Walsh Perú S.A. del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

3.3 PERCEPCIONES Y EXPECTATIVAS DE LOS ACTORES SOCIALES FRENTE 
A LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO 

3.3.1 PROCESO DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

El proceso de comunicación e información tiene como objetivo exponer los alcances del proyecto, 
mantener los canales de comunicación con las poblaciones involucradas y brindar a éstas información 
relativa a las etapas del proyecto. 
 
Se inició el proceso de comunicación  en una primera etapa con los Talleres de información previa al 
inicio del EIA y del Ruteo, los que se realizaron entre el 09 y 22 de febrero de 2005 (la convocatoria del 
09 al 14 de febrero de 2005 y el desarrollo de los talleres en sí del 16 al 22 de febrero de 2005). 
Posteriormente entre el 29 de abril y el 9 de junio se desarrollaron los Talleres de Evaluación Rural 

                                                      
39 Brinda ayuda asistencial para el alivio de la extrema pobreza en zonas marginales y comunidades campesinas. 



 
 

EIAS Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIC 3-71 

Participa (TERP). Adicionalmente, se llevó a cabo la encuesta socioeconómica del 14 de junio al 14 de 
julio de 2005. 
 
Continuando con el proceso de participación ciudadana  reglamentado por la Resolución Ministerial 
535-2004-MEM-DM,  se realizaron talleres informativos durante el EIA del 19 al 25 de setiembre, con la 
finalidad de exponer los avances del mismo. 

3.3.2 EXPECTATIVAS Y VISIÓN DE DESARROLLO LOCAL 

La mayor parte de los entrevistados manifiestan tener un conocimiento parcial sobre el Proyecto de 
Transporte de Gas Natural por Ducto desde Ayacucho a la Planta de Licuefacción; conocen la idea 
central pero todavía algunos desconocen los beneficios e implicancias tanto directas como indirectas 
de la implementación del mismo. Como expectativa principal, se puede deducir, a partir del análisis de 
las entrevistas, que existe la idea de obtener trabajo y dinero tanto de manera individual como  
comunal. 
 
Hay también expectativas en cuanto a mejoras en los servicios de salud y comunicaciones también en 
un nivel comunal. También sostienen que el proyecto debería traer desarrollo para su comunidad, pero 
no están muy seguros de eso, ya que desconfían de la distribución patrimonial de los recursos por 
parte de las autoridades gubernamentales. Sostienen que la situación de la distribución de los 
beneficios económicos y sociales mejoraría si es que sus propias autoridades comunales conducen y 
organizan la distribución de los beneficios. Se evidencia a través de las opiniones de los entrevistados 
que no existe una relación adecuada entre los gobiernos locales y las autoridades comunales, al ser 
ésta muy débil 40  
 
Según datos generados por la encuesta económica, los pobladores señalaron en un 50,1% que la 
situación no era ni buena ni mala, 37% que era buena; mientras que sólo 10,3% y 1,3% sostuvo que la 
situación de su localidad era mala y muy mala, respectivamente (ver Cuadro 3-82).  

Cuadro 3-82 Percepción de los pobladores sobre la situación general de su localidad 

Percepción sobre la situación general de su 
localidad % 

Muy mala 1,3 
Mala 10,3 
Ni buena ni mala 50,1 
Buena 37,0 
Muy buena 0,4 
No contesta 0,9 
Fuente: Encuesta Socioeconómica.  Walsh Perú S.A. del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

                                                      
40  Tomado a partir del análisis de contenido de las entrevistas a profundidad realizadas a los pobladores de las 

comunidades campesinas pertenecientes a la zona de influencia directa. 
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3.3.3 PERCEPCIONES SOBRE POSIBLES IMPACTOS 

En las encuestas realizadas, la mayor parte de los entrevistados contestó que el proyecto no generaría 
impactos negativos a su comunidad (35,2 %), mientras que sólo 9,3 % y 5,6 % opinó que impactaría en 
sus tierras y generaría contaminación ambiental (ver Figura 3-12). 

Figura 3-12 Aspectos negativos que traería el proyecto según los pobladores 
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Total  Múltiple 
Base: 551 entrevistas  
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A. 2005 
 
Respecto a los impactos a partir de los informes y las conclusiones de los TERP se recogieron 
apreciaciones de los pobladores respecto a lo que el proyecto podría traer consigo41. Las más 
importantes son: 
 
• Deterioro y afectación de terrenos cultivables. 
• Deforestación en la zona de DdV 
• Presumible contaminación ambiental del agua, suelo y aire. 
• Desestabilización de suelos. 
• Inadecuada recomposición de terreno. 
• Abusos de algunos capataces en cuanto al trato. 
• Personas extrañas que puedan ser de mal vivir. 
• Migración de población en búsqueda de trabajo. 
                                                      
41  Debe considerarse que gran parte de los pobladores participantes en los talleres ya han tenido experiencia con el 

anterior proyecto realizado por TgP. 
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• Trato discriminatorio al personal local. 
• Atropellos con unidades vehiculares a personas y animales. 
• Contaminación de ríos, quebradas y muerte de peces. 
• Impacto en la fauna por el ruido generado por las operaciones. 
• Personal que pueda hacer los mismos trabajos y venga de otras áreas. 
• Presencia de nuevas enfermedades contagiosas. 
• Cierre de caminos de herradura. 
• Falta de seriedad en el cumplimiento de compromisos, de los funcionarios de las empresas. 
• Relación no apropiada con los funcionarios del proyecto. 
• No hacen pagos justos por las afectaciones  
• Incumplimiento de acuerdos y compromisos por parte de la empresa. 
• La empresa debe dejar las zonas afectadas (DdV) en condiciones óptimas como para poder 

cultivar y que crezcan los pastos naturales.  
 
En cuanto a las consecuencias positivas, la Figura 3-13 muestra que “promesas de obras para la 
comunidad” supera largamente cualquier otro aspecto positivo del proyecto. Le sigue el ítem “trabajo 
para los comuneros”; mientras que con un porcentaje muy bajo se encuentra el ítem “mejoraría la 
calidad de vida de los comuneros”.  
 
Los informes y las conclusiones de los TERP dejaron como conclusiones las siguientes apreciaciones 
positivas de los pobladores con respecto al proyecto42: 
 
• La cristalización del nuevo proyecto posibilitaría el desarrollo económico y social de la población 

por el aumento del monto económico del FOCAM. 
• Confían en que el proyecto sea desarrollado y genere la oportunidad laboral temporal, lo que 

redundaría en el beneficio de los pobladores. 
• Existe una expectativa en cuanto al empleo. Manifiestan que si el proyecto se aprueba tendrán la 

oportunidad de ingresar a la empresa con lo cual, mejorarían el nivel de vida de sus familiares.  
• Oportunidad de venta de productos locales. 
• Apoyo en cuanto a capacitación para realizar proyectos productivos sostenibles. 

                                                      
42  Hay que tener en cuenta que gran parte de los pobladores participantes en los talleres ya han tenido experiencia con el 

anterior proyecto realizado por la TgP. 
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Figura 3-13 Aspectos positivos que traería el proyecto según los pobladores 
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Total  Múltiple  Base : 551 entrevistas  
Fuente :  Encuesta Socioeconómica  -  Walsh Perú S.A. 2005 

3.4 NIVEL DE CONFLICTIVIDAD, SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 

3.4.1 INSTITUCIONALIDAD Y LEGITIMIDAD SOCIAL DE LAS AUTORIDADES LOCALES 

Históricamente, las comunidades campesinas han constituido el referente principal de la organización 
social de los pobladores de la sierra del país.  El sistema de autoridades de las comunidades 
campesinas es legitimado por los pobladores al interior de la comunidad.  
 
Las comunidades campesinas se han caracterizado por su gran adaptabilidad y funcionalidad a los 
nuevos contextos de la sociedad. En ese sentido, la organización comunal ha ido incorporando y 
recreando espacios para la inclusión de nuevos órganos de poder al interior de la organización 
comunal (llámense comités de autodefensa, alcaldes de centros poblados menores y directivas de 
organizaciones supra comunales43), los que han contribuido a hacer frente a los problemas de 
alimentación y seguridad durante la época de la violencia política de la década pasada.  
 
                                                      
43 Club de Madres y Comités de Vaso de Leche y otros comités generados a propósito de la presencia de programas del 

Estado y entidades no gubernamentales.  



 
 

EIAS Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIC 3-75 

Hasta antes del inicio de la violencia política, las comunidades campesinas mantuvieron el sistema 
tradicional de autoridades. Los Varayocs ostentaban el poder de normar y regular las relaciones 
sociales al interior de las comunidades. Al iniciarse la violencia política, Sendero Luminoso, emprende 
la persecución y aniquilamiento de las autoridades comunales con lo cual muchos dejaron sus cargos o 
simplemente perecieron. En consecuencia, en la actualidad, en muchos poblados han desaparecido el 
sistema de los Varayocs que era el sistema tradicional de autoridades. 
 
Según datos de la Comisión de la Verdad, durante la etapa de violencia fueron asesinados y 
desaparecidos por Sendero Luminoso 12 564 personas. El 50 % de estos fueron perpetrados en 
Ayacucho, el 24 % de esta cifra fueron autoridades y lideres locales, traduciéndose, en la actualidad, 
como una cifra de desaparición de autoridades y líderes tradicionales.  
 
Las comunidades que anteriormente mantenían organizaciones tradicionales han reelaborado sus 
patrones y distribución de poder. Asimismo, en el área urbana las autoridades fueron el blanco de 
persecuciones. Cabe señalar que en las etapas más crudas de la violencia 1985 a 1992, muchas 
organizaciones sociales de base fueron desarticuladas; y sus dirigentes sufrieron el acoso tanto de la 
subversión como de las Fuerzas Armadas.  
 
Con el proceso de pacificación y retorno muchas comunidades consolidan y reconfiguran sus patrones 
de asentamiento44.  Las comunidades se orientan hacia la conformación de Centros Poblados Menores 
y otras buscan su distritalización.  Esto incorpora nuevas autoridades en la estructura de las 
comunidades, que son legitimadas para hacer efectiva la captación de fondos distritales a través de los 
alcaldes de los centros poblados menores.  
 
A pesar de estos procesos descritos, en las comunidades el referente principal sigue siendo de la Junta 
Directiva Comunal.  Las comunidades de Anchihuay, Ccochas en la Provincia de La Mar y Occollo en el 
distrito de Vinchos, las autoridades comunales tienen mayor legitimidad. La reproducción económica, 
social al interior de comunidades que no cuentan con accesos viales más dinámicos conserva, en 
cierta manera, la legitimidad de sus autoridades y líderes locales. Las interacciones locales son 
reguladas y resueltas por la entidad endógena. 
 
A nivel provincial, las autoridades de los gobiernos locales se encuentran en proceso de articulación de 
planes de trabajo con las comunidades. Existiendo de acuerdo a lo indicado por los entrevistados  
algunos casos de corrupción y malversación de fondos públicos  
 
El Cuadro 3-83 muestra el nivel de confianza de los pobladores hacia sus autoridades locales obtenido 
mediante la encuesta socioeconómica.  Estos resultados muestran que el Presidente Comunal y la 
iglesia pueden jugar un rol importante en las relaciones con la comunidad. 

                                                      
44 Comunidades que anteriormente vivían dispersas han nucleado sus viviendas, conformando asentamientos con 

necesidades básicas de agua luz y desagüe. 
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Cuadro 3-83 Confianza en instituciones locales 

Nivel de confianza de los pobladores hacia sus autoridades e instituciones locales 
(en porcentaje) 

 Comisaría Puesto de 
salud 

Juzgado de 
paz Iglesia Municipalidad Presidente de 

comunidad ONGs 

Si confía 33,2 84,8 61,5 92,4 73,7 93,1 37,9 
No confía 68,8 15,2 38,5 7,6 26,3 9,9 60,6 
No contesta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 
Fuente: Encuesta socioeconómica. 

3.4.2 PRESENCIA POLICIAL Y MILITAR 

A raíz de la violencia política acontecida en las décadas pasadas, la movilización policial y militar en la 
zona ha sido continua. Sin embargo, los datos reflejados por la encuesta socioeconómica muestran 
que 90 % de los pobladores de la zona de influencia directa no utilizan los servicios de la comisaría.  

3.4.3 SECUELAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA 

La violencia política se inicia en el año 1980 y se intensifica entre los años 1988 y 1991, años en los 
que se incrementan los comités de autodefensa y la zona considerada zona de emergencia. El 
paulatino decrecimiento de las acciones subversivas decrece a partir del año 1992, y el levantamiento 
del estado de emergencia se produce hacia fines de 1999. 
 
Durante esos años, la región Ayacucho no sólo registró la mayor cantidad de víctimas por la violencia 
política entre 1980 y el 2000 (10 686 que representan 42,5 % del total de víctimas a nivel nacional), 
sino que se constató el descenso poblacional sin comparación con otras regiones del país, con un 
tercio de su población desplazada hacia otros lugares.  Adicionalmente existe un conjunto de secuelas 
aún no superadas como la destrucción económico productiva de servicios tanto comunales y estatales, 
pérdida de derechos civiles y políticos, destrucción de la institucionalidad estatal y social, y daños 
psicológicos y emocionales en la población45. 
 
Las secuelas sociopolíticas afectaron las condiciones sociales y políticas de las instituciones del 
Estado, comunidades campesinas y de las organizaciones sociales. Esto produjo la desarticulación y 
deterioro de la institucionalidad, el ejercicio de la ciudadanía y las condiciones de seguridad ciudadana, 
principalmente por el desplazamiento, amenaza, asesinato y desaparición de sus autoridades, 
dirigentes y líderes. 
 
Las condiciones materiales de la comunidad también se vieron afectadas. En todo Ayacucho más de 
13 158 viviendas familiares fueron destruidas, a lo que se suma la destrucción de 357 bienes de 
infraestructura social, siendo los más perjudicados los locales comunales, escuelas secundarias, 
canales de riego y las postas médicas.  El Cuadro 3-84 refleja esta situación y también el nivel de 
recuperación de los mismos a nivel distrital. 

                                                      
45 Información tomada del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. 
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Cuadro 3-84 Destrucción de bienes de infraestructura social y su nivel de recuperación  

Provincia 
Número de bienes de 
infraestructura social 

destruidos 

Número de bienes de 
infraestructura social 

recuperados 
Tasa de recuperación 

(%) 

Cangallo 30 13 43,3 
Huamanga 102 56 54,9 
Huanta 72 23 31,9 
La Mar 59 34 57,6 
Total 357 183 51,3 

 Fuente: PAR “Censo por la Paz, 2003”. 
 
La violencia política ocasionó la pérdida de oportunidades educativas y laborales de niños, 
adolescentes y jóvenes. El Terrorismo arreció contra la educación formal, razón por la cual, muchos 
profesores fueron objeto de amenazas y muerte. Muchos de ellos se vieron obligados a abandonar sus 
escuelas y muchos alumnos, abandonaron sus estudios.  
 
En el ámbito nacional, 7 380 000 personas se encuentran en extrema pobreza, de las cuales  
4 815 000 están en pobreza extrema46. En Ayacucho, gran parte de la población se encuentra ubicada 
entre la pobreza extrema y la pobreza total. Si bien en las áreas rurales del país la pobreza tiene un 
carácter estructural, los factores estructurales que sirvieron de insumo para el surgimiento de la 
violencia no han sido resueltos; por el contrario, a las ya empobrecidas estructuras productivas 
familiares que históricamente existieron, se suman peligrosamente las secuelas dejadas por la guerra, 
las mismas que se expresan en más pobreza, desempleo y una falta de esperanzas, sobre todo para la 
población joven. 
  
Según el mapa de desplazamiento elaborado por CEPRODEP47, algo más del 80 % del total de 
desplazados proviene de la región sur central del país. En el caso de la región Ayacucho, 
aproximadamente la mitad de la población total fue víctima en algún momento de desplazamiento. Más 
del 50 % de los desplazados se refugiaron internamente.  
 
Se calcula que por lo menos 500 000 niños y jóvenes en el ámbito regional enfrentan un cuadro de 
estrés postraumático. En el departamento, según informes de CEPRODEP, la totalidad de los niños 
entre 4 y 12 años han sido afectados por este fenómeno, pero 95 % de estos casos son reversibles.  El 
porcentaje restante requiere de una intervención especializada. Esto tiene particular trascendencia para 
la población campesina, en tanto los niños y jóvenes constituyen un elemento central para las 
expectativas de progreso y la sostenibilidad del desarrollo comunal y local. 
 
Las provincias de Huanta, Huamanga, La Mar, Víctor Fajardo y Cangallo suman la mayor cantidad de 
muertos a lo largo del ciclo de violencia.  La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), realizó 
una zonificación de la violencia, en donde se identifica que los hechos de la violencia política tuvieron 
como protagonistas a la mayor parte de las comunidades de la zona de influencia del proyecto48:  
 
• Valles interandinos de las provincias de Huanta, La Mar y Huamanga. En esta zona se considera el 

espacio serrano de estas tres provincias norteñas del departamento.  

                                                      
46 Encuesta Nacional de Hogares. 
47 Coral, Isabel. Desplazamiento por violencia política en el Perú, 1980-1992. CEPRODEP. 
48 Información tomada del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. AÑO 2003 
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• Valle del río Apurímac. Incluye el espacio selvático de las provincias de Huanta y La Mar, en 
Ayacucho y los distritos de Quimbiri y Vilcabamba de la provincia de La Convención (Cuzco) sobre 
la margen derecha del río Apurímac.  

 
Las comunidades pertenecientes a estas zonas se caracterizan por fuertes impactos políticos, sociales 
y económicos durante su historia, por lo que, se debe tener en consideración la fragilidad de su tejido 
social. 

3.4.4 CONFLICTOS SOCIALES EXISTENTES 

La población rural de Ayacucho representa 52 % de la población total de la región. La poca diferencia 
entre el porcentaje de población rural y población urbana se explica principalmente por la concentración 
de población en centros poblados causada por el periodo de violencia. Los poblados receptores, al 
albergar un número creciente de habitantes, han pasado a considerarse urbanos, mientras que las 
ciudades que ya existían incrementaron vertiginosamente su población.  
 
La propiedad que posee el 67 % de comunidades campesinas carece de respaldo legal. De acuerdo a 
Valera (1988), de las 454 comunidades campesinas reconocidas en el departamento, 59 % 
(268 comunidades) estarían tituladas, quedando 41 % por titular. Del total de comunidades tituladas, 
sólo 56 % (150 comunidades) tendrían título de propiedad inscrito en Registros Públicos, mientras que 
44% (118 comunidades) aún no ha formalizado su situación.  
 
Por lo tanto, solamente 33 % de las comunidades campesinas del departamento tendrían su propiedad 
debidamente inscrita en Registros Públicos, lo cual significa que 67 % de comunidades campesinas no 
goza de seguridad jurídica. El retorno de la población desplazada por la violencia a sus comunidades 
de origen genera el surgimiento de problemas de linderos y de acaparamiento de tierras de uso 
comunal por algunas familias. Un problema adicional es que, a causa de la violencia, no existen 
documentos para emprender la titulación de las tierras comunales49. 
 
En relación a mecanismos de solución de conflictos a partir de la encuesta socio económica se puede 
señalar que 32,1 % de la población entrevistada es de la opinión que los conflictos se resuelven a 
través de las autoridades, en segundo lugar, el poblador señala que se debe acudir a la asamblea 
comunal (28,3 %), mientras que sólo 2,9 % y 2,5 % concilian con las autoridades locales o acuden a 
ellas, respectivamente.  

3.4.4.1 EXPERIENCIA CON OTROS PROYECTOS DE DESARROLLO  

La encuesta socioeconómica permitió precisar cuáles fueron los aspectos positivos y negativos del  
proyecto de construcción del Sistema de Transporte por Ductos (STD).  En los Cuadros 3-85 y 3-86 se 
presentan las principales percepciones, tanto positivas como negativas.  La oferta de trabajo 
constituye el aspecto positivo más significativo, con el 43,9 % de las opiniones, seguido de un 38,6% 
de encuestados que manifestaron no percibir aspectos positivos. Otros aspectos positivos 
mencionados por los pobladores encuestados son los ingresos que pudieron percibir por el proyecto 
(6,5%) o por indemnizaciones por terrenos afectados (4,5%).  El 45,5 % de los encuestados indicó que 
el proyecto no trajo nada negativo a la zona. Luego, el deterioro de pastos naturales y plantas es el 
aspecto negativo más significativo, con el 16,7 % de las opiniones. 
 
                                                      
49  Directorio de Comunidades Campesinas del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT),  
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Cuadro 3-85 Percepción sobre los aspectos positivos del STD para la comunidad 

Lo bueno que trajo el proyecto de Camisea a la 
comunidad % 

Trabajo 43,9 
Dio plata a la comunidad 6,5 
Construcción/mejoramiento de carreteras 4,1 
Mejoró la economía 3,7 
Indemnización a la comunidad por terrenos afectados 4,5 
Compra de ganado 1,6 
Otros 6,0 
Ninguno 38,6 
No sabe/no contesta 4,5 

Fuente: Encuesta Socioeconómica. Walsh Perú S.A del 14 de junio al 14 de 
julio de 2005 

 

Cuadro 3-86 Percepción sobre los aspectos negativos del proyecto del STD para la comunidad 

Lo malo que trajo este proyecto a su comunidad % 

Ninguno 45,5 
Malogró (deterioró) pastos naturales-plantas 16,7 
Enfermedad, muerte y abortos de animales 18,7 
Prohibición para transitar por el ducto en su ejecución 13,8 
Contaminación ambiental 7,7 
Se secaron los puquiales / manantiales 5,3 
Destrucción o deterioro de chacras/terrenos/ tierras 4,4 
No dio trabajo a todos 2,0 
No cumplió con sus ofrecimientos 2,0 
Desaparecieron especies silvestres 2,0 
Personas enfermaron 2,0 
Otros 5,6 
No sabe/no contesta 8,1 

Fuente: Encuesta Socioeconómica.  Walsh Perú S.A del 14 de junio al 14 de 
julio de 2005 

 
A partir de los datos arrojados por la encuesta socioeconómica, el Cuadro 3-87 muestra que la mayoría 
de los pobladores del área de influencia directa del proyecto no observaron cambios en su ambiente. 
Los pobladores indicaron que, luego de la implementación del STD, su localidad sigue teniendo la  
misma situación, tal como se muestra en el Cuadro 3-88. 
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Cuadro 3-87  Cambios ocurridos en el área luego del paso del STD 

Observó cambios en 
Respuesta 

Agua Aire Plantas Tierra Pastizales Ganado 

Si 19,9 13,0 17,9 19,1 34,1 24,4 
No 67,5 74,4 69,1 67,1 52,4 61,4 
No sabe/no conoce 12,6 12,6 13,0 13,8 13,4 14,2 
Fuente: Encuesta Socioeconómica.  Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

Cuadro 3-88 Percepción sobre la situación de la localidad luego del paso del STD 

Percepción sobre la situación de su localidad luego del 
paso del ducto del gas de camisea Porcentaje 

Sigue igual 73,6 
Empeoró 14,2 
Mejoró 12,2 
Fuente: Encuesta Socioeconómica.  Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

 
En relación al cumplimiento de ofrecimientos, el 37,8 % de encuestados manifestó que la empresa no 
cumplió con lo ofrecido, 35 % manifestó que cumplió con parte de lo ofrecido y 16,7 % manifestó que la 
empresa cumplió con todo lo ofrecido a su comunidad (ver Cuadro 3-89).  

Cuadro 3-89 Percepción sobre cumplimiento de ofrecimientos 

Percepción sobre cumplimiento de ofrecimientos Porcentaje 

Cumplió con todo lo ofrecido a su comunidad 16,7 
Cumplió con parte de lo ofrecido a su comunidad 35,0 
No cumplió con nada de lo ofrecido 37,8 
No han ofrecido nada aun 0,8 
No ofreció nada / no hubo promesas 1,6 
No conoce lo que ofrecieron 8,1 
Fuente: Encuesta Socioeconómica.  Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

3.4.5 SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En la actualidad, el poblador de la zona de influencia directa del proyecto se siente seguro dentro de su 
localidad, como muestran los datos tomados a partir de la encuesta socioeconómica. El 78,8 % de los 
encuestados opina que su comunidad es segura, mientras que sólo el 10,7 % de los encuestados 
manifiestan que su localidad es insegura (ver Cuadro 3-90). A su vez el poblador señala en un 90,7 % 
que sí existen organizaciones locales para protegerse de actos violentos.  La encuesta también 
muestra el bajo índice de robos y violaciones respectivamente, señalados por los pobladores.  
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Cuadro 3-90 Percepción del poblador sobre la seguridad del lugar donde vive 

Percepción sobre la seguridad del lugar donde vive Porcentaje 
Muy seguro 2,2 
Seguro 78,8 
Ni seguro ni inseguro 8,2 
Inseguro 10,7 
No contesta 0,2 
Fuente: Encuesta Socioeconómica 

3.4.6 ORDEN PÚBLICO 

Los resultados de la encuesta socio económica indica que el principal problema de orden público en las 
comunidades campesinas es el alcoholismo con un 23.8%.  Esto genera durante las fiestas patronales 
o las celebraciones comunales actos ilícitos, riñas, conflictos familiares y actos de violencia contra el 
patrimonio público y/o contra otras personas (ver Cuadro 3-91). 

Cuadro 3-91 Problema de orden público más importante en la localidad 

Problema más importante en su comunidad % 

Alcoholismo 23,8 

No contesta 9,6 

Robo / asalto 2,9 

Violaciones 1,6 

Prostitución 0,7 

Terrorismo 0,5 

Narcotráfico 0,2 

Ninguno 60,6 
Fuente: Encuesta Socioeconómica 

 
El Cuadro 3-92 se muestra los tipos de delitos que se cometen en la región.  De estos destaca el alto 
porcentaje de abigeato, problemas por alcoholismo y robo en viviendas. 
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Cuadro 3-92 Tipo de delitos que atentan contra la seguridad reportados por las municipalidades, 
2001 

Tipo de delito 
Numero de 

municipalidades 
(106) 

% 

Robo en viviendas 79 83,74 
Robos callejeros 11 11,66 
Pandillaje 18 19,08 
Drogadicción 3 3,18 
Alcoholismo 81 85,86 
Prostitución 3 3,18 
Narcotráfico 10 10,6 
Terrorismo 12 12,72 
Abigeato 86 91,16 
Otros 10 10,6 
Ninguno 2 2,12 

Fuente: INEI 2001- 2002 
 

3.4.6.1 PROSTITUCIÓN 

La prostitución es casi inexistente en las comunidades campesinas de influencia directa del proyecto.  
La encuesta socioeconómica revela que solo 0,7 % de la población entrevistada señala que sí existe 
prostitución en su comunidad, mientras que el 96,7 % manifiesta que no existe prostitución en su 
localidad.  

3.4.6.2 NARCOTRÁFICO 

El terrorismo se ha asociado siempre con el narcotráfico. A pesar de que las zonas de influencia directa 
del proyecto han sido durante décadas impactadas socialmente por estas dos actividades, la encuesta 
socioeconómica revela, en opinión de los pobladores que, tanto el terrorismo como el narcotráfico han 
disminuido, y ya casi no existen en la zona. Sólo un 0,9 % y un 0,7 % de los entrevistados sostienen 
que sí existe terrorismo y narcotráfico en su comunidad, respectivamente; mientras que 96,4 % y 
96,7 % de los entrevistados sostienen que no existe ni terrorismo ni narcotráfico, respectivamente. 
 
Durante los talleres rurales participativos, los pobladores que indicaron que existe narcotráfico 
reconocieron en la herramienta “Historia de la comunidad” la presencia de narcotraficantes en la zona, 
indicando que para el año en curso se ha alcanzado la pacificación de la comunidad y como 
consecuencia de esto indican: “Estamos tranquilos, cultivando en nuestras tierras, solo hay 
delincuentes comunes como los narcos.”   
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4.0 REGIÓN HUANCAVELICA 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN 

4.1.1 POBLACIÓN TOTAL 

Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población de la región 
de Huancavelica para el año 2005 bordea los 468 000 habitantes con una tasa en descenso para la 
provincia de Huaytará; ubicada dentro del área de influencia directa del proyecto conforme se muestra 
en el Cuadro 4-1. 

Cuadro 4-1 Población total: Proyecciones de los años 2000 y 2005, según área de influencia 

Población 
(proyecciones) 

Tasas de 
crecimiento 
(Provincial) Región/Provincia/Distrito 

2000 2005 1981-
1993 

1993-
2002 

Superficie 
km2 

(Distrital) 

Densidades 
(Distrital) 

2005 

HUANCAVELICA 429,148 468 161   22 131,47 - 
Huaytará 24 215 25 749 0,6 0,2 6 458,39 - 
- Pilpichaca 3 294 3 244 - - 2 162,92 0,01 
- Santa Rosa de Tambo 1 219 1 138 - - 226,58 0,05 
- Huaytará 2 353 2 307 - - 401,25 5,74 
- Ayaví 1 326 1 236 - - 201,26 6,14 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) e Informe de Desarrollo Humano Perú 2005.  
 
En la zona de influencia directa del proyecto se ubican las comunidades campesinas de Llillinta 
Ingahuasi, Pilpichaca, Santa Rosa de Tambo, Huaytará, Ayaví y Santa Cruz de Huancacasa; las 
mismas que pertenecen a los distritos de Pilpichaca, Santa Rosa de Tambo, Huaytará y Ayaví de la 
provincia Huaytará. En el Cuadro 4-1 se observa que la densidad poblacional de esos distritos oscila 
entre 0,01 y 6,14 hab/km. El estudio realizado para la elaboración de la línea de base social aplicó la 
encuesta socioeconómica a 294 viviendas, como muestra representativa de la zona de influencia 
directa del proyecto en la región Huancavelica. La población total de esas comunidades se estima en 
7 390 habitantes1 (ver Cuadro 4-2); y tiene una población mayor de 18 años que posee DNI que 
asciende a 95,7 %. 
 
 
 
 

                                                      
1 Fuente: Talleres de Evaluación Rural Participativa realizados en las diversas comunidades del 29 de abril al 7 de junio de 

2005 (información general de la comunidad). 
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Cuadro 4-2 Población estimada en el área de influencia directa 

Distrito Comunidad campesina Número de 
familias 

Población 
total 

estimada 
Llillinta Ingahuasi 284 1 419 Pilpichaca Pilpichaca 190 950 

Tambo Santa Rosa de Tambo 280 1 400 
Ayaví Ayaví 320 1 600 

Huaytará 351 1 751 Huaytará Santa Cruz de Huancacasa 60 270 
Total 7 390 

Fuente: Talleres de Evaluación Rural Participativa, 29 abril al 07 de junio de 2005. 

4.1.2 DISTRIBUCIÓN RURAL Y URBANA 

Una población altamente rural caracteriza la región Huancavelica. Estimaciones del INEI para los años 
2003 y 2004 señalan cifras del orden de los 330 000 y 336 000 habitantes en las zonas rurales y de 
122 000 y 124 000 en las zonas urbanas (ver Cuadro 4-3). 

Cuadro 4-3 Población total regional por área urbana – rural, años 2003 — 2004 (en miles) 

Años 
2003 2004 Provincia 

Urbana % Rural % Urbana % Rural % 

Huancavelica 122 26,9% 330 73,1 124 26,9 336 73,1 

Total 452  460 
Fuente: Instituto Cuanto, proyecciones realizadas en base a las estimaciones del INEI, 1990-2005. 
Elaboración: Equipo de Gestión Socio Ambiental Walsh Perú, julio 2005. 

 
El Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo de Huancavelica 2005-2015 
presentó estimaciones para el año 2000 en el nivel provincial. El Cuadro 4-4 muestra esa 
desagregación, en la cual se advierte una población rural del 70,3 % respecto a la población total 
mientras que la población urbana alcanza únicamente 29,7 % del total de esta población. La proporción 
de población rural y urbana de la provincia Huaytará, según estas estimaciones, corresponde a la 
tendencia regional. 

Cuadro 4-4 Población urbana y rural, según provincias, año 2000 

Provincia 
Capital Total Población 

urbana % Rural % 

Total 427 009 126 822 29,7 300 187 70,3 
Huancavelica 123 985 55 173 44,5 68 812 55,5 
Huaytará 26 434 6 635 25,1 19 799 74,9 
Fuente: Gobierno Regional de Huancavelica. Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo de 
Huancavelica, 2005-2015, julio 2004. 
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4.1.3 DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL SEGÚN SEXO 

Las estimaciones de la distribución de la población por sexo en la región para el año 2004 registran 
228 798 habitantes de sexo masculino y 231 190 de sexo femenino (ver Cuadro 4-5); es decir, la 
población femenina es ligeramente mayor (49,74 %) que la población masculina (50,26 %). 

Cuadro 4-5 Población por sexo en la región, años 2003 - 2004 

Años 
2003 2004 Región 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Huancavelica 224 608 226 900 228 798 231 190 
Fuente: INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática - PERÚ. Proyecciones de 
Población por años calendario según departamentos, provincias y distritos, 1990-2005. 

 
La distribución poblacional según sexo de las comunidades ubicadas en la zona de influencia directa 
del proyecto se muestra en el Cuadro 4-6, donde se aprecia que mayoritariamente el jefe de familia es 
varón y que predomina el sexo femenino entre los demás integrantes del hogar (57,5 %). 

Cuadro 4-6 Distribución poblacional por sexo en las comunidades de la zona de influencia directa 
del proyecto 

Distribución poblacional según sexo Varón 
% 

Mujer 
% 

Sexo del jefe del hogar 84,4 15,6 
Sexo de los demás integrantes del hogar 42,5 57,5 

Fuente: Encuesta socioeconómica.  -  Walsh Perú, 2005 
 
En esas comunidades, casi 60 % escoge vivir en pareja o bajo la condición de casado, mientras que 
35,1 % son solteros (ver Cuadro 4-7). 

Cuadro 4-7 Estado civil de los miembros del hogar de las comunidades de la zona de influencia 
directa del proyecto 

Estado civil de los miembros del hogar 
Casado 29,5 
Soltero 35,1 
Conviviente 28,2 
Viudo 4,1 
Separado 2,6 
Divorciado 0,3 
No responde 0,1 
Fuente: Encuesta Socioeconómica -  Walsh Perú, 2005. 
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4.1.4 POBLACIÓN SEGÚN RANGO DE EDAD 

Las estimaciones regionales para el año 2004 han cubierto también los rangos de edad. En el 
Cuadro 4-8 se observa la población total desagregada en rangos quinquenales de edad para ambos 
géneros. Cabe resaltar que prácticamente la mitad de la población (49,6 %) está compuesta por 
menores de 19 años de edad y que la población cuyas edades fluctúan entre 20 y 39 años representa 
únicamente 25,4 % del total. 

Cuadro 4-8 Población por sexo y grupos quinquenales de edad, año 2004 

Región Huancavelica 
Rango de edad Hombres Mujeres Total 

De 0 a 4 años 33 037 30 977 64 014 
De 5 a 9 años 34 839 32 571 67 410 
De 10 a 14 años 29 223 27 190 56 413 
De 15 a 19 años 20 362 19 922 40 284 

Porcentaje: 49,6   228 121 
De 20 a 24 años 15 622 16 667 32 289 
De 25 a 29 años 15 428 15 889 31 317 
De 30 a 34 años 14 221 13 968 28 189 
De 35  39 años 12 484 12 584 25 068 

Porcentaje: 25,4   116 863 
De 40 a 44 años 11 366 11 806 23 172 
De 45 a 49 años 9 990 10 969 20 959 
De 50 a 54 años 8 306 9 468 17 774 
De 55 a 59 años 6 736 7 696 14 432 

Porcentaje: 16,6   76 337 
De 60 a 64 años 5 614 6 576 12 190 
De 65 a 69 años 4 543 5 557 10 100 
De 70 a 74 años 3 242 4 114 7 356 
De 75 a 79 años 1 993 2 596 4 589 
De 80 años a más 1 792 2 640 4 432 

Porcentaje: 8,4   38 667 
Total: 228 798 231 190 459 988 
Fuente: INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática - PERÚ. Proyecciones de Población por años 
calendario según departamentos, provincias y distritos, 1990-2005. 

 
En las comunidades de la zona de influencia directa, la población muestra una distribución similar a la 
regional, advirtiéndose que 67 % de la población total tiene menos de 20 años. (Ver Cuadro 4-9). 
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Cuadro 4-9 Edad de los otros integrantes del hogar en las comunidades del área de influencia 
directa del proyecto 

Edad de los integrantes del hogar (%) 
Hasta 5 años 20,6 
6 a 10 años 18,7 
11 a 15 años 16,3 
16 a 20 años 11,4 
Subtotal: 67,0 
21 a 25 años 7,6 
26 a 30 años 6,1 
31 a 35 años 4,1 
36 a 40 años 4,5 
Subtotal: 22,3 
41 a 45 años 2,4 
46 a 50 años 2,6 
51 a 55 años 1,6 
56 a 60 años 1,3 
61 a 65 años 0,8 
Subtotal: 8,7 
más de 65 años 2,0 
Subtotal: 2,0 
Total: 100 

Fuente: Encuesta Socioeconómica -Walsh Perú, 2005. 

4.1.5 MIGRACIÓN 

El INEI (1995) señala que en el período comprendido entre 1988 y 1993 emigraron 13 015 personas de 
la región Huancavelica hacia las ciudades de Junín (5 523), Lima y Callao (3 840), Ayacucho (1 397) e 
Ica (1 078), principalmente. 
 
El comportamiento migratorio de las comunidades ubicadas en la zona de influencia directa del 
proyecto es similar al regional. Las entrevistas en profundidad señalan como destino Lima, Ica y 
Ayacucho, y la encuesta, por su parte, revela las motivaciones para dejar el lugar de origen. En la 
Figura 4-1 se puede observar que 55,6 % de la población (principalmente la económicamente activa) 
sale de la comunidad en busca de empleo durante los meses de diciembre a marzo, seguido del 
25,9 % que migran por motivos educativos entre los meses de abril a diciembre (estudiantes 
principalmente). 
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Figura 4-1 Principales razones para migrar del lugar de residencia 
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4.2 PERFIL SOCIOECONÓMICO 

4.2.1 NIVEL DE POBREZA 

4.2.1.1 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

Las diversas mediciones de pobreza señalan a la región Huancavelica como la más pobre del país. 
Mediante el método de necesidades básicas insatisfechas (NBI)2, el INEI estimó el nivel de pobreza 
para todas las regiones.  Este oscila entre 21,5 % (región Tacna) y 86,8 %, porcentaje que corresponde 
precisamente a la región Huancavelica. En el Cuadro 4-10 se presentan los diferentes indicadores de 
necesidades básicas insatisfechas y el porcentaje que alcanzan en el caso de Huancavelica, donde 
resalta el alto porcentaje de viviendas que carecen de servicio higiénico. 
 

                                                      
2  Necesidades básicas insatisfechas. Método de medición de la pobreza que mide la pobreza estructural. Toma en 

consideración indicadores relacionados con necesidades básicas estructurales (vivienda, educación salud, 
infraestructura pública, etc.) para evaluar el bienestar individual. 
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Cuadro 4-10 Población con necesidades básicas insatisfechas según departamentos, año 2001 

Indicadores de NBI 
Departamento Vivienda con 

características 
inadecuadas (%) 

Vivienda 
hacinada (%) 

Vivienda sin 
servicio 

higiénico (%) 

Hogares con niños 
que no asisten a la 

escuela (%) 

Hogares con alta 
dependencia 

económica (%) 
Huancavelica 10,4 22,1 81,1 7,2 1,5 

Fuente: INEI, Condiciones de vida en los departamentos del Perú. 2001. INEI. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) IV 
Trimestre de 2001. 

 
El INEI señala, asimismo, que ese 86,8 % de la población tiene al menos una necesidad básica 
insatisfecha y que, de ese porcentaje, 30,3 % presenta de dos a cinco carencias. 
 
La encuesta socioeconómica permitió recoger datos para conocer las características de la vivienda de 
las comunidades ubicadas en la zona de influencia directa del proyecto. Los resultados muestran que 
las paredes de las viviendas son de adobe (58,2 %), los techos de calamina (80,6 %) y el piso de tierra 
(75,5 %) (ver Cuadro 4-11) y que el número de habitaciones varía entre uno y tres (ver Cuadro 4-12). 
 
La encuesta también toma en cuenta los temas que abordan los otros indicadores de necesidades 
básicas insatisfechas como vivienda sin servicio higiénico y hogares con niños que no asisten a la 
escuela. Ambos temas se tratan más adelante.  

Cuadro 4-11 Características de la vivienda 

Material predominante % 
De las paredes  
Adobe 58,2 
Tapial 28,9 
Piedra con barro 7,8 
Ladrillo 4,8 
Quincha (caña con barro) 0,3 
Del techo  
Planchas de calamina 80,6 
Paja/ichu 13,6 
Tejas 1,7 
Concreto armado 4,1 
De los pisos  
Tierra 75,5 
Cemento 20,1 
Madera (entablado) 3,7 
Losetas, terrazos o similares 0,7 
Total  
Fuente: Encuesta Socioeconómica (aplicada a 294 viviendas en la zona de 
influencia directa de la Región Huancavelica) - Walsh Perú, 2005 
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Cuadro 4-12 Número de habitaciones en la vivienda 

Número de habitaciones 
en la vivienda∗ (%) 

1 27,9 
2 30,6 
3 20,7 
4 11,6 
5 3,1 
6 3,4 
7 0,7 
8 0,7 
9 1,0 
14 0,3 

∗ No considera baños ni cocina. 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, 2005. 

4.2.1.2 POR INGRESOS 

Otra de las formas de medir la pobreza consiste en determinarla en función del ingreso3. El Informe de 
Desarrollo Humano 2005 Perú4 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) reporta para la región Huancavelica un ingreso familiar per cápita de 135,9 nuevos soles al 
mes y la ubica en el puesto 25, último lugar de la lista nacional. El Cuadro 4-13 presenta la 
desagregación distrital en la provincia de Huaytará del ingreso familiar per cápita, uno de los 
indicadores de desarrollo humano. Puede apreciarse que, con excepción del distrito de Pilpichaca en 
donde se encuentran las comunidades de Pilpichaca y Llillinta Ingahuasi, el ingreso per cápita se 
encuentra hasta 14,8 puntos porcentuales por encima del ingreso familiar per cápita promedio de la 
región. 

Cuadro 4-13 Ingreso familiar per cápita en los distritos de la zona de influencia del proyecto, 2003 

Provincia/ Distrito Ingreso familiar per 
cápita (N.S./mes) 

Región: Huancavelica 135,9 
Provincia: Huaytará 144,4 
Distrito: Pilpichaca 134,8 
Distrito: Santa Rosa de Tambo 140,0 
Distrito: Huaytará 156,4 
Distrito: Ayaví 150,7 

Fuente: Informe de Desarrollo Humano – Perú 2005: Hagamos de la competitividad una oportunidad para todos. 
 
La encuesta socioeconómica buscó aproximar el ingreso familiar a través del ingreso del jefe de familia. 
En las comunidades que se ubican en la zona de influencia directa del proyecto se manejan ingresos 
diarios, semanales, quincenales, mensuales y anuales. El promedio de esas categorías de ingresos 
puede apreciarse en la Figura 4-2, donde se lee que el ingreso promedio de aquellas personas que 
reciben un pago diario es de S/.19,2 nuevos soles, el promedio de las personas que perciben un pago 
                                                      
3  El ingreso comprende las remuneraciones por trabajo principal y secundario. También el ingreso en dinero o en 

especies, incluyendo el autoconsumo y autosuministro, así como las transferencias, donaciones y rentas de la 
propiedad. Incluye los ingresos extraordinarios y el valor imputado del alquiler de la vivienda. 

4  Los datos que consigna el Informe de Desarrollo Humano 2005 corresponden al año 2003. 
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semanal es S/.91,3 nuevos soles, el de quienes reciben un pago quincenal es de S/.330,4, el de los 
que perciben remuneraciones mensuales es de S/.633,0 y el promedio de quienes reciben ingresos 
anuales es de S/.1 117,1 nuevos soles.  

Figura 4-2 Ingreso familiar promedio de las familias de las comunidades ubicadas dentro del 
área de influencia directa del proyecto 
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Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, 2005. 
 
Esos ingresos provienen de diversas fuentes, pero principalmente por el desempeño del jefe del hogar 
como trabajador a sueldo o salario – jornalero (35,2 %), como productor agropecuario (20,6 %) o como 
producto del manejo de un negocio o servicio (14,2). Los ingresos de otros miembros del hogar, por su 
parte, se agrupan de manera similar y tienen proporciones con variaciones moderadas. Cabe resaltar 
que se consigna como forma de pago un porcentaje significativo 17,5 % por el trabajo familiar no 
remunerado. 

Cuadro 4-14 Forma de pago por la actividad principal del jefe del hogar y de los otros miembros de 
la familia  

Persona que recibe el ingreso 
Forma de pago Jefe del hogar 

(%) 
Otro miembro del 

hogar (%) 
Ingreso como productor agropecuario 35,2 20,6 
Sueldo/salario 47 36,5 
Ingreso por negocio o servicio 14,2 23,8 
Trabajador familiar no  remunerado 1,1 17,5 
Otros 2,6 1,6 
Fuente: Encuesta socioeconómica Walsh, 2005. 
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4.2.1.3 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

El índice de desarrollo humano5 (IDH) es un indicador de desarrollo elaborado a partir del promedio de 
la esperanza de vida al nacer, el logro educativo (una combinación de alfabetismo y matriculación) y el 
producto bruto interno per cápita. El IDH para la región Huancavelica ocupa el último lugar, es decir, el 
puesto 25 de la lista ordenada por índice de desarrollo humano con un índice de 0,46416. 
 
El Cuadro 4-15 muestra que el rango de desarrollo humano en el país para el año 2003 va desde 0,720 
(caso de Lima) hasta 0,464 y resume la cantidad de distritos (en porcentaje) con cinco diferentes 
rangos de índice de desarrollo humano para el año 2003 en todo el país. En él puede apreciarse que el 
último lugar es ocupado por la región Huancavelica. 

Cuadro 4-15 Distribución de distritos por departamento según quintiles del IDH nacional, año 2003 

Quintiles IDH Población 2003 
Departamento De 

0,3227 a 
0,4579 

De 
0,4580 a 
0,5045 

De 
0,5048 a 
0,5508 

De 
0,5509 a 
0,6009 

De 
0,6011 a 
0,7883 

2003 
0,590 

2000 
0,620 27 148 101 

Lima 0,0 0,0 1,8 12,3 86,0 0,720 0,747 7 880 039 
Ica 0,0 0,0 0,0 7,0 93,0 0,662 0,667 698 437 
Ayacucho 26,1 19,8 37,8 15,3 0,9 0,509 0,488 561 029 
Huancavelica 46,8 23,4 23,4 6,4 0,0 0,464 0,460 451 508 

Fuente: PNUD. Informe de Desarrollo Humano 2005 Perú. Hagamos de la competitividad una oportunidad para todos. 
 
En el nivel provincial, las siete provincias de la región Huancavelica se ubican en esa lista de la 
siguiente manera: Huancavelica en el puesto 130 con 0,4971; Acobamba en el puesto 173 con 0,4414; 
Angaraes en el puesto 190 con 0,4156; Castrovirreyna en el puesto 92 con 0,5320; Churcampa en el 
puesto 164 con 0,4543; Huaytará en el puesto 163 con 0,4570 y Tayacaja en el puesto 176 con 0,4393. 
En el Cuadro 4-16 puede observarse cada una de las dimensiones del índice de desarrollo humano 
para los distritos de la provincia de Huaytará donde se ubican las comunidades que se encuentran en 
la zona de influencia directa del proyecto con respecto a la provincia y la región. 

Cuadro 4-16 Índice de desarrollo humano distrital, 2003 

Índice de Desarrollo 
Humano 

Esperanza de vida 
al nacer Alfabetismo Matriculación 

secundaria Logro educativo Ingreso familiar per 
cápita Departamento 

Provincia 
Distrito IDH Ranking Años Ranking % Ranki

ng % Ranking % Ranking N.S. 
mes ranking 

 Huancavelica 0,4641 25 64,1 25 72,5 23 66,5 20 68,5 22 135,9 25 

Huaytará 0,4570 163 66,0 141 80,9 116 54,6 159 63,4 154 144,4 180 

Pîlpichaca 0,4031 1 732 63,2 1 587 67,8 1 551 44,7 1 618 52,4 1 671 134,8 1 727 

Tambo 0,4555 1478 67,3 1 014 84,0 876 49,6 1 541 61,1 1 464 140,0 1 709 

Huaytará 0,5286 900 70,0 566 91,7 390 70,8 1 088 77,8 937 156,4 1 642 

Ayaví 0,4357 1 594 68,2 885 83,3 906 38,0 1 713 53,1 1 662 150,7 1 665 

Fuente: Informe de Desarrollo Humano Perú 2005. Hagamos de la competitividad una oportunidad para todos. 
 

                                                      
5 Desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
6 Fuente: Informe de Desarrollo Humano Perú 2005: Hagamos de la competitividad una oportunidad para todos. Los 

datos e índices que se consignan en este informe son válidos al año 2003. 
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4.2.1.4 INCLUSIÓN SOCIAL POR LOS PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA 

En cuanto a la participación en los programas de apoyo del Estado, destacan el Programa del Vaso de 
Leche7 y los comedores populares. En Huancavelica, la región con la mayor incidencia de pobreza8, se 
atiende a la mayor proporción de hogares pobres, ubicándose, por ende, en el primer lugar con 
hogares beneficiados en la lista de departamentos de pobreza generalizada. 
 
Según el INEI9, los departamentos donde la pobreza afecta al 70 % o más de la población, entre ellos 
Huancavelica, se beneficiaron con los siguientes programas: Vaso de Leche, Comedor Infantil, 
Comedor Popular, Desayuno Escolar, Alimentación Escolar y otros programas entre los que se incluyen 
Wawa Wasi, Alimentos por Trabajo, Canasta Alimentaria (PANFAR), Programa de Complementación 
Alimentaria (PACFO), Alimentación y nutrición para el paciente con tuberculosis, 
PRODESA/Niños/Nutrición Infantil/Kusi Ayllu y otros. 
 
Los programas de salud son también programas sociales. Según resultados de la Encuesta Nacional 
de Hogares, 2001 (ENAHO) Huancavelica tuvo un total de 38,2 % de hogares beneficiados con 
programas de control de crecimiento del niño: 16,7 % con planificación familiar; 74,8 % con programas 
de vacunas (inmunizaciones) y 3,7 % con otros programas entre los que se incluyen el control de 
tuberculosis y un programa de control de enfermedades diarréicas10. 

Cuadro 4-17 Hogares beneficiados con al menos un programa alimentario por condición de pobreza, 
año 2001  

Condición de pobreza ∗ Departamento Total de hogares 
% Pobre No pobre 

Huancavelica 72,7 84,7 29,5 
∗ Porcentaje respecto del total de hogares de cada nivel socioeconómico. 
Fuente: INEI. Condiciones de vida en los departamentos del Perú, 2001. 

 
Las comunidades de la región Huancavelica participan en los diversos programas de lucha contra la 
pobreza. En el Cuadro 4-18 se resume los programas que benefician en la actualidad a esas 
comunidades11, donde puede apreciarse la presencia de programas en educación, salud, nutrición y de 
aumento de ingresos a poblaciones pobres en donde junto con los programas asistenciales 
gubernamentales participan organizaciones no gubernamentales. Cabe señalar que en la zona no hay 
presencia de programas de vivienda, programas de capacitación laboral o programas de bienestar 
familiar. 

                                                      
7 El programa del Vaso de Leche (V de L) es un programa social creado para ofrecer una ración diaria de alimentos a una 

población considerada vulnerable con el propósito de ayudarla a superar la inseguridad alimentaria en la que se 
encuentra. 

8  La tasa de pobreza de Huancavelica es de 88,8 %, la más alta del país (INEI, Condiciones de Vida en los 
Departamentos del Perú, 2001) 

9  Fuente: INEI, Condiciones de vida en los departamentos del Perú, 2001. 
10 Idem 
11 Información  recogida en los Talleres de Evaluación Rural Participativa y en las entrevistas semi estructuradas. 
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Cuadro 4-18 Participación de las comunidades encuestadas en los programas de lucha contra la 
pobreza 

Comunidad 
Programas y 

servicios sociales 
en educación 

Programas y 
servicios 

sociales en 
salud 

Programas 
nutricionales 

Programas/Proyectos de 
aumento de ingresos de 

poblaciones pobres 

Llillinta Ingahuasi Desayuno escolar 
Programas del 
MINSA en puesto 
de salud 

Vaso de leche 
Comedor infantil 
Comedor popular 
 

ONG DESCO 
ONG PRODECO 
Programas sin especificar 
del SENASA12 

Pilpichaca 
Educación inicial, 
primaria y 
secundaria 

Programas del 
MINSA en centro 
de salud 

Comedor infantil 
Comedor popular 
Vaso de leche 
PRONAA 

Programas del INADE13 
FONCODES 
ONG Navarra 
ONG DESCO 
ONG PRODECO 
ONG VECINOS PERU 

Sta. Rosa de Tambo 
Educación inicial, 
primaria y 
secundaria. 

MINSA en centro 
de salud  PRONAMACHCS14 

Huaytará 
Educación inicial, 
primaria y 
secundaria 

MINSA en centro 
de salud. (salud 
materna y 
planificación 
familiar y salud 
infantil)  

Vaso de leche 
PRONAA15 

FONCODES16 
ONG PRONASAR 
ONG DESCO 
ONG COOPOP 
PROALPACA17 
Fondo Italo-Peruano 
PRONAMACHCS 
SENASA (vacunas) 

Ayaví 
Educación inicial, 
primaria y 
secundaria 

MINSA en puesto 
de salud 

Vaso de leche 
Comedor popular 

PRONAMACHCS Huaytará 
Programas sin especificar de 
FONCODES 

Sta. Cruz de 
Huancacasa Escuela Inexistente Inexistente  

Fuente: Talleres de Evaluación Participativa realizados del 29 abril al 07 de junio de 2005. 

4.2.2 EDUCACIÓN 

4.2.2.1 COBERTURA Y OFERTA EDUCATIVA 

Como se mencionara anteriormente, cerca de la mitad de la población de la región Huancavelica tiene 
19 años de edad o menos; por lo tanto, cerca de la mitad de la población total se encuentra en edad 
escolar18. Los datos más recientes que el Ministerio de Educación consigna en el nivel regional datan 
del año 2003, y en ellos se señala que Huancavelica tiene 1 923 centros educativos, entre estatales y 
no estatales, que comprenden desde el nivel inicial hasta el nivel de educación superior y 168 634 
alumnos matriculados en el sistema educativo nacional escolarizado. 
                                                      
12 Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), organismo público descentralizado del Ministerio de Agricultura. 
13 Instituto Nacional de Desarrollo (INADE). 
14 Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS) 
15 Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
16 Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) 
17 El Proyecto PROALPACA, “Apoyo a Campesinos Pastores de Alturas en los Departamentos de Apurimac, Ayacucho y 

Huancavelica”, es una iniciativa de desarrollo del Ministerio de Agricultura que ejecuta el Consejo Nacional de 
Camélidos Sudamericanos (CONACS). 

18 La edad escolar comprende el periodo entre 5 y 19 años. 
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Datos de la UGEL indican que en la provincia de Huaytará existen 212 centros educativos estatales. De 
ese total, 154 se encuentran en zonas rurales, lo que representa una cobertura urbana del 72,7 % y 
una cobertura urbana de 26,9 % (57 instituciones). Por lo tanto, la cobertura estatal es de 26,9 %. En 
su conjunto, esos centros educativos atienden a un total de 7 792 alumnos, 55 % en zonas rurales y 
45 % en zonas urbanas. (Ver Cuadro 4-19). En el mismo cuadro se observa que en los distritos de la 
zona de influencia directa del proyecto (Huaytará, Ayaví, Pilpichaca y Santa Rosa de Tambo) hay un 
total de 58 centros educativos (15 urbanos, 43 rurales) con un total de alumnos de 2 627 alumnos 
(1 177 en centros educativos urbanos  y 1 450 en centros educativos rurales). 

Cuadro 4-19 Centros educativos y alumnos matriculados en los distritos de La provincia de 
Huaytará, según distrito, año 2005 

Centros educativos∗ Alumnos 
Estatal No estatal Estatal No estatal Distrito 

Urb. Rur. Urb. Rur. Urb. Rur Urb. Rur. 
Huaytará 7 7 0 0 845 124 0 0 
Ayaví 3 5 0 0 122 126 0 0 
Córdova 4 12 0 0 214 284 0 0 
Huayacundo Arma 3 2 0 0 125 45 0 0 
Laramaraca 4 1 0 0 194 28 0 0 
Ocoyo 3 11 0 1 137 288 0 34 
Pilpichaca 1 24 0 0 23 1 056 0 0 
Querco 3 5 0 0 238 87 0 0 
Quito Arma 3 7 0 0 130 161 0 0 
San Antonio de Cusicancha 3 19 0 0 186 640 0 0 
San Francisco de Sangayaico 3 7 0 0 171 198 0 0 
San Isidro 4 3 0 0 215 60 0 0 
Santiago de Chocorvos 6 32 0 0 379 799 0 0 
Santiago de Quirahuara 3 6 0 0 161 68 0 0 
Santo Domingo de Capillas 3 6 0 0 182 175 0 0 
Tambo 4 7 0 0 187 144 0 0 
 57 154 0 1 3 509 4 283 0 34 
Total 212 7 826 
Fuente: Ministerio de Educación. Unidad de Gestión Local 090006 

 
Las comunidades ubicadas en la zona de influencia directa del proyecto cuentan con instituciones 
educativas dentro de la comunidad en los niveles inicial y primaria. 

4.2.2.2 NIVEL EDUCATIVO 

En los Cuadros 4-20 y 4-21 puede apreciarse el nivel educativo de los habitantes de la región 
Huancavelica en base a los datos obtenidos en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000. 
Resaltan los siguientes datos: a) los altos porcentajes de niños entre 6 y 9 años sin educación (31,8 % 
y 27,1 % para hombres y mujeres, respectivamente); b) la diferencia de 17 puntos porcentuales entre 
los hombres y mujeres sin educación alguna; c) el alto porcentaje de mujeres que no tienen educación 
formal alguna en cada uno de los grupos de edad entre 25 y 65 años y d) el porcentaje siempre más 
alto para hombres en relación a las mujeres con educación secundaria completa en todos los grupos de 
edad. Además, complementan mejor sus estudios los hombres y mujeres del área urbana. 

                                                      
∗ Niveles: Inicial, primaria, modalidad de menores y adultos; secundaria, modalidad menores y adultos; formación 

magisterial; ocupacional y programas de articulación. 
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Cuadro 4-20 Nivel de educación de la población masculina de 6 años y más, Huancavelica, 2000 

Nivel de educación 
Características Sin 

educación 
Primaria 

incompleta 
Primaria 
completa 

Secundaria 
incompleta 

Secundaria 
completa Superior 

N/S sin 
informa

ción 

Número de 
hombres 

6-9 años 31,8 67,3 0 0 0 0 0,9 333 
10-14 años 0,3 68,3 12,5 19,0 0 0 0 369 
15-19 años 0,0 10,6 12,6 59,8 14,6 2,4 0 246 
20-24 años 1,2 13,1 17,9 23,8 32,7 11,3 0,0 168 
25-29 años 3,3 20,8 20,0 16,7 27,5 11,7 0,0 120 
30-34 años 3,1 26,8 20,5 21,3 14,2 14,2 0,0 127 
35-39 años 4,0 22,6 21,0 16,9 21,0 13,7 0,8 124 
40-44 años 4,2 22,1 32,6 18,9 15,8 6,3 0,0 95 
45-49 años 11,5 34,4 15,6 17,7 8,3 12,5 0,0 96 
50-54 años 14,7 50,0 14,7 7,4 8,8 2,9 1,5 68 
55-59 años 21,2 51,5 16,7 7,6 3,0 0,0 0,0 66 
60-64 años 29,1 38,2 20,0 3,6 3,6 3,6 1,8 55 
65 a más 40,9 44,1 9,4 0,8 0,8 3,9 0,0 127 
Área de residencia 
urbana 5,2 28,1 10,1 26,1 15,0 15,0 0,3 306 

Área de residencia 
rural 12,7 42,8 14,3 17,3 9,2 3,3 0,3 1690 

TOTAL 11,6 40,6 13,78 18,7 10,1 5,1 0,3 1966 
Fuente: INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2000. 

Cuadro 4-21 Nivel de educación de la población femenina de 6 años y más, Huancavelica, 2000 

Nivel de educación 
Características Sin 

educació
n 

Primaria 
incomplet

a 
Primaria 
completa 

Secundaria 
incompleta 

Secundaria 
completa Superior 

N/S sin 
informa

ción 

Número de 
mujeres 

6-9 años 27,1 71,6 0,0 0,3 0,0 0,0 1,0 310 
10-14 años 1,4 72,2 15,8 10,6 0,0 0,0 0,0 367 
15-19 años 2,5 24,4 22,8 41,1 7,1 1,5 0,5 197 
20-24 años 7,8 31,4 20,9 11,8 13,7 14,4 0 153 
25-29 años 12,0 35,9 19,2 13,8 6,0 13,2 0 167 
30-34 años 25,4 37,7 16,2 7,7 4,6 8,5 0 130 
35-39 años 19,4 42,7 18,5 7,3 7,3 4,8 0 124 
40-44 años 33,6 33,6 13,6 9,1 2,7 7,3 0 110 
45-49 años 52,6 25,6 16,7 2,6 1,3 1,3 0 78 
50-54 años 63,5 28,1 6,2 1,0 0,0 1,0 0 96 
55-59 años 67,4 24,4 4,7 0,0 0,0 3,5 0 86 
60-64 años 62,3 26,1 8,7 1,4 0,0 1,4 0 69 
65 a más 86,0 7,8 2,0 1,0 0,5 1,0 1,0 205 
Área de residencia 
urbana 11,8 33,4 11,5 18,2 9,8 15,2 0,0 296 

Área de residencia 
rural 31,7 43,6 12,5 7,9 2,0 1,9 0,3 1800 

Total 28,9 42,2 12,5 9,4 3,1 3,8 0,3 2096 
Fuente: INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2000. 
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El nivel de educación de las comunidades ubicadas en la zona de influencia directa del proyecto se 
muestra en el Cuadro 4-22. El 39,8 % de los jefes del hogar alcanzan el nivel de educación secundaria, 
mientras que 34,0 % sólo han alcanzado el nivel primaria. El nivel educativo de los otros miembros del 
hogar es inverso al descrito para los jefes del hogar; es decir, 39,1 % tiene educación primaria, 
mientras que 33,1 % alcanza el nivel secundaria. Por otro lado, es menor el porcentaje de jefes del 
hogar sin instrucción respecto de los demás miembros del hogar. 

Cuadro 4-22 Nivel de educación de los pobladores de las comunidades de la zona de influencia 
directa 

Nivel de Educación Jefe del hogar* Demás miembros del 
hogar 

Sin instrucción 4,4 9,4 
Inicial 0,3 5,4 
Transición 0,0 0,2 
Primaria 34,0 39,1 
Secundaria Común 39,9 33,1 
Superior técnica 0,7 0,2 
Superior no universitaria 11,9 8,4 
Superior universitaria 8,8 4,2 

Fuente: Encuesta Socioeconómica. Equipo Gestión Socio Ambiental Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de 
julio de 2005. 

4.2.2.3 REPITENCIA 

Al culminar el año escolar 2004, se registró en la provincia de Huaytará 443 alumnos desaprobados en 
los diversos niveles educativos. En el Cuadro 4-23 se anota el número de desaprobados, número que 
es mayor en el nivel de educación primaria en la modalidad de menores (361 alumnos) y que 
corresponde a 9,1 % del total de alumnos matriculados en ese nivel y modalidad. Adicionalmente, la 
columna de alumnos que pasan a recuperación19 denota que el aprovechamiento óptimo es aún 
distante, especialmente en el nivel inicial y en el nivel secundaria en la modalidad de menores, con un 
porcentaje de 42,0 % y 16,4 % respectivamente. El índice total de desaprobación es de 0,28. 

Cuadro 4-23 Repitencia escolar en la provincia de Huaytará, año 2004 

Año escolar 2004 

Nivel educativo Total 
matriculados 

Pasan a 
recuperación Desaprobados Índice de 

desaprobación 
Educación inicial 706 297 15 0,02 
Educación primaria de menores 3 957 187 361 0,09 
Educación primaria de adultos 26   0 
Educación secundaria de menores 1 449 238 61 0,04 
Educación secundaria de adultos 44 1 6 0,13 
Educación especial 17 0  0 
Educación ocupacional 200   0 
Educación superior pedagógico 169   0 
Total 6 568 723 443 0,28 

Fuente: Ministerio de Educación. UGEL Huaytará, Estadística, 2005 
 

                                                      
19 “Pasar a recuperación” significa rendir un examen para aprobar un curso, inmediamente después de concluido el año 

escolar. 
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Según el Plan Estratégico del distrito de Ayaví 2003-2007, en el año 2004 la población en edad escolar 
era 516 y se matricularon 296 (es decir, sólo 57 %); de ese grupo, 90 % cursa sus estudios 
satisfactoriamente.  

4.2.2.4 DESERCIÓN ESCOLAR 

Como ya se documentó anteriormente, un alto porcentaje de educandos, tanto mujeres como hombres, 
tiene primaria y secundaria incompleta. En la provincia de Huaytará, el nivel con mayor deserción en el 
año 2004 fue el de educación ocupacional20 (25,5 %) seguido de la educación primaria en su 
modalidad adultos (23 %) y la educación secundaria, también en su modalidad adultos (22 %). Los 
niveles de educación inicial, educación primaria de menores y educación secundaria de menores tienen 
un nivel de deserción promedio menor de 10% (ver Cuadro 4-24). El índice total para la provincia para 
el año 2004 es de 2,17. 

Cuadro 4-24 Nivel de deserción escolar en la provincia de Huaytará, 2004 

Año escolar 2004 
Nivel educativo Total 

matriculados 
Retirados/ 
Abandono (%) Índice de 

deserción 
Educación inicial 706 69 9,77 0,09 
Educación primaria de menores 3 957 477 12,05 0,12 
Educación primaria de adultos 26 6 23,07 0,23 
Educación secundaria de menores 1 449 97 6,69 0,06 
Educación secundaria de adultos 44 10 22,72 0,22 
Educación especial 17 0 0 0 
Educación ocupacional 200 51 25,50 0,25 
Educación superior pedagógico 169 4 2,36 0,02 
Total: 6 568 714 100 2,17 

Fuente: Ministerio de Educación. UGEL Huaytará, Estadística, 2005 
 
Cabe señalar que si bien en las comunidades encuestadas un porcentaje que sobrepasa el 60 % tiene 
educación primaria y/o secundaria, cerca de la mitad de los pobladores refieren no poder continuar con 
sus estudios por tener que dedicarse a trabajar (47 %) y a los quehaceres del hogar (21,7 %), entre 
otros (ver Cuadro 4-25). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
20 La educación ocupacional está conformada por los Centros de Educación Ocupacional de Gestión No Estatal 

(CEOGNE) de conformidad a lo dispuesto en el Capítulo XIII de la Ley General de Educación N.° 23384 y su 
Reglamento. Como tal, tienen los siguientes objetivos: a) Capacitar a los adolescentes y adultos desempleados o 
subempleados en ocupaciones vinculadas con las diversas ramas de la actividad productiva; b) Facilitar la conversión 
profesional entre actividades ocupacionales afines de acuerdo con la demanda y el desarrollo del país y c) Promover la 
eficiencia de los trabajadores en servicio y elevar su nivel cultural y técnico. 
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Cuadro 4-25 Razones por las que los pobladores de las comunidades ubicadas en la zona de 
influencia directa del proyecto no estudian actualmente 

Razones por las que no estudia actualmente (%) 
Se encuentra trabajando 47,5 
Se dedica a los quehaceres del hogar 21,7 
No está en edad de estudiar 8,8 
Por ayudar a trabajar a sus padres 6,3 
Falta de dinero / economía 8,3 
Por enfermedad 1,3 
Otros 3,8 
No responde 2,1 

Nota: Un porcentaje total mayor al 100 por ciento obedece a la inclusión de 
respuestas por parte de dos miembros del hogar o más21. 
Fuente: Encuesta Socioeconómica. Walsh Perú, 2005. 

4.2.2.5 ANALFABETISMO 

La tasa de analfabetismo en la región Huancavelica ha sido siempre una de las más altas. (Ver Cuadro 
4-26). No obstante, ha seguido la tendencia nacional a la reducción.  (Ver Cuadro 4-27). En 1981 había 
un total de personas analfabetas22 de 81 746 (una tasa de 44,2) y en 1993 71 162 (una tasa de 34,1); 
es decir una disminución de 12,9 puntos porcentuales en el periodo intercensal23. Según el INEI, ese 
decrecimiento se debe a la disminución del analfabetismo en el área rural. Para el año 2000, la 
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) señala una tasa total de analfabetismo de 28,9; no obstante, 
con una disparidad bastante amplia entre hombres y mujeres. 

Cuadro 4-26 Tasa de analfabetismo global por sexo, año 2001 

Sexo Región Total 
Hombre Mujer 

Mujer/hombre 
(No. de veces) 

Huancavelica 28,9 10,2 46,8 4,6 
Fuente: Instituto Cuánto, Perú en números, 2004. 

Cuadro 4-27 Proyecciones, tasa de analfabetismo en la región Huancavelica, años 1995 – 2010 

Proyecciones: Tasa de analfabetismo, región Huancavelica 
Año Región Huancavelica (%) 
1995 66 608 30,5 
2000 60 761 26,0 
2005 58 795 22,7 
2010 59 060 20,5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 
                                                      
21 Cuando la pregunta de la encuesta va dirigida a miembros del hogar (y no solamente al jefe de familia) pueden    

responder uno o más miembros. Cuando los que responden son dos personas o más, el porcentaje de encuestados 
sobrepasa el 100 %. 

22 Se considera analfabeto a aquella persona mayor de 15 años o más que es incapaz de leer y escribir. 
23 Fuente: INEI, Perfil Sociodemográfico Departamental. 
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La encuesta aplicada a las comunidades ubicadas en la zona de influencia directa del proyecto muestra 
que 6,1 % de los jefes de hogar no lee ni escribe y que 18,5 % de los miembros restantes del hogar 
tampoco lee ni escribe (ver Cuadro 4-28). 

Cuadro 4-28 Competencia en lectura y escritura de los pobladores de las comunidades de la zona 
de influencia directa 

 Sólo lee 
% 

Lee y escribe 
% 

No lee ni escribe 
% 

Jefe del hogar 1,0 92,9 6,1 
Demás miembros del hogar 1,2 80,3 18,5 

Nota: Un porcentaje total mayor al 100 por ciento obedece a la inclusión de respuestas por parte de dos miembros 
del hogar o más. 
Fuente: Encuesta Socioeconómica, 2005. 

 
En las comunidades de la zona de influencia directa, el jefe del hogar es alfabeto en los idiomas 
castellano y/o quechua (ver Cuadro 4-29). Aunque su idioma materno sea mayoritariamente el 
quechua, en su hogar se hablan ambos idiomas. El idioma en el que escribe el jefe del hogar es 
castellano (92 %) o quechua (32,0 %), pero en su hogar predomina la escritura en el idioma castellano. 

Cuadro 4-29 Idiomas que se hablan en los hogares de las comunidades de influencia directa. 

Idioma hablado Jefe de familia 
Demás 

miembros del 
hogar 

Castellano 94,2 48,8 
Quechua 86,1 35,5 
Inglés 0,3  
Cauque  0,1 
Ninguno  0,1 
No responde 119,4 15,5 
Nota: Un porcentaje total mayor al 100 por ciento obedece a la inclusión de respuestas por 
parte de dos miembros del hogar o más. 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, 2005. 

Cuadro 4-30 Idioma que se escribe en los hogares de las comunidades de influencia directa 

Idiomas escrito Jefe del hogar Demás miembros del 
hogar 

Castellano 92,2 68,4 
Quechua 32,0 16,6 
Ninguno 7,5  
Niños que están en proceso de aprendizaje  3,4 
Inglés 0,3 0,1 
No responde 0,0 0,6 

Nota: Un porcentaje total mayor al 100 por ciento obedece a la inclusión de respuestas por 
parte de dos miembros del hogar o más. 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, 2005. 
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4.2.2.6 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

El Ministerio de Educación reporta que en los 1 923 centros educativos estatales y no estatales de la 
región Huancavelica se imparte educación desde el nivel inicial hasta el nivel superior en las diversas 
modalidades. La distribución de la totalidad de centros según nivel se presenta en el Cuadro 4-31: 

Cuadro 4-31 Infraestructura educativa, región Huancavelica 

Niveles Número centros 
educativos 

Inicial 401 
Primaria menores 1 185 
Primaria adultos 11 
Secundaria menores 263 
Secundaria adultos 7 
Superior no universitario magisterial 4 
Superior no universitario tecnológico 8 
Superior universitario 2 
Educación especial 10 
Educación ocupacional 32 
Total 1 923 

 
En la provincia de Huaytará, como puede verse en el Cuadro 4-32, las instituciones educativas 
pertenecen únicamente al sector estatal y se presentan sólo en los niveles inicial, primaria y secundaria 
y, escasamente, formación magisterial, educación especial y ocupacional. Un total de 57  instituciones 
han sido contabilizadas para la región urbana mientras que para la región rural se anota un número de 
154 instituciones. 

Cuadro 4-32 Infraestructura educativa, por niveles, tipo de institución y zona, provincia de Huaytará, 
año 2005 

Nivel educativo Estatal No estatal 
 Urbano Rural Urbano Rural 

Todo inicial 15 25 0 0 
Primaria 18 123 0 0 
Secundaria 17 5 0 1 
Formación magisterial 1 0 0 0 
Educación especial 1 0 0 0 
Ocupacional 3 0 0 0 
Programas de articulación 2 1 0 0 
TOTAL 57 154 0 0 
Fuente: Ministerio de Educación. UGEL Huaytará, 2005. 

 
En el distrito de Ayaví la infraestructura educativa no es adecuada24. Los siete centros educativos del 
distrito suman un total de 3 aulas para el nivel inicial, 11 para el nivel primario y 5 para secundaria. Las 
aulas son de adobe con pisos de tierra y techos de calamina, pero se encuentran en mal estado 
(paredes agrietadas y las calaminas sostenidas por piedras). Los centros educativos no cuentan con 
servicios higiénicos o agua potable, luz eléctrica, ambientes para profesores, servicios administrativos, 
biblioteca, laboratorios, centros de cómputo o auditorios. De igual modo, las carpetas o mesas y sillas 
                                                      
24 Fuente: Plan de desarrollo distrital 2003-2007 de la Municipalidad Distrital de Ayaví 
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se encuentran en mal estado de conservación. Entre las gestiones locales que se están realizando para 
mejorar la infraestructura educativa se encuentra la de solicitar la  inclusión de un centro educativo al 
Plan Huascarán. 
 
La situación de infraestructura en educación en las comunidades ubicadas en la zona de influencia 
directa del proyecto no difiere de la descrita para el distrito de Ayaví en el sentido que se trata de 
locales que carecen de mantenimiento, servicios básicos y de los ambientes e implementos apropiados 
para alumnos y profesores. En la comunidad de Huaytará, por ejemplo, son los padres de familia y los 
profesores quienes tratan de mejorar el local del centro educativo. En la Comunidad de Pilpichaca el 
local escolar resulta cada año más pequeño para el número de educandos. En la Comunidad de Ayaví 
funciona la escuela en locales prestados. En la Comunidad de Tambo sólo se ha logrado construir un 
pequeño ambiente de adobe para que funcione la dirección y la ampliación de una loza deportiva que 
estaba totalmente abandonada25. 
 
Las autoridades educativas señalan que realizan gestiones y/o esfuerzos con los respectivos gobiernos 
locales, las asociaciones de padres de familia e incluso organizaciones no gubernamentales para tratar 
de mejorar la infraestructura educativa.  

4.2.2.7 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

Según expresiones plasmadas en el Plan de Desarrollo Distrital, el nivel educativo del distrito de Ayaví 
es considerado deficiente. Las causas son la inadecuada infraestructura, el difícil acceso a los centros 
educativos y la necesidad de capacitación y actualización de los docentes, Asimismo no cuentan con 
servicio de biblioteca o sala de cómputo. Según la misma fuente, la currícula educacional no 
corresponde a la realidad del distrito y los horarios no son los más apropiados para el clima del lugar.  
 
Percepciones recogidas en las entrevistas semi estructuradas aplicadas a las comunidades de los otros 
distritos del área de influencia directa (Llillinta Ingahuasi, Pilpichaca, Santa Rosa de Tambo, Huaytará y 
Santa Cruz de Huancacasa26) refieren que la educación dista de ser la más apropiada. La explicación a 
esas afirmaciones responde a la matriz cultural de la comunidad, en donde una persona es más 
educada si se hace merecedora al respeto y prestigio de la comunidad y si su instrucción guarda 
relación no sólo con la recibida en la escuela sino también con el conocimiento tradicional que está 
estrechamente asociado a las tecnologías tradicionales agrícolas y la capacidad de entender la función 
de los ecosistemas locales. 

4.2.3 SALUD 

4.2.3.1 ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

Según el Plan de Transferencia Sectorial de mediano plazo 2005-2009 del sector salud, son funciones 
de la región respecto de la organización de los servicios de salud en el mediano plazo las siguientes: a) 
Organizar los niveles de atención y administración de las entidades de salud del Estado que brindan 
servicios en la región, en coordinación con los Gobiernos locales; b) Organizar, implementar y 
mantener los servicios de salud para la prevención, protección, recuperación y rehabilitación en materia 
de salud, en coordinación con los Gobiernos locales; c) Supervisar y fiscalizar los servicios de salud 
                                                      
25 Fuente: Entrevistas semi estructuradas a profesores y/o autoridades educativas de las comunidades., junio 2005. 
26 Según expresiones plasmadas en las entrevistas semi estructuradas realizadas en las diferentes comunidades 

campesinas. 
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públicos y privados y d) Poner a disposición de la población, información útil sobre la gestión del sector, 
así como de la oferta de infraestructura y servicios de salud. 
 
Los servicios de salud se organizan en redes y micro redes. En la región Huancavelica funciona la red 
de la Dirección de Salud Huancavelica que en la provincia de Huaytará contiene la micro red de 
Huaytará. En el cuadro 4-33 se visualiza la organización de la red con los puestos y centros de salud 
que pertenecen a los distritos de la zona de influencia directa del proyecto. 

Cuadro 4-33 Organización de los servicios de salud 

Red Micro red En provincia Establecimiento de salud 

Centro de salud Huaytará Huaytará Puesto de salud Muchic 
Puesto de salud Ayaví Ayaví Puesto de salud Chaulisma 
Puesto de salud San Felipe 
Puesto de salud Carhuancho 
Puesto de salud Santa Inés 
Puesto de salud Llillinta 
Puesto de salud Ingahuasi 

Pilpichaca 

Centro de salud Pilpichaca 

Huancavelica Huaytará 

Tambo Centro de salud Santa Rosa de Tambo 
 

4.2.3.2 INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

Datos del año 2002 consignan que en la región existen 3 hospitales27, 54 centros de salud28 y 
235 puestos de salud29. (Ver Cuadro 4-34). 

Cuadro 4-34 Tipo de establecimiento del sector salud, años 1996-2002 

Tipo de establecimiento 1992 1996 2001 2002 
Hospital 3 3 3 3 
Centro de salud 23 38 54 54 
Puestos de salud 104 215 236 235 
Fuente: Ministerio de Salud, Oficina de Estadística e Informática. 

 
En la provincia de Huaytará existen dos centros de salud y seis puestos de salud30. Ellos son los 
puestos de salud de Muchic, Quito Arma, Huayanto, Huayacundo Arma, Cusicancha y Quishuarpampa. 
El centro de salud de la capital de provincia, es decir, el centro de salud Huaytará (ubicado en el distrito 

                                                      
27 Hospital: es aquel destinado a la prestación de servicios de atención médica integral en las cinco especialidades 

básicas: medicina, cirugía, obstetricia, ginecología y pediatría. 
28 Centro de salud: Establecimiento encargado de desarrollar actividades de promoción, protección y recuperación de la 

salud. Prestan servicio de consulta médica (medicina general, cirugía menor, obstetricia y pediatría), consulta 
odontológica, inmunizaciones, saneamiento ambiental, visitas domiciliarias de enfermería, algunos centros de salud 
pueden tener camas de internamiento. 

29 Establecimiento encargado de desarrollar actividades de promoción, protección y recuperación de la salud, tales como: 
atención médica elemental, primeros auxilios, inmunizaciones, promoción de saneamiento ambiental y registro de 
información bioestadística. Son atendidos por personal auxiliar debidamente adiestrado. 

30 Fuente: Entrevistas semi estructuradas, 2005 
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de Huaytará) tiene un local construido hace más de 30 años con consultorios externos considerados en 
buen estado, pero con ambientes para hospitalización y sala de partos inadecuados y deteriorados. De 
igual manera, el equipamiento es limitado y la sala de emergencias es reducida. 
 
Además existe una posta de salud del IPSS, que atiende a los usuarios que tienen el seguro médico 
correspondiente. 
 
En el distrito de Pilpichaca, el Centro de Salud del mismo nombre maneja seis puestos de salud; ellos 
son: Llillinta, Ingahuasi, San Felipe, Pilpichaca, Santa Inés y Carhuancho. El equipamiento de ese 
centro de salud es limitado, carece del número de ambientes apropiado y no tiene ambulancia. 
 
En el distrito de Ayaví existen dos puestos de salud. El primero está ubicado en el centro poblado de 
Ayaví y el segundo en el centro poblado Chaulisma. La infraestructura y equipamiento en ambos 
puestos son limitados. 
 
El distrito de Santa Rosa de Tambo se encuentra el centro de salud Santa Rosa de Tambo. El local no 
cuenta con infraestructura apropiada, hace falta un consultorio, un ambiente para laboratorio. 

Prestación de los servicios de salud 

Los pobladores de las comunidades de Llillinta Ingahuasi, Pilpichaca, Santa Rosa de Tambo, Huaytará, 
Ayaví y Santa Cruz de Huancacasa buscan atención principalmente en los puestos de salud (llamados 
comúnmente “postas médicas”) y en los centros de salud del Ministerio de Salud (ver Figura 4-3). En 
menor proporción, los pobladores acuden a los establecimientos del seguro social (8,4 %), a personas 
que ejercen medicina tradicional o en algunos casos no buscan atención. Las principales causas para 
no buscar atención son: a) por no considerar grave la dolencia (30,6 %); b) por no tener dinero para la 
atención (19,4 %) y  c) por esperar que la dolencia se cure sola (25,0 %). 
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Figura 4-3 Lugar donde se atienden los pobladores de las comunidades 
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En los casos en que debe administrarse vacunas a menores, los pobladores de las comunidades 
ubicadas en la zona de influencia directa del proyecto acuden generalmente a los puestos de salud 
(57,2 %) y en menor proporción a los hospitales del Ministerio de Salud (4,2 %) o a establecimientos de 
ESSALUD (4,7 %). De igual modo, y para los casos de partos, las pobladoras manifiestan haber tenido 
en su último parto como lugar de atención su casa o vivienda (41,5 %), un puesto o centro de salud 
(29,7 %) o un hospital del Ministerio de Salud, mayoritariamente. 

4.2.3.3 PERSONAL DE SALUD 

Sobre la base del II Censo de Infraestructura Sanitaria y Recursos del Sector Salud de 1996, se estima  
para el año 1996 un promedio de tres médicos por cada 10 000 habitantes en la región Huancavelica31. 
En el año 2000 se contaba con 429 profesionales de la salud (médicos, enfermeras y obstetrices) que 
atendían a la población de la región (ver Cuadro 4-35). Cabe resaltar que el incremento paulatino de 
profesionales de la salud ha obedecido al aumento en el número de establecimientos, como se resalta 
en el Cuadro 4-35. El número de médicos por habitante, sin embargo, no ha experimentado un 
aumento, probablemente debido al centralismo del servicio de salud. 

Cuadro 4-35 Profesionales de la salud, región Huancavelica, años 1992 - 2000 

Profesional 1992 1996 2000 
Médico 29 115 198 
Enfermera 45 107 132 
Obstetriz 18 65 99 
Total 92 287 429 

Fuente: Ministerio de Salud, Oficina de Estadística e Informática 

                                                      
31 Fuente: Ministerio de Salud 
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El personal de salud de las comunidades ubicadas en la zona de influencia directa del proyecto 
también es limitado. En el Centro de Salud Huaytará trabajan dos médicos, una enfermera, una 
obstetriz y un odontólogo, y el funcionamiento del laboratorio está a cargo de seis técnicos. El Centro 
de Salud de Pilpichaca tiene tres personas que asisten en los servicios de salud básica y una en el 
servicio integral de salud, pero los puestos de salud de Ingahuasi y Llillinta pertenecientes a ese centro 
no cuentan con un médico profesional ni una obstetriz. En el puesto de salud de Ayaví, según el Plan 
de Desarrollo Estratégico Distrital de Ayaví, está presente un médico que ejerce medicina general, una 
enfermera de salud básica y una enfermera técnica. En el centro de salud de la comunidad de Tambo 
atienden dos médicos, una enfermera, una obstetriz y dos técnicos de enfermería32. 
 
La cobertura de todos estos puestos y/o centros no es amplia pues los turnos son de seis horas. La 
ausencia de médicos especialistas es evidente y, quizá una de las razones por las cuales los 
pobladores de las comunidades califican la atención en los centros médicos como regular (ver 
Cuadro 4-36). 

Cuadro 4-36 Calificación de la atención en los centros médicos u hospitalarios por parte de las 
comunidades campesinas de la zona de influencia directa 

Calificación de la atención en centros 
médicos (%) 

Muy buen trabajo 1,0 
Buen trabajo 16,0 
Regular 68,0 
Mal trabajo 10,9 
Muy mal trabajo 0,7 
No existe el servicio 0,0 
No contesta 3,4 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú,  2005. 

4.2.3.4 PERFIL DE SALUD DE LA POBLACIÓN 

4.2.3.4.1 FECUNDIDAD 

Al año 1996, tras la aplicación de la Encuesta de Hogares y Salud, 2000 (ENDES) se calcula la Tasa 
global de fecundidad33 (TGF) y se estima que para el área rural (7,3 %) es casi el doble de la del área 
urbana. A nivel regional, la fecundidad alcanza su cúspide en el grupo de 20 a 24 años, tal como ocurre 
a nivel nacional. En el área urbana la fecundidad tiende a concentrarse en el grupo de 20 a 34 años 
(61 %), siendo el aporte del área rural del grupo de 20 a 39 años de 81 %. A nivel departamental, la 
Tasa de fecundidad general (TFG)34 es de 230 nacimientos por cada mil mujeres de 15-44 años de 
edad. En el área urbana, esta relación es de 141 y en el área rural de 249 nacimientos por cada mil 

                                                      
32 Fuente: Entrevista en profundidad al Dr. Gabriel Alonso Félix Huamán, 7 de junio de 2005. 
33  La Tasa global de fecundidad (TGF) combina las tasas de fecundidad de todos los grupos de edad durante un período 

determinado y puede ser interpretada como el promedio de hijos nacidos vivos que tendrían las mujeres durante toda su 
vida reproductiva si las tasas de fecundidad por edad obtenidas del estudio se mantuviesen invariables en el tiempo 

34 Tasa de Fecundidad General (TFG muestra el número de nacimientos que anualmente ocurren, en promedio, por cada 
mil mujeres de 15 a 44 años 
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mujeres de 15 a 44 años. La Tasa bruta de natalidad35 (TBN) es de 41 por mil para el total de la región, 
siendo ésta menor en el área urbana (32 por mil) que en el área rural (42 por mil).36 
 
El nivel de fecundidad no es uniforme en el departamento, pues presenta marcadas diferencias según 
el nivel educativo de la mujer y el área de residencia. La brecha entre el nivel de fecundidad de las 
mujeres sin educación (8,2) y las que tienen educación superior (4,9) es de 3.3 hijos. Esto significa que 
de continuar los niveles actuales de reproducción las mujeres sin educación tendrían al final de su vida 
reproductiva casi el doble de hijos que aquellas con educación superior. Huancavelica es el 
departamento con la mayor tasa global de fecundidad en el país, le siguen Apurimac, Ayacucho y 
Cajamarca37. 
 
Al culminar el año 2001 habían nacido en la toda región Huancavelica 6 613 individuos38 (2 085 en la 
provincia de Huancavelica y 168 en Huaytará). Según estimaciones del INEI, la tasa global de 
fecundidad para los años 1995-2000 es 5,4 y para el 2000-2005 es 4,6. La tasa bruta de natalidad, por 
su parte, fue de 36,2 para los años 1995-2000 y se ha estimado en 32,4% para el período 2000-2005. 
 
La encuesta socioeconómica realizada en las comunidades de influencia directa indica que 22 % de las 
mujeres ha tenido un hijo nacido vivo, seguido de 19 % con dos hijos nacidos vivos, disminuyendo 
paulatinamente hasta mas de 10 hijos nacidos vivos (ver Cuadro 4-37). Las pobladoras de las 
comunidades fueron atendidas en su último parto por obstetrices (49,6 %), por familiares y/o amigos 
(30,1 %), por médicos (10,2 %), por enfermeras (5,5 %), por parteras o comadronas (2,1 %), por 
sanitarios (1,7 %) y por curanderos (0,8 %)39, y escogieron como lugar de atención su vivienda 
particular (41,5), un puesto o centro de salud (29,7 %) o un hospital (19,9 %), entre otros.  Estas cifras 
indican una tendencia a la disminución de la fecundidad en las comunidades campesinas encuestadas. 

Cuadro 4-37 Número de hijos nacidos vivos en las comunidades de influencia directa 

Número de hijos nacidos 
vivos (%) 

1 22,9 
2 19,9 
3 13,6 
4 14,0 
5 7,6 
6 8,1 
7 3,8 
8 3,4 
9 3,4 

Mas de 10 3,4 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú,  2005. 

                                                      
35 Tasa Bruta de Natalidad (TBN), indica el número de nacimientos que ocurren, en promedio, por cada mil personas. 
36 Fuente: INEI, portal Web, agosto 2005 
37  Idem 
38  Fuente: Ministerio de Salud. Oficina General de Estadística e Informática. 
39  Fuente: Encuesta Socioeconómica realizada del 14 de junio al 14 de julio de 2005 
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4.2.3.4.2 MORBILIDAD 

A nivel regional, la morbilidad40 para la región Huancavelica en el año 2002 está resumida en el 
Cuadro 4-38, en donde destaca como causa más importante de morbilidad la relacionada con la 
reproducción. 

Cuadro 4-38 Principales grupos de causas de morbilidad registradas en hospitalización, 
Huancavelica, años 2002 - 2003 

Número de casos 
2002 2003 Grupo de causas 

No.  de 
casos (%) No.º de 

casos (%) 
Personas en contacto con los servicios de salud en 
circunstancias relacionadas con la reproducción 512 23,1   

Embarazo terminado en aborto 219 9,9 158 7,1 

Traumatismos de la cabeza 119 5,4   

Otras enfermedades de los intestinos 107 4,8 45 2,0 

Influenza (gripe) y neumonía 104 4,7 84 3,8 

Traumatismo miembros inferiores 100 4,5   

Complicaciones del trabajo de parto y del parto 90 4,1 78 3,5 

Traumatismo miembros superiores 86 3,9   
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del 
páncreas. 82 3,7 79 3,6 

Infecciones específicas del periodo perinatal 69 3,1 82 3,7 
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y 
el crecimiento fetal   81 3,6 

Otros trastornos maternos relacionados principalmente 
con el embarazo   72 3,2 

Enfermedades infecciosas intestinales   63 2,8 

Traumatismos de la cabeza   46 2,1 

Las demás causas 1 473 66,3   

Parto 620 27,9   

Fuente: Ministerio de Salud, Oficina General de Estadística e Informática.  Año 2002, 2003. 
 
Existen dos grupos importantes de enfermedades presentes en la región. Se trata de las enfermedades 
respiratorias agudas y las enfermedades diarréicas. En el caso de las enfermedades respiratorias 
agudas41, el Ministerio de Salud señala que, en el año 2003, se registraron 61 900 casos de infección 
                                                      
40 La morbilidad se entiende como la medida del nivel de salud que incorpora enfermedades letales que reducen la 

capacidad de trabajo, disminuyen la producción de bienes y servicios y aumentan la demanda de atención médica. 
41 Pertenecen al grupo conocido como “enfermedades respiratorias agudas” todas las infecciones que comprenden las 

vías respiratorias altas; es decir: resfriado común, gripe, catarro, faringitis, amigdalitis, traqueitis, epiglotitis, crup, 
sinusitis y otitis. Las neumonías, por ser más severas y de trato respiratorio bajo, usualmente se clasifican como 
neumonias. 
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respiratoria aguda en menores de 5 años y 17 614 casos de enfermedad diarréica aguda42 en menores 
de 5 años. Ambos grupos de enfermedades pueden verse acrecentados por el deterioro de la calidad 
del entorno, trátese del medio agua, suelo o aire. 
 
Mediante la encuesta se constató que 60,2 % de los niños sufrieron alguna de las enfermedades 
respiratorias agudas. Los encargados del sector de salud de las comunidades de Huaytará y Pilpichaca 
afirman que éste es un patrón histórico que no se ha visto modificado. La incidencia de estas 
enfermedades es consecuencia del clima frío de la zona. El mismo cuadro muestra que la población 
infantil sufre diarreas, enfermedad del grupo de las diarréicas agudas, como tercera enfermedad más 
frecuente. La incidencia de estas enfermedades es consecuencia de la ausencia de redes de agua 
potable y un servicio de saneamiento adecuado (Figura 4-4). 

Figura 4-4 Enfermedades más frecuentes en los niños 

ZONA HUANCAVELICA: ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN LOS NIÑOS
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Al igual que con la población infantil, las enfermedades más frecuentes en la población adulta son las 
infecciones respiratorias agudas. En el Gráfico 4-5 se observa que 48,3 % ha sufrido de tos y el 47,3 % 
de la población refiere haber sufrido infecciones respiratorias agudas. Le siguen gripe y resfrío 
(29,9 %), bronquios (28,2 %) y las infecciones del estómago (16,3 %), otra enfermedad diarréica aguda. 
 
 

                                                      
42 Pertenecen al grupo conocido como “enfermedades diarreicas agudas” todas las enfermedades intestinales que se 

manifiestan con diarrea, como son las diarreas virales, bacterianas (incluyendo las disenterias, salmonelosis, cólera) o 
parasitarias ya sea por protozoarios (unicelulares) o gusanos de las formas o tamaños existentes, usualmente llamadas 
parasitosis intestinal. 
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Figura 4-5 Enfermedades más frecuentes en los adultos 

ZONA HUANCAVELICA: ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN LOS ADULTOS
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Con el objetivo de conocer las tendencias actuales de la salud de los miembros del hogar de las 
comunidades de influencia directa del proyecto, se preguntó a la población encuestada si el último hijo 
recibió vacuna. El resultado de las encuestas arroja que 65,1% de los niños recibió algún tipo de 
vacuna.  

4.2.3.4.3 MORTALIDAD 

Según el Ministerio de Salud, en la región se registró 1 590 defunciones en el año 2001 y 1 558 en el 
año 2002 (ver Cuadro 4-39). 

Cuadro 4-39 Defunciones registradas según certificación médica, región Huancavelica, años 
2001-2002 

2001 2002 
Certificación Certificación 

Médica Otros Total Médica Otros Total 

1 115 475 1 590 1 144 414 1 558 
Fuente: Ministerio de Salud, Oficina General de Estadística e Informática. 

 
El Cuadro 4-40 agrupa los principales grupos de causas de defunción y muestra que la combinación 
gripe y neumonía es la causa más importante de muerte tanto para la población masculina como para 
la población femenina. 
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Cuadro 4-40 Principales grupos de causas de defunciones. Dirección de Salud de Huancavelica, 
año 2001 

Total Hombres Mujeres Grupo de causas No. % No. % No. % 
Influenza (gripe y neumonía) 162 10,2 81 10,1 81 10,3 
Otras formas de enfermedad del 
corazón 106 6,7 55 6,8 51 6,5 

Tumores malignos de los órganos 
digestivos 81 5,1 34 4,2 47 6,0 

Síntomas y signos generales 77 4,8 32 4,0 45 5,7 
Otras enfermedades de los intestinos 73 4,6 43 5,3 30 3,8 
Trastornos respiratorios y 
cardiovasculares específicos 71 4,5 44 5,5 27 3,4 

Desnutrición 67 4,2 30 3,7 37 4,7 
Insuficiencia renal 60 3,8 22 2,7 38 4,8 
Otras enfermedades bacterianas 56 3,5 22 2,7 34 4,3 
Exposición accidental a otros factores 56 3,5 39 4,8 17 2,2 
Enfermedades cerebrovasculares 40 2,5 15 1,9 25 3,2 
Las demás causas 741 46,6 388 48,2 353 45 
Total: 1 590 100 805 100 785 100 

Fuente: Ministerio de Salud, Oficina General de Estadística e Informática. 
 
En la provincia de Huaytará las principales causas de mortalidad son las infecciones respiratorias. En 
los neonatos la asfixia y en los niños las enfermedades respiratorias que no son atendidas o atendidas 
en forma inadecuada. En muchos otros casos el paciente muere por falta de atención por encontrarse 
distante del centro de salud o por no acudir a éste pues existe desconfianza por parte de la población. 
En el caso de las enfermedades respiratorias, la falta de cuidados iniciales es generalmente la causa 
de muerte. 
 
Las comunidades ubicadas en la zona de influencia directa del proyecto experimentan la misma 
tendencia. En los Cuadros 4-41 y 4-42 se puede observar la supervivencia del niño en las comunidades 
encuestadas. Sólo un 3,8 % de hijos nacidos vivos falleció en los últimos cinco años, advirtiéndose 
entre las causas dadas a conocer las recaídas, la asfixia, la gripe, la varicela y los accidentes. 

Cuadro 4-41 Supervivencia de los hijos vivos nacido vivos en los últimos cinco años 

Si alguno de sus hijos nacido vivo falleció en 
los últimos cinco años % 

SI 3,8 
NO 91,6 
No responde 4,6 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú,  2005. 

Cuadro 4-42 Causa atribuida de muerte del último hijo menor de cinco años 

Causa de muerte del último hijo menor de 
cinco años % 

Pacha/cerro (causado por recaída se 
manifiesta con vómitos) 11,1 

Neumonía/ bronco neumonía 0,0 
Asfixia 11,1 
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Causa de muerte del último hijo menor de 
cinco años % 

Infección estómago 0,0 
Varicela del cerro 11,1 
Accidente 11,1 
Gripe 11,1 
Al nacer 11,1 
Bronquitis 0,0 
Frío 0,0 
Alcanzo 0,0 
Parálisis 0,0 
No responde 33,3 
Nota: Algunas de las causas de muerte que aparecen en este cuadro, tales 
como pacha/cerro y alcanzo se basan en las creencias de los pobladores.  
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú,  2005 

4.2.3.4.4 NUTRICIÓN 

La tasa de desnutrición de la región Huancavelica es una de las más altas del país. Según el INEI en 
su encuesta Demográfica y de Salud Familiar 1996 y 2000, la tasa de desnutrición crónica43 era 
50,3 en 1996 y aumentó a 53,4 para el año 2000. La tasa de desnutrición aguda44, que para el año 
1996 era 0,5 subió a 0,9 para el año 2000 (ver Cuadro 4-43), lo que significa un porcentaje de niños de 
23,2 % y 55,6 % con desnutrición crónica y desnutrición aguda, respectivamente. 

Cuadro 4-43 Tasa de desnutrición en la región Huancavelica, años 1996 - 2000 

1996 2000 
Desnutrición 

crónica 
Desnutrición 

aguda 
Desnutrición 

crónica 
Desnutrición 

aguda 
50,3 0,5 53,4 0,9 

Fuente: INEI e Instituto Cuánto, Perú en cifras: 2004. 
 
Según los profesionales de la salud que trabajan en las comunidades de influencia directa del 
proyecto45, la desnutrición es evidente en la zona, y alcanzaría a 10 % de niños menores de cinco 
años. También se advierte un porcentaje de desnutrición en niños mayores y en adolescentes. En ese 
sentido, la lactancia materna es importante. El periodo en que las madres dan de lactar a los hijos va 
desde el día de nacido hasta los 40 meses y más; registrándose picos y, por ende, tiempos marcados 
de lactancia a los doce meses (14,1 %), año y medio (15,8 %) y a los dos años (17,5 %).  

                                                      
43 Desnutrición crónica: Retardo en el crecimiento en talla para la edad o retardo en el crecimiento. Se determina al 

comparar la talla del niño con la esperada para su edad y sexo. 
44 Desnutrición aguda: Retardo en el peso pero con buena talla. Se determina al comparar el peso del niño con el 

esperado para su edad y sexo. 
45 Entrevistas semi estructuradas, 2005 
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4.2.4 SERVICIOS BÁSICOS 

4.2.4.1 TENENCIA DE LA VIVIENDA 

Las cifras censales en cuanto al número de viviendas existentes en la región en el año 1993 ascendía 
a 87 619, con un altísimo porcentaje de viviendas particulares ocupadas que ya habían sido pagadas 
totalmente (ver Cuadro 4-44). 

Cuadro 4-44 Viviendas particulares con ocupantes presentes por régimen de tenencia, según 
provincias, 1993 

Régimen de tenencia 
Provincia Total 

viviendas 
Propia, 

totalmente 
pagada 

Propia, 
comprándola 

a plazos 
Alquilada Usufructuada Ocupada 

de hecho 
Otra 

forma 

Huaytará 6 125 76,8 3,6 5,4 9,8 2,2 2,2 
Total 87 619 77,6 2,5 6,8 11,1 0,7 1,3 

Fuente: INEI- censo nacional de 1993. 
Elaboración: Equipo de Gestión Socio Ambiental, Walsh Perú, agosto de 2005. 
 
Los resultados de la encuesta sobre la tenencia de la vivienda demuestran que el tipo de propiedad de 
terreno donde está construida la vivienda es mayoritariamente comprado (35,7 %), alquilado (17,3 %), 
heredado (17 %) o de la comunidad (14,3 %). (Ver Figura 4-6).  

Figura 4-6 Tipo de propiedad del terreno donde está construida la vivienda 
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Base : 294 entrevistas 
Fuente : Encuesta Socio Económica  - Walsh Perú, 2005
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Los pobladores manifiestan acreditar la propiedad de la vivienda con un título de propiedad (52,2 %), 
con un documento de compra-venta (13,2 %) o con un documento de posesión (7,5 %), entre otros (ver 
Cuadro 4-45). 

Cuadro 4-45 Acreditación de la propiedad del terreno 

Si el terreno cuenta con título de propiedad % 
Título de propiedad registrado 52,2 
Ninguno 6,3 
Documento compra-venta 13,2 
El título está en trámite 9,4 
Documento de posesión 7,5 
Título de la comunidad 2,5 
Testamento / escritura 3,8 
Título del municipio/ consejo 3,1 
Documento notarial 1,3 
No contesta .6 

Fuente: Encuesta Socioeconómica -  Walsh Perú,  2005 

4.2.4.2 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

Datos censales de 1993 indican que de un total de 87 619 viviendas de la región Huancavelica sólo 
10 805 viviendas (10 380 en forma independiente) se abastecían de agua por red pública; lo que 
dejaba un total de 76 814 viviendas (i.e. 87,7 %) abastecerse mediante pilón público, pozo, camión 
tanque y/o agua del río, acequia o manantial (ver Cuadro 4-46). En cuanto al servicio higiénico vía red 
pública, la misma fuente señala que sólo 4,96 % (4 342 viviendas) contaban con ese servicio en 
199346. 

Cuadro 4-46 Abastecimiento de agua de viviendas particulares, según provincia, año 1993 

Por red pública Otras Fuentes Región/ 
Provincia Dentro de la 

vivienda 
Fuera de la 

vivienda Pilón público Pozo Camión, tanque u 
otro  similar 

Río, acequia, 
manantial Otro 

Región 
Huancavelica 10 380 425 14 052 6 033 1 007 54 137 1 585 

Provincia 
Huaytará 380 23 1 360 84 42 4 226 10 

Fuente: Anuario Estadístico Perú en Números 2004. Cuánto e Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censo 1993.  
 
En la actualidad la empresa prestadora de servicios SEMAPA Huancavelica es la que produce agua 
potable para las provincias de Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huancavelica. En el año 2000, 
reportó una producción de 2 199 m3 (ver Cuadro 4-47), atendiendo a una población total de 42 437 
habitantes a través de 5 587 conexiones47. 

                                                      
46 Fuente: INEI, IX Censo de Población y IV de Vivienda, 1993 
47 Fuente: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), portal web al 4 de agosto 2005. 
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Cuadro 4-47 Producción de agua potable según empresa prestadora de servicios, 1997 – 2002 
(en miles de m³) 

Región Huancavelica 
Empresa prestadora de 

servicios de saneamiento 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

SEMAPA Huancavelica 1 887 1 785 2 261 2 199 -- -- 
Fuente: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 

 
Según el Informe de Desarrollo Humano, Perú 2002: Aprovechando las oportunidades48, 64,9 % de la 
población tiene acceso a agua potable y sólo 7,9 % tiene acceso a servicio de saneamiento. En las 
zonas rurales, 61,4 % de la población tiene acceso a servicio de agua potable y en la zona urbana 
92,0 %. La población con acceso a servicio de saneamiento en las zonas rurales alcanza únicamente 
4,8 % y 32,1 % en las zonas urbanas (ver Cuadro 4-48). 

Cuadro 4-48 Población rural y urbana con acceso a servicio de agua potable y saneamiento. 
Huancavelica, año 2000 

Población con acceso a servicio de 
agua potable 

(%) 

Población con acceso a servicio 
de saneamiento 

(%) 
Urbana Rural Urbana Rural 

92,0 61,4 32,1 4,8 
Fuente: PNUD, Informe de Desarrollo Humano, Perú 2002: Aprovechando las 
oportunidades 

 
El 90 % de los pobladores de las comunidades de la zona de influencia del proyecto cuentan con agua 
potable en su domicilio, mientras que 19,7 % se abastece del recurso, tomándolo de manantiales o 
puquiales y, en menor proporción, a través de pilones públicos, ríos o acequias o agua entubada, entre 
otros. 

Figura 4-7 Abastecimiento de agua en el hogar en las comunidades de influencia directa 
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48 Se basa en datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000 (ENDES IV). 
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Los servicios de saneamiento son limitados en la zona. La figura 4-8 muestra que sólo 28,2 % de la 
población tiene baño dentro del domicilio, 25,2 % hace uso de letrinas públicas y 19,4 % tiene letrinas 
dentro del domicilio. El porcentaje de uso del campo como servicio higiénico asciende a 21,1 %. 

Figura 4-8 Servicios higiénicos utilizados en el hogar en las comunidades de influencia directa 
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Total 100%
Base : 294 entrevistas 
Fuente: Encuesta Socio Económica  -  Walsh Perú,  2005

 
La información recogida en los Talleres de Evaluación Rural Participativa permitió identificar que las 
comunidades ubicadas en la zona de influencia directa del proyecto cuentan con abastecimiento de 
agua potable y servicios de saneamiento. En el Cuadro 4-49 se lee que la comunidad de Santa Cruz de 
Huancacasa no tiene agua potable ni servicio de saneamiento y las demás comunidades si bien 
cuentan con agua potable, adolecen de un servicio de saneamiento adecuado. 

Cuadro 4-49 Agua potable y saneamiento en las comunidades de la zona 

Comunidad campesina 
ubicada en el área de 

influencia directa 
Agua potable Tipo de  saneamiento 

Llillinta Ingahuasi Sí (entubada) No menciona 

Pilpichaca Sí Letrinas 

Santa Rosa de Tambo Sí Alcantarillado fuera de servicio por falta de 
laguna de oxidación 

Huaytará Sí Alcantarillado 

Ayaví Sí Letrinas de saneamiento 

Santa Cruz de Huancacasa No Sin alcantarillado 

Fuente: Talleres de Evaluación Rural Participativa,  Walsh Perú 2005 
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4.2.4.3 RESIDUOS 

Según el Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos de la Dirección General 
de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (DIGESA), en toda la región Huancavelica existe sólo una 
empresa prestadora de servicios de residuos sólidos que brinda servicios de recolección y transporte 
de residuos no peligrosos, residuos municipales y residuos no municipales49. A la fecha no se ha 
registrado relleno sanitario alguno. 
 
El Cuadro 4-50 permite conocer cuál es la forma de eliminar la basura en los hogares de las 
comunidades ubicadas en la zona de influencia directa del proyecto. Se observa que 53,7 % de la 
población tiene acceso a servicios de recolección de residuos sólidos. Este alto porcentaje se debe a 
que la provincia de Huaytará muestra características urbanas en comparación con el resto de 
provincias de la región  y en esta la encuesta se aplicó a una mayor cantidad de hogares. 

Cuadro 4-50 Eliminación de la basura del hogar en las comunidades de influencia directa 

Eliminación de la basura del hogar 
La tira al campo 18,0 

Quema la basura 13,9 

Pasa un camión recolector 53,7 

Cilindros y/o tachos de basura 11,9 

Entierra 1,7 

Tiran al río / acequia 0,7 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, 2005. 

4.2.4.4 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Según el INEI, 17 022 viviendas de la región Huancavelica disponen de alumbrado eléctrico 
(19,43 %)50 para el año 1993. En la provincia de Huaytará, únicamente 365 viviendas contaban con 
energía eléctrica. 

Cuadro 4-51 Viviendas con servicio de energía eléctrica, según provincia, 1993 

Servicio de energía eléctrica Provincia Total de 
viviendas Sí dispone No dispone 

Huaytará 6 125 365 5 760 
Total 87 619 17 022 70 597 

Fuente: INEI – Censo 1993. 
 
En la actualidad, brinda el servicio de energía eléctrica el Consorcio Energético Huancavelica S. A. 
(CONENHUA), empresa privada de transmisión de energía eléctrica. Para el año 2003, registró una 
producción de 7 109 647 MWh (ver Cuadro 4-52). Según el Informe de Desarrollo Humano 2002: 
Aprovechando las oportunidades, 32,5 % de la población tiene acceso a servicios de alumbrado 
eléctrico. 
 

                                                      
49  Transportes Vilhua E.I.R.L. Registro Sanitario: CIP 77810. 
50  INEI – Perú: Resultados definitivos: Censo Nacional de 1994, IX de Población, IV de Vivienda”. 
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Esa energía eléctrica proviene de la Central Hidroeléctrica del Mantaro ubicada en Pampas, 
Huancavelica51, que abastece de energía eléctrica más de la tercera parte de la población nacional. 
 
El Cuadro 4-52 muestra el resultado de la encuesta respecto del tipo de alumbrado en las comunidades 
de influencia directa. En él se observa que 75,2 % de los hogares disponen de energía eléctrica; de 
ellos, el  93,2 % tiene medidor de luz. 

Cuadro 4-52 Tipo de alumbrado en el hogar en la zona de influencia directa del proyecto 

Tipo de alumbrado en el hogar 
Vela 19,7 
Luz eléctrica en el hogar 75,2 
Lámpara a kerosén 5,1 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú,  2005. 

 
Cabe Indicar que son las comunidades campesinas de Llillinta Ingahuasi y Santa Cruz de Huancacasa 
las que no disponen de alumbrado público ni servicio de energía eléctrica a domicilio. 

4.2.4.5 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones consigna para el año 2004 una longitud total de 
3 342,06 km de red vial en Huancavelica. Para el año 1995 detalla la longitud de las diferentes redes y 
el tipo de superficie de rodadura (ver Cuadro 4-53). Cabe resaltar que hasta ese entonces ninguna de 
sus redes era asfaltada. 

Cuadro 4-53 Longitud de la red vial por tipo de superficie de rodadura en la región Huancavelica, 
según sistema de red vial, año 1995 (en km) 

Tipo De Superficie De Rodadura Sistema De Red Vial Total 
Asfaltada Afirmada Sin Afirmar Trocha 

Red vial nacional 410,25 0,0 236,25 174,00 0,00 
Red vial departamental 737,23 0,0 302,13 346,90 88,20 
Red vial vecinal 2 194,58 0,0 230,14 302,34 1 662,10 

Fuente: Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción en INEI, Portal web. 
 
El Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo de Huancavelica 2005-2015 
identifica en su análisis FODA como debilidades el mal estado de las vías de comunicación y la poca 
integración de la capital de la región con los diversos distritos y provincias. El transporte interprovincial, 
sin embargo, es fluido, y el tráfico de pasajeros se ha incrementado en más de 100 % con respecto al 
año 1999. (Ver Cuadro 4-54).  
 
 
 

                                                      
51 La Central Hidroeléctrica del Mantaro es la fuente de ingresos para el gobierno regional de Huancavelica por concepto 

de canon y sobrecanon hidroenergético. Las provincias donde se encuentran ubicadas las comunidades de la zona de 
influencia directa del proyecto recibirán en el año 2006 montos por dicho concepto, como sigue: Ayaví: 58 922; 
Huaytará: 84 222; Pilpichaca: 148 097 y Tambo: 55 805 nuevos soles respectivamente. 
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Cuadro 4-54 Tráfico de pasajeros estimado en el transporte provincial para Huancavelica como 
destino, años 1999-2004 

Región 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Huancavelica 256 066 498 900 500 673 473 951 470 189 555 090 

Total país 45 937 096 56 458 223 58 545 519 56 883 719 54 317 471 57 267 891 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Dirección de Información de Gestión en portal Web 

Sistema vial de las comunidades ubicadas en la zona de influencia directa  del proyecto 

Cruza Pilpichaca una carretera que conecta las ciudades de Ayacucho, Huancavelica y Castrovirreyna. 
La circulación de vehículos es permanente. Los pobladores hacen uso de vehículos para trasladarse a 
diferentes lugares además suelen  utilizar llamas para el transporte de carga. Los caminos de herradura 
conectan las localidades de Chaupi-Pilpichaca (4 horas), Totorillas-Pilpichaca (2 oras), Ccello-
Pilpichaca (3 horas) y Pilpichaca-Rinconada (2 horas).  
 
En Santa Rosa de Tambo se utiliza la carretera Ica-Tambo. Por la comunidad circulan camiones mixtos 
y camionetas tipo combi que llegan de la ciudad de Ica con frecuencia interdiaria. También existe una 
trocha carrozable desde Tambo hacia la carretera Los Libertadores y caminos de herradura que 
conectan a Tambo con sus respectivos anexos y estancias de ganado ubicados en la zona alta, esta 
carretera fue rehabilitada por la empresa TgP. 
 
En la comunidad de Huaytará circulan vehículos permanentemente pues existen empresas de 
transporte interprovincial y vehículos particulares que se dirigen a la costa y otros lugares de la sierra. 
La población se moviliza utilizando los servicios que brindan estas empresas y los comités de taxis que 
parten de Huaytará. Los pobladores usan caminos de herradura para dirigirse a sus estancias o 
caseríos. 
 
La Comunidad de Llillinta Ingahuasi se conecta con la carretera Los Libertadores mediante una trocha 
carrozable. La circulación de vehículos se observa los días sábados de cada quincena (por la feria). 
Para el transporte de carga  se utilizan llamas  desplazándose por los caminos de herradura. 
 
En Santa Cruz de Huancacasa no existe carretera. Los pobladores se desplazan por caminos de 
herradura, utilizando acémilas para el transporte de carga. Cruzar los caminos de herradura de 
Huancacasa-Huáncano y Huancacasa-Huaytará demora seis y siete horas, respectivamente. 
 
En Ayaví los pobladores se desplazan empleando acémilas por caminos de herradura hacia las 
localidades vecinas y estancias. Son visibles los caminos de herradura hacia los anexos Chaulisma, 
Amacclle, Ocopa, Huactascocha, Santa Rosa y Chaquitos. Para el transporte hacia la ciudad de Ica se 
recurre al servicio que prestan los camiones mixtos que transportan pasajeros y carga con frecuencia 
interdiaria y a las camionetas rurales que prestan servicio de manera  diaria.  
 
La encuesta aplicada a las comunidades complementa la información obtenida en las entrevistas. En el 
Cuadro 4-55 se observa que el modo pedestre de movilización supera largamente todos los otros 
medios de transporte. 
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Cuadro 4-55 Medio de transporte más utilizado en las comunidades de influencia directa 

Medio de transporta más 
utilizado % 

A pie 46,6 
Coaster 25,2 
Acémila 8,8 
Ómnibus 22,1 
Auto/Camioneta 22,4 
Camión 23,1 
Otros 2,6 
Auto-colectivo 5,1 

Fuente: Encuesta Socioeconómica, Walsh Perú, 2005 
 
Las zonas urbanas de las comunidades campesinas poseen pistas y veredas que, como puede 
observarse en los Cuadros 4-56 y 4-57, los pobladores califican como regularmente bien conservadas. 
Las zonas rurales de las comunidades campesinas no poseen pistas ni veredas.  

Cuadro 4-56 Estado de las pistas que circundan la vivienda en las comunidades de la zona 

Estado de las pistas que circundan la vivienda % 
Bien conservada 6,8 
Regularmente conservada 21,4 
Mal conservada 1,4 
No hay pistas 70,4 

Fuente: Encuesta Socioeconómica. - Walsh Perú, 2005. 

Cuadro 4-57 Estado de las veredas que circundan la vivienda en las comunidades de la zona 

Estado de las veredas que circundan la 
vivienda % 

Bien conservada 4,1 
Regularmente conservada 21,8 
Mal conservada 1,7 
No hay veredas 72,4 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, 2005 

4.2.4.6 MEDIOS DE TELECOMUNICACIÓN 

Los servicios de telecomunicaciones (televisión, radio, Internet, telefonía y otros). En la Región de 
Huancavelica tiene una escasa cobertura en la población de potenciales usuarios.  
 
El Gobierno Regional de Huancavelica no ha implementado aún una Dirección de Telecomunicaciones; 
ése es el motivo por el cual la oficina de Transportes de la Dirección de Circulación Terrestre lleva el 
control de las radio emisoras y canales de televisión que operan en la localidad52. En la ciudad de 
Huancavelica existen nueve radioemisoras: Radio Huancavelica FM, Radio difusora Virgen del Carmen 
FM, Radio Master Mis FM, Radio Cultural FM, Radio Ecos FM, Radio Municipal (RTM) FM, Radio 

                                                      
52 Fuente: Gobierno Regional de Huancavelica en Portal Web, agosto de 2005. 
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Libertad FM, Radio Satélite FM, Radio Majestad FM y dos canales de televisión: Radio Televisión 
Municipal y Canal 2. 
 
En la ciudad de Huancavelica los servicios de telefonía son cubiertos por las compañías CLARO (móvil) 
y empresa Telefónica (fijo y móvil). La cobertura es todavía baja, como puede verse en el Cuadro 4-58. 
La densidad para el año 2004 es de 7,3 para telefonía fija y 14,7 para telefonía móvil. La empresa 
Telefónica manejó durante el año 2004, 437 líneas de teléfono público en servicio. 

Cuadro 4-58 Líneas en servicio y densidad en la telefonía fija y móvil, Huancavelica años 
2000-2004 

Fija Móvil 
Año 

Líneas en servicio∗ Densidad 
telefónica∗∗ Líneas en servicio∗∗∗ Densidad 

telefónica 
2000 1 617 582 6,19 1 339 667 5,12 
2001 1 570 956 5,92 1 793 284 6,76 
2002 1 656 624 6,15 2 306 943 8,56 
2003 1 839 165 6,73 2 930 343 10,72 
2004 2 049 822 7,39 4 092 558 14,75 

∗ Sólo incluye líneas de abonado 
∗∗Líneas por cada 100 habitantes, considerando las estimaciones de población del INEI. 
∗∗∗Incluye telefonía móvil celular, servicio de comunicaciones personales (PCS) y troncal izado digital. 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Secretaría de Comunicaciones 

 
Los pobladores de las comunidades tienen en cierta medida acceso a los medios de comunicación 
modernos. El Cuadro 4-59 da una lectura de los medios existentes en la zona. 

Cuadro 4-59 Medios de comunicación existentes en las comunidades de la zona de influencia 
directa del proyecto 

Medio de comunicación 
Teléfono Comunidad Señal de 

televisión 
Señal/ 

equipo de 
radio 

Radio 
comunicación Satelital 

rural Público 

Cable por 
antena 

parabólica 
Internet 

Llillinta Ingahuasi No 
Equipo sólo 
en puesto de 

salud 
No No 

Sólo en 
puesto de 

salud 
No No 

Pilpichaca No  Sí Sí No No No 
Santa Rosa de Tambo No  Sí Sí No Sí SI 

Huaytará  
Radio 

emisora 
municipal 

Sí No Sí No Sí 

Ayaví Sí  Sí 
Sí 

Celular 
capta señal 

de Ica 
No No No 

Santa Cruz de 
Huancacasa No Capta una 

señal de Ica No No No No No 

Fuente: Talleres de Evaluación Participativa y entrevistas en profundidad  - Walsh Perú, 2005. 
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No obstante, el medio por el cual los pobladores se enteran de lo que ocurre en su localidad es 
principalmente a través de comunicación con vecinos y amigos (53,7 %), anuncios en las asambleas y 
reuniones (42,2 %) y anuncios radiales53 (27,6 %) (Ver Cuadro 4-60). 

Cuadro 4-60 Medios por los cuales los pobladores de las comunidades ubicadas en la zona de 
influencia directa se enteran de lo que pasa en su localidad 

Medios por los cuales se entera de lo que pasa 
en su localidad % 

Asambleas/reuniones 42.2 
Por vecinos/amigos 53.7 
Radio 27.6 
Altoparlante 3.4 
Televisión 4.1 
No se entera de nada 1.7 
Por los parlantes de la Municipalidad 1.4 
Otros 2,7 

Nota: Un porcentaje total mayor al 100 por ciento obedece a la inclusión de 
respuestas por parte de dos miembros del hogar o más. 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú,  2005 
 

4.2.5 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

4.2.5.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

El Cuadro 4-61 muestra la población económicamente activa54 (PEA) de 15 años y más al año 199355 
para la región, la cual asciende a 385 162 personas. Pilpichaca es el distrito que muestra la mayor 
cantidad de PEA dentro del área de influencia en la región. 

Cuadro 4-61 PEA de 15 años y más por departamento, provincias, distritos, año 1993 

Ámbito PEA total 
Región Huancavelica 385 162 
Provincia Huaytará 23 319 
  Distritos  
  Huaytará 2 307 
  Ayaví 1 236 
  Pilpichaca 3 244 
  Tambo 1 138 

 Fuente: INEI – IX Censo de Población y IV de Vivienda 1993. 
 

                                                      
53 Las emisoras radiales más escuchadas son: Radio Programas del Perú, Radio Amauta, Radio Quispillacta, Radio 

Huaytará y Radio La Voz. 
54 Se define como población económicamente activa al conjunto de personas en edad de trabajar, de uno u otro sexo, que 

suministran la mano de obra disponible para la producción de bienes y/o servicios. Es decir, aquellas personas que en 
determinado período de referencia trabajan o están buscando activamente un trabajo.  

55 Fuente: INEI, Censo 1993. 
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Para el año 2003, y según datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la población 
económicamente activa en la región alcanzó la cifra absoluta de 16 452 (ver Cuadro 4-62) con un nivel 
de desempleo de 14 %.  

Cuadro 4-62 Distribución de la PEA,  Huancavelica año 2003 

Distribución de la PEA, según variables % 
Total PEA (Cifra absoluta) 16, 5 
Desempleo  14,1 
Subempleo 29,3 
Adecuadamente empleados 56,6 

Nota: Datos al III Trimestre de 2003 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – Informe Estadístico Mensual. 

 
Con base en los datos censales de 1993, la PEA proyectada para el año 2005 se estima en 12 130 en 
cifras absolutas. 
 
En las comunidades de la zona de influencia directa del proyecto, la agricultura y la ganadería 
constituyen las actividades económicas principales y, por ende, están representadas en un alto 
porcentaje de población económicamente activa, ya sea como empleado o en otras modalidades. En la 
Figura 4-9 se muestra la ocupación principal del jefe del hogar de las comunidades entrevistadas. En 
ella se observa que 25,3 % de la población es obrero o peón, empleados el 18,9 %, alpaqueros el 
18,1 %, comerciantes el 11 % y agricultor el 10 %. Debe asumirse que los obreros/peones pertenecen 
al sector agropecuario. 

Figura 4-9 Ocupación principal del jefe del hogar en las comunidades de la zona 
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4.2.5.2 RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA 

El régimen de tenencia de la tierra en la región se presenta en las modalidades de “en propiedad”, “en 
arrendamiento”, “comunal” y “otra56”. Según resultados del III Censo Nacional Agropecuario, hay 
332 849 parcelas que suman una superficie total de 1 305 491,08 hectáreas, que en un 55,8 % son de 
propiedad de sus conductores (185 624 parcelas), 2,1 % están arrendadas (7 118 parcelas) y 40,8 % 
(135 737 parcelas) son de propiedad comunal57. 
 
A nivel provincial las estadísticas son las siguientes: Para la provincia de Huaytará existen 25 731 
parcelas que suman una superficie total de 267 521,89 hectáreas, siendo el 75,8 % de propiedad de 
sus conductores (19 505 parcelas, 234 405,21 ha en superficie) y el 21,3% de propiedad comunal, una 
superficie de 30 949,80 hectáreas y 5 493 parcelas (ver Cuadro 4-63). 
 
Cabe notar que en la región figuran 1 683 parcelas de propiedad “comunal”, las que son manejadas por 
los consejos comunales que conducen el 69,0 % de la superficie agropecuaria. Los comuneros, como 
productores individuales, tienen 135 737 parcelas, el 11,4 % de la superficie total (ver Cuadro 4-63)58. 

Cuadro 4-63 Cantidad y superficie ocupada por las parcelas, según provincia y régimen de tenencia 

Cantidad y superficie ocupada por las parcelas, según provincia y régimen de 
tenencia 

Provincia y régimen 
de tenencia 

Número 
de 

parcelas 
% Superficie en 

ha % 

Total en la región 332 849 100 1 305 491,08 100 
En propiedad 185 624 55,8 1 142 170,15 88,5 
En arrendamiento 7 118 2,1 10 098,23 0,7 
Comunal  135 737 40,8 148 522,37 11,3 
Otra *     
Huaytará 25 731 100 267 521,89 100 
En propiedad 19 505 78 234 405,21 87,6 
En arrendamiento 556  1 729,56 0,6 
Comunal  5 493 21,3 30 949,80 11,5 
Otra *     

* Incluye a posesionarios, enfiteusis, anticresis, aparcero, hipoteca, etc. 
** Porcentaje no significativo. 
Fuente: INEI – III Censo Nacional Agropecuario, 1994 

 
En la región y en las provincias prevalecen los regímenes de tenencia de propiedad y comunal de las 
unidades agropecuarias. La región tiene 49,3 % y 38,1 % de las unidades agropecuarias con el 85,9 % 
y el 10,5 % de la superficie total agropecuaria, respectivamente. Como se mencionara, la mayoría de 
las provincias tienen gran parte de sus unidades agropecuarias en el régimen de tenencia de 
propiedad, y es la provincia de Huaytará la que tiene el porcentaje más alto con 69,5 % de unidades 
agropecuarias, una respectiva superficie agropecuaria de 86,2 %. El total de unidades agropecuarias y 
su distribución puede apreciarse en el Cuadro 4-64. 

                                                      
56 En la categoría “otra” se incluye a posesionarios, enfiteusis, anticresis, aparcero, hipoteca, etc. 
57 Las tierras de las comunidades campesinas de uso común están incluidas en el régimen “en propiedad” y las parcelas 

que conducen los miembros de esas comunidades en calidad de productores agropecuarios están incluidas en el 
régimen “comunal”. 

58 Fuente: INEI, Censo Tercer Censo Nacional Agropecuario, 1994. 
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Cuadro 4-64 Unidades agropecuarias en la región Huancavelica 

Componentes Unidades 
Agropecuarias∗ 

Superficie 
(ha) 

Superficie agrícola 80 885 219 794,86 
  Tierras de labranza 78 656 197 839,48 
  Tierras con cultivo permanente 9 959 12 946,64 
  Cultivos asociados 9 500 9 008,74 
Superficie no agrícola 48 967 1 085 696,21 
  Pastos naturales 27 223 828 151,91 
  Montes y bosques 9 143 67 138,90 
  Toda otra clase de tierra 33 848 190 405,42 
Total 85 337 1 305 491,08 
∗No incluye a las unidades agropecuarias abandonadas y las que no poseen tierras.  
Nota: las cifras de superficie varían ligeramente por efectos de redondeo.  
Fuente: INEI.  Tercer Censo Nacional Agropecuario, 1994. 

 
En las comunidades ubicadas en la zona de influencia directa del proyecto, la tenencia de la tierra es 
mayoritariamente propia (ver Figura 4-10), le siguen la tenencia comunitaria y la de alquiler. 

Figura 4-10 Régimen de tenencia de la tierra en las comunidades de influencia directa 

0.3

6.8

8.2

10.8

13.9

59.9

0 10 20 30 40 50 60

Porcentaje

NO CONTESTA

AL PARTIR DE ALGUIEN

ARRENDADA O PRESTADA
DE ALGUIEN

COMUNIDAD

NO HAY PARCELAMIENTO

DE UD. O DE ALGUN
MIEMBRO DEL HOGAR

ZONA HUANCAVELICA: REGIMEN DE TENENCIA DE SUS PARCELAS

Total  100%
Base :     199 entrevistas 
Fuente : Encuesta Socio Económica  - Walsh Perú,  2005

 
 
Por otro lado, el terreno que los pobladores poseen ha sido producto de una compra-venta (15,3 %), 
merced a una herencia (44,7 %), y en un 11 %  por parcelación comunal. 
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Cuadro 4-65 Forma de adquisición de sus terrenos en la zona de influencia directa 

Forma de adquisición de sus terrenos % 
Herencia 44,7 
No hay parcelamiento 16 
Compra – venta 15,3 
Parcelación comunal 11 
Designación comunal 9 
Herencia cónyuge 4 
Adjudicación 0 
Donación 0 
Fuente: Encuestas socio económica, 2005. 

4.2.5.3 SISTEMA PRODUCTIVO 

4.2.5.3.1 ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

La actividad económica en la región Huancavelica se concentra en la producción agraria. El 73 % de la 
población se dedica a esta actividad59. El PBI interno de la agricultura alcanzó en el año 2003 la cifra 
de 261 millones de nuevos soles (precios corrientes)60, lo que representó una participación de 22,65 % 
en el PBI bruto total de la región.  
 
La actividad agrícola se caracteriza por un bajo moderno nivel tecnológico y baja productividad, 
mientras que la comercialización se caracteriza por una alta participación de intermediarios, escasa 
infraestructura y tener como mercado directo los mercados locales y regionales61. 
 
En las zonas agroecológicas ubicadas en las cinco regiones naturales presentes en la región62 se 
extiende una superficie agrícola de 210 795 hectáreas (ver Cuadro 4-66). 

Cuadro 4-66 Superficie agrícola y no agrícola (ha), Huancavelica 

Superficie agrícola Superficie no agrícola 

Bajo riego En secano Total Pastos 
naturales 

Montes y 
bosques 

Oras clases 
de tierras Total 

Total 

61 784 158 011 219 795 828 152 67 139 190 405 190 405 1 305 491 
Nota: La superficie agrícola y no agrícola dista mucho de sumar la totalidad de la superficie nacional debido a que el censo se 
aplicó únicamente a todas las unidades agropecuarias reconocidas legalmente. 
Fuente: INEI, III Censo Nacional Agropecuario, 1994. 

                                                      
59 Ministerio de Agricultura en Portal Web, 9 de agosto de 2005. 
60 Fuente: Cuánto. Perú en Números, 2004, con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática – Dirección de 

Cuentas Nacionales. 
61 Fuente: Ministerio de Agricultura, en portal web, 9 de agosto 2005. 
62 De acuerdo a la clasificación de las ocho regiones naturales de Pulgar Vidal: 1) Zona yunga (500 a 1 500 msnm). Se 

encuentra en esta zona cultivos de café, caña de azúcar, frutales, alfalfa, vid, tuna, curcubitáceas, menestras; 2) Zona 
quechua (1 500 a 2 500 msnm). Prosperan en esta zona los cultivos de maíz, menestras, alfalfa, curcubitáceas, 
hortalizas, frutales, y es zona de pastos naturales; 3) Zona suni (2 500 a 3 500 msnm). Se desarrolla en una zona de 
pendiente de 25 a 40 %. Prosperan los cultivos de maíz, hortalizas, kiwicha, quinua, oca, olluco, mashua, habas, arveja, 
frejol, frutales (melocotón, manzano, pero, membrillo, ciruelo, guinda) y pastos naturales; 4) Zona jalca o puna (3 500 a 
4 500 msnm). Se cultiva papa nativa, oca, olluco, cebada, avena, maca; 5) Zona janca o cordillera (4 000 a 5200 msnm). 
En esta zona sólo se encuentra pastos naturales y las áreas desiertas de los nevados. El hábitat está restringido a 
especies forestales nativas. 
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Dimensión cultural de la actividad agrícola 

En las comunidades campesinas, la distribución de tierras en diferentes pisos ecológicos está 
relacionada a la conservación de una amplia gama de variedades de cultivos que garanticen la 
sostenibilidad en la producción de alimentos. Esta identificación de pisos ecológicos y microclimas 
significa, a su vez, el desarrollo de una tecnología agrícola apropiada a las condiciones naturales y a 
los requerimientos de la comunidad.  A manera de resumen, el Cuadro 4-67 agrupa los principales 
cultivos de las comunidades de la zona de influencia del proyecto. 

Cuadro 4-67 Principales cultivos dentro del área de influencia directa del proyecto, según 
comunidad, 2005 

Provincia Distrito Comunidad campesina Anexo/Centro 
poblado 

Principales productos agrícolas 
cultivados 

Llillinta Ingahuasi LLillinta Ingahuasi Ninguno 
Pilpichaca 

Pilpichaca Pilpichaca Ninguno 
Sta Rosa de 
Tambo Santa Rosa de Tambo Santa Rosa de 

Tambo 
Maíz, papa, haba, cebada, 
cochinilla 

Ayaví Ayaví Ayaví Papa, cebada, maíz, trigo, oca, 
olluco, haba 

Huaytará Huaytará Huaytará Cebada, trigo, haba, maíz, papa, 
oca, olluco, zapallo 

Huaytará 

 Santa Cruz de Huancacasa Santa Cruz de 
Huancacasa 

Maíz, choclo, zapallo, haba, trigo, 
papa, cebada 

Fuente: Talleres de Evaluación Rural Participativa, 2005 

Actividad agrícola en las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto 

La Comunidad Campesina de Pilpichaca (ubicada en el distrito de Pilpichaca) se localiza a una altitud 
de  a 4 070 msnm, en zona de cordillera de clima muy frío en la que no prosperan cultivos. En algunas 
zonas bajas  se suelen cultivar tubérculos. 
 
La Comunidad Campesina de Santa Rosa de Tambo (ubicada en el distrito de Santa Rosa de Tambo) 
se encuentra a 3 210 msnm. Su actividad agrícola se dirige al autoconsumo en 85 %; el 15 % restante 
se dedica a la perpetuación de los cultivos, entre los que se encuentran el maíz, la papa, el haba y la 
cebada. Por otro lado, toda la producción de cochinilla es comercializada en los mercados local y 
regional de Ica (ver Cuadro 4-68). En esta comunidad se practica el trueque. 

Cuadro 4-68 Actividad agrícola en la comunidad campesina de Santa Rosa de Tambo, año 2005 

Destino 
Venta  

Producto Rendimiento Autoconsumo 
(%) Semilla Porcentaje Nivel/nombre 

de mercado 
Precio 

(Nuevos 
Soles) 

Maíz  85 15    
Papa  85 15    
Haba  85 15    
Cebada  90 10    

Local/Tambo 10,00 
Cochinilla    100 

Regional/Ica 14,00 
Fuente: Taller de Evaluación Participativa, Comunidad campesina Santa Rosa de Tambo, mayo de 2005. 
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La comunidad campesina de Huaytará (ubicada en el distrito de Huaytará) se encuentra a 2 981 msnm, 
y los productos agrícolas son más variados. Se encuentran entre ellos la cebada, el trigo, el maíz, el 
zapallo. El porcentaje de comercialización de estos productos es de 25 a 30 %, con excepción del 
zapallo (90 %), y son llevados a los mercados locales y regionales de Huaytará y Pisco (ver 
Cuadro 4-69). 

Cuadro 4-69 Actividad agrícola en la comunidad campesina de Huaytará, año 2005 

Destino 
Venta  

Producto Rendimiento Autoconsumo 
(%) 

Reserva/ 
Semilla Porcentaje Nivel/nombre 

de mercado 
Precio 

(nuevos 
soles) 

Cebada 1 200 k/ha 60 15 25 Local/Huaytará 0,50 
Trigo 1 000 k/ha 60 15 25 Local/Huaytará 0,80 

20 Local/Huaytará 0,50 Haba 700 k/ha 60 10 30 
10 Regional/Pisco 1,00 
10 Local/Huaytará 1,00 Maíz 1 200 k/ha 60 10 30 
20 Regional/Pisco 1,00 
10 Local/Huaytará 0,50 Papa 6 000 k/ha 60 10 30 
20 Regional/Pisco 0,80 

Oca 2 500 k/ha 60 10 30 Local/Huaytará 1,00 
Olluco 1 500 k/ha 60 10 30 Local/Huaytará 1,00 

20 Local Huaytará 0,40 
Zapallo 20 000 k/ha 10  90 

70 Regional/Pisco 0,80 
Fuente: Taller de Evaluación Participativa, Comunidad campesina de Huaytará, mayo del 2005. 

 
La comunidad de Llillinta Ingahuasi (ubicada en el distrito de Pilpichaca) se encuentra a 4 418 msnm. 
Por ello, al igual que en la comunidad campesina de Pilpichaca, no existe potencial agrícola. 
 
La Comunidad de Santa Cruz de Huancacasa (ubicada en el distrito de Huaytará) se encuentra a 2 504 
msnm. Los productos de su actividad agrícola son destinados en proporción importante (90 y 95 % para 
el choclo y el zapallo) a la comercialización en el mercado local. (Ver Cuadro 4-70). 

Cuadro 4-70 Actividad agrícola en la comunidad campesina de Huancacasa, año 2005 

Destino 
Venta  

Producto Rendimiento Autoconsumo 
(%) Semilla Porcentaje Nivel/nombre 

de mercado 
Precio 

(nuevos 
soles) 

Maíz 1 500 k/ha 70 30    

Choclo  10  90 Local/Feria 
Dos Aguas 4 x 1,00 

Zapallo 6,000 k/ha 5  95 Local/Feria 
Dos Aguas 0,50 kg 

Haba 800 k/ha 55 15 30 Local/Feria 
Dos Aguas 1,20 kg 

Trigo 1 000 k/ha 50 10 40 Local/Feria 
Dos Aguas 1,00 kg 
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Destino 
Venta  

Producto Rendimiento Autoconsumo 
(%) Semilla Porcentaje Nivel/nombre 

de mercado 
Precio 

(nuevos 
soles) 

Papa 6 000 k/ha 45 15 40 Local/Feria 
Dos Aguas 0,80 kg 

Cebada 1 000 k/ha 50 10 40 Local/Feria 
Dos Aguas 0,80 kg 

Fuente: Taller de Evaluación Participativa, Comunidad campesina de Huaytará, mayo del 2005. 
 
La Comunidad de Ayaví se encuentra a 3 813 msnm. Sus principales productos son la papa, la cebada, 
el maíz y el trigo, así como oca, olluco y haba, y son destinados al autoconsumo. 
Uno de los principales productos agrícolas es la papa, a pesar de su escaso rendimiento. La variedad 
que más se cultiva es la puklla. En menor proporción se siembran también, entre otras, la papa tomasa, 
la papa negra y papa rosada. 
 
La infraestructura de riego, vital para la actividad agrícola, es limitada en la zona. En el Cuadro 4-71 se 
muestra que, de las seis comunidades, únicamente Pilpichaca y Santa Rosa de Tambo cuentan con 
canales de riego. El cuadro resume, de igual modo, los puntos de agua de donde los pobladores 
captan el recurso tanto para riego como para consumo humano. 

Cuadro 4-71 Infraestructura de riego y puntos de agua de las comunidades de la zona 

Comunidad campesina 
ubicada en el área de 

influencia directa 
Infraestructura de riego Puntos de agua 

Llillinta Ingahuasi Inexistente 

Los ríos Llillinta, Escalera e Ingahuasi y las 
pequeñas lagunas llamadas Paccari, Azulccocha, 
Yahuarccocha, Ccochaccocha, La Mar,  Palete, 
Necro, Ccalaccocha, Peruro, Hueccroccocha, 
Anccasccocha, Huayllicamascco, Saccapi y 
Secclla. 

Pilpichaca Canal de riego Choclococha 
que lleva aguas al valle de Ica 

Los ríos Carhuancho y Pampas (atraviesan la 
comunidad.). Las lagunas con agua permanente 
Ccaracocha, Pocchala, Taccracocha y  la laguna 
estacionaria Chaupisoras. Dos bofedales ubicados 
al costado de la laguna Ccaraccocha. 

Santa Rosa de Tambo 
Canal Choclococha y un canal 
en la parte alta de la comunidad 
en construcción. 

El río Tambo, la laguna Pariona, el manantial 
Jasjahuasi. 

Huaytará Represa Pariona El río Vizcacha y manantiales. 

Ayaví Inexistente 
El río Tambo. Ocho manantiales y/o puquiales 
(Ccellocancha, Chaccere, Runasayacc, 
Taccsanayocc, Ccamacancha, Atopucro y dos 
puquiales ubicados en Azuelayocc. 

Santa Cruz de Huancacasa Pequeñas acequias de riego 
que salen de los manantiales. 

Nueve pequeños  puquiales y/o manantiales 
(Campana, Chilca, Sauce, Canal ccocha, 
Ccatuncancha, Asnacc, Cruzpata, Santunguia y un 
puquial ubicado cerca al cementerio). 

Fuente: Taller de Evaluación Rural Participativa, 2005. 
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4.2.5.3.2 ACTIVIDAD PECUARIA 

Los principales productos pecuarios de la región son la carne (vacuno, caprino, camélidos), la fibra 
(de camélidos), lana, leche y productos lácteos (queso). 
 
El Cuadro 4-72 muestra la población pecuaria de las principales especies desagregada por provincias 
para el año 2002, tal como lo elaborara la Dirección Regional de Agricultura-Huancavelica para el Plan 
Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo de Huancavelica 2005-2015. En él se 
observa que la población pecuaria de la provincia de Huaytará es de 19,01 %. El Cuadro 4-74, por su 
parte, muestra el volumen de producción de las principales especies en el año 2002, donde ocupa el 
primer lugar la provincia de Huaytará con la producción de carne de vacuno, carne de ovino y leche de 
caprino y producción de carne de vacuno. 

Cuadro 4-72 Población pecuaria de las principales especies por provincias, año 2002 

Número de Cabezas 
Provincia 

Total Vacuno Ovino Alpaca Llama Equino Caprino Porcino 
Huaytará 360 717 53 120 170 000 30 158 30 158 10 564 57 865 8 852 
Total 1 897 439 191 764 998 421 211 711 134 919 67 096 182 782 110 746 

Fuente: Dirección Regional de Agricultura-Huancavelica. 

Cuadro 4-73 Volumen de producción de principales especies por provincias (en TM), año 2002 

Vacuno Ovino Alpaca Llama Caprino Provincia  Carne Leche Carne Lana Carne Fibra Carne Fibra Carne Leche 
Huaytará 738,7 3048,1 11,161 218,50 115,10 36,30 104,00 11,90 154,00 804, 60 

Total 2 795,60    581,20 229,30 397,80 49,30 530,80  
Fuente: Dirección Regional de Agricultura-Huancavelica. 

Productividad 

Según el Ministerio de Agricultura, en los diez últimos años la productividad en la región se ha 
mantenido constante con niveles bajos de rendimiento unitario debido al bajo porcentaje de distribución 
de animales mejorados. Asimismo, indica que no se han ejecutado programas de asesoría técnica 
sostenida ni de mejoramiento de pastos (la población pecuaria es alta en relación con la superficie de 
pasturas) y que la ausencia de centros de industrialización de fibra y lana no permite que se añada un 
valor agregado o se obtenga una rentabilidad. 
 
Los precios de la carne de vacunos, ovinos y camélidos se comportan en forma constante. El precio de 
la fibra de alpaca fluctúa entre S/.12,00 y S/.13,00 por libra. La lana de oveja mantiene un precio de 
S/. 0,50 por libra, que conjuntamente con el rendimiento por cabeza de oveja de 4 libras anuales, 
otorga un ingreso no rentable. La leche se destina para la venta a un precio de S/.1,20 /litro y la 
elaboración del queso en forma rústica que se oferta a S/. 6,00/kg. Las provincias de Huaytará y 
Castrovirreyna acumulan una oferta de leche diaria de 5,000 litros (encuesta mes de abril del 2002, 
Dirección de Promoción Agraria). 
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El manejo es aún extensivo con hatos mezclados y rendimientos bajos en promedio63. La carne de 
alpaca y llama se transforma de manera artesanal en “charki” (carne helada con sal y secada al sol) y 
“chalona” (charki con huesos) y tiene un precio de S/. 12,00 y S/. 11,00 por kilo respectivamente. Las 
principales enfermedades de la población pecuaria son: a) en alpacas: sarna y sarcocistis y b) en 
vacunos y ovinos: hidatidosis y teniasis, fasciola hepática “kallutacca” y “ccallu ccallu”.  
 
Los pastos naturales y cultivados constituyen recursos sumamente importantes para la actividad 
pecuaria. En la provincia de Huaytará se tiene 5 229 unidades agropecuarias con pastos cultivados 
(una superficie de 8 918,15 ha (8 246,35 en riego y 671,80 en secano). De esas unidades, 5 218 están 
cultivadas con alfalfa (una superficie de 8 903,55: 8 233,25 en riego (4 931 UA) y 670,30 en secano 
(396 UA)  

Actividad pecuaria en las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto 

Debido a la altitud donde está ubicada la comunidad de Pilpichaca (4 070 msnm), la totalidad de sus 
tierras son consideradas zonas de pastoreo. Sus principales productos pecuarios son la piel, carne y 
fibra de alpaca (ver Cuadro 4-74) junto con los productos que obtienen del ganado ovino. Más del 65% 
de esta producción se destina a la venta en las ferias y los mercados locales y el nacional y a la 
obtención de productos mediante la modalidad del trueque. 

Cuadro 4-74 Actividad pecuaria en la comunidad campesina de Pilpichaca, año 2005 

Destino 
Venta  

Producto Rendimiento Autoconsumo 
(%) Reserva Porcentaje Nivel/nombre 

de mercado 
Precio 

(nuevos 
soles) 

Fibra de alpaca color 
blanco 8 lb./animal 20 15 65 

Local/ Feria 
quincenal San 
Felipe 

4,00 lb. 

Fibra de alpaca color 9 lb/animal 20 15 65 
Local/Feria 
quincenal San 
Felipe 

3,00 lb 

Piel de alpaca    100 
Local/Feria 
quincenal San 
Felipe 

8,00 - 
20,00∗ 

 

Ovino  10 70 20 
Local/Feria 
quincenal San 
Felipe 

40,00∗ 
 

Carne de alpaca 26k/animal 20 10 70 Nacional/Lima 3,80 k 
Carne de ovino 12 k/animal 20 10 70 Nacional/Lima 4,50 k 
Alpaca en pie  10 70 20 Local/Pilpichaca 80,00∗ 
∗ Por unidad. 
Fuente: Taller de Evaluación Participativa: Comunidad campesina de Pilpichaca, abril 2005 

 
La Comunidad de Santa Rosa de Tambo tiene una zona alta de pastoreo que se caracteriza por la 
presencia de pastos naturales, vital para la población pecuaria. Se identifican como tal los lugares 
llamados Tamboccasa, Ecalera, Atocruz, Accocruz, Tantarcancha, Mulato, Pucaccacca, Machocruz, 
Taccra entre otros. La actividad pecuaria de esta comunidad se orienta hacia los derivados como 

                                                      
63 Fuente: Ministerio de Agricultura (MINAG) en Portal Web, agosto de 2005. 
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carne, queso, leche, mantequilla y yogurt (ver Cuadro 4-75); casi toda la producción se vende en los 
mercados locales, regionales y en el mercado nacional. 

Cuadro 4-75 Actividad pecuaria de la Comunidad Campesina de Santa Rosa de Tambo, año 2005 

Destino 
Venta  

Producto Rendimiento Autoconsumo 
(%) Reserva Porcentaje Nivel/nombre de 

mercado 
Precio 
(nuevos 
soles) 

20 Local/Tambo 5,00 kg 
50 Regional/Ica 6,00 kg 
10 Regional/Ayacucho 7,00 kg Queso 6 CT/kg 10  80 

10 Nacional/Lima 8,00 kg 
Leche 10 CT/vaca 10  90 Local/Tambo 1,00 CT 

10 Local/Tambo 5,00 kg 
40 Regional/Ica 6,00 kg 
10 Regional/Ayacucho 6,00 kg Carne 150 kg 10 10 80 

20 Nacional/Lima 8,00 kg 
Mantequilla  10  90 Local/Tambo 16,00 kg 
Yogurt  10  90 Local/Tambo 3,50 CT 
Manjar  10  90 Local/Tambo 8,00 kg 
Fuente: Taller de Evaluación Participativa, Comunidad campesina Santa Rosa de Tambo, mayo  de 2005. 
 

La comunidad de Huaytará tiene zonas de pastoreo, terrenos de pastos naturales ubicados en la parte 
alta de la comunidad a los que se conoce como Machocruz, Pucaccacca, Kiñacc y Llamacancha. Entre 
los principales productos pecuarios se encuentran la carne de vacuno y sus derivados, productos que 
en más del 80 % de la producción se lleva a los mercados locales y regionales y que constituyen fuente 
importante de ingresos; los animales de corral, a los que no sólo se destina al mercado sino que son 
hasta en un 40 % parte de la dieta de los pobladores y la miel de abeja, que principalmente llega a los 
mercados regionales (ver Cuadro 4-76). 

Cuadro 4-76 Actividad pecuaria en la comunidad campesina de Huaytará, año 2005 

Destino 
Venta  

Producto Rendimiento Autoconsumo 
(%) Reserva Porcentaje Nivel/nombre 

de mercado 
Precio 

(nuevos 
soles) 

Leche 6 L/vaca 20  80 Loca/Huaytará 1,00 L 

40 Local/Huaytará 5,00 

30 Regional/Pisco 7,00 Queso 6 lLk queso 20  80 

10 Regional/ 
Huancavelica 7,00 

20 Local/Huaytará 10,00 

50 Regional/Pisco 14,00 Mantequilla  10  90 

20 Regional/ 
Huancavelica 14,00 

20 Local Huaytará 8,00 Manjarblanco  10  90 

50 Regional/Pisco 10,00 
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Destino 
Venta  

Producto Rendimiento Autoconsumo 
(%) Reserva Porcentaje Nivel/nombre 

de mercado 
Precio 

(nuevos 
soles) 

20 Regional/ 
Huancavelica 10,00 

25 Local/Huaytará 5,00 
Carne vacuno  10 5 85 

60 Regional/Pisco 5,00 
10 Local/Huaytará 8,00 
50 Regional/Pisco 10,00 Miel de abeja  10  90 
30 Regional/ 

Huancavelica 10,00 

Cuy  30  70 Local/Huaytará 7,00 
Gallina  40  60 Local/Huaytará 20,00 

Fuente: Taller de Evaluación Rural Participativa, Comunidad campesina de Huaytará, mayo del 2005. 
 
Llillinta Ingahuasi tiene también importantes zonas de pastoreo. La actividad pecuaria de esta 
comunidad se centra en la alpaca y sus derivados, incluidos la fibra blanca y el cuero. Estos productos 
llegan a las ferias locales y los mercados regionales (ver Cuadro 4-77). La carne de ganado ovino 
también se comercializa aunque en menor proporción. Esta comunidad practica el trueque en sus 
transacciones de autoconsumo. 

Cuadro 4-77 Actividad pecuaria en la comunidad campesina de Llillinta Ingahuasi, año 2005 

Destino 
Venta  

Producto Rendimiento Autoconsumo 
(%) Reserva Porcentaje Nivel/nombre de 

mercado 
Precio 

(nuevos 
soles) 

60 Local Feria 
Quincenal Llillinta 3,00 k 

Carne de alpaca 25 k/animal 10 10 80 
20 Regional/Ayacucho 3,00  k 

65 Local/Feria 
Quincenal Llillinta 3,00 lb Fibra de alpaca color 

blanco 8 lb/animal 15 10 75 
10 Regional/ 

Huancavelica 3,00 lb 

65 Local/Feria 
Quincenal Llillinta 2,00 lb 

Fibra de alpaca color 8 lb/animal 15 10 75 
10 Regional/ 

Huancavelica 2,00 lb 

Alpaca en pie  15 70 15 Local/Feria 
Quincenal Llillinta 

80,00∗ 
 

Cuero alpaca  5 5 90 Local/Feria 
Quincenal Llillinta 

5,00∗ 
 

65 Local/Feria 
Quincenal Llillinta ____ 

Carne de ovino 12 k/animal 10 5 85 
20 Regional/Ayacucho 3,50 

Carnero En pie 5 70 25 Regional/ 
Huancavelica 

45,99∗ 
 

∗ Por unidad. 
Fuente: Taller de Evaluación Rural Participativa, comunidad campesina Llillinta Ingahuasi, mayo del 2005. 
 

Santa Cruz de Huancacasa tiene como zonas de pastoreo las partes bajas, media y alta de la 
comunidad. La venta de ganado vacuno y caprino en pie y de queso son importantes a nivel local 
(ver Cuadro 4-78) y constituyen la mayor fuente de ingresos. 
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Cuadro 4-78 Actividad pecuaria en la comunidad campesina Santa Cruz de Huancacasa 

Destino 
Venta  

Producto Rendimiento Autoconsumo 
(%) Reserva Porcentaje Nivel/nombre de 

mercado 
Precio 

(nuevos 
soles) 

75 Local/Feria Dos 
Aguas 4,00 k 

Queso (época de lluvia) 6 Lt/kg 10 5 85 
10 Local/Feria 

Huancano 5,50 k 

65 Local/Feria Dos 
Aguas 6;00 k 

Queso (época seca)  10 5 85 
20 Local/Feria 

Huancano 7,50 k 

Carnero  5 70 25 Local/Feria Dos 
Aguas 

150,00∗ 
 

Toro criollo   5 80 15 Local/Feria Dos 
Aguas 

1 500,00∗ 
 

Toro mejorado  5 80 15 Local/Feria Dos 
Aguas 

2 000,00∗ 
 

Caprino  5 70 25 Local/Feria Dos 
Aguas 

100,00∗ 
 

∗ Por unidad. 
Fuente: Taller de Evaluación Participativa: Comunidad campesina Santa Cruz de Huancacasa 

 
Las actividades productivas de la comunidad de Ayaví son más restringidas que las del resto de las 
comunidades y se centran principalmente en la producción de queso y carne de vacuno y en la venta 
de vacuno en pie una vez al año (ver Cuadro 4-79). Los terrenos de la parte baja, media y alta son 
considerados zonas de pastoreo, mientras que las lomas se convierten también en zonas de pastoreo 
en años en los que la temporada húmeda trae altas tasas de recurso hídrico. 

Cuadro 4-79 Actividad pecuaria en la comunidad campesina de Ayaví 

Destino 
Venta  

Producto Rendimiento Autoconsumo 
(%) Reserva Porcentaje Nivel/nombre 

de mercado 
Precio 
nuevos 
soles) 

20 Local/Ayaví 4,00 k 
10 Local/Huaytará 4,00 k Queso 6 Lt/leche/kg 20  80 
50 Regional/ica 5,00 k 

Carne vacuno 150 kg 10  90 Regional Ica 5,00 k 

Vacuno en pie anual 10 70 20 Regional/Ica 900,00∗ 
∗ Por unidad 
Fuente: Taller de Evaluación Participativa: Comunidad Campesina Santa Cruz de Huancacasa, junio de 2005. 

 
La encuesta que se aplicó a las comunidades ubicadas en la zona de influencia directa del proyecto 
demuestra que 68,2 % de la población de las comunidades vendió en el periodo de junio de 2004 a 
junio de 2005 de 1 a 6 animales (ver Figura 4-11). La cantidad de dinero que recibió por la venta de 
esos animales osciló entre 1 y 3 351 nuevos soles (ver Figura 4-12). 
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Figura 4-11 Número de animales vendidos 

ZONA HUANCAVELICA : ANIMALES QUE VENDIÓ EN TOTAL 
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Figura 4-12 Cantidad de dinero que el poblador recibe por la venta de sus animales 

ZONA HUANCAVELICA : CANTIDAD DE DINERO QUE RECIBEN POR LA VENTA DE 
SUS ANIMALES
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4.2.5.3.3 OTRAS ACTIVIDADES 

Otra de las actividades importantes para la región Huancavelica es la minería, que, en el año 2003, 
alcanzó un producto bruto interno estimado en precios constantes del orden de los 74 millones de 
nuevos soles. Aunque son cifras que han ido en constante descenso (ver Cuadro 4-80), se espera que 
la actividad se mantenga pues el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC) registra 
para el año 2003 derechos mineros vigentes que suman un total de 431 mil hectáreas (cantidad que 
casi se duplicó respecto del año anterior, en que se encontraba en 287 mil hectáreas) y 319 solicitudes 
pendientes equivalentes a 158 mil hectáreas. Los minerales que el Ministerio de Energía y Minas64 
registra como producidos en la región Huancavelica son oro, plata, zinc, cobre, plomo.  

Cuadro 4-80 Producto bruto interno de la minería, región Huancavelica, años 1995-2003 

Producto bruto interno de la minería para la región Huancavelica 
(en millones de Nuevos Soles) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
134 131 130 109 117 89 90 65 74 

Fuente: INEI, Dirección de Cuentas Nacionales en Cuánto Perú en Números. 
 
Las comunidades afectadas por el trazo del ducto no registran entre sus actividades complementarias o 
estacionarias la extracción de recursos mineros en ninguna escala. 
 
Las actividades complementarias de estas comunidades generalmente son artesanales. Ellas son65: 
 
Llillinta Ingahuasi : Artesanía: tejido de chullos, chalinas, costales, bayeta, etc. 
Pilpichaca : Tejido de punto y telares. 
Santa Rosa de Tambo : Balandería (trabajos en cuero), carpintería y herrería 
Huaytará : Tejidos, herramientas y talleres de soldadura. 
Ayaví : Tejidos, elaboración de yogurt, trenzados en cuero. 
Santa Cruz de Huancacasa : Moldes de queso, sogas, cadenas, tejidos. 
 
El turismo es relativamente bajo en la región Huancavelica. Según el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR)66, en el año 2003 la región tenía 34 establecimientos de hospedaje (662 
habitaciones, 1 038 camas). De ellos, sólo uno poseía la categoría de tres estrellas mientras que los 33 
restantes no estaban categorizados. Ese mismo año, y según la misma fuente, los establecimientos de 
hospedaje de la región atendieron a 1 073 visitantes de diversas nacionalidades (en mayor número 
estadounidenses, franceses, alemanes y otras nacionalidades del resto de Europa). Los nacionales 
sumaron 73 203. 
 
HUAYTARÁ TURISMO 
 
La ciudad de Huancavelica cuenta con atractivas iglesias coloniales del siglo XVII como Santa Ana, 
Santo Domingo, San Francisco, La Ascensión, San Cristóbal y San Sebastián.  
 

                                                      
64 En sus reportes anuales de producción minero metálica, en Perú en Números, 2004. 
65 Fuente: Talleres de Evaluación Participativa, 29 abril al 07 de junio de 2005. 
66 Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) Oficina de Estadística – Direcciones Regionales de 

Comercio Exterior y Turismo en Cuánto. 
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Asimismo cuenta con hermosas lagunas como Orcocha, Choclococha (situada a 5 605 msnm), 
Pocchalla, San Francisco y Pultoc Grande que ofrecen un hermoso paisaje, es un lugar ideal para 
cazar y pescar. Otro de sus atractivos turísticos son los bosques de rocas de Sachapite (donde rocas 
gigantescas dibujan extrañas figuras); los baños termales de San Cristóbal y la península de Tayacaja 
en la provincia del mismo nombre, donde se hayan las ruinas de Lláctacole y Chicurumi. 
 
Las ruinas de Huaytará, en la provincia del mismo nombre, corresponden a una cultura de la etapa 
superior, similar a la de los quechuas. Entre las principales ruinas se hallan el palacio incaico de las dos 
ventanas, los Baños del Inca, el Panteón y Puca Rumi o Santa Catalina. 
 
El complejo arqueológico de Huaytará se ubica a 338 kilómetros de Lima, en la provincia de 
Castrovirreyna. Fue originalmente una construcción Inca que sirvió para edificar la Iglesia de San Juan 
de Huaytará durante el virreynato. Se distinguen dos secciones: El Palacio del Inca y los Baños del 
Inca.  
 
El Palacio del Inca, se caracteriza por paredes de 1,65 metros de espesor y 3,70 metros de altura; en 
esta obra se destacan diversos detalles de la arquitectura Inca, como el uso de hornacinas, nichos y 
puertas. A un costado, se ubican los Baños del Inca, con características similares de construcción.  
 
Las Ruinas de Incahuasi, ubicado a 20 kilómetros de Huaytará es un sitio arqueológico que presenta 
diversas habitaciones, plazas y palacios. Se distinguen algunos sitios que debieron servir de 
observatorios astronómicos como los "intihuatanas" o relojes solares. 

4.2.6 GRUPOS DE INTERÉS 

Constituyen los grupos de interés de la región Huancavelica el gobierno regional, la municipalidad 
provincial y sus municipalidades distritales, las comunidades campesinas, las organizaciones sociales 
de base y las instituciones gubernamentales, además de la población en general. 

4.2.6.1 GOBIERNO LOCAL 

El gobierno local está representado por las autoridades locales que se encuentran ubicadas ya sea 
dentro de la comunidad o fuera de ella. Los gobiernos locales son los encargados de implementar las 
funciones que le competen dentro de su jurisdicción incluida la ejecución de los programas sociales 
gubernamentales. De ahí que la data recogida también diera cuenta del tipo de relación de los 
pobladores, lo que puede leerse en el Cuadro 4-81. 
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Cuadro 4-81 Tipo de relación existente entre comunidad y gobierno local 

Dentro de la comunidad Fuera de la comunidad 
Distrito Comunidad Campesina 

Institución Tipo de 
relación Institución Tipo de 

relación 
Municipalidad 
de Pilpichaca Regular 

Llillinta Ingahuasi __ __ Gobierno 
Regional Regular 

Sub-región 
Huaytará Deficiente Pilpichaca 

Pilpichaca Municipalidad 
Distrital Buena Municipalidad 

Provincial de 
Huaytará 

Regular 

Gobernación Regular Municipalidad 
de Huaytará Regular Sta Rosa 

de Tambo Santa Rosa de Tambo Municipalidad 
de Tambo Regular Sub-región 

Huaytará Regular 

Gobernación 
distrital Regular 

Gobierno 
Regional de 
Huancavelica 

Buena 
Ayaví Ayaví 

Municipalidad 
de Ayaví Regular __ __ 

Huaytará __ __ Gobierno 
Regional Regular 

Gobernación | 
Municipalidad 
Provincial de 
Huaytará 

Deficiente 

__ __ 
Municipalidad 
de Los 
Molinos 

Regular 
Huaytará Santa Cruz de 

Huancacasa 

__ __ 
Municipalidad 
de 
Huancavelica 

Deficiente 

Fuente: Talleres de Evaluación Rural Participativa, 2005 

4.2.6.2 ORGANIZACIONES COMUNALES 

En el ámbito rural, la comunidad campesina es la organización social fundamental. En Huancavelica 
existen 565 comunidades campesinas constituidas formalmente67 y reconocidas oficialmente68. 

Cultura y organización comunal andina 

Las comunidades campesinas que habitan en el área andina, principalmente aquellas que no han sido 
modificadas por la influencia de la conquista española, aún mantienen en su estructura organizacional 
elementos de una matriz cultural andina distinta a la visión occidental. 
 
La cosmovisión comunal andina organiza el espacio, la sociedad y el mundo sobrenatural a partir de la 
aplicación de un sistema de categorías culturales (valores y significados) que establece o asigna 
valores distintos a múltiples aspectos de la realidad. Por ejemplo, la distribución de tierras en diferentes 
pisos ecológicos, está relacionada a la conservación de una amplia gama de cultivos que garanticen la 

                                                      
67 Ajustándose a la Ley General de Comunidades Campesinas, Ley No. 24656 del 14/04/87. 
68 Directorio de Comunidades Campesinas, PETT 2002, Ministerio de Agricultura. Base de datos de comunidades nativas, 

marzo 2003. Defensoría del Pueblo. 
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sostenibilidad en la producción de alimentos. Esta identificación de pisos ecológicos y microclimas 
significa, a su vez, el desarrollo de una tecnología agrícola apropiada a las condiciones naturales y a 
los requerimientos de la comunidad. De igual modo, el adecuado funcionamiento de estas economías 
requiere una organización social basada en complejos sistemas de parentesco que operan como 
mecanismos de distribución de la propiedad, del trabajo, del poder y demás recursos. Estas 
organizaciones que se inician en el nivel familiar se proyectan hasta el nivel de la organización político 
administrativa de la comunidad con autoridades comunales tradicionales de mucha ascendencia y 
legitimidad, si acaso mayor que la que ejercen las autoridades formalmente establecidas por el poder 
central.  

Organizaciones sociales de base  

Según el Plan de Estratégico de Desarrollo Regional Concentrado y Participativo de Huancavelica 
2005-2015, existen en la región más de 100 organizaciones sociales de base; entre las que resaltan los 
comités de vaso de leche, los clubes de madres, los talleres culturales, las organizaciones juveniles 
culturales, las organizaciones de mujeres, los comedores populares, los comités de regantes y comités 
de desarrollo. Los diversos grupos, según la misma fuente, han intervenido directamente en la 
definición de estrategias de poder local. 
 
El Cuadro 4-82 presenta las organizaciones que existen en las comunidades de la zona de influencia 
directa del proyecto. 

Cuadro 4-82 Organizaciones comunales de las comunidades de la zona de influencia directa 

Comunidad Organizaciones comunales 

Llillinta Ingahuasi Comedor Popular, Vaso de Leche, Comedor Infantil, Desayuno Escolar y 
Comité Artesanal. 

Pilpichaca 
Instituciones deportivas, Instituciones religiosas (I.E.P.J. Peruana Católica), 
Comedor Popular – Comedor Infantil, Programa de vaso de leche, Asociación 
Iniciativa del Desarrollo de Jóvenes, Promotores alpaqueros. 

Santa Rosa de Tambo Instituciones Deportivas, Comité de Riegos, Club de Madres, Comité de 
Frente de Defensa e Institución Comité Comunal Manejo de Vicuñas. 

Huaytará Comité de Defensa Civil, Asociación de Jóvenes “Llamkasun”, Club de 
Madres “María Parado de Bellido”, Asociación de Padres de Familia-APAFA, 
Club Deportivo (5), Comité de Vaso de leche, Asociación de Productores de 
Helados “La Triunfadora”. 

Ayaví Comité Electoral, Comité de Vicuñas, Comité de Riegos, Comité de 
Hermandad Católica, Club de Madres, Comité de Vaso de Leche, Clubes 
Deportivos y  Comité Estudiantil. 

Santa Cruz de Huancacasa Hermandad de Santísimo Madero, Club Deportivo; Asociación de Padres de 
Familia-APAFA. 

Fuente: Talleres de Evaluación Rural Participativa. 

4.2.6.3 ORGANIZACIONES SUPRA COMUNALES 

En Huancavelica están presentes las siguientes organizaciones supra comunales: 
 
• Federación de Comunidades Campesinas 
• Federación Departamental de Productores de Alpaca 
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• Asociación de Criadores de Vicuñas 
• Asociación de Criadores de Alpacas 
• Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la Minería (CONACAMI) a través 

de su Coordinadora Regional (CORECAMI) 
• Sindicato Único de Trabajadores en Educación del Perú (SUTEP – HUANCAVELICA) 
 
En Huancavelica se está desarrollando un complejo proceso de recomposición de las organizaciones 
comunales y supracomunales y surgen nuevos liderazgos. Este proceso de recuperación del derecho a 
la organización se expresa de varias maneras, una de ellas es la reconstrucción de las organizaciones 
comunales que fueran debilitadas o disgregadas por la violencia política, especialmente en las zonas 
alpaqueras y de mayor asentamiento subversivo 69. 
 
Cabe agregar que existe un proceso de renovación y fortalecimiento creciente de la Federación de 
Comunidades Campesinas y de la Federación Departamental de Productores de Alpaca, que fueron 
prácticamente destruidas en el periodo de la violencia70. 

4.2.6.4 PRESENCIA DEL ESTADO EN LA ZONA 

4.2.6.4.1 INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS 

En la región Huancavelica tienen presencia instituciones públicas descentralizadas. La Dirección 
Regional Agraria Huancavelica, por ejemplo, se encuentra presente a través de los siguientes 
organismos: 
 
• Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). Su ámbito de acción no abarca Huaytará ni 

Castrovirreyna. 
• Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONACS). Su ámbito de acción se localiza en las 

provincias de Huancavelica, Huaytará, Castrovirreyna y Angaraes. 
• El Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). Presente sólo en la Administración Técnica 

de Distrito de Riego para la aplicación de la Legislación de Aguas y la Unidad de Control Forestal. 
• El Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria (INIEA). No tiene una dependencia en la 

región, pero la Estación Experimental Santa Ana en Huancayo asume funciones para las provincias 
de Huancavelica, Angaraes, Tayacajá y la Estación CANAAN en Ayacucho para las provincias de 
Acobamba, Angaraes y Castrovirreyna. 

• El Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos 
(PRONAMACHCS). Su ámbito de acción abarca las provincias excepto Churcampa y Tayacajá (que 
se manejan desde Ayacucho y Junín, respectivamente). La Agencia Zonal de Angaraes atiende las 
provincias de Huancavelica y Angaraes y tiene sede en Lircay y Angaraes. 

• El Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT). Comprende las siete provincias de la región. 
 
En otros sectores diversos, Huancavelica como Región cuenta con las instituciones públicas 
descentralizadas mencionadas a continuación: 
                                                      
69 Fuente: Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) en portal web, agosto 2005. 
70  Ibid. 
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• Universidad Nacional de Huancavelica (UNH). Cuenta con dos escuelas, Zootecnia con sede en 
Huancavelica y Agronomía con sede en Acobamba. Carece de Escuela de Post Grado y otras 
escuelas académicas ligadas al agro. 

• Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR). Opera en las provincias de Angaraes, Huancavelica y 
Churcampa. 

• Fondo Nacional de Compensación Social (FONCODES). Opera en las provincias de Huancavelica, 
Acobamba y Angaraes. Las otras cuatro provincias son atendidas por los departamentos de 
Ayacucho (Churcampa), Ica (Huaytará y Castrovirreyna) y Junín (Tayacajá). 

• Proyecto Especial Sierra Centro Sur (PECS), Cooperación Popular (COOPOP), Programa Nacional 
de Apoyo Alimentario (PRONAA). Ejecutan proyectos de pequeña escala en zonas seleccionadas. 

• Municipios provinciales y distritales. Ejecutan obras de infraestructura de riego, proyectos 
productivos y conducen el Programa Vaso de Leche. 

 
La presencia de estas instituciones en la región indica que su ámbito de acción comprende todas las 
provincias o parte de las provincias de Huancavelica, y consecuentemente, los distritos y localidades 
que queden comprendidos en él. 

4.2.6.4.2 PROGRAMAS SOCIALES DE INVERSIÓN 

Durante el 2003, el Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones del Gobierno Regional de 
Huancavelica administró un presupuesto anual de 33 612 259,08 nuevos soles, distribuido en las siete 
provincias de la siguiente manera: Huancavelica (32 %), Acobamba (14 %), Angaraes (13 %), 
Castrovirreyna (11 %), Huaytará (11 %), Tayacajá (11 %), Churcampa (8 %).71 
 
En el año 2004, el Gobierno regional ejecutó proyectos de inversión social por un monto de 24 653 227 
nuevos soles; fueron 58 proyectos de mejora de infraestructura vial, mejoramiento de sistemas de agua 
potable, desarrollo sostenible del recurso vicuña, mejora de la infraestructura educativa, mejora de la 
infraestructura en salud, investigación, irrigación y gobernabilidad. 

4.2.6.4.3 PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL 

La inversión de FONCODES en la región ha estado orientada principalmente a la dotación de servicios 
básicos para la población con mayores carencias. Esta institución ha invertido un total de 8 522 699 
nuevos soles, distribuidos en sus programas: Mejorando tu vida (3 344 923 nuevos soles), A trabajar 
rural (4 422 550 nuevos soles) y A producir 755 226 nuevos soles)72. 
 
El programa Mejorando tu vida generó 219 empleos y benefició a una población de 43 951; el programa 
A trabajar rural generó 1 716 empleos y favoreció a 74 527, mientras que A producir generó 221 y 
benefició a 4 862. En total sumaron 123 340 favorecidos y se generaron 2 156 empleos. 
 
En las comunidades ubicadas en la zona de influencia directa del proyecto, los programas de asistencia 
social se han dirigido hacia la nutrición a través de los programas de vaso de leche, comedores 
populares y comedores infantiles; y hacia la educación y la salud. La encuesta socioeconómica 
aplicada en la zona de influencia del proyecto pudo recoger el conocimiento de los pobladores respecto 
de la presencia del estado en su comunidad ya sea a través de las organizaciones comunales o como 
                                                      
71 Fuente: Gobierno Regional de Huancavelica, en portal web, 8 de agosto de 2005. 
72 Fuente: FONCODES – Memoria de Gestión Institucional 2003. 
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entidad del Estado. Resalta en los resultados que son de amplio conocimiento los programas de 
alimentación y, en menor grado, los programas asistenciales del PRONAMACHS y el FONCODES (ver 
Cuadro 4-83). 

Cuadro 4-83 Conocimiento de organizaciones del Estado con presencia en la comunidad 

Organización % 
Vaso de leche 83,0 
Club de madres 55,8 
Desayuno escolar 38,8 
Comedor popular 43,9 
PRONAMACHS 28,6 
Comedor infantil 34,0 
FONCODES 12,9 
Almuerzo escolar 5,1 
PRONAA 2,4 
Nota: Un porcentaje total mayor al 100 por ciento obedece a la inclusión de respuestas por parte 
de dos miembros del hogar o más. 
Fuente: Encuesta Socioeconómica, 2005. 

4.2.7 ORGANIZACIONES PRIVADAS 

En Huancavelica están presentes las siguientes organizaciones privadas73: 
 
• Organizaciones No Gubernamentales (ONG). 12 ONG ligadas a actividades agrarias y agrupadas 

en la Coordinadora Departamental de Huancavelica (CODEH). Su ámbito de acción se circunscribe 
a comunidades campesinas, zonas definidas o ámbitos para un proyecto determinado. 

• Colegios profesionales: Colegio de Ingenieros, Abogados, Contadores, Economistas y Periodistas. 
• Asociaciones de productores de camélidos: Se agrupan en asociaciones departamentales y 

provinciales. Entre ellas se encuentra la Asociación de Productores de Camélidos Domésticos 
Huancavelica (APROCASH), la Asociación de Criadores de Vicuñas (ACRIVICH) que está 
conformada por representantes de comunidades campesinas, y la Asociación de Productores de 
Alpacas Registradas (ASPAR) que está conformada por productores de alpacas registradas74 . 

• Federación Departamental de Comunidades Campesinas (FEDEC). Agrupa a las comunidades 
campesinas del departamento. 

• Grupos Organizados de Productores. Grupos de familias (20 a 25) organizadas voluntariamente. 
Concertan con las sedes y agencias agrarias. 

• Coordinadora Regional de Productores de Papa. Agrupa a productores de papa representantes de 
las provincias de Acobamba, Tayacajá, Churcampa, Huancavelica y Angaraes. 

• Caja Rural Los Libertadores Wari. Financiera privada con categoría de agencia zonal. Otorga 
créditos a medianos productores. 

                                                      
73 Fuente: MINAG 
74 En el futuro esta organización conducirá el registro genealógico de alpacas. 
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• Agentes de comercialización75. Intermediarios que tienen la misión de acopiar productos agrícolas 
y pecuarios y transferirlos a comerciantes mayoristas de Huancayo y Lima, y a las casas textiles de 
Arequipa en el caso de la fibra de alpaca. 

4.2.7.1 EMPRESAS PRIVADAS EN LA ZONA 

La inversión minera –sobre todo la de mayores capitales- apuesta por el desarrollo local y regional de 
Huancavelica. 
 
Huancavelica es un departamento minero por excelencia y por tradición. Prácticamente todo el 
departamento se encuentra vinculado principalmente con las actividades mineras de extracción de 
minerales como el oro, cobre, poli metálicos, etc. 
 
Las actividades minero energéticos, la  agricultura y la ganadería complementada por el comercio 
constituyen el engranaje mótriz dinamizador de la economía regional. Las empresas privadas en base a 
sus inversiones económicas generan la diversificación de bienes y servicios. 
 
Por ejemplo las empresas  que desarrollan proyectos de exploración y explotación minera, el Ferrocarril 
Huancayo-Huancavelica, el Consorcio Energético de Huancavelica, el Consorcio Transmantaro, y las 
demás empresas de producción y servicios con la inyección de capitales privados y estatales, 
desarrollan negocios competitivos y generan oportunidades de desarrollo regional. 
 
En Huancavelica está ubicada la empresa de generación de energía hidroeléctrica que más factura  en 
el Perú, la Central Hidroeléctrica del Mantaro (más de mil millones de soles al año).  
 
En el área de influencia directa del proyecto no existen  físicamente empresas instaladas. TGP opera el 
sistema de transporte por ductos del Gas de Camisea en dicho sector. 

4.2.7.2 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

En la región Huancavelica existen 20 organizaciones no gubernamentales reconocidas por la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional (APCI) con registro vigente. Ellas trabajan en diversos sectores, 
en temas de medio ambiente, desarrollo, desarrollo económico, desarrollo social, educación, 
infraestructura de educación, nutrición, agro, infraestructura agraria, mejoramiento de la producción y la 
productividad, saneamiento básico, manejo y conservación de recursos naturales, infraestructura, 
mujer, desarrollo y protección del niño y adolescente, ayuda humanitaria, fortalecimiento institucional 
público, seguridad, salud, cultura, vivienda, transferencia tecnológica, fortalecimiento institucional 
público, y derechos humanos; y son: 
 
En la provincia de Huancavelica: 
 
• Asociación de Investigaciones para el Desarrollo de la Sociedad 
• Centro de Investigación El Mercurio de Huancavelica 

                                                      
75 Los acopiadores agrícolas se caracterizan por disponer de capitales y movilidad propia (trailer, camiones), lo que les 

permite manejar los precios de mercados locales. El acopio se realiza en parajes, zonas predeterminadas, en forma 
semanal, quincenal y mensual. Los márgenes de utilidad son relativamente altos en comparación con la utilidad del 
productor. Este sistema impera pese a la desorganización de los productores y la oferta al mercado por parte del 
productor en pequeñas cantidades (arrobas, quintales porque el transporte al mercado resulta oneroso). 
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• Centro de Investigación y Desarrollo Andino Amazónico de Protección Ecológica y Ambiental 
• Centro de Investigación y Desarrollo Integral de la Comunidad 
• Instituto Acción para el Progreso 
• Instituto Integral de Desarrollo Comunal 
• Instituto para el Desarrollo Andino y Amazónico 
• Instituto para la Investigación y el Desarrollo Económico y Social de Huancavelica 
• ONG Centro de Investigación y Desarrollo Peruano. 
• Organismo no gubernamental Consorcio Andino de Alta Dirección para el Desarrollo Social 
• Organismo no gubernamental Consorcio para el Desarrollo Comunal 
• Organismo no gubernamental Cooperación para el Desarrollo Integral 
• Promoción y Servicio para el Desarrollo de Proyectos Comunales 
• Promotora de Proyectos Andinos 
• San Javier del Perú 
• Servicio de Promoción Integral del Campesinado 
• YAPUQ. Equipo de Promoción y Desarrollo Rural 
 
En la provincia de Acobamba: 
 
• Centro de Estudios de Servicio Integral a la Comunidad 
 
En la provincia de Tayacajá: 
 
• La Cooperación para el Desarrollo 
 
En la provincia de Angaraes 
 
• Servicio Integral de Cooperación Rural Anccará. 

4.2.7.3 FUENTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

La región Huancavelica se beneficia actualmente de las siguientes fuentes de cooperación 
internacional76: 
 
• Cooperación Alemana (GTZ y Fondo Contravalor Perú-Alemania (FCPA)).  
• DFID (Reino Unido) 
• Fondo Contravalor Italo-Peruano  
• Cooperación Belga 

                                                      
76 Fuente: Manual de Gestión Descentralizada de la Cooperación Internacional y Gobierno Regional de Huancavelica en 

Portal Web, agosto de 2005. 
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• Fondo Comisión Europea 
 
Gracias al aporte de estas entidades de cooperación internacional se desarrollan proyectos de 
infraestructura y fortalecimiento de capacidades por un valor de 28 898 514.50 nuevos soles. Los 
aportes del Fondo Contra Valor Italo-Peruano y el Fondo Comisión Belga constituyen aportes 
importantes que sobrepasan los 8 millones. Algunos proyectos llevan una contrapartida por parte del 
Gobierno Regional. 

4.2.7.4 ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 

La iglesia Católica, la iglesia Evangélica Pentecostés de Jesuscristo y en menor grado la iglesia 
Protestante están presentes en las seis comunidades de la zona de influencia directa del proyecto77. 
Los pobladores profesan en su mayoría la religión católica en Huaytará, Tambo (98 %), Ayaví, 
Huancacasa, Huaytará, Llillinta Ingahuasi y la Evangélica Pentecostés en Pilpichaca (80 % de la 
población). En el Cuadro 4-84 se muestra el porcentaje de fieles para cada doctrina en la zona de 
influencia directa del proyecto. 

Cuadro 4-84 Religión que profesa el jefe del hogar de la zona de influencia directa 

Religión que profesa el jefe del hogar 
Católica 68,7 
Evangélica 29,3 
Mormona 0,7 
Adventista 0,0 
Pentecostal 0,3 
No tiene 1,0 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú,  2005 
 
Constituyen fiestas importantes en la zona: a) para los católicos: San Juan, Navidad, Semana Santa, la 
Virgen del Carmen, Santa Rosa de Lima y la Virgen Purísima (8 de agosto) y la fiesta del Niño Jesús de 
Ayaví (30 de setiembre); b) para los evangélicos: 24 de junio y c) para los protestantes: Semana Santa 
y la fiesta patronal de agosto. 
 
En el Cuadro 4-85 se presenta el porcentaje de participación de los pobladores de la zona de influencia 
en actividades religiosas. 

Cuadro 4-85 Actividades religiosas en las que participa el poblador de la zona de influencia directa 

Actividades religiosas en las que participa 
Misa 59,8 
Procesiones 45,0 
Cultos de adoración 28,2 
Reuniones 24,4 
Escuela dominical 5,5 
Fiesta espiritual/pastoral 0,3 
Fiesta patronal 0,0 

                                                      
77  Fuente: Entrevistas semi estructuradas. 
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Actividades religiosas en las que participa 
No asiste 5,8 
No responde 0,3 
Nota: Un porcentaje total mayor al 100 por ciento obedece a la inclusión de 
respuestas por parte de dos miembros del hogar o más. 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, 2005 

 
Las comunidades campesinas de la zona practican costumbres y mantienen creencias de la 
cosmovisión mágico-religiosa. Destacan la yunsa78, practicada por el 23,5 % de la población y el 
pagapu79 practicada por el 8,8 % (ver Cuadro 4-86). 

Cuadro 4-86 Actividades costumbristas que se profesan en las comunidades 

Actividades costumbristas que profesa 
Pagapu 8,8 
Yunza 23,5 
Pachamama 3,7 
Chaccu 9,9 
Ayni 6,8 
Herranza 5,8 
Carnavales 2,7 
Fiesta pastoral 2,4 
Año Nuevo. 2,4 
Otras 13,9 
Ninguna 50,3 
No contesta 0,7 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, 2005 

4.3 PERCEPCIONES Y EXPECTATIVAS DE LOS ACTORES SOCIALES FRENTE 
A LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO 

4.3.1 PROCESO DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

El proceso de comunicación e información tiene como objetivo exponer los alcances del proyecto, 
mantener los canales de comunicación con las poblaciones involucradas y brindar a éstas información 
relativa a las etapas del proyecto. 
 
El proceso se inició antes de la ejecución del Estudio de Impacto Social, con los talleres de información 
que se llevaron a cabo los días 15 y 16 de febrero de 2005 en los distritos de Ayaví, Huaytará, Santa 
Rosa de Tambo y Pilpichaca pertenecientes a la provincia de Huaytará. Posteriormente, entre el 29 de 
abril y el 7 de junio del mismo año, se realizaron los Talleres de Evaluación Rural Participativa (TERP) 

                                                      
78 La yunza es una fiesta popular carnavalesca celebrada en los meses de febrero y marzo.  
79 El pagapu es un ritual a los dioses (apus) que consiste en ofrecer un “pago” (una ofrenda) a la tierra para que ésta 

produzca en grandes cantidades. Se ofrecen como ofrendas: animales, dulces, licores, coca, flores. Relatos dan cuenta 
de pagapus en los que se ofrecen seres humanos, en especial en obras de infraestructura de envergadura. 
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en las comunidades involucradas80, los que permitieron recoger información sobre las preocupaciones 
de los pobladores, sus percepciones y expectativas, así como sus sugerencias. Adicionalmente se llevó 
a cabo la encuesta socioeconómica del 14 de junio al 14 de julio de 2005. Durante los días 26, 27 y 28 
de setiembre de 2005 en los distritos de Ayaví, Huaytará, Santa Rosa de Tambo y Pilpichaca 
pertenecientes a la provincia de Huaytará se llevo a cabo la segunda ronda de talleres informativos, 
durante los cuales se brindo información acerca del avance en el desarrollo del Estudio de Impacto 
Ambiental y Social (EIAS) del proyecto. Igualmente, se realizaron dos rondas de reuniones con ONGs y 
Organizaciones de la región, el 13 de mayo y el 16 de julio respectivamente. En dichas reuniones se 
brindo información sobre PERU LNG, el proyecto y el EIAS. El capitulo 6 del Voli. I del presente 
documento muestra las actividades realizadas en torno a la Consulta Publica del proyecto, así como un 
detalle de los talleres mencionados y las actividades implementadas de acuerdo a la política de 
comunicación de PERU LNG y la normativa nacional e internacional para la Participación Ciudadana. 

4.3.2 EXPECTATIVAS Y VISIÓN DE DESARROLLO LOCAL 

Las expectativas de la comunidad ante la ejecución del proyecto fueron recogidas durante los talleres 
de evaluación rural participativa. En ellos participaron hombres y mujeres y fue notoria la presencia de 
niños, sumando un total de 911 personas (508 varones, 213 mujeres y 190 niños). 
 
Las expectativas de la población del área de influencia directa ante la ejecución del proyecto son las 
siguientes: 
• Oportunidad de tener un trabajo temporal; 
• Apoyo en el manejo y crianza de alpacas, llamas y vicuñas; 
• Venta de productos locales a la empresa; 
• Oportunidad de adquirir nuevos conocimientos sobre el nuevo tipo de energía; 
• Beneficios a nivel comunal, básicamente infraestructura de riego, salud y educación; 
• Mayores ingresos económicos comunales e individuales producto de los procesos de 

indemnización. 
• Reciprocidad en el cumplimiento de los acuerdos entre la empresa y las comunidades; 
• Cumplimiento del Código de conducta y adhesión a la política de campamentos confinados; 
• Respeto al medio ambiente; 
• Cumplimiento del plan de manejo ambiental y social; 
• Respeto a las zonas arqueológicas, zonas sagradas y huacas; 
• Restauración de infraestructura que resulte afectada por las actividades que se desarrollen para el 

paso del ducto; 
• Celebración de acuerdos para el ingreso de personal y la movilización de maquinarias o equipos 

hacia las comunidades; 

                                                      
80 Los TERP se desarrollaron en las siguientes comunidades: Comunidad de Llilinta Ingahuasi, Comunidad de  Pilpichaca, 

Comunidad de Santa Rosa de Tambo, Comunidad de Huaytará, Comunidad de Ayaví y Comunidad de Santa Cruz de 
Huancaccasa. 
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• Respeto mutuo y responsabilidad social por parte de la empresa, ésta última con estándares 
internacionales; 

• Transparencia y política de puertas abiertas para atender temas sociales. 
 
Las inquietudes de las poblaciones son las siguientes: 
 
• Problemas de erosión de suelos y deforestación; 
• Contaminación y/o pérdida o desvío de fuentes y cursos de agua; 
• Extinción o desplazamiento de especies de fauna nativa silvestre. 
 
De estas tres inquietudes, la mayor es el temor a la pérdida del recurso agua, ya que es sumamente 
escaso y preciado por ser necesario para la crianza de los camélidos, una de las actividades más 
productivas, especialmente en Huaytará. 
 
Por otro lado, las poblaciones manifiestan en general estar dispuestas a brindar facilidades a la 
empresa para la cristalización del proyecto. 
 
Para recoger cuantitativamente las percepciones de los pobladores sobre el proyecto se utilizó la 
encuesta socioeconómica. El Cuadro 4-87 da lectura de las expresiones de los pobladores para con el 
proyecto. El 67,3 % opina que generaría trabajo, seguido de un 10,0 % que opina mejoraría la 
economía de la comunidad. 

Cuadro 4-87 Razones para estar de acuerdo con la presencia de este proyecto en su comunidad 

Razón para estar de acuerdo % 

Generaría trabajo 67,3 
Van a traer beneficios para la comunidad 7,1 
Mejoraría la economía de la comunidad 10,0 
Avance para la provincia / progreso 3,7 
Habrían obras para la comunidad 3,0 
Puede que baje el costo del combustible (gas) 3,0 
Desarrollo del país 3,0 
La comunidad recibiría apoyo 2,6 
Podría consumir más el gas / habrá más gas en la 
comunidad 1,9 
Beneficiará económicamente al perú 1,9 
Puede dejar regalías 1,1 
Otros 7,5 
No contesta 1,1 

Nota: Un porcentaje total mayor al 100 por ciento obedece a la inclusión de respuestas por parte 
de dos miembros del hogar o más. 
Fuente: Encuesta socioeconómica, Walsh Perú, 2005. 

4.3.3 PERCEPCIONES SOBRE POSIBLES IMPACTOS 

Los pobladores de esas comunidades tienen como base la experiencia del proyecto anterior, y perciben 
como posibles los siguientes impactos positivos y negativos: 
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Impactos positivos.- Entre los impactos positivos que la población considera podrían presentarse por la 
ejecución del proyecto tenemos los siguientes: 
• Posibilidad de constituirse en beneficiarios del Fondo de Camisea (FOCAM; 
• Generación de empleo temporal para la población (básicamente mano de obra); 
• Incremento del comercio local; 
• Mejoramiento de las vías de acceso (por donde transitarán los vehículos de la empresa); 
• Indemnización por servidumbre; 
• Uso futuro de gas; 
• Captación de regalías. 
 
La Figura 4-13 muestra las percepciones positivas y el porcentaje de entrevistados que se adhieren a 
ellas. Se observa que las expectativas de que se den promesas para que se realicen obras en beneficio 
de la comunidad superan largamente cualquier otro aspecto positivo que pueda traer consigo el 
proyecto. 

Figura 4-13 Aspectos positivos del proyecto 

ZONA HUANCAVELICA :ASPECTOS POSITIVOS DEL PROYECTO 
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Impactos negativos: 
Entre los impactos negativos que la población considera podrían presentarse por la ejecución del 
proyecto tenemos los siguientes: 
Suelo 
• Contaminación del suelo y vegetación (pastos naturales y puquiales) por derrame de combustibles, 

aceite y otros productos tóxicos provenientes de maquinarias; 
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• Contaminación del suelo por arrojo de residuos sólidos. 
 
Fauna  
• Desplazamiento de la fauna silvestre, especialmente vicuñas, por presencia de maquinarias; 
• Riesgo de accidentes de tránsito para los animales; 
• Pérdida de ejemplares por caídas a zanjas u otras alteraciones temporales del suelo o fuentes de 

agua. 
 
Vegetación 
• Contaminación de pastos naturales y puquiales por derrame de combustibles, aceite y/o otros 

productos tóxicos provenientes de maquinarias; 
• Contaminación y/o degradación de la vegetación por generación de partículas de polvo. 
 
Agua 
• Contaminación de fuentes o cursos de agua por descarga de residuos provenientes de las obras; 
• Contaminación de fuentes o cursos de agua por descarga de residuos provenientes de 

campamentos; 
• Pérdida de fuentes de agua (manantiales) por captación del recurso. 
 
Social 
• Riesgo de accidentes de tránsito; 
• Contagio de enfermedades traídas por personas foráneas; 
• Riesgo de accidentes laborales, 
• Riesgo de accidentes tanto para humanos como animales por fuga de gas; 
• Obstrucción de los caminos de herradura; 
• Acoso a mujeres por parte de personal foráneo. 
• Abuso y trato discriminatorio al personal local por parte de capataces y/o personal foráneo de la 

empresa; 
• Creación de falsas expectativas de contratación de mano de obra local. 
 
La Figura 4-14 presenta los aspectos negativos expresados en las entrevistas semi estructuradas. 
Aunque son variados, destaca la percepción de que el proyecto no va a traer consigo aspectos 
negativos. Cabe anotar que el 22,9 % de entrevistados no responde a la pregunta. 
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Figura 4-14 Aspectos negativos del proyecto 

ZONA HUANCAVELICA :ASPECTOS NEGATIVOS DEL PROYECTO 
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4.4 NIVEL DE CONFLICTIVIDAD, SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 

4.4.1 INSTITUCIONALIDAD Y LEGITIMIDAD SOCIAL DE LAS AUTORIDADES LOCALES 

Las seis comunidades reconocen como instituciones a las Municipalidades, la Policía Nacional, las 
prefecturas y los Gobiernos regionales. No obstante, la relación con estas instituciones es regular en 
todos los casos81. 
 
La legitimidad social de las autoridades locales de las comunidades campesinas recae en el 
gobernador y los dirigentes comunales (presidente, vicepresidente). La Iglesia es también reconocida 
institucionalmente y su relación con la población es calificada entre regular y buena. 
 
Las municipalidades provinciales y distritales están implementando programas de participación a través 
de los cuales se invita a la población a intervenir en los procesos de elaboración de planes y 
presupuestos (planes y presupuestos participativos). Las autoridades municipales señalan, al respecto, 
la necesidad de sensibilizar a las poblaciones locales para que se comprenda la verdadera dimensión y 
los beneficios de los procesos participativos. 
 
El nivel de confianza de los pobladores de las comunidades que se ubican en la zona de influencia del 
proyecto se pudo indagar a través de la encuesta socioeconómica. El Cuadro 4-89 presenta las 
autoridades con presencia local para las comunidades y el porcentaje de personas que  dan un voto de 
confianza hacia esas autoridades o no. Cabe anotar que los pobladores incluyen a las organizaciones 
no gubernamentales y le otorgan un nivel de confianza que bordea el 50 %. Se observa también el alto 
nivel de confianza para con la iglesia y el presidente de la comunidad. 
                                                      
81 Fuente: Entrevistas semi estructuradas. 
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Cuadro 4-88 Confianza en instituciones locales 

Nivel de confianza de los pobladores hacia sus autoridades e instituciones locales 
(en porcentaje) 

 Comisaría Puesto de salud Juzgado de paz Iglesia Municipalidad 
Presidente 

de 
comunidad 

ONG 

Sin confía 51,4 84,0 70,4 94,9 77,9 84,4 48,3 
No confía 48,3 16,0 29,6 5,1 22,1 15,6 51,7 
No contesta 0,3 0 0 00 0 0 0 
Fuente: Encuesta socioeconómica. 
Elaboración: Equipo de Gestión Socio Ambiental Walsh Perú S.A. Agosto. 2005. 

4.4.2 PRESENCIA POLICIAL Y MILITAR 

La presencia policial dentro de la comunidad campesina sólo se advierte en la comunidad campesina 
de Pilpichaca a través de la Policía Nacional del Perú y en la comunidad de Huaytará, a través de la 
oficina del subprefecto. En las otras comunidades del área de influencia, la policía se encuentra fuera 
de la comunidad, en las capitales de provincia o de distrito.  

4.4.3 SECUELAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA 

La región Huancavelica fue una de las zonas más afectadas por la violencia política82. Las provincias 
Acobamba, Angaraes, Huancavelica, Tayacajá y Churcampas fueron escenarios principales de esa 
violencia que fue especialmente aguda en 1983, 1984 y 1990, los años considerados de mayor 
concentración de muertes por violencia. En las provincias de Acobamba y Angaraes hubo un gran 
descenso poblacional y un tercio de la población fue desplazada. Los enfrentamientos que tuvieron 
lugar tras la constitución del comando político militar en Ayacucho (bajo cuya jurisdicción quedaban 
estas provincias de Huancavelica) causaron un total de 237 muertos entre 1983 y 1984. La mitad de los 
muertos del departamento de Huancavelica se concentró en Acobamba y Angaraes, siendo esta última 
la provincia más afectada. En las provincias de Huancavelica, Tayacajá y Churcampa, plenamente 
vinculadas en su dinámica económica y social al departamento de Junín, la violencia también tuvo un 
pico hacia los años 1983 y 1984. 
 
En general, esas cinco provincias siguen una cronología y hechos similares. Junto con el derribamiento 
de torres de alta tensión, sabotajes contra el sistema de transmisión de energía eléctrica, asaltos a 
puestos policiales y dependencias públicas (incluida la PIP), agresiones a alcaldes, tenientes 
gobernadores y jueces de paz, asaltos a minas, destrucción de empresas asociativas agrarias, robos 
de dinamita, eliminación de autoridades y retiro de puestos policiales hubieron incursiones y tomas de 
distritos, localidades, pueblos, anexos y comunidades en donde saquearon tiendas de comerciantes 
robando víveres y destruyendo maquinarias y equipos. 
 
Los hechos desencadenados durante la violencia política, como los mencionados en párrafos 
anteriores, generaron una serie de secuelas que han afectado los ámbitos individual, familiar, comunal, 

                                                      
82 Fuente: APRODEH, Consejería en Proyectos. El conflicto armado interno en la región Huancavelica (Selección del 

Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación), Junio 2004. 
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organizativo y nacional; secuelas que quedan y atraviesan las diversas etapas de la vida y se 
manifiestan de distinta manera83. 
 
A la par con la destrucción económica, productiva y de servicios comunales y estatales, la pérdida de 
derechos civiles y políticos y la destrucción de la institucionalidad estatal y social, están los daños 
psicológicos y emocionales en la población84. 
 
Las actividades económicas de la región muestran los mismos niveles de producción en las últimas 
décadas, lo que demuestra que una de las secuelas fue el estancamiento en la productividad y en la 
naturaleza demográfica. En las comunidades campesinas en las que se desarrolló el conflicto interno 
fue más notoria y cotidiana la forma cómo se afectó la estructura comunal y familiar y los sentimientos, 
las tradiciones y mentalidades. Las secuelas de la violencia política pueden dividirse en siete grandes 
grupos: 
 
• Violaciones contra la vida humana  secuestros, asesinatos, torturas y desapariciones. Es decir, 

pérdida de vidas humanas. 
• Detenciones y persecuciones: Persecuciones contra campesinos, indígenas, estudiantes y 

profesores. Los líderes comunales y dirigentes fueron los principales blancos (el objetivo era 
acabar con los liderazgos existentes para frenar posibles resistencias o defensores contra los 
abusos). 

• Desintegración y abandono: Huérfanos, viudas, abandono. La pérdida de vidas inocentes trajo 
como consecuencia el desamparo de quienes dependían de las personas fallecidas. Como 
resultado, abundan los huérfanos y viudas(os). De igual modo, la huida de una parte de la familia 
generó la desintegración en muchas de ellas. 

• Efectos psicológicos y salud mental: Problemas psicológicos y enfermedades. La guerra y el 
ensañamiento crearon una serie de secuelas para la salud mental y espiritual. Las repercusiones 
de la crueldad traspasaron los límites de la resistencia, empeorando la pobreza y acentuando las 
enfermedades. En los niños fue más evidente, pues se registró pérdida del habla. De efectos 
psicológicos también son el temor y la desconfianza, lo que puede apreciarse en el hecho de estar 
vigilantes ante cualquier situación y en la sensación de temor que se apodera del cuerpo. Otras 
consecuencias con efectos psicológicos son los traumas y la depresión, reflejada en los niños 
quienes modelan el resto de su vida con los traumas de esa experiencia. También, hay miedo 
permanente en los niños, son rebeldes, la tristeza se hace parte de su vida y el sufrimiento los 
acompaña permanentemente. 

• Pérdidas materiales y de aspiraciones: Pérdida de bienes y agudizamiento de pobreza. La 
población perdió sus bienes materiales generados por la economía familiar (ya sea por abandono 
o arrebato), muchas veces su único sustento económico, lo que trajo consigo mayor pobreza. 
Pérdida de centro de trabajo, estudio y proyecto de vida. Se abandonaron los estudios en 
diferentes niveles y se perdieron puestos de trabajo, truncando aspiraciones y proyectos 
personales, familiares y comunales. 

• Consecuencias comunales y colectivas: Abandono, arrasamiento y desintegración de las 
comunidades. En muchas de ellas se observó despoblación completa o parcial. Los arrasamientos 
estuvieron acompañados de saqueos, robos, incendios de casas y de recursos. Todo ello trajo no 

                                                      
83  Fuente: CONDECOREP (Coordinadora Nacional de Desplazados y Comunidades Indígenas en Reconstrucción del 

Perú). Espejo de la Verdad – Memoria para no olvidar, lecciones aprendidas para la historia. 
84  Fuente: APRODEH, PCS. El conflicto armado interno en la región Huancavelica, Junio 2004. 
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sólo cambios traumáticos en el ámbito personal y familiar sino también en el comunal, 
ocasionando la ruptura y el debilitamiento del tejido social. Las comunidades dejaron de funcionar. 
Desplazamiento. La población de las comunidades desapareció total o parcialmente como 
resultado de los arrasamientos y del desplazamiento forzado o como resultado de ambos. El 
desplazamiento es también una de las secuelas que afecta a la familia y a la comunidad85.  

• Consecuencias culturales y discriminación: Pérdida de valores e identidad cultural. El 
desplazamiento afectó a quienes se asentaron en un lugar distinto al de su comunidad. Se 
tuvieron que aprender otras costumbres, se adoptó la cultura citadina y se perdieron las 
tradiciones, incluso las creencias religiosas se fueron reemplazando.  
Discriminación y explotación. La gente enfrenta marginación y discriminación por su procedencia. 

 
Las comunidades que se encuentran en la zona de influencia directa del proyecto no son ajenas a 
hechos de violencia ni a sus inherentes secuelas. 
 
En Huaytará, los actos terroristas se remontan a los años comprendidos entre 1985 y 1992. A lo largo 
de ese tiempo, se registraron muertes en los anexos de la comunidad así como la voladura del puente 
Ccescca. Como consecuencia, un pequeño porcentaje de pobladores abandonó el lugar hacia las 
ciudades de Lima, Pisco e Ica, quedándose la gran mayoría86. 
 
En Pilpichaca se registraron ataques subversivos en los años 1984, 1989 y 1990. Se destruyó el centro 
cívico y se registraron muertes (funcionarios públicos y comerciantes). Como consecuencia, alrededor 
del 3 % emigró permanentemente a las ciudades de Huancavelica, Ayacucho, Ica y Pisco.87 
 
En Ayaví se presentaron  fuertes ataques subversivos en los años 1989 y 1993. Se quemó el Concejo, 
perdiéndose toda la documentación en él contenida y se registraron asesinatos de autoridades en 
Tajo88. 
 
Sendero Luminoso también incursionó en la comunidad de Santa Rosa de Tambo, atacando a las 
autoridades en primera instancia. La llegada el ejército era considerada otra incursión. Como 
consecuencia, la población experimentó traumas y algunos migraron a la costa dejando abandonados 
los campos agrícolas.89. 
 
En Llillinta Ingahuasi muchos salieron del lugar hacia la costa o hacia Huamanga en la época de 
violencia90. 

4.4.4 CONFLICTOS SOCIALES EXISTENTES Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN 

En la actualidad no existen conflictos sociales en las seis comunidades ubicadas en la zona de 
influencia directa del proyecto. Son comunidades pacíficas en donde los problemas o cualquier tipo de 

                                                      
85  Los testimonios hablan de “escape” hacia ciudades, lo que no constituye un acto de cobardía sino una estrategia de 

defensa que conduce al desplazamiento forzado individual, grupal o colectivo. Fuente: Espejo de la Verdad, 2004. 
86 Fuente: Focus Group realizado por el Walsh Perú el 6 de junio de 2005. Asistentes: 7 personas (hombres); edades entre 

23 y 53. 
87 Fuente: Focus Groups y entrevistas en profundidad. 
88 Fuente: Entrevista en profundidad a José Luis Ochante Chuquihuaccha, Teniente Gobernador del Cercado de Ayaví. 
89  Fuente: Entrevista en profundidad a De la Cruz Pampi Quispe Torres, gobernador del distrito de Santa Rosa de Tambo. 
90  Fuente: Entrevista en profundidad a Luis Huarcaya, vicepresidente de Llillinta Ingahuasi. 
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quejas se resuelven con el juez de paz, el gobernador o teniente gobernador, o con mediación de la 
Policía Nacional. 
 
Los percances suscitados en las actividades agrícolas son resueltos en el marco de los estatutos de los 
comités de riego. Los comuneros respetan a la autoridad que ellos mismos nombran, y se adhieren al 
reglamento interno que prevé sanciones y multas para diversas faltas91. 

4.4.5 EXPERIENCIAS CON OTROS PROYECTOS DE DESARROLLO (PROYECTO 
CAMISEA) 

Las percepciones recogidas en los talleres con las comunidades mencionan tres problemas que se han 
presentado a raíz del proyecto Camisea. Ellos son: 1) que existen compromisos pendientes con el 
proyecto Camisea (TGP), situación que genera desconfianza ante la ejecución de este nuevo proyecto; 
2) que ha habido incumplimiento de acuerdos suscritos entre la empresa y la comunidad y 3) que las 
autoridades de los distritos involucrados en Camisea se sienten fortalecidas por la gestión del 
FOCAM92.  
 
En la Figura 4-15 se muestra que las comunidades consideran que tras el paso del primer ducto del 
gas de Camisea la situación de su localidad permaneció igual (76,4 %). Sólo 16,8 % percibe que el 
paso del ducto mejoró la situación de la localidad.  

Figura 4-15 Percepción sobre la situación de la localidad luego del paso del primer ducto del gas 
de Camisea 

ZONA HUANCAVELICA: PERCEPCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE SU LOCALIDAD LUEGO DEL 
PASO DEL DUCTO DEL GAS DE CAMISEA
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91  Fuente: Focus Group realizado por Walsh Perú el 5 de junio de 2005. 
92  La región Huancavelica recibirá del FOCAM para el año 2006 un total de 8 867 198 nuevos soles. El monto asignado 

para cada provincia donde se ubican las comunidades de la zona de influencia directa es como sigue: Ayaví: 140 472; 
Huaytará 282 196; Pilpichaca: 469 408 y Tambo: 330 816. 
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La encuesta aplicada a las comunidades permitió precisar cualitativamente cuáles fueron los aspectos 
positivos y negativos del proyecto del gas de Camisea. En los Cuadros 4-89 y 4-90 se listan las 
principales percepciones. Puede verse que la oferta de trabajo constituye el aspecto positivo más 
significativo y que el deterioro de pastos naturales y plantas el aspecto negativo más significativo, 
seguido de la muerte de animales y sequedad de manantiales. 

Cuadro 4-89 Percepción sobre los aspectos positivos del proyecto del gas de Camisea 

Lo positivo del STD del proyecto de Camisea a la 
comunidad % 

Trabajo 62,0 
Dio plata a la comunidad 2,4 
Construcción/mejoramiento de carreteras 3,6 
Mejoró la economía 2,4 
Indemnización a la comunidad por terrenos afectados 1,2 
Ha traído movimiento comercial 4,4 
Otros 4,4 
Nada 25,6 
No sabe/no contesta 1,6 
Nota: Un porcentaje total mayor al 100 por ciento obedece a la inclusión de 
respuestas por parte de dos miembros del hogar o más. 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú,  2005 

Cuadro 4-90 Percepción sobre los aspectos negativos para la comunidad del Proyecto Camisea 

Lo negativo del STD del proyecto Camisea a su 
comunidad % 

Ninguno 64,0 
Malogró (deterioró) pastos naturales-plantas 11,2 
Muerte y abortos de animales 6.4 
No sabe/no contesta 4,0 
Contaminación ambiental 5,2 
Se secaron los puquiales / manantiales 5,2 
Destrucción de chacras/terrenos 1,6 
Malogró la tierra 2,0 
No dio trabajo a todos 2,4 
Otros 4,0 

Nota: Un porcentaje total mayor al 100 por ciento obedece a la inclusión de 
respuestas por parte de dos miembros del hogar o más. 
Fuente: Encuesta Socioeconómica -l Walsh Perú,  2005 

 
Con respecto al cumplimiento de ofrecimientos por parte de la empresa, 34 % de los encuestados 
manifestó que se cumplió con parte de lo ofrecido (ver Cuadro 4-91). 
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Cuadro 4-91 Percepción de las comunidades de la zona sobre cumplimiento de ofrecimientos por 
parte de la empresa que ejecutó el proyecto del gas de Camisea. 

Percepción sobre cumplimiento a 
ofrecimientos % 

Cumplió con todo lo ofrecido a su comunidad 24,4 
Cumplió con parte de lo ofrecido a su comunidad 34,0 
No cumplió con nada de lo ofrecido 18,4 
No han ofrecido nada  2,4 
No conoce lo que ofrecieron 20,8 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, 2005 
 
La encuesta también arrojó las percepciones de las personas sobre el entorno natural. Los cambios 
observados han quedado resumidos en el Cuadro 4-92 y muestran que, aproximadamente el 80 % no 
observó cambios en su entorno.  

Cuadro 4-92 Cambios ocurridos en el área luego del pasó del STD del proyecto Camisea 

Observó cambios en Respuesta Agua Aire Plantas Tierra Pastizales Ganado 
Si 11,6 8,4 6,4 10,4 27,6 13,6 
No 83,2 86,4 88,0 84,0 67,2 80,8 
No sabe/no conoce 5,2 5,2 5,6 5,6 5,2 5,6 
Fuente: Encuestas semiestructuradas, Equipo de Gestión Socio Ambiental – Walsh Perú, junio 2005.  

4.4.6 SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En la actualidad, sólo la comunidad de Pilpichaca cuenta con seguridad ciudadana93. En las 
comunidades de Ayaví, Huaytará, Santa Cruz de Huancacasa, Santa Rosa de Tambo y Llillinta 
Ingahuasi no existen comités de autodefensa y no se conoce otro tipo de seguridad que la que puede 
ofrecer desde fuera de la comunidad la Policía Nacional del Perú. 

4.4.7 ORDEN PÚBLICO 

En las comunidades campesinas de Llillinta Ingahuasi, Pilpichaca, Santa Rosa de Tambo, Huaytará, 
Ayaví y Santa Cruz de Huancacasa el orden público se mantiene. No obstante, durante los fines de 
semana y durante las fiestas patronales u otras celebraciones y festividades, el orden público se ve 
ligeramente alterado por la venta de bebidas alcohólicas incluso a menores de edad y por el consumo 
de éstas. 
 
Los resultados de la encuesta socioeconómica al respecto confirman las percepciones recogidas 
mediante las entrevistas. El problema de carácter de orden público que las comunidades de influencia 
directa del proyecto consideran más importante es el alcoholismo (ver Cuadro 4-93).  

                                                      
93 Fuente: Focus Group realizado por Walsh Perú el 5 de junio de 2005. Asisten 7 personas (hombres), edades entre 27 y 

44. 
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Cuadro 4-93 Problema de orden público más importante en la localidad 

Problema más importante en su comunidad % 

Alcoholismo 46,3 
No contesta 3,4 
Robo / asalto 3,7 
Violaciones 1,0 
Prostitución 0,7 
Terrorismo 0,3 
Narcotráfico 0,3 
Ninguno 44,2 

 Fuente: Encuesta Socioeconómica. Walsh Perú S.A., 2005 
 

4.4.8 PROSTITUCIÓN 

En las seis comunidades del área de influencia directa, según las entrevistas a las diversas 
instituciones, no se registra detenciones por prostitución. La encuesta socioeconómica confirma esta 
percepción (97,3 % de encuestados responde que no existen problemas de prostitución en su 
comunidad). 

4.4.9 TERRORISMO Y NARCOTRÁFICO 

Según la Policía Nacional del Perú, el número total de acciones terroristas para toda la región, desde el 
año 1992 hasta el año 2003, suman 351, notándose un pico en el año 1993 y un descenso notable y 
sostenido a partir del año 1997 (ver Cuadro 4-94). 

Cuadro 4-94 Acciones terroristas registradas por la Policía Nacional del Perú, años 1992-2003 

Acciones terroristas registradas por la Policía Nacional del Perú 
Huancavelica 1992-2003 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
50 103 40 63 42 20 6 5 0 2 6 14 

Fuente: Policía Nacional del Perú, Dirección de Planificación 
 
En el año 2003 se registraron 14 acciones terroristas y sólo una detención. 
 
Según la encuesta socioeconómica aplicada a las comunidades, 98,3 % de los pobladores manifiesta 
que, en la actualidad, no existen problemas de narcotráfico en la comunidad donde viven ni problemas 
de terrorismo. De igual modo, las entrevistas semiestructuradas revelan que no se ha registrado 
atentados de grupos subversivos en los últimos tres años y que el presumible tránsito de 
narcotraficantes en Ayaví o Huaytará hacia la ciudad de Ica es muy esporádico. 
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4.4.10 OTROS ACTOS ILÍCITOS 

La delincuencia en Huancavelica es muy baja, la segunda más baja del país. El Cuadro 4-95 muestra la 
población penal total y su desagregación por género, donde puede apreciarse que la población penal 
es mayormente masculina y que la femenina llega únicamente a 2 %. 

Cuadro 4-95 Población penal, Huancavelica, años 1999-2003 

Población penal total Año 
Hombres Mujeres Total 

1999 66 2 68 
2000 66 2 68 
2001 73 1 74 
2002 89 0 89 
2003 78 2 80 

Fuente: Policía Nacional del Perú. División de Estadística. 
Otros actos ilícitos menores son las faltas94. Según la Policía Nacional del Perú, en el año 2003 se 
registraron 295 faltas en la región Huancavelica. En el Cuadro 4-96 se observa que el mayor número 
de faltas está constituido por aquellas contra las personas y contra el patrimonio; se trata de casos de 
abigeato. 

Cuadro 4-96 Tipo de faltas, Huancavelica, año 2003 

Tipo De Falta Número 
Delitos contra las personas 178 
Delitos contra el patrimonio (hurto, robos, 
estafas, otros fraudes, usurpación y otros) 105 

Delitos contra las buenas costumbres 2 
Otras faltas 10 
Total  
Fuente: Policía Nacional del Perú, División de Estadística. 

 
Otros actos ilícitos registrados son maltrato a mujeres y niños menores, y también la participación de 
adolescentes en delitos y circunstancias difíciles. Respecto del maltrato a mujeres, en el año 2002 se 
registraron según la Policía Nacional del Perú un total de 383 casos de maltrato (físico: 291 y 
psicológico: 92) y, en el año 2003, 394 casos de maltrato (físico: 287, psicológico: 107). En cuanto a 
niños menores y adolescentes implicados en delitos y circunstancias difíciles, en el año 2003 se 
registraron 11 niños implicados en delitos (9 delitos contra el patrimonio, 1 de lesión, 1 de otros) y 
20 niños implicados en circunstancias difíciles (12 en maltrato, 8 otros)95. 
 
Datos recogidos de la encuesta socioeconómica aplicada a 294 hogares revelan que los actos ilícitos 
del conjunto de las comunidades se centran en los abigeos (73,5 %) y los asaltos (16,7 %), con una 
expresión mínima de narcotráfico (1,7 %) y pandillaje (1,4 %). El 24,1 % de los encuestados señala no 
tener problemas de seguridad en su comunidad. Según los pobladores de la zona de influencia directa 
del proyecto, una falta que se viene dando esporádicamente en las comunidades ganaderas como en 
la comunidad de Ayaví donde prospera la población de vicuñas sería la caza de camélidos por 
cazadores furtivos. 
                                                      
94  La falta constituye un delito menor que usualmente no amerita intervención judicial. 
95  Fuente: CUÁNTO, Anuario Estadístico, 2004 
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5.0 REGIÓN ICA 

5.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN1 

5.1.1 TOTAL POBLACIONAL 

La población estimada por el INEI para el departamento de Ica en el año 2004 es 709 556 habitantes, 
lo que representa el 2,6 de la población total del Perú. La tasa de crecimiento promedio anual es 1,6 % 
(Ver Cuadro 5-1). Del total poblacional los varones representan 50,43 %, mientras que la población de 
mujeres representa 49,57 %.  

Cuadro 5-1 Población de la Región de Ica por sexo, según censos nacionales y proyecciones 

Población Censo 
Total Varones Mujeres 

1940 140 898 75 207 65 691 
1961 255 930 133 066 122 864 
1972 357 247 182 786 174 461 
1981 433 897 216 651 217 246 
1993 565 686 279 602 286 084 
2002* 687 334 346 694 340 640 
2003* 698 437 352 266 346 171 
2004* 709 556 357 829 351 727 

*Estimado 
Fuente: INEI – Dirección Nacional de Censos y Encuestas, 1993. 

 
Según la información obtenida a través de los Talleres de Sondeo Participativo (TSP), el distrito de 
Pueblo Nuevo concentra la mayor cantidad de población entre las localidades y centros poblados 
dentro de la zona de influencia del Proyecto, seguido de los distritos de Independencia y Grocio Prado. 
El Cuadro 5-2 muestra la distribución de la población aproximada de las localidades y centros poblados 
de la zona de influencia del proyecto. 

                                                      
1  El gasoducto atraviesa un extremo del distrito de Huáncano, ubicado en la provincia de Pisco.  Sin embargo, no existe 

localidad alguna en ese distrito que pueda considerarse dentro de la zona de influencia directa del ducto. La 
información que en adelante se consigne para Huáncano será a nivel distrital y fue basada en información secundaria. 
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Cuadro 5-2 Total poblacional según área de influencia, año 2005 

Distrito Localidad / Centro Poblado Número de familias Total poblacional 

Humay C.P. San Tadeo de Paracas 250 1 200 
Independencia Independencia 1 925 14 000 

El Carmen 
C.P. Los Naranjales El Carmen 
C.P. Restote América 

1 500 10 000 

Alto Larán 
C.P: Huampullo Alto Larán 
C.P. Huamampalli 

1 500 8 000 

Chincha Alta UPIS2 San Agustín 680 4 000 
Pueblo Nuevo 
U.P.I.S. Las Casuarinas 
U.P.I.S. Satélite Primaveral 
U.P.I.S Señor de los Milagros 

Pueblo Nuevo 

U.P.I.S Vía Satélite 

30 00 60 000 

Grocio Prado Grocio Prado 6 000 12 000 

Huáncano Huáncano Pueblo3 1571 2 519/a 

Fuente: Talleres de Sondeo Participativo 2005.  
/a Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI 1993 - Proyecciones al 2005. 

5.1.2 DISTRIBUCIÓN RURAL Y URBANA 

Según el INEI - Censo 1993, la población del departamento de Ica ascendía a 565 686 habitantes, 
distribuidos en las provincias de Ica (43,26 %), Chincha (26,56 %), Pisco (18,48 %), Palpa (2,37 %) y 
Nazca (9,32 %). De ellos, 99 % se encontraban asentados en la costa y sólo 1 % en la sierra del 
departamento. En la provincia de Chincha, el 97,98 % vive en la costa y 2,02 % en la sierra; en la 
provincia de Pisco 98,05 % vive en la costa y 1,95 % en la sierra; en la provincia de Palpa 95,55 % vive 
en la costa y 4,45 % en la sierra y por último en la provincia de Nazca el 100 % de la población vive en 
la costa.  Como se muestra en el Cuadro 5-3, el 80,2 % de la población de la Región Ica vive en la 
zona urbana, mientras que 19,8 % reside en la zona rural.  

Cuadro 5-3 Población rural y urbana según censo 1993, por provincias 

Urbana Rural Provincia Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
Pisco 90 249 45 655 44 594 14 263 7 483 6 780 
Chincha 122 667 59 331 63 336 27 597 13 894 13 703 
Región Ica 472 232 231 134 241 098 93 454 48 468 44 986 
% 100,00 48,95 51,05 100,00 51,86 48,14 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI -1993. 
 
                                                      
2 Unidad Productiva de Interés Social 
3 Caseríos: Lauta, Marmolina, Molle, Pacra chica, Pacra grande, Payhuano, Reposo, Tanoyocc; Anexos: Alalac, 

Arcopunco, Huachaca, Huachas pampa, Huayrani, Matara, Muralla, Pampa Blanca, Pampano, Paracas, Quita sol, 
Ticacancha. Ninguna población de Huancano se ubica en el área de influencia directa del ducto. 
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5.1.3 DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN SEGÚN SEXO 

Según la encuesta realizada, en el Cuadro 5-4, se aprecia que el jefe de familia es generalmente varón 
y que predomina el sexo femenino (58,8 %) entre los demás integrantes del hogar. 

Cuadro 5-4 Distribución poblacional por sexo en las comunidades de la zona de influencia directa del  
proyecto 

Distribución poblacional según sexo Varón 
% 

Mujer 
% 

Sexo del jefe del hogar 85,5 14,5 
Sexo de los demás integrantes del hogar 41,2 58,8 

Fuente: Encuesta Socioeconómica del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
En estas poblaciones, 60,8 % de los jefes de familia están casados, 21,1 % convive con su pareja, 
6,2 % es viudo y sólo 5,3 % es soltero. (Ver Cuadro 5-5).  Entre los miembros del hogar se observa un 
ligero predominio de solteros (38,3 %), seguido por los casados (36,2 %). Considerando el porcentaje 
de casados y convivientes del total de miembros del hogar, 52,5 % conforman una nueva familia. 

Cuadro 5-5 Estado civil de los integrantes del hogar, año 2005 

Estado civil Jefe de familia 
(%) 

Miembros del 
hogar 

(%) 
Casado 60,8 36,2 
Conviviente 21,1 16,3 
Soltero 5,3 38,3 
Viudo 6,2 3,2 
Separado 4,8 3,7 
Divorciado 0,0 0,2 
No responde 1,8 2,1 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

5.1.4 POBLACIÓN SEGÚN RANGO DE EDAD 

De acuerdo al Anuario Estadístico Perú en Números, la población Iqueña entre 0 y 14 años de edad 
representa 31 % del total de habitantes de la región, aquella entre 15 y 64 años constituye 63,6 %, y el 
grupo de 65 a más años de edad comprende 5,4 %. Esto indica que la población de la Región Ica es 
predominantemente joven. (Ver Cuadro 5-6). 
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Cuadro 5-6 Población estimada al 30 de junio del 2004, por grupos quinquenales de edad 

Grupo de edad Población al 30 de junio 
del 2004 

Total 709 556 
0-4 70 935 
5-9 72 680 

10-14 76 021 
15-19 73 791 
20-24 67 546 
25-29 61 725 
30-34 53 773 
35-39 47 626 
40-44 42 140 
45-49 34 972 
49-54 28 842 
55-59 23 038 
60-64 17 877 
65-69 14 309 
70-74 10 639 
74-79 7 245 
80-+ 6 397 

Fuente: Anuario Estadístico, Perú en Números 2004 
 
La información obtenida en las encuestas, el 59 % de la población de la zona de influencia directa tiene 
entre 16 y 65 años y 37 % entre 0 y 15 años (Ver Cuadro 5-7).  Estos valores muestran que el 
porcentaje de la población en edad económica es ligeramente menor a lo reportado para la región en el 
anuario estadístico por ser una población mas joven.  Estos resultados fueron corroborados a través de 
información recogida por el Taller de Sondeo Participativo - TSP. 

Cuadro 5-7 Edad de los otros integrantes del hogar en las localidades del área de influencia directa 
del proyecto, 2005 

Edad de los integrantes del hogar   (%) 
Hasta 5 años 12,6 
6 a 10 años 13,2 
11 a 15 años 11,5 
16 a 20 años 14,7 
21 a 25 años 12,4 
26 a 30 años 8,7 
31 a 35 años 7,1 
36 a 40 años 3,1 
41 a 45 años 3,5 
46 a 50 años 3,4 
51 a 55 años 3,3 
56 a 60 años 1,4 
61 a 65 años 0,9 
más de 65 años 4,2 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú,  del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
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5.1.5 MIGRACIÓN 

Según el INEI – Censo 1993, la tasa de migración a nivel nacional es -1,8%.  En el área de influencia 
del proyecto, de 227 encuestados, 76,2 % de los jefes de familia nacieron en el departamento de Ica, 
10,6 % en el departamento de Huancavelica y 3,5 %  en el departamento de Lima. Del grupo de jefes 
de familia que nacieron en el departamento de Ica, 59,5 % provienen de Chincha, seguidos por los 
migrantes de Pisco (13,7 %).  
 
En cuanto al tiempo que lleva viviendo en el lugar, 35,2 % afirma haber nacido en el actual lugar de 
residencia. En cambio, 12,3 % reside en el lugar desde hace 3 años; 12,8 % vive ahí entre 4 y 8 años; 
8,4 % reside entre 9 y 13 años, y 31,3 % vive 14 o más años en ese lugar (Ver Cuadro 5-8).  Estas 
cifras muestran una reciente migración, la cual se debe, entre las causas principales, a la posibilidad de 
encontrar empleo en la zona  (Ver Figura 5-1). 

Cuadro 5-8 Tiempo de residencia en la zona, año 2005 

Tiempo de residencia (en años) % 

Nací en este lugar 35,2 
Hasta 3 años 12,3 
De 4 a 8 años 12,8 
De 9 a 13 años 8,4 
De 14 a más años 31,3 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

 
La Figura 5-1 muestra que el 40,8 % de los encuestados afirma que migró por no tener dinero para 
pagar un alquiler de vivienda, 33,3 % lo hizo en búsqueda de una fuente de empleo, 17,7 % tenía 
familiares en el lugar o éste era el lugar de origen de su esposa, 8,8 % lo hizo por los estudios de sus 
hijos. Como beneficio obtenido con la mudanza, 53,8 % afirma que vive más tranquilo en el lugar, 
28,3 % consiguió empleo, 29 % vive en forma estable, 15,9 % evita pagar rentas, 9 % tiene casa 
propia, 6,9 % dice que sus hijos se están educando. (Ver Cuadro 5-9). 
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Figura 5-1 Razones para la migración 
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Fuente:   Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

Cuadro 5-9 Beneficios obtenidos con la mudanza al lugar de residencia actual 

Beneficios % 

Viven más tranquilos 53,8 
Consiguió empleo 28,3 
Vive estable en un solo lugar 29,0 
No pagan renta de alquiler por vivienda 15,9 
Tener casa propia 9,0 
Los hijos van a estudiar/colegio 6,9 
Ninguno 1,4 
Otros  8,4 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
La encuesta muestra además que el 88,5 % de los encuestados continuarán viviendo en el mismo 
lugar.  De este grupo, 51,2 % expone como razón que  se ha acostumbrado al lugar y 19,9 % que lo 
hará porque tiene trabajo. Sin embargo, el 7,0 % de los encuestados desea vivir en otro lugar, debido 
principalmente a la falta de trabajo (31,3 %), por los estudios de los hijos (18,8 %), por no contar con 
casa propia (12,5 %) y, por que no percibe ningún progreso (12,5 %). (Ver Cuadro 5-10). 
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Cuadro 5-10 Razones por las que piensa dejar el lugar de residencia actual 

Razones para mudarse  % 

No hay trabajo 31,3 
Por estudio de los hijos 18,8 
No hay progreso 12,5 
La casa es prestada 12,5 
Busco casa/terreno propio 6,3 
Por la Iglesia 6,3 
Venderá su casa 6,3 
No sabe/no contesta 6,3 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
Por otro lado, 13,7 % migra temporalmente por distintas razones, entre ellas: trabajo (43,6 %), salud 
(40 %), comercio (21,8 %), estudio (17,8 %), siendo Lima el destino principal de la migración temporal 
(52,3%). Adicionalmente, 70,9 % de los encuestados afirma que la migración temporal se realiza por un 
lapso de una semana. (Ver Cuadro 5-11). 

Cuadro 5-11 Tiempo de duración de la migración temporal 

Tiempo (días) % 

De 1 a 7 días 70,9 

De 8 a 15 días 11,4 

De 16 a 30 días 12,7 

De 31 a 60 días 2,6 

De 61 a 120 días 2,6 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

5.2 PERFIL SOCIOECONÓMICO 

5.2.1 NIVEL DE POBREZA 

5.2.1.1 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS – NBI 

Según el Método de Necesidades Básicas Insatisfechas4 (NBI) y del INEI - Censo 1993, 44,3 % 
(248 095 habitantes) de la población del departamento de Ica se encuentra en situación de “pobreza”.  
De ellos, 181 053 se ubican en el área urbana y 67 042 en el área rural. Esta información es 
confirmada por el INEI - Censo Nacional de Hogares 1995 y el Método de Línea de Pobreza, que 
señalan que 33,9 % de la población se encuentra en situación de “pobreza” y 7,7 % en “pobreza 
extrema”. 
 

                                                      
4 NBI es un método de medición de la pobreza que mide la pobreza estructural tomando en consideración indicadores 

relacionados con necesidades básicas estructurales para evaluar el bienestar individual. Estos indicadores son: 
hogares con niños en edad escolar (7 a 12 años) que no asistan a la escuela; hogares con hacinamiento crítico (más 
de tres personas por cuarto para dormir); hogares en viviendas inadecuadas, hogares en viviendas sin servicios 
básicos y, hogares con alta dependencia económica. 
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Las provincias con mayor índice de pobreza son: Palpa (56,1 %), Pisco (51,2 %) y Nazca (50,7 %), con 
mayor énfasis en las áreas rural y urbano-marginal. De los 43 distritos del departamento,  22 tienen un 
alto índice de pobreza, 18 un índice de pobreza mediano y 3 un índice regular; es decir, 93 % de los 
distritos están por debajo de la línea de pobreza. Al respecto, INEI - Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO 2001) señala que existen 345 729 pobres en el departamento, de los cuales 59 111 son 
pobres extremos y 286 618 son pobres totales.  
 
En el año 1996, 76,3 % del departamento de Ica disponía de energía eléctrica en sus viviendas. Del 
total de hogares con energía eléctrica, 87,1 % pertenecía al área urbana y 31,3 % al área rural. 
Asimismo, 87,1 % de los hogares urbanos se proveía de agua gracias a la conexión a una red pública, 
mientras 12,9 % carecía de este servicio.  La inversión pública en infraestructura básica realizada a 
través del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES) y el Fondo Nacional de 
Vivienda (FONAVI) ha aumentado la cobertura nacional de conexión a los servicios de agua, llegando a 
servir cerca del 60 % de la población peruana  en el año 2000.  
 
En el área rural, el 36,9% de hogares se abastecen de agua a través de pozos y el 47,7 % de ellos lo 
hacen conectados a una red pública. Es decir que 79,4 % de hogares acceden al servicio de agua 
potable a través de una red pública. 
 
Según el Ministerio de Salud, la disponibilidad de servicios higiénicos en la vivienda se considera 
también un servicio básico, porque su carencia favorece la propagación de enfermedades. En el año 
2000, 80,4 % de la población nacional tenía alguna forma de eliminación de excretas tales como 
conexión a la red pública (dentro y fuera de la vivienda), pozo séptico o letrina. En el departamento de 
Ica, 60,4 % de hogares de la zona urbana disponían de servicio sanitario conectado a una red pública, 
25,3 % tenían instaladas letrinas individuales y 14,2 % no disponen de este servicio. En el área rural, 
2,3 % acceden a la red pública, 55,1 % usan letrinas y 42,5 % no acceden a este servicio. 
 
El número de personas por dormitorio (hacinamiento crítico), es de dos personas o menos en el 63,4 % 
y 62,6% de las viviendas en las zonas urbana y rural respectivamente.  
 
La información recogida en campo5 indica que el tamaño promedio de la familia en el área de influencia 
es de 5,2 miembros y, el número promedio de habitaciones por hogar es 3,6. Por lo tanto, el número 
promedio de habitaciones por persona es 1,4, lo que indica que no existe hacinamiento crítico en este 
sector.  
 
El MINSA señala que en el área rural de la Región existe 19,4 % de habitantes con viviendas 
inadecuadas, mientras que en el área urbana el porcentaje es 4,9.  La información de campo6 señala 
que 72,3 % de las paredes de las viviendas están construidas con adobe o quincha y 7 % están 
construidas con esteras. Sólo 20,7 % emplea ladrillo para las paredes de la vivienda. Asimismo, 78 % 
de los techos de las viviendas están construidos con material tradicional (caña o estera con argamasa 
de barro), 11,9 % con concreto armado y sólo 2,6 % con esteras, entre otros. En cuanto al material 
empleado en los pisos, 38,8 % de las viviendas estudiadas tiene pisos de tierra. 
 
El indicador de años promedio de escolaridad muestra un cambio en el nivel de instrucción de la 
población nacional, debido a que el promedio de años de estudio se ha mantenido estable entre 8,2 y 
8,4 años durante el período 1997 - 2000. El promedio de años de estudio alcanzado por hombres y 
mujeres también presenta diferencias. Así, en el año 2000, las mujeres estudiaban en promedio 

                                                      
5  Fuente: Talleres de Evaluación Participativa, junio – julio 2005 y Encuestas semiestructuradas, junio 2005. 
6  Fuente: Encuestas Semi Estructuradas, junio 2005. 
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7,8 años, mientras los hombres alcanzaban hasta 8,9 años de estudio. Las diferencias son mayores 
cuando se compara la población residente en el área urbana (9,7 años de estudio) con la  rural (5,4 
años de estudio).  
 
En el área urbana de la región, 92,9 % de la población entre 6 y 17 años asiste a la escuela, mientras 
que en el área rural lo hace el 95,3 %. En provincias, 10,2% de niños del área rural de Pisco no asiste a 
la escuela, y en Chincha es el  8,8 %.  Asimismo, 49,6 % de la población escolar de 6 a 16 años de 
edad se encuentra en condición de pobreza. 

5.2.1.2 POR INGRESOS 

Otra de las formas de medir el nivel de riqueza o pobreza es en función de los ingresos7del jefe de 
hogar. El PNUD8 informa que los ingresos familiares per cápita de la Región Ica durante el 2004 
fluctúan entre 331,6 y 511,7 S/.por mes.  El Cuadro 5-12 muestra el ingreso promedio mensual de las 
familias en las provincias de la zona de influencia.  De estas provincias, Chincha Alta sobresale con un 
ingreso familiar de 451,7 S/. por mes. 
 
A través del Sondeo Participativo se conoció que en las localidades del área de influencia, los ingresos 
percibidos por el jefe del hogar por la actividad principal son mayormente variables, pues 36,1 % de los 
mismos recibe semanalmente ingresos de S/. 0 a S/. 459 y sólo 9,6 % recibe mensualmente ingresos 
entre S/. 500 y S/.1 000. Además, 2,4 % percibe ingresos por encima de S/. 2 100, ya sea semestral o 
trimestralmente. (Ver Figura 5-2). 

Cuadro 5-12 Ingreso per cápita mensual a nivel de región, provincia y distrito (en nuevos soles) 

Provincia / distrito Ingreso familiar per 
cápita (ns/mes) 

ICA 412,9 
Prov. Chincha 410,0 

Chincha Alta 451,7 
Alto Larán 380,4 
El Carmen 392,4 
Grocio Prado 387,6 
Pueblo Nuevo 390,0 

Prov. Pisco 401,0 
Humay 379,6 
Independencia 370,9 
Huáncano 325,4 

Fuente: PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2005: Hagamos de la 
competitividad una oportunidad para todos. 

 

                                                      
7 El ingreso comprende las remuneraciones por trabajo principal y secundario. Incluye también el ingreso en dinero o en 

especies, así como el autoconsumo y autosuministro, las transferencias, donaciones y rentas de la propiedad. 
Comprende igualmente los ingresos extraordinarios y el valor imputado del alquiler de la vivienda. 

8 Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2005: Hagamos de la competitividad una oportunidad para 
todos. 
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Figura 5-2 Ingresos percibidos por el jefe del hogar por la actividad principal  
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Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
Cabe señalar que 44,7 % de los jefes de hogar reciben sus ingresos como sueldo o salario, 22,9 % los 
percibe bajo la forma de ingresos por negocio o servicios, y 21,2 % los recibe como productor 
agropecuario.  En cambio, entre los miembros del hogar,  55,3 %  reciben sus ingresos bajo la forma de 
pago de sueldos o salarios. La frecuencia de pago es variable, ya que 42,2 % recibe sus ingresos 
semanalmente, 23,1 % mensualmente y 21,1 % lo hace diariamente. (Ver Cuadro 5-13). Del total de 
jefes de familia,  79,7 %  informa que no perciben ningún tipo de ingreso extra para la supervivencia del 
hogar. 
 
El Cuadro 5-14 resume el gasto promedio quincenal por hogar, siendo entre 100 y 200 nuevos soles el 
monto que la mayoría de hogares invierte en alimentos y servicios básicos. El rubro en el cual los jefes 
del hogar invierten montos mayores a los 500 nuevos soles es educación, seguido de salud. 
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Cuadro 5-13 Forma de pago por la actividad principal del jefe del hogar y de los otros miembros de la 
familia  

Persona que recibe el ingreso 
Forma de pago Jefe de hogar (%) Otro miembro del 

hogar (%) 
Sueldo o salario 44,7 55,3 
Por negocio o servicio 22,9 18,0 
Ingreso como productor agropecuario 21,2 9,2 
Destajo/jornal 3,4 3,4 
Comisión 3,4 2,9 
Honorarios profesionales 1,7 3,4 
Propina 2,2 1,5 
Trabajo familiar no remunerado 0,0 3,4 
No sabe/no contesta 0,6 2,9 
Total 100,1 100,0 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

Cuadro 5-14 Gasto quincenal del hogar en los principales bienes y servicios 

Rango de 
gastos 

(Nuevos soles) 
Alimentos y 

bebidas 
Limpieza 

y aseo Transporte Agua Luz Combustible Salud Educación 

Hasta 100  29,5 91,8 89,4 98 89,3 96,3 57,6 14,6 
101- 200  44,7 0,8 8,4 1 3,6 2 20,5 17,1 
201 – 300  15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 16 
301 – 400  1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 5,8 
401 – 500  1,3 0,4 0,6 0,0 0,0 0,0 3,7 11,6 

Más de 500 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 2,7 31,7 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
Según el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Ica, entre los años 1990 y 1996 el PBI  del 
departamento tuvo un crecimiento constante, sustentado principalmente por los sectores agricultura, 
pesca, minas, industria y servicios. Este PBI correspondía al 2,6 % del PBI nacional. La actividad 
económica que presenta un mayor aporte al PBI departamental es “servicios varios” (alquiler de 
viviendas, servicios gubernamentales y otros) con 26, 6 %; en segundo lugar se ubica el sector de 
comercio y turismo con 18,8 %; en tercer lugar encontramos a la agricultura, caza y silvicultura con 
17,3 %; el cuarto lugar lo ocupa el sector industrial con 12,4 % y en quinto lugar se ubica la minería con 
12,0 %. (Ver Cuadro 5-15). 
 
El PBI del 2001 ascendió a 1 249 millones de dólares, es decir,  2,36 % del PBI nacional, con una tasa 
de crecimiento de 3,0 para el periodo 1995 – 2001. La estructura productiva del año 2001 se distribuía 
de la manera siguiente: 21 % en otros servicios, 17,9 % en manufactura; 56,8 % en agricultura; 11,9 % 
en comercio; 9,8 % en minería;  6,0 % en transportes y comunicaciones; y otros sectores minoritarios. 
Los sectores económicos representan Terciario9 50,2%; Primario10 27,8% y; Secundario11 22%. 
                                                      
9 El sector económico Terciario incluye todas las actividades y profesiones que sirven de soporte a los sectores primario 

y secundario. Involucra: Comercio, transportes; profesiones como médicos, abogados, profesores; oficios y servicios 
menores (zapateros, vendedores, repartidores a domicilio, entre otros). 

10  Actividades relacionadas directamente con los recursos naturales, con la extracción de materia prima: Minería, 
agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal. 

11  Engloba la actividad procesadora de materias primas, es decir, industria, energía y manufacturas. 
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Cuadro 5-15 PBI sectorial, según actividad económica, periodo 1990 – 1995 

Años 

1990 1995 Actividad económica 
País Región País Región 

Agricultura y ganadería 13,36 18,81 13,10 16,93 
Pesca 1,29 3,05 1,27 5,02 
Minas y canteras 9,56 9,11 8,39 12,07 
Industria y manufacturas 22,12 12,84 22,28 12,53 
Construcción 5,93 5,33 8,54 5,96 
Comercio, restaurantes y hoteles 17,36 19,5 18,01 18,78 
Alquiler de vivienda 3,19 3,14 2,54 2,34 
Servicios gubernamentales 6,70            7,43 5,27 5,42 
Otros servicios 20,49 20,78 20,60 20,95 
Total   100 100 100 100 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la región Ica, 2003 – 2006. 
 
La mayor tasa de crecimiento promedio anual corresponde al sector electricidad y agua (33,3 %), 
seguido de la minería (6,5 %), restaurantes y hoteles (5,2 %), manufactura (4,7 %), agricultura (3,8 %) y 
transportes y comunicaciones (3,8 %). 
 
Las actividades económicas más ventajosas son: agricultura y ganadería, industria, turismo relacionado 
con el comercio, restaurantes y hoteles; pesquería y servicios.   
 
El INEI – Censo 1993, señala que existen niveles socioeconómicos diferenciados.  La mayoría de la 
población se ubica en el estrato socioeconómico bajo (85 492 personas), y su procedencia es 
principalmente urbana. (Ver Cuadro 5-16). 

Cuadro 5-16 Estratos socio económicos en el departamento de Ica, año 1993 

Estrato socioeconómico 
Alto Bajo Medio Medio alto Medio bajo 

Área 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural   Urbano Rural 
Región Ica 578 3 66 319 19 173 10 291 192 5 407 46 18 813 1 107 
Chincha 123 0 18 979 5 416 2 350 79 1 068 20 4 787 395 
Pisco 35 0 12841 2880 1517 11 686 2 3317 188 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI – Censo 1993, en portal web, agosto 2005. 
 

5.2.1.3 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO - IDH 

El PNUD12 informa que el departamento de Ica presenta niveles diferenciados de desarrollo por 
provincias y distritos, los cuales fluctúan entre índices de 0,5855 a 0,6737, situándose en los niveles 
medio-alto y alto. De esta manera, el departamento de Ica ocupa el cuarto lugar en el ranking, siendo 
precedido por Lima, Callao y Tacna. (Ver Cuadro 5-17). 

                                                      
12  El PNUD (Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2004) utiliza como indicadores el acceso a los recursos, el ingreso 

familiar per cápita y otros como: la esperanza de vida al nacer, alfabetismo, logro educativo y matriculación secundaria. 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción  Vol. II C 5-13 

Cuadro 5-17 Índice de Desarrollo Humano , año 2003 

Índice de Desarrollo 
Humano Dpto/Provincia Población 

(hab) 
IDH Ranking 

Esperanza 
de vida al 

nacer 
(años) 

Alfabetismo 
(%) 

Matriculación 
secundaria (%) 

Logro 
educativo 

(%) 

Ingreso 
familiar per 
cápita (ns/ 

mes) 
Perú  0,6260  69,2 87,9   344 
Dpto. Ica 698 437 0,6620 4 72,0 95,7 97,3 96,8 412,9 
Chincha 179269 0,6450 13 71,3 95,7 99,3 98,1 410,0 
Pisco 128621 0,6445 14 73,4 95,9 94,5 95,0 401,0 

Fuente: PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2005. 
 

5.2.1.4 INCLUSIÓN SOCIAL13 POR LOS PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA 

El Cuadro 5-18 resume los programas que actualmente benefician a las localidades del área de 
influencia del proyecto. Se puede apreciar la presencia de programas en educación, salud, nutrición y 
de aumento de ingresos a poblaciones pobres. 

Cuadro 5-18 Participación de localidades en los programas de lucha contra la pobreza 

Localidad Programas y servicios 
sociales en educación 

Programas y servicios 
sociales en  salud Programas nutricionales 

C.P. San Tadeo de 
Paracas  Centro educativo Posta Médica Vaso de Leche 

Independencia  Centro educativo Centro de Salud 
Posta Médica Vaso de Leche 

El Carmen  Centro educativo Posta Médica Vaso de Leche 
Comedor popular 

Alto Larán Centro educativo Centro de Salud 
Posta Médica Vaso de Leche 

UPIS San Agustín Centro educativo Posta Médica Vaso de Leche 
Comedor Infantil 

Pueblo Nuevo Educación Inicial, primaria, 
secundaria 

Centro de Salud 
Policlínico Municipal 

Vaso de Leche 
Comedor popular 
Comedor Infantil 

Grocio Prado  Educación Inicial, primaria, 
secundaria Puesto de Salud Vaso de leche 

Fuente: Walsh Perú S.A. Talleres de Sondeo Participativo, 2005. 
 
Según el Anuario Estadístico Perú en Números 2004, entre los años 1993 al 2003 FONCODES aprobó 
836 proyectos de inversión para el departamento de Ica, los cuales representan una inversión total de 
83 678 nuevos soles. (Ver Cuadro 5-19).   

                                                      
13 Se entiende por inclusión social a los diferentes espacios de participación y concertación o programas de apoyo social 

en favor de los grupos excluidos y más vulnerables (mujeres, niños y adolescentes,  y discapacitados). En la Región 
Ica se han establecido disposiciones legales y ordenanzas municipales buscando la equidad de género, fomentadas 
por instituciones públicas y privadas.  
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Cuadro 5-19 Proyectos de inversión aprobados por FONCODES para la Región Ica, 1993 - 2003 

Año No. de 
proyectos 

Miles de nuevos 
soles 

1993 178 9 215 
1994 111 7 199 
1995 52 3 845 
1996 60 3 163 
1997 76 4 641 
1998 195 21 763 
1999 127 18 910 
2000 12 10 503 
2001 --- --- 
2002 23 4 067 
2003 2 372 
Total 836 83 678 

Fuente: Cuánto, Anuario Estadístico Perú en Números 2004. 
 
Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en la ciudad de Ica, el Programa Pro-
empleo 2004 cubrió 85 plazas de una oferta laboral de 2 074, lo cual representa un 4,2 % de personas 
colocadas por este programa.   
 
Durante el 2001, del total de 33 600 hogares beneficiados en el departamento de Ica por al menos un 
programa alimentario, fueron atendidos 43,5 % de hogares pertenecientes a la condición de “pobre 
extremo” y “pobre no extremo” y 28,8 % hogares pertenecientes a la condición de “no pobre”.  
 
Asimismo,  entre los años 2001 – 2003 fueron atendidos en la Región Ica un total de 27 comités de 
gestión comunal del programa nacional de “Wawa Wasi”. El número de niños atendidos por este 
programa fue 2 272, habiéndose elevado en 45,1 % el porcentaje de niños beneficiados en el año 
2003. En este mismo año, el programa de alimentación escolar tuvo 47 313 beneficiarios, lo que 
representó una inversión total de 5 168 239 nuevos soles.  
 
Por otro lado, el número de comedores populares en el año 2001 sumaba 490, los cuales atendieron 
un total de 29 530 beneficiarios; en el 2002 atendieron 23 714 beneficiarios. En el 2003, 
439 comedores atendieron a 22 985 beneficiarios, lo cual representó un costo de 2 203 nuevos soles. 
 
El Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) informa que en el año 2003, la gerencia 
local de Ica atendió a 380 beneficiarios bajo el programa de familias en alto riesgo, lo cual significó una 
inversión de 143 924 nuevos soles. Además, bajo el programa de alimentación y nutrición dirigido a 
pacientes con tuberculosis y familia, fueron beneficiadas 580 familias, lo cual representó una inversión 
de 141 198 nuevos soles. De otro lado, el programa del Vaso de Leche obtuvo en el año 2003 una 
asignación presupuestal de 57 615 nuevos soles; estas cifras se han mantenido estables desde el año 
1996. 
 
Finalmente, los programas asistenciales orientados al apoyo de organizaciones sociales están asistidos 
por tres instituciones: las municipalidades (apoyan al 92,57 % de estas organizaciones), el Programa 
Nacional de Ayuda Alimentaria (PRONAA, que apoya al 9,33 %) y FONCODES (apoya al 0,07 %). Las 
municipalidades apoyan a los clubes de madres, comedores populares y “wawa wasis”, mientras que, 
el FONCODES sólo apoya a  los clubes de madres (ver información relacionada en Cuadro 5-18). 
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5.2.2 EDUCACIÓN 

5.2.2.1 COBERTURA Y OFERTA EDUCATIVA 

En el Año 2004 la región contaba con 5 501 docentes en el sistema educativo nacional escolarizado, 
distribuidos en los diferentes niveles y modalidades de educación, número que se incrementó en el año 
2005 a 6 069.  Como se puede apreciar en El Cuadro 5-20, en el nivel primaria en la modalidad de 
adultos no hubo variación, por el contrario en la provincia de Pisco habría una disminución en el nivel 
secundaria en la modalidad de adultos y una disminución no significativa en el nivel superior no 
universitario. En el caso de la provincia de Chincha, la disminución de docentes se dio también en el 
nivel secundaria, modalidad de adultos. 

Cuadro 5-20 Metas de atención y ocupación en centros y programas educativos a nivel Regional y 
Provincial, 2004 – 200514. 

Ica Pisco Chincha Nivel o Modalidad 2004 2005 2004 2005 2004 2005 
Matriculados 12 891 13 110 4 721 4 926 8 587 8 781 Inicial Docentes 691 760 276 272 406 437 
Matriculados 38 511 38 441 17 207 17 175 26 987 27 282 Primaria menores Docentes 2 005 2 201 897 945 1 326 1 364 
Matriculados 29 010 29 006 11 632 11 680 17 750 17 519 Secundaria menores Docentes 1 990 2 145 735 780 1 146 1 128 
Matriculados 333 357 120 103 15 11 Primaria Adultos Docentes 22 22 6 6 1 1 
Matriculados 2 081 2 127 627 587 712 644 Secundaria Adultos Docentes 125 127 31 30 34 31 
Matriculados 326 333 119 119 419 544 Especial Docentes 37 38 17 19 25 27 
Matriculados 6 408 6 699 1 355 1 366 1 247 1 171 Ocupacional Docentes 228 260 63 66 64 64 
Matriculados 5 427 5 894 1 013 1 114 2 548 2 655 Superior no universitaria Docentes 403 516 81 80 229 267 

Fuente: Dirección Regional de Educación de Ica/ Unidad de Estadística 
 
La presencia de estos docentes permitió la atención de un total de 94 987 alumnos matriculados para 
el año 2004 en los diferentes niveles y modalidades a nivel de regional. Este número se descompone 
en 36 974 alumnos para Pisco y  58 265 alumnos para Chincha.  

5.2.2.2 NIVEL EDUCATIVO 

La información de la Dirección Regional de Educación de Ica revela que en esta región el sistema 
educativo cuenta con los niveles inicial, primaria, secundaria, superior no universitaria (I.S. Pedagógico, 
I.S. Tecnológico e I.S. Artístico) y superior universitaria. Las modalidades educativas son: educación de 
menores, educación de adultos, educación especial y educación ocupacional. 
 
La población mayoritaria en el sistema educativo a nivel regional se ubica en primaria de menores, 
seguida de secundaria de menores con una evidente reducción en el número de alumnos, la que se 
incrementa al pasar al nivel inmediato superior. Esto podría deberse a la falta de recursos económicos 
para solventar la educación especializada, como también a que el número de instituciones educativas 
superiores es menor y por lo tanto no permite atender la demanda educativa.  
                                                      
14 Año 2005 comprende datos preliminares con estimación al 91,3% 
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La encuesta socioeconómica indica que 89,4 % de los jefes de familia de las localidades en la zona de 
influencia, saben leer y escribir, mientras que los otros miembros del hogar alfabetizados representan  
86,5 %.  En cuanto al nivel de educación, 43,2 % de los pobladores cuenta con estudios en nivel 
secundaria, 32,6 % han cursado sólo hasta el nivel primaria, en menor porcentaje se ubican aquellos 
que poseen estudios superiores.  Esta situación se refleja también en los otros miembros del hogar, 
donde 30,2 % posee estudios en el nivel primaria, 41,3 % en secundaria y 19,9 % posee estudios 
superiores (Ver Cuadro 5-21).  

Cuadro 5-21 Nivel educativo del jefe del hogar y de los otros miembros del hogar. 

Nivel educativo Jefe del hogar 
(%) 

Otros miembros 
del hogar (%) 

Sin instrucción 1,8 3,7 
Inicial 0,0 3,7 
Transición 0,9 0,7 
Primaria 32,6 30,2 
Secundaria 43,2 41,3 
Superior no universitaria 12,3 11,7 
Superior técnica 0,0 1,8 
Superior universitaria 7,0 6,4 
No sabe/no contesta 0,4 0,4 

Fuente: Entrevistas Semi - Estructuradas, julio 2005. 

5.2.2.3 REPITENCIA 

La repitencia escolar en la región de Ica obedece a diversos factores sociales, económicos, educativos 
culturales, por lo general los casos de repitencia escolar se manifiestan en el nivel primario por la mala 
salud, educación deficiente, rezagos en el desarrollo intelectual, falta de apoyo de los padres de familia, 
falta de motivación del los estudiantes, entre otros problemas que hacen que los estudiantes descuiden 
su formación. 
 
Estas limitaciones influyen al momento de aprendizaje, reflejándose en una tasa de repitencia escolar 
del orden del 7.00% para toda la Región Ica.  Los indicadores de educación según el plan de desarrollo 
regional de Ica 2003 – 2006, elaborado por el Gobierno Regional, se presentan en el Cuadro 5-22. 

Cuadro 5-22 Indicadores de Educación para la Región Ica 

Indicadores de educación % Monto en Soles 

Tasa de analfabetismo 5,80 - 
Escolaridad 63,89 - 
Promoción escolar 83,61 - 
Repitencia escolar 7,00 - 
Deserción escolar 11,95 - 
Presupuesto por alumno  716,21 
Presupuesto por centro educativo (2001)  142 235,55 
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5.2.2.4 DESERCIÓN ESCOLAR 

El INEI - Censo 1993 registraba que 7 069 niños no asistían a la escuela o centro de enseñanza 
regular (5,8 %); de ellos, 5 541 eran del área urbana (5,5 %) y 1 528 del área rural (7,4 %).  A nivel 
provincial, Pisco registra el porcentaje más alto de deserción escolar de la región (7,8 %), seguido por  
Chincha (6,4 %). (Ver Cuadro 5-23). 

Cuadro 5-23 Niños que no asisten a la escuela o centro de enseñanza regular, por provincia y área 
geográfica, año 1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, Censo 1993. 
 
El año 2004,  a nivel regional hubo una disminución en el número de alumnos matriculados en el nivel 
primaria y secundaria de menores. En la Provincia de Pisco esta disminución en el número de alumnos 
matriculados se  dio en los niveles primaria de menores, primaria de adultos y secundaria de adultos; 
en tanto que en la provincia de Chincha la disminución se registra en los niveles secundaria de 
menores, primaria y secundaria de adultos, así como en la modalidad  ocupacional.(Ver Cuadro 5-23). 
 
La principal razón por la cual la población no estudia actualmente es porque debe trabajar para generar 
ingresos para el hogar (52,5 %); la segunda razón en importancia es que se dedica a los quehaceres 
del hogar (22 %). Solamente  5,1 % aduce la falta de dinero.  (Ver Cuadro 5-24).   

Cuadro 5-24 Razones por lo cual los miembros del hogar (entre 3 y 30 años) no estudian actualmente  

Razones % 
Trabaja 52,5 
Se dedica a los quehaceres del hogar 22,0 
Falta de dinero 5,1 
Por ayudar a trabajar a sus padres 5,9 
No está en edad de estudiar 4,2 
Por enfermedad 3,0 
Otros 5,2 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
Sin embargo, es evidente que existe un problema de ausentismo escolar. Los alumnos no asisten al 
colegio porque deben ayudar a sus padres en el negocio familiar, o con su trabajo para poder generar 
recursos para sostener a la familia. En otras ocasiones se debe a que los padres eligen a unos de los 

Niños que no asisten a la escuela Departamento/ provincia y 
área geográfica 

% Absoluto 
Departamento Ica 5,8 7 069 
Área urbana 5,5 5 541 
Área rural 7,4 1 528 
Chincha 6,4 2 142 
Área urbana 5,9 1 621 
Área rural 8,8 521 
Pisco 7,8 1 677 
Área urbana 7,4 1 364 
Área rural 10,2 313 
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hijos, que suele ser el mayor o la mujer, para que se dedique a los quehaceres del hogar y a el cuidado 
de los hermanos menores en tanto ellos van a trabajar. 

5.2.2.5 ANALFABETISMO 

El Anuario Estadístico Perú en Números 2004, señala que en el año 2001, el departamento de Ica 
registró una tasa de analfabetismo de 6,8 %.  Por otro lado, indica que el porcentaje de niños de 6 a 
11 años que no asisten a la escuela o centro de educación regular es 1,4%.  
 
La encuesta socioeconómica evidencia que 4,5% de los jefes de hogar en la zona de influencia no 
saben escribir.  Del mismo modo se pudo conocer que 95,6 % de la población afirma que el castellano 
es su lengua materna. 
 
Entre los jefes de familia,  15,9 % indica que es quechua hablante, pero sólo 5,3 % escribe en este 
idioma. Sólo 5,9 % de los otros miembros del hogar hablan el quechua y solo 3,1 % lo escribe. 
(Ver Cuadro 5-25).  Otros idiomas son hablados por el 2,1% de los jefes del hogar y 0,7 % de los otros 
miembros del hogar.  

Cuadro 5-25 Idioma que habla y escribe el jefe del hogar y otros miembros  

Jefe del hogar Otros miembros del hogar Idioma 
Habla Escribe Habla Escribe 

Castellano 100,0 96,5 66,3 88,7 
Quechua 15,9 5,3 5,9 3,1 
Otros 2,1 0,4 0,7 0,4 
Ninguno o no sabe/no responde 0,0 3,0 27,2 5,0 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

5.2.2.6 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Ica cuenta con infraestructura educativa para todos los niveles y modalidades educativas las que 
sumadas hacen un total de 1 828 centros educativos. El material noble predomina en las 
construcciones, pero el adobe y el techo tradicional están presentes en algunas. La mayoría de centros 
educativos posee local propio, pero existen centros educativos de los centros poblados que carecen de 
local y funcionan con locales prestados por la comunidad.  
 
El número de aulas no son suficientes para albergar a la población estudiantil.  El Instituto Nacional de 
Infraestructura Educativa y Salud ha concluido --entre los años 1998 y 2003-- un total de 32 obras y 16 
están en construcción.  Aunque la mayoría de centros educativos cuenta con equipamiento y mobiliario 
propio, estos se encuentran generalmente deteriorados, y el presupuesto destinado a mantenimiento y 
reparaciones resulta insuficiente.  
 
Los servicios de agua y desagüe de los centros educativos se encuentran en malas condiciones o no 
existen. Aquellos centros que cuentan con agua potable conectada a una red pública sólo disponen del 
servicio durante algunas horas del día. Los centros educativos de los centros poblados carecen de 
equipos informáticos, y el Plan Huascarán aún no se ejecuta dentro de la currícula escolar.  
 
El único centro de enseñanza universitaria pública, la Universidad San Luis Gonzaga, con sede en Ica, 
albergaba en sus aulas a 11 699 estudiantes en el 2003. Sus construcciones son de material noble, 
con antigüedad de 50 años.  
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A nivel distrital Chincha Alta es el distrito que cuenta con mayor infraestructura educativa y que además 
atiende cada una de los niveles y modalidades educativas, seguido de Pueblo Nuevo y Grocio Prado.  
El Cuadro 5-26 evidencia que las modalidades educativas más desatendidas en los distritos son la 
educación especial, la ocupacional y la superior no universitaria, en tanto que los niveles que cuentan 
con mayor número de infraestructura son inicial y primaria de menores. 

Cuadro 5-26 Centros educativos por nivel y modalidad de educación, según distritos, 2005  

Distrito Huáncano Humay Independencia El Carmen Alto Larán Chincha Alta Pueblo 
Nuevo Grocio Prado 

Nivel y 
modalidad 

N.° 
I.E 

En 
Func 

N.° 
I.E 

En 
Func 

N.° 
I.E 

En 
Func 

N.° 
I.E 

En 
Func 

N.° 
I.E 

En 
Func 

N.° 
I.E 

En 
Func 

N.° 
I.E 

En 
Func 

N.° 
I.E 

En 
Func 

Inicial 02 02 02 02 07 06 09 09 06 06 76 54 40 30 11 10 

Primaria 
menores 11 10 09 09 13 13 16 12 10 07 66 49 27 22 20 15 

Secundaria 
menores 02 02 02 02 04 04 03 02 01 01 28 24 09 08 03 02 

Primaria 
adultos --  __ __ 02 01 __ __ __ __ 08 05 04 __ __ __ 

Secundaria 
adultos __ __ __ __ 03 03 __ __ __ __ 09 07 03 01 01 __ 

Especial __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 02 02 02 __ __ __ 

Ocupacional __ __ __ __ 01 __ 02 02 __ __ 25 09 06 02 01 01 

Superior no 
universitaria __ __ __ __ 01 01 __ __ __ __ 12 12 02 01 __ __ 

Total 15 14 13 13 31 28 30 25 17 14 226 162 93 64 36 28 
Fuente: Ministerio de Educación - Unidad de Estadística Educativa - 2005 

5.2.2.7 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

La población mide la calidad de la educación de acuerdo a las mejoras en la infraestructura y 
equipamiento, calidad docente, contenidos de la curricula, entre otros. Por ello consideran que la 
calidad educativa no es la adecuada.  
 
El Plan Concertado (2000) señala que la eficiencia del sistema educativo es baja, reflejándose en los 
índices de deserción escolar (11,9 %) y de repitencia escolar (7 %). A esto se suman los problemas de 
calidad de la enseñanza, medida en términos de competencia de lecto-escritura, manejo de 
herramientas matemáticas y resolución de problemas, los cuales muestran un nivel bajo de logros. 

5.2.3 SALUD 

5.2.3.1 ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

Los servicios de salud en el departamento de Ica están organizados en dos redes (Ica-Palpa-Nazca y 
Chincha-Pisco) y 14 microredes. (Ver Cuadro 5-27). Los distritos de Huáncano, Humay, Independencia, 
Grocio Prado, Chincha Alta, Alto Larán y El Carmen pertenecen a la red Chincha-Pisco (con sede en la 
provincia de Pisco) y a las microredes Chincha, Pueblo Nuevo y Chincha Baja y San Clemente. 
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Cuadro 5-27 Organización de los servicios de salud en la Región Ica 

DISA Red Microrred 
Ica (Socorro) 
San Joaquin 

La Tinguiña/Parcona 
La Palma 
Santiago 

Palpa 

Ica-Palpa-Nazca 

Nasca 
Chincha 

Pueblo Nuevo 
Chincha Baja 
San Clemente 

Túpac Amaru Inca 

Ica 

Chincha – Pisco 

Pisco 
Fuente: Ministerio de Salud. 

 
A través de los grupos focales se identificó que la población reconoce que existe una red de centros de 
salud, pero consideran necesario ampliar la cobertura de servicios que ofrecen, pues en ellos no se 
pueden tratar enfermedades graves, por lo que deben trasladarse a las ciudades para casos que 
ameriten hospitalización. En algunas ocasiones el personal de salud se comunica a través de estas 
redes para el traslado de enfermos graves. 

5.2.3.2 INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

El Anuario Estadístico Perú en Números 2004, informa que la Región Ica en el año 2002 disponía de 
19 hospitales, 58 centros de salud y 99 puestos de salud.  Según datos obtenidos de la Dirección 
Regional de Salud de Ica, la Red Chincha - Pisco cuenta con dos hospitales, 11 centros de salud y 27 
puestos de salud15. (Ver Cuadro 5-28). 

Cuadro 5-28 Organización de los servicios de salud en la zona de influencia del proyecto 

Red Micro – Red Hospital Centro de 
Salud 

Puesto de 
Salud 

Chincha 1 1 3 
Pueblo Nuevo __ 2 6 
Chincha Baja __ 1 3 
San Clemente __ 3 10 

Túpac Amaru Inca __ 2 3 

Chincha - Pisco 

Pisco 1 2 2 
Total  2 11 27 

Fuente: MINSA - Portal Web , agosto 2005. 
 
Según el Ministerio de Salud-MINSA16, 67,5 % de los establecimientos son puestos de salud, los cuales 
permiten resolver las necesidades básicas y más frecuentes de la población; el crecimiento de este tipo 
de establecimientos se triplicó en relación al número que existía en 1983.  El 27,5 % de los 

                                                      
15  Puesto de Salud: Establecimiento encargado de desarrollar actividades de promoción, protección y recuperación de la 

salud, con atención personal auxiliar debidamente adiestrado. Reciben supervisión periódica del Centro de Salud. 
Actividades en base a manuales e instructivos que orientan y limitan sus funciones. 

16  Fuente: Ministerio de Salud, II Censo de Infraestructura Sanitaria y Recursos del Sector Salud  - 1996 e información 
estadística disponible al 2002. 
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establecimientos del sector corresponde a la categoría de centros de salud, cuya función es de mayor 
complejidad porque ofrece servicios ambulatorios y atención de partos de bajo riesgo.  Los hospitales 
representan 5,0 % de los establecimientos que prestan servicios ambulatorios, y destacan por los 
servicios de hospitalización, intervenciones quirúrgicas y otros que dependen de la disponibilidad de 
recursos especializados. 
 
El Distrito de Chincha Alta cuenta con el Hospital San José de Chincha y los Puestos de Salud 
Condorillo Alto y San Agustín. Alto Larán con el Centro de Salud Alto Larán y los Puestos de Salud 
Huachinga y Aylloque. El distrito de Huáncano, por su parte, cuenta con el Puesto de Salud Huáncano 
y el Puesto de Salud Pampano. 
 
 El Carmen tiene cuatro puestos de salud: Wiracocha, Hoja Redonda, Viña Vieja (sin personal 
permanente pero con infraestructura moderna; construido con financiamiento canadiense) y  San José  
(apoyo eventual de personal). 
 
La población de Pueblo Nuevo es atendida por un policlínico municipal que, de acuerdo con los 
encuestados ofrece buen servicio, a diferencia de los otros establecimientos de salud, a los que 
califican como regulares debido a que no brindan una atención especializada. (Ver Cuadro 5-29).    

Cuadro 5-29 Infraestructura de salud según área de influencia 

Establecimiento de salud 
Lugar Puesto de 

salud 
Centro de 

salud 
Calificación Observación de los pobladores 

Pueblo Nuevo Si Si Regular Cuentan con un policlínico municipal cuya 
atención es buena 

Independencia Si Si Regular  No hay atención especializada 
Grocio Prado Si Si Regular No brindan atención al paciente 
El Carmen Si Si Regular Mala atención 
Alto Larán Si Si Buena No hay información 

Fuente: Talleres Sondeo Participativo. 
 

Cuadro 5-30 Infraestructura de salud según área de influencia 

Establecimiento de salud 
Lugar Puesto de 

salud 
Centro de 

salud 
Calificación Observación de los pobladores 

San Tadeo de Paracas Si No Mala Falta atención, no hay médicos, 
incumplen horarios 

UPIS San Agustín Si No Regular No hay atención especializada 
Fuente: Talleres Sondeo Participativo. 
Elaboración: Equipo Gestión Socio Ambiental, Walsh Perú, julio 2005. 
 
De la encuesta realizada, 31,3 % de la población encuestada informa que se atendió en el puesto de 
salud en algún momento, 21,2 % en el hospital más cercano, 12,1 % en el seguro social, 11,4 % con un 
médico particular y 7,5 % en el centro de salud. (Ver Figura 5-3). 
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Figura 5-3 Lugares a los que acudió en busca de atención médica 

2.0

1.7

7.5

11.4

12.1

13.0

21.2

31.3

0 5 10 15 20 25 30 35

NO CONTESTA

CENTRO DE SALUD

SEGURO SOCIAL

HOSPITAL

Porcentaje

  
Total  Múltiple 
Base: 227 entrevistas  
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
Al ser preguntados por las razones que los motivan a no buscar atención médica, 71,4 % indican que 
su dolencia no era grave; 9,5 % menciona falta de dinero; 7,1% recurre a la auto-medicación; 4,8 % 
emplea la medicina tradicional y 2,4 % no acostumbra ir a un médico. (Ver Cuadro 5-31). 

Cuadro 5-31 Razones por lo cual no acude a consulta médica en el área de influencia 

Razones % 

No era grave 71,4 
No tenía dinero 9,5 
Automedicación 7,1 
Uso remedios caseros 4,8 
No me gusta ir al médico 2,4 
Por falta de tiempo 2,4 
Por descuido 2,4 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

 
En cuanto al establecimiento que visita por el servicio de vacunación, 27 % recurre al puesto de salud 
más cercano a su domicilio, 18,4 % acude al hospital y solo 9,8 % a ESSALUD.  
 
El cuadro 5-32 muestra que el parto se realiza prioritariamente en instituciones de salud (95,4 %).  Del 
total, 73,7 % de mujeres entre 12 y 49 años de edad acude al hospital, 17,7 %  al puesto de salud o 
centro de salud más cercano y sólo 4,6% da a luz dentro de su vivienda.   
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Cuadro 5-32 Lugar de atención médica a la cual acude en casos de parto o vacunación  

Lugar de atención Partos (%) Vacunación (%) 

Hospital MINSA 49,7 18,4 
ESSALUD 24,0 9,8 
Centro de salud 0,0 
Puesto de salud 17,7 27,0 
Casa / vivienda 4,6 0,0 
Consultorio particular 2,3 0,0 
Clínica particular 1,1 0,6 
Maternidad 0,6 0,0 
No tiene hijos menores de 5 años 0,0 43,1 
No responde 0,0 1,1 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

 
El personal de salud menciona que aproximadamente 30 % de la población emplea medicina 
tradicional y costumbres populares para curar enfermedades.  Los pobladores recurren principalmente 
a hierbas, preparados y consultas con curanderos y las mujeres que no son asistidas en el parto en 
centros de salud acuden a comadronas o parteras.  
 
La población no conoce el número de establecimientos de salud en la zona pero considera que el 
problema de salud no se debe a la falta de éstos, sino a la falta de apoyo hacia ellos y al deterioro y 
abandono de la mayoría de los locales17.  

5.2.3.3 PERSONAL DE SALUD 

La DISA Ica, según información del año 2000, reúne a 2 511 trabajadores, de los cuales 41,94 % son 
profesionales y 30,98 % son técnicos y auxiliares. En el grupo de profesionales los médicos constituyen 
el grupo mayoritario (343). (Ver Cuadro 5-33). 

Cuadro 5-33 Personal por grupos ocupacionales - DISA Ica, año 2004 

Personal Profesionales Total % 
Médicos 343  
Enfermeros 330  
Odontólogos 104  
Obstetrices 130  
Psicólogos 6  
Nutricionistas 6  
Químicos farmacéuticos 65  
Otros profesionales 69  
Total profesionales de la salud 1 053 42 
Total  técnicos y auxiliares/asistentes 778 31 
Otros 680 27 
Total General DIS 2 511 100 

Fuente: MINSA 2005. 
 
Según las entrevistas semi estructuradas, el personal de salud labora bajo las modalidades de contrato 
MINSA, CLAS y servicios no personales. Es decir, contratos permanentes, momentáneos, contratos 
privados y sistemas de prácticas profesionales como el SERUM. 
                                                      
17 Fuente: Grupos focales, junio 2005. 
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El personal de salud señala que cada Centro de Salud es atendido por 4 a 5 personas entre doctor, 
enfermeros, obstetras, y otras especialidades. Sin embargo, consideran que la mayoría de veces el 
personal es insuficiente para atender los tres turnos que se requieren para la atención de la población 
del sector. 
 
En las localidades de la zona de influencia, 57,7 % de los pobladores encuestados califica como 
regular el servicio ofrecido por los profesionales de los centros hospitalarios; 23,3 % opina que éstos 
realizan un buen trabajo a diferencia de 7,9 %  de los pobladores que describen la atención como mala. 
(Ver Cuadro 5-34). 

Cuadro 5-34 Calificación de los centros hospitalarios de la zona 

Calificación % 
Regular 57,7 
Buen trabajo 23,3 
Mal trabajo 7,9 
Muy buen trabajo 3,1 
No existe el servicio 2,6 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 

5.2.3.4 PERFIL DE SALUD 

5.2.3.4.1 Fecundidad 

Según el INEI – Censo 1993, la tasa global de fecundidad a nivel nacional es de 3,0 hijos/mujer y para 
el departamento de Ica es de 2,8 hijos/mujer (la tasa global de fecundidad de la zona urbana es 2,8 y 
ligeramente superior de la zona rural es 2,94). Esta tasa es relativamente baja al comienzo de la vida 
reproductiva de la mujer, alcanzando su mayor nivel en el grupo de 25 a 29 años de edad y 
descendiendo rápidamente a partir de los 35 a 39 años. La tasa global de fecundidad estimada para Ica 
en el quinquenio 2000 – 2005 es de 2,3%. 
 
El nivel de fecundidad varía según el grado educativo y el área de residencia, siendo mayor en mujeres 
sin acceso a educación (8,87 en comparación a 1,8). 
 
En promedio, el nacimiento del primer hijo ocurre en edades tempranas, menos de 22 años en la zona 
urbana y menos de 20 años en la zona rural. La edad en que la mujer tiene su primer hijo aumenta con 
su nivel educativo. Las mujeres sin acceso a educación tienen hijos a partir de los 19,5 años, mientras 
que las mujeres con educación secundaria tienen hijos alrededor a partir de los 21 años y las mujeres 
con educación superior inician su vida reproductiva a los 25,8 años de edad. (Ver Cuadro 5-35). 
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Cuadro 5-35 Niveles de fecundidad por área de residencia, 2000 

Área de residencia Grupo de edad e indicador Urbana Rural Total 

Edad 
15-19 54 80 57 
20-24 122 218 138 
25-29 134 115 132 
30-34 77 93 79 
35-39 67 107 76 
40-44 15 62 22 

Indicador 
Tasa global de fecundidad 1/ 2,3 3,4 2,5 
Tasa general 2/ 81 119 87 
Tasas bruta de natalidad 3/ 19,6 24,3 20,5 
1/    La tasa global está expresada en nacimientos por mujer. 
2/     La tasa de fecundidad general (nacimientos por número de mujeres de 15 – 49) está 

expresada   en   nacimientos por 1 000 mujeres. 
3/     La tasa bruta de natalidad está expresada en nacimientos por 1 000 habitantes. 

Fuente: Encuesta demográfica y de salud familiar 2000, Departamento de Ica – Instituto Nacional de 
estadística e  Informática. 

 
Según la información de campo18, las mujeres entre 12 y 49 años de edad que tienen entre 1 y 3 hijos 
(nacidos vivos) representan 29,4 % del total, y las que poseen de 3 a más hijos representan 16,8 %. El 
Cuadro 5-36 muestra la información disgregada por distritos. A nivel distrital el porcentaje mas alto de 
hijos lo tiene Humay con 40,0 % para un hijo, seguido de Pueblo Nuevo e Independencia con 33,3 % 
también para un hijo y de Grocio Prado con el mismo porcentaje (33,3 %) para dos hijos;  El mayor 
porcentaje para tres hijos lo tiene el distrito de Chincha Alta con 22,7 %. 

Cuadro 5-36 Numero de hijos nacidos vivos, a nivel distrital 

Numero de hijos nacidos vivos 
Distrito 1 

(%) 
2 

(%) 
3 

(%) 
4 

(%) 
5 

(%) 
6 

(%) 
7 

(%) 
8 

(%) 
10 
(%) 

Chincha Alta 22,7 22,7 22,7 136 6,8 2,3 4,5 2,3 2,3 
Alto Laran 17,4 21,7 21,7 21,7 8,7 0,0 0,0 8,7 0,0 
El Carmen 20,0 27,5 15,0 22,5 2,5 10,0 2,5 0,0 0,0 
Grocio Prado 26,7 33,3 20,0 6,7 6,7 6,7 0,0 0,0 0,0 
Pueblo Nuevo 33,3 16,7 16,7 22,2 5,6 5,6 0,0 0,0 0,0 
Humay 40,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Independencia 33,3 20,0 13,3 20,0 3,3 6,7 00 3,3 0,0 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
Las mujeres encuestadas indicaron además que fueron atendidas durante su último parto por 
obstetras, 45,1 % por médicos, 1,7 % por enfermera o sanitario, 0,6 % por partera o comadrona y sólo 
el 3,4 % manifiesta haber sido atendidas por un familiar o amigo. Por tanto, podemos concluir que 
95,9 % de las mujeres acuden a un profesional en casos de parto y que 4% conserva aún costumbres 
de antepasados.  
 
 
 
 

                                                      
18 Fuente: Encuesta socioeconómica, junio 2005. 
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4.2.3.4.2 Morbilidad 

Según el Anuario Estadístico Perú en Números 2004, en la región de Ica se registraron los siguientes 
casos durante el 2003: 16 827 casos de enfermedades diarreicas agudas (EDA), 105 221 casos de 
infección respiratoria aguda (IRA) en niños menores de 5 años, y 66 787 de neumonía en niños 
menores de 5 años.  

Cuadro 5-37 Enfermedades más frecuentes en el departamento de Ica, año 2003  

Enfermedad No.  de casos 
Enfermedades diarreicas agudas 16 827 
Infección respiratoria aguda (niños menores 5 años ) 105 221 
Neumonía (niños menores 5 años) 66 787 
Tuberculosis pulmonar 579 
Malaria 09 
Paludismo vivax 09 
SIDA 37 

Fuente: Anuario Estadístico en Números 2004. Cuánto.  
 
Ese mismo año se reportaron 579 casos de tuberculosis pulmonar, 37 de sida, 9 casos de Malaria y 9 
de paludismo vivax. (Ver Cuadro 5-37). 
 
De acuerdo a las entrevistas semiestructuradas, las enfermedades más comunes en la población 
dependen de la edad del paciente. Las enfermedades más frecuentes entre los niños menores de 
5 años son las infecciones respiratorias agudas. (Ver Figura 5-4). 
 
En los jóvenes predominan los problemas relacionados con la gestación y el aborto, y los problemas 
bucales (caries); en los adultos predominan los problemas respiratorios y otras enfermedades en menor 
porcentaje como los problemas cardiovasculares, diabetes, colesterol, etc; en adultos mayores existe 
mayor incidencia de enfermedades respiratorias, lumbares, entre otras. (Ver Figura 5-5). 
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Figura 5-4  Enfermedades más frecuentes en niños menores de 5 años  
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Figura 5-5 Enfermedades más frecuentes en adultos  
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Total  Múltiple 
Base: 227 entrevistas  
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
A nivel distrital, las principales enfermedades que se presentan en niños están relacionadas con las 
vías respiratorias, infecciones, procesos bronquiales, resfriados y procesos gripales, tos. Ver Cuadro 
5-38. 

Cuadro 5-38 Principales enfermedades presentadas en niños a nivel distrital 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
En adultos, a nivel distrital, las principales enfermedades presentadas están relacionadas con las vías 
respiratorias y vías digestivas (ver Cuadro 5-39). 

Distritos 
Infección 

respiratoria 
(%) 

Fiebre 
(%) 

Tos 
(%) 

Diarrea 
(%) 

Dolor 
estómago 

(%) 
Bronquios 

(%) 
Gripe/ 
resfrío 

(%) 
Parasitosis 

(%) Otras 

Chincha Alta 9,6 6,7 15,4 10,6 4,8 21,2 23,1 0,0 6,7 
Alto Larán 20,6 2,9 17,6 0,0 0,0 8,8 41,2 0,0 2,9 
Grocio Prado 12,1 3,0 9,1 9,1 3,0 15,2 33,3 0,0 6.0 
Pueblo Nuevo 10,7 3,6 16,1 1,8 5,4 28,6 28,6 0,0 3,6 
Humay 11,1 0,0 11,1 0,0 22,2 33,3 11,1 11,1 0,0 
Independencia 8,9 11,1 20,0 6,7 4,4 8,9 28,9 2,2 4,4 
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Cuadro 5-39 Principales enfermedades presentadas en adultos a nivel distrital 

Distritos 
Infección 

respiratoria 
(%) 

Fiebre 
(%) 

Tos 
(%) 

Diarrea 
(%) 

Dolor de 
estómago 

(%) 
Bronquios 

(%) 

Tumor 
/cáncer 

no 
especif 

(%) 

Gripe/ 
resfrío 

(%) 
Otras 
(%) 

Chincha Alta 10,5 6,7 16,2 1,0 5,7 15,2 2,9 26,7 10,6 
El Carmen 2,9 2,9 26,5 0,0 2,9 5,9 0.0 38,2 11,7 
Alto Láran 7,8 6,3 15,6 7,8 1,6 9,4 1,6 25,0 17,1 
Grocio Prado 3,3 3,3 20,0 3,3 16,7 10,0 0,0 26,7 3,3 
Pueblo Nuevo 15,2 2,2 13,0 0,0 10,9 15,2 2,2 26,1 13,2 
Humay 0,0 0,0 16,7 0,0 33,3 0,0 0,0 33,3 16,7 
Independencia 11,4 11,4 15,9 2,3 4,5 9,1 0,0 27,3 15,9 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú , del 14 de junio al 14 de julio de 2005 
 
Tanto en niños como en adultos solo se reportaron casos de Tuberculosis en el distrito de Chincha 
Alta. También sólo en este distrito se registro SIDA. 
 
Los profesionales de salud reportaron que no existe incidencia significativa de enfermedades “nuevas” 
en la zona.  Se presentaron sólo cinco casos de hepatitis viral, calificados como casos aislados. Se han 
presentado seis o siete casos anuales de carbunco cutáneo19 en aquellos distritos dedicados a la 
ganadería así como casos de intoxicaciones por sustancias químicas (pesticidas) en los distritos 
agrícolas. En aquellos dedicados a la pesca se presentan accidentes por el uso de anzuelos, siendo 
casos esporádicos.  
 
Por información del Gobierno Regional, a nivel distrital en Grocio Prado la principal causa de morbilidad 
es la faringo amigdalitis aguda (18,75 %), seguido por otros de menor incidencia. En El Carmen la 
principal causa es la caries de dentina (10,2 %), seguido por la faringitis aguda no especificada y la 
amigdalitis aguda no especificada (8,1 %). En Alto Larán la principal causa es la caries de la dentina 
que ataca a más de la mitad de la población adolescente y a un gran porcentaje de la población adulta, 
y en segundo lugar la faringitis aguda en infantes (23,22 %).  
 
Según la información obtenida a través de las entrevistas semi estructuradas, en El Carmen 
predominan las enfermedades respiratorias (IRA), con mayor incidencia durante el invierno. Este 
problema ocurre, al parecer, por la falta de información o descuido, ya que las madres no abrigan 
adecuadamente a sus hijos, inhalan el humo de las cocinas a leña, ingieren bebidas heladas, etc. Las 
enfermedades gastrointestinales (EDA) tienen alta incidencia debido a la falta de higiene, ya que la 
población tiene la costumbre de ingerir agua sin hervir, y hay escasez de agua potable. Los casos de 
carbunco aparecen muy aisladamente, una o dos veces al año. Por tratarse de una zona agrícola, la 
manipulación de sustancias químicas, insecticidas o fungicidas ocasionalmente provoca intoxicaciones,  
Se tiene conocimiento que en San José existen pobladores con tuberculosis (TBC). Estos pacientes 
son resistentes o insensibles al tratamiento primario (tradicional) de esta enfermedad.  
 
En el caso de Alto Larán20 la morbilidad en infantes se debe predominantemente a las IRA, EDA y las 
enfermedades dérmicas. En los adolescentes prevalecen las enfermedades bucales, seguidas por las 
IRA, pero también aparecen las enfermedades dérmicas y gastrointestinales. En los adultos, las 
enfermedades más frecuentes están relacionadas con la salud bucal, seguidas por las IRA y otras 
                                                      
19 El carbunco cutáneo es una infección de la piel  que se adquiere por la manipulación o el contacto con animales 

infectados por la bacteria Bacillus anthracis, causante de Ántrax o carbunco. 
20  Fuente: Información Gobierno Regional Ica. 
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relacionadas con las vías urinarias, gastrointestinales, lumbalgias y ginecológicas.  Por otro lado, en el 
distrito hay incidencia  de enfermedades de transmisión sexual (ETS) principalmente en los adultos y 
especialmente en la mujer. El carbunco no es significativo a pesar de ser un distrito ganadero y los 
casos de TBC tampoco son significativos. Lo señalado anteriormente es corroborado con la información 
recogida en las entrevistas semi estructuradas, efectuadas a los profesionales de salud del sector.  
 
En el distrito de Independencia también prevalecen las IRA y entre sus causas se encuentran las 
alergias, el humo que emana de la cocina a leña ya que el niño lo inhala provocando infecciones 
respiratorias. Además, el humo de la quema de la basura y a veces la falta de abrigo y la ingesta de 
bebidas heladas por descuido de los padres o de la persona que los cuida, que por lo general es otro 
menor.  Sin embargo casi 90 % de las enfermedades respiratorias se deben a la inhalación del humo.  
Otras enfermedades comunes son las EDA, las infecciones urinarias, problemas de salud bucal y de la 
piel (acarosis). Los casos de intoxicación por sustancias químicas sólo se presentan en la temporada 
en que la población fumiga sus chacras;  los casos de TBC son rebrotes debido a la mala nutrición de 
las familias. En cuanto al carbunco, este se presenta por temporadas en la zona pero los casos son 
aislados. 
 
En el distrito de Humay, las enfermedades más comunes son las IRA, las diarreas por la mala calidad 
del agua con mayor incidencia en la época de verano, infecciones inflamatorias en la piel y problemas 
dentales como caries tanto en niños como en ancianos. Sólo existe un caso de un paciente con TBC. 
Los adultos son afectados generalmente por enfermedades relacionadas con la salud bucal, la piel y 
del tejido subcutáneo,  gastroenteritis, enfermedades en el sistema óseo y muscular, estomatitis y 
envenenamiento. Las infecciones respiratorias se originan por la humedad en las casas construidas 
con quincha, adobe o cartón, mientras que las enfermedades estomacales se generan por la ingesta de 
agua no potable ya que el distrito carece de reservorios o de tratamientos adecuados y el agua que es 
consumida la obtienen  directamente de la acequia, desde donde pasa a pozos donde se asienta para 
pasar luego por un filtro y finalmente ser consumida.  
 
En Grocio Prado las enfermedades más comunes son las enfermedades respiratorias (IRA), 
enfermedades diarreicas agudas (EDA), enfermedades de la piel e infecciones urinarias y, caries 
dental. 
 
En el distrito de Huáncano las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) son las más frecuentes, 
debido mayormente a las inadecuadas prácticas de sanidad de la población y a la falta de tratamiento 
del agua de uso doméstico. Las enfermedades intestinales como la parasitosis, se dan también por 
falta de higiene y por falta de un tratamiento adecuado de aguas tanto para consumo humano como en 
el tratamiento de aguas servidas. Otros problemas de la salud comunes en la zona son el alcoholismo y 
la intoxicación por contacto con pesticidas agrícolas (órgano fosforado). 
 
En todos los distritos prevalecen las IRA y EDA, seguidas por aquellas enfermedades presentadas de 
acuerdo a la edad de la población. Los niños sufren de infecciones de la piel, en adultos se presentan 
las ETS y los adultos mayores son afectados por enfermedades lumbares, cardiovasculares, etc. La 
incidencia de estas enfermedades se debe principalmente a la falta de educación o de información 
sanitaria, la pobre infraestructura de las viviendas, la escasez de agua potable y saneamiento básico.  
 
En cuanto al servicio de vacunación, según la Dirección de Salud, para el año 2003, la cobertura de 
vacunas contra enfermedades como sarampión, papera y rubéola en niños de un año fue de 
11 995 dosis, lo que significó una cobertura del 89,9 %. Este mismo año, las inmunizaciones en polio 
(12 679 dosis), D.P.T, (12 612 dosis), B.C.G (12 942 dosis), HVB (4 838 dosis) y, fiebre amarilla 
(6 565 dosis) representaron una cobertura del 93 % y 42,2 % respectivamente. (Ver Cuadro 5-40). 
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Cuadro 5-40 Protegidos y coberturas de vacunación en niños por tipo biológico según provincias, año 
2003  

Fuente: Ministerio de Salud, en portal web, julio 2005. 
 
De acuerdo a la información de las encuestas socioeconómicas  54,9 % de los pobladores afirma que 
su último hijo recibió alguna vacuna, y 43,9 % responde que no ha recibido ninguna vacuna hasta el 
momento. 

4.2.3.4.3 Mortalidad 

Según el INEI, entre los años 2004 y 2005 la mortalidad a nivel nacional fue de 169,8 miles de 
personas, siendo la tasa de 6,1. En cambio, en el 2002, la tasa bruta de mortalidad en el departamento 
de Ica fue de 3,61, mientras que la tasa de mortalidad en niños menores de un año (por mil nacidos 
vivos) es de 22,2, ubicándose de esta manera en el tercer lugar a nivel nacional con menor tasa, 
siendo el promedio nacional de 33,6 %. Según la Dirección de Salud (DISA), en el departamento de Ica 
en el año 2003 se presentaron sólo cinco casos de mortalidad materna Cabe indicar que desde los 
años 2000 a 2003, de acuerdo a la información recogida, se han presentado 17 casos de muerte 
materna. 
 
Por otro lado, a nivel departamental, el Ministerio de Salud menciona que en el 2002 se registró 
2 478 defunciones con y sin certificación médica; de ellos 701 corresponden a Chincha y 427 a Pisco. 
(Ver Cuadro 5-41).  

Niños menores  de  1  año Niños 1 año < 1 año 
 

Antipolio D. P. T. B. C. G Fiebre  amarilla ASA+SPR HVB Provincia 

Proteg. Cob. Proteg. Cob. Proteg. Cob. Proteg. Cob. Proteg. Cob. Proteg. 
Total 12 679 93,77 12 612 93,27 12 942 9 571 6 565 48,55 11 995 89,87 4 838 

1 611 145,14 1 651 148,74 2 435 219,37 1 008 90,81 1,402 127,80 421 
96 96,00 96 96,00 51 51,00 68 68,00 105 103,96 23 
14 100,00 10 71,43 9 64,29 - 0,00 15 107,14 1 

241 93,05 242 93,44 49 18,92 84 32,43 252 98,82 66 
188 102,17 184 100,00 88 47,83 126 68,48 171 92,93 53 
334 98,82 325 96,15 176 52,07 168 49,70 307 92,19 66 
967 101,04 935 97,70 641 66,98 448 46,81 938 99,47 252 
18 94,74 18 94,74 8 42,11 - 0,00 19 105,56 2 
39 130,00 41 136,67 21 70,00 7 23,33 50 178,57 0 

373 90,31 345 83,54 213 51,57 144 34,87 374 91,89 79 

CHINCHA 

91 102,25 89 100,00 41 46,07 43 48,31 112 127,27 8 
1 136 91,61 1,109 89,44 2 212 178,39 1 081 87,18 923 75,53 463 

43 91,49 43 91,49 14 29,79 - 0,00 24 52,17 17 
114 125,27 114 125,27 12 13,19 7 7,69 98 106,52 29 
194 97,00 193 96,50 61 30,50 3 1,50 188 94,47 61 
69 287,50 69 287,50 12 50,00 4 16,67 58 241,67 19 

236 73,29 236 73,29 2 0,62 17 5,28 239 75,16 47 
348 99,15 348 99,15 41 11,68 78 22,22 366 105,17 82 

PISCO 

204 82,93 204 82,93 14 5,69 4 1,63 216 90,00 81 
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Cuadro 5-41 Defunciones registradas por lugar de residencia, según certificación médica, año 2002 

2002 
Certificación DISA /Prov/Distrito 

Médica Otros 
Total 

DISA ICA 2 475 3 2 478 
Chincha 698 3 701 
Pisco 427 0 427 
No Determinado 9 -- 9 
Fuente: MINSA - Informe estadístico de defunción, en portal web, julio 2005. 

 
En el Hospital San José de  Chincha Alta, las principales causas de mortalidad en adultos son las 
infecciones respiratorias, accidentes cerebro-vasculares (derrame cerebral), diabetes y en niños las 
infecciones respiratorias y las neumonías, debido a que las madres no se percatan de la gravedad de 
los casos a tiempo. En el 2004, la mortalidad infantil fue de 55 casos y la materna sólo de uno; esto se 
debe a que las madres cuentan con mayor acceso a control obstétrico antes del parto y optan por dar a 
luz en los establecimientos de salud. Es importante señalar que, cuando se presentan inconvenientes o 
son casos complicados, los puestos o centros de salud derivan al paciente al hospital, disminuyendo 
así los casos de muerte en el parto u otros.  
 
La información reunida a través de las entrevistas semi estructuradas revela que en Alto Larán los 
casos de mortalidad son esporádicos,  provocados principalmente por accidentes o por casos de 
neumonía o bronco pulmonía. La mortalidad materna está ausente en el distrito debido a que los casos 
graves o de alto riesgo son derivados al hospital.  
 
En Independencia, la tasa de mortalidad infantil es 3 a 2 % y la mortalidad materna está alrededor del 
1%;  las principales causas de muerte son los accidentes, problemas cardiovasculares (infarto), cáncer  
e intoxicación por órganos fosforados (un caso reportado). 
 
En Humay, la tasa de mortalidad infantil esta alrededor de 2 %. No se han presentado muertes 
maternas en los últimos cinco años, y la mortalidad de adultos se debe a accidentes o enfermedades 
terminales.  
 
En Grocio Prado, las principales causas de muerte en adultos mayores, de acuerdo a los certificados 
de defunción, son bronconeumonías, hipertensión arterial y secuelas como insuficiencia cardiaca. Si 
algún joven fallece se debe principalmente a un accidente. 
 
En El Carmen la mortalidad infantil gira alrededor del  2%. Los casos de mortalidad materna son poco 
comunes o no existe estadísticas sobre esto. Las principales causas de muerte se deben a problemas 
respiratorios y accidentes cerebro vasculares en adultos mayores. 
 
La información antes señalada coincide con la información de campo21, en donde 98,7% de las mujeres 
entrevistadas respondió negativamente a la pregunta sobre si alguno de sus hijos nacidos vivos falleció 
en los últimos cinco años. 
 
 
 
 

                                                      
21 Fuente: Entrevistas semi estructuradas, julio 2005 y Encuesta socio económica, junio 2005. 
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4.2.3.4.4 Nutrición 

Según el Anuario Estadístico Perú en Números 2004, en el año 2000, el departamento de Ica presentó 
una tasa de desnutrición crónica de 12,1 % y aguda de 0,9 % en niños menores de cinco años; Cabe 
señalar que estas tasas están aumentando ya que en 1996 la tasa de desnutrición aguda fue 0,0. 
 
Según la información recogida en campo22, en Chincha Alta la desnutrición se debe a muchos factores, 
entre ellos la mala lactancia materna y la alimentación deficiente del niño, debido que a partir de los 
seis meses de nacidos deben consumir alimentos sólidos o semi- sólidos, pero las madres les dan sólo 
“caldos”, consecuentemente el niño no gana peso de acuerdo a su edad y talla.  
 
En Alto Larán, el porcentaje de niños menores de cinco años con desnutrición es aproximadamente 
1,5 %. En Independencia se calcula entre 15 o 20 %; en Humay el porcentaje  es aproximadamente 5 
%; mientras que en Grocio Prado la desnutrición crónica es 12 %, aguda 55 % y global 32 % y en El 
Carmen este problema se produce en 5 o 10 % a nivel general. En general, según los datos reportados 
por la encuesta socioeconómica aplicada para este estudio, la tasa de desnutrición es 0%. 
 
La alimentación por lactancia exclusiva hasta los 6 meses de edad está restringida a 37 % de los 
casos;  de 7 meses a 1 año de edad representa 31,4 % y aquellos niños que lactan con más de 1 año 
de edad representan 29,6 %23. Lo cual confirma la información obtenida en las entrevistas. 

5.2.4 SERVICIOS BÁSICOS 

5.2.4.1 TENENCIA DE LA VIVIENDA 

Según el INEI - Censo 1993, las formas de tenencia de la vivienda en el departamento de Ica son las 
siguientes: propia totalmente cancelada, propia pagándola a plazos, ocupada de hecho (invasión), 
alquilada, usada con autorización del propietario sin pago y otras más. 
 
La forma predominante es vivienda propia cancelada, y bajo esta condición encontramos 69 503 
viviendas, de las cuales 57 517 corresponde al área urbana y 11 986 al área rural; 5 795 son viviendas 
propias que están siendo compradas a plazos, correspondiendo 5 274 al área urbana y 521 al área 
rural; 13 623 son viviendas alquiladas, de las cuales, 1 301 se ubican en el área urbana y 522 en el 
área rural; 6 341 están ocupadas de hecho (invasión), de las cuales, 5 585 están en el área urbana y 
756 en el área rural; 15 639 viviendas son usadas con autorización del propietario sin pago alguno, de 
estas cifras, 10 245 están ubicadas en el área urbana y 5 394 en el área rural. Bajo otras formas de 
tenencia encontramos 2 494 viviendas, de las cuales 1 862 corresponde al área urbana y 632 al área 
rural. (Ver Cuadro 5-42).  

                                                      
22 Fuente: Entrevistas semi estructuradas – Walsh Perú, julio 2005. 
23 Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
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Cuadro 5-42 Modalidades de tenencia de la vivienda, según provincia, año 2003 

Modalidades 
Departamento/ 

Provincia Propia 
cancelada 

Propia 
comprándola a 

plazos 
Alquilada Ocupada de 

hecho 

Usada con 
autorización del 
propietario sin 

pago 
Otras formas 

ICA 69 503 5 795 13 623 6 341 15 639 2 494 
Chincha 19 427 1 521 3 083 1 754 4 049 840 
Pisco 11 586 1 347 3 108 1 058 2 191 568 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI – Censo 1993. 
 
La información señalada por el INEI es reforzada por la información de campo24, donde encontramos 
que en el área de influencia del proyecto 42,3 % de las viviendas están construidas en terrenos 
comprados (vivienda propia cancelada), 19,8 % señala que obtuvo el terreno por herencia y, 16,3 % 
menciona que el terreno fue donado. Sólo 4 % indica que obtuvo su terreno por invasión y 4,8 % afirma 
que tienen sólo posesión del terreno (Ver Figura 5-6). 

Figura 5-6 Tenencia del terreno de la vivienda en el área de influencia del proyecto, 2005 
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Total 100% 
Base: 227 entrevistas  
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
Así mismo, 66,3 % de los encuestados poseen título de propiedad registrado del terreno de la vivienda, 
21,9 % refiere que el título está en trámite, 5,1 % posee sólo un documento de posesión u otros y 3,4 % 
no posee ningún documento que acredite la propiedad del terreno. 
 
Por otro lado, al preguntar al poblador si su terreno contaba con título de propiedad, 70,2 % respondió 
que tenía un título de propiedad registrado, mientras que sólo 2,1 % contestó que no poseía título de 
propiedad, ver Cuadro 5-43. 
                                                      
24  Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
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Cuadro 5-43 Posesión de título de propiedad 

Si el terreno cuenta con título de 
propiedad % 

Título de propiedad registrado 70,2 
El título está en trámite 20,6 
Documento de posesión 5,0 
Ninguno 2,1 
Otros 2,1 
No contesta 0.7 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

 

5.2.4.2 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

Según el INEI - Censo 1993 y el Anuario Estadístico Perú en Números 2004, existían 113 395 
viviendas particulares en el departamento, de los cuales 64 991 (57,31 %) se abastecía de agua 
potable a través de una red pública conectada dentro de la vivienda y 1 973 se conectaban fuera de 
ella. La población utiliza este recurso a través de otras fuentes como: pilón público (16 890), pozos 
(12 972), camión cisterna, tanque u otro similar (6 043), río/acequia o manantial (5 814), otras formas 
(4 712). (Ver Cuadro 5-44). 

Cuadro 5-44 Abastecimiento de agua de viviendas particulares, según provincia, año 2003 

Por red pública Otras fuentes Departamento/
Provincia Dentro de la 

vivienda 
Fuera de la 

vivienda Pilón público Pozo Camión, tanque u 
otro  similar 

Río, acequia, 
manantial Otro 

ICA 64 991 1 973 16 890 12 972 6 043 5 814 4 712 
Chincha 17 130 459 3 834 4 010 2 463 1 589 1 648 
Pisco 11 147 368 3 037 1 941 1  342 1 666 725 

Fuente: Anuario Estadístico Perú en Números 2004. Cuánto e Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI – Censo 1993.  
 
Entre los distritos, en Alto Larán 23 % de las viviendas carece de agua potable conectada a una red 
pública, y los pobladores identifican como un problema el consumo de agua no potable25. En cambio, 
en El Carmen cuentan con el servicio de agua potable conectado a una red pública pero sólo durante 
dos horas en el día.  Únicamente las instituciones tienen tanques elevados que les permiten almacenar 
agua. 
 
Según la información obtenida en campo26, 58,6 % manifiesta que se abastece de agua en el hogar a 
través de una red pública, 22,9 % a través de pozos, 6,2 % a través del camión cisterna, entre otras 
formas. (Ver Figura 5-7). 

 

                                                      
25  Fuente: Plan de desarrollo concertado de la Municipalidad Distrital de Alto Larán 2004 – 2014. 
26  Fuente: Entrevistas semiestructuradas, junio 2005. 
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Figura 5-7 Formas de abastecimiento de agua en el hogar  
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Total 100% 
Base: 227 entrevistas  
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
En Alto Larán, el servicio de agua es administrado por la empresa SEDAPAl, pero el 50 % de las 
viviendas del distrito carece de servicios básicos, como agua potable y alcantarillado. Sólo la 
Municipalidad tiene servicios higiénicos completos que desfogan en un pozo séptico. Las autoridades 
ediles afirman que la distribución equitativa del agua es una de sus prioridades pero carecen de camión 
cisterna.  
 
En Grocio Prado, las autoridades municipales se preocupan por brindar servicios de agua y salubridad 
(alcantarillado), pero actualmente sólo 60 % de la población cuenta con estos servicios.  
 
A su vez, el municipio de Chincha Alta tiene dos camiones cisternas con los que proporciona agua a los 
asentamientos humanos de distritos como Pueblo Nuevo y otros, debido a que en Chincha el agua es 
un recurso escaso. 
 
Las poblaciones del distrito de Huáncano cuentan con conexión de agua a domicilio. Dicha fuente de 
agua proviene del río, la cual se almacena en pozos, pero no recibe ningún tipo de tratamiento para 
potabilizarla.  
 
Independencia cuenta con servicio de agua potable sólo en el área urbana y no en el área rural debido 
a la dispersión de las viviendas. Además, carecen de camión cisterna y para el mantenimiento de 
parques y jardines utilizan un sistema de entubado que aprovecha el caudal de la acequia. En los 
centros poblados se abastecen de agua a través de pozos. 
 
Por otro lado, en El Carmen sólo cuentan con servicio de agua potable las viviendas ubicadas en el 
centro del distrito. La Municipalidad tiene un camión cisterna que distribuye agua en los centros 
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poblados que carecen de este recurso: Huarangal, Pampa Mendoza, Torre Molino, Tejada, Palomar, 
Lourdes, Huanco, Elías Rebatta, La Garita, San Regi Alta y también a algunas otras personas que 
viven en el centro pero necesitan más agua. El costo del tanque es S/. 30, y las autoridades señalan 
que no llega a cubrir el costo total del servicio, es decir, los gastos de combustible, maquinaria, 
operarios, ayudantes y chofer, todo lo cual corre por cuenta de la municipalidad. Además señalan que 
hacen falta dos camiones cisternas más para satisfacer la demanda de la población. 

Cuadro 5-45 Disponibilidad de agua en las viviendas 

 

(NC) No hay información 
Fuente: Entrevistas semi estructuradas - Walsh Perú, julio 2005.  

 
El INEI señala que 44 478 viviendas (39,22 %) disponen de de servicios higiénicos dentro de la 
vivienda conectado a una red pública y 3 572 fuera de la vivienda; otras servicios utilizados son el pozo 
negro o ciego (32 900) y la sobre acequia o canal (2 375). Las viviendas que no cuentan con este 
servicio suman un total de 30 070. (Ver Cuadro 5-46). 

Cuadro 5-46 Disponibilidad de servicios higiénicos dentro de la vivienda, según provincia, año 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censo 1993.  
 
Datos recogidos en los Talleres de Sondeo Participativo permiten hacer una desagregación del 
abastecimiento de agua y saneamiento por comunidad. En el Cuadro 5-47 se observa que la localidad 
de Independencia no tiene agua potable ni servicio de saneamiento. 

Servicio de agua en la vivienda 
Por red pública en el área Otras fuentes  Provincia/Distrito 

Urbana Rural Camión cisterna Sobre 
acequia/canal 

Chincha Alta Si No Si No 
Alto Larán Si No No NC 
Grocio Prado Si (60 %) No NC NC 
Independencia Si No No Si (entubado) 
El Carmen Si No Si No 
Pueblo Nuevo No No NC No 

Servicio higiénico en la vivienda 
Por red pública Otras fuentes Departamento 

Dentro de la 
vivienda 

Fuera de la 
vivienda 

Pozo 
negro/ciego 

Sobre 
acequia/canal 

Sin servicio 
higiénico 

ICA 44 478 3 572 32 900 2 375 30 070 
Chincha 10 53 931 12 227 497 6 366 
Pisco 7 503 751 4 710 373 6 521 
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Cuadro 5-47 Agua potable y saneamiento en poblados de zona de influencia directa del proyecto 

localidades ubicadas en el área de 
influencia directa Agua potable Tipo de  saneamiento 

C.P. San Tadeo de Paracas Sí (por bombeo) Pozo séptico 

Independencia No, Pozas almacenadas de agua de 
cordillera Sin alcantarillado 

El Carmen Agua potable, pozos y cisterna Alcantarillado y silo 
Alto Larán Sí Pozo ciego 
UPIS San Agustín Sí. Cisternas Alcantarillado 

Pueblo Nuevo 
Sí. Dos horas por día en el Cercado y 
en las UPIS y AAHH dos horas, tres 
veces por semana. El agua se 
almacena en pilones 

60% de la población con 
alcantarillado y 40% Sin 
alcantarillado 

Grocio Prado  30 % no potable y salobre 10 % incompleto 
Fuente: Talleres de Sondeo Participativo. 

 
Las poblaciones del distrito de Huáncano utilizan pozos ciegos y letrinas públicas como servicios 
higiénicos. 
 
Según los Planes de Desarrollo Estratégico por Distrito, en los distritos de Alto Larán y El Carmen todas 
las viviendas carecen de saneamiento básico conectado a una red pública.  Solamente las instituciones 
públicas disponen de estos servicios27.  Lo señalado en los párrafos anteriores se corrobora con la 
información de campo28, donde 54,2 % de la población señala contar con servicios higiénicos dentro de 
la vivienda y 22,5 % afirma utilizar un pozo séptico dentro de la vivienda. (Ver Figura 5-8).  

Figura 5-8 Saneamiento básico en las viviendas  
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Total 100 % 
Base: 227 entrevistas  
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

 
 
                                                      
27 Fuente: Planes de Desarrollo Concertado de las Municipalidades Distritales de Alto Larán y El Carmen. 
28 Fuente: Entrevistas semiestructuradas, junio 2005. 
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5.2.4.3 RESIDUOS 

A nivel distrital, Alto Larán tiene un camión recolector de basura con una antigüedad de 50 años. La 
Municipalidad sólo proporciona el servicio de recojo de basura a zonas urbanas como: Larán Bajo, 
UPIS 13 de Junio, centro poblado San Luis y Llampuyo Alto. Debido a que el camión presenta 
desperfectos y necesita ciertas reparaciones para operar con todo su potencial, el servicio se limita al 
ámbito urbano. Las autoridades afirman que necesita una unidad más para prestar este servicio a otros 
sectores principalmente rurales. 
 
Según la información obtenida a través de las encuestas, 63,4 % de la población afirma que elimina 
sus residuos sólidos a través del camión recolector, 32,6 % los quema y en menor escala los tiran al 
campo (2,2 %), al río o acequia (0,8 %) o los entierran (0,9 %). Se hace evidente que las malas 
prácticas de disposición de residuos obedecen a lo limitado del servicio de recolección brindado por los 
gobiernos locales y a un desconocimiento de los efectos de la disposición inadecuada de los residuos. 
(Ver Cuadro 5-48). 

Cuadro 5-48 Forma de eliminación de los residuos de las viviendas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
Lo señalado en el párrafo anterior se corrobora con la información obtenida a través de las entrevistas 
semi estructuradas, en donde se señala que la Municipalidad de Grocio Prado brinda el servicio de 
recolección de residuos a la población del ámbito urbano a través de un camión recolector. Las 
autoridades mencionan que esperan firmar un convenio con alguna institución interesada en 
proporcionar un préstamo para adquirir un camión recolector de basura y que este pueda ser 
cancelado a largo plazo. 
 
Por otro lado, los servicios más importantes para el Municipio del distrito de Chincha Alta son la 
limpieza pública y el mantenimiento de parques y jardines. Para ello cuentan con cinco volquetes y un 
camión compactador, desafortunadamente están constantemente malogrados y la ley de austeridad 
prohíbe comprar maquinaria pesada.  
 
En Independencia alquilan una movilidad para hacer la limpieza, y la Municipalidad paga un promedio 
de S/. 90 por día por este servicio.  
 
Por otro lado, El Carmen dispone de un cargador frontal en buen estado, pero afirman que hace falta 
un volquete para mejorar el servicio.  
 
A diferencia de otros, las autoridades de Pueblo Nuevo señalan que cuentan con todos los servicios.  

Forma de eliminación de residuos % 
Camión recolector municipal 63,4 
Queman la basura 32,6 
Lo entierra 0,9 
Lo tira al campo 2,2 
Lo tiran al río o a la acequia 0,8 
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Cuadro 5-49 Servicio municipal de recolección de residuos y maquinaria empleada, según distrito 

Fuente: Entrevistas semi estructuradas, Equipo Gestión Socio Ambiental - Walsh Perú, julio 2005.  

5.2.4.4 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

En la región Ica el servicio de energía eléctrica es ofrecido por la Empresa Regional de Servicio Público 
de Electricidad del Sur Medio S.A.A. - ELECTRO SUR MEDIO S.A.A., ubicada en la ciudad de Ica y 
que cuenta además con Sub-sedes denominadas zonales en las provincias de Ica, Chincha, Pisco y 
Nasca. 
 
Según el portal web de la empresa, Electro Sur Medio adquirió la energía para su zona de concesión 
de dos empresas generadoras; Electroperú S.A. y Shougan Generación Eléctrica S.A. - SHOUGESA, 
esta última  suministra energía eléctrica desde el mes de Junio del 2000. 
 
En el área de influencia del proyecto, 72,7 % de las viviendas disponen de luz eléctrica, de las cuales el 
78,2 % poseen medidor. El  27,3 % de la población recurre a velas, lámparas a kerosén, baterías, entre 
otros. (Ver Cuadro 5-50).  

Cuadro 5-50 Tipo de alumbrado en las viviendas  

Tipo de alumbrado % 

Luz eléctrica dentro de la vivienda 72,7 
Vela 16,7 
Lámpara a kerosén 8,8 
Batería de auto 0,4 
Generador de luz 0,9 
Los vecinos le dan luz 0,4 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 

5.2.4.5 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE 

Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (1999), el departamento de Ica tiene una longitud 
total de 2 293,6 km de red vial; clasificados en 513,89 km de red vial nacional (ámbito nacional); 
325 km de red vial departamental; y 1 362,10 km de red vial vecinal. Según el tipo de carretera la red 

Residuos (servicio de recolección) 
Se realiza en el área Maquinaria empleada  Provincia/Distrito 

Urbana Rural Camión Volquete Cargador 
frontal Otros Condición Estado 

Provincia de Ica Si No Si No No Si Propio Regular 
Chincha Alta Si No Si Si No No Propio Malo 
Alto Larán Si No Si No No No Propio Regular 
Grocio Prado Si No Si No No No Propio Malo 
Independencia Si No Si No No No Alquilado No mencionan 
El Carmen Si No No No Si No Propio Bueno 
Pueblo Nuevo Si No Si No No No Propio No mencionan 
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vial se clasifica en29: de red asfaltada (858,7 km); afirmada (133,2 km); sin afirmar (153,0 km); y  trocha 
(1 148,7 km). 
 
En relación a pistas y veredas, 59,9 % de los encuestados expresa que en su localidad no existen 
veredas, 67,8 % afirma que no hay pistas, 18,5 % refiere que las veredas existentes están 
regularmente conservadas y 16,3 % menciona que las pistas se encuentran en la misma situación. 
Sólo 4,2 % expresa que las pistas y veredas existentes están bien conservadas (ver Cuadro 5-51) Esto 
guarda relación con la información recopilada en los grupos focales y talleres, donde la población 
planteó como uno de sus pedidos la construcción y mejoramiento de las vías de acceso. 

Cuadro 5-51 Estado de las pistas y veredas que circundan la vivienda 

Estado  veredas Pistas 
Bien conservada 3,1 5,3 
Regularmente conservada 18,5 16,3 
Mal conservada 17,2 9,3 
No hay veredas o pistas 59,9 67,8 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
Por otro lado, el Anuario Estadístico Perú en Números 2004, señala que en el 2003 el parque 
automotor en la región ascendía a 23 649 unidades, de las cuales 10 719 eran automóviles, seguidas 
por las camionetas pick up (3 459), los camiones (2 707) y las camionetas rurales (2 062), entre otros. 
(Ver Cuadro 5-52). 

Cuadro 5-52 Parque automotor por clase  de vehículo, Ica, años 2002 - 2003 

Camionetas Total Automóvil Station 
wagon Pick up Rural Panel 

Ómnibus Camión Remolcador Remolque y 
semi remolque 

23 649 10 719 1 941 3 459 2 062 203 875 2707 358 427 
Fuente: Anuario Estadístico Perú en Números 2004. 
 
Los medios de transporte más utilizados por los pobladores encuestados son las combis o custers 
(44,9 %) y los autos (26,0 %). 17,6% de los encuestados se moviliza a pie. (Ver Cuadro 5-53). 

Cuadro 5-53 Medios de transporte más utilizados 

Medio de transporte % 
Combi / custer 44,9 
Auto 26,0 
Mototaxi 19,4 
A pie 17,6 
Ómnibus 6,6 
Caballo 3,1 
Bicicleta 3,1 
Camión 1,3 
Moto 1,4 
Taxi (tico) 0,4 
No salgo de la comunidad 0,0 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

                                                      
29 Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) - Estadísticas de la red vial según departamento, en portal web, julio 

2005. 
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Según el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Ica 2004, existen ocho aeropuertos/aeródromos: 
dos son administrados por CORPAC S.A. y están ubicados en las provincias de Pisco e Ica; uno 
pertenece al sector estatal (Pisco); cuatro al sector privado y, uno es de propiedad del municipio de 
Nazca. 
 
En el 2003 el movimiento general aeroportuario registró 21 209 operaciones de entrada y 21 203 
operaciones de salida, con  76 041 entradas de pasajeros y 76 320 de salida. Mientras que en el 
transporte terrestre interprovincial, el tráfico de pasajeros de entrada ascendió a 4 944 975, en 
comparación al año 2000, cuando se registró un total de 4 658 808. 
 
Existen también en la Región Ica dos puertos: General San Martín ubicado en la provincia de Pisco y 
San Juan de Marcona ubicado en la provincia de Nazca, distrito de Marcona.  
 
En la provincia de Chincha existen diferentes medios de transporte público (microbuses, taxis y, 
mototaxis) que aparecieron en la zona por las escasas oportunidades de trabajo. Hay empresas de 
vehículos menores (taxis y mototaxis) y de microbuses (sólo dos empresas representativas).  Esta 
provincia cuenta con vías asfaltadas, lo cual mejora la calidad del transporte público y privado. Las 
autoridades ediles indican que los antiguos pobladores planificaron la ciudad de una manera adecuada 
y por ello se aprecia un buen diseño de las vías y, avenidas que son amplias y estratégicas (cercanía 
con otras provincias). 
 
Según la información recogida en campo30, la Municipalidad de Alto Larán posee un microbús (de 40 
años de antigüedad) que presta servicio de transporte público a la comunidad estudiantil. Por otro lado, 
existen dos empresas de transporte (ETAPSA y  Los Incas), ambas con permiso de circulación desde 
la provincia hasta el distrito; cada una de ellas con 20 unidades. Asimismo, hay comités de taxis “tico” y 
combis que también prestan servicio de movilidad en el distrito. Cabe señalar, que la vía de acceso a 
Alto Larán es una trocha carrozable ubicada a la altura del km 200 de la carretera Panamericana Sur, 
en la entrada al centro poblado “El Pedregal”. Esta trocha presenta deficiencias técnicas en su 
construcción. Existe una vía principal para el acceso desde la provincia de Chincha pero tiene sólo 7 
km31 de longitud.   
 
Los pobladores de Grocio Prado mencionan que una de sus necesidades es disponer de calles y pistas 
asfaltadas.  
 
En Independencia existen dos empresas de microbuses, dos empresas de automóviles que prestan 
servicios como “colectivos” y una empresa de mototaxis. La empresa de taxis Santa María cuenta con 
50 unidades, y las otras tienen un promedio de 16 unidades cada una; por su parte las empresas de 
microbuses poseen 10 u 8 unidades cada una y la empresa de mototaxis tiene alrededor de 14 
unidades.  
 
En El Carmen hay dos empresas de combis (con cuarenta unidades), ticos (que también ofrecen 
servicio de colectivo en las noches) y taxis particulares (15 unidades). 

5.2.4.6 MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Según el Anuario Estadístico Perú en Números 2004, Telefónica del Perú S. A. ofrece los servicios de 
telefonía clásica en la modalidad de directo, directo nacional e internacional; servicio de comunicación 

                                                      
30  Fuente: Entrevistas Semi - estructuradas, julio 2005. 
31  Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Alto Larán. 
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celular con cobertura nacional e internacional; Internet y televisión por cable. En el 2003 Ica tenía 
40 338 teléfonos fijos y 2 368 teléfonos públicos. 
 
En cuanto al servicio de radio difusión por televisión, se registran ocho transmisoras privadas, 
22 repetidoras privadas, una transmisora estatal y una retransmisora estatal. Además existen 
83 estaciones de radio difusión sonora; de las cuales 66 estaciones son de frecuencia modulada, 16 de 
onda media y una de estación de onda corta.  
 
En el año 2003 el tráfico postal registró 230 184 unidades de envíos, en comparación al año 2000 
cuando se registró 143 069. En cuanto al tráfico según destino, en el 2003 representó 400 890 
unidades de envío, y en relación al año 2000 este se duplicó en casi el 50 %. 
 
La Provincia de Chincha existen servicios básicos de comunicación como: teléfono convencional, 
celular, fax, Internet,  televisión y más de 20 emisoras de radio, siendo el canal 2 (TV) de propiedad de 
la Municipalidad de Chincha. 
 
En los distritos, ni Alto Larán ni  El Carmen tienen emisoras de radio, e Independencia sólo posee una 
estación de radio “Radio Activa” con una cobertura de 10 km. Pueblo Nuevo es pionero en la región por 
gestionar y obtener una repetidora televisiva, la cual fue concebida originalmente para educar e integrar 
a la población.  
 
Cabe señalar que, los diferentes distritos perciben la “modernidad” como acceder a los servicios de 
cable, telefonía e Internet, presentes mayoritariamente en la provincia de Chincha a excepción de unos 
distritos que cuentan sólo con servicio de telefonía. La población no puede acceder a estos servicios (a 
la “modernidad”) debido a la pobreza, ya que acceder a éstos implica ciertas condiciones como poseer 
una línea de teléfono abierta, el equipo de televisión y además implicaría una serie de gastos que no 
están en condiciones de asumir. La infraestructura de conectividad en telecomunicaciones es todavía 
básica. Todavía no existen redes de distribución de fibra óptica u otras tecnologías de acceso a banda 
ancha a distintas velocidades que facilite la comunicación masiva.  

Cuadro 5-54 Medios de telecomunicación en la zona de influencia directa, 2005 

Medio de telecomunicación 
Área geográfica Canal de 

televisión o 
repetidora 

Emisora radial Teléfono Cable Internet 

Humay      
Independencia No Si No No No 
Alto Larán No No No No No 
El Carmen No No No No No 
Chincha Alta Si Si Si Si Si 
Pueblo Nuevo Si No No No No 
Grocio Prado      

Fuente: Entrevistas semi estructurada & Talleres de Sondeo Participativo, julio 2005. 
 
El medio por el cual los pobladores se enteran de lo que ocurre en su localidad es principalmente a 
través de la radio (38,3 %), televisión (36,6 %) y por comunicación con vecinos y amigos (27,3 %). (Ver 
Cuadro 5-55). 
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Cuadro 5-55 Medios por los cuales los pobladores de las comunidades ubicadas en la zona de 
influencia directa se enteran de lo que pasa en su localidad 

Medios por los cuales se entera de lo que pasa en 
su localidad % 

Radio 38,3 
Televisión 36,6 
Por vecinos/amigos 27,3 
Asambleas/reuniones 5,7 
Tv local 4,8 
Radio local 3,5 
Por los parlantes de la Municipalidad 1,4 
Altoparlante 0,4 
Otros 3,8 
No se entera de nada 1,8 
No contesta 1,8 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
Los canales de televisión más vistos en la zona de influencia del proyecto son: PANTEL (49,2 %), ATV 
(41,6 %), T.N.P. (17,3%), América (9,1 %). 
 
Las emisoras radiales más sintonizadas son: RPP (40,6%), Radiomar (18,2 %), Panamericana (8,2 %), 
El Chasqui (10,6 %), La Caribeña (10 %), Acuarela (7,6 %), Radio Ritmo (7,1 %). 
 
Los periódicos leídos con mayor frecuencia son: El popular (37,0 %), Correo (9,7 %) La República 
(7,9 %), Líbero (7,9 %). Es importante anotar que existe un número importante de la población 
encuestada que manifiesta no leer ningún periódico (27,8 %). 

5.2.5 ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRODUCTIVAS 

5.2.5.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA - PEA 

Según el Censo de Población y Vivienda del año 1993, la población económicamente activa (PEA) del 
departamento ascendía a 170 836 habitantes, registrándose el mayor porcentaje en la provincia de Ica 
(42,46 %, lo que equivale a 72 532 habitantes); en segundo lugar se encontraba la provincia de 
Chincha (27,32 % o 46 674 habitantes), seguido por la provincia de Pisco (17,98 % o 30 723 
habitantes), y en menor escala el resto de las provincias. 
 
Para el año 2001 se estimó una PEA de 325 077 habitantes, de los cuales 44,4 % corresponde  al 
sector terciario o de servicios, 43,3 % al sector primario o de extracción y 12,3 % al sector secundario o 
de transformación, con una tasa de crecimiento promedio de 0,30. 
 
En general, la PEA con 15 a más años de edad reúne a 170 836 personas, de las cuales 122 997 son 
varones y 47 839 son mujeres. De estas cifras, 18 819 habitantes poseen profesión universitaria, 
mientras que 12 987 personas tienen una profesión no universitaria y 139 030 habitantes carecen de 
profesión.   
 
La PEA activa comprende a 46,6 % del total y la no activa a 53,4 %; en esta última categoría se 
encuentran los estudiantes, jubilados, pensionistas, los que se dedican al cuidado del hogar y otros. 
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Por otro lado, la PEA ocupada representa a 90,8 % del total y la desocupada al 9,2 %. La PEA ocupada 
agrupa a 155 091 habitantes; 83,58 % se encuentra en la zona urbana y 16,42 % en la zona rural. De 
este total, 27,45 % son obreros, 24,98 % son empleados, 33,06 % son independientes, 2,43 % son 
empleadores o patrones, 6,91 % son trabajadoras del hogar y 3,01 % no especifica ocupación. (Censo 
de Población y Vivienda INEI, 1993)  
 
La provincia de Chincha aporta el 27,32 % y Pisco el 17,98 %.  Del total de la PEA ocupada que 
asciende a 155 091 habitantes, 83,58 % se encuentra en la zona urbana y 16,42 % en la zona rural. De 
este total, 27,45 % son obreros, 24,98 % son empleados, 33,06 % son independientes, 2,43 % son 
empleadores o patrones, 6,91 % son trabajadoras del hogar y 3,01 % no especifica ocupación. (Censo 
de Población y Vivienda INEI, 1993)  
 
Según datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la población económicamente activa en 
la región alcanzó la cifra de 86 768 para el año 2002 (ver Cuadro 5-56,) con un nivel de desempleo de 
13,4 %. 

Cuadro 5-56 Distribución de la PEA, Ica año 2002 

Distribución de la PEA, según variables % 
Total PEA (Cifra absoluta) 86 768 
Desempleo  13,4 
Subempleo 36,0 
Adecuadamente empleados 50,6 
Nota: Datos ENAHO 2002 
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – Informe Estadístico Mensual. 

 
La encuesta realizada en la zona de influencia del proyecto, revela que 78,9 % de los jefes de familia 
del área de influencia se encuentran actualmente trabajando,  9,7 % son jubilados, 5,3 % son ancianos, 
3,4 % se dedican a los quehaceres del hogar y 2,2 % no tiene trabajo.  De los otros miembros del 
hogar, 27,4 % trabaja actualmente, 41 % sólo estudia y 22,3 % se dedica a los quehaceres del hogar, 
entre otros, a excepción del 5 % que no trabaja. 
 
La Figura 5-9 muestra la ocupación principal del jefe del hogar de las localidades encuestadas. En ella 
se observa que, 33,5 % de jefes de familia señala que su ocupación principal es obrero o peón, 22,3 % 
es agricultor, 11,2 % es empleado, 10,6 % es comerciante, 5,6 % es chofer, 3,9 % es profesional 
independiente. 
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Figura 5-9 Ocupación principal del jefe de hogar  
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Total  100 % 
Base: 179 entrevistas  
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
La ocupación principal de los otros integrantes del hogar es similar: obrero o peón 25,7 %; empleado 
21,8 %; comerciante 17 %; profesional independiente 7,8 %, agricultor 9,7 %, entre otros. (Ver 
Cuadro 5-57). 

Cuadro 5-57 Ocupación principal de los integrantes del hogar  

Ocupación principal % 

Obrero o peón 25,7 
Agricultor 9,7 
Empleado 21,8 
Comerciante 17,0 
Chofer 2,4 
Profesional Independiente 7,8 
Microempresario 1,5 
Ganadero 2,4 
Trabaja en casa 0,5 

Otros 12,0 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú , del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

 
En cuanto al número de meses dedicados a la actividad principal, la mayoría de jefes de hogares y los 
otros miembros que trabajan actualmente afirman que se dedican a ella todos los meses del año 
(66,8 %). 
 
En relación a la ubicación del centro laboral del jefe de familia, 77,2 % se encuentra laborando dentro 
de la misma comunidad y sólo 21,2 % trabaja fuera de ella.  
 
Por otro lado, 76 % de jefes de familia no tiene ocupación secundaria, y entre quienes responden que 
si la tienen: 5,6 % es agricultor; 4,5 % comerciante; 2,8 % obrero o peón; 2,8 % chofer; 1,7 % 
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profesional independiente; 1,7 % ganadero, entre otros. (Ver Cuadro 5-58).  La ocupación secundaria 
de otros integrantes del hogar es similar a la manifestada por los jefes de hogar. 

Cuadro 5-58 Ocupación secundaria del jefe de hogar e integrantes del hogar 

Ocupación secundaria Jefe de Hogar 
% 

Otros integrantes 
% 

No tiene 76,0 91,7 
Agricultor 5,6 0,1 
Comerciante 4,5 1,7 
Obrero 2,8 1,3 
Chofer 2,8  
Profesional independiente 1,7  
Ganadero 1,7 0,3 
Otros 4,2 4,2 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

5.2.5.2 RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA 

En 1994, el INEI reportaba un total de 43 897 parcelas para la región, ubicadas en una superficie igual 
243 453,55 ha. De ese total 87,33 % son trabajadas por sus propios dueños; 5,13 % son arrendadas; 
1,57 % son tierras comunales y 5,96 %  está bajo la tenencia de posesionarios, enfiteusis, anticresis, 
aparcero o hipoteca. Para ese año el número de parcelas dentro de la zona de influencia del proyecto 
eran 12 633 en la provincia de Chincha y 4 894 en la provincia de Pisco que correspondían a 81 333,70 
ha y 37 607,95 ha respectivamente. En estas dos provincias el promedio de parcelas propias 
(ver Cuadro 5-59).  

Cuadro 5-59 Cantidad y superficie ocupada por parcela, provincia y régimen de tenencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Incluye a posesionarios, enfiteusis, anticresis, aparcero, hipoteca, etc. 
** Porcentaje no significativo. 
Fuente: INEI – III Censo Nacional Agropecuario, 1994 

 

Provincia y régimen de tenencia 
Número 

de 
parcelas 

% Superficie 
en ha % 

Total en la región 43 897 100,0 243 453,55   100,0 
En propiedad 38 335 87,33 226 54,90   92,94 
En arrendamiento 2 254 5,13 7 665,05   3,15 
Comunal  690 1,57 2 211,64   0,91 
Otra * 2 618 5,96 7 321,96   3,01 
Zona de influencia del proyecto     
Chincha 12 633 100,0 81 333,70   100,0 
En propiedad 11 407 90,30 77 469.25   95.16 
En arrendamiento 682 5,40 2 456,87   3.02 
Comunal  362 2,87 1 189,04   1.46 
Otra * 182 1,44 218,54   0,27 
Pisco 4 894 100,0 37 607,95   100,0 
En propiedad 4 052 82,80 32 874,23 87,41 
En arrendamiento 374 7,64 2 078,13   5,53 
Comunal  66 1,35 343.40   2,43 
Otra * 402 8,21 2 312,19   0,91 
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La encuesta realizada en la zona reafirma la información del censo, pues revela que la tenencia de 
parcelas es mayoritariamente propia (72,2 %) en relación al número de parcelas arrendadas o 
prestadas (25,9 %) (ver Figura 5-10). 
 
Existe en la zona otra forma de tenencia de parcelas (1,9 %) que los pobladores en la encuestas 
identifican como “al partir de alguien”. Esta constituye una forma de sociedad para trabajar la tierra  en 
la que se aportan los insumos necesarios para hacerla producir.  

Figura 5-10 Régimen de tenencia de la tierra 
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Total  100% 
Base: 55 entrevistas  
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
Por otro lado, la forma de adquisición de las tierras es por herencia (25,6 %), parcelación comunal 
(20,5 %), a través de la compra-venta (15,4 %), adjudicación (12,8 %), donación (10,3 %), entre otros. 
(Ver Cuadro 5-60). 

Cuadro 5-60 Forma de adquisición de tierras 

Forma de adquisición de sus terrenos % 
Herencia 25,6 
Parcelación comunal 20,5 
Compra – venta 15,4 
Adjudicación 12,8 
Donación 10,3 
Prestado de un familiar 2,6 
Parcelación (cooperativa)  7,8 
Decisión del padre 2,6 
Transferida de la Cooperativa 2,6 
Por trabajo 2,6 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
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Así mismo, 76,9 % posee título de propiedad emitido por el PETT, 10,3 % posee una escritura pública, 
10,2 % posee otro tipo de documento que acredita su propiedad y sólo 2,6 % no contesta. 
 
La agricultura es la actividad principal en la región, y el INEI - Censo Agrario 1994 informa que existen 
1 060 productores agropecuarios en una superficie total de 3 834,48 ha aptas para el cultivo, de las 
cuales se utilizan 3 533,50 hectáreas. Esto indica que el minifundio predomina en la zona, lo cual se 
corrobora con la información de campo, en donde 89,1 % de los entrevistados realiza actividades 
agrícolas en sus tierras. Es decir, el uso actual de la tierra en el área de influencia es agrícola, con 
cultivos permanentes y temporales (campañas). (Ver Cuadro 5-61). 

Cuadro 5-61 Uso actual de la tierra  

Uso actual de la tierra % 
Cultivo por campaña 77,8 
Cultivo permanente 14,8 
Barbecho o descanso 1,9 
Pasto cultivado 3,7 
Bosque cultivado 1,9 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
Al respecto, el INEI - III Censo Agropecuario señala que la superficie agropecuaria del departamento 
comprende 243 453,57 ha, siendo la superficie agrícola 116 909,73 hectáreas (ha) y la no agrícola 
126 543,94 ha (59 953,31 ha de pastos naturales, 10 225,24 ha de superficie con montes y 56 365,40 
ha de superficie con otras tierras). Asimismo, en 1998 la superficie de cosecha de los cultivos 
principales fue 73 012 ha, en 1999 fueron 76 108, en el 2000 fueron 80 032 ha y en el 2002 fueron 
81 376 ha, lo que demuestra un crecimiento constante.  

5.2.5.3 SISTEMAS PRODUCTIVOS 

5.2.5.3.1 Actividad Agrícola 

Los valles costeros del departamento de Ica se caracterizan por suelos de buena calidad y condiciones 
agro climáticas adecuadas que permiten obtener más de tres cosechas al año. Sin embargo, la 
población del área de influencia menciona una sola cosecha al año (75,4 %)32. 

Cuadro 5-62 Superficie cosechada en la región Ica según principales cultivos, años 1998 - 2002 

Superficie cosechada 2002 

Principales cultivos 
1998 1999 2000 2002 Producción 

(t) 
Rendimiento 

promedio 
(k/ha) 

Precio 
promedio 
en chacra 

(S/. k) 
Programados 
Algodón rama 37 441 36 530 36 220 39 103 78 376 2004 2,00 
Fríjol  1 706 2 030 1 093 959 1 396 1 456 2,26 
Maíz amarillo duro 8 938 8 425 12 107 7 545 52 797 6 998 0,57 
Maíz amiláceo 388 517 767 173 359 2 074 1,35 
Papa 2 005 1 935 1 202 2 140 68 947 32 225 0,22 
Sorgo  07 --- --- --- --- --- --- 
Trigo 21 17 37 13 20 1 551 0,86 

                                                      
32  Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
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Superficie cosechada 2002 

Principales cultivos 
1998 1999 2000 2002 Producción 

(t) 
Rendimiento 

promedio 
(k/ha) 

Precio 
promedio 
en chacra 

(S/. k) 
Regionales 
Alfalfa 3 569 3 768 3 983 3 924 111 831 28 496 0,13 
Camote 274 410 358 99 1 475 14 977 0,22 
Cebada 15 30 31 17 24 1 438 0,40 
Cebolla 90 261 254 706 28 208 10 583 1,16 
Espárrago 5 274 7 551 8 269 9 048 75 036 8 514 2,99 
Garbanzo G. S. 1 530 1 850 2 024 1 205 2 170 1 801 2,45 
Maíz chala 336 219 295 60 2 250 37 500 0,13 
Mango 638 660 620 655 5 257 8 021 0,73 
Naranja 761 748 757 699 9 749 13 948 0,80 
Pallar G.S. 2 816 4 568 4 438 3 336 5 375 1 611 2,54 
Palta 654 654 692 698 2 844 4 073 1,18 
Pecana 498 600 617 619 1 051 1 698 4,49 
Plátano 126 129 128 118 3 002 25 546 0,28 
Tomate 1 108 451 848 702 40 758 58 048 0,51 
Vid 4 570 4 555 4 970 4 979 50 566 10 157 1,03 
Yuca 274 200 322 152 2 238 14 746 0,45 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Región Ica 2004 – 2014. 
 
El Cuadro 5-63 presenta los principales cultivos producidos en las comunidades pertenecientes al área 
de influencia directa del proyecto. Las encuestas revelan que 69,8 % de los pobladores que se dedican 
a la agricultura cultivan algodón; en segundo lugar y en igual porcentaje (4,8 %) cultivan camote, maíz 
y frijol; 3,2 %  cultivan vid, que es vendida a las bodegas artesanales de la zona. 

Cuadro 5-63 Principales cultivos dentro del área de influencia directa del proyecto, según comunidad, 
2005  

Provincia Distrito Localidad Principales productos agrícolas cultivados 

Humay C.P. San Tadeo de Paracas Choclo, algodón, espárrago para exportación, yuca, 
pallar, papa, sandía, camote, frijol castilla Pisco 

Independencia Independencia Pallar, frijol, maíz, algodón, frutas, espárrago, alfalfa, 
granada  

El Carmen 
C.P. Los Naranjales El Carmen 
C.P. Resto de América 

Maíz amarillo, algodón, camote, zapallo,  naranja, 
tanjelo, mandarina,  membrillo, manzana, espárrago, 
brócoli, alcachofa, palta, cítricos  

Alto Larán 
C.P. Huampullo Alto Laràn 
C.P. Huamampali 

Mandarina, palta, naranja, maíz, yuca, plátano, 
lúcuma, espárrago, camote 

Chincha Alta U.P.I.S. San Agustín No tienen zonas agrícolas, pero salen a trabajar  al 
campo: Alfalfa, maíz, algodón, tuna, leña 

Pueblo Nuevo 
U.P.I.S. Las Casuarinas 
U.P.I.s. Satélite Primaveral 
U.P.I.S Señor de Los Milagros 

Pueblo Nuevo 

U.P.I.S. Vía Satélite 

Algodón, Maíz, Camote, Yuca, Maní, Pallar Verde, 
Pallar Seco, Uva 

Chincha 

Grocio Prado Grocio Prado Algodón, uva, alfalfa, camote, yuca, frijoles, choclo, 
arveja  

Fuente: Talleres de Sondeo Participativo, Julio 2005. 
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En el distrito de Huáncano, según el Censo Nacional Agropecuario de 1994 (CENAGRO), se registran 
229 productores agropecuarios, que cultivan una superficie de 1 049,17 ha. De ellas, corresponde a 
superficie agrícola un total de 965,17 ha (331,90 de cultivos transitorios; 300,65 ha de cultivos 
permanentes (pastos cultivados, en mayor proporción) y 147,87 ha de tierras agrícolas no trabajadas). 
Entre los principales cultivos transitorios de consumo humano se tiene el frijol grano seco, el pallar, la 
papa y el tomate y de consumo industrial el algodón Rama y el maíz amarillo. Entre los cultivos semi 
permanentes está principalmente la alfalfa y entre los permanentes el manzano, la vid y el mango.  Sin 
embargo, la zona por donde atraviesa el ducto no existe áreas de aprovechamiento productivo. 
 
La principal forma de riego, de acuerdo a las encuestas, sería el aprovechamiento de las lluvias 
(26,4 %),  y el  riego superficial (17 %), también se utilizaría el canal de riego (11,3 %), agua de pozos 
(9,4 %), río (5,7 %) y agua procedente de laguna (15,1 %), entre otros.  
 
Durante los TSP los pobladores mencionaron los canales de riego usados para fines agrícolas.  En el 
caso de Independencia y Grocio Prado esta infraestructura da origen a los llamados laterales, que son 
sectores o áreas entre canal y canal. En el caso del distrito de Huáncano, los agricultores se 
encuentran agrupados en comités de riego. 
 
Dentro del sistema económico comercial del sector los agricultores venden los productos agrícolas a 
bajo precio y los intermediarios los compran y venden en los mercados y en otras ciudades, ganando 
un porcentaje que muchas veces es superior a la ganancia de los agricultores.  A pesar de esto, la 
mayoría de agricultores esperan a los intermediarios para que compren sus cultivos, incluso se realiza 
una pre-venta de los productos antes de ser sembrados, para obtener el dinero que permita realizar la 
actividad. En otros casos, los mismos compradores van directamente a las plantaciones a comprar los 
productos. Algunos agricultores comercializan directamente sus productos en los mercados, 
generalmente en los mercados locales, en las calles y carreteras33.  Existe además otro grupo de 
agricultores que sólo realiza actividades para el autoconsumo y subsistencia de su familia34.  
 
En la región Ica existe producción para la exportación que mayormente consiste en espárragos35 y 
otros productos que se detallan en el Cuadro 5-64. 

Cuadro 5-64 Productos iqueños exportables 

Volumen en Kg. 
Producto 2003 2004 2005 

Países  
(2004-2005) 

Espárrago Fresco 6 235 428 7 493 847 2 383 391 

Alemania, Argentina, Australia, 
Bélgica, Brasil, Chile, China, España, 
Francia, Holanda,  Inglaterra, Italia, 
Japón, Corea, México, Sudáfrica, 
Suiza, Taiwán, Estados Unidos, 
Colombia, Canadá. 

Espárrago  congelado 5 054 978 3 896 432 1 088 792  Canadá, España, Francia, Italia, 
Japón, Suecia, Estados Unidos 

Espárrago en conserva 133 433 64 381 196 959 España, Estados Unidos 
Alcachofa Congelada 457 827 1 082 367 249 329 España, Italia, Estados Unidos 
Alcachofa Conserva 11 074 154 475 100 068 España, Italia, Estados Unidos 
Algodón 2 128 549 1 522 332 211 904 Bolivia 

                                                      
33  Fuente: Entrevistas semi estructuradas y Grupos focales, junio – julio 2005. 
34  Fuente: Grupos focales, junio 2005. 
35  Fuente: Entrevistas semi estructuradas, junio – julio 2005. 
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Volumen en Kg. 
Producto 2003 2004 2005 

Países  
(2004-2005) 

Camote Fresco 19 500 39 000 __ Inglaterra, Alemania, Holanda 
Higos Frescos 2 586 4 300 __ España, Francia, Holanda 

Mandarina 2 325 015 4 880 675 1 616 636 
Canadá, El Salvador, Finlandia, 
Holanda, Inglaterra, Irlanda, 
Venezuela, Costa Rica, Rusia, 
Filipinas, Finlandia 

Tangelo 3 508 523 3 936 468 4 701 522 
Alemania, Colombia, Canadá, 
España, Finlandia, Holanda, 
Inglaterra, Venezuela, Costa Rica, 
Guatemala, El Salvador 

Melones Frescos 84 000 __ 63 000 Holanda 
Palta Fresca 1 553 683 2 972 198 22 000 España, Francia, Holanda, Inglaterra 

Páprika deshidratada 1 063 241.09 829 574 229 746 España, México, Holanda, Estados 
Unidos. 

  Fuente: Portal agrario Ica, Agosto 2005 
 
En los casos del algodón y el espárrago existe un número reducido de compradores36. La población 
encuestada refiere que las fábricas del sector constituyen el principal mercado (58,7 %), seguido por el 
mercado mayorista departamental (15,2 %), el mayorista de Lima (8,7 %), entre otros. Estos se 
encuentran ubicados en la Provincia de Chincha, San Clemente, Pisco y, Chincha Baja. 
 
En relación a los ingresos totales del productor agrícola, 37,8 % tuvo un ingreso entre 2 000 y 10 000 
nuevos soles en los últimos doce meses.  El valor total en nuevos soles de la producción destinada a la 
comercialización se distribuye de la siguiente manera: 48,2% recibe mas de 10 001 nuevos soles, 
seguido por 40,2 % que recibe entre 2 001 y 10 000 nuevos soles. (Ver Cuadro 5-65). 

Cuadro 5-65 Ingresos totales (en nuevos soles ) recibidos por la actividad agrícola y total de la 
producción destinada a la venta en los últimos doce meses  

Ingresos (nuevos soles) Total recibido por 
actividad agrícola 

 % 

Producción 
destinada a la venta  

% 
0 – 600 5,4 2,0 
601 – 1 000 5,4 2,0 
1 001 – 2 000 5,4 6,0 
2 001 – 10 000 37,8 40,2 
10 001 – a mas 45,0 48,2 

Fuente: Encuesta Socioeconómica -  Walsh Perú,  2005. 
 
Los principales problemas que afectan el desarrollo de la actividad son la falta de conocimientos 
técnicos, acceso a financiamiento o crédito, falta de equipos y maquinarias, alza de precios de los 
fertilizantes y pesticidas, y la baja producción37. A éstos se añade la escasez de agua en el sector 
debido principalmente a la falta de lluvias, lo que ha obligado a algunos productores a abandonar esta 
actividad y realizar otra distinta (11,1 %)38. Además, otros problemas son la falta de inversión y la 
necesidad de apoyo estatal, considerando los entrevistados, que es necesario que el Estado brinde 
subsidios a la agricultura de exportación para poder competir con otros productos internacionales que 
también son subsidiados, como los de EEUU y China39. 

                                                      
36  Fuente: Entrevistas Semi estructuradas, junio – julio 2005. 
37  Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Alto Larán, 2004. 
38  Fuente: Entrevistas en profundidad & Encuestas semiestructuradas, junio – julio 2005. 
39  Fuente: Grupos focales, junio 2005. 
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Los gastos totales en insumos agrícolas se muestran en el Cuadro 5-66. Los productores emplean 
mano de obra local como jornaleros o peones para realizar las actividades, lo cual implica un gasto: 
33,2 % de los productores invierte como máximo S/ 500 en pagos por este concepto y 24,1 % gasta 
entre 1 001 y 2 000 nuevos soles. 

Cuadro 5-66 Gastos totales en abonos, fertilizantes, pesticidas e insecticidas y por concepto de mano 
de obra (jornaleros/peones)  en nuevos soles  

 

Fuente: Entrevistas Semi estructuradas, junio 2005. 
 
En cuanto al algodón, los rendimientos y volúmenes de producción son elevados. Sin embargo durante 
el transcurso del año se registran variaciones de acuerdo a la estacionalidad del ciclo agrícola. En los 
meses de abril y julio se generan las principales ventas. 
 
En el distrito de Humay hay más de 2 000 ha de terreno agrícola, y aproximadamente 80 % son cultivos 
algodoneros; se calcula un rendimiento total de 8 000 quintales, considerado un volumen considerable. 
En cambio, en Alto Larán, el rendimiento es bajo debido a la falta de fertilizantes y de agua. No 
obstante, en la última cosecha se obtuvo 50 quintales por hectárea.  
 
En el distrito de Huáncano, como ya se mencionara, son importantes los sembríos de fríjol, grano seco 
y tomate, los que a nivel distrital cuentan con una superficie cosechada, en promedio, de 55 ha y 15 ha, 
respectivamente. En el año 2001, el precio promedio de esos productos fue de S/.2,22 kg/ fríjol grano 
seco y S/.0,51 kg/tomate. El algodón, por su parte, es el principal cultivo industrial, pero representa sólo 
el 5% de la superficie cultivada de ese producto en la provincia de Pisco. 
 
En lo que respecta al maíz, si bien cada hectárea debería rendir  20 toneladas, actualmente se 
cosechan quince toneladas, debido a la escasez de lluvias y falta de fertilizantes.  
 
Por tanto los niveles de producción se ven reducidos debido a factores económicos: la falta de apoyo y 
el costo de la inversión de cultivar determinados productos. A esto se añaden las actuales condiciones 
climáticas y los bajos precios de los productos, lo que no motiva su cultivo. 
 
Asimismo, dentro del predio agrícola el productor dispone de especies forestales como: eucalipto, aliso, 
taya, quinual silvestre, champa, entre otros, los cuales son empleados predominantemente para el 
autoconsumo (leña para cocinar, 84,6 %), como madero (3,8 %), para armar el corral del ganado 
(7,7 %).   

5.2.5.3.1 ACTIVIDAD GANADERA 

El Cuadro 5-67 muestra la población pecuaria y el volumen de producción de las principales especies 
para el año 2004, a partir de la información que registra la Dirección de Información Agraria Ica. En este 
se puede apreciar que la producción de aves presenta mayor número que las otras especies, tanto a  
nivel regional como provincial. 

Concepto 
Gasto total (nuevos soles) Abonos y fertilizantes 

(%) 
Pesticidas e 

insecticidas (%) 
mano de obra (% )   

0 – 500 16,7 53,2 33,2 
501 – 1 000 16,8 13,2 21,2 
1 001 – 2 000 29,4 19,8 24,1 
2 001 a más  31,3 6,6 12,0 
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Cuadro 5-67 Población pecuaria de las principales especies en la región y por provincias, año 2004 

Especies Variables Unidad de Medición Ica Chincha Pisco 

Poblac. 1/ Unidades 5 871 428   3  277 108        572 344 
Produc Unidades(SACA) 11 103 905      6 811 181      2 312 016 
Carne TM(Carcasa) 21 609    13 091        4 475 

Gallinas en Postura 2 097 149  2 072 078             5 328 
Aves 

Huevos 
TM 38 600  38 270             66,28 
Unidades 42 399          11 049           10 045 Poblac. 1/ 
Unidades(SACA) 7 892          2 372             2 563 

Carne  TM(Carcasa) 1 161         340          373 
Vacas en Ordeño 6 536           1 573             3 008 

Vacuno 

Leche 
TM 16 450    4 362      6 947 

Poblac. 1/ Unidades 20 578          11 202              2 341 
Produc Unidades(SACA) 6 402           3 071              1 203 
Carne TM(Carcasa) 79          34              15 

Animales Esquilao                -                    -                     -  
Ovino 

Lana 
TM                -                     -                     -  

Poblac. 1/ Unidades 24 071          13 134              4 106 
Produc Unidades(SACA) 9 378          4 927             2 305 Porcino 
Carne TM 548         319           104 
Poblac. 1/ Unidades 66 049         16 046             31 511 
Produc Unidades(SACA) 16 705          4 400             8 878 
Carne TM(Carcasa) 226          57          120 

Cabras en Ordeño 750                    -                     -  
Caprino 

Leche 
TM               -                     -                     -  

Fuente: Dirección de Información Agraria Ica - Portal Agrario Regional Ica 
 
La encuesta socioeconómica registra que el 60% de la población en la zona de influencia del proyecto 
se dedicó a la crianza de animales en los últimos doce meses, indicando que predomina la crianza de 
aves de corral (35,1%), seguida por porcinos (20,3%) y ganado vacuno (18,9%), (Ver Cuadro 5-68). 

Cuadro 5-68 Crianza de animales por especie 

Especie de ganado % 
Aves de corral 35,1 
Porcino 20,3 
Vacuno 18,9 
Ovino 8,1 
Caballo 4,1 
Llama 1,4 
Caprino 8,2 
Burro 2,7 
Conejo 1,4 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
La raza más común de ganado vacuno es la criolla (99 %) aunque algunos productores poseen ganado 
mejorado “holstein” (1 %).  
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El ganado equino es de raza criolla o “cruzados”, y se destina a actividades de carga y en menor 
medida al arado. La reproducción se realiza de manera natural (99 %) y por inseminación artificial 
(1 %). 
 
La venta del ganado se realiza a los intermediarios mayoristas, quienes recorren los valles acopiando 
el ganado para trasladarlo a la ciudad de Ica o Lima y sólo 23,1 % vende en el mercado minorista local 
(Chincha, Pisco, entre otros). 
 
El valor estimado de los animales vendidos por la población en los últimos doce meses se muestra en 
la Figura 5-11 e indica que las ventas ganaderas son de baja escala ya que el 85 % fue menor a 
S/.1000 nuevos soles.   
 
En el distrito de Huáncano la actividad agropecuaria es más significativa. Los pastos cultivados y la 
altitud en la que se encuentra el distrito favorecen las condiciones. Las principales especies de ganado 
son el ganado vacuno y caprino. Las aves de corral son generalmente para el consumo familiar. La 
tenencia por familia, en promedio, es generalmente menor a las 15 cabezas de ganado vacuno y 50 de 
caprino. 
 
La crianza de los vacunos no es específicamente para la venta directa, sino también para la producción 
de productos derivados como queso y leche, éste último producto usado también en la preparación de 
alfajores, dulce típico. El precio promedio del queso es de S/.5 (nuevos soles) kg mientras que el de la 
leche S/.1,50/litro. 

Figura 5-11 Cantidad de dinero recibido por la venta de animales en los últimos doce meses  
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Total  Múltiple 
Base: 33 entrevistas  
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
El Plan de Desarrollo Concertado de la Región Ica 2004 – 2014 apunta que la actividad pecuaria se ha 
visto diezmada por la sequía y la presencia de enfermedades infecto-contagiosas de tipo ecto y endo 
parasitarias, forzando la saca de los animales de abasto de todas las especies y empeorando la 
situación económica del ganadero. 
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En cuanto a los subproductos obtenidos de la actividad pecuaria, la mayor parte de la producción 
lechera  se destina para la elaboración de quesos (1 043 litros), una cantidad mucho menor (289 litros) 
se envía al centro de acopio, otra cantidad aún más reducida (115 litros) es para el “porongueo”40 y una 
similar es para consumo familiar (108,5 litros).  
 
Según la información recogida en campo, el 47,1 % de la producción total de leche se destina a la 
producción de quesos. La leche y el queso son comercializados en los distintos mercados  por una 
empresa agroindustrial que cuenta con una planta de enfriamiento en la zona41. 
 
Como dato adicional se menciona que Sanidad Agraria reportó cuatro casos de Antrax42 en la zona 
durante el 2003.  

5.2.5.3.1 OTRAS ACTIVIDADES 

PESCA 
 
Según el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Ica, en el 2000 el sector pesquero mostró un 
incremento de la producción debido al aumento de especies pelágicas, principalmente los recursos 
destinados para las industrias de harina y aceite, lo que se ve reflejado en el volumen total 
desembarcado de 1 594 382 T.M.B. El desembarque para consumo humano indirecto (pesca industrial) 
alcanzó un volumen de 1 577 958,8 T.M.B. mostrando un incremento de 61,1 % con relación al año 
1999. 
 
Existen cinco desembarcaderos pesqueros artesanales, tres localizados en Chincha (Tambo de Mora, 
con capacidad de 10 embarcaciones; Lagunilla con capacidad para seis embarcaciones; Laguna 
Grande con capacidad para seis embarcaciones) y El Chaco, atracadero flotante artesanal con 
capacidad de tres embarcaciones, ubicado en Pisco.    
 
El puerto de Pisco es actualmente el más importante de la región por su volumen de descarga, con 
aproximadamente 130 embarcaciones PEAS y ocho plantas pesqueras.  El desembarcadero pesquero 
artesanal de Tambo de Mora tiene aproximadamente 60 embarcaciones y siete plantas pesqueras 
(cada bodega de las embarcaciones PEAS tienen una capacidad entre 100 a 550 T.M.B.). 
 
El volumen de la pesca artesanal asciende a 16 423 T.M.B.  Existen seis caletas y/o muelles, un 
desembarque de pesca de altura y aproximadamente 600 embarcaciones artesanales entre cortineras, 
bolichitos, marisqueras, etc., con capacidad de 2 a 30 T.M.B. que se destinan para consumo fresco, 
congelado, enlatado y curado. 
 
La captura muestra una disminución significativa (13 773 T.M.B., 45,6 %) en comparación con el 1999.  
El descenso es mayor en los rubros de congelado y enlatado y ligero en fresco y curado. El destino de 
estos recursos son los mercados de abastos y/o consumidores, en donde se observa una variedad de 
40 especies, destacando la cabinza, lorna, pejerrey, machete, cabrilla, coco, jurel y ayanque, entre 
otros. El muelle artesanal San Andrés es el centro de mayor concentración para la venta. Entre los 
mariscos,  el choro es importante por el volumen de descarga y consumo popular, así como el cangrejo 
y la jaiva, entre otros, mientras que la concha de abanico se extrae para exportación. El destino 

                                                      
40  Venta ambulatoria de la producción de leche. 
41  Fuente: Encuestas semiestructuradas, junio 2005. 
42  Enfermedad infecciosa aguda llamada también, fiebre carbonosa o pústula maligna, causada por la bacteria 

Bacillus anthracis.  Casi todos los años ocurren pequeños brotes en el ganado bovino (estos se infectan sobre todo 
al pastorear áreas contaminadas, donde ingieren las esporas de la bacteria. 
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principal de los recursos hidrobiológicos que se descargan es la ciudad de Lima (80 %), mientras que el 
consumo a nivel regional es aproximadamente 18,5 % y 1,5 % en la zona centro (Ayacucho y 
Huancavelica).   
 
La concha de abanico, caracol, sardina, almeja y otros son congelados y totalizan 5 035 T.M.B.; en 
este caso se observa también un decremento de 13 187,3 T.M.B. (72,36 %) con relación al año  
anterior debido a la escasez de la concha de abanico. El recurso principal entre los “curados” es la 
anchoveta (2 553 T.M.B.) que tiene un gran volumen de demanda, así como las algas. En este caso se 
observó un ligero decrecimiento (121,4 T.M.B. o 4,5 %) en relación al año anterior, que corresponde a 
las algas pues la anchoveta registró crecimiento.   
 
La producción de harina de pescado fue de 363 769,2 T.M.B., y corresponde a las 14 plantas ubicadas 
en las provincias de Pisco y Chincha. En ellas se produce tres tipos de harina: tradicional, prime y 
super prime, debido a la tecnología de punta que utilizan casi todas las plantas. Alrededor de 90 % de 
la producción se destina a la exportación. En el 2000 aumentó la materia prima y por ello la producción 
se incrementó en 134 341,9 T.M.B. (58,5 %) respecto del año anterior. El aceite de pescado alcanzó 
una producción de 115 119,5 T.M.B. y se incrementó en 36 850 T.M.B. (47,1 %), siendo el mercado 
nacional el destino principal. 
 
Las conservas de pescado representan una producción de 228,2  T.M.B., siendo los productos sardina 
entera, sardina en salsa de tomate entera en tallarín y oval, etc. El mercado nacional  es el destino 
principal. Se registró un aumento de 44 T.M.B. (23,9 %) con relación a 1999 debido a que el producto 
procesado tiene mejor rendimiento (menos desechos). Sin embargo, sólo existe una planta operativa 
en la provincia de Pisco.  
 
En el caso de los productos congelados, se registró una producción de 2 010,8 T.M.B., siendo los 
mariscos (caracol IQF, Scallops/coral (concha abanico), almeja IQF) el principal producto, dedicado a la 
exportación (90 %).  En curado, con una producción de 1 387,1 T.M.B., destaca el saladito 
descabezado, tipo anchoa, del recurso anchoveta, así como las algas marinas deshidratadas y 
decoloradas, productos  de exportación (90 %). Con relación al año anterior se observa un decremento 
de 523 T.M.B. (-27,4 %), y se debe a una mayor producción de anchoas que generan (mayor desecho) 
un menor rendimiento en el proceso. Existen dos plantas operativas en Chincha y tres en Pisco.  
 
Existen concesiones de acuicultura: siete concesiones de 2,5 ha cada una en Punto Ripio, cinco 
concesiones de 7 ha cada una en Santo Domingo y 18 concesiones de 5 ha en Playa Atenas. En la 
reserva de Paracas existe 17 concesiones especiales de 8,5 ha otorgadas a organizaciones sociales; y 
en Lagunilla hay tres concesiones especiales: Laguna Grande, Bahía Independencia y Poza, dedicadas 
a la crianza de conchas de abanico. Una experiencia paralela es la acuicultura continental pues en 
Tambo de Mora se desarrolla un proyecto experimental del FONDEPES dedicado al cultivo de 
camarones (gigante de Malasia y nativo). Este recurso se extrae en los ríos San Juan de Chincha, río 
Grande (Palpa) y río Pisco de manera artesanal.   
 
PESCA DE CAMARONES 
 
La pesca de camarones (tipo asiático y furtivo) se realiza en la cuenca hidrográfica del río San Juan, 
utilizando para ello materiales y herramientas como  isangas, construidas con materiales de la zona 
(carrizo, sauce y totora). En esta cuenca existen asociaciones inscritas en el Ministerio de la 
Producción que les permite la siembra de larvas, crianza y posterior cosecha. El porcentaje de 
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producción depende del volumen de agua y la temperatura;  durante el periodo de crianza del camarón 
el Ministerio de la Producción ordena la veda43. 
 
En el área de influencia directa solo se encuentra camarones en el área de cruce del sector del río en 
Pisco;  
 
En el distrito de Huáncano, por ejemplo, la recolección artesanal del camarón en pequeña escala no 
alcanza niveles significativos, pero resulta una actividad importante para el poblador de la zona, 
principalmente en el último trimestre del año. 
 
TURISMO 
 
El Presupuesto participativo 2006 del gobierno Regional, refiere que Ica está considerada como la 
Zona de Desarrollo Turístico prioritario VIII dentro del Plan Maestro Turístico Nacional. 
 
En los últimos años se ha incrementado el flujo de turistas nacionales y extranjeros en la Región Ica. 
En el 2000 hubo 337 333 turistas; la mayoría de ellos de origen nacional (77,3 %), mientras que los 
turistas extranjeros (22,7%) proceden generalmente de EE.UU., Alemania, Francia, Italia, Japón y 
Argentina. Los primeros permanecen más tiempo que los segundos  (1,36 días y 1,23 días 
respectivamente).   
 
Ese mismo año se contabilizó 197 establecimientos de hospedaje,  con una capacidad instalada de 
3 407 habitaciones; 6 433 camas y 917 empleados. 
 
Los principales recursos turísticos con los que cuenta son: Reserva Nacional de Paracas, la zonas 
comprendidas por las Líneas de Nazca, el Distrito de El Carmen, la Fiesta de la vendimia, producción 
de artesanía en Grocio Prado,  las ruinas de Cahuachi y el acueducto de Cantalloc, los Petroglifos de 
Chichictara y las ruinas de la Muña y los restos arqueológicos de Pucatampu (información respecto a la 
arqueología del área de influencia directa se identifica en el capítulo respectivo).  
 
MINERÍA 
 
Según Información del gobierno regional de Ica, el producto principal es el hierro, seguido por el cobre, 
plomo, zinc y oro. Dentro de los recursos no metálicos se han reconocido aproximadamente 15 
sustancias: arcilla, arenisca, caolín, baritina, bentonita, caliza, diamita, dolomita, diorita, epsomita, 
feldespato, mármol, limonita, cuarcita, cuarzo, sal y materiales de construcción. 
 
La principal empresa minera en la región es Shougang Hierro Perú S. A. que opera en Marcona 
(Nazca), ocupando a 1 700 trabajadores. Su mercado principal está compuesto por Japón, China, 
Corea, Argentina y EE.UU. Los compradores locales son Aceros Arequipa y SiderPerú. 
 
Existen Proyectos adicionales pero también se ubican fuera de la zona de influencia del Proyecto 
(Proyecto Minero Cerro Lindo en Chavin- Chincha, Proyecto Lucma I, Proyecto Venus, Exploración de 
Hidrocarburos en el Lote Z-33 –zócalos marinos comprendidos entre Chincha y Pisco). 
 

                                                      
43 Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Alto Larán, 2004. 
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ARTESANÍA 
 
En el distrito de Grocio Prado existen 56 artesanos que operan a nivel de núcleos familiares, de ellos 
89 % son informales. Esta actividad se realiza predominantemente en forma manual. El producto 
principal son las esteras y el promedio mensual de producción son 2 348 unidades; además se 
confecciona otros productos como sillas, “esterones”, bolsas, trenzas, etc. 
 
Las viviendas son también los talleres de los artesanos. Ellas se construyen con materiales rústicos, 
predominando el adobe, la caña y la quincha, la mayoría no cuenta con servicios de agua potable y 
energía eléctrica. 
 
La producción es estacional y los mayores volúmenes se producen en el primer y cuarto trimestre, 
meses en los que se dedican a esta actividad a tiempo completo. La materia prima es la totora y el 
carricillo; este último escasea en la zona, por lo que se ven obligados a adquirirlo en Pisco, Chincha y 
Cañete, aumentando así el costo de producción. Los equipos, las herramientas y la técnica empleada 
son transmitidos de generación en generación. Los artesanos trabajan con su propio capital pues no 
pueden acceder a créditos. 
 
El 80% de la producción se vende en Chincha, con precios sujetos a la oferta y demanda. El 54% de 
los artesanos vende sus productos a crédito; 5% tiene un ingreso anual de 1 000 a 3 000 nuevos soles 
y 53% tiene ingresos que fluctúan entre 60 y 250 nuevos soles. La mayoría de los artesanos no 
participan en ferias ni exposiciones. 
 
Los artesanos tienen gran necesidad de ser capacitados en temas de administración ya que el sector 
turismo es el único que los capacita y promociona en aspectos técnicos y administrativos, pero en un 
margen muy estrecho (7 %). Otras necesidades urgentes son la institución de una organización gremial 
para facilitar la comercialización de los productos, contar con un centro de desarrollo artesanal y un 
plan de promoción y capacitación44.             

5.2.6 GRUPOS DE INTERÉS 

5.2.6.1 GOBIERNOS LOCALES 

Siguiendo con el proceso de descentralización45 que vive el país, la Región Ica cuenta con un 
Presidente Regional y seis Alcaldes Provinciales, elegidos democráticamente mediante el voto popular.  
La relación de autoridades se presenta en el Cuadro 5-69. 

Cuadro 5-69 Autoridades regionales y provinciales de la región Ica en el área que atraviesa la ruta 
proyectada para el ducto 

Cargo político Nombre y apellidos Filiación política 
Presidente de la región Manuel Vicente Tello Céspedes Partido Aprista Peruano (APRA) 
Alcalde provincial Chincha Felix Juan Amoretti Mendoza Unión por el Peru (UPP) 

Alcalde provincial Pisco Diego Félix Molina Saravia Movimiento independiente “Organización para 
el Desarrollo Social) 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la región Ica, 2004 – 2014. 

                                                      
44  Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Región Ica, 2004 – 2014. 
45  Se entiende descentralización como la transferencia de competencias de decisión política desde la capital de Lima 

hacia las instancias regionales y locales. Es decir, desconcentrar y transferir funciones desde el Ejecutivo a las 
Gobiernos Locales y Regionales mediante la transferencia de funciones políticas, económicas y administrativas.  
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De acuerdo al organigrama de las municipalidades, éstas se encuentran dirigidas por un alcalde, 
teniente alcalde y regidores, éstos últimos asumen diferentes comisiones de acuerdo al interés de la 
comuna.  
 
Por otro lado, las nuevas regulaciones y leyes sobre las municipalidades han posibilitado que ellas 
trabajen con la participación de la población organizada para la realización de una serie de actividades, 
siendo la más importante el presupuesto participativo municipal. De acuerdo con la ley de 
municipalidades, los gobiernos locales están agrupando a las comunidades en juntas vecinales, 
comités de participación ciudadana y asambleas de participación social. Así encontramos casos donde 
la misma municipalidad coordina con las juntas – comités  y comunidades para realizar trabajos de 
limpieza o de construcción. Esta participación se está haciendo más frecuente, sin embargo los niveles 
de participación son muy heterogéneos. En algunas localidades la participación es activa llegando a un 
80 % mientras que en otros distritos como Grocio Prado el nivel de participación no llega al 30 %. Por 
su parte algunos representantes de la Municipalidad consideran que los proyectos de desarrollo que se 
trabajan de manera participativa con las comunidades tienen mejor éxito que los que no consideran a la 
comunidad ni promueven su participación46. 
 
Cabe señalar que, la población reconoce como autoridad al alcalde, a la policía y, a los jueces de Paz. 
Además, 62,6 % de la población confía en la figura del alcalde, en tanto que 37,4 % no confía en él, 
debido principalmente a corrupción y a incumplimiento de promesas hechas antes de ser electos. Otros 
opinan que esta desconfianza se debe a la ineficiencia y porque estos no hacen nada durante su 
gestión, entre otros47.   
 
La relación existente entre el conjunto de localidades de la zona de influencia directa del proyecto y el 
gobierno local es mayormente calificada de regular, como se puede apreciar en El Cuadro 5-70 con 
información tomada de los Talleres de Evaluación Participativa.  

Cuadro 5-70 Tipo de relación existente entre comunidad y gobierno local 

Distrito Localidad Tipo de relación Observación 

Humay C.P. San Tadeo de Paracas Regular Todavía es débil el apoyo 
Independencia Independencia Buena No se especifica 

El Carmen 
C.P. Los NAranjales El Carmen 
C.P. Resto de América 

Regular 
Falta todavía  
transparencia 

Alto Larán 
C.P. Huampullo Alto Laràn 
C.P. Huamampali 

Regular 
Falta de identificación con 

la problemática de su 
distrito 

Chincha Alta U.P.I.S. San Agustín Regular Falta todavía  
transparencia 

Pueblo Nuevo 
U.P.I.S. Las Casuarinas 
U.P.I.S. Satélite Primaveral 
U.P.I.S Señor de losmilagros 

Pueblo Nuevo 

U.P.I.S. Vía Satélite 

Regular 

No se especifica 

Grocio Prado Grocio Prado Regular 
Hay personas que lo 

aceptan y otras que no lo 
aceptan 

Fuente: Talleres de Sondeo Participativo, Julio 2005. 

                                                      
46  Fuente: Grupos focales, junio 2005. 
47  Fuente: Grupos focales y Entrevistas Semi estructuradas, junio – julio 2005. 
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5.2.6.2 ORGANIZACIONES COMUNALES 

El Plan de Desarrollo Concertado de la Región Ica informa que en la década de los años ochenta, 
debido a la situación de violencia política que vivía el Perú, se produjeron migraciones masivas 
procedentes de la sierra y la selva hacia la costa. La mayoría de esta población migrante carecía de 
bienes y tuvo que asentarse en el cinturón urbano-marginal de las ciudades, originando así los 
asentamientos humanos. 
 
Además señala que, a fines de esa misma década, se agudizó el problema de este sector de la 
población, sumiéndolos aún más en la pobreza.  En respuesta la población se organizó en diferentes 
tipos de organizaciones de apoyo, como una estrategia de supervivencia y un medio de lucha por el 
mejoramiento de sus condiciones de vida. 
 
Las organizaciones que agrupan a la población de menos recursos económicos son los clubes de 
madres, comités de vaso de leche, comedores populares, comités de gestión comunal “Wawa Wasis”, 
juntas vecinales, entre otros.  
 
El Anuario Estadístico Perú en Números, informa que para el año 2003 la Región Ica contaba con un 
total de 27 comités de gestión comunal del programa nacional de “Wawa Wasi”.  Bajo este programa el 
número de niños atendidos fue 2 272. Por otro lado, el número de comedores populares era 439 y 
atendían a 22 985 beneficiarios.  
 
Según la información de campo48, las principales organizaciones y asociaciones que existen en el 
sector son los clubes de madres, comités de Vaso de Leche, comedores populares (de madres, 
infantiles y/o escolares) y asociaciones parroquiales y deportivas. Asimismo, asociaciones comerciales 
y de servicios como la Comisión de Regantes y gremios económicos. Las primeras se dedican a 
labores de apoyo comunal y de asistencialismo social y las otras hacen trabajos de campo y 
actividades en favor de sus gremios. (Ver Cuadro 5-71). 

Cuadro 5-71 Organizaciones comunales por distritos y/o centros  

Organización social Alto Larán El Carmen Pueblo 
Nuevo 

Nuevo 
Cañete 

Grocio 
Prado 

Chincha 
Alta 

San Tadeo 
de Paracas 

Comités de Vaso de 
Leche  6 25 1 1 35 1 1 

Clubes de Madres 11 25 1 1 1 1 1 
Comedores 
populares/infantiles 0 0 2 2 7 1 0 

Clubes deportivos 10 21 0 0 1 1 1 
Juntas vecinales 8 27 1 1 0 0 0 
Organizaciones 
religiosas 3 6 0 0 2 0 0 

Comités de regantes 1 8 1 0 1 1 1 
Organizaciones 
culturales 2 4 0 1 1 0 0 

Sindicatos 8 51 0 0 0 0 0 
Otros 3 5 2 3 2 0 0 
Total 52 187 8 9 50 5 4 
Fuente: Planes de Desarrollo Concertado por distritos, agosto de 2005. Entrevistas Semi estructuradas y Talleres de Sondeo 
Participativo, junio - julio 2005. 
 
                                                      
48 Fuente: Grupos Focales, Talleres de Evaluación Participativa y Entrevistas Semi estructuradas, junio – julio 2005. 
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La población tiende a confundir a las instituciones públicas como la Municipalidad, Policía Nacional, 
entre otros, con organizaciones comunales. Así confunden también a las organizaciones comunales 
como el Vaso del Leche, Comedor Popular, Club de Madres como organizaciones del Estado con 
presencia en el sector y no de la misma comunidad, lo cual se debería a la politización que sufrieron 
estas organizaciones comunales en la década pasada49. 
 
La participación de la población en organizaciones comunales es baja, ya que la mayoría de 
pobladores se encuentran ocupados en sus actividades económicas o no les interesa participar ya que 
no perciben un beneficio concreto.  Por ello, la mayor participación se concentra en las organizaciones 
de apoyo alimentario y en los comités de regantes. En el primero participan sólo las mujeres y su 
importancia radica en apoyar con alimentos a la gente más necesitada.  En el segundo participan 
principalmente los varones, controlando el uso del agua, elemento escaso en la zona e indispensable 
para la agricultura. Su importancia es tal que en la zona rural del distrito de Independencia se considera 
que esta junta es la base para la agricultura50. 
 
La población no reporta la presencia de comités de autodefensa, pero sí de juntas vecinales o 
asociación de pobladores para protegerse de la delincuencia y en defensa de sus territorios, tales como 
el distrito de Pueblo Nuevo.   
 
El 44,9 % de la población confía en el líder o presidente comunal, mientras que el 53,7 % no lo hace 
debido principalmente a la imagen negativa creada en torno a los líderes, quienes son vistos como 
corruptos e ineficientes.   
 
Existen asociaciones o agrupaciones católicas de jóvenes en parroquias y centros pastorales que han 
surgido por iniciativa de estos para acercarse a la población. Sin embargo, congregan a un porcentaje 
significativo de jóvenes. Destacan también las asociaciones y clubes deportivos conformados por 
jóvenes y adultos, los cuales son apoyados a veces por los movimientos religiosos. Estos grupos 
consideran que necesitan apoyo por parte de instituciones públicas y privadas para poder desarrollar el 
deporte.  
 
En relación a las organizaciones políticas, 35,8 % de la población está inscrito en algún partido o 
agrupación política pero sólo 10,1% participa en actividades política y, 56,6 % sólo simpatiza.  No 
existe un líder local cuya presencia destaque particularmente. 
 
En cuanto al perfil de los líderes comunales, estos son generalmente hombres adultos entre 30 y 40 
años de edad, no tienen educación superior y a veces ni siquiera estudios de secundaria. Asimismo, se 
dedican principalmente a las actividades agropecuarias. Los jóvenes no participan en las dirigencias 
comunales ni tampoco encontramos líderes mujeres en este tipo de asociaciones. Sin embargo, en las 
organizaciones comunales las mujeres participan de manera activa y son las principales líderes 
sociales. Cabe anotar que no existen experiencias de trabajo conjunto entre las organizaciones 
comunales y las juntas directivas comunales51. 

5.2.6.3 ORGANIZACIONES SUPRA-COMUNALES 

A través de la metodología de investigación aplicada en campo no pudo obtenerse información al 
respecto (a pesar de haberse incorporado en el diseño de las técnicas aplicadas, no se obtuvo 
información de la población local). 
                                                      
49  Fuente: Entrevistas Semi estructuradas, junio 2005. 
50  Fuente: Grupos focales y Entrevistas en profundidad, junio – julio 2005. 
51  Fuente: Grupos focales, junio 2005. 
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5.2.6.4 PRESENCIA DEL ESTADO 

5.2.6.4.1 Instituciones Públicas Descentralizadas 

En la Región Ica, se encuentran presentes las siguientes instituciones públicas a través de sus sedes o 
agencias regionales: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social a través de los programas FONCODES 
y el PRONAA, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), Beneficencia 
Pública, Instituto Peruano de Deporte (IPD), Policía Nacional y Prefectura, COFOPRI,, SENASA, 
Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT) 
y Defensa Civil. 

No todos los sectores cuentan con instancias de representación a nivel regional a la fecha. La 
descripción de las funciones de las entidades estatales se describe en el marco institucional inserto en 
el capitulo del Marco Legal del Estudio.    

5.2.6.4.1 Programas Sociales de Inversión 

El Fondo de Compensación para el Desarrollo Social (FONCODES) realiza diferentes obras públicas 
en Ica. Entre 1993 y 2003, se aprobaron 836 proyectos de inversión para la Región Ica, los cuales 
representan una inversión total de 83 678 nuevos soles.  
 
La mayoría de programas sociales trabajan con las organizaciones comunales o son canalizados a 
través de la Municipalidad. Sin embargo, se encuentran algunos proyectos y programas de desarrollo 
desde el sector público, vinculados a reforzar las actividades económicas de la zona, mejorar la 
infraestructura social y generar nuevas fuentes de trabajo como “A trabajar Rural”, “Mejorando Tu Vida” 
o “A Producir” a través del MINDES - FONCODES52. Información relacionada con programas sociales 
se ubica en los programas de lucha contra la pobreza. 

5.2.6.4.1 PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL 

Los programas asistenciales son apoyados principalmente por las Municipalidades (92,57 %), el 
Programa Nacional de Ayuda Alimentaria (PRONAA) (9,33 %), FONCODES (0,07 %), FONCOMUN, 
entre otros. Asimismo, destacan también algunas empresas que hacen labores sociales y programas 
sociales, por ejemplo las empresas textiles y papeleras ayudan en campañas de salud y navideñas en 
algunas zonas del área de influencia53. 
 
El programa del Vaso de Leche es asistido por las municipalidades distritales, quienes obtuvieron en el 
2003 una asignación presupuestal de 57 615 nuevos soles, cifras que se han mantenido estables 
desde el año 1996. Estas instancias apoyan a los diferentes Clubes de Madres, Comedores Populares 
y “Wawa Wasis”. En cambio, el Programa Nacional de Ayuda Alimentaria (PRONAA) a través de la 
gerencia local de Ica, ejecuta diferentes programas como: “familias en alto riesgo” y, “alimentación y 
nutrición dirigido a pacientes con tuberculosis y familia”.  
 
Esta información es corroborada con la información de campo54, en la cual los participantes asocian la 
presencia del PRONAA con el apoyo a los comedores populares y al FONCODES con las obras de 
infraestructura. Además, los programas que maneja el PRONAA tienen respuesta positiva en la 
población, ya que beneficia principalmente a los niños a través de la complementación de almuerzos y 

                                                      
52  Fuente: Grupos focales y Entrevistas en profundidad, junio – julio 2005. 
53  Fuente: Anuario Estadístico Perú en Número 2004 & Entrevistas en profundidad, junio 2005. 
54  Fuente: Grupos focales y Entrevistas en profundidad, junio – julio 2005. 
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desayunos escolares. Así como también favorecen a la población con programas dirigidos a las madres 
gestantes y adultos mayores en riesgo. 
 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ejecuta programas de fomento al empleo 
tales como “Pro-empleo”.  Otros ministerios ejecutan programas como “Mi cocina”, “Mi riego” y “Techo 
Propio”, entre otros. 
 
Por otro lado, según la información de campo55, acerca de las organizaciones estatales con presencia 
en el sector, 5,3 % de la población encuestada identifica a FONCODES, 4,4 % al PRONAA, 0,9 % al 
programa “A trabajar Urbano”, entre otros.  

5.2.7 ORGANIZACIONES PRIVADAS 

5.2.7.1 EMPRESAS PRIVADAS 

En el nivel regional, las empresas privadas destacan en los sectores de industria, comercio, turismo, 
servicios varios, artesanía, transporte en menor porcentaje y en el rubro de salud.  
 
Según el Plan de Desarrollo Concertado de la Región Ica, la actividad empresarial que se encuentra 
más desarrollada es el comercio, conformado mayoritariamente por micro y pequeñas empresas, 
contando hasta el 1999 con 12 623 empresas registradas. Estas micro y pequeñas empresas están 
distribuidas en toda la región; la mediana empresa se asienta en las provincias de Ica, Chincha y Pisco 
y las grandes empresas están establecidas principalmente en las provincias de Chincha y Pisco. 
 
Dentro de la micro y pequeña empresa, destacan las panificadoras seguidas por las vitivinícolas. En 
cambio, dentro de las grandes empresas, destacan las agroindustriales seguidas por las textiles.  
 
El sector de producción es un sector relativamente nuevo ya que el proceso de industrialización del 
área de influencia se remonta a la década de los años ochenta, cuando se instalaron diversas 
empresas por los incentivos tributarios que el gobierno proporcionaba.  
 
Las empresas textiles se dedican al hilado o la confección y son empresas de gran capacidad 
instalada, con un gran número de trabajadores (aproximadamente 500 personas) que laboran en tres 
turnos. Destacan Textil San Cristóbal localizada en el distrito de Pueblo Nuevo y la empresa Textil El 
Valle ubicada en Chincha Baja. La producción de ambas empresas se destina a la exportación y sólo 
10 % se destina al mercado nacional. Estas empresas transportan sus productos por vía terrestre, ya 
que la distancia hasta la ciudad de Lima es 200 km. Estas empresas han creado una zona de 
desarrollo industrial en el sector.  
 
Existen también dos empresas dedicadas a la línea papelera: Papelera del Sur S. A. y Papelera del 
Inca que produce papel higiénico, ambas ubicadas en Chincha.  
 
Chincha destaca por sus 45 empresas vitivinícolas (grandes y pequeñas empresas), dedicadas a la 
producción de vinos y piscos. Destacan Bodega y Viñedos Tabernero, empresa líder en el medio, 
dedicada a la producción de una variedad de vinos, pisco, espumantes, champagne, producción que se 
exporta actualmente.   
 

                                                      
55  Fuente: Encuestas Semi – Estructuradas, junio 2005. 
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Otras empresas menos importantes son las de auto partes, localizadas en el distrito de Pueblo Nuevo, 
las cuales producen muelles de suspensión para la línea automotriz.  
 
Otras empresas están relacionadas a la actividad pecuaria, específicamente a la producción de aves.  
En el distrito de Alto Larán se localiza una empresa productora de huevos, poseedora 
aproximadamente de tres millones de aves. 
 
Las empresas existentes son del sector privado y su éxito se debe principalmente a la mano de obra 
utilizada.  En ellas destaca el papel de las mujeres en la industria textil, donde alcanzan el 90 % de los 
trabajadores contratados y son capacitadas a través del SENATI o por la misma empresa.  
 
Otras empresas presentes en la zona son: Electro Sur Medio S. A., Emapach, Telefónica del Perú y 
otras ligadas a la agroindustria.  

5.2.7.2 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

La presencia de las ONG en el área de influencia del proyecto es débil.  Ellas brindan asesoría técnica 
en la agricultura y la ganadería, y en el manejo y crianza de especies menores como cuyes y 
caracoles. Sin embargo, la población considera que deberían desarrollarse un mayor número de 
proyectos productivos, ya que muchos se quedan en promesas sin cumplir. Los entrevistados coinciden 
en señalar que muchos representantes de estas ONG ingresan a la localidad, realizan un sondeo de la 
situación en general y nunca regresan56.  
 
Por otro lado al ser preguntados si confían en estas instituciones, la población contestó 
mayoritariamente que no (63,9%) debido principalmente a que la mayoría de la población no tiene 
experiencia de relacionamiento con estas instituciones sin fines de lucro, y por lo tanto desconocen el 
trabajo o la labor desempañada por las mismas.   

5.2.7.3 ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 

En la Región Ica predomina la religión Católica, y esto concuerda con la información de campo en 
donde se señala que 87,7 % de los encuestados son católicos57. Están presentes también en la región 
diferentes grupos o sectas de influencia cristiana o grupos sincretistas, como son: Pentecostales, 
Asambleas de Dios, Iglesia Evangélica del Perú, Testigos de Jehová, Alianza Cristiana, Adventistas del 
Séptimo Día, Mahikari, entre otros.  
 
La Iglesia Católica reúne el mayor porcentaje de fieles (90 %), pero solamente 40 % son practicantes58, 
participando en las misas, procesiones, reuniones parroquiales, entre otros.59 
 
Al ser consultados acerca de las actividades costumbristas en las que participa, 75,8 % de  los 
encuestados respondió que no participa en ellas. Solo 23,6 % respondió que suele participar en 
actividades relacionadas con el rito de la tierra, fiestas patronales, carnavales, entre otros.  
 
Es interesante señalar las diferencias generacionales, ya que son los jóvenes quienes participan en 
movimientos o grupos juveniles carismáticos, incentivados por las mismas parroquias o por hermanas 
religiosas presentes en la zona, como por ejemplo, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, cuya 

                                                      
56  Fuente: Entrevistas Semi estructuradas y Grupos focales, junio – julio 2005. 
57  Fuente: Encuestas semiestructuradas, junio 2005. 
58  Si tomamos en cuenta la información de las encuestas, este porcentaje podría incrementarse a 70 %. 
59  Fuente: Entrevistas en profundidad y Encuestas semiestructuradas, junio – julio 2005. 
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sede está en Pisco. En cambio, los adultos y adultos mayores son los que participan en otras 
religiones.  
 
Existen otras organizaciones religiosas cuya vida gira alrededor de un santo patrón, por ejemplo el 
grupo de sahumadoras y la Hermandad de la Virgen del Carmen.  
 
Por otro lado, los entrevistados señalan que la iglesia católica está presente en los distritos a través de 
una parroquia: Cristo Rey de Pueblo Nuevo, Nuestra Señora de Guadalupe de Sunampe, San Pedro 
de Grocio Prado, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora del Carmen, Santo Domingo de Chincha 
Alta, entre otros. Los centros poblados no cuentan con asesoría permanente de un párroco, pero los 
domingos visitan la zona para celebrar la misa dominical.  

5.3 PERCEPCIONES Y EXPECTATIVAS DE LOS ACTORES SOCIALES FRENTE A 
LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO 

5.3.1 PROCESO DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

Se realizaron talleres informativos antes de la realización de los talleres participativos. Estos siguieron 
las pautas del Reglamento de Participación Ciudadana en cuanto a la realización de Actividades 
Energéticas, dentro de los procesos administrativos de evaluación de los estudios ambientales (R.M. 
535-2004-MEM-DM).  
 
Los talleres informativos estuvieron a cargo del MINEM- DGAAE Y PERU LNG  y se llevaron a cabo en 
los distritos de Pisco y Chincha el día jueves 31 de marzo del presente año y en San Vicente de Cañete 
el viernes 1 de abril. En ellos estuvieron presentes los representantes de PERU LNG, del Ministerio de 
Energía y Minas y del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG).  
 
Continuando con el proceso de participación ciudadana se realizaron talleres informativos durante el 
EIA en los distritos ya mencionados del 11 al 13 de octubre, con la finalidad de exponer los avances del 
mismo. 
 
Por otro lado, según la información de campo60, la población señala que se informó acerca del proyecto 
a través de diferentes personas o instituciones como: Empresa Walsh Perú, Municipalidad del sector, y 
otros. Además, señalan que como estrategia de comunicación del proyecto y otros temas relacionados 
deberían emplearse las visitas domiciliarias a representantes locales (58,6 %), emisoras de radio 
(21,1 %), volantes (8,4 %), talleres informativos (3,5 %), televisión (2,2 %), entre otros. 

5.3.2 EXPECTATIVAS Y VISIÓN DE DESARROLLO LOCAL 

Según la información recogida en campo61, la principal expectativa de la población se centra en la 
generación de puestos de trabajo en la zona. Otras expectativas están relacionadas con el 
mejoramiento de las condiciones locales a través de obras públicas, es decir, mejoramiento de la 
infraestructura comunal: postas o centros de salud, centros educativos, alcantarillado y saneamiento 
urbano, pavimentación de calles y avenidas principales, entre otros.  
                                                      
60  Fuente: Encuesta socioeconómica, junio 2005. 
61  Entrevistas Semi estructuradas y Talleres de Evaluación Participativa realizadas por el Equipo de Gestión Socio 

Ambiental - Walsh Perú, julio 2005. 
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Otra posibilidad importante es que la empresa los capacite en temas relacionados a aspectos técnicos 
y de negociación. 
 
La población considera que el desarrollo de su comunidad permitirá mejorar las condiciones de vida 
local, como generación de oportunidades de empleo en la zona, dinamización de la economía local y 
crecimiento de la población.  
 
La población reconoce que el papel del Estado y de la Municipalidad es importante para la recaudación 
de impuestos y otros pagos realizados por la Empresa, lo cual permitirá mejorar la infraestructura local. 
Las autoridades locales consideran que sus comunidades deben recibir una retribución o 
reconocimiento económico por parte del proyecto por el uso de sus terrenos y posibles efectos 
secundarios derivados de la presencia del mismo en la zona. 
 
Cabe señalar que algunas personas consideran que la presencia del proyecto no cambiará la situación 
de la zona, dado que el gas pasará por debajo de la superficie y estará dirigido a la  exportación. 
 
La población considera que la situación actual de la zona no es ni buena ni mala (71,4 %). Otras 
consideran que la situación de la localidad es mala (19,8 %) o muy mala (2,2 %). Sólo 6,2% refiere que 
la situación de la localidad es buena o muy buena. Este predominante escepticismo de los encuestados 
se constata con la información recogida en los grupos focales, donde los participantes consideran que 
las condiciones socioeconómicas del sector son muy precarias, en donde no existen las condiciones ni 
muchas oportunidades (acceso a la educación y a la cultura) para que el poblador realice y concrete 
sus expectativas de desarrollo. 

5.3.3 PERCEPCIONES SOBRE POSIBLES IMPACTOS 

De acuerdo a los datos de campo62, el principal impacto positivo es la posibilidad de generar puestos 
de trabajo temporal  para algunos pobladores de la región. Los pobladores consideran también que la 
presencia del proyecto podría ser el punto de partida para que otras empresas se instalen en la zona y 
generen fuentes de empleo. Otro impacto positivo es la posibilidad de alianzas estratégicas y 
convenios interinstitucionales en favor de la población local. Todo esto favorecería el desarrollo de la 
comunidad.  
 
Por el contrario, los impactos negativos son una posible inseguridad y contaminación ambiental debido 
a la posible ruptura del  ducto y fuga de gas, que podrían ocasionar de acuerdo con su percepción, la 
pérdida de cultivos y muerte del ganado, así como daños los cauces de riego y las bocatomas o 
fuentes de agua.   
 
Otro posible impacto negativo indirecto --debido a la dinamización de la economía y generación de 
fuentes de empleo-- se relaciona con el incremento de la delincuencia, prostitución, pandillaje, 
drogadicción, entre otros. Se menciona también posibles abusos de la empresa hacia los trabajadores 
locales. 
 
La población piensa que en el caso de producirse impactos, la población sería quien se perjudicaría 
directamente, asimismo sienten temor de que la empresa ante algún inconveniente deje la zona y no se 
responsabilice, esto fue identificado durante la aplicación de los grupos focales y las entrevistas semi 
estructuradas.  
                                                      
62  Fuente: Talleres de Evaluación Participativa y Entrevistas Semi estructuradas, junio – julio 2005. 
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Se debe destacar que los entrevistados confían que los Estudios de Impacto Ambiental y Social 
demuestren que los posibles problemas no se presentarán. En todo caso, la población considera que 
podrían presentarse algunos problemas, pero si no se arriesgan, su localidad  no alcanzará el 
desarrollo esperado. 

Cuadro 5-72 Percepción de posibles impactos positivos y negativos 

Impactos 

Positivos Negativos 

Adelanto / progreso al distrito Posible contaminación del agua 

Trabajo temporal Daño de terrenos (empobrecimiento por mover la tierra) 

Disminución del precio del gas, a pesar de no tener 
relación con este proyecto. Daños de acequias, pozos y ríos  

Inversión en la educación Deterioro de puentes y caminos 

Compensación por uso de tierras para el DdV Vicios de las personas foráneas 

Capacitación Problemas psicológicos por la incertidumbre ante la 
posibilidad de fuga de gas 

Mejoramiento de la infraestructura local Daño a las zonas arqueológicas 

Dinamismo / flujo comercial Daño de zonas destinadas a criaderos de camarones 

Alianzas estratégicas/ convenios interinstitucionales Incremento de la prostitución, delincuencia, drogadicción y 
pandillaje 

Ingresos al Estado y al Municipio (nuevo FOCAM) Abusos por parte de la empresa hacia sus trabajadores 
locales 

Fomento del turismo Nuevas   enfermedades en la zona 

Ejecución de proyectos que generen empleo No cumplimientos de los acuerdos/convenios 

Intercambio cultural EL uso del gas sólo para exportación 

Apoyo social Corrupción  

Beneficios para las organizaciones comunales Daños a los cultivos agrícolas 

Apoyo a la salud Elevación del nivel del costo de vida local 

Mejoramiento de la carretera   

Fuente: Talleres de Sondeo Participativo y Entrevistas Semi estructuradas – Walsh Perú, julio 2005.  

5.4 NIVEL DE CONFLICTIVIDAD, SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 

5.4.1 INSTITUCIONALIDAD Y LEGITIMIDAD SOCIAL DE LAS AUTORIDADES LOCALES 

La capacidad de convocatoria de los alcaldes para las asambleas no es masiva, sólo cuanto el tema de 
agenda es de interés público se registra una participación significativa: por ejemplo cuando se trata el 
tema de presupuestos participativos. 
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La población considera que los alcaldes y dirigentes de las organizaciones comunales son los 
mediadores innatos o naturales para la gestión ante instituciones públicas o privadas, pero consideran 
que éstos podrían adquirir “poder” y verse se envueltos en actos de corrupción en desmedro de la 
población. Este temor se debe a que los actos de corrupción son parte cotidiana de la vida de la 
población, lo perciben o lo viven en cada acción social, en la administración de justicia, en el litigio de 
las tierras, entre otros. 
 
En relación a la institucionalidad63, existen restricciones o debilidades que caracterizan a los actores 
claves del desarrollo local y que se reflejan en su baja capacidad para interactuar en función de 
objetivos comunes y compartidos: a) Baja capacidad gerencial y técnica de los gobiernos municipales 
para asumir el rol de gestores del desarrollo local; b) Debilidad de las comunidades y sociedad civil en 
general para asumir un rol activo y protagónico en el enfrentamiento de los problemas locales y c) Débil 
articulación interinstitucional e intergubernamental en función del desarrollo local. Estos problemas no 
son independientes, más bien se condicionan entre sí. 
 
La población reporta un inadecuado desempeño de los gobiernos municipales con múltiples 
deficiencias entre las que mencionan:  
 
• Baja capacidad de planificación, que se traduce en la formulación y ejecución de proyectos o 

programas carentes de vinculación con un plan de desarrollo local formulado a partir de un 
diagnóstico riguroso de las necesidades prioritarias del municipio, y en el predominio de estilos 
gerenciales basados en la improvisación, donde las distintas dependencias del gobierno municipal 
responden fundamentalmente a las urgencias de cada día. 

• Esquemas gerenciales altamente centralizados que se traducen en bajas capacidades de 
respuesta ante las demandas provenientes de la comunidad y poca efectividad en el 
enfrentamiento de los problemas locales. 

• Deficientes sistemas de información y de control de gestión, que conducen a decisiones 
equivocadas e imposibilitan evaluaciones rigurosas del desempeño organizacional. 

• Inadecuados sistemas presupuestarios que limitan la asignación de recursos a programas y 
proyectos de alta prioridad para el desarrollo local, dificultando seriamente la necesaria vinculación 
plan-presupuesto. 

• Baja capacidad para explotar sus atribuciones fiscales, lo cual se traduce en altos niveles de 
dependencia del situado municipal y limitada disponibilidad de recursos para invertir en desarrollo. 

• Escasa utilización de modalidades asociativas para la prestación de servicios públicos, lo cual 
limita la eficacia y eficiencia de los mismos. 

• Baja capacidad gerencial y técnica de los niveles directivos y operativos del gobierno municipal, lo 
cual condiciona en buena medida todas las debilidades enunciadas anteriormente. 

 
Las razones por las cuales las comunidades muestran debilidad para asumir un rol activo y protagónico 
en el enfrentamiento de los problemas locales son diversas y complejas. Entre éstas pueden 
mencionarse la escasa cultura de participación que aún predomina en numerosas comunidades 
(inducida en parte por actitudes gubernamentales de corte populista y asistencialista); los bajos niveles 
de organización comunitaria existente que dificultan la interacción con autoridades municipales; y los 
insuficientes niveles de información y capacitación de las comunidades organizadas para transformar 
sus necesidades en demandas y aprovechar los mecanismos de participación previstos en la 
Constitución y las leyes. 
 

                                                      
63  La institucionalidad municipal es el espacio natural para consolidar una democracia participativa donde el ciudadano 

asuma un rol protagónico en el enfrentamiento y superación de la problemática económica y social del país. 
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La encuesta socio económica indagó sobre el nivel de confianza de los pobladores hacia sus 
autoridades locales.  Según el Cuadro 5-73, el 53,7 % manifestó que no confía en éstas, señalando 
como motivos el tema de la corrupción, la inactividad ante los problemas y el desinterés por los 
beneficios para la comunidad; por el contrario 44,9 % afirman confiar en las autoridades. 

Cuadro 5-73 Confianza en instituciones locales 

Confianza Municipalidad Comisaría Puesto de 
salud 

Juzgado    
de paz Iglesia ONGs 

n confía 62,6 48,0 86,8 52,9 93,0 30,8 
o confía 37,4 52,0 13.2 44,9 6,6 63,9 
o contesta 0.0 0,0 0.0 2,2 0,4 5,3 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 

5.4.2 PRESENCIA POLICIAL Y MILITAR 

De acuerdo con los datos de campo64, los diferentes distritos y centros poblados del área de influencia 
registran la presencia de agentes del orden, sean estos tenientes gobernadores65, juez de paz o 
miembros de la Policía Nacional del Perú – PNP.  
 
Así mismo, en diferentes centros poblados califican como no adecuada la labor desempeñada por el 
Teniente Gobernador y en cuanto a la PNP, la califican como “regular” a “buena” ya que consideran 
que les falta personal y por lo tanto carecen de apoyo constante para la seguridad ciudadana. Sobre el 
Juez de Paz consideran que cumple con sus funciones y es una ayuda para los problemas menores y 
conflictos familiares que se pueden resolver mediante la conciliación o arbitraje.  

                                                      
64  Fuente: Talleres de Evaluación Participativa y Grupos focales, junio –julio 2005. 
65  El teniente gobernador es un miembro de la comunidad elegido por ésta para mantener el orden público y la aplicación 

de justicia en delitos comunes en aquellos lugares en donde no existe presencia policial.  
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Cuadro 5-74 Presencia de agentes del orden (tenientes gobernadores y Policía Nacional del Perú - 
PNP) por localidades 

Presencia de agentes del orden 
localidad Teniente 

gobernador Calificación ¿Por qué? PNP Calificación ¿Por qué? 

Alto Larán,  Si Regular 

Falta de 
identificación 
con la 
problemática 
del distrito. 

Si Regular Falta de apoyo a 
las instituciones. 

Independencia Si Buena No refieren Si Buena No refieren 

Pueblo Nuevo Si Mala Se desconoce 
su labor Si No es la 

adecuada 
Indiferente con la 
población 

El Carmen Si Regular No brinda 
apoyo Si Regular 

No hay servicio 
constante y poco 
personal. 

Humay Si Regular No refieren Si No es la 
adecuada 

No brinda el apoyo 
necesario en 
cuanto a seguridad 
ciudadana. 

Chincha Alta Si No refieren No refieren No 
refieren No refieren No refieren  

Fuente: Talleres de Sondeo Participativo – Walsh Perú, julio 2005.  
 
Según la información obtenida en campo66, el nivel de confianza de la población hacia la PNP está 
dividido, ya que 48 % confía en esta institución y 52 % no confía en ellos debido principalmente a los 
actos de corrupción en los que algunos miembros de la institución se ven implicados, o por que no 
solucionan los problemas de seguridad y orden. 
 
Los datos reflejados por la encuesta socio económica muestran que 90% de los pobladores de la zona 
de influencia directa no utilizan los servicios de la comisaría; pues indican no recibir una respuesta 
adecuada al recurrir a ella. 
 
Es importante señalar que un número significativo de la población encuestada demostró desconocer 
las funciones y el rol que tienen las instituciones públicas y las autoridades. Por ejemplo desconocen el 
rol de aquellas instituciones creadas para la defensa de la población como la DEMUNA, Defensoría del 
Pueblo y Fiscalía. 
 
Por otro lado, la policía nacional - según la data reportada por las entrevistas semi estructuradas - 
reconoce sus limitaciones para brindar un mejor servicio a la población.  Estas limitaciones están 
relacionadas con el escaso número de personal en la zona y deficiencias de logística ya que carecen 
de patrullas y sistemas de comunicación (telefonía fija o móvil). Actualmente, realizan el patrullaje en el 
sector con motocicletas o en caballos (policía montada) y se informan o comunican a través de la 
población local o autoridades de algún hecho delictivo a través de un “nextel”. Consideran que la 
superación de estas limitaciones dependerá del Ministerio del Interior y no de ellos. 
 
La PNP realiza acciones conjuntas y coordinadas con las autoridades y las juntas vecinales de 
seguridad ciudadana de los diferentes centros poblados, organizados por el teniente gobernador. El 
cargo de presidente de seguridad ciudadana corresponde al alcalde distrital. Muchas veces son las 
autoridades municipales quienes proporcionan a la PNP sus movilidades para realizar sus rondas o 
patrullaje nocturno por las zonas urbanas y rurales. 
                                                      
66  Fuente: Encuesta socio económica  y Entrevistas semi estructuradas, junio 2005. 
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La PNP se encarga de capacitar a estas juntas vecinales en temas relacionados con la seguridad. 
Además, entregan a estas juntas sirenas, silbatos y chalecos para desempeñar sus funciones y  se 
reúnen quincenalmente para realizar varias coordinaciones.  
 
En cuanto a la infraestructura policial, la mayoría de puestos o comisarías poseen locales alquilados o 
prestados por el municipio, son pocos los que tienen local propio. Estos locales están deteriorados por 
el paso de los años pero no existe presupuesto destinado para el mantenimiento o reparación del local; 
algunos locales se encuentran en proyecto de adjudicación y construcción con terrenos cedidos por la 
Municipalidad del sector. Incluso en el distrito de Alto Larán cuentan con un local construido con fondos 
propios, obtenidos con el apoyo de empresas privadas y de la población en general. 
 
Esta información se refuerza con la información obtenida a través de los grupos focales, en donde se 
reconoce que las instituciones del orden realizan una serie de iniciativas para trabajar en coordinación 
con la población para erradicar la violencia y delincuencia de la zona.  

5.4.3 SECUELAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA 

En el Censo por la Paz se menciona a Ica entre las regiones más afectadas por la violencia terrorista 
en el país. Es esta quien alberga a muchos de los desplazados quienes a través de los años se han 
insertado ya a la dinámica de vida de este lugar por factores como tiempo de permanencia en el lugar, 
socialización de los hijos, falta de recursos para reconstruir sus comunidades de origen o para retornar 
a los lugares que se vieron obligados a abandonar 
 
La estrategia de estas familias comuneras, como señalara el antropólogo José Coronel en: Balance del 
proceso de desplazamiento por violencia política en el Perú, 1980-1997,  fue mantener sus 
vinculaciones comunales en las ciudades menores e intermedias y paralelamente, enarbolaron su 
condición de víctimas de la violencia para legitimar las invasiones de terrenos que hicieron en las zonas 
periurbanas de las ciudades refugio. Con el tiempo construyeron sus viviendas y lograron títulos de 
propiedad en Chincha y Pisco. 

5.4.4 CONFLICTOS SOCIALES EXISTENTES Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN 

A través de las entrevistas semiestructuradas, los agentes del orden mencionan que los mecanismos 
de solución empleados en los diferentes centros poblados en casos de violencia familiar, querellas 
vecinales, entre otros, consisten en recurrir a la PNP del sector para que intervenga como 
administrador de justicia o como mediador. No hay precedente en la zona de que la población haya 
realizado linchamientos o juicios extrajudiciales. 
 
Asimismo, la Gobernación es la primera instancia a la cual acude la población en casos de conflictos, y 
ella se encarga de informar o convocar la intervención de la policía del sector en casos o delitos 
graves, generalmente cuando se compromete la vida de una persona. En los casos en que el conflicto 
no es solucionado en el momento, éste es derivado al Juez de Paz quien estudia el caso y si es 
pertinente lo deriva a la instancia competente. 
 
Otro mecanismo de solución empleado por los alcaldes municipales y dirigentes es acudir a las 
instancias judiciales pertinentes para entablar demandas legales. 
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Cuando se trata de conflictos comunales o vecinales, la instancia a la cual se recurre es la organización 
comunal bajo la responsabilidad de los presidentes de las organizaciones locales, los cuales 
generalmente llegan a un acuerdo o convenio con sus similares.   

5.4.5 EXPERIENCIA CON PROYECTOS DE DESARROLLO 

La población cuenta con experiencia previa respecto a proyectos de desarrollo. Se puede afirmar que 
una de las más importante es la obtenida durante la ejecución del ducto anterior, motivo por el cual 
durante el estudio se han identificado entre los principales temas los siguientes: 
 
• El deseo de los municipios por ser beneficiarios directos de los pagos que el proyecto de 

Transporte de gas natural por ducto desde Ayacucho a la planta de licuefacción genere. Señalan 
también que la empresa ejecutora del proyecto debe ser tratada igual que cualquier otra empresa 
presente en la zona, debiendo realizar los pagos por derecho de construcción. 

• Otros temas relacionados con lo que seria la primera fase del proyecto están referidos a las 
expectativas que se generaron con el proyecto anterior y que no fueron aclaradas creando 
insatisfacción en los pobladores. Estos temas por ejemplo son los puestos de trabajo en número 
menor al que se creyó, la no ejecución de obras de infraestructura esperadas y la no disminución 
del precio del gas67. 

 
Sobre el paso del ducto por la comunidad y los posibles impactos, 41,9 % de la población encuestada68 
refiere que el primer ducto de gas pasó por su comunidad y consideran que la situación de su localidad 
sigue igual luego de esta experiencia (90,5 %).  Asimismo, señalan que durante la construcción no se 
produjo cambios en el agua, tierra, aire, plantas, pastizales, o ganado (82,4 %). (Ver Cuadro 5-75).  

Cuadro 5-75 Cambios ocurridos en el área luego del paso del primer ducto de gas 

Observó cambios en Respuesta Agua Aire Plantas Tierra Pastizales Ganado 
Si 0,0 0,0 3,2 0,0   
No 83,2 83,2 80,0 83,2 83,2 83,2 
No sabe/no conoce 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
Según la encuesta realizada, el 33 % de la población indicó que el proyecto si trajo algún tipo de 
beneficios a la comunidad, entre estos se menciona el trabajo, los pagos como indemnización por 
terrenos afectados y las obras para la comunidad (Ver Cuadro 5-76) 

                                                      
67 Fuente: Grupos focales, junio 2005.  
68 Fuente: Encuestas semiestructuradas, junio 2005. 
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Cuadro 5-76 Percepción sobre los aspectos  positivos del Proyecto de Camisea 

Lo bueno que trajo el proyecto Camisea a la 
comunidad % 

Trabajo 14,7 
Nada 60,0 
Indemnización por terrenos afectados 3,2 
Obras para la comunidad 5,5 
No sabe/no contesta 8,4 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
El 51,6 % de pobladores encuestados refiere que el proyecto no trajo ningún problema a su localidad, 
en tanto que 28,4 % señala que generó algún tipo de problema, mencionando entre estos y con bajos 
porcentajes: contaminación ambiental, destrucción de chacras y terrenos, libertinaje, exceso de ruido, 
conflictos vecinales por terrenos, destrucción de zonas arqueológicas, delincuencia y prostitución, 
accidentes de transito, entre otros. (Ver Cuadro 5-77).  

Cuadro 5-77 Percepción sobre los aspectos  negativos del Proyecto de Camisea69 

Lo malo que trajo el proyecto % 
Ninguno 51,6 
Destrucción de chacras/terrenos 3,2 
Se malogró la tierra 3,2 
Conflicto entre pobladores de Chincha y Cañete por terrenos 3,2 
Contaminación ambiental 1,1 
Se secaron puquiales, manantiales, otras fuentes de agua 1,1 
Libertinaje 1,1 
Exceso de ruido 1,1 
Nos quitaron chacras 1,1 
Conflictos vecinales por terreno por donde pasó el ducto 1,1 
Afectó zonas arqueológicas 1,1 
Delincuencia y prostitución 1,1 
Accidentes de tránsito 1,1 
Otros 8,9 
No sabe/no conoce 20,0 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

 

5.4.6 SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

De acuerdo con la información de campo70, la población percibe a su comunidad en un estado 
intermedio, ni segura ni insegura (38,8 %), seguido por quienes consideran que su comunidad es 
insegura (34,4 %). 
 
En respuesta a los problemas de seguridad en el sector, y tomando en cuenta los sistemas formales e 
institucionales para la resolución de la inseguridad ciudadana y la escasez de efectivos policiales en la 
zona, la población se ha organizado en juntas o comités de seguridad ciudadana.  Estos tienen su 
antecedente en los comités de autodefensa en la época de violencia política vivida en el país.  
 

                                                      
69 En base a un porcentaje de 28,4% que identifica que si se presentaron estos aspectos 
70 Fuente: Entrevistas Semi estructuradas, junio 2005. 
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En el 2002 se aprobó la Ley No. 27933 en donde se señala que la PNP tiene autorización para 
capacitar y organizar a la población general en torno a estos comités. De esta manera, en cada centro 
poblado las fuerzas del orden deben informar, organizar, capacitar a la población y, equiparlos 
adecuadamente (silbatos, sirenas, chalecos, etc.). 
 
Así la población de los diferentes distritos del área de influencia se encuentra organizada en comités o 
juntas de seguridad ciudadana. En el distrito de Chincha Alta existen 50 juntas vecinales, en Pueblo 
Nuevo existe un comité distrital de seguridad ciudadana, en Grocio Prado hay siete comités, en 
Independencia cuentan con 15 juntas vecinales, mientras que en Humay y en Alto Larán existen 
organizaciones creadas para este fin pero no precisan el número. Como en casos anteriores, aquí se 
está anotando información de fuente primaria, que no existe para Huáncano. Finalmente, en El Carmen 
las juntas se encuentran en pleno proceso de conformación71. (Ver Cuadro 5-78). 

Cuadro 5-78 Número de comités o juntas vecinales de seguridad ciudadana por distritos 

Distrito No. de comités/junta 
vecinal 

Grocio Prado 7 
Alto Larán   No especifican 
Independencia 15 
Pueblo Nuevo 1 
El Carmen En proceso de formación 
Humay No especifican 
Chincha Alta 50 
Fuente: Talleres de Sondeo Participativo - Walsh Perú, 2005.  

 
Contrariamente, 70 % de la población encuestada afirma que no existe ninguna organización local para 
la seguridad ciudadana en su comunidad y 26 % opina que si. 
 
La principal debilidad de estos comités son los constantes cambios de las autoridades políticas del 
sector que impiden que se consoliden como organización. Estas organizaciones cuentan con una 
estructura organizativa (presidente, secretario, entre otros) y a la cabeza se encuentra el Alcalde del 
Municipio del sector al cual pertenece.  Este ocupa el cargo de presidente de la junta o comité de 
seguridad ciudadana durante el periodo de su gestión, como también, la presidencia del cuerpo de 
bomberos y de defensa civil.  
 
No se han reportado casos de justicia popular ni de linchamientos a los delincuentes. Sin embargo, son 
conscientes de que las autoridades de justicia no son efectivas en algunos casos y quisieran poder 
arreglarlo con métodos violentos. Asimismo, cuando hay conflictos sociales o económicos entre 
comunidades vecinas o al interior de las mismas comunidades, los tratan de resolver a través de la 
organización comunal y el diálogo72. 
 
El 70,5% de la población identifica como problemas de seguridad en la zona los robos y el abigeato, 
seguidos de asaltos, narcotráficos y drogadicción. 
 
Según la información recogida a través de las entrevistas semi estructuradas, la usurpación de terrenos 
es reconocida como problema de seguridad por los pobladores.  Esto es confirmado a través de las 
encuestas, donde también se reconocen el problema de seguridad como tal.  
 

                                                      
71  Fuente: Entrevistas en profundidad, Equipo Gestión Socio Ambiental - Walsh Perú, julio 2005. 
72  Fuente: Entrevistas en profundidad y Grupos focales – Walsh Perú junio – julio 2005. 
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Otro acto que atenta contra la seguridad son los actos vandálicos de las pandillas juveniles, quienes 
realizan grescas callejeras perturbando la paz y la tranquilidad, atentando incluso contra la vida y 
destruyendo bienes públicos o privados. Los integrantes de las pandillas son escolares quienes se 
enfrentan continuamente con estudiantes de otros centros escolares, generalmente luego de ingerir 
alcohol o drogas. Este problema ocupa el tercer lugar en orden de importancia (11,9 %) entre aquellos 
identificados por la población encuestada.  
 
Sobre las condiciones para enfrentar un siniestro o un desastre natural, sólo algunos distritos se 
encuentran protegidos o tiene planes estratégicos de protección y no hay referencias de trabajos 
coordinados con Defensa Civil. 

5.4.7 ORDEN PÚBLICO 

Según el Anuario Estadístico Perú en Números 2004, el departamento registró las siguientes faltas 
contra el orden público durante el año 2003: contra la seguridad pública (8 casos); contra la tranquilidad 
pública: perturbación del orden en actos públicos (un caso), perturbación de la paz pública usando 
medios de alarma (dos casos), otros (seis casos); otras formas (12 casos).  
 
Los resultados de la encuesta indican que 35,7% de la población considera que en sus localidades no 
existen problemas de orden público, sin embargo entre quienes afirman la existencia de problemas, 
mencionan como tales alcoholismo (15,9%), violencia sexual (15,9%), robos y asaltos (11,5) entre otros 
que se detallan en El Cuadro 5-79. 

Cuadro 5-79 Problema de orden público más importante en la localidad  

Problema más importante en su 
comunidad % 

Ninguno 35,7 
Alcoholismo 15,9 
Violaciones 15,9 
Robo / asalto 11,5 
Prostitución 5,7 
Narcotráfico 2,2 
Terrorismo 0,9 
No contesta 12,3 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú, del 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

 

5.4.7.1 PROSTITUCIÓN 

En relación a la prostitución en el área de influencia, los encargados del sector salud presentan reparos 
para hablar acerca de este tema, señalando superficialmente que esta problemática está presente en la 
Región Ica y que involucra generalmente a mujeres de distintas edades generacionales (adultas y 
adolescentes).  No mencionan casos de prostitución de varones73. 
 
El 20,7 % de la población encuestada menciona la existencia de prostitución en las localidades, en 
contraposición con el 75,8 % que niega su existencia. 
 

                                                      
73 Fuente: Información recogida en las Entrevistas en profundidad – Walsh Perú. junio, 2005. 
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5.4.7.2 TERRORISMO Y NARCOTRÁFICO 

Actualmente no existe en el área de influencia presencia de organizaciones subversivas.  La población 
señala que durante la época del terrorismo (década de los ochenta) la presencia de  Sendero Luminoso 
fue muy fuerte, especialmente en el distrito de Alto Larán, en donde fallecieron dos efectivos policiales 
en la cárcel localizada dentro de la comisaría. En Humay señalan que experimentaron la violencia 
política en la década de los noventa. 
 
Esta información se apoya con los datos de campo, en donde 95,2 % sostiene que no existen 
problemas de terrorismo en el sector. Sin embargo se reconoce como un problema de seguridad en las 
localidades. 
 
Lo mismo sucede con el tema de narcotráfico, 83,7 % de los encuestados niegan su existencia en la 
zona, aunque sí se menciona al narcotráfico como un problema de seguridad en las localidades.  Se 
entiende que este 10,1 % se refiere a la micro-comercialización de drogas especialmente en el distrito 
de Pueblo Nuevo, en donde se menciona que es un problema reciente, relacionado estrechamente con 
el consumo de alcohol y el pandillaje juvenil. Por tal motivo, la PNP conjuntamente con la Iglesia y 
algunas instituciones públicas realizan campañas de prevención e información en los diferentes centros 
educativos contando con el apoyo institucional de CEDRO74.  
 
Los delitos registrados en el departamento durante el año 2003 y relacionados con la micro-
comercialización de drogas fueron 125 casos según la información registrada en el Anuario Estadístico 
Perú en Números 2004.  

5.4.7.3 OTROS ACTOS ILÍCITOS 

En el año 200375 se registraron 4 266 faltas en el departamento. De estas 1 507 corresponden a delitos 
contra la persona (lesión dolosa culposa y otros); 13 contra las buenas costumbres; contra el 
patrimonio: hurto 1 944, robo 336, usurpación y daños 6, otras 431. 
 
La información recogida en campo76, corrobora lo descrito. La población afirma que en el 2004 el índice 
de criminalidad en la provincia se ha reducido en 50 %, destacando principalmente los abigeos o robos 
(70,5 %), seguidos por los asaltos (39,6 %) y, pandillaje juvenil (11,9 %), entre otros.  
 
Informan que el robo es el delito generalizado, común en todos los distritos de la zona de influencia.  
Este se realiza ya sea como hurtos menores (robos de carteras, bicicletas, entre otros), como por 
allanamiento de las viviendas y sustracción de bienes ajenos (daños al patrimonio), lo cual no es 
motivo de encarcelación según la legislación actual, dado que el valor de lo robado no es significativo. 
 
Al respecto, las empresas refieren que son constantemente víctimas de robos de especies agrícolas o 
pecuarias por parte de malos elementos de la población que son capturados por la seguridad privada y 
derivados a la PNP. 
 
Otro delito común en los distritos es la violencia familiar expresado como agresión física contra la 
mujer. No se señala que exista en la zona una comisaría femenina, sólo existen algunas DEMUNA en 
el nivel distrital, quienes se encargan de apoyar y orientar a las víctimas de este tipo de violencia. 
  

                                                      
74  Fuente: Entrevistas Semi estructuradas, junio – julio 2005. 
75  Anuario Estadístico Perú en Números 2004. 
76  Fuente: Entrevistas Semi estructuradas, junio – julio 2005. 
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También se reportan casos de abandono de hogar registrados en la Comisaría del sector, que 
consisten generalmente en abandono del hogar por parte del padre de familia, o el no retorno  durante 
periodos de tiempo prolongados. La mujer presenta la denuncia respectiva con fines de divorcio o 
juicios de alimentos. 

Cuadro 5-80 Actos ilícitos en los distritos del área de influencia 

Distrito Acto ilícito 
Grocio Prado Robos, agresión física bajo consumo de alcohol. 
Alto Larán   Robos de dinero y especies agrícolas. 
Independencia Violencia familiar, robo, violencia sexual, asalto. 
Pueblo Nuevo Violencia familiar, pandillaje, robo, delito contra el patrimonio, micro-

comercialización de drogas. 
El Carmen Abandono de hogar, robo, accidentes de transito (atropellos). 
Humay Usurpación de terrenos, delincuencia común (robos). 
Chincha Alta Robos o delitos contra el patrimonio. 

Fuente: Talleres de Sondeo Participativo – Walsh Perú, julio 2005.  
 
El índice de criminalidad ha disminuido luego del surgimiento de las juntas de seguridad ciudadana en 
los diferentes centros poblados. Estas juntas se originaron por los constantes asaltos a mano armada, 
allanamiento de moradas, agresiones físicas e intento de violaciones a las mujeres77. Consideran que 
los actores de estos hechos son personas ajenas al lugar. 
 
Los diferentes distritos y centros poblados reconocen que la PNP incurre en actos de corrupción por 
soborno por parte de la población adinerada o simplemente porque los agresores, delincuentes o 
victimarios son personas con las cuales tienen algún lazo amical. Consecuentemente, los delitos y la 
aplicación de justicia no prosperan78. 
 

                                                      
77  Fuente: Grupos Focales, Equipo Gestión Socio Ambiental - Walsh Perú, junio 2005. 
78  Fuente: Grupos Focales, Equipo Gestión Socio Ambiental - Walsh Perú, junio 2005. 
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6.0 REGIÓN LIMA 

6.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN  

6.1.1 TOTAL POBLACIONAL 

El Cuadro 6-1 presenta la población total del departamento de Lima, de la provincia de Cañete y del 
distrito de San Vicente de Cañete, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). En el año 2005, la población del departamento de Lima se ha incrementado a 
8 143 950 habitantes, lo que en términos porcentuales significa un crecimiento poblacional de 8,08 % 
respecto al año 2000. 
 
La provincia de Cañete en el año 2000 contaba con 170 985 habitantes, incrementándose a 177 925 en 
el año 2005; es decir, la población creció en 3,90 %. Asimismo, el distrito de San Vicente de Cañete 
también ha incrementado su población de 37 368 (año 2000) a 38 964 habitantes (año 2005); este 
incremento representa 4,10 %. 

Cuadro 6-1 Población total: Proyecciones de los años 2000 – 2005  

Población (proyecciones) Tasas de crecimiento Departamento/ 
Provincia/Distrito 2000 2005 1981- 1993 1993-2004 

Superficie 
km² 

Densidad 
poblacional 

Lima 7 485 958 8 143 950 2,2 % 1,9 % 34 801,59 234,01 
Cañete 170 985 177 925 1,9 1,4 4 580,64 38,84 
San Vicente de Cañete  37 368 38 964 N.D. N.D. 1 001,98 38,89 

Fuente: INEI – Proyecciones y Estimaciones por Años Calendario según Departamento y Provincias, 1990 – 2005. 
N.D. = No disponible 
 
En los asentamientos humanos ubicados al sur del distrito de San Vicente de Cañete, 96,2 % de las 
personas mayores de edad tiene el Documento Nacional de Identidad (DNI). 
 
El Cuadro 6-2 muestra el número de viviendas ubicadas en la zona de influencia directa del Proyecto. 
El universo seleccionado para el Estudio de Línea Base Social comprende cinco asentamientos 
humanos en la zona del sur de San Vicente de Cañete, con un total de 853 viviendas. Para efectos del 
estudio se aplicaron 70 encuestas socioeconómicas en dicho universo, como muestra representativa 
de dicha zona. 
  
A través de la información general recogida en el taller de sondeo participativo en el Centro poblado 
Menor Nuevo Ayacucho, los participantes indicaron que dicha zona era habitada por un estimado de 
2 600 pobladores1.  

                                                      
1  Es importante indicar que el número real de pobladores que habitan permanentemente esta zona sería menor al 

indicado ya que las viviendas en su mayoría no son habitadas permanentemente, algunas familias sólo son ubicadas los 
fines de semana, días en que van a realizar tareas específicas o para asistir a las asambleas. El mismo patrón se repite 
en los otros asentamientos. Se estima que en dicha zona residen alrededor de 400 personas. 
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Cuadro 6-2 Número aproximado de viviendas habitadas permanentemente en el área de influencia 
directa 

AA HH al sur de San Vicente de Cañete Número de viviendas 
Aprox. 

Nuevo Ayacucho 400 
Asociación de Colonizadores de la Costa (ACC) 18 
Cinco Cruces 50 
Santiago Apóstol 5 
Central de Trabajadores Eventuales de Cañete (CETEC) 380 
Total 853 
Fuente: Grupo de Ruteo Social, abril 2005. 

6.1.2 DISTRIBUCIÓN RURAL Y URBANA 

El Cuadro 6-3 muestra la distribución de la población por área urbana y rural dentro de la Región Lima.  
Se observa que en dicha región el 96,75 % de la población es urbana, esto se debe a que Lima 
Metropolitana concentra la mayor parte de la población. En la provincia de Cañete, 73,14 % de la 
población es urbana frente a 26,86 % que es rural.  En el distrito de San Vicente el comportamiento es 
similar, 68,34 % de la población es urbana y 31,66 % rural.  Es decir, en las tres áreas geográficas la 
población es mayoritariamente urbana. 

Cuadro 6-3 Población total por área urbana y rural  

Área geográfica Urbana (%) Rural (%) 

Región Lima 96,75 3,25 

Provincia de Cañete 73,14 26,86 

Distrito de San Vicente de Cañete 68,34 31,66 

 Fuente: INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática – Perú: IX Censo de Población y IV de Vivienda, 1993. 
 
Los cinco asentamientos humanos ubicados al sur de San Vicente de Cañete podrían clasificarse como 
semi urbanos, porque si bien se ubican cerca de la ciudad no cuentan con los servicios básicos de las 
urbanizaciones.  

6.1.3 DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL SEGÚN SEXO 

El Cuadro 6-4 muestra la distribución poblacional en términos absolutos y relativos por sexo.  Se 
observa que en estas tres áreas la distribución de hombres y mujeres es similar: en promedio el 
porcentaje de hombres es 49,44 % y el de mujeres 50,56 %. 
 
En la región Lima, las mujeres representan 51,04 % de la población, mientras que a los hombres 
corresponde el 48,96 %. 
 
En la provincia de Cañete, por el contrario, los hombres representan 50,25 % de la población y las 
mujeres el 49,75 %.  En el distrito de San Vicente de Cañete, la diferencia porcentual entre hombre 
hombres y mujeres es de apenas 1,78 %. 
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Cuadro 6-4 Población total por sexo* - distrito de San Vicente de Cañete, proyecciones 2005 

Área geográfica Hombres % Mujeres % Total 
Región Lima 3 987 123 48,96 4 156 827 51,04 8 143 950 
Prov. Cañete 89 400 50,25 88 525 49,75 177 925 
Dist. San Vicente de Cañete 19 135 49,11 19 829 50,89 38 964 

Fuente: INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Años Calendario según 
Departamentos y Provincias, 1990-2005. 
(*) La distribución proyectada por sexo son estimaciones propias a partir del censo 1993, utilizando la tasa de crecimiento intercensal para 
la metodología de la curva exponencial. 
 
En los asentamientos humanos ubicados al sur de San Vicente de Cañete, los otros integrantes del 
hogar están conformados mayoritariamente por mujeres (58,6 %), pero son los varones quienes dirigen 
el hogar (83,3 %) (ver Cuadro 6-5). 

Cuadro 6-5 Sexo de los integrantes del hogar – asentamientos humanos ubicados al sur de San 
Vicente de Cañete 

Sexo Jefe del hogar Otros integrantes 
Varón 83,3 41,4 
Mujer 16,7 58,6 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005.  
 
La mayoría de los jefes de familia de estos asentamientos humanos están casados (55,6 %), 25 % son 
convivientes, 8,3 % son solteros y sólo 1,4 % son divorciados. (Ver Cuadro 6-6). 

Cuadro 6-6 Estado civil del jefe de familia – asentamientos humanos ubicados al sur de San 
Vicente de Cañete 

Estado civil % 
Casado 55,6 
Conviviente 25,0 
Soltero 8,3 
Separado 6,9 
Viudo 2,8 
Divorciado 1,4 
Fuente: Encuesta Socioeconómica  - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de  julio de 2005. 

6.1.4 POBLACIÓN SEGÚN RANGO DE EDAD 

El Cuadro 6-7 contiene el rango de edades de la población. En la región Lima, el mayor porcentaje de 
la población se encuentra entre 11 y 20 años de edad (21,94 %), los adultos jóvenes (21 – 30 años) 
representan 19,77 % y los menores de un año constituyen 2,07 %. 
 
En la provincia de Cañete, la mayoría de sus habitantes son niños (1 – 10 años) quienes representan 
25,04 % de la población, los adultos jóvenes constituyen 16,88 % y los menores de un año 2,48 %. 
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Por otro lado, en el distrito de San Vicente de Cañete el mayor porcentaje poblacional se ubica en el 
rango de 1 – 10 años de edad (24,63 %), los adultos jóvenes representan 16,89 % y los menores de un 
año 2,46 %. 
 
En los tres casos, los mayores de 91 años representan en promedio 0,11 % de la población. 
(Ver Cuadro 6-7) 

Cuadro 6-7 Población según rango de edad a nivel de región, provincia y distrito, proyecciones 
2005 

Región Lima Prov. Cañete Dist. San Vicente de 
Cañete Edad 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 
Menores de 1 año 168 837 2,07 4 417 2,48 958 2,46 
1 – 10  años 1 636 041 20,09 44 559 25,04 9 595 24,63 
11- 20  años 1 786 725 21,94 39 474 22,19 8 875 22,78 
21 -30 años 1 610 101 19,77 30 030 16,88 6 579 16,89 
31 – 40  años 1 155 022 14,18 22 049 12.39 5 002 12,84 
41 – 50  años 754 950 9,27 14 529 8,17 3 168 8,13 
51 – 60  años 492 970 6,05 10 512 5,91 2 314 5,94 
61 – 70  años 321 217 3,94 6 970 3,92 1 463 3,76 
71 – 80  años 153 140 1,88 3 594 2,02 710 1,82 
81 – 90  años 55 858 0,69 1 526 0,86 260 0,67 
91  a más  años 9 090 0,11 265 0,15 41 0,11 
Total 8 143 950 100 177 925 100 38 964 100 

Fuente: INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Años 
Calendario según Departamentos y Provincias, 1990-2005. 

 
El Cuadro 6-8 muestra el rango de edades de los jefes de hogar de los asentamientos humanos 
ubicados al sur de San Vicente, en el mismo se observa que el mayor grupo (34,7 %) tiene entre 46 y 
55 años de edad, 4,2 % se ubica entre 17 y 25 años, y 8,3 % tiene más de 65 años. La edad promedio 
del jefe de hogar es 50 años. 

Cuadro 6-8 Edad del jefe del hogar de los asentamientos humanos ubicados al sur de San Vicente 
de Cañete 

Rango de edades % 
17 a 25 años 4,2 
26 a 35 años 9,7 
36 a 45 años 16,7 
46 a 55 años 34,7 
56 a 65 años 26,4 

Más de 65 años 8,3 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A.,  14 de junio al 14 de julio de 2005. 

 
La mayoría de miembros de los hogares están conformados por adolescentes y jóvenes cuyas edades 
fluctúan entre 16 – 20 años (17,7 %) y 21 – 25 años (13,6 %), sólo 1,5 % tiene más de 65 años. (Ver 
Cuadro 6-9). 
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Cuadro 6-9 Edad de los miembros del hogar de los asentamientos humanos ubicados al sur de San 
Vicente de Cañete  

Rango de edades % 
Hasta 5 años 11,1 
6 – 10 años 11,6 
11 – 15 años 10,6 
16  - 20  años 17,7 
21 – 25  años 13,6 
26 – 30 años 8,6 
31 – 35 años 4 
36 – 40  años 3 
41 – 45 años 6,1 
46 – 50 años 4 
51 – 55 años 4 
56 – 60 años 2 
61 – 65 años 1,5 

Más de 65 años 1,5 
Fuente: Encuesta Socioeconómica – Walsh Perú S.A.,  14 de junio al 14 de julio de 2005. 

 

6.1.5 MIGRACIÓN 

En el Cuadro 6-10 se observa que los jefes de hogar de los 5 asentamientos humanos ubicados al sur 
de San Vicente son migrantes, siendo los principales departamentos de origen de los mismos, Lima 
(26,4 %), Ayacucho (25 %) y Apurímac (8,3 %).  Asimismo, el lugar donde residían antes de la 
mudanza coincide con el lugar de nacimiento: 54 % vivía en el departamento de Lima y 30,2 % en 
Ayacucho. 

Cuadro 6-10 Lugar de nacimiento y de residencia anterior del jefe del hogar 

Departamento Lugar de nacimiento 
 (%) 

Lugar de residencia anterior a  la 
mudanza (%) 

Lima  26,4  54 
Ayacucho 25 30,2 
Apurimac 8,3 0 
Ica 5,6 4,8 
Huancavelica 4,2 0 
Piura 4,2 1,6 
Cajamarca 4,2 0 
Huánuco 4,2 4,8 
Cusco 2,8 0 
Junín 2,8 0 
Callao 1,4 1,6 
Lambayeque 1,4 0 
Ancash 1,4 0 
Loreto 1,4 0 
San Martin 1,4 0 
Ucayali 1,4 0 
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Departamento Lugar de nacimiento 
 (%) 

Lugar de residencia anterior a  la 
mudanza (%) 

Amazonas 0 1,6 
No responde 4,2 1,6 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

 
Por otro lado, 37,5 % de los entrevistados lleva viviendo en el lugar entre 4 y 8 años, 26,4 % reside 
aproximadamente 3 años y 13,9 % más de 14 años. Sólo 12,5 % manifestó haber nacido en el lugar. 
(Ver Cuadro 6-11).  

Cuadro 6-11 Tiempo de residencia en el lugar del jefe de hogar 

Tiempo (años) % 
Nació en este lugar 12,5 

Hasta 3 años 26,4 
4 a 8 años 37,5 
9 a 13 años 9,7 

14 a más años 13,9 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

 
Las tres razones principales que motivaron a las personas a migrar de su lugar de origen son: falta de 
dinero para pagar un alquiler (45,2 %), en busca de empleo (32,3 %) y para criar animales (16 %). Un 
porcentaje menor (6,5 %) manifiesta haberse mudado por el terrorismo, esta misma causa fue 
mencionada en los talleres, grupos focales y entrevistas en profundidad. (Ver Figura 6-1). 
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Figura 6-1 Principales razones de migración 
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Los principales beneficios obtenidos con la mudanza según los habitantes de los asentamientos 
humanos ubicados al sur de San Vicente es vivir más tranquilos en su nueva localidad (43,3 %), haber 
conseguido trabajo (33,3 %) y vivir estables en un solo lugar (18,3 %). Es importante destacar que 
15 % de los entrevistados declara no haber obtenido ningún beneficio con la mudanza. (Ver Cuadro 
6-12). 
 
Por otro lado, el 87,5 % de los entrevistados no piensa mudarse de la comunidad por ningún motivo,  
resultado reforzado con lo manifestado en los grupos focales y entrevistas en profundidad. Sólo el 
12,5 % tiene planes de vivir en otra localidad y las razones que los motivan son la falta de progreso en 
la zona (66,7 %) y la búsqueda de un terreno propio (33,3 %). 

Cuadro 6-12 Beneficios obtenidos con la mudanza 

Beneficios % 
Vivimos más tranquilos 43,3 
Conseguí trabajo 33,3 
Vivimos estables en un solo lugar 18,3 
Ninguno 15,0 
No pagamos renta 11,7 
Mis hijos van al colegio/estudio 1,7 
Comodidad 1,7 
Estar con la familia 1,7 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
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En el Cuadro 6-13 se muestra las razones por las cuales los pobladores no piensan mudarse de su 
localidad. Un porcentaje importante manifiesta haberse acostumbrado al lugar (42,9 %), 22,2 % trabaja 
en la zona y 7,9 % está cerca de su familia. 

Cuadro 6-13 Razones para seguir viviendo en el lugar 

Razones  % 
Ya me acostumbré a este lugar 42,9 
Tengo trabajo / mi familia trabaja aquí 22,2 
Mi familia vive aquí 7,9 
Tengo casa propia 6,3 
Quiero obtener el titulo de propiedad 4,8 
Mis hijos estudian aquí 3,2 
Tranquilidad 1,6 
No tengo otro lugar donde ir 1,6 
Mis tierras y animales 1,6 
Por proyecto 1,6 
Existen mas posibilidades de trabajo 1,6 
Porque ya invertimos 1,6 
Bienestar familiar 1,6 
No sabe / no contesta 1,6 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

 
Otro aspecto importante es la emigración temporal que los pobladores realizan debido 
fundamentalmente a razones de trabajo (83,3 %) y, dependiendo de la temporada, emigran también a 
otras zonas por el pastoreo (22,2 %). (Ver Cuadro 6-14).  Los pobladores de los asentamientos 
humanos al sur de San Vicente migran temporalmente a Lima (73,9 %), a Ayacucho (21,7 %) y a 
Ucayali (4,3 %). 

Cuadro 6-14 Principal motivo de migración temporal 

Motivos % 
Trabajo 83,3 
Pastoreo 22,2 
Estudio 11,1 
Comercio 5,6 
Compras para el hogar 5,6 
Salud 5,6 
Ver / cuidar sus tierras / casa 5,6 

Fuente: Encuesta Socioeconómica Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
De los pobladores que migran temporalmente, el 55 % reportó que permanece entre 1 a 7 días.  El 
resto de pobladores reportaron migraciones de hasta 45 días.  Se debe mencionar que todos los 
entrevistados manifestaron que seguirán migrando temporalmente.  
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6.2 PERFIL SOCIOECONÓMICO 

6.2.1 NIVEL DE POBREZA 

6.2.1.1 NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS  

Para desarrollar este tema se ha utilizado el Mapa de Pobreza elaborado por FONCODES en el año 
2000, que contiene información hasta nivel de distritos.  Según la clasificación hecha por FONCODES, 
estas tres áreas geográficas presentan niveles de vida entre aceptable (región Lima) y regular 
(Provincia de Cañete y Distrito de San Vicente).  
 
Características de las viviendas de los asentamientos humanos ubicados al sur de San Vicente 
de Cañete 
 
De las viviendas encuestadas en los asentamientos humanos ubicados al sur de San Vicente, 37,5 % 
tiene paredes de estera, 30,6 % son de ladrillo y 23,6 % de adobe. (Ver Cuadro 6-15). 
 
El material predominante en los pisos de las viviendas es la tierra afirmada (65,3 %), el piso de 
cemento ocupa el segundo lugar (26,4 %) y sólo 1,4 % de las viviendas tienen pisos de láminas 
asfálticas o vinílico. Este indicador es utilizado por el INEI para medir la línea de pobreza por el método 
de las Necesidades Básicas Insatisfechas. (Ver Cuadro 6-15). 
 
La mayoría de los techos de las viviendas de esta zona son de caña o estera con torta de barro 
(62,5 %), 22,2 % son de concreto armado y 11,1 % son de paja. (Ver Cuadro 6-15). 

Cuadro 6-15 Material predominante en las paredes, pisos y techos de las viviendas de los 
asentamientos humanos ubicados al sur de San Vicente de Cañete 

Material Paredes 
% 

Pisos 
% 

Techos 
% 

Estera 37,5   
Ladrillo 30,6   
Adobe 23,6   
Madera 5,6   
Quincha (caña con barro) 2,8   
Tierra  65,3  
Cemento  26,4  
Losetas, terrazos o similares  6,9  
Láminas asfálticas, vinílico o similares  1,4  
Caña o estera con torta de barro   62,5 
Concreto armado   22,2 
Paja / ichu   11,1 
Planchas de calamina, fibra similar   4,2 
Fuente: Encuesta socioeconómica - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
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Un mayor número de viviendas de estos asentamientos humanos (30,6 %) tiene dos habitaciones, 
mientras que 26,4 % cuenta con una sola habitación, y 13,9 % tiene tres habitaciones. (Ver 
Cuadro 6-16). 

Cuadro 6-16 Número de habitaciones en la vivienda – sin considerar baños y cocina 

No. de habitaciones % 
2 30,6 
1 26,4 
3 13,9 
4 12,5 
6 5,6 
5 4,2 
8 4,2 
7 2,8 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A.,14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 

6.2.1.2 POR INGRESOS 

El Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2005 – PNUD (Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo), indica que el ingreso per cápita2 mensual en nuevos soles de la Región Lima (S/. 652,2), la 
provincia de Cañete (S/. 552,6) y el distrito de San Vicente de Cañete (S/. 556,0). 
 
Los ingresos de los hogares de los asentamientos humanos ubicados al sur de San Vicente de Cañete 
son en promedio S/. 25,4 diarios, S/. 151,1 semanales y S/. 641 mensuales. La mediana indica que la 
mitad de los entrevistados gana menos de S/. 25 diarios y la otra mitad más de esa cantidad; la mitad 
percibe más de S/. 150 a la semana y la otra mitad menos de esa cantidad; por último, el 50 % de los 
hogares percibe menos de S/. 500 mensuales mientras que el otro 50 % recibe más de S/. 500. 
 
Más de la mitad del total de jefes de hogar recibe un sueldo (60,3 %); un porcentaje menor percibe 
ingresos por algún negocio (25,9 %) y 3,4 % brinda servicios y emite recibos por honorarios 
profesionales. (Ver Cuadro 6-17). 

Cuadro 6-17 Forma de pago del jefe del hogar – asentamientos humanos ubicados al sur de San 
Vicente de Cañete 

Forma de pago  % 
Sueldo/salario 60,3 
Ingreso por negocio o servicio 25,9 
Honorarios profesionales 3,4 
Destajo/jornal 3,4 
Comisión 1,7 
Ingreso como productor agropecuario 1,7 
Subvención 1,7 
Trabajador familiar no remunerado 1,7 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

                                                      
2 El ingreso per cápita se obtiene dividiendo el PBI entre el número de habitantes. 
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Sobre la frecuencia en que los jefes de hogar perciben sus ingresos, en el Cuadro 6-18 se observa que 
34,5 % de ellos recibe ingresos semanales; 27,6 % los obtiene mensualmente y 22,4 % diariamente. La 
frecuencia del ingreso percibido depende del rubro en el que trabajan los jefes de hogar. 

Cuadro 6-18 Frecuencia de pago del jefe del hogar 

Frecuencia % 
Semanal 34,5 
Mensual 27,6 
Diario 22,4 
Quincenal 10,3 
Semestral 3,4 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

 
El 79,2 % de los hogares no percibe otro ingreso adicional, 9,7 % recibe ingresos por jubilación y 6 % 
por rentas y remesas. (Ver Cuadro 6-19). 

Cuadro 6-19 Otros ingresos de los hogares 

Fuente % 

Ninguno 79,2 
Jubilación 9,7 
Rentas 5,6 
Remesas 5,6 
 Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

 
La mayor parte de los hogares gasta quincenalmente hasta 100 nuevos soles en la satisfacción de sus 
necesidades básicas. Así se tiene que el 47,4 % invierte esa cantidad en alimentos y bebidas; 90 % en 
limpieza y aseo; 76,7 % en transporte; 97 % en agua; 77,3 % en luz; 98,7 % en combustible; 76,2 % en 
salud; y, 26,5 % en educación (Ver Cuadro 6-20).  

Cuadro 6-20 Gasto quincenal del hogar en los principales bienes y servicios 

Rango de gastos Alimentos y 
bebidas 

Limpieza y 
aseo Transporte Agua Luz Combustible Salud Educación 

Hasta 100 soles  47,4 90 76,7 97 77,3 98,7 76,2 26,5 
101- 200 soles 26,4 0 13,7 2,8 0 0 19,1 26,6 
201 – 300 soles 16,8 0 0 0 0 0 4,8 13,4 
301 – 400 soles 2,8 0 2 0 0 1,5 0 4,4 
401 – 500 soles 1,4 0 0 0 0 0 0 13,3 

Más de 500 1,4 1,4 0 0 0 0 0 15,4 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005  
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6.2.1.3 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 

En el Cuadro 6-21 se presenta el IDH del año 2003 hasta el nivel de distrito, donde la región Lima tiene 
el mayor IDH a nivel nacional (0,7196), en tanto que Cañete ocupa el sexto lugar en el nivel provincial 
(0,6681) y San Vicente de Cañete se ubica en el lugar 63 entre los distritos (0,6727). 

Cuadro 6-21 Índice de desarrollo humano, distrito San Vicente de Cañete, 2003 

Índice de  
Desarrollo 
Humano 

Esperanza 
de vida Alfabetismo Matriculació

n secundaria 
Logro 

educativo 
Ingreso 

familiar per 
cápita Región/ 

provincia/ 
distrito 

ID
H 

ra
nk

in
g 

Añ
os

 

ra
nk

in
g 

%
 

ra
nk

in
g 

%
 

ra
nk
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g 

%
 

ra
nk
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g 
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S.

 m
es

 

ra
nk
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Lima 0,7196 1 73,5 2 96,5 2 95,8 2 96,1 2 652,2 1 

Cañete 0,6681 6 72,7 14 93,2 29 97,3 10 95,9 11 552,6 8 

San Vicente 
de Cañete 0,6727 63 73,3 76 93,2 275 96,7 232 95,5 153 566,0 69 

Fuente: INEI - ENAHO IV Trimestre, 2001. 
 

6.2.1.4 INCLUSIÓN SOCIAL POR LOS PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA 

Según información brindada por la Gerencia del Proyecto del Vaso de Leche, área de Desarrollo Social 
y Participación Vecinal de la Municipalidad Provincial de Cañete (abril del 2005), existen más de 
79 Comités de Vaso de Leche que dependen directamente del municipio, con un número de 
beneficiarios que oscila entre 3 800 y 4 000; asimismo, 74 Comités pertenecen al distrito de San 
Vicente de Cañete. 
 
A nivel de los asentamientos humanos, en Nuevo Ayacucho existe un Comité del Vaso de Leche y un 
comedor Infantil, este último recibe ayuda del PRONAA (Ver cuadro 6-22). Los pobladores de los otros 
asentamientos humanos seleccionados en la muestra manifestaron no ser beneficiarios de ningún 
programa social.  

Cuadro 6-22 Participación de las comunidades encuestadas en los programas de lucha contra la 
pobreza 

Comunidad 
Programas y 

servicios 
sociales en 
educación 

Programas y 
servicios 

sociales en 
salud 

Programas 
nutricionales 

Programas/Proyectos 
de aumento de 

ingresos de 
poblaciones pobres 

Nuevo Ayacucho Escuela integrada Puesto de Salud 
(en construcción) 

Vaso de Leche 
Comedor Infantil Inexistente 

ACC Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente 
Cinco Cruces Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente 
Santiago Apóstol Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente 
CETEC Inexistente Inexistente Inexistente Inexistente 

Fuente: Herramientas cualitativas aplicadas en julio 2005. 
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6.2.2 EDUCACIÓN 

6.2.2.1 COBERTURA Y OFERTA EDUCATIVA 

El Cuadro 6-23 muestra que en la provincia de Cañete existen 308 instituciones educativas estatales 
en los diferentes niveles y modalidades. El total de alumnos registrados en la provincia es 53 175. 
 
El mayor número de alumnos se encuentra en el nivel primaria de menores (24 566 matriculados), 
seguido de secundaria de menores (19 020 matriculados). Asimismo, el mayor número de docentes 
(1 015) se concentra en el nivel secundaria de menores. 

Cuadro 6-23 Meta de atención y ocupación de las instituciones educativas estatales en la provincia 
de Cañete – 2004 

Nivel/ Modalidad Alumnos Docentes Aux. de 
Educación 

No. de instituciones 
educativas 

Inicial 5 837 217 42 91 
Primaria de menores 24 566 981 3 135 
Primaria de adultos 622 27 0 9 
Especial 327 29 16 4 
Secundaria de menores 19 020 1 015 69 49 
Secundaria de adultos 967 60 0 9 
Secundaria ocupacional 1 836 30 0 11 

Total 53 175 2 359 130 308 
Fuente: UGEL Nº 08- Cañete, 2004. 

 
Las instituciones educativas no estatales (ver Cuadro 6-24) suman 169, con 8 909 alumnos, cifra muy  
inferior si se compara con el alumnado de las instituciones estatales.  Estas instituciones captan el 
mayor número de alumnos en el nivel primaria de menores (43,53 %) y el menor porcentaje en el nivel 
primaria de adultos (0,75 %).  El número total de docente es 757 y, la mayoría pertenece al nivel 
primaria de menores (257). 

Cuadro 6-24 Meta de atención y ocupación de las instituciones educativas no estatales en la 
Provincia de Cañete - 2004 

Nivel/ Modalidad Alumnos % Docentes Aux. de 
Educación 

No. de 
instituciones. 

educativas 
Inicial 1 510 16,95 116 28 51 
Primaria de menores 3 878 3,53 259 38 51 
Primaria de adultos 67 0,75 11 0 8 
Secundaria de menores 1 331 14,94 234 16 24 
Secundaria de adultos 559 6,27 43 1 11 
Ocupacional 1 564 17,56 94 0 24 
Total 8 909 100 757 83 169 

Fuente: UGEL Nº 08 Cañete, 2004. 
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En el nivel distrital, San Vicente de Cañete tiene 61 instituciones educativas estatales (Ver 
Cuadro 6-25), 14 043 alumnos y 602 docentes. 
 
Al nivel primaria de menores le corresponde 27 instituciones que atienden a 6 000 alumnos y 
239 docentes, mientras que 20 instituciones se dedican al nivel inicial, con 57 docentes y 1593 
alumnos. El nivel secundaria de menores concentra la mayor cantidad de docentes (287), con 5 952 
alumnos y 9 instituciones educativas. Los niveles de Educación Ocupacional y Educación Especial 
tienen solamente una institución educativa cada uno. 

Cuadro 6-25 Instituciones educativas estatales en el distrito de San Vicente de Cañete – año 2004 

Nivel Institución 
Educativa 

Total de 
alumnos 

Total de 
docentes 

Inicial 20 1 593 57 
Menores 27 6 000 239 

Primaria 
Adultos 1 82 4 
Menores 9 5 952 287 

Secundaria 
Adultos 2 192 10 

Educación ocupacional  1 185 2 
Educación especial 1 39 3 
Total 61 14 043 602 
Fuente: UGEL No. 8 - Cañete, 2004 

 
La oferta educativa también es atendida por el sector privado que tiene 62 instituciones educativas no 
estatales (ver Cuadro 6-26). Estas instituciones ofrecen sus servicios en los niveles de inicial, primaria 
(menores y adultos), secundaria (menores y adultos) y ocupacional; en conjunto albergan a 4 044 
alumnos atendidos por 317 docentes. 
 
Los niveles con mayor cantidad de alumnado son primaria de menores (1 388) y educación 
ocupacional (1 012). Asimismo, el menor número de alumnos lo tiene el nivel primaria de adultos. 

Cuadro 6-26 Instituciones educativas no estatales en el distrito de San Vicente de Cañete – año 2004 

Nivel No. de instituciones 
educativas Total de alumnos Total de 

docentes 
Inicial 17 596 47 

Menores 18 1 388 93 
Primaria 

Adultos 2 15 3 
Menores 9 731 105 

Secundaria  
Adultos 4 302 19 

Educación ocupacional 12 1 012 50 
Total 62 4 044 317 
Fuente: UGEL Cañete No. 8 - 2004 

 
Según el Taller de Sondeo Participativo, realizado en Julio 2005, existe un colegio integrado (nivel 
primaria y secundaria) en el Centro Poblado Nuevo Ayacucho. 
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6.2.2.2 NIVEL EDUCATIVO 

Tal como muestra el Cuadro 6-27, en el año 2003, el grupo comprendido entre 6 y 14 años de edad 
(73,75 %) presentaba el mayor índice de escolaridad, seguido de los niños de 3 a 5 años (41,96 %).  
Es importante destacar cómo el grupo de los más pequeños (3 – 5 años) se ha insertado 
progresivamente en el sistema educativo, pasando de un índice de escolaridad de 37,16 % (1997)  a 
41,96 % (2003). 
 
El índice de escolaridad más bajo pertenece al grupo de edad entre 15 y 24 años; sin embargo éste 
presenta una tendencia creciente durante los últimos años (de 30,63 % en 1997 a 41,50 % en 2003). 
Esto podría deberse a que los jóvenes necesitan capacitarse para insertarse en el mercado laboral. 

Cuadro 6-27 Índice de escolaridad estatal y no estatal (1997- 2003) – Provincia de Cañete  

Año Grupo de edad 
(años) 

Población en 
edad escolar 

Matrícula a 
junio de cada 

año 

Índice de 
escolaridad 

% 
Deficiencia 

% 

03-05 20 990 7 800 37,16 62,84 
06-14 53 200 39 150 73,59 26,41 1997 
15-24 31 110 9 532 30,63 69,37 
03-05 21 300 8 110 38,07 61,93 
06-14 53 700 39 600 73,74 26,26 1998 
15-24 31 600 9 990 31,61 68,39 
03-05 21 620 8 483 39,23 60,77 
06-14 54 130 40 036 73,39 26,61 1999 
15-24 34 823 10 959 31,47 68,53 
03-05 21 836 8 737 40,01 59,99 
06-14 54 671 40 436 73,96 26,04 2000 
15-24 35 171 11 945 33,96 66,04 
03-05 22 176 9 047 40,80 59,2 
06-14 55 212 40 811 73,92 26,08 2001 
15-24 35 519 12 940 36,43 63,57 
03-05 22 516 9 232 41,46 58,54 
06-14 55 753 41 166 73,84 26,16 2002 
15-24 35 868 13 950 38,89 61,11 
03-05 22 856 9 590 41,96 58,04 
06-14 56 294 41 514 73,75 26,25 2003 
15-24 36 218 15 030 41,50 58,50 

  Fuente: Unidad de Gestión Educativa No. 8 (UGEL 8 - Cañete). 
 
El Cuadro 6-28 muestra el nivel educativo de los pobladores de los AA. HH. ubicados al sur de San 
Vicente de Cañete. El  41,7 % de los jefes del hogar alcanza el nivel de educación secundaria mientras 
el 30,6 % sólo ha alcanzado el nivel primaria. El nivel educativo para los demás miembros del hogar es 
similar al descrito para los jefes del hogar, tienen en un 43,4 % educación secundaria y el 27,9 % 
educación primaria.  El 93,1 % de estos jefes de hogar reporta sabe leer y escribir, 4,2 % no lee ni 
escribe y 2,8 % sólo lee.  
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Cuadro 6-28 Nivel de estudio de los pobladores de los AA. HH. ubicados al sur de San Vicente de 
Cañete, 2005  

Nivel de estudios Jefe del hogar Demás miembros 
del hogar 

Sin instrucción 4,2 3,1 
Inicial 0 3,5 
Transición 0 0,4 
Primaria 30,6 27,9 
Secundaria común 41,7 43,4 
Superior técnica 1,4 1,9 
Superior no universitaria 9,7 9,7 
Superior universitaria 12,5 10,1 

 Fuente: Encuesta Socioeconómica -  Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de  julio de 2005. 
 

6.2.2.3 REPITENCIA 

Según datos de la UGEL No. 8 de Cañete (Cuadro 6-29), el número total de desaprobados en el año 
2003 fue 1 852 alumnos, disminuyendo a 1 734 en el 2004, siendo primaria de menores el nivel 
educativo que presenta mayor número de desaprobados en ambos años, con 883 y 1 004 repitentes 
respectivamente. Por otro lado, secundaria de adultos presenta sólo 26 desaprobados en el 2004, cifra 
bastante inferior a la del año anterior (85 desaprobados). Asimismo, el índice total de repitencia se 
incrementó de 3,32 % (año 2003) a 3,40 % (año 2004). 

Cuadro 6-29 Situación de las instituciones educativas estatal y no estatal. UGEL 
No. 8- Provincia de Cañete, años 2003-2004  

Matrícula Aprobados Desaprobados Índice de repitencia Nivel 
2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Primaria de menores 31 215 28 444 28 559 26 437 883 1 004 2,83 3,53 
Primaria de adultos 825 689 607 577 85 51 10,30 7,40 
Secundaria de 
menores 21 976 20 351 20 050 18 690 796 653 3,62 3,21 

Secundaria de adultos 1 824 1 526 1 615 1 473 88 26 4,83 1,70 
Total 55 840 51 010 50 831 47 177 1 852 1 734 3,32 3,40 
Fuente: Información de la UGEL No. 8, Cañete. 
 

6.2.2.4 DESERCIÓN ESCOLAR 

En el año 2004 se observa que en todos los niveles ha disminuido el número de retirados, es así que el 
índice total de deserción ha bajado de 5,65 % (año 2003) a 4,14 % (año 2004).  Sin embargo, el nivel 
primaria de menores presenta una cantidad importante de alumnos retirados (1 015 en el 2004). 
(Ver Cuadro 6-30) 
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Cuadro 6-30 Situación de las instituciones educativas estatal y no estatal. UGEL 
No. 8- Provincia de Cañete, años 2003-2004  

Matrícula Retirados Índice de deserción   
Nivel 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Primaria de menores 31 215 28 444 1 773 1 015 5,68 3,57 
Primaria de adultos 825 689 133 61 16,12 8,85 
Secundaria de menores 21 976 20 351 1 130 1 009 5,14 4,96 
Secundaria de adultos 1 824 1 526 121 27 6,63 1,77 
Total 55 840 51 010 3 157 2 112 5,65 4,14 

 Fuente: Información de la UGEL Nº 8, Cañete. 
 
A nivel de los asentamientos humanos ubicados al sur de San Vicente de Cañete, cerca de la mitad de 
los pobladores afirma que no pueden seguir estudiando por tener que dedicarse a trabajar (42,6 %) y a 
los quehaceres del hogar (25,9 %), entre otros. (Ver Cuadro 6-31). 

Cuadro 6-31 Razones por las que pobladores de los asentamientos humanos ubicados al sur de 
San Vicente de Cañete no estudian actualmente 

Razones por las que no estudia actualmente % 
Se encuentra trabajando 42,6 
Se dedica a los quehaceres del hogar 25,9 
Falta de dinero / economía 14,8 
Está buscando trabajo 9,3 
Por ayudar a trabajar a sus padres 1,9 
No desea estudiar 1,9 
No responde 3,7 

Fuente: Encuesta Socioeconómica Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 

6.2.2.5 ANALFABETISMO 

Según datos del INEI, registrados en 1993, la tasa de analfabetismo de la población de 15 a más años 
de edad en el Departamento de Lima es de 4,1 %, mientras que en la provincia de Cañete y el distrito 
de San Vicente de Cañete se registraron niveles de 7,5% y 7,6 % respectivamente. 
 
En relación a la alfabetización de adultos, la UGEL No. 8 de Cañete y la Municipalidad ejecutan el 
Programa Nacional de Alfabetización en Mala y Lunahuaná.  En el distrito de San Vicente de Cañete, 
específicamente en el anexo Playa Hermosa, Arena Alta y Asociación de Vivienda Los Libres, 
funcionan los círculos o grupos de participantes.  En conjunto estos círculos reúnen 50 participantes: 48 
mujeres y 2 varones. De ellos, 14 se retiraron del programa, 16 han sido calificados dentro de la 
categoría “en proceso de aprendizaje” y los 20 restantes han sido considerados como alfabetizados3. 
 

                                                      
3  Cuadro consolidado de evaluación final de participantes en el Programa  de Alfabetización por Distritos, 2004 - Reporte 

del supervisor zonal a la UGEL No. 8.  
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Por otro lado, todos los jefes de hogar de los AA. HH. ubicados al sur de San Vicente hablan 
castellano, y de éstos el 50 % también habla quechua. El 97,2 % escribe castellano y el 13,9 % 
también en quechua.  

Cuadro 6-32 Idiomas que habla y escribe el jefe del hogar de los AA.HH. de San Vicente de Cañete 

Idiomas Habla (%) Escribe (%) 
Castellano 100 97,2 
Quechua 50 13,9 
Inglés 1,4 0 
Macharicos (dialecto) 1,4 0 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 

6.2.2.6 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

La infraestructura educativa de la región Lima comprende 2 183 centros educativos entre escolarizados 
y no escolarizados; sin embargo, la carencia de un plan de mantenimiento y la falta de un control de 
calidad en las edificaciones, ha ocasionado que actualmente algunos centros se encuentren bastante 
deteriorados y otros estén a punto de colapsar4. (Ver Cuadro 6-33). 
 
El distrito de San Vicente de Cañete tiene en total 123 instituciones educativas, uno de los cuales se 
ubica en el asentamiento humano Nuevo Ayacucho.  

Cuadro 6-33 Región Lima: Número de centros educativos y aulas por nivel y modalidad de 
educación, según provincias 

Escolarizada No escolarizada Total 
Total Inicial Primaria Sec. Especial Ocup. Total Inicial Primaria Sec. Ocup. Región 

Lima 
2 183 1 611 449 790 301 22 49 572 550 17 4 1 

Cañete 377 286 83 133 53 5 12 91 89 2 0 0 
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2004 – 2006 de la Región Lima. 
 

6.2.2.7 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

En base a los índices de escolaridad asumimos que en los últimos años la cobertura educativa ha sido 
incrementada, pero esto no necesariamente va de la mano con la calidad de la misma. Si se revisan las 
cifras del presupuesto asignados a Educación y Cultura en los últimos cinco años, se observará que 
representan apenas 3 % del PBI5, cuando este debería ser por lo menos del 6 %6 para alcanzar una 
educación de calidad. 
 
En la región Lima, durante el período 1991-2000, la población de alumnos matriculados de todos los 
niveles educativos ha crecido a una tasa promedio anual de 1,1 %; sin embargo, no se logra atender a 
la totalidad de la población en edad escolar (5 a 24 años). Esta situación determina que la tasa de 
                                                      
4  Fuente: Región Lima: Plan de Desarrollo Regional Concertado 2004 – 2006.  
5  Fuente: Ministerio de Educación, 2005. 
6 Cifra planteada en el Acuerdo Nacional que concuerda con la de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del 

Congreso de la República. 
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analfabetismo continúe en niveles altos, habiendo registrado en el año 1993 los niveles más elevados 
en las provincias de Cajatambo, Oyón y Yauyos.  Los índices de escolaridad son bajos debido a los 
niveles de ingreso de la población, el desempleo, la calidad de educación y la dispersión de los centros 
educativos.  
 
Uno de los problemas del Sector Educación en la región Lima está en el nivel y desarrollo magisterial; 
las acciones de capacitación y actualización docente son limitadas, dando como resultado la baja 
calidad de los servicios educativos, reflejado en la tasa de repitencia del 17 % en educación primaria de 
menores y el 19 % en educación secundaria de adultos7. 

6.2.3 SALUD 

6.2.3.1 ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

Según información del Ministerio de Salud (MINSA), la región Lima está dividida en cuatro Direcciones 
de Salud (DISA):  
 
• DISA Lima Norte (Lima III), que comprende las provincias de Barranca, Huaura, Oyón, Cajatambo, 

Huaral, Canta y Lima Norte. 
• DISA Lima Este (Lima IV), que comprende la Provincia de Huarochirí y Lima Este. 
• DISA Lima Ciudad (Lima V) 
• DISA Lima Sur (Lima II), comprende las provincias de Cañete y Yauyos, además de Lima Sur. 
 
La DISA Lima Sur (Lima II), cuenta con siete redes de salud (Ver Cuadro 6-35).  La red Cañete-Yauyos 
está dividida en seis microredes: San Vicente, Imperial, Nuevo Imperial, Catahuasi, Yauyos y Tomas. 
La Microred San Vicente cuenta con tres centros de salud y siete puestos de salud (Ver Cuadro 6-34),  
las que hasta el 2004 atendían una población de 38 964 personas.8 

Cuadro 6-34 Distribución de los establecimientos de salud - Microred San Vicente, año 2004 

Microred Centros de salud Puestos de salud 

San Vicente 
San Vicente 
San Luis 
Cerro Azul 
 

Herbay Bajo 
Herbay Alto 
Señor de los Milagros 
Laura Caller 
Santa Bárbara 
Santa Cruz 
La Quebrada 

Fuente: Información MINSA 2005. 
 

6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE SALUD 

La DISA II Lima Sur comprende 14 hospitales, 39 centros de salud y 135 puestos de salud, sumando 
190 establecimientos en total y la Red Cañete-Yauyos abarca un hospital, nueve centros de salud y 
40 puestos de salud (Ver Cuadro 6-35). 
                                                      
7  Fuente: Región Lima: Plan de Desarrollo Regional Concertado 2004 – 2006. 
8  Fuente: MINSA 2005. 
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Cuadro 6-35 Establecimientos de salud por red – DISA II Lima Sur 

Red Hospital Centros de salud Puestos de salud Total 
Hospital María Auxiliadora 1   1 
Hospital Rezola 1   1 
Red Barranco-Chorrillos-Surco 1 8 15 24 
Red San Juan de Miraflores 1 5 16 22 
Red Villa María del Triunfo 4 2 17 23 
Red Villa El Salvador 3 1 13 17 
Red Lurín-Pachacamac-Pucusana 3 9 13 25 
Red Chilca-Mala 1 5 21 27 
Red Cañete-Yauyos 1 9 40 50 
Total 14 39 135 190 

Fuente: DISA II Lima Sur. 
 
El Puesto de Salud Herbay Bajo, ubicado en el distrito de San Vicente, dispone sólo de dos camas para 
hospitalización, mientras que el Centro de Salud de San Luis --ubicado en el distrito del mismo nombre- 
tiene cuatro camas para ese servicio.9  En lo relacionado a la cobertura, el Cuadro 6-36 muestra que la 
Microred San Vicente atiende a una población de 58 632 personas. 

Cuadro 6-36 Establecimientos de salud y cobertura poblacional – Microred San Vicente, año  2002 

Nombre del establecimiento Cobertura población  
Centro de Salud San Vicente 
Puesto de Salud Herbay Bajo 
Puesto de Salud Herbay Alto 
Centro de Salud Cerro Azul 
Puesto de Salud Señor de Los Milagros 
Centro de Salud San Luis 
Puesto de Salud Laura Caller 
Puesto de Salud Santa Bárbara 
Puesto de Salud Santa Cruz 
Puesto de Salud La Quebrada 

32 253 
3 628 
4 435 
5 776 
714 

6 148 
2 247 
828 
828 

1 775 
Total 58 632 

Fuente: Plan Operativo Institucional 2003 – DISA II Lima Sur. 
 
La Figura 6-2 ilustra a dónde prefieren acudir los pobladores de los AA. HH. ubicados al sur de San 
Vicente cuando se enferman. Se observa que 34,8 % acude al hospital, 29 % no acude a ningún lugar 
y 13 % hace uso del seguro social. 
 

                                                      
9  Fuente: Plan Operativo Institucional 2003 – DISA II Lima Sur. 
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Figura 6-2 Lugar al que acuden en busca de atención  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total  Múltiple 
Base: 72 entrevistas  
Fuente: Encuesta Socioeconómica – Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005.  

 
La principal razón por la cual los pobladores no acuden a un centro de salud cuando se enferman es la 
falta de dinero (45,5 %); 40,9 % no lo hace pues consideró que su estado no era grave, y 9,1 % porque 
no hay un centro médico cercano a su localidad. (Ver Cuadro 6-37). 

Cuadro 6-37 Razones por las que no busca atención 

Razones % 
No era grave 40,9 
No tenía dinero 45,5 
No hay centro médico cerca 9,1 
Automedicación/ toma pastillas 4,5 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A.,  14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
El 68 % de las mujeres encuestadas de los AA. HH. ubicados al sur de San Vicente afirmó que en su 
último parto se atendió en un hospital del Ministerio de Salud (MINSA), 16 % acudió a Essalud, 6 % lo 
hizo en un centro o puesto de salud y 4 % dio a luz en su vivienda. (Ver Cuadro 6-38). 

Cuadro 6-38 Lugar donde se atendió en el último parto 

Lugar % 
Hospital Minsa 68 
Essalud 16 
Centro o puesto de salud 6 
Casa / vivienda 4 
Consultorio particular 2 
Clínica particular 2 
Puesto de ONG 2 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
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Con respecto a la vacunación, 18 % de los niños menores de cinco años recibió sus vacunas en un 
hospital del MINSA, 16 % en un puesto de salud del MINSA y sólo 10 % fue atendido en Essalud.  

6.2.3.3 PERSONAL DE SALUD 

La DISA Sur reúne a 4 835 trabajadores, de los cuales 36,4 % son profesionales y 44,5 % son técnicos 
y auxiliares. En el grupo de profesionales los médicos constituyen el grupo mayoritario (768). 
(Ver Cuadro 6-39). 

Cuadro 6-39 Personal por grupos ocupacionales - DISA Sur, año 2002 

Recursos humanos Total % 

Personal profesionales   
Médicos 768  
Enfermeras 364  
Odontólogos 133  
Obstetrices 248  
Psicólogos 42  
Nutricionistas 9  
Químicos farmacéuticos  10  
Otros profesionales 186  
Total profesionales 1 760 36,4 
Personal técnico   
Técnicos  asistenciales 1 485  
Auxiliares asistenciales 668  
Total técnico y auxiliar asistencial 2 153 44,5 
Otros 922 19,1 
Total general DISA 4 835 100 

Fuente: MINSA 2005. 
 

En los AA. HH. ubicados al sur de San Vicente, el 45,8 % manifiesta que no existen servicios de salud 
en la zona. Del 54% restante que si utiliza dichos servicios, 36,1 % califica la atención que brindan 
como regular y 11,1 % califica el trabajo realizado por estas instituciones como bueno.  
(Ver Cuadro 6-40). 

Cuadro 6-40 Calificación de los centros hospitalarios de la zona 

Calificación % 
No existe el servicio 45,8 
Regular 36,1 
Buen trabajo 11,1 
Mal trabajo 2,8 
Muy buen trabajo 1,4 

 Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
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En su último parto, 56 % de las mujeres fueron atendidas por una obstetriz, 34 % fue atendida  por un 
médico y 6 % por un familiar o amigo.  

6.2.3.4 PERFIL DE SALUD DE LA POBLACIÓN 

6.2.3.4.1 Fecundidad 

Según el último censo nacional realizado en 1993, la tasa de crecimiento intercensal 1981-2003 de la 
DISA II Lima Sur fue 2,7 %.  Según información de la Red Cañete-Yauyos, entre 2,20 % y 2,70 % de la 
población de gestantes del 2001 pertenecía al distrito San Vicente de Cañete.  Por otro lado, se 
muestra en el Cuadro 6-41, una tasa bruta de natalidad para Lima-Callao (1996) del orden del 22,8 %, 
y una tasa global de fecundidad de 2,6 hijos por mujer en edad reproductiva. 

Cuadro 6-41 Niveles de fecundidad Lima – Callao 1996 

Área de residencia Característica 
Urbana Rural 

Total 

Edad 
15 –19 
20 – 24 
25 – 29 
30 – 34 
35 – 39 
40 – 44 
45 - 49 

 
48 
133 
113 
116 
69 
26 
1 

 
123 
292 
188 
228 
112 
35 
51 

 
50 
137 
116 
119 
70 
26 
2 

Tasa global de fecundidad1/ 
15 – 49 
15 - 44 

 
2,5 
2,5 

 
5,2 
4,9 

 
2,6 
2,6 

Tasa general de fecundidad2/ 87 176 89 
Tasa bruta de natalidad3/ 22,5 28,8 22,8 
1/    Las tasas globales están expresadas en nacimientos por mujer. 
2/     La tasa de fecundidad general (nacimientos dividido por número de mujeres) está expresada en nacimientos por 1 000 mujeres. 
3/     La tasa bruta de natalidad está expresada en nacimientos por 1 000 habitantes. 

 Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 1996 – INEI. 
 
En este contexto estadístico, el Cuadro 6-42 muestra que 32 % de las mujeres de la zona de influencia 
del proyecto tiene sólo un hijo nacido vivo, 22 % tiene tres hijos nacidos vivos y 18 % tiene dos hijos 
nacidos vivos. 

Cuadro 6-42 Número de hijos nacidos vivos 

No.  de hijos % 
1 32 
3 22 
2 18 
4 10 
5 10 
8 4 
6 2 
12 2 

  Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A.,  14 de junio al 14 de julio de 2005. 
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6.2.3.4.2 Morbilidad 

Las tres principales causas de morbilidad registradas en la DISA Sur son las infecciones agudas de las 
vías respiratorias superiores (22,13 %), las enfermedades de la cavidad bucal (11,26 %) y las 
enfermedades infecciosas intestinales (8,14 %). (Ver Cuadro 6-43). 

Cuadro 6-43 Principales causas de morbilidad - DISA Sur, año 2004  

Ord. Grupo de causas Total % 
 Total 1 408 656 100 

1 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 311 716 22,13 
2 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares 158 606 11,26 
3 Enfermedades infecciosas intestinales 114 617 8,14 
4 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores 73  033 5,19 
5 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 56 586 4,02 
6 Otras enfermedades del sistema urinario 33 555 2,38 
7 Síntomas y signos generales 33 273 2,36 
8 Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno 28 315 2,01 
9 Micosis 25 916 1,84 
10 Dermatitis y eczema 25 396 1,80 

 Otras causas 547 643 38,88 
 Fuente: Ministerio de Salud - Oficina de Estadística e Informática. 
 
El Cuadro 6-44 presenta diez principales causas de morbilidad en la provincia de Cañete y muchas de 
ellas se deberían a las deficientes condiciones de higiene de la zona. 

Cuadro 6-44 Diez principales causas de morbilidad general a nivel de la provincia de Cañete. 
Noviembre 2004 

No. Causas 
1 Helmintiasis  
2 Micosis 
3 Síntomas y signos que involucran al sistema nervioso 
4 Infecciones como modo de transmisiones predominantes 
5 Enfermedades del Esófago, estómago 
6 Desnutrición  
7 Trastornos no inflamatorios de los órganos 
8 Traumatismo de la cabeza  
9 Dorsopatías  
10 Trastornos de la conjuntiva  

Fuente: Red de Salud Cañete-Yauyos, noviembre 2004 
 
Los niños presentan  con mayor frecuencia las infecciones respiratorias agudas tales como gripe/resfrío 
(34,7 %), bronquios (31,9 %) y tos (30,6 %). (Ver Figura 6-3). 
 
Es importante resaltar que más de la mitad de los niños (55,1 %) no son inmunizados, es decir, no 
reciben vacunas. 
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Figura 6-3 Enfermedades más frecuentes en los niños, AA. HH. ubicados al sur de San Vicente de 
Cañete 2005 
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Total  Múltiple 
Base: 72 entrevistas  
Fuente: Encuesta Socioeconómica – Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005.  

 
Por otro lado, la Figura 6-4 muestra las enfermedades más frecuentes en los adultos.  Se observa que 
el porcentaje mayor (34,7 %) corresponde a problemas bronquiales: 31,9 % a resfríos y 22,2 % a 
enfermedades respiratorias agudas. 

Figura 6-4 Enfermedades más frecuentes en los adultos, AA. HH. ubicados al sur de San Vicente 
de Cañete 2005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total  Múltiple 
Base: 72 entrevistas  
Fuente: Encuesta Socioeconómica – Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005.  
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6.2.3.4.3 Mortalidad 

Según información de la DISA Sur, la tasa bruta de mortalidad10 en el 2000, para toda la jurisdicción, 
fue 20,3 %, porcentaje inferior al registrado en 1996 (23,49 %).  Por otro lado, como se muestra en el 
Cuadro 6-45, las principales causas de muerte registradas en la Red Cañete-Yauyos durante el año 
2004 fueron los accidentes vasculares  encefálicos agudos y la bronconeumonía. 

Cuadro 6-45 Causas de muerte durante el segundo trimestre del 2004 

Enfermedad Número de fallecidos 

Accidente vascular encefálica agudo no especifico 10 
Bronconeumonía 9 
Diabetes mielitus no especificada 5 
Edema pulmonar y cerebral 6 
Desnutrición proteico calórico no especificada n. e.∗ 
Ahogamiento y sumergimiento (asfixia) 3 
Depleción del volumen  2 
Anemia n. e.∗ 
Diarrea y gastroenteritis n. e.∗ 
∗ n. e. = no especificado. 
Fuente: Red de Salud Cañete, 2004. 

 
A nivel de los asentamientos humanos ubicados al sur de San Vicente de Cañete11, el 98 % de las 
madres entrevistadas manifestó no haber perdido hijos en los últimos 5 años y las que respondieron 
afirmativamente haber perdido hijos, señalaron que la neumonía como única causa de muerte.  

6.2.3.4.4 Nutrición 

Tal como se muestra en el Cuadro 6-44, la desnutrición ocupa el sexto lugar como causa de 
enfermedades. Tal es así que en la provincia de Cañete el 34,8 % de lo niños de primer grado de 
primaria sufre de desnutrición crónica12. 
 
El Cuadro 6-46 muestra el número de meses de lactancia que recibe un niño.  Aquí se observa que 
casi el 80 % de los niños lactan por periodos mayores a 6 meses.  

Cuadro 6-46 Tiempo de lactancia del último hijo 

Meses % 
1- 5 meses 21,2 

6 – 10 meses 25,6 
11 – 15 meses  27,7 
16 – 20 meses 8,5 

21 a más meses 12,7 
 Fuente: Encuesta Socioeconómica Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

                                                      
10  Tasa por 10 000 habitantes. 
11  Fuente: Encuesta Socio Económica Walsh Perú S.A., julio 2005. 
12  Fuente: Región Lima: Plan de Desarrollo Regional Concertado 2004 – 2006. 
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6.2.4 SERVICIOS BÁSICOS 

6.2.4.1 TENENCIA DE LA VIVIENDA 

Según el Censo de 1993, (información más actualizada hasta el momento de redacción de este 
informe), en la provincia de Cañete 16 957 viviendas eran propias, 6 227 estaban ocupadas con 
autorización del propietario, 3 157 eran alquiladas y 2 305 habían sido invadidas. (Ver Cuadro 6-47). 

Cuadro 6-47 Modalidades de tenencia de la vivienda según provincia 1993 

Modalidades 
Departamento/ 

Provincia Propia 
cancelada 

Propia 
comprándola 

a plazos 
Alquilada Ocupada de 

hecho 

Usada con 
autorización del 
propietario sin 

pago 

Otras 
formas 

LIMA 726 375 691 52 199 273 98 240 123 125    36 499 
Lima  640 559 61 920 182 417 91 589 96 885 35 605 
Barranca 13 979 1 703 3 033 725 3 248 476 
Cajatambo 1 685 57 252 18 433 22 
Canta 2 015 92 312 116 429 123 
Cañete 16 957 1 461 3 157 2 305 6 227 944 
Huaral 15 727 1 378 3 314 1 738 4 933 506 
Huarochirí 8 057 441 1 508 525 3 075 683 
Huaura 19 770 1 763 4 148 1 187 5 240 880 
Oyón 2 385 120 357 30 1 077 108 
Yauyos 5 241 217 775 7 1 578 152 

 Fuente: INEI – IX Censo de Población y IV de Vivienda, 1993. 
 
A nivel local, la Figura 6-5 muestra cómo las personas de los asentamientos ubicados al sur de San 
Vicente de Cañete han adquirido el terreno de sus viviendas. Se observa que 38,9 % lo ha obtenido 
mediante posesión, 37,5 % lo ha comprado y sólo 6,9 % reconoce haberlo invadido. Es importante 
resaltar que los pobladores no se consideran invasores sino “posesionarios” de los terrenos que 
ocupan. 
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Figura 6-5 Tipo de propiedad del terreno donde está construida la vivienda 
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Total 100%   
Base: 72 entrevistas  
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A,  

 
Más de la mitad de los terrenos de las viviendas cuentan con título de propiedad registrado (56,7 %), 
30 % se encuentra en trámite y sólo 6,7 % de los terrenos no tiene ningún tipo de registro. 
(Ver Cuadro 6-48). 

Cuadro 6-48 Situación del terreno de los AA HH ubicados al sur de San Vicente de Cañete 2005  

Situación legal % 
Título de propiedad registrado 56,7 
El título está en trámite 30,0 
Documento de posesión 3,3 
Ninguno 6,7 
No contesta 3,3 

Fuente: Encuesta Socioeconómica  - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
En los AA. HH. ubicados al sur de San Vicente, 76,4 % de las viviendas han sido construidas por sus 
habitantes, 11,1 % han sido compradas y 4,2 % son alquiladas. (Ver Cuadro 6-49). 

Cuadro 6-49 Tipo de propiedad de la vivienda 

Tipo de propiedad % 
Autoconstrucción 76,4 
Comprada 11,1 
Alquilada 4,2 
Heredada 2,8 
Posesión 2,8 
Prestada 1,4 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
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6.2.4.2 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

Hasta 1993, 37,96 % de las viviendas de la provincia de Cañete contaba con red pública de agua 
dentro de sus instalaciones, 18,52 % se abastecía a través de pilones públicos y 17,98 % a través de 
ríos o acequias. (Ver Cuadro 6-50). 

Cuadro 6-50 Forma de abastecimiento de agua – provincia de Cañete 

Forma Cantidad % 
Camión cisterna o similar 1 889 6,08 
Otro tipo 816 2,63 
Pilón de uso público 5 752 18,52 
Pozo 4 172 13,44 
Red pública dentro de la vivienda 11 787 37,96 
Red pública fuera de la vivienda pero dentro del edificio 1 052 3,39 
Río, acequia o similar 5 583 17,98 
Total 31 051 100 

Fuente: INEI – IX Censo de Población y IV de Vivienda, 1993. 
 
La Figura 6-6 grafica el tipo de servicio higiénico de las viviendas de los AA. HH. ubicados al sur de 
San Vicente: 36,1 % de las familias tienen un  baño tipo letrinas al costado de su vivienda, 26,4 % hace 
uso de las letrinas públicas y 23,6 % utiliza pozos sépticos. 

Figura 6-6 Tipo de servicio higiénico utilizado en el hogar de los AA HH ubicados al sur de San 
Vicente de Cañete 2005  
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6.2.4.3 RESIDUOS 

En los asentamientos humanos de San Vicente de Cañete, el 50 % de las familias quema la basura, 
29,2 % la deposita en el camión recolector y 15,3 % la entierra. (Ver Cuadro 6-51). 

Cuadro 6-51 Formas de eliminación de la basura del hogar, AA HH ubicados al sur de San Vicente de 
Cañete 2005  

Forma % 
Quema la basura 50,0 
Pasa un camión recolector 29,2 
Entierra 15,3 
Relleno sanitario 4,2 
Cilindros y/o tachos de basura 1,4 

 Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A.,  14 de junio al 14 de  julio de 2005. 
 

6.2.4.4 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

A nivel del departamento de Lima, Lima Metropolitana cuenta con el mayor número de viviendas con 
energía eléctrica (91,76 %) y el tercero Cañete (1,84 %). (Ver Cuadro 6-52). 

Cuadro 6-52 Viviendas con servicio de energía eléctrica según provincia 

Servicio de energía eléctrica  Provincia Total de viviendas 
(unid) Sí dispone % No dispone % 

Total 1 252 664 1 028 123 100 224 541 100 
Lima 1 105 975   943 381 91,76 162 594   72,41 

 Fuente: INEI – IX Censo de Población y IV de Vivienda, 1993. 
 
En los AA. HH. ubicados al sur de San Vicente de Cañete los hogares no tienen luz eléctrica dentro de 
la vivienda, con lo cual el 60,9 % se alumbra con velas y 32,6 % utiliza lámparas de kerosene 
(Ver Cuadro 6-65).  

Cuadro 6-53 Tipo de alumbrado eléctrico en los AA. HH. ubicados al sur de San Vicente de Cañete 
2005 

Tipo % 
Luz eléctrica en el hogar 0,0 
Vela 60,9 
Lámpara de kerosén 32,6 
Batería de auto 4,3 
Velas + motor generador de luz 2,2 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
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6.2.4.5 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE  

El departamento de Lima cuenta con red de vial de 11 522 km de longitud total, la cual está dividida en 
cuatro tipos de carreteras: asfaltada (4 946 km), afirmada (1 810 km), carrozable (3 119 km) y trocha 
(1 525 km).  
 
A nivel provincial, la principal vía de comunicación de Cañete es la Panamericana Sur; ésta es una vía 
rápida donde circula todo tipo de vehículos.  Esta posee 12 pasos elevados, de los cuales cuatro son 
vehiculares y ocho peatonales, con una altura promedio que varía entre 4,20 y 4,70 metros. Los 
puentes ubicados a lo largo de este tramo varían según su capacidad de peso, desde 30 a 
36 toneladas. 
 
Según información de la Municipalidad de Cañete (Registro Nacional de Municipalidades 2001), los 
vehículos que llegan con mayor frecuencia a la capital del distrito son los ómnibus (62,5 %). Asimismo, 
la provincia tiene dos terminales terrestres y uno de ellos está ubicado en San Vicente de Cañete. 
 
Los medios de transporte más utilizados por los pobladores de los AA. HH. ubicados al sur de San 
Vicente son los ómnibus (48,6 %) y las combis o custers (29,2 %). La población se moviliza 
mayoritariamente a pie. (Ver Cuadro 6-54). 

Cuadro 6-54 Medios de transporte más utilizados 

Medio de transporte % 

A pie 26,4 
Combi / custer 29,2 
Auto 6,9 
Ómnibus 48,6 
Mototaxi 6,9 
Caballo 2,8 
Bicicleta 1,4 
Camión 5,6 
Moto 1,4 
Taxi (tico) 2,8 
No salgo de la comunidad 1,4 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A.,  14 de junio al 14 de julio de 2005. 

 
El Cuadro 6-55 resume la información acerca del estado de las pistas y veredas que circundan las 
viviendas de los AA. HH. ubicados al sur de San Vicente: 79,2 % no tiene veredas y el 86,1 % tampoco 
cuentas con pistas. Esto guarda relación con la información recopilada en los grupos focales y talleres, 
donde la población planteó como uno de sus pedidos la construcción y mejoramiento de las vías de 
acceso. 
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Cuadro 6-55 Estado de las pistas y veredas que circundan la vivienda 

Estado  Veredas Pistas 
Bien conservada 2,8 2,8 
Regularmente conservada 11,1 4,2 
Mal conservada 6,9 6,9 
No hay veredas 79,2 86,1 
Fuente: Encuesta Socioeconómica Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

6.2.4.6 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

El Cuadro 6-56 muestra el equipamiento de los hogares a nivel de las provincias de Lima.  Lima 
Metropolitana concentra la mayor cantidad de población y también un mejor nivel de vida.  
(Ver Cuadro 6-56). 

Cuadro 6-56 Equipamiento del hogar por departamento y provincias 

Televisión 
A color Blanco y negro 

Teléfono Radio Equipo de sonido Área 
geográfica 

Total % Total % Total % Total % Total % 
Total 572 760 100 783 452 100 240 730 100 1 157 439 100 401 619 100 
Lima 544 206 95,01 710 483 90,69 234 671 97,48 1 043 633 90,17 381 392 94,96 
Fuente: INEI – IX Censo de Población y IV de Vivienda 1993. 

 
Según información del Municipio Provincial de Cañete (Registro Nacional de Municipalidades 2001), en 
esta comuna los pobladores tienen acceso a los canales de televisión de señal abierta (Frecuencia 
Latina, América TV, Panamericana Televisión, Televisión Nacional del Perú, ATV y Red Global) y de 
cable. 
 
La provincia de Cañete tiene diversas emisoras radiales locales, entre las cuales encontramos a Radio 
Imperial y Radio Cañete. Los periódicos locales son “La Voz de Cañete” y “Matices”, los mismos que se 
comercializan junto con los periódicos de cobertura nacional. 
 
Asimismo, dentro de sus localidades estos pobladores cuentan también con radio de comunicación 
(45,8 %), antena parabólica (29,2 %), teléfono público (44,4 %) y cabina pública de internet (44,4 %)13. 
Estos resultados demuestran que menos de la mitad de la población tiene acceso a los medios de 
comunicación de última generación. 
 
A nivel de los asentamientos humanos ubicados al sur de San Vicente de Cañete, los pobladores se 
enteran de lo que sucede en su comunidad a través de la radio (36,1 %), la televisión y los amigos 
(26,4 %) y en las asambleas (19,4 %). La emisora más sintonizada es Radio Programas del Perú 
(50,9 %), mientras que los canales de televisión más vistos son Panamericana y ATV, ambos con 
26,5 %; y, los periódicos preferidos son Correo y Ajá. (Ver Cuadro 6-57)  

                                                      
13  Fuente: Encuesta Socioeconómica Proyecto de Transporte de Gas Natural de Ayacucho a la Planta de Licuefacción, 14 

de junio al 14 de julio de 2005. 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIC 6-33 

Cuadro 6-57 Principales medios de comunicación  

Medios Nombre % 
RPP 50,9 
Panamericana 14,0 Radio 
Radio Imperial 5,3 
ATV 26,5 
Panamericana 26,5 Televisión 
Frecuencia Latina  20,6 
Ninguno 40,3 
Correo 11,1 Diario 
Ajá 11,1 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de  julio de 2005. 
 
Por otro lado, ellos se enteran de lo que sucede en su comunidad a través de la radio (36,1 %), la 
televisión y los amigos (26,4 %), y por las asambleas (19,4 %). (Ver Cuadro 6-58). 

Cuadro 6-58 Medios por los cuales se entera de lo que pasa en su localidad 

Medios % 
Radio 36,1 
Televisión 26,4 
Por vecinos/amigos 26,4 
Asambleas / reuniones 19,4 
TV local 2,8 
Radio local 1,4 
A través de los dirigentes/autoridades 2,8 
Pariente/su esposa 1,4 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de  julio de 2005. 

6.2.5 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

6.2.5.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

En el Cuadro 6-59 se observa que la PEA del departamento de Lima representa 36,95 % de la 
población total; la PEA de la provincia de Cañete participa con el 32,24 % y en el distrito de San 
Vicente de Cañete con el 31,96 %.  Asimismo, la PEA distrital respecto al departamento es de 0,43 % y 
respecto a la provincia alcanza el 21,17 %. 

Cuadro 6-59 PEA de 15 años y más por departamento, provincias, distritos, año 1993 

Ámbito Población total PEA total 
% 

(PEA total 
/Población total) 

% 
(PEA Prov. o 

Distrito/PEA total) 
Departamento  Lima  6 470 957 2 390 949 36,95 - 
Cañete 152 378 49,130 32,24 2,05 
San Vicente de Cañete  32 548 10 403 31,96 0,44 

Fuente: INEI – IX Censo de Población y IV de Vivienda 1993. 
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Según datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la población económicamente activa14 
en Lima alcanzó la cifra de 3 366 536 para el año 2004 (ver Cuadro 6-60) con un nivel de desempleo 
de 10,2 %. 

Cuadro 6-60 Distribución de la PEA, Lima 2004 

Distribución de la PEA, según niveles de empleo 
TOTAL PEA (Cifra expandida)                  3 366 536 

% 

Desempleo  10,2 
Subempleo 42,6 
Adecuadamente empleados 47,3 

 Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – Informe Estadístico Mensual. 
 
El Cuadro 6-61 muestra que el 80,6 % de los jefes de familia de los AA. HH. ubicados al sur de San 
Vicente trabaja, 9,7 % se encuentra desempleado y 5,6 % ya está jubilado.  

Cuadro 6-61 Actividad actual del jefe de familia 

Actividad actual % 
Trabaja 80,6 
Jubilado 5,6 
Anciano 2,8 
No tiene trabajo 9,7 
Quehaceres del hogar 1,4 

 Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de  julio de 2005. 
 
En lo que se refiere a la ocupación principal de los jefes de hogar de los asentamientos humanos 
ubicados al sur de San Vicente de Cañete, la Figura 6-7 muestra que el 37,9 % trabaja como obrero o 
peón, 19 % son empleados y 15,5 %  se dedica al comercio. Es importante resaltar que un porcentaje 
alto de ellos (81 %) dedica todo el año al desarrollo de estas actividades, puesto que no cuentan con 
ocupaciones secundarias. 
 

                                                      
14  Se define como población económicamente activa al conjunto de personas en edad de trabajar, de uno u otro sexo, que 

suministran la mano de obra disponible para la producción de bienes y/o servicios. Es decir, aquellas personas que en 
determinado período de referencia trabajan o están buscando activamente un trabajo.  
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Figura 6-7 Ocupación principal del jefe del hogar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total  100 % 
Base: 58 entrevistas  
Fuente: Encuesta Socioeconómica  - Walsh Perú, S.A. 14 de junio  al 14 de julio de 2005 

6.2.5.2 RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA 

En el departamento de Lima existen 202 351 parcelas con una superficie total de 2 115 586 Ha. donde 
el 64,32 % de ellas son de propiedad de los productores agropecuarios. En la provincia de Cañete y el 
distrito de San Vicente de Cañete la situación es similar, es decir, la mayor parte de los agricultores son 
propietarios de sus tierras.  (Ver Cuadro 6-62).  

Cuadro 6-62 Cantidad y superficie ocupada por las parcelas, según provincia y régimen de tenencia 

Cantidad y superficie ocupada por las parcelas, según provincia y régimen de tenencia 

Provincia y régimen de tenencia Número de 
parcelas % Superficie en 

ha % 

Total en la región 202 351 100 2 115 586 100,00 
En propiedad 130 162 64,32 2 017 638 95,37 
En arrendamiento 11 215 5,54 21 061 1,00 
Comunal  54 946 27,15 67 861 3,21 
Otra * 6 028 2,98 9 025 0,43 
Zona de influencia del proyecto     
Cañete 28 462 100,00 157 580 100,00 
En propiedad 24 258 85,23 152 260 96,62 
En arrendamiento 1 990 6,99 3 103 1,97 
Comunal  959 3,37 1 497 0,95 
Otra * 1 255 4,41 719 0,46 
San Vicente de Cañete 1 969 100,00 23 333 100,00 
En propiedad 1 751 88,93 22 764 97,56 
En arrendamiento 186 9,45 531 2,28 
Comunal  - - - - 
Otra * 32 1,63 38 0,16 
* Incluye a posesionarios, enfiteusis, anticresis, aparcero, hipoteca, etc. 
Fuente: INEI – III Censo Nacional Agropecuario, 1994. 
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A nivel de los asentamientos humanos ubicados al sur de San Vicente de Cañete15, de acuerdo con lo 
indicado en las encuestas, el 25 % de los agricultores es propietario individual de sus tierras, 25 % 
trabaja en tierras de propiedad de la comunidad y 50 % prefirió no contestar. (Ver Figura 6-8). 
Asimismo, 75 % de ellos destina sus tierras a actividades pecuarias y 25 % a la agricultura. Ningún 
poblador utiliza sus tierras para actividades forestales. 

Figura 6-8 Régimen de tenencia de la tierra en los AA. HH. ubicados al sur de San Vicente de Cañete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta Socioeconómica  - Walsh Perú, S.A. 
 
Por otro lado, en lo que se refiere a la forma de adquisición de sus parcelas, el 100 % de los 
pobladores entrevistados  de la zona de influencia directa manifestaron haberlas heredado, lo cual 
difiere de lo indicado por las autoridades.   
 
Es importante indicar que en diversos terrenos ubicados a la altura de los kilómetros 164 al 175 de la 
Panamericana Sur existen invasores, los cuales han colocado sus chozas sobre terrenos de propiedad 
del Ministerio de Agricultura del Perú16 (Ver anexo 5.3). En la actualidad, PROINVERSIÓN17 se 
encuentra a cargo de la promoción de la inversión en dichas tierras. 
 
Los primeros que se asentaron en terrenos del Ministerio de Agricultura de dicho sector fueron los 
migrantes ayacuchanos con la expectativa de contar con un terreno en la zona costera, además por 
entonces el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) había realizado los estudios correspondientes del 
Proyecto de Irrigación Concón - Topará, que consistía en la incorporación de miles de hectáreas de 
tierras al sistema de riego18.  
 

                                                      
15  El área actualmente se encuentra a la espera de una definición territorial por parte del Estado Peruano. 
16  De acuerdo al oficio No. 749-2005-PP/AG, mediante Resolución Suprema No. 001-99-AG, se aprobaron los planos 

definitivos y memoria descriptiva de 23 680,5 ha de tierras eriazas ubicadas en el distrito de San Vicente, provincia de 
Cañete del departamento de Lima, habiéndose independizado, a favor del Ministerio de Agricultura 22 499,93 ha en la 
partida No. 21002758 de la Oficina Registral de Lima – Callao. Sede Cañete. 

17  Antes Comisión de Promoción de la Inversión Privada – COPRI, que creada mediante Decreto Legislativo No. 674 – Ley 
de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado, sería una entidad que se encargaría de diseñar y 
conducir el proceso de promoción de inversión privada en el Perú. 

18  De acuerdo a comentarios recogidos en Entrevistas Semi Estructuradas con pobladores locales de la zona de influencia 
del Proyecto Cantera GNL2) - Diciembre, 2004.  

Comunitaria  
25% 

Propietario 25% No contesta 
50% 
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6.2.5.3 SISTEMA PRODUCTIVO 

6.2.5.3.1 Actividad agrícola 

En departamento de Lima existen 74 011 unidades agropecuarias, de la cuales la provincia de Cañete 
concentra al 18,32 % y el distrito de San Vicente de Cañete al 2,11 %. (Ver Cuadro 6-63). 

Cuadro 6-63 Número de unidades agropecuarias y superficie cultivada 

Número de unidades agropecuarias y superficie cultivada según provincia 
Unidades agropecuarias Superficie cultivada Ámbito 

Número % ha % 
Departamento de Lima 74 011 100 2 115 586,46 100 
Cañete 13 555 18,32 157 580,83   7,45 
San Vicente de Cañete 1 562 2,11 23 333,66 11,03 

Fuente: INEI -  III Censo Nacional Agropecuario 1994. 
 
En San Vicente de Cañete, la agricultura es extensiva tradicional y mediante pequeñas y medianas 
parcelas o chacras. El producto cultivado por la mayoría es el maíz19 y en menor medida las 
plantaciones de manzana, lúcuma y plátano y otras frutas20. 
 
Los agricultores de estas localidades destinan su producción al autoconsumo y los mercados de Lima y 
Cañete. 
 
En los AA. HH. ubicados al sur de San Vicente de Cañete la actividad agrícola es bastante limitada, 
debiendo trabajar con los surcos como técnica de riego, siendo la infraestructura inexistente puesto que 
el mayor problema de la zona es la falta de agua. 
 
Agroexportación 
 
En la región Lima esta actividad se concentra en el eje costero y presenta un relativo desarrollo21 a 
pesar del gran potencial de la zona.  La provincia de Cañete, debido a la tierra fértil y a la disponibilidad 
de agua, tiene cultivos destinados a la agroexportación compuestos principalmente por algodón, maíz 
amarillo, camote, vid y cítricos.  Asimismo, la producción de espárragos se ha extendido como 
consecuencia de la apertura de una fábrica de enlatados22.   
 
En los AA. HH. ubicados al sur de San Vicente de Cañete no existe actividad de agroexportación. 
 
 
 
 
 

                                                      
19  Fuente: Encuesta Socioeconómica Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de 

Licuefacción, 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
20  Fuente: Taller de Sondeo Participativo, julio 2005. 
21  Plan Regional de Desarrollo Concertado 2004 – 2006. 
22  Estudio de Evaluación y Ordenamiento de los Recursos Hídricos en la cuenca del río Cañete, desarrollado por la 

Intendencia de Recursos Hídricos (Ex- Dirección General de Aguas y Suelos) en el período 2001-2002. 
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6.2.5.3.2 Actividad pecuaria 

En el nivel regional, la actividad pecuaria se desarrolla a través de la crianza de ganado vacuno, ovino, 
porcino, caprino y aves de corral, con baja productividad y reducidos rendimientos por las condiciones 
desfavorables en las que se desempeña el productor23. 
 
A nivel de los asentamientos humanos ubicados al sur de San Vicente de Cañete, el 80 % de los 
productores pecuarios cría aves de corral y 20 % ganado porcino24. Ellos destinan la mitad de su 
producción a la venta y la otra mitad al autoconsumo. En el mercado local venden el 100 % de la 
producción porcina (chanchos) y en el mercado regional el 100 % de las aves de corral (patos)25. 

6.2.5.3.3 Otras Actividades 

Actividad pesquera 
 
Los principales recursos hidrobiológicos que se capturan en la provincia de Cañete son chita, lenguado, 
tramboyo (pequeño y grande), liza (pequeña y grande), pejerrey, corvina, zorro, toyo, raya, atún, bonito, 
perico, lorna, cabrilla, borracho y conchita. Las zonas principales donde se desarrolla esta actividad son 
Cerro Azul, Herbay Bajo y Santa Bárbara.  
 
En Herbay Bajo, la temporada alta corresponde a los meses entre abril y octubre, en Santa Bárbara 
tiene lugar entre diciembre y mayo, y en Cerro Azul dura de enero a marzo. La zona es conocida 
también por la explotación de camarones de río. 
 
En los asentamientos humanos ubicados al sur de San Vicente de Cañete, la pesca no se encuentra 
entre las principales actividades de los pobladores, pero quienes lo hacen lo destinan al autoconsumo y 
esporádicamente a la venta. (Ver Cuadro 6-64). 

Cuadro 6-64 Flujo económico pesquero 

Producto Autoconsumo (%) Mercado regional (%) 
Liza 80  20 
Zorro 30  70 
Chita 40  60 
Mojarrilla 100  0 
Guitarra 20 80 

Fuente: Taller de Sondeo Participativo, Nuevo Ayacucho, julio 2005. 
 

Actividades varias 

En el Taller de Sondeo Participativo realizado en Nuevo Ayacucho (julio de 2005), los pobladores de 
este asentamiento humano manifestaron dedicarse también al comercio (tiendas, restaurantes y 
panaderías) y a la artesanía (carpintería, telares, piedras de Huamanga, retablos y otros).  

                                                      
23  Fuente: Región Lima: Plan Regional de Desarrollo Concertado 2004 – 2006. 
24  Fuente: Encuesta Socioeconómica Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
25  Fuente: Taller de Sondeo Participativo, julio 2005. 
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6.2.6 GRUPOS DE INTERÉS 

6.2.6.1 GOBIERNO LOCAL 

El gobierno local está representado por la Municipalidad Provincial de Cañete y en cada uno de los 
distritos por las municipalidades distritales. 
 
Según información del Consejo Nacional de Descentralización (CND), el presupuesto inicial para el año 
2005 asignado a la Municipalidad Provincial de Cañete es de S/. 130 284 733. Hasta el mes de agosto, 
el municipio tenía  ejecutado S/. 58 934 633.  
 
La composición del presupuesto provincial según fuente de financiamiento es la siguiente: Recursos 
ordinarios (27,4 %), canon y sobrecanon (2,9 %), Fondo de Compensación Municipal (7,4 %), otros 
impuestos municipales (5 %), recursos directamente recaudados (15,6 %), Fondo de Compensación 
Regional (0,6 %), recursos ordinarios para los gobiernos regionales (39,4 %) y recursos ordinarios para 
los gobiernos locales (1,6 %). 
 
En el Taller de Sondeo Participativo, los pobladores de Nuevo Ayacucho manifestaron tener buenas 
relaciones con la Municipalidad Provincial.  

6.2.6.2 ORGANIZACIONES COMUNALES 

En Cañete existen una serie de organizaciones comunales tanto en la ciudad como en los 
asentamientos humanos ubicados al sur de este distrito.  (Ver Cuadro 6-65).  

Cuadro 6-65 Organizaciones comunales 

Provincia/ Distrito / AA HH 
Organización  

Cañete San Vicente de 
Cañete 

Nuevo 
Ayacucho 

Asociación 
Colonizadora de 

la Costa 
Comités de Vaso de Leche  356 74 1 0 
Clubes de Madres 26 0 0 0 
Comedores 
populares/infantiles 84 18 1 0 

Wawa Wasi 54 0 0 0 
Clubes de la tercera edad 8 8 8 0 
Juntas vecinales 29 0 1 1 
Junta de Usuarios de Riego 7 0 0 0 
Asoc. De Agricultores 1 0 0 0 
Asoc. De Pescadores  2 0 0 0 

Fuente: Consejo Nacional de Descentralización / Talleres Participativos, julio 2005. 
 
En la provincia de Cañete existen 26 clubes de madres que benefician a 2 128 mujeres. De ellos, tres 
se ubican en el distrito de Coayllo, ocho en Nuevo Imperial, dos en Pacarán, diez en Quilmaná, dos en 
Santa Cruz de Flores y uno en Zúñiga. En el distrito de San Vicente de Cañete no se encuentra 
registrada ninguna de estas organizaciones26. 
 

                                                      
26  Fuente: CND, Registro de Municipalidades 2001. 
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En la provincia de Cañete existen 356 Comités del Vaso de Leche que dependen directamente del 
municipio y atienden aproximadamente a 30 348 beneficiarios y beneficiarias27. El distrito de San 
Vicente de Cañete concentra a 7428 de estos comités, lo que en términos porcentuales representa 
20,7 % del total de la provincia, con una población beneficiaria de 7 637 personas29. 
 
La Municipalidad de Cañete ha registrado a 84 comedores populares, de los cuales 21,4 % 
(18 comedores) se encuentran ubicados en San Vicente de Cañete. El total de beneficiarios en la 
provincia es 4 570 y en San Vicente suman 99030. 
 
En la provincia de Cañete existen 54 Wawa Wasis que benefician a 524 niños, pero ninguno se ubica 
en el distrito de San Vicente de Cañete; 24 se encuentran en Imperial, 16 en Mala, 12 en Nuevo 
Imperial y dos en Quilmaná31. 
 
En toda la provincia existen ocho Clubes de la Tercera Edad con 286 beneficiarios (as), de los cuales 
uno se ubica en Cerro Azul, uno en Imperial, uno en Lunahuaná, dos en Mala, uno en Nuevo Imperial y 
dos en San Luis. En San Vicente de Cañete no existen este tipo de organizaciones comunales. 
 
En Cañete hay 29 juntas vecinales conformadas por 890 vecinos y vecinas; ellas se encuentran 
ubicadas en los distritos de Lunahuaná (11), Mala (4) y Nuevo Imperial (14).  
 
Si bien en San Vicente ciudad no se registra ninguna de estas juntas, a través de las entrevistas en 
profundidad realizadas en julio del presente año se han ubicado comités vecinales en los 
asentamientos humanos: Asociación de Moradores de Nuevo Cañete, con 1 600 participantes 
aproximadamente; Asociación de Colonizadores de la Costa (ACC), que cuenta con 200 socios 
aproximadamente; y Asociación de Moradores Nuevo Ayacucho, que reúne a 560 personas. 
 
En el AA. HH. Nuevo Ayacucho existe un Comité de Autodefensa32 que realiza rondas nocturnas pero 
no cuenta con armamento33.  
 
La Junta de Usuarios de Riego es la organización de usuarios de los recursos hídricos de un valle 
determinado. Está conformada por Comisiones de Regantes cuya función es la distribución eficiente de 
los recursos hídricos, previa aprobación de la Administración Técnica del Distrito de Riego (ATDR).  
 
La ATDR Mala-Omas-Cañete tiene 34 bloques de riego que son grupos al interior de una Comisión de 
Regantes, y cuya creación tiene su origen en el proyecto de formalización de derecho de uso de agua 
del año 200434. 
 
En la provincia de Cañete existen siete Comités de Canales de Riego: Canal Nuevo Imperial, Canal 
Viejo Imperial, Canal María Angola, Canal San Miguel, Canal Huanca, Canal Pachacamilla y Canal 
Palo Herbay, que conjuntamente tienen un área de influencia de 23 865 m2  35.  
 
                                                      
27  Según información del CND, Registro de Municipalidades 2001. 
28  Fuente: Gerencia de Desarrollo Social y Participación Vecinal de la Municipalidad de Cañete, 2005. 
29  Fuente: CND, Registro Nacional de Municipalidades 2001. 
30  Fuente: Gerencia de Desarrollo Social y Participación Vecinal de la Municipalidad de Cañete, 2005. 
31  Fuente: CND, Registro Nacional de Municipalidades 2001. 
32  Fuente: Taller de Evaluación Participativa, julio 2005. 
33  Fuente: Entrevista en profundidad al Vice Presidente Moradores Nuevo Ayacucho, julio 2005. 
34  Fuente Gerencia Técnica de la ATDR Malas-Omas-Cañete, abril 2005. 
35  Ministerio de Agricultura, 2000. 
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Las comisiones de regantes están dirigidas por Juntas Directivas, integradas por siete (7) miembros: un 
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un Pro Tesorero y dos Vocales. 
 
La Asociación de regantes agrupa a 50 socios que son propietarios particulares y parceleros de las ex 
cooperativas. Ellos aportan anualmente $ 8 dólares americanos. A cambio se benefician con asistencia 
técnica y tienen descuentos especiales en la compra de insectos controladores de plagas.   
 
Esta asociación tiene una Estación Experimental que desarrolla actividades de investigación y 
extensión agropecuaria. Sus líneas de acción están orientadas a sanidad, control biológico, 
mejoramiento genético y producción y comercialización de la semilla de algodón. La estación tiene una 
extensión de 100 hectáreas y dedica la mayoría de sus terrenos a la producción de semillas de 
algodón. 
 
En la provincia de Cañete, existen dos grandes gremios de pescadores artesanales:  
 
• El Sindicato de Pescadores Artesanales de Cerro Azul - SIPACA (el cual reúne a 165 

pescadores, tiene 58 embarcaciones y un desembarque mensual de 25 TM36 en promedio) y las 
Asociaciones de Pescadores Artesanales de Mala, Asia, Chilca y Bujama, organizaciones  
miembros del Frente de Integración y Unificación de Pescadores Artesanales del Perú – 
FIUPAP. 

• El Sindicato Independiente de Pescadores Cordeleros de Cerro Azul (SIPICA), el articula el 
trabajo de todas las Asociaciones de Pescadores Cordeleros de Herbay Bajo, Santa Bárbara, 
Cerro Azul, Bujama Baja y Mala, miembros del Frente Unificado de Defensa de los Pescadores 
Artesanales de Ribera del Perú – FETPCHAP. 

En los asentamientos humanos ubicados al sur de San Vicente de Cañete, sólo 27,3 % de los 
pobladores está inscrito en una agrupación política; siendo los partidos y movimientos políticos que 
cuentan con más simpatizantes el APRA y Sí Cumple/Cambio 90, con 45,5 % cada uno37. 

6.2.6.3 ORGANIZACIONES SUPRA COMUNALES 

En la provincia de Cañete están presentes las siguientes organizaciones supra comunales: 
 
• Asociación de Productores de Algodón de Cañete, que a su vez es miembro de la Asociación 

Nacional de Productores de Algodón – ANPAL PERÚ. 
• Frente de Integración y Unificación de Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP). 
• Frente Unificado de Defensa de los Pescadores Artesanales de Ribera del Perú – FETPCHAP. 

6.2.6.4 PRESENCIA DEL ESTADO EN LA ZONA 

6.2.6.4.1 Instituciones públicas descentralizadas 

En la provincia de Cañete se encuentran las siguientes instituciones públicas descentralizadas:   
 
• La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) No. 8 de Cañete, ubicada en San Vicente de 

Cañete. 
                                                      
36  FONDEPES 2005. 
37 Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
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• La Oficina Zonal de Participación y Concertación Provincial (oficina descentralizada de la región 
Lima), ubicada en San Vicente de Cañete. 

• Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES), no tiene dependencia en 
esta provincia, pero pertenece a la oficina zonal de Lima.  

• La Agencia Agraria Cañete – Ministerio de Agricultura. 
 
A nivel de los asentamientos humanos ubicados al sur de San Vicente de Cañete la presencia del 
Estado es mínima, esto explicaría por qué los pobladores consideran a la empresa privada como un 
agente de ayuda para solucionar sus problemas más urgentes, los cuales generalmente son de 
responsabilidad del Estado Peruano. 
 
Ante la pregunta, ¿Conoce alguna organización del Estado que tenga presencia en la zona? El 62,1 % 
de los pobladores manifestó no conocer a ninguna, 41,7 % mencionó el Programa del Vaso de Leche y 
el 13,9 % a los Comedores Populares. (Ver Cuadro 6-66). 

Cuadro 6-66 Programas Sociales Implementados por el gobierno con presencia en la comunidad 

Entidad social % 

Vaso de leche 41,7 
Club de madres 9,7 
Comedor popular 13,9 
Comedor infantil 25 
Almuerzo escolar 6,9 
FONCODES 1,4 
Desayuno escolar 4,2 
PRONAA 1,4 
ANDRA-CARE 2,8 
CARITAS 1,4 
Ninguno 62,1 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A.,  14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 

6.2.6.4.2 Programas sociales de inversión 

A nivel de la provincia de Cañete, FONCODES ejecuta dos programas: “Mejorando tu Vida” (orientado 
a la construcción y mejora de infraestructura económica – productiva) y “A Producir” (orientado a 
financiar proyectos productivos). Durante el año 2004, esta entidad ha ejecutado un total de 
19 proyectos con una inversión de S/. 2 244  97538. 

6.2.6.4.3 Programas de asistencia social 

El Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) apoya a organizaciones sociales de la 
provincia de Cañete y del distrito de San Vicente de Cañete39. Asimismo, los municipios tienen a su 
cargo el Programa del Vaso de Leche. 

                                                      
38  Fuente: FONCODES, 2005. 
39  Fuente: CND – Registro Nacional de Municipalidades 2001. 
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6.2.7 ORGANIZACIONES PRIVADAS 

6.2.7.1 EMPRESAS PRIVADAS EN LA ZONA 

En la provincia de Cañete las principales empresas del sector industrial se dedican a la producción de 
aceites, jabones, derivados lácteos, avícolas y vinos. También opera una fábrica desmotadora de 
algodón y procesadora de marigol40. Igualmente, en la provincia estará ubicada la planta de 
licuefacción de PERU LNG, localizada a la altura del kilómetro 169 de la carretera Panamericana Sur.  
 
En el distrito de Mala se ubica la Compañía Minera Condestable, la cual se dedica a la explotación de 
cobre41. 
 
Asimismo, a nivel provincial cuentan con una Cámara de Comercio y Producción.  

6.2.7.2 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG) 

El Cuadro 6-67 resume las organizaciones que trabajan en la provincia de Cañete. 

Cuadro 6-67 Principales ONG ubicadas en Cañete  

ONG Misión y/o línea de acción Ubicación 

Centro de Formación 
Profesional para la Mujer 
(Condoray) 

Orientada a la calificación de la mujer en carreras 
técnicas, alfabetización integral y capacitación 
laboral.  

Avenida Condoray N.º 140. 

Instituto Rural Valle Grande 
Orientado a la promoción y formación integral de 
agricultores de Cañete y Yauyos, mediante 
programas de capacitación, asistencia técnica y 
apoyo crediticio al sector agrario. 

Kilómetro 44 de la Panamericana 
Sur. 

IPID Organización dedicada principalmente al 
revestimiento de canales de regadío. 

Km 86 de la Panamericana Sur – 
Mala. 

Centro de Integración y 
Desarrollo Social (CI & DS) Trabaja los temas de salud y educación. 

Urb. Tercer Mundo, Mz. A2, Lt. 05 -  
Cañete. 
 

Fuente: APCI, Julio 2005. 

6.2.7.3 FUENTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

En el presente año, la Embajada de España apoyó en la construcción de una posta médica en el 
Asentamiento Humano Nuevo Ayacucho42. 

6.2.7.4 ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 

La religión predominante en la provincia de Cañete es la católica. Entre las demás organizaciones 
religiosas se encuentran: evangélicos y testigos de Jehová. 
 

                                                      
40  Plan Estratégico Regional 2004 – 2006. 
41  Fuente: Plan Estratégico Regional 2004 – 2006. 
42  Fuente: Taller de Evaluación Participativa, julio 2005. 
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Existen 12 parroquias y tres capellanías y el Convento de San José de las Hermanas Carmelitas 
Descalzas (convento de clausura). También están presentes las Hermanas de Santa Ana y las Madres 
Misioneras de Jesús Verbo y Víctima, quienes realizan actividades pastorales y educativas entre la 
población de menores recursos de la zona. 
 
A nivel de los asentamientos humanos ubicados al sur  de San Vicente de Cañete, la religión con más 
adeptos es la católica (80,6 %).  Estos pobladores participan en misas (66,7 %) y procesiones (20,8 %). 
Asimismo, en su mayoría no practican ninguna actividad costumbrista (66,7 %). (Ver Cuadros 6-68, 
6-69, 6-70). 

Cuadro 6-68 Religión que profesa el jefe del hogar 

Religión % 
Católica 80,6 
Evangélica 12,5 
Testigo de Jehová 1,4 
Pentecostal 1,4 
Protestante 1,4 
No contesta 2,8 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

Cuadro 6-69 Actividades religiosas en las que participa el jefe del hogar 

Actividades % 
Misa 66,7 
Procesiones 20,8 
Reuniones 11,1 
Cultos de adoración 5,6 
Escuela dominical 1,4 
No asiste 19,4 
No responde 1,4 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

Cuadro 6-70 Actividades costumbristas en las comunidades 

Actividad costumbrista % 
Yunza 6,9 
Fiesta del pueblo/patronal 8,3 
Pachamama 6,9 
Carnavales 4,2 
Fiesta de la Virgen del Carmen (16/7) 2,8 
Festividad del Señor de Cachuy 2,8 
Fiesta de san Juan. 1,4 
Fiesta de la institución ACC 1,4 
Ninguna 66,7 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A.,  14 de junio al 14 de julio de 2005. 

Cañete tiene un gran potencial turístico entre varios que se tiene podemos mencionar la provincia de 
Lunahuaná y las playas de su litoral que son muy concurridas en época de verano. 
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6.3 PERCEPCIONES Y EXPECTATIVAS DE LOS ACTORES SOCIALES FRENTE 
A LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO 

6.3.1 PROCESO DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

El primer taller de información previo al inicio del Estudio de Impacto Ambiental y Social se llevó a cabo 
el 01 de abril del 2005, a las 9.00 a. m. en el Auditorio Jesús Garro Muñante de la Municipalidad 
Provincial de Cañete. Los propósitos del taller fueron presentar a la empresa PERU LNG, identificar y 
describir el Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción, 
y propiciar la participación de las autoridades, personas representativas y ciudadanía en general para 
resolver dudas y recoger aportes que contribuyan al desarrollo del proyecto. 
 
En el taller participaron dos representantes de PERU LNG, dos representantes del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM), tres representantes del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 
(OSINERG) y 125 asistentes entre autoridades, representantes de la sociedad civil y público general. 
 
El proceso de convocatoria se realizó a través de cartas personales y mediante anuncios en la prensa 
radial y escrita, entre el 29 y 30 de marzo. 
 
Las principales inquietudes de los participantes se centraron en la posibilidad de contratación de mano 
de obra local, el tiempo que involucrará la construcción del ducto y la forma cómo se eliminarán los 
residuos. 
 
El segundo Taller de Información, realizado durante la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental y 
Social, se llevó a cabo el 11 de Octubre del 2005, a las 10.00 a. m. en el Auditorio Jesús Garro 
Muñante de la Municipalidad Provincial de Cañete. En el taller participaron un representante de PERÚ 
LNG, un representante del Ministerio de Energía y Minas (MEM), un representante de la Dirección 
Regional de Energía y Minas, dos representantes de la consultora Walsh - Perú  donde participaron 59 
asistentes entre los representantes de la sociedad civil y público general. 

6.3.2 EXPECTATIVAS Y VISIÓN DE DESARROLLO LOCAL 

En base a la información obtenida en los talleres, grupos focales, entrevistas semi estructuradas a 
informantes claves y encuestas se ha determinado las siguientes percepciones relacionadas con el 
proyecto:  
 
• La población local espera que el desarrollo del proyecto coadyuve al progreso en la zona. 
• Se generen puestos de trabajo temporal para los habitantes de la zona, es así que el 86,1 % de los 

pobladores tiene interés en trabajar para el proyecto43. 
• Mejora de la economía local. 
• Esperan que la empresa colabore en el desarrollo de proyectos locales.  
• Que la obra empiece rápidamente. 
• Esperan que la empresa tenga comunicación permanente con la población. 
                                                      
43  Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
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• Capacitación para la población. 
• Que disminuya el nivel de pobreza. 
• Las tres causas principales por las que la población está de acuerdo con la ejecución del proyecto 

son: porque generaría puestos de trabajo (40,9 %); llevaría beneficios a la comunidad (21,2 %); y 
porque mejoraría la economía local (9,1 %). 

6.3.3 PERCEPCIONES SOBRE POSIBLES IMPACTOS 

Los pobladores de los asentamientos humanos ubicados al sur de San Vicente de Cañete han 
identificado posibles impactos del proyecto en su comunidad, tanto positivos como negativos. Se debe 
recordar que esta variable está muy relacionada con la subjetividad de las personas. 
 
Impactos positivos 
 
Los impactos positivos son aquellos definidos como “expectativas” y se resumen como los beneficios 
que el proyecto puede generar a nivel individual y colectivo. 
 
Durante los talleres, grupos focales y entrevistas en profundidad, los pobladores mencionaron los 
siguientes aspectos positivos: 
 
• Generación de puestos de trabajo.  
• Disminución en el precio del gas.  
• Capacitaciones 
 
La Figura 6-9 presenta los resultados de las encuestas. Acerca de los posibles beneficios percibidos 
por la población con la ejecución del proyecto, se muestra en primer lugar el anhelo de ejecución de 
obras para la comunidad, en segundo lugar el tema del trabajo para los pobladores, y en tercer lugar se 
espera que baje el precio del gas, esto posiblemente por el impacto económico que generará para el 
Estado peruano. 
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Figura 6-9 Aspectos positivos del proyecto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total 100% 
Base: 72 entrevistas  
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A. 

 
Impactos negativos 
 
Durante los talleres, grupos focales y entrevistas en profundidad, los pobladores mencionaron los 
siguientes aspectos negativos: 
 
• Posibles fugas de gas. 
• Daños en los terrenos por la apertura de zanjas al momento de construir el ducto. 
• Temen que finalizados los trabajos de construcción del proyecto se abandone la infraestructura, sin 

mantener una supervisión constante. 
 
Entre las razones por las cuales algunos pobladores no están de acuerdo con el proyecto se 
encuentran:  
 
• El empleo local debería ser para la gente de la zona y no para los de afuera.  
• Sólo beneficiaría a algunos pobladores.  
• Afectaría temporalmente con el DdV  algunos  terrenos de cultivo. 
• Es un proyecto técnico y necesita más personal calificado. 
 
La Figura 6-10 presenta los resultados de las encuestas.  Se aprecia que un porcentaje bajo de la 
población manifiesta temores frente al desarrollo del proyecto. El 35,2 % no percibe ningún impacto 
negativo.  
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Figura 6-10 Aspectos negativos del proyecto 
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6.4 NIVEL DE CONFLICTIVIDAD, SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 

6.4.1 INSTITUCIONALIDAD Y LEGITIMIDAD SOCIAL DE LAS AUTORIDADES LOCALES 

Las fuente de información fueron las entrevistas en profundidad y los grupos focales realizados en los 
asentamientos humanos ubicados al sur de San Vicente de Cañete (Nuevo Ayacucho, Nuevo Cañete y 
Asociación de Colonizadores de la Costa - ACC)44, zona de  influencia directa del proyecto. Mediante 
estas fuentes se supo que la mayoría de ellos no tiene autoridades tradicionales, más bien se rigen por 
sus propios estatutos y juntas directivas.  
 
La Asociación Colonizadores de la Costa (ACC) es administrada por una Junta Directiva elegida en 
Asamblea Universal cada tres años. La misma que está conformada por ocho dirigentes: Presidente, 
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Fiscal, dos Vocales y una Asistenta Social.  
 
Esta institución tiene personería jurídica y se encarga de los juicios por posesión de tierras. Los 
dirigentes se sienten respaldados por su comunidad. 
 

                                                      
44  Se llevaron a cabo dos grupos focales: en ACC el 9/07/2002 y en Nuevo Ayacucho en 06/2005. Asimismo, las 

entrevistas en profundidad se realizaron a representantes comunales de ACC, Nuevo Ayacucho y Nuevo Cañete el 
20/07/2005. 
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La autoridad comunal está constituida por la Asociación de Vivienda y Defensa de los Moradores del 
Centro Poblado Menor Nuevo Ayacucho, la misma que tiene personería jurídica y es elegida en 
Asamblea. Los dirigentes manifiestan estar respaldados por la mayoría de los pobladores.  Además, 
cuentan con un Teniente gobernador y un Alcalde delegado del Centro Poblado que les ayuda en las 
diversas gestiones. 
 
Nuevo Cañete, el Consejo Directivo es elegido cada dos años en Asamblea tiene personería jurídica y 
su Presidente es el encargado de impartir justicia. 
 
El Cuadro 6-71 muestra el grado de confianza que tiene los pobladores de los asentamientos humanos 
ubicados al sur de San Vicente de Cañete en las instituciones y líderes locales, siendo estos últimos 
quienes tienen mayor  respaldo de sus vecinos.  

Cuadro 6-71 Confianza en las instituciones y líderes locales 

Institución Confía No confía 

Juzgado de Paz 58,3 40,3 
Municipalidad 63,9 36,1 
Policía 56,9 43,1 

Presidente de la comunidad 66,7 33,3 
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 

6.4.2 PRESENCIA POLICIAL Y MILITAR 

En la provincia de Cañete existen 15 delegaciones policiales y dos de ellas se encuentran en el distrito 
de San Vicente de Cañete45.  
 
Entre los asentamientos humanos, Nuevo Ayacucho es el único que tiene una patrulla policial 
permanente46.  Los pobladores de ACC manifestaron que sólo son visitados por la policía de 
carreteras. De esto se deduce que la presencia policial es casi nula o muy baja.  
 
El 66,7 % de los pobladores no utiliza los servicios de la comisaría, lo cual se debería a la poca 
confianza que tiene en la institución además de su escasa presencia.  

6.4.3 SECUELAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA 

La violencia política que azotó al país en las décadas pasadas originó olas migratorias de las 
comunidades afectadas por las acciones desarrolladas por Sendero Luminoso, las rondas campesinas 
y la acción represiva de las Fuerzas Armadas. Los constantes atropellos que sufrieron estas 
poblaciones, las obligó a optar por un tipo de migración hacia ciudades que ofrecían mayor seguridad. 
Es así que pobladores de la sierra y selva del país, especialmente del departamento de Ayacucho 
llegan a Cañete. Nuevo Ayacucho y ACC son habitados por una gran cantidad de estos desplazados47.  

                                                      
45  Fuente: CND – Registro Nacional de Municipalidades 2001. 
46  Fuente: Taller de Evaluación Participativa, julio 2005. 
47  Desplazados: personas que abandonaron su lugar de origen debido a la violencia originada por grupos subversivos y la 

represión de las Fuerzas Armadas y Policiales. 
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A través de las diversas herramientas aplicadas los pobladores manifestaron que en la zona hubo dos 
procesos migratorios.  El primero se dio en 1995, cuando llegaron 700 personas desplazadas por la 
violencia política, procedentes de Ayacucho, quienes se instalaron en ACC (tierras del Ministerio de 
Agricultura); sin embargo, las precarias condiciones de vida obligaron a muchos por volver a su lugar 
de origen48. Durante el segundo proceso migratorio, en el año 2002, uno de los primeros asentamientos 
humanos que se establece en estos terrenos es “Nuevo Ayacucho”, ubicado a la altura del kilómetro 
176,5 de la Panamericana Sur, a este lugar llegaron 1 500 familias desde diversas regiones de la sierra 
principalmente los desplazados49.  
 
Es importante resaltar que en el caso de los ayacuchanos, la migración fue planificada en su misma 
ciudad, donde se organizaron aproximadamente 1 000 personas para posesionarse en terrenos del 
Ministerio de Agricultura50. 

6.4.4 CONFLICTOS EXISTENTES Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN 

El principal conflicto existente en la zona es el problema de límites entre las provincias de Chincha y 
Cañete, así como posibles invasiones de terrenos que las asociaciones de pobladores consideran de 
su propiedad.  
 
En la zona de Nuevo Ayacucho, la opinión de la población se encuentra dividida en dos grupos 
principales; aquellos que apoyan la pertenencia de la zona a la provincia de Chincha (Ica) y los que 
apoyan la pertenencia a la provincia de Cañete (Lima). Esta división se inicia por intereses particulares 
alrededor y por problemas económicos (rendición de cuentas) con los dirigentes51. Los elementos que 
hacen más complejo el problema son la identidad regional de ambos lados, el  uso de recursos y 
beneficios, el sentido de propiedad de terreno,  intereses contrapuestos, manejo político del tema, entre 
otros factores, que afloraron durante la investigación  social realizada. 
 
En ACC, los pobladores manifiestan que todos los asentamientos humanos que se encuentran sobre el 
denuncio de ACC son catalogados como “invasores de tierras”, que mantienen un proceso judicial de 
desalojo con el Estado Peruano (Ministerio de Agricultura).  Los propios pobladores afirman que los 
problemas entre vecinos son originados por: malos entendidos (52,2 %), tenencia de tierras (26,1 %) y 
por problemas limítrofes (26,1 %)52.  
 
MECANISMOS DE SOLUCIÓN 
 
La mayoría de pobladores utilizan los mecanismos convencionales para solucionar las situaciones 
conflictivas. Por lo general recurren a las autoridades de Cañete cuando se trata de conflictos mayores.  
Los conflictos internos se solucionan en las diversas asambleas comunales53 que realizan. Las 
sanciones están estipuladas en sus estatutos e incluyen desde amonestaciones hasta expulsiones.  En 
ocasiones y debido a la ausencia policial, toman la justicia por sus propias manos cuando son atacados 
por extraños, castigando severamente al agresor.  
                                                      
48  Fuente: Entrevista en profundidad, dirigente fundado de ACC (julio 2005). 
49  Fuente: Taller de Evaluación Participativa, julio 2005. 
50  Fuente: Grupos focales, junio – julio de 2005. 
51  Fuente: Entrevista en profundidad y focus group en Nuevo Ayacucho (julio 2005). 
52  Fuente: Encuesta Socioeconómica, 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
53 Es así como llaman a las reuniones entre los pobladores de los AA.HH  y sus autoridades, manteniendo la costumbre de 

sus zonas de origen,  en donde los miembros de la comunidad son congregados para tomar decisiones sobre asuntos 
que le son de interés colectivo.  
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El Cuadro 6-72 muestra los mecanismos de solución de conflictos utilizados tradicionalmente.  Entre 
estos destacan las asambleas comunales (30,6 %), ninguna acción (27,8 %) y diálogo (16,7 %). 

Cuadro 6-72 Mecanismos tradicionales utilizados para solucionar conflictos internos y con otras 
comunidades 

Mecanismo de solución % 
Asamblea/ asamblea comunal 30,6 
Ninguno 27,8 
Dialogando para llegar a un acuerdo 16,7 
Acuden a la comisaría 4,2 
Recurre al alcalde 2,8 
Toman la ley por sus manos 2,8 
Denuncian 2,8 
Acuden a un juez/fiscal 1,4 
Vigilancia permanente/rondas 1,4 
Se ayudan / ayuda comunitaria / se unen 1,4 
Aplicación del estatuto 1,4 
No lo solucionan 1,4 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 

6.4.4.1 EXPERIENCIAS CON OTROS PROYECTOS DE DESARROLLO (PROYECTO CAMISEA) 

Tras el paso del primer ducto de Camisea por la zona, el 82,1 % de la población no ha percibido 
ninguna mejora en la situación de su localidad mientras que el 15,4 % manifiesta haber observado 
cambios favorables. (Ver Figura 6-11). 

Figura 6-11 Percepción sobre la situación de su localidad luego del paso del ducto de Camisea 
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Total 100% 
Base: 39 entrevistas  
Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A,  
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El Cuadro 6-73 muestra que cuando se pregunto por existencia de ofrecimientos incumplidos, el 37,5 % 
de los encuestados manifiesta que no sabe o no responde, el 25% manifiesta que no hubo dialogo 
entre las partes.  El 12,5 % manifiesta que no se cumplió con lo ofrecido sin dar mayor detalle.  

Cuadro 6-73 Ofrecimientos incumplidos por la empresa a cargo del anterior Proyecto del Gas de 
Camisea 

Ofrecimientos incumplidos % 
No se cumplió lo ofrecido 12,5 
Que iban a bajar los precios del gas 12,5 
No ha dialogado con nosotros 25 
No han ofrecido nada 12,5 
No sabe / no responde 37,5 

Fuente: Encuesta Socioeconómica Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
El Cuadro 6-74 muestra que los pobladores indican que aproximadamente el 90 % no percibió cambio 
alguno en el entorno natural.   

Cuadro 6-74 Cambios en el agua luego de la instalación del ducto del Gas de Camisea 

Respuestas acerca de  los cambios en el entorno natural 
Entorno natural Si (%) No (%) No contesta (%) 

Agua 5,1 89,7 5,1 
Aire 2,6 92,3 5,1 
Plantas 2,6 92,3 5,1 
Tierra 2,6 89,7 7,7 
Pastizales 0 92,3 7,7 
Animales 2,6 87,2 10,3 

Fuente: Encuesta Socioeconómica Walsh Perú, 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
El 69,2 % de la población reportó que no percibió ningún beneficio con el primer proyecto.  El 17,9 % 
manifestó que se crearon puestos de trabajo y el 5,1 % se benefició con la construcción de caminos. 
(Ver Cuadro 6-75). 

Cuadro 6-75 Beneficios del anterior Proyecto Camisea 

Beneficio % 
Ninguno 69,2 
Trabajo 17,9 
Construcción/mejoramiento de carreteras 5,1 
No sabe/no contesta 5,1 
Mejoró la economía 2,6 
Dio plata a la comunidad 2,6 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A.,  14 de junio al 14 de julio de 2005. 
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El 79,5 % de la población no percibe ningún perjuicio ocasionado por el primer proyecto.  El 5,1 % 
manifiesta que originó la destrucción de chacras. (Ver Cuadro 6-76). 

Cuadro 6-76 Perjuicios que ocasionó el anterior Proyecto Camisea 

Desventajas % 
Ninguno 79,5 
Destrucción de chacras/terrenos 5,1 
Prohibición para transitar por el ducto en su ejecución 5,1 
No sabe/no contesta 2,6 
Animales enfermos 2,6 
Conflictos de terreno entre Cañete y Chincha 2,6 
A Cañete pagó pero no a Chincha 2,6 

Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A.,14 de junio al 14 de julio de 2005. 

6.4.5 SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Los ciudadanos participan activamente en el cuidado de la seguridad a través de rondas nocturnas y 
comités de vigilancia.  
 
En Nuevo Ayacucho atrapan a los ladrones entre todos los vecinos (rondas vecinales) y en Nuevo 
Cañete, el  Comité de Vigilancia opera en la zona urbana (26 vigilantes) y en el área agrícola 
(16 vigilantes); este comité se rige por un horario previamente establecido. 
 
En la encuesta realizada, la mitad de los pobladores manifiesta contar con organizaciones vecinales 
para protegerse de la violencia local, la otra mitad dice que estas no existen.  

6.4.6 ORDEN PÚBLICO 

6.4.6.1 PROSTITUCIÓN 

En las entrevistas semi estructuradas realizadas a líderes de los AA.HH. ubicados al sur de San 
Vicente de Cañete, los entrevistados manifestaron que este problema no estaba presente en la zona. 
Sin embargo, a través de las encuestas a pobladores de la zona se obtuvo que 16,7 % de los 
entrevistados afirma que si existe prostitución clandestina en su comunidad. Se ha observado que 
existe un establecimiento cercano al proyecto, comúnmente conocido como “Las Moras”. 

6.4.6.2 TERRORISMO Y NARCOTRÁFICO 

Dentro de las comunidades no existen organizaciones de terroristas ni de narcotraficantes. Con el 
estudio cuantitativo estos datos fueron corroborados: 84,7 % manifestó que no existen problemas de 
narcotráfico en su localidad y 93,1 % manifestó que no existían problemas de terrorismo en la zona. 

6.4.6.3 OTROS ACTOS ILÍCITOS 

Los pobladores identificaron los siguientes: 
 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IIC 6-54 

• Robos y asaltos. 
• Presencia de pandillas. 
• Tráfico de tierras 
• Muertes por problemas de agua (En Nuevo Ayacucho) 
• Sobreposesión de lotes (un mismo lote tiene varios dueños)  

Cuadro 6-77 Principales problemas de seguridad presentes en la comunidad 

Principales problemas % 
Abigeos / robos 59,7 
Ninguno 31,9 
Asaltos 20,8 
Pandillas 15,3 
Narcotráfico 1,4 
No hay suficientes policías 1,4 
Invasores 1,4 

 Fuente: Encuesta Socioeconómica - Walsh Perú S.A., 14 de junio al 14 de julio de 2005. 
 
El Cuadro 6-77 refuerza la información obtenida con las herramientas cualitativas. El 59,7 % manifiesta 
que los robos / abigeos son el mayor problema de seguridad en los AA HH ubicados al sur de San 
Vicente de Cañete.  
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2000 Encuesta demográfica y de salud familiar.  
2001 Condiciones de vida en los departamentos del Perú. 
 
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 
2004 Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo de Huancavelica, 2005-

2015. 
 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAVÍ  
2003 Plan de desarrollo distrital 2003-2007.  
 
PNUD 
2005 Informe de Desarrollo Humano 2005 Perú. Hagamos de la competitividad una oportunidad para 

todos. 
 
Páginas web consultadas 
 
Portal del Gobierno Regional de Huancavelica:  www.regionhuancavelica.gob.pe 

7.3 ICA 

CORONEL, José 
s.f. Balance del proceso de desplazamiento por violencia política en el Perú, 1980-1997.   
 
HERRERA J. 
2002 La pobreza en el Perú. Lima, INEI.  
 
MONEDERO J. C. 
s.f. Diccionario crítico de Ciencias Sociales. Madrid, Universidad Complutense de Madrid. 
 
PROGRAMA NACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
2005 Informe sobre el Desarrollo Humano – Perú. 
 
s.f. Plan de Desarrollo Estratégico Concertado de la Región Ica, 2004 – 2014. 
s.f. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Alto Larán, 2004. 
s.f. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de El Carmen, 2004. 
 
WEBB Richard y FERNÁNDEZ G.  
2004 Anuario Estadístico Perú en Números 2004. Cuánto, 2004. 
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Páginas web consultadas 
 
CEPAL en portal web www.eclac.org 
FONCODES en portal web www.foncodes.gob.pe 
INEI en portal web www.inei.gob.pe 
MINED en portal web www.minedu.gob.pe 
MINDES en portal web www.mindes.gob.pe 
MINSA en portal web www.minsa.gob.pe 
OIT en portal web www.oit.org 
UNESCO en portal web www.unesco.org 
WORLD BANK en portal web www.wordlbank.org 
Ministerio de Educación en portal web www.minedu.gob.pe  

7.4 LIMA 

INEI  
1990 – 2005 Proyecciones y Estimaciones por Años Calendario según Departamento y Provincias. 
 
INEI  
1993 IX Censo de Población y IV de Vivienda. 
 
FONCODES 
2000 Mapa de Pobreza, una aproximación a nivel distrital. 
 
PNUD 
2005 Informe sobre Desarrollo Humano Perú. 
 
Municipalidad Provincial de Cañete 
Abril 2005 Gerencia del Proyecto del Vaso de Leche, área de Desarrollo Social y Participación 

Vecinal. 
 
UGEL No. 08 Cañete, 2004. 
 
Región Lima 
2004 – 2006 Plan de Desarrollo Regional Concertado. 
 
Ministerio de Salud (MINSA) - Oficina de Estadística e Informática. 
 
DISA II Lima Sur.  
 
Plan Operativo Institucional 2003 – DISA II Lima Sur. 
 
INE 
1996 Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.  
 
Red de Salud Cañete-Yauyos, noviembre 2004. 
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INEI  
1997 Encuesta Nacional de Municipalidades e Infraestructura Socio - Económica Distrital. 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo  
Julio 2005 Informe Estadístico Mensual  
 
INEI 
1994 III Censo Nacional Agropecuario. 
 
2001-2002 Estudio de Evaluación y Ordenamiento de los Recursos Hídricos en la cuenca del río 

Cañete, desarrollado por la Intendencia de Recursos Hídricos (Ex- Dirección General 
de Aguas y Suelos). 

 
Consejo Nacional de Descentralización (CND) 
2001 Registro Nacional de Municipalidades 
 
Abril 2005 Fuente Gerencia Técnica de la ATDR Malas-Omas-Cañete. 
 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional, Julio 2005. 
 
Páginas web consultadas 
 
Ministerio de Agricultura, www.minag.gob.pe 
FONDEPES 2005, www.fondepes.gob.pe 
FONCODES, www.foncodes.gob.pe 
Ministerio de Educación (MINEDU), página web: www.minedu.gob.pe 
Registro Nacional de Municipalidades. www.cnd.gob.pe 
Portal del Gobierno Regional de Lima, www.regionlima.gob.pe 
Portal del Consejo Nacional de Descentralización (CND), www.cnd.gob.pe 
Portal del Ministerio de Energía y Minas, www.minem.gob.pe 
 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IID  R-1 

RESUMEN DE LA LÍNEA BASE ARQUEOLÓGICA (LBA) 
 

1.0 GENERALIDADES 

Esta sección describe la LBA, sus objetivos, la metodología utilizada y los resultados generales 
alcanzados. Asimismo presenta las características de los mapas que la acompañan, los 
documentos cartográficos y satelitales que se emplearon, la selección del área de estudio y los 
criterios que permitieron su definición.  
 
Los mapas que acompañan la LBA son sensibilidad y ubicación de sitios arqueológicos. El mapa de 
sensibilidad (en escala 1:200 000) permite una macro visualización de la presencia cultural 
prehispánica dentro del corredor, mientras que el plano de ubicación de sitios arqueológicos (en 
escala 1:50 000) muestra la ubicación precisa de los sitios arqueológicos ubicados en al área de 
influencia directa del trazo del gasoducto. 
 
El corredor o “buffer” de estudio comprende una faja de terreno de 3 a 6 km de ancho por más de 
400 km de longitud, que determinan un área de estudio de 152 098,09 ha. Los criterios empleados 
para el establecimiento del corredor fueron: ancho variable que incluye en su parte central el trazo 
del gasoducto; uso preferente de límites topográficos naturales, como divisorias y límite de cuencas 
y subcuencas hidrográficas; y la presencia de áreas de mayor sensibilidad e importancia ecológicas, 
físicas y sociales. 
 
En base a las coordenadas de la traza, se realizó una búsqueda bibliográfica de los sitios 
arqueológicos identificados previamente por otros investigadores y aquellos que se encuentran en el 
Inventario Nacional de Sitios Arqueológicos del INC y que pudieran encontrarse en el área de 
influencia del proyecto. Esta información sirvió de base para el establecimiento de áreas de 
sensibilidad, y proporcionó una idea preliminar acerca de la existencia de sitios arqueológicos antes 
de salir al campo 
 
La metodología de la LBA se complementa con el trabajo de observación en campo realizada en 
dos etapas: topografía gruesa y topografía fina. El trabajo conjunto de topógrafos y arqueológica 
permitió no solo realizar la observación directa de los sitios arqueológicos, sino la toma de 
decisiones acordadas in situ.  
 
Los objetivos generales de los arqueológicos fueron los de identificar la existencia o inexistencia de 
restos arqueológicos en el área donde se planea colocar el ducto, con el fin de evitar la destrucción 
o afectación de los mismos durante los trabajos de construcción y definir el impacto directo o 
indirecto de los trabajos de construcción sobre los yacimientos. 
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2.0 SITIOS ARQUEOLÓGICOS REGISTRADOS 

Este capítulo describe las condiciones geográficas existentes a lo largo del gasoducto proyectado y 
su relación con los sitios arqueológicos que allí existen. En el Anexo 6.1 se presenta una 
descripción detallada de las diferentes zonas geográficas-culturales observadas. En el Anexo 6.2 se 
presenta la descripción de cada uno de los sitios arqueológicos registrados y su relación con el 
gasoducto. En el Anexo 6.3 se presenta la descripción de cada uno de los sitios registrados en 
relación a las vías de acceso.  
 
Geográfica y culturalmente, el área de estudio fue dividida en seis tramos, los cuatro primeros 
corresponden a la sierra y los dos últimos a la bajada a la costa y la costa propiamente dicha. 
Finalmente se consideró los caminos de acceso permanentes y temporales. 
 
Como resultado de los trabajos arqueológicos se han identificado un total de 430 sitios 
arqueológicos en el tramo de sierra (desde Chinquintirca hasta Pisco) y 35 en el tramo de costa 
(desde Pisco hasta la planta de licuefacción). Si bien la mayoría se evitó durante los trabajos para la 
selección de la ruta, 170 de ellos han quedado colindantes con el eje del derecho de vía y 65 son 
atravesados por el mismo.  
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IID 
LÍNEA BASE ARQUEOLÓGICA 

1.0 GENERALIDADES 

El territorio peruano ha sido ocupado intensamente desde épocas tempanas hasta la actualidad. Todas 
las manifestaciones culturales originadas antes de la llegada de los españoles al Perú son 
consideradas “arqueológicas prehispánicas” mientras que los restos correspondientes a la ocupación 
española son “bienes culturales coloniales”. Los restos arqueológicos y coloniales, aquellos 
pertenecientes a la época republicana –que son relevantes por su importancia artística y/o histórica– y 
los restos paleontológicos son considerados como Patrimonio Cultural del Perú y, por lo tanto, están 
bajo la protección del Instituto Nacional de Cultura (INC). 
 
Con la finalidad de proteger este invaluable y rico legado cultural, el proyecto ha realizado y realizará 
un conjunto de acciones para evitar y/o minimizar el impacto sobre los bienes que forman parte del 
Patrimonio Cultural que se encuentran ubicados en su área de influencia directa e indirecta. Dado que 
la mayoría de estos bienes corresponde a evidencias arqueológicas prehispánicas, el trabajo ha sido 
realizado por un equipo de arqueólogos, quienes además de realizar las evaluaciones arqueológicas 
participaron también en la selección del nuevo trazo del gasoducto en coordinación con el equipo de 
topografía.  
 
Para la elaboración del presente estudio de impacto se consideraron diferentes aspectos que se 
detallan en este capítulo: información recuperada durante la selección de la ruta conjuntamente con el 
equipo de topografía, recopilación bibliográfica e información de los trabajos arqueológicos del 
Proyecto Camisea de TgP.  

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo principal de los trabajos arqueológicos en el marco del EIAS es la protección de los bienes 
considerados como Patrimonio Cultural, en cumplimiento con la Ley General de Patrimonio Cultural.  
 
Los objetivos generales son: 
 
• Identificar la existencia o inexistencia de restos arqueológicos en el área donde se planea colocar 

el ducto, con el fin de evitar la destrucción o afectación de los mismos durante los trabajos de 
construcción.  

• Definir el impacto directo o indirecto de los trabajos de construcción sobre los yacimientos 
arqueológicos que se registren. 

 
Los objetivos específicos son: 
 
• Identificar y caracterizar las evidencias arqueológicas presentes en el área de estudio. 
• Presentar propuestas de estudio y mitigación para aquellas áreas que contengan vestigios 
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arqueológicos. 
• Proponer un Plan de Manejo para los sitios arqueológicos que se registren. El Plan de Manejo 

incluye el diseño y ejecución de programas de evaluación, rescate, señalización, estudio de 
materiales y difusión de los resultados. 

• Proponer al INC áreas libres de restos arqueológicos para la emisión del Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos (CIRA), según el cumplimiento de cada una de las fases contempladas 
por las normas vigentes. 

• Proponer un plan de monitoreo durante la ejecución de las obras y planes de contingencia ante el 
hallazgo de evidencias arqueológicas. 

1.2 METODOLOGÍA 

La LBA presenta las evidencias arqueológicas registradas en el área del proyecto y su relación con el 
trazo seleccionado y las vías de acceso que serán utilizadas, rehabilitadas y/o abiertas durante los 
trabajos de construcción del gasoducto. 
 
Los mapas que acompañan la LBA son de sensibilidad y ubicación de sitios arqueológicos. El mapa de 
sensibilidad (en escala 1:200 000) permite una macro visualización de la presencia cultural 
prehispánica dentro del corredor, mientras que el plano de ubicación de sitios arqueológicos (en escala 
1:50 000) muestra la ubicación precisa de los sitios arqueológicos ubicados en al área de influencia 
directa del trazo del gasoducto. 
 
La metodología de la LBA se complementa con el trabajo de observación en campo realizada en dos 
etapas: topografía gruesa y topografía fina. El trabajo conjunto de topógrafos y arqueólogos permitió no 
solo realizar la observación directa de los sitios arqueológicos, sino la toma de decisiones acordadas in 
situ, evitando en lo posible, un probable futuro impacto sobre sitios arqueológicos. Los detalles de la 
metodología aplicada se detallan en el cap. 6.1 del vol. V. 
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2.0 DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS IDENTIFICADOS 

Los sitios arqueológicos registrados se encuentran en el área de influencia directa e indirecta del 
proyecto. El área de impacto directo es el trazo del derecho de vía y su colindancia dentro de una franja 
de 50 m de ancho. Los sitios que se encuentran en el eje del trazo sufren el impacto directo del 
proyecto, mientras que aquellos que se encuentran en la colindancia, reciben un impacto indirecto que 
puede ser mitigado (ver PMRA1). Se han incluido también otros sitios identificados (por revisión 
bibliográfica o proyectos anteriores) dentro del corredor del EIAS. Se ha utilizado como punto de 
partida, la información arqueológica del proyecto de TGP debido a la cercanía con el futuro ducto de 
PERÚ LNG. 
 
Se han identificado 465 sitios arqueológicos dentro del corredor del EIAS. De estos, 132 corresponden 
a sitios registrados previamente durante los trabajos de construcción del ducto de TGP y han sido 
incluidos en este estudio debido a su cercanía al área de impacto directo.  Los restantes 333 sitios 
arqueológicos han sido registrados durante el trabajo de campo para la selección de la ruta. De la 
totalidad de los sitios identificados, 400 se evitaron durante la selección del trazo y, 65 se encuentran 
directamente superpuestos por el trazo actual. Además hay 170 sitios colindantes con el actual DdV  
 
Durante el trabajo de campo se realizó la caracterización de los sitios arqueológicos en base a la 
observación superficial. Las coordenadas UTM de ubicación de los sitios, su probable filiación cultural 
así como el proyecto durante el cual fueron identificados y su relación con el nuevo DdV  se encuentran 
en los Cuadros 2-1- a 2-7.  

2.1 TRAMO CHIQUINTIRCA – VÁLVULA DE DERIVACIÓN A AYACUCHO 

Este tramo tiene aproximadamente 76 km. Las características geográficas, ambientales y sociales se 
describen en el Volumen II del EIAS.  
 
En esta zona se registraron 99 sitios arqueológicos, 76 de los cuales fueron evitados durante la 
selección del trazo. De éstos, 42 se encuentran en el área de influencia del futuro DdV y 34 se 
encuentran fuera de ella pues se realizó una variación importante. Sin embargo, no fue posible evitar 
un futuro posible impacto sobre 23 sitios. Para evitar cualquier daño contra el patrimonio arqueológico, 
durante las obras, se ha previsto la ejecución de un programa arqueológico (ver PMRA) que incluirá la 
intervención de éstos sitios por parte de arqueólogos especialistas en coordinación con el INC antes 
del inicio de la construcción. 

2.1.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS REGISTRADOS 

Los sitios arqueológicos registrados en este tramo corresponden a ocupaciones desde el período 
Intermedio Temprano hasta el Horizonte Tardío. La variabilidad formal y la complejidad son notables 
entre uno y otro. Los sitios, que aparentemente corresponderían a evidencias aisladas de terrazas y 
estructuras que se ubican cubiertas por la espesa vegetación entre el área de Chiquintirca y el río 
                                                      
1 Plan de Manejo de Restos Arqueológicos. 
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Sachapampa, podrían en realidad corresponder a una sola ocupación del período Intermedio Tardío 
similar a las existentes en la zona de Chiquintirca, conocidas como Ñaupallaqta, Cerro Mayo o 
Choccalpata. Esto sería observable sólo a partir de una evaluación minuciosa. Por otro lado, en el año 
2002 se registró a orillas del río Sachapampa un camino prehispánico de penetración a la selva (hacia 
el río Apurimac) denominado Camino Sachapampa-Sachapata2. El camino se reconoció desde el sitio 
Tincoq, pero podría proyectarse en línea recta hasta la zona de los sitios Jejamachay A y B. 
 
Otro conjunto se observa en la zona de Anchihuay, donde predominan abrigos rocosos y roquedales, 
que fueron –y continúan siendo– utilizados como refugios temporales. 
 
Desde Anchihuay en adelante, donde la altitud es mayor, se observa abundantes corrales, estructuras 
aisladas y alineamientos de piedras (muros) que corresponderían probablemente a ocupaciones 
temporales o unifamiliares de períodos tardíos. En el área del cerro Muyu Orqo se encuentra 
concentraciones de estructuras más complejas (Bañico 1-4), aunque casi no hay presencia de material 
cerámico en la superficie. Entrando al valle, en la zona de Corpas, donde disminuye la altitud y cambia 
la vegetación, se halla material cerámico fragmentado en la superficie, aislado o asociado a 
arquitectura. En dicha zona se encuentran también evidencias aisladas como muros, corrales y 
estructuras.  
 
Uno de los sitios más importantes –por su tamaño y complejidad– es Incapara 6, o Parcca Parcca 
como se conoce en la zona. Este sitio ocupa toda la cima de un cerro y tiene características 
monumentales y complejas. Está amurallado y sus accesos se encuentran muy bien definidos; por el 
tipo de arquitectura y ubicación podría tratarse de un lugar con características defensivas. Se observa 
corrales (circulares, cuadrangulares, rectangulares), recintos, estructuras funerarias (por las tapas de 
laja), zona con batanes, manos de moler, fragmentos de cerámica doméstica, etc., así como evidencias 
de reutilización en el interior del complejo. En el lado sur del sitio se localiza un área de probables 
estructuras semisubterráneas selladas con grandes lajas.  
 
Otro sitio importante es Mamacha Pampa caracterizado por estructuras circulares de gran tamaño (los 
diámetros varían de 25 a 30 m) y muros gruesos que corren en sentido transversal a la ladera, 
formando aterrazamientos sobre los cuales se ubican las primeras. También se observa muros que 
corren en el mismo sentido de la ladera. Se ubica en la cima y las laderas de un cerro de poca 
pendiente, rodeado de algunas chacras de cultivos que se usan en forma de secano. Esta es la razón 
por la que sólo una parte de la zona tiene uso agrícola constante. Sobre la superficie del sitio se halla 
una dispersión de abundante material cerámico diagnóstico (bordes, asas, bases) y decorado con 
pintura precocción (color rojo y negro). Algunos fragmentos de vasijas finas y gruesas se asociarían al 
periodo Horizonte Medio. En los alrededores se localiza varias concentraciones de piedras que 
probablemente correspondan a los muros desmontados. Los pobladores mencionan la presencia de 
material cerámico en sus chacras. 

                                                      
2 Balbuena 2002. 
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Cuadro 2-1 Sitios arqueológicos identificados en el tramo PS3- Válvula Ayacucho 

Ubicación∗ No. Sitio 
Este Norte 

Tipo de sitio Filiación 
cultural Proyecto Condición∗∗ 

1 Pampa Cruz 642 452 8 557 887 Muros ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

2 Uncapata 641 961 8 557 570 Terrazas-
estructuras 

¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

3 Chillicopampa 641 519 8 557 047 Dispersión de 
cerámica 

¿Intermedio 
Tardío/Horizont

e Tardío? 
TgP E 

4 Alfarpampa 640 865 8 556 847 Estructura ¿Tardío / 
Moderno? TgP DdV 

5 Cruzpata 640 986 8 556 651 Dispersión de 
cerámica 

¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

6 Qollpa 7 640 296 8 556 794 Muro de terraza Desconocida PERU LNG DdV/R 
7 Qollpa 1 640 309 9 556 942 Estructuras Desconocida PERU LNG DdV 
8 Qollpa 4 639 834 8 556 894 Muro de terraza Desconocida PERU LNG DdV/R 
9 Qollpa 3 638 930 8 558 333 Estructura Desconocida PERU LNG DdV 
10 Qollpa 2 638 963 8 558 556 Estructura Desconocida PERU LNG DdV 
11 Qollpa 5 639 378 8 558 802 Estructura Desconocida PERU LNG DdV 
12 Qollpa 6 639 087 8 559 214 Muro de terraza Desconocida PERU LNG DdV 
13 Jejamachay B 636 432 8 559 927 Estructura Desconocida PERU LNG E 

14 Callapaq Orqo 635 067 8 559 952 Asentamiento 
Intermedio 

Tardío/Horizont
e Tardío 

TgP E 

15 Pacos 635 437 8 559 796 Asentamiento 
Intermedio 

Tardío/Horizont
e Tardío 

TgP E 

16 Jejamachay A 635 306 8 561 381 Estructura Desconocida PERU LNG DdV 

17 Tincoq 635 682 8 561 644 Estructuras 
Horizonte Medio 

/ Intermedio 
Tardío 

TgP E 

18 Anchiguay 8 633 063 8 562 216 Muros Desconocida PERU LNG DdV 

19 Anchiguay 7 631 904 8 563 139 
Contextos 
funerarios-

corrales-muros 
Desconocida PERU LNG DdV 

20 Anchiguay 6 631 370 8 563 118 Muros Desconocida PERU LNG DdV 
21 Anchiguay 1 631 060 8 563 103 Corral Desconocida PERU LNG DdV 
22 Anchiguay 5A 630 342 8 562 616 Estructura Desconocida PERU LNG DdV 
23 Anchiguay 5B 630 326 8 562 650 Corral Desconocida PERU LNG DdV 
24 Anchiguay 4 629 991 8 562 488 Corral Desconocida PERU LNG DdV 

25 Hatun Pallka 627 352 8 563 156 Estructura Intermedio 
Tardío PERU LNG DdV 

26 Anchiguay 2 626 777 8 563 214 Estructura Por evaluar PERU LNG DdV 

27 Anchiguay 3 626 371 8 563 076 Estructuras-
abrigos-corrales Por evaluar PERU LNG DdV 

28 Inka Perka 626 400 8 562 443 Estructuras 
(ushnu) 

Horizonte 
Tardío PERU LNG E 

29 Minaquiro Punta 626 031 8 561 962 Estructura Desconocida PERU LNG E 
30 Campana 2 625 221 8 561 617 Estructura Por evaluar PERU LNG DdV 
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Ubicación∗ No. Sitio 
Este Norte 

Tipo de sitio Filiación 
cultural Proyecto Condición∗∗ 

31 Campana 1 625 180 8 561 532 Corrales Por evaluar PERU LNG DdV 

32 Putaja 2 624 567 8 56 1286 Terrazas-
estructura Por evaluar PERU LNG E 

33 Putaja 1 624 110 8 561 104 Estructura Por evaluar PERU LNG DdV 

34 Patacancha B 623 836 8 560 813 Estructura ¿Intermedio 
Tardío? PERU LNG E 

35 Patacancha A 623 542 8 560 654 Muros Por evaluar PERU LNG DdV 
36 Patacancha C 623 547 8 560 562 Muros Por evaluar PERU LNG DdV 

37 Bañico 1 622 971 8 559 993 Corrales-muros Intermedio 
Tardío PERU LNG DdV 

38 Muyu Orqo 622 971 8 559 804 Asentamiento Desconocida PERU LNG DdV 
39 Bañico 2 622 954 8 559 606 Estructuras Desconocida PERU LNG DdV 
40 Bañico 3 622 735 8 559 588 Corrales Desconocida PERU LNG E 
41 Bañico 4 622 352 8 559 592 Corrales Desconocida PERU LNG DdV/R 
42 Bañico Ccasa 622 761 8 559 372 Asentamiento Desconocida PERU LNG E 
43 Tayapampa 621 309 8 559 226 Afloramientos Por evaluar PERU LNG DdV/R 

44 Cochas 621 204 8 558 864 Estructura Intermedio 
Tardío PERU LNG E 

45 Alpacorral 5 618 075 8 559 074 Muro ¿Intermedio 
Tardío? PERU LNG DdV/R 

46 Uchuyputara 618 141 8 559 266 Dispersión de 
cerámica 

¿Intermedio 
Tardío? PERU LNG E 

47 Allpacorral 6 617 780 8 559 222 Acumulación de 
piedras Por evaluar PERU LNG DdV/R 

48 Allpacorral 1 617 575 8 559 308 Acumulación de 
piedras Por evaluar PERU LNG DdV/R 

49 Allpacorral 2 617 423 8 559 382 Acumulación de 
piedras Por evaluar PERU LNG DdV 

50 Allpacorral 3 616 438 8 560 080 Muros Intermedio 
Tardío PERU LNG DdV 

51 Allpacorral 4 616 171 8 560 308 Estructuras Intermedio 
Tardío PERU LNG DdV 

52 Muro posiblemente 
arqueológico 615 547 8 560 384 Muro Por evaluar PERU LNG DdV 

53 Corpas 4 614 238 8 558 827 Muro-dispersión 
de cerámica 

Intermedio 
Tardío PERU LNG DdV/R 

54 Pequeño Muro 614 173 8 558 696 Muro Por evaluar PERU LNG DdV/R 

55 Corpas 3 614 183 8 558 442 Terrazas-
estructura 

Intermedio 
Tardío PERU LNG DdV/R 

56 Corpas 5 614 227 8 558 284 Plataforma -
muro Por evaluar PERU LNG DdV/R 

57 Corpas 615 016 8 558 410 Estructuras Desconocida PERU LNG E 

58 Corpas 2 614 312 8 558 094 
Dispersión de 

material-
terrazas 

Intermedio 
Tardío PERU LNG DdV/R 

59 Andenes de Corpas 614 921 8 557 380 Terrazas Desconocida PERU LNG E 
60 Alto Patibamba 1 610 726 8 555 326 Corral Desconocida PERU LNG DdV 
61 Alto Patibamba 2 610 585 8 555 038 Estructuras Desconocida PERU LNG DdV/R 
62 Rumicruz 2 609 461 8 554 000 Corral Desconocida PERU LNG DdV 
63 Rumicruz 1 608 938 8 552 940 Estructura Desconocida PERU LNG E 
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Ubicación∗ No. Sitio 
Este Norte 

Tipo de sitio Filiación 
cultural Proyecto Condición∗∗ 

64 Yanacocha 608 109 8 552 453 Estructuras Desconocida PERU LNG DdV 

65 Rumiyoc 608 069 8 551 696 Alineamiento de 
piedras Por evaluar PERU LNG E 

66 Nina Orcco 2 607 351 8 551 455 Corral Desconocida PERU LNG E 
67 Nina Orcco 1 607 517 8 551 322 Corrales Desconocida PERU LNG E 

68 Incapara 1 606 969 8 550 832 Corral-
estructuras Desconocida PERU LNG E 

69 Incapara 2 607 604 8 548 078 ¿Fogón? Desconocida PERU LNG E 
70 Incapara 3 607 787 8 547 020 Abrigos Desconocida PERU LNG E 
71 Incapara 4 607 748 8 546 882 Corral Desconocida PERU LNG DdV 
72 Incapara 5 607 094 8 546 064 Estructura Desconocida PERU LNG E 
73 Incapara 6 606 767 8 545 683 Asentamiento Desconocida PERU LNG DdV/R 
74 Chunucancha 2 626 278 8 544 746 Muro Desconocida PERU LNG DdV 
75 Chunucancha 1 606 024 8 544 452 Estructura Desconocida PERU LNG DdV 
76 Qochahuayco 1 603 874 8 542 716 Estructura Desconocida PERU LNG DdV 
77 Qochahuayco 2 603 829 8 542 572 Estructura Desconocida PERU LNG DdV/R 

78 Piraspampa 602 985 8 541 402 
Terraza-

dispersión de 
material 

Desconocida PERU LNG DdV/R 

79 Rumimachay 1 603 127 8 540 469 Material 
cerámico Desconocida PERU LNG E 

80 
Camino a 
Chichahuico - 
Segmento B 

603 383 -
603 559 

8 540 349-
8 540 272 Camino ¿Horizonte 

Medio? PERU LNG E 

81 Rumimachay 2 603 662 8 540 263 Dispersión 
cerámica Horizonte Medio PERU LNG E 

82 Rumimachay 3 603 688 8 540 110 Muros Por evaluar PERU LNG E 

83 
Camino a 
Chichahuico - 
Segmento C 

603 932 8 539 199 Camino ¿Horizonte 
Medio? PERU LNG E 

84 Mamacha Pampa 602 808 8 539 865 Terrazas-
estructuras Desconocida PERU LNG DdV/R 

85 Paraspampa 603 133 8 538 748 
Dispersión de 

cerámica-
alineamiento de 

piedras 
Por evaluar PERU LNG DdV/R 

86 Chichahuico 3 602 878 8 538 069 Estructura Desconocida PERU LNG DdV 

87 
Camino a 
Chichahuico 
Segmento A 

602 916 -
602 908 

8 538 034-
8 538 056 Camino ¿Horizonte 

Medio? PERU LNG DdV/R 

88 Chichahuico 1 602 827 8 537 421 Estructura Desconocida PERU LNG DdV 
89 Chichahuico 2 602 751 8 537 404 Estructura Por evaluar PERU LNG DdV 

90 Islacha 1 602 480 8 535 540 Dispersión de 
cerámica-muros Por evaluar PERU LNG DdV/R 

91 EA-1 602 321 8 534 804 Dispersión de 
cerámica y lítico Desconocida PERU LNG DdV/R 

92 EA-2 602 324 8 534 110 Dispersión de 
cerámica y lítico Desconocida PERU LNG DdV/R 

93 Islacha 4 602 084 8 533 902 Estructuras Desconocida PERU LNG DdV/R 
94 Islacha 3 602 052 8 533 784 Muros Por evaluar PERU LNG DdV 
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Ubicación∗ No. Sitio 
Este Norte 

Tipo de sitio Filiación 
cultural Proyecto Condición∗∗ 

95 Islacha 2 601 086 8 533 189 Estructuras Desconocida PERU LNG E 

96 Ojerangra 601 063 8 531 375 Corral ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

97 Vacachahuanapamp
a 600 260 8 530 640 Corrales ¿Intermedio 

Tardío? TgP E 

98 Cuchucancha 599 483 8 530 736 Corral Desconocida PERU LNG DdV 

99 Wanka - Tocco 599 464 8 530 610 Wanka-
estructura Desconocida PERU LNG DdV 

∗ Coordenadas UTM: Datum, Zona 18. 
∗∗ E=evitado, DdV=área de influencia, DdV/R=posible rescate. 

2.2 TRAMO VÁLVULA DE DERIVACIÓN- VINCHOS 

Este tramo tiene aproximadamente 71 km. Las características geográficas, ambientales y sociales se 
describen en el Volumen II del EIAS.  
 
En esta zona se registró 155 sitios arqueológicos, de los cuales 140 fueron evitados durante la 
selección del trazo. De estos, 47 se encuentran en el área de influencia del futuro DdV y 93 se 
encuentran fuera de ella pues se realizó una variación significativa del trazo. Sin embargo, no fue 
posible evitar un futuro posible impacto sobre 15 sitios. Para evitar cualquier daño contra el patrimonio 
arqueológico, durante las obras, se ha previsto la ejecución de un programa arqueológico (ver PMRA) 
que incluirá la intervención de éstos sitios por parte de arqueólogos especialistas en coordinación con 
el INC antes del inicio de la construcción. 

2.2.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS REGISTRADOS 

La mayoría de los sitios arqueológicos corresponden a corrales utilizados por pastores de puna; 
muchos de ellos han sido reutilizados por pastores modernos, levantando la altura de los muros pero 
manteniendo las antiguas bases. Sin embargo, los sitios arqueológicos del área de Vinchos son más 
complejos (Urpay Pampa, Moyobamba); en ellos predominan las terrazas y andenes, y abunda el 
material lítico y cerámico. 

Cuadro 2-2 Sitios arqueológicos identificados en el tramo Variantes Acocro y Vinchos 

Ubicación∗ No.º Sitio 
Este Norte 

Tipo de sitio Filiación 
cultural Proyecto Condición∗∗ 

100 Iscaypuquio 598 892 8 529 836 Corrales ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

101 Potaja 5 597 679 8 529 201 Corrales Desconocida PERU LNG DdV 

102 Potaja 1 597 819 8 528 650 Corrales ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

103 Potaja 2 596 976 8 527 510 Corrales Desconocida TgP E 
104 Potaja 3 596 342 8 527 001 Corrales Desconocida PERU LNG DdV/R 
105 Potaja 4 596 010 8 526 726 Corrales Desconocida PERU LNG DdV/R 
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Ubicación∗ No.º Sitio 
Este Norte 

Tipo de sitio Filiación 
cultural Proyecto Condición∗∗ 

106 Camino  a 
Seccelambras 595 816 8 526 474 Camino ¿Horizonte 

Medio? PERU LNG DdV/R 

107 Chito 5 596 961 8 526 360 Corral ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

108 Chito 6 595 253 8 526 228 Corrales Desconocida PERU LNG E 
109 Chito 7 595 200 8 526 008 Corrales Desconocida PERU LNG E 

110 Chito 4 596 291 8 525 525 Corrales ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

111 Chito 8A 594 453 8 525 859 Corrales Desconocida PERU LNG DdV 
112 Chito 8B 594 450 8 525 945 Corrales Desconocida PERU LNG DdV 
113 Platuyoc Pampa 6 593 488 8 525 335 Corrales Desconocida PERU LNG E 
114 EA - 3 594 172 8 524 939 Muro Por evaluar PERU LNG E 

115 Chito 2 594 920 8 524 711 Corrales ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

116 Chito 3 595 370 8 524 507 Corrales ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

117 Chito 1 594 115 8 524 144 Corrales ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

118 Platuyoc Pampa 4 593 645 8 524 217 Corrales ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

119 Platuyoc Pampa 3 593 308 8 524 420 Corrales ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

120 Platuyoc Pampa 2 593 635 8 524 221 Corral ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

121 Ashcca Cruz 7 591 808 8 524 448 Corrales ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

122 Yllahuasi 2 592 235 8 524 325 Corrales ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

123 Yllahuasi 1 592 245 8 524 122 Corrales ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

124 Platuyoc Pampa 1 592 576 8 526 353 Corrales ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

125 Platuyoc Pampa 5 593 286 8 525 452 Corral Desconocida PERU LNG DdV 
126 Chito 9 592 226 8 525 700 Corrales Desconocida PERU LNG E 
127 Ashcca Cruz 11 591 551 8 524 898 Corrales Desconocida PERU LNG E 

128 Ashcca Cruz 4 591 178 8 524 644 Corrales ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

129 Ashcca Cruz 12 591 398 8 524 672 Corral Desconocida PERU LNG E 
130 Ashcca Cruz 8 591 111 8 526 196 Corral Desconocida PERU LNG DdV 
131 Toccto 4B 590 632 8 526 098 Corral Desconocida PERU LNG DdV 
132 Toccto 4C 590 643 8 526 048 Corral Desconocida PERU LNG DdV 
133 Toccto 4A 590 497 8 526 031 Corral Desconocida PERU LNG DdV 

134 Toccto 4D 590 540 8 525 940 Estructuras 
circulares Desconocida PERU LNG DdV 

135 Ashcca Cruz 1 590 533 8 524 951 Corral ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

136 Ashcca Cruz 3 590 831 8 524 917 Estructuras-
Huancas 

¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

137 Ashcca Cruz 5 590 331 8 525 103 Corrales ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 
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Ubicación∗ No.º Sitio 
Este Norte 

Tipo de sitio Filiación 
cultural Proyecto Condición∗∗ 

138 Ashcca Cruz 6 590 461 8 524 950 Corrales ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

139 Ashcca Cruz 2 590 466 8 524 833 Corrales ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

140 Toccto 2A 590 113 8 525 797 Corral-
Estructura Desconocida PERU LNG DdV 

141 Toccto 2B 590 097 8 525 868 Corral-
Estructura Desconocida PERU LNG DdV 

142 Toccto 3B 589 792 8 525 785 ¿Entierros? Desconocida PERU LNG DdV 
143 Toccto 5 589 251 8 525 555 Asentamiento Desconocida PERU LNG DdV 
144 Wanka - Toccto 588 857 8 525 342 Wanka Desconocida PERU LNG DdV 
145 Ashcca Cruz 9 589 143 8 524 811 Corral Desconocida PERU LNG E 
146 Ashcca Cruz 10 588 857 8 524 760 Corrales Desconocida PERU LNG E 
147 Toccto 3A 588 347 8 525 572 Corrales Desconocida PERU LNG E 
148 Toccto 6 587 283 8 525 004 Corral Desconocida PERU LNG DdV 

149 Toccto 587 055 8 524 309 Estructura-
corrales 

¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

150 Toccto 7 587 113 8 525 073 Estructura Desconocida PERU LNG E 

151 Pontocorpata 585 426 8 524 252 Corrales ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

152 Pontocorpata 2 585 383 8 524 475 Estructuras Desconocida PERU LNG E 
153 Cceullaccocha 584 880 8 524 531 Corral Desconocida PERU LNG DdV 

154 La Apacheta 584 120 8 524 160 Apachetas ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

155 Geollaccucha 583 317 8 525 002 Corrales Desconocida PERU LNG DdV 
156 Tunamachay 582 472 8 525 288 Corral Desconocida PERU LNG DdV 
157 Lagunas Abrigo 582 525 8 525 616 Abrigo Desconocida PERU LNG E 
158 Lagunas 582 098 8 525 864 Estructura Desconocida PERU LNG E 
159 Corral Dos Puntos 581 498 8 525 551 Corral Desconocida PERU LNG DdV 
160 Chaquicocha 581 302 8 525 586 Estructura Desconocida PERU LNG DdV 

161 Tucciasja 580 940 8 526 433 Corrales ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

162 Choccehuacgra 580 660 8 526 607 Estructura Desconocida PERU LNG E 
163 Paucho 5 579 348 8 527 958 Corral Desconocida PERU LNG E 

164 Paucho 6 578 917 8 529 025 
Conjunto de 

corrales Desconocida PERU LNG E 

165 Paucho 4 578 401 8 529 465 Corrales Desconocida TgP E 

166 Camino Sallalli 
Segmento 1 577 703 8 529 326 Camino ¿Horizonte 

Medio? PERU LNG DdV/R 

167 Paucho 2 578 478 8 530 056 Corrales ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

168 Paucho 1 578 197 8 530 476 Corrales ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

169 Paucho 3 578 143 8 530 346 Corrales ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

170 Camino Sallalli 
Segmento 2 575 935 8 530 418 Camino ¿Horizonte 

Medio? PERU LNG DdV/R 
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Ubicación∗ No.º Sitio 
Este Norte 

Tipo de sitio Filiación 
cultural Proyecto Condición∗∗ 

171 Urpay Pampa 1 575 478 8 530 166 Estructuras-
terrazas Desconocida PERU LNG E 

172 Sallalli 6 575 492 8 530 676 Corrales Intermedio 
Tardío PERU LNG DdV 

173 Chilicruz 4 576 238 8 531 928 Corral Desconocida PERU LNG E 
174 Patacancha 5 577 026 8 531 895 Corrales Desconocida TgP E 
175 Chilicruz 5 576 159 8 531 420 Corral Desconocida PERU LNG E 
176 Chilicruz 6 576 120 8 531 272 Corral Desconocida PERU LNG E 
177 Chilicruz 7 576 464 8 530 553 Corrales Desconocida PERU LNG E 
178 Chilicruz 8 576 633 8 529 985 Corrales Desconocida PERU LNG E 
179 Chilicruz 9 576 654 8 529 766 Corral Desconocida PERU LNG E 
180 Sallalli 1 575 562 8 530 858 Corrales Desconocida PERU LNG DdV 

181 Camino Sallalli 
Segmento 3 

575 565-
575 424 

8 530 864-
8 530 746 Camino ¿Horizonte 

Medio? PERU LNG DdV/R 

182 Sallalli 4 575 099 8 530 932 Corral Intermedio 
Tardío PERU LNG E 

183 Sallalli 5 575 095 8 530 860 Corral Intermedio 
Tardío PERU LNG DdV 

184 Sallalli 3 574 961 8 530 875 Corrales Intermedio 
Tardío PERU LNG DdV 

185 Evidencia Aislada 4 574 913 8 530 786 Muro Por evaluar PERU LNG DdV 
186 Evidencia Aislada 5 574 667 8 530 815 Muro Por evaluar PERU LNG DdV 
187 Urpay Pampa 2 574 468 8 530 322 Estructuras Desconocida PERU LNG DdV 

188 Sallalli 7 574 006 8 530 749 Corral Intermedio 
Tardío PERU LNG DdV 

189 Urpay Pampa 3 573 316 8 530 840 Corrales-
estructuras 

Intermedio 
Tardío PERU LNG DdV/R 

190 Moyobamba 1 572 878 8 531 850 Estructura Por evaluar PERU LNG DdV 

191 Moyobamba 7 572 530 8 532 068 Estructura ¿Intermedio 
Tardío? PERU LNG DdV 

192 Moyobamba 6 572 236 8 532 172 Taller lítico Arcaico PERU LNG DdV/R 

193 Moyobamba 5 571 518 8 532 097 Estructura Horizonte 
Medio PERU LNG DdV/R 

194 Moyobamba 2 571 539 8 532 184 Terrazas Desconocida PERU LNG E 

195 Ichu Orqo 572 102 8 533 533 Terrazas Intermedio 
Tardío TgP E 

196 Moyobamba 3 571 304 8 532 276 Corrales-
estructuras Desconocida PERU LNG E 

197 Moyobamba 4 571 028 8 532 238 Estructuras Desconocida PERU LNG DdV 

198 Vinchos 5 570 820 8 532 450 
Dispersión 

material 
cerámico 

Intermedio 
Tardío PERU LNG DdV/R 

199 Vinchos 4 570 744 8 533 152 Corrales Por evaluar PERU LNG DdV/R 

200 Vinchos 2 570 174 8 533 486 Corrales Intermedio 
Tardío PERU LNG DdV/R 

201 Aqo Ccasa 2 570 079 8 532 933 
Dispersión de 
cerámica en 

chacras 
Desconocida PERU LNG E 
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Ubicación∗ No.º Sitio 
Este Norte 

Tipo de sitio Filiación 
cultural Proyecto Condición∗∗ 

202 Aqo Ccasa 570 002 8 532 655 Terrazas-
recintos 

Horizonte 
Medio-

Intermedio 
Tardío 

TgP E 

203 Aqo Ccasa 3 5701 69 y 
570 192 

8 532 364 y 
8 532 507 Terrazas Desconocida PERU LNG E 

204 Moyobamba 8 570 837 8 532 258 Estructura 
funeraria Desconocida PERU LNG E 

205 Vinchos 3 570 316 8 533 390 Lítico Intermedio 
Tardío PERU LNG DdV 

206 Vinchos 1 570 184 8 533 668 Terrazas Desconocida PERU LNG DdV 
207 Ccasanday 566 687 8 532 000 Corral Desconocida PERU LNG DdV 
208 Ccasanq'ay 2 564 093 8 532 222 Estructuras Desconocida TgP DdV 
209 Ccasanq'ay 1 563 017 8 531 868 Estructuras Desconocida TgP E 
210 Rangracangra 2 561 917 8 531 754 Corral Desconocida PERU LNG DdV 
211 Rangracangra 1 561 610 8 531 774 Corral Desconocida PERU LNG DdV 
212 Rangracancha 560 548 8 531 702 Estructuras Desconocida TgP DdV 
213 Rangracangra 3 560 812 8 531 321 Corral Desconocida PERU LNG E 
214 Rangracangra 4 560 951 853 1129 Corral Desconocida PERU LNG E 
215 Espera 2 559 983 8 531 534 Corral Desconocida PERU LNG E 
216 Espera 3 560 085 8 531 578 Corrales Desconocida PERU LNG E 
217 Espera 1 559 734 8 530 922 Corral Desconocida PERU LNG DdV 

218 Occoñañe 2 558 368 8 531 543 Estructuras Intermedio 
Tardío TgP E 

219 Occoñañe 3 558 499 8 531 301 Estructuras Intermedio 
Tardío TgP E 

220 Occoñañe 1 557 453 8 531 466 Estructuras 
Intermedio 

Tardío-
Horizonte 

Tardío 
TgP E 

221 Cruz Pampa 1 558 826 8 530 111 Corral Desconocida PERU LNG E 
222 Cruz Pampa 2 558 650 8 529 687 Corral Desconocida PERU LNG E 
223 Cruz Pampa 3 558 388 8 529 606 Corral Desconocida PERU LNG E 
224 Cruz Pampa 4 558 932 8 529 488 Corral Desconocida PERU LNG E 
225 Cruz Pampa 6 558 868 8 529 460 Corrales Desconocida PERU LNG E 
226 Cruz Pampa 5 558 716 8 529 466 Corral Desconocida PERU LNG E 

227 Pampamq'a 556 607 8 531 297 Corrales Intermedio 
Tardío TgP E 

228 Pampamq’a 3 556 367 8 531 036 Corrales Desconocida PERU LNG E 
229 Pampamq’a 4 556 154 8 530 840 Corrales Desconocida PERU LNG E 
230 Pampamq'a 7 556 656 8 530 436 Corrales Desconocida PERU LNG DdV 
231 Pampamq'a 6 556 536 8 530 513 Estructuras Desconocida PERU LNG DdV/R 

232 Pampamq’a 5 555 735 8 530 654 Corrales-
estructura Desconocida PERU LNG DdV/R 

233 Minas Corral 6 554 549 8 531 100 Corral Desconocida PERU LNG DdV 
234 Minas Corral 5 554 065 8 531 211 Corral Desconocida PERU LNG E 
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Ubicación∗ No.º Sitio 
Este Norte 

Tipo de sitio Filiación 
cultural Proyecto Condición∗∗ 

235 Minas Corral 3 551 993 8 531 776 Cementerio 
Intermedio 

Tardío-
Horizonte 

Tardío 
TgP E 

236 Minas Corral 4 551 806 8 531 597 Corrales Desconocida PERU LNG DdV 

237 Minas Corral 1 551 608 8 531 765 ¿Tambo? 
Intermedio 

Tardío-
Horizonte 

Tardío 
TgP DdV 

238 Minas Corral 2 551 589 8 531 698 Estructura 
Intermedio 

Tardío-
Horizonte 

Tardío 
TgP DdV 

239 Suytosuyto 550 258 8 531 234 Corral Desconocida PERU LNG E 
240 Occollo 1 549 340 8 531 242 Estructura Desconocida PERU LNG E 
241 Occollo 2 548 627 8 531 278 Corral Desconocida PERU LNG DdV 
242 Occollo 9 549 064 8 531 437 Corral Desconocida PERU LNG E 
243 Occollo 10 549 049 8 531 160 Corral Desconocida PERU LNG E 
244 Tigohuaycco 1 549 963 8 530 543 Corral Desconocida PERU LNG E 
245 Tigohuaycco 2 549 923 8 530 313 Corral Desconocida PERU LNG E 
246 Tigohuaycco 3 549 483 8 530 076 Corrales Desconocida PERU LNG E 
247 Occollo 3 546 070 8 530 010 Corral Desconocida PERU LNG E 
248 Occollo 4 545 894 8 529 842 Corrales Desconocida PERU LNG E 
249 Occollo 5 545 470 8 529 662 Corrales Desconocida PERU LNG E 
250 Occollo 6 544 565 8 529 668 Corrales Desconocida PERU LNG DdV 
251 Occollo 8 544 587 8 529 534 Corral Desconocida PERU LNG DdV 
252 Occollo 7 543 858 8 529 617 Alineamiento Desconocida PERU LNG DdV 
253 Jarimayo 1 541 225 8 529 610 Corral Desconocida PERU LNG E 
254 Jarimayo 2 541 285 8 528 888 Corrales Por evaluar PERU LNG DdV/R 
∗ Coordenadas UTM: Datum, Zona 18. 
∗∗ E=evitado, DdV=área de influencia, DdV/R=posible rescate. 

2.3 TRAMO PAMPAS 

Este tramo tiene aproximadamente 64,5 km. Las características geográficas, ambientales y sociales se 
describen en el Volumen II del EIAS.  
 
En esta zona se registraron 52 sitios arqueológicos, 48 de ellos fueron evitados durante la selección del 
trazo. De estos, 30 se encuentran en el área de influencia del futuro DdV y  18 se encuentran fuera de 
ella pues se realizó una variación importante. Sin embargo, no fue posible evitar un futuro posible  
impacto sobre cuatro sitios.  
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2.3.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS REGISTRADOS 

Los sitios arqueológicos registrados en este tramo son más escasos y están más aislados unos de 
otros. Se caracterizan por ser estructuras aisladas y apachetas. Abundan también los conjuntos de 
corrales (o corrales aislados), muchos de los cuales han sido reutilizados por los pastores modernos. 
 
Sin embargo, este tramo presenta áreas con material lítico como Chaupi y Yuracc Orqo. El primero de 
ellos es un taller lítico que ocupa un área aproximada de 2 km, desde una quebrada hasta la otra. 
Tiene áreas de trabajo definidas por la presencia de piedras utilizadas como asientos o “mesas” y 
material de descarte. En un sector del taller se observa los restos de un camino ancho (8 a 10 m), 
definido por piedras laterales. En este sitio será necesario realizar trabajos de rescate arqueológico si 
no se viabiliza una variante. Otras áreas que necesitan ser evaluadas son PIshcahuasi 2, Tomas 
Pallca 1 y Tallarangra, con la finalidad de confirmar o descartar su filiación prehispánica.  

Cuadro 2-3 Sitios arqueológicos identificados en el tramo Variante Pampas 

Ubicación∗ No.º Sitio 
Este Norte 

Tipo de sitio Filiación 
cultural Proyecto Condición∗∗ 

255 Ago Punta 539 546 8 530 088 
Dispersión 
cerámica 
(¿”pago”?) 

Por evaluar PERU LNG DdV 

256 Churia 2 537 795 8 530 512 Estructura Desconocida PERU LNG E 
257 Churia 1 537 758 8 530 711 Corrales Por evaluar PERU LNG E 

258 Antacocha 3 536 886 8 531 632 Estructuras-
corrales Desconocida PERU LNG DdV 

259 Antacocha 2 536 890 8 531 772 Corrales Por evaluar PERU LNG DdV 
260 Antacocha 4 536 713 8 531 861 Estructura Desconocida PERU LNG DdV 

261 Yuraq Cocha Ccasa 535 370 8 530 572 Estructuras Horizonte 
Tardío TgP E 

262 Huaytaccocha 1 533 286 8 529 839 Corral Desconocida PERU LNG E 
263 Antacocha 1 535 432 8 532 269 Corral Desconocida PERU LNG DdV 

264 Formación Pucará 532 455 8 530 012 Formación 
geológica ¿Cuaternario? PERU LNG E 

265 Pastores 532 164 8 530 534 Corral Desconocida PERU LNG DdV 
266 Rosaspampa 528 724 8 530 037 Estructura Desconocida PERU LNG DdV 
267 Jarhuaypata 524 879 8 528 700 Estructura (cista) Desconocida PERU LNG DdV 
268 Uñascorral 1 522 581 8 528 760 Corrales Desconocida PERU LNG DdV 
269 Uñascorral 2 522 372 8 528 764 Corrales Desconocida PERU LNG E 

270 Pishcahuasi 2 521 555 8 528 838 Muro de 
contención Por evaluar PERU LNG DdV/R 

271 Abrigo Uñascorral 521 204 8 528 604 Abrigo Desconocida PERU LNG E 
272 Uñascorral 3 521 003 8 528 528 Corrales Desconocida PERU LNG E 

273 Pishcahuasi 1 519 961 8 528 578 Estructura y 
wanka Desconocida PERU LNG DdV 

274 Llillinta 2 518 915 8 527 782 Estructura Por evaluar PERU LNG DdV 
275 Llillinta 1 518 802 8 527 367 Estructuras-wanka Desconocida PERU LNG DdV 
276 Licapa 1 515 304 8 526 127 Corral Desconocida PERU LNG DdV 
277 Licapa 4 514 761 8 526 223 Estructuras Desconocida PERU LNG Ddv 
278 Licapa 5 514 770 8 526 112 Corral Desconocida PERU LNG E 
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Ubicación∗ No.º Sitio 
Este Norte 

Tipo de sitio Filiación 
cultural Proyecto Condición∗∗ 

279 Licapa 3 514 259 8 526 109 ¿Paraviento? Desconocida PERU LNG DdV 
280 Licapa 2 513 965 8 526 068 Corral Desconocida PERU LNG E 
281 Chacachayo 511 931 8 526 873 Corrales Desconocida PERU LNG DdV 
282 Cenegalloc 510 802 8 527 603 Estructura  Desconocida PERU LNG DdV 
283 Yurac Orcco 509 742 8 527 888 Taller lítico Arcaico PERU LNG DdV 
284 Tomas Pallca 1 506 482 8 526 886 Estructura Desconocida PERU LNG DdV/R 
285 Tomas Pallca 2 505 898 8 526 079 Muro Desconocida PERU LNG DdV 
286 Tomas Pallca 3A 505 593 8 525 924 Estructura Desconocida PERU LNG DdV 
287 Tomas Pallca 3B 505 650 8 525 861 Estructuras Desconocida PERU LNG DdV 
288 Pilpichaca 502 822 8 523 981 Estructura Desconocida PERU LNG DdV 
289 Yuraccancha 501 397 8 521 113 Abrigo-corrales Desconocida PERU LNG DdV 
290 La Apacheta 2 501 419 8 519 580 Apacheta Desconocida PERU LNG E 
291 Pucasaya 501 862 8 519 107 Corral Desconocida PERU LNG DdV 
292 Machoachana 2 501 261 8 518 163 Apacheta Desconocida PERU LNG E 
293 Machoachana 1 501 446 8 517 643 Apacheta Desconocida PERU LNG DdV 
294 Rocaschayoc A 501 607 8 516 576 Corral Desconocida PERU LNG DdV 
295 Rocaschayoc B 501 418 8 516 565 Corrales Desconocida PERU LNG DdV 
296 Pucacoasa 498 932 8 513 919 Corral Desconocida PERU LNG E 
297 Leche Leche 498 619 8 513 280 Corral Desconocida PERU LNG E 
298 Tallarangra 497 995 8 513 326 Corral Desconocida PERU LNG DdV/R 
299 Chaupi 495 513 8 512 028 Taller lítico Arcaico PERU LNG DdV/R 
300 Pampa Leche 2B 494 044 8 511 162 Corrales Desconocida PERU LNG DdV 
301 Pampa Leche 2A 494 050 8 511 213 Corrales Desconocida PERU LNG DdV 
302 Pampa Leche 1 493 883 8 511 109 Corrales Desconocida PERU LNG E 
303 Pampa Leche 3 493 418 8 511 276 Estructura Desconocida PERU LNG E 
304 Pampa Leche 4 493 311 8 511 405 Muro Desconocida PERU LNG E 
305 Pampa Leche 5 493 072 8 511 257 Estructura-corral Desconocida PERU LNG E 
306 Pampa Leche 6 492 851 8 511 318 Corrales Desconocida PERU LNG E 
∗ Coordenadas UTM: Datum, Zona 18. 
∗∗ E=evitado, DdV=área de influencia, DdV/R=posible rescate. 

2.4 TRAMO CARRETERA LIBERTADORES - HUAYTARÁ 

Este tramo tiene aproximadamente 47 km. Las características geográficas, ambientales y sociales se 
encuentran en el Volumen II del EIAS.  
 
En esta zona se registró 81 sitios arqueológicos, de los cuales 77 fueron evitados durante la selección 
del trazo. De estos, 29 se encuentran en el área de influencia del futuro DdV y 48 se encuentran fuera 
de ella pues se realizó una variación del trazo significativa. Sin embargo, no fue posible evitar el futuro 
posible impacto sobre 4 sitios.  
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2.4.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS REGISTRADOS 

En este tramo abundan las estructuras aisladas pequeñas y los sitios con material lítico; los corrales se 
mantienen presentes aunque en menor porcentaje.  
 
Comenzando el tramo, se encuentra el sitio Hornada Pampa, registrado en el año 2002 durante la 
evaluación del DdV del ducto de TgP. El área se caracteriza por la presencia de lagunas, alrededor de 
las cuales se establecieron ocupaciones esporádicas del periodo Arcaico dedicadas a la fabricación de 
utensilios de material lítico. Debido a esta extensa ocupación, en los alrededores se observa evidencias 
aisladas que corresponden a sitios mucho más pequeños, con evidencias de este mismo tipo pero en 
una escala más reducida.  
 
En tanto se avanza hacia el Oeste, la densidad de los sitios aumenta, y se registra gran cantidad de 
estructuras aisladas, áreas con pequeñas acumulaciones de material lítico y/o cerámico, corrales y 
caminos. Destaca entre todas ellas el sitio arqueológico Tagra, un centro arqueológico de mayor 
tamaño donde confluyen caminos que se dirigen tanto a la sierra como a la costa. 
 
En la parte final del tramo (inicio del descenso hacia la costa) destacan los sitios San Torres 1-3, donde 
los antiguos pobladores aprovecharon la topografía del terreno para construir terrazas posiblemente 
agrícolas en las laderas, y estructuras en las áreas más planas. 

Cuadro 2-4 Sitios arqueológicos identificados en el tramo Carretera Libertadores - Huaytará 

Ubicación* N.º Sitio 
Este Norte 

Tipo de sitio Filiación 
cultural Proyecto Condición** 

307 Ccatuntillana 490 732 8 508 995 Taller lítico Arcaico PERU LNG DdV 

308 Evidencia Aislada 6  
(Estructura Aislada) 490 340 8 508 660 Estructura Por evaluar PERU LNG DdV 

309 Evidencia Aislada 7 
(Estructura Aislada) 489 882 8 508 334 Concentracione

s de piedras Por evaluar PERU LNG DdV 

310 Hornada Pampa 491 229 8 506 368 Taller lítico Arcaico TgP E 

311 Pinchayoc A 488 803 8 506 698 Corrales ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

312 Pinchayoc B 488 989 8 506 568 Corrales ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

313 Pukamachay 1 487 908 8 506 536 Taller lítico Arcaico PERU LNG DdV 

314 Pukamachay 2 487 584 8 506 218 Corral-
estructura Desconocida PERU LNG DdV 

315 Acco Pampa 488 570 8 505 657 Taller lítico Arcaico TgP E 
316 Pukamachay 3 485 802 8 505 800 Corral Desconocida PERU LNG E 

317 Evidencia Aislada 8  485 482 8 504 662 Acumulación de 
piedras Por evaluar PERU LNG DdV/R 

318 Succso 485 634 8 504 023 Estancia 
pastores Precerámico TgP E 

319 Yuraq Cancha 484 569 8 504 012 Corrales Desconocida PERU LNG DdV 

320 Tantacce B 483 656 8 503 163 Estructuras Horizonte 
Tardío TgP DdV 

321 Tantacce 482 877 8 503 021 Estructuras Horizonte 
Tardío TgP E 
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Ubicación* N.º Sitio 
Este Norte 

Tipo de sitio Filiación 
cultural Proyecto Condición** 

322 Jatun Punta 482 180 8 503 058 
Dispersión 
cerámica 
asociada a 
muro 

Intermedio 
Tardío-Colonia TgP DdV 

323 Mancanchurcuna 481 793 8 503 363 Estructuras Horizonte 
Tardío TgP E 

324 Taccra 3 481 629 8 502 746 Corrales Desconocida PERU LNG DdV 
325 Taccra 2 481 596 8 502 581 Corral Desconocida PERU LNG DdV 

326 Taccra Punta 481 618 8 502 336 Corral 
Intermedio 
Tardío-
Horizonte 
Tardío 

TgP E 

327 Taccra 4 480 435 8 501 352 Muro Por evaluar PERU LNG DdV 
328 Taccra 480 268 8 501 000 Estructuras Colonial TgP E 

329 Abrigo de 
Choccracancha 479 045 8 501 348 Abrigo Desconocida PERU LNG E 

330 Camino prehispánico 478 158-
477 869 

8 499 690-
8 498 938 Camino ¿Horizonte 

Medio? PERU LNG DdV/R 

331 Machucruz 478 012 8 499 082 Corrales Desconocida PERU LNG E 

332 Pucca ccasa 477 975 8 498 585 Dispersión de 
cerámica 

Horizonte 
Tardío-
Colonial 

TgP E 

333 Repartición 477 330 8 498 104 Corral Por evaluar PERU LNG DdV 
334 Ataccuiña 1 476 387 8 496 983 Estructuras Precerámico TgP E 
335 Ataccuiña 3 475 335 8 495 935 Taller lítico Arcaico TgP E 

336 Ataccuiña 4 474 997 8 495 939 Estructuras ¿Horizonte 
Medio? TgP E 

337 Ataccuiña 5 474 109 8 495 865 Corrales Desconocida PERU LNG E 
338 Ataccuiña 6 474 132 8 495 574 Corrales Desconocida PERU LNG E 

339 Cerro Ccollo C 474 497 8 495 477 Alineamientos 
de piedras Desconocida TgP E 

340 Cerro Ccollo  474 664 8 495 161 
Taller 
lítico/Asentamie
nto 

Arcaico/Interm
edio Tardío TgP E 

341 Cerro Ccollo B 474 660 8 494 855 
Dispersión de 
material lítico y 
cerámico 

Intermedio 
Temprano-
Horizonte 
Medio 

TgP E 

342 Llipsaca 1 473 585 8 494 716 Estructuras ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

343 Llipsaca 4 473866 8494503 Dispersión de 
Cerámica 

¿Intermedio 
Tardío? PERU LNG E 

344 Llipsaca 2 473 216 8 494 329 Corrales ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

345 Llipsaca 3B  472 784 8 494 404 Muro Por evaluar PERU LNG DdV 

346 Llipsaca 3A  472 824 8 494 297 Estructuras 
¿Intermedio 
Tardío-
Horizonte 
Tardío? 

PERU LNG E 
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Ubicación* N.º Sitio 
Este Norte 

Tipo de sitio Filiación 
cultural Proyecto Condición** 

347 Llipasca 472 878 8 493 890 Estructuras 

Intermedio 
Tardío-
Horizonte 
Tardío-
Colonial 

TgP E 

348 Mulato 472 940 8 493 516 Estructura 
¿Horizonte 
Medio-
Intermedio 
Tardío? 

TgP E 

349 
Camino 
Prehispánico cerca 
de Tagra 

472 117 8 493 481 Camino ¿Horizonte 
Medio? TgP DdV 

350 
Camino 
Prehispánico 2 cerca 
de Tagra 

471 493 8 493 192 Camino ¿Horizonte 
Medio? TgP E 

351 Tastapata 470 714 8 492  642 Corral 
Horizonte 
Medio-
Intermedio 
Tardío 

TgP E 

352 
Camino 
Prehispanico 1 cerca 
de Tagra 

469 570 8 492 239 Camino ¿Horizonte 
Medio? TgP E 

353 Carbon Rurana 469 785 8 492 191 Estructuras ¿Horizonte 
Medio? TgP E 

354 Carbon Rurana 2   469 903 8 492 036 Estructura 
funeraria 

Horizonte 
Medio PERU LNG DdV 

355 Tagra 2 469 300 8 491 792 Estructuras-
corrales 

Horizonte 
Medio PERU LNG DdV/R 

356 Tagra 468 762 8 492 021 Asentamiento Horizonte 
Tardío TgP E 

357 Tagra 3 467 856 8 491 264 Estructura Desconocida PERU LNG E 
358 Tagra 4 468 078 8 491 161 Estructura Desconocida PERU LNG DdV 
359 Tagra 5 467 861 8 490 855 Taller lítico ¿Arcaico? PERU LNG DdV 

360 Camino Pampa de 
Tagra (2) 467 845 8 490 880 Camino ¿Horizonte 

Medio? PERU LNG DdV/R 

361 
Camino 
Prehispánico Pampa 
de Tagra 

467 616-
467 847 

8 491 170-
8 490 934 Camino ¿Horizonte 

Medio? PERU LNG DdV 

362 Puquio Cancha 9 467 628 8 491 106 Corral Desconocida PERU LNG E 
363 Puquio Cancha 8 467 814 8 490 897 Corral Desconocida PERU LNG DdV 

364 Puquio Cancha 1 467 137 8 491 324 Corral-
estructuras 

¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

365 Puquio Cancha 5 466 990 8 491 694 Corrales ¿Intermedio 
Tardío? TgP E 

366 Puquio Cancha 3 466 987 8 490 595 Corrales ¿Intermedio 
Tardío? TgP DdV 

367 Puquio Cancha 4 466 621 8 490 704 Corrales Intermedio 
Tardío TgP E 

368 Puquio Cancha 6 466 374 8 490 865 Corrales Intermedio 
Tardío TgP DdV 

369 Puquio Cancha 2 466 282 8 491 328 Corrales Intermedio 
Tardío TgP DdV 
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Ubicación* N.º Sitio 
Este Norte 

Tipo de sitio Filiación 
cultural Proyecto Condición** 

370 
Camino 
Prehispánico 3 cerca 
de Tagra 

466 572 8 492 252 Camino ¿Horizonte 
Medio? TgP E 

371 
Camino 
Prehispánico 4 cerca 
de Tagra 

466 772 8 492 632 Camino ¿Horizonte 
Medio? TgP E 

372 Puquio Cancha 7 464 900 8 490 879 Corrales Por evaluar PERU LNG DdV 
373 Puquio Cancha 10 464 704 8 490 692 Corrales Desconocida PERU LNG DdV 
374 Puquio Cancha 11 464 723 8 490 810 Corrales Desconocida PERU LNG DdV 

375 Yanac Punto 463 923 8 490 898 Corrales Intermedio 
Tardío TgP E 

376 Chihuiri C 459 320 8 490 501 Corrales Desconocida PERU LNG DdV 
377 Chihuiri E 458 917 8 490 470 Corral Desconocida PERU LNG DdV 

378 Chihuiri A 458 726 8 490 519 Estructura Intermedio 
Tardío TgP E 

379 Chihuiri B 458 010 8 490 907 Corrales Intermedio 
Tardío TgP E 

380 Chihuiri D 457 381 8 490 886 Estructura 
funeraria (cista) Desconocida PERU LNG E 

381 Chihuiri F 457 409 8 490 706 Corral Por evaluar PERU LNG DdV 

382 Aijanja 456 246 8 491 203 Estructuras-
terrazas 

Intermedio 
Tardío TgP E 

383 San Torres 3 453 775 8 491 269 Asentamiento Desconocida PERU LNG DdV 

384 San Torres 1 453 411 8 491 505 Estructuras Intermedio 
Tardío TgP E 

385 San Torres 2 452 927 8 491 597 Estructuras Horizonte 
Tardío TgP E 

386 Sacramento 448 318 8 491 002 Desconocido Desconocido TgP E 
387 Janches 446 222 8 490 555 Desconocido Desconocido TgP E 
∗ Coordenadas UTM: Datum, Zona 18. 
∗∗ E=evitado, DdV=área de influencia, DdV/R=posible rescate. 

2.5 TRAMO HUAYTARÁ – PAMPA CABEZA DE TORO 

Este tramo tiene aproximadamente 90 km. Las características geográficas, ambientales y sociales se 
describen en el Volumen II del EIAS.  
 
En esta zona se registró 43 sitios arqueológicos, de los cuales 25 fueron evitados durante la selección 
del trazo. De estos, 13 se encuentran en el área de influencia del futuro DdV y 12 se ubican fuera de 
ella luego de que se realizara una importante modificación del trazo. Sin embargo, no fue posible evitar 
un futuro impacto sobre 18 sitios. 

2.5.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS REGISTRADOS 

A medida que se baja a la costa aparecen pequeñas concentraciones de material lítico y algunas otras 
evidencias aisladas (cerámica dispersa, estructuras asiladas, muros, terrazas). Sin embargo, destaca la 
presencia de los sitios Rumajasa, Rumapunta y Llaqtallaqta –registrados en el 2002– que presentan 
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multitud de evidencias aisladas en la periferia, las cuales no se registraron anteriormente y que 
corresponden a pequeñas concentraciones de cerámica, corrales y estructuras. Asimismo, destacan los 
sitios Huamandioja 1-4, donde se observa material lítico y cerámico disperso sobre la superficie. De 
estos, Huamandioja 2 es el más importante debido a su tamaño y el DdV atraviesa un área de 
aproximadamente 400 m de longitud sobre dichos vestigios. 
 
A medida que se va descendiendo y el eje se acerca a la ciudad de Pisco, las evidencias superficiales 
corresponden básicamente a fragmentería cerámica, probablemente asociada al gran sitio conocido 
como La Huaca, localizado en la hacienda Bernales. Dado que dichas evidencias han sido registradas 
únicamente de manera superficial, será necesario realizar excavaciones exploratorias para definir el 
impacto real del proyecto sobre estas áreas.   

Cuadro 2-5 Sitios arqueológicos identificados en el tramo Huaytará – pampa Cabeza de Toro 

Ubicación* N.º Sitio Este Norte Tipo de sitio Filiación 
cultural Proyecto Condición** 

388 Jatun Chingue 1 447 276 8 488 916 
Concentración 
material lítico y 
cerámico 

Desconocida PERU LNG DdV 

389 Jatun Chingue 3 446 543 8 488 428 Estructura  Por evaluar PERU LNG DdV 
390 Jatun Chingue 2 446 398 8 488 408 Terraza Por evaluar PERU LNG DdV 
391 Rumajasa 8 446 056 8 487 653 Estructuras-terrazas Desconocida PERU LNG DdV/R 
392 Rumajasa 9 446 232 8 487 793 Estructura Desconocida PERU LNG DdV 

393 Rumajasa 7 446 158 8 487 407 Dispersión de 
fragmentos Desconocida PERU LNG E 

394 Rumajasa 6 445 926 8 487 052 Corrales Desconocida PERU LNG DdV 
395 Rumajasa 5 445 633 8 486 712 Estructuras-corrales Desconocida PERU LNG DdV/R 
396 Rumajasa 4 445 514 8 486 607 Estructuras Desconocida PERU LNG DdV 
397 Rumajasa 3 445 168 8 486 666 Estructuras Desconocida PERU LNG DdV 
398 Rumajasa 2 444 891 8 486 539 Estructura Desconocida PERU LNG DdV 

399 Rumajasa 444 760 8 486 402 Asentamiento Horizonte 
Tardío TgP DdV/R 

400 Rumajasa 10 444 577 8 486 128 Estructuras Desconocida PERU LNG DdV/R 
401 Rumajasa 11 444 161 8 485 665 Corral Desconocida PERU LNG DdV 

402 Rumapunta 444 155 8 484 693 Estructuras Horizonte 
Tardío TgP E 

403 Llaqta Llaqta 443 904 8 483 953 Estructuras Horizonte 
Tardío TgP E 

404 EA - 9 443 668 8 483 925 Dispersión material 
lítico Desconocida PERU LNG DdV/R 

405 EA - 10 443 575 8 483 726 Material lítico Desconocida PERU LNG DdV/R 
406 Huancaccasa 1 445 069 8 484 128 Estructuras Desconocida PERU LNG E 
407 Huancaccasa 2 445 622 8 484 488 Estructuras-terrazas Desconocida PERU LNG E 

408 Huamanccasa 1 442 855 8 481 482 Dispersión material 
lítico y cerámico Desconocida PERU LNG DdV/R 

409 Huamanccasa 2 442 834 8 481 312 Estructuras Desconocida PERU LNG DdV/R 

410 Huamandioja 1 442 345 8 480 472 Dispersión material 
lítico y cerámico Desconocida PERU LNG DdV/R 

411 Huamandioja 2 440 184 8 481 569 Taller lítico ¿Arcaico? PERU LNG DdV/R 

412 Huamandioja 3 438 283 8 481 965 Dispersión material 
lítico y cerámico 

Intermedio 
Temprano PERU LNG DdV 
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Ubicación* N.º Sitio Este Norte Tipo de sitio Filiación 
cultural Proyecto Condición** 

413 Huamandioja 4 437 026 8 482 353 Dispersión material 
lítico y cerámico Desconocida PERU LNG DdV 

414 EA-11 435 539 8 483 642 Material lítico  PERU LNG DdV/R 

415 EA- 12 434 040 8 483 602 Dispersión material 
cerámico y lítico Desconocida PERU LNG E 

416 San Juan 1 429 931 8 484 705 Dispersión material 
lítico y cerámico 

Intermedio 
Temprano PERU LNG DdV 

417 San Juan 2 424 463 8 481 302 Estructuras Intermedio 
Temprano PERU LNG E 

418 Camino Pampa 
Chunchanga 412 673 8 476 296 Camino ¿Horizonte 

Medio? PERU LNG DdV 

419 Pampa Chunchanga 408 182 8 476 387 Dispersión material 
cerámico Desconocida PERU LNG DdV/R 

420 Buenos Aires 1 401 273 8 476 709 Contexto funerario y 
material cerámico Desconocida PERU LNG E 

421 Buenos Aires 2 398 037 
401 203 

8 476 980 
8 476 408 

Dispersión material 
lítico y cerámico Desconocida PERU LNG DdV/R 

422 Bernal Alto 1 395 567 8 476 521 
Dispersión material 
cerámico, lítico y 
óseo 

Intermedio 
Tardío-

Horizonte 
Tardío 

TgP E 

423 Cementerio Santa 
Bárbara 394 855 8 476 428 Cementerio Horizonte 

Temprano TgP E 

424 Bernal Alto 2 394 490 8 476 480 
Dispersión material 
malacológico, 
cerámico, lítico y 
óseo 

Intermedio 
Tardío TgP E 

425 Bernal Alto 3 395 902 8 477 858 Contexto funerario y 
material cerámico Desconocida PERU LNG DdV/R 

426 La Huaca - Hacienda 
Bernales  1 395 116 8 478 586 

Concentración de 
material cerámico, 
textil, lítico, óseo y 
malacológico 

Desconocida PERU LNG DdV/R 

427 La Huaca - Hacienda 
Bernales 4 393 422 8 479 532 Dispersión material 

cerámico Desconocido PERU LNG DdV/R 

428 La Huaca - Hacienda 
Bernales 5 392 684 8 480 859 Estructura Intermedio 

Tardío PERU LNG E 

429 La Huaca - Hacienda 
Bernales 2 392 540 8 481 744 

Concentración de 
material cerámico, 
textil, lítico, óseo y 
malacológico 

Desconocida PERU LNG DdV/R 

430 La Huaca - Hacienda 
Bernales 3 392 630 8 482 670 Estructura Desconocida PERU LNG DdV/R 

∗ Coordenadas UTM: Datum, Zona 18. 
∗∗ E=evitado, DdV=área de influencia, DdV/R=posible rescate. 

2.6 TRAMO PAMPA CABEZA DE TORO - PAMPA MELCHORITA 

Este tramo tiene aproximadamente 54 km. Las características geográficas, ambientales y sociales se 
describen en el Volumen II del EIAS.  
 
En esta zona se registraron 35 sitios arqueológicos, 34 de los cuales fueron evitados durante la 
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selección del trazo. De estos, nueve se encuentran en el área de influencia del futuro DdV y 25 se 
encuentran fuera de ella luego de una variación importante del eje. Sin embargo, no fue posible evitar 
un futuro posible impacto sobre un sitio. 

2.6.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS REGISTRADOS 

Los sitios arqueológicos registrados en este último tramo corresponden básicamente a los mismos del 
proyecto anterior (TgP 2001) salvo pequeñas variaciones. La pampa Cabeza de Toro se caracteriza por 
la presencia de geoglifos y porciones de un camino prehispánico. Más adelante, en el valle de Chincha, 
se observa evidencias de antiguos asentamientos, entre los que destaca Cerro Alto Larán. El eje pasa 
asimismo por Estanque de la Luna, un estanque colonial que fuera rescatado y posteriormente 
restaurado para el paso del antiguo DdV. Finalmente, cerca del área de la futura planta de licuefacción 
en la pampa Melchorita, las evidencias arqueológicas corresponden a relictos de antiguos conchales o 
pequeñas concentraciones de conchas, cerámica y material lítico. 

Cuadro 2-6 Sitios arqueológicos identificados en el tramo pampa Cabeza de Toro – pampa 
Melchorita 

Ubicación* No.º Sitio Este Norte 
Tipo de 

sitio 
Filiación 
cultural Proyecto Condición** 

431 Sitio arqueológico con 
chutas 

392 352-
392 282 

8 492 191-
8 492 254 Estructuras Desconocida PERU LNG E 

432 Camino Quebrada de 
Humay - Segmento E 393 291 8 491 129 Camino ¿Horizonte 

Medio? PERU LNG DdV/R 

433 Camino Quebrada de 
Humay - Segmento F 393 230 8 491 250 Camino ¿Horizonte 

Medio? TgP E 

434 Camino Quebrada de 
Humay - Segmento G 392 717 8 491 812 Camino ¿Horizonte 

Medio? TgP E 

435 Complejo Cabeza de 
Toro 393 408 8 491 651 Estructuras Horizonte 

Tardío TgP E 

436 Camino Quebrada de 
Humay - Segmento H 

391 944-
391 684 

8 493 004-
8 493 247 Camino ¿Horizonte 

Medio? TgP E 

437 Cabeza de Toro 17 391 733 8 493 688 Montículo Intermedio 
Tardío TgP E 

438 Cabeza de Toro 16 391 892 8 494 068 Estructuras Horizonte 
Tardío TgP E 

439 F4 -E 005 391 657 8 494 049 Estructura Tardío TgP DdV 
440 F4 -E 008 391 382 8 495 853 Estructura Tardío TgP E 
441 F4 -E 009 391 320 8 495 767 Estructura Tardío TgP E 

442 Estancia – Quebrada 
de los Arrieros 2 389 573 8 499 699 Estructura Desconocida TgP DdV 

443 
Estancia – Quebrada 
de los Arrieros 1 (F4-
E011) 

388 556 8 502 916 Estructura Intermedio 
Tardío TgP E 

444 Pampa El Carmen B - 
Sector Este 388 262 8 504 066 Estructuras-

geoglifos 
Intermedio 
Tardío TgP E 

445 Pampa El Carmen B - 
Sector Oeste 388 109 8 503 958 Estructuras-

geoglifos 
Intermedio 
Tardío TgP DdV 

446 Pampa El Carmen D  387 716 8 505 610 Geoglifo Intermedio 
Tardío TgP E 

447 Pampa El Carmen A - 
Sector Este  387 970 8 506 208 Geoglifo Intermedio 

Tardío TgP E 
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Ubicación* No.º Sitio Este Norte 
Tipo de 

sitio 
Filiación 
cultural Proyecto Condición** 

448 Pampa El Carmen A - 
Sector Oeste  387 270 8 506 307 Geoglifo Intermedio 

Tardío TgP DdV 

449 Pampa El Carmen C - 
Sector A  387 381 8 506 695 Geoglifo Intermedio 

Tardío TgP E 

450 Pampa El Carmen C - 
Sector B  387 103 8 506 769 Geoglifo Intermedio 

Tardío TgP E 

451 Cementerio El Carmen 
- Sector A  387 173 8 507 074 Cementerio Intermedio 

Tardío TgP E 

452 Cementerio El Carmen 
- Sector B 387 006 8 507 186 Cementerio Intermedio 

Tardío TgP E 

453 Estanque de la Luna 385 186 8 511 682 Estanque Colonial TgP DdV 

454 Cerro Alto Larán 2 383 972 8 513 850 Estructura Intermedio 
Tardío PERU LNG E 

455 Cerro Alto Larán  383 807 8 513 996 Terrazas Desconocido TgP E 

456 Pampa de Ñoco 378 299 8 524 687 Camino Horizonte 
Tardío TgP E 

457 EA- 13 376 179 8 525 766 
Dispersión 
de material 
cerámico 

Desconocida PERU LNG DdV 

458 Quebrada de Topará 370 617 8 529 477 
Dispersión 
de material 
cerámico 

Desconocida PERU LNG DdV 

459 Pampa Jahuay 3 363 743 8 533 894 
Dispersión 
de material 
cerámico y 
malacológico 

Desconocida PERU LNG E 

460 Pampa Jahuay 1 363 678 8 534 073 Material 
cerámico 

Horizonte 
Tardío TgP E 

461 Pampa Jahuay 2, 
Sector A 363 030 8 535 029 

Dispersión 
de material 
malacológico 
y cerámico 

Tardío TgP DdV 

462 Pampa Jahuay 2, 
Sector B 362 979 8 535 341 Conchal Tardío TgP E 

463 Pampa Vituco 1, 
Sector A 361 230 8 536 385 

Dispersión 
de material 
malacológico 

¿Arcaico? TgP DdV 

464 Pampa Vituco 1, 
Sector B 361 006 8 536 648 

Dispersión 
de material 
lítico 

¿Arcaico? TgP E 

465 Pampa Vituco 2 360 317 8 536 847 
Dispersión 
de material 
lítico 

Arcaico TgP E 

∗ Coordenadas UTM: Datum, Zona 18. 
∗∗ E=evitado, DdV=área de influencia, DdV/R=posible rescate. 

2.7 SITIOS ARQUEOLÓGICOS ADYACENTES A LOS CAMINOS DE ACCESO 

El recorrido arqueológico se llevó a cabo no sólo a lo largo del trazo del eje del DdV, también se 
revisaron los caminos de acceso existentes, los caminos de acceso nuevos y los caminos temporales 
(shooflies). Así se identificó sitios que se encuentran adyacentes a los caminos de acceso existentes y 
otros que podrían ser afectados si se construyen nuevos accesos. Se debe recordar que la intervención 
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en sitios arqueológicos sólo se permite en casos de obras ineludibles, por lo que la construcción de 
accesos no debe, en ninguno de los casos, afectar sitios arqueológicos. 
 
Gran parte de los caminos de acceso son vías existentes previas al proyecto, y algunos de ellos han 
afectado sitios arqueológicos. Por ejemplo, la carretera Ayacucho-Cangallo ha partido el sitio 
Ñawinpuquio y otras áreas donde existen bases de estructuras y corrales; la carretera Ayacucho-
Tambo corta el sitio arqueológico Huari, etc. En el Anexo 6.3 del Volumen V se encuentra la 
descripción de cada uno de los sitios y su situación con relación a cada uno de los accesos. 
 
Se ha registrado 156 sitios arqueológicos que se encuentran colindantes a los accesos existentes que 
se utilizarán durante el proyecto y a los accesos temporales (shooflies) que se abrirán. De estos, 27 
constituyen pasivos arqueológicos pues han sido afectados con anterioridad al proyecto y 8 podrían ser 
afectados por la construcción de shooflies. Los 121 sitios restantes se encuentran colindantes a los 
accesos por lo que deberán ser evaluados en el caso de que se ejecuten rehabilitaciones o 
ampliaciones. 
 
El Cuadro 2-7 muestra la lista y ubicación de los sitios registrados en relación a los caminos de acceso. 
Algunos de ellos se repiten en relación a los descritos para los diferentes tramos del DdV debido a que 
se han tomado en cuenta tanto aquellos que se encuentran dentro del corredor como los que se 
encuentran fuera de él pero colindantes a algún acceso. 

Cuadro 2-7 Sitios arqueológicos adyacentes a los caminos de acceso 

Ubicación* 
No. Sitio 

Este Norte 
Proyecto 

1 Pampa Cruz 642 452 8 557 887 TgP 
2 Unca Pata 641 961 8 557 570 TgP 
3 Chillicopampa 641 519 8 557 047 TgP 
4 Cruzpata 640 986 8 556 651 TgP 
5 Camino Prehispánico 639 606-639 661 8 555 380-8 555 190 TgP 
6 Nillpo B 638 212 8 554 453 TgP 
7 Nillpo A 638 314 8554377 TgP 
8 Pampa Corral 9 637 086 8 554 269 TgP 
9 Pampa Corral 2A 632 782 8 553 884 TgP 
10 Pampa Corral 2B 632 702 8 553 887 TgP 
11 Pampa Corral 1 632 481 8 554 017 TgP 
12 Waraqo Qasa 627 867 8 553 845 TgP 
13 Waraqo Orqo B 626 503 8 553 585 TgP 
14 Waraqo Orqo C 626 430 8 553 799 TgP 
15 Waraqo Orqo D 626 000 8 554 000 TgP 
16 Chilinga 621 277 8 551 451 TgP 
17 Choquepunku 620 047 8 551 735 TgP 
18 Collpa 1 640 309 9 556 942 PERU LNG 
19 Collpa 4 639 834 8 556 894 PERU LNG 
20 Collpa 5 639 378 8 558 802 PERU LNG 
21 Collpa 6 639 087 8 559 214 PERU LNG 
22 Anchihuay 1 631 060 8 563 103 PERU LNG 
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Ubicación* 
No. Sitio 

Este Norte 
Proyecto 

23 Patacancha C 623 547 8 560 562 PERU LNG 
24 Allpacorral 2 617 423 8 559 382 PERU LNG 
25 Allpacorral 4 616 171 8 560 308 PERU LNG 
26 Corpas 4 614 238 8 558 827 PERU LNG 
27 Pequeño Muro 614 173 8 558 696 PERU LNG 
28 Corpas 3 614 183 8 558 442 PERU LNG 
29 Aldea 1 609 294 8 544 648 PERU LNG 
30 Aldea 2 609 506 8 544 435 PERU LNG 
31 Mamacha Pampa 602 808 8 539 865 PERU LNG 
32 Rumimachay 1 603 127 8 540 469 PERU LNG 
33 Camino a Chichahuico segmento B 603 383-603 559 8 540 349-8 540 272 PERU LNG 
34 Rumimachay 2 603 662 8 540 263 PERU LNG 
35 Rumimachay 3 603 688 8 540 110 PERU LNG 
36 Camino a Chichahuico segmento C 603 934 8 539 197 PERU LNG 
37 Paraspampa 603 133 8 538 748 PERU LNG 
38 Camino a Chichahuico segmento A 602 916-602 908 8 538 034-8 538 056 PERU LNG 
39 Chichahuico 1 602 827 8 537 421 PERU LNG 
40 Islacha 1 602 480 8 535 540 PERU LNG 
41 Ñawinpuquio 586 303 8 541 726 TgP 
42 Yanama 1 585 369 8 540 529 TgP 
43 Iscay Puquio 598 898 8 529 850 TgP 
44 Potaja 1 597 819 8 528 650 TgP 
45 Colonamojo 596 294 8 523 648 PERU LNG 
46 Chito 2 594 920 8 524 711 TgP 
47 Chito 1 594 115 8 524 144 TgP 
48 EA-3 594 172 8 524 939 PERU LNG 
49 Platuyoc Pampa 4 593 645 8 524 217 TgP 
50 Platuyoc Pampa 3 593 308 8 524 420 TgP 
51 Platuyoc Pampa 2 593 635 8 524 221 TgP 
52 Platuyoc Pampa 1 592 576 8 526 353 TgP 
53 Yllahuasi 1 592 245 8 524 122 TgP 
54 Yllahuasi 2 592 235 8 524 325 TgP 
55 Ashcca Cruz 7 591 808 8 524 448 TgP 
56 Ashcca Cruz 11 591 628 8 524 635 PERU LNG 
57 Ashcca Cruz 12 591 398 8 524 672 PERU LNG 
58 Ashcca Cruz 6 590 461 8 524 951 TgP 
59 Ashcca Cruz 4 591 551 8 524 898 TgP 
60 Ashcca Cruz 3 590 831 8 524 917 TgP 
61 Ashcca Cruz 1 590 533 8 524 951 TgP 
62 Ashcca Cruz 2 590 466 8 524 833 TgP 
63 Ashcca Cruz 5 590 331 8 525 103 TgP 
64 Ashcca Cruz 9 589 145 8 524 783 PERU LNG 
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Ubicación* 
No. Sitio 

Este Norte 
Proyecto 

65 Ashcca Cruz 10 588 857 8 524 760 PERU LNG 
66 Platuyoc Pampa 6 593 488 8 525 335 PERU LNG 
67 Paucho 6 578 917 8 529 025 PERU LNG 
68 Chilicruz 9 576 810 8 529 699 PERU LNG 
69 Chilicruz 8 576 517 8530002 PERU LNG 
70 Chilicruz 7 576 464 8 530 553 PERU LNG 
71 Chilicruz 6 576 120 8 531 272 PERU LNG 
72 Chilicruz 5 576 159 8 531 420 PERU LNG 
73 Chilicruz 4 576 238 8 531 928 PERU LNG 
74 Patacancha 4 576 365 8 532 649 TgP 
75 Chilicruz 3 575 987 8 533 004 PERU LNG 
76 Patacancha 2 575 933 8 533 271 TgP 
77 Chilicruz 2 575 734 8 533 276 PERU LNG 
78 Chilicruz 1 575 448 8 533 537 PERU LNG 
79 Moyobamba 8 570 837 8 532 258 PERU LNG 
80 Aqo Ccasa 3 570 169 – 570 192 8 532 364 – 8 532 507 PERU LNG 
81 Aqo Ccasa 2 570 141 8 532 879 PERU LNG 
82 Aqo Ccasa 570 002 8 532 655 TgP 
83 Rangracangra 4 560 951 8 531 129 PERU LNG 
84 Rangracangra 3 560 812 8 531 321 PERU LNG 
85 Rangracancha 560 548 8 531 702 TgP 
86 Cruzpampa 8 560 840 8 525 903 PERU LNG 
87 Cruzpampa 7 559 832 8 527 623 PERU LNG 
88 Cruzpampa 6 558 932 8 529 488 PERU LNG 
89 Cruzpampa 5 558 868 8 529 506 PERU LNG 
90 Cruzpampa 4 558 756 8 529 399 PERU LNG 
91 Cruzpampa 3 558 339 8 529 545 PERU LNG 
92 Cruzpampa 2 558 650 8 529 687 PERU LNG 
93 Cruzpampa 1 558 826 8 530 111 PERU LNG 
94 Tigohuaycco 4 549 362 8 529 648 PERU LNG 
95 Tigohuaycco 3 549 514 8 530 140 PERU LNG 
96 Tigohuaycco 2 549 265 8 530 232 PERU LNG 
97 Tigohuaycco 1 549 963 8 530 543 PERU LNG 
98 Occollo 10 549 049 8 531 160 PERU LNG 
99 Occollo 9 548 630 8 531 446 PERU LNG 
100 Antacocha 3 536 886 8 531 632 PERU LNG 
101 Antacocha 2 536 890 8 531 772 PERU LNG 
102 Huaytaccocha 5 533 673 8 524 063 PERU LNG 
103 Huaytaccocha 4 533 265 8 525 651 PERU LNG 
104 Huaytaccocha 3 533 087 8 526 358 PERU LNG 
105 Huaytaccocha 2 532 915 8 527 355 PERU LNG 
106 Huaytaccocha 1 533 286 8 529 839 PERU LNG 
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Ubicación* 
No. Sitio 

Este Norte 
Proyecto 

107 Licapa 2 513 965 8 526068 PERU LNG 
108 Licapa 5 514 770 8 526 112 PERU LNG 
109 Leche Leche 498 636 8 513 272 PERU LNG 
110 Pampa Leche 3 493 418 8 511 276 PERU LNG 
111 Pampa Leche 4 493 311 8 511 405 PERU LNG 
112 Pampa Leche 5 493 080 8 511 240 PERU LNG 
113 Pampa Leche 6 492 851 8 511 318 PERU LNG 
114 Hornada Pampa 491 229 8 506 368 TgP 
115 Pukamachay 3 485 802 8 505 800 PERU LNG 
116 Mancanchurcuna 481 792 8 503 363 TgP 
117 Taccra 4 480 435 8 501 352 PERU LNG 
118 Taccra 480 268 8 501 000 TgP 
119 Puca Ccasa 477 898 8 498 577 TgP 
120 Cerro Ccollo 474 695 8 495 258 TgP 
121 Llipsaca 4 473 866 8 494 503 PERU LNG 
122 Padre Huasi 1 462 110 8 495 077 PERU LNG 
123 Padre Huasi 2 462 000 8 494 073 PERU LNG 
124 Aijanja 456 246 8 491 203 TgP 
125 San Torres 3 453 775 8 491 269 PERU LNG 
126 San Torres 1 453 411 8 491 505 TgP 
127 Jatun Chingue 3 446 543 8 488 428 PERU LNG 
128 Jatun Chingue 2 446 398 8 488 408 PERU LNG 
129 Rumajasa 8 446 056 8 487 653 PERU LNG 
130 Rumajasa 9 446 232 8 487 793 PERU LNG 
131 Rumajasa 6 445 926 8 487 052 PERU LNG 
132 Huancaccasa 3 448 170 8 483 132 PERU LNG 
133 Huancaccasa 2 445 622 8 484 488 PERU LNG 
134 Huancaccasa 1 445 069 8 484 128 PERU LNG 
135 Llaqta Llaqta 443 904 8 483 953 TgP 
136 Rumapunta 444 155 8 484 693 TgP 
137 Ramadillas 2B 444 930 8 474 720 PERU LNG 
138 Ramadillas 2A 444 662 8 473 776 PERU LNG 
139 Ramadillas 1 444 425 8 473 052 PERU LNG 
140 Socavón B 440 709 8 470 620 PERU LNG 
141 Socavón A 440 537 8 470 624 PERU LNG 
142 Mal Paso 432 817 8 469 184 PERU LNG 
143 Labanda D 428 944 8 464 446 PERU LNG 
144 Labanda C 428 503 8 463 274 PERU LNG 
145 Labanda A 428 455 8 463 134 PERU LNG 
146 Labanda B 427 993 8 462 736 PERU LNG 
147 Huamandioja 2 440 184 8 481 569 PERU LNG 
148 San Juan 1 429 931 8 484 705 PERU LNG 
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Ubicación* 
No. Sitio 

Este Norte 
Proyecto 

149 San Juan 2 424 463 8 481 302 PERU LNG 
150 La Huaca - Hacienda Bernales 1 395 116 8 478 586 TgP 
151 La Huaca - Hacienda Bernales 5 392 685 8 480 874 PERU LNG 
152 Sitio arqueológico con chutas 392 352-392 282 8 492 191-8 492 254 PERU LNG 
153 Las Huacas 380 989 8 508 726 PERU LNG 
154 Estanque de la Luna 385 186 8 511 682 TgP 
155 Cerro Alto Larán 2 383 972 8 513 850 PERU LNG 
156 Cerro Alto Larán  383 807 8 513 996 TgP 

∗ Coordenadas UTM: Datum, Zona 18. 
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5.0 GALERÍA FOTOGRÁFICA 

5.1 TRAMO  CHIQUINTIRCA – VÁLVULA DE DERIVACIÓN A AYACUCHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 Sitio Incapara 6 (recintos) 

Foto 2 Sitio Anchihuay 7 (material óseo (cráneo) debajo de afloramientos) 
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Foto 3 Sitio Mamacha Pampa (bases de muros) 
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5.2 TRAMO VÁLVULA DE DERIVACIÓN A AYACUCHO – VINCHOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4 Sitio Toccto 4B (corral) 

Foto 5 Sitio Sallalli 3 (estructuras) 
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5.3 TRAMO  PAMPAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanka 

Foto 6 Sitio Llillinta 1 (wanka) 

Foto 7 Sitio Tallarangra (estructuras modernas sobre estructuras antiguas) 
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5.4 TRAMO  CHAUPI  – HUAYTARÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 8 Sitio Yuraq Cancha (corrales) 

Foto 9 Sitio Puquio Cancha 7 (conjunto de corrales) 
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5.5 TRAMO  HUAYTARÁ – PAMPA CABEZA DE TORO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 10 Sitio Rumajasa 5 (bases de estructura circular) 

Foto 11 Sitio Bernal Alto 3 (material cerámico en superficie) 
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5.6 TRAMO PAMPA CABEZA DE TORO – CAÑETE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 12 Camino Pampa Chunchanga 

Foto 13 Sitio Quebrada de los Arrieros 2 (estructura circular) 
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5.7 ACCESOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 14 Acceso Caracol. Sitio Padre Huasi 1 (muros de terraza incas) en el 
acceso 

Foto 15 Acceso Matagente A. Sitio Las Huacas, montículo 1 (estructura en tapial) en 
el acceso 
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III 
IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

1.0  GENERALIDADES 

Este capítulo identifica y evalúa los impactos ambientales y sociales que podrían presentarse durante 
las etapas de construcción y operación del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de 
Ayacucho a la Planta de Licuefacción. Para tal efecto, se interrelacionan las acciones y/o actividades 
del proyecto con los componentes ambientales y sociales, con un criterio de causa-efecto, evaluando el 
carácter adverso o favorable del impacto. Luego se agrupan los impactos, de acuerdo a su mayor o 
menor significación, con el fin de establecer las prioridades de atención para la mitigación.  
 
Para los efectos del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) los elementos del proyecto que 
interactúan con el ambiente se señalan como aspectos ambientales1. Cuando los efectos de estos 
aspectos se tornan significativos para el hombre y su ambiente, adquieren la connotación de impactos 
ambientales. 
 
Un efecto ambiental y/o social es cualquier alteración del ambiente físico biológico y social resultante 
de la acción del hombre, mientras que un impacto es la alteración significativa del ambiente natural, 
transformado y construido2. El impacto se puede definir convencionalmente como el cambio parcial en 
la salud del hombre, en su bienestar o en su entorno, debido a la interacción de las actividades 
humanas con los sistemas naturales y sociales. Según esta definición, un impacto puede ser positivo o 
negativo. Los impactos se consideran significativos cuando superan los estándares de calidad 
ambiental, criterios técnicos, hipótesis científicas, comprobaciones empíricas, juicio profesional, 
valoración económica, ecológica o social, entre otros criterios. 
 
Se evaluaron los impactos residuales, que son aquellos que persisten de forma parcial o total después 
de la aplicación de medidas preventivas y correctoras. Ellos aparecen como consecuencia de la 
aplicación de una medida correctora o cuando las medidas aplicadas mitigan los impactos de manera 
parcial. 
 
En el Plan de Contingencias (Cap. 5.0) se han identificado los riesgos ambientales asociados a las 
actividades constructivas y de operación de proyecto, con el fin de evaluar los peligros potenciales y 
sus posibles consecuencias. 
 
Los impactos ambientales y sociales se describen en forma detallada utilizando el criterio de prognosis, 
predicción y juicio de expertos profesionales en el tema de gasoductos. Asimismo, se emplearon 
estándares de calidad establecidos por la legislación ambiental peruana e internacionales (OMS, EPA, 

                                                      
1  INDECOPI (PERÚ). 1998. Sistemas de Gestión Ambiental. Directrices Generales sobre Principios, Sistemas y 

Técnicas de Apoyo. NTP-ISO 14004. Lima, INDECOPI; página 12 de 50. 
2  ESCA. OACA. Guía para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental. Lima, Programa de Desarrollo Alternativo 

(PROGDA) Escuela Superior de Ciencias Ambientales. Página 10. S.F. Contradrogas/USAID/WINROCK Int. Ministerio 
de la Presidencia. 
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Banco Mundial, entre otros), ligados al subsector hidrocarburos. Estos se presentan en el Marco Legal 
del Volumen I. 
La evaluación de los impactos ambientales sobre los ecosistemas se sustenta en el conocimiento de 
sus componentes físicos, biológicos, socioeconómicos y arqueológicos, presentados en el Volumen II 
del EIAS; así como sobre la base del conocimiento de los procedimientos constructivos que se 
emplearán para la ejecución del proyecto, tanto en su fase de construcción como de operación. 

1.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y 
SOCIALES 

El proceso de selección de los métodos de evaluación de impactos consideró como criterio principal y 
determinante el uso de las metodologías aceptadas, estandarizadas y/o recomendadas por la autoridad  
ambiental competente, optándose por tablas de interacción cualitativas y cuantitativas, matrices de 
proyectos lineales e interpretación cartográfica de los mapas temáticos generados en la línea base. 
Todas estas técnicas fueron aplicadas con el concurso de los especialistas responsables de la 
caracterización temática de línea base, para lograr un “juicio de expertos”. 
 
Los impactos ambientales se analizaron y evaluaron considerando su condición de favorables y 
adversos, directos o indirectos. Se determinó también su nivel de significación (desde muy significativo 
a menor significación) sobre la base de la magnitud, duración, extensión, sinergismo, acumulación y 
fragilidad del medio.  
 
El análisis causa-efecto de la interacción de las “actividades de, construcción y operación versus 
componentes ambientales y socioeconómicos”, permitió identificar los impactos ambientales directos e 
indirectos y su carácter favorable o adverso. 
 
La Figura 1-1 ilustra el proceso de determinación de los impactos ambientales y su interacción con la 
línea base y descripción del proyecto. También muestra como el PMA resulta de la evaluación de 
impactos y el conocimiento de los componentes ambientales, socioeconómicos, recursos naturales y 
actividades del proyecto. 
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Figura 1-1 Secuencia del Estudio de Impacto Ambiental y Social 
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1.1.1 MATRICES DE INTERACCIÓN ASPECTO / COMPONENTE 

Los impactos positivos se calificaron empleando un Índice o Valor Numérico de Significación Favorable, 
en tanto los impactos negativos, empleando un Índice o Valor Numérico de Significación Adversa. El 
método aplicado es una adaptación del método de Criterios Relevantes3, en el cual se calculan una 
serie de indicadores de impactos, que se globalizan a través de una función que proporciona un índice 
único denominado Valor de Impacto Ambiental (VIA). 
 
Esos índices se basan en otorgar puntajes de acuerdo a la magnitud, duración, extensión y 
acumulación de los impactos, así como la fragilidad del medio, sin perder de vista (para la 
interpretación) que tales valores numéricos corresponden a una escala ordinal de medición, para los 
cuales el cálculo del valor máximo y las modas es preferente. Por lo mismo, los valores de los Índices 
de Significación (S) para las diferentes actividades del proyecto, fueron agrupados de acuerdo a 
criterios de medida de tendencia central (moda), considerándose aquella que mostró el máximo valor 
(criterio operativo para este estudio). 
 
Estos valores se presentan en la tabla de interacción y tienen como objetivo mostrar un ordenamiento 
de los impactos considerando desde mayor a menor severidad o favorabilidad. Dichos valores 
numéricos no corresponden a una cuantificación de los impactos, sino a índices numéricos operativos 
para conseguir con menor subjetividad un ordenamiento de los impactos por nivel de significación.  
 
En el Anexo 7.1 del Volumen V se presentan las matrices elaboradas con un software común (hoja de 
cálculo). 

1.1.2 CALIFICACIÓN POR SU NATURALEZA FAVORABLE O ADVERSA 

Esta calificación determina la condición positiva o negativa de cada uno de los impactos sobre el 
ambiente; es decir, la mejora o reducción de la calidad ambiental. En la tabla de interacción se 
consignó esta calificación empleando la letra (P) para el impacto positivo y la letra (N) para el impacto 
negativo según el caso. Asimismo, se asignan colores para una mejor diferenciación. 

1.1.3 CALIFICACIÓN POR CONDICIÓN DE DIRECTO O INDIRECTO 

El objetivo de este análisis fue el reconocimiento de la relación de causalidad de los impactos, 
calificándolos de directos e indirectos. Los impactos directos constituyen las consecuencias inmediatas 
de las actividades de construcción y operación del gasoducto. Los impactos indirectos son efectos 
secundarios de los primeros. Este análisis orienta la formulación de medidas de prevención, corrección 
o mitigación de impactos, dirigiéndolas principalmente a los impactos directos, estas medidas a su vez 
tendrán efectos mitigantes o correctivos sobre los impactos indirectos.  

                                                      
3  Consorcio SWECO – INGENDESA – CAI (1997). Estudio de Impacto del Proyecto Hidroeléctrico Gualaca, Panamá. 

Capítulo VII –1. 
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1.1.4 CALIFICACIÓN POR SIGNIFICACIÓN 

Mediante esta metodología se realiza un análisis global del impacto ambiental y se determina el grado 
de significación de éste sobre el ambiente receptor. Para la calificación se requiere un análisis 
interdisciplinario. La significación del impacto es una característica asociada a la magnitud, extensión, 
duración, sinergia, acumulación y la sensibilidad del medio. Cada una de estos criterios de calificación 
se detalla a continuación: 
 
Magnitud (m)  
 
Es el grado de incidencia o afectación de la actividad sobre un determinado componente ambiental en 
el ámbito de extensión específico en que actúa. Este parámetro mide el cambio cuantitativo o 
cualitativo de un parámetro ambiental, provocado por una acción. La calificación comprendió la 
puntuación siguiente: (1) muy pequeña magnitud, (2) pequeña magnitud, (3) mediana magnitud, (4) alta 
magnitud y (5) muy alta magnitud. 
 
Duración (d) 
 
Es el tiempo que se presume afectará un impacto. Este puede tener duración muy corta si involucra 
pocos días (1), corta si son semanas (2), moderada si son meses (3), extensiva si son años (4) y 
permanente si dura varias décadas después del proyecto (5). 
 
Extensión o Área de influencia (e) 
 
Está relacionada con la superficie afectada. 
 
• Caso del transporte y caminos de acceso 
 
Califica el impacto de acuerdo al ámbito de influencia de su efecto, pudiendo ser “áreas puntuales del 
camino de acceso” si se restringe a áreas muy pequeñas dentro o aledañas a éste (1); “tramos del 
camino de acceso” si su área de influencia se extiende a tramos del recorrido, incluyendo los laterales 
(2), “camino de acceso” si comprende toda su extensión (3), “nivel distrital/provincial” si los caminos de 
acceso comprenden más de un distrito o provincia (4) y “nivel departamental” si el efecto se extiende a 
más de un departamento (5). 
 
• Caso de campamentos y lugares de acopio de tuberías 
 
Califica el impacto de acuerdo al ámbito de influencia de su efecto, pudiendo ser “áreas puntuales del 
campamento o área de acopio” si se restringe a áreas muy pequeñas dentro de las instalaciones (1); 
“sectores del campamento o área de acopio” si su área de influencia se extiende en sectores dentro de 
las instalaciones (2), “nivel de campamento o acopio” si su área de influencia se extiende en toda el 
área de la instalación (3), “área mayor del campamento” si su influencia se extiende sobre áreas 
adicionales de las instalaciones, pudiendo incluir poblados vecinos (4) y “nivel distrital” si el efecto se 
extiende a nivel distrital (5). 
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• Caso del gasoducto y shooflies (accesos temporales) 
 
Califica el impacto de acuerdo al ámbito de influencia de su efecto, pudiendo ser “áreas puntuales del 
gasoducto” si se restringe a áreas muy pequeñas dentro o aledañas a la franja del gasoducto (1); 
“tramos del gasoducto” si su área de influencia se extiende a tramos del recorrido, incluyendo el tendido 
o los laterales (2), “en todo el trazo del ducto” si los tramos del gasoducto afectados comprende más de 
un distrito (3), “nivel distrital/provincial” si los tramos del gasoducto afectado comprenden más de una 
provincia, pudiendo incluir poblados vecinos a las obras (4) y “nivel departamental” si el efecto se 
extiende en más de un departamento (5). 
 
Acumulación (a) 
 
Este atributo se define como aquellos efectos generados por las actividades principales del proyecto y 
por las actividades de otros proyectos ejecutados o por ejecutarse. Para el caso del presente estudio se 
considera como proyecto existente al Sistema de Transporte de Gas Natural y Transporte de Líquidos 
de Gas Camisea – Lima de Transportadora de Gas del Perú (TgP 2001), que en algunos sectores 
recorre en forma paralela la traza del proyecto actual.  Se han identificado otros proyectos cuyos 
impactos acumulativos con el proyecto propuesto serían puntuales y casi inexistentes, como son el 
Proyecto Especial Río Cachi y la carretera Los Libertadores. 
 
La calificación numérica comprendió los valores siguientes: (1) si el efecto no es acumulativo, (2) si el 
efecto acumulativo es bajo, (3) si el efecto acumulativo es moderado, (4) si el efecto acumulativo es 
alto, y (5) si el efecto acumulativo es muy alto. 
 
Los impactos acumulativos se definen como los efectos ambientales esperados de los impactos 
combinados de proyectos pasados, presentes y razonablemente esperados para el futuro, dentro del 
área del proyecto4.  
 
Fragilidad del Componente (f) 
 
Es el grado de susceptibilidad de ser deteriorado que tiene el componente ante el desarrollo de las 
etapas de construcción y operación del gasoducto. Las áreas clasificadas como de alta sensibilidad 
biológica e inestabilidad geodinámica presentarán mayor sensibilidad a los impactos. 
 
La diferencia principal radica en que la sensibilidad es una propiedad inherente al medio o componente 
como un todo, mientras que la fragilidad se refiere a la respuesta del componente a un aspecto 
ambiental específico. Así, un componente puede tener un sólo valor de sensibilidad –
independientemente del aspecto ambiental que lo afecte– pero varios índices de fragilidad, para 
diferentes aspectos de la operación. 
 
La calificación numérica comprendió los valores siguientes: (1) extremadamente frágil, (2) frágil, (3) 
medianamente frágil, (4) poco frágil y (5) muy poco frágil. La fragilidad del medio se considera un 
aspecto determinante para evaluar la significación del impacto, de modo que en la matriz actúa como 
un coeficiente o factor de ajuste sobre los otros aspectos. 
 
 
 

                                                      
4  Definición tomada de la Ley para la Calidad Ambiental de California (CEQA). 
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Cuadro 1-1 Resumen de criterios y calificaciones 

Criterios 
Rangos 

Magnitud  
(M) 

Duración  
(D) 

 Extensión  
(E) 

Acumulación 
(A) 

Fragilidad  
(F) 

1 Muy pequeña Días Áreas puntuales No acumulativo Muy poco frágil 

2 Pequeña Semanas Tramos del 
gasoducto Bajo Poco frágil 

3 Mediana Meses En todo el trazo del 
ducto Moderado Medianamente frágil 

4 Alta Años Nivel 
distrital/provincial Alto frágil 

5 Muy alta Décadas Nivel departamental Muy alto Extremadamente 
frágil 

 
Basado en la evaluación de la magnitud del impacto (m), extensión (e), acumulación (a) duración (d) y 
sobre la base de la fragilidad del componente ambiental afectado (f) se obtuvo un Índice de 
Significación (S). Este índice o valor numérico se asociaron a una puntuación entre 1 y 5. El valor 
numérico de significación se obtuvo mediante la siguiente fórmula:  
 
 
 
 
 
 
Los resultados permitieron agrupar los impactos de acuerdo al valor de significación favorable o 
adverso en 5 rangos: muy poco significativos (0,10 – 0,25), poco significativos (>0,25 – 0,40), 
moderadamente significativos (>0,40 – 0,60), muy significativos (> 0,60 – 0,80) o altamente 
significativos (> 0,80 – 1,00). El Cuadro 1-1 muestra los criterios y la calificación cuantitativa de los 
parámetros que permitieron estimar los índices o valores numéricos de significación. 

Cuadro 1-2 Valores de significación 

 
INDICE DE SIGNIFICANCION 

< 0,10 – 0,25 ] Muy Alta 
< 0,25 – 0,40 ] Poca 
< 0,40 – 0,60 ] Moderada 
< 0,60 – 0,80 ] Alta 
< 0,80 -1,00 ] Muy Alta 

 
Ver en la Figura 1-2 la secuencia del análisis de impactos ambientales y sociales. 
 
 
 
 
 

Índice de Significación = [(2m + d + e + a)/125]*f. 
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1.1.5 MATRIZ DE ANÁLISIS LINEAL DE FACTORES AMBIENTALES Y SOCIALES 

Esta metodología permite calificar los impactos ambientales, ubicarlos y localizarlos sobre las 
progresivas del gasoducto (las matrices lineales se presentan en el Anexo 7.1 del Volumen V). La 
calificación de impactos se presenta en colores, utilizando una escala de significación, para facilitar su 
identificación rápida. 
 
 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. III 1-9 

Figura 1-2  Secuencia del análisis de impactos ambientales y sociales 
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2.0 ANALISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

El análisis identifica el potencial de afectación de los impactos generados por las actividades del 
proyecto, anticipando los eventos más críticos que podrían generarse, y con ello preparar planes de 
manejo y monitoreo para reducir sus efectos. Estos planes involucran el uso de controles técnicos y 
administrativos para reducir la exposición a niveles aceptables o límites permisibles. 
 
En la evaluación y descripción de los impactos ambientales generados por las actividades constructivas 
y operativas del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de 
Licuefacción, se consideró su ubicación y su carácter lineal, que comprende principalmente zonas 
rurales con poblaciones cercanas y algunas zonas ecológicas sensibles como es el caso de los 
bofedales altoandinos. Los impactos han sido agrupados de acuerdo a las principales actividades que 
comprende el proyecto: transporte y caminos de acceso, campamentos y acopio de tuberías, y 
gasoducto y shooflies (accesos temporales).  
 
Para la identificación de impactos ambientales y sociales se empleó una lista de verificación de cada 
una de las actividades o acciones propuestas por el proyecto. Esta lista se utiliza para determinar la 
condición del impacto ambiental y social, así como aquellos procesos o actividades que generan estos 
impactos. (Ver Cuadros 2-1, 2-2 y 2-3). 
 
Una vez identificados los aspectos e impactos ambientales y sociales, se interrelacionaron las 
actividades del proyecto con los elementos ambientales en la matriz de interacción causa-efecto de 
impactos. El propósito de dicha matriz es identificar los impactos positivos y negativos, directos e 
indirectos que podrían ocurrir durante la ejecución del proyecto (ver Cuadros 2-4, 2-5, 2-6). A partir de 
esta matriz se realiza la calificación por significancia (las matrices de calificación se presentan en el 
Anexo 7.2 del Volumen V). Los Cuadros 2-7, 2-8 y 2-9 muestran la matriz que resume los impactos del 
proyecto. 
 
El ordenamiento de los impactos de acuerdo a su severidad se presenta en los Cuadros 2-10, 2-11, 
2-12. La matriz de severidad de impactos, agrupada de acuerdo al grado de significación negativa o 
positiva, probabilidad de ocurrencia, carácter de directos o indirectos, para cada etapa del proyecto se 
muestra en los Cuadros 2-13, 2-14 y 2-15. El análisis establece los impactos que requerirán mayor 
prioridad de atención para la prevención, corrección o mitigación. 
 
La matriz de análisis lineal para la etapa de construcción del gasoducto se presenta en el Anexo 7.2 del 
Volumen V. 
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Cuadro 2-1 Lista de verificación de aspectos e impactos ambientales y sociales del proyecto (transporte y caminos de acceso)  

Proyecto Impactos  ambientales y sociales  

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio social  

Movilización y 
desmovilización de 
maquinaria y equipos 

• Tránsito vehicular por vías de acceso 
• Generación de ruidos por operación 

de equipos y maquinarias 
• Emisión de gases por combustión de 

equipos y maquinarias 
• Generación de material particulado 

(PM10 y sólidos sedimentables) 

• Variaciones en las concentraciones de gases 
por combustión 

• Variación en las concentraciones de material 
particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Alteración de la calidad del suelo por 

compactación 
• Posible alteración de la calidad de suelos por 

derrames de hidrocarburos 

• Alejamiento o 
perturbación de la 
fauna 

• Posible 
atropellamiento de 
individuos de fauna 

 

• Posible alteración del normal 
tránsito de vehículos  

• Posibles molestias generadas 
por material particulado 

• Posible deterioro de la 
infraestructura por tránsito de 
vehículos, equipos y 
movilización de materiales. 

• Posible incremento de 
accidentes de tránsito. 

 

CO
NS

TR
UC

CI
ÓN

 
 

Op
er

ac
ió

n 
de

 m
aq

ui
na

ria
s y

 eq
ui

po
s 

Desplazamiento de 
vehículos de transporte de 
materiales 

• Incremento de la frecuencia de 
tránsito por las vías de acceso 

• Generación de ruidos por operación 
de equipos y maquinarias 

• Emisión de gases por combustión de 
equipos y maquinarias 

• Generación de material particulado 
(PM10 y sólidos sedimentables) 

• Variaciones en las concentraciones de gases 
por combustión 

• Variación en las concentraciones de material 
particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Variación en el nivel de concentración de 

material particulado (PM10) 
• Variación de los niveles de ruido 
• Alteración de la calidad del suelo por 

compactación 
• Posible alteración de la calidad de suelos por 

derrames de hidrocarburos 

• Alejamiento o 
perturbación de la 
fauna 

• Posible 
atropellamiento de 
individuos de fauna 

 

• Posible alteración del normal 
tránsito de vehículos  

• Posible riesgo de accidentes 
personales 

• Posible deterioro de la 
infraestructura por tránsito de 
vehículos, equipos y 
movilización de materiales. 

• Posible incremento de 
accidentes de tránsito. 
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Proyecto Impactos  ambientales y sociales  

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio social  

Extracción de materiales 

• Generación de material de desbroce 
• Movimiento de tierras. Corte y acarreo 

de material. 
• Generación de material particulado 
• Generación de gases por combustión 
• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 

• Variaciones en las concentraciones de gases 
por combustión 

• Variación en las concentraciones de material 
particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Variación en el nivel de concentración de 

material particulado (PM10) 
• Variación de los niveles de ruido  
• Modificación de la estabilidad 
• Procesos de erosión 
• Posible alteración del patrón de drenaje 
• Posible alteración de la calidad del agua 

superficial por  sedimentos y/o derrames 

• Alejamiento o 
perturbación de la 
fauna 

• Pérdida de la 
cobertura vegetal 

 

• Expectativa local por acceder 
a empleo local temporal. 

• Posibles molestias generadas 
por material particulado 

•  
• Posibles accidentes de 

trabajo 
 

CO
NS

TR
UC

CI
ON

 

Ex
pl

ot
ac

ió
n 

de
 ca

nt
er
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Transporte de agregados 

• Incremento de la frecuencia de 
tránsito de vehículos de carga 

• Emisión de gases por combustión 
• Generación de ruidos 
• Generación de material particulado 

(PM10 y sólidos sedimentables) 
 

• Variaciones en las concentraciones de gases 
por combustión 

• Variación en las concentraciones de material 
particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Variación en el nivel de concentración de 

material particulado (PM10) 
• Variación de los niveles de ruido  
• Alteración de la calidad del suelo por 

compactación 
• Posible alteración de la calidad de suelos por 

derrames de hidrocarburos  
• Posible alteración de la calidad del agua 

superficial por  sedimentos y/o derrames posible 
alteración de la calidad del agua 
(sedimentos/derrames) 

• Alejamiento o 
perturbación de la 
fauna 

• Posible 
atropellamiento de 
individuos de fauna 

 
• Posible alteración del normal 

tránsito de vehículos  
• Posible incremento de 

accidentes de tránsito. 
• Posibles molestias generadas 

por material particulado 
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Proyecto Impactos  ambientales  y sociales 

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio social 

Desbroce y tala 

• Generación de ruidos 
• Generación de material de 

desbroce 
• Modificación del relieve 

• Variación de niveles de ruido  
• Modificación de la estabilidad de taludes 
• Incremento de procesos de erosión 
• Posible alteración del patrón de drenaje 
• Posible alteración de la calidad del agua 

superficial por sedimentos y/o derrames. 
• Posible alteración de la calidad del agua por 

sedimentos 

• Posible alejamiento o 
perturbación de la fauna 

• Pérdida de la cobertura 
vegetal 

• Posible alteración de 
hábitats sensibles 

 

• Posible alteración de la cosmovisión 
andina. 

• Expectativa local por acceder al 
empleo local temporal. 

• Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular. 

• Presencia eventual de personas en 
busca de trabajo. 

• Accidentes de trabajo. 

CO
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TR
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m
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e a
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Cortes y excavaciones 
en material suelto 

• Generación de material 
particulado 

• Generación de gases por 
combustión 

• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 
 

• Variaciones en las concentraciones de gases 
por combustión 

• Variación en las concentraciones de material 
particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Variación en el nivel de concentración de 

material particulado (PM10) 
• Variación de los niveles de ruido  
• Modificación de la estabilidad 
• Incremento de procesos de erosión 
• Posible alteración de la calidad de suelos por 

derrames de hidrocarburos  
• Alteración del patrón de drenaje 
• Posible alteración de la calidad del agua 

(sedimentos/derrames) 

• Posible alejamiento o 
perturbación de la fauna 

• Pérdida de la cobertura 
vegetal 

• Posible alteración de 
hábitats sensibles 

 

• Posible alteración de la cosmovisión 
andina. 

• Posibles molestias generadas por 
material particulado 

• Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular. 

• Expectativa local por acceder al 
empleo local temporal. 

• Presencia eventual de personas en 
busca de trabajo. 
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Proyecto Impactos  ambientales  y sociales 

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio social 

CO
NS

TR
UC

CI
ON

 

Cortes y excavaciones 
en sectores de roca fija 

• Generación de material 
particulado 

• Generación de gases por 
combustión 

• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 
• Posible generación de DAR 
 

• Variaciones en las concentraciones de gases 
por combustión 

• Variación en las concentraciones de material 
particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Variación en el nivel de concentración de 

material particulado (PM10) 
• Variación de los niveles de ruido  
• Modificación de la estabilidad  
• Posible alteración de la calidad de suelos por 

derrames de hidrocarburos  
• Posible alteración del patrón de drenaje 
• Posible alteración de la calidad del agua por 

sedimentos / derrames / DAR 

• Posible alejamiento o 
perturbación de la fauna 

 • Posible alteración de la cosmovisión 
andina. 

• Posibles molestias generadas por 
material particulado 

• Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular. 

• Expectativa local por acceder al 
empleo local temporal. 

• Presencia eventual de personas en 
busca de trabajo. 

• Posibles accidentes de Trabajo 
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Proyecto Impactos  ambientales y sociales 

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio social 

Disposición temporal de 
material de corte y/o 
excavación 

• Generación de material particulado 
• Generación de gases por 

combustión 
• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 
• Disposición de residuos sólidos 
• Posible generación de DAR 
 

• Variaciones en las concentraciones de gases por 
combustión 

• Variación en las concentraciones de material 
particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Variación en el nivel de concentración de material 

particulado (PM10) 
• Variación de los niveles de ruido  
• Modificación de la estabilidad  
• Procesos de erosión 
• Alteración de la calidad del suelo por 

compactación 
• Posible alteración de la calidad de suelos por 

material acumulado 
• Alteración del patrón de drenaje 
• Posible alteración de la calidad del agua por 

sedimentos/DAR / derrames 

• Posible alejamiento 
o perturbación de la 
fauna 

 

• Posibles molestias generadas 
por material particulado 

• Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular. 

• Presencia eventual de 
personas en busca de trabajo. 

CO
NS

TR
UC

CI
ON
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Obras de drenaje 

• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 
• Modificación del drenaje 
 

• Variación de los niveles de ruido  
 

 • Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular. 

• Expectativa local por acceder 
al empleo local temporal. 

• Presencia eventual de 
personas en busca de trabajo. 

• Posibles accidentes de Trabajo 
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Eliminación de material 
excedente de obra 

• Generación de material particulado  
• Generación de ruidos 
• Generación de gases de 

combustión 
 

• Variaciones en las concentraciones de gases por 
combustión 

• Variación en las concentraciones de material 
particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Variación en el nivel de concentración de material 

particulado (PM10) 
• Variación de los niveles de ruido  
• Posible alteración de la calidad de suelos por 

derrames 

• Posible alejamiento 
o perturbación de la 
fauna 

 

• Posibles molestias generadas 
por material particulado 

• Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular. 

• Presencia eventual de 
personas en busca de 
trabajo. 

 

 

Proyecto Impactos  ambientales y sociales 

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio social 

CO
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Disposición de material 
excedente 

• Generación de material particulado 
• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 
• Generación de gases de combustión 
• Posible generación de DAR 
 

• Variaciones en las concentraciones de gases 
por combustión 

• Variación en las concentraciones de material 
particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Variación en el nivel de concentración de 

material particulado (PM10) 
• Variación de los niveles de ruido  
• Alteración de la estabilidad de taludes 
• Procesos de erosión 
• Alteración de la calidad del suelo por 

compactación 
• Posible alteración de la calidad de suelos por 

material acumulado 
• Alteración del patrón de drenaje 
• Posible alteración de la calidad del agua por 

sedimentos/ DAR / derrames 

• Posible alejamiento o 
perturbación de la 
fauna  

• Posible pérdida de la 
cobertura vegetal 

 
 

• Posibles molestias generadas 
por material particulado 

• Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular. 

• Presencia eventual de 
personas en busca de 
trabajo. 

•  
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Proyecto Impactos  ambientales y sociales 

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio social 
Re

st
au

ra
ció

n 
de

 o
br

as
 vi

ale
s 

Rehabilitación y 
mejoramiento de caminos 
de acceso 

• Generación de material particulado 
• Generación de gases de combustión 
• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 
 

• Variaciones en las concentraciones de gases 
por combustión 

• Variación en el nivel de concentración de 
material particulado (PM10) 

• Variación de los niveles de ruido  
• Posible alteración de la calidad del agua por 

derrames/ sedimentos 

 • Expectativa local por acceder 
al empleo local temporal. 

• Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular. 

• Presencia eventual de 
personas en busca de 
trabajo. 

• Posibles accidentes de 
Trabajo 

•  

Estabilización de taludes 

• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 
 

• Variación de niveles de ruido 
• Mejoramiento de la estabilidad de taludes 
•  Disminución de procesos erosivos 
 
 

• Mejoramiento del 
hábitat 

 

• Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular. 

• Expectativa local por acceder 
al empleo local temporal. 

• Presencia eventual de 
personas en busca de 
trabajo. 

• Posibles accidentes de 
Trabajo 

•  CO
NS

TR
UC

CI
ON
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n 
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as
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Revegetación 

• Revegetación • Mejoramiento de la estabilidad de taludes 
• Disminución de procesos erosivos 
 

 

• Mejoramiento del 
hábitat • Expectativa local por acceder 

al empleo local temporal. 
• Compra de productos locales. 
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Proyecto Impactos ambientales y sociales  

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio social 

Desplazamiento de los  
vehículos de vigilancia 

• Generación de material 
particulado 

• Generación de gases de 
combustión 

• Generación de ruidos 
 

• Variaciones en las 
concentraciones de gases por 
combustión 

• Variación en el nivel de 
concentración de material 
particulado (PM10) 

• Variación de los niveles de ruido  
• Posible alteración de la calidad 

de suelos por derrames 
 

• Posible alejamiento o 
perturbación de la fauna 

 

• Posible incremento del riesgo de 
accidentes de tránsito 

• Posibles accidentes vehiculares 
involucrando a transeúntes. 

• Posibles molestias generadas por 
material particulado 

 

OP
ER
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N 
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m
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ia 

Mantenimiento de los 
accesos de servicio 

• Generación de material 
particulado 

• Generación de ruidos 
• Generación de gases de 

combustión 
 

• Variaciones en las 
concentraciones de gases por 
combustión 

• Variación en el nivel de 
concentración de material 
particulado (PM10) 

• Variación de los niveles de ruido  
• Alteración de la calidad del 

suelo por compactación 
 

• Posible alteración del 
desplazamiento de individuos 

• Posible pérdida de cobertura 
vegetal 

 

• Expectativa local por acceder al empleo 
local temporal. 

• Posibles accidentes de tránsito.  
• Posibles molestias generadas por 

material particulado 
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Cuadro 2-2 Lista de verificación de aspectos e impactos ambientales y sociales (campamentos y acopios de tuberías) 

Proyecto Impactos  ambientales y sociales  

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio social  

Operación de maquinaria 
pesada 

• Generación de ruidos por operación 
de equipos y maquinarias 

• Emisión de gases por combustión de 
equipos y maquinarias 

• Variación en las concentraciones 
de gases por combustión 

• Variación de niveles de ruido 
• Posible alteración de la calidad de 

suelos por derrames de 
hidrocarburos 

• Posible alejamiento o perturbación 
de la fauna  

• Posibles molestias generadas 
por material particulado 

• Posibles molestias generadas 
por ruido 

• Expectativa local por acceder 
al empleo local temporal. 

• Presencia eventual de 
personas en busca de 
trabajo. 

• Posibles accidentes de 
trabajo 
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ui
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Operación de sistemas 
eléctricos 

• Generación de ruidos por operación 
de equipos  

• Emisión de gases por combustión  

• Variación en las concentraciones 
de gases por combustión 

• Variación de niveles de ruido 
• Posible alteración de la calidad de 

suelos por derrames de 
hidrocarburos 

• Posible alejamiento o perturbación 
de la fauna 

• Posibles molestias generadas 
por ruido 
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Proyecto Impactos  ambientales  y sociales 

Fases Actividades • Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio social 

Desbroce y tala 

• Generación de ruidos 
• Generación de material de desbroce 
 

• Variación de niveles de ruido  
• Procesos de erosión 
• Posible alteración de la calidad 

del agua por sedimentos 

• Posible alejamiento o 
perturbación de la fauna 

• Pérdida de la cobertura 
vegetal 

 

• Expectativa local por acceder al 
empleo local temporal. 

• Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular. 

• Presencia eventual de personas en 
busca de trabajo. 

• Posibles accidentes de trabajo. 
•  

Nivelación del terreno 

• Generación de material particulado 
• Generación de gases por combustión 
• Generación de ruidos 
• Alteración de la estructura del suelo 

• Variaciones en las 
concentraciones de gases por 
combustión 

• Variación de niveles de ruido 
• Alteración de la calidad del suelo 

por compactación 
• Posible alteración de la calidad 

del suelo por derrames de 
hidrocarburos  

• Posible alejamiento o 
perturbación de la fauna 

 • Expectativa local por acceder al 
empleo local temporal. 

• Presencia eventual de personas en 
busca de trabajo. 

• Posibles accidentes de trabajo. 
•  

CO
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Construcción e instalación 
de los ambientes 
provisionales 

 
• Generación de ruidos 
• Alteración de la estructura del suelo 

• Variación de niveles de ruido  
• Compactación del suelo 
• Posible alteración de la calidad de 

suelos por derrames de 
hidrocarburos o mala disposición 
de residuos sólidos  

 

• Posible alejamiento o 
perturbación de la fauna 

 

• Expectativa local por acceder al 
empleo local temporal. 

• Presencia eventual de personas en 
busca de trabajo. 

• Posibles accidentes de trabajo. 
• Posible incremento del comercio 
•  
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Proyecto Impactos  ambientales y sociales  

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio social  

Áreas de servicios 
(comedor, SSHH, 
lavandería etc.) 

• Generación de ruidos  
• Disposición de residuos sólidos 
• Generación de vertimientos 

• Variación de niveles de ruido 
• Posible alteración de la calidad de 

suelos por disposición inadecuada 
de residuos sólidos 

• Posible alteración de la calidad de 
agua por vertimientos 

 

• Posible alejamiento o 
perturbación de la fauna 

•  

Almacén de combustibles y 
lubricantes 

• Riesgo de derrame de combustibles 
 
 

• Posible alteración de la calidad de 
suelos por derrames de 
hidrocarburos 

 
 

Talleres de mantenimiento 
de vehículos y maquinarias 

• Disposición de residuos sólidos  
• Riesgo de derrame de combustibles 
 

• Posible alteración de la calidad de 
suelos por disposición inadecuada 
de residuos sólidos / derrames 

 
 

Sistema de eliminación de 
aguas servidas 

• Generación de efluentes  
 

• Posible alteración de la calidad 
del agua por efluentes 
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 d
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Actividades del personal de 
obra 

• Generación de ruidos  
• Disposición de residuos sólidos 
 
 

• Variación de los niveles de ruido 
• Posible alteración de la calidad de 

suelos por disposición inadecuada 
de residuos sólidos /derrames 

• Posible alejamiento o 
perturbación de la fauna 

• Posible alteración de la vida social 
en la comunidad 

• Posible relación no apropiada entre 
trabajadores hombres y mujeres de 
los grupos locales. 

• Posible aparición  o incremento de 
prostitucion en las comunidades 

• Posible irrespeto a las costumbres 
de las comunidades 

• Posible presencia y transmisión de 
enfermedades. 

• Posible presencia de delincuencia, 
alcoholismo y drogadicción. 

• Posibles obsequios al poblador local. 
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Proyecto Impactos  ambientales  y sociales 

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio social 

Limpieza del área 

• Generación de ruidos  
• Retiro de estructuras 
 

• Variación de niveles de ruido 
 

• Posible alejamiento o perturbación 
de la fauna (por ruido) 

  

Remoción de suelos 
compactados 

• Generación de ruidos  
• Modificación de relieve 
 

• Variación de niveles de ruido 
 
 

• Posible alejamiento o perturbación 
de la fauna (por ruido) 
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Revegetación 

• Revegetación 
 

• Disminución de procesos erosivos • Mejoramiento del hábitat 
• Expectativa local por acceder 

al empleo local temporal. 
• Compra de productos locales. 
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Cuadro 2-3  Lista de verificación de aspectos e impactos ambientales y sociales (gasoducto y shooflies) 

Proyecto Impactos  ambientales y sociales  

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio socioeconómico  

Operación de maquinaria 
pesada 

• Incremento de la frecuencia de 
tránsito por las vías de acceso 

• Generación de ruidos  
• Emisión de gases  
• Generación de material particulado  

• Variación en las concentraciones de gases 
por combustión 

• Variación en las concentraciones de 
material particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Alteración de la estructura del suelo 

(compactación) 
• Posible alteración de la calidad de suelos 

por derrames de hidrocarburos 

• Posible alejamiento o 
perturbación de la 
fauna 

• Alteración de hábitats y 
de especies sensibles 

• Posibles accidentes de trabajo 
• Posibles molestias generadas 

por material particulado 
• Posibles molestias generadas 

por ruido 
• Expectativa local por acceder al 

empleo local temporal. 
• Presencia eventual de personas 

en busca de trabajo. 
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Operación de sistemas 
eléctricos 

• Generación de ruidos  
• Emisión de gases  

• Variación en las concentraciones de gases 
por combustión 

• Variación de niveles de ruido 
• Posible alteración de la calidad de suelos 

por derrames de hidrocarburos 

• Posible alejamiento o 
perturbación de la 
fauna • Posibles molestias generadas 

por ruido 
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Proyecto Impactos  ambientales y sociales  

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio socioeconómico  

Ex
pl

ot
ac

ió
n 

de
 ca

nt
er

as
 

Explotación de canteras 

• Generación de material de desbroce 
• Movimiento de tierras. Corte y acarreo 

de material. 
• Generación de material particulado 
• Generación de gases de combustión 
• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 

• Variación en las concentraciones de gases 
por combustión 

• Variación en las concentraciones de 
material particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Modificación de la estabilidad 
• Procesos de erosión superficial 
• Posible alteración de la calidad de suelos 

por derrames de hidrocarburos 
• Alteración de las características del cauce 
• Posible alteración de la calidad del agua 

por sedimentos 

• Posible alejamiento o 
perturbación de la fauna  

• Alteración del hábitat y 
especies sensibles 

• Pérdida de la cobertura 
vegetal 

 

• Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular. 

• Expectativa local por acceder 
a empleo local temporal. 

• Posibles molestias generadas 
por material particulado 

• Posibles accidentes de 
trabajo 

CO
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TR
UC
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ON
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o 
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Cortes y excavaciones en 
material suelto 

• Movimiento de tierras. Corte y acarreo 
de material. 

• Generación de material particulado 
• Generación de gases de combustión 
• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 

• Variación en las concentraciones de gases 
por combustión 

• Variación en las concentraciones de 
material particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Modificación de la estabilidad 
• Procesos de erosión superficial 
• Cambios en la estructura del suelo 
• Posible alteración de la calidad de suelos 

por derrames de hidrocarburos  
• Posible alteración de la calidad del agua 

por sedimentos  

• Posible alejamiento o 
perturbación de la fauna 

• Efecto barrera en el 
desplazamiento de la 
fauna terrestre 

• Pérdida de la cobertura 
vegetal 

• Alteración de hábitats y 
de especies sensibles 

 

• Posible alteración de la 
cosmovisión andina. 

• Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular. 

• Posibles molestias generadas 
por material particulado 

• Expectativa local por acceder 
al empleo local temporal. 

• Presencia eventual de 
personas en busca de 
trabajo. 

• Posible afectación de cercos, 
caminos y otros 
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Proyecto Impactos  ambientales y sociales  

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio socioeconómico  

Cortes y excavaciones en 
sectores de roca fija 

• Corte y acarreo de material. 
• Generación de material particulado 
• Generación de gases de combustión 
• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 
• Posible generación de DAR 
 

• Variación en las concentraciones 
de gases por combustión 

• Variación en las concentraciones 
de material particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Alteración del relieve 
• Modificación  de la estabilidad 
• Posible alteración de la calidad de 

suelos por derrames de 
hidrocarburos  

• Alteración del patrón de drenaje 
• Posible alteración de la calidad 

del agua por sedimentos/DAR 
 
 

• Posible alejamiento o perturbación 
de la fauna  

• Efecto barrera en el 
desplazamiento de la fauna 
terrestre 

• Posible alteración de hábitats 
sensibles 

 
 

• Posible alteración de la 
cosmovisión andina. 

• Posibles molestias generadas 
por material particulado 

• Expectativa local por acceder 
al empleo local temporal. 

• Presencia eventual de 
personas en busca de 
trabajo. 

• Posibles accidentes de 
trabajo 
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Construcción de shooflies 

• Movimiento de tierras. Corte y acarreo 
de material. 

• Generación de material particulado 
• Generación de gases de combustión 
• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 
 

• Variación en las concentraciones 
de gases por combustión 

• Variación en las concentraciones 
de material particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Alteración del relieve 
• Modificación  de la estabilidad 
• Alteración de la estructura de 

suelo 
• Posible alteración de la calidad de 

suelos por derrames de 
hidrocarburos  

• Posible alteración de la calidad 
del agua por sedimentos 

 

• Posible alejamiento o perturbación 
de la fauna 

• Efecto barrera en el 
desplazamiento de la fauna 
terrestre 

• Pérdida de la cobertura vegetal 
• Posible alteración de hábitats y 

especies sensibles 
 

• Posible alteración de la 
cosmovisión andina. 

• Posibles molestias generadas 
por material particulado 

• Expectativa local por acceder 
al empleo local temporal. 

• Presencia eventual de 
personas en busca de 
trabajo. 

• Posibles accidentes de 
trabajo. 
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Proyecto Impactos  ambientales y sociales 

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio socioeconómico  

Disposición temporal de 
material de corte y/o 
excavación 

• Generación de material particulado 
• Generación de gases de combustión 
• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 
• Posible generación de DAR 
• Posible generación de material de 

desbroce 
 

• Variación en las concentraciones 
de gases por combustión 

• Variación en las concentraciones 
de material particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Alteración del relieve 
• Modificación  de la estabilidad 
• Procesos de erosión superficial 
• Alteración de la estructura del 

suelo por compactación 
• Posible alteración de la calidad de 

suelos 
• Posible alteración de la calidad 

del agua por sedimentos/ DAR 

• Posible pérdida de la cobertura 
vegetal 

 
 

• Posibles molestias generadas 
por material particulado 

• Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular. 

•  
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Construcción en cruces con 
cursos naturales de agua 

• Generación de material particulado 
• Generación de gases de combustión 
• Generación de ruidos 
• Modificación temporal de cauces 
 

• Variación en las concentraciones 
de gases por combustión 

• Variación en las concentraciones 
de material particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Alteración temporal de las 

características de los cauces 
• Alteración temporal de los 

caudales 
• Posible alteración de la calidad 

del agua por sedimentos / 
derrames 

 

• Posible afectación de organismos 
hidrobiológicos  

• Posible alteración de hábitats  
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Proyecto Impactos  ambientales y sociales 

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio socioeconómico  

Soldaduras 

• Generación de ruidos 
• Disposición de residuos sólidos 
 

• Variación de niveles de ruido 
• Posible alteración de la calidad de 

suelos por disposición inadecuada 
residuos sólidos  

• Posible alejamiento o perturbación 
de la fauna 

 

• Presencia eventual de 
personas en busca de trabajo 

• Posibles accidentes de 
trabajo 

•  

Realización de pruebas 
hidrostáticas 

• Generación de efluentes 
• Modificación temporal de cauces 
 

• Posible alteración de la calidad 
del agua por vertimiento de 
efluentes  

• Alteración temporal de los 
caudales 

 

• Posible afectación de organismos 
hidrobiológicos  

• Posible afectación de hábitats 
 • Temor a posibles accidentes 
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Tapado y relleno de zanjas 

• Movimiento de tierras 
• Generación de material particulado 
• Generación de gases de combustión 
• Generación de ruidos 
 

• Variación en las concentraciones 
de gases por combustión 

• Variación en las concentraciones 
de material particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Alteración de la estructura de 

suelos por compactación 
 

 

• Posibles molestias generadas 
por material particulado 
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Proyecto Impactos  ambientales y sociales 

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio socioeconómico  

Limpieza de suelos 

• Generación de material particulado 
• Generación de ruidos 
• Disposición de residuos sólidos 

• Variación en las concentraciones 
de material particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
 

• Posible alejamiento o perturbación 
de la fauna 

 • Expectativa local por acceder 
al empleo local temporal 

Cierre de accesos 
temporales 

• Generación de material particulado 
• Generación de gases de combustión 
• Generación de ruidos 
 
 

• Variación en las concentraciones 
de gases por combustión 

• Variación en las concentraciones 
de material particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
• Cambios en la estructura del 

suelo 
  

 

• Expectativa local por acceder 
al empleo local temporal. 
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Estabilización de taludes 

• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 
 

• Variación de niveles de ruido 
• Mejoramiento de la estabilidad de 

taludes 
• Disminución de procesos erosivos 

 

• Expectativa local por acceder 
al empleo local temporal. 
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Revegetación 

• Revegetación 
 

• Disminución de procesos erosivos • Mejoramiento del hábitat 
• Expectativa local por acceder 

al empleo local temporal. 
• Compra de productos locales. 
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Proyecto Impactos  ambientales y sociales 

Fases Actividades Aspectos  ambientales Medio físico Medio biológico Medio socioeconómico  

Mantenimiento del ducto 

• Generación de material particulado 
• Generación de gases de combustión 
• Generación de ruidos 
 

• Variación en las concentraciones 
de gases por combustión 

• Variación en las concentraciones 
de material particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 
 

• Posible alejamiento o perturbación 
de la fauna (por ruido) 

 • Temor a posibles accidentes 

OP
ER

AC
IO

N 

Mantenimiento de 
instalaciones 

• Generación de ruidos 
 

• Variación de niveles de ruido 
 

 

• Temor a posibles accidentes 
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 d
el 
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o 
 

Mantenimiento del DdV 

• Generación de material particulado 
• Generación de ruidos 
• Modificación del relieve 
• Desbroce 

• Variación en las concentraciones 
de material particulado (PM10) 

• Variación de niveles de ruido 

 

• Posibles accidentes de 
tránsito 
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Cuadro 2-4 Matriz de identificación de impactos (transporte y caminos de acceso)  
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Cuadro 2-5 Matriz de identificación de impactos (campamentos y lugares de acopio de 
tuberías) 
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Cuadro 2-6 Matriz de identificación de impactos (gasoducto y shooflies) 
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Cuadro 2-7 Matriz de calificación de impactos en transporte y caminos de acceso (resumen) 
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Cuadro 2-8  Matriz de calificación de impactos en campamentos y acopio de tuberías (resumen) 
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Cuadro 2-9 Matriz de calificación de impactos en gasoducto y shooflies (resumen) 
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Cuadro 2-10 Matriz de ordenamiento de impactos ambientales y sociales (transporte y caminos de 
acceso) 

 

IMPACTO ETAPA CALIFICACIÓN SIGNIFICACIÓN 

Conservación y protección de sitios arqueológicos Operación 0.54 Moderada Significación 

Generación de puestos de trabajo Transporte/construcción/mejoramiento 0.54 Moderada Significación 

Dinamización de la economía local Transporte/construcción/mejoramiento 0.54 Moderada Significación 

Mejoramiento y uso de caminos de acceso Operación 0.48 Moderada Significación 

Compra de productos locales Transporte/construcción/mejoramiento 0.45 Moderada Significación 

Posible atropellamiento de individuos de fauna  Transporte/construcción/mejoramiento -0.54 Moderada Significación 

Riesgo de afectación de restos arqueológicos Transporte/construcción/mejoramiento -0.48 Moderada Significación 

Pérdida de cobertura vegetal Transporte/construcción/mejoramiento -0.48 Moderada Significación 

Expectativa local  por acceder a empleo  local temporal Transporte/construcción/mejoramiento -0.48 Moderada Significación 

Presencia eventual de personas en busca de trabajo Transporte/construcción/mejoramiento -0.45 Moderada Significación 

Variación en las concentraciones de material partículado (PM10) Transporte/construcción/mejoramiento -0.45 Moderada Significación 

Variación en las concentraciones de gases por combustión Transporte/construcción/mejoramiento -0.45 Moderada Significación 

Variación de los niveles de ruido Transporte/construcción/mejoramiento -0.45 Moderada Significación 

Posible afectación de la calidad del agua superficial Transporte/construcción/mejoramiento -0.45 Moderada Significación 

Posible afectación de áreas y especies ambientalmente sensibles Transporte/construcción/mejoramiento -0.45 Moderada Significación 

Modificación de la estabilidad Transporte/construcción/mejoramiento -0.45 Moderada Significación 

Posible afectación de la calidad de suelos Transporte/construcción/mejoramiento -0.42 Moderada Significación 

Compactación de suelos Transporte/construcción/mejoramiento -0.42 Moderada Significación 

Posibles molestias generadas por material particulado Transporte/construcción/mejoramiento -0.41 Moderada Significación 

Posible atropellamiento de individuos de fauna  Operación -0.41 Moderada Significación 

Posible alteración del normal tránsito de vehículos Transporte/construcción/mejoramiento -0.41 Moderada Significación 

Posibles accidentes de trabajo Transporte/construcción/mejoramiento -0.38 Poco significativo 

Procesos de erosión Transporte/construcción/mejoramiento -0.38 Poco significativo 

Posible alteración del patrón de drenaje Transporte/construcción/mejoramiento -0.38 Poco significativo 

Alejamiento o perturbación  de la fauna silvestre Transporte/construcción/mejoramiento -0.38 Poco significativo 

Expectativa local  por acceder a empleo  local temporal Operación -0.38 Poco significativo 

Variación en las concentraciones de material partículado (PM10) Operación -0.36 Poco significativo 

Variación en las concentraciones de gases por combustión Operación -0.36 Poco significativo 

Posibles molestias generadas por material particulado Operación -0.36 Poco significativo 

Variación de los niveles de ruido Operación -0.36 Poco significativo 

Posible afectación de la calidad de suelos Operación -0.36 Poco significativo 

Posible incremento de accidentes de tránsito Transporte/construcción/mejoramiento -0.36 Poco significativo 

Posible incremento de accidentes de tránsito Operación -0.36 Poco significativo 

Posible alteración de la cosmovisión andina Transporte/construcción/mejoramiento -0.36 Poco significativo 

Posible deterioro de infraestructura por tránsito de vehículos y equipos  Transporte/construcción/mejoramiento -0.38 Poco significativo 

Alejamiento o perturbación  de la fauna silvestre Operación -0.36 Poco significativo 

Posibles desacuerdos en la negociación con titular Transporte/construcción/mejoramiento -0.31 Poco significativo 
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Cuadro 2-11 Matriz de ordenamiento de impactos ambientales y sociales (campamentos y acopios 
de tuberías) 

IMPACTO ETAPA CALIFICACIÓN SIGNIFICACIÓN 

Generación de puestos de trabajo Construcción 0.43 Moderada Significación 

Posible alteración de la vida social en la comunidad Construcción -0.43 Moderada Significación 

Variación en las concentraciones de gases por combustión Construcción -0.40 Poco Significativo 

Variación en los niveles de ruido Construcción -0.40 Poco Significativo 

Compactación de suelos Construcción -0.40 Poco Significativo 

Posible afectación de la calidad de suelos Construcción -0.40 Poco Significativo 

Alejamiento o perturbación de la fauna silvestre Construcción -0.40 Poco Significativo 

Pérdida de cobertura vegetal Construcción -0.40 Poco Significativo 

Posibles molestias generadas por material particulado Construcción -0.40 Poco Significativo 

Compra de productos locales Construcción 0.37 Poco Significativo 

Posibles obsequios al poblador local Construcción 0.37 Poco Significativo 

Posible incremento del comercio Construcción 0.32 Poco Significativo 

Posible afectación de la calidad de aguas superficiales Construcción -0.37 Poco Significativo 

Posibles molestias generadas por ruidos Construcción -0.37 Poco Significativo 

Expectativa local por acceder al empleo local temporal Construcción -0.37 Poco Significativo 

Presencia eventual de personas en busca de trabajo Construcción -0.37 Poco Significativo 
Posible relación no apropiada entre trabajadores hombres y mujeres de los 
grupos locales Construcción -0.37 Poco Significativo 

Posible aparición o incremento de prostitución en las comunidades Construcción -0.37 Poco Significativo 

Posible irrespeto a las costumbres de las comunidades Construcción -0.37 Poco Significativo 

Posible presencia y transmisión de enfermedades Construcción -0.37 Poco Significativo 

Posible presencia de delincuencia, alcoholismo y drogadicción Construcción -0.37 Poco Significativo 

Posibles accidentes de trabajo Construcción -0.35 Poco Significativo 

Posibles desacuerdos en la negociación con titular Construcción -0.35 Poco Significativo 
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Cuadro 2-12 Matriz de ordenamiento de impactos ambientales y sociales (gasoducto y shooflies) 

IMPACTO ETAPA CALIFICACIÓN SIGNIFICACIÓN 

Generación de puestos de trabajo Construcción 0.61 Alta Significación 

Dinamizacion de la economía local Construcción 0.58 Moderada Significación 

Generación de puestos de trabajo Operación 0.58 Moderada Significación 

Dinamizacion de la economía local Operación 0.58 Moderada Significación 

Compra de productos locales Construcción 0.48 Moderada Significación 

Conservación y protección de sitios arqueológicos Operación 0.41 Moderada Significación 

Alteración de las características de los cauces Construcción -0.51 Moderada Significación 

Alteración temporal de flujos de caudales Construcción -0.51 Moderada Significación 

Incremento de sedimentos en aguas superficiales Construcción -0.51 Moderada Significación 

Alteración de hábitats y especies sensibles Construcción -0.48 Moderada Significación 

Temor a posibles accidentes Operación -0.48 Moderada Significación 

Afectación temporal de organismos hidrobiológicos Construcción -0.45 Moderada Significación 

Presencia eventual de personas en busca de trabajo Construcción -0.42 Moderada Significación 

Posibles accidentes de trabajo Construcción -0.42 Moderada Significación 

Variación en las concentraciones de gases por combustión Construcción -0.41 Moderada Significación 

Variación en las concentraciones de material particulado Construcción -0.41 Moderada Significación 

Variación en los niveles de ruido Construcción -0.41 Moderada Significación 

Alteración del relieve Construcción -0.41 Moderada Significación 

Cambios en la estructura de suelos Construcción -0.41 Moderada Significación 

Pérdida de cobertura vegetal Construcción -0.41 Moderada Significación 

Alejamiento o perturbación de individuos de fauna Construcción -0.41 Moderada Significación 

Posibles molestias generadas por material particulado Construcción -0.41 Moderada Significación 
Posible deterioro de infraestructuras por tránsito de vehículos y 
equipos  Construcción -0.41 Moderada Significación 

Posible afectación de sitios arqueológicos Construcción -0.41 Moderada Significación 

Modificación de la estabilidad Construcción -0.38 Poco Significativo 

Posibles accidentes de trabajo Operación -0.38 Poco Significativo 

Efecto barrera para el desplazamiento de la fauna Construcción -0.38 Poco Significativo 

Variación en las concentraciones de gases por combustión Operación -0.36 Poco Significativo 

Variación en las concentraciones de material particulado Operación -0.36 Poco Significativo 

Variación en los niveles de ruido Operación -0.36 Poco Significativo 

Posible afectación de la calidad de suelos Construcción -0.36 Poco Significativo 

Posible contaminación de cursos de agua por drenaje ácido Construcción -0.36 Poco Significativo 

Alejamiento o perturbación de individuos de fauna Construcción -0.36 Poco Significativo 

Posible alteración de la cosmovisión andina Construcción -0.36 Poco Significativo 

Posibles desacuerdos en la negociación con titular Construcción -0.36 Poco Significativo 

Temor a posibles accidentes Construcción -0.35 Poco Significativo 

Procesos de erosión superficial Construcción -0.34 Poco Significativo 

Posible afectación de canales, cercos y otros Construcción 0.31 Poco Significativo 

Posible afectación de áraes de cultivos Construcción 0.31 Poco Significativo 

Posibles molestias generadas por ruido Construcción -0.31 Poco Significativo 

Expectativa local  por acceder a empleo local temporal Construcción -0.31 Poco Significativo 
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Cuadro 2-13 Matriz de probabilidad de ocurrencia y significancia de impactos ambientales y sociales (transporte y caminos de acceso) 

Probabilidad de ocurrencia Significación favorable 
o adversa Ocurrencia 

Alta probabilidad Moderada probabilidad Baja probabilidad Muy baja probabilidad 

V 
Significación muy alta --- --- --- --- --- 

IV 
Alta significación --- --- --- --- --- 

III 
Moderada 

significación 

• Variación de las concentraciones de gases 
por combustión (-) (d) (c) 

• Variación de las concentraciones de 
material particulado (-) (d) (c) 

• Variación de niveles de ruido (-) (d)(c) 
• Pérdida de cobertura vegetal (-)(d)(c) 
• Generación de puestos de trabajo (+)(d)(c) 
• Dinamización de la economía local (+)(i)(c) 
• Compra de productos locales (+)(d)(c 
• Mejoramiento y uso de los caminos de 

acceso (+)(i)(o) 

• Compactación de suelos (-)(i)(c) 
• Modificación de la estabilidad (-) 

(d)(c) 
• Conservación y protección de sitios 

arqueológicos (+)(i)(o) 
• Expectativa local por acceder a 

empleo local temporal (-)(i)(c) 
• Posible alteración del normal 

tránsito de vehículos (-)(d)(c) 
• Presencia eventual de personas en 

busca de trabajo (-)(i)(c) 

• Riesgo de afectación de restos 
arqueológicos (-)(i)(c) 

• Posibles molestias generadas por material 
particulado (-)(d)(c) 

 
 

• Posible afectación de áreas y 
especies ambientalmente 
sensibles (-)(i)(c) 

• Posible afectación de la 
calidad de suelos   (-)(i)(c) 

• Posible afectación de la 
calidad del agua superficial (-
)(i)(c) 

 

• Posible atropellamiento de 
individuos de fauna (-) (i) 
(c)(o) 

--- 

II  
Poco significativo 

• Variación en las concentraciones de gases 
de combustión (-) (d) (o) 

• Variación en las concentraciones de 
material particulado (-) (d) (o) 

• Variación de los niveles de ruido (-) (d)(o) 

• Posible alteración del patrón de 
drenaje        (-)(i)(c) 

• Expectativa local por acceder a 
empleo local temporal (-)(i)(o) 

 

• Procesos de erosión (-) (i) (c) 
• Alejamiento o perturbación de la fauna 

silvestre       (-)(i)(c)  
• Posibles molestias generadas por material 

particulado (-)(d)(o) 
• Posible alteración de la cosmovisión andina 

(-)(i)(c) 
• Posible desacuerdo en la negociación con 

titular (-)(i)(c) 
• Posible deterioro de infraestructuras por 

tránsito de vehículos y equipos (-)(i)(c) 

• Posible afectación de la 
calidad de suelos   (-)(i)(o) 

• Posibles incremento de 
accidentes de tránsito (-
)(i)(c)(o) 

• Posibles accidentes de 
trabajo (-)(i)(c) 

 

• Alejamiento o perturbación 
de la fauna silvestre (-
)(i)(o) 

 

I 
Muy poco significativo --- --- --- --- --- 

(+) Impacto positivo; (-) impacto negativo; (d) impacto directo, (i) impacto indirecto; (c) Ocurre durante la construcción del proyecto, (o) Ocurre durante la operación del proyecto 
 
Prioridad de atención por impactos 
 Alta prioridad de atención 
 Mediana prioridad de atención 
 Baja prioridad de atención 
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Cuadro 2-14  Matriz de probabilidad de ocurrencia y significancia de impactos ambientales y sociales (campamentos y acopios de tuberías) 

Probabilidad de ocurrencia 
 Ocurrencia 

Alta probabilidad Moderada probabilidad Baja probabilidad Muy baja probabilidad 

V 
Significación muy alta --- --- --- --- --- 

IV 
Alta significación --- --- --- --- --- 

III 
Moderada 

significación 

• Generación de puestos de trabajo 
(+)(d)(c) --- --- • Posible alteración de la vida social en la 

comunidad (-)(i)(c)--- --- 

II 
Poco significativo 

• Pérdida de cobertura vegetal (-)(d)(c) 
• Variación en los niveles de ruido (-

)(d)(c) 
• Variación en las concentraciones de 

gases por combustión (-) (d) (c) 
 
 

• Compactación de suelos (-)(d)(c) 
• Compra de productos locales 

(+)(d)(c) 
• Posibles obsequios al poblador 

local (+)(d)(c) 
• Posible incremento del comercio 

(+)(i)(c) 
• Posibles molestias generadas por 

ruidos (-)(d)(c) 
• Expectativa local por acceder al 

empleo local temporal (-)(i)(c) 
• Presencia eventual de personas en 

busca de trabajo (-)(i)(c) 

• Alejamiento o perturbación de la 
fauna silvestre       (-)(i)(c) 

• Posibles molestias generadas por 
material particulado (-)(d)(c) 

• Posible presencia  y transmisión de 
enfermedades (-)(i)(c) 

• Posibles desacuerdos en la 
negociación con titular (-)(i)(c) 

 

• Posible afectación de la calidad de suelos        
(-)(i)(c) 

• Posible afectación de la calidad de aguas 
superficiales(-)(d)(c) 

• Posible relación no apropiada entre 
trabajadores hombres y mujeres de los 
grupos locales (-)(i)(c) 

• Posible aparición  o incremento de 
prostitución en las comunidades (-)(i)(c) 

• Posible irrespeto a las costumbres de las 
comunidades (-)(i)(c) 

• Posible presencia de delincuencia, 
alcoholismo y drogadicción (-)(i)(c) 

• Posibles accidentes de trabajo (-)(d)(c) 

--- 

I 
Muy poco significativo --- --- --- --- --- 

(+) Impacto positivo; (-) impacto negativo; (d) impacto directo, (i) impacto indirecto; (c) Ocurre durante la construcción del proyecto, (o) Ocurre durante la operación del proyecto 
 
Prioridad de atención por impactos 
 Alta prioridad de atención 
 Mediana prioridad de atención 
 Baja prioridad de atención 
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Cuadro 2-15  Matriz de probabilidad de ocurrencia y significancia de impactos ambientales y sociales (gasoducto y shooflies) 

Probabilidad de ocurrencia 
 Ocurrencia 

Alta probabilidad Moderada probabilidad Baja probabilidad Muy baja probabilidad 

V 
Significación muy alta --- --- --- --- --- 

IV 
Alta significación 

• Generación de puestos de 
trabajo (+)(d)(c) --- --- --- --- 

III 
Moderada 

significación 

• Variación en las 
concentraciones de gases 
de combustión (-) (d) (c) 

• Variación en las 
concentraciones de material 
particulado (-) (d) (c) 

• Variación en los niveles de 
ruido (-) (d)(c) 

• Pérdida de cobertura vegetal 
(-)(d)(c) 

• Generación de puesto de 
trabajo (+)(d)(o) 

• Alejamiento o perturbación de individuos de fauna (-)(i)(c) 
• Alteración de hábitats y especies sensibles (-)(i)(c) 
• Conservación y protección de sitios arqueológicos 

(+)(i)(o)  
• Dinamización de la economía local (+)(i)(c) 
• Dinamización de la economía local (+)(i)(o) 
• Compra de productos locales (+)(d)(c) 
• Presencia eventual de personas en busca de trabajo  

(-)(i)(c) 
• Posibles molestias generadas por material particulado  

(-)(d)(c) 
• Posible deterioro de infraestructuras por tránsito de 

vehículos y equipos (-)(i)(c) 

• Posible afectación de sitios 
arqueológicos (-)(i)(c) 

• Alteración de la característica de 
los cauces (-)(d)(c) 

• Alteración temporal del flujo de 
caudales (-)(d)(c) 

• Incremento de sedimentos en 
aguas superficiales (-)(i)(c) 

• Afectación temporal de 
organismos hidrobiológicos  
(-)(i)(c) 

• Alteración del relieve (-)(d)(c) 
• Temor a posibles accidentes  

(-)(i)(o) 

• Cambios en la estructura de suelos 
(-)(i)(c) 

• Posible accidentes de trabajo  
(-)(d)(c) 

 

--- 

II 
Poco significativo 

• Variación en las 
concentraciones por gases 
de combustión (-) (d) (o) 

• Variación en las 
concentraciones de material 
particulado (-) (d) (o) 

• Variación en los niveles de 
ruido (-) (d)(o) 

• Expectativa local por 
acceder a empleo local 
temporal (-)(i)(c) 

• Modificación de la estabilidad (-) (d)(c) 
• Posibles molestias generadas por ruidos (-)(d)(c) 
• Posible afectación de canales, cercos y otros (-)(d)(c) 
• Posible afectación áreas de cultivo (-)(d)(c) 
 

• Afectación de infraestructuras 
de riego (-)(i)(c) 

• Procesos de erosión (-) (i)(c) 
• Temor a posibles accidentes  

(-)(i)(c) 
• Posible alteración de la 

cosmovisión andina (-)(i)(c) 
• Posibles desacuerdos en la 

negociación con titular (-)(i)(c) 

• Alejamiento o perturbación de 
individuos de fauna (-)(i)(o) 

• Efecto barrera al desplazamiento 
de la fauna (-)(i)(c) 

• Posible afectación de la calidad de 
suelos (-)(i)(c) 

• Posible alteración de la calidad de 
cursos de agua por drenaje ácido  
(-)(i)(c) 

• Posible accidentes de trabajo  
(-)(d)(o) 

--- 

I 
Muy poco significativo --- --- --- --- --- 

(+) Impacto positivo; (-) impacto negativo; (d) impacto directo, (i) impacto indirecto; (c) Ocurre durante la construcción del proyecto, (o) Ocurre durante la operación del proyecto 
 
Prioridad de atención por impactos  Alta prioridad de atención 

 Mediana prioridad de atención 
 Baja prioridad de atención 
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De los cuadros anteriores se determina que el Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de 
Ayacucho a la Planta de Licuefacción podría originar en su ámbito de influencia impactos ambientales 
de baja a moderada significación, siendo en la etapa constructiva cuando los impactos se presentarían 
con mayor intensidad.  A continuación se realiza una interpretación de los cuadros diferenciando las 
etapas del proyecto.  
 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO 
 
• Transporte y caminos de acceso 
 
La apertura o rehabilitación de los caminos de acceso, así como las actividades de transporte durante 
la etapa constructiva, originarían impactos positivos y negativos de poca a moderada significación. 
Entre los impactos negativos sobre el medio físico, se destacan los impactos sobre la calidad del aire, 
principalmente durante las actividades de apertura de los caminos de acceso, pudiendo incrementarse 
en forma indefectible los niveles de gases por combustión y material particulado (polvo), además de 
los niveles de ruido durante el transporte de materiales. Los cortes y rellenos para conformar los 
terraplenes de los caminos de acceso podrían originar también procesos de inestabilidad en forma 
moderada, toda vez que los caminos a construirse se ubicarán principalmente en laderas con 
pendientes entre 15 y 50 % lo cual conlleva a una alta probabilidad de ocurrencia de estos impactos. 
Respecto a los suelos, el desplazamiento y operación de maquinaria pesada podría originar en forma 
moderada la compactación de suelos en las inmediaciones de los caminos de acceso durante su 
construcción, así como posible alteración de la calidad del suelo (con baja probabilidad de ocurrencia) 
por vertidos accidentales de combustibles y aceites. Se espera igual impacto sobre la calidad de las 
aguas superficiales que intercepten los caminos de acceso y sobre aquellas que se encuentren 
próximas. 
 
La apertura de accesos y transporte también impactaría en forma moderada a la fauna, pudiendo 
originar procesos de desplazamiento de individuos y muy baja probabilidad de atropellamiento. La 
vegetación sería afectada también en forma moderada durante la apertura de los caminos de acceso, 
pudiendo a su vez afectar áreas y especies ambientalmente sensibles. 
 
Los impactos sociales negativos derivados de la apertura de caminos de acceso y transporte, se 
presentan con poca a moderada significación. Entre los impactos moderados podemos mencionar a 
los de ocurrencia indefectible, como son: generación de puestos de trabajo, dinamización de la 
economía local y compra de productos locales (principalmente compra de plantones para los trabajos 
de revegetación). Los impactos moderados con alta probabilidad de ocurrencia son los siguientes: 
expectativa local por acceder a empleo local temporal, posible alteración del normal tránsito de 
vehículos y posible presencia eventual de personas en busca de trabajo.Las posibles molestias 
generadas por material particulado tendrían una baja probabilidad de ocurrencia. 
 
Los impactos sociales poco significativos tendrían una moderada probabilidad de ocurrencia. Entre los 
principales podemos mencionar el posible deterioro de infraestructuras (puentes, pontones, 
alcantarillas) por el tránsito de vehículos y equipos, las posibles molestias generadas por material 
particulado, los posibles desacuerdos en las negociaciones con los titulares y la posible alteración de 
la cosmovisión andina.  
 
Los posibles accidentes laborales y de tránsito tendrían baja probabilidad de ocurrencia, debido a las 
medidas de seguridad que serán implementadas durante las actividades de transporte, apertura y/o 
mejoramiento de caminos de acceso. 
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Entre los impactos positivos de moderada significación podemos mencionar el incremento de 
oportunidades de empleo durante las actividades constructivas y la dinamización de las actividades 
comerciales y de servicios en las poblaciones locales, todos ellos con alta probabilidad de ocurrencia. 
 
• Campamentos y lugares de acopio de tubería 
 
En los campamentos y centros de acopio de tuberías, se producirá un incremento en las 
concentraciones de gases por combustión y de los niveles de ruido que ocurrirá debido a la operación 
continua de generadores eléctricos.  Asimismo, ocurrirá la pérdida de cobertura vegetal durante la 
etapa de construcción; estos impactos se consideran poco significativos considerando que el área 
utilizada para estas instalaciones es mínima. 
 
El posible alejamiento y la perturbación de la fauna, se considera otro impacto poco significativo y de 
moderada probabilidad de ocurrencia; mientras que la posible alteración de la calidad de cuerpos de 
aguas y de suelos por vertimientos de efluentes y generación de residuos sólidos se consideran 
impactos de baja probabilidad. 
  
Con respecto a los impactos sociales, se destaca la generación de puestos de trabajo durante la 
construcción e implementación de los campamentos, de moderada significación y de ocurrencia 
indefectible. Asimismo, podría alterarse la vida social en las comunidades próximas a los 
campamentos, impacto de significación moderada y con baja probabilidad de ocurrencia. 
 
Entre los impactos sociales positivos poco significativos y con alta probabilidad de ocurrencia cabe 
mencionar la compra de productos locales y el posible incremento del comercio. Asimismo, existen 
impactos negativos como la expectativa local por acceder al empleo local temporal, posibles obsequios 
al poblador local y la presencia eventual de personas en busca de trabajo. 
 
Adicionalmente, se presentaría un siguiente grupo de impactos negativos poco significativos y con 
moderada probabilidad de ocurrencia, entre los cuales se encuentran las posibles molestias generadas 
por material particulado, posible presencia y transmisión de enfermedades y posibles desacuerdos en 
la negociación con el titular. 
 
Existe muy poca probabilidad de ocurrencia de casos de delincuencia, alcoholismo, drogadicción, 
prostitución e irrespeto a las costumbres en las comunidades, así como posible relación no apropiada 
entre trabajadores hombres y mujeres de los grupos locales. Para evitar la generación de dichas 
situaciones se exigirá a los trabajadores el cumplimiento del Código de Conducta, el cual se encuentra 
detallado en el Plan de Relaciones Comunitarias de PERU LNG. 
 
• Gasoducto y Shooflies 
 
Con respecto a la construcción del gasoducto y caminos de acceso temporales (shooflies), el grueso 
de los impactos es considerado como de poca a moderada significación, siendo su mayor incidencia 
durante la etapa constructiva. No se ha identificado impactos de alta o muy alta significación. 
 
Los impactos negativos de significación moderada que pudieran afectar al medio físico están 
relacionados con las actividades constructivas, principalmente durante el tendido de las tuberías. Los 
impactos de ocurrencia indefectible son: variación en las concentraciones de material particulado y de 
gases y variación de los niveles de ruidos. El nivelado en zonas con pendientes pronunciadas podría 
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generar la modificación del relieve y arrastre de partículas hacia cursos de aguas superficiales, 
modificando la calidad de las mismas, incrementando principalmente los sólidos en suspensión. La 
excavación de zanjas en sectores con uso agrícola podría generar cambios en la estructura de los 
suelos, alterando la capacidad de infiltración y el flujo de escorrentía superficial.  
 
Las actividades constructivas en cursos de agua (ríos y quebradas) podrían alterar en forma moderada 
y temporal las características de sus cauces e incrementar los sedimentos en los cuerpos de aguas. El 
uso del agua para la prueba hidrostática podría contribuir también a la alteración temporal en el flujo de 
los caudales de los ríos utilizados para este fin.  
 
Con respecto al medio biológico, la pérdida de cobertura vegetal en el DdV se considera como de 
moderada significación, puesto que la mayor parte del trazo atraviesa zonas sin vegetación o 
vegetación escasa. No obstante, algunos sectores presentan vegetación de importancia para 
ecosistemas considerados como frágiles (caso de bofedales). Las actividades constructivas podrían 
originar el alejamiento temporal de la fauna, así como la alteración de los hábitats. Adicionalmente, 
podrían afectar sitios con restos arqueológicos que se encuentren en el subsuelo.  
 
La mayoría de los impactos sociales negativos derivados del gasoducto y de los shooflies se 
presentarán en forma moderada. No se ha identificado impactos negativos de alta significación. E 
entre los impactos negativos de significación moderada se pueden mencionar, las posibles molestias 
generadas por material particulado, los posibles accidentes de trabajo y el posible deterioro de 
infraestructuras por tránsito de vehículos, maquinarias y equipos durante la etapa constructiva.  
 
Entre los impactos poco significativos se puede mencionar la expectativa local por acceder a empleo 
local temporal (de ocurrencia indefectible), posibles molestias generadas por ruidos (con alta 
probabilidad de ocurrencia), temor a posibles accidentes, posible alteración de la cosmovisión andina y 
posibles desacuerdos en la negociación con titular, estos últimos con moderada probabilidad de 
ocurrencia. 
 
Entre los impactos positivos se destaca la generación de puestos de trabajo durante la etapa 
constructiva del proyecto, con alta significación. Otros impactos positivos y de moderada significación 
serian la dinamización de la economía local y la compra de productos locales, con una alta 
probabilidad de ocurrencia  
 
ETAPA DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 
 
• Transporte y caminos de acceso 
 
Durante la etapa de operación del proyecto, las principales actividades que podrían generar impactos 
son: el tránsito de los vehículos utilizados para realizar las actividades de vigilancia y monitoreo del 
gasoducto y la ejecución de actividades de mantenimiento de caminos. Estas actividades, debido a su 
corta duración y baja frecuencia, podrían generar impactos muy poco significativos, entre los cuales se 
puede mencionar la variación en las concentraciones de gases por combustión y material particulado, 
así como la variación de los niveles sonoros. 
 
Entre los impactos negativos de poca significación, se puede mencionar las posibles molestias 
generadas por material particulado, así como accidentes durante el tránsito de vehículos. 
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Se destaca como un impacto positivo moderado la conservación y protección de sitios arqueológicos 
que una vez identificados, son delimitados y custodiados por el Instituto Nacional de Cultura.  
 
En aquellos caminos a rehabilitar y/o mejorar, las obras de estabilización de taludes y revegetación 
impactarían positivamente en la estabilidad, control de los procesos erosivos existentes y recuperación 
del hábitat. También cabe destacar el uso por parte de la población local de los caminos de acceso 
que serán construidos y/o mejorados. 
 
• Campamentos y lugares de acopio de tubería 
 
Los principales impactos derivados de los campamentos y lugares de acopio de tubería, se podrían 
presentar sólo durante la etapa constructiva del proyecto. Una vez terminada la construcción del 
gasoducto, se plantea que tanto los campamentos como los centros de acopio serán retirados. 
 
• Gasoducto y Shooflies 
 
En la etapa de operación del proyecto, los impactos negativos serán de poca significancia. Los 
trabajos de inspección y mantenimiento mediante patrullas terrestres podrían generar un ligero 
incremento de gases por combustión, material particulado y ruidos. 
 
La protección y conservación de sitios arqueológicos, es el principal impacto positivo de la etapa 
operativa de proyecto (significación moderada), debido a la importancia que tiene para el estado 
peruano la conservación de restos arqueológicos considerados patrimonios históricos.  
 
Como impacto negativo, existiría temor de posibles accidentes durante la etapa operativa del 
gasoducto.  

2.1 DESCRIPCION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La descripción de los impactos se presenta en tres grandes componentes que comprende el proyecto, 
los cuales tienen impactos diferenciados. Ellos son: 
 
• Transporte y caminos de acceso 
• Campamentos y lugares de acopio de tuberías 
• Gasoducto y shooflies 

2.1.1 TRANSPORTE Y CAMINOS DE ACCESO 

2.1.1.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

La movilización del personal, así como el transporte de insumos y materiales, se realizará a través de 
caminos existentes. La carretera asfaltada vía Los Libertadores será usada como eje principal de 
acceso al sector del DdV del gasoducto en el tramo sierra, para luego continuar por los nuevos 
caminos que se abrirán o por los existentes que fueron mejorados durante la construcción del STD de 
TgP. En la costa se utilizará como ruta principal de acceso la Panamericana Sur. 
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El suministro de tuberías para el gasoducto se realizará mediante barcos desde el lugar de fabricación 
hacia el Puerto San Martín, ubicado en el distrito de Paracas, provincia de Pisco y departamento de 
Ica. Este puerto tiene la categoría de “puerto mayor” y se utiliza para el comercio nacional e 
internacional. Las unidades de transporte partirán desde este puerto, para luego continuar por la 
Panamericana Sur en el sector costa, y la vía Los Libertadores en el sector sierra (ambas vías 
asfaltadas), y finalmente acceder a los frentes de obra del gasoducto mediante caminos vecinales sin 
asfalto. 
 
PERU LNG evaluará la mejora de las rutas de acceso existentes, que son actualmente usadas por la 
población local, de darse mejoras, estarán de acuerdo a las necesidades de movilización necesarias al 
proyecto. En estos trabajos se incluirán la limpieza, rehabilitación de la superficie de rodadura (podría 
ser con ripiado o nivelación), mejoramiento del sistema de drenaje superficial y la ampliación de 
algunas curvas para que los vehículos que transportarán los materiales e insumos se puedan 
desplazar en forma segura. Es importante indicar que los impactos ambientales de mayor significancia 
se presentarán en los caminos que serán construidos y, los de menor significancia en los caminos 
existentes que serán rehabilitados o mejorados debido a que en éstos los movimientos de tierra serán 
mínimos. 
 
En las zonas del gasoducto proyectado que no cuentan con accesibilidad se construirán caminos de 
acceso con las características técnicas necesarias. Estos caminos serán permanentes por que serán 
utilizados durante la etapa operativa del gasoducto, específicamente para las actividades de 
mantenimiento (ver Cuadro 2-16). 

Cuadro 2-16 Número Aproximado e identificación de Caminos de acceso permanentes que se 
construirán 

Coordenadas UTM Ítem KP 
horizontal Este (m) Norte (m) 

Elevación
(msnm) 

Longitud 
(m) Referencia 

1 4+255 638 799 8 558 852 3 723 4 237 

Acceso al V182. Se ubica en el distrito de 
Anco, provincia de La Mar, departamento 
de Ayacucho. 
 

2 152+325 534 261 8 531 395 4 738 12 152 

Acceso al DdV  por el sector denominado 
Rosas Pampa.  Cruza los distritos de 
Vinchos (Prov. Huamanga), Pilpichaca 
(prov. Huaytará) y Lircay (prov. 
Angaraes), en los departamentos de 
Ayacucho y Huancavelica. 

3 271+796 442 840 8 482 031 2 903 8 121 
Acceso al VVR40.  Se ubica en el distrito 
y provincia de Huaytará, departamento de 
Huancavelica. 

4 278+217 438 323 8 481 997 2 855 5 096 
Acceso al VVR37-38. Se ubica en el 
distrito de Huancano, provincia de Pisco y 
departamento de Ica. 

5 289+088 429 903 8 484 769 2 200 11 457 

Acceso al DdV por la margen derecha 
Qda San Juan. Se ubica en el distrito de 
Humay, provincia de Pisco y 
departamento de Ica. 

 
Para este componente del proyecto se han identificado las siguientes principales actividades 
generadoras de impactos: 
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• Movilización  y desmovilización de maquinarias y equipos 
• Desplazamiento de vehículos de transporte de materiales 
• Extracción de materiales 
• Transporte de agregados 
• Desbroce y tala 
• Cortes y excavaciones en material suelto 
• Cortes y excavaciones en sectores de roca fija 
• Disposición temporal de material de corte y/o excavación 
• Obras de drenaje 
• Eliminación de material excedente de obra 
• Disposición de material excedente 
• Rehabilitación y mejoramiento de caminos de acceso 
• Estabilización de taludes 
• Revegetación 

2.1.1.1.1 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

A. IMPACTOS NEGATIVOS 

CALIDAD DE AIRE 

Durante esta fase las principales fuentes de emisión de gases y material particulado serán los 
vehículos, generadores y maquinarias. Los impactos identificados, evaluados y analizados en este 
componente son: 

Variación en las concentraciones de gases por combustión 

Este impacto está referido a la emisión de gases producto de la combustión como el dióxido de azufre 
(SO2), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) y óxidos de nitrógeno (NOx), por la 
operación de las maquinarias durante las actividades constructivas o mejoramiento de los caminos de 
acceso, tales como cortes para la apertura o ensanchamientos de caminos, conformación de la 
superficie de rodadura, mejoramiento de alcantarillas, explotación de canteras y conformación de los 
depósitos de materiales excedentes (ver Cuadro 2-17). Si bien, estas emisiones representan un 
impacto adverso, ya que disminuye la calidad del aire, este impacto es temporal y puntual. 
 
Asimismo, las áreas de intervención se localizan generalmente en zonas despobladas y abiertas, 
siendo las condiciones climáticas favorables para la dispersión de dichas emisiones, con lo que se 
reducirá sustancialmente su concentración.  
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Cuadro 2-17 Equipos y maquinarias que se utilizarán en la etapa de mejoramiento y apertura de 
caminos de acceso 

Tipo de maquinaria Uso específico 
Topadoras Cortes durante la apertura o ensanchamiento de caminos de acceso. 

Motoniveladoras Nivelación de los materiales para el mejoramiento de la superficie de 
rodadura de los caminos de acceso. 

Rodillo liso vibratorio autopropulsado  Compactación de materiales para el mejoramiento de la superficie de 
rodadura de los caminos de acceso. 

Camión volquete Transporte de materiales de cantera y excedentes de obra. 
Retroexcavadoras Extracción de materiales en las canteras. 
Cargador frontal sobre llantas Carga de materiales de cantera y excedentes de obra. 

 
Medidas de mitigación: Toda maquinaria y equipo que se utilice en el mejoramiento y apertura de 
caminos de acceso deberá estar en buen estado de funcionamiento y contar con un adecuado 
mantenimiento, para reducir la emisión de gases al medio. El contratista elaborará un cronograma de 
mantenimiento de maquinarias y equipos. Se procederá con el monitoreo de la calidad del aire (ver en 
el volumen IV el Plan de Monitoreo y Auditoría Ambiental). 
 
Impactos residuales: Luego de aplicadas las medidas de mitigación, las emisiones de gases por 
combustión serán de pequeña magnitud y sus efectos temporales y reversibles a corto plazo, por lo 
tanto no se presentarán impactos residuales. 

Variación en las concentraciones de material particulado (PM10) 

La generación de partículas sólidas suspendidas que se incorporan al aire, se producirá principalmente 
durante el transporte de materiales (tuberías, material de cantera y excedentes de obra) y en la 
ejecución de las actividades para la apertura o mejoramiento de los caminos de acceso (movimiento 
de tierras, explotación de canteras, conformación de depósitos de materiales excedentes de obra) que 
pueden afectar a centros poblados o caseríos (ver Cuadro 2-18), y en menor grado durante la 
movilización de equipos y desplazamiento de las maquinarias. Todas las actividades de mejoramiento 
y apertura de caminos de acceso se realizarán en lugares abiertos.  
 
En los muestreos realizados como parte de la línea base ambiental se observó concentraciones de 
partículas en suspensión variables a lo largo del trazo.  Durante el muestreo de verano, dos de los 
valores fueron superiores a los estándares del Banco Mundial y una superior al Estándar de Calidad de 
Aire establecido por D.S. No. 074-2001-PCM. (Ver Capítulo 3.0 del Vol. IIA); mientras que en el 
monitoreo de invierno sólo una de las estaciones superó el estándar establecido por el Banco Mundial. 
Las altas concentraciones de PM10 se deberían en la costa a los arenales y viento existente, así como 
a la remoción de tierra para cultivos; mientras que en la sierra al tránsito de vehículos sobre caminos 
sin asfaltar. 
 
El impacto directo sobre la calidad del aire se limitará a una franja mínima alrededor de las vías de 
acceso y será de carácter temporal. Considerando que este impacto es recuperable y reversible, se 
prevé que las emisiones de material particulado puedan controlarse bajo los valores permisibles de los 
estándares mencionados. 
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Cuadro 2-18 Centros poblados o caseríos que pueden ser afectados por la emisión de material 
particulado durante la construcción de caminos de acceso 

Ítem KP 
 horizontal 

Elevación 
(msnm) Referencia Centros poblados o caseríos 

1 4+255 3 723 Acceso al V182 
Qollpa, localizado en el distrito de Anco, 
provincia de La Mar, departamento de 
Ayacucho. 

2 152+325 4 738 Acceso a línea vía Rosas 
Pampa 

Jatunhuasi, localizado en el distrito de Vinchos, 
provincia de Huamanga, departamento de 
Ayacucho. 

3 271+796 2 903 Acceso a Shoofly del VVR39 al 
VVR40 

No existen centros poblados o caseríos que 
puedan ser afectados por emisiones de polvo. 

4 278+217 2 855 Acceso al VVR37-38 No existen centros poblados o caseríos que 
puedan ser afectados por emisiones de polvo. 

5 289+088 2 200 Acceso a margen derecha de la 
quebrada San Juan 

La Bolívar, localizado en el distrito de Humay, 
provincia de Pisco, departamento de Ica. 

 
Medidas de mitigación: En época de secano, mientras dure la construcción se regará o humedecerá 
los caminos de acceso, ello se efectuará con el uso de camiones cisternas en aquellos lugares donde 
exista población adyacente al camino. El agua se obtendrá de los ríos y quebradas adyacentes a los 
caminos de accesos, previa autorización de la Administración Técnica de Riego local.  Se prohibirá el 
desplazamiento de vehículos fuera de los caminos establecidos para el proyecto.  También se 
evaluará la posibilidad de usar conglomerantes a fin de minimizar la emisión de polvo en las vías. 
 
Impacto residual: Se considera que este impacto es temporal, recuperable y reversible a corto plazo, 
por lo tanto se estima que no se presentarán impactos residuales.  

RUIDO 

Los niveles de ruido se incrementarán debido a la operación de la maquinaria durante el mejoramiento 
y apertura de los caminos de acceso, así como el desplazamiento de vehículos de carga.  Este 
impacto se limitará a los caminos de acceso y canteras utilizadas para el mejoramiento de la superficie 
de rodadura. 

Variación de niveles de ruido 

Durante las actividades de mejoramiento y apertura de accesos, las maquinarias generarán niveles de 
ruido elevados (de 80 a 90 dBA), que pueden llegar a afectar temporalmente en algunos casos a 
centros poblados o caseríos (ver cuadro 2-18). En caso de las voladuras para caminos ubicados en 
lugares de roca firme, el ruido será elevado y de corto tiempo. Asimismo, se incrementarán los niveles 
de ruido debido al desplazamiento de los vehículos transportando tuberías, combustibles y otros, y sus 
efectos se limitarán a las inmediaciones de las vías de acceso. 
 
En el Cuadro 2-19 se muestra, a modo referencial, las distancias y los niveles de ruido que podrían 
alcanzar las maquinarias que se utilizarán durante el mejoramiento y construcción de caminos de 
acceso.  
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Cuadro 2-19 Nivel de presión sonora según tipo de maquinaria en dB (A) (*) 

Distancia de la fuente de ruido Fuente 15 m 50 m 150 m 300 m 
Camiones  88 78 68 62 
Cargador  84 74 64 58 
Motoniveladora  85 72 62 56 
Rodillo  80 67 57 49 
Tractor  84 71 61 55 
Vibrador  76 59 49 43 

(*) Nivel de ruidos típicos de maquinarias empleadas en construcción 
Fuente: Proyecto de Desarrollo de Generación Eléctrica Los Pinos – CICA Ingenieros Consultores / Agosto 2003 - Chile 

 
Medida de mitigación: Los equipos de construcción y vehículos de carga se abastecerán con 
silenciadores y recibirán mantenimiento constante. Las voladuras se realizarán en forma controlada y 
en áreas debidamente señaladas. Todo personal que labore en áreas expuestos a ruidos contará con 
los correspondientes protectores auditivos. 
 
Impacto residual: No se prevé que se presenten impactos residuales dado que luego de aplicadas las 
medidas de mitigación, las emisiones sonoras serán de pequeña magnitud y sus efectos de 
permanencia temporal y reversible en el corto plazo. 

RELIEVE Y GEODINÁMICA 

El proyecto utilizará los caminos de acceso existentes del Proyecto de STD que opera TgP, así como 
los que utiliza la población. Sin embargo, será necesario construir caminos de acceso en las zonas que 
carecen de accesibilidad. La rehabilitación o apertura de caminos de acceso, el uso de canteras y la 
disposición del material excedente, serán los principales factores que generarán cambios en el relieve, 
pudiendo influir directa o indirectamente en la estabilidad de taludes o laderas naturales. 

Modificación de la estabilidad 

La apertura o construcción de caminos de acceso comprenderán la ejecución de actividades de corte y 
relleno, así como la conformación de depósitos de materiales excedentes de obra. Los depósitos de 
materiales excedentes pueden incrementar la inestabilidad del terreno, en caso que los materiales no 
sean colocados adecuadamente, o se generen depresiones que faciliten la acumulación de agua de 
lluvia o fuertes pendientes que podrían afectar la estabilidad de los materiales dispuestos.  
 
Las actividades de corte y relleno para la apertura de nuevos caminos de acceso pueden generar 
zonas inestables, en caso que los taludes sean inadecuados y no tengan relación con el tipo de suelo 
o a las condiciones topográficas y/o de estabilidad del área de trabajo (ver Cuadro 2-20). Para el 
acceso a los frentes de obra, se ha previsto que la modificación del relieve sea mínimo, por lo que del 
total de caminos de acceso, 12 % serán abiertos y 88 % serán rehabilitados y/o mejorados. Una parte 
de estos últimos ya fueron mejorados durante la construcción del STD de TgP. 
 
Medidas de mitigación: Todo material colocado en los depósitos de material excedente de obra será 
debidamente compactado con pasadas de tractor, estableciendo taludes (V:H) entre 1:1.5 y 1:2 
dependiendo de la altura del depósito. Las actividades de corte se realizarán con taludes que 
dependerán del tipo de suelo, cuyos valores referenciales serán: para conglomerados y material suelto 
entre 2:1 y 4:1 (V:H); para roca suelta entre 2:1 y 6:1; y para roca fija entre 4:1 y 10:1. 
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Cuadro 2-20 Características geomorfológicas generales de las áreas de los caminos de acceso que 
serán construidos 

Ítem 
Camino de 

acceso 
(hacia KP 
horizontal) 

Elevación 
(msnm) Referencia Características geomorfológicas generales 

de la zona del camino de acceso 

1 4+255 3 723 Acceso al V182 
Zona de topografía accidentada, formada por laderas irregulares 
frecuentemente cultivadas, con pendientes mayores al 50 %. Los 
tramos iniciales presentan sectores de alta inestabilidad, para luego 
continuar por áreas estables. 

2 152+325 4 738 Acceso a Línea Vía 
Rosas Pampa 

La zona presenta una topografía accidentada con laderas largas de 
15 a 30 % de pendiente, casi sin disecciones. Son áreas ligeramente 
inestables. 

3 271+796 2 903 Acceso al VVR40 
La zona presenta una topografía accidentada con laderas irregulares 
frecuentemente cultivadas, con laderas que tienen pendientes de 25 
a 50 %. Presenta áreas ligera y medianamente inestables. 

4 278+217 2 855 Acceso al VVR37-
38 

Es una zona con topografía accidentada con laderas irregulares 
frecuentemente cultivadas. El trazo del camino recorre por laderas 
que tienen pendientes de 25 a 50 % y de más de 50%, para 
finalmente terminar en una zona de laderas largas de 15 a 30 % de 
pendiente. Presenta áreas ligera y medianamente inestables, con 
algunos sectores altamente inestables. 

5 289+088 2 200 Acceso a margen 
der. Qda. San Juan 

Es una zona de topografía accidentada, con elevaciones de más de 
200 m de altura y pendientes de 25 a más de 50 %. 

 
 
Impacto residual: La ocurrencia de altas precipitaciones puede generar la concentración de flujos 
hídricos no previstos, dando lugar a incrementos de procesos de erosión. Por ello se realizarán 
inspecciones periódicas para detectar estos impactos residuales y proceder con su correspondiente 
medida de mitigación, pudiendo construirse estructuras de soporte (muros de contención) o 
disipadores de energía y revegetando con especies locales preferentemente.   

Procesos de erosión 

Durante la apertura de caminos de acceso o ensanchamiento para el mejoramiento de los existentes, 
las actividades de deforestación y desbroce, así como las actividades de corte y conformación de 
depósitos de materiales excedentes de obra, generarán superficies denudadas, incrementando los 
mecanismos de erosión que existen en los sectores aledaños a las áreas de los caminos (ver 
Cuadro 2-21). Estas acciones ocasionarían la reducción de la capacidad de infiltración y resistencia de 
los suelos de la plataforma del camino, en caso que la erosión se presente en forma de cárcavas, lo 
que puede dar lugar a taludes o laderas inestables, con ocurrencia de deslizamientos de materiales o 
derrumbes. 
 
Asimismo, las labores para la explotación de las canteras de río, podrían generar zonas susceptibles a 
la erosión hídrica, en caso se afecten las márgenes ribereñas, dando lugar a procesos de derrumbes, 
con la consiguiente alteración de la calidad de aguas por incremento de turbidez y afectación de la 
fauna acuática.  
 
Medidas de mitigación: En toda superficie denudada que se genere durante las actividades de 
construcción o mejoramiento de los caminos de acceso, se implementarán sistemas de control de 
erosión y sedimentos a fin de garantizar la estabilidad de los suelos. Entre los sistemas de control de 
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erosión se podrá utilizar cunetas de coronación, sistemas de drenaje, actividades de revegetación, 
entre otros. 

Cuadro 2-21 Procesos geodinámicos en los caminos de acceso que serán construidos 

Ítem 
Camino de 

acceso 
(hacia KP 
horizontal) 

Elevación 
(msnm) Referencia Procesos geodinámicos 

En las zonas de los caminos de acceso 

1 4+255 3 723 Acceso al 
V182 

Recorre una zona de vertientes montañosas empinadas, con 
presencia de sectores de deslizamientos de materiales y procesos de 
erosión en forma de cárcavas 

2 152+325 4 738 
Acceso a 
Línea Vía 

Rosas Pampa 

Recorre por una zona de vertientes montañosas ligeramente 
accidentadas. No se han detectado sectores de deslizamientos de 
materiales ni cárcavas. En el entorno se presentan bofedales. 

3 271+796 2 903 Acceso al 
VVR40 

Recorre zonas de vertientes montañosas moderadamente empinadas. 
Se han detectado procesos de erosiones hídricas medianas en forma 
de surcos. 

4 278+217 2 855 Acceso al 
VVR37-38 

Recorre zonas de vertientes montañosas que presentan sectores 
ligeros, moderados y fuertemente empinados. Se han detectado 
procesos de erosiones hídricas medianas en forma de surcos, así 
como algunos sectores con erosiones en forma de cárcavas. 

5 289+088 2 200 
Acceso a la 
margen der. 

Qda. San 
Juan 

Recorre los bordes de los cauces de las quebradas Río Seco y San 
Juan, donde se aprecia que durante los periodos de lluvia (enero-
marzo) es posible la ocurrencia de escurrimiento torrencial o huaycos. 
El entorno de la quebrada San Juan es una zona de vertientes 
montañosas escarpadas con presencia procesos de erosión en forma 
de cárcavas.  

 
 
Impactos residuales: La ocurrencia de altas precipitaciones puede generar deslizamientos de 
materiales. Al respecto, se realizarán inspecciones periódicas para detectar estos impactos residuales 
y proceder con su correspondiente medida de mitigación. 

SUELOS 

Alteración de la calidad del suelo por compactación 

La modificación de la densidad aparente del suelo afecta su capacidad de retención de humedad, 
disminuyendo su fertilidad. Este impacto, se debe principalmente al desplazamiento de maquinarias 
durante la construcción o mejoramiento de los caminos de acceso.  
 
En el Cuadro 2-22 se indica el tipo de suelo que presenta el entorno de estos caminos. 
 
Medidas de mitigación: Los vehículos y maquinarias se desplazarán sólo por las áreas y caminos 
autorizados. Los materiales excedentes de obra se ubicarán temporalmente dentro del área de trabajo 
de los caminos de acceso, en áreas previamente determinadas. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 
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Cuadro 2-22 Tipos de suelos según su capacidad de las áreas de los caminos de acceso que serán 
construidos 

Ítem 
Camino de 

acceso 
(hacia KP 
horizontal) 

Elevación 
(msnm) Referencia Tipos de suelos de las zonas  donde 

se construirán los caminos de acceso 

1 4+255 3 723 Acceso al 
V182 

Tierras de protección no son apropiadas para la explotación 
agropecuaria-forestal. Incluye áreas para plantaciones forestales con 
fines de protección de cuencas y zonas de vida silvestre. 

2 152+325 4 738 
Acceso a 
Línea Vía 

Rosas Pampa 

Presenta tierras de protección y aptas para pastos con calidad 
agrológica baja, presenta riesgo de erosión. 

3 271+796 2 903 Acceso al 
VVR40 

Presenta tierras de protección y aptas para pastos con calidad 
agrológica baja, presenta riesgo de erosión. 

4 278+217 2 855 Acceso al 
VVR37-38 

Son tierras de protección y aptas para pastos de calidad agrológica 
baja, así como tierras aptas para cultivo permanente de calidad 
agrológica baja. Presentan riesgo de erosión. 

5 289+088 2 200 
Acceso a la 
margen der. 

Qda San Juan 

Tierras de protección, no apropiadas para la explotación agropecuaria-
forestal. Incluye áreas para plantaciones forestales con fines de 
protección de cuencas y zonas de vida silvestre. Presentan riesgo de 
erosión. 

 

Posible alteración de la calidad del suelo por derrames de hidrocarburos 

La alteración de la calidad del suelo está referida a la posibilidad de derrames de combustible y 
lubricantes, que podrían ocurrir durante el funcionamiento de las maquinarias en las actividades de 
mejoramiento o apertura de caminos de acceso. Si ello ocurre, sus efectos serán sólo locales, de 
pequeña magnitud, pues no implicarían volúmenes considerables de vertido.  
 
Durante el transporte de combustible por vías previamente establecidas, existe la posibilidad de que 
ocurra algún incidente que pueda tener como consecuencia el derrame de combustible. Por la cantidad 
de combustible que pudiera derramarse y dependiendo del lugar donde pudiera verterse, el efecto 
sobre el suelo podría ser entre moderado y alto. 
 
Por otro lado, las actividades constructivas (principalmente durante el corte y movimiento de tierras) en 
aquellos sectores donde podrían encontrarse formaciones de pirita, podrían generar soluciones ácidas 
que podrían afectar los suelos en las inmediaciones de los caminos de acceso, pudiendo limitar el uso 
de suelos en pasturas principalmente. Ver en el cuadro 2-24 los sectores con potencial de generar 
drenaje ácido. 
 
Medidas de mitigación: Se contratará empresas de transporte autorizadas y con experiencia en el 
traslado de combustibles o insumos peligrosos. El transporte se realizará durante horas del día y la 
velocidad máxima de desplazamiento en vías públicas no excederá a la permitida por la 
reglamentación vial vigente de acuerdo a las normas Peruanas vigentes dentro de centros poblados. 
Asimismo, los vehículos se conservarán en un adecuado estado de mantenimiento. 
 
Los conductores contarán con el entrenamiento adecuado de respuesta inicial a emergencias y 
notificarán de cualquier accidente a su empresa y a PERU LNG. Del mismo modo reportarán 
periódicamente el estado de su carga a la central. El contratista elaborará un Plan de Contingencia 
específico para el servicio que brindará a PERU LNG. 
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El material rocoso que contiene material generador de DAR, producto de las actividades de corte, será 
aislado de los cuerpos de agua y, de ser posible, colocado sobre geomembranas. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

RECURSOS HÍDRICOS 

Los caminos de acceso cruzarán cursos naturales de agua (ríos o quebradas) mediante estructuras de 
paso, las principales acciones impactantes del proyecto relacionadas con este recurso son: 

Posible alteración del patrón de drenaje 

Los cambios producidos sobre el relieve por las actividades de corte, deforestación y desbroce, 
compactación de suelos, etc. modificarían la escorrentía superficial, y darían lugar a concentraciones 
de flujo hídrico, con la consiguiente generación de cárcavas, que eventualmente podrían desestabilizar 
la plataforma de los camino de acceso. 

Medidas de mitigación: Se implementarán sistemas de drenaje superficial (cunetas y alcantarillas) 
para los caminos de acceso, tratando de mantener los patrones naturales. En todas las alcantarillas, 
en sus zonas de carga y descarga, se deberá colocar disipadores de energía, a fin evitar procesos 
erosivos. 

Impactos residuales: La ocurrencia de altas precipitaciones determina que la erosión actúe 
constantemente, lo cual puede dar lugar a socavamientos no previstos. Por ello se realizarán 
inspecciones periódicas para detectar impactos residuales, y proceder con su correspondiente medida 
de mitigación. 

Posible alteración de la calidad del agua superficial por sedimentos y/o derrames) 

Las actividades de construcción podrían modificar la calidad del agua superficial como consecuencia 
de derrames accidentales, debido a inadecuados manejos de combustibles durante la carga de las 
maquinarias de construcción o por desperfectos mecánicos de éstas.  
 
La calidad del agua superficial también puede alterarse como resultado del arrastre de sedimentos 
hacia los cursos o fuentes naturales. Este proceso se puede presentar en los depósitos de materiales 
excedentes, en los taludes de la plataforma de los caminos de acceso (taludes de corte y relleno) o en 
las zonas de disposición temporal de los materiales excedentes de obra. En el Cuadro 2-23 se señalan 
los principales cuerpos de agua que podrían resultar afectados. 
 
Medidas de mitigación: Se prohibirá el lavado de vehículos y maquinarias en cursos de aguas 
durante la construcción de los caminos de acceso. El transporte de combustible se realizará por el 
proveedor autorizado desde los puntos mayoristas de venta hasta los lugares de almacenamiento. Los 
combustibles en los campamentos se almacenarán en tanques superficiales con sistema de 
contención secundaria, con una capacidad 110 % del mayor volumen, según normativa vigente. 
 
En las canteras ubicadas en cauces de ríos, se establecerá una sola ruta de ingreso y salida 
señalizada, asimismo se realizarán inspecciones para detectar posibles procesos de erosión y 
proceder con las correspondientes medidas de control (estructuras de soporte o disipadores de 
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energía). Tanto las áreas de extracción como los accesos serán restablecidos a condiciones similares 
a las originales. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

Cuadro 2-23 Cursos de agua superficial que pueden resultar afectados por la construcción de los 
caminos de acceso 

ICEM 
Camino de 

acceso 
(hacia KP 
horizontal) 

Elevación 
(msnm) Referencia Cursos de agua natural 

1 4+255 3 723 Acceso al V182 Quebrada Qollpa, ubicada en el distrito de Anco, 
provincia de La Mar, departamento de Ayacucho. 

2 152+325 4 738 Acceso a Línea Vía Rosas 
Pampa 

En el entorno existen bofedales ubicados en el 
distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho. 

3 271+796 2 903 Acceso al VVR40 
Quebradas Dos Aguas y Sauces, ubicadas en el 
distrito y provincia de Huaytará, departamento de 
Huancavelica. 

4 278+217 2 855 Acceso al VVR37-38 
Quebradas Huancano y Ticocc, ubicadas en el 
distrito de huancano, provincia de Pisco, 
departamento de Ica. 

5 289+088 2 200 Acceso a margen derecha 
de la quebrada San Juan 

Quebrada San Juan, localizado en el distrito de 
Humay, provincia de Pisco, departamento de Ica. 

 

Posible alteración de la calidad de aguas superficiales por drenaje ácido 

Durante la apertura o construcción de caminos de acceso, es posible que se realicen actividades de 
corte en material rocoso que puede contener minerales sulfurosos (pirita y pirrotita). Al ser expuestos a 
precipitación, estos minerales pueden generar drenaje ácido de roca (DAR), debido a la oxidación 
atmosférica de los minerales sulfurosos de hierro en presencia de bacterias (principalmente 
Thiobacillus ferrooxidans). 
 
En la superficie de las rocas meteorizadas, los sulfuros presentes oxidan a los sulfatos ferrosos 
solubles, que a su vez forman costras amarillentas que serán disueltas e hidrolizadas por agua de 
lluvia, generando aguas con bajo pH (ácido) y altas concentraciones de sulfatos y cationes alcalinos, 
además de metales pesados y de transición. La cantidad y calidad de agua ácida depende de diversos 
factores como: cantidad de pirita presente y el tamaño de sus cristales, profundidad de penetración de 
oxígeno, humedad, temperatura del lugar y presencia de bacterias que oxidan la pirita. 
 
Las reacciones generan soluciones ácidas que podrían alterar la calidad de los cuerpos de agua 
cercanos y los acuíferos, degradando los ecosistemas acuáticos y afectando por consiguiente la fauna 
hidrobiológica. También limitaría el uso de aguas en la agricultura y para consumo humano. 
 
La posibilidad que se genere drenaje ácido de roca (DAR) durante la construcción de los caminos de 
acceso se muestra en el Cuadro 2-24. 
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Cuadro 2-24 Caminos de acceso donde es posible la generación de drenaje ácido de roca 

Ítem 
Camino de 

acceso 
(hacia KP 
horizontal) 

Elevación 
(msnm) Referencia Posibilidad de generación 

de drenaje ácido de roca 

1 4+255 3 723 Acceso al V182 
Alta posibilidad de generación de DAR por la presencia de 
afloramientos rocosos con minerales sulfurosos y la 
ocurrencia de altas precipitaciones pluviales. 

2 152+325 4 738 Acceso a Línea Vía Rosas 
Pampa 

Alta posibilidad de generación de DAR por la presencia de 
afloramientos rocosos con minerales sulfurosos y la 
ocurrencia de altas precipitaciones pluviales. 

3 271+796 2 903 Acceso al VVR40 Baja posibilidad de generación de DAR. Escasa presencia de 
afloramientos rocosos con minerales sulfurosos. 

4 278+217 2 855 Acceso al VVR37-38 Baja posibilidad de generación de DAR. Escasa presencia de 
afloramientos rocosos con minerales sulfurosos. 

5 289+088 2 200 Acceso a margen derecha 
quebrada San Juan 

Mediana posibilidad de generación de DAR. Puede 
encontrarse afloramientos rocosos sulfurosos, pero la zona 
presenta bajas precipitaciones pluviales. 

 
Medidas de mitigación: El material rocoso que contiene piritas, producto de las actividades de corte 
que se realizará para la construcción de caminos de acceso, será aislado de los cuerpos de agua y, de 
ser posible, colocado sobre geomembranas. Adicionalmente se instalarán bermas de contención o 
zanjas de infiltración de forma que la escorrentía superficial no alcance los cuerpos de agua y altere la 
calidad del suelo. Se realizará monitoreos de cuerpos de agua superficiales en las inmediaciones del 
trazo y en los lugares de acopio de materiales excedentes donde se haya registrado la posibilidad de 
generación de DAR (Cuadro 2-24). 
 
Impactos residuales: Durante la disposición de los materiales rocosos que podrían generar drenaje 
ácido es posible que se deteriore el sistema de impermeabilización de suelos, lo cual podría generar 
fugas de soluciones ácidas que pueden alterar la calidad de los cuerpos de agua, degradando los 
ecosistemas acuáticos y afectando por consiguiente la fauna hidrobiológica, así como limitar el uso de 
aguas en la agricultura y para consumo humano. Para evitar esto y detectar posibles fugas, se deberá 
realizar monitoreos de cuerpos de agua superficiales en las inmediaciones del trazo y en los lugares 
de acopio de materiales excedentes de obra donde se haya registrado la posibilidad de generación de 
DAR (Cuadro 2-24). 
 

B. IMPACTOS POSITIVOS 

Los trabajos a realizarse durante la rehabilitación y/o mejoramiento de los caminos existentes, como 
son: estabilización de taludes y revegetación; estarían contribuyendo a controlar los procesos erosivos 
y de inestabilidad de aquellos caminos que presenten estos problemas de geodinámica externa. 
 
Para los caminos que se construirán, no se prevé impactos positivos sobre el componente físico. 
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2.1.1.1.2 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIOLÓGICO 

A. IMPACTOS NEGATIVOS 

FAUNA 

Alejamiento o perturbación de la fauna silvestre 

Pueden presentarse casos de afectación de la fauna silvestre durante la apertura o construcción de 
caminos de acceso, principalmente durante las actividades de desbroce y tala. La generación de ruido 
por las actividades constructivas, que incluye la operación de las maquinarías y labores de voladuras 
en determinadas áreas, causarán procesos de desplazamientos de individuos de fauna silvestre 
(Cuadro 2-25) hacia hábitats similares en los alrededores del derecho de vía que puedan proveer 
refugio y recursos a la población desplazada.  

Cuadro 2-25 Especies de fauna silvestre que podrían ser afectadas en la construcción de caminos 
de acceso 

Ítem 
Camino de 

acceso 
(hacia KP 
horizontal) 

Elevación 
(msnm) Referencia Especies de fauna silvestre 

1 4+255 3 723 Acceso al V182 

El trazo de aproximadamente 4,2 km recorre un sector 
marginal de un bosque montano alto, colindante con áreas de 
cultivo, por lo que la presencia de fauna silvestre es mínima. 
Sin embargo, en el entorno se han reportado por captura las 
siguientes especies: la comadrejita marsupial y el ratón 
montaraz; y por entrevista: zorro colorado, oso de anteojos, 
zorrillo, tigrillo y mono choro. 

2 152+325 4 738 Acceso a Línea Vía
Rosas Pampa 

El trazo de aproximadamente 12,2 km recorre por áreas que 
bordea zonas de bofedales. En esta zona han sido reportados 
la vizcacha peruana y el puma. 

3 271+796 2 903 Acceso al VVR40 
Trazo de 8,1 km. Zona con presencia de matorrales, donde 
han sido registradas por entrevista las siguientes especies: 
muca, zorro colorado, zorrillo y comadreja. 

4 278+217 2 855 Acceso al VVR37-38 
Trazo de 5 km. Zona con presencia de matorrales y 
vegetación de cactáceas columnares, donde han sido 
registradas por entrevista las siguientes especies: muca, zorro 
colorado, zorrillo y comadreja. 

5 289+088 2 200 
Acceso a margen 
derecha quebrada San 
Juan 

Trazo de 11,5 km. En este sector predomina la vegetación de 
cactáceas columnares y arbustos caducifolios, donde la 
principal especie que se puede encontrar es el murciélago 
longirostro peruano. 

 
De los mamíferos indicados, el murciélago longirostro peruano, el mono choro, el ratón montaraz, el 
oso de anteojos, el puma y la vicuña, son especies que se encuentran protegidas por la legislación 
nacional (D.S. 034-2004-AG). Asimismo, estas especies –conjuntamente con el tigrillo– están incluidas 
en diferentes categorías por organizaciones de conservación internacional como IUCN y CITES. 
 
Es posible que algunas especies se adapten a la presencia humana y de las maquinarias, reduciendo 
su desplazamiento. Asimismo, debido al carácter temporal de las actividades constructivas y a los 
trabajos de reconformación y recuperación de las áreas intervenidas, se espera que la fauna retorne al 
finalizar el proyecto.  
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Medidas de mitigación: En las áreas establecidas como sensibles (Cap. 6.0, Vol IIB) antes de iniciar 
las actividades de construcción, se realizará una inspección de la zona, con el efecto de verificar la 
ausencia de especies protegidas en el área de construcción. Asimismo, se deberá demarcar el ancho 
del área que será desbrozada, a fin de evitar excesos en la eliminación de la cobertura vegetal y por 
consiguiente el incremento del riesgo de afectación o de ahuyentamiento de los individuos de fauna 
silvestre. 
 
Se capacitará al personal encargado de las labores de desbroce y construcción en lo relacionado a la 
preservación de la fauna silvestre, prohibiendo su caza, tenencia y/o comercialización. Del mismo 
modo, se implementará el Código de Conducta. Con el fin de minimizar los efectos de ahuyentamiento, 
durante el transporte de materiales, se utilizara silenciadores y el mantenimiento periódico de 
maquinarias y equipos. 
 
Por último no se permitirá la incursión de personal y vehículos, en áreas no autorizadas por el 
proyecto, en especial en aquellas zonas con ecosistemas sensibles. 
 
Impactos residuales: A fin de evitar impactos residuales sobre la fauna silvestre, los caminos de 
acceso construidos se usarán exclusivamente para el mantenimiento o monitoreo del gasoducto, 
restringiéndose el tránsito por estas vías. 

Posible atropellamiento de individuos de fauna 

Durante el desplazamiento de las unidades de transporte de carga de materiales y tuberías se pueden 
presentar casos de atropellamiento de individuos de fauna. Este efecto se manifestaría mayormente en 
los caminos de acceso que se construirán. 
 
Las principales especies de fauna silvestre que pueden ser afectadas son los mamíferos mayores que 
se indican en el Cuadro 2-25. 
 
Medidas de mitigación: Se capacitará a los operadores de los vehículos y/o maquinaria pesada en la 
preservación de la fauna silvestre, indicándoles que reduzcan la velocidad en caso que detecten 
especies de fauna en el ancho del camino de acceso. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

VEGETACIÓN 

Pérdida de cobertura vegetal 

Las actividades de desbroce y tala, involucradas en la construcción de caminos de acceso, afectarían 
la cobertura vegetal. 
 
El trazo de los caminos de acceso recorre áreas de escasa vegetación o zonas con vegetación de tipo 
arbustivo, matorrales y césped de puna; con algunos sectores donde el trazo se sobrepone a terrenos 
de cultivo o bosque montano alto (ver Cuadro 2-26). 
 
Medidas de mitigación: A fin de minimizar la pérdida de cobertura vegetal, se procederá a la 
demarcación del ancho del área que será desbrozada para la construcción del camino de acceso, a fin 
de evitar excesos durante la ejecución de las actividades de desbroce y tala. Para el caso del desbroce 
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en tierras de cultivo, se gestionarán y obtendrán acuerdos con los propietarios de los terrenos antes de 
iniciar dichas actividades. 
 
Concluidas las labores de construcción, se procederá a la revegetación de las superficies denudadas 
para minimizar la pérdida de hábitats de fauna silvestre, y los procesos de erosión y alteración del 
paisaje local según lo establecido en el Volumen IV el Plan de Restauración y Revegetación. También 
se capacitará al personal de obra en la importancia de preservar las especies vegetales. 

Cuadro 2-26 Característica de la cobertura vegetal del área de construcción de los caminos de 
acceso 

Ítem 
Camino de 

acceso 
(hacia KP 
horizontal) 

Elevación 
(msnm) Referencia Tipo de cobertura vegetal 

1 4+255 3 723 Acceso al V182 Presenta zonas de arbustos montanos y bosque montano alto, 
así como sectores de terrenos cultivados.  

2 152+325 4 738 Acceso a Línea Vía 
Rosas Pampa 

El área presenta escasa vegetación, bordeando algunos 
sectores de bofedales. 

3 271+796 2 903 Acceso al VVR40 El trazo recorre una zona de matorrales mixtos. 

4 278+217 2 855 Acceso al VVR37-38 El área presenta matorrales de arbustos xerófitos y cactáceas 
columnares dispersas. 

5 289+088 2 200 
Acceso a margen 

derecha quebrada San 
Juan 

El trazo recorre por la margen de la quebrada San Juan, cuyas 
laderas presenta vegetación de cactáceas columnares y 
arbustos caducifolios. 

 
 
Impactos residuales: Las actividades de restauración (revegetación) en las superficies denudadas 
por la construcción de caminos de acceso, podrían no tener éxito en cuanto a prendimiento de las 
especies propuestas. Este hecho contribuiría a que se presenten problemas de erosión superficial y 
eventualmente, de inestabilidad en los taludes de corte y relleno. Por ello, es importante que se 
realicen monitoreos de las áreas revegetadas para detectar estos impactos residuales y aplicar las 
correspondientes medidas correctivas o de mitigación. (Ver en el volumen IV el Plan de Monitoreo y 
Auditoría Ambiental). 

Posible afectación de áreas y especies ambientalmente sensibles 

Las actividades de construcción o mejoramiento de los caminos de acceso pueden afectar en forma 
indirecta áreas o especies sensibles, debido principalmente a las emisiones sonoras o de material 
particulado producidas durante las actividades constructivas.  
 
Se ha identificado las siguientes áreas o especies ambientalmente sensibles en el área de los caminos 
de acceso:  
 
• El sector ubicado en el distrito de Huancano, provincia de Pisco, departamento de Ica y localizado 

entre las progresivas: kp 298+000 – kp 309+000 (quebrada Río Seco) se construirá un camino de 
acceso hacia el gasoducto, cuyo trazo se ubicará en las márgenes de la quebrada. En el entorno 
de este camino, específicamente en las laderas de los cerros, se ubican áreas que presentan 
vegetación de cactáceas columnares. En este sector, a 250 m del camino, existe una mina 
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abandonada (La Bolívar), que alberga al murciélago longirostro peruano Platalina genovensium, en 
peligro crítico de acuerdo a la legislación nacional.  En esta zona, el trazo del camino ha buscado 
minimizar el posible impacto sobre las cactáceas columnares. 

• En el sector del río Uras (pk 30+000) ubicado en el distrito de Anco, provincia de La Mar, 
departamento de Ayacucho, se ubican áreas donde predomina la vegetación de matorral, donde 
se ha registrado al venado gris o de cola blanca. Esta especie se encuentra sometida a una alta 
presión de caza. En esta zona sólo se utilizarán caminos existentes 

• 10 El sector localizado en la progresiva kp 152+325, bordea algunos sectores de bofedales, 
habiéndose reportado en las inmediaciones la presencia del puma. 

• En el pajonal de puna ubicado en el distrito de Ayaví (provincia de Huaytará, departamento de 
Huancavelica), sector del kp 252+600, se localiza un extenso criadero de vicuñas perteneciente a 
la comunidad de Ayaví y se caracteriza por mantener estos animales en estado casi silvestre. Las 
vicuñas se encuentran acostumbradas al tránsito de personas y vehículos, lo que las hace más 
vulnerables. En esta zona sólo se utilizarán caminos existentes 

• 9 sector localizado en la progresiva kp 4+255 predomina el bosque montano alto, esta zona puede 
albergar algunas especies sensibles las cuales han sido reportadas en el Cuadro 2-25. 

 
Medidas de mitigación: La construcción de los caminos de acceso en sectores con ecosistemas 
frágiles se realizará en el menor tiempo posible y considerando las medidas de prevención y mitigación 
adecuadas para evitar la alteración de estos hábitats.  
 
8 En estos ecosistemas frágiles antes de iniciar las actividades de construcciones realizará una 
inspección preliminar del área con el objeto de determinar la ausencia de especies protegidas. 
Asimismo, se demarcará el área a ser desbrozada; manteniéndose el material removido sobre el DdV 
o en los lugares de acopio establecidos a fin de evitar la afectación innecesaria de áreas mayores. 
 
Por otra parte, en las zonas de bofedales se mantendrán los patrones de escurrimiento natural, 
superficial y subterráneo en los casos que se requiera, con la finalidad de mantener la carga hídrica y 
no alterar el ecosistema.  La cubierta vegetal retirada será almacenada y utilizada durante la etapa de 
rehabilitación.  
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

B. IMPACTOS POSITIVOS 

En esta etapa no se ha identificado impactos positivos sobre el componente biológico. 

2.1.1.1.3 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIAL 

A. IMPACTOS NEGATIVOS 

Posible alteración del normal tránsito de vehículos 

Las vías de tránsito vehicular en la zona de la sierra son particularmente estrechas, condicionadas por 
la geografía de la zona. Estas vías normalmente no tienen tránsito fluido; pero actualmente se ha 
incrementado su flujo vehicular por el crecimiento de las actividades comerciales en la zona de la selva 
del valle del río Apurímac y pueblos aledaños. Los vehículos que normalmente transitan por la zona 
son livianos (combis, camionetas y camiones livianos). La presencia de vehículos pesados durante la 
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etapa constructiva del proyecto generaría la alteración del normal tránsito de vehículos y, por ende, 
incremento en el tiempo de traslado de los mismos.  
 
La presencia de vehículos pesados originaría el deterioro de los caminos de acceso, deslizamiento de 
taludes, debilitamiento de estructuras de puentes y pontones. Al respecto se debe implementar 
contingentes para el mantenimiento permanente durante la etapa constructiva de estas vías. 
 
Medidas de mitigación: Se aplicará los procedimientos establecidos en el programa de comunicación 
que forma parte del Plan de Relaciones Comunitarias. Adicionalmente, se cumplirá con la normatividad 
del Ministerio de Transportes aplicable. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

Posibles molestias generadas por material particulado 

Durante el desplazamiento de la maquinaria pesada, el transporte de agregados, cortes y rellenos, 
disposición temporal y la eliminación del material excedente, se emitirá material particulado, el cual 
podrían generar molestias entre la población local.  
 
Medidas de mitigación: Se deberá realizar el mantenimiento periódico de los equipos y maquinarias, 
con el fin de minimizar los perjuicios ambientales y de la salud de los pobladores.  Así mismo, se 
deberá cumplir con las medidas establecidas en el PMA para la prevención de generación de material 
particulado. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

Expectativa local por acceder a empleo local temporal 

El proyecto podría generar expectativas sobredimensionadas acerca de las posibilidades laborales en 
las poblaciones directamente afectadas por el proyecto, así como aquellas que están en lugares 
alejados. Este fenómeno se ha presentado en diversos proyectos, generando paralizaciones y bloqueo 
de caminos por este motivo, especialmente en las comunidades de la sierra. Un problema paralelo es 
la presencia de individuos que estafan a los pobladores ofreciendo supuestos puestos de trabajo.  
  
Medidas de mitigación: Los relacionistas comunitarios de PERU LNG o quien estos designen, son los 
únicos interlocutores validos para informar sobre las actividades de la empresa y el tema de empleo a 
las comunidades del área de influencia directa del proyecto. PERU LNG coordinará con el 
departamento de recursos humanos del contratista que participe en el proyecto para definir cuales 
serán los lineamientos a ser considerados para la contratación de la mano de obra local. 
 
Adicionalmente, se implementará el programa de contratación de mano de obra local previsto en el 
Plan de Relaciones Comunitarias. Se dará prioridad para la contratación temporal a las personas de 
las zonas que reciban impacto directo, dando a conocer los requisitos necesarios que deberá cumplir 
el postulante para ser aceptado y de acuerdo con los requerimientos laborales del contratista y la 
capacidad del postulante. Los criterios de contratación serán comunicados en las áreas afectadas 
directamente por el proyecto. 
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Los relacionistas comunitarios de PERU LNG o quien estos designen, podrán supervisar el correcto 
cumplimiento del programa, bajo los procedimientos establecidos respecto a la contratación de la 
mano de obra local. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

Presencia eventual de personas en busca de trabajo 

Las expectativas sobredimensionadas acerca de las posibilidades laborales que generaría el proyecto 
podrían ocasionar que algunos integrantes de las comunidades campesinas se apersonen a las áreas 
de trabajo en busca de empleo.  
  
Medidas de mitigación: Se informará oportunamente sobre los requerimientos de puestos de trabajo, 
estableciendo claramente los lugares y requisitos para contratación. La contratación de personal local 
será de acuerdo a la necesidad que demande la obra. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

Posibles accidentes de trabajo 

A pesar de que Perú LNG desarrollará una rigurosa política en aspectos de seguridad, un eventual 
accidente laboral podría tener consecuencias fatales. Los procedimientos laborales seguros que serán 
formulados influiría positivamente en la disminución de riesgos de accidentes laborales.  
 
Medidas de mitigación: Se cumplirá los lineamientos establecidos por el área de seguridad industrial, 
el mismo que no contravendrá lo que se identifica en las normas y contendrá los lineamientos de 
acción frente a un accidente. Se respetará la velocidad máxima y mínima establecida para cada caso 
en concreto y se verificarán las condiciones de los vehículos. 
 
Se dará estricto cumplimiento al Código de Conducta (incluido en el Plan de Relaciones Comunitarias), 
solicitando a los trabajadores durante el proceso de inducción tener especial cuidado cuando se 
maneje por áreas cercanas a poblados. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

Posible incremento de accidentes de tránsito 

Durante la etapa constructiva del proyecto se dará un incremento en el tránsito de vehículos pesados 
por los caminos de acceso que son usados por la población local, lo que podría generar accidentes de 
tránsito, principalmente cuando dichos vehículos se desplacen por zonas pobladas.   
 
Medidas de mitigación: PERU LNG, sus contratistas y subcontratistas, respetarán las normas del 
Ministerio de Transporte sobre uso de caminos y puentes para evitar accidentes de transito. Asimismo, 
cumplirán con el Plan de Transporte elaborado para estas actividades durante la fase de construcción. 
Adicionalmente, se dará inducción al Código de Conducta respecto al cumplimiento de la normatividad 
y lineamientos de la empresa sobre las actividades de transporte. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 
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Posible alteración de la cosmovisión andina 

La interacción y el intercambio cultural del personal foráneo con personas locales, y la exposición a 
nuevas ideas y percepciones podría generar alteración en la cosmovisión de la población local.  

Medidas de mitigación: Se respetará las creencias mágicas religiosas ancestrales del mundo andino. 
Se coordinará con la población local antes del ingreso de maquinarias al DdV para que se realicen las 
ceremonias y ofrendas acostumbradas en los cerros considerados sagrados o encantados. 
  
Impactos residuales: Podría ocasionarse cambios en los estilos de vida de las poblaciones. 

Posible deterioro de infraestructuras por tránsito de vehículos y equipos 

La presencia de vehículos pesados originaría el deterioro de los caminos de acceso, deslizamiento de 
taludes, debilitamiento de estructuras de puentes, pontones y alcantarillas. Al respecto se debe 
implementar contingentes para el mantenimiento permanente durante la etapa constructiva de estas 
vías. 
 
Medidas de mitigación: PERU LNG, sus contratistas y subcontratistas respetarán las normas del 
Ministerio de Transporte o la entidad competente, relacionadas con el uso de puentes y caminos para 
evitar daños.  PERU LNG requerirá a sus contratistas o subcontratistas que realicen una identificación 
de las condiciones de la infraestructura vial y área en lugares adyacentes a las vías que posiblemente 
podrían ser afectados por el transporte de tuberías y maquinarias pesadas. Igualmente, se requerirá a 
los contratistas o subcontratistas que realicen el apuntalamiento o reforzamiento de los puentes y/o el 
ensanchamiento de las vías a utilizarse y su mantenimiento, en tanto esto sea necesario para las 
actividades de la construcción del proyecto. Asimismo se requerirá que realicen el mantenimiento o la 
reparación de infraestructura dañada, si se comprueba que el daño ha sido generado por las 
actividades del Proyecto.  
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

Posibles desacuerdos en la negociación con titular 

Podrían generarse contextos de no colaboración o desacuerdos con los propietarios respecto al monto 
de compensación y por afectación de terrenos y/o cultivos. 
 
Medidas de mitigación: Es política de PERU LNG generar el diálogo y tratar de evitar, en tanto esto 
sea posible, la figura de imposición de servidumbres a los poseedores o propietarios. Por ello, la 
empresa buscará que durante la etapa de negociación por la adquisición de derechos temporales o 
permanentes sobre suelos, se negocie para lograr  acuerdos justos para ambas partes. 
 
Los procesos de negociación y valoración de terrenos serán claramente explicados a los propietarios o 
posesionarios, en el Idioma español o en idioma local, si este finalmente es el que los propietarios o 
poseedores prefieren. Igualmente, se establecerán pautas para explicar claramente cual será el 
proceso de valoración de tierras y cultivos. Estas pautas, así como los procesos de negociación, serán 
implementadas de acuerdo con lo identificado en el Programa de Negociación de Acuerdos para el 
Uso de Tierras, que se encuentra descrito en el Plan de Relaciones Comunitarias. 

Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 
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B. IMPACTOS POSITIVOS 

Dinamización de la economía local 

La ejecución de proyectos de la magnitud del gasoducto de PERU LNG dinamiza generalmente la 
economía de la población del área de influencia directa e indirecta, aumentando la demanda y oferta 
de bienes y servicios. En tal sentido, se crea un bienestar comercial temporal.  

Compra de productos locales 

PERU LNG evaluará la compra de plantones de árboles y/o arbustos a las comunidades para las 
actividades de revegetación de las áreas desbrozadas por las actividades del proyecto. La cantidad de 
plantones adquirida en las comunidades deberá basarse en una evaluación de la cantidad que las 
comunidades puedan ofrecer.   

Generación de puestos de trabajo 

El proyecto incrementará las oportunidades de trabajo temporal durante la apertura y mantenimiento 
de los caminos de acceso. Se dará prioridad para la contratación temporal a las personas de las zonas 
que reciban impacto directo, dando a conocer los requisitos necesarios que deberá cumplir el 
postulante para ser aceptado y de acuerdo con los requerimientos laborales del contratista y a la 
capacidad del postulante. Los criterios de contratación serán comunicados en las áreas afectadas 
directamente por el proyecto. 

2.1.1.2 ETAPA DE OPERACIÓN 

Durante la etapa de operación del gasoducto, las principales acciones que pueden generar impactos 
ambientales están relacionadas con el tránsito de los vehículos que realizarán las actividades de 
vigilancia y monitoreo del gasoducto, y con la ejecución de actividades de mantenimiento de estos 
caminos. 
 
Los impactos ambientales que se pueden presentar serán de baja significancia y estarán relacionados 
con la generación de gases y partículas en suspensión, e incremento de los niveles sonoros, los que 
pueden ser generados por los vehículos y maquinarias que ejecutarán las actividades mencionadas.  
 
Entre los impactos positivos cabe destacar el uso por parte de la población local de los caminos de 
acceso que serán construidos y/o mejorados. 

2.3.2.2.1 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

A. IMPACTOS NEGATIVOS 

CALIDAD DE AIRE 

Durante la etapa operativa del gasoducto, las principales fuentes que pueden generar emisiones 
gaseosas y material particulado en los caminos de acceso, serán los vehículos y maquinarias de 
mantenimiento de estos caminos. Los impactos identificados, evaluados y analizados en este 
componente son: 
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Incremento de emisión de gases y de material particulado 

El número de vehículos que recorrerán el derecho de vía para vigilancia y mantenimiento será bajo, 
siendo los volúmenes de emisiones de gases por combustión muy bajos y dispersos.  Por tanto, se 
disiparán fácilmente sin generar efectos mayores. Así mismo, el tránsito de vehículos para el 
mantenimiento y vigilancia del derecho de vía se realizará en forma limitada y controlada, por lo que no 
se generará material particulado en cantidades significativas que pudieran causar efectos sobre la 
población o ecosistemas presentes en las inmediaciones de los caminos de acceso. 
 
Medidas de mitigación: Se cuidará que los vehículos o maquinaria utilizados durante la vigilancia o 
mantenimiento del gasoducto se encuentren en buen estado de funcionamiento y tengan un adecuado 
mantenimiento, para reducir la emisión de gases al medio. Además se deberá elaborar un cronograma 
de mantenimiento de maquinarias y equipos, así como reducir la velocidad de circulación cuando se 
transite por centros poblados, con el fin de reducir el polvo generado por el desplazamiento de 
vehículos. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

RUIDO 

Incremento de los niveles de ruido 

En la etapa operativa de los caminos de acceso, el tránsito de las unidades de mantenimiento y 
vigilancia del derecho de vía, así como de las maquinarias de mantenimiento de la vía, pueden generar 
ruidos, los mismos que serán bajos e intermitentes, mayormente durante el día. 
 
Medidas de mitigación: El control de los efectos de ruidos generados por las unidades de 
mantenimiento y vigilancia del derecho de vía, estará enfocado a la capacitación de los conductores, 
con relación al uso adecuado de los sistemas sonoros de los vehículos. Asimismo, los vehículos se 
conservarán en buen estado de mantenimiento. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

B. IMPACTOS POSITIVOS 

No se identifica impactos positivos sobre el componente físico durante esta etapa. 

2.3.2.2.2 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIOLÓGICO 

A. IMPACTOS NEGATIVOS 

FAUNA 

Perturbación temporal de la fauna 

El mantenimiento e inspección del gasoducto estará limitado al derecho de vía. Se utilizará vehículos 
terrestres de acuerdo al cronograma de patrullaje del área de operaciones y mantenimiento del 
gasoducto. Por tal motivo, la presencia de vehículos y del personal de mantenimiento podría perturbar 
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en forma temporal la fauna local, e inclusive se pueden presentar casos de cacería ilegal de aves y 
mamíferos con fines comerciales. 
 
En los sectores de los caminos de acceso se han detectado las siguientes especies de fauna que 
pueden ser de interés de caza: vizcacha, vicuña, zorrillo, oso, venado y mono choro, entre otros.  
 
Medida de mitigación: Se capacitará al personal encargado de las labores de patrullaje del área de 
operaciones y mantenimiento del gasoducto, en la preservación de la fauna silvestre, prohibiendo su 
caza y comercialización. Se exigirá el cumplimiento del Código de Conducta al personal de 
mantenimiento y vigilancia.  
 
Impacto residual: No se prevé impactos residuales. 

B. IMPACTOS POSITIVOS 

No se prevé impactos positivos sobre el componente biológico durante esta etapa. 

2.3.2.2.3 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

A. IMPACTOS NEGATIVOS 

Expectativa local por acceder a empleo local temporal 

El proyecto podría generar expectativas sobredimensionadas acerca de las posibilidades laborales 
durante la etapa operativa del proyecto. Durante esta etapa el proyecto requerirá un número limitado 
de mano de obra para el mantenimiento de los caminos de acceso. Estas vías, deberán estar 
operativas para la supervisión y mantenimiento del DdV.  
  
Medidas de mitigación: Se implementará el programa de contratación de mano de obra local previsto 
en el Plan de Relaciones Comunitarias. Se dará prioridad para la contratación temporal a las personas 
de las zonas que residan cerca de los caminos de acceso, dando a conocer los requisitos necesarios 
que deberá cumplir el postulante para ser aceptado y de acuerdo con los requerimientos laborales del 
contratista y a la capacidad del postulante.  
 
Posibles molestias generadas por material particulado 
 
Durante el desplazamiento de vehículos por los caminos de acceso construidos y/o rehabilitados, se 
podría generar material particulado, originando molestias a la población asentada en áreas cercanas a 
los caminos de acceso. 
 
Medidas de mitigación: Se deberán cumplir con las medidas establecidas en el PMA para la 
prevención de generación de material particulado. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

Posible incremento de accidentes de tránsito 

El incremento en el tránsito de vehículos por los caminos de acceso que son utilizados por la población 
local durante la etapa operativa del proyecto, podría generar accidentes de tránsito, principalmente 
cuando se desplacen por zonas pobladas.  
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Medidas de mitigación: PERU LNG, sus contratistas y subcontratistas, respetarán las normas del 
Ministerio de Transporte sobre uso de caminos para evitar accidentes de transito. Asimismo cumplirán 
con el Plan de Transporte elaborado para estas actividades durante la fase de operación del proyecto. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

B. IMPACTOS POSITIVOS 

Mejoramiento y uso de los caminos de acceso 
Durante la etapa operativa del proyecto la población local se verá beneficiada con los caminos de 
acceso que fueron mejorados y construidos por el proyecto. Estos caminos además recibirán 
mantenimiento continuo durante la vida útil del proyecto. Una vez abandonado el proyecto, los caminos 
de acceso quedaran para el beneficio de las comunidades locales. 

2.1.2 CAMPAMENTOS Y CENTROS DE ACOPIO DE TUBERIAS 

2.1.2.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Se utilizará campamentos de obras centrales y móviles para alojar al personal de construcción 
(Cuadro 2-27), así como centros de acopio para la disposición temporal de tuberías (Cuadro 2-28), los 
cuales serán retirados o desmovilizados al finalizar la obra. Para la ubicación de estas instalaciones se 
han elegido zonas preferentemente disturbadas –en su mayoría donde se ubicaron los campamentos 
del STD de TgP– evitando la afectación de áreas de bosque primario y áreas de cultivos. No se 
construirán campamentos en zonas de pendientes pronunciadas, que impliquen mayores movimientos 
de tierra o que presenten riesgos potenciales de erosión o inestabilidad. Tampoco se ubicarán en 
áreas sensibles como asentamientos de comunidades o ecosistemas frágiles. 

Cuadro 2-27 Posibles Campamentos de obra 

Ítem Kp Aprox Campamento Este Norte 
Distrito Provincia Región 

1 0+500 Sector PS-3  640 667 8 556 464 Anco La Mar Ayacucho 
2 5+330  Móvil Jolpas 638 424 8 559 845 Anco La Mar Ayacucho 
3 12+594  Móvil Anchihuay 632 658 8 562 220 Anco La Mar Ayacucho 

4 23+173 
Móvil - Cerca de Pob. 

Campana 624 624 8 561 048 
San Miguel La Mar Ayacucho 

5 38+928 Patibamba 613 385 8 556 477 San Miguel La Mar Ayacucho 
6 50+836 Móvil Las Nubes 2 607 770 8 550 078 San Miguel La Mar Ayacucho 
7 60+020 Central - Huaychao 603 105 8 544 413 Vinchos Huamanga Ayacucho 
8 70+623 Central - Acocros 602 522 8 533 316 Acocro Huamanga Ayacucho 
9 266+369 Huancaccasa  444 982 8 486 642 Huancano Pisco Ica 
10 127+248 Ocollo 2  557 585 8 524 051 Vinchos Huamanga Ayacucho 
11 106+803 Central Vinchos 571 762 8 529 230 Vinchos Huamanga Ayacucho 
12 188+063 Central Rumichaca 505 991 8 522 600 Pilpichaca Huaytara Huancavelica 
13 233+797 Central Huaytará 473 804 8 494 469 Huaytara Huaytara Huancavelica 
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La ubicación y operación de los campamentos cumplirán con las normas establecidas en el 
Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos (D.S. No. 046-93 EM). Los 
campamentos funcionarán bajo la política de campamentos confinados y los trabajadores cumplirán 
con un Código de Conducta que será revisado, aprobado y ejecutado desde el inicio del proyecto. 

Cuadro 2-28 Zonas de acopio de tuberías 

Ítem Kp Horizontal 
Aprox Acopios Este Norte 

Distrito Provincia Región 

1 38+928 Patibamba  613 385 8 556 477 San Miguel La Mar Ayacucho 
2 60+020 Huaychao 603 105 8 544 413 Acos Vinchos Huamanga Ayacucho 
3 59+676 Zona Acocro 604 463 8 543 136 Acos Vinchos Huamanga Ayacucho 
4 71+068 Zona Acocro 601 923 8 532 626 Acocro Huamanga Ayacucho 
5 106+803 Vinchos  571 762 8 529 230 Vinchos Huamanga Ayacucho 
6 188+063 Rumichaca  505 991 8 522 600 Pilpichaca Huaytara Huancavelica 
7 233+797 Huaytará 473 804 8 494 469 Huaytara Huaytara Huancavelica 

 
Se ha identificado las siguientes actividades que podrían generar impactos: 
 
• Operación de maquinarias pesada 
• Operación de sistemas eléctricos 
• Desbroce y tala 
• Nivelación del terreno 
• Construcción e instalación de los ambientes provisionales 
• Construcción de áreas de servicios (comedor, SSHH, lavandería, etc.) 
• Almacén de combustibles y lubricantes 
• Talleres de mantenimiento de vehículos y maquinarias 
• Sistema de eliminación de aguas servidas 
• Actividades del personal de obra 
• Limpieza, remoción de suelos y revegetación. 

2.1.2.1.1 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

A. IMPACTOS NEGATIVOS 

CALIDAD DE AIRE 

Incremento de gases por combustión 

Durante las actividades de construcción de los campamentos y los centros de acopio se producirá un 
incremento mínimo de gases de combustión debido a la operación de las maquinarias. Por otra parte, 
durante la operación de los campamentos, los generadores eléctricos funcionarán las 24 horas del día 
y emitirán gases por combustión (CO, NOx, SO2) en cantidades poco significativas, que por su 
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carácter temporal y lejanía de las áreas habitadas por la población local y de los campamentos, no 
tendrán efectos significativos sobre las personas y el personal de obra.  
 
La emisión de gases de combustión por los generadores será permanente durante la construcción del 
gasoducto, y se disiparán por los vientos presentes en la zona y la ubicación de estos en zonas 
abiertas. El inventario de emisiones de un generador de electricidad a diesel se presenta en el Cuadro 
2-29. 

Cuadro 2-29 Emisiones mensuales de gases de un generador 

Generación de Gases (ton/mes)* 
Generador 

NOX CO SO2 HCT 

Generador de 500 kW 4,40 5,40 8,20 3,80 

* Asumiendo un generador de 500 kW operando las 24 horas. 
 
Medidas de mitigación: La minimización en la emisión de gases generada por la combustión interna 
de los generadores, se realizará mediante el mantenimiento permanente de los mismos. Los 
generadores eléctricos en los campamentos se ubicarán lejos de las áreas de descanso del personal 
de obra. 
 
Impactos residuales: Este impacto por ser de carácter temporal y mitigable no generará impactos 
residuales. 

RUIDO 

Incremento de niveles de ruido 

Durante las actividades de construcción de los campamentos y los centros de acopio se producirá un 
incremento de los niveles de ruido debido a la operación de las maquinarias.  Por otra parte, la 
operación continua de los generadores en los campamentos originará niveles de ruido entre 
moderados y altos, pudiendo alcanzar valores pico entre 90 y 100 dB(A) dentro las casetas donde se 
ubicarán los generadores.  Los generadores se ubicarán lejos de zonas pobladas y se alojarán en 
casetas a prueba de ruidos, por lo que los efectos sobre las poblaciones y el personal de obra alojado 
en los campamentos serán poco significativos. El Cuadro 2-30 muestra los niveles de ruidos que 
puede alcanzar un generador a diferentes distancias. 

Cuadro 2-30 Nivel de presión sonora de un generador dB (A) 

Distancia de la fuente de ruido Fuente 
10 m 30 m 100 m 200 m 

Generador 78 67 57 51 

Fuente: Proyecto de Desarrollo de Generación Eléctrica Los Pinos – CICA Ingenieros Consultores / Agosto 2003 - Chile 
 
Medida de mitigación: Se realizará mantenimiento permanente a los generadores eléctricos y se 
ubicarán lejos de zonas pobladas y de ecosistemas frágiles. Ellos estarán equipados con silenciadores 
y se ubicarán en casetas a prueba de ruidos en caso de exceder los niveles máximos permisibles. 
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Impacto residual: Este impacto por ser de carácter temporal y mitigable no generará impactos 
residuales. 

SUELOS 

Compactación del suelo 

Las operaciones de las maquinarias durante las actividades de acondicionamiento e implementación 
de viviendas, almacenes, oficinas y patio de maquinarias, así como de acopio de tuberías, podrían 
generar procesos de compactación de suelos. En los patios de máquinas la compactación será mayor 
por la construcción de lozas de concreto (20 % del área total del campamento) para el mantenimiento y 
reparación de los equipos y maquinarias. No obstante, dichas actividades estarán restringidas a áreas 
mínimas. 
 
La magnitud del impacto ambiental sobre el recurso suelo se encuentra estrechamente ligada al tipo 
de suelo donde se ubicarán los campamentos y/o zonas de acopio de tuberías, los que se muestran en 
los Cuadros 2-31 y 2-32. Se implementarán 13 campamentos, los cuales ocuparán un total 47,37 ha. 

Cuadro 2-31 Tipos de suelos en los campamentos de obra 

Kp 
Horizontal 

aproximado 
Campamento Tipos de suelos según su capacidad 

0+500 Sector PS-3 Tierras aptas para cultivo permanente de calidad agrológica baja. Presenta 
riesgos de erosión. 

5+330 Móvil Jolpas Zona con sectores de tierras de protección y tierras aptas para cultivo 
permanente de calidad agrológica media. Presenta riesgos de erosión. 

12+594 Móvil Anchihuay Zona con sectores de tierras de protección y tierras aptas para producción 
forestal de calidad agrológica baja. Presenta riesgos de erosión. 

23+173 Móvil - Cerca de Pob. Campana Zona con sectores de tierras de protección y tierras aptas para pastos de 
calidad agrológica baja. Presenta riesgos de erosión. 

38+928 Patibamba 
Zona con sectores de tierras de protección y tierras aptas para pastos de 
calidad agrológica baja. Presenta riesgos de erosión. Este campamento fue 
utilizado por el proyecto  de STD.  

50+836 Móvil Las Nubes 2 Zona con sectores de tierras aptas para pastos de calidad agrológica media y 
baja. Presenta riesgos de erosión.  

60+020 Central – Huaychao Zona con sectores de tierras aptas para cultivo permanente de calidad 
agrológica baja y tierras de protección. Presenta riesgos de erosión. 

70+623 Central – Acocros Tierras aptas para cultivo en limpio de calidad agrológica. Presenta riesgos de 
erosión.  

266+369 Huancaccasa Tierras de protección. Presenta riesgos de erosión. 

127+248 Ocollo 2 Zona con sectores de tierras aptas para pastos de calidad agrológica baja. 
Presenta riesgos de erosión. 

106+803 Central Vinchos 
Zona con sectores de tierras aptas para cultivo en limpio de calidad agrológica 
baja y tierras de protección. Presenta riesgos de erosión. Este Campamento  
fue utilizado por el proyecto de STD. 

188+063 Central Rumichaca Tierras aptas para pastos de calidad agrológica baja. Presenta riesgos de 
erosión. Este Campamento fue utilizado por el proyecto de STD. 

233+797 Central Huaytará 
Zona con sectores de tierras de protección y tierras aptas para pastos de 
calidad agrológica baja. Presenta riesgos de erosión. Este Campamento  fue 
utilizado por el proyecto de STD. 
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Cuadro 2-32 Tipos de suelos en las zonas de acopio de tuberías 

Kp Horizontal 
aproximado Acopios Tipos de suelos según su capacidad 

38+928 Patibamba 
Zona con sectores de tierras aptas para producción forestal de calidad 
agrológica baja y tierras de protección. Presenta riesgos de erosión. Este 
Acopio fue utilizado por el proyecto de STD. 

60+020 Huaychao Zona con sectores de tierras aptas para cultivo permanente de calidad 
agrológica baja y tierras de protección. Presenta riesgos de erosión. 

59+676 Zona Acocros Zona con sectores de tierras aptas para producción forestal de calidad 
agrológica baja y tierras de protección. Presenta riesgos de erosión. 

71+068 Zona Acocros Tierras aptas para cultivo en limpio de calidad agrológica. Presenta riesgos 
de erosión. 

106+803 Vinchos 
Zona con sectores de tierras aptas para cultivo en limpio de calidad 
agrológica baja y tierras de protección. Presenta riesgos de erosión. Este 
Acopio fue utilizado por el proyecto de STD. 

188+063 Rumichaca Tierras aptas para pastos de calidad agrológica baja. Presenta riesgos de 
erosión. Este Acopio fue utilizado por el proyecto de STD. 

233+797 Huaytará 
Zona con sectores de tierras de protección y tierras aptas para pastos de 
calidad agrológica baja. Presenta riesgos de erosión. Este Acopio fue 
utilizado por el proyecto de STD. 

 
Medidas de mitigación: En caso se necesite ejecutar movimientos de tierra durante el 
acondicionamiento del área para los campamentos de obra, se deberá retirar la capa superficial del 
suelo (material orgánico) y almacenarla adecuadamente para que se utilice en la restauración de estas 
áreas afectadas. Al término de las actividades constructivas del gasoducto, se debe desmovilizar o 
desinstalar toda infraestructura de los campamentos o zonas de acopio. Se evaluará la remoción del 
suelo compactado en los campamentos. Esto según los compromisos que se planteen con las 
comunidades locales en caso las mismas requieran utilizar las áreas ocupadas por los campamentos. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

Posible alteración de la calidad de suelos por residuos sólidos 

Los campamentos originarán residuos orgánicos, inorgánicos, especiales o peligrosos y aguas 
residuales. Si estos residuos no se manejan en forma adecuada, existe la posibilidad de que se 
contaminen los suelos de las áreas anexas a los campamentos y patio de maquinarias. Se ha 
estimado que la tasa de producción de residuos sólidos comunes per cápita será aproximadamente de 
0,35 kg/persona/día. La generación de residuos se limitará al tiempo en que duren activos los 
campamentos. 
 
Asimismo, el almacenamiento y manipulación de combustibles, lubricantes y desechos en los 
campamentos podría generar contaminación por derrames. El mayor riesgo se presentará en las áreas 
de almacenamiento de combustibles y durante el reabastecimiento de maquinaria.  
 
Medidas de mitigación: Para el tratamiento de desechos orgánicos biodegradables se utilizarán 
celdas de compostaje. Los residuos especiales (residuos de lubricantes y de hidrocarburos) se 
almacenarán en tambores con tapa y serán trasladados a través de una EPS-RS para su disposición 
final en un relleno sanitario autorizado u otros mecanismos de disposición que cumplan con lo 
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establecido en el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos (D.S. 057-2004-PCM). El Plan de 
Manejo de Residuos presenta detalles de la gestión y manejo de los residuos generados. 
 
Impactos residuales: Los campamentos son instalaciones temporales que ocupan áreas 
determinadas donde los impactos son altamente mitigables. En tal sentido no se prevé impactos 
residuales. 

RECURSOS HÍDRICOS 

Posible alteración de aguas por descargas de efluentes 

Los campamentos producirán aguas grises provenientes de la cocina, lavamanos y duchas, y aguas 
negras provenientes de la descarga de sanitarios. Estas aguas, una vez tratadas, podrán ser 
descargadas en cuerpos de agua.  Si se descargan a cuerpos de agua existe la posibilidad de alterar 
la calidad del agua superficial si los sistemas de tratamiento de las descargas no se manejan o 
implementan de manera óptima. Para ello se implementará el monitoreo mensual de la descarga de 
efluentes y de los cuerpos receptores durante la etapa operativa de los campamentos.  Ver en el 
volumen IV el Plan de Monitoreo y Auditoría Ambiental.  
 
Este posible impacto es temporal y se limitará al tiempo que dure la construcción del gasoducto. 

Cuadro 2-33 Cursos de agua en el entorno de los campamentos de obra 

Kp Horizontal 
Aprox. Campamento Curso de agua natural 

0+500 Sector PS-3  Río Alfarpampa 
5+330 Móvil Jolpas Quebrada Qollpa 
12+594 Móvil Anchihuay Río Sachapampa y quebrada Rangracanca 

23+173 Móvil - Cerca de Pob. Campana Quebrada Campana y en el entorno se ubican zonas de 
bofedales 

38+928 Patibamba Río Torobamba 
50+836 Móvil Las Nubes 2 Quebrada Nino Orjo, laguna Cceralcocha 
60+020 Central - Huaychao Quebrada Ccanohuaycco 
70+623 Central - Acocros Quebrada Jatunchancara 
266+369 Huancaccasa Quebrada Sauces 
127+248 Ocollo 2 Quebrada S/N 
106+803 Central Vinchos Río Vinchos 
188+063 Central Rumichaca Río Pampas, quebrada Huillcani 
233+797 Central Huaytará Quebrada Yuraccacca 

 
Medida de mitigación:  Los efluentes generados deberán ser manejados adecuadamente cumpliendo 
con la normativa aplicable y los requerimientos de PERU LNG.  La contratista deberá entregar a PERU 
LNG un plan específico para el tratamiento de estos efluentes, este plan deberá ser aprobado por 
PERU LNG antes del inicio de los trabajos. (Ver en el volumen IV el Plan de Manejo de Residuos). 
Asimismo, en las plantas de tratamiento se controlará diariamente los niveles de cloro residual para 
asegurar el adecuado manejo de los efluentes. Si el efluente tratado es descargado en cuerpos de 
agua, se realizará el monitoreo mensual del cuerpo receptor para determinar la concentración de los 
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parámetros regulados y compararlos con las concentraciones de la línea base y la normativa 
establecida.  
 
Impactos residuales: Si los lodos generados por el proceso de tratamientos de las aguas negras no 
se tratan y disponen adecuadamente, se generará procesos de contaminación de suelos, olores 
desagradables y se convertirían en fuente de vectores infecciosos. Para evitar estos impactos 
residuales, se verificará el cumplimiento de los procedimientos de manejo de residuos y los programas 
de monitoreo. 

B. IMPACTOS POSITIVOS 

No se prevé impactos positivos sobre el componente físico que podrían derivarse como consecuencia 
de la construcción y operación de los campamentos de obra y lugares de acopio de tuberías. 

2.1.2.1.2 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIOLÓGICO 

A. IMPACTOS NEGATIVOS 

FAUNA 

Afectación de individuos de fauna silvestre 

Durante la construcción y operación de los campamentos, la presencia física del personal y los ruidos 
generados por las actividades diarias (desplazamiento de personal, movilización de vehículos, etc.) 
generarán en menor medida el desplazamiento de individuos de fauna silvestre, especialmente de 
mamíferos hacia hábitats similares. Este impacto será temporal y localizado, sus efectos se limitarán a 
las inmediaciones de los campamentos y lugares de acopio de tuberías.  
 
Los campamentos y zonas de acopio estarán ubicados fuera de áreas sensibles o de ecosistemas 
frágiles y generalmente se localizarán en zonas que han sido perturbadas previamente; debido a ello 
las actividades de desbroce serán mínimas, por lo que la probabilidad de afectar directamente a la 
fauna silvestre durante la habilitación de éstas áreas será prácticamente nula (Cuadros 2-34 y 2-35). 

Cuadro 2-34 Fauna en el entorno de los campamentos de obra 

Kp Horizontal 
Aprox. Campamento Cobertura vegetal / Fauna silvestre 

0+500 Sector PS-3  Zona desprovista de vegetación y adyacente a la carretera principal, por lo 
que es improbable encontrar especies de fauna que puede ser afectada. 

5+330  Móvil Jolpas Área que se ubica en una zona de césped de puna, donde se puede encontrar 
a la vizcacha peruana, al zorro colorado y zorrillos. 

12+594  Móvil Anchihuay Área sobre un terreno de cultivo, donde se puede ubicar a la comadreja, al 
zorro colorado, zorrillos y muy esporádicamente al puma. 

23+173 Móvil - Cerca de Pob. 
Campana 

Área sobre un terreno de cultivo donde se puede ubicar a la comadreja, zorro 
colorado, zorrillos y muy esporádicamente al puma. 

38+928 Patibamba 
Área sobre un terreno de cultivo adyacente a la carretera, por lo que en este 
sector presenta muy escasa fauna silvestre, sin embargo muy 
esporádicamente puede encontrarse a la comadreja y al zorro colorado. 

50+836 Móvil Las Nubes 2 Zona de pajonal de puna donde principalmente se encuentra el zorro colorado 
y el zorrillo. 
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Kp Horizontal 
Aprox. Campamento Cobertura vegetal / Fauna silvestre 

60+020 Central – Huaychao Área sobre un terreno de cultivo, donde puede ubicar a la comadreja, zorro 
colorado, zorrillos y muy esporádicamente al puma. 

70+623 Central – Acocros En este sector se puede ubicar a la comadreja, zorro colorado, zorrillos y muy 
esporádicamente al puma. 

266+369 Huancaccasa Área sobre un terreno de cultivo, donde se puede ubicar a la comadreja, zorro 
colorado, zorrillos y muy esporádicamente al puma. 

127+248 Ocollo 2 Zona desprovista de vegetación y adyacente a la carretera principal, donde es 
improbable encontrar especies de fauna que puede ser afectada. 

106+803 Central Vinchos 
Área sobre un terreno de cultivo adyacente a la carretera, por lo que en este 
sector presenta muy escasa fauna silvestre, sin embargo muy 
esporádicamente puede encontrarse a la comadreja y al zorro colorado. 

188+063 Central Rumichaca Área ubicada en zona de pajonal de puna, donde principalmente se encuentra 
el zorro colorado y el zorrillo. 

233+797 Central Huaytará Área ubicada en zona de pajonal de puna, donde principalmente se encuentra 
el zorro colorado y el zorrillo. 

 

Cuadro 2-35 Fauna en el entorno de las zonas de acopio de tuberías 

Kp Horizontal 
Aprox. Acopios Cobertura vegetal / Fauna silvestre 

38+928 Patibamba 
Se ubica en un área marginal de terrenos de cultivo, adyacente a la carretera, 
por lo que en este sector se presenta muy escasa fauna silvestre, sin embargo 
muy esporádicamente puede encontrarse a la comadreja y al zorro colorado. 

60+020 Huaychao Se ubica en un área marginal de terrenos de cultivo. En este sector se puede 
ubicar a la comadreja, zorro colorado, zorrillos y muy esporádicamente al puma. 

59+676 Zona Acocros Se ubica en un área marginal de terrenos de cultivo. En este sector se puede 
ubicar a la comadreja, zorro colorado, zorrillos y muy esporádicamente al puma. 

71+068 Zona Acocros 
Área usada anteriormente como zona de acopio de tuberías, en el entorno se 
ubica un sector de eucalipto, donde es posible encontrar al zorrillo y el zorro 
colorado. 

106+803 Vinchos 
Se ubica en un área marginal de terrenos de cultivo, adyacente a la carretera, 
por lo que este sector presenta muy escasa fauna silvestre, sin embargo muy 
esporádicamente puede encontrarse a la comadreja y al zorro colorado. 

188+063 Rumichaca Área ubicada en zona de pajonal de puna, donde principalmente se encuentra el 
zorro colorado y el zorrillo. 

233+797 Huaytará Área ubicada en zona de pajonal de puna, donde principalmente se encuentra el 
zorro colorado y el zorrillo. 

 
Medidas de mitigación: En caso de observar fauna atrapada entre el material de desbroce, se 
apoyará y permitirá su liberación (siempre y cuando resulte seguro para el personal).  
 
Los campamentos funcionarán bajo una política de campamentos confinados y los trabajadores 
cumplirán con las normas de conducta que se establecerán en el Plan de Manejo Ambiental y el 
Código de Conducta.  Se prohibirá asimismo, la introducción al campamento de especies no nativas o 
no adaptadas. Por otra parte, de verificarse el ingreso de animales silvestres al área del campamento 
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se notificará al supervisor SSMA para que determine la forma adecuada y segura de alejar al 
espécimen fuera de las instalaciones. 
 
Impactos residuales: Los campamentos son instalaciones temporales que ocupan áreas 
determinadas donde los impactos son altamente mitigables. En tal sentido no se prevé impactos 
residuales. 

VEGETACIÓN 

Pérdida de cobertura vegetal 

Los campamentos de obra y las áreas de acopio de tuberías se ubicarán generalmente en áreas con 
vegetación alterada, zonas con césped de puna o áreas marginales de superficies de cultivo. Inclusive 
algunos campamentos se localizarán en áreas desprovistas de vegetación (ver Cuadro 2-36)  
 
Los campamentos de obra y las zonas de acopio de tuberías, no afectarán vegetación de bosque 
primario. De desarrollarse en zonas de césped de puna o pajonal de puna, la vegetación se 
compondrá principalmente de Festuca sp, Alchemilla pinnata y Calamagrostis sp., especies utilizadas 
principalmente para el pastoreo de alpacas. La limitada extensión que se perdería de cobertura vegetal 
con la construcción de campamentos y áreas de acopio de tuberías, no representaría una reducción 
significativa en la disponibilidad de pasturas para las poblaciones locales. 

Cuadro 2-36 Cobertura vegetal que será afectada por la instalación de los campamentos de obra 

Kp Horizontal 
aproximada Campamento Cobertura vegetal 

0+500 Sector PS-3 Área cercana a la carretera, desprovista de vegetación. 

5+330 Móvil Jolpas 
Área ubicada en un sector de césped de puna, en cuyo entorno se 
ubican sectores de bosque montano alto y zonas de arbustos 
montanos. 

12+594 Móvil Anchihuay Se ubica en un área marginal de terrenos de cultivo, en cuyo entorno se 
localizan sectores de arbustos montanos y de pajonal de puna. 

23+173 Móvil - Cerca de Pob. 
Campana 

Se ubica en un área marginal de terrenos de cultivo, en cuyo entorno se 
localizan zonas de césped de puna y sectores de bofedales. 

38+928 Patibamba Se ubica en un área marginal de terrenos de cultivo, cercana a la 
carretera. 

50+836 Móvil Las Nubes 2 Área ubicada en zona de pajonal de puna, cuyo entorno presenta 
sectores de césped de puna. 

60+020 Central – Huaychao Se ubica en un área marginal de terrenos de cultivo. 

70+623 Central – Acocros Se ubica en un área marginal de terrenos de cultivo, en cuyo entorno se 
localizan zonas de matorrales de arbustos resinosos. 

266+369 Huancaccasa Se ubica en un área marginal de terrenos de cultivo. 

127+248 Ocollo 2 Área cercana a la carretera, desprovista de vegetación. 

106+803 Central Vinchos Se ubica en un área marginal de terrenos de cultivo, cercana a la 
carretera. 

188+063 Central Rumichaca Área ubicada en zona de pajonal de puna. 

233+797 Central Huaytará Área ubicada en zona de pajonal de puna, en cuyo entorno presenta 
sectores de césped de puna. 
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Cuadro 2-37 Cobertura vegetal que será afectada por instalación de las zonas de acopio de 
tuberías 

Kp Horizontal 
aproximada Acopios Cobertura vegetal 

38+928 Patibamba Se ubica en un área marginal de terrenos de cultivo, cercana a la carretera. 

60+020 Huaychao Se ubica en un área marginal de terrenos de cultivo. 

59+676 Zona Acocro Se ubica en un área marginal de terrenos de cultivo, en cuyo entorno se 
localizan zonas de matorrales de arbustos resinosos. 

71+068 Zona Acocro Área usada anteriormente como zona de acopio de tuberías, en el entorno
se ubica un sector de eucalipto. 

106+803 Vinchos Se ubica en un área marginal de terrenos de cultivo, cercana a la carretera. 

188+063 Rumichaca Área ubicada en zona de pajonal de puna. 

233+797 Huaytará Área ubicada en zona de pajonal de puna, cuyo entorno presenta sectores
de césped de puna. 

 
Medidas de mitigación: Para minimizar la pérdida de cobertura vegetal o evitar excesos en el 
desbroce, se deberá señalizar el perímetro del área destinada para las instalaciones de los 
campamentos y lugares de acopio. El personal encargado de las actividades de desbroce será 
capacitado y cumplirá con los aspectos establecidos en el Código de Conducta. Una vez finalizada la 
construcción del gasoducto, se procederá a la reconformación de los suelos y a su revegetación (ver 
en el volumen IV el Plan de Restauración y Revegetación). 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

B. IMPACTOS POSITIVOS 

No se prevé impactos positivos sobre el componente biológico. 

2.1.2.1.3 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIAL 

A. IMPACTOS NEGATIVOS 

SOCIALES Y ECONÓMICOS 

Posible alteración de la vida social en la comunidad 

La presencia de campamentos y actividades propias de la etapa de construcción del proyecto en 
zonas aledañas a las comunidades podría generar una alteración de la vida social de las mismas, pues 
habrá presencia de personas foráneas que tienen costumbres distintas a las de los residentes 
habituales de dichas zonas.  
 
Medidas de mitigación: PERU LNG mantendrá una política de Campamentos Confinados y 
establecerá un Código de Conducta para Trabajadores. Se impartirán charlas de inducción a todo el 
personal que labore en el proyecto. La firma del documento de compromiso de cumplir con el Código 
de Conducta será requisito para todas las personas que trabajen para el proyecto.  
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Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

Posibles molestias generadas por material particulado y ruidos 

Durante las actividades de construcción se generaran ruidos y se emitirá material particulado los 
cuales podrían generar molestias a la población.  
 
Medidas de mitigación: Se deberá realizar el mantenimiento periódico de los equipos y maquinarias 
con el fin de minimizar los perjuicios ambientales y de la salud de los pobladores.  Así mismo, se 
deberá cumplir con las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

Expectativa local por acceder a empleo local temporal 

El proyecto podría generar expectativas sobredimensionadas acerca de las posibilidades laborales, en 
las poblaciones directamente afectadas por el proyecto, así como aquellas que están en lugares 
alejados. Este fenómeno se ha presentado en diversos proyectos, generando paralizaciones y bloqueo 
de caminos, especialmente en las comunidades de la sierra.  
  
Medidas de mitigación: Se informará oportunamente a las poblaciones ubicadas en el área de 
influencia directa sobre los requerimientos de puestos de trabajo y la calificación necesaria, 
estableciendo claramente los lugares y requisitos para contratación. La contratación de personal local 
es de acuerdo a la necesidad que demande la obra, dando prioridad -en tanto se cumpla con los 
requerimientos del contratista- a los comuneros de las comunidades campesinas por las que atraviesa 
el DdV. Se trabajará con el Programa de Contratación de mano de Obra Local del Plan de Relaciones 
Comunitarias, informando el tiempo de duración del empleo y los requisitos que deberá cumplir el 
postulante para calificar como candidato viable. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

Presencia eventual de personas en busca de trabajo 

Las expectativas sobredimensionadas acerca de las posibilidades laborales que generaría el proyecto, 
podría ocasionar que algunos integrantes de las comunidades campesinas se apersonen a las áreas 
de trabajo en busca de un empleo.  
  
Medidas de mitigación: Se informará oportunamente a la población del área de influencia del 
proyecto sobre los requerimientos de puestos de trabajo. Asimismo, se informará en las reuniones 
respecto a los criterios de contratación que se manejen, los lugares y requisitos para postulación, 
indicando claramente que la contratación de personal local es de acuerdo a la necesidad que demande 
la obra. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

Posibles accidentes de trabajo 

A pesar de que Perú LNG desarrollará una rigurosa política en aspectos de seguridad, un eventual 
accidente laboral podría tener consecuencias fatales. Los procedimientos laborales seguros influirían 
positivamente en la disminución de riesgos de accidentes laborales.  
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Medidas de mitigación El proyecto contará con un Plan de Contingencias para casos de accidentes. 
Se señalizarán las áreas de trabajo y se cumplirá en forma estricta el Código de Conducta por parte de 
todos los trabajadores de PERU LNG y contratistas. En dicho código se establecerá la prohibición de 
trabajar bajo los efectos del alcohol o cualquier droga y que un incumplimiento en esta actitud podría 
devenir en una sanción. Igualmente, se realizará una inducción a los trabajadores en estos aspectos y 
se requerirá la firma del código previa al ingreso a laborar. En casos de accidentes fatales el trabajador 
estará cubierto por la póliza de seguro aplicable.  
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

Posibles obsequios al poblador local 

A pesar de que Perú LNG desarrollará una rigurosa política de campamentos confinados y exigirá el 
cumplimiento del código de conducta, podría darse el caso de que los trabajadores quisieran entregar 
obsequios (alimentos, golosinas, entre otros) a los pobladores de las zonas aledañas a los 
campamentos o centros de acopio.  
 
Medidas de mitigación: Se cumplirá en forma estricta el Código de Conducta y la política de 
campamentos confinados, por parte de todos los trabajadores de la empresa y subcontratistas. 
En caso que los trabajadores quieran contribuir con alimentos a las comunidades u otro tipo de 
donaciones, esto se realizara en forma coordinada entre el área de Relaciones Comunitarias de PERU 
LNG - o quien este designe- y las autoridades locales. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

Posible relación no apropiada entre trabajadores y miembros de los grupos locales 

La presencia de trabajadores foráneos en zonas aledañas a centros poblados podría generar la 
aparición de relaciones entre trabajadores hombres del proyecto y mujeres de las comunidades 
ubicadas en el área de influencia directa.  
 
Medidas de mitigación: Se cumplirá en forma estricta el Código de Conducta y la política de 
campamentos confinados por parte de todos los trabajadores de la empresa y subcontratistas, la cual 
se encuentra debidamente detallada en el Plan de Relaciones Comunitarias. Asimismo, se requerirá al 
contratista se implemente de una manera adecuada el cronograma de descanso de los trabajadores 
foráneos. PERU LNG difundirá, por medio de charlas en las comunidades, los alcances de la política 
de trabajo de la empresa. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

Posible aparición o incremento de prostitución en las comunidades 

La presencia de trabajadores foráneos en zonas aledañas a centros poblados, y el incremento en el 
nivel de ingresos de algunos pobladores locales (por su participación en el proyecto como mano de 
obra temporal) podrían generar la aparición o el incremento de prostitución en las comunidades 
ubicadas en el área de influencia directa.  
 
Medidas de mitigación: Se exigirá el estricto cumplimiento del Código de Conducta y la política de 
campamentos confinados a todos los trabajadores de la empresa y subcontratistas, estableciendo 
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sanciones a quienes los incumplan. Se impartirán charlas de inducción en gestión social y relaciones 
comunitarias. 
Asimismo, se requerirá al contratista se implemente de una manera adecuada el cronograma de 
descanso de los trabajadores foráneos. En los campamentos base los trabajadores tendrán espacios 
de recreación o distracción sana.  
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

Posible irrespeto a las costumbres de las comunidades 

La presencia en zonas aledañas a centros poblados de trabajadores foráneos, que tienen 
desconocimiento de las creencias y cosmovisión de las comunidades campesinas, podría generar 
actividades que muestren irrespeto por parte del personal foráneo hacia las costumbres de las 
comunidades ubicadas en el área de influencia directa.  
 
Medidas de mitigación: Se respetarán las creencias, usos y costumbres ancestrales del mundo 
andino. Se cumplirá en forma estricta el Código de Conducta y la política de campamentos confinados. 
Además, se implementará y vigilará el cumplimiento del programa de comunicación y consulta con las 
comunidades, formulado en el Plan de Relaciones Comunitarias.  
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

Posible presencia y transmisión de enfermedades 

A pesar de que Perú LNG desarrollará una rigurosa política de campamentos confinados y exigirá el 
cumplimiento del código de conducta, podría darse el caso de que los trabajadores transfieran 
enfermedades infecto-contagiosas a los pobladores de las zonas aledañas a los campamentos o 
centros de acopio. 
 
Medidas de mitigación: Antes de ingresar al proyecto, todo trabajador de la empresa deberá ser 
vacunado conforme a la política de salud laboral establecida y deberá de pasar el examen médico 
requerido. PERU LNG, sus contratistas y subcontratistas tienen la responsabilidad de examinar la 
salud de sus trabajadores, previo al inicio de las labores de éstos. Finalmente, se cumplirá en forma 
estricta el Código de Conducta y la política de campamentos confinados de PERU LNG. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

Posible presencia o incremento de abuso de sustancias 

La presencia de trabajadores foráneos en zonas aledañas a centros poblados, y el incremento en el 
nivel de ingresos de algunos pobladores locales (por su participación en el proyecto como mano de 
obra temporal) podrían generar la aparición o el incremento de delincuencia, alcoholismo y consumo 
de sustancias entre los pobladores de las comunidades aledañas a los campamentos o centros de 
acopio. 
 
Medidas de mitigación: Se cumplirá en forma estricta el Código de Conducta y la política de 
campamentos confinados de PERU LNG. Se brindaran charlas al personal foráneo y a los trabajadores 
locales sobre el consumo de alcohol y el uso de sustancias prohibidas.  
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 
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Posibles desacuerdos en la negociación con titular 

Podrían generarse contextos de no colaboración por parte de los propietarios de algunas áreas que 
serán utilizadas por el proyecto, aunque se asigna una baja probabilidad de ocurrencia para este 
impacto es necesario considerarlo. 
 
Medidas de mitigación: Es política de PERU LNG generar el diálogo y tratar de evitar, en tanto esto 
sea posible, la figura de imposición de servidumbres a los poseedores o propietarios. Por ello, la 
empresa buscará que durante la etapa de negociación por la adquisición de derechos temporales o 
permanentes sobre suelos, se negocie para lograr acuerdos justos para ambas partes. 
 
Los procesos de negociación y valoración de terrenos serán claramente explicados a los propietarios o 
posesionarios, en el Idioma español o en idioma local, si este finalmente es el que los propietarios o 
poseedores prefieren. Igualmente, se establecerán pautas para explicar claramente cual será el 
proceso de valoración de tierras, cultivos y otras mejoras necesarias localizadas en el ámbito de 
acción del proyecto. Estas pautas, así como los procesos de negociación, serán implementadas de 
acuerdo con lo identificado en el Programa de Negociación de Acuerdos para el Uso de Tierras, que se 
encuentra descrito en el Plan de Relaciones Comunitarias. 
 
Impactos residuales: Malestar del poblador afectado. 

B. IMPACTOS POSITIVOS 

Posible incremento del comercio 

La ejecución de proyectos de la magnitud del gasoducto de PERU LNG dinamiza generalmente la 
economía de la población del área de influencia directa e indirecta, aumentando la demanda y oferta 
de bienes y servicios. En tal sentido, se crea un bienestar comercial temporal, pudiendo no 
presentarse en algunos sectores de la población que no acceden a los beneficios del proyecto.  
 
Medidas de mitigación: Se establecerán los mecanismos para permitir la adquisición de productos 
locales y regionales, en tanto estos sean competitivos en calidad, cantidad y precio, y siempre que ello 
no produzca una distorsión negativa en el mercado local y evitando el consumo de parte de la empresa 
de bienes y servicios locales que sean escasos y que puedan ocasionar distorsiones en el mercado y 
afectar las condiciones de vida de las poblaciones locales. Asimismo, se evaluará la implementación 
de medidas para evitar que el proyecto afecte las actividades comerciales cotidianas de las 
poblaciones ubicadas en el área de influencia directa, como por ejemplo adquirir la mayor cantidad de 
productos de consumo en las ciudades principales. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales.  

Compra de productos locales 

PERU LNG impulsará la economía local mediante la compra de insumos a las comunidades. La 
cantidad adquirida en las comunidades deberá basarse en una evaluación de las cantidades que las 
comunidades pueden ofrecen sin causar un desbalance en su economía, ni una disminución tal que 
afecte las provisiones para el consumo de la propia comunidad. 
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Medidas de mitigación: PERU LNG en coordinación con la contratista evaluará los mecanismos para 
permitir la adquisición de productos locales y regionales, en tanto estos sean competitivos en calidad, 
cantidad y precio y siempre que ello no produzca una distorsión negativa en el mercado local. 

Generación de puestos de trabajo 

Durante la etapa de construcción del proyecto se incrementarán las oportunidades de empleo temporal 
para los pobladores de las comunidades ubicadas dentro del área de influencia. Algunos pobladores 
adquieren nuevos conocimientos o habilidades en base a la dinámica del proyecto, las que podrán ser 
útiles en el futuro. 
 
Medidas de mitigación: Se implementará el Programa de Contratación de Mano de Obra Local 
previsto en el Plan de Relaciones Comunitarias, priorizando para la contratación temporal a las 
personas de las zonas que reciban impacto directo, dando a conocer los requisitos necesarios que 
deberá cumplir el postulante para ser aceptado y de acuerdo con los requerimientos laborales del 
contratista y a la capacidad del postulante.  

2.1.2.2 ETAPA DE OPERACIÓN 

Al finalizar la etapa de construcción del gasoducto se desmantelarán los campamentos y lugares de 
acopio de tuberías y se restaurará los suelos. Las áreas de ocupación se limpiarán retirando todos los 
residuos sólidos existentes. En caso de que las comunidades locales requieran las áreas ocupadas por 
los campamentos, éstas deberán ser entregadas, según los términos del acuerdo establecido con 
ellos. 
 
Durante la etapa operativa del proyecto no se prevé impactos derivados de campamentos y acopios. 
Las inspecciones y mantenimiento del derecho de vía se realizarán desde las principales ciudades 
adyacentes al gasoducto, donde PERU LNG instalará sus bases de operaciones.  

2.1.3 GASODUCTO Y SHOOFLIES 

2.1.3.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

En esta etapa, los impactos sobre los componentes físicos y biológicos, serán mayormente negativos. 
Las medidas de mitigación y prevención contribuirán, en la mayoría de los casos, a reducir su 
magnitud y duración. Asimismo, se destacan algunos impactos favorables sobre el componente 
socioeconómico, derivados principalmente de la generación de empleos. 
 
Las principales actividades generadores de impactos durante la construcción del gasoducto y los 
shooflies (accesos temporales) son: 
 
• Operación de equipos y maquinarias pesada 
• Operación de sistemas eléctricos 
• Explotación de canteras 
• Cortes y excavaciones en material suelto 
• Cortes y excavaciones en sectores de roca fija 
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• Disposición temporal de material de corte y/o excavación 
• Construcción en cruces con cursos naturales de agua 
• Soldaduras 
• Realización de pruebas hidrostáticas 
• Tapado y relleno de zanjas 
• Montaje de instalaciones de superficie 
• Limpieza y restauración 
• Cierre de accesos temporales 
• Estabilización de taludes y revegetación. 

2.1.3.1.1 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

A. IMPACTOS NEGATIVOS 

CALIDAD DE AIRE 

El estudio de línea base determinó que no existen fuentes significativas de emisiones contaminantes. 
El estado actual de la calidad de aire obedece a fuentes naturales y al tráfico vehicular local, debido a 
que en el área de estudio no existen actividades industriales que generen emisiones de material 
particulado y gases, con excepción de las zonas de Pacobamba y Chiquintirca donde existen las 
estaciones de bombeo del Sistema de Transporte por Ductos. 
 
Los impactos identificados, evaluados y analizados en este componente son: 

Variación en la concentración de gases por combustión 

Las maquinarias y equipos utilizados durante las actividades constructivas del gasoducto y de los 
shooflies generarán incrementos en la emisión de gases por combustión interna en los motores diesel.  
Los resultados de los muestreos realizados en 6 estaciones representativas a lo largo del trazo 
muestran que las concentraciones de CO y NO2 cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental del 
Aire establecido por D.S. No. 074-2001-PCM. (Ver Capitulo 3.0 del Vol. IIA). 
 
Este impacto es directo y temporal. Las emisiones que se producirán por la operación de maquinarias 
y equipos se dispersarán rápidamente por la acción de los vientos presentes en la zona y no causarán 
efectos significativos en la calidad del aire o en las poblaciones cercanas a las áreas de operaciones.  
 
Las actividades de voladuras generarán también gases de combustión como: óxidos de nitrógeno 
(NOx), óxidos de carbono (CO, CO2) y gases sulfurosos en los lugares donde se realicen. Dichos 
gases no serán permanentes, sino que se generarán inicialmente en determinado volumen, se 
mantendrán durante un breve momento y se disiparán en forma de gases inocuos como CO2 y NO2. 
  
Medidas de mitigación: La minimización de la emisión de gases generada por la combustión interna 
en los motores se realizará a través del mantenimiento permanente de maquinarias y equipos. En la 
etapa constructiva se realizará el monitoreo de gases por combustión propuesto en el Plan de 
Monitoreo Ambiental. 
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Impactos residuales: Considerando que las emisiones de gases por combustión serán temporales 
(sólo durante la etapa constructiva), y que además serán de baja magnitud y mitigables, no se 
generarán impactos residuales. 

Variación en las concentración de material particulado (PM10) 

Durante la movilización de equipos, maquinarias, vehículos, movimiento de tierras, explotación de 
canteras y reconformación del terreno del DdV y de los accesos temporales se generarán partículas en 
las áreas de trabajo. Su grado de concentración no será significativo puesto que las actividades 
constructivas se realizarán en lugares abiertos.   
 
Los resultados de los muestreos realizados en 15 estaciones a lo largo del gasoducto, muestran 
algunas concentraciones de PM10, que sobrepasan los estándares del Banco Mundial y el Estándar de 
Calidad de Aire establecido por D.S. No. 074-2001-PCM. (Ver Capitulo 3.0 del Vol. IIA). Estas 
concentraciones altas de PM10 responderían al tráfico moderado de vehículos de la población local por 
caminos de acceso sin asfalto y al arrastre natural de partículas (polvo) en zonas costeras desérticas. 
 
Este impacto directo sobre la calidad del aire, estará limitado a una franja de 20 a 30 m del derecho de 
vía y a los accesos, y será de carácter temporal, siendo altamente mitigable por lo que se prevé que 
las emisiones de material particulado no tendrán mayores inconvenientes para cumplir con los 
estándares. 
 
Medidas de mitigación: El riego de las áreas de construcción se realizará a través de camiones 
cisternas. El agua se obtendrá de los ríos y quebradas adyacentes a los caminos temporales o a los 
frentes de obra donde se realice la construcción. Previamente se solicitará el permiso de la 
Administración Técnica del Distrito de Riego.  En la etapa constructiva se ejecutará el monitoreo de 
material particulado propuesto en el Plan de Monitoreo Ambiental. 
 
Impacto residual: Dado que las emisiones de material particulado serán temporales (sólo durante la 
etapa constructiva) y que serán altamente mitigables, no se generarán impactos residuales. 

RUIDO 

La operación de vehículos y maquinarias durante la construcción del DdV y de los accesos temporales 
incrementará los niveles de ruido.  En algunos sectores del trazo del gasoducto (en lugares de roca 
firme) se utilizará necesariamente explosivos, generándose ruidos en niveles altos y de corta duración. 

Variación de niveles de ruido 

Las maquinarias y equipos generarán niveles de ruido entre moderado y alto. Por la naturaleza de las 
operaciones, los niveles de ruido serán continuos en los frentes de trabajo. Sólo en caso de las 
voladuras será preciso y de corta duración. Durante los trabajos de construcción del gasoducto y la 
apertura de accesos de servicio, los niveles de ruido alcanzarán valores pico entre 80 y 90 dBA en el 
derecho de vía. 
 
Debido a que en el trazo del gasoducto se presenta una escasa cantidad de árboles, el ruido se 
atenuará principalmente por la distancia entre la fuente generadora y el receptor. El Cuadro 2-38 
muestra las distancias y los niveles de ruidos que pueden alcanzar las maquinarias que se utilizarán 
en la construcción del gasoducto y los shooflies. A distancias mayores de 200 m el ruido producido es 
similar al medido en la línea base (Ver Capitulo 3.0 del Vol. IIA). 
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Cuadro 2-38 Nivel de presión sonora según tipo de maquinaria en dB (A) (*) 

Distancia de la fuente de ruido 
Fuente 

10 m 30 m 100 m 200 m 
Máquina topadora (1) 81 76 68 57 
Retroexcavadora (1) 79 63 62 58 

Distancias 15 m 50 m 150 m 300 m 
Camiones (2) 88 78 68 62 
Cargador (2) 84 74 64 58 
Grúa (2) 83 66 56 50 
Motoniveladora (2) 85 72 62 56 
Rodillo (2) 80 67 57 49 
Tractor (2) 84 71 61 55 
Vibrador (2) 76 59 49 43 

(*) Nivel de ruidos típicos de maquinarias empleadas en construcción 
(1) Fuente: Monitoreo y Auditoría Ambiental y Social del Estudio de Impacto Ambiental y Social de los Sistemas de Transporte 
de Gas Natural y Transporte de Líquidos de Gas Camisea - Knight Piésold /Febrero del  2003 
(2) Fuente: Proyecto de Desarrollo de Generación Eléctrica Los Pinos – CICA Ingenieros Consultores / Agosto 2003 - Chile 

 
Medida de mitigación: En el PMA se establecen medidas para la reducción de los niveles de ruido en 
los frentes de trabajo y en las cercanías a los poblados. Estas incluyen el uso de equipo dotado con 
silenciadores y la realización de trabajos de construcción sólo durante horas del día. Las voladuras se 
realizarán en forma controlada y en áreas debidamente señaladas.  Se propone también el monitoreo 
de ruido durante la etapa constructiva (ver en el volumen IV el Plan de Monitoreo y Auditoría 
Ambiental). 
 
Impacto residual: La generación de ruidos será temporal (sólo durante la etapa constructiva) y 
altamente mitigable. Se prevé que las medidas de mitigación propuestas para controlar los ruidos no 
generarán impactos residuales. 

RELIEVE Y GEODINÁMICA 

La construcción del gasoducto y los accesos temporales, el uso de canteras y la disposición del 
material excedente de obra, generarán cambios en el relieve, pudiendo influir directa o indirectamente 
en la estabilidad del terreno. Aunque gran parte del trazo se emplazará en una región netamente 
cordillerana, la mayor parte del trazo es esencialmente estable, es decir, de pocas acciones erosivas 
considerables. La predominancia de grandes extensiones de altiplanicies y laderas de poca pendiente 
(especialmente en las zonas altoandinas), así como de amplias llanuras desérticas costeras 
igualmente estables, hacen que en conjunto las zonas críticas sean reducidas.  

Alteración del relieve 

El relieve será afectado por cortes en laderas (incluyendo el uso de explosivos) durante la apertura del 
derecho de vía, depósito de materiales excedentes de obra y, en menor proporción, durante la 
construcción de obras de arte. La apertura y nivelación del derecho de vía se realizará en todo el tramo 
en un ancho máximo de 30 m y será la actividad que ocasionará mayor cantidad de efectos sobre el 
relieve.  
 
Este impacto se manifestará con mayor intensidad en aquellos sectores donde el gasoducto atraviese 
áreas de topografía elevada y con pendientes mayores a 50 %, como es el caso de las vertientes 
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montañosas empinadas de la zona andina (kp 0+500 – kp 5+000, kp 9+000 – kp 11+000, kp 5+000 – 
kp 18+000, kp 41+000 – kp 47+000, kp 112+000 – kp 116+000, kp 180+500 – kp 183+000, kp 
286+000 – kp 288+500, kp 283+000 – kp 299+000). En estos sectores y según los requerimientos que 
se presenten durante la construcción, se podrían construir terraplenes (banquetas) en los taludes de 
corte y relleno.  
 
A su vez, la alteración del relieve constituye un potencial impacto acumulativo. Las actividades 
constructivas realizadas para la ejecución del STD, originaron modificación del relieve por cortes en el 
DdV en aquellos sectores donde se atravesaron vertientes montañosas. El trazo del proyecto actual se 
emplazará en forma paralela en aproximadamente 50 % del trazo del proyecto de STD que opera TgP. 
El otro 50% no se emplazará en forma paralela y estará alejada del DdV del proyecto STD que opera 
TgP. Este impacto acumulativo se presentaría entre los sectores de Acocro-Vinchos y Taccra-
Huancacasa, donde se atraviesan vertientes montañosas moderadas a altamente empinadas. En la 
costa, entre Humay y la futura Planta de Licuefacción, este impacto no será significativo. 
 
Medidas de mitigación: Se ha previsto que el ancho máximo de la plataforma del DdV será 30 m, 
medida que no deberá ser excedida dentro de lo técnicamente posible. El DdV cumplirá con lo 
señalado en el Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos (D.S. 046-
93-EM).  
 
En la medida de lo posible, se devolverá el suelo a sus condiciones iniciales, nivelando para ello el 
terreno utilizado. Una vez terminada la restauración, se instalarán medidas de control de la erosión 
hídrica y estabilización de taludes, propiciando las condiciones adecuadas para la revegetación. En 
aquellas zonas donde se acumulará material excedente de la nivelación, se reducirá la pendiente y se 
minimizará el desplazamiento de masa de suelo mediante la aplicación de “estaquillados o trinchos” u 
otros sistemas alternativos de estabilización. El Plan de Restauración presenta medidas específicas a 
aplicarse. 
 
Impacto residual: Si los procedimientos constructivos no se aplican, y las medidas de mitigación no 
se implementan en forma adecuada, se presentarían potenciales impactos por erosión e inestabilidad 
en taludes de corte y relleno, principalmente en los sectores: kp 9+500 – kp 11+000, kp 27+000 – kp 
39+000, kp 5+000 – kp 18+000, kp 112+000 – kp 116+000, kp 180+500 – kp 183+000, kp 264+000 – 
kp 266+500, kp 283+000 – kp 299+000), que corresponden a vertientes montañosas con pendientes 
pronunciadas (mayores a 50 %). 

Modificación de la estabilidad 

Los riesgos de inestabilidad de taludes se producirán por los cortes, rellenos y cortes con explosivos 
durante la nivelación del terreno, excavación de zanja, construcción de accesos de servicio temporales 
(shooflies) y conformación de depósitos de materiales excedentes de obra. Estas actividades tendrán 
mayor incidencia en áreas propensas a deslizamientos, localizadas en las progresivas: (kp 0+500 – kp 
5+000, kp 9+000 – kp 11+000, kp 5+000 – kp 18+000, kp 41+000 – kp 47+000, kp 112+000 – kp 
116+000, kp 180+500 – kp 183+000, kp 286+000 – kp 288+500, kp 283+000 – kp 299+000).  El uso de 
explosivos podría desestabilizar taludes o acelerar procesos de geodinámica externa. Ver mapa 
geomorfológico en el volumen IIA. 
 
Medidas de mitigación: Los cortes se realizarán considerando la altura del talud. El diseño de las 
secciones típicas del gasoducto se ajustará a las características del terreno, con la finalidad de 
prevenir el riesgo de inestabilidad de taludes. Las voladuras se controlarán a fin de evitar efectos 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. III 2-77 

severos sobre el relieve. Las obras de estabilización de taludes reducirán la probabilidad de ocurrencia 
de derrumbes y deslizamientos. 
 
Impactos residuales: Si las obras de estabilización de taludes de corte y relleno no se implementan 
de manera adecuada, se podrían generar derrumbes en los taludes de corte y relleno, tanto en el 
derecho de vía como en los lugares de depósito de materiales excedentes de obra. 

SUELOS 

Cambios en la estructura de suelos 

La construcción del gasoducto y de los shooflies modificaría la estructura de los suelos en el derecho 
de vía durante las actividades de operación de maquinarias, tendido de tuberías, nivelación y apertura 
de superficie de rodadura en los accesos temporales, pudiendo alterar la permeabilidad, filtración y 
flujo de la escorrentía subsuperficial. Los efectos podrían ser significativos en las zonas de bofedales y 
en terrenos de uso agrícola.  
 
En las zonas de bofedales los cambios en la estructura de suelos podrían afectar el flujo de la 
escorrentía subsuperficial y la capacidad de permeabilidad del suelo. Estas zonas se encuentran 
ubicadas entre los siguientes tramos principalmente: kp 22 – 38, kp 122– 138, kp 159–174, kp 189-
195, kp 249+000 – 250+000. 
 
En suelos de uso agrícola, los cambios en la estructura del suelo podrían originar pérdida de su 
fertilidad. Esto podría presentarse en los valles costeros (kp 332 - 343, kp 360 – 367, y el kp 389+000), 
y los valles andinos (kp 28 – 40, kp 58 – 73, kp 104 – 121). 
 
Medidas de mitigación: Durante la nivelación, se realizará la menor intervención posible para reducir 
efectos sobre el suelo. Cuando sean necesarias intervenciones mayores para corregir la topografía 
original del DdV, la capa superior se acopiará a un costado para su reposición una vez concluida la 
obra. En zonas de cultivos se cuidará de no mezclar el material de la capa vegetal con el material 
mineral, apilándolos en forma separada y restituyendo la capa vegetal una vez terminada la 
construcción. En bofedales, la capa superior se preservará mediante la separación de la turba y el 
material vegetal. Estos materiales serán colocados inmediatamente después que la zanja haya sido 
tapada. 
 
Impactos residuales: Si los suelos intervenidos no se restituyen adecuadamente, se podría presentar 
como consecuencia el empobrecimiento y la pérdida de fertilidad principalmente de aquellos de uso 
agrícola. Este hecho podría contribuir también al incremento del uso de fertilizantes químicos por parte 
de los agricultores, con el fin de restituir las características químicas del suelo. 

Procesos de erosión 

La erosión durante la etapa de construcción del gasoducto se deberá a la realización de las 
actividades de desbroce, cortes y rellenos en el derecho de vía. Ella se incrementaría por las 
precipitaciones en sierra y vientos en el sector costa, que temporalmente podrían afectar los suelos 
expuestos y sin protección.  
 
El escurrimiento difuso es dominante en la sierra, en las amplias mesetas y zonas altoandinas poco 
accidentadas (donde el clima húmedo favorece a la cobertura herbácea de altitud). La erosión eólica 
se presentaría en las regiones secas de la costa, principalmente en el valle del río Pisco, debido a 
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fuertes vientos locales conocidos como “Paracas”, los cuales llegan a tener eventualmente velocidades 
de 70  a 80 km/hora. 
 
El cruce del gasoducto con algunos torrentes importantes podría generar también erosión fluvial y 
torrencial durante la etapa constructiva. Los cauces son sectores altamente dinámicos, de erosión muy 
activa durante los meses de creciente. El cauce fluvial más ancho en la costa pertenece al río Pisco 
(kp334+968), mientras que los ríos Chico (kp 364+486), Matagente (kp 362+608), Leche Leche 
(kp 209+500), Tambomachay (kp 174+900), Pampas (kp 186+173), Yucay (kp 62+380), Torobamba 
(kp 38+823) y Sachapampa (kp 10+000) se cruzarán en sectores angostos. En la sierra el único río 
que tiene un cauce relativamente ancho es el Torobamba, que representa un sector de relativo riesgo 
fluvial. Los demás ríos tienen amplitudes de cauce menores de 50 m. Ver mapa Hidrológico en el 
volumen IV. 
 
El incremento de la erosión superficial constituye un potencial impacto acumulativo. La construcción 
del STD origino sectores que presentan erosión superficial laminar en el DdV, principalmente en 
aquellas zonas donde no fue posible revegetar las áreas intervenidas (sectores localizados entre Tacra 
y Huancacasa) debido a condiciones climáticas y de suelo. Se prevé que las actividades constructivas 
en estos sectores contribuirían a un mayor incremento de la erosión superficial. Sin embargo, por estar 
limitado este impacto al DdV, el efecto acumulativo del impacto no sería significativo. Las medidas de 
control de erosión establecidas para el proyecto mitigarían el impacto.  
 
Medidas de mitigación: Los mecanismos de control de erosión, estabilización de taludes y 
deslizamientos estarán constituidos por contención geotécnica y protección de márgenes. Estas 
medidas tienen como función evitar la erosión y deslizamiento de materiales de corte durante las 
actividades constructivas y, de forma general, proteger las áreas inestables de procesos de remoción 
de masas. Estas medidas se aplicarán en aquellas áreas que presenten peligros o riesgos de erosión y 
de inestabilidad en todo el DdV y zonas de cruces con ríos.  
 
Impactos residuales: De no implementarse en forma adecuada las medidas de control de erosión, de 
estabilización de taludes y deslizamientos, se podría presentar como consecuencia el incremento de 
áreas con procesos erosivos e inestabilidad. 

RECURSOS HÍDRICOS 

La construcción del gasoducto tiene actividades que podrían alterar las características físicas de los 
cauces (morfología y estabilidad) y la calidad de las aguas. Esta alteración se podría manifestar como 
consecuencia de los trabajos constructivos en cruce con ríos y quebradas importantes y la explotación 
de material de préstamo en lechos de ríos. 

Alteración de las características de los cauces 

La extracción de materiales de préstamo y el desarrollo de las actividades constructivas del gasoducto 
en los cruces de ríos alterará las características de sus cauces. El desarrollo de estas actividades 
tendrá efectos adversos que se incrementarían si durante los trabajos se rellenan sus cauces, alteran 
o modifican sus cursos naturales. Estos hechos podrían provocar cambios en los cursos de sus aguas, 
gradientes y características físicas. 
 
El trazo del proyecto cruzará los siguientes ríos principales: Altomayo (kp 30+042), Torobamba 
(kp 38+823), Yucay (kp 62+380), Vinchos (110+682), Palmitos (kp 175+216), Pampas (kp 186+773), 
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Pisco (kp 334+968), Matagente (kp362+608), Chico (kp 364+486). Este impacto será temporal y se 
revertirá cuando se tapen los ductos. 
 
Medidas de mitigación: En los cauces de los ríos se realizarán actividades de nivelación y 
excavación de zanjas en dos fases. En la primera fase se nivelará y excavará la zanja en una mitad del 
cauce, derivando las aguas por la otra mitad, evitando interrumpir el flujo normal del agua. Una vez 
construida esta primera fase, se procederá a construir la otra mitad.  El material de extracción de la 
zanja se colocará de manera tal que no se afecte el curso natural del caudal. La construcción en estos 
sectores se realizará en el menor tiempo posible para minimizar sus efectos. 
 
La extracción de materiales de las canteras en los cauces de los ríos se realizará en seco, 
manteniendo una altura mínima de 1 m entre la napa freática y la zona de explotación de la cantera. Al 
final de la explotación se adecuarán las áreas a un estado similar al original. 
 
Impactos residuales: Las actividades constructivas y de extracción de material de préstamo en los 
cauces de ríos y quebradas activas, podrían generar la inestabilidad de los márgenes siendo necesario 
implementar tareas específicas de control de talud y estabilización en función de las necesidades y 
características de cada sitio. Por el carácter temporal de la obra, no se prevé impactos residuales 
sobre los recursos hidrobiológicos. 

Alteración temporal de flujo de caudales 

La toma de agua para las actividades de humedecimiento del derecho de vía, compactaciones que 
requieran algunas áreas de tránsito y para la prueba hidrostática de la tubería, afectará temporalmente 
el caudal de los cursos de agua seleccionados para tal fin. Las descargas de las aguas usadas en la 
prueba hidrostática a un cuerpo hídrico podrían alterar su caudal, cambiando su régimen de descarga 
con efectos principalmente aguas abajo del punto de descarga. 

Cuadro 2-39 Volumen máximo aproximado de agua requerido para las pruebas hidrostáticas 

Tramo Cantidad (m³) 
Costa 
Sierra 

170 000 
50 000 

Total 220 000 
 Fuente: Perú LNG 

 
Medidas de mitigación: Se ha determinado que el caudal de toma de agua será menor a 30 % del 
flujo existente en la fuente de agua.  Las pruebas hidrostáticas se realizarán por tramos. Las 
descargas se realizarán sobre cuerpos de agua principales que tengan la capacidad suficiente de 
recepcionar estas descargas. Se utilizarán sedimentadores y disipadores de energía, antes de 
descargar en los ríos y/o cuerpos de agua principales. 
 
Impactos residuales: Si las medidas de mitigación y control no se implementan en forma adecuada, 
las aguas de las pruebas hidrostáticas vertidas a los ríos, podrían originar el incremento de sólidos en 
suspensión afectando la fauna hidrobiológica. Este impacto podría presentarse en los siguientes ríos: 
Torobamba (kp 38+900), río Yucay (kp 63+600), río Pisco (kp 334+500) y río Matagente (kp 362+500). 
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Afectación de Canales de Irrigación 

El análisis de impactos potenciales sobre canales de irrigación se presenta en la sección social. 

CALIDAD DEL AGUA 

Incremento de sedimentos en aguas superficiales 

Las actividades constructivas del proyecto consideran excavaciones y movimiento de tierras en cauces 
de ríos durante el cruce del gasoducto y durante la explotación de canteras. Estas actividades 
originarían un incremento temporal de sólidos totales suspendidos en los cuerpos de agua de ríos y 
quebradas interceptadas.  Los ríos o cursos de agua importantes que cruzará el gasoducto son los 
siguientes: Altomayo (kp 30+042), Torobamba (kp 38+823), Yucay (kp 62+380), Vinchos (110+682), 
Palmitos (kp 175+216), Pampas (kp 186+773), Pisco (kp 334+968), Matagente (kp 362+608), Chico 
(kp 364+486). 
 
El incremento de sólidos se presentará en forma temporal y en forma puntual donde el gasoducto se 
intercepte con el curso de agua. Se prevé que los incrementos temporales de sólidos serían menores o 
iguales a los sólidos que presentan los ríos y quebradas durante las épocas de avenidas. El carácter 
temporal de las actividades constructivas en cauces y los procesos constructivos específicos para 
cruce de ríos, permitirán reducir los aportes de sedimentos a los cuerpos de agua. 
 
Medida de mitigación: Para aminorar la carga de sólidos en suspensión, se empleará el proceso 
constructivo propuesto por el proyecto (ver Descripción del Proyecto) que consiste en la protección de 
la mitad de curso del agua y el desvío de las aguas hacia la otra mitad del cauce. Se excavará y 
colocará la tubería en la mitad protegida. Luego se realizará la misma operación en la otra mitad del 
río. Adicionalmente se instalarán pozas de sedimentación para atenuar la alteración de la calidad del 
agua por turbidez y se procurará reducir el tiempo de construcción al máximo posible.  En las zonas 
donde se prevea precipitaciones durante el periodo constructivo, se colocarán medidas de control de 
erosión a fin de prevenir la entrada de sedimentos en los cuerpos de agua. 
 
Impactos residuales: Se podría generar inestabilidad en las márgenes de los ríos por lo que será 
necesario implementar tareas específicas de control de talud/estabilización en función de las 
necesidades y características de cada sitio.  
 
Durante las épocas de lluvia, los suelos removidos por las actividades constructivas en el derecho de 
vía, shooflies, canteras y depósitos de materiales excedentes de obra, podrían contribuir a un mayor 
arrastre de sedimentos hacia los principales cursos de agua (ríos y quebradas), incrementando los 
sólidos suspendidos y pudiendo originar el arrastre de flujo de lodos (huaycos). 

Posible alteración de la calidad del agua por drenaje ácido  

En el trazo del gasoducto existen zonas con potencial de generar DAR, estas zonas se han localizado 
entre las progresivas kp 145+000 – 175+000, kp 190+000 – 195+000 que presenta un alto riesgo de 
generar drenaje ácido y otros dos sectores entre las progresivas kp 255+000 – 265+000 y kp 285+000 
- kp 300+000 que presentan un riesgo mediano de generar DAR. 
 
Medidas de mitigación: Si se presenta material producto de los cortes y excavaciones en áreas con 
potencial de generación de DAR, éste será aislado de cuerpos de agua y, de ser posible, colocado 
sobre geomembranas. Adicionalmente se instalará bermas de contención o zanjas de infiltración de 
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forma que la escorrentía superficial no alcance los cuerpos de agua y contamine el suelo. Se 
realizarán monitoreos de cuerpos de agua superficiales en las inmediaciones del trazo y en los lugares 
de acopio de materiales excedentes de obra donde se haya evidenciado la presencia de este material. 
Previamente se determinará la presencia de minerales sulfurosos con capacidad de generar drenajes 
ácidos en los materiales excedentes.  
 
Impactos residuales: Si los materiales de generadores de DAR removidos durante la nivelación y la 
construcción de la zanja no se tratan de forma adecuada, se podría generar soluciones ácidas que 
podrían afectar los cuerpos de agua cercanos, degradando los ecosistemas acuáticos y podría limitar 
el uso de aguas.  

B. IMPACTOS POSITIVOS  

En esta etapa del proyecto no se prevé impactos positivos sobre el medio físico. 

2.1.3.1.2 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIOLÓGICO 

A. IMPACTOS NEGATIVOS 

FAUNA 

Alejamiento temporal de individuos de fauna 

Durante la etapa constructiva del gasoducto y de los accesos, la presencia humana y la generación de 
ruido por operación de las maquinarías (incluyendo las voladuras en áreas puntuales) causará el 
alejamiento temporal de individuos de fauna principalmente de aves, mamíferos y herpetofauna hacia 
hábitats similares en los alrededores del derecho de vía.  
 
En algunos pastizales altoandinos (puna) –p. ej. al este de Huaytará, en el distrito de Ayaví– se realiza 
crianza de vicuñas (Lama vicugna) que es una especie protegida. Durante los trabajos constructivos, 
esta especie podría migrar a otros lugares. Esta perturbación será temporal y no influirá en su 
dinámica poblacional. Durante las actividades constructivas del proyecto de STD de la Empresa TgP, 
no se registró perturbaciones del comportamiento de vicuñas y vizcachas por parte del personal de 
construcción, y en caso de las vicuñas, la presencia del personal favoreció indirectamente al control de 
la cacería furtiva1. 
 
Algunas especies se adaptarán a la presencia humana y de maquinarias durante la etapa constructiva, 
reduciendo el desplazamiento de la fauna silvestre. Asimismo, debido al carácter temporal de las 
actividades constructivas y a los trabajos de reconformación y recuperación de las áreas intervenidas, 
se espera que la fauna retorne al finalizar el proyecto.  
 
Medidas de mitigación: En las áreas establecidas como sensibles (Cap 6.0, Volumen IIB) antes de 
iniciar las actividades de construcción, se realizará una inspección para ahuyentar o mover animales. 
Asimismo, todo el personal de PERU LNG y los contratistas recibirán charlas informativas y cumplirán 
con el Código de Conducta 
 

                                                      
1 Knight Piésold: Monitoreo y Auditoría Ambiental y Social del Proyecto de Sistemas de Transporte de Gas Natural y Transporte de 
Líquidos de Gas Camisea. Reporte Mensual – Febrero 2003 
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Se prohibirá la captura, caza, tenencia o comercialización de animales silvestres y no se permitirá la 
incursión de personal o vehículos del proyecto, en áreas fuera del límite del proyecto. 
 
En las áreas de trabajo colindantes a zonas de mayor sensibilidad2, la construcción se deberá realizar 
en el menor tiempo posible.  
 
Afectación temporal de organismos hidrobiológicos 
 
Durante las actividades constructivas en los cruces de ríos se podría incrementar la cantidad de 
sólidos suspendidos (STS) y sedimentos. Estos podría afectar la supervivencia de los peces en los 
ríos: Torobamba (kp 38+823), Yucay (kp 62+380) y Pisco (kp 334+968); no obstante, este impacto se 
considera poco significativo debido a que las especies se encuentran adaptadas al incremento natural 
de la turbidez del agua durante la época lluviosa, que ocurre en un periodo de cuatro meses al año 
aproximadamente. Por otra parte, la remoción del fondo del cauce, en el sector donde se realizarán las 
actividades constructivas para el cruce, puede afectar la disponibilidad de microhábitats para las 
especies del bentos. Sin embargo, las comunidades de plancton, bentos y necton tendrán la capacidad 
de recuperarse debido a que este impacto estará limitado al área de excavación y será temporal. 
 
La disminución de individuos también se presentaría como consecuencia de un derrame accidental de 
lubricantes o combustibles durante la operación de maquinaria. Esto, sin embargo, tiene una baja 
probabilidad de ocurrencia, y si se presenta sus efectos serían de baja significación debido al limitado 
volumen de combustible con que operan las maquinarias. 
 
Medidas de mitigación: Se aplicarán los procedimientos constructivos descritos en la Descripción del 
Proyecto para cruce en los ríos donde se encuentran registradas especies de importancia económica 
como truchas (Oncorhynchus mykiss) y camarones (Cryphiops caementarious). Esto se tomará en 
cuenta para los ríos Yucay (kp 62+380), Torobamba (kp 38+823) y Alfarpampa (kp 0+000), donde se 
ha reportado una mayor pesca de trucha y para el río Pisco (kp 334+500) se ha reportado captura de 
camarones. 
 
4 Asimismo, estará prohibido realizar actividades de mantenimiento de vehículos en zonas adyacentes 
a los cursos de agua, a fin de evitar posibles derrames que afecten la calidad del agua superficial. 
 
Impactos residuales: Considerando que las actividades constructivas en los cruces de ríos son de 
carácter temporal y los impactos altamente mitigables, se prevé que las medidas de mitigación 
propuestas no generarán impactos residuales. 
                                                      
2Se considera como zonas sensibles: 

1) Zona ubicada entre las progresivas: kp 298+000 -309+000 (quebrada Río Seco), sector que se encuentra rodeado de 
vegetación de cactáceas y cerca de la mina abandonada La Bolívar que alberga al murciélago longirostro peruano Platalina 
genovensium, en peligro crítico de acuerdo a la legislación nacional. Se trata de una especie nocturna que se alimenta del 
néctar de las flores de las cactáceas siendo un importante polinizador. 

2) Complejo de humedales ubicados cerca del pueblo de Bernal en Pisco. Estas lagunas se encuentran interconectadas y 
albergan una alta diversidad general (mamíferos, aves, anfibios y reptiles), constituyendo un relicto de la fauna que existió 
originalmente en montes ribereños y humedales.  

3) La quebrada Uras y el matorral adyacente (Ayacucho). En esta zona se registró al venado gris o de cola blanca. Esta especie 
se encuentra sometida a una alta presión de caza y su presencia es actualmente escasa.  

4) Los bofedales en general, y particularmente la isla de piedras ubicada en la parte superior del bofedal cercano a Chaupi, en el 
distrito de Pilpichaca (provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica). Esta zona constituye un refugio para una 
extensa población de vizcachas silvestres, que son muy poco comunes en otros lugares.  

5) El pajonal de puna ubicado en el distrito de Ayaví (provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica). Aquí se encuentra 
un extenso criadero de vicuñas perteneciente a la comunidad de Ayaví, que ya fue mencionado en el texto. 
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Efecto barrera para el desplazamiento de la fauna 

La construcción de zanjas y el tendido de tuberías crearán una barrera temporal con capacidad de 
bloquear los movimientos o desplazamientos de algunos especimenes de fauna silvestre. Asimismo, 
se restringiría el paso del ganado donde la traza del gasoducto cruza pastizales altoandinos y zonas 
de bofedales.  
 
Existen algunas especies de aves de vuelo restringido como las perdices (especie Nothoprocta) 
registradas en los sectores comprendidos entre Chiquintirca (kp 0+000)– Acocro (kp 70+000) y 
Huaytará (kp 250+000) y algunas especies de anfibios y reptiles, cuyos desplazamientos podrían ser 
afectados durante las actividades de construcción.  
 
Medidas de mitigación: Se minimizará el tiempo entre el cavado y el relleno de la zanja para reducir 
el efecto barrera. Se mantendrá espacios libres a intervalos regulares en la línea de tubería tendida 
sobre el derecho de vía, para permitir la circulación de animales domésticos y silvestres a lo largo del 
tramo en construcción. Se inspeccionará rutinariamente las zanjas en zonas sensibles para auxiliar a 
los individuos que hayan podido quedar atrapados. Los individuos rescatados serán liberados en 
zonas adyacentes, fuera de las áreas de trabajo. 
 
Impactos residuales: Las medidas de mitigación propuestas una vez finalizado el tapado de zanjas 
no originarán impactos residuales. 

Daño y/o alteración de hábitats 

Durante la etapa constructiva del gasoducto y de los shooflies, las actividades de desbroce, apertura 
de zanjas, remoción de materiales durante la nivelación del terreno, así como la explotación de 
canteras y la disposición de materiales excedentes generarán la alteración de hábitats. 
 
Existen hábitats sensibles que resultarían afectados con mayor intensidad, como es el caso de las 
cactáceas columnares localizadas cerca de la mina La Bolívar y quebrada Río Seco (kp 298+000 – 
310+000). Este vegetación constituyen un hábitat especial para el murciélago longirostro peruano 
Platalina genovensium, considerado en la categoría de “peligro crítico” por el D.S. 034-2004 AG y 
“vulnerable” por el IUCN.  
 
El desbroce que se realizará por la apertura del derecho de vía, no significará una pérdida importante 
de hábitat, puesto que afectaría directamente 59,2 ha las cuales representan el 0,76 % del total de 
esta unidad de vegetación en el área de estudio. Es importante mencionar que esta especie de 
murciélago se distribuye en la costa y en la vertiente occidental del país. 
 
Otros hábitats ecológicamente sensibles son los bofedales que se encuentran localizados por encima 
de 3 500 msnm. Presentan suelos ricos en materia orgánica, de topografía plana y laderas suaves, con 
ligeras depresiones. Se caracteriza por presentar permanente producción vegetal, donde se desarrolla 
una ganadería extensiva de camélidos sudamericanos. El gasoducto evita cruzar bofedales, no 
obstante afectará algunos en un área aproximada de 30,1 ha, localizados en los siguientes sectores: 
kp 22 – 38, kp 122– 138, kp 159–174, kp 189-195, kp 249– 250. El área afectada representa 0,47 % de 
bofedales registrados en el área de estudio. 
 
El conjunto de lagunas ubicadas cerca del distrito de Bernal en la provincia de Pisco (kp 327+000 - 
330+000) presenta un hábitat de humedal típico dominado por totorales. Este complejo de lagunas es 
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considerado un ecosistema frágil por presentar diversidad biológica de importancia tanto en aves, 
como en mamíferos y peces (ver Volumen IIB). El gasoducto no lo afectará directamente, sin embargo, 
por su cercanía a la laguna Morón (que cruza como a 300 m de ésta), las actividades constructivas, así 
como la presencia del personal de obra, podrían alterar en forma indirecta este hábitat. 
 
La laguna Morón es alimentada principalmente por flujos de aguas superficiales provenientes de canales 
de cultivos y de flujos subterráneos. Las actividades constructivas próximas a la laguna, podrían afectar 
temporalmente el flujo que alimenta a la laguna Morón. (Ver  en el volumen V el informe del Estudio 
Hidrogeológico de la Laguna Morón). 
 
Medidas de mitigación: La construcción del gasoducto en los hábitats sensibles se deberá realizar en 
el menor tiempo posible y tratando de reducir el ancho de afectación. En zonas de bofedales el 
procedimiento constructivo deberá contemplar el retiro de la capa superior (pastos naturales y suelos 
orgánicos), de forma tal que se pueda utilizar dicho material durante los trabajos de revegetación 
incluidos en el Plan de Abandono.  
 
En la zona de humedales cerca a la laguna Morón, se mantendrán los patrones de escurrimiento 
natural, superficial y subterráneo en los casos que se requiera, mediante la utilización de alcantarillas, 
tubos de plástico u otro material idóneo para cruces de agua, así como también pozas de 
sedimentación con filtros para finos, con la finalidad de proteger la calidad del líquido aguas abajo del 
gasoducto en caso de arrastre de sedimentos. 
 
Impactos residuales: Si las obras de drenaje no se implementan en forma adecuada en los sectores 
donde se presentan bofedales, se podrían afectar los patrones de escurrimiento natural, superficial y 
subterráneo, afectando en forma significativa el ecosistema ubicado aguas abajo del gasoducto.  

VEGETACIÓN 

Pérdida de cobertura vegetal 

La apertura del derecho de vía ocasionará la pérdida de cobertura vegetal en dicha franja. Se 
afectarán en mayor proporción el pajonal (295,7 ha) y el césped de puna (162,9 ha).  Por su uso 
pecuario e importancia ecológica, los bofedales localizados entre los sectores de Vinchos-Acocro, 
Rangracancha-Taccra y los bofedales localizados cerca a Huaytará, constituyen áreas importantes que 
se deberán tomar en cuenta durante el desarrollo de las actividades constructivas. Las áreas de 
bofedales directamente afectadas por el derecho de vía son aproximadamente 30,1 ha y representan 
0,47 % del total presente en el área de estudio. 
 
Con respecto a los bosques, se afectaría en forma directa 2,78 ha de bosques, conformados 
mayormente por bosque ralo perennifolio y bosque seco caducifolio, localizados en pequeños sectores 
entre Acocro-Huaytará y en el valle del Torobamba, respectivamente.  
 
Las especies protegidas queñuales (Polylepis spp.) y la titanka (Puya raimondii), son especies 
incluidas en la categoría “en peligro de extinción” de acuerdo a la legislación vigente (R.M. No. 01710-
77-AG/DGFF). Se priorizará la conservación de estas especies a través de su inclusión en el Plan de 
Restauración y Revegetación (Ver Volumen IIB). 
 
Medidas de mitigación: El PMA prohíbe el corte de vegetación fuera del derecho de vía e indica que 
se utilice el área mínima para la construcción. Para ello se capacitará al personal encargado de las 
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labores de desbroce para el reconocimiento de áreas señaladas con marcas topográficas. También se 
les capacitará en la importancia de preservar las especies vegetales consideradas como protegidas y 
en la ejecución del Plan de Rescate para estas especies en caso se identifiquen en el DdV. 
 
En el caso del desbroce en tierras de cultivo, se gestionarán y obtendrán acuerdos con los propietarios 
de los terrenos antes de iniciar estas actividades. El procedimiento de contrato temporal de uso de la 
tierra, negociación de terrenos y pagos por concepto de servidumbre se describe en el Plan de Manejo 
Ambiental y Social   y el Plan de Relaciones Comunitarias. 
 
El tapado de la tubería se realizará restituyendo los horizontes originales del suelo y cubriendo con 
suelo orgánico, de manera que se contribuya a lograr la rápida revegetación natural y asistida.   
 
Impactos residuales: Las actividades de revegetación podrían no tener éxito en lo que contribuiría a 
que se presenten problemas de erosión superficial en el derecho de vía y, eventualmente, de 
inestabilidad en los taludes de corte y relleno. Es importante por ello que la revegetación natural o 
asistida se complemente con medidas de control de erosión hídrica y estabilización de taludes, 
propiciando las condiciones adecuadas para la revegetación. 

B. IMPACTOS POSITIVOS 

En la etapa constructiva del gasoducto y los shooflies, no se ha identificado impactos positivos sobre el 
componente biológico. 

2.1.3.1.3 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIAL 

A. IMPACTOS NEGATIVOS 

Posibles molestias generadas por material particulado 

Este impacto es similar al descrito para el caso de impactos negativos durante la fase de transporte y 
caminos de acceso.  
 
Medidas de mitigación: Las medidas de mitigación son similares a las consideradas en el caso citado 
anteriormente. 

Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

Expectativa local por acceder a empleo local temporal 

Este impacto es similar al descrito para el caso de impactos negativos durante la fase de transporte y 
caminos de acceso.  
.   
Medidas de mitigación: Las medidas de mitigación son similares a las consideradas en el caso citado 
anteriormente. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 
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Presencia eventual de personas en busca de trabajo 

Este impacto es similar al descrito para el caso de impactos negativos durante la fase de transporte y 
caminos de acceso.  
  
Medidas de mitigación: Las medidas de mitigación son similares a las consideradas en el caso citado 
anteriormente. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

Posible deterioro de infraestructuras por tránsito de vehículos y equipos 

Este impacto es similar al descrito para el caso de impactos negativos durante la fase de transporte y 
caminos de acceso.  
 
Medidas de mitigación: Las medidas de mitigación son similares a las consideradas en el caso citado 
anteriormente. 

Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

Posibles accidentes de trabajo 

Este impacto es similar al descrito para el caso de impactos negativos durante la fase de transporte y 
caminos de acceso.  
 
Medidas de mitigación: Las medidas de mitigación son similares a las consideradas en el caso citado 
anteriormente. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

Posible alteración de la cosmovisión andina 

Este impacto es similar al descrito para el caso de impactos negativos durante la fase de transporte y 
caminos de acceso.  
 
Medidas de mitigación: Las medidas de mitigación son similares a las consideradas en el caso citado 
anteriormente. 
  
Impactos residuales: Podría ocasionarse cambios en los estilos de vida de las poblaciones. 

Posibles desacuerdos en la negociación con titular 

Este impacto es similar al descrito para el caso de impactos negativos durante la fase de transporte y 
caminos de acceso.  
 
Medidas de mitigación: Las medidas de mitigación son similares a las consideradas en el caso 
citado anteriormente. 

Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 
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Posibles molestias generadas por ruido 

La operación de maquinarias y equipos durante las actividades constructivas del gasoducto y 
shooflies, generarían ruidos pudiendo ocasionar molestias a pobladores de algunas comunidades que 
podrían encontrarse en las inmediaciones del derecho de vía.  
 
Medidas de mitigación: Los vehículos y equipos empleados para la ejecución de las actividades del 
proyecto deberán mantener una constante revisión técnica. Además, sólo se les permitirá su transito 
por las rutas previstas para el proyecto.  
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

Temor a posibles accidentes 

Como parte de las percepciones de las comunidades locales con respeto a las actividades del 
gasoducto, se encuentra el temor de presentarse explosiones o fugas de gas durante la puesta en 
marcha del gasoducto.  
 
Medidas de mitigación: Se informará a las comunidades campesinas sobre las actividades de puesta 
en marcha y las características del gas natural, incluyendo información de la existencia de un plan de 
contingencia y las medidas que éste identifica. Se explicaran las normas de seguridad aplicadas 
durante la fase de puesta en marcha de gasoducto. PERU LNG realizará, como parte del programa de 
comunicación y consulta, visitas informativas a las comunidades y pobladores locales, informando 
sobre las actividades de operación y mantenimiento del ducto. Igualmente, se explicarán las acciones 
que PERU LNG ha establecido en el Plan de Contingencias y se explicará a la población y autoridades 
locales lo que deben de hacer en caso de accidentes. Finalmente, se aplicarán las normas de 
seguridad industrial. 
  
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 
 
Posible afectación de canales, cercos y otros 
 
Las actividades constructivas, principalmente durante el nivelado y la excavación de zanjas, afectarán 
en forma temporal canales de riego, cercos y otros. Los canales que podrían afectarse soportan 
diversos caudales con o sin revestimiento, tanto en los valles de la costa como de la sierra.  Las 
actividades se realizarán de preferencia durante el periodo en que esta infraestructura no se encuentre 
en uso.  
 
Los principales canales que se afectarán están ubicados en los siguientes Kps: 12+870, 13+964, 
14+519 14+702, 21+063, 22+643, 22+817, 24+711, 27+752, 30+172, 38+789, 58+053, 59+297, 
59+316, 59+538, 60+343, 60+472, 65+540, 65+818, 66+515, 68+401, 68+946, 69+805, 71+040, 
71+267 (Proyecto río Cachi), 109+864, 127+844, 128+065, 129+805, 129+911, 130+177, 130+517, 
152+330, 205+440, 215+425, 215+537, 220+320, 220+320, 222+547, 223+043, 224+059, 224+360, 
225+689, 227+930, 227+951, 229+789, 230+122, 231+240, 232+279, 232+811, 232+780, 233+144, 
233+647, 234+025, 326+361, 329+281, 330+744, 332+533, 332+533, 332+972, 333+581, 334+101, 
335+108, 335+565, 336+288, 2336+820, 337+313, 337+950, 338+783, 339+573, 339+873, 3340+189, 
340+581, 341+517, 342+187, 342+187, 342+318, 342+414, 342+012, 343+386, 367+554, 368+049.  
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Medida de mitigación: Para realizar los trabajos constructivos en los sectores donde se afectarán 
canales de riego, se coordinará previamente con la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de la 
respectiva jurisdicción para que estas actividades no afecten el cronograma de riego de los usuarios. 
Las actividades se realizarán de preferencia durante el periodo en que los canales no se utilicen.  
 
En los sectores donde la construcción cruza el canal de abastecimiento de agua y se afecta el canal, 
se utilizarán varias alternativas de cruce durante el periodo de riego: 
 
• Tapado con placas de material adecuado para mantener la sección (geometría y caudal) del canal, 

que evitará la sedimentación de materiales en el cauce y permitirá que los vehículos circulen por 
encima sin afectar la circulación del agua. 

• Entubamiento del canal de tal forma que las aguas del canal discurran por dentro del tubo en el 
ancho del DdV. Luego de atravesar éste, se vierte nuevamente en la sección del canal existente 
aguas abajo del cruce. El diámetro del tubo dependerá del caudal, rugosidad, pendiente y 
consideraciones específicas del sitio. 

• Bajo determinadas condiciones específicas observadas en campo, se procederá a excavar un 
canal alternativo al original (by pass) que desviará las aguas para permitir la construcción del DdV. 
Concluidas las fases de construcción del gasoducto, se procederá a restablecer el canal al mismo 
estado anterior a la construcción, buscando mantener su caudal y calidad de agua originales.  

 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

Posible afectación de áreas de cultivos 

El trazo del gasoducto atravesará zonas de cultivos de sierra y costa. Este impacto se presentaría en 
los valles costeros de las provincias de Pisco y Chincha (kp 332+000- 343+000, kp 360+ 000 – 
364+000, kp 366+000 – 367+000, kp 389+000 – 389+200), así como en áreas de cultivos de los valles 
andinos de Ayacucho y Huancavelica (kp 27+200 – 29+900, kp 31+500 – 32+400, kp 32+600 – 
33+000, kp 35+000 – 36+000, kp 41+900 – 42+100, kp 66+800 – 67+900, kp 70+600 – 71+100, kp 
72+500 – 72+800, kp 109+200 – 109+600, kp 105+500 – 108+200, kp 112+800 – 113+000, 116+100 – 
116+300, kp 117+900 – 118+000). En poblaciones alto andinas, las áreas donde se desarrollan los 
cultivos tienen pequeñas extensiones.       
 
Medidas de mitigación: En las zonas de cultivos se cuidará especialmente la infraestructura de riego, 
dándole protección estructural de acuerdo a las características de la infraestructura. Al realizar la 
apertura del DdV, se separará el material de la capa vegetal con el material mineral, apilándolos en 
forma separada y restituyendo la capa vegetal una vez terminada la construcción. Las labores de 
reconformación, estarán dirigidas a restituir las condiciones de relieve originales para no alterar el 
sistema de riego pre-existente. 
 

Impactos residuales: Si los suelos agrícolas intervenidos no se restituyen adecuadamente, se podría 
manifestar como consecuencia el empobrecimiento y la pérdida de fertilidad. Este hecho podría 
contribuir también al incremento en el uso de fertilizantes químicos por parte de los agricultores con el 
fin de restituir las características químicas del suelo. 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. III 2-89 

B. IMPACTOS POSITIVOS 

Dinamización de la economía local 

Este impacto es similar al descrito para el caso de impactos positivos durante la fase de transporte y 
caminos de acceso.  

Compra de productos locales 

Este impacto es similar al descrito para el caso de impactos positivos durante la fase de transporte y 
caminos de acceso.  

Generación de puestos de trabajo 

Las actividades de construcción del gasoducto tendrán como requerimientos mano de obra calificada y 
no calificada. Se estima que la construcción del proyecto generará 2 500 puestos de trabajo temporal 
en forma directa. La mano de obra se tomará conforme avancen las actividades constructivas de los 
centros poblados aledaños o cercanos al trazo. Se espera contratar personal local, dependiendo de su 
nivel de calificación y su disponibilidad. El detalle de los procedimientos de contratación de mano de 
obra local se presenta en el Plan de Relaciones Comunitarias (Volumen IV). 

2.1.3.2 ETAPA DE OPERACIÓN 

Durante esta etapa se presentan los beneficios de la operación del gasoducto. Entre estos se 
encuentran la generación de empleo en el corto, mediano y largo plazo.   
 
Las actividades que podrían generar impactos en esta etapa del proyecto son: 
 
• Transporte de gas natural (GN) 
• Mantenimiento de los ductos 
• Mantenimiento de instalaciones 
• Mantenimiento del derecho de vía 

2.1.3.2.1 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

A. IMPACTOS NEGATIVOS 

CALIDAD DE AIRE 

Variación en la concentración de gases por combustión 

Durante la etapa de operación, el efecto de las emisiones producidas por los termo-generadores y los 
vehículos de mantenimiento, no será significativa.  
 
Una vez terminada la construcción del gasoducto, éste operará en forma simultánea con el ducto de 
TgP. La emisión de gases por combustión originada por los motores de los vehículos durante el 
mantenimiento y vigilancia, constituye un impacto acumulativo en aquellos sectores donde convergen 
ambos proyectos o se ubican los ductos en forma paralela.  Sin embargo, se prevé que los afectos 
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serán bajos debido a que el volumen de emisión se presentará en cantidades no significativas y se 
disipará fácilmente. 
 
Medidas de mitigación: Los vehículos que se utilizarán durante el mantenimiento y vigilancia del 
ducto operarán en óptimas condiciones de mantenimiento. 
 
Impactos residuales: Considerando que la emisión de gases por combustión en la etapa operativa 
del proyecto es altamente mitigable y que las medidas propuestas son fácilmente aplicables, no se 
prevé la generación de impactos residuales. 

Variación en la concentración de material particulado 

En esta etapa el tránsito de vehículos para el mantenimiento y vigilancia del derecho de vía se 
realizará en forma limitada y controlada, por lo que no se generará material particulado en cantidades 
significativas que pudiera causar efectos sobre la población o ecosistemas presentes en las 
inmediaciones del gasoducto. 
 
El proyecto operará en forma simultánea con el ducto que actualmente opera TgP.  La emisión de 
material particulado que se originaría por el desplazamiento de vehículos durante el mantenimiento y 
vigilancia, constituye un impacto acumulativo en aquellos sectores donde convergen o se ubican los 
ductos en forma paralela.  Se prevé que los efectos serán poco significativos debido a que en ambos 
proyectos el volumen de material particulado que se generará en la etapa operativa será bajo y se 
disipará fácilmente.  
 
Medida de mitigación: Reducir la velocidad de circulación cuando se transite por centros poblados y 
zonas de cultivos con el fin de reducir el polvo que se podría generar por el desplazamiento vehicular. 
 
Impacto residual: Considerando que la generación de material particulado en la etapa operativa del 
proyecto es altamente mitigable y que las medidas propuestas son fácilmente aplicables, no se prevé 
la ocurrencia de impactos residuales. 

RUIDO 

Variación de niveles de ruido 

El funcionamiento de las estaciones de control de presión generará ruido dentro de sus instalaciones, 
los cuales estarán limitados al área de emplazamiento. El diseño de estas instalaciones reducirá los 
niveles de ruido en los límites de las estaciones por debajo de los lineamientos establecidos por la 
regulación establecida. Los ruidos generados no tendrán efectos sobre la población debido a que las 
viviendas están alejadas de las estaciones de reducción de presión. Durante el mantenimiento de las 
estaciones y el gasoducto, el tráfico vehicular también generará ruidos bajos e intermitentes durante el 
día. 
 
Medidas de mitigación: El personal que se encuentre cerca de las estaciones o dentro de las 
instalaciones tendrá protección auditiva en caso de encontrarse en zonas con niveles de ruido 
elevados.  
 
Impactos residuales: Las medidas de mitigación propuestas para la reducción de ruidos y la 
prevención de exposición a ruidos durante la etapa operativa del proyecto se aplicarán fácilmente por 
lo que no se espera la ocurrencia de impactos residuales. 
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B. IMPACTOS POSITIVOS  

Durante la etapa operativa del proyecto, no se prevé impactos positivos sobre el componente físico 
derivados de la operación del gasoducto. 

2.1.3.2.2 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIOLÓGICO 

A. IMPACTOS NEGATIVOS 

FAUNA 

Perturbación temporal de la fauna 

El mantenimiento e inspección del gasoducto estará limitado al derecho de vía. Se utilizarán vehículos 
terrestres de acuerdo al cronograma de patrullaje del área de operaciones y mantenimiento de PERU 
LNG. La presencia de vehículos y del personal de mantenimiento podría perturbar en forma temporal 
la fauna local.  
 
Medida de mitigación: Se exigirá al personal de obra cumplir con el Código de Conducta. 
 
Impacto residual: No se prevé impactos residuales. 

B. IMPACTOS POSITIVOS 

Durante la etapa operativa del proyecto, no se prevé impactos positivos sobre el componente biológico 
derivado de la operación del gasoducto. 

2.1.3.2.3 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIAL 

A. IMPACTO NEGATIVO 

Posibles accidentes de trabajo 

Durante las actividades de vigilancia y mantenimiento del derecho de vía podrían ocurrir accidentes de 
trabajo a pesar de que Perú LNG desarrollará una rigurosa política en aspectos de seguridad industrial 
y laboral. 
 
Medidas de mitigación: Se implementará el programa de entrenamiento en ambiente y relaciones 
comunitarias, la que incluye capacitaciones de seguridad para cada actividad específica, asimismo se 
dictarán charlas informativas diarias. El proyecto contará con un Plan de Contingencias para casos de 
accidentes. Se señalizarán las áreas de trabajo. Se cumplirá en forma estricta el Código de Conducta 
por parte de todos los trabajadores de PERU LNG y contratistas, el cual establece la prohibición de 
trabajar bajo los efectos del alcohol o cualquier droga y que un incumplimiento en esta actitud podría 
devenir en una sanción. Se realizará una inducción a los trabajadores en estos aspectos y se requerirá 
la firma del Código previa al ingreso a laborar. En casos de accidentes fatales el trabajador estará 
cubierto por la póliza de seguro aplicable. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 
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Temor a posibles accidentes 

Como parte de las percepciones de las comunidades locales, existe el temor de ocurrencia de 
accidentes (explosión o fuga) durante operaciones y mantenimiento del proyecto.  
 
Medidas de mitigación: PERU LNG realizará, como parte del programa de comunicación y consulta, 
visitas informativas a las comunidades y pobladores locales sobre las actividades de operación y 
mantenimiento del ducto. Se explicarán las acciones que PERU LNG ha establecido en el Plan de 
Contingencias y se explicará a la población y autoridades locales lo que deben de hacer en caso de 
accidentes. Finalmente,  se aplicarán las normas de seguridad industrial. 
 
Impactos residuales: No se prevé impactos residuales. 

B. IMPACTOS POSITIVOS 

Dinamización de la economía local 

La puesta en marcha de proyectos de la magnitud del gasoducto de PERU LNG, dinamizaría la 
economía local de las poblaciones asentadas en el área de influencia del proyecto, pudiendo 
originarse incrementos en la demanda de bienes y servicios creando un bienestar temporal o 
permanente durante la vida útil del proyecto.  

Generación de puestos de trabajo 

El proyecto durante las actividades de mantenimiento y vigilancia, generará puestos de trabajo que 
podrían ser cubiertos en algunos casos por pobladores locales. Se prevé que el número de mano de 
obra a emplearse en esta etapa será reducida. 

2.1.4 IMPACTOS SOBRE RECURSOS ARQUEOLÓGICOS 

Los sitios arqueológicos registrados en el área del proyecto corresponden a ocupaciones que van 
desde el período Arcaico hasta el período Horizonte Tardío, es decir a lo largo de toda la secuencia 
cultural prehispánica. Los vestigios arqueológicos varían en densidad, tamaño, tipo y filiación cultural 
según las zonas de ubicación.  
 
En la Región Ayacucho, el área de San Miguel, presenta abundante material cerámico fragmentado 
combinado con grandes asentamientos y sistemas agrícolas de períodos desde el Intermedio 
Temprano en adelante. En la pampa de Cangallo las ocupaciones son más tardías y aisladas, 
caracterizándose por escaso material cerámico y evidencias arquitectónicas de tipo corral y/o 
paraviento construidos con piedra. En la zona de Vinchos, los sitios arqueológicos vuelven a presentar 
cerámica y es evidente también la presencia de sitios líticos del período Arcaico.  En la Región 
Huancavelica se hacen más abundantes talleres de producción de artefactos líticos en las alturas de 
Licapa y Rumichaca hasta Huaytará.  Estos desaparecen al llegar a la bajada a Pisco.  
 
En la costa, los sitios arqueológicos presentan como característica el uso de barro en las 
construcciones, ya sea en forma de adobe o tapia (por ejemplo en Chincha y Pisco en Ica). Las zonas 
con concentración de cerámica fragmentada y las deposiciones arqueológicas más profundas son más 
comunes, ubicándose básicamente en las chacras. Las grandes huacas de barro presentan áreas de 
influencia mucho más grandes y difíciles de definir sin excavaciones exploratorias. En el desierto las 
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evidencias arqueológicas superficiales son ocultadas muchas veces por la arena, aunque también se 
han encontrado evidencias dispersas y pequeñas concentraciones de material cerámico y/o lítico. Las 
evidencias arqueológicas registradas en la costa corresponden al período Horizonte Temprano en 
adelante. 
 
La identificación de impactos arqueológicos se realizó sobre la base de la información colectada por 
los arqueólogos durante la selección de la ruta. El área de amortiguamiento de los sitios arqueológicos 
depende de su magnitud, importancia, tipo y estado de conservación.  
 
Cuando los sitios están compuestos de estructuras aisladas con componentes arqueológicos 
solamente superficiales, el eje puede pasar entre las estructuras sin afectarlas, aunque el área de 
amortiguamiento sea extremadamente reducida. Cuando los sitios están compuestos de áreas 
arquitectónicas nucleares combinadas con otras de material superficial de alta densidad, el eje debe 
pasar fuera del sitio arqueológico. Cuando los materiales arqueológicos observados en superficie son 
únicamente elementos muebles, el impacto del proyecto sobre los materiales bajo la superficie sólo 
puede ser medido con excavaciones de evaluación arqueológica.  

2.1.4.1 IMPACTOS GENERALES 

El impacto de la obra será directo en las áreas en que la superposición del ducto o tubo con los sitios 
arqueológicos sea ineludible, e indirecto en las áreas colindantes al DdV. El impacto directo 
corresponde a la alteración ineludible del sitio arqueológico, por lo que deberán realizarse trabajos de 
evaluación y rescate arqueológico antes de la ejecución de la obra. El impacto indirecto involucra 
aquellas áreas que al ser colindantes con el eje podrían sufrir alteraciones debido a la deposición de 
materiales en el borde del DdV, tránsito de personal y maquinarias, deposición de partículas de polvo, 
etc. y aquellas zonas arqueológicas que se encuentran dentro del corredor (lejos del DdV) donde el 
posible impacto sería casi nulo.  
 
El impacto indirecto involucra además aquellas áreas arqueológicas adyacentes a los caminos de 
acceso y shooflies. Se ha registrado un total de 65 sitios que tendrían impacto directo (considerándose 
áreas que deberán ser rescatadas necesariamente y aquellas que necesitan una evaluación 
arqueológica con excavaciones para definir la medida del impacto También se han registrado 170 
posibles sitios en el área de impacto indirecto (considerando aquellos que colindan con el DdV y donde 
se programaran evaluaciones arqueológicas para delimitar las áreas intangibles y reducir el ancho del 
DdV para no afectar los sitios que se encuentran a ambos lados) y 230 sitios arqueológicos dentro del 
corredor que no tienen impacto.  
 
Adicionalmente, se han registrado 44 sitios arqueológicos que se encuentran fuera del corredor, pero 
que se han considerado como zonas de riesgo al encontrarse adyacentes a caminos que serán 
posiblemente usados y algunos posiblemente rehabilitados durante la obra. 

2.1.4.2 IMPACTOS ESPECÍFICOS  

El trazo del DdV pasa dentro de algunas áreas arqueológicas, impactándolas. Dado que en esos casos 
podría no ser posible cambiar el trazo por razones técnicas, se deberá realizar excavaciones 
arqueológicas en estas áreas antes de iniciar la remoción de tierra, con la finalidad de recuperar toda 
la información cultural contenida en el terreno. En otros casos, cuando la filiación cultural no es 
evidente y/o la superficie no presenta evidencias arqueológicas concretas, será necesario realizar 
excavaciones arqueológicas de evaluación, con la finalidad de definir la existencia o no de vestigios 
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culturales bajo la superficie, su densidad, su carácter contextual e integridad, y de esta manera definir 
el plan de mitigación que se deba seguir (incluyendo el rescate arqueológico), y prever contingencias 
arqueológicas que pudieran producirse durante la ejecución de la obra. En todos los casos, los 
rescates arqueológicos previstos deberán ejecutarse luego de una evaluación con excavaciones 
autorizada y supervisada por el INC. Finalmente, los sitios arqueológicos que se encuentran 
colindantes al futuro DdV, deberán ser delimitados mediante excavaciones arqueológicas para evitar 
un posible impacto indirecto. 

2.1.4.2.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Los sitios arqueológicos que se encuentran en el eje del DdV (ver Cuadro 7.2.5-1 en el Anexo 7.2 del 
Vol. V), podrían ser afectados si se mantiene el trazo actual, por lo que se deberán realizar trabajos de 
rescate arqueológico, contemplados en la legislación peruana. Aquellas áreas donde se presume una 
antigüedad prehispánica, deberán estar sujetas a una evaluación arqueológica con excavaciones. 
 
Durante los trabajos de nivelación y apertura del DdV, es posible que se encuentren materiales 
arqueológicos que no se observaron en la superficie. El impacto, calificado como directo, produciría el 
descubrimiento superficial de vestigios arqueológicos. En dicho caso, se deberá proceder a ejecutar el 
Plan de Contingencias. 
 
La excavación de la zanja podría producir un impacto directo sobre los sitios arqueológicos que no se 
registraron previamente debido a la ausencia de evidencias superficiales. Esta excavación provocaría 
la remoción de contextos arqueológicos, alterándolos y destruyéndolos. Por esto, es importante que se 
realice el monitoreo arqueológico revisando las zanjas durante los trabajos de excavación, pues ello 
permitiría detectar el primer impacto sobre el sitio. En este caso, se procederá a ejecutar el Plan de 
Contingencias y se llevará a cabo una evaluación arqueológica para determinar los límites del sitio y 
evaluar la posibilidad y/o necesidad de realizar un rescate arqueológico. 
 
Los trabajos de reconstitución del terreno podrían provocar la alteración de los sitios arqueológicos 
colindantes al DdV (ver Cuadro 7.2.5-3 en el Anexo 7.2 del Vol. V) debido al tránsito de maquinaria, 
personas y movimiento de tierra. Son particularmente sensibles las áreas de concentración de material 
lítico (especialmente talleres), cuyos componentes son esencialmente superficiales.  Los sitios 
arqueológicos deberán ser delimitados en dos fases: preliminar y oficial. 
 
Durante la ejecución de variantes podrían aparecer nuevos sitios arqueológicos. Estos deberán ser 
evaluados y delimitados por un arqueólogo; estos procedimientos deberán contar con la aprobación 
del INC. 
 
Los nuevos accesos podrían impactar sitios arqueológicos registrados (ver Cuadro 7.2.5-4 en el Anexo 
7.2 del Vol. V), y/o desconocidos. Por ello, un arqueólogo deberá evaluar el área previamente, 
delimitar y señalizar los sitios y realizar las variaciones pertinentes que eviten el impacto sobre dichas 
áreas. 
 
Durante la rehabilitación de accesos existentes se podría afectar sitios arqueológicos. Por ello, un 
arqueólogo deberá evaluar ambos lados del acceso, delimitar y señalizar los sitios y realizar el 
monitoreo de los sitios registrados, evitando las modificaciones del trazo o colocación de material en 
los lados de la vía en las áreas próximas a los sitios arqueológicos. 
 
Durante la construcción de campamentos, acopios de tubería y patios de máquinas se podría impactar 
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evidencias arqueológicas que se encuentren en la superficie por lo que dichas áreas deberán ser 
previamente evaluadas por un arqueólogo. 
 
La remoción de tierra y otros materiales en las áreas destinadas para canteras podría originar la 
destrucción de materiales arqueológicos que se encuentren sobre o debajo de la superficie, por lo que 
dichas áreas deberán ser previamente evaluadas con excavaciones por un arqueólogo. 

2.1.4.2.2 ETAPA DE OPERACIÓN 

Los trabajos de monitoreo y mantenimiento del gasoducto involucran el tránsito de personas y 
vehículos, lo que podría afectar las evidencias superficiales colindantes al DdV si estas no se 
encuentran claramente señalizadas y delimitadas.   
 
La empresa deberá incluir en sus planos las poligonales arqueológicas colindantes con el DdV para 
evitar el tránsito de personal o de vehículos por las áreas delimitadas durante los patrullajes de 
mantenimiento del gasoducto y DdV. 
 
Durante la etapa de operación, el DdV podría generar pasivos arqueológicos debido a que se 
convertiría en un acceso para los pobladores, originando invasión de terrenos adyacentes y huaqueo. 
En este sentido, la señalización de sitios arqueológicos con carteles es un impacto positivo y negativo 
al mismo tiempo. Es positivo porque permite alertar a los pobladores respecto de la intangibilidad de 
una zona arqueológica, promoviendo su cuidado y evitando la afectación. Es negativo, en tanto esta 
advertencia puede servir como alerta a los huaqueros o saqueadores de sitios arqueológicos. La 
ejecución del Programa de Difusión de los materiales arqueológicos recuperados que se desarrolla en 
el nivel local (ver Vol IV 4- 4.2.5) es muy importante para motivar el cuidado del patrimonio y minimizar 
el huaqueo. 
 
En el Cuadro 7.2.5-1 del Anexo 7.2 Vol. V, se muestra los sitios arqueológicos que se encuentran en el 
área de impacto directo (DdV) y que deberán ser objeto de trabajos de evaluación arqueológica y/o 
rescatados con excavaciones con la finalidad de trazar las medidas de mitigación adecuadas.  
 
En el Cuadro 7.2.5-2 del Anexo 7.2 Vol. V, se presenta los sitios arqueológicos que se encuentran en 
el área de impacto directo de los shooflies o accesos temporales al DdV, los cuales deberán ser 
modificados por la imposibilidad de realizar rescates arqueológicos.  
 
En el Cuadro 7.2.5-3 del Anexo 7.2 Vol. V, se muestran los sitios arqueológicos que tienen impacto 
indirecto pero cuya colindancia con el futuro DdV y/o shooflies los convierte en áreas de alta 
sensibilidad, por lo que deberán ser objeto de monitoreo durante la ejecución de las obras.  
 
Finalmente, el Cuadro 7.2.5-4 del Anexo 7.2 Vol. V, presenta los sitios arqueológicos que se 
encuentran en el área de impacto indirecto y cuya colindancia con los caminos de acceso los convierte 
en áreas de alta sensibilidad durante la apertura de nuevas vías y rehabilitación de las ya existentes.  

2.2 IMPACTOS ACUMULATIVOS  

Los impactos acumulativos son aquellos generados por las actividades principales del proyecto y por 
las actividades de otros proyectos ejecutados. Para el caso del presente estudio se considera como 
proyecto existente al Sistema de Transporte de Gas Natural y Transporte de Líquidos de Gas Camisea 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. III 2-96 

– Lima de Transportadora de Gas del Perú (ducto de TgP), que en algunos sectores recorre en forma 
paralela al trazo del proyecto.  Asimismo, se han identificado otros proyectos como el Proyecto 
Especial Río Cachi y la carretera Los Libertadores.  
 
Los impactos acumulativos con el proyecto de ducto de TgP, serán puntuales y casi inexistentes 
manifestándose en los sectores donde ambos gasoductos estarán próximos o paralelos. Estos 
sectores corresponden aproximadamente al 50 % del trazo total del proyecto de PERU LNG.  
 
El cuadro 2-40, identifica los posibles impactos acumulativos del proyecto con otros presentes en el 
área de influencia. 

Cuadro 2-40 Identificación de posibles impactos acumulativos 

Impactos acumulativos Proyectos con potencial 
de originar impactos 

acumulativos Medio físico Medio biológico Medio Social 
 
 
Proyecto de STD de TgP 

• Procesos erosivos 
• Variación en los niveles 

de concentración de 
gases y de material 
particulado 

• Pérdida de vegetación 
de pajonal o césped de 
puna  

• Posible afectación de 
bofedales 

• Posibles daños 
intencionales al 
gasoducto 

• Incremento de tráfico de 
vehículos 

 
Otros Proyectos (Proyecto 
Especial Río Cachi, 
Carretera Los Libertadores) 

• Afectación temporal por 
el cruce del ducto con la 
carretera Libertadores. 

 

• Afectación temporal del 
canal de riego del 
Proyecto Cachi 

• Incremento de tráfico de 
vehículos. 

2.2.1 IMPACTOS ACUMULATIVOS CON EL PROYECTO STD DE TGP  

2.2.1.1 IMPACTO ACUMULATIVOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

Variación en los niveles de concentración de gases y de material particulado 
 
La operación simultánea de ambos proyectos contribuiría a la emisión de material particulado y de 
gases por combustión originada por los motores de los vehículos durante el mantenimiento y vigilancia 
de los ductos. Este hecho constituiría un impacto acumulativo en aquellos sectores donde convergen 
ambos proyectos o se ubican los ductos en forma paralela.  Sin embargo, se prevé que los afectos 
serían bajos debido a que el volumen de emisión se presentará en cantidades moderadas y se disipará 
fácilmente. 
 
Procesos erosivos  
 
En aquellos sectores donde los ductos de ambos proyectos estarán próximos, no se ha evidenciado 
procesos erosivos apreciables. Sin embargo, existe un sector entre los kp 232+000 – 262+000 que 
presenta erosión por surcos por baja cobertura vegetal a pesar de la baja cantidad de lluvia.  Esto 
podría ocasionar impactos erosivos acumulativos. No se prevé riesgos de deslizamientos ni grandes 
derrumbes en todo el trazo. Si la construcción del ducto sigue los procedimientos constructivos 
previstos, los impactos acumulativos referidos a la geodinámica deberían ser mínimos y manejables 
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2.2.1.2 IMPACTOS ACUMULATIVOS SOBRE EL MEDIO BIOLÓGICO 

Pérdida de cobertura vegetal 
 
Todo el DdV del ducto de TGP está revegetado excepto el sector localizado entre los kp 234+000 – kp 
249+000 (del trazo del nuevo gasoducto). Sin embargo, esta área sin revegetar es una puna árida 
donde normalmente crece poca vegetación herbácea dispersa y no es fácil revegetar, sobre todo en 
los dos últimos años que se caracterizaron por severas sequías. Es muy probable que al construirse el 
gasoducto, este impacto persista y se incremente en el nuevo DdV, constituyéndose un impacto 
potencial acumulativo por pérdida de vegetación de pajonal y césped de puna, principalmente. 
 
Posible afectación de bofedales 
 
La pérdida de vegetación en el sector mencionado en el párrafo anterior está produciendo sedimentos 
por erosión superficial que se dirigen a los bofedales laterales localizados en las pendientes inferiores 
(el gasoducto va por la línea de cumbres), este es un proceso incipiente que puede agravarse con la 
ocurrencia de años lluviosos, más aún teniendo en cuenta que esta zona será reutilizada por el nuevo 
gasoducto. Aquí se prevé la ocurrencia de impactos acumulativos por arrastre de sedimentos. No es 
muy factible revegetar, pero al menos deben construirse estructuras que retengan los sedimentos y 
eviten que estos lleguen a los bofedales. El arrastre de sedimentos hacia las zonas de bofedales 
podría originar con el tiempo el consiguiente deterioro de sus pastizales.  
 
Estos impactos acumulativos potenciales sobre los bofedales podrían ocurrir en las alturas de Chiara- 
Toccto, donde el nuevo trazo pasa varias veces cerca o poco alejado (en distancias que varían entre 
50 a 400 m) del gasoducto del ducto de TgP. Sin embargo, no se aprecia actualmente el deterioro de 
sus pastizales. 

2.2.1.3 IMPACTOS ACUMULTAIVOS SOBRE EL MEDIO SOCIAL 

Posibles daños intencionales al gasoducto 
 
Otro impacto acumulativo dentro del corredor del proyecto de STD de TgP, podría deberse a las 
consecuencias potenciales de daño involuntario a los ductos de gas natural que se encuentran 
operando durante la etapa constructiva del gasoducto propuesto por PERU LNG, principalmente en 
aquellos sectores donde ambos ductos se cruzarían. Sin embargo, las medidas de seguridad 
establecidas por el proyecto de STD de TgP así como las medidas de seguridad propuestas por PERU 
LNG durante la etapa constructiva, disminuirían las potenciales consecuencias, toda vez que las 
medidas de seguridad contemplan aislamientos automáticos de secciones de los ductos. 
 
Asimismo, la etapa operativa de ambos proyectos no se encuentra exenta de posibles escenarios de 
ataques terroristas que tengan como objetivo la destrucción de los ductos. Aunque la probabilidad de 
un incidente de esta naturaleza es muy baja, si ocurriera podría causar heridas graves o muertes a 
personas que eventualmente podrían encontrarse en el lugar.  
 
Incremento del tráfico vehicular 
 
Durante la etapa operativa de ambos proyectos, los impactos acumulativos estarían referidos a 
incrementos en el tráfico de vehículos durante las actividades de inspección y mantenimiento. Se 
prevé que estos incrementos serían poco significativos y esporádicos.  
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2.2.2 IMPACTOS ACUMULATIVOS CON OTROS PROYECTOS  

El Proyecto Especial Río Cachi tiene como componentes un reservorio de regulación (Reservorio 
Cucho Quesera) y canales de derivación. El Gasoducto propuesto por PERU LNG cruza el canal de 
derivación en un solo sector (kp 71+267, cerca del centro poblado de Seccelambras), siendo el único 
lugar donde ambos proyectos tienen interacción. En los demás sectores, tanto el reservorio como los 
canales distan en más de 4 kilómetros a la traza el gasoducto, siendo imposible la ocurrencia de 
impactos acumulativos. Para la ejecución de las actividades constructivas durante el cruce del canal se 
tendrá en cuenta los procedimientos constructivos para cruce de canales descritos en la Descripción 
del Proyecto (volumen I). No se prevé otros impactos acumulativos. 
 
La carretera Los Libertadores es un proyecto que se construyó hace más de 3 décadas. El asfaltado 
de esta vía se realizó en el año 2000 convirtiéndose en una carretera de primera clase (de una calzada 
de dos carriles) que soporta un índice medio diario entre 2000 – 4000 vehículos por días, y forma parte 
de la red vial primaria del sistema nacional de vías. En este sentido, el incremento del tráfico vehicular 
como consecuencia de la interacción de ambos proyectos, no significaría un impacto de consideración.   
El gasoducto se emplazará paralelo con la carretera Los Libertadores en el tramo comprendido entre 
Huaytará y Vinchos (en este último sector la carretera se desvía hacia la ciudad de Ayacucho).  Para la 
construcción de los cruces del gasoducto con la carretera, se tendrá en cuenta las actividades 
constructivas propuestas en la Descripción del Proyecto (ver volumen I). No se prevé otros impactos 
acumulativos. 
 
En conclusión, los impactos acumulativos del proyecto propuesto serán de corto plazo y de baja 
magnitud. La recuperación del área a las condiciones de línea base pre-existente se espera que ocurra 
dentro de períodos comprendidos desde unos pocos meses hasta pocos años. Aunque se esperan 
impactos como resultado de las actividades propuestas, éstos no serán de larga duración o 
permanente ni resultarán en cambios globales que alteren la estructura y función de los ecosistemas 
presentes en toda la traza del gasoducto. 
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Cuadro 2-41 Resumen de Impactos durante el transporte y caminos de acceso - Etapa de Construcción  

Componente 
del Medio 

Impactos 
Ambientales Elementos Causantes Localización 

(Progresivas o Sitios) Efecto Condición  Magnitud Acumulativo Impacto 
Residual 

Etapa de Construcción del Gasoducto 

Medio Físico 
Variación en la 
concentración de gases 
por  combustión 

• Funcionamiento de maquinarias  y equipos  
• Transporte de materiales 
 

• En los caminos de acceso 
Negativo Directo De bajo a 

moderado 
No es acumulativo 
con otros proyectos. 

Mitigable y sin 
impactos 
residuales 

Calidad del aire 
Variación en la 
concentración de 
material particulado 

• Movimiento de tierras durante la apertura o 
mejoramiento de accesos 

• Explotación de canteras y depósito de 
materiales excedentes. 

• Movilización de vehículos y maquinarias 

• En los caminos de acceso 
• En las inmediaciones de las canteras 
• En los lugares de disposición de materiales 

excedentes 

Negativo Directo De bajo a 
moderado 

No es acumulativo 
con otros proyectos. 

Presenta impactos 
residuales 

Ruido Variación de los niveles 
de ruido 

• Funcionamiento de la maquinaria  y equipos 
durante las actividades constructivas 

• Explotación de canteras 
• Movilización de vehículos 

• En los frentes de obra, principalmente en 
aquellos lugares cercano a poblaciones. 

• En los caminos de acceso 
• En las canteras 

Negativo Directo De bajo a 
moderado 

No es acumulativo 
con otros proyectos. 

Mitigable y sin 
impactos 
residuales 

Modificación de  la 
estabilidad 

• Desbroce y tala 
• Actividades de corte para la apertura o 

mejoramiento de caminos 
• Explotación de canteras 
• Depósito de materiales excedentes. 

• En los caminos existentes que necesiten 
mejoramiento 

• En los caminos de acceso que serán 
abiertos 

Negativo Directo De bajo a 
moderado 

Acumulativo  con el 
Sistema de 
Transporte por 
Ductos de TgP 

Presenta impactos 
residuales 

Relieve y 
geodinámica 

Procesos de erosión 

• Desbroce y tala 
• Actividades de corte para la apertura o 

mejoramiento de caminos 
• Explotación de canteras 
• Depósito de materiales excedentes. 

• En los caminos existentes que necesiten 
mejoramiento 

• En los caminos de acceso que serán 
abiertos 

Negativo Directo De bajo a 
moderado 

Acumulativo  con el 
Sistema de 
Transporte por 
Ductos de TgP 

Presenta impactos 
residuales 

Compactación de suelos 
• Desplazamiento de vehículos y maquinarias, 

durante la apertura de accesos temporales, 
explotación de canteras y conformación de los 
depósito de materiales excedente 

• En los caminos de acceso que serán 
abiertos o mejorados. 

• Explotación de canteras 
• Depósito de materiales excedente 

Negativo Directo De bajo a 
moderado 

No es acumulativo 
con otros proyectos. 

Mitigable y sin 
impactos 
residuales 

Suelo 

Posible alteración de la 
calidad de suelos 

• Desperfecto mecánico durante la operación de 
vehículos y maquinarias, en la apertura de 
accesos temporales, explotación de canteras y 
conformación de los depósitos de materiales 
excedente. 

• Suministro de combustible a los vehículos y 
maquinarias. 

• En los caminos de acceso que será 
aperturados o mejorados. 

• Explotación de canteras 
• Depósito de materiales excedente Negativo Indirecto De bajo a 

moderado 
No es acumulativo 
con otros proyectos. 

Mitigable y sin 
impactos 
residuales 
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Continúa… 
Componentes 

del Medio 
Impactos 

Ambientales Elementos Causantes Localización 
(Progresivas O Sitios) Efecto Condición  Magnitud Acumulativo Impacto Residual 

Alteración del patrón de 
drenaje 

• Desbroce y tala 
• Actividades de corte para la apertura o 

mejoramiento de caminos 
• Depósito de materiales excedentes. 

• En los caminos existentes que 
necesiten mejoramiento 

• En los caminos de acceso que serán 
abiertos 

Negativo Indirecto De bajo a 
moderado 

No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

Presenta impactos 
residuales 

Modificación de la 
calidad del agua 
superficial 

• Trabajos constructivos de los caminos de 
acceso en los cruces con cursos de agua. 

• Explotación de canteras de ríos 
 

• Caminos de acceso que serán 
abiertos. 

• Canteras de ríos 
 

Negativo Directo De bajo a 
moderado 

No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

Mitigable y sin impactos 
residuales 

Recursos hídricos 

Posible alteración de la 
calidad de cursos de 
agua por drenaje ácido 

• Actividades de corte en roca 
• En los caminos de acceso que serán 

abiertos o mejorados. 
 

Negativo Indirecto De bajo a 
moderado 

No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

Presenta impactos 
residuales 

Medio Biológico 

Afectación de la fauna 
silvestre 

• Desbroce y tala 
• Desplazamiento de vehículos y maquinarias 
• Presencia deL personal de obra 
 

• Apertura de caminos de acceso. 
• Explotación de canteras. 
• En todos los caminos de acceso al 

gasoducto. 

Negativo Indirecto De bajo a 
moderado 

No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

Presenta impactos 
residuales 

Fauna 

Posible atropellamiento 
de individuos de fauna 

• Desplazamiento de las maquinarias y de los 
vehículos de transporte 

• Apertura y/o mejoramiento de accesos 
• Transporte de materiales 
 

Negativo Indirecto De bajo a 
moderado 

No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

Mitigable y sin impactos 
residuales 

Vegetación Pérdida de cobertura 
vegetal 

• Tala y desbroce para la construcción o 
ensanchamiento de caminos de acceso 

• Disposición de materiales excedentes de obra 

• Construcción o ensanchamiento de 
caminos de acceso 

• Depósitos de materiales excedentes 
de obra 

Negativo Directo De bajo a 
moderado 

No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

Presenta impactos 
residuales 

Áreas sensibles 
Posible afectación de 
áreas y especies 
ambientalmente 
sensibles 

• Proceso de sedimentación, derivados de la 
erosión de los materiales acumulados 
temporalmente. 

• Desprendimiento de materiales 
• Desplazamiento de vehículos y maquinarias 

• Apertura y/o mejoramiento de accesos 
 

Negativo Indirecto De bajo a 
moderado 

No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

Mitigable y sin impactos 
residuales 

Medio Socioeconómico 

Social 
Posible alteración del 
normal transito de 
vehículos 

• Desplazamiento de maquinaria pesada. 
• Desplazamiento de vehículos de transporte de 

materiales. 
• Transporte de agregados. 
 

• En los caminos de acceso que serán 
aperturados y rehabilitados. Negativo Directo Moderado 

No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

Mitigable y sin impactos 
residuales 
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Componentes 
del Medio 

Impactos 
Ambientales Elementos Causantes Localización 

(Progresivas O Sitios) Efecto Condición  Magnitud Acumulativo Impacto Residual 

Posibles molestias 
generadas por material 
particulado. 

• Desplazamiento de maquinaria pesada. 
• Extracción de materiales. 
• Transporte de agregados. 
• Cortes y excavaciones. 
• Disposición temporal del material de corte. 
• Eliminación del material excedente de obra. 
• Desplazamiento de vehículos de vigilancia. 
• Mantenimiento de los accesos de servicio. 

• En las inmediaciones de los poblados. 
• Caminos de acceso y shooeflies. Negativo Directo De bajo a 

moderado 
No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

Mitigable y sin impactos 
residuales 

Expectativa local por 
acceder a empleo local 
temporal. 
 

• Extracción de materiales. 
• Desbroce y tala. 
• Cortes y excavaciones. 
• Obras de drenaje. 
• Mejoramiento de la superficie de rodadura. 
• Rehabilitación de estructuras viales. 
• Revegetación. 
• Mantenimiento de los accesos de servicio. 

• En los centros poblados aledaños al 
derecho de vía. Negativos Indirecto De bajo a 

moderado 
No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

Mitigable y sin impactos 
residuales 

Presencia eventual de 
personas en busca de 
trabajo 

• Extracción de materiales. 
• Desbroce y tala. 
• Cortes y excavaciones. 
• Disposición temporal del material de corte. 
• Eliminación del material excedente de obra. 
• Rehabilitación de estructuras viales. 
• Estabilización de taludes. 
 

• En las áreas de trabajo. Negativos Indirecto Moderado 
No es acumulativo 
con otros 
proyectos 

Mitigable y sin impactos 
residuales 

Posibles accidentes de 
trabajo 

• Extracción de materiales. 
• Desbroce y tala. 
• Cortes y excavaciones. 
• Disposición temporal del material de corte. 
• Obras de drenaje. 
• Mejoramiento de la superficie de rodadura. 
• Rehabilitación de estructuras viales. 
• Estabilización de taludes. 

• En las áreas de trabajo. Negativos Indirecto Moderado 
No es acumulativo 
con otros 
proyectos 

Mitigable y sin impactos 
residuales 

Posible incremento de 
accidentes de tránsito 

• Desplazamiento de maquinaria pesada. 
• Desplazamiento de vehículos de transporte de 

materiales. 
• Transporte de agregados. 
• Desplazamiento de los vehículos de vigilancia. 
• Mantenimiento de los accesos de servicio. 

• Caminos de acceso y shooeflies. Negativos Indirecto De bajo a 
moderado 

No es acumulativo 
con otros 
proyectos 

Mitigable y sin impactos 
residuales 

Posible alteración de la 
cosmovisión andina • Construcción de caminos de acceso • Comunidades locales. Negativos Indirecto Baja 

No es acumulativo 
con otros 
proyectos 

Mitigable y sin impactos 
residuales 
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Componentes 
del Medio 

Impactos 
Ambientales Elementos Causantes Localización 

(Progresivas O Sitios) Efecto Condición  Magnitud Acumulativo Impacto Residual 

Posible deterioro de 
infraestructuras por 
tránsito de vehículos y 
equipos 

• Operación de maquinarias y equipos • Infraestructuras de las comunidades 
locales. Negativos Indirecto Baja 

No es acumulativo 
con otros 
proyectos 

Mitigable y sin impactos 
residuales 

Posibles desacuerdos en 
la negociación con titular 

• Construcción de caminos de acceso. 
• Restauración de obras viales. • Comunidades locales. Negativos Indirecto Baja 

No es acumulativo 
con otros 
proyectos 

Mitigable y sin impactos 
residuales 

Dinamización de la 
economía local • Toda actividad del proyecto. • Comunidades dentro del área de 

influencia del proyecto. Positivo Directo Moderado 
No es acumulativo 
con otros 
proyectos 

 

Compra de productos 
locales • Revegetación • Comunidades locales Positivo Directo Moderado 

No es acumulativo 
con otros 
proyectos 

 Económico 

Generación de puestos 
de trabajo • Toda actividad del proyecto • Centros poblados localizados en el 

área de influencia del gasoducto. Positivo Directo Moderado 
No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 
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Cuadro 2-42 Resumen de Impactos durante el transporte y caminos de acceso - etapa de operación 

Componente 
del Medio 

Impactos 
Ambientales Elementos Causantes Localización 

(Progresivas o Sitios) Efecto Condición  Magnitud Acumulativo Impacto 
Residual 

Etapa de Operación del Gasoducto 

Medio Físico 

Variación en la 
concentración de  gases 
por  combustión 

• Desplazamiento de las unidades de vigilancia y 
la operación de las maquinarias que se utilizan 
para el mantenimiento de los caminos de 
acceso. 

• En los caminos de acceso Negativo Directo Bajo 
Acumulativo  con el 
proyecto de STD de 
TgP 

Mitigable y sin 
impactos 
residuales 

Calidad del aire 
Variación en la 
concentración de 
material particulado 

• Desplazamiento de las unidades de vigilancia y 
la operación de las maquinarias que se utilizan 
para el mantenimiento de los caminos de 
acceso. 

• En los caminos de acceso Negativo Directo Bajo 
Acumulativo  con el 
proyecto de STD de 
TgP 

Mitigable y sin 
impactos 
residuales 

Ruido Variación de los niveles 
de ruido 

• Desplazamiento de las unidades de vigilancia y 
la operación de las maquinarias que se utilizan 
para el mantenimiento de los caminos de 
acceso. 

• En los caminos de acceso Negativo Directo Bajo 
Acumulativo  con el 
proyecto de STD de 
TgP 

Mitigable y sin 
impactos 
residuales 

Medio Biológico 

Fauna 
Perturbación temporal de 
la fauna silvestre 
Posible atropellamiento 
de individuos de fauna 

• Presencia del personal de obra 
• Movilización de maquinarias y vehículos 
 

• En los caminos de acceso Negativo Indirecto De bajo a 
moderado 

Acumulativo  con el 
proyecto de STD de 
TgP 

Mitigable y sin 
impactos 
residuales 

Medio Socioeconómico 
Posibles molestias 
generadas por material 
particulado. 

• Uso y mantenimiento de caminos para 
vigilancia 

• Centros poblados cercanos a los caminos de 
acceso. Negativo Directo De bajo a 

moderado 
No es acumulativo 
con otros proyectos 

Mitigable y sin 
impactos 
residuales 

Posible incremento de 
accidentes de tránsito 

• Uso y mantenimiento de caminos para 
vigilancia • Caminos de acceso. Negativo  Indirecto De bajo a 

moderado  
No es acumulativo 
con otros proyectos 

Mitigable y sin 
impactos 
residuales 

Social 

Expectativa local por 
acceder a empleo local 
temporal 

• Uso y mantenimiento de caminos para 
vigilancia 

• Centros poblados dentro del área de 
influencia del gasoducto. Negativo Indirecto De bajo a 

moderado 
No es acumulativo 
con otros proyectos 

Mitigable y sin 
impactos 
residuales 
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Cuadro 2-43 Resumen de Impactos por el campamento de obra y zonas de acopio de tuberías 

Componente 
del Medio 

Impactos 
Ambientales Elementos Causantes Localización 

(Progresivas o Sitios) Efecto Condición  Magnitud Acumulativo Impacto Residual 

Etapa de Construcción del Gasoducto 

Medio Físico 

Calidad del aire Variación en la 
concentración de gases  

• Funcionamiento de maquinarias  
• Funcionamiento de los generadores eléctricos 
 

• En los campamentos de obra 
• En las zonas de acopio de tuberías Negativo Directo De bajo a 

moderado 
No es acumulativo con 
otros proyectos. 

Sin impactos 
residuales 

Ruido variación de los niveles 
de ruido 

• Funcionamiento de maquinarias  
• Funcionamiento de los generadores eléctricos 
 

• En los campamentos de obra 
• En las zonas de acopio de tuberías Negativo Directo De bajo a 

moderado 
No es acumulativo con 
otros proyectos. 

sin impactos 
residuales 

Compactación de suelos 
• Desplazamiento de maquinarias durante el 

acondicionamiento del área para los campamentos 
de obra y zonas de acopio de tuberías. 

• En los campamentos de obra 
• En las zonas de acopio de tuberías Negativo Directo 

De bajo a 
moderado No es acumulativo con 

otros proyectos. 
Mitigable y sin 
impactos residuales 

Suelo 
Posible alteración de la 
calidad de suelos 

• Actividades de mantenimiento de las maquinarias 
y equipos. 

• Manejo de combustible y lubricantes. 
• Disposición inadecuada de residuos sólidos. 

• Talleres de mantenimiento 
• Zona de almacenamiento de combustible 

y lubricantes. 
• En ambientes del campamento de obra. 

Negativo Indirecto 

De bajo a 
moderado No es acumulativo con 

otros proyectos. 
Mitigable y sin 
impactos residuales 

Recursos hídricos 
Posible alteración en la 
calidad de cursos de 
aguas por descargas de 
efluentes 

• Operación del sistema de eliminación de aguas 
servidas. • Campamento de obra. Negativo Indirecto De bajo a 

moderado 
No es acumulativo con 
otros proyectos. 

Presenta impactos 
residuales 

Medio Biológico 

Fauna Perturbación temporal de 
la fauna silvestre 

• Presencia deL personal de obra 
 • En los caminos de acceso Negativo Indirecto De bajo a 

moderado 
No es acumulativo con 
otros proyectos. 

Mitigable y sin 
impactos residuales 

Vegetación Pérdida de cobertura 
vegetal 

• Desbroce y tala para el acondicionamiento de los 
campamentos de obra y zonas de apilamiento de 
tuberías 

• En los campamentos de obra 
• En las zonas de acopio de tuberías Negativo Directo De bajo a 

moderado 
No es acumulativo con 
otros proyectos. 

Mitigable y sin 
impactos residuales 

Medio Socioeconómico 
Posibles molestias 
generadas por ruidos • Operación de maquinaria y equipos • En las áreas de trabajo y comunidades 

cercanas. Negativo Indirecto Bajo  No es acumulativo con 
otros proyectos. 

Mitigable y sin 
impactos residuales  

Expectativa local por 
acceder al empleo local 
temporal 

• Operación de maquinaria y equipos 
• Habilitación del área e instalación de campamento 

y zonas de acopio de tuberías. 

• En las poblaciones incluidas en el área 
de influencia del proyecto. Negativo Indirecto Bajo No es acumulativo con 

otros proyectos. 
Mitigable y sin 
impactos residuales 

Social 

Presencia eventual de 
personas en busca de 
trabajo 

• Operación de maquinaria y equipos 
• Habilitación del área e instalación de campamento 

y zonas de acopio de tuberías. 
• En las áreas de trabajo. Negativo Indirecto Bajo No es acumulativo con 

otros proyectos. 
Mitigable y sin 
impactos residuales 
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Componente 
del Medio 

Impactos 
Ambientales Elementos Causantes Localización 

(Progresivas o Sitios) Efecto Condición  Magnitud Acumulativo Impacto Residual 

Posibles accidentes de 
trabajo 

• Operación de maquinaria y equipos 
• Habilitación del área e instalación de campamento 

y zonas de acopio de tuberías. 
• En las áreas de trabajo Negativo Indirecto Bajo No es acumulativo con 

otros proyectos. 
Mitigable y sin 
impactos residuales 

Posibles desacuerdos en 
la negociación con titular 

• Habilitación del área e instalación de campamento 
y zonas de acopio de tuberías. 

• Centros poblados y áreas con 
propietarios. Negativo Indirecto Bajo No es acumulativo con 

otros proyectos. 
Mitigable y sin 
impactos residuales 

Posible alteración de la 
vida social en la 
comunidad 

• Operación del campamento de obra • Centros poblados cercanos a los 
campamentos Negativo Indirecto Moderado No es acumulativo con 

otros proyectos. 
Mitigable y sin 
impactos residuales 

Posible relación no 
apropiada entre 
trabajadores hombres y 
mujeres de los grupos 
sociales 

• Operación del campamento de obra • Centros poblados cercanos a los 
campamentos Negativo Indirecto Bajo No es acumulativo con 

otros proyectos. 
Mitigable y sin 
impactos residuales 

Posible aparición o 
incremento de 
prostitución en las 
comunidades 

• Operación del campamento de obra • Centros poblados dentro del área de 
influencia del proyecto Negativo Indirecto Bajo No es acumulativo con 

otros proyectos. 
Mitigable y sin 
impactos residuales 

Posible irrespeto a las 
costumbres de las 
comunidades 

• Operación del campamento de obra • Centros poblados dentro del área de 
influencia del proyecto Negativo Indirecto Bajo No es acumulativo con 

otros proyectos. 
Mitigable y sin 
impactos residuales 

Posible presencia y 
transmisión de 
enfermedades 

• Operación del campamento de obra • Centros poblados dentro del área de 
influencia del proyecto Negativo Indirecto Bajo No es acumulativo con 

otros proyectos. 
Mitigable y sin 
impactos residuales 

Posible presencia de 
delincuencia, 
alcoholismo y 
drogadicción 

• Operación del campamento de obra • Centros poblados dentro del área de 
influencia del proyecto Negativo Indirecto Bajo No es acumulativo con 

otros proyectos. 
Mitigable y sin 
impactos residuales 

Posibles obsequios al 
poblador local • Operación del campamento de obra • Centros poblados dentro del área de 

influencia del proyecto Positivo Indirecto Bajo No es acumulativo con 
otros proyectos.  

Compra de productos 
locales 

• Habilitación del área e instalación de campamento 
y zonas de acopio de tuberías. 

• Centros poblados dentro del área de 
influencia del proyecto Positivo Directo Bajo No es acumulativo con 

otros proyectos.  

Posible incremento del 
comercio • Operación del campamento de obra • Centros poblados dentro del área de 

influencia del proyecto Positivo Indirecto Bajo  No es acumulativo con 
otros proyectos.  Económico 

Generación de puestos 
de trabajo 

• Restauración de las áreas del campamento y 
zonas de acopio 

• Centros poblados dentro del área de 
influencia del proyecto Positivo Directo Moderado No es acumulativo con 

otros proyectos.  
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Cuadro 2-44  Resumen de impactos del gasoducto y shooflies 

Componentes 
del Medio 

Impactos 
Ambientales Elementos Causantes Localización 

(Progresivas o Sitios) Efecto Condición  Magnitud Acumulativo Impacto Residual 

Etapa de Construcción del Gasoducto 

Medio Físico 
Variación en la 
concentración de 
gases por  
combustión 

• Funcionamiento de maquinarias  y 
equipos  

• Vehículos de carga 

• En todo el trazo del gasoducto 
• En los shooflies Negativo Directo De bajo a 

moderado 
No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

Mitigable y sin impactos 
residuales 

Calidad del aire 
I Variación en la 
concentración de 
material particulado 

• Actividades de apertura y nivelación 
• Movimiento de tierras 
• Apertura de shooflies 
• Explotación de canteras y depósito de 

materiales excedentes. 
• Movilización de vehículos y 

maquinarias 
• Explosiones  

• En todo el trazo del gasoducto (en una franja de 20 
a 30 metros en el DdV. 

• En las inmediaciones de las canteras 
• En los lugares de disposición de materiales 

excedentes 

Negativo Directo De bajo a 
moderado 

No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

Mitigable y sin impactos 
residuales 

Ruido Variación de niveles 
de ruido 

• Funcionamiento de la maquinaria  y 
equipos durante las actividades 
constructivas 

• Explotación de canteras 
• Explosiones 
• Movilización de vehículos 
• Presencia del personal de obra 

• En los frentes de obra, principalmente en aquellos 
lugares cercano a poblaciones. 

• En las canteras y botaderos 
 

Negativo Directo De bajo a 
moderado 

No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

Mitigable y sin impactos 
residuales 

Modificación de las 
estabilidad 

• Actividades de apertura y nivelación 
• Apertura y/o mejoramiento de accesos 
• Explotación de canteras 
• Depósito de materiales excedentes. 
• Explosiones 

• Sectores con riesgo de presentar inestabilidad: kp 
0+500 – kp 5+000, kp 9+000 – kp 11+000, kp 
5+000 – kp 18+000, kp 41+000 – kp 47+000, kp 
112+000 – kp 116+000, kp 180+500 – kp 
183+000, kp 286+000 – kp 288+500, kp 283+000 
– kp 299+000. 

Negativo Indirecto De bajo a 
moderado 

Acumulativo con el 
Proyecto de STD 
de TgP 

Presenta impacto 
residual 

Relieve y 
geodinámica 

Alteración del relieve 

• Apertura y nivelación del derecho de 
vía (tala, desbroce, corte y relleno. 

• Apertura de shooflies. Acumulación de 
materiales excedentes de obra. 

• Explotación de canteras 
 

• En sectores de vertientes montañosas: kp 0+500 – 
kp 5+000, kp 9+000 – kp 11+000, kp 5+000 – kp 
18+000, kp 41+000 – kp 47+000, kp 112+000 – kp 
116+000, kp 180+500 – kp 183+000, kp 286+000 
– kp 288+500, kp 283+000 – kp 299+000. 

Negativo Negativo De bajo a 
moderado 

Acumulativo  con 
el proyecto de 
STD de TgP 

Presenta impacto 
residual 
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Continúa… 
Componentes 

del Medio 
Impactos 

Ambientales Elementos Causantes Localización 
(Progresivas o Sitios) Efecto Condición  Magnitud Acumulativo Impacto Residual 

Cambios en la 
estructura del suelo 

• Apertura y nivelación de la derecho de 
vía (tala, desbroce, corte y relleno) 

• Disposición de materiales excedentes 
de obra 

• Explotación de canteras 

• En todo el derecho de vía, principalmente en 
zonas de cultivos de costa: kp 332+000- 343+000, 
kp 360+ 000 – 364+000, kp 366+000 – 367+000, 
kp 389+000 – 389+200. 

• Cultivos en sierra: 27+200 – 29+900, kp 31+500 – 
32+400, kp 32+600 – 33+000, kp 35+000 – 
36+000, kp 41+900 – 42+100, kp 66+800 – 
67+900, kp 70+600 – 71+100, kp 72+500 – 
72+800, kp 109+200 – 109+600, kp 105+500 – 
108+200, kp 112+800 – 113+000, 116+100 – 
116+300, kp 117+900 – 118+000. 

Negativo Indirecto De bajo a 
moderado 

No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

Presenta Impactos 
residuales 

Suelo 

Procesos de  erosión 

• Apertura y nivelación de la derecho de 
vía (tala, desbroce, corte y relleno) 

• Explotación de canteras 
• Depósito de materiales excedentes 

• En todo el derecho de vía, principalmente en los  
sectores: kp 9+500 – kp 11+000, kp 27+000 – kp 
39+000, kp 5+000 – kp 18+000, kp 112+000 – kp 
116+000, kp 180+500 – kp 183+000, kp 264+000 
– kp 266+500, kp 283+000 – kp 299+000), 

Negativo Indirecto De bajo a 
moderado 

Acumulativo  con 
el proyecto de 
STD de TgP 

Presenta Impactos 
residuales 

Alteración de las 
características de los 
cauces 

• Trabajos constructivos en los cruces 
del gasoducto con ríos 

• Explotación de canteras de ríos 

• ríos: Altomayo (kp 30+042), Torobamba (kp 
38+823), Yucay (kp 62+380), Vinchos (110+682), 
Palmitos (kp 175+216), Pampas (kp 186+773), 
Pisco (kp 334+968), Matagente (kp362+608), 
Chico (kp 364+486). 

Negativo Indirecto De bajo a 
moderado 

No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

Presenta Impactos 
residuales 

Recursos hídricos 

Alteración temporal 
del flujo de caudales 

• Trabajos constructivos en los cruces 
del gasoducto con ríos 

• Pruebas hidrostáticas 
• Empleo de agua para el 

humedecimiento de vías de acceso y 
áreas de trabajo. 

• ríos: Altomayo (kp 30+042), Torobamba (kp 
38+823), Yucay (kp 62+380), Vinchos (110+682), 
Palmitos (kp 175+216), Pampas (kp 186+773), 
Pisco (kp 334+968), Matagente (kp362+608), 
Chico (kp 364+486). 

Negativo Directo De bajo a 
moderado 

No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

Presenta Impactos 
residuales 

Incremento de 
sedimentos en aguas 
superficiales  

• Trabajos constructivos en los cruces 
del gasoducto con ríos 

• Explotación de canteras de ríos 
 

• Principalmente en los siguientes ríos: Altomayo (kp 
30+042), Torobamba (kp 38+823), Yucay (kp 
62+380), Vinchos (110+682), Palmitos (kp 
175+216),  

• Pampas (kp 186+773), Pisco (kp334+968) 
• Matagente (kp 362+608), Chico (kp 364+486) 

Negativo Indirecto De bajo a 
moderado 

No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

Presenta Impactos 
residuales 

Calidad de agua 

Posible alteración de 
la calidad del agua 
por DAR 

• Actividades de cortes y excavaciones 

• Entre las progresivas kp 145+000 – 175+000, kp 
190+000 – 195+000 que presentan un alto riesgo 
de generar drenaje ácido y otros dos sectores 
entre las progresivas kp 255+00 – 265 +000 y kp 
285+00 – kp300+000. 

Negativo Indirecto bajo  
No es acumulativo 
con otros 
proyectos 

Presenta impactos 
residuales 

 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. III 2-108 

Continúa… 
Componentes 

del Medio 
Impactos 

Ambientales Elementos Causantes Localización 
(Progresivas o Sitios) Efecto Condición  Magnitud Acumulativo Impacto Residual 

Medio Biológico 

Vegetación Pérdida de 
cobertura vegetal 

Tala y desbroce en: 
• Apertura y nivelación del DdV 
• Explotación de material de cantera  
• Construcción de shooflies 
• Disposición de materiales excedentes de 

obra 

• En todo el derecho de vía, excepto en el desierto 
costero. Negativo Directo De bajo a 

moderado 
Acumulativo  con 
el proyecto de 
STD de TgP 

Presenta Impactos 
residuales 

Alejamiento 
temporal de 
individuos de 
fauna 

• Apertura y nivelación de la derecho de 
vía (tala, desbroce) 

• Desplazamiento de vehículos y 
maquinarias 

• Presencia de personal de obra 

• Bofedales en los sitios mencionados 
anteriormente. 

• El bosque de cactáceas columnares y arbustos 
caducifolios (kp 300+000 – 310+000). 

• Conjunto de lagunas ubicadas cerca del distrito de 
Bernal (kp 327+000 – 330+000). 

Negativo Indirecto De bajo a 
moderado 

No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

Presenta Impactos 
residuales 

Daño y/o 
alteración de 
hábitats 

• Apertura y nivelación del derecho de vía  
• Construcción de zanjas 
• Desplazamiento de vehículos y 

maquinarias 
• Presencia del personal de obra 

• Bofedales en los sitios mencionados 
anteriormente. 

• El bosque de cactáceas columnares y arbustos 
caducifolios (kp 300+000 – 310+000). 

• Conjunto de lagunas ubicadas cerca del distrito de 
Bernal (kp 327+000 – 330+000). 

Negativo Indirecto De bajo a 
moderado 

No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

Presenta Impactos 
residuales. Fauna 

Efecto barrera 
para el 
desplazamiento de 
la fauna 

• Apertura y nivelación del derecho de vía 
(tala, desbroce) 

• Construcción de zanjas 
• Apertura y/o mejoramiento de accesos 
• Explotación de canteras 
• Disposición de materiales excedentes de 

obra 
 

• Zonas de bofedales mencionados anteriormente. 
• Sectores comprendidos entre Chiquintirca (kp 

0+000) Acocro (kp 70+000) y Huaytará (250+000). 
Negativo Directo Bajo 

No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

No genera impactos 
residuales 

Medio Socioeconómico 

Posibles molestias 
generadas por 
material 
particulado 

• Operación de maquinarias y equipos 
• Montaje del ducto e instalaciones de 

superficie 
• Centros poblados cercanos a las áreas de trabajo Negativo Directo De bajo a 

moderado 
No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

No genera impactos 
residuales Social 

Posibles molestias 
generadas por 
ruido 

• Operación de maquinarias y equipos 
• Montaje del ducto e instalaciones de 

superficie 
• Centros poblados cercanos a las áreas de trabajo Negativo Directo De bajo a 

moderado 
No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

No genera impactos 
residuales 
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Componentes 
del Medio 

Impactos 
Ambientales Elementos Causantes Localización 

(Progresivas o Sitios) Efecto Condición  Magnitud Acumulativo Impacto Residual 

Posible deterioro 
de infraestructuras 
por transito de 
vehículos y 
equipos 

• Operación de maquinarias y equipos 
• Montaje del ducto e instalaciones de 

superficie 
• Centros poblados cercanos a las áreas de trabajo Negativo Indirecto De bajo a 

moderado 
No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

No genera impactos 
residuales 

Expectativa local 
por acceder a 
empleo local 
temporal 

• Operación de maquinarias y equipos 
• Montaje del ducto e instalaciones de 

superficie 
• Limpieza y restauración 

• Centros poblados dentro del área de influencia del 
proyecto Negativo Indirecto De bajo a 

moderado 
No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

No genera impactos 
residuales 

Posible alteración 
de la cosmovisión 
andina 

• Montaje del ducto e instalaciones de 
superficie 

• Centros poblados dentro del área de influencia del 
proyecto Negativo Indirecto De bajo a 

moderado 
No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

No genera impactos 
residuales 

Posibles 
desacuerdos en la 
negociación con 
titular 

• Montaje del ducto e instalaciones de 
superficie 

• Centros poblados dentro del área de influencia del 
proyecto Negativo Indirecto De bajo a 

moderado 
No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

No genera impactos 
residuales 

Presencia eventual 
de personas en 
busca de trabajo 

• Operación de maquinarias y equipos 
• Montaje del ducto e instalaciones de 

superficie 
• Áreas de trabajo Negativo Indirecto De bajo a 

moderado 
No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

No genera impactos 
residuales 

Posibles 
accidentes de 
trabajo 

• Operación de maquinarias y equipos 
• Montaje del ducto e instalaciones de 

superficie 
• Mantenimiento del ducto 

• Áreas de trabajo Negativo Indirecto De bajo a 
moderado 

No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

No genera impactos 
residuales 

Temor a posibles 
accidentes 

• Montaje del ducto e instalaciones de 
superficie 

• Mantenimiento del ducto 
• Áreas de trabajo Negativo Indirecto De bajo a 

moderado 
No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

No genera impactos 
residuales 

Posible afectación 
de canales, cercos 
y otros 

• Tendido de tuberías • Centros poblados dentro del área de influencia del 
proyecto Negativo Directo De bajo a 

moderado 
No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

No genera impactos 
residuales 

Posible afectación 
de áreas de 
cultivos 

• Tendido de tuberías • Centros poblados dentro del área de influencia del 
proyecto Negativo Directo De bajo a 

moderado 
No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

No genera impactos 
residuales 

Económica Generación de 
puestos de trabajo 

• Operación de maquinarias y equipos. 
• Montaje del ducto e instalación de 

superficie. 
• Limpieza y restauración. 

• Centros poblados dentro del área de influencia del 
proyecto  Positivo Directo  De bajo a 

moderado 
No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 
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Componentes 
del Medio 

Impactos 
Ambientales Elementos Causantes Localización 

(Progresivas o Sitios) Efecto Condición  Magnitud Acumulativo Impacto Residual 

Dinamización de la 
economía local 

• Operación de maquinarias y equipos. 
• Montaje del ducto e instalación de 

superficie. 
• Limpieza y restauración. 

• Centros poblados dentro del área de influencia del 
proyecto  Positivo Directo  De bajo a 

moderado 
No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 

 

Compra de 
productos locales 
 
 

• Limpieza y restauración • Centros poblados dentro del área de influencia del 
proyecto  

Positivo 
 
 

Directo  
 
 

De bajo a 
moderado 

No es acumulativo 
con otros 
proyectos. 
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Cuadro 2-45 Resumen de impactos en la etapa de operación 

Componentes 
del medio 

Impactos 
ambientales Elementos causantes Localización 

(progresivas o sitios) Efecto Condición  Magnitud Acumulativo Impacto 
residual 

Etapa de Operación del Gasoducto 
Medio Físico y Biológico 

Variación en la 
concentración de 
gases 

• Funcionamiento de maquinarias y 
equipos durante las actividades de 
vigilancia y mantenimiento.  

• En los caminos de acceso a utilizarse para el 
patrullaje y mantenimiento. Negativo Indirecto De bajo a 

moderado 
Acumulativo con el 
proyecto de STD de 
TgP. 

Sin impacto 
residual. 

Calidad del Aire Variación en la 
concentración  de 
material particulado 

• Movilización de vehículos y 
maquinarias durante las actividades 
de vigilancia y mantenimiento. 

 

• En los caminos de acceso a utilizarse para el 
patrullaje y mantenimiento. Negativo Indirecto 

De bajo a 
moderado I Acumulativo con el 

proyecto de STD de 
TgP. 

Sin impacto 
residual. 

Ruidos Variación de niveles 
de ruido 

• Actividades de vigilancia y 
mantenimiento. 

• Funcionamiento de válvulas 
reductoras de presión. 

• En los caminos de acceso a utilizarse para el 
patrullaje y mantenimiento. Negativo Indirecto 

De bajo a 
moderado Acumulativo con el 

proyecto de STD de 
TgP. 

Sin impacto 
residual. 

Fauna Perturbación 
temporal de la fauna 

• Actividades de vigilancia y 
mantenimiento. 

• Posibles actividades de pesca y caza 
furtiva. 

• En los caminos de acceso a utilizarse para el 
patrullaje y mantenimiento, y en el DdV Negativo Indirecto 

De bajo a 
moderado Acumulativo  con el 

proyecto de STD de TgP 
Sin impacto 
residual. 

Medio Socioeconómico 
Posibles accidentes 
de trabajo • Mantenimiento del ducto • En todo el recorrido del ducto Negativo Indirecto  

De bajo a 
moderado  No es acumulativo con 

otros proyectos  
No genera 
impactos 
residuales  

Social Temor a posibles 
accidentes 
 

• Mantenimiento del ducto • En todo el recorrido del ducto Negativo 
 

Indirecto  
 

 
De bajo a 
moderado  No es acumulativo con 

otros proyectos  
 

No genera 
impactos 
residuales  
 

Generación de 
puestos de trabajo • Mantenimiento del ducto • Centros poblados dentro del área de influencia del 

proyecto  Positivo Directo 
Moderado No es acumulativo con 

otros proyectos   

Económico Dinamización de la 
economía local 
 

• Mantenimiento del ducto • Centros poblados dentro del área de influencia del 
proyecto  Positivo Directo 

 
Moderado  

No es acumulativo con 
otros proyectos  
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IV 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL (PMA/S) 

1.0 GENERALIDADES 

El Plan de Manejo Ambiental y Social (PMA/S) ha sido preparado para las obras de construcción y 
operación del “Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de 
Licuefacción” que será ejecutado por PERU LNG.  El PMA/S se preparó considerando los aspectos 
ambientales y sociales identificados durante la evaluación ambiental y social, los lineamientos de 
política ambiental, de salud y seguridad, de comunicación y relaciones comunitarias de PERÚ LNG, el 
cumplimiento del marco legal vigente y los lineamientos ambientales y sociales de agencias 
internacionales. 
 
El PMA/S contiene un conjunto de planes, programas, especificaciones y lineamientos orientados a 
prevenir y controlar los efectos, impactos, riesgos ambientales y sociales que se generarán durante la 
ejecución del Proyecto, tanto en su área de influencia directa como indirecta. Para su implementación 
se ha considerado la dinámica geográfica, social, cultural y ambiental de cada uno de los sectores y 
regiones por donde cruza el gasoducto, así como las especificaciones, construcción, operación, 
mantenimiento y abandono del proyecto. 
 
El PMA/S es una parte integral y dinámica del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) ya que es 
un documento que establece las políticas para PERU LNG y sus contratistas. Este documento 
representa el compromiso de PERU LNG a la sostentabilidad ambiental y social y es aplicable a toda la 
vida del proyecto y su presencia física desde Ayacucho hasta la Planta de Licuefacción.   
 
La implementación del PMA/S cumplirá con lo señalado en el Reglamento para la Protección Ambiental 
en las Actividades de Hidrocarburos (aprobado mediante Decreto Supremo No. 046-93-EM), el 
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos (Decreto Supremo No. 041-99-EM), la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos (Ley No. 26221), las Guías de Estudios Ambientales del Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM), entre otros instrumentos técnicos y legales aplicables (ver cap 3.0 del Vol. I).  
También alcanza los lineamientos ambientales establecidos por el Banco Mundial para financiamiento 
de proyectos. 
 
Para asegurar consistencia en las operaciones, la implementación del PMA/S será sujeto a supervisión 
y auditoria.  La implementación y cumplimiento de los compromisos establecidos en el PMA/S será 
supervisada permanentemente por personal de la Gerencia de Salud, Seguridad, y Medio Ambiente y 
la Gerencia de Relaciones Comunitarias de PERU LNG. Organismos internacionales como el Banco 
Mundial (WBG) y el Export-Import Bank de Estados Unidos (US EXIM BANK) podrían proveer una nivel 
adicional de supervisión y auditoría, en caso de buscar financiamiento de una agencia multilateral. 
Adicionalmente, se considera la supervisión del Estado Peruano a través de los organismos 
competentes y reguladores como la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del 
Ministerio de Energía y Minas (DGAAE-MINEM) y la Oficina de Supervisión de la Inversión en Energía 
(OSINERG). 
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El PMA/S tiene incorporado un proceso de auditoria y su implementación en campo se realizará 
mediante procedimientos establecidos por la empresa contratista y aprobados por PERU LNG. Esta 
implementación estará sujeta a modificaciones que puedan surgir durante la construcción debido a 
cambios de ingeniería (cruces especiales, otros), nuevos permisos, áreas adicionales para las 
instalaciones de superficie, movimientos sociales, condiciones climáticas inesperadas, entre otros, para 
lo cual se establecerán procedimientos específicos que cumplan con los requerimientos legales, 
ambientales y sociales establecidos por las autoridades competentes. 
 
La implementación del PMA/S como parte del componente de gestión ambiental y social, debe 
entenderse como un compromiso dentro de un proceso participativo de actores involucrados.  Estos 
incluyen pero no se limitan a: PERU LNG, todos los niveles del Estado Peruano, los grupos de interés y 
sociedad civil influenciados por el proyecto y PERU LNG.  
 
La implementación de este Plan debe se compatible con el crecimiento económico, la sostenibilidad 
ambiental y las condiciones sociales de cada Región. 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo principal del PMA/S es que las actividades del proyecto, en sus etapas de construcción, 
operación y abandono, se realicen maximizando los beneficios y reduciendo la incidencia negativa 
sobre los elementos del medio físico, biológico, social y arqueológico, determinados tanto en su área 
de influencia directa como indirecta.  
 
Los objetivos específicos propuestos son: 
 
• Proponer medidas de prevención y mitigación para evitar, controlar y reducir la incidencia de los 

efectos e impactos ambientales negativos sobre el ambiente y potenciar aquellos impactos 
favorables, en sus etapas de construcción, operación y abandono. 

• Elaborar un plan de monitoreo y supervisión ambiental que permita el seguimiento de las 
actividades propuestas y las variables ambientales durante la ejecución del proyecto. 

• Establecer mecanismos de participación con los grupos de interés del proyecto, informando 
oportunamente acerca de las actividades del mismo y su incidencia en sus actividades comunes. 

• Elaborar procedimientos para responder en forma oportuna y eficaz ante la ocurrencia de una 
emergencia, reportando todos los eventos e incidencias que se puedan presentar. 

• Realizar una adecuada gestión de los residuos sólidos, cumplimiento de la legislación aplicable. 
• Preservar y conservar el patrimonio arqueológico identificado en el área de influencia en el 

marco del cumplimiento de la legislación vigente. 
• Establecer y mantener los canales de comunicación entre PERU LNG, las autoridades 

competentes y los grupos de interés establecidos en el área de influencia del proyecto. 
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1.2 ALCANCES 

El PMA/S comprende medidas de protección ambiental y social para cada una de las actividades de 
instalación del gasoducto desde Ayacucho (Chiquintirca) hasta la Planta de Licuefacción, sus 
componentes logísticos y auxiliares (campamentos, accesos, etc.) y sus instalaciones de superficie 
(control de presión, válvulas de línea) localizados en su área de influencia.  
 
Desde la concepción del proyecto, el alcance comprende las etapas de planificación (determinación de 
la ingeniería de diseño constructiva, permisos), construcción, operación y mantenimiento y abandono. 
La implementación y cumplimiento del PMA/S involucrará la participación del personal de PERU LNG, 
de la contratista y subcontratistas involucrados directamente en la ejecución del proyecto. 
 
Asimismo, comprende el cumplimiento del marco legal ambiental vigente, establecido por la regulación 
peruana, las políticas de operaciones y las políticas internacionales del Banco Mundial y la política del 
US EXIM BANK. La Guía para aspectos de relaciones comunitarias, se basaron en los lineamientos de 
la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Banco Mundial propuestos en el documento Doing 
Better Business Through Effective Public Consultation and Disclosure, A Good Practice Manual (IFC 
1998), aplicable a proyectos con perspectivas de financiamiento por parte de agencias internacionales. 

1.3 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

En esta sección se describen los métodos y procedimientos utilizados para la formulación del PMA/S. 

1.3.1 TÉRMINOS DE REFERENCIA 

A través del MINEM, el Estado peruano ha establecido las pautas para la elaboración de Planes de 
Manejo Ambiental (1). Los principales requerimientos que se señalan en ellos son los siguientes: 
 
• Establecer la gestión ambiental para lograr un alto desempeño en la ejecución del proyecto. 
• Incluir medidas de mitigación y monitoreo para el control constante de los efectos e impactos 

ambientales. 
• Servir como herramienta efectiva y auditable para mejorar la sostenibilidad ambiental del 

proyecto. 
 
Para determinar el contenido del PMA/S se ha tomado como referencia el Reglamento de Protección 
Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos, que establece los requerimientos ambientales para 
operaciones de petróleo y gas. Adicionalmente, se ha considerado los documentos del MINEM: Guía 
para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental, Guía para el Manejo de Oleoductos, Guía de Relaciones 
Comunitarias entre otros instrumentos técnico-normativos.  Ellos establecen que el PMA/S debe 
contener lo siguiente: 
 

                                                      
(1) MINEM/DGAA Guía para Elaborar Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (Volumen IV), INRENA Guía para la 

Formulación de Términos de Referencia para los Estudios de Impacto Ambiental en el Sector Agrario (1995). 
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• Plan de prevención y mitigación ambiental, que incluya las medidas para el control de los 
efectos, impactos y riesgos ambientales generados por el proyecto. Estas medidas están 
propuestas para la protección y preservación de los elementos del medio físico, biológico, social 
y arqueológico, así como sus interacciones (ecosistemas). Este plan se establece como un 
conjunto de lineamientos propuestos para cada actividad que se desarrollará. 

• Plan de monitoreo, para controlar la realización y efectividad de las medidas de mitigación y los 
impactos del proyecto durante la construcción y operación. Este plan incluirá parámetros de 
control para establecer y verificar cambios en el ambiente (impactos del proyecto sobre la base 
ambiental). Además determina el nivel de cumplimiento ambiental y los estándares del proyecto. 

• Plan de contingencias, donde se establecen procedimientos de respuesta a emergencias, 
accidentes o posibles incidentes. Este plan aplica para todas las fases del proyecto. 

• Plan de abandono, que describe las acciones que se realizarán al término de las actividades del 
proyecto. Comprenderá la desmovilización, retiro, cierre y abandono. El alcance de este plan 
comprende la restauración y revegetación de las áreas intervenidas, así como la implementación 
de medidas de control de erosión temporal y permanente. Este Plan permitirá que el sitio 
intervenido regrese a sus condiciones originales, tanto como sea técnicamente posible. 

• Plan de relaciones comunitarias, que establece programas sociales destinados a prevenir y 
minimizar efectos del proyecto sobre las comunidades, utilizando canales de comunicación 
establecidos mediante consulta pública, talleres y otros mecanismos de participación ciudadana. 
Este plan considera programas como: capacitación en relaciones comunitarias, contratación de 
mano de obra, adquisición de productos locales, comunicación y consulta, negociación de 
acuerdo para uso de la tierra, entre otros. 

1.3.2 FASES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL 

La elaboración del PMA/S comprendió básicamente el análisis de los efectos, impactos y riesgos 
ambientales identificados en cada una de las etapas del proyecto. Este análisis se realizó en dos fases:  
 
• La primera comprendió la evaluación de las características del proyecto e ingeniería conceptual 

(diseño, construcción, operación, mantenimiento y abandono), y  
• La segunda involucró el estudio del área de influencia, con la finalidad de determinar la efectividad 

de las medidas propuestas para determinados casos. 

1.3.2.1 EVALUACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

El EIA/S determinó un área de influencia directa e indirecta del proyecto, sobre la base de los impactos 
ambientales y sociales identificados. Este PMA/S consideró que la franja de 30 m de ancho, constituida 
por el derecho de vía (DdV) donde se instalará el gasoducto, y las áreas adicionales donde se 
instalarán los componentes auxiliares (campamentos, zonas de acumulación de material de corte, 
accesos, etc.) conforman el área de influencia directa. Para cada una de estas actividades se 
propusieron medidas de control y protección ambiental.  
 
Se propusieron medidas para proteger las condiciones del medio, asegurar la estabilidad de las obras 
(control geotécnico) y conservar la diversidad biológica. Las medidas tuvieron mayor énfasis en 
aquellas áreas consideradas sensibles por los estudios de línea base física y biológica.  
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1.3.2.2 PROPUESTA DE MEDIDAS PARA LOS EFECTOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS 

La elaboración del PMA/S comprendió la identificación de aquellas actividades específicas del proyecto 
que generan impactos directos sobre los elementos del medio. Se propuso medidas de control 
específicas para cada actividad del proyecto que tienen los impactos directos y residuales.  Además, se 
propusieron medidas de prevención para los riesgos ambientales identificados. Estas medidas se están 
agrupadas de acuerdo al componente ambiental afectado y los aspectos ambientales del proyecto. 

1.3.2.3 ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PMA/S 

El ámbito de aplicación del PMA/S comprende todos los frentes de trabajo del proyecto, desde la 
Estación de Medición, en la localidad de Chiquintirca, hasta la Planta de Licuefacción (Cañete). La 
aplicación del PMA/S comprende todos los componentes del gasoducto y sus instalaciones de 
superficie. 

1.4 POLÍTICA AMBIENTAL, DE SALUD Y SEGURIDAD, Y DE RELACIONES 
COMUNITARIAS DE PERU LNG 

Las políticas ambientales, de salud y seguridad y de relaciones comunitarias de PERU LNG se 
aplicarán a las actividades constructivas y operativas del proyecto. Estas políticas concuerdan con la 
política ambiental nacional y sectorial orientada a la protección del ambiente y conservación de los 
recursos naturales, así como la protección de los aspectos de salud y seguridad ocupacional.  
 
El marco general de cumplimiento de estas políticas comprende: 
 
• Las políticas ambientales, de salud y seguridad, y de relaciones comunitarias de PERU LNG 

establecidas para el proyecto. Se comunicarán al personal de la contratista que deberá 
comprometerse a su cumplimiento. 

• Observancia de la legislación vigente en materia de protección ambiental, salud y seguridad 
ocupacional. 

• Planificar, desarrollar y supervisar las actividades en todas las etapas, considerando el principio 
precautorio, y favoreciendo la protección ambiental y la salud de la población y sus trabajadores. 

• Implementar planes de contingencia específicos para cada uno de los riesgos identificados, de 
manera que permitan responder de manera eficiente y efectiva ante una emergencia. 

• Capacitar y sensibilizar al personal que participará en la ejecución del proyecto. Se realizarán 
charlas en aspectos temáticos como: relaciones comunitarias, uso de los equipos de protección 
personal, normas de seguridad e higiene, contingencias, etc. 

• Realizar monitoreos, evaluar e informar a la autoridad competente sobre el desempeño en 
materia de protección ambiental y social. 

• Proporcionar la capacitación requerida para proteger los recursos humanos, ambientales, 
culturales y físicos. 

 
PERU LNG incluirá en sus contratos de servicios –durante la fase de construcción y operación del 
gasoducto– una cláusula que establezca la implementación y el cumplimiento de los compromisos 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IV 1-6 

señalados en el PMA/S aprobado por la autoridad competente.  Asimismo, en los contratos con las 
empresas contratista y subcontratista se consignará la inclusión de un responsable del manejo de los 
asuntos ambientales, de seguridad, salud y de relaciones comunitarias; ellos interactuarán con el 
personal a cargo y responsables de PERU LNG. 

1.5 ORGANIZACIÓN DE PERU LNG PARA CUMPLIMIENTO DEL PMA/S 

PERU LNG cuenta con una Gerencia General, la cual se encargará de establecer las pautas y 
lineamientos de cumplimiento de todos los compromisos asumidos en el EIA/S. Esta Gerencia cuenta a 
su vez con una Gerencia de Relaciones Comunitarias y una Gerencia de Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente. A través de éstas, PERU LNG velará por la implementación, supervisión, cumplimiento y 
mantenimiento de los planes y programas propuestos en el PMA/S. En la Figura 1-1 se presenta el 
organigrama gerencia de PERU LNG para este proyecto. 

1.5.1 FUNCIONES DE LA GERENCIA GENERAL  

La función principal de la Gerencia General es la implementación de las políticas ambiental, de salud y 
seguridad, y de relaciones comunitarias de PERU LNG. Asimismo, coordina la ejecución del proyecto 
con el área de ingeniería de la empresa contratista y el cumplimiento de los compromisos asumidos.  
Asimismo esta Gerencia interactúa permanentemente con la Gerencia de Relaciones Comunitarias y 
de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente, respecto del nivel de cumplimiento del PMA/S y los informes 
de supervisión.  
 
Esta Gerencia cumplirá con las siguientes funciones: 
 
• Asegurar el cumplimiento de los lineamientos de política de PERU LNG. 
• Coordinar y asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa contratista. 
• Coordinar con las autoridades competentes respecto de cualquier incidente que ocurra dentro de 

la ejecución del proyecto. 

1.5.2 FUNCIONES DE LA GERENCIA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

La Gerencia de Relaciones Comunitarias será la encargada de establecer los lineamientos de 
relacionamiento e interface con los grupos de interés local, lo cual deberá ser observado por el 
personal de construcción, siendo necesario establecer previamente un proceso de seguimiento y 
documentación. 
 
Entre las funciones de la Gerencia de Relaciones Comunitarias se encuentran: 
 
• Mantener una línea abierta de comunicación con las áreas de medio ambiente, salud y 

seguridad, operaciones, recursos humanos y con los subcontratistas. 
• Dar seguimiento permanente a las reales y potenciales actividades de construcción mediante 

visitas a los lugares de trabajo. 
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• Identificar temas de importancia que podrían ser trabajados en conjunto con la población del 
área de influencia. 

• Orientar la estrategia de comunicación con los grupos de interés local y sistematizar el proceso. 
• Implementar el proceso de información y consulta con todos los grupos de interés local. 
• Coordinar con el personal de construcción la información que se proporcionará a los grupos de 

interés en las reuniones donde se informe sobre las actividades del proyecto. 
• Coordinar las acciones y procedimientos frente a la ocurrencia de accidentes. Informar a la 

Gerencia General acerca de las medidas tomadas. 
• Reportar a la Gerencia General cualquier incidente social reportado durante la ejecución del 

proyecto y las medidas tomadas. 
 
Los detalles de las funciones de la Gerencia se presentan en el capítulo 11 del PMA/S (Plan de 
Relaciones Comunitarias). 

1.5.3 FUNCIONES DE LA GERENCIA DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

La Gerencia de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (SSMA) tiene como funciones la supervisión, 
monitoreo y seguimiento de la implementación y cumplimiento de los compromisos ambientales, de 
salud y seguridad establecidos en el PMA/S aprobado por las autoridades competentes. Esta Gerencia 
cuenta a su vez con coordinadores de los temas ambientales y de salud e higiene ocupacional. 
 
Entre las funciones de la Gerencia de SSMA se encuentran: 
 
• Supervisar el cumplimiento de las medidas establecidas en el PMA/S durante las etapas de 

planificación, construcción, operación y abandono del proyecto. 
• Mantener coordinación permanente con los responsables de salud, seguridad y medio ambiente 

de las empresas contratistas, así como la gerencia de construcción de la empresa contratista. 
• Asegurar el cumplimiento de cada uno de los planes y programas establecidos en el PMA/S. 
• Implementar el plan de capacitación, considerando charlas de inducción y capacitación en forma 

permanente a todo el personal involucrado en la ejecución del proyecto. 
• Supervisar la implementación del programa de monitoreo y supervisión ambiental. 
• Coordinar las acciones y procedimientos frente a la ocurrencia de accidentes. Informar a la 

Gerencia General acerca de las medidas tomadas. 
• Reportar a la Gerencia General cualquier incidente ambiental reportado durante la ejecución del 

proyecto. 
• Coordinar los aspectos referidos a la protección de los recursos arqueológicos. 
 
En cuanto a la responsabilidad en los temas de salud y seguridad se consideran: 
 
• Diseñar, implementar y mantener las políticas y requerimientos de salud ocupacional necesarios 

aplicados al proyecto. 
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• Coordinar con la Gerencia de Relaciones Comunitarias el cumplimiento de los programas de 
salud ocupacional y mantener los canales de información para la ocurrencia de cualquier 
enfermedad. 

• Supervisar el cumplimiento de las políticas de seguridad y trabajo seguro durante la ejecución 
del proyecto.  

• Coordinar las respuestas de emergencia en caso de ocurrencia de accidentes.  
 
Este Capitulo incluye los siguientes planes, los cuales se presentan a continuación: 
 

1. Generalidades 
2. Plan de Prevención y Mitigación Ambiental 
3. Plan de Monitoreo y Auditoria Ambiental 
4. Plan de Manejo de Recursos Arqueológicos 
5. Plan de Contingencias 
6. Plan de Control de Erosión 
7. Plan de Restauración y Revegetación 
8. Plan de Manejo de Residuos 
9. Plan de Abandono 
10. Plan de Manejo de Asuntos Sociales 
11. Plan de Relaciones Comunitarias 
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Figura 1-1 Organigrama de la Gerencia de Medio Ambiente, Salud y Seguridad y Relaciones 
Comunitarias de PERU LNG 
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2.0 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL 

2.1 GENERALIDADES 

El Plan de Prevención y Mitigación Ambiental (PPMA) se propone como un conjunto de medidas 
orientadas a mitigar los efectos, impactos y riesgos ambientales identificados en el análisis ambiental 
del proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto desde Ayacucho hasta la Planta de Licuefacción.  
La mitigación ambiental para la fase de abandono se presenta en el Capitulo 9, Volumen IV. 
 
El PPMA establece procedimientos que serán aplicados durante construcción del gasoducto y sus 
componentes auxiliares y logísticos, como el emplazamiento y operación de campamentos bases, la 
habilitación/apertura y uso de accesos, entre otros componentes. 
 
El PPMA enfatiza la etapa constructiva debido a que es cuando el proyecto generará el mayor impacto 
sobre los elementos del medio físico, biológico, social y arqueológico.  Las normas de diseño, 
construcción, operación y mantenimiento han sido consideradas al redactar el presente plan, el cual 
cumple con: 
  
• Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos, 
• Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos,  
• Guía Ambiental para el Manejo de Oleoductos. 
 
El PPMA contiene las normas y procedimientos referidos a la protección ambiental, de salud y 
seguridad del proyecto. Los aspectos sociales son tratados en el Plan de Relaciones Comunitarias 
(Capítulo 11).  

2.2 OBJETIVOS 

El objetivo principal del PPMA es proponer medidas técnicas y factibles de ejecutar para mitigar los 
efectos e impactos ambientales generados por el proyecto los mismos que deberán ser implementados 
durante la fase de planificación por PERU LNG. 
 
Los objetivos específicos propuestos son: 
 
• Elaborar guías, lineamientos y programas de protección ambiental (físico, biológico) durante la 

construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento del gasoducto. 
• Diseñar procedimientos constructivos ambientales incluyendo componentes auxiliares. 
• Elaborar un plan de capacitación ambiental, salud y seguridad. 
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2.3 ESTRATEGIA 

El PPMA se enmarca en una estrategia de conservación, preservación ambiental y protección de la 
salud humana (salud y seguridad ocupacional), así como el respeto de las costumbres, cultura y 
tradiciones de los centros poblados localizados en el área de influencia del proyecto. 
 
Las medidas para disminuir los impactos se incorporarán durante el diseño del proyecto. Por tanto, la 
mitigación tomará lugar durante la planificación, el diseño y la implantación del proyecto. 
 
La estrategia requiere permanente coordinación intersectorial, regional y local para completar el 
proyecto y cumplir las normas legales peruanas y estándares internacionales. La gestión ambiental del 
proyecto estará a cargo de PERU LNG, bajo la supervisión de los organismos reguladores nacionales 
(OSINERG, DGAAE-MINEM) e organismos internacionales (BID, Banco Mundial, EXIM BANK) en caso 
se requiera financiamiento internacional. 
 
PERU LNG cuenta con una Gerencia de Salud y Seguridad y Medio Ambiente y una Gerencia de 
Relaciones Comunitarias.  Sus funciones serán implementar las medidas propuestas en este y otros 
planes del PMA/S. PERU LNG cumplirá e implementará las medidas propuestas, así como su 
seguimiento, monitoreo y auditoria. 
 
Todo el personal del proyecto será capacitado en protección ambiental, salud, seguridad y relaciones 
comunitarias, como requisito previo al ejercicio de sus labores. El PPMA será distribuido en los frentes 
de trabajo. 

2.4 PROGRAMA DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 

2.4.1 ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

Se considera el cumplimiento de los siguientes lineamientos normativos: 
 
• Antes de la ejecución del proyecto y de conformidad con el Reglamento de Transporte de 

Hidrocarburos por Ductos, PERU LNG deberá presentar a las autoridades competentes los 
respectivos manuales de diseño y construcción.  

• PERU LNG a través de su contratista gestionará y mantendrá vigente ante las autoridades 
competentes todos los permisos y licencias requeridas.  

• Todo el personal del proyecto tendrá conocimiento de requerimientos y medidas de mitigación 
ambientales y de aquellos elementos específicos aplicables a sus funciones y responsabilidades. 

• El personal del proyecto será capacitado en salud, seguridad, medio ambiente y relaciones 
comunitarias. 

• Los equipos, maquinarias y herramientas utilizadas en construcción cumplirán con los 
requerimientos de mantenimiento establecidos por el fabricante. El mantenimiento de los equipos 
estará a cargo de personal calificado. 
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• Se gestionará los residuos de conformidad con la Ley General de Residuos Sólidos y su 
Reglamento. 

2.4.2 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

2.4.2.1 CALIDAD DEL AIRE 

De acuerdo al análisis de impactos ambientales y sociales (Vol. III), durante la etapa de construcción se 
generarán emisiones de gases de combustión y de material particulado. Las medidas de mitigación 
para el control de la calidad del aire se presentan en el Cuadro 2-1. 

Cuadro 2-1 Resumen de medidas de mitigación para calidad del aire 

Medidas de mitigación Localización 

Los motores de la maquinaria serán inspeccionados regularmente y 
mantenidos para minimizar las emisiones de gases y partículas.  Frentes de trabajo y talleres de maquinaria 

Humedecimiento del DdV y de los caminos de acceso. Frentes de trabajo y caminos de acceso 

Recubrimiento de camiones con tolva Frentes de trabajo durante el transporte de 
materiales  

Control de polvo en el manejo de áridos Frente de trabajo, caminos de acceso 

Restricción de la velocidad vehicular en el área de trabajo y zonas 
cercanas a los centros poblados. En todo el frente de trabajo y áreas circundantes  

Los generadores utilizados recibirán mantenimiento de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante Campamentos con generadores 

a. Los motores de los equipos de construcción serán inspeccionados regularmente y 
mantenidos de manera que se minimicen las emisiones de gases  

La maquinaria y vehículos utilizados en los frentes de trabajo serán evaluados periódicamente para 
asegurar que tienen revisión técnica actualizada. El contratista mantendrá un registro de mantenimiento 
de todos los vehículos.  Todos los vehículos contarán con un mantenimiento regular, y se preparará 
una hoja de control para cada equipo o fuente, Estas hojas de control formarán parte del reporte 
mensual del contratista a PERU LNG. El vehículo con emisiones no aceptables, será reparado antes de 
entrar en servicio.  Los vehículos que no cumplan con estos requerimientos pueden ser utilizados en 
situaciones de emergencia cuando otros vehículos no estén disponibles pero deberán ser retirados 
para el ajuste correspondiente dentro de los 7 días calendario. 

b. Humedecimiento del DdV y de los caminos de acceso 

Se humedecerán el DdV, caminos de acceso y áreas de trabajo (vías de circulación internas en 
campamentos y vías externas, cercanas a poblados), que presentan altas probabilidades de generar 
material particulado. En aquellos frentes de trabajo donde no se disponga de agua, se utilizará, de ser 
necesario, polímeros o mezclas a base de calcio. Estos polímeros no son contaminantes y la 
frecuencia de su aplicación y efectividad será supervisada por PERU LNG.   Otras opciones no tóxicas 
para el control de polvo pueden ser evaluadas. 
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El humedecimiento se realizará según sea necesario. Si los accesos cruzan centros poblados, el riego 
se realizará en forma controlada, evitando enlodamientos. 

c. Recubrimiento de camiones con tolva 

Todo camión que pueda generar la emisión de partículas a partir del material que transporta, será 
cubierto con lonas, a fin de evitar la pérdida y dispersión del material que lleva. Asimismo, estará 
prohibido detenerse en lugares no autorizados, principalmente en zonas cercanas o en los mismos 
centros poblados.  

d. Control de polvo en el manejo de áridos 

Se usara humedad u otros medios de control de polvo en caso de molienda o mezcla de materiales. 

e. Restricción de la velocidad de desplazamiento vehicular en el área de trabajo y zonas 
cercanas a los centros poblados 

En áreas sensibles del DdV o zonas adyacentes a las cuadrillas, se limitará la velocidad a 30 km/h.  A 
fin de establecer límites de velocidad en otras áreas se considerarán factores de seguridad, 
ambientales y operacionales.  Asimismo, se colocarán señales de advertencia y seguridad para 
controlar la velocidad. Los límites de velocidad en centros poblados cumplirán con la normativa 
nacional establecida. 

f. Los generadores utilizados recibirán mantenimiento de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante 

Todos los generadores utilizados recibirán mantenimiento semanal y una revisión periódica del 
funcionamiento, según las especificaciones del fabricante.  

2.4.2.2 NIVELES DE RUIDO 

Durante la construcción, habrá un incremento temporal en los niveles sonoros en los frentes de trabajo. 
Estos serán mitigados mediante la aplicación de las medidas que se presentan en el Cuadro 2-2. 

Cuadro 2-2 Resumen de medidas de mitigación para el control de ruido 

Medidas de mitigación Localización 

Control de ruido de maquinarias y vehículos a través del mantenimiento 
mecánico de motores y uso de silenciadores o equivalentes. Frente de trabajo 

Evitar el tránsito innecesario de maquinaria pesada y, en general, la 
instalación de cualquier fuente ruidosa próxima a centros poblados. Frentes de trabajo 

Aislamiento acústico de generadores en campamentos. Campamentos con generadores 
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a. Control de ruidos de maquinarias  

Entre las medidas de control de ruidos de maquinarias a implementar se encuentran las siguientes: 
 
• Utilización de silenciadores en tubos de escape; 
• Control periódico de motores; 
• Control de horarios, velocidades y frecuencia de tráfico de la obra cerca de los centros poblados; y  
• Mantenimiento adecuado de maquinarias considerando el impacto potencial de cada una de ellas, 

tal como se indica en el Cuadro 2-3. 

Cuadro 2-3 Nivel de presión sonora según tipo de maquinaria en dB (A)* 

Distancia de la fuente de ruido Fuente 
10 m 30 m 100 m 200 m 

Máquina topadora** 81 76 68 57 

Retroexcavadora** 79 63 62 58 
 15 m 50 m 150 m 300 m 
Camiones***  88 78 68 62 

Cargador***  84 74 64 58 

Generador***  78 67 57 51 

Grúa***  83 66 56 50 

Motoniveladora***  85 72 62 56 

Rodillo*** 80 67 57 49 

Tractor***  84 71 61 55 

Vibrador*** 76 59 49 43 
*  Nivel de ruidos típicos de maquinarias empleadas en construcción. 
** Fuente: Monitoreo y Auditoría Ambiental y Social del Estudio de Impacto Ambiental y Social de los Sistemas de Transporte de 

Gas Natural y Transporte de Líquidos de Gas Camisea - Knight Piésold,  /Febrero del  2003. 
*** Fuente: Proyecto de Desarrollo de Generación Eléctrica Los Pinos – CICA Ingenieros Consultores. Agosto 2003, Chile. 

b. Evitar el paso innecesario de maquinaria pesada y en general, la instalación de cualquier 
fuente ruidosa cerca de centros poblados 

Se evitará, de ser posible, el movimiento de maquinarias a través de poblados.  Se utilizará 
silenciadores en maquinaria pesada para reducir los niveles de ruido. 

c. Aislamiento acústico de generadores en campamentos 

Los generadores de campamentos se mantendrán en casetas de aislamiento acústico, minimizando el 
incremento de los niveles de ruido. Estas casetas se localizarán alejadas de oficinas y dormitorios.  
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2.4.2.3 AGUAS SUPERFICIALES 

Existe el riesgo de alterar la calidad del agua por posibles derrames de combustible o debido al 
incremento de sedimentos generados durante las actividades de construcción en cruces de ríos y 
quebradas. El Cuadro 2-4 presenta las medidas de mitigación para la protección de los cursos de agua. 

Cuadro 2-4 Resumen de medidas de mitigación para el control de calidad de agua 

Medidas de mitigación Localización 

Control de la erosión 

Cruces de ríos (Pisco kp 334+500, Río Chico kp 
364+500, Matagente kp 362+500, Leche Leche 
kp 209+500, Tambomachay kp 174+900, Pampas kp 
186+700, Yucay kp 63+600, Torobamba kp 38+900 y 
Sachapampa kp 10+000) y frentes de obra 

Reconformación de cauces y recuperación de patrones de 
escurrimiento Cruces de ríos y quebradas  

Prohibición del mantenimiento de vehículos o carga de 
combustible a menos de 50 m de los cursos de agua. Prohibir la 
acumulación de residuos sólidos en los cuerpos de agua 

Frente de trabajo 

Vertimiento controlado de descargas que cumplan con los 
requerimientos legales 

En campamentos y frentes de obra (prueba 
hidrostática) 

Monitorear el agua de la zanja que provenga de zonas 
disturbadas que tengan potencial de drenaje acido..  Del Kp 140 al 175 y Kp 190 al 195 

 

a. Control de la erosión 

Se deben instalar trampas de sedimentos y cortinas antisedimentos cuesta abajo de las zonas 
expuestas para evitar sedimentación de ríos. Las medidas propuestas para el proyecto se detallan en 
el Plan de Control de Erosión (Capítulo 6).  

b. Reconformación de cauces y recuperación de patrones de escurrimiento 

En las áreas de cruce de ríos, se implementarán procedimientos de mitigación durante la excavación 
de la zanja, instalación y tapado de la tubería a fin de preservar hábitats acuáticos, minimizar la 
desviación del cauce, mantener el flujo de agua ininterrumpido, evitar conflictos por el uso de agua y 
preservar el aspecto paisajístico. Los procedimientos de cruce de ríos son parte rutinaria de las 
actividades constructivas y de las medidas para proteger la calidad del agua (ver Capítulo 5.0 
Descripción del Proyecto, Volumen I).  Las medidas especiales para la protección de las riberas son 
descritas en el capítulo 6.0 Plan de Control de Erosión. 
 
Una vez culminado el cruce del río se deberá remover todos los elementos de desvío y presas, con el 
fin de recobrar el flujo normal del cuerpo de agua.  
 
En los cursos de agua menores se utilizarán temporalmente alcantarillas revestidas u otros 
implementos para evitar enlodarlos durante el tránsito de vehículos y maquinarias. Estos cruces 
temporales  serán removidos del lugar una vez concluidas las actividades de construcción. 
 
Todos los cursos de agua serán monitoreados durante la construcción.  
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c. Vertimiento controlado de descargas que cumplan con los requerimientos legales 

La captación de las aguas para las pruebas hidrostáticas se debe realizar con filtros para disminuir la 
presencia de sedimentos y residuos, así como evitar la presencia de peces u otros organismos 
grandes. El agua requerida para la prueba debe ser tomada únicamente de cuerpos de agua con 
suficiente caudal y en ningún caso se colectará más del 30% asegurando que no se afectará los usos 
existentes aguas abajo. Al final de las pruebas hidrostáticas, el agua podrá ser descargada en áreas no 
erosionables, preferiblemente con vegetación y a través de sistemas disipadores de energía. El 
disipador de energía evitará que el golpe de agua erosione el canal y provoque la presencia de 
sedimentos en el agua. 
 
Se implementará un control y análisis de las descargas de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales instalados en los campamentos a fin de la alteración de la calidad de los cuerpos hídricos. 
Se cumplirá con el Plan de Monitoreo y Auditoría Ambiental (Cap. 3.0). 

d. Evitar la alteración de la calidad del agua como consecuencia de la generación de drenaje 
ácido 

Los patrones de escurrimiento y drenajes se controlarán mediante alcantarillas, canales de derivación o 
terraplenes en los frentes de trabajo y caminos de acceso rehabilitados. 
 
Las zonas con rocas que tienen potencial de formar ácido en el área de estudio, se describen en el 
Capítulo 4.0 Geología Vol. IIA.  En estos casos, el drenaje será canalizado utilizando alcantarillas, 
zanjas temporales o terraplenes hacia áreas estables alejadas del material con pirita expuesta y 
cuerpos de agua.  

2.4.2.4 SUELO Y SUBSUELO 

• Se debe minimizar la afectación del suelo durante la construcción.  Se utilizarán, siempre que sea 
posible, áreas previamente intervenidas a lo largo del derecho de vía o vías de acceso existentes. 

• Se minimizará la perturbación de suelos fuera del DdV. La capa orgánica será apilada y removida 
será utilizada durante la restauración y revegetación.   

• Se evitará la compactación severa del suelo orgánico y su mezcla con material del subsuelo. Se 
mantendrá un estricto control del tráfico del equipo pesado para minimizar la compactación.  

• Las áreas sujetas a remoción de suelo orgánico serán identificadas antes de la nivelación con 
participación de personal ambiental del contratista de PERU LNG. El suelo orgánico se almacenará 
en montículos separados a lo largo de la zanja del gasoducto. El suelo orgánico almacenado se 
protegerá mediante bermas, drenajes y cortinas atrapa sedimentos, según sea requerido. El suelo 
orgánico podrá ser devuelto, sembrado y estabilizado tan pronto sea posible después de la 
construcción. 

• Cualquier planta o raíz en el suelo será removida junto con el suelo orgánico. 
• Durante la construcción del gasoducto se alterarán suelos con usos agrícolas en los valles de 

Pisco, Torobamba, Vinchos, Alfarpampa y Sachapampa.  El suelo orgánico separado en el área de 
la zanja y otras áreas donde las pendientes y otras condiciones lo permitan, será almacenado en 
montículos en áreas niveladas y con adecuado drenaje. En caso sea necesario, la acumulación del 
material será protegido contra lluvias mediante su impermeabilización.  
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• En suelos agrícolas, de encontrarse suelos orgánicos por debajo de la profundidad de rescate del 
DdV, durante la excavación de la zanja, estos serán recuperados y almacenados en las pilas de 
suelo orgánico.  

• Se acopiará el suelo de corte formando montículos o pilas cuya altura no exceda 2,5 m. 
• La ubicación de acopios será seleccionada por el supervisor de obra y aprobados por el Supervisor 

Ambiental de PERU LNG.  Estas áreas no deben interferir con las obras ni con el drenaje 
superficial de las excavaciones.  

• Conforme se excave, el material extraído será colocado al costado de la zanja. Una vez que se 
proceda a bajar la tubería y realizadas las pruebas, dicho material será seleccionado de manera 
que la porción de granulometría fina sirva como colchón a la tubería y evite cualquier riesgo de 
daño durante la tapada de fragmentos de rocas puntiagudas. Se dejará una pequeña corona sobre 
la zanja tapada para compensar cualquier asentamiento. 

• Se evitará el paso de maquinarias por encima del suelo orgánico apilado. 
• Las actividades de mantenimiento de vehículos o maquinarias se deberán realizar alejadas de las 

pilas, para prevenir la contaminación de los suelos con hidrocarburos.  Se evitará la disposición 
directa de cualquier residuo peligroso sobre al suelo. 

• Se deberá mantener accesible el equipo de limpieza de fugas y derrames en las áreas de 
operaciones.  Las zonas de almacenamiento de combustibles deberán estar protegidas con 
geomembranas y diques de contención. 

• Se realizará inspecciones semanales de las áreas desbrozadas para identificar zonas de erosión, 
con énfasis en sitios con mayor posibilidad de tormentas. De identificarse, estas áreas serán 
tratadas o cubiertas con material antierosión, y se instalarán barreras (bermas o terraplenes) para 
desviar el curso de la escorrentía a áreas con vegetación estable.  Las prácticas de control de 
erosión se describen en el Capítulo 6.0 Volumen IV PMA/S. En áreas con vegetación boscosa, la 
vegetación será cortada y desbrozada a lo largo de la línea del derecho de vía.  En la restauración 
del derecho de vía se usarán los restos de madera para el control de erosión. 

• Se limitará las áreas intervenidas a las estrictamente programadas 
• Se retirará las piedras grandes y se preparará la servidumbre de vía para el sembrado. 
 
Las medidas de protección y conservación de suelos se presentan en el Cuadro 2-5. 

Cuadro 2-5 Resumen de medidas de mitigación para la conservación y protección del suelo 

Medidas de mitigación Localización 
Limitar las áreas intervenidas a las estrictamente necesarias y limitar las 
actividades a las áreas de trabajo aprobadas.  

Dentro del DdV, campamentos e 
instalaciones de superficie 

Recuperar y almacenar el suelo orgánico en pilas separadas del subsuelo Áreas disturbadas 

Segregar y conservar separadamente los suelos agrícolas Áreas agrícolas en el DdV 

Realizar el mantenimiento de vehículos o maquinarias en zonas 
apropiadas a fin de evitar la posible contaminación del suelo acumulado En todo el DdV 
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2.4.2.5 TOPOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

El Cuadro 2-6 resume las medidas de mitigación para control de erosion y estabilidad debido a 
impactos generados durante el corte de la vegetación, las construcciones, excavaciones y movimiento 
de tierra para la instalación del gasoducto.  

Cuadro 2-6 Resumen de medidas de mitigación para el control de erosión y estabilidad 

Medidas de mitigación Localización* 

Limitar las áreas intervenidas a las estrictamente 
necesarias En todo el DdV (30 m). 

Minimizar las áreas disturbadas, realizar el control de 
erosión y control de drenaje Pendientes por encima de 50%, Kp 0.5 a 5, Kp 41 a 47 

Control de erosión  
En el DdV y en zonas consideradas como de riesgo 
físico (Kp 9.5 - 11,  Kp 5 - 18,  Kp 27 - 39,  Kp 112 - 116,  
Kp 180.5 - 183, Kp 264 - 266.5 y  Kp 283 – 299) 

Protección y estabilización de taludes 
Zonas de fuerte pendiente y de riesgo físico ubicadas 
en los siguientes sectores: Kp.5 - 18, Kp27 - 39, Kp5 - 
18, Kp 112 - 116, Kp 180.5 - 183, Kp264 - 266.5, Kp 283 
- 299   . 

* Las ubicaciones presentadas son basadas en observaciones realizadas en la ruta y son aproximadas.  La especificación 
de lugares no intenta limitar la aplicación de una medida particular de mitigación. 

a. Limitar las áreas intervenidas solo a las necesarias  

Con esta medida se busca evitar una mayor intervención en áreas con cobertura vegetal que 
posteriormente no sean parte temporal o permanente del DdV, vías de circulación o accesos. 
Adicionalmente se consideran las siguientes medidas: 
 
• Cuando el paisaje o los contornos de la zona tengan que ser alterados, PERU LNG y la contratista 

seleccionarán los lugares que requieran una mínima nivelación o alteración durante el diseño final. 
• Se evadirán, de ser posible, zonas con problemas de erosión, altas pendientes y un alto riesgo de 

deslizamientos. Estas zonas incluyen áreas actualmente desbrozadas cuya pendiente exceda 
50 %.  

• La nivelación seguirá los contornos naturales siempre que sea posible, como a lo largo de valles y 
cimas de cerros o colinas. 

• Suelos y materiales removidos durante la nivelación del DdV deben ser almacenados en áreas más 
planas y de preferencia con buen drenaje natural.  Asimismo deberá almacenarse el subsuelo 
usado como relleno temporal (tal como corte y rellenos para taludes del DdV). 

• Durante la nivelación se deberá restringir la remoción de suelo en la base de las pendientes. 
• Una vez que el área sea nivelada se deberá construir un sistema de drenaje adecuado. 

b. Control de erosión 

El capítulo 6.0 presenta el Plan de Control de Erosión que se aplicará al proyecto. Como parte del 
mismo, se construirán cortacorrientes temporales perpendiculares a la pendiente. Las gradientes del 
corta corriente deberán permitir la escorrentía y la dispersión del agua hacia áreas estables con 
vegetación y fuera del DdV.   
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Cortinas, trampas de sedimentos y otras medidas de control de erosión, serán utilizadas en aquellos 
lugares donde se puedan generar problemas debido a escorrentía de tormentas. 

c. Protección y estabilización de taludes 

Se aplicará medidas de contención geotécnica en áreas identificadas como inestables. Algunas de las 
áreas potencialmente inestables se ubican en los  Kp 9,5 al 11, Kp 5 al 18,  Kp 27 al 39,  Kp 112 al 116,  
Kp 180,5 al 183, Kp 264 al 266,5, y  Kp 283 al 299. 
 
Por ejemplo, se colocarán estructuras de retención para evitar la caída de material suelto, según las 
especificaciones de diseño, las estructuras de retención pueden incluir muros de concreto reforzado, 
muros de gaviones, muros en tierra armada, pilotes, anclajes, materiales estabilizantes, entre otros. 
Estas estructuras serán instaladas basadas en un levantamiento topográfico y la opinión de un 
geotecnista.  
 
El escalonamiento de taludes también constituye una medida de estabilización. El escalonamiento se 
realizará para obtener un abatimiento del talud, recoger materiales caídos y recolectar aguas 
superficiales. Los terrazas se revegetarán. Las especies utilizadas deberán ser nativas o adaptadas,  
no invasivas y de rápido crecimiento radicular y foliar. De manera adicional, de ser necesario, se puede 
colocar una capa vegetal para proveer protección adicional, así como construir cunetas. 
 
Entre las medidas para la protección de taludes se encuentran: 
 
• Los drenajes naturales interceptados por los cortes deberán ser canalizados mediante cunetas de 

coronación y estructuras escalonadas para de proteger el talud y evitar erosión e inestabilidad. 
• Si se requiere el uso de materiales geosintéticos (geotextiles, geomallas, geomembranas) para la 

protección de taludes, éstos deberán permitir un drenaje subterráneo adecuado, el refuerzo del 
suelo, el control de erosión y la estabilización de la subrasante. 

• Los taludes reconformados serán revegetados donde el terreno lo permita. 
• Las zanjas de coronación en la parte alta del talud se utilizarán para interceptar y conducir 

adecuadamente las aguas de lluvia, evitando su paso por el talud. Las zanjas deberán construirse 
paralelas al eje del DdV, no muy cerca del borde del talud para evitar posibles deslizamientos, 
asimismo, deberán ser impermeabilizadas y con suficiente pendiente para garantizar una rápida 
evacuación del agua captada. 

• Se deberá diseñar estructuras de vertimiento para disipar la energía de la corriente en pendientes 
fuertes (sector de Anchiguay, Chiquintirca) donde el agua corre en sentido de la pendiente.  

2.4.2.6 VEGETACIÓN  

De acuerdo al análisis de impactos ambientales (Vol. III del EIAS), la apertura del DdV generará 
desbroce de la vegetación en los frentes de trabajo. Esta vegetación está compuesta mayormente por 
pajonal y césped de puna, además de arbustos espinosos, matorrales, comunidades de cactáceas y 
cultivos. A fin de mitigar los impactos en este componente ambiental se deberán considerar las 
medidas que se presentan en el Cuadro 2-7. 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IV 2-11 

Cuadro 2-7 Resumen de medidas de mitigación para la protección de flora silvestre 

Medidas de mitigación Localización 

Prohibición de la recolección y adquisición de flora silvestre En todo el frente de obra y zona de 
campamentos. 

Limitar el desbroce de la vegetación a lo estrictamente necesario En el DdV, accesos, zonas de acopio y áreas 
de campamentos 

Humedecimiento del DdV Áreas intervenidas del DdV para control de 
polvo en cultivos y vegetación sensible. 

Promoción de la revegetación. En todo el DdV y en zonas intervenidas 
(accesos, campamentos). 

 

a. Prohibición de la recolección y adquisición de flora silvestre 

• Se prohíbe todas las actividades de recolección de plantas silvestres. 
• Se prohíbe encender fuego en los frentes de trabajo.  Sólo se permitirá tal actividad en lugares 

autorizados por el supervisor de obra y el Supervisor Ambiental de PERU LNG. 
• Se prohíbe la introducción de especies no nativas/no adaptadas en los campamentos y frentes de 

trabajo. 

b. Limitar el desbroce de la vegetación a lo estrictamente necesario 

• Se removerá solamente la parte aérea de la vegetación arbustiva de la zona de pista, dejándose 
las raíces dentro del suelo para su mayor estabilización. 

• La vegetación herbácea no se removerá, ya que no interfiere con la operación de la maquinaria. 
• La vegetación removida será colocada lejos del curso hídrico. La madera será apilada fuera del 

DdV del gasoducto, en sitios despejados. Las fracciones más finas de la madera y restos vegetales 
podrán ser utilizadas para la generación de compost, conjuntamente con los residuos 
biodegradables generados en el campamento y frente de trabajo.  

• En caso que un árbol caiga sobre el cauce del río, se removerá inmediatamente, ya sea durante 
período de bajante o creciente del curso de agua. 

c. Humedecimiento del DdV 

Las áreas de construcción, accesos y rutas de servicio serán regularmente humedecidas para suprimir 
el polvo. La frecuencia del humedecimiento será determinada por el Supervisor Ambiental de PERU 
LNG, considerando la disponibilidad de agua en el frente de trabajo y la sensibilidad del área. 

d. Promoción de la revegetación 

La revegetación permitirá estabilizar taludes o superficies susceptibles a la erosión hídrica mediante el 
desarrollo de un estrato herbáceo (dadas las particularidades de los sistemas radiculares profundos de 
la vegetación arbórea y arbustiva, la revegetación deberá realizarse principalmente con gramíneas de 
rápido desarrollo y cobertura. Los detalles de todo el proceso de revegetación se presentan en el Plan 
de Restauración y Revegetación (Cap. 7.0). 
 
Se revegetara las zonas intervenidas, según sus características, e involucrando las siguientes medidas: 
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• Restitución de los horizontes superiores del suelo luego de la construcción del gasoducto y 

accesos de servicio temporal, favoreciendo la recuperación y regeneración de la vegetación. 
• Colocación de madera del desbroce sobre el suelo excavado (si la vegetación es leñosa se utilizará 

material menor de 5,0 cm de diámetro, incluyendo ramas con hojas), para aumentar la 
disponibilidad de nutrientes y materia orgánica, favorecer la retención de la humedad y reducir la 
escorrentía superficial. 

• En áreas costeras donde se identificaron cactáceas columnares, la ubicación del DdV buscará 
minimizar el impacto a estos ejemplares, cuando ello sea posible.   

• En zonas identificadas como matorral de arbustos espinosos, se favorecerá la recuperación de 
suelos para promover la regeneración natural a partir del banco de semillas del suelo. 

• Las áreas compactadas por tránsito de maquinarias serán escarificadas para propiciar la aireación 
y optimizar las condiciones hídricas del suelo. 

2.4.2.7 FAUNA  

El estudio de línea base biológica identificó un número de sectores ecológicamente sensibles.  
 
• Zona ubicada entre las progresivas kp 298+000 -309+000 (quebrada Río Seco). Sector que se 

encuentra rodeado de vegetación de cactáceas y cerca de la mina abandonada La Bolívar que 
alberga al murciélago longirostro peruano Platalina genovensium, en peligro crítico de acuerdo a la 
legislación nacional. Se trata de una especie nocturna que se alimenta del néctar de las flores de 
las cactáceas siendo un importante polinizador. 

• El complejo de humedales ubicados cerca del pueblo de Bernales en Pisco constituido por lagunas 
interconectadas que albergan una alta diversidad general (mamíferos, aves, anfibios y reptiles), 
constituyendo un relicto de la fauna que existió originalmente en montes ribereños y humedales.  

• La quebrada Uras y el matorral adyacente (Ayacucho), donde se registró al venado gris o de cola 
blanca. Esta especie es actualmente cazada y su presencia es actualmente escasa.  

• Los bofedales en general, y la isla de piedras ubicada en la parte superior del bofedal cercano a 
Chaupi, en el distrito de Pilpichaca (provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica) que da 
refugio a una extensa población de vizcachas silvestres.  

• El pajonal de puna ubicado en el distrito de Ayaví (provincia de Huaytará, departamento de 
Huancavelica), el cual cuenta con un extenso criadero de vicuñas perteneciente a la comunidad de 
Ayaví. 

 
Las medidas de prevención y mitigación ambiental han sido propuestas para evitar la alteración de su 
hábitat de especies consideradas en alguna lista de protección nacional e internacional.  
 
En el Cuadro 2-8 se presenta el resumen de las medidas de protección de la fauna silvestre. 
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Cuadro 2-8 Resumen de medidas de mitigación para la protección de fauna 

Medidas de mitigación Localización 

Prohibición de la caza y compra de fauna silvestre En todos los frentes de obra, zona de campamentos. 

Control de los niveles de ruido En los frentes de obra, campamentos y obradores 
Limitar el tránsito vehicular y realizar controles de 
tráfico En las áreas biológicamente sensibles y el DdV 

 
Durante la fase del desbroce de vegetación, se verificará en el DdV la presencia de especies en peligro 
de extinción o de condición especial por el grupo encargado del monitoreo ambiental. Éste propondrá 
medidas adicionales a la Gerencia de Medio Ambiente de PERU LNG, quien a su vez notificará al 
contratista proveer instrucciones específicas para su estricto cumplimiento. 

a. Prohibición de la caza y compra de individuos de fauna silvestre 

• Se prohíbe estrictamente la caza y compra de fauna silvestre, sean estos vivos, preservados, o 
sus pieles. Si cazadores o personas ajenas al proyecto se encuentran en el lugar, se informará al 
Supervisor Ambiental de PERU LNG, quien a su vez informará a la Gerencia de Medio Ambiente 
para su reporte a las autoridades competentes. 

• Se prohíbe mantener mascotas en los campamentos. 
• En caso del ingreso de animales silvestres al campamento, se notificará al Jefe del Campamento y 

se notificará al personal para que dejen el área con cuidado.  El Supervisor Ambiental de PERU 
LNG, el jefe del campamento y el personal de seguridad determinaran la forma de desalojo de los 
animales. El riesgo a la fauna será evitado, siempre que no implique riesgo inminente al personal. 

• Se prohíbe disturbar los hábitats de aves y/o animales, crías, huevos, etc. 

b. Control de los niveles de ruido 

Para evitar la perturbación de los hábitats y refugios, se deberá controlar el buen funcionamiento de la 
maquinaria utilizada, revisando los dispositivos de control de ruido.  
 
Se deberá monitorear las áreas más sensibles en cuanto a perturbaciones en el hábitat o efectos por 
ruido, principalmente en aquellos lugares donde las aves se reúnen para alimentarse o realizar rituales 
reproductivos o zonas de anidamiento. 

c. Limitar el tránsito vehicular 

Donde la vegetación natural sea densa y se encuentre cercana a caminos, la velocidad máxima será 
reducida. En caso de producirse atropellamientos, se identificará la especie, tamaño y características 
básicas y se notificará al Supervisor o Coordinador Ambiental de PERU LNG. 
 
En los lugares donde se encuentren evidencias de presencia de especies silvestres. Estas áreas 
deberán ser monitoreadas por el Supervisor o Coordinador Ambiental. 
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Basados en la experiencia del STD (TgP 2001), PERU LNG se evaluará la posibilidad de colaborar con 
las comunidades en el cerco de las áreas destinadas a la crianza de vicuñas. Esta medida podrá ser 
aplicada en el pajonal de puna ubicado en el distrito de Ayaví. 
 
La velocidad de vehículos en dichas áreas será restringida para evitar accidentes en el DdV. Se 
colocará la señalización preventiva que advierta sobre las áreas de posible tránsito de fauna silvestre. 

2.4.2.8 RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS 

• Se prohíbe la pesca de especies en los ríos y quebradas del área de influencia del proyecto. 
• El cruce del río Pisco se programará para evitar el periodo principal de desove y reproducción del 

camarón (enero a abril) y el periodo de migración (subida) de otros peces. 
• Las plantas acuáticas eventualmente cortadas durante la construcción serán depositadas en tierra 

para minimizar la creación de barreras aguas abajo. 
• Para los cruces de ríos y quebradas se seguirá los procedimientos constructivos establecidos en la 

Descripción del Proyecto (Cap. 5.0 del Vol. I del EIAS). 

2.4.2.9 PATRIMONIO CULTURAL-ARQUEOLÓGICO 

Se ha identificado evidencias de restos y sitios arqueológicos. En cumplimiento de la normativa legal 
aplicable del Instituto Nacional de Cultura (INC), PERU LNG obtendrá el Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos. Con respecto a las medidas propuestas durante las etapas de construcción y 
operación del proyecto, éstas se encuentran en el Plan de Manejo Arqueológico (Cap 4.0). 
 
Las acciones de control y mitigación de los asuntos sociales estarán a cargo de la Gerencia de 
Relaciones Comunitarias de PERU LNG. La empresa contratista se limitará al cumplimiento de todas 
las disposiciones, restricciones y procedimientos específicos referidos en el Plan de Manejo de Asuntos 
Sociales (Cap. 10.0) y el Plan Relaciones Comunitarias (Cap. 11.0).  

a. Limitación de acceso de personal y maquinaria a las áreas con restos arqueológicos 

Durante la ejecución del Proyecto, PERU LNG contará con un supervisor arqueológico acreditado ante 
el INC, quien tendrá a su cargo la protección de los recursos arqueológicos que se puedan encontrar 
en el DdV y proponer medidas de prevención y mitigación. El supervisor utilizará la información del 
Proyecto de Evaluación Arqueológica. El INC también podrá designar un arqueólogo para la 
supervisión, de conformidad con el marco legal vigente. 
 
De encontrar restos arqueológicos, se paralizará las obras y se dará aviso a los supervisores y a los 
representantes del INC.  
 
Los detalles de las medidas de mitigación se presentan en el Plan de Manejo Arqueológico (Cap. 4.0). 
Este plan ha tomado en cuenta la evaluación arqueológica realizada a lo largo de la ruta del gasoducto. 

2.4.2.10 MEDIO PERCEPTUAL 

Los efectos sobre el medio perceptual están referidos al cambio visual del paisaje local por la tala de 
árboles, desbroce de la vegetación menor, excavación y movimiento de tierras.  Los cambios visuales 
ocurren principalmente dentro del DdV. Las medidas de mitigación ambiental están orientadas a 
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restaurar el paisaje después de la construcción tanto como sea posible a las condiciones originales, 
mediante la revegetación.  

Cuadro 2-9 Resumen de medidas de mitigación para la restauración del paisaje 

Medidas de mitigación Localización 

Delimitación de áreas intervenidas para la construcción del 
gasoducto.  Dentro del DdV, áreas de accesos y campamentos. 

Reconformación y revegetación de las áreas intervenidas. En todo el DdV, áreas de accesos y campamentos 

a. Delimitación de las áreas de intervención para la construcción del gasoducto  

En todos los frentes de obra, se delimitará previamente las áreas del DdV. La apertura se realizará 
sobre un ancho máximo de 30 m de conformidad con lo señalado en el Reglamento de Protección 
Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos.  

b. Reconformación y revegetación de las áreas intervenidas   

La reconformación y revegetación se realizará de conformidad con lo señalado en el Plan de 
Restauración y Revegetación (Capítulo 7.0). 

2.5 PROGRAMA DE CONTROL AMBIENTAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

2.5.1 ACCESO Y RUTAS DE SERVICIO 

En general, se accederá al DdV utilizando preferentemente las vías existentes. Para el frente de trabajo 
de sierra, se utilizará como acceso principal la carretera Los Libertadores, de orden nacional, a partir de 
la cual se habilitará accesos secundarios que la conectarán a un punto del DdV o campamento base. 
Cualquier mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y habilitación de vías se realizará en 
coordinación con las autoridades competentes (Ministerio de Transportes, gobiernos locales, gobiernos 
regionales) y los propietarios de los terrenos donde se ejecutarán estas obras. 
 
En la costa, la Panamericana Sur será usada como vía de acceso al corredor del ducto.  Existen 
suficientes rutas de acceso, por lo que no será necesario construir nuevas, las existentes serán 
mejoradas.   
 
Existen sectores del DdV que poseen una fuerte pendiente.  En estos sectores, los accesos son 
necesarios para comunicarse con el DdV. Los accesos de servicios temporales se denominan 
“shooflies” (vías que evitan un lugar de difícil acceso en el DdV).  Un acceso de servicio sería utilizado 
donde se encuentren condiciones de topografía o geotecnia difícil durante la definición del eje del 
gasoducto. Si bien la construcción de estos accesos puede tener impacto en el ambiente, se 
implementará un conjunto de medidas destinadas a cumplir con las exigencias ambientales del 
proyecto y reducir los impactos ambientales. 
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Al finalizar la construcción del gasoducto, los accesos de servicio serán restaurados, clausurados y 
cerrados, de acuerdo con el Plan de Restauración y Revegetación (Cap. 7.0) y el Plan de Abandono 
(Cap. 9.0).  
 
Las rutas de acceso pueden ser nuevas, mejoradas o existentes. Los caminos de acceso y accesos de 
servicio se construirán de acuerdo a las especificaciones de diseño establecidas.  La construcción de 
accesos se realizará una vez definida la ruta de éstos y se gestionen los permisos correspondientes 
(propietarios, uso de agregados, uso de agua, etc.).  
 
El relevamiento y aprobación de la ruta se realizará de conformidad con la supervisión de PERU LNG, 
la empresa contratista y el monitoreo arqueológico. Las rutas de acceso serán incluidas en el plan de 
monitoreo ambiental y social. Ruido, tráfico y polvo son los principales temas asociados con las vías de 
acceso que deberán ser monitoreadas. Asimismo, se establecerá un plan de comunicación hacia la 
población y las autoridades locales para que se mantengan informadas de las obras a ejecutar. Esto 
formará parte del Plan de Relaciones Comunitarias del PMA/S (Cap. 11.0). 

Control de la afectación y protección del sitio 

• Algunos procedimientos estandarizados del proyecto se limitarán estrictamente al derecho de 
servidumbre y rutas de servicio. 

• Los trabajos de acondicionamiento se realizarán de forma tal que minimicen el efecto sobre la 
vegetación circundante, servicios públicos, áreas de cultivos, canales de riego y otros que se 
encuentren en el área colindante al acceso y rutas de servicio. 

• Las rutas de acceso serán construidas en intersecciones de vías locales existentes donde el paso 
sea seguro, permitido legalmente y donde son frecuentadas por personas y/o ganado.  

• El lugar de disposición de materiales no aprovechables para la construcción de terraplenes o 
rellenos sera seleccionado con participación del supervisor ambiental.  Cualquier sitio de 
disposición es sujeto a la adquisición de acuerdos de uso de tierras (ver Capítulo 11.0).  Estos 
sitios serán escogidos para minimizar impactos en el paisaje y flujo de agua. 

• Los materiales excedentes de las excavaciones o de la limpieza de la servidumbre se retirarán de 
las áreas de trabajo, y serán colocadas en zonas de depósito previamente seleccionadas y 
aprobadas por el Supervisor o Coordinador Ambiental de PERU LNG. 

• Los residuos especiales o peligrosos generados por la construcción o mantenimiento de las rutas 
de acceso y servicio serán manejados de acuerdo con el Plan de Manejo de Residuos del 
proyecto (ver capítulo 8.0). 

Control de vertimientos 

• No se descargará ningún sólido, semi sólido o líquido sin previo tratamiento, dentro de los ríos, 
quebradas y otros cuerpos de agua superficiales. 

• El mantenimiento de la maquinaria y la recarga de combustible se realizará solamente en el área 
seleccionada y asignada para tal fin. 

• Durante el mantenimiento de maquinaria, el aceite usado se colectará en recipientes herméticos, 
para su envío posterior al campamento más cercano, o será reciclado o reutilizado dentro de lo 
posible. 
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• Por ningún motivo se verterán materiales aceitosos en los cuerpos de agua o canales que se 
dirijan hacia éstos. 

• Los restos de los materiales de construcción (cemento, concreto fresco, limos, arcillas) no se 
verterán en cursos de agua. El manejo de estos residuos seguirá el Plan de Manejo de Residuos 
(Cap. 8.0). 

Control de la variación del flujo de los cursos de agua 

• Para evitar la interrupción de los drenajes (si esto ocurriera durante la estación de lluvias), se 
colocarán alcantarillas y cajas recolectoras o de retención, simultáneamente con la nivelación del 
trazo de las obras y la construcción de terraplenes. No se dejará esta actividad para después del 
termino de la construcción. 

• Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales protegidos. 
En caso de que esto no fuera posible, se debe construir estructuras de disipación de energía a la 
salida del terreno para evitar la erosión. 

• Cuando las cunetas de una obra o trabajo confluyan directamente a una quebrada, se instalarán 
trampas de sedimentos para decantar los sólidos antes de la descarga. 

Control de la erosión 

• Los suelos serán retirados y almacenados durante la construcción de las vías, de la misma forma 
establecida para el DdV, descrita en la descripción del proyecto (Capítulo 5.0 Volumen I). 

• Se limitará el movimiento de tierras y desbroce de la cobertura vegetal en los frentes de trabajo. 
• El material excedente de los cortes no será arrojado a los cursos de agua; será reutilizado como 

material de relleno o colocado en las áreas señaladas para ese fin. 
• En el cierre de los accesos la necesidad de control de erosión será evaluada, en consulta con el 

Supervisor o Coordinador Ambiental de PERU LNG, y de ser necesario el control de erosión, se 
procederá de acuerdo con el 6.0 Plan de Control de Erosión. 

• Accesos y rutas de servicios no necesarias para las operaciones deberán ser cerradas después  de 
finalizada la construcción y se restaurará el sitio a las condiciones originalmente encontradas.  

• Los requerimientos de una comunidad para mantener una vía de acceso abierta se evaluarán 
previamente en conjunción con la autoridad competente 

2.5.2 OPERACIÓN DE MAQUINARIA, TRANSPORTE Y ACARREO 

La operación no apropiada de maquinaria ligera y pesada, camiones pesados para el transporte y de 
vehículos pueden resultar en impactos ambientales. Los aspectos ambientales generados por el 
proyecto están asociados a la generación de emisiones, polvo, ruido, riesgo de alteración de la calidad 
del agua por el lavado de maquinarias, compactación de suelos, afectación de la vegetación y 
atropellamiento de fauna. Las medidas de mitigación propuestas en esta sección están orientadas a 
minimizar los impactos de las maquinarias transporte y vehículos. 
 
• El transporte de equipos se realizará en convoy, guiado y resguardado por una camioneta 4x4. 
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• El transporte se realizará por las rutas previamente establecidas (carreteras principales, vías 
secundarias de acceso permanente, áreas de estacionamiento del proyecto, accesos designados 
y rutas de servicios construidas para el proyecto). 

• Los conductores tendrán las licencias requeridas por las leyes nacionales, y recibirán 
entrenamiento tal como manejo defensivo. 

• Los operadores de maquinaria tendrán acceso a los manuales de operación. 
• Se respetará los límites de velocidad establecidos, en las regulaciones correspondientes, para las 

vías de orden nacional, regional y local. La velocidad en el DdV estará limitada a 30 km/h en áreas 
sensibles y de trabajo.  Límites de velocidad adicionales pueden establecerse en otras áreas por 
razones de seguridad, ambiental u operacional. 

• El transporte de material deberá cumplir con las regulaciones nacionales en lo referido a carga, 
descarga, transporte, almacenamiento y disposición final de insumos, equipos, tuberías, 
agregados, concretos, capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 

• Los vehículos destinados para transporte de materiales deberán tener incorporados a su 
carrocería palangana, cama o platones apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos 
quede contenida en su totalidad, de manera que se evite el derrame, pérdida de material y 
escurrimiento de material húmedo durante el transporte. Las palanganas utilizadas para este 
efecto deberán estar en perfecto estado de mantenimiento. 

• De transportarse carga que pueda generar polvo a través de centros poblados o vías abiertas al 
tránsito, se deberá cubrir la carga transportada a fin de evitar emisiones fugitivas. La cobertura 
deberá ser resistente para evitar que se rompa o se rasgue. 

• Todos los vehículos tendrán información interna y externa sobre la capacidad de carga, la 
velocidad de operación recomendada y las advertencias de peligro particulares.  

• Los equipos pesados para la carga y descarga contarán con alarmas acústicas y ópticas para las 
operaciones de retroceso. En las cabinas de operación de los equipos solo permanecerá el 
operador, salvo autorización del supervisor de seguridad de PERU LNG. 

2.5.3 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 

El combustible se transportará desde los centros de abastecimiento ubicados en las ciudades de Lima, 
Pisco y Ayacucho hacia las áreas de almacenamiento de campamento, y de allí a los frentes de 
trabajo. Sólo se utilizará a empresas autorizadas para el abastecimiento y transporte del combustible 
registradas ante la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas. 

2.5.3.1 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES 

El transporte de combustibles es una actividad de riesgo con potenciales impactos significativos al 
ambiente. Para evitar los riesgos se adoptarán las medidas de seguridad adecuadas y descritas a 
continuación: 
 
• Los camiones de combustible contarán con la debida identificación, avisos de seguridad o el 

rombo de advertencia de la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (“peligro 
combustible” o “peligro inflamable”), así como los equipos de seguridad necesarios. 
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• Se contará con hojas de seguridad (MSDS) así como los permisos respectivos.  
• Los camiones de combustible contarán con equipo apropiados de contención y respuesta a 

derrames (piscinas para contener derrames y material absorbente). 
• PERU LNG comprobará que los vehículos utilizados cuenten con todas las herramientas de 

seguridad y señalización, de conformidad con las regulaciones del subsector hidrocarburos del 
MINEM. 

• Los conductores de camiones cisterna serán certificados y entrenados por el proyecto en el plan 
de salud y seguridad del proyecto.  Además, tendrán entrenamiento en respuesta inicial a 
derrames. 

• Los conductores recibirán capacitación en prevención y respuesta a derrames. Ellos deben tener 
entrenamiento adecuado en procedimientos para operar equipos y vehículos en el derecho de vía. 

• Los conductores conocerán y respetarán las rutas previamente establecidas. 
• La velocidad máxima de las cisternas en vías públicas será acorde con la regulación nacional 

existente. En el DdV y áreas sensibles esta velocidad no será mayor de 30 km/h; en zonas del 
DdV consideradas como seguras por la Gerencia de Seguridad  y Salud de PERU LNG este límite 
podría ser superior. 

• Todos los camiones contarán con un sistema de comunicación con los campamentos bases y 
áreas de recarga.  

• Los conductores llevarán reportes diarios acerca de las actividades que realizan, reportando 
cualquier contingencia (accidentes, varaduras, bloqueo de carreteras, etc.). 

2.5.3.2 ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 

El manejo y almacenamiento de combustibles cumplirá con lo señalado en el artículo 24º del 
Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos. El almacenamiento de 
combustibles se realizará en los campamentos, en áreas acondicionadas debidamente 
impermeabilizadas. Entre las medidas de control ambiental se proponen las siguientes: 
 
• Las instalaciones para almacenar combustibles estarán ubicadas a una distancia mínima de 50 m 

de cualquier cuerpo de agua y no se ubicarán dentro de las planicies de inundación. Los sitios 
para ubicar estas instalaciones deberán ser aprobados por el supervisor ambiental de PERU LNG. 

• Las áreas para el almacenamiento de combustibles estarán equipadas con cubetos de contención 
impermeable, la base de estará compactada. El área de contención tendrá un volumen mínimo de 
110 % del volumen del tanque o recipiente más grande dentro de la contención. 

• Se prohíbe el almacenamiento de combustible en pozas abiertas. 
• En las áreas con tormentas eléctricas –identificadas en los sectores desde Huaytará a 

Chiquintirca–, las instalaciones estarán equipadas con pararrayos. Asimismo, todos los equipos 
eléctricos y motores deberán estar conectados a tierra. 

• Los tanques que almacenan los combustibles estarán rotulados de acuerdo a su contenido y clase 
de riesgo (considerar normas de la National Fire Protection Association-NFPA). 
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• Los tambores de combustible serán colocados sobre plataformas de madera (parihuelas) dentro 
de áreas impermeabilizadas con bermas y que cuenten con plataformas (bandejas) que recogerán 
el goteo, y deberán estar cubiertos. 

• Los depósitos de aceites y combustibles, y el área para el cambio de aceite y reabastecimiento, 
estarán diseñados para evitar fugas, incluyendo un sistema de recolección y almacenamiento.  

• La transferencia de combustible se realizará de tal modo que minimice derrames. La transferencia 
de combustible se realizará preferentemente sobre un lugar de superficie impermeable como 
concreto o un área aislada. Las operaciones de llenado serán supervisadas en todo momento por 
parte del personal de operaciones para evitar el sobrellenado. 

• Ningún combustible para vehículos, equipos y maquinarias será almacenado a una distancia 
menor de 50 m de cuerpos de agua, a menos que la topografía del lugar no lo permita. 

• Se colocarán rótulos de "NO FUMAR" en todas las áreas donde se almacenan combustibles. 
• Las áreas fijas para almacenar combustibles estarán libres de otros materiales combustibles para 

poder impedir y aislar eventuales incendios. 
• Las herramientas y materiales, incluyendo material absorbente, palas y fundas plásticas, estarán 

fácilmente disponibles para limpiar cualquier derrame o goteo. Disponer de estos materiales debe 
ser obligación del contratista.  

• Los derrames deben ser reportados al Supervisor Ambiental.  La clasificación de los derrames de 
acuerdo con el tipo de material y volumen perdido se especifica en el plan de contingencias 
(capítulo 5.0). 

• En contención secundaria con válvulas para las descargas de las aguas de lluvia, las válvulas 
serán activadas manualmente cerradas con seguros cuando no estén operando. 

Control de combustibles y lubricantes 

Se llevarán reportes de consumo de combustible considerando la eficiencia de cada máquina o 
vehículo. Este reporte debe ser usado como nivel de referencia para el inicio del control en el 
abastecimiento de combustibles, lo que determinará si ha habido pérdidas.  
 
Para el control de los combustibles, aceites y lubricantes se completará en forma diaria las planillas 
respectivas, según tipo de insumo, tanto en el frente de trabajo como en estaciones de servicio. 

2.5.4 QUÍMICOS ALMACENADOS 

Durante la fase de construcción del proyecto los químicos serán colocados en un almacén. El uso de 
químicos será manejado mediante la minimización, reuso y reciclado, tal como describe en el Plan de 
Manejo de Residuos (capítulo 8.0).  Debe considerarse la posibilidad de cambiar algunos de los 
químicos peligrosos por otros de uso común y menos peligroso. Químicos, líquidos inflamables y gases 
comprimidos deben manipularse de acuerdo con las mejores prácticas de manejo.  
 
• Las sustancias químicas serán almacenadas de acuerdo con los estándares establecidos en la 

hoja de seguridad (MSDS) de cada producto y de fabricación.  Localmente, los químicos se 
agruparán de acuerdo a los riesgos compatibles de los productos. 
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• Todos los químicos serán almacenados en construcciones cubiertas y cerradas.  Las condiciones 
de temperatura, ventilación y humedad deberán ser monitoreadas cuando sea importante para su 
seguridad. 

• Los químicos estarán claramente identificados, indicando grado de inflamabilidad o combustión.  
La identificación deberá cumplir con los estándares nacionales e internacionales establecidos.  

• Los químicos almacenados en gavetas o parihuelas deberán colocarse sobre plataformas aisladas 
con plásticos y prevenir así futuras contaminaciones del piso debido a derrames accidentales.  

• El personal encargado estará entrenado en el manejo apropiado de estos productos. 
• Gases comprimidos serán almacenados en jaulas de acero con llaves en una piscina vertical, 

enganchadas a la pared de la jaula para prevenir su caída.  
• Los almacenes de químicos estarán equipados con extintores adecuados para fuego químico, 

bombas y material absorbente de limpieza. 

2.5.5 CAMPAMENTOS  

Los campamentos del proyecto en la sierra funcionarán bajo la política social de campamento 
confinado, y serán desmontados cuando finalice la construcción en el frente de trabajo, en particular los 
construidos sobre el DdV. Entre las medidas de control ambiental que se aplicarán se incluyen: 
 
• Antes de la instalación del campamento se implementará los procedimientos para la Negociación 

de Acuerdos para Uso de Tierras presentado en el Plan de Relaciones Comunitarias. Se llegará a 
un acuerdo con los propietarios para utilizar los terrenos para instalar campamentos.  

• La habilitación de campamentos se adaptará a los niveles topográficos disponibles del terreno 
natural y solo se removerá el suelo donde se coloque la infraestructura, evitando excesivos 
movimientos de tierra. 

• Cuando sea necesario remover suelo orgánico durante la construcción u operación del 
campamento, el suelo orgánico será retirado y almacenado en pilas de hasta 2,5 m de alto para 
ser reutilizado en las actividades de revegetación. El suelo orgánico almacenado en pilas será 
ubicado en áreas no sometidas a intensas precipitaciones y erosión, y será protegido de acuerdo 
con los procedimientos descritos en el Capítulo 6.0 Plan de Control de Erosión.  

• Se evitará la introducción de plantas o animales extraños a los ecosistemas que rodean las 
instalaciones del campamento. Se prohíbe a todo el personal intentar la captura de especies de 
fauna y recolección de vegetación. 

• Los residuos generados en el campamento serán gestionados de acuerdo al Plan de Manejo de 
Residuos (Capítulo 8.0). 

• El lavado de maquinaria, el reabastecimiento de combustible y cambio de aceite se realizarán en 
patios de máquinas impermeabilizados específicamente para esto. Los combustibles y lubricantes 
se dispondrán en bidones adecuados y rotulados dentro de áreas diseñadas apropiadamente. 

• Los depósitos de aceites, combustibles y las áreas destinadas para el reabastecimiento estarán 
diseñados para evitar fugas, cumpliendo lo señalado en el artículo 24º del D. S. No. 046-93-EM.  
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• Al término del proceso constructivo, se realizará la limpieza y retiro de cualquier tipo de residuo de 
las áreas utilizadas para el mantenimiento de las maquinarias y zona de almacenamiento de 
combustibles y dispuestos de acuerdo al Capítulo 8.0 Plan de Manejo de Residuos. 

• Posteriormente se realizará labores de restauración que faciliten la disgregación del suelo y la 
aireación del mismo, especialmente en aquellas áreas que hayan sufrido una mayor 
compactación. Estas labores consistirán en remover la superficie alterada y luego extender una 
capa de tierra vegetal sobre la superficie afectada, evitando el paso de maquinaria luego de la 
reconformación. Al final, esta superficie será revegetada. 

• Se habilitará un taller y/o patio de maquinarias para labores de mantenimiento de las maquinarias 
de construcción y vehículos. Las instalaciones de manipulación de lubricantes, combustibles y 
otras sustancias peligrosas estarán impermeabilizados, cunetas y demás instalaciones que, ante 
cualquier eventualidad, eviten que dichos materiales lleguen a los suelos. Las instalaciones 
recibirán mantenimiento y en ellas se realizará el lavado de maquinaria, reabastecimiento de 
combustible y cambios de aceites. Los aceites, lubricantes, combustibles, etc., se dispondrán en 
bidones adecuados y etiquetados, los cuales serán tratados por una compañía especializada 
aprobada por DIGESA. 

2.5.6 DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN TEMPORAL Y DEFINITIVA 

La demarcación y señalización son elementos básicos de seguridad y de protección ambiental durante 
el uso de vías locales, regionales y nacionales y en las eventuales interrupciones del mismo.  
 
La señalización que se colocará será de tipo informativo y preventivo en torno a la protección ambiental 
(particularmente aquellas áreas identificadas como sensibles), donde se establecerá restricciones como 
la prohibición de la caza de individuos de fauna, la protección de la flora, la prohibición de hacer fuego, 
de reducir la velocidad del tránsito vehicular, entre otros. Esta señalización será principalmente visible 
en las áreas cercanas a los centros poblados. 
 
La señalización vial utilizará símbolos que sean rápidamente entendidos por los trabajadores. Estas 
características se especifican en el “Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para 
Calles y Carreteras” del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (R. M. No. 210-2000-MTC/15.02).  
 
La señalización vertical incluirá señales preventivas, reglamentarias e informativas, así como de control 
de tránsito en los frentes de trabajo. La selección y ubicación de las señales tendrá presente las 
condiciones mínimas que debe cumplir toda señal para ser eficiente y contribuir al uso óptimo de la vía. 
 
Al finalizar la construcción, se colocará la señalización definitiva que indique las condiciones de la 
tubería enterrada, de conformidad con lo señalado en el Cap.5.0 del Vol. I. 

2.5.7 APERTURA Y NIVELACIÓN DEL DERECHO DE VÍA 

Las medidas de protección ambiental que deberán emplearse durante la limpieza y  nivelación de la 
construcción  son: 
 
• Las actividades constructivas se confinarán al DdV definitivo, típicamente tendrá 30 m de ancho. 

Los accesos temporales de servicio, tendrán un ancho máximo de afectación de 15 m. 
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• Los materiales usados para la construcción de los accesos pueden ser usados para fines 
constructivos y de control de erosión. 

• El material que no sirva para fines constructivos será acopiado y esparcido sobre la superficie de 
los taludes de relleno, terraplenes y otras áreas que requieran protección y para la restauración. 

• Los árboles que se corten serán dispuestos adecuadamente al costado del DdV, asegurándose 
que no generen alteraciones del patrón de drenaje y escurrimiento superficial. 

 
Durante la nivelación del DdV se aplicará las medidas de protección del suelo descritas sección 2.4, 
arriba mencionada. 
 
• La capa superior de suelo removido será acopiada a un costado del DdV para su reposición una 

vez concluidas las obras, tal como se describe en la sección 2.4.1.4. Es conveniente nivelar toda 
la extensión sólo donde se requiere una superficie adecuada para el equipo de construcción y 
actividades. 

• El material removido por la nivelación no será depositado cerca de cursos de agua. Las pilas de 
almacenamiento serán colocadas lejos de los drenajes para evitar generación de flujos de 
quebrada y evitar erosión y sedimentación. 

• Se evitará la interrupción de canales de riego con el material excavado y se minimizará la 
perturbación de drenajes naturales. 

2.5.8 EXCAVACIÓN DE ZANJA 

La excavación de zanjas originará cambios temporales en el paisaje.  Las medidas de mitigación que 
se adoptarán para minimizar estas alteraciones temporales son: 
 
• Se utilizará máquinas que minimicen la afectación ambiental. Como ejemplo para minimizar ruidos, 

el uso de la máquina zanjeadora es mucho más eficiente que la excavadora y simultáneamente 
provoca una reducción del tiempo de obra y la cantidad de equipos involucrados, con las 
consecuentes reducciones de impacto. Máquinas para la excavación de zanjas podrán ser usadas 
cuando los suelos son apropiados y minimicen afectación ambiental. 

• Las zanjas tendrán pendientes apropiadas para mantener su estabilidad.  
• En aquellos casos donde sea precisa la selección edáfica durante la excavación, se dispondrá 

separadamente del suelo superficial o vegetal (horizonte A) y del suelo mineral o subsuelo, de 
manera que no se mezclen. Suelos  superficiales y subsuelo se colocarán al borde del área de 
almacenamiento del DdV, el suelo superficial se colocará más alejado de la zanja y suelo el 
subsuelo. 

• Se evitará el drenaje de pantanos y ciénagas mediante el uso de alcantarillas, además se evitará 
desviar aguas superficiales y subterráneas fuera de los humedales.  

2.5.9 TENDIDO DE TUBERÍAS 

El tendido de las tuberías generará un efecto barrera sobre la fauna silvestre y doméstica (ganado 
vacuno, caprino, auquénido) que verá restringido su paso hacia abrevaderos y zonas de alimentación. 
Para ello, se aplicarán especificaciones de prevención y control que se señalan a continuación: 
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• Cruces y pasos temporales se instalarán  para el tránsito vehicular, paso de ganado y 

eventualmente fauna silvestre a lo largo del tramo en construcción. El espacio libre deberá 
coincidir con los tapones de zanja proyectados para el mismo fin. 

• Se bajará la tubería tan pronto como sea posible, asegurando su estabilidad en la zanja. 
• Como soporte de la tubería a la base de la zanja y protección de capas con fragmentos de rocas 

filosas se utilizará una selección granulométrica de material para la base y el relleno, de 
conformidad con lo señalado en el Cap. 5.0 del Vol. I.  

• En los tramos donde la tubería cruza cursos de agua o zonas hidromórficas, se habilitará 
contrapesos adosados a la tubería o su revestimiento completo. 

2.5.10 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 

Las pruebas hidrostáticas se realizan para determinar la integridad del gasoducto. Esto requiere del 
uso de agua que será obtenida de los cursos cercanos a los frentes de trabajo donde se realice la 
prueba. De preferencia el agua de la prueba será reciclada para ser utilizada en el siguiente tramo.  
 
En caso no se disponga de agua para la prueba hidrostática se realizarán pruebas neumáticas que se 
aplicarán en sectores despoblados y donde el recurso hídrico es muy limitado. Durante estas pruebas 
personal no necesario se mantendrá a una distancia segura del tramo de prueba. 
 
Las medidas de control ambiental que serán aplicadas durante la prueba hidrostática son: 
 
• La prueba hidrostática de cruce de ríos se realizará antes de su instalación. 
• La toma de agua para la prueba utilizará como máximo el 30% del caudal existente en el río y 

permitirá mantener los usos aguas debajo de la toma. 
• El agua utilizada que no se recicle para otros segmentos de prueba, se descargará, si es posible 

en los mismos cursos de agua, previo monitoreo, asegurándose que no se genere erosión hídrica. 
El agua vertida debe cumplir con los estándares establecidos en el PMAA. 

• Las descargas de agua en los cursos de ríos serán aprobados por PERU LNG. 
• Cuando se retorne el agua a la cuenca se evitará la erosión mediante la colocación de disipadores 

de energía a la salida de la tubería debido a que saldrá a alta velocidad. Se debe controlar el 
escurrimiento hasta que el efluente llegue a su curso evitando la erosión de sustrato. 

• Se evitarán descarga en cuerpos de agua identificados como ecológicamente sensibles o que 
sean utilizados en el tramo de la prueba por poblaciones cercanas. Se tendrá en cuenta su uso 
aguas abajo del punto de descarga.  

• Para evitar sedimentación a través de pozas de retención y descargas controladas, y monitoreado 
por los residuos oleosos  se utilizarán atrapadores de estos. 

2.5.11 CRUCES ESPECIALES  

Los cruces especiales se realizarán bajo las recomendaciones técnicas y ambientales establecidas en 
la descripción del proyecto (Cap. 5.0 del Vol. I), sobre la cual la empresa contratista deberá elaborar un 
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procedimiento particular de acuerdo a la ingeniería de cruce, el mismo que será aprobado por 
PERU LNG con la participación del departamento ambiental. 

2.5.11.1 CRUCES DE RÍOS MAYORES 

Se ha propuesto para cada cruce determinados tipos de obra de acuerdo al tamaño, a la hidrología, 
hidráulica fluvial, niveles de socavación y a las condiciones de estabilidad del río. 
 
Entre las medidas de protección propuestas se encuentran la protección del fondo del cauce mediante 
enrocados, para minimizar la socavación por caudales de avenidas. Adicionalmente, se aplicarán 
medidas de protección de márgenes mediante gaviones, muros, etc., donde sea necesario. 

Las medidas de mitigación propuestas serán adoptadas en todos los cruces de ríos están orientadas 
para proteger los suelos, flora, fauna y agua en todos los sitios intervenidos por el proyecto.  

• Antes de la instalación, áreas de trabajo adicionales fuera del DdV serán requeridas para 
almacenar el material escavado.  Las áreas sensibles serán evitadas y serán empleadas medidas 
de mitigación apropiadas. 

• Un área de amortiguamiento sin desbroce entre el DdV y el área adicional y el río será dejada 
hasta que el cruce se inicie.  La nivelación de dicha área será la menor posible. 

• Normalmente, el cruce de ríos se realizará durante la época de estiaje y en el menor tiempo.  La 
restauración debe ser completada antes de la temporada de altos caudales. 

• Para reducir la perturbación de las áreas aledañas al cauce, se definirá y marcará las rampas de 
acceso al badén para el paso de la maquinaria y equipo de construcción. 

• Las estructuras instaladas para realizar el montaje del cruce serán retiradas cuando finalice el 
paso de equipos y vehículos. 

• Las actividades de construcción no obstruirán el paso del agua y su uso por poblaciones aguas 
abajo del cruce. 

• Todos los equipos serán limpiados y revisados como prevención de posibles fugas de aceites, 
lubricantes, etc., antes de realizar el cruce del curso de agua. Solamente equipos y maquinarias 
en buenas condiciones podrán ser usados.  Estos serán supervisados por PERU LNG. 

• Se incrementara el arrastre de sedimentos por lo que se podrá colocar barreras temporales de 
sedimentos o pacas de arroz para permitir el paso del agua y limitar el transporte sedimentos que 
sean levantados durante la excavación, colocación de tuberías y la tapada de la zanja. 

• La carga de combustibles en las maquinarias se realizará lejos del curso de agua, a una distancia 
no menor de 50 m, a menos que las condiciones topográficas sean limitantes. Para ello se utilizará 
bombas de trasiego y el piso estará impermeabilizado con geomembrana y recipientes de plástico. 

• Se prohíbe el mantenimiento y limpieza de equipos y maquinarias en los cursos de agua. 
• Se tendrá especial cuidado durante las operaciones de excavación que puedan drenar o derivar 

aguas a pantanos u otros cuerpos de agua. 
• Se deberá construir enrocados, bermas o filtros de paja para prevenir que el material de la 

excavación de los bancos y zanja fluya hacia el curso de agua. 
• Se revestirá las tuberías del cruce con concreto, para darle flotación negativa, de ser necesario. 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IV 2-26 

• Se enterrará la cañería en función de la capacidad de inundación y socavación, gradientes y otros 
factores de diseño hidráulico. 

• Antes de la apertura del DdV, rocas grandes deberán ser removidas del área de trabajo. 
• Durante el cruce se deberá asegurar que los patrones de drenaje no sean interrumpidos. 
• El material excavado deberá ser acumulado fuera del curso de agua en áreas estables dentro del 

DdV. No se acumulará material en las áreas de pendiente o talud del cauce. 
• En ambas márgenes de los cruces de los ríos, habrán áreas dentro del DdV para apilar el material 

excavado. 
• Durante la apertura de la zanja se mantendrán señalizadas las áreas de trabajo. 
• Se deberá demarcar el área de cruce. 

En ambas márgenes del cruce del río, se deberá habilitar dentro del DdV una zona para la acumulación 
del material de excavación. Los cauces de los ríos podrán ser reconstruidos y restaurados como parte 
del cruce.  Las medidas de mitigación de impactos, que deberán tenerse presente durante la 
restauración se describen a continuación:. 

• Concluidas las actividades de construcción, se restaurará el cauce de los ríos y de las quebradas, 
de manera que la zona de trabajo no constituya riesgo potencial de inundación. 

• El movimiento de suelos será manejado de forma tal que no existan depresiones diferenciales, 
manteniendo los niveles topográficos y taludes originales. 

• Las rampas de acceso temporales utilizadas para el paso de la maquinaria serán removidas y se 
reconformará el área semejante a su estado inicial. 

• El lecho del río será rellenado con material original previamente seleccionado, reconformando el 
cauce. 

• Al término del proceso constructivo, si es necesario y conveniente, se restaurarán las riberas 
utilizando obras de protección de márgenes como gaviones y enrocados, de acuerdo a los 
requerimientos de la ingeniería de detalle del cruce. Ver el Plan de Control de Erosión (Cap. 6.0). 

2.5.11.2 CRUCES DE RÍOS MENORES (QUEBRADAS Y DRENES) 

El gasoducto cruzará diversas quebradas secas cuyos cauces son variables entre 10 y 20 m. Los 
impactos del cruce están referidos al riesgo de falla de las márgenes por erosión al pie del talud. Las 
medidas que se presentan se tomarán en cuenta durante el diseño específico, para proveer estabilidad 
y seguridad de las tuberías del gasoducto, y de protección del ambiente. 
 
• Existirá una zona de amortiguamiento no disturbada entre el DdV y el canal de agua.  Habrá un 

área de preparación al final de la sección desbrozada del DdV. La zona de amortiguamiento se 
mantendrá tanto como sea posible hasta el inicio de la construcción en el área.  

• El fondo del cauce se protegerá mediante enrocados con el propósito de controlar la erosión que 
podría generarse durante la época de avenidas. 

• Se protegerá el pie del talud de las márgenes para evitar la erosión y cualquier riesgo de colapso 
de escarpas, de acuerdo con los cortes y relleno de las pendientes. 
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• En caso de evidencias de procesos de erosión de fondos activos y erosión de pie de talud, los 
riesgos serán controlados mediante la construcción de obras de protección de talud. 

2.5.11.3 CRUCES DE CANALES DE RIEGO 

En el cruce de los canales de riego se deberá garantizar la continuidad de la provisión de agua a las 
áreas cultivadas. Asimismo, para minimizar el efecto sobre los terrenos de cultivos inmediatamente 
cercanos a los cruces, se limitará el ancho del DdV. Los canales de irrigación serán protegidos 
durantes y después de la construcción. 
 
• Las actividades constructivas en canales de riego se programarán según el cronograma de 

distribución de agua de las Juntas de Usuarios de los Distritos de Riego de cada jurisdicción. 
• De ser necesario, durante las actividades de cruce se conformarán comisiones de vigilancia, que 

incluirán a representantes de la Junta de Usuarios. 
• El cruce de canales se realizará en el menor tiempo posible, evitando la interrupción del riego y 

coordinando con el propietario ante cualquier eventualidad. 
• Las obras de construcción serán señalizadas. No se acumulará restos de vegetación y pilas de 

suelo orgánico en las áreas adyacentes a los canales de riego y las zonas cultivadas. 
• Para permitir el paso de las maquinarias destinadas a la nivelación del DdV y prueba del 

gasoducto, se instalará temporalmente alcantarillas, cruces y puentes sobre los canales de riego; 
ellas serán removidas una vez que se instale la tubería. 

• Las cabeceras de las alcantarillas de cruce serán protegidas mediante barreras de bolsas de 
polietileno rellenas con tierra. Se inspeccionará el correcto funcionamiento de esta infraestructura.  

• Las tuberías serán instaladas debajo de los canales de riego, manteniendo una distancia mínima 
de 1,0 m desde el fondo del canal hasta la tubería. 

• Una vez finalizado el cruce y la prueba de línea, los cruces temporales y las alcantarillas serán 
removidas y se procederá a restaurar los canales de riego a su condición original, mejorando el 
tramo intervenido. En todo momento se garantizará el funcionamiento de los canales de riego. 

• En todo momento se retirará, almacenará en pilas y preservará el suelo orgánico, el cual no será 
removido evitando ocupar otros sitios. 

• Para garantizar el riego y el paso del agua de un lado al otro una vez realizada la apertura del 
DdV, se utilizarán cunetas conectadas mediante badenes o tubos temporales de PVC. 

2.5.11.4 CRUCES DE CARRETERAS Y VÍAS LOCALES 

El cruce de carreteras principales y vías locales son de especial cuidado para la mitigación de 
impactos. 
 
• La programación de la construcción evitará periodos de fuerte tránsito vehicular (movimientos 

comerciales, visitas turísticas en temporada de fiestas locales, etc.). Se tomará en cuenta la 
proyección vehicular establecida en el Estudio de Tráfico (Ver Anexo 2.2 del Vol. V). 

• Se revisará el funcionamiento de los vehículos y maquinaria a fin de evitar y minimizar 
contaminación. 

• Por ningún motivo se verterán desechos en el área de cruce de las vías.  
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• Diariamente y antes del inicio de las obras, el supervisor HSE de la empresa contratista elaborará 
un análisis de seguridad del trabajo a realizar. 

• Se adoptarán medidas preventivas para advertir a los conductores que se están realizando 
trabajos en la zona del cruce de vías y vías principales. 

• Se colocarán carteles indicadores en la berma, a distancias de 200, 100 y 50 m antes y después 
del cruce, que advertirán “Hombres y Máquinas Trabajando”. 

• A la misma altura de los carteles, pero sobre la línea demarcatoria central de la carretera, se 
colocarán conos de color naranja de señalización vial. 

• 100 m antes y después del cruce se dispondrá de personal con chalecos reflectores, silbatos y 
paletas de color rojo y verde con las palabras SIGA – PARE, para controlar el tránsito, indicando la 
necesidad de disminuir la velocidad o detener el mismo si el personal debe cruzar la vía.  

• En ambas bermas se demarcará el lugar de excavación para la colocación de la tubería. Se 
utilizará cinta indicadora de peligro, blanca y roja, que advierta a los conductores de vehículos 
sobre la interrupción de la superficie del terreno de la berma. 

• En caso de presentarse condiciones climáticas adversas (tormentas eléctricas, neblina, lluvia o 
nieve) se dispondrá de medidas adicionales de seguridad que indiquen las circunstancias, las 
cuales pueden incluir la interrupción de las obras. El Plan de Contingencias (Capítulo 5.0) describe 
las acciones que deberán tomarse durante la ocurrencia de una emergencia. 

• Se asegurará que todo el personal utilice equipo de protección personal. 
• Se definirá y marcará adecuadamente las rampas de acceso para el paso de maquinaria y equipo 

y minimizar la afectación de áreas aledañas. 
• Las vías y sus áreas adyacentes serán restauradas a sus condiciones originales cuando la 

construcción haya finalizado y esté totalmente completada.  
• La pista y todas las áreas afectadas durante la construcción serán restauradas a condiciones 

similares a la original. 
• La tierra será reconformada para minimizar, evitando erosión, depresiones, bermas u otras 

inestabilidades potenciales. 
• Se realizará la limpieza de las áreas de trabajo y zonas utilizadas para las actividades de cruce de 

todos los restos de suelos y otros desechos. 
• Las áreas compactadas serán removidas mediante labrado u otro medio mecánico. 
• Todos los cercos y señalamientos serán removidos, así como el material de construcción 

remanente. 
• Las rocas que no puedan utilizarse para control de drenaje a lo largo de la vía y las rocas 

excedentes de la excavación, serán distribuidas a lo largo del DdV en zonas no agrícolas para 
evitar interferencia con cultivos, pastizales u otros usos de la tierra, cursos de agua o deben ser 
retiradas hasta el punto de disposición final.  

• La tierra vegetal retirada previamente será redistribuida sobre la zona de la cual fueron extraídas. 
• Los patrones de drenaje, alrededor de los cruces, serán restaurados a su condición original donde 

sea posible. El drenaje modificado no deberá causar daños a las áreas adyacentes.  
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2.5.12 USO DE EXPLOSIVOS 

El uso de explosivos será realizado con las precauciones debidas y en estricto cumplimiento de la ley. 
 
• El uso de explosivos se realizará de acuerdo a los procedimientos aprobados por PERU LNG. 

Asimismo, se aplicará lo señalado en el artículo 27º del D. S. 046-93-EM. El procedimiento deberá 
considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva. 

• El transporte, almacenamiento y manipulación de explosivos cumplirá con las especificaciones 
establecidas por la Dirección de Servicio, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil 
(DICSCAMEC). 

• El personal a cargo de los trabajos con explosivos será especializado y con conocimiento de las 
regulaciones nacionales y las medidas de seguridad establecidas por PERU LNG. 

• Las poblaciones vecinas localizadas en las inmediaciones del DdV serán advertidas de manera 
explícita y con un mínimo de 24 horas de anticipación acerca de las actividades con explosivos. 

• Se establecerá un adecuado sistema de limpieza de los polvorines, acondicionando los residuos 
en pozas de tierra. La limpieza de los polvorines consistirá en remover todas las cargas no 
utilizadas para la apertura de la vía o zanjeo. La ubicación de los polvorines se realizará en 
establecimientos seguros que permitan un adecuado control de los explosivos.  

• La disposición de explosivos sobrantes se realizara de acuerdo a la normativa de DICSCAMEC. 

2.5.13 SITIOS DE ACUMULACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

La nivelación del DdV generará material excedente por frente de trabajo. Parte de este material será 
utilizado en la reconformaron del DdV, siempre y cuando sea dispuesto en áreas estables que no 
generen erosión y sedimentación. La selección de los lugares de disposición de material excedente 
debe ser aprobada por PERU LNG.  
 
Para minimizar los efectos en la disposición de material excedente se deben considerar las siguientes 
medidas: 
 
• El material excedente será depositado a ambos lados del DdV, siguiendo el contorno natural del 

terreno, y debe ser dispuesto apenas iniciada la reconformación a los lugares previamente 
establecidos 

• En ciertos lugares una cantidad específica de material excedente podría necesitarse y disponerse 
en lugares especiales del derecho de vía. 

• El numero, área, y capacidad de las áreas de disposición de materiales excedentes será definido 
en el proyecto y autorizados por PERU LNG. Antes de su uso, se efectuará un levantamiento 
topográfico de cada una de ellas, definiendo su área y capacidad.  

• Antes de colocar los materiales excedentes, se retirará la capa del suelo, hasta que se encuentre 
una capa que permita soportar el sobrepeso inducido por el depósito.  Esto evita asentamientos 
que pondrían en peligro la seguridad y la estabilidad del lugar de disposición. El material vegetal 
removido se colocará en un área disturbada delimitada, que permita su uso posterior para las 
obras de restauración (revegetación) de la zona. 
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• Los depósitos de material excedente estarán alejados de los centros poblados, canales, cuerpos o 
reservorios de aguas y de uso poblacional, infraestructura de servicio público, áreas 
ecológicamente sensibles (bofedales, zonas de anidamiento de fauna, etc.), sitios de interés 
cultural-arqueológico y áreas de cultivo. 

• Los depósitos de material excedente se localizarán en zonas donde no se interrumpan los 
corredores de fauna silvestre. Deberán estar lo suficientemente alejados de los cuerpos de agua. 

• La disposición de los materiales excedentes de la construcción del DdV será efectuada de un 
extremo a otro del sitio en capas, hasta conformar un talud y gradualmente compactada para 
estabilizarlo hasta conseguir la mínima área y la máxima estabilidad.  

• La colocación de material rocoso debe hacerse desde adentro hacia fuera de la superficie para 
permitir que el material se segregue y se pueda hacer una selección de tamaños. Los fragmentos 
más grandes deben situarse hacia la parte externa, de tal manera que sirva de protección 
definitiva del talud y los materiales más finos quedar ubicados en la parte interior. Antes de la 
compactación debe extenderse la capa de material colocado retirando las rocas cuyo tamaño no 
permita el proceso normal de compactación. Una topadora podrá completar la compactación. 

• Luego de la colocación de material, la compactación se hará con dos pasadas de tractor de 
orugas, sobre capas de espesor adecuado, esparcidas de manera uniforme. Si se coloca una 
mezcla de material rocoso y material común, se compactará con por lo menos cuatro pasadas del 
mismo tractor. 

• Los taludes deben formarse desde las cotas menores y deberán tener una pendiente de 1:2. 
• Los taludes que tengan una altura mayor de 2,0 m, deben ser alisados, redondeados o 

aterrazados para suavizar la topografía y evitar deslizamientos. 
• Para proveer la estabilidad del talud se colocará al pie una franja de sostenimiento con sacos de 

yute rellenos con material propio y colocado formando un muro de 1,0 m (altura) por 0,8 m (base). 
• La colocación de materiales en depresiones debe conformar el relleno en forma de terrazas y 

colocar un muro de gavión, según especificaciones de diseño, para contención, de ser necesario.  
• En las áreas de disposición del material excedente se construirá estructuras de control de erosión 

para evitar procesos de sedimentación. Las medidas incluirán la construcción de un terraplén de 
protección con materiales de las excavaciones, en el perímetro de los depósitos para confinar el 
área y derivar el drenaje, la construcción de un sistema de drenaje perimetral para evitar la 
acumulación de aguas de lluvias y llevarlas hacia trampas de sedimentación. Una vez llenado, se 
controlará la gradiente y drenaje con obras de control de erosión y las superficies serán 
revegetadas. En caso de propiedad privada se coordinarán las actividades con el propietario. 

• Cuando el depósito de material excedente este listo para cierre, el material se compactará a un 
nivel que guarde armonía con la morfología del área y no interfiera con la revegetación, evitando 
inestabilidad. Se utilizará flora nativa o adaptada durante el cierre. 

2.5.14 SITIOS DE PRÉSTAMO Y CANTERAS 

Las áreas de préstamo serán controladas como parte del plan de manejo ambiental de este proyecto.  
 
• De requerirse arena y grava de ríos, se procederá de acuerdo con las regulaciones de las 

autoridades competentes. Dentro de lo posible, se usará el método de extracción en seco. El 
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material provendrá de islas o playas. El material se extraerá por encima del nivel del agua o en la 
playa a fin de evitar la remoción del material y consecuente incremento en la turbiedad del agua y 
sedimentos. Para evitar alteraciones locales del cauce de los rios, se deberá mantener el flujo, el 
material retirado no será apilado en el cauce y no se incrementará la profundidad del lecho. 
Algunos materiales desechados para el uso serán devueltos a la excavación. 

• Si el material es retirado de la zonas aluviales de ríos o quebradas, se deberá construir pilas de 
sedimentación o diques perpendicular a la dirección del flujo, procurando que no obstruyan 
totalmente el paso del agua. 

• La explotación debe localizarse aguas abajo de puentes y tomas de acueductos, teniendo en 
cuenta el comportamiento fluvial del curso de agua. En caso sea indispensable explotar playas 
aguas arriba de las obras señaladas, debe existir como mínimo 1 km  o como mínimo 200 m 
aguas abajo. Estas condiciones serán verificadas por el Supervisor Ambiental de PERU LNG. 

• En caso de realizarse la explotación dentro del cauce, ésta se realizará hasta un máximo de 1,50 
m de profundidad, evitando la profundización del lecho natural y los cambios morfológicos del río. 
La explotación se realizará sobre los sectores de playas más anchas procurando utilizar toda la 
extensión de las mismas. 

• Antes de la explotación de materiales, el Supervisor Ambiental de PERU LNG verificará la 
estabilidad de los márgenes del río o quebrada, los cuales deberán ser protegidos mediante 
enrocados para evitar desbordamientos en épocas de crecientes importantes. El material de las 
riberas de ríos y quebradas será extraído siguiendo la pendiente natural del lecho. 

• En la explotación de los lechos aluviales se recomienda el uso de equipo mecánico como 
retroexcavadora y cargador frontal.  

• Las áreas destinadas al almacenamiento de pilas o montículos de arena y grava del lecho, se 
seleccionaran sitios donde se dañe (en lo mínimo posible) la vegetación, y alejados de los cuerpos 
para prevenir la sedimentación. El supervisor de obra de PERU LNG llevará registros de control 
sobre las cantidades extraídas para evitar la sobreexplotación. 

• En los bancos de préstamo superficiales se deberán construir drenajes adecuados para que 
durante su explotación, y al concluirla, se evite la acumulación de agua que pueda estancarse. 

• No se extraerá materiales en terrenos planos sujetos a estancamientos de agua y drenaje lento. 

2.5.15 LIMPIEZA FINAL Y CIERRE CONSTRUCTIVO 

Cuando la construcción se haya completado y durante el cierre constructivo, se procederá con la fase 
de limpieza.  Esta fase involucra la remoción de toda la infraestructura no necesaria para la esta de 
operaciones y la reclamación final de todas las áreas disturbadas durante la construcción que pueden 
usarse en la fase de operaciones. Detalles de las actividades de cierre se presentan en el capítulo 7.0 
Plan de Restauración y Revegetación. 
 
• Los sitios utilizados como fuente de préstamo de material deberán quedar libres de todo residuo y 

conformados de acuerdo al relieve natural. 
• Las áreas de campamentos, talleres, almacenamiento de combustibles, y otras, deben quedar 

limpias, libres de cualquier tipo de residuo. Todos los residuos deberán ser dispuestos de acuerdo 
al capítulo 8.0, Plan de Manejo de Residuos. 
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• En las áreas cultivadas de los valles de Pisco, Torobamba, Vinchos, Alfarpampa y Sachapampa 
que hayan sido intervenidas, se utilizará la capa vegetal almacenada para la reconformación. Se 
prohíbe en el DdV la revegetación y el cultivo de especies (arbóreas y arbustivas), de raíz 
profunda que puedan comprometer la seguridad de la tubería. 

• Se inspeccionará el derecho de vía para asegurar que todas las áreas han sido restauradas, la 
erosión está bajo control, y la plantación ha cumplido con los estándares de revegetación definidos 
en el Capítulo 7.0 Plan de Restauración y Revegetación de este volumen. 

• Una vez restaurado, el Supervisor o Coordinador Ambiental de PERU LNG realizará una 
inspección de las áreas abandonadas para comprobar la ejecución de acuerdo con las 
especificaciones técnicas ambientales contenidas en el PMA/S. Se realizará una evaluación para 
determinar las medidas ambientales que deben reforzarse e incluirse en la etapa de 
mantenimiento. 

• De acuerdo a la evaluación realizada, se implementará acciones para cumplir con lo señalado en 
el PMA/S sobre la recuperación de las áreas intervenidas. 

2.6 CONTROL AMBIENTAL EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Para lograr un máximo rendimiento, seguridad y confiabilidad del sistema, el proyecto operará en forma 
continua y realizará inspecciones y mantenimiento periódico al gasoducto. Para estas labores se 
mantendrá bases operativas en los sectores de Ayacucho, Pisco y Cañete. La operación apropiada del 
gasoducto requerirá del monitoreo continuo de las condiciones de funcionamiento de la tubería. 

2.6.1 ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

PERU LNG se encargará de establecer las pautas y lineamientos de cumplimiento de todos los 
compromisos asumidos en el EIAS. PERU LNG tiene gerentes ambientales, de Salud, Seguridad y de 
Relaciones Comunitarias para cumplir con estos compromisos.  A través de estas gerencias PERU 
LNG velará por la implementación, supervisión, cumplimiento del Plan de Prevención y Mitigación 
Ambiental durante las etapas de construcción y operación (Cap. 1.0 Generalidades). 

2.6.2 CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA 

Durante la fase operativa y en el curso de realizar el mantenimiento del DdV o la faja de servidumbre 
del gasoducto y su infraestructura se cumplirá con las siguientes medidas: 
 
• En las zonas de cultivos de frutales identificados en los valles de Pisco, Torobamba, Vinchos, 

Alfarpampa y Sachapampa, el personal de mantenimiento verificará que a lo largo del DdV no 
existan este tipo de cultivos; en el marco de los futuros acuerdos entre PERU LNG y los 
propietarios de los terrenos de servidumbre.  

• El personal de mantenimiento verificará que no existan asentamientos poblacionales en el DdV y 
su área inmediata a ambos lados de la faja de servidumbre. Asimismo, verificará que el DdV no se 
utilice como vía de acceso para otras partes. Se contará con señalización para persuadir a la 
población local y comunidades de no utilizar el DdV para actividades migratorias y/o 
asentamientos poblacionales. En caso existan asentamientos poblacionales se comunicará a la 
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autoridad competente respectiva (Ministerio de Energía y Minas, Ministerio Público, Ministerio del 
Interior y Ministerio de Agricultura). 

• Para labores de mantenimiento se utilizarán las vías existentes mediante recorridos a pie u otros 
medios (uso de acémilas, helicóptero).  

• Se realizará un control del DdV para asegurar su rehabilitación. En el corredor del gasoducto del 
gasoducto pueden haber mínimos conflictos entre el asentamiento de colonos, viviendas, 
infraestructura. Después de construido el DdV se controlará las excavaciones así como la 
prohibición de realizar excavaciones con maquinaria en el área de influencia directa debido a que 
puede comprometer la tubería. 

2.6.2.1 PATRULLAJE EN EL DDV 

El patrullaje del DdV y de las instalaciones de superficie del gasoducto estará a cargo de personal de la 
Gerencia de Operaciones y Mantenimiento de PERU LNG. El personal de patrullaje proporcionará 
información acerca del estado del DdV, la detección temprana de posibles fugas y las medidas de 
control ambiental (revegetación, erosión permanente, etc.). La frecuencia del patrullaje se realizará de 
acuerdo a las condiciones climáticas, topográficas, frente de operación y la aplicación de las Normas 
ANSI B31.8. Para esta labor el personal contará con capacitación en salud, seguridad y medio 
ambiente, y procedimientos de manejo de operaciones y respuesta a emergencias, como el OHSA 
1910.120 o un equivalente a estándares nacionales o internacionales aplicables a las operaciones del 
gasoducto. 

a. Control de la vegetación 

Las áreas revegetadas se mantendrán en buen estado. Se verificará que no exista introducción de 
vegetación que pueda comprometer las tuberías (plantas de raíz profunda) y se evitará la introducción 
de otras especies que puedan dañar las condiciones de la vegetación existente. Todos los 
procedimientos se implementaran de acuerdo con el Capítulo 7.0 – Plan de Revegetación y 
Restauración. 

b. Control permanente de la erosión 

Durante el patrullaje regular del gasoducto se deberá observar las condiciones de restauración del DdV 
en aquellos sectores identificados como de potencial riesgo (kp 0.5 a 5,  kp 9+500 – kp 11+000, 
kp 27+000 – kp 39+000, kp 5+000 – kp 18+000, Kp 41 a 47,  kp 112+000 – kp 116+000, kp 180+500 – 
kp 183+000, kp 264+000 – kp 266+500, kp 283+000 – kp 299+000) y donde se propusieron medidas 
de control de erosión permanente. Este patrullaje se realizará anualmente y verificará la 
implementación de apropiadas medidas de control: 
 
• Las medidas para la estabilización del DdV y protección contra la erosión, incluyendo el 

mantenimiento de la revegetación, se reiniciarán tan pronto como sea factible en las áreas donde 
se haya previsto riesgos de inestabilidad (identificados en la fase de monitoreo y patrullaje del 
DdV). 

• Verificación y mantenimiento de las medidas de restauración y control de erosión (sistemas de 
drenajes, gaviones, alcantarillas, sistemas de contención geotécnica, etc.), así como la ejecución 
de medidas de control adicionales, según se requiera. 
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• Las aguas captadas por los sistemas de drenaje serán dirigidas hacia quebradas o cursos de agua 
regulares que no comprometan propiedades, áreas de cultivo, ni representen riesgos de 
inundación y deslizamientos.   

• Inspección de los cruces de agua para evaluar la idoneidad de las estructuras de control de 
erosión en lechos y bancos de los cursos de agua. 

• Se inspeccionará el área de cruce y áreas sensibles después de precipitaciones fuertes (diciembre 
a marzo) y de la escorrentía pico anual. 

c. Protección y conservación de suelos 

En caso sea necesario realizar excavaciones con fines de mantenimiento de los ductos enterrados, el 
suelo será protegido y almacenado en pilas no mayores de 2,5 m de alto a un costado del DdV, al igual 
que en el proceso de construcción. Sin embargo, se establece que este movimiento de suelos no será 
significativo y sólo se hará por estricta necesidad. 
 
Se establecen algunas medidas a tener en cuenta: 
 
• Se verificará el estado de las alcantarillas en los cruces de canales de riego en los valles de costa.  
• El acopio y conservación de suelos producto de la excavación se realizará en lugares previamente 

aprobados por el supervisor ambiental de PERU LNG. 
• Se evitará mezclar el material leñoso vegetal con otras masas de tierra, debido a que estas 

mezclas podrían generar vacíos en la estructura de los taludes reconformados. 
• Al finalizar las labores de mantenimiento, se colocará la capa de suelo orgánico almacenado al 

inicio de la excavación en la superficie de las zonas cultivadas para la final restauración. 

d. Control del DdV en cruces viales 

El patrullaje incluirá la observación del DdV en los sectores de cruces viales de la carretera 
Panamericana Sur, la vía Libertadores y las vías locales y secundarias; con la finalidad de detectar 
posibles hundimientos sobre el eje del gasoducto. Las condiciones adyacentes al DdV en estos 
sectores serán reportadas a la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento de PERU LNG. Asimismo, se 
inspeccionará el DdV.  

e. Mantenimiento del gasoducto 

Las medidas incluyen: 
 
• En la medida que las condiciones ambientales lo permitan se deberá confinar todas las actividades 

de mantenimiento y reparación (según sea el caso) al DdV. En caso de las áreas de cultivos 
pertenecientes a las comunidades campesinas, se deberá solicitar el permiso respectivo. Estas 
actividades se realizarán en observancia de los acuerdos establecidos para el uso de la tierra. 

• El sector del gasoducto bajo reparación será aislado.  Esto puede comprender el cierre de la línea 
y la parte defectuosa del gasoducto reemplazada. 

• Se deberá despejar el área del DdV de matorrales y vegetación arbórea. 
• El suelo del DdV se retirará por capas y se deberá almacenar la capa superior. El movimiento de 

suelos deberá limitarse sólo a las áreas estrictamente necesarias y previamente demarcadas. 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IV 2-35 

• En caso se hayan realizado soldaduras, los restos serán confinados en un recipiente con tapa 
desmontable y entregados a una EPS-RS para su disposición final. Para asegurar la integridad del 
gasoducto en las uniones soldadas se sacará una radiografía.  

• Una vez realizada la reparación y prueba del gasoducto se procederá a reconformar la superficie 
alterada y revegetada, de acuerdo al capítulo 7.0, Plan de Restauración y Revegetación. 

• El patrullaje del DdV incluirá estos sectores donde se realizaron actividades de mantenimiento. 

2.6.2.2 OTRAS MEDIDAS  

Será responsabilidad de PERU LNG aplicar y supervisar todas las medidas de seguridad para el 
desarrollo de un trabajo seguro.  
 
Durante el patrullaje se maximizará el uso de las vías existentes, así como los helipuertos utilizados 
durante la fase de construcción. Las normas de protección ambiental consideran: 
 
• Se seguirán las rutas previamente establecidas por la Gerencia de Operación y Mantenimiento. 
• La recarga de combustibles se realizará en las bases operativas, en los patios de máquinas 

previamente acondicionados (losas de concreto). 
• Las camionetas utilizadas estarán en buen estado de operación y contarán con el mantenimiento 

según las recomendaciones del fabricante.  
• En los sectores de vías no afirmadas (trochas) y cercanos a centros poblados se deberá mantener 

la velocidad de 20 km/h a fin de evitar la generación de polvo y riesgos de accidentes. 
• Se deberá revisar los equipos de recarga para evitar goteos, escapes o colapsos. Las bombas y 

filtros estacionarios serán techados y se ubicarán sobre bandejas para recolectar fugas. 

2.6.3 CONTROL AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SUPERFICIE 

El sistema de transporte de gas incluye estaciones de reducción de presión y válvulas de bloqueo de 
línea. Estas instalaciones contarán con generadores que funcionarán con gas natural que generarán 
emisiones de gases de combustión como óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), 
hidrocarburos (HC). En esta sección se describe el mantenimiento y control de las facilidades. 

2.6.3.1 ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD  

Como parte del esquema de seguridad y protección de las instalaciones de superficie (estaciones de 
reducción de presión, válvulas de línea, scraper) se deberá instalar una franja de seguridad (buffer 
zone) de 100 m de ancho alrededor del perímetro, donde sea factible. Asimismo, se deberá aplicar 
otras medidas como: 
 
• Durante el patrullaje del DdV y las labores de mantenimiento de las instalaciones de superficie se 

deberá detectar potenciales movimientos de expansión urbana y rural, considerando la 
zonificación actual, el crecimiento urbano y. Estos aspectos se comunicarán a las autoridades 
competentes (MINEM, Osinerg, Ministerio Público, Ministerio del Interior). 

• Durante las operaciones se prevendrá efectos ambientales futuros por la generación de emisiones 
y ruido mediante acciones de monitoreo y supervisión. (ver Capítulo 3.0) Se tendrá mayor cuidado 
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en aquellas áreas o zonas urbanas donde se instalaron las estaciones y que puedan tener 
influencia sobre la población y elementos frágiles o sensibles (áreas ecológicamente sensibles).  

• En caso de actos subversivos o de violencia poblacional, se informará inmediatamente a las 
autoridades locales y se activará el Plan de Contingencias (Capítulo 5.0).. 

• Se restringirá y controlará el acceso a las instalaciones mediante la clausura y cierre de los 
accesos temporales. 

• Se instalará un sistema de señalización indicando la ubicación de las instalaciones y su condición 
de propiedad privada, así como la prohibición de acercarse a personas no autorizadas. 

 
En general, las ventajas adicionales de contar con una zona de amortiguamiento de 100 m de ancho 
alrededor de la superficie de facilidades es: 
 
• Actuar como barreras acústicas para la reducción de ruidos y vibraciones. 
• Proveer áreas adicionales en caso se necesite una expansión de las instalaciones 

(mantenimiento). 
• Crear una superficie que actúe como barrera natural y estética (calidad visual del paisaje) para las 

operaciones de las estaciones, y minimizar los impactos visuales al paisaje desde áreas públicas o 
desde asentamiento contiguos y campos agrícolas. 

2.6.3.2 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Los generadores operarán con gas natural, y generaran energía de baja potencia que es la requerida 
por los instrumentos. Los niveles de la temperatura de emisión, en estos generados, son bajos, por lo 
que los efectos de las emisiones en las instalaciones de superficie serán mínimos. 

2.6.3.3 CONTROL DE LOS NIVELES DE RUIDO 

Las instalaciones de superficie incluyen la estación de control de presión, válvulas de bloqueo de linea, 
instalaciones de lanzado y recepción de raspadores cuentan con sistemas neumáticos para accionar 
las válvulas que incrementan los niveles de ruido durante la operación.  Debido a la naturaleza del 
sistema se prevé la ocurrencia de ruidos que no serán significativos a lo largo del tiempo. 
 
Se deberán identificar las áreas con equipos que requieren el uso de equipos de protección auditiva. 
Adicionalmente, se incidirá en la capacitación al personal acerca de las consecuencias de exposición a 
niveles excesivos de ruido y el uso apropiado de equipo de protección personal (tapones de oído u 
orejeras apropiadas). 
 
Potenciales exposiciones del público a elevados niveles de ruido al rededor de las instalaciones serán 
reducidas con la construcción de un cerco perimétrico. 

2.6.4 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

El manejo de residuos durante la, operación del proyecto se detalla en el Capítulo 8.0 Plan de Manejo 
de Residuos.  Se generarán residuos en la fase operativa principalmente en actividades de 
mantenimiento del gasoducto y sus instalaciones de superficie. La generación de residuos domésticos 
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estará limitada principalmente a las bases operativas localizadas en Ayacucho, Pisco y Cañete, 
ciudades de cuentan con sistemas de recojo de residuos. 
 
En la Estación de Control de Presión las labores normales de mantenimiento consistirán en el cambio 
de filtros, por cuanto los residuos serán de tipo industrial.  
 
Los residuos comunes domésticos, industriales (scrap) y patógenos serán almacenados temporalmente 
en las bases operativas y las estaciones de reducción de presión. PERU LNG en forma mensual llevará 
un registro o manifiesto de la cantidad y tipo de residuos generados. 
 
De acuerdo a la descripción del proyecto (Volumen I, Capítulo 5.0) y el programa de mantenimiento se 
ha establecido una corrida anual de los raspadores. Sin embargo, esta frecuencia puede aumentar 
dependiendo de las condiciones de operación (pérdida de presión a lo largo del ducto) o cuando 
actividades de mantenimiento preventivo lo sugieran. 
 
Los residuos provenientes de las trampas de scraper, que consistirán en condensados u otros residuos 
oleosos, serán tratados como residuos especiales y serán gestionados por empresas autorizadas 
registradas ante la DIGESA. Estos residuos oleosos serán almacenados en el sistema cerrado de 
drenaje de hidrocarburos y enviados posteriormente a una planta de tratamiento autorizada. Se deberá 
certificar la disposición final de los mismos. 
 
Todos los residuos generados serán trasladados con una frecuencia semestral por empresas 
autorizadas para su disposición final en los rellenos sanitarios autorizados u otros lugares autorizados 
por la autoridad gubernamental, a menos que las características de los residuos y las condiciones del 
lugar requieran una frecuencia diferente.  Alternativamente, podrían ser tratados en plantas de 
tratamiento de las empresas contratistas similares al proceso durante la Etapa de Construcción.  

2.6.5 CONTROL DE ACCESOS 

Las medidas de control de accesos serán estrictas durante la etapa de operaciones tiene por objetivo 
evitar potenciales acciones migratorias hacia el DdV, así como evitar que existan asentamientos 
poblacionales en su área de influencia. De acuerdo a lo señalado en la descripción del proyecto, todos 
los accesos temporales utilizados para la construcción serán clausurados y cerrados. 
 
En áreas remotas e inaccesibles, el DdV será utilizado como un camino de acceso. Las actividades de 
inspección y mantenimiento del DdV son requeridos por los códigos internacionales (Normas ASME y 
B31.8) para asegurar la integridad de las tuberías. 
 
Las medidas de control de accesos comprenden: 
 
• El control y mantenimiento del DdV de conformidad con códigos internacionales. 
• El patrullaje del DdV estará enfocado a reducir potenciales acciones migratorias hacia él. Para 

ello, se estudiará la posibilidad de convenios con las comunidades a fin de constituir “equipos de 
vigilancia” que identificarán estas acciones migratorias. 

• Para las labores de patrullaje se accederá al DdV utilizando preferentemente las vías existentes. 
Sin embargo, ciertos lugares con condiciones específicas requerirán de un acceso a lo largo del 
DdV.  También se utilizarán helicópteros cuando el acceso sea difícil. 
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• Las actividades de mantenimiento, de ser requeridas, se realizarán en coordinación con las 
autoridades locales y las comunidades. 

• En caso en que PERU LNG o sus contratistas requieran utilizar caminos vecinales, se realizará el 
mantenimiento preventivo de estas vías de acuerdo a su capacidad de soporte. Asimismo, se 
mantendrá un adecuado sistema de señalización de acuerdo al “Manual de Dispositivos de Control 
del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras” aprobado por R. M. No. 210-2000-MTC/15.02. 

2.6.6 CONTROL Y MANTENIMIENTO DE BASES OPERATIVAS 

Para las actividades de mantenimiento del gasoducto y de sus instalaciones de superficie, PERU LNG 
contará con bases operativas ubicadas en Ayacucho, Pisco y Cañete (Planta de Licuefacción). Estas 
bases también actuarán como centros operativos de control de emergencias y estarán equipadas para 
la ocurrencia de cualquier contingencia.  
 
En estas bases operativas se contará con el equipamiento necesario, que Incluye la provisión de 
equipos de protección personal contra incendios (extintores, mangueras, espuma de base acuosa 
contra incendios), materiales aislantes de contención, recuperación y protección de filtraciones. 

2.6.6.1 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Durante la etapa de operaciones, los químicos serán almacenados conforme lo establecido en el plan 
de manejo de sustancias químicas. El almacenamiento de productos químicos durante la etapa de 
operaciones, seguirá los mismos estándares que los descritos para el almacenamiento de químicos 
durante la etapa de construcción (sección 2.5.4).  

2.6.6.2 ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

Durante esta etapa, el combustible será utilizado para el abastecimiento de los vehículos y 
helicópteros, así como para respaldar el funcionamiento de los generadores. Se aplicará lo señalado en 
el Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos (D. S. No. 052-93-EM). Todo el 
combustible almacenado durante la operación cumplirá con todos los estándares de uso y de prácticas 
descritas en la sección 2.5.3.2 Almacenamiento de Combustible durante la construcción. 

2.6.6.3 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

En las bases operativas habrá un taller y patio de máquinas para labores de mantenimiento de los 
vehículos utilizados durante el patrullaje. Los supervisores ambientales de cada base operativa se 
encargarán de verificar la limpieza de estas áreas  

2.7 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN AMBIENTE Y RELACIONES 
COMUNITARIAS 

Como parte de su política ambiental y social, y en cumplimiento de los estándares del proyecto, 
PERU LNG organizará e implementará charlas de capacitación ambiental para todo el personal 
involucrado en la construcción del gasoducto (contratistas, subcontratistas). El objeto de estas charlas 
y cursos de capacitación recaen en la importancia de la protección del personal, de los recursos 
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naturales e infraestructura, y de mantener un compromiso responsable en los aspectos de relaciones 
comunitarias Este programa responde a la política ambiental y social de PERU LNG y al cumplimiento 
de los estándares nacionales e internacionales (BID, Banco Mundial). El entrenamiento podrá ser 
conducido en cooperación con el equipo de medio ambiente, salud y seguridad del proyecto, ambos 
cubrirán los tópicos ambientales, de salud y seguridad. Todos los trabajadores tendrán entrenamiento 
ambiental acorde con el Plan de Salud y Seguridad del proyecto. 

2.7.1 OBJETIVOS 

El objetivo principal del programa es impartir instrucción, concienciar y capacitar al personal de obra, 
operaciones (PERU LNG, contratistas, subcontratistas) y visitantes al proyecto, en los aspectos 
relacionados a la protección ambiental, salud, seguridad y aspectos sociales para prevenir y minimizar los 
posibles riesgos personales, al ambiente y a la infraestructura, durante la ejecución de sus actividades. 
 
Los objetivos específicos son: 
 
• Brindar una capacitación estandarizada y un sistema de medición que fomente en los trabajadores 

y personas involucradas en el proyecto buenas prácticas operativas, así como la ampliación de 
sus competencias y capacidades. 

• Proveer información al personal acerca del desempeño de sus actividades de manera segura y 
acorde con los compromisos asumidos en el PMAS, cumpliendo con las normas nacionales y 
estándares internacionales. 

2.7.2 RESPONSABILIDADES 

2.7.2.1 GERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE PERU LNG 

El supervisor ambiental del proyecto será el responsable del contenido, entrenamiento y monitoreo del 
Programa de Entrenamiento Ambiental. El supervisor dispondrá: 
 
• Asegurar que el contenido del programa es el apropiado llevar un registro actualizado de los 

avances en los temas de capacitación, según el cronograma propuesto por la empresa contratista. 
• Asegurar el cumplimiento de la asignación de todos los recursos (humanos y materiales) 

requeridos para la implementación del programa. 
• Coordinar con la Gerencia Ambiental de la empresa contratista el contenido, la frecuencia y los 

destinatarios de los temas de capacitación ambiental, así como su cumplimiento.  

2.7.2.2 GERENCIA DE RELACIONES COMUNITARIAS DE PERU LNG 

El entrenamiento del programa cubrirá los aspectos del plan de relaciones comunitarias y será 
impartido a todos los trabajadores del proyecto. El Supervisor de Relaciones Comunitarias dispondrá: 
• Implementar y monitorear el programa en los aspectos sociales y de relaciones comunitarias, en 

coordinación con las Gerencia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 
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• Brindar información a las comunidades involucradas acerca de las medidas de protección 
ambiental, salud y seguridad propuestas, de conformidad con el Plan de Relaciones Comunitarias 
del PMA/S (Cap. 11.0). 

2.7.2.3 GERENCIA AMBIENTAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

El contratista se asegurará que el personal de sus contratistas y subcontratistas tengan el 
entrenamiento apropiado impartido por el responsable del proyecto. El contratista será responsable de: 
 
• Cumplir con las directivas y lineamientos de capacitación establecidas en el presente programa, 

así como llevar un registro actualizado de su cumplimiento. 
• Efectuar las tareas de capacitación del personal de obra de acuerdo al cronograma coordinado 

con PERU LNG. 
• Determinar las necesidades de capacitación de todo el personal que realice actividades 

específicas y del personal nuevo que ingresa al proyecto.  
• Llevar un registro de las actividades de capacitación e instrumentar las acciones para el 

cumplimiento del Plan de Capacitación.  

2.7.3 ACTIVIDADES DE LA CAPACITACIÓN 

La estrategia y las condiciones de la capacitación serán coordinadas por la Gerencia de Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente de PERU LNG. Esta Gerencia coordinará con la Gerencia Ambiental de la 
empresa contratista para planificar los temas de salud, seguridad y medio ambiente que serán 
impartidos, así como las responsabilidades y el equipo que estará a cargo de la capacitación. Estas 
condiciones se definirán en un primer taller entre PERU LNG y la empresa contratista, donde también 
se definirán las necesidades de capacitación del personal de acuerdo a las actividades del proyecto, el 
nivel de riesgo y las políticas sociales de PERU LNG. 
 
La capacitación del personal durante la construcción del gasoducto será responsabilidad de la empresa 
contratista, cuyas actividades serán supervisadas por PERU LNG, y será ejecutado por el contratista. 
Finalizada la capacitación, todos los participantes firmarán una constancia de capacitación. 
 
Durante las charlas se incidirá en la responsabilidad de los trabajadores en el cumplimiento de los 
compromisos ambientales adquiridos por PERU LNG. Un resumen de los componentes del programa 
de entrenamiento exhaustivo se presenta en el Cuadro 2-10. 

2.7.3.1 ORIENTACIÓN Y ENTRENAMIENTO INICIAL 

Todo el personal de PERU LNG, sus empresas contratistas, subcontratistas y visitantes (en caso sea 
aplicable) recibirán una capacitación antes su ingreso al frente de obra. Los temas que se discutirán 
comprenderán aspectos generales sobre los procedimientos de salud, seguridad y medio ambiente, así 
como inducción acerca del entorno social del área de influencia del proyecto (ver Sección 2.7.4). 
Adicionalmente, el personal estará capacitado en temas de respuesta a emergencia, que forman parte 
del Cap. 5.0 - Plan de Contingencias. 
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Será obligatoria la concurrencia de los trabajadores a las sesiones de capacitación. Los programas de 
capacitación utilizarán medios audiovisuales, lecturas, sesiones de discusión, hojas informativas, 
cartillas de instrucción, folletos de bolsillo, u otras formas de transferir información. 
 
La capacitación inicial comprenderá la revisión de las normas básicas ambientales, las mismas que 
estarán contenidas en cartillas de bolsillo que serán entregadas a cada trabajador. Los tópicos iniciales 
incluirán desde las razones y obligatoriedad del cumplimiento de los procedimientos de protección y 
preservación ambiental, como también el análisis de dichos procedimientos, con especial énfasis en la 
identificación de material de valor histórico-cultural durante la apertura del DdV, manejo de residuos (de 
acuerdo al Cap. 8- Plan de Manejo de Residuos), normas de aseo del campamento y frente de obra, 
protección de flora y  fauna (prohibición de cazar, pescar) y los efectos de la acción humana sobre los 
ecosistemas. 
 
PERU LNG y su contratista proveerán manuales con las reglas esenciales de salud, seguridad, medio 
ambiente y relaciones comunitarias. Estos manuales servirán como input de las charlas que se 
impartirán diariamente en cada grupo o los frentes de trabajo. Las charlas serán complementadas con 
la exhibición de material gráfico y distribución de folletos de lectura accesible. 
 
Durante la capacitación se establecerá el compromiso que tendrá el trabajador con la performance 
ambiental del proyecto, para lo cual, éste firmará un acta que contendrá las reglas y normas que tendrá 
que cumplir, así como las sanciones en caso de incumplimiento.  
 
PERU LNG llevará un registro de todos los cursos de capacitación brindados a cada grupo o frente de 
obra, con los nombres de las personas que asistieron a los entrenamientos. Todas las actividades de 
capacitación, planificadas o no, serán registradas en el Registro de Capacitación Específico. Los 
trabajadores que tengan entrenamiento específico recibirán también un certificado de habilitación para 
desempeñar sus actividades. 
 
El supervisor ambiental elaborará informes sobre la capacitación realizada y se encargará de conservar 
su registro. 
 
Las actividades de información, comunicación e inducción las comunidades serán coordinadas por la 
Gerencia de Relaciones Comunitarias de PERU LNG, por medio de los supervisores y relacionistas 
comunitarios. 

2.7.4 CONTENIDO DE LOS TEMAS DE LA CAPACITACIÓN 

2.7.4.1 INDUCCIÓN GENERAL 

Se incluyen los siguientes temas: 
 
• Política ambiental, de salud y seguridad de PERU LNG. 
• Legislación ambiental aplicable al proyecto. 
• Aspectos sociales, arqueológicos y culturales en el área de influencia del proyecto. 
• Divulgación y compromiso en la aplicación del Plan de Relaciones Comunitarias (Cap. 11.0). 
• Áreas ecológicamente sensibles desde el punto de vista ambiental, social y arqueológico. 
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• Código de conducta para trabajadores, empresas contratistas y subcontratistas. 
• Conservación y protección de los recursos naturales 
• Sanciones por incumplimientos. 

2.7.4.2 PROTECCIÓN AMBIENTAL 

La capacitación en protección ambiental tendrá la finalidad de minimizar los efectos e impactos 
ambientales durante la ejecución del proyecto. Se inducirá en el cumplimiento de las medidas de 
prevención y mitigación ambiental establecidas en este capítulo así como el cumplimiento de los 
estándares nacionales e internacionales establecidos para el proyecto. La responsabilidad en este 
aspecto será un compromiso de todos y cada uno de los participantes del proyecto. 
 
Los temas de la capacitación ambiental comprenderán: 
 
• Política ambiental de PERU LNG y legislación ambiental. 
• Funciones de la Gerencia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de PERU LNG. 
• Lineamientos de prevención y mitigación ambiental aplicados al proyecto. 
• Comportamiento en los campamentos. 
• Procedimientos para la gestión y manejo de los residuos sólidos y efluentes 
• Riesgos de contaminación de aguas y suelos 
• Manejo de combustibles y lubricantes 
• Control de la erosión y sedimentación. 
• Protección de la flora y fauna 
• Acciones que se deberán tomar las cuadrillas de trabajo, durante la construcción, en caso se 

descubran potenciales áreas arqueológicas. 
• Procedimientos de respuesta a incidentes y emergencias ambientales. 
• Protección de bofedales altoandinos y sistemas de drenajes. 
• Restauración de áreas alteradas. 

2.7.4.3 PREVENCIÓN MÉDICA 

El gasoducto cruzará las regiones de sierra y costa que van desde 4 800 hasta 100 msnm. Ante estas 
condiciones geográficas se deberá considerar medidas de prevención para evitar la ocurrencia de 
enfermedades.  
 
Los temas de capacitación en prevención médica incluyen: 
 
• Evaluación médica general 
• Vacunación preventiva 
• Enfermedades ocupacionales 
• Polvo y ruido 
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• Alimentación sana y abastecimiento seguro del agua. 
• Hipotermia 
• Protección contra picaduras, mordeduras y control de vectores 
• Soroche y males de altura 

2.7.4.4 RESPUESTA A EMERGENCIAS Y PLAN DE CONTINGENCIAS 

Se capacitará a todo el personal en respuesta a emergencias. Esta capacitación incidirá más en 
aquellos trabajadores que realicen actividades que puedan causar situaciones de emergencia 
(encargados del mantenimiento de almacenes en campamentos, encargados del manejo y 
almacenamiento de combustibles, supervisores de obra, etc.).  
 
La capacitación para respuesta a emergencias se iniciará con la formación de brigadas de respuesta, y 
contará con el apoyo de cartillas de instrucción, equipo audiovisual, equipos y dispositivos para 
contingencias. Los conceptos generales se impartirán en áreas aparentes (comedores, oficinas, etc.). 
Adicionalmente, las brigadas recibirán instrucción en campo simulando condiciones de una 
emergencia. 
 
Los temas de capacitación incluyen: 
 
• Uso de equipos de comunicación 
• Procedimientos de comunicación de una emergencia. 
• Entrenamiento del personal en el uso de los equipos de respuesta a emergencia (extintores, paños 

absorbentes, etc.) 
• Prevención de riesgos y daños ocupacionales. 
• Procedimientos ante accidentes de helicópteros 
• Procedimientos ante accidentes por volcaduras de vehículos y maquinarias (tráfico terrestre). 
• Respuesta ante derrames de combustibles en cuerpos de agua 
• Respuesta ante derrames de combustibles en tierra 
• Procedimientos ante riesgos de explosión e incendio en campamentos. 
• Procedimientos ante actos subversivos y terroristas 
• Procedimientos ante sismos 
• Procedimientos de evacuación médica (MEDEVAC). 
• Procedimientos ante hallazgos arqueológicos. 

2.7.4.5 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONDICIONES DE TRABAJO SEGURO 

La capacitación incluirá información acerca de las prácticas de trabajo seguro y administración de 
riesgos laborales, de manera que las actividades del proyecto no representen riesgos y peligros para la 
vida humana y para el desarrollo de la obra.  
 
Los temas de capacitación incluyen: 
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• Condiciones ambientales del trabajo (altitud elevada, precipitaciones máximas, temperaturas 

extremas, etc.). 
• Permiso de trabajo seguro 
• Condiciones seguras de trabajo 
• Actos inseguros 
• Limpieza y mantenimiento seguro de las áreas de trabajo (frente de obra, campamentos) 
• Higiene personal 
• Uso de equipos de protección personal. 
• Uso adecuado de herramientas manuales. 
• Manipulación de materiales peligrosos. 
• Tránsito terrestre y aéreo 
• Identificación de señales (preventivas, de información, reguladoras y reglamentarias) 
• Reporte de incidente/ accidente. 

2.7.4.6 RELACIONES COMUNITARIAS Y ASPECTOS ARQUEOLÓGICOS 

Los aspectos de capacitación referidos a relaciones comunitarias comprenden impartir a los 
trabajadores el respeto de las costumbres socioculturales de las comunidades, sus propiedades y todo 
aspecto de valor antropológico que pueda tener potencial influencia con la ejecución del proyecto.  
Los aspectos de capacitación en el tema de relaciones comunitarias y arqueológicas comprenderán: 
 
• Instrucción al personal para el entendimiento de los asuntos sociales involucrados en el desarrollo 

del proyecto. 
• Instrucción al personal, de acuerdo al frente de trabajo, acerca de las características de la 

población, sus costumbres y rasgos antropológicos. 
• Minimizar la interacción entre trabajador – comunidad. 
• Código de conducta de los trabajadores. 
• Normas básicas ambientales. 
• Comunicar a los visitantes las políticas sociales y de relaciones comunitarias implementadas para 

el proyecto. 
• Comunicación y prevención de situaciones que podrían generar conflictos con las comunidades, 

sea por el desarrollo del proyecto de PERU LNG u otros proyectos. Esto será comunicado 
específicamente al supervisor.  

• Instrucción sobre aspectos ambientales que puedan generar efectos adversos a las comunidades 
como: el uso de agua para la construcción, efectos sobre la calidad del agua de los ríos y 
quebradas (cruces especiales), gestión de residuos, cercos, caminos, sistemas de drenaje. 

• Identificación y protección de recursos arqueológicos.  
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2.7.5 CAPACITACIÓN SEGÚN ACTIVIDADES  

Los trabajadores tendrán una capacitación específica de acuerdo a las actividades en las que 
participarán. Para ello, se programará la relación de los temas de capacitación que recibirá cada 
trabajador antes del inicio de sus labores en el proyecto. Asimismo, cuando se realice un cambio en la 
asignación de labores, se brindará al trabajador la capacitación adicional pertinente. 
 
PERU LNG así como su empresa contratista, llevarán registros de la capacitación, donde se incluirá el 
nombre del trabajador, el puesto que ocupará, la relación del curso asignado, así como el cronograma 
de las charlas. La frecuencia de esta capacitación será mensual, de modo que todos los trabajadores 
se familiaricen con las normas y se organice la capacitación en forma eficiente para cada puesto de 
trabajo. 
 
El programa de capacitación propuesto tendrá en cuenta la siguiente información: 
 
• Cuando se programen nuevas actividades en la línea o frente de obra no previstos (condiciones 

ambientales no previstas como topografía agreste, tormentas eléctricas, pantanos, etc. y otros 
cambios importantes en las condiciones de trabajo). 

• Rendimiento y desempeño eficiente del personal en las tareas específicas de obra. 
• Inclusión de nuevos estándares y procedimientos de gestión ambiental y social. 
• Cambio en el uso del equipamiento de construcción. 
• Ingreso de nuevo personal de obra o transferencia de otros sectores. 
• Evaluación del personal en los procedimientos de respuesta a emergencias 
 
De acuerdo a estos requisitos técnicos y aquellos legales se determinarán los niveles, áreas y temas 
que se desarrollarán. En caso se requiera de temas adicionales de capacitación, el supervisor 
ambiental de PERU LNG informará a la gerencia respectiva para su inclusión en futuros cronogramas. 

2.7.6 CHARLAS DIARIAS 

En forma diaria, los trabajadores recibirán una charla de inducción específica de cinco minutos de 
acuerdo a las actividades que desarrollan. Estas charlas constituyen herramientas de sensibilización de 
los trabajadores en un tema específico. En esta reunión se discutirán las actividades que se realizarán 
en el día, los peligros vinculados a las mismas, incidentes en el frente de obra, así como para informar 
al personal sobre la buena práctica en el lugar de trabajo y adicionalmente temas acerca de seguridad, 
salud y medio ambiente y relaciones comunitarias y arqueología (el listado de temas tratar se muestra 
en el Cuadro 2-16). La asistencia a estas reuniones diarias es obligatoria. 
 
En forma periódica los supervisores o coordinadores ambientales de PERU LNG sugerirán temas que 
se deberán incorporar en estas sesiones diarias, e identificarán aquellos temas que deben ser incluidos 
en forma obligatoria. En el frente de obra y durante la ejecución de las actividades, los supervisores de 
obra de la empresa contratista serán responsables del entrenamiento diario de su personal durante la 
ejecución de las actividades y podrán ser asistidos por los supervisores ambientales de PERU LNG, en 
caso sea requerido. 
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En caso que se realicen operaciones que revistan peligro o potencial riesgo, la capacitación tendrá 
mayor duración y será más específica con el fin de prevenir accidentes o incidentes que pudieran 
suceder. 
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Cuadro 2-10 Entrenamiento ambiental exhaustivo 

Tema Contenido 

Inducción ambiental al proyecto Inducción general del Proyecto. Política ambiental de PERU LNG y compromisos asumidos en el PMA/S. 

Política ambiental del proyecto Conceptos básicos de la Cartilla Ambiental, Normas Básicas Ambientales, aspectos claves y compromisos del PMA/S. 

Gestión de residuos 
Manejo de residuos (Campamentos/ Frente de Obra/ Acopios); registros; segregación; importancia del manejo adecuado; contenedores y 
lugares de disposición; tipo de residuos generados. Gestión de residuos especiales y/o peligrosos. Cumplimiento del Plan de Manejo de 
Residuos. 

Gestión de aguas y efluentes 
Importancia sanitaria y ambiental de un adecuado manejo, control en el sistema de captación y uso de agua potable y efluentes, tal de 
asegurar la su eficiencia y la no afectación de la calidad del medio y la salud. Controles requeridos, instalaciones, procesos. Uso de 
sistemas sanitarios. Mantenimiento de los sistemas de tratamiento de efluentes. 

Control de erosión y 
sedimentación 

Importancia del control de erosión; medidas comúnmente utilizadas, procedimiento de control de erosión, formación de cárcavas; manejo de 
aguas y protección de cursos/ taludes. Cruces de cursos de aguas. 

Protección de suelos y  cuerpos 
de agua 

Impactos potenciales de la actividad hacia suelos y cuerpos de agua. Uso del agua por parte de pobladores. Protección de los sistemas de 
irrigación de cultivos (canales de riego). 

Respuesta ante derrames Acciones y elementos ante la presencia de un derrame de combustibles, aceites/ lubricantes; contenedores para disposición. 

Manejo de combustibles Cuidados y elementos de prevención ante derrames durante manejo de combustibles. 

Arqueología en el proyecto Importancia en la protección de los recursos arqueológicos. Cumplimiento del Plan de Manejo de Recursos Arqueológicos. 

Protección de flora y fauna y 
áreas sensibles 

Zonas ecológicamente sensibles; importancia y restricciones en la materia. Cumplimiento de las medidas  importancia de las áreas 
sensibles de los proyectos: aspectos sensibles de las áreas, cuidados y restricciones.  
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Tema Contenido 

Acciones ante contingencias Identificación y planes de acción y respuesta frente a contingencias constructivas y operacionales. Formación de brigadas de respuesta, uso 
de equipos de protección personal y herramientas a utilizar. 

Aspectos sobre incidentes Capacitación acerca de las causas y acciones ante incidentes para optimizar medidas y procedimientos con el objeto de evitar su repetición. 

Relaciones comunitarias  Aspectos de relaciones con la comunidad. Cumplimiento del Plan de Relaciones Comunitarias. 

La frecuencia será acordada por el supervisor o coordinador ambiental de PERU LNG y el supervisor de la empresa contratista, según el frente de trabajo. La frecuencia y temas estarán sujetos a cambiar en base 
a recomendaciones del supervisor o coordinador ambiental y de relaciones comunitarias de PERU LNG. Los temas serán tocados en forma rotativa  en reuniones y sesiones y/o con materiales escritos o 
electrónicos 
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3.0 PLAN DE MONITOREO Y AUDITORÍA AMBIENTAL 

3.1 GENERALIDADES 

El Plan de Monitoreo y Auditoría Ambiental permitirá la evaluación periódica, integrada y permanente 
del ambiente, para suministrar información precisa y actualizada a PERU LNG para tomar decisiones 
orientadas a la conservación ambiental del área de influencia directa e indirecta del proyecto.  
 
El Plan permitirá la verificación del cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas en el Plan de 
Manejo Ambiental y Social (PMA/S) y reportará periódicamente a las autoridades y entidades 
pertinentes los principales logros alcanzados en el cumplimiento de las medidas ambientales o las 
medidas correctivas correspondientes. 
 
Las medidas mitigación de los impactos ambientales requieren del monitoreo y control durante las 
etapas de construcción y operación mediante el uso de indicadores ambientales (calidad del aire, agua 
superficial, efluentes, suelos y ruido) que requerirán verificación. Los componentes arqueológicos 
merecerán atención particular. Este plan sustentará el cumplimiento del PMA/S ante auditorias 
ambientales realizadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG). 
 
Los requerimientos de monitoreo para la fase de abandono se describen en el Plan de Abandono 
(Capítulo 9 Volumen IV). 

3.2 OBJETIVOS 

3.2.1 OBJETIVOS GENERALES 

Este plan busca verificar y documentar la implementación de las medidas de protección y control 
ambiental propuestas durante las etapas de construcción y operación del gasoducto y sus 
instalaciones. El cumplimiento de estas medidas permitirá a PERU LNG definir nuevas prácticas, 
procedimientos, directivas y/o políticas ambientales para mejorar el desempeño en estos aspectos del 
proyecto.  

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Controlar y verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación, protección y prevención 
contempladas como parte del proyecto en el Plan de Manejo Ambiental y Social. 

• Realizar el seguimiento periódico de los indicadores ambientales que pudieran resultar afectados 
durante las etapas constructiva y operativa del proyecto, e implementar medidas correctivas. 

• Facilitar a las autoridades pertinentes la información que requieran respecto del nivel de 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y Social. 

• Llevar registros escritos de todas las actividades del Programa de Monitoreo Ambiental. 
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3.3 ESTRATEGIA 

PERU LNG desarrollará una estrategia para cada componente ambiental aplicable relacionado con el 
proyecto, de modo que el plan de monitoreo esté integrado a los procesos de auditoria interna que se 
programen. 
 
El Cuadro 3-1 presenta las características básicas del plan de monitoreo y auditoría ambiental. El 
cumplimiento de estas características permitirá a PERU LNG definir nuevas prácticas, procedimientos,  
directivas y/o políticas ambientales para mejorar el desempeño del proyecto en estos aspectos. 

Cuadro 3-1 Características de las actividades de monitoreo y auditoría ambiental 

Tipo de monitoreo Fase de aplicación Plazo Características 
Monitoreo para una respuesta local y específica 
Instancias de decisión local De cumplimiento Construcción Corto plazo 
Verificar mediante auditoría interna el cumplimiento de 
políticas y directivas de PERU LNG 
Monitoreo para respuesta institucional y/o corporativa 
Verificar la eficacia de la implementación de las medidas 
propuestas en el PMA  De seguimiento y 

auditoría 
Construcción y 

Operación 
Mediano y 
largo plazo 

Para la definición de nuevas directivas y políticas del 
proyecto 

Fuente: Walsh Perú, 2005 
 
El diseño del plan de monitoreo y auditoría ambiental aplica los criterios establecidos en el Cuadro 3-2, 
para crear un plan ejecutable y relevante a las actividades de construcción y operación del gasoducto. 

Cuadro 3-2 Criterios de diseño del plan de monitoreo y auditoría ambiental 

Criterios Concepto 

Consistencia 
Los criterios de evaluación serán consistentes con el PMA/S, la legislación vigente y los 
estándares técnicos del proyecto. Cualquier cambio sustancial en el esquema o metodología de 
monitoreo se hará con la aprobación de la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). 

Periodicidad y 
Continuidad 

La planificación del programa de monitoreo se hará con criterio técnico para garantizar su 
continuidad operativa. 

Representatividad El tamaño de la muestra, así como los puntos de muestreo y evaluación, serán representativos 
de las unidades ambientales que se pretende monitorear. 

Documentación de 
Procesos 

Se documentará los procesos de recolección de datos, manejo de muestras y resultados de 
laboratorio mediante documentos escritos y de ser aplicable, gráficos. Los responsables del 
monitoreo documentarán su opinión técnica referente al componente evaluado, de manera 
técnica, clara y objetiva. 

Manejo de la 
información 

La información será manejada mediante canales claros y definidos de comunicación y dentro de 
plazos determinados. Esta información se utilizará como un elemento de juicio eficiente en la 
evaluación de la calidad del proceso constructivo y productivo del gasoducto. La evaluación 
periódica de la información formará parte de la agenda de PERU LNG y sus contratistas. 
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3.4 NORMAS DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 

El Plan de Monitoreo Ambiental incorpora los aspectos técnicos contenidos en las regulaciones 
ambientales aplicables y guías internacionales adoptadas por el Proyecto.  Los estándares adoptados 
por el proyecto fueron presentados en el Capitulo 3 Marco Legal del Volumen I del EIAS. 
 
Los niveles guía de calidad ambiental representan concentraciones máximas permitidas en el ambiente 
de sustancias individuales a las cuales se considera la inexistencia de efectos adversos significativos. 
Estos niveles pueden ser utilizados para determinar estándares (límites legales) u objetivos que pueden 
ser medidos  en el ambiente. El monitoreo es retrospectivo, pero los niveles guía pueden ser utilizados 
de manera predictiva, preventiva o reglamentaria. 
 
Para el desarrollo del plan de monitoreo ambiental, se ha considerado normas y guías nacionales e 
internacionales (Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud, United States Environmental 
Protection Agency, entre otros) para calidad de aguas, aire, emisiones y suelos. Estas normas y guías 
permitirán un correcto control de las emisiones y vertimientos en cada una de las etapas del proyecto. 
A continuación se listan las normas y guías tomadas en cuenta para el presente plan.  

3.4.1 EMISIONES  

El proyecto contempla fuentes estacionarias menores (menos de 2.9 MW) y equipos de construcción.  
Las guías generales aplicadas a los campamentos son: 
 

• Las emisiones de los generadores en los campamentos mantendrán una opacidad menor al 20 % 
determinada por un observador calificado o un medidor de opacidad portátil. 

• Mantener las fuentes de emisión de acuerdo a las especificaciones de fabricante. 
 
No existen estándares aplicables a la maquinaria debido a la naturaleza temporal de sus emisiones. 

3.4.2 CALIDAD DEL AIRE 

Los estándares de calidad del aire son aplicables a las emisiones producidas por los generadores de 
los campamentos.  El Cuadro 3-3 presenta los estándares aplicados. 
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Cuadro 3-3 Estándares de calidad del aire 

Parámetros Tiempo Promedio Estándares  
24 horas 125 (1) ug/m3 (1) 

Dióxido de Azufre (SO2) 
Anual 50 ug/m3  (1) 

24 horas 150 ug/m3  (1) 
Anual 100 ug/m3  (2) Dióxido de Nitrógeno (NOx, como  NO2) 
1 hora 200 ug/m3 (2) 

24 horas 70 ug/m3 (1) 
Material Particulado (<10 micras) 

Anual 50 ug/m3 (1) 
1 hora 30 000  ug/m3 (2) 

Monóxido de Carbono (CO) 
8 horas 10 000  ug/m3 (2) 

Hidrocarburos 24 hr 15 000 ug/m3  (3) 
(1) Lineamientos Ambientales Generales, Manual de Prevención y Mitigación de Contaminación – Banco Mundial. 
(2) D.S, No. 074-2001-PCM 
(3) DS 046-93-EM 

3.4.3 RUIDO 

Durante la construcción del proyecto, el uso de maquinaria generará niveles altos de presión sonora 
durante periodos cortos de tiempo, para luego retornar a los niveles de base.  Los generadores y las 
actividades realizadas en los campamentos producirán niveles de presión sonora continuos.  Durante la 
etapa de operación los niveles de ruido se limitarán a actividades de mantenimiento y en caso de 
activación de las válvulas de desfogue.  Los Lineamientos Ambientales Generales del Banco Mundial 
son aplicables a las instalaciones industriales y las regulaciones nacionales promulgadas para 
exposiciones continuas.  Por lo tanto, los siguientes estándares son aplicables a los campamentos: 
• Los niveles de ruido en el lindero no excederá de 70 dBA. 
• Los niveles  de ruido del campamento medido en el receptor de ruido más cercano no excederá 55 

dBA durante el día y 45 dBA durante la noche para áreas residenciales, institucionales o educativas 
existentes o un incremento máximo de 3 DBA sobre los niveles existentes antes del proyecto. 

• Los niveles de ruido del campamento medidos en el receptor de ruido más no excederá 70 dBA 
durante el día y la noche en áreas industriales existentes o un incremento máximo de 3 DBA sobre 
los niveles existentes antes del proyecto. 

No existen estándares nacionales o en los lineamientos del Banco Mundial aplicables a la maquinaria. 

3.4.4 EFLUENTES 

Los estándares para efluentes líquidos han sido establecidos por las regulaciones peruanas y por el 
Banco Mundial.  El Cuadro 3-4 muestra los estándares aplicados para los efluentes de campamentos y 
para las pruebas hidrostáticas. 
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Cuadro 3-4 Estándares de calidad de los efluentes 

Parámetros Efluentes de los 
Campamentos Pruebas Hidrostáticas 

DBO5 50 mg/l - 
DQO 250 mg/l 250 mg/l 
Grasas y Aceites (1) 10 20 mg/l 
pH 6-9  6-9  
Fenoles 0,5 mg/l 0,5 mg/l 
Incremento Temperatura(2) < 3 °C < 3 °C  
Cloro Residual  0,2 mg/l - 
Sólidos Totales en Suspensión 50 mg/l 50 mg/l 
Amoniaco 10 mg/l - 
Fósforo 2 mg/l - 
Fe - 3,5 mg/l 
Cr - 0,5 mg/l 
Coliformes Fecales (3) <400 NMP/100 ml - 

1. Valor instantáneo 
2. Al borde de la zona de mezcla 
3. NMP– número más probable 

3.4.5 CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL 

El Banco Mundial no ha establecido estándares referidos a calidad del agua.  El Cuadro 3-5 presenta 
los estándares de calidad del agua superficial para la Clase III y VI.  En la mayoría de los casos aplican 
los estándares de Calidad de Agua Clase III.  En algunos casos específicos podrían aplicar los 
estándares de Calidad de Agua Clase VI.  Estos estándares son aplicables  a todas las descargas en 
los cuerpos de agua. 

Cuadro 3-5 Valores Límites para Calidad de Aguas (D. Ley No. 17752 y sus modificatorias D. S. 
No. 007-83-A y D.S. No. 003-2003) 

Clase 
Parámetros 

Unidad III VI 
Coliformes Fecales NMP/100 ml 1 000 4,000 
Oxígeno Disuelto mg/l 3 4 
DBO mg/l 15 10 
Nitratos mg/l 0,10 - 
Aceites y grasas (extracción con hexano) mg/l 0,50 - 
Cr mg/l 1,0 0,050 
Fenoles mg/l 0,001* 0,100 
III Agua para riego de vegetales de consumo crudo y para bebida de animales 
VI Agua para la preservación de fauna acuática 
*       Los resultados de STS, T, pH y CE se compararan con los valores establecidos en la línea base. 
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3.4.6 SUELOS Y AGUA SUBTERRÁNEA 

Las concentraciones máximas de contaminantes en el suelo y en agua subterránea no han sido 
establecidas por el Estado Peruano o instituciones de financiamiento multilateral.  La limpieza de suelos 
y agua subterránea usualmente se basa en el uso de la tierra, la existencia de vías de exposición, 
riesgo a la salud humana y al ambiente, la naturaleza y extensión de la contaminación y otros factores. 
 
PERU LNG utilizará los niveles de concentración protectiva de Texas (PCL) para determinar los 
estándares de remediación para contaminación de suelos y agua subterránea.  Ya que la más probable 
contaminación de suelos y aguas subterráneas se deba a hidrocarburos (gasolina o diesel), los 
resultados del análisis por hidrocarburos totales de petróleo serán comparados con los valores PCL 
residenciales o comerciales/industriales, dependiendo de donde ocurra la contaminación.  

Cuadro 3-6 Criterios para la remediación del suelo 

Medio Parámetros** Suelos Residencial PCL 
(mg/kg) * 

Suelos Industriales PCL  
(mg/kg) * 

HTP C6 – C12 1 600 3 900 
Suelo  

HTP C12 – C28 o C12 – C35 2 300 12 000 
HTP – Hidrocarburos Totales de Petróleo 
* Concentración Límite de Protección (PCL) para suelos superficiales y áreas menores a 0.5 ha 
**  Sobre la base de los lineamientos TNRCC RG-366/TRRP-27 de Junio del 2000 

Cuadro 3-7 Criterios para la remediación del agua subterránea 

Medio Parámetro 
PCL Agua para 

consumo humano 
(mg/l)* 

PCL Agua destinada a 
otros usos (mg/l) * 

Benceno 0,005 0,5 
Tolueno 1 100 

Etilbenceno 0,7 70 
Agua subterránea 

Xileno 10 1000 
*  Concentración Límite de Protección (PCL). 

3.5 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL EQUIPO DE MONITOREO 

PERU LNG, como parte de su política de conservación ambiental y uso sostenible de los recursos 
naturales ha implementado una Gerencia de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (SSMA), encargada 
del desarrollo y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en el ámbito del proyecto. El objetivo de 
esta Gerencia es planificar, verificar y auditar el correcto cumplimiento del plan de prevención y 
mitigación ambiental. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Monitoreo y Auditoría Ambiental se asignarán 
coordinadores en asociación con el equipo de construcción de campo, según el avance de las obras y 
en áreas sensibles, para cubrir la zona de influencia del proyecto. Cabe recalcar que los cargos 
incluidos en este capítulo son genéricos y representan las responsabilidades funcionales. Por lo tanto, 
los cargos actuales pueden variar con respecto a los señalados en este capítulo.  
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Estos coordinadores actuarán bajo el Jefe de Inspección, bajo la dirección y reportando al Gerente 
Ambiental. El Jefe de Inspección estará a cargo de las actividades de campo, incluyendo, medidas de 
mejora para asegurar el cumplimiento ambiental, mientras que el Gerente SSMA estará a cargo de 
coordinar el seguimiento ambiental y auditoría. Esta planificación se establecerá mediante reuniones 
con los coordinadores, los cuales proveerán observaciones así como información de necesidades y 
ajustes de campo, recibidos de autoridades, representantes comunales y público involucrado en el área 
de influencia del proyecto. 
 
Como parte de las actividades de seguimiento y auditoría ambiental, se ha planificado diversas labores 
semanales de monitoreo, las cuales serán reportadas por cada coordinador a la Gerencia SSMA: 
 
• Actividades de monitoreo diarias 
• Fecha y hora  
• Ubicación mediante coordenadas UTM del lugar monitoreado 
• Metodología de monitoreo 
• Tiempo de inicio y finalización de la actividad 
• Resultados de monitoreo 
• Observaciones adicionales de monitoreo 
• Conclusiones y recomendaciones 
• Requerimientos para el monitoreo próximo  
 
Estos informes semanales serán discutidos con el Jefe de Inspección, con el fin de planificar 
estrategias de cumplimiento para la siguiente semana de trabajo. 
 
Las actividades de monitoreo tienen naturaleza diversa, y entre ellas se cuentan: 
 
• Los monitoreos físicos (calidad de agua, aire, ruidos, suelo, etc.) necesitarán de inspección in situ, 

recojo de muestras y resultados mediante análisis de laboratorio.  
• Los monitoreos de avance instructivo de obras, biológico, manejo y gestión de residuos, control de 

riesgos y contingencias, requerirán de inspecciones in situ y verificación de los registros existentes. 
• Los monitoreos de asuntos sociales y relaciones comunitarias incluirán inspecciones in situ, 

verificación de registros existentes y entrevistas con autoridades y/o representantes comunales. 
 
Cada actividad de monitoreo será registrada en el formato del Sistema de Información Ambiental (SIA) 
establecido por la DGAAE del MINEM para cumplir con la normativa ambiental vigente. Además, cada 
actividad de monitoreo tendrá una frecuencia establecida en el presente plan, que será considerada al 
momento de priorizar las actividades de trabajo. 
 
El Gerente SSMA deberá reportar a la Gerencia de PERU LNG un avance semanal de las actividades 
de seguimiento y auditoría al plan de medidas de protección y mitigación ambiental, que incluirá 
información de los coordinadores, así como sus impresiones recogidas en campo.  
 
Adicionalmente se enviará cada mes un informe completo a la Gerencia de PERU LNG, detallando las 
actividades desarrolladas durante el mes anterior y el plan de trabajo del mes siguiente. Este informe 
será como documento oficial de consulta para las autoridades competentes y del público en general. 
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3.6 ACTIVIDADES DE MONITOREO 

Las medidas de monitoreo que realizará el proyecto se presentan en el Cuadro 3-8 organizadas de 
acuerdo a las fases de aplicación. 

Cuadro 3-8 Actividades de monitoreo propuestas 

Fase de aplicación Tipo de monitoreo Actividad específica  

Construcción Monitoreo de desempeño y 
control 

Desempeño ambiental del proyecto 
Monitoreo de calidad de aire 
Monitoreo de niveles de ruido 
Calidad de las aguas superficiales 
Monitoreo de efluentes 
Monitoreo de la gestión de residuos sólidos 
Monitoreo de control de erosión y sedimentación 
Monitoreo de control de riesgos y contingencias 
Monitoreo arqueológico 

Cierre de construcción Monitoreo de control Monitoreo de control de la erosión 
Monitoreo de la revegetación 

Operación  Monitoreo de cumplimiento   
D. S. 046-93-EM  

Mantenimiento del Derecho de Vía 
Monitoreo de control de la erosión 
Monitoreo de la revegetación 
Monitoreo de contingencias 
Monitoreo arqueológico 

 

3.6.1 METODOLOGÍA GENERAL 

Para detectar los cambios inducidos en los indicadores ambientales como efecto del proyecto, la serie 
de datos que se deben registrar se organizarán considerando un diseño “antes del inicio de las 
actividades constructivas” (A) y “después de las actividades constructivas” (D); así como “área control o 
no perturbada” (C) y “área impactada” (I). Este diseño (ADCI) se puede expresar de modo gráfico como 
sigue: 
 

     ZONA DE         ZONA 
    CONTROL     IMPACTADA 
 
 
 

REGISTROS 
“ANTES” 

 
IMPACTO 

 
 

REGISTROS 
“DESPUÉS” 

 

A C A I 

D C D I 
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El diseño ADCI busca información de la zona en que se registrarán los efectos ambientales (zona del 
derecho de vía - DdV) y de una zona que sirva de control y que esté libre de influencia de impacto. 
Para ambos casos se requerirá registros de los efectos anteriores y posteriores. El equipo de monitoreo 
determinará los puntos de control en áreas aledañas al DdV y realizará las mediciones respectivas. 
 
La comparación de como evolucionan las “zonas de control” y “zonas impactadas” luego del desarrollo 
de las actividades del proyecto es  la manera más eficiente de demostrar la existencia de un impacto y 
de cuantificar sus efectos. La comparación estadística entre “zonas” y entre los registros “antes” y 
“después” de los impactos se hará según un diseño muestral. Cada una de las estimaciones de 
cualquiera de las variables en análisis estará acompañada de su correspondiente intervalo de 
confianza (IC). Al comparar una variable en dos momentos o en dos zonas, se tomará como evidencia 
de “diferencias estadísticamente significativas”, si se encuentran dentro de su IC. 
 
La metodología del plan de monitoreo y auditoría ambiental estará relacionada específicamente a los 
factores de espacio y tiempo, así como a la importancia de la actividad a ser monitoreada o auditada. 
Con relación al espacio, el monitoreo ambiental será realizado exclusivamente en los frentes de trabajo 
en las diversas etapas del proyecto y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas, la planificación, 
programación y los sistemas de trabajo.  El factor de temporalidad estará representado por la 
frecuencia del monitoreo y el tiempo de exposición a cada una de las actividades capaces de generar 
algún tipo de impacto. 
 
Posteriormente, y bajo las normas y guías nacionales e internacionales acondicionadas para el 
desarrollo del presente plan, se llevará a cabo las actividades propias del monitoreo y auditoría 
ambiental, registrando las actividades seleccionadas en fotografías. Los resultados del monitoreo se 
registraran en el formato del Sistema de Información Ambiental (SIA) del MINEM.  
 
El formato SIA incluirá los parámetros siguientes: 
 
• Calidad de aire (emisiones gaseosas y partículas) 
• Niveles de ruido ambiental 
• Suelos 
• Disposición adecuada de residuos sólidos 
• Control de erosión y estabilidad física 
• Control de tala y desbroce de vegetación 
• Descarga de efluentes a cuerpos hídricos (aguas arriba y aguas abajo) 
 
Alguna de las actividades de monitoreo serán complementadas con análisis de laboratorio, para lo cual 
se requerirá de mayor tiempo para la preparación de muestras y el conocimiento de los resultados. 

3.7 PROGRAMA DE MONITOREO Y AUDITORÍA AMBIENTAL EN LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN 

Durante la fase constructiva se implementará un programa de monitoreo y auditoría ambiental, que 
establecerá el nivel de cumplimiento ―de PERÚ LNG y sus contratistas― de los lineamientos 
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establecidos en el Plan de Prevención y Mitigación Ambiental (cap. 2, PMA) y de otros estándares de 
calidad establecidos para el proyecto. La Gerencia de SSMA se encargará del desarrollo y 
cumplimiento de la auditoria del Plan de Manejo Ambiental (PMA) en el ámbito del proyecto.  Ella 
deberá coordinar estrechamente con la Gerencia de Obras para establecer un adecuado sistema de 
control del cumplimiento. Ambas Gerencias deberán de planificar semanalmente las actividades de 
control y delegarlas al ingeniero Jefe de Inspección, al Coordinador Ambiental y al Coordinador de 
Salud, Seguridad e Higiene Ocupacional (SSH). 
 
Los reportes se realizarán semanalmente de la siguiente manera: 
 
• El Jefe de Inspección elevará un informe al Gerente de Obras en el cual detallará los resultados del 

monitoreo y auditoría. 
• El Coordinador SSH reportará a la Gerencia SSMA el avance constructivo del proyecto, los 

sistemas de control de avance de obras, cantidad de frentes de trabajo, número de incidentes y 
accidentes sucedidos, situación de la seguridad en el frente de trabajo, situación de los equipos de 
protección personal (EPP), situación de los equipos de prevención de siniestros (extintores, bolsas 
de arena, botiquines, camillas, etc.), capacitación del personal mediante charlas de inducción 
diaria, entre otros. 

• El Coordinador Ambiental reportará a la Gerencia SSMA el estado de cumplimiento del PMA, 
además de los resultados de los monitoreos de calidad de aire, niveles de ruido, calidad de aguas 
superficiales, descarga de efluentes, gestión de residuos sólidos, control de erosión, revegetación y 
monitoreo biológico. 

 
Adicionalmente, el Gerente SSMA elevará un informe mensual al Gerente General, detallando el nivel 
de avance de las obras y la situación de la seguridad y del medio ambiente en el frente de obras.  

3.7.1 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

3.7.1.1 SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

Durante la construcción, PERU LNG tendrá un equipo de monitoreo dedicado a tiempo completo a 
vigilar el cumplimiento del PMA y las políticas ambientales de PERU LNG. El equipo de monitoreo 
ambiental será destacado a los frentes de trabajo durante la construcción y cierre de construcción. 
 
Los supervisores ambientales asesorarán en la prevención y mitigación de impactos y reportarán al 
coordinador ambiental de PERU LNG. Los supervisores de construcción tienen la autoridad para 
detener las actividades de construcción cuando se observen situaciones que pudieran tener como 
consecuencia un impacto significativo sobre el ambiente. Los supervisores ambientales están 
autorizados a detener las actividades de construcción, ante la ausencia del supervisor de construcción  
si llegaran a observar que un impacto grave hacia el ambiente está ocurriendo o fuera probable que 
ocurra.  Los supervisores llevarán un registro escrito de sus actividades diarias y cuando sea práctico 
documentarán fotográficamente las acciones más relevantes.  
 
Los roles y responsabilidades de los supervisores ambientales serán los siguientes: 
 
• Asistir a la contratista en la capacitación ambiental de las cuadrillas de construcción.  
• Verificar que no se disponga el suelo o la vegetación en los cursos de agua. 
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• Verificar el manejo adecuado de explosivos de acuerdo a las normas ambientales y de seguridad. 
• Informar al Supervisor de construcción el hallazgo fortuito de restos arqueológicos y las medidas 

necesarias a ser tomadas. 
• Informar al Supervisor de construcción acerca del correcto manejo de restos arqueológicos. 
• Vigilar y recomendar que el desbroce de la vegetación y la alteración del suelo se restrinjan a los 

límites físicos de las áreas de construcción. 
• Vigilar y recomendar acerca del manejo y acumulación en lugares previamente establecidos de la 

capa de suelo vegetal que se utilizará durante el cierre de construcción. 
• Vigilar y recomendar respecto a la instalación apropiada y oportuna de los sistemas de control de 

erosión. 
• Verificar el cumplimiento de la prohibición de actividades de caza, pesca y recolección de plantas. 
• Vigilar y recomendar respecto al funcionamiento de los sistemas de drenaje y control de 

sedimentos. 
• Detectar deficiencias en la implementación del PMA y verificar la corrección de las mismas. 
• Verificar que los equipos y maquinarias de construcción funcionen bien y reciban mantenimiento. 
• Verificar que los combustibles y químicos se almacenen adecuadamente. 
• Supervisar que las operaciones de transferencia de combustibles se realicen de acuerdo a las 

normas establecidas y procedimientos. 
• Asegurar el cumplimiento del Plan de Manejo de Residuos. 
• Registrar las actividades realizadas cada día. 

3.7.1.2 SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO LOGÍSTICO 

La logística ha sido definida de acuerdo a la ruta propuesta y el acceso más favorable. Se ha 
determinado dos factores dentro de este rubro: los campamentos y las rutas de acceso. En ambos 
casos se considera como uno de los criterios principales para su ubicación correcta, evitar generar 
impactos y riesgos ambientales. Un objetivo clave es utilizar, siempre y cuando sea posible, la 
infraestructura anteriormente empleada por el Sistema de Transporte por Ducto que opera TgP.  

Campamentos 

PERU LNG estima que serán necesario 13 campamentos a lo largo del gasoducto, aunque la cantidad 
final y la ubicación exacta de campamentos dependerá del Plan de Ejecución Constructiva desarrollado 
por el contratista que sea elegido. Las actividades generales de control en estas áreas están referidas 
al cumplimiento de las medidas ambientales para la construcción y operación de los campamentos 
propuesta en el PMA. 
 
Adicionalmente se verificará que los campamentos: 
 
• No se localicen en lugares con pendientes pronunciadas, ni dentro de poblados pequeños. 
• Se ubiquen fuera de áreas ecológicas sensibles o áreas de inundaciones. 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IV 3-12 

• Se adapten a la topografía del terreno, evitando movimiento de tierras de modo que las estructuras 
se ubiquen sobre plataformas de madera o cemento. 

• Se implementen con todas las medidas aplicables de seguridad e higiene. 

• Funcionen como campamentos confinados. 
 
Con estas verificaciones se generará un informe mensual sobre la situación de los campamentos, 
conjuntamente con otros informes de aspectos constructivos del proyecto. 

Caminos y accesos 

Existe la necesidad de contar con vías de acceso para el abastecimiento de frentes de obra y 
campamentos.  PERU LNG, a través de su contratista, realizará una evaluación del estado de los 
caminos que utilizará, incluyendo puentes, obras de arte y otra infraestructura vial, con la finalidad de 
iniciar la construcción y/o mejoramiento (según sea el caso) de las rutas de acceso. El estudio estará 
documentado, incluyendo algunas opciones consideradas  
 
Una vez que se decidan las acciones a realizar, el coordinador ambiental verificará que las actividades 
constructivas y de mejoramiento se realicen cumpliendo las medidas ambientales descritas en el PMA 
referidas a caminos y accesos de servicio. 
 
Adicionalmente se verificará que los accesos: 
 
• Cumplan con todas las medidas de drenaje superficial y subsuperficial, principalmente de aquellos 

caminos construidos en zonas de bofedales. 
• Cuenten con obras de seguridad en las zonas afectadas por cortes (muros secos, muros de 

contención, muros de mampostería, alcantarillas, badenes, etc.). 
• Cuenten con señalizaciones viales adecuadas. 

3.7.2 MONITOREO DE LOS ASPECTOS Y COMPONENTES AMBIENTALES 

Este monitoreo permitirá llevar el registro y control de los componentes ambientales que podrían ser 
afectados por las actividades constructivas del proyecto. Para ello se tomará muestras representativas 
siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades sectoriales (según corresponda). Para una 
mayor exactitud en el manejo de datos, se deberá contemplar las siguientes actividades: 
 
• Formular los objetivos particulares del programa de muestreo. 
• Colectar muestras representativas. 
• Desarrollar un adecuado manejo y preservación de las muestras. 
• Llevar a cabo un adecuado programa de análisis. 
 
El esfuerzo de muestreo incluirá eventos rutinarios, tales como descarga de aguas, y caracterización de 
suelos y vegetación. Las muestras tomadas pueden ser simples o compuestas. Las muestras simples 
serán usadas para actividades rutinarias. Las muestras compuestas serán tomadas cuando las 
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concentraciones puedan variar y una muestra representativa de la concentración en el medio es 
deseada. La mayoría de muestreos se harán manualmente debido a la naturaleza remota del proyecto. 
 
El volumen, forma y material de los recipientes de recolección y almacenamiento de las muestras 
dependerán de la naturaleza de la misma, del número de réplicas, del volumen requerido para los 
ensayos y de la necesidad de preservar y/o almacenarlas antes de su procesamiento. Cuando sea 
necesario congelar una muestra, el tiempo requerido para congelar y descongelar será el mínimo 
reduciendo el volumen de la misma (por ejemplo, el tamaño del recipiente). El material de los envases 
será químicamente inerte, fácil de lavar, resistente al calor y al congelamiento.   
 
La duración del almacenamiento y la eficiencia de los métodos de conservación dependerán de la 
naturaleza de la muestra y de su actividad biológica. Las muestras de las aguas superficiales y aguas 
servidas, sean tratadas o crudas son particularmente susceptibles a las reacciones bioquímicas. Una 
vez recolectadas, las muestras para bioensayo serán procesadas inmediatamente para evitar cambios 
en su composición original como resultado de reacciones físicas o químicas, y/o procesos biológicos.  

3.7.2.1 MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE 

Basado en los estándares establecidos, el Cuadro 3-9 presenta los parámetros de monitoreo, la 
ubicación de los puntos de muestreo, así como la frecuencia según el estándar. 

Cuadro 3-9 Monitoreo de calidad del aire 

Fuentes Ubicación Lugar de Muestreo Frecuencia Parámetros 

Emisiones gaseosos de 
generadores y fuentes  
fugitivas 

• Campamento Viento arriba y abajo 
de campamento Trimestral 

NOx 
CO 

PM10 
SO2 
HC 

Polvo generado por tránsito • Caminos de 
acceso 

Pueblo ubicado en la 
ruta de transporte 

utilizada 
Mensual durante el 

transporte de tubería PM10 

3.7.2.2 MONITOREO DE LOS NIVELES DE RUIDO. 

Sobre la base de los estándares aplicables, el Cuadro 3-10 presenta los parámetros, ubicación y la 
frecuencia de monitoreo. 

Cuadro 3-10 Monitoreo de ruido 

Fuentes Ubicación Lugar de Muestreo Frecuencia Parámetros 

Ruidos de generadores y 
fuentes  fugitivas • Campamento 

100 metros del 
perímetro cercado o 
área residencial mas 

cercana 
Trimestral 

Nivel de presión de 
ruido promedio diario 

(Leq) 

3.7.2.3  MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL 

Los puntos de muestreo de aguas superficiales se ubicarán aguas arriba y debajo de las descargas 
originadas por el Proyecto.  Los parámetros y frecuencia de monitoreo dependerán del tipo de fuente 
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que genera la descarga.  El Cuadro 3-11 presenta las fuentes, ubicación, frecuencia y parámetros 
analizados.  

Cuadro 3-11 Monitoreo de calidad de agua superficial 

Fuentes Ubicación Lugar de Muestreo Frecuencia Parámetros 

Descarga a aguas 
superficiales de aguas grises 
o negras 

• Campamento 
100 aguas arriba y 
debajo de lugar de 

descarga 
Mensual 

T, pH, CE, OD, STS, 
DBO, aceites y 

grasas,  coliformes 
fecales y fenoles 

Descarga a aguas 
superficiales de prueba 
hidrostática 

• Descarga de 
válvula de 
prueba 

100 aguas arriba y 
debajo de lugar de 

descarga 
Durante la descarga T, pH, OD, STS, 

aceites y grasas, Cr  

Sedimentación en cruces de 
río  

• Altomayo 
• Torobamba 
• Yucay 
• Vinchos 
• Palmitos 
• Pampas 
• Pisco 
• Matagente 
• Chico 

100 aguas arriba y 
debajo de lugar de 

cruce 

 
Diario durante el 

cruce 
 

Semanal durante el 
cruce 

Turbidez 
 
 

STS 

 
Se podrán adicionar puntos de muestreo bajo decisión del  supervisor o coordinador ambiental. 

3.7.2.4 MONITOREO DE EFLUENTES 

.Sobre la base de los estándares aplicables, el Cuadro 3-12 presenta los requerimientos de monitoreo 
de efluentes para aguas de la planta de tratamiento y para pruebas hidrostáticas. 

Cuadro 3-12 Monitoreo de Efluentes 

Fuentes Ubicación Lugar de Muestreo Frecuencia Parámetros 

Aguas grises o negras • Campamento Antes de lugar de 
descarga Mensual 

T, pH, STS, cloro 
residual, DBO, aceites 
y grasas, coliformes 
fecales , nitrógeno 
amoniacal, fósforo, 

fenoles  

Aguas de prueba 
hidrostática 

• Descarga de 
prueba 

Poza de 
sedimentación Durante la descarga 

T, pH, DQO, STS, 
aceites y grasas, fierro, 

cromo.  

3.7.2.5 MONITOREO DE SUELOS/AGUA SUBTERRÁNEA 

En caso de fugas o derrames de hidrocarburos sobre el suelo, se realizarán análisis de hidrocarburos 
totales de petróleo (TPH), en laboratorios reconocidos nacionales o internacionales y los resultados 
serán comparados con los valores establecidos en los Limites de Concentración Protectiva (PCLs), 
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utilizados por el Texas Comisión on Environmental Quality para áreas  residenciales o comerciales/ 
industriales.  
 
Las muestras de suelos serán tomadas en áreas de almacenamiento de combustibles y grasas, patio 
de equipos, y otros lugares susceptibles de contaminación y determinadas de acuerdo al avance del 
proyecto. Las muestras serán analizadas usando el método EPA 8015 y SM 5520F. 
 
Con respecto a la calidad de agua subterránea, esta será determinada en base al análisis de BTEX y 
comparando los resultados con los valores de los PCLs de Texas para agua para consumo humano y 
aguas destinadas a otros usos. 

3.7.2.6 MONITOREO DEL MANEJO Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

El monitoreo de la generación y disposición de residuos sólidos se realiza mediante planillas de 
inventario de residuos. Las planillas se detallarán la zona, las cantidades producidas, el tipo de manejo 
y el destino de los residuos, que puede ser un relleno sanitario, otro tipo de instalación aprobada o un 
almacén temporal mientras se realiza la disposición final.  Estos procesos son detallados en el Plan de 
Manejo de Residuos. 
 
Los residuos sólidos provendrán de los campamentos y frentes de trabajo.  
 
Las actividades propias del monitoreo del manejo y gestión de los residuos sólidos estarán centradas 
en lo siguiente: 
 
• Supervisión de la clasificación correcta de los residuos en comunes (domiciliarios), especiales 

(peligrosos, patógenos) y reciclables 
• Cumplimiento de registro del volumen de desechos generados por el contratista y los 

subcontratistas, en los formatos preparados por PERU LNG. 
• Medidas  empleadas para la gestión de residuos (minimización, compostaje, reciclaje, otras). 
• Cantidad y ubicación adecuada de los tambores con tapa desmontable, así como su correcto uso. 
• Correcto funcionamiento de las celdas composteras y uso posterior del producto generado. 
• Ubicación adecuada de los almacenes temporales de residuos sólidos industriales y de aquellos no 

biodegradables en áreas de campamento. 
• Disposición final en rellenos sanitarios, incineración, otros. 
 
Las labores correspondientes al monitoreo del manejo y gestión de los residuos sólidos se desarrollará 
como mínimo semanalmente, teniendo como foco central de verificación los lugares en donde se 
generan, los campamentos y los frentes de trabajo (áreas de ubicación de tambores). 

3.7.2.7 MONITOREO DEL CONTROL DE EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN 

Las labores propias de control de erosión y sedimentación se realizarán durante la etapa de 
construcción y cierre de la fase constructiva del DdV, caminos de acceso y cruces con cuerpos de agua 
de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Plan de Control de Erosión.  
 
Los mecanismos de control de erosión, estabilización de taludes y deslizamientos consistirán de 
contención geotécnica y protección de márgenes.  Estas estructuras se instalan en las superficies de 
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áreas disturbadas para atenuar la acción de los agentes erosivos, reduciendo el tiempo y la cantidad de 
suelos expuestos a estos agentes.  
 
El monitoreo de las actividades de control de erosión y sedimentos se desarrollarán en las zonas y con 
la frecuencia que se indica en el Cuadro 3-13.  

Cuadro 3-13 Monitoreo del control de la erosión y sedimentación 

Actividad Ubicación Frecuencia Parámetros 

Control de drenajes • Caminos y accesos  Diaria Drenaje apropiado 
Sedimentación de quebradas 

Protección de márgenes  • Cruce del ducto con 
cuerpos de agua Diaria 

Drenaje apropiado 
Sedimentación de quebradas 

Zona de amortiguamiento apropiada 

Contención geotécnicas • Depósitos de material 
excedente Diaria 

Drenaje apropiado 
Signos de erosión y falla de talud 

Control de sedimentos 
 
Adicionalmente, como parte del monitoreo de aguas superficiales (ver Cuadro 3-11), se tomaran 
muestras de agua río arriba y abajo de los lugares de cruce de los ríos.   

3.7.2.8 MONITOREO DE CONTROL DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS 

El objetivo del monitoreo de control de riesgos y contingencias es verificar el cumplimiento de los 
lineamientos establecidos por las políticas de gestión de seguridad, salud ocupacional y legislación 
ambiental. 
 
El programa de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de PERU LNG está orientado a prevenir los 
accidentes personales, enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad y minimizar  impactos en el 
medio ambiente. Este programa será administrado por la Gerencia SSMA, que vela por el cumplimiento 
de las normas, guías y manuales para minimizar riesgos laborales y ambientales.  Ante la ocurrencia de 
contingencias, el presente EIAS contiene un Plan de Contingencias para Emergencias con medidas 
específicas orientadas a disminuir al máximo los daños al personal, a las instalaciones y al medio 
ambiente. 
 
Para monitorear el cumplimiento de las medidas de control de riesgos y contingencias, la Gerencia 
SSMA deberá generar informes trimestrales detallando: 
 
• Niveles de cumplimiento de manuales y guías de prevención de riesgos. 
• Niveles de cumplimiento de procedimientos documentarios. 
• Récord de accidentes e incidentes ambientales. 
• Respuesta a emergencias encontradas. 
• Entrenamiento en respuesta a emergencias. 
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3.7.3 MONITOREO ARQUEOLÓGICO 

La finalidad del plan de monitoreo arqueológico es verificar el cumplimiento de las medidas de manejo 
de los sitios arqueológicos que podrían ser afectados durante el desarrollo del proyecto. Estas medidas 
han sido propuestas en el Plan de Manejo de Recursos Arqueológicos y en el Plan de Contingencia 
para Emergencias del PMA. El monitoreo deberá verificar también el cumplimiento de los 
procedimientos documentarios asociados a estas medidas. 
 
Las actividades de monitoreo arqueológico serán responsabilidad del arqueólogo designado por la 
Gerencia SSMA El arqueólogo(s) trabajará bajo la directa supervisión del Jefe de Inspección, con la  
dirección del Gerente SSMA, a quien deberá reportar. El arqueólogo(s) presentará un informe trimestral 
a la Gerencia, detallando: 
 
• Estado de la delimitación y señalización de los sitios arqueológicos 
• Cumplimiento de las tareas de rescate de sitios arqueológicos y evaluación de sitios. 
• Cumplimiento de la obtención de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), 

otorgado por el INC, para todas las áreas que requieran remoción de tierra. 
• Las autorizaciones del INC para la evaluación de cada sitio arqueológico, así como para cada 

obra de restauración efectuada. 
• Cumplimiento del procedimiento que se debe seguir ante hallazgos arqueológicos (registro 

fotográfico, resultados de laboratorio, documentación sustentatoria) 
• En caso de rescate de sitios, cumplimiento de elaboración de informes de excavación, de 

gabinete y del inventario de evidencias culturales recuperadas. 
 
A continuación se detalla las actividades de monitoreo que PERU LNG deberá realizar durante las 
diferentes actividades del proyecto. 
 
a) Rehabilitación de caminos de acceso existentes 
 
Durante la rehabilitación de caminos de acceso existentes no se prevé que se encontrará nuevos sitios 
arqueológicos. El monitoreo no será requerido en caminos de accesos existentes a menos que se 
intervenga nuevas áreas sobre el camino o adyacentes a este. El monitoreo consistirá en la inspección 
periódica de la delimitación y señalización de los sitios arqueológicos.  
 
b) Construcción de nuevos caminos de acceso 
 
La construcción de nuevos caminos de acceso puede resultar en hallazgos arqueológicos.  El 
monitoreo consistirá en la verificación del cumplimiento de las medidas contempladas en el Plan de 
Contingencias: supervisión del rescate del sitio, seguimiento documentario de las comunicaciones con 
el INC, registro fotográfico, pruebas de laboratorio (si hubiera) y elaboración del informe del especialista 
a cargo de la evaluación. 
 
c) Apertura del Derecho de Vía 
 
El primer paso para la apertura del DdV es la limpieza de la franja de 30 m de ancho en la que se 
excavará la zanja del gasoducto. Esta limpieza incluye la remoción de restos arqueológicos en la franja 
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del DdV, procediéndose con el rescate del sitio. El monitoreo procederá de la misma manera que en la 
construcción de los nuevos caminos de acceso. 

3.8 PROGRAMA DE MONITOREO Y AUDITORÍA AMBIENTAL EN LA ETAPA DE 
OPERACIÓN 

El monitoreo en la etapa de operación consistirá en verificar el cumplimiento de las medidas propuestas 
en el Plan de Prevención y Mitigación Ambiental, Plan de Contingencias para Emergencias y demás 
planes desarrollados como parte del PMA, para la etapa de operación. 
 
Todas las actividades de monitoreo de los aspectos ambientales serán registradas adecuadamente, y 
conforme a la legislación ambiental vigente, en el formato SIA. 

3.8.1 MONITOREO DEL CONTROL Y PATRULAJE DEL DERECHO DE VÍA 

El monitoreo verificara si los trabajos de control de erosión y estabilización de suelos en el derecho de 
vía han sido implementados de acuerdo al Plan de Control de Erosión y Plan de Restauración y 
Revegetación y que la efectividad de estos se mantenga. Se verificará el estado de la cobertura vegetal 
principalmente en los valles por donde cruza el gasoducto. 
 
Sobre la base de este monitoreo se prepararan planes de acción para realizar el mantenimiento o 
mejora de las obras que no están funcionando de acuerdo a lo esperado. 

3.8.1.1 MONITOREO DE MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VÍA 

Se deberá monitorear el cumplimiento de: 
 
• Retiro de árboles y/o arbustos de raíz profunda, en un ancho de 1 m a cada lado de la tubería. 
• Verificación de la inexistencia de especies frutales en el DdV. 
• Verificación de la ausencia de asentamientos humanos en el DdV y en la faja de servidumbre. 
• Patrullaje del DdV 
• Revegetación del DdV 
• Ejecución de obras de control de la erosión en el DdV 
• Medidas de protección de la tubería en caso de efectuar tareas de mantenimiento 
• Inspección de cruces viales para identificar hundimientos 
 
Se prepararan reportes trimestrales con un resumen de estas actividades. 
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3.8.2 MONITOREO DE LOS ASPECTOS Y COMPONENTES AMBIENTALES 

El impacto sobre los componentes ambientales durante esta etapa del proyecto, se presume muy 
limitado, debido a la utilización mínima de maquinarias, equipo y personal. A continuación se describe 
las actividades que se desarrollarán como parte del monitoreo ambiental. 

3.8.2.1 MONITOREO DE NIVEL DE RUIDO 

Durante la operación, las fuentes de generación de ruido se limitarán a las instalaciones de superficie 
(actuadores neumáticos, válvulas de alivio).  Los parámetros y frecuencia de monitoreo se presenta en 
el Cuadro 3-14 

Cuadro 3-14 Monitoreo de nivel de ruido en la etapa de operación 

Fuentes Puntos de muestreo Frecuencia Parámetros 

Ruidos de accionadores 
Neumáticos 

• 100 m de la fuente primaria de ruido. 
• Cerco perimetral de instalaciones de 

superficie. 
• Área residencial mas cercana (de existir) 

Semestral Nivel presión de ruido 
promedio diario (L eq) 

3.8.2.2 MONITOREO DE EFLUENTES 

Aguas residuales serán generadas durante la etapa de operación de mantenerse los campamentos. 
Los efluentes generados serán aguas servidas negras y grises.  
 
El nivel de tratamiento de las descargas de aguas servidas cumplirá con los estándares del proyecto 
establecidos en el Capitulo 3 del Volumen I del EIAS.  El volumen de agua residual disminuirá en 
relación a la etapa de construcción, debido a la reducida cantidad de personas en los campamentos de 
operación. Las plantas de tratamiento de a estos campamentos se mantendrán operativas. 
 
Las muestras en el cuerpo receptor se tomarán 100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo del punto de 
descarga.  El monitoreo será debidamente registrado en el formato SIA. 

Cuadro 3-15 Monitoreo de efluentes líquidos en la etapa de operación 

Tipo Ubicación Lugar de Muestreo Frecuencia Parámetros 

Fuente de aguas 
grises o negras • Campamento Antes de lugar de descarga Trimestral 

T, pH, STS, cloro residual, 
DBO, aceites y grasas, 

coliformes fecales , nitrógeno 
amoniacal, fósforo, fenoles 

Pruebas hidrostáticas • Frente de 
trabajo Antes de descarga De ocurrir T, pH, DQO, STS, aceites y 

grasas, fierro, cromo. 
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3.8.2.3 MONITOREO DEL MANEJO Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Durante la operación del gasoducto, una pequeña cantidad de residuos sólidos comunes se generarán 
de los campamentos remanentes y de las actividades de mantenimiento. 
 
El monitoreo consistirá en el seguimiento documentario de los residuos. La Gerencia SSMA preparará 
trimestralmente un informe a la Gerencia de PERU LNG de cumplimiento acerca de: 
 
• Actividades de  clasificación de los residuos comunes (domiciliarios), especiales (peligrosos, 

patógenos) y reciclables. 
• El cumplimiento de registro del volumen de desechos generados 
• Las medidas de manejo empleadas para la gestión de residuos (minimización, compostaje, 

reciclaje, otras). 
• Cantidad y ubicación de los tambores con tapa desmontable, así como su correcto uso. 
• El adecuado funcionamiento de las celdas composteras y el uso posterior del producto generado. 
• La ubicación de los almacenes temporales de residuos sólidos industriales y de aquellos no 

biodegradables en áreas de campamento. 
• Disposición final de los residuos en rellenos sanitarios, incineración, otros. 

3.8.2.4 MONITOREO DEL CONTROL DE LA EROSIÓN 

El monitoreo del control de la erosión permanente verificará la eficacia de los sistemas implementados 
durante la operación del proyecto y detectarán oportunamente la aparición de procesos erosivos. Se 
pondrá énfasis en las zonas identificadas como de medio y alto riesgo erosivo en el mapa de 
estabilidad física del EIAS. Las inspecciones re realizarán por tierra.  Una vez identificados los 
procesos erosivos se realizarán acciones correctivas durante y después de la estación lluviosa en la 
sierra. El cuadro 3-16 presenta el resumen de las acciones de monitoreo del control de erosión.  

Cuadro 3-16 Monitoreo de control de erosión permanente 

Región Puntos de control Frecuencia Indicadores 

Cruces de río Socavamiento de márgenes 
Costa 

Quebrada Topará Derrumbes 

Río Leche-Leche, río Vinchos (1) y (2), río 
Torobamba y río Chunchubamba Socavamiento de márgenes 

Aparición de cárcavas 

Colapso de drenajes 

Derrumbes 

Sierra 
Donde exista acceso por vía terrestre. 

Semestral 

Deslizamientos 
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3.8.2.5 MONITOREO DE LA REVEGETACIÓN 

El monitoreo de la revegetación documenta el estado de desarrollo de la cubierta vegetal del DdV, y 
permite identificar y corregir dificultades encontradas durante el proceso de revegetación. El monitoreo 
se realizara de forma anual después de la temporada de lluvias mediante el registro por imágenes de 
alta resolución u otra metodología efectiva, y la evaluación de cobertura de las áreas afectadas por el 
proyecto.  Esta evaluación se llevara a cabo hasta que el DdV alcance el 90 % del nivel de cobertura 
vegetal de las zonas adyacentes a este.  Conforme diversos sectores alcancen dicho valor, se ira 
reduciendo el alcance del monitoreo.   
 
Basados en los resultados, se programarán actividades de revegetación para corregir deficiencias 
encontradas. 

3.8.2.6 MONITOREO DE CONTINGENCIAS 

Las potenciales contingencias durante la etapa operativa del proyecto se relacionan con fugas de gas 
natural. 
 
El monitoreo de contingencias estará centrado en la capacitación del personal de PERU LNG, sus 
contratistas y subcontratistas, sobre las medidas en caso de una fuga de gas natural. 
 
La Gerencia SSMA deberá generar informes trimestrales conteniendo: 
 
• Cumplimiento de la conformación de los centros operativos de emergencia (COE), zonas de 

respuesta y control de fugas de gas natural para cada base operativa en el proyecto. 
• Fechas, horas y relación de asistencia del personal a las charlas de inducción sobre el Plan de 

Emergencia para el Control de Fugas de Gas Natural. 

3.9 EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 

El monitoreo de los componentes y aspectos ambientales en la etapa de operación del gasoducto de 
PERU LNG deberá registrarse en formatos SIA y documentarse por medio de manifiestos, cadenas de 
custodia, análisis de laboratorio, registro fotográfico, entre otros. 
 
Los resultados de este Plan se presentarán en reportes trimestrales y anuales, que serán entregados a 
OSINERG y a la DGAAE del MINEM.  Estos resultados servirán también como retroalimentación para 
que PERU LNG perfeccione su sistema de gestión ambiental. 
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4.0 PLAN DE MANEJO DE RECURSOS ARQUEOLÓGICOS - CULTURALES 

4.1 GENERALIDADES 

El Plan de Manejo de Recursos Arqueológicos (PMRA) para la construcción y operación del gasoducto 
de Ayacucho a la Planta de Licuefacción se preparó con el apoyo del equipo de elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS), el equipo de ingeniería del proyecto y el personal de 
PERU LNG. Asimismo se tomó en cuenta las consideraciones establecidas en el Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas del Instituto Nacional de Cultura del Perú (INC) y la Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación (LEY 28296). 
 
Ante la necesidad de compatibilizar la actividad económica con la protección del Patrimonio Cultural, 
PERU LGN se compromete a actuar dentro del marco legal nacional y de las recomendaciones 
internacionales –tal y como lo viene haciendo– para lograr que, durante la construcción y operación del 
gasoducto se preserve, conserve y proteja los sitios arqueológicos, coloniales e históricos 
considerados como Patrimonio Cultural del Perú que se encuentran en la zona de influencia del 
proyecto. 
 
El PMRA es resultado de la observación directa de los componentes culturales en el campo, la 
recuperación de datos de investigaciones anteriores y las recomendaciones del INC. De acuerdo a 
esto se ha establecido las medidas adecuadas para la conservación y protección del patrimonio 
cultural durante la ejecución del proyecto y para que las obras no sean afectadas por la presencia o 
descubrimiento fortuito de componentes culturales.  
 
El PMRA presenta las medidas de prevención y mitigación que PERU LNG y sus contratistas deberán 
poner en práctica durante la construcción y operación del gasoducto; asimismo los planes y programas 
de mitigación y monitoreo (ver Cap. 3.0, Vol IV) para cada una de las actividades con el fin de controlar 
los probables impactos en bienes muebles e inmuebles considerados parte del patrimonio cultural. 
Además, incluye las normas y especificaciones sancionadas por el INC. Dichas especificaciones se 
encuentran detalladas en el marco legal del EIAS (Ver Cap 3.0, Vol I). 
 
Este PMRA será ampliado con procedimientos y formatos de registro más específicos una vez que se 
cumpla con todos los procedimientos exigidos por el INC y las disposiciones de la Dirección de 
Patrimonio Arqueológico.  

4.1.1 OBJETIVOS 

El objetivo principal del PMRA es lograr que la construcción y operación del gasoducto se realicen sin 
incidencias negativas sobre los componentes del Patrimonio Cultural, o en caso contrario, mitigar 
éstas. 
 
Los objetivos generales son: 
 
• Preservar los recursos arqueológicos y culturales que forman parte del Patrimonio Histórico y 
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Cultural del país. 
 
Los objetivos específicos son: 
 
• Presentar medidas preventivas, correctivas y/o de mitigación para evitar o minimizar los 

impactos negativos sobre los sitios arqueológicos, coloniales e históricos durante la construcción 
y operación del gasoducto. 

• Brindar herramientas que permitan que el personal involucrado en la obra tenga conocimiento de 
la existencia de vestigios arqueológicos en las zonas de impacto directo e indirecto del proyecto 
y las características de los materiales culturales que se encuentran subyacentes a la superficie, 
con el fin identificarlos y preservarlos. 

• Establecer los procedimientos para responder en forma oportuna y rápida a cualquier 
contingencia relacionada con los bienes del patrimonio cultural y el hallazgo fortuito de 
materiales arqueológicos durante la construcción del gasoducto. 

• Lograr una cultura de manejo y respeto de los bienes culturales para armonizar el desarrollo de 
las actividades de construcción con estos componentes. 

4.1.2 LINEAMIENTOS NORMATIVOS DEL PMRA 

El Estado peruano, a través del INC, está a cargo de la protección, inventario y catalogación de los 
recursos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Debido a la gran riqueza arqueológica y 
cultural del Perú, no existe un inventario completo de las evidencias arqueológicas y culturales 
existentes sobre el territorio nacional. Por este motivo, las medidas exigidas por el INC garantizan no 
sólo la integración de nuevos sitios al inventario de sitios arqueológicos sino la preservación de los 
sitios conocidos y por conocer. 
 
Debido a que el actual marco legal del INC no establece las pautas y lineamientos a seguir para la 
elaboración de un PMRA, éste se ha realizado a partir de los lineamientos generales establecidos por 
el Ministerio de Energía y Minas (MEM) a través de sus sub-sectores, para la elaboración de planes de 
manejo ambiental, adecuándolos a los recursos arqueológicos y culturales. 
 
Para el desarrollo del PMRA se consideró las recomendaciones establecidas en el “Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas” del INC (R. S. N.º 004-2000-ED). Este reglamento establece los 
procedimientos requeridos para la ejecución de evaluaciones arqueológicas en el marco de los EIA 
aunque no contiene una guía para la elaboración de documentos relacionados a los PMRA. Debido a 
este vacío legal, para el presente PMRA se complementaron las recomendaciones del INC con la 
“Guía Ambiental para la Formulación de Estudios de Impacto Ambiental en el Sub-sector de 
Hidrocarburos” del MEM, adecuándolos a las características del proyecto.  

4.2 PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE RECURSOS 
ARQUEOLÓGICOS (PMRA) 

El PMRA está organizado en planes y programas que permiten un adecuado control de los impactos 
sobre los bienes culturales.  
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El PMRA se coordinará en forma directa con el INC debido a que el impacto sobre los sitios 
arqueológicos tiene generalmente carácter permanente. Además, toda intervención arqueológica es 
destructiva. El rescate arqueológico (en caso que los sitios reciban impacto directo) supone la 
recuperación total de la evidencia cultural antes de la destrucción del área en que se ubica ésta. En 
este sentido, el PMRA incluye los siguientes programas: 
 
• Programa de Prevención y Mitigación, contiene las medidas preventivas para el tratamiento 

adecuado de las áreas arqueológicas e históricas antes de la ejecución de la obra. 
• Programa de Evaluaciones Arqueológicas, en el marco de la normatividad vigente del INC. 
• Programa de Rescates Arqueológicos, aplicable en el caso de sitios arqueológicos que no 

pueden ser evitados mediante variantes y cuyo impacto es ineludible por razones técnicas de la 
construcción. 

• Programa de Señalización permanente de los sitios arqueológicos. 
• Programa de Monitoreo. (ver 3.0 Monitoreo y Auditoria Ambiental). 
• Programa de Difusión de los materiales arqueológicos recuperados. 

4.2.1 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN ARQUEOLÓGICA Y CULTURAL 

El Plan de Prevención y Mitigación Arqueológica y Cultural presenta los lineamientos generales que se 
seguirán con el fin de prevenir la afectación de bienes integrantes del Patrimonio Cultural y minimizar 
los impactos que puedan producirse sobre los mismos. 

4.2.1.1 NORMATIVIDAD GENERAL 

Las medidas de prevención y mitigación para la protección del Patrimonio Cultural aplicables para el 
proyecto son: 
 
• Todas las áreas que serán objeto de remoción de tierra, vegetación o modificación superficial 

deberán contar con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), emitido por el 
INC, antes del inicio de la obra. Estas áreas incluyen al DdV, las instalaciones, los accesos, los 
campamentos y canteras, y toda otra involucrada en el proyecto. 

• Cualquier incursión fuera del área evaluada arqueológicamente y que involucre la posible 
generación de un impacto por razones técnicas de la obra, deberá ser evaluada previamente por 
un arqueólogo y deberá contar con la aprobación del INC y/o de su supervisor en el campo. 

• Todos los sitios arqueológicos colindantes con el área del proyecto deberán ser delimitados y 
señalizados. Adicionalmente se colocará una señalización visible que permanecerá durante los 
trabajos de construcción. 

• Se deberá realizar variantes de la ruta con carácter prioritario para evitar el impacto sobre 
cualquier zona arqueológica o histórica. 

• Solo se rescatará áreas arqueológicas no monumentales que deban ser impactadas por razones 
técnicas ineludibles. 

• Los planes de desarrollo local deberán considerar que gran parte de las iglesias y otros bienes 
inmuebles de poblados con más de 300 años de antigüedad tienen origen colonial y, por lo tanto, 
son considerados Patrimonio Cultural de la Nación. Consecuentemente, cualquier refacción que se 
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haga en colaboración con los pobladores –o atendiendo sus solicitudes-- deberá ser autorizada 
por el INC.  

4.2.1.2 NORMATIVIDAD ESPECÍFICA 

La normatividad específica presenta las medidas aplicables para cada actividad en la que pueda 
afectarse algún componente del Patrimonio Cultural, principalmente los sitios arqueológicos. La 
normatividad específica es complementaria a la normatividad general mencionada líneas arriba. 

a) Etapa de estudios y diseño 

• Los trabajos de topografía y apertura de trochas se realizarán con el apoyo de un arqueólogo 
quien indicará la existencia de sitios arqueológicos en el área. 

• Se deberá realizar un Proyecto de Evaluación Arqueológica con excavaciones después de 
realizados los trabajos de topografía y antes de iniciar los trabajos de construcción, con permiso 
del INC. 

• Los sitios arqueológicos colindantes con el DdV se deberán señalizar y delimitar antes del inicio de 
la obra, como complemento del Proyecto de Evaluación Arqueológica con Excavaciones. 

• Cuando sea necesario realizar algún trabajo de rescate, este se desarrollará antes del inicio de la 
obra, durante la etapa de estudios previos, y con el consentimiento y supervisión del INC. 

b) Etapa de construcción 

• Las áreas destinadas a campamentos se deberán evaluar previamente por un arqueólogo y tener 
CIRA, aún cuando se trate de áreas  disturbadas anteriormente. 

• Los sitios arqueológicos que se encuentran colindantes con el DdV (dentro de una distancia de 30 
m desde el borde de éste) señalizaciones deberán señalizar en forma clara, visible y permanente. 

• Cualquier variante en el trazo debe ser notificada por el supervisor ambiental de PERU LNG al 
supervisor de arqueología, quien a su vez notificará al INC. 

• El supervisor de arqueología de PERU LNG deberá recorrer la variante conjuntamente con el 
supervisor del INC y comunicar al supervisor ambiental los resultados de la evaluación de campo y 
las recomendaciones respectivas. 

• La variante deberá ser aprobada en campo por el supervisor del INC.  
• De producirse el hallazgo de algún material arqueológico en cualquiera de las etapas de 

construcción, se deberá seguir los lineamientos establecidos en el plan de contingencias y actuar, 
según el caso, de acuerdo a los procedimientos definidos en el programa de monitoreo, con 
actuación directa del arqueólogo de PERU LNG y el supervisor del INC. 

• El personal técnico y obrero de PERU LNG y sus contratistas deberán recibir regularmente charlas 
instructivas para el reconocimiento de materiales arqueológicos, su cuidado y la forma de actuar 
ante una contingencia arqueológica (Ver Plan de Contingencias). Las charlas instructivas deberán 
realizarse mensualmente durante la ejecución de la obra e incluirán al personal que ingresa por 
primera vez. Las charlas estarán a cargo del arqueólogo inspector. Asimismo se distribuirá 
manuales para los contratistas y folletos para la población. 

 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IV 4-5 

c) Etapa de operación 

• Los sitios arqueológicos que se encuentren cerca de las instalaciones permanentes deberán tener 
señalización definitiva. 

• La empresa deberá incluir en todos sus planos, las poligonales de los sitios arqueológicos 
colindantes con el DdV como zonas intangibles, para evitar tránsito del personal o de vehículos de 
la empresa por las áreas delimitadas durante los patrullajes de mantenimiento del gasoducto y 
DdV. 

4.2.1.3 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

Las medidas que deberán ser aplicadas están estrechamente relacionadas con los trabajos de 
construcción del DdV. En el Cuadro 4-1 se observan las medidas de mitigación que deberán ser 
consideradas para cada sitio antes del inicio de la obra y previa solicitud de CIRA. Dichas medidas han 
sido clasificadas como: 
 
1. Angostar el DdV. Cuando el eje pasa al menos entre dos estructuras y no existe posibilidades de 

hacer una modificación al trazo, el DdV deberá ser angostado al mínimo necesario con la finalidad 
de evitar un rescate arqueológico innecesario. El ancho del DdV no podrá ser definido hasta que 
se realice la delimitación formal del sitio arqueológico. 

2. Evaluación con excavaciones. Se realiza con el fin de definir la filiación cultural del sitio, su 
extensión, la existencia o inexistencia de vestigios debajo de la superficie y para tomar las 
medidas de mitigación que sean  pertinentes. Se aplica en aquellos lugares donde la filiación 
cultural no es clara o donde la configuración superficial del terreno hace presumir la existencia de 
vestigios debajo de la superficie. Finalmente, se aplica para aquellas áreas para de delimitación de 
todas aquellas áreas arqueológicas colindantes o muy cercanas al eje del futuro DdV. 

3. Rescate arqueológico. En las áreas donde no ha sido posible modificar el trazo y la afectación es 
inevitable.  

4. Otros (señalización, monitoreo, cubrir el sitio durante la ejecución de la obra, etc.). Según el caso, 
se decidirá en coordinación con el INC. 

Cuadro 4-1 Medidas preventivas y correctivas 

N.º Sitio Mitigación  N.º Sitio Mitigación 
1 Pampa Cruz 4  234 Minas Corral 5 4 
2 Uncapata  4  235 Minas Corral 3 4 
3 Chillicopampa 4  236 Minas Corral 4 2,4 
4 Alfarpampa  2,4  237 Minas Corral 1 2,4 
5 Cruzpata 4  238 Minas Corral 2 1,2,4 
6 Ccollpa 7 1,2,3  239 SuytoSuyto 4 
7 Ccollpa 1 2,4  240 Occollo 1 4 
8 Ccollpa 4 1,2,3  241 Occollo 2 1,2,4 
9 Ccollpa 3 2,4  242 Occollo 9 4 
10 Ccollpa 2 2,4  243 Occollo 10 4 
11 Ccollpa 5 2,4  244 Tigohuaycco 1 4 
12 Ccollpa 6 2,4  245 Tigohuaycco 2 4 
13 Jejamachay B 4  246 Tigohuaycco 3 4 
14 Callapaq Orqo 4  247 Occollo 3 4 
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N.º Sitio Mitigación  N.º Sitio Mitigación 
15 Pacos 4  248 Occollo 4 4 
16 Jejamachay A 2,4  249 Occollo 5 4 
17 Tincoq 4  250 Occollo 6 2,4 
18 Anchiguay 8 2,4  251 Occollo 8 2,4 
19 Anchiguay 7 2,4  252 Occollo 7 2,4 
20 Anchiguay 6 2,4  253 Jarimayo 1 4 
21 Anchiguay 1 1,2,4  254 Jarimayo 2 1,2 
22 Anchiguay 5A 2,4  255 Ago Punta 2,4 
23 Anchiguay 5B 2,4  256 Churia 2 4 
24 Anchiguay 4 2,4  257 Churia 1 4 
25 Hatun Pallka 2,4  258 Antacocha 3 2,4 
26 Anchiguay 2 2,4  259 Antacocha 2 2,4 
27 Anchiguay 3 2,4  260 Antacocha 4 2,4 
28 Inka Perka 4  261 Yuraq Cocha Ccasa 4 
29 Minaquiro Punta 4  262 Huaytaccocha 1 4 
30 Campana 2  2,4  263 Antacocha 1 2,4 
31 Campana 1  2,4  264 Formación Geológica Pucará 4 
32 Putaja 2 4  265 Pastores 2,4 
33 Putaja 1 2,4  266 Rosaspampa 2,4 
34 Patacancha B 4  267 Jarhuaypata 2,4 
35 Patacancha A 2,4  268 Uñascorral 1 2,4 
36 Patacancha C 2,4  269 Uñascorral 2 4 
37 Bañico 1  2,4  270 Pishcahuasi 2 1,2 
38 Muyu Orqo 2,4  271 Abrigo Uñascorral 4 
39 Bañico 2 2,4  272 Uñascorral 3 4 
40 Bañico 3 4  273 Pishcahuasi 1 1,2,4 
41 Bañico 4 1,3  274 Llillinta 2 1,2,4 
42 Bañico Ccasa 4  275 Llillinta 1 2,4 
43 Tayapampa 1,2  276 Licapa 1 2,4 
44 Cochas 4  277 Licapa 4 1,2,4 
45 Alpacorral 5 1,3  278 Licapa 5 4 
46 Uchuyputara  4  279 Licapa 3 2,4 
47 Allpacorral 6  1,2  280 Licapa 2 4 
48 Allpacorral 1  1,2  281 Chacachayo 2,4 
49 Allpacorral 2 2.3  282 Cenegalloc 2,4 
50 Allpacorral 3 2,4  283 Yurac Orcco 2,4 
51 Allpacorral 4 2,4  284 Tomas Pallca 1 1,2 

52 Muro posiblememte  
arqueológico 1,2,4  285 Tomas Pallca 2 1,2,4 

53 Corpas 4  1,2,3  286 Tomas Pallca 3A 1,2,4 
54 Pequeño Muro 1,2  287 Tomas Pallca 3B 1,2,4 
55 Corpas 3 1,2,3  288 Pilpichaca 1,2,4 
56 Corpas 5 1,2  289 Yuraccancha  1,2,4 
57 Corpas 4  290 La Apacheta 2 4 
58 Corpas 2 1,2,3  291 Pucasaya 1,2,4 
59 Andenes de Corpas 4  292 Machoachana 2 2,4 
60 Alto Patibamba 1 2,4  293 Machoachana 1 2,4 
61 Alto Patibamba 2 1,2,3  294 Rocaschayoc A 2,4 
62 Rumicruz 2 2,4  295 Rocaschayoc B 1,2,4 
63 Rumicruz 1 4  296 Pucacoasa 4 
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N.º Sitio Mitigación  N.º Sitio Mitigación 
64 Yanacocha 1,2,4  297 Leche Leche 4 
65 Rumiyoc 4  298 Tallarangra 1,2 
66 Nina Orqo 2 4  299 Chaupi 1,2,3 
67 Nina Orqo 1 4  300 Pampa Leche 2B 1,2,4 
68 Incapara 1 4  301 Pampa Leche 2A 1,2,4 
69 Incapara 2 4  302 Pampa Leche 1 1,2,4 
70 Incapara 3 4  303 Pampa Leche 3 4 
71 Incapara 4 2,4  304 Pampa Leche 4 4 
72 Incapara 5 4  305 Pampa Leche 5 4 
73 Incapara 6 1,2,3  306 Pampa Leche 6 4 
74 Chunucancha 2 2,4  307 Ccatuntillana 1,2,4 
75 Chunucancha 1 2,4  308 Evidencia Aislada 6   1,2,4 
76 Qochahuayco 1 2,4  309 Evidencia Aislada 7 1,2,4 
77 Qochahuayco 2 1,2,3  310 Hornada Pampa 4 
78 Piraspampa 1,2,3  311 Pinchayoc A 4 
79 Rumimachay 1 4  312 Pinchayoc B 4 

80 Camino a Chichahuico - 
 Segmento B 4  313 Pukamachay 1 1,2,4 

81 Rumimachay 2 4  314 Pukamachay 2 1,2,4 
82 Rumimachay 3 4  315 Acco Pampa 4 

83 Camino a Chichahuico -  
Segmento C 4  316 Pukamachay 3 4 

84 Mamacha Pampa 1,2,3  317 Evidencia Aislada 8  1,2 
85 Paraspampa 1,2  318 Succso 4 
86 Chichahuico 3 2,4  319 Yuraq Cancha 1,2,4 

87 Camino a Chichahuico -  
Segmento A 1,2,3  320 Tantancce B 2,4 

88 Chichahuico 1 2,4  321 Tantancce 4 
89 Chichahuico 2 2,4  322 Jatun Punta 1,2,4 
90 Islacha 1 1,2,3  323 Macanchurcuna 4 
91 EA-1 2,3  324 Taccra 3 2,4 
92 EA-2 2,3  325 Taccra 2 2,4 
93 Islacha 4 1,2,3  326 Taccra Punta 4 
94 Islacha 3 2,4  327 Taccra 4 1,2,4 
95 Islacha 2 4  328 Taccra 4 
96 Ojerangra 4  329 Abrigo de Choccracancha 4 
97 Vacachahuanapampa 4  330 Camino prehispánico 1,2,3 
98 Cuchucancha 2,4  331 Machucruz 4 
99 Wanka - Tocco 2,4  332 Pucca Ccasa 4 
100 Iscaypuquio 4  333 Repartición 2,4 
101 Potaja 5 2,4  334 Atacuiña 1 4 
102 Potaja 1 4  335 Atacuiña 3 4 
103 Potaja 2 4  336 Atacuiña 4 4 
104 Potaja 3 1,2  337 Ataccuiña 5 4 
105 Potaja 4 1,2  338 Ataccuiña 6 4 
106 Camino  a Seccelambras 1,2,3  339 Cerro Collo C 4 
107 Chito 5 4  340 Cerro Collo  4 
108 Chito 6 4  341 Cerro Collo B 4 
109 Chito 7 4  342 Llipsaca 1 4 
110 Chito 4 4  343 Llipsaca 4 4 
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N.º Sitio Mitigación  N.º Sitio Mitigación 
111 Chito 8A 2,4  344 Llipsaca 2 4 
112 Chito 8B 2,4  345 Llipsaca 3B  1,2,4 
113 Platuyoc Pampa 6 4  346 Llipsaca 3A 4 
114 EA - 3 4  347 Llipasca 4 
115 Chito 2 4  348 Mulato 4 

116 Chito 3 4  349 Camino Prehispánico cerca de 
 Tagra 2,4 

117 Chito 1 4  350 Camino Prehispánico 2 cerca  
de Tagra 4 

118 Platuyoc Pampa 4 4  351 Tastapata 4 

119 Platuyoc Pampa 3 4  352 Camino Prehispánico 1 cerca  
de Tagra 4 

120 Platuyoc Pampa 2 4  353 Carbon Rurana 4 
121 Ashcca Cruz 7 4  354 Carbon Rurana 2   1,2,4 
122 Yllahuasi 2 4  355 Tagra 2 1,2 
123 Yllahuasi 1 4  356 Tagra 4 
124 Platuyoc Pampa 1 4  357 Tagra 3 4 
125 Platulloc Pampa 5 2,4  358 Tagra 4 2,4 
126 Chito 9 4  359 Tagra 5 2,4 
127 Ashcca Cruz 11 4  360 Camino Pampa de Tagra (2) 1,2,3 

128 Ashcca Cruz 4 4  361 Camino Prehispánico Pampa  
de Tagra 2,4 

129 Ashcca Cruz 12 4  362 Puquio Cancha 9 4 
130 Ashcca Cruz 8 2,4  363 Puquio Cancha 8 2,4 
131 Toccto 4B 2,4  364 Puquio Cancha 1 4 
132 Toccto 4C 2,4  365 Puquio Cancha 5 4 
133 Toccto 4A 2,4  366 Puquio Cancha 3 2,4 
134 Toccto 4D 2,4  367 Puquio Cancha 4 4 
135 Ashcca Cruz 1 4  368 Puquio Cancha 6 1,2,4 
136 Ashcca Cruz 3 4  369 Puquio Cancha 2 2,4 

137 Ashcca Cruz 5 4  370 Camino Prehispánico 3 cerca  
de Tagra 4 

138 Ashcca Cruz 6 4  371 Camino Prehispánico 4 cerca  
de Tagra 4 

139 Ashcca Cruz 2 4  372 Puquio Cancha 7 2,4 
140 Toccto 2A 2,4  373 Puquio Cancha 10 2,4 
141 Toccto 2B 2,4  374 Puquio Cancha 11 2,4 
142 Toccto 3B 2,4  375 Yanac Punto 4 
143 Toccto 5 2,4  376 Chihuiri C 2,4 
144 Wanka - Toccto 2,4  377 Chihuiri E 2,4 
145 Ashcca Cruz 9 4  378 Chihuiri A 4 
146 Ashcca Cruz 10 4  379 Chihuiri B 4 
147 Toccto 3A 4  380 Chihuiri D 4 
148 Toccto 6 2,4  381 Chihuiri F 2,4 
149 Toccto 4  382 Aijanja 4 
150 Toccto 7 4  383 San Torres 3 2,4 
151 Pontocorpata  4  384 San Torres 1 4 
152 Pontocorpata 2 4  385 San Torres 2 4 
153 Cceullaccocha 2,4  386 Sacramento 4 
154 La Apacheta 4  387 Janches 4 
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N.º Sitio Mitigación  N.º Sitio Mitigación 
155 Geollaccucha 2,4  388 Jatun Chingue 1 2,4 
156 Tunamachay 2,4  389 Jatun Chingue 3 2,4 
157 Lagunas Abrigo 4  390 Jatun Chingue 2 2,4 
158 Lagunas 4  391 Rumajasa 8 1,2,3 
159 Corral Dos Puntos 2,4  392 Rumajasa 9 2,4 
160 Chaquicocha 2,4  393 Rumajasa 7 4 
161 Tucciasja 4  394 Rumajasa 6 2,4 
162 Choccehuacgra 4  395 Rumajasa 5 1,2 
163 Paucho 5 4  396 Rumajasa 4 2,4 
164 Paucho 6 4  397 Rumajasa 3 2,4 
165 Paucho 4 4  398 Rumajasa 2 2,4 
166 Camino Sallalli Segmento 1 1,3  399 Rumajasa 1,2,3 
167 Paucho 2 4  400 Rumajasa 10 1,2,3 
168 Paucho 1 4  401 Rumajasa 11 2,4 
169 Paucho 3 4  402 Rumapunta 4 
170 Camino Sallalli Segmento 2 1,3  403 Llaqta Llaqta 4 
171 Urpay Pampa 1 4  404 EA - 9 1,2,3 
172 Sallalli 6 1,2,4  405 EA - 10 1,2,3 
173 Chilicruz 4 4  406 Huancaccasa 1 4 
174 Patacancha 5 4  407 Huancaccasa 2 4 
175 Chilicruz 5 4  408 Huamanccasa 1 1,2,3 
176 Chilicruz 6 4  409 Huamanccasa 2 1,2,3 
177 Chilicruz 7 4  410 Huamandioja 1 1,2,3 
178 Chilicruz 8 4  411 Huamandioja 2 1,2,3 
179 Chilicruz 9 4  412 Huamandioja 3 2,4 
180 Sallalli 1 2,4  413 Huamandioja 4 2,4 
181 Camino Sallalli Segmento 3 1,3  414 EA-11 1,2,3 
182 Sallali 4 4  415 EA- 12 4 
183 Sallalli 5 2,4  416 San Juan 1 1,2,4 
184 Sallalli 3 1,2,4  417 San Juan 2 4 
185 Evidencia Aislada 4  2,4  418 Camino Pampa Chunchanga 1,2,4 
186 Evidencia Aislada 5  2,4  419 Pampa Chunchanga 1,2,3 
187 Urpay Pampa 2 4  420 Buenos Aires 1 4 
188 Sallalli 7 1,2,4  421 Buenos Aires 2 1,2 
189 Urpay Pampa 3 1,2,3  422 Bernal Alto 1 4 
190 Moyobamba 1 2,4  423 Cementerio Santa Barbara 4 
191 Moyobamba 7 1,2,4  424 Bernal Alto 2 4 
192 Moyobamba 6 1,2,3  425 Bernal Alto 3 1,2 
193 Moyobamba 5 1,2,3  426 La Huaca - Hacienda Bernales 1 1,2 
194 Moyobamba 2 4  427 La Huaca - Hacienda Bernales 4 1,2 
195 Icho Orqo 4  428 La Huaca - Hacienda Bernales 5 4 
196 Moyobamba 3  4  429 La Huaca - Hacienda Bernales 2 1,2 
197 Moyobamba 4 1,2,4  430 La Huaca - Hacienda Bernales 3 1,2 
198 Vinchos 5 1,2  431 Sitio arqueológico con chutas 4 

199 Vinchos 4 1,2  432 Camino Quebrada de Humay -  
Segmento E 4 

200 Vinchos 2 1,2,3  433 Camino Quebrada de Humay -  
Segmento F 4 

201 Aqo Ccasa 2 4  434 Camino Quebrada de Humay -  
Segmento G 4 
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N.º Sitio Mitigación  N.º Sitio Mitigación 
202 Aqo Ccasa  4  435 Complejo Cabeza de Toro 4 

203 Aqo Ccasa 3 4  436 Camino Quebrada de Humay -  
Segmento H 1,2,3 

204 Moyobamba 8 4  437 Cabeza de Toro 17 4 
205 Vinchos 3 1,2,4  438 Cabeza de Toro 16 4 
206 Vinchos 1 1,2,4  439 F4 -E 005 4 
207 Ccasanday 1,2,4  440 F4 -E 008 2,4 
208 Ccasanq'ay 2 1,2,4  441 F4 -E 009 4 

209 Ccasanq'ay 1 4  442 Estancia – Quebrada de los  
Arrieros 2 2,4 

210 Rangracangra 2 1,2,4  443 Estancia – Quebrada de los  
Arrieros 1 (F4-E011) 4 

211 Rangracangra 1 1,2,4  444 Pampa El Carmen B - Sector Este 4 
212 Rangracancha 1,2,4  445 Pampa El Carmen B - Sector Oeste 4 
213 Rangracangra 3 4  446 Pampa El Carmen D - Geoglifo 4 

214 Rangracangra 4 4  447 Pampa El Carmen A - Sector Este  
Geoglifo 4 

215 Espera 2 4  448 Pampa El Carmen A - Sector Oeste 
Geoglifo 4 

216 Espera 3 4  449 Pampa El Carmen C - Sector A  
Geoglifo 4 

217 Espera 1 1,2,4  450 Pampa El Carmen C - Sector B  
Geoglifo 4 

218 Ocoñañe 2 4  451 Cementerio El Carmen - Sector A  4 
219 Ocoñañe 3 4  452 Cementerio El Carmen - Sector B 4 
220 Ocoñañe 1 4  453 Estanque de la Luna 4 
221 Cruz Pampa 1 4  454 Cerro Alto Larán 2 4 
222 Cruz Pampa 2 4  455 Cerro Alto Larán  4 
223 Cruz Pampa 3 4  456 Pampa de Ñoco 4 
224 Cruz Pampa 4 4  457 EA- 13 4 
225 Cruz Pampa 6 4  458 Quebrada de Topará 2,4 
226 Cruz Pampa 5 4  459 Pampa Jahuay 3 4 
227 Pampamq'a 4  460 Pampa Jahuay 1 4 
228 Pampamq’a 3 4  461 Pampa Jahuay 2, Sector A 4 
229 Pampamq’a 4 4  462 Pampa Jahuay 2, Sector B 4 
230 Pampamq'a 7 1,2,4  463 Pampa Vituco 1, Sector A 4 
231 Pampamq'a 6 1,2,3  464 Pampa Vituco 1, Sector B 4 
232 Pampamq’a 5 1,2  465 Pampa Vituco 2 4 
233 Minas Corral 6 1,2,4     

 

4.2.2 PROGRAMA DE EVALUACIONES ARQUEOLÓGICAS 

El presente estudio se ha realizado en base a la información existente y la evaluación preliminar de 
campo. Sin embargo, para cumplir con las normas establecidas en el Reglamento de Investigaciones 
Arqueológicas del INC, se deberá realizar investigaciones arqueológicas intensivas, sobre todo en 
aquellas áreas que carecen de trabajos anteriores. 
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El Programa de Evaluaciones Arqueológicas comprende las áreas donde deberá realizarse 
investigaciones arqueológicas en la modalidad de “Evaluación arqueológica con excavaciones”. Este 
tipo de evaluación tiene como finalidad verificar la existencia y/o inexistencia de sitios arqueológicos en 
el área del proyecto y determinar la intangibilidad de las áreas arqueológicas existentes mediante el 
trazado de poligonales de delimitación. Las áreas delimitadas e intangibles se incluirán en el Inventario 
Nacional de Sitios Arqueológicos, serán declaradas por el INC como Patrimonio Cultural y se 
inscribirán en Registros Públicos como tales, lo cual es un trámite de oficio del INC. 

4.2.2.1 ÁREAS QUE DEBERÁN SER EVALUADAS CON EXCAVACIONES 

De acuerdo a la legislación vigente, el trazo deberá ser evaluado en la modalidad de Evaluación 
Arqueológica con Excavaciones, con la finalidad de delimitar las evidencias arqueológicas registradas, 
verificar su filiación cultural y presentar el Plan de Manejo de las mismas al INC. En este sentido, todas 
las evidencias registradas colindantes al trazo o atravesadas por el mismo deberán ser evaluadas por 
lo menos con fines de delimitación. 
 
Durante el recorrido del equipo de arqueología se detectó áreas que no presentan evidencias 
arquitectónicas ni contextos en superficie, pero tienen material cerámico fragmentado y disturbado por 
los pobladores que utilizan el suelo como terreno agrícola. En estos casos es necesario hacer 
excavaciones exploratorias con la finalidad de evaluar el potencial arqueológico debajo de la 
superficie, sin perjudicar la evaluación con fines de delimitación. 
 
Las áreas con mayor posibilidad de contener mayores evidencias arqueológicas en el subsuelo están 
localizadas en la zona conocida como Huaca Bernales, donde se ha identificado grandes extensiones 
con materiales arqueológicos aislados a lo largo de 20 km aproximadamente. El Cuadro 4-2 muestra 
las áreas de alta sensibilidad que se deberá evaluar con excavaciones.  

Cuadro 4-2 Áreas sensibles que deberán ser evaluadas con excavaciones 

N.º Sitio N.º Sitio 
1 Campana 2  13 Pampamq'a 6 
2 Campana 1  14 Pishcahuasi 2 
3 Tayapampa 15 Tomas Pallca 1 
4 Allpacorral 6  16 Tallarangra 
5 Allpacorral 1 17 Evidencia Aislada 8 (EA-8) 
6 Paraspampa 18 Tagra 2 
7 Islacha 1 19 Rumajasa 5 
8 Islacha 4 20 Bernal Alto 3 
9 Potaja 3 21 Pampa Chunchanga 
10 Potaja 4 22 Buenos Aires 2 
11 Vinchos 5 23 La Huaca - Hacienda Bernales 1 
12 Vinchos 4 24 La Huaca - Hacienda Bernales 4 

 

4.2.3 RESCATES ARQUEOLÓGICOS 

El rescate arqueológico es el procedimiento por el cual todo el material cultural, y por lo tanto toda la 
información arqueológica, es recuperado y registrado mediante una investigación científica, 
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permitiendo dejar áreas libres donde antes existían evidencias arqueológicas. El rescate arqueológico 
supone conservar y presentar la información en medios escritos, gráficos y fotográficos, y el análisis de 
los materiales recuperados en el laboratorio. Los rescates arqueológicos se realizan solo debido a 
razones técnicas ineludibles que justifiquen la desaparición parcial o total de un sitio arqueológico. 
Para solicitar el rescate, PERU LNG deberá presentar al INC una justificación técnica que explique 
porqué el trazo no puede ser modificado. Esto también puede ser tratado mediante un convenio entre 
el INC y la empresa, con la finalidad de aligerar los trámites burocráticos. 
 
De acuerdo a los precedentes de proyectos anteriores y a las normas legales vigentes, el INC ha 
determinado que los rescates arqueológicos deberán realizarse siguiendo los siguientes lineamientos 
generales: 
 
• No se realizarán rescates en sitios monumentales o de características únicas. 
• Se dará prioridad a los rescates totales. 
• Los rescates parciales deberán realizarse manteniendo la integridad de los contextos 

arqueológicos. 
• Se recuperará la totalidad de los contextos arqueológicos que se encuentren en el área donde se 

realizarán trabajos de rescate. 
• El rescate deberá exceder el ancho del DdV con el fin de otorgar al sitio un área de 

amortiguamiento proporcional a las evidencias remanentes. 
• El rescate incluirá el levantamiento topográfico y planimétrico de las evidencias superficiales de 

todo el sitio arqueológico (cuando esto sea posible). 
• Una vez realizados los rescates arqueológicos, no se deberá realizar variante alguna. 
• Luego de los trabajos de rescate se deberá realizar necesariamente una etapa de trabajos de 

gabinete para analizar, registrar y conservar los materiales arqueológicos que fueron recuperados; 
además se elaborarán los informes de excavación y gabinete, y el inventario de evidencias 
culturales recuperadas para su depósito posterior en el INC. 

4.2.3.1 SITIOS ARQUEOLÓGICOS QUE DEBERÁN SER EVALUADOS Y/O RESCATADOS  

El Cuadro 4-3 presenta los sitios que deberán ser evaluados y/o rescatados antes de iniciar los 
trabajos de construcción del gasoducto, según el nuevo estudio. Para ello se deberá contar con la 
autorización y supervisión del INC. 

Cuadro 4-3 Sitios arqueológicos que deberán ser evaluados y/o rescatados 

Ubicación 
N.º Sitio 

Este Norte 
Nivel de 
Impacto 

1 Ccollpa 7 640296 8556794 1 

2 Ccollpa 4 639834 8556894 1 

3 Bañico 4 622352 8559592 1 

4 Tayapampa 621328 8559213 2 

5 Alpacorral 5 618075 8559074 1 
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Ubicación 
N.º Sitio 

Este Norte 
Nivel de 
Impacto 

6 Allpacorral 6 617780 8559222 2 

7 Allpacorral 1  617575 8559308 2 

8 Corpas 4 614238 8558827 1 

9 Pequeño Muro 614160 8558700 2 

10 Corpas 3 614183 8558442 1 

11 Corpas 5  614227 8558284 2 

12 Corpas 2 614312 8558094 1 

13 Alto Patibamba 2 610585 8555038 1 

14 Incapara 6 606767 8545683 1 

15 Qochahuayco 2 603742 8542516 1 

16 Piraspampa 602985 8541402 1 

17 Mamacha Pampa 602808 8539865 1 

18 Paraspampa 603133 8538748 2 

19 Camino a Chichahuico 602916-602908 8538034-8538056 1 

20 Islacha 1 602480 8535540 2 

21 EA-1 602321 8534804 2 

22 EA-2 602324 8534110 2 

23 Islacha 4 602084 8533902 2 

24 Potaja 3 596365 8526974 2 

25 Potaja 4 596010 8526726 2 

26 Camino  a Seccelambras 595816 8526474 1 

27 Camino Sallalli Segmento 3 575565-575424 8530864-8530746 1 

28 Camino Sallalli Segmento 1 577703 8529326 1 

29 Camino Sallalli Segmento 2 575935 8530418 1 

30 Urpay Pampa 3 573316 8530840 1 

31 Moyobamba 6 572236 8532172 1 

32 Moyobamba 5 571518 8532097 1 

33 Vinchos 5 570820 8532450 2 

34 Vinchos 4 570744 8533152 2 

35 Vinchos 2 570 174 8 533 486 1 

36 Pampamq'a 6 556536 8530513 2 

37 Pampa Pamq’a 5 555735 8530654 1 

38 Jarimayo 2 541 285 8 528 888 2 

39 Pishcahuasi 2 521555 8528838 2 

40 Tomas Pallca 1 506482 8526886 2 
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Ubicación 
N.º Sitio 

Este Norte 
Nivel de 
Impacto 

41 Tallarangra 497995 8513326 2 

42 Chaupi 495513 8512028 1 

43 Evidencia Aislada 8  485482 8504662 2 

44 Camino Prehispánico 478158-477869 8499690-8498938 1 

45 Tagra 2 469300 8491792 2 

46 Camino Pampa de Tagra (2) 467845 8490880 1 

47 Rumajasa 8 446056 8487653 1 

48 Rumajasa 5 445633 8486712 2 

49 Rumajasa 444760 8486402 1 

50 Rumajasa 10 444577 8486128 1 

51 EA - 9 443668 8483925 1 

52 EA - 10 443575 8483726 1 

53 Huamanccasa 1 442855 8481482 1 

54 Huamanccasa 2 442834 848113 1 

55 Huamandioja 1 442345 8480472 1 

56 Huamandioja 2 440184 8481569 1 

57 EA-11 435539 8483642 1 

58 Pampa Chunchanga 408182 8476387 1 

59 Buenos Aires 2 398037-401203 8476980-8476408 2 

60 Bernal Alto 3 395902 8477858 2 

61 La Huaca - Hacienda Bernales 1 395116 8478586 2 

62 La Huaca - Hacienda Bernales 4 393422 8479532 2 

63 La Huaca - Hacienda Bernales 2 392540 8481744 2 

64 La Huaca - Hacienda Bernales 3 392 630 8 482 670 2 

65 Camino Prehispánico - Segmento H 391944-391684 8493004-8493247 1 

4.2.4 PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS SITIOS 
ARQUEOLÓGICOS  

De acuerdo a la legislación vigente y a la normatividad internacional, se debe tomar en consideración 
dos etapas importantes para la protección de los sitios una vez que estos se encuentren delimitados 
mediante proyectos arqueológicos de evaluación. 
 
• Primera fase: Señalización preventiva 
Una vez aprobado el informe de prospección arqueológica para el reconocimiento de sitios en 
superficie por el INC, se deberá establecer una señalización preventiva de los sitios arqueológicos 
identificados a fin de advertir al personal involucrado en las labores que realizará PERU LNG sobre la 
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existencia de patrimonio arqueológico en el lugar. La señalización preventiva se puede realizar 
mediante chutas, cercos, colocación de cintas o letreros temporales. 
 
• Segunda fase: Señalización permanente 
Una vez que el INC haya aprobado los informes correspondientes a las evaluaciones arqueológicas 
con excavaciones se podrá proceder a la señalización permanente de los sitios colindantes con la obra 
de PERU LNG. Los sitios que tengan que ser rescatados parcialmente se señalizarán después del 
rescate arqueológico para delimitar el área que quedará protegida. 
 
La señalización permanente tiene formato oficial del INC, tanto para los letreros como para los hitos y 
ambos se colocan con materiales permanentes como cemento, ladrillo y fierro. La señalización debe 
contar con la aprobación del INC.  
 
Como es obvio, los sitios que se rescatan completamente no son señalizados pues no queda ningún 
tipo de evidencia arqueológica. 

4.2.5 PROGRAMA DE ESTUDIO Y DIFUSIÓN DE LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 
RECUPERADOS 

Si bien la protección del patrimonio cultural está en manos del INC, PERU LNG decide participar 
activamente en su preservación y difusión a través de la puesta en práctica de un programa de difusión  
de los restos arqueológicos recuperados en el ámbito del proyecto. 
 
 El programa de difusión de los materiales recuperados se llevará a cabo en tres niveles: 

1. Nivel local 
2. Nivel regional 
3. Nivel nacional 

 
1. El programa de difusión local se iniciará en el campo, a nivel de las comunidades incluidas en el 

área de influencia del proyecto. Un programa de difusión de esta naturaleza significa no solo 
involucrar a los miembros de las comunidades  en el cuidado y preservación de los materiales 
culturales de su localidad, sino revalorar el legado cultural de sus antepasados. El programa 
comprende: 

 
• Montaje de muestras itinerantes orientadas a escuelas y colegios del área. Siendo un medio 

visual de educación, estas muestras contribuyen a revalorar la herencia social y cultural de las 
comunidades.  

• Capacitación de miembros de las propias comunidades como difusores de la herencia cultural 
de su zona, sostenible más allá de la duración del proyecto.  

• Orientar actividades dirigidas a los niños que busquen vincular los restos culturales con la 
historia guardada en la memoria de los pobladores. 

• Elaboración y difusión de folletos.  
 
2. El programa de difusión a nivel regional comprende: 
 

• Estudio integral de los materiales recuperados en los trabajos arqueológicos, dando 
oportunidad a arqueólogos locales de participar en los trabajos de gabinete. 
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• Difusión de los avances parciales de las investigaciones a través de  conferencias en las 
ciudades más importantes del área de influencia del proyecto. 

• Montaje de muestras itinerantes. 
 

3. El programa de difusión a nivel nacional incluye: 
 

• Presentación de los resultados de los trabajos a través de publicaciones de divulgación y 
arqueológicas / antropológicas especializadas. 

• Conferencias. 
• Montaje de muestras. 
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5.0 PLAN DE CONTINGENCIAS 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El Plan de Contingencias (Plan) ha sido desarrollado específicamente para el control de las acciones 
de respuesta a emergencias para todos los trabajos de campo establecidos durante las etapas de 
prospección, construcción, operaciones, mantenimiento y abandono del Proyecto de Transporte de gas 
Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción (Proyecto). Este Plan presenta la estructura 
de manejo de contingencias, establece las líneas de comunicación y responsabilidades, identifica los 
requerimientos de necesidades y entrenamiento del personal, y describe las posibles actividades de 
respuesta que se puedan dar durante la vida del Proyecto. 
 
Se promoverá una cultura de de mitigación y protección a lo largo de todo el Proyecto, así todo el 
personal incluyendo trabajadores temporales recibirán entrenamientos de sensibilización, mientras que 
el equipo de respuesta recibirá entrenamiento especializado. Este tipo de entrenamiento les permitirá 
manejar emergencias más allá del alcance de aquellas detalladas en este Plan.  

5.1.1 PROPÓSITO 

Frecuentemente se define una emergencia como una situación en la cual no hay tiempo suficiente para 
abordar el desarrollo de eventos, de una manera medida y planeada. El plan identifica aspectos como 
la prevención y mitigación, requerimientos para la respuesta y recuperación, establece 
responsabilidades y requerimientos de entrenamiento, y describe los procedimientos a seguir cuando 
ocurra cualquier tipo de emergencia en cualquier lugar del campo, a lo largo de la ruta entre Ayacucho 
y la Planta de Licuefacción de PERU LNG. Este plan contiene las estrategias de respuesta para cada 
tipo de accidentes y/o emergencias que podrían ocurrir, y permite flexibilidad para responder 
eficazmente a situaciones imprevistas. 
 
El presente plan se ha preparado teniendo en cuenta las diferentes actividades que comprende el 
proyecto y se actualizará en la medida que se defina la estructura orgánica de la empresa constructora 
y operadora del gasoducto. Se aplica a todas las actividades que desarrolla PERU LNG y deberá ser 
cumplido por todos los empleados y contratistas que se encuentren bajo un vínculo laboral directo o 
indirecto con PERU LNG, y también por los visitantes.  
 
Los tipos de accidentes y/o emergencias que podrían suceder durante la construcción y operación del 
gasoducto, están plenamente identificados. Cada uno de ellos tendrá un componente de respuesta y 
control, acompañado de la evacuación médica (MEDEVAC) que contiene los procedimientos para la 
evacuación de heridos o enfermos desde el lugar del accidente hasta un centro de atención 
especializado. Para PERU LNG la vida humana, y en especial de su personal, es la prioridad principal 
durante la operación y en las labores de rescate, y no se escatimarán esfuerzos para salvaguardarla.  
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5.1.2 OBJETIVOS 

El objetivo general del Plan de Contingencias es prevenir y controlar sucesos no planificados, pero 
previsibles, y describir la capacidad y las actividades de respuesta inmediata para controlar cada una 
de las emergencias identificadas de manera oportuna y eficaz. Los objetivos específicos son: 
 
• Establecer una política que describa los procedimientos para prevenir y mitigar, y si no para 

contener y manejar cualquier accidente, incidente o emergencia, de tal modo que cause el menor 
impacto a la salud y al ambiente. 

• Coordinar y optimizar el uso de los recursos humanos y materiales requeridos en el control de 
emergencias. 

• Proveer entrenamiento y establecer protocolos de comunicación para la identificación temprana de 
situaciones de emergencias potenciales durante las actividades de construcción, operación y 
mantenimiento. 

• Establecer una comunicación efectiva el personal de PERU LNG, la empresa contratista encargada 
de la ejecución del proyecto, representantes gubernamentales (MEM, DGAA, DGH, OSINERG) y 
otras entidades. 

• Evaluar y actualizar las operaciones de control de emergencias, actividades de prevención y los 
medios y recursos establecidos para responder y contener las situaciones de emergencia 
identificadas. 

• Asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos, de acuerdo a la política de 
protección ambiental en las actividades de hidrocarburos señaladas por el Sector Energía y Minas 
y otras instituciones del Estado. 

• Asegurar que la recuperación sea rápida, con mejoras en las medidas de seguridad. 

5.1.3 PLAN DE FINALIZACIÓN 

Este Plan será incorporado en el Plan Operativo de Contingencia (POC) de la etapa operativa del 
proyecto para lo cual se definirán exhaustivamente todos los aspectos relacionados con la operación y 
mantenimiento del sistema de transporte de gas natural.  

5.1.3.1 INCORPORACIÓN DE OTROS PLANES 

Los planes de emergencia desarrollados por las compañías que operan en las cercanías del gasoducto 
también serán integradas al POC, en vista que sus actividades puedan causar daño externo al sistema. 
Se entiende que de producirse una contingencia en la etapa constructiva u operativa por acciones 
externas, la respuesta de PERU LNG podría verse limitada, por ello es importante y necesaria la 
integración de los planes de contingencias con otras entidades privadas y gubernamentales 
identificadas en el área de influencia del proyecto. Esto también permite a los equipos de respuesta 
estar efectivamente integrados en una unidad cohesiva de respuesta en caso de requerimientos de 
respuesta escalonada. 
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5.1.3.2 PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR Y REVISAR EL PLAN DE EMEREGENCIAS 

El propósito de esta sección es asegurar que todos los componentes del plan funcionen 
adecuadamente para responder a una emergencia. Los 15 componentes enumerados a continuación 
serán revisados y auditados por lo menos una vez al año, de acuerdo al procedimiento de auditorias 
(Art. 23 del D. S. No. 046- 93-EM "Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos"). Adicionalmente, se preparará una identificación/análisis de riesgos durante el primer 
año de operación y los resultados utilizados en la primera revisión anual del Plan de Contingencias. 
 
Las sugerencias y modificaciones que resulten como consecuencia de la actividad desarrollada, 
servirán para optimizar las respuestas ante accidentes, emergencias e incidentes. Todas estas 
sugerencias y modificaciones serán puestas a disposición de la Gerencia General, para su evaluación y 
decisión final. 
 
Notificaciones: verificar los procedimientos para notificación en el Plan de Respuesta. 
 
Movilización del personal: demostrar la capacidad de articular la organización de respuesta a un 
derrame. 
 
Capacidad de operar dentro del sistema descrito en el plan: 
• Comando unificado: la capacidad de la organización de respuesta a derrames para poder 

trabajar dentro de un comando unificado. Las partes involucradas descritas a continuación, 
deberán estar en condiciones de funcionar dentro de la estructura de este comando: 

 Representación del Ministerio. 
 Representación territorial 
 Representación local. 
 Representación del operador del gasoducto. 

 
• Sistema para manejar la respuesta: demostrar la capacidad de la organización de respuesta 

para operar dentro del marco del sistema, donde cada una de las partes involucradas deberá 
demostrar su capacidad de:  

 Operaciones: coordinar o dirigir las operaciones relacionadas con la ejecución de planes de 
acción contenidos en los respectivos planes de respuesta y contingencia. 

 Planificación: consolidar los intereses en recomendaciones para la planificación y planes 
estratégicos específicos a largo plazo.  Demostrar la capacidad de desarrollar planes tácticos 
a corto plazo para la división de operaciones. 

 Logística: proporcionar el apoyo necesario para los planes de acción a corto y largo plazo. 
 Finanzas: documentar los gastos diarios y proporcionar estimaciones de costos para 

continuar las operaciones. 
 Relaciones formar un centro de información y proporcionar la interfase necesaria entre el 

comando y los medios. 
 Asuntos de hacer monitoreo de todas las operaciones en el campo y asegurar el 

cumplimiento de las normas de seguridad. 
 Asuntos brindar al comando unificado una asesoría y apoyo legal adecuados. 
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Control de descargas: demostrar la capacidad de la organización de respuesta a derrames para 
controlar y detener la descarga en su fuente. 
 
Diagnóstico: demostrar la capacidad de la organización de respuesta a derrames para proporcionar un 
diagnóstico inicial de la descarga y proporcionar evaluaciones continuas de la eficacia de las 
operaciones tácticas. 
 
Contención: demostrar la capacidad de la organización de respuesta a derrames para contener la 
descarga en su fuente o en otros lugares durante las operaciones de recuperación. 
 
Recuperación: demostrar la capacidad de la organización de respuesta a derrames para recuperar el 
producto descargado, según sea el caso: 
 
• Recuperación sobre agua: articular y emplazar los recursos para recuperación sobre agua según 

se los identifique en los planes de respuesta. 
• Recuperación en las riberas de las corrientes de agua: articular y emplazar los recursos para 

limpieza en las riberas de los ríos según lo identificado en los planes de respuesta. 
 
Protección: demostrar la capacidad de la organización de respuesta a los derrames para proteger las 
áreas ambientales y económicamente sensibles que se identifican en el Plan de Respuesta, utilizando 
cada uno de los elementos siguientes: 
 
• Emplazamiento protector: reunir y emplazar suficientes recursos para implantar las estrategias de 

protección que están contenidas en el plan de respuesta. 
• Uso de dispersantes: evaluar rápidamente la aplicabilidad del uso de dispersantes para este 

incidente e implantar las estrategias de protección indicadas en el plan de respuesta. 
• Quema in situ: evaluar rápidamente la aplicabilidad de la combustión in situ para este incidente e 

implantar un plan previamente aprobado o desarrollar uno para su uso. 
• Protección de tomas de agua: identificar rápidamente la toma de agua e implantar el 

procedimiento apropiado de protección. 
• Recuperación y rehabilitación de fauna: identificar rápidamente estos recursos sometidos a 

riesgos e implantar los procedimientos de protección apropiados. 
• Protección para la población: identificar rápidamente los peligros para la salud asociados con el 

derrame y la población en riesgo por estos peligros, e implantar los procedimientos apropiados 
de protección. 

• Biorremediación: evaluar rápidamente la aplicabilidad de la biorremediación para este incidente y 
desarrollar un plan para su uso. 

 
Disposición: demostrar la capacidad del equipo de respuesta al derrame para disponer del material 
recuperado y los desechos contaminados. 
 
Comunicaciones: demostrar la capacidad de establecer un sistema eficaz de comunicaciones internas 
y externas para la respuesta al derrame. 
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• Comunicaciones internas: establecer un sistema de comunicaciones intra-organizacional.  Esto 
incluye las comunicaciones dentro de los elementos administrativos y las unidades de campo. 

• Comunicaciones externas: establecer comunicaciones entre los elementos administrativos y las 
unidades de campo. 

 
Transporte: demostrar la capacidad de proporcionar transporte multimodal1 eficaz para ejecutar las 
funciones de descarga y de apoyo: 
 
• Transporte terrestre 
• Transporte acuático 
• Transporte aéreo 
 
Apoyo de personal: demostrar la capacidad de proporcionar el apoyo necesario para todo el personal 
asociado con la respuesta, en distintos niveles y situaciones:  
 
• Gerencia: realizar la gestión administrativa de todo el personal implicado en la respuesta.  Este 

requisito incluye la capacidad de movilizar al personal que ingresa o sale de la organización de 
respuesta, dentro de procedimientos establecidos. 

• Alojamiento: proporcionar alojamiento en forma continua con el fin de dar una respuesta 
sostenida. 

• Alimentación: proporcionar alimentación idónea para el personal que participa en la gestión de la 
respuesta. 

• Espacios operativos y administrativos: proporcionar espacios operativos y administrativos 
idóneos para el personal que participa en la gestión de la respuesta. 

• Procedimientos de emergencia: proporcionar servicios de emergencia para el personal que 
participa en la respuesta. 

 
Mantenimiento y apoyo de equipos: demostrar la capacidad de mantener y apoyar todos los 
equipos2 asociados con la respuesta. 
 
Adquisiciones: demostrar la capacidad de establecer un sistema eficaz de adquisiciones de personal, 
equipos de respuesta y equipos de apoyo para montar, sostener y respaldar una respuesta organizada. 
 
Documentación: demostrar la capacidad de la organización de respuesta al derrame para documentar 
todos los aspectos operativos y de apoyo para la respuesta, y proporcionar registros detallados de las 
decisiones y acciones tomadas. 

5.2 ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

Esta organización tiene como objetivo principal establecer una clara cadena de comunicaciones, la 
secuencia de acciones, responsabilidades y lineamientos generales necesarios siguiendo como modelo 
                                                 
1  Transporte terrestre, acuático y aéreo. 
2  Esto incluye a los equipos de respuesta y a los equipos de apoyo (de comunicaciones, de transporte, administrativos, 

etc.). 
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el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), para controlar una emergencia en forma oportuna y 
adecuada, a fin de: 
 
• Brindar una oportuna y adecuada atención para todas las personas lesionadas y/o afectadas. 
• Impedir que personas no autorizadas ingresen al área declarada en eventual emergencia. 
• Asegurar una oportuna y adecuada comunicación interna y externa  
• Establecer acciones operativas para minimizar el impacto negativo sobre el medio ambiente, 

riesgo sobre los trabajadores, terceros e instalaciones y/o infraestructura asociadas a la 
construcción y transporte de gas natural. 

 
Este equipo seguirá el Plan de Relaciones Comunitarias, y asegurará que haya un plan para la 
comunicación con las comunidades locales en caso de una emergencia. 
 
El Plan identificará las respuestas a emergencia aportadas por las comunidades locales, los planes de 
emergencia locales serán incorporados al POC, y se establecerán líneas de comunicación adecuadas 
para notificar a los líderes de comunidades acerca de las emergencias dadas en el lugar de trabajo. 
Los elementos clave de este Plan serán compartidos con los líderes de comunidades, a fin de debatir 
las medidas necesarias a tomar en caso sucediera un evento poco probable como la evacuación 
limitada o de mayor escala en la zona. 
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Figura 5-1  Organigrama de respuesta a incidentes  
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5.2.1 COMANDANTE DE INCIDENTES  

Debe asegurar la disponibilidad del recurso humano entrenado y los materiales adecuados en cada 
lugar de trabajo, de tal modo que este Plan de Contingencias sea permanentemente efectivo en todos 
los lugares en que se lleven a cabo las actividades del proyecto. 
 
Establecer las responsabilidades administrativas, operacionales y logísticas, así como las líneas de 
comunicación adecuadas, a fin de implementar actividades de prevención, mitigación, respuesta, 
control, recuperación y restauración, que permitan continuar con las operaciones de una manera 
segura en caso de una situación de emergencia y contingencia. 
 
Esta persona está a cargo de manejar las comunicaciones con el Comandante en Escena, evaluando 
las situaciones y dirigiendo todas las medidas de control ante las emergencias. Tiene entre sus 
principales funciones: 
 
• Establecer el Centro de Comando de Incidentes, el cual se define como un área segura fuera de la 

zona de emergencia desde donde el Comandante de Incidentes coordina las respuestas a los 
incidentes que se han presentado. 

• Asegurarse que el Coordinador Interno es mantenido informado del status de la emergencia y de 
las acciones que se han tomado para responder a la emergencia. 

• Ser responsable de las medidas tomadas durante la emergencia; 
• Decidir cuándo solicitar ayuda externa (ambulancias, bomberos, Defensa Civil, etc.), si los recursos 

disponibles en la zona fueran excedidos por la emergencia. 
• Coordinar las acciones del Coordinador de Seguridad Pública, y el Coordinador de 

Comunicaciones de acuerdo a los requerimientos del Comandante en Escena 

5.2.2 COORDINADOR INTERNO 

Persona encargada de obtener los recursos corporativos de todas las áreas, como Ingeniería, Legal, 
Recursos Humanos, y que sirve como nexo entre el Comandante de Incidentes, la Gerencia de 
PERU LNG y la Gerencia del Contratista.  Esta posición es sólo de coordinación y no tiene control de 
los recursos para la respuesta ante las contingencias que se presenten. 

5.2.3 COMANDANTE EN ESCENA 

El Supervisor Senior de PERU LNG en el lugar de trabajo ocupará este cargo y tendrá como principal 
función:  
 
• Reportarse ante el Comandante de Incidentes; 
• Supervisar los esfuerzos del Contratista; 
• Controlar todos los recursos de PERU LNG “in situ”.  
• Asegurarse que el Contratista se encuentre preparado para responder a la emergencia. 
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• En consulta con el Coordinador General de Emergencias del Contratista se definirán las zonas 
límites de Rojo, Amarillo y Verde, según sea el incidente. Se revisarán los tamaños de los límites 
de dichas zonas frecuentemente, para asegurar que la seguridad del personal/ público ha sido 
considerado. 

5.2.4 COORDINADOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Debe supervisar la implementación segura de este plan, asegurando el adecuado entrenamiento de 
todo el personal y el apropiado entrenamiento del personal de respuesta. Asegurar que el personal 
realice prácticas para la adecuada ejecución de este plan y sus diferentes requerimientos. 
 
Actualizar el plan de contingencias de manera anual como mínimo, y revisar las necesidades de 
cambio luego de cada evento de respuesta. 
 
Llevar un registro de las acciones tomadas a fin de identificar alguna tendencia o la repetición de 
accidentes que necesiten ser mitigados. 
 
Responsable de la seguridad pública y de la seguridad de los trabajadores.  Tiene como principal 
función: 
 
• Evaluar la situación y el alcance de los riesgos para la salud o lesiones; 
• Establecer comunicaciones con el Comandante de Incidentes; 
• Discutir las acciones de remediación a tomarse con el Comandante en Escena y con el 

Comandante de Incidentes y dar instrucciones con respecto a asuntos potenciales de seguridad 
pública; 

• Asegurarse que se mantengan las comunicaciones; 
• Evaluar los requerimientos de equipos de teléfono;  
• Dependiendo del nivel de emergencias, preparará los avisos necesarios (refugios, evacuaciones), 

los cuales serán entregados al Comandante de Incidentes para su distribución; 
• Establecer las medidas de seguridad necesarias; 
• Al finalizar la emergencia, deberá asegurarse que se sigan las acciones de reporte de derrames 

adecuados.  

5.2.5 COORDINADOR DE COMUNICACIONES 

Asegurarse que se tome contacto con las entidades gubernamentales y verificar las notificaciones 
según se requiera.  Brindar información actualizada según se requiera o sea solicitada por el 
Comandante de Incidentes.  Servir de nexo con el Coordinador de Seguridad Pública para preparar 
cualquier comunicación que se requiera. 

5.2.6 ADMINISTRADOR 

• Reportarse al Comandante en Escena durante las emergencias que se presenten. 
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• Asistir en la compra de materiales y equipos y suministro de mano de obra, según se requiera. 

5.2.7 GERENCIA DEL CONTRATISTA 

El Gerente de Operaciones del Contratista ocupará este cargo y tendrá como principal función: 
 
• Brindar los recursos necesarios para enfrentar una emergencia 
• Brindará información a la Gerencia de PERU LNG en Lima, de las acciones que se tomen durante 

la emergencia. 
• Durante la emergencia mantendrá comunicación directa con el Coordinador General de la 

Emergencia del Contratista, quien se encontrará en el lugar del incidente. 

5.2.8 COORDINADOR GENERAL DE LA EMERGENCIA DEL CONTRATISTA 

El Gerente de Proyecto del Contratista ocupará este cargo y tendrá como principal función: 
 
• Coordinar el apoyo logístico y humano necesario para controlar y mitigar la emergencia.  
• Dirigir y supervisar directamente todos los esfuerzos de respuesta en el campo. 
• De comunicar al Comandante en Escena de todas las actividades en respuesta de una 

emergencia. 
• De determinar si se requiere de recursos de apoyo de PERU LNG y solicitar dichos recursos al 

Comandante en Escena de PERU LNG. 
• Coordinar la utilización de todos los recursos de PERU LNG con el Comandante en Escena. 
• Tomar control y coordinar con el Coordinador Operativo del Contratista. 
• Implementar el Plan. 
• En coordinación con el Comandante en Escena de PERU LNG definirá los limites de seguridad 

(zonas rojas, amarillas y verdes) dependiendo del incidente. Será necesario revisar el tamaño de 
estas delimitaciones frecuentemente para asegurar la seguridad del personal.  

• En caso que el Coordinador General de la Emergencia del Contratista se encuentre fuera del lugar 
del incidente, el puesto será asumido por el reemplazo designado como Gerente de Proyecto del 
Contratista.  

5.2.9 COORDINADOR OPERATIVO DEL CONTRATISTA 

El Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del Contratista ocupará este cargo y tendrá 
como principal función: 
 
• Asegurar la correcta y oportuna difusión del Plan de Contingencias entre todos los trabajadores, 

mediante reuniones informativas, verificando que una copia del Plan de Contingencias se 
encuentre publicado en lugares estratégicos y en el panel de boletines de cada instalación y 
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realizando al menos una vez al año simulacros que consideren emergencias tales como: 
accidentes vehiculares, incendios, terremotos, etc.  

• Procurar que se cuente con algún sistema de comunicación, equipos de rescate, equipos para 
control y combate de incendios y similares (especialmente sí las instalaciones se encuentran en 
lugares apartados), que se requieran en caso de una emergencia. Estos equipos deberán 
encontrarse operativos y disponibles para ser usados en cualquier momento. 

• Al momento de producirse una emergencia, concurrir personalmente y a la brevedad al lugar de los 
hechos, para hacerse cargo de la situación. 

• Instruir a los líderes de las cuadrillas de Respuesta a Emergencias. 
• Coordinar reuniones orientadas a instruir al personal sobre el Plan de Contingencias. 
• Decidir en coordinación con el Comandante en Escena cuando solicitar apoyo externo 

(ambulancias, bomberos, Defensa Civil, etc.) cuando los recursos excedan las necesidades. 
• Una vez controlada la emergencia iniciar la investigación del hecho. 
• Tomar el control en la escena y dirigir los equipos de respuestas, que están formados por el 

personal en el sitio necesarios para responder a emergencias específicas. 
• En caso que el Coordinador Operativo se encuentre fuera del lugar del incidente, el puesto será 

asumido por el Supervisor de Seguridad del Contratista.  

5.2.10 COORDINADOR DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA 

El Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional del Contratista ocupará este cargo y tendrá como 
principal función: 
 
• Establece comunicación con el Coordinador Operativo del Contratista. 
• Realizar el recuento del personal en las Zonas de Seguridad. 
• Evaluar la situación y el alcance de los riesgos para la salud o lesiones. 

5.2.11 COORDINADOR LOGÍSTICA DEL CONTRATISTA 

El Administrador de Obra del Contratista ocupará este cargo y tendrá como principal función la compra 
oportuna de los equipos y suministros para atender una emergencia. 

5.2.12 BRIGADA CONTRA INCENDIOS 

Conformada por 5 a 6 trabajadores del Contratista, capacitados y entrenados en el uso de extintores. 

5.2.13 BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

Conformada por 5 a 6 trabajadores del Contratista, capacitados y entrenados en Primeros Auxilios. 
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Estará liderada por el paramédico destacado en la zona de trabajo. 

5.2.14 BRIGADA DE CONTROL DE DERRAMES 

Conformada por 5 a 6 trabajadores del Contratista, capacitados y entrenados en Procedimientos de 
Control de Derrames de Hidrocarburos, conocimiento de hojas de seguridad (MSDS), manejo de 
residuos, etc. 
 
Estará liderada por el Supervisor de Medio Ambiente del Contratista destacado en la zona de trabajo. 

5.2.15 BRIGADA DE RESCATE 

Conformada por 5 a 6 trabajadores del Contratista, capacitados y entrenados en procedimientos de 
rescate en taludes, accidentes de tránsito. 
 
Estará liderada por el paramédico destacado en la zona de trabajo 

5.2.16 TRABAJADORES DE PERU LNG 

Tomar conocimiento, cumplir y ejecutar las instrucciones establecidas en este plan, asumiendo 
actitudes preventivas en todas las tareas que deban emprender, estableciendo acciones para minimizar 
los riesgos asociados a la construcción y operación del sistema de transporte de gas natural.  Todos los 
trabajadores serán entrenados en el reconocimiento de una potencial situación de emergencia, así 
como saber a quien contactar, como mantener a la población fuera del área y a quien reportar. Sólo los 
trabajadores entrenados en respuesta a emergencias deberán actuar. 

5.2.17 LISTA DE EMERGENCIAS IDENTIFICADAS Y CONTENIDAS DENTRO DEL PLAN 
DE CONTINGENCIAS 

Las emergencias que podrían presentarse durante la etapa constructiva y operacional del proyecto son: 
 
• Evacuación médica (MEDEVAC) 
• Accidentes terrestres 
• Accidentes aéreos 
• Accidentes fluviales 
• Deslizamientos de tierras (huaycos y derrumbes) 
• Inundaciones 
• Sismos 
• Tormentas eléctricas 
• Incendios 
• Explosiones 
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• Derrame de combustible en tierra 
• Derrame de combustible en agua 
• Hallazgos arqueológicos 
• Emergencias por disturbios sociales 
• Emergencias ecológicas 
• Fuga de gas natural 

5.2.18 PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

Asegurar una oportuna y adecuada comunicación interna y de reporte. 
 
• Previo al inicio de trabajos, el Coordinador de Seguridad designado dará instrucciones de 

seguridad. Dependiendo del tamaño del área de trabajo, deberá haber más de un oficial de 
seguridad designado. 

• La persona que detecta una potencial emergencia, o una emergencia se “detendrá, mirará y 
escuchará” para reunir información en cuanto a la naturaleza y extensión de la emergencia. 

• El o la persona a quien designe, irá en busca del Comandante en Escena, y le describirá la 
naturaleza de la emergencia, la ubicación exacta y si hay personas heridas o implicadas en la 
emergencia. 

• El área será protegida a fin de evitar el ingreso de otras personas a ella. 
• El Comandante en Escena contactará al Coordinador General, y se hará cargo de las operaciones 

de respuesta a la emergencia. 
• Dependiendo del tipo y escala de la emergencia, el Coordinador General activará el equipo de 

respuesta del lugar, o solicitará al gerente de construcción enviar al equipo de respuesta del 
proyecto o el equipo de MEDEVAC. 

• El Comandante en Escena notificará al Comandante de Incidentes. 
• Hasta que la emergencia haya sido controlada, se mantendrá un claro vínculo de comunicación 

entre el Comandante en Escena y el Comandante de Incidentes, quien actualizará al Coordinador 
Interno conforme se vayan dando las acciones y necesidades asociadas. 

• El Comandante en Escena mantendrá el mando de la respuesta hasta que sea relevado por una 
persona con más conocimiento acerca de la respuesta requerida, esto incluirá equipos de 
emergencias locales o el equipo de MEDEVAC. 

• Si la emergencia no puede ser controlada inmediata y eficazmente, pero se corre el riesgo de que 
siga creciendo, se establecerá un centro de comando viento arriba del lugar de emergencia para 
coordinar el apoyo requerido para la respuesta a la emergencia. El personal encargado del control 
de la emergencia y aquellos en la compañía contratista responsable de las operaciones y 
mantenimiento utilizarán esto como un cetro de decisiones. 

• El personal que no está involucrado directamente con la emergencia será notificada en caso 
necesiten abandonar el área, serán reasignados, o ayudarán en las actividades de respuesta. 
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Manejar y asegurar una oportuna y adecuada comunicación externa; 
 
• Todas las comunicaciones externas serán manejadas sólo por personal pre-asignado y autorizado 

de PERU LNG.  
• El Comandante de Incidentes actuará como la persona que canalice la información proveniente del 

lugar de emergencia. Proveerá esta información a: 
 

 Coordinador de Comunicaciones de PERU LNG quien se comunicará con las entidades 
regulatorias peruanas.  

 El Coordinador de Comunicaciones designado informará a los medios acerca de las 
actividades de respuesta que se están desarrollando.   

 El Coordinador de Comunicaciones informará a las familias del personal y víctimas afectadas. 
 El Coordinador de Seguridad Pública coordinará las comunicaciones entre el equipo de 

respuesta del proyecto y los equipos externos o entidades de apoyo. 

5.3 ALCANCES DEL PLAN 

El Plan de Contingencias permitirá proveer una guía de las principales acciones a seguir ante una 
contingencia durante la etapa constructiva y operativa, salvaguardando la vida humana y preservando 
el medio ambiente. 
 
Su aplicación comprende a todo el sistema de transporte de gas natural y todas las personas 
involucradas en él. Se aplica desde el momento de la notificación de una emergencia y hasta el 
momento en que los hechos que ponen en riesgo la seguridad de las personas, la integridad de las 
instalaciones, la continuidad del trabajo y/o el equilibrio del medio ambiente estén controlados. Todas 
las respuestas a emergencias  culminarán en un reporte final el cual será utilizado como un registro 
emergencias, a fin de mitigar en caso se repita y así mismo actualizar el plan de acuerdo al los tiempos 
de respuestas reales identificados. 

5.3.1 CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 

Las emergencias se clasifican en cuatro niveles: 
 
Alerta: La situación puede ser fácilmente manejada por el personal de la empresa. Se informará al 
Coordinador de Seguridad y al Comandante en Escena. 
 

ALERTA 

Definición 
 

• Incidentes en la zona, donde el control inmediato del peligro es logrado a través de la 
aplicación de respuestas normales las cuales resultan para la solución progresiva de la 
situación.  

Criterio 
 

Considerar lo siguiente: 
• El control inmediato de los riesgos, es establecido  usando los recursos disponibles. 
• Impacto de seguridad del público o trabajadores, se limitan a la zona misma. 
• Cuando la seguridad pública no es amenazada. 
• Impactos al medio ambiente son  están limitados a la zona. 
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ALERTA 

Ejemplos 
 

• Cualquier situación controlada,  fuera de condiciones de operaciones normales, las que 
tienen  el potencial de afectar la buena producción, tuberías o el funcionamiento de la 
planta y tiene el potencial de intensificarse. 

• Lesiones menores al personal que solo requiere primeros auxilios. 
• Cualquier derrame de hidrocarburos o sustancias peligrosas en lugar de trabajo. 
• Preocupación pública, duda, quejas u observaciones de  un incidente que no requiera o 

resulte de la escalación del incidente más allá de un nivel de alerta. 

Acciones iniciales 
requeridas 
 

• Asegurar  la seguridad y protección de la vida. 
• Implementar inmediatamente el control y acciones correctivas usando procedimientos 

establecidos y recursos locales. 
• Notificar al Comandante en Escena. 
• Elaborar un reporte de incidentes tan pronto sea posible.    

 
Nivel I: No hay peligro inmediato fuera del área de evaluación pero existe un peligro potencial de que la 
contingencia abarque más allá de los límites de la misma. El Comandante en Escena y el Comandante 
Coordinador General deberán ser informados a la brevedad posible. 
 

NIVEL I 

 
Definición 
 

• El control inmediato del peligro, se hace progresivamente complejo a causa de las 
condiciones deteriorantes. 

• Impacto al público o seguridad de trabajadores, con posibilidad a extenderse fuera de la 
propiedad. 

• Impacto al medio ambiente, es controlado en campo, con algún  potencial de impacto 
fuera de la propiedad. 

• La situación es menor  o de corta duración. 
• Bajo potencial  para subir de nivel. 
• Amenazas no significativas para trabajadores. 
• La situación puede estar manejada enteramente por  personal del lugar. 
• Pequeños o ningún interés por parte de los medios de comunicación. 

Ejemplo 
 
 

• Un derrame parcialmente controlable de hidrocarburos,  diesel o sustancias peligrosas. 
• Un incendio de menor alcance producido por Diesel o por una sustancia nociva en un área no 

crítica. 
• Personas extraviadas o  accidentes de heridas menores. 
• Incidentes con un potencial para perdidas/daños debido a causas naturales ó accidentes. 

Acciones  
 
 

• Todas las acciones están identificadas en estatus de Atención. 
• Reunir todo el personal y equipo. 
• Notificar al Comandante en Escena. 
• Proporcionar apoyo requerido para controlar el incidente. 
• Preparar para proporcionar todos los recursos requeridos. 
• Iniciar el monitoreo si es requerido. 
• Bloquear el acceso a personal no esencial del sitio del  incidente. 
• Registro de actividades. 

 
Nivel II: Se ha perdido el control de las operaciones. Cabe la posibilidad de que haya heridos graves 
entre los trabajadores. El Comandante en Escena, el Coordinador General y el Comandante de 
Incidentes deberán ser informados de inmediato. 
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NIVEL II 

Definición 
 
 

• Es posible el control inminente y/o intermitente del peligro. 
• Impacto al público o seguridad de trabajadores en campo con posible impacto fuera de la 

propiedad. 
• Impacto al medio ambiente generalmente reducido en campo, con posible impacto fuera de 

ella. 
•  La situación es menor o de corta duración. 
• Se requiere de  asistencia externa para controlar la situación. 

Ejemplo 
 
 

• Control parcial de hidrocarburos o sustancias peligrosas. 
•  Explosión o fuego. 
• Un derrame incontrolado de hidrocarburos o sustancias peligrosas que han sobrepasado el 

límite de la propiedad. 
• Incidentes que ponen al público/empresa/personal contratado en peligro significativo. 
• Cualquier potencial  de perdida/daño significativo que resulten de causas naturales ó 

accidentes. 
• Cualquier flujo de hidrocarburos en un cuerpo de agua. 

Acciones 
 
 
 

• Todas las acciones identificadas en estatus de Atención y Nivel Uno. 
• Reacción inmediata de los procedimientos de contingencia con Centros de Comandos  

establecidos  o  en reserva. 
• Identificar la zona de  peligro y establecer  barreras para identificar las áreas restringidas 

autorizadas para el personal solamente. 
• Evacuar zonas de  de riesgo. 
• Estar preparados para un potencial escalonamiento a una situación de Nivel Tres. 

 
Nivel III: Se ha perdido el control de las operaciones. Hay heridos graves o muertos. El Comandante en 
Escena, el Comandante de Incidentes y el Coordinador Interno deberán ser informados 
inmediatamente. 
 

NIVEL III 

Definición 
 
 

• No es posible el control del peligro inminente. 
• Sistemas de control no operacionales. 
• Posibilidad de que la seguridad de público/ personal esté en peligro. 
• Impactos ambientales significativos y de extenso período de recuperación. 
• La asistencia externa es requerida para controlar la situación. 
• Participación inmediata de autoridades gubernamentales. 

Ejemplo 
 

• Una liberación de hidrocarburos o sustancias peligrosas para la atmósfera que requiere 
evacuación del público o sistemas de agua siendo contaminados. 

• Explosión con daños extensivos a público/propiedad de la compañía. 
• Accidentes mayores que impactan al público o trabajadores. 
• Heridas fatales. 
• Heridas  múltiples  que van  de menor a mayor. 
• Un potencial para una mayor explosión. 
• Impactos significativos de causas naturales. 
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NIVEL III 

Acciones 
 
 

• Todas las acciones en Atención identificadas, Nivel I y Nivel II. 
• El Plan de Contingencias y Centros de Comando está completamente activado y  

continuación de las acciones a tomarse en Nivel II. 
• Participación del apoyo interno. 
• Se continúa con el manejo de riesgos y el control de áreas de emergencia como sea 

requerido.  
• Movilización de apoyo adicional y de recursos como sea requerido. 
• Información continúa al Comandante en Escena. 

 
 

FATALIDAD 

Definición 
Cualquier emergencia que tenga como resultado una fatalidad requerirá una  respuesta 
específica y documentación apropiada.  La muerte de un individuo como resultado directo de 
las operaciones de PLNG o algún Contratista requerirá tomar acciones de Nivel III.  

Ejemplo 
• Fatalidad como resultado de una emergencia  descrita anteriormente. 
• Fatalidad como resultado de operaciones normales o accidente de tránsito, que envuelva a 

personal de PLNG o algún Contratista. 

Acciones de la 
Compañía 

• Áreas seguras durante accidentes. 
• Movilización de personal adicional y recursos como sea requerido. 
• Notificar al Comandante en Escena. 
• Notificación adecuada a las autoridades y miembros de la familia. 
• Cualquier fatalidad es considerada sospechosa hasta que la investigación policial muestre 

lo contrario. La notificación a miembros de la familia deberá ser conducida personalmente 
consultando con la Policía y después de haber conversado con la gerencia de PLNG. 

• En ningún caso se proporcionarán nombres (a los medios de publicidad, en la radio, etc.). 
Solamente la Gerencia PLNG designada esta autorizada a dar nombres después de 
consultar con las autoridades apropiadas. 

• Documentos para investigación. 

5.3.2 FASES DE UNA CONTINGENCIA 

De acuerdo a las características de la obra, las fases de una contingencia se dividen en: 

5.3.2.1 DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN 

Al detectarse una contingencia durante el desarrollo de la fase de construcción u 
operación/mantenimiento, el receptor de la emergencia en campo o base deberá notificar al 
Comandante en Escena, Comandante de Incidentes y Coordinador Interno, comunicando todos los 
detalles y registrándolos. 

5.3.2.2 EVALUACIÓN Y PRIMERA RESPUESTA 

Una vez producida la contingencia y evaluada por el Comandante de Incidentes y el Comandante en 
Escena, se iniciarán las medidas de control y contención de la misma. El responsable en el sitio asume 
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el control hasta que la emergencia sea controlada, asegurando que toda persona lesionada reciba 
primeros auxilios y evacuación lo más pronto posible, siempre que sea seguro hacerlo. 

5.3.2.3 CONTROL DE ACCIONES Y OPERACIÓN 

El control de una contingencia exige que el personal de la obra se encuentre debidamente capacitado 
para actuar bajo una situación de emergencia. Una vez asegurada la primera respuesta, el responsable 
en el sitio controlará adecuadamente la situación para evitar todo peligro que pueda derivar del mismo, 
por ejemplo: contener derrame de materiales peligrosos, apagar fuentes de ignición, etc. Asimismo, 
deberá resguardar el sitio, a fin de evitar que intrusos puedan ingresar y dañarse a sí mismos, así como 
para facilitar la investigación posterior. 

5.3.2.4 COMUNICACIÓN 

El procedimiento de comunicación interna y externa deberá ser manejado como lo establecido en la 
sección 5.2.18. 

5.4 DEFINICIONES 

Plan de Contingencia.- Aquel que detalla las acciones a llevarse a cabo en caso de emergencias, 
como resultado de derrames, fugas, incendios, desastres naturales, etc. Debe incluir la información 
siguiente: 
 

1. La organización respectiva y el procedimiento para controlar la emergencia. 
2. Procedimiento a seguirse para reportar el incidente y para establecer una comunicación 

entre el personal del lugar donde se produjera la emergencia, el personal ejecutivo del 
establecimiento, el OSINERG, la DGH y otras entidades, según se requiera. 

3. Procedimiento para el entrenamiento del personal del establecimiento en técnicas de 
emergencia y respuesta. 

4. Descripción general del área de operaciones. 
5. Lista del tipo de equipos a ser utilizados para hacer frente a las emergencias. 
6. Lista de contratistas o personas que forman parte de la organización de respuesta, 

incluyendo apoyo médico, otros servicios y logística. 
 
Emergencia.- Pérdida del control de una actividad, fuera de los parámetros especificados de operación 
que ha resultado en o tiene potencial para: 

− Poner en peligro la vida del personal en el sitio y los pobladores en  el área de 
influencia. 

− Poner en peligro el medio ambiente. 
− Causa significativa del valor de la pérdida. 
− Daño a la imagen de la empresa. 
 

Accidente.- Suceso eventual, inesperado, que causa lesión a personas, daños materiales o pérdidas 
de producción. 
 
Accidente de Trabajo.- Todo suceso violento o repentino que cause lesión orgánica o funcional al 
trabajador, debido a causas externas a él o al esfuerzo realizado por él y que origine reducción 
temporal o permanente en su capacidad de trabajo o inhabilitación total, o produzca su fallecimiento. 
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Accidente Leve- es toda aquella lesión de trabajo que requiere tratamiento médico ambulatorio, no 
requiere descanso médico.  
 
Accidente Grave o Inhabilitador.- es toda lesión de trabajo, con pérdida de tiempo para la empresa y 
cuyo resultado es que el trabajador accidentado requiera más de 24 horas de descanso médico. 
Podemos clasificarlos en tres tipos: 
 

• Accidente incapacitante Temporal.- Es cuando el trabajador recibe tratamiento médico y 
después de éste el trabajador se encuentra en plena capacidad para el ejercicio de la labor 
que estuvo realizando antes del accidente o enfermedad. 

• Accidente incapacitante Parcial Permanente.- Es la que condiciona a pérdida de la 
integridad física o capacidad funcional del afectado o enfermo, permitiéndole ejercer 
alguna ocupación lucrativa. 

• Accidente incapacitante Total Permanente.- Es la imposibilidad de por vida en que 
queda el trabajador a consecuencia de una lesión no rehabilitable, lo que impedirá que 
ejerza cualquier ocupación lucrativa. 

 
Accidente Fatal.- Es toda aquella lesión de trabajo que produce la muerte del trabajador. 
 
Brigadista.- Trabajador del Contratista que pertenece a una de las Brigadas de Respuesta a 
Emergencias, cuenta con capacitación para actuar en caso de emergencias que se den dentro de 
nuestras instalaciones o fuera de éstas. 
 
Incendios.- Es el fuego sin control que se extiende por algún material. 
 
Derrame de combustible.- Cuando la fuga no puede ser controlada o contenida inmediatamente 
usando los recursos disponibles. 
 
Zona Roja – Esta zona, usualmente cercana al incidente, es considerada peligrosa o sensitiva y debe 
de ser accedida sólo por personal calificado. Debe estar provisto de equipos apropiados de protección 
personal. 
 
Zona Amarilla – Esta área es para pasar el control de operaciones peligrosas a las afueras de la Zona 
Roja. Las actividades en la Zona Amarilla generalmente incluyen acceso controlado a las Zona Roja. La 
Zona Amarilla es también una localidad potencial de acopio de los recursos requeridos y (si es 
aplicable) para la descontaminación del personal de respuesta y de los equipos. 
 
Zona Verde – Esta es un área segura donde los Centros de Comando, el planeamiento de respuesta y 
la zona de acopio son coordinados. También podría facilitar la alimentación y el reposo de los 
miembros del grupo de respuesta. 
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5.5 NECESIDADES DE PERSONAL Y EQUIPO 

5.5.1 ENTRENAMIENTO DE PERSONAL Y TRABAJADORES 

A fin de asegurar que este Plan pueda ser cumplido, el personal será entrenado y se les asignarán 
deberes para la respuesta a emergencias. 
 
Durante el desarrollo de las fases del proyecto, la capacitación de los trabajadores consistirá en charlas 
de seguridad e higiene ocupacional y ambiental, a cargo del Coordinador de Seguridad. Se enfatizará 
sobre los peligros potenciales de trabajar con desplazamientos, equipo y maquinaria pesada en zonas 
de laderas y valles, y la operación apropiada de este equipo, junto con el manejo en derrames de 
combustible y uso adecuado de los métodos de control de polvo, principalmente en áreas de trabajo 
cercanas a los centros poblados y campamentos. 
 
Es importante que cada trabajador del proyecto entienda la obligación de reportar todos los accidentes 
o incidentes de salud, seguridad o medio ambiente, propiciando la retroalimentación del sistema de 
prevención de nuevos eventos de riesgo. 

5.5.2 BRIGADA DE EMERGENCIA 

La Brigada de Emergencia es un grupo de trabajadores especialmente capacitados para la respuesta, 
investigación de causas, evaluación de daños y preparación de informes de emergencias generales. El 
Coordinador de Operaciones es quien encabeza la Brigada de Emergencia. En cada sitio de 
operaciones se creará una Brigada de Emergencia, en donde el Coordinador de Operaciones será 
designado como Jefe. 
 
El objetivo principal de las acciones de la brigada de emergencia es la protección de la vida humana. 
Por ello se encargará de llevar a las personas lesionadas a lugares seguros, prestándole los primeros 
auxilios. También se considera la capacitación del personal en las atenciones y prestación de primeros 
auxilios en casos de accidentes leves o riesgos comunes durante la ejecución de las obras. 
 
La brigada de emergencia se encargará de determinar el alcance de los daños ocasionados por el 
evento, y de presentar un avance de la evaluación en los sistemas de abastecimiento y en las 
comunicaciones.  
 
Se deberá solicitar capacitación del personal del lugar por parte del personal que conforma la Brigada 
de Emergencia. Dependiendo de sus actividades, la capacitación y sensibilización se llevará cabo 
conforme lo indica la guía del Plan de capacitación y debe incluir, entre otros temas, los siguientes: 
 
• Inducción en normas generales y políticas de salud, seguridad industrial, higiene ocupacional y 

medio ambiente. 
• Inducción en seguridad personal y prevención de accidentes a todos los trabajadores, contratistas y 

subcontratistas. 
• Programación de reuniones de seguridad diarias y entrenamiento de prevención de accidentes y 

protección al medio ambiente. 
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• Capacitación especializada en técnicas de manejo defensivo, primeros auxilios y prevención y 
extinción de incendios. 

• Capacitación en la identificación y evaluación de los riesgos presentes y métodos de control y uso 
de los equipos de protección personal necesarios para realizar el trabajo en forma segura. 

• Capacitación en manejo de materiales peligrosos. 
• Capacitación en desplazamiento adecuado de personal en zonas de condiciones extremas e 

ingreso a espacios restringidos. 
• Capacitación en los procedimientos de trabajo. 
• Capacitación en el uso de Área de Trabajo Segura (ATS) y permisos de trabajo. 

5.5.3 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

Todos los grupos de trabajo deberán tener comunicación directa con el Coordinador General y el 
Comandante de Incidentes, quién se comunicará con la brigada de emergencias y esta, a su vez, con 
la central de emergencias, sala de control y unidades de auxilio. 
 
Se coordinará con Defensa Civil, Municipalidades, delegaciones de la PNP, Centros de Salud, Ejército 
Peruano, Compañía de Bomberos entre otros para su colaboración en la atención de las contingencias. 
Se mantendrá disponibles un directorio telefónico y un listado de contactos actualizados. 

5.5.4 EQUIPO DE AUXILIO MÉDICO 

Estos equipos deberán contar con personal preparado en brindar atención de primeros auxilios, 
maniobras de rescate y equipos/herramientas como camillas, férulas para atención de fracturas, 
respiradores portátiles, cilindros con oxígeno, sueros y medicamentos básicos para la atención de los 
accidentados. 

5.5.5 EQUIPO CONTRA INCENDIOS 

Los vehículos livianos como las camionetas tendrán instalados extintores de polvo químico seco 
multipropósito (para fuegos tipo ABC), y deberán estar disponibles para ser usados en caso de 
incendios. 

5.6 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y FACTORES DE RIESGOS 

Para la elaboración de un plan de contingencias se deben identificar primero las causas que pueden 
originar situaciones inesperadas. Una vez determinadas las emergencias, se establece una 
clasificación de las mismas, de forma que se puedan agrupar y tratar con estrategias seguras. Primero 
todas las emergencias pueden ser categorizadas de acuerdo al tipo de causa de la emergencia. El 
Cuadro 5-1 detalla los tipos de peligros y factores de riesgo que podrían ocurrir durante las fases de 
construcción y operación del proyecto. 
 
Antes de la ejecución de las obras –como parte de la política de salud, seguridad y medio ambiente, y 
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en cumplimiento de las normas legales vigentes– se realizará una evaluación de riesgos, determinando 
aquellas actividades que por su nivel de peligro pueden impactar directa o indirectamente en el 
desarrollo del proyecto. Este análisis permitirá conocer el grado de vulnerabilidad y peligro de la 
actividad y la capacidad de respuesta para afrontar con éxito una contingencia. El enfoque general 
considera la prevención como medida principal. Este estudio de riesgos facilitará la identificación del 
lugar y situación, el apropiado equipo y capacitación de respuesta, y ayudará a la mitigación ante una 
situación de emergencia. Si es necesario capacitación especializada, esta será proporcionada. 

5.6.1 TIPOS DE EMERGENCIA 

Durante las etapas de construcción y operación, se han identificado cuatro grupos específicos de 
emergencia, y son discutidas en las siguientes secciones: 

5.6.1.1 CONTINGENCIAS POR ACCIDENTES 

Originadas por accidentes de los grupos de trabajo en campo o instalaciones y que requieren una 
atención médica especializada y de grupos de rescate y socorro. Sus consecuencias pueden producir 
lesiones discapacitantes o pérdida de vidas. Entre éstas se cuentan las explosiones imprevistas, 
incendios y accidentes viales, de trabajo como electrocución, caídas, golpes, quemaduras, etc., Los 
accidentes pueden originarse debido a condiciones anormales de operación o riesgos naturales como 
sismos, derrumbes y huaycos, condiciones geotécnicas inesperadas, etc. 

5.6.1.2 EMERGENCIAS ECOLÓGICAS 

Como producto de las operaciones de construcción y funcionamiento del proyecto en sus diferentes 
fases, se originan riesgos asociados a daños a la flora, fauna y ecosistemas situados a lo largo o en las 
inmediaciones del trazo. Estos riesgos comprenden la contaminación de cuerpos de agua y suelos por 
vertidos accidentales, pérdida de individuos de fauna, entre otros. 

5.6.1.3 EMERGENCIAS CAUSADAS POR DISTURBIO SOCIAL 

El gasoducto y las instalaciones de superficies pueden ser objeto de ataques por parte de la población 
debido a que puedan percibir daños causados por la ejecución del proyecto, estos ataques también 
pueden ser dados debido a conflictos humanos exógenos (como huelgas, dificultades de orden público, 
asaltos, amenazas, secuestros, etc.). Estos podrían resultar en condiciones inseguras para los 
trabajadores e instalaciones. 

5.6.2 PLANES DE EMERGENCIA ESPECÍFICOS 

Dentro de la política de salud, seguridad y medio ambiente, se estipula como cumplimiento obligatorio 
que cada área de trabajo tenga definido un plan de emergencia contemplando la reacción ante los 
siguientes niveles de emergencia: 
 
• Emergencias médicas, declaradas cuando está en riesgo la vida humana. 
• Emergencias no médicas, contempla la reacción ante eventos inesperados que mantengan un 

potencial alto de daño ambiental o material. 
• Emergencias en incendios, define la reacción a tomar ante el riesgo de fuego, definiendo 
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claramente los medios disponibles y de auxilio de acuerdo a la ubicación dentro del proyecto. 
• Emergencias por explosiones, define los sistemas de evacuación y los medios de control que 

deben estar disponibles ante un suceso relacionado con explosiones. En estos casos se incluyen 
aquellas ocasionadas por explosivos como por gases comprimidos. 

 
Para cumplir el objetivo de protección de las personas, la propiedad y el medio ambiente, se recurrirá a 
medios propios y externos. Antes de recurrir a ellos, se definirán por separado las emergencias 
médicas y no médicas, incluyendo en esta última los riesgos de pérdidas ambientales y pérdidas 
materiales. 

5.6.2.1 EMERGENCIAS MÉDICAS 

Para la ejecución de las actividades de construcción del proyecto se contará con los siguientes medios 
propios: 
 
• Médicos, enfermeros y paramédicos dispuestos en obra de acuerdo al número de trabajadores por 

bases, riesgo y ubicación de las actividades constructivas y operacionales. 
• Los campamentos base contará con policlínicos, con los medios necesarios para prestar la 

atención básica a lesionados y medios de transporte. 
• Sistemas de comunicación que permitan que los participantes de la obra tenga acceso a los 

medios para un control oportuno de la emergencia. 
• De acuerdo al sistema operacional de desarrollo de la obra, se dispondrá de medios de atención y 

evacuación medica rápidos, como helicópteros y vehículos ligados al proyecto. 
 
Como medios externos se contemplan los siguientes alcances: 
 
• Por medio de coordinación con la Entidad Prestadora de Salud (EPS), se dispondrá de medios 

externos para realizar evacuaciones rápidas de lesionados y trasladarlos al centro de salud más 
especializado de acuerdo a la envergadura de la lesión. Para esto se cuenta con avionetas 
externas. 

• En el tramo sierra existirán condiciones de extrema exposición que implicarán realizar 
evacuaciones oportunas de acuerdo a los medios tradicionales de trabajo. Para ello se recurrirá –al 
inicio y durante de la etapa de construcción– a organizaciones externas de mayor operatividad y 
experiencia. Se contempla la relación comercial con la Compañía de Bomberos, INDECI, PNP, 
Centro Coordinador de Búsqueda y Salvamento y organizaciones de Alta Montaña. 

5.6.2.2 EMERGENCIAS NO MÉDICAS 

Como medios propios se usarán diversos elementos que permitirán una adecuada reacción ante 
emergencias y cumplirán con los estándares de salud, seguridad y medio ambiente. Los medios a 
emplear son los siguientes: 
 
• Recursos humanos. Cada equipo de trabajo que desarrolle actividades en las diferentes fases de 

construcción y operación recibirá una capacitación eficiente sobre estos estándares. 
• Medios para el control de diferentes tipos de incendios en campamento, en equipos, o instalaciones 

de superficie donde haya riesgo de incendio de vegetación. Para cada uno de estos casos deben 
existir procedimientos y medios necesarios para controlar la emergencia en forma rápida y 
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oportuna. La principal herramienta de control serán los extintores de polvo químico seco; en cada 
fase deberán estar distribuidos de acuerdo al potencial de riesgo, tareas críticas y a la cantidad de 
equipos. Para controlar los incendios forestales, en las zonas de exposición se debe contar con 
bombas de agua, herramientas manuales y biombos para evitar la proyección de partículas de altas 
temperaturas. 

• Medios para el control de derrames de hidrocarburos. Cada fase en construcción y operación debe 
contar con elementos y personal preparado para asumir control de emergencias por eventos de 
derrames. En zonas de alto riesgo, se deberá mantener un equipo especializado para asegurar una 
rápida reacción, principalmente cuando el derrame pueda afectar a napas, quebradas o ríos. 

 
Como medios externos se contemplan los siguientes medios: 
 
• Trabajo con entidades privadas y estatales en áreas afectadas, p. ej. Coordinación con TgP – 

Coga, Compañía de Bomberos, PNP e INDECI de la zona. 
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Cuadro 5-1 Identificación de peligros y factores de riesgo 

Locación Peligros Posibles factores iniciantes 
(factores de riesgo) 

Posibles consecuencias 
(riesgo específico) 

Elemento bajo 
riesgo Medidas preventivas 

Desplazamientos 
Transporte: 
• Aire 
• Tierra 

• Equipo defectuoso 
• Eventos externos 
• Condiciones climáticas extremas 
• Pérdida de control 
• Error del operador 

• Colisión, volcadura 
• Atropello 
• Derrame de combustibles 
• Daños a terceros 
• Incendio 
• Explosión 
• Víctimas 

• Trabajador 
• Vehículo 
• Carga 
• Pobladores 
• Animales 

• Cumplimiento de las normas de 
seguridad 

• Manejo defensivo 
• Mantenimiento de vehículos 
• Capacitación de personal 

Campamento 
DdV 

Instalaciones de 
superficie 

Fuentes de radiación no 
ionizantes 

• Llamas 
• Incendio 
• Luz solar 
• Rayos UV 

• Exposición 
• Falla estructural 
• Falla del equipo 
• Falla de contención 
• Daño ambiental 
• Incendio 
• Víctimas 

• Trabajador 
• Equipo 
• Proceso 

• Usos de EPPs 
• Cumplimiento de las normas de 

seguridad 
• Planificación de actividades 

DdV 
Instalaciones de 

superficie 

Fuentes de radiación 
ionizantes: 
• Gammagrafía 

• Mala manipulación de fuente 
• Error del operador 
• Falla de control 
• Armado incorrecto 
• Falla en uso de EPPs 
• Falla en uso de dispositivos de 

advertencia 

• Envenenamiento por sobre     
exposición 

• Daño ambiental 
• Víctimas 

• Trabajador 

• Usos de EPPs adecuados 
• Uso de equipos calibrados 
• Procedimientos de trabajo normados 
• Señalización y aislamiento 

Campamento 
(Almacén y 
transporte) 

DdV 
Fuentes Explosivas 

• Almacenamiento incorrecto 
• Error del operador 
• Defecto 
• Incendio 
• Nivel bajo explosividad 
• Transmisión de equipos no 

intrínsicamente seguros 

• Explosión 
• Daño estructural 
• Proyectiles 
• Descarga de energía 
• Víctimas 
• Incendio 

• Trabajador 
• Pobladores 
• Flora y fauna 
• Infraestructura 

• Uso, transporte y almacenamiento 
adecuado 

• Procedimientos de trabajo normados 
• Uso de explosímetros 
• Uso de equipos seguros 
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Locación Peligros Posibles factores iniciantes 
(factores de riesgo) 

Posibles consecuencias 
(riesgo específico) 

Elemento bajo 
riesgo Medidas preventivas 

Desplazamiento 
Campamentos 

Vías de acceso y zonas de 
Abastecimiento 

• Erosión y obstáculos 
• Desplazamiento por zonas 

accidentadas 
• Incremento de partículas 

suspendidas 
• Derrame de combustibles 

• Accidentes vehiculares 
• Partículas desplazadas 
• Contaminación de aguas y 

suelos 
• Afectación de la fauna 

hidrobiológica 

• Suelos 
• Flora 
• Fauna 
• Cuerpos de 

agua 
• Pobladores 

• Mantenimiento periódico de vías de 
acceso 

• Conducción a velocidad moderada 
(en poblados) 

• Estaciones de abastecimiento 
aisladas 

• Uso de material absorbente 
• Uso de equipos para control 

derrames en agua 

Desplazamiento 
DdV 

Equipos peligrosos: 
• Equipos rotativos 
• Dispositivos de cargas 
• Brazos hidráulicos 
• Equipos presurizados 

(balones y extintores) 

• Operación fuera de diseño 
especificado 

• Defecto 
• Armado incorrecto 
• Desgaste y fatiga 
• Uso incorrecto 
• Error del operador 

• Perdida de control 
• Daño local 
• Proyectiles 
• Atrapamiento, lesiones 
• Víctimas 
• Derrame de combustible 

• Trabajador 
• Equipos 
• Estructuras 

• Personal calificado para manipulación 
• Procedimientos adecuados de uso 
• Mantenimiento periódico de equipos 
• Zonas de trabajo definidas 

DdV 
Instalaciones de 

Superficie 

Objetos elevados: 
• Tambor izador 
• Operaciones de grúas 

• Falla de equipo 
• Sobre carga estructural 
• Error del operador 

• Objetos que caen 
• Pérdida de contención 
• Falla estructural 
• Víctimas 

• Trabajador 
• Equipos 
• Estructuras 

• Personal calificado para manipulación 
• Procedimientos adecuados de uso 
• Mantenimiento periódico de equipos 
• Zonas de trabajo definidas 

DdV 
Instalaciones de 

Superficie 

Trabajos de altura: 
• Andamiaje y torres 
• Trabajos offshore 
• Trabajos en grúas 

• Uso inadecuado de EPPs 
• EPP defectuoso 
• Resguardos y barreras inadecuadas 
• Falla estructural 
• Error del operador 

• Caídas  
• Lesiones 
• Víctimas 

• Trabajador 
• Equipos 

• Uso de EPPs adecuados 
• EPPs en buen estado 
• Procedimientos de trabajo adecuados 

DdV 
Instalaciones de 

Superficie 

Trabajos de excavación: 
• Zanjeos 
• Perforaciones 
• Tunelajes 
• Desmonte 

• Falta de señalización o vigilancia 
• Inestabilidad de taludes 

• Caída de personas 
• Caída de animales 
• Contaminación de cuerpos de 

agua 
• Desmoronamiento de taludes 

• Trabajador 
• Pobladores 
• Animales 
• Suelos 

• Uso de EPPs adecuados 
• Procedimientos de trabajo adecuados 
• Estabilizar taludes 
• Uso de vigías 
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Locación Peligros Posibles factores iniciantes 
(factores de riesgo) 

Posibles consecuencias 
(riesgo específico) 

Elemento bajo 
riesgo Medidas preventivas 

Campamento 

Generadores de Gas 
Explosivo, ejemplos:· 
• Baterías 
• Desperdicios orgánicos 

• Defecto 
• Impacto 
• Error del operador 
• Falla en el control de proceso 
• Corrosión 

• Pérdida de contención 
• Incendio 
• Explosión 
• Humo 
• Víctimas 

• Trabajador 
• Instalaciones 

• Cumplimiento de las normas de 
seguridad y salud 

• Seguir las normas de manejo y 
almacenamiento 

• Uso de extintores 
• Inspecciones periódicas. 

Campamento 
Instalaciones de 

Superficie 

Fuentes de ignición, 
Ejemplos: 
• Dispositivos de 

calefacción 
• Dispositivos eléctricos 
• Sistemas de escape 
• Capacitadores eléctricos 

cargados 
• Cargas eléctricas estáticas 
• Equipo no conectado a 

tierra) (dispositivos no 
metálicos) 

• Materiales pirofosfóricos 

• Trabajos de mantenimiento eléctrico 
• Trabajos en caliente 
• Introducción de dispositivos que 

producen chispa 
• Fricción 
• Pérdida de contención de 

hidrocarburos 
• Error del operador 
• Introducción de llamas 
• Limpieza de felpudos secos 

• Pérdida de separación de 
fuente de combustible 

• Incendio 
• Explosión 
• Humo 
• Víctimas 

• Trabajador 
• Instalaciones 
• Equipos 
• Proceso 

• Cumplimiento de las normas de 
seguridad 

• Seguir las normas de manejo, 
almacenamiento 

• Mantenimiento y calibración de 
equipos. 

• Aislamiento, bloqueo y rotulado 
• Cumplimiento de los procedimientos 

de trabajo 
• Uso de extintores 
• Uso de explosímetros 

Instalaciones de 
Superficie 

Líquido y gas a alta presión: 
• Pruebas hidrostática 
• Gas natural 
• Agua de inyección 
• Aire de Instrumento 
• Vapor 
• Fluidos frac 
• Nitrógeno 

• Corrosión 
• Erosión 
• Impacto (penetración de objetos 

foráneos) 
• Error del operador 
• Falla de control del proceso 
• Falla estructural 
• Desgaste 
• Defecto 
• Tensión excesiva del proceso 
• Protección inadecuada 
• Falla de sello 
• Falla de empaque y empaquetadura 

• Pérdida de contención 
• Proyectiles 
• Chorros de descarga de 

energía 
• Daño local 
• Víctimas 

• Trabajador 
• Instalaciones 
• Equipos 
• Proceso 

• Procedimiento de uso adecuado 
• Señalización y rotulado 
• Uso de EPPs adecuados 
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Locación Peligros Posibles factores iniciantes 
(factores de riesgo) 

Posibles consecuencias 
(riesgo específico) 

Elemento bajo 
riesgo Medidas preventivas 

Desplazamiento 
DdV 

Ambiental: 
• Terremotos 
• Condiciones climáticas  
• Tormentas de arena 
• Tormentas eléctricas 
• Huaycos 
• Erosión 
• Hielo y neblina 

• Diseño inadecuado 
• Error del operador 
• Advertencias insuficientes 
• Fallas en el uso de EPP 

• Exposición del personal 
• Falla estructural 
• Falla de equipos 
• Pérdida de contención 
• Pérdida de capacidad de 

recuperación 
• Incrementa otros eventos 

peligrosos 
• Heridas, Víctimas 

• Trabajadores 
• Pobladores 
• Instalaciones 
• Proceso 
• Infraestructura 

• Cumplimiento de normas de 
seguridad 

• Practicas en evacuaciones 
• Inducciones y charlas de seguridad 
• Uso de EPPs 
• Señalización de rutas de evacuación 

Campamento 
DdV 

Natural: 
• Animales silvestres 

• Ataque de animales 
• Mordeduras 
• Picaduras 

• Lesiones 
• Envenenamiento 
• Infección 
• Enfermedades 
• Víctimas 

• Trabajador 
• Pobladores 
 

• Practicas de trabajo seguro 
• Capacitación en primeros auxilios 
• Botiquín de primeros auxilios 

Campamento 
DdV 

Peligros biológicos: 
• Vectores 

• Mosquitos, insectos, ácaros 
• Higiene personal 
• Alimentos contaminados 
• Agua estancada 
• Social: sida, sífilis, etc. 
• Fallas en uso de EPPs 

• Enfermedades 
• Infecciones 
• Contaminación 
• Trabajadores no aptos 
• Víctimas 

• Trabajador 
• Pobladores 

• Practicas de trabajo seguro 
• Uso de EPPs adecuados 
• Vacunación preventiva 

Campamento 
DdV 

Instalaciones de 
Superficie 

Acciones antisociales: 
• Protestas 
• Huelgas, paros 
• Robo 
• Amenaza 
• Secuestro 

• Problemas sociales 
• Poblaciones en conflicto cercano al 

proyecto 
• Bloqueo de accesos 
• Delincuencia 
• Terrorismo 

• Perdida de activos 
• Aislamiento 
• Heridos, victimas 

• Pobladores 
• Trabajadores 
• Vehículos 

• Establecer contacto con autoridades 
• Buenas relaciones con pobladores 
• Monitorear potencial impacto. 

Campamento 
DdV Laborales 

• Vertimiento incontrolado de aguas 
servidas en campamentos 

• Desechos 
• Depredación de flora y fauna 

silvestre 
• Incumplimiento de políticas de 

contratación 

• Contaminación de cuerpos de 
agua y ríos 

• Daños al ecosistema 
• Extracción de plantas 
• Caza y pesca 

• Ecosistema 
• Flora y fauna 

• Practica de políticas y procedimientos 
de seguridad 

• Establecer códigos de conducta 
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Locación Peligros Posibles factores iniciantes 
(factores de riesgo) 

Posibles consecuencias 
(riesgo específico) 

Elemento bajo 
riesgo Medidas preventivas 

Campamento 
(Almacén y 
transporte) 

DdV 
Transporte 

• Generación de ruidos 
• Emisión de gases de combustión de 

equipos y maquinarias 
 

• Reducción de la biodiversidad • Animales 

• Mantenimiento de vehículos y 
maquinarias 

• Cumplimiento de estándar de nivel de 
ruido 

• Restauración de hábitats 
• Revegetación 

DdV Zanja del DdV • Falencias en el cerco del DdV • Muerte de animales por caída • Animales • Recorrido y mantenimiento periódico del 
cerco del DdV 

DdV Fluido de prueba hidrostática • Falla de sedimentadores • Muerte de peces por exceso 
de sólidos sedimentables • Peces • Monitoreo de fluido hidrostático antes de 

descarga a cuerpo de agua 

DdV Lluvias torrenciales • Tierra removida • Muerte de peces por asfixia • Peces 
• Obras de control de erosión 
• Revegetación superficial de tierra 

removida 

 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural  por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IV 5-30 

5.7 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS / EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Los riesgos de eventos en el proyecto se deben evaluar en función de su severidad y probabilidad de 
ocurrencia. Estas variables se clasificarán en cinco categorías o niveles: 
 

Severidad  Probabilidad 

Categoría Descripción  Categoría Descripción 

1 Muy grande (catastrófico)  A Frecuente 

2 Grande (crítico)  B Moderada 

3 Medio   C Ocasional 

4 Ligero (marginal)  D Remota 

5 Insignificante  E Improbable 

Tabla de Riesgos Áreas de Riesgo 

 1 2 3 4 5  Cod Riesgo 

A        Alto (inaceptable) 

B        Significativo (indeseable) 

C        Moderado (manejable) 

D        Menor (aceptable) 

E         

Cuadro 5-2 Valoración de la severidad por área afectada 

Severidad Personas Ambiente Maquinaria / 
Vehículo 

Gasoducto / 
Estación Económico 

1 
Muy grande Muertes múltiples Derrame de más 

de 25 barriles Pérdida total Pérdida de una 
estación 

Más de $ 
1 000 000 

2 
Grande 

Invalidez total / 
Muerte 

Derrame entre 25 
barriles y 55 
galones 

Daño mayor 
Daño mayor a 
una estación o 
tubería 

Entre $ 50 000 
y 
1 000 000  

3 
Medio 

Accidente con 
pérdidas de tiempo / 
Invalidez parcial 
permanente 

Derrame más de 
55 galones Daño medio 

Daño medio a 
estación o 
tubería 

Entre $ 10 000 
y  
50 000 

4 
Ligero Tratamiento médico Derrame menos 

de 55 galones Daño ligero 
Daño ligero a 
estación o 
tubería 

Entre $ 5 000 y  
10 000.  

5 
Insignificante 

Heridas 
superficiales, 
primeros auxilios 

Derrame pequeño Daño 
insignificante 

Daño 
insignificante 

Menos de $ 
5 000 

. 
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Cuadro 5-3 Valoración de la probabilidad de ocurrencia de las emergencias identificadas 

Probabilidad Accidentes laborales en sitio Accidentes terrestres Accidentes aéreos Deslizamiento de tierra (Huaycos) 
A 

Frecuente     

B 
Moderada 

Heridas punzo cortantes, 
Quemaduras por chispa de 
soldadura 

Choques o colisiones 
Atropellos (incluir equipos 
pesados) 

Emergencias en el área de maniobras 
(aeródromo y/o helipuerto) 

Deslizamiento / huaycos en épocas 
de lluvias 

C 
Ocasional 

Caídas a diferente nivel 
Enfermedades digestivas 

Volcaduras (incluir equipos 
pesados). 

Emergencias por accidentes de 
aeronave en movimiento  

Deslizamiento y derrumbes de 
taludes 
Caída de tuberías  

D 
Remota 

Golpes, manos atrapadas en 
equipos rotativos 
Mordedura de serpientes 

Aplastamiento por derrumbes e 
incendios (Incluir equipos 
pesados). 

Emergencia ocurrida en ruta / 
tránsito. 

Desprendimiento de rocas en pendientes 
elevadas 

E 
Improbable 

Emergencias por caída de objetos 
elevados 

 
   

 
 

Probabilidad Inundaciones Sismos Tormentas eléctricas Incendios Explosiones 
A 

Frecuente 
     

B 
Moderada 

Inundaciones de cruces de 
ríos y derecho de vías 

Afectación al campamento 
y/o instalaciones base    

C 
Ocasional Inundación de campamentos 

Atrapados por caída de 
material 
Caída de tuberías del acopio 

Impacto de rayo a un 
trabajador, bus/ equipo 
pesado 

Incendio de equipos con 
dispositivos eléctricos.  

D 
Remota  Deslizamiento de tuberías 

tendidas. 

Impacto de rayo a un 
campamento. 
Impacto de rayo a tubería 
tendida 

Incendio por combustión de 
gases remanentes en 
instalaciones 

Mala manipulación y 
almacenaje de cargas 
explosivas. 
Explosión por impacto de 
cañería. 

E 
Improbable  Desmoronamiento de 

paredes de zanjas   Explosión por sobre presión 
de trabajo. 
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Probabilidad Derrames de combustible en 

tierra Derrame de combustible en agua Emergencias por acciones 
antisociales Fuga de gas natural 

A 
Frecuente 

Carga / descarga de las cisternas 
Recarga de unidades en las 
estaciones de recarga  

   

B 
Moderada 

Operaciones de mantenimiento 
Inadecuado sistema de contención.  Bloqueo de los trabajos por los 

miembros de las comunidades 
Pérdida de gas en zona de 
regulación de presión 

C 
Ocasional 

Accidentes en el transporte de 
combustible por fatiga o cansancio. 
Colisión por terceros. 

 

Toma de campamentos 
Robos armados, accionar 
terrorista, secuestros y 
amenazas 
 

Sobre presión y mal estado de 
las válvulas 

D 
Remota 

Mal funcionamiento de válvula de 
apertura de contenedores de 
combustible 

Caída de recipientes o equipos que 
contengan combustible Conflicto armado Picadura de caño por mala 

protección catódica 

E 
Improbable  

Accidente en transporte terrestre 
de combustible que contamine 
cuerpos de agua 

 
Perforación de cañería por 
inadecuado procedimiento de 
excavación 

 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural  por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IV 5-33 

Probabilidad Caída de fauna a la zanja Muerte de peces Reducción de biodiversidad Perturbación de hábitats 
aledaños Reducción de poblaciones 

A 
Frecuente      

B 
Moderada   

Alejamiento de especies de 
fauna por movilización de 
maquinaria y equipos 

  

C 
Ocasional 

Fallas en el cerco que permiten 
que sea atravesado por fauna 
silvestre y/o doméstica, que caen 
a la zanja y mueren 

    

D 
Remota  

Fluido de prueba hidrostática con 
contenido de sedimentos superior a 
la capacidad de los sedimentadores 
podría ocasionar muerte de peces 
por exceso de sólidos sedimentables 

Muerte de individuos de 
especies endémicas 
Muerte de individuos de 
especies poco móviles 
 

 

Alteración de la cadena trófica 
Competencia con especies 
migratorias por fuentes de 
alimentos 

Por reducción y alteración de 
fuentes de alimento debido a 
la destrucción de hábitats por 
desbroce, corte, relleno y 
compactado. 

E 
Improbable  

Lluvias fuertes arrastran la tierra 
removida durante la excavación del 
ducto hasta los cuerpos de agua 
cercanos pudendo ocasionar la 
muerte de peces por asfixia 
(acumulación de tierra en branquias) 

Migración de especies hacia 
hábitats aledaños 

Desequilibrio entre las relaciones 
plantas-animales   

 
Para el tratamiento de riesgos, las medidas que se discutirán seguirán la siguiente secuencia según la norma US-MIL-STD-882E (System Safety Program 
Requirement – Military Standard, Departamento de Defensa de EEUU). 
 
a) Prevenir / Eliminar 
b) Proteger 
c) Minimizar 
d) Organizar. 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural  por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IV 5-34 

5.8 CONTINGENCIAS PARA EMERGENCIAS IDENTIFICADAS 

5.8.1  CONTINGENCIAS PARA EVACUACIONES MÉDICAS (MEDEVAC) 

La evacuación médica (MEDEVAC) contiene los lineamientos y procedimientos operativos 
administrativos para asegurar la evacuación apropiada y oportuna del personal herido(s) o enfermo(s) 
desde el lugar del accidente (lugar de atención primaria), hasta un centro de atención médica 
apropiado, donde puedan proporcionar asistencia acorde con la gravedad del paciente(s). 

5.8.1.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

El plan de contingencias para emergencias contiene las recomendaciones básicas/generales y los 
procedimientos para manejarlas. 
 
• Todos los trabajadores pasarán una evaluación médica antes de ingresar a trabajar al proyecto 

(examen ocupacional – preocupacional). 
• Todos los trabajadores portarán un pase de seguridad que contendrá información sobre tipo de 

sangre y alergias a medicamentos. 
• Todos los trabajadores habrán sido vacunados de acuerdo al esquema establecido antes de su 

contratación. 
• Todos los trabajadores habrán participado en un curso básico de primeros auxilios. 
• Todos los vehículos de la empresa tendrán un equipo básico de primeros auxilios en perfecto 

estado para atender emergencias menores, así como medios de comunicación 
• Todos los trabajadores informarán inmediatamente al Coordinador de Seguridad sobre cualquier 

lesión para determinar su tratamiento médico y evacuación a la brevedad posible. 

5.8.1.2 CATEGORIZACIÓN DE LA EMERGENCIA 

Las emergencias por lesiones se clasificarán según su grado de prioridad: 

• Prioridad 1 / Accidentes de características graves 

Son aquellos eventos que requieren la evaluación profesional del (los) accidentado(s) en forma 
urgente y en el mismo lugar del hecho. Dado que las lesiones recibidas ponen en riesgo la vida, el (los) 
accidentado(s) deberá(n) ser evacuado(s) de inmediato a Huamanga o Lima. 

• Prioridad 2 / Accidente de mediana gravedad 

Son aquellos eventos que producen lesiones que no ponen en riesgo la vida, sin embargo requieren 
pronta atención médica o paramédica para evitar secuelas o daños permanentes. Los pacientes 
deberán ser evacuados a: San Miguel, Huamanga, Huaytará o Pisco. 

• Prioridad 3 / Accidentes leves o de gravedad baja 

Son aquellos que pueden ser asistidos en lugares de baja complejidad, sin necesidad de otros 
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traslados ni atención más especializada. 

5.8.1.3 PROCEDIMIENTOS 

5.8.1.3.1 Condiciones de evacuación 

Las condiciones de evacuación del trabajador a un centro de atención que cuente con los recursos 
necesarios se clasifican en tres tipos según la naturaleza de la emergencia. 
 
I. Electivas (Prioridad 3): Se dispone de tiempo necesario para coordinar la fecha, lugar y 

transporte terrestre y/o aéreo regular. 
II. Emergencias (Prioridad 2): Se dispone de los recursos y el tiempo necesario para evacuar al 

paciente en el primer vuelo regular disponible sin riesgo para su vida. 
III. Urgencias (Prioridad 1): En estos casos, el tiempo -que se cuenta en horas- es un factor 

decisivo para el pronóstico de vida del trabajador afectado. La vía de transporte aérea regular 
puede y debe ser usada sólo en caso que la urgencia coincida con el vuelo de itinerario. De no 
ser así, sobre todo en los fines de semana, deberá proveerse de transporte aéreo extraordinario 
para la evacuación del paciente en el más breve plazo posible al centro de atención médica 
apropiado. 

5.8.1.3.2 Calificación de la condición 

La calificación de la condición del evacuado es responsabilidad del Supervisor Médico o especialista 
paramédico encargado. La elección del centro de atención médica al cual deberá ser transferido el 
paciente es responsabilidad del Supervisor Médico. 

5.8.1.3.3 Comunicación a Gerencia 

En los casos de urgencias médicas, la decisión y/o recomendación final de evacuación será 
comunicada de inmediato al Coordinador General, quien a su vez lo comunicará al Comandante en 
Escena. 

5.8.1.3.4 Asistencia médica 

• Todos los evacuados de las categorías de urgencia serán acompañados por un médico quien 
deberá llevar consigo el maletín de emergencias y cualquier otro equipo y/o material que estime 
pudieran ser requeridos durante la evacuación. 

• La coordinación logística de la empresa deberá tomar todas las previsiones para el transporte del 
aeropuerto a la clínica u hospital elegido y alertar a los especialistas involucrados para que el 
paciente sea esperado. 

5.8.1.3.5 Secuencia de comunicaciones en MEDEVAC 

• El líder de grupo u observador se comunicará por teléfono satelital con el Comandante en Escena 
o solicitará silencio radial y transmitirá a Sala de Control la siguiente información: 

 Lugar del incidente, KP aproximado, coordenadas GPS, camino más cercano, 
características del lugar, etc. 
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 Causa del accidente 
 Descripción de las lesiones. 
 Nombre de las personas lesionadas, edad, posición. 

• El Coordinador de Seguridad gestionará el apoyo médico en campo activando el envío del equipo 
de control de emergencias médicas. 

• El personal de salud o capacitado en control de emergencias médicas se dirigirá al lugar, evaluará 
la situación y la comunicará al Coordinador de Seguridad y a las Gerencias. 

• El personal médico en campo decidirá el uso de MEDEVAC y dará las instrucciones 
correspondientes. 

• El personal médico y el Coordinador de Seguridad decidirán si se recurre a MEDEVAC aéreo o 
terrestre. 

• Si se decide utilizar MEDEVAC terrestre: se enviará al médico y ambulancia o vehículo adecuado 
al lugar de los hechos. 

• Se mantendrá contacto a intervalos determinados por el Comandante de Incidentes y el médico 
para monitorear al paciente. 

• La asistencia de seguros de la empresa y/o el asesor médico, coordinarán con los hospitales, y les 
informará sobre el estado del paciente que esperan. 

5.8.1.3.6 Implementación del procedimiento 

Área Chiquintirca – San Miguel – Acocro 

Ante la ocurrencia de accidentes graves, los líderes de grupo deben proceder de la siguiente manera: 
 
• Asumir en forma integral el control de la situación. 
• No mover al lesionado hasta que se presenten los médicos o paramédicos. Solamente se 

movilizará al lesionado cuando se encuentre expuesto a peligro de muerte por causas externas 
(ejemplo: derrumbe, incendio, explosión, etc.). 

• A través de los medios de comunicación implementados, se transmitirán los hechos al Coordinador 
General describiendo la situación de la emergencia. 

• Luego de que el personal paramédico evalué la situación, ellos decidirán el método, destino y 
medio de evacuación, para lo cual considerarán la alternativa aérea. 

• El Coordinador General se comunicará con el Comandante en Escena para solicitar a PERU LNG 
y Sala de Control la presencia de helicópteros. 

• Si hubiera condiciones climáticas desfavorables para evacuación vía aérea, se deberá optar por la 
evacuación terrestre. 

 
Los destinos alternativos para realizar la derivación son: 
 
• Hospital San Miguel: teléfono 066-834060 
• Hospital Tambo: teléfono 066-810299 
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• Hospital Ayacucho ESSALUD: teléfono 066-312939 

Área Vinchos – Rumichaca 

Se aplicará la misma metodología y los mismos destinos de derivación que se señalaron para el tramo 
anterior, incorporándose la vía terrestre como medio de evacuación. 
 
El destino alternativo para realizar la derivación es: 
 
• Hospital de Pisco ESSALUD: teléfono 034-532955 

Área Huaytará – Pisco / Chincha 

Se aplicará la misma metodología y los mismos destinos de derivación que se señalaron para el tramo 
anterior. 
 
El destino alternativo para realizar la derivación es: 
 
• Clínicas en Lima (Seguro Complementario de Trabajo) 

5.8.2 CONTINGENCIAS PARA EMERGENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

El transporte terrestre será un riesgo constante durante el desarrollo del proyecto por las condiciones 
de los accesos, condiciones climáticas variables y terceras partes. Por ello se deberá prevenir y tomar 
medidas para evitar emergencias relacionadas con este medio de comunicación. 

5.8.2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Sólo personal autorizado podrá conducir una unidad de transporte. 
• Toda unidad de transporte deberá ser inspeccionada mensualmente. 
• En las unidades de transporte sólo viajará personal vinculado al proyecto. 
• Los cinturones de seguridad deberán ser usados todo el tiempo. 
• Las camionetas contarán con una jaula de seguridad de acuerdo a lo determinado en el análisis de 

riesgo, 
• Por ningún motivo se dejará una unidad de transporte obstruyendo una vía sin haber colocado la 

señalización correspondiente. 
• Todos los conductores deberán portar el pase de seguridad donde se encuentren registradas la 

aprobación y autorización para conducir su unidad de transporte. 
• Se prohíbe conducir bajo los efectos del alcohol y/o drogas. La desobediencia con respecto a este 

tema resultará en despido inmediato. 
• Todos los conductores deberán acatar las disposiciones de seguridad y de control de barrera 

establecidas en el DdV e instalaciones de superficie. Sólo se podrá transitar entre zonas de trabajo 
y dentro de los horarios establecidos; para traslados fuera del área de jurisdicción se necesitará 
autorización del Coordinador General y Comandante en Escena. 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural  por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IV 5-38 

• No se exigirá a los conductores que conduzcan sus unidades si se sienten fatigados o 
somnolientos.   Es obligación del chofer detener su unidad cada cierto tiempo para descansar. 

• Todos los conductores deberán respetar los límites de velocidad establecidos. 
• Todas las unidades de transporte deberán contar con el equipo mínimo necesario para afrontar 

emergencias mecánicas, médicas e incendios. 
• Los vehículos o sus conductores deberán disponer de un medio de comunicación. 

5.8.2.2 PROCEDIMIENTOS 

• Si el conductor puede moverse, retírese de la unidad de transporte. 
• Ayude a salir a otras personas de la unidad de transporte y verifique si quedan en ella personas 

heridas. 
• Si la unidad obstruye la vía de tránsito, coloque algún dispositivo de señalización en ambos lados 

de la vía. 
• Solicite apoyo, comunique de inmediato a su superior, a seguridad y a la central de emergencias. 
• Espere apoyo médico, y/o acuda al centro de salud más cercano para recibir la evaluación médica 

respectiva. Solicite ayuda a otras unidades. 
• Si está capacitado, atienda o brinde primeros auxilios al personal herido. 
• No realice mayores esfuerzos, no intente sacar a personal atrapado por sus propios medios, 

manténgalo controlado y espere la ayuda especializada. 
• Siga la secuencia del procedimiento MEDEVAC. 
• Si su estado físico lo permite, comunique los hechos a la compañía de seguros y haga la denuncia 

policial en la delegación más cercana. En caso de estar imposibilitado, comunicar al Comandante 
en Escena o Coordinador General delegará a alguien para que efectúe estos trámites (antes de las 
24 horas). 

• Todo chofer involucrado en un accidente vehicular deberá someterse al dosaje etílico que ordena 
la ley. 

5.8.3 CONTINGENCIAS PARA EMERGENCIAS DE TRANSPORTE AÉREO 

En el caso de accidentes aéreos se considera como prioridad el rescate de los pasajeros y la 
tripulación. Por lo tanto, todas las acciones deben estar orientadas a esta movilización; el objetivo es 
establecer procedimientos simples que aplicarán los pilotos de las aeronaves en situaciones de 
emergencia aérea, y que se ajusten a los procedimientos nacionales. 

5.8.3.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

• El programador/coordinador de vuelos entregará al piloto la hoja de ruta de vuelo planificada, y 
alcanzará una copia de la misma al radio-operador de la torre de control, jefaturas de base y a la 
oficina de Central de Emergencias. 

• Todos los trabajos que involucren explosiones en el DdV se comunicarán al coordinador de vuelos 
quien, a su vez, informará a los pilotos. 
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• Los pilotos de las naves informarán su ubicación al radio-operador de la torre de control a 
intervalos apropiados determinados por el piloto y el radio-operador. 

• El radio-operador de la torre de control anotará hora, lugar del informe y siguiente destino. 
También hará un seguimiento de todas las naves en vuelo a intervalos apropiados. 

• Los pilotos de helicópteros comunicarán sus movimientos a través de la radio al coordinador de 
vuelos o a la Central de Emergencias. 

• Todo aeródromo/helipuerto deberá contar con equipo y personal permanente para el control de 
emergencias. 

5.8.3.2 PROCEDIMIENTO 

Una situación de emergencia se declara cuando los pilotos informan que ocurre una emergencia, o 
después de 30 minutos sin contacto radial, o posición desconocida. De acuerdo con la información 
obtenida en los últimos 30 minutos, se debe analizar la posibilidad de:  
 
• Pérdida en el área 
• Aterrizaje de emergencia 
• Secuestro 
• Caída 
 
Debido al tipo de emergencias que pueden ser diversas, se han dividido éstas en tres casos básicos: 
 
• Caso 1: Emergencia en el área de maniobra. 
• Caso 2: Emergencia por accidentes de aeronave en movimiento (decolaje/aterrizaje); y 

emergencia ocurrida durante el aterrizaje (sin aviso) 
• Caso 3: Emergencia ocurrida en ruta y en un radio de 200 km cerca del aeropuerto. 
 
Caso 1 Procedimiento de emergencia en el área de maniobras. Se aplica para casos de 
emergencia como un incendio por inflamación de combustible causado por diferentes fuentes de 
ignición (corto circuito, descarga de electricidad estática, etc.) durante la recarga de combustible o al 
momento de encendido de los motores, entre otras situaciones. 
 
La brigada contra incendios o personal bombero del aeropuerto se aproximará a la aeronave 
considerando la dirección del viento.  Se deberá tener especial cuidado con los rotores de la aeronave, 
por ello se esperará a que se detengan por completo pues existe el riesgo de que las aspas sean 
expulsadas en cualquier dirección. Se iniciará la operación de extinción del fuego como sigue: 
 
• Se generará una cortina con polvo químico para aislar el área del fuego de las líneas de 

abastecimiento de combustible. 
• El rescate de pasajeros se iniciará apenas las salidas de emergencia estén libres de fuego. 
• El encargado de seguridad industrial evaluará y autorizará el inicio del rescate de pasajeros 

cuando las salidas de emergencia se encuentren libres. 
• Si los pasajeros no están en posibilidad de salir por sus propios medios, se forzarán los ingresos 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural  por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IV 5-40 

desde el exterior, abriendo las partes de la estructura en las secciones diseñadas para el caso. 
• Una vez que se constate que el fuego ha sido controlado y que el rescate de pasajeros se 

completó, se deberá efectuar una inspección de la aeronave para asegurarse de que las fuentes 
probables de fuego se han extinguido totalmente. Esta maniobra se realizará con extintores 
portátiles. 

• El personal de seguridad se encargará de controlar el acceso y movimiento del personal y 
vehículos para no obstruir las vías de escape o evacuación. 

• El personal médico se dirigirá al aeropuerto con la ambulancia, portando la mayor cantidad de 
botiquines y equipo médico disponible para atender a los pasajeros en estas circunstancias. 

 
Caso 2 Procedimiento de emergencia en accidentes de aeronaves en movimiento 
(decolaje/aterrizaje) 

Naves en emergencia en el aire durante la aproximación al aeropuerto o helipuerto (en estaciones) 

• El radio-operador de la torre de control dará aviso informando al encargado de seguridad y al 
coordinador de vuelos sobre la aeronave en problemas. El informe deberá indicar el tipo de nave, 
la clase de emergencia, la cantidad de pasajeros y/o el tipo de carga que transporta. 

• Los encargados de la respuesta a la emergencia se reunirán en un punto predeterminado. 
• El encargado de seguridad –o la brigada contra incendios– tomará el control de las acciones de 

extinción del fuego y rescate de pasajeros. 
• Se continuará con las acciones de control de incendios mencionados en el caso 1. 

Emergencia ocurrida durante el aterrizaje (sin aviso) 

• La brigada contra incendios se acercará a la aeronave apenas se detenga e iniciará la labor de 
extinción del fuego si éste se presentara. 

• Las brigadas de apoyo deberán ser enviadas al lugar del accidente para incrementar el equipo de 
combate contra incendios y rescate de ocupantes de la aeronave. 

• En caso de incendio, se controlará el fuego aplicando el procedimiento mencionado en el caso 1. 
• Los grupos de respuesta (contra incendios y rescate) deberán usar equipo de protección adecuado 

como trajes de aproximación al fuego, cascos, máscaras de protección, etc. 
 
Caso 3 Procedimientos para casos de accidentes aéreos en ruta 
 
• Los casos de alerta se presentan cuando no hay comunicación en el momento acordado o se 

pierde la comunicación con el piloto. Ante esta situación se debe reunir información sobre la última 
posición conocida. Es importante contactar con estaciones y grupos de trabajo localizados cerca 
de la ruta. 

• La Central de Emergencias declarará “silencio radial” para coordinar las labores de búsqueda y 
rescate. 

• La comunicación es de vital importancia por lo que en todo momento el radio-operador de la 
Central de Emergencia canalizará las comunicaciones entre el piloto, el Coordinador de Seguridad 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural  por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IV 5-41 

y el Coordinador de Vuelos. 
• El Coordinador de Seguridad informará inmediatamente a las Gerencias y a los representantes de 

la empresa contratista de aeronaves. 
• El coordinador de vuelos se encargará de facilitar información como lista de pasajeros, tipo de 

aeronave (características), nombre del piloto, etc. 
• La contratista de aeronaves, en coordinación con PERU LNG, iniciará inmediatamente las 

actividades de búsqueda y rescate. 
• Debido al gran radio de acción, se debe determinar la más probable posición de ubicación de la 

nave, para lo cual se debe trazar un área de búsqueda. 

5.8.4 CONTINGENCIAS PARA CASOS DE DESLIZAMIENTO DE TIERRAS 
(HUAYCOS/DERRUMBES) 

De acuerdo a las características del proyecto y su entorno geográfico, surge la necesidad de 
establecer medidas frente a posibles deslizamientos o “huaycos” y/o derrumbes que pudieran 
acontecer durante el desarrollo de las etapas constructivas y operativas. Con la finalidad de manejar 
estas situaciones se establece el siguiente procedimiento para prevenir o minimizar los efectos por 
deslizamientos de tierras en actividades de desplazamiento a zonas de monitoreo y estudio. 

5.8.4.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Antes del inicio de los trabajos se evaluarán los desplazamientos en áreas con riesgo de 
derrumbes y huaycos, en especial en los cruces de ríos.  

• Todo el personal que trabaja en áreas críticas de derrumbes y/o huaycos deberá conocer las 
medidas de seguridad que deben adoptarse en caso de emergencias. 

• El líder de grupo es responsable del control del personal (ubicación y número), y para ello el grupo 
deberá disponer de material de seguridad y rescate, así como medios de comunicación radial. 

• Por ningún motivo se estacionarán vehículos o equipos en áreas inestables o con indicios de caída 
de material proveniente de los taludes de corte o resquebrajaduras de la cabecera de los taludes. 
Se informará inmediatamente al responsable de seguridad para ejecutar los procedimientos frente 
a estos hechos. 

5.8.5 PROCEDIMIENTO  

Si ocurriese un evento de deslizamiento, el líder de grupo realizará una evaluación en el área que 
consistirá en: 
 
• Hacer un conteo del personal para identificar personas desaparecidas o sepultados. 
• Observar la salud del personal involucrado y establecer si existen heridos y su gravedad. 
• Comunicar al responsable de seguridad la ocurrencia del accidente. 
• Solicitar si se requiere activar el MEDEVAC. 
• Informar sobre las ocurrencias al responsable de seguridad industrial para solicitar apoyo externo 
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en la búsqueda de personas desaparecidas. 
• Reevaluar la zona para prevenir cualquier evento similar. 
• Bloquear el área para evitar el tránsito. 
• Identificar los terrenos afectados por el derrumbe, incluyendo tipo de vegetación y dueño (si 

hubiera). 
• Emitir un informe de la ocurrencia indicando causas y condiciones bajo las cuales ocurrió el 

deslizamiento. 
 
El análisis de trabajo seguro (ATS) se deberá difundir al personal involucrado en el trabajo. 

5.8.6 CONTINGENCIAS PARA CASOS DE INUNDACIONES 

El plan de contingencias en caso de inundación presenta las medidas y procedimientos que se 
seguirán si ocurre una inundación debido a las crecidas de los ríos por las intensas lluvias que se 
presentan en cierta temporada, o por el descontrol de las aguas en represas y lagos. Se establecerá 
procedimientos de respuesta ante inundación que incluyan la capacitación de todo el personal en 
evacuación como una práctica periódica. 

5.8.6.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Se deberá realizar una evaluación de riesgo de inundación en todos los campamentos de los 
frentes de trabajo. 

• Se evaluará particularmente aquellos ubicados cerca de cruces de agua. 
• Se deberá realizar medidas de prevención antes del inicio de la temporada de lluvias. 
• Se deberá implementar un plan de evacuación específico en las zonas establecidas como críticas. 

5.8.6.2 PROCEDIMIENTO 

En época de lluvias se deberá monitorear diariamente el nivel de agua de los ríos, represas y lagos del 
área de influencia. Si alcanza un nivel crítico, el responsable del monitoreo o cualquier observador 
deberá informar de inmediato al Supervisor. 
 
• El verificará la información, y si es el caso ordenará de inmediato la evacuación de las zonas de 

trabajo cercanas al cruce de agua e informará al responsable de seguridad, quien evaluará la 
situación, informará a las autoridades correspondientes y solicitará apoyo externo de ser 
necesario. 

• El Supervisor realizará un conteo del personal a su cargo para determinar la confiabilidad de la 
evacuación. 

• El Supervisor deberá emitir un informe acerca de la ocurrencia del fenómeno y una evaluación de 
la respuesta del grupo de trabajo. 
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5.8.7 CONTINGENCIAS PARA CASOS DE SISMOS 

La posibilidad de ocurrencia de sismos está presente debido a las características de las zonas 
geográficas. El siguiente plan de emergencia presenta los pasos que se seguirán si ocurre un sismo en 
la etapa inicial del proyecto. El plan deberá estar acompañado de un cronograma de simulacros. 

5.8.7.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Todas las oficinas base deberán contar con un plan de evacuación específico. 
• En todos los lugares se deberán identificar zonas de seguridad para casos de sismos y esto 

deberá ser informado a los trabajadores durante las charlas diarias. 
• En cada oficina base se deberá efectuar un simulacro de sismo al menos una vez cada seis 

meses. 
• Todos los trabajadores deberán haber recibido un instructivo básico sobre qué hacer en caso de 

sismo. 

5.8.7.2 PROCEDIMIENTO  

• No se evacuará hasta después que haya pasado el sismo. 
• Si se encuentra manejando un vehículo o unidad motorizada, diríjase con precaución hacia un 

lugar seguro y detenga la unidad. 
• Apenas se perciba el sismo, se deberá acudir al “área de protección sísmica” más cercana (APS). 

En caso contrario, se deberá guarecer bajo una mesa o silla, o cerca de una puerta en caso de 
estar en alguna instalación. 

• Si se encuentra en campo se deberá ubicar en alguna zona abierta, lejos de árboles altos y 
taludes. 

• Se alejará de estantes y objetos altos que puedan caerse, así como de ventanas y vidrios. 
• Se protegerá la cabeza con los brazos. 
• Se esperará que pase el sismo. 
• Permanecer en el área de seguridad hasta que se le autorice salir. 
• Para evacuar, se utilizará la salida más cercana y más segura. 
• Las puertas no se cerrarán con llave. 
• Los líderes de grupo realizarán una revisión apenas sea posible. 
• Asegurarse que las personas evacuen el área y ayudarlas en la medida de lo posible. 
• No detenerse para buscar los objetos personales o para ir al baño. 
• No correr. 
• No fumar o usar fuego abierto. 
• Informar sobre la situación luego del evento. 
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5.8.8 PLAN DE CONTINGENCIAS PARA CASOS DE TORMENTAS ELÉCTRICAS 

El plan de contingencias en caso de tormentas eléctricas establece un conjunto de disposiciones a 
seguirá para actuar de manera preventiva y para controlar situaciones de emergencias generadas por 
este fenómeno. 

5.8.8.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Todo el personal que trabaje en el área de sierra habrá recibido entrenamiento específico en 
seguridad en caso de tormentas eléctricas. 

• Todos los trabajos se paralizarán ante la presencia de tormentas eléctricas, y todos los 
trabajadores deberán asumir la posición de seguridad. 

5.8.8.2 PROCEDIMIENTO PARA EMERGENCIAS POR TORMENTAS ELÉCTRICAS 

Si se encuentra en lugares abiertos: 
 
• Desprenderse de los objetos metálicos y/o puntiagudos. 
• Buscar un refugio (lugar cerrado), depresiones, cavernas y/o edificios. 
• Alejarse de los árboles, fuentes de agua, torres de alta tensión, tuberías y polvorines. 
• Retirarse de las cumbres. 
• Si siente que se eriza el cabello, tome la posición de cuclillas o fetal  
 
Si se encuentra en lugares cerrados (edificios, almacén y/o campamentos): 
 
• No salga del edificio, aléjese de las ventanas, puertas, chimeneas y tuberías. 
• No use agua del sistema de cañerías durante la tormenta. 
• No use equipos eléctricos/electrónicos ni teléfonos fijos e inalámbricos. 
 
Si se encuentra en lugares cerrados (vehículos motorizados): 
 
• Estacione la unidad en lugares adecuados. 
• Apague el motor. 
• Recoja la antena (sólo sí la tormenta está aun lejos y retorne a la unidad). 
• Manténgase dentro de la unidad. 
• Cierre bien las puertas y ventanas. 
• Apague la radio y equipos eléctricos/electrónicos. 

5.8.9 PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EMERGENCIAS POR INCENDIOS 

El proyecto estará expuesto a este riesgo por las actividades que se llevarán a cabo en las etapas 
constructivas y operativas. Los incendios pueden ocurrir como consecuencia del derrame de un líquido 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural  por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IV 5-45 

inflamable o combustible, sobrecargas o fallas eléctricas o de corto circuito, así como aquellos 
ocasionados por fuga de gas natural accionada por una fuente de ignición. 
 
Pueden ocurrir los siguientes casos de incendio: 
 
• En zonas de abastecimiento de combustible: al cargar combustible a vehículos y equipos, el 

carácter inflamable de los primeros, asociados a fuentes de ignición, pueden generar amagos de 
incendio. 

• Por accidentes de transporte: existe la posibilidad que un accidente de transporte aéreo o 
terrestre –según su magnitud y condiciones- genere incendios debido al uso de combustibles. 

• En transformadores, sala de baterías y motores eléctricos: existe la posibilidad de que se 
produzca un cortocircuito o sobrecarga en los equipos, tableros o transformadores, y por lo tanto 
se podrían presentar daños materiales en los mismos, así como formarse focos de ignición, cuyo 
índice de propagación está en relación directa a la cantidad de elementos de combustión ordinaria 
en los alrededores. 

• Sala de mando, oficinas, almacenes y talleres: en estos ambientes se pueden presentar 
incendios por falta de orden y limpieza, actos inseguros del personal o por cortos circuitos 
causados por falta de mantenimiento del cableado eléctrico.  

• En instalaciones de superficie: estas son zonas donde se prohíbe el uso de fuego pues el gas 
natural se encuentra en zonas de mediana y alta concentración, siendo las fuentes de ignición las 
cargas estáticas de operarios, equipos electrónicos que no son seguros o falla de equipos. 

5.8.9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Todos los campamentos, bases, estaciones o instalaciones de superficie tendrán un plan de 
control de incendios y los medios necesarios para su control. 

• El personal deberá recibir cursos de capacitación y charlas de seguridad sobre control de 
incendios. 

• La vida humana es siempre la prioridad principal y no se escatimarán esfuerzos para salvaguardar 
la vida del personal; en las labores de rescate, los bienes materiales serán los últimos en 
recogerse. 

• Las áreas críticas con gran potencial de incendios (reguladores de gas, generadores, cocina, 
almacén de combustible, etc.) deberán ser inspeccionadas periódicamente. 

• No se permitirá la acumulación de materiales inflamables sin un adecuado y constante control por 
parte de personal calificado. 

• El personal autorizado que ingrese a estaciones e instalaciones de superficie operativas deberá 
contar con equipos seguros, ropa ignífuga y vehículos y/o equipos con arresta llamas. 

5.8.9.2 PROCEDIMIENTO 

• La persona que se percata de fuego o un amago de incendio, deberá informar inmediatamente el 
hecho según lo estipulado en el Procedimiento General para el Control de Emergencias 
Operacionales, al mismo tiempo deberá evaluar la situación, y si es posible comenzará a 
extinguirlo con los extintores del lugar, ubicándose frente a éste y combatiéndolo desde la base. 
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• Si el Supervisor considera la situación delicada, decidirá: 
 Llamar a las brigadas de incendio. 
 Convocar a personas idóneas, solicitar herramientas y soporte. 
 Activar la alarma y proceder de acuerdo al Procedimiento General para el Control de 

Emergencias ubicado dentro del Plan Local de Emergencias Operacionales (PLEO). 
• Al oír la alarma, cada persona se dirigirá a la posición de emergencia o punto de reunión. El 

médico deberá estar disponible ante cualquier eventualidad. 
• Se paralizará todo equipo en funcionamiento como motores u otros equipos eléctricos no 

antideflagrantes o vehículos que puedan provocar un punto de ignición 
• El supervisor de la zona informará a la Central de Emergencias sobre el siniestro y la magnitud. 
• Se formarán tres brigadas, las cuales actúan de la siguiente manera: la brigada A deberá atacar el 

incendio directamente con la ayuda de extintores; la brigada B se encargará de observar 
situaciones riesgosas, alejar elementos inflamables, cortar el fluido eléctrico, restringir el ingreso 
de personas y apoyar a la brigada A. La brigada C preparará el botiquín de primeros auxilios y 
medicamentos necesarios para la atención de los heridos. El personal paramédico no se 
desplazará a las áreas con riesgo. 

• Se observará la dirección del viento, se delimitará ampliamente la zona de peligro y se impedirá el 
acceso a ella del personal que no esté adecuadamente equipado, alejando preferentemente en 
dirección contraria al viento a toda persona ajena a la emergencia. 

• Una vez que se esté combatiendo el siniestro, el Jefe de Base, Supervisor de Construcción y/o el 
Responsable de Seguridad Industrial debe proceder a: 

 Observar que se realicen todas las tareas previstas. 
 Realizar el conteo de personal. 
 Observar que todas las posiciones de emergencia estén atendidas. 
 Anotar las personas desaparecidas. 

 
Después de extinguido el incendio, el responsable de la zona y el de seguridad industrial deberán 
inspeccionar el área para averiguar las causas del siniestro. En caso no se pueda combatir el incendio 
y este adopte magnitudes incontrolables se debe tocar la alarma, pedir ayuda y desalojar el área o 
campamento e informar a la Central de Emergencias. 

5.8.10 PLAN DE CONTINGENCIAS PARA CASOS DE EXPLOSIONES 

El Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción involucra 
trabajos de construcción, operación, mantenimiento y cierre de operaciones en el área de influencia del 
gasoducto de TgP operado por Coga. Dentro del diseño de ingeniería se incluyen varios cruces de 
líneas de sistemas de transporte, aumentando el nivel de riesgo de explosión en distintas fases. En 
este plan se identifican diferentes factores de riesgos como: 
 
• Tránsito o excavación sobre tubería enterrada el transito y excavación sobre tuberías 

enterradas y presurizadas existentes deberán seguir los procedimientos adecuados (cargas 
máximas) y tener permisos de trabajo seguro de acuerdo a lo determinado en el análisis de 
riesgos. 
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• Cruces de caminos: la remoción de capas de tierras para tendido de tuberías en zonas de cruces 
de líneas de transporte requerirá de reuniones previas y permisos de trabajos seguros 
(excavaciones). 

• Trabajos con caños y fibra óptica expuesta: los trabajos de alto riesgo –por estar en zona de 
caños presurizados– como ingresos/egresos, corte y soldadura, uso de maquinas y equipos, etc. 
desarrollarán procedimientos especiales de trabajo, reuniones previas y permisos de trabajos 
seguros (trabajos en caliente) de acuerdo a lo determinado en el análisis de riesgos. 

• Explosivos, uso y almacenamiento: los explosivos se utilizarán para apertura de zanjas en 
zonas rocosas durante la etapa de construcción, y se almacenarán en zonas alejadas de los 
ductos, instalaciones y campamentos. 

• Sistemas presurizados: cualquier recipiente que contenga fluidos líquido o gaseoso presurizados 
(balones de nitrógeno, extintores, pruebas hidrostáticas, cañerías presurizadas, etc.) tiene riesgo 
de explosión. 

• Fugas de gas natural: riesgo de fugas de gas y explosión por perforación de caño presurizado, 
válvulas en instalaciones de superficie, perdidas de gas o líquidos de gas en red de ductos 
existente. 

• Instalaciones con zonas de explosividad: en ellas se prohíbe el uso de fuentes de ignición 
como descargas estáticas, chispas, fuego, descargas eléctricas, etc. 

5.8.10.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

PERU LNG exigirá a la empresa contratista, encargada del almacenamiento de explosivos, la 
presentación de un plan de medidas preventivas de seguridad de explosivos. Entre ellas se 
considerará: 
 
• Los explosivos se almacenarán en una zona alejada de las operaciones de explotación y del 

campamento, bajo resguardo privado.  
• El manejo y uso de los explosivos se realizará por personal autorizado de acuerdo a las normas 

emitidas por el Ministerio del Interior y la DISCAMEC. 
• El área de almacenamiento de explosivos deberá tener vigilancia permanente. 
• El uso de explosivos se comunicará un día antes a los trabajadores, y el área de seguridad se 

vigilará mientras dure la operación de voladura. 
• En las zonas de almacenamiento, manipuleo o aprovisionamiento de explosivos se colocará 

señalización o letreros fijos con instrucciones específicas para el personal sobre diversos aspectos 
de seguridad como: “velocidad máxima 20 km por hora”, “peligro material explosivo”, “se prohíbe 
encender cualquier clase de fuego en el área de trabajo” 

 
Las operaciones de excavación sobre cañerías presurizadas comprenden diferentes procedimientos 
de trabajo, desde el tránsito sobre ductos presurizados, excavaciones y trabajos con cañerías 
expuestas. Para prevenir riesgos por explosión, se adoptarán medidas preventivas para el desarrollo 
del trabajo: 
 
• Coordinaciones y reuniones previas al trabajo. 
• Uso obligatorio de permisos de trabajo seguro 
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• Uso de procedimientos para tareas criticas en: 
 Excavaciones 
 Trabajos en caliente 
 Trabajos no rutinarios 

 
Las medidas preventivas en caso de manipulación de recipientes presurizados son: 
 
• Todos los recipientes presurizados deberán almacenarse adecuadamente y asegurados. 
• Los compresores deberán tener al día los registros de pruebas hidrostáticas y las válvulas de alivio 

deben estar operativas. 
• Para el transporte de equipos presurizados se deberá asegurarlos y colocarles las tapas de 

protección. 
• Por ningún motivo se utilizará oxígeno como sustituto del aire para arrancar generadores u otros 

equipos.  
• No se manipulará botellas de oxígeno con manos con restos de grasa o aceite; se deberá evitar el 

contacto del oxigeno con aceite o grasa. 
• Evite ubicarse frente a la descarga de la purga de la válvula de alivio. 

5.8.10.2 PROCEDIMIENTO 

Ante una fuga de gas natural existe riesgo de explosión si se presentan las condiciones de mezcla 
explosiva. Se recomienda tratar de eliminar o reducir la fuga sin extinguir el fuego. De lo contrario, la 
extinción podría agravar la situación, si continúa saliendo una gran cantidad de gas que podría volver a 
inflamarse. 
 
• En caso de fugas con presencia de fuego, PERU LNG comunicará la emergencia a TgP-Coga, 

quien deberá responder con prontitud ante estos incidentes de fuego y/o explosión. 
• El personal deberá retirarse del lugar lo más pronto posible y comunicar el incidente de acuerdo al 

procedimiento de comunicación y notificación. 
• Si el personal se viese afectado, se deberá actuar según el procedimiento MEDEVAC. 
 
En bases o instalaciones de superficie 
 
• Se deberá aislar o bloquear la instalación para reducir o eliminar el flujo de gas que alimenta el 

fuego. 
• Se deberá asegurar que las válvulas de alivio estén operativas. 
• Se deberá controlar el fuego para extinguirlo, o mantenerlo controlado evitando su propagación en 

otras áreas. 
• Se inspeccionará todas las instalaciones relacionadas con el suministro de gas. 
• En caso de incendio en áreas de explosivos, el personal se deberá retirar del lugar lo más pronto 

posible. 
• En caso de incendios en áreas de cilindros comprimidos y/o compresores, si no se puede 
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contribuir a controlar el incendio se deberá retirar del lugar y comunicar a otras personas para 
evacuar el área. 

• Ante una inminente explosión tirarse al suelo y abrir la boca cerrando los ojos. 

5.8.11 PLAN DE CONTINGENCIA PARA CASOS DE EMERGENCIA POR DERRAMES DE 
COMBUSTIBLE (EN TIERRA) 

PERU LNG ha establecido un procedimiento aplicable ante situaciones de emergencia que involucren 
derrames de combustibles. Este procedimiento debe estar dirigido a exponer las acciones específicas 
que se seguirán de acuerdo al tamaño del derrame, a la sustancia derramada y al área afectada. Los 
derrames pueden ocurrir durante: 
 
• Recepción de carga y descarga de combustible. 
• Transporte de combustibles. 
• Mantenimiento de las máquinas recarga de las mismas. 
• Abastecimiento de combustible a vehículos livianos y pesados. 
 
Los derrames de combustible podrían alcanzar un cuerpo de agua cercano. 

5.8.11.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

• El transporte de combustibles deberá efectuarse según el D. S. Nº 026-94-EM, Reglamento de 
Transporte de Hidrocarburos.  

• Para el transporte de combustible solo se utilizarán vehículos autorizados. Estos serán rotulados 
apropiadamente con las características de la carga, señalización de la NFPA y contarán con una 
MSDS3.  

• Para minimizar la probabilidad de ocurrencia de derrames durante el mantenimiento de máquinas 
y recarga vehículos, se debería utilizar un patio de máquinas con piso acondicionado donde 
siempre se debe tener a la mano envases de contención de combustible (cilindros o tinas de 
metal), embudos de distintos tamaños, bombas manuales de trasvase de combustible y aceite, y 
paños absorbentes de combustible. 

• Las máquinas casi estacionarias generalmente reciben mantenimiento y recarga de combustible 
en el lugar donde se encuentran ya que no se requiere de mucho combustible y aceite para ello. 
Para controlar adecuadamente los derrames en este tipo de máquinas, la brigada de 
mantenimiento realizará la recarga utilizando los materiales apropiados  

• Para controlar derrames ocasionales se deberá adquirir equipos contra derrames como: paños, 
almohadillas y salchichones absorbentes, palas, bolsas de polietileno, guantes de polietileno, 
lentes de protección y botas de jebe. El equipo debe ser funcional para la contención y prevención 
de derrames de combustibles y aceites. 

• Las áreas de almacenamiento de combustible contarán con sistemas de contención y sistemas de 
control de incendios. 

                                                 
3 National Fire Protection Association, Material Safety Data Sheets 
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• Todas las unidades de transporte de combustible deberán ser inspeccionadas periódicamente. 
• Las zonas de carga y descarga de combustible, así como los puntos de abastecimiento, contarán 

con extintores ubicados en una caseta con techo y una señal de indicación. 
• En las zonas de almacenamiento, manipuleo o aprovisionamiento de combustible se colocará 

señalizaciones o letreros fijos conteniendo instrucciones específicas para el personal sobre 
diversos aspectos de seguridad: “se prohíbe encender cualquier clase de fuego”; “apagar el motor 
del vehículo, la radio y otros equipos eléctricos”. 

5.8.11.2 PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS POR DERRAME DE 
COMBUSTIBLES (EN TIERRA) 

Según la cantidad de combustible o sustancia derramada se pueden definir tres tipos de derrame, ante 
los cuales se adoptan distintas medidas de uso del y recursos para su control. 
 
• Tipo A: Derrames pequeños de aceite, gasolina, petróleo. < de 5 galones. 
• Tipo B: Derrames de aceite, gasolina, petróleo menores de 55 galones pero mayor de 5 galones. 
• Tipo C: Derrames mayores de 55 galones. 

5.8.11.2.1 Derrames Tipo A 

• Se recogerá los desperdicios y se coordinará la disposición final de los mismos con su supervisor. 
• Se removerá las marcas dejadas por combustible, removiendo el suelo del lugar. 
• Controlado el evento, se informará al Coordinador de Seguridad 
• El Coordinador de Seguridad efectuará investigaciones para averiguar las causas y tomar 

acciones correctivas. 

5.8.11.2.2 Derrames Tipo B 

• Se debe controlar posibles situaciones de fuego u otros efectos sobre las personas debido a 
emanaciones del líquido. 

• Si es posible, se detendrá la fuga de combustible. 
• Se detendrá la expansión del líquido construyendo una zanja o muro de contención. 
• Se detendrá la penetración del líquido y se absorberá rápidamente el líquido con materiales 

absorbentes. 
• Se levantará el suelo para dejar la tierra limpia. 
• Se solicitará ayuda e informará a la Central de Emergencias tan pronto sea posible. 
• Se activará el equipo de control de derrames y el Coordinador de Seguridad evaluará la situación 

para las acciones de limpieza. 
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5.8.11.2.3 Derrames Tipo C 

En estos casos se considerará dos factores: no se realizará ninguna acción sin seguridad y, la 
prioridad principal en el primer momento es proteger la vida de las personas que están en las 
inmediaciones. Se deberá solicitar ayuda y comunicar los hechos a la Central de Emergencias. 
 
• Se recurrirá a una cuadrilla o equipo de contingencias entrenado y capacitado especialmente para 

situaciones de emergencia. Ella deberá: 

 Suprimir posibilidades de incendio, únicamente si no se arriesgan vidas. 

 Detener la fuga si es posible. 

 Informar a la Central de Emergencias, y mantenerla informado 

 Tratar de controlar la expansión del líquido con zanja o muro, y tratar de recoger el líquido 
en su contenedor original. 

• Al ser notificado de la emergencia por derrame, el Comandante en Escena movilizará a un equipo 
local disponible para tomar acciones de control y limpieza. 

• El Coordinador Ambiental, después de evaluar las acciones de contención, analizará las áreas 
afectadas y recomendará procedimientos apropiados para la limpieza y eliminación de la 
contaminación. 

• Después de que se haya activado al equipo para control de derrames, el Coordinador de 
Respuestas a Derrames vigilará la operación de limpieza y actividades afines. Será el responsable 
principal de mantener informada a la gerencia de todos los datos pertinentes y del avance de las 
operaciones de limpieza. 

• El Coordinador de Respuesta a Derrames preparará un informe resumido que analice las causas, 
consecuencias y la eficacia global de las operaciones de limpieza 

• El Coordinador de Seguridad dispondrá de equipos de protección personal adecuados, extintores, 
servicios de seguridad y servicios médicos. 

5.8.11.3 PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL CONTROL DE EMERGENCIA POR DERRAMES 
DE COMBUSTIBLES (EN AGUA) 

• Se seguirá el mismo procedimiento para derrames en tierra. 
• El personal tratará de contener la fuga en tierra y mantendrá un registro detallado del evento, 

hasta que el equipo de control de derrames llegue. 
• El equipo de control de derrames instalará las barreras de contención, cerca del origen de la fuga, 

para prevenir su extensión. 
• Luego de evaluar las actividades de contención, el coordinador ambiental analizará el área 

afectada y recomendará los procedimientos adecuados para las operaciones de limpieza y 
eliminación de la contaminación.  
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5.8.12 PLAN DE CONTINGENCIAS PARA CASOS DE DISTURBIO SOCIAL 

El presente plan establece una secuencia de medidas preventivas y de respuesta ante emergencias 
derivadas de actos antisociales. Las medidas están orientadas a reducir la incertidumbre y servir de 
base de acción para el personal involucrado en la etapa de construcción y operación del proyecto 
(empleados, contratistas y/o visitantes). La situación de emergencia determina prioridad sobre otras 
áreas, en consecuencia los recursos materiales y humanos se pondrán a disposición de quienes 
manejan esta emergencia. 
 
Los objetivos de este plan son: 
 
• Anticiparse a las crisis tomando decisiones y adoptando medidas preventivas para minimizar los 

riesgos. 
• Establecer tareas y responsabilidades operativas y administrativas. 
• Disponer guías de acción para actuar durante las emergencias. 

5.8.12.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Se prohíbe el desplazamiento vehicular o a pie no justificado a partir de las 22.00 horas fuera de 
los campamentos y estaciones. 

• Luego de producida alguna contingencia, cada persona deberá reportar su posición y su 
desplazamiento a su supervisor o responsables designados. 

• Se informará a la Supervisión sobre situaciones sospechosas o posibles actos de violencia. 
• Se evitará difundir por cualquier medio especulaciones y/u opiniones, ateniéndose a los hechos 

objetivos. 
• Se deberá mantener la confidencialidad de información sensible (ejemplo: llegada de funcionarios, 

planes de viaje, claves radiales, etc.) 

5.8.12.2 PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN 

El trabajador que esté involucrado, tome conocimiento, detecte, o intuya que se está por producir o 
que se ha producido una emergencia derivada de actos antisociales, deberá adoptar las medidas de 
seguridad para su protección personal. Si la situación lo permite, dará aviso en forma directa –o por los 
cauces disponibles– a PERU LNG, preferentemente a: 
 
• Comandante en Escena 
• Supervisor inmediato de PERÚ LNG. 
• Coordinador de Seguridad 
• Jefe de Campamento o Jefe de Base. 
• Comunicar a su campamento, estación o a la central de emergencias. 

5.8.12.3 PLAN DE EVACUACIÓN 

Mediante este procedimiento se busca evacuar a todas las personas que trabajan para PERÚ LNG y 
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visitantes presentes en la zona de ejecución o influencia del proyecto, y que se encuentren en riesgo.  
 
Este plan contempla las siguientes etapas: 
 
Alerta y comunicación para el desplazamiento. Tomada la decisión de evacuar, se comunicará la 
misma a todo el personal que se encuentre en el área involucrada. Las personas deben estar 
dispuestas para el desplazamiento. Se restringirá el ingreso de personas a la zona de riesgo. 
 
Punto de reunión. Es el lugar donde el personal se reunirá hasta recibir instrucciones para ser 
trasladados a los centros de reubicación o destino final, sea por vía terrestre, fluvial o aérea. El punto 
de reunión podrá estar en las instalaciones o alejada de éstas. 
 
Centros de reubicación. Es el lugar, zona o poblado de riesgo aceptable, donde el personal será 
evacuado momentáneamente, por lo que debe reunir las condiciones de comunicación, logística y 
hospedaje necesarias para una corta estadía. La expectativa es que desde estos centros de 
reubicación, se pueda regresar a los lugares de trabajo una vez superado el estado de emergencia. 
 
Destino final. Etapa excepcional que solamente se implementará si el peligro es tal que no se pueda 
regresar a los lugares de trabajo, y por tanto el personal será evacuado finalmente a ciudades o 
poblados. 
 
Una vez declarada la evacuación se recomienda: 
 
• Llevar consigo elementos esenciales o fundamentales: documentos de identidad y medicamentos 

personales (para tres días como mínimo). 
• Elementos deseables no esenciales: mochila con ropa extra para el frío, artículos de limpieza 

personal, linternas, dinero, equipos de comunicación y elementos para primeros auxilios. 
• Mantener en todo momento una actitud flexible y serena, así como una buena disposición frente a 

los inconvenientes en el traslado o estadía en los centros de reubicación. 

5.8.12.4 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA RIESGOS IDENTIFICADOS, DERIVADOS 
DE ACTOS ANTISOCIALES 

Intercepción (personas, vehículos y/o equipos) 

• No se permitirá desplazamientos vehiculares o a pie fuera de los campamentos y estaciones en 
horarios nocturnos. 

• Los detalles de los desplazamientos se comunicarán sólo a las personas necesarias. Antes de 
iniciar un recorrido, se solicitará a la central de emergencias, información reciente sobre la 
situación en la ruta. 

• No se transportará personal extraño al proyecto. 
• Si se observa un bloqueo en el camino o se recibe información sobre alguno bloqueo, se deberá 

detener con la mayor anticipación posible, buscar resguardo confiable o regresar a un lugar 
seguro.  

• En caso de ser sorprendido por desconocidos y se encuentra cercado, mantenga la calma y no 
ofrezca resistencia. Si están armados, entregue lo que le solicitan sin dudar. 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural  por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IV 5-54 

• Si los hechos ocurren mientas conduce un vehículo, se deberá detener la unidad, conservar las 
manos sobre el timón y no efectuar movimientos dentro de la misma. 

• Cuando los atacantes se retiren, se buscará un refugio seguro y se comunicará el hecho al 
Gerencia de SSMA. 

Secuestros 

• No se conversará con personas desconocidas. 
• Se deberá mantener la calma. el objetivo primordial de la conducta será lograr el retorno sano y 

salvo. 
• Se cumplirá todas las indicaciones que se señalan, sin discutirlas. Se evitará realizar comentarios 

que puedan irritar a los secuestradotes. Aún cuando aparentemente estos no sean agresivos, su 
comportamiento será siempre impredecible. 

• No se tratará de escapar a menos que se esté absolutamente seguro de que están hay 
condiciones favorables para intentarlo. 

• En caso de presentarse autoridades policiales para el rescatare, la víctima se deberá arrojar de 
inmediato al suelo o buscar protección adecuada si se inicia un tiroteo. 

• Al retirarse los secuestradotes, se buscará un refugio seguro y se comunicará el hecho a la 
Gerencia de SSMA. 

Agresión armada 

• Si se presentan acciones hostiles (tiroteos, lanzamiento de artefactos detonantes) en las 
instalaciones se deberá mantener la calma. 

• Si las acciones se presentan durante la noche no se abandonará los alojamientos, se 
permanecerá en ellos con la puerta cerrada, bajo la cama o acostado en el piso del baño. 

• Si es de día, se deberá arrojar al piso y protegerse de la mejor manera posible. No se deberá 
asomar fuera de la habitación y se permanecerá en esa posición hasta asegurarse que el peligro 
pasó. 

• Cuando concluyan los hechos, se deberá verificar si hubo heridos o daños. 
• El personal o supervisión que se encuentra fuera del campamento no deberá intentar regresar 

para brindar ayuda, más bien deberán comunicar de inmediato los hechos a la supervisión. 

Incursión y/o ocupación de campamento, estaciones o bases 

• Se comunicarán los hechos de inmediato a la central de emergencia de Ayacucho. 
• Si es posible se deberá ocultar equipos de comunicaciones, teléfonos celulares, satelitales y llaves 

de los equipos. 
• Se cumplirá todas las indicaciones que se impartan sin discutirlas. 
• No se mirará fijamente a los intrusos y se evitará dar la impresión de que se desea retener sus 

rasgos fisonómicos. 
• No se discutirá con los delincuentes acerca del curso de acción que debería tomar la empresa. 
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• No se ofrecerá resistencia física a los delincuentes. 
• Se evitará los comentarios que puedan irritar a los captores. 
• No se tratará de escapar a menos que haya absoluta seguridad de hay condiciones favorables 

para intentarlo. 
• Si se pudo salir del lugar donde se encuentran los captores, se deberá alejar rápidamente se 

permanecerá escondido y en silencio hasta que el peligro haya desaparecido. 
• El personal o supervisión que se encuentra fuera del campamento no deberá intentar regresar 

para brindar ayuda, más bien deberán comunicar de inmediato los hechos a la supervisión. 
 
Cuando los delincuentes se retiren: 
 
• Se evitarán los comentarios a terceros, ajenos a la empresa.  
• Los medios de comunicación se utilizarán solamente con autorización. 

Amenazas de extorsión 

• Se informará inmediatamente al superior sobre los hechos concretos. 
• Si es una amenaza telefónica sobre la colocación de un explosivo, se mantendrá la conversación 

para obtener información que permita entender si la amenaza es seria.  
• En caso de amenazas escritas, se entregará inmediatamente el documento al supervisor para su 

evaluación. 
• Si se encuentra un objeto o paquete sospechoso no deberá manipularse el objeto ni aquello que 

se encuentre alrededor. Se comunicará los hechos de inmediato al supervisor. 
• En caso de amenazas verbales directas o por medio de terceros, se escuchará y no se 

argumentará. Posteriormente se informará el hecho al supervisor. 

Robos y sabotajes 

Si se encuentra cerca de robo o acción de violencia con uso de armas, proceda según las 
recomendaciones anteriores.  
 
En caso de sabotaje la intención de los atacantes es provocar daños materiales, por lo que será 
necesario alejarse de la zona de peligro y dar aviso a los superiores. 

5.8.13 CONTINGENCIAS PARA EMERGENCIAS ECOLÓGICAS 

Una emergencia ecológica es aquella que involucra daños sobre especies de flora y/o fauna, como 
efecto indirecto de las actividades del proyecto.   
 
El plan de contingencias para emergencias ecológicas establece medidas preventivas y 
procedimientos a seguir ante la ocurrencia de emergencias ecológicas.  
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5.8.13.1 MEDIDAS PREVENTIVAS 

Pérdida de individuos de fauna. Se recorrerá diariamente el tramo del Derecho de Vía que está 
siendo trabajado, con el fin de identificar y reparar falencias en el cerco de la zanja. En caso de 
encontrar individuos de fauna atrapados dentro de la zanja, se facilitará su salida. Esta actividad se 
realizará sin arriesgar la seguridad del personal de obra. 
 
Muerte de peces por prueba hidrostática. Se deberá muestrear el cuerpo de agua receptor antes de 
la prueba hidrostática para verificar su capacidad de dilución.  Así mismo, se dará preferencia a las 
descargas en aguas que no sean apropiadas para consumo humano o uso agrícola.  El punto de 
descarga debe estar en el área de máximo movimiento del agua del cuerpo receptor para asegurar la 
dilución adecuada. 
 
Muerte de peces por arrastre de tierra removida. Se realizará obras de control de erosión, como 
taludes, zanjas de dirección para lluvia, revegetación superficial, u otros que deberán ser determinados 
y ejecutados conjuntamente con el avance constructivo. 

5.8.13.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES 

Pérdida de individuos de fauna. Se refiere a la caída de animales a la zanja del ducto. Si el animal 
se encuentra con vida, se notificará a la entidad de control de fauna local para ser retirado de la zanja 
y liberado. Si el animal está muerto, se realizará su retiro y traslado a botaderos autorizados para 
materia orgánica.   
 
Muerte de peces por prueba hidrostática. Se refiere a la descarga de fluido de prueba hidrostática 
con exceso de sedimentos a cuerpos de agua.  Se deberá monitorear el contenido de sedimentos en el 
punto de descarga y a 200 m aguas abajo del cuerpo receptor. 
 
Muerte de peces por arrastre de tierra removida. Se deberá monitorear la turbidez del cuerpo de 
agua con la finalidad de determinar el tiempo de restauración natural de las aguas.   
 
En todos los casos el personal que haya detectado la emergencia ecológica deberá notificar a la 
Central de Emergencias y se deberá llevar un registro de la ocurrencia de estas contingencias. 

5.9 CONTINGENCIAS OPERACIONALES PARA EMERGENCIAS 
IDENTIFICADAS DURANTE LA ETAPA OPERATIVA 

Debido a la naturaleza de la operación, existe el riesgo de ocurrencia de fugas de gas natural (GN) 
durante su transporte, lo que ocasionaría la liberación de metano al ambiente. El plan actual está 
fundamentado en las actividades que se prevé sean realizadas durante la operación del Sistema de 
Transportes por Ducto de Gas Natural de PERU LNG, delineando acciones de respuesta ante una 
fuga de GN. 

5.9.1 ALCANCE GEOGRÁFICO 

Con el fin de elaborar un plan que pueda ejecutarse rápida y eficientemente en la eventualidad de una 
fuga, se ha considerado la conformación de Centros Operativos de Emergencia (COE) considerando 
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zonas de respuesta y control de fugas de GN. Estas zonas de respuesta se establecerán 
preferentemente en las diferentes bases operativas por zonas en el proyecto, las mismas que pueden 
variar de acuerdo al lugar de la contingencia. 

5.9.2 EVALUACIÓN DE GRADO DE PÉRDIDA 

Cuando se identifica una fuga de GN, se debe clasificar el grado, para determinar las acciones de 
respuesta para controlar los hechos. 
 
El responsable en el sitio realiza la clasificación de acuerdo al Procedimiento de Detección de 
Pérdidas. 
 
• Grado 1. Es una pérdida que representa un “riesgo” existente o probable para las personas o para 

la propiedad, y requiere reparación inmediata o acción continua hasta que las condiciones dejen 
de ser riesgosas. 

• Grado 2. Es una pérdida a la que se ha definido como “no riesgosa” al momento de la detección, 
pero justifica una reparación programada basada en un probable “riesgo” futuro. 

• Grado 3. Es una pérdida “no riesgosa” al momento de la detección y puede esperarse 
razonablemente que se mantenga en ese estado. 

 
De acuerdo a las especificaciones de ingeniería para el Proyecto Exportación de LGN (líquidos de gas 
natural), el caño se encontrará segmentado mediante válvulas ubicadas a lo largo del gasoducto para 
reducir la cantidad de GN que puede fugar.  
 
Debido a que el gas va de mayor a menor presión, todo el contenido de la sección fugará a través del 
orificio que cause la descarga. El volumen es calculado utilizando el diámetro del tubo para el sector 
con el menor espesor. Al fugar el GN del gasoducto, y ser éste más ligero que el aire, se elevará 
dispersándose en la atmósfera. Por lo tanto, la fuga de gas natural no ocasionará contaminación de 
suelos ni fluirá a través de quebradas. 

5.9.3 PROCEDIMIENTOS DE DETECCIÓN Y CONTROL FUGAS DE GAS NATURAL 

Las acciones operativas como la detección de una fuga, el funcionamiento del sistema de detección, 
cierre de operaciones, y la activación del plan de respuesta, se describen a continuación. 

5.9.3.1 DETECCIÓN DE FUGAS GN 

Las fugas de GN serán notificadas sin importar donde ocurra, ya sea las instalaciones de superficie, o 
secciones del gasoducto cuando se lleven a cabo trabajos de mantenimiento Durante las operaciones 
normales, los operadores vigilarán la instrumentación de los equipos de control, para dejar de operar 
cuando surjan condiciones inseguras. 

5.9.3.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

El sistema realiza la detección de una fuga tanto con el sistema funcionando estacionariamente, como 
cuando se opera en condiciones no estacionarias, tanto en arranque como en parada del ducto, y 
operación de unidades de scrapper. 
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Para la detección de una perdida en la línea del ducto de GN se prevé la aplicación de un sistema 
basado en un modelo informático en tiempo real de detección de fugas implementado en el sistema 
SCADA (System Control & Data Adquisition), que detecta variaciones de caudal, presión y temperatura 
a lo largo de todo el ducto. Este modelo de detección recibe señales de instrumentos instalados en 
campo, correspondiente a la línea de GN, las procesa para luego analizarlas y realizar la detección de 
una fuga: 
 
• Todas las válvulas de línea de GN tienen un sistema de rotura de línea, el cual causa un cierre 

automático en caso que se detecte una fuga en la línea, además el sistema ordenará el cierre de 
las válvulas del bloqueo localizadas inmediatamente aguas arriba y aguas abajo vía SCADA. 

• Después que el sistema de rotura de línea o el interruptor de presión baja en la línea (PSLL) ha 
actuado cerrando la válvula, el sistema de inhibición de la válvula se restablecerá local y 
manualmente. 

• Los detectores de rotura de línea reportan al SCADA y al PLC de Estación.  
• Los pasos que se deben seguir para la ubicación de una fuga de GN se aplicarán según el 

Procedimiento de Detección de Pérdidas. 

5.9.3.3 CIERRE DE OPERACIONES (PÉRDIDA O FUGA DETECTADA EN LA LÍNEA DE GN) 

Cuando se detecta una perdida, y si la misma es de tamaño considerable, se prevén las siguientes 
acciones: 
 
• Se cerrará automáticamente y/o en forma remota (vía SCADA) todas las válvulas de bloqueo 

correspondientes a la línea de GN. 
• Se cerrarán las válvulas de entrada y salida de cada estación, con la finalidad de bloquear 

totalmente cada estación del gasoducto. 
 
Cabe resaltar que estas acciones interrumpen totalmente el transporte del GN. 
 
• A continuación, se reporta la alarma de pérdida, y se informa al equipo de contingencias 

capacitado para tales acontecimientos, quienes informarán el tipo, tamaño y caudal estimado de la 
pérdida, así como su ubicación en coordenadas de la línea del gasoducto. 

5.9.3.4 ACTIVACIÓN DEL PLAN DE RESPUESTA 

Al detectarse una fuga de GN se aplicará los procesos de notificación descritos en las secciones 
anteriores y se organizará el equipo de respuesta. Los procedimientos de comunicación serán 
aplicados según lo establecido en el “Procedimiento General para el Control de Emergencias 
Operacionales”. El Comandante en Escena, en coordinación con el Jefe del COE activará la respuesta 
apropiada para la fuga de gas natural, utilizando la información sobre recursos que incluirá: 
 
• Listado telefónico. 

• Equipos y materiales para la respuesta. 

• Planes de acción para las zonas de repuesta (mapas y estrategias de respuesta). 
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• Formularios para informar sobre fugas de gas natural. 

• Programa de capacitación. 

5.9.3.5 ACCIONES DE RESPUESTA DE FUGAS DE GN 

Las acciones de respuesta inmediata serán coordinadas por el Equipo de Respuesta de fugas de gas 
natural, que activará el Plan de Contingencias y coordinará los procedimientos de notificación y 
comunicación a sus superiores. 
 
• El lugar de la fuga deberá quedar aislado en un radio de 200 m mediante la colocación de cintas y 

carteles que adviertan el peligro. 
• En caso de ser una pérdida audible y/o visible, además de la señalización, se mantendrá una 

vigilancia permanente a 200 m del lugar para evitar el acceso de personas y/o vehículos. 
• El Centro de Operaciones de PERU LNG seguirá el procedimiento “Operación del Sistema de 

Transporte cuando se Detectan Fugas”. 
• Hasta tanto en el lugar de la fuga no se logre el valor de presión segura de operación indicado por 

Sala de Control, no se deberá ingresar al área de riesgo para evaluar la magnitud de la pérdida. 
• En caso de pérdida audible y/o visible no se ingresará al lugar hasta que no se aísle y ventee ese 

tramo del gasoducto. 
• El Supervisor, luego de consultar al personal que detectó, confirmó y evaluó la pérdida, 

determinará el grado de la misma. 
• Los criterios de acción posteriores a la clasificación de la pérdida, estarán definidos por el grado de 

la misma. 
• El Supervisor deberá notificar la pérdida encontrada a la Gerencia de Mantenimiento y al 

Comandante en Escena. 
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6.0 PLAN DE CONTROL DE EROSIÓN 

6.1 GENERALIDADES 

El Derecho de Vía (DdV) del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta 
de Licuefacción, atravesará superficies susceptibles a los procesos de erosión hídrica. Las actividades 
de desbroce y tala, los movimientos de tierra, la explotación de canteras y la conformación de los 
depósitos de materiales excedentes de obra, expondrán a los suelos a las fuerzas erosivas durante las 
etapas de construcción, operación y abandono. 
 
Los efectos de la erosión por el viento son de mayor significancia en la costa y la vertiente occidental 
de los Andes. Sin embargo, el área natural sin cobertura vegetal es de mucha mayor magnitud que 
aquella que será ocasionada por el proyecto. Por lo tanto, se puede establecer que la erosión adicional 
ocasionada por el proyecto es de baja significancia. 
 
El Plan de Control de Erosión describe los criterios ambientales para controlar las diferentes formas de 
erosión hídrica reduciendo la pérdida de suelo y fomentando el restablecimiento de la cobertura 
vegetal. Con estas medidas se busca evitar la creación de zonas inestables y reducir el aporte de 
sedimentos a los cuerpos de agua naturales y vegetación adyacente. 
 
El Plan de Control de Erosión no puede prescribir el control de erosión necesario tramo por tramo 
porque esto dependerá del resultado de las actividades constructivas sobre el DdV y de las condiciones 
climáticas existentes.  La aplicación de este plan requerirá de una evaluación detallada de las 
condiciones encontradas durante la construcción y de personal con experiencia en estas labores, a fin 
de establecer las medidas correctivas necesarias. 
 
Los lineamientos generales indicados en este plan serán usados como guía para la preparación de un 
Plan de Control de Erosión específico, el cual será desarrollado antes de iniciar la construcción. El Plan 
detallará las medidas específicas que se llevarán a cabo para el control de erosión en las zonas más 
sensibles del DdV y será aprobado por PERU LNG antes de la ejecución de los trabajos. 

6.2 OBJETIVOS 

El presente Plan describe las directrices de trabajo para el control de erosión de las áreas afectadas 
por la construcción del gasoducto y muestra criterios constructivos para controlar la erosión hídrica. 
 
Los objetivos del plan de control de erosión son: 
  
• Identificación de las causas que generan la erosión. 
• Presentación de soluciones generales que pueden ser utilizadas para reducir o mitigar la erosión. 
• Iniciar y facilitar la formación de la vegetación en el mediano plazo para estabilizar y retener los 

suelos en cada lugar. 
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• Iniciar y facilitar la recuperación de los suelos directamente intervenidos y la cobertura vegetal 
compatible con la operación del gasoducto. 

• Reducir el aporte de sedimentos a cuerpos de agua y terrenos aledaños, a tasas similares a las del 
entorno.  

6.3 CONSIDERACIONES GENERALES 

La pérdida de suelo en un área es estimada por medio de la “Ecuación Universal de Pérdida de Suelo” 
(EUPS) (Wischmeier y Smith, 1958) que se expresa en la siguiente ecuación: 
 
 A = R. K. L. S. C. P. 
 
Donde: 
 
A= Pérdida de suelo en unidades de peso/área.  
R= Factor de lluvia. 
K= Valor de erodabilidad del suelo. 
L= Factor de longitud del talud o pendiente en estudio. 
S= Factor de relieve. 
C= Factor de vegetación. 
P= Valor de la práctica del control de erosión. 
 
El análisis de cada uno de los factores indicados permite identificar su variabilidad e importancia 
relativa y el potencial para controlarlo.   
 
Las prácticas de control de erosión modifican los factores de la EUPS que se pueden manipular para 
minimizar pérdida de suelo, principalmente erosionabilidad del suelo (K), longitud del talud mediante la 
construcción de barrera, cobertura vegetal (C) mediante el uso de coberturas y practicas de control de 
erosión como arado en contornos. En base a esto, la prevención y control de erosión por acción del 
agua dependerá de los siguientes aspectos: 
 
• Disminución del lavado y la fuerza de arrastre mediante la disminución de la velocidad del agua o la 

disipación de la energía. 
• Incremento de la resistencia a la erosión mediante protección o refuerzo de la superficie con una 

cubierta apropiada o del aumento de la ligazón (vínculo o cimentación) de las partículas del suelo. 
• Modificación de las variables topográficas: taludes de corte y relleno o pendientes de los caminos; 

longitud del talud o tramo de los caminos por proteger; y tamaño de la cuenca u hoya hidrográfica. 
• Protección del suelo por el follaje y la fijación del suelo por el sistema radicular. 
• Estimulación del crecimiento y desarrollo de la cobertura vegetal. 
• Obras hidráulicas (cunetas, canales, obras de entrega) para manejar los caudales acrecentados en 

las zonas denudadas y derivación de caudales de escorrentía de zonas delicadas. 
• Trampas de sedimentos para retener el suelo dentro de la zona destapada o cerca de ella. 
• Temporizar los trabajos de construcción para evitar los periodos de mayor lluvia. 
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6.4 TIPOS DE EROSIÓN 

El área de influencia del gasoducto presenta erosión natural que puede incrementar durante la 
construcción y que indican a que tipo de procesos las obras van a estar sujetas. Las laderas que han 
permanecido estables durante muchos años pueden fallar en forma imprevista debido a los cambios 
topográficos que se realizarán para la ejecución del gasoducto, actividad sísmica y a la generación de 
zonas susceptibles a la erosión por las actividades de desbroce y de movimiento de tierra. 
 
Los principales procesos erosivos que se pueden presentar y afectar al gasoducto proyectado, son: 
 
• Erosión laminar. 
• Erosión en surcos. 
• Erosión en cárcavas. 
• Erosión por movimientos en masa. 
• Erosión fluvial (ribereña y socavación). 

6.4.1 EROSIÓN LAMINAR 

Esta forma de erosión es causada por el escurrimiento difuso intenso con arrastre uniforme, casi 
imperceptible, de delgadas capas de suelos por mantos de agua. En general no se forma una lámina 
continua, sino que obstáculos encontrados dividen el escurrimiento, evitando que se concentre. 
 
El escurrimiento difuso es dominante en las amplias mesetas y zonas altoandinas poco accidentadas 
de la sierra, donde el clima húmedo favorece a la cobertura herbácea de altitud.  La poca pendiente y 
predominancia de formaciones volcánicas permeables favorece el escurrimiento en su estado inicial 
difuso. 
 
El clima muy húmedo de las punas cercanas a Chiquintirca (ver mapa climático 1.2-3, Volumen VI) 
mantiene una densa cobertura herbácea que deja el escurrimiento en estado difuso aún en las 
vertientes más empinadas. En las zonas lluviosas de las alturas de Chiara, las vertientes poco 
empinadas carecen casi totalmente de formas erosivas que puedan generar zonas inestables. 

6.4.2 EROSIÓN EN SURCOS 

Este tipo de erosión es causado por escorrentía superficial concentrada en pequeñas incisiones (no 
más de 50 cm de profundidad) paralelas.  El escurrimiento se concentra como consecuencia de las 
irregularidades de la pendiente y la presencia de suelos de textura fina poco permeables, haciendo que 
las aguas discurran con volumen y velocidad suficientes para hacer cortes y formar surcos. 
 
Los surcos se forman mayormente en fuerte pendiente, sobre todo si tienen cubierta coluvial, rocas 
deleznables, vegetación deteriorada o cultivos inapropiados. Las zonas con climas semiáridos son 
donde más proclives a estas formas erosivas, ya que las lluvias son insuficientes para formar cubiertas 
vegetales densas que protejan, pero son lo suficientemente fuertes para causar escorrentías 
concentradas. Los sectores más afectados por procesos de erosión, son el valle del Torobamba y el 
sector de sierra colindante con la costa (mapa geomorfológico 1.1-3, hojas 2,3 y 15 a 17, Volumen VI). 
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En otros pisos bioclimáticos, como en las altiplanicies y zonas de poca pendiente de la sierra alta 
occidental, la sequedad desfavorece la cobertura herbácea y propicia la aparición de esta forma 
erosiva. Los sectores localizados en rocas volcánicas de tobas arcillosas blandas generan surcos en 
diversas vertientes altoandinas, tal como en la zona de Vinchos (mapa geomorfológico 1.1-3, hoja 7, 
Volumen VI). El clima periglacial actual condiciona que sobre los 4 700 m de altitud desaparezca la 
vegetación protectiva, favoreciendo la formación de numerosos surcos. (ver mapa geomorfológico 
1.1-3, hojas 9 a 12, Volumen VI). 
 
Si bien estas condiciones no se presentan en al ceja de selva, el movimiento de tierras ocasionará que 
material coluvial sea expuesto creando condiciones propicias para la erosión en surcos. 

6.4.3 EROSIÓN EN CÁRCAVAS 

Esta forma de erosión resulta de la intensificación de la erosión en surcos, por su ensanche, 
profundización y unión de varios de estos. Las cárcavas son una red de zanjas de más de medio metro 
de profundidad. A este proceso suele evolucionar por la combinación de erosión remontante y 
desplomes laterales. 
 
Las cárcavas se forman en terrenos de fuerte pendiente, con cubierta coluvial y rocas deleznables, con 
vegetación deteriorada o cultivos inapropiados. Las cárcavas se desarrollan más en climas semiáridos. 
Los sectores que naturalmente presentan cárcavas (y surcos) son el valle del Torobamba y el sector de 
sierra colindante con la costa (ver mapa geomorfológico 1.1-3, hojas 3, 4 y 16 a 18, Volumen VI). 
 
Este tipo de erosión también se presenta en las altiplanicies y zonas de poca pendiente de la sierra alta 
occidental por la falta de cobertura herbácea y zonas de rocas volcánicas de tobas arcillosas blandas 
de las diversas vertientes altoandinas, y de clima periglacial de baja cobertura vegetal.  
 
Tal como se explicó en la sección anterior, el movimiento de tierras creará condiciones propicias para 
este tipo de erosión, en especial en los primeros 25 km de recorrido del gasoducto. 

6.4.4 EROSIÓN POR MOVIMIENTOS EN MASA 

El movimiento en masa desplaza formaciones superficiales o de rocas, bajo gravedad y muchas veces 
disparados por saturación. Los principales fenómenos de remoción en masa son deslizamientos y 
derrumbes. Estos movimientos de masa se discuten en la Sección 5.0 geomorfología Volumen IIA. Los 
movimientos en masa son comunes en la estación lluviosa pero pueden ocurrir varios meses después, 
mientras ya que la sobresaturación o lubricación interna se mantenga.  
 
Los movimientos en masa pueden ocurrir y afectar al gasoducto proyectado en las vertientes de ambos 
lados del río Torobamba (ver mapa geomorfológico 1.1-3, hojas 3 y 4, Volumen VI).  En dicha zona el 
trazo recorre un pronunciado descenso de laderas, desde las cumbres hasta el fondo de valle de más 
de 1 000 m de desnivel, en fuertes pendientes y frecuentes masas de material coluvial inestable. 
 
La zona de Ccollpa (ver mapa climático 1.2-3, Volumen VI), recibe niveles significativos de lluvia 
durante el verano y tiene pendientes coluviales, por lo que la construcción pueden crear condiciones 
para movimientos en masa.  En dichos lugares se debe reducir en lo posible el ancho de afectación del 
DdV y se debe asegurar la estabilidad de los depósitos temporales y permanentes de materiales. 
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Las colinas disectadas al oeste del río Vinchos son riesgo erosivo que es parcialmente evitado por el 
trazo del gasoducto, a través de estrechas fajas divisorias hasta la localidad de Jasanday. 
 
En los sectores mencionados, es indispensable la aplicación de sistemas de estabilización durante los 
movimientos de tierra. 

6.4.5 EROSIÓN FLUVIAL 

La erosión fluvial se produce en canal de los ríos y resulta en el corte lateral y socavación del cauce.  
La erosión lateral causa pérdida de suelo arriba de las bancas del río, generalmente agrícolas, y 
socavación de fondo introduce sedimentos pero no es considerado como erosión de suelos. 
 
Los cruces de cursos de agua y sus caudales están descritos en el capítulo de hidrología, y 
generalmente se trata de quebradas y ríos de pequeña magnitud. Los cauces son sectores altamente 
dinámicos, de erosión muy activa durante los meses de creciente.  El trabajo de cruces ser realizara 
durante los meses secos, aprovechando la vaciante. 
 
El gasoducto proyectado cruzará en la costa el lecho inundable del río Pisco que tiene más de 500 m 
de ancho. Los cruces de los ríos Chico y Matagente (en Chincha) serán atravesados en sectores 
angostos (ver mapa geomorfológico 1.1-3, hojas 20 y 21, Volumen VI).   
 
Los cauces fluviales de la sierra son pequeños siendo el río Torobamba el único con un cauce 
relativamente ancho y de relativo riesgo fluvial. Los demás ríos tienen amplitudes inferiores a 50 m. 
 
En todos los casos se realizarán obras de ingeniería sobre la base de cálculos de socavamiento, a fin 
de instalar a profundidad adecuada la tubería para minimizar el riesgo o daño por erosión. 

6.5 ZONIFICACIÓN Y TEMPORALIDAD DE LLUVIAS 

El gasoducto atraviesa una gran cantidad de climas debido a su dirección transversal a la Cordillera de 
los Andes (ver mapa Climático 1.2-3).  El capítulo de Clima de la Línea Base Física presentó 
información de las condiciones mensuales encontradas a lo largo del gasoducto.  El Cuadro 6-1 
presenta un esquema de precipitación para las dos temporadas.  En dicho cuadro se aprecia que los 
niveles de lluvia se reducen de este a oeste y que esta se reduce significativamente de noviembre a 
abril. 

Cuadro 6-1 Precipitación promedio mensual por zonas y temporadas 

Sector 
(kp) 

Temporada Húmeda 
Diciembre – Marzo 

(mm) 

Temporada Seca 
Noviembre – Abril 

(mm) 

0-25 
25-225 
225-300 
300-402 

150 
120 
80 
20 

40 
30 
10 
5 

 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IV 6-6 

Como se observa en el Cuadro 6-1, es prioritaria la instalación del sistema de control de erosión en los 
primeros 225 km.  La información en dicho cuadro muestra que a partir del kp 300, control de erosión 
no es necesario. 

6.6 MEDIDAS DE CONTROL DE EROSIÓN  

Esta sección presenta los métodos para controlar y mitigar la erosión que se presente durante la 
construcción del gasoducto y las acciones que deberán ser incorporadas como parte de los trabajos de 
cierre constructivo. 

6.6.1 CONTROL TEMPORAL DE SEDIMENTACIÓN Y EROSIÓN 

La lluvia sobre áreas donde se realiza movimiento de tierras y disposición temporal de materiales 
excedentes generará el lavado de materiales y sedimentación. Sobre la base del Cuadro 6-1, el Cuadro 
6-2 presenta los sectores y periodos cuando control de erosión debe ser instalado durante y después 
de la construcción.  Sin embargo, bajo condiciones especiales, tales como el Fenómeno El Niño, la 
temporalidad y sectores pueden variar ligeramente.  Buenas prácticas constructivas requieren que la 
exposición de suelo sea la menor posible. Por lo tanto, control de erosión debe usarse donde sea 
aplicable, aunque la construcción es programada para evitar la época de lluvias.  

Cuadro 6-2 Temporalidad y zonificación de control de erosión temporal 

Sector Temporalidad (necesita control 
de erosión de:) 

Kp 0 –25 
Kp 25-225 
Kp 225-300 
Kp 300-402 

Noviembre a Marzo 
Diciembre a Febrero 
Diciembre a Febrero 
No necesario 

 
El control temporal de erosión consistirá de las mismas medidas establecidas para control de erosión 
permanente.  Sin embargo, los materiales serán de menor calidad y los espaciamientos utilizados 
serán más amplios considerando los requerimientos de construcción. Una vez culminada la 
construcción, muchas de las obras temporales serán mejoradas reincrementando la  densidad o 
mejorando los materiales, para incorporarse al sistema de control de erosión permanente.   
 
Adicionalmente se colocarán cortinas atrapa sedimentos para proteger los cursos de agua de aquellas 
zonas donde se genere erosión, tal como se muestra en la Figura 6-1. 

6.6.2 DRENAJES TRANSVERSALES EN CAMINOS DE ACCESO Y AREAS DE 
CONSTRUCCION 

Durante la construcción, los caminos de accesos y shooflies con superficies denudadas susceptibles a 
la erosión.  Los vehículos pueden rascar suelos húmedos e incrementar cargas de sedimentos en 
cuerpos de agua.  Cortinas de sedimentación serán instaladas para proteger los cuerpos de agua de 
esta en áreas donde esta pueda ocurrir. 
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En material erosionable y donde no se encuentren drenajes o sea inadecuado (cunetas, zanjas de 
coronación, etc.), se implementarán badenes transversales, cuya separación y dimensiones 
dependerán de las pendientes de estos caminos (ver Figura 6-2). Estos badenes removerán el agua de 
la superficie de los caminos, los mismos que deben ser descargados en sectores con vegetación, a fin 
de no generar procesos de erosión tipo surcos. 

6.6.3 CONTROL DE LA EROSIÓN EN SURCOS 

En general los surcos no representan riesgos de inestabilidad, pero las cárcavas, que a menudo 
derivan de un mayor desarrollo de los surcos, pueden socavar y desestabilizar el DdV.  En caso de 
presencia de procesos erosivos tipo surcos en lugares que puedan resultar en un riesgo a la 
construcción o contribuir sedimentos a los ríos, se aplicará lo siguiente: 
 
• Sellado de grietas. 
• Terraceo de taludes, que consiste en realizar los cortes mediante el escalonamiento de taludes. 
• Zanjas de coronación. 
• Revegetación del área afectada (ver Plan de Restauración y Revegetación, Cap. 7.0). 

6.6.4 CONTROL DE LA EROSIÓN EN CÁRCAVAS 

En general el trazo del gasoducto evita los sectores con cárcavas, al cruzar principalmente sobre las 
divisorias. Sin embargo, en caso de existencia de cárcavas que puedan afectar al gasoducto y/o sus 
obras complementarias (caminos de acceso, shooflies, etc.) se estabilizará mediante sistemas de 
diques de mampostería o de postes de madera (ver Figura 6-3 y 6-4) y de revegetación. 

6.6.5 SISTEMA DE DRENAJE DEL DERECHO DE VÍA 

El DdV contará con un sistema de drenaje que capte y conduzca las aguas de escorrentía a los cauces 
naturales o a sectores de suelo firme donde no se constituyan en una amenaza para la integridad de 
los ductos y sus elementos complementarios ni a los bienes de los vecinos. 
 
Los cortacorrientes (ver Figura 6-5) son cunetas, zanjas o montículos de tierra que se construyen en 
materiales que tienen una duración equivalente a un año. Durante el tiempo la vegetación se propaga 
dando protección al suelo. Algunos cortacorrientes presentarán sedimentación total, de tal manera que 
la escorrentía superficial se reduzca notablemente y fomente el crecimiento de vegetación en estos. 
 
El distanciamiento entre cortacorrientes depende de factores como la erodabilidad del suelo, la 
precipitación media de la zona, la pendiente del terreno y la posibilidad de vertimiento directa del 
cortacorriente a zonas fuera del DdV.  El distanciamiento propuesto para estos sistemas de drenaje se 
presenta en el Cuadro 6-3 para la etapa constructiva final. El distanciamiento definitivo será establecido 
en campo por personal de experiencia buscando restablecer patrones naturales de drenaje. 
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Debido a la falta de cobertura vegetal inmediatamente después de la construcción, debe esperarse el 
arrastre de sedimentos. Para minimizar esta situación se construirán pozas de sedimentación antes de 
la entrega a aguas superficiales.  Inicialmente, las pozas requerirán de la remoción de sedimentos 
colectados para mantener su efectividad. Con el tiempo estas se cubrirán de vegetación y dado que ya 
habrán cumplido con su función no serán mantenidas. Las pozas de sedimentación pueden ser zonas 
horizontales en los canales o cortacorrientes, denominándose “disipadores de energía”. 

Cuadro 6-3 Distanciamiento Base de Cortacorrientes* 

Pendiente Longitudinal 
Del DdV 

(%) 
Terreno Normal 

(m) 
Terreno Erodable 

(m) 

0 50 ó más 35 o más 
5 30 25 
10 25 20 
15 20 15 
20 17 12,5 
25 15 10 
30 14 8 
35 12 8 
40 11 7,5 
45 10 7 
50 10 6 
55 9 5,5 

Mayor a 60 9 5 
* Distanciamiento final dependerá de condiciones para restablecer patrones naturales de drenaje. 

6.6.6 ESTABILIZACIÓN DE SUELOS MEDIANTE TRATAMIENTOS LINEALES 

El desbroce generará zonas denudadas susceptibles a procesos erosivos, reincluyendo el DdV, los 
shooflies y depósitos de materiales. El trazo del DdV puede recorrer laderas desprovistas de 
vegetación donde se pueden desarrollar procesos erosivos. 
 
Disturbios largos y lineales deben estabilizarse con sistemas lineales incluyendo postes de madera 
(trinchos) o terrazamiento, complementadas con revegetación. Este sistema es apropiado en laderas 
con pendientes moderadas y escarpadas. Las dimensiones se muestran en la Figura 6-6. 

6.6.7 CONTROL DE EROSIÓN EN LOS DEPÓSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES 

La excavación del DdV, caminos de acceso y accesos constructivos requerirán depósitos de materiales 
excedentes de obra. Estos depósitos pueden ser susceptibles a procesos de erosión en surcos y/o 
cárcavas o deslizamientos si el drenaje, control de erosión y la revegetación es inadecuada y son 
expuestos a niveles de lluvia significativos. 
 
La conformación de los depósitos considerará lo siguiente (ver Figura 6-7):  
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• La materia orgánica del lugar se colectará y colocará en un lugar apropiado para su uso 
posterior. 

• Compactar adecuadamente el material dispuesto con el tractor. 
• Las dos últimas capas de la superficie requerirán compactación adicional, para disminuir la 

infiltración de agua al depósito.  
• Los taludes deben tener una pendiente que no ocasione deslizamientos (se propone 

V:H = 1:2,5).   
• Una vez culminada la compactación, el área será revegetado (ver Plan de Restauración y 

Revegetación). 

6.6.8 DISIPADOR DE ENERGÍA 

Cuando las cunetas y demás obras de drenaje confluyan directamente a un curso natural de agua, este 
debe estar provisto de obras para reducir la velocidad del agua para no crear erosión fuera del DdV. 
Los drenajes deben conducirse siguiendo la menor pendiente hacia cursos naturales de agua. En caso 
de que esto no sea posible, se deben construir obras de protección para el vertimiento de las aguas, 
como estructuras de disipación de energía (ver Figura 6-8). 

6.6.9 CRUCES DEL GASODUCTO CON CURSOS DE AGUA 

El recorrido del trazo del gasoducto proyectado cruzará ríos o quebradas. Las actividades constructivas 
implicarán la remoción transversal de los cauces fluviales, los mismos que pueden ser susceptibles a 
procesos de erosión hídrica (socavación lateral y de fondo del cauce). 
 
Los cruces de río requerirán un diseño de control de erosión específico.  El diseño del cruce dependerá 
del tamaño de cuerpo de agua, si está o no fluyendo, el potencial de socavación, la estabilidad de los 
márgenes y el uso del río y los terrenos adyacentes a estos.  Los requerimientos de cruce de los ríos 
perennes de lado este del gasoducto son diferentes a las quebradas estacionales de la costa.  Algunos 
de los sistemas de control de erosión incluirán aquellos mostrados en la Figura 6-9, tales como: 
 
• Acorazar el cauce con gaviones, tanto para la contención lateral como para el colchón 

antisocavante. Los gaviones pueden ser reemplazados por enrocados o rip rap. 
• Confinar los rellenos laterales, con sacos de yute rellenos con suelo. 
• Zonas de amortiguamiento entre el río y el desbroce de vegetación y suelo del DdV. 
• En tanto sea posible, los ríos se cruzaran cuando estén secos. 
• Teniendo en consideración las condiciones del río se buscará el tramo más corto para el cruce y 

generalmente perpendicular al canal de agua. 
• Las márgenes de los ríos serán protegidos mediante métodos apropiados de construcción. 
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6.6.10 CRUCE DEL GASODUCTO CON BOFEDALES 

El gasoducto atravesará zonas de bofedales.  Los bofedales son normalmente húmedos a lo largo del 
año y son áreas ecológica y socialmente sensibles.  Los suelos son suaves y sujetos a compactación, 
erosión y sedimentación.  Algunos de estos bofedales se encuentran en pendientes y adicionalmente a 
lo anterior, son susceptibles a deslizamientos.  El siguiente sistema (o alguno equivalente) será 
utilizado para minimizar erosión, sedimentación y compactación. 
 
• Una zona de amortiguamiento con vegetación intacta se dejará entre los lugares secos y los 

bofedales. 
• Si es necesario, se utilizará un área de trabajo mayor que lo normal en las zonas secas del DdV 

para preparar la construcción. 
• El DdV en los bofedales será tan delgado como sea posible. 
• Bolsas de arena o similares serán colocados a lo largo del DdV en los bofedales. 
• Geotextil será colocado sobre el suelo a lo largo del DdV y pasado por encima de las bolsas. 
• Una cama de agregados será colocada sobre el geotextil, suficientemente ancha para prevenir 

compactación. 
• El camino temporal será retirado apenas termine la construcción del gasoducto en dicha área. 
 
El diseño final de cruces de bofedales será realizado como parte del planeamiento del proyecto 
detallado y será basado en las características específicas de cada bofedal. 

6.6.11 CRUCE DEL GASODUCTO CON CAMINOS VECINALES 

El trazo del gasoducto cruzará caminos vecinales que se ubican en laderas naturales. Las actividades 
constructivas implicarán la remoción transversal de la superficie de rodadura y de los taludes de corte y 
relleno, los mismos pueden ser susceptibles a procesos erosivos. En estos lugares, trabajos de drenaje 
de caminos existentes serán restituidos y en adición podrá ser  necesario implementar sistemas de 
control de erosión (ver Figura 6-10), tales como: 
 
• Bombeo de la superficie de rodadura del camino de 2 %. 
• Cunetas del camino. 
• Zanjas de coronación. 
• Las descargas de las zanjas de coronación deben incluir pozas disipadoras de energía. 
• Muros de contención (puede ser enrocado o gaviones). 
• Revegetación de taludes. 
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Figura 6-1 Controles temporales de sedimentación 

 
 

Fuente: EIA  Variante Pacobamba, TGP, 2002. 
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Figura 6-2 Drenaje transversal en caminos de acceso y shooflies  

 

 

L

P 
G

 
Pendiente del camino 

2% 4% 10% 15% 20% 25% 30% 
Distancia 

entre 
badenes 

(m) 30 25 20 18 15 8 6 
P 0,20 0,25 0,35 0,40 0,45 0,55 0,60 
G 0,30 0,35 0,45 0,50 0,55 0,65 0,70 
L 2,50 2,50 3,00 3,00 3,50 4,50 5,00 

 

En el cuadro se indican la separación y las dimensiones de 
los badenes transversales de acuerdo a la pendiente de los 
caminos de acceso y/o shoe fly. La pendiente de los 
badenes será la misma que la pendiente transversal del 
camino (bombeo o peralte). 
 

Perfil tipo de badenes transversales en caminos de acceso 

Nivel del camino  

Nuevo perfil del 
terreno 

Camino 

Dimensiones de badenes transversales 

Fuente: Ing. Gordon Keller (1995). Caminos Rurales con Impactos Mínimos 

 
Pendiente del camino 

4% 10% 15% 20% 
Distancia 

entre 
badenes 

(m) 25 20 18 15 

P 0,25 0,35 0,40 0,45 
G 0,35 0,45 0,50 0,55 
L 2,50 3,00 3,00 3,50 
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Figura 6-3 Control de cárcavas mediante diques de mampostería o postes de madera, con 
revegetación 

 

a. Control de cárcavas mediante dique 
de mampostería con vegetación 

 

 

c. Los diques de mampostería pueden ser 
reemplazados por diques de madera 

d. Detalle de la poza disipadora 
de energía 

e. Vista del dique de madera 

b. Detalle del dique de mampostería 
con vegetación 

Fuente: Proyecto de Manejo de Cuencas CONAF / JICA (1993 – 1998) 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IV 6-14 

Figura 6-4 Espaciamiento de diques de contención en cárcavas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L= Distancia entre diques, para que 
tengan la misma elevación. 

a. Determinación de la distancia entre diques 

Dique 

Dique 

Pendiente del cauce 
de la cárcava. 

b. Perfil del cauce de la cárcava 

Fuente: Ing. Gordon Keller (1995). Caminos Rurales con Impactos Mínimos 
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Figura 6-5 Sistema de drenaje en el DdV 

 

 

 

 

El manejo del drenaje en el DdV del gasoducto, especialmente en zonas de laderas, es 
de suma importancia para evitar procesos de erosión. Para tal efecto, se aplicará lo 
siguiente: 
 

• Se procederá a colocar un sistema de drenaje del tipo cortacorrientes u otro similar. 
• Estos drenajes deben ser revestidos, en cuyas descargas se deben colocar pozas 

disipadores de energía, igualmente revestidas. 
• Realizar actividades de revegetación. 

Sistema de drenaje 

Poza disipadora de 
energía 

Aplicación del sistema de drenaje del tipo 
cortacorrientes. 

Fuente: Levantamiento de información de campo, Walsh 2005 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IV 6-16 

Figura 6-6 Estabilización de suelos mediante el tratamiento lineal con postes de madera y 
revegetación 

 

 

0,30 

0,30 

Estacas Geotextil 

1,00 

Postes Postes 

b. Aplicación del tratamiento 
lineal con postes de madera 
en una superficie denudada 

a. Perfil y vista frontal del tratamiento lineal con postes de 
madera 

c. Superficie estabilizada mediante 
el tratamiento lineal con postes 
de madera 

Fuente: Proyecto de Manejo de Cuencas CONAF / JICA (1993 – 1998) 
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Figura 6-7 Control de erosión en los Depósitos de Material Excedente (DEM) 

 
 

1

2%

2%

2.5

 

Cuneta perimetral 

Cuneta perimetral 

Cuneta interna 

Revegetación 

Muro de contención 

Línea de descapote 

Perfil del terreno 

a. Perfil de un Depósito de Material Excedente (DEM) tipo. b. Detalle del muro de contención. 

El sistema de control de erosión en un Depósito de Material Excedente (DEM), 
estará conformado por: 
• Cunetas de drenaje. 
• Terraplenes cuyas superficies tengan una pendiente de 2 %. 
• Taludes (V:H) 1:2.5 
• Muro de contención al pie del DEM (puede ser enrocado o gaviones). 
• Revegetación de toda superficie denudada. 
• El material dispuesto será debidamente compactado con pasadas de tractor. 

Fuente: Walsh 2005. 
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Figura 6-8 Disipador de energía  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disipador de energía o descole temporal 

Fuente: Levantamiento de información de campo, Walsh 2005 

Notas: 
• Para las descargas permanentes de los sistemas de drenaje, se 

utilizará un disipador de energía revestido de concreto. 
• La altura de los escalones oscilará entre los 0,20 y 0,30 m. 
• La longitud del disipador será variable según la pendiente del terreno. 

Disipador de energía temporal 
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Figura 6-9 Protección contra la erosión hídrica (socavación) en los cruces del gasoducto con cursos de agua 

 
 
 

Fuente: Walsh 2005. 

Defensa ribereña con gaviones (también 
puede usarse enrocado o rip rap) 

Colchón antisocavante con 
gaviones 

Muro para el confinamiento del relleno (sacos de 
yute con material de excavación) 

Relleno compactado con material propio 

GASODUCTO 
Encamisado (recubrimiento del 
gasoducto) 

Geotextil 
H = 2,00 m mín 
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Figura 6-10 Control de erosión en los cruces del gasoducto con caminos vecinales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancho del camino 

Cuneta 

Zanja de coronación 

Ladera Natural 

Gasoducto 

1,2 m 
 
min 

El sistema de control de erosión en los cruces del gasoducto con los caminos 
vecinales, estará conformado por: 
• Cunetas del camino. 
• Zanjas de coronación. 
• Las descargas de las zanjas de coronación deben incluir pozas disipadoras de 

energía 
• Bombeo de la superficie de rodadura del camino de 2 % (Ver perfil).  
• Muros de contención (puede ser enrocado o gaviones). 
• Revegetación de toda superficie denudada en el DdV. 
 

Perfil típico del cruce del gasoducto con caminos vecinales 

Bombeo= 2% 

Muros de 
contención con 
gaviones, 

d  
Bombeo= 2% 

Fuente: Walsh 2005. 

Muros de contención 
con gaviones, 
enrocados o bolsas 
con suelo cemento. 
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7.0 PLAN DE RESTAURACIÓN Y REVEGETACIÓN 

7.1 GENERALIDADES 

PERU LNG implementará el Plan de Restauración y Revegetación para lograr una adecuada gestión y 
manejo de las áreas impactadas por las actividades de construcción del Proyecto de Transporte de Gas 
Natural por Ducto desde Ayacucho hasta la Planta de Licuefacción.  Este plan incorpora prácticas 
generales y específicas para contrarrestar los impactos ocasionados por las actividades del Proyecto. 
Para ello se utilizará tecnologías de estabilización, reconformación, protección y revegetación. 
 
La contratista de construcción del ducto entregará a PERU LNG,  un plan específico de restauración y 
revegetación basado en las recomendaciones de este Plan.  PERU LNG aprobará el Plan antes del 
inicio de obras y supervisará que los procedimientos contenidos se cumplan.  

7.2 OBJETIVOS 

El objetivo general del plan es realizar un adecuado manejo y gestión de la restauración y revegetación 
de las áreas impactadas por las actividades de construcción del gasoducto. Esta gestión se realizará 
considerando las políticas y procedimientos establecidos por PERU LNG. 
 
Sus objetivos específicos son: 
 
• Restituir la topografía de las áreas intervenidas por efectos de la obra en el DdV, campamentos, 

depósitos de material excedente, accesos constructivos (shooflies), entre otros. 
• Recuperar en el menor tiempo posible la vegetación y la estabilidad del suelo con el fin de evitar la 

erosión como medida de protección del gasoducto y las zonas adyacentes. 
• Recuperar las propiedades naturales del suelo y las condiciones agrosilvopastoriles como medida 

para restaurar el ciclo biológico existente. 
• Reducir el aporte de sedimentos a la escorrentía superficial, evitar inundaciones y formación de 

cárcavas. 
 
Los medios para lograr estos objetivos son, en orden de importancia: 
 
• Implementación de un plan de restauración y revegetación adecuado. 
• Capacitación del personal. 
• Adecuada implementación de las medidas. 
• Seguimiento, monitoreo y supervisión. 
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7.3 ESTRATEGIA 

La estrategia para implementar este plan requiere de coordinación entre varias partes y la Gerencia de 
SSMA para restaurar las áreas afectadas por la construcción. 
 
Se requerirá de permanente coordinación intersectorial, regional y local para lograr la ejecución del 
plan, cumpliendo con las normas legales peruanas y estándares. La gestión ambiental del proyecto 
estará a cargo de PERU LNG, bajo la supervisión de los organismos reguladores nacionales 
(OSINERG, la DGAAE-MINEM).  
 
Para lograr una adecuada gestión ambiental del proyecto, PERU LNG ha creado las Gerencias de 
Gerencia de Salud, Seguridad y Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias.  Los Gerentes de dichas 
áreas serán responsables de la implementación de las medidas propuestas en el presente plan. 
Adicionalmente, la empresa contratista estará sujeta a través de cláusulas contractuales al 
cumplimiento de las medidas propuestas.  El monitoreo y auditoria será realizada por PERU LNG o por 
un contratista calificado para PERU LNG. 
 
Para reforzar la implementación del plan de restauración y revegetación, todo el personal involucrado 
en el proyecto estará capacitado en los aspectos claves de protección ambiental, salud, seguridad y 
relaciones comunitarias, como requisito previo al ejercicio de las labores que desarrollarán.  

7.4 ALCANCE 

Este plan se aplicará durante el cierre constructivo de obras civiles.  Teniendo en cuenta lo señalado en 
el D.S. 046-93-EM, se deberá considerar durante el cierre constructivo: 
 
• Los requerimientos legales 
• Requerimientos establecidos en los contratos de arrendamiento para instalaciones temporales. 
• Las condiciones del ecosistema y del DdV e instalaciones complementarias utilizadas durante el 

periodo constructivo. 
• El tipo de actividades que se desarrollarán en el futuro en el área abandonada luego de la 

construcción. 
• El tiempo y el costo necesarios para completar las medidas de restauración del área del proyecto. 

7.5 RESPONSABILIDADES 

PERU LNG tiene responsabilidad en el desarrollo del plan. Las responsabilidades son: 
 
• Gerente Genera del Proyecto: planificar y aportar los medios necesarios para la ejecución del plan. 
• Gerente de Construcción: desarrollar el presente plan. 
• Gerente SSMA: supervisar el cumplimiento con los procedimientos y lineamientos.   
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7.6 PROGRAMA DE RESTAURACIÓN 

El programa de restauración describe la metodología para restaurar las áreas intervenidas por efectos 
de la obra. 
 
Las superficies alteradas durante la construcción del ducto como derecho de vía (DdV), accesos, 
campamento base, campamentos temporales, canteras, patios de acopio de tuberías y demás, serán 
restauradas mediante actividades de remediación de suelos contaminados, de reconformación del 
área, protección de taludes, entre otros, con la finalidad de devolver el área a una condición lo más 
cercanas a la original y con pendientes estables. 

7.6.1 RECONFORMACIÓN Y REMOCIÓN 

7.6.1.1 DURANTE EL CIERRE CONSTRUCTIVO 

En esta etapa se realizará actividades de cierre de los siguientes componentes del proyecto: 
 
• Cierre constructivo del DdV. 
• Abandono de los campamentos base y temporales. 
• Abandono de almacenes de tuberías. 
• Abandono de canteras. 
• Abandono de depósitos de material excedente. 
• Abandono de shooflies. 
• Abandono de caminos de acceso. 
 
Este programa se aplicará a todas las áreas ocupadas.  

7.6.1.1.1 Cierre Constructivo del DdV 

Luego de que se coloque la tubería y se cubra la zanja, se comenzarán los trabajos de reconformación 
respetando la pendiente natural del terreno. 
 
Las labores de tapado de zanjas se adecuarán a la forma y pendiente natural del terreno.  Se 
adicionará una cresta de suelo sobre la superficie del área rellenada, con la finalidad de prever la 
compactación posterior y compensar estos asentamientos. En la cresta de la zanja se dejarán 
aberturas para permitir el drenaje superficial lateral. 
 
Se descargará la corona del talud para estabilizarlo y prevenir que por asentamiento o humedecimiento 
este falle ocasionando un movimiento en masa.  La descarga se realizará desde una zona segura del 
DdV y hasta donde alcance el brazo de la retroexcavadora.  El material colectado será esparcido sobre 
el DdV de manera tal que permita el drenaje del terreno. 
 
En zonas de pendiente se evitará mezclar material vegetal producto del desbosque o grandes piedras 
con las masas de tierra, ya que se podrían crear vacíos en los taludes reconformados y propiciar su 
desmoronamiento debido al efecto de las lluvias y la gravedad. 
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Una vez culminada la reconformación del DdV, se colocará la materia orgánica en la parte superior 
para fomentar la colonización natural del DdV por vegetación nativa, adaptada y no invasiva e iniciar la 
revegetación de ser necesario. 
 
Un componente importante durante la reconformación, especialmente en la sierra y ceja de selva, será 
la construcción de drenajes e implementación de medidas de control de erosión para manejar la 
escorrentía y reducir el poder erosivo del agua de lluvia. La reconformación del terreno se realizará 
simultáneamente a la construcción de drenajes, dado que esta actividad junto con el control de erosión 
dará estabilidad al terreno y, donde sea posible, permitirá el establecimiento de vegetación dando 
estabilidad permanente. 
 
Durante la reconformación del derecho de vía en las zonas agrícolas de los valles de la costa, sierra y 
ceja de selva que cruce el gasoducto, se seguirán los siguientes lineamientos: 
 
• Se evitará el paso de la maquinaria pesada sobre la tierra apilada; ello podría ocasionar su 

compactación, especialmente si la tierra está húmeda. 
• Los montículos de suelos se situarán en terrenos llanos y de fácil drenaje, formando capas de 

50 cm intercaladas con materia orgánica para su enriquecimiento en humus. 
• Se conservará el suelo libre de piedras, residuos y objetos extraños, tanto como sea posible en 

base a las condiciones originales. Se evitará, lo más posible, la compactación de la tierra. 
• Al finalizar la reconformación se esparcirá el suelo orgánico (topsoil) almacenado al inicio de los 

trabajos de construcción, para agilizar la revegetación. El empleo del topsoil mejorará las 
características físico-químicas del suelo permitiendo que las plantas crezcan adecuadamente.  

 
Las actividades de control de erosión que implican la protección de taludes y de márgenes, están 
detalladas en el Cap. 6.0. 
 
Las actividades de revegetación de las áreas ya reconformadas del derecho de vía, se presentan en el 
acápite 7.7 de este plan. 
 
En caso de identificar suelo contaminado por hidrocarburos, ver el acápite 7.6.2 del presente plan. 

7.6.1.1.2 Abandono de campamentos y almacenes de tuberías 

La rehabilitación de los campamentos y almacenes de tubería se realizará conforme a lo establecido en 
el contrato de arrendamiento del predio.  En el contrato, se establecerá las mejoras que pueden ser 
dejadas en el predio y las condiciones bajo las cuales éste debe ser devuelto al propietario. 
 
En caso de dejar mejoras al predio no establecidas en el contrato de arrendamiento, se firmará una 
adenda al contrato estableciendo aquella infraestructura o mejora que será incorporada y el uso que el 
propietario hará de ella.  PERU LNG dejará sólo aquella infraestructura que el propietario pueda 
mantener y no constituya un pasivo ambiental futuro. 
 
El abandono del campamento se iniciará con el retiro de la infraestructura montada.  Los materiales 
serán removidos y dispuestos de forma apropiada fuera del proyecto y cumpliendo con el Plan de 
Manejo de Residuos (Cap. 8.0).  En caso que materiales o instalaciones sean pedidos y puedan ser 
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utilizados por la población, estos serán desarmados y entregados mediante acta a las autoridades 
correspondientes. 
 
En ningún caso se dejarán plantas de tratamiento instaladas.  En caso de requerirlas, éstas serán 
removidas, limpiadas y entregadas, mediante acta de común acuerdo, a las autoridades 
correspondientes.   
 
Luego del retiro de estructuras de los campamentos y almacenes de tuberías se removerá el suelo 
compactado, con la finalidad de restablecer sus características originales.  El ripio colocado en la 
superficie será removido a menos que se alcance un acuerdo con los dueños del predio. 
 
Una vez removido el terreno se ejecutarán las actividades de reconformación simultáneamente a la 
construcción de drenajes y la implementación de medidas de control de erosión (Cap. 8.0). 
 
Luego de la reconformación del área se colocará la capa de suelo orgánico, si fue almacenado durante 
la apertura del campamento.  Este material permitirá mejorar la calidad del suelo y acelerar el 
desarrollo de la vegetación. 
 
El acápite 7.7 presenta los pasos a seguir para la revegetación de las áreas ya reconformadas. 
 
Los desechos provenientes de la desmovilización serán removidos y descartados de acuerdo al Plan 
de Manejo de Residuos. 
 
En caso de identificar suelo contaminado por hidrocarburos, ver el acápite 7.6.2 del presente plan. 
 
Culminada la desmovilización de la instalación, se firmará un acta con el propietario del predio 
indicando su conformidad con el estado del predio, las mejoras incorporadas y el cumplimiento del 
contrato. 

7.6.1.1.3 Abandono de Canteras 

DE RÍO 

Las canteras ubicadas en álveos de ríos serán reconformadas de tal forma que se evite alterar las 
riberas, modificar el cauce natural durante la época de crecidas, y permitir la recuperación paulatina 
hasta alcanzar su nivel original. 
 
El material sobrante y aquel generado por el proceso de descarte serán utilizados en la nivelación 
general del área alterada, permitiendo un acabado final coherente con la morfología del entorno 
circundante. Este no deberá presentar hondonadas que puedan originar erosión de las riberas 
laterales, y posteriormente desbordes en épocas de crecidas. 
 
Las canteras utilizadas para la extracción de material serán cerradas, nivelando la superficie con el 
material sobrante que pueda haberse acumulado en la periferia. Asimismo, se cerrarán los accesos 
construidos en las riberas protegiéndolos de la posible erosión hídrica por los flujos durante avenidas.  
Se colocará la materia orgánica removida durante la apertura de los accesos para fomentar la 
revegetación natural de la zona. 
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TERRESTRES 

La reconformación de canteras dejará los taludes estabilizados y, de ser necesario, con banquetas para 
reducir el ángulo de la pendiente. En aquellas zonas donde existan niveles de precipitación importantes 
se habilitarán drenajes. Finalmente, se colocará la capa de topsoil, (si fue inicialmente removida), para 
acelerar la revegetación. 
Las actividades de control de erosión para la protección de taludes y de márgenes se describen en el 
Cap. 6.0. 
 
Los detalles sobre la revegetación de las áreas ya reconformadas de las canteras se detallan en el 
acápite 7.7 del presente plan. 
 
En caso de identificar suelo contaminado por hidrocarburos, ver los pasos a seguir en el acápite 7.6.2 
de este plan. 

7.6.1.1.4 Abandono de depósitos de material excedente 

La disposición de material excedente en depósitos permanentes se realizará en áreas preparadas para 
tal fin de acuerdo al Plan de Prevención y Mitigación (Cap. 2.0). En aquellas zonas donde existan 
niveles de precipitación importantes (Kp 0 al 20) se habilitarán drenajes de coronación para evitar que 
el agua infiltre el depósito y pueda causar inestabilidad.  
 
Se realizarán las medidas de control de erosión establecidas en el Cap. 6.0.  Se colocará la capa de 
topsoil, inicialmente removida, para acelerar la revegetación.  Los detalles sobre la revegetación de las 
áreas ya reconformadas se detallan en el acápite 7.7 del presente plan. 

7.6.1.1.5 Abandono de shooflies y caminos de acceso 

Se desarrollarán las actividades de reconformación simultáneamente con la construcción de drenajes e 
implementación de medidas de control de erosión.  
 
Los caminos de acceso serán utilizados durante el periodo de operación para el mantenimiento 
rutinario del gasoducto.  Durante el abandono, se realizarán las mejoras necesarias para dar seguridad 
al acceso y mejorar la estabilidad de taludes, siguiendo los lineamientos establecidos en el Cap. 6.0. 
 
Los detalles de la revegetación de las áreas ya reconformadas se presentan en el acápite 7.7. En caso 
de identificar suelo contaminado por hidrocarburos, se aplicarán el acápite 7.6.2 del plan. 

7.6.2 REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS Y AGUA SUBTERRÁNEA 

Debido a la naturaleza del proyecto, y a pesar de diversos planes de control de contaminación, existirá 
riesgo de contaminación por hidrocarburos en instalaciones como almacenes, instalaciones sanitarias, 
y talleres de mecánica, y como consecuencia de fallas mecánicas de las maquinarias de construcción.   
 
PERU LNG utilizará los niveles de concentración protectiva de Texas (PCL) para determinar los 
estándares de remediación para suelos contaminados.  Debido a que durante la construcción la fuente 
más probable de contaminación de suelos sean hidrocarburos (gasolina o diesel), los resultados del 
análisis por hidrocarburos totales de petróleo (TPH)  serán  comparados con los valores PCL para 
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áreas residenciales o comerciales/industriales, dependiendo de donde ocurra la contaminación.  Los 
criterios para remediación se muestran en el Cuadro 7-1. 

Cuadro 7-1 Criterios para remediación de suelos 

Medio Parámetro a muestrear ** Suelos Residenciales PCL  
(mg/kg) * 

Suelos Industriales PCL  
(mg/kg) * 

TPH C6 – C12 1 600 3 900 
Suelo  

TPH C12 – C28 o C12 – C35 2 300 12 000 
TPH – Hidrocarburos Totales de Petróleo 
* Limites de Concentración Protectiva (PCL) para suelos superficiales comerciales para áreas menores a 0.5 hectáreas  
**  Basado en Guía Regulatoria del TNRCC RG-366/TRRP-27 de Junio 2000 

 
En caso de requerirse la remediación de suelos, estos serán removidos hasta encontrar 
concentraciones por debajo de los estándares aplicables y reacondicionados en concordancia con el 
paisaje de la zona. 
 
En evento remoto de contaminación de agua subterránea, los criterios de remediación se basaran en  
los valores utilizados en los PCLs de Texas para aguas residenciales para Benceno, Tolueno, 
Etilbenzeno y Xileno (BTEX).   Dichos valores se presentan en el Cuadro 7-2. 

Cuadro 7-2 Criterios para remediación de aguas subterráneas 

Parámetro  Parámetro a muestrear PCL Agua para consumo 
humano (mg/l) * 

PCL Agua destinada a 
otros usos (mg/l) * 

Benceno 0,005 0.5 
Tolueno 1 100 

Etilbenzeno 0,7 70 
Agua Subterránea 

Xileno 10 1000 
*  Concentración  Límite de Protección (PCL) 
 
Excepciones a cualquiera de los niveles de remediación listados en esta sección serán permitidas si los 
niveles ambientales de base son mayores a los estándares de remediación.  En estos casos, la acción 
de remediación será determinada caso a caso en consideración del riesgo a la población local, ganado, 
vida silvestre, y potenciales usos de suelo y agua subterránea.  
 
Para la remediación efectiva de los suelos se aplicará dos tipos de tratamientos: 

7.6.2.1 FÍSICO 

Consiste en volatilizar el material contaminado mediante aireación. El material contaminado se 
almacenará en un área de aproximadamente 5 x 5 m, con piso impermeabilizado.  El material será 
expuesto al sol y mediante sucesivos volteos homogéneos con palas se logrará la reducción de la 
concentración de hidrocarburos.  Se llevará un registro del nivel de reducción periódico hasta alcanzar 
los límites admitidos.   En época de lluvias, se mantendrá cercana una cobertura la cual será colocada 
encima del material en caso de que ocurra alguna precipitación. 
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7.6.2.2 BIOLÓGICO 

Esta aplicación se realizará en un área adecuada para el almacenamiento y tratamiento de material 
contaminado con hidrocarburos, la cual deberá estar techada y ser impermeable.  El tratamiento mas 
eficiente se realiza en zonas con temperaturas altas (sobre 25 ºC) para facilitar el proceso de 
degradación. Las condiciones climáticas del lugar (humedad, temperatura) serán medidas 
periódicamente. La técnica consiste en mezclar el material contaminado con una dosis de fertilizante 
balanceado para que las bacterias cumplan con la función de degradar los hidrocarburos.  

7.6.3 MONITOREO DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN 

Representantes del departamento de SSMA inspeccionarán el área durante y después de la 
implementación el programa de restauración.  El proceso de monitoreo consistirá en inspecciones de 
campo y/o sobrevuelos periódicos a las zonas abandonadas para evaluar la efectividad de las medidas 
implementadas. 
 
Se llevarán registros de las áreas reconformadas y de las medidas de control de erosión establecidas 
en cada tramo. 

7.7 PROGRAMA DE REVEGETACIÓN 

Esta sección describe la metodología que se empleará para revegetar las áreas que serán intervenidas 
por el proyecto. Un lineamiento principal del programa de revegetación será el empleo de especies 
nativas, naturalizadas o adaptadas favorablemente al medio. No se emplearán especies invasivas 
como el “kikuyo” Pennisetum clandestinum. Al respecto, PERU LNG aprobará la selección de especies 
para revegetación antes de cada actividad específica. 
 
Para formular el presente programa de revegetación se revisaron antecedentes de proyectos de 
revegetación implementados en valles altoandinos y selva alta, en particular a lo relacionado con las 
especies utilizadas, la producción de semillas y plantones, las plantaciones y la siembra directa de 
semillas. La participación de las organizaciones campesinas en tales proyectos fue vital debido a su 
experiencia y conocimientos prácticos.  
 
También se tomó conocimiento sobre los Proyectos de conservación de suelos y reforestación del 
Ministerio de Agricultura, desarrollados por PRONAMACHCS (Programa Nacional de Manejo de 
Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos).  Esta dependencia ha formado promotores 
campesinos en las zonas altoandinas y valles interandinos y ha transferido tecnología para el manejo 
de los recursos naturales, específicamente en la conservación de suelos y reforestación. Estas 
experiencias serán tomadas en cuenta por PERU LNG para la revegetación de las áreas intervenidas. 

7.7.1 ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA DEL ÁREA A REVEGETAR  

No todas las áreas pueden ser revegetadas con el mismo éxito.  Las condiciones ecológicas y la 
calidad del sitio (suelo, clima, y condiciones topográficas) influencian el desarrollo de vegetación.   
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Se relacionó el mapa de zonas de vida (mapa 1.2-4, volumen VI) con los diferentes tipos de vegetación 
encontrados en el DdV del gasoducto (mapa 2-1, volumen VI). Las zonas de vida corresponden a 
unidades ecológicas con rangos definidos de temperatura y precipitación; siendo usual el empleo de 
este sistema de clasificación de zonas de vida según Holdridge por parte del Instituto Nacional de 
Recurso Naturales (INRENA). El mencionado cruce de información se complementó con la revisión del 
mapa de capacidad de uso mayor de la tierra (mapa 1.1-8, Volumen VI). A partir de este procedimiento 
se determinó las zonas de vida donde habrían mayores o menores restricciones para la revegetación.  
 
Las zonas de vida de páramo muy húmedo subalpino subtropical (pmh-SaS) y páramo pluvial subalpino 
subtropical (pp-SaS) presentan condiciones bioclimáticas restrictivas (temperaturas bajas 
principalmente) para la revegetación. En estas condiciones ecológicas, sólo los pastos pueden tener 
posibilidad de un buen desarrollo, siendo estas condiciones limitativas para la vegetación arbórea y 
arbustiva. En las zonas de tundra pluvial alpino subtropical (tp-AS) las condiciones para la revegetación 
son aún más restrictivas por las bajas temperaturas, incluso para los pastos. 
 
Las zonas de vida de bosque húmedo montano subtropical (bh-MS), bosque pluvial montano 
subtropical (bp-MS) y bosque muy húmedo montano subtropical (bmh-MS) permiten una revegetación 
sin mayores restricciones debido a las condiciones de humedad o temperatura. Sólo debe tenerse en 
cuenta la propia dinámica estacional de las variables climáticas. El crecimiento de especies herbáceas, 
arbóreas y arbustivas en estas zonas de vida es mejor. Si bien, estas zonas de vida se denominan 
como bosques, por corresponderle una vegetación clímax de tipo bosque, la vegetación actual puede 
corresponder a pajonal de puna (Pp), césped de puna (Cp), incluso bofedales (BO), bosque montano 
alto (BMA), zonas arbustivas montanas (ZAM) o áreas de cultivos (CV).  
 
Las zonas de vida de estepa montano subtropical (e-MS), estepa espinosa montano bajo subtropical 
(ee-MBS) y bosque seco – Montano Bajo Subtropical (bs – MBS) presentan restricciones de humedad 
para actividades de revegetación. En estas zonas, las actividades agrícolas requieren riego, en caso 
contrario sólo se establecen cultivos de secano. La vegetación natural corresponde a los tipos matorral 
mixto (MM), matorral de arbustos espinosos (MAE), matorral de arbustos resinosos (MAR), bosques 
ralos perennifolios (BRP). Se observan también bosques de eucaliptos (EU) y predominantemente 
áreas de cultivos (CV).  
 
Las zonas de vida de desierto desecado – Subtropical (dd - S), desierto perárido – Subtropical (dp – S), 
desierto superárido – Subtropical (ds – S), matorral desértico - Montano Bajo Subtropical (md – MBS) y 
matorral desértico – Subtropical (md - S) no reúnen condiciones bioclimáticas para la revegetación. 
Naturalmente son áreas sin cobertura vegetal o cobertura estacional rala y esporádica. El criterio será 
disturbar lo menos posible el área y dejar el área estable en condición apropiada para procesos 
naturales de revegetación. 

7.7.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

El acondicionamiento del suelo se inicia después de los trabajos de recomposición de los suelos 
intervenidos. Las especies de pastos, arbustos y árboles dependerán de la zona de vida o unidad 
ecológica, uso actual de la tierra y calidad del sitio. Las secciones 7.7.3 y 7.7.5  presentan las especies 
que se podrían usar para la revegetación.  Se podrán evaluar especies adicionales siempre y cuando 
no sean invasivas. 
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7.7.2.1 ACONDICIONAMIENTO EN EL DERECHO DE VÍA  

Los suelos del DdV pueden ser planos, ligeramente inclinados y hasta empinados. Ellos se 
acondicionarán para que sean estables, permeables y no compactados, con el fin de incorporar la 
materia orgánica para el inicio de la revegetación y permitir el desarrollo de la cobertura vegetal.  
 
Para el acondicionamiento de los suelos en superficies planas y ligeramente inclinadas, típico de las 
praderas altoandinas, se repondrá el suelo orgánico, si fue preservado, y se nivelará el terreno.  En 
áreas agrícolas, esto incluirá la remoción de rocas superficiales acumuladas durante las actividades de 
construcción para devolver el área a sus condiciones originales.  
 
En el caso de superficies moderadas hasta fuertemente empinadas, se requerirá de ciertas estructuras 
que ayuden a controlar la erosión de los suelos; éstas pueden ser la construcción de zanjas 
cortacorrientes, descoles o cunetas con disipadores de energía como medida para atenuar la 
escorrentía superficial. También se contempla la utilización de estaquillados de madera, mallas 
antierosivas, biomantas antierosivas y retentores de sedimentos confeccionados con fibras vegetales 
biodegradables que ayuden a evitar la erosión de los suelos. Estas estructuras presentarán un diseño 
que considere a la cobertura vegetal y que mejore la estabilidad del suelo y el desarrollo de las 
especies, evitando el lavado de la materia orgánica, semillas, suelo y formación de cárcavas. 
 
Los terrenos empinados que requieren control de la erosión se ubican principalmente en el bosque 
montano alto de Chiquintirca (Kp 1-2), y en los cruces de las quebradas y valles interandinos como la 
quebrada del río Uras (Kp 29-31), las subidas al cerro Corpas (Kp 37-39), cerro Condorumi (Kp 41-42), 
cerro Socos (Kp 43-46), y los cruces con el río Yucay (Kp 63-64) y el río Vinchos (Kp 113-–114). 
 
En lugares de difícil acceso, como las zonas arbustivas montanas en Suyobamba y el cruce con el río 
Sachapampa, puede necesitar de estaquillados de madera, utilización de mantas y costales 
biodegradables para controlar la erosión.  
 
Todo el DdV será reacondicionado y revegetado con excepción de lagos, desiertos y áreas 
hidromórficas.  El Cuadro 7-3 presenta el estimado aproximado de las superficies que serán 
reacondicionadas y revegetadas en el DdV. 
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Cuadro 7-3 Superficies aproximada por tramo estimada para acondicionamiento y revegetación en el 
DdV  

Tramos Referencias (kp) 
Superficie 

aproximada 
x tramo (ha) 

Tipo de vegetación Superficie 
 (ha) 

Bosque montano alto BMA 0,82 
Zona arbustiva montana ZAM 17,76 Vertiente oriental 0  – 13 +500 25,46 
Áreas de cultivo CV 6,88 
Bofedal BO 30,16 
Césped de puna Cp 162,90 
Pajonal de puna Pp 295,72 
Áreas de cultivo CV 1,33 
Áreas altoandinas de escasa vegetación AEV 83.84 

Zonas altoandinas  

13 +500 – 26 
+000, 44+500  –  

57 +000, 
   74 +000  – 104 
+000,   117+500  

– 249+500   

574,41 

Matorral de arbustos resinosos MAR 0,45 
Bosque ralo perennifolio BRP 1,97 
Bosque seco caducifolio BSC 1,91 
Áreas de cultivo CV 101,96 
Bosque de eucaliptos EU 3,28 
Matorral de arbustos espinosos MAE 20,21 

Valle interandino 
Torobamba – Uras, 

Yucay, Vinchos 

26 +000  –  
44+500, 

57 +000 – 74 
+000, 104 +000 – 

117+500 

148,67 

Matorral de arbustos resinosos MAR 19,34 
Matorral de arbustos espinosos MAE 13,87 
Matorral mixto MM 54,05 
Vegetación de cactáceas columnares dispersas Vc 47,14 Vertiente occidental 249+500 – 

299+500 149,65 
Vegetación de cactáceas columnares y arbustos 
caducifolios VCA 34,59 

Áreas de cultivo CV 54,88 
Monte ribereño MR 2,53 
Desierto con tillandsias DT 28,99 

Planta Licuefacción 
Mina La Bolívar 

299+500 –  402 
+000 111,01 

Vegetación de cactáceas columnares dispersas Vc 24,61 
 Total   1 009,18  1 009,18 
 
El tramo del DdV entre la vertiente occidental y la Planta de Licuefacción atraviesa zonas subhúmedas 
y desérticas donde la vegetación tiene restricciones para su desarrollo por la falta de humedad, tal 
como se señaló en la sección 7.7.1 zonificación ecológica del área a revegetar. Específicamente, estás 
áreas cuya formación vegetal corresponde a Vegetación de cactáceas columnares y arbustos 
caducifolios (VCA), Vegetación de cactáceas columnares dispersas (Vc) y Desierto con tillandsias (DT) 
serán reconformadas y no propiamente revegetadas. Dicha superficie suma 135,33 ha. 

7.7.2.2 ACONDICIONAMIENTO EN CAMPAMENTOS 

De requerirse revegetación en campamentos, el proceso de acondicionamiento de estas áreas 
contempla en caso necesario la limpieza del suelo de sustancias contaminantes como hidrocarburos 
(grasas, petróleo, aceite) y su medida de remediación. Asimismo se descompactará el suelo y se 
aplicará materia orgánica para devolverle las características físicas y mecánicas iniciales. Estas 
actividades corresponderán a la etapa de cierre constructivo del proyecto. Previamente se coordinará 
con la organización campesina propietaria del terreno y en consulta con sus dirigentes se identificará el 
uso de tales suelos, pudiendo revegetarse el área con pasturas o plantación de árboles (el criterio será 
restablecer la cobertura original que tenía antes del proyecto). La elección de las especies dependerá 
del sitio, uso actual del suelo y la zona de vida del área a revegetar.  Las secciones 7.7.3 y 7.7.5 
presentan información sobre las especies propuestas. 
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El Cuadro 7-4 presenta los cálculos preliminares de las superficies que se reacondicionarán y 
revegetarán en campamentos. 

Cuadro 7-4 Superficie aproximada para condicionamiento y revegetación en campamentos 

Ubicación Superficie aproximada 
Campamentos 

Este Norte 

Referencias 
(kp) Tipo de vegetación 

Dimensión Área 
(ha) 

Chiquintirca PS3 640 667 8 556 464 0+500 Áreas de cultivo CV 150 x 150 2,25 

Jolpas 638 424 8 559 845 5+330 Césped de puna Cp 150 x 75 1,12 

Anchihuay 632 658 8 562 220 12+594 Zona arbustiva montana 
ZAM 150 x 150 2,25 

Poblado Campana 624 624 8 561 048 23+173 Césped de puna Cp 350 x 100 3,50 

Patibamba 613 385 8 556 477 38+928 Matorral de arbustos 
espinosos MAE 150 x 150 2,25 

Las Nubes 607 770 8 550 078 50+836 Pajonal de puna Pp 100 x 150 1,50 

Huaychao 603 105 8 544 413 60+020 Matorral de arbustos 
resinosos MAR 200 x 300 6,00 

Acocro 602 522 8 533 316 70+623 Áreas de cultivo CV 150 x 300 4,50 

Vinchos 571 762 8 529 230 106+803 Áreas de cultivo CV 400 x 700 12,00 

Ocollo 557 585 8 524 051 127+248 Césped de puna Cp 200 x 300 6,00 

Rumichaca 505 991 8 522 600 188+063 Pajonal de puna Pp 150 x 150 2,25 

Huaytará 473 804 8 494 469 233+797 Pajonal de puna Pp 150 x 150 2,25 

Huancaccasa 444 982 8 486 642 266+369 Matorral de arbustos 
espinosos MAE 100 x 150 1,50 

Total  47,37 

7.7.2.3 ACONDICIONAMIENTO EN SHOOFLIES Y CAMINOS DE ACCESO 

Los caminos de acceso se convertirán en vía de servicio para mantenimiento del ducto y se revegetará 
los laterales de las vías intervenidas o requieran protección. Se considerará el establecimiento de 
plantaciones de barreras vivas de especies arbóreas o arbustivas, en especial en sitios de taludes. 
 
En el caso de los shooflies se descompactará e incorporara materia orgánica al suelo intervenido, para 
devolverle las características físicas y mecánicas para la instalación de una nueva cobertura vegetal. 
Estas áreas se estima suman aproximadamente 28,46 ha. Como en todos los casos, la elección de las 
especies dependerá de la calidad del sitio, zonas de vida y la capacidad de uso mayor de las áreas a 
revegetar.  En las secciones 7.7.3 y  7.7.5 se detalla lo referente a las especies recomendables. 

7.7.2.4 ACONDICIONAMIENTO EN DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE 

Estas superficies se acondicionarán colocando el suelo orgánico preservado y serán revegetadas con 
especies arbustivas y herbáceas. La combinación de especies dependerá de las características del 
suelo, las zonas de vida, el tipo de vegetación de las áreas colindantes y la capacidad de uso mayor 
del suelo.  Las secciones 7.7.3 y  7.7.5 presentan las especies que deberán ser consideradas. 
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7.7.3 SELECCIÓN DE ESPECIES 

El programa de revegetación contempla la instalación de especies herbáceas, arbustivas y 
posiblemente arbóreas que reúnan característica del tamaño del enraizamiento, resistencia a las 
condiciones micro climáticas y facilidad de propagación. Las especies seleccionadas deberán ser 
nativas, naturalizadas o adaptadas al medio sin ocasionar efectos negativos. No se permitirá el empleo 
de especies invasivas como el kikuyo Pennisetum clandestinum. Como se señaló al inicio, PERU LNG 
aprobará la selección de especies para revegetación antes de cada actividad específica. 
 
La selección de las especies toma en consideración el estudio de vegetación desarrollado en la línea 
base biológica del EIAS, el cual permitió identificar las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas 
requeridas para su propagación y  transplante en campo. Ver Cuadros 7-5 y 7-6. 

7.7.3.1 SELECCIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS 

El inventario forestal en bosques permitió identificar las especies con alto índice de valor de importancia 
(IVI) adaptadas a las condiciones climáticas extremas. En el bosque montano alto se identificó las 
especies: Weinnmania sp., Styrax andinus y Clusia sp. con 31 %, 17 % y 16 % respectivamente. En el 
bosque seco caducifolio se identificaron las especies: Eriotheca ruizii y Aralia soratensis con IVI de 
46 % y 41 % respectivamente. La evaluación de la vegetación ayudó a determinar las especies más 
significativas para cada unidad o formación vegetal, determinándose sus características de porte, 
tamaño y forma de enrizamiento, lo que permitió elaborar un listado de especies arbóreas y arbustivas 
que se utilizarían en la revegetación. Los Cuadros 7-5 y 7-6 presentan un listado de especies 
consideradas para revegetar las superficies intervenidas.  Durante las acciones iniciales de 
revegetación después de la construcción, la primera prioridad es restablecer alguna forma de 
vegetación para estabilizar los suelos.  Por lo tanto, se anticipa que no se realizará el plantado de 
árboles en el primer año de la culminación de los trabajos. 

7.7.3.2 SELECCIÓN DE ESPECIES HERBÁCEAS 

La evaluación de la vegetación en el área de influencia directa permitió reconocer diferentes especies 
de herbáceas en cada tipo de vegetación, destacando las gramíneas de los géneros Calamagrostis, 
Stipa y Festuca en las zonas altoandinas. Asimismo en bofedales o zonas húmedas es notable la 
presencia de Hypochoeris taraxacoides, Luzula racemosa, Distichia rígida y Pycnophyllum molle.  
 
La revegetación en zonas de pastos se realizará sembrando especies comerciales como trébol blanco, 
trébol rojo, Festuca, Dactylis, Avena strigosa, y una mixtura de especies nativas con la finalidad de 
reponer la cobertura vegetal, asegurar su desarrollo y darle mayor valor económico. Se sembrará 
también estolones de Stipa. En las zonas de cultivos se podrían establecer especies que ayuden a 
mejorar la calidad del suelo intervenido. Estas especies pueden ser algunas leguminosas, como el 
tarwi, la arveja y algunas gramíneas como la cebada, el trigo, la avena. Sin embargo el propietario de la 
tierra tiene la atribución del uso del suelo, aunque deberá evitar cultivos con raíces profundas.  
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Cuadro 7-5 Especies arbóreas y arbustivas propuestas para la revegetación 

Nombre científico Nombre 
común 

Material de  
propagación 

Método de 
propagación Porte Altitud 

(msnm) Requerimiento de suelos Crecimiento Resistencia 
a heladas 

Acacia 
macracantha Huarango Semilla 

Almácigo y siembra 
directa.  Platabanda 

o bolsas 
Arbóreo y 

arbusto 3 - 10 m 100 – 3 100 Suelos superficiales y 
pedregosos s.i. s.i. 

Alnus acuminata Aliso Semilla, brinzales 
y brote enraizados 

Almácigos. Bolsas o 
platabandas Arbóreo 1 200 -3 600 Suelos profundos Medio rápido Tolerante 

Baccharis latifolia Chilca 
Semillas, brotes 

enraizados y 
brinzales 

Almácigos. 
Platabandas o 

siembra directa a 
campo 

Arbusto 0 – 3 800 Soporta suelos superficiales y 
pedregosos  Medio Tolerante 

Baccharis 
tricuneata Taya s.i. s.i. Arbusto (*) s.i. s.i. s.i. s.i. 

Buddleja coriácea Colle Semilla, brotes 
aéreo y enraizados 

Almácigos y brotes. 
Platabandas Árbol 8 m 3 400- 4 500 

Suelos profundos, soporta 
suelos pedregosos, tolera pH 
alcalino 

Lento Resistente 

Caesalpinia 
spinosa Tara Semilla Siembra directa a 

bolsas Árbol 5 m 1 200 – 2 800 Suelos superficiales y 
pedregosos  Medio Susceptible 

Clusia sp. Chojal Semilla  y estaca Almácigos Árbol 2 300 - 2 500 s.i. s.i. s.i. 

Dodonaea viscosa  Chamana Semilla s.i. Arbusto 1 000 – 3 200 Soporta suelos superficiales y 
pedregosos  Rápido Resistente 

Eriotheca ruizii Pati s.i. s.i. Árbol 6 m s.i. s.i. s.i. s.i. 

Escallonia 
myrtilloides Tasta Semilla Semilla Árbol 3 600 – 3 900 s.i. s.i. s.i. 

Escallonia 
resinosa Chachacomo Semilla Almácigo. Bolsas o 

platabandas 
Árbol y arbusto 5 

a 7 m 3 300 – 4 500 Suelos profundos y pedregosos. Lento Resistente 

Gynoxys oleifolia Japru Semilla s.i. Arbusto 3 300 – 4 500 Soporta suelos superficiales y 
pedregosos, tolera pH alcalino  Medio Resistente 

Hesperomeles 
lanuginosa Manzanillo Semillas s.i. Árbol 2 300 – 2 700 Soporta suelos superficiales y  

pedregosos  Lento Susceptible 
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Nombre científico Nombre 
común 

Material de  
propagación 

Método de 
propagación Porte Altitud 

(msnm) Requerimiento de suelos Crecimiento Resistencia 
a heladas 

Lupinus a16 
ff mutabilis 

Tarwi 
silvestre Semillas Campo definitivo Arbustos 2 500 – 4 200 Soporta suelos superficiales y 

pedregosos Medio Resistente 

Opuntia ficus-
indica Tuna Paletas Platabandas o 

campo definitivo Cactus 0 – 3 300 Soporta suelos superficiales y 
pedregosos, tolera pH alcalino  Lento Tolerante 

Oreocallis 
grandiflora Chakpá Semilla, brinzales 

Almacigo y brinzales. 
Bolsas o 

platabandas 
Árbol  y Arbusto  

2 – 4 m 2 200 – 3 600 Suelos profundos y soporta 
suelos pedregosos  Lento Susceptible 

Oreopanax 
oroyanus Yaquil Semillas s.i. Árbol 800 – 3 000 Soporta suelos superficiales y 

pedregosos, tolera pH alcalino  Lento Susceptible 

Poacea sp. Carrizo Rizomas Campo definitivo Gramínea s.i. Suelos profundos y soporta 
suelos superficial s.i. s.i. 

Polylepis sp. Quinual Esquejes, 
brinzales 

Esquejes repicado 
en bolsas o 

platabandas. 
Árbol 5 m 2 800 – 5 000 Soporta suelos superficiales y 

pedregosos  Lento Resistente 

Salix Chilensis Sauce Estacas 
Estacas en 

platabandas o 
terreno definitivo. 

Árbol 8 m 100 – 3 000 Suelos profundos y soporta 
suelos pedregosos Rápido Susceptible 

Schinus molle Molle serrano Semilla Siembra directa 
bolsa o platabandas Árbol 8m 0 – 3 200 Suelos profundos y tolera pH 

alcalino   Lento Susceptible 

Senna versicolor Mutuy Semilla 
Siembra directa a 

bolsas. Platabanda o 
campo definitivo 

Árbol y arbusto 
3m 2 600 – 3 900 Soporta suelos superficiales y 

pedregosos, tolera pH alcalino  Medio Tolerante 

Spartium junceum Retama Semilla 
Siembra directa a 

bolsa o campo 
definitivo 

Arbusto 500 - 3 400 Soporta suelos superficiales y 
pedregosos, tolera pH alcalino  Medio rápido Tolerante 

Tecoma 
sambucifolia Haranhuay Semilla y material 

vegetativo s.i. Árbol 2 200 – 3 400 Soporta suelos superficiales y  
tolera pH alcalino  Lento Susceptible 

Tessaria 
antegrifolia Pájaro bobo s.i. s.i. Arbusto s.i. s.i. s.i. s.i. 

Vallea stipularis Gilquemsa Semilla y material 
vegetativo s.i. Árbol 2 200 – 3 200 Suelos superficiales y 

pedregosos Rápido Susceptible 

s.i. sin información.    
Fuente: Manual de plantaciones forestales PRONAMACHCS - FEMAP  
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Cuadro 7-6 Especies herbáceas propuestas para la revegetación 

Nombre 
común 

Nombre 
científico Familia Clima Humedad del 

suelo 
Densidad 

de siembra 
kg/ha 

Altitud 
(msnm) 

Comerciales 

Avena forrajera Avena sativa Gramíneas Templado, frío Drenado 90 2 500 – 4 200 

Festuca alta Festuca 
arundinacea Gramíneas Templado-frío, 

frío Poco drenado 20 2 000 – 4 200 

Pasto ovillo Dactylis 
glomerata Gramíneas Templado-frío, 

frío Bien drenado 20 2 500 – 4 200 

Trébol blanco Trifolium repens Leguminosae Templado-frío, 
frío Poco drenado 5 3 000 – 4 200 

Trébol rojo Trifolium 
patrense Leguminosae Templado, frío Drenado 8  3 000 - 4 200 

Nativas 

Crespillo Camalagrostis 
vicunarum Gramíneas Templado-frío, 

frío Bien drenado (*) 3 900 – 4 600 

Ichu Camalagrostis 
rígida Gramíneas Templado-frío, 

frío Poco drenado (*) 3 900 – 4 400 

Huaylla ichu Camalagrostis 
antoniana Gramíneas Templado, frío Poco drenado (*) 3 800 – 4 200 

Chillihua Festuca 
dolychophylla Gramíneas Templado-frío, 

frío Poco drenado (*) 3 800 – 4 500 

Tisña ichu Stipa obtusa Gramíneas Templado, frío Poco drenado (*) 3 800 – 4 200 

Trébol Trifolium amabile Leguminosae Templado-frío, 
frío Bien drenado (*) 3 100 -  4 500 

Chiji Agrotis 
breviculmis Gramíneas Templado-frío, 

frío Bien drenado (*) 3 500 – 4 500 

Ichu Stipa ichu Gramíneas Templado, frío Poco drenado (*) 3 000 – 4 200 

Pilli Hypochoeris 
taraxacoides Compositae Templado-frío, 

frío Poco drenado (*) 3 100 – 4 300 

Una sutu Luzula racemosa Juncaceae Templado-frío, 
frío Poco drenado (*) 3 500 – 4 250 

Kunkuna Distichia 
muscoides juncaceae Templado-frío, 

frío Poco drenado (*) 3 500 – 4 550 

Cultivos 

Tarwi Lupinus mutabilis Leguminosae Templado-frío, 
frío Bien drenado 50kg/ha 2 500 – 4 200 

Fríjol Phaseolus 
vulgaris Leguminosae Zonas de cultivo Bien drenado 60kg/ha 0 – 1 800 

Arveja Pisum satium Leguminosae Zonas de cultivo Bien drenado 60kg/ha 0 – 3 700 

Cebada Hordeum vulgare Gramíneas Zonas de cultivo Bien drenado 100kg/ha 0 – 3 800 

Trigo Triticum aestium Gramíneas Zonas de cultivo Bien drenado 100kg/ha 0- 3 400 

Avena Avena Sativa Gramíneas Zonas de cultivo Bien drenado 70kg/ha 0 – 3 500 

Fuente: Lineamientos para formulación de plan de trabajo 2002 - PRONAMACHCS 
(*) Mixtura de pastos nativos 6 – 8 kg/ha. 
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7.7.4 OBTENCIÓN DE MATERIAL DE PROPAGACIÓN PARA REVEGETACIÓN 

Las semillas de pastos y los plantones de especies arbóreas y arbustivas para la revegetación serán 
adquiridos de viveros existentes en la zona del Proyecto (ver Cap. 5.0 del Vol. IIB).  Se buscará 
establecer compromisos con las organizaciones campesinas que cuentan con viveros forestales 
comunales y con el Proyecto de Conservación de Suelos y Reforestación con el PRONAMACHCS. La 
experiencia de los agricultores facilitará el avance del programa y permitirán lograr los objetivos 
planteados.  
 
No se colectará material vegetativo durante las labores de apertura del DdV.  El Proyecto no contempla 
trasladar cactus columnares pues se propone que el trazo del DdV evite las áreas con asociaciones de 
cactáceas, donde sea factible.  

7.7.5 SIEMBRA DE PASTOS Y PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 

La revegetación estará dirigida a las áreas de pastos, bosques y matorrales a ser intervenidos por el 
DdV. Las áreas de cultivos podrán ser nuevamente cultivados por sus propietarios teniendo en cuenta 
la profundidad radicular de las especies elegidas, tal como ha sido indicado previamente. 

7.7.5.1 SIEMBRA DE PASTOS 

Con la finalidad de revegetar el DdV, campamentos, shooflies, caminos de acceso y depósitos de 
material excedente, se plantea la siembra de pastos en las zonas altoandinas, en las áreas 
intervenidas por la construcción del gasoducto. Para lograr estos objetivos se instalará 
aproximadamente 564,76 ha de pastos nativos como: Agrotis breviculmis, Festuca dolychophylla, Stipa 
obtusa, Camalagrostis vicunarum, Camalagrostis rigida, Camalagrostis antoniana, Stipa ichu y algunas 
especies comerciales como: Festuca, Dactylis, trébol blanco, trébol rojo y Avena strigosa, para mejorar 
el valor de las pasturas. Asimismo, se sembrará aproximadamente 184,76 ha de pastos asociados con 
especies arbustivas y arbóreas. La siembra de pastos buscará disminuir la erosión del suelo y acelerar 
la sucesión ecológica de las praderas y bosques. En zonas de cultivos (aproximadamente 168,93 ha) 
se sembrarán especies nitrificantes del suelo para devolver las propiedades físicas y mecánicas a 
través de algunas gramíneas o leguminosas. Esta  actividad  podrá estar a cargo de los propietarios de 
la tierra, quienes podrán cultivar las áreas del DdV con cultivos cuyas raíces no sean profundas. 
 
Los cálculos de las superficies que se revegetarán con pastos tanto en los caminos de accesos como 
en los depósitos de material excedente no se consignan en el documento por carecer de datos en el 
momento. Sin embargo, esta información deberá estar incluida en el Plan específico de Restauración y 
Revegetación que prepare la contratista, el cual será revisado y aprobado por PERU LNG antes del 
inicio de labores.  El Cuadro 7-7 resume las superficies que se calcula serán revegetadas con pastos. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IV 7-18 

Cuadro 7-7 Superficie calculada para ser revegetada con pastos 

Superficie aproximada a sembrar (ha) 
Componente Cantidad 

Superficie 
que se 

disturbará 
(ha) 

Superficie 
que se 

revegetará 
(ha) 

Zonas de 
pasturas 

Zonas de 
bofedales 

Zonas de 
cultivos 

Pastos 
asociados 

Derecho de Vía 1 1206,33 852,14 542,46 30,16 165,04a 114,48 

Campamentos 13 47,37 41,37 15,50 0,00 0,00 31,87 

Shooflies s.i 28,46 26,72 6,80 0,21 3,89a 15,82 

Total  1 282,16 920,23 564,76 30,37 168,93 a 184,76 

s.i. sin información;  
a: siembra por propietarios 

 
Con la finalidad de fomentar el éxito del sembrado se realizarán algunas actividades previas a la 
siembra como:  
 
• Limpieza y nivelación del terreno. Incluye la eliminación de piedras con el fin de obtener un área 

limpia y nivelada para la siembra. 
• Descompactado e incorporación de materia orgánica al terreno. Busca remover el suelo e 

incorporar nutrientes para mejorar su estructura y permitir la siembra de semillas de pasto. Esta 
actividad busca mejorar las características físicas mecánicas del suelo, dándole soltura y aireación, 
para que se desarrollen las semillas sembradas. 

• Estabilización de taludes. Esta actividad busca disminuir la erosión en lugares de fuertes 
pendientes, amenazados por la erosión eólica, hídrica o por el paso de animales (ej. el cruce del río 
Yucay). La estabilización de taludes en zonas de fuertes pendientes se puede realizar a través de 
obras estructurales como zanjas de infiltración, zanjas corta corrientes, canales de derivación, etc. 
Otras de las alternativas para evitar la erosión es la utilización de madera, sacos de yute, mantas 
protectoras, mallas metálicas, colchones de ramas o pajas fijados, tiras de nylon, malla metálica o 
tiras de nylon sujetadas mediante estacas de madera o grapas grandes para estabilizar el suelo. La 
siembra de pastos puede realizarse en forma manual o al voleo, a través de una persona que 
esparce las semillas en puñados sobre la superficie; esta técnica es seguida de un rastrillaje 
manual o mecanizado utilizando para ello aspersores motorizados que permiten cubrir grandes 
áreas en menor tiempo. La elección de la metodología dependerá de la ubicación y el apoyo 
logístico disponible. 

Bofedales 
Un caso especial corresponde a la revegetación en bofedales, la cual comprende aproximadamente 
30,37 ha localizadas principalmente en el DdV y shooflies. Para ello, se  utilizará las champas extraídas 
inicialmente en el momento de la apertura de la zanja. Esta acción se reforzará con semillas o 
estolones de pastos nativos como: festuca alta, pasto ovillo crespillo, ichu, huaylla ichu, chillihua, tisña 
ichu y chiji (ver Cuadro 7-6 para las características de las especies).  
 
Los trabajos de restauración se iniciarán junto con la preparación del DdV, retirando la cubierta 
superficial, según sea aplicable, para su uso en la revegetación. Se utilizará geotextil para pista y 
accesos, con el  fin de evitar el apisonamiento y mantener la textura y estructura del suelo. 
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Se mantendrá el escurrimiento natural con tuberías, alcantarillas u otras instalaciones. Se utilizará 
también filtros de arena en las lagunillas para evitar llevar sedimentos a las partes bajas. 

7.7.5.2 PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 

La revegetación con árboles y arbustos está orientada principalmente a caminos de acceso, shooflies y 
campamentos (previa coordinación con los propietarios). Debido a que pocas áreas boscosas serán 
atravesadas por el DdV, se anticipa que aunque la plantación de arbustos ocurrirá, poca plantación de 
árboles probablemente ocurra en el DdV después de la construcción.  
 
En general, la plantación se iniciará con la apertura de hoyos donde se ha concluido la etapa de 
rehabilitación y se han aplicado medidas de control de erosión temporales y permanentes. 
 
La revegetación con especies arbóreas y arbustivas, que forma parte del proceso final de abandono al 
finalizar la construcción del gasoducto, busca acelerar la sucesión ecológica. Los pasos que 
comprende la plantación de especies son: 
 
• Limpieza y nivelación del suelo. Se busca contener suelo orgánico libre de piedras 
• Marcado de hoyos. Se utilizará un distanciamiento de aproximadamente 2 x 2 m entre planta y 

planta. En terrenos inclinados marcaciones utilizará tres bolillos a una distancia de 
aproximadamente 2 x 2 m entre planta y planta. 

• Excavación de hoyos. Los hoyos medirán aproximadamente 30 x 30 x 30 cm. En este proceso se 
separa las capas de suelo de la parte superior e inferior con la finalidad de incorporar el suelo 
orgánico al fondo del hoyo para la plantación. 

• La plantación. Esta actividad depositara al plantón en el centro del hoyo, sobre el suelo orgánico y 
libre de bolsa, para ser cubierto luego con el suelo menos fértil. La capa orgánica será de 
aproximadamente de 20 cm de espesor y 10 cm de suelo menos fértil. 

• Mantenimiento. Se realiza para asegurar el prendimiento del plantón; para ello, se planifican 
constantes visitas de evaluación y seguimiento a las actividades realizadas. 

• Recalce. Consiste en reponer los plantones que murieron después de ser transplantados.  
 
En cuanto a las especies dependerá de la formación vegetal, zonas de vida y calidad de sitio donde se 
localice el área a revegetar. Debe anotarse un criterio de flexibilidad pues se podrán evaluar especies 
adicionales siempre y cuando no sean invasivas. A continuación se citan las especies recomendables.  

Bosque montano alto y zonas arbustivas montanas 

Estas áreas serán revegetadas con especies arbóreas de porte bajo, arbustivas y herbáceas según 
corresponda al DdV, caminos de acceso o campamento. En el DdV, se instalarán pastos como Avena 
sativa, Festuca arundinacea, Dactylis glomerata, Trifolium repens, Trifolium patrense sobre las líneas 
del ducto en un ancho de 8 m. En los extremos laterales de la línea se revegetarán con arbustos de 
Gynoxys oleifolia, Hesperomeles lanuginosa, Lupinus aff mutabilis, Oreocallis grandiflora, Senna 
versicolor, Spartium junceum, Tessaria antegrifolia y Oreocallis grandiflora  En cuanto a árboles se 
podría considerar Alnus acuminata,  Clusia sp., Escallonia myrtilloides, Escallonia resinosa, Oreopanax 
oroyanus o Vallea stipularis, constituyendo fajas de 11 m de ancho a cada lado del DdV. 
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Matorrales altoandinos, bosques ralos perennifolios y bosques secos 
Estos se caracterizan por suelos bastante degradados y fisiografía accidentada. Dependiendo de la 
calidad de sitio, las especies arbustivas a considerar podrían ser Baccharis latifolia, Baccharis 
tricuneata, Dodonaea viscosa, Gynoxys oleifolia, Hesperomeles lanuginosa, Lupinus aff mutabilis, 
Oreocallis grandiflora, Senna versicolor, Spartium junceum, Tecoma sambucifolia, Tessaria antegrifolia. 
Las especies arbóreas podrían ser Acacia macracantha, Alnus acuminata, Buddleja coriácea, 
Caesalpinia spinosa, Clusia sp., Eriotheca ruizii, Escallonia myrtilloides, Escallonia resinosa, Oreopanax 
oroyanus, Polylepis sp., Salix Chilensis, Schinus molle, Vallea stipularis. 
Matorrales de arbustos xerófitos y cactáceas columnares dispersas 
Este tipo de vegetación se ubica en zonas agrestes y secas, que restringen el desarrollo de especies 
arbóreas y arbustivas. La vegetación presente es rala, con crecimientos muy lentos y mecanismos de 
adaptación a condiciones de aridez (suculencia, caducifolicidad, formas de vida estacional). En estos 
sectores, la aridez es elevada siendo limitativas para la revegetación. El Proyecto buscará que el trazo 
del DdV evite las áreas con asociaciones de cactáceas, donde sea factible.  
Monte ribereño 
En la revegetación de riberas intervenidas se utilizará especies arbustivas y arbóreas que ayuden a 
estabilizar los taludes de contención de los cauces sin perjudicar las tuberías. Las especies arbustivas 
consideradas son Tessaria antegrifolia y Baccharis latifolia. En caso que sea conveniente puede 
considerarse Salix chilensis entre las especies arbóreas. Los pastos Avena sativa, Festuca 
arundinacea, Dactylis glomerata, Trifolium repens y Trifolium patrense podrían sembrarse sobre la 
tubería en una faja de 8 m.  Mientras que las especies, arbustivas y arbóreas podrían sembrarse en las 
fajas laterales extremas. Asimismo, el uso de especies dependerá de la calidad del sitio y las zonas de 
vida del área a revegetar.  

7.7.5.3 REVEGETACIÓN EN ZONAS DE CULTIVOS 

Las áreas del DdV cuya localización corresponda a zonas de cultivo podrán ser nuevamente cultivadas 
por lo mismo no se plantea acciones de revegetación a cargo del Proyecto. El cultivo que se instale no 
deberá corresponder a una especie con raíces profundas. Podría establecerse actividades de 
recuperación de la calidad agrológica de los suelos mediante la siembra de leguminosas como tarwi, 
fríjol, arveja o algunas gramíneas como: cebada, trigo, avena etc. Los trabajos de restauración deben 
contemplar la restitución del material extraído del suelo, en especial la capa superficial donde se 
concentra la fertilidad.  

7.7.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

La revegetación en la región de sierra se inicia en noviembre y culmina en marzo, durante el periodo de 
lluvias. Para obtener un alto porcentaje de prendimiento se requiere tomar en cuenta la disponibilidad 
hídrica del lugar.  El Cuadro 7-8 señala una secuencia recomendada de actividades a lo largo de un 
año. 
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Cuadro 7-8 Cronograma de actividades de revegetación 

Actividades Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
Producción de semillas o plantones  X X  X  X X X X          
Acondicionamiento del terreno  X  X X  X X X X X  X   X     
Apertura de hoyos (para plantones)        X X X X  X     
Siembra o Plantación         X X X  X  X  

7.7.7 EVALUACIÓN Y MONITOREO 

Se realizarán evaluaciones periódicas de las superficies revegetadas para conocer la evolución, 
supervivencia, posibles daños, así como los índices de mortandad de las especies. Esta información 
permitirá corregir deficiencias y planificar una segunda etapa de siembra y recalce que complemente 
las labores desarrolladas en la primera etapa. El  Plan de Monitoreo y Auditoria Ambiental (Cap. 3.0) 
consigna los detalles del seguimiento de esta actividad, planteándose utilizar como índice para verificar 
el éxito de la revegetación, obtener el porcentaje de prendimiento de la vegetación sobre la base del 
cociente del área con cobertura vegetal y el área revegetada, multiplicado por 100. 
 
El mantenimiento de las áreas revegetadas permitirá crear condiciones apropiadas para las especies y 
asegurar su desarrollo, priorizando las actividades como: deshierbo, remoción, aplicación de 
fertilizantes, riego, protección, recalce y resiembra. Estas actividades se realizarán según las 
condiciones climáticas. 
 
Dada la experiencia recogida durante el anterior proyecto de construcción de ductos en el área se 
deberá informar a la población sobre el inicio del plan de revegetación y la importancia de su 
participación en estas actividades.  Esta información se deberá realizar en el marco del Plan de 
Relaciones Comunitarias (Cap. 11.0) y la política socioambiental de PERU LNG. 

7.7.8 PERSONAL DE APOYO  

Como se ha indicado anteriormente, para la provisión de plantones para los trabajos de revegetación 
se evaluará la firma de convenios con las comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto 
que cuenten con viveros y reciban asesoramiento de PRONAMACHCS. El Cap. 5.0 del Volumen IIB 
presenta un listado de estas comunidades.  Se dará preferencia a trabajadores que tengan experiencia 
en las actividades de siembra y plantación para el programa de revegetación.   
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8.0 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS 

8.1 INTRODUCCIÓN 

El Plan de Manejo de Residuos se propone con la finalidad de lograr una adecuada gestión y manejo 
de los residuos generados durante las etapas de construcción, operación, cierre y abandono de obras 
del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto desde Ayacucho hasta la Planta de Licuefacción. 
La promulgación del Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos (D.S No 057-2004-PCM) ha 
establecido las responsabilidades, obligaciones y prerrogativas de las partes involucradas en la gestión 
de residuos (generadores y operadores).  
 
Este plan se sustenta en la incorporación de prácticas generales y específicas para el manejo de los 
residuos. Estos procedimientos incluyen la minimización de residuos, segregación en la fuente o en 
otro punto apropiado, almacenamiento temporal, recojo, transporte, tratamiento, reuso o reciclaje y la 
disposición final. La gestión y manejo de estos elementos se realizará de acuerdo al tipo y cantidad de 
residuo generado, considerando las características del área de influencia, las condiciones logísticas y 
el potencial de reciclaje, tratamiento y disposición final de los residuos. 
 
Las empresas contratistas que generarán desechos deberán, antes del inicio de las obras, presentar a 
la Gerencia de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (SSMA) de PERU LNG un plan específico que 
establezca los lineamientos y procedimientos que se llevaran a cabo para la gestión y manejo de los 
residuos (sólidos, semisólidos y líquidos) sobre la base del presente plan. Este plan deberá cumplir con 
las exigencias ambientales para la disposición final de residuos, que incluyen las normas municipales 
de las jurisdicciones donde ésta se vaya a realizar, y las emitidas por la DIGESA.  
 
Los Planes específicos de manejo de residuos serán revisados y aprobados por la Gerencia de Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente (SSMA) de PERU LNG antes de su implementación. Esta Gerencia se 
encargará de garantizar que todos los procedimientos contenidos y el marco legal aplicable se 
cumplan.  
 
Las empresas encargadas de la disposición final presentarán a la Gerencia de Salud, Seguridad y 
Medio Ambiente (SSMA) de PERU LNG los certificados de disposición final emitidos por el relleno 
sanitario autorizado. Estará prohibido el uso de botaderos clandestinos para la disposición de los 
residuos. Para ello, PERU LNG, o el contratista correspondiente y el supervisor ambiental de la 
respectiva compañía ambiental de disposición deberán supervisar adecuadamente el transporte y la 
disposición final.  

8.2 OBJETIVOS 

El objetivo principal del Plan de Manejo de Residuos, es el de minimizar los impactos ambientales y 
sociales realizando un manejo adecuado de los residuos sólidos, semisólidos y líquidos generados por 
el proyecto. Esta gestión se realizará considerando la aplicación del marco legal vigente, las políticas y 
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procedimientos establecidos por PERU LNG respecto a prácticas de manejo adecuadas y los métodos 
de disposición final para cada tipo de residuo generado. 
 
Los medios para lograr estos objetivos en orden de importancia son: 
 
• Implementación de un plan de manejo de residuos adecuado. 
• Aplicación de la normatividad para la clasificación y manipulación de residuos. 
• Capacitación del personal tanto inicialmente como durante el proyecto. 
• Reducción de residuos, mediante su reutilización y reciclaje. 
• Seguimiento, monitoreo y supervisión de la disposición de residuos. 
 
Este plan se aplicará en todas las áreas de operación de PERU LNG en donde se generen residuos 
como producto de las actividades de construcción, operación y abandono de obras del gasoducto; tanto 
en el caso de los trabajos realizados por personal de PERU LNG como por el personal de las empresas 
contratistas. 

8.3 LINEAMIENTOS GENERALES Y REGULACIONES 

Durante la gestión y manejo de los residuos generados en el frente de obra y en los campamentos se 
aplicarán lineamientos y medidas de protección ambiental que incluyan las siguientes: 
 
• Se prohíbe arrojar o abandonar residuos, de cualquier origen, fuera de los lugares previamente 

aprobados por el supervisor o coordinador ambiental de PERU LNG. 
• Desmonte y otros materiales orgánicos solo podrán ser quemados en o cerca del sitio del proyecto 

si no es posible otra alternativa. No estará permitida la quema de materiales inorgánicos. Toda 
quema debe ser supervisada y realizada bajo condiciones controladas en conformidad con las 
regulaciones aplicables.  

• Durante la etapa de construcción, los residuos se almacenarán temporalmente en lugares 
previamente seleccionados en los frentes de obra y campamentos. En la etapa de operación los 
residuos serán almacenados en las bases operativas. 

• Se mantendrá libre de residuos las áreas de trabajo y todas las instalaciones auxiliares utilizadas 
para la construcción del gasoducto. Todos los residuos se almacenarán temporalmente en 
contenedores metálicos o de plástico y adecuadamente señalizados que luego serán colectados y 
dispuestos por una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) autorizada. 

• Se prohíbe el almacenamiento de residuos líquidos peligrosos, aceitosos, solventes o aceites de 
motor en recipientes a cielo abierto o en áreas que no tengan bermas de contención. 

 
Para llevar un adecuado control de los residuos generados, en los reportes de monitoreo y supervisión 
ambiental, se adjuntará los manifiestos, guías de remisión y cadenas de custodia de los residuos 
recolectados que consignarán la cantidad y tipo de residuos generados. Se incluirán también los 
certificados de disposición final respectivos.  
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8.3.1 MARCO REGULATORIO 

8.3.1.1 LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (LEY N.º 27314) 

La gestión y manejo de los residuos sólidos de origen industrial, agropecuario, agroindustrial o de 
instalaciones especiales, que se realicen dentro del ámbito de las áreas productivas e instalaciones 
industriales o especiales utilizadas para el desarrollo de dichas actividades, son regulados, fiscalizados 
y sancionados por los ministerios u organismos regulatorios o de fiscalización correspondientes. Esta 
ley clasifica además a los residuos sólidos según su origen en: 
 
• Residuos domiciliarios 
• Residuos comerciales 
• Residuos de limpieza de espacios públicos 
• Residuos de establecimientos de atención de salud 
• Residuos industriales 
• Residuos de las actividades de construcción 
• Residuos agropecuarios 
• Residuos de instalaciones o actividades especiales. 
 
Todos estos residuos deberán ser tratados adecuadamente y dispuestos finalmente de acuerdo a su lugar 
de origen, para lo cual se dispondrá de los servicios de una EPS-RS registrada en DIGESA.  Tanto la EPS-
RS como el generador deberán llevar registros que se entregarán a la autoridad competente en la 
frecuencia establecida en esta misma ley. 

8.3.1.2 REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (D.S. 057-2004-PCM) 

Es el dispositivo que reglamenta la Ley General de Residuos Sólidos, con el fin de asegurar que la 
gestión y el manejo de los residuos sólidos sean apropiados para prevenir riesgos sanitarios, proteger 
y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de las personas.  
 
Define quiénes son las autoridades competentes en este ámbito, así como los lineamientos para el 
manejo de residuos sólidos, su minimización y comercialización, infraestructuras de residuos sólidos, 
empresas prestadoras de servicios, fiscalización, responsabilidades, infracciones y sanciones. 
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8.3.1.3 NORMAS TÉCNICAS PERUANAS PARA LA GESTIÓN DE ACEITES USADOS 

• NTP 900.050-2001 Generalidades: Norma de INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa al 
Consumidor y a la Propiedad Intelectual) que establece las medidas que deben adoptarse para un 
manejo adecuado en todas las etapas de la gestión de aceites usados para prevenir, reducir o 
mitigar los impactos negativos en el ambiente y en la salud de la población que son causados por 
el empleo de prácticas inapropiadas. 

• NTP 900.051-2001 Recolección y Almacenamiento de Aceites Usados: Norma de INDECOPI que 
establece las medidas que deben adoptarse para un manejo adecuado de los aceites usados durante 
las fases de recolección y almacenamiento, que garantice la salud ocupacional de las personas en 
contacto con estos, y que reduzca los impactos sanitarios y ambientales. 

• NTP 900.052-2002 Transporte de Aceites Usados: Norma de INDECOPI que establece el manejo 
adecuado de los aceites usados en la etapa de transporte para prevenir, reducir, o mitigar los impactos 
negativos en el ambiente y en la salud de las personas. 

8.4 DEFINICIONES 

En el Plan de Manejo de Residuos del proyecto se utilizará las definiciones establecidas en la Ley General 
de Residuos Sólidos, Ley No. 27314 y su reglamento. Algunas de estas definiciones se presentan a 
continuación: 
 
Residuos sólidos: Son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido cuyo 
generador deberá disponer de acuerdo a lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que 
causan a la salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluya, según 
corresponda, las operaciones de: minimización, segregación en la fuente, reaprovechamiento, 
almacenamiento, recolección, comercialización, transporte, tratamiento, transferencia y disposición final. 
 
Residuos sólidos peligrosos: Son aquellos que por sus características o manejo representan riesgos 
significativos para la salud o el ambiente. Se consideran residuos peligrosos aquellos que presenten por lo 
menos una de las siguientes características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, 
toxicidad, radiactividad o patogenicidad.  
 
Almacenamiento: Acumulación temporal de residuos en condiciones técnicas hasta su disposición final. 
 
Contenedor: Caja o recipiente fijo o móvil en el que se depositan los residuos para su almacenamiento o 
transporte. 
 
Disposición final: Procesos u operaciones para tratar o disponer los residuos sólidos en un lugar como 
ultima etapa de su manejo, en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. 
 
Empresa prestadora de servicios de residuos sólidos: Persona jurídica que presta servicios de residuos 
sólidos mediante una o varias de las siguientes actividades: limpieza de vías y espacios públicos, 
recolección y transporte, transferencia, tratamiento o disposición final de residuos sólidos. 
 
Generador: Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera residuos sólidos, sea como 
productor, importador, distribuidor, comerciante o usuario. También se considerará como generador al 
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poseedor de residuos sólidos peligrosos, cuando no se pueda identificar al generador real y a los gobiernos 
municipales a partir de las actividades de recolección. 
 
Generación de residuos: Acción de generar residuos.   
 
Gestión de residuos sólidos: Toda actividad técnica administrativa de planificación, coordinación, 
concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de acción de 
manejo apropiado de los residuos sólidos de ámbito nacional, regional y local. 
 
Manejo de residuos sólidos: Toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que involucre 
manipulación, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier otro 
procedimiento técnico operativo utilizado desde la generación hasta la disposición final. 
 
Manifiesto de manejo de residuos sólidos peligrosos: Documento técnico administrativo que facilita el 
seguimiento de todos los residuos sólidos peligrosos desde el lugar de generación hasta su disposición 
final. Este documento deberá contener información relativa a la fuente de generación, las características de 
riesgo de los residuos generados, transporte y disposición final, consignados en formularios especiales que 
son suscritos por el generador y todos los operadores que participan hasta la disposición final de los 
mismos. 
 
Minimización: Acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de los residuos sólidos, a 
través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método, o técnica utilizada en la actividad 
generadora. 
 
Reciclaje: Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido mediante un proceso de purificación 
y transformación para cumplir su fin inicial u otros fines. 
 
Recolección: Acción de recoger los residuos para transferirlos mediante un medio de locomoción 
apropiado y continuar su manejo posterior en forma sanitaria, segura y ambientalmente adecuada. 
 
Recuperación: Toda actividad que permita reaprovechar partes de sustancias o componentes que 
constituyen residuos sólidos. 
 
Relleno sanitario: Instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente segura de los residuos 
sólidos en la superficie o bajo tierra, basados en los requerimientos legales de higiene y métodos de la 
ingeniería sanitaria y ambiental. 
 
Residuos domiciliarios: Son aquellos residuos generados en las actividades domésticas realizadas en los 
domicilios, constituidos por restos de alimentos, periódicos, revistas, botellas, embalajes en general, latas, 
cartón, pañales desechables, restos de aseo personal y otros similares. 
 
Residuos de las actividades de construcción: Son aquellos residuos generados en las actividades de 
construcción y demolición de obras, tales como: edificios, puentes, carreteras, represas, canales y otras 
afines a estas. 

 
Residuos de los establecimientos de atención de salud: Son aquellos residuos generados en las 
actividades para la atención e investigación médica en establecimientos como: hospitales, clínicas, centros 
y puestos de salud, laboratorios clínicos, consultorios, entre otras afines a éstas. 
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Estos residuos se caracterizan por estar contaminados con agentes infecciosos o que pueden contener 
altas concentraciones de microorganismos que son peligro potencial, tales como: agujas hipodérmicas, 
gasas, algodones, medios de cultivo, órganos patógenos, restos de comida, papeles, embalajes, 
materiales de laboratorio, entre otros. 
 
Residuos industriales: Son aquellos residuos generados en las actividades de las diversas ramas 
industriales, tales como: manufacturera, minera, química, energética, pesquera y otras similares. 
 
Estos residuos se presentan como: lodos, cenizas, escorias metálicas, vidrios, plásticos, papel, cartón, 
madera, fibras, y generalmente se encuentran mezclados con sustancias alcalinas o ácidas, aceites 
pesados, entre otros, incluyendo en general los residuos considerados peligrosos. 
 
Reutilización: Toda actividad que permita reaprovechar directamente el elemento que constituye el residuo 
sólido, con el objeto de que cumpla con el mismo fin para el que fue elaborado originalmente. 
 
Segregación: Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos 
para ser manejados en forma especial. 
 
Tratamiento: Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar las características físicas, 
químicas o biológicas del residuo sólido, con el fin de reducir o eliminar su peligro potencial de causar 
daños a la salud y el ambiente. 

8.5 RESPONSABILIDADES 

8.5.1 EN LAS ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN Y ABANDONO DE OBRAS 

Como se mencionó (acápite 8.1), las empresas contratistas que generarán desechos regulados 
deberán entregar a Gerencia de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de PERU LNG los procedimientos 
de gestión de residuos para su aprobación antes del inicio de obras.  
 
En la obra, la gestión de los residuos será responsabilidad del supervisor ambiental, quien deberá 
asegurar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. El operador de la instalación de 
almacenamiento temporal debe ayudar al supervisor ambiental a cumplir con los procedimientos, 
asumiendo las siguientes responsabilidades: 
 
• Comprobará el retiro adecuado de los residuos fuera de obra por el personal especializado (EPS-

RS). 
• Registrará el tipo y cantidad de residuos generados en obra. 
• Asegurará los medios para la disposición adecuada de los residuos, de acuerdo a sus 

características y cumpliendo con la normatividad vigente. 
• Asegurará el abastecimiento de recipientes para el almacenamiento transitorio de residuos en obra. 

Los recipientes deben ser compatibles por tipo de residuo producido y almacenado. 
• Seleccionará y preparará lugares para el almacenamiento temporal de los residuos. 
• Documentará la gestión de los residuos generados en el frente de obra. 
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Asimismo, la empresa contratista contará con un responsable ambiental, quien se encargará de 
capacitar e instruir al personal de obra respecto a la adecuada gestión de los residuos, identificación de 
los distintos tipos (comunes, especiales, peligrosos, patogénicos, etc.), su almacenamiento temporal en 
obra y en el campamento hasta su entrega a la EPS-RS autorizada, para su transporte y disposición 
final. 

8.5.2 EN LA ETAPA DE OPERACIÓN 

En esta etapa el manejo de los residuos estará a cargo de personal de Operaciones y Mantenimiento 
de PERU LNG, bajo la supervisión de un supervisor o coordinador ambiental de la Gerencia de Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente. El supervisor realizará el seguimiento, supervisión y monitoreo de la 
gestión y manejo de los residuos. En cada base operativa se contará con un supervisor o coordinador 
ambiental que fiscalizará la gestión de los residuos generados, principalmente por las actividades de 
mantenimiento de las instalaciones de superficie, equipos, vehículos y funcionamiento de oficinas. 

8.6 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Los residuos que se generarán en cada una de las etapas del proyecto se han identificado basados en 
información disponible actualmente, mediante un mapeo de procesos (Cuadro 8-1), donde se identificó 
los insumos que se utilizarán y los residuos que se generarán en cada una de las actividades del proceso 
de construcción y operación del gasoducto. Los desechos generados pueden variar, dependiendo de la 
tecnología, condiciones de trabajo, requerimientos del proyecto, etc. 
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Cuadro 8-1 Mapeo de procesos del proyecto 

Etapa Actividades Ingreso Residuos 

Construcción y operación de 
campamentos base  
 

Acondicionamiento 
• Corte de vegetación (desbroce). 
• Movilización de materiales, equipos y 

maquinarias, vía aérea o terrestre. 
 
Instalación de campamentos 
• Construcción de instalaciones 

(viviendas, almacenes, servicios 
higiénicos, helipuerto, oficinas, 
comedor, posta médica, planta de 
tratamiento, etc.). 

• Instalación de facilidades de apoyo 
(comunicaciones, generadores 
eléctricos, planta de tratamiento de 
efluentes, tanque de almacenamiento 
de combustible, etc.). 

• Instalación  de plantas de tratamiento 
de aguas 

• Construcción de instalaciones para el 
manejo de desechos (celdas de 
compostaje). 

 
Operación  
• Uso y mantenimiento de 

instalaciones (oficinas, viviendas, 
comedor, servicios higiénicos, 
almacenes, posta médica, helipuerto, 
planta de tratamiento de efluentes, 
pozos sépticos etc.) durante todo el 
proyecto 

 

 
• Vegetación y herramientas de corte de 

vegetación. 
• Combustible, lubricantes, materiales para 

mantenimiento. 
• Insumos para la construcción y habilitación de 

instalaciones (bloquetas, cemento, madera, 
pintura, herramientas, luminarias, cableado 
eléctrico, etc.) 

• Insumos químicos  
• Otros equipos (incinerador) 
• Insumos médicos (inyectables, agujas, gasas, 

antibióticos, analgésicos, etc.) 
• Insumos de oficina (consumibles como papel) y 

equipos de oficina (computadora, fax, teléfono, 
radios, etc.) 

• Alimentos 
• Agua  
 
 

 
• Material de desbroce y madera. 
• Combustible, aceites y lubricantes usados. 
• Filtros de aceite usado. 
• Filtros de aire 
• Residuos oleosos (trapos, plásticos, maderas, etc 

contaminados con hidrocarburos). 
• Tierra contaminada con aceites y combustibles. 
• Llantas usadas 
• Desechos de actividades de construcción (estructuras 

metálicas, desechos de cemento, pintura, etc.) 
• Aceites de cocina usados 
• Residuos de papel y cartón 
• Residuos plásticos 
• Residuos metálicos 
• Residuos  de vidrio 
• Residuos médicos (jeringas, agujas , gasas, 

medicamentos vencidos) 
• Baterías usadas  
• Tóner y cartuchos de tinta usados (impresora, fax) 
• Fluorescentes 
• Focos 
• Lodos (tratamiento de efluentes) 
• Equipos usados sin restos de hidrocarburos (motores, 

maquinarias, generadores, etc.). Chatarra 
• Envases y empaques de productos químicos. 
• Residuos de productos químico 
• Pilas 
• Residuos orgánicos 
• Efluentes 
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Cuadro 8-1 Mapeo de procesos del proyecto (Continuación) 

Etapa  Actividades Ingreso Residuos 

Construcción (Frente de obra) 

Acondicionamiento 
• Corte de vegetación (desbroce). 
• Movilización de materiales, equipos 

y maquinarias, vía aérea o terrestre. 
 
Construcción 
• Levantamiento y apertura del DdV 
• Excavación de zanjas. 
• Detonación de cargas explosivas 
• Limpieza de zanjas. 
• Colocación de tuberías 
• Soldado de las tuberías y limpieza 
• Pintado de tuberías. 
• Prueba hidrostática. 
 

 
• Vegetación y herramientas de corte de 

vegetación. 
• Combustible, lubricantes, materiales para 

mantenimiento (filtros, repuestos) 
• Equipos para movimiento de tierras  
• Material explosivo 
 

 
• Material de desbroce y madera. 
• Combustibles, aceites y lubricantes usados. 
• Filtros de aceite usado. 
• Filtros de aire 
• Residuos oleosos (trapos, plásticos, maderas, etc 

contaminados con hidrocarburos). 
• Tierra contaminada con aceites y combustibles. 
• Llantas usadas 
• Residuos plásticos 
• Residuos de papel y cartón 
• Residuos de vidrio 
• Residuos metálicos 
• Residuos de soldadura 
• Equipos usados sin restos de hidrocarburos (motores, 

maquinarias, generadores, etc.). Chatarra 
• Baterías  usadas  
• Latas de pintura. 
• Efluentes de pruebas hidrostáticas 
• Residuos sépticos 
• Alimentos y residuos de preparación de alimentos 
• Recipientes y Packs de explosivos 
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Cuadro 8-1 Mapeo de procesos del proyecto (Continuación) 

Etapa  Actividades Ingreso Residuos 

Desmovilización (temporal o 
permanente) / Restauración 

Operación 
• Desmontaje de instalaciones del 

campamento 
• Retiro de residuos (comunes y 

peligrosos) 
• Desmovilización de maquinarias y 

equipos 
• Relleno de pozos sépticos 
• Restauración del DdV 
• Cierre de las celdas de compostaje 

in situ 
 

 
• Combustible 
• Material vegetal para restauración del DdV 

 
• Combustibles, aceites y lubricantes usados 
• Filtros de aceite usado 
• Filtros de aire 
• Baterías usadas 
• Tóner y cartuchos de tintas usados (fax, impresora) 
• Residuos oleosos (trapos, plásticos, maderas, etc 

contaminados con hidrocarburos). 
• Residuos plásticos 
• Residuos metálicos 
• Residuos de vidrio 
• Residuos de papel y cartón 
• Tierra contaminada con aceites y combustibles 
• Equipos usados sin restos de hidrocarburos (motores, 

maquinarias, generadores, etc.). Chatarra 
• Desechos de productos químicos 
• Envases y empaques de productos químicos. 
• Fluorescentes 
• Focos 
• Residuos  de construcción 
• Madera 
• Llantas usadas 
• Desechos de actividades de construcción (estructuras 

metálicas, desechos de cemento, pintura, etc.) 
• Residuos médicos (jeringas, agujas , gasas, 

medicamentos vencidos) 
• Lodos (tratamiento de efluentes) 
• Pilas 
• Residuos orgánicos 
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Cuadro 8-1 Mapeo de procesos del proyecto (Continuación) 

Etapa Actividades Ingreso Residuos 

Operación del 
gasoducto 

Operación 
• Operación y mantenimiento del 

gasoducto 
• Operación y mantenimiento de 

raspadores 
• Funcionamiento de bases operativas  
• Operación y mantenimiento de válvulas 

de bloqueo 
• Operación y mantenimiento de estación 

reguladora de presión. 
 

 
• Materiales mecánico-eléctricos 
• Combustibles y lubricantes 
• Materiales para mantenimiento 

(filtros, repuestos, trapos, etc.) 
• Alimentos 
• Insumos de oficina 

 
• Combustible, aceites y lubricantes usados  
• Residuos plásticos 
• Residuos metálicos 
• Residuos de vidrio 
• Baterías usadas 
• Tóner y cartuchos de tinta usados (fax, impresoras) 
• Fluorescentes 
• Focos 
• Desechos de productos químicos 
• Filtros de aceite usado. 
• Filtros de aire 
• Envases y empaques de productos químicos 
• Residuos oleosos (trapos, plásticos, maderas, etc contaminados con 

hidrocarburos). 
• Tierra contaminada con aceites y combustibles. 
• Llantas usadas 
• Aceites de cocina usados 
• Residuos de papel y cartón 
• Residuos médicos (jeringas, agujas , gasas, medicamentos vencidos) 
• Lodos (tratamiento de efluentes) 
• Equipos usados sin restos de hidrocarburos (motores, maquinarias, 

generadores, etc.). Chatarra 
• Residuos orgánicos 
• Efluentes 
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Etapa Actividades Ingreso Residuos 

Abandono y cierre 
del gasoducto 

 
Desmontaje de campamentos de vigilantes  
 
• Cierre de caseta 
• Cierre pozo séptico 
• Retiro de residuos comunes 
 
Desmantelamiento de instalaciones de 
superficie 
 
• Fraccionamiento de estructuras 

metálicas 
• Retiro de chatarras 
• Retiro de estructuras de concreto 
• Relleno de pozos sépticos 
• Restauración de áreas abandonadas 
• Cierre de facilidades de apoyo como 

comunicaciones 
• Desmovilización de maquinarias y 

equipos (generadores eléctricos) 
 

 
• Combustible 
• Material vegetal para restauración del 

DdV 
• Alimentos 
• Agua 

 
• Desechos de las instalaciones de superficie (estructuras metálicas, 

desechos de cemento, pintura, etc.) 
• Chatarra 
• Tierra contaminada con aceites y combustibles 
• Combustibles, aceites y lubricantes usados 
• Equipos usados sin restos de hidrocarburos (motores, maquinarias, 

generadores, etc.).  
• Desechos de productos químicos 
• Envases y empaques de productos químicos. 
• Madera 
• Baterías usadas 
• Pilas 
• Residuos plásticos 
• Fluorescentes 
• Focos 
• Residuos orgánicos  
• Residuos de papel y cartón 
• Aceites de cocina usados 
• Lodos (tratamiento de efluentes) 
• Efluentes 
 

Fuente: Walsh Perú S.A. 
 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IV 8-13 

A partir de la información obtenida en el mapeo de procesos se preparó un inventario de los residuos que 
se generarían durante las etapas y actividades del proyecto, clasificándolos según su tipo (orgánicos, 
inorgánicos, residuos médicos, especiales o peligrosos y aguas residuales), utilizando para ello la 
clasificación que se muestra en el Cuadro 8-2. 

Cuadro 8-2 Clasificación de residuos 

Código  Tipo  Descripción  

O Orgánicos 
Son biodegradables; no contienen ningún residuo químico peligroso que 
presente características de inflamabilidad, reactividad, toxicidad o 
corrosividad. 

I Inorgánicos Residuos comunes; no son peligrosos y no pueden ser sometidos a 
procesos de descomposición. P. ej.: papel, plásticos, vidrios. 

P Patogénicos o médicos Residuos provenientes de la intervención médica, tales como: gasas, 
agujas, jeringas, medicamentos vencidos, etc. 

S Especiales o peligrosos 

Solventes, combustibles fuera de especificación, lubricantes, baterías, 
productos químicos, aceite de motor usado, envases de productos 
químicos peligrosos, filtros de aceite, residuos oleosos, aceites usados de 
cocina, envases de pintura, luminarias, tóner y cartuchos de tinta, suelo 
contaminado con producto químico o hidrocarburo. 

W Aguas residuales Efluentes provenientes de las operaciones del sistema de tratamiento 
instalado en los campamentos. 

 
En los Cuadros 8-3, 8-4 y 8-5 se presenta los inventarios de residuos clasificados según las etapas del 
proyecto (construcción, operación y abandono de la obra). 

Cuadro 8-3 Inventario estimado de residuos en la etapa de construcción 

Tipo Residuo Descripción 

O Residuos orgánicos de desbroce Residuos de desbroce y madera 

O Residuos orgánicos de campamentos Restos de comida e insumos utilizados en la preparación de 
alimentos 

I Residuos de papel y cartón Material de oficina, revistas, periódicos, empaques de 
productos inertes como cemento, papeles de baños, etc. 

I Residuos de construcción Planchas de metal, cables, varillas de soldadura, etc. 

I Cemento no utilizado Cemento mezclado 

I Residuos de vidrio Botellas, potes, frascos, lunas rotas, focos, etc . 

I Residuos de plástico Envases de comida, botellas PET y utensilios plásticos. 
toldos, tubos de PVC, bolsas, etc. 

I Material de metal usado Estructuras usadas, latas, cables, etc. 

I Equipo usados Motores, maquinaria, generadores, etc. 

I Llantas Llantas usadas de vehículos y maquinaria pesada 

S Residuos de oficina Tóner, cartuchos de tinta 
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Tipo Residuo Descripción 

S Residuos oleosos Trapos, plásticos, maderas, papeles, contaminados con 
combustibles y/o lubricantes, filtros usados. 

S Aceites y lubricantes usados 
Aceites y lubricantes drenados de la caja del motor, del 
sistema de transmisión y/o sistema hidráulico de motores 
usados.  

S Baterías usadas Baterías de vehículos y generadores, así como baterías 
convencionales y de equipos de comunicación (radios). 

S Tierra contaminada Producto de derrames de hidrocarburos, combustible, aceite 
o productos químicos en el suelo. 

S Luminarias usadas Fluorescentes y focos usados o rotos. 

S Residuos de productos químicos Restos de ácido sulfúrico de las baterías, solventes, 
pinturas, aditivos, desengrasantes, etc., y sus envases. 

P Residuos médicos Jeringas, agujas, gasas, envases de medicamentos, 
medicamentos vencidos 

W Aguas residuales Efluentes provenientes de duchas, cocina. 

 

Cuadro 8-4 Inventario de residuos en la etapa de operación 

Tipo Residuo Descripción 

I Residuos de papel y cartón Material de oficina, revistas, periódicos, empaques, papeles 
de baños, etc. 

I Residuos de vidrio Botellas, frascos, lunas rotas. 

I Residuos de plástico Envases de comida, tubos de PVC, bolsas etc. 

I Material de metal usado Estructuras usadas, latas, cables, etc. 

I Equipo usados Motores, maquinaria, generadores, etc. 

I Llantas Llantas usadas de vehículos y maquinaria pesada 

S Residuos de oficina Tóner, cartuchos de tinta 

S Residuos oleosos Trapos, plásticos, maderas, papeles, contaminados con 
combustibles y/o lubricantes, filtros usados. 

S Aceites y lubricantes usados 
Aceites y lubricantes drenados de la caja del motor, del 
sistema de transmisión y/o sistema hidráulico de motores 
usados.  

S Baterías usadas Baterías de vehículos y generadores, así como baterías 
convencionales y de equipos de comunicación (radios). 

S Luminarias usadas Fluorescentes y focos usados o rotos. 

S Residuos de productos químicos Restos de ácido sulfúrico de las baterías, solventes, pinturas, 
aditivos, desengrasantes, etc., y sus respectivos envases. 
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Cuadro 8-5 Inventario de residuos en la etapa de abandono de obra 

Tipo Residuo Descripción 

I Residuos de papel y cartón Material de oficina, revistas, periódicos, empaques, papeles 
de baños, etc. 

I Residuos de vidrio Botellas, potes, frascos, lunas rotas. 

I Residuos de plástico Envases de comida, botellas PET y utensilios plásticos. 
toldos, tubos de PVC, bolsas etc. 

I Material de metal usado Estructuras usadas, latas, cables, etc. 

I Equipo usados Motores, maquinaria, generadores, etc. 

I Llantas Llantas usadas de vehículos y maquinaria pesada 

I Residuos de construcción Plataformas de madera con clavos, planchas metálicas, 
desmonte 

S Residuos de oficina Tóner, cartuchos de tinta 

S Residuos líquidos de cocina Aceites usados de cocina 

S Residuos oleosos Trapos, plásticos, maderas, papeles, contaminados con 
combustibles y/o lubricantes, filtros usados. 

S Aceites y lubricantes usados 
Aceites y lubricantes drenados de la caja del motor, del 
sistema de transmisión y/o sistema hidráulico de motores 
usados.  

S Baterías usadas Baterías de vehículos y generadores, así como baterías 
convencionales y de equipos de comunicación (radios). 

S Tierra contaminada Producto de derrames de hidrocarburos, combustible, aceite 
o productos químicos en el suelo. 

S Luminarias usadas Fluorescentes y focos usados o rotos. 

S Residuos de productos químicos 
Restos de ácido sulfúrico de las baterías, solventes, 
pinturas, aditivos, desengrasantes, etc., y sus respectivos 
envases. 

M Residuos médicos Jeringas, agujas, gasas, envases de medicamentos, 
medicamentos vencidos 

W Aguas residuales Efluentes provenientes de duchas, cocina. 

8.7 GENERACIÓN DE RESIDUOS 

8.7.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Durante esta etapa se generará el mayor volumen de residuos de todo el proyecto, debido a la cantidad de 
personal que se requiere durante la construcción (frente de obra, operación de campamentos). Se ha 
hecho un estimado de la cantidad de residuos sólidos y líquidos (comunes y especiales) que se generarán 
cada mes durante esta etapa. Es importante señalar que éstas son cantidades estimadas y que la cantidad 
final dependerá de las condiciones y prácticas específicas al proyecto.  (ver Cuadros 8-6 y 8-7).   
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Cuadro 8-6 Cantidad mensual estimada de residuos comunes - etapa de construcción 

Latas y metales 
(kg) 

Plásticos 
(kg) 

Papel, cartón 
(kg) 

Vidrios 
(kg) 

Residuos 
orgánicos (kg) 

5 100 7 100 8 700 770 21 600 

Fuente: Cantidad estimada en base a los reportes de monitoreo del Proyecto Camisea durante construcción del gasoducto, 2002 - 2003 

Cuadro 8-7 Cantidad mensual estimada de residuos especiales - etapa de construcción 

Trapos oleosos 
(kg) Filtros (Unid.) Tierra 

contaminada (kg) 
Aceites usados 

(Litros) 
Residuos 

patogénicos (kg) 
1 100 420 1290 5500 19 

Fuente: Cantidad estimada en base a los reportes de monitoreo del Proyecto Camisea, durante construcción del gasoducto, 2002 - 2003 

8.7.2 ETAPA DE OPERACIÓN 

Durante esta etapa el volumen de residuos generados disminuirá notablemente debido a que la mayoría 
de campamentos se habrán retirado y las actividades se restringirán a las bases operativas y de 
mantenimiento de las instalaciones de superficie. Los residuos en esta etapa estarán asociados a las 
actividades de mantenimiento de las instalaciones de superficie, infraestructura operativa y el DdV.  
 
Considerando las operaciones que se realizarán en esta etapa, se ha previsto que se generarán los 
siguientes tipos de residuos: comunes (proveniente de oficinas, comedores, etc. en bases operativas), 
industriales (especiales/ peligrosos), chatarra y residuos médicos. Estos se almacenarán temporalmente 
en áreas especialmente acondicionadas en las bases operativas, para ser transportadas luego por una 
EPS-RS, acreditada ante la DIGESA, a un relleno sanitario autorizado. La recolección de estos residuos se 
realizará cada trimestre. 
 
Los supervisores o coordinadores ambientales de PERU LNG –establecidos en cada base operativa– 
llevarán un registro mensual de la cantidad y tipo de residuos que se generen dentro de sus 
instalaciones, así como por las actividades de mantenimiento del gasoducto y del DdV. Este registro 
incluirá información sobre los residuos almacenados y los transportados. Además, PERU LNG exigirá a 
la EPS-RS encargada del transporte y disposición de los residuos sólidos, la presentación de los 
certificados de disposición final, en cumplimiento de lo señalado en el Reglamento de la Ley General 
de Residuos Sólidos. 
 
De forma preliminar, el Cuadro 8-8 presenta el promedio mensual aproximado de residuos sólidos que 
se generarán en esta etapa. 

Cuadro 8-8 Cantidad mensual estimada de residuos comunes y especiales - etapa de operación 

Baterías usadas 
(kg) Chatarra (kg) Filtros de aceite 

usados (kg) 
Trapos con HC 

(kg) 
Residuos comunes 

(kg) 
110 1 150 90 380 7 760 

Fuente: Cantidad estimada en base a los informes de cumplimiento del Proyecto Camisea, periodo constructivo 2002 – 2003 ajustado a 
número de personas estimada para la Etapa de Operación 
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Se ha considerado también los residuos generados por la limpieza del gasoducto (operación de 
scraper), que se realizaría una vez por año. Se considera que el máximo volumen de residuos que 
puede resultar de esta operación no supera el volumen de la trampa que varía entre 2 y 4 m3, y 
consistirán en una mezcla de líquidos y sólidos. Los residuos líquidos escurrirán por el sistema de 
drenaje hasta la pileta de recolección, desde donde serán extraídos y recuperados de acuerdo al 
procedimiento de mantenimiento operativo de PERU LNG. Los residuos sólidos quedarán retenidos en 
la rejilla de drenaje, desde donde serán removidos y dispuestos por una EPS-RS autorizada por la 
DIGESA.  
 
Para el cambio de lubricantes y refrigerantes se usará conexiones apropiadas para extraerlos de las 
máquinas correspondientes evitando derrames o goteos, y enviar el fluido a contenedores adecuados 
apropiados, los cuales serán enviado para su tratamiento fuera de las instalaciones. Estos serán 
dispuestos a través de una EPS-RS autorizada por la DIGESA. 

8.8 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

8.8.1 MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 

Con el objetivo de minimizar la cantidad de residuos generados durante la construcción del gasoducto 
se establecerá procedimientos para reducir, reutilizar y/o reciclar los residuos sólidos, de acuerdo a su 
origen y grado de peligrosidad, por lo que se presentan lineamientos para la minimización de los 
desechos antes de su descarte final. De esta manera se reduce el volumen de materiales desechados 
que requieren tratamiento. 

8.8.1.1 REDUCCIÓN EN LA FUENTE 

Consiste en la reducción en la cantidad o toxicidad de los residuos que son generados.  La reducción 
en la fuente es la manera más efectiva de reducir las cantidades producidas, los costos asociados e 
impactos sobre el medio ambiente. 
 
Los materiales, alimentos, etc., que se adquieran deberán estar empacados en envases de gran 
capacidad (p. ej. arroz empacado al granel o aceites lubricantes en cilindros de gran capacidad) para 
reducir así el volumen de residuos. Esto debe aplicarse siempre y cuando el material o alimentos 
puedan ser consumidos sin que se malogren, pues generarían mayor cantidad de residuos. 
 
Se reducirá además el volumen de los residuos comunes no peligrosos (botellas, cartones, trozos de 
madera, latas, etc.) antes de su almacenamiento temporal, para reducir el espacio que ocupan tanto en 
las instalaciones de almacenamiento como en el relleno sanitario. Estas prácticas incluyen el uso de 
compactadoras y/o trituradoras. 
 
Algunas otras oportunidades de reducción en la fuente podrán incluir: 
 
• Reducir cantidad de empaque innecesario o excesivo 
• Usar productos con mayor durabilidad y de mayor facilidad de reparación 
• Sustituir productos desechables por productos re-usables 
• Incrementar la cantidad de material reciclado en los productos 
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8.8.1.2 REUSO 

Se reutilizará materiales desechados para realizar otras labores o actividades sin que influyan en su 
realización óptima o causen reacciones químicas adversas. Como ejemplo se presentan algunas 
sugerencias: 
 
• Los cilindros vacíos pueden utilizarse para transportar tierra o residuos contaminados. 
• Los aceites y lubricantes usados (no contaminados) pueden utilizarse como lubricantes de tipo 

industrial para máquinas y herramientas que no requieran lubricación final.  
• La madera de los embalajes puede utilizarse para el control de erosión y reforzamiento de las 

paredes de las celdas de compostaje. 
• El cemento sobrante de las labores de construcción puede utilizarse como material de relleno 

durante el cierre de construcción o para neutralizar acido de las baterías usadas. 
• Los envases vacíos que no hayan contenido productos químicos pueden utilizarse para el acopio 

de residuos en los puntos de generación. 
Los ítems arriba mencionados, así como aquellos listados en la sección de reciclaje listados a 
continuación pueden no ser aplicables a todas las situaciones, pero estos y otros ítems serán 
considerados en el punto apropiado de la generación, almacenamiento o transporte.  

8.8.1.3 RECICLAJE 

Esta práctica convierte los residuos en nuevos productos que cumplan una función distinta, o en 
insumos para la elaboración de nuevos productos. Los residuos sólidos que pueden ser reciclados son: 
 
• Las maderas del embalaje podrán ser molidas y utilizadas como materia orgánica para las labores 

de revegetación y control de erosión. 
• Los residuos orgánicos serán sometidos a compostaje y luego el compost se utilizará para permitir 

el reciclaje de nutrientes en los suelos intervenidos. 
• En el caso de baterías, la carcasa de plástico se puede entregar para el reciclaje a través de una 

EPS-RS.  
• Los plásticos, papeles, latas, vidrios que pueden ser reciclados mediante una EPS-RS. 

8.9 MANEJO DE RESIDUOS 

A continuación se describe los procedimientos a seguir durante el almacenamiento, recojo, transporte y 
disposición final de residuos, cuyo cumplimiento es obligatorio tanto para el personal involucrado en el 
proyecto como por los contratistas. 
 
PERU LNG asume la responsabilidad del manejo y disposición adecuada de los residuos generados 
por las actividades de construcción y operación del gasoducto. En el caso de residuos generados por 
contratistas, ellos están en la obligación de cumplir con su manejo y disposición adecuada, bajo la 
supervisión de PERU LNG y de acuerdo con los procedimientos establecidos en este plan. 
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8.9.1 IDENTIFICACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

El generador segregará o manejará los residuos para diferenciar su tratamiento y disposición final. 
Teniendo en cuenta las actividades que se desarrollarán en el proyecto, podemos clasificar los 
residuos que se generarán según las siguientes definiciones: 
 
Residuo peligroso: es todo aquel que contenga una o más de las características señaladas en el 
Cuadro 8-2 del presente documento (codificados como S y P). Adicionalmente, de encontrarse un 
residuo que es difícil de identificar, se recurrirá al Anexo 4 del Reglamento de la Ley General de 
Residuos Sólidos, el cual enumera los residuos considerados como peligrosos por la Resolución 
Legislativa No. 26234, Convenio de Basilea. Estos residuos se considerarán como pertenecientes al 
ámbito de gestión no municipal.  
 
Residuo no peligroso: es todo aquel que por sus características no reviste condiciones de peligrosidad 
para la salud de las personas o el ambiente. El Anexo 5 del Reglamento de la Ley General de Residuos 
Sólidos enumera los residuos considerados como no peligrosos por la Resolución Legislativa 
No. 26234, Convenio de Basilea.  

8.9.2 CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

Todos los residuos se clasificarán y almacenarán de acuerdo a su tipo, según el Cuadro 8-2. El 
supervisor o coordinador ambiental de PERU LNG responsable de cada campamento base aprobará 
un área diferenciada para el almacenamiento de residuos (peligrosos y no peligrosos). Si residuos 
peligrosos o no peligrosos se almacenan o transportan juntos (aunque en recipientes separados), 
deberá considerarse a todos los residuos como peligrosos para efectos del transporte. El área o centro 
de acopio de residuos peligrosos deberá estar aislada de otros residuos y otras actividades que se 
realicen en el campamento base. En esta área de acopio se podrán hacer labores de segregación de 
residuos con trabajadores capacitados.  En caso se manejen residuos especiales o peligrosos los 
trabajadores deberán contar con los equipos de protección personal adecuados.  La utilización de estos 
equipos dependerá de la naturaleza y características específicas de cada uno de los productos y 
tomando en cuenta, cuando este disponible, las hojas de seguridad del producto (MSDS)  
 
Para la distribución de áreas en las instalaciones de almacenamiento temporal de residuos se tendrá 
en cuenta el riesgo por ocurrencia de fuego y no se obstaculizará el tránsito en casos de emergencia. 
Además se deberá establecer áreas de seguridad y se deberá disponer de extintores y equipo de 
contención y limpieza de derrames debidamente señalizados y cercados. Asimismo, los depósitos que 
van a contener los residuos se rotularán para facilitar la identificación y clasificación de residuos, su 
manejo y disposición final. Esta medida tiene por objeto reducir riesgos durante la manipulación, 
embalaje y transporte, de modo que cada tipo de desecho pueda ser fácilmente reconocible y 
manipulado de acuerdo a su grado de peligrosidad. 
 
Los operadores responsables de la manipulación de residuos estarán capacitados para realizar 
correctamente los trabajos de clasificación y almacenamiento. Asimismo, tendrán conocimiento de las 
medidas de seguridad que se deben seguir y utilizarán el equipo de protección personal adecuado para 
el manejo de los distintos tipos de residuos. 
 
El almacenamiento de residuos peligrosos se realizará teniendo en cuenta sus características de 
acidez, basicidad, capacidad oxidante e inflamabilidad, es decir, no se deberá almacenar juntos 
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residuos que sean incompatibles, tales como desechos que puedan resultar en una reacción química si 
entran en contacto. 
 
Se llevará registro de los residuos que ingresen a las instalaciones de almacenamiento temporal 
mediante las guías de remisión que presenten los contratistas al momento de entregarlos. Una vez que 
los residuos ingresen a la zona de almacenamiento, los operadores los clasificarán de acuerdo al tipo y 
los colocarán en los depósitos correspondientes, previa compactación y/o trituración de los residuos 
voluminosos. 

8.9.3 RECOJO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 

El recojo (para el transporte fuera del sitio) y transporte de residuos fuera del sitio estarán a cargo de 
una EPS-RS debidamente registrada ante la DIGESA y que contará con las autorizaciones respectivas 
para la disposición final. El contratista dispondrá de vehículos apropiados para el transporte de 
residuos, los cuales serán inspeccionados por el supervisor o coordinador ambiental de PERU LNG y/o 
contratista. La EPS-RS deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
• Tener autorización municipal de funcionamiento del distrito en el cual tiene registrado su centro de 

operaciones. 
 
Residuos Industriales 
• Estar registrada ante la DIGESA para brindar servicios de “recolección de residuos de origen  de 

actividades industriales” (Código IN- 2). 
• Estar registrada ante la DIGESA para brindar servicios de “transporte de residuos de origen de 

actividades industriales” (Código IN- 3). 
 
Residuos Peligrosos 
• Estar registrada ante la DIGESA para brindar servicios de “recolección de residuos peligrosos de 

origen de actividades industriales” (Código IN-P 2), si su personal se encarga de la estiba de los 
residuos. 

• Estar registrada ante la DIGESA para brindar servicios de “transporte de residuos peligrosos de 
origen de actividades industriales” (Código IN-P 3). 

 
Para el transporte de residuos se tomará en cuenta las siguientes medidas y/o recomendaciones: 
 
• Durante el transporte se verificará que los vehículos de recolección y transporte se encuentren 

cerrados o cubiertos completamente con toldos. 
• Se evitará la pérdida de desechos durante el transporte y en las áreas de carga y descarga. 
• Se verificará que los vehículos usados para el transporte de desechos tengan un mantenimiento 

apropiado. 
• Se verificará que la carga de transporte sea adecuada para la capacidad del vehículo. 
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8.9.4 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

Los residuos clasificados y almacenados serán transportados hacia rellenos sanitarios autorizados para 
su disposición final. Se podrá utilizar rellenos sanitarios locales para la disposición de residuos 
comunes, luego de su evaluación, siempre y cuando estos rellenos cuenten con las autorizaciones 
correspondientes. Los residuos especiales y peligrosos serán transportados por una EPS-RS 
autorizada para el tratamiento y disposición final en un relleno sanitario de seguridad en Lima 
autorizado por DIGESA. Los métodos de disposición final incluyen: destrucción en hornos de 
incineración, incineración en hornos de fundición, reciclado y confinamiento. La disposición final de los 
residuos se certificará con las respectivas guías de remisión, cadenas de custodia y las constancias y 
certificados respectivos. 

8.9.4.1 RELLENO SANITARIO 

Aquellos residuos que no se puedan reciclar y reutilizar serán llevados a un relleno sanitario autorizado.  
Antes de aprobar su uso, PERU LNG evaluará los rellenos sanitarios ubicados en las cercanías del 
proyecto; ellos deberán contar con autorización de la DIGESA según el Reglamento de la Ley General 
de Residuos Sólidos. Los residuos peligrosos y especiales serán tratados y dispuestos por una EPS-
RS autorizada para su tratamiento y disposición final, ya sea mediante incineración o disposición en un 
relleno sanitario autorizado que cuente con la infraestructura adecuada para la eliminación de tales 
desechos.  
 
El volumen y peso de los desechos transportados serán estimados o medidos a la entrada del relleno 
sanitario. Se verificará el peso y número de artículos con la guía de remisión, para asegurarse de la 
integridad y exactitud del contenido. 

8.9.4.2 INCINERACIÓN 

Se recurrirá también a la incineración de los residuos sólidos manejadas por una EPS-RS autorizada y 
que cuente con los equipos necesarios, y permisos y licencias otorgados por las autoridades 
competentes (DIGESA, Municipalidad). Este método permite reducir el volumen a casi 10 % de su 
masa inicial, así como la peligrosidad de los residuos, en incineradores de gran tamaño (capacidad 
mayor de 500 T/día) que operan a temperaturas de 1 000 °C, provistos de parrillas móviles, inyectores 
de aire, controladores de quema y partes complementarias como caldera acuo-tubular, filtro de alto 
rendimiento y chimenea. La incineración se podrá aplicar para la disposición de residuos patogénicos. 

8.9.4.3 RECICLAJE 

Mediante esta técnica se podrá dar un uso nuevo y diferente a los residuos o en todo caso formarán 
parte de los insumos de un nuevo producto. Los residuos que podrán ser reciclados a través de una 
EPS-RS autorizada serán: botellas de vidrios, lunas rotas, botellas de plásticos, envases de plásticos, 
papeles diversos, carcasas de baterías usadas, etc. Además, los residuos de fluidos de petróleo, 
lubricantes y aceites usados pueden ser aprovechados como combustible alternativo por su alto poder 
calorífico, según lo estipulado en la Norma Técnica Peruana NTP 900.054 del 20041, es decir, 
incinerado bajo condiciones controladas. La ventaja de este método es que, una vez ingresado el 
producto al horno, su ciclo de vida finaliza. 
 

                                                      
1 “Gestión Ambiental:  Manejo de aceites usados. Aprovechamiento energético de aceites usados, previo tratamiento”. 
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Otra opción para la disposición de estos residuos (fluidos de petróleo, lubricantes, aceites usados, etc.) 
es su re-refinación2, para lo cual deberán cumplir con lo señalado en la Ley General de Residuos 
Sólidos y su Reglamento, que establece que la disposición de los residuos peligrosos podrá realizarse 
a través de una EPS-RS debidamente registrada ante la DIGESA. La referida norma establece que 
“cuando el tratamiento o disposición final de los residuos se realice fuera de las instalaciones del 
generador, éstos deben ser manejados por una EPS-RS que utilice infraestructura de residuos sólidos 
debidamente autorizada”3.   

8.9.5 MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

Los residuos orgánicos o biodegradables provenientes principalmente de las actividades domésticas 
del campamento (comedor y cocina) serán dispuestos en celdas de compostaje que se instalarán en 
las inmediaciones de los campamentos. La disposición es responsabilidad directa del concesionario del 
comedor, bajo supervisión del responsable ambiental de la empresa contratista y en coordinación con 
el supervisor o coordinador ambiental de PERU LNG. Al inicio de las actividades de cierre del 
campamento, el compost será utilizado para mejorar la fertilidad del suelo durante las labores de 
revegetación.  
 
Para la ubicación y diseño de las celdas se tendrá en cuenta las condiciones topográficas del terreno, 
las características del suelo y el nivel freático.  Así la zona seleccionada deberá ser plana, localizarse 
fuera del cauce de una quebrada, a una distancia mínima de 90 m del cuerpo de agua más cercano, 
por lo menos a 1 m por encima de la napa freática y tener las medidas adecuadas para el volumen de 
residuos orgánicos que se estima generar. Asimismo, la celda debe contar con una base impermeable 
(arcilla u otro material de baja conductividad hidráulica) para evitar contaminar aguas subterráneas 
poco profundas. Las celdas serán techadas y tendrán respiraderos que permitan la salida del gas 
generado. Se utilizará el método de trinchera impermeabilizada, basado en celdas dimensionadas, 
sobre la base de la ocupación del campamento y la frecuencia de recolección de los residuos 
biodegradables. Luego que estos sean compactados, se sellarán con material de cobertura en todos 
sus flancos, para originar y facilitar el proceso de digestión anaeróbica. Una vez por semana el material 
será movido para asegurar que el proceso de descomposición sea homogéneo, además de controlar 
las temperaturas y emisión del biogás. En la Figura 8-1 se presenta un esquema de una celda de 
compostaje. 
 

                                                      
2 NTP 900.053 del 2002 “Gestión Ambiental: Manejo de aceites usados. Re refinación”.  
3 Artículo 30º del Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. 
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Figura 8-1 Esquema típico de una celda de compostaje 

 
 

MATERIAL EXCAVADO DE CELDA #1 
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8.9.6 MANEJO DE EFLUENTES 

Los efluentes generados durante la etapa de construcción y operación del gasoducto deberán ser 
manejados adecuadamente cumpliendo con la normativa aplicable y los requerimientos de PERU LNG.  
La contratista deberá entregar a PERU LNG un plan específico de estos efluentes y este plan deberá 
ser aprobado por PERU LNG antes del inicio de los trabajos. 
 
Durante la etapa de construcción en los frentes de obra se instalarán pozos sépticos para la disposición 
de residuos sanitarios (excretas). Para el tratamiento de aguas grises (agua proveniente de duchas y 
cocina) se evaluará la instalación de pozas de infiltración siempre y cuando estas cumplan con la 
capacidad de diseño de los campamentos.  Para el tratamiento de aguas negras (agua proveniente de 
baños), se ha previsto la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas.  Otras 
alternativas para el manejo de aguas grises y negras podrán ser evaluadas y utilizadas siempre y 
cuando estas cumplan con las exigencias ambientales requeridas por PERU LNG. 
 
El diseño de los pozos sépticos cumplirá con los requerimientos sanitarios y especificaciones técnicas 
para el funcionamiento adecuado, en condiciones de higiene y seguridad. Para el caso del manejo de 
efluentes en el frente de obra, la construcción, operación y mantenimiento de pozos sépticos se 
realizará y cumplirá con las siguientes recomendaciones:  
 
• Para la localización de los pozos sépticos se considerará una distancia mínima horizontal de 15 m 

de cualquier cuerpo de agua superficial y 30 m de cualquier fuente de agua subterránea (pozos) de 
calidad para bebida. Asimismo, se deberá tomar en cuenta el tipo de suelo en el cual se construirán 
los pozos sépticos y las características climatológicas del lugar.  Como regla general, en suelos de 
material fino deberá haber una distancia vertical mínima de 2 m del fondo del pozo al nivel freático. 
Esta distancia variará dependiendo de condiciones específicas del lugar (tipo de suelo y cantidad 
de lluvia) 

• Otro factor importante es la permeabilidad del suelo. Los suelos con permeabilidad baja como 
2,5 mm por hora (tales como los suelos arcillosos y los arcillosos fangosos) son aceptables en 
tanto no se presenten arcillas expansivas (suelos vertisoles). 

• Como medida de precaución en los suelos no consistentes se tomarán medidas de protección para 
evitar el riesgo de que el pozo se derrumbe. Esta precaución es indispensable durante las 
estaciones de lluvia.  

• Se habilitará canales de ventilación para evitar la concentración de gases y malos olores, así como 
el tapado del hoyo de asentamiento con una malla para permitir la circulación del aire hacia los 
canales de ventilación. 

• Los pozos sépticos se utilizarán únicamente para la disposición de las excretas y orina, estando 
prohibido arrojar en ellos desechos inorgánicos, y otros desperdicios como trapos, envases, etc. 

• Los pozos se mantendrán en un estado sanitario adecuado, con una adecuada limpieza del interior 
y de los alrededores de la caseta. La puerta se mantendrá siempre cerrada y se realizará un 
mantenimiento diario con cal para evitar procesos de contaminación. 

• Cuando el pozo esté casi lleno, se rellenará con tierra y se tapará con tierra apisonada cuando la 
materia acumulada se encuentra a 40-50 centímetros de la superficie. 
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La instalación y operación de las plantas de tratamiento estarán autorizadas por la DIGESA.  Los 
estándares de descarga a cuerpos de agua superficiales fueron establecidos en el Marco Legal del 
Volumen I del EIA y en el Cap. 3.0 Plan de Monitoreo y Auditoría Ambiental.   
 
En las plantas de tratamiento se controlará diariamente los niveles de cloro residual para asegurar que 
los niveles de coliformes se mantengan de acuerdo a los requerimientos legales. Asimismo, si el 
efluente de estas plantas se dispone en cuerpos de agua, se realizará el monitoreo mensual del cuerpo 
receptor para determinar la concentración de los parámetros regulados (coliformes, DBO5, sólidos en 
totales suspendidos, cloro, etc.) y compararlos con las concentraciones de la línea base. 
 
En caso se descarguen estas aguas tratadas a cuerpos de agua, se tomará en cuenta la capacidad de 
recepción del cuerpo de agua. La disposición de agua se hará paulatinamente, cuando sea apropiada 
para el cuerpo de agua y se mantendrán registros por cada descarga. 
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Cuadro 8-9 Resumen de procedimientos para el manejo de residuos comunes 

Residuo Descripción Tipo Manejo Almacenamiento Tratamiento / Disposición Final 

Residuos orgánicos 
provenientes del 
desbroce 
 

Residuos de desbroce y madera O Seleccionar entre la parte 
maderable y la no maderable.  

Acopiar la parte no maderable en un lugar 
alejado de modo que se pueda prevenir la 
propagación de fuego en caso de incendio. 

La parte maderable se reutilizará en las 
actividades de construcción. 
La parte no maderable se triturará y esparcirá 
en las zonas de desbroce luego de la 
nivelación del terreno para el reciclaje de 
nutrientes. 

Residuos orgánicos 
provenientes de 
comedores y cocina 

Cáscaras de verduras, restos de 
comida no consumidos O Escurrir  Conducir los residuos hacia las celdas de 

compostaje 
Compostaje y utilización del compost en la 
etapa de revegetación. 

Residuos de papel y 
cartón 

Papeles de oficina, periódicos, 
revistas. 
Cartones 

I 

Utilizar el papel blanco por 
ambas caras. 
Reutilizar sobres, fólderes y 
cartones. 
Una vez reutilizados colocar 
en las papeleras. 

Almacenamiento en cilindros con tapa y 
rotulados como: PAPELES 

Reciclaje o disposición en relleno sanitario a 
través de una  EPS-RS autorizada. 

Residuos de vidrio Botellas, frascos, etc. I 
Descontaminar, reutilizar. 
Triturar si la reducción de 
volumen es importante. 

 
Almacenamiento en cilindros con tapa y 
rotulados como: VIDRIOS 
 

Reciclaje o disposición en relleno sanitario a 
través de una EPS-RS autorizada. 

Residuos de plástico Botellas, bolsas, envases de 
productos no peligrosos I 

Reutilizar si es posible y luego 
compactar para disposición si 
la reducción del volumen es 
importante. 

Almacenamiento en cilindros con tapa y 
rotulados como: PLÁSTICOS 
 

Reciclaje o disposición en relleno sanitario a 
través de una  EPS-RS autorizada. 

Residuos de metal Planchas metálicas, piezas 
metálicas, herramientas en desuso I 

Reutilizar. Cortar o compactar 
si la reducción del volumen es 
importante previa a la 
disposición o reciclaje. 

Almacenar hasta su transporte para 
disposición final 

Reciclaje o disposición en relleno sanitario a 
través de una  EPS-RS autorizada. 
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Cuadro 8-9 Resumen de procedimientos para el manejo de residuos comunes (continuación) 

Residuo Descripción Tipo Manipulación Almacenamiento Tratamiento / Disposición Final 

Residuos de oficina Tóner, cartuchos de tinta (faxes, 
impresora) S Segregación en el punto de 

generación 
Almacenamiento en cilindros con tapa y 
rotulados como:  RESIDUOS DE OFICINA 
 

Reciclaje o disposición a través de una EPS-
RS autorizada 

Llantas Llantas de vehículos y maquinaria 
pesada I 

Reutilización en otras 
actividades, luego cortarlas si 
la reducción del volumen es 
importante. 

Almacenamiento hasta su disposición final Reciclaje o disposición en relleno sanitario a 
través de una  EPS-RS autorizada 

Residuos líquidos de 
cocina Aceites de cocina usados S Trasvasar a envase original  

 
Almacenar en envases originales con tapa y 
rotulados como: ACEITE USADO DE COCINA 

Reciclaje, disposición o quemado a través de 
una  EPS-RS autorizada 

Cemento no utilizado o 
concreto 

Cemento mezclado, sobrante de las 
actividades de construcción I 

Reutilizar para 
encapsulamiento de pilas y 
baterías, usar para enrocados 
u otros propósitos o triturar. 

Almacenamiento temporal hasta su 
disposición final 

Disposición en relleno sanitario a través de 
una  EPS-RS autorizada  
 

Efluentes (*) Aguas residuales de baños, duchas 
y cocina W 

En los frentes de obra se 
instalarán pozas sépticas. 
Las aguas grises de 
campamentos se conducirán a 
pozas de infiltración u otro 
tratamiento ambientalmente 
seguro. Aguas negras serán 
conducidas a plantas de 
tratamiento en sitios donde las 
pozas sépticas no sean 
apropiadas. 

 

Pozas sépticas: enterrar 
Aguas grises en campamentos:  pozas de 
infiltración 
Aguas negras en campamentos: planta de 
tratamiento y descarga en cuerpo de agua o 
áreas aceptables en suelo. 
 

(*) No considerados como residuos inorgánicos no peligrosos 
Fuente: Walsh Perú S.A. 2005 
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Cuadro 8-10 Resumen del tratamiento y disposición final de los residuos sólidos especiales y 
peligrosos 

Tipo de Residuo Posible Tratamiento Disposición Final 

Aceites usados Re-refinación o reuso con 
combustible 

Entrega a una EC-RS o disposición en relleno 
sanitario autorizado para recepcionar residuos 
peligrosos 

Baterías de plomo Segregación y reciclaje según tipos Retiro de partes, piezas y componentes para 
reciclaje del plomo y de la carcasa de plástico o 
disposición en relleno sanitario autorizado para 
recepcionar residuos peligrosos 

Tierra contaminada Eliminación de humedad y 
descomposición del hidrocarburo 
mediante tratamiento aeróbico 
(remediación) 

En el lugar si cumple con los estándares de 
remediación o Disposición en relleno sanitario 
autorizado para recepcionar residuos peligrosos  

Trapos waypes 
contaminados con 
hidrocarburos u otros 
materiales peligrosos 

Escurrido de humedad, secado y 
segregación con minimización de 
volumen de sólidos 

Destrucción por incineración bajo condiciones 
apropiadas o disposición en relleno sanitario 
autorizado para recepcionar residuos peligrosos 

Latas de pintura Separación de líquidos para su 
neutralización química. Solidificación 
de los pigmentos. 

Disposición en relleno sanitario autorizado para 
recepcionar residuos peligrosos después de 
remover producto 

Filtros de aceites usados Punzonamiento para escurrido y 
drenaje de aceites. Retiro de partes 
interiores y componentes. 
Segregación, clasificación y 
compactación. 

Fundición de metales. Incineración de los cartones 
y plásticos bajo condiciones para minimizar 
contaminación del aire o disposición en relleno 
sanitario autorizado para recepcionar residuos 
peligrosos 

Pilas  Confinamiento  Confinamiento en concreto cuando sea factible y 
permitido por la regulación, como parte estructural 
de la mezcla o disposición en relleno sanitario 
autorizado para recepcionar residuos peligrosos 

Chatarra contaminada  Segregación, clasificación y 
compactación, de acuerdo al tipo. 

Disposición en fundición, según clasificación por 
tipos o disposición en relleno sanitario autorizado 

Plásticos contaminados 
con hidrocarburos 

Segregación, clasificación por tipos, 
minimización de volúmenes, según 
tipo. 

Tratamiento térmico mediante incineración en 
horno a 1 000 ºC, con doble cámara de combustión 
y lavado de humo o disposición en relleno sanitario 
autorizado para recepcionar residuos peligrosos 

Residuos patogénicos o 
médicos 

 Incineración a través de una EPS-RS autorizada o 
disposición en relleno sanitario autorizado para 
recepcionar residuos peligrosos 

8.10 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

La capacitación del personal es fundamental para asegurar que el plan se aplique correctamente 
durante la ejecución del proyecto. Todo el personal involucrado en el proyecto recibirá capacitación 
básica en la gestión y manejo de residuos; además se elaborará un programa de capacitación 
específica para el personal de PERU LNG y contratistas que sean responsables directos de la 
manipulación de residuos, tanto durante el almacenamiento, como en transporte y disposición final de 
los mismos.  
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La capacitación e instrucción específica al personal involucrado directamente en la manipulación de 
residuos durante el almacenamiento, transporte y disposición final de residuos será responsabilidad del 
supervisor o coordinador ambiental de PERU LNG y el respectivo supervisor ambiental contratista. 

8.10.1 CAPACITACIÓN BÁSICA 

La capacitación básica incluirá la identificación, clasificación y separación de residuos, de acuerdo al 
inventario realizado, con énfasis en la importancia de estos procesos. Por ello se explicará los 
problemas que surgen en la disposición final de los residuos debido a la falta de clasificación e 
identificación. La sensibilización del personal se realizará en breves sesiones de información y charlas, 
entre otros medios, que forman parte del Programa de Capacitación (Capítulo 2.0 del Vol. IV).  
 
La capacitación básica y sensibilización deberán incluir como mínimo, pero no de manera limitativa, los 
siguientes aspectos básicos: 
 
• Procedimientos generales para el manejo de residuos. 
• Importancia del manejo adecuado de residuos. 
• Alcances del Plan de Manejo de Residuos. 
• Clasificación y segregación de residuos. 
• Reducción del volumen de residuos. 
• Reutilización / reciclaje. 
• Normas de medio ambiente, salud y seguridad. 
• Legislación especifica en el manejo de residuos no peligrosos y peligrosos 
 
 En las charlas diarias de seguridad, tanto del personal de PERU LNG como de los contratistas, se 
incluirá temas referidos al manejo adecuado de los residuos y su importancia para la protección del 
medio ambiente. 

8.10.2 CAPACITACIÓN ESPECÍFICA 

La capacitación específica estará dirigida al personal de PERU LNG y contratistas involucrados 
directamente en la manipulación de residuos durante su almacenamiento, transporte y disposición final, 
y a aquellos generadores de residuos especiales o peligrosos. Ésta incluirá el entrenamiento en la 
implementación de procedimientos e instructivos para el manejo de los residuos de acuerdo a la 
actividad realizada. La capacitación específica, debe incluir como mínimo, pero no de manera limitativa 
los siguientes aspectos: 
 
• Importancia de la clasificación y separación de desechos 
• Gestión y manejo de residuos orgánicos 
• Gestión y manejo de residuos inorgánicos 
• Gestión y manejo de residuos médicos 
• Gestión y manejo de residuos especiales o peligrosos 
• Identificación, evaluación y control de peligros  
• Uso y aplicación de los equipos de protección personal (EEP) 
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• Comunicación de riesgos y peligros 
• Gestión y manejo de efluentes 
• Prevención de emergencias, mitigación y planes de respuesta. 
 
También se capacitará en la gestión de documentos, tales como formatos de registro de residuos, 
guías de remisión, manifiesto de residuos peligrosos y otros exigidos por Ley así como en las normas 
de seguridad y equipos de protección personal que se utilizarán para la manipulación de los diferentes 
tipos de residuos. 
 
Es importante enfatizar la separación de los residuos reciclables en la fuente (botellas, latas entre 
otros), porque la mezcla de estos desechos disminuye el atractivo por reciclar y pueden contribuir al 
aumento en volumen de residuos peligrosos. 
 
Los mecánicos responsables del manejo de combustibles y lubricantes deberán recibir capacitación en 
los procedimientos de manipulación de los mismos, tales como rotulado, almacenamiento, y disposición 
de recipientes desechados, así como en las prácticas de almacenamiento de aceites usados y 
combustibles fuera de especificación, restricciones para el almacenaje y traslado de combustibles y 
lubricantes en cilindros de tapa desmontable, y señales de prohibición de mezclarlos con otros 
residuos. 
  
El personal médico recibirá indicaciones sobre la correcta disposición de los residuos que generen, 
tales como jeringas, agujas, y otros desechos de riesgo biológico. 

8.11 PROCEDIMIENTOS DE DESCONTAMINACIÓN 

La Ley de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314) clasifica los residuos sólidos y semisólidos de acuerdo a su 
origen. De acuerdo a esta ley, los residuos clasificados como residuos especiales (“S” in Table 8-2) son 
considerados peligrosos y representan una amenaza significativa a la salud humana y el medio 
ambiente. Debido a la naturaleza peligrosa de estos residuos, deben implementarse procedimientos de 
seguridad adicionales a fin de minimizar los impactos negativos de los residuos peligrosos o especiales 
y el manejo de éstos y el medio ambiente.  

8.11.1 ENTRENAMIENTO EN DESCONTAMINACIÓN 

PERU LNG será responsable de proveer programas de entrenamiento en descontaminación a todo el 
personal de PERU LNG al inicio del proyecto y durante el ciclo de vida del mismo. Durante las fases de 
construcción, operación y abandono del proyecto, el supervisor ambiental de PERU LNG será 
responsable de proveer el entrenamiento en descontaminación a su personal. PERU LNG será también 
responsable de la supervisión de todas las actividades que involucren residuos peligrosos. 
 
Será de responsabilidad del supervisor ambiental contratista el brindar programas de entrenamiento al 
personal contratista y se llevará a cabo en coordinación con el supervisor o coordinador ambiental de 
PERU LNG. 
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8.11.2 DESCONTAMINACIÓN DEL PERSONAL 

La descontaminación del personal y del equipo de protección personal (EPP) luego del manejo de 
residuos peligrosos o especiales reduce los impactos negativos asociados a la salud de corto y largo 
plazo. El coordinador o supervisor ambiental respectivo de PERU LNG será el responsable de 
determinar el nivel de EPP apropiado requerido para el manejo de los residuos peligrosos y supervisará 
la descontaminación apropiada del personal al término del manejo de residuos. El personal contratista 
estará sujeto al nivel de EPP determinado por el coordinador o supervisor ambiental respectivo de 
PERU LNG y deberá mantenerlo durante los procedimientos de descontaminación determinados como 
apropiados. 

8.11.3 DESCONTAMINACIÓN DEL EQUIPO 

El equipo que maneje residuos peligrosos o especiales deberá ser también descontaminado con el fin 
de reducir el impacto de estos residuos en el entorno. El coordinador o supervisor ambiental de PERU 
LNG será el responsable de inspeccionar la descontaminación apropiada del equipo de PERU LNG 
cuando sea retirado de un sitio que contiene residuos peligrosos o especiales. El coordinador o 
supervisor ambiental de PERU LNG será también responsable de trabajar con el supervisor ambiental 
contratista para asegurar que el equipo del contratista es descontaminado apropiadamente antes de 
abandonar un sitio que contenga residuos peligrosos o especiales. El equipo que requiere 
descontaminación incluye pero no está limitado a herramientas manuales, maquinaria pesada, 
vehículos de transporte y equipos científicos y de ingeniería utilizados para mediciones. 

8.11.4 RESPUESTA A UNA EMERGENCIA DE RESIDUOS PELIGROSOS O ESPECIALES 

Existe la posibilidad cuando se maneja residuos peligrosos y especiales que ocurra un derrame, fuego, 
explosión o alguna otra reacción química. El coordinador o supervisor ambiental de PERU LNG será 
responsable de manejar la respuesta a la emergencia inicial y su contención. La sección 2.0 Plan de 
Prevención y Mitigación y la sección 5.0 – Plan de Respuesta a Emergencias, delinean las medidas 
específicas necesarias que serán tomadas en el caso de un incidente. 

8.12 SUPERVISIÓN Y REGISTROS DE INFORMACIÓN 

El Manifiesto de Manejo de los Residuos Peligrosos, la Guía de Remisión y las Cadenas de Custodia, 
constituyen las principales herramientas para un adecuado control de los residuos generados y 
dispuestos.  
 
Los operadores de las instalaciones de almacenamiento temporal serán los responsables de emitir 
cada uno de estos documentos cada vez que se transporten o entreguen residuos para su disposición 
final. Una copia de todos estos documentos firmados será conservada por PERU LNG o el contratista 
por el tiempo especificado en sus respectivos contratos. 
 
Mensualmente el personal del área de manejo de residuos redactará un informe para el supervisor o 
coordinador ambiental con la siguiente información, como sea aplicable: 
 
• Origen, tipo y cantidad de residuos generados 
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• Tratamiento y disposición final por tipo de residuos  
• Descarga de efluentes (incluyendo parámetros medidos exigidos) 
• Observaciones y oportunidades de mejora en el manejo de residuos 
 
Por su parte, el supervisor o coordinador ambiental deberá realizar supervisiones periódicas (mínimo 
dos veces al mes) para verificar el cumplimiento de este plan. Estas supervisiones deberán ser 
imprevistas y a todos los puntos donde se apliquen los componentes del Plan. El supervisor o 
coordinador ambiental redactará un documento que remitirá al área operativa supervisada, donde 
recomendará las acciones necesarias para desarrollar correctamente el plan, y se fijarán plazos para 
implementarlas.  

8.13 PLAN DE REVISIÓN Y AUDITORÍAS 

Las prácticas operativas de gestión y manejo de residuos sólidos aplicados por las empresas 
contratistas serán fiscalizadas y controladas por la supervisión o coordinación ambiental cada mes, 
durante la etapa de construcción, y posteriormente cada tres meses. Esta revisión tendrá por objeto 
identificar la viabilidad de las prácticas de manejo de residuos descritas en el presente documento, e 
incluirá recomendaciones y modificaciones. 
 
Adicionalmente, este plan está sujeto a ser auditado internamente por PERU LNG, por lo menos 
anualmente durante la etapa constructiva y por lo menos cada tres años durante la etapa operativa. La 
auditoria interna se llevará a cabo por o en nombre de la Gerencia de Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente de PERU LNG, y ésta determinará el nivel de gestión de los residuos sólidos, recomendando 
las acciones correctivas necesarias.  
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9.0 PLAN DE ABANDONO 

9.1 GENERALIDADES 

El Plan de Abandono presenta las acciones que serán implementadas por PERU LNG al término de la 
etapa de operaciones.  La etapa de cierre constructivo, en la que se realiza la recuperación de aquellas 
áreas que no serán utilizadas durante el periodo operativo, se presenta en el Plan de Restauración y 
Revegetación (Cap. 7.0 del PMA). 
 
El cierre de las operaciones de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de 
Licuefacción ocurrirá cuando la producción de gas natural haya cesado en el Lote 56 como 
consecuencia del agotamiento de las reservas económicas del yacimiento Pagoreni y el sistema de 
transporte no es requerido. Sin embargo, es posible que otra fuente del gas natural se pueda encontrar 
para suplir las reservas del Lote 56, y el uso de la tubería para transportar el gas natural podría diferir 
del abandono al agotamiento de una o más zonas del Lote 56. 
 
El agotamiento de la fuente de gas natural resultará en el cierre de las operaciones y el retiro y 
abandono de equipos, y las estructuras de superficie utilizadas durante la etapa operativa del proyecto.  
Debido a aspectos económicos relacionados con la recuperación de las tuberías enterradas y los 
impactos ambientales y sociales asociados con su excavación y remoción, el plan especifica el 
abandono in-situ de las instalaciones subterráneas después de su limpiado y taponado de las 
conexiones a válvulas y otras instalaciones de superficie. 
 
El artículo 56° del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos 
(DS No. 046-93-EM) establece que dentro de 45 días calendarios a partir de la fecha en que el 
operador del gasoducto haya tomado la decisión oficial de terminar sus actividades de operación, 
deberá presentar ante la autoridad competente un Plan de Abandono que deberá ser coherente con el 
presentado en el EIAS. 

9.2 OBJETIVOS 

El Plan de Abandono del proyecto tiene por objetivo presentar las medidas para el retiro de 
instalaciones de superficie y desmovilización de los equipos utilizados durante la vida útil del proyecto y 
el cumplir con lo establecido por el D.S. 046-93-EM, otras regulación y leyes Peruanas aplicables, y 
estándares corporativos de PERU LNG. 
 
Los objetivos específicos de este plan son: 
 
• Establecer los lineamientos bajo el cual se preparará un plan de abandono específico una vez 

determinado el término de operaciones. 
• Remover y/o abandonar de una manera segura todas las instalaciones superficiales. 
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• Asegurar el manejo adecuado de materiales contaminados. 
• Asegurar el manejo adecuado de todos los residuos sólidos y líquidos. 
• Restaurar el área a un nivel que permita la protección ambiental en el corto, mediano y largo plazo 

y el uso seguro del lugar. 

9.3 ALCANCES 

Teniendo en cuenta lo señalado en el D.S. 046-93-EM, se deberá considerar durante el abandono: 
 
• Los requerimientos legales. 
• Las condiciones del ecosistema y del DdV e instalaciones de superficie. 
• El tipo de actividades que se desarrollarán en el futuro en el área abandonada. 
• El retiro de componentes e instalaciones de superficie. 
• El tiempo y el costo necesarios para completar las medidas de abandono del área del proyecto. 

9.4 PLAN DE ABANDONO DEFINITIVO 

El abandono definitivo de tubería y de instalaciones asociadas dependerá de la duración de las 
reservas de gas natural en el yacimiento Camisea y dependerá también de posibles yacimientos 
adicionales que podrían encontrarse. Otros factores, tales como condiciones económicas o de 
mercado, pueden también influir en la determinación de la sincronización del abandono. 
 
El abandono definitivo consiste en el desmantelamiento y desmovilización de las instalaciones 
permanentes que se usaron durante la fase operativa del proyecto (estaciones reductoras de presión, 
trampas de raspadores, válvulas de bloqueo), el cierre permanente del derecho de vía y la clausura 
definitiva del gasoducto. 
 
Tal como establece la regulación vigente, PERU LNG preparará un Plan de Abandono compatible con 
la información en este capítulo, las condiciones ambientales existentes, los estándares de cierre 
vigentes, y que resulte en el mínimo costo ambiental y el menor riesgo para la seguridad personal.  
Este Plan será presentado por PERU LNG a la DGAAE una vez decidido el cierre de operaciones del 
gasoducto, para su aprobación.   

9.4.1 CLAUSURA DEL GASODUCTO 

El término de la operación de transporte de gas natural requerirá de la evacuación del gas natural 
almacenado en el gasoducto, establecer las alternativas de uso factible en dicha fecha, y en caso de 
abandono realizar un análisis de las alternativas para su clausura.   
 
La evacuación del gas natural dentro de la tubería se iniciará con la despresurización del remanente 
mediante la apertura de las válvulas de bloqueo del gasoducto o válvulas colocadas localmente para 
esta operación.  Una vez despresurizado, se ingresará un fluido a través de una de las válvulas para 
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empujar el remanente de gas natural fuera de la tubería.  Esta operación se realizará bajo un estricto 
control de seguridad y se utilizarán equipos de medición de mezcla explosiva para identificar algún 
riesgo.  Una vez evacuado el gas natural, la tubería no representa un riesgo para la población y por su 
naturaleza inerte no representa un peligro de contaminación ambiental. 
 
Dado que nos es posible prever el uso que la tubería pueda tener al término del proyecto, o el 
desarrollo de nuevas técnicas, esta sección analiza las alternativas de clausura existentes basadas en  
información y practicas actuales.  La primera alternativa consiste en remover el ducto y retirarlo de la 
zona del proyecto. La segunda es dejarlo en el mismo lugar, enterrado.  
 
Los impactos socio-ambientales de ambas opciones se presentan en el Cuadro 9-1. La remoción de la 
tubería implicaría el uso de maquinaria especializada y actividades similares a las realizadas durante el 
periodo constructivo.  Esto resultaría en impactos ambientales y sociales similares a los previstos para 
dicha etapa.  Dejar la tubería enterrada requeriría de trabajos solo en aquellos lugares que requieran 
mejoras para reducir interferencias de la tubería con futuros usos de la tierra.  Por lo tanto, la cantidad 
de impactos ocasionados se limitan a dichas áreas. 
 
De este análisis se infiere que la alternativa de menor impacto negativo desde un punto de vista socio-
ambiental es dejar el ducto enterrado.  

Cuadro 9-1 Impacto socio-ambiental de las alternativas para la clausura del gasoducto 

Opciones 
Impactos Socio-ambientales Impacto si es Removido Impacto si es Enterrado 

Remoción de suelos Grande Pequeño 
Remoción de vegetación Grande Pequeño 
Procesos erosivos Grande Pequeño 
Movimiento de maquinaria Grande Pequeño 
Instalación de campamentos Grande Pequeño 
Movimiento de tierras Grande Pequeño 
Producción de desechos Grande Pequeño 
Reapertura de caminos Grande Pequeño 
Revegetación Grande Pequeño 
Sistemas de control de erosión Grande Pequeño 

 

9.4.2 ABANDONO DE INSTALACIONES DE SUPERFICIE 

Toda la infraestructura desmontable, estaciones reductoras y válvulas de bloqueo, será desarmada y 
enviada a los almacenes de PERU LNG. Las lozas de cemento se podrán abandonar en el lugar previo 
acuerdo con los propietarios o se demolerán y los fragmentos serán enterrados en la fosa de desechos, 
una fosa preparada para tal fin, o un lugar de recepción de desmonte que cumpla con los 
requerimientos de ubicación, seguridad y diseño de PERU LNG.  Los conductos que conectan las 
instalaciones de superficie con el gasoducto serán cortados por debajo de la superficie, sellados 
mediante la aplicación de tapones de cemento en las entradas de los mismos y posteriormente 
cubiertos con suelo para la revegetación.  
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9.4.3 ABANDONO DE INSTALACIONES DE APOYO LOGÍSTICO 

9.4.3.1 BASES OPERATIVAS 

Son estaciones que están íntimamente ligadas al sistema de funcionamiento del gasoducto y se 
utilizarán durante la operación y mantenimiento del proyecto; ellas son: sala de control de operaciones, 
áreas de inspección y mantenimiento, y campamentos base.   
 
El abandono de estas instalaciones se realizará de acuerdo a lo establecido en los contratos de 
arrendamiento con los propietarios.  Se desmontarán los equipos y maquinaria del proyecto las cual 
será reasignada a otras áreas operativas o vendida para reuso o como chatarra. 
 
Los desechos generados serán dispuestos de acuerdo (Cap. 8.0) a lo establecido en el Plan de Manejo 
de Desechos. 

9.4.3.2 BASES DE APOYO LOGÍSTICO 

El abandono de las bases de apoyo logístico se iniciará al finalizar las labores de readecuación 
ambiental, como la reconformación y revegetación de áreas ocupadas, la disposición final de residuos y 
la clausura definitiva de los ductos. Estas instalaciones serán las ultimas que se clausurarán como 
parte del plan de abandono definitivo del proyecto, debido a que comprende accesos y campamentos, 
estructuras de apoyo necesarias hasta la culminación del plan. Las instalaciones que se ubicarán en 
los campamentos son las siguientes: oficinas, dormitorios, comedores, almacenes, instalaciones 
sanitarias, plantas de tratamiento de efluentes, poza de compostaje, patio de acopio de tuberías y 
generador eléctrico. 
 
La estructura de los campamentos será de material prefabricado, con la finalidad de ser habilitados y 
deshabilitados en el tiempo y lugar que se crea conveniente, por lo que el abandono de estas áreas 
involucrará el traslado de estas estructuras, la reconformación del terreno y la clausura de los pozos 
sépticos o lechos de infiltración. 
 
Las actividades específicas del cierre de campamentos base se iniciarán con la recolección de material 
en desuso, así como materiales y equipos utilizados en las oficinas, talleres, almacenes y habitaciones.  
 
Las estructuras de material biodegradable (madera) podrán ser entregadas en calidad de donación a la 
población adyacente al proyecto bajo coordinación previa con las autoridades locales y el 
Departamento de Relaciones Comunitarias.   
 
La infraestructura de servicios higiénicos será desmantelada. Las pozas de compostaje y pozos 
sépticos o lechos de infiltración serán neutralizados químicamente con cal para el relleno y 
compactados con material suelto, rellenado con suelo de cultivo y revegetado, si es aplicable.   
 
Los residuos sólidos o material de estructura sin ningún uso que requieran ser movilizados del área del 
proyecto serán dispuestos finalmente por una EPS autorizada por DIGESA.  El material vegetal 
proveniente del desbroce y almacenado durante la habilitación de los campamentos temporales será 
utilizado como fertilizante natural. Los residuos serán dispuestos de acuerdo a lo señalado por el Plan 
de Manejo de Residuos. 
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Durante las actividades de abandono final se revisará nuevamente el área para constatar la 
inexistencia de equipos o materiales peligrosos o contaminantes.  Áreas con notable potencial de 
contaminación, tales como derrames o suelos contaminados por hidrocarburos serán limpiados de 
acuerdo a los estándares del Proyecto y la regulación aplicable. 
 
Las medidas de restauración de las áreas ocupadas por los campamentos se presentan en el Plan de 
Restauración y Revegetación (Cap. 7.0). 

9.4.3.3 ALMACENES DE TUBERÍAS 

Durante la operación se requerirá de almacenes de tubería para las labores de mantenimiento del 
gasoducto.  Este tipo de almacenes estarán ubicados junto a las Bases Operativas y de Apoyo 
Logístico.  
 
El abandono de los almacenes de tubería se inicia con el retiro de la tubería sobrante.  Esta puede ser 
reutilizada en otros proyectos o vendida como chatarra para reciclaje.  Por ningún motivo se dejará 
retazos de tubería en los almacenes. 
 
La gestión de manejo de desechos orgánicos, inorgánicos, especiales y/o reciclables se realizará de 
acuerdo al Plan de Manejo de Residuos y se controlarán sus volúmenes, el almacenaje temporal, 
transporte y disposición final, con la participación de una EPS autorizada por la DIGESA.  
 
La restauración del terreno se realizará de acuerdo a lo establecido en el contrato de arrendamiento 
existente entre PERU LNG y el propietario.  En caso de existir infraestructura adicional a la establecida 
en dicho contrato, se realizará un acuerdo complementario o esta será retirada. 
 
Si existieran suelos contaminados por hidrocarburos se deberá proceder a su remediación.  Finalmente 
se deberá recomponer el suelo mediante movimiento de tierras, restitución del suelo superficial que fue 
retirado en la instalación de esta zona y revegetación de acuerdo con las medidas indicadas en el Plan 
de Restauración y Revegetación. 

9.4.3.4 MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Dado que los equipos y los materiales podrían ser reutilizados o vendidos, se procederá a 
desmontarlos de forma ordenada, soltándolos de sus soportes, trasladándolos y manteniendo su 
integridad.  En caso de que los equipos hayan quedado obsoletos desde su puesta en servicio, se 
procederá a su desmontaje y se tratarán de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo de 
Residuos. 
 
Algunos equipos podrían ser entregados en calidad de donación a la población adyacente al proyecto 
bajo coordinación previa con las autoridades locales y el Departamento de Relaciones Comunitarias.  
Las baterías serán desmontadas cuidadosamente de sus soportes y trasladadas a otra instalación para 
su reutilización.  En caso de disposición, estas serán entregadas a una empresa especializada 
autorizada de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo de Residuos y la regulación aplicable.  
 
Las bombas hidráulicas serán desmontadas soltando sus fijaciones para su reutilización. 
 
Una vez desmontados los equipos, se procederá a desmontar los soportes sobre los que han sido 
colocados. Las partes que componen estos soportes podrán ser reutilizadas, si es factible.  El resto de 
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materiales se tratará como chatarra o será dispuesto de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo 
de Residuos. 

9.4.3.5 DERECHO DE VÍA 

Al término de la operación de transporte de gas, el DdV será una superficie estable y revegetada, por lo 
menos en las áreas vegetadas antes de disturbio. Sin embargo, podrían existir zonas en las cuales se 
presenten o, que después del abandono, se creen condiciones que puedan resultar en movimientos de 
masa o procesos erosivos.  Por lo tanto, una vez culminada la operación, se realizará una inspección e 
inventario de dichas áreas estableciendo las medidas de geotecnia, control de erosión y revegetación 
necesarias. 

9.4.3.6 CAMINOS DE ACCESO  

Al término de la operación, PERU LNG dejará de utilizar los caminos que llevan hacia el DdV y las 
instalaciones de superficie.  Dichos caminos podrán ser o no ser en su momento utilizados por las 
comunidades aledañas.   
 
Los caminos utilizados por la población serán inspeccionados para documentar su estado y establecer 
las medidas correctivas, durante la fase de abandono, de ser estas necesarias.  Se implementará y 
documentará las medidas correctivas realizadas, así como el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos.  La inspección final de los caminos se realizará con el propietario del camino u autoridad 
competente.   
 
Aquellos caminos que no sean utilizados por la población o no sea necesitada para otros propósitos 
serán clausurados y se reconformará los suelos intervenidos mediante movimiento de tierras para 
recuperar la topografía y drenaje original, en la medida de lo posible. 

9.4.4 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

9.4.4.1 RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS 

La eliminación de residuos orgánicos e inorgánicos durante el Abandono consistirá principalmente en la 
evacuación y disposición final de residuos sólidos siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan de 
Manejo de Residuos (Cap. 8.0) y la legislación vigente a la fecha de abandono. 

9.4.4.2 RESIDUOS RECICLABLES 

Los restos de alimentos, material de desbroce y maderas, serán reincorporados directa e 
indirectamente a los suelos (en las cámaras de compostaje) como fertilizantes naturales. 
 
Los residuos inorgánicos reciclables como: plásticos, latas, vidrios y cables serán evacuados por una 
EPS a Centros Especializados en el manejo de estos materiales. Esto se realizará conforme a lo 
establecido en el Plan de Manejo de Residuos. 

9.4.4.3 RESIDUOS ESPECIALES 

El manejo de residuos que requieren un tratamiento especial por su naturaleza (ver PMR, Cap. 8.0) se 
realizará con el equipo de protección personal correspondiente.  
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Los almacenes temporales y contenedores de estos residuos (material impermeabilizante, tachos, 
madera y cilindros) también serán dispuestos finalmente por un centro especializado.  

9.4.5 MONITOREO POST-ABANDONO DEFINITIVO 

PERU LNG inspeccionará el área durante y después de la implementación del abandono definitivo para 
comprobar la implementación de medidas y la efectividad de los trabajos de reconformación de las 
áreas abandonadas y la clausura del gasoducto. 
 
En aquellos lugares donde se hayan realizado labores de cierre, se realizarán monitoreos para verificar 
el cumplimiento de los objetivos trazados en este Plan.   
 
El monitoreo de DdV evaluará el correcto funcionamiento de las medidas de control geotécnico, de 
erosión y revegetación realizadas.  Para esto, PERU LNG llevará un inventario de aquellos lugares 
afectados y aquellos nuevos lugares identificados.  Una vez que estos muestren estabilidad, el 
inventario será reducido hasta eliminar el monitoreo completamente. 
 
La recuperación de la cobertura vegetal será verificada y el porcentaje de la tierra recuperada será 
estimado.   
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10.0 PLAN DE MANEJO DE ASUNTOS SOCIALES 

10.1 INTRODUCCIÓN 

El Plan de Manejo de Asuntos Sociales – (PMAS) contiene una lista de acciones de gestión basada en 
la evaluación de los impactos sociales en las futuras actividades del proyecto, priorizando su acción 
hacia las comunidades campesinas y poblaciones locales del ámbito de influencia directa del mismo. El 
contenido de este plan es producto de un proceso de comunicación planificado y de recolección de 
información colectiva en el que participaron los actores sociales de las poblaciones involucradas, 
representantes de instituciones locales y regionales e interesados en los alcances del proyecto.  
 
El plan de manejo es una herramienta preventiva, que se basa en la información obtenida sobre las 
percepciones de los actores involucrados hacia el proyecto. Además, define acciones de monitoreo, 
seguimiento, evaluación y ajuste al plan para una adecuada gestión de los aspectos sociales del 
proyecto. 
 
El PMAS se basa en la data cuantitativa y cualitativa obtenida del área de influencia del proyecto. Los 
resultados se han documentado para acreditar la legitimidad de la información recogida. Este 
documento incorpora los principales hallazgos obtenidos de la información primaria cualitativa y 
cuantitativa, observados y procesados durante la investigación realizada por expertos de Walsh. Los 
datos obtenidos constituyen una sólida base a partir de la cuales se tomaran decisiones para una 
adecuada gestión social en el marco del desarrollo del proyecto.  
 
El PMAS forma parte del Plan de Manejo Ambiental y se ha desarrollado tomando como referencia 
estándares internacionales (IFC y otros aplicables identificados en el Plan de Relaciones 
Comunitarias), el “Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos”, 
Decreto Supremo  046-93-EM, el artículo 2 del Decreto Supremo No. 003-2000-EM), y demás 
regulaciones vigentes.  Asimismo, en el Perú, los Estudios de Impacto Social (EIS) – que involucran la 
elaboración de un Plan de Manejo de Asuntos Sociales- se evalúan usando como referencia la Guía de 
Relaciones Comunitarias publicada por el Ministerio de Energía y Minas del Perú (MEM, 2001).  
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10.2 PLAN DE MANEJO DE ASUNTOS SOCIALES 

Cuadro 10-1 Previsión de impactos sociales directos - zona sierra 

Actividad Posible impacto directo Medidas de gestión recomendadas 

1. Fase: Negociación para adquisición de derechos temporales o permanentes sobre suelos. 

1.1.1 Cambio de usos de tierras 
temporales y permanentes por 
actividades de construcción y 
operación. 
 

• Explicar de manera clara a los propietarios o poseedores, de ser el caso, los cambios a producirse durante la 
etapa de construcción y durante la operación del ducto y plantear una negociación para la adquisición de 
derechos temporales sobre suelos que tenga en consideración dichas implicancias y la legislación aplicable. 

• En concordancia a la Legislación nacional vigente llegar a un acuerdo respecto al área donde se ubicarían las 
instalaciones.  

1.1.2 Posible rechazo a la 
negociación: negación del 
propietario y/o poseedor al paso del 
ducto por su propiedad y 
consiguiente rechazo a la 
imposición de servidumbres. 

• Es política de PERU LNG generar el diálogo y tratar de evitar, en tanto esto sea posible, la figura de 
imposición de servidumbres a los poseedores o propietarios. Por ello, la empresa buscará que durante la 
etapa de negociación por la adquisición de derechos temporales o permanentes sobre suelos se negocie 
para lograr acuerdos justos para ambas partes.  

1.1 Proceso de Negociación 
con pobladores locales para 
adquisición de derechos 
temporales o permanentes 
sobre suelos (DdV). 

1.1.3 Posible desacuerdo por el 
monto de compensación y por 
afectación de terrenos y/o cultivos. 

• Los procesos de negociación, y valoración de terrenos serán claramente explicados a los propietarios o 
posesionarios, en el Idioma español o en idioma local, si este es el que los propietarios o poseedores 
prefieren.   

• Evaluar si los propietarios y/o poseedores han planteado propuestas que no han sido tomadas en cuenta al 
momento de realizar la negociación. Si ese fuera el caso la empresa evaluará la revisión del proceso de 
valoración, esta evaluación podría incluir alguna variable sugerida por los propietarios y/o poseedores.  

• Implementación del Programa de Negociación para el uso de Tierras (se encuentra descrito en el PRC). 
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Actividad Posible impacto directo Medidas de gestión recomendadas 

1.1.4 Posibles mejoras realizadas 
por los posesionarios o propietarios 
en las áreas posterior a la 
negociación y/o suscripción de 
contratos (plantaciones, 
construcciones nuevas, cercos, 
etc.). 

• El programa de negociación para el uso de tierras documentará el estado de los predios.  
• Se elaborará un registro de las características y mejoras que tengan los predios del DdV describiendo su 

estado real. 
• Se realizará un levantamiento topográfico de los predios y delimitación de los linderos dentro del DdV para 

finalmente plasmar esta información en planos con coordenadas UTM, considerando ríos, carreteras y 
caminos.  

• Establecer en los contratos y explicar a los dueños o posesionarios que no se aceptarán mejoras posteriores a 
la suscripción del contrato de servidumbres y/o de indemnización por daños y perjuicios. Especificar el período 
de duración de los contratos. 

1.1.5 Posible incremento de 
parcelas de los terrenos comunales 
del DdV con la finalidad de lograr 
mayores beneficios indemnizatorios.  

• Una vez definida la franja del DdV y dentro del marco de la negociación se prestará apoyo (gestión) de ser 
necesario para el saneamiento legal y registro.  

• Se implementará el programa de negociación para la adquisición de derechos permanentes y temporales 
sobre tierras, el cual debe regirse de acuerdo a la normatividad vigente aplicable. 

• PERU LNG respeta los usos y costumbres de las localidades, sean estas tierras de cultivo, zonas de pastoreo, 
(hechaderos) tierras en descanso, tierras en rotación. En este sentido, en la negociación se considerará los 
usos actuales de las tierras. 

 
1.1.6 Posible sobrevaloración del 
precio real del terreno por los 
propietarios. 

• Las valorizaciones serán realizadas de acuerdo a lo establecido en el Programa de Negociación para el Uso 
de Tierras, basado en lo establecido por una entidad tasadora, y de acuerdo a lo establecido en las normas 
aplicables.  

• Se establecerán pautas para explicar claramente cual será el proceso de valoración de tierras, cultivos y otras 
mejoras realizadas a los predios. Estas pautas serán implementadas de acuerdo con lo establecido en el 
programa de negociación de acuerdos para el uso de tierras del PRC. 

 
1.1.7 Posible obstrucción de los 
procesos de negociación por 
terceras personas. 

• Los procesos de negociación por parcelas, lotes, terrenos o propiedades comunales se realizarán 
directamente entre el representante de la empresa y los propietarios, posesionarios y/o directiva comunal, 
según corresponda. 

• Los procesos de negociación relacionados al proyecto se realizarán en forma directa entre el representante de 
la empresa, el propietario, el poseedor y la directiva comunal, de ser el caso. 

• Se determinará oportunamente si es la contratista o PERU LNG quien negociará directamente el 
establecimiento de las instalaciones (campamentos y otros). 

• Se informará a las comunidades sobre lo estipulado en la ley peruana acerca de la autonomía de las 
comunidades campesinas en la toma de decisiones. 
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Actividad Posible impacto directo Medidas de gestión recomendadas 

1.2.1 Posible emisión irregular de 
certificados de posesión, que origine 
superposición de terrenos y 
conflictos entre posesionarios. 

• En el caso de comunidades campesinas, PERU LNG reconocerá como certificado de posesión de una parcela 
aquel que sea expedido por el Presidente de la Directiva Comunal, de acuerdo a sus estatutos internos y la 
Ley General de Comunidades Campesinas. Este certificado deberá coincidir con lo observado en campo al 
momento de hacer la identificación de parcelas. 

• PERU LNG deberá notificar, con la debida anticipación a los posesionarios, propietarios y autoridades, la 
verificación participativa e identificación de las parcelas ubicadas en el DdV. 

1.2 Emisión de Certificados 
de posesión. 

1.2.2 Posibles conflictos por el 
reclamo del pago de las 
afectaciones luego de la aparición 
de nuevos posesionarios o 
poseedores. 

• En el caso de comunidades campesinas, PERU LNG reconocerá como certificado de posesión de una parcela 
aquel que sea expedido por el Presidente de la Directiva Comunal, de acuerdo a sus estatutos internos y la 
Ley General de Comunidades Campesinas, este certificado deberá coincidir con lo observado en campo al 
momento de hacer la identificación de parcelas.  

• En el caso de propietarios informales, el reconocimiento se hará mediante certificados emitidos por las 
autoridades competentes (e. g. Ministerio de Agricultura).  

• Se informará a posesionarios, propietarios y autoridades sobre la verificación del registro de parcelas y 
empadronados. 

• Se llevará un registro detallado de las afectaciones adicionales a los terrenos comprendidos en el DdV para su 
posterior indemnización. La información será presentada por el equipo de negociación. El registro incluirá la 
memoria descriptiva del predio y otros que el equipo de negociación estime pertinentes como fecha de 
evaluación y planos explicativos georeferenciados en coordenadas UTM. Esta información será verificada en 
la fase de la topografía final para el cierre de contratos. 

• Se adoptará el mismo procedimiento en el caso de superposiciones. 

 

1.2.3 Posibles exigencias de pagos 
adicionales por parte de los 
comuneros a los responsables de 
negociaciones de PERU LNG y/o a 
la empresa contratista. 

• El proceso de negociaciones para la adquisición de derechos temporales o permanentes sobre suelos será 
realizado con la presencia de un representante del Área de Relaciones Comunitarias de PERU LNG. 

• Se informará a los comuneros sobre el desarrollo y normas aplicables al proceso de adquisición de terrenos. 

  

1.2.4 Posibles diferencias de 
montos pagados por un mismo tipo 
de terreno en igualdad de 
condiciones (a mayores reclamos, 
mayor monto y viceversa). 

• De conformidad con las normas aplicables, la metodología de valorización a emplear será aquella adoptada 
por la(s) entidad(es) tasadora(s) que participen en el proceso de valorización. 

• Se realizará valuaciones arancelarias de acuerdo a la ubicación geográfica, la topografía y la naturaleza del 
terreno. Se evaluará si los valores generales pueden ser fijados con los propietarios o poseedores, de ser el 
caso, antes de las negociaciones individuales. Se recopilará información de los aranceles del Ministerio de 
Agricultura (para contar con información de referencia).  

• Los valores o precios de mercado regional servirán para el caso de la compraventa de terrenos. 
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Actividad Posible impacto directo Medidas de gestión recomendadas 

• En el caso de adquisición de derechos temporales sobre suelos, se pagará por el periodo de uso de la parte 
del terreno requerido. 

• Asimismo, se valorizarán el monto de los daños y perjuicios considerando el tipo de cultivos afectados, sus 
características y su valor en el mercado local. 

1.2.5 Posible percepción de pagos 
injustos por las afectaciones. 

• Se informará a los propietarios y posesionarios la metodología de valorización, la misma que será aquella 
empleada para el proceso de negociaciones. 

• Los pagos indemnizatorios por uso de tierras se efectuarán de acuerdo a las normas legales vigentes.  

1.2.6. Posible muerte o accidente de 
animales. 

• En caso de muerte o accidente de animales por efecto de la obra, las empresas contratista y subcontratista de 
ser el caso, deberán realizar el pago indemnizatorio, previa verificación de que las causas de la muerte o 
accidente sean atribuidas a actividades del Proyecto. Se deberá realizar en mutuo acuerdo de las partes. 

• Todo acuerdo se realizará por escrito.  

1.2.7 Posible ingreso de 
maquinarias a terrenos comunales o 
privados sin autorización. 

• Las áreas de terreno comunales o privadas a ser afectadas deberán haber culminado la negociación antes del 
ingreso de maquinaria o contar con autorización por escrito del propietario. 

• En caso de requerirse un ingreso a predios no negociados, se comunicará inmediatamente al propietario para 
obtener la autorización correspondiente o se seguirá el proceso identificado en la normatividad aplicable. 

• La extracción de materiales de canteras en tierra o en cursos de agua se harán previa obtención de las 
autorizaciones correspondientes. 

1.3 Reubicaciones 1.3.1 Posible existencia de 
viviendas dentro del DdV 

• En el caso de la existencia de viviendas dentro del DdV. la reubicación de viviendas se realizará bajo los 
términos previstos en el Plan de Relaciones Comunitarias. 

• Una vez suscritos los contratos de establecimiento de servidumbres sobre el DdV los propietarios y/o 
posesionarios no podrán construir ninguna infraestructura de vivienda sobre el DdV, lo cual será señalado 
expresamente en el contrato de servidumbre. 

2. Fase: Transporte y Caminos de Acceso 

2.1 Ingreso de maquinarias 
pesadas a los lugares 
adyacentes a cerros 
sagrados. 

2.1.1 Posible alteración de la 
cosmovisión andina. 

• Se respetará las creencias mágicas religiosas ancestrales del mundo andino. 
• Se coordinará con la población local antes del ingreso de maquinarias al DdV para que se realicen las 

ceremonias y ofrendas acostumbradas en los cerros considerados sagrados o encantados. 
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Actividad Posible impacto directo Medidas de gestión recomendadas 

2.2.1 Posible presencia de gremios, 
comités y sindicatos con intención 
de empadronar la mano de obra 
local en las comunidades. 

• Para la contratación de mano de obra local se dará prioridad -en tanto se cumpla con los requerimientos de la 
contratista- a los comuneros de las comunidades campesinas por las que atraviesa el DdV.  

• PERU LNG respetará las normas de derecho colectivo y la libertad sindical. 
• Se trabajará con el programa de contratación del Plan de Relaciones Comunitarias. El ingreso de personal al 

proyecto será determinado de acuerdo a los requerimientos de la contratista y a la capacidad de cada 
postulante.  

• Se informará el tiempo de duración del empleo, y los requisitos que deberá cumplir el postulante para calificar 
como un candidato viable. 

• Se proporcionará información clara y precisa sobre la disponibilidad de empleo y la calificación necesaria. 

2.2.2 Expectativa local por acceder 
al empleo local temporal.  

• Los relacionistas comunitarios de PERU LNG o quien estos designen, son los únicos interlocutores validos  
para informar sobre las actividades de la empresa y el tema de empleo a las comunidades del área de 
influencia directa del proyecto  

• PERU LNG coordinará con el departamento de recursos humanos del Contratista que participe en el proyecto 
para definir cuales serán los lineamientos a ser considerados para la contratación de la mano de obra local. 

• Se implementará el programa de contratación de mano de obra local previsto en el Plan de Relaciones 
Comunitarias. Se dará prioridad para la contratación temporal a las personas de las zonas que reciban 
impacto directo, dando a conocer los requisitos necesarios que deberá cumplir el postulante para ser aceptado 
y de acuerdo con los requerimientos laborales del contratista y a la capacidad del postulante. Los criterios de 
contratación serán comunicados en las áreas afectadas directamente por el proyecto. 

• Los relacionistas comunitarios de PERU LNG o quien estos designen, podrán supervisar el correcto 
cumplimiento bajo los procedimientos establecidos respecto a la contratación de la mano de obra local. 

2.2.3. Presencia eventual de 
personas en busca de trabajo. 

• Se informará oportunamente sobre los requerimientos de puestos de trabajo.  
• Se establecerá claramente los lugares y requisitos para contratación. 
• No se realizará contratación en los campamentos. 
• La contratación de personal local es de acuerdo a la necesidad que demande la obra. 
• La empresa adoptará medidas para restringir el ingreso a los puntos de trabajo, pudiendo ingresar sólo 

personal autorizado.  

2.2 Contratación de mano de 
obra local  

2.2.4. Adopción de nuevos 
conocimientos y desarrollo de 
capacidades técnicas. 

• Se estimulará a los trabajadores locales para que destaquen en su desempeño laboral, en cumplimiento con 
las normas establecidas por la empresa. 
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Actividad Posible impacto directo Medidas de gestión recomendadas 

2.3 Respeto por las normas 
laborales vigentes 

2.3.1Posibles abusos y 
discriminación a los trabajadores 
locales por parte de los contratistas 
y subcontratistas de la empresa. 

• Se solicitará a los contratistas el cumplimiento oportuno de las obligaciones laborales de acuerdo a Ley y a los 
contratos laborales suscritos, pudiendo PERU LNG realizar la supervisión del mismo. 

• La oficina de personal de la contratista deberá contemplar cronogramas para las liquidaciones y pagos al 
personal de acuerdo a la normatividad vigente.  

• Se cumplirá de manera estricta con el Código de Conducta del Trabajador establecido por la empresa para 
sus trabajadores y contratistas, el mismo que contiene disposiciones en resguardo de la igualdad de trato.  

2.4.1.Posible incremento del 
comercio 

• Se evitará el consumo de parte de la empresa de bienes y servicios locales que sean escasos y que puedan 
ocasionar distorsiones en el mercado y afectar las condiciones de vida de la población local.  

• Se evaluará la implementación de medidas para evitar que el proyecto afecte las actividades comerciales 
cotidianas de las poblaciones ubicadas en el área de influencia directa. 

2.4.2. Compra de productos locales. 
• PERU LNG en coordinación con la contratista evaluará los mecanismos para permitir la adquisición de 

productos locales y regionales, en tanto estos sean competitivos en calidad, cantidad y precio, y siempre que 
ello no produzca una distorsión negativa en el mercado local. 

2.4 Comercio (adquisición de 
productos locales y 
regionales). 

2.4.3. Posible incremento de abuso 
de substancias. 

• Se establecerá en el Código de Conducta del Trabajador la prohibición de trabajar bajo los efectos del alcohol 
o cualquier droga y que dicho incumplimiento podría devenir en una sanción. 

• Se realizará una inducción a los trabajadores en estos aspectos y se requerirá la firma del Código de 
Conducta previa al ingreso a laborar.  

• Se evaluará el mecanismo de difusión de información entre los trabajadores, respecto los problemas 
ocasionados por el abuso de substancias.   

2.5 Uso de infraestructura 
vial existente. 

2.5.1. Posible deterioro de 
infraestructura por tránsito de 
vehículos, equipos y movilización de 
materiales (vías, puentes, viviendas 
entre otros.)  

• PERU LNG, sus contratistas y subcontratistas respetarán las normas del Ministerio de Transporte o la entidad 
competente, relacionadas con el uso de puentes y caminos para evitar daños.  

• PERU LNG requerirá a sus contratistas o subcontratistas que realicen una identificación de las condiciones de 
la infraestructura vial y área en lugares adyacentes a las vías que posiblemente podrían ser afectados por el 
transporte de tuberías y maquinarias pesadas. 

• PERU LNG requerirá a sus contratistas o subcontratistas que realicen el apuntalamiento o reforzamiento de 
los puentes y/o el ensanchamiento de las vías a utilizarse y su mantenimiento, en tanto esto sea necesario 
para las actividades de la construcción del proyecto. Asimismo se requerirá que realicen el mantenimiento o la 
reparación de infraestructura si se comprueba que ha sido generada por las actividades del Proyecto.  
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Actividad Posible impacto directo Medidas de gestión recomendadas 

 2.5.2 Posible Incremento del riesgo 
de accidentes de tránsito. 

• PERU LNG, sus contratistas y subcontratistas, respetarán las normas del Ministerio de Transporte sobre uso 
de caminos y puentes para evitar accidentes de transito. 

• PERU LNG, contratistas y subcontratistas cumplirán con el Plan de Transporte elaborado para estas 
actividades durante la fase de construcción. 

• Inducción al Código de Conducta respecto al cumplimiento de la normatividad y lineamientos de la empresa 
sobre las actividades de transporte. 

• Se ofrecerá charlas de inducción en seguridad al trabajador. 
• Se respetaran las velocidades máximas establecidas por las normas de transito. 
• Se verificarán las condiciones de los vehículos. 

 2.5.3. Posible alteración del normal 
tránsito de vehículos 

• Se aplicará los procedimientos establecidos en el programa de comunicación que forma parte del Plan de 
Relaciones Comunitarias. 

• Se cumplirá con la normatividad del Ministerio de Transportes aplicable. 

 
2.5.4. Posible interrupción de 
caminos, canales, puentes y 
tuberías de la localidad. 
 

• En el caso de interrumpir caminos de herradura, pasos de animales, canales de riego, tuberías, se 
acondicionarán pasos provisionales hasta que los originales sean restituidos al finalizar los trabajos realizados 
en tanto la interrupción sea derivada de las actividades del proyecto. 

• En caso de que alguna infraestructura sea dañada por PERU LNG con ocasión de los trabajos que PLNG o su 
contratista realice, será reparadas al estado en el cual se encontraban antes del daño generado. 

 2.5.5. Posibles molestias por 
generación de material particulado • Se trabajará en función a lo identificado en el Plan de Manejo Ambiental. 
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Actividad Posible impacto directo Medidas de gestión recomendadas 

3. Fase: Campamentos y Centros de Acopio de Tuberías 

3.1.1. Posible alteración de la vida 
social en la comunidad. 

• La firma del documento de compromiso de cumplir con el Código de Conducta será requisito para todas las 
personas que trabajen para el proyecto. La inducción respectiva, será desarrollada por los responsables de la 
Oficina de Relaciones Comunitarias de PERU LNG o las que éstos designen para tal fin.  

• Se impartirán charlas de inducción en el Plan de Relaciones Comunitarias para el personal que labore en el 
proyecto. 

• Se llevará un registro y se mantendrá una copia de las hojas firmadas (compromisos) por los trabajadores del 
Código de Conducta. 

• Se cumplirá de manera estricta con la política de campamentos confinados. 
• Se tratará de desalentar las aglomeraciones de personas o comercio informal en la puerta de los 

campamentos, para lo cual se establecerán internamente las medidas pertinentes como colocar avisos de 
prohibición a los trabajadores de realizar compras locales en la puerta de los campamentos, en cumplimiento 
del código de conducta. 

• Se difundirán los alcances de la política de trabajo de la empresa contratista. 

3.1.2. Posible relación no apropiada 
entre trabajadores hombres y 
mujeres pertenecientes a los grupos 
locales. 

• Se cumplirá en forma estricta el Código de Conducta y la política de campamentos confinados por parte de 
todos los trabajadores de la empresa y subcontratistas. 

• Se requerirá al contratista se implemente de una manera adecuada el cronograma de descanso de los 
trabajadores. 

• El desplazamiento de vehículos se realizará bajo cronogramas y horarios establecidos. 
• Se difundirá por medio de charlas en las comunidades campesinas los alcances de la política de trabajo de la 

empresa. 

3.1 Instalación y 
funcionamiento de 
campamentos y presencia de 
trabajadores foráneos. 

3.1.3. Posibles obsequios (comidas, 
golosinas, entre otros) al poblador 
local. 

• Se cumplirá en forma estricta el Código de Conducta y la política de campamentos confinados, por parte de 
todos los trabajadores de la empresa y subcontratistas. 

• En caso que los trabajadores quieran contribuir con alimentos a las comunidades, esto se realizara en forma 
coordinada entre el área de RRCC o quien este designe y las autoridades locales. 
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Actividad Posible impacto directo Medidas de gestión recomendadas 

3.1.4. Posible aparición o 
incremento de prostitución en las 
comunidades. 
. 

• Se exigirá estricto cumplimiento del Código de Conducta y la política de campamentos a todos los 
trabajadores de la empresa y subcontratistas, estableciendo sanciones a quienes los incumplan. 

• Se requerirá al contratista se implemente de una manera adecuada el cronograma de descanso de los 
trabajadores foráneos. En los campamentos base los trabajadores tendrán espacios de recreación o 
distracción sana.  

• El desplazamiento de vehículos se realizará bajo un cronograma y horarios establecidos. 
• Se impartirán charlas de inducción en gestión social y relaciones comunitarias.  

3.1.5. Posible irrespeto a las 
costumbres  de la comunidad  
(transgresión cultural) 

• Se respetará las creencias y costumbres ancestrales del mundo andino. 
• Se cumplirá en forma estricta el Código de Conducta y la política de campamentos confinados. 
• Se implementará y vigilará el cumplimiento del programa de comunicación y consulta con las comunidades.  
• Se respetará los usos y costumbres de las comunidades campesinas. 

3.1.6. Posibles incidentes de trabajo  

• Se cumplirá con los lineamientos de tráfico establecidos por el área de seguridad industrial, que incluirá los 
procedimientos a seguir frente a un incidente. 

• Se respetarán los límites de velocidad máxima y mínima establecida. 
• Se verificarán las condiciones de los vehículos. 
• Se dará cumplimiento al Código de Conducta solicitando a los trabajadores durante el proceso de inducción 

tener especial cuidado cuando se maneje por áreas cercanas a poblados. 

3.1.7. Posible presencia y 
transmisión de enfermedades. 

• Antes de ingresar al proyecto, todo trabajador de la empresa deberá ser vacunado conforme a la política de 
salud laboral establecida y deberá de pasar el examen médico requerido.  

• PERU LNG, sus contratistas y subcontratistas tienen la responsabilidad de examinar la salud de sus 
trabajadores, previo al inicio de las labores de éstos. 

• Se cumplirá en forma estricta el Código de Conducta y la política de campamentos confinados. 
• Se requerirá al contratista y subcontratistas, de ser el caso, el cumplimiento de las normas de higiene 

requeridas para la preparación de alimentos en campamento. 

3.1.8. Posible presencia de 
delincuencia, alcoholismo y 
drogadicción. 

• Se cumplirá en forma estricta el Código de Conducta y la política de campamentos confinados. 
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Actividad Posible impacto directo Medidas de gestión recomendadas 

4. Fase: Construcción del gasoducto 

4.1.1. Posibles incidentes en el  
trabajo 

• El proyecto contará con un Plan de Contingencias para casos de accidentes. 
• Se señalizarán las áreas de trabajo. 
• Se cumplirá en forma estricta el Código de Conducta por parte de todos los trabajadores de PERU LNG y 

contratistas  
• Se establecerá en el Código de Conducta del Trabajador la prohibición de trabajar bajo los efectos del alcohol 

o cualquier droga y que un incumplimiento en esta actitud podría devenir en una sanción  
• Se realizará una inducción a los trabajadores en estos aspectos y se requerirá la firma del Código previa al 

ingreso a laborar. 
• En caso de trabajos con explosivos en zonas cercanas a la población, se comunicará a los pobladores locales 

ubicados hasta 200 metros del lugar de detonación la hora y lugar de la misma para la prevención, evacuación 
y restricción del tránsito en el área de explosión. 

• En casos de accidentes fatales el trabajador estará cubierto por la póliza de seguro aplicable.  

4.1. Actividades de 
construcción. 

4.1.2. Posibles incidentes con 
personas externas al Proyecto. 

• El área de RRCC realizará charlas informativas en las localidades, informando sobre la descripción y 
características del proyecto. 

• Se implementará el programa de comunicación y consulta. 
• La empresa elaborará materiales ilustrativos didácticos tales como trípticos, afiches, etc. relacionados al 

proyecto, para que estos se difundan entre la población del área de influencia directa. 

 4.1.3. Posibles molestias generadas 
por ruidos. • Se seguirá los lineamientos establecido en el Plan de Manejo Ambiental 

4.2. Acuerdos entre 
comunidad y empresa. 

4.2.1. Posible incumplimiento de 
acuerdos entre la empresa y 
comunidad. 

• Los representantes debidamente autorizados por PERU LNG serán los únicos autorizados a suscribir 
convenios o acuerdos con las comunidades y población en general. 

• Los acuerdos se fijaran por escrito, definiendo claramente el alcance de los mismos. 
• La empresa deberá cumplir con los compromisos suscritos con las comunidades campesinas para evitar el 

deterioro de las relaciones con estas y las poblaciones locales. 
• Se comunicará cualquier posible retraso en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, los motivos que le 

dieron origen y la fecha en la que se cumplirá el compromiso. 
• Los acuerdos serán documentados.  
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Actividad Posible impacto directo Medidas de gestión recomendadas 

4.2.2.Posible expectativa de la 
comunidad por recibir apoyo social  

• Se propiciarán mecanismos de diálogo con la población por medio de los cuales se dará a conocer a la 
empresa, sus objetivos y compromisos, haciendo especial énfasis en que no se suplirá el rol que debe cumplir 
el Estado con las comunidades. 

• En el Plan de Relaciones Comunitarias se tiene establecido un Programa de Apoyo a Iniciativas Locales. 
PERU LNG evaluará la posibilidad de apoyo bajo el marco de su política de Responsabilidad Social 
Corporativa, la misma que constituye una liberalidad de la empresa.   

5. Fase: Restauración 

5.1. Restitución de 
infraestructura afectada por 
los trabajos de construcción. 

5.1.1. Posible afectación de cercos, 
canales, caminos, carreteras, 
tuberías, etc. 

• Se tomarán acciones para evitar o minimizar daños a la infraestructura. 
• En caso de daño a infraestructura y siempre que este daño haya sido causado por el Proyecto, esta será 

rehabilitada al estado en el cual se encontraba antes del daño, en tanto sea posible.   

 
5.1.2. Afectación de pastos y 
posibles afectaciones adicionales 
por fuera del DdV o en zona de 
Cantera. 

• Se aplicarán las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental. 
• Se informará a las poblaciones por los que transcurre el ducto sobre la situación del área afectada y el 

cronograma de trabajo para su composición. 

5.2. Ubicación de estructuras 
de control ( gaviones, etc.)  

5.2.1. Posible disminución de áreas 
de actividades agrícolas. 

• Se evaluará el mecanismo de indemnización por el uso de tierras para instalación de las estructuras de control 
durante el tiempo que sea requerido por la empresa, de acuerdo a lo coordinado y acordado contractualmente 
con el titular. 

6.Fase: Puesta en marcha 

6.1.Puesta en marcha del 
ducto. 

6.1.1. Temor a posibles accidentes, 
fugas o explosión del ducto. 

• Se informará a las comunidades campesinas sobre las actividades de puesta en marcha y las características 
del gas natural, incluyendo información de la existencia de un plan de contingencia y las medidas que éste 
identifica. 

• Se explicarán las normas de seguridad aplicadas durante la fase de puesta en marcha de gasoducto. 
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6.1.2. Preocupación de pobladores  
por  posibles efectos por emanación 
de gas natural  

• Se aplicará los procedimientos establecidos en el programa de comunicación por el cual se informará a la 
población local acerca de las características del gas natural, sus efectos sobre los seres humanos y animales 
y como deben de accionar frente a algún incidente.  

• Se informará a la población local acerca de las normas de seguridad implementadas por PERU LNG durante 
la puesta en marcha del ducto. 

• Se comunicará oportunamente a las comunidades las medidas de seguridad necesarias y acciones que deben 
de tener en cuenta para proteger su integridad  

6.1.3. Posible evacuación de la 
población cercana al área de 
pruebas previas a la operación del 
gasoducto. 

• Se evaluará la implementación con fines de seguridad de un plan de evacuación de la población a una 
distancia prudente de las válvulas en las que se realizará el venteo. 

• Se aplicarán los procedimientos establecidos en el programa de comunicación. 
• Se cerrará el paso al área de trabajo, permitiendo el acceso sólo al personal autorizado de la empresa. 
• Se aplicarán las normas de seguridad industrial. 
• Se contará con un Plan de Contingencia, se informará sobre mecanismos de comunicación de acuerdo a lo 

identificado en dicho plan. 

6.1.4. Posible restricción temporal al 
desplazamiento de vehículos y 
personas en áreas adyacentes a las 
pruebas de pre-operación. 

• Se aplicará los procedimientos establecidos en el programa de comunicación. 
• Se señalizará y cerrará el paso de vehículos y personas temporalmente en aquellas secciones en las cuales 

se realicen pruebas que puedan conllevar un riesgo a transeúntes. 
• Se aplicará las normas de seguridad industrial. 

6.1.5. Posible malestar en la 
población y pasajeros por la 
restricción del tránsito. 

• Se comunicará los cortes de tránsito vehicular durante las pruebas de pre-operación o venteos. 
• Se dará aviso a la autoridad competente. 
• Se aplicará los procedimientos establecidos en el programa de comunicación. 
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7.Fase: Operación 

7.1 Operación y 
mantenimiento de ductos. 

7.1.1. Posible temor de ocurrencia 
de accidentes (explosión o fuga) 
durante operaciones y 
mantenimiento del proyecto. 

• PERU LNG realizará como parte del programa de comunicación y consulta durante la etapa operativa, visitas 
informativas a las comunidades y pobladores locales sobre las actividades de operación y mantenimiento del 
ducto. 

• Se explicarán las acciones que PERU LNG ha establecido en el Plan de Contingencias y se explicará a la 
población y autoridades locales lo que deben de hacer en caso de accidentes.  

• Se aplicarán las normas de seguridad industrial. 

 7.1.2. Posibles accidentes de 
tránsito 

• PERU LNG, sus contratistas y subcontratistas, respetarán las normas del Ministerio de Transporte sobre uso 
de caminos y puentes para evitar accidentes de tránsito. 

• Inducción al Código de Conducta respecto al cumplimiento de la normatividad y lineamientos de la empresa 
sobre las actividades de transporte. 
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Cuadro 10-2 Revisión de impactos sociales directos - zona Costa 

Actividad Posible Impacto directo Medidas de gestión recomendadas 

1. Fase: Negociación para adquisición de derechos temporales o permanentes sobre suelos. 

1.1.1.Cambio de usos de tierras 
temporales y permanentes por 
actividades de construcción y 
operación. 
 

• Explicar claramente a los propietarios o poseedores, de ser el caso, los cambios a producirse durante la 
etapa de construcción y durante la operación del ducto y plantear una negociación para la adquisición de 
derechos sobre suelos que tenga en consideración dichas implicancias y la legislación aplicable. 

• En concordancia a la Legislación nacional vigente llegar a un acuerdo respecto al área donde se ubicarían 
las instalaciones.  

1.1.2. Posible rechazo a la 
negociación: negación del 
propietario y/o poseedor al paso del 
ducto por su propiedad y 
consiguiente rechazo a la 
imposición de servidumbres. 

• Es política de PERU LNG generar el diálogo y tratar de evitar, en tanto esto sea posible, la figura de 
imposición de servidumbres a los poseedores o propietarios. Por ello, la empresa buscará que durante la 
etapa de negociación por la adquisición de derechos temporales o permanentes sobre suelos se negocie 
para lograr acuerdos justos para ambas partes.  

1.1.Proceso de Negociación 
con pobladores locales para 
adquisición de derechos 
temporales o permanentes 
sobre suelos (DdV). 
 

1.1.3. Posible desacuerdo por 
monto de compensación por 
afectación de terrenos y/o cultivos. 

• Los procesos de negociación, y valoración de terrenos serán claramente explicados a los propietarios o 
posesionarios afectados.   

• Evaluar si los propietarios y/o poseedores han planteado propuestas que no han sido tomadas en cuenta al 
momento de realizar la negociación. Si ese fuera el caso la empresa evaluará la revisión del proceso de 
valoración. Está evaluación podría incluir alguna variable sugerida por los propietarios y/o poseedores.  

• Implementación del Programa de Negociación para el uso de Tierras. 
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Actividad Posible Impacto directo Medidas de gestión recomendadas 

1.1.4.Posibles mejoras realizadas 
por los posesionarios o propietarios 
en las áreas posterior a la 
negociación y/o suscripción de 
contratos (plantaciones, 
construcciones nuevas, cercos, 
etc.). 

• El programa de negociación para el uso de tierras documentará el estado de los predios.  
• Se elaborará un registro de las características y mejoras que tengan los predios indicando su estado real. 
• Se realizará un levantamiento topográfico de los predios y delimitación de los linderos dentro del DdV para 

finalmente plasmar esta información en planos con coordenadas UTM, considerando ríos, carreteras y 
caminos.  

• Establecer en los contratos y explicar a los dueños o posesionarios que no se aceptarán mejoras 
posteriores a la suscripción del contrato de servidumbres y/o de indemnización por daños y perjuicios. 
Especificar el período de duración de los contratos. 

• Informar a los interesados el cronograma del Proyecto y el tiempo que se estima para la construcción 
(ingreso de maquinarias, apertura de pista, etc.).  

1.1.5.Posible parcelación de los 
terrenos eriazos (propiedad del 
Estado Peruano dentro del DdV) 
con la finalidad de lograr mayores 
beneficios indemnizatorios y 
sobrevalorización de las nuevas 
parcelas.  

• Se documentará el estado del predio una vez trazado el eje del ducto. 
• Se verificará los datos proporcionados por los propietarios y/o posesionarios con documentación de 

Registros Públicos, PETT y COFOPRI, según corresponda. 
• Se informará que las mejoras que se realicen en las propiedades y posesiones, y toda actividad 

agropecuaria realizada después de la firma de los contratos, no se incluirán en éstos. 

1.1.6.Posible sobrevaloración del 
precio real del terreno por los 
propietarios. 

• Las valorizaciones serán realizadas de acuerdo a lo establecido en el programa de negociación para el uso 
de tierras, basado en lo establecido por una entidad tasadora, y de acuerdo a lo establecido en las normas 
aplicables.  

• Se establecerán pautas para explicar claramente cual será el proceso de valoración de tierras, cultivos y 
realizadas a los predios. 

• Se implementarán estas pautas marco de acuerdo a lo establecido en el programa de negociación para el 
uso de tierras. 

. 
1.1.7. Posible obstrucción de los 
procesos de negociación por 
terceras personas. 

• Los procesos de negociación por parcelas, lotes o terrenos se realizarán directamente entre el 
representante de la empresa y los propietarios y posesionarios, según corresponda. 

• Los procesos de negociación relacionados al proyecto se realizarán en forma directa entre el representante 
de la empresa, el propietario o el poseedor, de ser el caso. 
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Actividad Posible Impacto directo Medidas de gestión recomendadas 

1.2.Emisión de Certificados 
de posesión. 

1.2.1 Posible emisión irregular de 
certificados de posesión, que origine 
superposición de terrenos y 
conflictos entre posesionarios. 

• PERU LNG deberá notificar, con la debida anticipación a los posesionarios, propietarios y autoridades, la 
verificación participativa e identificación de las parcelas ubicadas en el DdV. 

 

1.2.2. Posibles conflictos por el 
reclamo del pago de las 
afectaciones luego de la aparición 
de nuevos posesionarios o 
poseedores. 

• Se informará a posesionarios y propietarios sobre la verificación del registro de parcelas y empadronados. 
• Se llevará un registro detallado de las afectaciones adicionales a los terrenos comprendidos en el DdV para 

su posterior indemnización. La información será presentada por el equipo de negociación. . Esta 
información será verificada en la fase de la topografía final para el cierre de contratos. 

• Se adoptará el mismo procedimiento en el caso de superposiciones. 

1.2.3. Posibles exigencias de pagos 
adicionales por parte de los 
propietarios y/ o posesionarios a los 
demás responsables de 
negociaciones de PERU LNG y/o la 
empresa contratista. 

• El proceso de negociaciones para la adquisición de derechos temporales o permanentes sobre suelos será 
realizado con la presencia de un representante del Área de Relaciones Comunitarias de PERU LNG o quien 
este designe. 

• Se informará a los propietarios y/o posesionarios sobre el desarrollo y normas aplicables al proceso de 
adquisición de terrenos.  

1.2.4. Posibles diferencias de 
montos pagados por un mismo tipo 
de terreno en igualdad de 
condiciones (a mayores reclamos, 
mayor monto y viceversa). 

• De conformidad con las normas aplicables, la metodología de valorización a emplear será aquella adoptada 
por la(s) entidad(es) tasadora(s) que participen en el proceso de valorización. 

• Se realizará valuaciones arancelarias de acuerdo a la ubicación geográfica, la topografía y la naturaleza del 
terreno.  Se evaluará si los valores generales pueden ser fijados con los propietarios o poseedores, de ser 
el caso, antes de las negociaciones individuales. Se recopilará información de los aranceles del Ministerio 
de Agricultura (para contar con información de referencia). Los valores o precios de mercado regional 
servirán para el caso de la compraventa de terrenos. 

• En el caso de adquisición de derechos temporales sobre suelos, se pagará por el periodo de uso de la parte 
del terreno requerido. 

 1.2.5. Posible percepción de pagos 
injustos por las afectaciones. 

• Se informará cual es la metodología de valoración de impactos del proyecto sobre recursos, la misma que 
será aquella empleada por peritos tasadores. 

• Los pagos indemnizatorios por uso de tierras se efectuarán de acuerdo a las normas legales vigentes. 
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Actividad Posible Impacto directo Medidas de gestión recomendadas 

1.2.6. Posible muerte o accidente de 
animales. 

• En caso de muerte o accidente de animales por efecto de la obra, las empresas contratista y subcontratista 
de ser el caso, deberán realizar el pago indemnizatorio, previa verificación de que las causas de la muerte o 
accidente sean atribuidas a actividades del Proyecto. Se deberá realizar en mutuo acuerdo de las partes. 

• Todo acuerdo se realizará por escrito. 

1.2.7. Posible ingreso de 
maquinarias a terrenos privados sin 
autorización. 

• Las áreas de terreno privadas a ser afectadas deberán haber culminado la negociación antes del ingreso de 
maquinaria o contar con autorización por escrito del propietario. 

• En caso de requerirse un ingreso a predios no negociados, se comunicará inmediatamente al propietario 
para obtener la autorización correspondiente. 

• La extracción de materiales de canteras o cursos de agua se harán previa obtención de las autorizaciones 
correspondientes. 

1.3.Reubicaciones 1.3.1. Posible existencia de 
viviendas dentro del DdV 

• En el caso de la existencia de viviendas dentro del DdV, la reubicación de viviendas se realizará bajo los 
términos previstos en el Plan de Relaciones Comunitarias.   

• Una vez suscritos los contratos de establecimiento de servidumbre sobre el DdV, los propietarios y/o 
posesionarios no podrán construir ninguna infraestructura de vivienda sobre el DdV, lo cual será señalado 
expresamente en el contrato de servidumbre. 

2. Etapa: Transporte y caminos de acceso 

2.1.Contratación de mano de 
obra local. 

2.1.1Posible presencia de gremios, 
comités y sindicatos con intención 
de empadronar a la mano de obra 
local. 

• PERU LNG respetará las normas de derecho colectivo y la libertad sindical. 
• Se trabajará con el programa de contratación del plan de Relaciones Comunitarias. El ingreso del personal 

al Proyecto será determinado de acuerdo a los requerimientos de la contratista y a la capacidad de cada 
postulante.  

• Se informará el tiempo de duración del empleo, y los requisitos que deberá cumplir el postulante para 
calificar como un candidato viable. 

• Se proporcionará información clara y precisa sobre la disponibilidad de empleo y la calificación necesaria. 
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2.1.2. Expectativas y presiones 
sociales, por el tema de empleo 
local. 

• PERU LNG coordinará con el departamento de recursos humanos del Contratista que participe en el 
proyecto para definir cuales serán los lineamientos a ser considerados para la contratación de la mano de 
obra local. 

• Los relacionistas comunitarios de PERU LNG o quienes estos designen, podrán supervisar el correcto 
cumplimiento bajo los procedimientos establecidos respecto a la contratación de la mano de obra local. 

• Se implementará el programa de contratación de mano de obra local previsto en el Plan de Relaciones 
Comunitarias. Se dará prioridad para la contratación temporal a las personas de las zonas que reciban 
impacto directo, dando a conocer los requisitos necesarios que deberá cumplir el postulante para ser 
aceptado y de acuerdo con los requerimientos laborales del contratista y a la capacidad del postulante.  

2.1.3. Presencia eventual de 
personas en busca de trabajo. 

• Se informará oportunamente sobre los requerimientos de puestos de trabajo.  
• Se establecerá claramente los lugares y requisitos para contratación. 
• No se realizará contratación de personal en áreas de construcción o en campamentos, de ser el caso.. 
• La contratación de personal local es de acuerdo a la necesidad que demande la obra. 
• La empresa adoptará medidas para restringir el ingreso a los puntos de trabajo, pudiendo ingresar sólo 

personal autorizado.  

2.1.4.Adopción de nuevos 
conocimientos y desarrollo de 
capacidades técnicas. 

• Se estimulará a los trabajadores locales para que destaquen en su desempeño laboral, en cumplimiento 
con las normas establecidas por la empresa. 

2.2 Respeto por las normas 
laborales vigentes 

2.2.1. Posibles abusos y 
discriminación a los trabajadores 
locales por parte de los contratistas 
y subcontratistas de la empresa. 

• Se solicitará a los contratistas el cumplimiento oportuno de las obligaciones laborales de acuerdo a Ley y a 
los contratos laborales suscritos, pudiendo PERU LNG realizar la supervisión del mismo. 

• La oficina de personal de la contratista deberá contemplar cronogramas para las liquidaciones y pagos al 
personal de acuerdo a la normatividad vigente.  

• Se cumplirá de manera estricta con el Código de Conducta del Trabajador establecido por la empresa para 
sus trabajadores y contratistas, el mismo que contiene disposiciones en resguardo de la igualdad de trato.  

2.3Comercio (adquisición de 
productos locales y 
regionales). 
Uso de infraestructura vial 
existente. 

2.3.1. Posible incremento del 
comercio 

• Se evitará el consumo de parte de la empresa de bienes y servicios locales que sean escasos y que 
puedan ocasionar distorsiones en el mercado y afectar las condiciones de vida de la población local.  

• Se evaluará la implementación de medidas para evitar que el proyecto afecte las actividades comerciales 
cotidianas de las poblaciones ubicadas en el área de influencia directa. 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IV 10-20 

Actividad Posible Impacto directo Medidas de gestión recomendadas 

2.3.2. Compra de productos locales. 
• PERU LNG en coordinación con la contratista evaluará los mecanismos para permitir la adquisición de 

productos locales y regionales, en tanto estos sean competitivos en calidad, cantidad y precio, y siempre 
que ello no produzca una distorsión negativa en el mercado local. 

 2.3.3. Posible incremento de abuso 
de substancias. 

• Se establecerá en el Código de Conducta del Trabajador la prohibición de trabajar bajo los efectos del 
alcohol o cualquier droga y que dicho incumplimiento podría devenir en una sanción. 

• Se realizará una inducción a los trabajadores en estos aspectos y se requerirá la firma del Código de 
Conducta previa al ingreso a laborar.  

• Se evaluará el mecanismo de difusión de información entre los trabajadores, respecto los problemas 
ocasionados por el abuso de substancias.   

2.4.1. Posible deterioro de 
infraestructura por tránsito de 
vehículos, equipos y movilización de 
materiales (vías, puentes, viviendas 
entre otros.) 

• PERU LNG, sus contratistas y subcontratistas respetarán las normas del Ministerio de Transporte o la 
entidad competente, relacionadas con el uso de puentes y caminos para evitar daños.  

• PERU LNG requerirá a sus contratistas o subcontratistas que realicen el apuntalamiento o reforzamiento de 
los puentes, en tanto esto sea necesario para las actividades de la construcción del proyecto. Asimismo se 
requerirá que realicen el mantenimiento o la reparación de infraestructura si se comprueba que ha sido 
generada por las actividades del Proyecto.  

2.4.2. Posible Incremento del riesgo 
de accidentes de tránsito. 

• PERU LNG, sus contratistas y subcontratistas, respetarán las normas del Ministerio de Transporte sobre 
uso de caminos y puentes para evitar accidentes de transito. 

• PERU LNG, contratistas y subcontratistas cumplirán con el Plan de Transporte elaborado para estas 
actividades durante la fase de construcción. 

• Inducción al Código de Conducta respecto al cumplimiento de la normatividad y lineamientos de la empresa 
sobre las actividades de transporte. 

• Se ofrecerá charlas de inducción en seguridad al trabajador. 
• Se respetaran las velocidades máximas establecidas por las normas de transito. 
• Se verificarán las condiciones de los vehículos. 

2.4.Uso de infraestructura 
vial existente. 

2.4.3. Posible alteración del normal 
tránsito de los vehículos   • Se cumplirá con la normatividad del Ministerio de Transportes aplicable. 
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Actividad Posible Impacto directo Medidas de gestión recomendadas 

2.4.4. Posible interrupción de 
caminos, canales, puentes y 
tuberías de la localidad. 
 

• En el caso de interrumpir caminos de herradura, pasos de animales, canales de riego, tuberías, se 
acondicionarán pasos provisionales hasta que los originales sean restituidos al finalizar los trabajos 
realizados en tanto la interrupción sea derivada de las actividades del proyecto. 

• En caso de que alguna infraestructura sea dañada por PERU LNG con ocasión de los trabajos que PLNG o 
su contratista realice, será reparadas al estado en el cual se encontraban antes del daño generado. 

2.4.5. Posibles molestias por 
generación de material particulado  •  Se trabajará en función a lo identificado en el Plan de Manejo Ambiental 

3. Fase: Campamentos y centros de acopio de tuberías  
 
No se ha contemplado la instalación de campamentos y centros de acopio en la zona de Costa. En caso de presentarse dicha situación al momento de iniciar la etapa de construcción del 
proyecto se aplicarán las medidas de gestión recomendadas para la zona de sierra en tanto les sean aplicables.  
 

4.Etapa: Construcción de Gasoducto 

4.1.1.Posibles incidentes en el 
trabajo 

• El proyecto contará con un Plan de Contingencias para casos de accidentes. 
• Se señalizarán las áreas de trabajo. 
• Se cumplirá en forma estricta el Código de Conducta por parte de todos los trabajadores de PERU LNG y 

contratistas.  
• Se establecerá en el Código de Conducta del Trabajador la prohibición de trabajar bajo los efectos del 

alcohol o cualquier droga y que un incumplimiento en esta actitud podría devenir en una sanción. 
• Se realizará una inducción a los trabajadores en estos aspectos y se requerirá la firma del Código previa al 

ingreso a laborar.  
4.1.Actividades de 
construcción. 

4.1.2 Distorsión de información del 
proyecto 

• El área de RRCC evaluará los mecanismos a utilizar como parte del programa de comunicaciones para 
informar a las comunidades sobre las características del proyecto.  

• La empresa elaborará materiales ilustrativos didácticos tales como trípticos, afiches, etc. relacionados al 
proyecto para que estos se difundan entre la población local del área de influencia directa. 
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Actividad Posible Impacto directo Medidas de gestión recomendadas 

 4.1.3. Posibles molestias generadas 
por ruidos • Se seguirá los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental 

4.2.1. Posible incumplimiento de 
acuerdos entre la empresa y 
propietarios o posesionarios, según 
sea el caso. 

• Los representantes debidamente autorizados por PERU LNG serán los únicos autorizados a suscribir 
convenios o acuerdos con la población en general. 

• Los acuerdos se fijaran por escrito, definiendo claramente el alcance de los mismos. 
• La empresa deberá cumplir con los compromisos suscritos para evitar el deterioro de las relaciones con las 

poblaciones locales. 
• Se comunicará cualquier posible retraso en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, los motivos que 

le dieron origen y la fecha en la que se cumplirá el compromiso. 
• Los acuerdos serán documentados. 

4.2.Acuerdos entre 
comunidad y empresa. 

4.2.2. Posible expectativa de la 
localidad de recibir apoyo social. 

• Se propiciarán mecanismos de diálogo con la población por medio de los cuales se dará a conocer la 
empresa, sus objetivos y compromisos, haciendo especial énfasis en que no se suplirá el rol que debe 
cumplir el Estado con la población. 

• En el Plan de Relaciones Comunitarias se tiene establecido un Programa de Apoyo a Iniciativas Locales. 
PERU LNG evaluará la posibilidad de apoyo bajo el marco de su política de Responsabilidad Social 
Corporativa, la misma que constituye una liberalidad de la empresa.  

5.Etapa: Restauración 

5.1. Restitución de 
infraestructura afectada por 
los trabajos de construcción. 

5.1.1Posible afectación de cercos, 
canales, caminos, carreteras, 
tuberías, etc. 

• Se tomarán acciones para evitar o minimizar daños a la infraestructura. 
• En caso de daño a infraestructura y siempre que este daño haya sido causado por el proyecto, ésta será 

rehabilitada al estado en el cual se encontraba antes del daño, en tanto sea posible.  

 
5.1.2. Afectación de cultivos y 
posibles afectaciones adicionales 
por fuera del DdV o en zona de 
Cantera. 

• Se aplicarán las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental. 
• Se informará a las poblaciones por las que trascurre el ducto, sobre la situación del área afectada y el 

cronograma de trabajo para su composición. 
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Actividad Posible Impacto directo Medidas de gestión recomendadas 

5.2. Ubicación de estructuras 
de control ( gaviones, etc. ) 

5.2.1. Posible disminución de áreas 
de actividades agrícolas. 

• Se evaluará el mecanismo de indemnización por el uso de tierras para instalación de las estructuras de 
control durante el tiempo que sea requerido por la empresa, de acuerdo a lo coordinado y acordado 
contractualmente con el titular. . 

6. Fase: Puesta en marcha 

6.1.1Temor a posibles accidentes, 
fugas o explosión del ducto. 

• Se informará a las poblaciones sobre las actividades de puesta en marcha y las características del gas 
natural, incluyendo información de la existencia de un plan de continencia y las medidas que éste identifica.. 

• Se explicarán las normas de seguridad aplicadas durante la fase de puesta en marcha de gasoducto. 

6.1.2. Preocupación de pobladores  
por posibles efectos por emanación 
de gas natural 

• Se aplicará los procedimientos establecidos en el programa de comunicación por el cual se informará a la 
población local acerca de las características del gas natural, sus efectos sobre los seres humanos y 
animales y como deben de accionar frente a algún incidente.  

• Se informará a la población local acerca de las normas de seguridad implementadas por PERU LNG 
durante la puesta en marcha del ducto. 

• Se comunicará oportunamente a las comunidades las medidas de seguridad necesarias y acciones que 
deben de tener en cuenta para proteger su integridad. 

6.1.3. Posible evacuación de la 
población cercana al área de 
pruebas previas a la operación del 
gasoducto. 

• Se evaluará la implementación con fines de seguridad de un plan de evacuación de la población a una 
distancia prudente de las válvulas en las que se realizará el venteo. 

• Se aplicarán los procedimientos establecidos en el programa de comunicación. 
• Se cerrará el paso al área de trabajo, permitiendo el acceso sólo al personal autorizado de la empresa. 
• Se aplicarán las normas de seguridad industrial. 
• Se contará con un Plan de Contingencia. 

6.1.4. Posible restricción temporal al 
desplazamiento de vehículos y 
personas en las áreas adyacentes a 
las pruebas pre operación. 

• Se aplicará los procedimientos establecidos en el programa de comunicación. 
• Se señalizará y cerrará el paso de vehículos y personas temporalmente, en aquellas secciones en las 

cuales se realicen pruebas que puedan conllevar un riesgo a transeúntes. 
• Se aplicará las normas de seguridad industrial. 

 

6.1.5. Posible malestar en la 
población y pasajeros por la 
restricción del tránsito. 

• Se comunicarán los cortes de tránsito vehicular durante las pruebas de pre-operación o venteos. Se dará 
aviso a la autoridad competente  

• Se aplicará los procedimientos establecidos en el programa de comunicación. 
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Actividad Posible Impacto directo Medidas de gestión recomendadas 

7. Fase: Operación  

7.1.1. Posible temor de ocurrencia 
de accidentes (explosión o fugas) 
durante operaciones y 
mantenimiento del proyecto. 

• PERU LNG evaluará el mecanismo de comunicación para informar a la población del área de influencia 
directa, sobre las actividades de operación del ducto. Se aplicarán las normas de seguridad industrial. 

• Se explicará las acciones que PERU LNG ha establecido en el Plan de Contingencias y se explicará a la 
población y autoridades locales lo que deben de hacer en caso de accidentes.  

7.1.Operación y 
mantenimiento de ductos. 

7.1.2. Posibles accidentes de 
tránsito 

• PERU LNG, sus contratistas y subcontratistas, respetarán las normas del Ministerio de Transporte sobre 
uso de caminos y puentes para evitar accidentes de tránsito. 

• Inducción al Código de Conducta respecto al cumplimiento de la normatividad y lineamientos de la empresa 
sobre las actividades de transporte. 
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11.0 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS - PRC 

11.1 GENERALIDADES 

En cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, se ha elaborado el Plan de Relaciones 
Comunitarias (PRC) con la finalidad de propiciar canales de comunicación y mayor integración entre la 
empresa y los grupos de interés. Los lineamientos de los programas contemplados en él cumplen con 
las guías socio-ambientales internacionales, mediante las cuales se establecen pautas para evitar, 
minimizar o mitigar impactos adversos en los grupos sociales vulnerables o en riesgo. 
 
El objetivo del Plan de Relaciones Comunitarias es identificar, entender y manejar los aspectos sociales 
clave relacionados al proyecto con el fin de regular las relaciones entre la población del área de 
influencia y PERU LNG, para así facilitar el manejo de los componentes sociales del proyecto. 
 
Desarrollar buenas relaciones de cooperación con los grupos de interés constituye la piedra angular de 
las políticas corporativas del proyecto, relacionadas a los componentes sociales, la protección 
medioambiental y la responsabilidad social en la etapa de construcción y operación del proyecto. 
 
El Plan de Relaciones Comunitarias de PERU LNG contiene un conjunto de programas y 
procedimientos operativos encaminados en lograr objetivos estratégicos que permitan el desarrollo del 
proyecto, junto con la implementación de buenas prácticas de desempeño en la gestión socio 
ambiental.  

11.1.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Los objetivos generales son: 
 
• PERU LNG desarrollará los programas de Relaciones Comunitarias dentro del marco de la gestión 

de responsabilidad social ambiental, atendiendo los aspectos relevantes con la finalidad de 
maximizar los potenciales impactos positivos y minimizar o eliminar los potenciales impactos 
negativos en el proceso del desarrollo del proyecto. 

• Facilitar metodologías adecuadas para el correcto tratamiento a los procesos sociales que se 
presenten durante el desarrollo del proyecto. 

 
Los objetivos específicos son:  
 
• Facilitar mecanismos de gestión socio ambiental para generar condiciones sociales óptimas en las 

localidades del ámbito de influencia del proyecto, priorizando acciones conjuntas en el área de 
influencia directa del proyecto. 

• Establecer una relación armoniosa sostenible en el tiempo entre la empresa, las poblaciones 
locales y los grupos de interés, a fin de crear las condiciones necesarias para el desarrollo del 
proyecto dentro de un marco de entendimiento y cooperación mutua, donde el respeto a las 
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normas socio ambientales y la aplicación de correctos procedimientos operativos sean la base de 
una adecuada relación entre empresa y comunidad. 

• Crear un flujo de consultas a nivel interno y externo que permita gestionar adecuadamente los 
temas sociales en distintas áreas de PERU LNG. 

• Cumplir con todas las obligaciones de la legislación nacional y los estándares internacionales 
aplicables en el ámbito social, ambiental y técnico. 

 
Los lineamientos generales del PRC serán aplicados de acuerdo a lo establecido en cada programa. La 
aplicación de los programas del PRC facilitará sobrellevar malos entendidos y/o resolver posibles 
conflictos que puedan presentarse con las comunidades y/o grupos de interés vinculados al proyecto. 

11.1.2 MISIÓN Y VISIÓN  

Misión: 
Implementar programas que propicien la participación activa de los involucrados, para poder lograr el 
cumplimiento de estos programas. 

Visión: 
Ser un miembro valioso de la comunidad, siendo respetados por nuestra contribución al desarrollo local 
y el enfoque participativo en nuestras relaciones con las comunidades. 

11.1.3 PRINCIPIOS 

• El equipo de la Gerencia de Relaciones Comunitarias son los interlocutores validos autorizados 
entre PERU LNG y las comunidades. 

• Provisión de información fidedigna clara y transparente relacionada al proyecto, en un marco de 
respeto y acercamiento a los grupos de interés. 

• Respetar los derechos humanos y las normas legales, culturales, históricas y sociales presentes en 
el área de influencia del proyecto. 

• Contribuir al desarrollo sostenible de manera voluntaria. 

11.1.4 ENFOQUE DEL PRC 

PERU LNG titular del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de 
Licuefacción, cuenta con una Gerencia de Relaciones Comunitarias, la cual está compuesto por un 
conjunto de profesionales expertos en el manejo de componentes sociales ambientales y técnicos 
relacionados al proyecto. 
 
El proceso del desarrollo del proyecto funciona bajo sistemas gerenciales, la gerencia de Relaciones 
Comunitarias, asume cuatro aspectos básicos: la planificación, la organización, la dirección y el 
monitoreo y evaluación. 
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La planificación, el monitoreo y la evaluación son procesos institucionales permanentes, que se 
constituyen el sistema gerencial. Como sistema, el monitoreo y evaluación es una estrategia y función 
importante de la gerencia, que sirve para conocer la marcha del proceso de desarrollo social y para 
valorar el cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos, proporcionando la información 
suficiente y oportuna para la toma de decisiones que mejoren la marcha institucional corporativa. 
 
El PRC se desenvuelve bajo un enfoque de gerencia social.  La gerencia coordina un proceso 
interactivo que permite modificar y afinar decisiones, procesos e incluso, objetivos y expectativas con 
respecto a los resultados, con el fin de asegurar que se produzcan buenos resultados institucionales. 
 
Los asuntos sociales son dinámicos, es decir, cambian a lo largo del tiempo. Los programas del PRC, 
tienen objetivos móviles, y requieren reformulación continua con el fin de seguir siendo pertinente y 
relevante. 

11.1.5 ESTANDARES 

PERU LNG se ha comprometido con los siguientes estándares:  
• Ejecutar nuestras operaciones de acuerdo con altos estándares de integridad personal y 

comportamiento ético; 
• Respetar las leyes y reglamentos de los gobiernos con los que trabajamos, así como respetar las 

creencias y valores de la comunidad; 
• Establecer un canal abierto de intercambio de información que sea claro y relevante entre la 

comunidad, los líderes, las partes involucradas y la compañía; 
• Comunicar a todos los trabajadores y contratistas lo que la compañía espera de ellos en el área de 

relaciones comunitarias; 
• Revisar rutinariamente la efectividad de nuestros Programas de Relaciones Comunitarias e 

implementarlas. 
 
El PRC adopta estándares validados por entidades mundialmente reconocidas, tales como IPIECA 
(International Petroleum Industry Environmental Conservation Association), organización internacional 
que reconoce las iniciativas que apoyan los aspectos ambientales del acuerdo del Pacto Global de las 
Naciones Unidas. 

11.1.6 AREA DE INFLUENCIA DEL PRC 

Área de influencia directa  
El área de influencia directa corresponde al territorio de las comunidades ubicadas a lo largo del 
derecho de vía del gasoducto, en una extensión de aproximadamente 408 kilómetros de recorrido, y 
aquellas comunidades localizadas en las zonas de campamentos, acopio de tuberías, botaderos, 
canteras y demás áreas que tengan un impacto directo del proyecto. 
 
El área de influencia se determina por la extensión geográfica, dinámica social y por la presencia de 
impactos generados por el proyecto. 
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Área de influencia indirecta 

El área de influencia indirecta comprende los territorios aledaños al área de influencia directa. Si bien el 
ducto no atraviesa estos lugares, estas zonas mantienen vínculos y relaciones socioeconómicas con 
las localidades ubicadas dentro del área de influencia directa. Estos territorios se encuentran por fuera 
del corredor de los tres kilómetros de ancho, pero por su dinámica social tienen la posibilidad de 
interrelacionarse con el proyecto. 

11.1.7 GRUPOS DE INTERES  

Se define como grupo de interés a cualquier organización o individuo que está siendo impactado por el 
proyecto directa o indirectamente durante las etapas de construcción y/o operación del proyecto. Entre 
otros tenemos:  
 
• Comunidades campesinas y anexos del área de influencia del proyecto 
• Organizaciones y asociaciones representativas de las comunidades 
• Pobladores locales involucrados en el DdV del proyecto 
• Propietarios privados 
• Autoridades de los gobiernos locales y regionales 
• Comunidades campesinas no impactadas por el DdV.  
• Organizaciones no gubernamentales 
• Organizaciones sociales y de base departamental 
• Instituciones de la sociedad civil organizada 
• Medios de Comunicación, entre otros. 

11.2 PROGRAMAS DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

El PRC incluye los siguientes programas:  
 
• Programa de capacitación en relaciones comunitarias para el personal del proyecto. 
• Programa de contratación de mano de obra local. 
• Programa de comunicación y consulta. 
• Programa de monitoreo socio ambiental comunitario. 
• Programa de negociación de acuerdos para el uso de tierras (compensación y servidumbre). 
• Programa de salud 
• Programa de apoyo a iniciativas locales. 
• Programa de Absolución de consultas y reclamos  
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11.2.1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN RELACIONES COMUNITARIAS PARA EL 
PERSONAL DEL PROYECTO 

La inserción de grupos sociales (trabajadores foráneos) distintos en su comportamiento al grupo social 
mayoritario existente en la zona constituye una fuente de impactos sociales. Con el propósito de 
manejar esta situación, PERU LNG elaborará un plan de capacitación para sus trabajadores, 
contratistas y subcontratistas, en donde se expongan las políticas de PERU LNG respecto al manejo 
de asuntos sociales (relaciones comunitarias) y las acciones que tomará para una efectiva 
implementación de las mismas. 
 
Este programa contempla requisitos del Estándar de Desempeño No 2 de la Corporación Financiera 
Internacional (CFI) con respecto al acceso a capacitación (Requisito de no discriminación e igualdad de 
oportunidades) y del Estándar de Desempeño No 1 correspondiente al reconocimiento del papel de 
terceros (contratistas y proveedores) en las operaciones propuestas. 
 
Este programa incluirá información respecto a los siguientes temas: 
 
• Código de Conducta del Trabajador. 
• Política de Campamentos Confinados, en las áreas que sea esto aplicable. 

11.2.1.1 FORMULACIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN 
RELACIONES COMUNITARIAS AL PERSONAL DEL PROYECTO 

Público objetivo para la capacitación: 

Nivel A: Inspectores, observadores, gerentes y monitores. 
Nivel B: Jefes de fase y administrativos.  
Nivel C: Personal de campo: capataces, tareadores, obreros, cocineros, conductores, operadores, 
ayudantes, seguridad (agentes particulares, militares y policías) y todos aquellos involucrados con el 
proyecto.  

Formas de participación - Convocatoria: 

• Se capacitará a los trabajadores (de acuerdo a cada nivel o en conjunto cuando esto sea posible) 
antes del inicio de sus actividades laborales para el proyecto. 

• Se realizarán charlas para reforzar los componentes sociales del proyecto (incluyendo aspectos del 
código de conducta) durante la etapa de construcción. 

• El proceso de comunicación a los talleres de capacitación en RR.CC. se desarrollará bajo la 
siguiente modalidad: 

Lugares de Capacitación 

Las actividades de capacitación se llevarán a cabo en los campamentos ubicados a lo largo del área 
del proyecto o en el lugar que se designe para tal fin. La capacitación se llevará a cabo bajo la 
supervisión del responsable del programa. El (la) coordinador(a) de Relaciones Comunitarias o quien 
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este designe, que esté debidamente capacitado, estará a cargo de liderar el proceso de capacitación 
en cada uno de los campamentos de su ámbito de acción o en los lugares designados fuera de éste.  

Temática 

En las reuniones que se realicen, se tocarán temas relacionados con el Código de Conducta y la 
Política de Campamentos Confinados, con la finalidad de que los trabajadores conozcan de manera 
amplia el contexto en el que están llevando a cabo sus actividades.  

Duración de la capacitación 

El tiempo de duración de cada evento será variable y dependerá de la complejidad del lugar y el nivel 
de asimilación de los participantes de los temas desarrollados. 

Metodología 

La capacitación sobre el código de conducta y la política de campamentos confinados (de ser esto 
aplicable), busca informar y sensibilizar al personal profesional, técnico administrativo y obrero acerca 
de la visión, respeto y compromiso que PERU LNG tiene con las poblaciones locales del área de 
influencia directa, dando de esta manera información y pautas de respuesta a los problemas sociales 
que pudieran suscitarse durante las etapas de construcción y operación del proyecto. 
 
En las reuniones de capacitación con el personal se realizarán las siguientes actividades: 

 
• A lo largo de las reuniones, el capacitador y/o facilitador hará preguntas a los asistentes 

asegurando la comprensión de los temas tratados. 
• Las exposiciones se realizarán en español, quechua o ambos dependiendo de lo que acuerde con 

los participantes. 

Resultados esperados  

Resulta importante que durante la etapa de construcción y operación del proyecto el personal conozca 
y comprenda los temas sociales asociados al desarrollo del proyecto.  Se espera que el personal del 
proyecto cumpla con el código de Conducta y lo tome como guía en el desarrollo de sus actividades 
diarias, para evitar incidentes y posibles conflictos sociales con las poblaciones. 

Seguimiento 

Se revisará las actividades del programa para constatar su grado de avance.  Se registrará el número 
de personas capacitadas en el código de conducta. 

11.2.1.2 PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN RELACIONES 
COMUNITARIAS PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO 

El programa de capacitación consistirá de una primera charla de inducción, donde se tratarán temas 
elementales para los trabajadores como Código de Conducta y Campamentos Confinados (de ser esto 
aplicable). Luego, se impartirán charlas cortas durante toda la etapa de construcción.  
 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IV 11-7 

• La charla de capacitación inicial en Relaciones Comunitarias es obligatoria para todo personal y 
será brindada antes de que inicien sus actividades. Será requisito de ingreso y permanencia en el 
proyecto haber asistido a la charla inicial y el estricto cumplimiento del código de conducta.  

• El relacionista comunitario o quien éste designe (previamente capacitado) será el responsable de 
implementar las charlas de capacitación en los frentes de trabajo de su sector o en otros lugares 
designados. Asimismo, será responsable de documentar este proceso, llevando un registro de los 
trabajadores que participan de la charla inicial de capacitación. 

11.2.2 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 

La contratación de mano de obra local es quizás uno de los factores que ocasiona mayores conflictos 
en cuanto a la relación con las poblaciones del área de influencia del proyecto, pues al no poder 
cumplir con sus expectativas de contratación (en términos de cantidad de personal requerido versus la 
oferta de mano de obra existente) se desencadena inconformidad dentro de la población, obligándola a 
exteriorizar ese malestar con protestas y medidas de fuerza constantes. 
 
El programa de contratación de mano de obra local contempla la normativa nacional, incluyendo lo 
estipulado en el Convenio No 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos 
indígenas y tribales en países independientes, ratificado e incorporado por el Estado Peruano mediante 
Resolución Legislativa No 26253. 
 
Asimismo, el presente programa sigue las pautas establecidas en el Estándar de Desempeño No 2 de 
la Corporación Financiera Internacional (Condiciones de trabajo y condiciones laborales, requisito 
“mano de obra”) que alude a la aplicación de la legislación nacional a todos los trabajadores que no 
sean empleados contratados directamente (incluida mano de obra, trabajadores migrantes, 
trabajadores temporales y trabajadores por jornal). 
 
Según información obtenida a partir de los resultados de los Talleres desarrollados durante el EIAS, la 
oportunidad de conseguir un empleo es el principal aspecto positivo que percibe el total de la población 
directamente impactada por las actividades del proyecto.  

 
• La empresa y sus contratistas tendrán como prioridad la contratación temporal de mano de obra 

local de la zona de influencia directa del proyecto, en tanto ésta cumpla con los requerimientos de 
la contratista. La contratación se realizará en función a los requerimientos reales y a la evaluación 
de capacidad de cada postulante.  

• Se evaluará la implementación de un mecanismo de coordinación con las directivas comunales o 
locales, respecto a los procedimientos de participación de los comuneros en el proceso de 
selección. 

• Informar sobre los procedimientos de empleo local, en concordancia a la necesidad de trabajadores 
que demande la obra.  

11.2.2.1 PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 

El procedimiento tiene como objetivo generar las vías adecuadas para la captación de mano de obra, 
minimizando los posibles impactos adversos que este proceso genere, así como las expectativas y 
demandas de mano de obra que surjan en las zonas aledañas al gasoducto. 
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• La empresa o la contratista de ser autorizada por ésta, comunicará las condiciones y restricciones 
laborales que aplicarán para la contratación de trabajadores locales. 

• La selección de personal se hace de acuerdo a las capacidades de los postulantes y a los 
requerimientos de la empresa o quien esta designe.  

11.2.3 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

La comunicación permanente y la consulta a los grupos de interés constituyen procesos esenciales 
para el gerenciamiento de los asuntos sociales y la promoción y fortalecimiento de relaciones positivas 
con la población local.  
 
PERU LNG está comprometida con un claro, transparente y continuo proceso de consulta con los 
pobladores y grupos de interés durante la ejecución del proyecto, conscientes de que el mejor 
mecanismo para evitar situaciones conflictivas es el diálogo e información que permita desvirtuar los 
temores y expectativas que surgen alrededor de un proyecto de gran magnitud. 
 
La consulta es un proceso dinámico de solicitar activamente opiniones y puntos de vista sobre 
determinados temas, con la finalidad de fomentar la participación de la población en el área de 
influencia y grupos de interés en aspectos importantes como la prevención y manejo de los posibles 
impactos sociales y ambientales del proyecto. 
 
El programa de comunicación y consulta se desarrolla en cumplimiento a la Resolución Ministerial 
No. 535-2004-MEM/DM referida al Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de 
Actividades Energéticas, a la Guía de Relaciones Comunitarias del MINEM y al manual de practicas en 
divulgación y consulta publica (Good Practice Manual on Public Consultation and Information 
Disclosure) de la Corporación Financiera Internacional (CFI–Banco Mundial), así como con el Estándar 
de Desempeño No 1 que prevé procesos de participación con diseminación de información, consulta y 
varios niveles de participación en el proceso de evaluación y toma de decisiones. 
 
El programa buscará propiciar canales de comunicación entre la empresa, la población, la sociedad 
civil y el Estado. Este, permitirá a la empresa recibir las inquietudes, percepciones, recomendaciones, 
expectativas de la población frente al desarrollo del proyecto, las mismas que serán tomadas en cuenta 
para posibilitar la participación de las comunidades en aspectos claves del proyecto.  
 
La comunicación y consulta consistirá de un proceso de retroalimentación permanente buscará prevenir 
y mitigar problemas ambientales y sociales que pudieran presentarse en el desarrollo del mismo. 
 
Los propósitos y fines de este programa son: 
 
• Generar espacios de comunicación y entendimiento para difundir de manera clara y transparente 

las actividades del proyecto y recibir retroalimentación de las comunidades y poblaciones locales, 
permitiendo identificar y manejar los temas que resultan críticos para dichos actores. 

• Asegurar que la comunicación contribuya al entendimiento del proyecto y permita propiciar mayor 
integración de las poblaciones de la zona de influencia con la empresa y sus contratistas. 

• Mantener informada a la población respecto de las acciones de PERU LNG a corto, mediano y 
largo plazo. 
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11.2.3.1 PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

PERU LNG establecerá una serie de acciones y procedimientos a seguir en búsqueda de una óptima 
relación, que se detallan a continuación: 
 
• El proceso de comunicación y consulta será permanente en las etapas de construcción y operación 

del proyecto, estableciéndose canales adecuados que serán informados a los interesados.  
• Toda comunicación con los grupos de interés se desarrollará a través de los representantes de 

PERU LNG o a quienes estos designen de acuerdo a la dinámica del proyecto.  
 
Para atender los detalles de cada caso que se presente en las reuniones planteadas, también se 
efectuarán visitas a las comunidades campesinas, anexos, e inspección in situ en el DdV. Esto 
permitirá recoger comentarios, preocupaciones y sugerencias de los pobladores locales. Esta acción 
permitirá descentralizar la atención de los pobladores hacia los campamentos y las actividades de 
construcción. Asimismo, permitirá evitar la aglomeración de personas en el campamento.  

Metodologías y técnicas 

Según los lineamientos del Plan de Comunicación y Consulta se utilizarán diversas herramientas y 
técnicas de comunicación para mantener a los grupos de interés informados acerca de las actividades 
del proyecto, tales como: materiales de difusión (trípticos, afiches, volantes o videos), talleres 
informativos, charlas, reuniones directas u otros medios. 
 
Lo que se busca es generar lazos de confianza y credibilidad comunicativa con los grupos de interés 
que facilite espacios de interlocución con las poblaciones locales permitiendo conocer sus 
percepciones, opiniones, quejas, preocupaciones, inquietudes, problemas y su deseo de participar en 
el desarrollo del proyecto. 
 
En caso los participantes lo soliciten, se brindará la información en el idioma quechua. 

11.2.4 PROGRAMA DE MONITOREO SOCIO AMBIENTAL COMUNITARIO 

El programa de monitoreo ambiental comunitario permitirá que las poblaciones ubicadas en el área de 
influencia del proyecto tengan oportunidades de participación sostenida en la vigilancia de potenciales 
impactos socio ambientales, a través de monitores comunitarios, quienes serán seleccionados por las 
propias comunidades (de cumplir con los requerimientos a establecerse) y serán entrenados por PERU 
LNG o quien este designe para tal fin.  
 
El programa permitirá fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de las actividades realizadas 
durante la construcción del ducto, asegurando una adecuada implementación del Plan de Manejo 
Ambiental y Social del Proyecto. 
 
Los objetivos de este programa son: 
 
• Potenciar los conocimientos y las capacidades de la población local participante en temas 

socioambientales, con el propósito de que sean ellos mismos con sus conocimientos den 
sostenibilidad al programa.  
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• Elaborar informes periódicos independientes acerca de los avances y resultados obtenidos a través 
de las actividades de monitoreo llevadas a cabo en el programa. Dichos reportes deben ser 
difundidos entre la población local y los grupos de interés, de manera que reflejen las 
observaciones y soluciones dadas a temas de importancia para las comunidades. 

• Incorporar la participación comunitaria en el proceso de desarrollo del proyecto. 
 
Como paso previo al monitoreo socio ambiental, es necesaria la evaluación de los aspectos físico 
químicos, biológicos, socio económicos y culturales en las comunidades del ámbito de influencia del 
proyecto. Este paso previo se ha realizado como parte del EIAS, con la finalidad de determinar las 
características y condiciones actuales del medio y así poder formular las actividades necesarias que 
permitan prever la minimización, mitigación o solución de posibles impactos negativos.  

11.2.4.1 PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE MONITOREO SOCIO AMBIENTAL 
COMUNITARIO 

En la etapa de construcción del proyecto, PERU LNG, a través del área de Relaciones Comunitarias y 
en coordinación con la Gerencia de Medio Ambiente, evaluará el mecanismo de convocatoria para la 
reunión de información respecto al Programa de Monitoreo Socio Ambiental Comunitario.  
 
En esta reunión se describirá, de manera clara y concisa, cual es la propuesta de procedimiento y las 
responsabilidades del monitor comunitario en las actividades planteadas bajo el monitoreo socio 
ambiental. 
 
Se expondrá a los participantes la política de PERU LNG en cuanto al manejo de los asuntos 
ambientales y sociales de sus operaciones y la normatividad legal vigente pertinente.  
 
En las reuniones se evaluará con los participantes los temas a ser incorporados como parte de este 
programa. 
 
Principales aspectos que podrían ser objeto de monitoreo: 
 
• Sociales: cumplimiento del código de conducta y política de campamentos confinados por parte de 

los trabajadores del proyecto, alcoholismo, prostitución y compromisos pendientes. 
• Ambientales: afectación de recursos naturales, impacto sobre animales, control de erosión y 

revegetación, recomposición de suelos, revegetación, entre otros. 
Para la correcta implementación del Programa de Monitoreo Socio Ambiental resulta vital la 
capacitación previa al personal seleccionado como monitor ambiental en los aspectos básicos de 
identificación de problemas sociales y ambientales, a fin de poder desarrollar el monitoreo de trabajo de 
campo junto con el área de relaciones comunitarias, ambiental y/o el personal especializado de 
PERU LNG o sus contratistas.  

11.2.5 PROGRAMA DE NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS PARA EL USO DE TIERRAS 
(COMPENSACIÓN Y SERVIDUMBRE) 

PERU LNG es respetuoso de la normatividad relacionada a la propiedad consignada en el Artículo 70 
de la Constitución Política del Perú y diseñará mecanismos para llegar a acuerdos durante el proceso 
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de negociación con los grupos de interés, propietarios privados y posesionarios de los predios que 
serán utilizados para la instalación del ducto. 
 
La negociación de acuerdos para el uso del suelo y el derecho de paso genera un potencial beneficio a 
los posesionarios o propietarios, pero si se implementa inadecuadamente puede convertirse en una 
fuente significativa de impactos negativos y de fricción social.  
 
PERU LNG procurará generar acuerdos entre las partes a través del diálogo e información transparente 
y honesta, buscando soluciones justas y que los tratos sean directamente con la parte interesada. 
 
Los objetivos del programa son: 
 
• Que la negociación por el uso de tierras se produzca de acuerdo a la normatividad vigente, 

realizada de manera transparente y por mutuo acuerdo. 
• Generar confianza en la población local de que el proceso se llevará a cabo de una manera 

transparente y justa y de buena fe. 
• Todas las áreas por donde atravesará el ducto estén debidamente negociadas entre los 

propietarios y/o posesionarios y la empresa, de ser posible, antes de la ejecución de cualquier 
actividad contemplada en la construcción del proyecto.  

El programa contempla tres componentes importantes a negociar: 

Negociación para uso de tierras 

El uso temporal del terreno será negociado para la instalación de campamentos, almacenes, construir 
accesos y otras necesidades de uso temporal. El espacio negociado es utilizado con el compromiso de 
ser entregado de acuerdo con lo convenido entre las partes una vez concluido el uso o contrato del 
mismo. 

Negociación para uso u ocupación permanente de tierras 

PERU LNG evaluará realizar un proceso de compra de terrenos en el caso que requiera de áreas para 
instalaciones de uso permanente, como válvulas, estaciones u otras estructuras de superficie. 

Negociación para el Derecho de Vía del Ducto 

Este proceso de negociación es para usar un área como Derecho de Vía (paso, uso y de tránsito) por 
un período de tiempo determinado en el contrato o en el procedimiento de imposición de servidumbres 
que se requiere al Estado Peruano. 

11.2.5.1 PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE NEGOCIACION DE ACUERDOS PARA EL USO 
DE TIERRAS (COMPENSACION Y SERVIDUMBRE) 

El proceso de negociación para el uso de tierras es de importancia crítica para el proyecto, pues su 
correcto desarrollo permitirá el inicio de las actividades de construcción dentro del cronograma previsto. 
Por ello es importante que, desde su etapa inicial, el programa de negociación genere confianza en la 
población local. 
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Para desarrollar este programa existirá un Plan de Trabajo específico a concordar con el área 
responsable de negociaciones de PERU LNG, en base a la normatividad aplicable sobre la materia y 
los procedimientos establecidos en el Plan de Manejo Asuntos Sociales (Cap. 10.0 Vol. IV). 

Negociación de acuerdos - servidumbre 

PERU LNG convocará a los interesados, para las negociaciones.  La notificación fijará fecha y lugar de 
la reunión. En los casos requeridos, la empresa brindará las facilidades del caso para la movilización de 
los convocados tanto hacia el lugar de la reunión como de regreso a su localidad después de la misma. 
 
Una vez reunidos con el propietario o  el representante debidamente autorizado del predio (comunal o 
privado, según sea el caso), el responsable del Área de negociación de PERU LNG o quien éste 
designe explicará de manera detallada los términos, condiciones y cláusulas del contrato y la forma de 
valorización de las afectaciones al predio. Dicha reunión se llevará a cabo en idioma español o 
quechua, según sea lo más conveniente para los propietarios convocados. De igual manera se 
trabajará para el caso de negociación con comuneros, poseedores, arrendatarios, etc. 
 
Una vez revisado el contrato y sus términos, el propietario tiene derecho de consultar con un asesor 
antes de suscribirlo, contando con un plazo de tiempo, previamente coordinado entre las partes, para 
realizar las consultas necesarias. Una vez que las consultas a los términos del contrato han sido 
discutidas y resueltas con la satisfacción de las partes, y si las partes se encuentran de acuerdo se 
procederá con la firma del contrato con la intervención del Notario Público, quien dará fe de su 
suscripción y otorgará una copia del mismo al propietario del predio. 

Descripción del Programa 

El programa busca que las negociaciones se lleven a cabo de manera clara, transparente y a entera 
satisfacción de ambas partes, para lo cual se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
a. Información de la ruta del gasoducto 

Previo al proceso de negociación se realizará un mapeo de la ruta del gasoducto de manera 
detallada, identificando la ruta del ducto a ser utilizada durante la construcción y operación del 
proyecto. Se deberá señalar la ubicación de la comunidad o localidad.  

b. Información a la población sobre el proceso de negociación de tierras en la franja del 
gasoducto 
El Relacionista Comunitario de la empresa PERU LNG o quien éste designe, en coordinación con 
el Área de Negociaciones, se trasladarán a las zonas identificadas como áreas a ser ocupadas 
durante la construcción y operación del ducto y utilizará técnicas apropiadas de comunicación (el 
idioma quechua de ser necesario) para realizar el proceso de convocatoria, desarrollo de 
reuniones informativas y de negociación de acuerdos por uso de tierras. 

11.2.6 PROGRAMA DE SALUD 

El objetivo de este programa es identificar, prevenir, mitigar o solucionar cualquier situación de 
emergencia médica que pudiera ocasionar el desarrollo del proyecto en la población local. Para ello es 
necesario implementar las estrategias adecuadas y establecer los procedimientos operativos 
necesarios. 
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Los objetivos específicos del programa son: 
 
• Establecer pasos operacionales con la finalidad de anticipar eventos que vulneren la salud de las 

poblaciones locales o visitantes que pudieran ocasionar el brote de epidemias o accidentes.  
• Definir la infraestructura y equipo necesarios para contar con servicios de salud apropiados en caso 

de emergencias. 
• Realizar actividades sobre los aspectos preventivos de salud. 

11.2.6.1 PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO EN SALUD PARA POBLACIONES EN 
EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

• PERU LNG evaluará coordinar con las autoridades del Ministerio de Salud (MINSA) con la finalidad 
de plantear actividades que podrían implementarse como parte del programa de salud. 

11.2.7 PROGRAMA DE APOYO A INICIATIVAS LOCALES  

PERU LNG, en el marco de sus actividades  de Responsabilidad Social, apuesta por el desarrollo de 
las capacidades e iniciativas de las poblaciones locales ubicadas dentro del área de influencia directa 
del proyecto en tanto estas sean compatibles con las políticas de la empresa y puedan llevarse a cabo 
bajo los recursos asignados.  
 
PERU LNG trabajará con un enfoque de “responsabilidad compartida” con los grupos de interés 
presentes en la zona en beneficio del área sobre la cual opera, sin crear una relación paternalista o de 
dependencia con la comunidad. Este programa no podrá solucionar las carencias de las zonas por 
donde atraviesa el ducto. Sin embargo, podría evaluar apoyar algunas iniciativas locales que involucren 
la participación y desarrollo comunal sostenible.  
 
Dado que es tarea del Estado atender los temas relacionados al desarrollo de las comunidades, 
PERU LNG, como empresa privada, podría evaluar y aportar de manera voluntaria sobre algunas 
propuestas comunales. 
 
Los objetivos del programa son: 
 
• Contribuir a mejorar los niveles de vida. 
• Contribuir a mejorar los niveles de producción y productividad agropecuaria. 
• Apoyar actividades culturales que promocionen el patrimonio, las costumbres y las creencias de los 

pobladores. 

11.2.7.1 PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A INICIATIVAS LOCALES  

Para la implementación del Programa de Desarrollo Local se evaluará el procedimiento a seguir en 
base a la información recogida durante la línea base. 
 
La filosofía de responsabilidad social de PERU LNG tiene los siguientes principios: 
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Comportamiento responsable; respetando la cultura, los valores, el medio ambiente y las tradiciones 
de las comunidades locales. 
 
Reconocer “el derecho a saber de la población” promoviendo la difusión y acceso a información 
relacionada con las etapas de construcción y operación del proyecto y los posibles impactos que 
podrían generar dichas actividades. 
 
Inspirar confianza mediante una conducta adecuada, manteniendo un canal de comunicación abierto, 
constante y transparente y cumpliendo en tanto esto sea posible todo compromiso fijado con la 
población. Los compromisos se realizarán por escrito y por personas debidamente autorizadas por 
PERU LNG. 
 
Promover la participación de las poblaciones y grupos relacionados con el proyecto, obteniendo a la 
vez mejor disposición hacia el mismo.  
 
Evitar el paternalismo y el asistencialismo; en su lugar, PERU LNG promueve un proceso de 
planificación estratégica con las comunidades, respetando la autonomía de las organizaciones de cada 
una de ellas, abriendo el camino hacia su propio análisis y búsqueda de desarrollo. Esto significa que 
las estrategias deben considerar programas que vayan más allá de la operación del proyecto; pudiendo 
continuar de modo autónomo después del cierre de la operación. 

Formulación del programa de desarrollo local 

En general, los proyectos que se evalúen, se pueden subdividir en dos categorías: 
 
a. Actividades no generadoras de ingresos económicos. Proyectos que contemplan las áreas de 

salud, educación y recreación.  
b. Actividades generadoras de ingresos. Proyectos que tienen por objeto el auto sostenimiento e 

incremento de los ingresos de las comunidades objeto de la implementación del programa. Dentro 
de esta categoría se encuentran los programas de capacitación para incorporar nuevas 
tecnologías de producción agropecuaria y artesanal, entre otros.  

11.2.8 PROGRAMA DE ATENCIÓN DE OBSERVACIONES Y SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 

El Programa busca facilitar las iniciativas participativas para el fortalecimiento de espacios de 
colaboración entre la población local y la empresa y está orientado a definir los niveles de atención de 
observaciones y de solución de controversias potenciales o reales que pueden presentarse a nivel de 
las comunidades campesinas, poblaciones locales y grupos de interés. 
 
El Programa de Atención de Observaciones y Solución de Controversias tomará en cuenta el contexto 
intercultural en el que se desarrollan las actividades del proyecto. El objetivo de este programa será 
atender y resolver las observaciones que pudieran surgir entre las comunidades y la empresa, bajo un 
enfoque integrativo y mecanismos culturalmente adecuados. 
 
Se contará con un procedimiento para la atención y respuesta de cualquier solicitud y/o sugerencia que 
pudiera presentarse. Dicho procedimiento indicará los responsables de hacer el seguimiento y la 
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implementación de las actividades a seguir para cumplir con la atención de dichas observaciones; 
cuanto tiempo será destinado para realizar dichas tareas.  
 
En la zona de sierra, la empresa desarrollará sus actividades en un área de influencia que involucra 
territorios poblados por comunidades campesinas con particularidades propias. Bajo esta premisa y 
tomando en cuenta la política de PERU LNG de respeto a las comunidades campesinas y propiedades 
privadas, se desarrollarán mecanismos de solución a controversias, procurando que el proyecto se 
ejecute en un marco de entendimiento y armonía entre la empresa y la población local. 
 
La empresa partirá de la premisa de buen entendimiento, buscando en todo momento negociar con los 
grupos de interés de manera amistosa.  
 
Las observaciones, sugerencias y reclamos con relación al proyecto que pudieran presentarse de parte 
de los grupos de interés deberán hacerse con la formalidad del caso, dirigidas al Gerente de 
Relaciones Comunitarias por escrito y con el debido sustento, con el fin de tomar las acciones 
pertinentes en los plazos establecidos según el programa.  
 
Los objetivos de este programa son: 
 
• Registrar, evaluar y absolver observaciones y controversias presentados por los pobladores. 
• Crear las condiciones necesarias para contribuir a un clima de entendimiento y atención. 
• Contar con procedimientos adecuados para solucionar controversias y absolver los reclamos 

presentados por la población en un plazo prudencial.  
 
Lineamientos para la implementación del programa: 
 
• Enfoque hacia la solución, preferiblemente preventiva, de los problemas comunes de los actores 

involucrados. 
• Promoción del consenso (enfoque integrativo).  
• Generación de conocimientos desde las distintas perspectivas de los actores involucrados. 

11.2.8.1 PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION DE OBSERVACIONES Y 
SOLUCION DE CONTROVERSIAS ENTRE COMUNIDADES CAMPESINAS/ 
POBLACIONES LOCALES  

Este programa cuenta con los siguientes procedimientos a tomarse en cuenta en el desarrollo del 
proyecto.  
 
• Todo reclamo u observación, se realizará de forma escrita a fin de llevar un registro y clasificación 

de los mismos.  
• Las fichas de reclamo u observación deberán estar firmadas por el interesado (a). 
• El relacionista comunitario (RC) hará un registro y clasificación de observaciones y reclamos, de 

acuerdo a la naturaleza de estos. 
• Las observaciones y reclamos clasificados serán elevados a la Gerencia de Relaciones 

Comunitarias de PERU LNG. 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. IV 11-16 

• El RC remitirá las observaciones o reclamos al área que corresponda con una copia de la ficha de 
reclamo u observación, la misma que deberá ser respondida por escrito en un plazo prudencial 
fijado con anterioridad. 

• Una vez recibida la respuesta, el RC deberá hacer llegar el documento escrito a los interesados o 
coordinar previamente con estos para el recojo del documento, solicitando la firma de un cargo 
para tener constancia escrita de haber entregado el documento. 

• No existe fecha ni plazo rígido para la atención de observaciones y controversias, el tiempo 
dependerá de la complejidad del reclamo. 

11.2.9 PROGRAMA DE REUBICACIÓN 

El Programa de Reubicación define y guía la implementación de un proceso bajo el cual grupos de 
comuneros o pobladores ubicados a lo largo de la traza del ducto podrían ser trasladados por la 
empresa debido a motivos constructivos y/o de seguridad. Actualmente, el proyecto no prevé la 
necesidad de reubicación de pobladores. 

Este programa se diseña, tomando como referencia la Política de Reasentamientos Involuntarios del 
Banco Interamericano de Desarrollo BID (OP – 710 Política de Reubicación Involuntario) y del Banco 
Mundial. 
 
El objetivo del Programa de Reubicaciones de PERU LNG radica principalmente en asegurar la 
seguridad física de los grupos o comunidades involucradas en el uso de las infraestructuras múltiples 
afectadas por la construcción del presente proyecto. 
 
La reubicación se aplica cuando un grupo pequeño dentro de una Comunidad Campesina o poblado es 
afectado por las actividades de construcción y es trasladado dentro del ámbito geográfico de la misma 
comunidad o poblado en el que reside. Dicho de otra manera, la reubicación no generará un impacto 
mayor en la dinámica socio-cultural y económica de las familias a ser reubicadas ni tampoco en el 
acceso y el manejo de sus recursos naturales.  
 
A diferencia de la reubicación, el reasentamiento implica el traslado de toda una población local de su 
espacio geográfico a otro distinto del que venían utilizando tradicionalmente. Esto significa modificar 
sustancialmente la dinámica socio-cultural y económica de todos los involucrados. Dicha modificación 
afecta no sólo el acceso a sus recursos naturales y la dinámica socio-cultural y económica del grupo, 
sino también, su interrelación con otros grupos.    

Objetivos 

El objetivo del programa es el de proporcionar a los pobladores involucrados iguales o mejores 
condiciones de bienestar respecto de la que tenían antes de la reubicación.  
 
Los principios asumidos por PERU LNG en los cuales se basa el programa son:  

• Reducir o minimizar los procesos de reubicación.  
• Cuando la reubicación es inevitable, asegurar que la población afectada pueda lograr condiciones 

equivalentes o mejores a la que tenían inicialmente.  
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• Desarrollar a través de las asambleas y reuniones con los afectados y sus autoridades un proceso 
de consulta y participación en el proceso de reubicación  

11.2.9.1 PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE REUBICACIONES 

Para la implementación del Programa de Reubicaciones se evaluarán los casos de manera 
independiente el cual estará enmarcado dentro de los lineamientos sugeridos por el Banco Mundial y 
por la Guía de Relaciones Comunitarias del Ministerio de Energía y Minas del Perú. 

11.3  CÓDIGO DE CONDUCTA PARA TRABAJADORES 

11.3.1 INTRODUCCIÓN 

PERU LNG es responsable del proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la 
Planta de Licuefacción. El proyecto consiste en la construcción de un ducto de 34” para transportar gas 
natural, que se inicia en el kp 211 del Sistema de Transporte por Ductos (STD) ―en el distrito de 
Chiquintirca, región de Ayacucho― atraviesa las regiones de Huancavelica, Ica y llega hasta la Planta 
de Licuefacción (km. 169 de la Panamericana Sur), en el distrito de San Vicente de Cañete.  
 
Durante los Talleres de Evaluación Participativa realizados durante el EIAS, los grupos de interés 
manifestaron su preocupación con relación al impacto potencial que podría ocasionar la presencia de 
trabajadores foráneos tanto en las poblaciones locales vecinas al proyecto como en el medio natural. 
 
Los grupos de interés manifestaron una clara familiaridad con una gama de impactos sociales y 
ambientales potenciales que pueden ser generados por los trabajadores foráneos, debido a que 
algunas poblaciones han tenido experiencias anteriores significativas con respecto a los impactos 
identificados. 
  
Teniendo en cuenta las preocupaciones de las poblaciones locales, organismos reguladores y otros 
grupos de interés, PERU LNG ha diseñado el Código de Conducta para Trabajadores, a fin de mitigar y 
si fuera posible prevenir los posibles impactos negativos asociados a la presencia del proyecto en las 
poblaciones y el medio ambiente. 
 
Por “Trabajadores” se deberá entender a todas las personas directamente contratadas por PERU LNG 
y a todo el personal permanente o temporal de cualquier contratista o subcontratista que brinde 
servicios a PERU LNG.   
 
Los términos “Vehículos del Proyecto,“ o “Unidades de Transporte del Proyecto,” significarán los 
vehículos, unidades de transporte, proporcionados u operados por PERU LNG o por cualquiera de sus 
contratistas o subcontratistas con relación al Proyecto.   
 
El término “Área del Proyecto” significará el derecho de vía, los accesos vinculados al DdV, cualquier 
cantera conexa, cualquier oficina remota, campamentos, botaderos y cualquier otra instalación de 
propiedad de PERU LNG u operada por PERU LNG con relación al Proyecto, que no sean las oficinas 
y operaciones de PERU LNG localizadas en la ciudad de Lima.  
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11.3.2 OBJETIVO 

El presente Código tiene como objetivo evitar o minimizar, en la medida de lo posible, cualquier impacto 
negativo que pudiera generarse como consecuencia de la interrelación de los Trabajadores dentro de 
las áreas de influencia local y el medio circundante de cualquier Área del Proyecto.  

11.3.3 ADHESIÓN 

• Cada uno de los Trabajadores recibirá una copia escrita de este Código como parte del proceso de 
inducción.  

• Como requisito para su contratación o la prestación de servicios sobre una base continua, todos los 
Trabajadores estarán obligados a firmar un compromiso donde acusen recibo y certifiquen que han 
leído y se adhieren a sus términos, comprometiéndose con ello a cumplir a cabalidad y en todo 
momento con las disposiciones aquí contenidas.   

• Cualquier pregunta relacionada con este Código o con cualquier disposición del mismo deberá ser 
dirigida a un representante designado por el Gerente de Relaciones Comunitarias (GRRCC) de 
PERU LNG. 

• Los Trabajadores tienen la obligación de cumplir con las reglas y procedimientos indicados en el 
presente Código, para así mantener relaciones armoniosas con las poblaciones locales dentro del 
área de influencia directa e indirecta del Proyecto.   

• Cualquier Trabajador podrá ser objeto de acciones disciplinarias y/o despido si se determinara que 
su comportamiento mientras se encuentra empleado por PERU LNG o al servicio de PERU LNG es 
contrario a este Código. 

• Este Código podrá ser modificado en cualquier momento por PERU LNG, en cuyo caso PERU LNG 
entregará una copia escrita de dicha modificación a cada Trabajador, con sujeción al procedimiento 
de adhesión descrito anteriormente. 

Reglas relacionadas con la Población Local  

• Por población local se entenderá a todas las personas que viven dentro del área de influencia del 
Proyecto, o en las áreas utilizadas para el transporte de los equipos y materiales requeridos para la 
etapa de construcción u operación del Proyecto.   

• Cualquier comunicado público sobre asuntos del Proyecto deberá ser aprobado, en cuanto a forma 
y fondo se refiere, por el Gerente General de PERU LNG o por la persona que éste designe. 

• El equipo de Relaciones Comunitarias (RRCC) de PERU LNG ha sido autorizado a 
interrelacionarse con la población local y a solicitar y recibir sus comentarios, sugerencias o quejas 
a través de los procedimientos correspondientes creados para dicho efecto.  Por ello, los 
Trabajadores no se interrelacionarán con la población local sin el consentimiento expreso del 
equipo de RRCC de PERU LNG. 

• Se requerirá que los Trabajadores eviten cualquier conducta discriminatoria por motivos de género, 
edad, incapacidad, raza, lenguaje, cultura, convicciones políticas o de afiliación, filosofía, religión, o 
de cualquier otro tipo ilegal. 
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• Todos los Trabajadores cumplirán en todo momento con todas las normas y reglamentos 
ambientales aplicables, incluyendo el cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales 
asumidos por PERU LNG en virtud de la Evaluación de Impacto Ambiental aplicable. 

• PERU LNG, sus trabajadores, contratistas y subcontratistas se comprometen a laborar respetando 
la vida y la salud, normas sociales, costumbres, creencias, economía y formas de organización de 
las comunidades campesinas, localidades y poblaciones ubicadas en las zonas de influencia 
directa e indirecta del proyecto. 

• PERU LNG y sus empresas contratistas harán los esfuerzos necesarios para mantener una buena 
relación con las poblaciones, comunidades campesinas y su directiva. 

• Queda prohibido para todo trabajador de PERU LNG contratistas y subcontratistas comprar plantas 
y animales silvestres (vivos o subproductos como pieles, etc.) de las comunidades campesinas 
ubicadas en el derecho de vía. 

• Si el Trabajador no cumpliera con el presente Código o mostrara un comportamiento indebido que 
generara un problema con la población local, el incumplimiento respectivo deberá ser comunicado 
al GRRCC de PERU LNG, indicando los detalles de lo ocurrido. 

Reglas relacionadas con la etapa de Pre-construcción, Construcción y Operación del Proyecto 

• Se requiere que los Trabajadores muestren en todo momento un comportamiento transparente y 
honesto y un alto nivel de responsabilidad personal y profesionalismo dentro como fuera del Área 
del Proyecto.   

• Se requiere que todos los Trabajadores cumplan en todo momento con todas las leyes, reglas y 
reglamentos aplicables.  

• Se requiere que los Trabajadores reporten cualquier conflicto de intereses por escrito a su 
supervisor.  

• Los Trabajadores no recibirán ni entregarán dinero, bienes u otros objetos de valor para obtener 
beneficios, recibir favores o influenciar decisiones en beneficio de PERU LNG, de terceros o de 
ellos mismos. 

• Los Trabajadores no utilizarán los fondos o equipos de PERU LNG u otros artículos proporcionados 
por PERU LNG para su beneficio personal o para cualquier otro uso no autorizado.  

• Los Trabajadores deberán mantener la confidencialidad de cualquier información relacionada con 
el Proyecto.   

• Los Trabajadores deberán portar en todo momento una tarjeta de identificación fácilmente visible 
cuando se encuentren dentro de cualquier Área del Proyecto.  Los Trabajadores deberán mostrar 
su tarjeta de identificación para ingresar o salir de cualquier Área del Proyecto o para utilizar el 
transporte proporcionado a los Trabajadores.  No será necesario portar dicha tarjeta de 
identificación fuera de cualquier Área del Proyecto, a menos que el Trabajador respectivo esté 
realizando alguna gestión de negocios.  

• Cualquier información o contrato relacionado con el trabajo deberá ser necesariamente 
proporcionado o efectuado en los lugares que se establezcan para tal fin.  

• Los Trabajadores no podrán acercarse a los portones de ingreso o puntos de acceso a cualquier 
Área del Proyecto para efectuar compras personales, por motivos de seguridad. 
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• Los Trabajadores no podrán abandonar ningún Área del Proyecto sin permiso.  Los Trabajadores 
locales serán transportados a su ciudad de residencia por unidades de transporte proporcionadas 
por el Proyecto, de ser esto factible.  Las Unidades de Transporte del Proyecto no podrán efectuar 
paradas no autorizadas.   

• Los Trabajadores no podrán entablar relaciones con miembros de la comunidades/poblaciones 
locales. El incumplimiento de esta norma será considerado falta grave y causal de despido  

• Los Trabajadores no podrán distribuir o proyectar material que contenga contenidos pornográficos. 
Se propiciará la difusión de material informativo o de recreación durante las horas de descanso de 
los trabajadores que permanezcan en campamentos confinados. 

• Los Trabajadores por cuenta propia no podrán comprar o retirar del área de operaciones envases 
de productos químicos o similares. 

Reglas relacionadas con la Salud y Seguridad en el área de trabajo 

• PERU LNG requiere que todos los Trabajadores se sometan a los exámenes médicos necesarios 
para trabajar y gozar de buena salud.  Los Trabajadores deberán informar de inmediato al personal 
médico del Área del Proyecto cualquier enfermedad o síntomas de cualquier enfermedad que 
pudiera afectar su capacidad de cumplir adecuadamente con los deberes y obligaciones 
relacionados con sus respectivos trabajos.   

• Los Trabajadores están obligados a usar equipo de protección personal adecuado durante el 
desarrollo de sus actividades en cualquier Área del Proyecto o en cualquier propiedad del Proyecto, 
incluyendo vehículos que ingresen al Área de Trabajo. 

• Los Trabajadores están obligados a respetar las zonas de NO FUMAR y tienen prohibido hacer 
fuego abierto dentro o en las inmediaciones del Área del Proyecto o en cualquier propiedad del 
Proyecto, incluyendo vehículos. 

• Los Trabajadores están prohibidos de poseer, consumir o portar cualquier droga ilegal, parafernalia 
médica, narcóticos o bebidas alcohólicas de cualquier tipo en el Área del Proyecto o en cualquier 
propiedad del Proyecto, incluyendo vehículos.    

• La posesión y uso de fármacos y medicamentos de venta bajo receta médica dentro de cualquier 
Área del Proyecto deberá ser autorizada por el personal médico a cargo del Área del Proyecto. 

• Los Trabajadores están prohibidos de poseer o portar armas, como por ejemplo armas de fuego, 
explosivos, municiones, cuchillos, cachiporras, etc. en el Área del Proyecto o en cualquier 
propiedad del Proyecto, incluyendo vehículos. 

• Los trabajadores deberán cumplir con las disposiciones que se establezcan respecto al manejo de 
residuos. 

Reglas relacionadas con el Transporte de Carga a las Instalaciones de PERU LNG o Negocios 
Conexos 

• Los Vehículos del Proyecto no podrán efectuar paradas no autorizadas en pueblos o ciudades 
durante el paso por cualquiera de las rutas usadas para el abastecimiento de materiales para la 
construcción y operación del Proyecto o cualquier negocio conexo.  La única excepción son los 
casos de emergencia. 
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• Los Vehículos del Proyecto deberán cumplir con los horarios y la velocidad máxima y mínima 
establecidos por la empresa.  

• Los Trabajadores que operen un Vehículo del Proyecto no podrán llevar pasajeros que no sean 
Trabajadores de PERU LNG en dicho vehículo, a menos que un supervisor lo autorice.  

• Los Trabajadores deberán cumplir en todo momento con todas las reglas y reglamentos de manejo 
y tráfico aplicables, y con todos los lineamientos de transporte establecidos por PERU LNG. 

• Los Vehículos del Proyecto no podrán usar rutas distintas a las designadas en el permiso de 
carretera o plan logístico, excepto en casos de emergencia o en casos debidamente autorizados 
por un supervisor de PERU LNG. 

• Los Trabajadores que operen un Vehículo del Proyecto no podrán transportar carga en dicho 
vehículo sin antes obtener la autorización requerida para el transporte de dicha carga. 

• Los Trabajadores que operen un Vehículo del Proyecto deberán permanecer en comunicación 
constante con la base, y estarán prohibidos de utilizar de manera inapropiada los medios de 
comunicación disponibles en cualquier Vehículo del Proyecto. 

Reglas relacionadas con el Medio Ambiente 

• Está prohibido realizar las siguientes actividades en cuerpos de agua tales como ríos, riachuelos, 
lagos, lagunas y pantanos: 
1. Lavar vehículos, equipos o maquinarias de la empresa, del contratista o subcontratista. El 

lavado de equipos deberá realizarse en lugares destinados para este fin, debidamente 
identificados. 

2. Arrojar combustibles o productos contaminantes. 
3. Arrojar cualquier tipo de desecho líquido o aguas residuales (estos se tratarán de acuerdo al 

Programa de Manejo de Residuos). 
4. Prohibido bañarse y/o lavar ropa en los rios y fuentes de agua. 

• Las mascotas no están permitidas en ningún Área del Proyecto.  
• Ningún trabajador podrá cortar árboles fuera del DdV ni extraer plantas nativas fuera de la zona 

preestablecida como área de trabajo. 
• Se prohíbe al personal de PERU LNG y de las empresas contratistas y subcontratistas cazar y/o 

pescar especies, así como recolectar productos naturales (plantas nativas y/o animales silvestres) 
de la zona de influencia.  

Reglas relacionadas con el Patrimonio Cultural 

Ningún Trabajador podrá poseer o retirar de cualquier Área del Proyecto algún resto arqueológico, tales 
como vasos ceremoniales, cerámicos, u objetos similares.  Si un Trabajador encontrara una posible 
pieza arqueológica, deberá detener de inmediato su trabajo y reportar el hallazgo a su supervisor, 
quien a su vez reportará el hallazgo al arqueólogo de PERU LNG. 

Reglas Generales 

• Los trabajadores de PERU LNG, contratistas y subcontratistas que incumplan el presente código 
de conducta serán sancionados de acuerdo a la política establecida por la empresa. 
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• Algunos aspectos y situaciones podrían no estar descritos en el presente Código.  En tal caso, se 
espera que los Trabajadores muestren un comportamiento y tomen decisiones que reflejen los 
estándares éticos más altos. 
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COMPROMISO 

 
 
He recibido, leído y comprendo el Código de Conducta para trabajadores de PERU LNG S.R.L.  Estoy de 
acuerdo con adherirme a este Código, comprometiéndome a cumplir a cabalidad y en todo momento con 
los principios y normas que se establecen en el mismo. 
   
Estoy totalmente consciente que seré objeto de sanciones disciplinarias, e inclusive se me despedirá, si mí 
comportamiento en horas de trabajo o fuera de horas de trabajo fuera contrario a las reglas establecidas.  
 
Toda esta información me ha sido proporcionada durante el proceso de inducción, por lo cual firmo este 
compromiso. 
 

              ,                    200 . 
 
 
Datos completos del Trabajador 
 
Nombres: 
 
Apellidos: 
 
Lugar y fecha de Nacimiento: 
 
Dirección: 
 
Cargo: 
 
 
Compañía para la cual labora: 
 
Departamento: 
 
Firma: 
 
Fecha: 
 
 
Supervisor: 
 
Departamento: 
 
Firma: 
 
Fecha: 
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11.4 POLÍTICA DE CAMPAMENTOS CONFINADOS 

La política de campamentos confinados busca minimizar los impactos entre las actividades de 
construcción del proyecto y las comunidades y localidades vecinas. Durante la etapa de construcción 
del proyecto se mantendrá un régimen de campamentos confinados para los trabajadores foráneos 
(asignados a zonas de trabajo fuera de su lugar de origen) en la zona de sierra, para lo cual se 
implementaran las siguientes medidas: 
 
• Los trabajadores del proyecto deben adherirse estrictamente al Código de Conducta, que exige no 

tener contacto con la población local vecina al área del proyecto.  
• Durante días de descanso programado o autorizado, los trabajadores locales regresarán 

directamente a sus hogares, si fueron contratados del área inmediata al proyecto o serán 
transportados al centro principal más cercano tal como Ayacucho, Pisco, o Lima para que 
continúen el viaje a su lugar de origen. 

• Durante días de descanso programado o autorizado, los trabajadores foráneos serán transportados 
al centro principal más cercano tal como Ayacucho, Pisco, o Lima para que continúen su viaje. 

• Todos los visitantes que asistan al campamento o al área de trabajo deberán hacerlo de manera 
pre-coordinada, debiendo estar acompañados en todo momento por un representante de la 
empresa. 

• Los trabajadores no podrán asistir a las comunidades, localidades o centros poblados para realizar 
compras de artículos de uso o aseo personal. La compra de productos locales se hará por parte de 
representantes designados del proyecto y en lugares predeterminados. 

• Quedará terminantemente prohibido el ingreso de personas no vinculadas al proyecto a los 
campamentos, salvo visitas coordinadas y con previo conocimiento del personal de seguridad. 

• Quedará terminantemente prohibido dejar los campamentos o áreas de trabajo durante los turnos 
de trabajo sin autorización escrita del supervisor. 

• Queda terminantemente prohibido adquirir alimentos y/o productos ofrecidos por la población local 
en lugares adyacentes al Derecho de Vía. 

• Está prohibido perturbar la fauna silvestre, dañar o destruir hábitat sensible (nidos, guaridas, 
madrigueras, etc.) 

• Está prohibido cazar, comprar o poseer animales silvestres o realizar cualquier tipo de interferencia 
en la vida normal de éstos. 

• No está permitido tener mascotas en los campamentos. 
• No está permitido pescar en los ríos, riachuelos, lagunas o lagos. 
• No está permitido recolectar, comprar o poseer plantas, frutas, o productos forestales locales del 

área de influencia o locaciones de trabajo. 
 
Asimismo, se deberá tomar en consideración lo siguiente: 
 
• Los trabajadores deberán portar alguna prenda o documento que identifique su vínculo con la 

empresa en todo momento, excepto durante sus días libres. 
• Deben desechar adecuadamente todo desperdicio y retirarlo de las locaciones de trabajo temporal 

o permanente de acuerdo a las estipulaciones impartidas por el área respectiva.  
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• Se deberá respetar, en todo momento, la tranquilidad de la vida comunitaria, sus valores, normas, 
costumbres y tradiciones locales. 

En relación a los trabajadores del proyecto involucrados en el transporte terrestre, se aplicarán las 
siguientes reglas: 
 
• No detener los vehículos en cualquier comunidad, localidad, centro poblado o zona de vivienda a lo 

largo de la ruta del proyecto, con propósitos de visita o de entablar relación con los pobladores de 
la zona, excepto en caso de emergencia. 

• Prohibido pernoctar en comunidades campesinas, localidades o centros poblados, salvo casos de 
emergencia, previa autorización de algún superior y/o conocimiento del relacionista comunitario. 

• Los conductores no están autorizados para transportar pasajeros y carga no autorizada o no 
empleada por proyecto. 

• No se permite circular por encima de los límites de velocidad designados. Al pasar cerca de 
poblaciones se deberá disminuir la velocidad para no ocasionar polvo y prevenir accidentes. 

• No se permite viajar fuera de las rutas designadas dentro del plan logístico. Queda 
terminantemente prohibido hacer cortes o accesos por las chacras o terrenos de las comunidades. 

 
La presente política se desarrolló siguiendo las preocupaciones, comentarios y sugerencias planteadas 
por las poblaciones locales. Se incorporan estos pedidos en un afán de mejorar las condiciones de las 
etapas de construcción y operación para minimizar los posibles impactos sociales que podrían 
presentarse. 
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ANEXO 2.1 
PONDERACIÓN DE CRITERIOS 

 

Cuadro 2.1-1 Ponderación de criterios para el análisis de las alternativas del corredor 

Criterios Asignación del peso Suma Ponderación 
(P) 

Disponibilidad de accesos 1 1 0,5 0,5 1 1 1                      6 0,21 
Afectación de zonas 
agrícolas 0       0,5 0 0 1 0,5 1                3 0,11 

Cruce con cursos de agua  0      0,5      0 0 0,5 0 0           1 0,04 

Estabilidad física   0,5      1     1     0,5 1 1 1       6 0,21 

Sensibilidad biológica    0,5      1     1    0,5    1 1 1    6 0,21 
Cercanía del trazo con 
poblaciones     0      0     0,5    0   0   0 1  1,5 0,05 

Afectación de restos 
arqueológicos      0 5      0,      1    0   0  1  1 3,5 0,13 

Criterio (nulo)        0      0     1    0   0  0 0 1 0,04 

Total  28 1,00 
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Cuadro 2.1-2 Ponderación de criterios para el análisis de las alternativas de ruta 

Criterios Asignación del peso Suma Ponderación 
(P) 

Disponibilidad de accesos 0 1 0,5 1 1 1                4,5 0,21 
Disponibilidad de espacio para el DdV 1      1 1 1 1 1           6 0,29 
Cruce con cursos de agua  0     0     0 0,5 0 1       1,5 0,07 
Sensibilidad biológica   0,5     0    1    1 1 1    4,5 0,21 
Cercanía del trazo con poblaciones    0     0    0,5   0   0 1  1,5 0,07 

Afectación de restos arqueológicos     0     0    1   0  1  1 3 0,14 

Criterio nulo       0     0    0   0  0 0 0 0,00 

Total  21 1,00 
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ANEXO 2.2 
ESTUDIO DE TRÁFICO DE LAS ESTACIONES DE PATIBAMBA, ACOCRO, 

VINCHOS Y CASALLA 
 

2.2.1 GENERALIDADES 

El Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción demanda 
la utilización de caminos existentes -adaptándolos a las necesidades de transporte- y la construcción 
de nuevos accesos para el desplazamiento de unidades de transporte de insumos hacia las zonas de 
operaciones. 
 
El desplazamiento vehicular se incrementará de manera significativa durante las actividades de 
construcción y en menor volumen durante la explotación del gasoducto, especialmente en los caminos 
que se encuentran en el área de influencia del proyecto. Los efectos de este incremento vehicular 
pueden consistir en el deterioro de la infraestructura vial existente, posible congestión del tráfico 
vehicular, la generación de polvo en el medioambiente, incremento del comercio local - e incremento 
del riesgo de accidentes tanto para el tránsito de ganado como para la población local.     
 
La política de medioambiente del Proyecto considera los efectos generados por el paso vehicular y 
adoptará medidas de mitigación ambiental orientados al bienestar de la población que  se ubican en la 
zona de influencia del proyecto.  Asimismo, considera el mejoramiento de la calidad de los caminos 
mediante la ejecución de trabajos orientados a la eficiencia de los mismos. 
 
Cuatro vías hacia las zonas de operaciones son materia del presente informe; tres se ubican en el 
departamento de Ayacucho y una en Casalla departamento de Ica.  

2.2.2 OBJETIVO 

Este estudio tiene por objeto: 
 
• La determinación del volumen y composición del tráfico (Índice Medio Diario - IMD). 
• Identificación de las principales características de los vehículos tipo usuarios de la vía. 
• Determinación del volumen de pasajeros que transitan por las vías en estudio. 
• Determinar las horas y días de mayor afluencia vehicular. 
• Proyectar el tráfico existente a 2 años. 
• Captación de información complementaria. 
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2.2.3 ESTACIONES DE CONTEO 

El criterio empleado para la ubicación de las estaciones de censo fue el recomendado por el método de 
medición encuesta origen – destino que consiste en la toma de datos en un punto antes de la llegada al 
punto de destino y de algunos desvíos existentes.   
 
Se establecieron en los siguientes puntos: 
 
Estación Patibamba: Se ubica en la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.  Las 
coordenadas de este punto son: 610 500 E, 8 571 600 N. 
 
Estación Acocro: Se ubica en la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.  Las 
coordenadas son: 596 500 E, 8 540 500 N. 
 
Estación Vinchos: Se ubica la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.  Las coordenadas 
de este punto son: 569 800 E, 8 535 800 N. 
 
Estación Pueblo Joven Casalla: Se ubica en la provincia de Pisco, departamento de Ica.  Las 
coordenadas de este punto son: 382,800 E, 8’484,500 N. 

2.2.4 CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS CENSADAS 

Las Normas Peruanas para el Diseño de Carreteras (Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG- 
2001 aprobado con RD No. 143-2001-MTC/15.17 del 12 de marzo del 2001), elaboradas por la 
Dirección de Infraestructura Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, establecen los 
siguientes criterios de clasificación de caminos en el territorio peruano: 
 
• Clasificación según su función 
• Clasificación de acuerdo a la demanda 
 
Por su función los caminos, materia del estudio, están comprendidos en el sistema de caminos 
vecinales que unen pequeños centros poblados entre sí. 
 
Por la demanda se consideran caminos de tercera clase por tener un IMD menor de 400 vehículos por 
día, según los resultados del censo. 
 
La superficie de rodadura de estos caminos vecinales carece de afirmado y debido al flujo vehicular, 
lluvias y falta de infraestructura de mantenimiento adecuado, han experimentado deterioro muy notorio 
con tendencia a la generación de polvo por acción del viento y del tránsito existente  
 
Con relación al ancho de las calzadas, se tiene que en la vía Casalla – Pisco existen tramos de doble 
vía con un ancho promedio de calzada de 6,50 metros y en las vías restantes predomina la existencia 
de un solo carril de ancho irregular con un promedio de ancho de calzada de 4,00 m.  Se hace 
necesaria la implementación de plazoletas de cruce para evitar retrocesos innecesarios. 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 2.2-2 



 
 
 

2.2.5 MÉTODO DE MEDICIÓN 

El Método de medición empleado es la encuesta origen – destino para determinar el flujo de vehículos 
mediante conteos de campo en estaciones pre-establecidas e indicadas en el ítem 2.4.3. 
 
El conteo volumétrico se realizó durante siete días continuos en cada estación diferenciándose el 
tráfico por tipo de vehículo y régimen horario. 
 
El censo de pasajeros se ha efectuado para establecer la población beneficiaria del impacto social 
cuantificado, que derivará del mejoramiento de las vías al inicio de las operaciones, en el ahorro de 
horas-hombre y el beneficio económico de las zonas de influencia.  

2.2.6 TRABAJO DE CAMPO 

Para la ejecución del trabajo de campo, inicialmente se efectuó un reconocimiento de la carretera y una 
apreciación visual del volumen y características del tráfico, a fin de identificar posibles tramos 
homogéneos en cuanto al tránsito y la mejor ubicación de las estaciones de conteo. 
 
Una de las estaciones de conteo que se reubicó, en base a la aplicación de este criterio, fue la de 
Tambillo - Acocro. 
 
El tráfico observado corresponde en su mayor parte al de corta distancia de carga y pasajeros 
hacia/desde fundos agrícolas no existiendo áreas significativas generadoras de tráfico. 
 
Los conteos se realizaron en los siguientes periodos: 
 
• Estación Patibamba: Del lunes 28 de marzo al domingo 3 de abril. 
• Estación Acocro: Del martes 29 de marzo al lunes 4 de abril. 
• Estación Vinchos: Del lunes 28 de marzo al domingo 3 de abril. 
• Estación Casalla: Del lunes 04 al domingo 10 de abril. 
 
Los periodos de conteo indicado corresponden al año 2005. 
Los vehículos representativos durante los conteos fueron: 
 
• Vehículos livianos  (autos sedán, station wagon, combis, camionetas pick up). 
• Vehículos medianos (custers, ómnibus 2 ejes y 6 llantas). 
• Vehículos semipesados (camiones de 2 ejes y 6 llantas y cisternas de hasta 2 000 galones de 

capacidad). 
• Vehículos pesados. (camiones, cisternas con capacidad mayor a 2 000 galones y otros de 3 ejes y 

10 llantas). 
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2.2.7 CÁLCULO DEL ÍNDICE MEDIO DIARIO 

El Índice Medio Diario se calculó en base a los valores de tráfico promedio diario obtenido en campo, 
sin aplicar correcciones por el factor de estacionalidad correspondiente al mes de realización del 
conteo, ya que no existe información estadística de tráfico mensual en zonas próximas y de naturaleza 
similar a la carretera en estudio. 

2.2.8 RESULTADOS DE LOS CENSOS EFECTUADOS 

De los datos recogidos en campo y procesados en gabinete se presentan en el Cuadro 2.2.1-1 
Resumen del IMD. 
 
Las planillas de conteo, los cálculos, los gráficos de barras de vehículos y porcentajes por hora se 
presentan en las Hojas de Cálculo No. 1 al No. 4 el de cada estación, asimismo el cálculo del IMD por 
vehículo y total. 

Cuadro 2.2.1-1 Resumen del IMD 

Estación IMD (vehíc/día) 

Patibamba 123 

Acocro 157 

Vinchos 35 

Casalla 25 

2.2.9 PROYECCIONES DE TRÁFICO 

Este estudio considera un horizonte de proyección de tráfico a dos años, tiempo estimado para el inicio 
de operaciones en la zona, determinado periodo por estar orientado a la comparación de volumen 
vehicular entre el tiempo que se efectuaron estas encuestas y el que habrá a futuro cuando exista 
desplazamiento vehicular hacia la zona de operaciones del proyecto en su etapa de ejecución. 
 
El fenómeno se conoce como Tráfico generado  que es la consecuencia del mayor dinamismo 
socioeconómico inducido por las actividades de ejecución del proyecto en el área de influencia del 
mismo. 
 
El Tráfico normal es aquel que existe actualmente y su crecimiento es independiente de la realización 
de mejoras en los caminos. 
 
Las proyecciones de tráfico normal se realizan por medio de variables demográficas, macro-
económicas y del parque vehicular utilizando el modelo de proyección tipo exponencial: 
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                                                            n 
   Tin = Tio (1 + r1) 
 
Donde: 
 
Tin = Tráfico de clase vehicular i en el año n 
Tio = Tráfico de la clase vehicular i en el año de base de análisis. 
 r 1 = Tasa de crecimiento anual del tráfico de la clase vehicular i. 
n = Periodo para el cual   se proyecta, en años. 
i  = índice de la clase vehicular. 
 
En este estudio se desconoce la información referente a las tasas de crecimiento anual de tráfico de 
cada clase vehicular por lo que se ha considerado conservadoramente 10 % para vehículos livianos, 
3 % para vehículos medianos, 7 % para vehículos semipesados y 5 % para vehículos pesados.   
 
El  Cuadro 2.2.1-2 presenta las proyecciones de cada frente de censo 

Cuadro 2.2.1-2 Proyección normal de tráfico diario a dos años 

Frente: Patibamba – San Miguel 
Año Veh livianos Veh. Medianos Veh. 

semipesados Veh. pesados Total 
2006 105 18 9 1 133 
2007 116 18 10 2 146 

 
Frente Tambillo – Acocro 

Año Veh livianos Veh. Medianos Veh. 
semipesados Veh. pesados Total 

2006 77 1 80 11 169 
2007 85 2 86 12 185 

 
Frente Vinchos 

Año Veh livianos Veh. Medianos Veh. 
semipesados Veh. pesados Total 

2006 31 0 5 2 38 
2007 35 0 5 2 42 

 
Frente Casalla - Pisco 

Año Veh ligeros Veh. medianos Veh. 
semipesados Veh. pesados Total 

2006 16 0 12 0 28 
2007 17 0 12 0 29 
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2.2.10 TRÁFICO DE PASAJERO EN LAS ESTACIONES DE CONTEO 

Se ha efectuado un censo de pasajeros, en cada estación de conteo, que permite conocer el número 
de usuarios promedio diario para ser comparado a futuro cuando se inicien las operaciones en la zona. 
Se ha considerado el flujo de pasajeros por hora y tipo de vehículos.  Los cálculos y gráficos se 
presentan en las Hojas de Cálculo No. 5 al No. 8. El Cuadro 2.2.1-3 presenta el resumen de tráfico 
promedio diario de pasajeros: 

Cuadro 2.2.1-3 Resumen de tráfico promedio diario de pasajeros 

 
Estación de Censo Número de pasajeros 

Estación Patibamba 760 

Estación Acocro 1245 

Estación Vinchos 208 

Estación Casalla 157 

 
 
 
 
 
 
 

2.2.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2.2.11.1 CONCLUSIONES 

• Debido a que no existen estadísticas oficiales de la circulación de tránsito en las vías estudiadas se 
ha estimado conservadoramente los porcentajes de incremento en una proyección de dos años de 
acuerdo al tipo de vehículo. 

• Es característica de este tipo de vías el incremento de vehículos los fines de semana, días de feria 
relacionados con la exposición, compra y venta de productos agrícolas principalmente.  En lo que 
respecta a las horas de afluencia vehicular estas se inician a las siete de la mañana hasta las seis 
de la tarde, el resto de horas del día es notoriamente escaso.   

• La hora de mayor afluencia vehicular se manifiesta entre las 11 de la mañana y la una de la tarde.  
Estos datos deberán considerarse para la programación del tránsito durante la ejecución de obras 
de cruce del ducto con los caminos censados. 

2.2.11.2 RECOMENDACIONES 

• Evaluar el estado y la capacidad de servicio de los puentes así como de la infraestructura existente 
(pontones, alcantarillas, badenes, etc.) en los caminos a ser utilizados para la construcción y 
operación del gasoducto, con el objeto de determinar si es necesario realizar refacciones 
orientadas a la eficiencia de estos caminos. 
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• Considerar la ejecución de señalización de la vía (reglamentarias, preventivas e informativas) con 
el propósito de evitar accidentes de tránsito  

• El polvo generado se debe mitigar en las zonas urbanas y agrícolas con el humedecimiento, 
mediante cisternas o en su defecto con la aplicación, en la superficie de rodadura, de 
procedimientos que minimicen o eviten la generación de polvo. 

2.2.12 CÁLCULOS DEL IMD Y DEL NÚMERO DE PASAJEROS PROMEDIO 
DIARIO DE LAS ESTACIONES DE CONTEO 

A continuación se presentan los cálculos del IMD y del número de pasajeros promedio diario de las 
siguientes estaciones: 
 
• Estación Patibamba 
• Estación Acocro 
• Estación Vinchos 
• Estación Casalla 
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HOJA DE CÁLCULO No. 1 
IMD DE LA ESTACIÓN PATIBAMBA 
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FRENTE : Patibamba - San Miguel SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Leodvik Bojorquez

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04 1.0 1.0 2.3
04 - 05 3.0 3.0 7.0
05 - 06 3.0 1.0 4.0 9.3
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17 7.0 7.0 16.3
17 - 18 7.0 1.0 8.0 18.6
18 - 19 9.0 9.0 20.9
19 - 20 5.0 1.0 6.0 14.0
20 - 21 2.0 2.0 4.7
21 - 22 1.0 1.0 2.3
22 - 23 1.0 1.0 2.3
23 - 24 1.0 1.0 2.3
TOTAL 40.0 2.0 1.0 - 43.0 100.0

% TOTAL 93.0 4.7 2.3 - 100.0
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FRENTE : Patibamba - San Miguel SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Leodvik Bojorquez

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04 1.0 1.0 0.6
04 - 05 2.0 2.0 1.2
05 - 06 6.0 1.0 7.0 4.3
06 - 07 14.0 2.0 4.0 20.0 12.4
07 - 08 13.0 1.0 3.0 1.0 18.0 11.2
08 - 09 24.0 24.0 14.9
09 - 10 16.0 16.0 9.9
10 - 11 5.0 5.0 3.1
11 - 12 5.0 1.0 6.0 3.7
12 - 13 3.0 4.0 7.0 4.3
13 - 14 3.0 3.0 1.9
14 - 15 3.0 2.0 5.0 3.1
15 - 16 5.0 5.0 3.1
16 - 17 8.0 8.0 5.0
17 - 18 7.0 7.0 4.3
18 - 19 12.0 12.0 7.5
19 - 20 6.0 2.0 2.0 10.0 6.2
20 - 21 2.0 1.0 3.0 1.9
21 - 22 1.0 1.0 0.6
22 - 23 1.0 1.0 0.6
23 - 24
TOTAL 137.0 7.0 16.0 1.0 161.0 100.0

% TOTAL 85.1 4.3 9.9 0.6 100.0

HOJA RESUMEN DE CONTEO DE TRÁFICO POR DÍA

VEHÍCULOS               
POR HORA

VE
HÍ

CU
LO

S 
    

    
 

SE
MI

 P
ES

AD
OS

VE
HÍ

CU
LO

S 
    

    
 

PE
SA

DO
S

HO
RA

 D
E 

    
    

   
ME

DI
CI

ÓN

: Martes, 29-Mar-2005
VE

HÍ
CU

LO
S 

    
    

 
LI

VI
AN

OS

VE
HÍ

CU
LO

S 
    

    
 

ME
DI

AN
OS

CANTIDAD DE VEHÍCULOS POR HORA

0

5

10

15

20

25

30

00
 - 

01

01
 - 

02

02
 - 

03

03
 - 

04

04
 - 

05

05
 - 

06

06
 - 

07

07
 - 

08

08
 - 

09

09
 - 

10

10
 - 

11

11
 - 

12

12
 - 

13

13
 - 

14

14
 - 

15

15
 - 

16

16
 - 

17

17
 - 

18

18
 - 

19

19
 - 

20

20
 - 

21

21
 - 

22

22
 - 

23

23
 - 

24

HORA DE MEDICIÓN

C
A

N
TI

D
A

D
 D

E 
VE

H
ÍC

U
LO

S

PORCENTAJE DE VEHÍCULOS POR HORA

0

5

10

15

20

00
 - 

01

01
 - 

02

02
 - 

03

03
 - 

04

04
 - 

05

05
 - 

06

06
 - 

07

07
 - 

08

08
 - 

09

09
 - 

10

10
 - 

11

11
 - 

12

12
 - 

13

13
 - 

14

14
 - 

15

15
 - 

16

16
 - 

17

17
 - 

18

18
 - 

19

19
 - 

20

20
 - 

21

21
 - 

22

22
 - 

23

23
 - 

24

HORA DE MEDICIÓN

%
  D

E 
VE

H
ÍC

U
LO

S



FRENTE : Patibamba - San Miguel SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Leodvik Bojorquez

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03 2.0 2.0 1.8
03 - 04 1.0 1.0 0.9
04 - 05 3.0 3.0 2.8
05 - 06 4.0 2.0 6.0 5.5
06 - 07 2.0 2.0 1.8
07 - 08 2.0 2.0 1.8
08 - 09 22.0 1.0 1.0 24.0 22.0
09 - 10 8.0 1.0 9.0 8.3
10 - 11 4.0 4.0 3.7
11 - 12 5.0 1.0 6.0 5.5
12 - 13 5.0 5.0 4.6
13 - 14 1.0 1.0 0.9
14 - 15 3.0 3.0 2.8
15 - 16 4.0 4.0 3.7
16 - 17 6.0 1.0 7.0 6.4
17 - 18 6.0 1.0 7.0 6.4
18 - 19 12.0 1.0 13.0 11.9
19 - 20 6.0 6.0 5.5
20 - 21 1.0 1.0 2.0 1.8
21 - 22 1.0 1.0 0.9
22 - 23 1.0 1.0 0.9
23 - 24
TOTAL 99.0 2.0 6.0 2.0 109.0 100.0

% TOTAL 90.8 1.8 5.5 1.8 100.0
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FRENTE : Patibamba - San Miguel SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Leodvik Bojorquez

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04 1.0 1.0 0.6
04 - 05 1.0 4.0 5.0 2.9
05 - 06 1.0 1.0 2.0 1.1
06 - 07 7.0 7.0 4.0
07 - 08 4.0 3.0 7.0 4.0
08 - 09 9.0 4.0 3.0 16.0 9.1
09 - 10 3.0 3.0 6.0 3.4
10 - 11 14.0 4.0 18.0 10.3
11 - 12 9.0 5.0 14.0 8.0
12 - 13 9.0 1.0 10.0 5.7
13 - 14 10.0 10.0 5.7
14 - 15 16.0 2.0 1.0 1.0 20.0 11.4
15 - 16 13.0 5.0 18.0 10.3
16 - 17 6.0 6.0 3.4
17 - 18 11.0 5.0 1.0 17.0 9.7
18 - 19 5.0 3.0 8.0 4.6
19 - 20 4.0 4.0 2.3
20 - 21 1.0 2.0 3.0 1.7
21 - 22 2.0 1.0 3.0 1.7
22 - 23
23 - 24
TOTAL 124.0 39.0 11.0 1.0 175.0 100.0

% TOTAL 70.9 22.3 6.3 0.6 100.0
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FRENTE : Patibamba - San Miguel SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Leodvik Bojorquez

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03 1.0 1.0 0.6
03 - 04 3.0 3.0 1.8
04 - 05 4.0 1.0 1.0 6.0 3.6
05 - 06 1.0 1.0 2.0 1.2
06 - 07 7.0 1.0 8.0 4.8
07 - 08 12.0 2.0 14.0 8.4
08 - 09 10.0 1.0 1.0 12.0 7.2
09 - 10 10.0 2.0 2.0 14.0 8.4
10 - 11 11.0 1.0 12.0 7.2
11 - 12 7.0 4.0 11.0 6.6
12 - 13 10.0 3.0 13.0 7.8
13 - 14 8.0 1.0 2.0 11.0 6.6
14 - 15 8.0 1.0 3.0 12.0 7.2
15 - 16 5.0 6.0 3.0 14.0 8.4
16 - 17 7.0 2.0 3.0 12.0 7.2
17 - 18 4.0 2.0 1.0 7.0 4.2
18 - 19 2.0 4.0 6.0 3.6
19 - 20 1.0 3.0 4.0 2.4
20 - 21 3.0 3.0 1.8
21 - 22
22 - 23
23 - 24 1.0 1.0 0.6
TOTAL 114.0 33.0 17.0 2.0 166.0 100.0

% TOTAL 68.7 19.9 10.2 1.2 100.0
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FRENTE : Patibamba - San Miguel SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Leodvik Bojorquez

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07 4.0 1.0 5.0 9.3
07 - 08 5.0 2.0 7.0 13.0
08 - 09 6.0 1.0 1.0 8.0 14.8
09 - 10 7.0 2.0 9.0 16.7
10 - 11 14.0 1.0 1.0 16.0 29.6
11 - 12 5.0 1.0 2.0 1.0 9.0 16.7
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 24
TOTAL 41.0 7.0 3.0 3.0 54.0 100.0

% TOTAL 75.9 13.0 5.6 5.6 100.0
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FRENTE : Patibamba - San Miguel SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Leodvik Bojorquez

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03 2.0 2.0 1.3
03 - 04 1.0 1.0 0.6
04 - 05 3.0 3.0 1.9
05 - 06 1.0 2.0 3.0 1.9
06 - 07 2.0 2.0 1.3
07 - 08 4.0 3.0 7.0 4.5
08 - 09 22.0 1.0 1.0 24.0 15.5
09 - 10 3.0 3.0 6.0 3.9
10 - 11 4.0 4.0 2.6
11 - 12 9.0 4.0 13.0 8.4
12 - 13 5.0 3.0 8.0 5.2
13 - 14 10.0 1.0 2.0 13.0 8.4
14 - 15 2.0 1.0 1.0 4.0 2.6
15 - 16 14.0 14.0 9.0
16 - 17 6.0 1.0 7.0 4.5
17 - 18 11.0 5.0 16.0 10.3
18 - 19 12.0 4.0 16.0 10.3
19 - 20 4.0 4.0 2.6
20 - 21 1.0 2.0 1.0 4.0 2.6
21 - 22 2.0 1.0 3.0 1.9
22 - 23 1.0 1.0 0.6
23 - 24
TOTAL 117.0 30.0 7.0 1.0 155.0 100.0

% TOTAL 75.5 19.4 4.5 0.6 100.0
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FRENTE : Patibamba - San Miguel SENTIDO : AMBOS
FECHA Del 28 de Marzo al 03 de Abril del 2005 REALIZADO POR : Leodvik Bojorquez

UNIDADES %

672              77.9              96.0                   

120              13.9              17.1                   

61              7.1              8.7                   

10              1.2              1.4                   

863              100.0              123.3                   

HOJA RESUMEN DE CONTEO DE TRÁFICO TOTAL  ( 7 DÍAS)
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HOJA DE CÁLCULO No. 2 
IMD DE LA ESTACIÓN ACOCRO 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 2.2-9 



FRENTE : Tambillo Acocro SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08 1.0 1.0 2.9
08 - 09 1.0 1.0 2.0 5.9
09 - 10 1.0 1.0 2.9
10 - 11
11 - 12 3.0 3.0 8.8
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16 1.0 1.0 2.9
16 - 17 1.0 1.0 2.9
17 - 18
18 - 19
19 - 20 1.0 1.0 2.0 5.9
20 - 21 1.0 11.0 2.0 14.0 41.2
21 - 22 2.0 4.0 6.0 17.6
22 - 23 1.0 2.0 3.0 8.8
23 - 24
TOTAL 12.0 - 19.0 3.0 34.0 100.0

% TOTAL 35.3 - 55.9 8.8 100.0
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FRENTE : Tambillo Acocro SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04 4.0 4.0 4.1
04 - 05 4.0 8.0 12.0 12.4
05 - 06 3.0 2.0 1.0 6.0 6.2
06 - 07 2.0 2.0 4.0 4.1
07 - 08 1.0 3.0 4.0 4.1
08 - 09 1.0 1.0 2.0 2.1
09 - 10 2.0 2.0 2.1
10 - 11
11 - 12 1.0 1.0 1.0
12 - 13 2.0 1.0 3.0 3.1
13 - 14 1.0 2.0 1.0 4.0 4.1
14 - 15 3.0 1.0 4.0 4.1
15 - 16 3.0 5.0 2.0 10.0 10.3
16 - 17 4.0 3.0 7.0 7.2
17 - 18 2.0 5.0 7.0 7.2
18 - 19 3.0 4.0 7.0 7.2
19 - 20 8.0 8.0 8.2
20 - 21 2.0 7.0 9.0 9.3
21 - 22 3.0 3.0 3.1
22 - 23
23 - 24
TOTAL 33.0 - 57.0 7.0 97.0 100.0

% TOTAL 34.0 - 58.8 7.2 100.0
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FRENTE : Tambillo Acocro SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03 2.0 2.0 4.0 1.9
03 - 04 3.0 3.0 1.4
04 - 05 2.0 2.0 0.9
05 - 06 4.0 7.0 1.0 12.0 5.6
06 - 07 9.0 9.0 1.0 19.0 8.8
07 - 08 5.0 9.0 1.0 15.0 6.9
08 - 09 7.0 6.0 1.0 14.0 6.5
09 - 10 3.0 5.0 2.0 10.0 4.6
10 - 11 8.0 1.0 3.0 12.0 5.6
11 - 12 6.0 6.0 12.0 5.6
12 - 13 3.0 10.0 1.0 14.0 6.5
13 - 14 3.0 5.0 8.0 3.7
14 - 15 2.0 14.0 16.0 7.4
15 - 16 4.0 13.0 1.0 18.0 8.3
16 - 17 6.0 8.0 1.0 15.0 6.9
17 - 18 3.0 7.0 10.0 4.6
18 - 19 4.0 6.0 1.0 11.0 5.1
19 - 20 1.0 6.0 1.0 8.0 3.7
20 - 21 1.0 4.0 5.0 2.3
21 - 22 4.0 1.0 5.0 2.3
22 - 23 2.0 2.0 0.9
23 - 24 1.0 1.0 0.5
TOTAL 71.0 1.0 132.0 12.0 216.0 100.0

% TOTAL 32.9 0.5 61.1 5.6 100.0
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FRENTE : Tambillo Acocro SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02 1.0 1.0 0.4
02 - 03
03 - 04
04 - 05 4.0 3.0 7.0 2.6
05 - 06 10.0 13.0 23.0 8.6
06 - 07 9.0 8.0 17.0 6.3
07 - 08 10.0 8.0 1.0 19.0 7.1
08 - 09 7.0 4.0 4.0 15.0 5.6
09 - 10 7.0 3.0 2.0 12.0 4.5
10 - 11 8.0 8.0 2.0 18.0 6.7
11 - 12 4.0 5.0 1.0 10.0 3.7
12 - 13 4.0 5.0 9.0 3.3
13 - 14 5.0 6.0 1.0 12.0 4.5
14 - 15 12.0 7.0 1.0 20.0 7.4
15 - 16 8.0 9.0 3.0 20.0 7.4
16 - 17 3.0 12.0 1.0 16.0 5.9
17 - 18 5.0 1.0 13.0 3.0 22.0 8.2
18 - 19 1.0 7.0 8.0 3.0
19 - 20 2.0 8.0 2.0 12.0 4.5
20 - 21 2.0 7.0 3.0 12.0 4.5
21 - 22 1.0 5.0 5.0 11.0 4.1
22 - 23 1.0 2.0 3.0 1.1
23 - 24 1.0 1.0 2.0 0.7
TOTAL 104.0 1.0 135.0 29.0 269.0 100.0

% TOTAL 38.7 0.4 50.2 10.8 100.0
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FRENTE : Tambillo Acocro SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07 15.0 7.0 22.0 11.1
07 - 08 15.0 1.0 6.0 1.0 23.0 11.6
08 - 09 11.0 9.0 20.0 10.1
09 - 10 5.0 2.0 7.0 3.5
10 - 11 8.0 10.0 2.0 20.0 10.1
11 - 12 11.0 3.0 14.0 7.0
12 - 13 16.0 1.0 10.0 1.0 28.0 14.1
13 - 14 18.0 7.0 25.0 12.6
14 - 15 20.0 1.0 21.0 10.6
15 - 16 7.0 11.0 1.0 19.0 9.5
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 24
TOTAL 126.0 2.0 65.0 6.0 199.0 100.0

% TOTAL 63.3 1.0 32.7 3.0 100.0
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FRENTE : Tambillo Acocro SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02 1.0 1.0 0.5
02 - 03 2.0 2.0 1.1
03 - 04 3.0 3.0 1.6
04 - 05 1.0 2.0 3.0 1.6
05 - 06 2.0 2.0 1.1
06 - 07 10.0 3.0 13.0 7.0
07 - 08 13.0 6.0 19.0 10.2
08 - 09 12.0 1.0 7.0 1.0 21.0 11.3
09 - 10 7.0 3.0 10.0 5.4
10 - 11 8.0 1.0 9.0 4.8
11 - 12 10.0 2.0 12.0 6.5
12 - 13 5.0 5.0 3.0 13.0 7.0
13 - 14 15.0 1.0 16.0 8.6
14 - 15 12.0 1.0 13.0 7.0
15 - 16 7.0 10.0 1.0 18.0 9.7
16 - 17 3.0 3.0 1.6
17 - 18
18 - 19 1.0 5.0 1.0 7.0 3.8
19 - 20 2.0 7.0 2.0 11.0 5.9
20 - 21 2.0 2.0 1.1
21 - 22 1.0 4.0 2.0 7.0 3.8
22 - 23 1.0 1.0 0.5
23 - 24
TOTAL 114.0 2.0 60.0 10.0 186.0 100.0

% TOTAL 61.3 1.1 32.3 5.4 100.0
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FRENTE : Tambillo Acocro SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02 1.0 1.0 1.0
02 - 03 2.0 2.0 2.1
03 - 04 4.0 3.0 7.0 7.3
04 - 05 4.0 3.0 7.0 7.3
05 - 06 7.0 7.0 7.3
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17 6.0 7.0 1.0 14.0 14.6
17 - 18 5.0 13.0 18.0 18.8
18 - 19 4.0 1.0 6.0 1.0 12.0 12.5
19 - 20 2.0 7.0 2.0 11.0 11.5
20 - 21 1.0 4.0 1.0 6.0 6.3
21 - 22 1.0 5.0 4.0 10.0 10.4
22 - 23
23 - 24 1.0 1.0 1.0
TOTAL 30.0 1.0 56.0 9.0 96.0 100.0

% TOTAL 31.3 1.0 58.3 9.4 100.0
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FRENTE : Tambillo Acocro SENTIDO : AMBOS
FECHA Del 29 al 04 de Abril del 2005 REALIZADO POR : Carlos Matos

UNIDADES %

490              44.7              70.0                   

7              0.6              1.0                   

524              47.8              74.9                   

76              6.9              10.9                   

1097              100.0              156.7                   

IMD PROMEDIO :

FLUJO VEHICULAR
TIPO IMD

157 vehículos

HOJA RESUMEN DE CONTEO DE TRÁFICO TOTAL  ( 7 DÍAS)
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HOJA DE CÁLCULO No. 3 
IMD DE LA ESTACIÓN VINCHOS 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 2.2-10 



FRENTE : Vinchos SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Manuel Rodríguez

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07 2.0 2.0 7.4
07 - 08 2.0 2.0 7.4
08 - 09 3.0 1.0 4.0 14.8
09 - 10 2.0 2.0 7.4
10 - 11 2.0 2.0 7.4
11 - 12
12 - 13 4.0 4.0 14.8
13 - 14
14 - 15 1.0 1.0 2.0 7.4
15 - 16 2.0 2.0 7.4
16 - 17 1.0 1.0 2.0 7.4
17 - 18 2.0 2.0 7.4
18 - 19
19 - 20 2.0 2.0 7.4
20 - 21
21 - 22 1.0 1.0 3.7
22 - 23
23 - 24
TOTAL 23.0 1.0 2.0 1.0 27.0 100.0

% TOTAL 85.2 3.7 7.4 3.7 100.0
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FRENTE : Vinchos SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Manuel Rodríguez

CANTIDAD+G28  %

00 - 01
01 - 02 2.0 2.0 5.3
02 - 03 1.0 1.0 2.6
03 - 04 2.0 2.0 5.3
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08 1.0 2.0 3.0 7.9
08 - 09 3.0 3.0 7.9
09 - 10 1.0 1.0 2.6
10 - 11 3.0 3.0 7.9
11 - 12
12 - 13 2.0 2.0 5.3
13 - 14
14 - 15 2.0 2.0 5.3
15 - 16 3.0 1.0 4.0 10.5
16 - 17 2.0 2.0 5.3
17 - 18 1.0 1.0 2.6
18 - 19 1.0 1.0 2.6
19 - 20 1.0 1.0 2.6
20 - 21 2.0 2.0 5.3
21 - 22 5.0 5.0 13.2
22 - 23 1.0 1.0 2.6
23 - 24 2.0 2.0 5.3
TOTAL 34.0 - 2.0 2.0 38.0 100.0

% TOTAL 89.5 - 5.3 5.3 100.0

HOJA RESUMEN DE CONTEO DE TRÁFICO POR DÍA
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FRENTE : Vinchos SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Manuel Rodríguez

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07 2.0 2.0 18.2
07 - 08 1.0 1.0 9.1
08 - 09 1.0 1.0 9.1
09 - 10 1.0 1.0 9.1
10 - 11 2.0 2.0 18.2
11 - 12
12 - 13 1.0 1.0 9.1
13 - 14 1.0 1.0 9.1
14 - 15
15 - 16
16 - 17 1.0 1.0 9.1
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21 1.0 1.0 9.1
21 - 22
22 - 23
23 - 24
TOTAL 8.0 - 3.0 - 11.0 100.0

% TOTAL 72.7 - 27.3 - 100.0

HOJA RESUMEN DE CONTEO DE TRÁFICO POR DÍA
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FRENTE : Vinchos SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Manuel Rodríguez

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05 1.0 1.0 3.4
05 - 06
06 - 07 2.0 1.0 3.0 10.3
07 - 08 3.0 3.0 10.3
08 - 09 2.0 1.0 3.0 10.3
09 - 10 1.0 1.0 2.0 6.9
10 - 11
11 - 12 1.0 1.0 2.0 6.9
12 - 13 2.0 1.0 1.0 4.0 13.8
13 - 14 1.0 1.0 3.4
14 - 15
15 - 16 3.0 1.0 1.0 5.0 17.2
16 - 17 3.0 3.0 10.3
17 - 18 1.0 1.0 3.4
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22 1.0 1.0 3.4
22 - 23
23 - 24
TOTAL 19.0 - 7.0 3.0 29.0 100.0

% TOTAL 65.5 - 24.1 10.3 100.0

HOJA RESUMEN DE CONTEO DE TRÁFICO POR DÍA
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FRENTE : Vinchos SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Manuel Rodríguez

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05 1.0 1.0 2.9
05 - 06
06 - 07 3.0 3.0 8.6
07 - 08 4.0 1.0 5.0 14.3
08 - 09 3.0 2.0 5.0 14.3
09 - 10 4.0 1.0 5.0 14.3
10 - 11 2.0 1.0 3.0 8.6
11 - 12 2.0 2.0 5.7
12 - 13 2.0 2.0 5.7
13 - 14 1.0 1.0 2.9
14 - 15 2.0 2.0 5.7
15 - 16 1.0 1.0 2.9
16 - 17 3.0 3.0 8.6
17 - 18 1.0 1.0 2.9
18 - 19 1.0 1.0 2.9
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 24
TOTAL 30.0 - 4.0 1.0 35.0 100.0

% TOTAL 85.7 - 11.4 2.9 100.0

HOJA RESUMEN DE CONTEO DE TRÁFICO POR DÍA
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FRENTE : Vinchos SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Manuel Rodríguez

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07 4.0 4.0 6.3
07 - 08 6.0 1.0 7.0 11.1
08 - 09 6.0 6.0 9.5
09 - 10 1.0 1.0 2.0 3.2
10 - 11
11 - 12 3.0 2.0 1.0 6.0 9.5
12 - 13 6.0 6.0 9.5
13 - 14 3.0 3.0 4.8
14 - 15 7.0 7.0 11.1
15 - 16 11.0 1.0 12.0 19.0
16 - 17 1.0 1.0 1.6
17 - 18 3.0 3.0 4.8
18 - 19 2.0 2.0 3.2
19 - 20 1.0 1.0 1.6
20 - 21 2.0 2.0 3.2
21 - 22 1.0 1.0 1.6
22 - 23
23 - 24
TOTAL 55.0 1.0 5.0 2.0 63.0 100.0

% TOTAL 87.3 1.6 7.9 3.2 100.0

HOJA RESUMEN DE CONTEO DE TRÁFICO POR DÍA
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FRENTE : Vinchos SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Manuel Rodríguez

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05 1.0 1.0 2.4
05 - 06
06 - 07 2.0 1.0 3.0 7.1
07 - 08 2.0 1.0 3.0 7.1
08 - 09 2.0 1.0 1.0 4.0 9.5
09 - 10 1.0 1.0 2.0 4.8
10 - 11 2.0 2.0 4.8
11 - 12 1.0 1.0 2.0 4.8
12 - 13 6.0 6.0 14.3
13 - 14 1.0 1.0 2.0 4.8
14 - 15 1.0 1.0 2.0 4.8
15 - 16 3.0 1.0 4.0 9.5
16 - 17 2.0 2.0 4.8
17 - 18
18 - 19 3.0 3.0 7.1
19 - 20 2.0 2.0 4.8
20 - 21 2.0 1.0 3.0 7.1
21 - 22 1.0 1.0 2.4
22 - 23
23 - 24
TOTAL 31.0 1.0 8.0 2.0 42.0 100.0

% TOTAL 73.8 2.4 19.0 4.8 100.0

HOJA RESUMEN DE CONTEO DE TRÁFICO POR DÍA
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FRENTE : Vinchos SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Manuel Rodríguez

UNIDADES %

200              81.6              28.6                   

3              1.2              0.4                   

31              12.7              4.4                   

11              4.5              1.6                   

245              100.0              35.0                   

Del 29 al 04 de Abril del 2005

HOJA RESUMEN DE CONTEO DE TRÁFICO TOTAL  ( 7 DÍAS)

VEHÍCULOS PESADOS

TOTAL VEHÍCULOS
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HOJA DE CÁLCULO No. 4 
IMD DE LA ESTACIÓN CASALLA 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 2.2-11 



FRENTE : Casalla - Pisco SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06 2.0 2.0 11.8
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14 2.0 2.0 4.0 23.5
14 - 15 2.0 1.0 3.0 17.6
15 - 16 1.0 2.0 3.0 17.6
16 - 17 1.0 1.0 2.0 11.8
17 - 18 1.0 2.0 3.0 17.6
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 24
TOTAL 7.0 - 10.0 - 17.0 100.0

% TOTAL 41.2 - 58.8 - 100.0
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FRENTE : Casalla - Pisco SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06 2.0 2.0 11.8
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14 2.0 2.0 4.0 23.5
14 - 15 2.0 1.0 3.0 17.6
15 - 16 1.0 2.0 3.0 17.6
16 - 17 1.0 1.0 2.0 11.8
17 - 18 1.0 2.0 3.0 17.6
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 24
TOTAL 7.0 - 10.0 - 17.0 100.0

% TOTAL 41.2 - 58.8 - 100.0

HOJA RESUMEN DE CONTEO DE TRÁFICO POR DÍA
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FRENTE : Casalla - Pisco SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01

01 - 02

02 - 03

03 - 04

04 - 05

05 - 06 1.0 1.0 2.0 5.6
06 - 07 2.0 2.0 5.6
07 - 08 2.0 2.0 4.0 11.1
08 - 09 1.0 2.0 3.0 8.3
09 - 10 4.0 2.0 6.0 16.7
10 - 11 3.0 1.0 4.0 11.1
11 - 12 1.0 1.0 2.8
12 - 13 3.0 1.0 4.0 11.1
13 - 14

14 - 15 2.0 1.0 3.0 8.3
15 - 16 1.0 1.0 2.8
16 - 17 2.0 2.0 5.6
17 - 18 2.0 2.0 4.0 11.1
18 - 19

19 - 20

20 - 21

21 - 22

22 - 23

23 - 24

TOTAL 21.0 - 13.0 2.0 36.0 100.0
% TOTAL 58.3 - 36.1 5.6 100.0

HOJA RESUMEN DE CONTEO DE TRÁFICO POR DÍA

VEHÍCULOS               
POR HORA
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FRENTE : Casalla - Pisco SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01

01 - 02

02 - 03

03 - 04

04 - 05

05 - 06 2.0 2.0 7.7
06 - 07 1.0 2.0 3.0 11.5
07 - 08 2.0 2.0 7.7
08 - 09 2.0 1.0 3.0 11.5
09 - 10 1.0 1.0 3.8
10 - 11 1.0 1.0 3.8
11 - 12 3.0 3.0 11.5
12 - 13 2.0 2.0 7.7
13 - 14

14 - 15 1.0 1.0 2.0 7.7
15 - 16 2.0 2.0 7.7
16 - 17 2.0 3.0 5.0 19.2
17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

21 - 22

22 - 23

23 - 24

TOTAL 15.0 - 11.0 - 26.0 100.0
% TOTAL 57.7 - 42.3 - 100.0

HOJA RESUMEN DE CONTEO DE TRÁFICO POR DÍA

VEHÍCULOS               
POR HORA
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FRENTE : Casalla - Pisco SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01

01 - 02

02 - 03

03 - 04

04 - 05

05 - 06 2.0 3.0 5.0 18.5
06 - 07 2.0 1.0 3.0 11.1
07 - 08 1.0 1.0 3.7
08 - 09 2.0 1.0 3.0 11.1
09 - 10 1.0 1.0 3.7
10 - 11 3.0 1.0 4.0 14.8
11 - 12 1.0 1.0 1.0 3.0 11.1
12 - 13

13 - 14

14 - 15 2.0 1.0 3.0 11.1
15 - 16 2.0 2.0 7.4
16 - 17 2.0 2.0 7.4
17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

21 - 22

22 - 23

23 - 24

TOTAL 17.0 - 9.0 1.0 27.0 100.0
% TOTAL 63.0 - 33.3 3.7 100.0

HOJA RESUMEN DE CONTEO DE TRÁFICO POR DÍA

VEHÍCULOS               
POR HORA
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FRENTE : Casalla - Pisco SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01

01 - 02

02 - 03

03 - 04

04 - 05

05 - 06 1.0 1.0 2.0 8.7
06 - 07 2.0 2.0 8.7
07 - 08 2.0 2.0 8.7
08 - 09 1.0 1.0 2.0 8.7
09 - 10 2.0 1.0 3.0 13.0
10 - 11 2.0 2.0 8.7
11 - 12 1.0 1.0 4.3
12 - 13 1.0 1.0 2.0 8.7
13 - 14 1.0 1.0 2.0 8.7
14 - 15 1.0 1.0 4.3
15 - 16

16 - 17 2.0 2.0 8.7
17 - 18 2.0 2.0 8.7
18 - 19

19 - 20

20 - 21

21 - 22

22 - 23

23 - 24

TOTAL 12.0 - 11.0 - 23.0 100.0
% TOTAL 52.2 - 47.8 - 100.0

HOJA RESUMEN DE CONTEO DE TRÁFICO POR DÍA

VEHÍCULOS               
POR HORA
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FRENTE : Casalla - Pisco SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01

01 - 02

02 - 03

03 - 04

04 - 05

05 - 06

06 - 07 3.0 3.0 12.5
07 - 08 1.0 1.0 4.2
08 - 09 1.0 1.0 4.2
09 - 10 2.0 1.0 3.0 12.5
10 - 11 1.0 1.0 2.0 8.3
11 - 12 1.0 1.0 4.2
12 - 13 1.0 1.0 4.2
13 - 14

14 - 15 2.0 1.0 3.0 12.5
15 - 16 3.0 1.0 4.0 16.7
16 - 17 1.0 1.0 2.0 8.3
17 - 18 1.0 2.0 3.0 12.5
18 - 19

19 - 20

20 - 21

21 - 22

22 - 23

23 - 24

TOTAL 13.0 - 11.0 - 24.0 100.0
% TOTAL 54.2 - 45.8 - 100.0

HOJA RESUMEN DE CONTEO DE TRÁFICO POR DÍA
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FRENTE : Casalla - Pisco SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01

01 - 02

02 - 03

03 - 04

04 - 05

05 - 06

06 - 07

07 - 08 2.0 2.0 8.0
08 - 09 1.0 1.0 2.0 8.0
09 - 10 2.0 1.0 3.0 12.0
10 - 11 1.0 1.0 2.0 8.0
11 - 12 1.0 1.0 2.0 8.0
12 - 13 1.0 1.0 2.0 8.0
13 - 14 2.0 1.0 3.0 12.0
14 - 15 1.0 1.0 4.0
15 - 16 1.0 1.0 2.0 8.0
16 - 17 1.0 2.0 3.0 12.0
17 - 18 3.0 3.0 12.0
18 - 19

19 - 20

20 - 21

21 - 22

22 - 23

23 - 24

TOTAL 14.0 - 11.0 - 25.0 100.0
% TOTAL 56.0 - 44.0 - 100.0

HOJA RESUMEN DE CONTEO DE TRÁFICO POR DÍA
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FRENTE : Casalla - Pisco SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

UNIDADES %

99              55.6              14.1                   

0              0.0              0.0                   

76              42.7              10.9                   

3              1.7              0.4                   

178              100.0              25.4                   

IMD PROMEDIO :

FLUJO VEHICULAR
TIPO IMD

25 vehículos

Del 04 al 10 de Abril del 2005

HOJA RESUMEN DE CONTEO DE TRÁFICO TOTAL  ( 7 DÍAS)

VEHÍCULOS PESADOS

TOTAL VEHÍCULOS
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HOJA DE CÁLCULO No. 5 
CÁLCULO DEL NÚMERO DE PASAJEROS PROMEDIO DIARIO 

DE LA ESTACIÓN PATIBAMBA 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 2.2-12 



FRENTE : Patibamba - San Miguel SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Leodvik Bojorquez

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04 1.0 3.0 3.0 1.1
04 - 05 3.0 15.0 15.0 5.5
05 - 06 3.0 23.0 1.0 36.0 59.0 21.8
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17 7.0 48.0 48.0 17.7
17 - 18 7.0 41.0 1.0 2.0 43.0 15.9
18 - 19 9.0 64.0 64.0 23.6
19 - 20 5.0 12.0 1.0 2.0 14.0 5.2
20 - 21 2.0 5.0 5.0 1.8
21 - 22 1.0 3.0 3.0 1.1
22 - 23 1.0 6.0 6.0 2.2
23 - 24 1.0 11.0 11.0 4.1
TOTAL 231.0 38.0 2.0 - 271.0 100.0

% TOTAL 85.2 14.0 0.7 - 100.0
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FRENTE : Patibamba - San Miguel SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Leodvik Bojorquez

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04 1.0 6.0 6.0 0.6
04 - 05 2.0 12.0 12.0 1.1
05 - 06 6.0 35.0 1.0 7.0 42.0 3.9
06 - 07 14.0 98.0 2.0 6.0 4.0 21.0 125.0 11.6
07 - 08 13.0 98.0 1.0 5.0 3.0 11.0 1.0 2.0 116.0 10.8
08 - 09 24.0 163.0 163.0 15.2
09 - 10 16.0 135.0 135.0 12.6
10 - 11 5.0 54.0 54.0 5.0
11 - 12 5.0 32.0 1.0 2.0 34.0 3.2
12 - 13 3.0 26.0 4.0 20.0 46.0 4.3
13 - 14 3.0 10.0 10.0 0.9
14 - 15 3.0 5.0 2.0 4.0 9.0 0.8
15 - 16 5.0 53.0 53.0 4.9
16 - 17 8.0 22.0 22.0 2.0
17 - 18 7.0 40.0 40.0 3.7
18 - 19 12.0 73.0 73.0 6.8
19 - 20 6.0 35.0 2.0 38.0 2.0 2.0 75.0 7.0
20 - 21 2.0 21.0 1.0 32.0 53.0 4.9
21 - 22 1.0 4.0 4.0 0.4
22 - 23 1.0 2.0 2.0 0.2
23 - 24
TOTAL 924.0 88.0 60.0 2.0 1074.0 100.0

% TOTAL 86.0 8.2 5.6 0.2 100.0
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: Martes, 29-Mar-2005
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FRENTE : Patibamba - San Miguel SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Leodvik Bojorquez

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03 2.0 9.0 9.0 1.1
03 - 04 1.0 2.0 2.0 0.2
04 - 05 3.0 27.0 27.0 3.3
05 - 06 4.0 17.0 2.0 2.0 19.0 2.3
06 - 07 2.0 19.0 19.0 2.3
07 - 08 2.0 8.0 8.0 1.0
08 - 09 22.0 187.0 1.0 13.0 1.0 7.0 207.0 25.3
09 - 10 8.0 48.0 1.0 23.0 71.0 8.7
10 - 11 4.0 37.0 37.0 4.5
11 - 12 5.0 44.0 1.0 2.0 46.0 5.6
12 - 13 5.0 54.0 54.0 6.6
13 - 14 1.0 6.0 6.0 0.7
14 - 15 3.0 16.0 16.0 2.0
15 - 16 4.0 22.0 22.0 2.7
16 - 17 6.0 57.0 1.0 4.0 61.0 7.5
17 - 18 6.0 49.0 1.0 2.0 51.0 6.2
18 - 19 12.0 66.0 1.0 14.0 80.0 9.8
19 - 20 6.0 51.0 51.0 6.2
20 - 21 1.0 12.0 1.0 7.0 19.0 2.3
21 - 22 1.0 10.0 10.0 1.2
22 - 23 1.0 3.0 3.0 0.4
23 - 24
TOTAL 744.0 36.0 34.0 4.0 818.0 100.0

% TOTAL 91.0 4.4 4.2 0.5 100.0
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FRENTE : Patibamba - San Miguel SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Leodvik Bojorquez

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04 1.0 4.0 4.0 0.5
04 - 05 1.0 3.0 4.0 6.0 9.0 1.1
05 - 06 1.0 5.0 1.0 2.0 7.0 0.9
06 - 07 7.0 49.0 49.0 6.0
07 - 08 4.0 31.0 3.0 12.0 43.0 5.3
08 - 09 9.0 71.0 4.0 24.0 3.0 4.0 99.0 12.2
09 - 10 3.0 20.0 3.0 10.0 30.0 3.7
10 - 11 14.0 85.0 4.0 14.0 99.0 12.2
11 - 12 9.0 49.0 5.0 37.0 86.0 10.6
12 - 13 9.0 47.0 1.0 2.0 49.0 6.0
13 - 14 10.0 53.0 53.0 6.5
14 - 15 16.0 73.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 78.0 9.6
15 - 16 13.0 49.0 5.0 8.0 57.0 7.0
16 - 17 6.0 32.0 32.0 4.0
17 - 18 11.0 41.0 5.0 10.0 1.0 1.0 52.0 6.4
18 - 19 5.0 27.0 3.0 4.0 31.0 3.8
19 - 20 4.0 17.0 17.0 2.1
20 - 21 1.0 7.0 2.0 4.0 11.0 1.4
21 - 22 2.0 3.0 1.0 1.0 4.0 0.5
22 - 23
23 - 24
TOTAL 657.0 135.0 16.0 2.0 810.0 100.0

% TOTAL 81.1 16.7 2.0 0.2 100.0
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FRENTE : Patibamba - San Miguel SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Leodvik Bojorquez

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03 1.0 11.0 11.0 1.0
03 - 04 3.0 27.0 27.0 2.5
04 - 05 4.0 18.0 1.0 5.0 1.0 1.0 24.0 2.2
05 - 06 1.0 7.0 1.0 2.0 9.0 0.8
06 - 07 7.0 29.0 1.0 2.0 31.0 2.8
07 - 08 12.0 79.0 2.0 7.0 86.0 7.8
08 - 09 10.0 45.0 1.0 2.0 1.0 1.0 48.0 4.4
09 - 10 10.0 100.0 2.0 11.0 2.0 62.0 173.0 15.8
10 - 11 11.0 81.0 1.0 2.0 83.0 7.6
11 - 12 7.0 53.0 4.0 11.0 64.0 5.8
12 - 13 10.0 61.0 3.0 5.0 66.0 6.0
13 - 14 8.0 75.0 1.0 5.0 2.0 11.0 91.0 8.3
14 - 15 8.0 52.0 1.0 1.0 3.0 23.0 76.0 6.9
15 - 16 5.0 36.0 6.0 38.0 3.0 47.0 121.0 11.0
16 - 17 7.0 60.0 2.0 9.0 3.0 6.0 75.0 6.8
17 - 18 4.0 29.0 2.0 8.0 1.0 1.0 38.0 3.5
18 - 19 2.0 10.0 4.0 9.0 19.0 1.7
19 - 20 1.0 8.0 3.0 19.0 27.0 2.5
20 - 21 3.0 17.0 17.0 1.5
21 - 22
22 - 23
23 - 24 1.0 11.0 11.0 1.0
TOTAL 798.0 137.0 160.0 2.0 1097.0 100.0

% TOTAL 72.7 12.5 14.6 0.2 100.0
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FRENTE : Patibamba - San Miguel SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Leodvik Bojorquez

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07 4.0 22.0 1.0 2.0 24.0 5.6
07 - 08 5.0 47.0 2.0 6.0 53.0 12.4
08 - 09 6.0 37.0 1.0 1.0 1.0 1.0 39.0 9.1
09 - 10 7.0 62.0 2.0 40.0 102.0 23.8
10 - 11 14.0 129.0 1.0 31.0 1.0 3.0 163.0 38.0
11 - 12 5.0 35.0 1.0 7.0 2.0 4.0 1.0 2.0 48.0 11.2
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 24
TOTAL 332.0 86.0 5.0 6.0 429.0 100.0

% TOTAL 77.4 20.0 1.2 1.4 100.0
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FRENTE : Patibamba - San Miguel SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : César Navarro

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03 2.0 9.0 9.0 1.1
03 - 04 1.0 4.0 4.0 0.5
04 - 05 3.0 25.0 25.0 3.0
05 - 06 1.0 5.0 2.0 2.0 7.0 0.9
06 - 07 2.0 18.0 18.0 2.2
07 - 08 4.0 32.0 3.0 12.0 44.0 5.4
08 - 09 22.0 180.0 1.0 10.0 1.0 5.0 195.0 23.8
09 - 10 3.0 18.0 3.0 10.0 28.0 3.4
10 - 11 4.0 38.0 38.0 4.6
11 - 12 9.0 50.0 4.0 14.0 64.0 7.8
12 - 13 5.0 60.0 3.0 4.0 64.0 7.8
13 - 14 10.0 50.0 1.0 2.0 2.0 10.0 62.0 7.6
14 - 15 2.0 10.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 1.5
15 - 16 14.0 40.0 40.0 4.9
16 - 17 6.0 35.0 1.0 4.0 39.0 4.8
17 - 18 11.0 42.0 5.0 10.0 52.0 6.3
18 - 19 12.0 68.0 4.0 7.0 75.0 9.1
19 - 20 4.0 15.0 15.0 1.8
20 - 21 1.0 13.0 2.0 4.0 1.0 3.0 20.0 2.4
21 - 22 2.0 3.0 1.0 4.0 7.0 0.9
22 - 23 1.0 3.0 3.0 0.4
23 - 24
TOTAL 709.0 87.0 24.0 1.0 821.0 100.0

% TOTAL 86.4 10.6 2.9 0.1 100.0
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FRENTE : Patibamba - San Miguel SENTIDO : AMBOS
FECHA Del 28 de Marzo al 03 de Abril del 2005 REALIZADO POR : Leodvik Bojorquez

CANTIDAD %

4395              82.6              627.9                   

607              11.4              86.7                   

301              5.7              43.0                   

17              0.3              2.4                   

5320              100.0              760.0                   

TIPO DE VEHICULO
Nº DE PASAJEROS 

PROMEDIO DIARIO POR 
TIPO DE VEHICULO

PROMEDIO DIARIO DE PASAJEROS : 760

HOJA RESUMEN DE CONTEO DE PASAJEROS TOTAL  ( 7 DÍAS)

VEHÍCULOS PESADOS

TOTAL PASAJEROS

VEHÍCULOS LIVIANOS

VEHÍCULOS MEDIANOS

VEHÍCULOS SEMI PESADOS
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de vehículo



 
 
 

HOJA DE CÁLCULO No. 6 
CÁLCULO DEL NÚMERO DE PASAJEROS PROMEDIO DIARIO 

DE LA ESTACIÓN ACOCRO 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 2.2-13 



FRENTE : Tambillo Acocro SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08 1.0 5.0 5.0 2.8
08 - 09 1.0 3.0 1.0 3.0 6.0 3.4
09 - 10 1.0 8.0 8.0 4.5
10 - 11 0.0 0.0
11 - 12 3.0 11.0 11.0 6.3
12 - 13 0.0 0.0
13 - 14 0.0 0.0
14 - 15 0.0 0.0
15 - 16 1.0 4.0 4.0 2.3
16 - 17 1.0 6.0 6.0 3.4
17 - 18 0.0 0.0
18 - 19 0.0 0.0
19 - 20 1.0 3.0 1.0 2.0 5.0 2.8
20 - 21 1.0 6.0 11.0 82.0 2.0 2.0 90.0 51.1
21 - 22 2.0 19.0 4.0 12.0 31.0 17.6
22 - 23 1.0 4.0 2.0 6.0 10.0 5.7
23 - 24 0.0 0.0
TOTAL 66.0 - 106.0 4.0 176.0 100.0

% TOTAL 37.5 60.2 2.3 100.0
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FRENTE : Tambillo Acocro SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04 4.0 48.0 48.0 7.4
04 - 05 4.0 28.0 8.0 94.0 122.0 18.8
05 - 06 3.0 30.0 2.0 6.0 1.0 4.0 40.0 6.2
06 - 07 2.0 34.0 2.0 2.0 36.0 5.5
07 - 08 1.0 7.0 3.0 11.0 18.0 2.8
08 - 09 1.0 14.0 1.0 2.0 16.0 2.5
09 - 10 2.0 11.0 11.0 1.7
10 - 11
11 - 12 1.0 2.0 2.0 0.3
12 - 13 2.0 28.0 1.0 2.0 30.0 4.6
13 - 14 1.0 2.0 2.0 10.0 1.0 3.0 15.0 2.3
14 - 15 3.0 18.0 1.0 2.0 20.0 3.1
15 - 16 3.0 3.0 5.0 18.0 2.0 4.0 25.0 3.8
16 - 17 4.0 20.0 3.0 12.0 32.0 4.9
17 - 18 2.0 5.0 5.0 42.0 47.0 7.2
18 - 19 3.0 29.0 4.0 9.0 38.0 5.8
19 - 20 8.0 12.0 12.0 1.8
20 - 21 2.0 4.0 7.0 130.0 134.0 20.6
21 - 22 3.0 4.0 4.0 0.6
22 - 23
23 - 24
TOTAL 233.0 400.0 17.0 650.0 100.0

% TOTAL 35.8 61.5 2.6 100.0
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FRENTE : Tambillo Acocro SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03 2.0 3.0 2.0 41.0 44.0 3.0
03 - 04 3.0 49.0 49.0 3.4
04 - 05 2.0 53.0 53.0 3.6
05 - 06 4.0 35.0 7.0 52.0 1.0 1.0 88.0 6.0
06 - 07 9.0 70.0 9.0 69.0 1.0 3.0 142.0 9.8
07 - 08 5.0 54.0 9.0 41.0 1.0 8.0 103.0 7.1
08 - 09 7.0 75.0 6.0 78.0 1.0 3.0 156.0 10.7
09 - 10 3.0 30.0 5.0 16.0 2.0 4.0 50.0 3.4
10 - 11 8.0 40.0 1.0 5.0 3.0 19.0 64.0 4.4
11 - 12 6.0 45.0 6.0 17.0 62.0 4.3
12 - 13 3.0 25.0 10.0 30.0 1.0 1.0 56.0 3.8
13 - 14 3.0 10.0 5.0 15.0 25.0 1.7
14 - 15 2.0 37.0 14.0 37.0 74.0 5.1
15 - 16 4.0 28.0 13.0 41.0 1.0 2.0 71.0 4.9
16 - 17 6.0 79.0 8.0 84.0 1.0 3.0 166.0 11.4
17 - 18 3.0 35.0 7.0 20.0 55.0 3.8
18 - 19 4.0 16.0 6.0 10.0 1.0 1.0 27.0 1.9
19 - 20 1.0 4.0 6.0 19.0 1.0 1.0 24.0 1.6
20 - 21 1.0 5.0 4.0 51.0 56.0 3.8
21 - 22 4.0 87.0 1.0 1.0 88.0 6.0
22 - 23 2.0 2.0 2.0 0.1
23 - 24 1.0 1.0 1.0 0.1
TOTAL 591.0 5.0 832.0 28.0 1456.0 100.0

% TOTAL 40.6 0.3 57.1 1.9 100.0
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FRENTE : Tambillo Acocro SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02 1.0 3.0 3.0 0.2
02 - 03
03 - 04
04 - 05 4.0 38.0 3.0 7.0 45.0 2.3
05 - 06 10.0 130.0 13.0 67.0 197.0 10.1
06 - 07 9.0 107.0 8.0 87.0 194.0 10.0
07 - 08 10.0 150.0 8.0 24.0 1.0 1.0 175.0 9.0
08 - 09 7.0 80.0 4.0 15.0 4.0 8.0 103.0 5.3
09 - 10 7.0 54.0 3.0 15.0 2.0 3.0 72.0 3.7
10 - 11 8.0 71.0 8.0 35.0 2.0 7.0 113.0 5.8
11 - 12 4.0 22.0 5.0 20.0 1.0 3.0 45.0 2.3
12 - 13 4.0 24.0 5.0 18.0 42.0 2.2
13 - 14 5.0 57.0 6.0 16.0 1.0 8.0 81.0 4.2
14 - 15 12.0 169.0 7.0 35.0 1.0 3.0 207.0 10.6
15 - 16 8.0 84.0 9.0 54.0 3.0 11.0 149.0 7.6
16 - 17 3.0 37.0 12.0 81.0 1.0 4.0 122.0 6.3
17 - 18 5.0 47.0 1.0 2.0 13.0 54.0 3.0 9.0 112.0 5.7
18 - 19 1.0 7.0 7.0 62.0 69.0 3.5
19 - 20 2.0 41.0 8.0 30.0 2.0 6.0 77.0 4.0
20 - 21 2.0 8.0 7.0 20.0 3.0 21.0 49.0 2.5
21 - 22 1.0 3.0 5.0 14.0 5.0 11.0 28.0 1.4
22 - 23 1.0 19.0 2.0 4.0 23.0 1.2
23 - 24 1.0 3.0 1.0 40.0 43.0 2.2
TOTAL 1151.0 2.0 701.0 95.0 1949.0 100.0

% TOTAL 59.1 0.1 36.0 4.9 100.0
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FRENTE : Tambillo Acocro SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07 15.0 227.0 7.0 79.0 306.0 14.7
07 - 08 15.0 227.0 1.0 23.0 6.0 27.0 1.0 1.0 278.0 13.4
08 - 09 11.0 122.0 9.0 98.0 220.0 10.6
09 - 10 5.0 38.0 2.0 9.0 47.0 2.3
10 - 11 8.0 85.0 10.0 54.0 2.0 8.0 147.0 7.1
11 - 12 11.0 115.0 3.0 16.0 131.0 6.3
12 - 13 16.0 159.0 1.0 24.0 10.0 43.0 1.0 3.0 229.0 11.0
13 - 14 18.0 187.0 7.0 61.0 248.0 11.9
14 - 15 20.0 281.0 1.0 1.0 282.0 13.6
15 - 16 7.0 70.0 11.0 117.0 1.0 3.0 190.0 9.1
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 24
TOTAL 1511.0 47.0 504.0 16.0 2078.0 100.0

% TOTAL 72.7 2.3 24.3 0.8 100.0
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FRENTE : Tambillo Acocro SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02 1.0 1.0 1.0 0.1
02 - 03 2.0 4.0 4.0 0.2
03 - 04 3.0 7.0 7.0 0.4
04 - 05 1.0 3.0 2.0 5.0 8.0 0.5
05 - 06 2.0 7.0 7.0 0.4
06 - 07 10.0 185.0 3.0 10.0 195.0 11.3
07 - 08 13.0 213.0 6.0 25.0 238.0 13.8
08 - 09 12.0 132.0 1.0 20.0 7.0 30.0 1.0 1.0 183.0 10.6
09 - 10 7.0 55.0 3.0 9.0 64.0 3.7
10 - 11 8.0 70.0 1.0 2.0 72.0 4.2
11 - 12 10.0 97.0 2.0 4.0 101.0 5.9
12 - 13 5.0 29.0 5.0 60.0 3.0 5.0 94.0 5.4
13 - 14 15.0 146.0 1.0 23.0 169.0 9.8
14 - 15 12.0 169.0 1.0 1.0 170.0 9.8
15 - 16 7.0 70.0 10.0 115.0 1.0 1.0 186.0 10.8
16 - 17 3.0 35.0 35.0 2.0
17 - 18
18 - 19 1.0 7.0 5.0 8.0 1.0 1.0 16.0 0.9
19 - 20 2.0 41.0 7.0 50.0 2.0 5.0 96.0 5.6
20 - 21 2.0 9.0 9.0 0.5
21 - 22 1.0 3.0 4.0 47.0 2.0 4.0 54.0 3.1
22 - 23 1.0 17.0 17.0 1.0
23 - 24
TOTAL 1292.0 43.0 374.0 17.0 1726.0 100.0

% TOTAL 74.9 2.5 21.7 1.0 100.0
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FRENTE : Tambillo Acocro SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02 1.0 3.0 3.0 0.4
02 - 03 2.0 3.0 3.0 0.4
03 - 04 4.0 39.0 3.0 48.0 87.0 12.8
04 - 05 4.0 36.0 3.0 7.0 43.0 6.3
05 - 06 7.0 54.0 54.0 8.0
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17 6.0 80.0 7.0 80.0 1.0 2.0 162.0 23.9
17 - 18 5.0 45.0 13.0 55.0 100.0 14.7
18 - 19 4.0 16.0 1.0 1.0 6.0 10.0 1.0 1.0 28.0 4.1
19 - 20 2.0 41.0 7.0 63.0 2.0 6.0 110.0 16.2
20 - 21 1.0 5.0 4.0 50.0 1.0 3.0 58.0 8.5
21 - 22 1.0 3.0 5.0 14.0 4.0 11.0 28.0 4.1
22 - 23
23 - 24 1.0 3.0 3.0 0.4
TOTAL 271.0 1.0 384.0 23.0 679.0 100.0

% TOTAL 39.9 0.1 56.6 3.4 100.0
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FRENTE : Tambillo Acocro SENTIDO : AMBOS
FECHA Del 29 al 04 de Abril del 2005 REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD %

5115              58.7              730.7                   

98              1.1              14.0                   

3301              37.9              471.6                   

200              2.3              28.6                   

8714              100.0              1244.9                   

HOJA RESUMEN DE CONTEO DE PASAJEROS TOTAL  ( 7 DÍAS)

VEHÍCULOS PESADOS

TOTAL PASAJEROS

VEHÍCULOS LIVIANOS

VEHÍCULOS MEDIANOS

VEHÍCULOS SEMI PESADOS

PROMEDIO DIARIO DE PASAJEROS :

PASAJEROS
TIPO DE VEHICULO

Nº DE PASAJEROS 
PROMEDIO DIARIO 

POR TIPO DE 
VEHICULO

1,245

730.7 

14.0 

471.6 

28.6 
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HOJA DE CÁLCULO No. 7 
CÁLCULO DEL NÚMERO DE PASAJEROS PROMEDIO DIARIO 

DE LA ESTACIÓN VINCHOS 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 2.2-14 



FRENTE : Vinchos SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Manuel Rodríguez

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02 2.0 14.0 14.0 7.0
02 - 03 1.0 2.0 2.0 1.0
03 - 04 2.0 16.0 16.0 8.0
04 - 05 0.0 0.0
05 - 06 0.0 0.0
06 - 07 0.0 0.0
07 - 08 1.0 2.0 2.0 4.0 6.0 3.0
08 - 09 3.0 18.0 18.0 9.0
09 - 10 1.0 8.0 8.0 4.0
10 - 11 3.0 6.0 6.0 3.0
11 - 12 0.0 0.0
12 - 13 2.0 10.0 10.0 5.0
13 - 14 0.0 0.0
14 - 15 2.0 5.0 5.0 2.5
15 - 16 3.0 24.0 1.0 8.0 32.0 16.1
16 - 17 2.0 27.0 27.0 13.6
17 - 18 1.0 4.0 4.0 2.0
18 - 19 1.0 2.0 2.0 1.0
19 - 20 1.0 1.0 1.0 0.5
20 - 21 2.0 2.0 2.0 1.0
21 - 22 5.0 29.0 29.0 14.6
22 - 23 1.0 6.0 6.0 3.0
23 - 24 2.0 11.0 11.0 5.5
TOTAL 185.0 10.0 4.0 199.0 100.0

% TOTAL 93.0 5.0 2.0 100.0

PA
SA

JE
RO

S

PA
SA

JE
RO

S

HOJA RESUMEN DE CONTEO DE PASAJEROS POR DÍA

PASAJEROS              
POR HORA

VE
HÍ

CU
LO

S 
    

    
 

SE
MI

 P
ES

AD
OS

VE
HÍ

CU
LO

S 
    

    
 

PE
SA

DO
S

HO
RA

 D
E 

    
    

   
ME

DI
CI

ÓN

: Lunes, 28-Mar-2005

VE
HÍ

CU
LO

S 
    

    
 

LI
VI

AN
OS

VE
HÍ

CU
LO

S 
    

    
 

ME
DI

AN
OS

PA
SA

JE
RO

S

PA
SA

JE
RO

S

CANTIDAD DE PASAJEROS POR HORA

0

5

10

15

20

25

30

35

00
 - 

01

01
 - 

02

02
 - 

03

03
 - 

04

04
 - 

05

05
 - 

06

06
 - 

07

07
 - 

08

08
 - 

09

09
 - 

10

10
 - 

11

11
 - 

12

12
 - 

13

13
 - 

14

14
 - 

15

15
 - 

16

16
 - 

17

17
 - 

18

18
 - 

19

19
 - 

20

20
 - 

21

21
 - 

22

22
 - 

23

23
 - 

24

HORA DE MEDICIÓN

C
A

N
TI

D
A

D
 D

E 
PA

SA
JE

R
O

S

PORCENTAJE DE PASAJEROS POR HORA

0

5

10

15

20

00
 - 

01

01
 - 

02

02
 - 

03

03
 - 

04

04
 - 

05

05
 - 

06

06
 - 

07

07
 - 

08

08
 - 

09

09
 - 

10

10
 - 

11

11
 - 

12

12
 - 

13

13
 - 

14

14
 - 

15

15
 - 

16

16
 - 

17

17
 - 

18

18
 - 

19

19
 - 

20

20
 - 

21

21
 - 

22

22
 - 

23

23
 - 

24

HORA DE MEDICIÓN

%
  D

E 
PA

SA
JE

R
O

S



FRENTE : Vinchos SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Manuel Rodríguez

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07 2.0 14.0 14.0 9.3
07 - 08 2.0 11.0 11.0 7.3
08 - 09 3.0 18.0 1.0 15.0 33.0 22.0
09 - 10 2.0 5.0 5.0 3.3
10 - 11 2.0 10.0 10.0 6.7
11 - 12 0.0 0.0
12 - 13 4.0 23.0 23.0 15.3
13 - 14 0.0 0.0
14 - 15 1.0 5.0 1.0 3.0 8.0 5.3
15 - 16 2.0 22.0 22.0 14.7
16 - 17 1.0 6.0 1.0 3.0 9.0 6.0
17 - 18 2.0 8.0 8.0 5.3
18 - 19 0.0 0.0
19 - 20 2.0 4.0 4.0 2.7
20 - 21 0.0 0.0
21 - 22 1.0 3.0 3.0 2.0
22 - 23 0.0 0.0
23 - 24 0.0 0.0
TOTAL 126.0 15.0 6.0 3.0 150.0 100.0

% TOTAL 84.0 10.0 4.0 2.0 100.0
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FRENTE : Vinchos SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Manuel Rodríguez

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07 2.0 6.0 6.0 13.3
07 - 08 1.0 3.0 3.0 6.7
08 - 09 1.0 7.0 7.0 15.6
09 - 10 1.0 2.0 2.0 4.4
10 - 11 2.0 7.0 7.0 15.6
11 - 12
12 - 13 1.0 2.0 2.0 4.4
13 - 14 1.0 10.0 10.0 22.2
14 - 15
15 - 16
16 - 17 1.0 5.0 5.0 11.1
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21 1.0 3.0 3.0 6.7
21 - 22
22 - 23
23 - 24
TOTAL 37.0 8.0 45.0 100.0

% TOTAL 82.2 17.8 100.0
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FRENTE : Vinchos SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Manuel Rodríguez

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05 1.0 2.0 2.0 1.4
05 - 06
06 - 07 2.0 23.0 1.0 3.0 26.0 17.7
07 - 08 3.0 23.0 23.0 15.6
08 - 09 2.0 4.0 1.0 2.0 6.0 4.1
09 - 10 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.4
10 - 11
11 - 12 1.0 8.0 1.0 8.0 16.0 10.9
12 - 13 2.0 15.0 1.0 3.0 1.0 2.0 20.0 13.6
13 - 14 1.0 4.0 4.0 2.7
14 - 15
15 - 16 3.0 13.0 1.0 6.0 1.0 2.0 21.0 14.3
16 - 17 3.0 19.0 19.0 12.9
17 - 18 1.0 2.0 2.0 1.4
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22 1.0 6.0 6.0 4.1
22 - 23
23 - 24
TOTAL 112.0 30.0 5.0 147.0 100.0

% TOTAL 76.2 20.4 3.4 100.0
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FRENTE : Vinchos SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Manuel Rodríguez

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05 1.0 2.0 2.0 0.9
05 - 06
06 - 07 3.0 43.0 43.0 20.3
07 - 08 4.0 30.0 1.0 3.0 33.0 15.6
08 - 09 3.0 18.0 2.0 5.0 23.0 10.8
09 - 10 4.0 15.0 1.0 4.0 19.0 9.0
10 - 11 2.0 9.0 1.0 2.0 11.0 5.2
11 - 12 2.0 13.0 13.0 6.1
12 - 13 2.0 10.0 10.0 4.7
13 - 14 1.0 3.0 3.0 1.4
14 - 15 2.0 13.0 13.0 6.1
15 - 16 1.0 10.0 10.0 4.7
16 - 17 3.0 24.0 24.0 11.3
17 - 18 1.0 2.0 2.0 0.9
18 - 19 1.0 6.0 6.0 2.8
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 24
TOTAL 198.0 12.0 2.0 212.0 100.0

% TOTAL 93.4 5.7 0.9 100.0
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FRENTE : Vinchos SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Manuel Rodríguez

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07 4.0 36.0 36.0 7.6
07 - 08 6.0 55.0 1.0 20.0 75.0 15.8
08 - 09 6.0 47.0 47.0 9.9
09 - 10 1.0 3.0 1.0 3.0 6.0 1.3
10 - 11
11 - 12 3.0 25.0 2.0 14.0 1.0 2.0 41.0 8.6
12 - 13 6.0 21.0 21.0 4.4
13 - 14 3.0 32.0 32.0 6.7
14 - 15 7.0 58.0 58.0 12.2
15 - 16 11.0 69.0 1.0 12.0 81.0 17.0
16 - 17 1.0 2.0 2.0 0.4
17 - 18 3.0 30.0 30.0 6.3
18 - 19 2.0 22.0 22.0 4.6
19 - 20 1.0 1.0 1.0 0.2
20 - 21 2.0 16.0 16.0 3.4
21 - 22 1.0 8.0 8.0 1.7
22 - 23
23 - 24
TOTAL 415.0 20.0 36.0 5.0 476.0 100.0

% TOTAL 87.2 4.2 7.6 1.1 100.0
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FRENTE : Vinchos SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Manuel Rodríguez

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05 1.0 2.0 2.0 0.9
05 - 06
06 - 07 2.0 23.0 1.0 3.0 26.0 11.5
07 - 08 2.0 12.0 1.0 3.0 15.0 6.6
08 - 09 2.0 4.0 1.0 16.0 1.0 2.0 22.0 9.7
09 - 10 1.0 3.0 1.0 1.0 4.0 1.8
10 - 11 2.0 10.0 10.0 4.4
11 - 12 1.0 7.0 1.0 9.0 16.0 7.1
12 - 13 6.0 21.0 21.0 9.3
13 - 14 1.0 4.0 1.0 2.0 6.0 2.7
14 - 15 1.0 5.0 1.0 12.0 17.0 7.5
15 - 16 3.0 14.0 1.0 6.0 20.0 8.8
16 - 17 2.0 8.0 8.0 3.5
17 - 18
18 - 19 3.0 25.0 25.0 11.1
19 - 20 2.0 4.0 4.0 1.8
20 - 21 2.0 16.0 1.0 8.0 24.0 10.6
21 - 22 1.0 6.0 6.0 2.7
22 - 23
23 - 24
TOTAL 158.0 16.0 49.0 3.0 226.0 100.0

% TOTAL 69.9 7.1 21.7 1.3 100.0
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FRENTE : Vinchos SENTIDO : AMBOS
FECHA Del 28 de marzo al 03 de Abril del 2005 REALIZADO POR : Manuel Rodríguez

CANTIDAD %

1231              84.6              175.9                   

51              3.5              7.3                   

151              10.4              21.6                   

22              1.5              3.1                   

1455              100.0              207.9                   

208Promedio diario de pasajeros :

HOJA RESUMEN DE CONTEO DE PASAJEROS TOTAL  ( 7 DÍAS)

VEHÍCULOS PESADOS

TOTAL PASAJEROS

VEHÍCULOS LIVIANOS

VEHÍCULOS MEDIANOS

VEHÍCULOS SEMI PESADOS

PASAJEROS
TIPO  DE  VEHICULO

Nº DE PASAJEROS 
PROMEDIO DIARIO POR 

TIPO DE VEHICULO

175.9 
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HOJA DE CÁLCULO No. 8 
CÁLCULO DEL NÚMERO DE PASAJEROS PROMEDIO DIARIO 

DE LA ESTACIÓN CASALLA 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 2.2-15 



FRENTE : Casalla - Pisco SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06 2.0 63.0 63.0 52.9
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14 2.0 7.0 2.0 4.0 11.0 9.2
14 - 15 2.0 8.0 1.0 3.0 11.0 9.2
15 - 16 1.0 3.0 2.0 7.0 10.0 8.4
16 - 17 1.0 3.0 1.0 2.0 5.0 4.2
17 - 18 1.0 4.0 2.0 15.0 19.0 16.0
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 24
TOTAL 25.0 94.0 119.0 100.0

% TOTAL 21.0 79.0 100.0
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FRENTE : Casalla - Pisco SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06 1.0 3.0 1.0 50.0 53.0 21.6
06 - 07 2.0 67.0 67.0 27.3
07 - 08 2.0 5.0 2.0 9.0 14.0 5.7
08 - 09 1.0 4.0 2.0 7.0 11.0 4.5
09 - 10 4.0 14.0 2.0 9.0 23.0 9.4
10 - 11 3.0 13.0 1.0 4.0 17.0 6.9
11 - 12 1.0 4.0 4.0 1.6
12 - 13 3.0 19.0 1.0 4.0 23.0 9.4
13 - 14
14 - 15 2.0 8.0 1.0 3.0 11.0 4.5
15 - 16 1.0 4.0 4.0 1.6
16 - 17 2.0 8.0 8.0 3.3
17 - 18 2.0 5.0 2.0 5.0 10.0 4.1
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 24
TOTAL 83.0 154.0 8.0 245.0 100.0

% TOTAL 33.9 62.9 3.3 100.0
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FRENTE : Casalla - Pisco SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06 2.0 100.0 100.0 41.8
06 - 07 1.0 5.0 2.0 74.0 79.0 33.1
07 - 08 2.0 7.0 7.0 2.9
08 - 09 2.0 4.0 1.0 2.0 6.0 2.5
09 - 10 1.0 3.0 3.0 1.3
10 - 11 1.0 4.0 4.0 1.7
11 - 12 3.0 9.0 9.0 3.8
12 - 13 2.0 6.0 6.0 2.5
13 - 14 0.0 0.0
14 - 15 1.0 3.0 1.0 3.0 6.0 2.5
15 - 16 2.0 6.0 6.0 2.5
16 - 17 2.0 7.0 3.0 6.0 13.0 5.4
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 24
TOTAL 48.0 191.0 239.0 100.0

% TOTAL 20.1 79.9 100.0
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FRENTE : Casalla - Pisco SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06 2.0 11.0 3.0 120.0 131.0 62.7
06 - 07 2.0 6.0 1.0 20.0 26.0 12.4
07 - 08 1.0 3.0 3.0 1.4
08 - 09 2.0 7.0 1.0 3.0 10.0 4.8
09 - 10 1.0 2.0 2.0 1.0
10 - 11 3.0 9.0 1.0 1.0 10.0 4.8
11 - 12 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.4
12 - 13
13 - 14
14 - 15 2.0 6.0 1.0 2.0 8.0 3.8
15 - 16 2.0 8.0 8.0 3.8
16 - 17 2.0 8.0 8.0 3.8
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 24
TOTAL 59.0 150.0 209.0 100.0

% TOTAL 28.2 71.8 100.0
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FRENTE : Casalla - Pisco SENTIDO : AMBOS

FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01

01 - 02

02 - 03

03 - 04

04 - 05

05 - 06 1.0 4.0 1.0 30.0 34.0 35.1

06 - 07 2.0 3.0 3.0 3.1

07 - 08 2.0 5.0 5.0 5.2

08 - 09 1.0 3.0 1.0 4.0 7.0 7.2

09 - 10 2.0 7.0 1.0 2.0 9.0 9.3

10 - 11 2.0 5.0 5.0 5.2

11 - 12 1.0 4.0 4.0 4.1

12 - 13 1.0 4.0 1.0 3.0 7.0 7.2

13 - 14 1.0 4.0 1.0 3.0 7.0 7.2

14 - 15 1.0 4.0 4.0 4.1

15 - 16

16 - 17 2.0 5.0 5.0 5.2

17 - 18 2.0 7.0 7.0 7.2

18 - 19

19 - 20

20 - 21

21 - 22

22 - 23

23 - 24

TOTAL 40.0 57.0 97.0 100.0

% TOTAL 41.2 58.8 100.0
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FRENTE : Casalla - Pisco SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07 3.0 44.0 44.0 41.5
07 - 08 1.0 5.0 5.0 4.7
08 - 09 1.0 2.0 2.0 1.9
09 - 10 2.0 5.0 1.0 3.0 8.0 7.5
10 - 11 1.0 3.0 1.0 2.0 5.0 4.7
11 - 12 1.0 2.0 2.0 1.9
12 - 13 1.0 3.0 3.0 2.8
13 - 14
14 - 15 2.0 6.0 1.0 4.0 10.0 9.4
15 - 16 3.0 11.0 1.0 3.0 14.0 13.2
16 - 17 1.0 3.0 1.0 1.0 4.0 3.8
17 - 18 1.0 4.0 2.0 5.0 9.0 8.5
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 24
TOTAL 42.0 64.0 106.0 100.0

% TOTAL 39.6 60.4 100.0
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FRENTE : Casalla - Pisco SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD  %

00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08 2.0 5.0 5.0 6.2
08 - 09 1.0 3.0 1.0 4.0 7.0 8.6
09 - 10 2.0 7.0 1.0 3.0 10.0 12.3
10 - 11 1.0 3.0 1.0 6.0 9.0 11.1
11 - 12 1.0 3.0 1.0 2.0 5.0 6.2
12 - 13 1.0 3.0 1.0 4.0 7.0 8.6
13 - 14 2.0 7.0 1.0 1.0 8.0 9.9
14 - 15 1.0 3.0 3.0 3.7
15 - 16 1.0 2.0 1.0 3.0 5.0 6.2
16 - 17 1.0 3.0 2.0 7.0 10.0 12.3
17 - 18 3.0 12.0 12.0 14.8
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 24
TOTAL 46.0 35.0 81.0 100.0

% TOTAL 56.8 43.2 100.0
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: Domingo, 10-Abr-2005
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FRENTE : Casalla - Pisco SENTIDO : AMBOS
FECHA REALIZADO POR : Carlos Matos

CANTIDAD %

343              31.3              49.0                   

0              0.0              0.0                   

745              68.0              106.4                   

8              0.7              1.1                   

1096              100.0              156.6                   

Del 04 al 10 de Abril del 2005

HOJA RESUMEN DE CONTEO DE PASAJEROS TOTAL  ( 7 DÍAS)

VEHÍCULOS PESADOS

TOTAL PASAJEROS

VEHÍCULOS LIVIANOS

VEHÍCULOS MEDIANOS

VEHÍCULOS SEMI PESADOS

PASAJEROS
TIPO DE VEHICULO

Nº DE PASAJEROS 
PROMEDIO DIARIO POR 

TIPO DE VEHICULO

Promedio diario de pasajeros : 157
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ANEXO 2.3 
CONSULTA PÚBLICA
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ANEXO 2.3 
CONSULTA PÚBLICA 

 
El presente anexo contiene los siguientes documentos: 
 
Talleres realizados previos y durante la elaboración del EIAS 
 
1. Informe Taller Informativo Previo al EIAS – Cañete.  
2. Informe Taller Informativo Previo al EIAS – Pisco.  
3. Informe Taller Informativo Previo al EIAS – Chincha. 
4. Resumen Taller Informativo Previo al EIAS – Anco. 
5. Resumen Taller Informativo Previo al EIAS – San Miguel. 
6. Resumen Taller Informativo Previo al EIAS – Acos Vinchos. 
7. Resumen Taller Informativo Previo al EIAS – Acocro. 
8. Resumen Taller Informativo Previo al EIAS – Tambillo. 
9. Resumen Taller Informativo Previo al EIAS – Chiara. 
10. Resumen Taller Informativo Previo al EIAS – Chilcas. 
11. Resumen Taller Informativo Previo al EIAS – Socos. 
12. Resumen Taller Informativo Previo al EIAS – Vinchos. 
13. Resumen Taller Informativo Previo al EIAS – Paras. 
14. Resumen Taller Informativo Previo al EIAS – Pilpichaca. 
15. Resumen Taller Informativo Previo al EIAS –Tambo. 
16. Resumen Taller Informativo Previo al EIAS – Ayavi. 
17. Resumen Taller Informativo Previo al EIAS – Huaytara. 
18. Informe Talleres Informativos Durante el EIAS – Costa. (Cañete, Chincha y Pisco)  
19. Resumen Taller Informativo Durante el EIAS – Anco. 
20. Resumen Taller Informativo Durante el EIAS – San Miguel. 
21. Resumen Taller Informativo Durante el EIAS – Acos Vinchos. 
22. Resumen Taller Informativo Durante el EIAS – Acocro. 
23. Resumen Taller Informativo Durante el EIAS – Tambillo. 
24. Resumen Taller Informativo Durante el EIAS – Chiara. 
25. Resumen Taller Informativo Durante el EIAS – Socos. 
26. Resumen Taller Informativo Durante el EIAS – Vinchos. 
27. Resumen Taller Informativo Durante el EIAS – Paras. 
28. Resumen Taller Informativo Durante el EIAS – Pilpichaca. 
29. Resumen Taller Informativo Durante el EIAS –Tambo. 
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30. Resumen Taller Informativo Durante el EIAS – Ayavi. 
31. Resumen Taller Informativo Durante el EIAS – Huaytará. 
 
Talleres realizados con ONGs y Organizaciones 
 
1. Reporte Reuniones con ONGs y Organizaciones Primera Ronda – Lima. 
2. Reporte Reuniones con ONGs y Organizaciones Primera Ronda – Ayacucho. 
3. Reporte Reuniones con ONGs y Organizaciones Primera Ronda – Huancavelica. 
4. Reporte Reuniones con ONGs y Organizaciones Segunda Ronda – Lima. 
5. Reporte Reuniones con ONGs y Organizaciones Segunda Ronda – Ayacucho. 
6. Reporte Reuniones con ONGs y Organizaciones Segunda Ronda – Huancavelica. 
7. Reporte Reuniones con ONGs y Organizaciones Segunda Ronda – Chincha. 
 
Es preciso aclarar que todos los informes presentados cuentan con las debidas Actas de Cierre, Listas 
de Participantes y Registro de Preguntas Escritas, los cuales se encuentran en los archivos de PERU 
LNG y de la consultora Walsh Perú S.A. Los documentos en mención se encuentran disponibles al 
público que estuviera interesado en revisarlos. 
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ANEXO 2.3.1 
INFORME DE TALLERES INFORMATIVOS PREVIOS 

AL EIAS – REGIÓN COSTA 
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Informe 
Taller de información Previo 

al inicio del Estudio de Impacto Ambiental - Cañete 
 

Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto 
de Ayacucho a la Planta de Licuefacción 

 
 
Fecha : 01 de Abril 2005 
Hora    : 9:00 a.m. 
Lugar   : Municipalidad Provincial de Cañete. 
Salón   : Auditorio Jesús Garro Muñante. 

 
- Participantes. 

PERU LNG 
• Dra. Karim Bernal: Gerente de Relaciones Comunitarias. 
• Ing. Raymi Beltrán: Gerente de Medio Ambiente. 
Ministerio de Energía y Minas 
• Ing. Irma Blanco. 
• Lic. José Salazar. 
Osinerg 
• Sr. José Hidalgo. 
• Sr. Humberto Knell. 
• Sr. Miguel Grados. 

 
- Aspectos Generales 
El propósito del taller fue presentar a la empresa PERÚ LNG, identificar y describir el Proyecto de 
Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción, además de propiciar la 
participación de las autoridades, personas representativas y ciudadanía en general a través del Taller 
Informativo, para así rescatar temas importantes y recoger aportes que ayudará al desarrollo adecuado 
del Proyecto. 

 
Proceso de Convocatoria 
 
Para llevar a cabo esta reunión se desarrollaron las siguientes actividades: 
- Elaboración de la base de datos con direcciones, números telefónicos, y nombres de la alcaldesa y 

autoridades de la municipalidad Provincial de Cañete. 
- Entrega de la base de datos al Ministerio de Energía y Minas para que prepare las cartas de 

invitación. 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción  

- Alquiler del Auditorio Jesús Garro Muñante en la Municipalidad de Cañete, ubicado en Urb. Los 
Libertadores Mz. B, Lote 12 San Vicente de Cañete, local que cuenta con espacio y comodidades 
adecuadas para recibir a los participantes, los cuales fueron convocados por diferentes medios de 
comunicación (radio, prensa escrita y afiches).  

- Entrega de cartas de invitación de manera personal por un representante de PERU LNG. 
- Avisos publicitarios en Radio “RPP Noticias – Cañete 94.3 FM.” los días 29 y 30 de Marzo durante 

los programas: “La Rotativa del aire” de 7:00 a.m. a 8:00 a.m., “Los Chistosos” de 3:00 p.m. a 4:00 
p.m. y “Era Tabú” de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.  

- Avisos publicitarios en el diario “El Popular” los días 29 y 30 de Marzo. 
 

Materiales y Equipos utilizados para la reunión. 
 
Para el desarrollo de la reunión se emplearon los siguientes materiales y equipos: 

- Filmación (con el apoyo de la empresa Quien Producciones). 
- Cámara Fotográfica Digital. 
- Equipo requerido para la exposición (lap top, proyector, equipo de audio, micrófono, ecran). 
- Cassette con Himno Nacional del Perú. 
- Listado de asistencia. 
- Files azules de PERU LNG, en el cual se adjuntó:  

- 2 hojas en blanco. 
- Presentación del MEM. 
- Agenda. 
- Lapicero. 

- Pizarra acrílica 
- Banderolas PERU LNG. 
- Acrílicos con nombres de los expositores de PERU LNG. 

 
- Estructura de la reunión. 
 

- 9:00  -  9:05 a.m.  Recepción de participantes. 
- 9:05  -  9:10 a.m.  Inauguración del Taller Informativo. 
- 9:10  -  9:20 a.m.  Presentación de las autoridades. 
- 9:20  -  9:30 a.m. Himno Nacional. 
- 9:30  - 10:00 a.m. Política Socio-Ambiental por el MEM. 
- 10:00 -  10:45 a.m. Información sobre el Proyecto por la Dra. Karim Bernal y el Ing. Raymi 

Beltrán de PERU LNG. 
- 10:45 - 11:15 a.m. Ronda de preguntas, comentarios y respuestas. 
- 11:15 - 11:25 a.m. Lectura del Acta. 
- 11:25 – 11:30 p.m. Clausura. 

 
- Desarrollo de la Reunión. 
 
- Al momento de ingresar al salón los representantes se anotaron en la lista de asistentes y se les 

hizo entrega de los files. 
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- Presentación del MEM 
 
Presentación a cargo del Lic. José Salazar del Ministerio de Energía y Minas. 
Los puntos a los que el Lic. Salazar se refirió fueron los siguientes:   

 
- Objetivo de la Reunión. 
- Instituciones del sector Hidrocarburos. 
- Misión de la DGAAE. 
- Pautas Socio Ambientales. 
- Formas de Participación Ciudadana. 

 
- Presentación de PERU LNG. 

 
Los puntos a los que la Dra. Bernal hizo referencia fueron los siguientes:  

 
- Identificación del Proyecto. 
- Descripción del Proyecto. 
- Características del Proyecto. 
- Cronograma General del EIA/S. 
- El Proceso de Evaluación Ambiental y Social. 
- Actividades realizadas hasta el momento. 

 
En este punto, se mencionó la importancia que tiene para PERU LNG el mantener informados a los 
diferentes grupos de interés del desarrollo de este proyecto. Se hizo referencia a los diferentes talleres 
informativos que se han llevado a cabo en áreas de costa como en sierra, se recalcó que se realizaron 
estas reuniones con un respeto por la cultura de cada comunidad. 
 
También se resaltó que la gerencia de PERU LNG es la única autorizada a comprometerse con la 
comunidad. 
 
La segunda parte de la presentación estaba a cargo del Lic. Rolando Hinostroza, experto de Walsh 
Perú, sin embargo, debido a un accidente sufrido el día anterior al taller informativo no pudo estar 
presente. El Ing. Beltrán realizó la presentación. 
 
Los puntos a los que el Ing. Beltrán hizo referencia fueron los siguientes:  

- Identificación y criterios para la selección de la Ruta del Ducto. 
- Aspectos importantes sobre el Estudio de Impacto Ambiental y Social. 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción  

- Antecedentes y objetivos. 
- Estándares Ambientales y Sociales. 

 
- Preguntas y comentarios de los participantes. 
 
Al término de las exposiciones, se inició la ronda de preguntas. 
 
Entre las principales inquietudes de los asistentes se tuvo: porcentaje de mano no calificada sobre los 
puestos de trabajo requeridos, duración de la construcción de la Planta de Licuefacción, inicio de la 
construcción del ducto, forma de acceder a información y resultados del EIA, diámetro del ducto, incluir 
a Nuevo Ayacucho en la línea base del EIA, situación de las personas que tienen sus lotes entre los 
kilómetros por donde se construiría la planta,  plan de contingencias y como se accede a él, entre que 
kilómetros está ubicada la Planta de Licuefacción, existencia de agua en Pampa Melchorita y de donde 
obtendrá el agua que utilizará la planta. 
 
-Respuestas. 
 
Las respuestas fueron brindadas por la Dra. Karim Bernal y el Ing. Raymi Beltrán de PERU LNG y por 
la Ing. Irma Blanco y el Lic. José Salazar por parte del Ministerio de Energía y Minas.  
 
- Clausura 

 
El Sub-prefecto de Cañete, Sr. Heriberto Quispe Alfonso dio las palabras finales en relación al Taller 
Informativo. 
 
Se procedió a firmar el acta del MEM. 

 
- Conclusiones 

 
El taller informativo se realizó en cumplimiento de la Resolución Ministerial Nº 535-2004-MEM/DM – 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades Energéticas dentro de los 
Procesos Administrativos de Evaluación de los Estudios ambientales, con la presencia de autoridades y 
pobladores implicados en el proyecto. 
 
Los asistentes efectuaron diversas preguntas y comentarios con relación a los temas expuestos. Queda 
como constancia material audiovisual y la lista de asistencia. 
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Informe 
Taller de información Previo 

al inicio del Estudio de Impacto Ambiental  
 

Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto 
de Ayacucho a la Planta de Licuefacción 

 
 
Fecha     : 31 de Marzo 2005 
Hora        : 9:00 a.m. 
Lugar       : Municipalidad Provincial de Pisco 
Salón       : Consistorial. 
Asistentes: 157 personas. 
 
- Participantes. 

PERU LNG 
• Dra. Karim Bernal, Gerente de Relaciones Comunitarias. 
• Ing. Raymi Beltrán, Gerente de Medio Ambiente. 
Ministerio de Energía y Minas 
• Ing. Irma Blanco. 
• Lic. José Salazar. 
Osinerg 
• Sra. María del Carmen Piconne. 
• Sr. Miguel Grados. 
• Sr. Luis De Dios Novoa. 

 
- Aspectos Generales. 
 
El propósito del taller fue presentar a la empresa PERÚ LNG, identificar y describir el Proyecto de 
Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción, además de propiciar la 
participación de las autoridades, personas representativas y ciudadanía en general a través del Taller 
Informativo, para así rescatar temas importantes y recoger aportes que ayudará al desarrollo adecuado 
del Proyecto. 

 
- Proceso de Convocatoria. 
 
Para llevar a cabo esta reunión se desarrollaron las siguientes actividades: 
- Elaboración de la base de datos con direcciones, números telefónicos, y nombres de las 

autoridades y notables de las municipalidades que forman parte de la provincia de Pisco y que 
podrían ser afectadas por la traza del ducto. Entre ellas tenemos: 

• Municipalidad Provincial de Pisco. 
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• Municipalidad Distrital de Huáncano. 
• Municipalidad Distrital de Humay. 
• Municipalidad Distrital de Independencia. 

- Entrega de la base de datos al Ministerio de Energía y Minas para que prepare las cartas de 
invitación. 

- Alquiler del Salón Consistorial en la Municipalidad de Pisco, ubicado en la Plaza de Armas, local 
que cuenta con espacio y comodidades adecuadas para recibir a los participantes, los cuales 
fueron convocados por diferentes medios de comunicación masivos (radio, prensa escrita y 
afiches).  

- Entrega de cartas de invitación de manera personal a cada autoridad por un representante de 
PERU LNG y colocación de afiches en lugares con gran presencia de público en cada localidad 
invitada. 

- Avisos publicitarios en Radio “RPP Noticias – Pisco 94.1 FM.” los días 29 y 30 de Marzo durante 
los programas: “La Rotativa del aire” de 7:00 a.m. a 8:00 a.m., “Los Chistosos” de 3:00 p.m. a 4:00 
p.m. y “Era Tabú” de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.  

- Avisos publicitarios en el diario “El Popular” los días 29 y 30 de Marzo. 
- Colocación de afiches para informar a la población del evento. 

 

       
                    Independencia    
                                

  
                       Pisco 
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- Alquiler de movilidad para brindar facilidades a los pobladores y autoridades de Huáncano para 
asistir al evento. 

 
- Materiales y Equipos utilizados para la reunión. 
 
Para el desarrollo de la reunión se emplearon los siguientes materiales y equipos: 

- Filmación (con el apoyo de la empresa Quien Producciones). 
- Cámara Fotográfica Digital. 
- Equipo requerido para la exposición (lap top, proyector, equipo de audio, micrófono, ecran). 
- Cassette con Himno Nacional del Perú. 
- Listado de asistencia. 
- Files azules de PERU LNG, en el cual se adjuntó:  

- 2 hojas en blanco. 
- Presentación del MEM. 
- Agenda. 
- Lapicero. 

- Banderolas PERU LNG. 
- Acrílicos con nombres de los expositores de PERU LNG. 

 
- Estructura de la reunión. 
 

- 9:00  -  9:05 a.m. Recepción de participantes. 
- 9:05  -  9:10 a.m. Inauguración del Taller Informativo. 
- 9:10  -  9:20 a.m. Presentación de las autoridades. 
- 9:20  -  9:30 a.m. Himno Nacional. 
- 9:30  - 10:00 a.m. Política Socio-Ambiental por el MEM. 
- 10:00 -  10:45 a.m. Información sobre la empresa, actividades que se realizarán como 

parte del EIA/S y el ruteo para el Proyecto de Transporte de Gas 
natural, presentado por la Dra. Karim Bernal y el Ing. Raymi Beltrán de 
PERU LNG. 

- 10:45 - 11:15 a.m. Ronda de preguntas, comentarios y respuestas. 
- 11:15 - 11:25 a.m. Lectura del Acta. 
- 11:25 – 11:30 p.m. Clausura. 

 
- Desarrollo de la Reunión. 
 
- Al momento de ingresar al salón los representantes se anotaron en la lista de asistentes y se les 

hizo entrega de los files. 
- Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del alcalde de la Municipalidad Provincial de Pisco, 

Dr. Diego Molina Saravia, quien agradeció por la asistencia a la reunión y mencionó las 
expectativas que se tenían de la misma.  

 
- Presentación del MEM 
 
Presentación a cargo de la Ing. Irma Blanco del Ministerio de Energía y Minas. 
La Ing. Blanco expuso sobre los siguientes puntos:   

 
- Objetivo de la Reunión. 
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- Instituciones del sector Hidrocarburos. 
- Misión de la DGAAE. 
- Pautas Socio Ambientales. 
- Formas de Participación Ciudadana. 

 
- Presentación de PERU LNG. 

 
Los puntos a los que la Dra. Bernal hizo referencia fueron los siguientes:  
 

- Identificación del Proyecto. 
- Descripción del Proyecto. 
- Características del Proyecto. 
- Cronograma General del EIA/S. 
- El Proceso de Evaluación Ambiental y Social. 
- Actividades realizadas hasta el momento. 

 
En este punto, se mencionó la importancia que tiene para PERU LNG el mantener informados a los 
diferentes grupos de interés del desarrollo de este proyecto. Se hizo referencia a los diferentes talleres 
informativos que se han llevado a cabo en áreas de costa como en sierra, se recalcó que se realizaron 
estas reuniones con un respeto por la cultura de cada comunidad. 
 
También se resaltó que solo están autorizados para realizar compromisos con la comunidad la gerencia 
general, de Medio Ambiente y de Relaciones Comunitarias de PERU LNG. 
 
Los puntos a los que el Ing. Beltrán hizo referencia fueron los siguientes:  

 
- Identificación y criterios para la selección de la Ruta del Ducto. 
- Aspectos importantes sobre el Estudio de Impacto Ambiental y Social. 
- Antecedentes y objetivos. 
- Estándares Ambientales y Sociales. 

 
- Preguntas y comentarios de los participantes. 
 
Al término de las exposiciones, se inició la ronda de preguntas. Entre las principales se tuvo: Tiempo 
que demoraría la construcción del ducto y si es que éste cruzaría el Río Pisco,  cómo favorecería el 
proyecto al sector productivo y que es lo que se tiene planeado con respecto al trabajo, Objetivos de 
PERU LNG, cómo se comporta la empresa en relación al problema limítrofe entre Chincha y Cañete, 
experiencia de PERÚ LNG con relación a este tipo de megaproyectos. 
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- Respuestas. 
 
Las respuestas fueron brindadas por la Dra. Karim Bernal y el Ing. Raymi Beltrán de PERU LNG y por 
la Ing. Irma Blanco y el Lic. José Salazar por parte del Ministerio de Energía y Minas.  

 
- Clausura 
 
El Alcalde de Huáncano, Sr. José Huachua Laura dio las palabras finales en relación al Taller 
Informativo previo al inicio del EIA, mencionando la gran envergadura del proyecto y el enorme 
beneficio que genera al Perú. Se procedió a firmar el acta del MEM. 
 
- Conclusiones 
 
El taller informativo se realizó en cumplimiento de la Resolución Ministerial Nº 535-2004-MEM/DM – 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades Energéticas dentro de los 
Procesos Administrativos de Evaluación de los Estudios ambientales, con la presencia de autoridades y 
pobladores implicados en el proyecto. 
 
Los asistentes efectuaron diversas preguntas y comentarios con relación a los temas expuestos. Queda 
como constancia material audiovisual y la lista de asistencia. 
 

 
 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción  

Informe 
Taller de información Previo 

al inicio del Estudio de Impacto Ambiental - Chincha 
 

Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto 
de Ayacucho a la Planta de Licuefacción 

 
Fecha : 31 de Marzo 2005 
Hora    : 3:00 p.m. 
Lugar   : Salón Millenium, Chincha. 

 
- Participantes. 

PERU LNG 
• Dra. Karim Bernal, Gerente de Relaciones Comunitarias. 
• Ing. Raymi Beltrán, Gerente de Medio Ambiente. 
Ministerio de Energía y Minas 
• Ing. Irma Blanco. 
• Lic. José Salazar. 

 
- Aspectos Generales. 

 
El propósito del taller fue presentar a la empresa PERÚ LNG, identificar y describir el Proyecto de 
Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción, además de propiciar la 
participación de las autoridades, personas representativas y ciudadanía en general a través del Taller 
Informativo, para así rescatar temas importantes y recoger aportes que ayudará al desarrollo adecuado 
del Proyecto. 

 
- Proceso de Convocatoria. 
 
Para llevar a cabo esta reunión se desarrollaron las siguientes actividades: 
- Elaboración de la base de datos con direcciones, números telefónicos, y nombres de los alcaldes y 

autoridades de las municipalidades que forman parte de la provincia de Chincha y que podrían ser 
afectadas por la traza del ducto. Entre ellas tenemos: 

• Municipalidad Distrital de El Carmen. 
• Municipalidad Distrital de Alto Larán. 
• Municipalidad Distrital de Chincha Alta. 
• Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo. 
• Municipalidad Distrital de Grocio Prado. 

- Entrega de la base de datos al Ministerio de Energía y Minas para que prepare las cartas de 
invitación. 

- Entrega de cartas de invitación de manera personal por un representante de PERU LNG a las 
autoridades y colocación de afiches en lugares con gran presencia de público en cada localidad 
invitada. 
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- Avisos publicitarios en Radio “RPP Noticias – Chincha 95.7 FM.” los días 29 y 30 de Marzo durante 
los programas: “La Rotativa del aire” de 7:00 a.m. a 8:00 a.m., “Los Chistosos” de 3:00 p.m. a 4:00 
p.m. y “Era Tabú” de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.  

- Avisos publicitarios en el diario “El Popular” los días 29 y 30 de Marzo. 
 

- Estructura de la reunión. 
 

- 3:00  -  3:05 p.m.  Recepción de participantes. 
- 3:05  -  3:10 p.m.  Inauguración del Taller Informativo. 
- 3:10  -  3:20 p.m.  Presentación de las autoridades. 
- 3:20  -  3:30 p.m.  Himno Nacional. 
- 3:30  -  4:00 p.m.  Política Socio-Ambiental por el MEM. 
- 4:00  -  4:45 p.m. Información sobre el Proyecto por la Dra. Karim Bernal y el Ing. Raymi 

Beltrán de PERU LNG. 
- 4:45  -  5:15 p.m. Ronda de preguntas, comentarios y respuestas. 
- 5:15  -  5:25 p.m.  Lectura del Acta. 
- 5:25  -  5:30 p.m.  Clausura. 

 

         
 

 
                Grocio Prado 
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- Desarrollo de la Reunión. 
 

Al momento de ingresar al salón los representantes se anotaron en la lista de asistentes y se les hizo 
entrega de los files. 
 
- Presentación del MEM 
Presentación a cargo del Lic. José Salazar del Ministerio de Energía y Minas.  
 

- Objetivo de la Reunión. 
- Instituciones del sector Hidrocarburos. 
- Misión de la DGAAE. 
- Pautas Socio Ambientales. 
- Formas de Participación Ciudadana. 

 
- Presentación de PERU LNG. 

 
Los puntos a los que la Dra. Bernal hizo referencia fueron los siguientes:  
 

- Identificación del Proyecto. 
- Descripción del Proyecto. 
- Características del Proyecto. 
- Cronograma General del EIA/S. 
- El Proceso de Evaluación Ambiental y Social. 
- Actividades realizadas hasta el momento. 

 
En este punto, se mencionó la importancia que tiene para PERU LNG el mantener informados a los 
diferentes grupos de interés del desarrollo de este proyecto. Se hizo referencia a los diferentes talleres 
informativos que se han llevado a cabo en áreas de costa como en sierra, se recalcó que se realizaron 
estas reuniones con un respeto por la cultura de cada comunidad. 
 
También se informó quienes son los únicos autorizados para realizar compromisos por parte de la 
empresa con la comunidad. 
 
La segunda parte de la presentación estaba a cargo del Lic. Rolando Hinostroza, experto de Walsh 
Perú, sin embargo, debido a un accidente sufrido momentos antes de empezar el taller informativo no 
pudo estar presente. El Ing. Beltrán realizó la presentación. 
 
Los puntos a los que el Ing. Beltrán hizo referencia fueron los siguientes:  
 

- Identificación y criterios para la selección de la Ruta del Ducto. 
- Aspectos importantes sobre el Estudio de Impacto Ambiental y Social. 
- Antecedentes y objetivos. 
- Estándares Ambientales y Sociales. 
 

- Preguntas y comentarios de los participantes. 
 

Al término de las exposiciones, se inició la ronda de preguntas. 
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Entre las principales inquietudes de los asistentes se tuvo: Por qué se piensa realizar otro EIA diferente 
al del Proyecto anterior, beneficios a los pobladores por donde pasaría el ducto, formas para postular a 
empleo, tiempo que demoraría construir la Planta de Licuefacción, puestos de trabajo a generarse con 
la planta, reservas de gas natural para el consumo nacional, encargados del EIA del ducto. 
 
Se dio respuesta a cada una de las preguntas.  
 
Se procedió a firmar el acta del MEM. 

 
- Conclusiones 

 
EL taller informativo se realizó en cumplimiento de la Resolución Ministerial Nº 535-2004-MEM/DM – 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades Energéticas dentro de los 
Procesos Administrativos de Evaluación de los Estudios ambientales, con la presencia de autoridades y 
pobladores implicados en el proyecto. 
 
Los asistentes efectuaron diversas preguntas y comentarios con relación a los temas expuestos. Queda 
como constancia material audiovisual y la lista de asistencia. 
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TALLERES DE INFORMACIÓN PREVIA  - PROYECTO TRANSPORTE DE GAS 
NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE LICUEFACCION 

 
 

Lugar / CC Anco Provincia La Mar 
Distrito Anco Departamento Ayacucho 
Fecha de 
convocatoria 

22-02-05 N° de 
participantes 

112 

 
Autoridades y Representantes presentes: 
 

 Karim Bernal -Gerente de RR.CC. de PERU LNG S.R.L. (PERU LNG). 
 Raymi Beltrán-Gerente de Medio Ambiente PERU LNG. 
 Florentino Yana Ccahuira-Director Regional de la DREM Ayacucho. 

 
 

 Gregorio Rivera Lapa-Ministerio de Energía y Minas. 
 Miguel Grados-OSINERG. 
 Sra. Reyna Escalante Alccas-Regidora, Manuel Solier Zúñiga-Regidor, representantes 

de Municipalidad Distrital del Anco. 
 Alejandro  Villavicencio Urpes-Presidente Directiva Comunal, Feliciano Berrocal 

Huayascachi -Secretario D.C, Serapio Quispe De la Cruz -Agente Municipal, Felicitas 
Pañau Huamán-Veedora Programa Vaso Leche, Esteban Palomino Huamán -Teniente 
Gobernador, Guillermo Pariapaza Mamani-Coordinador Comité Autodefensa, Eduardo 
Huamán Quispe -Secretario CAD todos representando a la comunicad de Chiquintirca. 

 Rodrigo Pérez Yaranga -Presidente Asociación Productores Agropecuarios C. San 
Martín, Lucio Enciso Gutierrez -Regidor CPM, Jesús Espinoza Medina-Juez de Paz, 
Humberto López Gutiérrez -Alcalde CPM, todos representantes de Unión Progreso. 

 Lucindo Aguilar Huacre -Teniente Gobernador, Benigno Riveros Bañico -Agente 
Municipal, Aparicio Huamaní Torres -Secretario Comité Vigilancia, Eustaquio Torres 
Chaico -Pdte CAD, Félix Yaranga Cárdenas -Secretario CAD, Fredy S. Rojas Romín -
Secretario DC, Alejandro Chocce Curo –Vocal, todos representantes de la comunidad 
de Pacobamba. 

 Juan Carlos Silva Romero -Secretario Comité de Vigilancia Ciudadana, Severo Torres 
Manyavilca -Teniente Gobernador, representantes de San Antonio. 

 Humberto Curo De la Cruz -Secretario Directiva Comunal de C. San Martín 
 Claudio Quispe Aguilar-Teniente Gobernador, Pompeyo Espino Medina -Agente 

Municipal representando a la comunidad de Huallhua. 
 César Sarmiento Gutiérrez -Pdte. DC, Fredy Sarmiento Gutiérrez -Secretario de 

Fiscal, Juan Sarmiento Miranda -Secretario DC, Gualberto Luque Ramirez -Fiscal DC, 
Jerónimo Medina Salinas -Pdte.CAD todos representando a la comunidad de Anyay 

 Sergio Potocino Solier -Pdte. Local, Teodosio Curi Huamán –Secretario, 
representando a la comunidad de Huayllahura. 

 Alejandro Aguilar Quispe-Pdte. Junta Local C. Ayaorcco 
 Victor Huachaca Solis -Tesorero D.C. de c. Huayrapata 

 
Temas tratados y actividades realizadas: 
 

 Política Socio Ambiental del EIA/S, Misión de la DGAAE y Normatividad legal en el 
Perú para actividades de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos y gas 
a cargo del Ing. Gregorio Rivera Lapa de la DGAAE-MEM 

 Participación ciudadana en EISA a cargo  del Ing. Florentino Yana Ccahuira (Director 
Regional de Energía y Minas Ayacucho) 

 Presentación de Perú LNG S.R.L. 
 Presentación y Actividades específicas a desarrollar por Walsh Perú para el estudio 

del tema ambiental y social. 
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 Metodología de levantamiento de información de campo (ambiental y social) 
Probable fecha de inicio y duración del EIA/S 
 
 
 

 
Convocatoria a Taller Informativo 

 

 
 
 

Taller Informativo 
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TALLERES DE INFORMACIÓN PREVIA  - PROYECTO TRANSPORTE DE GAS 
NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE LICUEFACCION 

 
 

Lugar / CC San Miguel Provincia La Mar 
Distrito San Miguel Departamento Ayacucho 
Fecha de 
convocatoria 

15-02-05 N° de 
participantes 

160 

 
Autoridades y Representantes presentes: 
 

 Teniente Alcalde Provincial San Miguel.  
 MEM: Gregorio Rivera y Carlos Llantop.  
 DREM: Ing. Yanahuira. 
 PERU LNG: Karim Bernal y Raymi Beltrán. 
 Walsh  Perú: Rolando Hinostroza y Alfonso López 
 OSINERG: Miguel Grados. 
 Directivos de las Comunidades: Magnupampa, Chacco, Ninabamba, Chilinga,    

Cochas, Illahura y Tranca. 
 Autoridades Municipales y Regidores de la Provincia de San Miguel. 

 
Temas tratados y actividades realizadas: 
 

 Rol del MEM en actividades e hidrocarburos. 
 Legislación normativa de la Participación Ciudadana. RM. 535-2004- MEM/DM. 
 Rol de OSINERG en la supervisión de actividades de hidrocarburos.  
 Fondo Especial del Proyecto Camisea – FOCAM. 
 EIA/S, ámbito de influencia del estudio y DDV, se explicó todo el proceso del estudio 

de manera didáctica. 
 Las autoridades comunales se refirieron a los pasivos ambientales y sociales de TGP – 

TECHINT, Se explicó que PERU LNG no podía responder por otras empresas. 
 Minimizar expectativas locales sobre beneficios y empleo local. 
 Todo compromiso será en concordancia al Plan de Relaciones Comunitarias Los únicos 

autorizados en asumir un compromiso (firmar documentos) serán los designados por 
la gerencia de PERU LNG. 

 Ante las preguntas de temas sensibles, se manifestó que el Plan de Manejo 
Ambiental, servirá para monitorear los impactos. 
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Convocatoria a Taller Informativo 
 
 
 
 

 
 
 

Taller Informativo 
   
  

 
  



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción  

TALLERES DE INFORMACIÓN PREVIA  - PROYECTO TRANSPORTE DE GAS 
NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE LICUEFACCION 

 
 

Lugar / CC Acos Vinchos Provincia Huamanga 
Distrito Acos Vinchos Departamento Ayacucho 
Fecha de 
convocatoria 

11-04-05 N° de 
participantes 

50 

 
Autoridades y Representantes presentes: 
 

 Víctor Castro Chuñocca, Alcalde Distrital;  Víctor Durand Luque, Presidente C. 
Capillapata; Gerardo Tineo Gastelú, Presidente C. Huaychao; José Andrade 
Quispe, Presidente C. Kichkapata; Moisés Flores Peralta Agente Municipal, C. Mayo 
pampa; Lorenzo Quispe Cuba, Teniente Gobernador C. Mayo Pampa; Reina 
Palomino Sánchez, Tesorera C. Huaychao; Efraín Camposano Navarro, Juez de 
Paz C. Huaychao; Alfredo Maradi Quispe, Fiscal C. Huaychao; Reyde Casas 
Gálvez, Secrtario C. Capillapata; Félix Loayza Curi, Pdte. Participación Vecinal 
Acos Vinchos; Serafín Lapa Quispe, Presidente APAFA, C. Urpay; Crisólogo Flores 
Peralt,Presidente APAFA, C. Mayo pampa; Gloria Ramírez Azparrent, asesora del 
Municipio; Eugenio De la Paz Quipe, Presidente C. Ollucupampa;Paulino 
Callañaupa Collahuacho, Vocal C. Kichkapata; Serapio Pariona Canchari 
Gobernador Acos Vinchos; Macelino Lapa Quispe, Regidor Municipal. 

 
Temas tratados y actividades realizadas: 

 Presentación de PERU LNG S.R.L. (PERU LNG) y de Walsh Perú. 
 Política Socio Ambiental, EIAs, MEM –Ing. Jorge Capuñay DGAAE. 
 Funciones de OSINERG, Miguel Grados. 
 Participación Ciudadana-DREM Ayacucho, Ing. Florentino Yana Jauría. 
 Información de manera detallada, respecto al Proyecto PERU LNG Dra. Karim 

Bernal ; Ing.  Raymi Beltrán y Oscar Castillo por WALSH PERU. 
 Rol del MEM en actividades e hidrocarburos. 
 FOCAM. 
 Rol de las autoridades locales – FOCAM. 
 Servidumbre de Tierras – hidrocarburos. 
 EIA/S desde Ayacucho a Pampa Melchorita. 
 Expectativas locales.  
 Responder las preguntas en General. 
 Asuntos arqueológicos. 
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TALLERES DE INFORMACIÓN PREVIA  - PROYECTO TRANSPORTE DE GAS 
NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE LICUEFACCION 

 
 

Lugar / CC Acroco Provincia Huamanga 
Distrito Acroco Departamento Ayacucho 
Fecha de 
convocatoria 

18-02-05 N° de 
participantes 

70 aprox. 

 
Autoridades y Representantes presentes: 
 

 Alcalde: Tomás Gregorio Cabrera Risco. 
 MEM: Jorge Capuñay. 
 DREM: Ing. Yana. 
 PERU LNG: Karim Bernal. 
 Directivos de 11 comunidades. 
 WALSH PERU Rolando Hinostroza y Alfonso López, Carla Semorile, Karina Gallardo. 

 
Temas tratados y actividades realizadas: 
 

 Presentación de PERU LNG y de Walsh Perú. 
 Expectativas locales de la población local de 11 poblaciones impactadas por el DDV. 

La mayoría desea recibir beneficios, y se explicó que nada está definido mientras no 
se tenga el EIA aprobado. 

 Manejo del Plan Ambiental. 
 Aspectos sociales del estudio de Línea Base Social. 
 FOCAM. 
 Ruta de trazo del Proyecto. 
 Servidumbre de tierras; negociaciones, compensaciones. 
 Legislación ambiental, normatividad del EIA. 
 Participación ciudadana. 

 
Asimismo, los comuneros mencionaron las experiencias vividas con TGP 
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TALLERES DE INFORMACIÓN PREVIA  - PROYECTO TRANSPORTE DE GAS 
NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE LICUEFACCION 

 
 

Lugar / CC Tambillo Provincia Huamanga 
Distrito Tambillo Departamento Ayacucho 
Fecha de 
convocatoria 

18-02-05 N° de 
participantes 

48 

 
Autoridades y Representantes presentes: 
 

 Alcalde: Néstor Ccorahua Anaya. 
 Teniente Alcalde, Victor Miranda Prado. 
 Vice Presidente Comunal de Tambillo, Marino Gastelú. 
 Municipalidad Distrital de Tambillo, Regidora Grimalda Angulo. 
 Municipalidad de Tambillo, Regidora Victoria Canchari Enciso 
 Gobernador Gil Rubén Pinto Godoy. 
 MEM Gregorio Rivera Lapa y Carlos Llaptop. 
 DREM – Ayacucho Ing. Yana J. 
 PERU LNG : Karim Bernal. 
 WALSH PERU: Karina Gallardo, Rolando Hinostroza, Alfonso López, Carla 

Semorile. 
 

Temas tratados y actividades realizadas: 
 
 Presentación de PERU LNG y de Walsh Perú. 
 Presentación del Proyecto de manera general. 
 Servidumbre de tierras – derecho de vía. 
 Se abordó el tema de empleo local, sin asumir ningún tipo de compromiso, 

cuidando en no generar expectativas locales. (se minimizó toda expectativa 
laboral). 

 EIA- EIS en las épocas húmeda y seca. Para un mejor análisis de la biodiversidad 
y entender las dinámicas locales. 

 Descripción de la Línea Base Social. 
 FOCAM – a nivel distrital. 
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TALLERES DE INFORMACIÓN PREVIA  - PROYECTO TRANSPORTE DE GAS 
NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE LICUEFACCION 

 
 

Lugar / CC Chiara Provincia Huamanga 
Distrito Chiara Departamento Ayacucho 
Fecha de 
convocatoria 

19-02-05 N° de 
participantes 

77 

 
Autoridades y Representantes presentes: 
 

 Karim Bernal Gilardi  - Gerente de RR.CC. de PERU LNG S.R.L. (PERU LNG) 
 Florentino Yana Ccahuira-Director Regional de la DREM Ayacucho. 
 Gregorio Rivera Lapa (Ministerio de Energía y Minas). 
 Miguel Grados –OSINERG. 
 Teodoro Gómez Huaytalla -Alcalde Distrital, Eleazar Alanya Mendoza -Teniente 

Gobernador, Julián Tineo Paquiyauri-Regidor, Victoria Llallahui De la Cruz –
Regidora, Luís Quintanilla Huamán-Gerente Municipal, Francisco Bautista Chumbe-
Regidor, Epifanio Gómez Ayala-Regidor, Gregorio Bautista Bedriñana-Frente del 
Municipio, todos representando a Chiara. 

 Alejandro Martínez Arango -Presidente de la Comunidad, Modesto Moisés Martínez 
Bellido-Presidente Urbanístico, Apolonia Cisneros Alarcón -Tesorera de la 
Comunidad, Hernán Garamendi Alarcón -Teniente Gobernador, todos 
representando a la comunidad de Llachoccmayo. 

 Venancio Hinostroza Vega-Presidente, Emilio Colos Alarcón-Vicepresidente, Victor 
Alarcón Colos-Vocal, Gerardo Colos Alarcón-Secretario, Moisés Cisneros Castro-
Fiscal de Propietarios del Fundo Ancapahuachanan. 

 Jorge Roca Quispe-Presidente, Marino Roca Sulca-Secretario, Abraham Quispe 
Huamán –Vicepresidente, todos representando a la comunidad de Allpachaca. 

 Clemente Bejar Huaytalla -Presidente de la Comunidad de Quishuarcancha 
 Aníbal Flores Lagos-Teniente Gobernador, de la Comunidad de Ichubamba. 
 Luis Gómez Meneses -Juez de Paz, Julio Cisneros Gómez-Regidor de la Comunidad 

de Sachabamba. 
 Antonio Guillén Retamozo-Vicepresidente de la Comunidad de Huallccapucro. 
 Alejandro Ramos Quispe-Vicepresidente, Filomeno Campos Moreno-Teniente 

Gobernador, Abilio Palomino M.-Tesorero, Ruben Bejar B. –Agente, todos 
representantes de la Comunidad de Quishuarcancha. 

 Máximo Mendoza Yauri –Presidente, Eulogio Mendoza Huamaní –Tesorero, José 
Alvarado Cancho-Vicepresidente, Pablo Sauri Mendoza -Teniente Gobernador, 
Melchor Mendoza Huamaní-Agente Municipal, Silvano Cayllahua Yauri- Vocal, 
Ponciano Mendoza Carrión-Secretario, representando a la Comunidad de Paucho. 

 Julián Tenorio Bejar-Vicepresidente, Alejandro Enciso Vega-Secretario de la 
Comunidad de Yanapiruro-Ichubamba. 

 Marino Llallahui Cisneros –Presidente, Toribio Salvatierra Loayza-Fiscal, Digno 
Vásquez Cerda-Secretario, Yuri Loayza Gómez-Vocal, representando a la 
Comunidad de Sachabamba. 

 Sandro Alanya Cancho-Secretario de la Comunidad de Chupas. 
 Julio Ayala Bautista -Presidente de la Comunidad de Marayvilca. 

 
Temas tratados y actividades realizadas: 
 

 Política Socio Ambiental del EIA/S a cargo del Ing. Gregorio Rivera Lapa de la 
DGAAE. 

 Normatividad legal en el Perú para actividades de exploración, explotación y 
transporte de hidrocarburos y gas. 

 Presentación de PERU LNG. 
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 Actividades específicas de Walsh Perú para el estudio del tema ambiental y social. 
 Metodología de levantamiento de información de campo (ambiental y social). 
 Probable fecha de inicio y duración del EIA/S. 
 Participación ciudadana. 

 
 
 

Convocatoria a Taller Informativo 
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TALLERES DE INFORMACIÓN PREVIA  - PROYECTO TRANSPORTE DE GAS 
NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE LICUEFACCION 

 
 

Lugar / CC Chilcas Provincia La Mar 
Distrito Chilcas Departamento Ayacucho 
Fecha de 
convocatoria 

20-02-05 N° de 
participantes 

67 

 
Autoridades y Representantes presentes: 
 

 Alcalde: Efraín Loayza Rojas. 
 MEM:Gregorio Rivera y Carlos Llantop.  
 DREM:Ing. Yana Jauría. 
 PERU LNG: Karim Bernal y Raymi Beltrán. 
 Walsh Perú:Rolando Hinostroza y Oscar Castillo. 
 OSINERG: Miguel Grados. 
 Directivos de las Comunidades Retama Presidente del CAD de Chilcas, Mariano 

Mendoza.  
 2do Teniente Gobernador de Chilcas, Lázaro Cáceres. 
 Presidente de Ccoyama Francisco Vásquez Espino. 
 Vice Presidente Retama Jesús Vicuña Humareda. 
 Teniente Gobernador Retama, Dionisio Espino Guillén. 
 Teniente Gobernador Rinconada- Tunas Pampa, Néstor Gutiérrez Candía. 
 Ccoyama, Rinconada, Chilcas. 

 
Temas tratados y actividades realizadas: 
 

 Presentación de PERU LNG y de Walsh Perú. 
 Rol del MEM en actividades e hidrocarburos. 
 Legislación normativa de Participación ciudadana. 
 FOCAM. 
 Rol de las autoridades locales del FOCAM. 
 Servidumbre de Tierras – hidrocarburos. 
 EIA/S desde Ayacucho a Pampa Melchorita. 
 Expectativas locales. 
 Temas arqueológicos. 
 Negociaciones por DDV. 
 Audiencias Públicas, procedimientos y participación. 
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TALLERES DE INFORMACIÓN PREVIA  - PROYECTO TRANSPORTE DE GAS 
NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE LICUEFACCION 

 
 

Lugar / CC Socos Provincia Huamanga 
Distrito Socos Departamento Ayacucho 
Fecha de 
convocatoria 

17-02-05 N° de 
participantes 

42 

 
Autoridades y Representantes presentes: 
 

 Karim Bernal (Gerente de RR.CC. de Peru LNG S.R.L (PERU LNG). 
 Florentino Yana Ccahuira (Director Regional de la DREM Ayacuho). 
 Jorge Capuñay (Ministerio de Energía y Minas). 
 Teófilo Quispe Quispe  (Regidor de Socos). 
 Marino Huamancu Saens (Secretario del Comité de Autodefensa). 
 Pedro Quispe Cárdenas (Secretario de la Comunidad de Toccyascca). 
 Cayo Cconislla Ventura (Gobernador de Socos). 
 Justo Huayhua Quispe (Juez de Paz de Socos). 
 Amadeo Taco Saccsara (Regidor del Municipio de Socos). 
 Emiliano Aquino Cárdenas (Presidente de la Comunidad de Socos). 
 Virgilio Quispe Huamán (Fiscal Suplente de la Comunidad de Toccyascca). 
 Cornelio Cárdenas Inga (Vocal de la Comunidad de Toccyascca). 
 Jacinto Carrión Cayllahua (Vicepresidente de la Comunidad). 
 Domingo Cristán Albites (Regidor del Municipio de Socos). 
 Pompeyo Saume Huallpa (Vicepresidente de la Comunidad de Quishurpampa). 
 Sósimo Ventura Janampa (Presidente de la Comunidad de Toccyascca). 
 Claudio Quispe Carrión (Teniente Gobernador de la Comunidad de Toccyascca). 

 
El Alcalde Distrital de Socos Sr. Samuel Bernardo Palomino no estuvo presente por 
motivos de viaje en la ciudad de Lima). 

 
Temas tratados y actividades realizadas: 

 
 Política Socio Ambiental del EIA/S a cargo del Ing. Jorge Capuñay de la DGAAE. 
 Normatividad legal en el Perú para actividades de exploración, explotación y 

transporte de hidrocarburos y gas. 
 Presentación de PERU LNG. 
 Actividades específicas de Walsh Perú para el estudio del tema ambiental y social. 
 Metodología de levantamiento de información de campo (ambiental y social). 
 Probable fecha de inicio y duración del EIA/S). 
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TALLERES DE INFORMACIÓN PREVIA  - PROYECTO TRANSPORTE DE GAS 
NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE LICUEFACCION 

 
 

Lugar / CC Vinchos Provincia Huamanga 
Distrito Vinchos Departamento Ayacucho 
Fecha de 
convocatoria 

19-02-05 N° de 
participantes 

167 

 
Autoridades y Representantes presentes: 
 

 Karim Bernal-Gerente de RR.CC. de PERU LNG S.R.L. (PERU LNG) 
 Florentino Yana Ccahuira-Director Regional de la DREM Ayacuho. 
 Jorge Capuñay-Ministerio de Energía y Minas. 
 Miguel Grados-OSINERG. 
 Demetrio Sauñe Rojas- Alcalde, Marcial Curi Curihuamna-Presidente Frente  
 Defensa, Héctor Quispe Curi-Vicepresidente CAD, Daniel Yupanqui Bautista-Teniente 

Gobernador, representantes de la comunidad de Vinchos. 
 Donato Lima Anccasi- Presidente  Pro. Alpaca, Minas Corral. 
 Víctor Huamanyalli Villanueva-Presidente, Feliciano Tacuri López-Teniente 

Gobernador, Efraín Ponce Lima-Secretario Comunidad, representantes de la 
comunidad de Ccoñani. 

 Teodosio López Anccasi-Presidente Comunidad, Daniel Anccasi Lima-Teniente 
Gobernador representantes de Chucllahuaycco. 

 Roque Castro Quispe,-Presidente Comunidad, Wilber Castro Huamaní,-Presidente 
CAD, Antonio Gamboa Tacas-Secretario, Efraín Gamboa Tacas,-Agente Municipal, 
Martín Quispe Gamboa-Teniente Gobernador, Fidel Ventura Huamaní,-Secretario 
CAD, Juan Flores Palomino-Tesorero, Martina Arango Huamanyalli-Presidenta Club 
Madres, Martha Huamaní Mendoza-Vicepresidenta Club de Madres, todos 
representantes de la comunidad de Pampancca. 

 Miguel Lima Huamanyalli-Vicepresidente Comunidad Paqcha. 
 Pío Villanueva Calla- Alcalde Menor, Tomás Jorge Palomino-Teniente Gobernador, 

Melchor Cancho Villanueva-Vocal, Delfín Palomino Cancho-Presidente, Florencio 
Palomino-Fiscal, Victor Palomino Lima-Agente Municipal, Andres Camacho Huamaní-
Vicepresidente, representantes de la comunidad de Occollo. 

 Cirilo Huamaní Anccasi, Teniente Gobernador, Albino Lima Huamanyalli-Presidente, 
Moisés López Huamanyalli-Secretario, todos de la Comunidad Cayramayo. 

 Jesús Ventura Contreras, Vicepresidente, Julio Barrios Flores-Fiscal, Emilio Arango 
Gamboa-Agente Municipal, Fortunato Flores Curi-Teniente Gobernador, Maura 
Llamocca Sauri-Presidenta Club de Madres, Teodosio Pariona Ventura-Presidente 
todos representantes de la  Comunidad Rosaspata. 

 Sixto Ccorahua Tacuri-Presidente, Gregorio Ccorahua José-Presidente CAD, 
Maximiliano Flores Cuba-Secretario, Marcelo Lizana Cuba-Teniente Gobernador, 
Antonio Rodríguez Ccorahua-Agente Municipal, Abraham Ccorahua Misaraymi-Agente 
Municipal, todos representantes de la Comunidad Rosaspampa. 

 Máximo Cuba Villanueva-Presidente, Victoriano Cconislla Fernández-Vicepresidente, 
Rigoberto Laurebte Ichpas-Fiscal Comunidad representantes de la comunidad de 
Churia. 

 Pablo Flores Arango-Presidente, Mario Curi Moisés-Agente Municipal, Cirilo Mallqui 
Huamán-Teniente Gobernador representando a la Comunidad Orcconchupa. 

 Cirilo Maldonado Conga-Teniente Gobernador, Comunidad Pocaloma. 
 Teodoro Flores Choquecahua, Vicepresidente APAFA. Comunidad Choccyaq. 
 Demetrio Maldonado Conga, Presidente Comunidad Pocaloma. 
 Estéban Mizaraymi Cuba-Presidente Comunidad Ccasanccay. 
 Amancio Flores Santiago-Teniente Gobernador Comunidad Ccanccayllo. 
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 Crisóstomo Santiago Yupanqui-Secretario,Oscar Yupanqui Ochante-Presidente 
representando a la comunidad de Concahuaylla. 

 Yuber López Quispe-Secretario, Sixto López Quispe-Agente Municipal, Antonio 
Ataucusi Quispe-Teniente Gobernador representando a la Comunidad Ranracancha. 

 Felipe Soto Oré-Presidente, Teodor Choquecahua Oré-Teniente Gobernador 
Comunidad Qochapunco. 

 Justiniano Alarcón Flores-Presidente, Amador Flores Bautista-Teniente Gobernador 
Comunidad Ccasanccay. 

 Eráclio Cárdenas Meneses-Presidente, Lorenzo Menese Sicha-Agente Municipal 
Comunidad Remillayocc. 

 Máximo Canales Flores-tesorero, Julio Canales Flores-Agente Municipal Comunidad 
San Luis de Picha. 

 Valentín Choquecahua Flores-Secretario, José Choquecahua-Agente Municipal 
representando a la comunidad a Ccochapunco. 

 Angel Berrocal Canales-Teniente Gobernador, Pedro Curi Moisés-Agente municipal 
representando a la comunidad de Choccyacc. 

 Valentin Quispe Canales-Vicepresidente Comunidad Accopampa. 
 Wilber Soto Canales-Presidente Comunidad, Alfredo Canales Yupanqui-Teniente 

Gobernador representando a Villa Vista. 
 Marcelino Canales Flores-Vocal san Luis de Picha. 
 Florencio Flores Cárdenas-Agente Municipal Comunidad Concepción 8 de Diciembre. 
 Mauro Ataucusi Flores-Presidente APAFA, Ccasanccay. 
 Alejandro Condori Cuba-Teniente Gobernador Comunidad Churia. 
 Víctor Huaman Choquecahua-Presidente Comunidad Ccanccayllo 

 
Temas tratados y actividades realizadas: 
 

 Política Socio Ambiental del EIA/S a cargo del Ing. Jorge Capuñay de la DGAAE. 
 Normatividad legal en el Perú para actividades de exploración, explotación y 

transporte de hidrocarburos y gas. 
 Presentación de PERU LNG. 
 Actividades específicas de Walsh Perú para el estudio del tema ambiental y social. 
 Metodología de levantamiento de información de campo (ambiental y social). 
 Probable fecha de inicio y duración del EIA/S. 
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TALLERES DE INFORMACIÓN PREVIA  - PROYECTO TRANSPORTE DE GAS 
NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE LICUEFACCION 

 
 

Lugar / CC Paras Provincia Cangallo 
Distrito Paras Departamento Ayacucho 
Fecha de 
convocatoria 

17-02-05 N° de 
participantes 

68 

 
Autoridades y Representantes presentes: 
 

 PERU LNG: Karim Bernal y  Raymi Beltrán. 
 MEM: Gregorio Rivera Lapa. 
 DREM – Ayacucho: Florentino Yana Jauría. 
 Leonor Ccaico Licapa –Gobernador, Victor LLocclla Miranda- Regidor, Rodrigo 

Rodolfo Guerra- Presidente Comunal, Pavel Bellido Miranda- Alcalde de la 
municipalidad, Casia Quispe Jayo- Presidenta Club de madres de Paras. 

 Julio Llantoy Quicchca -Presidente de la comunidad, Bernabé Soto Albujar- 
Vicepresidente de Comunidad, Valerio Ventura Aroni- Teniente Gobernador, 
Francisco de la Cruz Cayllahua- Regidor, Edgar Ccaico Auris – Regidor, Juan 
Pariona Llantoy- Vocal, Ignacio Pariona llantoy- Alcalde, Elias Quichca Jayo-Fisca, 
Juan de Dios Pariona Llantoy- Vocal, Emiliano Rodríguez Quispe - Vocal 
representando a la comunidad campesina de Carhuaccpampa. 

 Felix Lahuanampa Clenemte –Vocal, Edgar Luis Lopez Cayllahua –Tesorero, 
Heldibrando Lopez Aparco- Teniente Gobernador, Alicia Ccaico Jayo- Presidenta 
Vaso de Leche, Juan Walberto Cayllahua- Presidente Comunal, Raúl Quispe 
Mitacc- Juez de Paz, de Ccarhuacc Licapa. 

 Felicitas Huamani Ccaico -Presidenta de Club de Madres de Vista Alegre. 
 Walter Jayo Parado -Presidente Comunal de Huichunco Paras.  
 Leonidas Quichca Llantoy -Teniente Gobernador de Chalama.  
 Lucio Cisneros Peña -Teniente Gobernador, Francisco Tacuri Peña- Presidente 

Comunal de Antallaccta.  
 Teodoro Medina Parado -Presidente Comunal de Ccayacca.  
 Gibelr Quichca Bellido -Agente Municipal de Anosmarca.  
 Simeon Bellido Rodríguez -Presidente Comunal de Chauchera.  
 Magno Quichca Guerra -Presidente Comunal de San Antonio.  
 Vicente Jayo Quispe -Vicepresidente de Ccarhuaccocco. 
 Rigoberto García Ventura -Presidente de la CC.CC Santa Cruz de Hospicio. 
 Nicolás Quichca Tacuri -Agente Municipal de la CC.CC. de Sayhua. 
 Adrián Jayo Laurente -Presidente de la CC.CC. Vista Alegre. 
 Teófilo Sihueccondor Candioti -Agente Municipal de la CC.CC de Antallaqta. 
 Cursiano Quispe Chanhualla -Teniente Gobernador de la CC.CC. Santa Rosa de 

Paras. 
 

Temas tratados y actividades realizadas: 
 

 Política Socio Ambiental, EIA/EIS. A cargo del representante de la DGAAE – MEM. 
 Información del Proyecto de Expansión del Ducto de Gas Natural de Ayacucho a la 

Planta de Licuefacción. A cargo de la representante de PERU LNG S.R.L. 
 Elaboración del EIA/EIS. A cargo de representantes de Walsh. 
 Participación ciudadana. A cargo del Director Regional de Energía y Minas de 

Ayacucho. 
 Absolución de preguntas verbales y escritas. 
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TALLERES DE INFORMACIÓN PREVIA  - PROYECTO TRANSPORTE DE GAS 
NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE LICUEFACCION 

 
 

Lugar / CC Pilpichaca Provincia Huaytará 
Distrito Pilpichaca Departamento Huancavelica 
Fecha de 
convocatoria 

16-02-05 N° de 
participantes 

119 

 
Autoridades y Representantes presentes: 
 

 Alcalde: Eleuterio Bustamante Guerra. 
 Presidente Comunal Pilpichaca, Julian Villa. 
 Juez de Paz no Letrado de Pilpichaca, don Rosalio Eslava Capcha. 
 Presidente Comunal de Llillinta, don Dionisio Quispe Huamanyali. 
 Teniente Gobernador de Llillinta,don Lucio Quispe. 
 Tesorero de Llillinta, Jesús Ticllasuka Huamaní. 
 Presidente de Pallcapampa Leoncio Junislla Huamaní. 
 Director de jóvenes de Pilpichaca, Wilder Eslava Sotomayor. 
 MEM Jorge Capuñay y el Sr. Gregorio Rivera. 
 DREM – Huancavelica: Hugo Caballero Iparraguiire. 
 PERU LNG S.R.L. (PERU LNG): Dra. Karim Bernal. 

 
Temas tratados y actividades realizadas: 
 

 Presentación de PERU LNG y de Walsh Perú. 
 Estudio de Impacto Ambiental – Proyecto Transporte de Gas Natural por Ducto de 

Ayacucho a la Planta de Licuefacción.  
 Proceso de evaluación social ambiental. 
 Asuntos concernientes al ámbito de influencia del estudio – DDV. 
 Línea de base Social – Ambiental. 
 Participación de las comunidades en el estudio, metodología por aplicarse. 
 Mano de obra local, si se iniciará el proyecto. 
 Estudio de la traza para el DDV. 
 Participación de PERU LNG. 
 Otros asuntos concernientes a impactos sociales y ambientales. 
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Convocatoria a Taller Informativo 

 

 
 
 
 

Taller Informativo 
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TALLERES DE INFORMACIÓN PREVIA  - PROYECTO TRANSPORTE DE GAS 
NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE LICUEFACCION 

 
 

Lugar / CC Santa Rosa de 
Tambo 

Provincia Huaytará 

Distrito Santa Rosa de 
Tambo 

Departamento Huancavelica 

Fecha de 
convocatoria 

16-02-05 N° de 
participantes 

113 

 
Autoridades y Representantes presentes: 
 

 MEM:Gregorio Rivera Lapa 
 DREM – Huancavelica: Pilar Flores Galindo. 
 PERU LNG: Dra. Karim Bernal 
 Teniente Alcalde: Renan Santiago Cconislla  
 Presidente Directiva Comunal de Santa Rosa de Tambo: Sr. Pablo Manchego 

Auris. 
 Gobernador Distrital de Tambo: Sr. De la Cruz Quispe Torres. 
 Agente Municipal: Alberto Espinoza Manchego. 
 Regidores Municipales: Sebastián Canales Policarpio, Baudilla Huaylla Vásquez. 
 Otras autoridades.   

 
Temas tratados y actividades realizadas: 

 
 Presentación de PERU LNG y de Walsh Perú. 
 EIA – EIS. 
 Asuntos legales concernientes al estudio. 
 Plan de manejo y monitoreo ambiental 
 Planes de contingencia. 
 Participación ciudadana local. 
 Otros ligados al proyecto. 
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Convocatoria a Taller Informativo 
 
 

 
 
 

Taller Informativo 
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TALLERES DE INFORMACIÓN PREVIA  - PROYECTO TRANSPORTE DE GAS 
NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE LICUEFACCION 

 
 

Lugar / CC Ayaví Provincia Huaytará 
Distrito Ayaví Departamento Huancavelica 
Fecha de 
convocatoria 

15-02-05 N° de 
participantes 

69 

 
Autoridades y Representantes presentes: 
 

 Karin Bernal y Raymi Beltrán – PERU LNG SRL (PERU LNG).  
 Gregorio Rivera Lapa, Jorge Capuñay –MEM.  
 Hugo caballero Iparraguirre y pilar Flores Galindo -DREM Huancavelica.  
 Armando Valenzuela Rios -Alcalde, Raúl carrasco Ríos -Presidente de la Directiva 

Comunal, Edgar Hernández-Gobernador, Juan Condeñas Chuquihuaccha -Juez de 
Paz, Oscar Cabrera Ríos –Regidor, Irene Matos de Santiago –Regidora, Juan Luna  
Días - Presidente del comité del comunal de manejo de Vicuñas, todos representantes 
de la comunidad de Ayaví. 

 Angel Matos de Santiago Ensiso Mancheco -Teniente Gobernador del Anexo de 
Huactaccqocha. 

 Comuneros presentes. 
 

Temas tratados y actividades realizadas: 
 

 EIA-EIS en el marco del “Proyecto Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho 
a la Planta de Licuefacción”. 

 La población fue muy receptiva y participaron activamente con más de 40 preguntas 
por escrito, El Sr. Alcalde, regidores, y otras autoridades locales y representantes de 
las entidades del Estado aportaron con sus opiniones, preocupaciones y exigieron que 
el EIA y social sean un aporte importante para los planes de manejo y monitoreo. 

 Los funcionarios del MEM expusieron sobre los asuntos vinculados a la parte 
normativa, participación, audiencias públicas y acceso a la información del EIA. 
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Convocatoria a Taller Informativo 
 
 

 
 
 
 

Taller Informativo 
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TALLERES DE INFORMACIÓN PREVIA  - PROYECTO TRANSPORTE DE GAS 
NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE LICUEFACCION 

 
 

Lugar / CC Huaytará Provincia Huaytará 
Distrito Huaytará Departamento Huancavelica 
Fecha de 
convocatoria 

15-02-05 N° de 
participantes 

70 

 
Autoridades y Representantes presentes: 
 

 MEM: Gregorio Rivera Lapa, Jorge Capuñay. 
 DREM – Huancavelica: Hugo Caballero Iparraguirre y Pilar Flores Galindo. 
 AUTORIDADES LOCALES: Gerente de la Municipalidad distrital de Huaytará - 

Eliseo Paredes Sayritupac, Presidente de la directiva comunal de Huaytará - Juan 
Cconislla Moso, Presidente junta local anexo Chocorvo - Serafín Gala Bravo, 
Presidente de APAFA del anexo Soldevilla - Guillman Soldevilla Isidro, 
Representante de Asociación de Jóvenes de Huaytará - Elvis Herrera Gala, 
Representante de la sub-región Huaytará - Daniel Espinoza Quispe , gobernador 
Distrital , Presidente de la comunidad campesina de Huatas -  Irineo Cconislla 
Parias y demás asistentes. 

 PERU LNG: Karim Bernal y Raymi Beltrán. 
 

Temas tratados y actividades realizadas: 
 

 EIA-EIS en el marco del “Proyecto Transporte de Gas Natural por Ducto de 
Ayacucho a la Planta de Licuefacción”. 

 Desarrollo del EIA y EIS. 
 Proceso de levantamiento de data en general. 
 Acciones correctivas, monitoreo, etc. 
 Participación de la población local. 
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Convocatoria a Taller Informativo 

 
 

 
 
 

Taller Informativo 
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Informe 
Taller de información Durante  

el Estudio de Impacto Ambiental – San Vicente de Cañete, Pisco y Chincha 
 

Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto 
de Ayacucho a la Planta de Licuefacción 

 
Octubre, 2005 

 
 

1.  ASPECTOS GENERALES 
 
La convocatoria para los talleres se realizó los días 5 y 6 de Octubre, haciendo entrega de las cartas 
emitidas por la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y 
Minas (DGAAE – MEM)  a las autoridades correspondientes: 

 
• Municipalidad Provincial de Cañete 
• Municipalidad Provincial de Chincha 
• Municipalidad Distrital de Alto Laran 
• Municipalidad Distrital de Grocio Prado 
• Municipalidad Distrital de El Carmen 
• Municipalidad Distrital de Independencia 
• Municipalidad Distrital de Humay 
• Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo 
• Municipalidad Distrital de Huancano 

 
Luego de hacer entrega de las cartas a las autoridades y de contar con su conformidad, se colocaron 
afiches de aviso de convocatoria en lugares visibles de cada zona. 
 
Para el Taller de Pisco se dispuso que los pobladores del Distrito de Huancano dispongan de movilidad 
para el traslado hacia La Municipalidad de Pisco y para el retorno a su distrito una vez finalizado el 
taller. 
 
Taller en San Vicente de Cañete 
El taller se realizó el día Martes 11 de Octubre a las 10:00 hrs. en el auditorio “José Garro Muñante” de 
la Municipalidad de San Vicente de Cañete. Se contó con la participación de 59 asistentes.  
 
Taller en Chincha 
El taller se llevó a cabo el día Miércoles 12 de Octubre a las 16:00 hrs. en el Salón Millenium. Asistieron 
91 personas. 
 
Taller en Pisco 
El Taller se realizó el Jueves 13 de Octubre a las 11:00 horas por retraso, en llegar al taller, del 
Representante del Ministerio de Energía y Minas. El evento se llevó a cabo en el Salón Consistorial de 
la Municipalidad de Pisco y contó con la participación de 121 asistentes. 
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2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES - ESTRUCTURA DE LOS TALLERES 
 

1. Registro de Participantes 
Según fueron llegando los asistentes, se tomó nota de sus datos personales y se hizo entrega de 
material informativo. 
 

2. Realización del Taller. 
 
 Inauguración Taller Informativo Durante al EIA. 
 Presentación de autoridades presentes 
 Entonación del Himno Nacional 
 Explicación de los alcances de la política del Estado en materia socio ambiental, a cargo 

del representante de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) 
del MEM. 

 Definición de Participación Ciudadana, a cargo del representante de la Dirección Regional 
de Energía y Minas (DREM). 

 Descripción del Proyecto y proceso de comunicación e información, a cargo de los 
representantes de PERU LNG.  

 Descripción preliminar de los resultados del EIA/S del Proyecto Transporte de Gas Natural 
por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción, a cargo de las representantes de 
Walsh Perú S.A.  

 Preguntas de los participantes y respuestas de los expositores. 
 

2.  DESARROLLO DE LOS  TALLERES. 
 
Se cuenta con un registro fílmico de los Talleres Informativos desarrollados. 
 
La presentación y orientación de los Talleres Informativos Durante el EIA/S, estuvo a cargo de los 
representantes de la DGAAE del MEM: Germán López (San Vicente de Cañete), Irma Blanco (Chincha) 
y José Salazar (Pisco). 
 
Seguidamente se presentó a las autoridades asistentes, en el caso de haberlas y a los Funcionarios de 
PERU LNG: Dra. Karim Bernal, en San Vicente de Cañete, y Rolando Hinostroza en Chincha y Pisco; y 
a las representantes de Walsh Peru S.A.: Carla Semorile y Regina Camacho. 
 
El representante de la DGAAE del MEM explicó la misión de la DGAAE y los alcances de la política de 
estado en materia Socio Ambiental: respeto por la legislación socio ambiental, respeto por las 
comunidades, respeto a la propiedad, satisfacción de necesidades locales y reconocimiento de zonas 
de alta sensibilidad.  
 
A continuación en Chincha y Pisco el representante de la DREM Ica, Leoncio Carnero, explicó la 
importancia de la participación ciudadana. 
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Los representantes de PERU LNG informaron sobre el proyecto y el proceso de comunicación que se 
ha venido desarrollando con la población en concordancia con la R.M. 535-2004-EM/DM.  
 
Las representantes de Walsh Perú explicaron cómo se realizó el recojo de información para trabajar las 
Líneas de Base Social, Biológica y Física. Del mismo modo, dieron alcances preliminares respecto a 
los resultados del EIA/S. 
 
Finalizadas estas exposiciones se pidió a los asistentes formular sus preguntas, en un primer momento 
por escrito y luego en forma verbal. Acto seguido los expositores dieron respuesta a las mismas.  
 
3.  PREGUNTAS Y COMENTARIOS  
 
Todas las preguntas formuladas tuvieron respuesta, aún cuando no fueran referentes al tema del taller. 

 
En San Vicente de Cañete 

 
1. ¿Qué sucede si el MEM no aprueba el Estudio de Impacto Ambiental? 
2. ¿Afecta a la capa de ozono la fuga de líquidos de gas? 
3. ¿El proyecto que está en camino va a ser beneficioso para la población, pero tomarán en 

cuenta las ideas como peruanos de los pobladores? 
4. ¿Por qué no se difunden separatas del tema, por cuanto es de vital utilidad para su análisis 

posterior? 
5. ¿Qué seguridad tendrá el ducto de transporte de gas y si tiene una mala experiencia con el 

primer tendido por la ruptura de tres sectores? 
6. ¿El recorrido de la distancia del ducto es desde Ayacucho a Melchorita o a Lima  y cuando se 

daría inicio? 
7. ¿Qué daños causaría a la población si es que hubiese una ruptura de la tubería y que 

previsiones están tomando ustedes? 
8. ¿En cuanto a las encuestas realizadas todas han sido positivas o algunas han sido negativas? 
9. ¿A quien le traería algún beneficio en un futuro con este proyecto? 
10. ¿Que causas negativas podría traer un derrame de gas como el que ocurrió en Ayacucho? 
11. Hace poco hubo un problema serio con el ducto anterior de Camisea donde se ocasionó 

problemas al medio ambiente  ¿Walsh Perú ha tomado en cuenta esta experiencia para este 
estudio y nos podría exponer como afrontar este impase? 

12. La preocupación de todos es la seguridad, ¿Qué medios está tomando la empresa para que 
pueda de una u otra forma tomar precauciones para no dañar el ambiente toda vez que está 
cerca al mar? 

13. ¿En que tiempo podemos conocer la realidad de la Planta de Licuefacción? 
14. ¿A que se refiere con mano calificada y mano no calificada si están presentando su CV de las 

especialidades de trabajo y si este proyecto de gas licuado no es aprobado por energía y 
minas que pasaría con el proceso reconstrucción de la planta? 

15. Aprobado el EIA ¿Cuando iniciaría el transporte de gas por ducto a la planta de licuefacción? 
16. ¿Si existiera una fuga de gas en grandes proporciones afectaría a la capa de ozono u 

ocasionaría daños a los seres vivos que se encuentran cerca? 
17. En relación a la Cantera, tengo comentarios que se ha encontrado mercurio y quería, por eso, 

saber. 
18. ¿Qué área va a ocupar la planta de licuefacción? 
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19. ¿Cómo hacer para que lo que aquí se informa de parte de la empresa PERU LNG pueda 
masificarse en la población cañetana a fin de evitar problemas sociales como se han dado en 
otros lugares como Antamina, Tambogrande, aquí mismo el Platanal en Cañete? 

20. Que nos indicaran si la empresa está haciendo difusión en prensa respecto a requerimientos 
de personal. 

  
Adicionalmente dos señores hicieron comentarios respecto al proceso de contratación para las obras 
de la planta de licuefacción, al parecer por no haber sido contratos. 

 
 

En Chincha 
 

1. Los EIA son muy cuestionados por las ONGs sobre todo en zonas mineras ¿Cual es la 
participación en campo del MEM para que la información recogida sea veraz? 

2. ¿Cuantos puestos de trabajo corresponden a Chincha y Cañete en mano de obra calificada y 
no calificada? 

3. ¿Hay control sobre las diferentes actividades académicas e institutos que imparten enseñanzas 
sobre manejos y conocimientos técnicos para los jóvenes que desean capacitarse, porque 
muchos de estos institutos no cuentan con implementos  adecuados  para practicas  
adecuadas? Sugiero que la compañía PERU LNG las acredite.  

4. ¿Qué es una planta de licuefacción?, ¿Será posible una planta petroquímica en Chincha? 
5. ¿Qué tipo de trabajo van a organizar las mujeres, si hay un término de edad? 
6. ¿La empresa PERU LNG de qué manera apoyará a aquellas Municipalidades distritales por 

donde cruce el ducto? Sobre todo si va a haber o no apoyo  con obras de infraestructura. 
7. ¿Por qué aquí en estas charlas no se entrega una copia del proyecto de transporte de gas y en 

que lugar se hacen las audiencias públicas ya que las charlas son en salones? 
8. Hace poco hubo un accidente en Ayacucho con consecuencias funestas para el ecosistema, 

¿Cual fue el origen y que medidas correctivas se han ejecutado a fin de que no vuelva a 
suceder? 

9. ¿Cuándo comienza la segunda etapa, cuanto personal va a laborar y que tiempo dura? 
10. ¿Pueden trabajar técnicos mayores de 60 años? 
11. La planta de licuefacción, que beneficios brindará para la comunidad o región? 
12. ¿Qué se va a realizar en los meses siguientes? 
13. ¿Cómo podemos participar?  
14. ¿Con el tiempo la planta de licuefacción podría tener problemas en el ambiente de la sociedad 

o sería algo positivo? 
15. ¿Cuánto tiempo va a durar la explotación del gas? 
16. ¿Por qué PERU LNG no precisa con claridad en el proyecto de transporte de gas natural los 

proyectos sociales de apoyo a las zonas donde pasará este ducto? 
17. ¿En la ruta del ducto se incluyen las provincias de Ica, Chincha y Pisco? 
18. ¿Se incluyen líneas adicionales para el beneficio de estas poblaciones del recurso del gas 

natural o si este ducto será exclusivo para la exportación? 
19. El impacto de protección de las especies marinas de la playa Melchorita, únicas en el litoral -

como la chita- que plan de protección tienen? 
20. ¿Por qué tiene que ser 32 pulgadas el tubo para transporta el gas natural y de que depende 

que sea esa la longitud?r 
21. ¿El gas obtenido es solamente para exportación o también será para el consumidor peruano 

porque estamos pagando sobreprecio en el costo del balón de gas? 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción  

22. Por qué nuestros minerales van a parar a otros países y porqué no se emplean en nuestro 
querido Perú, por qué sus técnicos vienen de países que tienen sus minas y nuestros técnicos 
son desempleados especialmente los jóvenes?   

23. El EIA después de ser aprobado se realizará la obra, ya que cundo se hacen los cruces de rios 
mueren peces y camarones de los ríos? 

24. Cuales son las ventajas y desventajas de un estudio de impacto ambiental y social? 
25. Las audiencias públicas se hacen en la plaza de armas de un pueblo, por qué en Grocio Prado 

lo hicieron  a escondidas en el salón parroquial? 
26. ¿Que complicaciones traería el proyecto con la crianza de aves o vacunos en caso de fuga del 

gas? 
27. ¿Qué pasaría si sucediera un desastre natural como terremoto, lluvias torrenciales, etc.  han 

hecho esas observaciones, han hecho un  estudio de esos desastres naturales? 
28. Los estudios de impacto ambiental se realizan antes de la ejecución del proyecto, está claro 

que Perú LNG ya inició los trabajos donde va a instalar la planta, ¿No cree que este estudio es 
sólo un formalismo para la empresa? 

29. ¿Que alguien del panel hable sobre las emisiones de azufre en sus diferentes formas en la 
instalación del ducto y la planta de licuefacción y cuales son las posibles consecuencias en la 
población? 

30. ¿Una institución deportiva podría presentar propuestas de proyectos? 
31. ¿Por qué la próxima audiencia no se hace en la plaza de armas de Chincha, que temor hay? 
32. ¿Cuales son los mecanismos de compensación cuando el ducto cruce por propiedades 

privadas, comunales o municipales? 
33. ¿Qué disponibilidad de agua va a tener la planta de licuefacción y cual es la fuente de origen 

de ese recurso? 
34. ¿Perú LNG puede apoyar a los trabajadores, a los grandes desocupados en esta zona, en qué 

medida esta empresa puede ayudar en la capacitación? 
35. ¿Cuales son las perspectivas de Perú LNG para reinvertir sus utilidades? 

 
 
En Pisco 

 
1. ¿Cómo quedan los pisqueños en lo que es los puestos de trabajo, por qué se está marginando 

al pisqueño cuando está entregando su currículo ya sea en la ciudad de Chincha o en la ciudad 
de Cañete? 

2. ¿Qué pasaría en todo caso que se están haciendo los trabajos ,no se aprueba el estudio de 
impacto ambiental, todo el trabajo que han hecho se va a retirar. Qué pasa con el proyecto del 
mar, por qué no se ha tocado este tema acá? 

3. ¿Qué significa gas licuado? 
4. ¿Qué criterios utilizó PERU LNG para dar puestos de trabajo a Cañete y Chincha? ¿Va a haber 

oportunidad para los desempleados de construcción civil de Pisco? 
5. ¿Cuando el estudio sea aprobado por el MEM quién va a monitorear? 
6. ¿Qué opción de trabajo tienen los jóvenes de Pisco? 
7. Especulando, ¿Qué pasaría si los pisqueños no aceptamos este proyecto, no aceptamos que 

pase PERU LNG por Pisco, sino se le tiene en cuenta? (En relación a la contratación). 
8. ¿Qué hace el Gobierno regional para reclamar el canon por transporte que va a haber de los 

buques? 
9. En San Juan de Marcona ha aparecido una estrella que no hay en todo el litoral Peruano que 

se come 14 especies ¿Qué pasaría en Pisco si no se determina el agua de lastre de los 
barcos? 
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10. A Osinerg ¿Qué sanción efectiva a realizado contra TGP en relación a las tres roturas del 
gasoducto? 

11. ¿Qué contratista será encargado por parte de Perú LNG aquí en Pisco, y si se pondrán oficinas 
como lo hay en Cañete y Pisco? 

12. ¿Qué se va a hacer con los árboles y arbustos con el removimiento de tierras? Y si se va a 
reforestar. 

13. ¿Por qué la provincia de Pisco recibe muy pocos beneficios con el proyecto Camisea? 
14. ¿Por qué la construcción de un nuevo ducto si ya existe uno en la zona? 

 
Las preguntas en este taller estuvieron precedidas por largos alocuciones de los dirigentes de 
construcción civil o dirigentes de pescadores que hicieron uso de la palabra. Sin embargo, estas 
alocuciones se referían a la desazón de estos gremios respecto a la experiencia del Proyecto Camisea, 
y estuvieron cargadas de pedidos con tinte político.  
 
4. ARCHIVO FOTOGRÁFICO 
   
 Taller en San Vicente de Cañete 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Representante de MEM durante exposición  Dra. Karim Bernal indicando la ruta Probable del Ducto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Carla Semorile, representante de Walsh Perú Participante realizando pregunta a 
 durante exposición expositores 
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Taller en Chincha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Representante de MEM dando inicio al taller Representante de Perú LNG, Rolando    
  Hinostroza durante exposición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Participante realizando pregunta a expositores Participante realizando pregunta a expositores 
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Taller en Pisco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Representante de MEM dando inicio al taller  Representante de la DREM durante exposición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Regina Camacho, representante de Walsh Perú    Participante realizando pregunta a 
 durante exposición expositores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Participante realizando pregunta a expositores  Asistentes al taller 
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ANEXO 2.3.4 
INFORME DE TALLERES INFORMATIVOS DURANTE 

EL EIAS – REGIÓN SIERRA 
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TALLERES DE INFORMACIÓN DURANTE LA REALIZACIÓN DEL EIA –PROYECTO 
TRANSPORTE GAS NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE 

LICUEFACCIÓN 
 
 

Lugar / CC Chiquintirca Provincia La Mar 
Distrito Anco Departamento Ayacucho 
Fecha de 
convocatoria 

21-09-05 N° de 
participantes 

46 

 
Autoridades y Representantes presentes: 
 

• Gregorio Rivera Lapa- representante de la DGAAE- Lima. 
• José Salazar; Ministerio de Energía y Minas. 
• Karim Bernal Gilardi-Gerente de Relaciones Comunitarias de PERU LNG SRL (PERU 

LNG). 
• Gilberto Gallo Melgarejo; DREM-Ayacucho. 
• Karina Gallardo Martínez,-supervisora Walsh Perú S.A. 
• Diógenes Espino Pérez-Regidor y representante del Alcalde, Manuel Solier Zúñiga-

Regidor de la Municipalidad de Anco.. 
• Feriol Ludeña Quispe- Presidente Local; Marcial Ludeña Quispe-Presidente de 

CAD, Mauro Palomino Flores-Delegado comunal, todos de Chiquintirca. 
• Policarpo Espino Aguilar- Juez de Paz Comunidad Anchihuay Sierra. 
• Simeón Cayllahua Gutiérrez-Secretario Local del anexo de Totora. 
• Faustino Tineo Castillo- Presidente Directiva Local de Anchihuay. 
• Jorge Escalante Quispe-Tesorero, Demetrio Cárdenas Yaranga-Presidente CAD, 

Teófilo Delgado Coras-Presidente Local, Celestino Flores Pérez-Agente Municipal, 
Abraham Flores Pérez-Teniente Gobernador, Leoncia Cárdenas Huaman-
Presidente vaso de Leche, todos ellos representantes del anexo Ccollpa. 

• Sergio Potosino Solier; Presidente Local anexo de Huayllahura. 
 

Temas tratados y actividades realizadas: 
 

• Recepción de participantes. 
• Inauguración; Señor Diógenes Espino Pérez, regidor de la Municipalidad de Anco, 

representando al Alcalde de Anco. 
• Presentación de las autoridades presentes: Ing. Gregorio Rivera Lapa y Lic. José 

Salazar Representantes de la DGAAE del Ministerio de Energía y Minas. 
• “Participación Ciudadana” en el Marco Legal R.M. No. 535-EM-DM: Ing. Gilberto 

Gallo, representante de la DREM-AYAC. 
• Descripción del Proyecto: Dra. Karim Bernal Gilardi, Gerente de Relaciones 

Comunitarias de la Empresa PERU LNG. 
• Avances de los EIA/S a cargo de la Empresa Consultora Walsh Perú S.A., temas 

relacionadas al Estudio de Impacto Ambiental. 
• Cronograma General del Proyecto; Dra. Karim Bernal Gilardi. 
• Entrega del formulario de preguntas a los participantes. 
• Absolución de preguntas escritas y verbales: MEM, Empresa PERU LNG, Walsh 

Perú S.A. y DREM-Ayacucho. 
• Cierre del taller Informativo: Señor Diógenes Espino Pérez, regidor de la 

municipalidad. 
• Lectura del acta de cierre del Taller Informativo: DGAAE. 
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Convocatoria a Taller Informativo 
 
 

 
 
 

Taller Informativo 
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TALLERES DE INFORMACIÓN DURANTE LA REALIZACIÓN DEL EIA - PROYECTO 
TRANSPORTE GAS NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE 

LICUEFACCIÓN 
 
 

Lugar / CC San Miguel Provincia La Mar 
Distrito San Miguel Departamento Ayacucho 
Fecha de 
convocatoria 

20-09-05 N° de 
participantes 

133 

 
Autoridades y Representantes presentes: 
 

 Gregorio Rivera Lapa–DGAAE. 
 Gilberto Gallo Melgarejo–Dirección Regional de Energía y Minas Ayacucho. 
 José Salazar Maguiña-DGAAE del MEM. 
 Karim Bernal Gilardi-Gerente Relaciones Comunitarios PERU LNG. 
 Cristhiam Uruma-Relacionista Comunitario PERU LNG. 
 Eulogio Vila Montaño–Alcalde, Santiago Vila Durand-Presidente Federación 

Provincial, Esther Mendieta Navarrete- Regidora, Alfredo Vivanco Quintanilla-
Teniente Alcalde, Roy Canchanya Sosa-Regidor, Senobio Lizana Casaverde-
Regidor, Severo Gutiérrez Manyavilca-Regidor, Alex Chirre Tennz- RR.PP, Roger 
Quispe Flores-Jefe de Obras, Luís Oswaldo Tello Guerra- Regidor, Jorge Espino 
Flores-Regidor,Juan Gavilán Pérez-Profesor Colegio 9 de Diciembre todos ellos 
representantes de La Mar. 

 Edgar Rodríguez Castellares-Gobernador san Miguel. 
 Alejandro Gutiérrez Romero-Teniente Gobernador, Filomeno Guillen Oré- 

Presidente Comunidad de Socos. 
 Javier Sosa Jerí; Representante Presidente Directiva Comunal-Patibamba. 
 Martín Rivera Jerí-Teniente Gobernador, Isidro Calle Luján-Teniente Gobernador, 

Lucio  Oré Espino-Teniente Gobernador, Eugenio Arcce Medina- Líder Comunal 
todos representantes del anexo Ccollpa. 

 Wilfredo Quispe Lagos-Agente Municipal, Isidro Calle Luján-Teniente Gobernador, 
Mauro Espino Calle-Representante Tesorero, Marino Condolí Maldonado-Presidente 
Proyecto, Víctor Vila Espino-Vicepresidente Local, Francisco Solano Morales-
Secretario directiva Local todos del anexo Allpacorral. 

 José Janampa Pinta-Fiscal Directiva Comunal, Rubén Chávez Chachayma-  
Vicepresidente Comunal, Mario Esquivel Vila-Propietario privado  de Patizamba. 

 Moisés Enciso Espino-Secretario Comunidad Cochas. 
 Elías Chachayma Vargas-Promotor de salud, Maximiliano Curo Rodríguez- 

Presidente, Fidel Gamboa Andía-Tesorero Directiva Comunal, Rómulo Silva Espino-
Teniente Gobernador Coscosa, Eliseo Arnés Jerí-Teniente Gobernador  todos 
representantes de la comunidad de Uras.  

 Manuel Cruzatt Alvarado-Representante Barrio Capillapampa-San Miguel. 
 Oscar Andía Solís-secretario Directiva Comunal Misquibamba. 
 Emilio Santiago García-Teniente Gobernador Huayanay. 
 Máximo Luján Cárdenas-Teniente Gobernador Putacca. 
 Aurelio Avalos Lujan-Presidente, Máximo Quispe Gutiérrez-Vicepresidente, Artemio 

Urbano Calle-Vocal, Seriano Pichardo Gálvez-Fiscal todos representantes de la  
directiva Comunal Cochas. 

 Eusebio Torres Guillén-Presidente Local San Fidel de Pallcca. 
 Samuel Ramos Lapa-Presidente Local Anexo LLausa. 
 Félix Avalos Huicaña-Tesorero directiva Comunal Ccachitupa. 
 Antonio Enciso Quispe-Presidente Local anexo Cuyepampa. 
 Jesús Castro Quispe-Teniente Gobernador Panpamhuaylla. 
 Demetrio Herreras Bedriñana-Teniente Gobernador Ccasancca. 
 Mauro Sánchez Figueroa-Vicepresidente Directiva Comunal Socos. 
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 Salvador Huicho Muñoz-Presidente Directiva Local Santa Rosa de Tambo. 
 

Temas tratados y actividades realizadas: 
 

 Recepción de participantes. 
 Inauguración; Alcalde de la Municipalidad de La Mar, distrito san Miguel 

departamento Ayacucho; señor Eulogio Vila Montaño. 
 Presentación de las autoridades presentes: Lic. José Salazar Representante de la 

DGAAE del Ministerio de Energía y Minas. 
 “Participación Ciudadana” en el marco legal R.M. No. 535-EM-DM:Ing. Gilberto 

Gallo, representante de la DREM-Ayacucho. 
 Avance del EIA del Proyecto: Dra. Karim Bernal Gilardi, PERU LNG, representantes 

Walsh Perú S.A. 
 Resultados de Evaluación: Línea de Base Física 
 Estudio de Impacto Social, objetivos, metodología. 
 Resultados Preliminares del Estudio de Impacto Social. 
 Cronograma General del Proyecto. 
 Entrega del formulario de preguntas a los participantes. 
 Absolución de preguntas escritas y verbales: representantes del MEM, Empresa 

PERU LNG, Walsh Perú S.A. y DREM-Ayacucho. 
 
 

Convocatoria a Taller Informativo 

 
Taller Informativo 
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TALLERES DE INFORMACIÓN 2da RONDA – PROYECTO TRANSPORTE GAS 
NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE LICUEFACCIÓN 

 
 

Lugar / CC Acos Vinchos Provincia Huamanga 
Distrito Acos Vinchos Departamento Ayacucho 
Fecha de 
convocatoria 

25-09-05 N° de 
participantes 

59 

 
Autoridades y Representantes presentes: 
 

 Gregorio Rivera Lapa, José Salazar Maguiña–DGAAE del MEM. 
 Florentino Yana Ccahuir–Director de la Dirección Regional de Energía y Minas. 
 Alfredo Gutiérrez del Villar–Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente del 

Gobierno Regional de Ayacucho. 
 Gilberto Gallo Melgarejo–Dirección Regional de Energía y Minas. 
 Víctor Castro Chuñocca – Alcalde Municipalidad Distrital, Serafín Lapa Quipe–

Gobernador Distrital, Alejandro Quipe Ciprian–Presidente CAD, Nora Palomino 
Robles–Directora y Samuel Contreras Quispe–Presidente APAFA del Colegio 
Mariscal Guillermo Miller todos representando a Acos Vinchos 

 Félix Durant Paucaray–Presidente Local, Rómulo Flores Escovar – Secretario Local, 
Moisés Flores Peralta – Agente Municipal, Lorenzo Quispe Cuba–Teniente 
Gobernador, Mayupampa. 

 Gerardo Tineo Gastelú–Presidente Directiva Comunal, Efraín Campusano Navarro–
Juez de Paz, Juan Cancho Torres–Vocal Directiva Comunal, Guillermo Yanqui 
Paredes–Agente Municipal, Víctor Peralta Chilingano–Presidente CAD todos 
representantes de Huaychao. 

 Rey de Casas Gálvez–Secretario Local Capillapata. 
 Clemente Chuñocca Simón–Bicepresidente Local Accomarca. 
 Augusto García Simón–Presidente Local, Albino Salvador Misayhua–Tesorero Local, 

Carmen Andía Aroné–Agente Municipal todos representando a Huinchupata. 
 Eugenio de la Paz Quispe–Presidente Anexo Ollucopampa. 
 Félix Oré Arango–Tesorero Local San Antonio de Ayahuanco. 
 Jorge Rojas Cahuana–Fiscal de la Directiva Comunal San Juan de Pampana. 
 Nemesio Ortega Lapa–Teniente Gobernador Muruncancha. 

 
Temas tratados y actividades realizadas: 
 

 Presentación del Ministerio de Energía y Minas. 
 Presentación del Proyecto. 
 Presentación de PERU LNG. 
 Procesos de Comunicación e Información, Participación Ciudadana, Talleres 

Informativos realizados. 
 Estudio de Impacto Ambiental, Objetivos, estándares Ambientales y Sociales. 
 Resultados de Evaluación: Línea de Base Física 
 Estudio de Impacto Social, objetivos, metodología. 
 Resultados Preliminares del Estudio de Impacto Social. 
 Cronograma General del Proyecto. 
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Convocatoria a Taller Informativo 
 
 
 

 
 
 

Taller Informativo 
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TALLERES DE INFORMACIÓN DURANTE LA REALIZACIÓN DEL EIA - PROYECTO 
TRANSPORTE GAS NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE 

LICUEFACCIÓN 
 
 

Lugar / CC Acroco Provincia Huamanga 
Distrito Acroco Departamento Ayacucho 
Fecha de 
convocatoria 

23-09-05 N° de 
participantes 

163 

 
Autoridades y Representantes presentes: 

 Rolando Hinostroza – PERU LNG. 
 Cristhiam Uruma – PERU LNG. 
 Gregorio Rivera Lapa, José Salazar Maguiña –DGAAE del MEM. 
 Gilberto Gallo Melgarejo – Dirección Regional de Energía y Minas Ayacucho. 
 Rodolfo Vega Tutaya – Regidor de la Municipalidad Distrital, Donato Orellana 

Chahua – Presidente Directiva Comunal, Vicente Huaccachi Casas – Secretario 
Vigilancia Ciudadana, Cirilo Huamanchahua Infanzón – Agente Municipal, David 
García Llamocca – Juez de Paz, Patricia Cabrera Gutiérrez – Presidenta Distrital 
Club, Valentín García Llamocca – Secretario CAD, Crisanto Prado García – 
Secretario de Actas, Alicia Javier Muñoz – Vocal JASS, Pascual Cuba Mendoza – 
Fiscal Directiva Comunal, Salcedo de la Cruz Bellido – Presidente de Comisión 
Regantes, Juan Prado Mendoza – Presidente JASS, Pío Gómez Godoy – Presidente 
APAFA, Dacio García Guillen – Vicepresidente Autodenza todos representantes de 
Acocro. 

 Hugo Dipaz Muñoz – Presidente Directiva Comunal, Juan Pérez Barrientos - 
Secretario Directiva Comunal, Aquilino Janampa Acevedo – Promotor, Rosalino 
Tineo Quispe – Promotor, Juan de Dios Quispe Mendoza – Presidente JASS, Cirilo 
Tineo Fernández – Vicepresidente Directiva Comunal, Constantino López Sierralta 
– Agente Municipal, Lucas Quispe Bellido – Teniente Gobernador todos 
representantes de Pomapuquio. 

 Luís Paullo Bautista – Teniente Gobernador, Julia Mendoza Barzola – Secretaria 
Directiva Comunal, Luciano Tineo Mendoza – Presidente Directiva Comunal, 
Leoncio Paullo Vargas – Agente Municipal representes de Seccelambras. 

 Melicio Cusichi Curo – Presidente Local, Nicasio Peralta Huamán – Secretario Local 
representantes de San José de Cruzpata. 

 
Temas tratados y actividades realizadas: 
 

 Recepción de participantes:DGAAE. 
 Inauguración:Regidor de la Municipalidad Distrital de Acocro del departamento 

Ayacucho; señor Rodolfo Vega Tutaya. 
 Presentación de las autoridades presentes:Ing. Gregorio Pedro Rivera 

representante de la DGAAE del Ministerio de Energía y Minas. 
 
EXPOSICIONES: 
 
 “Participación Ciudadana” en el marco legal R.M. No. 535-EM-DM:Ing. Gilberto 

Gallo, representante de la DREM-AYAC. 
 “Avance del EIA del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho 

a la Planta de Licuefacción”:Lic. Rolando Hinostroza Tinco Empresa PERU LNG y 
Consultora Walsh Perú S.A., temas relacionadas al EISA. 

 Entrega del formulario de preguntas a los participantes. 
 Absolución de preguntas escritas y verbales:MEM, Empresa PERU LNG, Empresa 

Consultora Walsh Perú S.A. y representantes de la DREM-Ayacucho. 
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Convocatoria a Taller Informativo 

 
 

 
 
 

Taller Informativo 
 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción  

TALLERES DE INFORMACIÓN DURANTE LA REALIZACIÓN DEL EIA - PROYECTO 
TRANSPORTE GAS NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE 

LICUEFACCIÓN 
 
 

Lugar / CC Tambillo Provincia Huamanga 
Distrito Tambillo Departamento Ayacucho 
Fecha de 
convocatoria 

23-09-05 N° de 
participantes 

51 

 
Autoridades y Representantes presentes: 

 Rolando Hinostroza: Relacionista Comunitario  - PERU LNG 
 Gregorio Rivera Lapa – DGAAE del MEM. 
 Gilberto Gallo Melgarejo – Dirección Regional de Energía y Minas Ayacucho. 
 Cristhiam Uruma-Relacionista Comunitario PERU LNG. 
 Víctor Miranda Prado – Teniente Alcalde Municipalidad Distrital, Esteban Mancilla 

Huamán -  Gobernador, Armando Tineo Bustamante – Regidor Municipalidad 
Distrital, Grimalda Angulo Alvites – Regidora Municipalidad Distrital, Valeriano 
Prado Sayritupa – Presidente Directiva Comunal, Gilbert Yupanqui de la Cruz – 
Gerente Municipalidad Distrital, Marino Gastelú Quispe – Vicepresidente Directiva 
Comunal, Máximo Allpacca Palomino – Juez de Paz, Vicente Gastelú Quispe – 
Vicepresidente Comité de Regantes todos representantes de Tambillo. 

 Mario Prado Muñoz–Presidente Directiva Comunal, Alberto Sulca Escriba–
Vicepresidente Directiva Comunal, Pedro Gómez Badajoz – Presidente Local, 
Máximo Gutiérrez Pizarro–Vicepresidente Local, Alfonso Morales Ibaleta – Fiscal, 
Víctor Paullo Cancho–Secretario Local, Vidal Quispe Rondinel – Vocal Local, 
Santiago Rondines Vega–Secretario Local, Remigio Miranda Barzola – Vocal Local, 
Lucio Loayza Bautista–Teniente Gobernador, Lucio Loayza Bautista–Teniente 
Gobernador todos representantes de Pinao  y Yantapacha. 

 Eugenio Paullo Bedrillana – Agente Municipal. 
 Fidel Mejia Paredes – Secretario Comisión Regantes Tambobamba. 
 Felipe Callañaupa Medina – Tesorero JAS Alanya. 
 Carlos Paucar Zamora – Vicepresidente Comité de Riego Yanamilla. 

 
Temas tratados y actividades realizadas: 
 

 Recepción de participantes: DGAAE y de la Empresa Titular. 
 Inauguración: Teniente Alcalde de la Municipalidad Distrital Tambillo del 

departamento Ayacucho; señor Víctor Miranda Prado. 
 Presentación de las autoridades presentes: Ing. Gregorio Pedro Rivera 

representante de la DGAAE del Ministerio de Energía y Minas. 
 
EXPOSICIONES: 
 
 “Participación Ciudadana” en el marco legal R.M. No. 535-EM-DM:Ing. Gilberto 

Gallo, representante de la DREM-AYAC. 
 “Avance del EIA del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho 

a la Planta de Licuefacción”: Lic. Rolando Hinostroza Tinco Empresa PERU LNG y 
Consultora Walsh Perú S.A., temas relacionadas al EISA. 

 Cronograma General del Proyecto. 
 Entrega del formulario de preguntas a los participantes. 
 Absolución de preguntas escritas y verbales: MEM, Empresa PERU LNG, Consultora 

Walsh Perú S.A. y representantes de la DREM-Ayacucho. 
 
 
 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción  

 
 

Convocatoria a Taller Informativo 
 

 
 

 
 
 
 

Taller Informativo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción  

TALLERES DE INFORMACIÓN DURANTE LA REALIZACIÓN DEL EIA - PROYECTO 
TRANSPORTE GAS NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE 

LICUEFACCIÓN 
 
 

Lugar / CC Chiara Provincia Huamanga 
Distrito Chiara Departamento Ayacucho 
Fecha de 
convocatoria 

26-10-05 N° de 
participantes 

49 

 
Autoridades y Representantes presentes: 
 
 Carlos Ibañez Montero – Representante de la DGAAE – MEM. 
 Ing. Luís Alfaro Asto – Relacionista Comunitario PERU LNG SRL (PERU LNG). 
 C.P.C. Karina Gallardo Martínez – Supervisora área Social Walsh Perú. 
 Ing. José Antonio López Hinojosa – Facilitador Walsh Perú. 
 Ing. Raul Matos Apolinario – Ministerio de Agricultura. 
 Francisco Bautista Chumbe – Teniente Alcalde, Victoria Maldonado Nuñez – Presidenta Club de 

Madres, representantes del distrito de Chiara.  
 Anibal Flores Lagos – Teniente Gobernador,  Pablo Rodíguez Barzola – Presidente Comité de 

Regantes, representantes del anexo Ichubamba. 
 Simón Asto Ramos – Presidente de la Mesa de Concertación de Chiara Ichubamba. 
 Porfirio Bautista Bedriñana – Presidente Directiva, Huallccapucro. 
 Percy Montes Bellido – Presidente Directiva Comunal San Martín Yanapiruo - Ichubamba 
 Hilda de la Cruz Enciso – Presidenta Club de Madres Yanapiruro. 
 Pablo Yauri Mendoza – Teniente Gobernador, Máximo Mendoza Yauri – Presidente Directiva 

Comunal, representantes de la Comunidad Campesina de Paucho. 
 Benancio Hinostroza Vega – Presidente Propietarios Privados, Moisés Tinco Castro – Fiscal, 

representantes de la Comunidad Campesina de Ancapa Huachanan 
 Carlos Cisneros Chuchón – Vicepresidente Directiva Comunal Llachoccmayo. 
 Dionicio Jauregui Rodríguez – Presidente de la Directiva Comunal Cochabamba Alta II. 
 Richard Tenorio de la Cruz – Representante Propietarios Privados Hatun Corral. 
 Jorge Roca Quispe – Presidente Directiva Comunal, Braulio Quispe Carrión – Fiscal, representante 

de la Comunidad Campesina de  Allpachaca. 
 

Temas tratados y actividades realizadas: 
 

• Recepción de participantes. 
• Inauguración; Teniente Alcalde del Distrito de Chiara, Sr. Francisco Bautista Chumbe 
• Presentación de las autoridades presentes: Sr.Carlos Ibañez Montero – Representante 

de la DGAAE – MEM. 
• Políticas Socio – Ambientales: Sr. Carlos Ibañez Montero, representante de la DGAAE 
• “Participación Ciudadana” en el Marco Legal R.M. No. 535-EM-DM: Ing. Gilberto 

Gallo, representante de la DREM-Ayacucho. 
• Información General de la Empresa Titular del Proyecto de Transporte de Gas Natural por 

Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción y sobre los alcances del mismo: Ing. Luís 
Alfaro Asto, representante de PLNG. 

• Alcances y resultados Preliminares del EIAS: Ing. José Antonio López Hinojosa, Facilitador de 
Walsh Perú. 

• Cierre del Taller Informativo: Francisco Bautista Chumbe – Teniente Alcalde Distrital de Chiara. 
• Lectura y firma del Acta de Taller Informativo.  



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción  

 
 
 

Taller Informativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción  

TALLERES DE INFORMACIÓN DURANTE LA REALIZACIÓN DEL EIA - PROYECTO 
TRANSPORTE GAS NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE 

LICUEFACCIÓN 
 
 

Lugar / CC Socos Provincia Huamanga 
Distrito Socos Departamento Ayacucho 
Fecha de 
convocatoria 

24-09-05 N° de 
participantes 

76 

 
Autoridades y Representantes presentes: 
 

 Rolando Hinostroza – PERU LNG 
 Gregorio Rivera Lapa y José Salazar Maguiña – DGAAE del MEM. 
 Gilberto Gallo Melgarejo – Dirección Regional de Energía y Minas Ayacucho. 
 Teofilo Quispe Quispe – Regidor de la Municipalidad Distrital, Rolando Martinez 

Sauri – Teniente Gobernador, Jaulas Janampa Marcial – Presidente Agua Potable, 
Emiliano Aquino Cárdenas – Presidente Directiva Comunal, Serapio Rivera Zavaleta 
– Secretario de Agua Potable Socos. 

 Pablo Ortiz Yupanqui – Presidente Local, Donato Espino Ortiz – Teniente 
Gobernador representantes de Samana. 

 Paulino Quispe Baeltrán – Presidente Local Marccari. 
 Felix Bautista López – Vicepresidente Local Aquilla. 
 Cesario Huamán Quispe – Secretario Directiva Queshuarpampa. 
 Dionisio Farfán Quispe – Presidente Local Orccopuquio. 
 Reynaldo Rodríguez Gamarra – Agente Municipal Chayacc. 
 Clibert Inga Aliaga – Presidente Club Deportivo. 
 Pedro Quispe Cárdenas – Secretario Local, Víctor Jaulas Carrión – Vocal Local, 

Sócimo Ventura Janampa – Presidente Local, Urbano Quispe Huamán – Tesorero 
Local, Jacinto Carrión  - Vicepresidente Local, Claudio Quispe Carrión – Teniente 
Gobernador  todos representantes de Toccyascca. 

 Bernabé Flores Carrión – Teniente Gobernador. 
 Vicente Flores Carrión – Vicepresidente Directiva Comunal, Pedro García Vallejo – 

Presidente Directiva Local, Jorge Pariona Carrión – Secretario Directiva Comunal, 
Domingo Cuba Huamán – Agente Municipal todos representanes de Tambocucho. 

 
Temas tratados y actividades realizadas: 
 

 Recepción de participantes: DGAAE. 
 Inauguración; Sr. Teofilo Quispe Quispe Regidor de la Municipalidad Distrital de 

Socos del departamento Ayacucho. 
 Presentación de las autoridades presentes: Ing. Gregorio Pedro Rivera 

representante de la DGAAE del Ministerio de Energía y Minas. 
 
EXPOSICIONES: 
 
 “Participación Ciudadana” en el marco legal R.M. No. 535-EM-DM:Ing. Gilberto 

Gallo, representante de la DREM-AYAC. 
 “Avance del EIA del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho 

a la Planta de Licuefacción”:Lic. Rolando Hinostroza Tinco Empresa PERU LNG y 
Consultora Walsh Perú S.A., temas relacionadas al Estudio de Impacto Ambiental, 
Objetivos, Estándares Ambientales y Sociales. 

 Entrega del formulario de preguntas a los participantes. 
 Absolución de preguntas escritas y verbales: MEM, PERU LNG, Consultora Walsh 

Perú S.A. y DREM- Ayacucho. 
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Taller Informativo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción  

TALLERES DE INFORMACIÓN 2da RONDA – PROYECTO TRANSPORTE GAS 
NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE LICUEFACCIÓN 

 
 

Lugar / CC Vinchos Provincia Huamanga 
Distrito Vinchos Departamento Ayacucho 
Fecha de 
convocatoria 

24-09-05 N° de 
participantes 

136 

 
Autoridades y Representantes presentes: 
 
 Lic. José Salazar Maguiña:DGAAE- MEM área de Relaciones Comunitarias. 
 Ing. Florentino Yana Jauría y el Ing. Gilberto Gallo Melgarejo: Dirección Regional de 

Energía y Minas de Ayacucho. 
 Lic. Rolando Hinostroza Tinco:PERU LNG S.R.L. 
 Ing. Luis Alfaro Asto  y el Ing. Cristhiam Uruma: Relacionista Comunitario de PERU 

LNG. 
 Equipo presente de la consultora Walsh Perú S.A: Srta. Karina Gallardo Martínez- 

Coordinadora social, Blga. Regina Camacho-Coordinadora de Medio Ambiente, Antrop. 
Oscar Castillo Vilchez, facilitador, Lic. Alfonso López Rojas-facilitador, Ing. José López 
Hinojosa-facilitador. 

 Ing. Ismael Oscco Sihue; jefe de Proyectos Productivos y Sociales y representante de 
la Municipalidad, Alberto Navarro Yauri-Teniente Gobernador, Alejandro Quispe 
Moisés-Presidente Comunal, Mariano Yupanqui Oré-Gobernador distrital de Vinchos. 

 Oscar Yupanqui Ochante-Presidente directiva Local, Octavio Ataucusi Soto-Teniente 
Gobernador del Anexo de Concahuaylla. 

 Víctor D. Longaray Chambi-Presidente Directiva Local de Paccha. 
 Alejandro Palomino Yauri-Presidente Local, Sergio Curi Ventura-Secretario de la 

directiva Local, Gerardo Curi Canales-Teniente Gobernador todos representantes del 
Anexo San José de Mayobamba. 

 Saturnino Canales Oré-Presidente del CAD, Julio Canales Flores-Agente Municipal, 
Vidal Curi Miranda; Teniente Gobernador, Juan Curi Anccasi-Secretario Directiva Local 
representantes del Anexo San Luis de Picha. 

 Segundino Lima Anccasi-Secretario de la Directiva Local, Abelardo Quispe Núñez-
Vicepresidente APAFA, Máximo Ponce Lima-Presidente APAFA, Donato Lima Anccasi-
Presidente Pro-Alpaca del Anexo todos representantes de Minas Corral. 

 Albino Lima Huamanyalli-Presidente de la Directiva Local, Cornelio Huamani 
Huamanyalli-Agente Municipal representantes del Anexo de Cayramayo. 

 Rigoberto Laurente Ichpas-Fiscal Directiva Comunal, Benjamín Laurente Lizana-
Agente Municipal, Máximo Cuba Villanueva-Presidente de la Junta Directiva, 
representantes de la Comunidad Churia. 

 Nicanor Ventura Ataucusi-Presidente Local, Romil Pariona Flores-Tesorero de la 
directiva Local, Romil Pariona Flores-Tesorero de la directiva Local, representantes del 
Anexo de Urpaypampa. 

 Moisés Curi Yauri-Presidente del CAD, Donato Martínez Suarez-Agente Municipal, 
Saturnino Sulca Palomino-Teniente Gobernador, representantes de la Comunidad 
Campesina de Sallalli. 

 Virgilio Llocclla Ñahui-Teniente Gobernador, Alfredo Canales Bautista-Secretario 
directiva Local, representantes del Anexo de Mayobamba I. 

 Wilfredo Huamanyalli Huamani-Secretario de la Directiva Local, Vícto Huamanyalli 
Villanueva; Presidente directiva, Fermín Quicaña Quilca-Agente Municipal todos 
representando al Anexo de Ccoñani. 

 Manuel Anccasi Ponce-Agente Municipal, Teodosio López Anccasi-Presidente Directiva 
Local, Teodoro Flores Choquecahua-Vicepresidente, representantes del Anexo de 
Chucllahuaycco. 
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 Roque Castro Quispe-Presidente Local, Delia Palomino Enciso-Presidenta de club de 
madres, Fabiana Curu Yauri-Vocal del club de madres representantes del Anexo de 
Panpamcca-Pampamarca. 

 Juan Flores Palomino-Secretario de la Directiva, Wilber Castro Huamani-Presidente 
del CAD Local, Daniel ventura Ponce-Vocal de la Directiva Local, Prudencio Huaman 
Ponce-Vicepresidente, Victoriano Quispe Tacas;-Teniente Gobernador  todos 
representantes del Anexo Pampamarca. 

 Timoteo Pariona Ventura-Vicepresidente, Maximiliano Flores Poma-Secretario de la 
Directiva, Emilio Arango Gamboa-Agente Municipal, Fortunato Flores Curi-Teniente 
Gobernador, todos representantes de la Comunidad Campesina de Rosas pata. 

 Rodolfo Aguila Moisés-Presidente Local, Marciano Conga Soto-Inspector 
representando al Anexo Tinco. 

 Pablo Flores Arango-Presidente Directiva Local Anexo de Orcconchupa. 
 Alejandro Yauri Quispe-Presidente APAFA Comunidad Campesina Arizona. 
 Julián Ataucusi Llactahuamán-Presidente de la Comunidad de Palmadera. 
 Héctor Rivera Flores-Vocal, Eugenio Ataucusi Flores-representante, Juan Alarcón 

Flores-representante todos representando al Anexo de Ccanccayllo. 
 León Quispe Qunka-Teniente Gobernador, Felipe Soto Orci-Presidente de la Directiva 

Local, Máximo Alarcón Yupanqui-Teniente Gobernador, Valentín Choquecahua Flores-
Agente Municipal,todos representantes del Anexo de Ccochapunco. 

 Mariano Quispe Bautista; Agente Municipal Anexo Mayobamba. 
 Teófilo Cuba Condori; Vicepresidente de la Asoc. Alpaqueros-Churia Rosas pampa. 
 Crisólogo Aguilar Moisés; Teniente Gobernador Anexo Tinco. 
 Celsa Ataucusi Quispe-Tesorera club de madres, Sonia Yupanqui Choquecahua-

Presidenta club de madres representantes del Anexo Ranracancha. 
 Bartolomé Condori Vallejo-Vicepresidente Comunidad Campesina de Paccha. 
 Daniel Quispe Flores-Secretario de la Directiva Local Anexo Ccasanccay. 
 Ángel Sicha Yauri-Presidente de la Comunidad de Huayunchullo. 
 Víctor Jorge Huamani-Teniente Alcalde del Consejo Menor de la Comunidad 

Campesina de Occollo. 
 Mauro Ataucusi Flores; Presidente APAFA del Anexo de Ayamachay.  
 Hermenegildo Sulca Atauqui-Teniente Gobernador de la Comunidad de Urpaypampa. 

 
Temas tratados y actividades realizadas: 
 
 Presentación de las autoridades presentes: Lic. José Salazar Maguiña, representante 

de la DGAAE del MEM. 
 

EXPOSICIONES: 
 
 “Política Energética, Misión y Objetivos de la DGAAE y Pautas Socio Ambientales”:Lic. 

José Salazar Maguiña de la DGAAE-MEM. 
 “Participación Ciudadana en el Marco Legal R.M. No. 535-EM-DM”:Ing. Gilberto Gallo 

Melgarejo, en representación de la DREM-Ayacucho. 
 “Proyecto  de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de 

Licuefacción”:Empresa PERU LNG S.R.L. Lic. Rolando Hinostroza Tinco.  
 “Avances del Estudio de Línea de Base Social, Metodología”:Empresa Consultora 

WALSH PERU S.A.  
 Alcances sobre el proyecto, presentanción al MEM, aprobación del EIA por el DGAAE-

MEM: Empresa PERU LNG. 
 Entrega del formulario de preguntas a los participantes. 
 Absolución de preguntas escritas y verbales. MEM, Empresa PERU LNG, Titular del 

Proyecto, Walsh Perú S.A. y DREM-Ayacucho.  
 Clausura del Taller: Ing. Ismael Oscco Sihue Alcalde de la Municipalidad Distrital de 

Vinchos. 
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Convocatoria a Taller Informativo 
 

 
 
 

Taller Informativo 
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TALLERES DE INFORMACIÓN DURANTE LA REALIZACIÓN DEL EIA - PROYECTO 
TRANSPORTE GAS NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE 

LICUEFACCIÓN 
 
 

Lugar / CC Paras Provincia Cangallo 
Distrito Paras Departamento Ayacucho 
Fecha de 
convocatoria 

25-09-05 N° de 
participantes 

83 

 
Autoridades y Representantes presentes: 
 

• Lic. José Salazar Maguiña-DGAAE del Ministerio de Energía y Minas- DGAAE, área 
de Relaciones Comunitarias. 

• Ing. Florentino Yana Jauría-Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho. 
• Empresa PERU LNG S.R.L.-Antrop. Rolando Hinostroza Tinco. 
• Consultora Walsh Perú S.A.-Facilitadores. 
• Pavel Bellido Miranda- Alcalde de la Municipalidad, Rodrigo Rodolfo Guerra-

Presidente de la comunidad, Hilario Melgar Flores-Juez de Paz, Mario Sánchez 
Jayo-Director Institución Educativa, Alberto Meneses Lozano-Gerente Municipal, 
Gerardo Parco Ramos-Agente Municipal, todos representantes de Paras. 

• Bernabé Soto Albujar-Vicepresidente de la comunidad de Ccarhuaccpampa-
Rumichaca. 

• Juan Pariona Llantoy-Vocal de la Directiva Comunal, Francisco De la Cruz 
Cayllahua-Regidor del Consejo Menor, Marcelino Velito Ccayco-Regidor del 
Consejo Menor todos representantes de Ccarhuaccpampa. 

• Venancio Quichca Aquino-Agente Municipal, Valeriano Quispe Licas-Agente 
Municipal, Ricardo Gutiérrez Quichca-Vicepresidente, Magno Quichca Guerra-
Presidente todos de la comunidad de San Antonio. 

• Teodoro Flores Lima-Agente Municipal, Elías Gutiérrez Choque-Agente 
Comunitario todos representantes de la comunidade San Isidro. 

• Máximo Llantoy Quichca-Promotor CEDAP, comunidad Condoray. 
• Pío Huamani Jayo-Agente Municipal comunidad Vista Alegre. 
• Fortunato Alvarado  Bellido-Teniente Gobernador, Víctor Quichca Sulcacondor-

Promotor Salud, Elías Medina Bautista-Agente Municipal, Simeón Bellido 
Rodríguez-Presidente comunidad Directiva, todos de la comunidad de Chauchura. 

• Atilio Licas Contreras-Agente Municipal, Leoncio Felices Vallejos-Presidente 
Directiva todos de la Comunidad Chalana. 

• Corsino Quispe Chanchalla-Teniente Gobernador, comunidad Santa Rosa. 
 

Temas tratados y actividades realizadas: 
 

• Recepción de participantes:DGAAE del MEM y de la Empresa Perú LNG. 
• Inauguración;Alcalde de la Municipalidad distrital de Paras el señor Pavel Néstor 

Bellido Miranda. 
• Presentación de las autoridades presentes: Lic. José Salazar Maguiña, 

representantes de la DGAAE del Ministerio de Energía y Minas. 
 
EXPOSICIONES: 
 
• “Política Energética, Misión y Objetivos de la DGAAE y Pautas Socio Ambientales”: 

Lic. José Salazar Maguiña del MEM. 
• “Participación Ciudadana” en el Marco Legal R.M. No. 535-EM-DM:Ing. Florentino 

Yana Jauría, DREM-Ayacucho. 
• Empresa PERU LNG S.R.L. Proyecto  de Transporte de Gas Natural por Ducto de 

Ayacucho a la Planta de Licuefacción. Lic. Antrop. Rolando Hinostroza Tinco. 
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• Consultora WALSH PERU S.A.” Avances del EIA”. 
• Empresa PERU LNG, alcances y aprobación del EIA. 
• Entrega del formulario de preguntas a los participantes. 
• Absolución de preguntas escritas y verbales: MEM,PERU LNG, Walsh Perú S.A. y 

DREM-Ayacucho  
• Cierre del Taller Informativo: Sr. Rodrigo Rodolfo Guerra Presidente de la 

Directiva Comunal de Paras representante del Alcalde. 
• Lectura del acta de cierre del Taller Informativo: DGAAE Lic. José Salazar 

Maguiña. 
 
 

Convocatoria a Taller Informativo 
 

 
 
 

Taller Informativo 
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TALLERES DE INFORMACIÓN DURANTE LA REALIZACIÓN DEL EIA –PROYECTO 
TRANSPORTE GAS NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE 

LICUEFACCIÓN 
 
 

Lugar / CC Pilpichaca Provincia Huaytará 
Distrito Pilpichaca Departamento Huancavelica 
Fecha de 
convocatoria 

26-09-05 N° de 
participantes 

117 

 
Autoridades y Representantes presentes: 
 

• Gregorio Rivera Lapa-DGAAE del Ministerio de Energía y Minas. 
• José Salazar Maguiña- DGAAE Ministerio de Energía y Minas  
• Lic. Rolando Hinostroza Tinco - Empresa PERU LNG SRL (PERU LNG). 
• Eleuterio Bustamante Guerra-Alcalde de la Municipalidad de Pilpichaca. 
• Julio Villa Ramos- Presidente de la Directiva Comunal de Pilpichaca. 
• Jesús Auris Lima- Presidente Campo Ferial, Comunidad de San Felipe. 
• Juan Quispe. 
 

Temas tratados y actividades realizadas: 
 

• Recepción de participantes. 
• Inauguración: Ing. Ismael Oscco Sihue, representando al Alcalde de Vinchos. 
• Presentación de las autoridades presentes: Lic. José Salazar Maguiña, 

representante de la DGAAE del Ministerio de Energía y Minas. 
• “Participación Ciudadana” en el Marco Legal R.M. No. 535-EM-DM, a cargo del Ing. 

Gilberto Gallo, representante de la DREM-Ayacucho. 
• Descripción del Proyecto: Lic. Antrop. Rolando Hinostroza Tinco, Empresa PERU 

LNG. 
• Avances de los EIA/S: Walsh Perú S.A., temas relacionadas al Estudio de Impacto 

Ambiental 
• Cronograma General del Proyecto: Lic. Antrop. Rolando Hinostroza Tinco. 
• Entrega del formulario de preguntas a los participantes. 
• Absolución de preguntas escritas y verbales: MEM, PERU LNG, Walsh Perú S.A. y 

DREM-Ayacucho. 
• Cierre del Taller Informativo: Ing. Ismael Oscco, representante de la 

municipalidad y algunas autoridades comunales. 
• Lectura del acta de cierre del Taller Informativo: representante de la DGAAE; Lic. 

José Salazar Maguiña. 
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Convocatoria  a Taller Informativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller Informativo 
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TALLERES DE INFORMACIÓN DURANTE LA REALIZACIÓN DEL EIA - PROYECTO 
TRANSPORTE GAS NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE 

LICUEFACCIÓN 
 
 

Lugar / CC Santa Rosa de 
Tambo 

Provincia Huaytará 

Distrito Tambo Departamento Huancavelica 
Fecha de 
convocatoria 

27-09-05 N° de 
participantes 

124 

 
Autoridades y Representantes presentes: 
 

• Gregorio Rivera Lapa-DGAAE del Ministerio de Energía y Minas. 
• José Salazar Maguiña-DGAAE del Ministerio de Energía y Minas- DGAAE, área de 

Relaciones Comunitarias. 
• Empresa PERU LNG SRL (PERU LNG)- Lic. Rolando Hinostroza Tinco y Luis Alfaro 
• Renán Santiago Cconislla-Regidor, Sebastiana Canales Policarpo-Regidora, 

Baudilia Huaylla Vásquez-Regidora, Fermín Huaroto Luján-Secretario, 
Municipalidad Distrital de Tambo 

• Pablo Manchego Auris-Presidente, Félix Quispe Morales-Vicepresidente, Rubén 
Huamaní Espinosa-Secretario, todos representantes de la Directiva Comunal  
Santa Rosa  de Tambo. 

• Jhony A. Hilario Quispe-Juez de Paz Distrito de Tambo. 
• Julián Anyosa Tineo-Presidente de APAFA. 
• Victor Domínguez León-Presidente Anexo de Reyes. 
• Pascual Uribe Cáceres-Director I.E. No 22048-Mx-P Santa Rosa Tambo. 
• Juan Rosario Vera Choque-Teniente Gobernador Anexo de Tantarcancha. 
• Alberto Espinosa Manchego-Agente Municipal Anexo Casablanca. 
• Roque Choque Benito-Secretario Anexo Los Libertadores. 
• Gamaniel Coras Ramos-Funcionario Público ONPE. 
• Rosario Auris Huamantupa-Agente Municipal Anexo de Pacalí. 
 Marcial Choque Quintanilla-Directivo Comité Manejo de Vicuñas Tambo. 

 
Temas tratados y actividades realizadas: 
 

• Recepción y registro de participantes.   
• Presentación: MEM-DGAAE Taller Informativo EIA/S del Proyecto. 
• Inauguración del evento: Sr. Pablo Manchego Auris-Presidente Directiva Comunal 

de Santa Rosa de Tambo. 
• Presentación de las autoridades y funcionarios del Estado y Empresas presentes: 

Ing. Gregorio Rivera Lapa, DGAAE del Ministerio de Energía y Minas.  
• “Política Energética Socio Ambiental y Participación Ciudadana”, en marco de la 

R.M. No  535-2004-/DM: Lic. José Salazar Maguiña. 
• Presentación de la empresa PERU LNG y descripción el proyecto: 

Lic. Rolando Hinostroza Tinco. “descripción del Proyecto de Transporte de Gas 
Natural por Ducto”.  

• Exposición WALSH PERU resultados preliminares encontrados durante el 
Levantamiento Información: Blga. Regina Camacho y Lic. Honorato Chaupín 
Huamaní..  

• Cronograma de actividades del proyecto: PERU LNG. 
• Ronda de preguntas tanto orales y escritas. 
• Absolución las preguntas verbales y escritas: MEM, PERU LNG, Walsh Perú S.A. 
• Cierre del Taller Informativo: Sr. Pablo Manchego Auris - Presidente  de la 

Comunidad de Santa Rosa de Tambo. 
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• Lectura del acta de cierre del Taller Informativo:DGAAE, Ing. Gregorio Rivera 
Lapa.  

 
 
 

Convocatoria a Taller Informativo 
 

 
 
 

Taller Informativo 
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TALLERES DE INFORMACIÓN DURANTE LA REALIZACIÓN DEL EIA - PROYECTO 
TRANSPORTE GAS NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE 

LICUEFACCIÓN 
 
 

Lugar / CC Ayaví Provincia Huaytará 
Distrito Ayaví Departamento Huancavelica 
Fecha de 
convocatoria 

27-09-05 N° de 
participantes 

84 

 
Autoridades y Representantes presentes: 
 

• Gregorio Rivera Lapa; DGAAE del Ministerio de Energía y Minas. 
• José Salazar Maguiña; DGAAE, Área de Relaciones Comunitarias. 
• Empresa PERU LNG SRL (PERU LNG), Lic. Rolando Hinostroza Tinco e 

Ing.  Luis Alfaro. 
• José Condeña Chuquihuaccha-Teniente Alcalde y Alvaro Carrasco Valenzuela, 

Registrador Civil de la Municipalidad Distrital de Ayaví 
• Raúl Carrasco Ríos-Presidente Directiva Comunal, Ulises Condeña Melgar- Fiscal 

Directiva Comunal, Juan Condeña Chuquihuaccha-Juez de Paz,Hilario Quispe 
Huarancca-Gobernador Distrital, Mauro Sayritupac Espinosa - Teniente 
Gobernador, Juan Luna Díaz-Presidente Comité de Vicuñas, Zenobia Torrico 
García,-Jefa Puesto Salud, todos ellos representantes de la comunidad de Ayaví 

 
Temas tratados y actividades realizadas: 
 

• Inicio, recepción y registro de participantes 
• Presentación a cargo del MEM-DGAAE. 
• Inauguración del evento: Prof. José Condeña Chuquihuaccha, Teniente Alcalde 

Municipalidad Distrital de Ayaví. 
• Presentación de las autoridades y funcionarios del Estado y Empresas presentes 

(MEM-DGAAE, PERU LNG y WALSH PERU S.A.):Ing. Gregorio Rivera Lapa, 
representante de la DGAAE del Ministerio de Energía y Minas.  

• “Política Energética Socio Ambiental y Participación Ciudadana” en el marco de la 
R.M. No  535-2004-/DM: Ing. Gregorio Rivera Lapa. 

• Presentación de la empresa PERU LNG. Lic.  Rolando Hinostroza Tinco.  
• Consultora WALSH PERU S.A. Resultados preliminares durante el Levantamiento 

Información de Línea de Base Física, Biológica y Social disertaron: Bióloga. Regina 
Camacho y Lic. Honorato Chaupín Huamaní.  

• Cronograma de actividades del proyecto por PERU LNG, Lic. Rolando Hinostroza.  
• Ronda de preguntas tanto orales y escritas. 
• Absolución de preguntas: MEM, PERU LNG, Walsh Perú S.A. 
• Cierre del Taller Informativo: Prof. José Condeña Chuquihuaccha – Teniente 

Alcalde Municipalidad Distrital de Ayaví. 
• Lectura del acta de cierre del Taller Informativo: DGAAE, Lic. José Salazar.  
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Convocatoria a Taller Informativo 
 
 

 
 
 

Taller Informativo 
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TALLERES DE INFORMACIÓN DURANTE LA REALIZACIÓN DEL EIA - PROYECTO 
TRANSPORTE GAS NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA DE 

LICUEFACCIÓN 
 
 

Lugar / CC Huaytará Provincia Huaytará 
Distrito Huaytará Departamento Huancavelica 
Fecha de 
convocatoria 

28-09-05 N° de 
participantes 

112 

 
Autoridades y Representantes presentes: 
 

• Ing. Gregorio Rivera Lapa-DGAAE del Ministerio de Energía y Minas. 
• Lic. José Salazar Maguiña-DGAAE del MEM área de Relaciones Comunitarias. 
• Ing. Jaime Martínez Ramírez-Representante OSINERG. 
• Empresa PERU LNG SRL (PERU LNG) -Lic. Rolando Hinostroza Tinco e 

Ing. Luis Alfaro. 
• Sr. Rosario Huaroto Yauricasa-Regidor Municipalidad Provincial, Sebastián 

Cesareo Cconislla Quispe-Subprefecto Provincia de Huaytará. 
• Héctor Palacios Flores-Jefe Agencia Agraria, Karina Cabrera Cabrera-

Representante Poder Judicial, Florencio Torres Melgar-Representante INC, 
Solange Reyes Herrera-Gobernadora Distrital, Víctor Palacios Paucar-Jefe 
ESSALUD, Juan Cconislla Moso-Presidente Directiva Comunal, Oscar Laureano 
Ivala C. -Vicepresidente Directiva Comunal, Iris Soldevilla Isidro-Presidenta 
Comité de Riego, Pelagio Ichpas Cconislla-Presidente Comité de Vicuñas, Clotilde 
H. Ojeda Huaroto-Presidenta Empresa de Lácteos, Elvis Herrera Gala-
Representante de la Asociación de Jóvenes todos representantes de la comunidad 
de Huaytará. 

• Odar Arango Naventa-Teniente Gobernador Anexo Huatas 
• Germán Valdivia Quispe-Presidente Directiva Comunal, Javier Chávez Vargas-

Secretario Directiva Comunal, Lidia Quispe Suárez-Tesorera Directiva Comunal, 
Ängel Hernández Espino-Fiscal Directiva Comunal, Francisco Cconislla Arotuma-
Vocal Directiva Comunal c. Huancacasa. 

• Artemio Soldevilla Jayo-Representante Barrio Chocorvo. 
• Fredeslinda Cconislla Naventa-Presidenta Anexo Negrayccasa. 
• Guillermo Yauricasa Vásquez-Presidente Junta Local, Juana Huarcaya Espinosa-

Teniente Gobernadora representantes del Anexo Muchic. 
 

Temas tratados y actividades realizadas: 
 

• Inicio de recepción de participantes. 
• Presentación del EIA/S del proyecto. 
• Inauguración del evento: Sr. Juan Cconislla Moso-Presidente Directiva Comunal de 

Huaytará. 
• Presentación de autoridades y funcionarios del Estado y Empresas presentes 

(MEM-DGAAE, PERU LNG y Walsh Perú S.A.): Lic. José Salazar Maguiña de la 
DGAAE del Ministerio de Energía y Minas.    

• “Política Energética Socio Ambiental y Participación Ciudadana”, en marco de la 
R.M. No  535-2004-/DM: Lic. José Salazar Maguiña. 

• “Rol y funciones de la entidad supervisora en energía del MEM”: Ing. Martínez 
Ramírez-Representante de OSINERG. 

• “Descripción del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a 
la Planta de Licuefacción”: Lic. Rolando Hinostroza Tinco 
PERU LNG.  
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• Resultados preliminares encontrados durante el Levantamiento Información de 
Línea de Base Física,  Biológica y Social para el EIA/S Walsh Perú S.A.  Blga. 
Regina Camacho y Lic. Honorato Chaupín Huamaní.  

• Cronograma de actividades de la empresa: PERU LNG, Ing. Luis Alfaro. 
• Ronda de preguntas tanto orales y escritas. 
• Absolución de preguntas verbales y escritas: MEM, PERU LNG y Walsh Perú S.A. 
• Cierre del Taller Informativo: Sr. Cesareo Cconislla Quispe-Subprefecto de la 

provincia de Huaytará 
• Lectura del acta de cierre del Taller Informativo: DGAAE, Ing. Gregorio Rivera 

Lapa.  
 
 

Convocatoria a Taller Informativo 
 

 

 
 
 

Taller Informativo 
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ANEXO 2.3.5 
TALLERES REALIZADOS CON ONGs Y 
ORGANIZACIONES DURANTE EL EIAS
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Informe 

Reunión con ONG´s y Organizaciones-Lima   
 

Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto 
de Ayacucho a  la Planta de Licuefacción  

 
Día: 5 de Abril 
Hora: 9:00 a.m. 
Lugar: Hotel Las Palmeras, San Isidro- Lima. 
Salón: El Golf  
 
- Participantes 

PERU LNG 

• Ing. Bárbara Bruce: Sub Gerente General  

• Dra. Karim Bernal: Gerente de Relaciones Comunitarias 

• Ing. Raymi Beltrán: Gerente de Medio Ambiente 

• Sr. Brian Swinford 

• Sr. Marty Wouch 
Pluspetrol 

 
• Sra. Elena Mendoza 

 
Walsh Perú  

• Sr. Oscar Cuya  

• Srta. Carla Semorile 

• Otros representantes que se adjuntan en listado de asistencia 
 ONG´s 
1. Adra Perú 

• Luis Enrique Herrera  

• César Godoy 
2. AIDER 

• Rolland Urban 
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3. CESS 

• Ricardo Álvarez 
4. COPPIP 

• Sandro Castillo 
5. DESCO 

• Carlos Reyna 
6. Foro Ciudades para la vida 

• Elizabeth Zamalloa 
7. Mundo Azul 

• Ricardo Jiménez 
8. OXFAM América 

• Lilian Landeo 
9. PACT Perú 

• Brenda Bucheli 

• Brenda Chau 
10. Park Watch Perú 

• Diego Shoobridge  
11. Red Ambiental Peruana 

• Enrique Elías 
12. SNA 

• Giovanna Ortocoma 
 
- Aspectos Generales 
 
El propósito de la reunión fue presentar los lineamientos del EIA/S a las ONG`s y 
organizaciones así como también  dialogar respecto a los Términos de Referencia del 
EIA/S del Proyecto Transporte de gas Natural por Ducto de Ayacucho a  la Planta de 
Licuefacción. De esta manera, se podrían identificar y rescatar temas importantes, recoger 
aportes de las ONG´s y Organizaciones presentes que ayudarían con el desarrollo del 
Proyecto. 
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- Proceso de Convocatoria 
 

Para llevar a cabo esta reunión se desarrollaron las siguientes actividades: 
- Elaboración de la base de datos con direcciones, números telefónicos, e-mail y    

nombre del representante de cada una de las ONG´s y organizaciones que serían 
invitadas. 

- Para contar con un local apropiado para llevar a cabo esta reunión, se separó el 
salón “El Golf” en el hotel Las Palmeras, ubicado en un lugar céntrico del distrito de 
San Isidro. La disposición del salón fue orientada a que se logre una reunión 
dinámica con la participación proactiva de los invitados para lograr una 
retroalimentación, en este sentido se colocaron mesas redondas con 8 sillas en 
cada una.  

- Se prepararon cartas de invitación conteniendo los Términos de Referencia del 
EIA/S de Proyecto, así como el mapa del recorrido que podría tener el ducto La 
invitación a la reunión se hizo llegar por escrito .El fin de adjuntar los Términos de 
Referencia y el mapa fue que los participantes estén debidamente informados 
durante la reunión y así se encuentren debidamente familiarizados con el tema del 
Proyecto. 

- Se hizo un seguimiento telefónico para la confirmación de la asistencia de cada una 
de las ONG´s invitadas, durante la semana previa a la fecha de la reunión. A 
continuación un detalle del número de ONG`s confirmadas durante el proceso de 
convocatoria: 
- 12 ONG´s confirmaron su asistencia y asistieron. 
- 15 ONG´s confirmaron su asistencia, pero no asistieron. 
- 19 ONG´s informaron que no asistirían 
- 11 ONG´s no tuvieron respuesta 

 
Materiales y Equipos utilizados para la reunión 
Para el desarrollo de la reunión se emplearon los siguientes materiales y equipos: 

- Filmación (con el apoyo de la empresa Quién Producciones) 
- Cámara fotográfica Digital 
- Papelógrafos en blanco para el apoyo en el momento de las preguntas, plumones 
- Equipo requerido para la exposición (lap top, proyector, equipo de audio, micrófono) 
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- Copias de los trípticos entregados en costa y sierra, periódico con información de las 
publicaciones realizadas, que tuvieron como finalidad mostrar parte del material con el que 
se ha venido trabajando en los diferentes talleres realizados en costa y en sierra. 

- Listado de asistencia  
- Copias de los Términos de Referencia con el fin de usarlos de apoyo. 
- Files blancos de PERU LNG en el cual se adjuntó:  

- 3 hojas en blanco 
- Agenda 
- Presentación de PERU LNG  
- Presentación de Walsh Perú 
- Lapicero 

 
Estructura de la reunión 
- 9:00  -  9:40 a.m.  Inscripción de participantes 
- 9:40  -  9:45 a.m.  Palabras de bienvenida de PLNG 
- 9:45  -  10:00 a.m.  Dinámica de presentación 
- 10:00  - 10:15 a.m.  Revisión del programa 
- 10:15  - 10:35 a.m.  Presentación de PERU LNG 
- 10:35 -  11:00 a.m.  Presentación Walsh Perú 
- 11:00 - 11:20 a.m.  Ronda de preguntas/comentarios 
- 11:20 - 11:50 a.m.  Refrigerio  
- 11:50 – 12:00 p.m.  Segunda ronda de preguntas 
- 12:00- 12: 45 p.m.  Respuestas por parte de PERU LNG y Walsh PERU 
- 12:45- 12:50 p.m.  Próximos pasos y agradecimientos 
 
* Moderación del evento a cargo del Señor Antonio Bernales 
 
Desarrollo de la Reunión  
Al momento de ingresar al salón los representantes se anotaron en la lista de asistentes y se 
les hizo entrega de los files. - La revisión del programa y la dinámica de la presentación estuvo 
a cargo del Sr. Antonio Bernales, quien no sólo se aseguró que la reunión se realice de una 
manera imparcial y objetiva, sino también que se realice en un clima apropiado, para lo cual se 
mencionaron normas de seguridad a seguirse en caso de alguna emergencia. 
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- Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Ing. Bárbara Bruce, Sub Gerente 
General de PERU LNG, quien agradeció por la asistencia a la reunión y mencionó las 
expectativas que se tenían de la misma.  

 
- Dinámica de presentación 

Luego de esta presentación cada participante se identificó ante los asistentes 
(representantes de PERU LNG, representantes de Walsh Perú, representantes de las 
ONG´s – Organizaciones y representante de Pluspetrol ). 
 

- Presentación de PERU LNG 
Primera parte de la presentación a cargo de la Dra. Karim Bernal, Gerente de 
Relaciones Comunitarias, de PERU LNG 
Los puntos a los que la Dra. Bernal hizo referencia fueron los siguientes:  

- Identificación del Proyecto 
- Descripción del Proyecto 
- Características del Proyecto 
- Cronograma General del EIA/S 
- El Proceso de Evaluación Ambiental y Social 
- Actividades realizadas hasta el momento 
 
Se mencionó la importancia que tiene para PERU LNG el mantener informados a los 
diferentes grupos de interés del desarrollo de este proyecto. Se hizo referencia a los 
diferentes talleres informativos que se han llevado a cabo en áreas de costa como en 
sierra, se recalcó que se realizaron estas reuniones con un respeto por la cultura de 
cada comunidad 
 

Los puntos a los que el Ing. Beltrán hizo referencia fueron los siguientes:  
- Identificación de la Ruta del ducto 
- Aspectos importantes sobre el Estudio de Impacto Ambiental y Social 
- Objetivos 
- Antecedentes 
- Estándares Ambientales y Sociales 
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- Presentación de Walsh Perú 
Primera parte de la presentación a cargo del Ing. Oscar Cuya de la empresa Walsh 
Perú- tema ambiental. 
Los puntos a los que el Sr. Cuya se refirió fueron los siguientes:   
 
 - Área de Estudio 

- Escalas variables 
- Criterios de Síntesis 
- Líneas de base biológica 
- Líneas de base física 
- Evaluación de Impactos ambientales y Sociales 
- Plan de Manejo Ambiental y Social 
 

Segunda parte de la presentación a cargo de la Srta. Carla Semorile  
de la empresa Walsh Perú- tema social. 
Los puntos a los que la Srta. Semorile se refirió fue el siguiente:  
 
- Línea de base Social: como se va a trabajar, tiempos, cumplimiento de normatividad 

nacional sobre participación ciudadana, convenio 169, respecto por la cultura, asimismo se 
hizo referencia a técnicas y procedimientos en los que Walsh Perú se apoya al momento 
de ingresar a una comunidad.  

Es importante mencionar que durante la exposición se hizo referencia al trabajo que se está 
realizando para definir la ruta por la que pasará el ducto, ruta que debe de pasar por zonas 
donde no se perjudique los recursos de la naturaleza ni a  las comunidades. 
 
- Preguntas de los participantes 
 
Al término de las exposiciones, se inició la ronda de preguntas la cual fue conducido por el 
moderador Antonio Bernales, con el apoyo de su asistente y la utilización de papelógrafos. En 
los papelógrafos se anotaron las preguntas por grupos de acuerdo al tema en cuestión.  

 
Las preguntas- comentarios que se recibieron, básicamente incidieron bajo los siguientes 
aspectos:   
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- La preocupación de los efectos del proyecto sobre el hombre (Padre Ricardo 
Álvarez de CESS) 

                                          
 

- Porqué la necesidad de utilizar un nuevo trazo y no poder utilizar el ya existente. 
(Sr. Diego Shoobridge de Park Watch Perú) 

- Qué tan representativo es el número de personas que asiste a los talleres, 
además cómo se logra captar la opinión de los que no asisten voluntariamente 
(Sra. Brenda Bucheli de Pact Perú) 

- Tener como punto más importante en el desarrollo del Proyecto el bienestar de 
los pobladores no sólo en términos de salud, sino en lo que se refiere a sus 
costumbres y estilos de vida dentro de su contexto. 

- Tener en cuenta las diferentes culturas y costumbres de cada comunidad, para 
asegurar la correcta comunicación y llegada. Crear comunicación no sólo a 
través de trípticos, sino también oral para que las personas analfabetas también 
estén enteradas (Sr. Sandro Castillo de COPPIP) 
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- La preocupación sobre el impacto del proyecto sobre la naturaleza y la 
responsabilidad de la empresa sobre este, como por ejemplo la reposición de 
los pastos. 

Se recomendó que la comunicación debe de ser también a través de la radio, para 
que esta tenga un mayor alcance. (Sra. Lilian Landeo de Oxfam Perú). 
 

                                                         
 

- Elaboración de un correcto manejo y desarrollo del EIA/S  
- Qué es lo que se está haciendo para evitar accidentes como algún derrame. 

 
Luego de exponer las preguntas y comentarios se dio lugar al refrigerio donde hubo 
diálogo e intercambio de ideas entre los asistentes.  
 
- Respuestas 
Luego del refrigerio se dio inicio a las respuestas. 
Las respuestas fueron brindadas por la Dra. Karim Bernal y el Ing. Raymi Beltrán de PERU 
LNG y por el Ing. Oscar Cuya y la Srta. Carla Semorile de Walsh Perú.  
Las respuestas que se brindaron, entre otras, fueron los siguientes: 
 

- La importancia que tiene para PERU LNG la relación del medio ambiente con el 
hombre, es decir se quiere integrar la parte social con la parte ambiental ya que 
uno depende del otro.  

- La variable del trazo del ducto se debe básicamente a dos motivos:  
1. Existen lugares por donde no pueden pasar ductos adicionales, por cuestiones 
geotécnicas o arqueológicas. 
2. Se pretende reducir el impacto en el medio ambiente, en zonas sensibles.  
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-     La importancia del EIA/S se basa en: 
1. Percepción de los pobladores sobre el proyecto 
2. Percepción de los pobladores sobre ellos mismos   
-   Se hizo referencia sobre los talleres informativos, se dijo que este ha sido un  primer 
contacto que se ha tenido con las comunidades. Se mencionó que estos talleres   han sido 
realizados con el apoyo de un equipo de especialistas (Walsh Perú) y en coordinación con 
la DGAAE del MEM, asimismo se contó con la presencia de la DREM respectiva y de 
OSINERG. Para lograr la mayor participación de cada comunidad se colocaron paneles 
con información de los talleres y se brindaron facilidades en relación al transporte, 
alimentación y estadía de ser el caso.  
En los Talleres participaron pobladores locales, autoridades y todo aquel que deseaba 
hacerlo. Los Talleres se realizaron con traducción simultánea al quechua en los lugares 
donde la población lo decidía así y adicionalmente se respondieron las preguntas que se 
realizaron a través de un formato por escrito o de manera oral.  

- El cierre de la reunión y agradecimiento por la asistencia estuvo a cargo de la  
Ing. Bárbara Bruce, Sub Gerente General de PERU LNG, quien agradeció por la 
asistencia e hizo referencia a la importancia que tiene para PERU LNG el 
desarrollar lazos y relaciones de comunicación permanentes con las ONG´s y 
organizaciones. 

 
 Percepción de la Reunión 
 
La reunión fue productiva, habiendo recibido sugerencias y críticas constructivas tales como: 

- Mejorar la comunicación con las comunidades en el sentido de no sólo realizar 
publicidad escrita a través de los trípticos (español y quechua), sino también 
publicidad oral, ya que muchos de los pobladores son iletrados.  

- Representantes ofrecieron su colaboración para hacer llegar noticias 
importantes a poblaciones con las que ellos tienen contacto.  

---------------------------------- 
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Informe 

Reunión con ONG´s y Organizaciones- Ayacucho   
 

Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto 
de Ayacucho a  la Planta de Licuefacción  

 
Día : Lunes 11 de Abril de 2005 
Hora : 9:00 a.m. 
Lugar: Hotel Plaza, Ayacucho 
Salón: Piquimachall 
Sito en: Jirón 9 de Diciembre 184, Ayacucho  
 
Participantes 
PERU LNG 

• Dra. Karim Bernal: Gerente de Relaciones Comunitarias 

• Ing. Raymi Beltran: Gerente de Medio Ambiente 
Walsh Perú  

• Srta. Karina Gallardo  
ONG´s 
1. Adra  

• David Díaz 

• Aquiles Paucar 
2. Agenda Sur Ayacucho 

• Andrés Solari 
3. Asociación Pacho Uyway (APU) 

• Pelayo Carrillo 
4. Asociación Wari de Ayacucho (Away) 

• Dionisia Ore 

• Yure Cconislla Ventura 
5. Care Perú  

• Julio Nishikana 
6. Chirapaq  
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• Mariela Hantoy 
7. Cruz Roja  

• Haydee Quispe 
8. Cotadena 

• Ezequiel Miranaynea 
9. Health Net Perú  

• Jose Luis Ecobar 
10. IDS  

• Mariza Jara 
11. IPAZ  

• Mariela Quispe 
12. PARWA  

• Elmer Aliaga 
13. MIMDES (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social) 

• Patricia Bellido 

• Wilson Mejía  
14. PRODES  

• Percy Ubilluz 
15. TADEPA  

• Elizabeth León 
16. Vecinos Perú  

• Oseas Orbegón 
 
- Aspectos Generales 
El propósito de la reunión fue presentar los lineamientos del EIA/S a las ONG`s y 
organizaciones, así como también  dialogar respecto a los Términos de Referencia del EIA/S 
del Proyecto Transporte de gas Natural por Ducto de Ayacucho a  la Planta de Licuefacción. 
De esta manera, se podrían identificar y rescatar temas importantes, recoger aportes de las 
ONG´s y Organizaciones que se encuentran trabajando en el departamento de Ayacucho, 
que ayudarían con el desarrollo del Proyecto. 
 
 
- Proceso de Convocatoria 
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Para llevar a cabo esta reunión se desarrollaron las siguientes actividades: 
- Elaboración de la base de datos con direcciones, números telefónicos, e-mail y    

nombre de los representantes de las ONG´s y organizaciones (incluyendo a la 
Universidad San Cristóbal de Huamanga), para que participen  en la reunión. 

- Para contar con un local apropiado para llevar a cabo esta reunión, se separó el 
salón “Piquimachall” en el hotel Plaza, ubicado en un lugar céntrico de la ciudad 
de Ayacucho. La disposición del salón fue orientada a que se logre una reunión 
dinámica con los participantes.  

- Se prepararon cartas de invitación conteniendo los Términos de Referencia del 
EIA/S de Proyecto, así como el mapa del recorrido que podría tener el ducto La 
invitación a la reunión se hizo llegar por escrito .El fin de adjuntar los Términos de 
Referencia y el mapa fue que los participantes estén debidamente informados 
durante la reunión y así se encuentren debidamente familiarizados con el tema del 
Proyecto. 

- Se enviaron las cartas a la ciudad de Ayacucho a través de la empresa “Cruz del 
Sur”  y el reparto se realizó con el apoyo de personal ayacuchano contratado para 
tal fin.  

- Se hizo un seguimiento telefónico para la confirmación de la asistencia de cada 
una de las ONG´s y Organizaciones invitadas,  durante la semana previa a la 
fecha de la reunión. A continuación un detalle del número de ONG`s y 
Organizaciones confirmadas durante el proceso de convocatoria: 

 16 ONG´s confirmaron su asistencia y asistieron. (19 personas) 
 8 ONG´s confirmaron su asistencia, pero no asistieron. 
 2 ONG´s informaron que no asistirían 
 5 ONG´s no tuvieron respuesta 

 
Materiales y Equipos utilizados para la reunión 
Para el desarrollo de la reunión se emplearon los siguientes materiales y equipos: 

- Cámara fotográfica Digital 
- Equipo de filmación 
- Papelógrafos en blanco para el apoyo en el momento de las preguntas 
- Equipo requerido para la exposición (lap top, proyector, ecran, equipo de audio, 

micrófonos) 
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- Listado de asistencia  
- Copias de los Términos de Referencia con el fin de usarlos de apoyo, para cualquier 

consulta. 
- Files blancos de PERU LNG en el cual se adjuntó:  

- 2 hojas en blanco 
- Agenda 
- Presentación de PERU LNG  
- Presentación de Walsh Perú 
- Lapicero 

 
Estructura de la reunión 
- 9:00  -  9:15 a.m.  Inscripción de participantes 
- 9:15  -  9:20 a.m.  Palabras de bienvenida de PLNG 
- 9:20  -  9:40 a.m.  Dinámica de presentación 
- 9:40  -  9:45 a.m.  Revisión del programa 
- 9:45  - 10:30 a.m.  Presentación de PERU LNG / Walsh Perú 
- 10:30-  10:50 a.m.  Primera ronda de preguntas / comentarios 
- 10:50 - 11:10 a.m.  Refrigerio 
- 11:10- 12:00 a.m.  Segunda ronda de preguntas / comentarios  
- 12:00- 12: 40 p.m.  Próximos pasos y agradecimientos 
 
- Desarrollo de la Reunión  
Al momento de ingresar al salón los representantes se anotaron en la lista de asistentes y se 
les hizo entrega de los files.  
 
- Las palabras de bienvenida, dinámica de presentación y revisión del programa estuvieron a 
cargo de la Dra. Karim Bernal, Gerente de Relaciones Comunitarias de PERU LNG, quien 
agradeció por la asistencia a la reunión y mencionó las expectativas. Luego de esto cada 
persona se presentó ante el resto de los asistentes (representantes de PERU LNG, 
representante de Walsh Perú, representantes de las ONG´s y de Organizaciones invitadas). 
 
 
- Presentación de PERU LNG:  

Los puntos a los que la Dra. Bernal hizo referencia fueron los siguientes:  
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- Identificación del Proyecto 
- Descripción del Proyecto 
- Características del Proyecto 
- Cronograma General del EIA/S 
- El Proceso de Evaluación Ambiental y Social 
- Actividades realizadas hasta el momento 
 

En este punto se mencionó la importancia que tiene para PERU LNG el mantener 
informados a los diferentes grupos de interés respecto al desarrollo de este proyecto. En 
este sentido se hizo referencia a los diferentes talleres informativos que se han venido 
desarrollando de manera activa tanto en la costa como en la sierra, incluyendo el taller 
realizado con las ONG´s en Lima y el Taller de acos Vinchos que se realizó el 10 de 
abril.   
 
Los puntos a los que el Ing. Beltrán hizo referencia fueron los siguientes:  

- Identificación de la Ruta del ducto 
- Aspectos importantes sobre el Estudio de Impacto Ambiental  
- Objetivos 
- Antecedentes 
- Estándares Ambientales y Sociales 

 
Trabajo a ser desarrollado por la empresa Walsh Perú (Área de Estudio, Escalas variables, 
Criterios de Síntesis, Línea de base biológica y Línea de base física) 
 
Finalmente y respecto al Tema Social la Doctora Karim Bernal presentó  información 
relacionada con la  Línea de base Social, Evaluación de Impactos y Plan de Manejo Social. 
 
- Preguntas de los participantes 
Al término de las exposiciones, se inició la ronda de preguntas usando de apoyo 
papelógrafos, donde se anotaron las preguntas por grupos de acuerdo al tema en cuestión.  
Básicamente incidieron bajo los siguientes aspectos: 

 
- Andrés Solari – Agencia Sur:  
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Preguntó por dónde exactamente pasará el nuevo trazo y porqué es que hay que realizar 
esta extensión y no se puede utilizar el ducto ya existente. 
También hizo referencia sobre lo importante que es que las comunidades entiendan que se 
van a realizar los estudios necesarios y que confíen en la seriedad necesaria de la empresa. 
Preguntó por la Ley del FOCAM y como se aplicará la misma. 
- Oseas Obregón – Vecinos Perú: 
Hizo referencia a su preocupación sobre la reposición de la cobertura vegetal. Esta 
preocupación parte de la experiencia previa con TGP, pues indicaron que hay tramos donde 
no hubo reposición. 
- Elizabeth León – Tadepa 
Mencionó su preocupación por el área que se va a impactar durante el desarrollo del 
Proyecto. 
- Percy Ubilluz – PRODES: 
El Señor Ubillús preguntó cual será la compensación, asimismo comentó que considera 
deberían de considerarse indemnizaciones colectivas y grupales por la fragilidad del 
ecosistema. 
- Julio Nishikana – Care: 
Expuso su preocupación sobre el Monitoreo Ambiental y el EIA/S, asimismo consultó 
respecto a todos los componentes del Proyecto de Exportación de Gas Natural Licuado. 
- Mariela Quispe – IPAZ 
Solicitó la empresa sea más precisa sobre los beneficios que llegan con el desarrollo de este 
Proyecto como es el tema de las nuevas oportunidades de trabajo que se van a generar en 
Ayacucho. 
Por otro lado, expuso su preocupación sobre Medio Ambiente y el Impacto Social. 
Trabajar temas con las mesas de concertación. 
 
Se pregunto asimismo el porqué la empresa no beneficia a las comunidades con el gas 
natural y porqué el precio de los combustibles no ha disminuido, asimismo se comentó que 
sería interesante considerar la participación de los niños y contar con información en el EIA 
respecto al maltrato que sufren, problemas que el Proyecto Cachi ha tenido en el área, entre 
otros. 
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Luego de exponer las preguntas y comentarios se dio lugar al refrigerio donde hubo 
conversación, diálogo e intercambio de ideas entre los participantes.  
- Respuestas 
Las respuestas fueron dadas por la Dra. Karim Bernal y el Ing. Raymi Beltran de PERU LNG 
así como por la Srta. Karina Gallardo  en los casos que preguntaron a detalle respecto a las 
actividades para el levantamiento de la línea base social. 
Las respuestas se enfocaron a informar claramente respecto al Proyecto, características del 
EIA de la nueva ruta, el porque de la misma así como también respecto a la políticxa de la 
empresa, el tema de las expectativas y la realidad respecto al gas natural y sus usos, así 
como los precios del mercado internacional y su incidencia en nuestra economía. 
El cierre de la reunión y agradecimiento por la asistencia estuvo a cargo de la  Dra. Karim 
Bernal, Gerente de Relaciones Comunitarias de PERU LNG y del Ingeniero Raymi Beltrán 
quienes agradecieron por la asistencia e hicieron énfasis en la importancia que tiene para 
PERU LNG el desarrollar lazos y relaciones de comunicación permanentes con las ONG´s y 
organizaciones. 
- Percepción de la Reunión 
La reunión fue productiva, habiendo recibido comentarios, sugerencias y críticas 
constructivas tales como las que se detallan a continuación:  
Hizo referencia a la importancia que tiene la participación ciudadana, para lo cual sugirió 
colocar mesas de concertación, donde los ciudadanos puedan dar su opinión sobre la 
selección de personal, por ejemplo. 
Por otro lado mencionó la importancia de colocar sistemas de vigilancia a través del cual se 
pueda hacer seguimiento dentro de las comunidades. 
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Sugirió que una forma que las comunidades estén satisfechas es lograr que se beneficien 
del gas que pasa por la zona, antes de ser exportado. Propuso que este punto sea incluido 
en el Estudio. Se solicitó que exista una comunicación permanente y promuevan la 
participación de los niños. Se sugirió mejorar canales de comunicación, por ejemplo que la 
comunicación sea no sólo a través de trípticos y afiches, sino también a través de la radio 
(zona alto andina), Se mencionó que se deberían reconocer estrategias antes de hacer el 
EIA/S del Proyecto, teniendo en consideración las diferentes comunidades y cada 
cosmovisión, Se sugirió trabajar con las ONG´s para obtener una base social adecuada 
respecto a la información que éstas manejan. 

----------------------------------- 
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Informe 

Reunión con ONGs y Organizaciones - Ayacucho 
 

Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto 
de Ayacucho a la Planta de Licuefacción 

 
Fecha     : 15 de Julio 2005 
Hora        : 3 p.m. 
Salón       : Puiquimachall – Hotel Plaza 
Asistentes: 18 personas 
 
- Participantes 
 

PERU LNG 

• Dra. Karim Bernal, Gerente de Relaciones Comunitarias. 

• Ing. Raymi Beltrán, Gerente de Medio Ambiente. 
Walsh Perú 

• Srta. Lorena Bouillon. 

• Sr. Oscar Cuya. 

• Sr. Gonzalo Morante. 
 
ONG’s y Organizaciones 

1. INABIF – Hogar Urpi 

• Edith Pacheco Lopez. 

• Maruja Tanampa de la Cruz. 
2. World Vision 

• Crisólogo Rjorce. 
3. Agenda Sur 

• Andrés Solari Andrade. 

• Carlos Morales Chavez. 
4. PAIDE 

• Elva Pozo Calderon. 
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5. CHIRAPAQ 

• Pedro Rivera. 
6. CARE PERU 

• Julio Nishitara. 
7. AMARES 

• Felix Auqui Baygorrea. 
8. Vecinos Perú 

• Jaime Galdos Cruz. 
9. CICA Ayllu 

• Felix Loayza Curi. 
10. Transparencia 

• William Sandoval Gutierrez. 
11. Gobierno Regional 

• Alex Cardinas Jurado. 
12. Defensoría del Pueblo. 

• Ana Sylvia Ventura Cavero. 

• Rolando Gutierrez Crespo. 
13. GTCI 

• Félix Meneros Rojas. 

• Julio Molina Sulca. 
 

- Aspectos Generales. 
El propósito de la reunión fue describir los avances y resultados a la fecha del Estudio de 
Impacto Ambiental y Social del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de 
Ayacucho a la Planta de Licuefacción durante la época húmeda, se dejo información clara 
que el levantamiento de la línea base de época seca se encuentra en proceso.  
 
- Proceso de Convocatoria. 
Para llevar a cabo esta reunión se desarrollaron las siguientes actividades: 

- Actualización de la base de datos ya elaborada respecto a las direcciones, números 
telefónicos, e-mail y nombre del representante de cada una de las ONG’s y 
organizaciones que serían invitadas. 
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- Alquiler del Salón Piquimachall, en el Hotel Plaza, sito en Jirón 9 de diciembre 184 - 
Ayacucho, local que cuenta con espacio y comodidades adecuadas para recibir a 
los participantes. 

- Entrega de cartas de invitación por parte de Olva Courier. 
- Se hizo un seguimiento telefónico para la confirmación de la asistencia de cada una 

de las ONG’s y organizaciones invitadas, durante dos semanas previas a la fecha de 
la reunión. A continuación un detalle del número de ONG’s y organizaciones 
confirmadas durante el proceso de convocatoria: 

 
 27 ONG’s y/o organizaciones confirmaron su asistencia, asistieron 13, no 

asistieron 14 ONG’s. 
 01 ONG’s y/o organizaciones informó que no asistiría. 
 03 ONG’s y/o organizaciones no brindaron respuesta. 

  
- Materiales y Equipos utilizados para la reunión. 
 
Para el desarrollo de la reunión se emplearon los siguientes materiales y equipos: 

- Filmación. 
- Cámara Fotográfica Digital. 
- Equipo requerido para la exposición (lap top, proyector, equipo de audio, micrófono, 

ecran). 
- Listado de asistencia. 
- Files blancos de PERU LNG, en el cual se adjuntó:  

- 2 hojas en blanco. 
- Presentación de PERU LNG. 
- Presentación de Walsh Perú. 
- Hoja de Preguntas y Comentarios. 
- Encuesta. 
- Lapicero. 

- Banderolas PERU LNG. 
- Acrílicos con nombres de los expositores de PERU LNG. 
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- Estructura de la reunión. 
- 03:00  -  03:15 p.m.  Inscripción de Participantes. 
- 03:15  -  04:20 p.m.  Palabras de bienvenida de PLNG. 
- 04:20  -  04:40 p.m.  Presentación de participantes. 
- 04:40  -  04:45 p.m.  Revisión del programa. 
- 04:45  -  05:00 p.m.  Presentaciones: 

      •       PERU LNG                 Avances en el proceso. 

      •     Walsh Perú                 Resultados del EIA/S a la fecha. 

- 05:00 - 05:20 p.m. Ronda de Preguntas/Comentarios 
- 05:20 - 05:30 p.m. Refrigerio. 
- 05:30 - 05:50 p.m.   Resumen. 
- 06:30 – 06:40 p.m.                Próximos Pasos y agradecimientos. 
 
- Desarrollo de la Reunión. 
 
- Al momento de ingresar al salón los representantes se anotaron en la lista de 

asistentes y se les hizo entrega de los files. 
- Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Dra. Karim Bernal, Gerente de 

Relaciones Comunitarias, quien agradeció por la asistencia a la reunión. 
 
- Presentación de PERU LNG. 
Presentación a cargo de la Dra. Karim Bernal, y el Ing. Raymi Beltrán, Gerente de 
Medio Ambiente. 
Los puntos a los que se hizo referencia fueron los siguientes:  
- Características del Proyecto. 
- Cronograma general del EIA/S. 
- Actividades realizadas dentro del proceso de participación. 

          
- Presentación de Walsh Perú. 
Primera parte de la presentación a cargo del Ing. Oscar Cuya – Tema Ambiental. 
Los puntos a los que el Ing. Cuya hizo referencia fueron los siguientes:  
- Propósito y Alcance del Proyecto. 
- Talleres de Información Previos. 
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- Percepciones de la Población. 
- Objetivos del EIA. 
- Resultados de la Evaluación en Época Húmeda (línea base física y línea base 

biológica). 
 
Segunda parte de la presentación a cargo de la Srta. Lorena Bouillon – Tema Social. 
Los puntos a los que el Srta. Bouillon hizo referencia fueron los siguientes:  
 
- Objetivos del EIS. 
- Metodologías (encuestas, grupos focales, entrevistas). 
- Talleres de Evaluación Participativa (TEPs). 
- Talleres de Evaluación Rural Participativa (TERPs). 
- Resultados Preliminares. 
 
- Preguntas y comentarios de los participantes. 
Al término de las exposiciones, se inició la ronda de preguntas. 
Entre las principales inquietudes de los asistentes se tuvo: 

• Por qué las poblaciones de la selva Ayacuchana (Chiquintirca, Collpapampa y San 
Antonio) se resisten a participar en el EIA/S. 

• Participación del Gobierno Regional Ayacuchano en relación al Proyecto. 

• Se debe considerar la participación de las ONG’s. 

• Conflicto limítrofe entre Chincha y Cañete. 

• Consecuencias del Impacto Ambiental y su impacto negativo en lo social. 

• Acceso y transparencia de información sobre el Proyecto. 

• En las encuestas realizadas participan familias que participaron en la primera 
etapa del gaseoducto. 

• Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas. 

• Con el primer gaseoducto, se han dado casos que personas que no sabían firmar 
han parecido como firmantes. 

• Medidas a tomar sobre la carencia en educación y salud. 

• Porcentaje para mano de obra no calificada requerida por el proyecto. 
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-  Respuestas 
 
Las respuestas fueron brindadas por la Dra. Karim Bernal y el Ing. Raymi Beltrán de PERU 
LNG y por el Sr. Oscar Cuya, la Srta. Lorena Bouillon y el Sr. Gonzalo Morante por parte 
de Walsh Perú.  

 
- Clausura 
La Dra. Karim Bernal dio las palabras finales en relación a la reunión con ONG’s y 
Organizaciones acerca del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho 
a la Planta de Licuefacción, agradeciéndose por su participación. 
 
Conclusiones 

La reunión informativa se realizó como parte de los lineamientos de información y 
comunicación a los grupos de interés, contando con la presencia de autoridades y pobladores 
implicados en el proyecto. 
Los asistentes efectuaron diversas preguntas y comentarios con relación a los temas 
expuestos.  
Queda como constancia material audiovisual y la lista de asistencia. 
 

---------------------------------- 



         
 

 
 

Informe 
Reunión con ONGs y Organizaciones- Huancavelica 

 
Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto 

de Ayacucho a la Planta de Licuefacción 
 

Fecha     : 16 de Julio 2005 
Hora        : 9:00 a.m. 
Salón de Conferencias    : Hotel Presidente. 
Asistentes: 07 personas 

 
- Participantes. 

PERU LNG 

• Dra. Karim Bernal, Gerente de Relaciones Comunitarias. 

• Ing. Raymi Beltrán, Gerente de Medio Ambiente. 
Walsh Perú 

• Srta. Lorena Bouillon. 

• Sr. Oscar Cuya. 

• Sr. Gonzalo Morante. 
 
ONG’s y Organizaciones 

1. ISIDEH 

• María Quintanilla. 
2. Transparencia. 

• David Lloclla Maldonado. 
3. CIADER 

• Gucerio Albujar C. 
4. IDESAM 

• Hector Osorio. 

• Miguel Quispe Pom. 
5. Universidad Nacional de Huancavelica. 



         
 

• Joré Ayaiponaz. 
6. Gobierno Regional 

• Beatriz Palomino Mora. 
 

- Aspectos Generales. 
 
El propósito de la reunión fue describir los avances y resultados a la fecha del Estudio de Impacto 
Ambiental y Social del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta 
de Licuefacción durante la época húmeda, se dejo información clara que el levantamiento de la 
línea base de época seca se encuentra en proceso.  

 
- Proceso de Convocatoria. 
 
Para llevar a cabo esta reunión se desarrollaron las siguientes actividades: 
- Actualización de la base de datos ya elaborada respecto a las direcciones, números telefónicos, 
e-mail y nombre del representante de cada una de las ONG’s y organizaciones que serían 
invitadas. 
- Alquiler del Salón de Conferencias, en el Hotel Presidente, sito en Plaza de Armas s/n - 
Huancavelica, local que cuenta con espacio y comodidades adecuadas para recibir a los 
participantes. 
- Entrega de cartas de invitación por parte de Olva Courier. 
- Se hizo un seguimiento telefónico para la confirmación de la asistencia de cada una de las ONG’s 
y organizaciones invitadas, durante dos semanas previas a la fecha de la reunión. A continuación 
un detalle del número de ONG’s y organizaciones confirmadas durante el proceso de convocatoria: 

06 ONG’s y/o organizaciones confirmaron su asistencia y asistieron. 
23 ONG’s y/o organizaciones confirmaron su asistencia, pero no asistieron. 
02 ONG’s y/o organizaciones informaron que no asistirían. 
03 ONG’s y/o organizaciones no tuvieron respuesta. 

       
- Materiales y Equipos utilizados para la reunión. 
 
Para el desarrollo de la reunión se emplearon los siguientes materiales y equipos: 

- Filmación. 



         
 

- Cámara Fotográfica Digital. 
- Equipo requerido para la exposición (lap top, proyector, equipo de audio, micrófono, ecran). 
- Listado de asistencia. 
- Files blancos de PERU LNG, en el cual se adjuntó:  

- 2 hojas en blanco. 
- Presentación de PERU LNG. 
- Presentación de Walsh Perú. 
- Hoja de Preguntas y Comentarios. 
- Encuesta. 
- Lapicero. 

- Banderolas PERU LNG. 
- Acrílicos con nombres de los expositores de PERU LNG. 

 
- Estructura de la reunión. 
 
- 09:00  -  09:15 a.m.  Inscripción de Participantes. 
- 09:15  -  09:20 a.m.  Palabras de bienvenida de PLNG. 
- 09:20  -  09:40 a.m.  Presentación de participantes. 
- 09:40  -  09:45 a.m.  Revisión del programa. 
- 09:45  -  11:00 a.m.  Presentaciones: 

      •       PERU LNG                 Avances en el proceso. 

      •     Walsh Perú                 Resultados del EIA/S a la fecha. 

- 11:00 - 11:20 a.m. Ronda de Preguntas/Comentarios 
- 11:20 - 11:30 a.m. Refrigerio. 
- 11:30 - 11:50 a.m.   Resumen. 
- 12:30 – 01:40 p.m.                Próximos Pasos y agradecimientos. 
 
- Desarrollo de la Reunión 
 
Al momento de ingresar al salón los representantes se anotaron en la lista de asistentes y se les 
hizo entrega de los files. 

 



         
 

- Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Dra. Karim Bernal, Gerente de Relaciones 
Comunitarias, quien agradeció por la asistencia a la reunión. 

 
- Presentación de PERU LNG. 
Presentación a cargo de la Dra. Karim Bernal y el Ing. Raymi Beltrán, Gerente de Medio 
Ambiente. 
Los puntos a los que se hizo referencia fueron los siguientes:  
 

- Características del Proyecto. 
- Cronograma general del EIA/S. 
- Actividades realizadas dentro del proceso de participación. 

          
- Presentación de Walsh Perú. 
 
Primera parte de la presentación a cargo del Ing. Oscar Cuya – Tema Ambiental. 
Los puntos a los que el Ing. Cuya hizo referencia fueron los siguientes:  
 

- Propósito y Alcance del Proyecto. 
- Talleres de Información Previos. 
- Percepciones de la Población. 
- Objetivos del EIA. 
- Resultados de la Evaluación en Época Húmeda (línea base física y línea base biológica). 

 
Segunda parte de la presentación a cargo de la Srta. Lorena Bouillon – Tema Social. 
Los puntos a los que el Srta. Bouillon hizo referencia fueron los siguientes:  

- Objetivos del EIS. 
- Metodologías (encuestas, grupos focales, entrevistas). 
- Talleres de Evaluación Participativa (TEPs). 
- Talleres de Evaluación Rural Participativa (TERPs). 
- Resultados Preliminares. 
 
 
 



         
 

- Preguntas y comentarios de los participantes 
Al término de las exposiciones, se inició la ronda de preguntas. 
Entre las principales inquietudes de los asistentes se tuvo: 
- Indemnizaciones por la violencia política. 
- Participación de la DREM, gobierno regional y demás autoridades en estos talleres.  
- Beneficios para la población. 
- De qué manera se piensa restituir los efectos negativos que genere el proyecto.  
- Qué tipo de indemnizaciones aparte de las reguladas por la ley se piensan otorgar. 

 
- Respuestas. 
Las respuestas fueron brindadas por la Dra. Karim Bernal y el Ing. Raymi Beltrán de PERU LNG y 
por el Sr. Oscar Cuya, la Srta. Lorena Bouillon y el Sr. Gonzalo Morante por parte de Walsh Perú.  
 
- San Antonio no está dentro del área de estudio del proyecto. Por otro lado, la población de 

Chiquintirca quiere terminar con algunos temas pendientes que están en proceso de resolución 
con el proyecto anterior para pertenecer a este proyecto. 

- Las indemnizaciones por violencia política no es un tema que involucre al proyecto. Se 
indemniza por los impactos que se puedan generar a momento de la construcción del ducto. 

- Se ha realizado una convocatoria para la presencia de instituciones. Un representante del 
gobierno regional está presente en la reunión. Agradecemos el apoyo en brindarnos datos de 
personas que consideren importantes para invitar a conocer del proyecto.  

- Hasta este momento se está elaborando el EIA/S, aquí se identificarán una serie de temas que 
se incorporarán dentro del plan de relaciones comunitarias. Adicionalmente a esto, existe un 
fondo denominado FOCAM que beneficia a los distritos y comunidades por parte del Estado, 
en especial a aquellas por la cuales trascurre el ducto. 

- El EIA contará con planes de manejo de impacto ambiental para responder ante los impactos 
generados por el proyecto. 

- Dentro de las indemnizaciones, se realizan dos pagos, resultado de unas fórmulas que maneja 
CONATA. 

• Uno es por el uso del terreno, que viene a ser el uso por debajo de la tierra por 20 a 30 
años aproximadamente. Este proceso se realiza cuando se tiene el EIA aprobado pero 
antes de iniciar la construcción. 



         
 

• El otro pago es por la indemnización a los propietarios por el concepto de los sembríos que 
tenían dentro de los 15 a 25 metros (aún por definir las áreas del Derecho de Vía). Luego 
de puesto el ducto, se puede volver a usar la tierra pero con ciertas restricciones que 
figuran en el contrato, como la no construcción de casas, ni sembrar plantas con raíces 
profundas. 

 
-  Clausura 
La Dra. Karim Bernal dio las palabras finales en relación a la reunión con ONG’s y Organizaciones 
acerca del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de 
Licuefacción. 

 
- Conclusiones 
La reunión informativa se realizó como parte de los lineamientos de información y comunicación a 
los grupos de interés, contando con la presencia de autoridades y pobladores implicados en el 
proyecto. 
 
Los asistentes efectuaron diversas preguntas y comentarios con relación a los temas expuestos.  
Queda como constancia material audiovisual y la lista de asistencia. 

 
 

---------------------------- 
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Informe 
Reunión con ONGs y Organizaciones- Chincha 

 
Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto 

de Ayacucho a la Planta de Licuefacción 
 

Fecha     : 19 de Julio 2005 
Hora        : 10:00 a.m. 
Salón       : Millenium, Sito en calle Grocio Prado 114, Chincha. 
Asistentes: 10 personas 

 
- Participantes. 

PERU LNG 

• Dra. Karim Bernal, Gerente de Relaciones Comunitarias. 

• Ing. Raymi Beltrán, Gerente de Medio Ambiente. 

• Lic. Rolando Hinostroza, Consultor. 

• Sr. Cristhiam Uruma, Practicante de Relaciones Comunitarias. 
Walsh Perú 

• Srta. Lorena Bouillon. 

• Sr. Oscar Cuya. 

• Sr. Antonio Salas. 
 
ONG’s y Organizaciones 

 
1. Mesa de lucha contra la Pobreza de Ica (MCLCP) 

• Marina Mendoza Espinoza. 
2. CIDECO 

• Santos Alejos Ipanaque. 
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3. Gobierno Regional de Chincha 

• Cesar A. Corrales Legua 
4. Defensoría del Pueblo 

• Jorge Luis Hernández 
 

Periodistas 
 

• Pablo Vilchez Guerra. 

• Magdalena Gallegas Elías. 

• Paulo Valuana Vahuya. 

• Luis Alberto Vázquez Martinez. 

• Marco Raúl Pachas Castilla. 

• Palmer Beltrán de la Cruz Aburto. 
 

- Aspectos Generales. 
El propósito de la reunión fue describir los avances y resultados a la fecha del Estudio de 
Impacto Ambiental y Social del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de 
Ayacucho a la Planta de Licuefacción durante la época húmeda, se dejo información clara 
que el levantamiento de la línea base de época seca se encuentra en proceso.  
 
- Proceso de Convocatoria. 
Para llevar a cabo esta reunión se desarrollaron las siguientes actividades: 
- Elaboración de la base de datos con direcciones, números telefónicos, e-mail y 

nombre del representante de cada una de las ONG’s y organizaciones que serían 
invitadas. 

- Alquiler del Salón Millenium, sito en Calle Grocio Prado #116 – Chincha, local que 
cuenta con espacio y comodidades adecuadas para recibir a los participantes. 

- Entrega de cartas de invitación por parte de Olva Courier. 
- Se hizo un seguimiento telefónico para la confirmación de la asistencia de cada una 

de las ONG’s y organizaciones invitadas, durante dos semanas previas a la fecha de 
la reunión. A continuación un detalle del número de ONG’s y organizaciones 
confirmadas durante el proceso de convocatoria: 
04 ONG’s y/o organizaciones confirmaron su asistencia y asistieron. 
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03 ONG’s y/o organizaciones confirmaron su asistencia, pero no asistieron. 
02 ONG’s y/o organizaciones informaron que no asistirían. 
08 ONG’s y/o organizaciones no tuvieron respuesta. 

       
- Materiales y Equipos utilizados para la reunión. 
 
Para el desarrollo de la reunión se emplearon los siguientes materiales y equipos: 

- Filmación. 
- Cámara Fotográfica Digital. 
- Equipo requerido para la exposición (lap top, proyector, equipo de audio, micrófono, 

ecran). 
- Listado de asistencia. 
- Files blancos de PERU LNG, en el cual se adjuntó:  

- 2 hojas en blanco. 
- Presentación de PERU LNG. 
- Presentación de Walsh Perú. 
- Agenda. 
- Hoja de Preguntas y Comentarios. 
- Encuesta. 
- Lapicero. 

- Banderolas PERU LNG. 
- Acrílicos con nombres de los expositores de PERU LNG. 

 
- Estructura de la reunión. 
- 10:00  -  10:15 a.m.  Inscripción de Participantes. 
- 10:15  -  10:20 a.m.  Palabras de bienvenida de PLNG. 
- 10:20  -  10:40 a.m.  Presentación de participantes. 
- 10:40  -  10:45 a.m.  Revisión del programa. 
- 10:45  - 12:00 a.m.  Presentaciones: 

      •       PERU LNG                 Avances en el proceso. 

      •     Walsh Perú                 Resultados del EIA/S a la fecha. 

- 12:00 - 01:20 a.m. Ronda de Preguntas/Comentarios 
- 01:20 - 01:30 a.m. Refrigerio. 
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- 01:30 - 01:50 p.m.   Resumen. 
- 02:30 – 02:40 p.m.                Próximos Pasos y agradecimientos. 
 
- Desarrollo de la Reunión. 
- Al momento de ingresar al salón los representantes se anotaron en la lista de 

asistentes y se les hizo entrega de los files. 
- Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Dra. Karim Bernal, Gerente de 

Relaciones Comunitarias, quien agradeció por la asistencia a la reunión. 
 
- Presentación de PERU LNG. 
 
Presentación a cargo de la Dra. Karim Bernal y el Ing. Raymi Beltrán, Gerente de 
Medio Ambiente. 
 
Los puntos a los que se hizo referencia fueron los siguientes:  
- Características del Proyecto. 
- Cronograma general del EIA/S. 
- Actividades realizadas dentro del proceso de participación. 
 
- Presentación de Walsh Perú. 
 
Primera parte de la presentación a cargo del Ing. Oscar Cuya – Tema Ambiental. 
Los puntos a los que el Ing. Cuya hizo referencia fueron los siguientes:  
- Propósito y Alcance del Proyecto. 
- Talleres de Información Previos. 
- Percepciones de la Población. 
- Objetivos del EIA. 
- Resultados de la Evaluación en Época Húmeda (línea base física y línea base 

biológica). 
 
Segunda parte de la presentación a cargo de la Srta. Lorena Bouillon – Tema Social. 
Los puntos a los que el Srta. Bouillon hizo referencia fueron los siguientes:  
 

- Objetivos del EIS. 
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- Metodologías (encuestas, grupos focales, entrevistas). 
- Talleres de Evaluación Participativa (TEPs). 
- Talleres de Evaluación Rural Participativa (TERPs). 
- Resultados Preliminares. 

 
- Preguntas y comentarios de los participantes. 

 
Al término de las exposiciones, se inició la ronda de preguntas. 
Entre las principales inquietudes de los asistentes se tuvo: 
Respecto al proyecto de transporte de gas natural: 

• Impactos que podrían presentarse en la fauna. 

• Indemnización y compensaciones a la población. 

• Estrategias usadas para lograr la participación en los grupos focales en el 
departamento de Ayacucho de los representantes. 

• Percepción general de la población con respecto a los beneficios que se 
podrían presentar. 

• Se ha presentado una carta por los directivos de APARCHPC a PERU LNG 
en las oficinas de Lima, donde se menciona que se les va a recortar el 
espacio donde realizan su trabajo cotidiano. Que inclusive con la ubicación del 
puerto muchas especies marinas se verían afectadas. Dar comentarios sobre 
el mencionado memorial, sugieren se de respuesta al mismo. 

• Se debería de elaborar un resumen ejecutivo tipo tríptico como hizo la Schell 
en el año 1997 para que toda la población esté informada del proyecto. 
También debería de ser entregada a los colegios esta información. 
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- Respuestas. 
 
Las respuestas fueron brindadas por la Dra. Karim Bernal y el Ing. Raymi Beltrán de PERU 
LNG y por el Sr. Oscar Cuya y la Srta. Lorena Bouillon por parte de Walsh Perú.  
 

Respecto al proyecto de transporte de gas natural: 
Se trabajan planes de manejo que mitigan o reducen el impacto en la fauna. A finales de 
octubre de 2005 se tendrá los resultados de la información recopilada de la línea base, la cual 
ya se viene procesando.  
Las indemnizaciones se hacen a través de un proceso denominado imposición de 
servidumbres. Ello implica que sobre un derecho de vía de 15 a 25 metros de ancho (para el 
paso de maquinaria) se ha hagan 2 pagos:  
- Uno es por el uso del terreno, que viene a ser el uso por debajo de la tierra por 20 a 30 años 
aproximadamente. Este proceso se realiza cuando se tiene el EIA aprobado pero antes de 
iniciar la construcción. 
- El otro pago es por la indemnización a los propietarios por el concepto de los sembríos que 
tenían dentro de los 15 a 25 metros (dimensiones del DdV aún por definirse). Luego de 
construir el ducto, se puede volver a usar la tierra pero con ciertas restricciones que figuran en 
el contrato, como la no construcción de casas ni sembrar plantas con raíces profundas. 
Además, se contará con un Plan de Relaciones Comunitarias. 
Para lograr la participación de las autoridades y líderes de las comunidades campesinas se les 
realizó entrevistas personales.  A los pobladores en general, se les juntaba formando grupos y 
se les brindaba información del proyecto. 
Además, se realizarán talleres participativos y audiencias públicas, donde se difundirán los 
resultados del EIA y el contenido del Plan de R.R.C.C.  
 

• El EIA es entregado a la DGAA, a la DREM, al gobierno Regional y está colgado en la 
página WEB del MEM y de PERU LNG. 

• La traza del ducto ha cambiado en un 50 %, no usa el derecho de vía de TGP. 

• Hasta este momento, PERU LNG no ha ofrecido ningún beneficio. Se ha identificado 
quienes son los únicos autorizados en hacer ofrecimientos. Se ha aclarado que esto es un 
proyecto y mal se haría en ofrecer algo sin ni siquiera saber si el proyecto se realizará o 
no. 
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• Mediante los talleres rurales participativos y siguiendo con la Resolución Ministerial 535, 
se brinda información a la población de manera constante sobre el ducto y la Planta de 
Licuefacción. Se dejan los teléfonos y la página WEB de la empresa. Se pensó que en 
Sierra no se utilizaría mucho la página WEB, sin embargo, por el Plan Huascarán, no hay 
comunidad donde no exista una computadora con Internet. 

• Se colocan avisos en radio RPP y el diario El Popular, medios de mayor sintonía según 
encuestas realizadas, invitando a las reuniones informativas relacionadas con el proyecto. 
En el caso de estas reuniones con ONG’s, los participantes han sido limitados para 
informarles como se está desarrollando el proceso. 

 
- Clausura 
 
La Dra. Karim Bernal dio las palabras finales en relación a la reunión con ONG’s y 
Organizaciones acerca del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho 
a la Planta de Licuefacción. 

 
- Conclusiones 
 
La reunión informativa se realizó como parte de los lineamientos de información y 
comunicación a los grupos de interés, contando con la presencia de autoridades y 
pobladores implicados en el proyecto. 
Los asistentes efectuaron diversas preguntas y comentarios con relación a los temas 
expuestos.  
Queda como constancia material audiovisual y la lista de asistencia. 

 
 

---------------------------------- 
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Informe 
Reunión con ONGs y Organizaciones-Lima 

 
Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto 

de Ayacucho a la Planta de Licuefacción 
 
 

Fecha     : 20 de Julio 2005 
Hora        : 9:00 a.m. 
Lugar       : Hotel Las Palmeras - San Isidro 
Salón       : Los Laureles 
Asistentes: 19 personas 
 
- Participantes. 

PERU LNG 

• Dra. Karim Bernal, Gerente de Relaciones Comunitarias. 

• Ing. Raymi Beltrán, Gerente de Medio Ambiente. 

• Lic. Rolando Hinostroza, Consultor. 

• Srta. Mariana Rodríguez, Practicante de Medio Ambiente. 

• Sr. Cristhiam Uruma, Practicante de Relaciones Comunitarias. 
 

Walsh Perú 

• Srta. Lorena Bouillon. 

• Sr. Gonzalo Morante. 

• Sr. Oscar Cuya. 

• Sr. Antonio Salas. 
 
ONG’s y Organizaciones 

1. Parks Watch 

• Diego Shoobridge. 
 

2. IDEFE 

• Alexandra Cugler. 
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3. Foro Ecológico 

• Rolando Quezada. 

• Fanny Fernandez. 
4. Conservación Internacional - CI 

• Karen Burga. 

• Nina Pardo. 
5. Defensoría del Pueblo 

• Nancy García Yi. 

• Catherine Cardich Salazar. 

• Humberto Sheput. 

• Carlos Soria. 

• Ray Castilla. 

• Sonia Lou. 
6. Instituto del Bien Común - IBC 

• Javier Ormeño. 
7. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA 

• Magnolia López de Castilla. 
8. Caritas del Perú 

• Gladys Castillo Patiño. 
9. EDU PLAN HEMISFÉRICO - OEA 

• Jesús Ángel Chávez Machado. 
10. Gobierno Regional Lima 

• Lino A. Cerna Manrique. 
11. HUAYHUASH PERU - Prensa 

• Ronald Silva Velásquez. 
12. Cable Color – Canal 36 - Prensa 

• Jhoel Luna Marín. 
 
- Aspectos Generales 
El propósito de la reunión fue describir los avances y resultados a la fecha del Estudio de 
Impacto Ambiental y Social del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de 
Ayacucho a la Planta de Licuefacción durante la época húmeda, se dejo información clara 
que el levantamiento de la línea base de época seca se encuentra en proceso.  
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- Proceso de Convocatoria. 
Para llevar a cabo esta reunión se desarrollaron las siguientes actividades: 
- Actualización de la base de datos ya elaborada respecto a las direcciones, números 

telefónicos, e-mail y nombre del representante de cada una de las ONG’s y 
organizaciones que serían invitadas. 

- Alquiler del Salón Los Laureles, en el Hotel Las Palmeras, ubicado en San Isidro, local 
que cuenta con espacio y comodidades adecuadas para recibir a los participantes. 

- Entrega de cartas de invitación por parte de Olva Courier. 
- Se organizó una reunión el día 18 de Julio de 2005, en las oficinas de PERU LNG, con 

el Sr. Antonio Bernales, reconocido moderador para definir la agenda a trabajarse. 
Esta reunión contó con la presencia de la Dra. Karim Bernal como representante de la 
empresa, asimismo se conversó respecto a la relación de ONG’s y Organizaciones 
invitadas y los términos de la reunión. 

- Se hizo un seguimiento telefónico para la confirmación de la asistencia de cada una 
de las ONG’s y organizaciones invitadas, durante dos semanas previas a la fecha de 
la reunión. A continuación un detalle del número de ONG’s y organizaciones 
confirmadas durante el proceso de convocatoria: 

 
06 ONG’s confirmaron su asistencia y asistieron. 
11 ONG’s confirmaron su asistencia, pero no asistieron. 
27 ONG’s informaron que no asistirían. 
15 ONG’s no tuvieron respuesta. 

 
- Materiales y Equipos utilizados para la reunión. 
Para el desarrollo de la reunión se emplearon los siguientes materiales y equipos: 

- Filmación (con el apoyo de la empresa Quien Producciones). 
- Cámara Fotográfica Digital. 
- Equipo requerido para la exposición (lap top, proyector, equipo de audio, micrófono, 

ecran). 
- Listado de asistencia. 
- Files blancos de PERU LNG, en el cual se adjuntó:  

- 2 hojas en blanco. 
- Presentación de PERU LNG. 
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- Presentación de Walsh Perú. 
- Agenda. 
- Hoja de Preguntas y Comentarios. 
- Encuesta. 
- Lapicero. 
- Banderolas PERU LNG. 
- Acrílicos con nombres de los expositores de PERU LNG. 

 
- Estructura de la reunión 
- 9:00  -  9:15 a.m.  Inscripción de Participantes. 
- 9:15  -  9:20 a.m.  Palabras de bienvenida de PLNG. 
- 9:20  -  9:40 a.m.  Presentación de participantes. 
- 9:40  -  9:45 a.m.  Revisión del programa. 
- 9:45  - 11:00 a.m.  Presentaciones: 

      •       PERU LNG                 Avances en el proceso. 

      •     Walsh Perú                 Resultados del EIA/S a la fecha. 

- 11:00 - 11:20 a.m. Primera Ronda de Preguntas 
- 11:20 - 11:30 a.m. Refrigerio. 
- 11:30 - 12:30 a.m.  Segunda Ronda de Preguntas/Comentarios 
- 12:30 - 12:50 p.m.  Resumen. 
-  1:30 –  1:40 p.m.                  Próximos Pasos y agradecimientos. 
* Moderación del evento a cargo del Sr. Antonio Bernales. 
 
- Desarrollo de la Reunión. 
Al momento de ingresar al salón los representantes se anotaron y s se les hizo entrega de 
los files. 
- La revisión del programa y la dinámica de la presentación estuvo a cargo del Sr. 

Antonio Bernales, quien llevó la reunión de una manera imparcial y objetiva y a su vez 
en un clima apropiado. 
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- Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Dra. Karim Bernal, Gerente de 

Relaciones Comunitarias, quien agradeció la asistencia a la reunión. 
 

- Dinámica de la presentación 
Luego de esta presentación cada participante se identificó ante los asistentes 
(representantes de PERU LNG, representantes de Walsh Perú, representantes de las 
ONG’s y Organizaciones). 
 
- Presentación de PERU LNG. 
Presentación a cargo de la Dra. Karim Bernal y el Ing. Raymi Beltrán, Gerente de 
Medio Ambiente. 
Los puntos a los que se hizo referencia fueron los siguientes:  
- Características del Proyecto. 
- Cronograma general del EIA/S. 
- Actividades realizadas dentro del proceso de participación. 
 
- Presentación de Walsh Perú. 
Primera parte de la presentación a cargo del Ing. Oscar Cuya – Tema Ambiental. 
Los puntos a los que el Ing. Cuya hizo referencia fueron los siguientes:  
- Propósito y Alcance del Proyecto. 
- Talleres de Información Previos. 
- Percepciones de la Población. 
- Objetivos del EIA. 
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- Resultados de la Evaluación en Época Húmeda (línea base física y línea base 
biológica). 

Segunda parte de la presentación a cargo de la Srta. Lorena Bouillon – Tema Social. 
Los puntos a los que la Srta. Bouillon hizo referencia fueron los siguientes:  
- Objetivos del EIS. 
- Metodologías (encuestas, grupos focales, entrevistas). 
- Talleres de Evaluación Participativa (TEPs). 
- Talleres de Evaluación Rural Participativa (TERPs). 
- Resultados Preliminares. 
 
- Preguntas y comentarios de los participantes. 
Al término de las exposiciones, se inició la ronda de preguntas. 
Entre las principales inquietudes de los asistentes se tuvo: 
- Calidad de aire. 
- Impactos acumulativos. 
- Si se está considerando que al momento de realizar las negociaciones con las 

comunidades brindarles información, ¿se tiene un manejo de información de manera 
asimétrica; o la única información que reciben los dueños de las tierras es recibida por 
parte de la misma empresa? Comentaron que consideran existe una deficiencia en la 
norma de negociación para las servidumbres. 

- Definición de época húmeda y época seca. 
- Expectativas de empleo por parte de la población local. 
- Precisar que tipos de empleo se generarán con el desarrollo del proyecto, si serán 

temporales o permanentes. 
- Referente al EIS, qué fuentes han sido utilizadas para analizar los datos de las 

encuestas. Determinar porcentajes. 
- Si se ha considerado la Reserva Nacional de Paracas como parte del área de 

influencia directa. 
- Un arqueólogo debe de estar de manera constante evaluando 2 Km. a cada lado de la 

traza del ducto. Cuáles son las medidas de contingencia si se llegaran a encontrar 
restos arqueológicos. 

- Metodologías usadas para estudiar animales marinos. 
- Pautas para con los contratistas. 
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- Se menciona que se va a cruzar el río Pisco por la zona de una quebrada seca. Sin 
embargo, es difícil decir que hay quebradas secas en el Perú, ya que por ejemplo con 
el fenómeno del niño las supuestas quebradas secas comenzaron a tener gran caudal. 

 
 

      
      
    

 
- Respuestas 
Las respuestas fueron brindadas por la Dra. Karim Bernal y el Ing. Raymi Beltrán de 
PERU LNG y por el Sr. Oscar Cuya, la Srta. Lorena Bouillon y el Sr. Gonzalo Morante por 
parte de Walsh Perú.  
 
- Clausura 
La Dra. Karim Bernal dio las palabras finales en relación a la reunión con ONG’s y 
Organizaciones acerca del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho 
a la Planta de Licuefacción. 
 
- Conclusiones 
La reunión informativa se realizó como parte de los lineamientos de información y 
comunicación a los grupos de interés, contando con la presencia de autoridades y 
pobladores implicados en el proyecto. 
Los asistentes efectuaron diversas preguntas y comentarios con relación a los temas 
expuestos.  
Queda como constancia material audiovisual y la lista de asistencia. 

---------------------------------- 
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LÍNEA BASE FÍSICA
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ANEXO 3.1 
CLIMA Y ZONAS DE VIDA
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ANEXO 3.1.1 
EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES 

PLUVIOMÉTRICAS
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ANEXO 3.1.1 
EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES PLUVIOMÉTRICAS 

 
 
En las últimas décadas el clima mundial ha presentado cambios importantes en su variabilidad, como 
es el caso del incremento gradual de las temperaturas a partir de 1980, la ocurrencia más frecuente de 
fenómenos climáticos como episodios El Niño (Figura 3.1.1-1), episodios La Niña menos frecuentes y 
eventos extremos de carácter local (lluvias intensas, vientos fuertes, etc.). Los continuos valores 
negativos del índice de oscilación del sur indican la presencia del fenómeno El Niño, y los valores 
positivos señalan la presencia de La Niña. El Niño es uno de los más importantes componentes del 
sistema natural que domina el clima de nuestro país. Estudios realizados entre los 8°12´ y 18° sur, 
donde se distribuyen cordilleras glaciares en el país, muestran el incremento del proceso de 
deglaciación a partir de 1980, siendo la reducción de las áreas glaciares entre 86 % (25 años) a 10,8 
% (17 años); durante este período se incrementó la temperatura mínima. 

Figura 3.1.1-1 Variación anual del índice de del sur - IOS 

 
 
Las características climáticas en la costa y sierra centrales están reguladas por la presencia a gran 
escala de controladores climáticos como los sistemas de alta presión de los océanos Pacífico y 
Atlántico Sur (Figura 3.1.1-2), las zonas de convergencia intertropical (ZCIT), la zona de convergencia 
del Atlántico Sur, las teleconexiones de la muy distante zona de convergencia del Pacífico Sur, la 
cordillera de los Andes y el relieve que éstas determinan y la corriente fría peruana.  
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Figura 3.1.1-2 Presión atmosférica media a nivel del mar: enero (verano) y julio (invierno). 
Anticiclones del Pacífico y Atlántico Sur 

a) Verano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Invierno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCULACIÓN ATMOSFÉRICA 
 
 
Durante el verano, la circulación atmosférica en escala sinóptica y niveles altos mayores a 10 000 
msnm, tiene una predominancia de vientos del este o del noreste, los cuales son modulados por la 
posición e intensidad de la Alta de Bolivia. En las estaciones de otoño, invierno y primavera los vientos 
son del oeste, noroeste o suroeste y la Alta de Bolivia no está presente, motivo por el cual hay escasez 
de lluvias y las pocas que se presentan son inducidas principalmente por las perturbaciones frontales 
(frentes). 
 
También durante el verano, en niveles medios (aproximadamente 5 000 msnm, sobre la cordillera), 
cuando los vientos del este superan los 15 m/s, es alta la probabilidad de ocurrencia de “trasvase”, que 
consiste en lluvias en la vertiente occidental que ocurren ocasionalmente desde el litoral hasta los 
3 500 msnm. En verano, en la vertiente del Pacífico del ramal occidental de la cordillera, el viento tiene 
fundamentalmente componente norte. Por el otro lado, en la vertiente oriental de este mismo ramal 
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(occidental), los vientos son del este o noreste. En ambas laderas, estos vientos son canalizados por 
los valles hacia aguas arriba durante el periodo diurno y hacia aguas abajo durante el periodo 
nocturno. Debajo de 1 500 msnm, en la zona de costa, el viento tiende a tener componente sur 
(vientos alisios) en otoño, invierno y primavera; ello se debe a la intensificación y desplazamiento hacia 
el norte de su generador que es el Anticiclón del Pacífico Sur. 
 
Las referencias históricas indican que en la ciudad de Lima y los alrededores ocurrieron tormentas 
(lluvias intensas con truenos) generalmente en los años en que se presentaron  episodios El Niño: 
1541, 1634, 1680, 1720, 1747, 1794, 1803, 1884, 1891, 1894, 1897, 1900, 1925, 1932, 1940, 1944, 
1951, 1953, 1957/58, 1963, 1964, 1972/73, 1976, 1982/83, 1997/98, 2002, con intensidades entre 
débiles, moderadas e intensas.  
 
En Cañete, en setiembre de 1715 y febrero de 1874, ocurrieron lluvias intensas. En 1747 ocurrieron 
tormentas en el mes de marzo en Moquegua, Abancay y el sur del Perú.  Asimismo, en 1783, 1784 y 
1785 hubo muchas lluvias en la sierra central del Perú, y dado su carácter general, no se excluye la 
posibilidad de que el área de interés haya sido también afectada. En 1857 hubo grandes inundaciones 
debido a trasvases en Moquegua, Cusco, Abancay; este evento probablemente habría afectado 
también los departamentos de Huancavelica y Ayacucho.  En 1877, las intensas lluvias que duraron 14 
meses afectaron Mollendo y el sur del Perú. Estas referencias históricas de lluvias significativas 
permiten deducir que el área de estudio fue probablemente afectada por los sistemas atmosféricos que 
gobernaron dichos años. 
 
Desde fines de otoño, en invierno e inicios de primavera, es común la presencia de lloviznas y neblina 
(incluso nieblas) matinales o después de la media noche en el área de interés. Esta es la principal 
fuente de humedad para la vegetación de formas xerofíticas en estas regiones áridas. En verano 
normalmente ocurren lluvias ligeras y ocasionalmente se registran  precipitaciones trazas, vale decir, 
lluvias de 0,1 mm (litros/m2), sin embargo, ante la presencia del fenómeno El Niño o un fenómeno 
hidrometeorológico extremo o un trasvase, las lluvias pueden alcanzar valores muy superiores a 10 
mm. 

3.1.1.1 CONTROLADORES CLIMÁTICOS 

3.1.1.1.1 BAJA AMAZÓNICA 

Es un sistema de baja presión atmosférica que se ubica en la amazonía peruana y noroeste de la 
amazonía brasileña (Figura 3.1.1-3) y se constituye en una característica semi-permanente de la 
cuenca amazónica que favorece e incrementa la convección en toda esta región. En el mes de enero, 
la presión atmosférica media en el centro de este sistema es 1 008 hPa (≈1008 mb) y en julio es 1 013 
hPa. Cuando el valor central de este sistema es menor a 1 008 hPa, como sucede en los meses de 
verano, se registran precipitaciones intensas en la selva y sierra centrales en las primeras horas de la 
tarde y primeras de la noche. 
 
La causa principal de la baja amazónica se atribuye a la liberación del calor latente de condensación y 
otro posible contribuyente es el flujo (viento) de bajo nivel (desde la superficie hasta aproximadamente 
1 500 m), que al llegar a los Andes orientales desde el este rota hacia el norte, creando el flujo 
ciclónico propio de una Baja. 
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Figura 3.1.1-3 Posiciones de la Baja Amazónica en enero (verano) y julio (invierno). Hemisferio Sur 

a) Verano b) Invierno 
 

 
 
2.2 El Anticiclón del Atlántico Sur 

 
 
 
La presión media varía desde 1018 hPa en marzo a 1 025 hPa en setiembre. Su circulación antihoraria 
produce un flujo en niveles bajos (vientos alisios del sureste) que domina la cuenca del Atlántico Sur 
desde el ecuador hasta 20° S. La velocidad de los vientos alisios en la desembocadura del Amazonas 
fluctúa alrededor de 7 m/s. En invierno el Anticiclón del Atlántico Sur se extiende sobre toda la cuenca 
amazónica, lo cual contribuye a la drástica disminución de lluvias en la amazonía, y por ende en la 
sierra de los departamentos de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, dado que este sistema está 
asociado con movimientos verticales descendentes (subsidencia). Ocasionalmente se forma un 
segundo centro anticiclónico sobre Brasil, probablemente en respuesta a las perturbaciones 
extratropicales (frentes) que se mueven desde el suroeste al noreste. 

3.1.1.1.2 ANTICICLÓN DEL PACÍFICO SUR (APS) 

Célula semipermanente de alta presión bien definida por la presencia y orientación norte-sur de la 
cordillera de los Andes, la cual bloquea el desplazamiento del APS hacia el este. La magnitud de la 
presión media en el centro fluctúa de 1 020 hPa en abril a 1 026 hPa en octubre. El flujo tiene sus 
mayores magnitudes de divergencia en los niveles bajos de la atmósfera en la región costera del Perú 
y del norte de Chile. Los vientos alisios asociados a lo largo de toda la costa peruana provienen 
principalmente del sur o suroeste. Debilitamientos o desplazamientos importantes al norte de la célula 
de alta presión en invierno permiten el desplazamiento de los frentes por latitudes  más bajas, los 
mismos que al llegar al norte de Argentina y sur de Brasil son intensos e inducen generación de lluvias 
en la selva sur y central, y en menor medida en la sierra oriental. 
 
De marzo a mayo, debido al debilitamiento de los vientos alisios asociados al anticiclón y al fuerte 
gradiente de temperaturas entre la superficie del mar costero y el continente, se producen fuertes 
brisas marinas que inyectan humedad (niebla) hacia la costa. La fuerte divergencia e inversión térmica 
cercana a la superficie, asociados ambos a la fuerte subsidencia de la célula del Anticiclón del Pacífico 
Sur y a las bajas temperaturas superficiales del agua de mar a lo largo de la costa del norte de Ica, 
permiten tener cielo con escasa nubosidad a lo largo de todo el año; esta peculiaridad climática ocurre 
dentro de la zona costera del área de interés. Fuertes intensificaciones del APS (mayores a 1 030 
hPa), o desplazamientos importantes al norte de su posición normal en cualquier mes, generan 
intensas incursiones de masas de aire frío hacia la costa, originando las lloviznas duraderas y el cielo 
cubierto permanente, como se observó los días 18, 19 y 20 de mayo del 2005. 
 
Durante los eventos La Niña se incrementan las presiones a lo largo de la costa peruana, dando lugar 
a una intensificación de los vientos alisios, y como consecuencia, incremento de los afloramientos 
marinos costeros que se manifiestan en temperaturas superficiales del agua de mar por debajo de sus 
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valores normales, las que condicionan un tiempo más nuboso y con más precipitaciones tipo llovizna 
en la franja costera central. 

3.1.1.1.3 ALTA CONTINENTAL ARGENTINA 

Es un sistema meteorológico superficial propio de las estaciones de otoño e invierno, que se forma 
debido al flujo hacia las pampas argentinas de aire frío o muy frío de latitudes altas o subantárticas. 
Está centrado entre 34° S y 64° W, con una presión promedio de 1 018 hPa. Este sistema de alta 
presión desvía y merma el flujo norte del Anticiclón del Atlántico Sur; el sistema se establece por sí 
mismo después del pasaje de un sistema frontal.  
 
Ocasionalmente, la subsidencia en los niveles medios de la Alta del Pacífico Sur se extiende sobre esa 
Alta cuando ésta adquiere valores de más de 1 026 hPa. Ello intensifica el flujo de aire frío por su lado 
este, intensificando a su vez las perturbaciones frontales sobre el sur de Brasil, Paraguay y amazonía 
boliviana, las cuales se extienden muchas veces hasta la selva sur del Perú, promoviendo 
precipitaciones en ella y en la sierra central. Cuando el centro alcanza valores superiores a 1 036 hPa 
es muy probable que el aire frío llegue a la selva peruana disminuyendo las temperaturas extremas 
(máximas y mínimas); antes de esta disminución suelen ocurrir lluvias en la selva y sierra oriental, y 
algunas veces en la sierra occidental central. 

3.1.1.1.4 ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL /ZCIT) 

La zona de convergencia intertropical (Figura 3.1.1-4) es consecuencia de la confluencia de los flujos 
del noreste y sureste producidos por las células anticiclónicas del Atlántico Norte y Sur y del Pacífico 
Norte y Sur, respectivamente. La confluencia se manifiesta mediante las bandas zonales continuas o 
casi continuas de nubes convectivas. Durante la mayor parte del año, la zona de convergencia del 
Pacífico Este (ZCPE) está separada de la continental por los Andes; el segmento continental se mueve 
al norte y al sur siguiendo el movimiento aparente del sol y se mueve más rápidamente que el 
segmento oceánico debido a que las masas continentales se enfrían y calientan más rápidamente que 
las masas oceánicas; este movimiento es muy evidente en las estaciones de primavera e invierno. 
 
Por otra parte, las incursiones o advecciones frías desde el norte separan a la ZCIT continental del 
segmento oceánico del Atlántico en la estación de primavera, moviendo el segmento continental al sur, 
favoreciendo el incremento de lluvias en la selva y la ocurrencia de éstas en la sierra central y norte 
principalmente durante algunos días; esta convección incrementa si alguna perturbación sinóptica 
importante (frente) se desarrolla al norte de Argentina o sur de Brasil.  
 
La ZCIT es más activa en el continente en las horas de la tarde y comienzos de la noche, mientras que 
en el océano es más activa después de medianoche y primeras horas de la madrugada. Durante 
eventos El Niño, debido al fuerte incremento de temperaturas marinas, la ZCIT alcanza latitudes hasta  
5° S (frente al departamento de Piura); normalmente la ZCIT se localiza entre  3° N y 15° N 
(hemisferio norte). 
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Figura 3.1.1-4 Posiciones de la zona de convergencia intertropical (ZCIT) en enero (verano) y julio 
(invierno). Hemisferio Sur 

a) Verano b) Invierno 
 

 
 

3.1.1.1.5 ZONA DE CONVERGENCIA DEL ATLÁNTICO SUR –(ZCAS) 

Es un sistema meteorológico que normalmente se forma entre 10° S a0 25° S y entre 45° W a 55° W. 
La convergencia generalmente ocurre entre 700 y 500 hPa (sobre los 3 000 msnm), donde el flujo 
cálido y húmedo proveniente del norte confluye con vientos secos del oeste de latitudes medias. Este 
sistema se desarrolla entre las estaciones de primavera y verano, se desplaza de oeste a este y 
desaparece repentinamente. La parte norte del sistema suele interactuar con la ZCIT durante los 
meses de febrero y marzo, cuando este sistema tiene su posición más austral, ocasionando lluvias 
intensas en la selva y sierra central. La ZCAS se intensifica y se hace más persistente durante los 
episodios El Niño, y aún más, cuando la superficie del Atlántico (al noreste de Argentina) adquiere 
temperaturas superiores a sus valores normales; asimismo, la actividad convectiva del sistema es 
incrementada cuando perturbaciones migratorias (frentes) llegan a la zona de influencia de la ZCAS. 

3.1.1.1.6 LA ALTA DE BOLIVIA 

Es un sistema meteorológico de la atmósfera superior (mayor a 10 000 msnm) generado por el 
calentamiento de las montañas andinas (calor sensible) y la liberación de calor latente (por el cambio 
de fase del vapor de agua a líquido o a sólido); este calor es liberado por la intensa convección que se 
desarrolla durante el verano en las amazonías peruana, boliviana y brasileña. En abril aparece 
esporádicamente debilitada, y durante el mes de febrero el centro del sistema está ubicado 
aproximadamente entre 13° S y 68° W. Los vientos son ligeramente menores a 5 m/s en el centro, 
incrementando hacia la periferia donde pueden superar los 15 m/s; las velocidades mayores las 
encontramos al sur del Altiplano o al sur del mismo, debido a la presencia del jet subtropical (JST). La 
Alta de Bolivia combinada con el JST fuerte y con curvatura anticiclónica, proveen buenas condiciones 
para el desarrollo de tormentas en el territorio nacional, principalmente en la sierra (área de interés) y 
en la selva central y norte. La Alta de Bolivia es un anticiclón termal con un centro cálido; el intenso 
calentamiento del Altiplano por la radiación solar --que es más alto antes del medio día cuando la 
nubosidad es menor-- es contribuyente del calor sensible. 
 
La Alta de Bolivia es la única fuente de vientos del este de nivel superior para el territorio peruano, 
oeste del Brasil y norte de Bolivia; hay evidencias que la Alta de Bolivia se expande hacia el Pacífico 
Este durante algunos episodios El Niño, intensificando las lluvias en el ramal occidental de la cordillera 
de los Andes central y al sur, en territorio peruano. 
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3.1.1.1.7 DEPRESIÓN ATMOSFÉRICA DE NIVELES ALTOS (DANA) 

Son sistemas atmosféricos que se forman sobre el océano Pacífico tropical este, desde el mes de 
mayo a noviembre, cuando las masas de aire frío o muy frío (vaguadas) de latitudes altas o medias 
incursionan en las regiones tropicales por los niveles altos y medios de la atmósfera (mayores a 
5 000 msnm). Esta circulación atmosférica eventual es causante de las nevadas --a veces muy 
intensas-- que ocurren esporádicamente en la sierra de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica durante 
las estaciones de otoño e invierno. 

3.1.1.2 MECANISMOS FÍSICOS QUE ORIGINAN LA PRECIPITACIÓN 

En la sierra y selva peruana la precipitación es mayoritariamente convectiva y generalmente aislada.  
En el hemisferio sur la precipitación sobre el continente alcanza su pico durante la estación de verano, 
pero en la costa central y sur del Perú ocurren los máximos en invierno. La cordillera de los Andes se 
extiende longitudinalmente a todo lo largo del territorio peruano y forma una barrera física cuyo efecto 
más importante es, según el caso, desviar horizontal o verticalmente el flujo predominante de los 
niveles bajos y medios de la atmósfera, originando convergencias muy intensas; así mismo, esta 
barrera montañosa contribuye en la conformación, sobre continente, de tres macroregiones 
geográficas naturales conocidas como costa, sierra y selva, las cuales tienen características típicas en 
el tiempo y clima local, especialmente en cuanto a los regímenes de precipitación. 
 
Uno de los mecanismos más importantes que generan la precipitación es la llegada de una  masa de 
aire cálido y húmedo de niveles bajos que procede de la hoya amazónica que llega por el Este hacia 
los flancos orientales de la cordillera oriental y asciende por efecto orográfico, causando un rápido 
enfriamiento del aire por disminución de la presión, con lo cual se reduce la capacidad de la masa de 
aire para sostener la humedad inicial, dando lugar a una persistente saturación de humedad en el aire 
y consecuentemente a una abundante precipitación. Tal situación da como resultado una franja 
longitudinal que se extiende a lo largo de las regiones adyacentes, siempre al este de los Andes 
orientales (selva alta), con los más altos totales anuales de precipitación en el Perú, con valores que 
superan los 7 000 mm-año-1 (Quincemil, selva sur, 13,12° S; 70,46° W). 
 
En la costa, ubicada en el borde oriental del Anticiclón del Pacífico Sur, las precipitaciones son 
escasas y en pequeñas cantidades (lloviznas y trazas), debido básicamente a la subsidencia que 
ejerce este sistema anticiclónico, el cual provee de gran estabilidad atmosférica a la región, lo que 
significa condiciones de buen tiempo atmosférico e imposibilidad de desarrollo de nubosidad 
convectiva que es la que origina las lluvias, haciendo de esta región una de las más secas y áridas del 
mundo (Lettau 1978). Sin embargo, durante el verano, debido por un lado a la advección de aire 
húmedo del este en niveles medios de la atmósfera (mayor de 5 000 msnm), y por otro al incremento 
de la temperatura superficial del mar (TSM) y la migración de la zona de convergencia intertropical 
(ZCIT) al sur, las precipitaciones suelen llegar hasta 200 mm-año-1 en la costa norte y en periodos El 
Niño puede sobrepasar los 3 000 mm-año-1 (1997/98) en algunas localidades de Piura, mientras que 
en la costa centro y sur son mucho menores.  
 
La intensificación de la Baja Amazónica está relacionada a sistemas sinópticos de latitudes medias 
(frentes) cuando éstos, en su desplazamiento hacia el este o noreste, inducen convergencia de aire 
húmedo en niveles bajos durante la estación de verano y ocasionalmente en el invierno y demás 
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estaciones; el acoplamiento de la actividad convectiva tropical con la penetración de los sistemas 
frontales hacia el ecuador genera fuertes tormentas en la selva y sierra sur. Esto es consistente con lo 
encontrado por Kousky y Ferreira (1981), quienes utilizando funciones ortogonales empíricas (EOF) 
demostraron la relación entre sistemas sinópticos de latitudes medias y el tiempo en la amazonía 
brasileña y peruana.  
 
Suele ocurrir que bandas de nubes convectivas originadas por intensas brisas mar-tierra en la 
desembocadura del río Amazonas, penetran al continente siguiendo más o menos el curso del río, 
activándose en el día y disipándose por la noche. Algunas de ellas llegan a la amazonía peruana y 
esporádicamente a la sierra, dando lugar a copiosas precipitaciones que son más frecuentes en la 
estación de invierno. Cohen y Nobre (1989) denominan a estas bandas “líneas de inestabilidad 
generadas por la circulación de brisa de mar”. En el análisis de imágenes satelitales, Mapas y otros 
(2002), observaron que estas bandas nubosas convectivas generadas en el día se propagan hacia el 
oeste llegando hasta la amazonía peruana; algunas de éstas tienen un ciclo de dos a tres días.  
 
En la estación de verano, entre los departamentos de Ica y Tacna principalmente, vaguadas de nivel 
medio o superior en su desplazamiento hacia el este o sureste favorecen que la brisa marina ascienda 
por los estrechos valles de la cordillera occidental y cause precipitación orográfica; este mecanismo es 
favorecido cuando el APS es débil o cuando hay divergencia en la tropósfera superior sobre el sur del 
territorio peruano. Lo mencionado se ve con mayor claridad cuando la Alta de Bolivia se ubica al sur de 
su posición normal (sur de Bolivia y norte de Argentina). 
 
Sadler (1975) indica que la creación de la divergencia en la circulación troposférica superior iniciaría el 
desarrollo de sistemas convectivos tropicales, explicando así “anomalías” o “irregularidades” locales o 
regionales en el campo de la precipitación, mecanismo que parece explicar en parte el desarrollo de la 
actividad convectiva en primavera y verano sobre el territorio peruano. 
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3.1.1.3 MATERIALES Y METODOLOGÍA 

1. Datos de precipitación mensual de las siguientes estaciones meteorológicas (Cuadro 3.1.1-1). 

Cuadro 3.1.1-1 Relación de estaciones meteorológicas utilizadas 

Estación Latitud 
(°S) 

Longitud 
(°W) 

Altitud 
(m) 

Agnococha 13° 09’ 75° 10’ 4 520 
Choclococha 13°6´ 75°2´ 4 406 
Allpachaca 13° 23’ 74° 16’ 3 600 
Carhuanca 13º 44' 73º 47' 3 100 
Cusicancha 13° 30’ 75° 18’ 3 400 
Hacienda Cochas 11° 58’ 75° 50’ 4 065 
Huamanga 13° 20’ 74° 12’ 2 600 
Huáncano 13° 36’ 75° 37’ 1 027 
Huancapi 13° 45’ 74° 04’ 3 081 
Huanta 12° 56’ 74° 15’ 2 660 
San Pedro de Cachi 13° 05’ 74° 2’4 3 188 
Pacaran 12° 52’ 76° 03’ 700 
Pisco 13° 44’ 76° 02’ 6 
Cañete 13° 06’ 76° 20’ 150 
La Quinua 13° 01’ 74° 08’ 3 500 
San Miguel 13° 01’ 73° 59’ 2 661 
Santiago de Chocorvos 13° 49’ 75° 15’ 2 500 
Tambo 13° 41’ 75° 16’ 3 250 
Wayllapampa 13° 00’ 74° 13’ 2 600 

 
2. Para determinar la distribución temporal y espacial de las precipitaciones durante el período 

lluvioso se consideró desde el inicio del año hidrológico, es decir desde setiembre (inicio de 
lluvias) del año anterior hasta abril del año siguiente; por ejemplo, el periodo lluvioso 1990/91 
corresponde al acumulado de la precipitación desde setiembre 1990 hasta abril de 1991. 

3. Para el análisis de la precipitación durante la estación de verano se consideró la lluvia 
acumulada desde enero hasta marzo. 

4. La determinación de la precipitación máxima durante 24 horas se refiere a un récord de datos de 
la precipitación diaria, el valor máximo que presentó cada uno de los meses del año. Para 
algunas estaciones costeras se consideraron récordes recientes (1994-2003), considerando los 
últimos eventos climáticos ocurridos (El Niño, La Niña). 
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3.1.1.4 ANÁLISIS DE LA PRECIPITACIÓN MENSUAL 

Como en todas las localidades del Perú, las precipitaciones máximas, frecuentes y duraderas ocurren 
en enero, febrero o marzo, meses que también presentan la mayor variabilidad (desviación estándar), 
que en términos generales es menor a 100 mm/mes. Los máximos acumulados ocurren en los meses 
de febrero o marzo, cuando la circulación atmosférica de verano está bien establecida. Asimismo, 
febrero es el mes en el cual ocurren los acumulados más altos de precipitación mensual. Además se 
observa que las estaciones de Tambo y de Santiago de Chocorvos, localizadas en la vertiente 
occidental y a una altitud menor de 3 300 msnm, presentan valores mensuales de precipitación 
máxima acumulada mayores a 400 mm/mes (episodios lluviosos muy fuertes). 
 
Enero es el mes que presenta mayor variabilidad interanual de lluvias intensas en todas las 
localidades; siendo los acumulados mensuales ligeramente menores a los totales de lluvia en relación 
al mes de febrero. Durante enero, febrero y marzo, las precipitaciones que ocurren en las localidades 
de la vertiente occidental son significativamente menores que aquellas en localidades a la misma 
altitud en la vertiente oriental, característica que se debe a la mayor distancia de la fuente de humedad 
(hoya amazónica) y a la influencia que tienen los movimientos descendentes inducidos por el 
Anticiclón del Pacífico Sur; esta particularidad se hace más notoria a menor altitud, como se puede 
observar en las estaciones de Cusicancha, Huáncano y Santiago de Chocorvos (Ver Figura I de 
precipitación mensual para varias estaciones al final de este anexo). 
 
De marzo a abril hay una caída abrupta de la precipitación mensual, como puede observarse en todas 
las estaciones meteorológicas consideradas. Ello se debe principalmente al cambio de dirección de los 
vientos de nivel bajo en la hoya amazónica, es decir, los vientos húmedos del este rotan hacia el norte; 
las precipitaciones que ocurren en abril se restringen básicamente a los primeros 15 días del mes. En 
el período de estiaje (mayo-agosto), los totales mensuales son los más bajos del año e incluso, en 
algunos años, hay meses consecutivos en que no precipita; ello ocurre principalmente en localidades 
ubicadas en la vertiente occidental, tal como se puede observar en Cusicancha, Santiago de 
Chocorvos y Tambo, mientras que en las estaciones ubicadas a altitudes mayores a 4 500 msnm los 
promedios mensuales se reducen aproximadamente a 15 mm/mes. En general, las cantidades 
acumuladas durante el periodo de estiaje son aproximadamente 5 a 10 % del total de la precipitación 
anual. 
 
Entre agosto y diciembre, en localidades sobre los 4 000 msnm, se observa una tendencia creciente 
de las precipitaciones, desde aproximadamente 15 mm/mes en julio hasta alrededor de 100 mm/mes 
en diciembre (Choclococha, Agnococha, hacienda Cochas). En localidades ubicadas en Ayacucho por 
debajo de los 4 000 msnm (valles interandinos), se alcanza aproximadamente 80 mm/mes 
(Allpachaca, Carhuanca, Huanta, Huamanga y Wayllapampa) en diciembre. En la vertiente occidental, 
esta tendencia creciente es mucho menor, tal como se observa en las estaciones meteorológicas de 
Tambo, Cusicanha y Santiago de Chocorvos; en esta última se observa los mayores registros 
climáticos de precipitación (totales mensuales) de la región en estudio, los que corresponden a los 
meses de la estación de verano. 
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3.1.1.5 ANÁLISIS DE LA PRECIPITACIÓN ESTACIONAL 

VERANO 

En esta estación ocurren los mayores acumulados de precipitación. En la zona de los ramales oriental 
y central de la cordillera de los Andes, cae aproximadamente el 60 % de la precipitación total anual, 
mientras que en la zona del ramal occidental de la cordillera ocurre cerca del 80 %. 
 
En el sector comprendido entre el valle del Apurímac y el valle del río Torobamba (este de la Provincia 
de La Mar) ocurren las mayores cantidades de lluvias, las más frecuentes y de mayor duración, esto se 
debe a la mayor cercanía a la fuente de humedad (la hoya amazónica) traída por los vientos del Este 
(muy húmedos). Así, al ascender este aire húmedo por los valles pequeños o medianos, y converger 
con los vientos húmedos del este de niveles medios en la cima de la cadena de montañas, producen 
fuertes lluvias y tormentas, las cuales se presentan muy frecuentemente desde antes del medio día. 
Las cantidades de lluvias caídas muchas veces alcanzan valores hasta de 50 mm/hora, y por sobre los 
3 600 msnm caen lluvias acompañadas incluso de granizo. Las cantidades anuales en ese sector este 
pueden alcanzar aproximadamente 2 500 mm/año.  
 
En la región que comprende las provincias de Huamanga, Angaraes y Huaytará se observa una 
significativa disminución de las precipitaciones, dado que gran parte de la humedad que traen los 
vientos del este se precipita previamente en la cordillera oriental, tal como puede verse en los 
acumulados anuales (promedio) de las estaciones Huanta y Huamanga, donde precipita 536 y 571 
mm/año respectivamente, como se aprecia en el Cuadro I de estadísticas mensuales, al final de este 
anexo. 
 
En la cordillera occidental, debido a los fuertes movimientos subsidentes del Anticiclón del Pacífico 
Sur, las precipitaciones son muy escasas aún en verano. En localidades ubicadas alrededor de los 
3 000 msnm, las precipitaciones son aproximadamente de 370 mm/año y conforme se acerca al litoral, 
prácticamente están ausentes. 
 
Para el análisis de frecuencia, se consideró la distribución de la precipitación en un mes típico de 
verano (febrero) y otro de invierno (julio), se presenta histogramas de frecuencia (Ver Figura II al final 
de este anexo) 
 
Según el histograma de frecuencia que se aprecia en la Figura II, al final de este anexo, la costa 
presenta precipitaciones debajo de los 2 mm/mes en Pisco y Cañete; en esta última se presenta un 
valor alto entre 13,5 a 15 mm/mes, probablemente debido a un trasvase. En la zona intermedia entre la 
costa y los valles interandinos, según el histograma de frecuencia, las lluvias se concentran en torno 
de 15 mm/mes, aunque presentándose un valor extremo de hasta 65 mm/mes, debido a trasvases de 
humedad proveniente de la amazonía. En la zona andina, las precipitaciones varían desde 4 mm/mes 
(Choclococha) a 500 mm/mes (S. de Chocorvos, Tambo); esta variabilidad espacial se debe a los 
efectos de barlovento/sotavento, a la sensibilidad ante un fenómeno El Niño/La Niña en sus diferentes 
categorías, o a la actividad intensa de la ZCIT, la Baja amazónica, o la Alta de Bolivia; las frecuencias 
se encuentran mayormente entre 50 a 150 mm/mes. 
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OTOÑO 

Estación de transición que se caracteriza por una disminución abrupta de las precipitaciones debido a 
que los vientos de componente este de niveles bajos de la hoya amazónica se debilitan 
paulatinamente y paralelamente los vientos del oeste de niveles medios y altos (mayores a 5 000 
msnm) son cada vez más frecuentes y de mayor magnitud. Las lluvias son mayores en la provincia de 
La Mar, y las tormentas son comunes en las localidades de mayor altitud de este sector del transecto. 
En el sector central y oeste (provincia de Huamanga, Angaraes y Huaytará) las precipitaciones 
promedio disminuyen a valores menores a 10 mm/mes en julio y agosto, y en el sector oeste 
desaparecen (vertiente occidental de la cordillera occidental-Pisco). 

INVIERNO 

Es la estación en la que ocurren las menores precipitaciones en el año, y cuando ocurren es porque se 
desarrollan ocasionales sistemas frontales fuertes desde la amazonía central peruana hasta el sur de 
Brasil o norte de Argentina; también ocurren precipitaciones cuando depresiones atmosféricas de 
niveles altos (DANAs) se ubican cerca a la costa sur del Perú o en la costa norte de Chile. Asimismo, 
pueden caer lluvias débiles aisladas sobre las partes más altas de las montañas en horas de la tarde 
debido a que en ellas confluyen brisas de valle con otros flujos similares de valles adyacentes. En los 
meses de junio y julio, en localidades sobre los 3 800 msnm, suelen presentarse algunas nevadas y a 
veces muy intensas, especialmente cuando al noroeste de Chile y en niveles medios y altos se hace 
presente una DANA. 
 
La escasez de lluvias en la sierra de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica en esta estación se debe a 
la presencia e interacción de varios factores como la presencia de la cuña anticiclónica generada por el 
Anticiclón del Atlántico Sur, lo cual genera subsidencia (movimientos descendentes) hecho que 
aunado al brazo descendente de la célula de Hadley también origina movimientos descendentes sobre 
la región y finalmente también a la ausencia de vientos del este en la cuenca amazónica en esta 
temporada. 
 
En la provincia de La Mar las precipitaciones son producidas por convecciones forzadas, en presencia 
de fuertes flujos de valle durante el día, debido a la gran fuente de humedad como es la hoya 
amazónica. Al oeste de la provincia de La Mar, las precipitaciones generalmente están confinadas a 
altitudes sobre 3 800 msnm. 
 
En la costa se presentan frecuentemente precipitaciones tipo lloviznas por lo que aumenta el total 
acumulado durante el mes, registrándose hasta 45 mm/m. En la zona intermedia entre la costa y los 
valles interandinos la precipitación es nula; en los valles interandinos varía espacialmente, alcanzando 
valores extremos desde 0 hasta 50 mm/mes, aunque las mayores concentraciones (frecuencias) 
corresponden a 0 a 20 mm/mes. 

PRIMAVERA 

Estación en la cual las precipitaciones son cada vez más frecuentes e intensas debido a que la ZCIT 
inicia su movimiento hacia el hemisferio sur, desde su posición más septentrional (setiembre), 
siguiendo el movimiento aparente del sol. Este es el motivo por el cual los vientos del este en toda la 
columna atmosférica sobre la cuenca amazónica empiezan a ser más frecuentes y persistentes como 
puede verse en los gráficos correspondientes de todas las estaciones, por lo que las lluvias se 
incrementan ligeramente de setiembre a diciembre. 
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En las localidades de la provincia de La Mar, las precipitaciones son las más altas por estar más 
expuestas a los flujos húmedos de la amazonía; en las localidades de las provincias de Huamanga, 
Angaraes y Huaytará, las lluvias son mucho menores y muy variables; así, en localidades ubicadas a 
3 000 msnm en la vertiente occidental, las precipitaciones promedios mensuales pueden estar 
alrededor de 10 mm/mes. En localidades sobre 4 500 msnm se desarrollan ocasionalmente tormentas 
aisladas, incluyendo precipitación sólida tipo granizo; mientras que sobre los 5 000 msnm puede caer 
copiosa nieve húmeda o granizo con lluvia, producto de una fuerte convección. En la zona costera la 
lluvia es prácticamente nula o escasa. 

3.1.1.6 ANÁLISIS DE LA PRECIPITACIÓN ANUAL 

El gasoducto en sus tramos central y oeste comprende regiones semiáridas y áridas respectivamente, 
con regímenes de precipitación de alta variabilidad espacial y temporal. La mayor variabilidad anual es 
más notoria en la vertiente occidental, tal como se observa en Santiago de Chocorvos, Tambo y 
Cusicancha. 
 
La estación meteorológica de Agnococha, ubicada a 4 500 msnm, cuenta con el récord histórico más 
largo y completo. En los datos registrados en esta estación resalta la magnitud de las precipitaciones 
que son proporcionales a la intensidad de los vientos húmedos del este, apreciando, en términos 
generales, un período de lluvias normales a superiores en la primera mitad de los años setenta, 
característica que se observa también en las estaciones de Huamanga, Alpachaca, Wayllapampa y 
Santiago de Chocorvos, como se aprecia en las Figuras IIIA y IIIB al final de este anexo. En 
Choclococha y Agnococha se observa también un período de deficiencias fuertes a ligeras que dura 
aproximadamente 15 años, característica que también se registra en las estaciones que tienen la 
información correspondiente. Desde la segunda mitad de los años noventa hay una tendencia 
creciente de los acumulados anuales, periodo en que se alcanza el máximo en Choclococha (1 800 
mm/año en el año 1998, con ocurrencia de evento El Niño en 1997/98), aunque esta tendencia no es 
tan evidente en otras estaciones meteorológicas ubicadas en el área de interés. Desde 1998, 1999 y 
2000, años en que las precipitaciones en general son superiores a su promedio multianual, se nota 
hasta la actualidad una tendencia decreciente en las estaciones de Choclococha, Agnococha, 
Wayllapampa, Cusicancha, Santiago de Chocorvos y Tambo. 
 
Se puede resaltar que los totales de precipitación durante el verano, en casi todas las estaciones 
ubicadas en los valles interandinos y en las vertientes orientales, presentan la mayor concentración de 
la precipitación en los meses de verano (enero a marzo) totales que se encuentran entre el 50 y 60 % 
del total anual (Cuadro 3.1.1-2). En tanto que en la cordillera occidental, los totales del verano están 
muy cerca de los totales anuales.  
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Cuadro 3.1.1-2 Precipitación total: anual, periodo lluvioso, verano (mm/periodo(*)) 

Estación Anual Período lluvioso Verano 
Pisco 2,5 1,9 0,7 
Cañete 17,3 7,3 1,9 
Pacarán 15,4 15,3 12,5 
Huáncano 27,9 28,0 24,9 
Cusicancha 369,8 367,2 231,1 
Santiago de Chocorvos 262,7 263,7 226,0 
Tambo 414,9 411,7 299,2 
Choclococha 833,4 779,2 433,0 
Alpachaca 745,5 697,5 408 
Huancapi 670,2 637,2 420,3 
San Pedro de Cachi 612 529,5 341,3 
Wayllapampa 618,2 541 396,6 
La Quinua 787,1 742,4 421,6 
Huanta 536,1 488,1 291,6 
Huamanga 571,1 533,3 296,9 
Carhuanca 752,9 716,4 437,2 
Hacienda Cochas 756,6 739,5 400 
Agnococha 733 702 481 
San Miguel  440 396,8 251,0 

(*) mm/periodo: Ejemplo, para la estación de Pisco: 2,5 mm/año; 1,9 mm/periodo lluvioso; 0,7mm/verano. Periodo lluvioso 
comprende lluvias acumuladas desde setiembre hasta abril; lluvias en verano comprende precipitaciones acumuladas de 
enero a marzo. 

3.1.1.7 ANÁLISIS DE LA PRECIPITACIÓN DURANTE EVENTOS EL 
ÑINO/LA NIÑA 

El fenómeno La Niña/El Niño es parte de la variabilidad interanual del clima tropical. Dicha variabilidad 
se manifiesta en anomalías persistentes de las variables meteorológicas tales como presión 
atmosférica, lluvias o temperaturas; así, en el caso de precipitación, durante episodios El Niño fuertes 
o muy fuertes en la región de Sudamérica, ocurren excesos de lluvias en la costa norte del Perú, costa 
de Ecuador, sur de Brasil; por otro lado, el déficit se presenta en el noreste de Brasil y en el altiplano 
boliviano. 
 
Durante la ocurrencia de Niños débiles, las anomalías en la variable precipitación son diversas, es 
decir, hay localidades que muestran anomalías positivas y otras negativas respecto de su promedio 
histórico.  
 
Cuando ocurren episodios fuertes o muy fuertes de la fase positiva o negativa de la Oscilación del Sur, 
hay señales de la influencia positiva o negativa en los procesos que producen las precipitaciones en 
esta zona, como se puede observar en los eventos El Niño fuertes que ocurrieron en los años 1972-73 
y 1982-83. En el primer caso se observó excesos de precipitación generalizados y déficits en el 
segundo. En el episodio extraordinario de 1997-98, ocurrieron excesos en general. Durante los 
episodios El Niño moderados o débiles, predominan los déficits, como se puede observar en el Cuadro 
II al final de este anexo. 
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De la información analizada, se puede observar que durante los eventos La Niña hay una 
predominancia de anomalías positivas, concordando con los resultados encontrados por BCEOM 
(1999) para la amazonía peruana. En la costa de Pisco, debido a la intensificación de los vientos 
alisios, durante La Niña hay más intensidad de afloramientos, los cuales a su vez hacen a la atmósfera 
costera más estable, por lo tanto, la frecuencia, duración e intensidad de la precipitación tipo llovizna 
incrementa. 

3.1.1.8 PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS 

En la zona de estudio, las precipitaciones máximas diarias en 24 horas se registran en la estación de 
verano debido a que los controladores climáticos propiciadores de las lluvias son más activos en esta 
época en América del Sur. En el Cuadro 3.1.1-3 se presenta- las máximas precipitaciones ocurridas en 
24 horas cada mes, de las series disponibles de las estaciones utilizadas. 
 
En el litoral (considerando las estaciones costeras), las máximas precipitaciones en 24 horas también 
se presentan de junio a setiembre en localidades ubicadas por debajo de 150 msnm (Cañete, Pisco) 
estas precipitaciones generalmente se deben a trasvases causados por perturbaciones frontales 
intensas que afectan al mismo tiempo a la selva y sierra central, lo mismo explica las máximas que 
ocurrieron en la estación de invierno en las demás estaciones meteorológicas analizadas.   
 

Cuadro 3.1.1-3 Precipitación máxima en 24 horas (históricas según récord evaluado- Figura I) y 
año de ocurrencia 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Pisco 6,0 
((1970) 

1,0 
(1974) 

7,0 
(1963)  0,8 

(1990) 
1,3 

(1989) 
1,0 

(1973; 
1978) 

5,0 
(1963) 

4,0 
(1958) 

5,0 
(1962) 

1,0 
(1959) 

0,1 
(1959) 

Cañete 8,0 
(1961) 

13,0 
(1961) 

1,7 
(1998) 

4,0 
(1959) 

10,0 
(1959) 

21,0 
(1958) 

4,0 
(1961) 

7,0 
(1961) 

23,0 
(1957) 

7,0 
(1987) 

1,0 
(1960) 

6,0 
(1959) 

Pacarán  (*) 23,0 
(1998) 

11,2 
(1999) 

7,0 
(1998) 

2,6 
(1994) 

1,6 
(1999) 

0,2 
(1994) 0 0,2 

(1994) 
0,2 

(1994) 
0,5 

(1999) 
6,2 

(1995) 
5,8 

(1997) 

Huáncano(*) 4,8 
(2000) 

9,2 
(2002) 

5,4 
(2000) 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 

(2003) 

Tambo 40,0 
(1998) 

43,0 
(1963) 

50 
(1993) 

35,0 
(1983) 

10,0 
(1986)  5,2 

(1987) 
8,0 

(1981) 
30,0 

(1997) 
35,4 

(1991) 
20,0 

(1991) 
40,0 

(1984) 

S. de Chocorvos 55,0 
(1986) 

31,2 
(1972) 

35 
(1978) 

10,0 
(1981) 

0,3 
(2002) 0,1 0,2 8,2 

(1981) 
3,0 

(1970) 
8,4 

(1982) 
20,4 

(1977) 
26,6 

(2000) 

Agnococha  36,0 
(1958) 

41,6 
(1949) 

78,3 
(1953) 

32,1 
(1982) 

13,9 
(1988) 

26,5 
(1985) 

13,7 
(1965) 

25,0 
(1957) 

14,5 
(1973) 

24,0 
(1967) 

25,0 
(1947) 

30,1 
(1983) 

Choclocha  45,8 
(2003) 

48,8 
(1997) 

57,7 
(2003) 

48,0 
(1960) 

39,5 
(1990) 

19,3 
(1998) 

16,0 
(1963) 

67,5 
(1997) 

23,2 
(1997) 

27,1 
(2000) 

37,4 
(1998) 

52,0 
(1961) 

Huamanga 48,0 
(1984) 

46,6 
(1971) 

44,4 
(1980) 

26,0 
(1973) 

11,0 
(1989) 

11,6 
(1982) 

15,0 
(1972) 

15,8 
(1981) 

26,0 
(1989) 

24,4 
(1983) 

26 
(1982) 

30,0 
(1990) 

Huancapi 40,3 
(1997) 

68,6 
(1981) 

41,2 
(1979) 

41,2 
(1999) 

28,8 
(2000) 

10,7 
(2004) 

19,0 
(2002) 

50,7 
(1981) 

22,6 
(1999) 

35,0 
(1966) 

47,1 
(1994) 

32,5 
(2002) 

Wayllapampa 76,4 
(1970) 

66,2 
(1971) 

51,2 
(1970) 

31,4 
(2003) 

16,2 
(1970) 

10,4 
(1971) 

15,2 
(2001) 

23,0 
(1974) 

20,4 
(1970) 

28,2 
(1981) 

60,8 
(1968) 

58,4 
(1969) 

(*) Estación de la costa, periodo 1994-2003 
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3.1.1.9 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS PRECIPITACIONES 

PERIODO LLUVIOSO  

Desde el litoral hasta la cima de la cordillera occidental se observa un incremento moderado de los 
acumulados del periodo lluvioso (setiembre hasta abril) como se muestra en el Mapa 1.2-2 del 
volumen VI), las isoyetas van desde 10 mm/período en el llano costero hasta 800 mm/período en 
localidades altas de la cordillera occidental.  Desde ellas hasta el oeste de la provincia de La Mar, el 
campo de precipitación es casi uniforme, es decir no hay una variación sustancial de las isoyetas, las 
cuales están comprendidas entre 400 a 800 mm/periodo; hacia el barlovento de la provincia La Mar se 
identifican isoyetas hasta de 2 00 0mm/periodo, alta precipitación por estar expuestos a los vientos del 
este que transportan humedad desde la amazonía. 
 
Lo particular de este campo es la isoyeta de 400 mm/periodo que pasa por San Miguel, localidad que 
está ubicada a sotavento de los vientos húmedos del este que descargan grandes cantidades de 
humedad en el vecino valle del Apurímac. 
 

PERIODO DE VERANO 

La distribución de la precipitación durante la estación de verano es muy similar a la distribución 
espacial durante el periodo lluvioso; la variación es en magnitud dado que sólo considera tres meses 
(enero, febrero y marzo) que constituyen la principal estación del año en cuanto a lluvias (Mapa de 
Isoyetas 1.2-1 del volumen VI). 

3.1.1.10 CONDICIONES PLUVIOMÉTRICAS DURANTE EL VERANO 2005 

La precipitación en el mes de enero fue muy deficitaria a nivel nacional. En el área de interés se 
presentaron anomalías negativas (diferencia entre la precipitación mensual y su respectiva normal), 
hasta –80 % hacia el lado occidental, mientras que hacia el lado este se registró –40 % de anomalía 
negativa (Figura 3.1.1-5). 
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Figura 3.1.1-5 Anomalía mensual de la precipitación (%) enero 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el mes de febrero, las cantidades acumuladas de las precipitaciones fueron mayores que en el 
mes de enero, presentando anomalías positivas (+60 %) desde la costa hacia la parte alta de Ica; a 
partir de estos lugares hacia el este las anomalías fueron hasta –40 % (Figura 3.1.1-6).  

Figura 3.1.1-6 Anomalía mensual de la precipitación (%) febrero 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el mes de marzo, las anomalías negativas disminuyeron, presentándose hasta –40 % (parte 
occidental) en ciertos sectores del área de interés, y condiciones de normalidad hacia el lado Este de 
la zona (Figura 3.1.1-7). 

Figura 3.1.1-7 Anomalía mensual de la precipitación (%) marzo 2005 
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En el mes de abril (Figura 3.1.1-8), las anomalías de las precipitaciones fueron ligeras, presentando 
aproximadamente desde – 20 % a +20 % en ciertas localidades. 

Figura 3.1.1-8 Anomalía de precipitación abril 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS DE LA PRECIPITACION DURANTE EL AÑO HIDROLOGICO 
 
 
En Perú, el año hidrológico comienza el mes de setiembre y finaliza en agosto del año siguiente.  
Tomando este periodo, se ha analizado la variación de  la precipitación durante el año hidrológico, de 
todas las estaciones meteorológicas ubicadas en el área de interés. 
 
Las lluvias acumuladas durante el año hidrológico (FIGURA IV) presenta la misma distribución   que 
durante el periodo lluvioso (setiembre-abril) presentado en Fig. IIIA,B debido a que los acumulados  
durante la estación de verano (enero-marzo) abarca aproximadamente el 60% pero en localidades de 
la vertiente occidental este porcentaje es aproximadamente el 90%.  Asimismo, la precipitación 
presenta una alta variabilidad (sobre o debajo de su  promedio histórico), que viene a ser un 
comportamiento natural propia de regiones semiáridas como es el caso de la sierra central, esta 
peculiaridad estadística se debe a que la región en estudio está ubicado entre un desierto y una selva 
lluviosa tropical,  sin embargo los periodos húmedos o secos tienen  diferente tiempo de duración 
influenciando  también en la disponibilidad hídrica de la región de manera diferente. Analizando los 
registros históricos disponibles de las lluvias después del año 1965  se encuentra que los períodos 
secos fueron los siguientes años: 1967/69, 1974/75, 1976/80, 1982/83,1986/88,  2002-2004; en tanto 
que los períodos húmedos son: 1966/67, 1970/71, 1972/74, 1975/76,  1985/86, 1993/94, 1998/00. 
Estas fechas están asociadas a los eventos (Cuadro II)  El Niño, La Niña o circulación atmosféricas 
inusuales, en las cuales no llega humedad insuficiente a la sierra (seco). 
 
Estas lluvias acumuladas durante el año hidrológico presentan diferentes comportamientos durante los 
eventos El Niño, así se presentaron anomalías negativas (periodo seco) durante El Niño 82/83 y 
anomalías positivas (período húmedo) mayormente durante el Niño 1997/98. 
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ANEXO 3.1.2 
DATA METEOROLÓGICA 



 



 



 



 



 



 
 



 



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  3.1.2-1 

Estación Choclococha 
Lat: 13º6 S  Long: 75º2’ W  Altitud: 4 460 msnm 

Precipitación Total Mensual 
 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1962 152,6 132,6 124,4 32,2 27,3  5,2 1,4 46,5 25,6 35,1 126,3 
1963 186,5 165,3 140,3 72 9,1 3,2 16 11 25,3 44,5 91,6 117,9 
1964 65,1 143,7 177,6 93,4 28,1 0,1  3 12,3 24,3 27,2 81,9 
1965 86,8 181,6 99 55,5 23,2 1,1 10,1 10,1 27,4 57,1 21,3 126,6 
1966 119,9 101,7 105,6 59,6 21,1 0,1 0,5 1,9 27,5 116,2 88,6 121,9 
1967 124,3 221,4 237 63,8 61,6 6,3 20,6 28 34,6 105,7 33,7 85,3 
1968 151,6 93,2 127,5 44 20,2 3,6 10 21,7 33,2 61,3 82,9 91,4 
1969 107,8 90,8 155,3 26,8 18,1 1,3 26,9 11,3 35,0 59,5 62,6 156,3 
1970 206,6 134,8 78,8 123,5 51,2 1,4 3,4 4,1 57,0 57,4 51,6 169,8 
1971 179,6 215,3 164,5 39,4 14 0,4 6,5 13,8 35,0 59,5 62,6 124,3 
1972 197,7 163,1 225,2 136,4 4,2 1,1 2,5 3,9 37,8 96,1 53,4 125,1 
1973 254,7 156,2 224,8 123,4 16,9 5,6 0,5 19,2 50,9 42,1 100,1 172,7 
1974 220,9 202,2 151,2 65,1 22,9 17 1,9 25,3 12,8 27,1 55,2 82,6 
1975 123,7 157,3 154,5 54,1 47 6,6 0,7 3,6 36,3 41,5 64,1 94,4 
1976 193,1 159,7 124,6 36,9 9,6 15,3 22,3 36,8 52,6 7,0 6,0 109,6 
1977 104,8 17,3 153,7 71,9 22,6 13,1 1,1 0,6 32,1 31,7 95,4 91,3 
1978 115,2 97,9 82,4 45,9 6,6 4,1 2,1 1,8 22,5 34,7 87,9 70,7 
1979 56,9 115,8 120,2 34,5 6,7 3,7 4,1 6,2 8,1 16,5 30,7 40,3 
1980 93 51,8 54,3 35,1 29,5 4,4 10,0 44,1 33,0 73,8 86,6 25,9 
1981 47,2 67,3 41,8 15,6 28,2 0,1 10,0 20,3 12,6 29,0 38,6 83,7 
1982 69,1 55,4 153,7 24,5 2,1 13,1 10,0 21,0 35,0 19,5 9,6 4,4 
1983 5,5 51,6 112,6 124,4 13,7 13,1 10,0 21,0 35,0  50,1 61,8 
1984 19,1 35,8 153,7 8,4 28,2 13,1 0,1 21,0 35,0 4,2 62,6 97,9 
1985 10,4 50 23,5 20,4 4,3 28,2 1,0 0,2 14,4 1,3 1,5 83,0 
1986 99,9 92,9 89,6 24,2 1,2 18,2 1,1 1,9 0,9 1,1 3,0 98,9 
1987 255,1 78,5 109,0 38,1 4,0 0,4 19,7 15,1 5,8 21,2 24,5 46,2 
1988 242,3 166,6 165,6 115,6 71,3 1,5 10,0 0,3 6,8 42,0 19,8 88,6 
1989 114,8 75,2 96,5 51,2 15,4 9,2 0,5 28,9 34,3 75,2 62,6 28,7 
1990 21,3 4,9 28,9 31,1 128,7 101,4 10,8 23,2 66,0 81,8 179,1 82,6 
1991 110,8  91,2 79,1 130,3 22,0 1,7 21,0 4,5 29,5 22,6 32,5 
1992 91,8 84,1 104,4 45,1 3,2 15,8 13,8 26,7 9,9 59,5 62,6 97,9 
1993 131,6 128,4 153,5 184,0 23,0 29,6 8,5 36,6 72,8 104,0 109,3 65,8 
1994 133,5 331 239,0 50,2 39,8 11,3 32,7 18,8 60,3 28,8 43,5 22,4 
1995 33,3 133,2 179,6 97,1 16,7 13,1 10,0 2,1 26,4 65,8 69,3 63,2 
1996 223,4 159,6 187,3 117,7 25,2 2,4 2,9 46,3 44,6 66,0 58,5 165,6 
1997 254 256,3 90,2 125,0 30,5 13,1 10,0 220,2 57,1 104,5 101,0 155,4 
1998 373,6 466,8 389,0 153,4 28,2 59,8 10,0 28,4 52,8 122,8 154,4 103,7 
1999 242,3 390 236,4 202,5 55,2 12,4 17,1 11,9 84,0 196,3 71,3 209,0 
2000 201 250,3 282,1 121,7 18,2 2,5 35,1 37,3 43,7 162,2 77,8 164,6 
2001 276,1 110,5 158,7 149,7 29,7 17,3 17,1 4,2 63,9 101,4 128,7 102,5 
2002 105,8 275,6 305,0 83,6 18,3 38,6 22,9 5,6 47,9 83,1 78,7 141,8 
2003 282,1 387 362,4 126         
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Estación Pacarán 
Lat: 12º51 S  Long: 76º3’ W  Altitud: 721 msnm 

Precipitación Total Mensual 
 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1965    0  0 0 1,1 0 0 0 0 
1966 2,5 T 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 T 
1967 5,2 23,7 T 0 0 0 0 0 0 0 T T 
1968 1,8 T T T 0 0 0 0 0 T T  
1969  7 0 0 0 0,3 0 0 0 11 0 0,9 
1970 30,5 0,4 3 2,4 0 0 0 0 1,9 0 0,1 2,9 
1971 2,2 1,8 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 
1972 7,8 2,7 18,1 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 
1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
1974 0,6 3,7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1975 0 0 19,4 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 
1976 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1978 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
1980    0 0 0 0 0     
1986 10,9 5,1 2,6 T 0 0 0 0,5 0 0 0,3 1,6 
1987 0,8 5 5,9 T 0 0 0 0 0 0 0 T 
1988 7,9 5,5 T T T 0 0 0 0 0 0 T 
1989 T 18,8 8,8 T 0,2 0 0 0 0 0 0 0 
1990 0 0 0 0 0 0 T T 0 0 T 1,2 
1991 T 0,6 2,1 T 0 0 0 0 0 1,5 0 T 
1992 0 1,7 0 T 0 0 0 0 T T 0 0 
1993 T 0,3 5 0,5 T T T 0,3 0 0 T 0,7 
1994 14,9 0,7 T 2,6 0,9 1 T 0,2 0,3 T 0,1 T 
1995 1,9 1,3 8,9 0 0 0 0 T T  8,1  
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Estación Cañete 
 

Precipitación Total Mensual 
 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1937 1,2 0,7 0,5 0,1 1,2 3,9 3,8 2,2 0,6 0 0,1 0 
1938 0,2 0 0,1 0,2 0,5 3 2,4 2,9 0,6 0,9 0,6 0,4 
1939 0,2 0,5 1,6 0 4,1 10,6 1,6 4,6 0,7 0,1 0,2 0 
1950 0,4 0,6 1,4  0,1 1,6 1,5 2,5 2,4 0,6 0,5 6,9 
1951 0,2 0,8 1,5 0 1,3 0,1 3,3 0,9 1 1,1 0,2 0 
1952 0,8 0 0 0 0 2 1,5 1,4 0,3 0,1 0 0,1 
1953 0 1,2 0,9 0,6 3 1,3 2,8 2,1 8 0,5 1,4 1,2 
1954 0 0 0 0 0 0,9 1,4 0 0 0 0 0 
1955 0 1,2 1,1 0 0,7 2 0,9 0,3 1,5 1,6 0 0 
1956 0,1 2,6 0,1 0 1,5 3,9 2,6 0 0,9 1,6 0,4 0 
1957 0 1,8 2,3 0 4 1 0 6 38 7,1 0 0 
1958 0 0 0 0 3 26 0 0 11 1 16 4 
1959 0 2 0 6 29 43 0 5,4 12 1 2 7 
1960 0 0 0 3 0 23 3 2,4 0 8 11 0 
1961 8 13 0 0 T 20 12 24 1,2 T 0 T 
1962 T 0 0 0 1 1,6 2,1 2,3 1,1 0 T 0 
1963 0 0 0 T 2,2 4 0 1,6 0,4 1,2 1,1 0,1 
1964 0 0,1 0 0 1 0,5 1,8 3,9 0,2 0,2 0 0 
1965 0 0 1,1 0 1 0 0,6 0,4 2,7 2,2 1,1 2 
1966 0 0 1,4 0 0,1 0,5 0,9 2,3 0,4 2,2 2,6 0 
1967 0,7 4,4 0,3 0 0 2,9 2,6 1 1,5 0,1 0,6 0,8 
1968 0,4 T 0 0,2 1,1 0,5 1,4 1,9 1,1 2,5 0,5 T 
1969 0 0,3 0 T 0,3 0,9 1,4 1,7 1,8 1,1 0,8 0,6 
1970 0,9 0 0 0 0 1,5 6 0,1 1,9 1,2 0 0 
1971 0 0 0,9 0 12,3 1,1 0,6 3,7 2,1 0,8 0,1 0 
1973 0,5 1,3 0 0 T 1 0,9 T T 0 0 T 
1974 0 0,2 0 0 T 2,1 2 2 T 0 0 0 
1975 0 0 0 0 0,5 T 3,8 5 2,8 0   
1976 0 0 0 0 1 2,5 0 3,2 2,1 1,9 0,3 2 
1977 0 0 0 0 0 1,9 3 0 2,4 0,5 0 0 
1978 0 0 0 0 0 0 1,7 3,5 1 0,3 1,2 0 
1979 0 0,2 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 
1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 
1981 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0 
1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1985 0    T 3,5 1,6 3 3,1 1,9 1,3 0,9 
1986 0 0,9 1,8 0,3 1,9 3,3 2 5 3,3 0,3 1,1 0,2 
1987 0,7 0,4 T 0 0,6 1,7 2,4 2,1 0,5 7 0,9 0,2 
1988 0 1,5 0 0 0,1 1,2 1,6 2 1,1 0,3 0,2 0 
1989 1,1 0,4 0,8 0,1 0,5 2,6 1 0,7 2,6 1,2 0,1 0 
1990 0 0 0 0,1 2,2 4,1 3,1 0,7 0,7 0,7 0 4 
1992 0,8   0,7 0 0,5 1,8 1 0  0 0 
1993 0 0 0,2 0,1 1,2 2,1 2 1,2 1,6 0,5 1,1 1,1 
1994 2,1 T T T 1 1,9 0,8 1,9 1,6 0,2 0,1 0,4 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1995 0,4 0,1 1,4 0,2 T 0,6 3,3 3,5 3,6 0,6 2,4 0,1 
1996 1,3 1,4 1 T 0,5 5,4 2,8 2,6 0,7 0,4 0,8 0,2 
1997 2,2 0,1 T 0,2 T T T 3,2 3,5 0,4 1,1 T 
1998 9,6 0,1 1,9 0,1 0,5 3 1,6 3 1 0,7 1,3 0,2 
1999 0,6 5,1 0,1 T 0,2 1,5 1,5 2,4 0,3 0,3 0,5 1,1 
2000 0,6 1,4 0,1 T 0,5 2,6 3 4,3 2,6 T 0,7 0,8 
2001 T 1,3 0,6 0,2 1,5 1,7 4,9 2,4 T 0,5 1,7 0,4 

 
Promedio 0,65 0,89 0,44 0,27 1,72 3,90 1,90 2,46 2,53 1,06 1,06 0,72 
Máximo 9,6 13 2,3 6 29 43 12 24 38 8 16 7 
Mínimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Estación San Pedro de Cachi 

Lat: 13º1 S  Long: 74º22’ W  Altitud: 2 700 msnm 
Precipitación Total Mensual 

 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
1966 71,2 64,3 62,5 10,4 0 0 0 6,6 34,1 82,4 76,4 103,1 
1967 93 161,5 162,5 25,6 7,5 3,8 23,3 12,7 21,4 69,8 215,2 84,1 
1968 109,1 72,7 95 12,8 1 9,1 4,5 28 1,1 53,6 152,7 38,5 
1969 36,4 5,4 15,1 21,3 2,8 17 1,2 0,5 1,5 35,2 132,5 49,3 
1970 175,7 128,4 97 24,7 2 1,9 1,4 1,7 30 34,3 148,2 124,1 
1971 108,1 117,5 110,2 24,8 0,5 18,6 0,5 8,1 3,1 23,2 38 75,6 
1972 136,3 89 152,6 58,5 2,2 0,7 23,1 6,5 39,7 42,3 45,8 61,4 
1973 176,4 147,9 117,3 50 0,4 0,7 1,6 1 3,4 32,1 2,2 11 
1974 176,4 136,5 143,6 30,1 3,2 12,5 2,1 43,1 16,5 36,9 29 62,6 
1975 96,8 125,9 58,8 12 24,8 5,3 2,5 6,7 43,4 36,3 38,6 88,5 
1976 213,8 144,2 175,8 30,5 24,8 24,1 5 5,9 44,6 14,6 21,2 65 
1977 68,5 141,8 47,7 30,1 7,6 0,5 13,9 2 40,9 27,8 122,4 48 
1978 214 111,6 76,8 31,7 0,2 15,7 0,7 1,3 21,3 51 107,8 44,2 
1979 67,4 37,3 150,3 27,7 11,8 2 24,4 27,8 0 20 0 108,8 
1980 77,6 31,7 90 7,8 8 8 0 6,5 5,6 33,3 70,6 63,4 
1981 122 161,7 130,2 20,3 25,5 5,2 3,1 72,4 41,8 81,1 113,5 85,3 
1982 109,4 121,5 130,8 15,3 5,1 2,4 0,4 11,7 17,3 54,7 0 29,5 
1983 104 60,2 171,8 49,7 1,3 4,2 4,6 9,3 29 62,9 142,4 117,5 
1984 101,3 176,5 66,7 13,7 0,2 11,8 5,1 14,1 1 44,6 55,7 25,5 
1985 73,7 47,7 83,5 36,7 7,7 1,6 0,5 7,2 18,6 25,4 23,9 80,5 
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ANEXO 3.2 
CALIDAD DE AIRE
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ANEXO 3.2.1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

DE MONITOREO
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ANEXO 3.2.1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE MONITOREO 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MUESTREADORES DE PARTÍCULAS 

Muestreador Low Vol con control de flujo másico y volumétrico 
Modelo Partisol 2000H 
Medición y control de temperatura y presión Incorpora sensores para registro continuo de estos parámetros 
Sistema de registro de información Registra información de las variables ambientales de cada 

muestreo cada 5 minutos. Esta información puede observarse 
directamente o bajarse vía interfase RS 232. 

Programación Panel de control  o vía interfase para programación de los 
monitoreos 

Flujo 16,7 l/min 
Energía 220v 1,5 A, 50/60 Hz 
Método de referencia EPA RFPS-1298-127 
Norma europea 12341 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS ANALIZADORES CONTINUOS DE 
GASES 

Analizador de gas CO 
Modelo Advanced Pollution Instrumentation API 300 
Precisión 0,5 % de la lectura 
Linearidad 1,0% de ET 
Variaciones en cero < 0,1 ppm / 24 horas; < 0,2 ppm / 7 días 
Variaciones en valores de amplitud 1% de lecturas 
Equivalente de interfase RS 232 
Valores de fondo cero <0,025 ppm 

valores de amplitud <0,5% de lecturas 
Rango operativo de Temperatura 5° a 40°C 
Rangos 1 ppm a 1 000 ppm 
Método EPA RFCA-1093-093 
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Analizador de gas NOX 

Modelo Advanced Pollution Instrumentation API 200 
Límite mínimo detectable 0,5 ppb 
Precisión 0,5 % de la lectura 
Linearidad 1,0 % de ET 
Variaciones en cero < 0,5 ppb/24 horas; 1,0 ppb/7 días 
Variaciones en valores de amplitud < 0,5 % de ET/7 días 
Equivalente de interfase RS 232 
Valores de fondo cero 0,25 ppb 

valores de intervalo <0.5% de lecturas sobre 50 ppb 
Rango operativo de Temperatura 5° a 40°C 
Rangos Con incrementos de 1,0 ppb de 50 ppb a 20 000 ppb 
Método EPA RFNA-1194-099 
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ANEXO 3.2.2 
INFORMES DE ENSAYO DE LABORATORIO PRE Y 

POST PESADO DE FILTROS
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3.2.2 
INFORMES DE ENSAYO DE LABORATORIO DE PRE Y POST PESADO 

DE FILTROS 
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ANEXO 3.2.3 
CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO
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3.2.3 
CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

 

 

 

 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  3.2.3-2 

 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  3.2.3-3 

 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  3.2.3-4 

 

 

 

 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  3.2-4 

ANEXO 3.2.4 
CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE 

LABORATORIO
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3.2.4 
CERTIFICADO DE ACREDITACION DE LABORATORIO 
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ANEXO 3.2.5 
CÁLCULOS DE CONCENTRACIONES DE 

PARTICULAS PM10
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3.2.5 
CÁLCULOS DE CONCENTRACIONES DE PARTÍCULAS PM10   VERANO (ESTACIÓN HÚMEDA) 

 
Datos de muestreo Datos del filtro Condiciones ambientales Datos del 

muestreador Estación de monitoreo 

Código Ubicación 
Fecha de 

inicio 
Hora de 
inicio Filtro No. 

Peso 
inicial 

(g) 

Peso 
final  
(g) 

Diferencia 
peso 
(g) 

Temperatura 
ambiente 

(ºC) 

Presión  
atmosférica 

(In Hg) 

Tiempo  
muestreo 

(min) 

Volumen  
real 
(m3) 

Resultado 
concentración 

Partículas PM10 
(µg/m3) 

DC-1 Hacienda La Florida 26/03/05 11:40 DLM05-01 0,0943 0,0954 0,0011 22,1 28,9 1 327 22,09 50 

DC-2 Los Libertadores 27/03/05 16:57 DLM05-02 0,0948 0,0949 0,0001 10,7 17,8 1 426 23,79 4 

DC-3 Rumichaca 28/03/05 10:29 DLM05-03 0,0938 0,0950 0,0012 19,9 24,4 1 299 16,98 71 

DC-4 Anexo Casacancha 29/04/05 16:58 DLM05-05 0,0924 0,0926 0,0002 12,5 20,4 1 440 19,79 10 

DC-5 San José Mayopampa 30/03/05 18:23 DLM05-06 0,0941 0,0944 0,0003 12,4 20,5 1 436 23,92 13 

DC-6 Tambillo 01/04/05 12:51 DLM05-07 0,0932 0,0934 0,0002 13,8 20,7 1 420 23,65 8 

DC-7 Carmen Alto 02/04/05 08:40 DLM05-08 0,0943 0,0946 0,0003 16,6 21,3 1 410 21,97 14 

DC-8 Patibamba 04/04/05 15:05 DLM05-09 0,0948 0,0951 0,0003 18,1 22,4 1 432 23,84 13 

DC-9 Ninabamba 04/04/05 17:19 DLM05-10 0,0933 0,0938 0,0005 17,1 22,9 1 440 23,98 21 

DC-10 Chiquintirca 06/04/05 08:30 DLM05-11 0,0936 0,0940 0,0004 12,2 20,6 1 440 23,99 17 

DC-11 Pacobamba 06/04/05 11:14 DLM05-12 0,0943 0,0944 0,0001 7,9 18,7 1 440 23,96 4 

DC-12 Sallccachaca 07/04/05 11:55 DLM05-13 0,0942 0,0945 0,0003 12,6 21,8 1 438 23,94 13 

DC-13 Cantera GLN 12/04/05 11:00 DLM05-14 0,0921 0,0956 0,0035 19,2 29,5 1 420 18,87 185 
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CÁLCULOS DE CONCENTRACIONES DE PARTÍCULAS PM10   INVIERNO (ESTACIÓN SECA) 
 

Datos de Muestreo Datos del Filtro Condiciones Ambientales  Estación de Monitoreo 

Código Ubicación 

Fecha de 
Inicio 

 

Hora 
de 

Inicio 
 

Filtro 
No. 

 

Peso 
Inicial 

(g) 
Peso 

Final (g) 
Diferencia 
Peso (g) 

Temperatura 
Ambiente (ºC) 

Presión  
Atmosférica 

(In Hg) 

Tiempo 
Muestreo 

(min) 

Flujo de 
Muestreo 

(std-m3/min) 

Volumen 
Muestreo  
(std-m3) 

Volumen 
Real (m3) 

Resultado 
Concentración 

Partículas 
PM10 (µg/m3) 

DC-1 Hacienda La Florida 18-Jul-05 11:00 DLM05-019 0,08681 0,08894 0,00213 14,2 28,8 1 440 0,0167 23,978 23,980 89 

DC-2 Los Libertadores 19-Jul-05 15:39 DLM05-020 0,08701 0,08764 0,00063 2,9 17,7 1 433 0,0167 15,262 23,852 26 

DC-3 Rumichaca 20-Jul-05 09:00 DLM05-021 0,08551 0,08616 0,00065 5,0 18,9 1 440 0,0167 16,233 24,020 27 

DC-4 Anexo Casacancha 21-Jul-05 14:03 DLM05-023 0,09366 0,09374 0,00008 10,1 20,5 1 440 0,0167 17,312 23,992 3 

DC-5 San José Mayobamba 21-Jul-05 08:40 DLM05-022 0,08849 0,08855 0,00006 10,1 20,5 1 440 0,0167 17,305 23,983 3 

DC-6 Tambillo 23-Jul-05 17:08 DLM05-024 0,08472 0,08501 0,00029 13,2 20,8 1 440 0,0167 17,436 24,077 12 

DC-7 Carmen Alto 23-Jul-05 07:37 DLM05-025 0,08600 0,08719 0,00119 14,4 21,4 1 440 0,0167 17,737 23,941 50 

DC-8 Patibamba 24-Jul-05 13:00 DLM05-026 0,08515 0,08595 0,00080 16,5 22,6 1 440 0,0167 18,367 23,648 34 

DC-9 Ninabamba 24-Jul-05 12:00 DLM05-027 0,08727 0,08831 0,00104 16,6 22,8 1 440 0,0167 18,824 23,990 43 

DC-10 Chinquintirca 27-Jul-05 14:20 DLM05-029 0,08517 0,08521 0,00004 8,1 20,5 1 440 0,0167 17,435 23,957 2 

DC-11 Pacobamba 26-Jul-05 12:29 DLM05-028 0,08702 0,08754 0,00052 3,8 18,8 1 440 0,0167 16,234 23,956 22 

DC-12 Sallccachaca 28-Jul-05 15:35 DLM05-030 0,08649 0,08681 0.00032 10.4 21.9 1 440 0,0167 17,943 23,295 14 

DC-13 Cantera GLN 13-Ago-05 16:28 DLM05-033 0.08565 0.08641 0.00076 14.6 29.4 1 440 0,0167 24,396 23,959 32 

DC-14 Fundo Sta. Regina Lateral 6 11-Ago-05 10:08 DLM05-031 0,08726 0.08859 0.00133 15.4 29.1 1 440 0,0167 24,130 23,959 56 

DC-15 Pueblo Nuevo 12-Ago-05 13:58 DLM05-032 0,08602 0.08727 0.00125 15.1 29.4 1 440 0,0167 24,392 23,973 52 

Equipo : R&P, Partisol 2000              
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ANEXO 3.2.6 
REGISTROS DIARIOS DE CONCENTRACIONES DE 

GASES CO Y NO2 
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3.2.6 
REGISTROS DIARIOS DE CONCENTRACIONES DE GASES CO Y NO2 

VERANO (ESTACIÓN HÚMEDA) 

Estación: Estación:

729 μg/m3 748 μg/m3

Fecha Hora Concentración     
CO (ppm)

Concentración     
CO (μg/m3)

Fecha Hora Concentración     
CO (ppm)

Concentración     
CO (μg/m3)

11:00 1.9 1 384 18:00 2.5 1 869

12:00 2.9 2 113 19:00 2.7 2 018

13:00 2.1 1 530 20:00 2.7 2 018

14:00 2.0 1 457 21:00 3.1 2 317

15:00 2.4 1 749 22:00 2.8 2 093

16:00 3.0 2 186 23:00 3.0 2 243

17:00 2.3 1 676 00:00 3.1 2 317

18:00 1.7 1 239 01:00 2.6 1 944

1 667 2 102

10 000 10 000

1 967 2 317

1 239 1 869

19:00 2.5 1 822 02:00 2.4 1 794

20:00 1.7 1 239 03:00 2.6 1 944

21:00 2.0 1 457 04:00 2.8 2 093

22:00 2.1 1 530 05:00 2.9 2 168

23:00 2.1 1 530 06:00 2.8 2 093

00:00 2.5 1 822 07:00 2.9 2 168

01:00 2.3 1 676 08:00 2.6 1 944

02:00 2.1 1 530 09:00 2.5 1 869

1 576 2 009

10 000 10 000

1 822 2 168

1 239 1 794

03:00 2.3 1 676 10:00 2.3 1 719

04:00 2.2 1 603 11:00 2.3 1 719

05:00 2.4 1 749 12:00 2.3 1 719

06:00 2.6 1 894 13:00 2.1 1 570

07:00 2.4 1 749 14:00 2.0 1 495

08:00 2.5 1 822 15:00 2.1 1 570

09:00 2.6 1 894 16:00 1.9 1 420

10:00 2.7 1 967 17:00 1.8 1 346

1 794 1 570

10 000 10 000

1 967 1 719

1 603 1 346

29/03/2005

30/03/2005

30/03/2005

30/03/2005

MAX

MIN

PROM

ECA

MAX

Factor: 1 ppm =

DC-3: Rumichaca

23/03/2005

MIN

ECA

MAX

28/03/2005

28/03/2005

29/03/2005

MAX

MIN

PROM

MAX

MIN

PROM

ECA

PROM

ECA

DC-4: Anexo Casacancha

Factor: 1 ppm =

PROM

ECA

MIN

MIN

PROM

ECA

MAX
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Estación: Estación:

733 μg/m3 748 μg/m3

Fecha Hora Concentración     
CO (ppm)

Concentración     
CO (μg/m3)

Fecha Hora Concentración     
CO (ppm)

Concentración     
CO (μg/m3)

16:00 1.6 1 173 09:00 1.6 1 197

17:00 1.6 1 173 10:00 2.2 1 646

18:00 1.6 1 173 11:00 2.0 1 497

19:00 1.6 1 173 12:00 1.9 1 422

20:00 1.7 1 246 13:00 2.1 1 571

21:00 1.8 1 320 14:00 2.1 1 571

22:00 1.7 1 246 15:00 2.0 1 497

23:00 1.6 1 173 16:00 2.0 1 497

1 210 1 487

10 000 10 000

1 320 1 646

1 173 1 197

00:00 1.6 1 173 17:00 1.9 1 422

01:00 1.6 1 173 18:00 2.0 1 497

02:00 1.6 1 173 19:00 2.3 1 721

03:00 1.6 1 173 20:00 2.9 2 170

04:00 1.6 1 173 21:00 2.3 1 721

05:00 1.6 1 173 22:00 1.9 1 422

06:00 1.8 1 320 23:00 1.6 1 197

07:00 2.3 1 686 07/04/2005 00:00 1.6 1 197

1 255 1 543

10 000 10 000

1 686 2 170

1 173 1 197

08:00 2.0 1 466 01:00 2.2 1 646

09:00 1.7 1 246 02:00 2.3 1 721

10:00 1.6 1 173 03:00 1.9 1 422

11:00 1.5 1 100 04:00 2.2 1 646

12:00 1.6 1 173 05:00 3.3 2 469

13:00 1.6 1 173 06:00 3.4 2 544

14:00 1.6 1 173 07:00 3.8 2 844

15:00 1.6 1 173 08:00 3.8 2 844

1 210 2 142

10 000 10 000

1 466 2 844

1 100 1 422

DC-8: Patibamba DC-10: Chiquintirca

Factor: 1 ppm = Factor: 1 ppm =

04/04/2005 06/04/2005

PROM PROM

ECA ECA

MAX MAX

MIN MIN

05/04/2005
06/04/2005

PROM PROM

ECA ECA

MAX MAX

MIN MIN

05/04/2005 07/04/2005

PROM PROM

ECA ECA

MAX MAX

MIN MIN

 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  3.2.6-3 

Estación: Estación:

747 μg/m3 730 μg/m3

Fecha Hora Concentración     
CO (ppm)

Concentración     
CO (μg/m3)

Fecha Hora Concentración     
CO (ppm)

Concentración     
CO (μg/m3)

12:00 1.4 1 046 11:00 3.2 2 337

13:00 1.4 1 046 12:00 3.5 2 556

14:00 1.4 1 046 13:00 6.0 4 385

15:00 1.4 1 046 14:00 3.8 2 775

16:00 1.4 1 046 15:00 2.5 1 846

17:00 1.6 1 196 16:00 3.1 2 250

18:00 4.2 3 138 17:00 0

19:00 6.2 4 633 18:00 0

1 775 2 692

10 000 10 000

4 633 4 385

1 046 1 846

20:00 5.5 4 110 19:00 2.1 1 500

21:00 5.1 3 811 20:00 4.6 3 341

22:00 3.9 2 914 21:00 11.8 8 654

23:00 7.2 5 380 22:00 5.6 4 090

00:00 11.1 8 294 23:00 5.3 3 871

01:00 8.3 6 202 00:00 0

02:00 11.0 8 220 01:00 0

03:00 9.4 7 024 02:00 0

5 744 3 576

10 000 10 000

8 294 8 654

2 914 1 500

04:00 8.3 6 202 03:00 0

05:00 5.7 4 259 04:00 0

06:00 7.7 5 754 05:00 0

07:00 5.1 3 811 06:00 0

08:00 1.8 1 345 07:00 0

09:00 2.5 1 868 08:00 0

10:00 3.7 2 765 09:00 0

11:00 3.9 2 914 10:00 0

3 615 0

10 000 10 000

6 202 0

1 345 0

09/04/2005

PROM

ECA

MAX

MAX

MIN

08/04/2005

DC-13: Sallccachaca

Factor: 1 ppm =

08/04/2005

PROM

ECA

MAX

MIN

09/04/2005

PROM

ECA

MIN

DC-12: Sallccachaca

Factor: 1 ppm =

PROM

ECA

MAX

08/04/2005

MIN

PROM

ECA

08/04/2005

09/04/2005

MAX

MIN

MIN

09/04/2005

PROM

ECA

MAX

 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  3.2.6-4 

 

Estación: Estación:

1197 μg/m3 1342 μg/m3

Fecha Hora Concentración     
NO2 (ppb)

Concentración     
NO2 (μg/m3) Fecha Hora Concentración     

NO2 (ppb)
Concentración     

NO2 (μg/m3)

12:00 6.1 7 18:00 1.5 2

13:00 4.8 6 19:00 3.7 5

14:00 5.4 6 20:00 2.6 3

15:00 5.0 6 21:00 2.4 3

16:00 4.7 6 22:00 2.4 3

17:00 3.4 4 23:00 2.8 4

18:00 6.0 7 00:00 3.8 5

19:00 2.6 3 01:00 3.4 5

20:00 7.9 9 02:00 3.7 5

21:00 7.5 9 03:00 2.7 4

22:00 7.7 9 04:00 3.0 4

23:00 7.2 9 05:00 3.4 5

00:00 3.6 4 06:00 3.5 5

01:00 18.0 22 07:00 5.6 8

02:00 16.4 20 08:00 6.7 9

03:00 14.8 18 09:00 6.1 8

04:00 12.0 14 10:00 6.7 9

05:00 7.8 9 11:00 5.1 7

06:00 7.6 9 12:00 4.7 6

07:00 8.0 10 13:00 6.8 9

08:00 10.9 13 14:00 6.5 9

09:00 7.1 9 15:00 4.7 6

10:00 5.1 6 16:00 7.1 9

11:00 5.0 6

9 6

200 200

22 9

3 2

29/03/2005

PROMPROM

30/03/2005

Factor: 1 ppm =

DC-3: Rumichaca

MIN

28/03/2005

DC-4: Anexo Casacancha

Factor: 1 ppm =

ECA

29/03/2005

MAX

MIN

ECA

MAX



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  3.2.6-5 

Estación: Estación:

1445 μg/m3 1355 μg/m3

Fecha Hora Concentración     
NO2 (ppb)

Concentración     
NO2 (μg/m3)

Fecha Hora Concentración     
NO2 (ppb)

Concentración     
NO2 (μg/m3)

16:00 7.0 10 10:00 3.5 5

17:00 7.5 11 11:00 3.7 5

18:00 5.8 8 12:00 4.0 5

19:00 7.3 11 13:00 4.0 5

20:00 3.0 4 14:00 3.5 5

21:00 2.9 4 15:00 3.5 5

22:00 3.2 5 16:00 3.9 5

23:00 3.2 5 17:00 2.9 4

00:00 2.8 4 18:00 5.2 7

01:00 3.0 4 19:00 6.6 9

02:00 3.2 5 20:00 5.7 8

03:00 3.0 4 21:00 2.8 4

04:00 2.9 4 22:00 2.7 4

05:00 2.9 4 23:00 3.6 5

06:00 7.6 11 00:00 2.8 4

07:00 9.6 14 01:00 2.6 4

08:00 4.6 7 02:00 2.6 4

09:00 3.3 5 03:00 2.5 3

10:00 4.0 6 04:00 2.3 3

11:00 3.9 6 05:00 2.4 3

12:00 4.0 6 06:00 7.7 10

13:00 3.0 4 07:00 13.4 18

14:00 3.5 5 08:00 4.5 6

15:00 3.6 5 09:00 6.2 8

7 5

200 200

14 10

4 3

DC-8: Patibamba DC-10: Chiquintirca

Factor: 1 ppm = Factor: 1 ppm =

ECA

MAX MAX

PROM PROM

MIN MIN

04/04/2005

05/04/2005

06/04/2005

07/04/2005

ECA

 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  3.2.6-6 

Estación: Estación:

1434 μg/m3 1891 μg/m3

Fecha Hora Concentración     
NO2 (ppb)

Concentración     
NO2 (μg/m3) Fecha Hora

Concentraci
ón      NO2 

(ppb)

Concentraci
ón      NO2 

(μg/m3)

13:00 2.6 4 11:00 62.7 119

14:00 3.2 5 12:00 50.2 95

15:00 2.7 4 13:00 46.2 97

16:00 3.0 4 14:00 40.5 87

17:00 2.1 3 15:00 33.5 93

18:00 7.0 10 16:00 35.1 96

19:00 10.9 16 17:00 35.5 97

20:00 6.5 9 18:00 34.4 65

21:00 13.0 19 19:00 35.2 87

22:00 15.0 21 20:00 34.7 86

23:00 19.3 28 21:00 33.7 84

00:00 11.2 16 22:00 34.6 85

01:00 9.8 14 23:00 36.0 88

02:00 12.3 18 00:00 37.1 90

03:00 10.7 15 01:00 37.5 91

04:00 12.9 18 02:00 36.8 90

05:00 16.5 24 03:00 37.7 91

06:00 13.5 19 04:00 36.8 90

07:00 14.9 21 05:00 35.7 88

08:00 6.4 9 06:00 37.0 90

09:00 5.3 8 07:00 37.0 90

10:00 5.6 8

11:00 3.5 5

12:00 3.0 4

14 90

200 200

28 119

3 65

ECA

MAX

MIN

DC-13: Cantera GLN

Factor: 1 ppm =

12/04/2005

13/04/2005

PROM

DC-12: Sallccachaca

PROM

MIN

08/04/2005

09/04/2005

ECA

MAX

Factor: 1 ppm =

 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  3.2.6-7 

REGISTROS DIARIOS DE CONCENTRACIONES DE GASES CO, NO2 Y SO2 INVIERNO 
(ESTACIÓN SECA) 

Estación: Estación:

774 μg/m3 760 μg/m3

Fecha Hora Concentración     
CO (ppm)

Concentración     
CO (μg/m3)

Fecha Hora Concentración     
CO (ppm)

Concentración     
CO (μg/m3)

10:00 0.5 404 15:00 1.6 1,220

11:00 1.6 1,243 16:00 2.0 1,520

12:00 1.5 1,166 17:00 2.0 1,520

13:00 1.6 1,243 18:00 2.0 1,520

14:00 1.5 1,166 19:00 2.0 1,520

15:00 1.5 1,166 20:00 2.0 1,520

16:00 1.6 1,243 21:00 2.0 1,520

17:00 1.6 1,243 22:00 2.0 1,520

1,109 1,482

10,000 10,000

1,166 1,520

404 1,220

18:00 1.5 1,166 23:00 2.0 1,520

19:00 1.5 1,166 00:00 2.0 1,520

20:00 1.6 1,243 01:00 2.0 1,520

21:00 1.5 1,166 02:00 2.0 1,520

22:00 1.5 1,166 03:00 2.0 1,520

23:00 1.5 1,166 04:00 2.0 1,520

00:00 1.5 1,166 05:00 2.0 1,520

21/07/2005 01:00 1.4 1,090 06:00 2.0 1,520

1,166 1,520

10,000 10,000

1,243 1,520

1,090 1,520

02:00 1.4 1,090 07:00 2.0 1,520

03:00 1.5 1,166 08:00 2.0 1,520

04:00 1.5 1,166 09:00 2.0 1,520

05:00 1.5 1,166 10:00 2.0 1,520

06:00 1.5 1,166 11:00 2.0 1,520

07:00 1.5 1,166 12:00 2.0 1,520

08:00 1.5 1,166 13:00 2.0 1,520

09:00 1.5 1,166 14:00 2.0 1,520

1,157 1,520

10,000 10,000

1,166 1,520

1,090 1,520

21/07/2005

PROM

ECA

MAX

ECA

DC-4: Anexo Casacancha

Factor: 1 ppm =

PROM

ECA

21/07/2008

MAX

MIN

PROM

MAX

MIN

PROM

ECA

PROM

ECA

MAX

20/07/2005

20/07/2005

Factor: 1 ppm =

DC-3: Rumichaca

21/07/2005

MIN

22/07/2005

MAX

MIN

PROM

ECA

MAX

MIN

22/07/2005

MIN  



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  3.2.6-8 

 

Estación: Estación:

743 μg/m3 765 μg/m3

Fecha Hora Concentración     
CO (ppm)

Concentración     
CO (μg/m3)

Fecha Hora Concentración     
CO (ppm)

Concentración     
CO (μg/m3)

15:00 1.3 974 15:00 1.3 1,003

16:00 1.6 1,193 16:00 1.6 1,229

17:00 1.8 1,340 17:00 1.8 1,380

18:00 1.9 1,413 18:00 1.6 1,229

19:00 1.3 974 19:00 2.7 2,058

20:00 1.2 900 20:00 2.8 2,134

21:00 1.5 1,120 21:00 2.5 1,908

22:00 1.8 1,340 22:00 1.8 1,380

1,157 1,540

10,000 10,000

1,413 2,134

900 1,003

23:00 1.7 1,266 23:00 1.7 1,304

00:00 1.6 1,193 00:00 1.6 1,229

01:00 1.8 1,340 01:00 1.8 1,380

02:00 1.5 1,120 02:00 1.5 1,154

03:00 1.5 1,120 03:00 1.5 1,154

04:00 1.6 1,193 04:00 1.6 1,229

05:00 1.6 1,193 05:00 1.6 1,229

06:00 1.7 1,266 06:00 2.3 1,757

1,212 1,304

10,000 10,000

1,340 1,757

1,120 1,154

07:00 3.1 2,292 07:00 3.1 2,360

08:00 2.4 1,779 08:00 2.4 1,832

09:00 1.7 1,266 09:00 1.7 1,304

10:00 1.5 1,120 10:00 1.5 1,154

11:00 1.5 1,120 11:00 1.5 1,154

12:00 1.5 1,120 12:00 1.6 1,229

13:00 1.6 1,193 13:00 1.6 1,229

14:00 1.6 1,193 14:00 1.6 1,229

1,385 1,436

10,000 10,000

2,292 2,360

1,120 1,154

25/07/2005

26/07/2005

MAX MAX

MIN MIN

PROM PROM

ECA ECA

26/07/2005 28/07/2005

MAX MAX

MIN MIN

PROM PROM

ECA ECA

27/07/2005

MAX MAX

MIN MIN

27/07/2005

PROM PROM

ECA ECA

DC-8: Patibamba DC-10: Chiquintirca

Factor: 1 ppm = Factor: 1 ppm =

25/07/2005

28/07/2005

 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  3.2.6-9 

 

Estación: Estación:

759 μg/m3 748 μg/m3

Fecha Hora Concentración     
CO (ppm)

Concentración     
CO (μg/m3)

Fecha Hora Concentración     
CO (ppm)

Concentración     
CO (μg/m3)

17:00 2.3 1,743 17:00 2.1 1,570

18:00 2.1 1,593 18:00 2.1 1,570

19:00 3.8 2,865 19:00 2.1 1,570

20:00 4.4 3,313 20:00 2.2 1,643

21:00 4.2 3,164 21:00 2.1 1,570

22:00 3.6 2,715 22:00 2.1 1,570

23:00 2.8 2,117 23:00 2.1 1,570

30/07/2005 00:00 3.4 2,565 00:00 2.1 1,570

2,509 1,582

10,000 10,000

3,313 1,643

1,593 1,570

01:00 3.2 2,416 01:00 2.2 1,643

02:00 3.6 2,715 02:00 2.1 1,570

03:00 2.9 2,191 03:00 2.9 2,159

04:00 3.6 2,715 04:00 2.5 1,865

05:00 4.1 3,089 05:00 2.8 2,086

06:00 3.7 2,790 06:00 3.9 2,896

07:00 2.8 2,117 07:00 2.8 2,086

08:00 2.6 1,967 08:00 3.1 2,307

2,500 2,036

10,000 10,000

3,089 2,896

1,967 1,570

09:00 1.4 1,069 09:00 2.4 1,791

10:00 1.4 1,069 10:00 2.4 1,791

11:00 1.4 1,069 11:00 2.1 1,570

12:00 1.5 1,144 12:00 2.1 1,570

13:00 1.5 1,144 13:00 2.1 1,570

14:00 1.4 1,069 14:00 2.2 1,643

15:00 1.5 1,144 15:00 2.2 1,643

16:00 1.5 1,144 16:00 2.2 1,643

1,107 1,653

10,000 10,000

1,144 1,791

1,069 1,570

30/07/2005

PROM

ECA

MAX

MAX

MIN

MIN

PROM

ECA

30/07/2005

ECA

MAX

MIN

29/07/2005

DC-12: Sallccachaca

Factor: 1 ppm =

PROM

14/08/2005

MAX

MIN

MIN

MAX

MIN

14/08/2005

PROM

ECA

13/08/2005

PROM

ECA

PROM

ECA

MAX

DC-13: Cantera GLN

Factor: 1 ppm =

 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  3.2.6-10 

 

Estación: Estación:

1271 μg/m3 1357 μg/m3

Fecha Hora
Concentración     

NO2 (ppb)
Concentración      NO2 

(μg/m3)
Fecha Hora

Concentración     
NO2 (ppb)

Concentración      
NO2 (μg/m3)

10:00 4.9 6 15:00 4.9 7

11:00 4.7 6 16:00 4.7 6

12:00 4.6 6 17:00 4.1 6

13:00 4.8 6 18:00 3.7 5

14:00 4.5 6 19:00 4.4 6

15:00 4.4 6 20:00 4.2 6

16:00 5.4 7 21:00 4.3 6

17:00 4.2 5 22:00 4.4 6

18:00 4.3 5 23:00 6.8 9

19:00 4.0 5 00:00 4.2 6

20:00 4.8 6 01:00 4.7 6

21:00 6.4 8 02:00 3.9 5

22:00 6.4 8 03:00 4.0 5

23:00 5.5 7 04:00 4.5 6

00:00 6.9 9 05:00 5.8 8

01:00 6.6 8 06:00 8.5 12

02:00 3.2 4 07:00 7.5 10

03:00 4.8 6 08:00 6.0 8

04:00 4.3 5 09:00 5.6 8

05:00 6.1 8 10:00 5.2 7

06:00 4.5 6 11:00 5.9 8

07:00 4.6 6 12:00 6.1 8

08:00 5.3 7 13:00 7.0 9

09:00 6.5 8 14:00 6.3 9

6 7

200 200

9 12

4 5

20/07/2005

21/07/2005

21/07/2005

22/07/2005

DC-4: Anexo Casacancha

Factor: 1 ppm =

ECA

MAX

DIÓXIDO DE NITROGENO
Factor: 1 ppm =

DC-3: Rumichaca

MIN

PROM PROM

MIN

DIÓXIDO DE NITROGENO

ECA

MAX

 

 

 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  3.2.6-11 

 

Estación: Estación:

1306 μg/m3 1369 μg/m3

Fecha Hora
Concentración      

NO2 (ppb)
Concentración      

NO2 (μg/m3) Fecha Hora
Concentración     

NO2 (ppb)
Concentración      NO2 

(μg/m3)

14:00 4.6 6 16:00 5.0 7

15:00 4.5 6 17:00 5.1 7

16:00 4.8 6 18:00 7.8 11

17:00 4.9 6 19:00 8.2 11

18:00 5.0 6 20:00 5.5 8

19:00 5.1 7 21:00 4.7 6

20:00 4.6 6 22:00 4.1 6

21:00 4.1 5 23:00 4.2 6

22:00 4.5 6 00:00 3.7 5

23:00 4.4 6 01:00 3.3 4

00:00 4.2 6 02:00 3.6 5

01:00 4.4 6 03:00 3.4 5

02:00 4.1 5 04:00 3.5 5

03:00 3.9 5 05:00 3.6 5

04:00 4.1 5 06:00 6.7 9

05:00 4.0 5 07:00 10.0 14

06:00 4.8 6 08:00 7.1 10

07:00 11.2 15 09:00 5.6 8

08:00 10.6 14 10:00 5.5 7

09:00 4.8 6 11:00 5.3 7

10:00 6.2 8 12:00 5.2 7

11:00 4.6 6 13:00 5.4 7

12:00 4.2 6 14:00 5.9 8

13:00 4.1 5 15:00 5.3 7

7 7

200 200

15 14

5 4

25/07/2005

26/07/2005

27/07/2005

28/07/2005

Factor: 1 ppm = Factor: 1 ppm =
DIÓXIDO DE NITROGENO DIÓXIDO DE NITROGENO

DC-8: Patibamba DC-10: Chiquintirca

PROM PROM

MIN MIN

ECA ECA

MAX MAX

 

 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  3.2.6-12 

 

Estación: Estación:

1449 μg/m3 1915 μg/m3

Fecha Hora
Concentración     

NO2 (ppb)
Concentración      NO2 

(μg/m3)
Fecha Hora

Concentración      NO2 

(ppb)
Concentración      

NO2 (μg/m3)

17:00 3.2 5 18:00 2.7 5

18:00 5.1 7 19:00 2.9 6

19:00 8.3 12 20:00 3.2 6

20:00 9.4 14 21:00 3.2 6

21:00 9.0 13 22:00 2.7 5

22:00 10.1 15 23:00 2.9 6

23:00 8.5 12 00:00 2.8 5

00:00 7.9 11 01:00 2.8 5

01:00 11.0 16 02:00 2.8 5

02:00 9.6 14 03:00 2.9 6

03:00 6.2 9 04:00 2.9 6

04:00 9.3 13 05:00 3.3 6

05:00 8.6 12 06:00 3.3 6

06:00 6.7 10 07:00 3.0 6

07:00 7.2 10 08:00 3.2 6

08:00 4.5 7 09:00 3.7 7

09:00 4.5 6 10:00 3.3 6

10:00 4.6 7 11:00 3.4 7

11:00 4.7 7 12:00 3.4 7

12:00 4.3 6 13:00 4.0 8

13:00 3.9 6 14:00 4.4 8

14:00 4.2 6 15:00 4.3 8

15:00 3.8 5 16:00 3.8 7

16:00 4.1 6 17:00 3.8 7

10 6

200 200

16 8

5 5

ECA

MAX

Factor: 1 ppm =

29/07/2005

30/07/2005

DC-12: Sallccachaca

PROM

MIN

DIÓXIDO DE NITROGENO

ECA

MAX

MIN

PROM

13/08/2005

14/08/2005

DC-13: Cantera GLN

Factor: 1 ppm =
DIÓXIDO DE NITROGENO

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  3.2.6-13 

 

Estación: Estación:

1769 μg/m3 1888 μg/m3

Fecha Hora
Concentración     

SO2 (ppb)
Concentración     

SO2 (μg/m3) Fecha Hora
Concentración     

SO2 (ppb)
Concentración     

SO2 (μg/m3)

14:00 29.4 52 01:00 44.6 84

15:00 26.8 47 02:00 46.9 89

16:00 25.5 45 03:00 49.7 94

17:00 24.3 43 04:00 41.1 78

18:00 23.8 42 05:00 36.7 69

19:00 23.3 41 06:00 31.7 60

20:00 22.9 41 07:00 25.3 48

21:00 22.3 39 08:00 24.5 46

22:00 22.8 40 09:00 24.0 45

23:00 22.7 40 10:00 23.6 45

00:00 22.3 39 11:00 22.7 43

01:00 22.6 40 12:00 22.1 42

02:00 22.3 39 13:00 22.1 42

03:00 22.1 39 14:00 21.0 40

04:00 22.1 39 15:00 20.7 39

05:00 22.3 39 16:00 20.6 39

06:00 22.0 39 17:00 19.9 38

07:00 21.8 39 18:00 20.5 39

08:00 22.0 39 19:00 20.6 39

09:00 22.7 40 20:00 20.4 39

10:00 24.8 44 21:00 20.1 38

11:00 24.0 42 22:00 20.1 38

12:00 22.8 40 23:00 22.5 42

13:00 23.4 41 09/08/2005 00:00 22.3 42

41 51

365 365

52 94

39 38

09/08/2005

10/08/2005

PROMEDIO HORARIO

ECA para 24 horas

MAX

08/08/2005

PROMEDIO HORARIO

MIN

MAX

Factor: 1 ppb =

DC-3: Rumichaca

ECA para 24 horas

DIÓXIDO DE AZUFRE

MIN

DC-4: Anexo Casacancha

Factor: 1 ppm =
DIÓXIDO DE AZUFRE
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Estación: Estación:

1817 μg/m3 1905 μg/m3

Fecha Hora
Concentración     

SO2 (ppb)
Concentración     

SO2 (μg/m3) Fecha Hora
Concentración     

SO2 (ppm)
Concentración     

SO2 (ppm)

13:00 58.2 106 18:00 26.6 51

14:00 58.8 107 19:00 20.3 39

15:00 53.1 96 20:00 21.3 41

16:00 35.8 65 21:00 20.9 40

17:00 28.2 51 22:00 20.5 39

18:00 2.5 5 23:00 20.2 38

19:00 20.3 37 00:00 20.0 38

20:00 18.6 34 01:00 19.4 37

21:00 17.4 32 02:00 19.2 37

22:00 16.5 30 03:00 19.2 37

23:00 15.6 28 04:00 19.3 37

00:00 15.0 27 05:00 19.2 37

01:00 14.5 26 06:00 20.2 38

02:00 14.5 26 07:00 21.2 40

03:00 14.1 26 08:00 21.5 41

04:00 13.9 25 09:00 22.6 43

05:00 13.7 25 10:00 18.6 35

06:00 13.6 25 11:00 20.5 39

07:00 16.5 30 12:00 20.8 40

08:00 15.0 27 13:00 20.0 38

09:00 15.7 29 14:00 19.6 37

10:00 15.3 28 15:00 20.8 40

11:00 15.3 28 16:00 18.8 36

12:00 15.5 28 17:00 18.0 34

39 39

365 365

107 51

5 34

DC-8: Patibamba DC-10: Chiquintirca

Factor: 1 ppm = Factor: 1 ppm =
DIÓXIDO DE AZUFRE DIÓXIDO DE AZUFRE

03/08/2005

04/08/2005

05/08/2005

06/08/2005

PROMEDIO HORARIO PROMEDIO HORARIO

ECA para 24 horas ECA para 24 horas

MAX MAX

MIN MIN
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Estación: Estación:

2016 μg/m3 2665 μg/m3

Fecha Hora
Concentración     

SO2 (ppm)
Concentración     

SO2 (ppm) Fecha Hora
Concentración     

SO2 (ppb)
Concentración     

SO2 (μg/m3)

18:00 69.1 139 17:00 9.4 25

19:00 61.4 124 18:00 8.1 22

20:00 67.0 135 19:00 6.1 16

21:00 51.7 104 20:00 6.3 17

22:00 42.9 86 21:00 5.8 15

23:00 37.3 75 22:00 5.7 15

00:00 34.5 70 23:00 5.1 14

01:00 30.7 62 00:00 4.5 12

02:00 28.3 57 01:00 4.5 12

03:00 26.7 54 02:00 4.3 11

04:00 24.8 50 03:00 3.9 10

05:00 24.6 50 04:00 4.1 11

06:00 22.8 46 05:00 3.8 10

07:00 22.9 46 06:00 4.0 11

08:00 22.2 45 07:00 4.2 11

09:00 25.2 51 08:00 3.7 10

10:00 25.7 52 09:00 3.7 10

11:00 25.5 51 10:00 4.2 11

12:00 24.2 49 11:00 3.7 10

13:00 23.1 47 12:00 3.2 9

14:00 22.1 45 13:00 3.9 10

15:00 21.7 44 14:00 3.8 10

16:00 20.9 42 15:00 3.3 9

17:00 20.4 41 16:00 3.3 9

65 13

365 365

139 25

41 9

DC-12: Sallccachaca DC-13: Cantera GLN

Factor: 1 ppm = Factor: 1 ppm =
DIÓXIDO DE AZUFRE DIÓXIDO DE AZUFRE

04/08/2005

05/08/2005

13/08/2005

14/08/2005

PROMEDIO HORARIO PROMEDIO HORARIO

ECA para 24 horas ECA para 24 horas

MAX MAX

MIN MIN

 

 

 

 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 3.2-7 

ANEXO 3.2.7 
ESTACIONES DE MONITOREO DE 

CALIDAD DE AIRE
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3.2.7 
ESTACIONES DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 

 
PUNTO DE CONTROL Y ESTACIÓN DE MONITOREO 

Nombre del punto: DC-1 Hacienda La Floresta 

Coordenadas UTM: 
8480502 N 
397705 E 
300 msnm 

Ubicación: 
Distrito: Humay 
Provincia: Pisco 
Departamento: Ica 

Descripción de la ubicación:  
La estación de monitoreo se encuentra en la Hacienda La Floresta. La estación se instaló en el techo 
de las oficinas de administración de la Hacienda. El acceso es por una carretera carrozable. 
Equipo utilizado: 
Muestreador de aire de bajo volumen marca Rupprecht & Patashnick, modelo Partisol 2000H para 
partículas en suspensión PM10, de operación automática. La muestra se recolecta en un filtro cuarzo de 
47 mm. 
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Nombre del punto: DC-2 Los Libertadores 

Coordenadas UTM: 
8503414 N 
480786 E 
4400 msnm 

Ubicación: 
Distrito: San Antonio de Cusicancha 
Provincia: Huaytara 
Departamento: Huancavelica 

Descripción de la ubicación:  
La estación de monitoreo se encuentra en el centro poblado Los Libertadores. La estación se instaló en 
el techo del consejo de localidad de Los Libertadores a 10m de la carretera Los Libertadores Wari, 
frente a la válvula de control XV–512. 
Equipo utilizado: 
Muestreador de aire de bajo volumen marca Rupprecht & Patashnick, modelo Partisol 2000H para 
partículas en suspensión PM10, de operación automática. La muestra se recolecta en un filtro cuarzo de 
47 mm. 
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Nombre del punto: DC-3 Rumichaca 

Coordenadas UTM: 
8521140 N 
506678 E 
3950 msnm 

Ubicación: 
Distrito: Pilpichaca 
Provincia: Huaytara 
Departamento: Huancavelica 

Descripción de la ubicación:  
La estación de monitoreo se encuentra en el centro poblado Rumichaca. La estación se instaló en el 
techo del consejo municipal, ubicado frente al depósito de TGP a 10m de la carretera principal. 

Equipo utilizados: 
Muestreador de aire de bajo volumen marca Rupprecht & Patashnick, modelo Partisol 2000H para 
partículas en suspensión PM10, de operación es automática. La muestra se recolecta en un filtro cuarzo 
de 47 mm. 
Tres analizadores continuos marca Advanced Pollution Instrumentation, API (modelos M300A, M100A y 
M200A), para la medición de gases CO, SO2 y NO2 respectivamente, de operación automática.  
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Nombre del punto: DC-4 Anexo Casacancha 

Coordenadas UTM: 
8527416 N 
571212 E 
3300 msnm 

Ubicación: 
Distrito: Vinchos 
Provincia: Huamanga  
Departamento: Ayacucho 

Descripción de la ubicación:  
La estación de monitoreo se encuentra en el Anexo Cassacancha. La estación se instalo a campo 
abierto en la parte posterior de la ex oficina de SENASA a 50m de la de carretera Los Libertadores 
Wari km 290. 
Equipo utilizados: 
Un muestreador de aire de bajo volumen marca Rupprecht & Patashnick, modelo Partisol 2000H para 
partículas en suspensión PM10, de operación es automática. La muestra se recolecta en un filtro cuarzo 
de 47 mm. 
Tres analizadores continuos marca Advanced Pollution Instrumentation, API (modelos M300A, M100A y 
M200A), para la medición de gases CO, SO2 y NO2 respectivamente, de operación automática. 
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Nombre del punto: DC-5 San José de Mayobamba 

Coordenadas UTM: 
8532000 N 
572000 E 
3379 msnm 

Ubicación: 
Distrito: Vinchos 
Provincia: Huamanga 
Departamento: Ayacucho 

Descripción de la ubicación:  
La estación de monitoreo se encuentra en el centro poblado San José de Mayobamba. La estación se 
instaló en el lado derecho del centro educativo de la localidad a 100m de la carretera que ingresa a 
Vinchos.  
Equipo utilizado: 
Muestreador de aire de bajo volumen marca Rupprecht & Patashnick, modelo Partisol 2000H para 
partículas en suspensión PM10, de operación automática. La muestra se recolecta en un filtro cuarzo de 
47 mm. 
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Nombre del punto: DC-6 Tambillo 

Coordenadas UTM: 
8541152 N 
596398 E 
3050 msnm 

Ubicación: 
Distrito: Tambillo 
Provincia: Huamanga 
Departamento: Ayacucho 

Descripción de la ubicación:  
La estación de monitoreo se encuentra en el centro poblado Tambillo. La estación se instaló en el techo 
de la municipalidad de tambillo, situada en la plaza principal. El acceso es a través de una carretera 
afirmada proveniente de la ciudad de Huamanga.  
Equipo utilizado: 
Muestreador de aire de bajo volumen marca Rupprecht & Patashnick, modelo Partisol 2000H para 
partículas en suspensión PM10, de operación automática. La muestra se recolecta en un filtro cuarzo de 
47 mm. 
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Nombre del punto: DC-7 Carmen Alto 

Coordenadas UTM: 
8542582 N 
588770 E 
2875 msnm 

Ubicación: 
Distrito: Carmen Alto 
Provincia: Huamanga 
Departamento: Ayacucho 

Descripción de la ubicación:  
La estación de monitoreo se encuentra en el centro Carmen Alto. La estación se instaló en el techo una 
casa ubicada en el Jr. Héroes del Cenepa I-9 

Equipo utilizado: 
Muestreador de aire de bajo volumen marca Rupprecht & Patashnick, modelo Partisol 2000H para 
partículas en suspensión PM10, de operación automática. La muestra se recolecta en un filtro cuarzo de 
47 mm. 
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Nombre del punto: DC-8 Patibamba 

Coordenadas UTM: 
8555576 N  
614719 E  
2 426 msnm 

Ubicación: 
Distrito: San Miguel 
Provincia: La Mar 
Departamento: Ayacucho 

Descripción de la ubicación:  
La estación de monitoreo se encuentra en el centro poblado Patibamba. La estación se instaló en el 
techo de la casa que se encuentra frente a la Iglesia de la Plaza Mayor. El acceso es a través de la 
carretera que une los distritos de San Miguel y Chilcas.  

Equipo utilizados: 
Un muestreador de aire de bajo volumen marca Rupprecht & Patashnick, modelo Partisol 2000H para 
partículas en suspensión PM10, de operación es automática. La muestra se recolecta en un filtro cuarzo 
de 47 mm. 
Tres analizadores continuos marca Advanced Pollution Instrumentation, API (modelos M300A, M100A y 
M200A), para la medición de gases CO, SO2 y NO2 respectivamente, de operación automática. 
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Nombre del punto: DC-9 Ninabamba 

Coordenadas UTM: 
855275 N  
617555 E  
2275 msnm 

Ubicación: 
Distrito: San Miguel 
Provincia: La Mar  
Departamento: Ayacucho 

Descripción de la ubicación:  
La estación de monitoreo se encuentra en el centro poblado Ninabamba. La estación se instaló en el 
techo de una vivienda de un solo nivel a la entrada del poblado de Ninabamba.  

Equipo utilizado: 
Muestreador de aire de bajo volumen marca Rupprecht & Patashnick, modelo Partisol 2000H para 
partículas en suspensión PM10, de operación automática. La muestra se recolecta en un filtro cuarzo de 
47 mm. 
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Nombre del punto: DC-10 Chiquintirca 

Coordenadas UTM: 
8555794 N 
640223 E  
3187 msnm 

Ubicación: 
Distrito: Anco 
Provincia: La Mar 
Departamento: Ayacucho 

Descripción de la ubicación:  
La estación de monitoreo se encuentra en el centro poblado Chiquintirca. La estación de se instaló en el 
techo del consejo distrital de Chiquintirca ubicado en al plaza mayor. 

Equipo utilizados: 
Un muestreador de aire de bajo volumen marca Rupprecht & Patashnick, modelo Partisol 2000H para 
partículas en suspensión PM10, de operación es automática. La muestra se recolecta en un filtro cuarzo 
de 47 mm. 
Tres analizadores continuos marca Advanced Pollution Instrumentation, API (modelos M300A, M100A y 
M200A), para la medición de gases CO, SO2 y NO2 respectivamente, de operación automática. 
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Nombre del punto: DC-11 Pacobamba 

Coordenadas UTM: 
8554578 N 
632735 E  
3950 msnm 

Ubicación: 
Distrito: Anco  
Provincia: La Mar 
Departamento: Ayacucho 

Descripción de la ubicación:  
La estación de monitoreo se encuentra en el centro poblado de Pacobamba. La estación se instaló en 
las instalaciones de la transmisora satelital del poblado de Pacobamba, a 10m de la carretera afirmada. 
Equipo utilizado: 
Muestreador de aire de bajo volumen marca Rupprecht & Patashnick, modelo Partisol 2000H para 
partículas en suspensión PM10, de operación automática. La muestra se recolecta en un filtro cuarzo de 
47 mm. 
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Nombre del punto: DC-12 Sallccachaca  

Coordenadas UTM: 
8557862 N 
642793 E  
2820 msnm 

Ubicación: 
Distrito: Anco 
Provincia: La Mar 
Departamento: Ayacucho 

Descripción de la ubicación:  
La estación de monitoreo se encuentra en el centro poblado Sallccachaca La estación se instaló en un 
área descampada a 20m de la carretera afirmada que va de Chiquintirca a San Antonio. 
Referencialmente se encuentra entre la compresora PS #3 y el poblado de Huayrapata; y adyacente al  
río Chunchubamba.  
Equipo utilizado: 
Un muestreador de aire de bajo volumen marca Rupprecht & Patashnick, modelo Partisol 2000H para 
partículas en suspensión PM10, de operación es automática. La muestra se recolecta en un filtro cuarzo 
de 47 mm. 
Tres analizadores continuos marca Advanced Pollution Instrumentation, API (modelos M300A, M100A y 
M200A), para la medición de gases CO, SO2 y NO2 respectivamente, de operación automática. 
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Nombre del punto: DC-13 Cantera GLN 

Coordenadas UTM: 
8544109 N 
372603 E  
725 msnm 

Ubicación: 
Distrito: San Vicente de Cañete 
Provincia: Chincha 
Departamento: Ica 

Descripción de la ubicación:  
La estación de monitoreo se encuentra en las inmediaciones de la playa Melchorita. La estación se 
instaló a campo abierto a 300m de la carretera Panamericana sur, en el km 168.  

Equipo utilizado: 
Un muestreador de aire de bajo volumen marca Rupprecht & Patashnick, modelo Partisol 2000H para 
partículas en suspensión PM10, de operación es automática. La muestra se recolecta en un filtro cuarzo 
de 47 mm. 
Tres analizadores continuos marca Advanced Pollution Instrumentation, API (modelos M300A, M100A y 
M200A), para la medición de gases CO, SO2 y NO2 respectivamente, de operación automática. 
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Nombre del punto: DC-14 Fundo Sta. Regina Lateral 6 

Coordenadas UTM: 
8497492 N 
385446 E  
251 msnm 

Ubicación: 
Distrito: Independencia 
Provincia: Pisco 
Departamento: Ica 

Descripción de la ubicación:  
La estación de monitoreo se encuentra a 200m de la vía de acceso a Cabeza toro y a 100 metros de 
los establos del Fundo Sta. Regina Lateral 6. 

Equipo utilizado: 
Muestreador de aire de bajo volumen marca Rupprecht & Patashnick, modelo Partisol 2000H para 
partículas en suspensión PM10, de operación automática. La muestra se recolecta en un filtro cuarzo de 
47 mm. 
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Nombre del punto: DC-15 Pueblo Nuevo 

Coordenadas UTM: 
8520910 N 
380752 E  
213 msnm 

Ubicación: 
Distrito: Pueblo Nuevo 
Provincia: Chincha 
Departamento: Ica 

Descripción de la ubicación:  
La estación se encuentra en el centro poblado Pueblo Nuevo. La estación se instaló a 500m al norte del 
relleno sanitario de Pueblo Nuevo y a 100m de la línea del Ducto de Camisea. 

Equipo utilizado: 
Muestreador de aire de bajo volumen marca Rupprecht & Patashnick, modelo Partisol 2000H para 
partículas en suspensión PM10, de operación automática. La muestra se recolecta en un filtro cuarzo de 
47 mm. 
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GEOLOGÍA
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ANEXO 3.3.1 
UNIDADES FORMACIONALES
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ANEXO 3.3.1 
UNIDADES FORMACIONALES 

 
En el extenso tramo cruzado por el trazo del proyecto ocurren las siguientes unidades formacionales 
geológicas: 

1. Grupo Tarma-Copacabana (CsPi - tc) 

El grupo Copacabana se halla constituido por calizas negras cuarcíticas bien estratificadas, en tanto 
que el grupo Tarma consiste de una intercalación de pizarras, areniscas, limolitas silíceas y margas 
verdosas a violáceas, muy duras. En superficie la secuencia se encuentra regularmente fracturada y 
alterada, con relieves abruptos pero estables, con escasa cobertura de suelo o carente de ella.  
 
Al grupo Tarma-Copacabana se asigna la edad correspondiente al pensilvaniano-permiano inferior. 
Sus afloramientos se desarrollan con amplitud en el extremo oriental del área de estudio. 

2. Grupo Mitu (Ps-m) 

Formado por una secuencia de aglomerados volcánicos, derrames lávicos, areniscas y conglomerados 
de granulometría variable, con intercalaciones de lutitas; la coloración de estas capas varía de rojo 
vino a verde pálido. En la sección, los derrames lávicos constituyen la parte central y se trata de 
andesitas de tonalidades verdosas a moradas, que a veces presentan textura porfídica. 
 
Por su posición estratigráfica, la edad del grupo es atribuida al permiano superior. Sus afloramientos 
se distribuyen con cierta amplitud en ambas márgenes del río Torobamba y en sectores importantes 
hacia el oeste de Vinchos. 

3. Grupo Pucará (TrJ-p) 

Constituido por una secuencia sedimentaria de calizas grises que tienen tonalidades amarillentas por 
alteración. Presenta algunas intercalaciones de margas, calizas arenosas y delgadas capas lutáceas 
rojizas. Este grupo está afectado por intensos procesos cársticos y en superficie se muestra bastante 
fracturado pero poco alterado, con escasa o ninguna cobertura de suelo y con relieve agreste. 
 
Por sus fósiles se le asigna la edad triásico-jurásico. Aflora limitadamente en los cerros Huanquicca y 
Yaurilla, cerca de la quebrada Rangrapampa (región de Apacheta). 

4. Grupo Yura (Js-y) 

Compuesto mayormente de areniscas cuarzosas de grano fino a medio, con colores dominantes 
violáceos o morados; que se caracterizan por su buena cementación, presentando en algunos 
sectores una clara estratificación cruzada y en otros una característica laminación que facilita su 
desintegración en lajas. 
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Se le data como del jurásico superior. Aflora en las cabeceras del valle de Huaytará, donde presenta 
un moderado fracturamiento y plegamiento. 

5. Formación María Elena (JsKi-me) 

Constituida por una secuencia volcánica lávica de andesitas porfiríticas, en parte silicificadas por 
acción de cuerpos intrusivos cercanos. En el área de estudio presentan un color oscuro a gris azulino. 
 
Su edad de deposición se ubica entre el jurásico superior y el cretáceo inferior. Se observan 
afloramientos típicos de esta unidad en la pampa Allcampa, en las alturas altoandinas al sur de 
Huaytará.  

6. Formación Copará (Ki-co) 

Consiste de una secuencia de areniscas verdes y moradas, sobre las que descansa una secuencia de 
volcánicos que en su parte inferior presentan intercalaciones de cuarcitas y pizarras y calizas en la 
parte superior. Los volcánicos son porfiríticos, con algunos horizontes afaníticos, generalmente de 
color oscuro hasta negro. La composición dominante es andesítica pero existen horizontes de 
naturaleza basáltica. Las intercalaciones de cuarcita son de color gris a gris amarillento. 
 
La edad de la formación corresponde al cretáceo inferior. Sus afloramientos ocurren en las colinas que 
flanquean la quebrada Río Seco, poco antes de entrar al llano costero. 

7. Formación Chulec-Pariatambo (Ki-chpa) 

Constituida por una secuencia de calizas, calizas arenosas, areniscas calcáreas, alternada con 
horizontes de margas, lutitas verdosas a rojizas y en ocasiones con lutitas carbonosas. Presenta 
pliegues apretados con eje NW-SE. En superficie se presenta muy fracturada y regularmente alterada, 
con relieve accidentado pero con taludes estables.  
 
Su edad corresponde al cretáceo inferior. Aflora en el cerro Lomo Largo, en el flanco izquierdo del valle 
de Huaytará. 

8. Formación Quilmaná (Kis-q) 

Conformada por una gruesa secuencia de volcánicos sedimentarios andesíticos, de color gris verdoso 
y textura porfirítica, que presentan seudo estratificación y en ocasiones interestratificación de lentes 
calcáreos; las rocas adquieren tonalidades pardo rojizas a amarillentas por meteorización. En la 
superficie se encuentran bastante fracturadas y ligeramente alteradas; el relieve es accidentado pero 
sus taludes son estables. 
 
Se le asigna una edad comprendida entre el cretáceo inferior y superior. En los sectores más bajos de 
las estribaciones andinas se encuentra afloramientos característicos. 
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9. Formación Ongoy (KsTi-o) 

Consiste en una serie de sedimentos fluviales rojos, conglomerádicos y arenosos. Su sección inferior 
es conglomerádica, con presencia frecuente de intercalaciones lenticulares de arenas gruesas. La 
sección superior se halla constituida por sedimentos finos integrados por arenas, limos y arcillas; 
algunas capas, presentan color pardo claro.  
 
Por su posición estratigráfica, la edad de la formación es considerada del cretáceo superior al terciario 
inferior. Sus mejores exposiciones se ubican en las laderas que flanquean la quebrada Uras, al oeste 
de San Miguel.  

10. Formación Casapalca (KsTi-c) 

Esta formación es también conocida como "Capas Rojas". La columna litológica completa está 
constituida por una secuencia de areniscas, limolitas rojas, derrames lávicos y brechas, intercalados 
con bancos de lutitas, calizas y conglomerados, donde los horizontes lutáceos le confieren la condición 
de rocas inestables. Sin embargo, en el área de estudio los taludes se muestran muy estables por 
tratarse básicamente de derrames lávicos y aglomerados muy duros.  
 
La edad asignada a la formación corresponde al cretáceo superior-terciario inferior. Sus afloramientos 
se propagan transversalmente al valle de Apacheta, ocurriendo entre las localidades de Licapa y 
Huaycohuasi.  

11. Grupo Sacsaquero (Tim-sa) 

Es una secuencia volcano-sedimentaria, de tonalidades violáceas a verdosas, constituida por lavas 
andesíticas, piroclastos y brechas volcánicas, intercaladas con areniscas. Las capas tienen 
orientaciones variadas y por razones prácticas se les puede considerar horizontales. En superficie se 
presenta con relieve muy accidentado y agreste pero de taludes estables; asimismo se halla 
fracturada, moderadamente alterada y con escasa cobertura de suelo residual.  
 
Su edad corresponde al terciario inferior y medio. Aflora ampliamente en las nacientes del río 
Huaytará, entre las localidades de Accopampa y cerro Atocchuiña.  

12. Grupo Castrovirreyna (Tms-ca) 

Es una secuencia volcánico-sedimentaria, constituida por tobas brechoides verdosas, intercaladas con 
limonitas y ocasionalmente calizas de ambiente lacustre, estas últimas de color gris claro y 
depositadas en bancos medianos. En el tope, marcando el límite de la formación, se observan tobas 
redepositadas, tobas soldadas y cenizas volcánicas. El medio geológico en el cual se depositaron 
estos volcánicos es lagunar y los sedimentos son producto de erosión local.    
 
Su edad de deposición se asigna al terciario medio a superior. Sus mejores exposiciones se observan 
cerca de la localidad de Rumichaca. 
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13. Formación Caudalosa (Ts-ca) 

Consiste en una facie piroclástica lávica, constituida de tufos brechoides blanquecinos en bancos 
gruesos y de composición dacítica a andesítica, que afloran en forma masiva conformando lomadas de 
topografía suave. Algunos derrames andesíticos verde violáceos se observan en su sección superior, y 
al meteorizarse forman suelos amarillentos. La secuencia cubre con discordancia angular al grupo 
Castrovirreyna. 
 
Su edad se asigna al terciario superior. Se ha observado afloramientos característicos cerca de la 
localidad de Betania, en la quebrada Pucamachay e inmediaciones de las lagunas Quinsacocha y 
Parianaccocha. 

14. Formación Sallalli (Ts-s) 

Consiste en una secuencia lávica con intercalaciones de piroclástos. Las lavas son andesitas de color 
gris oscuro que en algunos sectores presentan textura vesicular; estas rocas adquieren un color rojizo 
al intemperizarse. En la base se puede observar depósitos de material piroclástico de color gris 
amarillento. 
 
Su edad corresponde al terciario superior.  Se observa algunos afloramientos típicos en la vía 
Libertadores, cerca de la localidad de Sallalli. 

15. Formación Huanta (Ts-h) 

Es una secuencia volcánica sedimentaria, conformada por areniscas de grano medio alternadas con 
lutitas, conglomerados heterogéneos y flujos lávicos oscuros.  
 
La edad de la secuencia se asigna al terciario superior. Sus afloramientos en el trazo de estudio son 
reducidos y se hallan cerca de la ex hacienda Sallalli.  

16. Formación Apacheta (Ts-ap) 

Es una secuencia volcánica de litología variada, que presenta alternancias de derrames andesíticos, 
tobas, tufos y brechas, con tonalidades desde gris verdoso a gris oscuro, los que en conjunto 
presentan seudoestratificación e inclinaciones de 15º a 30º al NW. Algunos niveles intermedios y 
superiores contienen abundante pirita diseminada, que por intemperismo dan origen a áreas extensas 
fuertemente oxidadas. 
 
Su edad se asigna al terciario superior. Presenta una buena exposición a lo largo del trazo, 
especialmente en la región de Apacheta y el río Palmitos.   

17. Formación Chahuarma (Ts-ch) 

Es una secuencia volcánica que presenta dos secciones más o menos diferenciadas; la sección 
inferior consiste de ignimbritas (tobas lapillíticas) de color rosado amarillento, alternando con pequeños 
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flujos piroclásticos y estratos de cenizas; la sección superior se encuentra constituida por lavas 
columnares andesíticas basálticas que se caracterizan por contener cavidades milimétricas. 
 
La edad de la secuencia se asigna al terciario superior. En el cerro Yanacancha y quebrada Antacocha 
se aprecian algunos afloramientos característicos.  

18. Formación Auquivilca (Ts-au) 

Es una formación volcánica-sedimentaria depositada en un ambiente lacustre. Litológicamente 
consiste de arcillas rojizas interestratificadas con piroclastos rojizos y verdosos, los que se alternan 
con horizontes compactos de piroclastos conglomerádicos; en su tope afloran areniscas calcáreas 
amarillentas alternadas con limoarcillitas seguidas por tobas sueltas blanquecinas. 
 
De manera similar a unidades anteriores, su edad se asigna al terciario superior. Se aprecia 
exposiciones características entre las quebradas Huayllapampa y Huayllahuaycco, afluentes del río 
Pampas.  

19. Formación Ayacucho (Ts-ay) 

Esta unidad presenta dos fases volcánicas: una explosiva y otra efusiva. La fase explosiva 
corresponde a una etapa muy intensa y constituye el miembro inferior; está formada por una secuencia 
de tobas lapillíticas (ignimbritas) en alternancia con horizontes de tobas retrabajadas y sedimentos 
lagunares como limoarcillitas y diatomitas. El miembro superior corresponde a efusiones más 
tranquilas de brechas de erupción y lavas de composición basálticas hasta andesíticas. En general los 
afloramientos presentan una topografía suave.  
 
A esta formación se asigna una edad terciaria superior. Sus afloramientos se distribuyen ampliamente 
en la región de Ayacucho. 

20. Formación Astobamba (Ts-as) 

Es una secuencia volcánica que se extiende horizontalmente sobre una superficie de erosión. En su 
sección inferior consiste de andesita porfirítica de color oscuro que al oxidarse dan origen a suelos de 
tonalidades rojo amarillento a ocre. Sobre estas rocas ocurre una facíe de lavas en capas horizontales 
constituidas de andesitas y dacitas con intercalaciones de brechas. La seudoestratificación de los 
derrames, en bancos que divergen de un centro común, indica un origen explosivo. 
 
Esta formación se depositó en el terciario superior. Sus afloramientos aparecen con cierta amplitud 
hacia el oeste de la localidad de San Felipe y bordeando las lagunas Totoroccocha. 

21. Formación Atunsulla (Ts-at) 

Está constituida por ignimbritas riolíticas y tobas andesíticas, porosas y poco resistentes a la erosión, 
formando “bosques de piedras”. El relieve es muy irregular y disectado por zanjas y quebradas. En 
superficie se encuentra bastante alterada y fracturada. 
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Su edad es asignada al terciario superior. Sus afloramientos se extienden desde el flanco izquierdo del 
valle de Vinchos hasta la localidad de Mancayoc. 

22. Formación Cañete (Qp-c) 

Es una formación de origen continental, constituida por antiguas acumulaciones aluviales provenientes 
de conos deyectivos que bajaban de las estribaciones andinas; se halla conformado por 
conglomerados semiconsolidados, de gravas subredondeadas con algunos horizontes arenosos de 
granulometría variada, que pueden presentar estratificación cruzada.  
 
Estas acumulaciones de conglomerados corresponden al cuaternario pleistocénico, estimándose en 
200 m su espesor en la planicie costera. Sus mejores exposiciones se presentan con regular extensión 
cerca de Playa Melchorita.  

23. Depósitos aluviales antiguos (Qp-a) 

Son acumulaciones continentales equivalentes a la formación Cañete, por lo que su génesis y 
características sedimentarias y granulométricas son similares a las descritas en la unidad anterior. 
Estos depósitos corresponden también al cuaternario pleistocénico.  

24. Depósitos glaciares (Qp-g) 

Se les conoce también como depósitos morrénicos. Están constituidos por una masa de fragmentos 
rocosos heterométricos, de formas angulosas o subredondeadas, con relleno limo-arenoso y arcilloso. 
Los suelos generalmente se muestran compactos y densos. Dentro de esta unidad, se incluye a los 
depósitos fluvioglaciares, conformados por material fino de arcillas, limos y gravillas. 
 
Los depósitos glaciares están asociados a centros de glaciación pleistocénicas y se propagan 
especialmente sobre los 4 000 msnm. Se presentan en forma de lomadas y llanuras y se identifican en 
los sectores altiplánicos del trazo, donde están ampliamente distribuidos. Estos depósitos dan origen 
con frecuencia a la formación de bofedales o áreas de mal drenaje. 

25. Depósitos coluviales (Qr-co) 

Son acumulaciones conformadas por materiales de tamaño diverso pero de litología homogénea, 
englobados en una matriz limo-arcillosa que se distribuye irregularmente en las vertientes de las 
colinas o montañas, habiéndose formado por alteración y desintegración de las rocas ubicadas en las 
laderas superiores adyacentes. Se caracterizan por contener gravas angulosas a subangulosas 
distribuidas en forma caótica, sin selección ni estratificación aparente, con regular a pobre 
consolidación; ocasionalmente contienen algunos horizontes lenticulares limo-arenosos. Normalmente 
presenta un encapado limo-arcilloso de 0,50 a 1 m de espesor. 
 
En algunos sectores estos materiales cubren depósitos aluviales más antiguos, enmascarándolos; en 
otros tramos, particularmente en el llano costero, las arenas eólicas cubren los depósitos coluviales. 
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26. Depósitos torrenciales(Qr-to) 

Se denomina así a los materiales que ocupan el cauce y márgenes de las quebradas secas pero que 
se activan en épocas lluviosas. Están constituidos por acumulaciones antiguas y modernas de gravas, 
cantos y bloques subangulosos a angulosos, con abundante matriz arenosa o limo-arenosa; son poco 
cohesivos y poco a medianamente densos. 
 
Están presentes en las pampas costaneras, donde los lechos de las quebradas se van estrechando 
conforme avanzan pendiente abajo; en algunos sectores de estas pampas las quebradas han sido 
invadidas por arenas eólicas que obstruyen su cauce. Ejemplos de estos depósitos se observan en la 
quebrada Corrales, Cansa Caballo y otras. 

27. Depósitos aluviales (Qr-a) 

Son acumulaciones fluviales de materiales sueltos o poco consolidados de naturaleza heterogénea y 
heterométrica, conformados por bloques y gravas redondeadas, englobadas por una matriz areno-
limosa, que han sido depositados durante el Reciente (Holoceno). Se presentan en los lechos de los 
ríos, en las planicies de inundación y en las terrazas bajas y medias; en estas últimas se componen de 
materiales ligeramente consolidados.  
 
Las mejores exposiciones de estos depósitos se encuentran en los ríos Torobamba, Vinchos, Yucay y 
Pampas. Estos depósitos son importantes porque constituyen una fuente potencial de materiales de 
construcción. 

28. Depósitos marinos (Qr-m) 

Son acumulaciones modernas de arenas medias a finas con cierto contenido de fragmentos de 
conchuelas, que están presentes en el litoral marino conformando pequeñas terrazas escalonadas. En 
el área de estudio, se encuentran en playa Melchorita. 

29. Depósitos eólicos (Qr-e) 

Son acumulaciones de arenas depositadas por el viento en las planicies costeras, donde ocurren como 
mantos de arena de unos pocos metros de espesor o como pequeñas dunas barjanes aisladas. Las 
arenas son de grano fino a medio y de color gris a gris claro por su contenido de minerales cuarzosos; 
sin embargo, algunos sectores localizados pueden presentar arenas oscuras por su contenido de 
minerales ferromagnesianos. La edad de los depósitos corresponde al cuaternario reciente. 
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SISMICIDAD REGIONAL
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ANEXO 3.3.2 
SISMICIDAD REGIONAL 

 
En este informe se presenta las fuentes de peligro sísmico, así como información sobre terremotos 
fuertes registrados en el pasado y su impacto en el área de influencia del proyecto, su distribución 
espacial y su distribución considerando sus focos; se incluye también la evaluación de las principales 
fallas activas. 
 
 Las construcciones hechas por el hombre en áreas sísmicas están expuestas a los efectos de 
terremotos que escapan a su control. Si estas obras son vulnerables sísmicamente debido a su tipo de 
construcción, entonces están en riesgo. De otro lado, cuando estas obras se construyen de manera 
menos vulnerable o cuando no lo son por su naturaleza, resultan poco afectadas por las vibraciones de 
los terremotos y el riesgo sísmico es bajo aunque el peligro sísmico sea alto. 
 
Esto significa que, a pesar que el peligro sísmico es inherente a la naturaleza, se puede controlar y 
reducir el riesgo sísmico aplicando correctamente técnicas ingenieriles antisísmicas. 

3.3.2.1 FUENTES DE PELIGRO SÍSMICO 

3.3.2.1.1 ZONA DE LA COSTA 

La evolución tectónica del Perú es compleja; la mejor manera de explicarla es desde el punto de vista 
de la tectónica de placas.  El principal factor responsable de la alta sismicidad de la costa del Perú es la 
interacción de la placa oceánica de Nazca con la placa continental Sudamericana, cuyo modelo de 
ocurrencia se representa esquemáticamente en la Figura 3.3.2-1. 
 
La zona de subducción tiene la mayor actividad sísmica en la región de la costa, pero su influencia es 
moderada en las regiones de la sierra y selva debido a la amortiguación por distancia. El impacto 
determinante se traduce en la generación de fallas activas o fallas neotectónicas en la región de la 
costa. 

3.3.2.1.2 ZONA INTERCORDILLERANA O DE ALTIPLANICIE 

 En el curso del Cuaternario, la zona de altiplanicie ha presentado inestabilidad, traducida en sismicidad 
superficial, que incluye fenómenos compresivos (deformaciones de terrazas antiguas y movimientos de 
distensión).  Los focos sísmicos de esta zona están ubicados entre 0 y 50 km de profundidad. 
 
Las magnitudes medias de los sismos en esta zona son relativamente bajas (Ms = 5); sin embargo se 
pueden esperar hasta valores cercanos a Ms = 7. 
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3.3.2.1.3 ZONA DE LA CORDILLERA ORIENTAL 

Es una zona con sismicidad superficial bastante notable dado que en el centro del Perú es en la 
cordillera Oriental donde se ha registrado los sismos superficiales más fuertes. Se admite entonces la 
posibilidad de sismos en esta región con magnitudes Ms = 7,5. 

Figura 3.3.2-1 Modelos de la zona de convergencia entre placas oceánicas y continentales, según 
Coulbourn 1982 

 

1. Alto estructural 
2. Cuenca pre-arco 
3. Roca continental, tectonizada en bloques 
4. Prisma acreciada 
5. Turbiditas de la fosa 
6. Sedimentos hemipelágicos deformados 
7. Sedimentos mesozoicos 
8. Batolito costero 
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3.3.2.2 SISMOS HISTÓRICOS FUERTES Y SU IMPACTO EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO 

En el Cuadro 3.3.2-1 se presenta información sobre los fuertes sismos registrados a lo largo del tiempo 
y su impacto en el área de influencia del proyecto. 

Cuadro 3.3.2-1 Sismos históricos fuertes y su impacto en el área de influencia del proyecto 

‘PGA (g) Año Mes Día Coordenadas Prof. 
km Lugar Ms Dist 

(km) 1* 2** 3*** 
1586 
1650 
1687 
1746 
1942 
1947 
1948 
1969 
1969 

7 
3 
10 
10 
8 
11 
5 
7 
10 

9 
31 
20 
28 
24 
1 
28 
24 
1 

12,5°S 
13,8°S 
13,0°S 
11,6°S 
15°S 
11°S 
13,1°S 
11,8°S 
11,6°S 

77,7°W 
72,0°W 
77,5°W 
77,5°W 
76°W 
75°W 
76.2°W 
75,1°W 
75,2°W 

----- 
70 
----- 
30 
----- 
60 
55 
1 
43 

Lima 
Cusco 
Lima 
Lima 
Nazca 
Satipo 
Cañete 
Huaytapallana 
Huaytapallana 

8,1 
7,2 
8,2 
8,4 
8,4 
7,5 
6,75 
5,6 
6,2 

335 
332 
324 
328 
328 
152 
189 
77 
101 

0,03 
0,02 
0,03 
0,03 
0,03 
0,07 
0,03 
0,04 
0,07 

0,09 
0,06 
0,1 
0,11 
0,11 
0,16 
0,1 
0,13 
0,14 

0,12 
0,06 
0,14 
0,16 
0,16 
0,16 
0,08 
0,06 
0,1 

* Aceleración de pico (PGA) calculado mediante ecuación de Esteva 1974 que según Huaco 1981 da resultados inferiores a los 
registrados en la red macrosísmica del Perú. 

** Aceleración de pico (PGA) calculado mediante la ecuación de Huaco 1981) 
*** Aceleración de pico (PGA) calculado mediante ecuación Brady y Pérez 1977  

 
Las zonas sísmicas y su recurrencia se definieron a partir de la distribución de los hipocentros de 
terremotos:  
 
• Zona de subducción con focos someros (0-70 km) hasta Ms=8,2 - 8,4 
• Zona de subducción con focos intermedios (55-110 km) hasta Ms= 8,0 
• Zona de subducción con focos profundos (>110 km) hasta Ms= 8,2 
• Zona Andina con focos  someros (0-55 km) hasta Ms=7,5 
• Zona neotectónica Huaytapallana (0-55 km) hasta Ms= 6,5 
• Zona de deflexión Pisco-Huancayo con focos hasta Ms=8,2 - 8,4 
 
Las zonas sismotectónicas se caracterizan estadísticamente por las siguientes tasas anuales: 
 
• Zona de subducción, focos someros: 1,95 eventos/año 4,5 (8,4 m) 
• Zona de subducción, focos intermedios: 1,81 eventos/año 4,5 (7,8 m) 
• Zona de subducción, focos profundos: 1,06 eventos/año 4,5 (8,0 m) 
• Zona andina, focos someros: 1,39 eventos/año 4,5 (7,5 m) 
• Zona de Huaytapallana: 0,664 eventos/año 4,5 (6,5 m) 
• Zona de Pisco-Abancay: 1,15 eventos/año 4,5 (8,4 m) 
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3.3.2.3 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS SISMOS 

Los sismos en el Perú se han clasificado de acuerdo a la profundidad de sus focos en sismos con foco 
superficial (h<60 km), intermedio (60<h<360 km) y profundo (h>360 km); para este estudio se ha 
considerado los sismos con mb>4,5 pues los parámetros de los mismos se determinan mejor con esta 
magnitud. 

• Sismos con foco superficial 

En la Figura 3.3.2-2 se presenta un mapa con la ubicación de sismos superficiales, los que se 
distribuyen de norte a sur entre la línea de la fosa marina y la costa, siendo mayor su frecuencia en la 
parte central y sur de Perú. Esta sismicidad estaría asociada al contacto de las placas en niveles 
superficiales. 

Figura 3.3.2-2 Mapa de sismos superficiales (h< 60 km) ocurridos entre 1962 y 1995 

 
Fuente: O. Pomachagua-Centro Nacional de Datos Geofísicos 

• Sismos con foco intermedio 

Son sismos que se localizan en un rango de profundidad de 60 y 350 km. En la Figura 3.3.2-3 se 
observa que estos sismos se distribuyen entre la fosa marina y el litoral costero, a partir de 8º S en 
dirección sureste hasta 18º S. En la región subandina norte y centro de Perú, se observa que los 
sismos intermedios se distribuyen paralelos a la orientación de la cordillera de los Andes. En la región 
sur, la distribución espacial de los sismos con foco intermedio es mucho más densa que en las otras 
regiones. 

• Sismos con foco profundo 

Son sismos cuyos focos se encuentran a profundidades mayores de 350 km. En la Figura 3.3.2-3 se 
observa que estos sismos se localizan e la región central y sur del llano amazónico. 
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Figura 3.3.2-3 Mapa de sismos con foco intermedio (60< h < 350 km) y profundo (h< 350 km) 

 
(Fuente: O. Pomachagua-Centro Nacional de Datos Geofísicos 

 

3.3.2.4 DISTRIBUCIÓN DE LOS SISMOS CONSIDERANDO SUS FOCOS 

Para el análisis de la distribución de los sismos considerando la profundidad de sus focos se ha 
establecido tres perfiles sísmicos AA’ BB’ y CC’, correspondientes a las regiones norte, centro y sur del 
país. La línea BB’ corresponde a la región centro que es aquella donde se encuentra el proyecto. 
 
En esta región, los sismos siguen una pendiente que va entre 25º a 30º y a partir de 450 km de 
distancia desde el punto B, los focos de los sismos siguen una distribución prácticamente horizontal 
hasta una distancia de 950 km aproximadamente (Figura 3.3.2-4). En este perfil se observa también la 
presencia de sismos con foco profundo, que se distribuyen entre 500 y 700 km de profundidad. 

Figura 3.3.2-4 Sección vertical de sismicidad para la región central 

 
Fuente: O. Pomachagua-Centro Nacional de Datos Geofísicos 
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3.3.2.4.1 EVALUACIÓN DE LAS PRINCIPALES FALLAS ACTIVAS 

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP 1981), la neotectónica estudia las fallas activas o que se han 
reactivado en el transcurso de los últimos 10 000 años, vale decir durante el Holoceno; estableciéndose 
hasta tres clases de fallas activas: 
 
1. Falla activa comprobada por sismicidad instrumental (parte del siglo XX). 
2. Falla activa documentada por sismicidad histórica (entre los siglos XVI y XX). 
3. Falla activa evidenciada por estudios neotectónicos (entre 10 000 años y siglo XV). 
 
En el territorio peruano no se ha registrado fallas activas documentadas por sismicidad histórica, por lo 
tanto todos los casos corresponden al primer tipo. Los estudios efectuados por el IGP (1981) revelan 
que en el territorio peruano existen varias fallas activas y la falla de Huaytapallana es una de las más 
importantes (Cuadro 3.3.2-2). 

Cuadro 3.3.2-2 Fallas activas importantes en el Perú 

Coordenadas Fallas TM LW LS 
LT 

(km) 
Huaytapallana 
Quiches 
Chulibaya 
Tambomachay 
Huambo 
Cord. Blanca 
Cayesh 
Pomacanchi 

I-S 
N 
N 
N 
N 
N 
N-S 
N 

75°03’ 
77°30’ 
70°25’ 
72° 
72° 
77°55’ 
77°15’ 
75°40’ 

11°56’ 
8°25’ 
17°28’ 
13°30’ 
15°40’ 
8°35’ 
10°15’ 
11°05’ 

25 
30 
10 
25 
28 
 

190 
20 

 
En el área de influencia del Proyecto y zonas colindantes no se observó evidencia alguna de influencia 
neotectónica, es decir se descarta la presencia de fallas activas. 
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ANEXO 3.3.3 
PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS DE ROCAS Y 

SEDIMENTO
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3.3.3 
PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS DE ROCAS Y SEDIMENTOS 

3.3.3.1 CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS 

Las rocas pueden ser clasificadas según su origen en: sedimentarias, metamórficas e ígneas, a su vez 
estas últimas se dividen en volcánicas o plutónicas. En el Cuadro 3.3.3-1 se resume dicha clasificación 
y se consigna información sobre algunas características índices (valores o rangos de valores obtenidos 
en laboratorio). 
 
Asimismo, algunas propiedades de las rocas como dureza y resistencia, de importancia para la 
evaluación de las condiciones geológicas y geotécnicas son descritas más adelante.  

Cuadro 3.3.3-1 Clasificación de las rocas por su origen, variedades litológicas y características físico 
mecánicas 

Tipo de roca Litología 
Peso 

específico 
(t/m3) 

Tamaño de 
granos 
(mm) 

Factor  de 
esponjamiento  

(%) 

Resistencia a la 
compresión simple 

(MPa) 
 Diorita 2,65 – 2,85 1,5 – 3 1,50 170 – 300 

Intrusivas Gabro 2,85 – 3,2 2 1,60 260 – 350 
 Granito 2,7 0,1 – 2 1,60 200 – 350 
 Andesita 2,7 0,1 1,60 300 – 400 
 Basalto 2,8 0,1 1,50 250 – 400 

Extrusivas Riolita 2,7 0,1 1,50 50 – 120 

Ígneas 

 Traquita 2,7 0,1 1,50 330 
Conglomerado 2,6 2 1,50 140 

Arenisca 2,5 0,1 – 1 1,50 160 – 255 
Lutita 2,7 < 0.004 1,35 70 
Caliza 2,6 1 – 2 1,55 120 

Sedimentarias 

Dolomita 2,7 1 – 2 1,60 150 
Gneis 2,7 2 1,50 140 – 300 

Mármol 2,7 0,1 – 2 1,60 100 – 200 
Cuarcita 2,7 0,1 – 2 1,55 160 – 220 
Esquisto 2,7 0,1 – 1 1,60 60 – 400 

Serpentina 2,6 --- 1,40 30 – 150 

Metamórficas 

Pizarra 2,7 0,1 1,50 150 

3.3.3.1.1 DUREZA 

Es la resistencia que ofrece la superficie de un cuerpo a la penetración de otro de mayor dureza. Para 
la clasificación de las rocas se utiliza el método de la indentación, que consiste en medir en el 
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laboratorio la profundidad de penetración de una punta con una determinada fuerza y en una superficie 
pulida.  
 
Las rocas se clasifican según su dureza por medio de la escala de Mohs, tal como se presenta en el 
Cuadro 3.3.3-2, donde a su vez se establece una correlación entre la dureza y la resistencia a la 
compresión simple. 

Cuadro 3.3.3-2 Escala de dureza de las rocas 

Clasificación Dureza mohs Resistencia a la compresión  
simple (Mpa) 

Muy dura + 7 + 200 
Dura 6 – 7 120 – 200 
Medio dura 4,5 – 6 60 – 102 
Medio blanda 3 – 4,5 30 – 60 
Blanda  2 – 3 10 – 30 
Muy blanda 1 – 2 - 10 

3.3.3.1.2 RESISTENCIA 

Es una propiedad mecánica por la cual las rocas se oponen a su destrucción por una carga exterior 
estática o dinámica. Esta resistencia depende fundamentalmente de la composición mineralógica de la 
roca y del tamaño de sus granos o cristales. A menudo la resistencia disminuye con el aumento del 
tamaño de los granos aunque también intervienen las fuerzas de cohesión intercristalina, la porosidad y 
la anisotropía.  En la Figura 3.3.3-1 se indican los intervalos frecuentes de resistencia a la compresión 
de los diversos tipos de roca. 
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Figura 3.3.3-1 Resistencia de los diferentes tipos de rocas a la compresión simple más frecuente  
RCS  
Mpa Rocas sedimentadas Rocas metamórficas Rocas ígneas 
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Fuente: Instituto Tecnológico Geominero de España (1994) 

3.3.3.1.3 GRADOS DE ALTERACIÓN, DUREZA Y FRACTURAMIENTO  

En los Cuadros 3.3.3-3, 3.3.3-4 y 3.3.3-5 se proporciona algunos criterios comparativos para estimar 
cada una de las propiedades de alteración, dureza y fracturamiento de las rocas. 
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Cuadro 3.3.3-3 Clasificación de grados de alteración de la roca 

Clasificación Alteración 

Sana o fresca No se observa ningún signo de alteración en el material rocoso, quizás ligera decoloración 
sobre las superficies de las principales discontinuidades. 

Ligera La decoloración indica alteración del material rocoso y la superficie de las discontinuidades. 
El material rocoso muy descolorido es más débil que en su condición sana. 

Moderada Menos de la mitad del material rocoso está descompuesto y/o desintegrado. Aun se 
encuentra restos de roca fresca y/o decolorada, formando un esqueleto discontinuo. 

Muy alterada Más de la mitad del material rocoso está descompuesto y/o desintegrado. Aún se encuentra 
algunos núcleos de roca fresca y/o decolorada, formando un esqueleto discontinuo. 

Completamente alterada Todo el material rocoso está descompuesto y/o desintegrado. La estructura original del 
macizo es aún reconocible en gran parte. 

 

Cuadro 3.3.3-4 Índice de dureza de la roca 

Clasificación Identificación 

Muy dura El martillo produce solamente descarillado de la muestra. Sonido metálico del golpe. 

Dura El espécimen es fracturado con muchos golpes del martillo 

Medianamente dura El espécimen requiere más de un golpe de martillo para ser fracturado. 

Ligeramente 
suave 

No se puede raspar o descarillar con un cuchillo de bolsillo. El espécimen puede ser 
fracturado con un solo golpe firme de martillo 

Débil o suave Se descarilla con dificultad con un cuchillo de bolsillo; indentado poco profundo con golpes 
firmes con la punta del martillo del geólogo. 

Muy débil Se descompone con golpes firmes con la punta del martillo de geólogo. Puede ser 
descarillado con un cuchillo de bolsillo. 

Cuadro 3.3.3-5 Categorías de grado de fracturamiento de la roca 

Clasificación Fracturas 
F/m/l 

Espaciamiento de fracturas 
(m) 

Masiva <2 > 2,00 

Poco fracturada 2 – 5 0,60 –  2,00 

Moderadamente 6 - 10 0,20 –  0,60 

Muy fracturada 11 – 20 0,06 –  0,20 

Fragmentada > 20 < 0,06 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 3.3.3-5 

3.3.3.2 DEPÓSITOS CUATERNARIOS 

La identificación del origen de los depósitos cuaternarios tiene especial relevancia en el proceso de los 
levantamientos geológicos de campo porque la mayor parte de obras civiles como carreteras, presas, 
canales, etc. así como los asentamientos humanos se fundan sobre los suelos. Su origen está 
relacionado a los procesos que acompañaron a la formación de uno u otro tipo de suelo, a los agentes 
que intervinieron en su transporte, condiciones de acumulación, adopción de su morfología y relieve. 
 
En el Cuadro 3.3.3-8 se resumen los principales tipos genéticos identificados en el estudio. 

3.3.3.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Para poder interpretar los resultados de los ensayes de laboratorio es conveniente tener presente las 
siguientes definiciones: 
 
Clasificación de suelos SUCS 
Es un sistema que agrupa a los suelos en tres grandes conjuntos que a su vez se dividen en quince 
grupos que se designan por letras. Estos reflejan la magnitud del límite líquido, la fracción textural 
predominante y el mejor o peor equilibrado de la curva granulométrica investigada. Los símbolos 
empleados por el SUCS para los diferentes tipos de suelos básicos provienen de las letras iniciales de 
sus nombres en inglés (p. ej., sand = s, clay = c, etc.).  
 
En los Cuadros 3.3.3-6 y 3.3.3-7 se presenta información sobre los tamaños comúnmente admitidos en 
mecánica de suelos para las fracciones finas y gruesas. 
 
Límites de Atterberg 
Son los límites utilizados para caracterizar los suelos en relación con la plasticidad. De ellos, interesan 
los siguientes: 
 
• Límite plástico (LP): Es el contenido de humedad en el cual el suelo cambia del estado semisólido 

al estado plástico.  
• Limite líquido (LL): Es el contenido de humedad en el cual un suelo pasa del estado líquido a uno 

plástico.  
• Índice de plasticidad (IP): Es la diferencia numérica entre el límite líquido y el límite plástico, e 

indica la magnitud del intervalo de humedad en el cual un suelo posee consistencia plástica. 
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Cuadro 3.3.3-6 Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) 
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Cuadro 3.3.3-7 Algunas características granulométricas de suelos y fragmentos rocosos que permiten su identificación en campo 

Divisiones Sub  
división Grupo Símbolo Tamaño de la partícula  

(mm) 
Determinación en campo  visual o 

el tacto 
Separado por tamices 

astm Comparación 

Muy orgánico Turba Pt --- Visual, colores oscuros, fétidos ---  

Orgánicos O Muy finos Visual, colores oscuros  

Limos M 0.074 – 0.004 
Distinguible con lupa, ligeramente 
áspero al tacto, ligeramente 
cohesivo 

Polvo de cemento Finos 

Arcilla C < 0.004 Cohesiva a muy cohesiva, plástica 
en estado húmedo 

< N° 200 

 

Gruesa 4.75 – 2.00 Visible, tamaño mensurable N° 4 a N° 10 Grano de arveja 

Media 2.00 – 0.425 Visible, tamaño mensurable N° 10 a N° 40 Grano de quinua Arena 

Fina 

S 

0.425 – 0.74 Visible, áspero al tacto N° 40 A N° 200 Polvo 

Gruesa 75.00 – 19.05 Mensurable  3” a ¾” Uva – manzana 

     

FINOS 

Gruesos 

Grava 

Menuda 

G 

19.05 – 4.75 Mensurable  ¾” a N° 4 Grano de maíz 

Cantos 7.6 cm (3”) y     
 < 30 cm 

Tamaños mayores a 3”.  
Su granulometría queda 

fuera del SUCS.  Su 
evaluación visual es 

importante. 

Naranja, melón 

Bolos  30 cm y < 1 m Sandía 

FRAGMENTOS 
DE ROCA 

Bloques  

No tienen grupo ni símbolo definido 
en la clasificación unificada de 
suelos. 

Se asume como fragmentos 
sobredimensionados 

> 1 m 

Si el contenido es mayor al 5% del 
volumen de la masa, se debe 
describir sobre sus formas, 
dimensiones, constitución, etc., y 
complementar los resultados de 
laboratorio  
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Cuadro 3.3.3-8 Relación de los principales tipos genéticos de depósitos cuaternarios 

No. Denominación 
genética Índice Principales agentes 

formadores 
Características 

lito-estratigráficas 

1 Depósitos 
aluviales Q-al • Corrientes de agua de 

principales ríos 
Fragmentos rocosos heterométricos (arenas, cantos, bolos, etc.) transportados por la corriente de los ríos a 
grandes distancias en el fondo de los valles y depositados en forma de terrazas o playas. 

2 Depósitos 
proluviales Q-pl • Corrientes temporales de 

aguas de lluvia 

Fragmentos rocosos heterométricos (cantos, bolos, bloques, etc.), con relleno limo arenoso-arcilloso 
depositado en el fondo de valles tributarios y conos deyectivos en la confluencia con el río. Material 
arrastrado y lavado por la lluvia. 

3 Depósitos 
deluviales Q-dl 

• Erosión  
• Gravedad 
• Lluvias 
• Viento 

Capas de suelo fino y arcillas arenosas con inclusiones de fragmentos rocosos pequeños a medianos, que 
se depositan y cubren las laderas de cerros, con taludes suaves a moderados. 

4 Depósitos 
coluviales Q-cl 

• Intemperismo 
• Gravedad 
• Movimientos telúricos 
• Toppling 

Bloques rocosos angulosos heterométricos, acumulados al pie de taludes escarpados en forma de conos. 
Los bloques angulosos más gruesos se depositan en la base y los menores disminuyen gradualmente 
hacia el ápice. Carecen de relleno, son sueltos sin cohesión. Taludes de reposo poco estables. 

5 Depósitos 
lacustrinos Q-la 

• Represamientos 
naturales 

• Decantación de finos en 
aguas tranquilas 

Sedimentos arcillo-limosos muy finos, a veces con intercalaciones de lentes areno-gravosos. Estratificados 
en capas muy finas denominadas “varves”. También hay intercalaciones con lentes orgánicos. 

6 Depósito 
glaciar Q-gl • Deshielos 

• Cambios climáticos 
Morrenas de fondo, laterales y frontales, constituidas por bloques rocosos heterométricos, 
subredondeados, rellenados por arcilla-limosa-arenosa. 

7 Depósito 
fluvio-glaciar Q-fgl • Ríos glaciáricos Depósitos granulares: cantos y gravas redondeadas acumuladas en grandes llanos o deltas fluvio- 

glaciares. 

8 Depósitos  
eólicos Q-eo • Viento Depósitos detríticos formados por acumulaciones de arena en los desiertos y playas en forma de dunas, 

barjanas, etc. 

9 Depósitos de 
deslizamiento Q-ds 

• Reptación de suelos 
• Saturación del suelo 
• Movimientos telúricos 

Cualquier tipo de suelo cuaternario que ha sufrido movimiento o proceso de reacomodo lento o 
escurrimiento rápido, bajo el influjo de la fuerza de la presión de carga por hidratación. 

10 Depósitos 
biogénicos Q-bi • El agua 

• El Clima 
Acumulaciones de restos orgánicos como conchuelas (coquina) y turberas (champa) que cubren, por 
ejemplo, lagos colmatados. 

11 Depósitos 
quimicogénicos Q-qm • Acción química bajo 

influencia del agua 
Acumulación de sales sulfatadas, cloradas y ácidos carbónicos silicatados, producto de procesos de 
solución y sedimentación bajo la influencia de la evaporación o enfriamiento. Depositados en deltas, playas 
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No. Denominación 
genética Índice Principales agentes 

formadores 
Características 

lito-estratigráficas 
• El clima y lagos. 

12 Depósitos 
marinos Q-ma 

• Aportes aluviales 
• Acción de las olas 
• Variaciones del nivel del 

mar 

Depósitos de cantos rodados y gravas, con relleno areno limoso, formando terrazas o tablazos. 

13 Depósitos 
antropógenes Q-an • El hombre Depósitos generados por el hombre sin intervención de procesos de transformación industrial: ruinas, 

desechos, coprolitos, etc. 

14 Depósitos 
tecnógenos Q-te • El hombre Depósitos generados por el hombre mediante procesos de transformación industrial: depósitos de relaves, 

depósitos de desecho industrial, escorias, canchas de minerales, etc. 
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3.3.3.2.2 GRADO DE PLASTICIDAD 

Los suelos que servirán de base a las obras se caracterizan por ser predominantemente limo arenosos 
y de plasticidad moderada. En estado seco los suelos son duros, difíciles de penetrar con la uña, pero 
en estado húmedo son blandos. 

Cuadro 3.3.3-9 Términos para la descripción del grado de plasticidad de suelos finos y suelos con 
fracciones gruesas 

Término Índice de plasticidad 
(%) Tipos de suelo 

No plásticos Debajo de 1 Limos arenosos, gravosos (SM) 

Ligeramente plásticos 1 – 7 Limos de baja plasticidad (ML) 

Moderadamente plásticos 7 – 17 Limos y arcillas moderadamente plásticos (ML, CL, OL) 

Altamente plásticos 17 – 35 Limos y arcillas orgánicas e inorgánicas 

Extremadamente plásticos Sobre 35 De alta plasticidad (MH, CH, OH) 

3.3.3.2.3 CONSISTENCIA DE LOS SUELOS 

Cuadro 3.3.3-10 Pruebas de campo para determinar la consistencia de los suelos arcillosos e inferir 
algunos parámetros 

Termino Ensayo de campo No. golpes spt 
Densidad 
húmeda 
( gr/cm²) 

Resist. Al corte 
(kg/cm²) 

Muy blando La masa se escurre entre los dedos  < 2 1,44 – 1,60 0 – 0,25 

Suave Puede ser moldeada con ligera presión de 
los dedos 2 – 4 1,60 – 1,76 0,25 – 0,5 

Firme Puede ser moldeada con fuerte presión de 
los dedos 4 – 8 1,76 – 1,92 0,5 – 1,0 

Tieso No puede ser moldeado con los dedos, 
puede ser punzado con el dedo pulgar 8 – 15 1,92 – 2,08 1,0 – 2,0 

Muy tieso Puede ser penetrado con la uña del dedo 
pulgar 15 – 30 2,08 – 2,4 2,0 – 4,0 

Duro Difícil de penetrar > 50 > 2,00 > 4,0 

3.3.3.2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU ÍNDICE DE PERMEABILIDAD 

Los suelos glaciales se encuentran generalmente en el rango de impermeables a moderadamente 
permeables, mientras que los suelos de origen aluvial y coluvial son altamente permeables. En el 
Cuadro 3.3.3-11 se presenta ciertos rangos de permeabilidad de los suelos. 
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Cuadro 3.3.3-11 Clasificación de los suelos según su índice de permeabilidad 

Grado de 
permeabilidad 

Coeficiente de permeabilidad 
k = cm/s Tipo de suelo 

Elevada Superior a 10-1 Suelos gravosos, limpios sin relleno 
Media 10-1 – 10-3 Arenas muy finas 
Baja 10-3 – 10-5 Limos orgánicos, mezcla de arena y arcilla 
Muy baja 10-5 – 10-7 Till glacial, arcillas estratificadas 
Impermeable Menor a 10-7 Arcillas pesadas, debajo del horizonte descomprimido 
 
En el Cuadro 3.3.3-12 se resume algunas de las propiedades de suelos más importantes para la 
ingeniería 

Cuadro 3.3.3-12 Resumen de propiedades  de suelos más importantes para la ingeniería 

Propiedad Grava y arena Limos Arcilla Orgánicos 

Propiedades hidráulicas 

Permeabilidad Muy alta a alta Bajo Muy bajo a 
impermeable Muy alto a muy bajo 

Capilaridad Despreciable Alta Muy alta Baja a alta 

Susceptibilidad de 
congelamiento Nula a baja Alta Alta Baja a alta 

Susceptibilidad de 
licuefacción 

Nula a alta en arenas 
finas Alta Ninguna Alta 

Esfuerzo de ruptura 

Esfuerzos relativos Alto a moderado Moderado a bajo Alto a muy bajo Muy bajo 

Sensibilidad Ninguna Ninguna Baja a muy alta Como para arcilla 

Deformabilidad  

Expansión (con carga 
moderada) Baja a moderada Moderada Moderada a alta Muy alta 

Retardo de la 
deformación Ninguna Ligera Grande Ninguna a grande 

Compactibilidad Baja Muy difícil 
Moderada a alta, 

requiere control de 
humedad 

No aplicable 

Expansión por humedad Ninguna Ninguna Moderada a muy alta Ligera 

Encogimiento por secado Ninguno Ligero Moderado a muy alto Alto a muy alto 
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3.3.3.3 DESCRIPCION DE LAS MUESTRAS GEOTÉCNICAS 

Muestra GE-01A 
La muestra se recolectó en una planicie costera y corresponde a un espesor de 45 cm. Es suelo ML 
formado por limo inorgánico con arena, de plasticidad baja y compresibilidad y expansión débiles a 
medianas, siendo su drenaje regular a pobre. Cuando está compactado es impermeable, y si además 
se halla saturado presenta resistencia regular a la cizalladura y compresibilidad mediana. La facilidad 
de tratamiento en obra es considerada regular.   
 
Muestra GE-01B 
Se tomó en la calicata anterior y su espesor de muestreo fue de 33 cm. Es suelo clasificado como ML, 
por lo que sus características geotécnicas son similares a las de la muestra anterior. 
 
Muestra GE-02A 
Fue recolectada en una planicie de la costa y corresponde a un espesor de 40 cm. Su clasificación 
como suelo ML señala que presenta las mismas características geotécnicas que las dos muestras 
anteriores. 
 
Muestra GE-02B 
Se tomó debajo de la muestra anterior y su espesor de muestreo fue 38 cm. Es suelo SM formado por 
arena limosa de poca o nula plasticidad y compresibilidad y expansión muy débiles, siendo su drenaje 
regular a pobre. Cuando se halla compactado es suelo semipermeable a impermeable, y si además se 
halla saturado presenta buena resistencia a la cizalladura y baja compresibilidad. Su facilidad de 
tratamiento en obra es regular. 
 
Muestra GE-03 
Se tomó en un bofedal y corresponde a un espesor de 62 cm. Su clasificación como suelo OL señala 
que está formado por limo inorgánico y arena, de plasticidad baja. Presenta compresibilidad y 
expansión medianas a altas y drenaje pobre.  Es semipermeable a impermeable cuando se halla 
compactado, y si además se encuentra saturado se caracteriza por resistencia baja a la cizalladura y 
compresibilidad mediana. La facilidad de tratamiento en obra es calificada como regular. 
 
Muestra GE-04 
Se tomó en una ladera de desarrollo glacial, siendo el espesor muestreado 42 cm. Es suelo CL 
formado por arcillas de baja plasticidad con arena, que presentan compresibilidad y expansión 
medianas. Cuando están compactados son suelos impermeables y cuando se hallan saturados 
presentan resistencia regular a la cizalladura y compresibilidad mediana. La facilidad de tratamiento en 
obra es considerada entre buena y regular. 
 
Muestra GE-05 
Se recolectó en una ladera de tobas microconglómerádicashabiéndose muestreado 45 cm de espesor. 
Corresponde a suelo CH, lo que indica que está formado por arcilla inorgánica de plasticidad alta, que 
presenta compresibilidad y expansión altas. Cuando está compactado es suelo impermeable y si se 
halla también saturado presenta resistencia baja a la cizalladura y compresibilidad alta. La facilidad de 
tratamiento en obra es regular. 
 
Muestra GE-07 
Se tomó en una ladera coluvial con substrato de bechas volcánicas y su espesor de muestreo fue de 
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1,60 m.  Corresponde a suelo ML y por tanto está formado por limo arenoso con grava. Se caracteriza 
por plasticidad baja y compresibilidad y expansión débiles a medianas, siendo su drenaje regular a 
pobre. Cuando está compactado es suelo semipermeable a impermeable, y si se halla también 
saturado presenta resistencia regular a la cizalladura y compresibilidad mediana. La facilidad de 
tratamiento en obra es regular. 
 
Muestra GE-08 
Se recogió en substrato volcánico oxidado. El espesor muesteado fue de 24 cm, y corresponde a suelo 
OL, lo que indica que está formado por limo orgánico gravoso con arena, de baja plasticidad. Son 
suelos caracterizados por compresibilidad y expansión medianas a altas, siendo semipermeables a 
impermeables cuando se encuentran compactados; si además se encuentra saturado se caracteriza 
por   resistencia baja a la cizalladura y compresibilidad mediana. La facilidad de tratamiento en obra es 
regular.   
 
Muestra GE-09A 
Se recolectó en una ladera de substrato tobáceo y el espesor muestreado fue 47 cm. Su clasificación 
como suelo OL indica que está formado por limo orgánico con arena. Sus características geotécnicas 
son similares a las de la muestra anterior. 
 
Muestra GE-09B 
Se recolectó en la misma calicata que la muestra anterior y su espesor de muestreo fue 33 cm. Su 
clasificación como suelo ML señala que está formado por limo con arena, con plasticidad baja y 
compresibilidad y expansión débiles a medianas, siendo su drenaje regular a pobre. Cuando está 
compactado es suelo semipermeable a impermeable, y si además se encuentra saturado presenta 
resistencia regular a la cizalladura y compresibilidad mediana.  La facilidad de tratamiento en obra es 
regular. 
 
Muestra GE-12 
Se recogió en una ladera coluvial de suave pendiente y substrato volcánico, siendo el espesor 
muestreado 85 cm. Su caracterización como suelo CL señala que está formado por arcilla arenosa de 
baja plasticidad, que se caracteriza por compresibilidad y expansión medianas. Cuando está 
compactado constituye un suelo impermeable, y presenta resistencia regular a la cizalladura y 
compresibilidad mediana si se halla saturado.  La facilidad de tratamiento en obra es regular. 
 
Muestra GE-13 
Se recolectó en un territorio ondulado de origen volcánico y el espesor de muestreo es 25 cm. Su 
clasificación como suelo CL indica que está formado por arcilla de baja plasticidad con arena. Sus 
características geotécnicas son similares a las de la muestra anterior. 
 
Muestra GE-15A 
Se obtuvo en una ladera coluvial cuyo substrato está formado por rocas intrusivas graníticas; el 
espesor muestreado fue 45 cm. Su clasificación como suelo CL indica que está formado por arcilla de 
baja plasticidad con arena. Por ello, sus características geotécnicas son similares a las de las dos 
muestras anteriores. 
 
 
 
Muestra GE-15B 
Se recogió en la misma calicata que la muestra anterior y corresponde a los 63 cm inferiores de ella. Es 
suelo ML y por tanto está formado por limos inorgánicos con arena, de plasticidad baja y 
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compresibilidad y expansión débiles a medianas, siendo su drenaje regular a pobre. Cuando está 
compactado se caracteriza por ser semipermeable a impermeable, y si además se encuentra saturado 
presenta resistencia regular a la cizalladura y compresibilidad mediana.  La facilidad de tratamiento en 
obra es regular. 
 
Muestra GE-16A 
Se recolectó en una ladera de substrato rocoso intrusivo, con espesor de 75 cm. Su clasificación como 
suelo OL indica que está formado por limo orgánico arenoso, que se caracteriza por su plasticidad baja 
y compresibilidad y expansión medianas a altas, con un drenaje pobre. Cuando se halla compactado es 
suelo semipermeable a impermeable, y si además se encuentra saturado se caracteriza por su 
resistencia baja a la cizalladura y compresibilidad media. Es suelo con facilidad regular de tratamiento 
en obra. 
 
Muestra GE-16B 
Se recogió en un nivel más bajo que la muestra anterior y tiene 80 cm de espesor. Su clasificación 
como suelo ML indica que consiste de limo inorgánico arenoso, que se caracteriza por su plasticidad y 
compresibilidad y expansión débiles a medianas, presentando un drenaje regular a pobre. Cuando está 
compactado es semipermeable a impermeable y si se halla saturado presenta resistencia regular a la 
cizalladura y compresibilidad mediana. La facilidad de tratamiento en obra es regular. 
 
Muestra GE-19 
La muestra se tomó en una ladera suave con bofedales cercanos y un substrato volcánico, siendo su 
espesor muestreado 64 cm. Su clasificación como suelo ML indica que está formado por limo con 
arena. Sus características geotécnicas son iguales a las de la muestra anterior. 
 
Muestra GE-20 
La muestra se tomó en una ladera de rocas volcánicas alteradas y tiene un espesor muestreado de 47 
cm. Es suelo ML, por tanto está formado por limos con arena.  Sus características geotécnicas son 
iguales a las de las dos muestras anteriores.  
 
Muestra GE-22 
El muestreo se realizó en una ladera suave de origen coluvio-aluvial, y el espesor de la muestra fue 30 
cm. Su clasificación como suelo OL indica que está formado por limo inorgánico con grava, que se 
caracteriza por plasticidad baja, expansión media a alta y drenaje pobre. Cuando se halla compactado 
es semipermeable a impermeable y si además se halla saturado presenta resistencia baja a la 
cizalladura y compresibilidad mediana.  La facilidad de tratamiento en obra es regular.  
 
Muestra GE-23. 
Se recolectó en una ladera de rocas intrusivas alteradas (granito rosado), con un espesor muestreado 
de 1,25 m. Es suelo CL formado por arcilla de baja plasticidad con arena que presenta una 
compresibilidad y expansión medianas. Cuando está compactado es impermeable, y si además se 
halla saturado presenta resistencia regular a la cizalladura y compresibilidad mediana. La facilidad de 
tratamiento en obra es baja. 
 
 
Muestra GE-24 
La muestra se tomó en una terraza aluvial y el espesor de muestreo fue 1 m. Su clasificación como 
suelo CL señala que consiste de arcillas de baja plasticidad con arena. Sus características geotécnicas 
son similares a las de la muestra anterior. 
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Muestra GE-25 
Se recolectó en medio geológico de rocas volcánicas, siendo el espesor muestreado de 1,25 m. Su 
identificación como suelo CL y sus características granulométricas indican que está formado por arcilla 
de baja plasticidad con grava. Sus características geotécnicas son las mismas que las de las muestras 
anteriores. 
 
Muestra GE-26 
Se recogió en una ladera suave con substrato intrusivo granodiorítico, en un espesor de 1,20 m. Su 
clasificación como suelo CL señala que está formado por arcilla de plasticidad baja. Sus características 
geotécnicas son similares a las de las tres muestras anteriores.      
 
Muestra GE-28 
Se recogió en la cima de una colina conformada por tobas conglomerádicas en un espesor de 1,15 m. 
Su clasificación como suelo ML indica que está formado por limos con arena y está caracterizado por 
plasticidad baja y compresibilidad y expansión débiles a medianas, con drenaje regular a pobre. 
Cuando está compactado es semipermeable a impermeable, y si además se halla saturado presenta 
resistencia regular a la cizalladura y compresibilidad mediana. La facilidad de tratamiento en obra es 
regular. 
 
Muestra GE-29A 
Se tomó en una ladera de modelado glacial y substrato volcánico brechado y piritizado; la muestra 
corresponde al horizonte más cercano a la superficie y su espesor es 37 cm. Es suelo OL y por tanto 
está formado por limo orgánico arenoso de plasticidad baja; presenta compresibilidad y expansión 
medianas a altas, con un drenaje pobre. Si está compactado es semipermeable, y si adicionalmente se 
encuentra saturado se caracteriza por su resistencia baja a la cizalladura y compresibilidad mediana. 
La facilidad de tratamiento en obra es regular. 
 
Muestra GE-29B 
Se recogió debajo de la muestra anterior y su espesor fue 70 cm. Su identificación como suelo CL 
señala que se encuentra constituido por arcilla de plasticidad baja con arena, de compresibilidad y 
expansión medianas, siendo prácticamente impermeable. Cuando está compactado es impermeable y 
si además se halla saturado presenta resistencia regular a la cizalladura y compresibilidad mediana. La 
facilidad de tratamiento en obra varía de bueno a regular. 
 
Muestra GE-30 
Es una muestra recolectada en una ladera de substrato volcánico con espesor muestreado de 1,30 m. 
Es suelo ML que se encuentra constituido por limo arenoso con grava. Se caracteriza por plasticidad 
baja y compresibilidad y expansión débiles a medianas, siendo su drenaje regular a pobre. Si se halla 
compactado es semipermeable a impermeable, y si adicionalmente se encuentra saturado presenta 
resistencia regular a la cizalladura y compresibilidad mediana. La facilidad de tratamiento en obra es 
regular. 
 
 
Muestra GE-31A 
Se recolectó en una ladera con substrato de pizarras, teniendo el horizonte superficial muestreado 40 
cm de espesor. Su identificación como suelo CL indica que se halla constituido por arcilla de baja 
plasticidad con arena, que se caracteriza por compresibilidad y expansión medianas, siendo 
prácticamente impermeable. Si está compactado es impermeable, y si se halla saturado presenta 
resistencia regular a la cizalladura y compresibilidad mediana. La facilidad de tratamiento en obra varía 
de buena a regular. 
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Muestra GE-31B 
Fue obtenida en la misma calicata que la anterior, en un nivel más bajo y corresponde a los 25 cm 
inferiores. Es también suelo CL constituido por arcilla de baja plasticidad con arena; por ello sus 
características geotécnicas son similares a las de la muestra anterior. 
 
Muestra GE-32 
Se recolectó en una ladera de mediana pendiente con substrato pizarrozo; el espesor muestreado fue 
60 cm. Su clasificación como suelo OL indica que se halla formado por limo orgánico con arena, que se 
caracteriza por plasticidad baja. Es suelo con compresibilidad y expansión medianas a altas, con 
drenaje pobre. Cuando está compactado es semipermeable a impermeable; si adicionalmente se halla 
saturado, se caracteriza por resistencia baja a la cizalladura y compresibilidad mediana. La facilidad de 
tratamiento en obra es regular. 
 
Muestra GE-33A 
Se recogió en una ladera de substrato pizarroso, correspondiendo al nivel superior de la calicata y con 
espesor de 26 cm. Su identificación como suelo OL señala que se encuentra constituido por limo 
orgánico arenoso con grava, por lo que sus características geotécnicas son similares a las de la 
muestra anterior. 
 
Muestra GE-33B 
Corresponde al nivel inmediatamente inferior de la calicata, con un espesor de 48 cm. Es suelo SM 
formado por arena limosa con grava, y su límite líquido de 52,2 lo caracteriza como suelo de 
compresibilidad y expansión débiles a medianas y con drenaje pobre a prácticamente impermeable. 
Cuando está compactado es suelo semipermeable a impermeable; si además se halla saturado 
presenta buena resistencia a la cizalla y compresibilidad baja. La facilidad de tratamiento en obra es 
regular. 
 
Muestra GE-34 
Se tomó en una ladera de pendiente muy suave, de substrato pizarroso e intrusivo hipabisal, siendo el 
espesor de muestreo 62 cm. Su clasificación como suelo OL indica que se halla formado por limo 
orgánico gravoso con arena, caracterizado por plasticidad baja. Presenta además compresibilidad y 
expansión medianas a altas y drenaje pobre; cuando está compactado es semipermeable a 
impermeable y si además se halla saturado, se caracteriza por resistencia baja a la cizalla y 
compresibilidad mediana. La facilidad de tratamiento en obra es regular. 
 
Muestra GE-35 
Se recolectó en una ladera suave de substrato andesítico, con espesor muestreado de 32 cm. Su 
clasificación como suelo GM indica que está conformado por grava limosa con arena, con 
compresibilidad y expansión débiles y drenaje que varía de pobre a prácticamente impermeable. Si 
está compactado es semipermeable a impermeable; si además se encuentra saturado presenta buena 
resistencia a la cizalladura y compresibilidad despreciable. La facilidad de tratamiento en obra es 
buena. 
 
Muestra GE-36 
Se recolectó en una ladera coluvial de fuerte pendiente y substrato intrusivo diorítico, en un espesor de 
78 cm. Es suelo SM y se encuentra constituido por arena limosa con grava; tiene límite líquido de 31,9, 
que permite establecer que la compresibilidad y la expansión varían de débiles a medianas, con 
drenaje pobre a prácticamente impermeable. Cuando está compactado es semipermeable a 
impermeable, si además se halla saturado presenta buena resistencia a la cizalladura y compresibilidad 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  3.3.3-17 

baja. La facilidad de tratamiento en obra es regular. 
 
Muestra GE-37 
Se recogió en una ladera de pendiente mediana y substrato volcánico andesítico, con espesor 
muestreado de 90 cm. Su clasificación como suelo SM señala que se encuentra constituido por arena 
limosa con grava, por ello sus características geotécnicas son similares a las de la muestra anterior. 
 
Muestra GE-38 
Se tomó en una planicie aluvial y el espesor muestreado fue 65 cm. Su clasificación como suelo CL 
indica que se encuentra constituido por arcilla arenosa de baja plasticidad, con compresibilidad y 
expansión medianas. Cuando está compactado es impermeable, y cuando se halla saturado presenta 
resistencia regular a la cizalladura y compresibilidad mediana. La facilidad de tratamiento en obra es 
regular.  
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ANEXO 3.3.4 
DRENAJE ÁCIDO DE ROCA 

3.3.4.1 FUENTES DE DRENAJE ÁCIDO DE ROCA (DAR) 

Las rocas con contenido de sulfuro se hallan presentes en todo ambiente geológico, pero 
frecuentemente se encuentran en rocas debajo de la capa de suelo y debajo de la napa freática. En 
condiciones naturales, el agua subterránea y el material superficial (suelo) que cubren las rocas 
minimizan el contacto con el oxígeno impidiendo que la generación de ácido sea rápida, de manera que 
el efecto sobre la calidad de agua será insignificante. La exposición de rocas con sulfuros reactivos 
(pirita, marcasita, pirrotita, etc.) al aire y al agua, a consecuencia de actividades de construcción, puede 
acelerar la velocidad de generación de ácido y ocasionar un impacto negativo en el ambiente. 
 
Entre las fuentes de DAR relacionadas con las labores propias de construcción del gasoducto se 
encuentran: 
 
• Las acumulaciones de desmonte. 
• Los materiales de relleno. 
• Los trabajos de apertura de carreteras. 
 
El desmonte es el material rocoso que debe extraerse para efectuar la construcción y es almacenado 
en superficie en pilas o botaderos. Los últimos se caracterizan por el tamaño variable de los materiales 
que expone al aire y al agua, lo que podría dar lugar a la generación de ácido si estos contienen 
sulfuros reactivos. 

3.3.4.2 DEFINICIONES 

En la caracterización del Drenaje Ácido de Rocas (DAR) se aplican los siguientes términos: 
 
PH en Pasta: Es el índice de acidez total almacenada en la muestra y la extensión en la que ha 
ocurrido la oxidación, antes del análisis.  
 
Potencial Ácido (PA): Es la medida del máximo potencial de acidez que la muestra puede generar si 
todos los minerales sulfurosos contenidos se oxidan en forma rápida. Es un valor calculado 
considerando la concentración de azufre total o sulfato de azufre total en la muestra. 
 
  PA = wt% sulfato de azufre x 31,25 
 
Se expresa como kg de Ca CO3 equivalente por tonelada de muestra.  
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Potencial de Neutralización (PN): Es una medida del potencial de neutralización de la muestra. Es un 
valor medido, determinado por la cantidad de ácido que la muestra puede neutralizar bajo condiciones 
estándar de laboratorio. Se reporta como kg de Ca CO3 equivalente por tonelada de muestra.  
 
Potencial Neto de Neutralización (PNN): Es una medida del balance entre el potencial de generación 
de ácido y el consumo de ácido de la muestra. NNP = NP - AP. Se reporta como kg Ca CO3 
equivalente por tonelada de muestra.    
 
Se considera que si PNN es mayor a + 20 kg Ca CO3 equivalente por tonelada, entonces es poco 
probable que la muestra sea una fuente neta de generación de ácido. Recíprocamente, un valor igual o 
menor a cero es un indicador de que es muy probable que la muestra sea una fuente neta de 
generación de ácido. Los valores entre 0 y +20 kg de Ca CO3 equivalente por tonelada de muestra 
indican una incertidumbre en el potencial de generación de ácido. 
 
Ratio de Potencial de Neutralización (NPR): Es la tasa o ratio del potencial de neutralización a 
potencial de generación de ácido para la muestra. NPR = NP/AP. 
 
La Figura 3.3.4-1 y el Cuadro 3.3.4-1 presentan los criterios sugeridos para la evaluación del potencial 
de DAR en las muestras. 

Figura 3.3.4-1 Interpretación de pruebas de Balance acido - base por PNN  
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Cuadro 3.3.4-1 Criterios para evaluación de Drenaje Ácido de Roca (DAR) 

Potencial de DAR Criterio de evaluación Comentario 
Muy probable NPR < 1 Gran probabilidad de generación de DAR a menos 

que los minerales sulfurosos sean no reactivos 
Posible 1 < NPR < 2 Alguna posibilidad de generación de DAR, si el PN 

tiene una reacción insuficiente o se disipa más rápido 
que los sulfuros. 

Bajo 
 2 < NPR < 4 Poca probabilidad de generación de DAR 

Ninguno NPR>4 ------ 

3.3.4.3 MUESTREO DE DAR 

Para la determinación del potencial de DAR en la zona de estudio se tomaron 13 muestras cuya altitud, 
tramo muestreado y características del área se indican en el Cuadro 3.3.4-2. Las coordenadas 
geográficas se presentan en el capítulo de geología del EIAS. 

Cuadro 3.3.4-2 Información de las muestras 

Muestra Altitud 
(msnm) 

Tramo muestreado 
(long. o prof.) Características 

DA-01 1040 L = 27,20 m Lecho actual de la quebrada Río Seco, 
aguas abajo de la mina Eliana. 

DA- 02 1077 L = 14,10 m Cerro alterado en el paraje La Bolívar. 
DA-03 4312 P = 0,62 m Bofedal en las alturas de Huaytará. 

DA- 05 4428 L = 38,30 m Ladera de roca tobácea con manchas 
de limonita.   

DA-10 3537 P = 1,70 m Ladera de rocas graníticas rojizas. 

DA-11 3682 P = 0,45 m Ladera de tobas grises con algunos 
sectores rojizos. 

DA-13 3032 P = 1,08 m Superficie ondulada con substrato 
tobáceo 

DA-14 3205 P = 0,75 Ladera con substrato intrusivo granítico. 

DA-15 4541 L = 17,50 m Volcánico alterado y oxidado. 
 

DA-16 4785 P = 1,10 m Ladera de roca volcánica. 
 

DA-17 4210 P = 1,50 m Coluvial con óxidos de hierro. 
 

DA-18 3361 L = 4.50 m Roca pizarrosa con abundante limonita. 

DA-19 3348 L = 30 m Limonitas en caliza. 
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3.3.4.4 RESULTADOS DE LOS ENSAYES DE DAR 

Los resultados del balance ácido base (BAB) obtenidos en el laboratorio Envirolab Perú se presentan 
en el Cuadro 3.3.4-3.  

Cuadro 3.3.4-3 Balance ácido - base 

Muestra pH en 
pasta 

%  
Azufre 
total 

%  
Azufre 
pirítico 

%  
Azufre del 

sulfato 
PA* PN* PNN* NPR 

(PN/PA) 
DA-01 7,9 0,346 0,346 ND 10,83 5,99 -4,83 0,553 
DA-02 7,5 1,116 0,974 0,192 36,44 39,62 3,17 1,087 
DA-03 6,2 0,360 0,340 0,020 11,28 3,49 -7,78 0,309 
DA-05 6,7 0,744 0,729 0,015 23,29 5,98 -17,31 0,256 
DA-10 5,7 0,347 0,327 0,020 10,86 1,24 -9,61 0,114 
DA-11 6,5 0,246 0,232 0,014 7,70 0,24 -7,45 0,031 
DA-13 7,8 0,506 0,480 0,026 15,86 64,92 49,06 4,093 
DA-14 7,2 0,395 0,376 0,019 12,36 2,48 -9,87 0,200 
DA-15 4,7 0,443 0,395 0,048 13,85 2,36 -11,49 0,170 
DA-16 2,2 2,189 1,984 0,205 68,42 -2,62 -71,04 -0,038 
DA-17 5,7 0,737 0,733 0,004 23,06 1,24 -21,81 0,053 
DA-18 7,5 0,293 0,290 0,003 9,10 1,16 -7,94 0,127 
DA-19 7,8 1,182 1,180 0,002 37,07 6,26 -30,81 0,163 
* En ton CaCO3 / 1000 ton M 

3.3.4.5 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

DA 01 
La muestra contiene 0,346% de azufre como sulfuro, presentando potencial ácido (PA) de 0,31. Su 
potencial de neutralización (PN) igual a 5,99 da lugar a un potencial neto de neutralización (PNN) igual 
a –4,83, valor que permite determinar a la muestra como generadora de ácido. 
 
DA 02 
La muestra presenta 0,974% de azufre como sulfuro, con potencial ácido (PA) de 36,44. Su potencial 
de neutralización (PN) igual a 39,62 da lugar a un potencial neto de neutralización (PNN) de 3,17, valor 
que ubica a la muestra en la zona de incertidumbre; sin embargo por su NPR igual a 1,087 se le 
considera como posible generador de ácido.   
 
DA 03 
La muestra contiene 0,340% de azufre como sulfuro, con potencial ácido (PA) de 11,28. El potencial de 
neutralización (PN) igual a 3,49 da lugar a un potencial neto de neutralización (PNN) de –7,78, valor 
que caracteriza a la muestra como generadora de acidez. 
 
DA 05 
La muestra presenta contenido de azufre como sulfuro de 0,729 y un potencial ácido (PA) de 23,29. Su 
potencial de neutralización (PN) igual a 5,98 da lugar a un potencial neto de neutralización (PNN) de –
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17,31, valor que con su NPR igual a 0,256 permite definir a la muestra como potencialmente 
generadora de ácido.  
 
DA 10 
La muestra contiene 0,327% de azufre como sulfuro, dando como resultado un potencial ácido (PA) de 
10,86. Los resultados obtenidos en el potencial de neutralización (PN) igual a 1,24 y el potencial neto 
de neutralización  (PNN) de –9,61 permiten establecer que la muestra es generadora de ácido.  
 
DA 11 
La muestra presenta 0,232% de azufre como sulfuro, con potencial ácido (PA) de 7,70. Su potencial de 
neutralización (PN) igual a 0,24 da lugar a un potencial neto de neutralización (PNN) de –7,45, valor 
que la caracteriza como muestra generadora de ácido. 
 
DA 13. 
La muestra contiene 0,480% de azufre como sulfuro, resultando potencial ácido (PA) de 15,86. El 
potencial de neutralización (PN) de 64,92 da lugar a un potencial neto de neutralización (PNN) de 
49,06, valor que conjuntamente con el NPR de 4,093 permite considerar a la muestra como 
consumidora de ácido. 
 
DA 14 
La muestra contiene 0,376% de azufre como sulfuro, con potencial ácido (PA) de 12,36. El potencial de 
neutralización (PN) igual a 2,48 da lugar a un potencial neto de neutralización (PNN) de –9,87, valor 
que caracteriza a la muestra como generadora de acidez. 
 
DA 15 
La muestra contiene 0,395% de azufre como sulfuro, presentando potencial ácido (PA) de 13,85. Su 
potencial de neutralización (PN) igual a 2,36 da lugar a un potencial neto de neutralización (PNN) igual 
a –11,49, valor que permite catalogar a la muestra como generadora de ácido.   
 
DA 16 
La muestra contiene 1,984% de azufre como sulfuro, presentando potencial ácido (PA) de 68,42. Su 
potencial de neutralización (PN) igual a –2,62 da lugar a un potencial neto de neutralización (PNN) de –
71,04, valor que determina a la muestra como potencialmente generadora de ácido. Sin embargo, por 
su pH de 2,2, es probable que haya ocurrido generación de ácido en la muestra o en el material 
circundante.   
 
DA 17 
La muestra presenta 0,733% de azufre como sulfuro, con potencial ácido (PA) de 23,06. Su potencial 
de neutralización (PN) igual a 1,24 da lugar a un potencial neto de neutralización (PNN) de –21,81, 
valor que caracteriza a la muestra como generadora de ácido. 
 
DA 18 
La muestra contiene 0,29% de azufre como sulfuro, con potencial ácido (PA) de 9,10. El potencial de 
neutralización (PN) igual a 1,16 da lugar a un potencial neto de neutralización (PNN) de –7,94, valor 
que caracteriza a la muestra como generadora de acidez. 
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DA 19 
La muestra presenta 1,18% de azufre como sulfuro, con un potencial ácido (PA) de 37,07. Su potencial 
de neutralización (PN) igual a 6,26 da lugar a un potencial neto de neutralización (PNN) de –30,81, 
valor que cataloga a la muestra como generadora de ácido. 

3.3.4.6 CATEGORÍAS DE RIESGO 

La Figura 3.3.4-2 establece tres categorías de zonas de riesgo por el grado de intensidad de drenaje 
ácido de roca (DAR) en el área de estudio. 
 
Zona de alto riesgo (A): Es aquella zona húmeda, (lluviosa) que presenta yacimientos minerales y/o 
alteración hidrotermal, que ha piritizado las rocas, que a su vez generan limonitas por meteorización.  
 
Zona de mediano riesgo (M): Es la zona árida, que presenta yacimientos minerales. 
 
Zona de bajo riesgo (B): Es el resto del trazo, que no presenta yacimientos minerales o alteraciones 
hidrotermales.  

3.3.4.7 CONCLUSIONES 

• En la zona altoandina, la generación de DAR a partir de rocas con contenido de minerales 
sulfurosos ocurre en forma natural, y es rápida e intensa debido al clima lluvioso; este fenómeno se 
acentúa en las áreas con fuerte alteración hidrotermal, que ha generado piritización en sus rocas 
(Figura 3.3.4-2, zona de alto riesgo A). 

• En la zona árida costera, la generación de DAR está restringida por la escasez de lluvias.  

3.3.4.8 RECOMENDACIONES 

• Para evitar la movilización de los metales liberados, se puede cambiar el pH ácido a neutro, a 
través de la adición de materiales calcáreos (calcita o caliza).  

• Otra acción es realizar plantaciones con el objeto de que la materia orgánica natural consuma el 
oxígeno y evite también la infiltración de oxígeno hacia las rocas con sulfuros reactivos. 
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ANEXO 3.3.5 
RESULTADOS DE LABORATORIO
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ANEXO 3.4 
GEOMORFOLOGÍA Y ESTABILIDAD Y RIESGO 

FÍSICO
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ANEXO 3.4.1 
PERFILES TOPOGRÁFICOS LONGITUDINALES
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ANEXO 3.5 
HIDROGEOLOGÍA
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ANEXO 3.5.1 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MEDIDAS DE LOS 

POZOS DEL SECTOR COSTA
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ANEXO 3.5.1 
HIDROGEOLOGIA 

Cuadro 3.5.1-1 Características técnicas y medidas de los pozos del sector costa 

Perforación Niveles de agua y caudal Coordenadas UTM 

N.E. 
No. 
 Nombre del pozo 

Cota 
terreno 
(msnm) 

Tipo Diam. 
(m) Prof. 

(m) 
P.R. 
(m) 

Cota 
msnm 

CE 
Micromhos/ 
cm a 25°C 

USO 
Este 

X 
Norte 

Y 

Zona 1: Quebrada Concón  Topara 

1 Granja 148,00 TA 1 350 74,10 -30,12 43,78  D 369 810 8 529 540 

2 FDO Santa Felicita 160,00 T 1 100 65,00 0,00 95,00 1100 AG 369 996 8 530 988 

3 NN 231,00 TA 1 140 65,00 0,69 166,69   371 614 8 534 320 

Zona 2: Valle de los rios Chico y Matagente 

4 IRHS 52 162,00 T 18' 5,65 0,00 156,35 820 AG 382 166 8 513 052 

5 IRHS 64 160,00 T 18' 5,10 0,00 154,90   382 484 8 512 716 

6 Cooperativa Capac Yupanqui    12,00 0,00    382 334 8 512 042 

7 IRHS 70 160,00 T 18' NO SE PUDO MEDIR A 385 758 8 511 602 

8 Fundo Huamanpali 199,40 TA 1 100 2,70 0,38 197,08  AG 386 863 8 511 420 
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Perforación Niveles de agua y caudal Coordenadas UTM 

N.E. 
No. 
 Nombre del pozo 

Cota 
terreno 
(msnm) 

Tipo Diam. 
(m) Prof. 

(m) 
P.R. 
(m) 

Cota 
msnm 

CE 
Micromhos/ 
cm a 25°C 

USO 
Este 

X 
Norte 

Y 

9 IRHS 14 - Cooperativa Atahualpa 122,00 T 18' 3,82 0,19 118,37  AG 380 476 8 508 794 

10 Sergio Espinoza 118,00 TA 1 350 7,10 0,30 111,20 612 D 379 506 8 508 293 

Zona 3: Valle del río Pisco  

11 Fortunato Rivera-I, Cabeza de Toro 266,08 TA 2 000 23,70 0,00 242,38 3 350 D 391 000 8 489 000 

12 Centro Poblado Independencia 220,00 TA 1 500 16,76 0,00 203,24 2 290 D 390 020 8 486 020 

13 San Juan 179,83 TA 2 000 23,75 0,00 156,08 2 300 D 388 202 8 486 212 

14 Hacienda Murga 257,83 TA 2 000 4,00 0,92 254,75 1 200 D 393 612 8 482 204 

15 San Tadeo 242,13 TA 1 500 4,33 0,00 237,80 2 000 AG 392 202 8 482 660 

16 Centro Poblado El Palmar 287,01 TA 1 500 4,20 0,00 282,81  D 395 780 8 480 616 

17 Centro Poblado Bernales 289,12 TA 1 500 7,97 0,40 281,55 1 000 D 395 216 8 480 010 

IRHS : Inventario de Recursos Hídricos Subterráneos Prof. : profundidad  
T. A: tajo abierto   PR. : punto de referencia 
Diam: diámetro  D : doméstico 
N:E : nivel estático   A: abandonado 
  AG: agrícola 
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Cuadro 3.5.1-2 Características y medidas de los manantiales inventariados en el sector de la sierra 

Medidas del agua Coordenadas Tipo de fuente Terreno aflorante No. 
M- 

Ubicación de la 
Fuente 

Cota 
msnm 

Ocurrencia Fuente Litología Escurrimiento Afloramiento pH T°C 
Agua 

CE 
micromhos/ 
cm a 25ºC 

Régimen Caudal 
(l/s) Este 

X 
Norte 

Y 

Zona 4: Pampas Chungana - Huaytará 

1 Ñahuinpuquio 3 400 Localizado Temporal Calizas Fisura Desagüe    Irregular 2,0 456 420 8 489 120 

2 Puquiocancha 1 4 312 Localizado Perenne Brechas volc. Fisura Desagüe 7,00 12 700 Irregular 0,03 468 037 8 490 374 

3 Puquiocancha 2 4 357 Localizado Perenne Brechas volc. Fisura Desagüe 7,02 12 700 Irregular 0,3 468 100 8 490 372 

Zona 5: Rumichaca 

4 Pucamachay 4 428 Difuso Perenne Aluvial Poroso Ruptura de 
pendiente    Regular 0,05 488 643 8 508 478 

5 Patahuasi 4 000 Localizado Temporal Brechas volc. Fisura Ruptura de 
pendiente    Irregular 0,3 5 054 426 8 523 174 

6 Marayniyoc 4 570 Localizado Temporal Vol. 
Andesíticos Fisura Desagüe 6,02 13 400 Irregular 0,4 493 200 8 513 500 

7 Tayarangra 4 400 Localizado Temporal Vol. 
Andesíticos Fisura Desagüe    Irregular 0,3 498 022 8 513 857 

8 Supacocha 4 450 Agrupado Perenne Vol. 
Andesíticos Poroso Desagüe    Irregular  491 725 8 511 002 

9 Apacheta 1 4 200 Agrupado Perenne Calizas Plano de 
estrat. Desagüe 6,08 10 900 Irregular 1,0 501 030 8 517 500 

10 Apacheta 2 4 200 Agrupado Temporal Calizas Plano de 
estrat. Desagüe    Irregular 1,1 502 102 8 517 012 

Zona 6: Pampas – Apacheta 

11 Huanquirca 4 500 Agrupado Temporal Calizas Plano de 
estrat. Desagüe    Irregular 1,8 534 200 8 531 721 
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Medidas del agua Coordenadas Tipo de fuente Terreno aflorante No. 
M- 

Ubicación de la 
Fuente 

Cota 
msnm 

Ocurrencia Fuente Litología Escurrimiento Afloramiento pH T°C 
Agua 

CE 
micromhos/ 
cm a 25ºC 

Régimen Caudal 
(l/s) Este 

X 
Norte 

Y 

Zona 8: Ayacucho 

12 Concabrido 3 690 Localizado  Tobas Poroso Desagüe 6,47 13 2 700 Irregular 0,3 565 977 8 531 416 

13 Llocta 3 539 Localizado Perenne Vol. 
Andesíticos Fisura Desagüe    Irregular 0,5 572 090 8 534 168 

14 Acocro 3 375 Localizado Perenne Tobas Poroso Desagüe    Irregular 0,5 603 242 8 538 741 

15 Pumapuquio 3 425 Localizado Perenne Tobas Poroso Desagüe    Irregular 0,7 602 002 8 536 300 

16 Huaychao 3 328 Localizado Perenne Tobas Poroso Desagüe    Irregular 1,0 604 932 8 544 020 

Zona 7: San Miguel – Chiquintirca 

17 Comunidad 
Aypacorral 1 3 455 Localizado Perenne Arcilla gravosa Poroso Desagüe    Irregular 0,6 617 323 8 559 440 

18 Comunidad 
Aypacorral 2 3 036 Localizado Perenne Arcilla gravosa Poroso Desagüe 7,20 22 2 700 Irregular 0,6 617 129 8 559 392 

19 Cerro Buenavista 3 299 Localizado Temporal Intrusivo Fisura Emergencia    Irregular  614 928 8 561 470 
20 Pampa  Chacra 1 3 211 Localizado Temporal Intrusivo Fisura Desagüe 7,00 18 1 400 Irregular 3 611 519 8 554 226 
21 Pampa  Chacra 2 3 187 Localizado Perenne Intrusivo Fisura Desagüe    Irregular 4 611 747 8 554 400 
22 Miskibamba 3 166 Localizado Perenne   Desagüe 7,62 22 8 3  600 Irregular 60 617 127 8 553 810 
23 Quebrada Jallpa 1 3 328 Localizado Temporal Pizarras Fisura Desagüe 8,13 11 1 900 Irregular 2 639 547 8 557 826 
24 Quebrada Jallpa 2 3 378 Localizado Temporal Pizarras Fisura Desagüe 7,31 10 700 Irregular 0,3 639 466 8 558 324 
25 Quebrada Jallpa 3 3 394 Localizado Temporal Pizarras Fisura Desagüe    Irregular 0,5 639 486 8 558 684 
26 Quebrada Jallpa 4 3 477 Localizado Perenne Pizarras Fisura Desagüe 8,39 11 800 Irregular 4 639 014 8 559 236 
27 Anchiguay 3 500 Localizado Perenne Pizarras Fisura Desagüe    Irregular 5 633 010 8 561 975 

M= manantial   Captac: captación 
CE= conductividad eléctrica de las aguas T°= temperatura 
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Cuadro 3.5.1-3 Unidades hidroestratigráficas del área del proyecto 

Clasificación de formaciones Capacidad de 
almacenamiento Unidad hidroestratigráfica Litología 

Formaciones acuíferas saturadas profundas Alta Aluviales/fluvio aluviales Arenas, gravas, etc. 

Formaciones acuíferas saturadas superficiales Alta Aluviales/fluvio aluviales Arenas, gravas, etc. 

Formaciones acuíferas saturadas Alta Aluviales/coluviales Arcillas, con intercalaciones de gravas transmisivas 

Formaciones acuíferas pobres  Baja Chúlec Calizas masivas 

Formaciones con potencial acuífero Moderada Atunsuya,pucará,ayacucho Tobas, calizas 

Formaciones acuíferas muy pobres Baja Sacsaquero Intrusivos, volcánicos 

Acuitardos Alta Cobertura fluvioglaciares Morrenas 

Acuicludos Alta Cobertura arcillosa Arcillas sobresaturadas 

Acuifugos o zonas secas Baja   Intrusivos, calizas de huaytará 
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ANEXO 3.5.2 
ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO EN LA MARGEN 

IZQUIERDA DEL VALLE DEL RÍO PISCO – SECTOR 
DE LAS LAGUNAS BERNAL Y MORÓN
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ANEXO 3.5.2 
ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO EN LA MARGEN 

IZQUIERDA DEL VALLE DEL RÍO PISCO – SECTOR 
DE LAS LAGUNAS BERNAL Y MORÓN
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ANEXO 3.5.2 
ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL VALLE 

DEL RÍO PISCO - SECTOR DE LAS LAGUNAS BERNAL Y MORÓN 
 

3.5.2.1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

El trazo previsto para la instalación del gasoducto atravesará el valle de Pisco a la altura del Pueblo 
Bernales. Debido a la cercanía del trazo del gasoducto a dos lagunas costeras (Laguna Bernal y Morón) 
se llevó a cabo un estudio hidrogeológico en la margen izquierda del valle con la finalidad de determinar 
la posibilidad de afectación de los flujos de agua hacia estas lagunas durante las actividades de 
construcción. 

3.5.2.2.1 AREA DE ESTUDIO 

El ámbito físico para la realización del estudio y comprensión de los aspectos hidrogeológicos abarca 
desde la parte media del valle del río Pisco sobre su margen izquierda al norte y las pampas de 
Chunchanga al sur (ver Figura 3.5.2-1).  Esta área Comprende políticamente los distritos de Humay y 
Túpac Amaru en el valle de Pisco. 
 
En la Figura 3.5.2-1, se muestra la localización del área de estudio, entre los paralelos 8 484 000 y 
8 475 000 N y los meridianos 392 000 y 401 000 E de la proyección transversal mercator UTM. 

3.5.2.2.2 TRABAJOS PREVIOS 

Para lograr los objetivos del presente estudio se realizaron las siguientes actividades: 
 
• Recopilación, actualización, análisis y evaluación de la información existente. 
• Actualización del inventario de fuentes de agua subterránea. 
• Reconocimiento geomorfológico y geológico. 
• Ejecución e interpretación de estudios de prospección geofísica. 
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• Mediciones de niveles de agua en estado de reposo (nivel estático). 
• Mediciones de la conductividad eléctrica del agua en los pozos representativos. 
• Toma de muestras de agua para análisis físico-químicos. 
• Elaboración del informe. 

3.5.2.2 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA 
SUBTERRANEA 

Esta fase del estudio ha consistido en reconocer las fuentes de agua subterráneas existentes en el área 
de investigación con la finalidad de tener conocimiento acerca de sus antecedentes, litología, sus 
características técnicas, estado actual de explotación, así como determinar su localización geográfica en 
un plano a escala adecuada.   
 
Para lograr este objetivo se realizó una encuesta de campo en agosto del presente año (2005) y se 
ubicaron las fuentes inventariadas en un plano de Catastro Rural a escala 1:25 000.  
 
La localización geográfica de los pozos inventariados se presenta en la Figura 3.5.2-2 y se les clasificó 
arbitrariamente desde P-1 a P-12. 
 
La información recolectada a través de las encuestas de campo, procesada, sintetizada y clasificada se 
presenta en el Cuadro 3.5.2-1. 
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Cuadro 3.5.2-1 Características técnicas y medidas realizadas de los pozos del sector Pisco 

Perforación Niveles de agua y 
caudal Coordenadas UTM 

N.E. No. 
P Nombre del pozo 

Cota 
Terreno 
(msnm) 

Fecha del 
censo Tipo Equip. Prof. 

m 

Uso Este 
X 

Norte 
Y 

1 Señor Jayo 289,20 4/8/05 TA1 SE 2,50 D2 395 148 8 479 338 

2 Pedro Martínez 300,80 4/8/05 T3 SE ENTERRADO A4 395 111 8 479 684 

3 Pueblo Bernales 314,50 4/8/05 TA EQ 4,50 D 395 581 8 480 366 

4 Hacienda Murga 257,83 4/8/05 TA EQ 4,00 D 393 612 8 482 204 

5 Fundo Santa Isabel De Bernal 344,60 4/8/05 T  ENTERRADO  398 241 8 477 558 

6 Bernal 307,90 5/8/05 T SE  A 398 426 8 480 660 

7 Floresta Alta 332,40 5/8/05 T SE 9,56 A 398 702 8 480 516 

8 Floresta 324,60 5/8/05 T SE  A 398 239 8 480 660 

9 Centro Poblado El Palmar 318,60 4/8/05 TA EQ 5,34 D 395 202 8 481 280 

10 San Tadeo 277,20 4/8/05 T EQ 2,80 A 392 081 8 482 376 

11 Calicata  C-1 280,20 5/8/05   0,90  394 395 8 478 740 

12 Calicata  C-2 293,20 5/8/05   1,40  394 082 8 478 534 

 

                                                           
1 TA: Taja Abierto 
2 D: Doméstico 
3 T: Tubular 
4 A  Agrícola 
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En la fase de inventario se ha censado un total de 12 pozos en el área de estudio.  El Cuadro 3.5.2.1, 
presenta las características técnicas y el uso poblacional. 
 
De los pozos tubulares inventariados, 4 están abandonados (P- 2, 6, 7 y 8), siendo antes utilizados 
para fines agrícolas y 2 está enterrados. Las profundidades conocidas varían desde 2,5 m hasta 
9,56 m. 

3.5.2.3 MARCO GEOLÓGICO GEOMORFOLÓGICO 

El área evaluada que se ubica sobre la margen izquierda del río Pisco, comprende un sistema de 
terrazas antiguas, y un territorio de lomadas y colinas bajas que las bordean.  
 
Geológicamente el substrato de dichos relieves se encuentra constituido por acumulaciones aluviales, 
de materiales medianamente consolidados de diversos tamaños y de naturaleza heterogénea, que 
consisten en bloques y gravas redondeadas, englobados en una matriz areno-limosa; depositadas 
durante el Cuaternario antiguo (Pleistoceno). Su espesor sobrepasa los 10 metros. En sectores 
relativamente alejados del cauce del río Pisco, estos terrenos se encuentran cubiertos por un manto 
casi continuo de arenas eólicas de grano fino y de varios metros de espesor que tienen su origen en las 
arenas de las playas. 
 
Desde el punto de vista geomorfológico, conforman los antiguos lechos fluviales del río Pisco, que han 
quedado en alturas superiores al lecho actual constituyendo terrazas no inundables. Por su relieve 
llano, buena fertilidad de sus suelos y cercanía al río, casi íntegramente las terrazas se hallan 
cultivadas, mediante una serie de canales de riego que nacen del río aguas arriba. En el sector, han 
sido observadas hasta 4 niveles de terrazas, que presentan pendientes de 0 a 4 % y taludes de 2 a 3 
metros de altura.  
 
En los sectores más alejados de las terrazas al borde del sistema de lomadas y colinas, se aprecian 
planicies cultivadas, cuyo substrato aluvial ha quedado fosilizado o cubierto por capas de arena eólica, 
provenientes de las pampas ubicadas al sur y suroeste. Su morfología es de llanura, con pendientes de 
0 a 4 %, y pequeñas ondulaciones debidas a irregularidades del substrato geológico y cobertura eólica. 
Aquí, los cultivos son posibles mediante una explotación del acuífero y canales de riego. 
 
Hacia el sur, se desarrolla el paisaje árido y principalmente desértico de las lomadas y colinas con 
cobertura eólica importante, que llegan a constituir algunas veces dunas de grandes dimensiones. En 
los sectores depresionados de estos relieves, se desarrollan algunos humedales e incluso pequeñas 
lagunas con una vegetación característica, como las lagunas Morón y Bernales.  
 
Estratigráficamente la unidad más antigua la constituye una secuencia litológica sedimentaria de 
diatomitas blancas de alta pureza, con intercalaciones de secuencias delgadas de areniscas tobáceas y 
arcillas bentoníticas, con algunos niveles de yeso de la formación Pisco del Terciario superior. 
Regionalmente la formación Pisco aflora desde la localidad de Chincha hasta las cercanías de 
Camaná.  Subyace localmente a una secuencia conglomerádica de la formación Cañete.  
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3.5.2.3.1 ACONDICIONAMIENTO DE LA GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA SOBRE 
LA HIDROGEOLOGIA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Las condiciones de evolución por factores: geológicos, geomorfológicos y estructurales, han originado 
la forma de la cuenca del reservorio acuífero estudiado, lo que evidentemente guarda relación con el 
volumen de los recursos de aguas existentes en ella e, igualmente, con la red de drenaje cuyos 
elementos principales están constituidos por los ríos Pisco hacia el norte y la cuenca del río San Juan 
al sur. 
 
Estructuralmente, la influencia principal de este rasgo se observa sobre la geometría del reservorio 
acuífero, que ha dado lugar, por ejemplo, a la existencia de anomalías importantes en su topografía en 
profundidad del substrato rocoso consolidado.  
 
Las estructuras en general, no parecen tener un rol muy importante sobre las condiciones 
hidrogeológicas, salvo la migración de los cursos de agua de los ríos a su desembocadura actual en el 
océano de sur a norte, y el quiebre del curso del río a la altura de Bernales hacia el norte. La existencia 
de cuatro niveles de terrazas del área de estudio y regionalmente los cursos de los ríos comprendidos 
entre Pisco y Lima parecen confirmar la migración de los ríos. 
 
En lo que concierne al fracturamiento de las rocas pre-cuaternarias, en la zona de estudio el sistema 
(dimensiones, extensión, etc.) no tiene condiciones aparentes para el almacenamiento y flujo de aguas 
subterráneas. 

3.5.2.3.2 CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLOGICAS DEL SECTOR DE ESTUDIO 

Desde el punto de vista morfológico el área de estudio se ubica en una faja longitudinal cubierta 
parcialmente por considerables mantos de arena eólica que cubren parte del extenso abanico aluvial 
del río Pisco.  
 
En general la planicie costera se caracteriza por la presencia de grandes mantos de arenas móviles 
que se desplazan de acuerdo a la orientación de los “vientos Paracas” los mismos que se originan 
debido al cambio térmico local que se produce por el choque de los vientos del sur oeste con el frente 
continental que proviene del flanco occidental andino. Los cambios en la dirección de los vientos hace 
que los mantos de arena cubran gran parte del continente ocupando en parte el valle aluvial del río 
Pisco, laderas de colinas y montañas.  

3.5.2.4 PROSPECCION GEOFISICA  

Para conocer las características del terreno en profundidad y determinar la probable posición del 
basamento rocoso del reservorio acuífero se han efectuado 5 sondajes eléctricos verticales (S.E.Vs), cuya 
ubicación se presenta en la Figura 3.5.2-3.  
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3.5.2.4.1 METODOLOGIA EMPLEADA 

El método utilizado para el presente trabajo es el de resistividades eléctricas, que utiliza las 
características físicas de las rocas y materiales existentes en el subsuelo tales como la conductividad 
eléctrica que se encuentra vinculada a la cantidad y calidad del fluido de saturación y que influye  
principalmente en las características hidrogeológicas del subsuelo.  
 
Este método se aplica por medio de sondajes eléctricos verticales (SEVs) que son dispositivos 
geofísicos que permiten establecer una secuencia de horizontes geoeléctricos entre la superficie y una 
profundidad de investigación máximas determinadas por la geometría de un sistema tetraelectródico 
conectado al suelo. Como resultado se obtiene curvas o diagramas del SEV cuya interpretación permite 
calcular las resistividades y espesores reales de dichos horizontes o capas.  
 
Este método es sensible a las perturbaciones eléctricas, que influyen en las interpretaciones 
independientemente del modelo usado. La determinación de la profundidad de las diferentes capas ha 
sido definida por el contraste de resistividades eléctricas de los horizontes capas en el cual podría 
haber influido la presencia de la cobertura de arena seca que es altamente resistente.  

3.5.2.4.2 UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES (Figura 3.5.2-3) 

Previamente al inicio de los trabajos de campo se verificó la ubicación de las estaciones y se plotearon 
sobre planos a escala 1:25 000 de los sectores investigados a fin de definir la orientación de los 
Sondajes Eléctricos Verticales.  

3.5.2.4.3 CARACTERISTICAS OPERATIVAS 

CONFIGURACIÓN DE ELECTRODOS 

Se utilizó la configuración electródica de Schlumberger simétrica y asimétrica por ser las más 
adecuadas para este tipo de investigación. Los espaciamientos de las líneas de corriente AB fueron: 6, 
10, 14, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 140, 200, 300, 400, 600, 800 m, las separaciones de fueron 5, 20 y 
80 m.  

EQUIPO  

El equipo utilizado fue un SOILTEST tipo STRATMETER, modelo R-60 con un alcance en profundidad 
de investigación de 500 m, esta compuesto de 2 módulos: 
 
• Transmisor: Voltaje de 45 a 800 voltios  
• Receptor: Milivoltímetro de alta sensibilidad marca Fluke.  
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ACCESORIOS 

• Bobinas con cable monoelectródico de cobre acerado de 500 m. c/u.  
• 8 electrodos de cobre y acero especial para la recepción de corriente eléctrica.  
• 2 electrodos de fe para la inyección de corriente eléctrica.  
• Y otros como: baterías, combas, winches, calculadora, etc.  

3.5.2.4.4 MÉTODO DE INTERPRETACIÓN 

Existen varios métodos de interpretación de sondajes eléctricos verticales (SEV), sin embargo para el 
presente estudio se utilizó la técnica de superposición de curvas técnicas de Orellana y Mooney, 
basadas en modelos de 2, 3 y 4 capas que son adecuadas para este tipo de trabajos. Mediante esta 
técnica se ha podido calcular los espesores y resistividades eléctricas reales para las diferentes capas 
presentes en el diagrama y que representan la variación tanto litológica como del fluido existente. 
También se hizo uso de un programa computarizado para la verificación de los resultados de campo.  

3.5.2.4.5 RESULTADOS 

El Cuadro 3.5.2-2 muestra los resultados numéricos.  

Cuadro 3.5.2-2 Resultados cuantitativos de los sondeos efectuados 

Horizontes o Capas  Sondaje 
Eléctrico  R1 - E1 R2 – E2 R3 – E3 R4 – E4 R5 – E5 

1 
2 
3 
4 
5 

3 – 1,5 
95 – 2,0 
300 – 3,1 
70 – 1,6 
22 – 2,0 

60 – 4,0 
140 – 6,5 
80 – 10,6 
170 – 3,5 
65 – 6,1 

27 – 13,4 
11 – 21 

12 – 12,1 
26 – 10 
28 – 35 

10 – 30 
100 
130 
150 
150 

100 

R= Resistividad (ohmiometros) 
E= espesor (m) 

 
Los diagramas obtenidos de cada sondaje eléctrico vertical se presentan a continuación: 
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Figura 3.5.2-4 SEV-1 
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ACTIVIDAD:  PROSPECCION  GEOELECTRICA SEV-1 

SONDAJE  ELECTRICO  VERTICAL 
R1 - E1 R2 - E2 R3 - E3 R4 - E4 R5 – E5 INTERPRETACION:  
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Figura 3.5.2-5 SEV-2 
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ACTIVIDAD:  PROSPECCION  GEOELECTRICA SEV-2 

SONDAJE  ELECTRICO  VERTICAL 

R1 - E1 R2 - E2 R3 - E3 R4 - E4 INTERPRETACION:  
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Figura 3.5.2-6 SEV-3 
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ACTIVIDAD:  PROSPECCION  GEOELECTRICA SEV-3 

SONDAJE  ELECTRICO  VERTICAL 

R1 - E1 R2 - E2 R3 - E3 R4 - E4 INTERPRETACION:  
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Figura 3.5.2-7 SEV-4 

FECHA 
Ago-05 

PROYECTO:  PROSPECCION  GEOELECTRICA 
 MORON - BERNALES  

WALSH PERÚ 

ACTIVIDAD:  PROSPECCION  GEOELECTRICA SEV-4 

SONDAJE  ELECTRICO  VERTICAL 

R1 - E1 R2 - E2 R3 - E3 R4 - E4 INTERPRETACION:  
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Figura 3.5.2-8 SEV-5 
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ACTIVIDAD:  PROSPECCION  GEOELECTRICA SEV-5 

SONDAJE  ELECTRICO  VERTICAL 

R1 - E1 R2 - E2 R3 - E3 R4 - E4 INTERPRETACION:  
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Para un mejor entendimiento los valores numéricos pueden ser traducidos en terminologías geológicas 
cuyas características son las siguientes: 

SECTOR DE LA LAGUNA MORÓN 

Las características geofísicas que presenta este sector están vinculadas a la gran humedad por la 
presencia de la laguna Morón. 
 
Los resultados obtenidos indican la presencia de un horizonte aluviónico con cobertura de arena eólica 
en el SEV-3; infrayace una capa arcillo limosa caracterizada por su baja resistividad (que podría 
corresponder a la formación Pisco).  

SECTOR DE LA LAGUNA BERNAL  

Es este sector también se observa la presencia de un horizonte aluviónico que en la parte superior es 
más grueso que el inferior (fino) que es mas arcilloso por los valores bajos de resistividad. 
 
En el horizonte inferior se aprecia un material bastante resistente que podría corresponder a areniscas 
presentes en la formación Pisco. 

3.5.2.4.6 SECCIONES GEOELÉCTRICAS 

Los resultados de la interpretación de los sondajes eléctricos verticales han permitido elaborar 3 
secciones geoeléctricas con el objetivo de definir la estructura del subsuelo y la ubicación de la calidad 
de la diferentes capas y su relación con los flujos de agua.  

SECCIÓN GEOELÉCTRICA A – A’ (Figura 3.5.2-9) 

La sección corresponde al sector donde se ubica la laguna Morón compuesta por 3 sondajes eléctricos 
(SEV 1, 2 y 3) y una orientación NE-SW.  
 
Se ha podido distinguir 2 horizontes saturados, uno aluviónico superior, que presenta 2 niveles: el 
superficial de materiales gruesos con resistividades de 60 a 140 ohmiometros y espesores de 4 a 11 
metros, mientras que el nivel inferior es mas fino (arcilloso) con resistividades de 27 ohmiometros y 
espesores de 13 metros. Este horizonte aluviónico se adelgaza hacia el SW (SEV-3). 
 
El horizonte inferior presenta valores de resistividad eléctrica entre 10 y 12 ohmiómetros pudiendo 
corresponder a los niveles arcillosos de la formación Pisco. Se observa también que hacia el SEV-3 los 
valores superficiales son bastantes altos, que corresponderían a presencia de arenas eólicas.  

SECCIÓN GEOELECTRICA B – B’ (Figura 3.5.2-10) 

Esta sección tiene orientación NE-SW y compuesta por los SEV-4 y SEV-5 y se ubica en el sector de la 
laguna Bernal. 
 
En esta sección se observa también el horizonte aluviónico de la sección A-A’ saturado, con dos 
niveles, el superior compuesto posiblemente por materiales gruesos como arena, gravas y arcilla con 
valores de resistividad eléctrica de 70 a 170 ohmniometros.  El nivel inferior de esta unidad, presenta 
materiales más finos como arcillas y arenas con valores de resistividad eléctricas de 26 a 28 
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ohmiometros. El espesor de este horizonte varía entre 43 y 15 metros disminuyendo su espesor hacia 
el SEV-4. 
 
El horizonte inferior de esta sección presenta valores de resistividad altos que podrían corresponder a 
los niveles de areniscas de la formación Pisco.  

SECCIÓN GEOELÉCTRICA C- C’ (Figura 3.5.2-11) 

Esta sección tiene orientación NW-SE y está compuesta por los SEV-1 y SEV-5. 
 
Se observa que el horizonte aluviónico descrito anteriormente, presenta espesores de 43 a 48 m, 
siendo el nivel superior compuesto por materiales mas gruesos por los valores de resistividad eléctrica 
de 60 a 65 ohmiometros y espesores de 4 a 6 metros, mientras que el nivel inferior presenta valores de 
27 a 28 ohmiometros y espesores de 13 a 35 metros que corresponde a la presencia de elementos 
mas finos. El horizonte inferior de la sección podría corresponder a la formación Pisco. Se observa que 
la correlación está cortada por falta de información. La cobertura superior corresponde a material 
arenoso seco altamente resistente.  

3.5.2.4.7 CONDICIONES GEOFISICAS EN EL AREA DE LAS LAGUNAS 

Los resultados de la investigación efectuada han permitido definir lo siguiente:  
 
• La presencia de un horizonte aluviónico superior con espesor de 8,5 a 43 metros con 2 niveles de 

material posiblemente arena gruesa y arcilla, húmeda con valores de resistividad eléctrica entre 60 
– 170 ohmiometros y espesores entre 6 y 13 metros y el nivel inferior con materiales mas finos 
tales como arenas y arcillas húmedas con valores de resistividad eléctrica entre 26 y 28 
ohmiometros y espesores entre 13 y 35 metros.  

• También se observa la existencia de un horizonte conductor con valores de 10 a 12 ohmiometros 
que podría corresponder a la formación Pisco como base de la deposición de los aluviones del río 
Pisco. Las secciones geofísicas han permitido observar que el horizonte aluviónico se estrecha 
hacia el SW (SEV-3 y SEV-4). 

• El horizonte aluviónico por los valores que presenta se encuentra saturado por la existencia de 
agua subterránea.  

• El horizonte inferior es conductor con valores de 10 a 12 ohmiometros y podría corresponder a la 
formación Pisco que es arena arcillosa. 

3.5.2.5 EL ACUÍFERO 

En este capítulo se describe las características hidrogeológicas del acuífero subterráneo del sector de 
estudio en el valle del río Pisco. 
 

Figura 3.5.2-9 Sección litológica esquemático A- A’ 
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3.5.2.5.1 EL RESERVORIO ACUÍFERO 

Los resultados de las apreciaciones geológicas, geomorfológicas y geofísicas, han permitido determinar 
que el reservorio acuífero está constituido por sedimentos fluvio-aluviales no consolidados de edad 
cuaternaria depositados por el río Pisco, se trata de rodados, gravas, arenas, limos, arcillas, dispuestos 
heterogéneamente en los sectores agrícolas. 
 
El límite hidráulico inferior del acuífero que se considera a la superficie que separa el manto aluvial y el 
basamento impermeable, se ha determinado mediante los estudios de prospección geofísica, el cual lo 
constituye por debajo y alrededor de los depósitos cuaternarios recientes, las unidades terciarias de la 
formación Pisco por sus características impermeables. 
 
La formación Pisco, se encuentra a una profundidad promedio de 11 m en promedio debajo de la 
laguna Morón, mientras que en el canal Bernales a 6,5 m aproximadamente, y en la laguna Bernal a 14 
m.  
 
Los límites laterales, prácticamente coinciden con los límites del valle, estando parte del sector de 
estudio cubierto por el campo de dunas, donde se ubican las lagunas.  
 
El límite superior del reservorio acuífero, está definido por la superficie freática, que en este caso por 
tratarse de un acuífero libre, coincide con la superficie piezométrica. 

3.5.2.5.2 LA NAPA 

Los resultados alcanzados en el reconocimiento hidrogeológico y los reportes litológicos de las 
perforaciones de pozos del valle, señalan que la napa contenida en el reservorio acuífero descrito 
anteriormente es libre.  

ALIMENTACION Y SENTIDO DE ESCURRIMIENTO SUBTERRÁNEO 

Las mediciones del nivel de agua en reposo de pozos durante los primeros días del mes de agosto del 
presente año, permitió determinar que el sentido de escurrimiento subterráneo preferencial en este 
sector del valle, sigue la dirección NE-SW, siendo su nivel de base el río, La recarga del acuífero, 
proviene mayormente del sistema de riego existente, y de las infiltraciones en las zonas altas.  
 
De acuerdo al análisis de estudios anteriores efectuados para las pampas de Villacurí al sur del área de 
estudio, no existe la posibilidad de alimentación de aguas subterráneas desde este sector hacia las 
lagunas, considerando que las aguas del acuífero de Villacurí son profundas (25 m en promedio) en 
comparación con este sector del acuífero de Pisco donde el nivel freático es somero.   
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PROFUNDIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

La profundidad del nivel de las aguas subterráneas en el sector de estudio varía en función a la 
superficie del techo del basamento ondulante y a la topografía del terreno. 
 
En el Mapa 3.5.2-1 y Cuadro 3.5.2.1, se presenta los resultados de las mediciones de la profundidad 
del nivel de agua en reposo, en pozos próximos del área de las lagunas, y en pozos de observación 
donde se puede apreciar que las mayores profundidades de la napa se presentan en la parte media del 
valle, debido a la mayor potencia del reservorio, mientras que las menores profundidades se 
encuentran en el área de las lagunas (0,90m).  

3.5.2.6 INFLUENCIA DE LOS CANALES DE IRRIGACIÓN EN EL ACUÍFERO Y 
EN EL COMPLEJO DE LAGUNAS 

En el valle se utiliza para el riego las aguas provenientes del río Pisco, cuyo comportamiento sigue el 
patrón característico de los ríos de la costa.  El ciclo anual de recarga muestra una respuesta directa al 
régimen de lluvias. 
 
En la cuenca alta del río Pisco, existen lagunas que actúan como obras de regulación construidas con 
el propósito de mejorar la eficiencia en la utilización del recurso hídrico con fines de desarrollo agrícola. 
Para el desarrollo agrícola del valle se utilizan conjuntamente las aguas de escurrimiento superficial 
recolectadas naturalmente en la cuenca del río Pisco y las aguas superficiales reguladas, provenientes 
de las lagunas embalsadas en la cordillera y pertenecientes a la cuenca propia del río Pisco. 
 
Estas obras (con antigüedad menor de 50 años), han ocasionado a su vez el deterioro gradual de los 
suelos debido al mal drenaje en la parte media y baja del valle. Así las aguas infiltradas en la margen 
derecha del valle descargan al oeste donde son embalsadas debido a las condiciones geológicas 
naturales y el clima seco, creando humedales de aguas salobres; mientras que en la margen izquierda, 
las aguas excedentes de las irrigaciones provenientes del Canal de Derivación Bernales, son derivadas 
a zonas eriazas, donde se infiltran alimentando el acuífero, provocando saturamiento en sectores con 
topografía baja en el valle y la recarga mixta de las lagunas. 

3.5.2.7 HIDROGEOQUÍMICA 

Para evaluar los aspectos hidrogeoquímicos del agua subterránea en el área de estudio se hicieron 
mediciones 'in situ' de: Conductividad Eléctrica, pH y temperatura del agua, asimismo se han 
interpretado los resultados de los análisis físico químicos de las aguas de fuentes representativas, los 
mismos que se encuentran próximos al área del proyecto, y también se tomó una muestra del agua que 
discurre por el canal de derivación ‘Bernales’ que lleva los excedentes de riego a las lagunas. Los 
análisis fueron realizados en los laboratorios de LASA INGENIEROS S.A, los mismos que se presentan 
al final del presente anexo. El Cuadro 3.5.2-3 presenta los resultados de análisis físico químicos de las 
aguas. 
Cuadro 3.5.2-3 Resultados de análisis físico químicos de las aguas 
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Cationes meq/l Aniones (meq/l) 
Nombre del pozo Fecha C.E 

mmhos pH 
Dureza  

total 
(ppm) Ca Mg Na K Cl SO 4 NO 3 HCO 3 CO 3 

1 Laguna Morón 05-ago-05 1 660 7,40 463,40 6,90 2,36 7,00 0,50 5,60 6,20 0,00 5,00 0,00 

2 Pueblo Bernales 05-ago-05 980 7,45 384,33 5,32 2,36 1,90 0,30 3,40 2,51 0,00 4,00 0,00 

3 Laguna Bernal 05-ago-05 2 100 7,00 285,75 3,94 1,77 14,80 0,80 4,80 9,81 0,00 6,90 0,00 
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3.5.2.7.1 CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DE LAS AGUAS (C. E) 

La conductividad eléctrica de las aguas expresa el contenido global de sales disueltas en ellas.  La 
variación de la C.E., está ligada a la temperatura. 
 
Para efectos de interpretación, este parámetro ha sido referido a +25°C, por lo tanto, en estas 
condiciones sus variaciones están en función del tipo de concentración de los constituyentes disueltos y se 
puede expresar en micromhos/cm a +25°C. 
 
En el Cuadro 3.5.2-4, se observa que puntualmente los valores oscilan entre 950 micromhos/cm a + 25°C., 
(Pozo del pueblo de Bernales), a 3 000 micromhos/cm a + 25°C (calicata 2, en las proximidades de la 
alguna Morón), lo que determina que sean aguas de mineralización baja a alta.  Los valores altos se 
presentan en sectores con problemas de drenaje deficientes, y en sectores marginales del acuífero por 
encontrarse las aguas subterráneas a poca profundidad. En sectores donde las aguas subterráneas se 
encuentran a mayor profundidad, los valores de C. E, son bajos.  
 
Las aguas en el canal de derivación Bernales, que drena las aguas de las irrigaciones, el valor de la C.E., 
es de 1 600 micromhos/cm a +25°C, clasificando a las aguas como de mineralización moderada.    
 
Cuadro 3.5.2-4 Clasificación de las aguas según la conductividad eléctrica 

Sector Fuente Procedencia Rango de C.E 
mmhos/cm pH 

Medio del aluvión Pueblo Bernales Pozo 0,95 7,98 
Medio del aluvión Centro Poblado el Palmar Pozo 1,44 7,66 
Extremo del aluvión Señor Jayo Pozo 0,96 7,91 
En arena Calicata 1 (laguna Morón) Pozo 2,02 7,34 
En arena Calicata 2 (laguna Morón) Pozo 3,00 7,93 
Aluvión oculto Laguna Morón Superficial 1,60 7,40 
Aluvión oculto Laguna Bernal Superficial 2,10 7,00 

3.5.2.7.2 pH 

El pH indica la acidez ó alcalinidad del agua; así un pH de valor 7, representa una solución neutra, un 
pH menor de 7, indica acidez, mientras que si es mayor determina alcalinidad. 
 
En el área de estudio el pH varía de 7,00 a 7,80 calificando a las aguas subterráneas como ligeramente 
básicas. 

3.5.2.7.3 DUREZA 

La acción disolvente de las aguas del subsuelo, hace que estas contengan compuestos minerales en 
variable proporción, entre ellos calcio y magnesio que son los determinantes de la dureza del agua. 
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En las lagunas que recogen las aguas de sectores donde existen problemas de drenaje, la dureza varía de 
463,40 (Morón) a 384,33 ppm (Bernales) caracterizando a las aguas como moderadamente duras a muy 
duras.  Mientras que en el pozo del Pueblo de Bernales (P-3), la dureza es de 285,75 ppm, clasificando a 
las aguas como ligeramente duras. 
 
Los altos valores de dureza que contienen estas aguas, pueden deberse a la solubilidad de las rocas 
sedimentarias de la formación Pisco (descritas en el capítulo de Geología).   

3.5.2.7.4 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL AGUA 

La evaluación de la composición química del agua ha sido efectuada a través de los análisis de las 
muestras de agua tomadas en los pozos del lugar y en las lagunas. Los resultados se muestran en el 
Cuadro 3.5.2-3, y se encuentran graficados en el diagrama logarítmico de Schoeller (Figura 3.5.2-12), a 
partir del cual se establece que los iones predominantes son bicarbonato, sulfato y sodio, clasificando a 
esta agua como bicarbonatadas cálcicas (el agua de pozo) y sulfatadas sódicas (lagunas). 

3.5.2.7.5 POTABILIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

La potabilidad del agua, en el área de estudio ha sido determinada en base al diagrama logarítmico de 
potabilidad, basado en las normas internacionales de potabilidad (Figura 3.5.2-13).  De acuerdo a lo 
interpretado en el diagrama, las aguas del pueblo Bernales tienen condiciones de potabilidad de 
buenas a aceptables, las aguas de la laguna Morón, aceptables y las aguas de la laguna Bernal que 
está en el rango de mediocres debido a la escasa recarga que presenta. 

3.5.2.8 CONSIDERACIONES PARA EL EMPLAZAMIENTO DEL GASODUCTO 
EN EL SECTOR DEL COMPLEJO DE LAGUNAS POR LAS 
CONDICIONES HIDROGEOLÓGICAS  

Haciendo un recuento de los resultados expuestos en el presente estudio, el complejo de lagunas se 
ubica sobre el sector marginal del acuífero, compuesto por material permeable saturado y de poco 
espesor (10,6 m, en el caso de la laguna Morón y 13,5 m en el caso de la laguna Bernal).  El lugar tiene 
como base impermeable a los sedimentos de la formación Pisco y debajo de estos a los volcánicos de 
la formación Quilmaná. La fuente principal de alimentación a las lagunas lo constituyen los canales de 
derivación de aguas de regadío cuyos excedentes son derivados hacia depresiones naturales en  
sectores extremos del valle conformando lagunas que existen por sobresaturación del acuífero debido 
a la alimentación mixta de aguas superficiales y subterráneas.   
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Figura 3.5.2-12 Diagrama de Schoeller 

 

Laguna Morón 
Pueblo Bernales 
(Pozo P-3) 
Laguna Bernal 
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Figura 3.5.2-13 Diagrama de potabilidad 
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Donde se ha estimado el trazo del gasoducto entre la laguna Morón y el valle en el primer caso y la 
Laguna Bernal y el valle en el segundo, la profundidad del espesor saturado es de 6,5 m, y 40 m 
aproximadamente respectivamente.  
 
De acuerdo a la evaluación efectuada en la presente investigación, de no tomarse medidas adecuadas, la 
excavación prevista de 2 m para la instalación del gasoducto en la laguna Morón podría ocasionar el corte 
de los flujos superficiales de agua provenientes del canal de derivación Bernales. (Durante la fase de campo 
el aforo del canal fue de 5 l/s, no habiéndose podido determinar el flujo subterráneo que reciben las lagunas 
debido a la escasa información hidráulica al respecto).  
 
En el caso de la laguna Bernal, ésta no tiene un canal definido de ingreso de las aguas y su existencia 
se debe mayormente al escurrimiento subterráneo y a las condiciones topográficas.  La mayor salinidad 
que presentan sus aguas se debe a la escasa profundidad de las aguas contenidas y a su ubicación 
marginal en el acuífero.  

3.5.2.8.1 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS 

Para hacer posible la construcción sin poner en riesgo la estabilidad de las lagunas se debe mantener el 
funcionamiento del sistema de drenaje superficial actual que evacua las aguas excedentes de riego que 
discurren por el canal de derivación Bernales. Esta acción permitirá el mantenimiento del medio físico en los 
alrededores de las lagunas.   
 
Debe considerarse además el restablecimiento del flujo superficial a las lagunas en el menor tiempo 
posible, considerando además las pequeñas parcelas de cultivos ubicadas alrededor de ella (Morón) 
que toman las aguas del canal antes de su ingreso a la laguna Morón.  

3.5.2.9 CONCLUSIONES  

1. Los estudios ejecutados permiten sostener que la existencia de las lagunas en el área de estudio, 
son consecuencia del destino final de las aguas provenientes del sistema de riego principalmente y 
en parte al escurrimiento subterráneo. 

2. Los resultados obtenidos de los datos geofísicos han establecido esencialmente lo siguiente: 
• La presencia de un horizonte aluviónico con espesor de 8,5 a 43 metros con 2 niveles, uno 

superior de material posiblemente arena gruesa y arcilla, húmeda con valores de 
resistividad eléctrica entre 60 – 170 ohmios metros y espesores entre 6 y 13 metros y el 
nivel inferior con materiales mas finos tales como arenas y arcillas húmedas con valores de 
resistividad eléctrica entre 26 y 28 ohmiometros y espesores entre 13 y 35 m.  

• También se observa la existencia de un horizonte conductor con valores de 10 a 12 
ohmiometros que podría corresponder a la formación Pisco como base de la depositación 
de los aluviones del río Pisco. Las secciones geofísicas han permitido observar que el 
horizonte aluviónico se estrecha hacia el SW (SEV-3 y SEV-4). 

• El horizonte aluviónico por los valores que presente se encuentra saturado por la presencia 
de agua subterránea.  

3. La calidad de las aguas subterráneas en la mayor parte del área investigada es de moderada 
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salinidad, deteriorada por la poca potencia del relleno aluvial y su ubicación marginal del acuífero. 
Mientras que al norte, en las proximidades del Pueblo Bernales, la calidad de las aguas se presentan 
aceptables debido a las mejores condiciones hidrogeológicas del sector.  

4. Se estima que si hubiera corte del flujo natural superficial provenientes de los canales de derivación 
esto podría afectar temporalmente a la laguna Morón, pudiendo disminuir el agua contenida en ella. 

3.5.2.10 RECOMENDACIONES 

1. Para hacer posible la construcción sin poner en riesgo la estabilidad de las lagunas se debe 
mantener el funcionamiento del sistema de drenaje superficial actual que evacua las aguas 
excedentes de riego que discurren por el canal de derivación Bernales. Esta acción permitirá el 
mantenimiento del medio físico en los alrededores de las lagunas.   

2. Debe considerarse además el restablecimiento del flujo superficial a las lagunas en el menor 
tiempo posible, considerando además las pequeñas parcelas de cultivos ubicadas alrededor de 
ella (Morón) que toman las aguas del canal antes de su ingreso a la laguna Morón.  
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3.5.2.11 GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 Muestra el estado actual de los pozos de uso agrícola, abandonados debido al uso 
regulado de agua superficiales. 

Foto 2 Se puede apreciar las terrazas escalonadas producto de la migración del eje del río Pisco 
sobre su margen derecha. 
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Foto 3 Muestra el canal de derivación Bernales al extremo del valle que lleva sus aguas a la laguna 
Morón. 

Foto 4 Canal de derivación Bernales en el ámbito de la laguna. 
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Foto 5 Sectores cultivados en el ingreso a la laguna Morón. 

Foto 6 Laguna Morón, obsérvese su magnitud. 
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Foto 7 Calicata C-1, perforada en las proximidades del canal de derivación, entre el valle y la 
laguna Morón, el nivel de las aguas subterráneas es de 0.90m, obsérvese que el flujo 
subterráneo es en arenas. 

Foto 8 Canal de derivación de aguas excedentes de irrigación hacia un punto eriazo cerca a la 
laguna Bernal. 
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Foto 9 Laguna Bernal, cuya existencia es debido a las condiciones hidrogeológicas del lugar. 
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ANEXO 3.6 
HIDROLOGÍA
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ANEXO 3.6.1 
DATA HIDROLÓGICA
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ANEXO 3.6.1 
METODOLOGÍA APLICADA Y DATA HIDROLÓGICA 

 
Para estimar los caudales máximos, medios y mínimos, se dispone de diversos procedimientos 
estadísticos. Sin embargo, como es frecuente, estos datos no existen en los lugares de interés y, por lo 
tanto, se debe recurrir a procedimientos indirectos, que sobre la base de la información de lluvias, 
geología y fisiografía en general, permiten determinar los caudales necesarios con razonable precisión. 

3.6.1.1 DETERMINACIÓN DE CAUDALES MÁXIMOS 

a. Determinación de caudales máximos en cuencas con datos hidrométricos  
Hay varias distribuciones de probabilidad teóricas para el cálculo de caudales máximos, como la 
distribución de Gumbel (Valor Extremo Tipo I) y la de Log Paerson Tipo III. Cada una de éstas 
requiere de ciertos parámetros estadísticos que, combinados con coeficientes o factores de una 
distribución particular, permiten el cálculo de una magnitud de caudal correspondiente a un periodo 
de recurrencia T. Este T es definido como el número promedio de años entre eventos de igual o 
mayor magnitud (Schultz 1976; Ven Te Chow). 
 
Los parámetros estadísticos que requiere la distribución de Gumbel son la media y la desviación 
estándar. El procedimiento consiste en seleccionar de una serie de caudales medios diarios 
suficientemente larga, el máximo valor de cada año; luego se calcula su intervalo de recurrencia T 
mediante la ecuación T=n+1/m, en donde n es el número de años de registro, y m es el número de 
orden en la lista de valores máximos seleccionados. Seguidamente estos caudales se plotean en 
un gráfico de Gumbel, definiendo una recta. Esta recta puede extrapolarse según las necesidades. 
 
Un procedimiento alternativo consiste en aplicar la fórmula (Schultz 1976): 
 
 
 
Donde “X” es la media y “S” la desviación estándar de los eventos máximos seleccionados, “LN” 
es el logaritmo neperiano y “Qmax” es el caudal máximo correspondiente al periodo de retorno T. 
 
De los cursos fluviales cuyo caudal máximo es necesario calcular, sólo Pisco y San Juan (río 
Chico-Matagente) tienen datos hidrométricos de suficiente longitud.  

b. Determinación de caudales máximos en cuencas sin datos hidrométricos 
Para efectuar esta estimación se emplea el modelo HMS-HEC del US Army Corps of Engineers, el 
cual considera los siguientes pasos: determinación del hietograma de lluvia, determinación de 
pérdidas y transformación lluvia- caudal(HEC-HMS  2000, 2001; Schultz 1976; Ven Te Chow). 
b.1 Determinación del hietograma de lluvia 

La determinación del hietograma de lluvia es importante porque las lluvias determinan en 
buena parte la magnitud e intensidad del pico de caudal.  

Qmax,T=  X – 0,45 S + 0,7797 S LN T 
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El primer paso es determinar el hietograma acumulativo e incremental de lluvias. Esto se 
logra seleccionando un valor máximo por cada año de la lista de lluvias máximas extraídas 
de las bandas pluviográficas. Luego es necesario calcular el periodo de retorno T. Ambos 
pares de valores, lluvia máxima y periodo de retorno se plotean en un gráfico de Gumbel3 

para determinar una recta que posibilite la extrapolación de otros periodos de retorno de 
interés.  

 
Además de la magnitud y duración de la lluvia, es necesario definir su evolución en el 
tiempo, lo que se logra adoptando uno de los tipos de tormenta para determinar hietogramas 
sintéticos propuestos por el U.S. Soil Conservation Service (SCS) para lluvias de 24 y 6 
horas. Se adoptó el tipo I, de 24 horas, por la similitud con las condiciones de las cuencas en 
estudio. Finalmente, con el hietograma definido, se ingresa al Hydrological Model System 
(HMS) y éste detemina la cantidad de lluvia que se convertirá en caudal y la que se perderá 
(por infiltración, retención y almacenamiento en el terreno). 
 
Para los cálculos se utilizó los datos de la Estación de Choclococha, localizada en las 
nacientes del río Pampas, para definir el hietograma de lluvias correspondiente. La estación 
dispone de 8 años de registros, por lo que se optó por extender el registro incluyendo otros 
máximos de la serie. 

 
El siguiente cuadro presenta los valores de precipitación máxima de la estación 
Choclococha  

Cuadro 3.6.1.1 Precipitación máxima en 24 horas. Estación Choclococha 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1995 9,3 24,4 21,9 19,4 8,3 0,0 0,0 1,3 6,4 9,4 15,0 28,1 
1996 35,9 29,4 23,3 24,6 9,8 2,2 2,9 7,6 8,3 15,7 13,7 26,4 
1997 30,1 48,8 12,4 24,6 23,5 0,0 0,0 67,5 23,2 23,4 18,8 18,6 
1998 38,1 42,9 55,5 41,9 0,0 19,3 0,0 5,9 12,9 20,5 37,4 16,3 
1999 22,8 30,1 32,1 34,4 26,3 4,2 4,1 5,5 12,6 26,8 12,3 23,3 
2000 24,3 38,0 28,1 15,3 10,8 2,5 9,1 11,7 12,6 27,1 18,6 17,3 
2001 29,3 20,7 16,3 18,7 12,1 6,5 6,2 2,3 10,1 23,0 21,3 21,3 
2002 22,0 30,7 28,9 27,1 10,6 9,8 12,3 3,8 10,2 15,9 13,8 27,0 

                                                 
3 Modelo probabilístico muy utilizado en hidrología. 
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Cuadro 3.6.1.2 Data de Precipitación Máxima Utilizada 

AÑO Pmax 
1997 67,50 
1998 55,50 
1997 48,80 
1998 42,90 
2000 38,00 
1996 35,90 
1999 34,40 
1999 32,10 
2002 30,70 
1996 29,40 
2001 29,30 
2002 28,90 
2000 28,10 
AÑO Pmax 
1998 28,10 
1995 24,40 
2001 23,00 

Promedio X= 36,063 
Desv.Estand S=12,111 

 
b.2 Determinación de Pérdidas 

Las pérdidas están constituidas por flujos retenidos o interceptados por la vegetación o 
irregularidades del terreno, los que más tarde se incorporan al flujo superficial como flujo 
hipodérmico o flujo base. El HMS presenta varias opciones para efectuar esta separación, 
seleccionándose finalmente el método de la Curva Número SCS para estimar directamente 
la escorrentía superficial, en base a la precipitación acumulada, características del suelo, 
uso del mismo y su cubierta vegetal.  

 
El modelo asume que un complejo suelo-vegetación se comporta de una misma manera 
frente a la infiltración. Si este complejo es totalmente impermeable la precipitación es igual a 
la escorrentía; en cambio, si es totalmente permeable no se genera escorrentía 
independientemente de las lluvias. Entre estos extremos existen infinitas situaciones. Cada 
asociación recibe un valor llamado número de curva (CN). Los números de curva han sido 
tabulados por el Soil Conservation Service (SCS) sobre la base del tipo de suelo y el uso de 
la tierra.  El valor de 60 corresponde al promedio resultante de la combinación de 
condiciones que se presentan en las cuencas del proyecto. Para el presente informe se 
adoptó el valor de CN = 60 como representativo de la condición media de la región, es decir, 
60 incluye suelos principalmente poco profundos depositados por el viento cubiertos con 
vegetación estacional y escasa, y de topografía abrupta. Además, este valor determina que 
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el valor de la máxima capacidad de retención del suelo S= 169 y la pérdida inicial Ia = 34. 
Una vez que el HMS determina las pérdidas mediante el método del número de la curva, la 
parte restante constituye el caudal directo o lluvia eficaz.  

b.3 Transformación Lluvia-Caudal 
El HMS propone varios métodos para trasformar el caudal directo en escorrentía. De estos 
se seleccionó el Hidrograma Unitario del SCS (HU-SCS). Este hidrograma adimensional y 
de un solo pico permite calcular el pico máximo así como otras características de la onda 
como tiempo de concentración, retardo (lag) de la cuenca, curva de recesión, etc. Para el 
cálculo del tiempo de concentración Tc (tiempo en minutos que demora una gota de lluvia en 
llegar hasta la estación hidrométrica) se emplea la formula de Kirpich (Ven Te Chow): 
 
Tc (min) = 0,0078 * (L)^ 0,77 * S^ (-0,385) 
 
Donde L= longitud del curso mas largo hasta la desembocadura (en pies); S= pendiente del 
curso principal. El tiempo de retardo (Tlag) es definido como el tiempo que tarda la lluvia 
hasta el pico de la onda de caudal máximo y es estimado como Tlag = 0,67 *Tc  
 
En el Cuadro 3.6.1.3 se muestra los valores de pendiente, tiempo de concentración y retardo 
de las cuencas en estudio. 
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Cuadro 3.6.1.3 Características físicas de las cuencas 

 
Cuenca Longitud 

(km) Cota máxima Cota mínima Área 
(km²) 

Perímetro 
(km) 

Pendiente 
(%) 

K 
Compacidad 

Tc 
(minutos) 

Tlag 
(minutos) 

Río Alfarpampa 11,24 3 980 3 000 60,94 35,64 8,7 1,28 65,494 39,30 
Quebrada Qollpa 4,50 3 550 3 000  8,88 13,10 12,2 1,23 28,400 17,04 
Quebrada Jejamachay 2,37 3 650 3 200 2,90 7,85 19,0 1,29 14,656 8,79 
Río Sachapampa 9,23 4 100 3 200 36,79 27,87 9,8 1,29 53,914 32,35 
Quebrada Campana 0,88 3 850 3 800 4,31 8,36 5,7 1,13 10,806 6,48 
Quebrada SN 1 1,65 4 063 3 850 3,94 7,87 12,9 1,11 12,892 7,73 
Río Uras 18,81 4 290 2 550 108,81 47,69 9,3 1,28 95,187 57,11 
Río Torobamba 42,85 4 250 2 400 532,59 116,60 4,3 1,41 240,689 144,41 
Río Yucay  36,72 4 204 2 850 376,10 95,00 3,7 1,37 227,074 136,24 
Río Vinchos 62,03 4 804 3 190 1 149,76 177,85 2,6 1,47 388,885 233,33 
Río Tambomachay 36,73 4 743 4 150 176,55 71,52 1,6 1,51 312,173 187,30 
Río Pampas 40,91 4 915 4 000 704,77 142,24 2,2 1,50 299,153 179,49 
Quebrada SN  6,35 4 599 4 350 24,61 21,03 3,9 1,19 57,540 34,52 
Quebrada Chaupi 7,32 4 600 4 372 20,08 20,13 3,1 1,26 70,043 42,03 
Quebrada Cuchuhuasi 3,23 4 500 4 440 7,85 11,59 1,9 1,16 45,425 27,26 
Quebrada Tantacce 3,62 4 450 4 159 7,87 11,38 8,0 1,14 28,213 16,93 
Quebrada Huancano 1,43 2 928 2 800 2,43 6,26 8,9 1,12 13,302 7,98 
Quebrada Murciélago 19,54 2 900 1 099 90,61 45,78 9,2 1,35 98,202 58,92 
Río San Juan 9,95 2 700 1 830 27,42 23,45 8,7 1,25 59,615 35,77 
Quebrada Río Seco 25,02 2 652 750 73,89 60,02 7,6 1,95 127,923 76,75 
Río Pisco 163,69 4 750 249 3 742,94 432,43 2,7 1,98 803,639 482,18 
Río Chico/Río Matagente 132,34 4 750 150 3 090,31 322,29 3,5 1,62 623,444 374,07 
Quebrada Topará II 46,16 3 724 130 225,30 99,71 7,8 1,86 203,105 121,86 
Quebrada Topará 57,53 4 160 134 385,29 137,99 7,0 1,97 250,738 150,440
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3.6.1.2 DETERMINACIÓN DE CAUDALES MEDIOS 

En la zona de estudio hay varias estaciones hidrométricas que miden caudales, por lo que la 
estimación de caudales medios se reduce a una operación estadística directa. Sin embargo, la 
mayoría de cuencas analizadas carece de datos directos por lo que fue necesario recurrir a 
procedimientos indirectos para su cálculo. Existe en el país varios estudios regionales sobre lluvias y 
caudales que permiten la estimación de valores en ausencia de medidas directas, así como diversos 
informes técnicos efectuados en la región.  
a. Determinación de caudales medios con datos hidrométricos 

Los ríos Pisco y San Juan (río Chico-Matagente), de la Vertiente del Pacífica, poseen series de 
datos relativamente largas. La estación hidrométrica de Conta del río San Juan tiene un área de 
cuenca receptora de 4 525 km2. El caudal medio correspondiente a 67 años de registro es 13,79 
m3/s. La estación hidrométrica Letrayoc del río Pisco tiene un área de cuenca receptora de 3 494 
km2, y un caudal medio de 24,52 m3/s. 

b. Determinación de caudales medios sin datos hidrométricos 
La información disponible de estudios regionales es la siguiente:  

 
• Inventario y Evaluación Nacional de Aguas Superficiales (ONERN 1976) 
• Evaluación del Potencial Hidroeléctrico Nacional (GTZ-Lahmeyer 1979) 
• Hidrología del Perú (IILA-SENAMHI-UNI 1983) 

 
El primer estudio permite estimar en forma indirecta el escurrimiento medio anual a partir de la 
precipitación media anual y del escurrimiento, sobre la base de la siguiente ecuación general: 
 
E = K. P 
 
Donde: 
E = escurrimiento superficial medio anual, expresado en mm. 
K = coeficiente de escurrimiento, adimensional. 
P = precipitación media anual, expresada en mm. 
 
El método se apoya en el mapa ecológico del Perú elaborado por ONERN en el año 1976, el 
mismo que determina la distribución geográfica de las zonas de vida existentes en el territorio 
nacional, de acuerdo al sistema establecido por L. R. Holdridge. 
 
La metodología empleada toma en cuenta toda la información hidrométrica, pluviométrica y 
cartográfica existente, así como la ecológica; los parámetros de precipitación media anual y 
coeficiente de escurrimiento han sido determinados empleando el diagrama bioclimático y el 
nomograma de movimientos de agua en asociaciones climáticas. 

 
Los resultados de este procedimiento para varias subcuencas de los ríos Pampas, Mantaro y 
Apurímac se presentan en la Figura 1; en los mismos se incluye el rendimiento medio multianual R 
(l/s/km²). En general se puede emplear este último valor para estimar los caudales en las cuencas 
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que no se mencionan en la fuente; sin embargo, si la fuente la menciona, entonces se adopta el 
rendimiento para la subcuenca de interés. 

 
Con relación al segundo estudio, Evaluación del Potencial Hidroeléctrico Nacional, se revisó sus 
resultados con el fin de comparar valores. Este método también emplea procedimientos de 
regionalización sobre la base de información hidrométrica, pluviométrica y topográfica disponible. 
Como resultado de este estudio existe información diversa para cada cuenca del país que es útil 
no sólo para la evaluación del potencial hidroeléctrico sino también para proyectos de 
aprovechamiento hídrico y caracterización de peligros de sequías e inundaciones. Dicho estudio 
presenta los resultados para cada cuenca, que incluyen la siguiente información para cada 
estación medidora: código de estación, nombre de estación, tipo, coordenadas geográficas de 
localización, elevación de la estación, años de registro, área de captación, caudal medio, 
precipitación media anual, longitud de río, factor de forma, densidad de drenaje, pendiente media, 
rendimiento específico, caudal máximo histórico, y caudal máximo correspondiente a 10 y 1 000 
años de periodo de retorno. Para el área de interés, el referido estudio contiene la siguiente 
información: 

 
• Cuenca del Apurímac. Se presenta las características de una estación hidrométrica y tres 

estaciones pluviométricas.  
 

• Cuenca del Pampas. Se presenta las características de dos estaciones hidrométricas y 
cuatro estaciones pluviométricas. 

 
• Cuenca del Mantaro. Se presenta las características de 12 estaciones hidrométricas y 14 

estaciones pluviométricas.  
 
El tercer procedimiento se basa en la regionalización de la información pluviométrica e 
hidrométrica disponible en el país y en el empleo de procedimientos estadísticos muy elaborados 
que permiten estimar: a) la precipitación en cualquier parte del territorio nacional con una 
probabilidad determinada, b) la lluvia máxima y los caudales máximos, y c) la escorrentía y la 
capacidad de embalse necesaria para regular escorrentías propuestas. 
 
En el caso de los caudales medios, que es nuestro interés, el procedimiento consiste en: a) 
estimación de la lluvia media en la cuenca mediante la identificación de la zona y subzona 
pluviométrica respectiva, b) cálculo de la precipitación mediante la ecuación de regionalización que 
identifica la zona y subzona, c) cálculo del caudal medio correspondiente.  

 
En conclusión se ha adoptado los valores estimados preferentemente por el primer procedimiento 
de zonas de vida; los otros dos procedimientos se emplean solo como referencia, verificando en 
todo caso su rango de variación.  
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3.6.1.3 DETERMINACIÓN DE CAUDALES MÍNIMOS 

La determinación de caudales mínimos sobre la base de datos disponibles se puede efectuar 
empleando la curva de duración1 de los caudales medios mensuales, seleccionando el caudal 
correspondiente para una persistencia de 0,95 como mínimo (HEC-HMS 2000; IILA-SENAMHI-UNI 
1982; GTZ-Lahmeyer 1980; ONERN 1979; Schultz 1976; Ven Te Chow; Xanthoulis 1985).   
 
Del análisis de series de precipitación y caudales medios mensuales en la región, se observa que los 
meses de flujos mínimos son abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre inclusive; aunque en 
especial, el caudal superficial casi desaparece durante tres meses críticos: junio, julio y agosto. 
Los flujos superficiales mínimos corresponden al caudal base que emerge desde el subsuelo, varios 
días y semanas después de producida las lluvias.  
 
De las cuencas analizadas en el estudio, sólo Pisco cuenta con una curva de duración mensual. En la 
Figura 3.6.1-1 se presenta varios ríos permanentes con valores de persistencia de 5, 10, 25, 50, 75, 90  
y 95 % para varias cuencas localizadas en la región, como son Cañete, Ica, Mala y Cochas-Mantaro. 
Con el objetivo de analizar la coherencia regional de los rendimientos específicos, R (l/s/km²), 
asociados a caudales mensuales mínimos (persistencia 95 %), que mayoritariamente deben 
corresponder a los tres meses críticos de caudal, se procedió a establecer la curva regional 
correspondiente. En la misma figura se presenta esta curva con ajuste exponencial y un coeficiente de 
determinación de 0,97 (INADE 1993). 
 

Y = 32,017 e ^ (-0,036 x) 
r2= 0,9776 

 
Donde 
Y = rendimiento especifico (l/s/km²) para caudal mensual. 
r2 = Coeficiente de determinación. 
persistencia (%) = probabilidad de excedencia del caudal indicado. 

                                                 
1 La curva de duración o persistencia se utiliza para clasificar caudales que igualen o sobrepasen un valor dado.  Normalmente se usan para mostrar 
el porcentaje de tiempo en que un caudal iguala o excede un caudal específico de diseño y para mostrar la descarga que iguala o excede el 
porcentaje de tiempo. 
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Figura 3.6.1-1 Curva regional de rendimiento específico 
 

 
 
Una vez calculado el rendimiento para la persistencia correspondiente al 95 %, se despeja el caudal 
mínimo multiplicando por el área de la cuenca de interés (km²) y dividiendo por mil para obtener m3/s. 
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DATA HIDROLÓGICA 
Estación Letrayoc (río Pisco) 

 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Prom 
1922 32 80 45 29 13 6 4 3 2 4 2 14 234 19,50 
1923 20 60 105 12 6 4 3 3 2 3 4 13 235 19,58 
1924 31 44 76 44 15 4 3 2 2 3 3 7 234 19,50 
1925 18 33 29 25 14 9 5 3 3 3 7 20 169 14,08 
1926 16 65 88 27 10 6 4 3 2 3 4 13 241 20,08 
1927 29 76 81 39 14 5 4 2 2 2 4 16 274 22,83 
1928 40 91 66 27 18 7 4 3 3 3 5 8 275 22,92 
1929 24 50 74 53 13 6 4 2 1 1 2 7 237 19,75 
1930 69 29 54 28 18 5 1 1 1 3 2 2 213 17,75 
1931 19 6 12 10 4 1 1 1 1 1 1 1 58 4,83 
1932 39 105 141 70 12 4 1 1 1 2 4 22 402 33,50 
1933 41 102 186 65 15 5 3 2 2 2 2 14 439 36,58 
1934 125 100 179 41 8 2 2 2 2 2 2 2 467 38,92 
1935 44 58 159 42 7 3 2 2 2 2 2 54 377 31,42 
1936 170 48 41 14 7 4 2 2 2 4 2 2 298 24,83 
1937 34 57 54 21 12 5 4 4 2 2 6 17 218 18,17 
1938 21 125 84 57 9 4 3 3 2 2 1 2 313 26,08 
1939 23 116 160 70 20 6 3 2 2 2 2 11 417 34,75 
1940 47 46 69 30 7 3 2 2 2 3 6 4 221 18,42 
1941 68 63 54 6 5 3 1 1 1 6 4 13 225 18,75 
1942 102 70 54 14 16 3 2 2 2 2 4 3 274 22,83 
1943 72 144 84 71 11 5 3 3 2 2 5 9 411 34,25 
1944 60 97 96 24 7 4 4 3 2 8 3 4 312 26,00 
1945 40 50 127 40 8 3 2 2 2 2 5 18 299 24,92 
1946 64 127 109 48 13 3 2 2 2 3 10 29 412 34,33 
1947 59 38 61 20 7 3 2 2 2 2 2 3 201 16,75 
1948 46 94 79 48 31 13 8 3 2 15 25 5 369 30,75 
1949 47 72 89 37 3 2 2 2 2 3 13 4 276 23,00 
1950 35 53 51 47 7 2 2 2 2 3 5 64 273 22,75 
1951 70 84 159 30 4 2 2 2 2 4 28 27 414 34,50 
1952 100 105 72 27 4 4 3 2 2 4 5 12 340 28,33 
1953 49 132 148 33 10 4 3 2 2 4 18 11 416 34,67 
1954 72 103 125 5 3 3 2 2 2 5 19 14 355 29,58 
1955 79 120 157 23 4 3 3 3 2 5 3 4 406 33,83 
1956 33 157 67 35 5 3 2 2 2 3 3 1 313 26,08 
1957 17 124 106 36 8 3 2 2 1 2 5 8 314 26,17 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Prom 
1958 24 65 63 6 3 2 1 1 1 2 5 1 174 14,50 
1959 1 89 132 67 7 3 1 1 1 2 7 34 345 28,75 
1960 80 81 31 4 3 3 2 1 1 3 7 7 223 18,58 
1961 58 161 122 51 10 5 4 2 2 4 22 68 509 42,42 
1962 116 88 115 27 7 4 3 3 2 4 7 11 387 32,25 
1963 92 116 100 47 9 5 3 2 2 4 13 30 423 35,25 
1964 10 51 69 24 7 3 2 2 1 2 7 6 184 15,33 
1965 10 69 43 10 5 4 3 2 2 2 5 7 162 13,50 
1966 31 54 59 10 6 3 2 1 1 8 7 27 209 17,42 
1967 58 146 233 32 10 6 4 4 3 8 7 8 519 43,25 
1968 34 26 70 14 4 4 3 2 2 3 8 13 183 15,25 
1969 19 19 80 20 5 3 3 2 1 2 7 29 190 15,83 
1970 117 49 55 25 19 8 3 2 2 4 7 15 306 25,50 
1971 57 60 102 32 9 4 2 2 1 4 7 16 296 24,67 
1972 64 150 218 50 10 5 4 2 2 3 7 23 538 44,83 
1973 100 77 85 41 14 8 5 4 4 6 9 20 373 31,08 
1974 71 100 66 18 9 5 3 2 2 4 8 8 296 24,67 
1975 27 29 74 18 10 4 2 2 2 1 6 10 185 15,42 
1976 55 76 64 19 7 3 3 2 3 3 6 6 247 20,58 
1977 26 184 84 12 7 5 2 2 1 3 12 17 355 29,58 
1978 61 73 22 44 2 1 1 1 1 1 7 30 244 20,33 
1979 31 86 119 8 3 2 1 1 1 1 4 2 259 21,58 
1980 16 18 37 13 2 1 1 1 1 5 2 9 106 8,83 
1981 18 70 111 45 4 1 1 1 2 3 7 20 283 23,58 
1982 40 79 47 13 4 2 1 1 1 4 10 6 208 17,33 
1983 19 7 47 78 4 1 1 1 1 1 1 10 171 14,25 
1984 48 84 63 41 10 4 2 2 1 11 12 40 318 26,50 
1985 15 77 77 53 11 6 2 2 2 3 6 23 277 23,08 
1986 116 223 81 50 17 7 3 3 3 4 7 31 545 45,42 
1987 79 56 23 8 2 1 13 1 1 2 16 9 211 17,58 
1988 52 62 8 10 7 2 15 2 1 3 10 32 204 17,00 
1989 73 60 41 33 7 5 2 1 1 4 4 6 237 19,75 
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Estación Achirana (río Ica) 
 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Prom 

1922 33 74 76 43 7 2 1 0 0 0 0 4 240 20,00 

1923 37 92 52 25 7 2 1 0 0 0 0 2 218 18,17 

1924 6 16 55 29 3 1 1 0 0 1 0 1 113 9,42 

1925 13 54 65 32 14 11 4 2 1 1 2 4 203 16,92 

1926 30 36 37 42 4 3 2 2 1 0 0 2 159 13,25 

1927 3 31 57 16 4 1 1 0 0 0 0 3 116 9,67 

1928 10 20 46 28 6 2 1 1 0 0 0 5 119 9,92 

1929 6 27 64 13 11 2 1 0 0 0 0 1 125 10,42 

1930 15 44 30 10 3 1 1 0 0 0 0 2 106 8,83 

1931 7 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 4 27 2,25 

1932 19 60 20 5 1 1 0 0 0 0 0 2 108 9,00 

1933 6 26 139 37 2 1 1 1 0 0 0 0 213 17,75 

1934 44 41 97 10 3 1 1 1 0 0 0 0 198 16,50 

1935 15 30 91 13 1 0 0 0 0 0 0 4 154 12,83 

1936 65 16 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 102 8,50 

1937 23 22 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 68 5,67 

1938 1 56 44 28 0 0 0 0 0 0 0 0 129 10,75 

1939 15 50 57 16 5 0 0 0 0 0 0 3 146 12,17 

1940 5 13 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 39 3,25 

1941 12 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 2,75 

1942 44 13 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 70 5,83 

1943 21 88 36 26 0 0 0 0 0 0 0 0 171 14,25 

1944 8 48 73 13 0 0 0 0 0 0 0 0 142 11,83 

1945 13 10 38 10 0 0 0 0 0 0 0 0 71 5,92 

1946 16 158 121 47 7 0 0 0 0 0 0 0 349 29,08 

1947 11 12 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 31 2,58 

1948 9 45 22 15 9 1 0 0 0 0 0 2 103 8,58 

1949 13 20 44 23 1 0 0 0 0 0 0 0 101 8,42 

1950 3 15 9 19 1 0 0 0 0 0 0 2 49 4,08 

1951 37 46 74 11 2 0 0 0 0 0 0 1 171 14,25 

1952 34 54 32 16 2 0 0 0 0 0 0 0 138 11,50 

1953 5 80 89 13 3 0 0 0 0 0 0 0 190 15,83 

1954 25 48 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 10,00 

1955 66 70 110 7 0 0 0 0 0 0 0 0 253 21,08 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Prom 

1956 1 36 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4,67 

1957 2 21 48 21 3 0 0 0 0 0 0 0 95 7,92 

1958 2 11 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 31 2,58 

1959 0 26 25 23 0 0 0 0 0 0 2 4 80 6,67 

1960 17 16 9 0 0 0 0 0 2 0 8 3 55 4,58 

1961 14 68 27 9 3 0 0 0 4 11 11 4 151 12,58 

1962 25 33 32 17 0 0 0 0 4 10 10 12 143 11,92 

1963 14 27 46 16 2 2 4 0 0 8 12 18 149 12,42 

1964 12 12 21 5 0 4 6 0 0 6 9 4 79 6,58 

1965 2 29 13 2 0 0 0 0 2 8 8 3 67 5,58 

1966 6 14 16 6 9 3 0 0 0 2 0 1 57 4,75 

1967 15 73 64 8 7 0 0 0 0 0 8 6 181 15,08 

1968 16 10 21 11 10 6 0 0 0 0 0 2 76 6,33 

1969 0 4 28 10 8 1 0 0 0 0 0 4 55 4,58 

1970 42 12 9 7 6 7 0 0 0 0 8 2 93 7,75 

1971 5 14 29 11 9 8 6 0 4 0 0 1 87 7,25 

1972 22 27 45 11 0 0 0 0 0 7 11 4 127 10,58 

1973 30 32 54 18 3 0 0 4 9 2 4 2 158 13,17 

1974 23 33 24 5 1 0 0 0 4 4 9 2 105 8,75 

1975 7 14 67 5 1 0 0 0 0 7 9 4 114 9,50 

1976 19 42 39 9 1 0 0 0 5 8 7 1 131 10,92 

1977 1 52 34 2 0 0 0 0 0 6 11 4 110 9,17 

1978 6 11 6 9 0 0 0 0 0 0 8 3 43 3,58 

1979 0 5 26 1 0 0 0 0 0 0 6 9 47 3,92 

1980 11 7 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31 2,58 

1981 2 47 87 8 0 0 0 0 0 3 8 2 157 13,08 

1982 11 39 18 2 1 0 0 0 0 7 9 7 94 7,83 

1983 11 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 31 2,58 

1984 4 30 4 12 4 0 0 0 1 3 12 6 76 6,33 

1985 9 27 17 13 5 0 0 0 5 7 8 2 93 7,75 

1986 42 49 28 12 1 0 0 0 1 7 8 4 152 12,67 

1987 27 16 3 0 6 0 0 0 0 1 2 6 61 5,08 

1988 3 24 1 31 12 1 0 0 4 8 12 10 106 8,83 

1989 10 26 11 24 36 1 0 0 0 0 0 3 111 9,25 
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Estación La Capilla (río Mala) 
 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Prom 

1922 14 26 14 49 4 2 1 1 1 1 1 2 116 9,67 

1923 65 47 31 17 3 3 3 2 2 3 2 10 188 15,67 

1924 31 29 39 34 8 4 2 1 1 1 1 3 154 12,83 

1925 14 18 19 13 5 4 2 1 1 1 4 13 95 7,92 

1926 39 100 24 100 13 3 1 1 1 2 4 9 297 24,75 

1927 20 8 33 6 4 2 1 1 1 1 6 7 90 7,50 

1928 17 31 42 27 11 3 2 2 1 2 2 2 142 11,83 

1929 10 9 30 42 11 5 3 2 2 3 3 6 126 10,50 

1930 45 21 37 13 10 2 2 2 1 7 2 2 144 12,00 

1931 32 6 17 6 3 2 2 2 2 2 2 1 77 6,42 

1932 49 101 115 36 5 2 2 2 2 1 3 8 326 27,17 

1933 12 24 67 63 15 4 2 2 1 2 1 23 216 18,00 

1934 66 71 116 33 7 4 2 2 1 2 2 3 309 25,75 

1935 38 78 94 25 5 1 1 1 1 3 1 59 307 25,58 

1936 107 160 112 11 4 2 1 2 2 2 2 2 407 33,92 

1937 31 19 36 21 8 3 2 1 2 4 3 26 156 13,00 

1938 11 61 62 34 5 3 2 1 1 1 1 2 184 15,33 

1939 20 52 86 32 9 4 3 2 2 3 4 11 228 19,00 

1940 41 32 57 22 6 3 2 2 2 3 4 4 178 14,83 

1941 40 38 41 3 3 2 2 1 1 1 2 8 142 11,83 

1942 34 51 41 11 13 2 1 1 1 1 2 5 163 13,58 

1943 31 74 48 36 4 2 1 1 1 2 3 12 215 17,92 

1944 39 52 70 20 7 3 3 2 2 2 2 5 207 17,25 

1945 26 28 63 27 5 3 2 1 1 1 6 20 183 15,25 

1946 76 111 179 67 10 3 2 2 2 3 6 21 482 40,17 

1947 34 27 57 22 8 3 2 2 2 3 2 6 168 14,00 

1948 47 32 33 24 10 3 2 1 1 13 11 3 180 15,00 

1949 29 28 48 28 6 4 3 2 2 2 1 1 154 12,83 

1950 26 41 47 43 5 3 2 1 1 2 3 47 221 18,42 

1951 38 54 80 25 6 3 2 1 1 3 27 29 269 22,42 

1952 59 63 71 23 9 2 1 2 1 1 3 28 263 21,92 

1953 54 109 121 36 16 5 3 2 1 2 16 18 383 31,92 

1954 40 84 87 16 5 3 2 2 2 2 29 15 287 23,92 

1955 62 32 32 17 7 3 2 2 1 4 2 4 168 14,00 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Prom 

1956 14 79 57 23 4 2 2 2 2 2 2 2 191 15,92 

1957 10 48 49 26 7 2 1 1 1 1 1 2 149 12,42 

1958 9 13 24 15 2 1 1 1 1 1 2 2 72 6,00 

1959 2 37 78 22 5 3 2 1 1 2 2 7 162 13,50 

1960 25 22 13 5 4 2 1 1 1 1 2 2 79 6,58 

1961 22 39 46 30 8 2 2 1 1 1 10 40 202 16,83 

1962 51 49 62 28 5 4 2 1 1 1 1 6 211 17,58 

1963 54 55 70 36 6 2 2 2 2 2 7 32 270 22,50 

1964 11 47 57 39 7 3 2 1 2 1 2 5 177 14,75 

1965 13 54 40 7 3 2 1 1 1 1 2 3 128 10,67 

1966 15 19 40 7 3 1 1 1 1 12 4 16 120 10,00 

1967 39 119 72 9 6 4 2 1 1 5 3 4 265 22,08 

1968 10 9 14 8 2 1 1 1 1 1 2 4 54 4,50 

1969 4 11 29 14 3 1 1 1 1 2 4 23 94 7,83 

1970 60 22 21 14 9 4 2 1 3 4 3 10 153 12,75 

1971 30 80 120 23 7 3 2 2 2 2 1 42 314 26,17 

1972 33 63 109 51 8 4 2 2 2 3 4 6 287 23,92 

1973 48 44 52 31 10 7 3 2 2 2 4 10 215 17,92 

1974 25 40 49 19 6 2 2 1 2 2 2 3 153 12,75 

1975 24 24 114 22 8 3 2 2 2 2 3 8 214 17,83 

1976 42 110 72 21 5 3 2 2 2 2 2 3 266 22,17 

1977 12 72 43 10 3 2 2 2 2 2 6 5 161 13,42 

1978 26 43 16 13 3 2 1 1 1 1 2 10 119 9,92 

1979 8 55 65 14 2 1 1 1 1 1 1 2 152 12,67 

1980 17 11 18 14 2 1 1 1 1 5 3 9 83 6,92 

1981 15 80 66 13 2 1 1 1 1 2 4 13 199 16,58 

1982 17 104 3 16 4 3 2 1 1 4 13 9 177 14,75 

1983 11 7 38 58 10 5 4 5 5 4 5 21 173 14,42 

1984 45 180 104 38 9 5 4 3 3 8 13 44 456 38,00 

1985 14 53 58 48 8 5 4 3 3 3 3 18 220 18,33 

1986 80 76 83 45 19 4 3 2 3 2 3 19 339 28,25 

1987 81 54 23 6 4 3 2 2 2 2 3 7 189 15,75 

1988 24 54 22 24 8 2 2 2 1 2 3 11 155 12,92 

1989 66 119 126 42 7 4 2 2 2 4 6 3 383 31,92 
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Estación Cochas Túnel (río Mantaro) 
 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Prom 
1922 16 10 8 4 4 2 1 2 2 2 2 5 58 4,83 
1923 13 12 10 5 3 2 1 2 2 3 3 5 61 5,08 
1924 4 9 14 7 4 2 1 2 2 2 3 4 54 4,50 
1925 7 6 10 5 4 2 1 2 2 3 4 3 49 4,08 
1926 6 8 8 5 5 2 2 1 2 3 3 6 51 4,25 
1927 4 6 18 8 5 2 3 2 2 4 4 6 64 5,33 
1928 7 10 16 11 6 2 2 1 3 3 3 8 72 6,00 
1929 10 9 15 13 7 3 2 1 3 3 4 3 73 6,08 
1930 5 8 13 8 4 2 2 2 3 3 4 4 58 4,83 
1931 6 5 9 8 4 2 1 2 3 2 5 4 51 4,25 
1932 11 20 25 16 5 3 2 1 3 3 5 5 99 8,25 
1933 5 9 20 17 6 3 3 1 3 3 3 7 80 6,67 
1934 18 22 30 17 4 2 4 1 3 6 4 7 118 9,83 
1935 9 13 18 11 3 2 3 1 3 4 4 9 80 6,67 
1936 25 29 19 7 3 2 1 2 2 2 3 4 99 8,25 
1937 10 11 13 13 6 3 2 2 2 2 3 10 77 6,42 
1938 4 13 14 11 5 3 2 1 2 3 3 5 66 5,50 
1939 9 12 23 18 7 3 2 2 2 3 4 4 89 7,42 
1940 3 10 17 16 5 3 1 2 2 2 4 5 70 5,83 
1941 5 13 15 10 4 2 1 1 2 2 2 7 64 5,33 
1942 12 17 14 11 7 3 2 2 2 2 3 11 86 7,17 
1943 14 16 18 12 4 3 2 2 2 3 4 7 87 7,25 
1944 8 20 19 10 5 2 2 1 2 2 2 5 78 6,50 
1945 6 9 12 12 5 3 2 2 2 2 4 6 65 5,42 
1946 8 17 29 8 6 2 2 2 3 3 4 8 92 7,67 
1947 9 10 15 6 4 2 1 2 2 2 4 5 62 5,17 
1948 7 12 14 16 6 3 2 1 2 2 2 5 72 6,00 
1949 8 8 15 12 4 3 2 1 2 2 3 6 66 5,50 
1950 4 9 10 9 4 3 2 2 2 2 4 8 59 4,92 
1951 7 16 22 10 4 2 2 2 2 2 2 5 76 6,33 
1952 17 16 18 11 6 3 2 2 3 3 3 6 90 7,50 
1953 5 13 24 14 8 4 2 2 2 2 3 11 90 7,50 
1954 12 14 22 13 5 3 3 2 2 2 3 10 91 7,58 
1955 35 22 16 10 4 3 3 2 2 3 2 4 106 8,83 
1956 4 13 14 10 5 2 2 2 2 2 3 4 63 5,25 
1957 6 13 15 14 7 3 1 2 2 2 4 9 78 6,50 
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Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Prom 
1958 6 7 11 10 4 2 1 1 2 2 4 8 58 4,83 
1959 3 6 18 16 3 2 1 1 2 3 4 6 65 5,42 
1960 10 13 8 4 3 2 1 2 1 3 4 7 58 4,83 
1961 8 16 15 11 6 2 1 2 2 2 4 8 77 6,42 
1962 16 16 17 11 4 3 1 2 2 2 3 6 83 6,92 
1963 10 16 17 12 4 2 2 1 2 2 3 6 77 6,42 
1964 7 8 18 7 5 2 2 1 2 3 4 7 66 5,50 
1965 3 10 13 6 3 2 1 1 2 2 2 4 49 4,08 
1966 7 6 13 3 2 1 1 1 2 2 4 14 56 4,67 
1967 8 19 20 15 5 3 4 2 4 2 3 5 90 7,50 
1968 9 6 12 5 2 2 1 1 1 2 3 5 49 4,08 
1969 5 7 11 11 3 2 2 2 2 3 3 10 61 5,08 
1970 23 18 12 11 6 3 2 2 2 3 3 7 92 7,67 
1971 11 18 29 15 4 2 2 2 2 2 2 4 93 7,75 
1972 12 13 27 18 5 3 2 2 2 3 3 6 96 8,00 
1973 9 25 20 11 6 4 3 2 3 4 5 8 100 8,33 
1974 14 18 14 9 4 3 2 2 2 2 3 3 76 6,33 
1975 7 6 17 7 6 3 2 1 2 2 3 6 62 5,17 
1976 13 16 15 10 4 3 2 1 2 2 3 4 75 6,25 
1977 5 9 14 6 5 3 2 2 2 2 5 5 60 5,00 
1978 6 11 7 7 4 2 2 2 2 3 5 7 58 4,83 
1979 5 10 17 9 4 3 2 2 2 2 3 3 62 5,17 
1980 5 8 10 5 2 2 2 2 2 5 5 5 53 4,42 
1981 5 18 14 5 3 2 2 2 2 2 3 5 63 5,25 
1982 8 14 9 8 4 2 2 2 2 3 6 7 67 5,58 
1983 7 6 9 7 4 2 2 2 2 3 3 4 51 4,25 
1984 6 18 22 14 5 3 2 1 1 3 4 8 87 7,25 
1985 3 7 20 9 5 2 3 2 3 3 5 6 68 5,67 
1986 87 19 26 13 8 4 4 2 4 3 5 11 186 15,50 
1987 16 14 1 0 2 2 0 2 2 2 3 3 47 3,92 
1988 6 10 1 0 1 2 1 2 2 3 4 4 36 3,00 
1989 6 13 7 4 4 3 1 2 2 2 3 5 52 4,33 

 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 3-7 

ANEXO 3.7 
CALIDAD DE AGUA
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ANEXO 3.7.1 
RESULTADOS DE LABORATORIO
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ANEXO 3.8 
SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR
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ANEXO 3.8.1 
DESCRIPCIÓN DE SUELOS
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ANEXO 3.8.1 
DESCRIPCIÓN DE SUELOS 

 

3.8.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CONSOCIACIONES O SUELOS DE COSTA 

3.8.1.1.1 SUELOS DEL GRAN GRUPO TORRIFLUVENTS 

Subgrupo Typic Torrifluvents 

Suelo Topará 

Localizado en terrazas originadas a partir de materiales depositados por la quebrada Topará. Presenta 
un perfil tipo AC, estratificado, con escaso desarrollo genético, con pendiente plana a ligeramente 
inclinada (0 a 4 %), de color pardo amarillento oscuro (10YR 4/4), con epipedón ócrico.  
 
Suelo profundo, de textura media a moderadamente gruesa (franco arenoso), permeabilidad 
moderadamente rápida y drenaje bueno. Neutro a moderadamente alcalino (pH 6,7 a 8,4), con una 
saturación de bases de 100%, y bajos contenidos de sales (menor de 3,0 dS/m). La capa superficial 
posee contenidos bajos de materia orgánica (menor de 1,3%), contenidos bajos a medios de fósforo 
disponible y contenidos variables de potasio disponible.  Estas condiciones determinan que la fertilidad 
natural de la capa arable sea baja.  
 
El suelo Topará se presenta en su fase por pendiente plana a ligeramente inclinada (0-4 %). 

Suelo Culebrilla 

Localizado en llanuras aluviales de piedemonte. Perfil estratificado, tipo AC, color pardo pálido 
(10 YR 7/4) a pardo amarillento claro en seco, con epipedón ócrico. 
 
Suelo moderadamente profundo, de textura media (arena fina a arena media en los dos primeros 
horizontes), consistencia suelta en seco y muy friable en húmedo, 80 % de gravillas a partir de 30 cm. 
Es ligeramente neutro (pH 6,5), tiene contenido de materia orgánica de 1,41 % y carbonatos libres en la 
masa. Presentan extrema salinidad (107 dS/m) y sodicidad en los dos horizontes subyacentes del 
suelo. Esto determina que el nivel de fertilidad natural sea bajo. 
 
El suelo Culebrilla se presenta en su fase por pendiente plana a ligeramente inclinada (0-4 %) y 
moderada a fuertemente inclinada (4-15 %). 

Suelo Chincha 

Está localizado en llanuras aluviales. Perfil estratificado, de color pardo oscuro (10YR 3/3), con 
epipedón ócrico. 
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El suelo es profundo, de textura franco, estructura granular, consistencia friable, moderadamente 
alcalino (pH 8,2), contenido bajo de materia orgánica (0,96 %), carbonatos libres en la masa y tiene alta 
capacidad productiva. No presenta problemas de drenaje ni de salinidad (1,4 dS/m). 
 
El suelo Chincha se presenta en su fase por pendiente plana a ligeramente inclinada (0-4 %). 

Suelo Larán 

Localizado en llanuras aluviales de piedemonte. Presenta un perfil estratificado, tipo AC, color pardo 
amarillento claro (10 YR 6/4) en seco, con epipedón ócrico. 
 
Suelo moderadamente profundo, tiene textura franco arenosa a arenosa gruesa en los dos primeros 
horizontes, que reposa sobre un horizonte C, gravilla fina en todos los horizontes del suelo, sin 
estructura (suelto y pulverulento). El pH es neutro (pH 7,2), contenido de materia orgánica de 0,67 %, 
carbonatos libres en la masa. Extrema salinidad (74 dS/m) y riesgo de sodicidad en los estratos del 
suelo. Presenta un nivel de fertilidad natural media. 
 
El suelo Larán se presenta en su fase por pendiente plana a ligeramente inclinada (0-4 %) y moderada 
a fuertemente inclinada (4-15 %). Se presenta asociado al suelo Ñoco (La – Ñc) en una proporción de 
70-30 % en su fase por pendiente plana a ligeramente inclinada (0-4 %)  

Suelo Pueblo Nuevo 

Se encuentra localizado en la llanura aluvial de piedemonte. Perfil estratificado, tipo AC, de color pardo 
amarillento claro (10 YR 6/4) a pardo grisáceo en seco, con epipedón ócrico. 
 
Suelo superficial a moderadamente profundo, la textura es franco arenosa en el horizonte superficial y 
arenosa gruesa en los dos horizontes subyacentes, consistencia suelta en seco y friable en húmedo. 
Es un suelo ligeramente ácido a neutro (pH 6,8), con contenido de materia orgánica de 0,43 %, 
carbonatos libres en la masa y presenta un nivel de fertilidad natural mediano. Tiene salinidad extrema 
(76 dS/m) y riesgo de sodicidad en todos los horizontes del suelo. 
 
El suelo Pueblo Nuevo se presenta en su fase por pendiente plana a ligeramente inclinada (0-4 %) y 
moderada a fuertemente inclinada (4-15 %). Se presenta asociado al suelo Yogo Cruz (Po–Yc) en una 
proporción de 70-30 % en su fase por pendiente plana a ligeramente inclinada (0-4 %). 

Suelo Pachía 

Está localizado en terrazas bajas y medias. Perfil estratificado tipo AC, color pardo oscuro (10YR 4/3) 
en húmedo a pardo grisáceo en seco y presenta un epipedón ócrico. 
 
El suelo es superficial a moderadamente profundo, de textura franco arenosa en el horizonte superficial 
y arenosa gruesa en los dos horizontes subyacentes. Es un suelo fuertemente alcalino (pH 8,5), 
contenido bajo de materia orgánica (1,0 %), carbonatos libres en la masa con reacción moderada al 
HCI diluido. Presenta suelos normales o de baja salinidad (2,0 dS/m) y con baja sodicidad. La fertilidad 
natural es mediana. 
 
El suelo Pachía se presenta en su fase por pendiente plana a ligeramente inclinada (0-4 %) y 
moderada a fuertemente inclinada (4-15%). 
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Suelo Trocha 

Está distribuido en llanura aluvial de piedemonte. Perfil estratificado, tipo AC, de color pardo amarillento 
claro (10 YR 5/6) a pardo, con epipedón ócrico. 
 
Es un suelo aluvial profundo, de textura franco arenosa en el horizonte superficial y arenosa gruesa a 
arenosa franca en los dos horizontes subyacentes, sin estructura (suelto y pulverulento). El pH es 6,4 y 
el contenido de materia orgánica 1,17 %. Presenta carbonatos libres en la masa. Este suelo tiene 
drenaje bueno a algo excesivo, escurrimiento superficial moderadamente lento, salinidad 
extremadamente alta (130 dS/m) y riesgo de sodicidad en todos los horizontes. La fertilidad y 
productividad son medianas. 
 
El suelo Trocha se presenta en su fase por pendiente moderada a fuertemente inclinada (4-15 %). Se 
presenta asociado a Tierras Misceláneas (Tr–TM) en una proporción de 70-30 % en su fase por 
pendiente moderada a fuertemente inclinada (4-15 %). 

Suelo Yogo Cruz 

Está distribuido en la parte media de la llanura aluvial de piedemonte. Es un suelo aluvial, de perfil 
estratificado, tipo AC, de color pardo amarillento claro (10 YR 6/4), con epipedón ócrico.  
 
Es profundo, presenta textura arenosa franca en el horizonte superficial y arenosa gruesa a arena 
franca en los dos horizontes subyacentes, sin estructura, con modificador textural a base de gravilla y 
grava subangular. El pH es neutro 6,8 – 7,0 y el contenido de materia orgánica bajo; no presenta 
carbonatos libres en la masa. Este suelo tiene drenaje bueno a algo excesivo, escurrimiento superficial 
moderadamente lento y salinidad extremadamente alta (36 dS/m, sin evidencia de costras salinas) en 
todos los horizontes. Tiene fertilidad y productividad baja. 
 
El suelo Yogo Cruz se presenta en su fase por pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4 %) y 
Moderada a fuertemente inclinada (4-15 %). Se presenta asociado al suelo Pueblo Nuevo (Po–Yc) en 
una proporción de 70-30 % en su fase por pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4 %). 

Suelo Ñoco 

Está distribuido en la llanura aluvial de piedemonte. Es un suelo aluvial, de perfil estratificado, tipo AC, 
de color pardo amarillento claro (10 YR 5/6), con epipedón ócrico. 
 
Es un suelo profundo, presenta textura arenosa franca en el horizonte superficial y textura ligera (arena 
gruesa a arena franca) en los dos horizontes subyacentes, sin estructura (suelto y pulverulento). El pH 
es ligeramente ácido a neutro 6,2 – 7,1 y el contenido de materia orgánica es bajo (menor de 1,0 %), 
sin presencia de carbonatos libres en la masa. Este suelo tiene drenaje algo excesivo, escurrimiento 
superficial moderadamente lento, salinidad extremadamente alta en las capas superiores que tienden a 
disminuir en los estratos inferiores (136 a 17 dS/m). Tiene fertilidad y productividad bajas. 
 
El suelo Ñoco se presenta en su fase por pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4 %) y moderada 
a fuertemente inclinada (4-15 %). Se presenta asociado al suelo Larán (La–Ñc) en una proporción de 
70-30 % en su fase por pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4 %). 
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Suelo Urrutia 

Se distribuye en forma localizada dentro de las terrazas aluviales del valle del río Pisco. Es un suelo 
aluvial, de perfil estratificado, tipo AC, de color pardo a pardo oscuro (10YR 4/3). 
 
Es profundo, presenta textura franca a franco arenosa en los horizontes superficiales y franco arcillo 
arenosa a partir de 75 cm, tiene estructura granular y es masivo. El pH es moderadamente alcalino 
8,0–7,4 y el contenido de materia orgánica es bajo (menor de 2,5 %). Se caracteriza por carbonatos 
libres en la masa con reacción en trazas al HCl diluido. Este suelo no tiene problemas de drenaje ni 
salinidad (2,0 dS/m), son retentivos y de fertilidad natural media. 
 
El suelo Urrutia se presenta en su fase por pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4 %). 

Suelo Valdivia 

Se distribuye en forma localizada dentro del paisaje de terrazas del río Pisco, con relieve topográfico 
plano (0-4 %). Es suelo aluvial, de perfil estratificado, tipo AC, de color pardo a pardo oscuro (10YR 
4/3) en húmedo. 
 
Es suelo moderadamente profundo a superficial, tiene textura franco arenosa con materiales gruesos 
(cascajo), sin estructura y consistencia friable. El pH es fuertemente alcalino (pH 8,9) y el contenido de 
materia orgánica es bajo (1,2 %), con presencia de gravillas en un 10 %.  Se observa carbonatos libres 
en la masa con reacción en trazas al HCI diluido. No tiene problemas de salinidad (4,0 dS/m), con 
fertilidad natural baja y requerimientos hídricos elevados.  
 
El suelo Valdivia se presenta en su fase por pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4 %). 

3.8.1.1.2 SUELOS DEL GRAN GRUPO TORRIORTHENTS 

Subgrupo Typic Torriorthents 

Suelo Cabeza de Toro 

Se distribuye en terrazas aluviales. Presenta un epipedón ócrico como único horizonte de diagnóstico.  
El suelo es moderadamente profundo, color pardo (10 YR 5/3) en húmedo, textura franco arenosa, 
consistencia suelta y gravillas en un 10 %. Es fuertemente alcalino (pH 7,6), tiene bajo contenido de 
materia orgánica (1,2 %) y carbonatos libres en la masa con reacción fuerte al HCI diluido. La salinidad 
es ligera (12,9 dS/m). Presenta drenaje moderado a excesivo, de requerimientos hídricos altos. 
 
El suelo Cabeza de Toro se presenta en su fase por pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4 %), 
moderada a fuertemente inclinada (4-15 %) y moderadamente empinada (15-25 %). 

Suelo Bolívar 

Está distribuido sobre laderas de colinas y montañas de rocas calizas y lutitas. Presenta un perfil tipo 
AR, color pardo a pardo amarillento, con epipedón ócrico. 
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Es un suelo muy superficial, limitado por el estrato rocoso o por presencia de gravas y piedras en 30 %. 
Tiene textura gruesa y presencia de gravas angulares en un 20 a 30 % y drenaje algo excesivo a 
excesivo. El pH es neutro a ligeramente alcalino (7,1 a 7,5), con contenidos bajos a medianos de 
materia orgánica (1-4 %) y con contenidos medianos de carbonatos de calcio (1-5 %). Es un suelo 
fuerte a extremadamente salino (15 a 17 dS/m) y su fertilidad natural es baja. 
 
El suelo Bolívar se presenta asociado al misceláneo roca (Bo–R) en su fase por pendiente: 
moderadamente empinada (15-25 %) y empinada (25- 50 %). 

Subgrupo Litic Torriorthents 

Suelo Huarangal  

Está distribuido en la parte alta de la quebrada Río Seco, en las laderas de las colinas y montañas de 
rocas intrusivas. Presenta un perfil de tipo ACrR, con escaso desarrollo genético y epipedón ócrico 
como único horizonte de diagnóstico. 
 
Los suelos son de origen residual y coluvio-aluvial, derivados de rocas intrusivas, principalmente 
granito, granodiorita, diorita. Son suelos superficiales por la existencia de una capa rocosa, que se 
encuentra a menos de 50 cm de profundidad. La textura es mediana a moderadamente gruesa (franca 
a franco arenosa), con contenidos de gravas que fluctúan de 20 a 70 % cuando proviene de depósitos 
coluviales o por la presencia de la meteorización de las rocas. Presenta drenaje excesivo. 
 
El pH del suelo es neutro a moderadamente alcalino (pH 7,2-8,2), con bajo contenido de materia 
orgánica (menor de 1,2 %), bajo a moderado contenido de carbonatos libres en la masa (1,0 a 9,9 %) y 
bajos contenidos de sales (1 a 14 dS/m). La capa superficial presenta bajo contenido de fósforo 
disponible y mediano a alto de potasio disponible, lo que hace que su fertilidad natural sea baja. 
 
Estos suelos presentan un riesgo alto de erosión por su fuerte pendiente, a pesar que en algunos 
sectores hay una escasa vegetación temporal. 
 
El suelo Huarangal se presenta asociado al suelo Arenal (Ar–Hu) en una proporción de 50- 50 % en su 
fase por pendiente: muy empinada (50-75 %), y al misceláneo Roca (Hu–R) en su fase por pendiente: 
empinada (25–50 %), muy empinada (50-75 %) y extremadamente empinada (>75 %).  

Suelo Jatun 

Está distribuido en las estribaciones bajas de la quebrada Río Seco, en las laderas de las colinas y 
montañas volcánicas cubiertas en parte con arena eólica. Presenta un perfil de tipo ACrR, con escaso 
desarrollo genético, ya que presentan solo un epipedón ócrico como horizonte de diagnóstico y una 
capa rocosa a menos de 50 cm de profundidad. 
 
Los suelos son de origen residual, derivados principalmente de rocas volcánicas, con textura 
moderadamente gruesa a gruesa (franco arenosa a arenosa), con presencia de fragmentos rocosos 
(gravas), angulares, entre un 20 a 50 %. El drenaje es algo excesivo a excesivo. 
 
La reacción del suelo varía de ligera a moderadamente alcalina (pH 7,8-8,1), con bajos contenidos de 
materia orgánica (menor de 0,9 %), bajos contenidos de carbonatos libres en la masa (menor de 1,2 %) 
y bajos contenidos de sales (menor de 2 dS/m). Los bajos contenidos de fósforo disponible y los 
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contenidos variables de medianos a altos de potasio disponible hacen que la capa superficial tenga una 
fertilidad natural baja. 
 
El suelo Jatun se presenta asociado al suelo Arenal (Ar–Ja) en una proporción de 50-50 % en su fase 
por pendiente: moderada a fuertemente inclinada (4-15 %), moderadamente empinada (15-25 %) y 
empinada (25-50 %), y al misceláneo Roca (Ja–R) en su fase por pendiente: muy empinada (50-75 %) 
y extremadamente empinada (>75 %). 

Suelo Auquis 

Está distribuido en laderas de colinas y montañas volcánicas de las estribaciones desérticas de la 
cordillera occidental de los Andes. Presenta un perfil de tipo AR, de color pardo oscuro sobre pardo, 
con escaso desarrollo genético y con epipedón ócrico limitado por una capa rocosa a menos de 0,25 m 
de profundidad. 
 
Es suelo muy superficial, con textura de arena franca a franco arenosa y presencia de gravas angulares 
en un 20 a 30 % y drenaje algo excesivo a excesivo. Tiene pH neutro a ligeramente alcalino (6,9 a 7,6), 
con bajos contenidos de materia orgánica. La salinidad es moderada a fuerte (7 a 25 dS/m), con 
contenidos bajos de carbonatos de calcio. La capa arable posee contenidos bajos a medianos de 
materia orgánica (1-2 %). Todas estas condiciones determinan que la fertilidad natural de la capa 
arable sea baja. 
 
El suelo Auquis se presenta asociado al misceláneo Roca (Aq–R) en una proporción de 70-30 % en su 
fase por pendiente: moderada a fuertemente inclinada (4-15 %), moderadamente empinada (15-25 %), 
empinada (25-50 %) y muy empinada (50-75 %), y al misceláneo Roca (R–Aq) en su fase por 
pendiente: empinada (25-50 %) y muy empinada (50-75 %).  

3.8.1.1.3 SUELOS DEL GRAN GRUPO TORRIPSAMMENTS 

Subgrupo Typic Torripsamments 

Suelo Arenal  

Se ubica en depósitos eólicos, terrazas aluviales medias y laderas de montaña. Presenta perfil tipo AC, 
con horizonte Ap de 20 cm de espesor, color pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo, con 
epipedón ócrico.  
 
El suelo es profundo, de textura arenosa franca, que descansa sobre un horizonte C arenoso hasta 
más de 1,50 m de profundidad, y presenta formaciones de caliche calcáreo. El pH es moderadamente 
alcalino (pH es 8,1) y tiene 0,7 % de contenido de materia orgánica. Presenta carbonatos libres en la 
masa con reacción muy ligera al HCl diluido. Son de baja salinidad (1,16 dS/m), aunque su contenido 
de sales es muy alto por sectores pero susceptible de ser lavado sin necesidad de tener que llevar a 
cabo obras de drenaje. Es un suelo con drenaje excesivo y altos requerimientos hídricos, de mediana 
productividad. 
 
El suelo Arenal se presenta en su fase por pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4 %), moderada 
a fuertemente inclinada (4-15 %) y moderadamente empinada (15-25 %). Se encuentra asociada al 
suelo Huarangal (Ar–Hu) en una proporción de 50-50 % en su fase por pendiente: muy empinada  
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(50-75 %), y al suelo Jatun (Ar–Ja) en una proporción de 50-50 % en su fase por pendiente: moderada 
a fuertemente inclinada (4-15 %), moderadamente empinada (15-25 %) y empinada (25-50 %). 

Suelo Jaguay  

Se localiza en llanuras aluviales con influencia eólica. Presenta un perfil estratificado, tipo AC, color 
pardo amarillento claro (10 YR 6/4) a pardo grisáceo, con un epipedón ócrico.  
 
Es suelo profundo, tiene presencia clara de arena eólica en el horizonte superficial y arena media en 
los horizontes inferiores, sin estructura (suelta y pulverulenta); presenta gravilla en los tres últimos 
horizontes. El pH es ligeramente ácido a ligeramente alcalino (pH es 6,8), y el contenido de materia 
orgánica es 0,07 %. Tiene carbonatos libres en la masa.  
 
El drenaje natural es algo excesivo, la salinidad es extrema (93 dS/m) así como el riesgo de sodicidad 
en los horizontes superiores. Tiene fertilidad natural y productividad baja. 
 
El suelo Jaguay se presenta en su fase por pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4 %) y 
moderada a fuertemente inclinada (4-15 %). 

Suelo Estación 

Se localiza en llanuras aluviales con influencia eólica. Presenta un perfil estratificado, tipo AC, color 
pardo amarillento claro (10 YR 6/4) en seco, con epipedón ócrico como único horizonte de diagnóstico.  
 
Son suelos profundos, con presencia clara de arena media en los horizontes superficiales y arena fina 
en los inferiores, consistencia suelta en seco y friable en húmedo, con presencia de gravilla en los tres 
últimos horizontes. El pH del suelo es neutro (pH 6,7) y el contenido de materia orgánica es 0,23 %. 
Presenta carbonatos libres en la masa de 0,93 %. El drenaje natural es algo excesivo, la salinidad 
extrema (90 dS/m) y existe riesgo de sodicidad en todos los estratos del suelo. Tiene fertilidad natural y 
productividad baja, que pueden ser mejorados con prácticas de manejo de suelos. 
 
El suelo Estación se presenta en su fase por pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4 %). Se 
presenta asociado al suelo Cruz Pampa (Es – CP) en una proporción de 60-40 % en su fase por 
pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4 %) y moderadamente empinada (15-25 %). 

Suelo Oasis 

Es de origen eólico, localizado en lomadas, dunas y depósitos eólicos, ubicados en la zona de 
California y laguna Morón, en la margen izquierda del río Pisco. Presentan un perfil tipo C, de color 
pardo pálido (10YR 6/3) sobre pardo amarillo pálido (10YR 6/4), con un epipedón ócrico, como 
horizonte de diagnóstico. 
 
El suelo es profundo, de textura gruesa (arena) en todo el perfil, permeabilidad muy rápida y drenaje 
excesivo. El pH es moderado a fuertemente alcalino (pH 8,3 a 8,9) y con contenidos bajos de materia 
orgánica (0,2 %).  Son ligeramente salinos pues sus contenidos de sales tienen registros entre 
2 y 7 dS/m). La fertilidad natural de la capa arable es baja.  
 
Este suelo se presenta en sus fases por pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4 %), moderada a 
fuertemente inclinada (4-15 %), moderadamente empinada (15-25 %) y empinada (25-50 %). 
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3.8.1.1.4 SUELOS DEL GRAN GRUPO AQUISALIDS 

Subgrupo Typic Aquisalids 

Suelo Puquio 

Se localiza en terrazas aluviales medias y en áreas de paisajes fluvio marinos. Comprende las tierras 
anegadas, con una napa freática muy cerca o sobre la superficie del suelo, que en la mayor parte del 
año permanecen inundados con o sin vegetación de gramadales y totorales. El perfil es de tipo ACg de 
color pardo amarillento (10YR5/4) en húmedo, con epipedón ócrico como único horizonte de 
diagnóstico. 
 
El horizonte superficial presenta textura de arena franca, es de grano simple, muy friable, con 
carbonatos libres en la masa con reacción ligera al HCl diluido. El pH es alcalino (pH 8,0) y el contenido 
de materia orgánica es 0,6 %. Es un suelo moderadamente alcalino, de morfología arenosa hasta más 
de 1 m de profundidad, asociado a condiciones de drenaje pobre y exceso de sales solubles 
(49,88 dS/m). Son suelos de baja productividad, que pueden ser mejorados mediante obras de drenaje. 
 
El suelo Puquio se presenta en sus fases por pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4 %). 

Subgrupo Typic Haplosalids 

Suelo Piaña 

Se localiza en un área de paisaje de valle aluvial. Presenta un perfil estratificado, tipo AC, de color gris 
claro (10 YR 7/2) a pardo amarillento en seco, con epipedón ócrico. 
 
Presenta un horizonte suprayacente de 25 cm de arena eólica, en los horizontes inferiores la textura es 
media, con arena franca, sin estructura (suelta y pulverulenta), la consistencia en seco es suelta y muy 
friable en húmedo, que reposa sobre un AC de arena media. Se detectó un horizonte C hasta más de 
120 cm. El pH es ligeramente ácido (pH 6,5) y el contenido de materia orgánica es 0,33%. Tiene 
carbonatos libres en la masa poco significativos al HCl diluido. La salinidad es extrema (81 dS/m) y se 
observa sodicidad en los estratos superiores. La fertilidad natural es baja. 
 
El suelo Piaña se presenta en sus fases por pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4 %), 
moderada a fuertemente inclinada (4-15 %). 

Suelo Río Seco 

Se localiza en un área de paisaje valle aluvial. Presenta un perfil tipo AC, de color pardo amarillento 
claro (10 YR 6/4) a pardo claro en seco, con epipedón ócrico. 
 
Tiene un horizonte superior de 30 cm de naturaleza eólica. Los horizontes inferiores del perfil son 
estratificados, moderadamente profundos, de textura franco arenosa a arena media, sin estructura 
(suelta y pulverulenta), de consistencia suelta en seco y muy friable en húmedo, y el drenaje natural es 
algo excesivo. El pH es ligeramente alcalino (pH 6,6) y el contenido de materia orgánica es 1,14 %. 
Presenta carbonatos libres en la masa no detectables con HCl diluido. Este suelo tiene alta salinidad 
(68 dS/m) en los primeros estratos, sin riesgo de modicidad. La fertilidad natural es baja. 
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El suelo Río Seco se presenta en sus fases por pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4 %), 
moderada a fuertemente inclinada (4-15 %). 

Suelo Terraza Antigua  

Se localiza en un paisaje de terraza antigua. Perfil tipo AC, de color pardo amarillento claro (10 YR 6/4) 
a pardo grisáceo claro en seco, con epipedón ócrico. 
 
Presenta un horizonte superior de 35 cm de naturaleza eólica. Perfil estratificado, moderadamente 
profundo, textura franco arenosa y arena franca en los horizontes superficiales y arena gruesa en los 
estratos subyacentes, sin estructura (suelta y pulverulenta), consistencia suelta en seco y muy friable 
en húmedo; el drenaje natural es bueno a algo excesivo. El suelo tiene pH ligeramente ácido a neutro 
(pH 6,2) y contenido de materia orgánica de 2,01 %. Tiene carbonatos libres en la masa no detectables 
con HCl diluido. Este suelo tiene salinidad extrema (128 dS/m) y sodicidad en todos los estratos y 
presencia de yeso. La fertilidad natural es baja. 
 
El suelo Terraza Antigua se presenta en sus fases por pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-
4 %), moderada a fuertemente inclinada (4-15 %). 

Subgrupo Typic Haplosalids 

Suelo Cruz Pampa 

Se localiza en un área de paisaje planicie aluvial. Perfil tipo AC, de color pardo amarillento claro 
(10 YR 6/4) a gris claro en seco, con epipedón ócrico. 
 
Presenta un horizonte superior de 30 cm de naturaleza eólica. El perfil es estratificado, textura franco 
arenosa a arena franca, sin estructura (grano simple), consistencia suelta en seco y friable en húmedo. 
El pH es ligeramente ácido a neutro (pH 6,6) y contenido de materia orgánica de 1,0 %. Tiene 
carbonatos libres en la masa poco significativos para el HCl diluido. Este suelo presenta una capa 
cementada de arena con sales carbonatadas (salinidad extrema 148 dS/m) y su fertilidad natural es 
baja. 
 
El suelo Cruz Pampa se presenta en sus fases por pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4 %), 
moderada a fuertemente inclinada (4-15 %) y moderadamente empinada (15-25 %). Se presenta 
asociado al suelo Estación (Es – CP) en una proporción de 60- 40 % en su fase por pendiente: plana a 
ligeramente inclinada (0-4 %) y moderadamente empinada (15- 25 %). 

3.8.1.1.5 CONSOCIACIONES DE TIERRAS MISCELÁNEAS 

En el área de estudio se reconocieron cinco clases de unidades misceláneas: Misceláneo Roca, 
Misceláneo Pedrones, Tierras Misceláneas, Misceláneo Dunas y Misceláneo Caja de Río. 

Misceláneo Roca 

Se presentan en las tierras eriazas de pendiente muy empinada (50-75 %), muy superficiales o 
pedregosas, con afloramientos rocosos o formaciones puramente líticas que constituyen los cerros o 
laderas montañosas del flanco occidental cordillerano. Se asocian a estos terrenos extensas masas de 
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arena eólica de cubrimiento. La naturaleza del suelo y las pendientes empinadas son factores 
limitativos que excluyen toda posibilidad de riego. 
 
El Misceláneo Roca se presenta asociado a los suelos Huarangal, Jatun, Auquis, Bolívar y Trocha 
descritos en su respectiva asociación. 

Misceláneo Pedrones 

Se localizan en las partes altas de algunas quebradas que penetran en el paisaje montañoso, con 
pendiente moderada a fuertemente inclinada (4-15 %). La composición litológica del material rocoso es 
variada, comprendiendo principalmente rocas intrusivas, y en menor cantidad rocas volcánicas. Esta 
unidad no edáfica está constituida por deposiciones de materiales rocosos, especialmente gravas, 
guijarros, piedras, y pedrejones que se presentan cubriendo toda la quebrada, especialmente en las 
partes altas, y por ello impiden su uso. 

Tierras Misceláneas 

Se localizan en las tierras marginales para la agricultura, conformadas por cerros o colinas muy 
superficiales o pedregosas o con afloramientos rocosos, con o sin recubrimiento por arenas eólicas. 
También comprende las tierras que conforman dunas errantes o permanentes, suelos truncados y 
fuertemente afectados por la erosión hidráulica. Se encuentran principalmente en las pampas de 
Concón Topará, en pendientes planas a extremadamente empinadas (0-75 %). 

Misceláneo Dunas 

Localizadas en la planicie aluvial con fuerte influencia eólica, con pendientes moderadamente 
empinadas a empinadas (15-50 %).  Las dunas están constituidas por la acumulación de partículas de 
arena, en forma monticulada, transportadas por el viento, con pendientes que varían de moderadas a 
empinadas (15-50 %). Estos depósitos son afectados por la acción dinámica de los vientos, los cuales 
extraen y depositan las partículas al aumentar o disminuir la fuerza de los vientos. 

Misceláneo Caja de Río 

Localizada en el cauce de inundación estacional de los ríos y quebradas, el cual deja en cada creciente 
materiales que son constantemente removidos por las nuevas crecientes. Son fajas de terreno plano a 
fuertemente inclinado (pendiente 0 a 15 %). Están constituidas por tierras de naturaleza esquelética, 
con más de 90 % de elementos groseros, entre arena gruesa, grava, cascajo y piedras. Incluye los 
playones y áreas areno-pedregosas que matizan la morfología externa de esta formación. Son tierras 
con escaso o ningún valor agrícola. 

3.8.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ASOCIACIONES  

Asociación Estación – Cruz Pampa  

Se encuentra en las planicies onduladas de las pampas Concón Topará. Está conformada por las 
unidades de suelos Estación y Cruz Pampa en una proporción de 60- 40 %. Se presenta en su fase por 
pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4 %) y moderadamente empinada (15-25 %). 
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Asociación Larán – Ñoco 

Se localiza en la llanura aluvial de piedemonte con influencia eólica. Está conformada por los suelos 
Larán y Ñoco, en una proporción de 70-30 %. Se presenta en su fase por pendiente: plana a 
ligeramente inclinada (0-4 %). 

Asociación Pueblo Nuevo - Yogo Cruz  

Se localiza en terrazas aluviales y llanura aluvial de piedemonte con influencia eólica. Está conformada 
por suelos de las unidades Pueblo Nuevo y Yogo Cruz, en una proporción de 70-30 %. Se presenta en 
su fase por pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4 %). 

Consociaciones Arenal – Huarangal 

Se encuentran en las vertientes empinadas de la quebrada Río Seco, en las zonas cercanas a la 
planicie. Están conformadas por las unidades de suelos Arenal y Huarangal, en una proporción de  
50-50 % en su fase por pendiente: muy empinada (50-75 %). 

Consociaciones Arenal – Jatun 

Se encuentran en las vertientes empinadas que rodean a las pampas eriazas en la quebrada Río Seco. 
Están conformadas por las unidades de suelos Arenal y Jatun, en una proporción de 50-50 % en su 
fase por pendiente: moderada a fuertemente inclinada (4-15 %), moderadamente empinada (15-25 %) y 
empinada (25-50 %).  

Consociaciones Huarangal – Misceláneo Roca 

Se encuentran en las vertientes empinadas de la parte alta de la quebrada Río Seco. Están 
conformadas por la unidad de suelos Huarangal y la unidad de área miscelánea identificada como 
Roca, en una proporción de 60–40 %, en su fase por pendiente empinada (25-50 %), muy empinada 
(50-75 %) y extremadamente empinada (>75 %). 

Consociaciones Jatun – Misceláneo Roca 

Se encuentran en las vertientes empinadas de las estribaciones bajas de la quebrada Río Seco. Están 
conformadas por la unidad de suelos Jatun y la unidad de área miscelánea identificada como Roca, en 
una proporción de 60-40 %, en su fase por pendiente: muy empinada (50-75 %) y extremadamente 
empinada (>75 %). 

Asociación Auquis - Misceláneo Roca  

Se ubica en laderas de montaña y colinas bajas de las estribaciones desérticas de la cordillera 
occidental. Está conformada por suelos de la unidad Auquis y la unidad no edáfica Misceláneo Roca, 
en una proporción de 70–30 %, en su fase por pendiente: moderada a fuertemente inclinada (4-15 %), 
moderadamente empinada (15-25 %), empinada (25-50 %) y muy empinada (50-75 %), y al misceláneo 
Roca (R – Aq) en su fase por pendiente: empinada (25-50 %) y muy empinada (50-75 %).  

Asociación Bolívar – Misceláneo Roca  

Se encuentra ubicada en laderas de montaña y colinas bajas. Está conformada por suelos de la unidad 
Bolívar y la unidad no edáfica Misceláneo Roca, en una proporción de 70–30 % para la unidad 
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asociada, ambas se encuentran en su fase por pendiente: moderadamente empinada (15-25 %) y 
empinada (25-50 %). 

Asociación Trocha – Tierras Misceláneas  

Se localiza en un área de paisaje llanura aluvial con influencia eólica. Está conformada por suelos de la 
unidad Trocha y la unidad no edáfica Tierras Misceláneas, en una proporción de 70-30 % en su fase 
por pendiente: moderada a fuertemente inclinada (4-15 %). 

Asociación Misceláneo Roca - Auquis  

Se ubican en laderas de montaña. Está conformada por suelos de la unidad no edáfica Misceláneo 
Roca y la unidad edáfica Auquis, en una proporción de 70–30 %, en su fase por pendiente: empinada 
(25-50 %) y muy empinada (50-75 %).  

3.8.1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS CONSOCIACIONES O SUELOS DE SIERRA 

3.8.1.3.1 SUELOS DEL GRAN GRUPO TORRIFLUVENTS   

Subgrupo Typic Torrifluvents 

Suelo Torobamba 

Se localiza sobre terrazas y depósitos coluvio-aluviales del río Torobamba. Presenta un perfil tipo AC, 
estratificado, con escaso desarrollo genético, de color pardo a pardo amarillento, con epipedón ócrico.  
 
Es suelo profundo a moderadamente profundo; de textura media a moderadamente gruesa; con 
presencia de 5 a 60 % de gravas y gravillas redondeadas y subredondeadas en el perfil; presenta ligera 
erosión hídrica lateral debido a la acción del río Torobamba en épocas de avenida. Presenta un drenaje 
natural bueno a algo excesivo. Tiene reacción neutra a ligeramente alcalina; contenido medio de 
materia orgánica y bajo a alto de fósforo y potasio disponibles. La fertilidad natural es mediana a baja. 
 
El suelo Torobamba se presenta en su fase por pendiente plana a ligeramente inclinada (0-4 %), 
moderada a fuertemente inclinada (4–15 %), moderadamente empinada (15–25 %) y empinada 
(25– 50 %). 

Suelo Yucay 

Son suelos originados a partir de materiales aluviales, localizados en terrazas del río Yucay. Presenta 
perfil tipo AC, color pardo a pardo amarillento sin desarrollo genético, con epipedón ócrico. 
 
Son estratificados, profundos a moderadamente profundos; de textura media a moderadamente gruesa; 
con presencia de 5 a 10 % de gravas y gravillas redondeadas y subredondeadas en el perfil; presenta 
ligera erosión hídrica lateral por acción del río Yucay en épocas de avenida. El pH del suelo es neutro a 
ligeramente alcalino; con alta saturación de bases; contenido medio de materia orgánica y bajo a alto 
de fósforo y potasio disponibles. Presentan un drenaje natural bueno a algo excesivo. La fertilidad 
natural de la capa arable es media a baja. 
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El suelo Yucay se presenta en su fase por pendiente: moderada a fuertemente inclinada (4–15 %). 

3.8.1.3.2 SUELOS DEL GRAN GRUPO USTIFLUVENTS 

Subgrupo Typic Ustifluvents 

Suelo Tolavinchos 

Está localizado en terrazas del río Vinchos. Presenta perfil tipo AC, sin desarrollo genético, con 
epipedón ócrico. 
 
El suelo es aluvial estratificado, de variada composición litológica, corresponde principalmente a 
sedimentos y fragmentos de rocas volcánicas de la formación Ayacucho y rocas intrusivas, que han 
sido transportadas por acción del río Vinchos. Es moderadamente profundo a profundo, color pardo a 
pardo amarillento, de textura media (franco arcillo arenosa a franco). El pH del suelo varía de 
ligeramente ácido a neutro; tiene moderada a alta saturación de bases, contenido bajo a medio de 
materia orgánica y nitrógeno disponible, y contenido bajo de fósforo y mediano a alto de potasio 
disponible. La fertilidad natural de la capa arable es baja a mediana. 
 
Presenta buen drenaje, el manto freático no pudo ser detectado a menos de 150 cm de la superficie. 
Tiene contenido variable de fragmentos rocosos (pedregosidad superficial de cantos rodados en 
proporciones de 10 a 50 %). Los requerimientos hídricos son medios y la productividad generalmente 
es buena. 
 
El suelo Tolavinchos se presenta en su fase por pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4 %) y 
moderada a fuertemente inclinada (4–15 %). 

3.8.1.3.3 SUELOS DEL GRAN GRUPO TORRIORTHENTS 

Subgrupo Typic Torriorthents 

Suelo Córdova 

Comprende suelos originados a partir de depósitos coluvio-aluviales procedentes de materiales 
volcánicos, intrusivos y calcáreos que se distribuyen en forma dominante en ambos flancos de las 
vertientes de montaña.  
 
Son muy superficiales a superficiales; sin desarrollo genético, con perfil tipo ACR y/o CR y epipedón 
ócrico; de textura media a moderadamente gruesa, con presencia de 20 % de gravas y gravillas en el 
perfil. El drenaje es bueno a algo excesivo. Presentan reacción moderadamente alcalina a 
moderadamente ácida, en algunos sectores con reacción al ácido clorhídrico diluido; con saturación de 
bases variable y fertilidad natural baja a mediana. 
 
El suelo Córdova se presenta en su fase por pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4 %) y 
moderada a fuertemente inclinada (4-15 %). Se presenta asociado al Misceláneo Roca (Co – R) en una 
proporción de 60-40 % en su fase por pendiente moderadamente empinada (15-25 %), empinada 
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(25-50 %) y muy empinada (50-75 %) y al Misceláneo Roca (R–Co) en su fase por pendiente empinada 
(25-50 %), muy empinada (50–75 %) y extremadamente empinada (>75 %). 

Suelo Caldera 

Son suelos originados a partir de materiales fluviales, coluvio-aluviales y coluviales. Sin evidencia de 
desarrollo genético, perfil tipo AC, de color pardo a pardo oscuro sobre pardo amarillento; con epipedón 
ócrico. 
 
Son muy superficiales a profundos, de textura media a moderadamente fina, con alto contenido de 
fragmentos rocosos heterogéneos y heterométricos, abundantes dentro del perfil. Presentan un drenaje 
interno bueno a excesivo. Además, presenta erosión reciente en áreas con pendientes mayores de 
25 %. Descansan sobre contacto lítico o paralítico en mayor proporción. El pH es neutro (pH 7,0-7,5), 
con contenidos medianos a bajos de materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio disponibles, y 
moderada saturación de bases. La fertilidad natural es mediana a baja. 
 
El suelo Caldera se presenta en su fase por pendiente: moderada a fuertemente inclinada (4-15 %) y 
moderadamente empinada (15-25 %). Se presenta asociado al Misceláneo Roca (Cd–R) en una 
proporción de 60-40 % en su fase por pendiente moderada a fuertemente inclinada (4-15%); y al 
Misceláneo Roca (R-Cd) en su fase por pendiente moderadamente empinada (15-25 %), empinada 
(25-50 %), muy empinada (50-75 %) y extremadamente empinada (>75 %). 

Subgrupo Litic Torriorthents 

Suelo Auquis 

Está distribuido en laderas de colinas y montañas volcánicas de las estribaciones desérticas de la 
cordillera occidental, en pendientes mayores de 15 %. Presenta un perfil de tipo AR, de color pardo 
oscuro sobre pardo, con escaso desarrollo genético y con epipedón ócrico limitado por una capa rocosa 
a menos de 0,25 m de profundidad. 
 
Es suelo muy superficial, con textura de arena franca a franco arenosa y presencia de gravas angulares 
en un 20 a 30 %, y drenaje algo excesivo a excesivo. Tiene pH neutro a ligeramente alcalino (6,9 a 
7,6), con bajos contenidos de materia orgánica; la salinidad es moderada a fuerte (7 a 25 dS/m), con 
contenidos bajos de carbonatos de calcio. La capa arable posee contenidos bajos a medianos de 
materia orgánica (1-2 %). Todas estas condiciones determinan que la fertilidad natural de la capa 
arable sea baja. 
 
El suelo Auquis se presenta asociado al Misceláneo Roca (Aq–R) en una proporción de 60-40 % en su 
fase por pendiente: moderadamente empinada (15-25 %), empinada (25-50 %) y muy empinada 
(50-75 %), y al Misceláneo Roca (R–Aq) en su fase por pendiente: muy empinada (50-75 %) y 
extremadamente empinada (> 75 %).  
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3.8.1.3.4 SUELOS DEL GRAN GRUPO USTORTHENTS 

Subgrupo Typic Ustorthents 

Consociación San Juan 

Se encuentra en algunas laderas fuertemente inclinadas; conformando suelos originados a partir de 
depósitos coluvio-aluviales procedentes de materiales litológicos diversos, tales como volcánicos, 
intrusivos, calizas, areniscas, esquistos, entre otros. Presenta un epipedón ócrico. 
 
Son profundos, con perfiles del tipo AC, con epipedón ócrico y sin horizonte subsuperficial de 
diagnóstico. De textura variable, presentan gravas y gravillas en el perfil hasta en un 30 %; están bien 
drenados y el relieve es ondulado. El pH varía desde ácido hasta alcalino y la presencia de carbonatos 
depende de la litología; la saturación de bases también es variable y la fertilidad natural es baja. 
 
El suelo San Juan se presenta asociado al Misceláneo Roca (SJ–R) en una proporción de 70-30 % en 
su fase por pendiente moderadamente empinada (15-25 %) y empinada (2 550 %), y al Misceláneo 
Roca (R–SJ) en su fase por pendiente muy empinada (50-75 %).  

Suelo Rani 

Se encuentra en laderas, cimas de montañas y depósitos coluvio-aluviales procedentes de materiales 
litológicos diversos tales como intrusivos, esquistos y filitas, en pendientes moderadamente empinadas 
a empinadas (15–50 %). Perfil tipo AC, con epipedón ócrico y sin horizonte subsuperficial de 
diagnóstico. 
 
Su contenido edafológico está conformado en 85 % por el suelo Rani, y el 15 % restante está 
constituido por inclusiones de áreas misceláneas de cárcavas y suelos superficiales residuales. 
 
Comprende suelos originados a partir de depósitos. Son moderadamente profundos a superficiales, de 
textura franco arcillosa; presentan gravas y gravillas en el perfil hasta en 40 %; están bien drenados y 
tienen relieve ondulado. El pH es variable, desde ácido hasta alcalino; la saturación de bases también 
es variable y la fertilidad natural es mediana. 
 
El suelo Rani se presenta asociado al Misceláneo Roca (R–Rn) en una proporción de 60-40 % en su 
fase por pendiente moderadamente empinada (15-25 %), empinada (25-50 %), muy empinada  
(50-75 %) y extremadamente empinada (>75 %). 

Suelo Rumi Rumi 

Se ubica en laderas y cimas de montañas Son suelos originados a partir de materiales residuales de 
lutitas, meteorizados y edafizados en el mismo lugar. Tiene perfil tipo ACR, con epipedón ócrico. 
 
Son suelos sin desarrollo genético, moderadamente profundos; de textura moderadamente fina a fina; 
con presencia de gravas y gravillas angulares dentro del perfil en un porcentaje de 5 a 15 %, pudiendo 
ser mayor en algunos sectores, sobre todo en los horizontes inferiores; tiene matices pardos rojizo 
oscuro a rojo amarillento. El drenaje natural es mayormente moderado. El pH es ligeramente ácido; 
bajo contenido de materia orgánica y nitrógeno disponibles, bajo contenido de fósforo y mediano de 
potasio disponible, así como baja a moderada saturación de bases. La fertilidad natural es baja. 
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El suelo Rumi Rumi se presenta asociado al Misceláneo Roca (R–Ru) en una proporción de 60-40 % 
en su fase por pendiente moderadamente empinada (15-25 %), empinada (25-50 %), muy empinada 
(50-75 %) y extremadamente empinada (> 75 %).  

Suelo Kiscapata 

Son suelos originados in situ, a partir de materiales residuales y coluvio-aluviales de lutitas y limolitas 
pardo-blanquecinas meteorizadas y edafizadas en el mismo lugar. Se localizan en el sector de 
Kiscapata, frente a Cochas y Uras, ocupando laderas y cimas de montañas. Su contenido edafológico 
está conformado en 85 % por el suelo Kiscapata y el 15 % restante está constituido por inclusiones de 
áreas misceláneas de cárcavas, cauces de quebradas, suelos superficiales residuales con severos 
problemas de erosión hídrica. El perfil es tipo AC, de color pardo rojizo oscuro a rojo amarillento, sin 
horizonte subsuperficial de diagnóstico, con epipedón ócrico. 
 
Son profundos a moderadamente profundos, de textura moderadamente fina a fina. El pH es 
ligeramente ácido a moderadamente alcalino; tiene bajo contenido de materia orgánica y nitrógeno 
disponibles, bajo contenido de fósforo y mediano de potasio disponible, y baja a moderada saturación 
de bases. La fertilidad natural es baja. 
 
El suelo Kiscapata se presenta asociado al Misceláneo Roca (Kp–R) en una proporción de 70-30 % en 
su fase por pendiente moderadamente empinada (15-25 %) y empinada (25-50 %), y al Misceláneo 
Roca (R–Kp) en su fase por pendiente muy empinada (50-75 %) y extremadamente empinada 
(+75 %).  

3.8.1.3.5 SUELOS DEL GRAN GRUPO UDORTHENTS 

Subgrupo Typic Udorthents 

Suelo Alfapampa 

Es un suelo originado a partir de rocas sedimentarias (lutitas, areniscas), en laderas de montaña y 
colinas altas del contrafuerte oriental de la cordillera de los Andes, en pendiente moderadamente 
empinada a extremadamente empinada (15 a +75 %). Presenta un perfil tipo ACCr, con escaso 
desarrollo genético; es de color pardo amarillo oscuro sobre pardo a rojo amarillento, con epipedón 
ócrico como único horizonte de diagnóstico. 
 
Es moderadamente profundo, de textura media a moderadamente fina (franco arenosa a franco arcillo 
arenosa), con contenido variable de fragmentos rocosos, permeabilidad moderadamente rápida sobre 
moderadamente lenta y tiene drenaje excesivo. El pH del suelo es extremadamente ácido 
(pH 4,0 a 4,3), la saturación de bases es menor de 60 %. La capa superficial posee contenidos altos de 
materia orgánica (4,3–5,0 %), contenidos bajos de fósforo disponible y contenidos altos de potasio 
disponible. La fertilidad natural de la capa superficial es mediana. 
 
El suelo Alfapampa se presenta en sus fases por pendiente moderada a fuertemente inclinada 
(4-15 %). Se presenta asociado al Misceláneo Roca (R–Af) en una proporción de 70-30 % en su fase 
por pendiente moderada a fuertemente inclinada (4-15 %), moderadamente empinada (15-25 %), 
empinada (25-50 %), muy empinada (50-75 %) y extremadamente empinada (+75 %). 
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Suelo Chiquintirca 

Suelo originado a partir de depósitos de materiales residuales y coluvio-aluviales de calizas negras 
cuarcíticas bien estratificadas, intercaladas con pizarras, areniscas y limonitas. Se localiza en las partes 
altas, en laderas de montaña y colinas bajas. Presenta un epipedón ócrico como único horizonte de 
diagnóstico. El perfil es de tipo AC, sin desarrollo genético, epipedón ócrico pardo a pardo grisáceo 
oscuro. 
 
Son suelos moderadamente profundos a superficiales, limitados por un estrato esquelético gravoso o 
un contacto lítico o paralítico; de textura media a moderadamente fina. El pH es ligero a 
moderadamente ácido; con una saturación de bases generalmente por debajo del 50 %, y contenidos 
bajo a medio de materia orgánica, bajo de fósforo y bajo a alto de potasio disponible. El drenaje natural 
es generalmente bueno y la fertilidad natural es baja. 
 
El suelo Chiquintirca se presenta asociado al Misceláneo Roca (R–Chq) en una proporción de 70-30 % 
en su fase por pendiente moderadamente empinada (15-25 %), empinada (25-50 %), muy empinada 
(50-75 %) y extremadamente empinada (+75 %). 

3.8.1.3.6 SUELOS DEL GRAN GRUPO CRYORTHENTS 

Subgrupo Typic Cryorthents 

Suelo Ichupata 

Son suelos residuales y coluvio-aluviales originados a partir de materiales de litología volcánica, 
intrusiva, calizas y esquistos. Se encuentra en algunas laderas con pendiente fuertemente inclinada, en 
las montañas ubicadas en la zona de vida páramo muy húmedo. Su contenido edafológico está 
conformado por el suelo Ichupata en 85 %, y el 15 % restante está constituido por inclusiones de áreas 
misceláneas de cárcavas y cauces de quebradas. Presenta perfil tipo AC, de color pardo a pardo 
amarillento, con epipedón ócrico como único horizonte de diagnóstico. 
 
Son moderadamente profundos a superficiales, de textura media y hasta 40 % de gravas y gravillas en 
el perfil--; el drenaje es bueno. El pH varía de muy fuertemente ácido a moderadamente ácido y los 
suelos de procedencia calcárea reaccionan al ácido clorhídrico. La saturación de bases es menor de 
50 % y la fertilidad natural es baja. 
 
El suelo Ichupata se presenta en su fase por pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4 %), 
moderada a fuertemente inclinada (4-15 %) y moderadamente empinada (15-25 %). Se presenta 
asociado: a) al suelo Llullucha (Ic–Lc) en una proporción de 70-30 % en su fase por pendiente 
moderada a fuertemente inclinada (4-15 %), moderadamente empinada (15-25 %) y empinada 
(2 550 %); b) al suelo Oconal en una proporción de 70-30 % en su fase por pendiente moderada a 
fuertemente inclinada (4-15 %); c) al Misceláneo Roca (Ic – R) en una proporción de 60-40 % en su 
fase por pendiente plana a ligeramente inclinada (0-4 %), moderada a fuertemente inclinada (4-15 %), 
moderadamente empinada (15-25 %), empinada (25-50 %); y d) al misceláneo roca (R–Ic), en su fase 
por pendiente moderada a fuertemente inclinada (4-15 %), moderadamente empinada (15-25 %), 
empinada (25-50 %), muy empinada (50-75 %) y extremadamente empinada (>75 %). 
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3.8.1.3.7 SUELOS DEL GRAN GRUPO USTOCREPTS 

Subgrupo Typic Ustocrepts 

Suelo Lircay 

Se localiza en piedemonte de areniscas, tobas, granodiorita y depósitos fluvio-glaciares. Tiene perfil 
con incipiente desarrollo genético tipo ABC, de color pardo rojizo a pardo rojizo oscuro sobre pardo 
oscuro con matices amarillentos y/o rojizos en los horizontes inferiores, con horizonte subsuperficial 
cámbico y epipedón ócrico. 
 
Es suelo moderadamente profundo a profundo; de textura franco arenosa en el horizonte superficial y 
franco arcillo arenosa en los otros horizontes, con presencia de gravas y gravillas en bajo porcentaje. El 
pH es ácido (entre 4,0 y 4,9), contenido de materia orgánica de 2,25 %, sin carbonatos libres en la 
masa. Es un suelo con buen drenaje natural, y fertilidad natural media. 
 
El suelo Lircay se presenta en su fase por pendiente: plana a ligeramente inclinada (0-4 %), moderada 
a fuertemente inclinada (4-15 %) y moderadamente empinada (15-25 %). Se presenta asociado al 
Misceláneo Roca (Ly–R) en una proporción de 60-40 % en su fase por pendiente moderadamente 
empinada (15-25 %) y empinada (25-50 %), y al Misceláneo Roca (R-Ly) en su fase por pendiente 
empinada (25-50 %), muy empinada (50-75 %) y extremadamente empinada (>75 %). 

3.8.1.3.8 SUELOS DEL GRAN GRUPO CRYOCREPTS 

Subgrupo Typic Cryocrepts 

Suelo Casa Roja 

Se encuentran en laderas de montaña y colinas bajas. Son suelos originados a partir de materiales 
coluvio-aluviales y fluvio-glaciares, y están ubicados en laderas y cimas de montaña de areniscas, 
arcillas y lutitas del grupo Mitu. El perfil es de tipo ABC, con incipiente desarrollo genético, de pardo 
rojizo oscuro sobre negro o pardo amarillento, con epipedón ócrico y horizonte subsuperficial cámbico. 
 
Es suelo superficial a profundo, de textura moderadamente gruesa a media, con presencia de 
fragmentos rocosos heterogéneos y heterométricos. El pH es ligeramente ácido (pH 6,1 a 6,5) y la 
saturación de bases es baja. Presentan un drenaje interno bueno a excesivo. La fertilidad es mediana. 
 
El suelo Casa Roja se presenta asociado a los suelos Oconal, Llullucha y misceláneo roca 
(Ly–R, R-Ly) en una proporción de 60-40 %. 
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3.8.1.3.9 SUELOS DEL GRAN GRUPO CRYUMBREPTS 

Subgrupo Typic Cryumbrepts 

Suelo Llullucha 

Se distribuye a partir de materiales coluvio-aluviales de variada litología en las partes altas y dentro de 
un paisaje de laderas de montañas y superficies onduladas. El perfil es de tipo ABC o ABCR, de color 
pardo oscuro a pardo grisáceo oscuro como único horizonte de diagnóstico; con incipiente desarrollo 
genético y epipedón úmbrico. 
 
Son superficiales a moderadamente profundos; de textura media a moderadamente fina; algunas veces 
tienen gravas y gravillas dentro del perfil en proporciones variadas. El drenaje natural es generalmente 
moderado a bueno. El pH del suelo es muy fuerte a extremadamente ácido; generalmente con baja 
saturación de bases y contenido alto a medio de materia orgánica, bajo a medio de fósforo disponible y 
alto de potasio disponible. La fertilidad natural es mediana. 
 
El suelo Llullucha se presenta asociado a los suelos Oconal, Ichupata, Ayacucho, Casa Roja y al 
Misceláneo Roca (Lc–R, R-Lc) en una proporción de 60-40 %. 

Suelo Mulato 

Se distribuye en un paisaje de cimas y laderas de montaña de origen intrusivo, calizas y areniscas. 
Presenta un perfil tipo ABC, de color pardo oscuro a pardo grisáceo oscuro; con epipedón úmbrico y 
subhorizonte cámbico.  
 
Son suelos generalmente superficiales a moderadamente profundos; con ligero desarrollo genético; de 
textura media a moderadamente fina; presencia de gravas y gravillas dentro del perfil en algunos 
sectores y en variadas proporciones. El drenaje natural es generalmente moderado a imperfecto. El pH 
del suelo es fuerte a extremadamente ácido; tiene baja saturación de bases; contenido alto a medio de 
materia orgánica, bajo de fósforo disponible y alto de potasio disponible. La fertilidad natural es 
mediana a baja. 
 
El suelo Mulato se presenta asociado al Misceláneo Roca (R -Mu) en una proporción de 60-40 %. 

3.8.1.3.10 SUELOS DEL GRAN GRUPO HAPLUSTANDS 

Subgrupo Typic Haplustands 

Suelo Vinchos 

Son suelos originados a partir de materiales coluvio-aluviales y fluvio-glaciares; localizados en laderas, 
tobas, derrames andesíticos, areniscas tufáceas, lavas y brechas. Tiene perfil tipo ABC, con desarrollo 
genético incipiente,  epipedón ócrico o úmbrico y horizonte subsuperficial cámbico. 
 
Es profundo a moderadamente profundo. Su textura es moderadamente gruesa a moderadamente fina, 
con presencia de fragmentos rocosos heterométricos; El drenaje es bueno a algo excesivo. Presenta 
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una reacción neutra a ligeramente ácida (pH 6,4 a 6,7); predominancia de materiales amorfos y/o 
piroclásticos con saturación de bases mayor de 50 % en los horizontes superficiales. Estas condiciones 
sumadas a los contenidos mediano a bajo de materia orgánica y nitrógeno, bajo de fósforo y medio de 
potasio disponible, determinan que la fertilidad natural de la capa arable sea media a baja. 
 
El suelo Vinchos se presenta asociado al Misceláneo Roca (Vc–R, R-Vc) en proporción de 60-40 %. 

3.8.1.3.11 SUELOS DEL GRAN GRUPO HAPLUCRYANDS 

Subgrupo Typic Haplucryands 

Suelo Ayacucho 

Se localiza en las partes altas de la cordillera. Presenta perfil de tipo AC, sin desarrollo genético, de 
colores pardos a pardo grisáceo oscuros; epipedón ócrico como único horizonte de diagnóstico.  
 
Son suelos con características ándicas, originados a partir de depósitos de materiales coluvio-aluviales, 
fluvio-glaciares y residuales de naturaleza volcánica (tufos y piroclastos). Son generalmente muy 
profundos a superficiales, limitados por un estrato esquelético gravoso o un contacto lítico o paralítico, 
de textura media a moderadamente fina. El pH del suelo es ligera a moderadamente ácido; con una 
saturación de bases generalmente por debajo del 50 %; contenido bajo a medio de materia orgánica, 
bajo de fósforo y bajo a alto de potasio disponible. El drenaje natural es bueno y la fertilidad natural es 
baja. 
 
El suelo Ayacucho se presenta asociado al Misceláneo Roca (Ay–R, R-Ay) en proporción de 60-40 %. 

3.8.1.3.12 SUELOS DEL GRAN GRUPO HAPLUSTOLLS 

Subgrupo Typic Haplustolls 

Suelo Chilcas 

Son suelos originados a partir de materiales coluvio-aluviales ubicados en laderas de montaña de 
calizas, margas, dolomitas y lutitas. Perfil tipo AC, ocasionalmente ABC; con epipedón mólico y con o 
sin horizonte subsuperficial cámbico dentro de un metro por debajo de la superficie. El color es pardo 
grisáceo muy oscuro o pardo oscuro o pardo rojizo oscuro en todo el perfil; algunas veces presenta 
colores parduscos pálidos o amarillentos en los horizontes inferiores. 
 
Son profundos a moderadamente profundos, con o sin evidencia de evolución genética incipiente. La 
textura es media a moderadamente fina, con presencia de fragmentos rocosos heterométricos. El pH 
del suelo es neutro a ligeramente alcalino (pH 6,6 a 7,5), buena saturación de bases, contenido alto de 
materia orgánica y nitrógeno, medio de fósforo y alto de potasio disponible. El drenaje interno es 
moderado a excesivo, por ello la fertilidad natural de la capa arable es alta a media. 
 
El suelo Chilcas se presenta asociado al Misceláneo Roca (Chi–R, R-Chi) en proporción de 60-40 %. 
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3.8.1.3.13 SUELOS DEL GRAN GRUPO CRYOFIBRISTS 

Subgrupo Typic Cryofibrists 

Suelo Oconal 

Está localizado en llanuras fluvio-glaciales. Presenta un perfil tipo ABC, con incipiente desarrollo 
genético y fuerte gleyzamiento, con horizonte subsuperficial de diagnostico cámbico y epipedón 
místico, de color pardo a pardo rojizo. 
 
Es moderadamente profundo, de textura media a moderadamente fina, limitado por la presencia de 
napa freática. El pH del suelo es moderadamente ácido (pH 5,1 a 5,5 %); la saturación de bases es 
menor de 60 %, contenidos alto de materia orgánica (15,36 %) y bajo a medio de fósforo y potasio 
disponibles. Es imperfecto o pobremente drenado. La fertilidad natural es media. 
 
El suelo Oconal se presenta asociado a los suelos Llullucha, Ichupata, Ayacucho y Casa Roja. 

3.8.1.3.14 CONSOCIACIONES DE TIERRAS MISCELÁNEAS 

En el área de estudio se reconocieron cuatro clases de unidades misceláneas: Misceláneo Roca, 
Cauce, Bad Land y Cárcavas. 

Misceláneo Roca 

Se presentan en las tierras de pendiente muy empinada (50-75 %), muy superficiales o pedregosas, 
con afloramientos rocosos o formaciones puramente líticas que constituyen las laderas montañosas de 
la cordillera de los Andes. La naturaleza del suelo y las pendientes empinadas son factores limitativos 
que excluyen toda posibilidad de uso agropecuario. 
 
La unidad Misceláneo Roca se presenta en su fase por pendiente: muy empinada (50–75 %). Está 
asociado a los suelos Caldera, Ichupata, Chilcas, Casa Roja, Auquis, Lircay, Kiscapata, Alfapampa, 
Chiquintirca, Ayacucho, Córdova, Mulato, Ran, Rumi Rumi, Llullucha, San Juan y Vinchos. 

Misceláneo Caja de Río 

Localizado en el cauce de inundación estacional de ríos y quebradas, el cual deja en cada creciente 
materiales que son removidos constantemente por las nuevas crecientes. Son fajas de terreno plano a 
fuertemente inclinado (pendiente de 0 a 15 %). Están constituidas por tierras de naturaleza esquelética, 
con más de 90 % de elementos groseros, entre arena gruesa, grava, cascajo y piedras. Incluye los 
playones y áreas areno-pedregosas que matizan la morfología externa de esta formación. Son tierras 
con poco o ningún valor agrícola. 

Misceláneo Bad Land 

Comprende las tierras eriazas de pendientes empinadas (25-50 %), muy superficiales, con numerosos 
problemas erosivos por surcos, cárcavas y deslizamientos que ponen en riesgo toda actividad 
antrópica. 
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Cárcavas 

Se localiza en la parte alta y aledaña a la localidad de Cochas y en las laderas altas del valle del río 
Torobamba. Esta unidad no edáfica está constituida por superficies de tierras, en donde la erosión 
hídrica ha eliminado el suelo, formando una red de zanjas en forma de "V" o "U", con una profundidad 
mayor de 0,50 m, que transportan sedimentos de arcilla, limo y arena. Estas tierras tienen escaso valor 
agrícola. 

3.8.1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ASOCIACIONES 

Asociación Ichupata – Llullucha  

Se ubica en laderas y cimas de montañas. Está conformada por suelos de las unidades Ichupata y 
Llullucha, en una proporción de 60–40 %, ambas se encuentran en fase por pendiente moderadamente 
inclinada a empinada (4–50 %).   

Asociación Llullucha – Ichupata 

Se ubica en laderas y cimas de montañas Está conformada por suelos de las unidades Llullucha e 
Ichupata en una proporción de 60–40 %, ambas se encuentran en fase por pendiente moderada a 
fuertemente inclinada a moderadamente empinada (4–25 %).  

Asociación Llullucha – Oconal  

Se ubica en laderas y depósitos fluvio-glaciares. Está conformada por suelos de las unidades Llullucha 
y Oconal en una proporción de 60–40 %, ambas se encuentran en fase por pendiente moderadamente 
inclinada a empinada (4–50 %).  

Asociación Oconal – Llullucha  

Se ubica en depósitos fluvio-glaciares y laderas. Está conformada por suelos de las unidades Oconal y 
Llullucha en una proporción de 60–40 %, ambas se encuentran en fase por pendiente moderadamente 
inclinada a empinada (4–50 %). 

Asociación Oconal – Casa Roja  

Se ubica en laderas y depósitos fluvio-glaciares. Está conformada por suelos de las unidades Oconal y 
Casa Roja en una proporción de 60–40 %, en fase por pendiente moderadamente empinada (15-25 %).  

Asociación Ichupata - Oconal 

Se ubica en laderas y depósitos fluvio glaciares. Está conformada por suelos de las unidades Oconal y 
Casa Roja en una proporción de 60-40, en fase por pendiente moderada a fuertemente inclinada 
(4–15 %). 
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Asociación Ayacucho - Oconal 

Se ubica en laderas y depósitos fluvio-glaciares. Está conformada por suelos de las unidades Ayacucho 
y Oconal en una proporción de 60-40 %, en fase por pendiente plana a ligeramente inclinada (0-4 %) y 
moderada a fuertemente inclinada (4-15 %).  

Asociación Ayacucho - Llullucha 

Se ubica en laderas volcánicas y depósitos fluvio-glaciares. Está conformada por suelos de las 
unidades Ayacucho y Oconal en una proporción de 60-40 %, en fase por pendiente plana a ligeramente 
inclinada (0-4 %) y moderada a fuertemente inclinada (4-15 %). 

Asociación Casa Roja - Llullucha 

Se ubica en laderas de areniscas, limolitas rojas, derrames lávicos y lutitas, y en depósitos fluvio-
glaciares. Está conformada por suelos de las unidades Casa Roja y Llullucha en una proporción de 
60-40 %, en fase por pendiente moderadamente empinada a empinada (15-50 %).  

Asociación Llullucha – Misceláneo Roca  

Se ubica en laderas y cimas de montañas. Está conformada por suelos de la unidad Llullucha y la 
unidad no edáfica Misceláneo Roca, en una proporción de 60-40 %, ambas se encuentran en fase por 
pendiente moderada a fuertemente inclinada a extremadamente empinada (4>75 %).  

Asociación Ayacucho - Misceláneo Roca  

Se ubica en laderas de montaña y colinas bajas. Está conformada por suelos de la unidad Ayacucho y 
la unidad no edáfica Misceláneo Roca, en una proporción de 60-40 %, ambas se encuentran en fases 
por pendiente plana a extremadamente empinada (0>75). 

Asociación Ichupata - Misceláneo Roca 

Se ubica en laderas y cimas de montañas. Está conformada por suelos de la unidad edáfica Ichupata y 
la unidad no edáfica Misceláneo Roca y en una proporción de 60-40 %, ambas se encuentran en fase 
por pendiente plana a empinada (0–50 %).  

Asociación Casa Roja – Misceláneo Roca 

Se ubica en laderas de montaña y colinas bajas. Está conformada por suelos de la unidad Casa Roja y 
la unidad no edáfica Misceláneo Roca, en una proporción de 70–30 %, ambas se encuentran en fases 
por pendiente moderada a fuertemente inclinada a empinada (4–50 %).  

Asociación Auquis – Misceláneo Roca  

Se ubica en laderas de montaña y colinas bajas de las estribaciones desérticas de la cordillera 
occidental. Está conformada por suelos de la unidad Auquis y la unidad no edáfica Misceláneo Roca, 
en una proporción de 60–40 %, ambas se encuentran en fases por pendiente moderadamente 
empinada a empinada (15– 50 %).  
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Asociación Córdova – Misceláneo Roca  

Fisiográficamente ubica en laderas de montaña y colinas bajas. Está conformada por suelos de la 
unidad Córdova y la unidad no edáfica Misceláneo Roca, en una proporción de 70-30 %, ambas se 
encuentran en fases por pendiente moderada a fuertemente inclinada a empinada (4–50 %).  

Asociación Caldera – Misceláneo Roca  

Se ubica en laderas y cimas de montañas. Está conformada por suelos Caldera y la unidad no edáfica 
Misceláneo Roca en una proporción de 60–40 %, ambas en fase por pendiente moderada a 
fuertemente inclinada (4–15 %).  

Asociación San Juan – Misceláneo Roca  

Se ubica en laderas y cimas de montañas. Está conformada por suelos de las unidades San Juan y la 
unidad no edáfica Misceláneo Roca, en una proporción de 60-40 %, ambas se encuentran en fase por 
pendiente moderadamente empinada a empinada (15–50 %).  

Asociación Vinchos – Misceláneo Roca 

%). Se ubica en laderas de montaña y materiales fluvio-glaciares. Está conformada por suelos de la 
unidad Vinchos y la unidad no edáfica Misceláneo Roca, en una proporción de 60–40 %, ambas se 
encuentran en fases por pendiente moderada a fuertemente inclinada a empinada (4–50) 

Asociación Lircay – Misceláneo Roca 

Se ubica en depósitos residual y coluvio-aluviales. Está conformada por suelos de la unidad Lircay y la 
unidad no edáfica Misceláneo Roca, en una proporción de 70-30 %, ambas se encuentran en fase por 
pendiente moderada a fuertemente inclinada a empinada (4–50 %).  

Asociación Chilca – Misceláneo Roca  

Se ubica en laderas de montaña y colinas bajas. Está conformada por suelos de la unidad Chilca y la 
unidad no edáfica Misceláneo Roca, en una proporción de 70-30%, ambas se encuentran en fase por 
pendiente moderadamente empinada a muy empinada (4–75 %).  

Asociación Kiscapata – Misceláneo Roca 

Se ubica en laderas de montaña y colinas bajas. Está conformada por suelos de la unidad de Kiscapata 
y la unidad no edáfica Misceláneo Roca, en una proporción de 70-30 %, ambas se encuentran en fase 
por pendiente moderadamente empinada a empinada (15-50 %). 

Asociación Misceláneo Roca - Auquis  

Se ubica en laderas de montaña. Está conformada por suelos de la unidad no edáfica Misceláneo Roca 
y la unidad edáfica Auquis, en una proporción de 70-30 %, en su fase por pendiente muy a 
extremadamente empinada (50 > 75 %). 
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Asociación Misceláneo Roca - Caldera  

Se ubica en laderas y cimas de montañas. Está conformada por suelos de la unidad no edáfica 
Misceláneo Roca y la unidad edáfica Caldera en una proporción de 60-40 %, ambas se encuentran en 
fase por pendiente moderadamente empinada a extremadamente empinada (15–75 %).  

Asociación Misceláneo Roca - Córdova  

Se ubica en laderas y cimas de montañas. Está conformada por suelos de la unidad no edáfica 
Misceláneo Roca y la unidad edáfica Córdova en una proporción de 60–40 %, ambas se encuentran en 
fase por pendiente empinada a muy empinada (25–75 %).  

Asociación Miscelánea Roca - Chilcas  

Se ubica en laderas y cimas de montañas. Está conformada por suelos de la unidad no edáfica 
Misceláneo Roca y la unidad edáfica Chilca en una proporción de 60-40 %, ambas se encuentran en 
fases por pendiente empinada a extremadamente empinada (25 > 75 %).  

Asociación Misceláneo Roca - Rumi Rumi  

Se ubica en laderas y cimas de montañas. Está conformada por suelos de la unidad no edáfica 
Misceláneo Roca y la unidad edáfica Rumi Rumi en una proporción de 60-40 %, ambas se encuentran 
en fase por pendiente moderadamente empinada a extremadamente empinada (15-75 %).  

Asociación Misceláneo Roca - Kiscapata  

Se ubica en laderas y cimas de montañas. Está conformada por suelos de la unidad no edáfica 
Misceláneo Roca y la unidad edáfica Kiscapata en una proporción de 60-40 %, ambas se encuentran 
en fase por pendiente muy empinada a extremadamente empinada (50>75 %).  

Asociación Misceláneo Roca - Lircay  

Se ubica en laderas y cimas de montañas. Está conformada por suelos de la unidad no edáfica 
Misceláneo Roca y la unidad edáfica Lircay en una proporción de 60-40 %, ambas se encuentran en 
fase por pendiente empinada a extremadamente  empinada (25>75 %).  

Asociación Misceláneo Roca - Rani  

Se ubica en laderas y cimas de montañas.  Está conformada por suelos de la unidad no edáfica 
Misceláneo Roca y la unidad edáfica Rani en una proporción de 60-40 %, ambas se encuentran en fase 
por pendiente moderadamente empinada a extremadamente empinada (15>75 %).  

Asociación Misceláneo Roca - San Juan  

Se ubica en laderas y cimas de montañas. Está conformada por suelos de la unidad no edáfica 
Misceláneo Roca y la unidad San Juan, en una proporción de 60-40 %, ambas se encuentran en fase 
por pendiente muy empinada (50–75 %).  
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Asociación Misceláneo Roca - Vinchos  

Se ubica en laderas y cimas de montañas. Está conformada por suelos de la unidad no edáfica 
Misceláneo Roca y la unidad edáfica Vinchos en una proporción de 60–40 % para la unidad asociada, 
ambas se encuentran en fase por pendiente empinada a extremadamente empinada (25>75 %).  

Asociación Misceláneo Roca - Ichupata  

Se ubica en laderas y cimas de montañas. Está conformada por suelos de la unidad no edáfica 
Misceláneo Roca y la unidad edáfica Ichupata en una proporción de 60-40 %, ambas se encuentran en 
fase por pendiente moderada a fuertemente inclinada a muy empinada (4–75 %).  

Asociación Misceláneo Roca - Llullucha  

Se ubica en laderas y cimas de montañas. Está conformada por suelos de la unidad no edáfica 
Misceláneo Roca y la unidad Llullucha, en una proporción de 60-40 %, ambas se encuentran en fases 
por pendiente moderadamente empinada a muy empinada (15-75 %). 

Asociación Misceláneo Roca - Ayacucho  

Se ubica en laderas de montaña y colinas bajas. Está conformada por suelos de la unidad Ayacucho y 
la unidad no edáfica Misceláneo Roca, en una proporción de 60-40 %, ambas se encuentran en fases 
por pendiente moderada a fuertemente inclinada a muy empinada (4–75 %).  

Asociación Misceláneo Roca - Casa Roja 

Se ubica en laderas y cimas de montañas. Está conformada por suelos de la unidad no edáfica 
Misceláneo Roca y la unidad edáfica Casa roja en una proporción de 70-30 %, ambas se encuentran 
en fase por pendiente moderadamente empinada a muy empinada (15–75 %).  

Asociación Misceláneo Roca - Mulato  

Se ubica en laderas y cimas de montañas.  Está conformada por los suelos de la unidad no edáfica 
Misceláneo Roca y la unidad edáfica Mulato en una proporción de 60-40 %, ambas se encuentran en 
fases por pendiente moderada a fuertemente inclinada a empinada (4-50 %).  

Asociación Misceláneo Roca - Chiquintirca 

Se ubica en laderas de montaña y colinas bajas. Está conformada por suelos de la unidad Chiquintirca 
y la unidad no edáfica Misceláneo Roca en una proporción de 70-30 % para la unidad asociada, ambas 
se encuentran en fases por pendiente moderadamente empinada a extremadamente empinada 
(15>75 %).  

Asociación Misceláneo Roca - Alfapampa 

Se ubica en laderas de montaña y colinas bajas. Está conformada por la unidad no edáfica Misceláneo 
Roca y el suelo Alfapampa en una proporción de 70-30 %, ambas se encuentran en fase por pendiente 
moderada a fuertemente inclinada a extremadamente empinada (4>75 %).  
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ANEXO 4.1.1 
ANTECEDENTES 

 
Se presenta a continuación un resumen de las investigaciones realizadas en el área de estudio o áreas 
colindantes, sobre la base de información bibliográfica revisada para cada tema desarrollado en la 
Línea de Base Biológica. 

1.0 VEGETACIÓN 

El Perú es un país de contrastes, que presenta en su paisaje zonas con marcadas diferencias, desde la 
costa árida, pasando por la fría zona andina, hasta la Amazonía húmeda y caliente. Si bien el territorio 
peruano comprende una gran extensión de selva amazónica, es la región andina o sierra la que 
caracteriza al Perú biológica y culturalmente, a pesar de que la mayor parte de la población humana se 
encuentra concentrada en la costa. El área de estudio se extiende transversalmente por el territorio 
andino y costero, empezando en los bosques montanos de la vertiente oriental andina, cruzando el 
altiplano y sus valles interandinos, bajando por la escarpada vertiente occidental y terminando en la 
árida costa bañada por las frías aguas del océano Pacífico. 
 
La sierra del Perú se caracteriza principalmente por la fuerte gradiente de altitud que ocasiona una gran 
diversidad de diferentes comunidades vegetales. Estas altas montañas provocan numerosas 
combinaciones de condiciones de humedad y temperatura, sosteniendo selvas montañosas muy 
húmedas, frías punas y áridos desiertos (Weberbauer 1945, Valencia 1992).  
 
Por el oeste el límite natural de la sierra está determinada por el cambio de las condiciones climáticas, 
desde un clima con fuerte influencia de la baja temperatura del mar (en la región costa) hacia un clima 
independiente de ésta y cuya temperatura disminuye con la altitud debido a los cambios de presión 
atmosférica (Koepcke 1954, Weberbauer 1945, Prohaska 1973, Valencia 1992). Este cambio de 
condiciones climáticas ocurre aproximadamente a los 1 300 a 1 500 m de altitud. Esta área de los 
Andes que mira hacia el océano Pacífico (vertiente occidental) es característicamente árida, aunque 
sus condiciones de humedad presentan marcadas gradientes latitudinal y altitudinal. La zona norte de 
la vertiente occidental es más húmeda (por inflluencia de la corriente ecuatoriana), así como las 
regiones más altas (a diferencia de otras montañas tropicales, en las cuales el máximo se encuentra 
entre los 1 000 y 2 000 m) debido a que la mayor parte de las precipitaciones en esta región son de 
origen atlántico (Valencia 1990). Esta gradiente de precipitaciones ocasiona que la vegetación 
disminuya con la altitud y se incremente hacia el norte (Weberbauer 1945, Franke y Valencia 1984, 
Valencia 1992). El límite superior de la vertiente occidental se encuentra en la línea divisoria de aguas, 
que presenta altitudes muy variadas desde 2 150 a 6 768 msnm, con un promedio de 4 500 msnm 
(Valencia 1992) y con una tendencia al incremento de altitud hacia el sur. Como respuesta a esta 
aridez, la vegetación es predominantemente xerofita; sin embargo, el máximo desarrollo corresponde a 
bosques ralos en altitudes entre los 2 000 y 3 000 m, donde se acumula la nubosidad del Atlántico, 
ocasionando condiciones de mayor humedad sustentando un bosque con epífitas y saxícolas 
aparentes (Valencia 1992, Arana 1999). 
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Por encima de la vertiente occidental se encuentra una altiplanicie que corresponde a la zona 
altoandina. Esta zona es más húmeda que la vertiente, pero las bajas temperaturas restringen el 
desarrollo de la vegetación, la cual se encuentra representada en su mayor parte por extensos 
pastizales. Sin embargo, muchos autores sostienen que esta preponderacia de comunidades de 
herbáceas es resultado de la actividad humana pasada y presente, debiendo haber correspondido a 
una zona boscosa, cuyos relictos están representados por los pequeños bosques de Polylepis 
existentes en la actualidad (Tosi 1960, ONERN 1976, Ellenberg 1975, 1978, 1979, Beck y Ellenberg 
1977). La altiplanice andina está surcada por valles de diferentes profundidades que presentan en 
general condiciones de aridez, debido a que las nubes no ingresan hacia el interior de éstos. La 
vegetación en estos valles interandinos es interesante por el frecuente endemismo y por presentar una 
distribución altitudinal similar a la de la vertiente occidental, conteniendo sin embargo particularidades 
notorias (Tovar 1990). 
 
Al otro lado de los Andes, hacia la costa atlántica de América del Sur, se extiende una extensa selva 
húmeda que trepa hacia la vertiente oriental andina. En la parte superior se encuentra la “ceja de 
montaña”, “selva alta” o “yungas” (Weberbauer 1945, Brack 1986). Esta región corresponde al bosque 
montano (Tosi 1960, ONERN 1976, Young 1992) y se extiende desde 1 500 hasta 3 500 m de altitud 
aproximadamente. A diferencia de la vertiente occidental, en esta vertiente las precipitaciones y 
nubosidad son muy altas, determinando la formación de bosques tupidos y típicamente llenos de 
epífitas y musgos (Young 1992). 
 
Además del trabajo pionero de Weberbauer (1945), existen muy pocas publicaciones que evalúan la 
flora del área de influencia del proyecto, por lo que los datos obtenidos por este estudio tienen especial 
importancia. De la Cruz y sus colaboradores (1977) realizaron un estudio de las Asteráceas del distrito 
de Huamanguilla (entre 3500 y 4000 m), donde las especies reportadas concuerdan con muchas de las 
que se presenta en este trabajo. En 1998, los mismos autores realizaron un estudio de las Asteráceas 
en el transecto Ayacucho – Niñobamba, determinando que esta familia es la más representativa dentro 
de las fanerógamas. En 2001, un estudio acerca de las Asteráceas medicinales altoandinas en la 
provincia de Huamanga, reportó especies muy utilizados por los pobladores de la zona como: Perezia 
pinnatifida, Perezia coerolescens, Senecio rudbeckiaifolius, Taraxacum officinale, Hypochoeris 
taraxacoides, Bacharis genistelloides, Perezia multiflora entre otras (De la Cruz y sus colaboradores, 
2001).  
 
El 2001 en el marco del Estudio de Impacto Ambiental y Social de los Sistemas de Transporte de Gas 
Natural y de Transporte de los Líquidos de Gas Camisea – Lima, preparado por Walsh Perú, se realizó 
una evaluación de la vegetación desde Toccate hasta la quebrada Huancano, registrádose cerca de 
18 unidades de vegetación con alrededor de 300 especies de plantas vasculares (TgP 2001). 
 
El proyecto actual incluye también la región de la costa del Perú, caracterizada principalmente por una 
marcada aridez. Esta región es conocida también como el desierto costero peruano (Rundel et al. 
1991) y se forma debido a las escasas precipitaciones que ocurren en ella como consecuencia de la 
presencia de la fría corriente de Humboldt y la cordillera de los Andes. Estos dos factores geográficos 
ocasionan que los vientos alisios bajos, fríos y persistentes corran casi paralelos a la costa, sin penetrar 
al interior del continente debido a la presencia de las altas montañas (León et al. 1997, Pinche 1994, 
Prohaska 1973, Valencia 1992).  
 
La región costera se extiende desde el nivel del mar hasta 1 000 m de altitud aproximadamente 
(Koepcke 1954, Weberbauer 1945), donde el clima deja de depender fuertemente del océano Pacífico y 
cambia bruscamente desde un invierno muy húmedo (con neblinas persistentes) y un verano 
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relativamente seco a un invierno muy seco y un verano húmedo correspondiente a la vertiente 
occidental de los Andes (Prohaska 1973, Valencia 1992).  
 
Este desierto constituye un área biogeográfica de características particulares (Ferreyra 1983, León et 
al. 1997, Rundel et al. 1991). Si bien en la costa norte las condiciones de mayor humedad sostienen 
vegetación más exhuberante, en la costa central y sur del Perú existe sólo algunos focos de diversidad 
biológica como los “montes ribereños”, “albúferas”, “tilandsiales” y “lomas” (Arana 1998, Arana y 
Salinas 2003, Ferreyra 1983, León et al. 1997, Rundel et al. 1991, Weberbauer 1945). Desde milenios 
atrás, estos ambientes son una importante fuente de recursos para las poblaciones aledañas (Engel 
1988, Arana et al. 2001), y sin embargo se encuentran en franco peligro de desaparecer.  
 
Las zonas costeras de los departamentos de Lima e Ica han sido objeto de estudios botánicos desde el 
siglo XVIII. El primer registro científico de la flora de la costa de Perú y Chile es del botánico francés 
Frézier (1716); cerca de treinta años despúes los naturalistas Juan y Ulloa (1748) recorrieron por tierra 
casi toda la costa peruana. A fines del siglo XVIII el botánico Jussieu realizó colecciones de la costa de 
Lima e Ica, aunque no publicó sus resultados (Weberbauer 1945), mientras que los españoles Ruiz y 
Pavón, junto al francés Dombey llegaron al Callao en 1778, poco antes del periodo de lomas y 
estudiaron la vegetación de la costa (Ruiz y Pavón 1794, 1798a, 1798b, 1799, 1802).  
 
En el siglo XIX el ilustre naturalista italiano Raimondi realiza observaciones y colectas en gran parte del 
territorio peruano (Raimondi 1874-1902, 1857). En el siglo XX sobresalen los trabajos de Weberbauer 
(1945) y Ferreyra (1953, 1983) que realizan una intensa colecta en esta región.  
 
Más recientemente se publican trabajos que analizan principalmente la fitogeografía de esta área 
(Arana 1998, León et al. 1997, Galán de Mera et al. 1997, Rundel et al. 1991), actualizan y completan 
algunas listas florísticas (Arana y Salinas 2003; Cano et al. 1999; La Torre 1989; León et al. 1996, 
1997; Roque y Cano 1999; Vilcapoma 1987). 
 
En el EIA del 2001, se evaluó la vegetación de la zona costera desde quebrada Huancano hasta Lurín, 
registrándose cinco unidades de vegetación con cerca de 115 especies de plantas vasculares 
(TgP 2001). 

2.0 AVES 

Las primeras investigaciones ornitológicas conducidas en el Perú fueron realizados por Tschudi (1844 – 
1846) y Taczanowskii (1874). En estos dos documentos se describe muchas de las especies de aves 
más representativas del país. Así las primeras expediciones ornitológicas estaban enfocadas 
principalmente en realizar inventarios y colectas para la descripción de nuevas especies y subespecies 
(Sclater y Salvin 1876, Berlepsch y Stolzmann 1902, Morrison 1937-1939, Koepcke 1957-1961) y en 
tiempos más modernos para realizar estudios de ecología y biogeografía de aves altoandinas y de 
bosque montano (Terborgh y Weske 1969, 1974, 1975; Terborgh 1971; O’Neill y Gardner 1974; Fjeldsa 
1987; Fjeldsa y Krabbe 1990). 
 
En los últimos cincuenta años se ha incrementado significativamente la cantidad de carreteras y otras 
vías de accesos en nuestro país, y esto aunado al desarrollo de las técnicas de colecta e investigación, 
ha favorecido la diversidad y frecuencia de los estudios ornitológicos. Sin embargo, aún existen 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  4.1.1-3 



 
 

numerosos vacíos de información, especialmente en los bosques montanos de la vertiente oriental 
(FANPE 1996) que comprende parte del área de estudio de la presente evaluación.  
 
El trabajo ornitológico que permite una mejor comparación con la avifauna de la región altoandina e 
interandina del área de estudio fue realizado por Jon Fjeldsa en 1987, quien realizó un recorrido en la 
zona sur del área de estudio en busca de la avifauna de los bosques relictos de Polylepis. Partiendo del 
departamento de Ica, al noroeste de Nazca, cruzó las vertientes occidentales ubicadas sobre Nazca, 
Pampa Galeras, el valle del río San José, el área de Puquio, el bosque de Polylepis en la quebrada 
Cceñua, el cerro Pumarantra en el límite Ayacucho-Apurímac, zonas cercanas al bosque mixto de 
Cotaruse, el nevado Ampay, hasta el valle del río Apurímac (2 000-2 600 m). De este rápido recorrido 
entre Ica y el río Apurímac, Fjeldsa y su equipo registraron un total de 122 especies de aves 
características de los altos Andes y la cuenca del río Apurímac. 
 
En el extremo oriente del departamento de Ayacucho, el área de influencia del río Apurímac ha sido la 
más trabajada. Las localidades que tienen mayor información sobre la ornitofauna son: río 
Choymacota, afluente de la margen izquierda del río Apurímac, visitado por Jelski (Vaurie 1972); Higos, 
entre Huanta y San Francisco, visitada por Jelski (Taczanowski 1874); Estera Rohuana, Mamaccocha, 
Perolcocha (3 610 m), Uchuy Monte, San José y el río Santa Rosa, ubicadas entre Tambo y el río 
Apurímac, visitadas por Weske y Terborgh (1971); Punco, a 3 370 m y 30 km al noreste de Tambo, 
visitada por O’Neill, Weske y Terborgh, entre julio y agosto de 1968, y en julio de 1970 (Vaurie, Weske 
y Terborgh 1972); San Miguel, Tambo y Polanco (3500 m), visitadas por Kalinowski en noviembre de 
1953 y Yuraccyacu, a 2 600 m en el valle del río Apurímac, trabajada por O’Neill (Haffer 1974) y por 
Weske en 1970.  
 
Los estudios más recientes en esta zona corresponden a las evaluaciones para el Estudio de Impacto 
Ambiental y Social de los Sistemas de Transporte de Gas Natural y de Transporte de los Líquidos de 
Gas Camisea – Lima (TgP 2001), así como expediciones científicas realizadas por el Smithsonian 
Institution y Conservation International quienes estudiaron zonas aledañas a la cordillera del 
Vilcabamba y que pueden ser comparadas especialmente con los ambientes de selva alta que han sido 
estudiados en esta investigación. En el EIA del 2001 (TgP 2001) se registró un total de 161 especies en 
el tramo que cruza la zona altoandina e interandina, que incluía formaciones vegetales montanas y 
ecosistemas típicos de puna, similares a las de la presente evaluación. 
 
En 1998 una expedición del Smithsonian Institution realizó estudios biológicos en la parte sur de la 
cordillera de Vilcabamba, donde evaluaron bosques montanos en alturas entre 1 500 y 2 400 msnm. 
Las zonas evaluadas constituyen hábitats similares a los encontrados en la presente evaluación, 
específicamente en la zona de Chiquintirca. En ese estudio los investigadores registraron un total de 
111 especies de aves para el punto denominado Llactahuaman, de las cuales las familias más 
representativas fueron Emberizidae con 27 especies (23,9 %), Tyrannidae con 17 especies (15 %), 
Formicaridae con 12 especies (10,6 %) y Trochillidae (8 %). Para el punto denominado Wayrapata se 
registró un total de 92 especies de aves, siendo las familias más representativas Emberizidae con 
22 especies (23,7 %), Trochillidae con 12 especies (12,9 %) y Tyrannidae con 10 especies (10,8 %). 
 
Otras localidades del departamento de Ayacucho, importantes como referencia para la ornitofauna del 
área de estudio son: Ninabamba, ubicada a 2 175 msnm, entre Ayacucho y Cusco, zona de bosque 
seco caracterizada por sus arbustos espinosos, estudiada por Morrison en 1939; Incahuasi, ubicado a 
3 100 msnm a orillas de la laguna de Parinacochas, visitada por los. Koepcke en 1952 y 1961. Varias 
localidades han sido trabajadas también en la zona del río Pampas: Hacienda Pajonal, a 2 000 m entre 
Ayacucho y el río Pampas, visitado por Kalinowski en octubre de 1953; Ocros, ubicada a orillas de un 
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tributario del río Pampas, a 3 125 m, estudiada por Kalinowski en octubre de 1953 y, quebrada del 
Agua Potable, localidad a 2 745 m, visitada por Hocking en agosto de 1976. En 1980 Venero y Brokaw 
estudiaron la composición de especies de aves en Pampa Galeras, Ayacucho, los estudios se 
realizaron a 4 000 msnm, en donde registraron un total de 91 especies de aves, representados en 
32 familias y 15 órdenes. En este estudio se evaluó diversos hábitats como pajonales, plantas 
almohadilladas, arbustos achaparrados, tolares, bosques residuales, rodales de Puya raimondii y 
bofedales. 
 
En el departamento de Huancavelica son importantes para este trabajo los resultados de estudios 
realizados en el valle del río Pisco, en las localidades de: Manzanallo, ubicada a 2 900 m en la parte 
alta del valle, estudiada por Koepcke en 1957 y 1961 y por Plenge en 1979; Huachac, entre 2 700 y 
2 850 m, estudiada por Koepcke en 1957 y 1961 y Tricapo, cerca de la zona anterior, entre 1 950 y 
2 150 m, y explorada entre 1957 y 1961 por Koepcke. 
 
La avifauna de los departamentos de Ica y Huancavelica ha sido estudiada desde principios del siglo 
pasado (Berlepsch y Stolzmamm 1902; Morrison 1938, 1939). Una parte importante del área de estudio 
fue evaluada en la primera mitad del siglo XX por el ornitólogo Carriker, quien colectó especies para la 
Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia y registró en marzo de 1931 la avifauna de los poblados 
de Huancano y Humay (Vaurie 1972, Stephens y Traylor 1983). Tres localidades de la parte alta del 
valle del Río Pisco (Tricapo, Manzanallo y Huachac, entre 1 600 a 2 600 m) fueron evaluadas por los 
Koepcke en los años de 1952 y 1957 (Koepcke y Koepcke 1982). Sin embargo la parte oriental de Ica y 
todo el departamento de Huancavelica tienen vacío de información de avifauna (Rodríguez 1996). 
Estudios recientes en parte del valle del río Pisco se realizaron en el contexto de las evaluaciones de 
línea base biológica del EIA 2001 (TgP 2001), hasta la zona de Lurín en la costa de Lima, y en ellos se 
encontró un total de 47 especies distribuidas en 19 familias. 
 
Muy recientemente varias de las localidades evaluadas en el presente estudio fueron señaladas como 
localidades especiales para la observación de aves de estatus raro y de interés para la creciente 
industria eco turística del Perú (Valqui 2004), que incluye Pampa Galeras, los bosques de Polylepis 
cercanos a la reserva y a la ciudad de Huamanga, Huáncano en el valle del río Pisco y los matorrales 
de Huaytará. 

3.0 MAMÍFEROS 

La diversidad biológica de la zona entre los departamentos de Ayacucho y Huancavelica es una de las 
menos conocidas (Rodríguez 1996). El área Pachacha-Parinacochas, que incluye la parte más 
occidental de este tramo, es considerada una zona de muy alta prioridad de conservación; mientras 
que la cordillera Huanza-Andes Occidentales, que incluye la parte más elevada de la cordillera en 
Ayacucho y Huancavelica, es categorizada con la de más alta prioridad por Rodríguez y Young (2000). 
 
Entre los estudios realizados en esta área debemos citar el trabajo de Koepcke (1954), uno de los 
pocos en incluir datos de la región altoandina central, aunque la información acerca de mamíferos es 
escasa. Por su parte, Grimwood (1969) reconoce varias especies de carnívoros y dos de roedores para 
esta región; mientras Koopman (1978) incluye registros de especies de murciélagos entre estos dos 
departamentos, incluyendo colectas en el río Apurímac. 
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De modo similar, es escaso el conocimiento sobre la diversidad de mamíferos en el departamento de 
Ica y el sur del departamento de Lima. En general, existe poca información disponible sobre la 
diversidad de mamíferos en la costa del Perú (ver Gilmore 1947; Brack Egg 1974; Pearson 1975, 1982; 
Aguilar 1985; Dávila et al. 1987). 
 
La mayor parte de los estudios realizados en esta región se centra en pequeños mamíferos. Los 
trabajos previamente citados así como los de Zúñiga (1942), Sanborn (1949) y Pearson (1982), se 
enfocaron en roedores. Por otra parte, Ortiz de la Puente (1951), Tuttle (1970), La Val (1973), Koopman 
(1978) y Hernández y Velásquez (1996) proporcionaron registros de especies de murciélagos en el 
desierto costero; mientras que Ascorra (1996) determinó los vacíos de información para quirópteros, 
resaltando que muchos se encuentran en la vertiente occidental y el desierto costero. 
 
Sobre mamíferos mayores, la única información disponible son las listas de Brack Egg (1974), Aguilar 
(1985) y Dávila y sus colaboradores (1987). Los dos primeros trabajos se refieren únicamente a 
especies de las lomas costeras, mas no a otros hábitats. Esta carencia de información se refleja en la 
existencia de sólo dos áreas de conservación que protegen hábitats costeros: Reservas Nacionales de 
Lachay (Chancay) y Paracas (Pisco). 
 
Adicionalmente, en el Estudio de Impacto Ambiental y Social de los Sistemas de Transporte de Gas 
Natural y de Transporte de los Líquidos de Gas Camisea – Lima reportó la presencia de 31 especies de 
mamíferos en la sierra, y estimó la presencia de 14 especies en la costa (TgP 2001). 

4.0 ANFIBIOS Y REPTILES 

Cerca del 10% de las especies de anfibios conocidas en el mundo están presentes en el Perú. Esta alta 
diversidad sitúa al país entre los cinco más ricos en anfibios, aún cuando todavía falta inventariar cerca 
de 40% del territorio del país (Rodríguez 1996). 
 
Varios autores han estimado cifras para el número de especies de anfibios en el Perú. Rodríguez y 
colaboradores han listado 315 especies: 298 anuros, 15 gimnofionos, tres salamandras (Rodríguez et 
al. 1993); Morales listó 316 especies: 298 anuros, 16 gimnofionos, tres salamandras (Morales 1995); 
Salas proporciona la cifra de 346 especies aunque no detalla cuáles son (Salas 1995); y Lehr lista 380 
especies: 362 anuros, 15 gimnofionos y 3 salamandras (Lehr 2004). 
 
En el caso de los reptiles, Carrillo e Icochea (1995) han registrado 365 especies de reptiles en el Perú: 
16 tortugas, 5 cocodrilos y caimanes, 186 serpientes y 158 lagartijas; y Lehr lista 387 especies: 16 
tortugas, 5 cocodrilos y caimanes, 188 serpientes y 178 lagartijas (Lehr 2004). 
 
Son escasas las investigaciones sobre la herpetofauna andina y altoandina como comunidades o 
composición de especies por lugar o región, pero las existentes ofrecen información que permite tener 
una visión de la diversidad en estos ambientes. 
 
Duellman (1979) analizó los datos de 40 comunidades a lo largo de los Andes y utilizó datos de 
12 localidades en Perú. Dos de ellas pertenecen al departamento de Ayacucho y fueron muestreadas 
en 1975: abra Tapuna a 3 710 m (a 7 km al norte de Mahuagura, 12° 49’ S, 74° 01’ W, puna húmeda) y 
abra Toccloccasa a 3 920 m (a 38 km al sur de Ayacucho, 13° 20’ S, 74° 13’ W, puna). En ellas se 
menciona la presencia de cinco especies en ambas localidades, definidas solo a nivel de género. Para 
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las otras 10 localidades de Perú, cita un mínimo de cuatro especies y un máximo de ocho. Los géneros 
registrados se presentan en el Cuadro 4.1.1.1 

Cuadro 4.1.1-1 Géneros registrados 

Localidad 
Género 

Tapuna Toccloccasa 
Phrynopus Anura 1 0 
Pleurodema Anura 0 1 
Telmatobius Anura 0 1 
Gastrotheca Anura 2 1 
Liolaemus Sauria 1 1 
Proctoporus Sauria 1 1 
Total de especies 5 5 

 
Péfaur y Duellman (1980) analizaron los datos de 10 comunidades a lo largo de los Andes. Tres de 
ellas están ubicadas en el sur del Perú y fueron muestreadas en 1975. En el departamento de Puno, la 
primera se encuentra a 5 km al oeste de Tincopalca (a 4 210 m, 15° 51’ S, 70° 47’ W, puna seca con 
agrupamientos de grass Senecio y pequeños arbustos de Rosaceae) y la segunda está a 4 km de 
Santa Rosa, en el extremo noroeste de la cuenca del Lago Titicaca (a 4010 m, 14° 36’ S, 70° 50’ W, 
puna dominada por agrupamientos de grass con algunas almohadillas de plantas y muchos líquenes y 
musgos). En Cusco se estudió el abra Accanacu, a 25 km al NNE de Paucartambo (a 3 520 m, 13° 12’ 
S, 71°42’ W, puna dominada por agrupamientos de grass pero con muchas pequeñas hierbas 
especialmente una pequeña orquídea terrestre, musgos, helechos y asociaciones de musgos). En cada 
una de las localidades se menciona un máximo de siete especies registradas (Cuadro 4.1.1.2): 

Cuadro 4.1.1-2 Especies registradas 

Localidades Especies Tincopalca Santa Rosa Accanacu 
Phrynopus cophites Anura   X 
Phrynopus peruvianus Anura   X 
Pleurodema cinerea Anura  X  
Pleurodema marmorata Anura X X  
Telmatobius marmoratus Anura X X  
Bufo spinulosus Anura X X  
Gastrotheca excubitor Anura   X 
Gastrotheca marsupiata Anura  X  
Liolaemus multiformis Sauria X X  
Proctoporus bolivianus Sauria   X 
Tachymenis peruvianus Serpentes  X  

Total de especies 4 7 4 

 
Cadle y Patton (1988) mencionan como géneros típicamente altoandinos a los anuros Telmatobius, 
Pleurodema, Phrynopus, Gastrotheca y Bufo spinulosus, y a las lagartijas Liolaemus y Proctoporus. 
Sinsch (1986) registró ocho especies de anfibios para la sierra central (Junín, Huancavelica y Cerro de 
Pasco), cinco especies para la sierra norte (Ancash y La Libertad) y 12 especies para la sierra sur 
(Arequipa, Cusco y Puno). 
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Cuadro 4.1.1-3 Géneros Altoandinos según Cadle y Patton 

Familia Género Sierra Norte Sierra Central Sierra Sur 

Bufonidae Bufo B. spinulosus B. spinulosus B. spinulosus 
G. monticola G. marsupiata G. marsupiata 
G. lojana G. peruana G. excubitor Hylidae Gastrotheca 
 G. griswoldi G. ochoai 
 B. brachydactylus  Batrachophrynus  B. macrostomus  
P. marmorata P. marmorata P. marmorata Pleurodema   P. cinerea 
T. brevipes T. jelskii T. arequipensis 
  T. crawfordi 
  T. culeus 
  T. intermedius 
  T. marmoratus 

Leptodactylidae 

Telmatobius 

  T. peruvianus 
 
Carrillo e Icochea (1995) registraron la presencia de una especie de lagartija (Microlophus tigris) y una 
de serpiente (Bothrops pictus) en la serranía esteparia de Ica. 
 
La información más reciente proviene de los trabajos realizados para el EIA del tramo de sierra del 
gasoducto de TgP. Córdova y Aguilar (2001a) registraron tres especies de anfibios y cinco de reptiles. 
Los anfibios fueron los anuros Bufo trifolium (=spinulosus) (camino a Chilcas y camino a Pampas, 
Ninabamba), Pleurodema marmorata (carretera Ayacucho-Andahuaylas) y Telmatobius jelskii (Rayan, 
Huaraca, río Vizcacha). Los reptiles fueron cuatro lagartijas Liolaemus alticolor (laguna Janchiscocha, 
camino a Rangracangra), Liolaemus sp (carretera Ayacucho-Andahuaylas, cerro Lucapampana), 
Stenocercus apurimacus (Patibamba, Ninabamba), y Stenocercus chrysopygus (km 130 carretera 
Libertadores) y una serpiente Tachymenis peruviana (Chiquintirca). De estas doce localidades, seis de 
ellas están ubicadas dentro de la zona de estudio. 
 
Además, Córdova y Aguilar (2001b) registraron dos especies de anfibios y cuatro de reptiles en el 
tramo modificado de sierra del gasoducto de TgP. Los anfibios fueron los anuros Bufo spinulosus (río 
Huallacondo, río Yucay) y Telmatobius jelskii (Llocchy, río Matarahuayco, río Huatata) Los reptiles 
fueron tres lagartijas Liolaemus walkeri (alturas de Chilcas) y Liolaemus sp (río Leche Leche) y una 
serpiente Tachymenis peruviana (Llocchy). De estas ocho localidades, solo dos de ellas, río Yucay y río 
Leche Leche, están dentro de la actual zona de estudio. 
 
Carrillo e Icochea (1995) registraron ocho especies de lagartijas (Phyllodactylus angustidigitus, 
Phyllodactylus gerrhopygus, Phyllodactylus lepidopygus, Dicrodon heterolepis, Ctenoblepharis 
adspersa, Microlophus peruvianus, Microlophus theresiae, Microlophus thoracicus icae) y cuatro de 
serpientes (Alsophis elegans elegans, Oxyrhopus fitzingeri fitzingeri, Bothrops pictus, Bothrops 
roedingeri) en la costa de Ica. 
 
Además de la destrucción del hábitat, existen factores poco entendidos que amenazan a las 
poblaciones de anfibios, incluso en áreas sin alteración evidente del hábitat (Blaustein y Wake 1990), lo 
cual es considerado un fenómeno global. 
 
Esta declinación puede tener un fuerte impacto sobre otros organismos, ya que los anfibios son 
componentes integrales de muchos ecosistemas, donde frecuentemente constituyen una alta fracción 
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de la biomasa de vertebrados. Su pérdida puede afectar profundamente a los animales que se 
alimentan de ellos, y a otros que se alimentan de éstos (Blaustein y Wake 1990). La dependencia del 
agua y humedad, los ciclos de vida complejos y la sensitividad fisiológica a condiciones ambientales 
por medio de una piel extremadamente permeable, son condiciones que implican que los anfibios sean 
uno de los primeros grupos afectados por las alteraciones ambientales (Blaustein y Wake 1990, Wake 
1991). 
 
Se ha reportado para Latinoamérica la disminución y/o desaparición de 30 géneros de anfibios, 
estimando que en el Perú han sido afectadas ocho especies de cinco géneros andinos y costeros: 
Atelopus, Batrachophrynus, Colostethus, Dendrobates, Telmatobius; mencionándose como posibles 
causas el cambio climático global y una enfermedad causada por un hongo cítrido (Young et al. 2001). 
 
Young y otros (2004) incluyen un trabajo titulado “Telmatobius: un género de ranas de los Andes que 
está desapareciendo”, manifestando que Ecuador tiene tres especies del género Telmatobius, pero que 
no han sido registradas desde hace diez años, no obstante numerosas expediciones científicas 
realizadas a localidades conocidas. Se ha encontrado presente al hongo Batrachochytrium 
dendrobatidis en especimenes de T. níger. Además, destacan que entre las poblaciones de estas 
especies hay grandes extensiones de hábitats inapropiados y varias restringidas a pequeños cuerpos 
de agua, lo que los hace altamente vulnerables. El 70 % de las 51 especies del género vive fuera de 
áreas protegidas y las enfermedades y las anormalidades climáticas son amenazas adicionales a la 
pérdida de la calidad del hábitat. En el Perú hay veintiuna especies de Telmatobius, siete veces más 
que en Ecuador, y algunas de ellas se consideran afectadas como se menciona en Young y otros 
(2001). 
 
Los programas de monitoreo y censos de las poblaciones de anfibios constituyen el paso inicial para la 
conservación de este grupo. Estas evaluaciones deben contar con la determinación de las identidades 
biológicas de estas poblaciones, entendiendo que esto involucra no solo la colecta de especimenes, 
sino otro tipo de datos como comportamiento, reproducción, cantos, uso del recurso espacio, tejidos 
para análisis molecular (Angulo 2002). 

5.0 HIDROBIOLOGÍA 

El Estudio de Impacto Ambiental y Social de los Sistemas de Transporte de Gas Natural y Transporte 
de los Líquidos de Gas Camisea – Lima de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TgP 2001), y 
sus diversas modificaciones y variantes constituyen la principal fuente de consulta previa para el área 
de estudio. Las metodologías empleadas para las colectas de los organismos hidrobiológicos durante el 
EIA del 2001 se han vuelto a aplicar para la recolección de los datos del presente estudio 
hidrobiológico, permitiendo realizar comparaciones. 
 
La sección hidrobiología fue uno de los componentes del EIA 2001, e incluyó el análisis de la 
composición, abundancia y diversidad de las comunidades del plancton, bentos y necton (peces), en 
27 puntos de muestreo y durante una sola fase de campo que comprendió la época seca en costa y 
sierra (mayo-junio). Los resultados de esta evaluación mostraron una diversidad y abundancia entre 
alta y baja para las comunidades del plancton, bentos y peces en ese orden, y se concluyó que las 
comunidades hidrobiológicas presentaban un grado de perturbación antropogénica de escaso a 
moderado, el cual era más notorio en las cercanías a poblados o ciudades principales. Los resultados 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  4.1.1-9 



 
 

del EIA del 2001 son comparados al final de la descripción de cada una de las comunidades biológicas 
acuáticas evaluadas en el presente estudio. 
Además de la información proporcionada por el EIA 2001, son muy escasas otras publicaciones o 
fuentes de consulta disponibles acerca de la hidrobiología del área de estudio. Ellas son muy escasas o 
no existen. La mayor parte de la información recopilada trata sobre peces, mientras que la data del 
plancton y el bentos proviene de la experiencia de los especialistas que analizado muestras de 
ambientes acuáticos altoandinos similares pero cuya información aún no ha sido publicada o está en 
proceso de publicación. 
 
Sobre los peces, Ortega y Chang (1998) mencionan que la región de la costa central y sur (desde el 
departamento de Ancash hacia Tacna) presenta una ictiofauna reducida en número de especies, con 
menos de 10, entre las cuales destacan la mojarra Aequidens rivulatus, el bagre o life Trichomycterus 
punctulatus, la carachita Bryconamericus peruanus y el pejerrey de río Basilichthys semotilus como las 
especies nativas de costa del Perú de más amplia distribución. A estas especies se suman aquellas de 
origen marino que eventualmente ingresan a las partes bajas en los ríos o en humedales como la lisa 
Mugil cephalus o aquellos de aguas salobres como el monengue Dormitator latifrons (reportado 
principalmente en humedales), y también varias especies de peces introducidos en aguas continentales 
peruanas como el guppy Poecilia reticulata y la tilapia Oreochromis niloticus entre aquellas reportadas 
en otros hábitats dulceacuícolas de costa. La comunidad de peces que se espera registrar en este 
estudio debe incluir varias de estas especies. 
 
Las exploraciones ictiológicas han sido aún más escasas en la región andina, pero recientemente 
(2004) se han realizado esfuerzos de colecta científica dirigidos a resolver la situación taxonómica de 
las especies de la familia de bagres andinos Astroblepidae (Schaefer com. pers.) o expediciones para 
inventariar los bagres en un transecto entre la costa de Lima hasta Madre de Dios (Expedición All 
Catfish Species Inventory, Ortega comunicación personal). Estas investigaciones han incluido hábitats 
acuáticos similares a los evaluados en este estudio del nuevo gasoducto, algunos de ellos en áreas 
pertenecientes a las mismas cuencas de drenaje (por ejemplo, río Pampas). 
 
La diversidad y abundancia de peces es baja en la región andina, y se caracteriza por presentar un alto 
grado de endemismo en especies de los géneros Orestias¸Astroblepus y Trichomycterus (Chang y 
Ortega 1996) que se espera estén presentes en algunos de los ambientes acuáticos evaluados en este 
estudio. La especie conocida como trucha Oncorhynchus mykiss es una forma introducida en el Perú 
con fines de piscicultura y que en ambientes naturales donde se ha difundido está causando la 
extinción local de las poblaciones de especies nativas. La trucha necesita ciertas condiciones de 
ambiente acuático para sobrevivir de manera óptima, entre estas altas concentraciones de oxígeno y 
agua torrentosa, por lo que los ríos son hábitats propicios para su desarrollo. Dada la gran promoción 
para su crianza desde hace varios años en gran parte de los Andes peruanos, se espera encontrar 
también esta especie entre los componentes de la ictiofauna. 
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Índices de Diversidad Biológica 
 
Los índices de diversidad son una herramienta importante para entender la estructura de una 
comunidad en términos de heterogeneidad. Para evaluar la diversidad encontrada en cada transecto o 
punto de muestreo de fauna y en las unidades de vegetación evaluadas, se utilizó los índices de 
diversidad de Shannon–Wiener (H) y de Simpson (1-D). Ambos relacionan el número de especies y el 
número de individuos por especie.  
 
Se midió la biodiversidad con diferentes índices para comprobar tendencias y evitar sesgos. Por un 
lado el índice de diversidad de Simpson (1-D) varía muy poco cuando en una muestra se adicionan 
especies poco abundantes. Por su parte, la expresión de Shannon-Wiener muestra valores más altos 
en tanto la muestra tenga mayor número de especies y estas tengan valores más similares de 
abundancia. 
 
Las fórmulas de dichos índices son las siguientes (Krebs 1999): 
  
 H = - ∑pi x log2 pi 
 
 1-D = 1 - ∑ (pi2), 
 
Donde pi es la proporción de individuos de la especie i. 
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ANEXO 4.1.3 
SECTORES FISIOGRÁFICOS 

 

A) VERTIENTE ORIENTAL 

La vertiente oriental o sector fisiográfico 1 corresponde a la ceja de selva y la unidad de vegetación 
característica es el bosque montano alto. Este sector desciende desde 3 600 hasta 2 800 msnm, con 
vegetación de estructura compleja, constituida por parches de bosques con numerosas especies 
epífitas.  
 
El clima es lluvioso (más de 1 500 mm de lluvia anual) y varía según la exposición topográfica. Los 
fondos de valle del Sachapampa (Anchihuay) y Alfarpampa se encuentran protegidos de los vientos 
amazónicos húmedos y presentan precipitaciones inferiores a 1 000 mm. 
 
El bosque se muestra denso en pocas áreas, estando la mayor parte depredado como resultado de las 
prácticas de quema de la población local. Además, en algunas laderas boscosas y fondos de valle, 
especialmente en el valle del Sachapampa (Anchihuay), se observa la conversión de ecosistemas 
naturales en áreas de cultivo. Las formaciones herbáceo arbustivas son densas y presentan especies 
diferentes a las registradas en la sierra.  

B) ZONA ALTOANDINA 

Comprende la parte alta de la cordillera y su característica principal es el clima frío y limitante para los 
cultivos y el crecimiento de árboles. En las zonas altoandinas se observa la dominancia de herbáceas, 
con algunos arbustos en los sectores topográficos más abrigados. Estas zonas se presentan 
preferentemente sobre 4 000 msnm, encontrándoselas ocasionalmente a 3 600 m. En ellas se 
distinguen los pisos: seco, semi húmedo, húmedo, muy húmedo, pluvial y subdesierto periglacial. 
 
La zona altoandina 1, comprendida entre los cerros Llavejaja y Bañico (sector fisiográfico 2), presenta 
características de piso pluvial. 
 
• El piso pluvial es reducido y accidentado, con escasas altiplanicies y predominio de macizos 

montañosos que tienen fondos relativamente suaves desde 3 600 a 4 400 msnm. El clima es muy 
húmedo y presenta precipitaciones superiores a 1 000 mm anuales que varían bruscamente de 
acuerdo a la topografía, habiendo pequeños sectores secos y otros muy húmedos que 
probablemente superan 1 500 mm anuales de precipitación. La nubosidad frecuente y la humedad 
relativa elevada distinguen a esta zona del resto de la puna (soleadas a lo largo del año). Se 
observa denso cubrimiento del suelo por especies herbáceas de pajonal alto, asociadas a 
pequeños y frecuentes arbustos resinosos. También se presentan bosques relictos en las paredes 
rocosas más inaccesibles y abrigadas. 

 
La zona altoandina 2, comprendida entre los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa (sector fisiográfico 4), y 
la zona altoandina 3, comprendida entre los cerros Socos y la quebrada Chacahuaycco (sector 
fisiográfico 6), presentan características de piso muy húmedo. 
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• El piso muy húmedo presenta relieves que constituyen cumbres divisorias entre las cuencas de los 
ríos Vinchos, Yucay y Torobamba, entre 3 800 y 4 400 msnm. Se observa cumbres de pendiente 
suave, pequeños macizos montañosos, colinas y altiplanicies; así como praderas muy 
homogéneas, densas y con escasas áreas de suelo desnudo (inferior a 10 o 15 %); y también 
pajonales altos y abundancia relativa de bofedales. La precipitación es casi siempre superior a 800 
mm, aunque en algunos años excede 1 000 mm. 

 
La zona altoandina 4, la más extensa, está comprendida entre los cerros Llasac y Chihuiri (sector 
fisiográfico 8) y presenta características de los pisos seco, semi húmedo y húmedo. 
 
• El piso seco se extiende desde las cumbres arriba de Huaytará (Saluapata) hasta las cercanías de 

Tagra. La altitud varía de 3 900 a 4 300 msnm y  define territorios áridos, con mesetas, colinas 
suaves y relieve abierto. La precipitación anual varía de 350 a 500 mm entre las áreas más secas 
(oeste) y húmedas (este). La temperatura promedio anual es inferior a 8 ºC. Presenta amplias 
áreas de suelo desnudo y rocoso (superior al 50 %) que tienen asociaciones de hierbas dispersas a 
manera de “manojos” sobre las laderas. Junto a las hierbas se encuentra con frecuencia a las 
cactáceas de porte bajo y vegetación de porte almohadillado como la yareta. Se caracteriza por la  
biomasa  más pobre de los pisos de altitud, pero sostiene una importante población de vicuñas. 

• El piso semihúmedo se extiende desde las cercanías de Tagra  hasta la divisoria continental 
(coordenada 486 000 Este) pudiendo llegar hasta la coordenada 495 000 Este. Presenta relieve 
similar al del piso seco, con amplias superficies de suelo desnudo (25 – 50 %) en el sector oeste. 
Se observan herbazales más densos, con menos frecuencia de cactáceas y yaretales. Los 
bofedales se hacen frecuentes con pequeñas lagunas dispersas. La precipitación anual varía de 
400 mm (para el occidente que se presenta más seco) a 600 mm (para el borde con la puna 
húmeda). Se registra temperatura similar y hasta ligeramente menor que la puna seca.  

• El piso húmedo se extiende desde la divisoria continental hasta la coordenada 564 000 Este, en la 
margen izquierda del río Vinchos. Es una amplia pradera de altitud, que alterna amplias planicies, 
con colinas y macizos montañosos. La precipitación varía de 600 a 900 mm anuales y las 
temperaturas de 8 a 4 ºC en las áreas inferiores y superiores de este piso altitudinal. Se observa 
abundancia de bofedales y pequeñas lagunas, así como predominio de especies herbáceas, con 
muchos sectores de suelo completamente cubierto de vegetación. Las superficies sin vegetación 
aparecen en zonas de rocas blandas y erosivas así como en áreas demasiado pastoreadas. En 
zonas topográficas abrigadas de valles más o menos encañonados, entre 4 000 y 4 200 msnm, 
aparecen bosques residuales de Polylepis 

 
El subdesierto periglacial se presenta a altitudes superiores a 4 500 msnm, dentro de las zonas 
altoandinas descritas. Presenta topografía accidentada, con pocas altiplanicies y macizos montañosos 
donde dominan valles altos de fondos relativamente suaves. El clima es muy húmedo y muy frío, con 
precipitaciones (muchas veces en estado sólido) cercanas a 1 000 mm anuales y temperaturas que 
varían de 4 o 2 ºC hasta –10 ºC.  Las temperaturas matinales y nocturnas son muy bajas durante gran 
parte del año, no permiten el crecimiento de la vegetación por lo que las laderas se vuelven 
semidesérticas, con suelos desprovistos de vegetación, excepto en los bofedales. En las laderas 
aparecen manojos de pajonal aislados, con yareta y algunas cactáceas que crecen en altura. 
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C) VALLES INTERANDINOS 

Los principales ríos (Torobamba, Vinchos y Yucay) conforman valles interandinos con alturas desde 
4 000 o 3 800 msnm hasta altitudes más bajas, con climas diferentes, generalmente más cálidos y 
secos.  
 
En el área de estudio, el valle interandino del río Torobamba y del río Uras (sector fisiográfico 3) es el 
valle más profundo, donde las partes más altas llegan a 4 100 msnm y la parte más baja o fondo de 
valle a 2 400 msnm. Está constituido por vertientes empinadas que descienden 1 700 m en 4 o 5 km. 
Se observa una pendiente promedio de 50 %, con numerosos sectores de pendientes suaves y 
alternados con pronunciados escarpes que dan a las laderas una apariencia escalonada. Los pisos 
altitudinales que se identifican por la pendiente y desnivel del valle, son: piso del valle semiárido y 
calido, piso del valle templado semi húmedo y piso del valle templado húmedo. 
 
• El piso del valle semiárido y cálido se extiende desde el fondo de valle hasta 2 800 o 3 000 msnm. 

La precipitación anual tiene registros de 400 a 600 mm, y la temperatura varía desde 18 ºC en la 
parte baja hasta 14 ºC en la zona alta. Comprende planicies cultivadas en el fondo de valle, con 
laderas secas de matorrales espinosos, bosques ralos perennifolios y cultivos de tuna. Las laderas 
se cubren de especies herbáceas estacionales efímeras y en los últimos meses de la estación seca 
se encuentra solamente especies caducifolias y xerófilas resistentes a la sequedad, con amplia 
superficie de suelo desnudo (hasta más de 60 %) 

• El piso del valle templado semi húmedo se extiende desde 2 800 a 3 600 msnm. La precipitación 
varía de 600 a 700 mm anuales y la temperatura entre 14 y 10 ºC. Se observa actividad agrícola en 
laderas sembradas al secano. En las zonas no cultivadas, generalmente de fuerte pendiente, los 
matorrales resinosos cubren casi todo el suelo.  

• El piso del valle templado húmedo se extiende entre 3 600 y 4 000 msnm. El clima es lluvioso 
(entre 700 a 800 mm de precipitación anual) y más frío que el anterior (10 a 8 ºC). Se cultiva 
principalmente papa y cebada, así como otros tubérculos y gramíneas. En las zonas no cultivadas 
se observa matorral de arbustos resinosos y algunos pastizales. También se presentan algunos 
bosques relictos, principalmente de Polylepis. 

 
Considerando la altitud, las características descritas para los valles interandinos se repiten en los valles 
de Yucay (sector fisiográfico 5) y Vinchos (sector fisiográfico 7). El valle interandino del río Yucay es 
muy similar al del río Torobamba, aunque el piso semiárido es muy reducido y presenta amplias 
planicies al interior del valle (casi todas en la zona templada semihúmeda) que constituyen una extensa 
zona agrícola. Las características del valle interandino del río Vinchos son similares, salvo la ausencia 
del piso semiárido. 

D) VERTIENTE OCCIDENTAL 

La vertiente occidental (sector fisiográfico 9) es una región montañosa, de vertientes mayoritariamente 
empinadas o escarpadas que descienden de la zona altoandina hasta la costa. La altitud varía 
aproximadamente de 4 000 a 1 500 msnm. Se caracteriza por presentar piso sub húmedo templado, 
piso semi árido templado y piso árido cálido. 
 
• El piso subhúmedo templado se extiende desde 3 100 a 4 000 msnm. La temperatura promedio va 

de 13 a 14 ºC en la parte inferior y de 8 a 9 ºC en la parte superior, con precipitaciones desde 350 - 
400 (parte baja) a 550 - 600 mm anuales (parte alta). Es la zona de matorrales resinosos, 
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espinosos y de bosques relictos. La distribución de especies depende de los rasgos topográficos: 
bromelias en las paredes rocosas, bosques relictos en suelos escarpados, estepas herbáceo 
arbustivas diversificadas en laderas menos empinadas, etc. 

• El piso semiárido templado se extiende desde 2 400 a 3 200 msnm. La temperatura promedio 
desciende de 16 a 17 ºC, en la parte baja, a 13 o 14 ºC en la parte alta, con precipitaciones anuales 
de 200 a 400 mm. La agricultura utiliza obras de irrigación (ej. Huaytará) y manantiales; o se 
recurre a especies xerófitas (p. ej. la tuna). Se observa matorral espinoso, con especies herbáceas 
temporales y árboles xerófitos frecuentes (molle, mito, tara).  

• El piso árido cálido se extiende desde 2 500 msnm hasta la costa. La temperatura promedio 
desciende de 19 o 20 ºC en la parte baja, a 16 o 17 ºC en la parte alta, con precipitaciones de 100 
a 250 msnm. Es el piso de cactáceas y matorrales espinosas (2 200 msnm) situados sobre las 
laderas rocosas y los cauces secos torrenciales. En las zonas cercanas a escurrimientos de agua 
temporal se presentan pocos árboles xerófitos.  

E) COSTA 

En la costa (sector fisiográfico 10) se observa el desierto costero interior y el desierto litoral. 
• El desierto costero interior se extiende desde 400 hasta 1 500 msnm. El clima es soleado en 

verano y nuboso en invierno. La precipitación promedio anual varía de 20 a 40 mm, y está 
constituida por lluvias de verano que coinciden con las precipitaciones de la sierra. Este desierto se 
presenta principalmente en cerros y estribaciones montañosas andinas, con algunos cauces 
torrenciales. Se observa una vegetación de cactáceas, principalmente en los cauces secos, que se 
densifica en las laderas, a partir de 1 200 m de altitud. 

• El desierto litoral se extiende desde 400 msnm hasta el litoral. Es un desierto extremo, donde 
predominan ampliamente los relieves de llanuras costeras, con precipitaciones anuales menores a 
20 mm bajo la forma de lluvias horizontales (llovizna o garúa), que son denominadas nieblas 
invernales. Este clima permite el crecimiento de tillandsias en sectores topográficos donde las 
garúas se concentran, lo que ocurre principalmente en los cerros y en muy pocas llanuras, las 
cuales están prácticamente desprovistas de vegetación. 
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TAMAÑOS DE MUESTRA 

 
La información de la que se dispone para el cálculo de los tamaños de muestra ha sido la obtenida 
durante el proceso de monitoreo de la construcción del actual gasoducto (Knight Piesold, 2003). En 
este caso, se dispone de información para aves y para plantas - para los sectores de sierra y de selva- 
registrados de modo tal que existe un registro Antes, hecho cuando la construcción del gasoducto 
recién se iniciaba, y un registro Después, hecho un año después del primer registro.  De este modo ha 
sido posible contar no sólo con información acerca de la variación espacial de las abundancias 
poblacionales y de las diversidades de estos dos grupos sino también sobre la variación temporal, 
específicamente la variación interanual. 
 
Dado que los registros se fueron tomando a lo largo de todos los meses del año, su análisis debió 
hacerse recurriendo a una prueba de datos pareados (Steel y Torrie 1985), lo que permite prestar 
atención al cambio interanual evitando al mismo tiempo el efecto de la estacionalidad. 
 
Con relación a las abundancias poblacionales, el análisis de su comportamiento sea para aves 
(Figura 4.1.4-1) o para plantas muestra claramente que los Coeficientes de Variación (CV) son 
extremadamente altos. Estos valores, calculados sobre la base de las medias y varianzas entre los 
diferentes puntos de registro, muestran que, en el caso de las aves de selva, de un total de 
386 especies registradas, cerca de la mitad de las especies tiene un CV superior a 390 %.  

Figura 4.1.4-1 Histograma de los coeficientes de variación de la abundancia de las aves de selva 
durante el monitoreo realizado en el 2002 
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El hecho de tener CVs tan grandes hace que cuando se calculan los tamaños de muestra para estimar 
las abundancias de las especies con una precisión tal que sus Intervalos de Confianza (IC) representen 
no más del 30 % de la media estimada, se encuentre que alrededor del 90 % de las especies requieren 
tamaños de muestra de 140 unidades muestrales o más. Sólo cuando se disminuye la precisión de 
modo que los IC representen no más del 50 % de la media estimada, se llega a un escenario más 
razonable; como el que se muestra en la Figura 4.1.4-2. 
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Figura 4.1.4-2 Histograma para los tamaños de muestra calculados para tener intervalos de confianza 
menores o iguales al 30 % de la media estimada 
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En efecto, en este caso se tiene que alrededor de un 40 % de las especies requieren tamaños de 
muestra de 100 o menos unidades muestrales. Este escenario resulta más razonable e implica que se 
estará en capacidad de detectar cambios poblacionales en aquellas especies cuyas abundancias 
poblacionales se reduzcan a la mitad o se incrementen en un 50 %. 

Figura 4.1.4-3 Histograma para los tamaños de muestra necesarios para que los intervalos de 
confianza sean menores o iguales al 50 % de la media estimada 
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El escenario propuesto parece razonable en términos de capacidad de detección de cambios sobre las 
abundancias poblacionales. En todo caso, conviene tener presente que se está suponiendo que lo 
registrado antes en las aves de selva sea generalizable a todo el recorrido del nuevo gasoducto. En 
todo caso, la comparación con los valores registrados durante la época de lluvias, permite juzgar hasta 
qué punto esta generalización es válida. Este tópico se discute más adelante. 
 
Si se presta atención ya no a las abundancias poblacionales sino a la diversidad que sobre ellas se 
calcula – cosa que se ha hecho con el índice de Shannon-Wiener – se encuentra que la capacidad de 
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detección de diferencias se comporta de modo exponencialmente decreciente con relación al tamaño 
de muestra, cosa que está de acuerdo con lo que establece la teoría del muestreo (Figura 4.1.4-4). 
 
De este modo, un tamaño de muestra de 100 unidades muestrales permite detectar cambios iguales o 
superiores a 0,14 bits/individuo como estadísticamente significativos. Este valor es bastante bajo, 
teniendo en cuenta que las diversidades medias estaban por encima de 5 bits/individuo. Esto implica 
que estamos en capacidad de detectar cambios en las diversidades medias del orden de un 3% de su 
valor, situación a todas luces óptima. 

Figura 4.1.4-4 Capacidad de detección de diferencias en diversidad en función del tamaño de 
muestra de aves en selva 
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Con respecto a las aves de sierra, la Figura 4.1.4-5 corresponde a una curva de tamaños de muestra y 
capacidad de detección de diferencias. Esta figura muestra que para un tamaño de muestra de 
100 unidades muestrales, se está en capacidad de detectar diferencias del orden de 0,22 bits/individuo, 
lo que representa alrededor de un 10 % de los valores medios de diversidad registrados.  
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Figura 4.1.4-5 Capacidad de detección de diferencias en diversidad en función del tamaño de 
muestra de aves en sierra 
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En el caso de las plantas de selva (Figura 4.1.4-6), 100 unidades muestrales permiten detectar 
diferencias del orden de 0,1 bits/individuo. Esto representa un 2 % de las diversidades medias que 
estuvieron por encima de 5,5 bits/individuo. 

Figura 4.1.4-6 Capacidad de detección de cambios en la diversidad en función al tamaño de muestra 
(n) de plantas en selva 
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Finalmente, en el caso de las plantas de sierra (Figura 4.1.4-7), la capacidad de detección que se tiene 
con 100 unidades muestrales es de alrededor de 0.18 bits/individuo. Esto representa alrededor de un 
7 % de las diversidades medias que estuvieron en poco más de 2,5 bits/individuo. 
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Figura 4.1.4-7 Capacidad de detección de diferencias en diversidad en función del tamaño de 
muestra de plantas en sierra 
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Por tanto, está claro que contar con un centenar de unidades muestrales nos da una capacidad para 
detectar cambios en la diversidad que podrían ser tan buenos como un 2 % de la diversidad media o 
tanmalos como un 10 % de la misma. Incluso en este último caso, la capacidad de detección es 
sobradamente apropiada por lo que resulta conveniente que el tamaño de muestra de la presente 
evaluación sea al menos de un centenar de unidades muestrales, tanto para plantas como para aves. 
 
Finalmente, resulta evidente que al comparar la capacidad de detección de diferencias en las 
diversidades con la capacidad de detectar diferencias en las abundancias poblacionales, es en el 
primer caso en el que se alcanza mayor precisión. Por tanto, es la diversidad una variable que debe ser 
privilegiada en cualquier programa de monitoreo de los efectos de un proyecto como el presente.  
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ANEXO 4.2.1 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 
La vegetación del área de estudio se evaluó empleando dos metodologías: a) transectos de 100 m en 
los que cada 2 m se aplicó el método Point-Quadrat (Arana et al. 1999, Moore y Chapman 1986) y b) 
parcelas de 20 x 20 m para la vegetación arbórea (Moore y Chapman 1986, Greig-Smith 1983). 

A) MÉTODO POINT QUADRAT 

Este método fue diseñado en un principio para obtener los valores de la variable frecuencia (presencia-
ausencia) en comunidades de hierbas, siendo utilizado posteriormente para obtener datos de cobertura 
(área proyectada en el suelo cubierta por plantas). Sin embargo, este método muestra su mayor 
potencia generando los valores llamados de “cobertura reiterada” que son calculados a partir del 
número de veces que una planta toca una “aguja” teóricamente de ancho cero y de largo infinito. De 
manera tal que el número de veces que choque la aguja dependerá no sólo de la cobertura simple, sino 
también del tamaño y volumen de follaje de la planta en cuestión, constituyéndose en una medida 
indirecta y no destructiva de la biomasa. De manera que los valores de cobertura reiterada presentan 
una alta correlación con los de biomasa. 
 
El siguiente esquema explica como se obtienen los datos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De manera que el valor para el primer caso es 3 y para el segundo 1.  
 
En el presente estudio se ha utilizado en una línea o transecto lineal de 100 m, 50 puntos de colocación 
de las agujas, es decir cada 2 m. 
 
En cada punto se registró la especie de planta y el número de choques que tenía con la aguja. La suma 
de los valores en los 50 puntos para cada especie se consideró como su medida de abundancia 
(“cobertura reiterada”).  Esta medida fue utilizada para el cálculo de los índices de diversidad y para el 
cálculo del porcentaje de abundancia (teniendo como total el número de choques en los 50 puntos de 
todas las especies de plantas). 
 
P1a = Número de choques en la aguja 1 con la especie a 
ΣPa= (P1a+P2a+...+P50a)= Suma de todos los choques de las 50 agujas con la especie a 
ΣP= (ΣPa+ΣPb+...)= Suma de todos los choques de las 50 agujas con todas las especies 
 
Porcentaje de abundancia de la especie a = (ΣPa/ΣP) x 100 
 

Como se puede observar en 
el primer caso la aguja 
choca tres veces con la 
planta más grande y una 
con la pequeña. 
En el segundo caso solo 
choca una vez con la 
grande 
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B) MÉTODO DE PARCELAS 

En los puntos correspondientes a bosques (montano alto, seco caducifolio, ralo perennifolio y de 
eucalipto) además de los transectos donde se aplica el método de Point-Quadrat, se establecieron 
parcelas de 20 x 20 m, de forma cuadrada con ayuda de winchas, para obtener valores de abundancia 
de plantas leñosas (con más de 7,5 cm de perímetro total de tallos), además de los siguientes valores:  
 
a. Especie de planta 
b. Altura aproximada (si la planta se encuentra horizontal se medirá la longitud) 
c. Perímetro a la altura del pecho (aprox. 1,3 m) en árboles, en arbustos no, en lianas el perímetro 

mayor.  
d. En árboles altura del nacimiento de la copa. 
 
Con los valores de número de individuos se calculó el porcentaje de abundancia (%A): 
 

%A (de la especie a) = (No. Plantas de especie a / No. de plantas total) x 100 
 
Con los valores de perímetro se calculó el área basal, es decir el área de una sección transversal 
imaginaria del tronco (una medida de su desarrollo): 
 

Área basal = ((perímetro)2)/ (4 x π) 
 
Utilizando ambas metodologías (transectos y parcelas) se registró parámetros comunitarios empleados 
convencionalmente en la evaluación de la vegetación. En los transectos se registró la composición de 
especies, la cobertura reiterada y la frecuencia; mientras que en las parcelas se registró el número de 
individuos, la altura, la cobertura y la composición de especies. Los datos de los parámetros 
comunitarios se emplearon posteriormente en el cálculo de los índices de diversidad de Shannon-
Wiener (H´) y de Simpson (1-D), la dominancia y la abundancia relativa: 
 

H’ = -Σ pi log2(pi) ……. en bits/individuo 
 

1-D = 1 - Σ (pi)2 …… en probits/individuo 
 
 
pi = abundancia relativa de una especie = ni/N 
ni= número de individuos de la especie di 
N= número total de individuos de todas las especies 
 
La composición de especies se determinó mediante la colecta de todas las especies que se 
encontraron en cada transecto o parcela de muestreo, siguiendo técnicas convencionales (Womersley 
1981). La abundancia se midió empleando dos indicadores: cobertura y dominancia. La cobertura es el 
porcentaje de suelo cubierto por una proyección vertical de la planta, mientras que la dominancia es 
una combinación del porcentaje de cobertura y la densidad (número de individuos por unidad de área). 
 
En cada parcela y transecto de evaluación también se anotó otras características de la vegetación 
como: perfil estructural, forma de crecimiento, vigor de la vegetación y grado de intervención. Para 
determinar la estructura de la comunidad vegetal se registró las formas de crecimiento presentes en los 
transectos y parcelas de evaluación (según Whittaker 1975) y la altura promedio de las principales 
especies. El vigor de la vegetación se estimó empleando una escala subjetiva (del 0 al 4) basada 
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principalmente en el aspecto y abundancia del follaje, así como en la producción de flores y frutos. El 
grado de intervención humana se determinó en función del uso de cada tipo de vegetación (por 
ejemplo, pastoreo, extracción de leña, extracción de especies maderables, etc.) y el grado de 
intervención. 
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ANEXO 4.2.2 
DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO
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ANEXO 4.2.2 
DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO 

 
La descripción incluye la fecha de evaluación, ubicación geográfica en coordenadas UTM (sistema 
WGS 84), altitud, referencia y características principales de cada punto de muestreo.  Se evaluaron 127 
en verano (época de lluvias) y 128 en invierno (época seca). Los puntos evaluados sólo en invierno 
tienen una letra minúscula junto al número, el cual corresponde al punto más próximo evaluado en 
verano. De otro lado, se ha marcado (‘) aquellos evaluados en invierno y cuya posición varió en mas de 
50 m respecto de sus correspondientes en verano. 
 
Punto de muestreo Ve-1 
Fecha de evaluación: 12 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 641 956; Norte: 8 557 890 
Altitud: 2 889 m. 
Referencia: Chillicopampa 
Unidad de vegetación: Bosque montano alto. 
Al Noreste del poblado de Chiquintirca, en un terreno de suelo con abundante materia orgánica, con 
pendiente de 30-40°. Predominan árboles de hasta 20 m, con Miconia y Hediosmun como dominantes 
entre los árboles. Es notable la presencia de Chusquea y abundantes epifitos no vasculares.  
 
Punto de muestreo Ve-2 
Fecha de evaluación: 12 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 640 461; Norte: 8 555 778 
Altitud: 3 118 m. 
Referencia: Chiquintirca 
Unidad de vegetación: Zona arbustiva montana. 
En las cercanías del poblado de Chiquintirca, en un terreno de suelo rocoso-pedregoso, con pendiente 
de 30-40°. Predominan arbustos de hasta 1,5 m. Se pueden observar algunos individuos de Eucalipto, 
sembrados por los pobladores.  
 
Punto de muestreo Ve-3*  
Fecha de evaluación: 12 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 640 110; Norte: 8 555 532 
Altitud: 3 110 m. 
Referencia: Chiquintirca  
Unidad de vegetación: Área de cultivo. 
En el poblado de Chiquintirca, con pendiente de 30-40°. Los cultivos dominantes son Zea maiz (Maíz) y 
Solanum tuberosum (Papa)  
 
Punto de muestreo Ve-4 
Fecha de evaluación: 12/07/2005 
Coordenadas: Este: 640 091; Norte: 8 555 428 
Altitud: 3 110 m. 
Referencia: Chiquintirca 
Unidad de vegetación: Zona arbustiva montana. 
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En las cercanías del poblado de Chiquintirca, en un terreno de suelo rocoso-pedregoso, con pendiente 
de 30-40°. Predominan arbustos de hasta 1,5 m, con Bidens y Brachyotum como dominantes. Por su 
cercanía a la carretera esta zona esta siendo transformada paulatinamente en Área de cultivo. 
 
Punto de muestreo Ve-5 
Coordenadas: Este: 639 523; Norte: 8 559 564 
Altitud: 3 100 m. 
Referencia: Qollpa 
Unidad de vegetación: Zona arbustiva montana. 
Esta parcela fue establecida en una ladera con suelo rocoso-pedregoso. El matorral es bastante ralo y 
tiene 1,5 m de alto. Las especies dominantes son Brachyotum de hojas coriáceas medianas y flores 
violetas péndulas y Baccharis, de flores blanquecinas. 
 
Punto de muestreo Ve-5’ 
Fecha de evaluación: 08 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 639 555; Norte: 8 558 556 
Altitud: 3 412 m. 
Referencia: Qollpa 
Unidad de vegetación: Zona arbustiva montana. 
Al Sureste del poblado de Ccollpa, en un terreno de suelo pedregoso, con pendiente de 30-40°. 
Predominan arbustos de hasta 2 m, con Brachyotum como dominante, también es notable la presencia 
de Orthrosanthus. Aunque se trata de una especie introducida, el Eucalipto se ha naturalizado y forma 
parte del paisaje natural.  
 
Punto de muestreo Ve-6*  
Fecha de evaluación: 08 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 638 723; Norte: 8 559 264 
Altitud: 3 612 m.  
Referencia: Qollpa 
Unidad de vegetación: Área de cultivo. 
En el poblado de Ccollpa, con pendiente de 30-40°. El cultivo mas difundido en la zona es Solanum 
tuberosum (Papa).  
 
Punto de muestreo Ve-7 
Fecha de evaluación: 07 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 636 559; Norte: 8 559 238 
Altitud: 3 560 m. 
Referencia: Anchihuay  
Unidad de vegetación: Pajonal de puna. 
En las cercanía del poblado de Anchihuay, en un terreno de suelo rocoso, con pendiente de 30-40°. 
Predominan herbáceas de hasta 0,3 m, con Calamagrostis 1 (Pacoichu) como dominante. Es notable la 
presencia de algunas hierbas arrosetadas.  
 
Punto de muestreo Ve-8 
Coordenadas: Este: 635 930; Norte: 8 562 050 
Altitud: 3 265 m. 
Referencia: Anchihuay 
Unidad de vegetación: Bosque montano alto. 
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La parcela evaluada se estableció en un bosque montano fuertemente perturbado por el 
establecimiento de cultivos de maíz. Existen, sin embargo, algunos parches relativamente 
conservados. 
 
Punto de muestreo Ve-8’ 
Fecha de evaluación: 07 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 635 871; Norte: 8 561 942 
Altitud: 3 185 m. 
Referencia: Anchihuay 
Unidad de vegetación: Bosque montano alto. 
Al Este del poblado de Anchihuay, en un terreno de suelo con abundante materia orgánica, con 
pendiente de 30-40°. Predominan árboles de hasta 15 m. Es notable la presencia de Chusquea y 
abundantes epifitos no vasculares.  
 
Punto de muestreo Ve-9 
Fecha de evaluación: 06 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 633 262; Norte: 8 562 046 
Altitud: 3 367 m. 
Referencia: Anchihuay 
Unidad de vegetación: Pajonal de puna. 
Al Noreste del poblado de Anchihuay, en un terreno de suelo rocoso con abundante materia orgánica, 
con pendiente de 10-20°. Predominan las herbáceas de hasta 0,6 m, con Orthrosanthus como 
dominante. Se observo la presencia de Sphagnum en esta única zona. 
 
Punto de muestreo Ve-10 
Fecha de evaluación: 06 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 631 419; Norte: 8 562 952 
Altitud:  3 676 m. 
Referencia: Puriparanococha 
Unidad de vegetación: Pajonal de puna. 
Al Noroeste del poblado de Anchihuay, en un terreno de suelo rocoso, con pendiente de 40-50°. 
Predominan las herbáceas de hasta 1 m, con Poaceae como dominantes. También es notable de 
algunos pequeños arbustos como Ericaceae. 
 
Punto de muestreo Ve-11 
Coordenadas: Este: 629 768; Norte: 8 563 072 
Altitud: 3 544 m. 
Referencia: Puriparanococha 
Unidad de vegetación: Bofedal. 
El transecto se localizó en un bofedal donde predominan juncáceas (Luzula racemosa) y algunos 
briofitos (musgos). 
 
Punto de muestreo Ve-11’ 
Fecha de evaluación: 06 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 630 296; Norte: 8 562 996 
Altitud: 3 732 m. 
Referencia: Puriparanococha 
Unidad de vegetación: Bofedal. 
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Al Noroeste del poblado de Anchihuay, en un terreno de suelo con abundante materia orgánica, 
(humedal), con pendiente 0°. Predominan las pequeñas herbáceas, con Hypsela reniformes y 
Lachemilla pinnata como dominantes. 
 
Punto de muestreo Ve-12 
Fecha de evaluación: 05 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 627 248; Norte: 8 562 002 
Altitud: 4 181 m. 
Referencia: Hatumpalccaoyo 
Unidad de vegetación: Pajonal de puna. 
Al Noreste de Cochas, en un terreno de suelo rocoso, con pendiente de 30-40°. Predominan las 
herbáceas de hasta 0,3 m, con Calamagrostis (Pacoichu) como dominante. Es notable la presencia de 
Aciachne pulvinata y musgos. 
 
Punto de muestreo Ve-13 
Fecha de evaluación: 05 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 626 668; Norte: 8 562 382 
Altitud: 4 100 m. 
Referencia: Hatumpaycca 
Unidad de vegetación: Pajonal de puna. 
Al Noreste de Cochas, en un terreno de suelo rocoso, con pendiente de 20-30°. Predominan las 
herbáceas de hasta 0,5 m, con Calamagrostis (Pacoichu) como dominante. Es notable la presencia de 
musgos. 
 
Punto de muestreo Ve-14 
Coordenadas: Este: 625 822; Norte: 8 561 826 
Altitud: 3 745 m. 
Referencia: Rodiopampa 
Unidad de vegetación: Bofedal. 
El transecto se ubicó en un bofedal donde hay dominancia de Rosaceae de porte pequeño, como 
Lachemilla pinnata y Acaena cylindristachya. 
 
Punto de muestreo Ve-14’ 
Fecha de evaluación: 04 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 625 580; Norte: 8 562 054 
Altitud: 3 840 m. 
Referencia: Rodiopampa 
Unidad de vegetación: Bofedal. 
Al Noreste del poblado de Cochas, en un terreno de suelo con abundante materia orgánica (humedal), 
con pendiente 0°. Predominan las herbáceas de hasta 1 m, con Juncus articus (Totora) como 
dominante. Es notable la presencia de Poaceae en la zona. 
 
Punto de muestreo Ve-15 
Coordenadas: Este: 625 822; Norte: 8 561 826 
Altitud: 3 745 m. 
Referencia: Campana 
Unidad de vegetación: Bofedal. 
Al Noreste del poblado de Cochas, en un terreno de suelo con abundante materia orgánica (humedal), 
con pendiente 0°. Predominan las pequeñas herbáceas, con Valeriana y Werneria como dominantes. 
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Punto de muestreo Ve-15’ 
Fecha de evaluación: 05 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 626 370; Norte: 8 561 648 
Altitud: 3 985 m. 
Referencia: Campana 
Unidad de vegetación: Bofedal. 
Al Noreste del poblado de Cochas, en un terreno de suelo con abundante materia orgánica (humedal), 
con pendiente 0°. Predominan las pequeñas herbáceas, con Valeriana y Werneria como dominantes. 
 
Punto de muestreo Ve-16 
Fecha de evaluación: 04 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 622 948; Norte: 8 560 060 
Altitud: 3 790 m. 
Referencia: Accoccacsapata 
Unidad de vegetación: Pajonal de puna. 
AL Noreste del poblado de Cochas, en un terreno de suelo rocoso, con pendiente de 30-40°. 
Predominan las herbáceas de hasta 0,5 m, con Jarava y Calamagrostis como dominantes. También se 
puede observar en esta zona la presencia de Opuntia floccosa (Huarajotuna). 
 
Punto de muestreo Ve-17 
Fecha de evaluación: 03 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 622 935; Norte: 8 559 512 
Altitud: 3 715 m. 
Referencia: Accoccacsa 
Unidad de vegetación: Pajonal de puna 
Al Norte del poblado de Cochas, en un terreno de suelo rocoso, con pendiente de 40-50°. Predominan 
las herbáceas de hasta 1,5 m, con Jarava y Calamagrostis como dominantes. También es notable la 
presencia de Orthrosanthus. 
 
Punto de muestreo Ve-18 
Fecha de evaluación: 03 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 621 926; Norte: 8 559 332 
Altitud: 3 480 m. 
Referencia: Cochas 
Unidad de vegetación: Matorral de arbustos espinosos. 
Al Norte del poblado de Cochas, en un terreno de suelo rocoso, con pendiente de 20-30°. Predominan 
arbustos de hasta 2 m, con Baccharis como dominante. También es notable la presencia de Escallonia 
(Chachacoma) y Othrosanthus. 
 
Punto de muestreo Ve-18a 
Fecha de evaluación: 02 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 621 685; Norte: 8 559 332 
Altitud: 3 543 m. 
Referencia: Cochas 
Unidad de vegetación: Bosque ralo perennifolio. 
En las cercanía del poblado de Cochas, en un terreno de suelo pedregoso, con pendiente de 30-40°. 
Predominan arbustos de hasta 2 m, con Baccharis (Taya) como dominante. También es notable la 
presencia de Orthrosanthus, Escallonia (Chachacoma) y Calamagrostis (Pacoichu). 
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Punto de muestreo Ve-19 
Coordenadas: Este: 620 868; Norte: 8 557 380 
Altitud: 3 035 m. 
Referencia: Cochas Alta 
Unidad de vegetación: Área de cultivo. 
Esta parcela se ubicó en un área con pendiente de 20º, dentro de un matorral perturbado por la 
presencia de campos de cultivo. Además de la flora registrada en la parcela, fue notoria la presencia de 
arbolillos de chachas (E. resinosa). 
 
Punto de muestreo Ve-19’ 
Fecha de evaluación: 11 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 621 245; Norte: 8 557 244 
Altitud: 3 218 m. 
Referencia: Cochas Alta 
Unidad de vegetación: Área de cultivo. 
En el poblado de Cochas, con pendiente de 10-20°. El cultivo mas difundido en la zona es Zea maiz 
(Maíz).  
 
Punto de muestreo Ve-20* 
Coordenadas: Este: 616 324; Norte: 8 559 698 
Altitud: 3 045 m. 
Unidad de vegetación: Áreas de cultivo. 
Valle interandino del Río Torobamba y el Río Uras. 
 
Punto de muestreo Ve-21* 
Coordenadas: Este: 615 941; Norte: 8 560 030 
Altitud: 3 180 m. 
Unidad de vegetación: Matorral de arbustos espinosos. 
Valle interandino del Río Torobamba y el Río Uras. 
 
Punto de muestreo Ve-22 
Fecha de evaluación: 11 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 615 887; Norte: 8 560 048 
Altitud: 3 180 m. 
Referencia: Alpaconal 
Unidad de vegetación: Matorral de arbustos espinosos. 
Al Noroeste del poblado de Uras, en un terreno de suelo rocoso-pedregoso, con pendiente de 30-40°. 
Predominan arbustos de hasta 1 m, con Arcyctophyllum como dominante. También es notoria la 
presencia de Poaceae. 
 
Punto de muestreo Ve-23 
Coordenadas: Este: 615 897; Norte: 8 560 164 
Altitud: 3 100 m. 
Referencia: Alpaconal 
Unidad de vegetación: Matorral de arbustos espinosos. 
Ladera del cerro Ayquihuilca. 
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Punto de muestreo Ve-24* 
Coordenadas: Este: 614 973; Norte: 8 560 428 
Referencia: Alpaconal 
Unidad de vegetación: Matorral de arbustos espinosos. 
Ladera del cerro Ayquihuilca. 
 
Punto de muestreo Ve-24a 
Fecha de evaluación: 11 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 614 259; Norte: 8 559 912 
Altitud: 3 190 m. 
Referencia: Huayllapampa 
Unidad de vegetación: Matorral de arbustos espinosos. 
En las cercanía del poblado de Uras, en un terreno de suelo rocoso, con pendiente de 20-30°. 
Predominan arbustos de hasta 1,2 m, con cf Berberis (Occishka) como dominante. Es notable la 
presencia de Baccharis (Taya) en la zona. 
 
Punto de muestreo Ve-25 
Coordenadas: Este: 613 634; Norte: 8 557 078 
Altitud: 2 400 m. 
Referencia: Patibamba 
Unidad de vegetación: Matorral de arbustos resinosos. 
Al Sureste de la ciudad de San Miguel, en un terreno de suelo pedregoso, con pendiente 0°. 
Predominan arbustos de hasta 1,2 m, con Lamiaceae como dominante. También es notable la 
presencia de Arcyctophyllum en la zona. 
 
Punto de muestreo Ve-26* 
Fecha de evaluación: 10 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 613 292; Norte: 8 557 022 
Altitud: 2 360 m. 
Referencia: Patibamba 
Unidad de vegetación: Área de cultivo. 
Cerca del río Torobamba. 
 
Punto de muestreo Ve-27* 
Coordenadas: Este: 613 474; Norte: 8 556 722 
Altitud: 2 310 m. 
Referencia: Patibamba 
Unidad de vegetación: Área de cultivo. 
Cerca del río Torobamba. 
 
Punto de muestreo Ve-28 
Fecha de evaluación: 10 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 613 144; Norte: 8 556 260 
Altitud: 2 470 m. 
Referencia: Patibamba 
Unidad de vegetación: Matorral de arbustos resinosos. 
Al Sureste de la ciudad de San Miguel, en un terreno de suelo rocoso, con pendiente de 40-50°. 
Predominan arbustos de hasta 2 m, con Dodonaea (Chamana) como dominante. También es notable la 
presencia de Schinus molle (Molle) en la zona. 
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Punto de muestreo Ve-28a 
Fecha de evaluación: 09 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 615 533; Norte: 8 554 874 
Altitud: 2 520 m. 
Referencia: Patibamba 
Unidad de vegetación: Bosque seco caducifolio. 
Al Sureste del poblado de Patibamba, en un terreno de suelo rocoso, con pendiente de 35-45°.  
Predominan árboles de hasta 10 m, con Eriotheca ruizii (Pati) como árbol dominante, también es 
notable la presencia Schinus molle (Molle); entre los epifitos la mayoría son no vasculares pero es 
notoria la presencia de Tillandsia cf usneoides y Tillandsia sp. Aunque se trata de una especie 
introducida Opuntia ficus-indica (Tuna) forma parte del paisaje natural. 
 
Punto de muestreo Ve-29 
Coordenadas: Este: 613 077; Norte: 8 556 335 
Altitud: 2 410 m. 
Referencia: Patibamba 
Unidad de vegetación: Bosque seco caducifolio. 
Al Sureste de la ciudad de San Miguel, en un terreno de suelo rocoso, con pendiente de 40-50º. 
Predominan árboles de hasta 10 m, con Eriotheca ruizii (Pati) como árbol dominante, también es 
notable la presencia Schinus molle (Molle) y entre los arbustos es notoria Dodonaea (Chamana). 
 
Punto de muestreo Ve-29’ 
Fecha de evaluación: 10 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 613 016; Norte: 8 556 330 
Altitud: 2 582 m. 
Referencia: Patibamba 
Unidad de vegetación: Bosque seco caducifolio. 
Al Sureste de la ciudad de San Miguel, en un terreno de suelo rocoso, con pendiente de 40-50°.  
Esta parcela se ubicó en la zona alta de una ladera situada en la margen derecha del río Torobamba, 
con suelo pedregoso-rocoso suelto, que hizo difícil el acceso. Se caracterizó por la dominancia de 
árboles de pati (E. ruizii), aunque estos se encuentran de manera dispersa y alternando con arbustos 
resinosos. 
 
Punto de muestreo Ve-30 
Fecha de evaluación: 09 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 612 751; Norte: 8 556 680 
Altitud: 2 415 m. 
Referencia: Patibamba 
Unidad de vegetación: Matorral de arbustos resinosos. 
Al Sureste de la ciudad de San Miguel, en un terreno de suelo rocoso, con pendiente de 10-20°. 
Predominan arbustos de hasta 2 m, con Dodonaea (Chamana) como dominante, también es notable la 
presencia de Schinus molle (Molle) y Eriotheca ruizii (Pati). Aunque se trata de una especie introducida 
Opuntia ficus-indica (Tuna) se ha naturalizado y forma parte del paisaje natural. 
 
Punto de muestreo Ve-31 
Fecha de evaluación: 09 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 612 318; Norte: 8 556 322 
Altitud: 2 801 m. 
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Referencia: Patibamba 
Unidad de vegetación: Matorral de arbustos resinosos. 
Al Sureste de la ciudad de San Miguel, en un terreno de suelo rocoso, con pendiente de 50-60°. 
Predominan arbustos de hasta 2,5 m, con Schinus molle (Molle) como dominante, también es notable 
la presencia de Dodonaea (Chamana). Aunque se trata de una especie introducida Opuntia ficus-indica 
(Tuna) se ha naturalizado y forma parte del paisaje natural. 
 
Punto de muestreo Ve-32 
Fecha de evaluación: 09 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 612 366; Norte: 8 555 818 
Altitud: 3 003 m. 
Referencia: Patibamba 
Unidad de vegetación: Matorral de arbustos resinosos. 
Al Sureste de la ciudad de San Miguel, en un terreno de suelo rocoso, con pendiente de 30-40°. 
Predominan arbustos de hasta 2 m, con Dodonaea (Chamana) y Schinus molle (Molle) como 
dominantes. Aunque se trata de una especie introducida, Spartium junceum (Retama) se ha 
naturalizado y forma parte del paisaje natural, al igual que las plantas de Opuntia ficus-indica (Tuna). 
 
Punto de muestreo Ve-33* 
Coordenadas: Este: 609 569; Norte: 8 547 142 
Altitud: 3 675 m. 
Unidad de vegetación: Áreas de cultivo. 
Valle interandino del Río Torobamba y el Río Uras. 
 
Punto de muestreo Ve-34  
Fecha de evaluación: 17 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 609 278; Norte: 8 546 954 
Altitud: 3 775 m. 
Referencia: Nina Orcco. 
Unidad de vegetación: Bofedal. 
Al Este de la antena de TGP, en un terreno de suelo con abundante materia orgánica (humedal), con 
pendiente de 30-40°. Predominan herbáceas pequeñas, con “Manitos” como dominante. También es 
notable la presencia de Cyperaceas y Calamagrostis 1 (Pacoichu). 
 
Punto de muestreo Ve-35 
Fecha de evaluación: 15 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 608 964; Norte: 8 547 342 
Altitud: 3 870 m. 
Referencia: Nina Orcco. 
Unidad de vegetación: Pajonal de puna. 
Al Norte de la antena de TGP, en un terreno de suelo rocoso, con pendiente de 10-20°. Predominan 
herbáceas de hasta 0,3 m, con Calamagrostis (Pacoichu) como dominante. También es notable la 
presencia de Asteraceae. 
 
Punto de muestreo Ve-36  
Fecha de evaluación: 15 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 608 063; Norte: 8 547 730 
Altitud: 3 935 m. 
Referencia: Nina Orcco 
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Unidad de vegetación: Pajonal de puna. 
Al Norte de la antena de TGP, en un terreno de suelo rocoso, con pendiente de 10-20°. Predominan 
herbáceas de hasta 0,6 m, con Jarava como dominante. También es notable la presencia de 
Calamagrostis (Pacoichu). 
 
Punto de muestreo Ve-37 
Coordenadas: Este: 608 319; Norte: 8 546 702 
Altitud: 3 845 m. 
Referencia: Nina Orcco 
Unidad de vegetación: Bofedal. 
Al Oeste de la antena de TGP, en un terreno de abundante materia orgánica (humedal), con pendiente 
0°. Predominan las herbáceas en almohadillas, con Distichia muscoides como dominante. También es 
notable la presencia de Plantago tubulosa. 
 
Punto de muestreo Ve-37’ 
Fecha de evaluación: 17 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 608 270; Norte: 8 546 720 
Altitud: 4 083 m. 
Referencia: Nina Orcco 
Unidad de vegetación: Bofedal. 
Al Oeste de la antena de TGP, en un terreno de abundante materia orgánica (humedal), con pendiente 
0°. Predominan las herbáceas en almohadillas, con Distichia muscoides como dominante. También es 
notable la presencia de Plantago tubulosa. 
 
Punto de muestreo Ve-38 
Fecha de evaluación: 17 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 608 639; Norte: 8 546 272 
Altitud: 3 965 m. 
Referencia: Nina Orcco  
Unidad de vegetación: Pajonal de puna. 
Al Oeste de la antena de TGP, en un terreno de suelo rocoso-pedregoso, con pendiente de 30-40°. 
Predominan las herbáceas de hasta 0,6 m, con Jarava como dominante. También es notable la 
presencia de Calamagrostis (Pacoichu). 
 
Punto de muestreo Ve-39* 
Coordenadas: Este: 604 663; Norte: 8 543 562 
Altitud: 3 085 m. 
Referencia: Nina Orcco  
Unidad de vegetación: Matorral de arbustos resinosos. 
Cerca de Huaychao. 
 
Punto de muestreo Ve-40* 
Fecha de evaluación: 14 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 604 050; Norte: 8 543 780 
Altitud: 3 095 m. 
Referencia: Huaychao 
Unidad de vegetación: Área de cultivo. 
En el poblado de Huaychao, El cultivo dominante es Zea maiz (Maíz). 
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Punto de muestreo Ve-41* 
Coordenadas: Este: 603 416; Norte: 8 543 264 
Altitud: 3 025 m. 
Referencia: Huaychao 
Unidad de vegetación: Área de cultivo. 
Cerca de Huanta. 
 
Punto de muestreo Ve-42* 
Coordenadas: Este: 602 423; Norte: 8 541 492 
Altitud: 2 725 m. 
Referencia: Huaychao 
Unidad de vegetación: Matorral de arbustos resinosos. 
Cerca de Piraspampa. 
 
Punto de muestreo Ve-43* 
Coordenadas: Este: 602 161; Norte: 8 541 266 
Altitud: 2 685 m. 
Referencia: Huaychao 
Unidad de vegetación: Matorral de arbustos resinosos. 
Cerca de Piraspampa. 
 
Punto de muestreo Ve-44 
Fecha de evaluación: 14 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 602 767; Norte: 8 540 856 
Altitud: 2 760 m. 
Referencia: Mayupampa 
Unidad de vegetación: Matorral de arbustos resinosos. 
Al Oeste del poblado de Huaychao, en un terreno de suelo pedregoso, con pendiente de 30-40°. 
Predominan arbustos de hasta 1,5 m, con Dodonaea (Chamana) como dominante. También es notable 
la presencia de Jarava en la zona. 
 
Punto de muestreo Ve-45 
Coordenadas: Este: 604 406; Norte: 8 539 435 
Altitud: 3 100 m. 
Unidad de vegetación: Matorral de arbustos resinosos. 
Valle interandino del Río Yucay. 
 
Punto de muestreo Ve-46* 
Fecha de evaluación: 14 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 602 830; Norte: 8 538 143 
Altitud: 3 100 m. 
Referencia: Acocro 
Unidad de vegetación: Área de cultivo. 
En el poblado de Acocro, El cultivo dominante es Triticum aestivum (Trigo). 
 
Punto de muestreo Ve-46a 
Fecha de evaluación: 14 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 602 321; Norte: 8 538 498 
Altitud: 3 132 m. 
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Referencia: Ccochayocc 
Unidad de vegetación: Matorral de arbustos resinosos. 
Al Oeste del poblado de Acocro, en un terreno de suelo rocoso-pedregoso, con pendiente de 20-30°. 
Predominan arbustos de hasta 1,8 m, con Dodonaea (Chamana) como dominante. También es notoria 
la presencia de Schinus molle (Molle). Aunque se trata de una especie introducida, Spartium junceum 
(Retama) se ha naturalizado y forma parte del paisaje natural. 
 
Punto de muestreo Ve-47* 
Coordenadas: Este: 602 258; Norte: 8 537 391 
Altitud: 3 100 m. 
Referencia: Seccelambras 
Unidad de vegetación: Área de cultivo. 
Cerca de Pumapuquio. 
 
Punto de muestreo Ve-48 
Fecha de evaluación: 15 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 600 115; Norte: 8 534 145 
Altitud: 3 801 m. 
Referencia: Seccelambras 
Unidad de vegetación: Área de cultivo. 
En el poblado de Seccelambras, El cultivo dominante es Solanum tuberosum (Papa). 
 
Punto de muestreo Ve-49 
Fecha de evaluación: 16 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 601 880; Norte: 8 531 174 
Altitud: 3 678 m. 
Referencia: Tambococho 
Unidad de vegetación: Matorral de arbustos resinosos. 
Al Sureste del poblado de Tambococho, en un terreno de suelo rocoso, con pendiente de 30-40°. 
Predominan arbustos de hasta 1,2 m, con cf Berberis (Occishka) como dominante. También es notable 
la presencia de Orthrosanthus en la zona. 
 
Punto de muestreo Ve-50 
Fecha de evaluación: 16 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 601 828; Norte: 8 531 234 
Altitud: 3 682 m. 
Referencia: Tambococho 
Unidad de vegetación: Bosque de eucaliptos. 
Quebrada Chumahuaycco. Este transecto se ubicó en una ladera moderada, en una zona erosionada. 
 
Punto de muestreo Ve-50’ 
Fecha de evaluación: 16 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 601 747; Norte: 8 531 238 
Altitud: 3 690 m. 
Referencia: Tambococho 
Unidad de vegetación: Bosque de eucaliptos. 
Al Sureste del poblado de Tambococho, en un terreno de suelo pedregoso, con pendiente de 30-40°. 
Predominan los árboles de hasta 20 m, con Eucalipto como dominante. Entre los arbusto es notable la 
presencia de cf Berberis (Occishka). 
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Punto de muestreo Ve-51 
Fecha de evaluación: 16 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 598 182; Norte: 8 531 543 
Altitud: 3 801 m. 
Referencia: Tambococho 
Unidad de vegetación: Bosque ralo perennifolio. 
Al Sur del poblado de Tambococho, en un terreno de suelo rocoso-pedregoso, con pendiente de 
20-30°. Predominan arbustos de hasta 2 m, con Baccharis (Taya) como dominante. También es 
notable la presencia de Calamagrostis (Pacoichu) y Orthrosanthus. 
 
Punto de muestreo Ve-52 
Fecha de evaluación: 15 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 595 368; Norte: 8 525 440 
Altitud: 4 090 m 
Referencia: Yanapiruri 
Unidad de vegetación: bofedal 
El transecto se localizó en una ladera, en suelo con materia orgánica. 
 
Punto de muestreo Ve-53  
Fecha de evaluación: 15 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 590 613; Norte: 8 524 725  
Altitud: 4 184 m 
Referencia: Cerro Achcacruz Orcco 
Unidad de vegetación: bofedal 
El transecto se ubicó en una ladera con ligera inclinación, en suelo con materia orgánica. 
 
Punto de muestreo Ve-54  
Fecha de evaluación: 16 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 584 919; Norte: 8 524 178 
Altitud: 4 187 m 
Referencia: Cerro Chaquicocha 
Unidad de vegetación: bofedal 
El transecto se localizó sobre una ladera húmeda con suelo saturado y con materia orgánica. 
 
Punto de muestreo Ve-55  
Fecha de evaluación: 16 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 582 835; Norte: 8 526 110 
Altitud: 4 258 m 
Unidad de vegetación: pajonal de puna 
El transecto se ubicó en una ladera ondulada; el suelo se encontraba ligeramente erosionado. 
 
Punto de muestreo Ve-56’ 
Fecha de evaluación: 16 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 581 471; Norte: 8 526 536 
Altitud: 4 250 m 
Referencia: Cerro Choccehuacgra 
Unidad de vegetación: pajonal de puna 
El transecto se localizó en una ladera con suelo que presentó materia orgánica y piedras. 
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Punto de muestreo Ve-57  
Fecha de evaluación: 16 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 580 723; Norte: 8 526 242 
Altitud: 4 134 m 
Referencia: Cerro Huishcachayojorjo 
Unidad de vegetación: bofedal 
El transecto se estableció en una ladera moderada, con suelo húmedo y materia orgánica. 
 
Punto de muestreo Ve-58 
Fecha de evaluación: 16 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 579 103; Norte: 8 529 004 
Altitud: 3 987 m 
Referencia: Quebrada Patahuasi 
Unidad de vegetación: Bofedal 
El transecto se ubicó en una zona plana cuyo suelo se caracteriza por materia orgánica. 
 
Punto de muestreo Ve-59  
Fecha de evaluación: 15 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 579 069; Norte: 8 529 066 
Altitud: 3 986 m 
Referencia: Quebrada Patahuasi 
Unidad de vegetación: Césped de puna  
El área evaluada se localizó en una zona plana cuyo suelo contiene materia orgánica. 
 
Punto de muestreo Ve-60 
Fecha de evaluación: 14 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 576 842; Norte: 8 531 776 
Altitud: 3 971 m 
Referencia: Quebrada Chilicruz 
Unidad de vegetación: Césped de puna 
El transecto se ubicó en una ladera de pendiente moderada cuyo suelo contiene materia orgánica. 
 
Punto de muestreo Ve-61’ 
Fecha de evaluación: 09 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 571 781; Norte: 8 534 118 
Altitud: 3 559 m 
Referencia: Cerca Pejoypampa 
Unidad de vegetación: Área de cultivo 
El transecto se localizó en una ladera de inclinación pronunciada; el suelo está erosionado y es muy 
pobre. 
 
Punto de muestreo Ve-62  
Fecha de evaluación: 09 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 569 365; Norte: 8 531 866 
Altitud: 3 473 m 
Referencia: Quebrada Jatunhuaycco 
Unidad de vegetación: Área de cultivo 
El transecto se localizó en una ladera de inclinación pronunciada, con suelo erosionado. 
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Punto de muestreo Ve-63’ (Quebrada Jatunhuaycco) 
Fecha de evaluación: 14 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 570 132; Norte: 8 531 947 
Altitud: 3 285 m 
Referencia: Quebrada Jatunhuaycco 
Unidad de vegetación: Matorral de arbustos espinoso  
El área evaluada se estableció en una ladera con inclinación pronunciada; la vegetación no presenta 
alteración. 
 
Punto de muestreo Ve-63 a  
Fecha de evaluación: 14 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 557 658; Norte: 8 531 553 
Altitud: 3 996 m 
Unidad de vegetación: Césped de puna 
 
Punto de muestreo Ve-64  
Fecha de evaluación: 14 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 555 870; Norte: 8 531 726 
Altitud: 4 372 m 
Referencia: Cerca de Ovejacancha 
Unidad de vegetación: Césped de puna 
Cerca de Ovejacancha, el transecto está ubicado en una ladera de inclinación pronunciada; el suelo 
contiene materia orgánica y piedras. 
 
Punto de muestreo Ve-65  
Fecha de evaluación: 13 de julio de 2005 
Coordenadas: Este 549 270; Norte: 8 530 850 
Altitud: 4 377 m 
Referencia: Cerca de Suytosuyto 
Unidad de vegetación: Bofedal 
El transecto se localizó en una zona plana con ondulaciones, el suelo es rico en materia orgánica. 
 
Punto de muestreo Ve-66  
Fecha de evaluación: 13 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 548 545: 8 530 110 
Altitud: 41310 m 
Referencia: Cerro Jelloorcco 
Unidad de vegetación: Césped de puna  
El transecto se ubicó en una ladera ondulada; el suelo contiene materia orgánica y piedras. 
 
Punto de muestreo Ve-66a 
Fecha de evaluación: 13 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 538 845; Norte: 8 529 487 
Altitud: 4 665 m 
Unidad de vegetación: Césped de puna 
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Punto de muestreo Ve-66b 
Fecha de evaluación: 13 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 537 993; Norte: 8 530 281 
Altitud: 4 546 m 
Unidad de vegetación: Césped de puna 
 
Punto de muestreo Ve-66c 
Fecha de evaluación: 12 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 532 805; Norte: 8 530 172 
Altitud: 4 702 m 
Unidad de vegetación: Pajonal de puna 
 
Punto de muestreo Ve-67 
Fecha de evaluación: 12 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 532 529; Norte: 8 529 106 
Altitud: 4 619 m 
Referencia: Entre lagunas Huayta y Yanacocha 
Unidad de vegetación: Bofedal 
El transecto se estableció en una ladera de poca pendiente y suelo con abundante contenido de 
humus; se observó la presencia de charcos de agua. 
 
Punto de muestreo Ve-68 
Fecha de evaluación: 12 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 531 956; Norte: 8 529 076 
Altitud: 4 539 m 
Referencia: Cerca de la laguna Yanococha 
Unidad de vegetación: Bofedal  
El transecto se localizó en un área con topografía plana, el suelo tiene abundante contenido de humus. 
 
Punto de muestreo Ve-69 
Fecha de evaluación: 12 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 531 796; Norte: 8 528 953 
Altitud: 4 580 m 
Referencia: Cerca de la laguna Yanacocha 
Unidad de vegetación: Césped de puna 
El área de evaluación se ubicó en una zona moderadamente ondulada; el suelo contiene materia 
orgánica y también es pedregoso. 
 
Punto de muestreo Ve-70 
Fecha de evaluación: 10 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 525 462; Norte: 8 528 372 
Altitud: 4 515 m 
Referencia: A 5 km lineales al norte de la quebrada Apacheta 
Unidad de vegetación: Bofedal 
El transecto se estableció sobre suelo relativamente plano; a los costados hay laderas con suelo 
desnudo. Presencia dominante de Distichia muscoides (champa).  
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Punto de muestreo Ve-71  
Fecha de evaluación: 10 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 527 205; Norte: 8 528 646 
Altitud: 4 816 m 
Referencia: Al norte de la quebrada Apacheta 
Unidad de vegetación: Pajonal de puna 
 
Punto de muestreo Ve-72 
Coordenadas: Este: 525 252; Norte: 8 529 038 
Altitud: 4 510 m 
Referencia: A 5 km lineales de la quebrada Apacheta 
Unidad de vegetación: Bofedal  
5 km lineales al N de la quebrada Apacheta, el área evaluada se localizó sobre suelo ligeramente 
inclinado; a los costados hay laderas con suelo desnudo. 
 
Punto de muestreo Ve-72’ 
Fecha de evaluación: 10 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 525 867; Norte: 8 529 668 
Altitud: 4 760 m 
Referencia: A 5 km lineales de la quebrada Apacheta 
Unidad de vegetación: Bofedal  
El área evaluada se localizó sobre suelo ligeramente inclinado; a los costados hay laderas con suelo 
desnudo. Presencia dominante de Lachemilla diplophylla, Aciachne pulvinata (paco quichca) y Distichia 
muscoides (champa). 
 
Punto de muestreo Ve-73 
Fecha de evaluación: 11 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 525 177; Norte: 8 528 895 
Altitud: 4 550 m 
Referencia: A 5 km lineales de la quebrada Apacheta 
Unidad de vegetación: Bofedal. 
El transecto se ubicó en la base de una ladera alternando con suelo desnudo. Presencia dominante de 
Pycnophyllum molle y una especie de Calamagrostis. 
 
Punto de muestreo Ve-74 
Fecha de evaluación: 11 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 523 045; Norte: 8 528 844 
Altitud: 4 510 m 
Referencia: En las alturas de la comunidad de Pichcahuasi 
Unidad de vegetación: Bofedal 
El transecto se estableció sobre suelo ligeramente inclinado, a los costados hay laderas con suelo 
desnudo. 
 
Punto de muestreo Ve-75  
Fecha de evaluación: 11 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 522 770; Norte: 8 528 636 
Altitud: 4 495 m 
Referencia: En las alturas de la comunidad de Pichcahuasi 
Unidad de vegetación: Bofedal 
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El transecto se localizó sobre suelo relativamente plano, a los costados hay laderas con suelo desnudo. 
 
Punto de muestreo Ve-76 
Fecha de evaluación: 11 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 521 955; Norte: 8 528 774 
Altitud: 4 445 m 
Referencia: En las alturas de la comunidad de Pichcahuasi  
Unidad de vegetación: Césped de puna 
En este transecto se registró la presencia de pequeños arbustos y cactáceas pulviniformes sobre 
laderas con suelo desnudo. Presencia de huarajo quischca (Opuntia floccosa) y Senecio rufescens. 
 
Punto de muestreo Ve-76a 
Fecha de evaluación: 10 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 513 994; Norte: 8 527 024 
Altitud: 4 171 m 
Referencia: Cerca de Licapa 
Unidad de vegetación: Pajonal 
 
Punto de muestreo Ve-76b 
Fecha de evaluación: 08 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 514 086; Norte: 8 525 610 
Altitud: 4 258 m 
Referencia: Cerca de Licapa 
Unidad de vegetación: Césped de puna 
 
Punto de muestreo Ve-76c 
Fecha de evaluación: 08 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 505 573; Norte: 8 525 536 
Altitud: 4 352 m 
Unidad de vegetación: Pajonal de puna 
 
Punto de muestreo Ve-77  
Fecha de evaluación: 07 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 503 505; Norte: 8 526 402 
Altitud: 3 855 m 
Referencia: Cerca de la comunidad de Pilpichaca 
Unidad de vegetación: Bofedal  
El área de evaluación se estableció en un ambiente perturbado, ubicado sobre suelo ligeramente 
inclinado; a los costados hay laderas con suelo desnudo y pajonal ralo.  
 
Punto de muestreo Ve-78 
Fecha de evaluación: 07 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 504 670; Norte: 8 524 904 
Altitud: 3 845 m 
Referencia: En las afueras de la comunidad de Pilpichaca 
Unidad de vegetación: Pajonal de puna 
Este transecto se localizó sobre las laderas de los cerros por donde discurre el río Pampas. 
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Punto de muestreo Ve-79 
Fecha de evaluación: 07 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 503 914; Norte: 8 516 534 
Altitud: 4 640 m 
Referencia: Cerca de la laguna Tagracocha 
Unidad de vegetación: Pajonal de puna 
 
Punto de muestreo Ve-80 
Fecha de evaluación: 06 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 502 564; Norte: 8 515 250 
Altitud: 4 225 m 
Referencia: Cerca de la laguna Tagracocha 
Unidad de vegetación: Bofedal 
El transecto se ubicó en un bofedal con elementos de césped de puna. Se encuentra sobre suelo 
ligeramente plano. 
 
Punto de muestreo Ve-81  
Fecha de evaluación: 05 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 495 299; Norte: 8 512 042 
Altitud: 4 185 m 
Referencia: Cerca de la comunidad de León Aspina 
Unidad de vegetación: Bofedal  
El transecto se estableció en un bofedal con elementos de césped de puna. Se encuentra sobre suelo 
ligeramente inclinado; a los costados hay laderas con pajonal ralo. 
 
Punto de muestreo Ve-81a 
Fecha de evaluación: 05 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 492 426; Norte: 8 509 252 
Altitud: 4 466 m 
Referencia: Cerca de Betania 
Unidad de vegetación: Pajonal de puna 
 
Punto de muestreo Ve-81b  
Fecha de evaluación: 03 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 491 292; Norte: 8 509 972 
Altitud: 4 502 m 
Referencia: Cerca de Betania 
Unidad de vegetación: Césped de puna 
 
Punto de muestreo Ve-82  
Fecha de evaluación: 04 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 491 324; Norte: 8 508 704 
Altitud: 4 522 m 
Revegetado 
 
Punto de muestreo Ve-83  
Fecha de evaluación: 04 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 491 239; Norte: 8 508 714 
Altitud: 4 523 m 
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Referencia: Cerca del río Leche Leche 
Unidad de vegetación: Césped de puna 
Este transecto se localizó en un área ligeramente ondulada, con suelo erosionado y pedregoso. 
 
Punto de muestreo Ve-84 
Fecha de evaluación: 04 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 491 389; Norte: 8 507 860 
Altitud: 4 470 m 
Unidad de vegetación: Bofedal  
El transecto se ubicó en zona plana, sobre suelo con materia orgánica. 
 
Punto de muestreo Ve-85  
Fecha de evaluación: 03 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 486 493; Norte: 8 505 540 
Altitud: 4 490 m 
Referencia: Quebrada Acci Pampa 
Unidad de vegetación: Área altoandina de escasa vegetación 
El transecto se estableció en una ladera de pendiente suave, con suelo muy pedregoso y erosionado.  
 
Punto de muestreo Ve-86  
Fecha de evaluación: 03 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 486 250; Norte: 8 505 234 
Altitud: 4 475 m 
Referencia: Ladera del cerro Sucso 
Unidad de vegetación: Bofedal 
Este transecto se ubicó en una ladera de pendiente suave y suelo pedregoso. 
 
Punto de muestreo Ve-87 
Fecha de evaluación: 02 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 481 331; Norte: 8 503 912 
Altitud: 4 448 m 
Referencia: Cerca de Taccra 
Unidad de vegetación: Césped de puna 
Este transecto se ubicó en una ladera de pendiente suave y suelo pedregoso. 
 
Punto de muestreo Ve-87a 
Fecha de evaluación: 02 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 479 461; Norte: 8 498 978 
Altitud: 4 182 m 
Referencia: Macho Cruz 
Unidad de vegetación: Pajonal de puna 
 
Punto de muestreo Ve-87b 
Fecha de evaluación: 02 de julio de 2005 
Coordenadas: Este: 478 575; Norte: 8 495 410 
Altitud: 4 343 m 
Referencia: Macho Cruz 
Unidad de vegetación: Césped de puna 
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Punto de muestreo Ve-88 
Coordenadas: Este: 476 434; Norte: 8 496 872 
Altitud: 4 325 m. 
Unidad de vegetación: Césped de Puna 
Referencia: En el abra del campamento Huaytará 
El transecto se estableció en una ladera suave en zona altoandina, con vegetación pequeña y suelos 
húmedos. 
 
Punto de muestreo Ve-88’ 
Coordenadas: Este: 476 434; Norte: 8 496 772 
Altitud: 4 325 m. 
Unidad de vegetación: Césped de Puna 
Referencia: En el abra del campamento Huaytará 
El transecto se estableció en una ladera suave en zona altoandina, con vegetación pequeña y suelos 
húmedos. 
 
Punto de muestreo Ve- 89 
Coordenadas: Este: 472 307; Norte: 8 494 236 
Altitud: 4 457 m. 
Referencia: Cerca del campamento Huaytará 
Unidad de vegetación: Pajonal de puna 
El área de evaluación se ubicó sobre la ladera alta de cerro, con predominio de pastos altos y en 
manojo. La ladera tiene suave pendiente y se encuentra próxima a un arroyo o brote de agua. 
 
Punto de muestreo Ve-90 
Coordenadas: Este: 470 663 Norte: 8 493 082 
Altitud: 4 486 m. 
Referencia: Camino entre PSR1 y el campamento Huaytará. 
Unidad de vegetación: Césped de puna 
El transecto se localizó en una ladera planas, muy rocosa, en zona altoandina con vegetación pequeña 
y suelos húmedos.  
 
Punto de muestreo Ve-91 
Coordenadas: Este: 462 787 Norte: 8 493 271 
Altitud: 3 630 m. 
Referencia: Arriba de Mareypata 
Unidad de vegetación: Matorral mixto  
El transecto se estableció en una ladera empinada con rocas, en un matorral poco denso con presencia 
de especies de arbustos espinosos y herbáceas pequeñas. 
 
Punto de muestreo Ve-92 
Coordenadas: Este: 461 799 Norte: 8 493 441 
Altitud: 3 600 m. 
Referencia: Cerca de Mareypata 
Unidad de vegetación: Matorral mixto 
Este transecto se localizó en zona de matorrales relativamente densos, con presencia de Lupinus y 
Mutisia. 
 
Punto de muestreo Ve-93 
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Coordenadas: Este: 461 115 Norte: 8 493 176 
Altitud: 3 815 m. 
Referencia: Cerca de Parja 
Unidad de vegetación: Matorral de arbustos espinosos 
El transecto se ubicó en una ladera medianamente inclinada, en un matorral poco denso, con presencia 
de arbustos espinosos. 
 
Punto de muestreo Ve-94 
Coordenadas: Este: 458 938 Norte: 8 491 888 
Altitud: 3 747 m. 
Referencia: Alturas de Huaytará. 
Unidad de vegetación: Matorral mixto 
Este transecto se estableció en un matorral mixto mediano con Lupinus y matorral espinoso, sobre 
terrenos de cultivo con pendiente moderada. Los matorrales son relativamente densos, con presencia 
de Mutisia. 
 
Punto de muestreo Ve-95 
Coordenadas: Este: 457 102 Norte: 8 489 858 
Altitud: 3 709 m. 
Referencia: Cerca de Ñauhinpuquio. 
Unidad de vegetación: Matorral de arbustos espinosos  
El área evaluada se localizó en una ladera con pendiente, en zona de matorrales relativamente densos 
con dominancia de arbustos con espinas. Se observó algunas especies y también el cactus en flor y 
fruto; también se registró la presencia de flores de la hemiparasita Tristerix. 
 
Punto de muestreo Ve-96 
Coordenadas: Este: 455 430 Norte: 8 490 972 
Altitud: 3 922 m. 
Referencia: Cerca de Salviapata 
Unidad de vegetación: Matorral de arbustos espinosos 
El transecto se ubicó en un matorral poco denso, con presencia de especies de arbustos espinosos 
 
Punto de muestreo Ve-97 
Coordenadas: Este: 450 113 Norte: 8 491 176 
Altitud: 3 360 m. 
Referencia: Cerca del cerro Lomo Largo. 
Unidad de vegetación: Matorral mixto 
El área de evaluación se ubicó en una zona árida con matorral mixto seco de poco desarrollo. Se 
observó arbustos muy pequeños y con hierbas estacionales. 
 
Punto de muestreo Ve-98 
Coordenadas: Este: 449 981 Norte: 8 491 342 
Altitud: 3 343 m de altitud. 
Referencia: Quebrada Sacramento 
Unidad de vegetación: Matorral mixto  
El transecto se localizó en un matorral mixto y de color verde por efecto de la neblina, en una pendiente 
pronunciada al pie del DdV. Es un matorral con arbustos no espinosos que alcanzan hasta 1,5 m de 
alto. 
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Punto de muestreo Ve-98a 
Coordenadas: Este: 439 436 Norte: 8 481 612 
Altitud: 2 882 m de altitud. 
Referencia: Quebrada Ticcoc. 
Unidad de vegetación: Matorral de arbustos xerófitos y cactáceas columnares dispersas 
 
Punto de muestreo Ve-98b 
Coordenadas: Este: 438 655 Norte: 8 482 040 
Altitud: 2 841 m de altitud. 
Referencia: Quebrada Ticcoc. 
Unidad de vegetación: Matorral de arbustos xerófitos y cactáceas columnares dispersas. 
 
Punto de muestreo Ve-98c 
Coordenadas: Este: 437 783 Norte: 8 481 822 
Altitud: 2 850 m de altitud. 
Referencia: Quebrada Ticcoc. 
Unidad de vegetación: Matorral de arbustos xerófitos y cactáceas columnares dispersas. 
 
Punto de muestreo Ve-98d 
Coordenadas: Este: 437 427 Norte: 8 482 140 
Altitud: 2 835 m de altitud. 
Referencia: Quebrada Ticcoc. 
Unidad de vegetación: Matorral de arbustos xerófitos y cactáceas columnares dispersas. 
 
Punto de muestreo Ve-99 
Coordenadas: Este: 429 694 Norte: 8 483 387 
Altitud: 2 200 m. 
Referencia: Quebrada Río Seco. 
Unidad de vegetación: Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios. 
Este transecto se estableció en zona caracterizada por la presencia de cactus columnares y arbustos 
caducifolios relativamente densos. 
 
Punto de muestreo Ve-100 
Coordenadas: Este: 428 031 Norte: 8 486 438 
Altitud: 2 113 m. 
Referencia: Quebrada Río Seco. 
Unidad de vegetación: Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios. 
El transecto se localizó en una zona de cactáceas columnares y algunos arbustos caducifolios 
dispersos en laderas. 
 
Punto de muestreo Ve-101 
Coordenadas: Este: 425 297   Norte: 8 483 986 
Altitud: 1 627 m. 
Referencia: Quebrada Río Seco. 
Unidad de vegetación: Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios. 
Cactáceas y arbustos muy dispersos. 
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Punto de muestreo Ve-101a 
Coordenadas: Este: 424 560   Norte: 8 480 100 
Altitud: 1 380 m. 
Referencia: Quebrada Río Seco. 
Unidad de vegetación: Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios. 
El transecto se localizó en una zona de cactáceas columnares y algunos arbustos caducifolios 
dispersos en laderas. 
 
Punto de muestreo Ve-101b 
Coordenadas: Este: 421 529 Norte: 8 480 946 
Altitud: 1 130 m. 
Referencia: Quebrada Río Seco. 
Unidad de vegetación: Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios. 
El transecto se localizó en una zona de cactáceas columnares y algunos arbustos caducifolios 
dispersos en laderas. 
 
Punto de muestreo Ve-102 
Coordenadas: Este: 422 547 Norte: 8 480 716 
Altitud: 1 099 m. 
Referencia: Quebrada Río Seco, cerca de mina La Bolívar. 
Unidad de vegetación: Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios 
El área evaluada se ubicó al pie de la ladera, en una zona no afectada por reciente deslizamiento de 
tierra (huayco). Armatocereus procerus es la especie que llega a alcanzar mayor longitud, entre 3,5 y 
4,5 m. Se observó a las cactáceas en estado vegetativo, mientras que los arbustos fueron observados 
en flor y fruto. 
 
Punto de muestreo Ve-103 
Coordenadas: Este: 422 551 Norte: 8 479 918 
Altitud: 1 317 m.  
Referencia: Cerca de la quebrada Murciélago, arriba de la mina Bolívar. 
Unidad de vegetación: Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios. 
El transecto se localizó en una ladera con 30º de inclinación. Se observó a las cactáceas, con 
excepción de Cleistocactus sp., en estado vegetativo, mientras que los arbustos fueron observados en 
flor y fruto. Las cactáceas llegan a alcanzar 2,5 m de alto, mientras que los arbustos llegan a 1 m. 
 
Punto de muestreo Ve-104 
Coordenadas: Este: 421 398 Norte: 8 480 450 
Altitud: 1089 m.  
Referencia: Quebrada Río Seco. 
Unidad de vegetación: Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios. 
En el área evaluada el suelo está formado por rocas de color rojo. Se observó algunos individuos de 
Cleistocactus sp. en fruto; asimismo, algunas cactáceas estaban muertas. 
 
Punto de muestreo Ve-105 
Coordenadas: Este: 416 881 Norte: 8 479 753 
Altitud: 1 057 m. 
Referencia: Quebrada Río Seco. 
Unidad de vegetación: Vegetación con cactáceas columnares dispersas 
Zona con cáctus columnares que alcanzan una altura media. 
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Punto de muestreo Ve-105 a 
Coordenadas: Este: 416 881 Norte: 8 479 753 
Altitud: 1 037 m. 
Referencia: Quebrada Río Seco. 
Unidad de vegetación: Vegetación con cactáceas columnares dispersas 
Lecho desértico rocoso, con cactáceas columnares dispersas. 
 
Punto de muestreo Ve-106 
Coordenadas: Este: 417 160 Norte: 8 478 560 
Altitud: 838 m. 
Referencia: Quebrada Río Seco. 
Unidad de vegetación: Vegetación de cactáceas columnares dispersas  
El área evaluada está ubicada en un matorral dominado por Bulnesia retama y con cactus columnares 
alrededor. El transecto se ubicó en el fondo de la quebrada seca, donde abundan B. retama. 
 
Punto de muestreo Ve-107 
Coordenadas: Este: 415 903 Norte: 8 479 301 
Altitud: 1000 m. 
Unidad de vegetación: Vegetación de cactáceas columnares dispersas 
El transecto se localizó en una ladera desértica, en el fondo de la ladera. La zona se caracteriza por 
cactáceas muy dispersas en zona de cauce seco. 
 
Punto de muestreo Ve-107a 
Coordenadas: Este: 414 554 Norte: 8 476 222 
Altitud: 737 m. 
Unidad de vegetación: Desierto con tillandsiales 
El transecto se localizó en una ladera del cerro. La zona se caracteriza por tener tillandsiales 
saludables y dispersos. 
 
Punto de muestreo Ve-107b 
Coordenadas: Este: 411 816 Norte: 8 475 614 
Altitud: 639 m. 
Referencia: Cerca del cerro Serpiente que bordea a la quebrada Río Seco. 
Unidad de vegetación: Desierto con tillandsiales. 
Tillandsia latifolia es registrada cuatro veces más en el transecto pero su presencia no coincide con 
ningún punto requerido para el análisis. T. latifolia domina el ambiente, pero en algunos tramos lo hace 
T. purpurea. 
 
Punto de muestreo Ve-108 
Coordenadas: Este: 410 555; Norte: 8 476 445 
Altitud: 639 m. 
Unidad de vegetación: Desierto con tillandsias. 
Costa. 
 
Punto de muestreo Ve-109 
Coordenadas: Este: 399 391 Norte: 8 476 110 
Altitud: 370 m. 
Referencia: Cerca de Fundo Santa Bárbara 
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Unidad de vegetación: vegetación desértica 
El área evaluada es desértica, con dunas y sin vegetación. 
 
Punto de muestreo Ve-110 
Coordenadas: Este: 398 880 Norte: 8 479 164 
Altitud: 360 m. 
Referencia: Cerca del pueblo Bernal. 
Unidad de vegetación: Áreas con cultivo  
El transecto se estableció en zona de cultivos de algodón en flor. 
 
Punto de muestreo Ve-111 
Coordenadas: Este: 395 829 Norte: 8 477 229 
Altitud: 302 m.  
Referencia: A orillas de la laguna Bernal Alto. 
Unidad de vegetación: Vegetación hidromórfica costera 
La totora alcanzaba 3 m de alto aproximadamente, se observó actividad pasada de extracción de la 
misma. La laguna se encuentra bordeada por Pluchea chingoyo y en pequeños tramos por Tessaria 
integrifolia. Al interior de ésta domina Typha domingensis y en sectores menores Scirpus americanus 
con Distichlis spicata. 
 
 
Punto de muestreo Ve-112 
Coordenadas: Este: 394 655 Norte: 8 478 656 
Altitud: 290 m. 
Referencia: Laguna Morón B. 
Unidad de vegetación: Vegetación hidromórfica costera 
El área de evaluación se ubicó en un humedal con totorales, juncos y gramadales, e incluye zona de 
cultivos. La laguna Morón B está rodeada de vegetación arbustiva y dunas. 
 
Punto de muestreo Ve-113 
Coordenadas: Este:  393 208 Norte: 8 478 249 
Altitud: 293 m. 
Referencia: Laguna Morón A. 
Unidad de vegetación: Vegetación hidromórfica costera 
El transecto se ubicó en la laguna, entre totorales y dunas de arena. 
 
Punto de muestreo Ve-114 
Coordenadas: Este:393 898 Norte: 8 482 756 
Referencia: Río Pisco, cerca al pueblo de Dos Palmas 
Altitud: 326 m. 
Unidad de vegetación: Monte ribereño 
El transecto se caracterizó por un río medianamente crecido, cultivos cercanos de algodón, y arbustos 
de Tessaria integrifolia, así como gran cantidad de poáceas que cubren el suelo. Alrededor se observó 
algunos árboles de molle (Schinus molle) y huarango (Acacia macracantha). 
 
Punto de muestreo Ve-115 
Coordenadas: Este: 394 333 Norte: 8 483 315 
Altitud: 388 m. 
Referencia: Río Pisco. 
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Unidad de vegetación: Área de cultivo 
El transecto se ubicó en zona de cultivos de algodón en secano. 
 
Punto de muestreo Ve-116 
Coordenadas: Este: 393 501 Norte: 8 484 937 
Altitud: 315 m. 
Referencia: Cabeza de Toro y acequia 2 
Unidad de vegetación: Área de cultivo 
El área evaluada se ubica en zona de cultivos de algodón seco. 
 
Punto de muestreo Ve-117 
Coordenadas: Este: 393 439 Norte: 8 486 950 
Altitud: 350 m. 
Referencia: Cabeza de Toro-Acequia principal 
Unidad de vegetación: Área de cultivo 
El transecto se estableció en un área de cultivos variados con predominio de algodón seco. Se observó 
árboles frutales en los huertos cerca de la acequia principal. En ella se observó vegetación de carrizo, 
cola de caballo y grama. Al otro lado de la acequia se ve un extenso desierto. 
 
Punto de muestreo Ve-118 
Coordenadas: Este: 393 644 Norte: 8 487 976 
Altitud: 358 m. 
Referencia: Cabeza de Toro-Acequia principal 
Unidad de vegetación: Vegetación desértica 
El área de evaluación se localizó en el desierto sin vegetación que está adyacente a la Irrigación 
Cabeza de Toro, sobre el canal madre.  
 
Punto de muestreo Ve-119 
Coordenadas: Este: 392 035 Norte: 8 490 197 
Altitud: 296 m.  
Referencia: Irrigación Cabeza de Toro 
Unidad de vegetación: Área de cultivo 
El transecto se estableció en Área de cultivo de algodón (Gossypium barbadense) abandonado.  
 
Punto de muestreo Ve-120 
Coordenadas: Este: 394 496; Norte: 8 490 889 
Altitud: 382 m. 
Unidad de vegetación: Desierto con tillandsias. 
Costa. 
 
Punto de muestreo Ve-121 
Coordenadas: Este: 387 774 Norte: 8 504 237 
Altitud: 240 m. 
Referencia: Pampa del Carmen 
Unidad de vegetación: Vegetación desértica 
El transecto se ubicó en un extenso desierto plano, con suelo algo compacto. Es una zona desértica sin 
vegetación 
 
 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 4.2.2-28 

Punto de muestreo Ve-122 
Coordenadas: Este: 386 936 Norte: 8 508 751 
Altitud: 189 m. 
Referencia: Hacienda La Pinta 
Unidad de vegetación: Áreas con cultivos  
El área se caracteriza por extensos cultivos de algodón seco. Se observa calles asfaltadas, canales de 
regadío, árboles altos en los bordes del algodón y presencia de casas de Área. 
 
Punto de muestreo Ve-123 
Coordenadas: Este: 386 465 Norte: 8 509 813 
Altitud: 199 m. 
Referencia: Río Matagente 
Unidad de vegetación: Monte ribereño  
El área de evaluación se ubicó en el monte ribereño, con algunos árboles de Acacia macracantha y 
arbustos de Baccharis salicifolia. 
 
Punto de muestreo Ve-124 
Coordenadas: Este: 384 361 Norte: 8 514 505 
Altitud: 265 m. 
Referencia: Cerro Chinchicama. 
Unidad de vegetación: Desierto con tillandsiales 
El transecto se ubicó en la parte alta del cerro Chinchicama, en zona de tillandsias más o menos 
densa. En la parte baja se encuentra un valle con cultivos y poblado. En las partes altas de los cerros 
se observan cubiertas de tillandsias. 
 
Punto de muestreo Ve-125 
Coordenadas: Este: 378 382 Norte: 8 524 084 
Altitud: 207 m. 
Referencia: Pampa del Ñoco 
Unidad de vegetación: Vegetación desértica 
El área evaluada se localizó en zona desértica sin vegetación, caracterizada por suelo suave. 
 
Punto de muestreo Ve-126 
Coordenadas: Este: 370 221 Norte: 8 530 140 
Altitud: 173 m. 
Referencia: Quebrada Topará 
Unidad de vegetación: Monte ribereño 
El transecto se estableció en un área de monte ribereño en cauce estacional. Es un matorral distribuido 
a manera de parches en los bordes del cauce. Se observa abundantes árboles y arbustos espinosos en 
las partes elevadas, planas y arenosas. 
 
Punto de muestreo Ve-127 
Coordenadas: Este: 362 677 Norte: 8 534 687 
Altitud: 182 m. 
Referencia: Pampa Melchorita 
Unidad de vegetación: Desierto con tillandsiales 
El área de evaluación se ubicó en un arenal cubierto por tillandsias dispersas y muy secas, cerca de un 
asentamiento humano. Se observan desperdicios plásticos. El suelo es plano y las dunas son muy 
pequeñas.  
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ANEXO 4.2.3 
UBICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO DE VEGETACIÓN 

 
Cuadro 4.2.3-1 Ubicación de Puntos de Muestreo de Vegetación de Verano e Invierno 
 

Coordenadas UTM No. Código Unidad 
Este Norte 

Altitud 
(m) Características Sector Fisiográfico 

1 Ve-1 BMA 641 956 8 557 890 2 889 
Al Noreste del poblado de Chiquintirca, en un terreno de suelo con 
abundante materia orgánica, con pendiente de 30-40º. Predominan árboles 
de hasta 20 m, con Miconia y Hediosmun como dominantes entre los 
árboles. 

Vertiente Oriental 

2 Ve-2 ZAM 640 461 8 555 778 3 118 
En las cercanías del poblado de Chiquintirca, en un terreno de suelo 
rocoso-pedregoso, con pendiente de 30-40º. Predominan arbustos de hasta 
1,5 m. 

Vertiente Oriental 

3 Ve-3* CV 640 110 8 555 532 3 110 En el poblado de Chiquintirca, con pendiente de 30-40º. Los cultivos 
dominantes son Zea maiz (Maíz) y Solanum tuberosum (Papa). Vertiente Oriental 

4 Ve-4 ZAM 640 091 8 555 428 3 110 

En las cercanías del poblado de Chiquintirca, en un terreno de suelo 
rocoso-pedregoso, con pendiente de 30-40º. Predominan arbustos de hasta 
1,5 m, con Bidens y Brachyotum como dominantes. Por su cercanía a la 
carretera esta zona esta siendo transformada paulatinamente en campo de 
cultivo. 

Vertiente Oriental 

5 Ve-5 ZAM 639 523 8 559 564 3 100 
Esta parcela fue establecida en una ladera con suelo rocoso-pedregoso. El 
matorral es bastante ralo y tiene 1,5 m de alto. Las especies dominantes 
son Brachyotum de hojas coriáceas medianas y flores violetas péndulas y 
Baccharis, de flores blanquecinas. 

Vertiente Oriental 

6 Ve-5' ZAM 639 555 8 558 556 3 412 

Al Sureste del poblado de Qollpa, en un terreno de suelo pedregoso, con 
pendiente de 30-40º. Predominan arbustos de hasta 2 m, con Brachyotum 
como dominante, también es notable la presencia de Orthrosanthus. 
Aunque se trata de una especie introducida, el Eucalipto se ha naturalizado 
y forma parte del paisaje natural. 

Vertiente Oriental 
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Coordenadas UTM No. Código Unidad 
Este Norte 

Altitud 
(m) Características Sector Fisiográfico 

7 Ve-6* CV 638 723 8 559 264 3 612 En el poblado de Qollpa, con pendiente de 30-40º. El cultivo mas difundido 
en la zona es Solanum tuberosum (Papa). Vertiente Oriental 

8 Ve-7 PP 636 559 8 559 238 3 560 
En las cercanía del poblado de Anchihuay, en un terreno de suelo rocoso, 
con pendiente de 30-40º. Predominan herbáceas de hasta 0,3 m, con 
Calamagrostis 1 (Pacoichu) como dominante. Es notable la presencia de 
algunas hierbas arrosetadas. 

Altoandina 1: Cerro Llavejaja al cerro Bañico 

9 Ve-8 BMA 635 930 8 562 050 3 265 
La parcela evaluada se estableció en un bosque montano fuertemente 
perturbado por el establecimiento de cultivos de maíz. Existen, sin 
embargo, algunos parches relativamente conservados. 

Vertiente Oriental 

10 Ve-8' BMA 635 871 8 561 942 3 185 
Al Este del poblado de Anchihuay, en un terreno de suelo con abundante 
materia orgánica, con pendiente de 30-40º. Predominan árboles de hasta 
15 m. 

Vertiente Oriental 

11 Ve-9 PP 633 262 8 562 046 3 367 
Al Noreste del poblado de Anchihuay, en un terreno de suelo rocoso con 
abundante materia orgánica, con pendiente de 10-20º. Predominan las 
herbáceas de hasta 0,6m, con Orthrosanthus como dominante. 

Altoandina 1: Cerro Llavejaja al cerro Bañico 

12 Ve-10 PP 631 419 8 562 952 3 676 
Al Noroeste del poblado de Anchihuay, en un terreno de suelo rocoso, con 
pendiente de 40-50º. Predominan las herbáceas de hasta 1 m, con 
Poaceae como dominantes. 

Altoandina 1: Cerro Llavejaja al cerro Bañico 

13 Ve-11 BO 629 768 8 563 072 3 544 El transecto se localizó en un bofedal donde predominan juncáceas (Luzula 
racemosa) y algunos briofitos (musgos). Altoandina 1: Cerro Llavejaja al cerro Bañico 

14 Ve-11' BO 630 296 8 562 996 3 732 
Al Noroeste del poblado de Anchihuay, en un terreno de suelo con 
abundante materia orgánica, (humedal), con pendiente 0º. Predominan las 
pequeñas herbáceas, con Hypsela reniformes y Lachemilla pinnata como 
dominantes. 

Altoandina 1: Cerro Llavejaja al cerro Bañico 

15 Ve-12 PP 627 248 8 562 002 4 181 
Al Noreste de Cochas, en un terreno de suelo rocoso, con pendiente de 
30-40º. Predominan las herbáceas de hasta 0,3 m, con Calamagrostis 
(Pacoichu) como dominante. Es notable la presencia de Aciachne pulvinata 
y musgos. 

Altoandina 1: Cerro Llavejaja al cerro Bañico 
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Coordenadas UTM No. Código Unidad 
Este Norte 

Altitud 
(m) Características Sector Fisiográfico 

16 Ve-13 PP 626 668 8 562 382 4 100 
Al Noreste de Cochas, en un terreno de suelo rocoso, con pendiente de 
20-30º. Predominan las herbáceas de hasta 0,5 m, con Calamagrostis 
(Pacoichu) como dominante. 

Altoandina 1: Cerro Llavejaja al cerro Bañico 

17 Ve-14 BO 625 822 8 561 826 3 745 El transecto se ubicó en un bofedal donde hay dominancia de Rosaceae de 
porte pequeño, como Lachemilla pinnata y Acaena cylindristachya. Altoandina 1: Cerro Llavejaja al cerro Bañico 

18 Ve-14' BO 625 580 8 562 054 3 840 
Al Noreste del poblado de Cochas, en un terreno de suelo con abundante 
materia orgánica (humedal), con pendiente 0º. Predominan las herbáceas 
de hasta 1 m, con Juncus articus (Totora) como dominante. 

Altoandina 1: Cerro Llavejaja al cerro Bañico 

19 Ve-15 BO 625 822 8 561 826 3 745 El transecto se localizó en un bofedal cuyos elementos dominantes son 
Plantago tubulosa y briófitos. Altoandina 1: Cerro Llavejaja al cerro Bañico 

20 Ve-15' BO 626 370 8 561 648 3 985 
Al Noreste del poblado de Cochas, en un terreno de suelo con abundante 
materia orgánica (humedal), con pendiente 0º. Predominan las pequeñas 
herbáceas, con Valeriana y Werneria como dominantes. 

Altoandina 1: Cerro Llavejaja al cerro Bañico 

21 Ve-16 PP 622 948 8 560 060 3 790 
Al Noreste del poblado de Cochas, en un terreno de suelo rocoso, con 
pendiente de 30-40º. Predominan las herbáceas de hasta 0,5 m, con 
Jarava y Calamagrostis como dominantes. 

Altoandina 1: Cerro Llavejaja al cerro Bañico 

22 Ve-17 PP 622 935 8 559 512 3 715 
Al Norte del poblado de Cochas, en un terreno de suelo rocoso, con 
pendiente de 40-50º. Predominan las herbáceas de hasta 1,5 m, con 
Jarava y Calamagrostis como dominantes. 

Altoandina 1: Cerro Llavejaja al cerro Bañico 

23 Ve-18 MAE 621 926 8 559 332 3 480 
Al Norte del poblado de Cochas, en un terreno de suelo rocoso, con 
pendiente de 20-30º. Predominan arbustos de hasta 2 m, con Baccharis 
como dominante. 

Valle interandino del Río Torobamba y del 
Río Uras 

24 Ve-18a BRP 621 685 8 559 332 3 543 
En las cercanía del poblado de Cochas, en un terreno de suelo pedregoso, 
con pendiente de 30-40º. Predominan arbustos de hasta 2 m, con 
Baccharis (Taya) como dominante. 

Valle interandino del Río Torobamba y del 
Río Uras 
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Coordenadas UTM No. Código Unidad 
Este Norte 

Altitud 
(m) Características Sector Fisiográfico 

25 Ve-19 MAE 620 868 8 557 380 3 035 
Esta parcela se ubicó en un área con pendiente de 20º, dentro de un 
matorral perturbado por la presencia de campos de cultivo. Además de la 
flora registrada en la parcela, fue notoria la presencia de arbolillos de 
chachas (E. resinosa). 

Valle interandino del Río Torobamba y del 
Río Uras 

26 Ve-19' MAE 621 245 8 557 244 3 218 
En las cercanía del poblado de Cochas, en un terreno de suelo rocoso, con 
pendiente de 10-20º. Predominan arbustos de hasta 1,5 m, con 
Minthostachys como dominante. 

Valle interandino del Río Torobamba y del 
Río Uras 

27 Ve-20* CV 616 324 8 559 698 3 045 Área de cultivo. Valle interandino del Río Torobamba y del 
Río Uras 

28 Ve-21* MAE 615 941 8 560 030 3 180 Matorral de arbustos espinosos. Valle interandino del Río Torobamba y del 
Río Uras 

29 Ve-22 MAE 615 887 8 560 048 3 180 
Al Noroeste del poblado de Uras, en un terreno de suelo rocoso-pedregoso, 
con pendiente de 30-40º. Predominan arbustos de hasta 1 m, con 
Arcyctophyllum como dominante. 

Valle interandino del Río Torobamba y del 
Río Uras 

30 Ve-23 CV 615 897 8 560 164 3 100 Ladera del cerro Ayquihuilca. Valle interandino del Río Torobamba y del 
Río Uras 

31 Ve-24* MAE 614 973 8 560 428 - Ladera del cerro Ayquihuilca. Valle interandino del Río Torobamba y del 
Río Uras 

32 Ve-24a MAE 614 259 8 559 912 3 190 
En las cercanía del poblado de Uras, en un terreno de suelo rocoso, con 
pendiente de 20-30º. Predominan arbustos de hasta 1,2 m, con cf Berberis 
(Occishka) como dominante. 

Valle interandino del Río Torobamba y del 
Río Uras 

33 Ve-25 MAR 613 634 8 557 078 2 400 
Al Sureste de la ciudad de San Miguel, en un terreno de suelo pedregoso, 
con pendiente 0º. Predominan arbustos de hasta 1,2 m, con Lamiaceae 
como dominante. 

Valle interandino del Río Torobamba y del 
Río Uras 

34 Ve-26* CV 613 292 8 557 022 2 360 Cerca del río Torobamba. Valle interandino del Río Torobamba y del 
Río Uras 

35 Ve-27* CV 613 474 8 556 722 2 310 Cerca del río Torobamba. Valle interandino del Río Torobamba y del 
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Coordenadas UTM No. Código Unidad 
Este Norte 

Altitud 
(m) Características Sector Fisiográfico 

Río Uras 

36 Ve-28 MAR 613 144 8 556 260 2 470 
Al Sureste de la ciudad de San Miguel, en un terreno de suelo rocoso, con 
pendiente de 40-50º. Predominan arbustos de hasta 2 m, con Dodonaea 
(Chamana) como dominante. 

Valle interandino del Río Torobamba y del 
Río Uras 

37 Ve-28a BSC 615 533 8 554 874 2 520 
Al Sureste del poblado de Patibamba, en un terreno de suelo rocoso, con 
pendiente de 35-45º. Predominan árboles de hasta 10 m, con Eriotheca 
ruizii (Pati) como árbol dominante, también es notable la presencia Schinus 
molle (Molle). 

Valle interandino del Río Torobamba y del 
Río Uras 

38 Ve-29 BSC 613 077 8 556 335 2 410 
Al Sureste de la ciudad de San Miguel, en un terreno de suelo rocoso, con 
pendiente de 40-50º. Predominan árboles de hasta 10 m, con Eriotheca 
ruizii (Pati) como árbol dominante, también es notable la presencia Schinus 
molle (Molle) y entre los arbustos es notoria Dodonaea (Chamana). 

Valle interandino del Río Torobamba y del 
Río Uras 

39 Ve-29’ BSC 613 016 8 556 330 2 582 

Esta parcela se ubicó en la zona alta de una ladera situada en la margen 
derecha del río Torobamba, con suelo pedregoso-rocoso suelto, que hizo 
difícil el acceso. Se caracterizó por la dominancia de árboles de pati (E. 
ruizii), aunque estos se encuentran de manera dispersa y alternando con 
arbustos resinosos. 

Valle interandino del Río Torobamba y del 
Río Uras 

40 Ve-30 MAR 612 751 8 556 680 2 415 
Al Sureste de la ciudad de San Miguel, en un terreno de suelo rocoso, con 
pendiente de 10-20º. Predominan arbustos de hasta 2 m, con Dodonaea 
(Chamana) como dominante, también es notable la presencia de Schinus 
molle (Molle) y Eriotheca ruizii (Pati). 

Valle interandino del Río Torobamba y del 
Río Uras 

41 Ve-31 MAR 612 318 8 556 322 2 801 
Al Sureste de la ciudad de San Miguel, en un terreno de suelo rocoso, con 
pendiente de 50-60º. Predominan arbustos de hasta 2,5 m, con Schinus 
molle (Molle) como dominante, también es notable la presencia de 
Dodonaea (Chamana). 

Valle interandino del Río Torobamba y del 
Río Uras 

42 Ve-32 MAR 612 366 8 555 818 3 003 
Al Sureste de la ciudad de San Miguel, en un terreno de suelo rocoso, con 
pendiente de 30-40º. Predominan arbustos de hasta 2 m, con Dodonaea 
(Chamana) y Schinus molle (Molle) como dominantes. 

Valle interandino del Río Torobamba y del 
Río Uras 

43 Ve-33* CV 609 569 8 547 142 3 675 Área de cultivo. Altoandina 2: Cerro Socos a la Qda. 
Chacahaycco 
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Coordenadas UTM No. Código Unidad 
Este Norte 

Altitud 
(m) Características Sector Fisiográfico 

44 Ve-34 BO 609 278 8 546 954 3 775 
Al Este de la antena de TGP, en un terreno de suelo con abundante 
materia orgánica (humedal), con pendiente de 30-40º. Predominan 
herbáceas pequeñas, con “Manitos” como dominante. 

Altoandina 2: Cerro Socos a la Qda. 
Chacahuaycco 

45 Ve-35 PP 608 964 8 547 342 3 870 
Al Norte de la antena de TGP, en un terreno de suelo rocoso, con 
pendiente de 10-20º. Predominan herbáceas de hasta 0,3 m, con 
Calamagrostis (Pacoichu) como dominante. 

Altoandina 2: Cerro Socos a la Qda. 
Chacahuaycco 

46 Ve-36 PP 608 063 8 547 730 3 935 
Al Norte de la antena de TGP, en un terreno de suelo rocoso, con 
pendiente de 10-20º. Predominan herbáceas de hasta 0,6 m, con Jarava 
como dominante. 

Altoandina 2: Cerro Socos a la Qda. 
Chacahuaycco 

47 Ve-37 BO 608 319 8 546 702 3 845 
El área de evaluación se localizó en un bofedal cuyo suelo está totalmente 
saturado; destaca la presencia de las especies Plantago tubulosa y 
Distichia muscoides, que tienden a formar almohadillados. 

Altoandina 2: Cerro Socos a la Qda. 
Chacahuaycco 

48 Ve-37' BO 608 270 8 546 720 4 083 
Al Oeste de la antena de TGP, en un terreno de abundante materia 
orgánica (humedal), con pendiente 0º. Predominan las herbáceas en 
almohadillas, con Distichia muscoides como dominante. 

Altoandina 2: Cerro Socos a la Qda. 
Chacahuaycco 

49 Ve-38 PP 608 639 8 546 272 3 935 
Al Oeste de la antena de TGP, en un terreno de suelo rocoso-pedregoso, 
con pendiente de 30-40º. Predominan las herbáceas de hasta 0,6 m, con 
Jarava como dominante. 

Altoandina 2: Cerro Socos a la Qda. 
Chacahuaycco 

50 Ve-39* MAR 604 663 8 543 562 3 085 Cerca de Huaychao. Valle interandino del río Yucay 
51 Ve-40* CV 604 050 8 543 780 3 095 En el poblado de Huaychao, El cultivo dominante es Zea maiz (Maíz). Valle interandino del río Yucay 
52 Ve-41* CV 603 416 8 543 264 3 025 Cerca de Huanta. Valle interandino del río Yucay 
53 Ve-42* MAR 602 423 8 541 492 2 725 Cerca de Piraspampa. Valle interandino del río Yucay 
54 Ve-43* MAR 602 161 8 541 266 2 685 Cerca de Piraspampa. Valle interandino del río Yucay 

55 Ve-44 MAR 602 767 8 540 856 2 760 
Al Oeste del poblado de Huaychao, en un terreno de suelo pedregoso, con 
pendiente de 30-40º. Predominan arbustos de hasta 1,5 m, con Dodonaea 
(Chamana) como dominante. 

Valle interandino del Río Yucay 

56 Ve-45 MAR 604 406 8 539 435 3 100 Matorral de arbustos resinosos. Valle interandino del Río Yucay 

57 Ve-46* CV 602 830 8 538 143 3 100 n el poblado de Acocro, El cultivo dominante es Triticum aestivum (Trigo). Valle interandino del Río Yucay 
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Coordenadas UTM No. Código Unidad 
Este Norte 

Altitud 
(m) Características Sector Fisiográfico 

58 Ve-46a MAR 602 321 8 538 498 3 132 
Al Oeste del poblado de Acocro, en un terreno de suelo rocoso-pedregoso, 
con pendiente de 20-30º. Predominan arbustos de hasta 1,8 m, con 
Dodonaea (Chamana) como dominante. También es notoria la presencia 
de Schinus molle (Molle). 

Valle interandino del Río Yucay 

59 Ve-47* CV 602 258 8 537 391 3 100 Cerca de Pumapuquio. Valle interandino del Río Yucay 

60 Ve-48 CV 600 115 8 534145 3 801 En el poblado de Seccelambras, El cultivo dominante es Solanum 
tuberosum (Papa). Valle interandino del Río Yucay 

61 Ve-49 MAR 601 880 8 531 174 3 678 
Al Sureste del poblado de Tambococho, en un terreno de suelo rocoso, con 
pendiente de 30-40º. Predominan arbustos de hasta 1,2 m, con cf Berberis 
(Occishka) como dominante. 

Valle interandino del Río Yucay 

62 Ve-50 EU 601 828 8 531 234 3 682 Quebrada Chumahuaycco. Este transecto se ubicó en una ladera 
moderada, en una zona erosionada. Valle interandino del Río Yucay 

63 Ve-50' EU 601 747 8 531 238 3 690 
Al Sureste del poblado de Tambococho, en un terreno de suelo pedregoso, 
con pendiente de 30-40º. Predominan los árboles de hasta 20 m, con 
Eucalipto como dominante. 

Valle interandino del Río Yucay 

64 Ve-51 BRP 598 182 8 531 543 3 801 
Al Sur del poblado de Tambococho, en un terreno de suelo rocoso-
pedregoso, con pendiente de 20-30º. Predominan arbustos de hasta 2 m, 
con Baccharis (Taya) como dominante. 

Valle interandino del Río Yucay 

65 Ve-52 BO 595 368 8 525 440 4 090 El transecto se localizó en una ladera, en suelo con materia orgánica. Altoandina 3: Cerro Chuyuccata al Co. 
Paucho Jasa 

66 Ve-53 BO 590 613 8 524 725 4 184 Cerro Achcacruz Orcco, el transecto se ubicó en una ladera con ligera 
inclinación, en suelo con materia orgánica. 

Altoandina 3: Cerro Chuyuccata al Co. 
Paucho Jasa 

67 Ve-54 BO 584 919 8 524 178 4 187 Cerro Chaquicocha, el transecto se localizó sobre una ladera húmeda con 
suelo saturado y con materia orgánica. 

Altoandina 3: Cerro Chuyuccata al Co. 
Paucho Jasa 

68 Ve-55 PP 582 835 8 526 110 4 258 El transecto se ubicó en una ladera ondulada; el suelo se encontraba 
ligeramente erosionado. 

Altoandina 3: Cerro Chuyuccata al Co. 
Paucho Jasa 

69 Ve-56 PP 580 841 8 526 142 4 250 El transecto se localizó en una ladera con suelo que presentó materia 
orgánica y piedras. 

Altoandina 3: Cerro Chuyuccata al Co. 
Paucho Jasa 

70 Ve-56' PP 581 471 8 526 536 4 250 Cerro Choccehuacgra, el transecto se localizó en una ladera con suelo que 
presentó materia orgánica y piedras. 

Altoandina 3: Cerro Chuyuccata al Co. 
Paucho Jasa 
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Coordenadas UTM No. Código Unidad 
Este Norte 

Altitud 
(m) Características Sector Fisiográfico 

71 Ve-57 BP 580 723 8 526 242 4 134 Cerro Huishcachayojorjo, el transecto se estableció en una ladera 
moderada, con suelo húmedo y materia orgánica. 

Altoandina 3: Cerro Chuyuccata al Co. 
Paucho Jasa 

72 Ve-58 BP 579 103 8 529 004 3 987 Quebrada Patahuasi, el transecto se ubicó en una zona plana cuyo suelo 
se caracteriza por materia orgánica. 

Altoandina 3: Cerro Chuyuccata al Co. 
Paucho Jasa 

73 Ve-59 CP 579 069 8 529 066 3 986 Quebrada Patahuasi, el transecto se ubicó en una zona plana cuyo suelo 
se caracteriza por materia orgánica. 

Altoandina 3: Cerro Chuyuccata al Co. 
Paucho Jasa 

74 Ve-60 CP 576 842 8 531 776 3 971 Quebrada Chilicruz, el transecto se ubicó en una ladera de pendiente 
moderada cuyo suelo contiene materia orgánica. 

Altoandina 3: Cerro Chuyuccata al Co. 
Paucho Jasa 

75 Ve-61 MAR 571 781 8 534 118 3 559 Cerca Pejoypampa, el transecto se localizó en una ladera de inclinación 
pronunciada; el suelo está erosionado y es muy pobre. Valle interandino del Río Vinchos 

76 Ve-61' MAR 571 780 8 534 018 3 590 Cerca Pejoypampa, el transecto se localizó en una ladera de inclinación 
pronunciada; el suelo está erosionado y es muy pobre. Valle interandino del Río Vinchos 

77 Ve-62 CV 569 365 8 531 866 3 473 Quebrada Jatunhuaycco, el transecto se localizó en una ladera de 
inclinación pronunciada, con suelo erosionado. Valle interandino del Río Vinchos 

78 Ve-63 MAR 569 365 8 531 866 3 473 Quebrada Jatunhuaycco, el área evaluada se estableció en una ladera con 
inclinación pronunciada; la vegetación no presenta alteración. Valle interandino del Río Vinchos 

79 Ve-63' MAR 570 132 8 531 954 3 285 Quebrada Jatunhuaycco, el área evaluada se estableció en una ladera con 
inclinación pronunciada; la vegetación no presenta alteración. Valle interandino del Río Vinchos 

80 Ve-63a Cp 557 657 8 531 553 3 996 Césped de puna ubicado zonas planas Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

81 Ve-64 Cp 555 870 8 531 726 4 372 Cerca de Ovejacancha, el transecto está ubicado en una ladera de 
inclinación pronunciada; el suelo contiene materia orgánica y piedras. Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

82 Ve-65 Bo 549 210 8 530 850 4 377 Cerca de Suytosuyto, el transecto se localizó en una zona plana con 
ondulaciones, el suelo es rico en materia orgánica. Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

83 Ve-66 Cp 548 545 8 530 110 4 130 Cerro Jelloorcco, el transecto se ubicó en una ladera ondulada; el suelo 
contiene materia orgánica y piedras. Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

84 Ve-66a Cp 538 845 8 529 486 4 665 Césped de puna en laderas onduladas Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 
85 Ve-66b Cp 537 993 8 530 280 4 546 Césped de puna relativamente seco y de baja cobertura Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 
86 Ve-66c Pp 532 805 8 530 172 4 702 Pajonal de puna en ladera de suave pendiente Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 
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Coordenadas UTM No. Código Unidad 
Este Norte 

Altitud 
(m) Características Sector Fisiográfico 

87 Ve-67 Bo 532 529 8 529 106 4 619 
Entre las lagunas Huayta y Yanacocha, el transecto se estableció en una 
ladera de poca pendiente y suelo con abundante contenido de humus; se 
observó la presencia de charcos de agua. 

Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

88 Ve-68 Bo 531 956 8 529 076 4 539 Cerca de la laguna Yanococha, el transecto se localizó en un área con 
topografía plana, el suelo tiene abundante contenido de humus. Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

89 Ve-69 Cp 531 796 8 528 953 4 580 
Cerca de la laguna Yanococha, el área de evaluación se ubicó en una zona 
moderadamente ondulada; el suelo contiene materia orgánica y también es 
pedregoso. 

Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

90 Ve-70 Bo 525 462 8528372 4 515 
5 km lineales al norte de la quebrada Apacheta, el transecto se estableció 
sobre suelo relativamente plano; a los costados hay laderas con suelo 
desnudo. Presencia dominante de Distichia muscoides (champa). 

Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

91 Ve-71 Pp 527 205 8 528 646 4 816 Al N de la Quebrada Apacheta. Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

92 Ve-72 Bo 525 252 8 529 038 4 510 
5 km lineales al N de la quebrada Apacheta, el área evaluada se localizó 
sobre suelo ligeramente inclinado; a los costados hay laderas con suelo 
desnudo. 

Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

93 Ve-72' Bo 525 867 8 529 668 4 760 
El área evaluada se localizó sobre suelo ligeramente inclinado; a los 
costados hay laderas con suelo desnudo. Presencia dominante de 
Lachemilla diplophylla, Aciachne pulvinata (paco quichca) y Distichia 
muscoides (champa). 

Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

94 Ve-73 Bo 525 177 8 528 895 4 550 
El transecto se ubicó en la base de una ladera alternando con suelo 
desnudo. Presencia dominante de Pycnophyllum molle y una especie de 
Calamagrostis 

Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

95 Ve-74 Bo 523 045 8 528 844 4 510 
En las alturas de la comunidad de Pichcahuas, el transecto se estableció 
sobre suelo ligeramente inclinado, a los costados hay laderas con suelo 
desnudo. 

Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

96 Ve-75 Bo 522 770 8 528 636 4 495 
En las alturas de la comunidad de Pichcachuasi, el transecto se localizó 
sobre suelo relativamente plano, a los costados hay laderas con suelo 
desnudo. 

Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 
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Coordenadas UTM No. Código Unidad 
Este Norte 

Altitud 
(m) Características Sector Fisiográfico 

97 Ve-76 Cp 521 955 8 528 774 4 445 
En las alturas de la comunidad de Pichcachuasi, en este transecto se 
registró la presencia de pequeños arbustos y cactáceas pulviniformes 
sobre laderas con suelo desnudo. Presencia de huarajo quischca (Opuntia 
floccosa) y Senecio rufescens. 

Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

98 Ve-76a Pp 513 994 8 527 024 4 171 Cerca de Licapa. Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

99 Ve-76b Cp 514 086 8 525 610 4 258 Cerca de Licapa. Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

100 Ve-76c Pp 505 573 8 525 536 4 352 Pajonal en ladera suave Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

101 Ve-77 Bo 503 505 8 526 402 3 855 
El área de evaluación se estableció en un ambiente perturbado, ubicado 
sobre suelo ligeramente inclinado; a los costados hay laderas con suelo 
desnudo y pajonal ralo. 

Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

102 Ve-78 Pp 504 670 8 524 904 3 845 Este transecto se localizó sobre las laderas de los cerros por donde 
discurre el río Pampas. Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

103 Ve-79 Pp 503 914 8 516 534 4 640 Cerca de Laguna Tagracocha. Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

104 Ve-80 Bo 502 564 8 515 250 4 225 El transecto se ubicó en un bofedal con elementos de césped de puna. Se 
encuentra sobre suelo ligeramente plano. Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

105 Ve-81 Bo 495 299 8 512 042 4 185 
El transecto se estableció en un bofedal con elementos de césped de puna. 
Se encuentra sobre suelo ligeramente inclinado; a los costados hay laderas 
con pajonal ralo. 

Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

106 Ve-81a Pp 492 426 8 509 252 4 466 Betania. Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 
107 Ve-81b Cp 491 292 8 509 972 4 502 Betania. Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 
108 Ve-82 revegetado 491 324 8 508 704 4 522 Área del derecho de vía que ha sido revegetada, la cobertura es escasa Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

109 Ve-83 Cp 491 239 8 508 714 4 523 Cerca del río Leche Leche, este transecto se localizó en un área 
ligeramente ondulada, con suelo erosionado y pedregoso. Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

110 Ve-84 Bo 491 389 8 507 860 4 470 Cerca de las Tres Lagunas, el transecto se ubicó en zona plana, sobre 
suelo con materia orgánica. Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

111 Ve-85 AEV 486 493 8 505 540 4 490 Quebrada Acci Pampa, el transecto se estableció en una ladera de 
pendiente suave, con suelo muy pedregoso y erosionado. Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 
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Altitud 
(m) Características Sector Fisiográfico 

112 Ve-86 Bo 486 250 8 505 234 4 475 Ladera del cerro Sucso, este transecto se ubicó en una ladera de pendiente 
suave y suelo pedregoso. Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

113 Ve-87 Cp 481 331 8 503 912 4 448 Cerca de Taccra, este transecto se ubicó en una ladera de pendiente suave 
y suelo pedregoso. Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

114 Ve-87a Pp 479 461 8 498 978 4 182 Macho Cruz. Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 
115 Ve-87b Cp 478 575 8 495 410 4 343 Macho Cruz. Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 
116 Ve-88 Cp 476 434 8 496 872 4 325 Zona altoandina con vegetación pequeña y suelos húmedos. Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 
117 Ve-88' Cp 476 434 8 496 772 4 325 Césped en una extensa ladera de suave pendiente. Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

118 Ve-89 PP 472 307 8 494 236 4 457 Sobre ladera y parte alta de cerro con predominio de pasto altos y en 
manojo. Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 

119 Ve-90 Cp 470 663 8 493 082 4 486 Zona altoandina con vegetación pequeña y suelos húmedos. Altoandina 4: Cerro Llasac al Cerro Chihuiri 
120 Ve-91 MM 462 787 8 493 271 3 630 Matorral poco denso con presencia de especies de arbustos espinosos. Vertiente Occidental 
121 Ve-92 MM 461 799 8 493 441 3 600 Matorrales relativamente densos con presencia de Lupinus y Mutisia. Vertiente Occidental 
122 Ve-93 MAE 461 115 8 493 176 3 815 Matorral poco denso con presencia de especies de arbustos espinosos. Vertiente Occidental 
123 Ve-94 MM 458 938 8 491 888 3 747 Matorrales relativamente densos con presencia de Lupinus y Mutisia. Vertiente Occidental 
124 Ve-95 MAE 457 102 8 489 858 3 709 Matorrales relativamente densos con dominancia de arbustos con espinas. Vertiente Occidental 
125 Ve-96 MAE 455 430 8 490 972 3 922 Matorral poco denso con presencia de especies de arbustos espinosos. Vertiente Occidental 
126 Ve-97 MM 450 113 8 491 176 3 360 Zona con arbustos muy pequeños y con hierbas estacionales. Vertiente Occidental 
127 Ve-98 MM 449 981 8 491 342 3 343 Matorral con arbustos no espinosos de hasta 1,5 m de alto. Vertiente Occidental 
128 Ve-98a MXCD 439 436 8 481 612 2 882 Matorral con asteráceas xerófitas. Vertiente Occidental 
129 Ve-98b MXCD 438 655 8 482 040 2 841 Matorral de arbustos xerófitos y cactáceas dispersos. Vertiente Occidental 
130 Ve-98c MXCD 437 783 8 481 822 2 850 Matorral de arbustos xerófitos y cactáceas dispersos. Vertiente Occidental 
131 Ve-98d MXCD 437 427 8 482 140 2 835 Matorral de arbustos xerófitos y cactáceas dispersos. Vertiente Occidental 
132 Ve-99 VAC 429 694 8 483 387 2 200 Cactus columnares y arbustos caducifolios relativamente densos. Vertiente Occidental 
133 Ve-100 VAC 428 031 8 486 438 2 113 Zona de cactáceas columnares y algunos arbustos caducifolios dispersos. Vertiente Occidental 
134 Ve-101 VAC 425 297 8 483 986 1 627 Cactáceas y arbustos muy dispersos. Vertiente Occidental 

135 Ve-101a VAC 424 560 8 480 100 1 380 Zona de cactáceas columnares y algunos arbustos caducifolios dispersos 
en laderas. Vertiente Occidental 

136 Ve-101b VAC 421 529 8 480 946 1 130 El transecto se localizó en una zona de cactáceas columnares y algunos Vertiente Occidental 
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Coordenadas UTM No. Código Unidad 
Este Norte 

Altitud 
(m) Características Sector Fisiográfico 

arbustos caducifolios dispersos en laderas. 

137 Ve-102 VAC 422 547 8 480 716 1 099 Cactáceas y arbustos muy dispersos en cauce de río seco. Vertiente Occidental 
138 Ve-103 VAC 422 551 8 479 918 1 317 Cactáceas y arbustos muy dispersos en colina. Vertiente Occidental 

139 Ve-104 VAC 421 398 8 480 450 1 089 Cactáceas y arbustos muy dispersos junto a instalaciones abandonadas de 
mina. Vertiente Occidental 

140 Ve-105 Vc 416 881 8 479 753 1 057 Zona con cáctus columnares que alcanzan una altura media. Vertiente Occidental 
141 Ve-105a Vc 416 881 8 479 753 1 037 Lecho desértico rocoso, con cactáceas columnares dispersas. Costa 
142 Ve-106 Vc 417 160 8 478 560 838 Cactáceas muy dispersas en zona plana. Costa 

143 Ve-107 Vc 415 903 8 479 301 1 000 El transecto se localizó en una ladera desértica, en el fondo de la ladera. La 
zona se caracteriza por cactáceas muy dispersas en zona de cauce seco. Costa 

144 Ve-107a DT 414 554 8 476 222 737 Ladera de cerro con extensa cubierta de tillandsias. Costa 
145 Ve-107b DT 411 816 8 475 614 639 Tillandsias muy dispersas en arenal. Costa 
146 Ve-108 DT 410 555 8 476 445 639 Desierto con tillandsias.  
147 Ve-109 VD 399 391 8 476 110 370 Área desértica con dunas. Costa 
148 Ve-110 CV 398 880 8 479 164 360 Cultivos de algodón en flor. Costa 
149 Ve-111 VH 395 829 8 477 229 302 Humedal entre dunas con totora y junco. Costa 
150 Ve-112 VH 394 655 8 478 656 290 Humedal con totorales, juncos y gramadales, incluye zona de cultivos. Costa 
151 Ve-113 VH 393 208 8 478 249 293 Laguna entre totorales y dunas de arena. Costa 
152 Ve-114 MR 393 898 8 482 756 326 Zona de monte ribereño con Tessaria y Baccharis. Costa 
153 Ve-115 CV 394 333 8 483 315 388 Cultivos de algodón en flor y fruto. Costa 
154 Ve-116 CV 393 501 8 484 937 315 Cultivos de algodón en fruto. Costa 
155 Ve-117 CV 393 439 8 486 950 350 Cultivos variados con predominio de algodón. Costa 
156 Ve-118 VD 393 644 8 487 976 358 Zona desértica. Costa 
157 Ve-119 CV 392 035 8 490 197 296 Cultivos diversos con algodón principalmente. Costa 
158 Ve-120 DT 394 496 8 490 889 382 Desierto con tillandsias. Costa 
159 Ve-121 VD 387 774 8 504 237 240 Zona desértica. Costa 
160 Ve-122 CV 386 936 8 508 751 189 Cultivos de algodón. Costa 
161 Ve-123 MR 386 465 8 509 813 199 Monte ribereño con algunos árboles de Acacia y arbustos de Baccharis. Costa 
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162 Ve-124 DT 384 361 8 514 505 265 Zona de tillandsias más o menos densos en zona alta del cerro. Costa 
163 Ve-125 VD 378 382 8 524 084 207 Zona desértica sin vegetación. Costa 
164 Ve-126 MR 370 221 8 530 140 173 Monte ribereño en cauce estacional, abundantes árboles y arbustos. Costa 

165 Ve-127 DT 362 677 8 534 687 182 Tillandsias dispersas en arenal cerca de asentamiento humano, se ve 
desperdicios plásticos. Costa 

( * ) Transectos complementarios y ( ‘’ ) Transectos que modificaron su ubicación respecto a sus correspondientes de verano pero se localizan en la  misma unidad de vegetación.  
BMA = Bosque montano alto, ZAM = Zona de arbustos montanos, BSC = Bosque seco caducifolio, BRP = Bosque ralo perennifolio, MAR = Matorral de arbustos resinosos, MAE = Matorral de arbustos espinosos, 
MM = Matorral mixto, EU = Bosque de eucalipto, Pp = Pajonal de puna, Cp = Césped de puna, BO = Bofedal, VCA = Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios, Vc = Vegetación de cactáceas 
columnares dispersas, MXC = Matorral de arbustos xerófitos y cactáceas columnares dispersas, DT = Desierto de Tillandsias, VH = Vegetación hidromórfica costera, CV = Área de cultivo, MR = Monte ribereño, Vd 
= Vegetación desértica,  y AEV = Áreas altoandinas de escasa vegetación. 
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VEGETACIÓN ― VERANO E INVIERNO
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ANEXO 4.2.4 
LISTA DE ESPECIES REGISTRADAS EN LAS UNIDADES DE 

VEGETACIÓN - VERANO E INVIERNO 

Cuadro 4.2.4-1 Especies registradas en los bosques montanos altos (BMA) – verano (época de lluvias) 

BMA Especie 
Ve-01 Ve-08 

No.Total de Individuos 
por Especie 

cf. Freziera 6 0 6 
cf. Ugni 4 0 4 
Clethra sp. 5 0 5 
Clusia sp. 9 0 9 
Columellia obovata 0 8 8 
Cyathea sp. 7 0 7 
Hedyosmum cf. scabridum 9 0 9 
Hesperomeles cf. lanuginosa 5 7 12 
Hesperomeles sp. 2 0 2 2 
Meliosma sp. 9 0 9 
Morus insignis 13 0 13 
Myrcianthes sp. 3 0 3 
Myrica pubescens 0 7 7 
Myriocarpa sp. 9 0 9 
Ocotea sp. 2 0 2 
Oreocallis cf. grandiflora 2 0 2 
Oreopanax sp. 3 0 3 
Piper sp. 0 3 3 
Prunus sp. 1 1 2 
Ruagea sp. 1 0 1 
Saurauia sp. 2 0 2 
Smallanthus sp. 0 3 3 
Stylogyne sp. 3 0 3 
Styrax sp. 1 0 1 
Vallea stipularis 11 1 12 
Weinmannia sp. 3 0 3 
Número de Especies (S) 21 8   
Número de Individuos (N) 108 32   
H' (Indice de Shannon-Wiener) 4,05 2,66   
Indice de Simpson (1-D) 0,93 0,82   
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Cuadro 4.2.4-2 Especies registradas en las zonas arbustivas montanas (ZAM) – verano (época de 
lluvias) 

ZAM Especie 
Ve-02 Ve-04 Ve-05 

No.Total de 
Individuos 

por Especie 
Aristeguietia discolor 9 0 0 9 
Baccharis latifolia 20 25 8 53 
Baccharis tricuneata 12 0 0 12 
Bejaria sp. 0 0 4 4 
Brachyotum naudinnii 5 9 0 14 
Brachyotum rostratum 0 0 11 11 
Buddleja sp. 0 0 3 3 
Gaultheria sp. 0 0 4 4 
Hesperomeles sp. 2 0 0 3 3 
Hyptidendron cf. arboreum 31 50 0 81 
Monnina sp. 0 0 2 2 
Rhynchotheca spinosa 52 0 0 52 
Rubiaceae sp. 0 0 1 1 
Número de Especies (S) 6 3 8   
Número de Individuos (N) 129 84 36   
H' (Indice de Shannon-Wiener)  2,21 1,31 2,68   
Indice de Simpson (1-D) 0,74 0,55 0,81   
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Cuadro 4.2.4-3 Especies registradas en el pajonal de puna (Pp) – verano (época de lluvias) 
 

Pp 

Zona Altoandina1 (Cerro Llavejaja a cerro Bañico) Zona Altoandina 2 (Cerro Socos a 
Quebrada Chacahuaycco) 

Z. Altoand. 3 (C. Chuyuccata 
a C. Paucho Jasa) 

Zona Altoandina 4 (Cerro Llasac a cerro 
Chihuiri) 
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Especie 

Acaena cylindristachys 8 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Acaena ovalifolia 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Achyrocline alata 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Aciachne pulvinata 12 2 0 3 0 0 17 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 26 
Aciachne vicunarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 
Ageratina azangaroensis 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
Agrostis sp. 3 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 
Agrostis sp. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 
Alchemilla erodifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
Alchemilla pinnata 1 15 0 2 10 2 30 5 2 1 8 14 15 29 5 1 2 8 75 
Asteraceae sp. 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Asteraceae sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 
Azorella sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 5 
Baccharis caespitosa 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 
Baccharis tricuneata 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 7 
Bartsia sp. 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
Belloa longifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Belloa sp. 0 0 0 0 1 0 1 5 14 2 21 0 0 0 1 0 0 1 23 
Berberis lutea 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Bidens andicola 0 1 1 0 2 4 8 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 10 
Bromus sp. 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Calamogrostis macrophylla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 
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Pp 

Zona Altoandina1 (Cerro Llavejaja a cerro Bañico) Zona Altoandina 2 (Cerro Socos a 
Quebrada Chacahuaycco) 

Z. Altoand. 3 (C. Chuyuccata 
a C. Paucho Jasa) 

Zona Altoandina 4 (Cerro Llasac a cerro 
Chihuiri) 
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Calamagrostis vicunarum 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 9 5 2 0 7 17 
Calamagrostis sp. 2 0 0 0 0 0 2 2 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7 
Calamagrostis sp. 3 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Calamagrostis sp. 4 0 0 0 0 4 0 4 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 10 
Calamagrostis sp. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 
Calamagrostis sp. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 
Calandrinia cf. acaulis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cerastium sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
Cerastium sp. 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cyperaceae sp.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
Elaphoglossum sp. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Elymus sp. 0 0 0 0 10 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
Epilobium denticulatum 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Eryngium humile 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 
Festuca dolichophylla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 233 328 0 0 185 185 513 
Festuca sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Festuca sp. 1 0 0 0 0 16 16 32 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 37 
Festuca sp. 2 0 0 0 0 0 3 3 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8 
Festuca sp. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 
Galium sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 
Gamochaeta americana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 
Gaultheria glomerata 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Gentianella sp. 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Geranium cf. sessiliflorum 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 4 11 
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Pp 
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Geranium sp. 2 1 1 1 1 2 0 6 3 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 12 
Halenia sp. 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hedeoma mandoniana 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
Hypericum silenoides 2 4 0 0 1 9 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
Hypochaeris taraxacoides 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 3 
Jarava ichu 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
Koeleria sp. 0 0 0 0 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Lachemilla aphanoides 0 6 0 1 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Lepechinia meyenii 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Lupinus cf. microphyllus 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 
Luzula racemosa 1 0 0 10 1 0 12 8 4 2 14 7 2 9 0 0 0 0 35 
Luzula sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
Misbrookea strigosissima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Muehlenbeckia peruviana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 7 
Muehlenbeckia volcanica 2 1 0 1 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Muhlenbergia sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 
Musgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 10 
Musgo sp. 2 10 14 3 12 0 1 40 1 0 3 4 0 0 0 1 0 0 1 45 
Musgo sp. 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 
Musgo sp. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Nasella sp. 0 0 0 0 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
Nototriche sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 9 0 9 11 
Novenia acaulis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 3 
Oenothera sp. 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
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Opuntia floccosa 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Oreithales integrifolia 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 
Orthrosanthus sp. 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Oxalis sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Paranephelius ovatus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
Paranephelius uniflorus 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 
Paspalum cf. pygmaeum 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Paspalum sp. 1 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Peperomia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Pernettya prostrata 1 0 8 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Plantago cf. australis 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
Plantago cf. limensis 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 5 
Plantago cf. sericea 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Plantula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 
Poa sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12 14 0 0 0 3 0 0 3 17 
Poa sp. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 
Poaceae 0 0 0 0 0 1 1 4 6 2 12 0 0 0 0 0 0 0 13 
Poaceae sp. 2 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Poaceae sp. 3 0 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Poaceae sp. 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Poaceae sp. 7 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Pterichis sp. 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Pycnophyllum molle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
Ranunculus sp. 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
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Scirpus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
Senecio spinosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 
Stipa brachyphylla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 12 
Stipa ichu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16 16 
Stipa obtusa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 81 84 97 0 0 97 181 
Stipa sp.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0 0 0 0 21 
Stipa sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 
Stipa sp. 3 0 0 0 0 3 0 3 1 11 3 15 0 0 0 0 0 0 0 18 
Stipa sp. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 14 
Trifolium cf. amabile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 
Trifolium sp. 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Urtica echinata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Werneria cf. pygmaea 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Werneria nubigena 4 0 0 1 0 0 5 2 4 4 10 7 0 7 0 1 0 1 23 
Werneria sp. 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
Número de Especies (S) 13 12 14 12 26 24  20 22 23  11 11  20 7 7   
Número de Individuos (N) 45 48 47 41 97 75  51 77 60  164 377  172 24 197   
H' (Indice de Shannon-Wiener) 3,00 2,72 3,21 2,91 3,97 4,04  4,00 3,95 4,15  2,16 1,82  2,57 2,12 0,48   
Indice de Simpson (1-D) 0,83 0,79 0,85 0,82 0,91 0,91  0,92 0,91 0,92  0,63 0,57  0,66 0,70 0,12   
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Cuadro 4.2.4-4 Especies registradas en el césped de puna (Cp) – verano (época de lluvias) 
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Aciachne pulvinata 9 3 12 8 12 15 0 0 1 5 0 41 53 
Agrostis breviculmis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 
Agrostis sp. 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
Alchemilla diplophyla 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 
Alchemilla pinnata 30 21 51 2 5 5 0 0 1 6 0 19 70 
Astragalus garbancillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 
Azorella sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
Baccharis tricuneata 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Bidens andicola 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Bromus catharticus 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Calamagrostis vicunarum 6 14 20 10 14 15 0 0 8 20 10 77 97 
Calamagrostis sp. 0 0 0 3 3 18 0 0 0 0 0 24 24 
Calamagrostis sp. 7 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 12 
Caryophyllacea (flor blanca) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 
Cerastium sp. 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
Desmodium garbancillo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
Erodium cicutarium 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
Festuca dolichophylla 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Festuca sp. 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 4 7 
Gamochaeta americana 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 
Gaultheria sp. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
Geranium cf. sessiliflorum 2 2 4 0 1 2 0 0 0 0 0 3 7 
Geranium sp. 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 
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Hypochaeris taraxacoides 1 2 3 0 5 0 0 0 3 4 0 12 15 
Luzula racemosa 9 10 19 0 3 4 0 0 2 0 13 22 41 
Luzula sp. 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Muestra 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
Musgo 2 1 3 1 5 1 0 0 6 4 9 26 29 
Nototriche sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 
Novenia acaulis 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 
Opuntia floccosa 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 2 15 15 
Oxalis sp 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Paranephelius ovatus 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Parastrephya lepidophylla 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 4 
Perezia coerolescens 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 3 
Plantago cf. sericea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
Plantago nubigena 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 
Plantago rigida 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 8 16 16 
Plantago tubulosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Plantula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 
Poa sp.  0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 9 
Pycnophyllum glomeratum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 
Pycnophyllum molle 0 0 0 0 0 0 13 4 1 2 1 21 21 
Scirpus sp. 21 0 21 8 6 0 0 0 0 0 0 14 35 
Senecio nutans 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 7 
Senecio spinosus 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 2 13 13 
Senecio rufescens 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 14 
Stipa brachyphylla 7 37 44 0 0 0 0 0 1 0 0 1 45 
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Stipa ichu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 
Stipa obtusa 6 11 17 0 0 1 0 0 9 0 0 10 27 
Tetraglochin cf. tragacantha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Trifolium repens 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Trifolium cf. amabile 6 3 9 2 4 2 0 0 0 0 2 10 19 
Werneria nubigena 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 5 6 
Número de Especies (S) 15 17  10 15 11 5 4 17 13 14    
Número de Individuos (N) 110 120  39 74 65 30 38 62 61 61    
H' (Indice de Shannon-Wiener) 3,27 3,21  2,86 3,61 2,70 1,71 1,85 3,54 3,22 3,30    
Indice de Simpson (1-D) 0,86 0,84  0,83 0,90 0,80 0,64 0,70 0,89 0,85 0,87    
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Cuadro 4.2.4-5 Especies registradas en los bofedales (BO) – verano (época de lluvias) 
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Acaena 
cylindristachys 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Aciachne pulvinata 0 2 2 4 0 0 0 2 0 0 2 3 7 4 4 4 0 0 0 13 0 0 0 9 1 35 46 
Ageratina sp. 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Agrostis breviculmis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 1 0 0 0 0 24 24 
Alchemilla 
diplophyla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 4 0 0 0 1 11 14 12 21 0 13 0 76 80 

Alchemilla pinnata 1 5 2 8 8 2 10 5 3 7 13 7 35 0 0 2 9 4 0 0 0 4 7 0 17 43 96 
Asteraceae sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
Azorella compacta 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Azorella sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 11 
Belloa sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 
Bidens andicola 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 
Calamagrostis 
amoena 0 0 0 0 0 0 0 23 11 20 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 

Calamagrostis cf. 
ovata 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Calamagrostis 
rigescens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 14 25 0 7 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 28 53 

Calamagrostis 
rigida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 4 8 0 0 0 0 0 18 18 

Calamagrostis 
vicunarum 0 2 0 2 2 2 4 5 2 8 2 8 25 1 9 3 14 20 0 0 0 0 0 0 0 47 78 

Calamagrostis sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 
Calamagrostis sp. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 0 10 10 
Calamagrostis sp. 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 2 2 1 0 14 14 
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Calandrinia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 14 14 
Callitriche 
heteropoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 3 

Castilleja cerroana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Castilleja sp. 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Cerastium sp. 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 
Cotula mexicana 0 0 2 2 16 6 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 25 
Cyperaceae 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Cyperaceae sp.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 4 
Cyperus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Dissanthelium sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 4 4 
Distichia 
filamentosa 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Distichia muscoides 0 0 0 0 0 11 11 23 8 21 4 2 58 20 23 26 0 2 33 12 41 27 0 1 0 185 254 
Festuca rigescens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
Festuca sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 
Festuca sp. 2 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 6 12 21 
Gentiana sedifolia 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 
Gentianella cf. 
brunneotincta 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Gentianella sp. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Geranium sp. 1 3 1 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hordeum muticum 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hypericum 
silenoides 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Hypochaeris 
taraxacoides 0 3 0 3 0 2 2 3 6 6 3 5 23 15 1 7 6 1 13 4 15 2 11 5 13 93 121 
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Especie 

Hypsella reniformis 0 0 0 0 21 18 39 0 0 0 1 5 6 4 0 0 0 0 0 4 3 3 1 10 0 25 70 
Lachemilla 
aphanoides 5 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Lepechinia meyenii 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Lilaeopsis 
macloviana 0 0 0 0 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 9 

Luzula racemosa 16 0 0 16 3 2 5 6 8 3 8 7 32 2 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 14 67 
Luzula sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 2 8 8 
Muehlenbeckia 
peruviana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11 0 1 1 21 21 

Muehlenbeckia 
volcanica 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Muhlenbergia sp. 2 0 0 0 0 2 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
Musgo 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 2 1 13 4 6 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 16 29 
Musgo sp. 1 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 13 
Musgo sp. 2 23 7 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 
Myrosmodes sp. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Nototriche sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Novenia acaulis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Ocotea sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oxalis sp. 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Paranephelius 
ovatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Paspalum cf. 
pygmaeum 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 5 6 

Perezia 
coerolescens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Plantago rigida 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 26 8 44 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 55 
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Plantago tubulosa 6 7 18 31 8 30 38 39 15 9 0 0 63 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 7 139 
Plantago sp. 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Poa cf. 
chamaeclinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 

Poa sp.  0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 
Poa sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 
Poa sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
Poaceae 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Poaceae sp. 1 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 7 1 15 25 
Poaceae sp. 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Poaceae sp. 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Pycnophyllum molle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 
Ranunculus sp.  1 1 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
Rumex acetosella 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Scirpus sp. 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
Scirpus sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 9 2 0 1 0 19 19 
Senecio sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Stipa brachyphylla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Stipa obtusa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Stipa sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 12 
Trifolium cf. amabile 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 10 
Werneria 
graminifolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 

Werneria 
heteroloba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

Werneria cf. 
pygmaea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

Werneria nubigena 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Werneria sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 2 0 1 2 11 11 
S 9 16 10  24 12  10 12 11 13 16  9 10 12 8 11 11 15 10 18 14 18 14   
N 58 44 57  104 94  110 97 86 80 82  59 60 64 79 49 79 80 94 93 61 63 57   
H'  2,38 3,63 2,66  3,89 2,84  2,56 3,32 3,00 3,04 3,69  2,65 2,71 2,88 2,62 2,59 2,60 3,49 2,48 3,24 3,38 3,46 2,97   
1-D 0,74 0,90 0,80  0,90 0,81  0,78 0,89 0,85 0,83 0,91  0,79 0,79 0,79 0,81 0,76 0,76 0,89 0,75 0,84 0,88 0,88 0,82   

S: Número de Especies. N: Número de Individuos. H’: Indice de Shannon-Wiener. 1-D: Indice de Simpson 
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Cuadro 4.2.4-6 Especies registradas en el bosque ralo perennifolio (BRP) – verano (época de lluvias) 

BRP Especie 
Ve-51 

Ageratina sternbergiana 7 
Alchemilla pinnata 6 
Baccharis tricuneata 126 
Berberis lutea 30 
Brachyotum naudinnii 45 
Bromus catharticus 6 
Calamagrostis sp. 2 
Columellia obovata 647 
Escallonia resinosa 10 
Gynoxis sp. 15 
Luzula racemosa 4 
Muehlenbeckia volcanica 2 
Musgo 2 
Paspalum flavum 10 
Peptoch. panicoid. 15 
Poa sp.  8 
Stipa sp.  12 
Número de Especies (S) 17 
Número de Individuos (N) 947 
H' (Indice de Shannon-Wiener)  1,83 
Indice de Simpson (1-D) 0,51 
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Cuadro 4.2.4-7 Especies registradas en los matorrales de arbustos espinosos (MAE) – verano (época 
de lluvias) 

MAE 
Valle interandino Torobamba Vertiente Occidental Especie 

Ve-18 Ve-19 Ve-22 Sub-
Total Ve-93 Ve-95 Sub-Total 

No.Total de 
Individuos 

por Especie 

Aristeguietia discolor 2 0 7 9 0 0 0 9 
Asteraceae sp. 1 0 0 0 0 1 1 2 2 
Baccharis cf. uniflora 7 0 0 7 0 0 0 7 
Baccharis latifolia 10 0 9 19 0 0 0 19 
Baccharis tricuneata 39 0 14 53 14 3 17 70 
Barnadesia cf. horrida 11 9 9 29 0 0 0 29 
Berberis lutea 23 0 15 38 0 0 0 38 
Berberis sp. 2 3 0 0 3 0 0 0 3 
Calceolaria cuneiformis 0 0 0 0 31 0 31 31 
Chenopodium sp. 0 0 0 0 1 0 1 1 
Citharexylum cf. herrerae 0 0 3 3 0 0 0 3 
Colletia spinosissima 0 13 14 27 0 0 0 27 
Diplostephium meyenii 0 0 0 0 0 4 4 4 
Dunalia sp. 0 3 0 3 0 0 0 3 
Erodium cicutarium 0 0 0 0 1 2 3 3 
Gnaphalium sp. 0 0 0 0 0 1 1 1 
Junellia juniperina 0 0 0 0 0 2 2 2 
Kageneckia lanceolata 0 0 2 2 0 0 0 2 
Margyricarpus pinnatus 0 0 0 0 0 16 16 16 
Musgo 0 0 0 0 2 2 4 4 
Mutisia acuminata 0 0 0 0 1 0 1 1 
Nototriche sp. 0 0 0 0 1 0 1 1 
Opuntia subulata 0 0 0 0 7 0 7 7 
Parastrephya sp. 0 0 0 0 0 3 3 3 
Paspalum sp 0 0 0 0 4 5 9 9 
Pectocarya anomala 0 0 0 0 0 10 10 10 
Pennisetum clandestinum 0 0 0 0 5 6 11 11 
Proustia cuneifolia 0 1 0 1 0 0 0 1 
Relbunium sp. 0 0 0 0 3 0 3 3 
Salvia sagitata 0 0 0 0 1 0 1 1 
Senecio spinosus 0 0 0 0 0 6 6 6 
Senna birostris 0 20 0 20 0 0 0 20 
Spergularia fasciculata 0 0 0 0 3 0 3 3 
Tagetes pusilla 0 0 0 0 5 3 8 8 
Tecoma sambucifolia 0 12 0 12 0 0 0 12 
Tetraglochin cf. tragacantha 0 0 0 0 22 0 22 22 
Urocarpidium sp. 0 0 0 0 2 0 2 2 
Número de Especies (S) 7 6 8  17 14   
Número de Individuos (N) 95 58 73  104 64   
H' (Indice de Shannon-Wiener) 2,28 2,22 2,78  3,15 3,37   
Indice de Simpson (1-D) 0,74 0,76 0,84  0,83 0,88   
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Cuadro 4.2.4-8 Especies registradas en las áreas con cultivos (CV) – verano (época de lluvias) 

Cultivos  
V. Yucay V. Vinchos Planta de Licuefacción a Mina Bolivar Especie 

Ve-48 Ve-61 Ve-62 Sub-Total Ve-110 Ve-115 Ve-116 Ve-117 Ve-119 Ve-122 Sub-Total 

No.Total de 
Individuos 

por Especie 
Acacia macracantha 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
Alchemilla pinnata 0 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 9 
Arundo donax 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 
Avena sativa 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Baccharis glutinosa 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 
Baccharis cf. salicifolia 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
Baccharis tricuneata 0 14 15 29 0 0 0 0 0 0 0 29 
Berberis lutea 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
Bidens andicola 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 5 
Brassica campestris 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Bromus catharticus 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 11 
Chamaesyce hypericifolia 0 0 0 0 0 1 1 0 7 0 9 9 
Chloris virgata 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 
Cynodon dactylon 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 
Desmodium scorpiurus 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 12 12 
Euphorbia melanocarpa 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 
Euphorbia peplus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
Gentianella sp. 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 
Geranium cf. sessiliflorum 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Gossypium barbadense 0 0 0 0 142 69 94 88 112 82 587 587 
Hypochaeris taraxacoides 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
Lippia nodiflora 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 
Luffa operculata 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 
Lupinus cf. microphyllus 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
Luzula racemosa 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
Lycurus phyleoides 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 9 
Malvastrum coromandelia 0 0 0 0 0 12 0 0 6 0 18 18 
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Cultivos  
V. Yucay V. Vinchos Planta de Licuefacción a Mina Bolivar Especie 

Ve-48 Ve-61 Ve-62 Sub-Total Ve-110 Ve-115 Ve-116 Ve-117 Ve-119 Ve-122 Sub-Total 

No.Total de 
Individuos 

por Especie 
Medicago hispida 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Musgo 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 5 
Opuntia subulata 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 
Parietaria debilis 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
Paspalidium geminatum 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 
Paspalum flavum 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Paspalum haenkeanum 0 0 0 0 4 49 3 0 0 8 64 64 
Paspalum tuberosum 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 
Pennisetum clandestinum 0 14 11 25 0 0 0 0 0 0 0 25 
Plantula 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
Polypogon elongatum 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 
Portulaca oleracea 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
Scirpus sp. 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
Solanum tuberosum 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 
Stevia parviflora 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 
Stipa brachyphylla 0 14 13 27 0 0 0 0 0 0 0 27 
Stipa obtusa 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 
Tegetes multiflora 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Tagetes pusilla 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 
Trifolium repens 0 8 15 23 0 0 0 0 0 0 0 23 
Trifolium cf. amabile 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 
Viguiera lanceolata 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 9 
Número de Especies (S) 7 17 16   3 9 5 2 8 2     
Número de Individuos (N) 197 103 104   149 149 100 89 149 90     
H' (Indice de Shannon-Wiener) 0,81 3,69 3,63   0,32 1,95 0,43 0,09 1,43 0,43     
Indice de Simpson (1-D) 0,23 0,91 0,91   0,09 0,66 0,12 0,02 0,42 0,16     
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Cuadro 4.2.4-9 Especies registradas en el bosque seco caducifolio (BSC) – verano (época de lluvias) 

BSC Especie 
Ve-29 

Acacia macracantha 6 
Adesmia sp. 9 
Aralia soratensis 3 
Baccharis sp. 1 31 
Dodonaea viscosa 100 
Eriotheca ruizii 5 
Ferreyranthus cf. vernonioides 4 
Flourensia cf. peruviana 3 
Ophryosporus peruvianus 2 
Opuntia ficus-indica 1 
Schinus molle 1 
Tecoma arequipensis 45 
Número de Especies (S) 12 
Número de Individuos (N) 210 
H' (Indice de Shannon-Wiener) 2,28 
Indice de Simpson (1-D) 0,70 
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Cuadro 4.2.4-10 Especie registradas en el matorral de arbustos resinosos (MAR) – verano (época de 
lluvias) 

 
MAR 

Valle Torobamba Valle Interandino Rio Yucay Vincho Especie 
Ve-25 Ve-28 Ve-30 Sub-Total Ve-44 Ve-45 Ve-49 Sub-Total Ve-63 

No.Total 
de 

Individuos 
por 

Especie 
Acacia macracantha 5 0 0 5 2 0 0 2 0 7 
Adesmia sp. 4 3 0 7 0 0 0 0 0 7 
Ageratina sternbergiana 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 
Alchemilla pinnata 0 0 0 0 0 0 11 11 1 12 
Aloysia cf. scorodonioides 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 
Baccharis cf. salicifolia 7 0 0 7 0 0 0 0 0 7 
Baccharis obovata 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 
Baccharis tricuneata 0 0 0 0 0 5 73 78 26 104 
Baccharis sp. 1 0 6 14 20 0 0 0 0 0 20 
Berberis lutea 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6 
Bidens andicola 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
Bromus catharticus 0 0 0 0 0 0 9 9 0 9 
Calamagrostis vicunarum 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 
Cantua cf. flexuosa 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 
Columellia obovata 0 0 0 0 0 0 153 153 0 153 
Dodonaea viscosa 10 13 35 58 61 45 0 106 0 164 
Dunalia sp. 0 0 0 0 0 12 0 12 0 12 
Ferreyranthus cf. vernonioides 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 
Gamochaeta americana 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
Gentianella sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 
Gnaphalium dombeyanum 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 
Helecho 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 
Heliotropium oxylobum 23 0 0 23 0 0 0 0 0 23 
Lantana sp. 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 
Lepechinia meyenii 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
Luzula racemosa 0 0 0 0 0 0 4 4 5 9 
Musgo 0 0 0 0 0 0 6 6 3 9 
Ophryosporus peruvianus  0 7 0 7 0 0 0 0 0 7 
Opuntia ficus-indica 2 0 0 2 3 4 0 7 0 9 
Opuntia tunicata 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 
Opuntia subulata 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
Pennisetum clandestinum 0 0 0 0 0 0 5 5 3 8 
Salvia sagitata 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Scirpus sp. 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 
Spartium junceum 0 0 0 0 0 12 0 12 0 12 
Stipa brachyphylla 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
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MAR 
Valle Torobamba Valle Interandino Rio Yucay Vincho Especie 

Ve-25 Ve-28 Ve-30 Sub-Total Ve-44 Ve-45 Ve-49 Sub-Total Ve-63 

No.Total 
de 

Individuos 
por 

Especie 
Stipa obtusa 0 0 0 0 0 0 5 5 12 17 
Tecoma arequipensis 7 23 9 39 0 10 0 10 0 49 
Trifolium repens 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 
Viguiera lanceolata 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
Número de Especies (S) 11 7 3   3 6 14   17   
Número de Individuos (N) 69 57 58   66 88 285   120   
H' (Indice de Shannon-Wiener) 2,98 2,32 1,35   0,46 2,07 2,15   3,50   
Indice de Simpson (1-D) 0,83 0,75 0,55   0,14 0,68 0,64   0,87   
 

Cuadro 4.2.4-11 Especies registradas en los bosques de eucaliptos (Eu) – verano (época de lluvias) 

EU Especie 
Ve-50 

Ageratina sternbergiana 5 
Alchemilla pinnata 2 
Baccharis obovata 14 
Baccharis tricuneata 20 
Berberis lutea 12 
Columellia obovata 126 
Musgo 4 
Scirpus sp. 1 
Stipa sp.  33 
Trifolium repens 1 
Número de Especies (S) 10 
Número de Individuos (N) 218 
H' (Indice de Shannon-Wiener)  2.03 
Indice de Simpson (1-D) 0.63 
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Cuadro 4.2.4-12 Especies registradas en los matorrales mixtos (MM) – verano (época de lluvias) 

MM 
Especie 

Ve-91 Ve-92 Ve-94 Ve-97 Ve-98 

No.Total de 
Individuos 

por Especie 
Ageratina sternbergiana 0 0 6 0 0 6 
Baccharis odorata 0 0 2 0 0 2 
Baccharis tricuneata 1 3 9 0 0 13 
Calceolaria cuneiformis 6 6 2 0 0 14 
Calceolaria rhacodes 3 2 7 0 0 12 
Capsella bursa-pastoris 0 0 1 0 0 1 
Cortaderia sp. 0 0 1 0 0 1 
Cotula sp. 0 0 1 0 0 1 
Croton ruizianus 0 0 0 0 6 6 
Dunalia spinosa 0 0 0 0 4 4 
Erodium cicutarium 0 0 4 0 1 5 
Gamochaeta americana 1 0 0 0 0 1 
Grindelia tarapacana 0 0 0 1 0 1 
Junellia juniperina 0 0 0 14 6 20 
Lantana sp. 1 3 0 0 0 4 
Lupinus cf. mutabilis 12 18 32 0 0 62 
Margyricarpus pinnatus 0 0 10 0 0 10 
Musgo 0 1 0 0 0 1 
Mutisia acuminata 19 26 3 0 0 48 
Oenothera aculis 0 0 1 0 0 1 
Opuntia subulata 2 5 2 0 0 9 
Paspalum sp 2 3 0 0 0 5 
Pectocarya anomala 4 4 1 0 0 9 
Pennisetum clandestinum 36 29 16 0 0 81 
Proustia berberidifolia 0 0 0 2 0 2 
Salvia sagitata 2 3 0 0 0 5 
Senecio tovari 0 0 13 5 13 31 
Solanum sp. 0 0 0 0 1 1 
Stellaria ovata 1 0 0 0 0 1 
Stenomesson incarnatum 0 0 0 0 2 2 
Tagetes pusilla 18 15 0 0 0 33 
Trifolium repens 0 0 5 0 0 5 
Urocarpidium sp. 7 4 0 0 0 11 
Verbena aff fasciculata 0 0 11 5 0 16 
Número de Especies (S) 15 14 19 5 7   
Número de Individuos (N) 115 122 127 27 33   
H' (Indice de Shannon-Wiener) 3,03 3,15 3,54 1,85 2,34   
Indice de Simpson (1-D) 0,83 0,85 0,88 0,66 0,76   
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Cuadro 4.2.4-13 Especies registradas en la vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios (VCA) – verano (época de lluvias) 

VCA 
Vertiente occidental Especie 

Ve-99 Ve-100 Ve-101 Ve-102 Ve-103 Ve-104 

No.Total de 
Individuos por 

Especie 

Armatocereus procerus 7 4 4 2 0 1 18 
Bulnesia retama 0 0 0 0 0 4 4 
Cleistocactus sp. 0 0 0 1 3 1 5 
Cnidoscolus basiacanthus 0 1 0 0 0 2 3 
Croton ruizianus 0 7 0 0 0 0 7 
Haageocereus sp. 1 0 0 0 0 0 1 
Helogyne sp. 1 0 0 0 0 1 2 
Neoraimondia arequipensis 0 0 0 1 2 3 6 
Ophryosporus peruvianus  4 0 0 0 0 0 4 
Orthopterygium huaucui 0 0 19 14 11 1 45 
Plantula 0 1 0 0 0 0 1 
Poaceae sp. 1 0 1 0 0 0 0 1 
Siegesbeckia flosculosa 1 0 0 0 0 0 1 
Trixis cacaloides 2 0 0 0 0 2 4 
Urocarpidium sp. 5 2 0 0 0 0 7 
Vasquezia oppositifolia 0 1 0 0 0 0 1 
Número de Especies (S) 7 7 2 4 3 8  
Número de Individuos (N) 21 17 23 18 16 15   
H' (Indice de Shannon-Wiener) 2,43 2,34 0,67 1,10 1,20 2,79   
Indice de Simpson (1-D) 0,78 0,75 0,29 0,38 0,48 0,84   
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Cuadro 4.2.4-14 Especies registradas en la vegetación de cactáceas columnares dispersas 
(VC) – verano (época de lluvias) 

VC 
Sector Planta de Licuefacción - Mina Bolivar Especie 

Ve-105 Ve-106 Ve-107 

No.Total de 
Individuos 

por Especie 
Armatocereus procerus 1 0 2 3 
Bulnesia retama 0 12 0 12 
Lamiaceae 1 0 0 1 
Neoraimondia arequipensis 1 0 0 1 
Número de Especies (S) 3 1 1   
Número de Individuos (N) 3 12 2   
H' (Indice de Shannon-Wiener) 1,58 0,00 0,00   
Indice de Simpson (1-D) 0,67 0,00 0,00   
 

Cuadro 4.2.4-15 Especies registradas en la vegetación hidromórfica (VH) – verano (época de lluvias) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 4.2.4-16 Especies registradas en la vegetación desértica (VD) – verano (época de lluvias) 

VD Especie 
Ve-85 

Poa sp.  3 
Número de Especies (S) 1 
Número de Individuos (N) 3 
H' (Indice de Shannon-Wiener) 0,00 
Indice de Simpson (1-D) 0,00 
 
 
 
 
 
 

VH 
Sector Planta de Licuefacción a Mina 

Bolivar Especie 

Ve-111 Ve-112 Ve-113 

No.Total de 
Individuos por 

Especie 

Bromus catharticus 0 1 1 2 
Distichlys spicata 3 19 1 23 
Pluchea chingoyo 27 0 79 106 
Scirpus americanus 48 0 6 54 
Typha domingensis 32 69 66 167 
Número de Especies (S) 4 3 5  
Número de Individuos (N) 110 89 153  
H' (Indice de Shannon-Wiener) 1,68 0,83 1,29  
Indice de Simpson (1-D) 0,66 0,35 0,55  
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Cuadro 4.2.4-17 Especies registradas en la vegetación con tilladsiales (VT) – verano (época de lluvias) 

DT 
Sector Playa Melchorita a Mina Bolivar Especie 

Ve-108 Ve-120 Ve-124 Ve-127 

No.Total de 
Individuos 

por Especie 
Tillandsia latifolia 3 3 33 19 58 
Tillandsia purpurea 0 0 16 0 16 
Número de Especies (S) 1 1 2 1   
Número de Individuos (N) 3 3 49 19   
H' (Indice de Shannon-Wiener) 0,00 0,00 0,91 0,00   
Indice de Simpson (1-D) 0,00 0,00 0,44 0,00   
 

Cuadro 4.2.4-18 Especies registradas en el monte ribereño (MR) – verano (época de lluvias) 

MR 
Sector Playa Melchorita a Mina Bolivar Especie 
Ve-114 Ve-123 Ve-126 

No.Total de 
Individuos 

por Especie 
Acacia macracantha 0 64 104 168 
Arundo donax 0 98 0 98 
Baccharis cf. salicifolia 23 10 0 33 
Boerhavia diffusa 1 3 0 4 
Cynodon dactylon 4 0 0 4 
Eriochloa sp. 1 0 0 1 
Lippia nodiflora 0 2 0 2 
Malvastrum coromandelia 0 4 0 4 
Paspalum haenkeanum 0 7 0 7 
Scutia spicata var. spicata 0 0 10 10 
Senecio sp. 0 0 15 15 
Sonchus oleraceus 0 4 0 4 
Número de Especies (S) 4 8 3   
Número de Individuos (N) 29 192 129   
H' (Indice de Shannon-Wiener) 0,99 1,81 0,90   
Indice de Simpson (1-D) 0,35 0,62 0,33   
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ANEXO 4.2.5 
LISTA DE ESPECIES POTENCIALMENTE PRESENTES EN EL ÁREA DE 

EVALUACIÓN 

Cuadro 4.2.5-1 Especies Potencialmente Presentes 
 

Familia Especie Hábito Endémicas 
ACANTHACEAE Dicliptera porphyrea Lindau H/ e 
ACTINIDIACEAE Saurauia natalicia Sleumer S/  
AMARANTHACEAE Alternanthera albotomentosa var.albotomentosa H/ e 
AMARANTHACEAE Alternanthera halimifolia (Lam.) Standl. ex Pittier H  
AMARANTHACEAE Alternanthera pubiflora (Benth.) Kuntze S/H/  
AMARANTHACEAE Amaranthus hybridus var.hybridus S/H  
AMARANTHACEAE Amaranthus spinosus L. H/  
AMARANTHACEAE Amaranthus viridis L. H  
AMARANTHACEAE Gomphrena elegans var.elegans S/H/  
ANACARDIACEAE Schinus molle L. T  
APIACEAE Arracacia elata H. Wolff S/H/ e 
APIACEAE Arracacia peruviana (H. Wolff) Constance S/H/ e 
APIACEAE Azorella diapensioides A. Gray S/H/  
APIACEAE Azorella multifida (Ruiz & Pav.) Pers. S/H/  
APIACEAE Bowlesia palmata Ruiz & Pav. V/H  
APIACEAE Bowlesia sodiroana H. Wolff V/H/  
APIACEAE Ciclospermum laciniatum (DC.) Constance H  
APIACEAE Ciclospermum leptophyllum var.leptophyllum H/  
APIACEAE Coriandrum sativum L. H  
APIACEAE Daucus montanus Humb. & Bonpl. ex Spreng. H  
APIACEAE Domeykoa saniculifolia Mathias & Constance H e 
APIACEAE Eryngium humile Cav. H/  
APIACEAE Eryngium weberbaueri H. Wolff H/  
APIACEAE Hydrocotyle acutifolia Ruiz & Pav. S/V/H/  
APIACEAE Hydrocotyle bonariensis Comm. ex Lam. H  
APIACEAE Hydrocotyle ranunculoides L. f. H  
APIACEAE Niphogeton dissecta (Benth.) J.F. Macbr. H/  
APIACEAE Oreomyrrhis andicola (Kunth) Hook. f. S/H/  
APIACEAE Spananthe paniculata var.peruviana H. Wolff H e 
APOCYNACEAE Vallesia glabra (Cav.) Link T/S  
ARACEAE Colocasia esculenta (L.) Schott & Endl. H  
ARACEAE Pistia stratiotes L. H  
ARALIACEAE Oreopanax gnaphalocephalus Harms S/ e 
ARALIACEAE Oreopanax stenodactylus Harms S/ e 
ASCLEPIADACEAE Melinia peruviana Schltr. H/  
ASTERACEAE Acmella alba var.alba S e 
ASTERACEAE Ageratina azangaroensis (Sch. Bip. ex Wedd.) R.M. King & H. Rob. S/  
ASTERACEAE Ageratina cuzcoensis (Hieron.) R.M. King & H. Rob. S/ e 
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Familia Especie Hábito Endémicas 
ASTERACEAE Ageratina gilbertii (B. Robinson) R.M. King & H. Rob. S/H/ e 
ASTERACEAE Ageratina glechonophylla (Less.) R.M. King & H. Rob. H/ e 
ASTERACEAE Ageratina pampalcensis (B. Robinson) R.M. King & H. Rob. S  
ASTERACEAE Ageratina scopulorum (Wedd.) R.M. King & H. Rob. S/  
ASTERACEAE Ageratina sternbergiana (DC.) R.M. King & H. Rob. S/H/  
ASTERACEAE Ageratina tambillensis (Hieron.) R.M. King & H. Rob. S  
ASTERACEAE Ageratina vallincola (DC.) R.M. King & H. Rob. S/ e 
ASTERACEAE Ageratum conyzoides L. var.conyzoides H  
ASTERACEAE Ambrosia peruviana Willd. H  
ASTERACEAE Baccharis ayacuchensis Cuatrec. S  
ASTERACEAE Baccharis emarginata (R. & P.) Pers. S  
ASTERACEAE Baccharis grandicapitulata var.subdentata Hieron. S  
ASTERACEAE Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. S  
ASTERACEAE Baccharis peruviana Cuatrec. S  
ASTERACEAE Baccharis pulchella Schultz-Bip. ex Klatt S  
ASTERACEAE Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. S  
ASTERACEAE Baccharis tricuneata fo.angusta Cuatrec. S  
ASTERACEAE Baccharis tricuneata var.robusta Cuatrec. S  
ASTERACEAE Barnadesia horrida Muschl. S/  
ASTERACEAE Belloa longifolia (Cuatrec. & Aristeg.) Sagst. & M.O. Dillon S/H/  
ASTERACEAE Belloa piptolepis (Wedd.) Cabrera S/H/  
ASTERACEAE Bidens pilosa fo.radiata Sch. Bip. H  
ASTERACEAE Bidens pilosa var.minor (Blume) Sherff H  
ASTERACEAE Bidens pilosa var.pilosa S/H/  
ASTERACEAE Bidens rubifolia Kunth H/  
ASTERACEAE Bidens triplinervia var.macrantha (Wedd.) Sherff H/  
ASTERACEAE Chuquiraga rotundifolia Wedd. S  
ASTERACEAE Chuquiraga spinosa subsp.huamanpinta C. Ezcurra S  
ASTERACEAE Conyza bonariensis (L.) Cronquist H  
ASTERACEAE Coreopsis fasciculata var.fasciculata S/  
ASTERACEAE Coreopsis imbricata Sherff H/  
ASTERACEAE Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f. H  
ASTERACEAE Cronquistianthus urubambensis (Robinson)King&Rob. S/ e 
ASTERACEAE Cronquistianthus volkensii (Hieron.) R.M. King & H. Rob. S/ e 
ASTERACEAE Diplostephium cinereum Cuatrec. S  
ASTERACEAE Diplostephium incanum Hieron. S  
ASTERACEAE Diplostephium pearcei Sprague & S. F. Blake S/ e 
ASTERACEAE Diplostephium tovarii Cuatrec. S  
ASTERACEAE Elephantopus mollis Kunth H/  
ASTERACEAE Encelia pilosiflora S.F. Blake S e 
ASTERACEAE Enydra sessilifolia (Ruiz & Pav.) Cabrera H  
ASTERACEAE Erigeron leptorhizon DC. H  
ASTERACEAE Facelis plumosa (Wedd.) Sch. Bip. H/  
ASTERACEAE Ferreyranthus vernonioides (Muschl.) H. Rob. & Brettell S  
ASTERACEAE Flaveria bidentis (L.) Kuntze H  
ASTERACEAE Fleischmannia rhodotephra (Robinson)  King & H. Rob. S/ e 
ASTERACEAE Flourensia peruviana Dillon S/ e 
ASTERACEAE Galinsoga caligensis Canne H e 
ASTERACEAE Galinsoga parviflora Cav. H  
ASTERACEAE Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. H  
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Familia Especie Hábito Endémicas 
ASTERACEAE Gamochaeta humilis Wedd. H/  
ASTERACEAE Gnaphalium badium Wedd. H/  
ASTERACEAE Gnaphalium dombeyanum DC. H  
ASTERACEAE Gnaphalium elegans Kunth H  
ASTERACEAE Grindelia bergii (Hieron.) Cabrera S  
ASTERACEAE Gynoxys nitida Muschl. S  
ASTERACEAE Gynoxys oleifolia Muschl. S/ e 
ASTERACEAE Heliopsis buphthalmoides (Jacq.) Dunal H/  
ASTERACEAE Helogyne straminea (DC.) B. Robinson H/  
ASTERACEAE Jungia amplistipula E. Cerrate S  
ASTERACEAE Jungia axillaris (Lag. ex DC.) Spreng. S  
ASTERACEAE Koanophyllon huantae (B. Robinson) R.M. King & H. Rob. S/ e 
ASTERACEAE Lasiocephalus patens (Kunth) Cuatrec. S/  
ASTERACEAE Lepidophyllum quadrangulare (Jacq.) Benth. & Hook. f. H  
ASTERACEAE Lophopappus blakei Cabrera S  
ASTERACEAE Lophopappus peruvianus Cabrera S  
ASTERACEAE Loricaria thuyoides (Lam.) Sch. Bip. var.thuyoides S/  
ASTERACEAE Lucilia kunthiana (DC.) Zardini S/H/  
ASTERACEAE Mniodes coarctata Cuatrec. H  
ASTERACEAE Munnozia lyrata (A. Gray) H. Rob. & Brettell S  
ASTERACEAE Munnozia trinervis Ruiz & Pav. S  
ASTERACEAE Mutisia acuminata var.bicolor Cabrera S  
ASTERACEAE Mutisia acuminata var.hirsuta (Meyen) Cabrera S  
ASTERACEAE Mutisia mathewsii var.anomala Cabrera S  
ASTERACEAE Mutisia mathewsii var.mathewsii S  
ASTERACEAE Onoseris gnaphalioides Muschl. H  
ASTERACEAE Onoseris odorata (D. Don) Hook. & Arn. H  
ASTERACEAE Ophryosporus floribundus (DC.) R.M. King & H. Rob. S e 
ASTERACEAE Ophryosporus heptanthus (Schultz-Bip. exWedd)King&  Rob S/  
ASTERACEAE Ophryosporus peruvianus (J. Gmel.) R.M. King & H. Rob. S  
ASTERACEAE Ophryosporus piquerioides (DC.) Benth. ex Baker S/  
ASTERACEAE Paranephelius ovatus Wedd. H  
ASTERACEAE Parastrephia lepidophylla (Wedd.) Cabrera S/  
ASTERACEAE Perezia multiflora (Humb. & Bonpl.) Less. H  
ASTERACEAE Perezia pungens (Humb. & Bonpl.) Less. H  
ASTERACEAE Philoglossa peruviana DC. H  
ASTERACEAE Picrosia longifolia D. Don H  
ASTERACEAE Plazia daphnoides Wedd. H  
ASTERACEAE Pluchea chingoyo (Kunth) DC. S  
ASTERACEAE Pluchea zamalloae (Cabrera) H. Rob. & Cuatrec. S/ e 
ASTERACEAE Polyachyrus sphaerocephalus D. Don S/H/  
ASTERACEAE Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. H  
ASTERACEAE Schkuhria pinnata var.abrotanoides (Roth) Cabrera H/  
ASTERACEAE Senecio allapajanus Cuatrec. H  
ASTERACEAE Senecio chiquianensis var.chiquianensis H  
ASTERACEAE Senecio herrerae Cabrera H  
ASTERACEAE Senecio lomincola Cabrera H  
ASTERACEAE Senecio nutans Sch. Bip. H  
ASTERACEAE Senecio spinosus DC. S  
ASTERACEAE Senecio tovarii Cabrera H  
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Familia Especie Hábito Endémicas 
ASTERACEAE Senecio vegetus (Wedd.) Cabrera H  
ASTERACEAE Senecio vulgaris L. H  
ASTERACEAE Smallanthus parviceps (S.F. Blake) H. Rob. S/  
ASTERACEAE Sonchus oleraceus L. H  
ASTERACEAE Spilanthes leiocarpa DC. H  
ASTERACEAE Stevia herrerae B. Robinson S/H/ e 
ASTERACEAE Stevia macbridei B. Robinson S/H/ e 
ASTERACEAE Stevia ovata Willd. S  
ASTERACEAE Stuckertiella capitata (Wedd.) P. Beauv. H/  
ASTERACEAE Tagetes dianthiflora Kunth S/  
ASTERACEAE Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. T/S  
ASTERACEAE Trixis cacalioides Kunth S  
ASTERACEAE Vasquezia oppositifolia (Lag.) S.F. Blake H  
ASTERACEAE Vernonia canescens Kunth S/H/  
ASTERACEAE Vernonia scorpioides (Lam.) Pers. H/  
ASTERACEAE Viguiera procumbens (Pers.) S.F. Blake H  
ASTERACEAE Zinnia peruviana (L.) L. H  
BALANOPHORACEAE Corynaea crassa var.sprucei (Eichler) B. Hansen H/P  
BASELLACEAE Anredera diffusa (Moq.) Sperling V/  
BASELLACEAE Ullucus tuberosus subsp.aborigineus (Bruecher) Sperling H/  
BEGONIACEAE Begonia clarkei Hook. f. H/  
BERBERIDACEAE Berberis commutata Eichler S/  
BERBERIDACEAE Berberis humbertiana J.F. Macbr. S/ e 
BERBERIDACEAE Berberis lutea Ruiz & Pav. T/S/  
BIGNONIACEAE Delostoma dentatum D. Don T/S/ e 
BIGNONIACEAE Delostoma integrifolium D. Don T/S/  
BIGNONIACEAE Tecoma arequipensis (Sprague) Sandwith S/  
BIGNONIACEAE Tecoma sambucifolia Kunth T/S/  
BIGNONIACEAE Tourrettia lappacea (L'Heritier) Willd. V  
BORAGINACEAE Cryptantha granulosa (R. & P.) I.M. Johnst. H  
BORAGINACEAE Cryptantha parviflora (Philippi) Reiche H  
BORAGINACEAE Cryptantha varians Brand H e 
BORAGINACEAE Heliotropium angiospermum Murray H  
BORAGINACEAE Heliotropium arborescens L. S/H  
BORAGINACEAE Pectocarya lateriflora (Lam.) DC. H e 
BORAGINACEAE Tiquilia paronychioides (F. Phil.) A.T. Richardson H  
BRASSICACEAE Brayopsis calycina (Desv.) Gilg & Muschl. H/  
BRASSICACEAE Cremolobus chilensis (Lag. ex DC.) DC. H  
BRASSICACEAE Descurainia myriophylla (Willd. ex DC.) R.E. Fr. H/  
BRASSICACEAE Descurainia titicacensis (Walp.) Lillo ex Hauman & Irigoyen H  
BRASSICACEAE Draba cryptantha Hook. f. H  
BRASSICACEAE Lepidium chichicara Desv. H/  
BRASSICACEAE Lepidium kalenbornii L. C. Hitchcock H  
BRASSICACEAE Lepidium weddellii O.E. Schulz H  
BROMELIACEAE Puya ponderosa L.B. Sm. H/ e 
BROMELIACEAE Puya raimondiiHarms S  
BROMELIACEAE Tillandsia capillaris fo.virescens (Ruiz & Pav.) L.B. Sm. H/E/  
BROMELIACEAE Tillandsia gayi Baker H  
BROMELIACEAE Tillandsia latifolia Meyen var.latifolia H e 
BROMELIACEAE Tillandsia nana Baker H/  
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Familia Especie Hábito Endémicas 
BROMELIACEAE Tillandsia paleacea C. Presl H  
BROMELIACEAE Tillandsia pampasensis Rauh H  
BROMELIACEAE Tillandsia purpurea Ruiz & Pav. H  
BROMELIACEAE Tillandsia recurvata (L.) L. H/E  
CACTACEAE Armatocereus procerus Rauh & Backeb. C e 
CACTACEAE Browningia columnaris F. Ritter C e 
CACTACEAE Browningia hertlingiana (Rauh) Buxb. C e 
CACTACEAE Browningia viridis (Rauh & Backeb.) Buxb. C e 
CACTACEAE Cleistocactus acanthurus (Vaupel) D.R. Hunt C e 
CACTACEAE Cleistocactus sextonianus (Backeb.) D.R. Hunt C e 
CACTACEAE Corryocactus ayacuchoensis Rauh & Backeb. C e 
CACTACEAE Corryocactus gracilis F. Ritter C e 
CACTACEAE Corryocactus heteracanthus Backeb. C e 
CACTACEAE Corryocactus megarhizus F. Ritter C e 
CACTACEAE Corryocactus pyroporphyranthus F. Ritter C e 
CACTACEAE Corryocactus quadrangularis (Rauh & Backeb.) F. Ritter C e 
CACTACEAE Cumulopuntia galerasensis F. Ritter C e 
CACTACEAE Echinopsis backebergii Werdermann C  
CACTACEAE Echinopsis knuthiana (Backeb.) Friedrich & G. Rowley C e 
CACTACEAE Echinopsis puquiensis (Rauh & Backeb.) Friedrich & G. Rowley C e 
CACTACEAE Echinopsis tegeleriana (Backeb.) D.R. Hunt C e 
CACTACEAE Espostoa melanostele (Vaupel) Borg C e 
CACTACEAE Haageocereus icensis Backeb. ex F. Ritter C e 
CACTACEAE Haageocereus limensis (Salm-Dyck) F. Ritter C e 
CACTACEAE Haageocereus multangularis (Haw.) F. Ritter S e 
CACTACEAE Haageocereus seticeps Rauh & Backeb. C  
CACTACEAE Haageocereus tenuis F. Ritter C e 
CACTACEAE Haageocereus vulpes F. Ritter C e 
CACTACEAE Haagespostoa climaxantha (Werdermann) G.D. Rowley C e 
CACTACEAE Loxanthocereus hoffmannii F. Ritter C  
CACTACEAE Loxanthocereus hystrix Rauh & Backeb. S/ e 
CACTACEAE Loxanthocereus montanus F. Ritter C e 
CACTACEAE Matucana hystrix Rauh & Backeb. S/ e 
CACTACEAE Melocactus peruvianus Vaupel C  
CACTACEAE Mila caespitosa Britton & Rose C e 
CACTACEAE Neoraimondia arequipensis (Meyen) Backeb. C e 
CACTACEAE Opuntia inaequilaterlis A. Berger S/  
CACTACEAE Opuntia lagopus K. Schum. C  
CACTACEAE Opuntia zehnderi (Rauh & Backeb.) G.D. Rowley C e 
CACTACEAE Oreocereus doelzianus (Backeb.) Borg S/ e 
CACTACEAE Oreocereus leucotrichus (Philippi) Wagenknecht C  
CACTACEAE Oreocereus ritteri Cullman S/ e 
CAMPANULACEAE Siphocampylus coltinya E. Wimm. S  
CAMPANULACEAE Siphocampylus grandiflorus E. Wimm. S  
CAMPANULACEAE Siphocampylus onagrius E. Wimm. S  
CAMPANULACEAE Siphocampylus phaeton E. Wimm. S/  
CAMPANULACEAE Siphocampylus versicolor E. Wimm. S  
CARYOPHYLLACEAE Arenaria lanuginosa subsp.lanuginosa S/H/  
CARYOPHYLLACEAE Arenaria standleyi Baehni & J. F. Macbride H/ e 
CARYOPHYLLACEAE Drymaria apetala Bartl. S/ e 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 4.2.5-6 

Familia Especie Hábito Endémicas 
CARYOPHYLLACEAE Drymaria cordata subsp.cordata S/H/  
CARYOPHYLLACEAE Drymaria villosa var.villosa H  
CARYOPHYLLACEAE Paronychia andina subsp.andina S/H/  
CARYOPHYLLACEAE Pycnophyllum molle Remy S/H/  
CARYOPHYLLACEAE Sagina apetala Arduino H/  
CARYOPHYLLACEAE Spergularia fasiculata Phil. H/  
CARYOPHYLLACEAE Stellaria cuspidata Willd. ex Schltr. S/H/  
CELASTRACEAE Maytenus cuzcoina Loes. S  
CHENOPODIACEAE Chenopodium album L. H  
CHENOPODIACEAE Chenopodium ambrosioides var.ambrosioides L. H  
CHENOPODIACEAE Chenopodium murale L. H  
CHENOPODIACEAE Chenopodium petiolare Kunth H  
CLUSIACEAE Hypericum brevistylum Choisy S/H/  
CLUSIACEAE Hypericum silenoides Juss. subsp.silenoides H/  
COLUMELLIACEAE Columellia obovata Ruiz & Pav. S/ e 
COMMELINACEAE Commelina fasciculata Ruiz & Pav. H  
CONVOLVULACEAE Dichondra microcalyx (Hallier f.) Fabris H  
CONVOLVULACEAE Evolvulus argyreus Choisy S/H/  
CONVOLVULACEAE Evolvulus villosus Ruiz & Pav. S/H  
CONVOLVULACEAE Ipomoea alba L. V  
CONVOLVULACEAE Ipomoea aristolochiifolia (Kunth) Don V/  
CONVOLVULACEAE Ipomoea carnea Jacq. S  
CONVOLVULACEAE Ipomoea dubia Roem. & Schult. S/V  
CONVOLVULACEAE Ipomoea dumetorum Willd. ex Roem. & Schult. V  
CONVOLVULACEAE Ipomoea hederifolia L. V  
CONVOLVULACEAE Ipomoea incarnata (Vahl) Choisy in A. DC. S/V  
CONVOLVULACEAE Ipomoea nil (L.) Roth V  
CONVOLVULACEAE Ipomoea purpurea (L.) Roth V/  
CRASSULACEAE Villadia berillonana (Hamet) Baehni & J. F. Macbride S/ e 
CUCURBITACEAE Cyclanthera brachybotrys (Poepp. & Endl.) Cogn. V/  
CUCURBITACEAE Cyclanthera cordifolia Cogn. V/  
CUCURBITACEAE Cyclanthera pedata (L.) Schrad. H  
CUCURBITACEAE Sicyos urolobus Harms V/ e 
CYPERACEAE Carex polystachya Sw. ex Wahlb. H/  
CYPERACEAE Cyperus articulatus var.articulatus H  
CYPERACEAE Cyperus articulatus var.nodosus (Humb.&Bonplex Willd.) Kuek. H  
CYPERACEAE Cyperus esculentus var.esculentus H  
CYPERACEAE Cyperus friburgensis Boeckl. H/  
CYPERACEAE Cyperus hermaphroditus var.hermaphroditus H  
CYPERACEAE Cyperus laevigatus L. H  
CYPERACEAE Cyperus rotundus L. H  
CYPERACEAE Cyperus tacnensis var.tacnensis H  
CYPERACEAE Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult. H  
CYPERACEAE Kyllinga brevifolia Rottb. H/  
CYPERACEAE Kyllinga pumila Michx. H/  
CYPERACEAE Torulinium odoratum (L.) Hooper H  
CYPERACEAE Uncinia hamata (Sw.) Urb. H/  
DIOSCOREACEAE Dioscorea putisensis Knuth H  
EPHEDRACEAE Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd. S  
ERICACEAE Demosthenesia weberbauerii (Sleumer) Sleumer S  
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ERICACEAE Diogenesia laxa (A.C. Smith) Sleumer S  
ERICACEAE Thibaudia spathulata A.C. Sm. S  
EUPHORBIACEAE Acalypha infesta var.infesta S  
EUPHORBIACEAE Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small H  
EUPHORBIACEAE Croton alnifolius Lam. S e 
EUPHORBIACEAE Croton bryophorus Croizat S/ e 
EUPHORBIACEAE Croton ruizianus Muell. Arg. S  
FABACEAE Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd. S  
FABACEAE Adesmia spinosissima Meyen ex J. Vogel S/  
FABACEAE Apurimacia boliviana (Britton) Lavin S/V/  
FABACEAE Astragalus garbancillo Cav. S/H/  
FABACEAE Astragalus micranthellus Wedd. H/  
FABACEAE Astragalus peruvianus Vogel H/  
FABACEAE Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze T/S e 
FABACEAE Chamaecrista glandulosa var.andicola H.S. Irwin & Barneby S/  
FABACEAE Chamaecrista glandulosavar.flavicoma(Kunth)Irwin & Barneby S/H/  
FABACEAE Coursetia fruticosa (Cav.) J.F. Macbr. S/ e 
FABACEAE Crotalaria incana L. var.incana T/S/H  
FABACEAE Crotalaria pumila Ortega H/  
FABACEAE Dalea boliviana Britton S/H/  
FABACEAE Dalea carthagenensis var.brevis (J.F. Macbr.) Barneby H/  
FABACEAE Dalea coerulea var.longispicata (Ulbr.) Barneby S/  
FABACEAE Dalea cylindrica Hook. var.cylindrica H/  
FABACEAE Dalea smithii (J.F. Macbr.) J.F. Macbr. S/H/ e 
FABACEAE Desmanthus virgatus (L.) Willd. S/H  
FABACEAE Desmodium campyloclados Hemsl. S/V/H/  
FABACEAE Desmodium molliculum (Kunth) DC. V/H/  
FABACEAE Desmodium scorpiurus (Sw.) Desv. S/H  
FABACEAE Desmodium vargasianum B.G. Schub. var.vargasianum S/H/ e 
FABACEAE Erythrina falcata Benth. T  
FABACEAE Galactia augusti Harms var.augusti V/  
FABACEAE Indigofera suffruticosa Mill. S/H  
FABACEAE Lupinus ananeanus Ulbr. H/  
FABACEAE Lupinus ballianus C.P. Sm. H/  
FABACEAE Lupinus condensiflorus C.P. Sm. H/ e 
FABACEAE Lupinus gilbertianus C.P. Sm. S/ e 
FABACEAE Lupinus james-westii C.P. Sm. S/H/ e 
FABACEAE Lupinus peruvianus Ulbr. H/ e 
FABACEAE Lupinus praetermissus C.P. Sm. S/H/ e 
FABACEAE Lupinus pulvinaris Ulbr. S/  
FABACEAE Lupinus wilkesianus C.P. Sm. S/H/ e 
FABACEAE Macroptilium lathyroides (L.) Urb. H  
FABACEAE Melilotus alba Medik. H  
FABACEAE Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. var.albida S/V  
FABACEAE Neptunia pubescens Benth. var.pubescens H  
FABACEAE Otholobium pubescens (Poir.) J.W. Grimes S/  
FABACEAE Phaseolus pachyrrhizoides Harms S/V/  
FABACEAE Prosopis pallida (Humboldt & Bonpland ex Willdenow) Kunth T/S  
FABACEAE Rhynchosia minima (L.) DC. V/H  
FABACEAE Senna bicapsularis var.augusti (Harms) H.S. Irwin & Barneby S  
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FABACEAE Senna birostris (Dombey ex J.Vogel) H.S. Irwin & Barneby 
var.birostris S e 

FABACEAE Senna versicolor (MeyenexJVogel) H.S. Irwin & Barneby 
var.versicolor S/  

FABACEAE Vicia andicola Kunth S/V/H/  
FABACEAE Vigna luteola (Jacq.) Benth. V/H  
FABACEAE Vigna peduncularis (Kunth) Fawc&Rendle var.peduncularis V  
FABACEAE Zapoteca caracasana (Jacq.) H.M. Hern. subsp.caracasana S/  
GENTIANACEAE Gentiana sedifolia Kunth H/  
GENTIANACEAE Gentianella dianthoides (Kunth) Fabris ex J.S. Pringle H/ e 
GENTIANACEAE Gentianella dolichopoda (Gilg) J.S. Pringle H/ e 
GENTIANACEAE Gentianella thyrsoidea (Hook.) Fabris H/ e 
GENTIANACEAE Halenia umbellata (Ruiz & Pav.) Gilg H/  
GENTIANACEAE Halenia weberbaueri Allen H/ e 
GENTIANACEAE Halenia weddelliana Gilg S/H/  
GERANIACEAE Balbisia meyeniana Klotzsch S/  
GERANIACEAE Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton H  
GERANIACEAE Erodium moschatum (L.) L'Hér. ex Aiton H  
GERANIACEAE Geranium ayacuchense Knuth H/ e 
GERANIACEAE Geranium huantense R. Knuth H/  
GERANIACEAE Geranium sessiliflorum Cav. H/  
GERANIACEAE Geranium smithianum Knuth H/  
GESNERIACEAE Corytoplectus speciosus (Poepp.) Wiehler H/ e 
GROSSULARIACEAE Escallonia corymbosa (Ruiz & Pav.) Pers. T  
GROSSULARIACEAE Escallonia pendula (Ruiz & Pav.) Pers. T/  
GROSSULARIACEAE Escallonia resinosa (Ruiz & Pav.) Pers. T/S/  
GROSSULARIACEAE Ribes hirticaule J.F. Macbr. S/ e 
HYDROCHARITACEAE Elodea potamogeton (Bert.) Espinosa H/  
HYDROPHYLLACEAE Nama dichotomum (Ruiz & Pav.) Choisy H  
HYDROPHYLLACEAE Phacelia pinnatifida Griseb. ex Wedd. H/  
HYDROPHYLLACEAE Phacelia secunda J.F. Gmel. H/  
IRIDACEAE Mastigostyla major Ravenna H/  
IRIDACEAE Sisyrinchium chilense Hook. H/  
IRIDACEAE Sisyrinchium palmifolium L. H/  
IRIDACEAE Tigridia minuta Ravenna H/  
JUNCACEAE Distichia muscoides Nees & Meyen H/  
JUNCACEAE Juncus ebracteatus E. Meyer S/H/  
JUNCACEAE Luzula gigantea Desv. H/  
JUNCACEAE Luzula racemosa Desv. H/  
JUNCACEAE Oxychloe andina Phillippi H/  
KRAMERIACEAE Krameria lappacea (Dombey) Burdet & B.B. Simson S/  
LAMIACEAE Hyptis sidifolia (L'Hér.) Briq. H  
LAMIACEAE Hyptis suaveolens (L.) Poit. S/H  
LAMIACEAE Minthostachys mollis Griseb. S  
LAMIACEAE Minthostachys spicata (Bentham) Epling S/H/  
LAMIACEAE Salvia penduliflora Epling S/H/  
LAMIACEAE Salvia rhodostephana Epling S/H/  
LAMIACEAE Salvia rhombifolia Ruiz & Pav. S/H  
LAMIACEAE Salvia scutellarioides Kunth S/H/  
LAMIACEAE Salvia tubiflora Ruiz & Pav. S/H  
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LAMIACEAE Scutellaria gardoquioides (Bentham & Hooker f.) Benth. S/ e 
LAMIACEAE Scutellaria ocymoides (Kunth) Epling S/H/  
LAMIACEAE Stachys peruviana Dombey ex Bentham S/H/ e 
LAMIACEAE Stachys pusilla (Wedd.) Briq. H  
LEMNACEAE Lemna gibba L. H  
LEMNACEAE Spirodela intermedia W. Koch H  
LILIACEAE Anthericum eccremorrhizum Ruiz & Pav. H  
LILIACEAE Bomarea aurantiaca Herbert H/  
LILIACEAE Bomarea formosissima (Ruiz & Pav.) Herb. S/V/  
LILIACEAE Bomarea ovata (Cav.) Mirbel S/V/  
LILIACEAE Fortunatia biflora (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. H  
LINACEAE Linum polygaloides Planch. H/ e 
LINACEAE Linum prostratum var.prostratum H  
LOASACEAE Loasa carunculata Urb. & Gilg H/  
LOASACEAE Loasa incana Grah. H  
LOASACEAE Loasa nitida Desr. H e 
LOASACEAE Loasa urens Jacq. H  
LOGANIACEAE Buddleja chenopodiifolia Kraenzl. T/S/  
LOGANIACEAE Buddleja coriacea Remy S/  
LOGANIACEAE Buddleja montana Britton T/S/  
LYTHRACEAE Adenaria floribunda Kunth T/S/  
LYTHRACEAE Cuphea cordata Ruiz & Pav. S/  
MALVACEAE Acaulimalva betonicaefolia (Hill) Krapovickas H/ e 
MALVACEAE Acaulimalva engleriana (Ulbrich) Krapovickas H/ e 
MALVACEAE Acaulimalva richii (Gray) Krapovickas H/ e 
MALVACEAE Anoda cristata (L.) Schltdl. S/V/H  
MALVACEAE Herissantia crispa (L.) Brizicky S/H/  
MALVACEAE Malachra alceifolia Jacq. S/H  
MALVACEAE Malvastrum coromandelianum subsp.coromandelianum S/H  
MALVACEAE Nototriche alternata A.W. Hill H/  
MALVACEAE Nototriche argentea A.W. Hill S/H/  
MALVACEAE Nototriche longirostris (Wedd.) A.W. Hill S/H/  
MALVACEAE Nototriche pearcei (Bak.f.) Hill S/H/ e 
MALVACEAE Nototriche sulcata Krapovickas H/ e 
MALVACEAE Palaua rhombifolia R. Graham H  
MALVACEAE Sida oligandra Schumann S/H/  
MALVACEAE Sida rhombifolia L. S/H  
MALVACEAE Sida spinosa L. S/H  
MALVACEAE Sidastrum paniculatum (L.) Fryxell S/H  
MALVACEAE Tarasa capitata (Cav.) Bates S/H/ e 
MALVACEAE Tarasa mandonii (Baker f. ) Kearney T/S/  
MALVACEAE Tarasa operculata (Cav.) Krapovickas S/H  
MALVACEAE Tarasa spiciformis Krapovickas S/ e 
MALVACEAE Tarasa urbaniana (Ulbrich) Krapovickas S/H/  
MALVACEAE Urocarpidium peruvianum (Gray) Krapov. S/H  
MELASTOMATACEAE Brachyotum naudinii Triana S/ e 
MELASTOMATACEAE Brachyotum quinquenerve var.quinquenerve S/ e 
MELASTOMATACEAE Brachyotum rostratum (Naudin) Triana S/  
MELASTOMATACEAE Miconia lachnoclada Wurdack T/ e 
MELASTOMATACEAE Miconia peruviana Cogn. S/ e 
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MELASTOMATACEAE Miconia stenostachya Schrank & Mart. ex DC. S/  
MELASTOMATACEAE Tibouchina decora Gleason S/ e 
MELASTOMATACEAE Tibouchina fulvipilis Cogn. S  
MELASTOMATACEAE Tibouchina longifolia var.longifolia S/H/  
NYCTAGINACEAE Boerhavia coccinea Mill. H  
NYCTAGINACEAE Colignonia glomerata var.boliviana Heimerl S/V/  
NYCTAGINACEAE Colignonia parviflora var.biumbellata S  
NYCTAGINACEAE Mirabilis ovata (Ruiz & Pav.) Meigen H  
NYCTAGINACEAE Mirabilis viscosa Cav. S/H  
ONAGRACEAE Epilobium denticulatum Ruiz & Pav. H/  
ONAGRACEAE Fuchsia apetala Ruiz & Pav. S/  
ONAGRACEAE Fuchsia boliviana Carrière T/S/  
ONAGRACEAE Fuchsia decussata Ruiz & Pav. S/ e 
ONAGRACEAE Fuchsia denticulata Ruiz & Pav. S/  
ONAGRACEAE Fuchsia tunariensis Kuntze S/  
ONAGRACEAE Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven S/H  
ONAGRACEAE Ludwigia peploides (Kunth) Raven subsp.peploides H  
ONAGRACEAE Ludwigia peploides subsp.montevidensis (Sprengel) Raven H  
ONAGRACEAE Ludwigia peruviana (L.) H. Hara S/H  
ONAGRACEAE Oenothera laciniata var.pubescens (Willd. ex Spreng.) Munz H/  
ONAGRACEAE Oenothera multicaulis Ruiz & Pav. S/H/  
ONAGRACEAE Oenothera rosea Aiton H/  
ONAGRACEAE Oenothera sandiana Hassk. H/  
ONAGRACEAE Oenothera scabra Krause H/  
ONAGRACEAE Oenothera versicolor Lehm. S/H/  
OXALIDACEAE Hypseocharis bilobata Killip H/  
OXALIDACEAE Oxalis bulbigera R. Knuth H e 
OXALIDACEAE Oxalis corniculata L. H  
OXALIDACEAE Oxalis dombeii A. St.-Hil. S  
OXALIDACEAE Oxalis huantensis R. Knuth H/  
OXALIDACEAE Oxalis latifolia Kunth H  
PAPAVERACEAE Argemone subfusiformis subsp.subfusiformis S/H  
PASSIFLORACEAE Passiflora foetida L. S/V  
PASSIFLORACEAE Passiflora suberosa L. S/V  
PIPERACEAE Peperomia galioides var.galioides E  
PIPERACEAE Peperomia pampalcana Trel. H/  
PLANTAGINACEAE Bougueria nubicola Decne. H/  
PLANTAGINACEAE Plantago lamprophylla Pilg. S/H/ e 
PLANTAGINACEAE Plantago limensis Pers. H e 
PLANTAGINACEAE Plantago orbignyana subsp.pseudomollior (Rahn) Rahn H/  
POACEAE Agrostis breviculmis Hitchc. H/  
POACEAE Aristida adscensionis L. H  
POACEAE Aristida capillacea Lam. H/  
POACEAE Bromus catharticus var.catharticus H  
POACEAE Bromus pitensis Kunth S/H/  
POACEAE Calamagrostis amoena (Pilg.) Pilg. H/  
POACEAE Calamagrostis macrophylla (Pilg.) Pilg. H/  
POACEAE Calamagrostis vicunarum (Wedd.) Pilg. H/  
POACEAE Cenchrus echinatus L. H  
POACEAE Chloris halophila var.humilis Christa Mueller H/  
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POACEAE Chloris virgata Sw. H  
POACEAE Dielsiochloa floribunda (Pilg.) Pilg. H/  

POACEAE 
Dissanthelium macusaniense (E.H.L. Krause) R.C. Foster & L.B. 
Sm. H/ e 

POACEAE Distichlis spicata (L.) Greene H  
POACEAE Eragrostis ciliaris (L.) R. Br. H  
POACEAE Eragrostis mexicana subsp.mexicana H  
POACEAE Eragrostis mexicana subsp.virescens (J. Presl) S. Koch & Sánchez H  
POACEAE Eragrostis peruviana (Jacq.) Trin. H  
POACEAE Eriochloa pacifica Mez H  
POACEAE Eriochloa punctata (L.) Desv. H  
POACEAE Festuca casapaltensis Ball H/ e 
POACEAE Festuca divergens Tovar H/  
POACEAE Festuca dolichophylla J. Presl H/  
POACEAE Festuca humilior Nees & Meyen H/  
POACEAE Festuca lasiorrhachis Pilg. H/  
POACEAE Festuca parvipaniculata Hitchc. H/ e 
POACEAE Festuca procera Kunth H/  
POACEAE Festuca rigescens (J. Presl) Kunth H/  
POACEAE Festuca tectoria St.-Yves H/ e 
POACEAE Gynerium sagittatum (Aubl.) P. Beauv. H  
POACEAE Hordeum muticum J. Presl H/  
POACEAE Imperata minutiflora Hack. H  
POACEAE Luziola peruviana J.F. Gmel. H  
POACEAE Muhlenbergia diversiglumis Trin. H/  
POACEAE Muhlenbergia microsperma (DC.) Trin. H/  
POACEAE Muhlenbergia rigida (Kunth) Trin. H/  
POACEAE Nassella ayacuchensis (Tovar) Barkworth H/ e 
POACEAE Nassella brachyphylla (Hitchc.) Barkworth H/  
POACEAE Nassella depauperata (Pilg.) Barkworth H/  
POACEAE Nassella inconspicua (J. Presl) Barkworth H/  
POACEAE Nassella pubiflora (Trin. & Rupr.) Desv. H/  
POACEAE Paspalidium geminatum (Forssk.) Stapf H  
POACEAE Paspalum distichum L. H  
POACEAE Paspalum prostratum Scribn. & Merr. H/  
POACEAE Paspalum racemosum Lam. H  
POACEAE Paspalum vaginatum Sw. H  
POACEAE Pennisetum annuum Mez H e 
POACEAE Pennisetum weberbaueri Mez H/ e 
POACEAE Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. H  
POACEAE Piptochaetium featherstonei (Hitchc.) Tovar H/ e 
POACEAE Piptochaetium montevidense (Spreng.) Parodi H/  
POACEAE Poa aequatoriensis Hack. H/  
POACEAE Poa annua L. H  
POACEAE Poa ayacuchensis Tovar S/H/ e 
POACEAE Poa horridula Pilg. S/H/  
POACEAE Poa pseudoaequigluma Tovar H/ e 
POACEAE Polypogon interruptus Kunth H  
POACEAE Setaria pampeana Parodi ex Nicora S/H/  
POACEAE Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen H  
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POACEAE Setaria setosa (Sw.) P. Beauv. H/  
POACEAE Sporobolus virginicus (L.) Kunth H  
POACEAE Stipa annua Mez H/  
POACEAE Stipa hans-meyeri Pilg. H/  
POACEAE Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth S/H/  
POACEAE Stipa obtusa (Nees & Meyen) Hitchc. H/  
POACEAE Stipa plumosa Trin. H/  
POACEAE Tragus berteronianus Schult. H  
POLEMONIACEAE Cantua buxifolia Jussieu ex Lamarck S  
POLYGALACEAE Monnina amarella Chodat H/ e 
POLYGALACEAE Monnina macrostachya Ruiz & Pav. H/ e 
POLYGONACEAE Polygonum hydropiperoides Michx. H  
PORTULACACEAE Calandrinia alba (Ruiz & Pav.) DC. H e 
PORTULACACEAE Calandrinia ciliata (Ruiz & Pav.) DC. H  
PORTULACACEAE Cistanthe lingulata (Ruiz & Pav.) Hershkovitz S/H e 
PORTULACACEAE Cistanthe paniculata (Ruiz & Pav.) Carolin ex Hershkovitz S/H e 
PROTEACEAE Oreocallis grandiflora (Lam.) R. Br. T/S/  
RANUNCULACEAE Clematis millefoliata Eichler S  
RANUNCULACEAE Clematis peruviana DC. S  
RANUNCULACEAE Clematis seemannii Kuntze S  
RANUNCULACEAE Oreithales integrifolia (DC.) Schltdl. H/  
RHAMNACEAE Scutia spicata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Weberb. var.spicata S  
ROSACEAE Alchemilla procumbens var.andina L.M. Perry S/H/  
ROSACEAE Aphanes andicola Rothmaler H/ e 
ROSACEAE Geum peruvianum Focke H/  
ROSACEAE Hesperomeles pernettyoides Wedd. T/S/  
ROSACEAE Hesperomeles weberbaueri C. Schneider T/S/  
ROSACEAE Kageneckia lanceolata Ruiz & Pav. T/S/  
ROSACEAE Polylepis subsericans J.F. Macbr. T/ e 
ROSACEAE Polylepis tomentella Wedd. T  
ROSACEAE Prunus huantensis Pilg. T  
RUBIACEAE Arcytophyllum filiforme (Ruiz & Pav.) Standl. S/  
RUBIACEAE Arcytophyllum thymifolium (Ruiz & Pav.) Standl. S/H/  
RUBIACEAE Galium aparine L. H  
RUBIACEAE Galium corymbosum Ruiz & Pav. H/  
RUBIACEAE Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb. subsp.hypocarpium H/  
RUBIACEAE Galium obovatum Kunth H/  
RUBIACEAE Galium weberbaueri Krause H/ e 
RUBIACEAE Richardia coldenioides Rusby H/  
SALICACEAE Salix humboldtiana Willd. T  
SAPINDACEAE Dodonaea viscosa Jacq. T/S/  
SAPINDACEAE Sapindus saponaria L. T  
SCROPHULARIACEAE Bartsia bartsioides (Hooker) Edwin H/  
SCROPHULARIACEAE Bartsia camporum Diels H/ e 
SCROPHULARIACEAE Bartsia canescens Wedd. H/ e 
SCROPHULARIACEAE Bartsia elachophylla Diels S/H/ e 
SCROPHULARIACEAE Bartsia filiformis Wedd. H/  
SCROPHULARIACEAE Bartsia integrifolia Wedd. H/ e 
SCROPHULARIACEAE Bartsia melampyroides (Kunth) Benth. H/  
SCROPHULARIACEAE Bartsia serrata Molau S/  
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SCROPHULARIACEAE Bartsia thiantha Diels H/ e 
SCROPHULARIACEAE Bartsia trichophylla Wedd. H/  
SCROPHULARIACEAE Bartsia weberbaueri Diels H/  
SCROPHULARIACEAE Calceolaria chelidonioides Kunth H/  
SCROPHULARIACEAE Calceolaria conocarpa Pennell H/  
SCROPHULARIACEAE Calceolaria cordifolia Molau S/H/ e 
SCROPHULARIACEAE Calceolaria cuneiformis subsp.xerophila Molau S/ e 
SCROPHULARIACEAE Calceolaria dichotoma Lam. H  
SCROPHULARIACEAE Calceolaria flexuosa subsp.flexuosa S/ e 
SCROPHULARIACEAE Calceolaria inamoena subsp.millefoliata (Kraenzl.) Molau S/ e 
SCROPHULARIACEAE Calceolaria ludens Kranzlin S/ e 
SCROPHULARIACEAE Calceolaria ramosa Molau H/  
SCROPHULARIACEAE Calceolaria rhacodes Kranzl. S/H/ e 
SCROPHULARIACEAE Calceolaria rupestris Molau S/ e 
SCROPHULARIACEAE Calceolaria scabra Ruiz & Pav. S/ e 
SCROPHULARIACEAE Calceolaria tenuis Benth. H/  
SCROPHULARIACEAE Calceolaria trilobata subsp.herzogiana (Kraenzl.) Molau H/  
SCROPHULARIACEAE Castilleja arvensis Schltdl. & Cham. H  
SCROPHULARIACEAE Castilleja profunda Chuang & Heckard H/  
SCROPHULARIACEAE Galvesia fruticosa Gmel. S  
SCROPHULARIACEAE Linaria canadensis (L.) Dum. Cours. H  
SCROPHULARIACEAE Porodittia triandra (Cav.) G. Don S/ e 
SCROPHULARIACEAE Veronica persica Poir. H  
SOLANACEAE Acnistus arborescens (L.) Schltdl. T/S  
SOLANACEAE Grabowskia boerhaaviaefolia (L. f.) Schltdl. S  
SOLANACEAE Lycium americanum Jacq. S  
SOLANACEAE Lycopersicon esculentum var.esculentum H  
SOLANACEAE Lycopersicon peruvianum var.peruvianum H  
SOLANACEAE Nicandra physalodes (L.) Gaertn. H  
SOLANACEAE Nicotiana glauca Graham H  
SOLANACEAE Nicotiana glutinosa L. H  
SOLANACEAE Nicotiana paniculata L. H e 
SOLANACEAE Nicotiana rustica var.rustica L. S/H  
SOLANACEAE Nolana humifusa (Gouan) I.M. Johnst. H  
SOLANACEAE Salpichroa ramosissima Miers S/  
SOLANACEAE Salpichroa scandens (Dammer) Cabrera S/  
SOLANACEAE Salpichroa weberbauerii Dammer S  
SOLANACEAE Saracha spinosa (Dammer) D'Arcy & D.N. Sm. S  
SOLANACEAE Sessea graciliflora Bitter S  
SOLANACEAE Solanum americanum Mill. H  
SOLANACEAE Solanum aphyodendron Knapp T/S/  
SOLANACEAE Solanum fragile Wedd. H/  
SOLANACEAE Solanum incurvum Ruiz & Pav. S  
SOLANACEAE Solanum multifidum Lam. H  
SOLANACEAE Solanum nitidum Ruiz & Pav. T/S/  
SOLANACEAE Solanum sandemanii Hawkes H/ e 
SOLANACEAE Solanum sarasarae Ochoa S  
STERCULIACEAE Byttneria vargasii C. L. Cristobal S/ e 
STERCULIACEAE Melochia leucantha J.F. Macbr. S/ e 
STERCULIACEAE Melochia lupulina Sw. S/H  
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Familia Especie Hábito Endémicas 
STERCULIACEAE Waltheria ovata Cav. S/H  
THEACEAE Freziera lanata (Ruiz & Pav.) Tul. T/S/  
TROPAEOLACEAE Tropaeolum minus L. H/  
TYPHACEAE Typha domingensis Pers. H  
URTICACEAE Parietaria debilis G. Forst. H  
URTICACEAE Phenax laevigatus Wedd. S/  
URTICACEAE Pilea dauciodora Wedd. S/H/  
URTICACEAE Pilea nitida Wedd. H e 
VALERIANACEAE Astrephia chaerophylloides (Sm.) DC. H  
VALERIANACEAE Phyllactis rigida (Ruiz & Pav.) Pers. H/  
VALERIANACEAE Valeriana coarctata Ruiz & Pav. H/ e 
VALERIANACEAE Valeriana decussata Ruiz & Pav. S/V/H/  
VALERIANACEAE Valeriana paniculata Ruiz & Pav. H/ e 
VALERIANACEAE Valeriana pinnatifida Ruiz & Pav. H e 
VALERIANACEAE Valeriana warburgii Graebn. H/  
VERBENACEAE Aloysia ayacuchensis Moldenke S/ e 
VERBENACEAE Aloysia fiebrigii (Hayek) Moldenke S/  
VERBENACEAE Aloysia herrerae Moldenke H/  
VERBENACEAE Aloysia scorodonioides var.scorodonioides S/  
VERBENACEAE Citharexylum pachyphyllum var.canescens Moldenke S/ e 
VERBENACEAE Citharexylum pachyphyllum var.pachyphyllum S/ e 
VERBENACEAE Duranta armata Moldenke T/S/ e 
VERBENACEAE Duranta rupestris Hayek S/  
VERBENACEAE Glandularia laciniata (L.) Schnack & Covas H/  
VERBENACEAE Glandularia microphylla (Kunth) Cabrera H/  
VERBENACEAE Hierobotana inflata (Humb., Bonpl. & Kunth) Briq. S/  
VERBENACEAE Junellia hayekii Moldenke H/  
VERBENACEAE Junellia juniperina (Lag.) Moldenke H/  
VERBENACEAE Lantana reptans Hayek S/  
VERBENACEAE Lantana rugulosa var.rugulosa S/  
VERBENACEAE Lantana scabiosaeflora var.scabiosaeflora S  
VERBENACEAE Lippia nodiflora (L.) Michx. H  
VERBENACEAE Pitraea cuneato-ovata (Cavanilles) Caro H  
VERBENACEAE Verbena berterii fo.berterii H/  
VERBENACEAE Verbena cuneifolia Ruiz & Pav. S/H/  
VERBENACEAE Verbena ferreyrae Moldenke V/H/ e 
ZYGOPHYLLACEAE Bulnesia retama (Gillies ex Hooker & Arnott) Griseb. S  
ZYGOPHYLLACEAE Tribulus terrestris L. H  

Habito: T = Arbol, S = Arbusto y H = Hierba. 
Endemica (e). 
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ANEXO 4.2.6 
SELECCIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO PARA LA 

COMPARACIÓN ESTACIONAL
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ANEXO 4.2.6 
SELECCIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO PARA LA COMPARACIÓN 

ESTACIONAL 
 

Cuadro 4.2.6-1 Valores de riqueza, abundancia y diversidad de los puntos evaluados en ambas 
estaciones 

Verano Invierno ID Puntos de 
muestreo S N H' 1-D S N H' 1-D 

1 Ve-1 21 108 4,05 0,93 57 768 4,39 0,90 
2 Ve-2 6 129 2,21 0,74 13 201 3,10 0,84 
3 Ve-4 3 84 1,31 0,55 11 165 2,86 0,83 
4 Ve-5' 8 36 2,68 0,81 14 312 3,21 0,87 
5 Ve-7 13 45 3 0,83 9 196 2,39 0,74 
6 Ve-8' 8 32 2,66 0,82 33 751 3,88 0,87 
7 Ve-9 12 48 2,72 0,79 15 242 2,78 0,79 
8 Ve-10 14 47 3,21 0,85 15 645 1,50 0,43 
9 Ve-11' 9 58 2,38 0,74 16 164 3,12 0,82 
10 Ve-13 12 41 2,91 0,82 10 74 2,05 0,61 
11 Ve-14' 16 44 3,63 0,9 6 113 1,67 0,62 
12 Ve-15' 10 57 2,66 0,8 8 90 2,10 0,73 
13 Ve-16 26 97 3,97 0,91 7 203 1,26 0,43 
14 Ve-17 24 75 4,04 0,91 7 381 1,32 0,44 
15 Ve-18 7 95 2,28 0,74 16 280 2,77 0,77 
16 Ve-19' 6 58 2,22 0,76 13 172 2,99 0,85 
17 Ve-22 8 73 2,78 0,84 18 224 2,65 0,70 
18 Ve-25 11 69 2,98 0,83 5 50 2,16 0,75 
19 Ve-28 7 57 2,32 0,75 6 77 2,03 0,71 
20 Ve-29' 12 210 2,28 0,7 10 110 2,36 0,72 
21 Ve-30 3 58 1,35 0,55 4 69 1,82 0,69 
22 Ve-34 24 104 3,89 0,9 16 130 3,61 0,91 
23 Ve-35 20 51 4 0,92 11 130 2,46 0,71 
24 Ve-36 22 77 3,95 0,91 11 320 1,50 0,46 
25 Ve-37' 12 94 2,84 0,81 14 125 3,30 0,87 
26 Ve-38 23 60 4,15 0,92 12 143 2,34 0,67 
27 Ve-44 3 66 0,46 0,14 8 83 2,62 0,80 
28 Ve-49 14 285 2,15 0,64 10 172 2,44 0,73 
29 Ve-50' 10 218 2,03 0,63 9 265 1,83 0,64 
30 Ve-51 17 947 1,83 0,51 10 216 2,94 0,84 
31 Ve-52 10 110 2,56 0,78 11 47 2,17 0,63 
32 Ve-53 12 97 3,32 0,89 13 43 2,75 0,76 
33 Ve-54 11 86 3 0,85 11 42 2,58 0,76 
34 Ve-55 11 164 2,16 0,63 8 29 2,19 0,66 
35 Ve-56' 11 377 1,82 0,57 12 18 3,46 0,90 
36 Ve-57 13 80 3,04 0,83 12 44 3,05 0,85 
37 Ve-58 16 82 3,69 0,91 12 44 3,10 0,86 
38 Ve-59 15 110 3,27 0,86 7 27 2,43 0,79 
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Verano Invierno ID Puntos de 
muestreo S N H' 1-D S N H' 1-D 

39 Ve-60 17 120 3,21 0,84 9 23 2,82 0,83 
40 Ve-62 16 104 3,63 0,91 6 25 1,70 0,56 
41 Ve-63' 17 120 3,5 0,87 13 113 2,24 0,65 
42 Ve-64 10 39 2,86 0,83 10 15 3,11 0,86 
43 Ve-65 9 59 2,65 0,79 9 46 2,38 0,74 
44 Ve-66 15 74 3,61 0,9 9 24 2,70 0,81 
45 Ve-67 10 60 2,71 0,79 13 36 2,90 0,79 
46 Ve-68 12 64 2,88 0,79 7 43 1,83 0,64 
47 Ve-69 11 65 2,7 0,8 6 24 2,06 0,69 
48 Ve-70 11 79 2,6 0,76 3 30 0,42 0,13 
49 Ve-72' 15 80 3,49 0,89 4 42 0,71 0,22 
50 Ve-74 10 94 2,48 0,75 8 44 1,18 0,33 
51 Ve-75 18 93 3,24 0,84 7 38 1,15 0,33 
52 Ve-76 4 38 1,85 0,7 3 25 1,02 0,42 
53 Ve-77 14 61 3,38 0,88 5 15 2,07 0,73 
54 Ve-78 20 172 2,57 0,66 5 32 1,49 0,54 
55 Ve-80 18 63 3,46 0,88 7 19 2,22 0,71 
56 Ve-81 14 57 2,97 0,82 8 23 2,71 0,82 
57 Ve-84 8 79 2,62 0,81 6 18 1,83 0,59 
58 Ve-86 11 49 2,59 0,76 5 9 2,06 0,72 
59 Ve-87 17 62 3,54 0,89 11 16 3,33 0,89 
60 Ve-88' 13 61 3,22 0,85 10 37 2,65 0,77 
61 Ve-89 7 197 0,48 0,12 6 87 1,02 0,31 
62 Ve-90 14 61 3,3 0,87 9 35 2,74 0,82 
63 Ve-91 15 115 3,03 0,83 6 70 1,62 0,60 
64 Ve-92 14 122 3,15 0,85 8 40 2,37 0,75 
65 Ve-93 17 104 3,15 0,83 4 46 1,23 0,45 
66 Ve-94 19 127 3,54 0,88 8 98 1,99 0,65 
67 Ve-95 14 64 3,37 0,88 9 85 2,46 0,76 
68 Ve-97 5 27 1,85 0,66 4 7 1,66 0,61 
69 Ve-98 7 33 2,34 0,76 4 33 1,18 0,41 
70 Ve-99 7 21 2,43 0,78 6 26 2,47 0,81 
71 Ve-100 7 17 2,34 0,75 9 33 2,75 0,82 
72 Ve-102 4 18 1,1 0,38 5 45 1,11 0,40 
73 Ve-103 3 16 1,2 0,48 3 11 1,10 0,43 
74 Ve-104 8 15 2,79 0,84 6 8 2,41 0,78 
75 Ve-106 1 12 0 0 2 31 0,82 0,38 
76 Ve-110 3 149 0,32 0,09 6 65 1,93 0,65 
77 Ve-111 4 110 1,68 0,66 3 87 1,37 0,56 
78 Ve-112 3 89 0,83 0,35 2 89 0,96 0,47 
79 Ve-113 5 153 1,29 0,6 3 65 1,07 0,50 
80 Ve-114 4 29 0,99 0,35 5 54 1,55 0,56 
81 Ve-115 9 149 1,95 0,66 3 12 1,19 0,49 
82 Ve-116 5 100 0,43 0,12 10 46 1,98 0,56 
83 Ve-117 2 89 0,09 0,02 4 102 0,82 0,26 
84 Ve-119 8 149 1,43 0,42 7 25 2,35 0,77 
85 Ve-122 2 90 0,43 0,16 6 55 1,13 0,35 
86 Ve-123 8 192 1,81 0,62 6 94 1,79 0,62 
87 Ve-124 2 49 0,91 0,44 2 37 0,91 0,44 
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Verano Invierno ID Puntos de 
muestreo S N H' 1-D S N H' 1-D 

88 Ve-126 3 129 0,9 0,33 2 65 0,62 0,26 
89 Ve-127 1 19 0 0 1 24 0,00 0,00 

( ' ) Puntos de muestreo que han modificado su ubicación respecto a sus correspondientes de verano, pero que se encuentran en la 
misma unidad de vegetación. 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 4.2.6-4 

Anexo 4.2.6.2 Desviación estándar y coeficiente de variabilidad de los puntos evaluados en ambas estaciones 

ID Puntos de muestreo Verano Invierno Promedio Desv. St. % Coef. Var. 
1 Ve-1 4,05 4,39 4,22 0,24 5,63 
2 Ve-2 2,21 3,10 2,66 0,63 23,75 
3 Ve-4 1,31 2,86 2,09 1,10 52,66 
4 Ve-5' 2,68 3,21 2,94 0,37 12,69 
5 Ve-7 3 2,39 2,69 0,43 16,05 
6 Ve-8' 2,66 3,88 3,27 0,87 26,45 
7 Ve-9 2,72 2,78 2,75 0,04 1,62 
8 Ve-10 3,21 1,50 2,35 1,21 51,44 
9 Ve-11' 2,38 3,12 2,75 0,52 18,95 
10 Ve-13 2,91 2,05 2,48 0,61 24,61 
11 Ve-14' 3,63 1,67 2,65 1,39 52,26 
12 Ve-15' 2,66 2,10 2,38 0,40 16,67 
13 Ve-16 3,97 1,26 2,61 1,92 73,34 
14 Ve-17 4,04 1,32 2,68 1,92 71,84 
15 Ve-18 2,28 2,77 2,52 0,34 13,66 
16 Ve-19' 2,22 2,99 2,61 0,55 20,98 
17 Ve-22 2,78 2,65 2,72 0,09 3,29 
18 Ve-25 2,98 2,16 2,57 0,58 22,68 
19 Ve-28 2,32 2,03 2,18 0,20 9,30 
20 Ve-29' 2,28 2,36 2,32 0,06 2,56 
21 Ve-30 1,35 1,82 1,58 0,33 20,81 
22 Ve-34 3,89 3,61 3,75 0,20 5,28 
23 Ve-35 4 2,46 3,23 1,09 33,75 
24 Ve-36 3,95 1,50 2,73 1,73 63,49 
25 Ve-37' 2,84 3,30 3,07 0,33 10,60 
26 Ve-38 4,15 2,34 3,24 1,28 39,47 
27 Ve-44 0,46 2,62 1,54 1,52 99,13 
28 Ve-49 2,15 2,44 2,30 0,21 9,01 
29 Ve-50' 2,03 1,83 1,93 0,14 7,43 
30 Ve-51 1,83 2,94 2,39 0,79 32,92 
31 Ve-52 2,56 2,17 2,36 0,28 11,70 
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ID Puntos de muestreo Verano Invierno Promedio Desv. St. % Coef. Var. 
32 Ve-53 3,32 2,75 3,03 0,40 13,30 
33 Ve-54 3 2,58 2,79 0,30 10,71 
34 Ve-55 2,16 2,19 2,17 0,02 0,82 
35 Ve-56' 1,82 3,46 2,64 1,16 43,95 
36 Ve-57 3,04 3,05 3,05 0,01 0,25 
37 Ve-58 3,69 3,10 3,39 0,42 12,33 
38 Ve-59 3,27 2,43 2,85 0,60 20,88 
39 Ve-60 3,21 2,82 3,02 0,27 9,08 
40 Ve-62 3,63 1,70 2,67 1,36 51,08 
41 Ve-63' 3,5 2,24 2,87 0,89 31,09 
42 Ve-64 2,86 3,11 2,98 0,17 5,85 
43 Ve-65 2,65 2,38 2,52 0,19 7,48 
44 Ve-66 3,61 2,70 3,16 0,64 20,27 
45 Ve-67 2,71 2,90 2,81 0,13 4,80 
46 Ve-68 2,88 1,83 2,36 0,74 31,36 
47 Ve-69 2,7 2,06 2,38 0,45 18,92 
48 Ve-70 2,6 0,42 1,51 1,54 102,08 
49 Ve-72' 3,49 0,71 2,10 1,97 93,73 
50 Ve-74 2,48 1,18 1,83 0,92 50,02 
51 Ve-75 3,24 1,15 2,20 1,48 67,15 
52 Ve-76 1,85 1,02 1,44 0,59 40,83 
53 Ve-77 3,38 2,07 2,73 0,92 33,90 
54 Ve-78 2,57 1,49 2,03 0,77 37,78 
55 Ve-80 3,46 2,22 2,84 0,88 30,87 
56 Ve-81 2,97 2,71 2,84 0,19 6,54 
57 Ve-84 2,62 1,83 2,23 0,56 24,97 
58 Ve-86 2,59 2,06 2,32 0,38 16,16 
59 Ve-87 3,54 3,33 3,43 0,15 4,37 
60 Ve-88' 3,22 2,65 2,94 0,40 13,60 
61 Ve-89 0,48 1,02 0,75 0,38 50,95 
62 Ve-90 3,3 2,74 3,02 0,40 13,08 
63 Ve-91 3,03 1,62 2,32 1,00 43,03 
64 Ve-92 3,15 2,37 2,76 0,55 20,05 
65 Ve-93 3,15 1,23 2,19 1,36 62,22 
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ID Puntos de muestreo Verano Invierno Promedio Desv. St. % Coef. Var. 
66 Ve-94 3,54 1,99 2,77 1,10 39,61 
67 Ve-95 3,37 2,46 2,92 0,64 22,05 
68 Ve-97 1,85 1,66 1,76 0,13 7,46 
69 Ve-98 2,34 1,18 1,76 0,82 46,74 
70 Ve-99 2,43 2,47 2,45 0,03 1,24 
71 Ve-100 2,34 2,75 2,54 0,29 11,37 
72 Ve-102 1,1 1,11 1,11 0,01 0,94 
73 Ve-103 1,2 1,10 1,15 0,07 6,42 
74 Ve-104 2,79 2,41 2,60 0,27 10,46 
75 Ve-106 0 0,82 0,41 0,58 141,42 
76 Ve-110 0,32 1,93 1,12 1,14 101,13 
77 Ve-111 1,68 1,37 1,53 0,22 14,15 
78 Ve-112 0,83 0,96 0,89 0,09 10,23 
79 Ve-113 1,29 1,07 1,18 0,15 12,91 
80 Ve-114 0,99 1,55 1,27 0,40 31,24 
81 Ve-115 1,95 1,19 1,57 0,54 34,30 
82 Ve-116 0,43 1,98 1,20 1,09 90,86 
83 Ve-117 0,09 0,82 0,45 0,51 113,34 
84 Ve-119 1,43 2,35 1,89 0,65 34,52 
85 Ve-122 0,43 1,13 0,78 0,49 63,46 
86 Ve-123 1,81 1,79 1,80 0,01 0,77 
87 Ve-124 0,91 0,91 0,91 0,00 0,08 
88 Ve-126 0,9 0,62 0,76 0,20 26,12 
89 Ve-127 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ANEXO 4.2.7 
LISTA DE ESPECIES REGISTRADAS E INCLUIDAS 

EN LA CATEGORIZACIÓN DE ESPECIES DE FLORA
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ANEXO 4.2.7 
LISTA DE ESPECIES REGISTRADAS E INCLUIDAS EN LA 

CATEGORIZACIÓN DE ESPECIES DE FLORA 

Cuadro 4.2.7-1 Especies de plantas registradas y consideradas en la lista de categorización de 
especies de flora – lista aprobada en taller de Validación de especies amenazadas en 
INRENA (2004) 

Familia Especie Categoría Localización Unidad de 
Vegetación 

ARALIACEAE Aralia soratensis Marchal CR Ve-29 BSC 

ASTERACEAE Chersodoma arequipensis (Cuatrec.) 
Cuatrec. CR Altura Qda. Sacramento (Kp 

258+000-259+000) MM 

CARICACEAE Carica candicans A.Gray CR Camino Caracol (Kp 246+000 – 
247+000) MM 

EPHEDRACEAE Ephedra rupestris Benth. CR Ve-89 PP 

ROSACEAE Kageneckia lanceolata Ruiz & Pav. CR Ve-22 MAE 

ROSACEAE Polylepis racemosa Ruiz & Pav. CR 
1,5 km al oeste de Hda. Uras 
(Kp 32+000 – 33+000) y ca. 

Cochas (Kp 28+000 – 29+000) 
CV 

BROMELIACEAE Puya raimondii Harms EN Cerca de Ve-79 (laguna 
Tagracocha) PP 

Ve-87, Ve-88 CP 
ASTERACEAE Parastrephia lepidophylla (Wedd.) 

Cabrera VU 
Ve-95, Ve-96 MAE 

Ve-64, Ve-87 CP 
ASTERACEAE Perezia coerulescens Weddell VU 

Ve-86 BO 

ASTERACEAE Perezia pinnatifida (Humb. & Bonpl.) 
Wedd. VU Ve-85 AEV 

BETULACEAE Alnus acuminata Kunth VU 

Cerca de Pumapuquio 
(8534728-8537770 N, 602671-

602905 E); Mollebamba 
(8559960 N, 611606 E), 

Cochas-Uras (8560200 N-
618489 E) 

CV 

Ve-28a, Ve-29 BSC 
BIGNONIACEAE Tecoma arequipensis (Sprague) 

Sandwith VU 
Ve-25, Ve-28 MAR 

Ve-10 PP 
ESCALLONIACEAE Escallonia myrtilloides L. f. 

var.myrtilloides VU 
Ve-18a BRP 
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Familia Especie Categoría Localización Unidad de 
Vegetación 

Ve-18, Ve-22 MAE 
ESCALLONIACEAE Escallonia resinosa (R. & P. ) Persoon VU 

Ve-18a, Ve-51 BRP 

EUPHORBIACEAE Cnidoscolus basiacanthus (Pax & K. 
Hoffm.) JF Macbr. VU Ve-100, Ve-104 VCA 

FABACEAE Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze VU Cochas-Uras (8558764-
8559460 N, 619754-617419 E) CV 

MALESHERBIACEAE Malesherbia scarlatiflora Gilg VU Carretera Caracol por arriba de 
Huaytará, cerca de Ve-92 MM 

ASTERACEAE Baccharis genistelloides (Lam.) Pers. NT Ve-100 VCA 

ASTERACEAE Chuquiraga rotundifolia Wedd NT Carretera Caracol por arriba de 
Huaytará, cerca de Ve-92 MM 

ASTERACEAE Chuquiraga spinosa Less. NT Cerca de Pilpichaca, alrededor 
de Ve-77 PP 

Ve-91, Ve-92 MM 
ASTERACEAE Mutisia acuminata R. & P. var. hirsuta NT 

Ve-93 MAE 

BIGNONIACEAE Tecoma sambucifolia H.B.K. NT Ve-19 MAE 

Ve-08 BMA 

Ve-24a MAE 

Ve-49, Ve-63’ MAR 

Ve-50 EU 

COLUMELLIACEAE Columellia obovata R. & P. NT 

Ve-51 BRP 

EPHEDRACEAE Ephedra americana Humb. & Bonpl. 
ex Willd. NT Cerca de Ve-102, Ve-103 VCA 

Ve-25, Ve-44 MAR 

Ve-29 BSC 

Ve-116, Ve-119 CV 
FABACEAE Acacia macracantha Humb. & Bonpl. 

ex Willd. NT 

Ve-123, Ve-126 MR 

FABACEAE Desmodium molliculum (Kunth) DC. NT En las cercanías a Vinchos CV 

ROSACEAE Polylepis pauta Hieron NT Cerca de los Kp 9+000 y 
10+000 BMA 

CR = En peligro crítico, EN = En peligro, VU = Vulnerable, NT = Casi amenazado. 
 
 

 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción  Vol. V  4-3 

ANEXO 4.3 
AVES



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción  Vol. V  4.3-1 

ANEXO 4.3.1 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 4.3.1-1 

ANEXO 4.3.1 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 
Para la evaluación de la avifauna se estableció sitios de muestreo en las 21 unidades de evaluación del 
área de estudio, las cuales se distribuyen en diez zonas fisiográficas: vertiente oriental (cerca de 
Chiquintirca en el extremo oriental), zona altoandina entre los cerros Llavejaja y Bañico, valle 
interandino del río Torobamba-río Uras, zona altoandina entre el cerro Socos y la quebrada 
Chacahuaycco, valle interandino del río Yucay, zona altoandina ente los cerros Chuyuccata y Paucho 
Jasa, valle interandino del río Vinchos, zona altoandina entre los cerros Llasac y Chihuiri, vertiente 
occidental y costa. 
 
En la vertiente oriental de los Andes se evaluó las unidades de bosque montano alto (BMA), zonas de 
arbustos montanos (ZAM) y áreas con cultivo (CV). En los valles interandinos de los ríos Torobamba-
Uras, Yucay y Vinchos se evaluaron las unidades de bosque seco caducifolio (BSC), bosque ralo 
perennifolio (BRP), matorral de arbustos espinosos (MAE), matorral de arbustos resinosos (MAR), 
bosque de eucaliptos (EU) y áreas con cultivos (CV). En las zonas altoandinas se evaluaron las 
unidades de pajonal de puna (PP), césped de puna (CP), lagunas (LA), bofedal (BO) y áreas 
altoandinas de escasa vegetación (AEV). En la vertiente occidental se evaluó la vegetación de matorral 
mixto (MM), matorral de arbustos espinosos, matorral de arbustos xerófitos y cactáceas columnares 
dispersas (MXC) y vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios (VCA). En la costa se 
evaluó la vegetación de cactáceas columnares dispersas (VC), el desierto con tillandsiales (DT), la 
vegetación hidromórfica (VH), las áreas con cultivo (CV), el monte ribereño (MR) y la vegetación 
desértica (VD). Sólo la unidad de matorral de arbustos xerófitos y cactáceas columnares dispersas 
(MXC) se evaluó en invierno.  
 
La evaluación de la avifauna se realizó en dos estaciones: verano (época de lluvias) e invierno (época 
seca). En verano el trabajo de campo se realizó entre el 26 de febrero y 14 abril, y en invierno entre el 
24 de junio y el 30 de julio. La ubicación de los sitios de muestreo se estableció en función de la 
extensión de las unidades de vegetación. En verano se evaluó 105 sitios de muestreo y en invierno 
129. 
 
En cada sitio de muestreo se censó las aves presentes mediante la observación directa con 
binoculares y un escaneo visual y auditivo. Para el censo se empleó el método de conteo de puntos 
(Reynolds et al. 1980, Buckland 1987, Bibby et al. 1985, Bibby y Charlton 1991). Este método es uno 
de los más eficientes para calcular la abundancia, en especial cuando la evaluación comprende un 
área de estudio amplia, diferentes tipos de hábitat (Bibby et al. 1992) y las aves que deben evaluarse 
difieren en muchas características como organización social, tamaño y hábitos (Koskimies y Väisänen 
1991). Asimismo, este método permite evaluar los aspectos generales de los hábitats en cada punto de 
censo y registrar a las especies tanto por observación directa como por sus huellas, nidos, cantos, etc.  
 
En cada sitio de muestreo se ubicó diez puntos de censo, en los que se aplicó el método del conteo de 
puntos. En su forma más elemental este método consiste en dejar transcurrir un corto tiempo luego de 
la llegada del censador al lugar de evaluación (punto), para que cese el disturbio que origina su 
llegada, y detectar a las aves presentes durante un tiempo determinado (tiempo de conteo). En este 
método el censador hace las veces de un centro de detección de actividad dentro de un área 
semiesférica. 
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Antes de iniciar la evaluación en el área de estudio, los ornitólogos realizaron una calibración del 
método a emplear. Esta calibración se realizó en la parte alta del poblado de Huaytará, en un ambiente 
de transición de césped de puna y bofedal (8493162 N 461356 E, 3 600 m). Los aspectos claves de la 
metodología que se estandarizaron fueron: 1) cuántos puntos de censo se establecerían en cada sitio 
de muestreo, 2) cuánto tiempo duraría el conteo o registro de especies en cada punto de censo, 3) a 
qué distancia se ubicaría cada punto y 4) cómo se establecerían los puntos en los sitios de muestreo. 
Respecto al número de puntos de censo en cada sitio de muestreo se determinó un mínimo de seis y 
un óptimo de diez (esto estaría determinado por la extensión de la unidad de vegetación a evaluarse y 
la facilidad de acceso a la misma). En relación al tiempo que debe durar el conteo o registro de 
especies, en la literatura existe un rango preferente que va desde 2 a 20 minutos; se seleccionó el 
periodo de 10 minutos como el más conveniente. Los puntos de censo se ubicaron a una distancia 
mínima de 100 m, que es la distancia mínima recomendada. Aun cuando lo más recomendado en la 
aplicación de esta metodología es ubicar los puntos de conteo o censo al azar dentro del área a 
evaluar, los puntos de censo en cada sitio de muestreo se distribuyeron a lo largo de una línea o 
transecto imaginario de 1 km de longitud aproximadamente debido a que el trazo del gasoducto es 
lineal. 
 
Entre las diferentes variantes de este método, se seleccionó el método de conteo de puntos no limitado 
a la distancia. En este método no se establece un radio fijo al inicio del trabajo de campo ya que se 
registra a todas las aves que se pueden detectar en el área. Así, no se estableció un radio para el 
cálculo de la distancia y por lo tanto para el cálculo de la densidad, pues la abundancia fue 
determinada por el número de avistamientos o registros de los individuos de cada especie. 
 
Para el caso de cuerpos de agua como lagunas altoandinas se realizó conteos totales de las especies 
e individuos que habitan la laguna y sus bordes. 
 
Las evaluaciones se realizaron a lo largo del día, desde la madrugada hasta el atardecer (17.00 horas), 
empleando un total de 138 horas de censo en el verano y 136 en invierno. 
 
Los datos obtenidos se utilizaron para caracterizar la composición y diversidad de la avifauna de cada 
uno de los sitios de muestreo, empleando el índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) y el de 
dominancia de Simpson (1-D) (Krebs 1998, Magurran 1991). 
 
Si bien se describió cada punto de censo en los sitios de muestreo evaluados, solamente se 
georeferenció uno con ayuda de un GPS y se describió además las características del total de puntos 
en cada sitio de muestreo en relación a la unidad de vegetación principal de cada sitio. 
 
En los sitios de muestreo se realizó también encuestas informales a pobladores de la localidad en edad 
adulta, quienes describieron el aspecto y los hábitos de las especies de aves más abundantes. Las 
personas encuestadas también brindaron información respecto al uso de la fauna local, lo que se 
registró en las fichas de actividad diaria. Adicionalmente se realizó búsquedas intensivas de individuos 
o rastros de especies de aves utilizadas como presas de caza por las comunidades locales. 
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ANEXO 4.3.2 
UBICACIÓN DE LOS SITIOS DE MUESTREO
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ANEXO 4.3.2 
DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS DE MUESTREO 

 
Se describe a continuación los transectos de muestreo evaluados en verano (época de lluvias) e 
invierno (época seca), como parte del registro en campo de aves. La descripción incluye la fecha de 
evaluación, ubicación geográfica en coordenadas UTM (sistema WGS 84), altitud, referencia y 
características principales de cada transecto de muestreo. Del total de transectos, 105 se evaluaron en 
verano y 129 en invierno. Los transectos de muestreo evaluados sólo en invierno (época seca) tienen 
una letra minúscula junto al número del transecto. Dicho número corresponde al transecto más próximo 
evaluado en verano. De otro lado, se ha marcado (‘) aquellos transectos de muestreo evaluados en 
invierno cuya posición varió respecto de sus correspondientes en verano en más de 50 metros. 

Sitio de muestreo A-01 

Fecha de evaluación: 24 de marzo del 2005 
Este: 642 795 
Norte: 8 557 866 
Altitud: 2 553 msnm 
Referencia: Primer puente hacia Toccate 
Características: Bosque montano alto caracterizado por colinas altas de pendiente fuerte. Zona de 
colinas altas de pendiente fuerte. Las plantas más comunes pertenecen a los géneros Weinmannia, 
Clusia, Oreopanax y Myrcianthes. Se accede desde Huamanga por la carretera San Miguel-
Pacobamba-Chiquintirca-Estación de Bombeo 3 (PS # 3). El sitio de muestreo se encuentra pasando el 
primer puente en dirección a Toccate. 

Sitio de muestreo A-01’ 

Fecha de evaluación: 12 de julio del 2005 
Este: 642 763 
Norte: 8 557 942 
Altitud: 2 742 msnm 
Referencia: Pasando Chiquintirca 
Características: Bosque montano alto caracterizado por colinas altas de pendiente fuerte. Las especies 
de plantas más comunes pertenecen a los géneros Weinmannia, Clusia, Oreopanax y Myrcianthes. Se 
accede desde Huamanga por la carretera San Miguel-Pacobamba-Chiquintirca-Estación de Bombeo 3 
(PS # 3). El sitio de muestreo se encuentra pasando el segundo puente después de la PS # 3 en 
dirección a Toccate. 

Sitio de muestreo A-02 

Fecha de evaluación: 26 de marzo del 2005, 12 de julio del 2005 
Este: 642 039 
Norte: 8 557 434 
Altitud: 2 925 msmn 
Referencia: Pasando Chiquintirca 
Características: Bosque montano alto con pequeños parches de Chusquea sp. Esta caracterizado por 
la presencia de árboles de tamaño grande y arbustos medianos. Las principales especies de plantas 
son de los géneros Weinmannia, Clusia, Ocotea y Myrsine. Se accede por la carretera San Miguel-
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Pacobamba-Chiquintirca-Estación de Bombeo 3 (PS # 3). El sitio de muestreo se encuentra pasando el 
segundo puente después de la PS # 3, en dirección a Toccate. 

Sitio de muestreo A-03 

Fecha de evaluación: 27 de marzo del 2005 
Este: 640 603 
Norte: 8 555 840 
Altitud: 3 264 msnm 
Referencia: Pasando Chiquintirca hacia PS# 3 
Características: Matorral denso de tamaño mediano a pequeño, caracterizado por la presencia de 
plantas como Hyptidendron sp., Rhynchotheca spinosa y varias especies de Baccharis. Se accede 
desde Huamanga por la carretera San Miguel-Pacobamba-Chiquintirca. El sitio de muestreo se 
encuentra pasando el poblado de Chiquintirca en dirección a la PS # 3, en la margen derecha de la 
carretera, ascendiendo aproximadamente unos 200 m en la ladera del cerro y en un angosto sendero 
que va hacia la PS # 3. 

Sitio de muestreo A-03’ 

Fecha de evaluación: 12 de julio de 2005 
Este: 640 532 
Norte: 8 555 968 
Altitud: 3 217 msnm 
Referencia: Chiquintirca 
Características: Matorral denso de tamaño mediano, caracterizado por la presencia de plantas como 
Hyptidendron sp., Rhynchotheca spinosa y varias especies de Baccharis. Se accede desde Huamanga 
por la carretera San Miguel-Pacobamba-Chiquintirca. El sitio de muestreo se encuentra partiendo de 
Chiquintirca por un camino de herradura en dirección al PS # 3, sobre la carretera. 

Sitio de muestreo A-04 

Fecha de evaluación: 26 de marzo del 2005, 12 de julio de 2005 
Este: 639 841 
Norte: 8 555 710 
Altitud: 3 293 msnm 
Referencia: Chiquintirca 
Características: campos de cultivo mezclados con matorrales y áreas abiertas. En verano presenta 
cultivos de haba, maíz, calabaza, col, olluco, entre otros. En invierno los terrenos están en barbecho y 
tienen pastos para ganado. Hay plantas arbustivas como Baccharis latifolia (chilco), Rhynchotheca 
spinosa y Brachyotum sp. Se accede desde Huamanga por la carretera San Miguel- Pacobamba-
Chiquintirca. El sitio de muestreo está cerca del poblado de Chiquintirca, saliendo del poblado por la 
carretera hacia San Miguel. 

Sitio de muestreo A-05  

Fecha de evaluación: 24 de abril del 2005 
Este: 638 723 
Norte: 8 559 264 
Altitud: 3 612 msnm 
Referencia: Quebrada Jollpa 
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Características: Matorral perennifolio mixto, con arbustos espinosos y árboles muy dispersos. Cerca del 
sitio de muestreo se presenta también una zona más densa, con árboles, influenciada por la quebrada. 

Sitio de muestreo A-05’ 

Fecha de evaluación: 08 de julio del 2005 
Este: 639 220 
Norte: 8 558 610  
Altitud: 3 550 msnm. 
Referencia: Entre Jollpa y Chiquintirca 
Características: Zona arbustiva con parches de bosque en las quebradas. Matorral perennifolio mixto, 
con arbustos espinosos y árboles muy dispersos. 

Sitio de muestreo A-06 

Fecha de evaluación: 24 de abril del 2005 
Este: 638 723 
Norte: 8 559 264 
Altitud: 3 612 msnm 
Referencia: Quebrada Jollpa 
Características: Áreas con cultivos de ocas y habas. En las pendientes cercanas se observa también 
vegetación de matorral formado parches, en los que predominan los arbustos espinosos. 

Sitio de muestreo A-06’ 

Fecha de evaluación: 8 de julio del 2005 
Este: 638 588 
Norte: 8 559 238 
Altitud: 3 629 msnm 
Referencia: Jollpa 
Características: Terrenos de cultivos. En las pendientes cercanas se observa también vegetación de 
matorral formado parches, en los que predominan los arbustos espinosos. 

Sitio de muestreo A- 07  

Fecha de evaluación: 24 de abril de 2005, 07 de julio de 2005 
Este: 636 559 
Norte: 8 559 238 
Altitud: 3 560 msnm 
Referencia: Parte alta de quebrada Jejamachay 
Características: Pajonal con césped de puna, musgo y matorral disperso. El sitio de muestreo se ubica 
sobre el camino que va de Anchihuay a Jollpa. 

Sitio de muestreo A-08  

Fecha de evaluación: 24 de abril de 2005, 07 de julio de 2005 
Este: 635 930 
Norte: 8 562 050 
Altitud: 3 265 msnm 
Referencia: Sachapampa, 2 km al Este de Anchihuay 
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Características: Bosque montano alto ubicado en la margen izquierda de río Sachapampa. El bosque 
presenta árboles de aproximadamente 6 metros de altura, con abundante Chusquea sp. En la margen 
opuesta del río se observan pastos y matorrales principalmente. 

Sitio de muestreo A-09 

Fecha de evaluación: 23 de abril del 2005, 6 de julio del 2005 
Este: 633 260 
Norte: 8 562 044 
Altitud: 3 367msnm 
Referencia: Anchihuay 
Características: Pajonal con parches de vegetación de matorral. Cerca del sitio se observa también 
terrenos con cultivos y otros donde se realiza actividad ganadera. El sitio de muestreo se ubica frente al 
poblado de Anchihuay. 

Sitio de muestreo A-10 

Fecha de evaluación: 23 de abril de 2005 
Este: 631 419 
Norte: 8 562 952 
Altitud: 3 676 msnm 
Referencia: Cerca Purypanaco 
Características: Pajonal de puna con parches de matorrales. Cerca del pajonal se encuentran 
bofedales que se emplean para el pastoreo y el cultivo. 

Sitio de muestreo A-10’ 

Fecha de evaluación: 6 de julio de 2005 
Este: 631 387 
Norte: 8 562 814 
Altitud: 3 719 msnm 
Referencia: Cerca laguna Purypanaco 
Características: Pajonal de puna con parches de matorrales. Este pajonal se encuentra sobre el 
camino, antes de llegar a la laguna Purypanaco. Pajonal de puna con arbustos dispersos, al pie del 
cual se encuentran bofedales que se emplean para el pastoreo y el cultivo. 

Sitio de muestreo A-11 

Fecha de evaluación: 23 de abril de 2005 
Este: 629 768 
Norte: 8 563 072 
Altitud: 3 544 msnm 
Referencia: Millpocucho 
Características: Bofedales cerca de una laguna en proceso de eutrofización que presentaba totora. El 
espejo de agua de la laguna tenía una extensión de 1,5 ha aproximadamente. 

Sitio de muestreo A-11’  

Fecha de evaluación: 6 de julio de 2005 
Este: 630 323 
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Norte: 8 563 222 
Altitud: 3 734 msnm 
Referencia: Purypanaco 
Características: Bofedales cerca de la laguna Purypanaco. La laguna se encuentra en proceso de 
eutrofización. En los alrededores crece vegetación tipo totoral y de césped de puna. El espejo de agua 
de la laguna tenía una extensión de 1,5 ha aproximadamente. En las laderas adyacentes la vegetación 
es de tipo pajonal. 

Sitio de muestreo A-12 

Fecha de evaluación: 22 de abril de 2005, 5 de julio de 2005 
Este: 627 192 
Norte: 8 561 956 
Altitud: 4 130 msnm 
Referencia: Abra Campana 
Características: Pajonal de puna en zonas altas con arbustos dispersos. Este pajonal se ubica a la 
izquierda de abra Campana. Su extensión es mediana y es usado para ganadería. 

Sitio de muestreo A-13 

Fecha de evaluación: 22 de abril del 2005, 5 de julio del 2005 
Este: 626 668 
Norte: 8 562 382 
Altitud: 4 100 msnm 
Referencia: Abra Campana 
Características: Bofedal situado en la cabecera de una quebrada, a la izquierda del abra Campana. El 
bofedal está rodeado por vegetación de césped de puna y pajonal ralo. En la zona baja de la quebrada 
se presentan terrenos con cultivo. En invierno se observó que el bofedal presentaba signos de 
sobrepastoreo. 

Sitio de muestreo A-14  

Fecha de evaluación: 21 de abril de 2005 
Este: 625 819 
Norte: 8 562 480 
Altitud: 3 921 msnm 
Referencia: quebrada Campana 
Bofedal de pendiente suave cercano a Rodeopampa. En los alrededores hay casas y corrales 
abandonados. 

Sitio de muestreo A-14’ 

Fecha de evaluación: 4 de julio de 2005 
Este: 625 604 
Norte: 8 562 290 
Altitud: 3 843 msnm 
Referencia: quebrada Campana 
Características: Bofedal de pendiente suave cercano a Rodeopampa en la parte alta de Quebrada 
Campana. El bofedal esta rodeado de césped de puna, hay pajonal en las laderas. Hay una zona con 
totora.  En las inmediaciones hay casas y corrales abandonados.  
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Sitio de muestreo A-15 

Fecha de evaluación: 22 de abril de 2005 
Este: 625 822 
Norte: 8 561 826 
Altitud: 3 745 msnm 
Referencia: quebrada Campana 
Características: Bofedales que se extienden a lo largo de la quebrada Campana. Cerca de los 
bofedales se encuentra una laguna eutrofizada de 6 ha de extensión aproximadamente, cubierta de 
totora. Los bofedales están rodeados por césped de puna y pajonal en las partes altas. 

Sitio de muestreo A-15’ 

Fecha de evaluación: 4 de julio de 2005 
Este: 625 681 
Norte: 8 561 834 
Altitud: 3 902 msnm 
Referencia: Quebrada Campana 
Características: Bofedales que se extienden a lo largo de la quebrada Campana. Cerca de los 
bofedales se encuentra una laguna eutrofizada de 6 ha de extensión aproximadamente, cubierta de 
totora. Los bofedales están rodeados por césped de puna y pajonal en las partes altas. 

Sitio de muestreo A-16 

Fecha de evaluación: 3 de abril de 2005, 3 de julio de 2005 
Este: 622 980 
Norte: 8 559 745 
Altitud: 3 952 msnm 
Referencia: Cochas. Se accede desde Cochas por un camino de herradura que se dirige a Putacca y 
Anchihuay. El sitio de muestreo se encuentra en las cumbres antes de voltear hacia Putacca. 
Características: Pajonal con partes densas y otras ralas. Las planta alcanzan una altura de 50 cm. en 
promedio. Esta compuesto básicamente por especies de los géneros Festuca y Calamagrostis. Se 
accede al lugar también desde Huamanga por la carretera a San Miguel. En esta carretera se ubica un 
puente de FONCODES antes de arribar a San Miguel; se toma este puente y luego de dos horas 
aproximadamente se arriba al centro poblado de Cochas. A partir de este punto, empleando caballos, 
se asciende en dirección noreste por un camino de herradura rodeado de matorrales. Casi al terminar 
el matorral y sobre el camino se encuentra una sola casa rodeada de árboles de eucaliptos y detrás de 
ella hay un camino que lleva hacia la cumbre de las montañas en donde se encuentra el punto 
evaluado. 

Sitio de muestreo A-17  

Fecha de evaluación: 3 de abril de 2005, 3 de julio de 2005 
Este: 622 214 
Norte: 8 559 444 
Altitud: 3 749 msnm 
Referencia: Camino Cochas-Putaca 
Características: Pajonal mediano con arbustos muy dispersos. Se accede desde Cochas por un camino 
de herradura que se dirige a Putacca y Anchihuay. Las especies de los géneros Festuca, Elymus y 
Calamagrostis son dominantes en el pajonal de puna. En las laderas rocosas o al abrigo de las 
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gramíneas es posible encontrar individuos de Opuntia floccosa (huaracco). Se accede de manera 
similar al punto de muestreo A-16. El sitio de muestreo se ubica entre la casa rodeada de árboles de 
eucalipto y la cumbre de las montañas. 

Sitio de muestreo A-18 

Fecha de evaluación: 3 de abril de 2005 
Este: 621 849 
Norte: 8 559 318 
Altitud: 3 687 msnm 
Referencia: Cochas 
Características: Matorral medianamente denso y espinoso, dominado por especies de Asteráceas de 
los géneros Barnadesia, Berberis, Baccharis y Aristiguetia. Se accede desde Huamanga de manera 
similar a la del punto de muestreo A-16 hasta Cochas. En este centro poblado se asciende en dirección 
noreste por un camino de herradura que está rodeado de matorrales y que va a la comunidad de 
Chilinga. 

Sitio de muestreo A-18’  

Fecha de evaluación: 3 de julio de 2005 
Este: 621 741 
Norte: 8 559 388 
Altitud: 3 639 msnm 
Referencia: Camino Cochas-Putaca 
Características: Matorral medianamente denso entre 1 y 2 metros de altura, con pastos y árboles muy 
dispersos. Se accede desde Cochas por un camino de herradura que se dirige a Putacca y Anchihuay. 

Sitio de muestreo A-18a 

Fecha de evaluación: 02 y 03 de julio de 2005 
Este: 621 673 
Norte: 8 558 670 
Altitud: 3 542 msnm 
Referencia: sobre Cochas 
Características: Bosque ralo con matorral algo denso que es talado para cultivo. Las partes altas 
presentan un mejor estado de conservación, pero lo árboles son pequeños. Al sitio de muestreo se 
accede por un camino de herradura que sube desde Cochas. 

Sitio de muestreo A-19 

Fecha de evaluación: 2 de abril de 2005 
Este: 620 876 
Norte: 8 557 400 
Altitud: 3 141 msnm 
Referencia: Cochas 
Características: Matorrales espinosos cerca de la localidad de Cochas. Desde Huamanga se accede al 
sitio de muestreo por la carretera a San Miguel. Antes de llegar a ésta, se ubica un puente de 
FONCODES, por la carretera que va al costado del río Torobamba. Después de dos horas 
aproximadamente se arriba a Cochas. El sitio de muestreo se ubica cerca de éste centro poblado. 
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Sitio de muestreo A-19’ 

Fecha de evaluación: 11de julio de 2005 
Este: 621 162 
Norte: 8 557 184 
Altitud: 3 200 msnm 
Referencia: Cochas 
Características: Matorral de arbustos espinosos en parches con una zona de cultivos. El matorral está 
adyacente al poblado de Cochas. 

Sitio de muestreo A-20 

Fecha de evaluación: 4 de abril de 2005 
Este: 616 208 
Norte: 8 560 254 
Altitud: 3 364 msnm 
Referencia: Entre San Miguel y Cochas 
Características: Matorral de arbustos de los géneros Baccharis, Berberis y Aristiguetia. Destaca 
también la presencia de árboles de Escallonia resinosa (chachas). Se accede desde Huamanga por la 
carretera a San Miguel. El sitio de muestreo se encuentra a medio camino entre San Miguel y Cochas. 
Antes de llegar a éste, está el puente de FONCODES en la carretera que va al costado del río 
Torobamba. Después de 1 hora y 20 minutos aproximadamente se arriba al matorral en mención que 
esta en la cumbre antes de iniciar el descenso hacia el Torobamba. 

Sitio de muestreo A-21 

Fecha de evaluación: 4 de abril de 2005, 4 de abril de 2005 
Este: 614 934 
Norte: 8 560 376 
Altitud: 3 224 msnm 
Referencia: Entre San Miguel y Cochas 
Características: Zona de cultivo entre San Miguel y Cochas. En verano se observó cultivos de naranjos, 
pacae, limón, duraznos y hortalizas (tomate, coliflor, zanahoria, entre otras). En invierno están 
dedicados al cultivo de trigo y pastos para el ganado. Los cultivos están rodeados por árboles de 
eucalipto. 

Sitio de muestreo A-22 

Fecha de evaluación: 4 de abril de 2005, 11 de julio de 2005 
Este: 614 334 
Norte: 8 560 026 
Altitud: 3 184 msnm 
Referencia: Entre San Miguel y Cochas 
Características: El matorral está conformado por arbustos dispersos. Las especies dominantes son 
Dodonaea viscosa (chamana) y Tecoma arequipensis. Se accede desde Huamanga por la carretera a 
San Miguel. 
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Sitio de muestreo A-23 

Fecha de evaluación: 5 de abril de 2005, 10 de julio de 2005 
Este: 613 470 
Norte: 8 557 156 
Altitud: 2 525 msnm 
Referencia: Se accede desde Huamanga por la carretera San Miguel-Campamento Patibamba. 
Características: Frente al campamento Patibamba existe un acceso que lleva hacia el río Torobamba, 
el cual se cruza por un puente rústico. Ya en el otro lado se asciende unos 100 m, donde comienza el 
matorral. El matorral está conformado por arbustos dispersos. Las especies dominantes son Baccharis 
latifolia (chilco), Dodonaea viscosa (chamana) y Schinus molle (molle). En este matorral de arbustos 
resinosos hay tuna, árboles de molle y pati dispersos. 

Sitio de muestreo A-24  

Unidad de vegetación: Áreas con cultivos 
Fecha de evaluación: 31 de marzo de 2005, 9 de julio de 2005 
Este: 613 293 
Norte: 8 557 022 
Altitud: 2 454 msnm 
Referencia: patizamba. Se accede al sitio de muestreo desde Huamanga por la carretera San Miguel-
Campamento Patibamba. El punto de muestreo se ubica frente al campamento Patibamba, siguiendo 
un sendero que empieza en el río Torobamba y cruza en medio de los campos cultivados. 
Características: Área con cultivos. En verano se cultiva naranja, pacae, limón, duraznos y hortalizas 
(tomate, coliflor, zanahoria, etc.). En invierno se cultiva tuna, alfalfa, coliflor, naranja, maíz. En el área 
hay molle, eucaliptos, bombacaceas, retama higuerilla, matorral espinoso en cercos. 

Sitio de Muestreo A-25 

Fecha de evaluación: 23 de marzo de 2005, 10 de julio de 2005 
Este: 612 990 
Norte: 8 557 082 
Altitud: 2 511 msnm 
Referencia: Patibamba 
Características: Matorral de arbustos resinosos cuyas especies dominantes son Dodonaea viscosa 
(chamana), Spartium junceum (retama) y Tecoma arequipensis. Se accede desde Huamanga por la 
carretera San Miguel-Campamento Patibamba. El sitio de muestreo se ubica en una colina baja al lado 
derecho del campamento.  

Sitio de muestreo A-26 

Fecha de evaluación: 24 de marzo de 2005, 10 de julio de 2005 
Este: 613 100 
Norte: 8 556 338 
Altitud: 2 552 msnm 
Referencia: Patibamba 
Características: Bosque seco caducifolio dominado por árboles de Eriotheca ruizii (pati) y Aralia 
soratensis (jello pati). Entre los arbustos destaca Dodonaea viscosa (chamana) y Tecoma arequipensis. 
Se accede desde Huamanga por la carretera San Miguel-Campamento Patibamba. El sitio de muestreo 
se ubica detrás del campamento Patibamba, en las laderas del cerro. 
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Sitio de muestreo A-26a 

Unidad de vegetación: Bosque seco caducifolio 
Fecha de evaluación: 9 de julio de 2005 
Este: 615 494 
Norte: 8 554 858 
Altitud: 2 560 msnm 
Referencia: Patibamba 
Características: Bosque seco caducifolio dominado por árboles de Eriotheca ruizii (pati) y Aralia 
soratensis (jello pati). Entre los arbustos destaca Dodonaea viscosa (chamana) y Tecoma arequipensis. 
Se accede desde San Miguel por la carretera, el punto se encuentra pasando el poblado de Patibamba 
subiendo, en las laderas del cerro. 

Sitio de muestreo A-26b 

Fecha de evaluación: 10 de julio de 2005 
Este: 612 373 
Norte: 8 556 262 
Altitud: 2 813 msnm 
Referencia: Patibamba 
Matorral de arbustos resinosos con árboles muy dispersos (molle y pati). El punto se encuentra en la 
carretera que va a Socos. 

Sitio de muestreo A-26c 

Fecha de evaluación: 9 de julio de 2005 
Este: 612 346 
Norte: 8 555 788 
Altitud: 3 018 msnm 
Referencia: Camino a Socos 
Características: Matorral de arbustos resinosos con árboles de Pati, molle dispersos y tuna. Entre los 
arbustos destaca Dodonaea viscosa (chamana) y Tecoma arequipensis. El punto se encuentra en la 
carretera que sube a Socos. 

Sitio de muestreo A-27 

Fecha de evaluación: 8 de abril de 2005 
Este: 609 279 
Norte: 8 546 985 
Altitud: 4 086 msnm 
Referencia: Antena Ninaorcco 
Características: El bofedal está representado por especies de los géneros Hypsella, Cotula y Plantago. 
Se accede desde Huamanga por la carretera a Quinua. Desde aquí hay un acceso directo y más rápido 
hacia Huaychao. Se debe continuar por la ruta que lleva hacia la antena Ninaorcco (propiedad de TgP). 
Desde aquí se puede acceder al sitio de muestreo. 
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Sitio de muestreo A-27’ 

Unidad de vegetación: Bofedal 
Fecha de evaluación: 17 de julio de 2005 
Este: 609 251 
Norte: 8 546 936 
Altitud: 4 025 msnm 

Referencia: Antena Ninaorcco 

Características: El bofedal está representado por especies de los géneros Hypsella, Cotula y Plantago. 
Se accede desde Huamanga por la carretera a Quinua. Desde aquí hay un acceso directo y más rápido 
hacia Huaychao. Se debe continuar por la ruta que lleva hacia la antena Ninaorcco (propiedad de 
TGP). Desde aquí se puede acceder al sitio de muestreo. Adyacente al bofedal hay césped de puna y 
pajonal muy denso. 

Punto de muestreo A-28 

Fecha de evaluación: 7 de abril de 2005, 15 de julio de 2005 
Este: 609 008 
Norte: 8 547 354 
Altitud: 4 113 msnm 
Referencia: Antena Ninaorcco 
Características: El pajonal está representado por especies de los géneros Stipa, Calamagrostis, Poa, 
Agrostis y hierbas bajas de los géneros Belloa, Cyperus y Eryngium. Se accede desde Huamanga por 
la carretera a Quinua. Desde aquí hay un acceso directo y más rápido hacia Huaychao. Se debe de 
continuar por la ruta que lleva hacia la antena Ninaorcco (propiedad de TgP). Desde aquí se puede 
acceder al sitio de muestreo. 

Sitio de muestreo A-29 

Fecha de evaluación: 7 de abril de 2005 
Este: 608 009 
Norte: 8 547 708 
Altitud: 3 940 msnm 
Referencia: Antena Ninaorcco 
Características: El pajonal de puna está representado por especies de los géneros Stipa, 
Calamagrostis y hierbas bajas de los géneros Belloa, Gamochaeta y Paranephelius. Se accede desde 
Huamanga por la carretera a Quinua. Se debe continuar por la ruta que lleva hacia la antena Ninaorcco 
(propiedad de TgP). Desde aquí se puede acceder al sitio de muestreo. 

Sitio de muestreo A-29’ 

Fecha de evaluación: 15 de julio de 2005 
Este: 608 054 
Norte: 8 547 744 
Altitud: 4 202 msnm 
Referencia: Antena Ninaorcco  
Características: El pajonal de puna está representado por especies de los géneros Stipa, 
Calamagrostis y hierbas bajas de los géneros Belloa, Gamochaeta y Paranephelius. Se accede desde 
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Huamanga por la carretera a Quinua. Se debe continuar por la ruta que lleva hacia la antena Ninaorcco 
(propiedad de TGP). Desde aquí se puede acceder al sitio de muestreo. 

Sitio de muestreo A-30 

Fecha de evaluación: 8 de abril de 2005, 17 de julio de 2005 
Este: 608 328 
Norte: 8 546 826 
Altitud: 4 088 msnm 
Referencia: Antena Ninaorcco 
Características: El bofedal está representado por especies de los géneros Hypsella, Distichia y 
Plantado, hay sobrepastoreo. Se accede desde Huamanga por la carretera a Quinua. Desde aquí hay 
un acceso directo y más rápido hacia Huaychao. Se debe continuar por la ruta que lleva hacia la 
antena Ninaorcco (propiedad de TgP). Desde aquí se puede acceder al sitio de muestreo. 

Sitio de muestreo A-31 

Fecha de evaluación: 7 de abril de 2005, 17 de julio de 2005 
Este: 608 708 
Norte: 8 546 288 
Altitud: 4 197 msnm 
Referencia: Antena Ninaorcco 
Características: El pajonal está representado por especies de los géneros Poa, Stipa y Calamagrostis, 
y hierbas bajas de los géneros Muehlenbergia y Werneria. Se accede desde Huamanga por la carretera 
a Quinua. Desde aquí hay un acceso directo y más rápido hacia Huaychao. Se debe de continuar por la 
ruta que lleva hacia la antena Ninaorcco (propiedad de TgP). Desde aquí se puede acceder al sitio de 
muestreo. Pajonal ralo, sobrepastoreado. 

Sitio de muestreo A-32 

Fecha de evaluación: 6 de abril de 2005 
Este: 604 188 
Norte: 8 543 922 
Altitud: 3 306 msnm 
Referencia: Huaychao 
Características: Las áreas con cultivos se extienden en ambos lados de la carretera hacia la comunidad 
de Huaychao. Los principales cultivos son maíz y papa. Se accede desde Huamanga por la carretera a 
Quinua. Desde aquí hay un acceso directo y más rápido hacia Huaychao. Precisamente antes del 
poblado se encuentran las áreas con cultivo evaluadas. 

Sitio de muestreo A-32’ 

Fecha de evaluación: 14 de julio del 2005 
Este: 604 182 
Norte: 8 543 820 
Altitud: 3 312 msnm 
Referencia: Huaychao 
Características: Las áreas con cultivos se extienden en ambos lados de la carretera hacia la comunidad 
de Huaychao. Los principales cultivos son maíz y papa. Se accede desde Huamanga por la carretera a 
Quinua. Desde aquí hay un acceso directo y más rápido hacia Huaychao.  
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Sitio de muestreo A-33 

Fecha de evaluación: 9 de abril de 2005, 14 de julio de 2005 
Este: 602 920 
Norte: 8 540 506 
Altitud: 3 055 msnm 
Referencia: Mayupampa 
Características: Matorral de arbustos resinosos, ralo y disperso. Está dominando casi exclusivamente 
por Dodonaea viscosa (chamana), con arbustos y arbolillos dispersos de Schinus molle, Opuntia 
subulata (ancuqischca), Acacia macracantha y Duranta sp. Se accede desde Huamanga por la 
carretera a Cusco y se dobla hacia la izquierda a la altura del cruce con el poblado de Acocro. De aquí 
se continúa en dirección al río Yucay, cruzando los poblados y chacras de Pumapuquio Alto y 
Pumapuquio Bajo. Posteriormente se sigue el desvío hacia la izquierda, camino que lleva al poblado de 
Mayupampa. El sitio de muestreo se ubicó en las laderas que bajan hacia el poblado. 

Sitio de muestreo A-34  

Unidad de vegetación: Matorral de arbustos resinoso 
Fecha de evaluación: 21 de marzo de 2005 
Este: 605 181 
Norte: 8 539 230 
Altitud: 2 838 msnm 
Referencia: Laderas de quebrada del río Yucay 
Características: Matorral de arbustos altos ubicado en una ladera de pendiente mediana. Las especies 
dominantes son Dodonaea viscosa (chamana), Spartium junceum (retama), Duranta sp. y Tecoma 
arequipensis. Entre las herbáceas destacan Alonsoa cf. meridionalis y Tagetes filifolia. Se accede 
desde Huamanga por la carretera a Cusco y se dobla hacia la izquierda a la altura del cruce con el 
poblado de Acocro. Desde aquí se continúa en dirección al río Yucay, cruzando los poblados y chacras 
de Pumapuquio Alto y Pumapuquio Bajo. Posteriormente se toma en desvío hacia la derecha, que baja 
directamente hacia el río y en cuyas laderas se encuentra ubicado el sitio de muestreo. 

Sitio de muestreo A-35 

Fecha de evaluación: 21 de marzo de 2005 
Este: 602 815 
Norte: 8 538 082 
Altitud: 3 220 msnm 
Referencia: Acocro 
Características: Zona con cultivos de trigo, cebada, col, arveja y maíz. Se accede desde Huamanga por 
la carretera a Cusco y se dobla hacia la izquierda a la altura del cruce con el poblado de Acocro. Desde 
aquí se continúa en dirección al río Yucay, cruzando los poblados y campos de cultivo de Pumapuquio 
Alto y Pumapuquio Bajo. El sitio de muestreo se encuentra pasando estos campos de cultivos. 

Sitio de muestreo A-35’ 

Fecha de evaluación: 14 de julio de 2005 
Este: 602 808 
Norte: 8 538 356 
Altitud: 3 344 msnm 
Referencia: Acocro 
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Características: Zona con cultivos diversos (trigo, cebada, entre otros). Se accede desde Huamanga 
por la carretera a Cusco y se dobla hacia la izquierda a la altura del cruce con el poblado de Acocro. 
Desde aquí se continúa en dirección al río Yucay, cruzando los poblados y campos de cultivo de 
Pumapuquio Alto y Pumapuquio Bajo. El sitio de muestreo se encuentra pasando estos campos de 
cultivos. 

Sitio de muestreo A-35a  

Fecha de evaluación: 14 de julio de 2005 
Este: 602 271 
Norte: 8 538 524 
Altitud: 3 143 msnm 
Referencia: Acocro 
Características: Zona de arbustos resinosos con matorral mixto y árboles muy dispersos. Se ubica en el 
camino de herradura que va de Acocro a Pucuhuillcca bajando a la quebrada Ccochayocc. 

Sitio de muestreo A-36 

Fecha de evaluación: 7 de marzo de 2005 
Este: 600 008 
Norte: 8 534 134 
Altitud: 3 476 msnm 
Referencia: Acocro 
Características: Área con cultivos de aproximadamente 300 ha de extensión, con parches de 
vegetación arbustiva y arbórea en el cerco y borde de los canales de riego. 

Sitio de muestreo A-36’ 

Fecha de evaluación: 16 de julio de 2005 
Este: 600 005 
Norte: 8 534 198 
Altitud: 3 507 msnm 
Referencia: Acocro 
Características: Terrenos en barbecho de cultivos de trigo y maíz. Extensa área agrícola en los 
alrededores de Seccelabras. Se llega por la carretera a Cuzco. Posteriormente se toma en desvío hacia 
la derecha, que baja directamente hacia el río y en cuyas laderas se encuentra ubicado el sitio de 
muestreo. 

Sitio de muestreo A-37 

Fecha de evaluación: 6 de marzo de 2005 
Este: 601 886 
Norte: 8 531 318 
Altitud: 3 674 msnm 
Referencia: Acocro 
Característica: Bosque de eucaliptos con matorral denso, que ocupa aproximadamente 100 ha de 
superficie. El bosque es usado por los pobladores para pastoreo y abastecimiento de corteza y hojas 
para combustible. 
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Sitio de muestreo A-37’  

Fecha de evaluación: 16 de julio de 2005 
Este: 601 764 
Norte: 8 531 314 
Altitud: 3 687 msnm 
Referencia: Acocro 
Características: Bosque de eucaliptos. El acceso es por la carretera a Cuzco. Pasando Seccelabras se 
llega a Tambococha y se sigue por una carretera a la derecha, aproximadamente unos 2,5 km. 

Sitio de muestreo A-38 

Unidad de muestreo: Matorral de arbustos resinosos 
Fecha de evaluación: 6 de marzo de 2005 
Este: 601 883 
Norte: 8 531 163 
Altitud: 3 682 msnm 
Referencia: Acocro 
Características: Matorral de arbustos de tamaño mediano con dominancia de arbustos resinosos, en un 
área aproximada de 20 ha de extensión. La vegetación es usada para pastoreo y como leña para 
combustible. 

Sitio de muestreo A-38’ 

Fecha de evaluación: 16 de julio de 2005 
Este: 601 865 
Norte: 8 531 228 
Altitud: 3 677 msnm 
Referencia: Tambococha 
Características: Matorral mixto ubicado junto a un bosque de eucaliptos. Se llega por la carretera a 
Cuzco. Pasando Seccelabras se llega a Tambococha y se sigue por una carretera a la derecha 
aproximadamente unos 2,5 km. 

Sitio de muestreo A-39 

Fecha de evaluación: 7 de marzo de 2005, 16 de julio de 2005 
Este: 598 177 
Norte: 8 531 537 
Altitud: 3 801 msnm 
Referencia: Acocro-Seccelambras 
Características: Bosque ralo perennifolio nativo de 10 ha de extensión, que se extiende en una zona de 
laderas. El bosque presenta un sotobosque de arbustos y hierbas relativamente denso. La mayor 
densidad de árboles se encuentra en la quebrada. Para acceder se debe seguir la carretera del 
proyecto Cachis y tomar un desvío hacia las torres de alta tensión. 
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Sitio de muestreo A-40  

Fecha de evaluación: 6 de marzo del 2005, 16 de julio de 2005 
Este: 595 368 
Norte: 8 525 440 
Altitud: 4 100 msnm 
Referencia: Yanapiruru 
Características: A 2 km de la carretera a Cangallo, en la quebrada Carimayo. El acceso es por la 
carretera a Cangallo en la bifurcación a Yanapiruro. Es un bofedal con vegetación almohadillada, 
rodeado por un pajonal de puna; con una extensión aproximada de 2 ha. Bofedal con poca presencia 
de agua y presencia de áreas con cultivos. En invierno el bofedal presenta algunos parches pequeños 
de pajonal y césped de puna. El área es usada para pastoreo de ganado doméstico. 

Sitio de muestreo A-41 

Fecha de evaluación: 7 de marzo de 2005, julio de 2005. 
Este: 590 607 
Norte: 8 524 726 
Altitud: 4 184 msnm 
Referencia: Achcacruz Orcco 
Características: A 200 m de la Carretera a Cangallo, a 800 m al sur de la de la progresiva 87. Aledaño 
al C. Achcacruz Orcco. Acceso por la carretera a Cangallo. En verano hay en el bofedal abundante 
vegetación almohadillada y cuerpos de agua estancada y con corriente. La extensión del bofedal es de 
aproximadamente 1 ha de extensión y es empleado para el pastoreo de ganado doméstico. En invierno 
el bofedal se observó seco en gran parte del transecto y había parches de pajonal de puna. Se observo 
corrales para ganado. A 150 metros del derecho de vía de gasoducto Camisea - Lima. 

Sitio de muestreo A-42 

Fecha de evaluación: 7 de marzo de 2005 
Este: 584 918 
Norte: 8 524 324 
Altitud: 4 169 msnm 
Referencia: Yanapiruru 
Características: Bofedal con vegetación almohadillada, rodeado de vegetación de pajonal de puna. El 
bofedal tenía una extensión aproximada de 2 ha y es empleado por la población para el pastoreo de 
ganado doméstico. 

Sitio de muestreo A-42’ 

Fecha de evaluación: julio de 2005 
Este: 584 924 
Norte: 8 524 238 
Altitud: 4 165 msnm 
Referencia: Yanapiruro 
Características: Bofedal en el cerro Chaquicocha, a 1 km camino a Tocto (sobre Abra Tocto). El acceso 
es por la carretera a Cangallo. El bofedal se observó seco en invierno, con presencia creciente de 
pajonal a su alrededor. Se observo además la presencia de pastores con ganado vacuno y equino. El 
sitio de muestreo está a menos de 100 metros del derecho de vía del gasoducto Camisea - Lima. 
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Sitio de muestreo A-43 

Fecha de evaluación: 7 de marzo de 2005, julio de 2005 
Este: 582 835 
Norte: 8 526 110 
Altitud: 4 258 msnm 
Referencia: Lagunas en Yanapiruro 
Características: Complejo de 12 pequeñas lagunas circundadas por bofedales y ubicadas en el cerro 
Choquehuaccra, a 4 km al Nor Oeste del punto A-42. El acceso es por la carretera a Cangallo. Las 
lagunas tienen poca profundidad, aguas transparentes y escasa vegetación acuática. En las 
inmediaciones el pajonal de puna es algo ralo y se mezcla con parches de bofedales que rodean las 
lagunas. 

Sitio de muestreo A-43a 

Unidad de vegetación: Pajonal de puna 
Este: 581 568 
Norte: 8 526 545 
Altitud: 4 236 msnm 
Referencia: Cerro Choquehuacra 
Características: Pajonal en el cerro Choquehuaccra, a 1 km al oeste del punto A-43. El acceso es por la 
carretera de Cangallo. En el pajonal de puna se presentan zonas rocosas y la vegetación tiene 
aproximadamente un metro de alto. Es probablemente una zona de reproducción de Notoprocta sp. 
porque se observaron varios individuos. 

Sitio de muestreo A-44  

Fecha de evaluación: 5 de marzo de 2005, julio de 2005 
Este: 579 061 
Norte: 8 529 066 
Altitud: 3 989 msnm 
Referencia: Paucho 
Características: Césped de puna por la entrada a San José de Ticlla, a 23 km de Ayacucho. El acceso 
es por la carretera Libertadores. Las especies dominantes fueron gramíneas y asteráceas de tamaño 
pequeño que determinan un tapiz casi continuo. La vegetación es usada para pastoreo de ganado 
doméstico. Hay un roquedal que limita el sitio de muestreo. 

Sitio de muestreo A-44a 

Fecha de evaluación: julio de 2005 
Este: 578 911 
Norte: 8 529 616 
Altitud: 3 968 msnm 
Referencia: Quebrada Putahuasi, por la entrada a San José de Ticlla, a 23 km de Ayacucho. El acceso 
es por la carretera Libertadores. 
Características: Pajonal de puna situado en una pequeña quebrada, muy ralo con presencia de 
roquedal. Se evaluó ambos lados de las laderas. Se observó áreas con cultivos y presencia de 
construcciones como corrales y casa en la zona. 
 



 
 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 4.3.2-18 

Sitio de muestreo A-45 

Fecha de evaluación: 4 de marzo del 2005, julio de 2005. 
Este: 576 886 
Norte: 8 531 754 
Altitud: 3 972 msnm 
Referencia: Vinchos-Paucho 
Características: Cerca de la quebrada Chilicruz. El acceso es por la carretera Libertadores. Área de 
césped de puna en la zona de Vinchos-Paucho. La vegetación tiene tamaño pequeño, predominando 
las especies de gramíneas y asteráceas, que tapizan el suelo de manera casi continua. En invierno se 
observó un pequeño bofedal. 

Sitio de muestreo A-46 

Fecha de evaluación: 4 de marzo de 2005, julio de 2005. 
Este: 571 779 
Norte: 8 534 114 
Altitud: 3 596 msnm 
Referencia: Vinchos-Sallalli 
Características: Áreas con cultivos en la zona de Vinchos-Sallalli, a un 1 km del centro poblado de 
Choclla. El acceso es por la carretera Libertadores. Áreas con cultivo en uso con pastizales pequeños. 
Las parcelas son pequeñas y se cultiva papa, maíz y cebada, tanto para autoconsumo como para el 
mercado interno. Hay presencia de pequeñas construcciones de madera de los pobladores del lugar. 
Frente a la zona de muestreo hay una zona con árboles que es el refugio de aves. 

Sitio de muestreo A-47  

Fecha de evaluación: 4 de marzo del 2005 
Este: 569 365 
Norte: 8 531 866 
Altitud: 3 473 msnm 
Referencia: quebrada Jatunhuaycco 
Características: Áreas con cultivos en descanso. Parcelas de pequeña extensión para cultivos de 
panllevar. 

Sitio de muestreo Punto A-47a 

Fecha de evaluación: julio de 2005. 
Este: 557 658 
Norte: 8 531 553 
Altitud: 4 037 msnm 
Referencia: Ovejacancha, el acceso es por la carretera Libertadores, ingresando por Tambo de Sardo. 
Características: césped de puna con cultivos y ganadería. El sitio de muestreo se ubica a 100 m del 
derecho de vía del gasoducto Camisea - Lima. En los alrededores hay corrales hechos de piedra para 
el ganado ovino, vacuno y equino. 
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Sitio de muestreo A-48 

Fecha de evaluación: 3 de marzo de 2005, julio 2005. 
Este: 555 870 
Norte: 8 531 726 
Altitud: 4 354 msnm 
Referencia: Ovejacancha 
Características: El sitio de muestreo se ubicó en un área con vegetación de césped de puna. En verano 
predominaban las gramíneas y asteráceas, y el área era utilizada por la población local para el 
pastoreo de ganado. En invierno además de césped se observó vegetación del tipo pajonal. El sitio de 
muestreo se ubicó a 400 m del derecho de vía del gasoducto Camisea – Lima, en una pequeña 
depresión. 

Sitio de muestreo A-49 

Fecha de evaluación: 3 de marzo del 2005, julio de 2005 
Este: 549 210 
Norte: 8 530 850 
Altitud: 4 125 msnm 
Referencia: Suytosuyto 
Características: El sitio de muestre se ubicó en un bofedal a 12 km del centro poblado de Occollo. La 
vegetación en el bofedal es del tipo césped de puna y presenta un pequeño cuerpo de agua. En 
invierno se observó cuerpos de agua estancada con vegetación acuática. Además, el sitio estaba 
cubierto totalmente de nieve, observándose pastores en la zona. 

Sitio de muestreo A-50 

Fecha de evaluación: 3 de marzo de 2005 
Este: 548 545 
Norte: 8 530 110 
Altitud: 4 130 msnm 
Referencia: Suytosuyto 
Características: área de césped de puna en la zona de Suytosuyto. La vegetación es de porte pequeño 
y predominan las gramíneas y asteráceas, que cubren el suelo de manera casi continua. 

Sitio de muestreo A-50’ 

Fecha de evaluación: julio de 2005. 
Este: 548 514 
Norte: 8 530 162 
Altitud: 4 428 msnm 
Referencia: Occollo 
Características: Césped de puna a 12 Km. del centro poblado de Occollo, a 1 m del punto A–49. Se 
accede al sitio de muestreo por la carretera Libertadores, ingresando por Occolllo. A 300 m del sitio de 
muestreo hay un roquedal.  
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Sitio de muestreo A-50a 

Fecha de evaluación: julio de 2005. 
Este: 538 845 
Norte: 8 529 087 
Altitud: 4 523 msnm 
Referencia: cerro Yanacancha 
Características: Pajonal de puna cerca al centro poblado de Churia, el acceso es por la carretera 
Libertadores, entrando por la quebrada Apacheta. La zona presentaba una pendiente muy 
pronunciada, con presencia de pajonal. 

Sitio de muestreo A-50b 

Fecha de evaluación: julio de 2005. 
Este: 537 990 
Norte: 8 530 181 
Altitud: 4 542 msnm 
Referencia: cerro Yanacancha 
Características: Césped de puna cerca al centro poblado de Churia, el acceso es por la carretera 
Libertadores, entrando por la quebrada Apacheta. 

Sitio de muestreo A-50c 

Fecha de evaluación: julio de 2005 
Este: 532 805 
Norte: 8 530 172 
Altitud: 4 640 msnm 
Referencia: Yanacocha 
Características: Pajonal de puna a 1,5 km de Jatunhuasi. El acceso es por la carretera Libertadores, 
entrando por el puente Ninacha antes de Apacheta. El pajonal presenta pequeños parches de césped 
de puna, roquedales, zonas con grava y piedras pequeñas. Adyacente a esta unidad de vegetación hay 
bofedales. 

Sitio de muestreo A-51 

Fecha de evaluación: 2 de marzo de 2005 
Este: 531 865 
Norte: 8 529 046 
Altitud: 4 315 msnm 
Referencia: Vinchos 
Características: área de césped de puna en la zona de Vinchos. La vegetación es de porte pequeño, 
predominando las gramíneas y asteráceas. 
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Sitio de muestreo A-51’ 

Fecha de evaluación: julio de 2005. 
Este: 531 265 
Norte: 8 529 010 
Altitud: 4 626 msnm 
Referencia: Yanacocha 
Características: Césped de puna a 1,5 km de Jatunhuasi, el acceso es por la carretera Libertadores, 
entrando por el puente Ninacha antes de Apacheta. Césped de puna dominante con presencia mínima 
del bofedal, el cual podría ampliarse en la época de verano. 

Sitio de muestreo A-52 

Fecha de evaluación: 2 de marzo de 2005 
Este: 532 118 
Norte: 8 529 108 
Altitud: 4 270 msnm 
Referencia: Vinchos 
Características: Bofedal en la zona de Vinchos. La vegetación es almohadilla. Se distinguen cuerpos de 
agua estancada en los que se desarrolla vegetación acuática. 

Sitio de muestreo A-52’  

Fecha de evaluación: julio de 2005 
Este: 532 530 
Norte: 8 529 105  
Altitud: 4 592 msnm 
Referencia: Yanacocha 
Características: Bofedal a 1,5 km de Jatunhuasi. El acceso es por la carretera Libertadores, entrando 
por puente Ninacha antes de Apacheta. En invierno el bofedal estaba parcialmente seco. El sitio de 
muestreo se ubica a 150 m del derecho de vía del gasoducto Camisea - Lima. El ganado (alpacas) se 
pastorea en el bofedal.  

Sitio de muestreo A-53 

Fecha de evaluación: 2 de marzo de 2005 
Este: 532 066 
Norte: 8 529 165 
Altitud: 4 289 msnm 
Referencia: Vinchos 
Características: Bofedal en la zona de Vinchos. La vegetación es almohadillada. Se observa cuerpos 
de agua estancada en los que se desarrolla vegetación acuática. 

Sitio de muestreo A-53’ 

Fecha de evaluación: julio de 2005 
Este: 532 066 
Norte: 8 529 095 
Altitud: 4 548 msnm 
Referencia: Yanacocha 
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Características: Bofedal a 1,5 km de Jatunhuasi. El acceso es por la carretera Libertadores, entrando 
por el puente Ninacha antes de Apacheta. En invierno el bofedal estaba parcialmente seco. 

Sitio de muestreo A-53a 

Fecha de evaluación: julio de 2005 
Este: 527 189 
Norte: 8 528 542 
Altitud: 4 910 msnm 
Referencia: cerros Occepata y Churiac. 
Características: Bofedal parcialmente seco. Presencia de ganado. 

Sitio de muestreo A-54 

Fecha de evaluación: 11 de abril de 2005 
Este: 525 620 
Norte: 8 529 146 
Altitud: 4 750 msnm 
Referencia: Variante Pampas 
Características: Bofedal de aproximadamente 3 000 m2 de extensión, rodeado de cerros con césped de 
puna y roquedales. Se accede desde Huamanga por la carretera Los Libertadores, pasando el abra 
Apacheta y se toma el primer acceso a la derecha. El punto se ubicó aproximadamente a 5 km lineales 
desde la carretera. 

Sitio de muestreo A-54’ 

Fecha de evaluación: julio de 2005 
Este: 525 722 
Norte: 8 529 186 
Altitud: 4 739 msnm 
Referencia: Churia 
Características: Bofedal a 2 km del cerro Churia; el acceso es por la carretera Libertadores, entrando 
por Llillacta. El bofedal es muy escaso, con presencia de pajonal y roquedal. 

Sitio de muestreo A-55 

Fecha de evaluación: 11 de abril de 2005 
Este: 523 311 
Norte: 8 528 956 
Altitud: 4 833 msnm 
Referencia: Variante Pampas 
Características: Bofedal de aproximadamente 4 000 m2 de extensión, rodeado de cerros con césped de 
puna y roquedales. Se accede desde Huamanga por la carretera Los Libertadores, se pasa el abra 
Apacheta y se toma el primer acceso a la derecha. 

Sitio de muestreo A-55’ 

Fecha de evaluación: julio de 2005 
Este: 523 059 
Norte: 8 528 814 
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Altitud: 4 810 msnm 
Referencia: Occepata 
Características: Bofedal a 2 km del cerro Occepata, cerca de la carretera. El acceso es por la carretera 
Libertadores, entrando por Llillacta.  

Sitio de muestreo A-56 

Fecha de evaluación: 12 de abril de 2005 
Este: 523 046 
Norte: 8 528 846 
Altitud: 4 810 msnm 
Referencia: Variante Pampas 
Características: Bofedal de 6 000 m2 de extensión aproximadamente, rodeado de cerros con césped de 
puna y roquedales. Se accede desde Huamanga por la carretera Los Libertadores, se pasa el abra 
Apacheta y se toma el primer acceso a la derecha. 

Sitio de muestreo A-56’ 

Fecha de evaluación: julio de 2005 
Este: 522 652 
Norte: 8 528 736 
Altitud: 4 800 msnm 
Referencia: Occepata 
Características: Bofedal a 2 km del cerro Occepata. El acceso es por la carretera Libertadores, 
entrando por Licapa. En invierno el bofedal se observó parcialmente seco. 

Sitio de muestreo A-57 

Fecha de evaluación: 12 de abril de 2005 
Este: 521 430 
Norte: 8 529 302 
Altitud: 4 616 msnm 
Referencia: Variante Pampas 
Características: Bofedal de 6 000 m2 de extensión aproximadamente, rodeado de cerros con césped de 
puna y roquedales. Se accede desde Huamanga mediante la carretera Los Libertadores, se pasa el 
abra Apacheta y se toma el primer acceso a la derecha. 

Sitio de muestreo A-57a 

Fecha de evaluación: julio de 2005 
Este: 514 000 
Norte: 8 527 022 
Altitud: 4 150 msnm 
Referencia: quebrada Huaycorral  
Característica: Césped de puna a 6 km del centro poblado de Licapa. El acceso al césped de puna fue 
por la carretera Libertadores, entrando por Licapa. El sitio de muestreo está cerca al derecho de vía del 
gasoducto Camisea - Lima, paralelo a la carretera y al río. 
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Sitio de muestreo A-57b 

Fecha de evaluación: 08 de julio de 2005 
Este: 514 077 
Norte: 8 525 621 
Altitud: 4 019 msnm 
Referencia: Licapa 
Características: Césped de puna seco. Desde Huamanga se accede por la carretera Los Libertadores 
hasta un acceso a al altura de Licapa y siguiendo la trocha que va a Lircai. 

Sitio de muestreo A-57c 

Fecha de evaluación: 08 de julio de 2005 
Este: 505 562 
Norte: 8 525 534 
Referencia: Rumichaca 
Altitud: 4 041 msnm 
Características: Pajonal de puna seco 

Sitio de muestreo A-58 

Fecha de evaluación: 13 de abril de 2005, 07 de julio de 2005. 
Este: 504 677 
Norte: 8 524 907 
Altitud: 3 810 msnm 
Referencia: variante Pampas 
Características: Pajonal de puna situado a los lados de la carretera entre los poblados de Rumichaca y 
Pilpichaca. Se accede por la carretera Libertadores, a la altura del poblado de Rumichaca, siguiendo el 
camino sin afirmar que se dirige hacia Huancavelica. El poblado de Pilpichaca se encuentra 
aproximadamente a 20 minutos desde la vía Los Libertadores. 

Sitio de muestreo A-59 

Fecha de evaluación: 13 de abril de 2005, 07 de julio de 2005 
Este: 502 997 
Norte: 8 526 536 
Altitud: 4 078 msnm 
Referencia: Pilpichaca 
Características: Bofedal de 1 300 m2 de extensión aproximadamente, que se extiende en la ladera de 
un cerro. La vegetación es de porte pequeño y está sujeta al sobrepastoreo. Se accede por la carretera 
Libertadores, a la altura del poblado de Rumichaca, siguiendo el camino sin afirmar que se dirige hacia 
Huancavelica. El poblado de Pilpichaca se encuentra aproximadamente a minutos desde la vía Los 
Libertadores. En el invierno se le observo seco. 

Sitio de muestreo A-59a 

Fecha de evaluación: 13 de abril de 2005, 06 de julio de 2005  
Este: 502 374 
Norte: 8 515 338 
Altitud: 4 485 msnm 
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Referencia: Laguna Tagracocha 
Características: Laguna altoandina de fondo rocoso con vegetación acuática casi ausente. La laguna 
es el cuerpo de agua más grande de un conjunto de pequeñas lagunas y lagunillas. Se accede desde 
Huamanga por la carretera Libertadores, pasando por la localidad de Rumichaca en dirección a 
Huaytará, a la altura de San Felipe. Aproximadamente a mitad de camino se encuentra el poblado de 
Pichqawasi, que es el punto de referencia más cercano al sitio de muestreo. 

Sitio de muestreo A-59b 

Fecha de evaluación: 06 de julio de 2005 
Este: 502 553 
Norte: 8 515 248 
Altitud: 4 488 msnm 
Referencia: San Felipe 
Característica: Bofedal al lado de laguna. 

Sitio de muestreo A-59c 

Fecha de evaluación: 07 de julio de 2005 
Este: 503 961 
Norte: 8 516 535 
Altitud: 4 331msnm 
Referencia: San Felipe 
Características. Área con pajonal seco y algo césped de puna con piedras de pequeñas. 

Sitio de muestreo A-60 

Fecha de evaluación: 13 de abril de 2005, 05 de julio de 2005 
Este: 495 257 
Norte: 8 512 126 
Altitud: 4 445 msnm 
Referencia: Pichqawasi 
Característica: Bofedal de 2 000 m2 de extensión aproximadamente. La vegetación es característica de 
césped de puna, con roquedales dispersos y flujo de agua bajo. Se accede desde Huamanga por la 
carretera Los Libertadores, pasando por la localidad de Rumichaca en dirección a Huaytará. 
Aproximadamente a mitad del camino se encuentra el poblado de Pichqawasi que es el punto de 
referencia más cercano al sitio de evaluación. En el invierno el bofedal estuvo seco. 

Sitio de muestreo A-60a 

Fecha de evaluación: 05 de julio de 2005 
Este: 492 425 
Norte: 8 509 266 
Altitud: 4 184 msnm 
Características: césped de puna seco. Siguiendo por la carretera Los Libertadores, se ingresa por el 
acceso cerca de Betania a la derecha. 
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Sitio de muestreo A-60b 

Fecha de evaluación: 02 de julio de 2005 
Este: 491 292 
Norte: 8 509 961 
Altitud: 4 239 msnm 
Referencia: Rumichaca 
Características: Área con pajonal seco y algo césped de puna con piedras de pequeñas a medianas. 

Sitio de muestreo A-61 

Fecha de evaluación: 28 de febrero de 2005, 04 de julio de 2005 
Este: 491 367 
Norte: 8 508 686 
Altitud: 4 253 msnm 
Características: Pajonal de puna en Rumichaca. Predomina la vegetación de gramíneas de porte medio 
y alto, con parches discontinuos de césped de puna. En el invierno se le observó seco. 

Sitio de muestreo A-62 

Fecha de evaluación: 28 de febrero de 2005, 04 de julio de 2005 
Este: 491 309 
Norte: 8 507 702 
Altitud: 4 222 msnm 
Referencia: laguna de Quinsacocha 
Característica: Laguna rodeada de bofedal. 

Sitio de muestreo A-62a 

Fecha de evaluación: 04 de julio de 2005 
Este: 491 381 
Norte: 8 507 884 
Altitud: 4 189 msnm 
Referencia: Rumichaca 
Características: Bofedal con laguna al costado. 

Sitio de muestreo A-63 

Fecha de evaluación: 27 de febrero de 2005, 03 julio de 2005 
Este: 486 493 
Norte: 8 505 540 
Altitud: 4 100 msnm 
Referencia: Rumichaca 
Características: Zona completamente árida con vegetación escasa y con afloramiento rocosos. 

Sitio de muestreo A-64 

Fecha de evaluación: 27 de febrero de 2005, 03 de julio de 2005 
Este: 486 274 
Norte: 8 505 284 
Altitud: 4 240 msnm 
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Referencia: Rumichaca 
Características: Bofedal en la zona de Rumichaca. La vegetación es almohadillada y se pueden 
distinguir cuerpos de agua estancada en los que se desarrolla vegetación acuática. En invierno la 
vegetación almohadillada tiene una distribución fragmentada, con pequeños cuerpos de agua 
estancada. Hacia el norte se avistó vicuñas. 

Sitio de muestreo A-65 

Fecha de evaluación: 27 de febrero de 2005, 02 de julio de 2005 
Este: 481 473 
Norte: 8 503 360 
Altitud: 4 296 msnm 
Referencia: Rumichaca 
Características: Área con césped de puna. La vegetación tiene tamaño pequeño y cubre el suelo de 
manera casi continua. En invierno el césped de puna estuvo seco y rodeado de pajonal. Se avistaron 
vicuñas. 

Sitio de muestreo A-65a 

Fecha de evaluación: 02 de julio de 2005 
Este: 479 461 
Norte: 8 498 979 
Altitud: 4 000 msnm 
Referencia: quebrada Tectampa 
Características: área de matorral de arbustos espinosos con césped de puna seco rocoso. Cerca a 
quebrada Tectampa. 

Sitio de muestreo A-65b 

Fecha de evaluación: 02 de julio de 2005 
Este: 478 575 
Norte: 8 499 410 
Altitud: 4 021 msnm 
Referencia: Cerro Machocruz 
Características. Área con césped de puna seco y algo de pajonal con piedras de pequeñas a 
medianas. 

Sitio de muestreo A-66  

Fecha de evaluación: 28 de febrero de 2005 
Este: 476 434 
Norte: 8 496 872 
Altitud: 4 325 msnm 
Referencia: Abra del Campamento Huaytará 
Características: El sitio de muestreo se ubicó en el abra del campamento Huaytará, en una ladera 
suave con vegetación típica de césped de puna y suelos húmedos. En la zona se avistaron vicuñas. 
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Sitio de muestreo A-66’ 

Fecha de evaluación: 25 de junio de 2005 
Este: 476 434 
Norte: 8 496 772 
Altitud: 4 325 msnm 
Referencia: Abra del Campamento Huaytará 
Características: En el abra del campamento Huaytará, en una extensa ladera de suave pendiente con 
vegetación de tamaño pequeño y suelos húmedos. En invierno se observaron herbáceas y cáctus en 
flor y fruto, observándose la vegetación seca. El estado de conservación del césped es muy bueno. 
Cerca al sitio de muestreo hay una trocha carrozable y el gasoducto actual. 

Sitio de muestreo A-67 

Fecha de evaluación: 27 de febrero de 2005, 25 de junio de 2005 
Este: 472 307 
Norte: 8 494 236 
Altitud: 4 457 msnm 
Referencia: Cerca del campamento Huaytará 
Características: Pajonal de puna en la ladera alta de un cerro con partes rocosas. Predomina la 
vegetación de pastos altos y en manojos. La ladera tiene suave pendiente. Cerca hay un brote de 
agua. En el pajonal pacen vicuñas, llamas, alpacas y ovejas. 

Sitio de muestreo A-68  

Fecha de evaluación: 27 de febrero de 2005, 25 de junio de 2005 
Este: 470 663 
Norte: 8 493082 
Altitud: 4 486 msnm 
Referencia: Camino entre PSR1 y el Campamento Huaytará 
Características: Laderas planas y suaves, muy rocosas. Zona altoandina con vegetación pequeña y 
suelos húmedos. Muy cerca del derecho de vía del gasoducto Camisea - Lima. En invierno la 
vegetación luce seca, pero en general el ambiente está bien conservado. En la parte más baja la 
vegetación luce un poco más húmeda, allí se observa un grupo familiar grande de vicuñas. Este sitio de 
muestreo esta al interior de una Reserva Multicomunal de vicuñas. 

Sitio de muestreo A-69 

Fecha de evaluación: 28 de febrero de 2005, 26 de junio de 2005 
Este: 462 787 
Norte: 8 493 271 
Altitud: 3 630 msnm 
Referencia: Mareypata 
Características: En una ladera empinada con rocas en las alturas de Huaytará, en el caracol. La 
vegetación de matorral es poco densa y se observan arbustos y hierbas pequeñas.  
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Sitio de muestreo A-70  

Fecha de evaluación: 28 de febrero del 2005, 25 de junio del 2005 
Este: 461 799 
Norte: 8 493 441 
Altitud: 3 600 msnm 
Referencia: Cerca de Mareypata 
Características: Ladera con mucha pendiente, con abundancia de rocas. Matorrales relativamente 
densos con presencia de Lupinus y Mutisia, en la parte alta de Huaytará, en el caracol. Hay algunas 
quebradas y se observan algunos cáctus dispersos. En invierno las plantas de Mutisia estaban en flor. 
A pesar de la trocha carrozable que pasa cerca del sitio de muestreo y del pastoreo de vacas y cabras, 
el estado de conservación del matorral es bueno, pues la fuerte pendiente conserva secciones de la 
vegetación a salvo del ganado. 

Sitio de muestreo A-71  

Fecha de evaluación: 28 de febrero de 2005, 25 de junio de 2005 
Este: 461 115 
Norte: 8 493 176 
Altitud: 3 815 msnm 
Referencia: Parja 
Características: ladera medianamente inclinada con vegetación arbustiva poco densa y con presencia 
de arbustos espinosos. La ladera en la que se encuentra el matorral es muy rocosa. En invierno la 
vegetación tiene un aspecto seco, pero se conserva más húmeda en una quebrada en cuya parte 
inferior se observó un bofedal pequeño, posiblemente sustentado por un puquial. 

Sitio de muestreo A-72  

Fecha de evaluación: 17 de marzo de 2005, 26 de junio de 2005 
Este: 458 938 
Norte: 8 491 888 
Altitud: 3 747 msnm 
Referencia: Alturas de Huaytará, Ccotanca 
Características: Cerca al pequeño caserío de Cotancca, en un matorral mixto mediano de Lupinus y 
Mutisia, cerca de terrenos de cultivo. En invierno era evidente el dominio de Lupinus, poco abundantes 
Colletia y algunos cactus. El arbusto más llamativo en invierno era Mutisia que se encontraba en flor. 

Sitio de muestreo A-73 

Fecha de evaluación: 28 de febrero de 2005, 27 de junio de 2005 
Este: 457 102 
Norte: 8 489 858 
Altitud: 3 709 msnm 
Referencia: Cerca de Ñahuinpuquio 
Características: Se accede por una trocha carrozable que pasa por la parte alta de una pequeña villa 
llamada Ñahuinpuquio. En una ladera matorrales relativamente densos con dominancia de arbustos 
con espinas, cactus en flor y fruto. La planta hemiparásita Tristerix presenta flores y algunos frutos, y es 
muy visitada por picaflores. En invierno el suelo de este matorral se observó aún húmedo, siendo el 
más húmedo de la región. Los parches rocosos están cubiertos de musgo y líquenes. En el estrato 
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herbáceo hay muchas plantas en fruto. En el estrato arbustivo muchas plantas en flor y fruto, 
especialmente entre el matorral que se encuentra en quebradas. 

Sitio de muestreo A-74 

Fecha de evaluación: 17 de marzo de 2005, 26 de junio de 2005 
Este: 455 430 
Norte: 8 490 972 
Altitud: 3 922 msnm 
Referencia: Saluiapata 
Características: Matorral arbustivo espinoso cerca de Saluiapata, poco denso con presencia de 
arbustos espinosos. En la parte baja del matorral hay restos de cercos para ganado y estancias 
abandonadas posiblemente de pastores nómades. En invierno la vegetación se ve muy seca. 

Sitio de muestreo A-75 

Fecha de evaluación: 16 de marzo de 2005, 26 de junio de 2005 
Este: 450 113 
Norte: 8 491 176 
Altitud: 3 360 msnm 
Referencia: Cerro Lomo Largo 
Características: Zona árida con matorral mixto seco de poco desarrollo. Los arbustos tienen tamaño 
pequeño y se observa hierbas estacionales. En invierno la vegetación esta casi en su totalidad seca, 
observándose a manera de fragmentos algunas pocas plantas aún vivas. 

Sitio de muestreo A-76 

Fecha de evaluación: 16 de marzo de 2005, 26 de junio de 2005 
Este: 449 981 
Norte: 8 491 342 
Altitud: 3 343 msnm 
Referencia: Quebrada Sacramento 
Características: Matorral mixto de pendiente pronunciada. Los arbustos miden hasta 1,5 m de altura. 
En invierno toda el área se observa extremadamente árida y han muerto casi la totalidad de arbustos. 
Quedan vivas muy pocas plantas, principalmente aquellas que están junto a rocas. En el lugar hay 
cercos de ganado y ranchos de pastores abandonados. 

Sitio de muestreo A-76a 

Fecha de evaluación: 30 de julio de 2005 
Este: 439 436 
Norte: 8 481 612 
Altitud: 2 882 msnm. 
Referencia: Ladera de afluente a la quebrada Ticocc 
Características: Este sitio es aún mas seco que el sitio A-76b, las asteráceas xerófitas y cactáceas 
columnares dispersas que se observan se encuentran en la parte baja de una quebrada.  
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Sitio de muestreo A-76b 

Fecha de evaluación: 30 de julio de 2005 
Este: 438 655 
Norte: 8 482 040 
Altitud: 2 841 msnm 
Referencia: Ladera de quebrada Ticocc 
Características: La zona de estudio estaba en casi toda su extensión desprovista de vegetación, 
exceptuando la parte baja de la quebrada Ticocc que presentaba asteráceas xerófitas en flor y 
cactáceas globulares pequeñas, también en flor. Además en las partes altas de las laderas algunas de 
las cactáceas columnares tenían flores. 

Sitio de muestreo A-76c 

Fecha de evaluación: 30 de julio de 2005 
Este: 437 783 
Norte: 8 481 822 
Altitud: 2 850 msnm 
Referencia: Ladera cercana a la quebrada Ticocc 
Características: Zona árida con cactáceas y arbustos dispersos. 

Sitio de muestreo A-76d 

Fecha de evaluación: 30 de julio de 2005 
Este: 437 427 
Norte: 8 482 140 
Altitud: 2 835 msnm 
Referencia: Ladera cercana a la quebrada Ticocc 
Características: Zona árida con cactáceas y matorrales dispersos. 

Sitio de muestreo A-77 

Fecha de evaluación: 1 de marzo de 2005, 01 de julio de 2005 
Este: 429 694 
Norte: 8 483 387 
Altitud: 2 200 msnm 
Referencia: quebrada Río Seco 
Características: el sitio de muestreo se ubicó en una zona de cactáceas columnares y arbustos 
caducifolios relativamente densos. Los cáctus columnares se encuentran en fruto y los arbustos 
caducifolios se encuentran con follaje desarrollado e incluso algunos presentan frutos. En invierno la 
vegetación en general luce seca. Los arbustos caducifolios han perdido las hojas y están en fruto. 
Únicamente algunas hierbas están verdes, en flor o fruto. 

Sitio de muestreo A-78 

Fecha de evaluación: 1 de marzo de 2005, 01 de julio de 2005 
Este: 428 031 
Norte: 8 486 438 
Altitud: 2 113 msnm 
Referencia: quebrada Río Seco 
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Características: Zona de cactáceas columnares y algunos arbustos caducifolios dispersos en laderas. 
Los cactus columnares se encuentran en fruto y los arbustos caducifolios se encuentran con follaje 
desarrollado e incluso algunos presentan frutos. En invierno la vegetación luce seca, habiendo 
desaparecido casi por completo el estrato herbáceo. La mayoría de los arbustos caducifolios han 
perdido sus hojas y se encuentran en fruto. 

Sitio de muestreo A-79 

Fecha de evaluación: 1 de marzo de 2005 
Este: 425 297 
Norte: 8 483 986 
Altitud: 1 627 msnm 
Referencia: Quebrada Río Seco 
Características: ladera de la quebrada río Seco. La vegetación es de cactáceas y arbustos muy 
dispersos. En invierno los cactus columnares se encontraron en fruto y los arbustos caducifolios 
presentan follaje desarrollado e incluso frutos. 

Sitio de muestreo A-79a 

Fecha de evaluación: 28 de junio de 2005 
Este: 424 560 
Norte: 8 480 100 
Altitud: 1 380 msnm 
Referencia: Quebrada Murciélago 
Características: El sitio de muestreo se localizó en una zona de cactáceas columnares y algunos 
arbustos caducifolios dispersos en laderas. Lecho de rocoso de río en la quebrada Murciélago, cerca al 
fondo de la quebrada. Hay una trocha carrozable cercana que va por parte de la quebrada. 

Sitio de muestreo A-80 

Fecha de evaluación: 13 de marzo de 2005, 28 de junio de 2005 
Este: 422 547 
Norte: 8 480 716 
Altitud: 1 099 msnm 
Referencia: Mina La Bolívar  
Características: El sitio de evaluación se ubicó al pie de la ladera, en una zona no afectada por reciente 
deslizamiento de tierra (huayco). Armatocereus procerus es la especie que llega a alcanzar mayor 
longitud, entre 3,5 y 4,5 m. Se observó a las cactáceas en estado vegetativo, mientras que los arbustos 
fueron observados en flor y fruto. En invierno los arbustos están muy secos, sin fruto. A pesar de lo 
árido del lugar se observan heces de cabras secas como evidencia de pastoreo en verano.  

Sitio de muestreo A-81 

Fecha de evaluación: 13 de marzo de 2005, 28 de junio de 2005 
Este: 422 551 
Norte: 8 479 918 
Altitud: 1 317 msnm 
Referencia: Mina La Bolívar 
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Características: Área con cactáceas y arbustos muy dispersos. Los cactus columnares se encuentran 
en fruto y los arbustos caducifolios presentan follaje desarrollado e incluso frutos. Las cactáceas llegan 
a alcanzar 2,5 m de alto, arbustos son pequeños y se observan en invierno muy secos.  

Sitio de muestreo A-82 

Fecha de evaluación: 13 de abril de 2005, 28 de junio de 2005 
Este: 421 398 
Norte: 8 480 450 
Altitud: 1 089 msnm 
Referencia: Mina La Bolívar 
Características: Zona desértica con cactáceas y arbustos muy dispersos, con mayor concentración de 
vegetación en quebradas y laderas protegidas. Las cactáceas estaban en floración en verano. En 
invierno la vegetación se ve muy seca. 

Sitio de muestreo A-82a 

Fecha de evaluación: 28 de junio de 2005 
Este: 421 529 
Norte: 8 480 946 
Altitud: 1 130 msnm 
Referencia: quebrada Olivos- San Juan 
Características: sitio de muestreo en un lugar plano localizado cerca de la unión de las quebradas 
Olivos y San Juan. El ambiente luce muy árido, en especial los arbustos. En esta zona los cactus 
columnares alcanzan una altura media y los arbustos caducifolios son un poco más abundantes en las 
laderas de la quebrada Olivos. 

Sitio de muestreo A-83 

Fecha de evaluación: 3 de marzo de 2005 
Este: 416 881 
Norte: 8 479 753 
Altitud: 1 037 msnm 
Referencia: Quebrada Río Seco 
Características: Ladera desértica rocosa y cactáceas muy dispersas en laderas áridas. 

Sitio de muestreo A-83’ 

Fecha de evaluación: 28 de junio de 2005 
Este: 416 881 
Norte: 8 479 753 
Altitud: 1 037 msnm 
Referencia: Quebrada Río Seco 
Características: Lecho desértico rocoso, con cactáceas columnares dispersas. Hay unos pocos 
arbustos de Bulnesia retama en el lecho del río. 
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Sitio de muestreo A-84 

Fecha de evaluación: 14 de marzo de 2005, 28 de junio de 2005 
Este: 417 160 
Norte: 8 478 560 
Altitud: 838 msnm 
Referencia: Quebrada Río Seco 
Características: Zona desértica con cactáceas columnares dispersas. Se observa más vegetación en el 
cauce seco y las terrazas adyacentes. En verano las cactáceas presentaban flor y fruto, y los arbustos 
estaban fructificando. En invierno todo el ambiente estaba extremadamente árido, no hay flores, ni 
frutos. 

Sitio de muestreo A-85  

Fecha de evaluación: 3 de marzo de 2005 
Este: 415 903 
Norte: 8 479 301 
Altitud: 1 000 msnm 
Referencia: Quebrada Río seco 
Características: en una ladera desértica, en el fondo de la ladera. Se observa cactáceas muy dispersas 
en zona de cauce seco. Los cactus están en fruto. 

Sitio de muestreo A-85a 

Fecha de evaluación: 28 de junio de 2005 
Este: 414 554 
Norte: 8 476 222 
Altitud: 737 msnm 
Referencia: Cerro Río Seco 
Características: el transecto se localizó en una ladera de cerro con una extensa cubierta de tillandsias 
muy bien conservada y naturalmente dispersa. 

Sitio de muestreo A-86  

Fecha de evaluación: 14 de marzo de 2005 
Este: 411 816 
Norte: 8 475 614 
Altitud: 639 msnm 
Referencia: Pampa Chunchanga 
Características: Desierto muy árido con tillandsias muy dispersas, sobre la quebrada la Pólvora. En las 
laderas cercanas se extiende un tillandsial muy denso. Las tillandsias están en floración. 

Sitio de muestreo A-86’ 

Fecha de evaluación: 28 de junio de 2005 
Este: 411 816 
Norte: 8 475 614 
Altitud: 639 msnm 
Referencia: Pampa Chunchanga 



 
 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 4.3.2-35 

Características: Desierto árido con tillandsias muy dispersas, sobre la quebrada la Pólvora. En las 
laderas distantes se extiende un tillandsial muy denso. En invierno las tillandsias parecen muertas y 
están muy dispersas.  

Sitio de muestreo A-87 

Fecha de evaluación: 5 de marzo de 2005, 30 de junio de 2005 
Este: 399 391 
Norte: 8 476 110 
Altitud: 370 msnm 
Referencia: Desierto cerca Fundo Santa Bárbara 
Características: extensa zona desértica con dunas y sin vegetación. Hay cerros distantes, cubiertos de 
arena. Es el desierto costero de suelo más arenoso y movilizado por el viento. Hay dunas cercanas y 
no hay vegetación o restos de vegetación en todo el ámbito del sitio de muestreo. 

Sitio de muestreo A-88 

Fecha de evaluación: 5 de marzo de 2005, 29 de junio de 2005 
Este: 398 880 
Norte: 8 479 164 
Altitud: 360 msnm 
Referencia: Cultivos cerca de pueblo Bernal 
Características: El acceso es por la trocha que va por debajo del pueblo Bernal, pasando un cerro en 
donde se encuentra el cementerio. Estos extensos cultivos están limitados por grandes dunas a 
manera de cerros. En verano presenta cultivos de algodón en flor. En invierno los cultivos de algodón 
han sido cortados y están siendo apilados para quemarse como preparación del suelo. Algunas 
parcelas presentan algodón en fruto. 

Sitio de muestreo A-89  

Unidad de vegetación: Vegetación hidromórfica 
Fecha de evaluación: 12 de marzo de 2005, 29 de junio de 2005 
Este: 395 829 
Norte: 8 477 229 
Altitud: 302 msnm 
Referencia: Laguna Bernal Alto 
Características: totoral y juncal de menos de 1 ha., ubicado en medio del desierto, al pie de una duna 
de 35 m de extensión. Es un oasis en proceso de extinción. Presencia de vegetación hidromórfica 
costera. Hay una pequeña elevación arenosa a modo de cerro con madrigueras de lechuzas. 

Sitio de muestreo A-90 

Fecha de evaluación: 4 de marzo de 2005, 29 de junio de 2005 
Este: 394 655 
Norte: 8 478 656 
Altitud: 290 msnm 
Referencia: Laguna Morón B 
Características: Es un humedal con totorales, juncos y gramadales, que incluye una zona de cultivos. 
La laguna Morón B está rodeada de vegetación arbustiva y dunas. Se extiende hacia el pueblo de 
Bernal con zonas de cultivo. Esta laguna está rodeada por una cadena larga de dunas altas, 
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extendiéndose la vegetación de totora a una vega de ciperáceas, y luego a un gramal. La laguna está 
unida a la Laguna Moron A por un canal. En esta laguna se explota la totora y hay una vivienda 
asentada en la una de las zonas de gramadal.  

Sitio de muestreo A-91 

Fecha de evaluación: 4 de marzo de 2005, 29 de junio de 2005 
Este: 393 208 
Norte: 8 478 249 
Altitud: 293 msnm 
Referencia: Laguna Morón A  
Características: En una laguna grande a manera de oasis, al pie de una duna muy grande, de gran 
belleza y otras pequeñas. El cuerpo de agua es extenso, muy limpio en el que viven aves acuáticas. 
Esta rodeada de totoral y de un matorral de arbustos. Se continúa con un gramadal afectado en su 
parte más distante con cultivo de algodón. Los suelos salinos no hacen posible el desarrollo de 
agricultura. La laguna está unida por un canal con la laguna Moron B. No se observa una explotación 
de totora. Hay una gran apreciación de la gente local por este ambiente y por las lagunas cercanas 
(Bernal Alto y Moron B); esperan un desarrollo del turismo en la zona. Se observó el arribo de jóvenes 
turistas que practican deportes de aventura en arena.  

Sitio de muestreo A-92  

Fecha de evaluación: 13 de marzo de 2005, 30 de junio de 2005 
Este: 393 898 
Norte: 8 482 756 
Altitud: 326 msnm 
Referencia: Río Pisco 
Características: Zona con vegetación de monte ribereño, en la margen derecha del río Pisco. Presencia 
de cultivos en las inmediaciones. Durante el invierno se observó obras de movimiento de tierras, para 
construir defensas en el borde del río. La vegetación ribereña está poco desarrollada. 

Sitio de muestreo A-93 

Fecha de evaluación: 4 de marzo de 2005, 27 de junio de 2005 
Este: 394 333 
Norte: 8 483 315 
Altitud: 388 msnm 
Referencia: Río Pisco 
Características: Extensos cultivos a la altura del km 29 de la carretera La Libertadores. El sitio de 
muestreo se ubicó en una zona con cultivos de algodón, que en verano estaban en flor y fruto. En 
invierno se observó que las plantas de algodón habían sido cortadas y estaban siendo apiladas para su 
quema. Hay frutales y arbustos a manera de cerco y en el extremo sur-este del cultivo está el monte 
ribereño del río Pisco. 

Sitio de muestreo A-94  

Fecha de evaluación: 5 de marzo de 2005, 30 de junio de 2005 
Este: 393 501 
Norte: 8 484 937 
Altitud: 315 msnm 
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Referencia: Cultivos Cabeza de Toro y acequia 2 
Características: Cultivos en la irrigación Cabeza de Toro. Cultivos de algodón en el sector de la acequia 
dos. En verano el algodón estaba en flor y fruto, en invierno el algodón esta siendo secado y se estaba 
realizando la última cosecha. 

Sitio de muestreo A-95  

Fecha de evaluación: 6 de marzo de 2005, 30 de junio de 2005 
Este: 393 439 
Norte: 8 486 950 
Altitud: 350 msnm 
Referencia: Cabeza de Toro-Acequia principal 
Características: Zona de cultivo en la irrigación Cabeza de Toro, en el sector de la acequia principal. El 
sitio de muestreo se encuentra entre el canal de regadío y la estancia de la familia Palomino. Es una 
zona con cultivos variados, principalmente algodón. Cerca de la acequia principal se observa árboles 
frutales. En la misma acequia la vegetación predominante es carrizo, cola de caballo y grama. Al otro 
lado de la acequia se presenta un extenso desierto. 

Sitio de muestreo A-96 

Fecha de evaluación: 15 de marzo de 2005, 02 de julio de 2005 
Este: 393 644 
Norte: 8 487 976 
Altitud: 358 msnm 
Referencia: Pampa Cabeza de Toro 
Características: el sitio de muestreo se ubica en el desierto adyacente a la Irrigación Cabeza de Toro, 
sobre el canal principal de regadío. 

Sitio de muestreo A-97  

Fecha de evaluación: 14 y 15 de marzo de 2005, 01 de julio de 2005 
Este: 392 035 
Norte: 8 490 197 
Altitud: 296 msnm 
Referencia: Irrigación Cabeza de Toro 
Características: zona de cultivos de algodón en la Irrigación Cabeza de Toro, que tiene un cerco de 
árboles y arbustos. En invierno se observó que los cultivos de algodón están siendo secados. Los 
cultivos de esta zona están cerca al desierto. 

Sitio de muestreo A-98  

Fecha de evaluación: 6 de marzo de 2005, 02 de julio de 2005 
Este: 387 774 
Norte: 8 504 237 
Altitud: 240 msnm 
Referencia: Pampa del Carmen 
Características: En una zona de desierto plano con suelo algo compacto. En invierno se observa un 
incremento de neblina en la zona. El acceso a este desierto es por un basural, observándose en el 
invierno un crecimiento significativo y descontrolado de este basural. 
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Sitio de muestreo A-99  

Fecha de evaluación: 6 de marzo de 2005, 02 de julio de 2005 
Este: 386 936 
Norte: 8 508 751 
Altitud: 189 msnm 
Referencia: Hacienda La Pinta 
Características: Extensa zona con cultivos en la antigua hacienda La Pinta. En verano los cultivos de 
algodón están en flor, rodeada de árboles altos, con canales de regadío bien cuidados. En invierno el 
algodón esta siendo secado para ser quemado, los canales de regadío ya no traen agua. Cerca se 
observa casas de campo. Hay un camino asfaltado por el que circulan autos particulares y de 
transporte público. 

Sitio de muestreo A-100  

Fecha de evaluación: 6 de marzo de 2005, 02 de julio de 2005 
Este: 386 465 
Norte: 8 509 813 
Altitud: 199 msnm 
Referencia: Río Matagente 
Características: En el monte ribereño que bordea al río Matagente. La vegetación está conformada por 
árboles de Acacia y arbustos de Baccharis. Los pobladores locales reúnen a su ganado en el curso del 
río que durante las dos estaciones del año se mostró seco. A continuación del monte ribereño hay 
cultivos de algodón en parcelas medianas. El algodón estaba en flor en verano y seco en invierno. 
Gran actividad de gallinazos que sobrevuelan el lecho del río ya que es la temporada en que están 
naciendo las cabras y los gallinazos baja a comer las placentas. 

Sitio de muestreo A-101  

Fecha de evaluación: 6 de marzo de 2005, 03 de julio de 2005 
Este: 384 361 
Norte: 8 514 505 
Altitud: 265 msnm 
Referencia: Cerro Chinchicama 
Características: Es un área con tillandsias más o menos densas en la zona alta del cerro Chinchicama. 
Para acceder a este sitio de muestreo se pasa por el cementerio del pueblo cercano. En invierno los 
tillandsiales se observaron muy secos.  

Sitio de muestreo A-102 

Fecha de evaluación: 7 de marzo de 2005, 03 de julio de 2005 
Este: 378 382 
Norte: 8 524 084 
Altitud: 207 msnm 
Referencia: Pampa del Ñoco 
Características: Zona desértica, extensa pampa de suelo poco compacto. En invierno se observó un 
incremento de neblina en toda la zona. Hay restos de tillandsias muertas muy antiguos.  
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Sitio de muestreo A-103 

Fecha de evaluación: 7 de marzo de 2005, 04 de julio de 2005 
Este: 370 221 
Norte: 8 530 140 
Altitud: 173 msnm 
Referencia: Quebrada Topará 
Características: En el monte ribereño de la quebrada Topará. El cauce es estacional y la vegetación se 
distribuye en los bordes a manera de parches. En las partes elevadas, planas y arenosas los árboles y 
los arbustos espinosos son densos. En verano se observó un mayor desarrollo de la vegetación de 
árboles y arbustos, y las aves registradas en ese sitio se mostraron muy activas y varias de ellas 
desplegaban displays reproductivos. En invierno la vegetación se observó seca, sin embargo algunas 
hierbas estaban en flor dándole al ambiente un aspecto florido. Varias de las plantas espinosas que 
crecen a manera de matorral habían sido quemadas y taladas. 

Sitio de muestreo A-104 

Fecha de evaluación: 7 de marzo de 2005, 04 de julio de 2005 
Este: 362 677 
Norte: 8 534 687 
Altitud: 182 mnsm 
Referencia: Pampa Melchorita 
Características: Área con tillandsias dispersas muy secas, en un arenal cerca de un asentamiento 
humano. Se observó un deterioro acelerado de los parches de tillandsias por acción de los pobladores. 
En verano los pobladores se mostraron agresivos. En verano se observó un incremento considerable 
de la humedad por neblina, pero también de residuos que cubren los restos de tillandsiales. 
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ANEXO 4.3.3 
UBICACIÓN DE LOS SITIOS DE MUESTREO 

Cuadro 4.3.3-1 Ubicación de los sitios de muestreo de avifauna 

Estación de evaluación Coordenadas UTM Unidad de 
vegetación 

Sitio de 
muestreo Verano Invierno 

Altitud 
(msnm) Norte Este 

Ubicación referencial Características representativas Sector fisiográfico 

BMA A-01 X  2 553 8 557 866 642 795 Pasando el primer puente en 
dirección a Toccate Colinas altas de pendiente fuerte Vertiente oriental 

BMA A-01’  X 2 742 8 557 942 642 763 Pasando Chiquintirca 
Bosque montano con especies de los 
géneros Weinmannia, Clusia, Oreopanax y 
Myrcianthes. 

Vertiente oriental 

BMA A-02 X X 2 925 8 557 434 642 036 
Pasando el segundo puente 
después de la PS # 3, en 
dirección a Toccate 

Presencia de árboles de tamaño grande y 
arbustos medianos. Vertiente oriental 

ZAM A-03 X  3 264 8 555 840 640 603 
Pasando el poblado de 
Chiquintirca en dirección a la 
PS#3 

Presencia de plantas como Hyptidendron sp., 
Rhynchotheca spinosa y varias especies de 
Baccharis 

Vertiente oriental 

ZAM A-03’  X 3 217 8 555 968 640 532 Chiquintirca 
Matorral denso de tamaño mediano, 
caracterizado por la presencia de plantas 
como Hyptidendron sp., Rhynchotheca 
spinosa y varias especies de Baccharis 

Vertiente oriental 

CV A-04 X X 3 293 8 555 710 639 841 cerca del poblado de Chiquintirca Cultivos de haba, maíz, calabaza, col, olluco Vertiente oriental 

ZAM A-05 X  3 100 8 559 564 639 523 Quebrada Jollpa Matorral perennifolio mixto, con arbustos 
espinosos y árboles muy dispersos Vertiente oriental 

ZAM A-05’  X 3 550 8 558 610 639 220 Entre Jollpa y Chiquintirca 
Zona arbustiva con parches de bosque en las 
quebradas. Matorral perennifolio mixto, con 
arbustos espinosos y árboles muy dispersos 

Vertiente oriental 

CV A-06 X  3 612 8 559 264 638 723 Quebrada Jollpa Cultivos de ocas y habas Vertiente oriental 

CV A-06’  X 3 629 8 559 238 638 588 Jollpa 
Área de cultivo. En las pendientes cercanas 
se observa también vegetación de matorral 
formando parches, en los que predominan los 
arbustos espinosos. 

Vertiente oriental 

Pp A- 07 X X 3 560 8 559 238 636 559 Alto de quebrada Jejamachay Pajonal con césped de puna y matorral 
disperso 

Zona altoandina entre 
cerro Llavejaja y Bañico. 
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Continuación... 

Estación de evaluación Coordenadas UTM Unidad de 
vegetación 

Sitio de 
muestreo 

Verano Invierno 

Altitud 
(msnm) 

Norte Este 
Ubicación referencial Características representativas Sector fisiográfico 

BMA A-08 X X 3 265 8 562 050 635 930 2 km al Este de Anchihuay Árboles de aproximadamente 6 m de altura, con 
abundante Chusquea sp. Vertiente oriental 

PP A-09 X X 3 367 8 562 044 633 260 Frente al poblado de Anchihuay Con parches de vegetación de matorral Zona altoandina entre los 
cerro Llavejaja y Bañico. 

PP A-10 X  3 676 8 562 952 631 419 Cerca Purypanaco Con parches de matorrales Zona altoandina entre los 
cerro Llavejaja y Bañico. 

PP A-10'  X 3 719 8 562 814 631 387 Cerca laguna Purypanaco Pajonal de puna con parches de matorrales Zona altoandina entre los 
cerro Llavejaja y Bañico. 

BO A-11 X  3 544 8 563 072 629 768 Millpocucho Cerca de una laguna en proceso de eutrofización Zona altoandina entre los 
cerro Llavejaja y Bañico. 

BO A-11'  X 3 734 8 563 222 630 323 Purypanaco Bofedales próximos a la laguna Purypanaco Zona altoandina entre los 
cerro Llavejaja y Bañico. 

PP A-12 X X 4 130 8 561 956 627 192 Abra Campana En zonas altas. Zona altoandina entre los 
cerro Llavejaja y Bañico. 

BO A-13 X X 4 100 8 562 382 626 668 Abra Campana Rodeado por vegetación de césped de puna y 
pajonal ralo 

Zona altoandina entre los 
cerro Llavejaja y Bañico. 

BO A-14 X  3 921 8 562 480 625 819 Cercano a Rodeopampa De suave pendiente. Zona altoandina entre los 
cerro Llavejaja y Bañico. 

BO A-14'  X 3 843 8 562 290 625 604 Quebrada Campana Bofedal de pendiente suave cercano a Rodeopampa  Zona altoandina entre los 
cerro Llavejaja y Bañico. 

BO A-15 X  3 745 8 561 826 625 822 Quebrada Campana. Cerca se encuentra una laguna eutrofizada Zona altoandina entre los 
cerro Llavejaja y Bañico. 

BO A-15'  X 3 902 8 561 834 625 681 Quebrada Campana Bofedales que se extienden a lo largo de la 
quebrada Campana 

Zona altoandina entre los 
cerro Llavejaja y Bañico. 

PP A-16 X X 3 952 8 559 474 622 980 Cochas Compuesto básicamente por especies de los 
géneros Festuca y Calamagrostis. 

Zona altoandina entre los 
cerro Llavejaja y Bañico. 

PP A-17 X X 3 749 8 559 444 622 214 Cochas Los géneros Festuca, Elymus y Calamagrostis son 
dominantes 

Zona altoandina entre los 
cerro Llavejaja y Bañico. 

MAE A-18 X  3 687 8 559 318 621 849 Cochas Dominado por especies de Asteráceas Valle interandino del río 
Torobamba y el río Uras. 

MAE A-18'  X 3 639 8 559 388 621 741 Camino Cochas-Putaca Matorral medianamente denso con pastos y árboles 
muy dispersos 

Valle interandino del río 
Torobamba y el río Uras. 

BRP A-18a  X 3 542 8 558 670 621 673 Sobre Cochas Bosque ralo con matorral algo denso, con árboles 
mas pequeños 

Valle interandino del río 
Torobamba y el río Uras. 

MAE A-19 X  3 141 8 557 400 620 876 Cochas Matorrales espinosos cerca de éste centro poblado Valle interandino del río 
Torobamba y el río Uras. 
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Continuación... 

Estación Coordenadas UTM Unidad de 
vegetación 

Sitio de 
muestreo 

Verano Invierno 

Altitud 
(msnm) 

Norte Este 
Ubicación referencial Características representativas Sector fisiográfico 

MAE A-19'  X 3 200 8 557 184 621 162 Cochas Este matorral de arbustos espinosos  disperso Valle interandino del río 
Torobamba y el río Uras. 

MAE A-20 X X 3 364 8 560 254 616 208 Cumbre antes de iniciar el descenso 
hacia el Torobamba. 

Destaca también la presencia de árboles de 
Escallonia resinosa (chachas). 

Valle interandino del río 
Torobamba y el río Uras. 

CV A-21 X X 3 224 8 560 376 614 934 Entre San Miguel y Cochas Naranjos, pacae, limón, duraznos y hortalizas Valle interandino del río 
Torobamba y el río Uras. 

MAE A-22 X X 3 184 8 560 026 614 338 Se accede desde Huamanga por la 
carretera a San Miguel  Valle interandino del río 

Torobamba y el río Uras. 

MAR A-23 X X 2 525 8 557 156 613 470 Patibamba 
Especies dominantes: Baccharis latifolia (chilco), 
Dodonaea viscosa (chamana) y Schinus molle 
(molle). 

Valle interandino del río 
Torobamba y el río Uras. 

CV A-24 X X 2 454 8 557 022 613 293 Patibamba Naranjos, pacae, limón, duraznos y hortalizas Valle interandino del río 
Torobamba y el río Uras. 

MAR A-25 X X 2 511 8 557 082 612 990 Patibamba Especies dominantes: Dodonaea viscosa, Spartium 
junceum y Tecoma arequipensis. 

Valle interandino del río 
Torobamba y el río Uras. 

BSC A-26 X X 2 552 8 556 338 613 100 Patibamba Dominado por árboles de Eriotheca ruizii y Aralia 
soratensis 

Valle interandino del río 
Torobamba y el río Uras. 

BSC A-26a  X 2 560 8 554 858 615 494 Patibamba Bosque seco caducifolio dominado por árboles de 
Eriotheca ruizii (pati) y Aralia soratensis (jello pati) 

Valle interandino del río 
Torobamba y el río Uras. 

MAR A-26b  X 2 813 8 556 262 612 373 Patibamba Matorral de arbustos resinosos con árboles muy 
dispersos (molle y pati) 

Valle interandino del río 
Torobamba y el río Uras. 

MAR A-26c  X 3 018 8 555 788 612 346 Camino a Socos 
Matorral de arbustos resinosos con árboles de Pati 
y molle dispersos, destaca Dodonaea viscosa 
(chamana) y Tecoma arequipensis 

Valle interandino del río 
Torobamba y el río Uras. 

BO A-27 X  4 086 8 546 985 609 279 Antena Ninaorcco Representado por especies de los géneros 
Hypsella, Cotula y Plantago. 

Zona altoandina entre el cerro 
Soccos y la quebrada 
Chacahuaycco 

BO A-27'  X 4 025 8 546 936 609 251 Antena Ninaorcco Bofedal con Hypsella, Cotula y Plantago.  
Zona altoandina entre el cerro 
Soccos y la quebrada 
Chacahuaycco 

PP A-28 X X 4 113 8 547 354 609 008 Antena Ninaorcco 
Representado por especies de los géneros Stipa, 
Calamagrostis, Poa, Agrostis, Belloa, Cyperus y 
Eryngium. 

Zona altoandina entre el cerro 
Soccos y la quebrada 
Chacahuaycco 
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Continuación... 

Estación Coordenadas UTM Unidad de 
vegetación 

Sitio de 
muestreo Verano Invierno 

Altitud 
(msnm) Norte Este 

Ubicación referencial Características representativas Sector fisiográfico 

PP A-29 X  3 940 8 547 708 608 009 Antena Ninaorcco 
Representado por especies de los géneros Stipa, 
Calamagrosti, Belloa, Gamochaeta y 
Paranephelius. 

Zona altoandina entre el cerro 
Soccos y la quebrada 
Chacahuaycco 

PP A-29'  X 4 202 8 547 744 608 054 Antena Ninaorcco Pajonal de puna con Stipa, Calamagrostis y hierbas 
Zona altoandina entre el cerro 
Soccos y la quebrada 
Chacahuaycco 

BO A-30 X X 4 088 8 546 826 608 328 Antena Ninaorcco Géneros Hypsella, Distichia y Plantago. 
Zona altoandina entre el cerro 
Soccos y la quebrada 
Chacahuaycco 

PP A-31 X X 4 197 8 546 288 608 708 Antena Ninaorcco Géneros Poa, Stipa, y Calamagrostis, 
Muehlenbergia y Werneria. 

Zona altoandina entre el cerro 
Soccos y la quebrada 
Chacahuaycco 

CV A-32 X  3 306 8 543 922 604 188 Huaychao Principales cultivos: maíz y papa. Valle interandino del río Yucay 

CV A-32'  X 3 312 8 543 820 604 182 Huaychao Cultivos hacia la comunidad de Huaychao, con 
maíz y papa Valle interandino del río Yucay 

MAR A-33 X X 3 055 8 540 506 602 920 Mayupampa Casi exclusivamente de Dodonaea viscosa Valle interandino del río Yucay 
MAR A-34 X  2 838 8 539 455 604 379 Quebrada del río Yucay Arbustos altos Valle interandino del río Yucay 
CV A-35 X  3 220 8 538 146 602 831 Acocro Trigo, cebada, col, arveja y maíz Valle interandino del río Yucay 
CV A-35'  X 3 344 8 538 356 602 808 Acocro Zona con cultivos: trigo, cebada, y otros Valle interandino del río Yucay 

MAR A-35a  X 3 143 8 538 524 602 271 Acocro Zona de arbustos resinosos con matorral mixto y 
árboles muy dispersos Valle interandino del río Yucay 

CV A-36 X  3 476 8 534 134 600 008 Acocro Con parches de vegetación arbustiva Valle interandino del río Yucay 

CV A-36'  X 3 507 8 534 198 600 005 Acocro Extensa área agrícola en los alrededores de 
Seccelabras.  Valle interandino del río Yucay 

EU A-37 X  3 674 8 531 318 601 886 Acocro Matorral denso Valle interandino del río Yucay 
EU A-37'  X 3 687 8 531 314 601 764 Acocro Bosque de Eucaliptos, pasando Seccelabras  Valle interandino del río Yucay 

MAR A-38 X  3 682 8 531 163 601 883 Acocro Vegetación usada para pastoreo y leña Valle interandino del río Yucay 

MAR A-38'  X 3 677 8 531 228 601 865 Tambococha Matorral mixto ubicado junto a un bosque de 
eucaliptos Valle interandino del río Yucay 

BRP A-39 X X 3 801 8 531 537 598 177 Acocro Bosque natural (no cultivado) Valle interandino del río Yucay 

BO A-40 X X 4 100 8 525 440 595 368 Yanapiruro Vegetación almohadillada Zona altoandina entre los cerros 
Chuyuccata y Paucho Jasa 

BO A-41 X X 4 184 8 524 726 590 607 Achcacruz Orcco Vegetación almohadillada y cuerpos de agua 
estancada y corriente 

Zona altoandina entre los cerros 
Chuyuccata y Paucho Jasa 
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Continuación... 

Estación Coordenadas UTM 
Unidad de 
vegetación 

Sitio de 
muestreo Verano Invierno 

Altitud 
(msnm) Norte Este 

Ubicación referencial Características representativas Sector fisiográfico 

BO A-42 X  4 169 8 524 324 584 918 Yanapiruro Vegetación almohadillada Zona altoandina entre los cerros 
Chuyuccata y Paucho Jasa 

BO A-42'  X 4 165 8 524 238 584 924 Yanapiruro Bofedal en el cerro Chaquicocha, a 1 Km. camino a 
Toccto (sobre Abra Toccto) 

Zona altoandina entre los cerros 
Chuyuccata y Paucho Jasa 

LA A-43 X X 4 258 8 526 110 582 835 Laguna Yanapiruro Poca profundidad, aguas transparentes y escasa 
vegetación acuática. 

Zona altoandina entre los cerros 
Chuyuccata y Paucho Jasa 

PP A-43a  X 4 236 8 526 545 581 568 Cerro Choquehuacra Pajonal en el cerro Choquehuaccra  Zona altoandina entre los cerros 
Chuyuccata y Paucho Jasa 

CP A-44 X X 3 989 8 529066 579 061 Paucho Gramíneas y asteráceas de tamaño pequeño que 
determinan un tapiz casi continuo 

Zona altoandina entre los cerros 
Chuyuccata y Paucho Jasa 

PP A-44a  X 3 968 8 529 616 578 911 Quebrada Putahuasi Pajonal de puna situado en una pequeña quebrada, 
muy ralo con presencia de roquedal 

Zona altoandina entre los cerros 
Chuyuccata y Paucho Jasa 

CP A-45 X X 3 972 8 531 754 576 886 Vinchos-Paucho Gramíneas y asteráceas de tamaño pequeño que 
determinan un tapiz casi continuo 

Zona altoandina entre los cerros 
Chuyuccata y Paucho Jasa 

CV A-46 X X 3 596 8 534 114 571 779 Vinchos-Sallalli Parcelas pequeñas Valle interandino del río Vinchos 

CV A-47 X  3 473 8 531 866 569 365  Áreas con cultivo con parcelas de pequeña 
extensión  Valle interandino del río Vinchos 

CP A-47a  X 4 037 8 531 553 557 658 Ovejacancha Césped de puna, por Ovejacancha Zona altoandina entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

CP A-48 X X 4 354 8 531 726 555 870 Ovejacancha 
Vegetación pequeña. Predominan gramíneas y 
asteráceas que tapizan el suelo de manera casi 
continua 

Zona altoandina entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

BO A-49 X X 4 125 8 530 850 549 210 Suytosuyto Vegetación almohadillada Zona altoandina entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

CP A-50 X  4 130 8 530 110 548 545 Suytosuyto Predominan las gramíneas y asteráceas Zona altoandina entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

CP A-50'  X 4 428 8 530 162 548 514 Occollo Césped de puna dominante, con roquedal Zona altoandina entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

PP A-50a  X 4 523 8 529 087 538 845 Cerro Yanacancha Pajonal de puna cerca al centro poblado de Churia Zona altoandina entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

CP A-50b  X 4 542 8 530 181 537 990 Cerro Yanacancha Césped de puna cerca al centro poblado de Churia Zona altoandina entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

PP A-50c  X 4 640 8 530 172 532 805 Yanacocha Pajonal de puna a 1,5 Km. de Jatunhuasi Zona altoandina entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

 

 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 4.3.3-6 

Continuación... 

Estación Coordenadas UTM 
Unidad de 
vegetación 

Sitio de 
muestreo Verano Invierno 

Altitud 
(msnm) Norte Este 

Ubicación referencial Características representativas Sector fisiográfico 

CP A-51 X  4 315 8 529 046 531 865 Vinchos Pajonal con áreas poco densas Zona altoandina entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

CP A-51'  X 4 626 8 529 010 531 265 Yanacocha Césped de puna dominante  Zona altoandina entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

BO A-52 X  4 270 8 529 108 532 118 Vinchos Vegetación almohadillada Zona altoandina entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

BO A-52'  X 4 592 8 529 105 532 530 Yanacocha Bofedal a 1,5 Km. de Jatunhuasi Zona altoandina entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

BO A-53 X  4 289 8 529 165 532 066 Vinchos Vegetación almohadillada Zona altoandina entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

BO A-53'  X 4 548 8 529 095 532 066 Yanacocha Bofedal a 1,5 Km de Jatunhuasi Zona altoandina entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

BO A-53a  X 4 910 8 528 542 527 189 Cerro Occepata, Cerro Churiac Bofedal parcialmente seco Zona altoandina entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

BO A-54 X  4 750 8 529 146 525 620 Variante Pampas Bofedal rodeado de cerros con césped de 
puna y roquedales 

Zona altoandina entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

BO A-54'  X 4 739 8 529 186 525 722 Churia  Bofedal pequeño con presencia de pajonal y 
roquedal. 

Zona altoandina entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

BO A-55 X  4 833 8 528 956 523 311 Variante Pampas Vegetación almohadillada Zona altoandina entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

BO A-55'  X 4 810 8 528 814 523 059 Occepata Bofedal a 2 Km. del cerro Occepata Zona altoandina entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

BO A-56 X  4 810 8 528 834 523 049 Variante Pampas Vegetación almohadillada Zona altoandina entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

BO A-56'  X 4 800 8 528 736 522 652 Occepata  Bofedal parcialmente seco Zona altoandina entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

BO A-57 X  4 616 8 529 302 521 430 Variante Pampas Vegetación almohadillada Zona altoandina entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

CP A-57a  X 4 150 8 527 022 514 000 Quebrada Huaycorral  Césped de puna a 6 Km del centro poblado 
de Licapa 

Zona altoandina entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

CP A-57b  X 4 019 8 525 621 514 077 Licapa Césped de puna seco Zona altoandina entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

PP A-57c  X 4 041 8 525 534 505 562 Rumichaca Pajonal de puna seco Zona altoandina entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 

PP A-58 X X 4 037 8 524 926 504 424 Variante Pampas Pajonal con áreas poco densas Zona altoandina entre los cerros 
Llasac y Chihuiri 
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Estación Coordenadas UTM 
Unidad de 
vegetación 

Sitio de 
muestreo Verano Invierno 
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(msnm) Norte Este 

Ubicación referencial Características representativas Sector fisiográfico 

BO A-59 X X 4 078 8 526 536 503 009 Variante Pampas Vegetación almohadillada cercana a laguna Zona altoandina entre los 
cerros Llasac y Chihuiri 

LA A-59a X X 4 485 8 515 338 502 374 Laguna Tagracocha Laguna altoandina de fondo rocoso con 
vegetación acuática casi ausente 

Zona altoandina entre los 
cerros Llasac y Chihuiri 

BO A-59b  X 4 488 8 515 248 502 553 San Felipe Bofedal al lado de laguna Zona altoandina entre los 
cerros Llasac y Chihuiri 

PP A-59c  X 4 331 8 516 535 503 961 San Felipe Área con pajonal seco  Zona altoandina entre los 
cerros Llasac y Chihuiri 

BO A-60 X X 4 445 8 512 126 495 257 Variante Pampas Vegetación almohadillada Zona altoandina entre los 
cerros Llasac y Chihuiri 

PP A-60a  X 4 184 8 509 266 492 425  Césped de Puna seco Zona altoandina entre los 
cerros Llasac y Chihuiri 

PP A-60b  X 4 239 8 509 961 491 292 Rumichaca Área con pajonal seco y algo césped de puna 
con piedras  

Zona altoandina entre los 
cerros Llasac y Chihuiri 

PP A-61 X X 4 253 8 508 686 491 367 Rumichaca Pajonal con áreas de césped Zona altoandina entre los 
cerros Llasac y Chihuiri 

LA A-62 X X 4 222 8 507 702 491 309 Laguna Quisjacocha Laguna con bofedal de borde Zona altoandina entre los 
cerros Llasac y Chihuiri 

BO A-62a  X 4 189 8 507 884 491 381 Rumichaca Bofedal cercano a laguna  Zona altoandina entre los 
cerros Llasac y Chihuiri 

AEV A-63 X X 4 100 8 505 540 486 493 Rumichaca Áreas áridas Zona altoandina entre los 
cerros Llasac y Chihuiri 

BO A-64 X X 4 240 8 505 284 486 274 Rumichaca Vegetación almohadillada Zona altoandina entre los 
cerros Llasac y Chihuiri 

CP A-65 X X 4 296 8 503 360 481 473 Rumichaca Pajonal con áreas de césped Zona altoandina entre los 
cerros Llasac y Chihuiri 

PP A-65a  X 4 000 8 498 979 479 461 Quebrada Tectampa Césped de puna seco  Zona altoandina entre los 
cerros Llasac y Chihuiri 

PP A-65b  X 4 021 8 499 410 478 575 Cerro Machocruz pajonal con piedras de pequeñas a medianas Zona altoandina entre los 
cerros Llasac y Chihuiri 

CP A-66 X  4 325 8 496 872 476 434 Abra del Campamento Huaytará Zona altoandina con vegetación pequeña y 
suelos húmedos 

Zona altoandina entre los 
cerros Llasac y Chihuiri 

CP A-66'  X 4 325 8 496 772 476 434 Abra del Campamento Huaytará Césped en una extensa ladera de suave 
pendiente 

Zona altoandina entre los 
cerros Llasac y Chihuiri 

PP A-67 X X 4 457 8 494 236 472 307 Cerca de Campamento Huaytará Sobre ladera y parte alta de cerro con 
predominio de pasto altos y en manojo 

Zona altoandina entre los 
cerros Llasac y Chihuiri 
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Continuación 

Estación Coordenadas UTM 
Unidad de 
vegetación 

Sitio de 
muestreo Verano Invierno 

Altitud 
(msnm) Norte Este Ubicación referencial Características representativas Sector fisiográfico 

CP A-68 X X 4 486 8 493 082 470 663 Camino entre PSR1 y Campamento 
Huaytará 

Zona altoandina con vegetación pequeña y suelos 
húmedos 

Zona altoandina entre los 
cerros Llasac y Chihuiri 

MM A-69 X X 3 630 8 493 271 462 787 Mareypata Matorral poco denso con presencia de especies de 
arbustos espinosos Vertiente occidental 

MM A-70 X X 3 600 8 493 441 461 799 Cerca de Maraypata Matorrales relativamente densos con presencia de 
Lupinus y Mutisia Vertiente occidental 

MAE A-71 X X 3 815 8 493 176 461 115 Parja Matorral poco denso con presencia de especies de 
arbustos espinosos Vertiente occidental 

MM A-72 X X 3 747 8 491 888 458 938 Alturas de Huaytará Matorrales relativamente densos con presencia de 
Lupinus y Mutisia Vertiente occidental 

MAE A-73 X X 3 709 8 489 858 457 102 Cerca de Ñahuinpuquio Matorrales relativamente densos con dominancia 
de arbustos con espinas Vertiente occidental 

MAE A-74 X X 3 922 8 490 972 455 430 Saluiapata Matorral poco denso con presencia de especies de 
arbustos espinosos Vertiente occidental 

MM A-75 X X 3 360 8 491 176 450 113 Cerro Lomo Largo Zona con arbustos muy pequeños y con hierbas 
estacionales Vertiente occidental 

MM A-76 X X 3 343 8 491 342 449 981 Quebrada Sacramento Matorral con arbustos no espinosos de hasta 1,5 m 
de alto Vertiente occidental 

MXC A-76a  X 2 882 8 481 612 439 436 Quebrada Ticcoc Matorral con asteráceas xerófitas Vertiente occidental 

MXC A-76b  X 2 841 8 482 040 438 655 Quebrada Ticcoc Matorral de arbustos xerófitos y cactáceas 
dispersos Vertiente occidental 

MXC A-76c  X 2 850 8 481 822 437 783 Quebrada Ticcoc Matorral de arbustos xerófitos y cactáceas 
dispersos Vertiente occidental 

MXC A-76d  X 2 835 8 482 140 437 427 Quebrada Ticcoc Matorral de arbustos xerófitos y cactáceas 
dispersos Vertiente occidental 

VCA A-77 X X 2 200 8 483 387 429 694 Quebrada Río Seco Cactus columnares y arbustos caducifolios 
relativamente densos Vertiente occidental 

VCA A-78 X X 2 113 8 486 438 428 031 Quebrada Río Seco Zona de cactáceas columnares y algunos arbustos 
caducifolios dispersos Vertiente occidental 

VCA A-79 X  1 627 8 483 986 425 297 Quebrada río Seco Cactáceas y arbustos muy dispersos Vertiente occidental 

VCA A-79a  X 1 380 8 480 100 424 560 Quebrada Murciélago Zona de cactáceas columnares y algunos arbustos 
caducifolios dispersos en laderas Vertiente occidental 
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Continuación... 

Estación Coordenadas 
Unidad de 
vegetación 

Sitio de 
muestreo Verano Invierno 

Altitud 
(msnm) Norte Este 

Ubicación referencial Características representativas Sector fisiográfico 

VCA A-80 X X 1 099 8 480 716 422 547 Mina La Bolívar Cactáceas y arbustos muy dispersos en cauce de río 
seco Vertiente occidental 

VCA A-81 X X 1 317 8 479 918 422 551 Mina La Bolívar Cactáceas y arbustos muy dispersos en colina Vertiente occidental 

VCA A-82 X X 1 089 8 480 450 421 398 Mina La Bolívar Cactáceas y arbustos muy dispersos junto a 
instalaciones abandonadas de mina Vertiente occidental 

VCA A-82a  X 1 130 8 480 946 421 529 Quebrada Olivos- San Juan Zona con cactos columnares que alcanzan una altura 
media Vertiente occidental 

VC A-83 X  1 037 8 479 653 417 577 Quebrada río Seco Cactáceas muy dispersas en ladera árida Vertiente occidental 

VC A-83'  X 1 037 8 479 453 417 094 Quebrada río Seco Lecho desértico rocoso, con cactáceas columnares 
dispersas Vertiente occidental 

VC A-84 X X 838 8 478 560 417 160 Quebrada río Seco Cactáceas muy dispersas en zona plana Costa 

VC A-85 X  1 000 8 479 301 415 903 Quebrada río Seco Cactáceas muy dispersas en zona de cauce seco Costa 
DT A-85a  X 737 8 476 222 414 554 Cerro río Seco Ladera de cerro con extensa cubierta de tillandsias Costa 
DT A-86 X  639 8 476 445 410 555 Pampa Chunchanga Tillandsias  muy dispersas en arenal Costa 
VD A-87 X X 370 8 476 110 399 391 Cerca Fundo Santa Bárbara Área desérticas con dunas Costa 
CV A-88 X X 360 8 479 164 398 880 Cultivos cerca de Bernal Cultivos de algodón en flor Costa 
VH A-89 X X 302 8 477 229 395 829 Laguna Bernal Alto Humedal entre dunas con totora y junco Costa 

VH A-90 X X 290 8 478 656 394 655 Laguna Morón B Humedal con totorales, juncos y gramadales, incluye 
zona de cultivos Costa 

VH A-91 X X 293 8 478 249 393 208 Laguna Morón A Laguna entre totorales y dunas de arena Costa 
MR A-92 X X 326 8 482 756 393 898 Río Pisco Zona de monte ribereño con Tessaria y Baccharis Costa 
CV A-93 X X 388 8 483 315 394 333 Río Pisco Cultivos de algodón en flor y fruto Costa 

CV A-94 X X 315 8 484 937 393 501 Cultivo en Cabeza de Toro y 
acequia Cultivos de algodón en fruto Costa 

CV A-95 X X 350 8 486 950 393 439 Cabeza de Toro y acequia 
principal Cultivos variados con predominio de algodón Costa 

VD A-96 X X 358 8 487 976 393 644 Pampa Cabeza de Toro Zona desértica Costa 
CV A-97 X X 296 8 490 197 392 035 Irrigación Cabeza de Toro Cultivos diversos con algodón principalmente Costa 
VD A-98 X X 240 8 504 237 387 774 Pampa del Carmen Zona desértica Costa 
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Continuación... 

Estación Coordenadas Unidad de 
vegetación 

Sitio de 
muestreo Verano Invierno 

Altitud 
(msnm) Norte Este 

Ubicación referencial Características representativas Sector fisiográfico 

CV A-99 X X 189 8 508 751 386 936 Hacienda La Pinta. Cultivos de algodón Costa 

MR A-100 X X 199 8 509 813 386 465 Río Matagente Monte ribereño con algunos árboles de Acacia y 
arbustos de Baccharis Costa 

DT A-101 X X 265 8 514 505 384 361 Cerro Chinchicama Zona de tillandsias más o menos densos en zona alta 
del cerro Costa 

VD A-102 X X 207 8 524 084 378 382 Pampa del Ñoco Zona desértica sin vegetación Costa 

MR A-103 X X 173 8 530 140 370 221 Quebrada Topara Monte ribereño en cauce estacional, abundantes 
árboles y arbustos Costa 

DT A-104 X X 182 8 534 687 362 677 Pampa Melchorita Tillandsias dispersas en arenal cerca de asentamiento 
humano, se ve desperdicios plásticos Costa 

* Estaciones: V= Verano, I= Invierno 
** Los sitios marcados (‘) son aquellos evaluados en la estación de invierno a mas de 50 m respecto de su correspondiente evaluado en verano.  
Unidades de vegetación: AEV = Áreas altoandinas de escasa vegetación, BMA = Bosque montano alto, BO = Bofedal, BRP = Bosque ralo perennifolio, BSC = Bosque seco caducifolio, CP = Césped de puna, CV = Áreas 
con cultivos, DT = Desierto de tillandsias, EU = Bosque de eucalipto, LA = Lagunas altoandinas, MAE = Matorral de arbustos espinosos, MAR = Matorral de arbustos resinosos, MM = Matorral mixto, MR = Monte ribereño, 
MXC = Matorral de arbustos xerófitos y cactáceas columnares dispersas, PP = Pajonal de puna, VC = Vegetación de cactáceas columnares dispersas, VCA = Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios, 
VD = Vegetación de desierto, VH = Vegetación hidromórfica de costa, ZAM = Zonas de arbustos montanos 
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ANEXO 4.3.4 
LISTA DE ESPECIES REGISTRADAS EN LAS UNIDADES DE VEGETACIÓN 

Cuadro 4.3.4-1 Especies registradas en los bosques montanos altos (BMA) – verano (época de lluvias) 

BMA 
Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés A-01 A-02 A-08 

No. Total de 
Individuos 

por Especie 
Galliformes Cracidae Penelope montagnii Pava andina Andean guan 1  5 6 
Columbiformes Columbidae Columba plumbea Paloma plomiza Plumbeous pigeon 1   1 
Psittaciformes Psittacidae Aratinga mitrata Cotorra mitrada Mitred parakeet   2 2 
Apodiformes Trochilidae Colibri thalassinus Orejivioleta verde Green Violetear 1   1 
Apodiformes Trochilidae Colibri coruscans Orejivioleta ventriazul Sparkling violetear 1   1 
Apodiformes Trochilidae Leucippus chionogaster Colibrí ventriblanco White-bellied hummingbird 1 1  2 
Apodiformes Trochilidae Coeligena coeligena Inca bronceado Bronzy inca 1   1 
Apodiformes Trochilidae Coeligena torquata Inca acollarado Collared inca 1 4  5 
Apodiformes Trochilidae Coeligena violifer Inca gargantivioleta Violet-throated starfrontlet   1 1 
Apodiformes Trochilidae Pterophanes cyanopterus Alizafiro grande Great Sapphirewing  2  2 
Apodiformes Trochilidae Heliangelus amethysticollis Angel del sol gargantiamatista Amethyst-throated sunangel  1 2 3 
Apodiformes Trochilidae Metallura tyrianthina Colibrí tirio Tyrian metaltail  1  1 
Apodiformes Trochilidae Trochilidae N.I.     3 3  6 
Trogoniformes Trogonidae Trogon personatus Trogón enmascarado Masked trogon 2   2 
Trogoniformes Trogonidae Pharomachrus auriceps Quetzal cabecidorado Golden-headed quetzal 2 1  3 
Piciformes Bucconidae Malacoptila fulvogularis Buco negrilistado Black-streaked puffbird 2   2 
Piciformes Capitonidae Eubucco versicolor Barbudo versicolor Versicolored barbet 1   1 
Piciformes Picidae Piculus rubiginosus Carpintero olividorado Golden-olive woodpecker  2  2 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Continuación... 

BMA 
Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

A-01 A-02 A-08 

No. Total de 
Individuos 

por Especie 
Passeriformes Furnariidae Synallaxis unirufa Colaespina rufa Rufous spinetail     6 6 
Passeriformes Furnariidae Synallaxis azarae Colaespina de azara Azara's spinetail 1 2   3 
Passeriformes Furnariidae Cranioleuca albiceps Colaespina coronipálida Light-crowned spinetail     5 5 
Passeriformes Furnariidae Margarornis squamiger Subepalo perlado Pearled treerunner 1 2   3 
Passeriformes Furnariidae Xenops minutus Pico-lezna simple Plain Xenops 3     3 
Passeriformes Furnariidae Pseudocolaptes boissonneautii Barbablanca rayado Streaked tuftedcheek 1     1 
Passeriformes Dendrocolaptidae Dendrocincla tyrannina Trepador tiranino Tyrannine woodcreeper 1     1 
Passeriformes Dendrocolaptidae Dendrocolaptes picumnus Trepador ventribandeado Black-banded woodcreeper 1     1 
Passeriformes Dendrocolaptidae Lepidocolaptes lacrymiger Trepador montano Montane woodcreeper 1     1 
Passeriformes Thamnophilidae Thamnophilus caerulescens Batará variable Variable antshrike 2     2 
Passeriformes Formicariidae Grallaria rufula Tororoi rufo Rufous antpitta   1 1 2 
Passeriformes Rhynocriptidae Scytalopus parvirostris Tapaculo trinador Trilling tapaculo 1     1 
Passeriformes Rhynocriptidae Scytalopus sp. Tapaculo Tapaculo 1 2   3 
Passeriformes Cotingidae Ampelion rubrocristatus Cotinga crestirroja Red-crested cotinga   2   2 
Passeriformes Cotingidae Pipreola sp.     2     2 
Passeriformes Cotingidae Rupicola peruviana Gallito de las rocas andino Andean cock-of-the-rock     1 1 
Passeriformes Tyrannidae Serpophaga cinerea Moscareta de los torrentes Torrent Tyrannulet 1     1 
Passeriformes Tyrannidae Zimmerius bolivianus Moscareta boliviana Bolivian tyrannulet 2     2 
Passeriformes Tyrannidae Zimmerius sp. Moscareta Tyrannulet   1   1 
Passeriformes Tyrannidae Todirostrum cinereum Espatulilla común Common tody-flycatcher 2     2 
Passeriformes Tyrannidae Pyrrhomyias cinnamomea Mosquerito canela Cinnamon flycatcher 1     1 
Passeriformes Tyrannidae Contopus fumigatus Pibí ahumado Smoke-colored pewee 1 1   2 
Passeriformes Tyrannidae Octhoeca frontalis Pitajo coronado Crowned chat-tyrant     1 1 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca rufipectoralis Pitajo pechirrufo Rufous-breasted chat-tyrant 2 1 3 6 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca leucophrys Pitajo cejiblanca White-browed chat tyrant 6     6 
Passeriformes Tyrannidae Myiotheretes fuscorufus Alirrufa ventrirrufo Rufous-bellied bush-tyrant 1     1 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Continuación... 

BMA 
Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

A-01 A-02 A-08 

No. Total de 
Individuos 

por Especie 
Passeriformes Tyrannidae Pachyramphus versicolor Cabezón barreateado Barred becard 7 3   10 
Passeriformes Tyrannidae Tyrannidae N.I.    4     4 
Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azul y blanco Blue-and-white swallow   2   2 
Passeriformes Cinclidae Cinclus leucocephalus Mirlo acuático gorriblanco White-capped dipper     1 1 
Passeriformes Troglodytidae Cinnycerthia fulva Cucarachero fulvo Fulvous wren 1     1 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero común House wren 8 3   11 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes solstitialis Cucarachero montañés Mountain wren 1   8 9 
Passeriformes Troglodytidae Henicorhina leucophrys Cucarachero montés pechigris Gray-breasted wood-wren 10 1   11 
Passeriformes Turdidae Entomodestes leucotis Solitario orejiblanca White-eared solitaire 3     3 
Passeriformes Turdidae Turdus fuscater Zorzal grande Great thrush 5 6 3 14 
Passeriformes Corvidae Cyanocorax yncas Urraca verde Green jay 2     2 
Passeriformes Corvidae Cyanolyca viridicyana Urraca collarblanco White-collared jay 3     3 
Passeriformes Vireonidae Vireo leucophrys Vireo gorripardo Brown-capped vireo 1 1   2 
Passeriformes Parulidae Myioborus miniatus Candelita gargantiplomiza Slate-throated redstart 14 6   20 
Passeriformes Parulidae Myioborus melanocephalus Candelita de anteojos Spectacled redstart 9 16 7 32 
Passeriformes Parulidae Basileuterus signatus Reinita patipálida Pale-legged warbler   2   2 
Passeriformes Parulidae Basileuterus luteoviridis Reinita citrina Citrine warbler     5 5 
Passeriformes Parulidae Basileuterus coronatus Reinita coronirrojiza Russet-crowned warbler 2     2 
Passeriformes Coerebidae Coereba flaveola Reinita mielera Bananaquit 1     1 
Passeriformes Thraupidae Conirostrum cinereum Mielerito cineréo Cinereous conebill 2     2 
Passeriformes Thraupidae Conirostrum sitticolor Mielerito dorsiazul Blue-backed conebill 2 2   4 
Passeriformes Thraupidae Conirostrum albifrons Mielerito coronado Capped conebill   2   2 
Passeriformes Thraupidae Chlorornis riefferii Tangara verde esmeralda Grass-green tanager 3     3 
Passeriformes Thraupidae Chlorospingus flavigularis Tangara de monte gargantiamarilla Yellow-throated bush-tanager 2     2 
Passeriformes Thraupidae Hemispingus atropileus Hemispingo gorrinegro Black-capped hemispingus 8     8 
Passeriformes Thraupidae Hemispingus superciliaris Hemispingo superciliado Supercilliared hemispingus   4   4 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Continuación... 

BMA 
Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

A-01 A-02 A-08 

No. total de 
individuos 
por especie 

Passeriformes Thraupidae Hemispingus frontalis Hemispingo oleaginoso Oleaginous hemispingus 2     2 
Passeriformes Thraupidae Creurgops dentata Tangara pizarrosa Slaty tanager 1     1 
Passeriformes Thraupidae Thraupis cyanocephala Tangara gorriazul Blue-capped tanager 2 1   3 
Passeriformes Thraupidae Buthraupis montana Tangara de montaña encapuchada Hooded mountain-tanager 1     1 
Passeriformes Thraupidae Anisognathus lacrymosus Tangara de montaña lacrimosa Lacrimose mountain-tanager 4 1   5 
Passeriformes Thraupidae Anisognathus igniventris Tangara de montaña ventriescarlata Scarlet-bellied mountain-tanager   2 1 3 
Passeriformes Thraupidae Iridosornis analis Tangara gargantiamarilla Yellow-throated tanager 1     1 
Passeriformes Thraupidae Iridosornis jelskii Tangara collardorado Golden-collared tanager 2     2 
Passeriformes Thraupidae Delothraupis castaneoventris Tangara de montaña ventricastaña Chestnut-bellied mountain-tanager 1     1 
Passeriformes Thraupidae Pipraeidea melanonota Tangara pechiantiada Fawn-breasted tanager 1     1 
Passeriformes Thraupidae Euphonia laniirostris Eufonia piquigrueso Thick-billed Euphonia 2     2 
Passeriformes Thraupidae Tangara cyanicollis Tangara cuelliazul Blue-necked tanager 2     2 
Passeriformes Thraupidae Dacnis cayana Dacnis azul Blue dacnis 2     2 
Passeriformes Thraupidae Catamblyrhynchus diadema Gorriafelpado Plush-capped finch (plushcap) 1     1 
Passeriformes Emberizidae Diglossa brunneiventris Pinchaflor gargantinegra Black-throated flowerpiercer   2   2 
Passeriformes Emberizidae Diglossopis cyanea Pinchaflor enmascarado Masked flowerpiercer 1   1 2 
Passeriformes Emberizidae Buarremon brunneinucha Matorralero gorricastaño Chestnut-capped brush-finch 1     1 
Passeriformes Emberizidae Atlapetes torquatus Matorralero cabecilistada Stripe-headed brush-finch     3 3 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión cuellirrufo Rufous-collared sparrow 1 6   7 
Passeriformes Icteridae Amblycercus holosericeus Cacique piquiamarillo Yellow-billed cacique 1   2 3 
Passeriformes Icteridae Psaracolius atrovirens Oropéndola Verdioscuro Dusky-green oropendola 2     2 
Número de especies (S) 69 33 19 91 
Número de individuos (N) 164 87 58 309 
H (Indice de Shannon- Weiner) 5,59 4,55 3,89  
Indices de Simpson (1-D) 0,97 0,94 0,92  

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-2 Especies registradas en los bosques montanos altos (BMA) – invierno (época seca) 

BMA 
Orden Familia Especie Nombre español* Nombre inglés** 

A-01' A-02 A-08 

No. Total de 
Individuos 

por Especie 
Tinamiformes Tinamidae Nothocercus nigrocapillus Perdiz cabecinegro Hooded tinamou 1 0 0 1 
Galliformes Cracidae Penelope montagnii Pava andina Andean guan 2 2 5 9 
Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero piquiliso Smooth-billed ani 1 0 0 1 
Apodiformes Trochilidae Adelomyia melanogenys Colibrí jaspeado Speckled hummingbird 2 1 0 3 
Apodiformes Trochilidae Lafresnaya lafresnayi Colibrí aterciopelado Mountain velvetbreast 0 0 1 1 
Apodiformes Trochilidae Coeligena torquata Inca acollarado Collared inca 0 1 0 1 
Apodiformes Trochilidae Heliangelus amethysticollis Angel-del-sol gargantiamatista Amethyst-throated sunangel 0 1 3 4 
Apodiformes Trochilidae Eriocnemis sapphiropygia Calzadito colilargo sureño Coppery-naped puffleg 0 0 1 1 
Apodiformes Trochilidae Metallura tyrianthina Colibrí tirio Tyrian metaltail 0 0 2 2 
Apodiformes Trochilidae Chalcostigma ruficeps Picoespina gorrirufo Rufous-capped thornbill 0 1 0 1 
Piciformes Picidae Piculus rivolii Carpintero dorsicarmesi Crimson-mantled woodpecker 2 0 0 2 
Passeriformes Furnariidae Synallaxis unirufa Colaespina rufa Rufous spinetail 0 3 2 5 
Passeriformes Furnariidae Cranioleuca albicapilla Colaespina cresticremosa Creamy-crested spinetail 0 2 0 2 
Passeriformes Furnariidae Cranioleuca albiceps Colaespina coronipálida Light-crowned spinetail 0 2 0 2 
Passeriformes Furnariidae Margarornis squamiger Subepalo perlado Pearled treerunner 2 1 1 4 
Passeriformes Dendrocolaptidae Dendrocincla tyrannina Trepador tiranino Tyrannine woodcreeper 1 0 0 1 
Passeriformes Formicariidae Grallaria rufula Tororoi rufo Rufous antpitta 1 1 1 3 
Passeriformes Cotingidae Ampelion rubrocristata Cotinga crestirroja Red-crested cotinga 0 2 0 2 
Passeriformes Tyrannidae Mecocerculus stictopterus Tiranillo alibandeado White-banded tyrannulet 4 6 0 10 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca rufipectoralis Pitajo pechirrufo Rufous-breasted chat-tyrant  0 0 4 4 
Passeriformes Tyrannidae Myiotheretes fumigatus Alirrufa ahumada Smoky bush-tyrant 0 1 0 1 
Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azul y blanco  Blue-and-white swallow 0 33 0 33 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes solstitialis Cucarachero montañés Mountain wren 5 3 4 12 
Passeriformes Turdidae Turdus fuscater Zorzal grande Great thrush 3 2 2 7 
Passeriformes Parulidae Myioborus miniatus Candelita gargantiplomiza Slate-throated redstart 14 2 5 21 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Continuación... 

BMA 
Orden Familia Especie Nombre español* Nombre inglés** 

A-01' A-02 A-08 

No. total de 
individuos 
por especie 

Passeriformes Parulidae Myioborus melanocephalus Candelita de anteojos Spectacled Redstart 0 13 15 28 
Passeriformes Parulidae Basileuterus luteoviridis  Reinita citrina Citrine Warbler 2 2 15 19 
Passeriformes Thraupidae Conirostrum sitticolor Mielerito dorsiazul Blue-backed Conebill 0 0 5 5 
Passeriformes Thraupidae Hemispingus atropileus Hemispingo gorrinegro Black-capped Hemispingus 0 0 4 4 
Passeriformes Thraupidae Hemispingus xanthophthalmus Hemispingo simple Drab Hemispingus  0 1 0 1 
Passeriformes Thraupidae Thlypopsis ruficeps Tangara rufiamarillo Rust-and-yellow Tanager 0 2 5 7 
Passeriformes Thraupidae Thraupis cyanocephala Tangara gorriazul Blue-capped Tanager 0 2 0 2 
Passeriformes Thraupidae Thraupis bonariensis Tangara azulamarillo Blue-and-yellow Tanager 1 0 0 1 
Passeriformes Thraupidae Buthraupis montana Tangar-de montaña encapuchada Hooded Mountain-Tanager 10 0 0 10 
Passeriformes Thraupidae Anisognathus igniventris Tangara-de-montaña ventriescarlata Scarlet-bellied Mountain-Tanager 2 5 2 9 
Passeriformes Thraupidae Catamblyrhynchus diadema Gorriafelpado Plush-capped Finch (Plushcap) 0 1 0 1 
Passeriformes Emberizidae Diglossa brunneiventris Pinchaflor gargantinegra Black-throated Flowerpiercer 0 2 1 3 
Passeriformes Emberizidae Diglossopis cyanea  Pinchaflor enmascarado Masked Flowerpiercer 3 1 3 7 
Passeriformes Icteridae Cacicus leucorhamphus Cacique montano Mountain Cacique 0 0 2 2 
Número de especies (S) 17 26 21 39 
Número de individuos (N) 56 93 83 232 
Indice de Shannon-Weiner (H') 3,53 3,62 3,88  
Indice de Simpson (1-D) 0,88 0,84 0,91  

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-3 Especies registradas en las zonas de arbustos montanos (ZAM) – verano (época de lluvias) 

ZAM 
Orden Familia Especie Nombre español* Nombre inglés** 

A-03 A-05 

No. Total de 
Individuos por 

Especie 
Falconiformes Falconidae Phalcoboenus megalopterus Caracara cordillerano Mountain caracara  1 1 
Apodiformes Trochilidae Colibri coruscans Orejivioleta ventriazul Sparkling violetear  1 1 
Apodiformes Trochilidae Aglaeactis cupripennis Rayo de sol brillante Shining sunbeam 10 1 11 
Apodiformes Trochilidae Lafresnaya lafresnayi Colibrí aterciopelado Colibrí aterciopelado 1  1 
Apodiformes Trochilidae Chalcostigma stanleyi Picoespina dorsiazul Blue-mantled  thornbill 3  3 
Apodiformes Trochilidae Trochilidae N,I,     3  3 
Passeriformes Furnariidae Schizoeaca vilcabambae Colicardo de vilcabamba Vilcabamba thisletail 3  3 
Passeriformes Furnariidae Asthenes sp, Canastero    1  1 
Passeriformes Formicariidae Grallaria rufula Tororoi rufo Rufous antpitta 1  1 
Passeriformes Formicariidae Grallaria blakei Tororoi castaño Chestnut antpitta 2  2 
Passeriformes Rhynocriptidae Scytalopus parvirostris Tapaculo trinador Trilling tapaculo 2  2 
Passeriformes Rhynocriptidae Scytalopus sp,     7  7 
Passeriformes Tyrannidae Anairetes parulus Torito copetón Tufted tit-tyrant 2 5 7 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca rufipectoralis Pitajo pechirrufo Rufous-breasted chat-tyrant 2 6 8 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca leucophrys Pitajo cejiblanca White-browed chat tyrant 2  2 
Passeriformes Tyrannidae Tyrannidae N,I,     4  4 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero común House wren 12 3 15 
Passeriformes Turdidae Catharus fuscater Zorzal sombrío Slaty-backed nightingale-thrush 1  1 
Passeriformes Turdidae Turdus chiguanco Zorzal chiguanco Chiguanco thrush 4 2 6 
Passeriformes Turdidae Turdus fuscater Zorzal grande Great thrush  2 2 
Passeriformes Turdidae Turdus serranus Zorzal negribrilloso Glossy-black thrush 6  6 
Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero encapuchado Black siskin 7  7 
Passeriformes Emberizidae Catamenia analis Semillero colifajeado Band-tailed seedeater 2  2 
Passeriformes Emberizidae Diglossa brunneiventris Pinchaflor gargantinegra Black-throated flowerpiercer 3  3 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Continuación... 

ZAM 
Orden Familia Especie Nombre español* Nombre inglés** 

A-03 A-05 

No. Total de 
Individuos por 

Especie 
Passeriformes Emberizidae Diglossopis cyanea Pinchaflor enmascarado Masked flowerpiercer  3 3 
Passeriformes Emberizidae Atlapetes schistaceus Matorralero pizarroso Slaty brush-finch 2  2 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión cuellirrufo Rufous-collared sparrow 6 4 10 
Passeriformes Cardinalidae Saltator aurantiirostris Saltador piquidorado Golden-bellied grosbeak 5  5 
S (Número de especies) 24 10 28 
N (Número de individuos) 91 28 119 
Índice de Shannon – Weiner (H’) 4,23 3,07  
Índice de Simpson (1-D) 0,93 0,86  

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-4 Especies registradas en las zonas de arbustos montanos (ZAM) – invierno (época seca) 

ZAM 
Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

A-03' A-05' 

No. Total de 
Individuos por 

Especie 
Falconiformes Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho variable Variable (Red- backed) hawk 1 0 1 
Falconiformes Falconidae Phalcoboenus megalopterus Caracara cordillerano Mountain caracara 1 1 2 
Falconiformes Falconidae Falco femoralis Halcón aplomado Aplomado falcon 1 0 1 
Apodiformes Trochilidae Aglaeactis cupripennis Rayo-de-sol brillante Shining sunbeam 1 1 2 
Apodiformes Trochilidae Ramphomicron microrhynchum Picoespina dorsipúrpura Purple-backed thornbill 1 0 1 
Apodiformes Trochilidae Metallura tyrianthina Colibrí tirio Tyrian metaltail 0 1 1 
Passeriformes Furnariidae Cranioleuca albicapilla Colaespina cresticremosa Creamy-crested spinetail 0 5 5 
Passeriformes Tyrannidae Anairetes parulus Torito copetón Tufted tit-tyrant 0 1 1 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca rufipectoralis Pitajo pechirrufo Rufous-breasted chat-tyrant  0 5 5 
Passeriformes Hirundinidae Notiochelidon murina Golondrina ventripardo Brown-bellied swallow 0 8 8 
Passeriformes Turdidae Turdus fuscater Zorzal grande Great thrush 1 2 3 
Passeriformes Thraupidae Thlypopsis ruficeps Tangara rufiamarillo Rust-and-yellow tanager 0 1 1 
Passeriformes Emberizidae Catamenia analis Semillero colifajeado Band-tailed seedeater 0 4 4 
Passeriformes Emberizidae Diglossa brunneiventris Pinchaflor gargantinegra Black-throated flowerpiercer 1 1 2 
Passeriformes Emberizidae Atlapetes rufigenis Matorralero orejirrufa Rufous-eared brush-finch 0 2 2 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrion cuellirrufo Rufous-collared sparrow 1 7 8 
Número de especies (S)  8 13 16 
Número de individuos (N) 8 39 47 
Indice de Shannon-Weiner (H') 3,00 3,26  
Indice de Simpson (1-D) 0,88 0,87  

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-5 Especies registradas en el pajonal de puna – verano (época de lluvias) 

Zona altoandina 1 (desde el cerro Llavejaja hasta 
el cerro Bañico) 

Zona altoandina 2 
(Cerro Socos a Qda. 

Chacahuaycco) 

Zona altoandina 4 
(Cerro Llasac al cerro 

Chihuiri) 

A-07 A-09 A-10 A-12 A-16 A-17 A-28 A-29 A-31 A-58 A-61 A-67 
Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 
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No. Total 
de 

Individuos 
por 

Especie 

Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta pentlandii Perdiz andina Andean tinamou       1      1 
Falconiformes Cathartidae Vultur gryphus Cóndor Andino Andean Condor            1 1 
Falconiformes Falconidae Phalcoboenus megalopterus Caracara cordillerano Mountain caracara 2 2 8 1 3        16 
Charadriiformes Charadriidae Vanellus resplendens Avefría Andina Andean Lapwing       1     2 3 
Charadriiformes Scolopacidae Gallinago andina Becasina de la puna Puna Snipe            1 1 
Apodiformes Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo Cuelliblanco White-collared Swift            1 1 
Apodiformes Apodidae Aeronautes andecolus Vencejo andino Andean swift          5  1 6 
Apodiformes Trochilidae Colibri coruscans Orejivioleta ventriazul Sparkling violetear   3          3 
Apodiformes Trochilidae Aglaeactis cupripennis Rayo de sol brillante Shining sunbeam   3          3 
Apodiformes Trochilidae Metallura tyrianthina Colibrí tirio Tyrian metaltail   3          3 
Piciformes Picidae Colaptes rupicola Carpintero andino Andean flicker     5 3 1   3  2 14 
Passeiformes Furnariidae Geositta cunicularia Minero común Common miner 1          1 3 5 
Passeiformes Furnariidae Cinclodes fuscus Churrete alibandeado Bar-winged cinclodes  3  1  2      1 7 
Passeiformes Furnariidae Cinclodes atacamensis Churrete aliblanca White-winged cinclodes           1  1 
Passeiformes Furnariidae Leptasthenura striata Tijeral listado Streaked Tit-spinetail   1          1 
Passeiformes Furnariidae Schizoeaca sp.          1       1 
Passeiformes Furnariidae Asthenes huancavelicae Canastero colipalida Pale-tailed canastero          1   1 
Passeiformes Furnariidae Asthenes modesta Canastero cordillerano Cordilleran Canasreo          1   1 
Passeiformes Furnariidae Asthenes humilis Canastero gargantilistado Streaked-throated Canastero      1      3 4 
Passeiformes Furnariidae Asthenes wyatti Canastero Dorsilistado Streak-backed Canastero            1 1 
Passeiformes Furnariidae Asthenes sp. Canastero         1  2  1   4 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-5 Especies registradas en los pajonales de puna  – verano (época de lluvias) 

Zona altoandina 1 (desde el cerro Llavejaja hasta 
el cerro Bañico) 

Zona altoandina 2 
(Cerro Socos a Qda. 

Chacahuaycco) 

Zona altoandina 4 
(Cerro Llasac al cerro 

Chihuiri) 
A-07 A-09 A-10 A-12 A-16 A-17 A-28 A-29 A-31 A-58 A-61 A-67 Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 
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No. Total 
de 

Individuos 
por 

Especie 

Passeiformes Tyrannidae Ochthoeca oenanthoides Pitajo d'Orbigny D'Orbigny's chat tyrant           1             1 
Passeiformes Tyrannidae Ochthoeca leucophrys Pitajo cejiblanca White-browed chat tyrant   10 3     1             14 
Passeiformes Tyrannidae Agriornis montana Arriero piquinegro Black-billed shrike-tyrant 1         3             4 
Passeiformes Tyrannidae Agriornis andicola Arriero coliblanca White-tailed shrike-tyrant                       1 1 
Passeiformes Tyrannidae Muscisaxicola rufivertex Dormilona nuquirrojiza Rufous-naped ground-tyrant           2       3     5 
Passeiformes Hirundinidae Notiochelidon murina Golondrina ventripardo Brown-bellied swallow     16                   16 
Passeiformes Hirundinidae Notiochelidon flavipes Golondrina patipálida Pale-footed swallow                   1     1 
Passeiformes Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina tijereta Barn swallow               1         1 
Passeiformes Motacillidae Anthus furcatus Cachirla piquicorto Short-billed Pipit                       1 1 
Passeiformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero común House wren 1 8       1             10 
Passeiformes Turdidae Turdus chiguanco Zorzal chiguanco Chiguanco thrush   3       1             4 
Passeiformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero encapuchado Black siskin                       14 14 
Passeiformes Thraupidae Conirostrum cinereum Mielerito cineréo Cinereous conebill           1             1 
Passeiformes Thraupidae Phrygilus punensis Fringilo peruano Peruvian sierra-Finch                   2   2 4 
Passeiformes Emberizidae Phrygilus fruticeti Frigilo pechinegro Mourning sierra-finch           2             2 
Passeiformes Emberizidae Phrygilus unicolor Fringilo plomizo Plumbeous sierra-finch 2 5   1 1 6       12   3 30 
Passeiformes Emberizidae Phrygilus plebejus Fringilo pechicenizo Ash-breasted sierra-finch 5     4   4       8   12 33 
Passeiformes Emberizidae Catamenia analis Semillero colifajeado Band-tailed seedeater           1             1 
Passeiformes Emberizidae Catamenia inornata Semillero simple Plain-colored seedeater   3 1 1               1 6 
Passeiformes Emberizidae Diglossa brunneiventris Pinchaflor gargantinegra Black-throated flowerpiercer   7       2             9 
Passeiformes Emberizidae Sicalis uropygialis Chirigue rabadilla dorsibrillante Bright-rumped yellow-finch         3         3   10 16 
Passeiformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión cuellirrufo Rufous-collared sparrow 7 26 8 3   12           1 57 
Passeiformes Cardinalidae Saltator aurantiirostris Saltador piquidorado Golden-bellied grosbeak   1                     1 
Passeiformes Sp 2 (no determinada)                   1     1 
Número de especies (S) 7 10 9 6 4 18 3 2 0 12 2 19 45 
Número de individuos (N) 19 68 46 11 12 45 3 3 0 41 2 61 311 
Índice de Shannon - Weiner 2,39 2,75 2,68 2,30 1,83 3,62 1,58 0,92 0,00 3,04 1,00 3,47  
Índice de Simpson (1-D) 0,76 0,80 0,80 0,76 0,69 0,88 0,67 0,44 0,00 0,84 0,50 0,87  

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-6 Especies registradas en el pajonal de puna (PP) – invierno (época seca) 

Zona altoandina 1 (desde el cerro 
Llavejaja hasta el cerro Bañico) 

Zona altoandina 2 (Cerro 
Socos a Qda. 

Chacahuaycco) 

Zona 
Altoandina 3 

(cel cerro 
Chuyuccata a 
la quebrada  

Chacahuaycco) 

Zona altoandina 4 (Cerro Llasac al cerro Chihuiri) 

A-07 A-09 A-10' A-12 A-16 A-17 A-28 A-29' A-31 A-43a A-44a A-50a A-50c A-57c A-58 A-59c A-60a A-60b A-61 A-65a A-65b A-67 Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 
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No. Total de 
Individuos 
por Especie 

Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta pentlandii Perdiz andina Andean tinamou 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6 
Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta sp  Perdiz Tinamou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Ciconiiformes Ardeidae Nycticorax nycticorax Huaco común Black-crowned night-heron 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Anseriformes Anatidae Merganetta armata Pato de los torrentes Torrent duck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 
Falconiformes Cathartidae Vultur gryphus Cóndor andino Andean condor 0 0 0 1 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 49 

Falconiformes Accipitridae 
Geranoaetus 
melanoleucus Aguilucho pechinegro 

Black-chested buzzard-
eagle 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Falconiformes Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho variable 
Variable (Red- backed) 
kawk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Falconiformes Falconidae Phalcoboenus megalopterus Caracara cordillerano Mountain caracara 3 0 5 3 2 0 0 2 30 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 51 
Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernicalo americano American kestrel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
Falconiformes Falconidae Falco femoralis Halcón aplomado Aplomado falcon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Charadriiformes Charadriidae Vanellus resplendens Avefría andina Andean lapwing 1 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
Charadriiformes Charadriidae Oreopholus ruficollis Chorlo de campo Tawny-throated dotterel 0 0 0 0 0 0 15 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
Charadriiformes Scolopacidae Gallinago andina Becasina de la puna Puna snipe 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 
Charadriiformes Thinocoridae Thinocorus orbignyianus Agachona pechigris Gray-breasted seedsnipe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 2 0 0 0 0 7 
Columbiformes Columbidae Metriopelia ceciliae Tortolita moteada  Bare-faced ground-dove 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 

Columbiformes Columbidae Metriopelia aymara Tortolita doradipunteada 
Golden-spotted Ground-
dove 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 4 6 19 36 

Apodiformes Apodidae Aeronautes andecolus Vencejo andino Andean swift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 7 14 
Apodiformes Trochilidae Aglaeactis cupripennis Rayo-de-sol brillante Shining sunbeam 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Apodiformes Trochilidae 
Oreotrochilus 
melanogaster Estrella pechinegro Black-breasted hillstar 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Apodiformes Trochilidae Lesbia nuna Colacintillo colilarga verde Green-tailed Trainbearer 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Piciformes Picidae Colaptes rupicola Carpintero andino Andean flicker 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 14 
Passeriformes Furnariidae Geositta cunicularia Minero común Common miner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 
Passeriformes Furnariidae Geositta saxicolina Minero andino Dark-winged miner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 
Passeriformes Furnariidae Geositta tenuirostris Minero piquilargo Slender-billed miner 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Passeriformes Furnariidae Cinclodes fuscus Churrete alibandeado Bar-winged cinclodes 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0 0 1 1 4 3 3 5 4 2 0 4 35 
Passeriformes Furnariidae Cinclodes atacamensis Churrete aliblanca White-winged cinclodes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Passeriformes Furnariidae Asthenes huancavelicae Canastero colipálida Pale-tailed canastero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Passeriformes Furnariidae Asthenes modesta Canastero cordillerano Cordilleran canastero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 6 
Passeriformes Furnariidae Asthenes humilis Canastero gargantilistado Streak-throated canastero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 5 
Passeriformes Tyrannidae Anairetes parulus Torito copetón Tufted Tit-tyrant 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Passeriformes Tyrannidae 
Ochthoeca 
oenanthoides Pitajo de d'Orbigny D'Orbigny's chat-tyrant 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca leucophrys Pitajo cejiblanca White-browed chat-tyrant 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Passeriformes Tyrannidae Agriornis montana Arriero piquinegro Black-billed Shrike-tyrant 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 
Passeriformes Tyrannidae Polioxolmis rufipennis Alirrufa canela Rufous-webbed tyrant 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Zona altoandina 1 (desde el cerro 
Llavejaja hasta el cerro Bañico) 

Zona altoandina 2 (Cerro 
Socos a Qda. 

Chacahuaycco) 

Zona 
Altoandina 3 

(cel cerro 
Chuyuccata a 
la quebrada  

Chacahuaycco) 

Zona altoandina 4 (Cerro Llasac al cerro Chihuiri) 

A-07 A-09 A-10' A-12 A-16 A-17 A-28 A-29' A-31 A-43a A-44a A-50a A-50c A-57c A-58 A-59c A-60a A-60b A-61 A-65a A-65b A-67 Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

Ce
rro

 A
ni

m
as

ni
oc

 - 
Jo

llp
a 

An
ch

ig
ua

y 

Nu
ñu

or
cc

o 

Ce
rro

 N
in

aq
ui

ro
 P

un
ta

 

Ba
ñi

co
 

Ba
ñi

co
 

Qd
a. 

Ni
na

or
cc

o 

Qd
a. 

Ni
na

or
cc

o 

Qd
a. 

Ni
na

or
cc

o 

Ce
rro

 
Hu

isc
ac

ha
yo

jo
rjo

 

Qd
a. 

Pa
ta

hu
as

i 

Ch
ur

iac
 

Ce
rro

 H
ua

nq
ui

ca
 

Ce
rro

 T
om

as
 P

all
ca

 

Rí
o 

Pa
m

pa
s 

Ce
rc

a d
e l

ag
un

a 
Ta

gr
ac

oc
ha

 

Be
ta

ni
a 

Rí
o 

Le
ch

e L
ec

he
 

Ce
rro

 C
ca

tu
nt

ila
na

 

Qu
eb

ra
da

 
Ta

ct
am

pa
 

Ma
ch

uc
ru

z 

Ce
rro

 C
uy

ac
cu

na
 

No. Total de 
Individuos 
por Especie 

Passeriformes Tyrannidae 
Muscisaxicola 
maculirostris Dormilona chica Spot-billed Ground-tyrant  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 

Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola rufivertex Dormilona nuquirrojiza 
Rufous-naped Ggound-
tyrant 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5 

Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola alpina Dormilona gris Plain-capped  Ggound-
tyrant 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 6 18 

Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola albifrons Dormilona Frentiblanca White-fronted Ground-
Tyrant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Passeriformes Tyrannidae Lessonia oreas Negrito Andino Andean Negrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon 

cyanoleuca Golondrina Azul y Blanco  Blue-and-white Swallow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 25 0 0 0 0 0 33 
Passeriformes Hirundinidae Notiochelidon flavipes Golondrina Patipálida Pale-footed Swallow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Passeriformes Motacillidae Anthus furcatus Cachirla piquicorto Short-billed Pipit 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero Común House Wren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
Passeriformes Turdidae Turdus chiguanco Zorzal Chiguanco Chiguanco Thrush 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero Encapuchado Hooded Siskin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Passeriformes Thraupidae Thraupis bonariensis Tangara Azulamarillo Blue-and-yellow Tanager 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus punensis Fringilo Peruano Peruvian Sierra-Finch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 8 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus unicolor Fringilo Plomizo Plumbeous Sierra-Finch 4 3 0 2 2 5 2 1 2 16 2 27 0 5 5 2 0 1 1 2 0 6 88 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus alaudinus Fringilo colifajeado Band-tailed Sierra-Finch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 2 0 1 0 0 12 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus plebejus Fringilo Pechicenizo Ash-breasted Sierra-Finch 1 0 0 0 3 10 4 0 4 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 33 
Passeriformes Emberizidae Catamenia analis Semillero Colifajeado Band-tailed Seedeater 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Passeriformes Emberizidae Catamenia inornata Semillero Simple Plain-colored Seedeater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Passeriformes Emberizidae Diglossa brunneiventris Pinchaflor Gargantinegra Black-throated 

Flowerpiercer 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Passeriformes Emberizidae Sicalis uropygialis Chirigüe Rabadilla 
Dorsibrillante Bright-rumped Yellow-Finch 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 20 

Passeriformes Emberizidae Sicalis olivascens Chirigüe Verdoso Greenish Yellow-Finch  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 3 0 0 0 2 0 12 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrion Cuellirrufo Rufous-collared Sparrow 6 10 0 0 2 13 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 33 
Número de especies (S) 10 10 6 5 8 13 4 7 9 5 4 6 5 16 4 9 8 7 6 9 7 17 56 
Número de individuos (N) 20 34 13 11 15 45 22 22 95 28 9 41 14 30 21 25 37 14 10 18 17 89 630 
Indice de Shannon-Weiner (H') 2,91 2,98 2,35 2,12 2,92 3,07 1,34 2,39 1,96 1,75 1,89 1,68 2,07 3,64 1,93 2,97 1,76 2,55 2,32 3,02 2,47 3,53  
Indice de Simpson (1-D) 0,83 0,84 0,77 0,74 0,86 0,84 0,49 0,76 0,65 0,61 0,72 0,54 0,72 0,90 0,73 0,85 0,52 0,80 0,76 0,86 0,78 0,89  

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-7 Especies registradas en el césped de puna – verano (época de lluvias) 

A-44 A-45 A-48 A-50 A-51 A-65 A-66 A-68 

Zona altoandina 3 Zona altoandina 4 (del cerro Llasac al cerro Chihuiri) 

Orden Familia Especie Nombre español* Nombre inglés 
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No. Total 
de 

Individuos 
por 

Especie 

Ciconiiformes Threskiornitidae Theristicus melanopis  Bandurria carinegra Black-faced ibis  2       2 
Anseriformes Anatidae Anas flavirostris Pato barcino Speckled teal  2       2 
Falconiformes Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo cabeza negra Black vulture        1 1 
Falconiformes Cathartidae Vultur gryphus Cóndor andino Andean condor        1 1 
Falconiformes Accipitridae Circus cinereus Gavilán cenizo Cinereous harrier       1  1 
Falconiformes Accipitridae Geranoaetus melanoleucus Aguilucho pechinegro Black-chested buzzard-eagle       1  1 
Falconiformes Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho variable Variable (Red-backed) hawk       3  3 
Falconiformes Falconidae Phalcoboenus megalopterus Caracara cordillerano Mountain caracara 1 3 3    1 4 12 
Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernícalo americano American krestel  1       1 
Charadriiformes Charadriidae Vanellus resplendens Avefría andina Andean lapwing      1 10 4 15 
Charadriiformes Thinocoridae Thinocorus orbignyianus Agachona pechigris Gray-breasted seedsnipe  1   1   1 3 
Charadriiformes Laridae Larus serranus Gaviota andina Andean gull 2 4   1    7 
Columbiformes Columbidae Metriopelia ceciliae Tortolita moteada Bare-faced ground-dove        4 4 
Apodiformes Apodidae Aeronautes andecolus Vencejo andino Andean swift 1       3 4 
Piciformes Picidae Colaptes rupicola Carpintero andino Andean flicker 1 3   4   4 12 
Passeriformes Furnariidae Geositta cunicularia Minero común Common miner 12 14 5 4     35 
Passeriformes Furnariidae Geositta punensis Minero de la puna Puna miner 14        14 
Passeriformes Furnariidae Geosita saxicolina Minero andino Dark-winged miner        1 1 
Passeriformes Furnariidae Upucerthia jelskii Bandurrita de Jelski        1  1 
Passeriformes Furnariidae Cinclodes fuscus Churrete alibandeado Bar-winged cinclodes  1   8    9 
Passeriformes Furnariidae Cinclodes atacamensis Churrete aliblanca White-winged cinclodes 3    2    5 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Continuación... 

A-44 A-45 A-48 A-50 A-51 A-65 A-66 A-68 
Zona altoandina 3 Zona altoandina 4 (del cerro Llasac al cerro Chihuiri) 

Orden Familia Especie Nombre español* Nombre inglés 
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No. Total 
de 

Individuos 
por 

Especie 

Passeriformes Furnariidae Asthenes modesta Canastero cordillerano Cordilleran Canasreo     1    1 
Passeriformes Furnariidae Asthenes humilis Canastero gargantilistado Streaked-throated Canastero        3 3 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca leucophrys Pitajo cejiblanca White-browed chat tyrant  3       3 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola alpina Dormilona gris Plain-capped ground-tyrant        1 1 
Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azul y blanco Blue-and-white swallow       1  1 
Passeriformes Hirundinidae Notiochelidon murina Golondrina ventripardo Brown-bellied swallow        5 5 
Passeriformes Hirundinidae Stelgidopteryx andecola Golondrina Andina Andean Swallow        5 5 
Passeriformes Motacillidae Anthus furcatus Cachirla piquicorto Short-billed Pipit 6       1 7 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero común House wren     2  1 1 4 
Passeriformes Turdidae Turdus chiguanco Zorzal chiguanco Chiguanco thrush        3 3 
Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero encapuchado Black siskin        3 3 
Passeriformes Thraupidae Phrygilus punensis Fringilo peruano Peruvian sierra-Finch       2 2 4 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus unicolor Fringilo plomizo Plumbeous sierra-finch 1  3 2   3 7 16 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus alaudinus Fringilo colifajeado Band-tailed sierra finch 3 4      1 8 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus plebejus Fringilo pechicenizo Ash-breasted sierra finch 11  1 1 2  3 12 30 
Passeriformes Emberizidae Sicalis luteola Chirigue comun Grassland Yellow-Finch 16 2       18 
Passeriformes Emberizidae Sicalis uropygialis Chirigue rabadilla dorsibrillante Bright-rumped yellow-finch     3   4 7 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión cuellirrufo Rufous-collared sparrow        1 1 
Número de especies (S) 12 12 4 3 9 1 11 23 39 
Número de individuos (N) 71 40 12 7 24 1 27 72 254 
Índice de Shannon - Weiner 2,98 3,08 1,83 1,38 2,80 0,00 2,92 4,13  
Índice de Simpson (1-D) 0,85 0,83 0,69 0,57 0,82 0,00 0,81 0,93  

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-8 Especies registradas en el césped de puna (Cp) – invierno (época seca) 

Zona 
Altoandina 3 Zona Altoandina 4 (entre el cerro Llasac y el cerro Chihuiri) 

A-44 A-45 A-47a A-48 A-50' A-50b A-51' A-57a A-57b A-65 A-66' A-68 
Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 
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No. Total de 
Individuos por 

Especie 

Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta pentlandii Perdiz andina Andean tinamou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 
Anseriformes Anatidae Chloephaga melanoptera Ganso andino  Andean goose 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 10 
Anseriformes Anatidae Anas flavirostris Pato barcino Speckled teal 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 
Falconiformes Accipitridae Circus cinereus Gavilán cenizo Cinereous harrier 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Falconiformes Accipitridae Geranoaetus melanoleucus Aguilucho pechinegro Black-chested buzzard-eagle 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 
Falconiformes Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho variable Variable (Red- backed) hawk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
Falconiformes Falconidae Phalcoboenus megalopterus Caracara cordillerano Mountain caracara 0 2 2 7 0 0 1 0 0 0 5 1 18 
Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernicalo americano American kestrel 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Falconiformes Falconidae Falco femoralis Halcón aplomado Aplomado falcon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
Charadriiformes Charadriidae Vanellus resplendens Avefría andina Andean lapwing 10 9 77 0 3 0 4 0 0 0 3 5 111 
Charadriiformes Laridae Larus serranus Gaviota andina Andean gull 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
Columbiformes Columbidae Metriopelia ceciliae Tortolita moteada cascabelita Bare-faced ground-dove 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 
Columbiformes Columbidae Metriopelia melanoptera Tortolita alinegra Black-winged ground-dove 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 
Columbiformes Columbidae Metriopelia aymara Tortolita doradipunteada Golden-spotted ground-dove 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 13 16 
Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus longirostris Chotacabras Alifajeado Band-winged nightjar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Apodiformes Apodidae Aeronautes andecolus Vencejo andino Andean swift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
Piciformes Picidae Colaptes atricollis Carpintero cuellinegro  Black-necked woodpecker 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Piciformes Picidae Colaptes rupicola Carpintero andino Andean flicker 0 0 0 0 2 1 0 6 0 0 2 1 12 
Passeriformes Furnariidae Geositta cunicularia Minero común Common miner 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4 
Passeriformes Furnariidae Geositta saxicolina Minero andino Dark-winged miner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 
Passeriformes Furnariidae Upucerthia jelskii Bandurrita de Jelski Plain-breasted earthcreeper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Passeriformes Furnariidae Upucerthia serrana Bandurrita peruana Striated earthcreeper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Passeriformes Furnariidae Cinclodes fuscus Churrete alibandeado Bar-winged cinclodes 5 17 2 0 1 0 1 4 3 9 0 1 43 
Passeriformes Furnariidae Cinclodes atacamensis Churrete aliblanca White-winged cinclodes 20 0 0 4 2 5 0 3 0 0 0 0 34 
Passeriformes Furnariidae Leptasthenura andicola Tijeral andino Andean Tit-spinetail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Passeriformes Furnariidae Asthenes modesta Canastero cordillerano Cordilleran canastero 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
Passeriformes Furnariidae Asthenes humilis Canastero gargantilistado Streak-throated canastero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca leucophrys Pitajo cejiblanca White-browed chat-tyrant 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
Passeriformes Tyrannidae Agriornis montana Arriero piquinegro Black-billed shrike-tyrant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Passeriformes Tyrannidae Polioxolmis rufipennis Alirrufa canela Rufous-webbed tyrant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola maculirostris Dormilona chica Spot-billed ground-tyrant  0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola rufivertex Dormilona nuquirrojiza Rufous-naped ground-tyrant 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola alpina Dormilona gris Plain-capped  ground-tyrant 0 0 0 0 0 0 3 0 7 0 5 9 24 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola cinerea Dormilona cinérea Cinereous ground-tyrant 4 3 1 0 2 4 1 6 0 0 0 1 22 
Passeriformes Tyrannidae Lessonia oreas Negrito andino Andean negrito 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Passeriformes Tyrannidae Knipolegus aterrimus Viudita-negra aliblanca White-winged black-tyrant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Passeriformes Hirundinidae Notiochelidon murina Golondrina ventripardo Brown-bellied swallow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
Passeriformes Motacillidae Anthus furcatus Cachirla piquicorto Short-billed pipit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero común House wren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 
Passeriformes Turdidae Turdus chiguanco Zorzal chiguanco Chiguanco thrush 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero encapuchado Hooded siskin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 4.3.4-17 

Continuación... 

Zona 
Altoandina 3 Zona Altoandina 4 (entre el cerro Llasac y el cerro Chihuiri) 

A-44 A-45 A-47a A-48 A-50' A-50b A-51' A-57a A-57b A-65 A-66' A-68 

Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 
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 No. Total de 
Individuos por 

Especie 

Passeriformes Emberizidae Phrygilus punensis Fringilo peruano Peruvian sierra-Finch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus unicolor Fringilo plomizo Plumbeous sierra-Finch 9 0 3 2 2 38 0 0 0 0 13 5 72 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus alaudinus Fringilo colifajeado Band-tailed sierra-Finch 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 8 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus plebejus Fringilo pechicenizo Ash-breasted sierra-Finch 0 2 1 0 3 6 2 0 0 0 2 14 30 
Passeriformes Emberizidae Catamenia inornata Semillero simple Plain-colored seedeater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Passeriformes Emberizidae Sicalis luteola Chirigue común Grassland yellow-Finch 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 
Passeriformes Emberizidae Sicalis uropygialis Chirigüe Rabadilla Dorsibrillante Bright-rumped yellow-Finch 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 3 11 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrion cuellirrufo Rufous-collared sparrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Número de especies (S) 8 7 8 6 9 7 10 10 3 6 17 25 49 
Número de individuos (N) 56 36 88 16 25 70 20 49 11 16 50 97 534 
Indice de Shannon-Weiner (H') 2,58 2,15 0,88 2,15 2,90 2,09 3,08 2,86 1,24 1,92 3,59 3,89   
Indice de Simpson (1-D) 0,79 0,70 0,23 0,72 0,84 0,66 0,87 0,82 0,51 0,63 0,88 0,91   

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-9 Especies registradas en los bofedales (BO) - verano (época de lluvias) 

Zona altoandina 1 (cerro 
Llavejaja al cerro Bañico) 

Zona altoandina 2 
(Cerro Socos a 

Qda. 
Chacahuaycco) 

Zona altoandina 3 
(cerro Chuyuccata al 
cerro Paucho Jasa) 

Zona altoandina 4 (cerro Llasac al cerro Chihuiri) Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

A-11 A-13 A-14 A-15 A-27 A-30 A-40 A-41 A-42 A-49 A-52 A-53 A-54 A-55 A-56 A-57 A-59 A-60 A-64 

No. Total de 
Individuos por 

Especie 

Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta sp Perdiz Tinamou                                   1   1 
Ciconiiformes Threskiornitidae Theristicus melanopis  Bandurria carinegra Black-faced Ibis                   2                   2 
Ciconiiformes Threskiornitidae Plegadys ridgwayi Ibis de la puna (yanavico) Puna ibis 20   29                         6       55 
Anseriformes Anatidae Chloephaga melanoptera Ganso andino (huallata) Andean goose 33                 3           2       38 
Anseriformes Anatidae Anas specularioides Pato crestón Crested duck 3                       1 2   10   2   18 
Anseriformes Anatidae Anas puna Pato de la puna Puna Teal               1                       1 
Falconiformes Accipitridae Geranoaetus melanoleucus Aguilucho pechinegro Black-chested buzzard-eagle                       1               1 
Falconiformes Accipitridae Buteo leucorrhous   Aguilucho lomiblanco White-rumped hawk                           1           1 
Falconiformes Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho variable Variable (Red-backed) hawk         1                             1 
Falconiformes Falconidae Phalcoboenus megalopterus Caracara cordillerano Mountain caracara 2 2 2         7   2                   15 
Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernícalo americano American krestel   2                                   2 
Charadriiformes Charadriidae Vanellus resplendens Avefría Andina Andean Lapwing 19 1 16 1 1   10 11 2   9 8   3   7   8   96 
Charadriiformes Scolopacidae Calidris alba Playero arenero Sanderling                                   2   2 
Charadriiformes Scolopacidae Calidris melanotos Playero pectoral Pectoral sandpiper                           2   2       4 
Charadriiformes Thinocoridae Thinocorus orbignyianus Agachona pechigris Gray-breasted seedsnipe               4   2 1   1         1   9 
Charadriiformes Laridae Larus serranus Gaviota andina Andean gull                       4       11   1   16 
Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola orejuda (rabiblanca) madrugadora Eared dove                           2           2 
Columbiformes Columbidae Metriopelia ceciliae Tortolita moteada Bare-faced ground-dove                       1               1 
Apodiformes Apodidae Aeronautes andecolus Vencejo andino Andean swift                   2   6               8 
Apodiformes Trochilidae Pterophanes cyanopterus Alizafiro grande Great Sapphirewing               1                       1 
Apodiformes Trochilidae Patagona gigas Colibrí gigante Giant hummingbird 1   1                                 2 
Apodiformes Trochilidae Metallura tyrianthina Colibrí tirio Tyrian metaltail     1                                 1 
Piciformes Picidae Colaptes rupicola Carpintero andino Andean flicker 2   15   1 1   5   2   1 3   1 8 3 2   44 
Passeiformes Furnariidae Geositta cunicularia Minero común Common miner   2   2           9       2   13 2 10   40 
Passeiformes Furnariidae Geositta punensis Minero de la puna Puna miner           4   4                       8 
Passeiformes Furnariidae Geosita saxicolina Minero andino Dark-winged miner           1     11                     12 
Passeiformes Furnariidae Upucerthia jelskii Bandurrita de Jelski                            1           1 
Passeiformes Furnariidae Cinclodes fuscus Churrete alibandeado Bar-winged cinclodes 24 16 15 13   4       5 9 3 3 5 6 10 1 5   119 
Passeiformes Furnariidae Cinclodes atacamensis Churrete aliblanca White-winged cinclodes           7 10 3 1 4 4     1   2       32 
Passeiformes Furnariidae Cinclodes palliatus Churrete ventriblanco White-bellied cinclodes                               1       1 
Passeiformes Furnariidae Schizoeaca vilcabambae Colicardo de Vilcabamba Vilcabamba Thisletail                 2                     2 
Passeiformes Furnariidae Asthenes huancavelicae Canastero colipalida Pale-tailed canastero                         2 3 3     4   12 
Passeiformes Furnariidae Asthenes sp. Canastero                                1         1 
Passeiformes Tyrannidae Ochthoeca oenanthoides Pitajo d'Orbigny D'Orbigny's chat tyrant     2                                 2 
Passeiformes Tyrannidae Ochthoeca leucophrys Pitajo cejiblanca White-browed chat tyrant               3 2                     5 
Passeiformes Tyrannidae Muscisaxicola maculirostris Dormilona chica Spot-billed ground-tyrant             2                         2 
Passeiformes Tyrannidae Muscisaxicola rufivertex Dormilona Nuquirrojiza Rufous-naped ground-tyrant                               9       9 
Passeiformes Tyrannidae Muscisaxicola  albilora Dormilona cejiblanca White-browed ground-tyrant                         2             2 
Passeiformes Tyrannidae Muscisaxicola alpina Dormilona gris Plain-capped ground-tyrant     4 2               3 3   1 11       24 
Passeiformes Tyrannidae Muscisaxicola cinerea Dormilona cinérea Cinereous ground-tyrant               4 9   5   6 10 2 3       39 
Passeiformes Tyrannidae Muscisaxicola albifrons Dormilona frentiblanca White-fronted ground-tyrant                         3 3 6 4       16 
Passeiformes Tyrannidae Lessonia oreas Negrito andino Andean negrito                   8           1       9 
Passeiformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano tropical Tropical kingbird               1                       1 
Passeiformes Motacillidae Anthus bogotensis Cachirla del páramo Páramo pipit                                   1   1 
Passeiformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero común House wren 3 1 1                   1   1         7 
Passeiformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero encapuchado Black siskin                             3         3 
Passeiformes Fringillidae Carduelis atrata Jilguero negro Black siskin     2                                 2 
Passeiformes Thraupidae Phrygilus punensis Fringilo peruano Peruvian sierra-Finch             1               3       1 5 
Passeiformes Emberizidae Phrygilus unicolor Fringilo plomizo Plumbeous sierra-finch 13       2 1 5   3         5 8 6       43 
Passeiformes Emberizidae Phrygilus plebejus Fringilo pechicenizo Ash-breasted sierra-finch   4 9   1 2         5  9  1    1  1       32 
Passeiformes Emberizidae Phrygilus alaudinus Fringilo colifajeado Band-tailed sierra finch               6     2 2               10 
Passeiformes Emberizidae Diuca speculifera Diuca aliblanca White-winged diuca-finch                           5 3 1       9 
Passeiformes Emberizidae Catamenia analis Semillero colifajeado Band-tailed seedeater         1                             1 
Passeiformes Emberizidae Catamenia inornata Semillero simple Plain-colored seedeater 1 9   5                               15 
Passeiformes Emberizidae Diglossa brunneiventris Pinchaflor gargantinegra Black-throated flowerpiercer 2                                     2 
Passeiformes Emberizidae Sicalis luteola Chirigue comun Grassland Yellow-Finch             8                         8 
Passeiformes Emberizidae Sicalis uropygialis Chirigue rabadilla dorsibrillante Bright-rumped yellow-finch     8   7 3       1 2   16 14 23 8   6   88 
Passeiformes Emberizidae Sicalis olivascens Chirigue verdoso Greenish yellow-finch                         20             20 
Passeiformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión cuellirrufo Rufous-collared sparrow 11 7 14 6   2 13 2       4       1 1     61 
Número de especies (S) 13 9 14 6 7 9 7 13 7 11 8 11 13 15 14 20 4 12 1 59 
Número de individuos (N) 134 44 119 29 14 25 49 52 30 40 37 42 62 59 62 116 7 43 1 965 
Indice de Shannon – Weiner (H’) 3,00 2,59 3,18 2,13 2,26 2,87 2,51 3,39 2,33 3,15 2,72 3,12 2,91 3,45 3,05 3,96 1,84 3,14 0,00   
Indice de Simpson (1-D) 0,85 0,79 0,86 0,72 0,70 0,84 0,81 0,89 0,75 0,86 0,83 0,87 0,81 0,88 0,82 0,93 0,69 0,86 0,00   
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Cuadro 4.3.4-10 Especies registradas en los bofedales (BO) – invierno (época seca) 

Zona altoandina 1 (cerro Llavejaja al 
cerro Bañico) 

Zona altoandina 2 
(Cerro Socos a Qda. 

Chacahuaycco) 

Zona altoandina 3 (cerro 
Chuyuccata al cerro 

Paucho Jasa) 
Zona altoandina 4 (cerro Llasac al cerro Chihuiri) Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

A-11' A-13 A-14' A-15' Total A-27' A-30 Total A-40 A-41 A-42' Total A-49 A-52' A-53' A-53a A-54' A-55' A-56' A-59 A-59b A-60 A-62a A-64 Total 
Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta pentlandii Perdiz andina Andean tinamou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta sp  Perdíz Tinamou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ciconiiformes Threskiornitidae Plegadis ridgwayi Ibis de la puna  Puna ibis 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
Anseriformes Anatidae Chloephaga melanoptera Ganso andino  Andean goose 5 0 4 0 9 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 7 
Anseriformes Anatidae Anas flavirostris Pato barcino Speckled teal 23 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Anseriformes Anatidae Anas specularioides Pato crestón Crested duck 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anseriformes Anatidae Anas puna Pato de la puna Puna teal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 
Falconiformes Cathartidae Vultur gryphus Cóndor andino Andean condor 0 2 0 0 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Falconiformes Accipitridae Circus cinereus Gavilán cenizo Cinereous harrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Falconiformes Accipitridae Geranoaetus melanoleucus Aguilucho pechinegro Black-chested buzzard-eagle 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Falconiformes Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho variable Variable (Red- backed) hawk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Falconiformes Falconidae Phalcoboenus megalopterus Caracara cordillerano Mountain caracara 2 4 1 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Falconiformes Falconidae Falco femoralis Halcón aplomado Aplomado falcon 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Charadriiformes Charadriidae Vanellus resplendens Avefría andina Andean lapwing 9 0 8 4 21 0 0 0 4 3 12 19 4 0 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0 15 
Charadriiformes Scolopacidae Gallinago andina Becasina de la puna Puna snipe 10 0 0 0 10 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Charadriiformes Scolopacidae Calidris melanotos Playero pectoral Pectoral sandpiper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Charadriiformes Thinocoridae Thinocorus orbignyianus Agachona pechigris Gray-breasted seedsnipe 0 6 0 0 6 2 4 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4 
Charadriiformes Laridae Larus serranus Gaviota andina Andean gull 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Columbiformes Columbidae Metriopelia ceciliae Tortolita moteada cascabelita Bare-faced ground-dove 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 
Columbiformes Columbidae Metriopelia aymara Tortolita doradipunteada Golden-spotted ground-dove 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
Apodiformes Apodidae Aeronautes andecolus Vencejo andino Andean swift 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 15 
Apodiformes Trochilidae Oreotrochilus estella Estrella andina Andean hillstar 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Piciformes Picidae Colaptes atricollis Carpintero cuellinegro  Black-necked woodpecker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Piciformes Picidae Colaptes rupicola Carpintero andino Andean flicker 1 0 1 0 2 0 2 2 0 5 0 5 0 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 
Passeriformes Furnariidae Geositta cunicularia Minero común Common miner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Passeriformes Furnariidae Geositta tenuirostris Minero piquilargo Slender-billed miner 0 0 0 1 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Furnariidae Cinclodes fuscus Churrete alibandeado Bar-winged cinclodes 14 5 12 21 52 10 19 29 2 3 4 9 1 0 0 0 0 2 1 7 5 10 7 11 44 
Passeriformes Furnariidae Cinclodes atacamensis Churrete aliblanca White-winged cinclodes 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 4 1 2 1 4 0 5 0 0 0 0 0 17 
Passeriformes Furnariidae Cinclodes palliatus Churrete ventriblanco White-bellied cinclodes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Passeriformes Furnariidae Asthenes huancavelicae Canastero colipálida Pale-tailed canastero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 
Passeriformes Furnariidae Asthenes pudibunda Canastero de quebradas Canyon canastero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Passeriformes Furnariidae Asthenes modesta Canastero cordillerano Cordilleran canastero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Passeriformes Furnariidae Asthenes humilis Canastero gargantilistado Streak-throated canastero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca leucophrys Pitajo cejiblanca White-browed chat-tyrant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Tyrannidae Myiotheretes striaticollis Alirrufa gargantilistada Streak-throated bush-tyrant 0 0 0 0 0 5 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Tyrannidae Agriornis montana Arriero piquinegro Black-billed shrike-tyrant 0 0 0 0 0 1 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Tyrannidae Agriornis andicola Arriero coliblanca White-tailed shrike-tyrant 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Tyrannidae Polioxolmis rufipennis Alirrufa canela Rufous-webbed tyrant 0 0 8 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola maculirostris Dormilona chica Spot-billed ground-tyrant  0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola rufivertex Dormilona nuquirrojiza Rufous-naped ground-tyrant 0 1 3 1 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola albilora Dormilona cejiblanca White-browed ground-tyrant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola alpina Dormilona gris Plain-capped ground-tyrant 8 2 8 1 19 3 2 5 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 10 2 0 2 1 21 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola cinerea Dormilona cinérea Cinereous ground-tyrant 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 1 11 4 2 1 1 4 4 2 0 0 0 0 0 18 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola albifrons Dormilona frentiblanca White-fronted ground-tyrant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0 9 
Passeriformes Tyrannidae Lessonia oreas Negrito andino Andean negrito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 
Passeriformes Motacillidae Anthus furcatus Cachirla piquicorto Short-billed Pipit 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero común House wren 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero encapuchado Hooded siskin 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Thraupidae Conirostrum cinereum Mielerito cineréo Cinereous conebill 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus punensis Fringilo peruano Peruvian sierra-finch 0 0 4 0 4 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus unicolor Fringilo plomizo Plumbeous sierra-finch 11 2 8 6 27 0 13 13 7 7 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus alaudinus Fringilo colifajeado Band-tailed sierra-finch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 11 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus plebejus Fringilo pechicenizo Ash-breasted sierra-finch 3 4 10 90 107 98 0 98 8 0 0 8 2 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
Passeriformes Emberizidae Catamenia analis Semillero colifajeado Band-tailed seedeater 0 1 0 0 1 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Emberizidae Sicalis luteola Chirigue común Grassland yellow-finch 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Emberizidae Sicalis uropygialis Chirigüe rabadilla dorsibrillante Bright-rumped yellow-finch 0 1 23 242 266 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Passeriformes Emberizidae Sicalis olivascens Chirigüe verdoso Greenish yellow-finch  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0 17 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrion cuellirrufo Rufous-collared sparrow 0 0 4 6 10 23 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Número de especies (S)  13 10 16 12 25 16 12 20 9 8 6 15 12 9 10 3 7 4 10 7 6 8 7 6 39 
Número de individuos (N)  98 28 101 377 604 172 61 233 37 38 20 95 29 25 25 4 18 8 33 43 11 21 20 26 263 
Indice de Shannon-Weiner (H')  3,27 3,05 3,55 1,56  2,38 2,97  2,92 2,73 1,77  3,35 2,74 3,05 1,5 2,61 1,75 2,93 2,25 2,22 2,39 2,46 2,12  
Indice de Simpson (1-D)  0,87 0,86 0,89 0,53  0,65 0,83  0,85 0,83 0,59  0,89 0,81 0,86 0,63 0,82 0,66 0,84 0,75 0,73 0,73 0,78 0,72  

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-11 Especies registradas en el bosque ralo perennifolio (BRP) - verano (época de lluvias) 

A-39 
Valle interandino del río Yucay 
(Qda. Chachahuaycco - Cerro 

Chuyuccata) 
Orden Familia Especie Nombre español Nombre en inglés 

Cuchucancha 

No. Total 
deIndividuos 
por Especie 

Columbiformes Columbidae Metriopelia ceciliae Tortolita moteada Bare-faced ground-dove 4 4 
Apodiformes Trochilidae Amazilia amazilia Colibrí Ventrirufa Amazilia Hummingbird 3 3 
Apodiformes Trochilidae Patagona gigas Colibrí gigante Giant hummingbird 2 2 
Apodiformes Trochilidae Metallura phoebe Colibrí negro Black metaltail 2 2 
Piciformes Picidae Colaptes rupicola Carpintero andino Andean flicker 5 5 
Passeriformes Furnariidae Cinclodes fuscus Churrete alibandeado Bar-winged cinclodes 1 1 
Passeriformes Tyrannidae Anairetes nigrocristatus Torito crestinegra Black-crested Tit-tyrant 3 3 
Passeriformes Tyrannidae Knipolegus aterrimus Viudita negra aliblanca White-winged Black-tyrant 3 3 
Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano tropical Tropical kingbird 1 1 
Passeriformes Turdidae Turdus chiguanco Zorzal chiguanco Chiguanco thrush 8 8 
Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero encapuchado Black siskin 10 10 
Passeriformes Thraupidae Phrygilus punensis Fringilo peruano Peruvian sierra-Finch 9 9 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus alaudinus Fringilo colifajeado Band-tailed sierra finch 3 3 
Passeriformes Emberizidae Poozpiza caesar  Monterita pechicastaño Chestnut-breasted mountain-finch 10 10 
Passeriformes Emberizidae Catamenia analis Semillero colifajeado Band-tailed seedeater 2 2 
Passeriformes Emberizidae Diglossa brunneiventris Pinchaflor gargantinegra Black-throated flowerpiercer 4 4 
Passeriformes Emberizidae Sicalis luteola Chirigue comun Grassland Yellow-Finch 6 6 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión cuellirrufo Rufous-collared sparrow 26 26 
Passeriformes Cardinalidae Saltator aurantiirostris Saltador piquidorado Golden-bellied grosbeak 5 5 
Número de especies (S) 19 19 
Número de individuos (N) 107 107 
Índice de Shannon – Weiner (H') 3,74  
Índice de Simpson (1-D) 0,90  

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-12 Especies registradas en el bosque ralo perennifolio (BRP) – invierno (época seca) 

Valle interandino 
del Río 

Torobamba 
Valle interandino 

Río Yucay Orden Familia Especie Nombre español* Nombre inglés 
A-18a A-39 

No. Total de 
Individuos 

por Especie 
Falconiformes Accipitridae Circus cinereus Gavilán cenizo Cinereous harrier 0 1 1 
Falconiformes Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho variable Variable (Red- backed) hawk 1 0 1 
Falconiformes Falconidae Phalcoboenus megalopterus Caracara cordillerano Mountain caracara 1 0 1 
Apodiformes Trochilidae Colibri coruscans Orejivioleta ventriazul Sparkling violetear 1 0 1 
Apodiformes Trochilidae Aglaeactis cupripennis Rayo-de-sol brillante Shining sunbeam 1 5 6 
Apodiformes Trochilidae Patagona gigas Colibrí gigante Giant hummingbird 0 1 1 
Apodiformes Trochilidae Lesbia nuna Colacintillo colilarga verde Green-tailed trainbearer 2 0 2 
Piciformes Picidae Colaptes rupicola Carpintero andino Andean flicker 0 15 15 
Passeriformes Furnariidae Cranioleuca albicapilla Colaespina cresticremosa Creamy-crested spinetail 2 0 2 
Passeriformes Tyrannidae Anairetes flavirostris Torito piquiamarillo Yellow-billed tit-tyrant 2 0 2 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca rufipectoralis Pitajo pechirrufo Rufous-breasted chat-tyrant  0 3 3 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca leucophrys Pitajo cejiblanca White-browed chat-tyrant 4 7 11 
Passeriformes Tyrannidae Myiotheretes striaticollis Alirrufa gargantilistada Streak-throated cush-tyrant 0 1 1 
Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azul y blanco  Blue-and-white swallow 0 19 19 
Passeriformes Hirundinidae Notiochelidon murina Golondrina ventripardo Brown-bellied swallow 13 0 13 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero común House wren 0 3 3 
Passeriformes Turdidae Turdus chiguanco Zorzal chiguanco Chiguanco thrush 4 9 13 
Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero encapuchado Hooded siskin 3 5 8 
Passeriformes Thraupidae Conirostrum cinereum Mielerito cineréo Cinereous conebill 3 0 3 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus punensis Fringilo peruano Peruvian sierra-finch 1 5 6 
Passeriformes Emberizidae Poospiza caesar Monterita pechicastaño Chestnut-breasted mountain-finch 2 0 2 
Passeriformes Emberizidae Catamenia analis Semillero colifajeado Band-tailed seedeater 1 0 1 
Passeriformes Emberizidae Diglossa brunneiventris Pinchaflor gargantinegra Black-throated flowerpiercer 0 3 3 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrion cuellirrufo Rufous-collared sparrow 23 47 70 
Passeriformes Cardinalidae Saltator aurantiirostris Saltador piquidorado Golden-billed saltador 4 0 4 
Número de especies (S) 17 14 25 
Número de individuos (N) 68 124 192 
Indice de Shannon-Weiner (H') 3,24 2,94  
Indice de Simpson (1-D) 0,83 0,80  

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-13 Especies registradas en los matorrales de arbustos espinosos (MAE) – verano (época de lluvias) 

A-18 A-19 A-20 A-22 A-71 A-73 A-74 

Valle interandino del río Torobamba y el río 
Uras (Cerro Bañico - Cerro Soccos) 

Vertiente Occidental (Cerro 
Chihuire - Mina La Bolívar) Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

Mayapampa Qda. 
Collpa 

Cerro 
Anco 

Cerro 
Buenavista 

Qda. 
Jesque Nahuinpuquio Salulapata 

No. Total 
de 

Individuos 
por 

Especie 

Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta pentlandii Perdiz andina Andean tinamou 1         1 3 5 
Tinamiformes Tinamidae Tinamidae n.I. Perdiz Tinamou   1           1 
Falconiformes Accipitridae Circus cinereus Gavilán cenizo Cinereous harrier           1   1 
Falconiformes Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho variable Variable (Red-backed) hawk   2           2 
Falconiformes Falconidae Phalcoboenus megalopterus Caracara cordillerano Mountain caracara 3 4           7 
Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernícalo americano American krestel   2     1     3 
Gruiformes Rallidae Pardirallus sanguinolentus Rascón plomizo Plumbeous rail   1           1 
Columbiformes Columbidae Columba livia Paloma doméstica Rock dove     1         1 
Columbiformes Columbidae Columba maculosa Paloma alimoteada Spot-winged pigeon   1           1 
Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola orejuda (rabiblanca) madrugadora Eared dove   3 1         4 
Columbiformes Columbidae Metriopelia ceciliae Tortolita moteada Bare-faced ground-dove         2     2 
Columbiformes Columbidae Metriopelia melanoptera Tortolita alinegra Black-winged ground-dove     2   1     3 
Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi Paloma coliblanca White-tipped dove         2     2 
Psittaciformes Psittacidae Aratinga wagleri Cotorra frentiescarlata Scarlet-fronted parakeet           3   3 
Psittaciformes Psittacidae Bolborhynchus orbygnesius Perico Andino Andean Parakeet          5 1   6 
Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Lechuza terrestre  Burrowing Owl           2   2 
Apodiformes Apodidae Aeronautes andecolus Vencejo andino Andean swift 4         3   7 
Apodiformes Trochilidae Colibri coruscans Orejivioleta ventriazul Sparkling violetear   1 11   1     13 
Apodiformes Trochilidae Leucippus chionogaster Colibrí ventriblanco White-bellied hummingbird     1         1 
Apodiformes Trochilidae Aglaeactis cupripennis Rayo de sol brillante Shining sunbeam 5   1     2   8 
Apodiformes Trochilidae Oreotrochilus estella Estrella Andina Andean Hillstar           1   1 
Apodiformes Trochilidae Patagona gigas Colibrí gigante Giant hummingbird   1 2   1     4 
Apodiformes Trochilidae Lesbia nuna Colacintillo colilarga verde Green-tailed trainbearer   1 4   1     6 
Apodiformes Trochilidae Metallura tyrianthina Colibrí tirio Tyrian metaltail         1     1 
Apodiformes Trochilidae Metallura phoebe Colibrí negro Black metaltail           2   2 
Apodiformes Trochilidae Trochilidae N.I. Colibri Humminbird 2             2 
Piciformes Picidae Colaptes atricollis Carpintero cuellinegro  Black-necked woodpecker           1   1 
Piciformes Picidae Colaptes rupicola Carpintero andino Andean flicker 6   3 1       10 
Passeriformes Furnariidae Upucerthia jelskii Bandurrita de Jelski            2   2 
Passeriformes Furnariidae Leptasthenura andicola Tijeral Andino Andean Tit-spinetail         1 3   4 
Passeriformes Furnariidae Cranioleuca albicapilla Colaespina cresticremosa Creamy-crested spinetail     1         1 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Continuación... 

A-18 A-19 A-20 A-22 A-71 A-73 A-74 
Valle interandino del río Torobamba y el río 

Uras (Cerro Bañico - Cerro Soccos) 
Vertiente Occidental (Cerro 
Chihuire - Mina La Bolívar) Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

Mayapampa Qda. 
Collpa 

Cerro 
Anco 

Cerro 
Buenavista 

Qda. 
Jesque Nahuinpuquio Salulapata 

No. Total 
de 

Individuos 
por 

Especie 
Passeriformes Furnariidae Asthenes modesta Canastero cordillerano Cordilleran Canasreo         2 1   3 
Passeriformes Furnariidae Asthenes humilis Canastero gargantilistado Streaked-throated Canastero     1         1 
Passeriformes Furnariidae Asthenes sp. Canastero  Canastero 1             1 
Passeriformes Formicariidae Grallaria andicola Torotoi cabecilistada Stripe-headed antpitta           1   1 
Passeriformes Tyrannidae Anairetes flavirostris Torito piquiamarillo Yellow-billed tit-tyrant     5         5 
Passeriformes Tyrannidae Anairetes parulus Torito copetón Tufted tit-tyrant         1 6   7 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca oenanthoides Pitajo d'Orbigny D'Orbigny's chat tyrant     10   2 1   13 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca leucophrys Pitajo cejiblanca White-browed chat tyrant 4       3 1   8 
Passeriformes Tyrannidae Agriornis montana Arriero piquinegro Black-billed shrike-tyrant 3 1     1     5 
Passeriformes Tyrannidae Agriornis andicola Arriero coliblanca White-tailed shrike-tyrant 1             1 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola rufivertex Dormilona Nuquirrojiza Rufous-naped ground-tyrant         1     1 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola alpina Dormilona gris Plain-capped ground-tyrant             10 10 
Passeriformes Tyrannidae Knipolegus aterrimus Viudita negra aliblanca White-winged Black-tyrant 2 1           3 
Passeriformes Tyrannidae Tyrannidae N.I. Perdiz Tinanmou     1         1 
Passeriformes Hirundinidae Notiochelidon murina Golondrina ventripardo Brown-bellied swallow 4             4 
Passeriformes Hirundinidae Notiochelidon flavipes Golondrina patipálida Pale-footed swallow   2           2 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero común House wren 1 5 7     3   16 
Passeriformes Turdidae Turdus chiguanco Zorzal chiguanco Chiguanco thrush 3 2 6   7 4   22 
Passeriformes Turdidae Turdus fuscater Zorzal grande Great thrush           1   1 
Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero encapuchado Black siskin 15 9 8   8 13   53 
Passeriformes Fringillidae Carduelis atrata Jilguero negro Black siskin 6             6 
Passeriformes Thraupidae Conirostrum cinereum Mielerito cineréo Cinereous conebill     1   2 2   5 
Passeriformes Thraupidae Thraupis bonariensis Tangara azulamarillo Blue-and-yellow tanager 4 9 17 3   3   36 
Passeriformes Thraupidae Phrygilus punensis Fringilo peruano Peruvian sierra-Finch           7   7 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus fruticeti Frigilo pechinegro Mourning sierra-finch 4   6 1 28 23 18 80 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus plebejus Fringilo pechicenizo Ash-breasted sierra-finch 7 4 1     4   16 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus alaudinus Fringilo colifajeado Band-tailed sierra finch         2 3   5 
Passeriformes Emberizidae Poozpiza caesar  Monterita pechicastaño Chestnut-breasted mountain-finch     1   1 2   4 
Passeriformes Emberizidae Sporophila luctuosa Espiguero negriblanco Black-and-white seedeater   8 3         11 
Passeriformes Emberizidae Catamenia analis Semillero colifajeado Band-tailed seedeater 3 7 3 1       14 
Passeriformes Emberizidae Diglossa brunneiventris Pinchaflor gargantinegra Black-throated flowerpiercer 6   17     1   24 
Passeriformes Emberizidae Sicalis uropygialis Chirigue rabadilla dorsibrillante Bright-rumped yellow-finch       4       4 
Passeriformes Emberizidae Sicalis olivascens Chirigue verdoso Greenish yellow-finch         2     2 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Continuación... 
A-18 A-19 A-20 A-22 A-71 A-73 A-74 

Valle interandino del río Torobamba y el río 
Uras (Cerro Bañico - Cerro Soccos) 

Vertiente Occidental (Cerro 
Chihuire - Mina La Bolívar) Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

Mayapampa Qda. 
Collpa 

Cerro 
Anco 

Cerro 
Buenavista 

Qda. 
Jesque Nahuinpuquio Salulapata 

No. Total 
de 

Individuos 
por 

Especie 
Passeriformes Emberizidae Sicalis sp. Chiruingue Frinch    1    1 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión cuellirrufo Rufous-collared sparrow 14 47 30 11 16 11 3 132 
Passeriformes Cardinalidae Saltator aurantiirostris Saltador piquidorado Golden-bellied grosbeak 3 5 5 1 1 1  16 
Passeriformes Cardinalidae Pheucticus aureoventris Picogrueso dorsinegro Black-backed grosbeak  2      2 
Passeriformes Icteridae Dives warszewiczi Tordo de matorral Scrub Blackbird 1       1 

Número de especies (S) 24 23 27 8 25 31 4 69 

Número de individuos (N) 103 119 149 23 93 110 34 631 

Índice de Shannon – Weiner (H`) 4,19 3,40 3,99 2,31 3,61 4,22 1,62  

Índice Simpson (1-D) 0,93 0,82 0,91 0,71 0,86 0,92 0,62  
Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción    Vol. V 4.3.4-25 

Cuadro 4.3.4-14 Especies registradas en los matorrales de arbustos espinosos (MAE) – invierno (época seca) 

Valle interandino del Río Torobamba y 
del Río Uras Vertiente Occidental 

A-18' A-19' A-20 A-22 A-71 A-73 A-74 Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

Mayapampa Qda. 
Collpa 

Cerro 
Anco 

Cerro 
Buenavista 

Qda. 
Jesque Nahuinpuquio Salulapata 

No. Total 
de 

Individuos 
por 

Especie 
Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta pentlandii Perdiz andina Andean Tinamou 0 1 0 1 0 2 3 7 
Falconiformes Accipitridae Geranoaetus melanoleucus Aguilucho pechinegro Black-chested Buzzard-Eagle 0 0 0 1 1 0 0 2 
Falconiformes Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho variable Variable (Red- backed) Hawk 0 0 0 0 1 0 0 1 
Falconiformes Falconidae Phalcoboenus megalopterus Caracara cordillerano Mountain Caracara 0 1 0 0 0 0 1 2 
Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernicalo americano American Kestrel 2 3 1 3 0 0 0 9 
Charadriiformes Charadriidae Vanellus resplendens Avefría andina Andean Lapwing 0 0 0 0 9 0 4 13 
Charadriiformes Scolopacidae Gallinago andina Becasina de la puna Puna Snipe 0 0 0 0 0 0 1 1 
Columbiformes Columbidae Columba livia Paloma domestica Rock dove 0 2 6 0 0 0 0 8 
Columbiformes Columbidae Columba maculosa Paloma alimoteada Spot-winged pigeon 0 0 0 0 1 0 0 1 
Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola orejuda Eared dove 0 47 16 0 0 1 0 64 
Columbiformes Columbidae Columbina cruziana Tortolita peruana Croaking ground-dove 0 0 0 0 3 0 0 3 
Columbiformes Columbidae Metriopelia ceciliae Tortolita moteada cascabelita Bare-faced dround-dove 0 0 0 0 0 9 2 11 
Columbiformes Columbidae Metriopelia melanoptera Tortolita alinegra Black-winged ground-dove 0 0 0 0 2 5 2 9 
Psittaciformes Psittacidae Aratinga mitrata Cotorra mitrada Mitred parakeet  0 12 0 0 0 0 0 12 
Psittaciformes Psittacidae Psilopsiagon aurifrons Perico cordillerano Mountain Parakeet 0 0 0 0 0 3 0 3 
Apodiformes Trochilidae Colibri coruscans Orejivioleta ventriazul Sparkling violetear 0 0 0 0 0 2 1 3 
Apodiformes Trochilidae Oreotrochilus estella Estrella andina Andean hillstar 0 0 0 0 0 1 0 1 
Apodiformes Trochilidae Patagona gigas Colibrí gigante Giant hummingbird 0 0 0 0 0 9 1 10 
Apodiformes Trochilidae Lesbia nuna Colacintillo colilarga verde Green-tailed trainbearer 2 0 0 0 0 0 0 2 
Apodiformes Trochilidae Polyonymus carola Cometa colibronceada Bronze-tailed comet 0 0 0 0 0 1 0 1 
Apodiformes Trochilidae Metallura tyrianthina Colibrí tirio Tyrian metaltail 0 0 0 0 0 1 0 1 
Apodiformes Trochilidae Metallura phoebe Colibrí negro Black metaltail 0 0 0 0 0 7 0 7 
Piciformes Picidae Colaptes atricollis Carpintero cuellinegro  Black-necked woodpecker 0 0 0 0 0 2 0 2 
Piciformes Picidae Colaptes rupicola Carpintero andino Andean flicker 6 0 5 8 4 1 1 25 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Continuación... 

Valle interandino del Río Torobamba y 
del Río Uras Vertiente Occidental 

A-18' A-19' A-20 A-22 A-71 A-73 A-74 Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

Mayapampa Qda. 
Collpa 

Cerro 
Anco 

Cerro 
Buenavista 

Qda. 
Jesque Nahuinpuquio Salulapata 

No. Total 
de 

Individuos 
por 

Especie 
Passeriformes Furnariidae Geositta crassirostris Minero piquigrueso Thick-billed miner 0 0 0 0 0 2 0 2 
Passeriformes Furnariidae Geositta tenuirostris Minero piquilargo Slender-billed miner 0 0 0 0 0 27 0 27 
Passeriformes Furnariidae Upucerthia jelskii Bandurrita de Jelski Plain-breasted earthcreeper 0 0 0 0 0 10 0 10 
Passeriformes Furnariidae Cinclodes fuscus Churrete alibandeado Bar-winged cinclodes 0 0 0 0 3 0 1 4 
Passeriformes Furnariidae Cranioleuca albicapilla Colaespina cresticremosa Creamy-crested spinetail 0 0 1 0 0 0 0 1 
Passeriformes Furnariidae Asthenes huancavelicae Canastero colipálida Pale-tailed canastero 0 0 0 0 0 3 0 3 
Passeriformes Furnariidae Asthenes pudibunda Canastero de quebradas Canyon canastero 0 0 0 0 0 4 2 6 
Passeriformes Furnariidae Asthenes modesta Canastero cordillerano Cordilleran canastero 0 0 0 0 0 4 0 4 
Passeriformes Tyrannidae Anairetes nigrocristatus Torito crestinegra Black-crested tit-tyrant 0 0 0 0 0 1 0 1 
Passeriformes Tyrannidae Anairetes flavirostris Torito piquiamarillo Yellow-billed tit-tyrant 0 1 5 0 0 0 0 6 
Passeriformes Tyrannidae Anairetes parulus Torito copetón Tufted tit-tyrant 0 0 0 0 0 7 0 7 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca leucophrys Pitajo cejiblanca White-browed chat-tyrant 9 3 3 0 1 1 0 17 
Passeriformes Tyrannidae Myiotheretes striaticollis Alirrufa gargantilistada Streak-throated bush-tyrant 0 0 0 0 0 2 0 2 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola maculirostris Dormilona chica Spot-billed ground-tyrant  0 0 0 0 0 1 1 2 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola rufivertex Dormilona nuquirrojiza Rufous-naped ground-tyrant 0 0 2 0 2 0 1 5 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola alpina Dormilona gris Plain-capped  ground-tyrant 0 0 0 0 3 0 1 4 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola albifrons Dormilona frentiblanca White-fronted ground-tyrant 0 0 0 0 0 1 0 1 
Passeriformes Tyrannidae Knipolegus aterrimus Viudita-negra aliblanca White-winged black-tyrant 0 0 0 0 0 1 0 1 
Passeriformes Hirundinidae Notiochelidon murina Golondrina ventripardo Brown-bellied swallow 1 0 0 0 0 0 0 1 
Passeriformes Hirundinidae Stelgidopteryx andecola Golondrina Andina Andean swallow 0 0 0 0 0 4 0 4 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero común House wren 0 0 3 0 0 1 0 4 
Passeriformes Turdidae Turdus chiguanco Zorzal chiguanco Chiguanco thrush 2 2 3 0 1 3 0 11 
Passeriformes Fringillidae Carduelis crassirostris Jilguero piquigrueso Thick-billed siskin 0 0 0 0 0 3 0 3 
Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero encapuchado Hooded siskin 3 0 2 3 1 4 3 16 
Passeriformes Fringillidae Carduelis atrata Jilguero negro Black siskin 0 0 0 0 1 3 0 4 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Continuación... 

Valle interandino del Río Torobamba y 
del Río Uras Vertiente Occidental 

A-18' A-19' A-20 A-22 A-71 A-73 A-74 Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

Mayapampa Qda. 
Collpa 

Cerro 
Anco 

Cerro 
Buenavista 

Qda. 
Jesque Nahuinpuquio Salulapata 

No. Total 
de 

Individuos 
por 

Especie 

Passeriformes Thraupidae Conirostrum cinereum Mielerito cineréo Cinereous conebill 2 0 3 0 0 6 2 13 
Passeriformes Thraupidae Thraupis bonariensis Tangara azulamarillo Blue-and-yellow tanager 0 0 1 0 0 0 0 1 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus punensis Fringilo peruano Peruvian sierra-finch 0 3 0 0 2 3 0 8 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus fruticeti Frigilo pechinegro Mourning sierra-finch 0 0 0 0 4 4 2 10 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus unicolor Fringilo plomizo Plumbeous sierra-finch 0 0 0 0 4 1 0 5 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus alaudinus Fringilo colifajeado Band-tailed sierra-finch 0 0 0 0 1 9 0 10 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus plebejus Fringilo pechicenizo Ash-breasted sierra-finch 0 0 0 0 5 29 1 35 
Passeriformes Emberizidae Catamenia analis Semillero colifajeado Band-tailed seedeater 3 41 0 1 0 2 0 47 
Passeriformes Emberizidae Catamenia inornata Semillero simple Plain-colored seedeater 0 0 3 0 0 1 0 4 
Passeriformes Emberizidae Diglossa brunneiventris Pinchaflor gargantinegra Black-throated flowerpiercer 1 0 0 0 0 1 0 2 
Passeriformes Emberizidae Sicalis luteola Chirigue común Grassland yellow-finch 0 0 0 0 1 0 1 2 
Passeriformes Emberizidae Sicalis uropygialis Chirigüe rabadilla Dorsibrillante Bright-rumped yellow-finch 0 0 0 0 2 1 8 11 
Passeriformes Emberizidae Atlapetes rufigenis Matorralero orejirrufa Rufous-eared brush-finch 0 0 0 0 1 0 1 2 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrion cuellirrufo Rufous-collared sparrow 16 39 24 36 1 0 4 120 
Passeriformes Cardinalidae Saltator aurantiirostris Saltador piquidorado Golden-billed saltador 0 1 0 0 1 0 1 3 
Passeriformes Cardinalidae Pheucticus aureoventris Picogrueso dorsinegro Black-backed grosbeak 0 1 0 0 0 0 0 1 
Número de especies (S) 11 14 15 7 22 47 21 65 
Número de individuos (N) 47 157 78 53 60 189 38 611 
Indice de Shannon-Weiner (H') 2,88 2,53 3,20 1,58 4,15 4,72 4,17  
Indice de Simpson (1-D) 0,81 0,77 0,84 0,51 0,93 0,94 0,93  

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-15 Especies registradas en las áreas con cultivos (CV) – verano (época de lluvias) 

A-04 A-06 A-21 A-24 A-32 A-35 A-36 A-46 A-47 A-88 A-93 A-94 A-95 A-97 A-99 

Vertiente 
oriental 

Valle interandino del 
río Torobamba y el 

río Uras 
Valle internadino del río 

Yucay 
Valle interandino del 

río Vinchos Costa 

Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 
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No, Total de 
Individuos 

por Especie 

Ciconiiformes Ardeidae Egretta alba Garza grande Great egret           1 3  2  6 
Ciconiiformes Ardeidae Hydranassa caerulea Garcita azul Little Blue Heron           2     2 
Ciconiiformes Ardeidae Egretta thula Garcita blanca Snowy Egret           3 5  61  69 
Ciconiiformes Ardeidae Bubulcus ibis Garcita bueyera Cattle Egret          1 18     19 
Falconiformes Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo cabeza negra Black Vulture           1    2 3 
Falconiformes Cathartidae Cathartes aura Gallinazo cabeza roja Turkey Vulture             1   1 
Falconiformes Accipitridae Parabuteo unicinctus Gavilan Mixto Harris' (Bay-winged) Hawk             1   1 
Falconiformes Accipitridae Geranoaetus melanoleucus Aguilucho pechinegro Black-chested buzzard-eagle           1     1 
Falconiformes Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho variable Variable (Red-backed) hawk          1      1 
Falconiformes Falconidae Phalcoboenus megalopterus Caracara cordillerano Mountain caracara  2              2 
Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernícalo americano American krestel      3  2  1  1  3 2 12 
Falconiformes Falconidae Falco femoralis Halcón aplomado Aplomado falcon    1  1    1      3 
Gruiformes Rallidae Pardirallus sanguinolentus Rascón plomizo Plumbeous rail            1    1 
Charadriiformes Burhinidae Burhinus superciliaris Alcaraván Huerequeque Peruvian Thick-knee          2   2 3  7 
Charadriiformes Charadriidae Charadrius vociferus Chorlo gritón Killdeer            2 1    3 
Charadriiformes Charadriidae Vanellus resplendens Avefría andina Andean lapwing  2              2 
Columbiformes Columbidae Columba livia Paloma doméstica Rock dove    1            1 
Columbiformes Columbidae Columba maculosa Paloma alimoteada Spot-winged pigeon     6 1          7 
Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola orejuda (rabiblanca) madrugadora Eared dove    15   14  3 1  1 2   36 
Columbiformes Columbidae Zenaida meloda Tórtola Melódica Cuculí Pacific Dove          3 26 9 18 24 14 94 
Columbiformes Columbidae Columbina cruziana Tortolita peruana Croaking Ground-Dove          1 1 2 13 20 22 59 
Columbiformes Columbidae Metriopelia aymara Tortolita Doradipunteada Golden-spotted ground-dove         7       7 
Psittaciformes Psittacidae Psilopsiagon aurifrons Perico cordillerano Mountain Parakeet          4 4     8 
Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero piquiliso Smooth-billed ani    5            5 
Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Guardacaballo Groove-billed Ani           1  11 4  16 
Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Lechuza Terrestre  Burrowing Owl           2  6   8 
Caprimulgiformes Caprimulgidae Chordeiles acutipennis Chotacabra Menor Lesser Nighthawk           2  5   7 
Apodiformes Apodidae Chaetura pelagica Vencejo de Chimenea Chimney Swift            3    3 
Apodiformes Apodidae Aeronautes andecolus Vencejo andino Andean swift          1 7  5 2  15 
Apodiformes Trochilidae Colibri coruscans Orejivioleta ventriazul Sparkling violetear 1   3  11          15 
Apodiformes Trochilidae Leucippus chionogaster Colibrí ventriblanco White-bellied hummingbird    10            10 
Apodiformes Trochilidae Amazilia amazilia Colibrí Ventrirufa Amazilia Hummingbird          1 4  4 8 1 18 
Apodiformes Trochilidae Aglaeactis cupripennis Rayo de sol brillante Shining sunbeam  7              7 
Apodiformes Trochilidae Pterophanes cyanopterus Alizafiro grande Great Sapphirewing 2               2 
Apodiformes Trochilidae Patagona gigas Colibrí gigante Giant hummingbird     1           1 
Apodiformes Trochilidae Eriocnemis sapphiropygia Calzadito colilargo sureño Coppery-nape puffleg 4               4 
Apodiformes Trochilidae Lesbia nuna Colacintillo colilarga verde Green-tailed trainbearer     3           3 
Apodiformes Trochilidae Polyonymus caroli Cometa Colibronceada Bronze-tailed Comet           1  1   2 
Apodiformes Trochilidae Metallura phoebe Colibrí negro Black metaltail         2       2 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Apodiformes Trochilidae Rhodopis vesper Colibrí de Oasis Oasis Hummingbird                     1 2 3 2   8 
Apodiformes Trochilidae Thaumastura cora Colibrí de Cora Peruvian Sheartail                   10 8 4 4 8 8 42 
Apodiformes Trochilidae Myrtis fanny Estrellita Collaripúrpura Purple-collared Woodstar                   1 2   1 1 2 7 
Piciformes Picidae Colaptes rupicola Carpintero andino Andean flicker           1   1 10             12 
Passeriformes Furnariidae Geositta peruviana Minero Peruano Coastal Miner                         3     3 
Passeriformes Furnariidae Geositta maritima Minero Gris Grayish Miner                         1     1 
Passeriformes Tyrannidae Camptostoma obsoletum Mosquerito Silbador Southern Beardless-Tyrannulet                     1   1     2 
Passeriformes Tyrannidae Elaenia albiceps Elenia Crestiblanca  White-crested Elaenia                   1           1 
Passeriformes Tyrannidae Contopus cinereus Pibí Tropical Tropical Pewee                       1       1 
Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Mosquero Bermellón Turtupilín Vermilion Flycatcher                   7 1 9 14 17 6 54 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca rufipectoralis Pitajo pechirrufo Rufous-breasted chat-tyrant   2                           2 
Passeriformes Tyrannidae Agriornis montana Arriero piquinegro Black-billed shrike-tyrant           1                   1 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola macloviana Dormilona Carioscura Dark-faced Ground-Tyrant                         1     1 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola alpina Dormilona gris Plain-capped ground-tyrant           1                   1 
Passeriformes Tyrannidae Muscigralla brevicauda Dormilona cola corta Short-tailed Field-Tyrant                     1 2 1 1   5 
Passeriformes Tyrannidae Myiarchus tuberculifer Copetón crestioscura Dusky-capped Flycatcher                     1         1 
Passeriformes Tyrannidae Euscarthmus meloryphus Tirano-Pigmeo Coronileonada Tawny-crowned Pygmy                   1           1 
Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano tropical Tropical kingbird             1     1         1 3 
Passeriformes Hirundinidae Phaeoprogne tapera Martín Pechipardo Brown-chested Martin                       1       1 
Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azul y blanco Blue-and-white swallow                   68 15 43 51 41 9 227 
Passeriformes Hirundinidae Petrochelidon pyrrhonota Golondrina Risquera Cliff Swallow                     2         2 
Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina tijereta Barn swallow                   1 3 26 2     32 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero común House wren 7 6     7 4       16 15 13 8 11 31 118 
Passeriformes Mimidae Mimus longicaudatus Calandria Colilarga Long-tailed Mockingbird                     5 2 4 10 1 22 
Passeriformes Turdidae Turdus chiguanco Zorzal chiguanco Chiguanco thrush 1 11   1 9 5     2             29 
Passeriformes Turdidae Turdus fuscater Zorzal grande Great thrush 1 3                           4 
Passeriformes Passeridae Passer domesticus Gorrión casero europeo House Sparrow                   1   5     2 8 
Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero encapuchado Black siskin 15       12 11 4 2 19     2   7 1 73 
Passeriformes Fringillidae Carduelis atrata Jilguero negro Black siskin           1                   1 
Passeriformes Thraupidae Conirostrum cinereum Mielerito cineréo Cinereous conebill                     1 2 3     6 
Passeriformes Thraupidae Thraupis bonariensis Tangara azulamarillo Blue-and-yellow tanager         1                     1 
Passeriformes Thraupidae Euphonia laniirostris Eufonia piquigrueso Thick-billed Euphonia 2                             2 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus fruticeti Frigilo pechinegro Mourning sierra-finch         7                     7 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus unicolor Fringilo plomizo Plumbeous sierra-finch           1   1 1             3 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus plebejus Fringilo pechicenizo Ash-breasted sierra-finch   2       2     10             14 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus alaudinus Fringilo colifajeado Band-tailed sierra finch             7 3 13             23 
Passeriformes Emberizidae Poospiza hispaniolensis Monterita Acollarada Collared Warbling-Finch                     1 7 1   1 10 
Passeriformes Emberizidae Volatinia jacarina Saltapalito Blue-black Grassquit                   17 7 15 2 36 28 105 
Passeriformes Emberizidae Sporophila luctuosa Espiguero negriblanco Black-and-white seedeater         1                 1   2 
Passeriformes Emberizidae Sporophila simplex Espiguero simple Drab Seedeater                       10 4 33 10 57 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Passeriformes Emberizidae Sporophila peruviana Espiguero Pico de Loro Parrot-billed Seedeater                     1 3   25   29 
Passeriformes Emberizidae Sporophila telasco Espiguero garganticastaña Chestnut-throated seedeater                 4 6 18 4 5 47 6 90 
Passeriformes Emberizidae Catamenia analis Semillero colifajeado Band-tailed seedeater       5 4 5                   14 
Passeriformes Emberizidae Catamenia inornata Semillero simple Plain-colored seedeater           1                   1 
Passeriformes Emberizidae Tiaris obscura Semillero pardo Dull-colored Grassquit                             1 1 
Passeriformes Emberizidae Diglossa brunneiventris Pinchaflor gargantinegra Black-throated flowerpiercer 5                             5 
Passeriformes Emberizidae Sicalis luteola Chirigue comun Grassland Yellow-Finch                     1       3 4 
Passeriformes Emberizidae Sicalis uropygialis Chirigue rabadilla dorsibrillante Bright-rumped yellow-finch         15                     15 
Passeriformes Emberizidae Sicalis olivascens Chirigue verdoso Greenish yellow-finch           1                   1 
Passeriformes Emberizidae Sicalis sp,               1                   1 
Passeriformes Emberizidae Sicalis raimondii Chirigue de Raimondi Raimondi´s yellow finch             3                 3 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión cuellirrufo Rufous-collared sparrow 26 16   25 23 19 13 19 27 21 30 31 16 18 52 336 
Passeriformes Cardinalidae Saltator striatipectus Saltador listado Streaked Saltator                         1   1 2 
Passeriformes Cardinalidae Saltator aurantiirostris Saltador piquidorado Golden-bellied grosbeak 10       1                     11 
Passeriformes Cardinalidae Pheucticus aureoventris Picogrueso dorsinegro Black-backed grosbeak       6   1                   7 
Passeriformes Icteridae Sturnella bellicosa Huanchaco Peruvian Meadowlark                   3 51 1 16 11 2 84 
Passeriformes Icteridae Dives warszewiczi Tordo de matorral Scrub Blackbird       4   1         1 1 1 1   9 
Passeriformes Icteridae Molothrus bonariensis Tordo Brilloso parásito Shiny Cowbird                     7   1     8 
Número de Especies (S) 11 9 0 11 13 20 6 6 11 25 38 30 35 26 23 97 
Número de individuos (N) 74 51 0 76 90 72 42 28 98 171 249 210 213 397 206 1 977 
Índice de Shannon - Weiner 2,73 2,73 0,00 2,83 3,14 2,46 2,21 1,61 2,94 3,16 4,11 3,95 4,16 3,97 3,48  
Índice de Simpson (1-D) 0,80 0,81 0,00 0,82 0,86 0,87 0,75 0,52 0,84 0,80 0,91 0,90 0,91 0,92 0,87  

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-16 Especies registradas en las áreas con cultivos (CV) – invierno (época seca) 

Vertiente Oriental 
Valle interandino 

del Río 
Torobamba y del 

Río Uras 
Valle interandino Río Yucay 

Valle 
interandino 

Río 
Vinchos 

Costa Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

A-04 A-06' Total A-21 A-24 Total A-32' A-35' A-36' Total A-46 A-93 A-94 A-95 A-88 A-97 A-99 Total 
Ciconiiformes Ardeidae Egretta alba Garza Grande Great Egret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Ciconiiformes Ardeidae Bubulcus ibis Garcita bueyera Cattle Egret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
Falconiformes Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo cabeza negra Black Vulture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 
Falconiformes Cathartidae Cathartes aura Gallinazo cabeza roja Turkey Vulture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 
Falconiformes Accipitridae Parabuteo unicinctus Gavilan Mixto Harris' (Bay-winged) Hawk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 
Falconiformes Accipitridae Geranoaetus melanoleucus Aguilucho Pechinegro Black-chested Buzzard-Eagle 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Falconiformes Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho Variable Variable (Red- backed) Hawk 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
Falconiformes Falconidae Phalcoboenus megalopterus Caracara Cordillerano Mountain Caracara 1 2 3 0 7 7 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernicalo americano American Kestrel 0 0 0 3 1 4 3 1 1 5 0 0 1 0 1 1 0 3 
Falconiformes Falconidae Falco femoralis Halcón Aplomado Aplomado Falcon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Charadriiformes Burhinidae Burhinus superciliaris Alcaraván Huerequeque Peruvian Thick-knee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 2 4 2 17 
Charadriiformes Charadriidae Vanellus resplendens Avefría Andina Andean Lapwing 0 16 16 7 0 7 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 
Columbiformes Columbidae Columba livia Paloma Domestica Rock Dove 0 0 0 2 8 10 10 5 8 23 0 2 0 36 0 0 0 38 
Columbiformes Columbidae Columba maculosa Paloma Alimoteada Spot-winged Pigeon 0 0 0 0 0 0 14 10 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 
Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola Orejuda  Eared Dove 0 0 0 9 10 19 1 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 5 
Columbiformes Columbidae Zenaida meloda Tórtola Melódica Cuculí Pacific Dove 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 27 11 1 11 14 77 
Columbiformes Columbidae Columbina cruziana Tortolita peruana Croaking Ground-Dove 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 12 6 5 10 1 37 71 
Columbiformes Columbidae Metriopelia ceciliae Tortolita Moteada Cascabelita Bare-faced Ground-Dove 0 0 0 0 0 0 6 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 
Psittaciformes Psittacidae Aratinga mitrata Cotorra Mitrada Mitred Parakeet  0 0 0 0 22 22 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso Smooth-billed Ani 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Garrapatero Piquiestriado  Groove-billed Ani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 12 
Strigiformes Tytonidae Tyto alba Lechuza Campanaria Barn Owl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Lechuza Terrestre  Burrowing Owl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 3 1 9 
Caprimulgiformes Caprimulgidae Chordeiles acutipennis Chotacabra Menor Lesser Nighthawk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 4 
Apodiformes Apodidae Chaetura pelagica Vencejo de Chimenea Chimney Swift 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Apodiformes Apodidae Aeronautes andecolus Vencejo andino Andean Swift 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Apodiformes Trochilidae Amazilia amazilia Colibrí Ventrirufa Amazilia Hummingbird 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 6 
Apodiformes Trochilidae Aglaeactis cupripennis Rayo-de-Sol Brillante Shining Sunbeam 1 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Apodiformes Trochilidae Lesbia nuna Colacintillo Colilarga Verde Green-tailed Trainbearer 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Apodiformes Trochilidae Metallura tyrianthina Colibrí Tirio Tyrian Metaltail 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Apodiformes Trochilidae Thaumastura cora Colibrí de Cora Peruvian Sheartail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 6 
Apodiformes Trochilidae Myrtis fanny Estrellita Collaripúrpura Purple-collared Woodstar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 
Piciformes Picidae Colaptes rupicola Carpintero Andino Andean Flicker 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Furnariidae Geositta peruviana Minero Peruano Coastal Miner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
Passeriformes Furnariidae Cranioleuca albicapilla Colaespina Cresticremosa Creamy-crested Spinetail 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Tyrannidae Camptostoma obsoletum Mosquerito Silbador Southern Beardless-Tyrannulet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Passeriformes Tyrannidae Elaenia albiceps Elenia Crestiblanca Fío-fío peruano White-crested Elaenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 
Passeriformes Tyrannidae Elaenia sp.   0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Tyrannidae Euscarthmus meloryphus Tirano-Pigmeo Coronileonada Tawny-crowned Pygmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Passeriformes Tyrannidae Myiophobus fasciatus Mosqueta modesta Bran-colored Flycatcher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Passeriformes Tyrannidae Contopus cinereus Pibí Tropical Tropical Pewee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Mosquero Bermellón Turtupilín Vermilion Flycatcher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 11 13 5 12 56 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Vertiente Oriental 
Valle interandino 

del Río 
Torobamba y del 

Río Uras 
Valle interandino Río Yucay 

Valle 
interandino 

Río 
Vinchos 

Costa Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

A-04 A-06' Total A-21 A-24 Total A-32' A-35' A-36' Total A-46 A-93 A-94 A-95 A-88 A-97 A-99 Total 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca rufipectoralis Pitajo Pechirrufo Rufous-Breasted Chat-Tyrant  0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca leucophrys Pitajo Cejiblanca White-browed Chat-Tyrant 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Tyrannidae Myiotheretes fumigatus Alirrufa Ahumada Smoky Bush-Tyrant 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola maculirostris Dormilona Chica Spot-billed Ground-Tyrant  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Tyrannidae Muscigralla brevicauda Dormilona cola corta Short-tailed Field-Tyrant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 5 
Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano Tropical Tropical Kingbird 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4 
Passeriformes Hirundinidae Phaeoprogne tapera Martín Pechipardo Brown-chested Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 4 13 
Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Azul y Blanco  Blue-and-white Swallow 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 11 53 15 25 6 52 162 
Passeriformes Hirundinidae Notiochelidon murina Golondrina Ventripardo Brown-bellied Swallow 0 24 24 0 16 16 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 6 
Passeriformes Hirundinidae Petrochelidon pyrrhonota Golondrina Risquera Cliff Swallow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina tijereta Barn Swallow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero Común House Wren 2 3 5 1 1 2 3 1 3 7 0 1 8 6 11 2 8 36 
Passeriformes Mimidae Mimus longicaudatus  Calandria Colilarga Long-tailed Mockingbird 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 5 1 5 0 19 
Passeriformes Turdidae Turdus chiguanco Zorzal Chiguanco Chiguanco Thrush 1 0 1 0 3 3 6 2 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Turdidae Turdus fuscater Zorzal Grande Great Thrush 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Passeridae Passer domesticus Gorrión casero europeo House Sparrow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero Encapuchado Hooded Siskin 0 0 0 0 7 7 10 0 0 10 0 0 39 30 41 5 28 143 
Passeriformes Thraupidae Conirostrum cinereum Mielerito cineréo Cinereous Conebill 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 4 0 0 11 22 
Passeriformes Thraupidae Thraupis bonariensis Tangara Azulamarillo Blue-and-yellow Tanager 2 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Thraupidae Buthraupis montana Tangar-deMontaña Encapuchada Hooded Mountain-Tanager 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus alaudinus Fringilo colifajeado Band-tailed Sierra-Finch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus plebejus Fringilo Pechicenizo Ash-breasted Sierra-Finch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Emberizidae Volatinia jacarina Semillerito Negriazulado Saltapalito Blue-black Grassquit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 27 4 13 55 
Passeriformes Emberizidae Sporophila simplex Espiguero simple Drab Seedeater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 6 14 
Passeriformes Emberizidae Sporophila peruviana Espiguero Pico de Loro Parrot-billed Seedeater 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 0 0 13 
Passeriformes Emberizidae Sporophila telasco Espiguero Garganticastaña  Chestnut-throated Spinetail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
Passeriformes Emberizidae Catamenia analis Semillero Colifajeado Band-tailed Seedeater 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Passeriformes Emberizidae Tiaris obscura Semillero pardo Dull-colored Grassquit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Passeriformes Emberizidae Diglossa brunneiventris Pinchaflor Gargantinegra Black-throated Flowerpiercer 3 2 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Emberizidae Sicalis olivascens Chirigüe Verdoso Greenish Yellow-Finch  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrion Cuellirrufo Rufous-collared Sparrow 31 36 67 7 39 46 61 39 75 175 1 19 10 15 28 8 37 117 
Passeriformes Cardinalidae Saltator striatipectus Saltador listado Streaked Saltator 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 6 
Passeriformes Cardinalidae Saltator aurantiirostris Saltador Piquidorado Golden-billed Saltador 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Cardinalidae Pheucticus chrysogaster Picogrueso Ventridorado Golden-bellied Grosbeak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Passeriformes Cardinalidae Pheucticus aureoventris Picogrueso Dorsinegro Black-backed Grosbeak 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Passeriformes Icteridae Sturnella bellicosa Pastorero Peruano  (Huanchaco) Peruvian Meadowlark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 20 1 1 32 
Passeriformes Icteridae Dives warszewiczi Tordo de matorral Scrub Blackbird 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 
Passeriformes Icteridae Molothrus bonariensis Tordo Brilloso parásito Shiny Cowbird 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4 
Número de especies (S) 12 12 18 8 18 21 13 9 11 19 5 28 22 28 26 15 20 54 
Número de individuos (N) 61 117 178 31 145 176 130 61 98 289 13 105 203 171 222 59 237 997 
Indice de Shannon-Weiner (H') 2,47 2,93  2,55 3,40  2,66 1,78 1,47  2,10 4,08 3,47 3,85 3,75 3,56 3,41  
Indice de Simpson (1-D) 0,70 0,83  0,80 0,87  0,74 0,56 0,40  0,75 0,91 0,86 0,89 0,90 0,90 0,88  

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-17 Especies registradas en el bosque seco caducifolio (BSC) – verano (época de lluvias) 

A-26 

Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés Valle interandino del río 
Torobamba y el río Uras (Cerro 

Bañico - Cerro Soccos) 

No, Total de 
Individuos por 

Especie 

Falconiformes Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho variable Variable (Red-backed) hawk 1 1 
Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernícalo americano American krestel 2 2 
Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola orejuda (rabiblanca) madrugadora Eared dove 1 1 
Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero piquiliso Smooth-billed ani 4 4 
Apodiformes Trochilidae Colibri coruscans Orejivioleta ventriazul Sparkling violetear 2 2 
Apodiformes Trochilidae Leucippus chionogaster Colibrí ventriblanco White-bellied hummingbird 4 4 
Apodiformes Trochilidae Lesbia nuna Colacintillo colilarga verde Green-tailed trainbearer 4 4 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero común House wren 1 1 
Passeriformes Turdidae Turdus chiguanco Zorzal chiguanco Chiguanco thrush 3 3 
Passeriformes Vireonidae Vireo olivaceus Vireo ojirrojo Red-eyed vireo 3 3 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión cuellirrufo Rufous-collared sparrow 17 17 
Passeriformes Cardinalidae Pheucticus aureoventris Picogrueso dorsinegro Black-backed grosbeak 8 8 
Passeriformes Icteridae Dives warszewiczi Tordo de matorral Scrub Blackbird 5 5 
Número de especies (S) 13 13 
Número de individuos (N) 55 55 
Índice de Shannon – Weiner (H’) 3,32  
Índice de Simpson (1-D) 0,86  

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-18 Especies registradas en el bosque seco caducifolio (BSC) – invierno (época seca) 

Valle interandino del 
Río Torobamba y del 

Río Uras Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

A-26 A-26a 

No. Total de 
Individuos 

por Especie 

Falconiformes Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho variable Variable (Red- backed) hawk 0 1 1 
Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernicalo americano American kestrel 1 0 1 
Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola orejuda  Eared dove 2 0 2 
Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi Paloma coliblanca White-tipped dove 2 1 3 
Psittaciformes Psittacidae Aratinga mitrata Cotorra mitrada Mitred parakeet  6 0 6 
Apodiformes Trochilidae Leucippus chionogaster Colibrí ventriblanco White-bellied hummingbird 0 1 1 
Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero encapuchado Hooded siskin 2 0 2 
Número de especies (S) 5 3 7 
Número de individuos (N)  13 3 16 
Indice de Shannon-Weiner (H')  2,05 1,58  
Indice de Simpson (1-D)  0,71 0,67  

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-19 Especie registradas en el matorral de arbustos resinosos (MAR) – verano (época de lluvias) 

A-23 A-25 A-33 A-34 A-38 
Valle interandino del río 
Torobamba y el río Uras 

(Cerro Bañico - Cerro 
Soccos) 

Valle internadino del río Yucay (Qda, 
Chachahuaycco - Cerro Chuyuccata) Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

Río 
Torobamba 

Río 
Torobamba Paraspampa San 

Cristobal 
Qda, 

Chumahuaycco 

No, Total de 
Individuos por 

Especie 

Falconiformes Accipitridae Circus cinereus Gavilán cenizo Cinereous harrier    1  1 
Falconiformes Accipitridae Geranoaetus melanoleucus Aguilucho pechinegro Black-chested buzzard-eagle  1    1 
Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernícalo americano American krestel 1 2  1  4 
Falconiformes Falconidae Falco femoralis Halcón aplomado Aplomado falcon   1   1 
Columbiformes Columbidae Columba maculosa Paloma alimoteada Spot-winged pigeon   5 8  13 
Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola orejuda (rabiblanca) madrugadora Eared dove 6  2   8 
Columbiformes Columbidae Columbina sp,      2    2 
Columbiformes Columbidae Metriopelia melanoptera Tortolita alinegra Black-winged ground-dove   1   1 
Psittaciformes Psittacidae Aratinga wagleri Cotorra frentiescarlata Scarlet-fronted parakeet   10 7  17 
Apodiformes Apodidae Aeronautes andecolus Vencejo andino Andean swift   5   5 
Apodiformes Trochilidae Colibri coruscans Orejivioleta ventriazul Sparkling violetear 1  9 16  26 
Apodiformes Trochilidae Leucippus viridicauda Colibrí verdiblanco Green-and-white hummingbird 1     1 
Apodiformes Trochilidae Patagona gigas Colibrí gigante Giant hummingbird 2  2 1  5 
Apodiformes Trochilidae Lesbia nuna Colacintillo colilarga verde Green-tailed trainbearer 1  3 7  11 
Apodiformes Trochilidae Trochilidae N,I,     2  1 5  8 
Piciformes Picidae Colaptes rupicola Carpintero andino Andean flicker   3   3 
Passeriformes Furnariidae Asthenes pudibunda Canastero de Quebradas Canyon Canastero     1 1 
Passeriformes Furnariidae Phacellodomus striaticeps Espinero andino Streak-fronted thombird     1 1 
Passeriformes Formicariidae Grallaria andicola Torotoi cabecilistada Stripe-headed antpitta    2  2 
Passeriformes Tyrannidae Anairetes nigrocristatus Torito crestinegra Black-crested Tit-tyrant     3 3 
Passeriformes Tyrannidae Myiophobus ochraceiventris Mosquerito pechiocráceo Bran-colored flycatcher     1 1 
Passeriformes Tyrannidae Agriornis montana Arriero piquinegro Black-billed shrike-tyrant   1   1 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Continuación... 
A-23 A-25 A-33 A-34 A-38 

Valle interandino del río 
Torobamba y el río Uras 

(Cerro Bañico - Cerro 
Soccos) 

Valle internadino del río Yucay (Qda, 
Chachahuaycco - Cerro Chuyuccata) Orden Familia Especie Nombre español* Nombre inglés** 

Río 
Torobamba 

Río 
Torobamba Paraspampa San 

Cristobal 
Qda, 

Chumahuaycco 

No, Total de 
Individuos 

por Especie 

Passeriformes Tyrannidae Knipolegus aterrimus Viudita negra aliblanca White-winged Black-tyrant   3 3  6 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero común House wren 1 1 12 10  24 
Passeriformes Turdidae Turdus chiguanco Zorzal chiguanco Chiguanco thrush  2 6 4 1 13 
Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero encapuchado Black siskin  5 1  35 41 
Passeriformes Thraupidae Thraupis bonariensis Tangara azulamarillo Blue-and-yellow tanager    11  11 
Passeriformes Thraupidae Phrygilus punensis Fringilo peruano Peruvian sierra-Finch     3 3 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus fruticeti Frigilo pechinegro Mourning sierra-finch   1   1 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus alaudinus Fringilo colifajeado Band-tailed sierra finch     12 12 
Passeriformes Emberizidae Diuca speculifera Diuca aliblanca White-winged diuca-finch     3 3 
Passeriformes Emberizidae Catamenia analis Semillero colifajeado Band-tailed seedeater 2 5 3 12  22 
Passeriformes Emberizidae Diglossa brunneiventris Pinchaflor gargantinegra Black-throated flowerpiercer    1  1 
Passeriformes Emberizidae Sicalis luteola Chirigue comun Grassland Yellow-Finch     3 3 
Passeriformes Emberizidae Sicalis uropygialis Chirigue rabadilla dorsibrillante Bright-rumped yellow-finch    12  12 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión cuellirrufo Rufous-collared sparrow 6 15 18 12 14 65 
Passeriformes Emberizidae Emberizidae N,I,       1    1 
Passeriformes Cardinalidae Saltator aurantiirostris Saltador piquidorado Golden-bellied grosbeak   2  1 3 
Passeriformes Cardinalidae Pheucticus aureoventris Picogrueso dorsinegro Black-backed grosbeak   4   4 
Passeriformes Icteridae Dives warszewiczi Tordo de matorral Scrub Blackbird 1 3 3 6  13 
Número de especies (S) 11 10 22 18 12 40 
Número de individuos (N) 24 37 96 119 78 354 
Índice de Shannon – Weiner (H’) 3,04 2,71 3,91 3,79 2,51  
Índice de Simpson (1-D) 0,84 0,78 0,91 0,92 0,74  

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-20 Especie registradas en el matorral de arbustos resinosos (MAR) – invierno (época seca) 

Valle Interandino del río Torobamba y 
del río Uras Valle Interandino río Yucay Orden Familia Especie Nombre español Nombre ingles 

A-23 A-25 A-26b A-26c Total A-33 A-35a A-38' total 
Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta pentlandii Perdiz andina Andean Tinamou 1    1    0 
Falconiformes Accipitridae Circus cinereus Gavilán Cenizo Cinereous Harrier     0   1 1 
Falconiformes Accipitridae Geranoaetus melanoleucus Aguilucho Pechinegro Black-chested Buzzard-

Eagle  1   1  1  1 

Falconiformes Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho Variable Variable (Red- backed) 
Hawk    1 1    0 

Falconiformes Falconidae Phalcoboenus megalopterus Caracara Cordillerano Mountain Caracara  2  1 3  1  1 
Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernicalo americano American Kestrel   1 3 4 1 1  2 
Columbiformes Columbidae Columba maculosa Paloma Alimoteada Spot-winged Pigeon     0  13  13 
Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola Orejuda  Eared Dove 14 4 3 1 22    0 
Columbiformes Columbidae Metriopelia cecilia Tortolita Moteada 

Cascabelita Bare-faced Ground-Dove     0 11 3  14 

Columbiformes Columbidae Metriopelia melanoptera Tortolita Alinegra Black-winged Ground-
Dove     0   5 5 

Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi Paloma Coliblanca White-tipped Dove 3   2 5    0 
Psittaciformes Psittacidae Bolborhynchus orbygnesius Perico Andino Andean Parakeet      0 8   8 
Apodiformes Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo Cuelliblanco White-collared Swift     0  1  1 
Apodiformes Apodidae Aeronautes andecolus Vencejo andino Andean Swift 7    7  78  78 
Passeriformes Formicariidae Grallaria andicola Torotoi Cabecilistada Stripe-headed Antpitta     0   1 1 
Passeriformes Tyrannidae Anairetes flavirostris Torito Piquiamarillo Yellow-billed Tit-Tyrant     0   6 6 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca leucophrys Pitajo Cejiblanca White-browed Chat-

Tyrant     0 3 2 4 9 

Passeriformes Tyrannidae Myiotheretes striaticollis Alirrufa Gargantilistada Streak-throated Bush-
Tyrant     0   1 1 

Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola alpina Dormilona Gris Plain-capped  Ground-
Tyrant     0 1   1 

Passeriformes Tyrannidae Knipolegus aterrimus Viudita-Negra Aliblanca White-winged Black-
Tyrant 1  1  2    0 

Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Azul y Blanco  Blue-and-white Swallow     0   15 15 
Passeriformes Hirundinidae Notiochelidon murina Golondrina Ventripardo Brown-bellied Swallow 22  2  24    0 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero Común House Wren    1 1   3 3 
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Continuación... 

Valle Interandino del río Torobamba y 
del río Uras Valle Interandino río Yucay Orden Familia Especie Nombre español Nombre ingles 

A-23 A-25 A-26b A-26c Total A-33 A-35a A-38' Total 
Passeriformes Turdidae Turdus chiguando Zorzal Chiguanco Chiguanco Thrush 4  1 2 7   3 3 
Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero Encapuchado Hooded Siskin   5 1 6   8 8 
Passeriformes Thraupidae Thraupis bonariensis Tangara Azulamarillo Blue-and-yellow 

Tanager   3  3    0 

Passeriformes Emberizidae Phrygilus alaudinus Fringilo colifajeado Band-tailed Sierra-
Finch  1 2  3    0 

Passeriformes Emberizidae Phrygilus plebejus Fringilo Pechicenizo 
Ash-breasted Sierra-
Finch     0   1 1 

Passeriformes Emberizidae Catamenia analis Semillero Colifajeado Band-tailed Seedeater     0 1   1 

Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrion Cuellirrufo 
Rufous-collared 
Sparrow 9  1 13 23 11 13 36 60 

Passeriformes Cardinalidae Pheucticus aureoventris Picogrueso Dorsinegro 
Black-backed 
Grosbeak 3  1  4    0 

Número de especies (S) 9 4 10 9 17 7 9 12 22 
Número de individuos (N) 64 8 20 25 117 36 113 84 233 
Indice de Shannon-Weiner (H')  2,61 1,75 3,07 2,37  2,26 1,57 2,66  
Indice de Simpson (1-D)  0,79 0,66 0,86 0,69  0,75 0,5 0,76  

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-21 Especies registradas en los bosques de eucaliptos (EU) – verano (época de lluvias) 

A-37 
Valle internadino del río Yucay (Qda, 
Chachahuaycco - Cerro Chuyuccata) Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

Acocro 

No, Total de 
Individuos por 

Especie 

Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola orejuda (rabiblanca) madrugadora Eared dove 21 21 
Apodiformes Trochilidae Amazilia amazilia Colibrí ventrirufa Amazilia Hummingbird 1 1 
Apodiformes Trochilidae Aglaeactis cupripennis Rayo de sol brillante Shining sunbeam 8 8 
Piciformes Picidae Colaptes rupicola Carpintero andino Andean flicker 1 1 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero común House wren 7 7 
Passeriformes Turdidae Turdus chiguanco Zorzal chiguanco Chiguanco thrush 3 3 
Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero encapuchado Black siskin 27 27 
Passeriformes Thraupidae Phrygilus punensis Fringilo peruano Peruvian sierra-finch 7 7 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión cuellirrufo Rufous-collared sparrow 16 16 
Sp 1 1 1 
Número de especies (S) 10 10 
Número de individuos (N) 92 92 
Índice de Shannon – Weiner (H’) 2,62  
Índice de Simpson (1-D) 0,81  

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-22 Especies registradas en los bosques de eucaliptos (EU) – invierno (época seca) 

Valle 
interandino 
Río Yucay Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

A-37' 
Apodiformes Trochilidae Lesbia nuna Colacintillo colilarga Verde Green-tailed trainbearer 1 
Passeriformes Tyrannidae Myiotheretes striaticollis Alirrufa gargantilistada Streak-throated bush-tyrant 1 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrion cuellirrufo Rufous-collared sparrow 9 
Número de especies (S) 3 
Número de individuos (N) 11 
Indice de Shannon-Weiner (H') 0,87 
Indice de Simpson (1-D) 0,31 
Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-23 Especies registradas en las lagunas altoandinas (La) – verano (época de lluvias) 

A-43 A-59a A-62 
zona altoandina 3 Zona altoandina 4 (del cerro Llasac al 

cerro Chihuiri) Orden Familia Especie Nombre español* Nombre inglés** 
Lagunas cerca al 

cerro Choccehuacgra 
Laguna 

Tagracocha 
Laguna 

Quinsacocha 

No, Total de 
Individuos por 

Especie 

Podicipediformes Podicipedidae Rollandia rolland Zambullidor pimpollo White-tufted grebe 1     1 
Podicipediformes Podicipedidae Podiceps occipitalis Zambullidor plateado Silvery grebe   5 2 7 
Anseriformes Anatidae Chloephaga melanoptera Ganso andino (huallata) Andean goose   187 5 192 
Anseriformes Anatidae Anas flavirostris Pato barcino Speckled Teal 1   3 4 
Anseriformes Anatidae Anas specularioides Pato crestón Crested duck   15   15 
Anseriformes Anatidae Anas puna Pato de la puna Puna Teal 5   16 21 
Gruiformes Rallidae Fulica ardesiaca Gallareta andina Andean (slate-colored) coot 1 6 20 27 
Charadriiformes Charadriidae Vanellus resplendens Avefría Andina Andean Lapwing 2   10 12 
Charadriiformes Scolopacidae Tringa flavipes Patiamarillo menor Lesser Yellowlegs     21 21 
Charadriiformes Scolopacidae Calidris bairdii Playerito de Baird Baird´s sandpiper     39 39 
Charadriiformes Laridae Larus serranus Gaviota andina Andean gull 2 15 2 19 
Piciformes Picidae Colaptes rupicola Carpintero andino Andean flicker     1 1 
Passeriformes Furnariidae Geositta cunicularia Minero común Common miner     2 2 
Passeriformes Furnariidae Geositta punensis Minero de la puna Puna miner 17     17 
Passeriformes Furnariidae Geosita saxicolina Minero andino Dark-winged miner 1     1 
Passeriformes Furnariidae Cinclodes fuscus Churrete alibandeado Bar-winged cinclodes     2 2 
Passeriformes Furnariidae Cinclodes atacamensis Churrete aliblanca White-winged cinclodes 3     3 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola alpina Dormilona gris Plain-capped ground-tyrant     4 4 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola cinerea Dormilona cinérea Cinereous ground-tyrant 7     7 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión cuellirrufo Rufous-collared sparrow 1     1 
Número de especies (S) 11 5 13 20 
Número de individuos (N) 41 228 127 396 
Índice de Shannon – Weiner (H’) 2,69 1,01 2,94  
Ïndice de Simpson (1-D) 0,77 0,32 0,83  
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Cuadro 4.3.4-24 Especies registradas en las lagunas altoandinas (La) – Invierno (época seca) 

Laguna 
Yanapiruro 

Laguna 
Tagracocha 

Laguna 
Quinsacocha 

Altoandina 3 Altoandina 4 Altoandina 4 Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

A-43 A-59a A-62 

No. Total de 
Individuos 

por Especie 

Ciconiiformes Threskiornitidae Plegadis ridgwayi Ibis de la puna  Puna ibis 0 1 0 1 
Phoenicopteriformes Phoenicopteridae Phoenicopterus chilensis Flamingo chileno Chilean flamingo 0 0 1 1 
Anseriformes Anatidae Chloephaga melanoptera Ganso andino  Andean goose 0 17 14 31 
Anseriformes Anatidae Anas flavirostris Pato barcino Speckled teal 3 0 4 4 
Anseriformes Anatidae Anas georgica Pato jergón Yellow-billed pintail 4 0 0 0 
Anseriformes Anatidae Anas puna Pato de la puna Puna teal 0 0 20 20 
Anseriformes Anatidae Oxyura ferruginea Pato andino Andean duck 0 2 9 11 
Gruiformes Rallidae Fulica ardesiaca Gallareta andina Andean (Slate-colored) Coot 0 4 12 16 
Charadriiformes Charadriidae Vanellus resplendens Avefría andina Andean lapwing 2 0 0 0 
Charadriiformes Charadriidae Pluvialis squatarola Chorlo gris Black-bellied (Gray) Plover 0 0 1 1 
Charadriiformes Laridae Larus serranus Gaviota andina Andean gull 0 3 0 3 
Apodiformes Apodidae Aeronautes andecolus Vencejo andino Andean swift 0 0 8 8 
Passeriformes Furnariidae Geositta cunicularia Minero común Common miner 1 0 0 0 
Passeriformes Furnariidae Cinclodes fuscus Churrete alibandeado Bar-winged cinclodes 0 7 4 11 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola alpina Dormilona gris Plain-capped  Ground-tyrant 0 1 0 1 
Número de especies (S) 4 7 9 12 
Número de individuos (N) 10 35 73 108 
Indice de Shannon-Weiner (H') 1,85 2,16 2,75   
Indice de Simpson (1-D) 0,70 0,70 0,83   

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-25 Especies registradas en los matorrales mixtos (MM) – verano (época de lluvias) 

A-69 A-70 A-72 A-75 A-76 
Vertiente Occidental (CerroChihuiri a Mina La Bolivar) Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 
Qda. 

Tranca 
Qda. 

Jesque Ccotanca Cerro Lomo Largo 

No .total 
de 

individuos 
por 

especie 
Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta pentlandii Perdiz andina Andean tinamou   1  1 2 
Falconiformes Accipitridae Geranoaetus melanoleucus Aguilucho pechinegro Black-chested buzzard-eagle 1     1 
Falconiformes Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho variable Variable (Red-backed) hawk  1    1 
Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernícalo americano American krestel  1 1  1 3 
Falconiformes Falconidae Falco peregrinus Halcón Peregrino Peregrine Falcon 2     2 
Charadriiformes Charadriidae Vanellus resplendens Avefría Andina Andean Lapwing    4  4 
Columbiformes Columbidae Columba maculosa Paloma alimoteada Spot-winged pigeon  2    2 
Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola orejuda (rabiblanca) madrugadora Eared dove  2    2 
Columbiformes Columbidae Metriopelia melanoptera Tortolita alinegra Black-winged ground-dove  2  7  9 
Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi Paloma Coliblanca White-tipped Dove  2    2 
Psittaciformes Psittacidae Aratinga wagleri Cotorra frentiescarlata Scarlet-fronted parakeet 2     2 
Psittaciformes Psittacidae Psilopsiagon aurifrons Perico cordillerano Mountain Parakeet  3   18 21 
Strigiformes Strigidae Glaucidium brasilianum Lechucita Ferruginosa  Ferruginous Pygmy-Owl  1    1 
Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus longirostris Chotacabras Alifajeado Band-winged Nightjar 2     2 
Apodiformes Apodidae Aeronautes andecolus Vencejo andino Andean swift 2    6 8 
Apodiformes Trochilidae Colibri coruscans Orejivioleta ventriazul Sparkling violetear  2 1   3 
Apodiformes Trochilidae Aglaeactis cupripennis Rayo de sol brillante Shining sunbeam  1    1 
Apodiformes Trochilidae Patagona gigas Colibrí gigante Giant hummingbird 1     1 
Apodiformes Trochilidae Polyonymus caroli Cometa Colibronceada Bronze-tailed Comet  1    1 
Apodiformes Trochilidae Metallura tyrianthina Colibrí tirio Tyrian metaltail  1    1 
Piciformes Picidae Colaptes rupicola Carpintero andino Andean flicker   3   3 
Passeriformes Furnariidae Upucerthia jelskii Bandurrita de Jelski      4 1 5 
Passeriformes Furnariidae Leptasthenura andicola Tijeral Andino Andean Tit-Spinetail  1    1 
Passeriformes Furnariidae Leptasthenura striata Tijeral listado Streaked Tit-spinetail  1   5 6 
Passeriformes Furnariidae Asthenes pudibunda Canastero de Quebradas Canyon Canastero 1     1 
Passeriformes Furnariidae Asthenes modesta Canastero cordillerano Cordilleran Canasreo 1     1 
Passeriformes Tyrannidae Anairetes parulus Torito copetón Tufted tit-tyrant 7 2    9 
Passeriformes Tyrannidae Contopus cinereus Pibí Tropical Tropical Pewee     30 30 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca leucophrys Pitajo cejiblanca White-browed chat tyrant  3    3 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Coninuación... 

A-69 A-70 A-72 A-75 A-76 
Vertiente Occidental (CerroChihuiri a Mina La Bolivar) Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 
Qda. 

Tranca 
Qda. 

Jesque Ccotanca Cerro Lomo Largo 

No .total 
de 

individuos 
por 

especie 
Passeriformes Tyrannidae Myiotheretes striaticollis Alirrufa Gargantilistada Streak-throated Bush-Tyrant  2    2 
Passeriformes Tyrannidae Agriornis montana Arriero piquinegro Black-billed shrike-tyrant  1    1 
Passeriformes Tyrannidae Polioxolmis rufipennis Alirrufa Canela Rufous-webbed Tyrant 1     1 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola alpina Dormilona gris Plain-capped ground-tyrant    3  3 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola albifrons Dormilona frentiblanca White-fronted ground-tyrant 1     1 
Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azul y blanco Blue-and-white swallow 3  2   5 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero común House wren 2 1 2   5 
Passeriformes Turdidae Turdus chiguanco Zorzal chiguanco Chiguanco thrush 2  13   15 
Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero encapuchado Black siskin 5  17   22 
Passeriformes Thraupidae Conirostrum cinereum Mielerito cineréo Cinereous conebill 3  21   24 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus fruticeti Frigilo pechinegro Mourning sierra-finch 5 7 44  17 73 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus alaudinus Fringilo colifajeado Band-tailed sierra finch 7 7  18  32 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus plebejus Fringilo pechicenizo Ash-breasted sierra finch 5 1    6 
Passeriformes Emberizidae Catamenia analis Semillero colifajeado Band-tailed seedeater  3    3 
Passeriformes Emberizidae Catamenia inornata Semillero simple Plain-colored seedeater 2     2 
Passeriformes Emberizidae Diglossa brunneiventris Pinchaflor gargantinegra Black-throated flowerpiercer 1 2    3 
Passeriformes Emberizidae Sicalis uropygialis Chirigue rabadilla dorsibrillante Bright-rumped yellow-finch 3 2    5 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión cuellirrufo Rufous-collared sparrow 2 5 11  5 23 
Passeriformes Cardinalidae Saltator aurantiirostris Saltador piquidorado Golden-bellied grosbeak  1    1 
Passeriformes Cardinalidae Pheucticus chrysogaster Picogrueso Ventridorado Golden-bellied Grosbeak  2   2 4 
Número de especies (S) 23 28 11 5 10 49 
Número de individuos (N) 61 60 116 36 86 359 
Índice de  Shannon – Weiner (H´) 4,22 4,49 2,57 1,96 2,56  
Índice de Simpson (1-D) 0,94 0,94 0,78 0,68 0,78  

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-26 Especies registradas en los matorrales mixtos (MM) – invierno (época seca) 

Vertiente Occidental 
Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

A-69 A-70 A-72 A-75 A-76 

No. Total de 
Individuos 

por Especie 
Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta pentlandii Perdiz andina Andean Tinamou 0 0 1 0 1 2 
Falconiformes Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho Variable Variable (Red- backed) Hawk 0 3 0 0 3 6 
Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernicalo americano American Kestrel 1 1 1 0 0 3 
Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola Orejuda  Eared Dove 0 3 2 0 0 5 
Columbiformes Columbidae Columbina cruziana Tortolita peruana Croaking Ground-Dove 0 4 0 0 0 4 
Columbiformes Columbidae Metriopelia ceciliae Tortolita Moteada Cascabelita Bare-faced Ground-Dove 0 0 2 3 5 10 
Columbiformes Columbidae Metriopelia melanoptera Tortolita Alinegra Black-winged Ground-Dove 1 6 9 1 0 17 
Columbiformes Columbidae Metriopelia aymara Tortolita Doradipunteada Golden-spotted Ground-Dove 0 0 0 0 2 2 
Psittaciformes Psittacidae Bolborhynchus orbygnesius Perico Andino Andean Parakeet  0 14 3 0 0 17 
Psittaciformes Psittacidae Psilopsiagon aurifrons Perico cordillerano Mountain Parakeet 0 7 0 0 0 7 
Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Lechuza Terrestre  Burrowing Owl 0 1 0 0 0 1 
Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus longirostris Chotacabras Alifajeado Band-winged Nightjar 0 0 1 0 0 1 
Apodiformes Apodidae Aeronautes andecolus Vencejo andino Andean Swift 0 0 3 0 0 3 
Apodiformes Trochilidae Colibri coruscans Orejivioleta Ventriazul Sparkling Violetear 2 7 4 0 0 13 
Apodiformes Trochilidae Aglaeactis cupripennis Rayo-de-Sol Brillante Shining Sunbeam 0 1 0 0 0 1 
Apodiformes Trochilidae Patagona gigas Colibrí Gigante Giant Hummingbird 5 20 6 0 0 31 
Apodiformes Trochilidae Lesbia nuna Colacintillo Colilarga Verde Green-tailed Trainbearer 0 3 0 0 0 3 
Apodiformes Trochilidae Oreonympha nobilis Montañés Barbudo Bearded Mountaineer 1 0 0 0 0 1 
Apodiformes Trochilidae Metallura tyrianthina Colibrí Tirio Tyrian Metaltail 0 1 0 0 0 1 
Apodiformes Trochilidae Metallura phoebe Colibrí Negro Black Metaltail 0 4 1 0 0 5 
Piciformes Picidae Colaptes rupicola Carpintero Andino Andean Flicker 0 0 0 1 1 2 
Passeriformes Furnariidae Geositta cunicularia Minero Común Common Miner 0 0 2 0 0 2 
Passeriformes Furnariidae Geositta saxicolina Minero Andino Dark-winged Miner 1 0 0 0 0 1 
Passeriformes Furnariidae Geositta crassirostris Minero Piquigrueso Thick-billed Miner 0 0 0 0 1 1 
Passeriformes Furnariidae Geositta tenuirostris Minero piquilargo Slender-billed Miner 0 0 1 0 0 1 
Passeriformes Furnariidae Cinclodes fuscus Churrete Alibandeado Bar-winged Cinclodes 0 0 1 0 0 1 
Passeriformes Furnariidae Leptasthenura andicola Tijeral Andino Andean Tit-Spinetail 1 0 0 0 0 1 
Passeriformes Furnariidae Leptasthenura striata Tijeral Listado Streaked Tit-Spinetail 0 0 0 0 1 1 
Passeriformes Furnariidae Asthenes pudibunda Canastero de Quebradas Canyon Canastero 0 1 0 0 0 1 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Continuación... 

Vertiente Occidental 
Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

A-69 A-70 A-72 A-75 A-76 

No. Total de 
Individuos 

por Especie 
Passeriformes Furnariidae Asthenes humilis Canastero Gargantilistado Streak-throated Canastero 0 0 1 0 0 1 
Passeriformes Formicariidae Grallaria andicola Torotoi Cabecilistada Stripe-headed Antpitta 1 0 0 0 0 1 
Passeriformes Tyrannidae Elaenia obscura Elainia Obscura Highland Elaenia 1 1 1 0 0 3 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca leucophrys Pitajo Cejiblanca White-browed Chat-Tyrant 0 0 3 0 0 3 
Passeriformes Tyrannidae Myiotheretes striaticollis Alirrufa Gargantilistada Streak-throated Bush-Tyrant 2 0 0 0 0 2 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola maculirostris Dormilona Chica Spot-billed Ground-Tyrant  0 2 1 3 4 10 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola rufivertex Dormilona Nuquirrojiza Rufous-naped Ground-Tyrant 0 0 0 0 2 2 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola alpina Dormilona Gris Plain-capped  Ground-Tyrant 0 2 2 0 1 5 
Passeriformes Hirundinidae Stelgidopteryx andecola Golondrina Andina Andean Swallow 0 1 0 0 0 1 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero Común House Wren 0 1 0 0 0 1 
Passeriformes Turdidae Turdus chiguanco Zorzal Chiguanco Chiguanco Thrush 1 2 2 0 0 5 
Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero Encapuchado Hooded Siskin 0 1 9 0 0 10 
Passeriformes Fringillidae Carduelis uropygialis Jilguero Cordillerano Yellow-rumped Siskin 0 0 5 0 0 5 
Passeriformes Thraupidae Conirostrum cinereum Mielerito cineréo Cinereous Conebill 0 1 1 0 1 3 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus punensis Fringilo Peruano Peruvian Sierra-Finch 1 0 4 0 0 5 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus fruticeti Frigilo Pechinegro Mourning Sierra-Finch 2 0 1 0 1 4 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus unicolor Fringilo Plomizo Plumbeous Sierra-Finch 1 1 0 0 0 2 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus alaudinus Fringilo colifajeado Band-tailed Sierra-Finch 3 0 15 3 2 23 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus plebejus Fringilo Pechicenizo Ash-breasted Sierra-Finch 3 1 6 0 0 10 
Passeriformes Emberizidae Poospiza rubecula Monterita Pechirufo Rufous-breasted Warbling-Finch 0 0 1 0 0 1 
Passeriformes Emberizidae Poospiza caesar Monterita Pechicastaño Chestnut-breasted Mountain-finch 1 2 0 0 0 3 
Passeriformes Emberizidae Catamenia inornata Semillero Simple Plain-colored Seedeater 0 2 1 0 0 3 
Passeriformes Emberizidae Diglossa brunneiventris Pinchaflor Gargantinegra Black-throated Flowerpiercer 1 2 0 0 0 3 
Passeriformes Emberizidae Sicalis uropygialis Chirigüe Rabadilla Dorsibrillante Bright-rumped Yellow-Finch 2 2 0 0 0 4 
Passeriformes Emberizidae Atlapetes seebohmi Matorralero Coronibayo Bay-crowned Brush-Finch 1 1 0 0 0 2 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrion Cuellirrufo Rufous-collared Sparrow 1 1 1 0 1 4 
Número de especies (S) 21 31 30 5 14 55 
Número de individuos (N) 33 99 91 11 26 260 
Indice de Shannon-Weiner (H') 4,16 4,22 4,33 2,16 3,53  
Indice de Simpson (1-D) 0,93 0,92 0,93 0,76 0,90  

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-27 Especies registradas en la vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios (VCA) – verano (época de lluvias) 

A-77 A-78 A-79 A-80 A-81 A-82 
Vertiente Occidental Orden Familia Especie Nombre español* Nombre inglés** 

Qda, San Juan Mina La Bolivar 

No. Total de 
Individuos 

por Especie 

Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernícalo americano American krestel 1      1 
Columbiformes Columbidae Columba maculosa Paloma alimoteada Spot-winged pigeon 1      1 
Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola orejuda (rabiblanca) madrugadora Eared dove 1 3 1    5 
Columbiformes Columbidae Metriopelia ceciliae Tortolita moteada Bare-faced ground-dove 2      2 
Psittaciformes Psittacidae Aratinga wagleri Cotorra frentiescarlata Scarlet-fronted parakeet 3      3 
Psittaciformes Psittacidae Psilopsiagon aurifrons Perico cordillerano Mountain Parakeet 2      2 
Piciformes Strigidae Athene cunicularia Lechuza Terrestre  Burrowing Owl 1      1 
Apodiformes Apodidae Aeronautes andecolus Vencejo andino Andean swift 3      3 
Apodiformes Trochilidae Polyonymus caroli Cometa Colibronceada Bronze-tailed Comet 2  1    3 
Apodiformes Trochilidae Oreonympha nobilis Montañés Barbudo Bearded Mountaineer 2      2 
Apodiformes Trochilidae Rhodopis vesper Colibrí de Oasis Oasis Hummingbird    1  3 4 
Apodiformes Trochilidae Myrtis fanny Estrellita Collaripúrpura Purple-collared Woodstar   1    1 
Passeriformes Furnariidae Geositta crassirostris Minero Piquigrueso Thick-billed Miner   1    1 
Passeriformes Furnariidae Leptasthenura striata Tijeral listado Streaked Tit-spinetail 1      1 
Passeriformes Furnariidae Asthenes cactorum Canastero de los Cactus Cactus Canastero 3  1    4 
Passeriformes Tyrannidae Anairetes flavirostris Torito piquiamarillo Yellow-billed tit-tyrant 3      3 
Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Mosquero Bermellón Turtupilín Vermilion Flycatcher  1     1 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca leucophrys Pitajo cejiblanca White-browed chat tyrant 2      2 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola maculirostris Dormilona chica Spot-billed ground-tyrant   1    1 
Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azul y blanco Blue-and-white swallow   1    1 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero común House wren 18 2 4    24 
Passeriformes Mimidae Mimus longicaudatus Calandria Colilarga Long-tailed Mockingbird 4  1    5 
Passeriformes Turdidae Turdus chiguanco Zorzal chiguanco Chiguanco thrush 2      2 
Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero encapuchado Black siskin 4  2    6 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 4.3.4-48 

Continuación... 

A-77 A-78 A-79 A-80 A-81 A-82 
Vertiente Occidental Orden Familia Especie Nombre español* Nombre inglés** 

Qda, San Juan Mina La Bolivar 

No, Total de 
Individuos 

por Especie 
Passeriformes Thraupidae Conirostrum cinereum Mielerito cineréo Cinereous conebill     4       4 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus fruticeti Frigilo pechinegro Mourning sierra-finch 2   1       3 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus alaudinus Fringilo colifajeado Band-tailed sierra finch 2 1         3 
Passeriformes Emberizidae Sicalis uropygialis Chirigue rabadilla dorsibrillante Bright-rumped yellow-finch   3         3 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión cuellirrufo Rufous-collared sparrow 7 4 6       17 
Passeriformes Cardinalidae Pheucticus chrysogaster Picogrueso Ventridorado Golden-bellied Grosbeak 2           2 
Passeriformes Icteridae Dives warszewiczi Tordo de matorral Scrub Blackbird 12 11 1       24 
Número de especies (S) 23 7 14 1 0 1 31 
Número de individuos (N) 80 25 26 1 0 3 135 
Índice de Shannon - Weiner 3,94 2,34 3,41 0,00 0,00 0,00  
Indice de Simpson 0,90 0,74 0,88 0,00 0,00 0,00  

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-28 Especies registradas en la vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios (VCA) – invierno (época seca) 

Vertiente Occidental 
Orden Familia Especie Nombre español* Nombre inglés** 

A-77 A-78 A-79a A-80 A-81 A-82 A-82a 

No. Total de 
Individuos 

por Especie 
Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernicalo americano American Kestrel 0 1 0 0 0 0 0 1 
Falconiformes Falconidae Falco femoralis Halcón Aplomado Aplomado Falcon 0 0 1 0 0 0 0 1 
Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola Orejuda  Eared Dove 0 0 0 0 0 0 1 1 
Columbiformes Columbidae Metriopelia melanoptera Tortolita Alinegra Black-winged Ground-Dove 0 2 0 0 0 0 0 2 
Psittaciformes Psittacidae Aratinga wagleri Cotorra Frentiescarlata Sacarlet-fronted Parakeet 3 0 0 0 0 0 0 3 
Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Lechuza Terrestre  Burrowing Owl 0 0 0 1 2 1 1 5 
Apodiformes Apodidae Aeronautes andecolus Vencejo andino Andean Swift 1 0 0 0 0 0 0 1 
Apodiformes Trochilidae Polyonymus caroli Cometa Colibronceada Bronze-tailed Comet 2 0 0 0 0 0 0 2 
Apodiformes Trochilidae Rhodopis vesper Colibrí de Oasis Oasis Hummingbird 0 0 1 1 4 2 0 8 
Apodiformes Trochilidae Myrtis fanny Estrellita Collaripúrpura Purple-collared Woodstar 0 1 1 0 0 2 0 4 
Passeriformes Furnariidae Geositta peruviana Minero Peruano Coastal Miner 0 0 1 0 0 2 0 3 
Passeriformes Furnariidae Geositta crassirostris Minero Piquigrueso Thick-billed Miner 0 7 0 0 0 0 0 7 
Passeriformes Furnariidae Leptasthenura striata Tijeral Listado Streaked Tit-Spinetail 1 1 0 0 0 0 0 2 
Passeriformes Furnariidae Asthenes cactorum Canastero de los Cactus Cactus Canastero 3 2 1 0 1 0 0 7 
Passeriformes Tyrannidae Anairetes flavirostris Torito Piquiamarillo Yellow-billed Tit-Tyrant 0 0 0 0 1 1 0 2 
Passeriformes Tyrannidae Myiotheretes striaticollis Alirrufa Gargantilistada Streak-throated Bush-Tyrant 0 1 0 0 0 0 0 1 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola maculirostris Dormilona Chica Spot-billed Ground-Tyrant  0 1 0 0 0 0 0 1 
Passeriformes Tyrannidae Muscigralla brevicauda Dormilona cola corta Short-tailed Field-Tyrant 0 0 2 0 0 1 0 3 
Passeriformes Hirundinidae Phaeoprogne tapera Martín Pechipardo Brown-chested Martin 2 0 0 0 0 0 0 2 
Passeriformes Thraupidae Conirostrum cinereum Mielerito cineréo Cinereous Conebill 2 1 0 0 0 0 0 3 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus alaudinus Fringilo colifajeado Band-tailed Sierra-Finch 2 1 1 0 0 0 1 5 
Passeriformes Emberizidae Sicalis uropygialis Chirigüe Rabadilla Dorsibrillante Bright-rumped Yellow-Finch 0 0 3 0 0 0 0 3 
Passeriformes Emberizidae Sicalis raimondii Chirigüe de Raimondi Raimondi's Yellow-Finch 0 0 0 1 3 0 0 4 
Passeriformes Icteridae Dives warszewiczi Tordo de matorral Scrub Blackbird 2 7 0 0 0 0 0 9 
Número de especies (S) 9 11 8 3 5 6 3 24 
Número de individuos (N) 18 25 11 3 11 9 3 80 
Indice de Shannon-Weiner (H') 3,09 2,91 2,85 1,58 2,12 2,50 1,58  
Indice de Simpson (1-D) 0,88 0,82 0,84 0,67 0,74 0,81 0,67  

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-29 Especies registradas en la vegetación de cactáceas columnares dispersas – verano (época de lluvias) 

A-83 A-84 A-85 
Costa (Mina La Bolívar -  Futura 

Planta de Licuefacción) Orden Familia Especie Nombre español* Nombre inglés** 
Qda, Río Seco 

No. Total de 
Individuos por 

Especie 

Falconiformes Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho variable Variable (Red-backed) hawk 1     1 
Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola orejuda (rabiblanca) madrugadora Eared dove 1     1 
Columbiformes Columbidae Columbina cruziana Tortolita peruana Croaking Ground-Dove     1 1 
Columbiformes Columbidae Metriopelia ceciliae Tortolita moteada Bare-faced ground-dove 1     1 
Psittaciformes Psittacidae Psilopsiagon aurifrons Perico cordillerano Mountain Parakeet 2     2 
Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Lechuza Terrestre  Burrowing Owl     1 1 
Apodiformes Apodidae Aeronautes andecolus Vencejo andino Andean swift   3   3 
Apodiformes Trochilidae Polyonymus caroli Cometa Colibronceada Bronze-tailed Comet 1     1 
Apodiformes Trochilidae Rhodopis vesper Colibrí de Oasis Oasis Hummingbird   2   2 
Apodiformes Trochilidae Myrtis fanny Estrellita Collaripúrpura Purple-collared Woodstar 2     2 
Passeriformes Furnariidae Geositta crassirostris Minero Piquigrueso Thick-billed Miner     1 1 
Passeriformes Furnariidae Asthenes cactorum Canastero de los Cactus Cactus Canastero 1 6   7 
Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Mosquero Bermellón Turtupilín Vermilion Flycatcher     1 1 
Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina tijereta Barn swallow 1     1 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero común House wren 4     4 
Passeriformes Mimidae Mimus longicaudatus Calandria Colilarga Long-tailed Mockingbird     1 1 
Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero encapuchado Black siskin     3 3 
Passeriformes Thraupidae Conirostrum cinereum Mielerito cineréo Cinereous conebill     1 1 
Passeriformes Emberizidae Sicalis raimondii Chirigue de Raimondi Raimondi´s yellow finch 3     3 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión cuellirrufo Rufous-collared sparrow 3   1 4 
Número de especies (S) 11 3 8 20 
Número de individuos (N) 20 11 10 41 
Índice de Shannon – Weiner (H’) 3,25 1,44 2,85  
Índice de Simpson (1-D) 0,88 0,60 0,84  

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-30 Especies registradas en la vegetación de cactáceas columnares dispersas (VC) – invierno (época seca) 

Costa 

Orden Familia Especie Nombre español* Nombre inglés** 
A-83' A-84 

No. Total de 
Individuos 

por Especie 

Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Lechuza Terrestre  Burrowing Owl 0 1 1 
Apodiformes Trochilidae Rhodopis vesper Colibrí de Oasis Oasis Hummingbird 1 1 2 
Passeriformes Furnariidae Geositta peruviana Minero Peruano Coastal Miner 1 1 2 
Passeriformes Furnariidae Geositta crassirostris Minero Piquigrueso Thick-billed Miner 0 2 2 
Passeriformes Furnariidae Leptasthenura striata Tijeral Listado Streaked Tit-Spinetail 1 0 1 
Passeriformes Tyrannidae Anairetes nigrocristatus Torito Crestinegra Black-crested Tit-Tyrant 1 0 1 
Passeriformes Tyrannidae Anairetes flavirostris Torito Piquiamarillo Yellow-billed Tit-Tyrant 2 0 2 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus alaudinus Fringilo colifajeado Band-tailed Sierra-Finch 1 0 1 
Passeriformes Emberizidae Poospiza hispaniolensis Monterita Acollarada Collared Warbling-Finch 0 1 1 
Passeriformes Emberizidae Sicalis raimondii Chirigüe de Raimondi Raimondi's Yellow-Finch 1 1 2 
Número de especies (S) 7 6 10 
Número de individuos (N) 8 7 15 
Indice de Shannon-Weiner (H') 2,75 2,52   
Indice de Simpson (1-D) 0,84 0,82   

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-31 Especies registradas en la vegetación hidromórfica – verano (época de lluvias) 

A-89 A-90 A-91 
Costa (Mina La Bolívar - Futura 

Planta de Licuefacción) Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 
Laguna 
Bernal 

Laguna 
Morón  

Laguna 
Moron A 

No. Total 
deIndividuos 
por Especie 

Podicipediformes Podicipedidae Podilymbus podiceps Zambullidor Picogrueso Pied-billed Grebe   1 1 
Podicipediformes Podicipedidae Rollandia rolland Zambullidor pimpollo White-tufted grebe   2 2 
Podicipediformes Podicipedidae Podiceps major Zambullidor Grande Great Grebe   1 1 
Ciconiiformes Ardeidae Egretta alba Garza grande Great egret  1  1 
Ciconiiformes Ardeidae Egretta thula Garcita blanca Snowy Egret  2  2 
Ciconiiformes Ardeidae Bubulcus ibis Garcita bueyera Cattle Egret  3  3 
Ciconiiformes Ardeidae Butorides striatus Garcita Estriada Striated Heron  1  1 
Ciconiiformes Ardeidae Nycticorax nycticorax Huaco Común Black-crowned Night-Heron  2  2 
Falconiformes Accipitridae Circus cinereus Gavilán cenizo Cinereous harrier   1 1 
Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernícalo americano American krestel  2 2 4 
Falconiformes Falconidae Falco femoralis Halcón aplomado Aplomado falcon  1  1 
Gruiformes Rallidae Pardirallus sanguinolentus Rascón plomizo Plumbeous rail   2 2 
Gruiformes Rallidae Gallinula chloropus Polla de agua Common Moorthen  2 4 6 
Charadriiformes Burhinidae Burhinus superciliaris Alcaraván Huerequeque Peruvian Thick-knee   2 2 
Charadriiformes Scolopacidae Tringa melanoleuca Patiamarillo mayor Greater Yellowlegs  1  1 
Columbiformes Columbidae Columba livia Paloma doméstica Rock dove  3  3 
Columbiformes Columbidae Zenaida meloda Tórtola Melódica Cuculí Pacific Dove  2 22 24 
Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Lechuza Terrestre  Burrowing Owl 3 3  6 
Caprimulgiformes Caprimulgidae Chordeiles acutipennis Chotacabra Menor Lesser Nighthawk   2 2 
Apodiformes Trochilidae Amazilia amazilia Colibrí Ventrirufa Amazilia Hummingbird  2  2 
Apodiformes Trochilidae Rhodopis vesper Colibrí de Oasis Oasis Hummingbird  1  1 
Apodiformes Trochilidae Thaumastura cora Colibrí de Cora Peruvian Sheartail   1 1 
Passeriformes Furnariidae Geositta peruviana Minero Peruano Coastal Miner   1   1 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Continuación... 

A-89 A-90 A-91 
Costa (Mina La Bolívar - Futura 

Planta de Licuefacción) Orden Familia Especie Nombre español* Nombre inglés** 
Laguna 
Bernal 

Laguna 
Morón  

Laguna 
Moron A 

No. Total de 
Individuos por 

Especie 

Passeriformes Furnariidae Phleocryptes melanops Junquero (Totorero) Wren-like Rushbird 4 6 13 23 
Passeriformes Tyrannidae Elaenia albiceps Elenia Crestiblanca  White-crested Elaenia  2  2 
Passeriformes Tyrannidae Tachuris rubigastra Siete colores de la Totora Many-colored Rush-Tyrant   6 6 
Passeriformes Tyrannidae Euscarthmus meloryphus Tirano-Pigmeo Coronileonada Tawny-crowned Pygmy  1  1 
Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Mosquero Bermellón Turtupilín Vermilion Flycatcher 2 12 2 16 
Passeriformes Tyrannidae Muscigralla brevicauda Dormilona cola corta Short-tailed Field-Tyrant   2 2 
Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano Tropical Tropical Kingbird  1  1 
Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azul y blanco Blue-and-white swallow 142 143 94 379 
Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina tijereta Barn swallow  1 4 5 
Passeriformes Motacillidae Anthus lutescens Cachirla amarillenta Yellowish Pipit   1 1 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero común House wren  6 14 20 
Passeriformes Mimidae Mimus longicaudatus Calandria Colilarga Long-tailed Mockingbird  2  2 
Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero encapuchado Black siskin  5  5 
Passeriformes Thraupidae Conirostrum cinereum Mielerito cineréo Cinereous conebill   2 2 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus alaudinus Fringilo colifajeado Band-tailed sierra finch   1 1 
Passeriformes Emberizidae Poospiza hispaniolensis Monterita Acollarada Collared Warbling-Finch  1 1 2 
Passeriformes Emberizidae Volatinia jacarina Saltapalito Blue-black Grassquit  8  8 
Passeriformes Emberizidae Sporophila simplex Espiguero simple Drab Seedeater  2 5 7 
Passeriformes Emberizidae Sicalis luteola Chirigue comun Grassland Yellow-Finch  3  3 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión cuellirrufo Rufous-collared sparrow  12 21 33 
Passeriformes Icteridae Sturnella bellicosa Huanchaco Peruvian Meadowlark  6 1 7 
Passeriformes Icteridae Molothrus bonariensis Tordo Brilloso parásito Shiny Cowbird   5 5 
Número de especies (S) 4 31 26 45 
Número de individuos (N) 151 238 212 601 
Indice de Shannon – Weiner (H’) 0,42 2,73 3,11  
Indice de Simpson (1-D) 0,11 0,63 0,77  
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Cuadro 4.3.4-32 Especies registradas en la vegetación hidromórfica (VH) – invierno (época seca) 

Costa 
Laguna 

Bernal Alto 
Laguna 
Moron B 

Laguna 
Moron A Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

A-89 A-90 A-91 

No. Total de 
Individuos 

por Especie 

Podicipediformes Podicipedidae Podilymbus podiceps Zambullidor Picogrueso Pied-billed Grebe 0 1 0 1 
Podicipediformes Podicipedidae Rollandia rolland Zambullidor Pimpollo White-tufted Grebe 0 0 1 1 
Podicipediformes Podicipedidae Podiceps major Zambullidor Grande Great Grebe 0 0 1 1 
Ciconiiformes Ardeidae Egretta alba Garza Grande Great Egret 0 1 0 1 
Ciconiiformes Ardeidae Egretta thula Garcita Blanca Snowy Egret 1 1 0 2 
Ciconiiformes Ardeidae Bubulcus ibis Garcita bueyera Cattle Egret 0 1 0 1 
Ciconiiformes Ardeidae Butorides striatus Garcita Estriada Striated Heron 0 5 2 7 
Ciconiiformes Ardeidae Nycticorax nycticorax Huaco Común Black-crowned Night-Heron 1 0 0 1 
Falconiformes Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo cabeza negra Black Vulture 0 2 0 2 
Falconiformes Accipitridae Circus cinereus Gavilán Cenizo Cinereous Harrier 0 0 1 1 
Falconiformes Accipitridae Parabuteo unicinctus Gavilan Mixto Harris' (Bay-winged) Hawk 0 2 0 2 
Falconiformes Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho Variable Variable (Red- backed) Hawk 0 1 1 2 
Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernicalo americano American Kestrel 0 1 0 1 
Gruiformes Rallidae Pardirallus sanguinolentus Rascón Plomizo Plumbeous Rail 3 6 8 17 
Gruiformes Rallidae Gallinula chloropus Polla de agua Common Moorthen 0 8 3 11 
Gruiformes Rallidae Fulica ardesiaca Gallareta andina Andean (Slate-colored) Coot 0 0 1 1 
Charadriiformes Burhinidae Burhinus superciliaris Alcaraván Huerequeque Peruvian Thick-knee 0 2 3 5 
Charadriiformes Charadriidae Charadrius vociferus Chorlo gritón Killdeer  1 6 0 7 
Columbiformes Columbidae Zenaida meloda Tórtola Melódica Cuculí Pacific Dove 0 2 1 3 
Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Lechuza Terrestre  Burrowing Owl 2 0 0 2 
Apodiformes Trochilidae Thaumastura cora Colibrí de Cora Peruvian Sheartail 0 11 0 11 
Apodiformes Trochilidae Myrtis fanny Estrellita Collaripúrpura Purple-collared Woodstar 0 0 1 1 
Passeriformes Furnariidae Geositta peruviana Minero Peruano Coastal Miner 3 2 0 5 
Passeriformes Furnariidae Phleocryptes melanops Junquero (Totorero) Wren-like Rushbird 3 9 11 23 
Passeriformes Tyrannidae Tachuris rubrigastra Siete colores de la Totora Many-colored Rush-Tyrant 5 7 6 18 
Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Mosquero Bermellón Turtupilín Vermilion Flycatcher 3 12 10 25 
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Continuación… 

Costa 
Laguna 

Bernal Alto 
Laguna 
Moron B 

Laguna 
Moron A Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

A-89 A-90 A-91 

No. Total de 
Individuos 

por Especie 

Passeriformes Tyrannidae Muscigralla brevicauda Dormilona cola corta Short-tailed Field-Tyrant 1 3 0 4 
Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano Tropical Tropical Kingbird 0 1 0 1 
Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Azul y Blanco  Blue-and-white Swallow 0 6 3 9 
Passeriformes Motacillidae Anthus lutescens Cachirla amarillenta Yellowish Pipit 0 1 1 2 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero Común House Wren 1 5 14 20 
Passeriformes Thraupidae Conirostrum cinereum Mielerito cineréo Cinereous Conebill 4 2 43 49 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus alaudinus Fringilo colifajeado Band-tailed Sierra-Finch 0 0 3 3 
Passeriformes Emberizidae Xenospingus concolor Fringilo apizarrado Slender-billed Finch 2 2 14 18 
Passeriformes Emberizidae Sporophila simplex Espiguero simple Drab Seedeater 0 0 1 1 
Passeriformes Emberizidae Catamenia analis Semillero Colifajeado Band-tailed Seedeater 0 0 2 2 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrion Cuellirrufo Rufous-collared Sparrow 1 1 10 12 
Passeriformes Icteridae Sturnella bellicosa Pastorero Peruano   Peruvian Meadowlark 0 0 1 1 
Número de especies (S) 14 27 24 38 
Número de individuos (N) 31 101 142 274 
Indice de Shannon-Weiner (H') 3,58 4,26 3,58  
Indice de Simpson (1-D) 0,91 0,94 0,87  

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-33 Especies registradas en la vegetación desértica – verano (época de lluvias) 

A-87 A-96 A-98 A-102 
Costa (Mina La Bolívar - Futura Planta de 

Licuefacción) 
Orden Familia Especie Nombre español* Nombre inglés** 

Qda, La 
Polvora 

Pampa 
Cabeza 

de 
Toro 

Pampa del 
Carmen 

Pampa 
Ñoco 

No. Total de 
Individuos 

por Especie 

Falconiformes Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo cabeza negra Black Vulture     1   1 
Falconiformes Cathartidae Cathartes aura Gallinazo cabeza roja Turkey Vulture   1     1 
Charadriiformes Burhinidae Burhinus superciliaris Alcaraván Huerequeque Peruvian Thick-knee   1   2 3 
Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Lechuza Terrestre  Burrowing Owl   3   1 4 
Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azul y blanco Blue-and-white swallow   26     26 
Número de especies (S) 0 4 1 2 5 
Número de individuos (N) 0 31 1 3 35 
Indice de Shannon – Weiner (H`) 0 0,86 0 0,92   
Indice de Simpson (1-D) 0 0,29 0 0,44   

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-34 Especies registradas en la vegetación desértica (VD) – invierno (época seca) 

Costa 
Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

A-87 A-96 A-98 A-102 

No. Total de 
Individuos 

por Especie 
Ciconiiformes Ardeidae Bubulcus ibis Garcita bueyera Cattle Egret 0 0 0 1 1 
Falconiformes Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo cabeza negra Black Vulture 0 0 4 3 7 
Falconiformes Cathartidae Cathartes aura Gallinazo cabeza roja Turkey Vulture 0 0 0 1 1 
Falconiformes Accipitridae Parabuteo unicinctus Gavilan Mixto Harris' (Bay-winged) Hawk 0 0 0 1 1 
Charadriiformes Burhinidae Burhinus superciliaris Alcaraván Huerequeque Peruvian Thick-knee 1 3 1 6 11 
Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola Orejuda  Eared Dove 0 4 6 0 10 
Columbiformes Columbidae Zenaida meloda Tórtola Melódica Cuculí Pacific Dove 0 0 4 1 5 
Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Lechuza Terrestre  Burrowing Owl 0 1 0 0 1 
Apodiformes Apodidae Aeronautes andecolus Vencejo andino Andean Swift 0 0 0 1 1 
Passeriformes Furnariidae Geositta peruviana Minero Peruano Coastal Miner 0 7 6 5 18 
Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Azul y Blanco  Blue-and-white Swallow 0 29 6 4 39 
Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero Encapuchado Hooded Siskin 0 1 0 0 1 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus alaudinus Fringilo colifajeado Band-tailed Sierra-Finch 0 0 0 1 1 
Número de especies (S) 1 6 6 10 13 
Número de individuos (N) 1 45 27 24 97 
Indice de Shannon-Weiner (H') 0 1,64 2,44 2,92   
Indice de Simpson (1-D) 0 0,55 0,81 0,84   

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-35 Especies registradas en el desierto de tilladsias – verano (época de lluvias) 

A-86 A-101 A-104 
Costa (Mina La Bolívar - Futura Planta de 

Licuefacción) Orden Familia Especie Nombre español* Nombre inglés** 
Pampa 

Chunchanga 
Cerro 

Chinchicama 
Pampa 
Negra 

No. Total de 
Individuos 

por Especie 

Falconiformes Cathartidae Cathartes aura Gallinazo cabeza roja Turkey Vulture   1   1 
Falconiformes Accipitridae Geranoaetus melanoleucus Aguilucho pechinegro Black-chested buzzard-eagle   1   1 
Charadriiformes Burhinidae Burhinus superciliaris Alcaraván Huerequeque Peruvian Thick-knee   1   1 
Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Lechuza Terrestre  Burrowing Owl   2   2 
Passeriformes Furnariidae Geositta maritima Minero Gris Grayish Miner   5   5 
Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azul y blanco Blue-and-white swallow   10   10 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión cuellirrufo Rufous-collared sparrow   1   1 
Número de especies (S) 0 7 0 7 
Número de individuos (N) 0 21 0 21 
Indice de Shannon – Weiner (H’) 0 2,16 0  
Indice de Simpson (1-D) 0 0,,70 0  

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-36 Especies registradas en el deserto de tilladsias (DT) – invierno (época seca) 

Costa Costa Costa Costa 
Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

A-85a A-86' A-101 A-104 

No. Total de 
Individuos 

por Especie 
Falconiformes Accipitridae Parabuteo unicinctus Gavilan Mixto Harris' (Bay-winged) Hawk 0 1 0 0 1 
Charadriiformes Burhinidae Burhinus superciliaris Alcaraván Huerequeque Peruvian Thick-knee 0 1 2 2 5 
Columbiformes Columbidae Zenaida meloda Tórtola Melódica Cuculí Pacific Dove 0 7 0 0 7 
Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Lechuza Terrestre  Burrowing Owl 0 2 0 0 2 
Passeriformes Furnariidae Geositta peruviana Minero Peruano Coastal Miner 3 2 2 2 9 
Passeriformes Tyrannidae Serpophaga cinerea Moscareta de los Torrentes Torrent Tyrannulet 1 0 0 0 1 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola macloviana Dormilona Carioscura Dark-faced Ground-Tyrant 2 0 0 0 2 
Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Azul y Blanco  Blue-and-white Swallow 0 0 1 0 1 
Passeriformes Emberizidae Sicalis raimondii Chirigüe de Raimondi Raimondi's Yellow-Finch 1 0 1 0 2 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrion Cuellirrufo Rufous-collared Sparrow 0 0 2 0 2 
Número de especies (S) 4 5 5 2 10 
Número de individuos (N) 7 13 8 4 32 
Indice de Shannon-Weiner (H') 1,84 1,88 2,25 1,00  
Indice de Simpson (1-D) 0,69 0,65 0,78 0,50  

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-37 Especies registradas en el monte ribereño – verano (época de lluvias) 

A-92 A-100 A-103 
Costa (Mina La Bolívar - Futura Planta de 

Licuefacción) Orden Familia Especie Nombre español* Nombre inglés** 

Río Pisco Río Matagente Qda, Topará 

No. Total de 
Individuos 

por Especie 

Ciconiiformes Ardeidae Egretta alba Garza grande Great egret 6     6 
Ciconiiformes Ardeidae Egretta thula Garcita blanca Snowy Egret 3 1   4 
Ciconiiformes Ardeidae Bubulcus ibis Garcita bueyera Cattle Egret   1   1 
Ciconiiformes Ardeidae Butorides striatus Garcita Estriada Striated Heron   1   1 
Ciconiiformes Ardeidae Nycticorax nycticorax Huaco Común Black-crowned Night-Heron   1   1 
Falconiformes Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo cabeza negra Black Vulture   1   1 
Falconiformes Cathartidae Cathartes aura Gallinazo cabeza roja Turkey Vulture 1   1 2 
Falconiformes Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho variable Variable (Red-backed) hawk     1 1 
Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernícalo americano American krestel 1 1 1 3 
Gruiformes Rallidae Pardirallus sanguinolentus Rascón plomizo Plumbeous rail   1   1 
Charadriiformes Burhinidae Burhinus superciliaris Alcaraván Huerequeque Peruvian Thick-knee 4   1 5 
Charadriiformes Charadriidae Charadrius vociferus Chorlo gritón Killdeer  10     10 
Columbiformes Columbidae Columba livia Paloma doméstica Rock dove   2   2 
Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola orejuda (rabiblanca) madrugadora Eared dove   1 2 3 
Columbiformes Columbidae Zenaida meloda Tórtola Melódica Cuculí Pacific Dove 21 5   26 
Columbiformes Columbidae Columbina cruziana Tortolita peruana Croaking Ground-Dove 8 9   17 
Columbiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Guardacaballo Groove-billed Ani   2   2 
Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Lechuza Terrestre  Burrowing Owl   4 1 5 
Apodiformes Apodidae Streptoprocne rutila Vencejo Cuellicastaño Chestnut-collared Swift   1   1 
Apodiformes Apodidae Chaetura pelagica Vencejo de Chimenea Chimney Swift   1   1 
Apodiformes Apodidae Aeronautes montivagus Vencejo Montañes White-tipped Swift   1   1 
Apodiformes Apodidae Aeronautes andecolus Vencejo andino Andean swift 8     8 
Apodiformes Trochilidae Amazilia amazilia Colibrí Ventrirufa Amazilia Hummingbird   2   2 
Apodiformes Trochilidae Rhodopis vesper Colibrí de Oasis Oasis Hummingbird 2   2 4 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Continuación... 

A-92 A-100 A-103 
Costa (Mina La Bolívar - Futura Planta de Licuefacción) Orden Familia Especie Nombre español* Nombre inglés** 

Río Pisco Río Matagente Qda, Topará 

No. Total de 
Individuos 

por Especie 
Apodiformes Trochilidae Thaumastura cora Colibrí de Cora Peruvian Sheartail 1 2  3 
Apodiformes Trochilidae Myrtis fanny Estrellita Collaripúrpura Purple-collared Woodstar   2   2 
Passeriformes Tyrannidae Camptostoma obsoletum Mosquerito Silbador Southern Beardless-Tyrannulet   1   1 
Passeriformes Tyrannidae Euscarthmus meloryphus Tirano-Pigmeo Coronileonada Tawny-crowned Pygmy   1   1 
Passeriformes Tyrannidae Myiophobus fasciatus Mosqueta modesta Bran-colored Flycatcher 2 1   3 
Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Mosquero Bermellón Turtupilín Vermilion Flycatcher 13 8 4 25 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola macloviana Dormilona Carioscura Dark-faced Ground-Tyrant     1 1 
Passeriformes Tyrannidae Muscigralla brevicauda Dormilona cola corta Short-tailed Field-Tyrant 4   2 6 
Passeriformes Hirundinidae Phaeoprogne tapera Martín Pechipardo Brown-chested Martin   1   1 
Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azul y blanco Blue-and-white swallow 18 12 14 44 
Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina tijereta Barn swallow   1   1 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero común House wren   18 5 23 
Passeriformes Mimidae Mimus longicaudatus Calandria Colilarga Long-tailed Mockingbird 9 4 17 30 
Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero encapuchado Black siskin   4   4 
Passeriformes Thraupidae Conirostrum cinereum Mielerito cineréo Cinereous conebill 3     3 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus alaudinus Fringilo colifajeado Band-tailed sierra finch     1 1 
Passeriformes Emberizidae Poospiza hispaniolensis Monterita Acollarada Collared Warbling-Finch   1 1 2 
Passeriformes Emberizidae Volatinia jacarina Saltapalito Blue-black Grassquit 3 15   18 
Passeriformes Emberizidae Sporophila simplex Espiguero simple Drab Seedeater   3   3 
Passeriformes Emberizidae Sporophila telasco Espiguero garganticastaña Chestnut-throated seedeater 54 1   55 
Passeriformes Emberizidae Catamenia analis Semillero colifajeado Band-tailed seedeater   4   4 
Passeriformes Emberizidae Tiaris obscura Semillero pardo Dull-colored Grassquit   1   1 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión cuellirrufo Rufous-collared sparrow 12 31 1 44 
Passeriformes Icteridae Dives warszewiczi Tordo de matorral Scrub Blackbird   3   3 
Passeriformes Icteridae Molothrus bonariensis Tordo Brilloso parásito Shiny Cowbird 9 3   12 
Número de especies (S) 21 38 16 49 
Número de individuos (N) 192 152 55 399 
Índice de Shannon – Weiner (H’) 3,64 4,28 3,08  
Índice de Simpson (1-D) 0,88 0,92 0,82  
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Cuadro 4.3.4-38 Especies registradas en el monte ribereño (MR) – invierno (época seca) 

Costa 
Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

A-92 A-100 A-103 

No. Total de 
Individuos por 

Especie 
Ciconiiformes Ardeidae Egretta alba Garza Grande Great Egret 4 0 0 4 
Ciconiiformes Ardeidae Bubulcus ibis Garcita bueyera Cattle Egret 7 0 1 8 
Falconiformes Cathartidae Cathartes aura Gallinazo cabeza roja Turkey Vulture 1 3 1 5 
Falconiformes Accipitridae Parabuteo unicinctus Gavilan Mixto Harris' (Bay-winged) Hawk 0 0 4 4 
Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernicalo americano American Kestrel 0 31 0 31 
Falconiformes Falconidae Falco peregrinus Halcón Peregrino Peregrine Falcon 0 0 1 1 
Charadriiformes Burhinidae Burhinus superciliaris Alcaraván Huerequeque Peruvian Thick-knee 2 0 15 17 
Charadriiformes Charadriidae Vanellus resplendens Avefría Andina Andean Lapwing 2 0 0 2 
Charadriiformes Charadriidae Charadrius vociferus Chorlo gritón Killdeer  5 1 0 6 
Columbiformes Columbidae Columba livia Paloma Domestica Rock Dove 0 5 0 5 
Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola Orejuda  Eared Dove 0 0 2 2 
Columbiformes Columbidae Zenaida meloda Tórtola Melódica Cuculí Pacific Dove 0 18 36 54 
Columbiformes Columbidae Columbina cruziana Tortolita peruana Croaking Ground-Dove 0 25 4 29 
Psittaciformes Psittacidae Psilopsiagon aurifrons Perico cordillerano Mountain Parakeet 0 0 82 82 
Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Garrapatero Piquiestriado Groove-billed Ani 0 10 0 10 
Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Lechuza Terrestre  Burrowing Owl 1 3 3 7 
Caprimulgiformes Caprimulgidae Chordeiles acutipennis Chotacabra Menor Lesser Nighthawk 1 0 0 1 
Apodiformes Apodidae Aeronautes andecolus Vencejo andino Andean Swift 3 0 0 3 
Apodiformes Trochilidae Amazilia amazilia Colibrí Ventrirufa Amazilia Hummingbird 0 3 2 5 
Apodiformes Trochilidae Thaumastura cora Colibrí de Cora Peruvian Sheartail 0 0 1 1 
Passeriformes Furnariidae Geositta peruviana Minero Peruano Coastal Miner 6 0 1 7 
Passeriformes Tyrannidae Myiophobus fasciatus Mosqueta modesta Bran-colored Flycatcher 0 0 2 2 
Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Mosquero Bermellón Turtupilín Vermilion Flycatcher 9 12 8 29 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola macloviana Dormilona Carioscura Dark-faced Ground-Tyrant 4 0 0 4 
Passeriformes Tyrannidae Muscigralla brevicauda Dormilona cola corta Short-tailed Field-Tyrant 1 1 1 3 
Passeriformes Hirundinidae Phaeoprogne tapera Martín Pechipardo Brown-chested Martin 0 3 0 3 
Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina Azul y Blanco  Blue-and-white Swallow 24 8 0 32 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-39 Especies registradas en el monte ribereño (MR) – invierno (época seca) 

Costa 
Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

A-92 A-100 A-103 

No. Total de 
Individuos por 

Especie 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero Común House Wren 8 3 3 14 
Passeriformes Mimidae Mimus longicaudatus  Calandria Colilarga Long-tailed Mockingbird 0 2 29 31 
Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero Encapuchado Hooded Siskin 3 10 5 18 
Passeriformes Thraupidae Conirostrum cinereum Mielerito cineréo Cinereous Conebill 3 0 0 3 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus alaudinus Fringilo colifajeado Band-tailed Sierra-Finch 1 0 2 3 
Passeriformes Emberizidae Volatinia jacarina Semillerito Negriazulado Saltapalito Blue-black Grassquit 0 6 2 8 
Passeriformes Emberizidae Sporophila simplex Espiguero simple Drab Seedeater 0 4 3 7 
Passeriformes Emberizidae Sporophila telasco Espiguero Garganticastaña  Chestnut-throated Spinetail 1 0 0 1 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrion Cuellirrufo Rufous-collared Sparrow 3 12 8 23 
Número de especies (S) 20 19 23 36 
Número de individuos (N) 89 160 216 465 
Indice de Shannon-Weiner (H') 3,69 3,68 3,09   
Indice de Simpson (1-D) 0,88 0,90 0,80   

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-40 Especies registradas en áreas altoandinas de escasa vegetación (AEV) – invierno (época seca) 

Zona Altoandina 4 (entre el cerro 
Llasac y el cerro Chihuiri) Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

A-63 
Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta pentlandii Perdiz andina Andean Tinamou 2 
Falconiformes Falconidae Phalcoboenus megalopterus Caracara Cordillerano Mountain Caracara 2 
Apodiformes Apodidae Aeronautes andecolus Vencejo andino Andean Swift 1 
Passeriformes Furnariidae Cinclodes fuscus Churrete Alibandeado Bar-winged Cinclodes 4 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero Común House Wren 1 
Número de especies (S) 5 
Número de individuos (N) 10 
Indice de Shannon-Weiner (H') 2,12 
Indice de Simpson (1-D) 0,74 

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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Cuadro 4.3.4-41 Especies registradas en los matorrales de arbustos xerofitos y cactáceas columnares dispersas monte ribereño (MXC) 

Vertiente Occidental 
Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés 

A-76a A-76b A-76c A-76d 

No. Total de 
Individuos 

por Especie 
Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta pentlandii Perdiz andina Andean Tinamou 0 1 0 1 2 
Apodiformes Trochilidae Myrtis fanny Estrellita Collaripúrpura Purple-collared Woodstar 1 0 0 0 1 
Passeriformes Furnariidae Asthenes cactorum Canastero de los Cactus Cactus Canastero 0 0 1 0 1 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus plebejus Fringilo Pechicenizo Ash-breasted Sierra-Finch 0 1 0 0 1 
Número de especies (S) 1 2 1 1 4 
Número de individuos (N) 1 2 1 1 5 
Indice de Shannon-Weiner (H') 0,00 1,00 0,00 0,00   
Indice de Simpson (1-D) 0,00 0,50 0,00 0,00   

Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).  Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
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ANEXO 4.3.5 
LISTA DE AVES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Cuadro 4.3.5 -1 Lista de aves observadas dentro y fuera de los sitios de muestreo en verano (época de lluvias) e invierno (época seca) 

Orden Familia Especie Nombre español Nombre inglés Verano Invierno 

Tinamiformes Tinamidae Nothocercus nigrocapillus Perdiz cabecinegro Hooded Tinamou  x 
Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta pentlandii Perdiz andina Andean Tinamou x x 
Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta sp. Perdiz Tinamou x x 
Tinamiformes Tinamidae Tinamidae n.i Perdiz Tinamou x  
Podicipediformes Podicipedidae Podilymbus podiceps Zambullidor picogrueso Pied-billed Grebe x x 
Podicipediformes Podicipedidae Rollandia rolland Zambullidor pimpollo White-tufted Grebe x x 
Podicipediformes Podicipedidae Podiceps major Zambullidor grande Great Grebe x x 
Podicipediformes Podicipedidae Podiceps occipitalis Zambullidor plateado Silvery Grebe x R 
Ciconiiformes Ardeidae Egretta alba Garza grande Great Egret x x 
Ciconiiformes Ardeidae Hydranassa caerulea Garcita azul Little Blue Heron x  
Ciconiiformes Ardeidae Egretta thula Garcita blanca Snowy Egret x x 
Ciconiiformes Ardeidae Bubulcus ibis Garcita bueyera Cattle Egret x x 
Ciconiiformes Ardeidae Butorides striatus Garcita estriada Striated Heron x x 
Ciconiiformes Ardeidae Nycticorax nycticorax Huaco común Black-crowned Night-Heron x x 
Ciconiiformes Threskiornitidae Theristicus melanopis Bandurria carinegra Black-faced Ibis x R 
Ciconiiformes Threskiornithidae Plegadis ridgwayi Ibis de la puna (Yanavico) Puna Ibis x x 
Phoenicopteriformes Phoenicopteridae Phoenicopterus chilensis Flamingo chileno Chilean Flamingo  x 
Anseriformes Anatidae Chloephaga melanoptera Ganso andino (Huallata) Andean Goose x x 
Anseriformes Anatidae Merganetta armata Pato de los torrentes Torrent Duck  x 
Anseriformes Anatidae Anas flavirostris Pato barcino Speckled Teal x x 
Anseriformes Anatidae Anas specularioides Pato crestón Crested Duck x x 
Anseriformes Anatidae Anas georgica Pato jergón Yellow-billed Pintail R x 
Anseriformes Anatidae Anas bahamensis Pato gargantillo White-cheeked Pintail R  
Anseriformes Anatidae Anas puna Pato de la puna Puna Teal x x 
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Continuación... 

Orden Familia Especie Nombre español Nombre ingles Verano Invierno 

Anseriformes Anatidae Anas cyanoptera Pato colorado Cinnamon Teal R   
Anseriformes Anatidae Oxyura ferruginea Pato andino Andean Duck R x 
Falconiformes Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo cabeza negra Black Vulture x x 
Falconiformes Cathartidae Cathartes aura Gallinazo cabeza roja Turkey Vulture x x 
Falconiformes Cathartidae Vultur gryphus Cóndor andino Andean Condor x x 
Falconiformes Accipitridae Circus cinereus Gavilán cenizo Cinereous Harrier x x 
Falconiformes Accipitridae Parabuteo unicinctus Gavilan mixto Harris' (Bay-winged) Hawk x x 
Falconiformes Accipitridae Geranoaetus melanoleucus Aguilucho pechinegro Black-chested Buzzard-Eagle x x 
Falconiformes Accipitridae Buteo magnirostris Aguilucho caminero Roadside Hawk  R   
Falconiformes Accipitridae Buteo leucorrhous Aguilucho lomiblanco White-rumped Hawk x   
Falconiformes Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho variable Variable (Red- backed) Hawk x x 
Falconiformes Falconidae Phalcoboenus megalopterus Caracara cordillerano Mountain Caracara x x 
Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernicalo americano American Kestrel x x 
Falconiformes Falconidae Falco femoralis Halcón aplomado Aplomado Falcon x x 
Falconiformes Falconidae Falco peregrinus Halcón peregrino Peregrine Falcon x x 
Galliformes Cracidae Penelope montagnii Pava andina Andean Guan x x 
Galliformes Odontophoridae Odontophorus balliviani Codorniz enmascarado Stripe-faced Wood-Quail R   
Gruiformes Rallidae Pardirallus sanguinolentus Rascón plomizo Plumbeous Rail x x 
Gruiformes Rallidae Gallinula chloropus Polla de agua Common Moorthen x x 
Gruiformes Rallidae Fulica ardesiaca Gallareta andina Andean (Slate-colored) Coot x x 
Charadriiformes Burhinidae Burhinus superciliaris Alcaraván huerequeque Peruvian Thick-knee x x 
Charadriiformes Charadriidae Vanellus resplendens Avefría andina Andean Lapwing x x 
Charadriiformes Charadriidae Pluvialis squatarola Chorlo gris Black-bellied (Gray) Plover   x 
Charadriiformes Charadriidae Charadrius vociferus Chorlo gritón Killdeer  x x 
Charadriiformes Charadriidae Oreopholus ruficolis Chorlo de campo Tawny-throated Dotterel   x 
Charadriiformes Scolopacidae Gallinago andina Becasina de la puna Puna Snipe x x 
Charadriiformes Scolopacidae Tringa melanoleuca Patiamarillo mayor Greater Yellowlegs x   
Charadriiformes Scolopacidae Tringa flavipes Patiamarillo menor Lesser Yellowlegs x   
Charadriiformes Scolopacidae Tringa solitaria Playero solitario Solitary Sandpiper R   



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 4.3.5-3 

Continuación... 

Orden Familia Especie Nombre español Nombre ingles Verano Invierno 

Charadriiformes Scolopacidae Calidris alba Playero arenero Sanderling x  
Charadriiformes Scolopacidae Calidris bairdii Playerito de baird Baird's Sandpiper x  
Charadriiformes Scolopacidae Calidris melanotos Playero pectoral Pectoral Sandpiper x x 
Charadriiformes Thinocoridae Thinocorus orbignyianus Agachona pechigris Gray-breasted Seedsnipe x x 
Charadriiformes Laridae Larus serranus Gaviota andina Andean Gull x x 
Columbiformes Columbidae Columba livia Paloma domestica Rock Dove x x 
Columbiformes Columbidae Columba maculosa Paloma alimoteada Spot-winged Pigeon x x 
Columbiformes Columbidae Columba fasciata Paloma nuquiblanca Band-tailed Pigeon R  
Columbiformes Columbidae Columba plumbea Paloma plomiza Plumbeous Pigeon x  
Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola orejuda (Rabiblanca) Madrugadora Eared Dove x x 
Columbiformes Columbidae Zenaida meloda Tórtola melódica cuculí Pacific Dove x x 
Columbiformes Columbidae Columbina cruziana Tortolita peruana Croaking Ground-Dove x x 
Columbiformes Columbidae Columbina sp. Tortolita Ground-dove x  
Columbiformes Columbidae Metriopelia cecilia Tortolita moteada cascabelita Bare-faced Ground-Dove x x 
Columbiformes Columbidae Metriopelia melanoptera Tortolita alinegra Black-winged Ground-Dove x x 
Columbiformes Columbidae Metriopelia aymara Tortolita doradipunteada Golden-spotted Ground-Dove x x 
Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi Paloma coliblanca White-tipped Dove x x 
Psittaciformes Psittacidae Aratinga wagleri Cotorra frentiescarlata Sacarlet-fronted Parakeet x x 
Psittaciformes Psittacidae Aratinga mitrata Cotorra mitrada Mitred Parakeet  x x 
Psittaciformes Psittacidae Bolborhynchus orbygnesius Perico andino Andean Parakeet  x x 
Psittaciformes Psittacidae Psilopsiagon aurifrons Perico cordillerano Mountain Parakeet x x 
Psittaciformes Psittacidae Pionus tumultuosus Loro tumultuoso Speckle-Faced Parrot R  
Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero piquiliso Smooth-billed Ani x x 
Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Garrapatero piquiestriado (guardacaballo) Groove-billed Ani x x 
Strigiformes Tytonidae Tyto alba Lechuza campanaria Barn Owl R x 
Strigiformes Strigidae Otus choliba Lechuza tropical Tropical Screech-Owl R  
Strigiformes Strigidae Bubo virginianus Búho americano Great Horned Owl R  
Strigiformes Strigidae Glaucidium brasilianum Lechucita ferruginosa  Ferruginous Pygmy-Owl x  
Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Lechuza terrestre  Burrowing Owl x x 
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Continuación... 

Orden Familia Especie Nombre español Nombre ingles Verano Invierno 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Chordeiles acutipennis Chotacabra menor Lesser Nighthawk x x 
Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus longirostris Chotacabras alifajeado Band-winged Nightjar x x 
Apodiformes Apodidae Streptoprocne rutila Vencejo cuellicastaño Chestnut-collared Swift x   
Apodiformes Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo cuelliblanco White-collared Swift x x 
Apodiformes Apodidae Chaetura pelagica Vencejo de chimenea Chimney Swift x x 
Apodiformes Apodidae Aeronautes montivagus Vencejo montañes White-tipped Swift x   
Apodiformes Apodidae Aeronautes andecolus Vencejo andino Andean Swift x x 
Apodiformes Trochilidae Colibri thalassinus Orejivioleta verde Green Violetear x   
Apodiformes Trochilidae Colibri coruscans Orejivioleta ventriazul Sparkling Violetear x x 
Apodiformes Trochilidae Leucippus chionogaster Colibrí ventriblanco White-bellied Hummingbird x x 
Apodiformes Trochilidae Leucippus viridicauda Colibrí verdiblanco Green-and-white Hummingbird x   
Apodiformes Trochilidae Amazilia amazilia Colibrí ventrirufa Amazilia Hummingbird x x 
Apodiformes Trochilidae Adelomyia melanogenys Colibrí jaspeado Speckled Hummingbird   x 
Apodiformes Trochilidae Aglaeactis cupripennis Rayo-de-sol brillante Shining Sunbeam x x 
Apodiformes Trochilidae Oreotrochilus estella Estrella andina Andean Hillstar x x 
Apodiformes Trochilidae Oreotrochilus melanogaster Estrella pechinegro Black-breasted Hillstar R x 
Apodiformes Trochilidae Lafresnaya lafresnayi Colibrí aterciopelado Mountain Velvetbreast x x 
Apodiformes Trochilidae Coeligena coeligena Inca bronceado Bronzy Inca x   
Apodiformes Trochilidae Coeligena torquata Inca acollarado Collared Inca x x 
Apodiformes Trochilidae Coeligena violifer Inca gargantivioleta Violet-throated Starfrontlet x   
Apodiformes Trochilidae Pterophanes cyanopterus Alizafiro grande Great Sapphirewing  x   
Apodiformes Trochilidae Patagona gigas Colibrí gigante Giant Hummingbird x x 
Apodiformes Trochilidae Heliangelus amethysticollis Angel-del-sol gargantiamatista Amethyst-throated Sunangel x x 
Apodiformes Trochilidae Eriocnemis sapphiropygia Calzadito colilargo sureño Coppery-naped Puffleg x x 
Apodiformes Trochilidae Lesbia nuna Colacintillo colilarga verde Green-tailed Trainbearer x x 
Apodiformes Trochilidae Polyonymus caroli Cometa colibronceada Bronze-tailed Comet x x 
Apodiformes Trochilidae Ramphomicron microrhynchum Picoespina dorsipúrpura Purple-backed Thornbill   x 
Apodiformes Trochilidae Oreonympha nobilis Montañés barbudo Bearded Mountaineer x x 
Apodiformes Trochilidae Metallura tyrianthina Colibrí tirio Tyrian Metaltail x x 
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Continuación... 

Orden Familia Especie Nombre español Nombre ingles Verano Invierno 

Apodiformes Trochilidae Metallura phoebe Colibrí negro Black Metaltail x x 
Apodiformes Trochilidae Chalcostigma ruficeps Picoespina gorrirufo Rufous-capped Thornbill   x 
Apodiformes Trochilidae Chalcostigma stanleyi Picoespina dorsiazul Blue-mantled Thornbill x   
Apodiformes Trochilidae Rhodopis vesper Colibrí de oasis Oasis Hummingbird x x 
Apodiformes Trochilidae Thaumastura cora Colibrí de cora Peruvian Sheartail x x 
Apodiformes Trochilidae Myrtis fanny Estrellita collaripúrpura Purple-collared Woodstar x x 
Apodiformes Trochilidae Trochilidae N.I. Picaflor Hummingbird x   
Trogoniformes Trogonidae Trogon personatus Trogón enmascarado Masked Trogon x   
Trogoniformes Trogonidae Pharomachrus auriceps Quetzal cabecidorado Golden-headed Quetzal x   
Piciformes Bucconidae Malacoptila fulvogularis Buco negrilistado Black-streaked Puffbird x   
Piciformes Capitonidae Eubucco versicolor Barbudo versicolor Versicolored Barbet x   
Piciformes Rhamphastidae Andigena hypoglauca Tucán-andino pechigris Gray-breasted Mountain-Toucan R   
Piciformes Picidae Piculus rubiginosus Carpintero olividorado Golden-olive Woodpecker x   
Piciformes Picidae Piculus rivolii Carpintero dorsicarmesi Crimson-mantled Woodpecker   x 
Piciformes Picidae Colaptes atricollis Carpintero cuellinegro (peruano) Black-necked Woodpecker x x 
Piciformes Picidae Colaptes rupicola Carpintero andino Andean Flicker x x 
Passeriformes Furnariidae Geositta peruviana Minero peruano Coastal Miner x x 
Passeriformes Furnariidae Geositta maritima Minero gris Grayish Miner x   
Passeriformes Furnariidae Geositta cunicularia Minero común Common Miner x x 
Passeriformes Furnariidae Geositta punensis Minero de la puna Puna Miner x   
Passeriformes Furnariidae Geositta saxicolina Minero andino Dark-winged Miner x x 
Passeriformes Furnariidae Geositta  crassirostris Minero piquigrueso Thick-billed Miner x x 
Passeriformes Furnariidae Geositta tenuirostris Minero piquilargo Slender-billed Miner   x 
Passeriformes Furnariidae Upucerthia jelskii Bandurrita de jelski Plain-breasted Earthcreeper x x 
Passeriformes Furnariidae Upucerthia serrana Bandurrita peruana Striated Earthcreeper   x 
Passeriformes Furnariidae Cinclodes fuscus Churrete alibandeado Bar-winged Cinclodes x x 
Passeriformes Furnariidae Cinclodes atacamensis Churrete aliblanca White-winged Cinclodes x x 
Passeriformes Furnariidae Cinclodes palliatus Churrete ventriblanco White-bellied Cinclodes x x 
Passeriformes Furnariidae Leptasthenura andicola Tijeral andino Andean Tit-Spinetail x x 
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Passeriformes Furnariidae Leptasthenura striata Tijeral listado Streaked Tit-Spinetail x x 
Passeriformes Furnariidae Phleocryptes melanops Junquero (Totorero) Wren-like Rushbird x x 
Passeriformes Furnariidae Synallaxis unirufa Colaespina rufa Rufous Spinetail x x 
Passeriformes Furnariidae Synallaxis azarae Colaespina de azara Azara's Spinetail x  
Passeriformes Furnariidae Cranioleuca albicapilla Colaespina cresticremosa Creamy-crested Spinetail x x 
Passeriformes Furnariidae Cranioleuca albiceps Colaespina coronipálida Light-crowned Spinetail x x 
Passeriformes Furnariidae Schizoeaca vilcabambae Colicardo de vilcabamba Vilcabamba Thistletail x  
Passeriformes Furnariidae Schizoeaca sp. Colicardo Thistletail x  
Passeriformes Furnariidae Asthenes huancavelicae Canastero colipálida Pale-tailed Canastero x x 
Passeriformes Furnariidae Asthenes pudibunda Canastero de quebradas Canyon Canastero x x 
Passeriformes Furnariidae Asthenes modesta Canastero cordillerano Cordilleran Canastero x x 
Passeriformes Furnariidae Asthenes cactorum Canastero de los cactus Cactus Canastero x x 
Passeriformes Furnariidae Asthenes humilis Canastero gargantilistado Streak-throated Canastero x x 
Passeriformes Furnariidae Asthenes wyatti Canastero dorsilistado Streak-backed Canastero x  
Passeriformes Furnariidae Asthenes sp. Canastero Canastero x  
Passeriformes Furnariidae Phacellodomus striaticeps Espinero freintirrayada Streak-fronted Thornbird x  
Passeriformes Furnariidae Premnoplex brunnescens Colapúa moteada Spotted Barbtail R  
Passeriformes Furnariidae Margarornis squamiger Subepalo perlado Pearled Treerunner x x 
Passeriformes Furnariidae Xenops minutus Pico-lezna simple Plain Xenops x  
Passeriformes Furnariidae Pseudocolaptes boissonneautii Barbiblanca rayado Streaked Tuftedcheek x  
Passeriformes Dendrocolaptidae Dendrocincla tyrannina Trepador tiranino Tyrannine Woodcreeper x x 
Passeriformes Dendrocolaptidae Dendrocolaptes picumnus Trepador ventribandeado Black-banded Woodcreeper x  
Passeriformes Dendrocolaptidae Lepidocolaptes lacrymiger Trepador montano Montane Woodcreeper x  
Passeriformes Thamnophilidae Thamnophilus caerulescens Batará variable Variable Antshrike x  
Passeriformes Formicariidae Grallaria andicola Torotoi cabecilistada Stripe-headed Antpitta x x 
Passeriformes Formicariidae Grallaria rufula Tororoi rufo Rufous Antpitta x x 
Passeriformes Formicariidae Grallaria blakei Tororoi castaño Chestnut Antpitta x  
Passeriformes Rhinocryptidae Scytalopus parvirostris Tapaculo trinador Trilling Tapaculo x  
Passeriformes Rhinocryptidae Scytalopus sp. Tapaculo Tapaculo x  
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Passeriformes Rhinocryptidae Scytalopus schulenbergi Tapaculo diademado Diademed Tapaculo R  
Passeriformes Cotingidae Ampelion rubrocristata Cotinga crestirroja Red-crested Cotinga x x 
Passeriformes Cotingidae Pipreola sp. Cotinga Cotinga x  
Passeriformes Cotingidae Rupicola peruviana Gallito de las rocas andino Andean Cock-of-the-rock x  
Passeriformes Tyrannidae Camptostoma obsoletum Mosquerito silbador Southern Beardless-Tyrannulet x x 
Passeriformes Tyrannidae Elaenia albiceps Elenia crestiblanca fío-fío peruano White-crested Elaenia x x 
Passeriformes Tyrannidae Elaenia obscura Elainia obscura Highland Elaenia  x 
Passeriformes Tyrannidae Elaenia sp. Elaenia Elaenia  x 
Passeriformes Tyrannidae Serpophaga cinerea Moscareta de los torrentes Torrent Tyrannulet x x 
Passeriformes Tyrannidae Leptopogon taczanowskii Mosquerito inca Inca Flycatcher R  
Passeriformes Tyrannidae Phyllomyias plumbeiceps Moscareta coroniplomiza Plumbeous-crowned Tyrannulet R  
Passeriformes Tyrannidae Zimmerius bolivianus Moscareta boliviana Bolivian Tyrannulet x  
Passeriformes Tyrannidae Zimmerius sp. Moscareta Tyrannulet x  
Passeriformes Tyrannidae Mecocerculus stictopterus Tiranillo alibandeado White-banded Tyrannulet  x 
Passeriformes Tyrannidae Uromyias agraphia Torito llano Unstreaked Tit-Tyrant  R 
Passeriformes Tyrannidae Anairetes nigrocristatus Torito crestinegra Black-crested Tit-Tyrant x x 
Passeriformes Tyrannidae Anairetes flavirostris Torito piquiamarillo Yellow-billed Tit-Tyrant x x 
Passeriformes Tyrannidae Anairetes parulus Torito copetón Tufted Tit-Tyrant x x 
Passeriformes Tyrannidae Tachuris rubrigastra Siete colores de la totora Many-colored Rush-Tyrant x x 
Passeriformes Tyrannidae Euscarthmus meloryphus Tirano-pigmeo coronileonada Tawny-crowned Pygmy x x 
Passeriformes Tyrannidae Todirostrum cinereum Espatulilla común Common Tody-Flycatcher x  
Passeriformes Tyrannidae Myiophobus ochraceiventris Mosquerito pechiocráceo Ochraceous-breasted Flycatcher x  
Passeriformes Tyrannidae Myiophobus fasciatus Mosqueta modesta Bran-colored Flycatcher x x 
Passeriformes Tyrannidae Pyrrhomyias cinnamomea Mosquerito canela Cinnamon Flycatcher x  
Passeriformes Tyrannidae Contopus fumigatus Pibí ahumado Smoke-colored Pewee x  
Passeriformes Tyrannidae Contopus cinereus Pibí tropical Tropical Pewee x x 
Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Mosquero bermellón turtupilín Vermilion Flycatcher x x 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca frontalis Pitajo coronado Crowned Chat-Tyrant x  
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca oenanthoides Pitajo de d'Orbigny D'Orbigny's Chat-Tyrant x x 
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Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca rufipectoralis Pitajo pechirrufo Rufous-Breasted Chat-Tyrant  x x 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca leucophrys Pitajo cejiblanca White-browed Chat-Tyrant x x 
Passeriformes Tyrannidae Myiotheretes striaticollis Alirrufa gargantilistada Streak-throated Bush-Tyrant x x 
Passeriformes Tyrannidae Myiotheretes fumigatus Alirrufa ahumada Smoky Bush-Tyrant  x 
Passeriformes Tyrannidae Myiotheretes fuscorufus Alirrufa ventrirrufo Rufous-bellied  Bush-Tyrant x  
Passeriformes Tyrannidae Agriornis montana Arriero piquinegro Black-billed Shrike-Tyrant x x 
Passeriformes Tyrannidae Agriornis andicola Arriero coliblanca White-tailed Shrike-Tyrant x x 
Passeriformes Tyrannidae Polioxolmis rufipennis Alirrufa canela Rufous-webbed Tyrant x x 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola maculirostris Dormilona chica Spot-billed Ground-Tyrant  x x 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola macloviana Dormilona carioscura Dark-faced Ground-Tyrant x x 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola rufivertex Dormilona nuquirrojiza Rufous-naped Ground-Tyrant x x 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola albilora Dormilona cejiblanca White-browed Ground-Tyrant x x 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola alpina Dormilona gris Plain-capped  Ground-Tyrant x x 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola cinerea Dormilona cinérea Cinereous Ground-Tyrant x x 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola albifrons Dormilona frentiblanca White-fronted Ground-Tyrant x x 
Passeriformes Tyrannidae Muscigralla brevicauda Dormilona cola corta Short-tailed Field-Tyrant x x 
Passeriformes Tyrannidae Lessonia oreas Negrito andino Andean Negrito x x 
Passeriformes Tyrannidae Knipolegus aterrimus Viudita-negra Aliblanca White-winged Black-Tyrant x x 
Passeriformes Tyrannidae Myiarchus tuberculifer Copetón crestioscura Dusky-capped Flycatcher x  
Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano tropical Tropical Kingbird x x 
Passeriformes Tyrannidae Pachyramphus versicolor Cabezón barreateado Barred Becard x  
Passeriformes Tyrannidae Tyrannidae N.I. Mosquero  x  
Passeriformes Hirundinidae Phaeoprogne tapera Martín pechipardo Brown-chested Martin x x 
Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azul y blanco  Blue-and-white Swallow x x 
Passeriformes Hirundinidae Notiochelidon murina Golondrina ventripardo Brown-bellied Swallow x x 
Passeriformes Hirundinidae Notiochelidon flavipes Golondrina patipálida Pale-footed Swallow x x 
Passeriformes Hirundinidae Stelgidopteryx andecola Golondrina andina Andean Swallow x x 
Passeriformes Hirundinidae Petrochelidon pyrrhonota Golondrina risquera Cliff Swallow x x 
Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina tijereta Barn Swallow x x 
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Passeriformes Motacillidae Anthus furcatus Cachirla piquicorto Short-billed Pipit x x 
Passeriformes Motacillidae Anthus bogotensis Cachirla del páramo Páramo Pipit x  
Passeriformes Motacillidae Anthus lutescens Cachirla amarillenta Yellowish Pipit x x 
Passeriformes Cinclidae Cinclus leucocephalus Mirlo Aquático gorriblanco White-capped Dipper x  
Passeriformes Troglodytidae Cinnycerthia fulva Cucarachero fulvo Fulvous Wren x  
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero común House Wren x x 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes solstitialis Cucarachero montañés Mountain Wren x x 
Passeriformes Troglodytidae Henicorhina leucophrys Cucarachero-montés Pechigris Gray-breasted Wood-Wren x  
Passeriformes Mimidae Mimus longicaudatus Calandria colilarga Long-tailed Mockingbird x x 
Passeriformes Turdidae Myadestes ralloides Solitario andino Andean Solitaire R  
Passeriformes Turdidae Entomodestes leucotis Solitario orejiblanca White-eared Solitaire x  
Passeriformes Turdidae Catharus fuscater Zorzal sombrío Slaty-backed Nightingale-Thrush x  
Passeriformes Turdidae Turdus chiguando Zorzal chiguanco Chiguanco Thrush x x 
Passeriformes Turdidae Turdus fuscater Zorzal grande Great Thrush x x 
Passeriformes Turdidae Turdus serranus Zorzal negribrilloso Glossy-black Thrush x  
Passeriformes Corvidae Cyanocorax yncas Urraca verde Green Jay x  
Passeriformes Corvidae Cyanolyca viridicyana Urraca collarblanco White-collared Jay x  
Passeriformes Passeridae Passer domesticus Gorrión casero europeo House Sparrow x x 
Passeriformes Vireonidae Vireo leucophrys Vireo gorripardo Brown-capped Vireo x  
Passeriformes Vireonidae Vireo olivaceus Vireo ojirrojo  Red-eyed Vireo x  
Passeriformes Fringillidae Carduelis crassirostris Jilguero piquigrueso Thick-billed Siskin  x 
Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero encapuchado Hooded Siskin x x 
Passeriformes Fringillidae Carduelis atrata Jilguero negro Black Siskin x x 
Passeriformes Fringillidae Carduelis uropygialis Jilguero cordillerano Yellow-rumped Siskin  x 
Passeriformes Parulidae Myioborus miniatus Candelita gargantiplomiza Slate-throated Redstart x x 
Passeriformes Parulidae Myioborus melanocephalus Candelita de anteojos Spectacled Redstart x x 
Passeriformes Parulidae Basileuterus signatus Reinita patipálida Pale-legged Warbler x  
Passeriformes Parulidae Basileuterus luteoviridis Reinita citrina Citrine Warbler x x 
Passeriformes Parulidae Basileuterus coronatus Reinita coronirrojiza Russet-crowned Warbler x  
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Passeriformes Coerebidae Coereba flaveola Reinita mielera Bananaquit x  
Passeriformes Thraupidae Conirostrum cinereum Mielerito cineréo Cinereous Conebill x x 
Passeriformes Thraupidae Conirostrum sitticolor Mielerito dorsiazul Blue-backed Conebill x x 
Passeriformes Thraupidae Conirostrum albifrons Mielerito coronado Capped Conebill x  
Passeriformes Thraupidae Chlorornis riefferii Tangara verde esmeralda Grass-green Tanager x  
Passeriformes Thraupidae Chlorospingus ophthalmicus Tangara-de-monte común Common Bush-Tanager R  
Passeriformes Thraupidae Chlorospingus flavigularis Tangara-de-monte gargantiamarilla Yellow-throated Bush-Tanager x  
Passeriformes Thraupidae Hemispingus atropileus Hemispingo gorrinegro Black-capped Hemispingus x x 
Passeriformes Thraupidae Hemispingus superciliaris Hemispingo superciliado Superciliaried Hemispingus x  
Passeriformes Thraupidae Hemispingus frontalis Hemispingo oleaginoso Oleaginous Hemispingus x  
Passeriformes Thraupidae Hemispingus xanthophthalmus Hemispingo simple Drab Hemispingus   x 
Passeriformes Thraupidae Thlypopsis ruficeps Tangara rufiamarillo Rust-and-yellow Tanager  x 
Passeriformes Thraupidae Creurgops dentata Tangara pizarrosa Slaty Tanager x  
Passeriformes Thraupidae Ramphocelus carbo Tangara de piquiplateado Silver-beaked Tanager R  
Passeriformes Thraupidae Thraupis cyanocephala Tangara gorriazul Blue-capped Tanager x x 
Passeriformes Thraupidae Thraupis bonariensis Tangara azulamarillo Blue-and-yellow Tanager x x 
Passeriformes Thraupidae Buthraupis montana Tangar-de montaña encapuchada Hooded Mountain-Tanager x x 
Passeriformes Thraupidae Anisognathus lacrymosus Tangara-de-montaña lacrimosa Lacrimose Mountain-Tanager x  
Passeriformes Thraupidae Anisognathus igniventris tangara-de-montaña ventriescarlata Scarlet-bellied Mountain-Tanager x x 
Passeriformes Thraupidae Iridosornis analis Tangara gargantiamarilla Yellow-throated Tanager x  
Passeriformes Thraupidae Iridosornis jelskii Tangara bollardorado Golden-collared Tanager x  
Passeriformes Thraupidae Delothraupis castaneoventris Tangara-de-montaña ventricastaña Chestnut-bellied Mountain-Tanager x  
Passeriformes Thraupidae Pipraeidea melanonota Tangara pechiantiada Fawn-breasted Tanager x  
Passeriformes Thraupidae Euphonia laniirostris Eufonia piquigrueso Thick-billed Euphonia x  
Passeriformes Thraupidae Tangara cyanicollis Tangara cuelliazul Blue-necked Tanager x  
Passeriformes Thraupidae Dacnis cayana Dacnis azul Blue Dacnis x  
Passeriformes Thraupidae Catamblyrhynchus diadema Gorriafelpado Plush-capped Finch (Plushcap) x x 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus punensis Fringilo peruano Peruvian Sierra-Finch x x 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus fruticeti Frigilo pechinegro Mourning Sierra-Finch x x 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 4.3.5-11 

Continuación... 

Orden Familia Especie Nombre español Nombre ingles Verano Invierno 

Passeriformes Emberizidae Phrygilus unicolor Fringilo plomizo Plumbeous Sierra-Finch x x 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus alaudinus Fringilo colifajeado Band-tailed Sierra-Finch x x 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus plebejus Fringilo pechicenizo Ash-breasted Sierra-Finch x x 
Passeriformes Emberizidae Diuca speculifera Diuca aliblanca White-winged Diuca-Finch x  
Passeriformes Emberizidae Xenospingus concolor Fringilo apizarrado Slender-billed Finch  x 
Passeriformes Emberizidae Poospiza rubecula Monterita pechirufo Rufous-breasted Warbling-Finch  x 
Passeriformes Emberizidae Poospiza caesar Monterita pechicastaño Chestnut-breasted Mountain-finch x x 
Passeriformes Emberizidae Poospiza hispaniolensis Monterita acollarada Collared Warbling-Finch x x 
Passeriformes Emberizidae Volatinia jacarina Semillerito negriazulado saltapalito Blue-black Grassquit x x 
Passeriformes Emberizidae Sporophila luctuosa Espiguero negriblanco Black-and-white Seedeater x  
Passeriformes Emberizidae Sporophila simplex Espiguero simple Drab Seedeater x x 
Passeriformes Emberizidae Sporophila peruviana Espiguero pico de loro Parrot-billed Seedeater x x 
Passeriformes Emberizidae Sporophila telasco Espiguero garganticastaña  Chestnut-throated Spinetail x x 
Passeriformes Emberizidae Catamenia analis Semillero colifajeado Band-tailed Seedeater x x 
Passeriformes Emberizidae Catamenia inornata Semillero simple Plain-colored Seedeater x x 
Passeriformes Emberizidae Tiaris obscura Semillero pardo Dull-colored Grassquit x x 
Passeriformes Emberizidae Diglossa brunneiventris Pinchaflor gargantinegra Black-throated Flowerpiercer x x 
Passeriformes Emberizidae Diglossopis cyanea Pinchaflor enmascarado Masked Flowerpiercer x x 
Passeriformes Emberizidae Sicalis luteola Chirigue común Grassland Yellow-Finch x x 
Passeriformes Emberizidae Sicalis uropygialis Chirigüe rabadilla dorsibrillante Bright-rumped Yellow-Finch x x 
Passeriformes Emberizidae Sicalis olivascens Chirigüe verdoso Greenish Yellow-Finch  x x 
Passeriformes Emberizidae Sicalis raimondii Chirigüe de raimondi Raimondi's Yellow-Finch x x 
Passeriformes Emberizidae Sicalis sp. Chirigüe Finch x  
Passeriformes Emberizidae Atlapetes rufigenis Matorralero orejirrufa Rufous-eared Brush-Finch  x 
Passeriformes Emberizidae Atlapetes schistaceus Matorralero pizarroso Slaty Brush-Finch x  
Passeriformes Emberizidae Atlapetes seebohmi Matorralero coronibayo Bay-crowned Brush-Finch  x 
Passeriformes Emberizidae Buarremon brunneinucha Matorralero gorricastaño Chestnut-capped Brush-Finch x  
Passeriformes Emberizidae Atlapetes torquatus Matorralero cabelistada Stripe-headed Brush-Finch x R 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrion cuellirrufo Rufous-collared Sparrow x x 
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Passeriformes Emberizidae Emberizidae N.I Gorrión Sparrow x  
Passeriformes Cardinalidae Saltator striatipectus Saltador listado Streaked Saltator x x 
Passeriformes Cardinalidae Saltator aurantiirostris Saltador piquidorado Golden-billed Saltador x x 
Passeriformes Cardinalidae Pheucticus chrysogaster Picogrueso ventridorado Golden-bellied Grosbeak x x 
Passeriformes Cardinalidae Pheucticus aureoventris Picogrueso dorsinegro Black-backed Grosbeak x x 
Passeriformes Icteridae Sturnella bellicosa Pastorero peruano  (Huanchaco) Peruvian Meadowlark x x 
Passeriformes Icteridae Dives warszewiczi Tordo de matorral Scrub Blackbird x x 
Passeriformes Icteridae Molothrus bonariensis Tordo brilloso parásito Shiny Cowbird x x 
Passeriformes Icteridae Amblycercus holosericeus Cacique piquiamarillo Yellow-billed Cacique x  
Passeriformes Icteridae Cacicus leucorhamphus Cacique montano Mountain Cacique R x 
Passeriformes Icteridae Psarocolius atrovirens Oropéndola verdioscuro Dusky-green Oropendola x  
Total de especies registradas en los sitios de muestreo 279 215 
Total de especies registradas fuera de los sitios de muestreo 22 4 
TOTAL DE ESPECIES 301 219 
Orden taxonómico de Clements y Shany (2001).   
Nombres comunes de Clements y Shany (2001), Koepcke (1964) y Pulido (1998). 
Épocas de evaluación: Verano (época de lluvas),  Invierno (época seca) 
x = censada en los puntos de censo, R = registro (observada fuera de los puntos de censo, pero dentro del área de estudio) 
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ANEXO 4.3.6 
LISTA DE ESPECIES DE AVES POTENCIALES EN EL AREA DE ESTUDIO 

Cuadro 4.3.6-1 Lista de aves potencialmente presentes en el área de estudio1 

Rango de altitud (msnm) en que se 
registrarían estas especies Orden Familia Especie Nombre español* Nombre ingles** 

Mínimo Máximo 

Tinamiformes Tinamidae Nothocercusnigrocapillus Perdiz cabecinegro Hooded Tinamou 1 550 3 000 
Tinamiformes Tinamidae Crypturellus obsoletus Perdiz parda Brown Tinamou 0 2 600 
Tinamiformes Tinamidae Crypturellus undulatus Perdiz ondulada Undulated Tinamou 0 900 
Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta taczanowskii Perdiz de taczanowski Taczanowski's Tinamou 3 000 4 300 
Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta ornata Perdiz cordillerana Ornate Tinamou 3 450 4 700 
Tinamiformes Tinamidae Nothoprocta pentlandii Perdiz andina Andean Tinamou 800 4 100 
Podicipediformes Podicipedidae Podilymbus podiceps Zambullidor picogrueso Pied-billed Grebe 0 3 100 
Podicipediformes Podicipedidae Rollandia rolland Zambullidor pimpollo White-tufted Grebe 0 4 500 
Podicipediformes Podicipedidae Podiceps major Zambullidor grande Great Grebe 0 1 200 
Podicipediformes Podicipedidae Podiceps occipitalis Zambullidor plateado Silvery Grebe 0 5 000 
Ciconiiformes Ardeidae Egretta Alba Garza grande Great Egret 0 1 500 
Ciconiiformes Ardeidae Hydranassa caerulea Garcita azul Little Blue Heron 0 1 500 
Ciconiiformes Ardeidae Egretta thula Garcita blanca Snowy Egret 0 1 500 
Ciconiiformes Ardeidae Bubulcus ibis Garcita bueyera Cattle Egret 0 2 200 
Ciconiiformes Ardeidae Butorides striatus Garcita estriada Striated Heron 0 1 900 
Ciconiiformes Ardeidae Nycticorax nycticorax Huaco común Black-crowned Night-Heron 0 4 400 
Ciconiiformes Ardeidae Tigrisoma fasciatum Garza-tigre oscura Fasciated tiger-Heron 0 2 400 

* Nombres  comunes  en español de Clements y Shany (2001),  Koepcke  (1964) y Pulido (1998). ** Nombres  en inglés de Clements y Shany  (2001). 
                                                      
1 Fuente: TgP; Berlepsch & Stolzmann (1902); Fjeldså (1987); Fjeldså & Krabbe (1990); Morrison 1937-1939, Sclater & Salvin (1876). 
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Mínimo Máximo 

Ciconiiformes Threskiornitidae Theristicus melanosis Bandurria carinegra Black-faced Ibis 3 700 5 000 
Ciconiiformes Threskiornitidae Plegadis ridgwayi Ibis de la puna Puna Ibis 3 100 4 800 
Phoenicopteriformes Phoenicopteridae Phoenicopterus chilensis Flamingo chileno Chilean Flamingo 0 4 400 
Anseriformes Anatidae Chloephaga melanoptera Ganso andino Andean Goose 3 100 4 700 
Anseriformes Anatidae Merganetta armata Pato de los torrentes Torrent Duck 1 500 4 300 
Anseriformes Anatidae Anas flavirostris Pato barcino Speckled Teal 0 4 400 
Anseriformes Anatidae Anas specularioides Pato crestón Crested Duck 0 4 700 
Anseriformes Anatidae Anas georgica Pato jergón Yellow-billed Pintail 0 4 600 
Anseriformes Anatidae Anas bahamensis Pato gargantillo White-cheeked Pintail 0 0 
Anseriformes Anatidae Anas puna Pato de la puna Puna Teal 3 100 4 600 
Anseriformes Anatidae Anas cyanoptera Pato colorado Cinnamon Teal 0 4 600 
Anseriformes Anatidae Oxyura ferruginea Pato andino Andean Duck 2 000 4 400 
Falconiformes Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo cabeza negra Black Vulture 0 2 800 
Falconiformes Cathartidae Cathartes aura Gallinazo cabeza roja Turkey Vulture 0 2 500 
Falconiformes Cathartidae Cathartes melambrotus Gallinazo cabeciamarilla mayor Greater Yellow-headed 0 900 
Falconiformes Cathartidae Vultur gryphus Cóndor andino Andean Condor 0 5 000 
Falconiformes Cathartidae Sarcoramphus papa Gallinazo real King Vulture 0 1 500 
Falconiformes Accipitridae Elanoides forficatus Gavilán tijereta Swallow-tailed Kite 0 1 800 
Falconiformes Accipitridae Ictinia plumbea Gavilán plomizo Plumbeous Kite 0 1 700 
Falconiformes Accipitridae Circus cinereus Gavilán cenizo Cinereous Harrier 0 4 400 
Falconiformes Accipitridae Parabuteo unicinctus Gavilan mixto Harris' (Bay-winged) Hawk 0 1 900 
Falconiformes Accipitridae Geranoaetus melanoleucus Aguilucho pechinegro Black-chested Buzzard-Eagle 0 4 400 
Falconiformes Accipitridae Buteo magnirostris Aguilucho caminero Roadside Hawk  0 2 500 
Falconiformes Accipitridae Buteo leucorrhous Aguilucho lomiblanco White-rumped Hawk 1 400 3 300 
Falconiformes Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho variable Variable (Red- backed) Hawk 0 3 400 

* Nombres  comunes  en español de Clements y Shany (2001),  Koepcke  (1964) y Pulido (1998). ** Nombres  en inglés de Clements y Shany  (2001). 
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Continuación... 

Rango de altitud (msnm) en que se 
registrarían estas especies Orden Familia Especie Nombre español* Nombre ingles** 

Mínimo Máximo 

Falconiformes Accipitridae Oroaetus isidori Aguila negricastaña Black-and-chestnut Eagle 1 700 2 800 
Falconiformes Falconidae Phalcobeonus megalopterus Caracara cordillerano Mountain Caracara 2 900 4 600 
Falconiformes Falconidae Milvago chimachima Caracara chimachima Yellow-headed 0 1 800 
Falconiformes Falconidae Micrastur gilvicollis Halcón de monte listado Lined Forest-Falcon 0 900 
Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernicalo americano American Kestrel 0 4 400 
Falconiformes Falconidae Falco femoralis Halcón aplomado Aplomado Falcon 0 4 400 
Falconiformes Falconidae Falco peregrinus Halcón peregrino Peregrine Falcon 0 2 600 
Galliformes Cracidae Penélope montagnii Pava andina Andean Guan 1 800 3 450 
Galliformes Cracidae Chamaepetes goudotii Pava alihoz Sickle-winged Guan 900 3 300 
Galliformes Odontophoridae Odontophorus balliviani Codorniz enmascarado Stripe-faced Wood-Quail 1 000 3 050 
Gruiformes Rallidae Pardirallus sanguinolentus Rascón plomizo Plumbeous Rail 0 4 200 
Gruiformes Rallidae Porphyrula martinica Polla morada Purple Gallinule 0 1 200 
Gruiformes Rallidae Gallinula chloropus Polla de agua Common Moorthen 0 4 000 
Gruiformes Rallidae Fulica ardesiaca Gallareta andina Andean (Slate-colored) Coot 2 000 4 500 
Gruiformes Rallidae Fulica gigantea Gallareta gigante Giant Coot 3 500 5 000 
Charadriiformes Recurvirostridae Himantopus mexicanus Cigüeñuela cuellinegra Black-necked Stilt 0 1 600 
Charadriiformes Burhinidae Burhinus superciliaris Alcaraván huerequeque Peruvian Thick-knee 0 0 
Charadriiformes Charadriidae Vanellus resplendens Avefría andina Andean Lapwing 3 100 4 600 
Charadriiformes Charadriidae Pluvialis squatarola Chorlo gris Black-bellied (Gray) Plover 0 0 
Charadriiformes Charadriidae Charadrius vociferus Chorlo gritón Killdeer  0 2 400 
Charadriiformes Charadriidae Oreoplolus ruficollis Chorlo de campo Tawny-throated Dotterel 0 2 400 
Charadriiformes Charadriidae Eudromias ruficollis Chorlo   0 4 500 
Charadriiformes Scolopacidae Gallinago andina Becasina de la puna Puna Snipe 3 100 4 400 
Charadriiformes Scolopacidae Gallinago stricklanii Becasina Snipe 0 4 200 
Charadriiformes Scolopacidae Tringa  melanoleuca Patiamarillo mayor Greater Yellowlegs 0 4 300 

* Nombres  comunes  en español de Clements y Shany (2001),  Koepcke  (1964) y Pulido (1998). ** Nombres  en inglés de Clements y Shany  (2001). 
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Rango de altitud (msnm) en que se 
registrarían estas especies Orden Familia Especie Nombre español* Nombre ingles** 
Mínimo Máximo 

Charadriiformes Scolopacidae Tringa flavipes Patiamarillo menor Lesser Yellowlegs 0 4 000 
Charadriiformes Scolopacidae Tringa solitaria Playero solitario Solitary Sandpiper 0 1 500 
Charadriiformes Scolopacidae Heteroscelus incanus Playero vagabundo Wandering Tattler 0 900 
Charadriiformes Scolopacidae Calidris alba Playero arenero Sanderling 0 0 
Charadriiformes Scolopacidae Calidris fuscicollis Playerito lomiblanco White-rumped Sandpiper 0 1 200 
Charadriiformes Scolopacidae Calidris bairdii Playerito de baird Baird's Sandpiper 0 4 600 
Charadriiformes Scolopacidae Calidris melanotos Playero pectoral Pectoral Sandpiper 0 4 000 
Charadriiformes Scolopacidae Phalaropus tricolor Faláropo tricolor Wilson's Phalarope 0 4 100 
Charadriiformes Thinocoridae Attagis gayi Agachona ventrirrufo Rufous-bellied Seedsnipe 4 000 5 500 
Charadriiformes Thinocoridae Thinocorus orbygnyianus Agachona pechigris Gray-breasted Seedsnipe 1 000 4 700 
Charadriiformes Laridae Larus serranus Gaviota andina Andean Gull 2 800 4 700 
Columbiformes Columbidae Columba livia Paloma domestica Rock Dove 0 4 500 
Columbiformes Columbidae Columba maculosa Paloma alimoteada Spot-winged Pigeon 0 3 800 
Columbiformes Columbidae Columba fasciata Paloma nuquiblanca Band-tailed Pigeon 900 3 600 
Columbiformes Columbidae Columba plumbea Paloma plomiza Plumbeous Pigeon 0 2 100 
Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Tórtola orejuda Eared Dove 0 3 400 
Columbiformes Columbidae Zenaida meloda Tórtola melódica Cuculí Pacific Dove 0 2 500 
Columbiformes Columbidae Columbina cruziana Tortolita peruana Croaking Ground-Dove 0 2 500 
Columbiformes Columbidae Claravis mondetoura Tortolita pechimarrón Maroon-chested Ground-Dove 900 3 000 
Columbiformes Columbidae Metriopelia ceciliae Tortolita moteada Cascabelita Bare-faced Ground-Dove 2 000 4 000 
Columbiformes Columbidae Metriopelia melanoptera Tortolita alinegra Black-winged Ground-Dove 2 000 4 400 
Columbiformes Columbidae Metriopelia aymara Tortolita doradipunteada Golden-spotted Ground-Dove 2 800 4 700 
Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi Paloma coliblanca White-tipped Dove 0 2 800 
Columbiformes Columbidae Leptotila rufaxilla Paloma frentigris Gray-fronted Dove 0 1 900 
Columbiformes Columbidae Geotrygon frenata Paloma-perdiz gargantiblanca White-throated QUAIL-Dove 900 3 000 
Psittaciformes Psittacidae Aratinga wagleri Cotorra frentiescarlata Sacarlet-fronted Parakeet 900 2 800 

* Nombres  comunes  en español de Clements y Shany (2001),  Koepcke  (1964) y Pulido (1998). ** Nombres  en inglés de Clements y Shany  (2001). 
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Rango de altitud (msnm) en que se 
registrarían estas especies Orden Familia Especie Nombre español* Nombre ingles** 
Mínimo Máximo 

Psittaciformes Psittacidae Aratinga Mitrata Cotorra mitrada Mitred Parakeet  1 000 3 400 
Psittaciformes Psittacidae Bolborhynchus orbygnesius Perico andino Andean Parakeet  2 200 3 800 
Psittaciformes Psittacidae Bolborhynchus lineola Perico barreteado Barred Parakeet 800 3 300 
Psittaciformes Psittacidae Psilopsiagon aurifrons Perico cordillerano Mountain Parakeet 2 500 4 500 
Psittaciformes Psittacidae Pionus tumultuosus Loro tumultuoso Speckle-Faced Parrot 2 000 3 300 
Psittaciformes Psittacidae Amazona mercenaria Loro nuquiescamosa Scaly-naped Parrot 1 100 3 300 
Cuculiformes Cuculidae Coccyzus melacoryphus Cuclillo piquioscuro Dark-billed Cuckoo 0 1 200 
Cuculiformes Cuculidae Piaya cayana Cuco ardilla Squirrel Cuckoo 0 2 500 
Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero piquiliso Smooth-billed Ani 0 2 000 
Cuculiformes Cuculidae Crotophaga sulcirostris Garrapatero piquiestriado Groove-billed Ani 0 2 300 
Strigiformes Tytonidae Tyto alba Lechuza campanaria Barn Owl 0 4 000 
Strigiformes Strigidae Otus choliba Lechuza tropical Tropical Screech-Owl 0 2 800 
Strigiformes Strigidae Otus ingens Lechuza rojiza Rufescent Screech-Owl 1 000 2 200 
Strigiformes Strigidae Otus albogularis Lechuza gargantiblanca White-throated Screech-Owl 2 000 3 600 
Strigiformes Strigidae Bubo virginianus Búho americano Great Horned Owl 0 4 400 
Strigiformes Strigidae Ciccaba albitarsus Búho rufibandeado Rufous-banded Owl 1 500 3 000 
Strigiformes Strigidae Glaucidium jardinii Lechucita andina Andean Pygmy-Owl 2 000 3 400 
Strigiformes Strigidae Glaucidium brasilianum Lechucita ferruginosa  Ferruginous Pygmy-Owl 0 2 000 
Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Lechuza trrrestre  Burrowing Owl 0 4 000 
Caprimulgiformes Steatornithidae Steatornis caripensis Guácharo Oilbird 0 2 200 
Caprimulgiformes Caprimulgidae Lurocalis semitorquatus Chotacabras colicorta Short-tailed (Semicollared) Nighthawk 0 1 700 
Caprimulgiformes Caprimulgidae Chordeiles acutipennis Chotacabra menor Lesser Nighthawk 0 2 500 
Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus longirostris Chotacabras alifajeado Band-winged Nightjar 0 4 000 
Caprimulgiformes Caprimulgidae Uropsalis segmentata Chotacabras colihorquillada Swallow-tailed Nightjar 2 250 3 500 
Caprimulgiformes Caprimulgidae Uropsalis lyra Chotacabras colilira Lyre-tailed Nightjar 1 100 2 100 

* Nombres  comunes  en español de Clements y Shany (2001),  Koepcke  (1964) y Pulido (1998). ** Nombres  en inglés de Clements y Shany  (2001). 
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Continuación... 

Rango de altitud (msnm) en que se 
registrarían estas especies Orden Familia Especie Nombre español* Nombre ingles** 
Mínimo Máximo 

Apodiformes Apodidae Streptoprocne rutila Vencejo cuellicastaño Chestnut-collared Swift 800 2 800 
Apodiformes Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo cuelliblanco White-collared Swift 0 3 600 
Apodiformes Apodidae Chaetura pelagica Vencejo de chimenea Chimney Swift 0 0 
Apodiformes Apodidae Aeronautas montivagus Vencejo montañes White-tipped Swift 500 2 600 
Apodiformes Apodidae Aeronautas andecolus Vencejo andino Andean Swift 2 000 3 900 
Apodiformes Trochilidae Eutoxeres condamini Picohoz colicanela Buff-tailed Sicklebill 0 2 750 
Apodiformes Trochilidae Phaethornis guy Ermitaño verde Green Hermit 800 1 200 
Apodiformes Trochilidae Dorífera ludoviciae Picolanza frentiverde Green-fronted Lancebill 1 200 2 800 
Apodiformes Trochilidae Colibrí thalassinus Orejivioleta verde Green Violetear 1 400 3 000 
Apodiformes Trochilidae Colibrí coruscans Orejivioleta ventriazul Sparkling Violetear 1 300 3 600 
Apodiformes Trochilidae Leucippus taczanowskii Picaflor de garganta manchada Spot-throated Hummingbird 0 1 500 
Apodiformes Trochilidae Leucippus chionogaster Colibrí ventriblanco White-bellied Hummingbird 0 2 800 
Apodiformes Trochilidae Leucippus viridicauda Colibrí verdiblanco Green-and-white Hummingbird 900 2 800 
Apodiformes Trochilidae Amazilia amazilia Colibrí ventrirufa Amazilia Hummingbird 0 1 200 
Apodiformes Trochilidae Adelomyia melanogenys Colibrí jaspeado Speckled Hummingbird 1 100 2 300 
Apodiformes Trochilidae Boissonneaua matthewsii Colibrí pechicastaño Chestnut-breasted Coronet 1 550 2 700 
Apodiformes Trochilidae Aglaeactis cupripennis Rayo-de-sol brillante Shining Sunbeam 2 800 4 300 
Apodiformes Trochilidae Aglaeactis castelnaudii Rayo-de-sol acanelado White-tufted Sunbeam 3 100 4 200 
Apodiformes Trochilidae Oreotrochilus estella Estrella andina Andean Hillstar 3 500 4 600 
Apodiformes Trochilidae Oreotrochilus melanogaster Estrella pechinegro Black-breasted Hillstar 3 700 4 800 
Apodiformes Trochilidae Lafresnaya lafresnayi Colibrí aterciopelado Mountain Velvetbreast 2 300 3 350 
Apodiformes Trochilidae Coeligena coeligena Inca bronceado Bronzy Inca 1 100 2 650 
Apodiformes Trochilidae Coeligena torquata Inca acollarado Collared Inca 1 700 2 800 
Apodiformes Trochilidae Coeligena violifer Inca gargantivioleta Violet-throated Starfrontlet 2 800 3 600 

* Nombres  comunes  en español de Clements y Shany (2001),  Koepcke  (1964) y Pulido (1998). ** Nombres  en inglés de Clements y Shany  (2001). 
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Continuación... 

Rango de altitud (msnm) en que se 
registrarían estas especies Orden Familia Especie Nombre español* Nombre ingles** 
Mínimo Máximo 

Apodiformes Trochilidae Ensifera ensifera Colibrí Pico Espada Sword-billed Hummingbird 2 200 3 600 
Apodiformes Trochilidae Pterophanes cyanopterus Alizafiro Grande Great Sapphirewing  2 600 3 700 
Apodiformes Trochilidae Patagona gigas Colibrí Gigante Giant Hummingbird 2 100 3 700 
Apodiformes Trochilidae Heliangelus amethysticollis Angel-del-Sol Gargantiamatista Amethyst-throated Sunangel 1 800 3 300 
Apodiformes Trochilidae Eriocnemis sapphiropygia Calzadito Colilargo Sureño Coppery-naped Puffleg 2 600 3 750 
Apodiformes Trochilidae Haplophaedia aureliae Calzadito Verdoso Sureño Buff-thighed Puffleg 1 400 2 500 
Apodiformes Trochilidae Ocreatus underwoodii Colibrí Colaespátula Booted Racket-tail 1 050 2 500 
Apodiformes Trochilidae Lesbia victoriae Colibrí Colilarga Negra Black-tailed Trainbearer 2 500 4 000 
Apodiformes Trochilidae Lesbia nuna Colacintillo Colilarga Verde Green-tailed Trainbearer 2 200 3 000 
Apodiformes Trochilidae Polyonymus caroli Cometa Colibronceada Bronze-tailed Comet 1 500 2 800 
Apodiformes Trochilidae Ramphomicron microrhynchum Picoespina Dorsipúrpura Purple-backed Thornbill 2 500 3 750 
Apodiformes Trochilidae Oreonympha nobilis Montañés Barbudo Bearded Mountaineer 2 500 3 700 
Apodiformes Trochilidae Metallura tyrianthina Colibrí Tirio Tyrian Metaltail 2 400 3 500 
Apodiformes Trochilidae Metallura phoebe Colibrí Negro Black Metaltail 2 500 4 400 
Apodiformes Trochilidae Chalcostigma ruficeps Picoespina Gorrirufo Rufous-capped Thornbill 2 250 3 300 
Apodiformes Trochilidae Chalcostigma olivaceum Picoespina Oliváceo Olivaceous Thornbill 3 150 4 500 
Apodiformes Trochilidae Chalcostigma stanleyi Picoespina Dorsiazul Blue-mantled Thornbill 3 350 4 400 
Apodiformes Trochilidae Aglaiocercus kingi Silfo Colilargo Long-tailed Sylph 1 300 2 600 
Apodiformes Trochilidae Rhodopis vesper Colibrí de Oasis Oasis Hummingbird 0 3 100 
Apodiformes Trochilidae Thaumastura cora Colibrí de Cora Peruvian Sheartail 0 3 000 
Apodiformes Trochilidae Myrtis fanny Estrellita Collaripúrpura Purple-collared Woodstar 0 3 200 
Apodiformes Trochilidae Chaetocercus mulsant Estrellita Ventriblanca White-bellied Woodstar 900 2 800 
Trogoniformes Trogonidae Trogon personatus Trogón Enmascarado Masked Trogon 1 300 3 400 
Trogoniformes Trogonidae Pharomachrus antisianus Quetzal Crestado Crested Quetzal 1 050 2 800 
Trogoniformes Trogonidae Pharomachrus auriceps Quetzal Cabecidorado Golden-headed Quetzal 1 000 2 700 
Coraciiformes Alcedinidae Ceryle torquata Martín Pescador Grande Ringed Kingfisher 0 2 000 

* Nombres  comunes  en español de Clements y Shany (2001),  Koepcke  (1964) y Pulido (1998). ** Nombres  en inglés de Clements y Shany  (2001). 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 4.3.6-8 

Continuación... 

Rango de altitud (msnm) en que se 
registrarían estas especies Orden Familia Especie Nombre español* Nombre ingles** 
Mínimo Máximo 

Coraciiformes Alcedinidae Chloroceryle amazona Martín pescador amazónico Amazon Kingfisher 0 1 000 
Coraciiformes Alcedinidae Chloroceryle aenea Martín pescador pigmeo American Pygmy Kingfisher 0 0 
Coraciiformes Momotidae Momotus momota Relojero coroniazul Blue-crowned Motmot 0 1 300 
Coraciiformes Momotidae Momotus aequatorialis Relojero montañero Highland Motmot 1 250 2 200 
Piciformes Bucconidae Malacoptila fulvogularis Buco negrilistado Black-streaked Puffbird 1 050 2 100 
Piciformes Capitonidae Eubucco versicolor Barbudo versicolor Versicolored Barbet 850 2 500 
Piciformes Rhamphastidae Aulacorhynchus prasinus Tucancillo esmeralda Emerald Toucanet 0 3 000 
Piciformes Rhamphastidae Aulacorhynchus coeruleicinctis Tucancillo frajiceleste Blue-banded Toucanet 1 500 2 700 
Piciformes Rhamphastidae Andigena hypoglauca Tucán-andino pechigris Gray-breasted Mountain-Toucan 2 400 3 350 
Piciformes Picidae Picumnus dorbygnianus Carpinterito ocelado Ocellated Piculet 1 100 2 200 
Piciformes Picidae Veniliornis nigriceps Carpintero ventrirrayado Bar-bellied Woodpecker 2 300 3 600 
Piciformes Picidae Veniliornis fumigatus Carpintero pardo Smoky-brown Woodpecker 0 2 800 
Piciformes Picidae Piculus rubiginosus Carpintero olividorado Golden-olive Woodpecker 0 2 200 
Piciformes Picidae Piculus rivolii Carpintero dorsicarmesi Crimson-mantled Woodpecker 1 800 3 300 
Piciformes Picidae Colapses atricollis Carpintero cuellinegro Black-necked Woodpecker 900 3 400 
Piciformes Picidae Colapses rupicola Carpintero andino Andean Flicker 2 900 4 600 
Piciformes Picidae Campephilus pollens Carpintero poderoso Powerful Woodpecker 1 500 3 350 
Piciformes Picidae Campephilus haematogaster Carpintero ventrirrojo Crimson-bellied Woodpecker 0 2 200 
Passeriformes Furnariidae Geositta peruviana Minero peruano Coastal Miner 0 700 
Passeriformes Furnariidae Geositta maritima Minero gris Grayish Miner 0 2 300 
Passeriformes Furnariidae Geositta cunicularia Minero común Common Miner 0 4 800 
Passeriformes Furnariidae Geositta punensis Minero de la Puna Puna Miner 3 200 4 600 
Passeriformes Furnariidae Geositta saxicolina Minero andino Dark-winged Miner 3 700 4 900 
Passeriformes Furnariidae Geositta crassirostris Minero piquigrueso Thick-billed Miner 600 2 500 
Passeriformes Furnariidae Geositta tenuirostris Minero piquilargo Slender-billed Miner 2 500 4 600 
Passeriformes Furnariidae Upucerthia jelskii Bandurrita de Jelski Plain-breasted Earthcreeper 3 250 4 600 

* Nombres  comunes  en español de Clements y Shany (2001),  Koepcke  (1964) y Pulido (1998). ** Nombres  en inglés de Clements y Shany  (2001). 
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Continuación... 

Rango de altitud (msnm) en que se 
registrarían estas especies Orden Familia Especie Nombre español* Nombre ingles** 
Mínimo Máximo 

Passeriformes Furnariidae Upucerthia serrana Bandurrita peruana Striated Earthcreeper 2 750 4 300 
Passeriformes Furnariidae Cinclodes fuscus Churrete Alibandeado Bar-winged Cinclodes 0 4 900 
Passeriformes Furnariidae Cinclodes excelsior Churrete Real Royal Cinclodes 3 500 4 600 
Passeriformes Furnariidae Cinclodes atacamensis Churrete Aliblanca White-winged Cinclodes 2 800 4 900 
Passeriformes Furnariidae Cinclodes palliatus Churrete Ventriblanco White-bellied Cinclodes 4 400 5 000 
Passeriformes Furnariidae Leptasthenura andicola Tijeral Andino Andean Tit-Spinetail 3 200 4 700 
Passeriformes Furnariidae Leptasthenura striata Tijeral Listado Streaked Tit-Spinetail 1 550 3 800 
Passeriformes Furnariidae Leptasthenura pileata Tijeral Coronicastaño Rusty-crowned Tic-Spinetail 2 800 4 400 
Passeriformes Furnariidae Leptasthenura aegithaloides Tijeral Lomillano Plain-mantled Tit-Spinetail 0 4 300 
Passeriformes Furnariidae Leptasthenura yanacensis Tijeral Leonado Tawny Tit-Spinetail 3 700 4 500 
Passeriformes Furnariidae Phleocryptes melanops Junquero (Totorero) Wren-like Rushbird 0 4 300 
Passeriformes Furnariidae Synallaxis unirufa Colaespina Rufa Rufous Spinetail 1 700 3 300 
Passeriformes Furnariidae Synallaxis azarae Colaespina de Azara Azara's Spinetail 1 250 3 200 
Passeriformes Furnariidae Cranioleuca albicapilla Colaespina Cresticremosa Creamy-crested Spinetail 2 400 3 600 
Passeriformes Furnariidae Cranioleuca albiceps Colaespina Coronipálida Light-crowned Spinetail 2 200 3 300 
Passeriformes Furnariidae Cranioleuca marcapatae Colaespina de Marcapata Marcapata Spinetail 2 400 3 300 
Passeriformes Furnariidae Cranioleuca curtata Colaespina Cejiceniza Ash-browed Spinetail 800 2 500 
Passeriformes Furnariidae Schizoeaca vilcabambae Colicardo de Vilcabamba Vilcabamba Thistletail 2 800 3 400 
Passeriformes Furnariidae Satenes huancavelicae Canastero Colipálida Pale-tailed Canastero 1 800 4 300 
Passeriformes Furnariidae Satenes pudibunda Canastero de Quebradas Canyon Canastero 2 500 4 000 
Passeriformes Furnariidae Satenes ottonis Canastero Frentirrojiza Rusty-fronted Canastero 2 800 3 700 
Passeriformes Furnariidae Satenes modesta Canastero Cordillerano Cordilleran Canastero 0 4 600 
Passeriformes Furnariidae Asthenes cactorum Canastero de los Cactus Cactus Canastero 0 2 400 
Passeriformes Furnariidae Satenes humilis Canastero Gargantilistado Streak-throated Canastero 3 500 4 800 
Passeriformes Furnariidae Asthenes wyatti Canastero Dorsilistado Streak-backed Canastero 3 000 4 300 
Passeriformes Furnariidae Asthenes virgata Canastero de Junín Junín Canastero 3 300 4 300 

* Nombres  comunes  en español de Clements y Shany (2001),  Koepcke  (1964) y Pulido (1998). ** Nombres  en inglés de Clements y Shany  (2001). 
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Rango de altitud (msnm) en que se 
registrarían estas especies Orden Familia Especie Nombre español* Nombre ingles** 

Mínimo Máximo 

Passeriformes Furnariidae Phacellodomus striaticeps Espinero freintirrayada Streak-fronted Thornbird 2 600 4 000 
Passeriformes Furnariidae Premnornis guttuligera Colapúa alirrojiza Rusty-winged Barbtail 1 300 2 500 
Passeriformes Furnariidae Premnoplex brunnescens Colapúa moteada Spotted Barbtail 950 2 500 
Passeriformes Furnariidae Margarornis squamiger Subepalo perlado Pearled Treerunner 1 400 3 600 
Passeriformes Furnariidae Xenops minutus Pico-lezna simple Plain Xenops 0 1 500 
Passeriformes Furnariidae Xenops rutilans Pico-lezna rayado Streaked Xenops 0 2 400 
Passeriformes Furnariidae Anabacerthia striaticollis Limpia-follaje montano Montane Foliage-gleaner 950 2 200 
Passeriformes Furnariidae Pseudocolaptes boissonneautii Barbablanca rayado Streaked Tuftedcheek 1 400 3 400 
Passeriformes Furnariidae Thripadectes scrutaror Trepamusgo peruano Buff-throated (Peruvian) Treehunter 2 100 3 500 
Passeriformes Furnariidae Thripadectes holostictus Trepamusgo listado Striped Treehunter 1 600 2 700 
Passeriformes Furnariidae Syndactila rufosuperciliata Limpia-follaje cejianteada Buff-browed Foliage-gleaner 0 2 600 
Passeriformes Furnariidae Lochmias nematura Riachuelero Sharp-tailed Streamcreeper 0 2 450 
Passeriformes Dendrocolaptidae Dendrocincla tyrannina Trepador tiranino Tyrannine Woodcreeper 1 300 2 500 
Passeriformes Dendrocolaptidae Xiphocolaptes promeropirhynchus Trepador piquifuerte Strong-billed Woodcreeper 700 3 100 
Passeriformes Dendrocolaptidae Dendrocolaptes picumnus Trepador ventribandeado Black-banded Woodcreeper 0 2 800 
Passeriformes Dendrocolaptidae Xiphorhynchus triangularis Trepador dorsioliva Olive-backed Woodcreeper 1 100 2 400 
Passeriformes Dendrocolaptidae Lepidocolaptes lacrymiger Trepador montano Montane Woodcreeper 1 000 3 100 
Passeriformes Dendrocolaptidae Campylorhamphus pucherani Picoguadaña grande Greater Scythebill 2 100 2 950 
Passeriformes Thamnophilidae Thamnophilus unicolor Batará unicolor Uniform Antshrike 1 200 2 300 
Passeriformes Thamnophilidae Thamnophilus caerulescens Batará variable Variable Antshrike 0 2 300 
Passeriformes Thamnophilidae Drymophila caudata Hormiguero colilargo Long-tailed Antbird 1 200 2 500 
Passeriformes Thamnophilidae Pyriglena leuconota Ojo-de-fuego dorsiblanco White-backed Fire-eye 0 1 650 
Passeriformes Formicariidae Formicarius rufipectus Gallito-hormiguero pechirrufo Rufous-breasted Antthrush 1 100 2 200 
Passeriformes Formicariidae Grallaria squamigera Tororoi ondulado Undulated Antpitta 2 000 3 350 
Passeriformes Formicariidae Grallaria guatimalensis Tororoi escamoso Scaled Antpitta 600 3 000 

* Nombres  comunes  en español de Clements y Shany (2001),  Koepcke  (1964) y Pulido (1998). ** Nombres  en inglés de Clements y Shany  (2001). 
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Passeriformes Formicariidae Grallaria andicola Torotoi Cabecilistada Stripe-headed Antpitta 3 350 4 400 
Passeriformes Formicariidae Grallaria erythroleuca Tororoi Rojiblanco Red-and-white Antpitta 2 500 2 950 
Passeriformes Formicariidae Grallaria rufula Tororoi Rufo Rufous Antpitta 2 400 3 600 
Passeriformes Formicariidae Grallaria blakei Tororoi Castaño Chestnut Antpitta 2 100 2 500 
Passeriformes Formicariidae Grallaricula flavirostris Tororoi Pechiocráceo Ochre-breasted Antpitta 900 2 200 
Passeriformes Rhynocriptidae Scytalopus parvirostris Tapaculo Trinador Trilling Tapaculo 1 800 3 200 
Passeriformes Rhynocriptidae Scytalopus femoralis Tapaculo Ventrirrufo Rufous-vented Tapaculo 850 2 500 
Passeriformes Rhynocriptidae Scytalopus bolivianus Tapaculo Boliviano Bolivian Tapaculo 1 200 2 150 
Passeriformes Rhynocriptidae Scytalopus simonsi Tapaculo de la Puna Puna Tapaculo 2 600 4 300 
Passeriformes Rhynocriptidae Scytalopus schulenbergi Tapaculo Diademado Diademed Tapaculo 2 950 3 400 
Passeriformes Cotingidae Ampelion rubrocristata Cotinga Crestirroja Red-crested Cotinga 2 800 4 050 
Passeriformes Cotingidae Ampelion rufaxilla Cotinga Cresticastaña Chesnut-crested Cotinga 2 200 2 750 
Passeriformes Cotingidae Ampelion stresemanni Cotinga Cachetiblanco White-cheeked Cotinga 2 700 4 300 
Passeriformes Cotingidae Pipreola intermedia Frutero Colifajeado Band-tailed Fruiteater 2 000 3 300 
Passeriformes Cotingidae Pipreola arcuata Frutero Barreteado Barred Fruiteater 1 800 3 350 
Passeriformes Cotingidae Pipreola pulchra Frutero Enmascarado Masked Fruiteater 1 500 2 250 
Passeriformes Cotingidae Rupicola peruviana Gallito de las Rocas Andino Andean Cock-of-the-rock 900 2 400 
Passeriformes Tyrannidae Camptostoma obsoletum Mosquerito Silbador Southern Beardless-Tyrannulet 0 1 500 
Passeriformes Tyrannidae Elaenia flavogaster Elenia Ventriamarillo Yellow-bellied Elaenia 0 1 700 
Passeriformes Tyrannidae Elaenia albiceps Elenia Crestiblanca Fío-fío peruano White-crested Elaenia 0 3 300 
Passeriformes Tyrannidae Elaenia obscura Elainia Obscura Highland Elaenia 750 2 800 
Passeriformes Tyrannidae Elaenia pallatangae Elainia Serrana Sierran Elaenia 2 200 3 300 
Passeriformes Tyrannidae Serpophaga cinerea Moscareta de los Torrentes Torrent Tyrannulet 1 100 3 200 
Passeriformes Tyrannidae Mionectes striaticollis Mosquerito Cuellilistado Streak-necked Flycatcher 1 200 3 350 
Passeriformes Tyrannidae Mionectes olivaceus Mosquerito Olivirrayado Olive-striped Flycatcher 0 1 800 

* Nombres  comunes  en español de Clements y Shany (2001),  Koepcke  (1964) y Pulido (1998). ** Nombres  en inglés de Clements y Shany  (2001). 
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Mínimo Máximo 

Passeriformes Tyrannidae Leptopogon taczanowski Mosquerito Inca Inca Flycatcher 1 700 2 650 
Passeriformes Tyrannidae Leptopogon superciliaris Mosquerito Gorripizarroso Slaty-capped Flycatcher 600 2 100 
Passeriformes Tyrannidae Pseudotriccus simplex Tirano-Pigmeo Frentiavellanada Hazel-fronted Pygmy-Tyrant 1 300 2 100 
Passeriformes Tyrannidae Pseudotriccus ruficeps Tirano-Pigmeo Cabecirrufa Rufous-headed Pygmy-Tyrant 1 850 3 350 
Passeriformes Tyrannidae Phylloscartes ventralis Moscareta Cachetimoteada Mottle-cheeked Tyrannulet 1 100 2 300 
Passeriformes Tyrannidae Phyllomyias sclateri Moscareta de Sclater Sclater's Tyrannulet 400 2 200 
Passeriformes Tyrannidae Phyllomyias plumbeiceps Moscareta Coroniplomiza Plumbeous-crowned Tyrannulet 1 300 2 200 
Passeriformes Tyrannidae Phyllomyias nigrocapillus Moscareta Gorrinegra Blaaack-capped Tyrannulet 2 600 3 400 
Passeriformes Tyrannidae Phyllomyias cinereiceps Moscareta Cabeciceniza Ashy-headed Tyrannulet 1 150 2 700 
Passeriformes Tyrannidae Phyllomyias uropygialis Moscareta Lomileonada Tawny-rumped Tyrannulet 1 500 3 600 
Passeriformes Tyrannidae Zimmerius bolivianus Moscareta Boliviana Bolivian Tyrannulet 1 200 2 850 
Passeriformes Tyrannidae Mecocerculus leucophrys Tiranillo Gargantiblanca Whitethroated Tyrannulet 1 500 4 400 
Passeriformes Tyrannidae Mecocerculus poecilocercus Tiranillo Coliblanca White-tailed Tyrannulet 1 600 2 600 
Passeriformes Tyrannidae Mecocerculus stictopterus Tiranillo Alibandeado White-banded Tyrannulet 2 600 3 600 
Passeriformes Tyrannidae Uromyias agraphia Torito Llano Unstreaked Tit-Tyrant 2 650 3 600 
Passeriformes Tyrannidae Anairetes alpinus Torito Pechicenizo Ash-breasted Tit-Tyrant 3 900 4 400 
Passeriformes Tyrannidae Anairetes nigrocristatus Torito Crestinegra Black-crested Tit-Tyrant 2 350 4 200 
Passeriformes Tyrannidae Anairetes flavirostris Torito Piquiamarillo Yellow-billed Tit-Tyrant 1 400 3 700 
Passeriformes Tyrannidae Anairetes parulus Torito Copetón Tufted Tit-Tyrant 0 4 000 
Passeriformes Tyrannidae Tachuris rubrigastra Siete colores de la Totora Many-colored Rush-Tyrant 0 4 200 
Passeriformes Tyrannidae Euscarthmus meloryphus Tirano-Pigmeo Coronileonada Tawny-crowned Pygmy 0 2 100 
Passeriformes Tyrannidae Lophotriccus pileatus Tirano-Pigmeo Crestiescamada Scale-crested Pygmy-Tyrant 750 2 100 
Passeriformes Tyrannidae Hemitriccus granadensis Tirano-Todi Gargantinegra Black-throated Tody-Tyrant 2 000 3 300 
Passeriformes Tyrannidae Todirostrum plumbeiceps Espatulilla Cariocrácea Ochre-faced Tody-Flycatcher 0 2 600 
Passeriformes Tyrannidae Todirostrum cinereum espatulilla Común Common Tody-Flycatcher 0 1 200 

* Nombres  comunes  en español de Clements y Shany (2001),  Koepcke  (1964) y Pulido (1998). ** Nombres  en inglés de Clements y Shany  (2001). 
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Mínimo Máximo 

Passeriformes Tyrannidae Myiophobus inornatus Mosquerito sin adornos Unadorned Flycatcher 1 350 2 000 
Passeriformes Tyrannidae Myiophobus ochraceiventris Mosquerito pechiocráceo Ochraceous-breasted Flycatcher 2 800 3 350 
Passeriformes Tyrannidae Myiophobus fasciatus Mosqueta modesta Bran-colored Flycatcher 0 2 000 
Passeriformes Tyrannidae Pyrrhomyias cinnamomea Mosquerito canela Cinnamon Flycatcher 1 000 3 350 
Passeriformes Tyrannidae Mitrephanes olivaceus Mosqueta-moñudo oliváceo Olive-tufted (Olive) Flycatcher 1 300 2 000 
Passeriformes Tyrannidae Contopus borealis Pibí boreal Olive-sided Flycatcher 2 000 2 800 
Passeriformes Tyrannidae Contopus fumigatus Pibí ahumado Smoke-colored Pewee 500 2 600 
Passeriformes Tyrannidae Contopus cinereus Pibí tropical Tropical Pewee 0 2 200 
Passeriformes Tyrannidae Sayornis nigricans Mosquero de agua Black Phoebe 0 2 800 
Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Mosquero bermellón turtupilín Vermilion Flycatcher 0 2 600 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca frontalis Pitajo coronado Crowned Chat-Tyrant 2 300 3 600 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca pulchella Pitajo cejidorada Golden-browed Chat-Tyrant 1 800 2 800 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca oenanthoides Pitajo de d'Orbigny D'Orbigny's Chat-Tyrant 2 800 4 400 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca rufipectoralis Pitajo pechirrufo Rufous-Breasted Chat-Tyrant  2 600 3 600 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca fumicolor Pitajo dorsipardo Brown-backed Chat-Tyrant 2 400 4 400 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca leucophrys Pitajo cejiblanca White-browed Chat-Tyrant 500 3 700 
Passeriformes Tyrannidae Myiotheretes striaticollis Alirrufa gargantilistada Streak-throated Bush-Tyrant 1 500 3 600 
Passeriformes Tyrannidae Myiotheretes fumigatus Alirrufa ahumada Smoky Bush-Tyrant 1 800 3 600 
Passeriformes Tyrannidae Myiotheretes fuscorufus Alirrufa ventrirrufo Rufous-bellied  Bush-Tyrant 2 200 3 500 
Passeriformes Tyrannidae Myiotheretes erythropygius Alirrufo Bush-Tyrant 2 900 4 100 
Passeriformes Tyrannidae Agriornis montana Arriero piquinegro Black-billed Shrike-Tyrant 1 899 4 000 
Passeriformes Tyrannidae Agriornis andicola Arriero coliblanca White-tailed Shrike-Tyrant 3 000 4 500 
Passeriformes Tyrannidae Polioxolmis rufipennis Alirrufa canela Rufous-webbed Tyrant 3 100 4 400 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola maculirostris Dormilona chica Spot-billed Ground-Tyrant  1 000 3 800 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola macloviana Dormilona carioscura Dark-faced Ground-Tyrant 0 1 200 
* Nombres  comunes  en español de Clements y Shany (2001),  Koepcke  (1964) y Pulido (1998). ** Nombres  en inglés de Clements y Shany  (2001). 
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Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola rufivertex Dormilona nuquirrojiza Rufous-naped Ground-Tyrant 600 4 500 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola juninensis Dormilona de puna Puna Ground-Tyrant 3 300 5 000 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola albilora Dormilona cejiblanca White-browed Ground-Tyrant 1 500 2 500 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola alpina Dormilona gris Plain-capped  Ground-Tyrant 3 300 4 600 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola cinerea Dormilona cinérea Cinereous Ground-Tyrant 2 700 4 300 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola albifrons Dormilona frentiblanca White-fronted Ground-Tyrant 3 600 5 200 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola flavinucha Dormilona nuquiocrácea Ochre-naped Ground-Tyrant 1 800 4 300 
Passeriformes Tyrannidae Muscigralla brevicauda Dormilona cola corta Short-tailed Field-Tyrant 0 1 000 
Passeriformes Tyrannidae Lessonia oreas Negrito andino Andean Negrito 2 800 4 300 
Passeriformes Tyrannidae Knipolegus signatus Viudita andina Andean (Plumbeous) Tyrant 1 900 2 900 
Passeriformes Tyrannidae Knipolegus poecilurus Viudita colirrufa Rufous-tailed Tyrant 900 2 600 
Passeriformes Tyrannidae Knipolegus aterrimus Viudita-negra aliblanca White-winged Black-Tyrant 0 3 200 
Passeriformes Tyrannidae Myiarchus tuberculifer Copetón crestioscura Dusky-capped Flycatcher 0 3 400 
Passeriformes Tyrannidae Megarhynchus pitangua Mosquero picudo Boat-billed Flycatcher 0 1 850 
Passeriformes Tyrannidae Myiozetetes similis Mosquero social Social Flycatcher 0 1 500 
Passeriformes Tyrannidae Conopias cinchoneti Mosquero cejilimón Lemon-browed Flycatcher 750 2 150 
Passeriformes Tyrannidae Myiodynastes chrysocephalus Mosquero coronidorada Golden-crowned Flycatcher 800 2 400 
Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano tropical Tropical Kingbird 0 1 800 
Passeriformes Tyrannidae Tyrannus savana Tijereta sabanera Fork-tailed Flycatcher 0 1 600 
Passeriformes Tyrannidae Pachyramphus versicolor Cabezón barreateado Barred Becard 1 500 3 400 
Passeriformes Tyrannidae Pachyramphus validus Cabezón Becard 0 2 500 
Passeriformes Hirundinidae Phaeoprogne tapera Martín pechipardo Brown-chested Martin 0 1 600 
Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azul y blanco  Blue-and-white Swallow 0 3 600 
Passeriformes Hirundinidae Notiochelidon murina Golondrina ventripardo Brown-bellied Swallow 2 500 4 100 
Passeriformes Hirundinidae Notiochelidon flavipes Golondrina patipálida Pale-footed Swallow 2 100 3 400 

* Nombres  comunes  en español de Clements y Shany (2001),  Koepcke  (1964) y Pulido (1998). ** Nombres  en inglés de Clements y Shany  (2001). 
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Passeriformes Hirundinidae Stelgidopteryx andecola Golondrina andina Andean Swallow 2 500 4 400 
Passeriformes Hirundinidae Stelgidopteryx ruficollis Golondrina alirrasposa Sureña Southern Rough-winged 0 2 000 
Passeriformes Hirundinidae Petrochelidon pyrrhonota Golondrina risquera Cliff Swallow 0 3 000 
Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina tijereta Barn Swallow 0 2 700 
Passeriformes Motacillidae Anthus correndera cachirla correndera Correndera pipit 0 4 400 
Passeriformes Motacillidae Anthus furcatus Cachirla piquicorto Short-billed Pipit 0 4 000 
Passeriformes Motacillidae Anthus bogotensis Cachirla del páramo Páramo Pipit 2 100 4 200 
Passeriformes Motacillidae Anthus lutescens Cachirla amarillenta Yellowish Pipit 0 1 300 
Passeriformes Cinclidae Cinclus leucocephalus Mirlo Aquático gorriblanco White-capped Dipper 900 3 900 
Passeriformes Troglodytidae Cinnycerthia peruana Cucarachero peruano Peruvian Wren 1 500 3 350 
Passeriformes Troglodytidae Cinnycerthia fulva Cucarachero fulvo Fulvous Wren 1 500 3 300 
Passeriformes Troglodytidae Thryothorus eisenmanni Cucarachero inca Inca Wren 1 800 3 400 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero común House Wren 0 4 600 
Passeriformes Troglodytidae Troglodytes solstitialis Cucarachero montañés Mountain Wren 1 100 3 600 
Passeriformes Troglodytidae Cistothorus platensis Cucarachero sabanero Sedge Wren 0 4 600 
Passeriformes Troglodytidae Henicorhina leucophrys Cucarachero-montés Pechigris Gray-breasted Wood-Wren 900 3 000 
Passeriformes Troglodytidae Cyphorhinus thoracicus Cucarachero pechicastaño Chestnut-breasted Wren 800 2 650 
Passeriformes Mimidae Mimus longicaudatus  Calandria colilarga Long-tailed Mockingbird 0 2 100 
Passeriformes Turdidae Myadestes ralloides Solitario andino Andean Solitaire 800 2 900 
Passeriformes Turdidae Entomodestes leucotis Solitario orejiblanca White-eared Solitaire 900 2 700 
Passeriformes Turdidae Catharus fuscater Zorzal sombrío Slaty-backed Nightingale-Thrush 800 3 000 
Passeriformes Turdidae Catharus ustulatus Zorzal de swainson Swainson's Thrush 0 2 900 
Passeriformes Turdidae Turdus chiguanco Zorzal chiguanco Chiguanco Thrush 1 200 4 300 
Passeriformes Turdidae Turdus fuscater Zorzal grande Great Thrush 1 800 4 100 
Passeriformes Turdidae Turdus serranus Zorzal negribrilloso Glossy-black Thrush 1 500 2 800 

* Nombres  comunes  en español de Clements y Shany (2001),  Koepcke  (1964) y Pulido (1998). ** Nombres  en inglés de Clements y Shany  (2001). 
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Passeriformes Turdidae Turdus nigriceps Zorzal-pizarroso Andino Andean Slaty-Thrush 600 2 100 
Passeriformes Corvidae Cyanocorax yncas Urraca verde Green Jay 0 2 800 
Passeriformes Corvidae Cyanolyca viridicyana Urraca collarblanco White-collared Jay 2 200 3 300 
Passeriformes Passeridae Passer domesticus Gorrión casero europeo House Sparrow 0 3 000 
Passeriformes Vireonidae Vireo leucophrys Vireo gorripardo Brown-capped Vireo 1 200 2 600 
Passeriformes Vireonidae Vireo olivaceus Vireo Ojirrojo Red-eyed Vireo 0 1 500 
Passeriformes Vireonidae Cyclarhis gujanensis Vireón cejirrufa Rufous-browed Peppershrike 0 2 800 
Passeriformes Fringillidae Carduelis crassirostris Jilguero piquigrueso Thick-billed Siskin 3 000 4 400 
Passeriformes Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero encapuchado Hooded Siskin 0 3 400 
Passeriformes Fringillidae Carduelis olivacea Jilguero oliváceo Olivaceous Siskin 900 2 500 
Passeriformes Fringillidae Carduelis atrata Jilguero negro Black Siskin 3 600 4 600 
Passeriformes Fringillidae Carduelis uropygialis Jilguero cordillerano Yellow-rumped Siskin 1 800 4 100 
Passeriformes Parulidae Parula pitiayumi Parula tropical Tropical Parula 0 2 600 
Passeriformes Parulidae Dendroica fusca Reinita gargantinaranja Blackburnian Warbler 900 3 100 
Passeriformes Parulidae Geothlypis aequinoctialis Reinita equinoccial Masked Yellowthroat 0 2 100 
Passeriformes Parulidae Myioborus miniatus Candelita gargantiplomiza Slate-throated Redstart 600 2 500 
Passeriformes Parulidae Myioborus melanocephalus Candelita de anteojos Spectacled Redstart 2 000 3 400 
Passeriformes Parulidae Basileuterus signatus Reinita patipálida Pale-legged Warbler 1 800 2 800 
Passeriformes Parulidae Basileuterus luteoviridis Reinita citrina Citrine Warbler 2 400 3 400 
Passeriformes Parulidae Basileuterus coronatus Reinita coronirrojiza Russet-crowned Warbler 1 400 2 800 
Passeriformes Parulidae Basileuterus tristriatus Reinita cabecilistada Three-striped Warbler 800 2 500 
Passeriformes Thraupidae Conirostrum cinereum Mielerito cineréo Cinereous Conebill 0 4 000 
Passeriformes Thraupidae Conirostrum sitticolor Mielerito dorsiazul Blue-backed Conebill 2 500 3 700 
Passeriformes Thraupidae Conirostrum albifrons Mielerito coronado Capped Conebill 1 200 3 000 
Passeriformes Thraupidae Oreomanes fraseri Piconono gigante Giant Conebill 3 200 4 500 
* Nombres  comunes  en español de Clements y Shany (2001),  Koepcke  (1964) y Pulido (1998). ** Nombres  en inglés de Clements y Shany  (2001). 
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Passeriformes Thraupidae Chlorornis riefferii Tangara verde esmeralda Grass-green Tanager 2 300 3 350 
Passeriformes Thraupidae Chlorospingus ophthalmicus Tangara-de-monte común Common Bush-Tanager 1 000 2 500 
Passeriformes Thraupidae Chlorospingus parvirostris Tangara-de-monte bigoteamarillo Yellow-whiskered Bush-Tanager 1 400 2 600 
Passeriformes Thraupidae Chlorospingus flavigularis Tangara-de-monte gargantiamarilla Yellow-throated Bush-Tanager 250 1 600 
Passeriformes Thraupidae Cnemoscopus rubrirostris Hemispingo capuchigris Gray-hooded Bush-Tanager 1 900 3 350 
Passeriformes Thraupidae Hemispingus atropileus Hemispingo gorrinegro Black-capped Hemispingus 2 300 3 350 
Passeriformes Thraupidae Hemispingus parodii Hemispingo de parodi Parodi's Hemispingus 2 750 3 500 
Passeriformes Thraupidae Hemispingus superciliaris Hemispingo superciliado Superciliaried Hemispingus 2 100 3 350 
Passeriformes Thraupidae Hemispingus frontalis Hemispingo oleaginoso Oleaginous Hemispingus 1 300 2 900 
Passeriformes Thraupidae Hemispingus melanotis Hemispingo orejinegra Black-eared Hemispingus 1 500 2 700 
Passeriformes Thraupidae Hemispingus xanthophthalmus Hemispingo simple Drab Hemispingus  2 400 3 500 
Passeriformes Thraupidae Hemispingus trifasciatus Hemispingo trilistado Three-striped Hemispingus 2 800 4 250 
Passeriformes Thraupidae Thlypopsis ornata Tangara pechirfo Rufous-chested Tanager 2 000 3 400 
Passeriformes Thraupidae Thlypopsis inornata Tangara ventrianteado Buff-bellied Tanager 450 2 000 
Passeriformes Thraupidae Thlypopsis ruficeps Tangara rufiamarillo Rust-and-yellow Tanager 1 300 3 600 
Passeriformes Thraupidae Creurgops verticalis Tangara crestirrufa Rufous-crested Tanager 1 150 2 700 
Passeriformes Thraupidae Creurgops dentata Tangara pizarrosa Slaty Tanager 1 500 2 150 
Passeriformes Thraupidae Piranga flava Piranga bermeja Hepatic Tanager 600 3 000 
Passeriformes Thraupidae Piranga rubra Piranga roja Summer Tanager 0 1 800 
Passeriformes Thraupidae Ramphocelus carbo Tangara de piquiplateado Silver-beaked Tanager 0 1 200 
Passeriformes Thraupidae Thraupis episcopus Tangara azuleja Blue-gray Tanager 0 2 600 
Passeriformes Thraupidae Thraupis cyanocephala Tangara gorriazul Blue-capped Tanager 1 500 3 000 
Passeriformes Thraupidae Thraupis bonariensis Tangara azulamarillo Blue-and-yellow Tanager 0 3 000 
Passeriformes Thraupidae Thraupis palmarum Tangara de palmeras Palm Tanager 0 1 200 
Passeriformes Thraupidae Buthraupis montana Tangar-de montaña encapuchada Hooded Mountain-Tanager 2 000 3 500 

* Nombres  comunes  en español de Clements y Shany (2001),  Koepcke  (1964) y Pulido (1998). ** Nombres  en inglés de Clements y Shany  (2001). 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 4.3.6-18 

Continuación... 

Rango de altitud (msnm) en que se 
registrarían estas especies Orden Familia Especie Nombre español* Nombre ingles** 
Mínimo Máximo 

Passeriformes Thraupidae Anisognathus lacrymosus Tangara-de-montaña Lacrimosa Lacrimose Mountain-Tanager 2 100 3 800 
Passeriformes Thraupidae Anisognathus igniventris tangara-de-montaña Ventriescarlata Scarlet-bellied Mountain-Tanager 2 600 3 600 
Passeriformes Thraupidae Anisognathus somptuosus Tangara de montaña Aliazul Blue-winged Montain-Tanager 900 2 300 
Passeriformes Thraupidae Iridosornis analis Tangara gargantiamarilla Yellow-throated Tanager 1 150 2 600 
Passeriformes Thraupidae Iridosornis jelskii Tangara collardorado Golden-collared Tanager 3 000 3 600 
Passeriformes Thraupidae Iridosornis reinhardti Tangara bufanda amarilla Yellow-scarfed Tanager 2 050 3 500 
Passeriformes Thraupidae Dubusia taeniata Tangara-de-montaña pechiantiada Buff-breasted Mountain-Tanager 2 000 3 600 
Passeriformes Thraupidae Delothraupis castaneoventris Tangara-de-montaña ventricastaña Chestnut-bellied Mountain-Tanager 2 200 3 500 
Passeriformes Thraupidae Pipraeidea melanonota Tangara pechiantiada Fawn-breasted Tanager 0 2 500 
Passeriformes Thraupidae Euphonia xanthogaster Eufonia ventrinaranja Orange-bellied Euphonia 0 2 300 
Passeriformes Thraupidae Chlorophonia cyanea Clorofonia Nuquiazul Blue-naped Chlorophonia 0 2 100 
Passeriformes Thraupidae Chlorophonia pyrrophrys Clorofonia pechicastaño Chestnut-breasted Chlorophonia 1 400 3 300 
Passeriformes Thraupidae Chlorochrysa calliparaea Tangara orejinaranja Orange-eared Tanager 900 2 000 
Passeriformes Thraupidae Tangara xanthocephala Tangara coroniazafrán Saffron-crowned Tanager 1 100 2 600 
Passeriformes Thraupidae Tangara parzudakii Tangara carifluego Flame-faced Tanager 1 000 2 600 
Passeriformes Thraupidae Tangara ruficervix Tangara nuquidorada Golden-naped Tanager 1 100 2 400 
Passeriformes Thraupidae Tangara cyanotis Tangara cejiazul Blue-browed Tanager 1 250 2 200 
Passeriformes Thraupidae Tangara cyanicollis Tangara cuelliazul Blue-necked Tanager 0 2 400 
Passeriformes Thraupidae Tangara nigroviridis Tangara lentejuelada Beryl-spangled Tanager 1 500 3 000 
Passeriformes Thraupidae Tangara vassorii Tangara azulinegra Blue-and-black Tanager 2 400 3 500 
Passeriformes Thraupidae Tangara viridicollis Tangara dorsiplateado Silver-backed Tanager 1 500 2 500 
Passeriformes Thraupidae Dacnis cayana Dacnis azul Blue Dacnis 0 1 200 
Passeriformes Thraupidae Xenodacnis Parina Azulito altoandino Tic-like Dacnis 3 000 4 400 
Passeriformes Thraupidae Catamblyrhynchus diadema Gorriafelpado Plush-capped Finch (Plushcap) 1 800 3 500 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus atriceps Frigilo capuchinegro Black-hooded Sierra-Finch 3 000 4 200 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus punensis Fringilo peruano Peruvian Sierra-Finch 2 900 4 300 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus fruticeti Frigilo pechinegro Mourning Sierra-Finch 0 4 000 

* Nombres  comunes  en español de Clements y Shany (2001),  Koepcke  (1964) y Pulido (1998). ** Nombres  en inglés de Clements y Shany  (2001). 
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Continuación... 

Rango de altitud (msnm) en que se 
registrarían estas especies Orden Familia Especie Nombre español* Nombre ingles** 

Mínimo Máximo 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus unicolor Fringilo plomizo Plumbeous Sierra-Finch 2 700 4 500 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus alaudinus Fringilo colifajeado Band-tailed Sierra-Finch 0 4 000 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus plebejus Fringilo pechicenizo Ash-breasted Sierra-Finch 0 4 000 
Passeriformes Emberizidae Diuca speculifera Diuca aliblanca White-winged Diuca-Finch 4 300 5 200 
Passeriformes Emberizidae Xenospingus concolor Fringilo apizarrado Slender-billed Finch 0 800 
Passeriformes Emberizidae Incaspiza pulchra Fringilo-inca grande Great Inca-Finch 1 000 2 500 
Passeriformes Emberizidae Poospiza rubecula Monterita pechirufo Rufous-breasted Warbling-Finch 2 300 3 500 
Passeriformes Emberizidae Poospiza caesar Monterita Pechicastaño Chestnut-breasted Mountain-finch 2 600 3 800 
Passeriformes Emberizidae Poospiza hispaniolensis Monterita acollarada Collared Warbling-Finch 0 1 500 
Passeriformes Emberizidae Volatinia jacarina Semillerito negriazulado Saltapalito Blue-black Grassquit 0 1 100 
Passeriformes Emberizidae Sporophila luctuosa Espiguero negriblanco Black-and-white Seedeater 0 3 100 
Passeriformes Emberizidae Sporophila nigricollis Espiguero ventriamarillo Yellow-bellied Seedeater 0 2 300 
Passeriformes Emberizidae Sporophila simplex Espiguero simple Drab Seedeater 0 1 800 
Passeriformes Emberizidae Sporophila peruviana Espiguero pico de Loro Parrot-billed Seedeater 0 700 
Passeriformes Emberizidae Sporophila telasco Espiguero garganticastaña  Chestnut-throated Spinetail 0 1 200 
Passeriformes Emberizidae Catamenia analis Semillero colifajeado Band-tailed Seedeater 1 800 3 300 
Passeriformes Emberizidae Catamenia inornata Semillero simple Plain-colored Seedeater 2 800 4 400 
Passeriformes Emberizidae Catamenia homochroa Semillero paramero Páramo Seedeater 2 500 3 600 
Passeriformes Emberizidae Tiaris obscura Semillero pardo Dull-colored Grassquit 500 2 000 
Passeriformes Emberizidae Haplospiza rustica Fringilo pizarroso Slaty Finch 1 500 2 500 
Passeriformes Emberizidae Diglossa sittoides Pinchaflor pechicanelo Rusty-Flowerpiercer 1 800 3 200 
Passeriformes Emberizidae Diglossa albilatera Pinchaflor flanquiblanco White-sided Flowerpiercer 1 600 3 300 
Passeriformes Emberizidae Diglossa lafresnayii Picaflor satinado Glossy-Flowerpiercer 2 700 3 800 
Passeriformes Emberizidae Diglossa brunneiventris Pinchaflor gargantinegra Black-throated Flowerpiercer 2 000 4 200 
Passeriformes Emberizidae Diglossa glauca Pinchaflor azul Intenso Deep-blue Flowerpiercer 1 000 2 200 

* Nombres  comunes  en español de Clements y Shany (2001),  Koepcke  (1964) y Pulido (1998). ** Nombres  en inglés de Clements y Shany  (2001). 
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Continuación... 

Rango de altitud (msnm) en que se 
registrarían estas especies Orden Familia Especie Nombre español* Nombre ingles** 
Mínimo Máximo 

Passeriformes Emberizidae Diglossa Caerulescens Pinchaflor azulado Bluish Flowerpiercer 1 350 3 200 
Passeriformes Emberizidae Diglossopis cyanea Pinchaflor enmascarado Masked Flowerpiercer 1 800 3 600 
Passeriformes Emberizidae Sicalis luteola Chirigue comun Grassland Yellow-Finch 0 3 500 
Passeriformes Emberizidae Sicalis uropygialis Chirigüe rabadilla dorsibrillante Bright-rumped Yellow-Finch 3 600 4 800 
Passeriformes Emberizidae Sicalis olivascens Chirigüe verdoso Greenish Yellow-Finch  2 350 3 700 
Passeriformes Emberizidae Sicalis raimondii Chirigüe de Raimondi Raimondi's Yellow-Finch 500 2 500 
Passeriformes Emberizidae Atlapetes tricolor Matorralero tricolor Tricolored Brush-Finch 800 2 200 
Passeriformes Emberizidae Atlapetes rufigenis Matorralero orejirrufa Rufous-eared Brush-Finch 2 600 4 000 
Passeriformes Emberizidae Atlapetes schistaceus Matorralero pizarroso Slaty Brush-Finch 1 900 3 300 
Passeriformes Emberizidae Atlapetes seebohmi Matorralero coronibayo Bay-crowned Brush-Finch 800 2 500 
Passeriformes Emberizidae Atlapetes nationi Matorralero ventrirrojizo Rusty-bellied Brush-Finch 1 800 4 000 
Passeriformes Emberizidae Buarremon brunneinucha Matorralero gorricastaño Chestnut-capped Brush-Finch 700 3 100 
Passeriformes Emberizidae Atlapetes torquatus Matorralero cabelistada Stripe-headed Brush-Finch 1 700 3 300 
Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrion cuellirrufo Rufous-collared Sparrow 0 4 000 
Passeriformes Cardinalidae Saltator striatipectus Saltador listado Streaked Saltator 0 1 850 
Passeriformes Cardinalidae Saltator aurantiirostris Saltador piquidorado Golden-billed Saltador 0 3 600 
Passeriformes Cardinalidae Pheucticus chrysogaster Picogrueso ventridorado Golden-bellied Grosbeak 950 2 500 
Passeriformes Cardinalidae Pheucticus aureoventris Picogrueso dorsinegro Black-backed Grosbeak 0 3 100 
Passeriformes Icteridae Dolichonyx oryzivorus Tordo arrocero Bobolink  0 800 
Passeriformes Icteridae Sturnella bellicosa Pastorero peruano Peruvian Meadowlark 0 2 500 
Passeriformes Icteridae Dives warszewiczi Tordo de matorral Scrub Blackbird 0 2 500 
Passeriformes Icteridae Molothrus bonariensis Tordo brilloso parásito Shiny Cowbird 0 2 000 
Passeriformes Icteridae Amblycercus holosericeus Cacique piquiamarillo Yellow-billed Cacique 0 3 300 
Passeriformes Icteridae Cacicus leucorhamphus Cacique montano Mountain Cacique 1 700 3 200 
Passeriformes Icteridae Psarocolius atrovirens Oropéndola verdioscuro Dusky-green Oropendola 1 400 2 400 
Passeriformes Icteridae Psarocolius angustifrons Oropéndola dorsibermejo Russet-backed Oropendola 0 2 400 

* Nombres  comunes  en español de Clements y Shany (2001),  Koepcke  (1964) y Pulido (1998). ** Nombres  en inglés de Clements y Shany  (2001). 
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ANEXO 4.3.7 
DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN 

INTERNACIONAL
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ANEXO 4.3.7 
DEFINICIÓN DE CATEGORIAS DE CONSERVACIÓN INTERNACIONAL 

 
Se describe a continuación las principales categorías de conservación propuestas por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies amenazas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). 

CATEGORÍAS DE LA LISTA ROJA DE LA UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA  

EXTINTO (EX) 

Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable que el último individuo existente ha 
muerto. Se presume que un taxón está extinto cuando búsquedas exhaustivas en sus hábitats, 
conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), a lo largo de su 
área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las búsquedas deberán ser 
realizadas en periodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón. 

EXTINTO EN ESTADO SILVESTRE (EW) 

Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como 
población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume 
que un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando búsquedas exhaustivas en sus hábitats, 
conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), a lo largo de su 
área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las búsquedas deberán ser 
realizadas en periodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón. 

EN PELIGRO CRÍTICO (CR) 

Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de 
los criterios “A” a “E” para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando 
a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. 

EN PELIGRO (EN) 

Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los 
criterios “A” a “E” para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo 
muy alto de extinción en estado silvestre. 

VULNERABLE (VU) 

Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los 
criterios “A” a “E” para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un 
riesgo alto de extinción en estado silvestre. 
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CASI AMENAZADO (NT) 

Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface, en el 
momento presente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a 
satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en el futuro cercano. 

PREOCUPACION MENOR (LC) 

Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de 
los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. 
Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución. 

DATOS INSUFICIENTES (DD) 

Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para 
hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o 
condición de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser 
bien conocida, pero se carece de los datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos 
Insuficientes no es por lo tanto una categoría de amenaza. Al incluir un taxón en esta categoría se 
indica que se requiere más información y se reconoce la posibilidad que investigaciones futuras 
demuestren que una clasificación de amenazada pudiera ser apropiada. Es importante hacer un uso 
efectivo de cualquier información disponible. En muchos casos habrá que tener mucho cuidado en 
elegir entre Datos Insuficientes y una condición de amenaza. Si se sospecha que la distribución de un 
taxón está relativamente circunscrita, y si ha transcurrido un periodo considerable de tiempo desde el 
último registro del taxón, entonces la condición de amenazado puede estar bien justificada. 

NO EVALUADO (NE) 

Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios. 
 
En la Figura 4.3.7-1 se presenta la relación que existe entre las diferentes categorías de conservación, 
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Figura 4.3.7-1 Relación entre las categorías de conservación propuestas por la IUCN 

 

CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE 
FAUNA Y FLORA SILVESTRES (CITES) 

Convención firmada en Washington el 3 de marzo de 1973. Enmendada en Bonn, el 22 de junio de 
1979 y en Chile 2002 para regular el comercio internacional de especies de fauna y flora silvestres. La 
toma de conciencia de la magnitud de la sobreexplotación debido a un comercio que va en detrimento 
de la supervivencia de las especies, llevó a redactar en 1973 un tratado internacional con el fin de 
proteger a las especies silvestres de una explotación desmedida e impedir el comercio internacional de 
aquellas en peligro de extinción. 
 
Conocida como CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres entró en vigor el 1 de julio de 1975 y cuenta actualmente con 150 países 
miembros, cuy o objetivo es prohibir el comercio internacional de especies amenazadas mediante su 
inclusión en una lista aprobada, y reglamentar y vigilar continuamente el comercio de otras que pueden 
llegar a estarlo. Aquí, se presenta el Artículo II sobre sus principios fundamentales, relacionados a la 
inclusión de las especies en los Apéndices I y II. 

Artículo II 

Principios Fundamentales  
1. El Apéndice I incluirá todas las especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas 

por el comercio. El comercio en especímenes de estas especies deberá estar sujeto a una 
reglamentación particularmente estricta a fin de no poner en peligro aún mayor su supervivencia 
y se autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales.  

 

Extinct (EX)

Extinct in the Wild (EW)

Critically Endangered (CR)

Endangered (EN)

Vulnerable (VU)

Near Threatened (NT)

Least Concern (LC)

Data Deficient (DD)

Not Evaluated (NE)

(Adequate data)

(Evaluated)

(Threatened)
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2. El Apéndice II incluirá: 
 
a) Todas las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de 

extinción, podrían llegar a esa situación a menos que el comercio en especimenes de dichas 
especies esté sujeto a una reglamentación estricta a fin de evitar utilización incompatible con su 
supervivencia; y  

b) Aquellas otras especies no afectadas por el comercio, que también deberán sujetarse a 
reglamentación con el fin de permitir un eficaz control del comercio en las especies a que se 
refiere el subpárrafo (a) del presente párrafo. 
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ANEXO 4.3.8 
LISTA DE ESPECIES POTENCIALMENTE 

ELEGIBLES PARA EL PLAN DE MONITOREO 
BIOLÓGICA
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ANEXO 4.3.8 
LISTA DE ESPECIES POTENCIALMENTE ELEGIBLES PARA EL PLAN DE MONITOREO BIOLÓGICO 

Cuadro 4.3.8-1 Especies potencialmente elegibles para el plan de monitoreo biológico 
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Tinamiformes Tinamidae Nothocercus nigrocapillus Perdiz Cabecinegro   X         CAN         H 
Podicipediformes Podicipedidae Podilymbus podiceps Zambullidor Picogrueso X X                 450 M 
Podicipediformes Podicipedidae Rollandia rolland Zambullidor Pimpollo X X                 1 040 M 
Podicipediformes Podicipedidae Podiceps major Zambullidor Grande X X                 1 260 M 
Podicipediformes Podicipedidae Podiceps occipitalis Zambullidor Plateado X R NT               1 120 M 

Ciconiiformes Ardeidae Hydranassa caerulea Garcita azul X                   
11 500 VER. 13 500 

INV M 
Ciconiiformes Ardeidae Egretta thula Garcita Blanca X X                 20 000 L 
Ciconiiformes Ardeidae Bubulcus ibis Garcita bueyera X X                 20 000 L 
Ciconiiformes Ardeidae Butorides striatus Garcita Estriada X X                 10 000 L 
Ciconiiformes Ardeidae Nycticorax nycticorax Huaco Común X X                 7 180 VER. 7 730 INV L 
Ciconiiformes Threskiornitidae Theristicus melanopis Bandurria Carinegra X R VU               1 000 L 
Ciconiiformes Threskiornithidae Plegadis ridgwayi Ibis de la Puna  X X         CAN   X   130 L 
Phoenicopteriformes Phoenicopteridae Phoenicopterus chilensis Flamingo Chileno   X NT NT       II X   2 000 M 
Anseriformes Anatidae Chloephaga melanoptera Ganso Andino  X X                 1 000 M 
Anseriformes Anatidae Merganetta armata Pato de los Torrentes   X                 275 M 
Anseriformes Anatidae Anas flavirostris Pato Barcino X X                 20 000 M 
Anseriformes Anatidae Anas specularioides Pato Crestón X X                 1 250 M 
Anseriformes Anatidae Anas georgica Pato Jergón R X                 10 000 L 
Anseriformes Anatidae Anas bahamensis Pato Gargantillo R                   10 000 L 
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Anseriformes Anatidae Anas puna Pato de la Puna X X         CAN       10 000 M 
Anseriformes Anatidae Anas cyanoptera Pato Colorado R                   2 100 VER. 2 880 INV L 
Anseriformes Anatidae Oxyura ferruginea Pato Andino R X                 1 000 M 
Falconiformes Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo cabeza negra X X           II       L 
Falconiformes Cathartidae Cathartes aura Gallinazo cabeza roja X X           II       L 
Falconiformes Cathartidae Vultur gryphus Cóndor Andino X X EN NT       I       M 
Falconiformes Accipitridae Circus cinereus Gavilán Cenizo X X           II       L 
Falconiformes Accipitridae Parabuteo unicinctus Gavilan Mixto X X           II       L 
Falconiformes Accipitridae Geranoaetus melanoleucus Aguilucho Pechinegro X X           II       M 
Falconiformes Accipitridae Buteo magnirostris Aguilucho Caminero R             II       L 
Falconiformes Accipitridae Buteo leucorrhous Aguilucho Lomiblanco X             II       M 
Falconiformes Accipitridae Buteo polyosoma Aguilucho Variable X X           II       L 
Falconiformes Falconidae Phalcoboenus megalopterus Caracara Cordillerano X X           II       M 
Falconiformes Falconidae Falco sparverius Cernicalo americano X X           II       L 
Falconiformes Falconidae Falco femoralis Halcón Aplomado X X           II       L 
Falconiformes Falconidae Falco peregrinus Halcón Peregrino X X NT         I   II   M 
Galliformes Odontophoridae Odontophorus balliviani Codorniz Enmascarado R       P 055   CAN         H 
Gruiformes Rallidae Pardirallus sanguinolentus Rascón Plomizo X X                 20 000 M 
Gruiformes Rallidae Gallinula chloropus Polla de agua X X                 20 000 L 
Gruiformes Rallidae Fulica ardesiaca Gallareta andina X X                 2 500 L 
Charadriiformes Burhinidae Burhinus superciliaris Alcaraván Huerequeque X X                 100 L 
Charadriiformes Charadriidae Vanellus resplendens Avefría Andina X X             X II 500 M 
Charadriiformes Charadriidae Pluvialis squatarola Chorlo Gris   X             X II 1 300 L 
Charadriiformes Charadriidae Charadrius vociferus Chorlo gritón X X               II 350 L 
Charadriiformes Charadriidae Oreopholus ruficolis Chorlo de Campo   X                 200   
Charadriiformes Scolopacidae Gallinago andina Becasina de la puna X X                 250 M 
Charadriiformes Scolopacidae Tringa melanoleuca Patiamarillo mayor X               X II 800 L 
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Charadriiformes Scolopacidae Tringa flavipes Patiamarillo menor X               X II 4 400 L 
Charadriiformes Scolopacidae Tringa solitaria Playero solitario R               X II 1 500 L 
Charadriiformes Scolopacidae Calidris alba Playero Arenero X               X II 2 100 M 
Charadriiformes Scolopacidae Calidris bairdii Playerito de Baird X               X II 3 000 H 
Charadriiformes Scolopacidae Calidris melanotos Playero Pectoral X X             X II 1 000 M 
Charadriiformes Thinocoridae Thinocorus orbignyianus Agachona Pechigris X X                 500 M 
Charadriiformes Laridae Larus serranus Gaviota Andina X X             X   1 500 M 
Columbiformes Columbidae Columba plumbea Paloma Plomiza X                     H 
Columbiformes Columbidae Metriopelia cecilia Tortolita Moteada  X X         CAN         L 
Psittaciformes Psittacidae Aratinga wagleri Cotorra Frentiescarlata X X           II       M 
Psittaciformes Psittacidae Aratinga mitrata Cotorra Mitrada X X           II       M 
Psittaciformes Psittacidae Bolborhynchus orbygnesius Perico Andino X X         CAN II       M 
Psittaciformes Psittacidae Psilopsiagon aurifrons Perico cordillerano X X           II       L 
Psittaciformes Psittacidae Pionus tumultuosus Loro Tumultuoso R           CAN II       M 
Strigiformes Tytonidae Tyto alba Lechuza Campanaria R X           II       L 
Strigiformes Strigidae Otus choliba Lechuza Tropical R             II       L 
Strigiformes Strigidae Bubo virginianus Búho Americano R             II       L 
Strigiformes Strigidae Glaucidium brasilianum Lechucita Ferruginosa  X             II       L 
Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Lechuza Terrestre  X X           II       M 
Apodiformes Trochilidae Colibri thalassinus Orejivioleta Verde X             II       L 
Apodiformes Trochilidae Colibri coruscans Orejivioleta Ventriazul X X           II       L 
Apodiformes Trochilidae Leucippus chionogaster Colibrí Ventriblanco X X           II       L 
Apodiformes Trochilidae Leucippus viridicauda Colibrí Verdiblanco X       P 053 x CAN II       L 
Apodiformes Trochilidae Amazilia amazilia Colibrí Ventrirufa X X           II       L 
Apodiformes Trochilidae Adelomyia melanogenys Colibrí Jaspeado   X           II       M 
Apodiformes Trochilidae Aglaeactis cupripennis Rayo-de-Sol Brillante x x           II       M 
Apodiformes Trochilidae Oreotrochilus estella Estrella Andina X X           II       M 
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Apodiformes Trochilidae Oreotrochilus melanogaster Estrella Pechinegro R X     P 050 x CAN II       M 
Apodiformes Trochilidae Lafresnaya lafresnayi Colibrí Aterciopelado X X           II       M 
Apodiformes Trochilidae Coeligena coeligena Inca Bronceado X             II       H 
Apodiformes Trochilidae Coeligena torquata Inca Acollarado X X           II       M 
Apodiformes Trochilidae Coeligena violifer Inca Gargantivioleta X           CAN II       M 
Apodiformes Trochilidae Pterophanes cyanopterus Alizafiro Grande X             II       M 
Apodiformes Trochilidae Patagona gigas Colibrí Gigante X X           II       L 
Apodiformes Trochilidae Heliangelus amethysticollis Angel-del-Sol Gargantiamatista X X           II       M 
Apodiformes Trochilidae Eriocnemis sapphiropygia Calzadito Colilargo Sureño X X       x   II       M 
Apodiformes Trochilidae Lesbia nuna Colacintillo Colilarga Verde X X           II       L 
Apodiformes Trochilidae Polyonymus caroli Cometa Colibronceada X X       x CAN II       L 
Apodiformes Trochilidae Ramphomicron microrhynchum Picoespina Dorsipúrpura   X           II       M 
Apodiformes Trochilidae Oreonympha nobilis Montañés Barbudo X X     P 051 x CAN II       L 
Apodiformes Trochilidae Metallura tyrianthina Colibrí Tirio X X           II       L 
Apodiformes Trochilidae Metallura phoebe Colibrí Negro X X       x CAN II       L 
Apodiformes Trochilidae Chalcostigma ruficeps Picoespina Gorrirufo   X           II       L 
Apodiformes Trochilidae Chalcostigma stanleyi Picoespina Dorsiazul X             II       M 
Apodiformes Trochilidae Rhodopis vesper Colibrí de Oasis X X           II       M 
Apodiformes Trochilidae Thaumastura cora Colibrí de Cora X X           II       L 
Apodiformes Trochilidae Myrtis fanny Estrellita Collaripúrpura X X           II       M 
Apodiformes Trochilidae Trochilidae N.I.   X             II         
Piciformes Bucconidae Malacoptila fulvogularis Buco Negrilistado X                     H 
Piciformes Capitonidae Eubucco versicolor Barbudo Versicolor X           CAN         M 
Piciformes Rhamphastidae Andigena hypoglauca Tucán-Andino Pechigris R   NT NT               H 
Piciformes Picidae Colaptes atricollis Carpintero Cuellinegro X X       x           L 
Piciformes Picidae Colaptes rupicola Carpintero Andino X X         CAN         M 
Passeriformes Furnariidae Geositta peruviana Minero Peruano X X     P x           L 
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045,052 
Passeriformes Furnariidae Geositta punensis Minero de la Puna X           CAN         M 
Passeriformes Furnariidae Geositta saxicolina Minero Andino X X     P 050 x CAN         M 
Passeriformes Furnariidae Geositta  crassirostris Minero Piquigrueso X X     P 052 x           M 
Passeriformes Furnariidae Upucerthia jelskii Bandurrita de Jelski X X         CAN         M 
Passeriformes Furnariidae Upucerthia serrana Bandurrita peruana   X     P 051 x CAN         M 
Passeriformes Furnariidae Cinclodes palliatus Churrete Ventriblanco X X CR VU P 050 x CAN         M 
Passeriformes Furnariidae Leptasthenura striata Tijeral Listado X X         CAN         M 
Passeriformes Furnariidae Synallaxis azarae Colaespina de Azara X           CAN         L 
Passeriformes Furnariidae Cranioleuca albicapilla Colaespina Cresticremosa X X     P 051 x CAN         L 
Passeriformes Furnariidae Cranioleuca albiceps Colaespina Coronipálida X X     P 055   CAN         H 
Passeriformes Furnariidae Schizoeaca vilcabambae Colicardo de Vilcabamba X       P 049 x CAN         H 
Passeriformes Furnariidae Asthenes huancavelicae Canastero Colipálida X X VU VU   x CAN         M 
Passeriformes Furnariidae Asthenes pudibunda Canastero de Quebradas X X     P 051 x CAN         M 
Passeriformes Furnariidae Asthenes cactorum Canastero de los Cactus X X     P 052 x           M 
Passeriformes Furnariidae Asthenes humilis Canastero Gargantilistado X X         CAN         M 
Passeriformes Furnariidae Phacellodomus striaticeps Espinero Freintirrayada X           CAN         M 
Passeriformes Furnariidae Premnoplex brunnescens Colapúa Moteada R                     H 
Passeriformes Furnariidae Margarornis squamiger Subepalo Perlado X X                   H 

Passeriformes Furnariidae 
Pseudocolaptes 
boissonneautii Barbablanca Rayado X                     H 

Passeriformes Dendrocolaptidae Dendrocincla tyrannina Trepador Tiranino X X                   H 
Passeriformes Dendrocolaptidae Dendrocolaptes picumnus Trepador Ventribandeado X                     H 
Passeriformes Formicariidae Grallaria andicola Torotoi Cabecilistada X X         CAN         H 
Passeriformes Formicariidae Grallaria rufula Tororoi Rufo X X                   H 
Passeriformes Formicariidae Grallaria blakei Tororoi Castaño X   NT NT P 049 x CAN         H 
Passeriformes Rhinocryptidae Scytalopus parvirostris Tapaculo Trinador X           CAN         H 
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Passeriformes Rhinocryptidae Scytalopus schulenbergi Tapaculo Diademado R       P 055   CAN           
Passeriformes Cotingidae Rupicola peruviana Gallito de las Rocas Andino X             II       M 
Passeriformes Tyrannidae Leptopogon taczanowskii Mosquerito Inca R       P 049 x CAN         H 
Passeriformes Tyrannidae Phyllomyias plumbeiceps Moscareta Coroniplomiza R                     H 

Passeriformes Tyrannidae Zimmerius bolivianus Moscareta Boliviana X       
P 

053,054   CAN         M 
Passeriformes Tyrannidae Mecocerculus stictopterus Tiranillo Alibandeado   X                   H 
Passeriformes Tyrannidae Uromyias agraphia Torito Llano   R     P 049 x CAN         H 
Passeriformes Tyrannidae Anairetes nigrocristatus Torito Crestinegra X X         CAN         L 
Passeriformes Tyrannidae Myiophobus ochraceiventris Mosquerito Pechiocráceo X           CAN         H 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca frontalis Pitajo Coronado X                     H 
Passeriformes Tyrannidae Ochthoeca oenanthoides Pitajo de d'Orbigny X X         CAN         M 

Passeriformes Tyrannidae Myiotheretes fuscorufus Alirrufa Ventrirrufo X       
P 

049,055   CAN         M 
Passeriformes Tyrannidae Agriornis andicola Arriero Coliblanca X X EN VU               L 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola albilora Dormilona Cejiblanca X X         SAN         M 
Passeriformes Tyrannidae Muscisaxicola albifrons Dormilona Frentiblanca X X         CAN         M 
Passeriformes Tyrannidae Lessonia oreas Negrito Andino X X         CAN         M 
Passeriformes Tyrannidae Pachyramphus versicolor Cabezón Barreateado X                     H 
Passeriformes Hirundinidae Notiochelidon flavipes Golondrina Patipálida X X                   H 
Passeriformes Hirundinidae Stelgidopteryx andecola Golondrina Andina X X         CAN         M 
Passeriformes Turdidae Entomodestes leucotis Solitario Orejiblanca X           CAN         H 
Passeriformes Turdidae Catharus fuscater Zorzal Sombrío X                     H 
Passeriformes Corvidae Cyanolyca viridicyana Urraca Collarblanco X           CAN         M 
Passeriformes Thraupidae Hemispingus atropileus Hemispingo Gorrinegro X X                   H 

Passeriformes Thraupidae 
Hemispingus 
xanthophthalmus Hemispingo Simple   X         CAN         H 
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Passeriformes Thraupidae Thlypopsis ruficeps Tangara Rufiamarillo   X         CAN         L 

Passeriformes Thraupidae Creurgops dentata Tangara Pizarrosa X       
P 

053,054   CAN         H 
Passeriformes Thraupidae Iridosornis analis Tangara Gargantiamarilla X                     H 

Passeriformes Thraupidae Iridosornis jelskii Tangara Collardorado X       
P 

049,055             H 

Passeriformes Thraupidae Delothraupis castaneoventris 
Tangara-de-Montaña 
Ventricastaña X           CAN         H 

Passeriformes Thraupidae Catamblyrhynchus diadema Gorriafelpado X X                   H 
Passeriformes Emberizidae Phrygilus punensis Fringilo Peruano X X         CAN         L 
Passeriformes Emberizidae Diuca speculifera Diuca Aliblanca X           CAN         M 
Passeriformes Emberizidae Xenospingus concolor Fringilo apizarrado   X VU VU P 052   STP         M 
Passeriformes Emberizidae Poospiza rubecula Monterita Pechirufo   X EN EN P 051 x CAN         M 
Passeriformes Emberizidae Poospiza caesar Monterita Pechicastaño X X     P 051 x CAN         L 

Passeriformes Emberizidae Sporophila simplex Espiguero simple X X     
P 

045,052             L 
Passeriformes Emberizidae Sicalis uropygialis Chirigüe Rabadilla Dorsibrillante X X         CAN         M 
Passeriformes Emberizidae Sicalis raimondii Chirigüe de Raimondi X X       x CAN         M 
Passeriformes Emberizidae Atlapetes rufigenis Matorralero Orejirrufa   X NT NT P 051 x CAN         L 
Passeriformes Emberizidae Atlapetes seebohmi Matorralero Coronibayo   X     P 045             M 
Passeriformes Emberizidae Atlapetes torquatus Matorralero Cabelistada X R                   H 
Passeriformes Icteridae Cacicus leucorhamphus Cacique Montano R X                   H 
Passeriformes Icteridae Psarocolius atrovirens Oropéndola Verdioscuro X           CAN         M 

Estaciones de evaluación: Verano, Invierno. INRENA 2004 e IUCN: NT= cercan a peligro, VU= vulnerable, EN= en peligro, CR= en peligro crítico. 
EBAs=Área de de endemismo de aves: 045 = Región tumbesina, 049 = Cordillera nororiental peruana, 050 = Puna de Junín, 051 = Perú altoandino, 052 = Vertiente del Pacífico de Perú y Chile, 053 = Montañas de los Andes orientales del 
Perú, 054 = Yungas bajas de Bolivia y Perú, 055 = Yungas altas de Bolivia y Perú. 
ENDEMICA: endémica nacional, BIOMA= especie representativa de Biomas: CAN= Andes del Centro, SAN= Andes del Sur, STP= Pacifico Subtropical 
CITES= Apéndice I y II, MA= migratorias acuáticas, CMS= Convención de especies migratorias,  CONGREGATORIA= número de individuos mínimo en poblaciones de especies congregatorias para ser consideradas importante, 
SENSIBILIDAD: a los cambios de hábitats, Alta= H, Media= M y Baja= L. 
*Valor de referencia por RAMSAR para poder ser considerado como humedal protegido. Este valor es el 1% de la poblacion geografica en Sudamerica. Ningun humedal del area de estudio alcanzo estos valores.  
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ANEXO 4.4.1 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación de campo del grupo de mamíferos se realizó en dos épocas: verano (época de lluvias) e 
invierno (época seca). El trabajo de campo de verano se ejecutó del 26 de febrero al 1 de abril del 
2005, mientras que el de invierno se realizó del 30 de junio al 18 de julio del mismo año. En verano se 
evaluó 44 transectos de muestreo y en invierno 57. En ambas épocas se evaluó 101 transectos en 
total. 
 
En cada transecto de muestreo se registró la presencia de mamíferos menores y mayores. La 
evaluación de los mamíferos menores terrestres (roedores y marsupiales) y voladores (murciélagos) se 
realizó empleando métodos de muestreo o captura estándar. La metodología varió en función de las 
especies. Los roedores y marsupiales se muestrearon empleando trampas de golpe (Víctor y Museum 
Special) y trampas de caja (Sherman), mientras que los mamíferos voladores (murciélagos) se 
muestrearon utilizando redes de niebla de 12 m de largo por 2,5 m de alto. 
 
Los transectos de evaluación de roedores y marsupiales (39 en verano y 53 en invierno) estuvieron 
compuestos por 30 estaciones, en las que se colocó un par de trampas VÍctor-Sherman o Museum 
Special-Sherman. Cada trampa se cebó con una mezcla de mantequilla de maní, avena, vainilla, miel 
de abeja y diferentes tipos de semillas. Los transectos de muestreo permanecieron activos durante una 
noche y se revisaron durante las primeras horas de la mañana para recolectar los animales capturados. 
 
Los transectos donde se evaluó la presencia de murciélagos (11 en verano y 12 en invierno) se 
ubicaron en lugares óptimos para la captura de estas especies, como caminos o quebradas, cerca o en 
posibles refugios (p. ej. cuevas) y en áreas de forrajeo (p. ej. cerca de árboles frutales o en 
humedales). En cada transecto se colocó redes de neblina, las que se revisaron cada dos horas 
aproximadamente, entre las 18.00 y las 23.00 horas, permaneciendo abiertas hasta las 6.00 o 7.00 
horas del día siguiente. 
 
El número de transectos muestreados en cada época de evaluación según el tipo de captura, así como 
el número de transectos donde se obtuvieron capturas, se resumen en el Cuadro 4.4.1-1. 

Cuadro 4.4.1-1 Número de transectos muestreados y número de transectos con capturas en verano e 
invierno 

Transectos Tipo de captura Verano Invierno Verano e 
invierno 

Redes 11 12 23 
Trampas 39 53 92 
Métodos indirectos 2 1 2 

Total de 
transectos 

muestreados 
Total muestreado 44 57 101 
Redes 10 12 22 
Trampas 29 45 74 

Total de 
transectos con 

capturas Total con capturas 32 48 80 
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Para los mamíferos menores terrestres se realizó en total un esfuerzo de captura de 2 250 trampas por 
noche en verano y 3 130 trampas por noche en invierno. El esfuerzo por transecto de muestreo para 
ambas épocas se muestra en los Cuadros 4.4.1-2 y 4.4.1-3 respectivamente. El esfuerzo de muestreo 
por unidad de vegetación para verano e invierno se presenta en los Cuadros 4.4.1-4 y 4.4.1-5. 

Cuadro 4.4.1-2 Esfuerzo de captura de pequeños mamíferos terrestres por transecto de muestreo – 
verano (época de lluvias) 

Unidad de vegetación Transecto de 
muestreo Fecha No. de 

noches 
No. de 

trampas 
Esfuerzo de captura 
(No. de trampas por 

noche) 

Bosque montano alto Ma-02 27.02.05 1 60 60 
Bosque montano alto Ma-03 27.02.05 1 30 30 
Bosque montano alto Ma-05 27.02.05 1 30 30 
Zona de arbustos montanos Ma-06 28.02.05 1 60 60 
Áreas con cultivos Ma-07 25.03.05 1 60 60 
Matorral de arbustos espinoso Ma-08 25.03.05 1 60 60 
Matorral de arbustos espinosos Ma-09 25.03.05 1 60 60 
Bosque seco caducifolio Ma-10 24.03.05 1 60 60 
Matorral de arbustos resinosos Ma-11 24.03.05 1 60 60 
Pajonal de puna Ma-12 27.03.05 1 60 60 
Bosque ralo perennifolio Ma-13 27.03.05 1 60 60 
Áreas con cultivos Ma-14 27.03.05 1 60 60 
Matorral de arbustos resinosos Ma-15 20.03.05 1 60 60 
Matorral de arbustos resinosos Ma-16 20.03.05 1 60 60 
Áreas con cultivos Ma-17 28.03.05 - - -* 
Matorral de arbustos resinosos Ma-18 28.03.05 1 60 60 
Bosque de eucaliptos Ma-19 28.03.05 1 60 60 
Áreas con cultivos Ma-20 02.03.05 1 60 60 
Bofedal Ma-21 03.03.05 1 60 60 
Bofedal Ma-22 03.03.05 1 60 60 
Bofedal Ma-23 03.03.05 1 30 30 
Pajonal de puna Ma-24 26.03.05 1 60 60 
Bofedal Ma-25 04.03.05 1 60 60 
Pajonal de puna Ma-26 31.03.05 1 60 60 
Bofedal Ma-27 31.03.05 1 60 60 
Pajonal de puna Ma-28 29.03.05 1 60 60 
Bofedal Ma-29 30.03.05 1 60 60 
Bofedal Ma-30 06.03.05 1 60 60 
Pajonal de puna Ma-31 07.03.05 1 60 60 
Pajonal de puna Ma-32 07.03.05 1 60 60 
Pajonal de puna Ma-33 07.03.05 1 60 60 

Ma-34 13.03.05 1 60 60 
Ma-36 13.03.05 1 60 60 
Ma-37 13.03.05 1 60 60 

Vegetación de cactáceas columnares y 
arbustos caducifolios 

Ma-38 14.03.05 - - -* 
Vegetación hidromórfica de costa Ma-39 12.03.05 1 60 60 
Vegetación hidromórfica de costa Ma-40 12.03.05 1 60 60 
Vegetación desértica Ma-41 12.03.05 1 60 60 
Monte ribereño Ma-42 08.03.05 1 60 60 
Monte ribereño Ma-43 08.03.05 1 60 60 
Monte ribereño Ma-44 08.03.05 1 60 60 
Total 39*    2 250 

* Sólo se incluye los transectos donde se colocaron trampas. En los transectos Ma-17 y Ma-38 sólo se recogió datos mediante 
observación. 
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Cuadro 4.4.1-3 Esfuerzo de captura de pequeños mamíferos terrestres por transecto de muestreo – 
invierno (época seca) 

Unidad de vegetación Transecto de 
muestreos Fecha No. de 

noches 
No. de 

trampas 
Esfuerzo de captura 
(No. de trampas por 

noche) 

Bofedal Ma-06f 01.07.05 1 60 60 
Pajonal de puna Ma-06h 01.07.05 1 60 60 
Pajonal de puna Ma-06g 01.07.05 1 60 60 
Césped  de puna Ma-06e 02.07.05 1 60 60 
Zona de arbustos montanos Ma-06d 02.07.05 1 60 60 
Zona de arbustos montanos Ma-06c 02.07.05 1 60 60 
Bosque montano Ma-06a 02.07.05 1 60 60 
Césped de puna Ma-30a 04.07.05 1 60 60 
Pajonal de puna Ma-31’ 04.07.05 1 60 60 
Césped de puna Ma-33’ 04.07.05 1 60 60 
Matorral mixto Ma-33b 04.07.05 1 60 60 
Matorral de arbustos espinosos Ma-33a 04.07.05 1 60 60 
Césped de puna Ma-28 05.07.05 1 60 60 
Césped de puna Ma-28a 05.07.05 1 60 60 
Bofedal Ma-29’ 05.07.05 1 60 60 
Césped de puna Ma-29a 05.07.05 1 60 60 
Pajonal de puna Ma-26’ 06.07.05 1 60 60 
Bofedal Ma-27’ 06.07.05 1 60 60 
Bofedal Ma-30’ 06.07.05 1 60 60 
Bosque seco caducifolio Ma-10’ 07.07.05 1 60 60 
Matorral de arbustos resinosos Ma-11’ 07.07.05 1 60 60 
Bosque montano Ma-04’ 08.07.05 1 60 60 
Bosque montano Ma-05’ 08.07.05 1 60 60 
Zona de arbustos montanos Ma-06’ 08.07.05 1 60 60 
Áreas con cultivos Ma-07 09.07.05 1 60 60 
Bosque ralo perennifolio Ma-08’ 09.07.05 1 60 60 
Matorral de arbustos espinosos Ma-09’ 09.07.05 1 60 60 
Bofedal Ma-21’ 10.07.05 1 60 60 
Bofedal Ma-22’ 10.07.05 1 60 60 
Pajonal de puna Ma-23a 10.07.05 1 60 60 
Bofedal Ma-23’ 10.07.05 1 60 60 
Pajonal de puna Ma-12’ 11.07.05 1 60 60 
Bosque ralo perennifolio Ma-13’ 11.07.05 1 60 60 
Áreas con cultivos Ma-14’ 11.07.05 1 60 60 
Matorral de arbustos resinosos Ma-15’ 12.07.05 1 60 60 
Matorral de arbustos resinosos Ma-16 12.07.05 1 60 60 
Áreas con cultivos Ma-17’ 12.07.05 1 60 60 
Matorral de arbustos resinosos Ma-18’ 12.07.05 1 60 60 
Bosque de eucaliptos Ma-19’ 12.07.05 1 60 60 
Pajonal de puna Ma-24’ 13.07.05 1 60 60 
Áreas con cultivos Ma-24a 13.07.05 1 60 60 
Bofedal Ma-25’ 13.07.05 1 60 60 
Césped de puna Ma-25a 13.07.05 1 60 60 

Ma-34 15.07.05 1 50 50 
Ma-36’ 15.07.05 1 50 50 Vegetación de cactáceas columnares 

y arbustos caducifolios Ma-37’ 15.07.05 1 50 50 
Vegetación de cactáceas columnares Ma-38’ 15.07.05 1 50 50 
Desierto de tillandsias Ma-38a 15.07.05 1 50 50 
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Cuadro 4.4.1-3 Esfuerzo de captura de pequeños mamíferos terrestres por transecto de muestreo – 
invierno (época seca) 

Unidad de vegetación Transecto de 
muestreos Fecha No. de 

noches 
No. de 

trampas 
Esfuerzo de captura 
(No. de trampas por 

noche) 

Vegetación hidromórfica de costa Ma-40’ 16.07.05 1 60 60 
Monte ribereño Ma-42’ 17.07.05 1 60 60 
Monte ribereño Ma-44’ 17.07.05 1 60 60 
Desierto de tillandsias Ma-44a 17.07.05 1 60 60 

Total  53       3 130 
Nota: Los puntos marcados (‘) son aquellos cuya posición varió respecto de sus correspondientes en verano. Los puntos que llevan una 
letra minúscula adjunta al código son puntos adicionales evaluados en invierno. 
 

Cuadro 4.4.1-4 Esfuerzo de captura de pequeños mamíferos terrestres por unidad de vegetación –
verano (época de lluvias) 

Unidad de vegetación Transecto de muestreo No. de 
noches 

No. de 
trampas 

Esfuerzo de captura 
(No. de trampas por 

noche) 

Ma-02 1 60 60 Bosque montano alto Ma-03, Ma-05 2 30 60 
Bosque ralo perennifolio Ma-13 1 60 60 
Bosque de eucaliptos Ma-19 1 60 60 
Zona arbustos montanos Ma-06 1 60 60 
Bosque seco caducifolio Ma-10 1 60 60 

Matorrales Ma-08, Ma-09, Ma-11, Ma-15, 
Ma-16, Ma-18 6 60 360 

Ma-21, Ma-22, Ma- 25, Ma-27, 
Ma-29, Ma-30 6 60 360 Bofedal 
Ma-23 1 30 30 

Pajonal de puna Ma-12, Ma-24, Ma-26, Ma-28, 
Ma-31, Ma-32, Ma-33 7 60 420 

Áreas con cultivos Ma-07, Ma-14, Ma-20, Ma-17* 3 60 180 
Vegetación de cactáceas columnares y 
arbustos caducifolios Ma-34, Ma-36, Ma-37, Ma-38* 3 60 180 

Vegetación hidromórfica de costa Ma-39, Ma-40 2 60 120 
Monte ribereño Ma-42, Ma-43, Ma-44 3 60 180 
Vegetación de desierto Ma-41 1 60 60 
Total 39*   2 250 

* Sólo se incluye los transectos donde se colocaron trampas. En los transectos Ma-17 y Ma-38 sólo se recogió datos mediante 
observación. 
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Cuadro 4.4.1-5 Esfuerzo de captura de pequeños mamíferos terrestres por unidad de vegetación –
invierno (época seca) 

Unidad de vegetación Transecto de muestreo No. de 
noches 

No. de 
trampas 

Esfuerzo de captura 
(No. de trampas por 

noche) 
Matorral de arbustos resinosos Ma-11’, Ma-15’, Ma-16, Ma-18’ 4 60 240 

Bofedal Ma-06f, Ma-21’, Ma-22’, Ma-23’, Ma-25’, 
Ma-27’, Ma-29’, Ma-30’ 8 60 480 

Pajonal de puna Ma-06h, Ma-06g, Ma-12’, Ma-23a, Ma-
24’, Ma-26’, Ma-28, Ma-31’, Ma-33’ 9 60 540 

Césped de puna Ma-06e, Ma-25a, Ma-28a, Ma-29a, Ma-
30a 5 60 300 

Áreas con cultivos Ma-07, Ma-14’, Ma-17’, Ma-24a 4 60 240 
Vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos 
caducifolios 

Ma-34, Ma-36’, Ma-37’ 3 50 150 

Vegetación de cactáceas 
columnares dispersas Ma-38’ 1 50 50 

Vegetación hidromórfica costera Ma-39’, Ma-40’ 2 60 120 
Monte ribereño Ma-42’, Ma-44’ 2 60 120 

Ma-38a 1 50 50 Desierto de tillandsias Ma-44a 1 60 60 
Total 53   3 130 

Nota: Los marcados (‘) son aquellos cuya posición varió respecto de sus correspondientes en verano. Los puntos que llevan una letra 
minúscula adjunta al código son puntos adicionales evaluados en invierno. 
 
En la evaluación de mamíferos menores voladores, el esfuerzo de captura total fue de 12 redes por 
noche en verano y 18 redes por noche en invierno. Los Cuadros 4.4.1-6 y 4.4.1-7 detallan el esfuerzo 
de captura efectuado en cada transecto en verano e invierno respectivamente. El esfuerzo de muestreo 
por unidad de vegetación y temporada se presenta en los Cuadros 4.4.1-8 y 4.4.1-9. 

Cuadro 4.4.1-6 Esfuerzo de captura de pequeños mamíferos voladores por transecto de muestreo – 
verano (época de lluvias) 

Unidad de vegetación Transecto de 
muestreo Fecha No. de 

noches No. de redes 
Esfuerzo de 

captura (No. de 
redes por noche) 

Bosque montano alto Ma-01 27.03.05 1 1 1 
Bosque montano alto Ma-04 27.03.05 1 1 1 
Bosque montano alto Ma-05 27.03.05- 1 1 1 
Áreas con cultivos Ma-07 25.03.05 1 1 1 
Matorrales  Ma-10 24.03.05 1 1 1 
Matorrales Ma-16 20.03.05 1 1 1 

Ma-34 13.03.05 1 1 1 
Ma-35 13.03.05 1 1 1 Vegetación de cactáceas 

columnares y arbustos caducifolios Ma-36 13.03.05 1 1 1 
Vegetación hidromórfica de costa Ma-39 12.03.05 1 1 1 
Vegetación hidromórfica de costa Ma-40 12.03.05 1 2 2 

Total 11    12 
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Cuadro 4.4.1-7 Esfuerzo de captura de pequeños mamíferos voladores por transecto de muestreo –
invierno (época seca) 

Unidad de vegetación Transecto de 
muestreos Fecha No. de 

noches 
No. de 
redes 

Esfuerzo de captura 
(No. de redes por 

noche) 
Bosque montano alto Ma-06b 02.07.05 1 3 3 
Bosque montano alto Ma-03 08.07.05 1 2 2 
Bosque montano alto Ma-04’ 08.07.06 1 2 2 
Bosque montano alto Ma-05’ 08.07.07 1 2 2 
Matorral de arbustos resinosos Ma-15’ 12.07.05 1 1 1 
Matorral de arbustos resinosos Ma-16 12.07.05 1 1 1 
Áreas con cultivos Ma-07a 09.07.09 1 2 2 

Ma-34 15.07.05 1 1 1 Vegetación de cactáceas columnares 
y arbustos caducifolios Ma-36’ 15.07.06 1 1 1 

Ma-39’ 16.07.05 1 1 1 Vegetación hidromórfica de costa Ma-40’ 16.07.05 1 1 1 
Monte ribereño Ma-44’ 17.07.06 1 1 1 

Total 12       18 
Nota: Los puntos marcados (‘) son aquellos cuya posición varió respecto de sus correspondientes en verano. Los puntos que llevan 
una letra minúscula adjunta al código son puntos adicionales evaluados en invierno 

Cuadro 4.4.1-8 Esfuerzo de captura de pequeños mamíferos voladores por unidad de vegetación – 
verano (época de lluvias) 

Unidad de vegetación Transecto de muestreo No. de 
noches 

No. de 
redes 

Esfuerzo de captura 
(No. de redes por 

noche) 
Bosque montano alto Ma-01, Ma-04, Ma-05 3 1 3 
Matorrales Ma-10, Ma-16 2 1 2 
Áreas con cultivos Ma-07 1 1 1 
Vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos caducifolios Ma-34, Ma-35, Ma-36 3 1 3 

Ma-39 1 1 1 Vegetación hidromórfica de costa Ma-40 1 2 2 
Total 11   12 

Cuadro 4.4.1-9 Esfuerzo de captura de pequeños mamíferos voladores por unidad de vegetación – 
invierno (época seca) 

Unidad de vegetación Transecto de muestreo No. de noches No. de redes 
Esfuerzo de captura 

(No. de redes por 
noche) 

Ma-06b 1 3 3 Bosque montano alto Ma-03, Ma-04’, Ma-05’ 3 2 6 
Matorral de arbustos resinosos Ma-15’, Ma-16 2 1 2 
Áreas con cultivos Ma-07a 1 2 2 
Vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos 
caducifolios 

Ma-34, Ma-36’ 2 1 2 

Vegetación hidromórfica costera Ma-39’, Ma-40’ 2 1 2 
Monte ribereño Ma-44’ 1 1 1 

Total 12   18 
Nota: Los puntos marcados (‘) son aquellos cuya posición varió respecto de sus correspondientes en verano. Los puntos que llevan una 
letra minúscula adjunta al código son puntos adicionales evaluados en invierno 
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Todos los especimenes capturados se identificaron preliminarmente hasta el nivel de especie. 
Posteriormente se preservaron como pieles, cráneos y carcasas, o en formol al 10 % durante 10 días y 
luego en alcohol al 70 %. Se asignó un número de colecta a cada espécimen preservado, 
registrándose los datos de la localidad y tipo de hábitat donde se capturó. En el caso de los roedores 
se registró también la estación y la trampa en que se capturó. Adicionalmente se tomó las medidas 
estándar y se registró datos de sexo, edad y condición reproductiva. Todos los datos se anotaron 
diariamente en catálogos de campo. 
 
Concluida la fase de campo, los especimenes se procesaron en el laboratorio, verificándose su 
identificación mediante comparación con la colección científica del Museo de Historia Natural de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Museo de Historia Natural de la UNMSM) y uso de la 
literatura especializada. Los especimenes preservados se depositaron en el mencionado museo, como 
referencia para estudios posteriores. 
 
La evaluación de mamíferos de mayor tamaño se realizó mediante entrevistas y métodos de 
observación. Se entrevistó a pobladores o trabajadores locales, preferentemente aquellos que han 
residido en el área por largo tiempo y quienes viajan frecuentemente dentro del área de estudio, con 
ayuda del modelo mostrado en el Cuadro 4.4.1-6. La información obtenida en cada entrevista se 
registró en forma de notas de campo. La información dudosa, conflictiva o presumiblemente falsa fue 
confrontada luego de la entrevista, nunca durante ésta. 
 
Las observaciones consistieron en registros directos: por avistamientos o vocalizaciones, y/o indirectos: 
heces, mordidas (p. ej. frutos u hojas mordidas), huellas, nidos u otros rastros que indiquen la 
presencia de alguna especie. Las observaciones registradas en los sitios de muestreo se realizaron 
durante el establecimiento o la revisión de las líneas de captura, o durante el desplazamiento entre 
localidades (a lo largo de las carreteras). En cada observación se registró la hora, ubicación (GPS), tipo 
de vegetación y número de individuos en notas de campo. Durante la época de invierno, en el transecto 
Ma-31a sólo se observó y contabilizó vicuñas. Las especies registradas a través de encuestas u 
observaciones no se incluyeron en los análisis cuantitativos porque no presentaron valores discretos. 

Cuadro 4.4.1-6  Modelo de encuesta utilizado durante la evaluación 

LOCALIDAD: 
¿Caza?: a) SI ___ b) NO___ c) ¿Cuántas veces al mes?__________ 
¿Qué animales caza?: 

Venado 
Vizcacha 
Otros 

¿Cuánto caza?   
¿Dónde caza?   
¿Ha notado si algunos animales han disminuido en cantidad? 
¿Cuáles? 
¿Qué animales ha visto en o cerca de sus chacras? 
¿Qué animales ha visto por los lugares que transita? 
¿Qué animales afectan de alguna manera sus cultivos? 
¿Qué mamíferos ha visto en el último mes en el lugar donde vive? 
¿Cómo reconoce al venado? __________________ [repetir esta pregunta y modificarla cuantas veces sea necesaria 
hasta estar seguro de que el entrevistado no está confundiendo la especie]. 
¿Cómo reconoce al ________________________? 
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ANEXO 4.4.2 
UBICACIÓN Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE 

LOS TRANSECTOS DE MUESTREO
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ANEXO 4.4.2 
UBICACIÓN Y PRINCIPALES CARÁCTERÍSTICAS DE LOS TRANSECTOS 

DE MUESTREO 
 
En el Cuadro 4.4.2-1 se resumen las principales características de los 64 transectos de muestreo 
evaluados en verano (época de lluvias) e invierno (época seca). De manera similar al Anexo 4.4.3, los 
transectos de muestreo evaluados sólo en invierno (época seca) tienen una letra minúscula junto al 
número del transecto. Dicho número corresponde al transecto más próximo evaluado en verano. 
Además, los transectos de muestreo evaluados en invierno y cuya posición varió respecto a sus 
correspondientes en verano se resaltan con un apóstrofe (‘). 

Cuadro 4.4.2-1 Ubicación y Principales características de los transectos de muestreo evaluados en el 
área de estudio 

Coordenadas 
Unidad de vegetación 

Transecto 
de 

muestreo 

Altitud 
(msnm) Este Norte 

Ubicación 
Referencial 

Características 
representativas 

Bosque montano alto Ma-01 2 656 643 233 8 558 292 Chiquintirca Bosque montano 
pequeño y denso 

Bosque montano alto Ma-02 2 661 642 933 8 558 430 Chiquintirca Bosque montano 
denso y húmedo 

Bosque montano alto Ma-03 2 830 642 939 8 558 164 Chiquintirca Bosque montano 
denso y húmedo 

Bosque montano alto Ma-04 2 650 642 923 8 558 152 Chiquintirca Bosque montano 
denso y húmedo 

Bosque montano alto Ma-04’ 2 805 642 570 8 557 996 Chiquintirca Bosque montano 
denso y húmedo 

Bosque montano alto Ma-05 2 685 642 788 8 557 729 Chiquintirca Bosque montano 
grande y muy denso 

Bosque montano alto Ma-05’ 2 785 642 437 8 557 757 Chiquintirca Bosque montano 
denso y húmedo 

Zona arbustiva montana Ma-06 3 441 639 578 8 555 161 Chiquintirca Abundantes arbustos 
de 0,5 a 1 m de altura 

Zona arbustiva montana Ma-06’ 3 443 639 732 8 555 391 Chinquintirca Bosque montano 
denso y húmedo 

Bosque montano alto Ma-06a 3 250 635 886 8 561 869 Anchihuay 
Bosque montano 
grande, denso y 
húmedo 

Bosque montano alto Ma-06b 3 240 635 523 8 561 587 Anchihuay 
Quebrada húmeda 
dentro de un bosque 
montano 

Zona arbustiva montana Ma-06c 3 340 634 807 8 561 328 Anchihuay 
Con arbustos 
resinosos altos y 
espinosos bajos 

Zona arbustiva montana Ma-06d 3 327 633 720 8 561 504 Anchihuay 
Con arbustos densos 
resinosos y algunos 
espinosos 

Césped de puna Ma-06e 3 339 633 510 8 561 708 Anchihuay 
Con gramíneas 
uniformes al ras del 
suelo 
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Cuadro 4.4.2-1 Principales características de los transectos de muestreo evaluados en el área de 
estudio 

Coordenadas 
Unidad de vegetación 

Transecto 
de 

muestreo 
Altitud 
(msnm) 

Este Norte 

Ubicación 
Referencial 

Características 
representativas 

Bofedal Ma-06f 3 845 625 617 8 562 201 Putacca-
Campana 

Vegetación de juncos, 
tipo vega 

Pajonal de puna Ma-06g 3 958 625 558 8 561 474 Putacca-
Campana Pajonal alto y denso 

Pajonal de puna Ma-06h 3 926 625 321 8 561 304 Putacca-
Campana Pajonal bajo y denso 

Áreas de cultivo Ma-07 2 807 619 735 8 559 254 Quebrada 
Uras 

Cultivos de maíz, 
avena, arveja y otros 

Áreas de cultivo Ma-07’ 2 748 618 616 8 560 218 Uras Cultivo de hortalizas y 
tunas 

Áreas de cultivo Ma-07a 2 715 618 162 8 560 444 Río Uras 
Borde del río, rodeado 
de chacras en 
descanso. 

Matorral de arbustos 
espinosos Ma-08 2 765 617 914 8 558 258 Quebrada 

Uras 
Arbustos resinosos y 
espinosos (cabuyas) 

Bosque ralo perennifolio Ma-08’ 2 767 618 020 8 558 316 Uras 
Amplio con arbustos 
perennifolios, 
resinosos y cactáceas. 

Matorral de arbustos 
espinosos Ma-09 2 942 617 736 8 558 874 Quebrada 

Uras 
Matorral pequeño, con 
arbustos dispersos y 
gramíneas 

Matorral de arbustos 
espinosos Ma-09’ 3 029 617 496 8 558 867 Uras 

Ralo con arbustos 
perennifolios y 
resinosos. 

Bosque seco caducifolio Ma-10 2 414 614 757 8 556 151 Patibamba Bosque seco en 
margen de río 

Bosque seco caducifolio Ma-10’ 2 650 613 769 8 555 739 Patibamba Con presencia de 
árboles “pati” Ficus sp. 

Matorral de arbustos 
resinosos Ma-11 2 548 612 691 8 556 679 Patibamba Matorral grande y ralo 

Matorral de arbustos 
resinosos Ma-11’ 2 518 612 827 8 556 698 Patibamba 

Predominancia de 
arbustos resinosos 
altos 

Pajonal de puna Ma-12 4 013 608 000 8 545 348 Cerca de 
Huaychao 

Pajonal alto y 
disperso, con 
cactáceas y algunos 
arbustos enanos 

Pajonal de puna Ma-12’ 4 010 608 020 8 545 390 Cerca a 
Huaychao Pajonal bajo y amplio 

Bosque ralo perennifolio Ma-13 3 728 606 888 8 544 732 Cerca de 
Huaychao 

Arbustos resinosos y 
pencas 

Bosque ralo perennifolio Ma-13’ 3 769 607 067 8 544 424 Cerca a 
Huaychao 

Arbustos resinosos y 
espinosos altos, 
“chachacomos” y 
algunas cactáceas.  

Áreas de cultivo Ma-14 3 449 606 239 8 543 472 
Cerca de 
Huaychao- 
Huamancocha 

Cultivos de papa, maíz 
y otros 

Áreas de cultivo Ma-14’ 3 501 606 437 8 543 598 Cerca a 
Huaychao 

Campo cultivado de 
avena 
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Cuadro 4.4.2-1 Principales características de los transectos de muestreo evaluados en el área de 
estudio 

Coordenadas 
Unidad de vegetación 

Transecto 
de 

muestreo 
Altitud 
(msnm) 

Este Norte 

Ubicación 
Referencial 

Características 
representativas 

Matorral de arbustos 
resinosos Ma-15 2 896 603 541 8 541 034 Quebrada 

Yucay 
Arbustos grandes, 
gramíneas y tunas 

Matorral de arbustos 
resinosos Ma-15’ 2 963 603 193 8 540 779 Yucay Predominancia de 

arbustos resinosos 
Matorral de arbustos 
resinosos Ma-16 2 860 602 755 8 540 848 Yucay Predominancia de 

cactáceas y arbustos  

Áreas de cultivo Ma-17 3 516 602 504 8 533 396 Acocro Cultivo de papa, arveja 
y otros 

Áreas de cultivo Ma-17’ 3 510 602 106 8 533 289 Acocro Campo cultivado de 
papa 

Matorral de arbustos 
resinosos Ma-18 3 588 602 587 8 532 194 Acocro Arbustos espinosos y 

resinosos 

Matorral de arbustos 
resinosos Ma-18’ 3 524 602 506 8 532 412 Acocro 

Predominancia de 
arbustos espinosos y 
resinosos 

Bosque de eucaliptos Ma-19 3 596 601 941 8 531 762 Acocro Bosque cultivado 

Bosque de eucaliptos Ma-19’ 3 616 601 801 8 531 832 Acocro Bosque amplio y 
denso de eucalipto 

Cultivos Ma-20 3 494 599 817 8 534 539 Acocro Cultivo de trigo, papa, 
entre otros. 

Bofedal Ma-21 4 142 595 457 8 525 008 Quebrada 
Carimayo 

Con césped de puna al 
borde y zonas con 
rocas 

Bofedal Ma-21’ 4 127 594 201 8 524 220 Toccto Pajonal bajo y amplio 

Bofedal Ma-22 4 158 591 504 8 524 528 Cerro Chaupi 
Orcoo 

Pequeño y 
probablemente 
estacional 

Bofedal Ma-22’ 4 109 591 246 8 524 314 Toccto Pajonal mediano y 
amplio 

Bofedal Ma-23 4 165 584 824 8 524 336 Toccto-Chiara Con pajonal y plantas 
almohadilladas 

Bofedal Ma-23’ 4 104 584 530 8 524 686 Toccto 
Bofedal con 
predominancia de 
plantas en almohadilla 

Pajonal de puna Ma-23a 4 158 584 053 8 524 653 Toccto Pajonal alto y denso 

Pajonal de puna Ma-24 4 009 576 454 8 530 282 Corrección de 
Vinchos 

Pajonal con arbustos 
enanos 

Pajonal de puna Ma-24’ 4 027 576 497 8 530 239 Vinchos-
Urpaypampa Pajonal alto y amplio 

Área de cultivo Ma-24a 3 186 570 771 8 532 278 Vinchos Cultivos de papa 

Bofedal Ma-25 4 371 549 078 8 530935 Occollo-
Asabram 

Con pajonal y plantas 
almohadilladas 

Bofedal Ma-25’ 4 351 549 200 8 530 717 Occollo- 
Asabram 

Con predominancia de 
plantas en almohadilla 

Césped de puna Ma-25a 4 412 548 680 8 530 770 Occollo-
Asabram Bajo y amplio 

Pajonal de puna Ma-26 4 893 529 727 8 530 262 Apacheta Pajonal y algunos 
arbustos 

Pajonal de puna Ma-26’ 4 788 525 988 8 527 614 Q. Apacheta, 
Churiac 

Pajonal escaso y en 
parches 
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Cuadro 4.4.2-1 Principales características de los transectos de muestreo evaluados en el área de 
estudio 

Coordenadas 
Unidad de vegetación 

Transecto 
de 

muestreo 

Altitud 
(msnm) Este Norte 

Ubicación 
Referencial 

Características 
representativas 

Bofedal Ma-27 4 870 528 610 8 530 186 Apacheta 
Con césped, plantas 
almohadilladas y 
cactáceas 

Bofedal Ma-27’ 4 690 525 224 8 527 473 Q. Apacheta, 
Churiac 

Bofedal amplio, 
plantas almohadilladas 

Pajonal de puna Ma-28 4 100 504 503 8 524 981 Río Pampas, 
Pilpichaca 

Pajonal alto sobre 
pendiente 

Césped de puna Ma-28a 4 090 503 606 8 525 651 Río Pampas, 
Pilpichaca Bajo y amplio 

Bofedal Ma-29 4 454 498 718 8 513 631 Chaupi Con césped de puna y 
arbustos al borde  

Bofedal Ma-29’ 4 381 498 595 8 513 494 Cerca de 
Chaupi 

Estacional, seco con 
poca agua 

Césped de puna Ma-29a 4 369 497 712 8 512 658 Cerca de 
Chaupi 

Ralo sobre una loma 
amplia 

Bofedal Ma-30 4 484 491 469 8 507 296 Laguna 
Quinsaccocha 

Con borde rocoso y 
arbustivo 

Bofedal Ma-30’ 4 469 491 286 8 507 463 Laguna 
Quinsacocha 

Húmedo con 
gramíneas al ras del 
suelo 

Césped de puna Ma-30a 4 379 481 715 8 503 220 Taccra Bajo, homogéneo y 
amplio 

Pajonal de puna  Ma-31 4 299 477 100 8 497 430 Ayavi Pajonal denso 
Pajonal de puna Ma-31’ 4 299 477 106 8 497 216 Tambo Pajonal bajo y amplio 
Césped de puna Ma-31a 4 289 476 330 8 496 810 Tambo Césped homogéneo  

Pajonal de puna Ma-32 4 441 472 342 8 493 939 Taqurapunta-
Ayavi Pajonal con cactáceas 

Pajonal de puna Ma-33 4 484 471 354 8 493 318 Ayaví Pajonal con arbustos 

Pajonal de puna Ma-33’ 4 470 471 399 8 493 417 Ayaví Pajonal bajo, en 
parches 

Matorral de arbustos 
espinosos Ma-33a 3 664 457 182 8 489 273 Ñahuinpuquio 

Vegetación  
predominantemente 
espinosa 

Matorral mixto Ma-33b 3 830 456 092 8 490 495 Ñahuinpuquio Vegetación  arbustiva 
mixta y espinosa 

Vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos 
caducifolios 

Ma-34 1 354 422 690 8 479 913 
Quebrada 
cerca de Mina 
La Bolívar 

Predominancia de 
cactáceas 

Vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos 
caducifolios 

Ma-35* 1 314 422 538 8 479 960 Mina La 
Bolívar 

Rocoso, sin 
vegetación 

Vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos 
caducifolios 

Ma-36 1 319 421 922 8 479 677 
Quebrada 
cerca de Mina 
Bolívar 

Predominancia de 
cactáceas 

Vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos 
caducifolios 

Ma-036’ 1 225 421 984 8 479 708 Mina La 
Bolívar 

Presencia de 
cactáceas columnares 
y arbustos. 

Vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos 
caducifolios 

Ma-37 1 110 421 206 8 481 000 Río Seco Predominancia de 
arbusto espinosos 
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Cuadro 4.4.2-1 Principales características de los transectos de muestreo evaluados en el área de 
estudio 

Coordenadas 
Unidad de vegetación 

Transecto 
de 

muestreo 
Altitud 
(msnm) 

Norte Este 

Ubicación 
Referencial 

Características 
representativas 

Vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos 
caducifolios 

Ma-37’ 1 117 421 312 8 481 077 Mina La 
Bolívar 

Presencia de 
cactáceas columnares 
y arbustos amplios 

Vegetación de cactáceas 
columnares dispersas Ma-38 876 417 416 8 478 546 

Río Seco, 
cerca de 
pueblo Bernal 

Área con arbustos 
dispersos 

Vegetación de cactáceas 
columnares dispersas Ma-38’ 882 417 191 8 478 445 Quebrada Río 

Seco 
Cause de un río seco, 
con escasa vegetación 

Desierto con tillandsias Ma-38a 822 414 515 8 476 512 Quebrada Río 
Seco Tillandsiales amplios 

Vegetación hidromórfica 
costera Ma-39 291 394 607 8 478 569 

Lagunilla, 
cerca de 
pueblo Bernal 

Predominancia de 
totoral 

Vegetación hidromórfica 
costera Ma-39’ 290 394 511 8 478 708 Lagunillas 

Vegetación tipo vega, 
totoral y algunos 
arbustos 

Vegetación hidromórfica 
de costa Ma-40 290 393 677 8 478 743 

Laguna 
Morón, cerca 
de Pueblo 
Bernal 

Predominancia de 
totoral 

Vegetación hidromórfica 
costera Ma-40’ 284 393 580 8 478 662 Laguna Morón 

Vegetación tipo vega, 
totoral y arbustos 
espinosos.  

Vegetación de desierto Ma-41 365 393 905 8 488 279 
Línea de 
transmisión 
(Cabeza de 
Toro) 

Terreno árido 

Monte ribereño Ma-42 182 386 413 8 509 853 Río Matagente Predominancia de 
carrizo 

Monte ribereño Ma-42’ 184 386 609 8 509 958 Río Matagente Vegetación de carrizo, 
algunos arbustos 

Monte ribereño Ma-43 162 385 814 8 511 872 Río Chico Matorrales 

Monte ribereño Ma-44 148 370 061 8 529 997 Quebrada 
Topara Arbustos espinosos 

Monte ribereño Ma-44’ 155 370 220 8 530 282 Quebrada 
Topara 

Arbustos espinosos, 
resinosos y 
perenifolios.  

Desierto con tillandsias Ma-44a 181 365 997 8 534 608 Nuevo 
Ayacucho 

Predominio de 
Tillandsia spp. 

* La mina Bolívar no fue nuevamente evaluada en la estación de invierno, por tener ya confirmación de la presencia de Platalina 
genovensium y porque la captura por redes podría afectar innecesariamente a esta especie considerada en peligro. 

 
En el Cuadro 4.4.2-2 se resumen las principales características de los transectos de muestreo 
complementarios evaluados en verano (época de lluvias). Estos transectos se ubican próximos al área 
de estudio y brindan información complementaria que se incluye en el capítulo 2.3 de la Línea de Base 
Biológica (Volumen 2II). 
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Cuadro 4.4.2-2 Principales características de los transectos de muestreo complementarios 

Coordenadas UTM Unidad de 
vegetación 

Transectos 
de muestreo 
referenciales 

Altitud 
(msnm) Este Norte 

Ubicación 
referencial 

Características 
representativas 

Bosque montano 
alto R-01 2 658 643 543 8 558 164 Chiquintirca Bosque grande y 

muy denso 

Bofedal R-02 4 050 633 419 8 558 640 Laguna Osjococha 
Bofedal grande, con 
césped de puna y 
otras gramíneas 

Pajonal de puna R-03 4 126 633 357 8 558 396 Laguna Osjococha Pajonal alto y denso 

Bofedal R-04 4 145 630 678 8 554 608 Laguna Janchiscocha 
Bofedal pequeño y 
probablemente 
estacional 

Pajonal de puna R-05 4 174 628 807 8 555 197 Laguna Janchiscocha Pajonal alto, rocoso 

Bofedal R-06 4 090 628 877 8 557 886 Laguna Janchiscocha 
Con plantas 
almohadilladas y 
gramíneas 

Pajonal de puna R-07 4 100 628 576 8 558 430 Laguna Janchiscocha Pajonal alto y denso 

Área de cultivo R-08 2 990 621 284 8 551 620 Ninabamba 
Cultivo de frutales 
(mango, naranja, 
etc.) 

Bosque seco 
caducifolio R-09 2 391 617 982 8 548 204 Isccana Bosque pequeño y 

ralo, con cabuyas 

Matorral  R-10 3 487 617 052 8 542 708 Las Nubes Arbustos grandes y 
dispersos 

Bosque de 
eucaliptos R-11 3 480 599 301 8 534 216 Acocro 

Pequeño bosque, 
con algunos 
arbustos 

Matorral  R-12 3 476 597 860 8 534 911 Acocro Arbustos y algunas 
gramíneas 

Césped de puna R-13 4 013 575 483 8 533 596 Vinchos Con arbustos 
enanos 

Áreas de cultivo R-14 3 261 571 803 8 529 040 Vinchos Cultivo de maíz 

Césped de puna R-15 3 825 559 055 8 528 172 Huaraca 
Alterado por cultivos 
de papa y por 
ganadería 

Césped de puna R-16 4 750 527 108 8 523 117 Apacheta-Vinchos 
Presencia de 
gramíneas, arbustos 
y bromeliáceas 

Bofedal R-17 4 487 523 656 8 523 941 Apacheta-Vinchos Abundantes plantas 
almohadilladas 

Pajonal de puna R-18 4 396 505 779 8 512 014 San Felipe-Pilpichaca 
Pajonal bajo, con 
plantas 
almohadilladas 

Pajonal de puna R-19 4 482 495 837 8 508 522 Chaupi-Pilpichaca 
Pajonal disperso, 
con césped de puna 
y arbustos enanos 

| 
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ANEXO 4.4.3 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRANSECTOS DE MUESTREO 

 
Se describe a continuación los 64 transectos de muestreo evaluados en verano (época de lluvias) e 
invierno (época seca), como parte del registro en campo de mamíferos menores y mayores. La 
descripción incluye la fecha de evaluación, ubicación geográfica en coordenadas UTM (sistema WGS 
84), altitud, referencia y características principales de cada transecto de muestreo. Del total de 
transectos, 44 se evaluaron en verano y 56 en invierno. Los transectos de muestreo evaluados sólo en 
invierno (época seca) tienen una letra minúscula junto al número del transecto. Dicho número 
corresponde al transecto más próximo evaluado en verano. De otro lado, se ha marcado (‘) aquellos 
transectos de muestreo evaluados en invierno y cuya posición varió respecto de sus correspondientes 
en verano. 
 
Transecto Ma – 01 
Fecha de evaluación: 27 de febrero del 2005 
Este: 643 233 
Norte: 8 558 292 
Altitud: 2 656 msnm 
Referencia: Del poblado de Chiquintirca se continúa aproximadamente durante 10 minutos por la 
carretera que se dirige a San Antonio, pasando la Estación de Bombeo # 3 del gasoducto Camisea-
Lima. El transecto se ubicó pasando el puente, en el lado izquierdo de la carretera que va a San 
Antonio, en una ladera de pendiente moderada. 
Características: Bosque montano alto denso, con abundantes arbustos y árboles grandes, helechos y 
musgo, de laderas suaves y sustrato pedregoso. 
 
Transecto Ma – 02 
Fecha de evaluación: 27 de febrero del 2005 
Este: 642 933 
Norte: 8 558 430 
Altitud: 2 661 msnm 
Referencia: Del poblado de Chiquintirca se continúa aproximadamente durante 10 minutos por la 
carretera que se dirige a San Antonio. Se pasa la Estación de Bombeo # 3 del gasoducto Camisea-
Lima. El transecto se ubicó pasando el puente, en el lado izquierdo de la carretera que va a San 
Antonio. 
Características: Bosque montano alto, muy denso y conformado por arbustos frondosos, árboles 
grandes, musgos, líquenes y hongos. Sustrato bastante húmedo. 
 
Transecto Ma – 03 
Fecha de evaluación: 8 de julio del 2005 
Este: 642 939 
Norte: 8 558 164 
Altitud: 2 830 msnm 
Referencia: Del poblado de Chiquintirca se continúa aproximadamente durante 10 minutos por la 
carretera que se dirige a San Antonio. Se pasa la Estación de Bombeo # 3 del gasoducto Camisea-
Lima. El transecto se ubicó en una curva antes de llegar al puente, en el lado izquierdo de la carretera 
que va a San Antonio. 
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Características: Quebrada que presenta vegetación típica de un bosque montano en su extremo 
superior y matorrales denso con arbustos de 1 a 1,5 m de alto en su extremo inferior. 
 
Transecto Ma – 04 
Fecha de evaluación: 27 de febrero del 2005  
Este: 642 923 
Norte: 8 558 152 
Altitud: 2 650 msnm 
Referencia: Del poblado de Chiquintirca se continúa aproximadamente durante 12 minutos por la 
carretera que se dirige a San Antonio. Se pasa la Estación de Bombeo # 3 del gasoducto Camisea-
Lima. El transecto se ubicó antes de llegar al puente, en el lado izquierdo de la carretera que va a San 
Antonio. 
Características: Bosque montano muy denso pero alterado por la presencia de chacras en los 
alrededores. La vegetación está conformada por arbustos frondosos, árboles grandes, musgos, 
líquenes y hongos. El sustrato es bastante húmedo. 
 
Transecto Ma – 04’ 
Fecha de evaluación: 8 de julio del 2005 
Este: 642 570 
Norte: 8 557 996 
Altitud: 2 805 msnm 
Referencia: Del poblado de Chiquintirca se continúa por la carretera que se dirige a San Antonio 
durante 10 minutos aproximadamente, pasando por la Estación de Bombeo # 3. El transecto de 
muestreo se ubicó en una curva pasando el puente, en el lado derecho de la carretera en dirección a 
San Antonio. 
Características: Bosque montano denso y húmedo, ubicado en la margen izquierda de la carretera que 
va a San Antonio. El área tiene una pendiente moderada e inestable. Conforme se asciende por la 
pendiente el ambiente se hace más húmedo, observándose árboles grandes de Polylepis, gramíneas 
altas, musgo, helechos, enredaderas, caña brava, plantas espinosas y epífitas. 
 
Transecto Ma – 05 
Fecha de evaluación: 27 de febrero del 2005 
Este: 642 788 
Norte: 8 557 729 
Altitud: 2 685 msnm 
Referencia: Del poblado de Chiquintirca se continúa por la carretera que se dirige a San Antonio 
durante 10 minutos aproximadamente, pasando por la Estación de Bombeo # 3 del gasoducto 
Camisea-Lima. El transecto de muestreo se ubicó en una curva pasando el puente, en el lado derecho 
de la carretera que va hacia San Antonio. 
Características: Bosque montano alto en buen estado de conservación, relativamente grande y de 
sustrato pedregoso. La vegetación predominante está compuesta por musgos y líquenes. Los árboles 
son bastantes altos (miden 20 m aproximadamente). En el lado derecho de la zona de muestreo la 
pendiente es alta e inestable. 
 
Transecto Ma – 05’ 
Fecha de evaluación: 8 de julio del 2005 
Este: 642 437 
Norte: 8 557 757 
Altitud: 2 785 msnm 
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Referencia: Del poblado de Chiquintirca se continúa por la carretera que va hacia San Antonio durante 
10 minutos aproximadamente, pasando por la Estación de Bombeo # 3 del gasoducto Camisea-Lima. 
El transecto de muestreo se ubicó en una curva pasando el puente, en el lado derecho de la carretera 
que se dirige a San Antonio. 
Características: Bosque montano en buen estado de conservación y de sustrato pedregoso. La 
vegetación predominante son musgos y líquenes. Los árboles son bastante altos (miden 
aproximadamente 20 m). Al lado derecho de la zona de muestreo la pendiente es fuerte e inestable. 
 
Transecto Ma – 06 
Fecha de evaluación: 28 de febrero del 2005 
Este: 639 578 
Norte: 8 555 161 
Altitud: 3 441 msnm 
Referencia: En San Miguel se toma la carretera que se dirige hacia Chiquintirca. El transecto de 
muestreo se ubicó en el lado izquierdo del camino, 15 minutos antes de llegar a Chiquintirca. 
Características: La zona tiene clima muy húmedo, con vegetación predominante de arbustos espinosos 
de 0,5 a 1 m de altura. En algunas áreas la vegetación es rala y en otras es densa. El suelo tiene 
sustrato arenoso - pedregoso.  
 
Transecto Ma – 06’ 
Fecha de evaluación: 8 de julio del 2005 
Este: 639 732 
Norte: 8 555 391 
Altitud: 3 443 msnm 
Referencia: Desde San Miguel se continúa por la carretera que se dirige a Chiquintirca. El transecto de 
muestreo se ubicó en el lado izquierdo del camino, a una distancia de 20 minutos de Chiquintirca. 
Características:  La zona tiene clima muy húmedo. Predominan los arbustos espinosos altos (entre 1 a 
1,5 m de altura) como salvilla y unchi, los cuales están cubiertos por líquenes. El suelo es de sustrato 
arenoso-pedregoso y también está cubierto de líquenes.  
 
Transecto Ma – 06a 
Fecha de evaluación: 2 de julio del 2005 
Este: 635 886 
Norte: 8 561 869 
Altitud: 3 250 msnm 
Referencia: Desde el pueblo de Anchihuay se camina por la margen derecha del río Sachapampa, 
siguiendo un camino de herradura que cruza una zona de arbustos montanos y el puente artesanal 
sobre el río. Luego de 10 minutos de caminata desde este puente, se ubicó el transecto de muestreo. 
Características: Ladera de pendiente moderada a fuerte ubicada en la margen izquierda del río 
Sachapampa. Los suelos son rocosos y están cubiertos por una frondosa vegetación de arbolillos de 
5 a 10 m de alto. Predomina la chusquea. El área alrededor es usada para pastar ganado vacuno. 
 
Transecto Ma – 06b 
Fecha de evaluación: 2 de julio del 2005 
Este: 635 523 
Norte: 8 561 587 
Altitud: 3 240 msnm 
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Referencia: Del pueblo de Anchihuay se camina por la margen derecha del río Sachapampa, siguiendo 
un camino de herradura que cruza una zona de arbustos montanos. El punto de muestreo se localizó 
luego de cruzar un puente artesanal sobre el río. 
Características: Bosque montano alto con vegetación frondosa, árboles altos (de 10 m 
aproximadamente) que se encuentran cubiertos de musgo y líquenes. El suelo es pedregoso y está 
cubierto por piedras medianas a grandes. 
 
Transecto Ma – 06c 
Fecha de evaluación: 2 de julio del 2005 
Este: 634 807 
Norte: 8 561 328 
Altitud: 3 340 msnm 
Referencia: Pasando el pueblo de Anchihuay, en dirección a los bosques montanos ubicados en la 
margen derecha del río del mismo nombre. 
Características: Zona con arbustos resinosos de aproximadamente 1 m de altura, en la margen 
derecha del río Sachapampa. La pendiente es moderada y el suelo pedregoso está cubierto por 
piedras de tipo lajas.  
 
Transecto Ma – 06d 
Fecha de evaluación: 2 de julio del 2005 
Este: 633 720 
Norte: 8 561 504  
Altitud: 3 327 msnm 
Referencia: Pasando el pueblo de Anchihuay en dirección a los bosques montanos, en el lado derecho 
del río del mismo nombre. 
Características: Ladera de pendiente suave y sustrato pedregoso. La vegetación predominante está 
formada por arbustos espinosos altos de 1 a 1,5 m de altura. También se observan algunas gramíneas 
al ras del suelo. Entre las estaciones de muestreo 22 y 25 se encuentra una quebrada con poca 
afluencia de agua.  
 
Transecto Ma – 06e 
Fecha de evaluación: 2 de julio del 2005 
Este: 633 510 
Norte: 8 561 708 
Altitud: 3 339 msnm 
Referencia: Pasando el pueblo de Anchihuay en dirección al bosque montano, en la margen izquierda 
del río del mismo nombre. 
Características: Planicie ubicada en la margen derecha del río Anchihuay. La vegetación predominante 
es el césped de puna, el cual presenta un tamaño menor a 3 cm. También se observan arbustos 
dispersos denominados talla, de 50 a 60 cm de alto. 
 
Transecto Ma – 06f 
Fecha de evaluación: 1 de julio del 2005 
Este: 625 617 
Norte: 8 562 201 
Altitud: 3 845 msnm 
Referencia: El punto se ubicó a 30 minutos de caminata del pueblo de Putacca, en el lado izquierdo de 
la quebrada Campana. 
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Características: Ladera con vegetación densa de vega de ciperáceas (de 80 cm de altitud 
aproximadamente) y sustrato fangoso. Las cumbres que rodean la ladera están cubiertas de abundante 
pajonal. 
 
Transecto Ma – 06g 
Fecha de evaluación: 1 de julio del 2005 
Este: 625 558 
Norte: 8 561 474 
Altitud: 3 958 msnm 
Referencia: El transecto de muestreo se ubicó en el lado derecho de un bofedal cercano a la quebrada 
Campana. 
Características: Ladera de pendiente moderada y sustrato pedregoso. La vegetación dominante es el 
pajonal de puna. En algunas áreas el pajonal es denso, alcanzando hasta 50 cm de alto. En otras el 
pajonal es ralo y disperso, alcanzando aproximadamente hasta 10 cm de alto. 
 
Transecto Ma – 06h 
Fecha de evaluación: 1 de julio del 2005 
Este: 625 321 
Norte: 8 561 304  
Altitud: 3 926 msnm 
Referencia: El transecto de muestreo se ubicó arriba de un bofedal, cerca de la quebrada Campana y 
antes de llegar al punto Ma-06f. 
Características: Ladera de pendiente moderada con vegetación predominante de pajonal de puna. La 
vegetación del pajonal tiene una altura máxima de 50 cm y se presenta en parches densos y ralos. Se 
observa también arbustos enanos de 15 a 20 cm de alto y plantas almohadillas dispuestas en parches.  
 
Transecto Ma – 07 
Fecha de evaluación: 25 de marzo del 2005  
Este: 619 735 
Norte: 8 559 254 
Altitud: 2 807 msnm 
Referencia: El transecto se ubicó en el lado derecho de la carretera que va hacia Uras, pasando por el 
poblado y antes de una pequeña quebrada seca. 
Características: Área de pendiente suave empleada por los pobladores para el cultivo de maíz, avena, 
arveja, tunas y algunos árboles frutales. 
 
Transecto Ma – 07’ 
Fecha de evaluación: 9 de julio del 2005 
Este: 618 616 
Norte: 8 560 218 
Altitud: 2 748 msnm 
Referencia: El transecto de muestreo se ubicó en una chacra que colinda con una pequeña quebrada 
seca y cerros en los que se cultiva tuna, en el lado izquierdo de la carretera que va hacia Uras, antes 
de llegar al poblado del mismo nombre y pasando una pequeña quebrada seca. 
Características: Zona llana empleada por los pobladores para el cultivo de papa, alfalfa y hortalizas.  
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Transecto Ma – 07a 
Fecha de evaluación: 9 de julio del 2005 
Este: 618 162 
Norte: 8 560 444 
Altitud: 2 715 msnm 
Referencia: El transecto de muestreo se ubicó antes de llegar al pueblo de Uras, a 20 m del cruce de la 
carretera con el río Uras. 
Características: Zona cercana a las orillas del río Uras de sustrato pedregoso y vegetación 
característica de monte ribereño (árboles medianos de 10 m de altura y arbustos resinosos de 50 cm 
de alto aproximadamente). En ambos lados del río se encuentran cultivos de papa y alfalfa así como 
zonas para pastar ganado vacuno y ovino. 
 
Transecto Ma – 08 
Fecha de evaluación: 25 de marzo del 2005 
Este: 617 914 
Norte: 8 558 258 
Altitud: 2 765 msnm 
Referencia: La zona de muestreo se localizó 3 km antes del pueblo de Uras, en la margen derecha de 
la carretera que lleva a dicho pueblo. El transecto de muestreo se ubicó a 1 km del camino carrozable.  
Características: Bosque con presencia de arbustos grandes perennifolios de 1,2 a 1,5 m de alto, 
arbustos espinosos secos de aproximadamente 50 cm, cactáceas columnares, cactáceas tipo tuna, 
plantas grandes tipo cabuya, árboles secos grandes, viejos y cubiertos de musgo, y gramíneas al ras 
del suelo. El terreno tiene una pendiente relativamente alta y sustrato seco arenoso con grava.  
 
Transecto Ma – 08’ 
Fecha de evaluación: 9 de julio del 2005 
Este: 618 020 
Norte: 8 558 316  
Altitud: 2 767 msnm 
Referencia: La zona de muestreo se ubicó 3 km antes del pueblo de Uras, en la margen derecha de la 
carretera que lleva al mencionado pueblo. 
Características:  Bosque con presencia de arbustos perennifolios grandes (de 1,2 a 1,5 m de alto), 
arbustos espinosos secos (de 50 cm de alto aproximadamente), cactáceas columnares, cactáceas tipo 
tuna, plantas tipo cabuya, árboles secos, grandes y viejos, cubiertos de musgo y gramíneas al ras del 
suelo. El sustrato es seco arenoso con grava. 
 
Transecto Ma – 09 
Fecha de evaluación: 25 de marzo del 2005  
Este: 617 736 
Norte: 8 558 874 
Altitud: 2 942 msnm 
Referencia: La zona de muestreo se localizó 3,5 km antes del pueblo de Uras, en la margen derecha 
de la carretera que lleva al pueblo. 
Características: Bosque de extensión pequeña ubicado cerca de la carretera que lleva a Uras. Se 
observa también arbustos pequeños dispersos y gramíneas bajas. Las laderas son suaves y el sustrato 
no tiene piedras. 
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Transecto Ma – 09’ 
Fecha de evaluación: 9 de julio del 2005  
Este: 617 496 
Norte: 8 558 867 
Altitud: 3 029 msnm 
Referencia: La zona de muestreo se localizó 3 km antes del pueblo de Uras. Hacia la margen derecha 
de la carretera que lleva a Uras. 
Características: Bosque ralo con arbustos perennifolios bajos (de 30 a 40 cm de alto) y arbustos 
espinosos bajos (de 10 a 20 cm de alto). Se observa también plantas de uso común como muña y 
molle. El sustrato es de tipo grava. 
 
Transecto Ma – 10 
Fecha de evaluación: 24 de marzo del 2005 
Este: 614 757 
Norte: 8 556 151 
Altitud: 2 414 msnm 
Referencia: El transecto de muestreo se ubicó 50 m antes de llegar al pueblo de Patibamba, 
ingresando al lado izquierdo de la carretera hasta llegar al río Torobamba. 
Características: Zona plana de sustrato tipo grava muy grueso y vegetación de monte ribereño. Se 
observa matorrales, arbustos pequeños y grandes, carrizo o caña brava, gramíneas bajas y algunos 
árboles de eucalipto acompañados de cactáceas tipo tuna. 
 
Transecto Ma – 10’ 
Fecha de evaluación: 7 de julio del 2005 
Este: 613 769 
Norte: 8 555 739 
Altitud: 2 650 msnm 
Referencia: El transecto de muestreo se ubicó 100 m antes de llegar al pueblo de Patibamba, al lado 
derecho de la carretera, en una ladera de pendiente fuerte. Desde la pista que va a Patibamba se 
camina aproximadamente durante 30 minutos. 
Características: Laderas de pendiente fuerte con sustrato tipo grava muy seco y vegetación de 
matorrales acompañada de algunas cactáceas columnares muy dispersas, cactáceas tipo tuna 
pequeñas y secas, y árboles pati (característicos de los bosques secos) dispersos que incrementan su 
densidad conforme se asciende por las laderas. 
 
Transecto Ma – 11 
Fecha de evaluación: 24 de marzo del 2005 
Este: 612 691 
Norte: 8 556 679 
Altitud: 2 548 msnm 
Referencia: El transecto de muestreo se localizó en el anexo Incaraccay, en un matorral relativamente 
grande y ralo ubicado en la margen derecha de la carretera que va a Patibamba.  
Características: Laderas con sustrato tipo grava pedregoso y pendiente suave. La vegetación está 
conformada por matorrales resinosos pequeños y dispersos, matorrales espinosos de 1,5 m de alto y 
árboles de molle. 
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Transecto Ma – 11’ 
Fecha de evaluación: 7 de julio de 2005 
Este: 612 827 
Norte: 8 556 698 
Altitud: 2 518 msnm 
Referencia: El transecto de muestreo se localizó en el anexo Incaraccay, en la margen derecha de la 
carretera que va a Patibamba. Desde San Miguel se continúa 20 minutos hasta antes de llegar al 
pueblo de Patibamba. 
Características: Ladera de sustrato tipo grava y pendiente suave, casi plana. La vegetación está 
conformada por matorrales espinosos de 1,5 m de alto y árboles de molle. 
 
Transecto Ma – 12 
Fecha de evaluación: 27 de marzo del 2005 
Este: 608 000 
Norte: 8 545 348 
Altitud: 4 013 msnm 
Referencia: El transecto de muestreo se localizó entre los cerros Tantancora y Tocon, en el lado 
derecho de la quebrada Ñuñungahuayco. Se accede al transecto por un camino que se dirige al pueblo 
de Huaychao. Pasando este camino se encuentra el pueblo de Huamancocha. A partir de este punto se 
toma el acceso que se dirige a la antena de TgP (cerro Nina Orcco) y luego se toma el camino de 
herradura que se dirige al cerro Tantancora. 
Características: Laderas empinadas con vegetación de pajonal de puna alto y disperso, gramíneas, 
arbustos enanos al ras del suelo, cactáceas dispersas y arbustos resinosos dispersos. 
 
Transecto Ma – 12’ 
Fecha de evaluación: 11 de julio de 2005 
Este: 608 020 
Norte: 8 545 390 
Altitud: 4 010 msnm 
Referencia: El transecto de muestreo se localizó entre los cerros Tantancora y Tocon, en el lado 
derecho de la quebrada Ñuñungahuayco. Se accede al transecto mediante un camino al pueblo de 
Huaychao. Pasando este camino se encuentra el pueblo de Huamancocha. A partir de este punto se 
toma el acceso que se dirige a la antena de TgP (cerro Nina Orcco) y luego se toma el camino de 
herradura que se dirige al cerro Tantancora. 
Características: Lomas rocosas con pajonal alto y denso (de 50 a 60 cm de alto) y arbustos resinosos 
dispersos. En las partes bajas y planas de las lomas el pajonal es pequeño (de 10 a 30 cm de alto) y 
ralo. 
 
Transecto Ma – 13 
Fecha de evaluación: 27 de marzo del 2005 
Este: 606 888 
Norte: 8 544 732 
Altitud: 3 728 msnm 
Referencia: Pasando el acceso al pueblo de Huaychao se encuentra el pueblo de Huamancocha. En 
ese lugar se toma el acceso que se dirige a la antena de TgP (cerro Nina Orcco). Luego se continúa 
por el camino de herradura que se dirige al cerro Tantancora, se baja por llegándosete para llegar al 
cerro Tocón. El transecto de muestreo se ubica en una zona de arbustos que se encuentra 
aproximadamente 100 m debajo del cerro Tocón. 
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Características: Matorral grande protegido por una cadena de cerros en ambos márgenes de la 
quebrada, albergando en ella vegetación peculiar. Ésta es abundante e incluye arbustos enanos y 
grandes, algunos arbustos espinosos, cabuya o pencas, y gramíneas dispersas. Presenta laderas 
empinadas de sustrato rocoso y areno-pedregoso. 
 
Transecto Ma – 13’ 
Fecha de evaluación: 11 de julio de 2005 
Este: 607 067 
Norte: 8 544 424 
Altitud: 3 769 msnm 
Referencia: Pasando el acceso al pueblo de Huaychao se encuentra el pueblo de Huamancocha. En 
ese lugar se toma el acceso que se dirige a la antena de TgP (cerro Nina Orcco). Luego se continúa 
por el camino de herradura que se dirige al cerro Tantancora, se baja por llegándosete y se llega al 
cerro Tocón. El transecto de muestreo se ubica en una zona de arbustos que se encuentra 
aproximadamente 100 m debajo del cerro Tocón. 
Características: Matorral de arbustos grandes (de 1 a 1,5 m de alto) y resinosos, distribuidos 
homogéneamente. También se observan algunos arbustos espinosos enanos y cactáceas dispersas. El 
sustrato es areno-pedregoso. 
 
Transecto Ma – 14 
Fecha de evaluación: 27 de marzo del 2005 
Este: 606 239 
Norte: 8 543 472 
Altitud: 3 449 msnm 
Referencia: Pasando el acceso al pueblo de Huaychao se encuentra el pueblo de Huamancocha. En 
ese lugar se toma el acceso que se dirige a la antena de TgP (cerro Nina Orcco). Luego se continúa 
por el camino de herradura que se dirige al cerro Tantancora, se baja por éste y se llega al cerro Tocón 
y se continúa por la zona de arbustos, cruzando la quebrada Ñuñungahuayco. En este punto se toma el 
camino de herradura que pasa por la falda del cerro ubicado en el lado izquierdo de la quebrada y se 
continúa por éste caminando en dirección al pueblo (durante una hora aproximadamente) hasta llegar a 
los campos de cultivos. El transecto se ubica 200 m arriba del poblado de Huamancocha. 
Características: Área de cultivo bastante amplia y de pendiente alta, con sembríos de papa, maíz, 
arveja y cebada. Por un lado la chacra limita con una pared de arbustos grandes y por el otro con el 
precipicio de la quebrada Ñuñungahuayco. El terreno es de sustrato arenoso.  
 
Transecto Ma – 14’ 
Fecha de evaluación: 11 de julio del 2005 
Este: 606 437 
Norte: 8 543 598 
Altitud: 3 501 msnm 
Referencia: Pasando el acceso al pueblo de Huaychao se encuentra el pueblo de Huamancocha. En 
ese lugar se toma el acceso que se dirige a la antena de TgP (cerro Nina Orcco). Luego se continúa 
por el camino de herradura que se dirige al cerro Tantancora, se baja por éste para llegar al cerro 
Tocón y se continúa por la zona de arbustos, cruzando la quebrada Ñuñungahuayco. En este punto se 
toma el camino de herradura que pasa por la falda del cerro ubicado en el lado izquierdo de la 
quebrada y se camina en dirección al pueblo (durante una hora aproximadamente), hasta llegar a los 
campos de cultivos. El transecto se ubica 200 m arriba del poblado de Huamancocha. 
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Características: Cultivos de avena y papa que han sido cosechados (seco). Por un lado la chacra limita 
con una pared de arbustos grandes y por el otro con el precipicio de la quebrada Ñuñungahuayco. El 
terreno es de sustrato arenoso. 
 
Transecto Ma – 15 
Fecha de evaluación: 20 de febrero del 2005 
Este: 603 541 
Norte: 8 541 034 
Altitud: 2 896 msnm 
Referencia: Se llega al transecto de muestreo por el acceso que se dirige a la quebrada Yucay, 
siguiendo la carretera. A una distancia de 500 m antes de cruzar el río Yucay se encuentra un camino 
de herradura en el lado izquierdo de la carretera, el cual lleva a la quebrada donde se localiza el punto. 
Características: El área donde se ubicó el transecto de muestreo presenta una vegetación muy variada, 
predominando los matorrales de arbustos resinosos, acompañados de arbustos grandes, arbustos 
espinosos, gramíneas dispersas, cactáceas tipo tuna, cactáceas columnares, matas al ras del suelo y 
arbustos semejantes al molle.  
 
Transecto Ma – 15’ 
Fecha de evaluación: 12 de julio del 2005 
Este: 603 193 
Norte: 8 540 779 
Altitud: 2 963 msnm 
Referencia: Se llega al transecto de muestreo por el acceso que se dirige a la quebrada Yucay. 
Siguiendo la carretera, 500 m antes de cruzar el río Yucay, se toma el camino de herradura ubicado en 
el lado izquierdo, el cual lleva a la quebrada donde se localiza el transecto de muestreo.  
Características: El transecto de muestreo se ubicó por encima del camino que lleva al río Yucay. La 
vegetación es variada, predominando los arbustos. También se observa cactáceas tipo tuna, cactáceas 
columnares, matas al ras del suelo, arbustos grandes, plantas similares a sábila pero espinosas y de 
hojas delgadas, gramíneas al ras del suelo, arbustos espinosos enanos y arbustos semejantes al molle. 
 
Transecto Ma – 16 
Fecha de evaluación: 12 de julio del 2005 
Este: 602 755 
Norte: 8 540 848 
Altitud: 2 860 msnm 
Referencia: Se llega al transecto de muestreo por el acceso que se dirige a la quebrada Yucay. 
Siguiendo la carretera, 500 m antes de cruzar el río Yucay, se encuentra una quebrada en el lado 
derecho de la carretera, con un pequeño afluente de agua. El transecto de muestreo se ubicó arriba de 
esta quebrada.  
Características: Quebrada con apariencia de cañón encajonado, donde la vegetación es más verde 
debido a la humedad pues por ella discurre un pequeño riachuelo con escaso volumen de agua. En la 
zona externa a la quebrada se presenta vegetación de cactáceas columnares, tunas, plantas de molle y 
algunos arbustos espinosos enanos. El sustrato es semejante a la grava. 
 
Transecto Ma – 17 
Fecha de evaluación: 28 de marzo del 2005 
Este: 602 504 
Norte: 8 533 396 
Altitud: 3 516 msnm 
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Referencia: Se accede al transecto de muestreo por el desvío que se dirige al pueblo de Acocro, a una 
hora y media de la ciudad de Ayacucho. 
Características: El transecto de muestreo se ubicó en medio de un poblado, sobre una superficie plana 
que es utilizada para cultivos intensivos de avena, trigo y papa. El suelo tiene sustrato franco-arcilloso.  
 
Transecto Ma – 17’ 
Fecha de evaluación: 12 de julio del 2005 
Este: 602 106 
Norte: 8 533 289 
Altitud: 3 510 msnm 
Referencia: Se accede al transecto de muestreo por el desvío que se dirige al pueblo de Acocro, a una 
hora y media de la ciudad de Ayacucho. 
Características: El transecto de muestreo se ubicó en medio de un poblado, sobre una superficie plana 
que es utilizada para cultivos intensivos de avena, trigo y papa. El suelo es de sustrato franco-arcilloso. 
 
Transecto Ma – 18 
Fecha de evaluación: 28 de marzo del 2005 
Este: 602 587 
Norte: 8 532 194 
Altitud: 3 588 msnm 
Referencia: La zona de muestreo se encuentra a una hora y media de la ciudad de Ayacucho. Se llega 
por la carretera que se dirige al poblado de Acocro, bordeando los eucaliptos y subiendo una pequeña 
loma hasta llegar a la zona de arbustos.  
Características: Matorral de arbustos resinosos arriba del camino que se dirige al poblado de Acocro, 
erosionado por la creación de nuevas chacras. La vegetación es arbustiva, de 1 a 1,5 m de alto. 
Predominan los arbustos espinosos de diferentes tamaños y gramíneas al ras del suelo. El sustrato es 
arenoso.  
 
Transecto Ma – 18’ 
Fecha de evaluación: 12 de julio del 2005 
Este: 602 506 
Norte: 8 532 412 
Altitud: 3 524 msnm 
Referencia: La zona de muestreo se encuentra a una hora y media de la ciudad de Ayacucho. Se llega 
por la carretera que se dirige al poblado de Acocro, bordeando los eucaliptos y subiendo una pequeña 
loma hasta llegar a la zona de arbustos. 
Características: Matorral de arbustos resinosos arriba del camino que se dirige al poblado de Acocro, 
erosionado por la creación de nuevas chacras. La vegetación es arbustiva, de 1 a 1,5 m de alto. 
Predominan los arbustos espinosos de diferentes tamaños y gramíneas al ras del suelo. El sustrato es 
arenoso. 
 
Transecto Ma – 19 
Fecha de evaluación: 28 de marzo del 2005 
Este: 601 941 
Norte: 8 531 762 
Altitud: 3 596 msnm 
Referencia: El transecto de muestreo se encuentra a una hora y media de la ciudad de Ayacucho. Se 
llega por el desvío que se dirige al campamento Acocro. 
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Características: Bosque de eucaliptos amplio, con árboles maduros (de 10 a 15 m de alto), juveniles 
(de 1 a 1,5 m de alto) y pequeños. También se observó vegetación de arbustos resinosos y espinosos 
(mayores de 1 m de alto) dispuestos en forma alternada dentro del bosque. El sustrato es arcilloso-
pedregoso y está cubierto de abundante hojarascas.  
 
Transecto Ma – 19’ 
Fecha de evaluación: 12 de julio del 2005 
Este: 601 801 
Norte: 8 531 832 
Altitud: 3 616 msnm 
Referencia: El transecto de muestreo se encuentra a una hora y media de la ciudad de Ayacucho. Se 
llega por el desvío que se dirige al campamento Acocro. 
Características: Bosque de eucaliptos amplio, con árboles maduros (de 10 a 15 m de alto), juveniles 
(de 1 a un 1,5 m de alto) y pequeños. También se observó vegetación de arbustos resinosos y 
espinosos (mayores de 1 m de alto) dispuestos en forma alternada dentro del bosque. El sustrato es 
arcilloso-pedregoso y está cubierto de abundante hojarascas. 
 
Transecto Ma – 20 
Fecha de evaluación: 2 de marzo del 2005 
Este: 599 817 
Norte: 8 534 539 
Altitud: 3 494 msnm 
Referencia: En la ciudad de Ayacucho se toma la carretera que se dirige a Seccelambras. El transecto 
de muestreo se encuentra aproximadamente a una hora y 20 minutos de Ayacucho. 
Características: Zona bastante amplia, ubicada en una llanura. Se cultiva trigo, avena, papa y arveja. 
 
Transecto Ma – 21 
Fecha de evaluación: 3 de marzo del 2005 
Este: 595 457 
Norte: 8 525 008 
Altitud: 4 142 msnm 
Referencia: En la ciudad de Ayacucho se toma la carretera que se dirige a Toccto. 
Características: Bofedal relativamente pequeño que se encuentra en una quebrada con vegetación de 
césped baja y ladera de sustrato rocoso. 
 
Transecto Ma – 21’ 
Fecha de evaluación: 10 de julio de 2005 
Este: 594 201 
Norte: 8 524 220 
Altitud: 4 127 msnm 
Referencia: En la ciudad de Ayacucho se toma la carretera que se dirige a Toccto y se sigue por el 
desvío que se dirige al Cuzco. Se continúa aproximadamente durante 10 km hasta llegar al punto. 
Características: Quebrada cercana al camino que se dirige al Cuzco. La vegetación es característica de 
bofedal. En los alrededores hay pajonal de corta altura. Cerca del transecto de muestreo corre un 
pequeño afluente de agua. Hay plantas almohadillas que se ubican espaciadas entre sí. 
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Transecto Ma – 22 
Lugar de referencia: Toccto 
Fecha de evaluación: 3 de marzo del 2005 
Este: 591 504 
Norte: 8 524 528 
Altitud: 4 158 msnm 
Referencia: En la ciudad de Ayacucho se toma la carretera que se dirige a Toccto y se sigue por el 
desvío que se dirige al Cuzco durante 45 minutos aproximadamente. El transecto de muestreo se ubicó 
en el lado derecho de la carretera. 
Características: Bofedal relativamente pequeño y probablemente estacional, ubicado en una zona llana 
(sin pendiente). La vegetación es de césped húmedo, rodeado por laderas con pajonal de puna y de 
sustrato rocoso. 
 
Transecto Ma – 22’ 
Fecha de evaluación: 10 de julio del 2005 
Este: 591 246 
Norte: 8 524 314 
Altitud: 4 109 msnm 
Referencia: En la ciudad de Ayacucho se toma la carretera que se dirige a Toccto y se sigue por el 
desvío que se dirige al Cuzco durante 45 minutos aproximadamente. El transecto de muestreo se ubicó 
al lado derecho de la carretera. 
Características: Bofedal que se extiende en una zona llana (sin pendiente), con presencia de pequeñas 
lagunillas espaciadas una de otra, césped húmedo y almohadillas que tienen aproximadamente 50 cm 
de diámetro. Hay presencia de pajonal ralo y en algunas zonas se observa zonas pantanosas.  
 
Transecto Ma – 23 
Fecha de evaluación: 3 de marzo del 2005 
Este: 584 824 
Norte: 8 524 336 
Altitud: 4 165 msnm 
Referencia: En la ciudad de Ayacucho se toma la carretera que se dirige a Toccto y se continúa por ella 
durante 30 minutos aproximadamente. El transecto de muestreo se ubicó arriba de una loma, en el lado 
derecho de la carretera. 
Características: Bofedal seco, relativamente pequeño, que presenta un riachuelo y cuerpos de agua 
dispersos y poco profundos. En los alrededores se observa gramíneas bajas y almohadilladas. En las 
zonas donde el bofedal se ha secado, se observa el crecimiento de pajonal. El sustrato es areno-
gravoso. 
 
Transecto Ma – 23’ 
Fecha de evaluación: 10 de julio del 2005 
Este: 584 530 
Norte: 8 524 686  
Altitud: 4 104 msnm 
Referencia: En la ciudad de Ayacucho se toma la carretera que se dirige a Toccto y se continúa por ella 
durante 30 minutos aproximadamente. El transecto de muestreo se ubicó arriba de una loma, en el lado 
derecho de la carretera. 
Características: Bofedal seco que presenta un riachuelo, cuerpos de agua dispersos y poco profundos 
en los alrededores. En las zonas donde se ha secado el bofedal hay crecimiento de pajonal. El sustrato 
es areno-gravoso, con poca presencia de rocas dispersas.  
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Transecto Ma – 23a 
Fecha de evaluación: 10 de julio del 2005 
Este: 584 053 
Norte: 8 524 653 
Altitud: 4 158 msnm 
Referencia: En la ciudad de Ayacucho se toma la carretera que se dirige a Toccto y se continúa por ella 
aproximadamente durante 30 minutos. El transecto de muestreo se ubicó en el lado derecho del 
camino. 
Características: Pajonal de puna alto, distribuido uniformemente sobre una ladera de pendiente suave, 
la cual es atravesada por el derecho de vía del gasoducto de TgP, a la altura de la Estación 20. El 
sustrato es de tipo grava con piedras dispersas.  
 
Transecto Ma – 24 
Fecha de evaluación: 26 de marzo del 2005 
Este: 576 454 
Norte: 8 530 282 
Altitud: 4 009 msnm 
Referencia: Siguiendo por la carretera los Libertadores se toma el acceso que se dirige a Chilicruz, y se 
continúa por este acceso durante 30 minutos aproximadamente hasta llegar al transecto de muestreo. 
Características: Pajonal de puna no muy alto y disperso. La vegetación también es de césped de puna, 
observándose algunos arbustos enanos al ras del suelo. Las laderas son suaves y con algunas piedras 
dispersas. El sustrato es areno-pedregoso.  
 
Transecto Ma – 24’ 
Fecha de evaluación: 13 de julio del 2005 
Este: 576 497 
Norte: 8 530 239 
Altitud: 4 027 msnm 
Referencia: De la carretera los Libertadores se toma el acceso que se dirige a Chilicruz, continuando 
por ella durante 30 minutos aproximadamente, hasta llegar al punto de muestreo. 
Características: Pajonal de puna ubicado a la derecha del acceso que se dirige a Chilicruz. También se 
observan algunos arbustos espinosos dispersos. El sustrato es areno-pedregoso.  
 
Transecto Ma – 24a 
Fecha de evaluación: 13 de julio del 2005 
Este: 570 771 
Norte: 8 532 278 
Altitud: 3 186 msnm 
Referencia: Se toma el desvío de la carretera Los Libertadores hacia Vinchos y se avanza 
aproximadamente por diez minutos, hasta llegar a los campos de cultivo ubicados en la margen 
izquierda del río Vinchos. 
Características: Planicie de uso agrícola en la margen izquierda del río Vinchos. Los cultivos son de 
maíz, cebada, trigo, avena y haba. 
 
Transecto Ma – 25 
Fecha de evaluación: 4 de marzo del 2005 
Este: 549 078 
Norte: 8 530 935 
Altitud: 4 371 msnm 
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Referencia: En la carretera Los Libertadores se toma el desvío que llega al pueblo de Occollo. A partir 
de este punto se continúa por 15 minutos aproximadamente. El transecto de muestreo se ubicó en una 
pequeña quebrada en el lado derecho del camino. 
Características: Bofedal relativamente pequeño, formado por una pequeña quebrada y otros cuerpos 
de agua. La vegetación consiste en gramíneas bajas y compuestas almohadilladas. El bofedal se ubica 
en una ladera de pendiente suave. 
 
Transecto Ma – 25’ 
Fecha de evaluación: 13 de julio del 2005 
Este: 549 200 
Norte: 8 530 717 
Altitud: 4 351 msnm 
Referencia: En la carretera Los Libertadores se toma el desvío que llega al pueblo de Occollo. A partir 
de este pueblo se continúa aproximadamente por 15 minutos. El punto se ubicó en una pequeña 
quebrada en el lado derecho del camino. 
Características: Bofedal ubicado debajo del camino, con predominancia de plantas en almohadillas 
rodeadas de forma continúa por césped de puna. El bofedal se extiende sobre una pequeña quebrada 
con poca afluencia de agua, la cual se agranda conforme se desciende por la ladera.  
 
Transecto Ma – 25a 
Fecha de evaluación: 13 de julio del 2005 
Este: 548 680 
Norte: 8 530 770  
Altitud: 4 412 msnm 
Referencia: En la carretera Los Libertadores se toma el desvío que llega al pueblo de Occollo. En este 
punto se continúa aproximadamente por 15 minutos a lo largo de la carretera, hasta llegar al transecto 
de muestreo. Este se ubica a 150 m de la carretera, en el lado izquierdo. 
Características: El transecto de muestreo se ubicó arriba del camino, en una pampa de pendiente muy 
suave con vegetación predominantemente tipo césped, gramíneas dispersas al ras del suelo y plantas 
en almohadillas distribuidas en parches. 
 
Transecto Ma – 26 
Fecha de evaluación: 31 de marzo del 2005 
Este: 529 727 
Norte: 8 530 262 
Altitud: 4 893 msnm 
Referencia: Cerca del cerro Jarhuaypata 
Características: Pajonal de puna ubicado a 3 km de la carretera. Se encuentra también algunas 
cactáceas y arbustos enanos dispersos al ras del suelo. Ladera empinada de sustrato arcilloso y 
piedras grandes dispersas.  
 
Transecto Ma – 26’ 
Fecha de evaluación: 6 de julio del 2005 
Este: 525 988 
Norte: 8 527 614 
Altitud: 4 788 msnm 
Referencia: De la carretera Los Libertadores se toma el desvío hacia Llillinta-Incahuasi durante 30 
minutos aproximadamente. A partir de este punto se camina por el lado derecho de la carretera en 
dirección hacia el cerro, hasta llegar al transecto de muestreo. 
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Características: Pajonal de puna próximo a la zona de Apacheta. El terreno tiene un aspecto árido y la 
vegetación es muy dispersa por el intenso frío. La vegetación de pajonal crece en parches dispersos. 
También se observa arbustos enanos (20 cm) y plantas similares a cactáceas en cono, almohadillas y 
algunas gramíneas al ras del suelo. El sustrato es arcilloso, con presencia de algunas piedras y 
grandes rocas en parches.  
 
Transecto Ma – 27 
Fecha de evaluación: 31 de marzo del 2005 
Este: 528 610 
Norte: 8 530 186 
Altitud: 4 870 msnm 
Referencia: Cerca del cerro Jarhuaypata 
Características: Bofedal pequeño ubicado aproximadamente a 2,5 km de la carretera, formado por una 
pequeña laguna que aparentemente es poco profunda. Presenta vegetación en almohadillas, césped 
de puna, arbustos enanos dispersos y algunas cactáceas. Las laderas son suaves y de sustrato 
húmedo.  
 
Transecto Ma – 27’ 
Fecha de evaluación: 6 de julio del 2005 
Este: 525 224 
Norte: 8 527 473 
Altitud: 4 690 msnm 
Referencia: En la carretera Los Libertadores se toma el desvío hacia Llillinta-Incahuasi, continuando 
durante 30 minutos aproximadamente, hasta llegar al transecto de muestreo. Éste se localiza en el lado 
izquierdo de la carretera. 
Características: Bofedal ubicado camino a Llillinta (desvío a Apacheta) que presenta abundantes 
plantas almohadilladas verdes y pozos de agua pequeños y dispersos. Fue posible transitar por el 
bofedal porque la evaluación se realizó en temporada seca.  
 
Transecto Ma – 28 
Fecha de evaluación: 05 de julio del 2005 
Este: 504 503 
Norte: 8 524 981 
Altitud: 4 100 msnm 
Referencia: Luego del puesto de control en el pueblo de Rumichaca, se toma el acceso que va hacia 
Pilpichaca. El transecto de muestreo se ubicó en el lado derecho de la carretera, subiendo una 
pequeña loma, aproximadamente 1 km antes de llegar a Pilpichaca. 
Características: Pajonal de puna que se extiende en la ladera de un cerro rocoso, en la margen 
derecha del río Pampas, en dirección a Pilpichaca. 
 
Transecto Ma – 28a 
Fecha de evaluación: 5 de julio del 2005 
Este: 503 606 
Norte: 8 525 651 
Altitud: 4 090 msnm 
Referencia: Luego de pasar el puesto de control de Rumichaca, se toma el acceso que va hacia 
Pilpichaca. El transecto de muestreo se ubicó en el lado izquierdo de la carretera, cruzando el río 
Pampas, sobre una planicie y aproximadamente a 800 m antes del pueblo de Pilpichaca. 
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Características: El transecto de muestreo se ubicó en la margen izquierda del río Pampas, en dirección 
a Pilpichaca. Para acceder al punto se cruza el río que en la época seca lleva un bajo volumen de 
agua. La vegetación es característica del césped de puna, aunque también se observa parches de 
pajonal alto y bajo, gramíneas al ras del suelo y algunas piedras dispersas. 
 
Transecto Ma – 29 
Fecha de evaluación: 30 de marzo del 2005 
Este: 498 718 
Norte: 8 513 631 
Altitud: 4 454 msnm 
Referencia: El transecto de muestreo se ubicó en lado derecho de la carretera Los Libertadores en 
dirección a Huancavelica, a la altura del río Leche (Chaupi). Desde la carretera se ingresa 
aproximadamente 300 m, hasta llegar a un cerro cubierto de rocas medianas. 
Características: Loma pedregosa sobre la que crecen plantas tipo césped, arbustos enanos al ras del 
suelo, algunas cactáceas dispersas, arbustos pequeños y algunos líquenes. 
 
Transecto Ma – 29’ 
Fecha de evaluación: 5 de julio del 2005 
Este: 498 595 
Norte: 8 513 494 
Altitud: 4 381 msnm 
Referencia: El transecto de muestreo se ubicó en el lado derecho de la carretera Los Libertadores en 
dirección a Huancavelica, a la altura del río Leche (Chaupi). Desde la carretera se ingresa 
aproximadamente 300 m, hasta llegar a un cerro cubierto de rocas medianas. 
Características: Bofedal seco (todo el ambiente se encuentra en esta condición). La vegetación está 
conformada por abundantes gramíneas al ras del suelo y algunos arbustos enanos muy dispersos.  
 
Transecto Ma – 29a 
Fecha de evaluación: 5 de julio del 2005 
Este: 497 712 
Norte: 8 512 658 
Altitud: 4 369 msnm 
Referencia: El transecto de muestreo se ubicó en el lado derecho de la carretera Los Libertadores en 
dirección a Huancavelica, a la altura del río Leche (Chaupi), arriba de una pequeña loma y a 50 m de la 
carretera. 
Características: Ladera de pendiente suave con gramíneas al ras del suelo, césped de puna bajo, 
plantas en almohadillas dispersas y sustrato con presencia de pocas piedras. 
 
Transecto Ma – 30 
Fecha de evaluación: 6 de marzo del 2005 
Este: 491 469 
Norte: 8 507 296 
Altitud: 4 484 msnm 
Referencia: En la carretera Los Libertadores se toma el desvío ubicado a la altura de Betania, 
ingresando por el lado izquierdo de la carretera en dirección a Huancavelica. 
Características. Bofedal alrededor de Quinsacocha (tres lagunas). La vegetación está constituida 
mayormente por plantas en almohadillas, césped de puna bajo y algunos arbustos enanos dispersos al 
ras del suelo. El sustrato es húmedo y rocoso. 
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Transecto Ma – 30’ 
Fecha de evaluación: 6 de julio del 2005 
Este: 491 286 
Norte: 8 507 463 
Altitud: 4 469 msnm 
Referencia: En la carretera Los Libertadores se toma el desvío ubicado a la altura de Betania, 
ingresando por el lado izquierdo de la carretera en dirección a Huancavelica. 
Características: Bofedal alrededor de Quinsacocha (tres lagunas). El transecto de muestreo se ubicó a 
una distancia de 3 m del borde de la laguna. La vegetación está constituida mayormente de plantas en 
almohadillas no muy verdes. 
 
Transecto Ma – 30a 
Fecha de evaluación: 4 de julio del 2005 
Este: 481 715 
Norte 8 503 220 
Altitud: 4 379 msnm 
Referencia: Se accede al transecto de muestreo por el desvío de la carretera Los Libertadores hacia 
Taccra. En este punto se continúa aproximadamente por 200 m. El transecto de muestreo se ubicó en 
el lado derecho del desvío, sobre una planicie. 
Características: En la zona de muestreo predomina la vegetación de césped de puna. El transecto se 
ubicó en una ladera amplia de pendiente suave, con presencia de gramíneas al ras del suelo, arbustos 
enanos dispersos de aspecto espinoso. 
 
Transecto Ma – 31 
Fecha de evaluación: 7 de marzo del 2005 
Este: 477 100 
Norte: 8 497 430 
Altitud: 4 299 msnm 
Referencia: Se accede por el desvío hacia Ayaví en la carretera Los Libertadores. El transecto se ubica 
aproximadamente a 40 minutos del desvío, a la altura de un pequeño cementerio. 
Características: Lugar rocoso con pendiente moderada. La vegetación está conformada por pajonal 
denso, algunos arbustos espinosos dispersos, gramíneas al ras del suelo y varias cactáceas conocidas 
como “asiento de suegra”, tuna y churo. El sustrato es predominantemente rocoso, con arena y grava 
en la parte inferior de la ladera. 
 
Transecto Ma – 31’ 
Fecha de evaluación: 04 de julio del 2005 
Este: 477 106 
Norte: 8 497 216 
Altitud: 4 299 msnm 
Referencia: El acceso al transecto de muestreo es por el desvío hacia Ayaví, en la carretera los 
Libertadores. El transecto se ubica aproximadamente a 40 minutos del desvío, a la altura de un 
pequeño cementerio ubicado en la zona. 
Características: Pajonal de puna denso y alto, ubicado sobre la ladera de un cerro con pendiente. 
También se observan algunos arbustos espinosos dispersos, gramíneas al ras del suelo y varias 
cactáceas conocidas como asiento de suegra, tuna y churo. El sustrato es predominantemente rocoso, 
con arena y grava en la parte inferior de la ladera. 
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Transecto Ma – 31a 
Lugar de referencia: Tambo 
Fecha de evaluación: 4 de julio del 2005 
Este: 476 330 
Norte: 8 496 810 
Altitud: 4 289 msnm 
Referencia: Se accede por el desvío hacia Ayavi en la carretera Los Libertadores. Para llegar al 
transecto de muestreo se continúa durante 40 minutos aproximadamente.  
Características: Pajonal ralo y corto, rodeado por una zona pedregosa, de rocas pequeñas. 
 
Transecto Ma – 32 
Fecha de evaluación: 7de marzo del 2005 
Este: 472 342 
Norte: 8 493 939 
Altitud: 4 441 msnm 
Referencia: Se accede por el desvío hacia Ayavi en la carretera Los Libertadores. Se continúa durante 
50 minutos aproximadamente, hasta llegar al transecto. 
Características: Pajonal alto y denso, ubicado en un cerro con poca pendiente y muy rocoso. Se 
observan arbustos dispersos y distintos tipos de cactáceas. 
 
Transecto Ma – 33 
Fecha de evaluación: 7 de marzo del 2005 
Este: 471 354 
Norte: 8 493 318 
Altitud: 4 484 msnm 
Referencia: Se ingresa por el desvío que hay en la carretera. Los Libertadores hacia Ayaví y se 
continúa aproximadamente por una hora. Para llegar al transecto de muestreo se sube una pequeña 
loma rocosa ubicada en el lado derecho de la carretera.  
Características: Pajonal de puna alto y extenso, con sustrato poco rocoso y pendiente moderada. Se 
observa arbustos dispersos. 
 
Transecto Ma – 33’ 
Fecha de evaluación: 4 de julio del 2005 
Este: 471 399 
Norte: 8 493 417 
Altitud: 4 470 msnm 
Referencia: Se ingresa por el desvío hacia Ayaví en la carretera Los Libertadores y se continúa 
aproximadamente por una hora. Para llegar al transecto de muestreo se sube una pequeña loma 
rocosa ubicada en el lado derecho de la carretera.  
Características: Pajonal mixto con plantas altas y pequeñas que miden como máximo 20 cm, 
acompañado de algunos arbustos enanos dispersos. El suelo tiene sustrato pedregoso. 
 
Transecto Ma – 33a 
Fecha de evaluación: 4 de julio del 2005 
Este: 457 182 
Norte: 8 489 273 
Altitud: 3 664 msnm 
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Referencia: Se accede por el desvío hacia Ayavi en la carretera Los Libertadores, continuando hasta el 
pueblo de Chaulisma, donde se sigue por la carretera que se dirige al DdV. El transecto de evaluación 
se ubicó debajo de la carretera, en una ladera de sustrato arenoso-pedregoso. 
Características: Matorral denso con presencia de algunos arbustos en floración llamados tacczana de 
50 cm de alto. Se encuentran presentes también las gramíneas y los arbustos espinosos secos (de 
20 cm de alto), en gran cantidad y dispersos por todo el terreno. 
 
Transecto Ma – 33b 
Fecha de evaluación: 4 de julio del 2005 
Este: 456 092 
Norte: 8 490 495 
Altitud: 3 830 msnm 
Referencia: Se ingresa al transecto de muestreo por el desvío hacia Ayavi en la carretera Los 
Libertadores, continuando hasta el pueblo de Chaulisma. En este punto se sigue por la carretera que 
se dirige al DdV. Desde el desvío hacia Ayaví se demora aproximadamente una hora y cuarenta 
minutos. 
Características: Matorral mixto ubicado sobre una planicie compuesta de piedras dispersas y sustrato 
arenoso. Presenta una vegetación compuesta de arbustos altos (1 – 1,2 m) en parches, pocos arbustos 
enanos (10 – 20 cm) dispersos homogéneamente, gramíneas al ras del suelo y algunos arbustos 
espinosos cuya altura no excede 15 cm.  
 
Transecto Ma – 34 
Fecha de evaluación: 15 de julio del 2005 
Este: 422 679 
Norte: 8 479 934 
Altitud: 1 344 msnm 
Referencia: Pasando el peaje Lima-Ica en dirección al sur, a la altura del km 277 de la Panamericana 
Sur, se ingresa por un desvío hacia la izquierda, a la altura del letrero “Agroindustrias Villacuri” PL 183, 
Pucará. Este desvío llega hasta el cauce del río Seco y se sigue hasta llegar a la mina La Bolívar, 
donde se toma el acceso que sube hacia las minas artesanales y se continúa hasta el final de la 
carretera. 
Características: Destacan las cactáceas cuyos tamaños varían desde pequeños (10-30 cm) hasta 
grandes (1-5 m), las cuales no se encuentran en floración. En esta zona también existen arbustos 
dispersos y secos. El transecto de muestreo se ubica en medio de una quebrada de fuerte pendiente, 
con sustrato arenoso-pedregoso, acompañado de rocas de gran volumen. 
 
Transecto Ma – 35 
Fecha de evaluación: 13 de marzo del 2005 
Este: 421 984 
Norte: 8 479 708 
Altitud: 1 314 msnm 
Referencia: Pasando el peaje Lima-Ica en dirección al sur, a la altura del Km.277 de la Panamericana 
Sur, se ingresa por un desvío hacia la izquierda, a la altura del letrero “Agroindustrias Villacuri” PL 183, 
Pucará. Este desvío llega hasta el cauce del río Seco y se sigue hasta llegar a la mina La Bolívar. El 
transecto de muestreo se ubica arriba del campamento de la mina, a una distancia de diez minutos de 
caminata, junto a las actuales minas artesanales. 
Características: La mina presenta una entrada única que permite el acceso a cuatro túneles en el 
interior. El ambiente es húmedo y el sustrato pedregoso. Alrededor predominan las cactáceas 
columnares 
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Transecto Ma – 36 
Fecha de evaluación: 13 de marzo del 2005  
Este: 421 922 
Norte: 8 479 677 
Altitud: 1 319 msnm 
Referencia: Pasando el peaje Lima-Ica en dirección al sur, a la altura del km 277 de la Panamericana 
Sur, se ingresa por un desvío hacia la izquierda, a la altura del letrero “Agroindustrias Villacuri” PL 183, 
Pucará. Este desvío llega hasta el cauce del río Seco y se sigue hasta llegar a la mina La Bolívar. El 
punto se ubica arriba del campamento de la mina, a una distancia de cinco minutos de caminata. El 
transecto está ubicado cerca del camino carrozable. 
Características: Es una quebrada seca, de pendiente alta, con rocas lisas de gran tamaño. La 
vegetación es escasa y consiste en cactáceas y algunos arbustos espinosos dispersos; presenta 
sustrato arenoso acompañado de rocas grandes.  
 
Transecto Ma – 36’ 
Fecha de evaluación: 15 de julio del 2005 
Este: 421 984 
Norte: 8 479 708 
Altitud: 1 225 msnm 
Referencia: Pasando el peaje Lima-Ica en dirección al sur, a la altura del km 277 de la Panamericana 
Sur, se ingresa por un desvío hacia la izquierda, a la altura del letrero “Agroindustrias Villacuri” PL 183, 
Pucará. Este desvío llega hasta el cauce del río Seco y se continúa hasta llegar a la mina La Bolívar. El 
punto se ubica arriba del campamento de la mina La Bolívar, a una distancia de cinco minutos de 
caminata. 
Características: Vegetación predominante de cactáceas, existiendo más de dos especies, las cuales 
llegan hasta cinco metros de alto. También hay arbustos de 1 m de alto aproximadamente, así como 
árboles medianos secos. El transecto de muestreo se ubica en medio de una quebrada de pendiente 
moderada, arriba del acceso que conduce hacia las minas artesanales. El sustrato es arenoso, 
acompañado de rocas grandes. 
 
Transecto Ma – 37 
Fecha de evaluación: 13 de marzo del 2005 
Este: 421 206 
Norte: 8 481 000 
Altitud: 1 110 msnm 
Referencia: Pasando el peaje Lima-Ica en dirección al sur, a la altura del km 277 de la Panamericana 
Sur, se ingresa por un desvío hacia la izquierda, a la altura del letrero “Agroindustrias Villacuri” PL 183, 
Pucará. Este desvío llega hasta el cauce del río Seco y se continúa hasta llegar a la mina La Bolívar. 
Características: Quebrada seca de sustrato arenoso-pedregoso, con presencia de rocas grandes y 
dispersas. Presenta escasa vegetación, principalmente arbustos espinosos dispuestos en forma de 
matas de poca altura y cactáceas columnares.  
 
Transecto Ma – 37’ 
Fecha de evaluación: 15 de julio del 2005 
Este: 421 312 
Norte: 8 481 077 
Altitud: 1 117 msnm 
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Referencia: Pasando el peaje Lima-Ica en dirección al sur, a la altura del km 277 de la Panamericana 
Sur, se ingresa por un desvío hacia la izquierda, a la altura del letrero “Agroindustrias Villacuri” PL 183, 
Pucará. Este desvío llega hasta el cauce del río Seco y se sigue hasta llegar a la mina La Bolívar. 
Características: Cauce del río Seco con vegetación mixta de cactáceas columnares altas (más de 5 m 
de alto) y dispersas, así como arbustos dispuestos en forma de matas de poca altura. El sustrato es 
arenoso-pedregoso, con presencia de rocas de tamaño mediano. 
 
Transecto Ma – 38 
Fecha de evaluación: 14 de marzo del 2005 
Este: 417 416 
Norte: 8 478 546 
Altitud: 876 msnm 
Referencia: Pasando el peaje Lima-Ica, en dirección al sur, a la altura del km 277 de la Panamericana 
Norte, se entra por un desvío hacia la izquierda a la altura del letrero “Agroindustrias Villacuri” PL 183, 
Pucará. Este desvío llega hasta el cauce del río Seco. Se continúa por este desvío por 3 o 5 km, antes 
de llegar a la mina La Bolívar. 
Características: Cauce del río Seco, con sustrato arenoso-pedregoso. La escasa vegetación consiste 
en algunos matorrales espinosos y resinosos dispersos en forma de matas de mediana altura (1 m 
aproximadamente).  
Transecto Ma – 38’ 
Fecha de evaluación: 15 de julio del 2005 
Este: 417 191 
Norte: 8 478 445 
Altitud: 882 msnm 
Referencia: Pasando el peaje Lima-Ica, en dirección al sur, a la altura del km 277 de la Panamericana 
Norte, se entra por un desvío hacia la izquierda, a la altura del “Agroindustrias Villacuri” PL 183, 
Pucará. Este desvío llega hasta el cauce del río Seco. Se continúa por este desvío hasta 3 o 5 km 
antes de llegar a la mina La Bolívar. 
Características: Cauce del río Seco con arbustos espinosos y resinosos en floración como vegetación 
predominante. Los arbustos estaban dispersos en forma de matas de mediana altura (1 m 
aproximadamente) sobre el sustrato arenoso-pedregoso. Hay presencia de cactáceas secas en escasa 
cantidad 
 
Transecto Ma – 38a 
Fecha de evaluación: 15 de julio del 2005 
Este: 414 515 
Norte: 8 476 512 
Altitud: 822 msnm 
Referencia: Pasando el peaje Lima-Ica, en dirección al sur, a la altura del km 277 de la Panamericana 
Norte, se entra por un desvío hacia la izquierda, a la altura del letrero “Agroindustrias Villacuri” PL 183, 
Pucará. Este desvío llega hasta el cauce del río Seco y se sigue hasta llegar a la mina La Bolívar. 
Características: Tillandsial en floración que crece sobre un cerro de sustrato arenoso y rocoso. A 
medida que se asciende por este cerro aumenta la pendiente y la vegetación se hace más densa. Entre 
las estaciones (trampas) 20 y 25, el tillandsial colinda con una zona rocosa de piedras lajas. 
 
Transecto Ma – 39 
Fecha de evaluación: 12 de marzo del 2005 
Este: 394 607 
Norte: 8 478 569 
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Altitud: 291 msnm 
Referencia: A la altura del km 21de la carretera Los Libertadores, en el lado derecho en dirección a 
Ayacucho, hay un desvío hacia el pueblo Bernal. El transecto se ubicó pasando este pueblo, 
aproximadamente a 10 minutos de trayecto en auto. 
Características: Oasis pequeño conformado por pequeños riachuelos. La vegetación corresponde 
principalmente a totoral. Alrededor de la laguna también se encuentran dispersos algunos arbustos de 
mediano tamaño y gramíneas bajas al ras del suelo. El sustrato es arenoso. 
 
Transecto Ma – 39’ 
Fecha de evaluación: 16 de julio del 2005 
Este: 394 511 
Norte: 8 478 708  
Altitud: 290 msnm 
Referencia: A la altura del km 21de la carretera Los Libertadores, en el lado derecho en dirección al 
sur, hay un desvío hacia el pueblo Bernal. El transecto de muestreo se ubicó pasando este pueblo, 
aproximadamente a 10 minutos de recorrido en auto. 
Características: vegetación compuesta por una amplia zona de totoral, alimentado por un pequeño 
riachuelo que se extiende en esta zona dando la apariencia de una laguna de poca profundidad. Se 
observó alrededor de la laguna algunos arbustos de tamaño mediano dispersos y gramíneas al ras del 
suelo. El sustrato es arenoso.  
 
Transecto Ma – 40 
Fecha de evaluación: 12 de marzo del 2005 
Este: 393 677 
Norte: 8 478 743 
Altitud: 290 msnm 
Referencia: A la altura del km 21 de la carretera Los Libertadores, en el lado derecho del camino (en 
dirección a Ayacucho) hay un desvío hacia el pueblo Bernal. Luego de pasar este pueblo se llega a 
Lagunillas y de allí se continúa aproximadamente por 15 minutos hasta llegar a la laguna Morón. 
Características: El transecto de muestreo se ubicó en el borde de la laguna Morón, la cual está rodeada 
por abundante vegetación de tipo matorral, totoral, arbustos espinosos dispersos y algunas gramíneas 
pequeñas. El sustrato es arenoso, sin presencia de piedras.  
 
Transecto Ma – 40’ 
Fecha de evaluación: 16 de julio del 2005 
Este: 393 580 
Norte: 8 478 662  
Altitud: 284 msnm 
Referencia: A la altura del km 21 de la carretera Los Libertadores, en el lado derecho del camino (en 
dirección a Ayacucho) hay un desvío hacia el pueblo Bernal. Luego de pasar este pueblo se llega a 
Lagunillas y de allí se continúa aproximadamente por 15 minutos hasta llegar a la laguna Morón. 
Características: El transecto de muestreo se ubicó en el borde de la laguna Morón, la cual está rodeada 
por abundante vegetación de tipo matorral, totoral, arbustos espinosos dispersos y algunas gramíneas 
pequeñas. El sustrato es arenoso, sin presencia de piedras. 
 
Transecto Ma – 41 
Fecha de evaluación: 12 de marzo del 2005 
Este: 393 905 
Norte: 8 488 279 
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Altitud: 365 msnm 
Referencia: A la altura del km 21 de la carretera Los Libertadores, en el lado izquierdo del camino (en 
dirección a Ayacucho) hay un desvío por el que se continúa aproximadamente durante 20 minutos 
hasta cruzar un puente de acequia. Aquí el camino se divide en dos, en el lado derecho del puente se 
ubica un puesto militar y en el lado izquierdo continúa el acceso que lleva al transecto de muestreo. 
Características: Desierto bastante amplio y seco, con algunas piedras dispersas y sin vegetación. 
 
Transecto Ma – 42 
Fecha de evaluación: 8 de marzo del 2005 
Este: 386 413 
Norte: 8 509 853 
Altitud: 182 msnm 
Referencia: Del pueblo El Carmen se toma un acceso que se dirige hacia Chincha. Se cruzan los 
campos de cultivo hasta llegar al cruce de la carretera con el río Matagente. En este punto se continúa 
en sentido contrario al cauce del río aproximadamente durante cinco minutos, hasta llegar al transecto 
de muestreo. 
Características: El transecto se ubicó en un monte ribereño, a orillas del río Matagente. Este río es 
bastante ancho pero con escasa o ninguna afluencia de agua. El sustrato es arenoso y pedregoso. 
Transecto Ma – 42’ 
Fecha de evaluación: 17 de julio del 2005 
Este: 386 609 
Norte: 8 509 958  
Altitud: 184 msnm 
Referencia: Del pueblo El Carmen se toma un acceso que se dirige hacia Chincha. Se cruzan los 
campos de cultivo hasta llegar al cruce de la carretera con el río Matagente. En este punto se continúa 
por la vía en sentido contrario al cauce del río aproximadamente durante cinco minutos, hasta llegar al 
transecto de muestreo.  
Características: El transecto se ubicó en un monte ribereño, a orillas del río Matagente. Este río es 
bastante ancho pero con escasa o ninguna afluencia de agua. El sustrato es arenoso y pedregoso.  
 
Transecto Ma – 43 
Fecha de evaluación: 17 de julio de 2005 
Este: 385 814 
Norte: 8 511 872 
Altitud: 162 msnm 
Referencia: Del pueblo El Carmen se toma un acceso que se dirige hacia la margen izquierda del río 
Chico, en dirección a Chincha. Se cruzan los campos de cultivo y el río Matagente y se continúa por 
este acceso durante 15 minutos aproximadamente, hasta llegar al transecto de muestreo.  
Características: El transecto de muestreo se ubicó en las orillas del río Chico que presenta un caudal 
bajo. Sus aguas son claras y el sustrato está compuesto por cantos rodados. La vegetación que rodea 
las orillas es característica del monte ribereño. 
 
Transecto Ma – 44 
Fecha de evaluación: 8 de marzo del 2005 
Este: 370 061 
Norte: 8 529 997 
Altitud: 148 msnm 
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Referencia: A la altura del km 178 de la carretera Panamericana Norte hay un acceso ubicado en el 
lado derecho de la carretera, por el que se llega hasta una quebrada seca. Se continúa por esta 
quebrada durante cinco minutos llegando al transecto de muestreo. 
Características: Quebrada seca de cauce amplio, con sustrato areno-arcilloso y grandes piedras 
dispersas. Vegetación característica del monte ribereño que incluye arbustos espinosos ubicados en 
las márgenes de la quebrada a manera de parches, y algunos arbustos dispersos.  
 
Transecto Ma – 44’ 
Fecha de evaluación: 17 de julio del 2005 
Este: 370 220 
Norte: 8 530 282 
Altitud: 155 msnm 
Referencia: A la altura del km 178 de la carretera Panamericana Sur, hay un acceso ubicado en el lado 
derecho, por el que se llega hasta una quebrada seca. Se continúa por esta quebrada durante cinco 
minutos hasta llegar al transecto de muestreo. 
Características: Quebrada seca de cauce amplio que presenta en sus riberas vegetación arbustiva 
espinosa de mediano tamaño y algunos árboles similares al molle (monte ribereño). El sustrato es 
areno-arcilloso. 
 
 
Transecto Ma – 44a 
Fecha de evaluación: 17 de julio del 2005 
Este: 365 997 
Norte: 8 534 608  
Altitud: 181 msnm 
Referencia: A la altura del km 174 de la carretera Panamericana Sur hay un acceso que atraviesa el 
asentamiento humano Nuevo Ayacucho. Para llegar al transecto de muestreo se continúa por este 
acceso, en dirección a las lomas hasta llegar a los tillandsiales. 
Características: Lomas de pendientes muy suaves y sustrato arenoso. La vegetación 
predominantemente es de tipo tillandsial. 
 
A continuación, se describen los 19 transectos de muestreo complementarios que se evaluaron en 
verano. Estos transectos se ubicaron en zonas próximas al área de estudio y la información que se 
registró en ellos complementó la obtenida en los demás transectos.  
 
Transecto R-01 
Fecha de evaluación: 27 de febrero del 2005 
Este: 643 543 
Norte: 8 558 164  
Altitud: 2 658 msnm 
Referencia: Del poblado de Chiquintirca se continúa aproximadamente10 minutos por la carretera que 
se dirige a San Antonio, pasando la PS 3. El punto se ubicó pasando el puente, al lado izquierdo de la 
carretera que va a San Antonio, en una ladera de pendiente moderada. 
Descripción de hábitat: BMA. Bosque montano alto.  
Características: Bosque montano alto pequeño y denso, con abundantes arbustos, árboles grandes, 
helechos y musgo. Laderas suaves y de sustrato pedregoso. 
 
Transecto R-02 
Fecha de evaluación: 23 de marzo del 2005 
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Este: 633 419 
Norte: 8 558 640 
Altitud: 4 050 msnm 
Referencia: Desde el pueblo de Pacobamba se toma un camino de herradura que va hacia 
Chiquintirca, por el que se llega a la comunidad de Pacos. En este lugar se divisa la laguna 
Osccococha y sus bofedales. El transecto de muestreo se ubicó en un bofedal. 
Características: Laguna grande que en uno de sus márgenes presenta un bofedal amplio constituido 
mayormente de plantas almohadilladas y gramíneas al ras del suelo. 
 
Transecto R-03 
Fecha de evaluación: 23 de marzo del 2005 
Este: 633 357 
Norte: 8 558 396 
Altitud: 4 126 msnm 
Referencia: Desde el pueblo de Pacobamba se toma un camino de herradura que va hacia 
Chiquintirca, por el que se llega a la comunidad de Pacos. En este lugar se divisa la laguna 
Osccococha y sus bofedales. El transecto de muestreo se ubicó en los pajonales próximos a la laguna. 
Características: Zona ubicada en uno de los márgenes de la laguna Osccococha, donde predomina el 
pajonal alto y denso. También se observan arbustos espinosos dispersos y piedras de tamaño mediano 
con líquenes. 
Transecto R-04 
Fecha de evaluación: 28 de febrero del 2005 
Este: 630 678 
Norte: 8 554 608  
Altitud: 4 145 msnm 
Referencia: Del poblado de Pacobamba se continúa aproximadamente 30 minutos por el derecho de 
vía, en dirección a Patibamba. El transecto de muestreo se ubicó a 10 minutos luego de pasar la 
estación de bombeo # 4 del gasoducto Camisea – Lima, al lado derecho de la carretera que va a 
Patibamba. 
Características: Bofedal pequeño y probablemente estacional que presenta abundantes plantas 
almohadilladas y gramíneas dispersas distribuidas homogéneamente sobre una llanura de pendiente 
suave. 
 
Transecto R-05 
Fecha de evaluación: 28 de febrero de 2005 
Este: 628 807 
Norte: 8 555 197  
Altitud: 4 174 msnm 
Referencia: Del poblado de Pacobamba se continúa aproximadamente 30 minutos por el derecho de 
vía, en dirección a Patibamba. Desde la ubicación del transecto R-05 se camina unos 30 minutos por 
los cerros hasta llegar a la coordenada indicada. 
Características: Pajonal alto y denso distribuido homogéneamente sobre un cerro de pendiente 
moderada. También se observan pequeños arbustos espinosos y algunas cactáceas dispersas. 
 
Transecto R-06 
Fecha de evaluación: 23 de marzo de 2005 
Este: 628 877 
Norte: 8 557 886  
Altitud: 4 090 msnm 
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Referencia: El transecto de muestreo se localizó a 10 minutos de la estación de bombeo # 4 del 
gasoducto Camisea - Lima, al lado derecho de la carretera que se dirige a San Miguel. Se sube una 
pequeña ladera y luego se desciende por aproximadamente una hora, hasta llegar al arroyo que da 
origen a la laguna de Janchiscocha. 
Características: Bofedal pequeño localizado a los costados de un arroyo. La vegetación predominante 
es el césped de puna, el cual esta acompañado por escasos arbustos enanos. 
 
Transecto R-07 
Fecha de evaluación: 23 de marzo del 2005 
Este: 628 576 
Norte: 8 558 430  
Altitud: 4 100 msnm 
Referencia: Desde la ubicación del transecto R-06, se camina en dirección contraria a la corriente del 
arroyo que da origen a la laguna Janchiscocha, hasta llegar al pie de un cerro. 
Características: Pajonal alto y denso, ubicado sobre una pendiente fuerte. 
 
Transecto R-08 
Fecha de evaluación: 01 de marzo del 2005 
Este: 621 284 
Norte: 8 551 620 
Altitud: 2 990 msnm 
Referencia: Desde San Miguel se continúa por la carretera que va hacia Ninabamba. El punto se ubica 
luego de pasar el pueblo de Ninabamba (15 minutos en auto), al lado derecho de la carretera y 
cruzando el río Torobamba. 
Características: Zona de cultivo de frutales como chirimoya, manzana, plátano, etc. ubicada en la 
margen derecha del río Torobamba. 
 
Transecto R-09 
Fecha de evaluación: 01 de marzo del 2005 
Este: 617 982 
Norte: 8 548 204  
Altitud: 2 391 msnm 
Referencia: Desde San Miguel se continúa por la carretera que va hacia Ninabamba. El punto se ubica 
luego de pasar el pueblo de Ninabamba (15 minutos en auto), al lado derecho de la carretera y 
cruzando el río Torobamba. 
Características: Bosque pequeño y ralo ubicado en la margen izquierda del río Torobamba. El bosque 
posee abundantes cabuyas y escaso número de árboles pati. 
 
Transecto R-10 
Fecha de evaluación: 01 de marzo del 2005 
Este: 617 052 
Norte: 8 542 708 
Altitud: 3 487 msnm 
Referencia: Desde Ninabamba se continúa por la carretera que va hacia Las Nubes, pasando Chilca 
(dos horas en auto aproximadamente). 
Características: Zona arbustiva densa, con matorrales de hasta dos metros de alto aproximadamente, 
con abundancia de líquenes y musgo. La pendiente es suave y el suelo arcilloso. 
 
Transecto R-11 
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Fecha de evaluación: 02 de marzo del 2005 
Este: 599 301 
Norte: 8 534 216 
Altitud: 3 480 msnm 
Referencia: La zona de muestreo se encuentra aproximadamente a 140 minutos de la ciudad de 
Ayacucho. El acceso es por la carretera que se dirige al poblado de Seccelambras. El transecto de 
muestreo se ubicó al lado derecho de la carretera. 
Características: Bosque de eucaliptos pequeño, ubicado al margen de la carretera, que se extiende a lo 
largo de un riachuelo sobre un cerro de pendiente baja, presenta abundantes árboles adultos de 
eucalipto, arbustos de mediano tamaño y algunos arbustos espinosos dispersos. 
 
Transecto R-12 
Fecha de evaluación: 02 de marzo del 2005 
Este: 597 860 
Norte: 8 534 911  
Altitud: 3 476 msnm 
Referencia: La zona de muestreo se encuentra a 140 minutos de la ciudad de Ayacucho. El acceso es 
por la carretera que se dirige al poblado de Seccelambras. El transecto se ubicó al lado derecho de la 
carretera. 
Características: zona de arbustos densos y espinosos de aproximadamente dos metros de altura. En 
los alrededores se observa un bosquecillo de eucaliptos. 
 
Transecto R-13 
Fecha de evaluación: 04 de marzo del 2005 
Este: 575 483 
Norte: 8 533 596 
Altitud: 4 013 msnm 
Referencia: En la carretera los Libertadores se toma el acceso que se dirige a Chilicruz. Se continúa 
por este acceso aproximadamente 15 minutos en auto, hasta llegar a las coordenadas del transecto de 
muestreo. 
Características: Presencia de césped de puna ralo y disperso, acompañado de arbustos enanos 
(menos de 10cm. de alto). Suelo bastante pedregoso con rocas de tamaño mediano. 
 
Transecto R-14 
Fecha de evaluación: 04 de marzo del 2005 
Este: 571 803 
Norte: 8 529 040 
Altitud: 3 261 msnm 
Referencia: En la carretera Los Libertadores se toma el desvío hacia Vinchos. Se continúa por este 
desvío aproximadamente 10 minutos, hasta llegar a los campos de cultivo ubicados en la margen 
izquierda del río Cachi. 
Características: Valle ubicado en la margen izquierda del río Cachi. El transecto de muestreo se ubicó 
en una planicie de uso agrícola donde hay cultivos extensos de maíz, hortalizas, etc. 
 
Transecto R-15 
Fecha de evaluación: 04 de marzo del 2005 
Este: 559 055 
Norte: 8 528 172 
Altitud: 3 825 msnm 
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Referencia: En la carretera Los Libertadores se toma el desvío a Huaraca. Por este camino se continúa 
aproximadamente una hora en auto, hasta llegar a los campos de cultivo ubicados al costado de un 
pequeño bosque de piedras. 
Características: Césped de puna alterado por cultivos de papa y ganadería. Sólo en algunos sectores 
el césped de puna está bastante conservado, en especial en la zona rocosa (bosque de piedras). 
 
Transecto R-16 
Fecha de evaluación: 05 de marzo del 2005 
Este: 527 108 
Norte: 8 523 117  
Altitud: 4 750 msnm 
Referencia: El transecto de muestreo se ubicó a 200 metros del lado derecho de la carretera Los 
Libertadores (camino hacia Ayacucho), cerca del letrero que indica la elevación del abra Apacheta. 
Características: Zona bastante afectada por la temperatura fría. Se observan gramíneas, arbustos y 
pajonal disperso. El sustrato es arenoso con presencia de rocas dispersas. 
 
 
 
 
Transecto R-17 
Fecha de evaluación: 05 de marzo del 2005 
Este: 523 656 
Norte: 8 523 941  
Altitud: 4 487 msnm 
Referencia: El punto se ubica frente al desvío que hay en la carretera Los Libertadores hacia Llillinta-
Incahuasi (cerca de un pequeño cementerio). 
Características: Bofedal de área amplia y homogénea, pendiente suave y vegetación almohadillada. 
 
Transecto R-18 
Fecha de evaluación: 06 de marzo del 2005 
Este: 505 779 
Norte: 8 512 014 
Altitud: 4 396 msnm 
Referencia: El acceso al transecto de muestreo es por el desvío que hay al lado derecho de la carretera 
Los Libertadores (camino hacia Ayacucho) a la altura de San Felipe. Se continúa por este desvió por 
aproximadamente 30 minutos en auto, en dirección hacia Chaupi. Luego del acceso se camina 15 
minutos hasta llegar al transecto. 
Características: Pajonal bajo y disperso, con plantas almohadilladas que se ubican alrededor de un 
pequeño bofedal que hay en la zona. 
 
Transecto R-19 
Fecha de evaluación: 06 de marzo del 2005 
Este: 495 837 
Norte: 8 508 522  
Altitud: 4 482 msnm 
Referencia: El acceso al transecto de muestreo es por el desvío que hay al lado derecho de la carretera 
Los Libertadores (camino hacia Ayacucho) a la altura de San Felipe. Se continúa por este desvío por 
aproximadamente 40 minutos en auto, en dirección hacia Chaupi. Luego del acceso se camina 10 
minutos hasta llegar al transecto. 
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Características. Pajonal ralo y disperso, con césped de puna y arbustos enanos. El terreno presenta 
sustrato pedregoso y rocas de tamaño mediano. Cerca del transecto se encuentra un pequeño arroyo 
de poco caudal. 
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ANEXO 4.4.4 
ESPECIES POTENCIALMENTE PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 
Sobre la base de literatura especializada y datos disponibles en la colección científica del Museo de 
Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Lima (MUSM) y museos 
internacionales [American Museum of Natural History, Nueva York (AMNH); Field Museum of Natural 
History, Chicago (FMNH); Museum of Zoology of Louisiana State University, Baton Rouge (LSUMZ) y 
Museum of Vertebrate Zoology, Berkeley (MVZ)] se elaboró dos listas de especies potencialmente 
presentes en el área de estudio. 
 
La primera lista se presenta en el Cuadro 4.4.4-1 y comprende especies que se encuentran 
potencialmente presentes en hábitats de la cordillera andina. Para elaborar esta lista se consideró 
datos disponibles para los departamentos de Ayacucho y Huancavelica, por encima de los 2 500 
metros de altitud. La segunda lista se presenta en el Cuadro 4.4.4-2 y contiene especies con presencia 
probable en ambientes costeros, considerando los departamentos de Ica y Lima, desde el nivel del mar 
hasta los 1 500 metros de altitud. En ambas listas se indica con dos asteriscos aquellas especies que 
se consideraron potenciales para la evaluación de verano y que se registraron en campo en la 
evaluación de invierno. 
 
Considerando los resultados de las evaluaciones de verano e invierno, las especies potenciales de 
mamíferos para los hábitats de cordillera son 21a, siendo los roedores el grupo más diverso con nueve 
especies, seguido por los murciélagos con cinco especies. Dos de estas especies son endémicas para 
el área, el marsupial Monodelphis cf. theresa y el roedor Thomasomys notatus, ambas probables en la 
unidad de vegetación de bosque montano alto. También es posible la ocurrencia del ciervo o taruca 
Hippocamelus antisensis en zonas muy elevadas del altiplano. 

Cuadro 4.4.4-1 Lista de especies potencialmente presentes en ecosistemas de cordillera 

Orden Familia Especie Nombre común Endémico 
Marmosops impavidus Comadrejita marsupial pálida  
Monodelphis cf. 
theresa Marsupial colicorto Cordillera de Vilcabamba, 

posible en Chiquintirca Didelphimorphia Didelphidae 

Thylamis pallidior** Comadrejita marsupial  
Anoura caudifera Murciélago longirostro menor   

Dermanura cinerea Murciélago frugívoro 
ceniciento   

Platyrrhinus vittatus Murciélago mayor de listas   
Phylloderma stenops Murciélago hoja de lanza   

Phyllostomidae 

Sturnira bidens Murciélago frugívoro   
Histiotus montanus Murciélago orejón andino   
Lasiurus blossevillii Murciélago rojizo   

Chiroptera 

Vespertilionidae 
Myotis nigricans Murciélago negruzco común   

Primates Cebidae Cebus apella Machín negro   

Artiodactyla Cervidae Hippocamelus 
antisensis Taruca   

Rodentia Sciuridae Sciurus igniventris Ardilla de vientre rojo   
** Especies que se consideraron potenciales para la evaluación de verano y que se registraron en campo en la evaluación de invierno. 
                                                      
a Este número no incluye las especies que se consideraron como potenciales en verano y que se registraron por captura, 

encuesta u otra evidencia indirecta en invierno. 
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Cuadro 4.4.4-1 Lista de especies potencialmente presentes en ecosistemas de cordillera 

Orden Familia Especie Nombre común Endémico 

Akodon aerosus Ratón campestre cobrizo   
Akodon orophilus Ratón campestre montañes  
Chroeomys jelskii** Ratón campestre de Jelski  
Microryzomys minutus Ratoncito arrozalero diminuto   
Oligoryzomys destructor Ratón arrozalero destructor   
Oryzomys levipes Ratón arrozalero  
Phyllotis andium Ratón orejón andino   
Phyllotis limatus** Ratón de Lima  
Phyllotis magister Ratón orejón maestro   
Rhipidomys sp. Rata   
Thomasomys 
kalinowskii** 

Ratón montaráz de 
Kalinoswskii 

Bosque montano de 
Huánuco a Ayacucho 

Muridae 

Thomasomys notatus Ratón montaraz marcado Bosque montano de 
Huánuco a Cusco 

Rodentia 

Cuniculidae Cuniculus tackzanowskii Paca de Tackzanowskii    
** Especies que se consideraron potenciales para la evaluación de verano y que se registraron en campo en la evaluación de invierno. 
 
En los ambientes costeros se espera la presencia de 17b especies, la mayoría correspondientes a la 
categoría de pequeños mamíferos. Destaca la presencia de las especies endémicas Tomopeas ravus y 
Melanomys zunigae. Entre los mamíferos grandes, el guanaco Lama guanicoe es observado 
ocasionalmente en la parte baja del valle del río Cañete y es probable que incursione en la zona. 

Cuadro 4.4.4-2 Lista de especies potencialmente presentes en hábitats costeros 

Orden Familia Especie Nombre común Endémico 

Didelphimorphia Didelphidae Thylamys pallidior** Comadrejita marsupial  
Artibeus fraterculus Murciélago frugívoro   Phyllostomidae 
Glossophaga soricina Murciélago longirostro de Pallas   

Furipteridae Amorphochilus schnablii  Murciélago   
Histiotus macrotus Murciélago orejudo de Chile   
Lasiurus blossevillii Murciélago rojizo   
Lasiurus ega Murciélago amarillento   
Myotis atacamensis Murcielaguito de Atacama   

Vespertilionidae 

Tomopeas ravus Murciélago Costa desértica desde 
La Libertad hasta Lima 

Eumops perotis Murciélago de cola libre gigante   
Molossus molossus Murciélago casero   

Mormopterus kalinowskii Murciélago de cola libre de 
Kalinowskii 

  

Nyctinomops aurispinosus Murciélago mastín   
Promops centralis Murciélago mastín acanelado   

Chiroptera 

Molossidae 

Tadarida brasiliensis Murciélago mastín   
Lycalopex griseus Zorro gris, zorro de costa   Carnívora Canidae 
Lycalopez sechurae** Zorro de Sechura  

Artiodactyla Camelidae Lama guanicoe  Guanaco, huanaco   
Melanomys zunigae Ratón arrozalero de Zúñiga Lomas de Lima Rodentia Muridae 
Phyllotis limatus** Ratón de Lima  

** Especies que se consideraron potenciales para la evaluación de verano y que se registraron en campo en la evaluación de invierno. 

                                                      
b Este número no incluye las especies que se consideraron como potenciales en verano y que se registraron por captura, encuesta u otra 

evidencia indirecta en invierno. 
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ANEXO 4.4-5 
REGISTROS REALIZADOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO POR TRANSECTO DE MUESTREO (MA) Y UNIDAD DE 

VEGETACIÓN 

Cuadro 4.4.5-1 Número de individuos capturados por especie, transecto de muestreo (Ma) y unidad de vegetación en el área de estudio – evaluación de 
verano (época de lluvias) 

Bosque montano alto Bosque ralo 
perennifolio 

Bosque de 
eucaliptos Matorral Orden Familia Especie 

Ma-01 Ma-02 Ma-03 Ma-04 Ma-05 Total Ma-13 Total Ma-19 Total Ma-08 Ma-15 Ma-16 Total 

Didelphimorphia Didelphidae Marmosops neblina 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anoura geoffroyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Desmodus rotundus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Micronycteris microtis 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Platalina genovensium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chiroptera Phyllostomidae 

Sturnira erythromos 11 0 0 19 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akodon juninensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akodon subfuscus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akodon torques 0 9 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
Auliscomys pictus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Auliscomys sublimis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calomys lepidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calomys sorellus 0 0 0 0 0 0 3 3 5 5 1 2 0 3 
Mus musculus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoryzomys andinus 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoryzomys arenalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oryzomys keaysi 0 2 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oryzomys xantheolus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllotis amicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllotis xanthopygus 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
Rattus norvegicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Muridae 

Thomasomys oreas 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rodentia 

Caviidae Cavia tschudii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal de individuos 11 11 4 20 7 53 4 4 5 5 1 2 2 5 

Subtotal de especies 1 2 4 2 4 7 2 2 1 1 1 1 1 2 



 
 

EIAS  del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  4.4.5-2 

Continuación...  

Bofedal Pajonal de puna Orden Familia Especie 
Ma-21 Ma-22 Ma-25 Ma-27 Ma-29 Ma-30 Total Ma-12 Ma-24 Ma-26 Ma-28 Ma31 Ma-32 Total 

Didelphimorphia Didelphidae Marmosops neblina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anoura geoffroyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desmodus rotundus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Micronycteris microtis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Platalina genovensium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chiroptera Phyllostomidae 

Sturnira erythromos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akodon juninensis 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 4 
Akodon subfuscus 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
Akodon torques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Auliscomys pictus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Auliscomys sublimis 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Calomys lepidus 0 0 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 
Calomys sorellus 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 
Mus musculus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoryzomys andinus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoryzomys arenalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oryzomys keaysi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oryzomys xantheolus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllotis amicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllotis xanthopygus 5 0 0 0 0 1 6 5  1 5 7 5 23 
Rattus norvegicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Muridae 

Thomasomys oreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rodentia 

Caviidae Cavia tschudii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotal de individuos 5 2 3 2 1 2 15 6 3 1 7 9 5 31 
Subtotal de especies 1 1 1 1 1 2 5 2 2 1 2 2 1 5 
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Continuación... 

Área de cultivo 
Vegetación de cactáceas 
columnares y arbustos 

caducifolios 

Vegetación 
hidromórfica de 

costa 
Monte ribereño BSC Orden Familia Especie 

Ma-07 Ma-20 Total Ma-34 Ma-35 Ma-37 Total Ma-39 Ma-40 Total Ma-42 Ma-44 Total Ma-10 
Didelphimorphia Didelphidae Marmosops neblina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anoura geoffroyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desmodus rotundus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Micronycteris microtis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Platalina genovensium 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

Chiroptera Phyllostomidae 

Sturnira erythromos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akodon juninensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akodon subfuscus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akodon torques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Auliscomys pictus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Auliscomys sublimis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calomys lepidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calomys sorellus 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mus musculus 0 10 10 0 0 0 0 0 2 2 2 2 4 0 
Oligoryzomys andinus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oligoryzomys arenalis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
Oryzomys keaysi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oryzomys xantheolus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 
Phyllotis amicus 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllotis xanthopygus 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rattus norvegicus 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 

Muridae 

Thomasomys oreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rodentia 

Caviidae Cavia tschudii 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
Subtotal de individuos 1 11 12 2 6 1 9 5 2 7 3 4 7 1 
Subtotal de especies 1 2 3 1 1 1 2 3 1 4 2 2 2 1 
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Cuadro 4.4.5-2 Número de individuos capturados por especie, transecto de muestreo (Ma) y unidad de vegetación en el área de estudio – evaluación de 
invierno (época seca) 

Bosque Montano Alto Bosque Ralo Perennifolio Bosque de Eucalipto Orden Familia Especie 
Ma-03 Ma-04’ Ma-05’ Ma-06a Ma 06b Total Ma-08’ Ma-13’ Total Ma-19’ Total 

Didelphimorphia Didelphidae Thylamys pallidior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anoura geoffroyi 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 
Micronycteris microtis 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 Phyllostomidae 
Sturnira erythromos 0 4 15 0 2 21 0 0 0 0 0 Chiroptera 

Vespertilionidae Myotis keaysi 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 
Akodon juninensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akodon subfuscus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akodon sp.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akodon torques 0 6 5 4 0 15 0 0 0 0 0 
Auliscomys pictus 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Auliscomys sublimis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calomys lepidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calomys sorellus 0 1 0 0 0 1 1 1 2 4 4 
Chroeomys jelskii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mus musculus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oryzomys keaysi 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Oryzomys xantheolus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllotis amicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllotis limatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllotis xanthopygus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rattus norvegicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rattus rattus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rattus sp.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rodentia Muridae 

Thomasomys kalinowskii 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
Total de individuos capturados 3 12 20 8 3 46 1 2 3 4 4 
Total de especies capturadas 2 4 2 4 2 8 1 2 2 1 1 
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Continuación... 

Zona de Arbustos Montanos Bosque Seco 
Caducifolio 

Matorral de Arbustos 
Espinosos Matorral Mixto Orden Familia Especie 

Ma-06* Ma-06d Ma-06c Total Ma-10’ Total Ma-09’ Ma-33a Total Ma-33b Total 
Didelphimorphia Didelphidae Thylamys pallidior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Anoura geoffroyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Micronycteris microtis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Phyllostomidae 
Sturnira erythromos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chiroptera 

Vespertilionidae Myotis keaysi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akodon juninensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akodon subfuscus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akodon torques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Auliscomys pictus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Auliscomys sublimis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calomys lepidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calomys sorellus 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 
Chroeomys jelskii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mus musculus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oryzomys keaysi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oryzomys xantheolus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllotis amicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllotis limatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllotis xanthopygus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Rattus norvegicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rattus rattus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rattus sp.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rodentia Muridae 

Thomasomys kalinowskii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total de individuos capturados 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 2 
Total de especies capturadas 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 
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Continuación... 

Matorral de Arbustos Resinosos Césped de Puna Orden Familia Especie 
Ma-11’ Ma-15’ Ma-16 Ma-18’ Total Ma-06e Ma-25a Ma-28a Ma-29a Ma-30a Total 

Didelphimorphia Didelphidae Thylamys pallidior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anoura geoffroyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Micronycteris microtis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Phyllostomidae 
Sturnira erythromos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chiroptera 

Vespertilionidae Myotis keaysi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akodon juninensis 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
Akodon subfuscus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akodon sp.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akodon torques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Auliscomys pictus 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
Auliscomys sublimis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calomys lepidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Calomys sorellus 0 2 0 3 5 0 0 0 0 0 0 
Chroeomys jelskii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mus musculus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oryzomys keaysi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oryzomys xantheolus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllotis amicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllotis limatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllotis xanthopygus 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 
Rattus norvegicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rattus rattus 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
Rattus sp.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rodentia Muridae 

Thomasomys kalinowskii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total de individuos capturados 0 3 3 5 11 0 0 2 1 1 4 
Total de especies capturadas 0 2 1 3 4 0 0 2 1 1 3 
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Continuación... 

Pajonal de Puna Orden Familia Especie 
Ma-06h Ma-06g Ma-12’ Ma-23a Ma-24’ Ma-26’ Ma-28 Ma-31’ Ma-33’ Total 

Didelphimorphia Didelphidae Thylamys pallidior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anoura geoffroyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Micronycteris microtis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Phyllostomidae 
Sturnira erythromos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chiroptera 

Vespertilionidae Myotis keaysi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akodon juninensis 4 4 2 0 2 1 2 0 2 17 
Akodon subfuscus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akodon sp.  0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Akodon torques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Auliscomys pictus 2 1 2 2 0 0 0 1 0 8 
Auliscomys sublimis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calomys lepidus 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 
Calomys sorellus 0 2 1 1 1 0 0 0 0 5 
Chroeomys jelskii 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Mus musculus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oryzomys keaysi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oryzomys xantheolus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllotis amicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllotis limatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllotis xanthopygus 0 0 6 0 0 7 2 1 8 24 
Rattus norvegicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rattus rattus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rattus sp.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rodentia Muridae 

Thomasomys kalinowskii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total de individuos capturados 6 7 11 4 3 9 5 4 10 59 
Total de especies capturadas 2 3 4 3 2 3 3 4 2 7 
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Continuación... 

Bofedal Vegetación de cactáceas 
columnares dispersas Orden Familia Especie 

Ma-06f Ma-21’ Ma-22’ Ma-23’ Ma-25’ Ma-27’ Ma-29’ Ma-30’ Total Ma-38’ Total 
Didelphimorphia Didelphidae Thylamys pallidior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anoura geoffroyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Micronycteris microtis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Phyllostomidae 
Sturnira erythromos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chiroptera 

Vespertilionidae Myotis keaysi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akodon juninensis 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Akodon subfuscus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akodon sp.  0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Akodon torques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Auliscomys pictus 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Auliscomys sublimis 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Calomys lepidus 0 0 2 1 3 3 1 2 12 0 0 
Calomys sorellus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chroeomys jelskii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mus musculus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oryzomys keaysi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oryzomys xantheolus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllotis amicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Phyllotis limatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 
Phyllotis xanthopygus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rattus norvegicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rattus rattus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rattus sp.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Rodentia Muridae 

Thomasomys kalinowskii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total de individuos capturados 0 1 2 3 3 3 2 2 16 8 8 
Total de especies capturadas 0 1 1 3 1 1 2 1 5 3 3 
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Continuación... 

Área de cultivo Vegetación de cactáceas columnares y 
arbustos caducifolios Orden Familia Especie 

Ma-07 Ma-07a Ma-14’ Ma-17’ Ma-24a Total Ma-34 Ma-36’ Ma-37’ Total 
Didelphimorphia Didelphidae Thylamys pallidior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anoura geoffroyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Micronycteris microtis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Phyllostomidae 
Sturnira erythromos 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 Chiroptera 

Vespertilionidae Myotis keaysi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akodon juninensis 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 
Akodon subfuscus 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Akodon sp.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akodon torques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Auliscomys pictus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Auliscomys sublimis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calomys lepidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calomys sorellus 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 
Chroeomys jelskii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mus musculus 1 0 0 2 1 4 0 0 0 0 
Oryzomys keaysi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oryzomys xantheolus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllotis amicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllotis limatus 0 0 0 0 0 0 1 4 4 9 
Phyllotis xanthopygus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rattus norvegicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rattus rattus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rattus sp.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rodentia Muridae 

Thomasomys kalinowskii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total de individuos capturados 1 6 1 5 2 15 1 4 4 9 
Total de especies capturadas 1 1 1 3 2 5 1 1 1 1 
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Continuación... 

Vegetación hidromórfica de costa Monte ribereño Desierto de tillandsias Orden Familia Especie 
Ma-39’ Ma-40’ Total Ma-42’ Ma-44’ Total Ma-38a Ma-44a Total 

Didelphimorphia Didelphidae Thylamys pallidior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Anoura geoffroyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Micronycteris microtis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Phyllostomidae 
Sturnira erythromos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chiroptera 

Vespertilionidae Myotis keaysi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akodon juninensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akodon subfuscus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akodon sp.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Akodon torques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Auliscomys pictus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Auliscomys sublimis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calomys lepidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Calomys sorellus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chroeomys jelskii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mus musculus 0 9 9 1 0 1 0 0 0 
Oryzomys keaysi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oryzomys xantheolus 1 1 2 4 7 11 0 0 0 
Phyllotis amicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllotis limatus 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
Phyllotis xanthopygus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rattus norvegicus 0 2 2 1 0 1 0 0 0 
Rattus rattus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rattus sp.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rodentia Muridae 

Thomasomys kalinowskii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total de individuos capturados 1 12 13 6 7 13 1 1 2 
Total de especies capturadas 1 3 3 3 1 3 1 1 1 
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Cuadro 4.4.5-3 Especies registradas por observaciones o encuestas, por transecto de muestreo (Ma) y unidad de vegetación en el área de estudio – 
evaluación de verano (época de lluvias) 

BMA BRP Eu MA BO Pp CV VH 
Orden Familia Especie 

Ma-01 Ma-13 Ma-19 Ma-08 Ma-25 Ma-22 Ma-29 Ma-24 Ma-31 Ma-28 Ma-07 Ma-14 Ma-20 Ma-40 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis pernigra ND ND ND E ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
Primates Atelidae Lagothrix cana  E ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Canidae Lycalopex culpaeus E ND E E E ND ND E ND ND E E E E 
Ursidae Tremarctos ornatus E ND ND E ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Conepatus chinga ND ND E E ND ND ND ND ND E ND E E ND 
Lontra longicaudis E ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Mustelidae 
Mustela frenata ND ND E E ND ND ND ND ND E ND E ND ND 
Leopardus sp. E ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
Lynchailurus pajeros ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND E 

Carnivora 

Felidae 
Puma concolor ND ND ND ND ND Hu ND ND ND ND ND E ND ND 

Camelidae Lama vicugna ND ND ND ND ND ND ND E A E ND ND ND ND 
Pudu mephistophiles E ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Artiodactyla Cervidae Odocoileus 
peruvianus E Hu, He E ND ND ND ND E ND E ND E E ND 

Chinchillidae Lagidium peruanum ND ND ND ND E ND A ND ND E ND ND E ND Rodentia Caviidae Cavia tschudii ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND E, Hu 
Subtotal de especies 7 1 4 5 2 1 1 3 1 5 1 5 4 3 

Total especies 7 1 4 5 3 6 6 3 
BMA = Bosque montano alto, BRP = Bosque ralo perennifolio, Eu = Bosque de ecaliptos, MA = Matorral, BSC = Bosque seco caducifolio, BO = bofedal, Pp = Pajonal de puna, CV = Área de cultivo, VCA = 
Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios, VH = Vegetación hidromórfica costera, MR = Monte ribereño 
A = avistamiento, E = encuesta, He = heces, Hu = huella, ND = no existe dato 
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Cuadro 4.4.5-4 Especies registradas por observaciones o encuestas, por transecto de muestreo (Ma) y unidad de vegetación en el área de estudio – 
evaluación de invierno (época seca) 

BMA BRP EU ZAM MAE MM BO 
Orden Familia Especie 

Ma-03 Ma-04’ Ma-06a Ma-06b Ma-08’ Ma-13’ Ma-19’ Ma-06d Ma-33a Ma-33b Ma-06f Ma-29’ 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis pernigra ND ND ND ND E ND ND ND ND ND ND ND 
Chiroptera Phyllostomidae Desmodus rotundus ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Puma concolor ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND E ND Felidae 
Puma yagouaroundi ND ND E E ND ND ND ND ND ND ND ND 
Conepatus chinga ND ND ND ND ND ND E ND ND ND ND ND 
Lontra longicaudis E E ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Mustelidae 
Mustela frenata ND ND ND ND ND ND E ND ND ND ND ND 

Ursidae Tremarctos ornatus ND ND E E ND ND ND E ND ND ND ND 
Lycalopex culpaeus ND ND ND ND E ND E E E E E E 

Carnivora 

Canidae 
Lycalopex sechurae ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Camelidae Lama vicugna ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
Odocoileus peruvianus ND ND ND ND ND ND E ND ND ND E ND Artiodactyla Cervidae 
Pudu mephistophiles E E E ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Caviidae Cavia tschudii ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Rodentia 
Chinchillidae Lagidium peruanum ND ND ND ND ND A ND ND E ND ND A 

Subtotal de especies 2 2 3 2 2 1 4 2 2 1 3 2 
Total de especies 4 3 4 2 2 1 4 

BMA = Bosque montano alto, BRP = Bosque ralo perennifolio, Eu = Bosque de ecaliptos, MA = Matorral, BSC = Bosque seco caducifolio, BO = bofedal, Pp = Pajonal de puna, CV = Área de cultivo, VCA = 
Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios, VH = Vegetación hidromórfica costera, MR = Monte ribereño 
A = avistamiento, E = encuesta, He = heces, Hu = huella, ND = no existe dato 
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Continuación... 

PP CP CV VCA VC VH DT Orden Familia Especie 
Ma-06h Ma-06g Ma-12’ Ma-24’ Ma-26’ Ma-28 Ma-31’ Ma-31a Ma-07 Ma-24a Ma-34 Ma-38’ Ma-39’ Ma-38a 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis pernigra ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
Chiroptera Phyllostomidae Desmodus rotundus ND ND ND ND ND ND ND ND ND E ND ND ND ND 

Puma concolor ND ND ND ND ND ND E E ND ND ND ND ND ND Felidae 
Puma yagouaroundi ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
Conepatus chinga ND ND ND ND ND E ND ND E ND ND ND ND ND 
Lontra longicaudis ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Mustelidae 
Mustela frenata ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Ursidae Tremarctos ornatus ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
Lycalopex culpaeus E ND ND ND Hu ND E E ND E ND ND ND ND 

Carnivora 

Canidae 
Lycalopex sechurae ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Hu He ND Hu 

Camelidae Lama vicugna ND ND ND E ND ND A E ND ND ND ND ND ND 
Odocoileus 
peruvianus E ND A ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Artiodactyla 

Cervidae 
Pudu mephistophiles ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Caviidae Cavia tschudii ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Hu ND 
Rodentia 

Chinchillidae Lagidium peruanum E E A ND ND ND E E ND E ND ND ND ND 
Subtotal de especies 3 1 2 1 2 1 4 4 1 3 1 1 1 1 

Total de especies 6 4 4 1 1 1 1 
BMA = Bosque montano alto, BRP = Bosque ralo perennifolio, Eu = Bosque de Eucaliptos, ZAM = Zona de arbustos montanos, BSC = Bosque seco caducifolio, MAE = Matorral de arbustos espinosos, MM = 
Matorral mixto, MAR = Matorral de arbustos resinosos, BO = bofedal, Pp = Pajonal de puna, CP = Césped de puna, CV = Área de cultivo, VCA = Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios, Vc = 
Vegetación de cactáceas columnares, VH = Vegetación hidromórfica de costa, MR = Monte ribereño, DT = Desierto de tillandsias. 
A = avistamiento, E = encuesta, He = heces, Hu = huella, ND = no existe dato 
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Cuadro 4.4.5-5 Especies registradas* por unidad de vegetación en el área de estudio – evaluación de verano (época de lluvias) 

Orden Familia Especie BMA BRP Eu MA BSC BO Pp CV VCA VH MR Total 

Didelphis pernigra 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 1 

Marmosops neblina x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Didelphimorphia Didelphidae 

Subtotal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

Anoura geoffroyi 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 1 

Desmodus rotundus 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 1 

Micronycteris microtis x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Platalina genovensium 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 1 

Sturnira erythromos x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Chiroptera Phyllostomidae 

Subtotal 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5 

Lagothrix cana x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Primates Atelidae 

Subtotal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Canidae Lycalopex culpaeus x 0 x x 0 x x x 0 x 0 7 
Ursidae Tremarctos ornatus x 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 2 

Conepatus chinga 0 0 x x 0 0 x x 0 0 0 4 

Lontra longicaudis x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Mustelidae 

Mustela frenata 0 0 0 x 0 0 x x 0 0 0 3 

Leopardus sp. x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Lynchailurus pajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1 

Puma concolor 0 0 0 0 0 x 0 x 0 0 0 2 

Carnivora 

Felidae 

Subtotal 4 0 3 4 0 2 3 4 0 2 0 22 
Camelidae Lama vicugna 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 1 

Pudu mephistophiles x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Odocoileus peruvianus x x x 0 0 0 x x 0 0 0 5 
Artiodactyla 

Cervidae 

Subtotal 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 7 
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Continuación... 
Orden Familia Especie BMA BRP Eu MA BSC BO Pp CV VCA VH MR Total 

Akodon juninensis 0 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 2 

Akodon subfuscus 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 1 

Akodon torques x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Auliscomys pictus 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 1 

Auliscomys sublimis 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 1 

Calomys lepidus 0 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 2 

Calomys sorellus 0 x x x 0 x x x 0 0 0 6 

Mus musculus 0 0 0 0 0 0 0 x 0 x x 3 

Oligoryzomys andinus x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Oligoryzomys arenalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1 

Oryzomys keaysi x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Oryzomys xantheolus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 1 

Phyllotis amicus 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 1 

Phyllotis xanthopygus 0 x 0 0 0 x x x 0 0 0 4 

Rattus norvegicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1 

Muridae 

Thomasomys oreas x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Caviidae Cavia tshudii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1 

Lagidium peruanum 0 0 0 0 0 x x x 0 0 0 3 

Rodentia 

Chinchillidae 
Subtotal 4 2 1 1 0 6 7 4 1 4 2 32 

Total de especies 14 3 5 7 1 8 12 9 2 6 2 69 

BMA = Bosque montano alto, BRP = Bosque ralo perennifolio, Eu = Bosque de Eucaliptos, MA = Matorral, BSC = Bosque seco caducifolio, BO = bofedal, Pp = Pajonal de puna, CV = Área de cultivo, VCA = 
Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios, VH = Vegetación hidromórfica de costa, MR = Monte ribereño 
*Sólo se muestran las unidades de vegetación en donde se obtuvieron registros dentro del área de estudio. Se consideran todas las formas posibles de registro: por captura, encuesta, avistamiento, 
huellas, etc. 
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Cuadro 4.4.5-6  Especies registradas* por unidad de vegetación en el área de estudio – evaluación de invierno  (época seca) 

Orden Familia Especie BMA BRP EU ZAM BSC MAE MM MAR BO PP Cp CV VCA VC VH MR DT Total 

Didelphis pernigra 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Thylamys pallidior 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Didelphimorphia Didelphidae 
Sub-Total 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Anoura geoffroyi x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Desmodus rotundus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 1 
Micronycteris microtis x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Phyllostomidae 

Sturnira erythromos x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 2 
Myotis keaysi x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Chiroptera 

Vespertilionidae Sub-Total 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 
Akodon juninensis 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x 0 0 0 0 0 5 
Akodon subfuscus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 1 
Akodon sp.  0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 2 
Akodon torques x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Auliscomys pictus 0 x 0 0 0 0 0 0 x x x 0 0 0 0 0 0 4 
Auliscomys sublimis 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Calomys lepidus 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x 0 0 0 0 0 0 3 
Calomys sorellus x x x x 0 0 0 x 0 x 0 x 0 0 0 0 0 7 
Chroeomys jelskii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 1 
Mus musculus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 x x 0 3 
Oryzomys keaysi x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Oryzomys xantheolus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 2 
Phyllotis amicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 1 
Phyllotis limatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 0 x 3 
Phyllotis xanthopygus 0 0 0 0 0 0 x x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 3 
Rattus norvegicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 2 
Rattus rattus 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Rattus sp.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 1 

Muridae 

Thomasomys kalinowskii x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Chinchillidae Lagidium peruanum 0 0 0 0 0 x 0 0 x x x x 0 0 0 0 0 5 

Cavia tschudii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 1 

Rodentia 

Caviidae Sub-Total 4 2 1 1 0 1 1 4 6 8 4 5 1 3 4 3 1 49 



 
 

EIAS  del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  4.4.5-17 

 
Continuación... 

Orden Familia Especie BMA BRP EU ZAM BSC MAE MM MAR BO PP Cp CV VCA VC VH MR DT Total 

Puma concolor 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x 0 0 0 0 0 0 3 Felidae Puma yagouaroundi x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Conepatus chinga 0 0 x 0 0 0 0 0 0 x 0 x 0 0 0 0 0 3 
Lontra longicaudis x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Mustelidae 
Mustela frenata 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Ursidae Tremarctos ornatus x 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Lycalopex culpaeus 0 x x x 0 x x 0 x x x x 0 0 0 0 0 9 
Lycalopex  sechurae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 x 2 

Carnivora 

Canidae 
Sub-Total 3 1 3 2 0 1 1 0 2 3 2 2 1 0 0 0 1 22 

Camelidae Lama vicugna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 2 
Odocoileus peruvianus 0 0 x 0 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 3 
Pudu mephistophiles x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Artiodactyla 
Cervidae 

Sub-Total 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 6 
Total de especies 12 4 5 3 0 2 3 4 9 13 7 9 2 3 4 3 2 85 

BMA = Bosque montano alto, BRP = Bosque ralo perennifolio, Eu = Bosque de Eucaliptos, ZAM = Zona de arbustos montanos, BSC = Bosque seco caducifolio, MAE = Matorral de arbustos espinosos, MM = 
Matorral mixto, MAR = Matorral de arbustos resinosos, BO = bofedal, Pp = Pajonal de puna, CP = Césped de puna, CV = Área de cultivo, VCA = Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios, Vc = 
Vegetación de cactáceas columnares, VH = Vegetación hidromórfica de costa, MR = Monte ribereño, DT = Desierto de tillandsias. 
*Sólo se muestran las unidades de vegetación en donde se obtuvieron registros dentro del área de estudio. Se consideran todas las formas posibles de registro: por captura, encuesta, avistamiento, 
huellas, etc. 
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ANEXO 4.5 
ANFIBIOS Y REPTILES
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ANEXO 4.5.1 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
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ANEXO 4.5.1 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación de anfibios y reptiles se realizó tanto en la temporada de verano e invierno. En verano se 
realizaron dos fases de campo: la primera del 19 de febrero al 1 de marzo y la segunda del 12 de 
marzo al 1 de abril del 2005. La evaluación de invierno se realizó en una sola fase que comprendió del 
2 al 22 de julio del 2005, tomándose 80 puntos de muestreo. En ambas se utilizaron técnicas de 
muestreo cuantitativo a corto plazo (por el tiempo limitado) y de encuentro visual (Heyer et al. 1994). 
Para la primera técnica se procedió de la siguiente manera: 
 
• Antes de salir a campo se identificaron los hábitats (unidades de vegetación) dentro de la zona 

de estudio. 
• Se señalaron posibles puntos de muestreo en un mapa, teniendo en cuenta el tiempo disponible 

y tratando de que estén representados todos los hábitats. 
• En campo, se ubicaron los transectos con ayuda de navegadores personales (GPS) 

programados con el sistema de navegación WGS84. 
• Cada transecto medía 50 m de largo por 4 m de ancho. Ocasionalmente se evaluaron parcelas 

de 15 x 15 m.    
• Se registró un extremo del transecto como punto de inicio, anotando coordenadas, altitud y hora. 
• Se avanzó hacia el otro extremo, buscando en todos los microhábitats (bajo las piedras, en las 

plantas, dentro del agua, etc.) y registrando las especies halladas. 
• Al finalizar se registró también las coordenadas, altitud y hora en el otro extremo del transecto. 
 
En todos los transectos el esfuerzo de búsqueda fue de dos personas, excepto en unas parcelas y 
transectos hecho por una persona. 
 
La segunda técnica se refiere a la búsqueda oportunista de especimenes sin cuantificar el área de 
búsqueda, que se realizó en los alrededores de los transectos y durante el desplazamiento hacia los 
puntos de muestreo, georeferenciando los puntos donde se hallaron especimenes. 
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ANEXO 4.5.2 
DESCRIPCIÓN DE LOS TRANSECTOS DE 

MUESTREO
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ANEXO 4.5.2 
DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO 

 
La descripción de los 108 puntos de muestreo incluye la fecha de evaluación, ubicación geográfica en 
coordenadas UTM, altitud, referencia y características de cada punto. Aquellos puntos que brindan 
información complementaria son resaltados con un asterisco (*); aquellos realizados en invierno que 
variaron su posición con respecto al verano, son resaltados con un apostrofe (’); y aquellos evaluados 
solo en invierno llevan el código del punto más cercano en verano con una letra minúscula adjunta al 
número del punto de muestreo. De los 108 puntos de muestreo, 81 fueron evaluados en verano y 80 en 
invierno.  Se realizaron 53 puntos en ambas estaciones, 28 solo en verano y 27 solo en invierno. 
 
Transecto: He-1* 
Fecha de evaluación: 27 de marzo del 2005 
Este: 643 363 
Norte: 8 559 006 
Altitud: 2 617 m 
Referencia: Al lado de carretera entre Chiquintirca y Toccate. 
Características: Bosque montano alto. Vegetación secundaria. Plantas herbáceas y arbustivas en suelo 
rocoso, en parte alta de quebrada. Laderas con pendientes pronunciadas. 
 
Transecto: He-2* 
Fecha de evaluación: 27 de marzo del 2005 
Este: 643 255 
Norte: 8 558 852 
Altitud: 2 615 m 
Referencia: Al lado de carretera entre Chiquintirca y Toccate. 
Características: Bosque montano alto. Bosque con árboles medianos y suelo con rocas grandes. Muy 
húmedo. Árboles cubiertos de musgos, líquenes y epífitas como las bromelias. Piso del bosque con 
abundantes plantas herbáceas. 
 
Transecto: He-3 
Fecha de evaluación: 27 de marzo del 2005 
Este: 641 362 
Norte: 8 557 220 
Altitud: 2 977 m 
Referencia: Cerca de PS-3.  Según el guía el lugar se llama Pacchapata. 
Características: Áreas con cultivo. Cultivo de maíz ya maduro y no cosechado, con mala hierba y 
vegetación arbustiva. Suelo pedregoso. En ladera con suave pendiente, al pie de bosque montano. 
 
Transecto: He-4 
Fecha de evaluación: 27 de marzo del 2005 
Este: 641 285 
Norte: 8 557 402 
Altitud: 2 973 m 
Referencia: Cerca de PS-3.  Según el guía el lugar se llama Pacchapata. 
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Características: Bosque montano alto. Árboles de 8 a 10 m de alto. Se muestreó a lo largo de una 
trocha que asciende dentro del bosque. Suelo compactado. Muy húmedo. Árboles cubiertos de 
musgos, líquenes y epífitas como las bromelias. 
 
Transecto: He-4a 
Fecha de evaluación: 06 de julio del 2005 
Este: 639 669 
Norte: 8 557 583 
Altitud: 3 359 m 
Referencia: Antes de llegar a la carretera que va a San Antonio, altura de la PS3. 
Características: Bosque montano alto. Árboles de 15 m de alto. Se muestreó a lo largo de una trocha 
que atraviesa el bosque. Suelo compactado. Muy húmedo. Árboles cubiertos de musgos, líquenes y 
epifitas como las bromelias. 
 
Transecto: He-4b 
Fecha de evaluación: 06 de julio del 2005 
Este: 634 403 
Norte: 8 561 238 
Altitud: 3 477 m 
Referencia: Más arriba de Anchiguay, camino a Suyobamba  
Características: Zona arbustiva montana. Dominan dos tipos de arbustos, uno de ellos es el 
"Jehuinche" de no más de dos metros de altura, de ramas leñosas hijas pequeñas, aovada-lanceolada, 
paralelinervia, coriaceas de color verde oscuro, y algunas hojas se tornan anaranjadas, flores moradas 
pequeñas con cáliz en tubo frutos en cápsula; el otro arbusto tiene hojas más grandes que el anterior, 
verde claro, textura suave, inflorescencias blancas. Terreno con pendiente de 60º. Suelo compactado. 
 
Transecto: He-4c 
Fecha de evaluación: 05 de julio del 2005 
Este: 631 008 
Norte: 8 562 972 
Altitud: 3 689 m 
Referencia: Valle del Puripanacu. 
Características: Zona arbustiva montana. Varios tipos de arbustos incluyendo los registrados en He-4b, 
dominado por el “Jehuinche”, y suelo cubierto de césped, musgos, helechos y plantas espinosas 
rastreras. Terreno con 45º de pendiente. Suelo rocoso con predominancia de lajas. 
 
Transecto: He-4d 
Fecha de evaluación: 05 de julio del 2005 
Este: 628 137 
Norte: 8 562 646 
Altitud: 3 917 m 
Referencia: Antes de llegar a cumbre del Puripanacu, proximidades a Anchiguay. 
Características: Césped de puna. Pequeña quebrada de aguas cristalinas de 1 m de ancho 
aproximadamente que cruza una formación vegetal en almohadilla. Rocas en la quebrada. 
 
Transecto: He-4e 
Fecha de evaluación: 05 de julio del 2005 
Este: 626 761 
Norte: 8 562 510 
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Altitud: 4 060 m 
Referencia: entre Campana y Anchiguay. 
Características: Césped de puna. Presencia de vegetación en almohadilla e ichu. Terreno algo plano 
cubierto de vegetación en almohadilla, colindante con una loma cubierta de ichu. El muestreo se realizó 
en el límite entre la loma y la pampa, donde habían varias piedras planas (lajas). El césped estaba 
seco. Terreno con pendiente suave de unos 15º. 
 
Transecto: He-4f 
Fecha de evaluación: 05 de julio del 2005 
Este: 626 224 
Norte: 8 562 138 
Altitud: 4 081 m 
Referencia: Saliendo de Campana hacia Anchiguay. 
Características: Pajonal de puna. Ichu de corta altura sobre suelo rocoso, en cumbre, relieve 
accidentado, rocas con musgos y líquenes. Pendiente de 20º. 
 
Transecto: He-4g 
Fecha de evaluación: 04 de julio 2005 
Este: 624 893 
Norte: 8 561 449 
Altitud: 3 838 m 
Referencia: Comunidad de Campana. 
Características: Bofedal. Quebrada de aguas cristalinas de unos dos metros de ancho. El transecto se 
realizó siguiendo el contorno de la quebrada. Las orillas son pastizales para el ganado. 
 
Transecto: He-4h 
Fecha de evaluación: 04 de julio del 2005 
Este: 624 833 
Norte: 8 561 328 
Altitud: 3 814 m 
Referencia: Comunidad de Campana. 
Características: Césped de puna. Planicie. Vegetación degradada por actividad ganadera. 
 
Transecto: He-4i 
Fecha de evaluación: 04 de julio del 2005 
Este: 622 860 
Norte: 8 559 640 
Altitud: 3 901 m 
Referencia: Más arriba de Cochas 
Características: Pajonal de puna. Vegetación dominada por  el ichu. Suelo cubierto por un césped duro 
y espinoso. Terreno con escasas piedras grandes. Terreno con 20º de pendiente. 
 
Transecto: He-4j 
Fecha de evaluación: 04 de julio del 2005 
Este: 621 486 
Norte: 8 558 242 
Altitud: 3 330 m 
Referencia: Ullukupampa. Comunidad de Cochas. 
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Características: Bosque ralo perennifolio Vegetación arbórea de “Chachas” (Escallonia), árboles en 
formación abierta. Terreno con pendiente de 35º. Suelo rocoso y cubierto de vegetación arbustiva y 
hierbas secas. 
 
Transecto: He-4k 
Fecha de evaluación: 07 de julio del 2005 
Este: 616 256 
Norte: 8 560 052 
Altitud: 3 233 m 
Referencia: Allpacorral, a la mitad de la carretera entre San Miguel y Cochas 
Características: Bosque ralo perennifolio. Vegetación arbórea más densa que He-4j, con mayor 
cobertura vegetal en el sotabosque que retiene humedad, tanto herbácea como arbustiva. Suelo 
rocoso. 
 
Transecto: He-4l 
Fecha de evaluación: 07 de julio del 2005 
Este: 616 173 
Norte: 8 560 180 
Altitud: 3 274 m 
Referencia: Allpacorral, a la mitad de la carretera entre San Miguel y Cochas 
Características: Bosque ralo perennifolio. Vegetación arbórea más densa que He-4j, con mayor 
cobertura vegetal en el sotabosque que retiene humedad, tanto herbácea como arbustiva. Suelo 
rocoso. 
 
Transecto: He-4m 
Fecha de evaluación: 07 de julio del 2005 
Este: 616 166 
Norte: 8 560 158 
Altitud: 3 285 m 
Referencia: Allpacorral, a la mitad de la carretera entre San Miguel y Cochas 
Características: Bosque ralo perennifolio. Vegetación arbórea más densa que He-4j, con mayor 
cobertura vegetal en el sotabosque que retiene humedad, tanto herbácea como arbustiva. Suelo 
rocoso. 
 
Transecto: He-5 
Fecha de evaluación: 28 de marzo del 2005 
Este: 640 560 
Norte: 8 555 868 
Altitud: 3 175 m 
Referencia: Cerca de Chiquintirca 
Características: Zonas arbustivas montanas. Vegetación densa donde dominan arbustos espinosos de 
mediana altura. Presencia de helechos y musgos. Se muestreó a lo largo de una trocha en ladera de 
cerro. Suelo compactado, ladera con fuerte pendiente. 
 
Transecto: He-6 
Fecha de evaluación: 28 de marzo del 2005 
Este: 639 811 
Norte: 8 555 908 
Altitud: 3 204 m 
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Referencia: Cerca de Chiquintirca 
Características: Zonas arbustivas montanas. Vegetación densa donde dominan arbustos espinosos de 
mediana altura. Suelo compactado. Se usó trocha en ladera como transecto. 
 
Transecto: He-7* 
Fecha de evaluación: 25 de marzo del 2005 
Este: 633 389 
Norte: 8 558 076  
Altitud: 3 717 m 
Referencia: Laguna Osjococha 
Características: Pajonal de puna. Pajonal con arbustos bajos y dispersos, herbáceas y helechos, en 
ladera con pendiente pronunciada. Suelo compactado y rocoso. Cerca de la laguna. 
 
Transecto: He-8* 
Fecha de evaluación: 25 de marzo del 2005  
Este: 633 376 
Norte: 8 558 030 
Altitud: 3 733 m 
Referencia: Laguna Osjococha 
Características: Pajonal de puna. En orilla de la laguna, casi desprovista de cobertura vegetal. Se 
buscó en el agua y debajo de las piedras en la orilla. Agua translúcida, con algas. 
 
Transecto: He-9* 
Fecha de evaluación: 26 de marzo del 2005 
Este: 628 681 
Norte: 8 556 674 
Altitud: 3 710 m 
Referencia: Laguna Janchiscocha 
Características: Pajonal de puna. Formación arbustiva con pajonal cerca de la laguna. Suelo con 
grandes rocas, cubierto de vegetación herbácea que mantiene la humedad. Ladera con pendiente 
pronunciada. 
 
Transecto: He-10* 
Fecha de evaluación: 26 de marzo del 2005 
Este: 628 618 
Norte: 8 556 144 
Altitud: 3 777 m 
Referencia: Laguna Janchiscocha 
Características: Césped de puna. Orilla anegada cubierta por vegetación en almohadilla; la  totora 
crece dentro del agua y llega hasta la orilla. El agua de la laguna es transparente. Suelo con escasas 
piedras y rocas. 
 
Transecto: He-11 
Fecha de evaluación: 24 marzo y 08 de julio del 2005 
Este: 616 097 
Norte: 8 555 670 
Altitud: 2 353 m 
Referencia: Río Torobamba, margen derecha. 
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Características: Áreas con cultivos asociados a la cordillera andina. Rocas grandes en la orilla y escasa 
vegetación herbácea entre el curso de agua y cultivos. El agua del río es transparente y discurre con 
fuerza. 
 
Transecto: He-12 
Fecha de evaluación: 24 de marzo y 08 de julio del 2005  
Este: 615 606 
Norte: 8 555 377 
Altitud: 2 410 m 
Referencia: Río Torobamba, margen derecha. 
Características: Áreas con cultivos asociados a la cordillera andina. Planicie con cultivos de maíz, 
zapallo y algo de papa. Se usó el surco de regadío como transecto. Cerca había cultivo de alfalfa 
también. 
 
Transecto: He-13 
Fecha de evaluación: 24 de marzo y 08 de julio del 2005  
Este: 613 336 
Norte: 8 557 091 
Altitud: 2 447 m 
Referencia: Río Torobamba, margen derecha. 
Características: Matorral de arbustos espinosos. Pequeños arbustos en orilla rocosa. Entre curso de 
agua y cultivos. Río de fuerte caudal y aguas claras. 
 
Transecto: He-14 
Fecha de evaluación: 24 de marzo y 08 de julio del 2005  
Este: 613 284 
Norte: 8 557 096 
Altitud: 2 449 m 
Referencia: Río Torobamba, margen derecha. 
Características: Áreas con cultivos asociados a la cordillera andina. Cerca del río se cultiva vainita, 
quinua, camote y frejol negro, rodeado de árboles de eucalipto. 
 
Transecto: He-15 
Fecha de evaluación: 23 de marzo del 2005 
Este: 613 109 
Norte: 8 556 384 
Altitud: 2 533 m 
Referencia: Patibamba 
Características: Bosque seco caducifolio. Domina el pati (Eriotheca), con presencia de carica y aralia. 
Pendiente con piedras sueltas, muy resbalosa. 
 
Transecto: He-15’ 
Fecha de evaluación: 07 de julio del 2005 
Este: 613 145 
Norte: 8 556 338 
Altitud: 2 531 m 
Referencia: Arriba del ex campamento Patibamba. 
Características: Bosque seco caducifolio. Domina el “Pati” (Eriotheca), con presencia de “Shamana” 
(Dodonaea). Pendiente con piedras sueltas, muy resbalosa. A 70 m del punto He-15. 
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Transecto: He-16 
Fecha de evaluación: 23 de marzo y 07 de julio del 2005 
Este: 613 091 
Norte: 8 556 367 
Altitud: 2 544 m 
Referencia: Patibamba 
Características: Bosque seco caducifolio. Domina el pati (Eriotheca), con presencia de carica y aralia. 
Pendiente con piedras sueltas, muy resbalosa. 
 
Transecto: He-17 
Fecha de evaluación: 23 de marzo y 07 de julio del 2005 
Este: 613 030 
Norte: 8 556 464 
Altitud: 2 536 m 
Referencia: Patibamba 
Características: Matorral de arbustos resinosos. Domina la shamana (Dodonaea viscosa), arbusto de 2 
m de altura promedio. Suelo rocoso y resbaloso con guijarros pequeños. Terreno con 45º de pendiente. 
 
Transecto: He-17a 
Fecha de evaluación: 07 de julio del 2005 
Este: 612 698 
Norte: 8 556 008 
Altitud: 2 932 m 
Referencia: Camino de Patibamba a comunidad Soccos 
Características: Matorral de arbustos resinosos. Con presencia de "Molle", "Tuna", Cactáceas 
columnares, Tilandsias, "Shamana", Helechos. 
 
Transecto: He-17b 
Fecha de evaluación: 07 de julio del 2005 
Este: 612 526 
Norte: 8 555 976 
Altitud: 2 958 m 
Referencia: Camino de Patibamba a comunidad Soccos 
Características: Matorral de arbustos resinosos. Presencia de arbustos de "Molle", "Shamana" y 
"Retama" 
 
Transecto: He-18 
Fecha de evaluación: 29 de marzo del 2005 
Este: 608 847 
Norte: 8 547 370 
Altitud: 4 145 m 
Referencia: Quebrada Nina Orcco 
Características: Pajonal de puna. Domina el ichu. 
 
Transecto: He-19 
Fecha de evaluación: 29 de marzo del 2005 
Este: 608 666 
Norte: 8 546 494 
Altitud: 4 166 m 
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Referencia: Quebrada Nina Orcco 
Características: Pajonal de puna. Suelo rocoso en ladera de pendiente suave. Presencia dominante de 
ichu. 
 
Transecto: He-19a 
Fecha de evaluación: 09 de julio del 2005 
Este: 602 832 
Norte: 8 540 913 
Altitud: 2 914 m 
Referencia: Frente a Piraspampa, río Yucay. 
Características: Matorral arbustivo resinoso. Vegetación dominada por arbusto "Shamana". Suelo 
pedregoso y compacto, seco. Pendiente de 30º. Al final del transecto hay una quebrada con bromelias 
y tunas. 
 
Transecto: He-20 
Fecha de evaluación: 20 de febrero 09 de julio del 2005 
Este: 602 506 
Norte: 8 532 009 
Altitud: 3 634 m 
Referencia: Acocro 
Características: Matorral de arbustos resinosos. Vegetación arbustiva densa, en loma de suelo 
pedregoso. 
 
Transecto: He-21 
Fecha de evaluación: 22 de marzo 09 de julio del 2005 
Este: 602 147 
Norte: 8 535 197 
Altitud: 3 432 m 
Referencia: Pumapuquio 
Características: Áreas con cultivo. Planicie con cultivos de papa y maíz. Suelo compactado cubierto con 
vegetación herbácea. 
 
Transecto: He-22 
Fecha de evaluación: 20 de febrero 09 de julio del 2005 
Este: 601 995 
Norte: 8 532 207 
Altitud: 3 655 m 
Referencia: Acocro 
Características: Bosque de eucaliptos. Árboles de eucalipto con 8 a 10 m de alto y diámetro a la altura 
del pecho (DAP) de 10 a 22 cm. Suelo con vegetación herbácea y arbustiva. 
 
Transecto: He-23 
Fecha de evaluación: 20 de febrero y 10 de julio del 2005 
Este: 602 010 
Norte: 8 532 249 
Altitud: 3 618 m 
Referencia: a 2 km al sur de Acocro. 
Características: Bosque ralo perennifolio (verano). Vegetación arbustiva densa de 1,5 m de altura 
promedio. Se usó camino de herradura como transecto.  
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En invierno se evaluó el matorral de arbustos resinoso colindante por presentar un hábitat favorable 
con mayor probabilidad para encontrar especimenes de herpetofauna. 
 
Transecto: He-24 
Fecha de evaluación: 21 de marzo y 10 de julio del 2005 
Este: 599 384 
Norte: 8 529 643 
Altitud: 4 009 m 
Referencia: Secceslambras 
Características: Bofedal. Suelo compacto, rocoso, con pequeñas cárcavas por donde discurre el agua. 
Vegetación de gramíneas y en almohadillas. Agua clara. Hay ganado sobre el bofedal. 
 
Transecto: He-25 
Fecha de evaluación: 21 de marzo y 10 de julio del 2005 
Este: 597 942 
Norte: 8 527 463 
Altitud: 4 099 m 
Referencia: Secceslambras 
Características: Bofedal. El agua discurre por una quebrada pequeña. Suelo con guijarros, cubierto con 
escasa vegetación. 
 
Transecto: He-26 
Fecha de evaluación: 19 de marzo y 11 de julio del 2005 
Este: 595 428 
Norte: 8 525 350 
Altitud: 4 097 m 
Referencia: A 9,25 km al Sur Este (SE) de Acocro. 
Características: Bofedal. Vegetación herbácea escasa. Pequeños pozos de agua en terreno casi plano. 
 
Transecto: He-27 
Fecha de evaluación: 19 de marzo y 11 de julio del 2005 
Este: 595 257 
Norte: 8 525 430 
Altitud: 4 107 m 
Referencia: A 9,35 km al Sur Este (SE) de Acocro. 
Características: Bofedal. Curso de agua que baja en medio de un campo de grama e ichu. 
 
Transecto: He-28 
Fecha de evaluación: 19 de marzo y 11 de julio del 2005 
Este: 594 696 
Norte: 8 524 756 
Altitud: 4 163 m 
Referencia: A 10 km al Sur Este (SE) de Acocro. 
Características: Bofedal. Terreno anegado con estanques de agua en medio del pajonal. 
 
Transecto: He-28a 
Fecha de evaluación: 11 de julio del 2005 
Este: 594 861 
Norte: 8 524 728 
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Altitud: 4 148 m 
Referencia: Toccto. 
Características: Pajonal. Domina la presencia de ichu de pequeño tamaño. Suelo rocoso. Pendiente de 
20º. 
 
Transecto: He-29 
Fecha de evaluación: 21 de febrero y 12 de julio del 2005 
Este: 590 905 
Norte: 8 524 598 
Altitud: 4 133 m 
Referencia: A 9,3 km al Sur Este (SE) de Chiara. 
Características: Bofedal. Suelo rocoso anegado cerca de laguna. Escasa vegetación en almohadillas. 
 
Transecto: He-30 
Fecha de evaluación: 19 de marzo y 12 de julio del 2005 
Este: 588 166 
Norte: 8 525 009 
Altitud: 4 139 m 
Referencia: A 7,6 km al Sur Este (SE) de Chiara. 
Características: Bofedal. Escasa vegetación. Suelo compactado, con pequeños  estanques de agua. 
 
Transecto: He-31 
Fecha de evaluación: 21 de febrero y 12 de julio del 2005 
Este: 584 9331 
Norte: 8 524 351 
Altitud: 4 171 m 
Referencia: A 8,25 km al Sur Este (SE) de Chiara. 
Características: Bofedal. Suelo compactado con cuerpos de agua pequeños. Vegetación dominada por 
el ichu. 
 
Transecto: He-32 
Fecha de evaluación: 21 de febrero y 13 de julio del 2005 
Este: 582 992 
Norte: 8 526 375 
Altitud: 4 223 m 
Referencia: Lagunas de Paucho. 
Características: Bofedal. Sistema de lagunas y estanques. Estanque circular pequeño con 30 cm de 
agua; lecho rocoso con algas, sin vegetación flotante. 
 
Transecto: He-33 
Fecha de evaluación: 21 de febrero y 13 de julio del 2005 
Este: 582 939 
Norte: 8 526 358 
Altitud: 4 218 m 
Referencia: Lagunas de Paucho. 
Características: Bofedal. Sistema de lagunas y estanques. Laguna donde drena el agua de He-32. El 
punto está ubicado en la desembocadura del drenaje. El transecto se estableció alrededor del 
perímetro de la laguna. 
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Transecto: He-34 
Fecha de evaluación: 22 de febrero y 14 de julio del 2005 
Este: 573 971 
Norte: 8 532 277 
Altitud: 3 565 m 
Referencia: Cerca de Sallalli. 
Características: Áreas con cultivo. Reservorio de agua de concreto de 15 x 15 x 3 m, con 50 cm 
aproximadamente de profundidad de agua almacenada. 
 
Transecto: He-35 
Fecha de evaluación: 22 de febrero y 14 de julio del 2005 
Este: 572 273 
Norte: 8 534 413 
Altitud: 3 517 m 
Referencia: Vinchos 
Características: Áreas con cultivo. Plantación de eucaliptos jóvenes, con un DAP entre 4 y 8 cm. No 
alcanzan a dar sombra aún. Suelo con hojarasca. 
 
Transecto: He-36 
Fecha de evaluación: 22 de febrero y 14 de julio del 2005 
Este: 570 976 
Norte: 8 533 234 
Altitud: 3 205 m 
Referencia: Próximo a carretera a Vinchos. 
Características: Áreas con cultivo asociadas a la cordillera andina. Plantación de maíz y zapallo. Suelo 
con escasas rocas. Terreno plano. 
 
Transecto: He-36a 
Fecha de evaluación: 14 de julio del 2005 
Este: 570 947 
Norte: 8 532 456 
Altitud: 3 217 m 
Referencia: Quebrada San José de Mayopampa, próximo a carretera a Vinchos. 
Características: Áreas con cultivo asociadas a la cordillera andina. Agua cristalina en lecho rocoso, 
pasto alrededor 
 
Transecto: He-36b 
Fecha de evaluación: 15 de julio del 2005 
Este: 559 521 
Norte: 8 531 128 
Altitud: 3 915 m 
Referencia: Quebrada Panpanccahuaycco. 
Características: Bofedal. Qda de agua cristalina en lecho rocoso y pastizales alrededor 
 
Transecto: He-37 
Fecha de evaluación: 20 de marzo y 15 de julio del 2005 
Este: 549 160 
Norte: 8 531 227 
Altitud: 4 388 m 
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Referencia: Occollo. 
Características: Bofedal. Laguna de 60 x 10 m; la evaluación se realizó en la orilla. Vegetación en 
almohadilla. 
 
Transecto: He-38 
Fecha de evaluación: 20 de marzo 15 de julio del 2005 
Este: 549 152 
Norte: 8 531 153 
Altitud: 4 390 m 
Referencia: Occollo. 
Características: Bofedal. Relieve plano, cubierto con vegetación en almohadilla. Presencia de 
pequeños y medianos cuerpos de agua. Suelo anegado. 
 
Transecto: He-39 
Fecha de evaluación: 20 de marzo y 16 de julio del 2005 
Este: 538 231 
Norte: 8 527 748 
Altitud: 4 379 m 
Referencia: Apacheta. 
Características: Bofedal. Cuerpos de agua con vegetación acuática. Suelo con escasas piedras y 
vegetación en almohadillas. 
 
Transecto: He-40 
Fecha de evaluación: 20 de marzo y 16 de julio del 2005 
Este: 537 576 
Norte: 8 529 524 
Altitud: 4 414 m 
Referencia: Cerca de bocatoma de quebrada Apacheta. 
Características: Bofedal. Planicie cubierta por vegetación en almohadilla donde discurre pequeña 
quebrada de aguas claras, con ancho de 1,5 m aproximadamente. Presencia de chozas cercanas. 
 
Transecto: He-41 
Fecha de evaluación: 23 de febrero y 16 de julio del 2005 
Este: 531 041 
Norte: 8 529 181 
Altitud: 4 621 m 
Referencia: Laguna Yanacocha. Comunidad Hatunhuasi, entrando por Rosaspampa. 
Características: Bofedal. Transecto ubicado en la orilla, búsqueda en el agua y en la vegetación 
herbácea. 
 
Transecto: He-42 
Fecha de evaluación: 30 de marzo y 17 de julio del 2005 
Este: 503 755 
Norte: 8 525 865 
Altitud: 4 053 m 
Referencia: Río Pampas, cerca de Pilpichaca. 
Características: Pajonal. Al lado de carretera. Presencia de ichu de 40 cm de altura. 
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Transecto: He-43 
Fecha de evaluación: 30 de marzo del 2005 
Este: 503 662 
Norte: 8 525 850 
Altitud: 4 018 m 
Referencia: Río Pampas, cerca de Pilpichaca. 
Características: Pajonal. Orilla rocosa en margen izquierda de río, sin vegetación. 
 
Transecto: He-43’ 
Fecha de evaluación: 17 de julio del 2005 
Este: 503 614 
Norte: 8 525 818 
Altitud: 4 031 m 
Referencia: Río Pampas, cerca de Pilpichaca. 
Características: Pajonal. Lecho rocoso de río margen izquierda de río, sin vegetación. A 50 m del He-
43. El punto original fue alterado con uso de maquinaria pesada. 
 
Transecto: He-44 
Fecha de evaluación: 31 de marzo y 17 de julio del 2005 
Este: 502 974 
Norte: 8 515 098 
Altitud: 4 511 m 
Referencia: Laguna Tagracocha. 
Características: Bofedal. Estanques de agua con vegetación herbácea en almohadillas. 
 
Transecto: He-45 
Fecha de evaluación: 31 de marzo y 17 de julio del 2005 
Este: 498 929 
Norte: 8 513 536 
Altitud: 4 472 m 
Referencia: Cerca de Chaupi. 
Características: Matorral de arbustos espinosos (verano). Cumbre de loma, suelo rocoso, poca 
presencia de arbustos. 
En invierno se evaluó el pajonal de puna colindante por presentar un hábitat favorable con mayor 
probabilidad para encontrar especimenes  de herpetofauna. 
 
Transecto: He-46 
Fecha de evaluación: 31 de marzo y 17 de julio del 2005 
Este: 498 753 
Norte: 8 513 709 
Altitud: 4 415 m 
Referencia: Cerca de Chaupi. 
Características: Bofedal. Agua discurre a través de pequeños estanques, rodeado de césped de puna. 
 
Transecto: He-47 
Fecha de evaluación: 24 de febrero y 18 de julio del 2005 
Este: 493 585 
Norte: 8 510 603 
Altitud: 4 462 m 
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Referencia: Cerca de río Leche Leche. 
Características: Pajonal de puna. Terreno con rocas grandes y vegetación herbácea y en almohadilla. 
 
Transecto: He-48 
Fecha de evaluación: 24 de febrero y 18 de julio del 2005 
Este: 493 493 
Norte: 8 510 845 
Altitud: 4 444 m 
Referencia: Río Leche Leche. 
Características: Césped de puna. Orilla rocosa de río; la búsqueda se realizó en ambas orillas. 
 
Transecto: He-49 
Fecha de evaluación: 30 de marzo y 18 de julio del 2005 
Este: 490 980 
Norte: 8 507 657 
Altitud: 4 474 m 
Referencia: Laguna Quinsacocha, entrando por Betania, carretera Wari-Libertadores. 
Características: Césped de puna (verano). Transecto ubicado en la orilla; búsqueda en el agua y en la 
vegetación herbácea. 
En invierno se evaluó el bofedal colindante por presentar un hábitat favorable con mayor probabilidad 
para encontrar especimenes de herpetofauna. 
  
Transecto: He-50 
Fecha de evaluación: 24 de febrero y 18 de julio del 2005 
Este: 490 355 
Norte: 8 507 374 
Altitud: 4 475 m 
Referencia: Río Leche Leche 
Características: Césped de puna (verano). Terreno pedregoso con escasa vegetación. 
En invierno se evaluó  el bofedal colindante por presentar un hábitat favorable con mayor probabilidad 
de encontrar especimenes de herpetofauna.  
 
Transecto: He-50a 
Fecha de evaluación: 18 de julio del 2005 
Este: 481 914 
Norte: 8 503 272 
Altitud: 4 410 m 
Referencia: Entrando por pueblo Los Libertadores 
Características: Pajonal de puna. Predomina el Ichu. 
 
Transecto: He-50b 
Fecha de evaluación: 18 de julio del 2005 
Este: 477 786 
Norte: 8 498 771 
Altitud: 4 322 m 
Referencia: Entrando desde la Libertadores por el acceso a Ayaví cerca al pueblo los Libertadores 
Características: Pajonal de puna. Predomina el ichu. 
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Transecto: He-51 
Fecha de evaluación: 17 de marzo y 18 de julio del 2005 
Este: 469 644 
Norte: 8 492 068 
Altitud: 4 476 m 
Referencia: Cerca de Ayaví. 
Características: Césped de puna (verano). Suelo cubierto por un tipo de grama. Vicuñas pastan en 
inmediaciones. 
En invierno se evaluó  el pajonal colindante por presentar un hábitat favorable con mayor probabilidad 
de encontrar especimenes de herpetofauna.  
 
Transecto: He-52 
Fecha de evaluación: 25 de febrero y 19 de julio del 2005 
Este: 458 755 
Norte: 8 490 825 
Altitud: 4 072 m 
Referencia: Debajo de la estación PCS1 del ducto de TgP. 
Características: Matorral mixto. Zona con arbustos espinosos, rodeada de grandes rocas. 
 
Transecto: He-53 
Fecha de evaluación: 17 de marzo y 19 de julio del 2005 
Este: 458 252 
Norte: 8 491 699 
Altitud: 3 732 m 
Referencia: Alturas de Huaytará. 
Características: Matorral mixto. Matorral con arbustos de lupinus. 
 
Transecto: He-54 
Fecha de evaluación: 25 de febrero y 19 de julio del 2005 
Este: 455 793 
Norte: 8 490 669 
Altitud: 3 863 m 
Referencia: Cerca de intersección de carretera Huaytará-Ayaví con gasoducto de TgP. 
Características: Matorral mixto. Vegetación arbustiva pequeña en suelo rocoso. 
 
Transecto: He-55 
Fecha de evaluación: 25 de febrero y 19 de julio del 2005 
Este: 451 369 
Norte: 8 491 488 
Altitud: 3 533 m 
Referencia: Cerca del cerro Lomo Largo, alturas de Huaytará. 
Características: Matorral mixto. Vegetación arbustiva sobre suelo rocoso árido. 
 
Transecto: He-56 
Fecha de evaluación: 13 de marzo del 2005 
Este: 422 506 
Norte: 8 480 090 
Altitud: 1 348 m 
Referencia: Mina La Bolívar. 
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Características: Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios. Ladera con cactáceas 
columnares. 
 
Transecto: He-56’ 
Fecha de evaluación: 20 de julio del 2005 
Este: 422 565 
Norte: 8 479 937 
Altitud: 1 339 m 
Referencia: Mina La Bolívar. 
Características: Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios. Quebrada con cactáceas 
columnares y suelo rocoso deleznable. A 160 m de He-56. Se varió el punto porque esta quebrada 
tenía más microambientes que podían ser usados como refugios por las lagartijas o serpientes. 
 
Transecto: He-57 
Fecha de evaluación: 13 de marzo del 2005 
Este: 422 229 
Norte: 8 479 682 
Altitud: 1 298 m 
Referencia: Mina Bolívar. 
Características: Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios. Predominan cactáceas 
en quebrada de suelo pedregoso. 
 
Transecto: He-57’ 
Fecha de evaluación: 20 de julio del 2005 
Este: 422 046 
Norte: 8 479 756 
Altitud: 1 248 m 
Referencia: Mina Bolívar. 
Características: Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios. Predominan cactáceas 
en quebrada ancha de suelo rocoso y pedregoso. A 196 m del original. Se varió el punto porque esta 
quebrada tenía más microambientes que podían ser usados como refugios por las lagartijas o 
serpientes. 
 
Transecto: He-58 
Fecha de evaluación: 13 de marzo y 20 de julio del 2005 
Este: 421 418 
Norte: 8 480 883 
Altitud: 1 124 m 
Referencia: Río Seco. 
Características: Vegetación de cactáceas columnares y arbustos caducifolios. Valle desértico con 
predominancia de cactáceas. Suelo rocoso y arenoso. 
 
Transecto: He-59 
Fecha de evaluación: 13 de marzo y 20 de julio del 2005 
Este: 417 384 
Norte: 8 478 496 
Altitud: 886 m 
Referencia: Río Seco. 
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Características: Vegetación de cactáceas columnares dispersas. Lecho seco con vegetación arbustiva. 
Suelo de roca y arena. 
 
Transecto: He-60 
Fecha de evaluación: 15 de marzo del 2005 
Este: 400 623 
Norte: 8 476 722 
Altitud: 396 m 
Referencia: Cerro Buenos Aires. 
Características: Vegetación desértica. Arenal sin vegetación, entre dos lomas de arena. 
 
Transecto: He-61 
Fecha de evaluación: 14 de marzo del 2005 
Este: 400 407 
Norte: 8 478 306 
Altitud: 364 m 
Referencia: Buenos Aires. 
Características: Vegetación desértica. Arenal sin vegetación en la falda de una loma, a 10 m de cultivo 
de algodón. 
 
Transecto: He-62 
Fecha de evaluación: 14 de marzo del 2005 
Este: 398 517 
Norte: 8 478 842 
Altitud: 347 m 
Referencia: Bernales. 
Características: Vegetación desértica. Arenal sin vegetación en la falda de un cerro, a 10 m de campo 
de cultivo. 
 
Transecto: He-63 
Fecha de evaluación: 14 de marzo del 2005 
Este: 398 383 
Norte: 8 479 002 
Altitud: 330 m 
Referencia: Bernales 
Características: Área con cultivos de algodón. El transecto pasó por un canal de regadío ya que estos 
cultivos son densos. 
 
Transecto: He-64 
Fecha de evaluación: 12 de marzo y 21 de julio del 2005 
Este: 395 787 
Norte: 8 477 170 
Altitud: 310 m 
Referencia: Laguna Bernal. 
Características: Vegetación hidromórfica. Totora en orilla de lago, y un tipo de pájaro bobo en perímetro 
de laguna. 
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Transecto: He-64a 
Fecha de evaluación: 21 de julio del 2005 
Este: 395 119 
Norte: 8 478 050 
Altitud: 309 m 
Referencia: Entre Laguna Bernal y Lago Morón. 
Características: Vegetación Desértica. Arenal carente de vegetación alguna. 
 
Transecto: He-65 
Fecha de evaluación: 14 de marzo del 2005 
Este: 394 420 
Norte: 8 478 752 
Altitud: 293 m 
Referencia: Lagunillas. 
Características: Vegetación hidromórfica. Parte del transecto se ubicó dentro del agua, al borde la 
totora, y otra parte en suelo con vegetación herbácea. 
 
Transecto: He-66 
Fecha de evaluación: 15 de marzo del 2005 
Este: 394 210 
Norte: 8 482 770 
Altitud: 270 m 
Referencia: Río Pisco. 
Características: Monte ribereño. Vegetación arbustiva (p. ej. sauco) y cola de caballo, entre lecho de río 
y cultivos de alfalfa. 
 
Transecto: He-66’ 
Fecha de evaluación: 21 de julio del 2005 
Este: 394 140 
Norte: 8 482 781 
Altitud: 276 m 
Referencia: Río Pisco. 
Características: Monte ribereño. Vegetación arbustiva que esta siendo desplazada por el cultivo. A 76 
m del He-66. 
 
Transecto: He-67 
Fecha de evaluación: 16 de marzo del 2005 
Este: 393 615 
Norte: 8 486 754 
Altitud: 333 m 
Referencia: Cabeza de Toro. 
Características: Áreas con cultivos de algodón. El transecto pasó por un canal de regadío ya que estos 
cultivos son densos. 
 
Transecto: He-68 
Fecha de evaluación: 14 de marzo y 21 de julio del 2005 
Este: 393 212 
Norte: 8 478 271 
Altitud: 291 m 
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Referencia: Laguna Morón. 
Características: Vegetación hidromórfica. Totora en orilla de lago y vegetación arbustiva en el 
perímetro. El transecto fue ubicado entre ambos tipos de vegetación.  
 
Transecto: He-69 
Fecha de evaluación: 16 de marzo del 2005 
Este: 392 408 
Norte: 8 491 978 
Altitud: 333 m 
Referencia: Cabeza de Toro. 
Características: Vegetación desértica. Desierto de suelo duro y compactado, con presencia de piedras, 
sin vegetación. Cerca del canal madre de regadío. 
 
Transecto: He-70 
Fecha de evaluación: 15 de marzo y 21 de julio del 2005 
Este: 391 889 
Norte: 8 483 510 
Altitud: 247 m 
Referencia: Río Pisco. 
Características: Monte ribereño. Vegetación arbustiva rala sobre orilla rocosa. 
 
Transecto: He-71 
Fecha de evaluación: 16 de marzo del 2005 
Este: 391 594 
Norte: 8 490 384 
Altitud: 299 
Referencia: Cabeza de Toro. 
Características: Áreas con cultivos de algodón. Se usó canal de regadío como transecto. 
 
Transecto: He-72 
Fecha de evaluación: 1 de abril del 2005 
Este: 391 293 
Norte: 8 495 994 
Altitud: 372 m 
Referencia: Cabeza de Toro. 
Características: Vegetación desértica. Suelo arenoso con presencia de tres tipos de tillandsias que 
forman agrupaciones. 
 
Transecto: He-73 
Fecha de evaluación: 28 de febrero y 22 de julio del 2005 
Este: 389 098 
Norte: 8 503 898 
Altitud: 257 m 
Referencia: Pampa del Carmen. 
Características: Desierto con tillandsiales. Arenal en ladera de cerro con agrupaciones de tillandsias 
muertas, con algunos líquenes encima. 
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Transecto: He-74 
Fecha de evaluación: 28 de febrero y 21 de julio del 2005 
Este: 386 359 
Norte: 8 512 192 
Altitud: 189 m 
Referencia: Río Chico. 
Características: Monte ribereño. Parte seca del cauce del río con arbustos de leguminosas de 4 m de 
alto. 
 
Transecto: He-75 
Fecha de evaluación: 28 de febrero  y 21 de julio del 2005 
Este: 386 205 
Norte: 8 512 241 
Altitud: 186 m 
Referencia: Río Chico. 
Características: Monte ribereño. Orilla rocosa con escasa vegetación. 
 
Transecto: He-76 
Fecha de evaluación: 28 de febrero y 21 de julio del 2005 
Este: 385 680 
Norte: 8 511 868 
Altitud: 190 m 
Referencia: Río Chico. 
Características: Desierto de tillandsiales. Ladera de suelo compactado, sin tillandsia en el punto. 
 
Transecto: He-77 
Fecha de evaluación: 1 de marzo del 2005 
Este: 371 881 
Norte: 8 529 509 
Altitud: 203 m 
Referencia: Cerca de quebrada Topará. 
Características: Vegetación desértica. Planicie con suelo agrietado, con escasas agrupaciones de 
tillandsias secas. 
 
Transecto: He-78 
Fecha de evaluación: 1 de marzo del 2005 
Este: 371 149 
Norte: 8 530 335 
Altitud: 177 m 
Referencia: Quebrada Topará. 
Características: Vegetación desértica. Cauce seco de quebrada con algunos arbustos. 
 
Transecto: He-79 
Fecha de evaluación: 1 de marzo y 22 de julio del 2005 
Este: 370 616 
Norte: 8 530 306 
Altitud: 168 m 
Referencia: Quebrada Topará. 
Características: Área con cultivos. Campo de cultivo abandonado. 
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Transecto: He-80 
Fecha de evaluación: 1 de abril y 22 de julio del 2005 
Este: 369 985 
Norte: 8 529 846 
Altitud: 141 m 
Referencia: Quebrada Topará. 
Características: Monte ribereño. Lecho seco con vegetación arbustiva y algunas espinosas. 
 
Transecto: He-81 
Fecha de evaluación: 1 de marzo y 22 de julio del 2005 
Este: 360 359 
Norte: 8 535 392 
Altitud: 162 m 
Referencia: Al norte de pampa Jaguay 
Características: Desierto con tillandsiales. Arenal en loma con suave pendiente. Formaciones de 
tillandsias en floración. 
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ANEXO 4.5.3 
UBICACIÓN DE LOS TRANSECTOS DE MUESTREO
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ANEXO 4.5.3 
UBICACIÓN DE LOS TRANSECTOS DE MUESTREO PARA LA HERPETOFAUNA 

 

Cuadro 4.5.3-1 Transectos de muestreo 

Coordenadas UTM 
Unidad de Vegetación 

Transecto 
de 

muestreo 
Altitud 

Este Norte 
Ubicación Referencial Características 

Representativas Verano Invierno 

Bosque Montano Alto (BMA) He-1* 2 617 643 363 8 559 006 Cerca de PS#3   X  

Bosque Montano Alto (BMA) He-2* 2 615 643 255 8 558 852 Cerca de PS#3   X  

Cultivos asociados a la 
cordillera andina (CV) He-3 2 977 641 362 8 557 220 Cerca de PS#3 Cultivo de maíz X  

Bosque Montano Alto (BMA) He-4 2 973 641 285 8 557 402 Cerca de PS#3 Árboles de 8 a 10 m de alto X  

Bosque Montano Alto (BMA) He-4a 3 359 639 669 8 557 583 Antes de llegar a la carretera que va a 
San Antonio, altura de la PS#3 

Árboles de 15 m de alto 
aproximadamente con epifitas  X 

Zonas Arbustivas Montanas 
(ZAM) He-4b 3 477 634 403 8 561 238 Más arriba de Anchiguay, camino a 

Suyobamba 
Dominan dos tipos de arbustos, 
uno de ellos es el "Jehuinche"  X 

Zonas Arbustivas Montanas 
(ZAM) He-4c 3 689 631 008 8 562 972 Valle del Puripanacu Varios tipos de arbustos  X 

Césped de puna (Cp) He-4d 3 917 628 137 8 562 646   Curso de agua. Vegetación en 
almohadilla  X 

Césped de puna (Cp) He-4e 4 060 626 761 8 562 510 Entre la quebrada Campana y la 
localidad de Anchiguay 

Vegetación en almohadilla, 
presencia de ichu  X 

Pajonal de puna (Pp) He-4f 4 081 626 224 8 562 138 Entre la quebrada Campana y la 
localidad de Anchiguay 

Presencia de ichu de corta altura 
sobre suelo rocoso  X 

Bofedales (BO) He-4g 3 838 624 893 8 561 449 Quebrada Campana Quebrada de aguas cristalinas  X 
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Coordenadas UTM 
Unidad de Vegetación 

Transecto 
de 

muestreo 
Altitud 

Este Norte 
Ubicación Referencial Características 

Representativas Verano Invierno 

Césped de puna (Cp) He-4h 3 814 624 833 8 561 328 Quebrada Campana Planicie. Vegetación degradada 
por actividad ganadera.  X 

Pajonal de puna (Pp) He-4i 3 901 622 860 8 559 640 Más arriba de la localidad de Cochas Se observa la dominancia del 
ichu  X 

Bosque ralo perennifolio (BRP) He-4j 3 330 621 486 8 558 242 Ullucupampa. Comunidad Cochas Vegetación arbórea de "Chachas"  X 

Bosque ralo perennifolio (BRP) He-4k 3 233 616 256 8 560 052 Entre las localidades de San Miguel y 
Cochas Bosque de "Chachas"  X 

Bosque ralo perennifolio (BRP) He-4l 3 274 616 173 8 560 180 Entre las localidades de San Miguel y 
Cochas Bosque de "Chachas"  X 

Bosque ralo perennifolio (BRP) He-4m 3 285 616 166 8 560 158 A la mitad de la carretera entre San 
Miguel y Cochas Bosque de "Chachas"  X 

Zonas Arbustivas Montanas 
(ZAM) He-5 3 175 640 560 8 555 868 Cerca de Chiquintirca Dominan arbustos espinosos X  

Zonas Arbustivas Montanas 
(ZAM) He-6 3 204 639 811 8 555 908 Cerca de Chiquintirca Dominan arbustos espinosos X  

Pajonal de puna (Pp) He-7* 3 717 633 389 8 558 076 Laguna Osjococha   X  

Pajonal de puna (Pp) He-8* 3 733 633 376 8 558 030 Laguna Osjococha   X  

Pajonal de puna (Pp) He-9* 3 710 628 681 8 556 674 Laguna Janchiscocha   X  



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 4.5.3-3 

Coordenadas UTM 
Unidad de Vegetación 

Transecto 
de 

muestreo 
Altitud 

Este Norte 
Ubicación Referencial Características 

Representativas Verano Invierno 

Césped de puna (Cp) He-10* 3 777 628 618 8 556 144 Laguna Janchiscocha   X  

Cultivos asociados a la 
cordillera andina (CV) He-11 2 353 616 097 8 555 670 Río Torobamba Lecho rocoso de río X X 

Cultivos asociados a la 
cordillera andina (CV) He-12 2 410 615 606 8 555 377 Río Torobamba Terreno removido sin cultivo 

alguno X X 

Matorral Arbustivo Espinoso 
(MAE) He-13 2 447 613 336 8 557 091 Río Torobamba Lecho rocoso de río X X 

Cultivos asociados a la 
cordillera andina (CV) He-14 2 449 613 284 8 557 096 Río Torobamba Terreno removido sin cultivo en 

parte, y en otra parte hay habas. X X 

Bosque seco caducifolio (BSC) He-15 2 533 613 109 8 556 384 Patibamba Domina Eriotheca X  

Bosque seco caducifolio (BSC) He-15’ 2 531 613 145 8 556 338 Arriba del ex campamento Patibamba 
Presencia notoria pero dispersa 
del árbol "Pati", también hay 
"Shamana" 

 X 

Bosque seco caducifolio (BSC) He-16 2 544 613 091 8 556 367 Arriba del ex campamento Patibamba 
Presencia notoria pero dispersa 
del árbol "Pati", también hay 
"Shamana" 

X X 

Matorral Arbustivo Resinoso 
(MAR) He-17 2 536 613 030 8 556 464 Cerca de ex campamento Patibamba Vegetación dominada por arbusto 

"Shamana" X X 

Matorral Arbustivo Resinoso 
(MAR) He-17a 2 932 612 698 8 556 008 Camino de Patibamba a comunidad 

Soccos 
"Molle", "Tuna", Cactáceas 
columnares, Tilandsias, 
"Shamana", Helechos 

 X 

Matorral Arbustivo Resinoso 
(MAR) He-17b 2 958 612 526 8 555 976 Camino de Patibamba a comunidad 

Soccos 
Arbustos de "Molle", "Shamana" y 
"Retama"  X 
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Coordenadas UTM 
Unidad de Vegetación 

Transecto 
de 

muestreo 
Altitud 

Este Norte 
Ubicación Referencial Características 

Representativas Verano Invierno 

Pajonal de puna (Pp) He-18 4 145 608 847 8 547 370 Quebrada Nina Orcco Domina el ichu X  

Pajonal de puna (Pp) He-19 4 166 608 666 8 546 494 Quebrada Nina Orcco Domina el ichu X  

Matorral Arbustivo Resinoso 
(MAR) He-19a 2 914 602 832 8 540 913 Cerca de Piraspampa, Río Yucay Vegetación dominada por arbusto 

"Shamana"  X 

Matorral Arbustivo Resinoso 
(MAR) He-20 3 635 602 502 8 532 010 

A un lado del acceso del Proyecto Río 
Cachi, entrando por el ex 
campamento Acocro 

Vegetación densa de arbustos X X 

Cultivos asociados a la 
cordillera andina (CV) He-21 3 432 602 147 8 535 197 Cerca de Pumapuquio, Acocro Cultivo cosechado X X 

Bosque de eucaliptos (Eu) He-22 3 618 602 010 8 532 249 
A un lado del acceso del Proyecto Río 
Cachi, entrando por el ex 
campamento Acocro 

Plantación adulta de eucaliptos, 
presencia de rebrotes X X 

Matorral Arbustivo Resinoso 
(MAR) He-23 3 756 601 965 8 529 987 Cerca al acceso del Proyecto Río 

Cachi 
Formación arbustiva de 2.5 m de 
altura X X 

Bofedales (BO) He-24 4 009 599 384 8 529 643 Acceso a la válvula de Toccto Bofedal seco X X 

Bofedales (BO) He-25 4 099 597 942 8 527 463 Acceso a la válvula de Toccto Bofedal más seco que húmedo X X 

Bofedales (BO) He-26 4 097 595 428 8 525 350 Toccto Bofedal seco, vegetación en 
almohadilla X X 

Bofedales (BO) He-27 4 107 595 257 8 525 430 Toccto Bofedal formado por grietas, 
algunos con agua X X 

Bofedales (BO) He-28 4 163 594 696 8 524 756 Toccto Bofedal seco X X 

Pajonal de puna (Pp) He-28a 4 148 594 861 8 524 728 Toccto Domina el ichu  X 
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Coordenadas UTM 
Unidad de Vegetación 

Transecto 
de 

muestreo 
Altitud 

Este Norte 
Ubicación Referencial Características 

Representativas Verano Invierno 

Bofedales (BO) He-29 4 132 590 908 8 524 589 Yuraccorral Bofedal seco, domina el ichu X X 

Bofedales (BO) He-30 4 139 588 166 8 525 009   Bofedal en parte con agua y en 
parte no X X 

Bofedales (BO) He-31 4 171 584 931 8 524 351   Algunas oquedades con agua y 
otras no X X 

Bofedales (BO) He-32 4 223 582 992 8 526 375 Lagunas de Paucho Laguna seca X X 

Bofedales (BO) He-33 4 218 582 939 8 526 358 Lagunas de Paucho Laguna con agua y algas X X 

Cultivos asociados a la 
cordillera andina (CV) He-34 3 565 573 971 8 532 277 Sallalli Reservorio de agua para 

Irrigación X X 

Bosque de eucaliptos (Eu) He-35 3 517 572 273 8 534 413 Chojllacc Plantación de Eucaliptos jóvenes X X 

Cultivos asociados a la 
cordillera andina (CV) He-36 3 205 570 976 8 533 234 Río Vinchos Cultivo cosechado sin vegetación X X 

Cultivos asociados a la 
cordillera andina (CV) He-36a 3 217 570 947 8 532 456 Quebrada San José de Mayopampa Agua cristalina en lecho rocoso, 

pasto alrededor  X 

Bofedales (BO) He-36b 3 915 559 521 8 531 128 Quebrada Panpanccahuaycco Qda de agua cristalina en lecho 
rocoso y pastizales alrededor  X 

Bofedales (BO) He-37 4 388 549 160 8 531 227 Válvula de Patojocha. Alturas de 
Occollo Bofedal mayormente seco X X 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 4.5.3-6 

Coordenadas UTM 
Unidad de Vegetación 

Transecto 
de 

muestreo 
Altitud 

Este Norte 
Ubicación Referencial Características 

Representativas Verano Invierno 

Bofedales (BO) He-38 4 390 549 152 8 531 153 Válvula de Patojocha. Alturas de 
Occollo Bofedal mayormente seco X X 

Bofedales (BO) He-39 4 379 538 231 8 527 748 Churiac Bofedal seco X X 

Bofedales (BO) He-40 4 414 537 576 8 529 524 Más arriba de Churiac Quebrada de aguas cristalinas X X 

Bofedales (BO) He-41 4 621 531 041 8 529 181 Laguna Yanacocha 
Orilla del agua con vegetación y 
orilla con vegetación en 
almohadilla 

X X 

Pajonal de puna (Pp) He-42 4 053 503 755 8 525 865 Carretera a Pilpichaca, Río Pampas Ladera rocosa con Ichu X X 

Pajonal de puna (Pp) He-43 4 018 503 662 8 525 850 Río Pampas Orilla rocosa de río X  

Pajonal de puna (Pp) He-43’ 4 031 503 614 8 525 818 Río Pampas Lecho rocoso de río  X 

Bofedales (BO) He-44 4 511 502 974 8 515 098 Laguna Tajracocha, San Felipe Bofedal en parte con agua y en 
parte no X X 

Pajonal de puna (Pp) He-45 4 472 498 929 8 513 536 Cerro Pucaccasa Suelo rocoso sin vegetación X X 

Bofedales (BO) He-46 4 415 498 753 8 513 709 Pie de cerro Pucaccasa Bofedal seco X X 

Pajonal de puna (Pp) He-47 4 462 493 586 8 510 603 Río Leche Leche Vegetación en almohadilla e ichu 
pequeño X X 

Césped de puna (Cp) He-48 4 444 493 493 8 510 845 Río Leche Leche Lecho rocoso de río X X 

Bofedales (BO) He-49 4 474 490 980 8 507 657 Entrando por Betania Laguna X X 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 4.5.3-7 

Coordenadas UTM 
Unidad de Vegetación 

Transecto 
de 

muestreo 
Altitud 

Este Norte 
Ubicación Referencial Características 

Representativas Verano Invierno 

Bofedales (BO) He-50 4 475 490 355 8 507 374 Entrando por Betania Laguna X X 

Pajonal de puna (Pp) He-50a 4 410 481 914 8 503 272 Entrando por pueblo los Libertadores Predomina el ichu  X 

Pajonal de puna (Pp) He-50b 4 322 477 786 8 498 771 
Entrando desde la Libertadores por el 
acceso a Ayavi cerca al pueblo los 
Libertadores 

Predomina el ichu  X 

Pajonal de puna (Pp) He-51 4 476 469 644 8 492 068 
Entrando desde la Libertadores por el 
acceso a Ayavi cerca al pueblo los 
Libertadores 

No predomina el ichu X X 

Matorral Mixto (MM) He-52 4 072 458 755 8 490 825 Entrando por el "Caracol" de Huaytará Vegetación arbustiva baja e ichu X X 

Matorral Mixto (MM) He-53 3 732 458 252 8 491 699 Entrando por el "Caracol" de Huaytará Formación arbustiva de Lupinus X X 

Matorral Mixto (MM) He-54 3 863 455 793 8 490 669 Entrando por el "Caracol" de Huaytará Vegetación arbustiva espinosa X X 

Matorral Mixto (MM) He-55 3 533 451 369 8 491 488 Entrando por el "Caracol" de Huaytará Arbustos de tallos leñosos X X 
Vegetación de Cactáceas 
Columnares y Arbusto 
Caducifolios (VCA) 

He-56 1 348 422 506 8 480 090 Mina Bolívar Predominan cactáceas X  

Vegetación de Cactáceas 
Columnares y Arbusto 
Caducifolios (VCA) 

He-56’ 1 339 422 565 8 479 937 Mina Bolivar Quebrada seca y rocosa  X 

Vegetación de Cactáceas 
Columnares y Arbusto 
Caducifolios (VCA) 

He-57 1 298 422 229 8 479 682 Mina Bolívar Predominan cactáceas X  

Vegetación de Cactáceas 
Columnares y Arbusto 
Caducifolios (VCA) 

He-57’ 1 248 422 046 8 479 756 Mina Bolívar Quebrada seca y rocosa  X 

Vegetación de Cactáceas 
Columnares y Arbusto 
Caducifolios (VCA) 

He-58 1 124 421 418 8 480 883 Río Seco Suelo rocoso con cactáceas 
columnares X X 
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Coordenadas UTM 
Unidad de Vegetación 

Transecto 
de 

muestreo 
Altitud 

Este Norte 
Ubicación Referencial Características 

Representativas Verano Invierno 

Vegetación de cactáceas (VC) He-59 886 417 384 8 478 496 Río Seco Vegetación arbustiva en lecho de 
río X X 

Vegetación Desértica (VD) He-60 396 400 623 8 476 722 Cerro Buenos Aires Arenal X  

Vegetación Desértica (VD) He-61 364 400 407 8 478 306 Buenos Aires Arenal X  

Vegetación Desértica (VD) He-62 347 398 517 8 478 842 Bernales Arenal X  

Cultivos asociados a valles de la 
costa (CV)** He-63 330 398 383 8 479 002 Bernales Algodón X  

Vegetación Hidromórfica 
Costera (VH) He-64 310 395 787 8 477 170 Laguna Bernal Vegetación arbustiva y Totora X X 

Vegetación Desértica (VD) He-64a 309 395 119 8 478 050 Entre lag Bernal y Lag Morón Arenal  X 

Vegetación Hidromórfica 
Costera (VH) He-65 293 394 420 8 478 752 Lagunillas Totora en orilla de lago X  

Monte ribereño (MR) He-66 270 394 210 8 482 770 Río Pisco Cerca del río X  

Monte ribereño (MR) He-66’ 276 394 140 8 482 781 Río Pisco El cultivo lo esta desplazando  X 

Cultivos asociados a valles de la 
costa (CV)** He-67 333 393 615 8 486 754 Cabeza de Toro Cultivo de algodón X  

Vegetación Hidromórfica 
Costera (VH) He-68 291 393 212 8 478 271 Lago Morón Vegetación arbustiva y Totora X X 

Vegetación Desértica (VD) He-69 333 392 408 8 491 978 Cabeza de Toro Arenal X  

Monte ribereño (MR) He-70 247 391 889 8 483 510 Río Pisco Predomina lecho rocoso de río X X 

Cultivos asociados a valles de la 
costa (CV)** He-71 299 391 594 8 490 384 Cabeza de Toro Algodón X  
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Coordenadas UTM 
Unidad de Vegetación 

Transecto 
de 

muestreo 
Altitud 

Este Norte 
Ubicación Referencial Características 

Representativas Verano Invierno 

Vegetación Desértica (VD) He-72 372 391 293 8 495 994 Cabeza de Toro Tillandsial X  

Desierto de Tillandsias (DT) He-73 257 389 098 8 503 898 Pampa del Carmen Arenal con escasas manchas de 
Tilandsias secas X X 

Monte ribereño (MR) He-74 189 386 359 8 512 192 Río Chico Arbustos de leguminosas X X 

Monte ribereño (MR) He-75 186 386 205 8 512 241 Río Chico Lecho rocoso de río sin 
vegetación X X 

Desierto de Tillandsias (DT) He-76 190 385 680 8 511 868 Río Chico Sin vegetación alguna X X 

Vegetación Desértica (VD) He-77 203 371 881 8 529 509 Quebrada Topará   X  

Vegetación Desértica (VD) He-78 177 371 149 8 530 335 Quebrada Topará Arbustos en quebrada X  

Cultivos asociados a valles de la 
costa (CV)** He-79 168 370 616 8 530 306 Quebrada Topará Cultivo abandonado, solo hay 

maleza (tomatillo silvestre) X X 

Monte ribereño (MR) He-80 141 369 985 8 529 846 Quebrada Topará Arbustos dispersos a lo largo del 
lecho X X 

Desierto de Tillandsias (DT) He-81 162 360 359 8 535 392 Arriba de Playa Melchorita Arenal con Tilandsias vivas X X 

* Transectos complementarios        

‘ Transectos en invierno que han modificado su ubicación con respecto a los transectos de verano    
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ANEXO 4.5.4 
LISTA DE ESPECIES POTENCIALMENTE PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Cuadro 4.5.4-1 Lista de anfibios potencialmente presentes en el área de estudio 

Ica Huancavelica Ayacucho Sinónimo Orden Familia Especie DCO SES SES PUN SEA SES PUN SEA*   
ANURA Bufonidae Bufo limensis Werner 1901 X1                 
    Bufo spinulosus Wiegmann, 1834     X1 X1   X1 X1   Bufo trifolium Tschudi, 1845 
    Bufo inca Stejneger, 1913               BMX1   
    Bufo veraguensis Schmidt, 1857               BMX1   
  Centrolenidae Cochranella ocellata (Boulenger 1918)               BMX1   
    Cochranella phenax (Cannatella y Duellman 1982)               BMX1   
    Cochranella siren (Lynch y Duellman 1973)               BMX1   
    Cochranella spiculata (Duellman 1976)               BMX1   
    Hyalinobatrachium bergeri (Cannatella 1980)               BMX1   
  Hylidae Gastrotheca marsupiata (Duméril y Bibron 1841)     X1 X1   X1 X1     
    Gastrotheca pacchamama Duellman, 1987             X1     
    Gastrotheca peruana (Boulenger 1900)           X1       
    Gastrotheca rebeccae Duellman y Trueb 1988               BMX1   
  Leptodactylidae Eleutherodactylus cruralis (Boulenger 1902)               BMX1   
    Eleutherodactylus mendax Duellman 1978               BMX1   
    Eleutherodactylus rhabdolaemus Duellman 1978               BMX1   
    Eleutherodactylus scitulus Duellman 1978               BMX1   
    Leptodactylus griseigularis (Henle 1981)               BMX1   
    Leptodactylus knudseni Heyer 1972               BMX1   
    Phrynopus lucida Cannatella 1984               BMX1   
    Phrynopus pereger Lynch 1975               BMX1   
    Pleurodema marmorata (Dumeril y Bibron 1841)       X1     X1     
    Telmatobius intermedius Vellard 1951             X1     
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Ica Huancavelica Ayacucho Sinónimo Orden Familia Especie DCO SES SES PUN SEA SES PUN SEA*   
    Telmatobius jelskii (Peters 1873)       X1     X1     
    Telmatobius marmoratus (Duméril y Bibron 1841)             X1     
    Telmatobius rimac Schmidt 1954     X1             
CAUDATA Plethodontidae Bolitoglossa digitigrada Wake, Brame y Thomas 1982               BMX1   
 
DCO = Desierto costero (Rodríguez et al. 1993). 
SES = Serranía esteparia (Rodríguez et al. 1993). 
PUN = Puna (Rodríguez et al. 1993). 
BM = Hábitats asociados al bosque montano. 
(*) = En este caso el término SEA incluye toda la vertiente oriental de los Andes. 
(1) Rodríguez et al. 1993. 

Cuadro 4.5.4-2 Lista de reptiles potencialmente presentes en el área de estudio 

Ica Huancavelica Ayacucho Suborden Familia Especie DCO SES SES PUN SEA SES PUN SEA* 
SAURIA Gekkonidae Phyllodactylus angustidigitus Dixon y Huey 1970 X1               
    Phyllodactylus gerrhopygus (Wiegmann 1835) X1               
    Phyllodactylus lepidopygus (Tschudi 1845) X1,10               
  Polychrotidae Anolis transversalis Duméril 1851               BMX1 
  Teiidae Dicrodon heterolepis (Tschudi 1845) X1               
    Kentropyx altamazonica Cope 1876               BMX1 
  Tropiduridae Ctenoblepharis adspersa Tschud, 1845 X1,9,10               
    Liolaemus alticolor Barbour 1909             X8   
    Liolaemus polystictus Laurent,1992     X1           
    Liolaemus signifer (Duméril y Bibron 1837)             X1   
    Liolaemus walkeri Shreve 1938             X1,7   
    Liolaemus williamsi Laurent 1992             X1   
    Microlophus peruvianus (Lesson 1826) X1,10               
    Microlophus theresiae Steindachner 1902 X1,10               
    Microlophus thoracicus icae Dixon yWright 1975 X1,9,10               
    Microlophus tigris (Tschudi 1845)   X1,9,10 X1           
    Stenocercus apurimacus Fritts 1972               X8 
    Stenocercus chrysopygus Boulenger, 1900       X8         
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Ica Huancavelica Ayacucho Suborden Familia Especie DCO SES SES PUN SEA SES PUN SEA* 
    Stenocercus variabilis Boulenger 1901       X1     X1,7 X1 
SERPENTES Colubridae Alsophis elegans elegans (Tschudi 1845) X1,6,10               
    Liophis taeniurus Tschudi 1845     X5 X5 X3 X5 X5 X3 
    Mastigodryas boddaerti boddaerti (Sentzen 1796)         BMX1       
    Oxyrhopus fitzingeri fitzingeri (Tschudi 1845) X1,6,10               
    Oxyrhopus leucomelas (Werner 1916)               BMX1 
    Phyllodrias simonsi Boulenger 1900           X4     
    Tachymenis peruviana peruviana Wiegmann 1835           X1 X7 X8 
  Elapidae Micrurus tschudi tschudi (Jan 1858) X2,10               
  Viperidae Bothrops pictus (Tschudi 1845) X1,10 X1,2             
    Bothrops roedingeri Mertens 1942 X1,2               
 
DCO = Desierto Costero (Rodriguez et al,.1993).. 
SES = Serranía esteparia (Rodriguez et al. 1993). 
PUN = Puna (Rodriguez et al. 1993). 
BM = Hábitats asociados a bosque montano. 
(*) = En este caso el termino SEA incluye toda la vertiente oriental de los Andes. 
(1) Carrillo e Icochea 1995, (2) Pesantes 2000, (3) Dixon y Markezich 1979, (4) Thomas 1977, (5) Dixon 1989, (6) Schmidt y Walker 1943, (7), TgP 2001. 
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ANEXO 4.5-5 
REGISTRO DE ESPECIES EN EL ÁREA DE ESTUDIO POR TRANSECTO DE MUESTREO (HE) Y UNIDAD DE 

VEGETACIÓN (VERANO – INVIERNO) 
 

Cuadro 4.5.5-1 Herpetofauna en hábitats característicos de costa - Verano (Época de lluvias) 

V. de cactáceas columnares y 
arbustos caducifolios 

Vegetación 
de 

cactáceas 
Vegetación desértica Cultivos asociados al valle del río 

Pisco Especies 

He-56 He-57 He-58 He-59 He-72 He-60 He-61 He-62 He-69 He-77 He-78 He-63 He-67 He-71 He-79 
Bufo limensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus theresiae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus thoracicus icae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus tigris 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alsophis elegans elegans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bothrops ¿roedingeri? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotal No. individuos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total No. individuos 1 0 0 0 
Subtotal especies 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total especies 1   0 0 
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Cuadro 4.5.5-1 Herpetofauna en hábitats característicos de costa - Verano (Época de lluvias) (continuación) 
 

Vegetación hidromórfica Monte ribereño Desierto de tillandsias Especies 
He-64 He-65 He-68 He-70 He-74 He-75 He-66 He-80 He-73 He-76 He-81 

Bufo limensis 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Microlophus theresiae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Microlophus thoracicus icae 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus tigris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alsophis elegans elegans 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Bothrops ¿roedingeri? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Subtotal No. individuos 4 0 5 0 0 2 0 1 1 0 0 
Total No. individuos 9 3 1 
Subtotal especies 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 
Total especies 1 3 1 

* Transectos complementarios 

Cuadro 4.5.5-2 Herpetofauna en Hábitats característicos de la cordillera andina Verano (Época de lluvias) 

Bosque montano alto Matorral Bosque 
eucalipto 

Zona arbustiva 
montana Césped de puna Especies 

He-1* He-2* He-4 He-13 He-17 He-45 He-20 He-22 He-5 He-6 He-10* He-48 He-49 He-50 He-51 
Bufo spinulosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gastrotheca marsupiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phrynopus sp A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pleurodema marmorata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Proctoporus bolivianus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Liolaemus cf. melanogaster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Liolaemus cf. polystictus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus walkeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stenocercus apurimacus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotal Nº individuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Total Nº individuos 0 0 0 0 2 
Subtotal especies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Total especies 0 0 0 0 2 
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Cuadro 4.5.5-3 Herpetofauna en Hábitats característicos de la cordillera andina Verano (Época de lluvias) 

Cultivos asociados a la cordillera andina Bosque seco 
cadudifolio Matorral mixto BRP Especies 

He-3 He-11 He-12 He-14 He-21 He-34 He-35 He-36 He-15 He-16 He-52 He-53 He-54 He-55 He-23 
Bufo spinulosus 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gastrotheca marsupiata 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phrynopus sp A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pleurodema marmorata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Proctoporus bolivianus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. melanogaster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. polystictus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus walkeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stenocercus apurimacus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotal Nº individuos 0 3 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total Nº individuos 11 0 0 0 
Subtotal especies 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total especies 3 0 0 0 

Cuadro 4.5.5-3 Herpetofauna en Hábitats característicos de la cordillera andina Verano (Época de lluvias)  (continuación) 
Bofedal Especies 

He-24 He-25 He-26 He-27 He-28 He-29 He-30 He-31 He-32 He-33 He-37 He-38 He-39* He-40 He-41 He-44 He-46 
Bufo spinulosus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Gastrotheca marsupiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phrynopus sp A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pleurodema marmorata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Proctoporus bolivianus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. melanogaster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Liolaemus cf. polystictus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 
Liolaemus walkeri 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stenocercus apurimacus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotal Nº individuos 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 
Total Nº individuos 13 
Subtotal especies 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
Total especies 5 
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Cuadro 4.5.5-3 Herpetofauna en Hábitats característicos de la cordillera andina Verano (Época de lluvias)  (continuación) 

Pajonal de puna Especies 
He-7* He-8* He-9* He-18 He-19 He-42 He-43 He-47 

Bufo spinulosus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gastrotheca marsupiata 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phrynopus sp A 0 1 1 0 0 0 0 0 
Pleurodema marmorata 0 0 0 0 0 0 0 0 
Proctoporus bolivianus 3 4 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. melanogaster 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. polystictus 0 0 0 0 0 1 0 0 
Liolaemus walkeri 0 3 0 0 0 0 0 0 
Stenocercus apurimacus 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotal Nº individuos 3 8 1 0 0 1 0 0 
Total Nº individuos 13 
Subtotal especies 1 3 1 0 0 1 0 0 
Total especies 4 
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Cuadro 4.5.5-4 Anfibios en hábitats característicos de costa  - Verano (Época de lluvias) 

V. de cactáceas columnares y 
arbustos caducifolios 

Vegetación de 
cactáceas Vegetación desértica Cultivos asociados al valle del 

río Pisco Vegetación hidromórfica Monte ribereño Desierto de tillandsias Especies 
He-56 He-57 He-58 He-59 He-72 He-60 He-61 He-62 He-69 He-77 He-78 He-63 He-67 He-71 He-79 He-64 He-65 He-68 He-70 He-74 He-75 He-66 He-80 He-73 He-76 He-81 

Bufo limensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Subtotal No. 
individuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Total No. individuos 0 0 0 0 0 1 0 
Subtotal especies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Total especies 0  0 0 0 1 0 
* Transectos complementarios 

Cuadro 4.5.5-5 Reptiles en hábitats característicos de costa - Verano (Época de lluvias) 

V. de cactáceas 
columnares y arbustos 

caducifolios 
Vegetación de 

cactáceas Vegetación desértica Cultivos asociados al valle del 
río Pisco Vegetación hidromórfica Monte ribereño Desierto de tillandsias Especies 

He-56 He-57 He-58 He-59 He-72 He-60 He-61 He-62 He-69 He-77 He-78 He-63 He-67 He-71 He-79 He-64 He-65 He-68 He-70 He-74 He-75 He-66 He-80 He-73 He-76 He-81 
Microlophus theresiae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Microlophus thoracicus icae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus tigris 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alsophis elegans elegans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Bothrops ¿roedingeri? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Subtotal No. individuos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 1 0 1 1 0 0 
Total No. individuos 1 0 0 0 9 2 1 
Subtotal especies 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 
Total especies 1   0 0 1 2 1 
* Transectos complementarios 
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Cuadro 4.5.5-6 Anfibios en hábitats característicos de la cordillera andina - Verano (Época de lluvias) 

Bosque montano 
alto Matorral Bosque eucalipto 

Zona 
arbustiva 
montana 

Césped de puna Cultivos asociados a la cordillera andina Bosque seco 
cadudifolio Matorral mixto BRP Especies 

He-1* He-2* He-4 He-13 He-17 He-45 He-20 He-22 He-5 He-6 He-10* He-48 He-49 He-50 He-51 He-3 He-11 He-12 He-14 He-21 He-34 He-35 He-36 He-15 He-16 He-52 He-53 He-54 He-55 He-23 
Bufo spinulosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gastrotheca marsupiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phrynopus sp A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pleurodema marmorata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotal No. individuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total No. individuos 0 0 0 0 0 10 0 0 0 
Subtotal especies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total especies 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Cuadro 4.5.5-6 Anfibios en hábitats característicos de la cordillera andina - Verano (Época de lluvias)  (continuación) 

Bofedal Pajonal de puna 
Especies He-24 He-25 He-26 He-27 He-28 He-29 He-30 He-31 He-32 He-33 He-37 He-38 He-39* He-40 He-41 He-44 He-46 He-7* He-8* He-9* He-18 He-19 He-42 He-43 He-47 

Bufo spinulosus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gastrotheca marsupiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phrynopus sp A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
Pleurodema marmorata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotal No. individuos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 
Total No. individuos 3 2 
Subtotal especies 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 
Total especies 2 1 
* Transectos complementarios 
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Cuadro 4.5.5-7 Reptiles en hábitats característicos de la cordillera andina - Verano (Época de lluvias) 

Bosque montano 
alto Matorral Bosque eucalipto 

Zona 
arbustiva 
montana 

Césped de puna Cultivos asociados a la cordillera andina Bosque seco 
caducifolio Matorral mixto BRP Especies 

He-1* He-2* He-4 He-13 He-17 He-45 He-20 He-22 He-5 He-6 He-10* He-48 He-49 He-50 He-51 He-3 He-11 He-12 He-14 He-21 He-34 He-35 He-36 He-15 He-16 He-52 He-53 He-54 He-55 He-23 
Proctoporus bolivianus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. melanogaster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. polystictus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus walkeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stenocercus apurimacus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotal No. individuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total No. individuos 0 0 0 0 2 1 0 0 0 
Subtotal especies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total especies 0 0 0 0 2 1 0 0 0 

Cuadro 4.5.5-7Reptiles en hábitats característicos de la cordillera andina - Verano (Época de lluvias)  (continuación) 

Bofedal Pajonal de puna Especies 
He-24 He-25 He-26 He-27 He-28 He-29 He-30 He-31 He-32 He-33 He-37 He-38 He-39* He-40 He-41 He-44 He-46 He-7* He-8* He-9* He-18 He-19 He-42 He-43 He-47 

Proctoporus bolivianus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. melanogaster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. polystictus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 
Liolaemus walkeri 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
Stenocercus apurimacus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotal No. individuos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 3 7 0 0 0 1 0 0 
Total No. individuos 10 11 
Subtotal especies 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 1 0 0 1 0 0 
Total especies 3 3 
* Transectos complementarios 
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Cuadro 4.5.5-8 Herpetofauna en hábitats característicos de costa – Invierno (Época seca) 

CV DT MR VD VC VCA VH Especies 
He-79 He-73 He-76 He-81 He-66’ He-70 He-74 He-75 He-80 He-64a He-59 He-56’ He-57’ He-58 He-64 He-68 

Bufo spinulosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gastrotheca marsupiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pleurodema marmorata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllodactylus lepidopygus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Gymnophthalmidae sp. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Proctoporus bolivianus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ctenoblepharis adspersa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. melanogaster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. polystictus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus walkeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus theresiae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus thoracicus icae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 
Microlophus tigris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Stenocercus apurimacus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotal No. individuos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 3 4 
Total No. individuos 0 0 1 1 1 1 7 
Subtotal especies 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 
Total especies     1 1 1 1 1 
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Cuadro 4.5.5-9 Herpetofauna en hábitats característicos de la cordillera andina - Invierno (Época seca) 

BO Especies 
He-4g He-24 He-25 He-26 He-27 He-28 He-29 He-30 He-31 He-32 He-33 He-36b He-37 He-38 He-39 He-40 He-41 He-44 He-46 He-49 He-50 

Bufo spinulosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gastrotheca marsupiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pleurodema marmorata 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllodactylus lepidopygus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnophthalmidae sp. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Proctoporus bolivianus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ctenoblepharis adspersa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. melanogaster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. polystictus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus walkeri 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus theresiae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus thoracicus icae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus tigris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stenocercus apurimacus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotal No. individuos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total No. individuos 4 
Subtotal especies 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total especies 3 

 
 
 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  4.5.5-10 

Cuadro 4.5.5-9Herpetofauna en hábitats característicos de la cordillera andina - Invierno (Época seca)  (continuación) 

BRP BSC CV EU MAE ZAM Especies 
He-4j He-4k He-4l He-4m He-15’ He-16 He-11 He-12 He-14 He-21 He-34 He-36 He-36a He-22 He-35 He-13 He-4b He-4c 

Bufo spinulosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gastrotheca marsupiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 
Pleurodema marmorata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllodactylus lepidopygus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnophthalmidae sp. A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Proctoporus bolivianus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ctenoblepharis adspersa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. melanogaster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. polystictus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus walkeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus theresiae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus thoracicus icae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus tigris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stenocercus apurimacus 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotal No. individuos 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 
Total No. individuos 1 1 6 0 0 0 
Subtotal especies 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Total especies 1 1 2       
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Cuadro 4.5.5-9Herpetofauna en hábitats característicos de la cordillera andina - Invierno (Época seca)  (continuación) 

MAR MM Pp Especies 
He-17 He-17a He-17b He-19a He-20 He-23 He-52 He-53 He-54 He-55 He-4f He-4i He-28 He-42 He-43’ He-45 He-47 He-50 He-50b He-51 

Bufo spinulosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gastrotheca marsupiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pleurodema marmorata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllodactylus lepidopygus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnophthalmidae sp. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Proctoporus bolivianus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ctenoblepharis adspersa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. melanogaster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Liolaemus cf. polystictus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Liolaemus walkeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus theresiae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus thoracicus icae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus tigris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stenocercus apurimacus 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotal No. individuos 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Total No. individuos 4 0 2 
Subtotal especies 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Total especies 1   2 
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Cuadro 4.5.5-9 Herpetofauna en hábitats característicos de la cordillera andina - Invierno (Época 
seca)  (continuación) 

Cp BMA Especies 
He-4d He-4e He-4h He-48 He-4a 

Bufo spinulosus 0 0 0 0 0 
Gastrotheca marsupiata 0 0 0 0 0 
Pleurodema marmorata 0 2 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii A 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii B 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii C 0 0 0 0 0 
Phyllodactylus lepidopygus 0 0 0 0 0 
Gymnophthalmidae sp. A 0 0 0 0 0 
Proctoporus bolivianus 0 2 0 0 0 
Ctenoblepharis adspersa 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. melanogaster 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. polystictus 0 0 0 0 0 
Liolaemus walkeri 0 2 0 0 0 
Microlophus theresiae 0 0 0 0 0 
Microlophus thoracicus icae 0 0 0 0 0 
Microlophus tigris 0 0 0 0 0 
Stenocercus apurimacus 0 0 0 0 0 
Subtotal No. individuos 0 6 0 0 0 
Total No. individuos 6 0 
Subtotal especies 0 3 0 0 0 
Total especies 3   

’ Transectos que han modificado su ubicación respecto a sus correspondientes evaluados en verano 
No se considera para el cálculo las formas larvales registradas dentro de los transectos, solo formas adultas y juveniles (con 
metamorfosis culminada) 
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Cuadro 4.5.5-10 Anfibios en hábitats característicos de costa – Invierno (Época seca) 

CV DT MR VD VC VCA VH Especies 
He-79 He-73 He-76 He-81 He-66’ He-70 He-74 He-75 He-80 He-64a He-59 He-56’ He-57’ He-58 He-64 He-68 

Bufo spinulosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gastrotheca marsupiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pleurodema marmorata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotal No. individuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total No. individuos 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotal especies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total especies               

’ Transectos que han modificado su ubicación respecto a sus correspondientes evaluados en verano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  4.5.5-14 

Cuadro 4.5.5-11 Anfibios en hábitats característicos de la cordillera andina – Invierno (Época seca) 

BO Especies 
He-4g He-24 He-25 He-26 He-27 He-28 He-29 He-30 He-31 He-32 He-33 He-36b He-37 He-38 He-39 He-40 He-41 He-44 He-46 He-49 He-50 

Bufo spinulosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gastrotheca marsupiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pleurodema marmorata 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotal No. individuos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total No. individuos 3 
Subtotal especies 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total especies 2 

Cuadro 4.5.5-11 Anfibios en hábitats característicos de la cordillera andina – Invierno (Época seca)  (continuación) 

BRP BSC CV EU MAE ZAM Especies 
He-4j He-4k He-4l He-4m He-15’ He-16 He-11 He-12 He-14 He-21 He-34 He-36 He-36a He-22 He-35 He-13 He-4b He-4c 

Bufo spinulosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gastrotheca marsupiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 
Pleurodema marmorata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotal No. individuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 
Total No. individuos 0 0 5 0 0 0 
Subtotal especies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Total especies     1       
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Cuadro 4.5.5-11 Anfibios en hábitats característicos de la cordillera andina – Invierno (Época seca)  (continuación) 

MAR MM Pp Especies 
He-17 He-17a He-17b He-19a He-20 He-23 He-52 He-53 He-54 He-55 He-4f He-4i He-28 He-42 He-43’ He-45 He-47 He-50 He-50b He-51 

Bufo spinulosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gastrotheca marsupiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pleurodema marmorata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotal No. individuos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total No. individuos 0 0 0 
Subtotal especies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total especies 0 0 0 

Cuadro 4.5.5-11 Anfibios en hábitats característicos de la cordillera andina – Invierno (Época seca)  (continuación) 

Cp BMA Especies 
He-4d He-4e He-4h He-48 He-4a 

Bufo spinulosus 0 0 0 0 0 
Gastrotheca marsupiata 0 0 0 0 0 
Pleurodema marmorata 0 2 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii A 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii B 0 0 0 0 0 
Telmatobius gr. jelskii C 0 0 0 0 0 
Subtotal No. individuos 0 2 0 0 0 
Total No. individuos 2 0 
Subtotal especies 0 1 0 0 0 
Total especies 1   
 
’ Transectos que han modificado su ubicación respecto a sus correspondientes evaluados en verano 
No se considera para el cálculo las formas larvales registradas dentro de los transectos, solo formas adultas y juveniles (con metamorfosis culminada) 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  4.5.5-16 

Cuadro 4.5.5-12 Reptiles en hábitats característicos de costa – Invierno (Época seca) 

CV DT MR VD VC VCA VH Especies 
He-79 He-73 He-76 He-81 He-66’ He-70 He-74 He-75 He-80 He-64a He-59 He-56’ He-57’ He-58 He-64 He-68 

Phyllodactylus lepidopygus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Gymnophthalmidae sp. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Proctoporus bolivianus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ctenoblepharis adspersa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. melanogaster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. polystictus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus walkeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus theresiae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus thoracicus icae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 
Microlophus tigris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Stenocercus apurimacus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotal No. individuos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 3 4 
Total No. individuos 0 0 1 1 1 1 7 
Subtotal especies 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 
Total especies     1 1 1 1 1 

’ Transectos que han modificado su ubicación respecto a sus correspondientes evaluados en verano 
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Cuadro 4.5.5-13 Reptiles en hábitats característicos de la cordillera andina – Invierno (Época Seca)  

BO Especies 
He-4g He-24 He-25 He-26 He-27 He-28 He-29 He-30 He-31 He-32 He-33 He-36b He-37 He-38 He-39 He-40 He-41 He-44 He-46 He-49 He-50 

Phyllodactylus lepidopygus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnophthalmidae sp. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Proctoporus bolivianus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ctenoblepharis adspersa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. 
melanogaster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. polystictus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus walkeri 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus theresiae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus thoracicus 
icae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus tigris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stenocercus apurimacus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotal No. individuos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total No. individuos 1 
Subtotal especies 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total especies 1 
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Cuadro 4.5.5-13 Reptiles en hábitats característicos de la cordillera andina – Invierno (Época Seca) (continuación) 

BRP BSC CV EU MAE ZAM Especies 
He-4j He-4k He-4l He-4m He-15’ He-16 He-11 He-12 He-14 He-21 He-34 He-36 He-36a He-22 He-35 He-13 He-4b He-4c 

Phyllodactylus lepidopygus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnophthalmidae sp. A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Proctoporus bolivianus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ctenoblepharis adspersa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. melanogaster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. polystictus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus walkeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus theresiae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus thoracicus icae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus tigris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stenocercus apurimacus 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotal No. individuos 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total No. individuos 1 1 1 0 0 0 
Subtotal especies 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total especies 1 1 1       
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Cuadro 4.5.5-13 Reptiles en hábitats característicos de la cordillera andina – Invierno (Época Seca) (continuación) 

MAR MM Pp Especies 
He-17 He-17a He-17b He-19a He-20 He-23 He-52 He-53 He-54 He-55 He-4f He-4i He-28a He-42 He-43’ He-45 He-47 He-50 He-50b He-51 

Phyllodactylus lepidopygus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymnophthalmidae sp. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Proctoporus bolivianus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ctenoblepharis adspersa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. 
melanogaster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Liolaemus cf. polystictus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Liolaemus walkeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus theresiae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus thoracicus 
icae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Microlophus tigris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stenocercus apurimacus 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotal No. individuos 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Total No. individuos 4 0 2 
Subtotal especies 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Total especies 1   2 
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Cuadro 4.5.5-13 Reptiles en hábitats característicos de la cordillera andina – Invierno (Época Seca) 
(continuación) 

Cp BMA Especies 
He-4d He-4e He-4h He-48 He-4a 

Phyllodactylus lepidopygus 0 0 0 0 0 
Gymnophthalmidae sp. A 0 0 0 0 0 
Proctoporus bolivianus 0 2 0 0 0 
Ctenoblepharis adspersa 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. melanogaster 0 0 0 0 0 
Liolaemus cf. polystictus 0 0 0 0 0 
Liolaemus walkeri 0 2 0 0 0 
Microlophus theresiae 0 0 0 0 0 
Microlophus thoracicus icae 0 0 0 0 0 
Microlophus tigris 0 0 0 0 0 
Stenocercus apurimacus 0 0 0 0 0 
Subtotal No. individuos 0 4 0 0 0 
Total No. individuos 4 0 
Subtotal especies 0 2 0 0 0 
Total especies 2   

 
 ’ Transectos que han modificado su ubicación respecto a sus correspondientes evaluados en verano 
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ANEXO 4.5.6 
DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL DE ANFIBIOS Y 

REPTILES
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ANEXO 4.5.6 
DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL DE ANFIBIOS Y REPTILES 

 
Del total de especies de anfibios y reptiles registrados en el área de estudio, tres alcanzan el registro 
más alto de elevación a 4 509 msnm: Bufo spinulosus, Liolaemus cf melanogaster y Liolaemus cf 
polystictus, siguiéndoles Pleurodema marmorata con 4 444 msnm y Telmatobius gr. jelskii B con 4 416 
msnm. Estas especies están adaptadas a temperaturas muy bajas mediante mecanismos 
termorregulatorios de su fisiología.  
 
Dos especies muestran grandes amplitudes de distribución altitudinal: Bufo spinulosus (2 156 m - entre 
4 509 msnm y 2 353 msnm) y Microlophus tigris (2 801 m - entre 3 623 msnm y 822 msnm).  
 
La especie con el registro altitudinal más bajo para la costa es Bothrops roedingeri con 137 msnm, y 
cerca de este registro están Microlophus theresiae con 141 msnm, Alsophis elegans elegans y Bufo 
limensis con 197 msnm. Solo tres especies fueron registradas en la vertiente oriental: Bufo spinulosus 
(2 353 msnm), Stenocercus apurimacus (2 361 msnm), y Gymnophthalmidae sp A (3 233 msnm). 

Cuadro 4.5.6-1 Distribución altitudinal de las especies registradas en el área de estudio 

Especies Código Altitud 
Máxima 

Altitud 
Mínima 

Altitud 
Promedio 

Amplitud 
Elevacional 

Bothrops roedingeri Br 137 137 137 0 
Microlophus theresiae Mte 270 141 205,5 129 
Alsophis elegans elegans Ae 197 197 197 0 
Bufo limensis Bl 197 197 197 0 
Microlophus thoracicus icae Mto 310 285 297,5 25 
Ctenoblepharis adspersa Cta 310 309 309,5 1 
Dicrodon heterolepis Dh 333 186 259,5 147 
Microlophus tigris Mti 3 623 822 2 222,5 2 801 
Phyllodactylus lepidopygus Pl 890 886 888 4 
Bothrops pictus Bp 1 258 1 120 1 189 138 
Bufo spinulosus Bs 4 509 2 353 3 431 2 156 
Telmatobius gr. jelskii A TjA 3 217 3 213 3 215 4 
Proctoporus bolivianus Pb 4 060 3 462 3 761 598 
Gastrotheca marsupiata Gm 4 157 3 565 3 861 592 
Phrynopus sp A PA 3 733 3 710 3 721,5 23 
Liolaemus walkeri Lw 4 134 3 733 3 933,5 401 
Telmatobius gr. jelskii C TjC 3 915 3 914 3 914,5 1 
Telmatobius gr. jelskii B TjB 4 416 3 914 4 165 502 
Liolaemus cf. polystictus Lp 4 509 4 036 4 272,5 473 
Pleurodema marmorata Pm 4 444 4 050 4 247 394 
Liolaemus sp A LA 4 200 4 200 4 200 0 
Liolaemus cf. melanogaster Lm 4 509 4 410 4 459,5 99 
Gymnophthalmidae A GimA 3 347 3 233 3 290 114 
Stenocercus apurimacus Sa 2 958 2 361 2 659,5 597 
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La Figura 4.5.6-1 representa los rangos de distribución altitudinal de los anfibios y reptiles registrados 
en el presente estudio (verano e invierno). El ordenamiento obedece a la ubicación de las diferentes 
especies tomando como referencia el corte transversal de la cordillera andina. 

Figura 4.5.6-1 Gradiente de la distribución altitudinal de especies de anfibios y reptiles para el área de 
estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El rango altitudinal de las especies esta representado por la barra vertical. 
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ANEXO 4.6 
HIDROBIOLOGÍA
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ANEXO 4.6.1 
METODOLOGÍA
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ANEXO 4.6.1 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 
La metodología aplicada para la evaluación hidrobiológica en la época de verano (febrero – marzo 
2005) y la época de invierno (junio 2005) incluyó la ejecución de diferentes actividades que se agrupan 
en las etapas que se describen a continuación: 

ETAPA 1: DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO 

Los puntos de muestreo (PM) se eligieron antes de realizar el trabajo de campo, empleando mapas e 
imágenes de satélite. La elección consideró dos criterios: a) hábitats acuáticos representativos de cada 
región o subcuenca hidrográfica y b) posible afectación por las actividades del proyecto. Se eligió en 
total 50 puntos de muestreo en el área de estudio, cuya ubicación se presenta en el Volumen VI 
(Mapa 2-2). 
 
Además, durante la época de verano, se evaluó 17 puntos complementarios y sus registros se 
consideraron en la discusión de los resultados. En la época de invierno se evaluó 51 puntos de 
muestreo, de ellos 10 puntos no fueron evaluados en la época de verano y dos carecieron de agua, por 
lo que se eligieron puntos alternativos. 

ETAPA 2: RECOPILACIÓN DE DATOS 

En cada punto de muestreo se realizó las siguientes actividades: 
 
• Localización geográfica mediante el sistema de posicionamiento global (GPS) en unidades UTM 

(sistema WGS 84). 
• Descripción de las características físicas como: tipo de hábitat, ancho, profundidad, color aparente 

del agua, transparencia, tipo de sustrato del lecho, amplitud de la orilla, vegetación ribereña y tipo 
de corriente. 

• Medición de los parámetros fisicoquímicos del agua: temperatura, conductividad, pH, oxígeno 
disuelto. 

• Descripción del estado de conservación del hábitat. 
• Conversaciones con pobladores de la localidad sobre uso de los recursos. 
• Registro fotográfico. 

ETAPA 3: COLECTA DE MUESTRAS DE COMUNIDADES HIDROBIOLÓGICAS 

La colecta de muestras se realizó con diferentes metodologías, en función de la comunidad 
hidrobiológica evaluada. 
Muestras de plancton 
Las muestras se colectaron filtrando 40 litros de agua en una red estándar de plancton de 45 micras. 
Cada muestra se depositó en frascos plásticos con cierre hermético, y se fijó con una solución de 
formol al 5 %. 
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Muestras de bentos 
Para la colecta de estas muestras se empleó una red de suber con marco de 30 x 30 cm. El sedimento 
se removió en el área del marco y los organismos ingresaron dentro de la red, recolectándose aquellos 
que quedaron en ella.  
 
En cada punto de muestreo se realizaron tres réplicas para cada muestra con fines cuantitativos. Estas 
se depositaron en frascos plásticos herméticos y se fijaron con alcohol etílico al 70 %. 
Muestras de peces 
Se emplearon redes de 7 m x 2 m y de 3 m x 1,5 m, con abertura de malla de 4 mm, haciendo arrastres 
hacia la orilla o removiendo las piedras en los ambientes de agua torrentosa. También se empleó una 
red de mano (calcal) para remover el sustrato o entre las plantas acuáticas.  
 
Los organismos capturados se depositaron en baldes plásticos con una solución de formol al 10 %. 
Antes de 24 horas se colocaron entre gasa de algodón embebida de alcohol al 70 % y en bolsas 
plásticas cerradas herméticamente. 
 
Todas las muestras de plancton, bentos y peces se rotularon con el código del punto de muestreo, 
fecha y lugar de colecta. 

ETAPA 4: ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS EN LABORATORIO 

El material biológico colectado en campo se llevó al Museo de Historia Natural de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos para su análisis.  

ETAPA 5: PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Concluido el análisis de las muestras se realizaron las siguientes actividades: 
 
• Determinación de la composición taxonómica de los organismos presentes en las muestras de 

plancton, bentos y peces, para elaborar las listas de especies. 
• Determinación de la abundancia relativa de las especies o taxa de las comunidades acuáticas para 

elaborar cuadros con el número de individuos y número de especies por punto de muestreo y 
hábitats. 

• Calculo de los índices de diversidad de Shannon-Wiener y Simpson. 
• Elaboración de matrices para obtener un ranking de sensibilidad que agrupe a las diez estaciones 

más sensibles y prioritarias que presenten valores de índice de diversidad más altos, y mayores 
números de individuos y especies, y estén presentes todas las comunidades biológicas. 

Elaboración de matrices 
El procedimiento de construcción de matrices es el siguiente: 
 
Para cada grupo biológico (fitoplancton, zooplancton, bentos y peces) se construyeron tablas (anexo 
4.6.11) en las que se agruparon todas las estaciones con sus códigos, en las columnas siguientes se 
incluyeron el número de especies, número de individuos, densidad relativa (sólo para bentos), valores 
del índice de Shannon-Wiener y del índice de Simpson. 
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Luego se trabajó con fórmulas para cada columna, utilizando condicionales para cada rango de valores, 
por ejemplo:  

• Fitoplancton 

Se construyó una condicional diferente para cada columna. Para el número de especies: si el número 
era mayor de 30 entonces le correspondía un valor de 3; si era mayor de 15, pero menor que 30, 
entonces le correspondía un valor de 2; si el número de especies era mayor de 1, entonces le 
correspondía un valor de 1, y si era 0, entonces le correspondía un valor idéntico. 
 
Para el número de individuos los límites varían pues estos valores son más altos. Por ello, si el número 
era mayor que 2 000 entonces le correspondía un valor de 3; si estaba en el rango de 1 001 a 2 000 
entonces le correspondía un valor de 2; si el número estaba en el rango de 1 a 1 000 entonces le 
correspondía un valor de 1, y si el número de individuos era 0, entonces la valoración era la misma. 
 
En el caso del índice de diversidad de Shannon-Wiener, si los valores eran mayores que 4 entonces les 
correspondía un valor de 3; si estaban en el rango de 2 a 4, entonces les correspondía un valor de 2; si 
los valores son iguales o mayores que 0,1, les correspondía un valor de 1 y si el valor era 0, entonces 
le correspondía el mismo valor. 
 
Para el índice de Simpson, si los valores eran mayores que 0,75, entonces su valoración era 3; si eran 
mayores que 0,5, entonces su valoración era 2; si los valores eran mayores o igual a 0,1 les 
correspondía un valor de 1 y si el valor era 0, le corresponde un valor idéntico. 
 
Una vez terminada la matriz se hizo una sumatoria horizontal, así cada estación obtuvo un puntaje 
(P. ej.: el río Torobamba tuvo un puntaje total de 20). 

• Zooplancton 

Se trabajó de forma similar al fitoplancton, solo variaron los rangos de valores. Para el número de 
especies: si el número era mayor que 8, le correspondía un valor de 3; si era mayor que 4, le 
correspondía un valor de 2; si el número de especies era mayor o igual a 1, entonces le correspondía 
un valor de 1 y si era 0, entonces le correspondía el mismo valor. 
 
Para el número de individuos los límites variaron pues estos valores son más altos: si era mayor que 
500, le correspondía una valoración de 3, si el número de individuos era mayor de 250, entonces le 
correspondía un valor de 2, si era mayor que 1, entonces le correspondía un valor de 1. 
 
En el caso del índice de diversidad de Shannon-Wiener, si los valores eran mayores de 2,5, les 
correspondía una valoración de 3; si eran mayores de 1,5, les correspondía una valoración de 2, si los 
valores eran mayores o iguales a 0,1, les correspondía un valor de 1 y si el valor era 0, le correspondía 
una valoración idéntica. 
 
Para el índice de Simpson se utilizó la misma condicional que para el fitoplancton. Finalmente se 
realizó una sumatoria para la obtención de puntajes para cada estación. 

• Bentos 

En el caso del número de especies, si éste era mayor que 15, entonces le correspondía un valor de 3; 
si el número era mayor que 8, le correspondía un valor de 2; si el número de especies era mayor o 
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igual que 1, entonces le correspondía un valor de 1, y si el número de especies era 0, su valoración era 
la misma. 
 
Para el número de individuos se utilizó la misma condicional empleada para el fitoplancton. 
 
En el caso de la densidad relativa, si el número de individuos por metro cuadrado era mayor que 2 000, 
le correspondía un valor de 3; si era mayor que 100, le correspondía un valor de 2; si el número es 
mayor o igual que 1, le correspondía un valor de 1, y si era 0, su valoración era la misma. 
 
Para el índice de Shannon-Wiener, si el valor era mayor que 3, le correspondía una valoración de 3, si 
era mayor que 2,5, le correspondía un valoración de 2, si era mayor o igual a 0,1, le correspondía una 
valoración de 1, y si el valor era 0, tenía idéntica valoración. 
 
En el caso del índice de Simpson se utilizó la misma condicional que para el fitoplancton. Al finalizar se 
realizó una sumatoria para determinar los puntajes de cada estación. 

• Peces 

Para el número de especies, si éste era mayor que 2, le correspondía un valor de 3; si era mayor o 
igual que 1, entonces le correspondía el valor de 2, y si era 0 su valoración era idéntica. 
 
En el caso del número de individuos, si éste era mayor que 100, le correspondía un valor de 3; si el 
número de individuos era mayor que 50, le correspondía un valor de 2; si es mayor o igual a 1, le 
correspondía un valor de 1, y si el número de individuos es 0, le correspondía la misma valoración. 
 
Para el índice de Shannon-Wiener, si los valores eran mayores que 1, les correspondía una valoración 
de 3; si eran mayores o iguales a 0,5, les correspondía una valoración de 2; si los valores eran mayores 
o iguales a 0,1, le correspondía una valoración de 1, y si el valor era 0, le correspondía una valoración 
de 0. 
 
En cuanto al índice de Simpson, si los valores eran mayores de 0,5, le correspondía una valoración de 
3; si eran mayores que 0,3, le correspondía una valoración de 2; si eran mayores o iguales a 0,1, le 
correspondía un valor de 1, y si éste era 0, le correspondía idéntica valoración. Al final se realizó una 
sumatoria para cada estación y se obtuvo un puntaje final. 
 
Para concluir se sumaron los valores de cada matriz (fitoplancton, zooplancton, bentos y peces) y se 
obtuvo nuevos puntajes para cada estación; éstos se ordenaron en forma decreciente y se colocaron 
en una tabla resumen. Las diez estaciones con mayor puntaje fueron elegidas, siguiendo además otras 
consideraciones biológicas (ver Anexo 4.6.12). 
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ANEXO 4.6.2 
DESCRIPCIÓN Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

DE LOS PUNTOS DE MUESTREO
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ANEXO 4.6.2 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS PUNTOS DE MUESTREO 

 
En el área de estudio se evaluó los principales hábitats acuáticos, que se clasifican de manera general 
en ambientes lóticos (ríos y quebradas) y ambientes lénticos (lagunas y bofedales). Se evaluó ríos 
costeros como Pisco, Matagente y Chico, ríos interandinos como Torobamba y Yucay, y ríos 
altoandinos como Pampas y Leche Leche. También se evaluó lagunas costeras (como la laguna 
Morón) y altoandinas. En la región altoandina se enfatizó la evaluación de los bofedales o humedales, 
hábitats característicos de esta región. 
 
En estos últimos se evaluó en total 50 puntos de muestreo en fechas que coincidieron con la época de 
verano (lluvias), razón por la cual la mayoría de los ríos y quebradas presentaron aguas en creciente. 
En la época de invierno (seca) se evaluó 51 puntos de muestreo, nueve corresponden a bofedales, 
ocho a lagunas, 17 a quebradas y 17 a ríos; de este total 10 corresponden a puntos de muestreo que 
no fueron evaluados durante la época de verano.  
 
Durante la época de invierno, en junio del 2005, las estaciones de muestreo en la quebrada 
Soccosmayo (Hi-12) y el río Matagente (Hi-48) estuvieron secas, por lo que se eligieron en campo 
puntos alternativos. Seis puntos de muestreo fueron reemplazados por nuevos puntos: laguna 
Yanacocha 2 (Hi-07) por quebrada Potonco o Anchihuay (Hi-06A), quebrada Campana (Hi-08) por 
quebrada Putaja (Hi-08A), quebrada Yanaccacca (Hi-09) por quebrada Uras aguas abajo (Hi-09A), 
quebrada Jatunchancara (Hi-20) por quebrada Huasahuaycco (Hi-20A), bofedal Hi-23 por bofedal Jatun 
Sallahuaycco (Hi-23A), y quebrada Urpaypampa (Hi-26) por quebrada Mayopampa (Hi-26A). En los 
seis casos los reemplazos se debieron a que los nuevos puntos se encontraban más cerca del área 
donde sería colocado el nuevo gasoducto, pudiendo estar más afectados por la acciones del proyecto. 
 
 Las principales características de los hábitats evaluados se detallan en el Cuadro 4.6.2-1. A 
continuación se presenta una descripción que complementa esa información. 
 
En la época de verano (marzo 2005) los ríos costeros como Pisco, Matagente y Chico se caracterizaron 
por tener aguas turbias de color marrón cremoso, fuerte corriente, muy poca transparencia, 
temperaturas moderadamente altas con un promedio de 26 ºC y valores de conductividad variables 
pero por encima de 161 microsims/cm, con un promedio más alto que los ríos altoandinos e 
interandinos. En el río Matagente (Hi-48) se registró el valor más alto de conductividad de todos los 
puntos de muestreo, con 288 microsims/cm., mientras que en la época de invierno el río Pisco se 
caracterizó por tener aguas claras de color verdoso, corriente lenta, transparencia total y presentar 
temperaturas con un promedio de 22 ºC y valores de conductividad muy altos, con 2 825 microsims/cm, 
alcanzando un valor diez veces mayor que el registrado para la época de verano, esto puede deberse a 
la mayor concentración de fertilizantes en el agua. El río Matagente no fue evaluado porque no 
presentó agua; el curso de este río es desviado a los canales de regadío presentes en la zona. 
 
Las lagunas costeras de Morón y el humedal de Lagunillas presentaron las siguientes características 
comunes para la época de verano: aguas de color verde azulado, transparencia mayor de 80 cm, alta 
conductividad y temperatura mayor de 27ºC. En estas lagunas se registró los valores mas altos de 
salinidad, entre 1 y 1,1 ppt y para la época de invierno presentaron aguas de color verdoso y 
transparencia total, valores de conductividad por encima de 1 000 microsims/cm., temperaturas más 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  4.6.2-2 

bajas con un promedio de 22 ºC y valores de salinidad altos en comparación con los valores nulos de 
cero o 0,1 ppt registrados en los otros puntos de muestreo. 
 
Durante la época de verano, los ríos de la región interandina y altoandina se caracterizaron por su 
fuerte corriente, agua de color variable entre verdoso a marrón cremoso, y sustrato duro conformado 
por cantidades y tamaños variables de rocas y cantos rodados. La transparencia suele ser mayor de 
20 cm o total en los que son poco profundos, pero se enturbian rápidamente con las lluvias debido a 
que acarrean los sedimentos de sus diferentes y numerosos tributarios como quebradas, cascadas y 
bofedales. Las temperaturas son variables, frías (menores de 15 ºC) en aquellos por encima de 
3 000 msnm y temperadas (20 ºC) en los que están por debajo de 2 500 msnm, como el río 
Torobamba. La conductividad en ríos varía entre 39 y 175 microsims/cm, registrándose los valores más 
altos en el río Torobamba (Hi- 11 y Hi-13). En invierno estos mismos ríos presentan una corriente 
moderada a lenta, aguas de color verdoso y transparencia total, notándose más la presencia de algas 
filamentosas debido a que hay menor volumen de agua por la escasez de lluvias. En esta época se 
registra mayores valores de conductividad en el río Torobamba, llegando al doble del valor registrado 
para verano con 276,7 microsims/cm. 
 
El río Pampas fue el más grande de los ríos evaluados en la región altoandina pues alcanza hasta 40 m 
de ancho. Presenta aguas frías con temperaturas menores de 12 ºC y conductividad eléctrica 
moderada con valores cercanos a 100 microsims/cm (verano) y valores altos con 1 187 microsims/cm 
(Hi – 38) para invierno. A la altura del cruce del gasoducto de TgP (punto complementario C-12), el río 
se estrecha hasta 15 m y pasa por un pequeño cañón por lo que el cauce se hace más turbulento. Las 
características físicas del agua son similares en ambas épocas.  
 
Durante el verano, en la cuenca de drenaje del río Yucay (río interandino) se evaluó seis puntos de 
muestreo (Hi-16, Hi-17, Hi-18 y Hi-19, Hi-20 y Hi-21), dos en quebradas de la margen derecha y uno en 
la margen izquierda. Estas quebradas se caracterizan por presentar baja conductividad (menor que 60 
microsims/cm), pH cercano al neutro, aguas con tendencia a ser incoloras, transparencia total y valores 
de oxígeno disuelto en promedio de 7 mg/l. En ambos puntos de muestreo del río Yucay presentó 
características similares a las descritas para las quebradas. La quebrada Jatunchancara (Hi-20 y 
Hi-21), en la margen izquierda del Yucay, no mostró características fisicoquímicas distintas a las aguas 
de la margen opuesta, sin embargo se observó mayor uso del agua en este sitio por poseer mayor 
volumen de agua. Durante invierno se registró valores más altos de conductividad: 142,9 y 102,1 
microsims/cm para Hi-18 y Hi-19 respectivamente; las demás estaciones mantuvieron valores bajos e 
conductividad (menor que 60 microsims/cm. La quebrada Jatunchancara (Hi-20) fue reemplazada por 
la quebrada Huasahuaycco (Hi-20A) que se encuentra más cerca del área de construcción del nuevo 
gaseoducto. 
 
Los bofedales son formaciones hidromórficas características de la región altoandina. En el área de 
estudio estos hábitats fueron más comunes por encima de 4 000 msnm. Sólo el bofedal ubicado entre 
Chiquintirca y el río Torobamba (Hi-06) está por debajo de esta altitud (3 737 msnm). Se evaluó nueve 
bofedales en ambas épocas y cada uno presentó características particulares. Entre las que destacan, 
la presencia de aguas frías para verano y encontrando temperaturas más bajas para invierno, con 
capas de hielo sobre la superficie del bofedal, la escasa conductividad eléctrica con valores menores 
de 60 microsims/cm. y los valores más bajos de pH hasta seis, aunque no llegaban a ser aguas 
propiamente ácidas (con valores menores de cinco) son características que se observan tanto para 
verano e invierno. 
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Durante el verano se evaluó seis lagunas altoandinas, casi todas localizadas encima de 4 000 msnm Y 
con tamaños variables. Las más grandes como las lagunas Yanapaccha (Hi-07) y Quinsacocha (Hi-40) 
tienen un área de espejo de agua cercano a 8 ha, mientras que en las más pequeñas, como Nina 
Orcco (Hi-14), el espejo de agua mide 300 m2. Las características fisicoquímicas de las lagunas fueron 
diferentes, por ejemplo Challhuacocha (Hi-29) presentó aguas de muy baja conductividad 
(18 microsims/cm) y pH por debajo del neutro (6,6), mientras que Yanapaccha (Hi-07) presentó mayor 
conductividad (72,6 microsims/cm) y pH por encima del neutro (7,5). 
 
En invierno se evaluó nueve lagunas, de las cuales siete fueron altoandinas, ubicadas encima de 4 000 
msnm, y dos lagunas costeras. La laguna Yanapaccha (Hi-07) fue reemplazada porque se encuentra 
alejada del trazo del nuevo gaseoducto. Se añadió la laguna Tagracocha (Hi-50A), una de las más 
grandes muestreadas, con un espejo de agua aproximado de 10 ha. La laguna Nina Orcco (Hi-14) 
registró el valor más bajo de conductividad (22,7 microsim/cm) y pH por debajo del neutro (6,7). En 
general las lagunas altoandinas registran valores muy bajos de conductividad (menor a 60 
microsim/cm) en comparación con las lagunas costeras como Morón (Hi-45) que registró una 
conductividad alta de 1 755 microsim/cm, siendo este valor casi seis veces mayor que el registrado en 
la época de verano, y Lagunillas (Hi-44) con 1 969 microsim/cm; esta laguna presentó el valor más bajo 
de oxigeno (5,2mg/L) y la laguna Quinsacocha (Hi-40A) presentó el valor más alto (10 mg/L).  
 
Las diferencias entre los valores están explicadas por el tipo de roca, las características 
geomorfológicas de cada laguna, la influencia antropogénica o estacionalidad, entre otras. 
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Cuadro 4.6.2-1 Características de los puntos de muestreo 

Coordenadas UTM 
Código 

del mapa 
Punto de 
muestreo 

Época de 
muestreo Muestreo Ubicación 

referencial Norte Este 
Altitud 
(msnm) 

Descripción 
del hábitat Ambiente Fecha 

Hora 
de 

inicio 
Corriente Ancho 

(m) 
Profundidad 

(m) Color Transparencia 
(cm) Fondo Vegetación en 

alrededores Orilla 
Cobertura 

Vegetal 
(%) 

pH Conductividad 
(microsims/cm) 

Oxígeno 
(mg/L) 

Temperatura 
(ºC) Salinidad 

Verano NE 8 557 344 641 745 3 035 24/03/2005 14.02 Moderada - 
fuerte 06 - 07 1 Verde 

grisáceo 30 - 40 Rocoso - 
pedregoso 

Arbustiva y 
arbórea Estrecha 20 8,0 113,9 8,0 11,9 0,1 

Hi-01 Río Alfarpampa 
(AB) Invierno X 

Acceso desde 
PS3 8 557 344 641 745 3 035 

Río 
interandino Lótico 

19/06/2005 14.46 Moderada 07 ID Verdoso Total ID ID  15 8,0 147,2 7,6 13,1 0,1 

Verano X 8 556 966 640 695 3 100 24/03/2005 10.52 Moderada 3 0,5 Verde claro Total Pedregoso Matorral - 
arbustivo Estrecha 30% 8,1 110,2 7,8 10,9 0,1 

Hi-02 Quebrada Qollpa 
Invierno X 

Acceso desde 
PS3 

8 556 966 640 695 3 100 

Quebrada 
interandina Lótico 

19/06/2005 13.24 Moderada 3 0,5 Ligeramente 
té Total 

Canto 
rodado, 

pedregoso 
Matorral - 
espinoso Estrecha 15% 8,0 148,2 8,6 9,6 0,1 

Verano X 8 556 550 640 524 3 125 24/03/2005 12.00 Moderada - 
fuerte 7 0,5 - 0,6 Verde Total Rocoso - 

pedregoso Arbustiva Estrecha 10% 8,0 107,0 7,5 11,4 0,1 
Hi-03 Río Alfarpampa 

(AA) 
Invierno X 

Acceso desde 
PS3 

8 556 550 640 524 3 125 

Río 
interandino Lótico 

19/06/2005 14.09 Moderada - 
fuerte 05- 06 0,2 – 0,4 Incoloro Total Pedregoso, 

cascajo 
Escaso  

matorral , áreas 
deforestadas 

Estrecha - 
mediana 0 – 10% 8,0 130,3 7,8 12,9 0,1 

Verano X 8 561 670 635 745 3 178 23/04/2005 11.39 Moderada - 
fuerte 6 0,4 - 0,8 Verde Total Rocoso – 

canto rodado 
Arbustos, 
bosque  

montano 
Estrecha 95% 7,5 89,9 8,6 12,0 0,1 

Hi-04 Río Sachapampa 
(A.B.) 

Invierno X 

Entre Cochas y 
Chiquintirca 

8 561 670 635 745 3 178 

Río 
interandino Lótico 

19/06/2005 06.50 Moderada 4 - 6 0,2- 0,4 Verdoso Total Rocoso – 
canto rodado 

Arbustos, 
bosque  

montano 
Estrecha 30% 7,5 87,9 8,1 8,1 0,1 

Verano X 8 561 520 634 548 3 282 23/04/2005 13.30 Moderada - 
fuerte 01 - 09 0,3 - 0,6 Verde Total Rocoso - 

pedregoso 
Arbustos, 

bosque montano Estrecha 80% 7,5 94,4 8,4 12,4 0,1 
Hi-05 Río 

Sachapampa(A.A.) Invierno X 

Entre Cochas y 
Chiquintirca 8 561 520 634 548 3 282 

Río 
interandino Lótico 

18/06/2005 16.00 Fuerte - 
moderada 04 -05 0,2-0,6 Verdoso Total Rocoso - 

pedregoso 
Arbustiva, 
chusquea Estrecha 40% 8,2 103,1 7,2 13,7 0,1 

Verano X 8 563 032 630 411 3 737 23/04/2005 07.52 Nula 50 x 200 0,1 - 0,8 Verde oscuro Total Fangoso - 
algas Bofedal - totoral Estrecha - 

mediana 0% 7,5 122,1 8,7 6,9 0,1 
Hi-06 Bofedal 

Invierno X 
Cerca de Cochas 

8 563 032 630 411 3 737 

Bofedal  
altoandino Léntico 

18/06/2005 12.09 Nula 25 x 40 0,2 – 0,4 Incoloro Total Fangoso Bofedal –césped 
de puna 

Estrecha - 
mediana 0% 8,5 169,3 9 16,8 0,1 

Verano NE NE NE NE NE NE NE NE NE 
 

NE 
 

NE 
 

NE 
 

NE 
 

NE 
 

NE 
 

NE 
 

NE 
 

NE 
 

NE 
 

NE 
 

Hi-06A Quebrada Potonco 
Invierno X 

Cerca de 
Anchichuay 

8 562 634 632 737 3 520 

Quebrada 
interandina Lótico 

18/06/2005 13.40 Moderada 01- 03 0,1- 0,3 Ligeramente 
verdoso Total 

Canto 
rodado, 

pedregoso 

Matorral 
espinoso , 

césped de puna 
Estrecha - 
mediana 5% 8,5 156,1 7,0 17,1 0,1 

Verano X 8 561 880 629 195 3 957 22/04/2005 11.00 Nula 150 X 500 0,6 - 5 Verde 
azulado 100 Fangoso Pajonal - césped 

de puna 
Estrecha - 
moderada 0% 7,5 72,6 8,6 10,5 0,1 

Hi-07 Laguna 
Yanapaccha Invierno NE 

Cerca de Cochas 
NE NE NE 

Laguna  
altoandina Léntico 

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

Verano X 8 561 746 626 109 3 959 22/04/2005 06.05 Lenta - 
moderada 0,4 - 1 0,5 Incoloro Total Rocoso - 

pedregoso 
Césped de puna 

- bofedal 
Estrecha - 

amplia 0% 7,0 60,9 8,7 6,2 0,0 
Hi-08 Quebrada 

Campana Invierno NE 
Cerca de Cochas 

NE NE NE 

Quebrada 
alto andina Lótico 

NE NE NE NE NE NE NE 
 NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

Verano NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

HI-08A Quebrada Putaja 

Invierno X 

Cerca de Cochas 

8 560 128 624 051 3 750 

Quebrada 
altoandina Lótico 

17/06/2005 13.19 Moderada 03 - 04 0,3 – 0,4 Incoloro Total Rocoso - 
pedregoso 

Césped puna - 
parches Estrecha 0% 8,2 176,7 7,6 14,9 0,1 

Verano X 8 559 356 619 751 2 930 27/03/2005 11.57 Moderada 1 - 1,5 0,2 - 0,4 Verde claro Total Pedregoso, 
cascajo Arbustiva Estrecha 50 - 70% 8,2 179,0 8,2 12,9 0,1 

Hi-09 Quebrada    
Yanaccacca 

Invierno NE 
Ruta a Cochas 

NE NE NE 

Quebrada 
internadina Lótico 

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

Verano NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

Hi-09A Quebrada Uras 
Invierno X 

Ruta a Cochas 
8 558 722 618 728 2 550 

Quebrada 
internadina Lótico 

20/06/2005 08.51 Moderada - 
fuerte 05 - 06 0,2 – 0,5 Verdoso Total Pedregoso, 

cascajo 
Arbustiva y 

arbóreo Estrecha 30% 8,0 221,7 8,5 10,3 0,1 

Hi-10 Quebrada Uras Verano X Ruta a Cochas 8 560 487 618 118 2 796 Quebrada 
interandina Lótico 27/03/2005 09.44 Fuerte - 

moderada 10 0,2 - 0,5 Verde Total Rocoso - 
pedregoso Cultivo, matorral Estrecha 40% 7,9 132,6 7,8 12,6 0,1 
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Coordenadas UTM 
Código 

del mapa 
Punto de 
muestreo 

Época de 
muestreo Muestreo Ubicación 

referencial Norte Este 
Altitud 
(msnm) 

Descripción 
del hábitat Ambiente Fecha 

Hora 
de 

inicio 
Corriente Ancho 

(m) 
Profundidad 

(m) Color Transparencia 
(cm) Fondo Vegetación en 

alrededores Orilla 
Cobertura 

Vegetal 
(%) 

pH Conductividad 
(microsims/cm) 

Oxígeno 
(mg/L) 

Temperatura 
(ºC) Salinidad 

Invierno X 8 560 487 618 118 2 796 16/06/2005 16.38 Moderada 05-06 0,3 - 0,4 Ligeramente 
verdoso Total 

Pedregoso, 
arena, canto 

rodado 
Arbustiva y 

arbórea Estrecha 30% 8,2 204,6 7,2 14 0,1 

Verano X 8 555 953 615 796 2 390 23/03/2005 13.55 Fuerte 10 – 15 1 Cremoso – 
oscuro 10 Rocoso – 

pedregoso Matorral Estrecha 
mediana 5% 7,9 175,7 6,9 

 20,3 0,1 

Hi-11 Río Torobamba 
(A,B,) 

Invierno X 

Cerca de 
Patizamba 

8 555 953 615 796 2 390 

Río 
interandino Lótico 

16/06/2005 13.19 Lenta – 
moderada 07 -08 

 
0,1 – 0,5 

 
Verdoso Total 

 

Pedregoso, 
arena 

gruesa, 
grava 

Matorral,  
arbustiva 

Estrecha 
mediana 0 – 5% 8,9 

 276,7 7,3 21,3 0,1 

Verano X 8 555 594 615 004 2 449 23/03/2005 12.15 Moderada 1,5 - 2 0,1 - 0,2 Marrón claro Total Pedregoso 
Matorral de 

arbustos 
resinosos 

Mediana 0% 8,00 124,4 7,3 19,7 0,1 
Hi-12 Quebrada 

Soccosmayo 
Invierno NE 

Cerca de 
Patibamba 

NE NE NE 

Quebrada 
interandina Lótico 

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

Verano X 8 557 084 613 331 2 456 23/03/2005 16.29 Moderada -  
fuerte 7 - 8 0,1 - 0,6 Cremoso - 

oscuro 10 Rocoso - 
pedregoso Matorral Mediana 5% 7,8 173,3 6,4 20,7 0,10 

Hi-13 
Río Torobamba 

(A,A,) 
 Invierno X 

Cerca de 
Patibamba 8 557 084 613 331 2 456 

Río 
interandino Lótico 

16/06/2005 11:20 Moderada 07 - 10 0,3 – 0,4 Verdoso Total Pedregoso, 
canto rodado 

Arbustiva, 
matorral seco 

Mediana-
amplia 0% 8,9 279,5 8,5 17,9-18,9 0,2 

Verano X 8 548 783 607 276 4 140 28/03/2005 10.45 Nula 50 x 60 0,5 - 0,7 Verde oscuro Total Fangoso, 
pasto Césped de puna Mediana 

amplia 0% 6,6 18,2 6,5 15,70 N.R. 
Hi-14 Laguna Nina Orcco 

Invierno X 

Acceso desde 
Chilcas 8 548 783 607 276 4 140 

Laguna alto 
andina Léntico 

20/06/2005 14.35 Nula 100 x 40 0,3- 2 Verde oscuro 50 - 60 Fangoso 
rocoso 

Ichu, pequeñas 
áreas de bofedal Mediana 0% 6,7 22,7 7,2 11,7 0 

Verano  8 548 130 607 779 4 100 28/03/2005 13.10 Nula 20 x 25 0,2 Verdoso Total Fangoso Ichu - bofedal Amplia 0% 6,0 15,4 11,2 22,00 N.R. 
Hi-15  

Invierno X 
Acceso desde 

Chilcas 8 546 314 608 841 4 166 
Bofedal alto 

andino Léntico 
20/06/2005 15.42 Nula 25 x 40 0,2 – 0,3 Marrón claro Total Fangoso, 

con algas Ichu, bofedal Mediana 0% 8,5 43,1 10 18,1 0 

Verano X 8 541 137 603 673 2 863 29/03/2005 13.00 Moderada - 
fuerte 20 - 30 0,8 Verdoso 

claro Total 
Canto 

rodado, 
rocoso 

Cultivo, 
arbustiva, 
pajonal 

Mediana - 
estrecha 0% 6,7 48,7 8,0 14,30 N.R. 

Hi-16  

Invierno x 

Acceso por 
Acocro 

8 541 137 603 673 2 863 

Río 
interandino Lótico 

21/06/2005 10.18 Moderado 10 0,1 – 0,4 Ligeramente 
verdoso Total Cantos 

rodados 
Arbórea y 
arbustiva 

Estrecha-  
nula 10% 7,5 92,6 8,4 11,7 0,1 

Verano X 8 541 217 603 378 3 025 29/03/2005 14.06 Moderada 2 0,2 - 0,3 Gris claro Total Pedregoso Cultivo, 
arbustiva Estrecha 50% 7,0 41,4 7,4 17,50 N.R. 

Hi-17 Quebrada afl. río 
Yucay 

Invierno X 

Acceso por 
Acocro 

8 541 217 603 378 3 025 

Quebrada 
interandina Lótico 

21/06/2005 11.06 Lenta- 
moderada 1 - 2 0,2 Blanquecino 10 - 15 Grava- 

rocoso 
Arbórea, cactus, 

área 
deforestada 

Estrecha 40% 7,6 61,2 7,5 12,2 0 

Verano X 8 541 352 602 641 3 020 29/03/2005 16.32 Moderada 1 0,2 - 0,3 Incoloro Total Pedregoso Cultivo, matorral Estrecha 10 - 20% 7,45 38,2 7,2 15,0 N.R. 
Hi-18 Quebrada Huaycco 

Invierno X 

Acceso por 
Acocro 8 541 352 602 641 3 020 

Quebrada 
interandina Lótico 

21/06/2005 16.48 Lenta- nula 1 - 2 0,1 – 0,2 Verdoso 10 - 15 Rocoso Aérea 
deforestada Estrecha 0% 8,5 142,2 7 19 0,1 

Verano X 8 541 297 602 323 2 851 29/03/2005 15.51 Moderada 15 0,5 - 0,7 Gris verdoso Total Pedregoso, 
canto rodado 

Cultivo, 
arbustos, 
árboles 

Estrecha 10% 7,20 52,1 7,4 14,70 N.R. 
Hi-19 Río Yucay (A,B,)  

Invierno X 

Acceso por 
Acocro 

8 541 297 602 323 2 851 

Río 
interandino Lótico 

21/06/2005 12.02 Moderada 20 0,3 – 0,4 Incoloro Total 
Canto 

rodado, 
pedregoso 

Eucaliptos, área 
de cultivos Mediana 10% 7,7 102,1 7,6 14,9 0,1 

Verano X 8 533 078 603 229 3 450 19/03/2005 13.19 Moderada - 
fuerte 4 - 5 0,2 - 0,4 Verdoso Total Rocoso, 

grava Arbustos Estrecha 20% 6,50 21,4 6,8 14,10 N.R. 

Hi-20 
Quebrada 

Jatunchancara 
(A,A)  Invierno NE 

Acceso por 
Acocro NE NE NE 

Quebrada 
interandina Lótico 

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

Verano NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 
Hi-20A Quebrada  

Huasahuaycco 
Invierno X 

Acceso por 
Acocro 

8 533 544 600 452 3 500 

Quebrada 
interandina Lótico 

 
21/06/2005 14.45 Lenta -nula 0,5 0,2 Té claro total Arena, grava, 

canto rodado Eucaliptos Medianas 70% 6,5 54,9 6 14.3 0 

Verano X 8 532 667 601 706 3 582 19/03/2005 11.50 Moderada - 
fuerte 2 - 4 0,3 - 0,4 incoloro Total Rocoso - 

pedregoso 
Árboles, 

arbustos, pasto Estrecha 20% 6,6 25,0 7,5 12,3 N.R. 
Hi-21 

Quebrada 
Jatunchancara 

(Campto, Acocro) Invierno X 

Acceso por 
Acocro 

8 532 667 601 706 3 582 

Quebrada 
interandina Lótico 

21/06/2005 13.59 Lenta -nula 0,5 – 0,7 0,05 -0,1 Verdoso Total Arcilla, grava, 
canto rodado Área de cultivo Estrecha 20% 6,8 31,4 6,8 11,6 0 

Verano X 8 525 177 595 603 4 110 19/02/2005 14.34 Nula 10 x 50 1,5 Incoloro Total Fango, 
pastos Bofedal, pastizal N.R. N.R. N.R. 14,5 6,2 13,1 N.R. 

Hi-22 Bofedal cercano a 
quebrada Carimayo 

Invierno x 

Acceso por 
carretera 

Andahuaylas 
Cusco 8 525 177 595 603 4 110 

Bofedal alto 
andino Léntico 

26/06/2005 9.38 Lenta -nula 50 - 100 0,3 – 0,6 Té claro Total 
Materia 
orgánica 
bofedal 

Bofedal, ichu Estrecha 0 – 5% 6,5 30,6 7,8 6,1 0 



 
 

 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  4.6.2-6 

Coordenadas UTM 
Código 

del mapa 
Punto de 
muestreo 

Época de 
muestreo Muestreo Ubicación 

referencial Norte Este 
Altitud 
(msnm) 

Descripción 
del hábitat Ambiente Fecha 

Hora 
de 

inicio 
Corriente Ancho 

(m) 
Profundidad 

(m) Color Transparencia 
(cm) Fondo Vegetación en 

alrededores Orilla 
Cobertura 

Vegetal 
(%) 

pH Conductividad 
(microsims/cm) 

Oxígeno 
(mg/L) 

Temperatura 
(ºC) Salinidad 

Verano X 8 52 4438 590 996 4 132 19/02/2005 13.02 Moderada 40 x 100 0,3 Té oscuro Total Pedregoso Bofedal, pastizal Amplia N.R. N.R. 18,8 6,5 11,8 N.R. 
Hi-23 

Bofedal cerca de 
cerro Achcacruz 

Orcco Invierno NE 

Acceso por 
carretera 

Andahuaylas 
Cusco NE NE NE 

Bofedal alto 
andino Léntico 

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

Verano NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 
Hi-23A Bofedal Jatun 

Sallahuayjo Invierno X 

Acceso por 
carretera 

Andahuaylas- 
Cusco 8 525 294 591 459 4 156 

Bofedal alto 
andino Léntico 

26/06/2005 11.03 Lenta- nula 30 - 40 0,1 – 0,4 Té claro Total 
Materia 

orgánica, 
fango 

Bofedal, ichu Mediana 0 – 1% 6,8 44,5 7 12 0 

Verano X 8 524 296 584 933 4 178 18/02/2005 15.15 Nula 50 x 70 0,3 - 0,4 Té oscuro Total Algas, grava 
y arcilla Achaparrada Amplia 0% 6,2 24,6 7,6 14,8 N.R. 

Hi-24 Bofedal cerca de 
cerro chaquiccocha Invierno X 

Acceso por 
carretera 

Andahuaylas 
Cusco 8 524 296 584 933 4 178 

Bofedal alto 
andino Léntico 

26/06/2005 15.02 Nula 30 0,4 – 0,6 Té claro Total 
Fangoso, 
materia 
orgánica 

Bofedal, ichu Amplia 0% 6,8 44,5 7 12 0 

Verano X 8 526 337 582 829 4 222 19/02/2005 10.36 Nula 30 x 100 1 Claro Total Rocoso, 
algas Bofedal, pastizal Amplia N.R. N.R. 29,0 7,5 11,8 N.R. 

Hi-25 Laguna 
Huisccaorccococha Invierno X 

Acceso por 
carretera 

Andahuaylas 
Cusco 8 526 337 582 829 4 222 

Laguna alto 
andina Léntico 

26/06/2005 13.32 Nula 70 x 50 1 Té claro Total 
Pedregoso, 
rocoso con 

algas 
Bofedal, césped  

puna Amplia 0% 8,70 26,1 13 0  

Verano NE NE NE NE NE  
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE Hi-25A Río Vinchos 

Invierno X 

Acceso hacia 
Vinchos 8 528 597 571 395 3 289 

Río 
interandino Lótico 

27/06/2005  
17.07 

Moderada – 
fuerte 

 
25 

 
0,2 - 1 

 
Verdoso 

 
Total 

Arenoso, 
canto rodado 

Eucalipto, zona 
de cultivo 

 
Mediana 

 
0 – 5% 

 
8,49 

 
328 

 
7,7 

 
11,6 

 
0,2 

Verano X 8 530 204 573 284 3 503 31/03/2005  
17.25 

Lenta - 
moderada 

 
1 

 
0,2 - 0,3 Marrón claro  

Total 
Rocoso, 

pedregoso - 
grava 

Arbustos, 
bosque de 
eucalipto 

Estrecha - 
mediana 

 
40 - 50% 

 
6,94 90,7 6,5 12,3 0,1 

Hi-26 Quebrada 
Urpaypampa 

Invierno NE 

Carretera 
Libertadores, 

cerca de 
Ayacucho NE NE NE 

Quebrada 
interandina Lótico 

NE  
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

Verano NE NE NE NE NE  
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE Hi-26A 

 
Quebrada 

Mayopampa Invierno X 

Acceso hacia 
Vinchos 8 532 532 570 780 200 

Quebrada 
interandina Lótico 

27/06/2005 16.28 Moderada - 
fuerte 0,8 0,2 Verdoso Total Pedregoso, 

canto rodado 
Pastos, zonas 

de cultivo Mediana 0% 7,8 260,1 6,0 17,2 0,1 

Verano X 8 533 724 570 252 3 184 20/02/2005  
12.17 

Moderada - 
fuerte 

 
25 - 35 

 
2 

Marrón 
verdoso 

 
100 

Pedregoso, 
rocoso 

Arbustos, 
eucaliptos, 

cultivos 
Estrecha - 
mediana N.R. N.R. 170,0 6,7 13,70 N.R. 

Hi-27 Río Vinchos (A.A.) 

Invierno X 

Acceso hacia 
Vinchos 

8 533 724 570 252 3 184 

Río 
interandino Lótico 

27/06/2005 15.16 Moderada 25 0,2 - 1 Verdoso Total Canto 
rodado 

Eucaliptos, 
arbustos Mediana 20% 9,0 344,5 8,2 13,60 0,20 

Verano X 8 530 910 549 138 4 413 20/02/2005 10.10 Nula 100 x 100 0,5 Té claro Total Algas, grava 
y arcilla Achaparrada Amplia N.R. 6,0 15,4 6,6 11,20 N.R. 

Hi-28 Bofedal 
Invierno X 

Acceso hacia 
Occollo 8 530 910 549 138 4 413 

Bofedal alto 
andino Léntico 

27/06/2005 10.39 Nula 50 x 200 0,1 Verdoso Total Bofedal Bofedal Amplia 0% 6,3 41,6 10,0 6,0 0 

Verano NE NE NE NE NE  
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

 
NE 

Hi-28A Quebrada  
Pampaccahuaycco 

Invierno X 

Acceso por 
tambo del Sardo 

8 531 140 559 464 3 929 

Quebrada 
interandina Lótico 

27/06/2005 12:50 Lenta 1 – 1,5 0,1 – 0,3 Verdoso Total Rocoso, 
algas Bofedal, pastos Mediana 0% 7,8 58,1 9,2 11,5 0 

Verano X 8 531 073 547 550 4 514 20/03/2005 16.03 Nula 100 x 150 1,5 Té oscuro 80 - 90 Fangoso - 
algas Césped de puna Amplia 0% 6,0 47,2 7,0 12,7 N.R. 

Hi-29 Laguna 
Challhuacocha 

Invierno X 
Cerro Jelloorcco 

8 531 073 547 550 4 514 

Laguna 
altoandina Léntico 

27/06/2005 09.33 Nula 60 x 40 0,2 – 0,6 Té claro Total Fangoso, 
alga Bofedal Amplia 0% 6,3 49,3 7,2 6,3 0 

Verano X 8 529 841 539 749 4 710 01/04/2005 11.11 Nula 50 x 40 3 Gris 100 Pedregoso - 
fangoso Césped de puna Mediana 0% 6,5 9,2 6,5 9,5 N.R. 

Hi-30 Bofedal Cocha 
Azulccocha 

Invierno X 

Acceso hacia 
Churiac 

8 529 841 539 749 4 710 

Bofedal 
altoandino Léntico 

28/07/2005 10.50 Nula 50 x 70 0,5 - 1 Verde claro 20 
Fangoso, 
materia 
orgánica 

Bofedal Estrecha - 
mediana 0% 6,2 14,5 6,0 6,1 0 

Verano X 8 529 526 537 516 4 422 20/03/2005 12.58 Fuerte 3 - 4 0,3 - 0,5 Marrón 
oscuro 30 Pedregoso - 

rocoso Césped de puna Amplia 0% 7,5 166,8 6,8 9,8 N.R. 
Hi-31 Quebrada 

Antacocha 
Invierno X 

Acceso hacia 
Churiac 

8 529 526 537 516 4 422 

Quebrada 
altoandina Lótico 

28/06/2005 12.20 Lenta - 
moderada 0,8 – 1,2 0,20 Incoloro Total Rocoso, 

pedregoso Bofedal, pastos Estrecha - 
moderada 0% 8,2 453 8,2 7 0,3 

Verano X 8 529 055 531 065 4 626 21/02/2005 11.00 Nula 70 x 120 0,4 - 2,0 Té claro 100 Materia 
orgánica Bofedal Amplia 0% N.R. 178,0 N.R. 10,2 N.R. 

Hi-32 Laguna Yanacocha 
Invierno X 

Acceso hacia 
Rosaspampa 

8 529 055 531 065 4 626 

Laguna 
altoandina Léntico 

29/06/2005 10.20 Nula 250 x 100 0,4  - 2,0 Verdoso Total Fango Bofedal, pastos Estrecha - 
moderada 0% 8,0 190,7 7,8 9,6 0,1 



 
 

 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  4.6.2-7 

Coordenadas UTM 
Código 

del mapa 
Punto de 
muestreo 

Época de 
muestreo Muestreo Ubicación 

referencial Norte Este 
Altitud 
(msnm) 

Descripción 
del hábitat Ambiente Fecha 

Hora 
de 

inicio 
Corriente Ancho 

(m) 
Profundidad 

(m) Color Transparencia 
(cm) Fondo Vegetación en 

alrededores Orilla 
Cobertura 

Vegetal 
(%) 

pH Conductividad 
(microsims/cm) 

Oxígeno 
(mg/L) 

Temperatura 
(ºC) Salinidad 

Verano X 8 528 697 525 437 4 823 31/03/2005 15.00 Nula 50 - 100 0,5 Claro Total 
Pedregoso - 
fangoso Bofedal Mediana 0% N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 

Hi-33 Bofedal 
Yanamacasa 

Invierno X 

Acceso hacia 
Chiriccmachay 

8 528 697 525 437 4 823 

Bofedal 
altoandino Léntico 

29/06/2005 12.16 Nula 100 x 100 0,2 – 0,3 Té claro Total 
Fangoso con 
algas Bofedal Estrecha 05 8,2 363,7 6,2 8,0 0,3 

Verano 
X 8 524 025 514 752 4 256 31/03/2005 13.13 Moderada 1 - 2 0,2 - 0,3 Té oscuro Total 

Pedregoso - 
grava Césped de puna Estrecha 0% 7,50 48,3 7,6 10,1 N.R. 

Hi-34 Quebrada Huaycco 
Corral Invierno X 

Acceso por 
Licapa 

8 524 025 514 752 4 256 

Quebrada 
altoandina Lótico 

28/06/2005 16.27 Lenta 2 0,2 – 0,3 Té claro Total Pedregoso, 
canto rodado 

Ichu, áreas 
disectadas Amplia 0% 8,4 205 7,4 8,2 0,1 

Verano X 8 527 849 514 174 4 200 31/03/2005 10.20 Moderada 10 0,2 - 0,3 Té claro Total 
Grava, arcilla 
- arenosa Bofedal Estrecha 0% 7,2 85,4 7,4 8,1 0,1 

Hi-35 Quebrada 
Pichjahuasi (A.A.)  

Invierno X 

Acceso por 
Licapa 

8 527 849 514 174 4 178 

Quebrada 
altoandina Lótico 

28/06/2005 14.18 Moderada 8 - 10 0,2 – 0,4 Incoloro Total 
Cascajo, 
pedregoso 

Ichu,  bofedal , 
pastizal Amplia 0% 8,9 278,7 8,2 13,8 0,2 

Verano X 8 525 942 513 621 4 185 31/03/2005 11.26 Moderada - 
fuerte 10 - 12 0,4 - 0,6 Té claro Total 

Pedregoso - 
canto rodado Bofedal Estrecha - 

mediana 0% 7,5 90,8 7,3 9,2 0,1 
Hi-36 Quebrada 

Pichjahuasi (A.B.) 
Invierno X 

Acceso por 
Licapa 

8 525 942 513 621 4 150 

Quebrada 
altoandina Lótico 

28/06/2005 15.18 Moderada 7 - 9 0,1 – 0,4 Verdoso Total 
Areno 
Pedregoso Bofedal, ichu Mediana 0% 8,8 268,7 8,0 12,5 0,2 

Verano X 8 524 707 504 436 4 022 01/04/2005 15.39 Moderada - 
fuerte 30 - 40 0,7 Verde 

grisáceo 20 - 30 
Canto 
rodado, 
pedregoso 

Césped de puna Estrecha 0% 7,15 93,6 6,8 11,0 0,1 
Hi-37 Río Pampas (A.B.)  

Invierno X 

Carretera 
Rumichaca hacia 

Pilpichaca 8 524 707 504 436 4 022 

Río 
altoandino Lótico 

29/06/2005 14.34 Moderada – 
fuerte 6 - 7 0,1 – 0,4 Marrón 10 Grava, 

pedregoso Ichu Mediana 0% 7,9 1126 6,9 13,6 0,7 

Verano X 8 525 839 503 588 4 047 01/04/2005 14.46 Moderada - 
fuerte 25 - 35 0,7 Marrón 

verdoso 20 - 30 
Canto 
rodado, 
pedregoso 

Césped de puna Estrecha - 
mediana 0% 6,85 98,2 7,2 11,7 0,1 

Hi-38 Río Pampas (A.A.)  

Invierno X 

Carretera 
Rumichaca hacia 

Pilpichaca 8 525 839 503 588 4 047 

Río 
altoandino Lótico 

29/06/2005 13.44 Moderada 8 0,1 – 0,5 Ligeramente 
verdoso Total Rocoso, 

canto rodado Escaso ichu Mediana 
amplia 0% 7,8 1187 6,8 11,8 0,8 

Verano X 8 511 851 496 984 4 353 02/04/2005 11.00 Moderada 10 0,4 Verde claro Total 
Rocoso - 
pedregoso Césped de puna Estrecha - 

mediana 0% 7,0 39,6 7,0 10,6 0 
Hi-39 Río Leche Leche 

Invierno X 

Comunidad de 
Chaupi 

8 511 851 496 984 4 353 

Río alto 
andino Lótico 

30/06/2005 11.12 Lenta 1 - 3 0,05 – 0,15 Incoloro Total 
Pedregoso, 
canto rodado Escaso ichu Amplia- 

mediana 0% 8,5 69,9 10 6 0 

Verano NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 
Hi-39 A Río Leche Leche 

Invierno X 

Comunidad de 
Pilpichaca 

8 510 944 494 014 4 450 

Laguna alto 
andina Léntico 

30/06/2005 12.04 lenta - nula 2 0,4 Verdoso Total Fangoso Bofedal, Césped 
de puna 

Estrecha - 
mediana 0% 7,0 260 7,4 9,5 0,2 

Verano X 8 507 497 491 239 4 476 22/02/2005 14.00 Nula 100 x 600 0,15 - 1 Verdoso Total Arcilloso - 
algas Pajonal, bofedal Amplia N.R. N.R. 25,1 2,52 14,6 N.R. 

Hi-40 Laguna 
Quinsacocha 

Invierno X 

Acceso por 
carretera 

Libertadores 8 507 674 490 608 4 476 

Laguna 
altoandina Léntico 

25/06/2005 15.01 Nula 300 x 200 0,15 - 1 Té claro Total Fangoso con 
algas Césped de puna Amplia 0% 10 52,3 10 13,9 0 

Verano X 8 506 973 489 237 4 439 02/04/2005 12.41 Moderada - 
fuerte 5 - 7 0,5 - 0,6 Verde claro Total Rocoso - 

pedregoso Césped de puna Mediana - 
estrecha 0% 7,5 38,6 6,3 14,0 N.R. 

Hi-41 Quebrada Canya 
Invierno X 

Acceso por Km. 
159 carretera 
Libertadores 8 506 973 489 237 4 439 

Quebrada 
altoandina Lótico 

25/06/2005 13.42 Lenta 1 - 2 0,1 – 0,15 Incoloro Total Pedregoso 
grava Césped de puna Mediana 0% 7,8 85,5 7,5 12,5 0,1 

Verano X 8 501 144 480 209 4 269 02/04/2005 14.52 Moderada 3 - 4 0,2 - 0,3 Incoloro Total Rocoso - 
grava Césped de puna Estrecha - 

mediana 0% 7,5 57,8 6,5 12,1 0 
Hi-42 Quebrada 

Tactapampa 
Invierno X 

Acceso por 
comunidad 

Libertadores 8 501 144 480 209 4 269 

Quebrada 
altoandina Lótico 

25/06/2005 12.13 Lenta 1 – 1,5 0,1 – 0,3 Incoloro Total Pedregoso, 
grava Césped de puna Estrecha 0% 7,8 104,9 7,8 11 0,1 

Verano X 8 491 549 467 341 4 355 23/02/2005 14.30 Nula 25 - 40 0,35 Té claro Total Arenoso, 
algas 

Pastizal, césped 
de puna Estrecha N.R. 6,5 92,2 0,15 21,00 N.R. 

Hi-43 Bofedal 
Invierno X 

Acceso por 
carretera a Ayavi 

8 491 549 467 341 4 355 

Bofedal 
altoandino Léntico 

25/06/2005 10.46 lenta - nula 50 0,05 – 0,15 Verdoso Total Algas 
pastizal 

Bofedal, Césped 
de puna Amplia 0% 7,5 39,6 8,6 7,1 0 

Verano X 8 478 677 394 569 304 03/04/2005 11.31 Nula 20 x 10 1,2 Verde 80 Arenoso Totoral Mediana, 
amplia 0% 7,8 236,4 N.R. 27,6 1,1 

Hi-44 Lagunillas 
Invierno X 

Cerca de 
Bernales 

8 478 677 394 569 304 

Laguna 
costera Léntico 

24/6/2005 13.03 Nula 20 x 10 1,20 Verde 80 Arenoso Totoral Amplia 0% 7,5 1969 5,3 21,4 1,1 

Verano X 8 478 340 393 225 287 03/04/2005 10.10 Nula 350 x 150 0,4 - 4 Verde 
azulado 100 Fangoso - 

arcilloso 
Matorral, totoral, 
arena 

Mediana, 
amplia 0% 8,0 203,6 N.R. 27,5 1,0 

Hi-45 Laguna Morón 
Invierno X 

Cerca de 
Bernales 8 478 340 393 225 287 

Laguna 
costera Léntico 

24/06/2005 11.55 Nula 350 x 150 0,4 - 4 Verde 100 
Fangoso 
arcilloso 

Matorral, totoral, 
arena 

Mediana, 
amplia 1% (en 

arcilla) 7,8 1755 7,0 21,8 1 



 
 

 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  4.6.2-8 

Coordenadas UTM 
Código 

del mapa 
Punto de 
muestreo 

Época de 
muestreo Muestreo Ubicación 

referencial Norte Este 
Altitud 
(msnm) 

Descripción 
del hábitat Ambiente Fecha 

Hora 
de 

inicio 
Corriente Ancho 

(m) 
Profundidad 

(m) Color Transparencia 
(cm) Fondo Vegetación en 

alrededores Orilla 
Cobertura 

Vegetal 
(%) 

pH Conductividad 
(microsims/cm) 

Oxígeno 
(mg/L) 

Temperatura 
(ºC) Salinidad 

Verano X 8 482 733 393 784 273 03/04/2005 14.15 Moderada - 
fuerte 60 - 70 0,2 - 0,6 Marrón 

cremoso 5 Pedregoso, 
canto rodado 

Monte ribereño, 
cultivo 

Amplia 0% 8,0 236,4 N.R. 25,0 0,1 

Hi-46 Río Pisco, aguas 
Arriba Invierno X 

Cerca de 
Bernales 8 482 733 393 784 273 

Río costero Lótico 
24/06/2005 13.58 Lenta- 

moderada 20 0,1 – 0,3 Verdoso Total 
Canto 
rodado arena 

Ninguna Anplia 
0% 8,7 2825 12 25 1,5 

Verano X 8 483 387 392 220 254 03/04/2005 13.30 Moderada - 
fuerte 60 - 70 0,2 - 0,6 Crema 5 

Pedregoso, 
canto rodado 

Algodonal, 
monte ribereño 

Mediana - 
Amplia 0% 7,5 215,9 N.R. 25,0 0,1 

Hi-47 Río Pisco, aguas 
abajo 

Invierno X 

Cerca de 
Bernales 

8 483 387 392 220 254 
Río costero Lótico 

24/06/2005 10.35 Lenta 10 0,1 – 0,3 Verdoso Total 
Canto 
rodado con 
algas 

Cultivos monte Amplia 
0% 9,0 1406 12,2 22 0,8 

Verano X 8 509 911 386 525 171 24/02/2005 12.06 Moderada 15 - 20 0,2 - 0,5 Marrón claro 20 Arena, canto 
rodado 

Monte ribereño, 
cultivo 

Mediana - 
amplia N.R. 8,5 288,0 1,7 29,7 N.R. 

Hi-48 Río Matagente 
Invierno NE 

Cerca de El 
Carmen NE NE NE 

Río costero Lótico 
NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

Verano X 8 511 544 385 295 182 03/04/2005 17.17 Moderada - 
fuerte 15 0,2 - 0,5 Cremoso 5 Pedregoso, 

canto rodado 
Monte ribereño, 

cultivo Amplia 0% 8,0 161,1 N.R. 24,5 0,1 
Hi-49 Río Chico 

Invierno X 
Cerca de Larán 

8 511 544 385 295 182 
Río costero Lótico 

24/06/2005 8.50 Lenta 1 0,1 Incoloro total 
Pedregoso, 

Canto 
rodado 

Cultivos Amplia 0% 7,5 938 6,8 22 0,5 

Verano X 8 530 263 369 496 150 03/04/2005 17.45 Nula N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 
Hi-50 Quebrada Topará 

Invierno NE 

Cerca de 
Chincha 

NE NE NE 

Quebrada 
costera Lótico 

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

Verano NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 
Hi-50A Laguna Tagracocha 

Invierno X 

Acceso desde 
San Felipe 

8 515 658 502 964 4 483 

Laguna alto 
andina Léntico 

30/06/2005 9.20 Nula 500 x 200 0,05 - 2 Azulado Total (en la 
orilla) Grava, algas Bofedal, ichu Amplia 0% 6,8 41.5 6,8 8,9 0 

 
NE: No registrado en época 
NR: Valor no registrado 
 X: Registrado en época 
A.A.: Aguas abajo 
A.B.: Aguas arriba 
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ANEXO 4.6.3 
LISTA DE ESPECIES DE PECES 

 

Cuadro 4.6.3-1 Lista de peces y abundancia (número de individuos) registrada en los puntos de muestreo - Verano (Época de Lluvias) 

Código del mapa Hi-10 Hi-11 Hi-16 Hi-19 Hi-27 Hi-44 Hi-45 Hi-46 Hi-47 Hi-48 
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1 Salmoniformes Salmonidae Onchorhynchus mykiss     1      1 
2 Siluriformes Trichomycteridae Trichomycterus punctulatus        4 2  6 
3 Siluriformes Trichomycteridae Trichomycterus sp.   1 1       2 
4 Siluriformes Astroblepidae Astroblepus sp. 1     2      2 
5 Siluriformes Astroblepidae Astroblepus sp. 2 7 2         9 
6 Atheriniformes Atherinopsidae Basilichthys archaeus            
7 Cyprinodontiformes Poeciliidae Poecila reticulata      7 2 22  11 42 
8 Perciformes Cichlidae Aequidens rivulatus      1 2 3 21  27 
9 Perciformes Cichlidae Oreochromis niloticus      7     7 

Número de individuos 7 2 1 1 3 15 4 29 23 11 96 
Número de especies 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 9 
Índice Shannon-Wiener 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 1,29 1,00 1,04 0,43 0,00 2,18 
Índice Simpson 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,56 0,50 0,39 0,16 0,00 0,71 
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Cuadro 4.6.3-2 Lista de peces y abundancia (número de individuos) registrada en los puntos de muestreo - Invierno (Época seca) 

Número de estación Estación 08 Estación 07 Estación 06 Estación 04 Estación 03 Estación 02 Estación 01 Estación 15 Estación 17 Estación 39 Estación 37 Estación 51 Estación 24 Estación 23 Estación 25 Estación 22 Estación 21 Estación 49 

Región Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Altoandina Costera Costera Costera Costera Costera Altoandina 

Habitat Río Río Quebrada Quebrada Quebrada Río Río Río Río Río Río Río Laguna Laguna Río Pisco Río Río Laguna 

Código del punto de 
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Oncorhynchus mykiss 3 5 1 2             2               
Astroblepus sp. 1         4 3 8                       
Astroblepus sp. 2                   1                 
Trichomycterus sp.               3 3   5               
Orestias                       30           159 
Poecilia reticulata                         2 37 101 60 10   
Aequidens rivulatus                         2     4     
Oreochromis niloticus                         2           
Número de individuos 3 5 1 2 4 3 8 3 3 1 7 30 6 37 101 64 10 159 
Número de especies 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 
Índice Shannon-
Wiener 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 1,58 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 

Índice Simpson 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,67 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 
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ANEXO 4.6.4 
LISTA DE ESPECIES DEL BENTOS 

 

Cuadro 4.6.4-1 Lista de especies del bentos y abundancia registrada en los puntos de muestreo en ríos y quebradas interandinos - Verano (Época de Lluvias) 

Código del mapa Hi-01 Hi-02 Hi-03 Hi-04 Hi-05 Hi-09 Hi-10 Hi-11 Hi-12 Hi-13 Hi-16 Hi-17 Hi-18 Hi-19 Hi-20 Hi-21 Hi-26 Hi-27 
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1 Annelida Hirudinea Indeterminada Indeterminada   24   1          1 5  31 
2 Annelida Oligochaeta Indeterminada Indeterminada  1  1 7 16 11   3 7 1  2  1 31 3 84 
7 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae 2 1 2  7 12 1    5  5 5 1  10 7 58 
8 Arthropoda Insecta Coleoptera Hidrophiliidae      2        1     3 
9 Arthropoda Insecta Coleoptera Scirtidae       3          1  4 
10 Arthropoda Insecta Coleoptera Staphylinidae    3   2            5 
11 Arthropoda Insecta Diptera Blepharoceridae 1                  1 
12 Arthropoda Insecta Diptera Ceratopogonidae       2 1  10 1        14 
13 Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae 9 2 4  3 2 8   37 5 3 10 4 5   3 95 
14 Arthropoda Insecta Diptera Dolichopodidae       1            1 
15 Arthropoda Insecta Diptera Empididae              1     1 
17 Arthropoda Insecta Diptera Muscidae          2         2 
19 Arthropoda Insecta Diptera Simulidae 2 1   2 1  1  2 10 17 2 4 1 5 6  54 
20 Arthropoda Insecta Diptera Tabanidae      2    2        1 5 
21 Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae  6  1  2     2      1  12 
22 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae 8 15 34 5 10 57 9 5  13 45  13 18  1 3 3 239 
23 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Leptophlebiidae    5 2 67 5   1 2  29    103  214 
24 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Tricorythidae  3     35   3 1   3    18 63 
27 Arthropoda Insecta Neuroptera Corydalidae        4  7    2     13 
28 Arthropoda Insecta Odonata Aeshnidae           1       1 2 
30 Arthropoda Insecta Plecoptera Perlidae 3 2 1 4 6  39           1 56 
31 Arthropoda Insecta Plecoptera Griptopterygidae      7             7 
32 Arthropoda Insecta Trichoptera Glossosomatidae      12 1    24  1 7    5 50 
33 Arthropoda Insecta Trichoptera Helicopsychidae                  4 4 
34 Arthropoda Insecta Trichoptera Hydrobiosiidae  1  1 1 1          1   5 
35 Arthropoda Insecta Trichoptera Hydropsychidae    1   1 2  25 3   3     35 
36 Arthropoda Insecta Trichoptera Hydroptilidae 1  1   15  5  9 7   4 1    43 
37 Arthropoda Insecta Trichoptera Leptoceridae  1    5    21        19 46 
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Cuadro 4.6.4-1 Lista de especies del zooplancton y abundancia registrada en los puntos de muestreo en ríos y quebradas interandinos 

Código de mapa Hi-01 Hi-02 Hi-03 Hi-04 Hi-05 Hi-09 Hi-10 Hi-11 Hi-12 Hi-13 Hi-16 Hi-17 Hi-18 Hi-19 Hi-20 Hi-21 Hi-26 Hi-27 
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38 Arthropoda Insecta Trichoptera Limnephilidae     2 1             3 
39 Arthropoda Insecta Trichoptera Polycentropodidae    1 1              2 
41 Mollusca Gasteropoda Basommatophora Physidae                  2 2 
45 Platyhelminthes Turbellaria Tricladida Planaridae  8   3 17 4    1      7 5 45 
Número individuos 26 41 66 22 44 220 122 18 0 135 114 21 60 54 8 9 167 72 1 199 
Número taxa 7 11 6 9 11 17 14 6 0 13 14 3 6 12 4 5 9 13 32 
Índice de Shannon-Wiener 2,34 2,75 1,60 2,82 3,11 2,98 2,79 2,32 0,00 3,03 2,78 0,86 1,98 3,09 1,55 1,88 1,83 3,07 2,27 
Índice de Simpson 0,76 0,79 0,60 0,83 0,86 0,82 0,79 0,78 0,00 0,84 0,78 0,32 0,68 0,84 0,56 0,64 0,58 0,84 0,68 
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Cuadro 4.6.4-2 Lista de especies del bentos y abundancia registrada en los puntos de muestreo de ríos y quebradas altoandinos 

Código del mapa Hi-08 Hi-31 Hi-34 Hi-35 Hi-36 Hi-37 Hi-38 Hi-39 Hi-41 Hi-42 

ID
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1 Annelida Hirudinea Indeterminada Indeterminada 1          1 
2 Annelida Oligochaeta Indeterminada Indeterminada 5 32  3  2     42 
3 Arthropoda Crustacea Amphipoda Hyalellidae 4       1   5 
7 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae 2 5 1 24 8 17 4 12  1 74 
13 Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae  19  5 2 3  3 2 8 42 
16 Arthropoda Insecta Diptera Ephydridae        3   3 
17 Arthropoda Insecta Diptera Muscidae  2         2 
19 Arthropoda Insecta Diptera Simulidae 4  2  2 2 3 2  8 23 
20 Arthropoda Insecta Diptera Tabanidae    1 3 8  3   15 
21 Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae    1    1   2 
22 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae 2 15 5 29 41 27 5 95 1  220 
23 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Leptophlebiidae 3 1 9 3 6 21 10 463  15 531 
31 Arthropoda Insecta Plecoptera Griptopterygidae  3     2    5 
34 Arthropoda Insecta Trichoptera Hydrobiosiidae  2  2 3 2     9 
36 Arthropoda Insecta Trichoptera Hydroptilidae  2  1  3  5   11 
38 Arthropoda Insecta Trichoptera Limnephilidae 5 1    4  9  3 22 
45 Platyhelminthes Turbellaria Tricladida Planaridae 6 3   1   35   45 
Número individuos 32 85 17 69 66 89 24 632 3 35 1 052 
Número taxa 9 11 4 9 8 10 5 12 2 5 17 
Índice Shannon-Weiner 3,02 2,57 1,61 2,14 1,91 2,68 2,10 1,39 0,92 1,95 2,40 

Índice Simpson 0,87 0,77 0,62 0,69 0,58 0,80 0,73 0,44 0,44 0,70 0,69 
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Cuadro 4.6.4-3 Lista de especies del bentos y abundancia registrada en los puntos de muestreo lagunas altoandinas 

Código del mapa Hi-07 Hi-14 Hi-25 Hi-29 Hi-32 Hi-40 
ID
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1 Annelida Hirudinea Indeterminada Indeterminada  1  8 5 7 21 
2 Annelida Oligochaeta Indeterminada Indeterminada 2      2 
3 Arthropoda Crustacea Amphipoda Hyalellidae 8 62 593 123 84 187 1 057 
7 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae 1    2 1 4 
8 Arthropoda Insecta Coleoptera Hidrophiliidae 4     6 10 
9 Arthropoda Insecta Coleoptera Scirtidae 1      1 
13 Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae  16 22 4 1 10 53 
16 Arthropoda Insecta Diptera Ephydridae      7 7 
17 Arthropoda Insecta Diptera Muscidae      5 5 
21 Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae 1   1 1  3 
22 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae 1      1 
25 Arthropoda Insecta Hemiptera Corixidae  61 11 2 9 9 92 
38 Arthropoda Insecta Trichoptera Limnephilidae    1   1 
40 Mollusca Bivalvia Unionoida Sphaeridae    2 10  12 
45 Platyhelminthes Turbellaria Tricladida Planaridae 2 2  2   6 
Número individuos 20 142 626 143 112 232 1 275 
Número taxa 8 5 3 8 7 8 15 
Índice Shannon-Weiner 2,52 1,54 0,35 0,92 1,34 1,22 1,10 
Índice Simpson 0,77 0,61 0,10 0,26 0,42 0,34 0,31 
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Cuadro 4.6.4-4 Lista de especies del bentos y abundancia registrada en los puntos de muestreo bofedales 

Código del mapa Hi-06 Hi-15 Hi-22 Hi-23 Hi-24 Hi-28 Hi-30 Hi-33 Hi-43 
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1 Annelida Hirudinea Indeterminada Indeterminada 12 1  3 4 4 2 2 2 30 
2 Annelida Oligochaeta Indeterminada Indeterminada    2  3    5 
3 Arthropoda Crustacea Amphipoda Hyalellidae 56  2  18  176 1 3 256 
6 Arthropoda Insecta Coleoptera Dytiscidae    6 3 1   1 11 
7 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae   2   2    4 
8 Arthropoda Insecta Coleoptera Hidrophiliidae  1        1 
12 Arthropoda Insecta Diptera Ceratopogonidae    3 2     5 
13 Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae 106 30 3 30 21 17 12 1 46 266 
21 Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae  1    1   5 7 
22 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae         2 2 
23 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Leptophlebiidae   7       7 
25 Arthropoda Insecta Hemiptera Corixidae 33 1  3 7  6  1 51 
28 Arthropoda Insecta Odonata Aeshnidae 1    1     2 
34 Arthropoda Insecta Trichoptera Hydrobiosiidae   1       1 
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Cuadro 4.6.4-5 Lista de especies del bentos y abundancia registrada en los puntos de muestreo bofedales 

Código del mapa Hi-06 Hi-15 Hi-22 Hi-23 Hi-24 Hi-28 Hi-30 Hi-33 Hi-43 
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36 Arthropoda Insecta Trichoptera Hydroptilidae     2             2 
37 Arthropoda Insecta Trichoptera Leptoceridae     1             1 
38 Arthropoda Insecta Trichoptera Limnephilidae     2             2 
40 Mollusca Bivalvia Unionoida Sphaeridae 16           17     33 
45 Platyhelminthes Turbellaria Tricladida Planaridae 2   2       6     10 
Número individuos 226 34 22 47 56 28 219 4 60 696 
Número taxa 7 5 9 6 7 6 6 3 7 19 
Índice Shannon-Weiner 2,01 0,76 2,90 1,75 2,21 1,80 1,12 1,50 1,33 2,34 
Índice Simpson 0,69 0,22 0,83 0,56 0,73 0,59 0,34 0,63 0,40 0,71 
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Cuadro 4.6.4-6 Lista de especies del bentos y abundancia registrada en los puntos de muestreo 
quebradas y ríos costeros 

Código del mapa Hi-46 Hi-47 Hi-48 Hi-49 
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4 Arthropoda Crustacea Decapoda Palaemonidae  1   1 
7 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae 1 7 2  10 
8 Arthropoda Insecta Coleoptera Hidrophiliidae 1 1   2 
13 Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae 2 4 30  36 
19 Arthropoda Insecta Diptera Simulidae  3   3 
21 Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae  2   2 
22 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae  1   1 
24 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Tricorythidae 6 4  7 17 
26 Arthropoda Insecta Hemiptera Naucoridae 2 1   3 
29 Arthropoda Insecta Odonata Coenagrionidae    2 2 
35 Arthropoda Insecta Trichoptera Hydropsychidae 1 4 2 41 48 
36 Arthropoda Insecta Trichoptera Hydroptilidae  3  5 8 
41 Mollusca Gasteropoda Basommatophora Physidae    1 1 
44 Mollusca Gasteropoda Mesogastropoda Thiaridae 1 1  3 5 
Número individuos 14 32 34 59 139 
Número taxa 7 12 3 6 14 
Índice Shannon-Weiner 2,41 3,28 0,64 1,52 1,96 
Índice Simpson 0,76 0,88 0,21 0,49 0,59 
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Cuadro 4.6.4-7 Lista de especies del bentos y abundancia registrada en los puntos de muestreo de 
lagunas costeras 

Código del mapa Hi-44 Hi-45 

ID
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13 Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae  5 5 
16 Arthropoda Insecta Diptera Ephydridae 2  2 
35 Arthropoda Insecta Trichoptera Hydropsychidae  1 1 
42 Mollusca Gasteropoda Basommatophora Lymnaeidae  24 24 
44 Mollusca Gasteropoda Mesogastropoda Thiaridae 120  120 
Número individuos 122 30 152 
Número taxa 2 3 5 
Índice Shannon-Weiner 0,12 0,85 0,98 
Índice Simpson 0,03 0,33 0,35 
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Cuadro 4.6.4-8 Lista de especies del bentos y abundancia registrada en los puntos de muestreo en ríos y quebradas interandinos en Invierno (Época seca) 

Región Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Altoandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Altoandina Altoandina 
Habitat Río Quebrada Río Río Río Bofedal Quebrada Quebrada Quebrada Quebrada Río Río Laguna Bofedal 
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Annelida Hirudinea Indeterminada   1       30 5 2         12 14 
Annelida Oligochaeta Indeterminada 3 5   1 13 1 2 24 3 1   13 6   
Arthropoda Crustacea Hyalellidae           140 2 1         94 282 
Arthropoda Crustacea Palaemonidae                             
Arthropoda Insecta Curculionidae               1             
Arthropoda Insecta Dytiscidae                       1     
Arthropoda Insecta Elmidae 2 9 1 6 7   15 16 2 5   3     
Arthropoda Insecta Hidrophiliidae                     1       
Arthropoda Insecta Scirtidae             1     1         
Arthropoda Insecta Blepharoceridae     3           3           
Arthropoda Insecta Ceratopogonidae               10             
Arthropoda Insecta Chironomidae 23 7 7 5 253 41 37 67 5 4 111 91 45 14 
Arthropoda Insecta Dolichopodidae                             
Arthropoda Insecta Empididae             1 4   1   1     
Arthropoda Insecta Ephydridae   1           5             
Arthropoda Insecta Muscidae   1     1                   
Arthropoda Insecta Psychodidae               58             
Arthropoda Insecta Simulidae 2   2   12   5 1 5 2 16 18     
Arthropoda Insecta Stratiomyidae                 1           
Arthropoda Insecta Tabanidae               1   6         
Arthropoda Insecta Tipulidae                 2 4     2   
Arthropoda Insecta Baetidae 13 41 5 22 4   39 282 63 116 23 47     
Arthropoda Insecta Leptophlebiidae   5   14 4   29 259 8 24         
Arthropoda Insecta Tricorythidae 1     3         12 3 5 15     
Arthropoda Insecta Corixidae           16 1         2 13 4 
Arthropoda Insecta Naucoridae                             
Arthropoda Insecta Corydalidae                 6   12 19     
Arthropoda Insecta Aeshnidae                             
Arthropoda Insecta Coenagrionidae                             
Arthropoda Insecta Libellulidae                             
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Región Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Altoandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Altoandina Altoandina 
Habitat Río Quebrada Río Río Río Bofedal Quebrada Quebrada Quebrada Quebrada Río Río Laguna Bofedal 

Código del punto de 
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Arthropoda Insecta Perlidae 5 2 1 12 7   4   12 15   1     
Arthropoda Insecta Gripopterygidae               4             
Arthropoda Insecta Calamoceratidae 1 1     1                   
Arthropoda Insecta Glossosomatidae       16         35 188 6 13     
Arthropoda Insecta Helicopsychidae       3     1               
Arthropoda Insecta Hydrobiosiidae 5 1 4 3 8   4 5             
Arthropoda Insecta Hydropsychidae 1     2         15 4 187 63     
Arthropoda Insecta Hydroptilidae 1 1   3 6   24 2 19 28 6 33     
Arthropoda Insecta Leptoceridae   7   11           1         
Arthropoda Insecta Limnephilidae         9   4 18             
Arthropoda Insecta Polycentropodidae       1     11           1   
Mollusca Bivalvia Sphaeridae           38   2         4   
Mollusca Gasteropoda Physidae                     13 8     
Mollusca Gasteropoda Lymnaeidae 8                           
Mollusca Gasteropoda Planorbidae                             
Mollusca Gasteropoda Thiaridae                             
Platyhelminthes Turbellaria Planaridae   13       3 1 23         9   
Número individuos 65 95 23 102 325 269 186 785 191 403 380 328 186 314 
Número taxa 12 14 7 14 12 7 18 20 15 16 10 15 9 4 
Índice Shannon-Wiener 2,82 2,77 2,52 3,29 1,47 2,00 3,25 2,55 3,09 2,26 2,08 3,06 2,12 0,62 
Índice Simpson 0,80 0,77 0,80 0,87 0,39 0,67 0,86 0,75 0,83 0,69 0,66 0,84 0,67 0,19 
Densidad (ind/m²) 241 352 85 378 1 204 996 689 2 907 707 1 493 1 407 1 215 689 1 163 
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Región Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Interandina Interandina Interandina Altoandina 
Habitat Río Quebrada Quebrada Río Quebrada Quebrada Bofedal Bofedal Bofedal Laguna Río Quebrada Río Bofedal 

Código del punto 
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Annelida Hirudinea Indeterminada             3   1 5       13 
Annelida Oligochaeta Indeterminada 5 1   1   2 5     7 11   18   
Arthropoda Crustacea Hyalellidae             3   18 395       39 
Arthropoda Crustacea Palaemonidae                             
Arthropoda Insecta Curculionidae                             
Arthropoda Insecta Dytiscidae   1 4   2 5 3             1 
Arthropoda Insecta Elmidae 14 17 15 4         16   16 35 11   
Arthropoda Insecta Hidrophiliidae               4 4     6     
Arthropoda Insecta Scirtidae           1                 
Arthropoda Insecta Blepharoceridae                             
Arthropoda Insecta Ceratopogonidae 2         2 12 3     6       
Arthropoda Insecta Chironomidae 64 18 138 6 45 43 35 51 23 74 147 29 103 129 
Arthropoda Insecta Dolichopodidae                             
Arthropoda Insecta Empididae                             
Arthropoda Insecta Ephydridae                       1   5 
Arthropoda Insecta Muscidae 1       1 2                 
Arthropoda Insecta Psychodidae                             
Arthropoda Insecta Simulidae 1                           
Arthropoda Insecta Stratiomyidae                             
Arthropoda Insecta Tabanidae                             
Arthropoda Insecta Tipulidae       1 6 3         7       
Arthropoda Insecta Baetidae 16 37   14     16 7 27   22   51   
Arthropoda Insecta Leptophlebiidae   5   2   4     4   7   5   
Arthropoda Insecta Tricorythidae       2             18   24   
Arthropoda Insecta Corixidae             3 3 4 96 3     21 
Arthropoda Insecta Naucoridae                             
Arthropoda Insecta Corydalidae 1     1                     
Arthropoda Insecta Aeshnidae             2 3 1     5     
Arthropoda Insecta Coenagrionidae             5               
Arthropoda Insecta Libellulidae                             
Arthropoda Insecta Perlidae                             



 
 

 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción  Vol. V 4.6.4-12 

Región Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Interandina Interandina Interandina Altoandina 
Habitat Río Quebrada Quebrada Río Quebrada Quebrada Bofedal Bofedal Bofedal Laguna Río Quebrada Río Bofedal 

Código del punto 
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Arthropoda Insecta Gripopterygidae                             
Arthropoda Insecta Calamoceratidae                             
Arthropoda Insecta Glossosomatidae 12 9   57                 14   
Arthropoda Insecta Helicopsychidae                         13   
Arthropoda Insecta Hydrobiosiidae                             
Arthropoda Insecta Hydropsychidae       5             10   7   
Arthropoda Insecta Hydroptilidae 7 3                 64 34 27   
Arthropoda Insecta Leptoceridae 4 1                 9   12   
Arthropoda Insecta Limnephilidae                 2           
Arthropoda Insecta Polycentropodidae 1                           
Mollusca Bivalvia Sphaeridae               39           9 
Mollusca Gasteropoda Physidae       1               5 3   
Mollusca Gasteropoda Lymnaeidae                       12     
Mollusca Gasteropoda Planorbidae     1                 1     
Mollusca Gasteropoda Thiaridae                             
Platyhelminthes Turbellaria Planaridae             9 7 1 67 6 1 27 11 
Número individuos 128 92 158 94 54 62 96 117 101 644 326 129 315 228 
Número taxa 12 9 4 11 4 8 11 8 11 6 13 10 13 8 
Índice Shannon-Wiener 2,43 2,37 0,67 2,03 0,85 1,70 2,84 2,11 2,72 1,67 2,66 2,55 3,10 2,00 
Índice Simpson 0,71 0,75 0,23 0,60 0,29 0,50 0,81 0,69 0,81 0,58 0,74 0,79 0,84 0,63 
Densidad (ind/m²) 474 341 585 348 200 230 356 433 374 2 385 1 207 478 1 167 844 
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Región Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina 
Habitat Quebrada Laguna Bofedal Quebrada Laguna Bofedal Quebrada Quebrada Quebrada Río Río Río Río Laguna 

Código del punto 
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Annelida Hirudinea Indeterminada 4 20 4   29 3       1       41 
Annelida Oligochaeta Indeterminada 9   1 2 3     8 1 1     74   
Arthropoda Crustacea Hyalellidae 2 149 197 1 106 92           1 16 196 
Arthropoda Crustacea Palaemonidae                             
Arthropoda Insecta Curculionidae                             
Arthropoda Insecta Dytiscidae   1         1         1 3 3 
Arthropoda Insecta Elmidae 61     6 13   10 143 102 3 6 29 7   
Arthropoda Insecta Hidrophiliidae                             
Arthropoda Insecta Scirtidae                             
Arthropoda Insecta Blepharoceridae                             
Arthropoda Insecta Ceratopogonidae                             
Arthropoda Insecta Chironomidae 110 25 12 184 11 25 204 143 255 37 91 136 38 24 
Arthropoda Insecta Dolichopodidae                 3           
Arthropoda Insecta Empididae       3       15 4 4 4       
Arthropoda Insecta Ephydridae 13         3 27   2     29     
Arthropoda Insecta Muscidae       1     5 2 2     2   1 
Arthropoda Insecta Psychodidae                             
Arthropoda Insecta Simulidae 2     2     7 1 1   11 122     
Arthropoda Insecta Stratiomyidae                             
Arthropoda Insecta Tabanidae               8 6   3 1   1 
Arthropoda Insecta Tipulidae 1             3             
Arthropoda Insecta Baetidae 6     69     3 93 83 25 43 39     
Arthropoda Insecta Leptophlebiidae 11     2     7   8 16 23       
Arthropoda Insecta Tricorythidae                             
Arthropoda Insecta Corixidae 2 17 5 8 15 64   58 3       165 26 
Arthropoda Insecta Naucoridae                             
Arthropoda Insecta Corydalidae                             
Arthropoda Insecta Aeshnidae 4                           
Arthropoda Insecta Coenagrionidae 1                           
Arthropoda Insecta Libellulidae                             
Arthropoda Insecta Perlidae                             
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Región Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina 
Habitat Quebrada Laguna Bofedal Quebrada Laguna Bofedal Quebrada Quebrada Quebrada Río Río Río Río Laguna 

Código del punto 
de muestreo Hi-28A Hi-29 Hi-30 Hi-31 Hi-32 Hi-33 Hi-34 Hi-35 Hi-36A Hi-37 Hi-38 Hi-39 Hi-39ª Hi-40A 
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Arthropoda Insecta Gripopterygidae       3       8   1         
Arthropoda Insecta Calamoceratidae                             
Arthropoda Insecta Glossosomatidae                             
Arthropoda Insecta Helicopsychidae                             
Arthropoda Insecta Hydrobiosiidae             2 7 2 2 2       
Arthropoda Insecta Hydropsychidae       1                     
Arthropoda Insecta Hydroptilidae 5             177 34   3 4     
Arthropoda Insecta Leptoceridae                       1     
Arthropoda Insecta Limnephilidae       22               5     
Arthropoda Insecta Polycentropodidae                             
Mollusca Bivalvia Sphaeridae 1 2 11   50 6                 
Mollusca Gasteropoda Physidae                             
Mollusca Gasteropoda Lymnaeidae                             
Mollusca Gasteropoda Planorbidae                           26 
Mollusca Gasteropoda Thiaridae                             
Platyhelminthes Turbellaria Planaridae   1   1 5       2     5 17   
Número individuos 232 215 230 305 232 193 266 666 508 90 186 375 320 318 
Número taxa 15 7 6 14 8 6 9 13 15 9 9 13 7 8 
Índice Shannon-Wiener 2,38 1,47 0,88 1,83 2,27 1,76 1,35 2,66 2,13 2,19 2,15 2,34 1,97 1,80 
Índice Simpson 0,70 0,49 0,26 0,58 0,72 0,64 0,40 0,81 0,68 0,72 0,69 0,74 0,66 0,58 
Densidad (ind/m²) 859 796 852 1 130 859 715 985 2 467 1 881 333 689 1 389 1 185 1 178 
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Región Altoandina Altoandina Altoandina Costera Costera Costera Costera Costera Altoandina 
Habitat Quebrada Quebrada Bofedal Laguna Laguna Río Pisco Río Río Laguna 

Código del punto 
de muestreo Hi-41 Hi-42 Hi-43 Hi-44 Hi-45 Hi-46 Hi-47 Hi-49 Hi-50A 

Phyllum Clase 

Familia 

Qu
eb

ra
da

 C
an

ya
 

Qu
eb

ra
da

 T
ac

ta
m

pa
 

Bo
fe

da
l H

ua
yt

ar
a 

La
gu

ni
lla

s 

La
gu

na
 M

or
ón

 

Rí
o 

Pi
sc

o 
ag

ua
s a

rri
ba

 

Rí
o 

Pi
sc

o 
ag

ua
s a

ba
jo

 

Rí
o 

Ch
ico

 

La
gu

na
 T

ac
ra

cc
oc

ha
 

Total 

Annelida Hirudinea Indeterminada                   188 
Annelida Oligochaeta Indeterminada     16   1     5   243 
Arthropoda Crustacea Hyalellidae   2 18           32 1 786 
Arthropoda Crustacea Palaemonidae               1   1 
Arthropoda Insecta Curculionidae                   1 
Arthropoda Insecta Dytiscidae                   26 
Arthropoda Insecta Elmidae               1   575 
Arthropoda Insecta Hidrophiliidae             9 19   43 
Arthropoda Insecta Scirtidae                   3 
Arthropoda Insecta Blepharoceridae                   6 
Arthropoda Insecta Ceratopogonidae                   35 
Arthropoda Insecta Chironomidae 23 46 123 9 7 63 203 18 18 3 420 
Arthropoda Insecta Dolichopodidae                   3 
Arthropoda Insecta Empididae               1   38 
Arthropoda Insecta Ephydridae   2               88 
Arthropoda Insecta Muscidae   17 1             37 
Arthropoda Insecta Psychodidae                   58 
Arthropoda Insecta Simulidae 13         2       225 
Arthropoda Insecta Stratiomyidae                   1 
Arthropoda Insecta Tabanidae 1                 27 
Arthropoda Insecta Tipulidae                   29 
Arthropoda Insecta Baetidae 33 4     1 12 12     1 268 
Arthropoda Insecta Leptophlebiidae 3 19               459 
Arthropoda Insecta Tricorythidae           48 27 1   159 
Arthropoda Insecta Corixidae 2 2 43           35 611 
Arthropoda Insecta Naucoridae               4   4 
Arthropoda Insecta Corydalidae                   39 
Arthropoda Insecta Aeshnidae     1             16 
Arthropoda Insecta Coenagrionidae             3     9 
Arthropoda Insecta Libellulidae           2       2 
Arthropoda Insecta Perlidae                   59 
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Región Altoandina Altoandina Altoandina Costera Costera Costera Costera Costera Altoandina 
Habitat Quebrada Quebrada Bofedal Laguna Laguna Río Pisco Río Río Laguna 

Código del punto 
de muestreo Hi-41 Hi-42 Hi-43 Hi-44 Hi-45 Hi-46 Hi-47 Hi-49 Hi-50A 
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Total 

Arthropoda Insecta Gripopterygidae                   16 
Arthropoda Insecta Calamoceratidae                   3 
Arthropoda Insecta Glossosomatidae                   350 
Arthropoda Insecta Helicopsychidae                   17 
Arthropoda Insecta Hydrobiosiidae   4               49 
Arthropoda Insecta Hydropsychidae           59 18     372 
Arthropoda Insecta Hydroptilidae         1 27 29 18   556 
Arthropoda Insecta Leptoceridae                   46 
Arthropoda Insecta Limnephilidae                   60 
Arthropoda Insecta Polycentropodidae                   14 
Mollusca Bivalvia Sphaeridae                   162 
Mollusca Gasteropoda Physidae         1   3 4   38 
Mollusca Gasteropoda Lymnaeidae         5         25 
Mollusca Gasteropoda Planorbidae                 15 43 
Mollusca Gasteropoda Thiaridae       81   1   27   109 
Platyhelminthes Turbellaria Planaridae 2               13 224 
Número individuos 77 96 202 90 16 214 304 99 113 11 543 
Número taxa 7 8 6 2 6 8 8 11 5 47 
Índice Shannon-Wiener 2,02 2,14 1,59 0,47 2,05 2,29 1,73 2,72 2,21 3,70 
Índice Simpson 0,70 0,70 0,57 0,18 0,70 0,77 0,53 0,82 0,77 0,86 
Densidad (ind/m²) 285 356 748 333 59 793 1 126 367 419  
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EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  4.6.5-1 

ANEXO 4.6.5 
LISTA DE ESPECIES DE FITOPLANCTON 

Cuadro 4.6.5-1 Lista de especies y abundancia (número de individuos/ml) registrada en los puntos de muestreo en ríos y quebradas interandinas en Verano (Época de Lluvia) 

Código del mapa Hi-01 Hi-02 Hi-03 Hi-04 Hi-05 Hi-09 Hi-10 Hi-11 Hi-12 Hi-13 Hi-16 Hi-17 Hi-18 Hi-19 Hi-20 Hi-21 Hi-26 Hi-27 
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4 Bacillariophyta Ceratoneis sp.1                             4       4 
7 Bacillariophyta Cyclotella sp           19 13                   58   90 
8 Bacillariophyta Cymbella affinis   43 1 41 27 23 22   1   1 4   4   1     168 
9 Bacillariophyta Cymbella cistula               1         1 1         3 
11 Bacillariophyta Cymbella sp       18                             18 
13 Bacillariophyta Cymbella ventricosa         10 17                         27 
14 Bacillariophyta Denticula sp                                 23   23 
15 Bacillariophyta Diatoma hiemale           14   5     1               20 
17 Bacillariophyta Diploneis sp   48       125                     36   209 
22 Bacillariophyta Eunotia pectinalis         17                           17 
24 Bacillariophyta Eunotia valida                   1                 1 
25 Bacillariophyta Fragillaria crotonensis       35                             35 
29 Bacillariophyta Gomphonema constrictum   19       17       1 8     1         46 
30 Bacillariophyta Gomphonema olivaceum            21   1         4           26 
31 Bacillariophyta Gomphonema truncata   27   25 18 15                     64   149 
32 Bacillariophyta Hantzschia amphioxys           11                         11 
33 Bacillariophyta Licmophora sp. 1               1         1         3 
35 Bacillariophyta Navicula andina                                 43   43 
36 Bacillariophyta Navicula criptocephala           14                     71 52 137 
37 Bacillariophyta Navicula mutica           22 20                       42 
38 Bacillariophyta Navicula sp.1 8   1         1 1   5 2             18 
39 Bacillariophyta Navicula sp.2     2                               2 
40 Bacillariophyta Navicula sp.3                     1   1           2 
41 Bacillariophyta Navicula sp.4                       1             1 
44 Bacillariophyta Nitzschia amphibia     1     13                         14 
47 Bacillariophyta Nitzschia sigmoidea           6                         6 
48 Bacillariophyta Nitzschia sublinearis         23                       50   73 
49 Bacillariophyta Nitzschia thermalis           9                         9 
50 Bacillariophyta Pinnularia aperta                 1   1   1           3 
53 Bacillariophyta Pinnularia microstauron           19                         19 
56 Bacillariophyta Pleurosigma sp           11                         11 
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Cuadro 4.6.5-1 Lista de especies y abundancia (número de individuos/ml) registradas en los puntos de muestreo en ríos y quebradas interandinas (continuación) 

Código el mapa Hi-01 Hi-02 Hi-03 Hi-04 Hi-05 Hi-09 Hi-10 Hi-11 Hi-12 Hi-13 Hi-16 Hi-17 Hi-18 Hi-19 Hi-20 Hi-21 Hi-26 Hi-27 
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58 Bacillariophyta Stauroneis anceps      10  1         38  49 
60 Bacillariophyta Surirella linearis  17               62  79 
61 Bacillariophyta Surirella minuta      14    1         15 
62 Bacillariophyta Surirella ovalis                  27 27 
66 Bacillariophyta Synedra ulna 2 33  22 17 25  2  2 6 1     51  161 
67 Bacillariophyta Tabellaria sp.         1      1    2 
68 Bacillariophyta Vanheurckia rhomboides    20         1      21 
70 Chlorophyta Actinastrum sp.** 2       1        2   5 
72 Chlorophyta Aphanochaete polychaete                  21 21 
73 Chlorophyta Aphanochaete sp    12               12 
75 Chlorophyta Botryococcus braunii           2    1    3 
76 Chlorophyta Chaetophora elegans                  18 18 
78 Chlorophyta Chlorella vulgaris            1       1 
79 Chlorophyta Chlorococcum sp.             1      1 
80 Chlorophyta Cladophora cristata          2 1 1 1 1 1    7 
81 Chlorophyta Cladophora glomerata        4          28 32 
82 Chlorophyta Cladophora sp.1*          4         4 
84 Chlorophyta Closterium dianae               2 2   4 
87 Chlorophyta Coelastrum cambricum           6 2  2     10 
89 Chlorophyta Coleochaete sp.               1    1 
91 Chlorophyta Cosmarium decoratum           7 1 1 1     10 
92 Chlorophyta Cosmarium denticulatum           1        1 
95 Chlorophyta Cosmarium sp             1      1 
96 Chlorophyta Crucigenia sp.            1 2      3 
98 Chlorophyta Cylindrocystis ovalis            2  2     4 
99 Chlorophyta Cylindrocystis sp.             1      1 
100 Chlorophyta Dactylococcus sp.            1   1    2 
101 Chlorophyta Desmidea 1           9 2 1 2     14 
104 Chlorophyta Draparnaldia sp       10    1        11 
108 Chlorophyta Geminella sp.*         1  1        2 
110 Chlorophyta Golenkinia radiata             1      1 
111 Chlorophyta Gongrosira sp. 128  24     1   28 2 2 2 34 52   273 
113 Chlorophyta Hyalotheca dissiliens             1   55   56 
117 Chlorophyta Microspora tumidula        2           2 
119 Chlorophyta Mougeotia sp    24   13  2  3 2  2    44 90 
120 Chlorophyta Oedogonium sp 1    11              32 43 
123 Chlorophyta Oocystis lacustris           3 1  2     6 
124 Chlorophyta Oocystis sp,           2 1       3 
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Cuadro 4.6.5-1 Lista de especies y abundancia (individuos/ml) registrada en los puntos de muestreo en ríos y quebradas interandinas (continuación) 

Código del mapa Hi-01 Hi-02 Hi-03 Hi-04 Hi-05 Hi-09 Hi-10 Hi-11 Hi-12 Hi-13 Hi-16 Hi-17 Hi-18 Hi-19 Hi-20 Hi-21 Hi-26 Hi-27 

ID División Especie 
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126 Chlorophyta Palmella mucosa                     3   1     1     5 
127 Chlorophyta Palmodictyon sp. 1                   1               2 
128 Chlorophyta Pandorina morum                     4 1 1 1         7 
131 Chlorophyta Pitophora sp               2   1                 3 
133 Chlorophyta Protococcus viridis                 1 1 1   1           4 
135 Chlorophyta Rhozoclonium sp.*               1                     1 
139 Chlorophyta Schizomeris leibleinii         17             1   1         19 
141 Chlorophyta Spirogyra aequinoctialis                         1           1 
146 Chlorophyta Spirogyra sp 1       16       1   1                 18 
147 Chlorophyta Spirogyra sp 2               2                     2 
148 Chlorophyta Spirogyra sp 3                   1                 1 
153 Chlorophyta Stichococcus subtilis         24                           24 
154 Chlorophyta Stigeoclonium sp         8           3               11 
155 Chlorophyta Tetraedron minimum                     1 1   1         3 
157 Chlorophyta Ulothrix subtilissima         27           2             31 60 
158 Chlorophyta Ulothrix zonata         15                           15 
159 Chlorophyta Uronema sp.                   2                 2 
163 Chlorophyta Zygnema sp 1       26 13           32 4 4 2         81 
164 Chlorophyta Zygnema sp 2                       1 8           9 
165 Cyanophyta Anabaena circinalis*                 1             1     2 
168 Cyanophyta Aphanocapsa sp.                 1                   1 
171 Cyanophyta Aphanothece microspora                             1       1 
173 Cyanophyta Chroococcus dispersus                 2   6 8             16 
174 Cyanophyta Chroococcus turgidus                     3               3 
175 Cyanophyta Coelosphaerium dubium                     4               4 
176 Cyanophyta Dichothrix orsiniana       19                             19 
179 Cyanophyta Gloetrichia sp.               2                     2 
180 Cyanophyta Gomphosphaeria aponina                   1                 1 
182 Cyanophyta Gomphosphaeria sp.                       1   1         2 
183 Cyanophyta Hapalosiphon sp               1                     1 
185 Cyanophyta Lyngbya aestuari   21                                 21 
186 Cyanophyta Lyngbya sp.1*               1                     1 
187 Cyanophyta Lyngbya limnetica                               1     1 
188 Cyanophyta Lyngbya tenue                     1               1 
189 Cyanophyta Lyngbya versicolor                   2   1             3 
190 Cyanophyta Merismopedia elegans**               1     1               2 
192 Cyanophyta Microcystis aeruginosa               1                     1 
193 Cyanophyta Nodularia sp.*                     2               2 
195 Cyanophyta Nostoc linckia                     6   1           7 
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Cuadro 4.6.5-1 Lista de especies y abundancia (individuos/ml) registrada en los puntos de muestreo en ríos y quebradas interandinas (continuación) 

Código del mapa Hi-01 Hi-02 Hi-03 Hi-04 Hi-05 Hi-09 Hi-10 Hi-11 Hi-12 Hi-13 Hi-16 Hi-17 Hi-18 Hi-19 Hi-20 Hi-21 Hi-26 Hi-27 

ID División Especie 
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196 Cyanophyta Nostoc microscopicum                     4         2     6 
199 Cyanophyta Oscillatoria formosa 1                                   1 
202 Cyanophyta Oscillatoria limosa                         1           1 
204 Cyanophyta Oscillatoria tenuis       10     8     2 2 1   2         25 
206 Cyanophyta Schizothrix tinctoria                         1           1 
210 Cyanophyta Spirulina major               7     1 1   1 1       11 
211 Cyanophyta Spirulina nordstedtii                   3     2           5 
212 Cyanophyta Spirulina princeps 1                                   1 
218 Euglenophyta Trachelomonas volvocina 1                                   1 
220 Pyrrhophyta Peridinium sp               1                     1 
221 Rhodophyta Batrachospermum vagum 8                                   8 

Número de individuos 153 208 29 279 216 405 86 39 13 25 164 45 41 30 47 117 496 289 2 682 
Número de especies 10 7 5 13 12 19 6 21 11 15 37 26 25 19 10 9 10 9 120 
Índice de Shannon-Wiener 1,06 2,71 0,99 3,59 3,50 3,72 2,50 4,02 3,39 3,73 4,32 4,34 4,24 4,11 1,66 1,57 3,26 3,10   
Índice de Simpson 0,29 0,84 0,31 0,91 0,91 0,88 0,81 0,92 0,90 0,92 0,91 0,93 0,92 0,94 0,46 0,58 0,89 0,88   
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Cuadro 4.6.5-2 Lista de especies de fitoplancton y abundancia (número de individuos /ml) registrada en los puntos de muestreo en ríos y quebradas 
altoandinos 

Código del mapa Hi-08 Hi-31 Hi-34 Hi-35 Hi-36 Hi-37 Hi-38 Hi-39 Hi-41 Hi-42 

ID División Especie 
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1 Bacillariophyta Amphora fontinalis 13                   13 
3 Bacillariophyta Ceratoneis arcus 75                   75 
4 Bacillariophyta Ceratoneis sp.1                   8 8 
6 Bacillariophyta Cocconeis sp 52                   52 
8 Bacillariophyta Cymbella affinis       1           2 3 
12 Bacillariophyta Cymbella turgida 33   17               50 
13 Bacillariophyta Cymbella ventricosa 32             54     86 
15 Bacillariophyta Diatoma hiemale 16 24     4           44 
22 Bacillariophyta Eunotia pectinalis 29                   29 
26 Bacillariophyta Fragillaria sp. 1       1   20       12 33 
28 Bacillariophyta Gomphonema acuminata 14                   14 
29 Bacillariophyta Gomphonema constrictum 31                   31 
30 Bacillariophyta Gomphonema olivaceum  18 4   4 32   7     6 71 
31 Bacillariophyta Gomphonema truncata               61     61 
33 Bacillariophyta Licmophora sp.   1               1 2 
36 Bacillariophyta Navicula criptocephala               66     66 
37 Bacillariophyta Navicula mutica 34                   34 
38 Bacillariophyta Navicula sp.1   1   2           10 13 
39 Bacillariophyta Navicula sp.2             1       1 
46 Bacillariophyta Nitzschia hantzschiana 41                   41 
49 Bacillariophyta Nitzschia thermalis 26                   26 
58 Bacillariophyta Stauroneis anceps   1                 1 
66 Bacillariophyta Synedra ulna 47 4 11 13 1 8 7 44   2 137 
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Cuadro 4.6.5-2 Lista de especies de fitoplancton y abundancia (número de individuos /ml) registrada en los puntos de muestreo en ríos y quebradas 
altoandinos (continuación) 

Código de mapa Hi-08 Hi-31 Hi-34 Hi-35 Hi-36 Hi-37 Hi-38 Hi-39 Hi-41 Hi-42 

ID División Especie 
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73 Chlorophyta Aphanochaete sp                 10   10 
82 Chlorophyta Cladophora sp.1*         1           1 
96 Chlorophyta Crucigenia sp.           1         1 
111 Chlorophyta Gongrosira sp.   6   6     1     1 14 
112 Chlorophyta Gonium pectorale   4                 4 
113 Chlorophyta Hyalotheca dissiliens   13                 13 
117 Chlorophyta Microspora tumidula   1                 1 
118 Chlorophyta Monostroma sp 3                   3 
119 Chlorophyta Mougeotia sp   2 16   2           20 
120 Chlorophyta Oedogonium sp 1 11                   11 
126 Chlorophyta Palmella mucosa   1                 1 
139 Chlorophyta Schizomeris leibleinii               121     121 
142 Chlorophyta Spirogyra communis*         1           1 
143 Chlorophyta Spirogyra micropuctata           2         2 
145 Chlorophyta Spirogyra subsalsa             4       4 
146 Chlorophyta Spirogyra sp 1 9                   9 
151 Chlorophyta Staurastrum sp 15                   15 
153 Chlorophyta Stichococcus subtilis                 9   9 
157 Chlorophyta Ulothrix subtilissima   2                 2 
163 Chlorophyta Zygnema sp 1 21 1   1 1           24 
164 Chlorophyta Zygnema sp 2             1       1 
165 Cyanophyta Anabaena circinalis*       1             1 
166 Cyanophyta Anabaena helicoidea         1           1 
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Cuadro 4.6.5-2 Lista de especies de fitoplancton y abundancia (número de individuos /ml) registrada en los puntos de muestreo en ríos y quebradas 
altoandinos (continuación)  

Código de mapa Hi-08 Hi-31 Hi-34 Hi-35 Hi-36 Hi-37 Hi-38 Hi-39 Hi-41 Hi-42 

ID División Especie 
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167 Cyanophyta Anabaena oscillarioides           8         8 
170 Cyanophyta Aphanothece gelatinosa         1           1 
173 Cyanophyta Chroococcus dispersus       2             2 
178 Cyanophyta Gloeothece sp.           1         1 
182 Cyanophyta Gomphosphaeria sp.       1             1 
189 Cyanophyta Lyngbya versicolor   1     2         1 4 
190 Cyanophyta Merismopedia elegans**             1       1 
192 Cyanophyta Microcystis aeruginosa         1 1         2 
193 Cyanophyta Nodularia sp.*         2           2 
195 Cyanophyta Nostoc linckia   1       1       1 3 
196 Cyanophyta Nostoc microscopicum     11       1       12 
198 Cyanophyta Nostoc sp           1         1 
199 Cyanophyta Oscillatoria formosa                   1 1 
201 Cyanophyta Oscillatoria limnetica   2   1   3         6 
202 Cyanophyta Oscillatoria limosa   1                 1 
204 Cyanophyta Oscillatoria tenuis       2 2   1       5 
206 Cyanophyta Schizothrix tinctoria 14       2           16 
207 Cyanophyta Scytonema alatum         1           1 
210 Cyanophyta Spirulina major   1       2         3 
213 Cyanophyta Tolypothrix conglutinata                 43   43 

Número de individuos 534 71 55 35 54 48 24 346 62 45 1 274 
Número de especies 20 19 4 12 15 11 9 5 3 11 66 
Índice de Shannon-Wiener 4,05 3,28 1,97 2,91 2,46 2,60 2,61 2,22 1,19 2,83 4,88 
Índice de Simpson 0,93 0,83 0,74 0,80 0,63 0,76 0,79 0,77 0,47 0,82 0,95 
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Cuadro 4.6.5-3 Lista de especies de fitoplancton y abundancia (número de individuos/ml) registrada en los puntos de muestreo en lagunas altoandinas 

Código del mapa Hi-07 Hi-14 Hi-25 Hi-29 Hi-32 Hi-40 

ID División Especie 
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5 Bacillariophyta Ceratoneis sp.2           1 1 
8 Bacillariophyta Cymbella affinis         54   54 
10 Bacillariophyta Cymbella parva           2 2 
19 Bacillariophyta Encyonema sp.2           3 3 
20 Bacillariophyta Epithemia muelleri 17           17 
27 Bacillariophyta Fragillaria sp. 2           230 230 
28 Bacillariophyta Gomphonema acuminata           7 7 
29 Bacillariophyta Gomphonema constrictum           2 2 
33 Bacillariophyta Licmophora sp.           2 2 
43 Bacillariophyta Neidium sp           2 2 
44 Bacillariophyta Nitzschia amphibia           1 1 
51 Bacillariophyta Pinnularia divergens           3 3 
52 Bacillariophyta Pinnularia graciloides           14 14 
53 Bacillariophyta Pinnularia microstauron           1 1 
66 Bacillariophyta Synedra ulna           2 2 
71 Chlorophyta Ankistrodesmus falcatus           1 1 
86 Chlorophyta Closterium malmei           1 1 
91 Chlorophyta Cosmarium decoratum           4 4 
103 Chlorophyta Desmidium swartzii   32         32 
105 Chlorophyta Dyctiosphaerium pulchellum       342     342 
106 Chlorophyta Eudorina sp.**           1 1 
113 Chlorophyta Hyalotheca dissiliens   55         55 
117 Chlorophyta Microspora tumidula       31     31 
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Cuadro 4.6.5-3 Lista de especies de fitoplancton abundancia (número de individuos/ml) registrada en los puntos de muestreo de lagunas altoandinas 
(continuación)  

Código del mapa Hi-07 Hi-14 Hi-25 Hi-29 Hi-32 Hi-40 

ID División Especie 
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119 Chlorophyta Mougeotia sp 19     80   1 100 
120 Chlorophyta Oedogonium sp 1 24 22 602 60     708 
121 Chlorophyta Oedogonium sp 2   19         19 
128 Chlorophyta Pandorina morum           2 2 
130 Chlorophyta Pediastrum duplex           1 1 
131 Chlorophyta Pitophora sp     17       17 
132 Chlorophyta Pleurotaenium trabecula   12         12 
139 Chlorophyta Schizomeris leibleinii       85     85 
146 Chlorophyta Spirogyra sp 1     33     24 57 
147 Chlorophyta Spirogyra sp 2       42     42 
158 Chlorophyta Ulothrix zonata       53     53 
160 Chlorophyta Volvox aureus   21         21 
163 Chlorophyta Zygnema sp 1 33 45   102   16 196 
164 Chlorophyta Zygnema sp 2           1 1 
165 Cyanophyta Anabaena circinalis*           63 63 
166 Cyanophyta Anabaena helicoidea           2 2 
169 Cyanophyta Aphanothece sp.           1 1 
177 Cyanophyta Gloeocapsa sp.**           1 1 
180 Cyanophyta Gomphosphaeria aponina           1 1 
183 Cyanophyta Hapalosiphon sp   18         18 
187 Cyanophyta Lyngbya limnetica           1 1 
188 Cyanophyta Lyngbya tenue           1 1 
190 Cyanophyta Merismopedia elegans**           1 1 
192 Cyanophyta Microcystis aeruginosa   24         24 
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Cuadro 4.6.5-3 Lista de especies de fitoplancton y abundancia (número de individuos/ml) registrada en los puntos de muestreo de lagunas altoandinas  
(continuación) 

Código de mapa Hi-07 Hi-14 Hi-25 Hi-29 Hi-32 Hi-40 

ID División Especie 
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193 Cyanophyta Nodularia sp.*           1 1 
194 Cyanophyta Nostoc commune   28         28 
196 Cyanophyta Nostoc microscopicum     20       20 
198 Cyanophyta Nostoc sp     28       28 
199 Cyanophyta Oscillatoria formosa           2 2 
200 Cyanophyta Oscillatoria lacustris           1 1 
205 Cyanophyta Plectonema tenue     19       19 
206 Cyanophyta Schizothrix tinctoria           1 1 
208 Cyanophyta Scytonema mirabile   19         19 
209 Cyanophyta Spirulina sp.1*            2 2 
215 Euglenophyta Euglena acus           1 1 
218 Euglenophyta Trachelomonas volvocina     20     1 21 

Número de individuos 93 295 739 795 54 402 2 378 
Número de especies 4 11 7 8 1 38 59 
Índice de Shannon-Wiener 1,95 3,32 1,16 2,53 0,00 2,52 3,84 
Índice de Simpson 0,73 0,89 0,33 0,76 0,00 0,64 0,87 
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Cuadro 4.6.5-4 Lista de especies de fitoplancton y abundancia (número de individuos/ml) registrada en los puntos de muestreo en bofedales 

Código del mapa Hi-06 Hi-15 Hi-22 Hi-23 Hi-24 Hi-28 Hi-30 Hi-33 Hi-43 

ID División Especie 
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11 Bacillariophyta Cymbella sp 62                 62 
12 Bacillariophyta Cymbella turgida 25                 25 
13 Bacillariophyta Cymbella ventricosa 24               5 29 
20 Bacillariophyta Epithemia muelleri 28                 28 
22 Bacillariophyta Eunotia pectinalis             67   4 71 
23 Bacillariophyta Eunotia triodon             56     56 
25 Bacillariophyta Fragillaria crotonensis     1 032             1 032 
26 Bacillariophyta Fragillaria sp. 1                 34 34 
28 Bacillariophyta Gomphonema acuminata     73           35 108 
30 Bacillariophyta Gomphonema olivaceum      105       44     149 
31 Bacillariophyta Gomphonema truncata   27 81       28     136 
33 Bacillariophyta Licmophora sp.                 10 10 
36 Bacillariophyta Navicula criptocephala           27       27 
37 Bacillariophyta Navicula mutica 26                 26 
38 Bacillariophyta Navicula sp.1             75     75 
40 Bacillariophyta Navicula sp.3                 4 4 
41 Bacillariophyta Navicula sp.4                 5 5 
42 Bacillariophyta Navicula viridula           42       42 
43 Bacillariophyta Neidium sp             15     15 
45 Bacillariophyta Nitzschia gracilis       33           33 
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Cuadro 4.6.5-4 Lista de especies de fitoplancton y abundancia (número de individuos/ml) registrada en los puntos de muestreo en bofedales (continuación) 

Código del mapa Hi-06 Hi-15 Hi-22 Hi-23 Hi-24 Hi-28 Hi-30 Hi-33 Hi-43 

ID División Especie 
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50 Bacillariophyta Pinnularia aperta           286       286 
51 Bacillariophyta Pinnularia divergens             48   15 63 
52 Bacillariophyta Pinnularia graciloides   32       845 33     910 
53 Bacillariophyta Pinnularia microstauron           231       231 
58 Bacillariophyta Stauroneis anceps             55     55 
60 Bacillariophyta Surirella linearis     31       85     116 
63 Bacillariophyta Surirella ovata             30     30 
66 Bacillariophyta Synedra ulna 41   74           38 153 
69 Chrysophyta Chariopsis sp.                 1 1 
71 Chlorophyta Ankistrodesmus falcatus         28         28 
72 Chlorophyta Aphanochaete polychaete       29 41         70 
76 Chlorophyta Chaetophora elegans   39               39 
82 Chlorophyta Cladophora sp.1*                 1 1 
84 Chlorophyta Closterium dianae         27         27 
85 Chlorophyta Closterium libellula   54               54 
86 Chlorophyta Closterium malmei         63   27 25   115 
90 Chlorophyta Cosmarium circulare         20         20 
91 Chlorophyta Cosmarium decoratum   77 21   50       1 149 
93 Chlorophyta Cosmarium granatum         28         28 
94 Chlorophyta Cosmarium reniforme         72         72 
97 Chlorophyta Cylindrocystis brebissonii   62       72 22     156 
105 Chlorophyta Dyctiosphaerium pulchellum         22         22 
107 Chlorophyta Euastrum gemmatum   84     30       1 115 
109 Chlorophyta Gloeothece rupestris         59         59 
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Cuadro 4.6.5-4 Lista de especies de fitoplancton y abundancia (número de individuos/ml) registrada en los puntos de muestreo en bofedales (continuación) 

Código del mapa Hi-06 Hi-15 Hi-22 Hi-23 Hi-24 Hi-28 Hi-30 Hi-33 Hi-43 

ID División Especie 
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112 Chlorophyta Gonium pectorale                 1 1 
113 Chlorophyta Hyalotheca dissiliens   211 26 63 38 46       384 
114 Chlorophyta Hyalotheca mucosa       35           35 
116 Chlorophyta Micrasterias torreyi         11         11 
119 Chlorophyta Mougeotia sp 17 174   70 532   32 29   854 
120 Chlorophyta Oedogonium sp 1 18   28 121 69 38       274 
122 Chlorophyta Oedogonium sp 3             28     28 
125 Chlorophyta Oocystis pusilla         55       1 56 
126 Chlorophyta Palmella mucosa   87 12 15 25         139 
129 Chlorophyta Pediastrum boryanum         14         14 
130 Chlorophyta Pediastrum duplex             34     34 
132 Chlorophyta Pleurotaenium trabecula         32         32 
134 Chlorophyta Radiofilum sp.                 1 1 
137 Chlorophyta Scenedesmus bijuga                 2 2 
144 Chlorophyta Spirogyra pseudofloridana*                 33 33 
146 Chlorophyta Spirogyra sp 1     31           21 52 
149 Chlorophyta Staurastrum hirtum   110 33   26         169 
150 Chlorophyta Staurastrum rotula         41         41 
151 Chlorophyta Staurastrum sp   92     18         110 
153 Chlorophyta Stichococcus subtilis 31           52   47 130 
157 Chlorophyta Ulothrix subtilissima       53 62 51   30   196 
158 Chlorophyta Ulothrix zonata 52         38       90 
162 Chlorophyta Xanthidium trilobum         24         24 
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Cuadro 4.6.5-4 Lista de especies de fitoplancton y abundancia (número de individuos/ml) registrada en los puntos de muestreo en bofedales (continuación) 

Código del mapa Hi-06 Hi-15 Hi-22 Hi-23 Hi-24 Hi-28 Hi-30 Hi-33 Hi-43 

ID División Especie 
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163 Chlorophyta Zygnema sp 1 14 182   427   33 46 43 38 783 
173 Cyanophyta Chroococcus dispersus   68               68 
174 Cyanophyta Chroococcus turgidus   31   11   16       58 
175 Cyanophyta Coelosphaerium dubium   76     16         92 
177 Cyanophyta Gloeocapsa sp.**                 1 1 
180 Cyanophyta Gomphosphaeria aponina         22         22 
183 Cyanophyta Hapalosiphon sp   31               31 
185 Cyanophyta Lyngbya aestuari         10         10 
192 Cyanophyta Microcystis aeruginosa             72   2 74 
193 Cyanophyta Nodularia sp.*                 1 1 
196 Cyanophyta Nostoc microscopicum   59   20       19   98 
198 Cyanophyta Nostoc sp   50   31 43   37     161 
207 Cyanophyta Scytonema alatum       27 32         59 
208 Cyanophyta Scytonema mirabile   28               28 
214 Cyanophyta Tolypothrix sp 18                 18 
215 Euglenophyta Euglena acus                 1 1 
219 Euglenophyta Trachelomonas sp .2                 1 1 
220 Pyrrhophyta Peridinium sp   73               73 
221 Rhodophyta Batrachospermum vagum               65   65 

Número de individuos 356 1 647 1 547 935 1 510 1 725 886 211 304 9 121 
Número de especies 12 21 12 13 29 12 20 6 26 86 
Índice de Shannon-Weiner 3,43 4,13 1,98 2,78 3,93 2,44 4,19 2,46 3,62 5,21 
Índice de Simpson 0,90 0,93 0,54 0,75 0,86 0,71 0,94 0,80 0,90 0,95 
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Cuadro 4.6.5-5 Lista de especies de fitoplancton y abundancia (número de individuos /ml) registrada 
en los puntos de muestreo en ríos y quebradas costeros 

Código del mapa Hi-46 Hi-47 Hi-48 Hi-49 Hi-50 

ID División Especie 
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3 Bacillariophyta Ceratoneis arcus       35   35 
4 Bacillariophyta Ceratoneis sp.1 1         1 
5 Bacillariophyta Ceratoneis sp.2     1     1 
8 Bacillariophyta Cymbella affinis     5     5 
10 Bacillariophyta Cymbella parva     4     4 
11 Bacillariophyta Cymbella sp     13     13 
13 Bacillariophyta Cymbella ventricosa       58   58 
16 Bacillariophyta Diatoma sp.     43     43 
25 Bacillariophyta Fragillaria crotonensis       119   119 
26 Bacillariophyta Fragillaria sp. 1     4     4 
28 Bacillariophyta Gomphonema acuminata     1     1 
29 Bacillariophyta Gomphonema constrictum     3     3 
33 Bacillariophyta Licmophora sp.     3     3 
38 Bacillariophyta Navicula sp.1     3     3 
39 Bacillariophyta Navicula sp.2 2   19     21 
41 Bacillariophyta Navicula sp.4     8     8 
50 Bacillariophyta Pinnularia aperta     13     13 
51 Bacillariophyta Pinnularia divergens 1 2       3 
54 Bacillariophyta Pinnularia streptoraphe     26     26 
57 Bacillariophyta Rhopalodia sp.     1     1 
59 Bacillariophyta Stauronereis phoenicenteron 1         1 
64 Bacillariophyta Synedra labulata 1         1 
66 Bacillariophyta Synedra ulna 2 5       7 
67 Bacillariophyta Tabellaria sp.   1       1 
70 Chlorophyta Actinastrum sp.** 1         1 
76 Chlorophyta Chaetophora elegans   1       1 
83 Chlorophyta Cladophora sp.2*     1     1 
99 Chlorophyta Cylindrocystis sp. 1         1 
101 Chlorophyta Desmidea 1     3     3 
108 Chlorophyta Geminella sp.*   1       1 
117 Chlorophyta Microspora tumidula 1         1 
126 Chlorophyta Palmella mucosa 2 2       4 
131 Chlorophyta Pitophora sp   1       1 
133 Chlorophyta Protococcus viridis   1       1 
139 Chlorophyta Schizomeris leibleinii 1         1 
141 Chlorophyta Spirogyra aequinoctialis 2         2 
142 Chlorophyta Spirogyra communis* 1         1 
144 Chlorophyta Spirogyra pseudofloridana* 1         1 
148 Chlorophyta Spirogyra sp 3     1     1 
156 Chlorophyta Tetraspora sp.     6     6 
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Cuadro 4.6.5-5 Lista de especies de fitoplancton y abundancia (número de individuos /ml) registrada 
en los puntos de muestreo en ríos y quebradas costeros (continuación) 

Código de mapa Hi-46 Hi-47 Hi-48 Hi-49 Hi-50 

ID División Especie 
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157 Chlorophyta Ulothrix subtilissima 1         1 
159 Chlorophyta Uronema sp. 2         2 
165 Cyanophyta Anabaena circinalis* 3         3 
172 Cyanophyta Borzia sp.*     20     20 
173 Cyanophyta Chroococcus dispersus   1 6     7 
175 Cyanophyta Coelosphaerium dubium   1       1 
181 Cyanophyta Gomphosphaeria lacustris   1       1 
184 Cyanophyta Lyngbya aestriani 1         1 
188 Cyanophyta Lyngbya tenue   2       2 
195 Cyanophyta Nostoc linckia 6 4       10 
196 Cyanophyta Nostoc microscopicum 2         2 
198 Cyanophyta Nostoc sp 1         1 
199 Cyanophyta Oscillatoria formosa 1   1     2 
202 Cyanophyta Oscillatoria limosa 2         2 
204 Cyanophyta Oscillatoria tenuis 1         1 
206 Cyanophyta Schizothrix tinctoria 1         1 
207 Cyanophyta Scytonema alatum     1     1 
209 Cyanophyta Spirulina sp.1*      1     1 
210 Cyanophyta Spirulina major 10         10 
211 Cyanophyta Spirulina nordstedtii   1       1 

Número de individuos 49 24 187 212 0 472 
Número de especies 26 14 24 3 0 60 
Índice de Shannon-Wiener 4,24 3,52 3,69 1,41 0,00 4,24 
Índice de Simpson 0,92 0,89 0,89 0,58 0,00 0,90 
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Cuadro 4.6.5-6 Lista de especies de fitoplancton y abundancia (número de individuos /ml) registrada 
en los puntos de muestreo en lagunas costeras 

Código del mapa Hi-44 Hi-45 

ID División Especie 
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21 Bacillariophyta Epithemia turgida 40  40 
54 Bacillariophyta Pinnularia streptoraphe 39  39 
88 Chlorophyta Coelastrum microporum 63  63 

105 Chlorophyta Dyctiosphaerium pulchellum 45  45 
115 Chlorophyta Kirchneriella obesa 106  106 
120 Chlorophyta Oedogonium sp 1 41  41 
126 Chlorophyta Palmella mucosa  95 95 
138 Chlorophyta Scenedesmus quadricauda 56  56 
140 Chlorophyta Sphaerocystis schroeteri 118  118 
175 Cyanophyta Coelosphaerium dubium 75  75 
191 Cyanophyta Merismopedia glauca 28  28 
200 Cyanophyta Oscillatoria lacustris   80 80 
216 Euglenophyta Lepocinclis ovum 55  55 
217 Euglenophyta Phacus curvicauda 62  62 
220 Pyrrhophyta Peridinium sp 50  50 

Número de individuos 778 175 953 
Número de especies 13 2 15 
Índice de Shannon-Wiener 3,58 0,99 3,80 
Índice de Simpson 0,91 0,50 0,92 
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Cuadro 4.6.5-7 Lista de especies y abundancia (número de individuos/ml) registrada en los puntos de muestreo en ríos y quebradas interandinas en Invierno (Época seca) 

Número de estación Estación 01 Estación 02 Estación 03 Estación 04 Estación 05 Estación 06 Estación 07 Estación 08 Estación 09 Estación 10 Estación 11 Estación 12 Estación 13 Estación 14 
Región Interandina Interandina Interandina Interandina Altoandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Altoandina Altoandina 
Habitat Río Río Quebrada Quebrada Bofedal Quebrada Río Río Quebrada Río Río Quebrada Laguna Bofedal 

Código del punto de muestreo Hi-13 Hi-11 Hi-10 Hi-08 A Hi-06 Hi-06 A Hi-05 Hi-04 Hi-02 Hi-03 Hi-01 Hi-09 A Hi-14 Hi-15 A 
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Bacillariophyta Amphora fontinalis                             
Bacillariophyta Amphora ovalis         41                   
Bacillariophyta Ceratoneis arcus       48   43           71     
Bacillariophyta Ceratoneis sp.1                             
Bacillariophyta Ceratoneis sp.2               102             
Bacillariophyta Cyclotella sp                   61         
Bacillariophyta Cymbella affinis 61         76                 
Bacillariophyta Cymbella cistula     53             55         
Bacillariophyta Cymbella parva       39                     
Bacillariophyta Cymbella sp       80     88     49 40 85     
Bacillariophyta Cymbella turgida     61 76 71 87       108         
Bacillariophyta Cymbella ventricosa 93 98   88   59       92 63       
Bacillariophyta Denticula sp 57       64                   
Bacillariophyta Diatoma hiemale 101 219 326             59 92 121     
Bacillariophyta Diatoma sp.                             
Bacillariophyta Diploneis sp 113     72 123 59       51 55 184     
Bacillariophyta Epithemia zebra                             
Bacillariophyta Eunotia pectinalis                             
Bacillariophyta Fragillaria crotonensis                             
Bacillariophyta Fragillaria sp. 1                             
Bacillariophyta Fragillaria sp. 2                             
Bacillariophyta Gyrosigma sp                             
Bacillariophyta Gomphonema acuminata       71           81         
Bacillariophyta Gomphonema constrictum         115 103                 
Bacillariophyta Gomphonema olivaceum    73                       67 
Bacillariophyta Gomphonema truncata 63 70 49 60 81 93 110     39   82     
Bacillariophyta Hantzschia amphioxys                            
Bacillariophyta Melosira distans                       73     
Bacillariophyta Navicula andina                             
Bacillariophyta Navicula criptocephala   70 74   103 106       63   88   55 
Bacillariophyta Navicula mutica 115 92 66 93 95         82 87 93   72 
Bacillariophyta Navicula sp.1 63 56                         
Bacillariophyta Navicula sp.2     39   70             75     
Bacillariophyta Navicula sp.3                       60     
Bacillariophyta Navicula viridula 84       118                   
Bacillariophyta Neidium sp         46                   
Bacillariophyta Nitzschia amphibia           53     48           
Bacillariophyta Nitzschia gracilis         103                   
Bacillariophyta Nitzschia sigmoidea 72 63 146 48           47 60       
Bacillariophyta Nitzschia sublinearis         68         71   54     
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Número de estación Estación 01 Estación 02 Estación 03 Estación 04 Estación 05 Estación 06 Estación 07 Estación 08 Estación 09 Estación 10 Estación 11 Estación 12 Estación 13 Estación 14 
Región Interandina Interandina Interandina Interandina Altoandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Altoandina Altoandina 
Habitat Río Río Quebrada Quebrada Bofedal Quebrada Río Río Quebrada Río Río Quebrada Laguna Bofedal 

Código del punto de muestreo Hi-13 Hi-11 Hi-10 Hi-08 A Hi-06 Hi-06 A Hi-05 Hi-04 Hi-02 Hi-03 Hi-01 Hi-09 A Hi-14 Hi-15 A 
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Bacillariophyta Nitzschia thermalis                       33     
Bacillariophyta Pinnularia aperta 54 48                         
Bacillariophyta Pinnularia divergens   72       60                 
Bacillariophyta Pinnularia graciloides                   53         
Bacillariophyta Pinnularia microstauron   65     52                 56 
Bacillariophyta Pinnularia tabellaria       62                     
Bacillariophyta Pleurosigma sp 30 24 23                       
Bacillariophyta Rhopalodia sp.                             
Bacillariophyta Surirella linearis 44                           
Bacillariophyta Surirella minuta   39 24             43   55     
Bacillariophyta Surirella ovalis 71 66 56   55                 49 
Bacillariophyta Synedra nana                             
Bacillariophyta Synedra ulna   51 66 103 66 59 43     77 102 98   58 
Chlorophyta Ankistrodesmus falcatus           40                 
Chlorophyta Ankistrodesmus fractus     27                       
Chlorophyta Ankistrodesmus spiralis                             
Chlorophyta Aphanochaete polychaete                             
Chlorophyta Botryococcus braunii 28                           
Chlorophyta Bulbochaete sp                             
Chlorophyta Chaetophora elegans                             
Chlorophyta Cladophora glomerata 330 117 319                 90     
Chlorophyta Closterium bayllianum                             
Chlorophyta Closterium dianae 44 38                       59 
Chlorophyta Closterium lunula                             
Chlorophyta Closterium libellula                             
Chlorophyta Closterium johnsonii                             
Chlorophyta Closterium malmei 29                           
Chlorophyta Closterium porrectum   30 56                       
Chlorophyta Coelastrum microporum                             
Chlorophyta Coleochaete sp,                             
Chlorophyta Cosmarium botrytis 40 51       46                 
Chlorophyta Cosmarium circulare                             
Chlorophyta Cosmarium decoratum 55 16                         
Chlorophyta Cosmarium denticulatum                             
Chlorophyta Cosmarium granatum                             
Chlorophyta Cosmarium reniforme   46                         
Chlorophyta Cosmarium sp                             
Chlorophyta Crucigenia crucifera                             
Chlorophyta Desmidium swartzii                         43   
Chlorophyta Draparnaldia sp                             
Chlorophyta Enteromorpha intestinalis                             
Chlorophyta Eudorina elegans                             
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Número de estación Estación 01 Estación 02 Estación 03 Estación 04 Estación 05 Estación 06 Estación 07 Estación 08 Estación 09 Estación 10 Estación 11 Estación 12 Estación 13 Estación 14 
Región Interandina Interandina Interandina Interandina Altoandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Altoandina Altoandina 
Habitat Río Río Quebrada Quebrada Bofedal Quebrada Río Río Quebrada Río Río Quebrada Laguna Bofedal 

Código del punto de muestreo Hi-13 Hi-11 Hi-10 Hi-08 A Hi-06 Hi-06 A Hi-05 Hi-04 Hi-02 Hi-03 Hi-01 Hi-09 A Hi-14 Hi-15 A 
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Chlorophyta Euastrum gemmatum                             
Chlorophyta Euastrum spinulosum                             
Chlorophyta Gloeocystis ampla                             
Chlorophyta Hyalotheca dissiliens                         56   
Chlorophyta Hyalotheca mucosa                             
Chlorophyta Micrasterias torreyi                             
Chlorophyta Micrasterias truncata v.pusilla                             
Chlorophyta Micrasterias rotata                             
Chlorophyta Mougeotia sp 1             62               
Chlorophyta Mougeotia sp 2                         76   
Chlorophyta Mougeotia sp 3                             
Chlorophyta Oedogonium sp 1                         55 74 
Chlorophyta Oedogonium sp 2                         59   
Chlorophyta Oedogonium sp 3                         80   
Chlorophyta Oocystis elliptica                             
Chlorophyta Oocystis pusilla                             
Chlorophyta Palmella mucosa                             
Chlorophyta Palmodictyon viride                             
Chlorophyta Pandorina morum                             
Chlorophyta Pediastrum tetras                             
Chlorophyta Pediastrum duplex                             
Chlorophyta Pitophora sp                             
Chlorophyta Pleurotaenium trabecula                             
Chlorophyta Rhozoclonium sp.                             
Chlorophyta Selenastrum westii                             
Chlorophyta S. incrassatulus var. mononae   22                         
Chlorophyta Scenedesmus acutiformis   56                         
Chlorophyta Scenedesmus bijuga     37   91                 87 
Chlorophyta Scenedesmus dimorphus 110 60                         
Chlorophyta Scenedesmus serratus   37                         
Chlorophyta Scenedesmus incrassatulus 82 29                         
Chlorophyta Schizochlamis gelatinosa                             
Chlorophyta Schizomeris leibleinii       45           28         
Chlorophyta Spirogyra aequinoctialis                             
Chlorophyta Spirogyra communis                             
Chlorophyta Spirogyra sp 1       40       55     241     132 
Chlorophyta Spirogyra sp 2             118       194     115 
Chlorophyta Spirogyra sp 3           49                 
Chlorophyta Staurastrum hirtum                             
Chlorophyta Staurastrum rotula                             
Chlorophyta Staurastrum sp                             
Chlorophyta Staurastrum trifidum                             
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Número de estación Estación 01 Estación 02 Estación 03 Estación 04 Estación 05 Estación 06 Estación 07 Estación 08 Estación 09 Estación 10 Estación 11 Estación 12 Estación 13 Estación 14 
Región Interandina Interandina Interandina Interandina Altoandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Altoandina Altoandina 
Habitat Río Río Quebrada Quebrada Bofedal Quebrada Río Río Quebrada Río Río Quebrada Laguna Bofedal 

Código del punto de muestreo Hi-13 Hi-11 Hi-10 Hi-08 A Hi-06 Hi-06 A Hi-05 Hi-04 Hi-02 Hi-03 Hi-01 Hi-09 A Hi-14 Hi-15 A 
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Chlorophyta Staurastrum muticum                             
Chlorophyta Staurodesmus sp           61                 
Chlorophyta Stichococcus subtilis       85   58 35       72       
Chlorophyta Tetraedron minimum                             
Chlorophyta Ulothrix subtilissima       57     99     62         
Chlorophyta Ulothrix cylindricum                             
Chlorophyta Ulothrix zonata       39   41 47     50         
Chlorophyta Volvox aureus                             
Chlorophyta Xanthidium trilobum                             
Chlorophyta Zygnema sp 1   68   31             88   49 134 
Chlorophyta Zygnema sp 2   45                     61   
Cyanophyta Anabaena circinalis                             
Cyanophyta Anabaena oscillarioides           92                 
Cyanophyta Aphanocapsa cf. Elachista                             
Cyanophyta Aphanothece sp.                         55   
Cyanophyta Chroococcus dispersus                             
Cyanophyta Chroococcus turgidus                             
Cyanophyta Coelosphaerium dubium                 117           
Cyanophyta Cylindrospermum sp                             
Cyanophyta Gloeocapsa aeruginosa                             
Cyanophyta Gloeothece rupestris                             
Cyanophyta Gomphosphaeria aponina                             
Cyanophyta Lyngbya aestuari                             
Cyanophyta Lyngbya birgei           28                 
Cyanophyta Merismopedia glauca   32                         
Cyanophyta Merismopedia convoluta 44   28                       
Cyanophyta Microcystis aeruginosa                             
Cyanophyta Nostoc commune                             
Cyanophyta Nostoc microscopicum                             
Cyanophyta Nostoc paludosum                             
Cyanophyta Nostoc muscorum                             
Cyanophyta Oscillatoria anguina                           96 
Cyanophyta Oscillatoria chalybea       29                     
Cyanophyta Oscillatoria formosa   46   37 47                   
Cyanophyta Oscillatoria limnetica                           81 
Cyanophyta Oscillatoria limosa                             
Cyanophyta Oscillatoria ornata 39                           
Cyanophyta Oscillatoria tenuis   74 63   61 43     216   59 58     
Cyanophyta Oscillatoria cf. Rubescens                             
Cyanophyta Plectonema tenue               44             
Cyanophyta Plectonema wollei                             
Cyanophyta Schizothrix tinctoria                             
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Número de estación Estación 01 Estación 02 Estación 03 Estación 04 Estación 05 Estación 06 Estación 07 Estación 08 Estación 09 Estación 10 Estación 11 Estación 12 Estación 13 Estación 14 
Región Interandina Interandina Interandina Interandina Altoandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Altoandina Altoandina 
Habitat Río Río Quebrada Quebrada Bofedal Quebrada Río Río Quebrada Río Río Quebrada Laguna Bofedal 

Código del punto de muestreo Hi-13 Hi-11 Hi-10 Hi-08 A Hi-06 Hi-06 A Hi-05 Hi-04 Hi-02 Hi-03 Hi-01 Hi-09 A Hi-14 Hi-15 A 
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Cyanophyta Scytonema sp                             
Cyanophyta Tolypothrix cf. limbata                         42   
Euglenophyta Euglena sp   19                       42 
Euglenophyta Lepocinclis ovum 22                           
Euglenophyta Phacus curvicauda                           38 
Euglenophyta Trachelomonas hispida                             
Euglenophyta Trachelomonas volvocina 119                           
Número individuos 1 963 1 892 1 513 1 203 1 470 1 256 602 201 381 1 171 1 153 1 320 576 1 215 
Número especies 26 32 18 20 19 20 8 3 3 19 12 16 10 16 
Índice Shannon-Wiener 4,40 4,78 3,61 4,23 4,17 4,24 2,88 1,49 1,36 4,18 3,37 3,90 3,29 3,90 
Índice Simpson 0,94 0,96 0,88 0,94 0,94 0,94 0,85 0,62 0,57 0,94 0,89 0,93 0,90 0,93 
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Código del punto de muestreo Hi-16 Hi-17 Hi-19 Hi-18 Hi-21 Hi-20 A Hi-49 Hi-47 Hi-45 Hi-44 Hi-46 Hi-43 Hi-42 Hi-41 
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Bacillariophyta Amphora fontinalis         53       28           
Bacillariophyta Amphora ovalis                             
Bacillariophyta Ceratoneis arcus         52               88 72 
Bacillariophyta Ceratoneis sp.1                             
Bacillariophyta Ceratoneis sp.2                             
Bacillariophyta Cyclotella sp                     43       
Bacillariophyta Cymbella affinis         66           49       
Bacillariophyta Cymbella cistula   64           40     51     48 
Bacillariophyta Cymbella parva       49   88         33       
Bacillariophyta Cymbella sp 51     64 48               221   
Bacillariophyta Cymbella turgida 30 76 66         59             
Bacillariophyta Cymbella ventricosa 45     56 87             44     
Bacillariophyta Denticula sp                             
Bacillariophyta Diatoma hiemale 59             87             
Bacillariophyta Diatoma sp.     59                       
Bacillariophyta Diploneis sp 44 89 45               102       
Bacillariophyta Epithemia zebra                             
Bacillariophyta Eunotia pectinalis                             
Bacillariophyta Fragillaria crotonensis         231 66 75               
Bacillariophyta Fragillaria sp. 1         76   86       71     74 
Bacillariophyta Fragillaria sp. 2         60               153   
Bacillariophyta Gyrosigma sp                             
Bacillariophyta Gomphonema acuminata                             
Bacillariophyta Gomphonema constrictum 65     71                     
Bacillariophyta Gomphonema olivaceum  79   46     73     110   95       
Bacillariophyta Gomphonema truncata 58       83 79 55         101   57 
Bacillariophyta Hantzschia amphioxys                             
Bacillariophyta Melosira distans 50     43 77   54               
Bacillariophyta Navicula andina                             
Bacillariophyta Navicula criptocephala 213 49   70             108 94     
Bacillariophyta Navicula mutica     85 97   40 64             95 
Bacillariophyta Navicula sp.1     77               78       
Bacillariophyta Navicula sp.2       64                     
Bacillariophyta Navicula sp.3     49                       
Bacillariophyta Navicula viridula                             
Bacillariophyta Neidium sp                             
Bacillariophyta Nitzschia amphibia                             
Bacillariophyta Nitzschia gracilis                             
Bacillariophyta Nitzschia sigmoidea                             
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Bacillariophyta Nitzschia sublinearis                         66   
Bacillariophyta Nitzschia thermalis                             
Bacillariophyta Pinnularia aperta           36           85     
Bacillariophyta Pinnularia divergens                 48     99     
Bacillariophyta Pinnularia graciloides                       70     
Bacillariophyta Pinnularia microstauron                       49     
Bacillariophyta Pinnularia tabellaria                       32     
Bacillariophyta Pleurosigma sp   27                 45       
Bacillariophyta Rhopalodia sp.                             
Bacillariophyta Surirella linearis                             
Bacillariophyta Surirella minuta                             
Bacillariophyta Surirella ovalis                             
Bacillariophyta Synedra nana                             
Bacillariophyta Synedra ulna 85 91 61 56 89 101 73 217     88   91 61 
Chlorophyta Ankistrodesmus falcatus                             
Chlorophyta Ankistrodesmus fractus                             
Chlorophyta Ankistrodesmus spiralis                       41     
Chlorophyta Aphanochaete polychaete                             
Chlorophyta Botryococcus braunii                             
Chlorophyta Bulbochaete sp                             
Chlorophyta Chaetophora elegans                             
Chlorophyta Cladophora glomerata     94         66     217     116 
Chlorophyta Closterium bayllianum                             
Chlorophyta Closterium dianae                             
Chlorophyta Closterium lunula                       65     
Chlorophyta Closterium libellula                             
Chlorophyta Closterium johnsonii                             
Chlorophyta Closterium malmei   63       30                 
Chlorophyta Closterium porrectum   29                         
Chlorophyta Coelastrum microporum               45             
Chlorophyta Coleochaete sp,                             
Chlorophyta Cosmarium botrytis 38 58   53   35   62             
Chlorophyta Cosmarium circulare                       74 33   
Chlorophyta Cosmarium decoratum                       88     
Chlorophyta Cosmarium denticulatum                       50     
Chlorophyta Cosmarium granatum                       66 49   
Chlorophyta Cosmarium reniforme                       29 73   
Chlorophyta Cosmarium sp           28   49             
Chlorophyta Crucigenia crucifera                             
Chlorophyta Desmidium swartzii                             
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Chlorophyta Draparnaldia sp         39                   
Chlorophyta Enteromorpha intestinalis             39       52       
Chlorophyta Eudorina elegans                             
Chlorophyta Euastrum gemmatum                             
Chlorophyta Euastrum spinulosum                             
Chlorophyta Gloeocystis ampla                             
Chlorophyta Hyalotheca dissiliens   45                         
Chlorophyta Hyalotheca mucosa   67 52                       
Chlorophyta Micrasterias torreyi                             
Chlorophyta Micrasterias truncata v.pusilla                             
Chlorophyta Micrasterias rotata                             
Chlorophyta Mougeotia sp 1 94 52 110 48 57             40   89 
Chlorophyta Mougeotia sp 2     64 34               72   54 
Chlorophyta Mougeotia sp 3     87 66               88     
Chlorophyta Oedogonium sp 1   46       92 54 34     74 50     
Chlorophyta Oedogonium sp 2 55   60     103 72 29     32 38   77 
Chlorophyta Oedogonium sp 3     45               40 22     
Chlorophyta Oocystis elliptica                             
Chlorophyta Oocystis pusilla                       56     
Chlorophyta Palmella mucosa         71 35                 
Chlorophyta Palmodictyon viride                             
Chlorophyta Pandorina morum                             
Chlorophyta Pediastrum tetras               118       53     
Chlorophyta Pediastrum duplex               73             
Chlorophyta Pitophora sp                             
Chlorophyta Pleurotaenium trabecula                             
Chlorophyta Rhozoclonium sp.                       84 56 43 
Chlorophyta Selenastrum westii                       54     
Chlorophyta S. incrassatulus var. mononae                             
Chlorophyta Scenedesmus acutiformis                             
Chlorophyta Scenedesmus bijuga               265             
Chlorophyta Scenedesmus dimorphus                   37         
Chlorophyta Scenedesmus serratus                       103     
Chlorophyta Scenedesmus incrassatulus 55             233 82     121     
Chlorophyta Schizochlamis gelatinosa                             
Chlorophyta Schizomeris leibleinii                   23         
Chlorophyta Spirogyra aequinoctialis                       61     
Chlorophyta Spirogyra communis                             
Chlorophyta Spirogyra sp 1   68 72 96 73   43     31       62 
Chlorophyta Spirogyra sp 2   120 90 115 92   101     28       50 
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Chlorophyta Spirogyra sp 3   101 51 85 68 103 55             77 
Chlorophyta Staurastrum hirtum                             
Chlorophyta Staurastrum rotula                   14         
Chlorophyta Staurastrum sp                             
Chlorophyta Staurastrum trifidum                             
Chlorophyta Staurastrum muticum           75           82     
Chlorophyta Staurodesmus sp                             
Chlorophyta Stichococcus subtilis                             
Chlorophyta Tetraedron minimum                       119     
Chlorophyta Ulothrix subtilissima 239   55       92               
Chlorophyta Ulothrix cylindricum                             
Chlorophyta Ulothrix zonata                             
Chlorophyta Volvox aureus                             
Chlorophyta Xanthidium trilobum                             
Chlorophyta Zygnema sp 1 85 93                   152   81 
Chlorophyta Zygnema sp 2 110   76                 177   60 
Cyanophyta Anabaena circinalis   44                   67     
Cyanophyta Anabaena oscillarioides     80 73 53 43                 
Cyanophyta Aphanocapsa cf. Elachista                             
Cyanophyta Aphanothece sp.                             
Cyanophyta Chroococcus dispersus                 93     80     
Cyanophyta Chroococcus turgidus               52             
Cyanophyta Coelosphaerium dubium                       48     
Cyanophyta Cylindrospermum sp   26 41                 33     
Cyanophyta Gloeocapsa aeruginosa                       53     
Cyanophyta Gloeothece rupestris                       79     
Cyanophyta Gomphosphaeria aponina                       52     
Cyanophyta Lyngbya aestuari                             
Cyanophyta Lyngbya birgei                             
Cyanophyta Merismopedia glauca               45       66     
Cyanophyta Merismopedia convoluta                 72           
Cyanophyta Microcystis aeruginosa                       22     
Cyanophyta Nostoc commune 64                           
Cyanophyta Nostoc microscopicum                             
Cyanophyta Nostoc paludosum                             
Cyanophyta Nostoc muscorum                       71     
Cyanophyta Oscillatoria anguina                             
Cyanophyta Oscillatoria chalybea             81               
Cyanophyta Oscillatoria formosa                       77     
Cyanophyta Oscillatoria limnetica                             
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Cyanophyta Oscillatoria limosa       85 77   40               
Cyanophyta Oscillatoria ornata   72       49                 
Cyanophyta Oscillatoria tenuis   56   49   53 72         59     
Cyanophyta Oscillatoria cf. Rubescens           38                 
Cyanophyta Plectonema tenue                             
Cyanophyta Plectonema wollei                             
Cyanophyta Schizothrix tinctoria                             
Cyanophyta Scytonema sp                             
Cyanophyta Tolypothrix cf. limbata       51                     
Euglenophyta Euglena sp                       61     
Euglenophyta Lepocinclis ovum                             
Euglenophyta Phacus curvicauda                             
Euglenophyta Trachelomonas hispida                             
Euglenophyta Trachelomonas volvocina                       82     
Número individuos 1 519 1 336 1 465 1 325 1 452 1 167 1 056 1 474 433 133 1 178 3 209 830 1 116 
Número especies 19 21 22 20 19 19 16 16 6 5 16 46 9 16 
Índice Shannon-Wiener 3,99 4,29 4,41 4,26 4,11 4,12 3,95 3,62 2,47 2,26 3,79 5,39 2,94 3,95 
Índice Simpson 0,92 0,95 0,95 0,95 0,93 0,94 0,93 0,90 0,81 0,78 0,92 0,97 0,85 0,93 
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Bacillariophyta Amphora fontinalis                             
Bacillariophyta Amphora ovalis                             
Bacillariophyta Ceratoneis arcus             55     71         
Bacillariophyta Ceratoneis sp.1                     54       
Bacillariophyta Ceratoneis sp.2                     60       
Bacillariophyta Cyclotella sp                     84       
Bacillariophyta Cymbella affinis                           84 
Bacillariophyta Cymbella cistula                         110   
Bacillariophyta Cymbella parva                             
Bacillariophyta Cymbella sp               39   61         
Bacillariophyta Cymbella turgida       54       52   55         
Bacillariophyta Cymbella ventricosa                   49         
Bacillariophyta Denticula sp                             
Bacillariophyta Diatoma hiemale 74                   49     152 
Bacillariophyta Diatoma sp.                           112 
Bacillariophyta Diploneis sp               82   70 234       
Bacillariophyta Epithemia zebra                       83     
Bacillariophyta Eunotia pectinalis             53               
Bacillariophyta Fragillaria crotonensis   218 94   92     218             
Bacillariophyta Fragillaria sp. 1             223 50   88 110   59   
Bacillariophyta Fragillaria sp. 2 85           165 41     58   82   
Bacillariophyta Gyrosigma sp               39             
Bacillariophyta Gomphonema acuminata     54         129             
Bacillariophyta Gomphonema constrictum               75     81     88 
Bacillariophyta Gomphonema olivaceum            101   74 55 20     72   
Bacillariophyta Gomphonema truncata 59 77 103 61 94     112 40 42     56   
Bacillariophyta Hantzschia amphioxys                             
Bacillariophyta Melosira distans                   48 77   53   
Bacillariophyta Navicula andina                   63         
Bacillariophyta Navicula criptocephala   69   50     62     101 83       
Bacillariophyta Navicula mutica                 74         59 
Bacillariophyta Navicula sp.1   71         52               
Bacillariophyta Navicula sp.2             84               
Bacillariophyta Navicula sp.3                             
Bacillariophyta Navicula viridula 79                           
Bacillariophyta Neidium sp                             
Bacillariophyta Nitzschia amphibia                             
Bacillariophyta Nitzschia gracilis                             
Bacillariophyta Nitzschia sigmoidea   96         72     186 207   92   
Bacillariophyta Nitzschia sublinearis             66   47           
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Bacillariophyta Nitzschia thermalis                             
Bacillariophyta Pinnularia aperta   84           55             
Bacillariophyta Pinnularia divergens                             
Bacillariophyta Pinnularia graciloides 65                           
Bacillariophyta Pinnularia microstauron             45               
Bacillariophyta Pinnularia tabellaria                             
Bacillariophyta Pleurosigma sp                             
Bacillariophyta Rhopalodia sp.                   33         
Bacillariophyta Surirella linearis             54               
Bacillariophyta Surirella minuta                             
Bacillariophyta Surirella ovalis       61     73         55     
Bacillariophyta Synedra nana                         52   
Bacillariophyta Synedra ulna     63         40 38 27 82   117 67 
Chlorophyta Ankistrodesmus falcatus                             
Chlorophyta Ankistrodesmus fractus                             
Chlorophyta Ankistrodesmus spiralis                             
Chlorophyta Aphanochaete polychaete       78                     
Chlorophyta Botryococcus braunii       119   104                 
Chlorophyta Bulbochaete sp               32             
Chlorophyta Chaetophora elegans               20             
Chlorophyta Cladophora glomerata                     195       
Chlorophyta Closterium bayllianum               44   29         
Chlorophyta Closterium dianae                     49       
Chlorophyta Closterium lunula 90   77   95     31     66       
Chlorophyta Closterium libellula         72                   
Chlorophyta Closterium johnsonii         29                   
Chlorophyta Closterium malmei             61               
Chlorophyta Closterium porrectum                             
Chlorophyta Coelastrum microporum         66                   
Chlorophyta Coleochaete sp,         53                   
Chlorophyta Cosmarium botrytis                   102       99 
Chlorophyta Cosmarium circulare                             
Chlorophyta Cosmarium decoratum     74 56 79   59 42             
Chlorophyta Cosmarium denticulatum     55   53                   
Chlorophyta Cosmarium granatum     90   85                   
Chlorophyta Cosmarium reniforme       64     70               
Chlorophyta Cosmarium sp       78 110   60               
Chlorophyta Crucigenia crucifera         102                   
Chlorophyta Desmidium swartzii             79               
Chlorophyta Draparnaldia sp                             
Chlorophyta Enteromorpha intestinalis                             
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Región Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Interandina Interandina Interandina Altoandina Altoandina Altoandina 
Habitat Laguna Bofedal Bofedal Laguna Bofedal Laguna Bofedal Quebrada Río Quebrada Río Bofedal Quebrada Quebrada 

Código del punto de muestreo Hi-40 A Hi-22 Hi-23 A Hi-25 Hi-24 Hi-29 Hi-28 Hi-28 A Hi-27 Hi-26 A Hi-25 A Hi-30 Hi-31 Hi-35 
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Chlorophyta Eudorina elegans           49                 
Chlorophyta Euastrum gemmatum 72   82                       
Chlorophyta Euastrum spinulosum 46           28 73             
Chlorophyta Gloeocystis ampla             47 75             
Chlorophyta Hyalotheca dissiliens             72 42             
Chlorophyta Hyalotheca mucosa             54 30             
Chlorophyta Micrasterias torreyi             37               
Chlorophyta Micrasterias truncata v.pusilla         48   41               
Chlorophyta Micrasterias rotata             22               
Chlorophyta Mougeotia sp 1 66 70 54 100 30 81 71 69     77       
Chlorophyta Mougeotia sp 2 71 63 88   88 75 44 50   43         
Chlorophyta Mougeotia sp 3 39   37   71   51 43             
Chlorophyta Oedogonium sp 1   74   118 52     41     61       
Chlorophyta Oedogonium sp 2 71 54   240 77     55     39       
Chlorophyta Oedogonium sp 3 59 29 63 194 20                   
Chlorophyta Oocystis elliptica             39               
Chlorophyta Oocystis pusilla         72                   
Chlorophyta Palmella mucosa 49     50       44             
Chlorophyta Palmodictyon viride                             
Chlorophyta Pandorina morum           83                 
Chlorophyta Pediastrum tetras     74                       
Chlorophyta Pediastrum duplex 53           63         59     
Chlorophyta Pitophora sp 36                           
Chlorophyta Pleurotaenium trabecula                       31     
Chlorophyta Rhozoclonium sp.                 163 93   62     
Chlorophyta Selenastrum westii                             
Chlorophyta S. incrassatulus var. mononae                             
Chlorophyta Scenedesmus acutiformis               51             
Chlorophyta Scenedesmus bijuga 97           43 38             
Chlorophyta Scenedesmus dimorphus               30             
Chlorophyta Scenedesmus serratus                             
Chlorophyta Scenedesmus incrassatulus                             
Chlorophyta Schizochlamis gelatinosa     198                       
Chlorophyta Schizomeris leibleinii                             
Chlorophyta Spirogyra aequinoctialis                             
Chlorophyta Spirogyra communis               49             
Chlorophyta Spirogyra sp 1     110     74                 
Chlorophyta Spirogyra sp 2     89   96 50                 
Chlorophyta Spirogyra sp 3     94     88                 
Chlorophyta Staurastrum hirtum     64   58   55         44     
Chlorophyta Staurastrum rotula 37   102 39 88 72 29 42             
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Habitat Laguna Bofedal Bofedal Laguna Bofedal Laguna Bofedal Quebrada Río Quebrada Río Bofedal Quebrada Quebrada 

Código del punto de muestreo Hi-40 A Hi-22 Hi-23 A Hi-25 Hi-24 Hi-29 Hi-28 Hi-28 A Hi-27 Hi-26 A Hi-25 A Hi-30 Hi-31 Hi-35 
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Chlorophyta Staurastrum sp         71                   
Chlorophyta Staurastrum trifidum     93   49   39               
Chlorophyta Staurastrum muticum         110   83 62             
Chlorophyta Staurodesmus sp     71                       
Chlorophyta Stichococcus subtilis             37 51             
Chlorophyta Tetraedron minimum             82               
Chlorophyta Ulothrix subtilissima   82 93   219                   
Chlorophyta Ulothrix cylindricum         49                 53 
Chlorophyta Ulothrix zonata     77                       
Chlorophyta Volvox aureus 42     34   71                 
Chlorophyta Xanthidium trilobum     51                 38     
Chlorophyta Zygnema sp 1 54       231 80   52   38   186 61   
Chlorophyta Zygnema sp 2 65       196 61   68   27   211     
Cyanophyta Anabaena circinalis 89 50     44     38     33       
Cyanophyta Anabaena oscillarioides       53           51         
Cyanophyta Aphanocapsa cf. Elachista                       62     
Cyanophyta Aphanothece sp.                             
Cyanophyta Chroococcus dispersus                             
Cyanophyta Chroococcus turgidus                             
Cyanophyta Coelosphaerium dubium       31                     
Cyanophyta Cylindrospermum sp               44   38 30       
Cyanophyta Gloeocapsa aeruginosa                             
Cyanophyta Gloeothece rupestris       52                     
Cyanophyta Gomphosphaeria aponina                             
Cyanophyta Lyngbya aestuari     61                       
Cyanophyta Lyngbya birgei     32                       
Cyanophyta Merismopedia glauca                       59     
Cyanophyta Merismopedia convoluta                       72     
Cyanophyta Microcystis aeruginosa       28     52 61   26   38     
Cyanophyta Nostoc commune 57       46         20         
Cyanophyta Nostoc microscopicum 77     86 99 73   43             
Cyanophyta Nostoc paludosum           62 119               
Cyanophyta Nostoc muscorum                             
Cyanophyta Oscillatoria anguina                             
Cyanophyta Oscillatoria chalybea                             
Cyanophyta Oscillatoria formosa                             
Cyanophyta Oscillatoria limnetica                             
Cyanophyta Oscillatoria limosa                             
Cyanophyta Oscillatoria ornata           43                 
Cyanophyta Oscillatoria tenuis             47               
Cyanophyta Oscillatoria cf. Rubescens                             
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Habitat Laguna Bofedal Bofedal Laguna Bofedal Laguna Bofedal Quebrada Río Quebrada Río Bofedal Quebrada Quebrada 

Código del punto de muestreo Hi-40 A Hi-22 Hi-23 A Hi-25 Hi-24 Hi-29 Hi-28 Hi-28 A Hi-27 Hi-26 A Hi-25 A Hi-30 Hi-31 Hi-35 
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Cyanophyta Plectonema tenue 33               62           
Cyanophyta Plectonema wollei     77 84     38               
Cyanophyta Schizothrix tinctoria                             
Cyanophyta Scytonema sp                             
Cyanophyta Tolypothrix cf. limbata                             
Euglenophyta Euglena sp   55                         
Euglenophyta Lepocinclis ovum                             
Euglenophyta Phacus curvicauda                             
Euglenophyta Trachelomonas hispida   48                         
Euglenophyta Trachelomonas volvocina       72                     
Número individuos 1 565 1 140 2 220 1 802 2 744 1 167 2 526 2 326 479 1 381 1 729 1 000 754 714 
Número especies 25 15 28 23 33 16 40 41 7 24 20 13 10 8 
Índice Shannon-Wiener 4,58 3,74 4,72 4,29 4,84 3,96 5,15 5,18 2,60 4,35 4,07 3,42 3,26 2,92 
Índice Simpson 0,96 0,91 0,96 0,94 0,96 0,93 0,97 0,97 0,81 0,94 0,93 0,89 0,89 0,86 
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Número de estación Estación 43 Estación 44 Estación 45 Estación 46 Estación 47 Estación 48 Estación 49 Estación 50 Estación 51 
Región Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina 
Habitat Quebrada Quebrada Laguna Bofedal Río Río Laguna Río Río 

Código del punto de muestreo Hi-36 A Hi-34 Hi-32 Hi-33 Hi-38 Hi-37 Hi-50 A Hi-39 Hi-39 A 
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Bacillariophyta Amphora fontinalis                   81 
Bacillariophyta Amphora ovalis                   41 
Bacillariophyta Ceratoneis arcus                   500 
Bacillariophyta Ceratoneis sp.1                   54 
Bacillariophyta Ceratoneis sp.2                   162 
Bacillariophyta Cyclotella sp                   188 
Bacillariophyta Cymbella affinis   65               401 
Bacillariophyta Cymbella cistula                 102 523 
Bacillariophyta Cymbella parva               370   579 
Bacillariophyta Cymbella sp 221       44         1 091 
Bacillariophyta Cymbella turgida     93             888 
Bacillariophyta Cymbella ventricosa   87           298   1 159 
Bacillariophyta Denticula sp                   121 
Bacillariophyta Diatoma hiemale 274 233     96         1 942 
Bacillariophyta Diatoma sp.                   171 
Bacillariophyta Diploneis sp                   1 323 
Bacillariophyta Epithemia zebra                   83 
Bacillariophyta Eunotia pectinalis                   53 
Bacillariophyta Fragillaria crotonensis                   994 
Bacillariophyta Fragillaria sp. 1               49   886 
Bacillariophyta Fragillaria sp. 2                   644 
Bacillariophyta Gyrosigma sp                   39 
Bacillariophyta Gomphonema acuminata                   335 
Bacillariophyta Gomphonema constrictum                   598 
Bacillariophyta Gomphonema olivaceum        54       72 71 1 062 
Bacillariophyta Gomphonema truncata         49     93 83 1 949 
Bacillariophyta Hantzschia amphioxys                 40 40 
Bacillariophyta Melosira distans                   475 
Bacillariophyta Navicula andina                   63 
Bacillariophyta Navicula criptocephala           42       1 500 
Bacillariophyta Navicula mutica   74     59       38 1 480 
Bacillariophyta Navicula sp.1                   397 
Bacillariophyta Navicula sp.2                   332 
Bacillariophyta Navicula sp.3                   109 
Bacillariophyta Navicula viridula                   281 
Bacillariophyta Neidium sp                   46 
Bacillariophyta Nitzschia amphibia                   101 
Bacillariophyta Nitzschia gracilis                   103 
Bacillariophyta Nitzschia sigmoidea 82   91           49 1 311 
Bacillariophyta Nitzschia sublinearis 78 80           31 55 616 
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Región Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina 
Habitat Quebrada Quebrada Laguna Bofedal Río Río Laguna Río Río 
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Bacillariophyta Nitzschia thermalis                   33 
Bacillariophyta Pinnularia aperta                   362 
Bacillariophyta Pinnularia divergens                   279 
Bacillariophyta Pinnularia graciloides                   188 
Bacillariophyta Pinnularia microstauron                   267 
Bacillariophyta Pinnularia tabellaria                   94 
Bacillariophyta Pleurosigma sp                   149 
Bacillariophyta Rhopalodia sp.                   33 
Bacillariophyta Surirella linearis                   98 
Bacillariophyta Surirella minuta                   161 
Bacillariophyta Surirella ovalis                   486 
Bacillariophyta Synedra nana                   52 
Bacillariophyta Synedra ulna 53 44 101 76       63 59 2 566 
Chlorophyta Ankistrodesmus falcatus                   40 
Chlorophyta Ankistrodesmus fractus                   27 
Chlorophyta Ankistrodesmus spiralis       65           106 
Chlorophyta Aphanochaete polychaete                   78 
Chlorophyta Botryococcus braunii                   251 
Chlorophyta Bulbochaete sp                   32 
Chlorophyta Chaetophora elegans 44                 64 
Chlorophyta Cladophora glomerata 93                 1 637 
Chlorophyta Closterium bayllianum                   73 
Chlorophyta Closterium dianae                   190 
Chlorophyta Closterium lunula                   424 
Chlorophyta Closterium libellula                   72 
Chlorophyta Closterium johnsonii                   29 
Chlorophyta Closterium malmei                   183 
Chlorophyta Closterium porrectum                   115 
Chlorophyta Coelastrum microporum                   111 
Chlorophyta Coleochaete sp,                   53 
Chlorophyta Cosmarium botrytis                   584 
Chlorophyta Cosmarium circulare 66                 173 
Chlorophyta Cosmarium decoratum 52                 521 
Chlorophyta Cosmarium denticulatum                   158 
Chlorophyta Cosmarium granatum                   290 
Chlorophyta Cosmarium reniforme                   282 
Chlorophyta Cosmarium sp                   325 
Chlorophyta Crucigenia crucifera                   102 
Chlorophyta Desmidium swartzii                   122 
Chlorophyta Draparnaldia sp                   39 
Chlorophyta Enteromorpha intestinalis                   91 
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Región Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina 
Habitat Quebrada Quebrada Laguna Bofedal Río Río Laguna Río Río 

Código del punto de muestreo Hi-36 A Hi-34 Hi-32 Hi-33 Hi-38 Hi-37 Hi-50 A Hi-39 Hi-39 A 
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Chlorophyta Eudorina elegans                   49 
Chlorophyta Euastrum gemmatum                   154 
Chlorophyta Euastrum spinulosum                   147 
Chlorophyta Gloeocystis ampla                   122 
Chlorophyta Hyalotheca dissiliens                   215 
Chlorophyta Hyalotheca mucosa                   203 
Chlorophyta Micrasterias torreyi                   37 
Chlorophyta Micrasterias truncata v.pusilla                   89 
Chlorophyta Micrasterias rotata                   22 
Chlorophyta Mougeotia sp 1     123 59 221 31   88   1 692 
Chlorophyta Mougeotia sp 2       72 207         1 101 
Chlorophyta Mougeotia sp 3             30     512 
Chlorophyta Oedogonium sp 1               35 48 908 
Chlorophyta Oedogonium sp 2             21     1 082 
Chlorophyta Oedogonium sp 3                   552 
Chlorophyta Oocystis elliptica       63           102 
Chlorophyta Oocystis pusilla                   128 
Chlorophyta Palmella mucosa                   249 
Chlorophyta Palmodictyon viride               42   42 
Chlorophyta Pandorina morum                   83 
Chlorophyta Pediastrum tetras                   245 
Chlorophyta Pediastrum duplex 43                 291 
Chlorophyta Pitophora sp                   36 
Chlorophyta Pleurotaenium trabecula                   31 
Chlorophyta Rhozoclonium sp.                   501 
Chlorophyta Selenastrum westii                   54 
Chlorophyta S. incrassatulus var. mononae                   22 
Chlorophyta Scenedesmus acutiformis                   107 
Chlorophyta Scenedesmus bijuga                   658 
Chlorophyta Scenedesmus dimorphus                   237 
Chlorophyta Scenedesmus serratus                   140 
Chlorophyta Scenedesmus incrassatulus                   602 
Chlorophyta Schizochlamis gelatinosa                   198 
Chlorophyta Schizomeris leibleinii               36   132 
Chlorophyta Spirogyra aequinoctialis                   61 
Chlorophyta Spirogyra communis                   49 
Chlorophyta Spirogyra sp 1   93   88   26   80   1 384 
Chlorophyta Spirogyra sp 2       73     24     1 355 
Chlorophyta Spirogyra sp 3         77         848 
Chlorophyta Staurastrum hirtum                   221 
Chlorophyta Staurastrum rotula                   423 
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Chlorophyta Staurastrum sp                   71 
Chlorophyta Staurastrum trifidum                   181 
Chlorophyta Staurastrum muticum                   412 
Chlorophyta Staurodesmus sp                   132 
Chlorophyta Stichococcus subtilis                   338 
Chlorophyta Tetraedron minimum                   201 
Chlorophyta Ulothrix subtilissima                 40 1 038 
Chlorophyta Ulothrix cylindricum           19       121 
Chlorophyta Ulothrix zonata                   254 
Chlorophyta Volvox aureus                   147 
Chlorophyta Xanthidium trilobum                   89 
Chlorophyta Zygnema sp 1 53   146           52 1 734 
Chlorophyta Zygnema sp 2             21     1 178 
Cyanophyta Anabaena circinalis                 38 403 
Cyanophyta Anabaena oscillarioides                   445 
Cyanophyta Aphanocapsa cf. Elachista                   62 
Cyanophyta Aphanothece sp.                   55 
Cyanophyta Chroococcus dispersus                   173 
Cyanophyta Chroococcus turgidus                   52 
Cyanophyta Coelosphaerium dubium     73             269 
Cyanophyta Cylindrospermum sp                   212 
Cyanophyta Gloeocapsa aeruginosa                   53 
Cyanophyta Gloeothece rupestris                   131 
Cyanophyta Gomphosphaeria aponina                   52 
Cyanophyta Lyngbya aestuari 40                 101 
Cyanophyta Lyngbya birgei                   60 
Cyanophyta Merismopedia glauca                   202 
Cyanophyta Merismopedia convoluta                   216 
Cyanophyta Microcystis aeruginosa                   227 
Cyanophyta Nostoc commune                   187 
Cyanophyta Nostoc microscopicum                   378 
Cyanophyta Nostoc paludosum                   181 
Cyanophyta Nostoc muscorum                   71 
Cyanophyta Oscillatoria anguina                   96 
Cyanophyta Oscillatoria chalybea                   110 
Cyanophyta Oscillatoria formosa                   207 
Cyanophyta Oscillatoria limnetica                   81 
Cyanophyta Oscillatoria limosa                   202 
Cyanophyta Oscillatoria ornata             13     216 
Cyanophyta Oscillatoria tenuis               31 27 968 
Cyanophyta Oscillatoria cf. Rubescens                   38 
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Número de estación Estación 43 Estación 44 Estación 45 Estación 46 Estación 47 Estación 48 Estación 49 Estación 50 Estación 51 
Región Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina 
Habitat Quebrada Quebrada Laguna Bofedal Río Río Laguna Río Río 

Código del punto de muestreo Hi-36 A Hi-34 Hi-32 Hi-33 Hi-38 Hi-37 Hi-50 A Hi-39 Hi-39 A 
División 
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Cyanophyta Plectonema tenue         34         173 
Cyanophyta Plectonema wollei       41       43 38 321 
Cyanophyta Schizothrix tinctoria 34                 34 
Cyanophyta Scytonema sp             17     17 
Cyanophyta Tolypothrix cf. limbata                   93 
Euglenophyta Euglena sp                 21 198 
Euglenophyta Lepocinclis ovum                   22 
Euglenophyta Phacus curvicauda       32         44 114 
Euglenophyta Trachelomonas hispida                 32 80 
Euglenophyta Trachelomonas volvocina                   273 
Número individuos 1 133 676 627 623 787 118 126 1 331 837 61 414 
Número especies 13 7 6 10 8 4 6 14 17 173 
Índice Shannon-Wiener 3,33 2,60 2,55 3,27 2,68 1,94 2,54 3,23 3,98 6,58 
Índice Simpson 0,87 0,81 0,82 0,89 0,81 0,73 0,82 0,85 0,93 0,98 
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ANEXO 4.6.6 
REGISTRO DE ESPECIES DE ZOOPLANCTON 

VERANO E INVIERNO
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ANEXO 4.6.6 
LISTA DE ESPECIES DE ZOOPLANCTON 

Cuadro 4.6.6-1 Lista de especies de zooplancton y abundancia (número de individuos /ml) registrada en los puntos de muestreo en ríos y quebradas 
interandinos en Verano (Época de Lluvias) 

Código del mapa Hi-01 Hi-02 Hi-03 Hi-04 Hi-05 Hi-11 Hi-12 Hi-16 Hi-17 Hi-18 Hi-19 Hi-20 Hi-26 
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2 Arachnida Arácnido      1        1 
3 Arachnida Hydracarinae            2  2 
4 Cladocera Acroperus cf. elongatus     6         6 
9 Cladocera Chydorus sp        1      1 
17 Copepoda Harpacticoidea        1      1 
20 Crustacea Larva nauplius         1  1 1  3 
21 Insecta Díptero 1         1    2 
23 Insecta Plecoptera 1        1     2 
24 Insecta Trichoptera          2    2 
31 Protozoa Euglipha acantophora             12 12 
32 Protozoa Indeterminado       2  1 1    4 

No hubo registros en los siguientes puntos de muestreo: quebrada Yanaccacca (Hi-09), quebrada Uras (Hi-10), río Torobamba (aguas arriba, Hi-13), quebrada Jatunchancara (Hi-21) y el río Vinchos (aguas abajo, 
Hi-27). 
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Cuadro 4.6.6-1 Lista de especies de zooplancton y abundancia (número de individuos /ml) registrada en los puntos de muestreo en ríos y quebradas 
interandinos en Verano (Época de Lluvias)  (Continuación) 

Código del mapa Hi-01 Hi-02 Hi-03 Hi-04 Hi-05 Hi-11 Hi-12 Hi-16 Hi-17 Hi-18 Hi-19 Hi-20 Hi-26 
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39 Rotifera Brachionus dolabratus   1           1 
45 Rotifera Indeterminado 1         1     1 
46 Rotifera Indeterminado 2           1   1 
53 Rotifera Lecane sp.          1    1 
57 Rotifera Ptygura libera  16            16 
63 Rotifera Trichocerca sp. 2  1           3 

Número de individuos 4 16 2 0 6 1 2 2 4 5 2 3 12 59 
Número de taxas 3 1 2 0 1 1 1 2 4 4 2 2 1 17 
Índice de Shannon-Wiener 1,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,92 1,00 0,92 0,00 3,15 
Índice de Simpson 0,63 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,75 0,72 0,50 0,44 0,00 0,86 
No hubo registros en los siguientes puntos de muestreo: quebrada Yanaccacca (Hi-09), quebrada Uras (Hi-10), río Torobamba (aguas arriba, Hi-13), quebrada Jatunchancara (Hi-21) y el río Vinchos (aguas 
abajo, Hi-27). 
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Cuadro 4.6.6-2 Lista de especies de zooplancton y abundancia (número de individuos /ml) registrada en los puntos de muestreo en ríos y quebradas 
altoandinos 

Código del mapa Hi-08 Hi-31 Hi-34 Hi-35 Hi-36 Hi-37 Hi-38 Hi-39 Hi-41 Hi-42 

ID Grupo-taxa Especie-taxa 
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3 Arachnida Hydracarinae 5          5 
9 Cladocera Chydorus sp     1  1    2 
11 Cladocera Daphnia sp         7  7 
14 Copepoda Calanoidea     1      1 
17 Copepoda Harpacticoidea     1      1 
19 Copepoda Paracyclops sp         11  11 
20 Crustacea Larva nauplius     1      1 
21 Insecta Díptero  1         1 
26 Ostracoda Ostracoda 13          13 
28 Protozoa Arcella sp 8          8 
32 Protozoa Indeterminado       1    1 
34 Protozoa Spirostomus sp.  1    1 1    3 
43 Rotifera Filinia pejleri         4  4 
45 Rotifera Indeterminado 1  1         1 
51 Rotifera Lecane hamata       1    1 

Número de individuos 26 3 0 0 4 1 4 0 22 0 60 
Número de taxas 3 3 0 0 4 1 4 0 3 0 15 
Índice de Shannon-Wiener 1,48 1,58 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1,47 0,00 3,30 
Índice de Simpson 0,62 0,67 0,00 0,00 0,75 0,00 0,75 0,00 0,62 0,00 0,87 

 
 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 4.6.6-4 

Cuadro 4.6.6-3 Lista de especies de zooplancton y abundancia (número de individuos /ml) registrada 
en los puntos de muestreo en laguna altoandinas 

Código del mapa Hi-07 Hi-14 Hi-25 Hi-29 Hi-32 Hi-40 

ID Grupo-taxa Especie-taxa 
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1 Amphipoda Hyalella sp 6      6 
3 Arachnida Hydracarinae  16     16 
5 Cladocera Alona sp  17   21  38 
8 Cladocera Bosmina sp.      1 1 
9 Cladocera Chydorus sp  57   73  130 
10 Cladocera Cladocero      1 1 
12 Cladocera Simocephalus cf. exspinosus  19     19 
13 Copepoda Boeckella poopoensis 34 12     46 
14 Copepoda Calanoidea   23  59  82 
15 Copepoda Copepodo      1 1 
16 Copepoda Cyclopoidea     30  30 
17 Copepoda Harpacticoidea     17  17 
19 Copepoda Paracyclops sp 26 10  14   50 
20 Crustacea Larva nauplius      2 2 
26 Ostracoda Ostracoda 17      17 
29 Protozoa Arcella vulgaris 9      9 
32 Protozoa Indeterminado      1 1 
34 Protozoa Spirostomus sp.      1 1 
35 Rotifera Asplachna sp.1      1 1 
36 Rotifera Asplachna sp.2      1 1 
40 Rotifera Brachionus sp.      1 1 
45 Rotifera Indeterminado 1      1 1 
46 Rotifera Indeterminado 2      1 1 
47 Rotifera Indeterminado 3      1 1 
61 Rotifera Testudinella sp.      1 1 

Número de individuos 92 131 23 14 200 14 474 
Número de taxas 5 6 1 1 5 13 25 
Índice de Shannon-Wiener 2,08 2,28 0,00 0,00 2,10 3,66 3,30 
Índice de Simpson 0,74 0,74 0,00 0,00 0,74 0,92 0,86 
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Cuadro 4.6.6-4 Lista de especies de zooplancton y abundancia (número de individuos /ml) registrada 
en los puntos de muestreo en bofedales 

Código del mapa Hi-06 Hi-15 Hi-22 Hi-23 Hi-24 Hi-28 Hi-30 Hi-33 Hi-43 

ID Grupo-taxa Especie-taxa 
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1 Amphipoda Hyalella sp       2   2 
5 Cladocera Alona sp   21       21 
7 Cladocera Biapertura sp   18       18 
9 Cladocera Chydorus sp  61 39 22 12   29  163 
10 Cladocera Cladocero         2 2 
13 Copepoda Boeckella poopoensis  19        19 
14 Copepoda Calanoidea    38      38 
17 Copepoda Harpacticoidea   13     16  29 
19 Copepoda Paracyclops sp  16     17   33 
26 Ostracoda Ostracoda 23         23 
28 Protozoa Arcella sp  18 83       101 
29 Protozoa Arcella vulgaris   48    19   67 
30 Protozoa Difflugia sp    29      29 
32 Protozoa Indeterminado         1 1 
38 Rotifera Brachionus dimidiatus     17     17 
48 Rotifera Indeterminado 4         1 1 
50 Rotifera Lecane cf. rhopalura  16        16 
52 Rotifera Lecane leontina     11     11 
54 Rotifera Lepadella ovalis     19     19 
57 Rotifera Ptygura libera  34   6  23   63 
58 Rotifera Scaridium cf. elongatum  14        14 
59 Rotifera Sinantherina semibullata     9     9 
65 Rotifera Trichotria tetractis  19        19 
66 Tardigrada Tardigrada       4   4 

Número de individuos 23 197 222 89 74 0 65 45 4 719 
Número de taxas 1 8 6 3 6 0 5 2 3 24 
Índice de Shannon-Wiener 0,00 2,79 2,30 1,55 2,49 0,00 1,96 0,94 1,50 3,82 
Índice de Simpson 0,00 0,83 0,76 0,65 0,81 0,00 0,72 0,46 0,63 0,90 
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Cuadro 4.6.6-5 Lista de especies de zooplancton y abundancia (número de individuos /ml) registrada 
en los puntos de muestreo de ríos y quebradas costeros 

Código del mapa Hi-46 Hi-47 Hi-48 Hi-49 Hi-50 

ID Grupo-taxa Especie-taxa 
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20 Crustacea Larva nauplius  1    1 
25 Nematoda Nematoda    15  15 
47 Rotifera Indeterminado 3  1    1 
48 Rotifera Indeterminado 4 1     1 
56 Rotifera Platyas patulus 1     1 

Número de individuos 2 2 0 15 0 19 
Número de taxas 2 2 0 1 0 5 
Índice de Shannon-Wiener 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,16 
Índice de Simpson 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,37 
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Cuadro 4.6.6-6 Lista de especies de zooplancton y abundancia (número de individuos /ml) registrada en los puntos de muestreo en ríos y quebradas interandinos en Invierno (Época seca) 

Número de estación Estación 01 Estación 02 Estación 03 Estación 04 Estación 05 Estación 06 Estación 07 Estación 08 Estación 09 Estación 10 Estación 11 Estación 12 Estación 13 Estación 14 
Región Interandina Interandina Interandina Interandina Altoandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Altoandina Altoandina 
Habitat Río Río Quebrada Quebrada Bofedal Quebrada Río Río Quebrada Río Río Quebrada Laguna Bofedal 

Código del punto de muestreo Hi-13 Hi-11 Hi-10 Hi-08 A Hi-06 Hi-06 A Hi-05 Hi-04 Hi-02 Hi-03 Hi-01 Hi-09 A Hi-14 Hi-15 A 
Grupo-taxa 
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Amphipoda Hyalella sp         15                   
Arácnida Hydracarinae                           18 
Cladocera Acroperus cf. elongatus                             
Cladocera Alona sp                             
Cladocera Alonella cf. exigua                             
Cladocera Alonella nana                             
Cladocera Alonella sp                             
Cladocera Chydorus sp                           13 
Cladocera Chydorus sphaericus                           28 
Cladocera Daphnia serrulata                             
Cladocera Macrothrix cf. Hirsuticornis                             
Cladocera Simocephalus cf. exspinosus                             
Copepoda Boeckella poopoensis                         34   
Copepoda Harpacticoidea         25         15         
Copepoda Macrocyclops sp                             
Copepoda Mesocyclops sp                             
Copepoda Paracyclops sp                           23 
Nematodo Nematoda         21 14               19 
Ostracoda Ostracoda                             
Protozoo Arcella sp       28 17 25         25       
Protozoo Arcella vulgaris                             
Protozoo Difflugia sp                             
Protozoo Euglipha acantophora   28   27                     
Rotifera Asplanchna priodonta                             
Rotifera Brachionus quadridentatus                             
Rotifera Cephalodella hollowdayi 20 16                         
Rotifera Colurella adriatica 33     19                     
Rotifera Dipleuchlanis propatula                             
Rotifera Epiphanes macrourus                             
Rotifera Euchlanis dilatata                         19   
Rotifera Floscularia sp                         12   
Rotifera Keratella cochlearis                             
Rotifera Keratella valga                             
Rotifera Lecane bulla                              
Rotifera Lecane cf. pyriformis                             
Rotifera Lecane cf. Scutata 9                           
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Número de estación Estación 01 Estación 02 Estación 03 Estación 04 Estación 05 Estación 06 Estación 07 Estación 08 Estación 09 Estación 10 Estación 11 Estación 12 Estación 13 Estación 14 
Región Interandina Interandina Interandina Interandina Altoandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Altoandina Altoandina 
Habitat Río Río Quebrada Quebrada Bofedal Quebrada Río Río Quebrada Río Río Quebrada Laguna Bofedal 

Código del punto de muestreo Hi-13 Hi-11 Hi-10 Hi-08 A Hi-06 Hi-06 A Hi-05 Hi-04 Hi-02 Hi-03 Hi-01 Hi-09 A Hi-14 Hi-15 A 
Grupo-taxa 
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Rotifera Lecane cornuta                             
Rotifera Lecane hamata                             
Rotifera Lecane rhytida                             
Rotifera Lepadella ovalis   13                         
Rotifera Lepadella patella 16                           
Rotifera Mytilina ventralis                             
Rotifera Notholca striata                             
Rotifera Sinantherina semibullata 28   40 79                     
Rotifera Trichocerca mucosa                             
Rotifera Trichocerca similis grandis                             
Rotifera Trichocerca stylata                             
Tardigrada Tardigrada           6                 
Número de individuos 106 57 40 153 78 45 0 0 0 15 25 0 65 101 
Número de taxas 5 3 1 4 4 3 0 0 0 1 1 0 3 5 
Índice Shannon-Wiener 2,20 1,50 0,00 1,76 1,97 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 2,28 
Índice Simpson 0,77 0,63 0,00 0,65 0,74 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,79 
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Número de estación Estación 15 Estación 16 Estación 17 Estación 18 Estación 19 Estación 20 Estación 21 Estación 22 Estación 23 Estación 24 Estación 25 Estación 26 Estación 27 Estación 28 
Región Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Costera Costera Costera Costera Costera Altoandina Altoandina Altoandina 
Habitat Río Quebrada Río Quebrada Quebrada Quebrada Río Río Laguna Laguna Río Pisco Bofedal Quebrada Quebrada 

Código del punto de muestreo Hi-16 Hi-17 Hi-19 Hi-18 Hi-21 Hi-20 A Hi-49 Hi-47 Hi-45 Hi-44 Hi-46 Hi-43 Hi-42 Hi-41 
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Amphipoda Hyalella sp                             
Arácnida Hydracarinae                             
Cladocera Acroperus cf. elongatus                             
Cladocera Alona sp                             
Cladocera Alonella cf. exigua                             
Cladocera Alonella nana                             
Cladocera Alonella sp                             
Cladocera Chydorus sp                     9       
Cladocera Chydorus sphaericus                             
Cladocera Daphnia serrulata                             
Cladocera Macrothrix cf. Hirsuticornis                       27     
Cladocera Simocephalus cf. exspinosus                             
Copepoda Boeckella poopoensis                             
Copepoda Harpacticoidea                 19           
Copepoda Macrocyclops sp                             
Copepoda Mesocyclops sp                             
Copepoda Paracyclops sp                   17         
Nematodo Nematoda   16       27 16         14 22   
Ostracoda Ostracoda             23   27           
Protozoo Arcella sp         19                   
Protozoo Arcella vulgaris                             
Protozoo Difflugia sp                             
Protozoo Euglipha acantophora   33                   25     
Rotifera Asplanchna priodonta                             
Rotifera Brachionus quadridentatus                             
Rotifera Cephalodella hollowdayi   19                         
Rotifera Colurella adriatica                       17     
Rotifera Dipleuchlanis propatula                             
Rotifera Epiphanes macrourus                             
Rotifera Euchlanis dilatata               11             
Rotifera Floscularia sp                             
Rotifera Keratella cochlearis                             
Rotifera Keratella valga                             
Rotifera Lecane bulla                21             
Rotifera Lecane cf. pyriformis               28             
Rotifera Lecane cf. Scutata                             
Rotifera Lecane cornuta               17             
Rotifera Lecane hamata               14             
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Número de estación Estación 15 Estación 16 Estación 17 Estación 18 Estación 19 Estación 20 Estación 21 Estación 22 Estación 23 Estación 24 Estación 25 Estación 26 Estación 27 Estación 28 
Región Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Interandina Costera Costera Costera Costera Costera Altoandina Altoandina Altoandina 
Habitat Río Quebrada Río Quebrada Quebrada Quebrada Río Río Laguna Laguna Río Pisco Bofedal Quebrada Quebrada 

Código del punto de muestreo Hi-16 Hi-17 Hi-19 Hi-18 Hi-21 Hi-20 A Hi-49 Hi-47 Hi-45 Hi-44 Hi-46 Hi-43 Hi-42 Hi-41 
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Rotifera Lecane rhytida                             
Rotifera Lepadella ovalis       22               19     
Rotifera Lepadella patella                       22     
Rotifera Mytilina ventralis                             
Rotifera Notholca striata                             
Rotifera Sinantherina semibullata     24         19             
Rotifera Trichocerca mucosa                             
Rotifera Trichocerca similis grandis                             
Rotifera Trichocerca stylata                             
Tardigrada Tardigrada                             
Número de individuos 0 68 24 22 19 27 39 110 46 17 9 124 22 0 
Número de taxas 0 3 1 1 1 1 2 6 2 1 1 6 1 0 
Índice Shannon-Wiener 0,00 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 2,52 0,98 0,00 0,00 2,55 0,00 0,00 
Índice Simpson 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,82 0,48 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 
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Número de estación Estación 29 Estación 30 Estación 31 Estación 32 Estación 33 Estación 34 Estación 35 Estación 36 Estación 37 Estación 38 Estación 39 Estación 40 Estación 41 Estación 42 

Región Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Interandina Interandina Interandina Altoandina Altoandina Altoandina 
Habitat Laguna Bofedal Bofedal Laguna Bofedal Laguna Bofedal Quebrada Río Quebrada Río Bofedal Quebrada Quebrada 

Código del punto de muestreo Hi-40 A Hi-22 Hi-23 A Hi-25 Hi-24 Hi-29 Hi-28 Hi-28 A Hi-27 Hi-26 A Hi-25 A Hi-30 Hi-31 Hi-35 
Grupo-taxa 
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Amphipoda Hyalella sp 24           18         14     
Arácnida Hydracarinae       16                     
Cladocera Acroperus cf. elongatus               12             
Cladocera Alona sp         26     17             
Cladocera Alonella cf. exigua 11                           
Cladocera Alonella nana 17   31       15               
Cladocera Alonella sp       94 19                   
Cladocera Chydorus sp 25                           
Cladocera Chydorus sphaericus 42   64 101 96 33   26       42     
Cladocera Daphnia serrulata                             
Cladocera Macrothrix cf. Hirsuticornis       36   32                 
Cladocera Simocephalus cf. exspinosus       35   48                 
Copepoda Boeckella poopoensis 12     45 28             28     
Copepoda Harpacticoidea 19     47 23 31 24         19     
Copepoda Macrocyclops sp             19               
Copepoda Mesocyclops sp                       12     
Copepoda Paracyclops sp 10     26   20 14               
Nematodo Nematoda             22     15     22   
Ostracoda Ostracoda 11         11 17     23         
Protozoo Arcella sp       43     21               
Protozoo Arcella vulgaris     24                       
Protozoo Difflugia sp   10                         
Protozoo Euglipha acantophora 15         25 18 10   21         
Rotifera Asplanchna priodonta             19               
Rotifera Brachionus quadridentatus       23                     
Rotifera Cephalodella hollowdayi                   19         
Rotifera Colurella adriatica                             
Rotifera Dipleuchlanis propatula               17             
Rotifera Epiphanes macrourus                         17   
Rotifera Euchlanis dilatata       21 17         22         
Rotifera Floscularia sp                             
Rotifera Keratella cochlearis                       21     
Rotifera Keratella valga                       15     
Rotifera Lecane bulla                              
Rotifera Lecane cf. pyriformis                             
Rotifera Lecane cf. Scutata                             
Rotifera Lecane cornuta 16                           
Rotifera Lecane hamata                             
Rotifera Lecane rhytida                             
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Número de estación Estación 29 Estación 30 Estación 31 Estación 32 Estación 33 Estación 34 Estación 35 Estación 36 Estación 37 Estación 38 Estación 39 Estación 40 Estación 41 Estación 42 
Región Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Interandina Interandina Interandina Altoandina Altoandina Altoandina 
Habitat Laguna Bofedal Bofedal Laguna Bofedal Laguna Bofedal Quebrada Río Quebrada Río Bofedal Quebrada Quebrada 

Código del punto de muestreo Hi-40 A Hi-22 Hi-23 A Hi-25 Hi-24 Hi-29 Hi-28 Hi-28 A Hi-27 Hi-26 A Hi-25 A Hi-30 Hi-31 Hi-35 
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Rotifera Lepadella ovalis                             
Rotifera Lepadella patella                             
Rotifera Mytilina ventralis                       12     
Rotifera Notholca striata                       9     
Rotifera Sinantherina semibullata 28     30             23   29 28 
Rotifera Trichocerca mucosa             19               
Rotifera Trichocerca similis grandis                       14     
Rotifera Trichocerca stylata                       14     
Tardigrada Tardigrada                   4         
Número de individuos 230 10 119 517 209 200 206 82 0 104 23 200 68 28 
Número de taxas 12 1 3 12 6 7 11 5 0 6 1 11 3 1 
Índice Shannon-Wiener 3,44 0,00 1,45 3,36 2,24 2,70 3,44 2,24 0,00 2,45 0,00 3,31 1,55 0,00 
Índice Simpson 0,90 0,00 0,60 0,89 0,73 0,84 0,91 0,78 0,00 0,81 0,00 0,89 0,65 0,00 
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Número de estación Estación 43 Estación 44 Estación 45 Estación 46 Estación 47 Estación 48 Estación 49 Estación 50 Estación 51 

Región Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina 
Habitat Quebrada Quebrada Laguna Bofedal Río Río Laguna Río Río 

Código del punto de muestreo Hi-36 A Hi-34 Hi-32 Hi-33 Hi-38 Hi-37 Hi-50 A Hi-39 Hi-39 A 
Grupo-taxa 
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Amphipoda Hyalella sp           4       75 
Arácnida Hydracarinae   13     14   3     64 
Cladocera Acroperus cf. elongatus                   12 
Cladocera Alona sp     89   33         165 
Cladocera Alonella cf. exigua                   11 
Cladocera Alonella nana     159             222 
Cladocera Alonella sp                   113 
Cladocera Chydorus sp         23         70 
Cladocera Chydorus sphaericus     204             636 
Cladocera Daphnia serrulata       18           18 
Cladocera Macrothrix cf. Hirsuticornis                   95 
Cladocera Simocephalus cf. exspinosus                   83 
Copepoda Boeckella poopoensis     128   19 17       311 
Copepoda Harpacticoidea     58             280 
Copepoda Macrocyclops sp                   19 
Copepoda Mesocyclops sp                   12 
Copepoda Paracyclops sp     86   17         213 
Nematodo Nematoda               19   227 
Ostracoda Ostracoda                   112 
Protozoo Arcella sp                   178 
Protozoo Arcella vulgaris             4     28 
Protozoo Difflugia sp                   10 
Protozoo Euglipha acantophora               20   222 
Rotifera Asplanchna priodonta                   19 
Rotifera Brachionus quadridentatus                   23 
Rotifera Cephalodella hollowdayi                   74 
Rotifera Colurella adriatica               25   94 
Rotifera Dipleuchlanis propatula                   17 
Rotifera Epiphanes macrourus                   17 
Rotifera Euchlanis dilatata                   90 
Rotifera Floscularia sp                   12 
Rotifera Keratella cochlearis                   21 
Rotifera Keratella valga                   15 
Rotifera Lecane bulla                    21 
Rotifera Lecane cf. pyriformis                   28 
Rotifera Lecane cf. Scutata                   9 
Rotifera Lecane cornuta                   33 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural  por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  4.6.6-14 

Número de estación Estación 43 Estación 44 Estación 45 Estación 46 Estación 47 Estación 48 Estación 49 Estación 50 Estación 51 
Región Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina Altoandina 
Habitat Quebrada Quebrada Laguna Bofedal Río Río Laguna Río Río 

Código del punto de muestreo Hi-36 A Hi-34 Hi-32 Hi-33 Hi-38 Hi-37 Hi-50 A Hi-39 Hi-39 A 
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Rotifera Lecane hamata                   14 
Rotifera Lecane rhytida           9       9 
Rotifera Lepadella ovalis                   54 
Rotifera Lepadella patella                   38 
Rotifera Mytilina ventralis                   12 
Rotifera Notholca striata                   9 
Rotifera Sinantherina semibullata                   328 
Rotifera Trichocerca mucosa                   19 
Rotifera Trichocerca similis grandis                   14 
Rotifera Trichocerca stylata                   14 
Tardigrada Tardigrada                   10 
Número de individuos 0 13 724 18 106 30 7 64 0 4 170 
Número de taxas 0 1 6 1 5 3 2 3 0 48 
Índice Shannon-Wiener 0,00 0,00 2,47 0,00 2,26 1,37 0,99 1,57 0,00 4,63 
Índice Simpson 0,00 0,00 0,81 0,00 0,78 0,57 0,49 0,66 0,00 0,94 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PUNTOS DE 

MUESTREO COMPLEMENTARIOS
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ANEXO 4.6.7 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PUNTOS DE MUESTREO COMPLEMENTARIOS 

Cuadro 4.6.7-1 Características de los Puntos de Muestreo Complementarios 

Coordenada UTM Código 
del mapa 

Punto de 
Muestreo (PM) Norte Este 

Altitud 
(msnm) 

Descripción 
del hábitat Ambiente Fecha Hora de 

inicio Corriente Ancho 
(metros) 

Profundidad 
(metros) Color  

Transpa-
rencia 
(cm) 

Fondo Vegetación en 
alrededores Orilla Cobertura 

Vegetal pH Conductividad 
(microsims/cm) 

Oxígeno 
(mg/L) 

Tempera-
tura (ºC) Salinidad 

C-01 Laguna 
Osccoccocha 8557888 633502 3762 Laguna 

altoandina Léntico 25/03/2005 12:05 nula 150 x 
700 5 

Verde 
petróleo 100 

Rocoso - 
pedregoso 

Césped de 
puna, bofedal Mediana N.R. 9 70 8.6 17.1 N.R. 

C-02 Q. afl. Lag. 
Osccoccocha 8558239 633215 3737 Quebrada 

altoandina Lótico 25/03/2005 13:24 suave 0,5 - 0,6 0,2 -0,6 Verde Total 
Pedregoso, 
canto rodado 

Arbustiva , 
bofedal Estrecha N.R. 7.9 98.4 6.2 16.9 0.1 

C-03 Bofedal 
osccoccocha 8558282 633118 3726 Bofedal 

altoandino Léntico 25/03/2005 14:24 nula 0,5 - 0,7 0.4 
verde - 
marrón Total 

Algas , materia 
orgánica Achaparrada Amplia N.R. 7.5 70.1 6.5 19.9 0.1 

C-04 Laguna 
Janquisccocha 8556423 628864 3724 Laguna 

altoandina Léntico 26/03/2005 11:52 nula 150x500 5 
Verde 
oscuro 100  Algas Totora y 

achaparrada 
Mediana - 
amplia N.R. 8.2 136.4 8 14.5 0.1 

C-05 Bofedal 
Janquisccocha 8556968 628935 3739 Bofedal 

altoandino Léntico 26/03/2005 13:12 nula 1 0,2 - 0,8 Incoloro total Canto rodado Pastizal, 
achaparrada Amplia N.R. 7.9 149.9 7.8 18.8 0.1 

C-06 Río Vinchos 
campamento 8528597 571395 3289 Río 

Interandino Lótico 20/02/2005 14:04 Fuerte 20 - 25 1 
Marrón 
verdoso 50  Rocoso Arbustos  Estrecha N.R. N.R. 181 7.3 14 N.R. 

C-07 Bofedal P28 8525146 528477 4820 Bofedal 
altoandino Léntico 20/03/2005 10:30 Nula 0,5 - 0,7 0,2 -0,6 Té claro Total 

Grava, fango, 
algas Achaparrada Amplia 0% 3.69 207,7 3,3 9,50 N.R. 

C-08 Quiebrada 
Chiriccmachay 8524123 524009 4488 Quebrada 

altoandina Lótico 21/02/2005 13:32 Moderada 0.3 0,2 - 0,3 Té claro Total N.R. N.R. Estrecha 
mediana N.R. N.R. 239,0 2.7 10,20 N.R. 

C-09 Q. kp 372 afl 
palmitos 8523353 518580 4370 Quebrada 

altoandina Lótico 22/03/2005 14:15 Moderada 1 - 2 0,15 - 0,3 
Verde 
claro Total 

Pedregoso, 
arena Bofedal Estrecha 

mediana 0% 8,10 93.7 6.4 15.5 0.10 

C-10 Río Palmitos P30 8523419 518496 4336 Río 
Altoandino Lótico 22/03/2005 13:24 Moderada 6-7 0,4 - 0,3 

Verde 
claro Total Pedregoso Bofedal Estrecha 

mediana 0% 5.8 135.6 6.8 14.5 0.1 

C-11 Río Palmitos 8518468 511358 3962 Río 
Altoandino Lótico 22/03/2005 10:30 Moderada 10 - 30 0,2 - 0,8 

Marrón 
oscuro 5 

Rocoso - canto 
rodado Pajonal de puna Estrecha N.R. N.R. 110.3 2.4 9.1 N.R. 

C-12 Río Pampas 8513515 508089 3817 Río 
Altoandino Lótico 23/02/2005 10:10 

Fuerte 
15 - 20 0,1 - 0,6 

Marrón 
verdoso 30 

Pedregroso 
Arbustos, 
Bosques de 
polylepis 

Estrecha 
mediana N.R. 7.5 107.5 1.6 9.5 N.R. 

C-13 Q.Tacctacochra 
P33 8510837 505048 4300 Quebrada 

altoandina Lótico 21/03/2005 12:23 Moderada 3 - 4 0,2 - 0,4 
Verde 
claro Total 

Pedregroso, 
rocoso, grava Césped de puna Estrecha 

mediana 0% 7 33.3 6.7 12 N.R. 

C-14 Q. P33 B 8510281 503633 4182 Quebrada 
altoandina Lótico 21/03/2005 13:42 

Fuerte - 
moderada 5 - 6 0,4 - 0,6 

Verdoso 
- gris 20 - 30 

Rocoso 
pedregroso Césped de puna Estrecha 0% 6 37.2 6.5 11.4 N.R. 

C-15 Río seco P34 8510294 503513 4215 Río 
Altoandino Lótico 21/03/2005 14:33 

Fuerte - 
moderada 15 1.5 Verdoso Total 

Arena- grava 
fina  Césped de puna Estrecha 

mediana 0% 7 49.1 7 11.2 N.R. 

C-16 Río Pisco-
Huancano 8496462 432638 990 Río Costero Lótico 23/02/2005 17:25 Fuerte 30 - 35 1 

Marrón 
ténue 7 

Rocoso - canto 
rodado Monte ribereño Estrecha N.R. 7.5 215.4 1,2 22.5 N.R. 

C-17 Río Pisco- Humay 8482350 404110 405 Río Costero Lótico 24/02/2005 08:58 
Moderada - 
fuerte 200 0,1 - 0,5 

Marrón 
cremoso 5 

Arena y canto 
rodado 

Monte ribereño, 
cultivo Amplia N.R. 7 290 1,0 22 N.R. 
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EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  4.6.8.1-1 

ANEXO 4.6.8 
LISTA DE ESPECIES REGISTRADAS EN LOS PUNTOS DE MUESTREO 

COMPLEMENTARIOS 
 

Cuadro 4.6.8-1 Lista de peces y abundancia registrada en los puntos de muestreo complementarios 

Código del mapa C-16 C-17 

ID Orden Familia Especies 
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2 Siluriformes Trichomycteridae Trichomycterus punctulatus 2 4 6 
6 Atheriniformes Atherinopsidae Basilichthys archaeus   2 2 
7 Cyprinodontiformes Poeciliidae Poecila reticulata   6 6 
8 Perciformes Cichlidae Aequidens rivulatus   18 18 

Número de individuos 2 30 32 
Número de especies 1 4 9 
Índice de Shannon-Wiener 0,00 1,55   
Índice de Simpson 0,00 0,58   
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Cuadro 4.6.8-2 Especies de bentos y abundancia (número de individuos/ml) registrada en los puntos de muestreo complementarios 

Código C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 C-10 C-11 C-12 C-13 C-14 C-15 C-16 C-17 
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1 Annelida Hirudinea Indeterminada Indeterminada   4 7 2 25                         38 
2 Annelida Oligochaeta Indeterminada Indeterminada       2   1 4         3           10 
3 Arthropoda Crustacea Amphipoda Hyalellidae 247 3 122 20 36     1       1           430 
4 Arthropoda Crustacea Decapoda Palaemonidae                               1   1 
5 Arthropoda Insecta Coleoptera Curculionidae                 1                 1 
7 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae     4 4   14         10 1   1 4   2 40 
8 Arthropoda Insecta Coleoptera Hidrophiliidae     2                           3 5 
11 Arthropoda Insecta Diptera Blepharoceridae                               1   1 
12 Arthropoda Insecta Diptera Ceratopogonidae     2   3     1                   6 
13 Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae 3   18 10 31 1     2   2 5       1   73 
15 Arthropoda Insecta Diptera Empididae               2                   2 
17 Arthropoda Insecta Diptera Muscidae               10       1           11 
18 Arthropoda Insecta Diptera Psychodidae       2                           2 
19 Arthropoda Insecta Diptera Simulidae   21 12         22   1   1 4 3 2     66 
20 Arthropoda Insecta Diptera Tabanidae                             1     1 
21 Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae   1                 1             2 
22 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae   11 42 4   9     7   22 7 26 7 2   2 139 
23 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Leptophlebiidae   10 23 25   2     31   6 5 79 7 4     192 
24 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Tricorythidae           5                   1 25 31 
25 Arthropoda Insecta Hemiptera Corixidae     7   12     1                   20 
27 Arthropoda Insecta Neuroptera Corydalidae                                 1 1 
28 Arthropoda Insecta Odonata Aeshnidae 6   4     1                       11 
31 Arthropoda Insecta Plecoptera Griptopterygidae                     3 1           4 
32 Arthropoda Insecta Trichoptera Glossosomatidae           6                       6 
33 Arthropoda Insecta Trichoptera Helicopsychidae           4                       4 
34 Arthropoda Insecta Trichoptera Hydrobiosiidae       1         1                 2 
35 Arthropoda Insecta Trichoptera Hydropsychidae           1                     12 13 
36 Arthropoda Insecta Trichoptera Hydroptilidae       3   2         1             6 
37 Arthropoda Insecta Trichoptera Leptoceridae           6         3             9 
38 Arthropoda Insecta Trichoptera Limnephilidae   7   2         7 2     7   2     27 
39 Arthropoda Insecta Trichoptera Polycentropodidae         3                         3 
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Cuadro 4.6.8-2 Especies de bentos y abundancia (número de individuos/ml) registrada en los puntos de muestreo complementarios (continuación) 

Código de mapa C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 C-10 C-11 C-12 C-13 C-14 C-15 C-16 C-17 
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40 Mollusca Bivalvia Unionoida Sphaeridae     16 8 7                         31 
41 Mollusca Gasteropoda Basommatophora Physidae           1                       1 
42 Mollusca Gasteropoda Basommatophora Lymnaeidae     2                             2 
43 Mollusca Gasteropoda Basommatophora Planorbidae 4   33   1                         38 
45 Platyhelminthes Turbellaria Tricladida Planaridae 2 17   4   9             6   4     42 

Número individuos 262 74 294 87 118 62 4 37 49 3 48 25 122 18 19 4 45 1 271
Número taxa 5 8 14 13 8 14 1 6 6 2 8 9 5 4 7 4 6   
Índice Shannon-Weiner 0,42 2,62 2,81 3,03 2,41 3,29 0,00 1,61 1,64 0,92 2,29 2,74 1,49 1,72 2,67 2,00 1,76   
Índice Simpson 0,11 0,81 0,78 0,83 0,78 0,87 0,00 0,57 0,56 0,44 0,72 0,82 0,53 0,67 0,83 0,75 0,61   
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Cuadro 4.6.8-3 Lista de especies del zooplancton y abundancia (número de individuos/ml) registra en los puntos de muestreo complementarios 

Código C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 C-10 C-11 C-12 C-13 C-14 C-15 C-16 C-17 

ID Grupo-taxa Especie-taxa 
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1 Amphipoda Hyalella sp 4    5             9 
3 Arachnida Hydracarinae         7         7 
5 Cladocera Alona sp  13  22              35 
6 Cladocera Alonella cf. exigua   25  19             44 
9 Cladocera Chydorus sp 98 22                120 
15 Copepoda Copepodo            1      1 
17 Copepoda Harpacticoidea 25        9         34 
18 Copepoda Macrocyclops sp 10                 10 
19 Copepoda Paracyclops sp 18                 18 
22 Insecta Ephemeroptera        1          1 
23 Insecta Plecoptera            1      1 
25 Nematoda Nematoda   18 10              28 
26 Ostracoda Ostracoda                  0 
27 Protozoa Anuraeopsis sp.            1      1 
28 Protozoa Arcella sp 25                 25 
29 Protozoa Arcella vulgaris 11        16         27 
31 Protozoa Euglipha acantophora 13 19                32 
33 Protozoa Paramecium        1    1     1 3 
34 Protozoa Spirostomus sp.            1      1 
37 Rotifera Asplanchna priodonta 7                 7 
41 Rotifera Epiphanes macrourus 10                 10 
42 Rotifera Euchlanis dilatata 21                 21 
43 Rotifera Filinia pejleri                  0 
44 Rotifera Gastrotrichidae 5                 5 
49 Rotifera Keratella quadrata 43    61             104 
55 Rotifera Lepadella patella 15                 15 
57 Rotifera Ptygura libera 11    51             62 
60 Rotifera Testudinella patina  11                11 
62 Rotifera Trichocerca mucosa 19                 19 
64 Rotifera Trichocerca stylata 14    18             32 
65 Rotifera Trichotria tetractis     22             22 
66 Tardigrada Tardigrada                  0 

Número de individuos 349 65 43 32 176 0 0 2 32 0 0 5 0 0 0 0 1 705 
Número de taxas 17 4 2 2 6 0 0 2 3 0 0 5 0 0 0 0 1  
Índice de Shannon-Wiener 3,57 1,95 0,98 0,90 2,25 0,00 0,00 1,00 1,49 0,00 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Índice de Simpson 0,88 0,73 0,49 0,43 0,76 0,00 0,00 0,50 0,62 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Cuadro 4.6.8-4 Lista de especies del fitoplancton y abundancia (número de individuos/ml) registra en los puntos de muestreo complementarios 

Código C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 C-10 C-11 C-12 C-13 C-14 C-15 C-16 C-17 

ID División Especie 
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2 Bacillariophyta Amphora ovalis     23                             23 
3 Bacillariophyta Ceratoneis arcus         20       31             2 1 54 
4 Bacillariophyta Ceratoneis sp.1           2           3       2   7 
6 Bacillariophyta Cocconeis sp 32         2                     1 35 
7 Bacillariophyta Cyclotella sp           1                       1 
8 Bacillariophyta Cymbella affinis     95 61     17         6 28         207 
9 Bacillariophyta Cymbella cistula                       4           4 
10 Bacillariophyta Cymbella parva             46         11       2   59 
11 Bacillariophyta Cymbella sp           1           3       2   6 
12 Bacillariophyta Cymbella turgida 96 29   30 37                         192 
13 Bacillariophyta Cymbella ventricosa 88       71       24           14     197 
15 Bacillariophyta Diatoma hiemale                 29       54         83 
16 Bacillariophyta Diatoma sp.           2           31       7   40 
18 Bacillariophyta Encyonema sp.1           1                       1 
19 Bacillariophyta Encyonema sp.2           7                       7 
22 Bacillariophyta Eunotia pectinalis         40 1 26       43           1 111 
23 Bacillariophyta Eunotia triodon                       1           1 
25 Bacillariophyta Fragillaria crotonensis 205                                 205 
26 Bacillariophyta Fragillaria sp. 1           5     27     78 19       1 130 
27 Bacillariophyta Fragillaria sp. 2           4                       4 
28 Bacillariophyta Gomphonema acuminata           2                       2 
29 Bacillariophyta Gomphonema constrictum                       2           2 
30 Bacillariophyta Gomphonema olivaceum          44                         44 
31 Bacillariophyta Gomphonema truncata   34                     18         52 
33 Bacillariophyta Licmophora sp.           5           2       1   8 
34 Bacillariophyta Melosira distans                         23         23 
35 Bacillariophyta Navicula andina 126                                 126 
36 Bacillariophyta Navicula criptocephala 114       45                         159 
37 Bacillariophyta Navicula mutica       47     31   16 22               116 
38 Bacillariophyta Navicula sp.1         25 18           16 38     16 1 114 
39 Bacillariophyta Navicula sp.2           1                       1 
40 Bacillariophyta Navicula sp.3               2       5           7 
41 Bacillariophyta Navicula sp.4                       1           1 
42 Bacillariophyta Navicula viridula                     48             48 
44 Bacillariophyta Nitzschia amphibia                   28               28 
47 Bacillariophyta Nitzschia sigmoidea 71     31 68           27             197 

 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  4.6.8.1-6 

Cuadro 4.6.8-4 Lista de especies del zooplancton y abundancia (número de individuos/ml) registra en los puntos de muestreo complementarios (continuación) 

Código C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 C-10 C-11 C-12 C-13 C-14 C-15 C-16 C-17 

ID División Especie 
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50 Bacillariophyta Pinnularia aperta           1           1           2 
51 Bacillariophyta Pinnularia divergens           1 29         2 16     2   50 
52 Bacillariophyta Pinnularia graciloides               6                   6 
53 Bacillariophyta Pinnularia microstauron                 29   41     22       92 
55 Bacillariophyta Pinnularia tabellaria     46   26                         72 
60 Bacillariophyta Surirella linearis                       2           2 
65 Bacillariophyta Synedra sp.           2           3           5 
66 Bacillariophyta Synedra ulna 79   58 36 22 6     41 19 54 6 25   26 6 2 380 
71 Chlorophyta Ankistrodesmus falcatus                                 1 1 
74 Chlorophyta Basicladia sp.           1           2           3 
75 Chlorophyta Botryococcus braunii 92                                 92 
76 Chlorophyta Chaetophora elegans                   18               18 
77 Chlorophyta Characium sp.           2                       2 
83 Chlorophyta Cladophora sp.2*                                 1 1 
88 Chlorophyta Coelastrum microporum 76                                 76 
91 Chlorophyta Cosmarium decoratum         43 1                       44 
95 Chlorophyta Cosmarium sp 743                                 743 
101 Chlorophyta Desmidea 1           1                       1 
102 Chlorophyta Desmidea 2                       1           1 
108 Chlorophyta Geminella sp.*               7                   7 
113 Chlorophyta Hyalotheca dissiliens   32   73                           105 
117 Chlorophyta Microspora tumidula               1                   1 
119 Chlorophyta Mougeotia sp   27   27 33       23                 110 
120 Chlorophyta Oedogonium sp 1   23   48             37             108 
121 Chlorophyta Oedogonium sp 2   19     20         25         19     83 
122 Chlorophyta Oedogonium sp 3   14     42               17         73 
124 Chlorophyta Oocystis sp,                               1   1 
125 Chlorophyta Oocystis pusilla               1                   1 
126 Chlorophyta Palmella mucosa         36                         36 
128 Chlorophyta Pandorina morum         21                         21 
131 Chlorophyta Pitophora sp                       1           1 
135 Chlorophyta Rhozoclonium sp.*                       1           1 
136 Chlorophyta Scenedesmus arcuatus 57                                 57 
139 Chlorophyta Schizomeris leibleinii             20 1       1           22 
140 Chlorophyta Sphaerocystis schroeteri 532 56                               588 
141 Chlorophyta Spirogyra aequinoctialis 123   63                             186 
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Cuadro 4.6.8-4 Lista de especies del zooplancton y abundancia (número de individuos/ml) registra en los puntos de muestreo complementarios (continuación) 

Código C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 C-10 C-11 C-12 C-13 C-14 C-15 C-16 C-17 

ID División Especie 
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142 Chlorophyta Spirogyra communis*                       6           6 
144 Chlorophyta Spirogyra pseudofloridana*                       1           1 
146 Chlorophyta Spirogyra sp 1 176 41     27       19     1       5   269 
147 Chlorophyta Spirogyra sp 2   28   35               1         2 66 
148 Chlorophyta Spirogyra sp 3 190                                 190 
150 Chlorophyta Staurastrum rotula         52                         52 
151 Chlorophyta Staurastrum sp 84                                 84 
152 Chlorophyta Staurastrum trifidum 153                                 153 
153 Chlorophyta Stichococcus subtilis             28 1         19 20       68 
155 Chlorophyta Tetraedron minimum 243                                 243 
157 Chlorophyta Ulothrix subtilissima       41     16 2                   59 
158 Chlorophyta Ulothrix zonata         29               21   17     67 
160 Chlorophyta Volvox aureus 110                                 110 
161 Chlorophyta Xanthidium sp         19                         19 
163 Chlorophyta Zygnema sp 1   40 31 50     33 1   21   1 37 15 22     251 
164 Chlorophyta Zygnema sp 2                               7 1 8 
166 Cyanophyta Anabaena helicoidea 115                                 115 
167 Cyanophyta Anabaena oscillarioides 106                                 106 
173 Cyanophyta Chroococcus dispersus 120                               2 122 
181 Cyanophyta Gomphosphaeria lacustris         40                         40 
186 Cyanophyta Lyngbya sp.1*               1       1         1 3 
187 Cyanophyta Lyngbya limnetica                               2   2 
192 Cyanophyta Microcystis aeruginosa 63                                 63 
196 Cyanophyta Nostoc microscopicum 75 38             13                 126 
197 Cyanophyta Nostoc paludosum                                 1 1 
199 Cyanophyta Oscillatoria formosa               1     47 1           49 
201 Cyanophyta Oscillatoria limnetica                       2       1   3 
203 Cyanophyta Oscillatoria ornata                         24 19       43 
204 Cyanophyta Oscillatoria tenuis   19             18                 37 
208 Cyanophyta Scytonema mirabile   16                               16 
209 Cyanophyta Spirulina sp.1*            1                       1 
210 Cyanophyta Spirulina major                               1 2 3 
213 Cyanophyta Tolypothrix conglutinata                         16         16 
217 Euglenophyta Phacus curvicauda               1                   1 
220 Pyrrhophyta Peridinium sp 47       30                         77 
221 Rhodophyta Batrachospermum vagum       27       36                   63 

Número individuos 3 916 416 316 506 790 68 246 61 270 133 297 197 355 76 98 57 18 7 820 
Número especies 26 14 6 12 22 23 9 13 11 6 7 31 14 4 5 15 14   
Índice de Shannon-Wiener 4,22 3,71 2,44 3,51 4,35 3,83 3,10 2,24 3,39 2,57 2,78 3,37 3,70 1,99 2,29 3,33 3,73   
Índice de Simpson 0,92 0,92 0,80 0,91 0,95 0,89 0,88 0,62 0,90 0,83 0,85 0,80 0,92 0,75 0,79 0,86 0,92   

 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción  Vol. V  4.6-9 

ANEXO 4.6.9 
LISTA DE ESPECIES DE BENTOS Y PLANCTON 

POR ÉPOCA



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  4.6.9-1 

ANEXO 4.6.9 
LISTA DE ESPECIES DE BENTOS Y PLANCTON POR EPOCA 

Cuadro 4.6.9-1 Lista de especies de bentos 

ID SP Phyllum Clase Orden Familia 
Verano 
Feb-Mar 

2005 
Invierno 
Jun 2005 Ocurrencia 

1 Annelida Hirudinea Indeterminada Indeterminada X X 2 
2 Annelida Oligochaeta Indeterminada Indeterminada X X 2 
3 Arthropoda Crustacea Amphipoda Hyalellidae X X 2 
4 Arthropoda Crustacea Decapoda Palaemonidae X X 2 
5 Arthropoda Insecta Coleoptera Dytiscidae X X 2 
6 Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae X X 2 
7 Arthropoda Insecta Coleoptera Hidrophiliidae X X 2 
8 Arthropoda Insecta Coleoptera Scirtidae X X 2 
9 Arthropoda Insecta Coleoptera Curculionidae   X 1 
10 Arthropoda Insecta Coleoptera Staphylinidae X   1 
11 Arthropoda Insecta Diptera Blepharoceridae X X 2 
12 Arthropoda Insecta Diptera Ceratopogonidae X X 2 
13 Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae X X 2 
14 Arthropoda Insecta Diptera Dolichopodidae X X 2 
15 Arthropoda Insecta Diptera Empididae X X 2 
16 Arthropoda Insecta Diptera Ephydridae X X 2 
17 Arthropoda Insecta Diptera Muscidae X X 2 
18 Arthropoda Insecta Diptera Simulidae X X 2 
19 Arthropoda Insecta Diptera Tabanidae X X 2 
20 Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae X X 2 
21 Arthropoda Insecta Diptera Psychodidae   X 1 
22 Arthropoda Insecta Diptera Stratiomyidae   X 1 
23 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae X X 2 
24 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Leptophlebiidae X X 2 
25 Arthropoda Insecta Ephemeroptera Tricorythidae X X 2 
26 Arthropoda Insecta Hemiptera Corixidae X X 2 
27 Arthropoda Insecta Hemiptera Naucoridae X X 2 
28 Arthropoda Insecta Neuroptera Corydalidae X X 2 
29 Arthropoda Insecta Odonata Aeshnidae X X 2 
30 Arthropoda Insecta Odonata Coenagrionidae X X 2 
31 Arthropoda Insecta Odonata Libellulidae   X 1 
32 Arthropoda Insecta Plecoptera Perlidae X X 2 
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ID SP Phyllum Clase Orden Familia 
Verano 
Feb-Mar 

2005 
Invierno 
Jun 2005 Ocurrencia 

33 Arthropoda Insecta Plecoptera Griptopterygidae X X 2 
34 Arthropoda Insecta Trichoptera Glossosomatidae X X 2 
35 Arthropoda Insecta Trichoptera Helicopsychidae X X 2 
36 Arthropoda Insecta Trichoptera Hydrobiosiidae X X 2 
37 Arthropoda Insecta Trichoptera Hydropsychidae X X 2 
38 Arthropoda Insecta Trichoptera Hydroptilidae X X 2 
39 Arthropoda Insecta Trichoptera Leptoceridae X X 2 
40 Arthropoda Insecta Trichoptera Limnephilidae X X 2 
41 Arthropoda Insecta Trichoptera Polycentropodidae X X 2 
42 Arthropoda Insecta Tricoptera Calamoceratidae   X 1 
43 Mollusca Bivalvia Unionoida Sphaeridae X X 2 
44 Mollusca Gasteropoda Basommatophora Physidae X X 2 
45 Mollusca Gasteropoda Basommatophora Lymnaeidae X X 2 
46 Mollusca Gasteropoda Basommatophora Planorbidae   X 1 
47 Mollusca Gasteropoda Mesogastropoda Thiaridae X X 2 
48 Platyhelminthes Turbellaria Tricladida Planaridae X X 2 
     42 47 48 

1= Especie registrada solo durante una época de evaluación.   
2= Especie registrada durante las dos épocas de evaluación. 
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Cuadro 4.6.9-2 Lista de especies de fitoplancton 

ID División Especie Verano 
Feb-Mar 2005 

Invierno 
Jun 2005 Ocurrencia 

1 Bacillariophyta Amphora fontinalis X X 2 
2 Bacillariophyta Amphora ovalis   X 1 
3 Bacillariophyta Ceratoneis arcus X X 2 
4 Bacillariophyta Ceratoneis sp.1 X X 2 
5 Bacillariophyta Ceratoneis sp.2 X X 2 
6 Bacillariophyta Cocconeis sp X   1 
7 Bacillariophyta Cyclotella sp X X 2 
8 Bacillariophyta Cymbella affinis X X 2 
9 Bacillariophyta Cymbella cistula X X 2 
10 Bacillariophyta Cymbella parva X X 2 
11 Bacillariophyta Cymbella sp X X 2 
12 Bacillariophyta Cymbella turgida X X 2 
13 Bacillariophyta Cymbella ventricosa X X 2 
14 Bacillariophyta Denticula sp X X 2 
15 Bacillariophyta Diatoma hiemale X X 2 
16 Bacillariophyta Diatoma sp. X X 2 
17 Bacillariophyta Diploneis sp X X 2 
18 Bacillariophyta Encyonema sp.2 X   1 
19 Bacillariophyta Epithemia muelleri X   1 
20 Bacillariophyta Epithemia turgida X   1 
21 Bacillariophyta Epithemia zebra   X 1 
22 Bacillariophyta Eunotia pectinalis X X 2 
23 Bacillariophyta Eunotia triodon X   1 
24 Bacillariophyta Eunotia valida X   1 
25 Bacillariophyta Fragillaria crotonensis X X 2 
26 Bacillariophyta Fragillaria sp. 1 X X 2 
27 Bacillariophyta Fragillaria sp. 2 X X 2 
28 Bacillariophyta Gomphonema acuminata X X 2 
29 Bacillariophyta Gomphonema constrictum X X 2 
30 Bacillariophyta Gomphonema olivaceum  X X 2 
31 Bacillariophyta Gomphonema truncata X X 2 
32 Bacillariophyta Gyrosigma sp   X 1 
33 Bacillariophyta Hantzschia amphioxys X X 2 
34 Bacillariophyta Licmophora sp. X   1 
35 Bacillariophyta Melosira distans   X 1 
36 Bacillariophyta Navicula andina X X 2 
37 Bacillariophyta Navicula criptocephala X X 2 
38 Bacillariophyta Navicula mutica X X 2 
39 Bacillariophyta Navicula sp.1 X X 2 
40 Bacillariophyta Navicula sp.2 X X 2 
41 Bacillariophyta Navicula sp.3 X X 2 
42 Bacillariophyta Navicula sp.4 X   1 
43 Bacillariophyta Navicula viridula X X 2 
44 Bacillariophyta Neidium sp X X 2 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  4.6.9-4 

ID División Especie Verano 
Feb-Mar 2005 

Invierno 
Jun 2005 Ocurrencia 

45 Bacillariophyta Nitzschia amphibia X X 2 
46 Bacillariophyta Nitzschia gracilis X X 2 
47 Bacillariophyta Nitzschia hantzschiana X   1 
48 Bacillariophyta Nitzschia sigmoidea X X 2 
49 Bacillariophyta Nitzschia sublinearis X X 2 
50 Bacillariophyta Nitzschia thermalis X X 2 
51 Bacillariophyta Pinnularia aperta X X 2 
52 Bacillariophyta Pinnularia divergens X X 2 
53 Bacillariophyta Pinnularia graciloides X X 2 
54 Bacillariophyta Pinnularia microstauron X X 2 
55 Bacillariophyta Pinnularia streptoraphe X   1 
56 Bacillariophyta Pinnularia tabellaria   X 1 
57 Bacillariophyta Pleurosigma sp X X 2 
58 Bacillariophyta Rhopalodia sp. X X 2 
59 Bacillariophyta Stauroneis anceps X   1 
60 Bacillariophyta Stauronereis phoenicenteron X   1 
61 Bacillariophyta Surirella linearis X X 2 
62 Bacillariophyta Surirella minuta X X 2 
63 Bacillariophyta Surirella ovalis X X 2 
64 Bacillariophyta Surirella ovata X   1 
65 Bacillariophyta Synedra labulata X   1 
66 Bacillariophyta Synedra nana   X 1 
67 Bacillariophyta Synedra ulna X X 2 
68 Bacillariophyta Tabellaria sp. X   1 
69 Bacillariophyta Vanheurckia rhomboides X   1 
70 Chlorophyta Actinastrum sp. X   1 
71 Chlorophyta Ankistrodesmus falcatus X X 2 
72 Chlorophyta Ankistrodesmus fractus   X 1 
73 Chlorophyta Ankistrodesmus spiralis   X 1 
74 Chlorophyta Aphanochaete polychaete X X 2 
75 Chlorophyta Aphanochaete sp X   1 
76 Chlorophyta Botryococcus braunii X X 2 
77 Chlorophyta Bulbochaete sp   X 1 
78 Chlorophyta Chaetophora elegans X X 2 
79 Chlorophyta Chlorella vulgaris X   1 
80 Chlorophyta Chlorococcum sp. X   1 
81 Chlorophyta Cladophora cristata X   1 
82 Chlorophyta Cladophora glomerata X X 2 
83 Chlorophyta Cladophora sp.1 X   1 
84 Chlorophyta Cladophora sp.2 X   1 
85 Chlorophyta Closterium bayllianum   X 1 
86 Chlorophyta Closterium dianae X X 2 
87 Chlorophyta Closterium johnsonii   X 1 
88 Chlorophyta Closterium libellula X X 2 
89 Chlorophyta Closterium lunula   X 1 
90 Chlorophyta Closterium malmei X X 2 
91 Chlorophyta Closterium porrectum   X 1 
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ID División Especie Verano 
Feb-Mar 2005 

Invierno 
Jun 2005 Ocurrencia 

92 Chlorophyta Coelastrum cambricum X   1 
93 Chlorophyta Coelastrum microporum X X 2 
94 Chlorophyta Coleochaete sp, X X 2 
95 Chlorophyta Cosmarium botrytis   X 1 
96 Chlorophyta Cosmarium circulare X X 2 
97 Chlorophyta Cosmarium decoratum X X 2 
98 Chlorophyta Cosmarium denticulatum X X 2 
99 Chlorophyta Cosmarium granatum X X 2 
100 Chlorophyta Cosmarium reniforme X X 2 
101 Chlorophyta Cosmarium sp X X 2 
102 Chlorophyta Crucigenia crucifera   X 1 
103 Chlorophyta Crucigenia sp. X   1 
104 Chlorophyta Cylindrocystis brebissonii X   1 
105 Chlorophyta Cylindrocystis ovalis X   1 
106 Chlorophyta Cylindrocystis sp. X   1 
107 Chlorophyta Dactylococcus sp. X   1 
108 Chlorophyta Desmidea 1 X   1 
109 Chlorophyta Desmidium swartzii X X 2 
110 Chlorophyta Draparnaldia sp X X 2 
111 Chlorophyta Dyctiosphaerium pulchellum X   1 
112 Chlorophyta Enteromorpha intestinalis   X 1 
113 Chlorophyta Euastrum gemmatum X X 2 
114 Chlorophyta Euastrum spinulosum   X 1 
115 Chlorophyta Eudorina elegans   X 1 
116 Chlorophyta Eudorina sp. X   1 
117 Chlorophyta Geminella sp. X   1 
118 Chlorophyta Gloeocystis ampla   X 1 
119 Chlorophyta Gloeothece rupestris X   1 
120 Chlorophyta Golenkinia radiata X   1 
121 Chlorophyta Gongrosira sp. X   1 
122 Chlorophyta Gonium pectorale X   1 
123 Chlorophyta Hyalotheca dissiliens X X 2 
124 Chlorophyta Hyalotheca mucosa X X 2 
125 Chlorophyta Kirchneriella obesa X   1 
126 Chlorophyta Micrasterias rotata   X 1 
127 Chlorophyta Micrasterias torreyi X X 2 
128 Chlorophyta Micrasterias truncata v.pusilla   X 1 
129 Chlorophyta Microspora tumidula X   1 
130 Chlorophyta Monostroma sp X   1 
131 Chlorophyta Mougeotia sp 1 X X 2 
132 Chlorophyta Mougeotia sp 2   X 1 
133 Chlorophyta Mougeotia sp 3   X 1 
134 Chlorophyta Oedogonium sp 1 X X 2 
135 Chlorophyta Oedogonium sp 2 X X 2 
136 Chlorophyta Oedogonium sp 3 X X 2 
137 Chlorophyta Oocystis elliptica   X 1 
138 Chlorophyta Oocystis lacustris X   1 
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ID División Especie Verano 
Feb-Mar 2005 

Invierno 
Jun 2005 Ocurrencia 

139 Chlorophyta Oocystis pusilla X X 2 
140 Chlorophyta Oocystis sp, X   1 
141 Chlorophyta Palmella mucosa X X 2 
142 Chlorophyta Palmodictyon sp. X   1 
143 Chlorophyta Palmodictyon viride   X 1 
144 Chlorophyta Pandorina morum X X 2 
145 Chlorophyta Pediastrum boryanum X   1 
146 Chlorophyta Pediastrum duplex X X 2 
147 Chlorophyta Pediastrum tetras   X 1 
148 Chlorophyta Pitophora sp X X 2 
149 Chlorophyta Pleurotaenium trabecula X X 2 
150 Chlorophyta Protococcus viridis X   1 
151 Chlorophyta Radiofilum sp. X   1 
152 Chlorophyta Rhozoclonium sp. X X 2 
153 Chlorophyta S. incrassatulus var. mononae X X 2 
154 Chlorophyta Scenedesmus acutiformis   X 1 
155 Chlorophyta Scenedesmus bijuga   X 1 
156 Chlorophyta Scenedesmus dimorphus   X 1 
157 Chlorophyta Scenedesmus incrassatulus   X 1 
158 Chlorophyta Scenedesmus quadricauda X   1 
159 Chlorophyta Scenedesmus serratus   X 1 
160 Chlorophyta Schizochlamis gelatinosa   X 1 
161 Chlorophyta Schizomeris leibleinii X X 2 
162 Chlorophyta Selenastrum westii   X 1 
163 Chlorophyta Sphaerocystis schroeteri X   1 
164 Chlorophyta Spirogyra aequinoctialis X X 2 
165 Chlorophyta Spirogyra communis X X 2 
166 Chlorophyta Spirogyra micropuctata X   1 
167 Chlorophyta Spirogyra pseudofloridana X   1 
168 Chlorophyta Spirogyra sp 1 X X 2 
169 Chlorophyta Spirogyra sp 2 X X 2 
170 Chlorophyta Spirogyra sp 3 X X 2 
171 Chlorophyta Spirogyra subsalsa X   1 
172 Chlorophyta Staurastrum hirtum X X 2 
173 Chlorophyta Staurastrum muticum   X 1 
174 Chlorophyta Staurastrum rotula X X 2 
175 Chlorophyta Staurastrum sp X X 2 
176 Chlorophyta Staurastrum trifidum   X 1 
177 Chlorophyta Staurodesmus sp   X 1 
178 Chlorophyta Stichococcus subtilis X X 2 
179 Chlorophyta Stigeoclonium sp X   1 
180 Chlorophyta Tetraedron minimum X X 2 
181 Chlorophyta Tetraspora sp. X   1 
182 Chlorophyta Ulothrix cylindricum   X 1 
183 Chlorophyta Ulothrix subtilissima X X 2 
184 Chlorophyta Ulothrix zonata X X 2 
185 Chlorophyta Uronema sp. X   1 
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ID División Especie Verano 
Feb-Mar 2005 

Invierno 
Jun 2005 Ocurrencia 

186 Chlorophyta Volvox aureus X X 2 
187 Chlorophyta Xanthidium trilobum X X 2 
188 Chlorophyta Zygnema sp 1 X X 2 
189 Chlorophyta Zygnema sp 2 X X 2 
190 Chrysohpyta Chariopsis sp. X   1 
191 Cyanophyta Anabaena circinalis X X 2 
192 Cyanophyta Anabaena helicoidea X   1 
193 Cyanophyta Anabaena oscillarioides X X 2 
194 Cyanophyta Aphanocapsa cf. Elachista   X 1 
195 Cyanophyta Aphanocapsa sp. X   1 
196 Cyanophyta Aphanothece gelatinosa X   1 
197 Cyanophyta Aphanothece microspora X   1 
198 Cyanophyta Aphanothece sp. X X 2 
199 Cyanophyta Borzia sp. X   1 
200 Cyanophyta Chroococcus dispersus X X 2 
201 Cyanophyta Chroococcus turgidus X X 2 
202 Cyanophyta Coelosphaerium dubium X X 2 
203 Cyanophyta Cylindrospermum sp   X 1 
204 Cyanophyta Dichothrix orsiniana X   1 
205 Cyanophyta Gloeocapsa aeruginosa   X 1 
206 Cyanophyta Gloeocapsa sp. X   1 
207 Cyanophyta Gloeothece rupestris   X 1 
208 Cyanophyta Gloeothece sp. X   1 
209 Cyanophyta Gloeotrichia sp. X   1 
210 Cyanophyta Gomphosphaeria aponina X X 2 
211 Cyanophyta Gomphosphaeria lacustris X   1 
212 Cyanophyta Gomphosphaeria sp. X   1 
213 Cyanophyta Hapalosiphon sp X   1 
214 Cyanophyta Lyngbya aestuari X X 2 
215 Cyanophyta Lyngbya birgei X X 2 
216 Cyanophyta Lyngbya limnetica X   1 
217 Cyanophyta Lyngbya sp.1 X   1 
218 Cyanophyta Lyngbya tenue X   1 
219 Cyanophyta Lyngbya versicolor X   1 
220 Cyanophyta Merismopedia convoluta   X 1 
221 Cyanophyta Merismopedia elegans X   1 
222 Cyanophyta Merismopedia glauca X X 2 
223 Cyanophyta Microcystis aeruginosa X X 2 
224 Cyanophyta Nodularia sp. X   1 
225 Cyanophyta Nostoc commune X X 2 
226 Cyanophyta Nostoc linckia X   1 
227 Cyanophyta Nostoc microscopicum X X 2 
228 Cyanophyta Nostoc muscorum   X 1 
229 Cyanophyta Nostoc paludosum   X 1 
230 Cyanophyta Nostoc sp X   1 
231 Cyanophyta Oscillatoria anguina   X 1 
232 Cyanophyta Oscillatoria cf. Rubescens   X 1 
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ID División Especie Verano 
Feb-Mar 2005 

Invierno 
Jun 2005 Ocurrencia 

233 Cyanophyta Oscillatoria chalybea   X 1 
234 Cyanophyta Oscillatoria formosa X X 2 
235 Cyanophyta Oscillatoria lacustris X   1 
236 Cyanophyta Oscillatoria limnetica X X 2 
237 Cyanophyta Oscillatoria limosa X X 2 
238 Cyanophyta Oscillatoria ornata   X 1 
239 Cyanophyta Oscillatoria tenuis X X 2 
240 Cyanophyta Plectonema tenue X X 2 
241 Cyanophyta Plectonema wollei   X 1 
242 Cyanophyta Schizothrix tinctoria X X 2 
243 Cyanophyta Scytonema alatum X   1 
244 Cyanophyta Scytonema mirabile X   1 
245 Cyanophyta Scytonema sp   X 1 
246 Cyanophyta Spirulina major X   1 
247 Cyanophyta Spirulina nordstedtii X   1 
248 Cyanophyta Spirulina princeps X   1 
249 Cyanophyta Spirulina sp.1 X   1 
250 Cyanophyta Tolypothrix cf. limbata   X 1 
251 Cyanophyta Tolypothrix conglutinata X   1 
252 Cyanophyta Tolypothrix sp X   1 
253 Euglenophyta Euglena acus X   1 
254 Euglenophyta Euglena sp   X 1 
255 Euglenophyta Lepocinclis ovum X X 2 
256 Euglenophyta Phacus curvicauda X X 2 
257 Euglenophyta Phacus suecicus   X 1 
258 Euglenophyta Trachelomonas hispida   X 1 
259 Euglenophyta Trachelomonas sp .2 X   1 
260 Euglenophyta Trachelomonas volvocina X X 2 
261 Pyrrhophyta Peridinium sp X   1 
262 Rhodophyta Batrachospermum vagum X   1 

Número especies 208 174 262 
1= Especie registrada solo durante una época de evaluación. 
2= Especie registrada durante las dos épocas de evaluación. 
 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  4.6.9-9 

Cuadro 4.6.9-3 Lista de especies de zooplancton 

ID Grupo-taxa Especie-taxa Verano 
Feb-Mar 2005 

Invierno 
Jun 2005 Ocurrencia 

1 Amphipoda Hyalella sp X X 2 
2 Arachnida Aracnido X   1 
3 Arachnida Hydracarinae X X 2 
4 Cladocera Acroperus cf. elongatus X X 2 
5 Cladocera Alona sp X X 2 
6 Cladocera Alonella cf. exigua   X 1 
7 Cladocera Alonella nana   X 1 
8 Cladocera Alonella sp   X 1 
9 Cladocera Biapertura sp X   1 
10 Cladocera Bosmina sp. X   1 
11 Cladocera Chydorus sp X X 2 
12 Cladocera Chydorus sphaericus   X 1 
13 Cladocera Cladocero X   1 
14 Cladocera Daphnia serrulata   X 1 
15 Cladocera Daphnia sp X   1 
16 Cladocera Macrothrix cf. Hirsuticornis   X 1 
17 Cladocera Simocephalus cf. exspinosus X X 2 
18 Copepoda Boeckella poopoensis X X 2 
19 Copepoda Calanoidea X   1 
20 Copepoda Copepodo X   1 
21 Copepoda Cyclopoidea X   1 
22 Copepoda Harpacticoidea X X 2 
23 Copepoda Macrocyclops sp   X 1 
24 Copepoda Mesocyclops sp   X 1 
25 Copepoda Paracyclops sp X X 2 
26 Crustacea Larva nauplius X   1 
27 Insecta Diptero X   1 
28 Insecta Plecoptera X   1 
29 Insecta Trichoptera X   1 
30 Nematoda Nematoda X X 2 
31 Ostracoda Ostracoda X X 2 
32 Protozoa Arcella sp X X 2 
33 Protozoa Arcella vulgaris X X 2 
34 Protozoa Difflugia sp X X 2 
35 Protozoa Euglipha acantophora X X 2 
36 Protozoa Indeterminado X   1 
37 Protozoa Spirostomus sp. X   1 
38 Rotifera Asplachna sp.1 X   1 
39 Rotifera Asplachna sp.2 X   1 
40 Rotifera Asplanchna priodonta   X 1 
41 Rotifera Brachionus dimidiatus X   1 
42 Rotifera Brachionus dolabratus X   1 
43 Rotifera Brachionus quadridentatus   X 1 
44 Rotifera Brachionus sp. X   1 
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ID Grupo-taxa Especie-taxa Verano 
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45 Rotifera Cephalodella hollowdayi   X 1 
46 Rotifera Colurella adriatica   X 1 
47 Rotifera Dipleuchlanis propatula   X 1 
48 Rotifera Epiphanes macrourus   X 1 
49 Rotifera Euchlanis dilatata   X 1 
50 Rotifera Filinia pejleri X   1 
51 Rotifera Floscularia sp   X 1 
52 Rotifera Indeterminado 1 X   1 
53 Rotifera Indeterminado 2 X   1 
54 Rotifera Indeterminado 3 X   1 
55 Rotifera Indeterminado 4 X   1 
56 Rotifera Keratella cochlearis   X 1 
57 Rotifera Keratella valga   X 1 
58 Rotifera Lecane bulla    X 1 
59 Rotifera Lecane cf. pyriformis   X 1 
60 Rotifera Lecane cf. rhopalura X   1 
61 Rotifera Lecane cf. Scutata   X 1 
62 Rotifera Lecane cornuta   X 1 
63 Rotifera Lecane hamata X X 2 
64 Rotifera Lecane leontina X   1 
65 Rotifera Lecane rhytida   X 1 
66 Rotifera Lecane sp. X   1 
67 Rotifera Lepadella ovalis X X 2 
68 Rotifera Lepadella patella   X 1 
69 Rotifera Mytilina ventralis   X 1 
70 Rotifera Notholca striata   X 1 
71 Rotifera Platyas patulus X   1 
72 Rotifera Ptygura libera X   1 
73 Rotifera Scaridium cf. elongatum X   1 
74 Rotifera Sinantherina semibullata X X 2 
75 Rotifera Testudinella sp. X   1 
76 Rotifera Trichocerca mucosa   X 1 
77 Rotifera Trichocerca similis grandis   X 1 
78 Rotifera Trichocerca sp. X   1 
79 Rotifera Trichocerca stylata   X 1 
80 Rotifera Trichotria tetractis X   1 
81 Tardigrada Tardigrada X X 2 

Número de taxas 52 48 81 
1= Especie registrada solo durante una época de evaluación. 
2= Especie registrada durante las dos épocas de evaluación. 
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ANEXO 4.6.10 
RESUMEN DE LOS ÍNDICES DE DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE EVALUACIÓN DEL BENTOS Y PLANCTON POR EPOCA DE EVALUACION 

 

Cuadro 4.6.10-1 Resumen de los índices de diversidad y abundancia de bentos por época de evaluación 

ID región hábitat Punto de muestreo Código del mapa 
Verano 

(feb-mar 
2005) 

Invierno 
(jun 2005) 

Verano 
Número de 
especies 

Invierno 
Número de 
especies 

Verano 
Número de 
individuos 

Invierno 
Número de 
individuos 

Verano 
Densidad 
(ind./m2) 

Invierno 
Densidad 
(ind./m2) 

Verano 
Índice 

Shannon-
Wiener 

Invierno 
Índice 

Shannon-
Wiener 

Verano 
Índice 

Simpson 

Invierno 
Índice 

Simpson 

1 Interandina Río Río Alfarpampa (aguas abajo) Hi-01 X X 7 12 26 65 96 241 2,34 2,82 0,76 0,80 
2 Interandina Quebrada Quebrada Qollpa Hi-02 X X 11 14 41 95 152 352 2,75 2,77 0,79 0,77 
3 Interandina Río Río Alfarpampa (aguas arriba) Hi-03 X X 6 7 66 23 244 85 1,6 2,52 0,6 0,80 
4 Interandina Río Río Sachapampa (aguas abajo) Hi-04 X X 9 14 22 102 81 378 2,82 3,29 0,83 0,87 
5 Interandina Río Río Sachapampa (aguas arriba) Hi-05 X X 11 12 44 325 163 1 204 3,11 1,47 0,86 0,39 
6 Altoandina Bofedal Bofedal quebrada Potonco Hi-06 X X 7 7 226 269 837 996 2,01 2,00 0,69 0,67 
7 Interandina Quebrada Quebrada Uras (aguas arriba) Hi-10 X X 14 16 122 403 452 1 493 2,79 2,26 0,79 0,69 
8 Interandina Río Río Torobamba (aguas abajo) Hi-11 X X 6 10 18 380 67 1 407 2,32 2,08 0,78 0,66 
9 Interandina Río Río Torobamba (aguas arriba) Hi-13 X X 13 15 135 328 500 1 215 3,03 3,06 0,84 0,84 
10 Altoandina Laguna Laguna Nina Orcco Hi-14 X X 5 9 142 186 526 689 1,54 2,12 0,61 0,67 
11 Altoandina Bofedal Bofedal Nina Orcco Hi-15, Hi-15A X X 5 4 34 314 126 1 163 0,76 0,62 0.22 0,19 
12 Interandina Río Río Yucay (aguas arriba) Hi-16 X X 14 12 114 128 422 474 2,78 2,43 0,78 0,71 
13 Interandina Quebrada Quebrada Nisperos Huaycco Hi-17 X X 3 9 21 92 78 341 0,86 2,37 0.32 0,75 
14 Interandina Quebrada Quebrada Sunturhuaycco Hi-18 X X 6 4 60 158 222 585 1,98 0,67 0,68 0,23 
15 Interandina Río Río Yucay (aguas abajo) Hi-19 X X 12 11 54 94 200 348 3,09 2,03 0.84 0,60 
16 Interandina Quebrada Quebrada Jatunchancara (Cpto Acocro) Hi-21 X X 5 8 9 62 33 230 1,88 1,70 0,64 0,50 
17 Altoandina Bofedal Bofedal Quebrada Carimayo Hi-22 X X 9 11 22 96 81 356 2,9 2,84 0,83 0,81 
18 Altoandina Bofedal Bofedal Cerro Chaquiccocha Hi-24 X X 7 11 56 101 207 374 2,21 2,72 0,73 0,81 
19 Altoandina Laguna Laguna Huiscaorccococha Hi-25 X X 3 6 626 644 2 319 2 385 0,35 1,67 0,1 0,58 
20 Interandina Río Río Vinchos (aguas abajo) Hi-27 X X 13 13 72 315 267 1 167 3,07 3,10 0,84 0,84 
21 Altoandina Bofedal Bofedal PV Occollo Hi-28 X X 6 8 28 228 104 844 1,8 2,00 0,59 0,63 
22 Altoandina Laguna Laguna Chalhuaccocha Hi-29 X X 8 7 143 215 530 796 0,92 1,47 0,26 0,49 
23 Altoandina Bofedal Bofedal Cocha Azulcocha Hi-30 X X 6 6 219 230 811 852 1,12 0,88 0,34 0,26 
24 Altoandina Quebrada Quebrada Antacocha Hi-31 X X 11 14 85 305 315 1 130 2,57 1,83 0,77 0,.58 
25 Altoandina Laguna Laguna Yanaccocha Hi-32 X X 7 8 112 232 415 859 1,34 2,27 0,42 0,72 
26 Altoandina Bofedal Bofedal Yanamaccasa Hi-33 X X 3 6 4 193 15 715 1,5 1,76 0,63 0,.64 
27 Altoandina Quebrada Quebrada Huaycco Corral Hi-34 X X 4 9 17 266 63 985 1,61 1,35 0,62 0,40 
28 Altoandina Quebrada Quebrada Pichjahuasi (aguas arriba) Hi-35 X X 9 13 69 666 256 2 467 2,14 2,66 0,69 0,81 
29 Altoandina Quebrada Quebrada Pichjahuasi (aguas abajo) Hi-36, Hi 36A X X 8 15 66 508 244 1 881 1,91 2,13 0,58 0,68 
30 Altoandina Río Río Pampas (aguas abajo) Hi-37 X X 10 9 89 90 330 333 2,68 2,19 0,8 0,72 
31 Altoandina Río Río Pampas (aguas arriba) Hi-38 X X 5 9 24 186 89 689 2,1 2,15 0,73 0,69 
32 Altoandina Río Río Leche leche (Chaupi) Hi-39 X X 12 13 632 375 2 341 1 389 1,39 2,34 0,44 0,74 
33 Altoandina Laguna Laguna Quinsacocha Hi-40, Hi-40A X X 8 8 232 318 859 1 178 1,22 1,80 0,34 0,58 
34 Altoandina Quebrada Quebrada Canya Hi-41 X X 2 7 3 77 11 285 0,92 2,02 0,44 0,70 
35 Altoandina Quebrada Quebrada Tactampa Hi-42 X X 5 8 35 96 130 356 1,95 2,14 0,7 0,70 
36 Altoandina Bofedal Bofedal Huaytara Hi-43 X X 7 6 60 202 222 748 1,33 1,59 0,4 0,57 
37 Costera Laguna Lagunillas Hi-44 X X 2 2 122 90 452 333 0,12 0,47 0,03 0,18 
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ID región hábitat Punto de muestreo Código del mapa 
Verano 

(feb-mar 
2005) 

Invierno 
(jun 2005) 

Verano 
Número de 
especies 

Invierno 
Número de 
especies 

Verano 
Número de 
individuos 

Invierno 
Número de 
individuos 

Verano 
Densidad 
(ind./m2) 

Invierno 
Densidad 
(ind./m2) 

Verano 
Índice 

Shannon-
Wiener 

Invierno 
Índice 

Shannon-
Wiener 

Verano 
Índice 

Simpson 

Invierno 
Índice 

Simpson 

38 Costera Laguna Laguna Morón Hi-45 X X 3 6 30 16 111 59 0,85 2,05 0,33 0,70 
39 Costera Río Río Pisco (aguas arriba) Hi-46 X X 7 8 14 214 52 793 2,41 2,29 0,76 0,77 
40 Costera Río Río Pisco (aguas abajo) Hi-47 X X 12 8 32 304 119 1 126 3,28 1,73 0,88 0,53 
41 Costera Río Río Chico Hi-49 X X 6 11 59 99 219 367 1,52 2,72 0,49 0,82 
42 Altoandina Laguna Laguna Yanaccocha 2 Hi-07 X N.E. 8 N.E. 20 N.E. 74 N.E. 2,52 N.E. 0,77 N.E. 
43 Interandina Quebrada Quebrada Campana Hi-08 X N.E. 9 N.E. 32 N.E. 119 N.E. 3,02 N.E. 0,87 N.E. 
44 Interandina Quebrada Quebrada Yanaccacca Hi-09 X N.E. 17 N.E. 220 N.E. 815 N.E. 2,98 N.E. 0,82 N.E. 
45 Interandina Quebrada Quebrada Soccosmayo Hi-12 X N.E. 0 N.E. 0 N.E. 0 N.E. 0 N.E. 0 N.E. 
46 Interandina Quebrada Quebrada Jatunchancara, (aguas abajo) Hi-20 X N.E. 4 N.E. 8 N.E. 30 N.E. 1,55 N.E. 0,56 N.E. 
47 Altoandina Bofedal Bofedal Hi-23 X N.E. 6 N.E. 47 N.E. 174 N.E. 1,75 N.E. 0,56 N.E. 
48 Interandina Quebrada Quebrada Urpaypampa Hi-26 X N.E. 9 N.E. 167 N.E. 619 N.E. 1,83 N.E. 0,58 N.E. 
49 Costera Río Rio Matagente Hi-48 X N.E. 3 N.E. 34 N.E. 126 N.E. 0,64 N.E. 0,21 N.E. 
50 Costera Quebrada Quebrada Topara Hi-50 X N.E. 0 N.E. 0 N.E. 0 N.E. 0 N.E. 0 N.E. 
51 Interandina Quebrada Quebrada Potonco Hi-06A N.E. X N.E. 18 N.E. 186 N.E. 689 N.E. 3,25 N.E. 0,86 
52 Interandina Quebrada Quebrada Putaja Hi-08A N.E. X N.E. 20 N.E. 785 N.E. 2 907 N.E. 2,55 N.E. 0,75 
53 Interandina Quebrada Quebrada Uras (aguas abajo) Hi-09A N.E. X N.E. 15 N.E. 191 N.E. 707 N.E. 3,09 N.E. 0,83 
54 Interandina Quebrada Quebrada Huasahuaycco Hi-20A N.E. X N.E. 4 N.E. 54 N.E. 200 N.E. 0,85 N.E. 0,29 
55 Altoandina Bofedal Bofedal Jatun Sallahuaycco Hi-23A N.E. X N.E. 8 N.E. 117 N.E. 433 N.E. 2,11 N.E. 0,69 
56 Interandina Río Río Vinchos (aguas arriba) Hi-25A N.E. X N.E. 13 N.E. 326 N.E. 1 207 N.E. 2,66 N.E. 0,74 
57 Interandina Quebrada Quebrada Mayubamba Hi-26A N.E. X N.E. 10 N.E. 129 N.E. 478 N.E. 2,55 N.E. 0,79 
58 Altoandina Quebrada Quebrada Pampaccahuaycco Hi-28A N.E. X N.E. 15 N.E. 232 N.E. 859 N.E. 2,38 N.E. 0,70 
59 Altoandina Río Río Leche Leche (Orestias) Hi-39A N.E. X N.E. 7 N.E. 320 N.E. 1 185 N.E. 1,97 N.E. 0,66 
60 Altoandina Laguna Laguna Tacraccocha Hi-50A N.E. X N.E. 5 N.E. 113 N.E. 419 N.E. 2,21 N.E. 0,77 

Máximo 17 20 632 785 2 341 2 907 3,28 3,29 0,88 0,87 
N.E. = NO EVALUADO EN ESA ÉPOCA Mínimo 0 2 0 16 0 59 0,00 0,47 0,00 0,18 

Promedio 7 10 90 226 334 838 2 2 1 1 
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Cuadro 4.6.10-2 Resumen de los índices de diversidad y abundancia del fitoplancton por época de evaluación 

ID Región hábitat Punto de muestreo Código del mapa Verano 
(Feb-Mar 2005)

Invierno 
(Jun 2005) 

Verano 
Número de 
especies 

Invierno 
Número de 
especies 

Verano 
Número de 
individuos 

Invierno 
Número de 
individuos 

Verano 
Índice Shannon-

Wiener 

Invierno 
Índice Shannon-

Wiener 

Verano 
Índice 

Simpson 

Invierno 
Índice 

Simpson 

1 Interandina Río Río Alfarpampa (aguas abajo) Hi-01 X X 10 12 153 1 153 1,06 3,.37 0,29 0,89 

2 Interandina Quebrada Quebrada Qollpa Hi-02 X X 7 3 208 381 2,71 1,36 0,84 0,57 

3 Interandina Río Río Alfarpampa (aguas arriba) Hi-03 X X 5 19 29 1 171 0,99 4,18 0,31 0,94 

4 Interandina Río Río Sachapampa (aguas abajo) Hi-04 X X 13 3 279 201 3,59 1,49 0,91 0,62 

5 Interandina Río Río Sachapampa (aguas arriba) Hi-05 X X 12 8 216 602 3,50 2,88 0,91 0,85 

6 Altoandina Bofedal Bofedal quebrada Potonco Hi-06 X X 12 19 356 1 470 3,43 4,17 0,90 0,94 

7 Interandina Quebrada Quebrada Uras (aguas arriba) Hi-10 X X 6 18 86 1 513 2,50 3,61 0,81 0,88 

8 Interandina Río Río Torobamba (aguas abajo) Hi-11 X X 21 32 39 1 892 4,02 4,78 0,92 0,96 

9 Interandina Río Río Torobamba (aguas arriba) Hi-13 X X 15 26 25 1 963 3,73 4,40 0,92 0,94 

10 Altoandina Laguna Laguna Nina Orcco Hi-14 X X 11 10 295 576 3,32 3,29 0,89 0,90 

11 Altoandina Bofedal Bofedal Nina Orcco Hi-15, Hi-15A X X 21 16 1 647 1 215 4,13 3,90 0,93 0,93 

12 Interandina Río Río Yucay (aguas arriba) Hi-16 X X 37 19 164 1 519 4,32 3,99 0,91 0,92 

13 Interandina Quebrada Quebrada Nisperos Huaycco Hi-17 X X 26 21 45 1 336 4,34 4,29 0,93 0,95 

14 Interandina Quebrada Quebrada Sunturhuaycco Hi-18 X X 25 20 41 1 325 4,24 4,26 0,92 0,95 

15 Interandina Río Río Yucay (aguas abajo) Hi-19 X X 19 22 30 1 465 4,11 4,41 0,94 0,95 

16 Interandina Quebrada Quebrada Jatunchancara (Cpto Acocro) Hi-21 X X 9 19 117 1 452 1,57 4,11 0,58 0,93 

17 Altoandina Bofedal Bofedal Quebrada Carimayo Hi-22 X X 12 15 1 547 1 140 1,98 3,74 0,54 0,91 

18 Altoandina Bofedal Bofedal Cerro Chaquiccocha Hi-24 X X 29 33 1 510 2 744 3,93 4,84 0,86 0,96 

19 Altoandina Laguna Laguna Huiscaorccococha Hi-25 X X 7 23 739 1 802 1,16 4,29 0,33 0,94 

20 Interandina Río Río Vinchos (aguas abajo) Hi-27 X X 9 7 289 479 3,10 2,60 0,88 0,81 

21 Altoandina Bofedal Bofedal PV Ocollo Hi-28 X X 12 40 1 725 2 526 2,44 5,15 0,71 0,97 

22 Altoandina Laguna Laguna Chalhuaccocha Hi-29 X X 8 16 795 1 167 2,53 3,96 0,76 0,93 

23 Altoandina Bofedal Bofedal Cocha Azulcocha Hi-30 X X 20 13 886 1 000 4,19 3,42 0,94 0,89 

24 Altoandina Quebrada Quebrada Antacocha Hi-31 X X 19 10 71 754 3,28 3,26 0,83 0,89 

25 Altoandina Laguna Laguna Yanaccocha Hi-32 X X 1 6 54 627 0,00 2,55 0,00 0,82 

26 Altoandina Bofedal Bofedal Yanamaccasa Hi-33 X X 6 10 211 623 2,46 3,27 0,80 0,89 

27 Altoandina Quebrada Quebrada Huaycco Corral Hi-34 X X 4 7 55 676 1,97 2,60 0,74 0,81 

28 Altoandina Quebrada Quebrada Pichjahuasi (aguas arriba) Hi-35 X X 12 8 35 714 2,91 2,92 0,80 0,86 

29 Altoandina Quebrada Quebrada Pichjahuasi (aguas abajo) Hi-36, Hi 36A X X 15 13 54 1 133 2,46 3,33 0,63 0,87 

30 Altoandina Río Río Pampas (aguas abajo) Hi-37 X X 11 4 48 118 2,60 1,94 0,76 0,73 

31 Altoandina Río Río Pampas (aguas arriba) Hi-38 X X 9 8 24 787 2,61 2,68 0,79 0,81 

32 Altoandina Río Río Leche leche (Chaupi) Hi-39 X X 5 14 346 1 331 2,22 3,23 0,77 0,85 

33 Altoandina Laguna Laguna Quinsacocha Hi-40, Hi-40A X X 38 25 402 1 565 2,52 4,58 0,64 0,96 

34 Altoandina Quebrada Quebrada Canya Hi-41 X X 3 16 62 1 116 1,19 3,95 0,47 0,93 

35 Altoandina Quebrada Quebrada Tactampa Hi-42 X X 11 9 45 830 2,83 2,94 0,82 0,85 

36 Altoandina Bofedal Bofedal Huaytará Hi-43 X X 26 46 304 3 209 3,62 5,39 0,90 0,97 

37 Costera Laguna Lagunillas Hi-44 X X 13 5 778 133 3,58 2,26 0,91 0,78 

38 Costera Laguna Laguna Morón Hi-45 X X 2 6 175 433 0,99 2,47 0,50 0,81 

39 Costera Río Río Pisco (aguas arriba) Hi-46 X X 26 16 49 1 178 4,24 3,79 0,92 0,92 

40 Costera Río Río Pisco (aguas abajo) Hi-47 X X 14 16 24 1 474 3,52 3,62 0,89 0,90 

41 Costera Río Río Chico Hi-49 X X 3 16 212 1 056 1,41 3,95 0,58 0,93 

42 Altoandina Laguna Laguna Yanaccocha 2 Hi-07 X N.E. 4 N.E. 93 N.E. 1,95 N.E. 0,73 N.E. 

43 Interandina Quebrada Quebrada Campana Hi-08 X N.E. 20 N.E. 534 N.E. 4,05 N.E. 0,93 N.E. 
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ID Región hábitat Punto de muestreo Código del mapa Verano 
(Feb-Mar 2005)

Invierno 
(Jun 2005) 

Verano 
Número de 
especies 

Invierno 
Número de 
especies 

Verano 
Número de 
individuos 

Invierno 
Número de 
individuos 

Verano 
Índice Shannon-

Wiener 

Invierno 
Índice Shannon-

Wiener 

Verano 
Índice 

Simpson 

Invierno 
Índice 

Simpson 

44 Interandina Quebrada Quebrada Yanaccacca Hi-09 X N.E. 19 N.E. 405 N.E. 3,72 N.E. 0,88 N.E. 

45 Interandina Quebrada Quebrada Soccosmayo Hi-12 X N.E. 11 N.E. 13 N.E. 3,39 N.E. 0,90 N.E. 

46 Interandina Quebrada Quebrada Jatunchancara, (aguas abajo) Hi-20 X N.E. 10 N.E. 47 N.E. 1,66 N.E. 0,46 N.E. 

47 Altoandina Bofedal Bofedal Hi-23 X N.E. 13 N.E. 935 N.E. 2,78 N.E. 0,75 N.E. 

48 Interandina Quebrada Quebrada Urpaypampa Hi-26 X N.E. 10 N.E. 496 N.E. 3,26 N.E. 0,89 N.E. 

49 Costera Río Rio Matagente Hi-48 X N.E. 24 N.E. 187 N.E. 3,69 N.E. 0,89 N.E. 

50 Costera Quebrada Quebrada Topara Hi-50 X N.E. 0 N.E. 0 N.E. 0,00 N.E. 0,00 N.E. 

51 Interandina Quebrada Quebrada Potonco Hi-06A N.E. X N.E. 20 N.E. 1 256 N.E. 4,24 N.E. 0,94 

52 Interandina Quebrada Quebrada Putaja Hi-08A N.E. X N.E. 20 N.E. 1 203 N.E. 4,23 N.E. 0,94 

53 Interandina Quebrada Quebrada Uras (aguas abajo) Hi-09A N.E. X N.E. 16 N.E. 1 320 N.E. 3,90 N.E. 0,93 

54 Interandina Quebrada Quebrada Huasahuaycco Hi-20A N.E. X N.E. 19 N.E. 1 167 N.E. 4,12 N.E. 0,94 

55 Altoandina Bofedal Bofedal Jatun Sallahuaycco Hi-23A N.E. X N.E. 28 N.E. 2 220 N.E. 4,72 N.E. 0,96 

56 Interandina Río Río Vinchos (aguas arriba) Hi-25A N.E. X N.E. 20 N.E. 1 729 N.E. 4,07 N.E. 0,93 

57 Interandina Quebrada Quebrada Mayopampa Hi-26A N.E. X N.E. 24 N.E. 1 381 N.E. 4,35 N.E. 0,94 

58 Altoandina Quebrada Quebrada Pampaccahuaycco Hi-28A N.E. X N.E. 41 N.E. 2 326 N.E. 5,18 N.E. 0,97 

59 Altoandina Río Río Leche leche (Orestias) Hi-39A N.E. X N.E. 17 N.E. 837 N.E. 3,98 N.E. 0,93 

60 Altoandina Laguna Laguna Tacraccocha Hi-50A N.E. X N.E. 6 N.E. 126 N.E. 2,54 N.E. 0,82 
Máximo 38 46 1 725 3 209 4,34 5,39 0,94 0,97 

N.E. = NO EVALUADO EN ESA ÉPOCA Mínimo 0 3 0 118 0,00 1,36 0,00 0,57 
 Promedio 14 17 338 1 204 3 4 1 1 
 Total 208 174 16 880 61 414         
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Cuadro 4.6.10-3 Resumen de los índices de diversidad y abundancia del zooplancton por época de evaluación 

ID Región Hábitat Punto de muestreo Código del mapa Verano 
(feb-mar 2005)

Invierno 
(jun 2005) 

Verano 
Número de 
especies 

Invierno 
Número de 
especies 

Verano 
Número de 
individuos 

Invierno 
Número de 
individuos 

Verano 
Índice Shannon-

Wiener 

Invierno 
Índice Shannon-

Wiener 

Verano 
Índice 

Simpson 

Invierno 
Índice 

Simpson 

1 Interandina Río Río Alfarpampa (aguas abajo) Hi-01 X X 3 1 4 25 1,50 0,00 0,63 0,00 

2 Interandina Quebrada Quebrada Qollpa Hi-02 X X 1 0 16 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Interandina Río Río Alfarpampa (aguas arriba) Hi-03 X X 2 1 2 15 1,00 0,00 0,50 0,00 

4 Interandina Río Río Sachapampa (aguas abajo) Hi-04 X X 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Interandina Río Río Sachapampa (aguas arriba) Hi-05 X X 1 0 6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Altoandina Bofedal Bofedal quebrada Potonco Hi-06 X X 1 4 23 78 0,00 1,97 0,00 0,74 

7 Interandina Quebrada Quebrada Uras (aguas arriba) Hi-10 X X 0 1 0 40 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Interandina Río Río Torobamba (aguas abajo) Hi-11 X X 1 3 1 57 0,00 1,50 0,00 0,63 

9 Interandina Río Río Torobamba (aguas arriba) Hi-13 X X 0 5 0 106 0,00 2,20 0,00 0,77 

10 Altoandina Laguna Laguna Nina Orcco Hi-14 X X 6 3 131 65 2,28 1,46 0,74 0,61 

11 Altoandina Bofedal Bofedal Nina Orcco Hi-15, Hi-15A X X 8 5 197 101 2,79 2,28 0,83 0,79 

12 Interandina Río Río Yucay (aguas arriba) Hi-16 X X 2 0 2 0 1,00 0,00 0,50 0,00 

13 Interandina Quebrada Quebrada Nisperos Huaycco Hi-17 X X 4 3 4 68 2,00 1,51 0,75 0,63 

14 Interandina Quebrada Quebrada Sunturhuaycco Hi-18 X X 4 1 5 22 1,92 0,00 0,72 0,00 

15 Interandina Río Río Yucay (aguas abajo) Hi-19 X X 2 1 2 24 1,00 0,00 0,50 0,00 

16 Interandina Quebrada Quebrada Jatunchancara (Cpto Acocro) Hi-21 X X 0 1 0 19 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 Altoandina Bofedal Bofedal Quebrada Carimayo Hi-22 X X 6 1 222 10 2,30 0,00 0,76 0,00 

18 Altoandina Bofedal Bofedal Cerro Chaquiccocha Hi-24 X X 6 6 74 209 2,49 2,24 0,81 0,73 

19 Altoandina Laguna Laguna Huiscaorccococha Hi-25 X X 1 12 23 517 0,00 3,36 0,00 0,89 

20 Interandina Río Río Vinchos (aguas abajo) Hi-27 X X 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 Altoandina Bofedal Bofedal PV Occollo Hi-28 X X 0 11 0 206 0,00 3,44 0,00 0,91 

22 Altoandina Laguna Laguna Chalhuaccocha Hi-29 X X 1 7 14 200 0,00 2,70 0,00 0,84 

23 Altoandina Bofedal Bofedal Cocha Azulcocha Hi-30 X X 5 11 65 200 1,96 3,31 0,72 0,89 

24 Altoandina Quebrada Quebrada Antacocha Hi-31 X X 3 3 3 68 1,58 1,55 0,67 0,65 

25 Altoandina Laguna Laguna Yanaccocha Hi-32 X X 5 6 200 724 2,10 2,47 0,74 0,81 

26 Altoandina Bofedal Bofedal Yanamaccasa Hi-33 X X 2 1 45 18 0,94 0,00 0,46 0,00 

27 Altoandina Quebrada Quebrada Huaycco Corral Hi-34 X X 0 1 0 13 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 Altoandina Quebrada Quebrada Pichjahuasi (aguas arriba) Hi-35 X X 0 1 0 28 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 Altoandina Quebrada Quebrada Pichjahuasi (aguas abajo) Hi-36, Hi 36A X X 4 0 4 0 2,00 0,00 0,75 0,00 

30 Altoandina Río Río Pampas (aguas abajo) Hi-37 X X 1 3 1 30 0,00 1,37 0,00 0,57 

31 Altoandina Río Río Pampas (aguas arriba) Hi-38 X X 4 5 4 106 2,00 2,26 0,75 0,78 

32 Altoandina Río Río Leche leche (Chaupi) Hi-39 X X 0 3 0 64 0,00 1,57 0,00 0,66 

33 Altoandina Laguna Laguna Quinsacocha Hi-40, Hi-40A X X 13 12 14 230 3,66 3,44 0,92 0,90 

34 Altoandina Quebrada Quebrada Canya Hi-41 X X 3 0 22 0 1,47 0,00 0,62 0,00 

35 Altoandina Quebrada Quebrada Tactampa Hi-42 X X 0 1 0 22 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 Altoandina Bofedal Bofedal Huaytara Hi-43 X X 3 6 4 124 1,50 2,55 0,63 0,83 

37 Costera Laguna Lagunillas Hi-44 X X 0 1 0 17 0,00 0,00 0,00 0,00 

38 Costera Laguna Laguna Morón Hi-45 X X 0 2 0 46 0,00 0,98 0,00 0,48 

39 Costera Río Río Pisco (aguas arriba) Hi-46 X X 2 1 2 9 1,00 0,00 0,50 0,00 

40 Costera Río Río Pisco (aguas abajo) Hi-47 X X 2 6 2 110 1,00 2,52 0,50 0,82 

41 Costera Río Río Chico Hi-49 X X 1 2 15 39 0,00 0,98 0,00 0,48 

42 Altoandina Laguna Laguna Yanaccocha 2 Hi-07 X N.E. 5 N.E. 92 N.E. 2,08 N.E. 0,74 N.E. 

43 Interandina Quebrada Quebrada Campana Hi-08 X N.E. 3 N.E. 26 N.E. 1,48 N.E. 0,62 N.E. 
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ID Región Hábitat Punto de muestreo Código del mapa Verano 
(feb-mar 2005)

Invierno 
(jun 2005) 

Verano 
Número de 
especies 

Invierno 
Número de 
especies 

Verano 
Número de 
individuos 

Invierno 
Número de 
individuos 

Verano 
Índice Shannon-

Wiener 

Invierno 
Índice Shannon-

Wiener 

Verano 
Índice 

Simpson 

Invierno 
Índice 

Simpson 

44 Interandina Quebrada Quebrada Yanaccacca Hi-09 X N.E. 0 N.E. 0 N.E. 0,00 N.E. 0,00 N.E. 

45 Interandina Quebrada Quebrada Soccosmayo Hi-12 X N.E. 1 N.E. 2 N.E. 0,00 N.E. 0,00 N.E. 

46 Interandina Quebrada Quebrada Jatunchancara, (aguas abajo) Hi-20 X N.E. 2 N.E. 3 N.E. 0,92 N.E. 0,44 N.E. 

47 Altoandina Bofedal Bofedal Hi-23 X N.E. 3 N.E. 89 N.E. 1,55 N.E. 0,65 N.E. 

48 Interandina Quebrada Quebrada Urpaypampa Hi-26 X N.E. 1 N.E. 12 N.E. 0,00 N.E. 0,00 N.E. 

49 Costera Río Rio Matagente Hi-48 X N.E. 0 N.E. 0 N.E. 0,00 N.E. 0,00 N.E. 

50 Costera Quebrada Quebrada Topara Hi-50 X N.E. 0 N.E. 0 N.E. 0,00 N.E. 0,00 N.E. 

51 Interandina Quebrada Quebrada Potonco Hi-06A N.E. X N.E. 3 N.E. 45 N.E. 1,38 N.E. 0,58 

52 Interandina Quebrada Quebrada Putaja Hi-08A N.E. X N.E. 4 N.E. 153 N.E. 1,76 N.E. 0,65 

53 Interandina Quebrada Quebrada Uras (aguas abajo) Hi-09A N.E. X N.E. 0 N.E. 0 N.E. 0,00 N.E. 0,00 

54 Interandina Quebrada Quebrada Huasahuaycco Hi-20A N.E. X N.E. 1 N.E. 27 N.E. 0,00 N.E. 0,00 

55 Altoandina Bofedal Bofedal Jatun Sallahuaycco Hi-23A N.E. X N.E. 3 N.E. 119 N.E. 1,45 N.E. 0,60 

56 Interandina Río Río Vinchos (aguas arriba) Hi-25A N.E. X N.E. 1 N.E. 23 N.E. 0,00 N.E. 0,00 

57 Interandina Quebrada Quebrada Mayopampa Hi-26A N.E. X N.E. 6 N.E. 104 N.E. 2,45 N.E. 0,81 

58 Altoandina Quebrada Quebrada Pampaccahuaycco Hi-28A N.E. X N.E. 5 N.E. 82 N.E. 2,24 N.E. 0,78 

59 Altoandina Río Río Leche leche (Orestias) Hi-39A N.E. X N.E. 0 N.E. 0 N.E. 0,00 N.E. 0,00 

60 Altoandina Laguna Laguna Tacraccocha Hi-50A N.E. X N.E. 2 N.E. 7 N.E. 0,99 N.E. 0,49 

Máximo 13 12 222 724 3,66 3,44 0,92 0,91 

N.E. = NO EVALUADO EN ESA ÉPOCA Mínimo 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Promedio 2 3 27 82 1 1 0 0 

Total 66 48 1 331 4 170     
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ANEXO 4.6.11 
RANKING DE SENSIBILIDAD PARA PECES, BENTOS Y PLANCTON  

Cuadro 4.6.11-1 Ranking de sensibilidad para peces 
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37 Costera Laguna Lagunillas Hi-44 X X 3 3 1 1 3 3 3 3 20 
20 Interandina Río Río Vinchos (aguas abajo) Hi-27 X X 2 2 1 1 2 2 2 2 14 
39 Costera Río Río Pisco (aguas arriba) Hi-46 X X 3 2 1 3 3 0 2 0 14 
40 Costera Río Río Pisco (aguas abajo) Hi-47 X X 2 2 1 2 1 1 1 1 11 
38 Costera Laguna Laguna Morón Hi-45 X X 2 2 1 1 2 0 2 0 10 
7 Interandina Quebrada Quebrada Uras (aguas arriba) Hi-10 X X 2 2 1 1 0 0 0 0 6 
8 Interandina Río Río Torobamba (aguas abajo) Hi-11 X X 2 2 1 1 0 0 0 0 6 
12 Interandina Río Río Yucay (aguas arriba) Hi-16 X X 2 2 0 1 0 0 0 0 5 
15 Interandina Río Río Yucay (aguas abajo) Hi-19 X X 2 2 0 1 0 0 0 0 5 
60 Altoandina Laguna Laguna Tacraccocha Hi-50A N.E. X 0 2 0 3 0 0 0 0 5 
4 Interandina Río Río Sachapampa (aguas abajo) Hi-04 X X 0 2 0 1 0 0 0 0 3 
5 Interandina Río Río Sachapampa (aguas arriba) Hi-05 X X 0 2 0 1 0 0 0 0 3 
9 Interandina Río Río Torobamba (aguas arriba) Hi-13 X X 0 2 0 1 0 0 0 0 3 
41 Costera Río Río Chico Hi-49 X X 0 2 0 1 0 0 0 0 3 
49 Costera Río Rio Matagente Hi-48 X N.E. 2 0 1 0 0 0 0 0 3 
52 Interandina Quebrada Quebrada Putaja Hi-08A N.E. X 0 2 0 1 0 0 0 0 3 
59 Altoandina Río Río Leche leche (Orestias) Hi-39A N.E. X 0 2 0 1 0 0 0 0 3 
51 Interandina Quebrada Quebrada Potonco Hi-06A N.E. X 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
56 Interandina Río Río Vinchos (aguas arriba) Hi-25A N.E. X 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
N.E. = NO EVALUADO EN ESA ÉPOCA 
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Cuadro 4.6.11-2 Ranking de sensibilidad para bentos 
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9 Interandina Río Río Torobamba (aguas arriba) Hi-13 X X 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 23 
20 Interandina Río Río Vinchos (aguas abajo) Hi-27 X X 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 23 
28 Altoandina Quebrada Quebrada Pichjahuasi (aguas arriba) Hi-35 X X 2 2 1 3 2 3 2 2 2 3 22 
7 Interandina Quebrada Quebrada Uras (aguas arriba) Hi-10 X X 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 21 
2 Interandina Quebrada Quebrada Jollpa Hi-02 X X 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 20 
4 Interandina Río Río Sachapampa (aguas abajo) Hi-04 X X 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 20 
15 Interandina Río Río Yucay (aguas abajo) Hi-19 X X 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 20 
24 Altoandina Quebrada Quebrada Antacocha Hi-31 X X 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 20 
32 Altoandina Río Río Leche leche (Chaupi) Hi-39 X X 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 20 
40 Costera Río Río Pisco (aguas abajo) Hi-47 X X 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 20 
5 Interandina Río Río Sachapampa (aguas arriba) Hi-05 X X 2 2 1 2 2 2 3 1 3 1 19 
12 Interandina Río Río Yucay (aguas arriba) Hi-16 X X 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 19 
17 Altoandina Bofedal Bofedal Quebrada Carimayo Hi-22 X X 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 19 
19 Altoandina Laguna Laguna Huiscaorccococha Hi-25 X X 1 1 3 3 3 3 1 2 0 2 19 
29 Altoandina Quebrada Quebrada Pichjahuasi (aguas abajo) Hi-36, Hi 36A X X 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 19 
30 Altoandina Río Río Pampas (aguas abajo) Hi-37 X X 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 19 
1 Interandina Río Río Alfarpampa (aguas abajo) Hi-01 X X 1 2 1 1 1 2 2 2 3 3 18 
8 Interandina Río Río Torobamba (aguas abajo) Hi-11 X X 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 18 
18 Altoandina Bofedal Bofedal Cerro Chaquiccocha Hi-24 X X 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 18 
6 Altoandina Bofedal Bofedal quebrada Potonco Hi-06 X X 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 17 
10 Altoandina Laguna Laguna Nina Orcco Hi-14 X X 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 17 
39 Costera Río Río Pisco (aguas arriba) Hi-46 X X 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 17 
41 Costera Río Río Chico Hi-49 X X 1 2 1 1 2 2 2 2 1 3 17 
3 Interandina Río Río Alfarpampa (aguas arriba) Hi-03 X X 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 16 
21 Altoandina Bofedal Bofedal PV Occollo Hi-28 X X 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16 
31 Altoandina Río Río Pampas (aguas arriba) Hi-38 X X 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 16 
35 Altoandina Quebrada Quebrada Tactampa Hi-42 X X 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16 
13 Interandina Quebrada Quebrada Nisperos Huaycco Hi-17 X X 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 15 

16 Interandina Quebrada Quebrada Jatunchancara (Cpto 
Acocro) Hi-21 X X 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 15 

27 Altoandina Quebrada Quebrada Huaycco Corral Hi-34 X X 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 15 
33 Altoandina Laguna Laguna Quinsacocha Hi-40, Hi-40A X X 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 15 
14 Interandina Quebrada Quebrada Sunturhuaycco Hi-18 X X 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 14 
25 Altoandina Laguna Laguna Yanaccocha Hi-32 X X 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 14 
26 Altoandina Bofedal Bofedal Yanamaccasa Hi-33 X X 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 14 
36 Altoandina Bofedal Bofedal Huaytara Hi-43 X X 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 14 
11 Altoandina Bofedal Bofedal Nina Orcco Hi-15, Hi-15A X X 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 13 
34 Altoandina Quebrada Quebrada Canya Hi-41 X X 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 13 
38 Costera Laguna Laguna Morón Hi-45 X X 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 13 
52 Interandina Quebrada Quebrada Putaja Hi-08A N.E. X 0 3 0 3 0 3 0 2 0 2 13 
22 Altoandina Laguna Laguna Chalhuaccocha Hi-29 X X 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 12 
23 Altoandina Bofedal Bofedal Cocha Azulcocha Hi-30 X X 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 12 
51 Interandina Quebrada Quebrada Potonco Hi-06A N.E. X 0 3 0 1 0 2 0 3 0 3 12 
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37 Costera Laguna Lagunillas Hi-44 X X 1 1 1 1 2 2 1 1 0 1 11 
43 Interandina Quebrada Quebrada Campana Hi-08 X N.E. 2 0 1 0 2 0 3 0 3 0 11 
44 Interandina Quebrada Quebrada Yanaccacca Hi-09 X N.E. 3 0 1 0 2 0 2 0 3 0 11 
53 Interandina Quebrada Quebrada Uras (aguas abajo) Hi-09A N.E. X 0 2 0 1 0 2 0 3 0 3 11 
56 Interandina Río Río Vinchos (aguas arriba) Hi-25A N.E. X 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 10 
57 Interandina Quebrada Quebrada Mayopampa Hi-26A N.E. X 0 2 0 1 0 2 0 2 0 3 10 
48 Interandina Quebrada Quebrada Urpaypampa Hi-26 X N.E. 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 9 
58 Altoandina Quebrada Quebrada Pampaccahuaycco Hi-28A N.E. X 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 9 
59 Altoandina Río Río Leche leche (Orestias) Hi-39A N.E. X 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 9 
60 Altoandina Laguna Laguna Tacraccocha Hi-50A N.E. X 0 1 0 1 0 2 0 2 0 3 9 
42 Altoandina Laguna Laguna Yanaccocha 2 Hi-07 X N.E. 1 0 1 0 1 0 2 0 3 0 8 
47 Altoandina Bofedal Bofedal Hi-23 X N.E. 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 8 
55 Altoandina Bofedal Bofedal Jatun Sallahuaycco Hi-23A N.E. X 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 8 

46 Interandina Quebrada Quebrada Jatunchancara, (aguas 
abajo) Hi-20 X N.E. 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 7 

49 Costera Río Rio Matagente Hi-48 X N.E. 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 6 
54 Interandina Quebrada Quebrada Huasahuaycco Hi-20A N.E. X 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 6 
45 Interandina Quebrada Quebrada Soccosmayo Hi-12 X N.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 Costera Quebrada Quebrada Topara Hi-50 X N.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 N.E. = NO EVALUADO EN ESA ÉPOCA 
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Cuadro 4.6.11-3 Ranking de sensibilidad para fitoplancton  
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18 Altoandina Bofedal Bofedal Cerro Chaquiccocha Hi-24 X X 2 3 2 3 2 3 3 3 21 
8 Interandina Río Río Torobamba (aguas abajo) Hi-11 X X 2 3 1 2 3 3 3 3 20 
36 Altoandina Bofedal Bofedal Huaytara Hi-43 X X 2 3 1 3 2 3 3 3 20 
11 Altoandina Bofedal Bofedal Nina Orcco Hi-15, Hi-15A X X 2 2 2 2 3 2 3 3 19 
12 Interandina Río Río Yucay (aguas arriba) Hi-16 X X 3 2 1 2 3 2 3 3 19 
13 Interandina Quebrada Quebrada Nisperos Huaycco Hi-17 X X 2 2 1 2 3 3 3 3 19 
14 Interandina Quebrada Quebrada Sunturhuaycco Hi-18 X X 2 2 1 2 3 3 3 3 19 
15 Interandina Río Río Yucay (aguas abajo) Hi-19 X X 2 2 1 2 3 3 3 3 19 
21 Altoandina Bofedal Bofedal PV Occollo Hi-28 X X 1 3 2 3 2 3 2 3 19 
33 Altoandina Laguna Laguna Quinsacocha Hi-40, Hi-40A X X 3 2 1 2 2 3 2 3 18 
39 Costera Río Río Pisco (aguas arriba) Hi-46 X X 2 2 1 2 3 2 3 3 18 
6 Altoandina Bofedal Bofedal quebrada Potonco Hi-06 X X 1 2 1 2 2 3 3 3 17 
9 Interandina Río Río Torobamba (aguas arriba) Hi-13 X X 1 2 1 2 2 3 3 3 17 
7 Interandina Quebrada Quebrada Uras (aguas arriba) Hi-10 X X 1 2 1 2 2 2 3 3 16 
22 Altoandina Laguna Laguna Chalhuaccocha Hi-29 X X 1 2 1 2 2 2 3 3 16 
23 Altoandina Bofedal Bofedal Cocha Azulcocha Hi-30 X X 2 1 1 1 3 2 3 3 16 
40 Costera Río Río Pisco (aguas abajo) Hi-47 X X 1 2 1 2 2 2 3 3 16 
16 Interandina Quebrada Quebrada Jatunchancara (Cpto Acocro) Hi-21 X X 1 2 1 2 1 3 2 3 15 
24 Altoandina Quebrada Quebrada Antacocha Hi-31 X X 2 1 1 1 2 2 3 3 15 
32 Altoandina Río Río Leche leche (Chaupi) Hi-39 X X 1 1 1 2 2 2 3 3 15 
5 Interandina Río Río Sachapampa (aguas arriba) Hi-05 X X 1 1 1 1 2 2 3 3 14 
10 Altoandina Laguna Laguna Nina Orcco Hi-14 X X 1 1 1 1 2 2 3 3 14 
17 Altoandina Bofedal Bofedal Quebrada Carimayo Hi-22 X X 1 1 2 2 1 2 2 3 14 
19 Altoandina Laguna Laguna Huiscaorccococha Hi-25 X X 1 2 1 2 1 3 1 3 14 
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20 Interandina Río Río Vinchos (aguas abajo) Hi-27 X X 1 1 1 1 2 2 3 3 14 
26 Altoandina Bofedal Bofedal Yanamaccasa Hi-33 X X 1 1 1 1 2 2 3 3 14 
28 Altoandina Quebrada Quebrada Pichjahuasi (aguas arriba) Hi-35 X X 1 1 1 1 2 2 3 3 14 
29 Altoandina Quebrada Quebrada Pichjahuasi (aguas abajo) Hi-36, Hi 36A X X 1 1 1 2 2 2 2 3 14 
31 Altoandina Río Río Pampas (aguas arriba) Hi-38 X X 1 1 1 1 2 2 3 3 14 
35 Altoandina Quebrada Quebrada Tactampa Hi-42 X X 1 1 1 1 2 2 3 3 14 
37 Costera Laguna Lagunillas Hi-44 X X 1 1 1 1 2 2 3 3 14 
41 Costera Río Río Chico Hi-49 X X 1 2 1 2 1 2 2 3 14 
3 Interandina Río Río Alfarpampa (aguas arriba) Hi-03 X X 1 2 1 1 1 3 1 3 13 
34 Altoandina Quebrada Quebrada Canya Hi-41 X X 1 2 1 2 1 2 1 3 13 
2 Interandina Quebrada Quebrada Jollpa Hi-02 X X 1 1 1 1 2 1 3 2 12 
4 Interandina Río Río Sachapampa (aguas abajo) Hi-04 X X 1 1 1 1 2 1 3 2 12 
27 Altoandina Quebrada Quebrada Huaycco Corral Hi-34 X X 1 1 1 1 1 2 2 3 12 
30 Altoandina Río Río Pampas (aguas abajo) Hi-37 X X 1 1 1 1 2 1 3 2 12 
58 Altoandina Quebrada Quebrada Pampaccahuaycco Hi-28A N.E. X 0 3 0 3 0 3 0 3 12 
1 Interandina Río Río Alfarpampa (aguas abajo) Hi-01 X X 1 1 1 1 1 2 1 3 11 
38 Costera Laguna Laguna Morón Hi-45 X X 1 1 1 1 1 2 1 3 11 
55 Altoandina Bofedal Bofedal Jatun Sallahuaycco Hi-23A N.E. X 0 2 0 3 0 3 0 3 11 
51 Interandina Quebrada Quebrada Potonco Hi-06A N.E. X 0 2 0 2 0 3 0 3 10 
52 Interandina Quebrada Quebrada Putaja Hi-08A N.E. X 0 2 0 2 0 3 0 3 10 
54 Interandina Quebrada Quebrada Huasahuaycco Hi-20A N.E. X 0 2 0 2 0 3 0 3 10 
56 Interandina Río Río Vinchos (aguas arriba) Hi-25A N.E. X 0 2 0 2 0 3 0 3 10 
57 Interandina Quebrada Quebrada Mayubamba Hi-26A N.E. X 0 2 0 2 0 3 0 3 10 
43 Interandina Quebrada Quebrada Campana Hi-08 X N.E. 2 0 1 0 3 0 3 0 9 
53 Interandina Quebrada Quebrada Uras (aguas abajo) Hi-09A N.E. X 0 2 0 2 0 2 0 3 9 
25 Altoandina Laguna Laguna Yanaccocha Hi-32 X X 0 1 1 1 0 2 0 3 8 
44 Interandina Quebrada Quebrada Yanaccacca Hi-09 X N.E. 2 0 1 0 2 0 3 0 8 
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49 Costera Río Rio Matagente Hi-48 X N.E. 2 0 1 0 2 0 3 0 8 
59 Altoandina Río Río Leche leche (Orestias) Hi-39A N.E. X 0 2 0 1 0 2 0 3 8 
45 Interandina Quebrada Quebrada Soccosmayo Hi-12 X N.E. 1 0 1 0 2 0 3 0 7 
47 Altoandina Bofedal Bofedal Hi-23 X N.E. 1 0 1 0 2 0 3 0 7 
48 Interandina Quebrada Quebrada Urpaypampa Hi-26 X N.E. 1 0 1 0 2 0 3 0 7 
60 Altoandina Laguna Laguna Tacraccocha Hi-50A N.E. X 0 1 0 1 0 2 0 3 7 
42 Altoandina Laguna Laguna Yanaccocha 2 Hi-07 X N.E. 1 0 1 0 1 0 2 0 5 
46 Interandina Quebrada Quebrada Jatunchancara, (aguas abajo) Hi-20 X N.E. 1 0 1 0 1 0 1 0 4 
50 Costera Quebrada Quebrada Topara Hi-50 X N.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N.E. = NO EVALUADO EN ESA ÉPOCA 
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1 Interandina Río Río Alfarpampa (aguas abajo) Hi-01 X X 1 0 1 0 1 0 2 0 5 
2 Interandina Quebrada Quebrada Jollpa Hi-02 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Interandina Río Río Alfarpampa (aguas arriba) Hi-03 X X 1 0 1 0 1 0 1 0 4 
4 Interandina Río Río Sachapampa (aguas abajo) Hi-04 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 Interandina Río Río Sachapampa (aguas arriba) Hi-05 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Altoandina Bofedal Bofedal quebrada Potonco Hi-06 X X 0 1 0 1 0 2 0 2 6 
7 Interandina Quebrada Quebrada Uras (aguas arriba) Hi-10 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Interandina Río Río Torobamba (aguas abajo) Hi-11 X X 0 1 0 1 0 2 0 2 6 
9 Interandina Río Río Torobamba (aguas arriba) Hi-13 X X 0 2 0 1 0 2 0 3 8 
10 Altoandina Laguna Laguna Nina Orcco Hi-14 X X 2 1 1 1 2 1 2 2 12 

11 Altoandina Bofedal Bofedal Nina Orcco Hi-15, Hi-
15A X X 2 2 1 1 3 2 3 3 17 

12 Interandina Río Río Yucay (aguas arriba) Hi-16 X X 1 0 1 0 1 0 1 0 4 
13 Interandina Quebrada Quebrada Nisperos Huaycco Hi-17 X X 1 1 1 1 2 2 2 2 12 
14 Interandina Quebrada Quebrada Sunturhuaycco Hi-18 X X 1 0 1 0 2 0 2 0 6 
15 Interandina Río Río Yucay (aguas abajo) Hi-19 X X 1 0 1 0 1 0 1 0 4 
16 Interandina Quebrada Quebrada Jatunchancara (Cpto Acocro) Hi-21 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 Altoandina Bofedal Bofedal Quebrada Carimayo Hi-22 X X 2 0 1 0 2 0 3 0 8 
18 Altoandina Bofedal Bofedal Cerro Chaquiccocha Hi-24 X X 2 2 1 1 2 2 3 2 15 
19 Altoandina Laguna Laguna Huiscaorccococha Hi-25 X X 0 3 0 1 0 3 0 3 10 
20 Interandina Río Río Vinchos (aguas abajo) Hi-27 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 Altoandina Bofedal Bofedal PV Occollo Hi-28 X X 0 3 0 1 0 3 0 3 10 
22 Altoandina Laguna Laguna Chalhuaccocha Hi-29 X X 0 2 0 1 0 3 0 3 9 
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23 Altoandina Bofedal Bofedal Cocha Azulcocha Hi-30 X X 2 3 1 1 2 3 2 3 17 
24 Altoandina Quebrada Quebrada Antacocha Hi-31 X X 1 1 1 1 2 2 2 2 12 
25 Altoandina Laguna Laguna Yanaccocha Hi-32 X X 2 2 1 1 2 2 2 3 15 
26 Altoandina Bofedal Bofedal Yanamaccasa Hi-33 X X 1 0 1 0 1 0 1 0 4 
27 Altoandina Quebrada Quebrada Huaycco Corral Hi-34 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 Altoandina Quebrada Quebrada Pichjahuasi (aguas arriba) Hi-35 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 Altoandina Quebrada Quebrada Pichjahuasi (aguas abajo) Hi-36, Hi 
36A X X 1 0 1 0 2 0 2 0 6 

30 Altoandina Río Río Pampas (aguas abajo) Hi-37 X X 0 1 0 1 0 1 0 2 5 
31 Altoandina Río Río Pampas (aguas arriba) Hi-38 X X 1 2 1 1 2 2 2 3 14 
32 Altoandina Río Río Leche leche (Chaupi) Hi-39 X X 0 1 0 1 0 2 0 2 6 

33 Altoandina Laguna Laguna Quinsacocha Hi-40, Hi-
40A X X 3 3 1 1 3 3 3 3 20 

34 Altoandina Quebrada Quebrada Canya Hi-41 X X 1 0 1 0 1 0 2 0 5 
35 Altoandina Quebrada Quebrada Tactampa Hi-42 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
36 Altoandina Bofedal Bofedal Huaytara Hi-43 X X 1 2 1 1 1 3 2 3 14 
37 Costera Laguna Lagunillas Hi-44 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
38 Costera Laguna Laguna Morón Hi-45 X X 0 1 0 1 0 1 0 1 4 
39 Costera Río Río Pisco (aguas arriba) Hi-46 X X 1 0 1 0 1 0 1 0 4 
40 Costera Río Río Pisco (aguas abajo) Hi-47 X X 1 2 1 1 1 3 1 3 13 
41 Costera Río Río Chico Hi-49 X X 0 1 0 1 0 1 0 1 4 
42 Altoandina Laguna Laguna Yanaccocha 2 Hi-07 X N.E. 2 0 1 0 2 0 2 0 7 
43 Interandina Quebrada Quebrada Campana Hi-08 X N.E. 1 0 1 0 1 0 2 0 5 
44 Interandina Quebrada Quebrada Yanaccacca Hi-09 X N.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 Interandina Quebrada Quebrada Soccosmayo Hi-12 X N.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
46 Interandina Quebrada Quebrada Jatunchancara, (aguas abajo) Hi-20 X N.E. 1 0 1 0 1 0 1 0 4 
47 Altoandina Bofedal Bofedal Hi-23 X N.E. 1 0 1 0 2 0 2 0 6 
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48 Interandina Quebrada Quebrada Urpaypampa Hi-26 X N.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
49 Costera Río Rio Matagente Hi-48 X N.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 Costera Quebrada Quebrada Topara Hi-50 X N.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
51 Interandina Quebrada Quebrada Potonco Hi-06A N.E. X 0 1 0 1 0 1 0 2 5 
52 Interandina Quebrada Quebrada Putaja Hi-08A N.E. X 0 1 0 1 0 2 0 2 6 
53 Interandina Quebrada Quebrada Uras (aguas abajo) Hi-09A N.E. X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
54 Interandina Quebrada Quebrada Huasahuaycco Hi-20A N.E. X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
55 Altoandina Bofedal Bofedal Jatun Sallahuaycco Hi-23A N.E. X 0 1 0 1 0 1 0 2 5 
56 Interandina Río Río Vinchos (aguas arriba) Hi-25A N.E. X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
57 Interandina Quebrada Quebrada Mayubamba Hi-26A N.E. X 0 2 0 1 0 2 0 3 8 
58 Altoandina Quebrada Quebrada Pampaccahuaycco Hi-28A N.E. X 0 2 0 1 0 2 0 3 8 
59 Altoandina Río Río Leche leche (Orestias) Hi-39A N.E. X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
60 Altoandina Laguna Laguna Tacraccocha Hi-50A N.E. X 0 1 0 1 0 1 0 1 4 
N.E. = NO EVALUADO EN ESA ÉPOCA 
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RANKING TOTAL DE SENSIBILIDAD POR GRUPOS 

BIOLÓGICOS
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ANEXO 4.6.12 
RANKING TOTAL DE SENSIBILIDAD POR GRUPOS BIOLOGICOS 

 

Cuadro 4.6.12-1 Ranking total de sensibilidad de los puntos de muestreo 

Fitoplancton Zooplancton Bentos Peces ID Región Hábitat Punto de muestreo Código del mapa 
Ranking Ranking Ranking Ranking 

Total 

40 Costera Río Río Pisco (aguas abajo) Hi-47 16 13 20 11 60 
18 Altoandina Bofedal Bofedal Cerro Chaquiccocha Hi-24 21 15 18   54 
33 Altoandina Laguna Laguna Quinsacocha Hi-40, Hi-40A 18 20 15   53 
39 Costera Río Río Pisco (aguas arriba) Hi-46 18 4 17 14 53 
9 Interandina Río Río Torobamba (aguas arriba) Hi-13 17 8 23 3 51 
20 Interandina Río Río Vinchos (aguas abajo) Hi-27 14 0 23 14 51 
8 Interandina Río Río Torobamba (aguas abajo) Hi-11 20 6 18 6 50 
11 Altoandina Bofedal Bofedal Nina Orcco Hi-15, Hi-15A 19 17 13   49 
15 Interandina Río Río Yucay (aguas abajo) Hi-19 19 4 20 5 48 
36 Altoandina Bofedal Bofedal Huaytará Hi-43 20 14 14   48 
12 Interandina Río Río Yucay (aguas arriba) Hi-16 19 4 19 5 47 
24 Altoandina Quebrada Quebrada Antacocha Hi-31 15 12 20   47 
13 Interandina Quebrada Quebrada Nisperos Huaycco Hi-17 19 12 15   46 
21 Altoandina Bofedal Bofedal PV Ocollo Hi-28 19 10 16   45 
23 Altoandina Bofedal Bofedal Cocha Azulcocha Hi-30 16 17 12   45 
37 Costera Laguna Lagunillas Hi-44 14 0 11 20 45 
31 Altoandina Río Río Pampas (aguas arriba) Hi-38 14 14 16   44 
7 Interandina Quebrada Quebrada Uras (aguas arriba) Hi-10 16 0 21 6 43 
10 Altoandina Laguna Laguna Nina Orcco Hi-14 14 12 17   43 
19 Altoandina Laguna Laguna Huiscaorccococha Hi-25 14 10 19   43 
17 Altoandina Bofedal Bofedal Quebrada Carimayo Hi-22 14 8 19   41 
32 Altoandina Río Río Leche leche (Chaupi) Hi-39 15 6 20   41 
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Fitoplancton Zooplancton Bentos Peces ID Región Hábitat Punto de muestreo Código del mapa 
Ranking Ranking Ranking Ranking 

Total 

6 Altoandina Bofedal Bofedal quebrada Potonco Hi-06 17 6 17   40 
14 Interandina Quebrada Quebrada Sunturhuaycco Hi-18 19 6 14   39 
29 Altoandina Quebrada Quebrada Pichjahuasi (aguas abajo) Hi-36, Hi 36A 14 6 19   39 
38 Costera Laguna Laguna Morón Hi-45 11 4 13 10 38 
41 Costera Río Río Chico Hi-49 14 4 17 3 38 
22 Altoandina Laguna Laguna Chalhuaccocha Hi-29 16 9 12   37 
25 Altoandina Laguna Laguna Yanaccocha Hi-32 8 15 14   37 
5 Interandina Río Río Sachapampa (aguas arriba) Hi-05 14 0 19 3 36 
28 Altoandina Quebrada Quebrada Pichjahuasi (aguas arriba) Hi-35 14 0 22   36 
30 Altoandina Río Río Pampas (aguas abajo) Hi-37 12 5 19   36 
4 Interandina Río Río Sachapampa (aguas abajo) Hi-04 12 0 20 3 35 
1 Interandina Río Río Alfarpampa (aguas abajo) Hi-01 11 5 18   34 
3 Interandina Río Río Alfarpampa (aguas arriba) Hi-03 13 4 16   33 
2 Interandina Quebrada Quebrada Jollpa Hi-02 12 0 20   32 
26 Altoandina Bofedal Bofedal Yanamaccasa Hi-33 14 4 14   32 
52 Interandina Quebrada Quebrada Putaja Hi-08A 10 6 13 3 32 
34 Altoandina Quebrada Quebrada Canya Hi-41 13 5 13   31 
16 Interandina Quebrada Quebrada Jatunchancara (Cpto Acocro) Hi-21 15 0 15   30 
35 Altoandina Quebrada Quebrada Tactampa Hi-42 14 0 16   30 
51 Interandina Quebrada Quebrada Potonco Hi-06A 10 5 12 2 29 
58 Altoandina Quebrada Quebrada Pampaccahuaycco Hi-28A 12 8 9   29 
57 Interandina Quebrada Quebrada Mayopampa Hi-26A 10 8 10   28 
27 Altoandina Quebrada Quebrada Huaycco Corral Hi-34 12 0 15   27 
43 Interandina Quebrada Quebrada Campana Hi-08 9 5 11   25 
60 Altoandina Laguna Laguna Tacraccocha Hi-50A 7 4 9 5 25 
55 Altoandina Bofedal Bofedal Jatun Sallahuaycco Hi-23A 11 5 8   24 
56 Interandina Río Río Vinchos (aguas arriba) Hi-25A 10 0 10 2 22 
47 Altoandina Bofedal Bofedal Hi-23 7 6 8   21 
42 Altoandina Laguna Laguna Yanaccocha 2 Hi-07 5 7 8   20 
53 Interandina Quebrada Quebrada Uras (aguas abajo) Hi-09A 9 0 11   20 
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Fitoplancton Zooplancton Bentos Peces ID Región Hábitat Punto de muestreo Código del mapa 
Ranking Ranking Ranking Ranking 

Total 

59 Altoandina Río Río Leche leche (Orestias) Hi-39A 8 0 9 3 20 
44 Interandina Quebrada Quebrada Yanaccacca Hi-09 8 0 11   19 
49 Costera Río Rio Matagente Hi-48 8 0 6 3 17 
48 Interandina Quebrada Quebrada Urpaypampa Hi-26 7 0 9   16 
54 Interandina Quebrada Quebrada Huasahuaycco Hi-20A 10 0 6   16 
46 Interandina Quebrada Quebrada Jatunchancara, (aguas abajo) Hi-20 4 4 7   15 
45 Interandina Quebrada Quebrada Soccosmayo Hi-12 7 0 0   7 
50 Costera Quebrada Quebrada Topara Hi-50 0 0 0   0 

 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción   Vol. V  4-7 

ANEXO 4.7 
AGROSTOLOGÍA
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ANEXO 4.7.1 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción  Vol. V  4.7.1-1 

ANEXO 4.7.1 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 
 
La evaluación de los pastizales del área de estudio, representados por el pajonal de puna, el césped de 
puna y los bofedales, se realizó con el objetivo de determinar su condición respecto del pastoreo. Esta 
condición se define principalmente sobre la base de la composición florística y la especie animal 
(alpacas, vicuñas, ovinos, vacunos) para la cual se determina la situación del pastizal. La metodología 
empleada en ambos casos se detalla a continuación. 

4.7.1.1 COMPOSICIÓN FLORÍSTICA 

La composición florística se evaluó empleando el método de “transección al paso”. Este método es el 
más adecuado para pastos altoandinos porque es rápido y pueden evaluarse grandes extensiones en 
corto tiempo; es preciso porque considera la densidad y composición de la vegetación, vigor de las 
especies deseables, grado de erosión del suelo, topografía, entre otros aspectos. Además se puede 
replantear según las estaciones del año. 
 
El método define un transecto como la unidad de muestreo, conformada por 100 observaciones de la 
vegetación, que se obtienen cada dos pasos simples a lo largo de una línea recta, haciendo uso de un 
anillo censador de 18 mm de diámetro. Éste recoge las observaciones mediante señalamientos o 
toques. La lectura de cada toque se registra en  un formato de análisis de vegetación (ver Formato del 
la sección 4.0 ) 
 
En cada sitio evaluado se reúne tantos formatos de análisis de vegetación como número de transectos 
efectuados. Todos los transectos pertenecientes a un sitio se llevan a una hoja resumen de 
composición florística, determinándose en ella el porcentaje promedio de cada especie vegetal perenne 
y anual,  mantillo (M), musgo (L), suelo desnudo (B), roca (R) y pavimento de erosión (P). 
 
En cada sitio evaluado se registró también otras características como: drenaje, permeabilidad, proceso 
morfogenético, pedregosidad, época de uso, relieve, pendiente, altitud, densidad, cobertura, vigor y 
puntos de agua. 

4.7.1.2 CLASIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE LOS PASTIZALES 

La clasificación de la condición del pastizal se realizó empleando cuatro índices: 1) Índice de especies 
decrecientes, 2) Índice de densidad forrajera, 3) Índice suelo desnudo – roca – pavimento (BRP) e 4) 
Índice de vigor.  
 
ÍNDICE DE ESPECIES DECRECIENTES 
 
Las especies presentes en un pastizal pueden clasificarse en tres grupos: especies decrecientes, 
acrecentantes e indeseables. Las primeras son especies que tienen bajo contenido de fibra y que son 
muy apetecidas por el ganado. Se les denomina decrecientes porque son las primeras en desaparecer 
en un contexto de sobrepastoreo prolongado. Las especies acrecentantes son de carácter 
principalmente permanente y son consumidas en segunda instancia, cuando las especies de mejor 
calidad ya fueron consumidas o han desaparecido. Hay dos tipos de especies acrecentantes: Tipo I y 
Tipo II. Las primeras son moderadamente palatables y aumentan a medida que las especies 
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decrecientes comienzan a declinar, pero al final también decrecen. Las acrecentantes Tipo II son 
especies pobres, esencialmente no palatables que aumentan en proporción a la presión de pastoreo. 
Por último, las especies indeseables son aquellas de carácter invasor pero que cumplen una función de 
control de la erosión del suelo. También puede diferenciarse en Tipo I y Tipo II. El grado de ocurrencia 
de estas especies es generalmente indicador de la intensidad de uso del recurso forrajero (ver 
Cuadro 4.7.1-1). 

Cuadro 4.7.1-1 Especies decrecientes, acrecentantes e indeseables 

Especies decrecientes  Especies acrecentantes Especies indeseables 

Alchemilla pinnata 
Alchemilla erodifolia 
Bromus lanatus 
Bromus unioloides 
Calamagrostis brevifolia 
Calamagrostis curvula 
Calamagrostis heterophylla 
Carex sp. 
Eleochaeris albibracteata 
Eleochaeris retroflexa 
Muhlenbergia fastigiata 
Festuca dolichophylla 
Geranium sessiliflorum 
Gentianella postrata 
Gnaphalium sp. 
Hordeum muticum 
Hipochoeris taraxacoides 
Muhlenbergia ligularis 
Poa horridula 
Trifolium sp. 
Agrostis breviculmis 
Distichia muscoides 

Gomphrena meyeniana 
Liabum ovatum 
Calamagrostis eminens 
Calamagrostis antoniana 
Festuca orthophylla 
Agrostis tolucensis 
Plantago monticola 
Scirpus rigidus 
Stipa mexicana 
Stipa brachyphylla 
Stipa obtusa  
Stipa mucronata 
 

Aciachne pulvinata 
Astragalus garbancillo 
Astragalus uniflores 
Azorella diapensoides 
Bacharis sp. 
Picnophyllum sp. 
Opuntia sp. 
Plantago rígida 
Werneria sp. 
Solanum sp. 
Urtica sp. 

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA – LA MOLINA (UNALM), 1972.  Guía metodológica para estudios 
agrostoedafológicos. Programa de Pastos y Forrajes. UNALM. Perú. 

 
El índice de especies decrecientes es el porcentaje total de especies decrecientes que hay en un 
pastizal. Los valores de este índice y el puntaje que se le otorga para determinar la condición del 
pastizal, varían en función de la especie que se pastorea, sean éstas alpacas, ovinos o vacunos. Las 
especies decrecientes para el pastoreo se resumen en el Cuadro 4.7.1-2. El valor y puntaje que se 
otorgan a este índice para determinar la condición del pastizal se presenta en el Cuadro 4.7-1-3. 

Cuadro 4.7.1-2 Relación de especies decrecientes para los diferentes tipos de ganado 

FAMILIA ESPECIE ALPACA OVINO VACUNO VICUÑA 

Poaceae 

Agrostis breviculmis 
Agrostis tolucensis 
Bromus lanatus 
Calamagrostis rigescens 
Calamagrostis vicunarum 
Dissanthelium macusaniense 
Dissanthelium minimum 
Dissanthelium peruvianum 
Festuca dolichophylla 
Muhlenbergia ligularis 

D 
- 
D 
- 
- 
- 
D 
D 
- 
D 

D 
- 
D 
- 
- 
- 
D 
D 
- 
D 

- 
- 
D 
- 
- 
- 
- 
- 
D 
- 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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FAMILIA ESPECIE ALPACA OVINO VACUNO VICUÑA 

Muhlenbergia fastigiata 
Nassella publiflora 
Poa annua 
Poa chamaeclinos 
Poa candamoana 
Poa gymnantha 
Stipa brachyphylla 
Stipa mexicana 
Trisetum spicatum 
Hordeum muticum 

D 
- 
- 
- 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 
- 
- 
- 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

- 
D 
- 
- 
- 
D 
- 
- 
- 
D 

D 
- 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Cyperaceae 
Carex hypsipodos 
Eleochaeris albibracteata 
Scirpus rigidus 

D 
D 
D 

D 
D 
D 

- 
- 
D 

D 
D 
- 

Juncaceae Distichia muscoides 
Luzula peruviana 

D 
D 

- 
D 

- 
- 

D 
D 

Leguminosae 
Malvaceae 
Compositae 

_Trifolium amabile 
Nototriche pinnata 
Hipochoeris taraxacoides 

D 
D 
D 

D 
D 
D 

- 
- 
- 

D 
D 
D 

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA – LA MOLINA (UNALM), 1972.  Guía metodológica para estudios agrostoedafológicos. 
Programa de Pastos y Forrajes. UNALM. Perú. D: Decreciente 
 
ÍNDICE FORRAJERO 
 
Este índice se calcula sumando el porcentaje de especies decrecientes y acrecentantes que se registra 
en cada pastizal evaluado. El valor y puntaje que se otorgan a este índice para determinar la condición 
del pastizal se presentan en el Cuadro 4.7.1-3. 
 
ÍNDICE B.R.P. (SUELO DESNUDO, ROCA Y PAVIMENTO DE EROSIÓN) 
 
Es el porcentaje de las observaciones de suelo desnudo, roca y pavimento de erosión. Este índice 
constituye un indicador indirecto de la cobertura del suelo y de su grado de erosión. El máximo 
permisible para considerar una zona como pastizal es 50 %. El valor y puntaje que se otorgan a este 
índice para determinar la condición del pastizal se presentan en el Cuadro 4.7.1-3. 
 
ÍNDICE DE VIGOR 
 
Para cada especie animal se considera las especies de pastos indicadoras de vigor. Como patrón de 
medida se usa la altura de la especie clave en su condición de óptimo desarrollo bajo las mejores 
condiciones de medio ambiente. Se asigna a esta altura un valor de 100 % y se comparan con ella las 
alturas tomadas en el campo, en cada sitio de pastizal. El valor y puntaje que se otorgan a este índice 
para determinar la condición del pastizal se presenta en el Cuadro 4.7-1-3. 
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Cuadro 4.7.1-3  Clasificación de la condición de los pastizales 

Índice de especies decrecientes (D) 

%  PUNTAJE PARCIAL CALIFICACION  
70 a  100 
40   a   69 
25   a   39 
10   a  24 
  0   a    9 

35,0  -  50,0 
20,0  -  34,5 
12,5  -  19,5 
 5,0  -   11,5 
0,0  -     4,5 

Excelente 
Buena 

Regular 
Pobre 

Muy pobre  

Índice forrajero (IF) 

%  PUNTAJE PARCIAL CALIFICACION  
90  a  100 
70   a    89 
50   a    69 
40   a    49 
Menos de 39  

18,0 – 20,0 
14,0 – 17,8 
10,0 – 13,8 
8,0 – 9,8 
0,0 – 7,8 

Excelente 
Buena 

Regular 
Pobre 

Muy pobre  

Índice BRP Suelo desnudo, roca y pavimento de erosión 

%  PUNTAJE PARCIAL CALIFICACION  
10 a   0 
30  a  11 
50  a  31 
60  a  51 
Mayor de 60  

18,0 – 20,0 
14,0 – 17,0 
10,0 – 13,8 
8,0 – 9,8 
0,0 – 7,8 

Excelente 
Buena 

Regular 
Pobre 

Muy pobre 

Índice de vigor 

% PUNTAJE PARCIAL CALIFICACION  
80 a  100 
 60  a   79 
40   a   59 
20   a   39 
Menos de 20 

8,0    -   10,0 
6,0    -     7,9 
4,0   -     5,9 
2,0   -    3,39 
0,0   -      1,9 

Excelente 
Buena 

Regular 
Pobre 

Muy pobre  

Determinación de la condición del pastizal 

 PUNTAJE TOTAL (SUMA DE 
PARCIALES) 

CONDICIÓN DE PASTIZAL 

 79  a 100 
54   a    78 
37   a    53 
23   a    36 
0     a    22 

Excelente 
Buena 

Regular 
Pobre 

Muy pobre 
Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA – LA MOLINA (UNALM), 1972.  Guía metodológica para estudios agrostoedafológicos. 
Programa de Pastos y Forrajes. UNALM. Perú. 

4.7.1.3 CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL 

De acuerdo a la condición del pastizal, se determinó la capacidad de carga recomendable por especie 
animal. Como se observa en el Cuadro 4.7.1-4, existe cinco calidades de campo para cada uno de los 
índices: excelente, buena, regular, pobre y muy pobre. La condición deteriorante es un caso extremo 
de la condición muy pobre y no tiene carga animal. 
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Cuadro 4.7.1-4 Carga animal recomendable para diferentes condiciones de pastizales nativos 

Condición Ovinos 
0,20 U,A, 

Alpacas 
0,30 U,A, 

Vacunos 
1,0 U,A, 

Vicuñas 
ha/año 

Excelente 4,0 2,7 1,0 4,44 
Bueno 3,0 2,0 0,75 3,33 
Regular 1,5 1,0 0,38 1,65 
Pobre 0,5 0,33 0,13 0,55 
Muy Pobre 0,25 0,17 0,07 0,28 
Deteriorante     
FUENTE: Programa de Pastos y Forrajes. UNALM 1980 
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4.7.1.4 FORMATO DE CAMPO 

REGISTRO DE TRANSECCION DE PASO 
 
AREA: ……………………………………………… FECHA: ………………..…… 
ALTURA…………………………………………… TRANSECTO : ……………… 
SITIO: ……………………………………………… 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           

 
Ladera: ……………………………….… Exposición: ……………………………. 
Suelo desnudo: …………………………. Roca: …………………………………... 
Mantillo: ……………………………….. Musgo………………………………….. 
Pavimento erosión TOTAL 
Índice de Área basal de las plantas forrajeras: ……………………………………….. 
Índice de Cobertura: ……………………. Estrato Superior: ……………………… 
Estrato Inferior: ………………………… 
 
COMPOSICION/ESPECIE ANIMAL: 
 
DECRECIENTES : ………….…………  ACRECENTANTES: ………………….. 
INVASORAS: ………………………… ………………………………………….. 
VIGOR PLANTAS INDICADORAS: 
1. …………………………….. 2. ………………………. 
3. …………………………….. 4. ………………………. 
5. …………………………. 6. ………………………. 
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ANEXO 4.7.2 
LOCALIZACIÓN DE LOS TRANSECTOS DE 

MUESTREO
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ANEXO 4.7.2 
TRANSECTOS DE MUESTREO 

 
 
A continuación se presenta la lista de los transectos de muestreo evaluados en verano e invierno como 
parte de la evaluación de pastos altoandinos. Para cada transecto se indica las coordenadas UTM, el 
tipo de vegetación y la localidad donde se establecieron. Los transectos adicionales evaluados en 
invierno tienen una letra minúscula al costado del número. Los transectos complementarios evaluados 
sólo en verano se marcan con un asterisco. 

Cuadro 4.7.2-1. Transectos de muestreo – verano 

Coordenadas Zona altoandina Localidad Código Tipo de vegetación 
Este Norte 

Ag-03 Bofedal 595 403 8 525 290 Calimayo 
Ag-04 Pajonal de puna 595 990 8 525 010 
Ag-05 Pajonal de puna 591 150 8 524 540 Achcacruz Orcco 
Ag-06 Bofedal 590 943 8 524 560 
Ag-07 Pajonal de puna 585 120 8 524 050 Chaquicocha 
Ag-08 Bofedal 584 943 8 524 406 
Ag-09 Pajonal de puna 583 010 8 526 360 Huayjocorral 
Ag-10 Bofedal 582 854 8 526 351 

Entre el cerro 
Chuyuccata y el 

cerro Paucho Jasa 

Patahuasi Ag-11 Pajonal de puna 579 572 8 529 295 
Ag-12 Bofedal 557 160 8 531 719 Panpancca 
Ag-13 Césped de puna 556 900 8 530 100 
Ag-14 Césped de puna 549 865 8 531 483 Suytosuyto 
Ag-15 Césped de puna 549 880 8 531 012 

Churia Ag-16 Bofedal 538 132 8 528 839 
Jatunhuasi Ag-17 Bofedal 531 949 8 529 032 
Apacheta Ag-18 Bofedal 525 603 8 528 294 

Cercocancha Ag-20 Bofedal 514 347 8 527 130 
Ag-21 Bofedal 491 388 8 507 802 Quinsacocha 
Ag-22 Césped de puna 491 388 8 507 802 

Machucruz Ag-23 Césped de puna 477 735 8 499 060 

Entre el cerro 
Llasac y el cerro 

Chihuiri 

Tagra Ag-24 Bofedal 469 386 8 491 998 
Janchiscocha Ag-01* Bofedal 629 020 8 556 950 
Pacobamba Ag-02* Pajonal de puna 629 475 8 555 382 Transectos 

complementarios 
Cabuya Ag-19* Bofedal 524 968 8 533 685 
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Cuadro 4.7.2-2. Transectos de muestreo - invierno 

Coordenadas Zona 
altoandina Localidad Código Tipo de vegetación 

Este Norte 
Ag-01a Pajonal de puna 627 565 8 562 338 
Ag-01b Césped de puna 626 831 8 562 507 Ninaquiro Punta 
Ag-01c Pajonal de puna 626 693 8 562 064 
Ag-01d Bofedal 625 393 8 562 184 
Ag-01e Bofedal 624 886 8 561 483 Campana 
Ag-01f  Césped de puna 624 370 8 561 041 

Entre el cerro 
Llavejaja y el 
cerro Bañico 

Bañico Ag-01g Pajonal de puna 622 765 8 559 400 
Ag-01h Bofedal 607 793 8 551 978 Yanacocha 
Ag-01i Pajonal de puna 607 313 8 551 609 
Ag-01j Pajonal de puna 607 452 8 550 927 
Ag-01k Césped de puna 607 488 8 550 060 
Ag-01l Bofedal 608 189 8 549 507 

Entre el cerro 
Soccos y la 
quebrada 

Chacahuaycco Nina orcco 

Ag-01m Pajonal de puna 608 005 8 548 428 
Ag-03 Bofedal 595 403 8 525 290 
Ag-03a Pajonal de puna 595 315 8 527 372 
Ag-03b Césped de puna 595 309 8 527 407 

Calimayo 

Ag-04a Pajonal de puna 596 627 8 525 264 
Ag-05 Pajonal de puna 591 150 8 524 540 Achcacruz 
Ag-06 Bofedal 590 943 8 524 560 

Chaupi orcco Ag-06a Pajonal de puna 588 312 8 523 747 
Ag-07 Pajonal de puna 585 120 8 524 050 Chaquicocha 
Ag-08a Bofedal 584 937 8 524 312 
Ag-09 Pajonal de puna 583 010 8 526 360 Choccehuacgra 
Ag-10 Césped de puna 582 854 8 526 351 

Patahuasi Ag-11 Césped de puna 579 572 8 529 295 
Paucho Jasa Ag-11a Césped de puna 575 745 8 529 417 

Entre el cerro 
Chuyuccata y 

el cerro 
Paucho Jasa 

Tranca Ag-11b Bofedal 575 916 8 532 280 
Ag-11c Césped de puna 558 579 8 500 384 
Ag-11d Césped de puna 557 979 8 531 427 
Ag-12 Bofedal 557 160 8 531 719 

Pampamcca 

Ag-13 Césped de puna 556 920 8 530 144 
Ag-13a Bofedal 551 599 8 531 215 
Ag-13b Césped de puna 551 055 8 531 197 Minascorral 
Ag-13c Césped de puna 550 520 8 531 243 

Suytosuyto Ag-14 Césped de puna 549 865 8 531 483 
Tigohuayco Ag-14a Césped de puna 548 326 8 532 460 
Suytosuyto Ag-15 Césped de puna 549 880 8 531 012 

Churiac Ag-16 Bofedal 538 132 8 528 839 
Jatunhuasi Ag-17 Bofedal 531 949 8 529 032 
Apacheta Ag-18 Bofedal 525 603 8 528 294 

Ag-18a Pajonal 525 314 8 529 473 
Ag-18b Césped de puna 525 021 8 500 904 Yuarilla 
Ag-18c Bofedal 524 355 8 530 883 
Ag-19a Césped de puna 515 264 8 526 413 
Ag-20 Bofedal 514 347 8 527 130 

Entre el cerro 
Llasac y el 

cerro Chihuiri 

Cercocancha 
Ag-20a Césped de puna 514 195 8 527 951 
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Cuadro 4.7-2-2 Transectos de muestreo - invierno 

Coordenadas Zona altoandina Localidad Código Tipo de vegetación 
Este Norte 

Ag-20b Pajonal de puna 504 726 8 525 075 
Ag-20c Pajonal de puna 502 440 8 525 877 Pampas 
Ag-20d Césped de puna 502 375 8 525 278 
Ag-20e Bofedal 502 669 8 516 016 

Tagracocha 
Ag-20f Césped de puna 502 274 8 515 689 
Ag-20g Pajonal de puna 495 590 8 510 489 

Pallpa cancha 
Ag-20h Bofedal 495 258 8 510 111 

Betania Ag-20i Césped de puna 492 049 8 509 374 
Ag-20j Pajonal de puna 491 602 8 507 908 
Ag-20k Césped de puna 492 040 8 507 410 Quinsacocha 
Ag-21 Pajonal de puna 491 388 8 507 802 
Ag-22a Pajonal de puna 485 983 8 504 451 

Tantacce 
Ag-22b Pajonal de puna 485 644 8 503 826 

Jatun punta Ag-22c Pajonal de puna 482 074 8 502 788 
Machucruz Ag-23 Pajonal de puna 477 735 8 499 060 
Pucaccacca Ag-23a Césped de puna 474 514 8 496 485 

Ag-24 Bofedal 469 386 8 491 998 
Ag-24a Pajonal de puna 468 467 8 492 088 Tagra 
Ag-24b Bofedal 467 580 8 491 267 

Entre el cerro Llasac 
y el cerro Chihuiri 

Puquio cancha Ag-24c Césped de puna 467 147 8 489 902 
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ANEXO 4.7.3 
COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE LOS PASTIZALES
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ANEXO 4.7.3 
COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE LOS PASTIZALES  

 
 
Se presenta a continuación la lista de especies que se registró en cada transecto de muestreo, tanto en 
verano (época de lluvias) como en invierno (época seca). Los transectos se han ordenado 
considerando su ubicación en las cuatro zonas altoandinas identificadas en el área de estudio. 
 
Transectos evaluados en verano (época de lluvias) entre los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa 

Cuadro 4.7.3-1 Composición florística del bofedal de Carimayo (Ag-03) 

Especie Número de individuos 
Hipochoeris taraxacoides 14 
Luzula peruviana 1 
Distichia muscoides 51 
Myriophyllum sp. 1 
Plantago tubulosa 17 
Calamagrostis heterohylla 1 
Agrostis breviculmis 3 
Poa gymnantha 2 
Calamagrostis recta 3 
Calamagrostis vicunarum 2 
Eleochaeris albibracteata 1 
Taraxacum officinarum 1 
Agrostis ecuadorica 1 
Cobertura (%) 98 
M 2 
M: mantillo; L: musgo; B: suelo desnudo; R: roca. 

Cuadro 4.7.3-2 Composición florística del  pajonal de Carimayo (Ag-04) 

Especie Número de individuos 
Alchemilla pinnata 19 
Festuca loricata 12 
Plantago tubulosa 10 
Hipochoeris taraxacoides 2 
Fimbritilis sp. 1 
Calamagrostis recta 2 
Agrostis breviculmis 3 
Calamagrostis vicunarum 2 
Paranephelius ovatus 2 
Eleochaeris albibracteata 6 
Muhlenbergia ligularis 1 
Perezia pinnatifidia 1 
Taraxacum officinarum 1 
Bidens andicola 2 
Cobertura (%) 64 
L 5 
M 15 
B 6 
R 10 
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Cuadro 4.7.3-3 Composición florística del pajonal de Chaupi (Ag-05) 

Especie Número de individuos 
Aciachne pulvinata 4 
Festuca loricata 40 
Hipochoeris taraxacoides 1 
Plantago tubulosa 2 
Geranium sessiflorum 1 
Alchemilla pinnata 18 
Calamagrostis rigida 6 
Luzula peruviana 4 
Calamagrostis recta 6 
Elochaeris albibracteata 2 
Bromas lanatus 1 
Paranephelius ovatus 2 
Fimbristilis sp. 1 
Bidens andicola 2 
Cobertura (%) 90 
M 9 
R 1 
M: mantillo; R: roca. 

Cuadro 4.7.3-4 Composición florística del bofedal de Chaupi (Ag-06) 

Especie Número de individuos 
Calceolaria sp. 1 
Plantago tubulosa 20 
Calamagrostis recta 10 
Distichia muscoides 7 
Luzula peruviana 5 
Hipochoeris taraxacoides 14 
Agrostis tolucensis 2 
Stipa brachyphylla 3 
Myriophylum sp. 5 
Festuca loricata 11 
Muhlenbergia fastigiata 3 
Aciachne pulvinata 8 
Elochaeris albibracteata 5 
Alchemilla pinnata 2 
Bromus lanatus 2 
Cobertura (%) 98 
L 2 
L: musgo. 
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Cuadro 4.7.3-5 Composición florística del pajonal de Chaupicocha (Ag-07) 

Especie Número de individuos 
Calamagrostis recta 10 
Festuca foricata 28 
Bidens andicola 4 
Alchemilla pinnata 20 
Werneria nubigena 2 
Calceolaria sp. 2 
Scirpus rigidus 4 
Perezia pinnatifidia 3 
Luzula peruviana 5 
Stipa brachyphylla 3 
Paranephelius ovatum 2 
Calamagrostis rigida 4 
Bromus lanatus 1 
Hipochoeris taraxacoides 2 
Cobertura (%) 90 
M 9 
R 1 
M: mantillo; R: roca. 

Cuadro 4.7.3-6 Composición florística del bofedal de Chaupicocha (Ag-08) 

Especie Número de individuos 
Calamagrostis recta 19 
Distichia muscoides 18 
Luzula peruviana 5 
Hipochoeris taraxacoides 18 
Plantago tubulosa 18 
Calamagrostis rigida 3 
Lilaea sabulata 1 
Alchemilla diplophylla 2 
Stipa brachyphylla 2 
Festuca dolichophylla 4 
Poa gymnantha 1 
Myriophyllum sp. 5 
Cobertura (%) 96 
L 2 
M 2 
M: mantillo; L: musgo. 
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Cuadro 4.7.3-7 Composición florística del pajonal de Huayjocorral (Ag-09) 

Especie Número de individuos 
Plantago tubulosa 3 
Alchemilla pinnata 5 
Festuca loricata 11 
Stipa brachyphylla 2 
Stipa mexicana 3 
Luzula peruviana 2 
Muhlenbergia ligularis 3 
Calamagrostis heterophylla 1 
Agrostis breviculmis 2 
Perezia pinnatifidia 1 
Gentiana sedifolia 1 
Paranephelius ovatus 3 
Scirpus rigidus 6 
Aciachne pulvinata 7 
Notrotriche sp. 1 
Werneria nubigena 5 
Hipochoeris taraxacoides 3 
Calamagrostis vicunarum 2 
Muhlenbergia peruviana 1 
Cobertura (%) 62 
L 2 
M 15 
B 6 
P 4 
R 11 

M: mantillo; L: musgo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión. 
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Cuadro 4.7.3-8 Composición  florística del bofedal de Huayjocorral (Ag- 10) 

Especie Número de individuos 
Aciachne pulvinata 5 
Perezia pinnatifidia 1 
Bromus lanatus 3 
Alchemilla pinnata 12 
Carex ecuadorica 3 
Gentiana sedifolia 4 
Stipa mexicana 3 
Calamagrostis vicunarum 6 
Hipochieris taraxacoides 3 
Paranephelius ovatum 1 
Hyseocharis pimpinelifolius 2 
Calamagrostis heterophylla 4 
Scirpus rigidus 7 
Chersodoma oropedata 1 
Agrostis tolucensis 1 
Plantago tubulosa 6 
Stipa brachyphylla 3 
Werneria nubigena 3 
Cobertura (%) 68 
L 3 
M 6 
B 6 
R 17 

M: mantillo; L: musgo; B: suelo desnudo; R: roca. 
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Cuadro 4.7.3-9 Composición florística del pajonal de Patahuasi (Ag–11) 

Especie Número de individuos 
Stipa brachyphylla 20 
Calamagrostis vicunarum 15 
Scirpus rigidus 12 
Alchemilla pinnata 16 
Aciachne pulvinata 2 
Plantago tubulosa 1 
Geranium sessiflorum 1 
Paranephelius ovatus 1 
Carex ecuadorica 1 
Luzula peruviana 1 
Werneria nubigena 2 
Muhlenbergia peruviana 1 
Muhlenbergia ligularis 1 
Agrostis breviculmis 1 
Trifolium peruvianum 3 
Calamagrostis recta 2 
Baccharis tricunata 1 
Hipochoeris taraxacoides 1 
Hyseocharis pimpinelifotius 1 
Cobertura (%) 83 
L 3 
M 4 
B 8 
R 2 

   M: mantillo; L: musgo; B: suelo desnudo; R: roca. 
 
Transectos evaluados en verano (época de lluvias) entre el cerro Llasac y el cerro Chihuiri 

Cuadro 4.7.3-10 Composición florística del bofedal de Panpancca (Ag-12) 

Especie Número de individuos 
Plantago tubulosa 19 
Carex ecuadorica 3 
Hipochoeris taraxacoides 21 
Calamagrostis rigida 4 
Stipa brachyphylla 13 
Muhlenbergia ligularis 2 
Hyseocharis pimpinelifolius 1 
Myriophyllum sp. 2 
Calamagrostis recta 13 
Poa gymnantha 2 
Scirpus rigidus 15 
Muhlenbergia fastigiata 1 
Alchemilla diplophylla 2 
Taraxacum officinalis 2 
Cobertura (%) 100 
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Cuadro 4.7.3-11 Composición florística del césped de puna de Panpancca (Ag-13) 

Especie Número de individuos 
Alchemilla pinnata 30 
Aciachne pulvinata 8 
Geranium sessiflorum 5 
Carex ecuadorica 5 
Bromus lanatus 1 
Trifolium peruvianum 4 
Stipa brachyphylla 13 
Plantago tubulosa 1 
Plantago rìgida 1 
Hipochoeris taraxacoides 1 
Festuca loricata 2 
Calamagrostis recta 7 
Eleochaeris albibracteata 1 
Paranephelius ovatus 4 
Nototriche sp. 1 
Cobertura (%) 84 
M 10 
B 4 
R 2 

M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca. 

Cuadro 4.7.3-12 Composición florística del césped de puna de Suytosuyto (Ag-14) 

Especie Número de individuos 
Calamagrostis recta 8 
Alchemilla pinnata 2 
Aciachne pulvinata 11 
Hipochoeris taraxacoides 2 
Pycnophyllum molle 4 
Plantago rigida 17 
Plantago tubulosa 4 
Eleochaeris albibracteata 7 
Stipa brachyphylla 2 
Poa glabarrina 2 
Luzula peruviana 1 
Finibritilis sp. 1 
Scirpus rigidus 5 
Cobertura (%) 66 
L 1 
M 14 
B 3 
P 12 
R 4 

M: mantillo; L: musgo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión. 
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Cuadro 4.7.3-13 Composición florística del césped de puna de Suytosuyto (Ag-15) 

Especie Número de individuos 
Poa ampla 18 
Dactylis glomerata 10 
Solanum sp. 4 
Chersudoma ovapidata 8 
Agrostis breviculmis 6 
Poa candamoana 4 
Calamagrostis vicunarum 2 
Calamagrostis recta 6 
Muhlenbergia fastigiata 4 
Luzula peruviana 2 
Planta tubulosa 2 
Stipa brachyphylla 2 
Cobertura (%) 68 
M 2 
B 28 
P 2 

 M: mantillo; B: suelo desnudo; P: pavimento de erosión. 

Cuadro 4.7.3-14 Composición florística del bofedal de Churiac (Ag-16) 

Especie Número de individuos 
Distichia muscoides 32 
Aciachne pulvinata 14 
Carex ecuadorica 2 
Calamagrostis ovata 1 
Calamagrostis recta 1 
Plantago tubulosa 6 
Agrostis breviculmis 1 
Hipochoeris taraxacoides 5 
Eleochaeris albibracteata 4 
Myriophyllum sp. 5 
Hyseocharis pimpinelifolius 1 
Plantago rigida 19 
Calamagrostis rigida 3 
Poa candamoana 1 
Cobertura (%) 95 
M 2 
B 2 

 M: mantillo; B: suelo desnudo. 
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Cuadro 4.7.3-15 Composición  florística del bofedal de Jatunhuasi (Ag-17) 

Especie Número de individuos 
Distichia muscoides 39 
Plantago tubulosa 6 
Poa candamoana 11 
Eleochaeris albibracteata 4 
Calamagrostis recta 26 
Alchemilla pinnata 5 
Luzula peruviana 1 
Hipochoeris taraxacoides 2 
Aciachne pulvinata 1 
Carex ecuadorica 2 
Muhlenbergia fastigiata 1 
Cobertura (%) 98 
M 2 

M: mantillo. 

Cuadro 4.7.3-16 Composición florística del bofedal de Apacheta (Ag-18) 

Especie Número de individuos 
Distichia muscoides 28 
Scirpus rigidus 2 
Plantago tubulosa 3 
Carex ecuadorica 7 
Calamagrostis recta 6 
Calamagrostis rigida 8 
Alchemilla pinnata 3 
Poa candamoana 15 
Calamagrostis heterophylla 1 
Muhlenbergia fastigiata 2 
Agrostis breviculmis 1 
Calamagrostis ovata 2 
Cobertura (%) 78 
L 1 
M 13 
B 5 
P 3 

M: mantillo; L: musgo; B: suelo desnudo; P: pavimento de erosión. 
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Cuadro 4.7.3-17 Composición florística del bofedal Cacuya (Ag – 19*) 

Especie Número de individuos 
Calamagrostis recta 8 
Muhlenbergia fastigiata 11 
Aciachne pulvinata 20 
Alchemilla pinnata 16 
Agrostis breviculmis 4 
Carex ecuadorica 7 
Poa candamoana 1 
Geranium sessiflorum 1 
Plantago tubulosa 3 
Distichia muscoides 3 
Eleochaeris albibracteata 6 
Calmagostis rigida 2 
Cobertura (%) 82 
L 3 
M 7 
B 8 

M: mantillo; L: musgo; B: suelo desnudo. 
*Transecto complementario 

Cuadro 4.7.3-18 Composición florística del bofedal de Cerrocancha (Ag-20) 

Especie Número de individuos 
Alchemilla pinnata 18 
Aciachne pulvinata 23 
Plantago tubul 3 
Plantago tubulosa 9 
Calamagrostis vicunarum 1 
Oxalis sp. 2 
Poa candamoana 8 
Calamagrostis recta 1 
Perezia pinnatifidia 13 
Carex ecuadorica 3 
Scirpus rigidus 3 
Cobertura (%) 84 
M 14 
B 2 

M: mantillo; B: suelo desnudo. 
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Cuadro 4.7.3-19 Composición florística del bofedal de Quinsacocha (Ag-21) 

Especie Número de individuos 
Festuca dolichophylla 4 
Luzula peruviana 4 
Calamagrostis recta 10 
Calamagrostis vicunarum 18 
Muhlenbergia fastigiata 5 
Plantago tubulosa 14 
Taraxacum officinarum 1 
Eleochaeris albibracteata 8 
Poa candamoana 5 
Aciachne pulvinata 1 
Agrostis breviculmis 4 
Hipochoeris taraxacoides 7 
Alchemilla pinnata 6 
Scirpus rigidus 1 
Carex ecuadorica 3 
Cobertura (%) 91 
M 3 
B 3 
P 2 
R 1 

 M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión. 

Cuadro 4.7.3-20 Composición florística del césped de puna de Quinsacocha (Ag-22) 

Especie Número de individuos 
Plantago rigida 5 
Pycnophyllum molle 4 
Margiricarpus pinnatus 5 
Festuca dolichophylla 11 
Calamagrostis vicunarum  5 
Calamagrostis recta 5 
Agrostis breviculmis 1 
Lupinus sp. 3 
Hipochoeris taraxacoides 3 
Plantago tubulosa 5 
Scirpus rigidus 3 
Stipa brtachyphylla 2 
Luzula peruviana 2 
Alchemilla pinnata 1 
Cobertura (%) 55 
B 12 
R 19 
P 14 

 B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión. 
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Cuadro 4.7.3-21 Composición florística del césped de puna de Machucruz (Ag-23) 

Especie Número de individuos 
Stipa mexicana 5 
Calamagrostis vicunarum 10 
Parastrephia quadrangulare 2 
Stipa brachyphylla 9 
Calamagrostis recta 3 
Geranium sessiflorum 3 
Astragalus garbancillo 3 
Baccharis tricunata 5 
Poa candamoana 9 
Alchemilla pinnata 2 
Agrostis breviculmis 1 
Pycnophyllum molle 1 
Cobertura (%) 53 
L 2 
M 2 
B 5 
P 17 
R 21 

M: mantillo; L: musgo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión. 

Cuadro 4.7.3-22 Composición florística del bofedal de Tagra (Ag-24) 

Especie Número de individuos 
Agrostis breviculmis 1 
Alchemilla pinnata 9 
Plantago tubulosa 2 
Margincarpus pinnatus 2 
Calamagrostis vicunarum  6 
Stipa brachyphylla 3 
Calamagrostis recta 5 
Pycnophyllum  molle 3 
Bromus lanatus 1 
Muhlenbergia fastigiata 2 
Poa candamoana 6 
Hipochoeris taraxacoides 9 
Scirpus rigidus 1 
Perezia pinnatiafidia 1 
Plantago rigida 2 
Festuca dolichophylla 4 
Aciachne pulvinata 1 
Luzula peruviana 1 
Cobertura (%) 59 
L 4 
M 5 
B 14 
R 1 
P 17 

M: mantillo; L: musgo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión. 
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Cuadro 4.7.3-23 Composición florística del bofedal de Janchiscocha (Ag-01*) 

Especie Número de individuos 
Alchemilla pinnata 8 
Carex ecuadorica 23 
Plantago tubulosa 21 
Stipa brachyphylla 7 
Calamagrostis recta 10 
Eleochaeris albibracteata 5 
Scirpus rigidus 2 
Poa candamoana 4 
Perezia pinnatifidia 7 
Hipochoeris taraxacoides 1 
Calamagrostis rigida 1 
Muhlenbergia fastigiata 2 
Geranium sessiflorum 1 
Luzula peruviana 1 
Taraxacum Officinarum 1 
Cobertura (%) 94 
M 6 

 M: mantillo 
 *Transecto complementario 

Cuadro 4.7.3-24 Composición florística del pajonal de Janchiscocha  (Ag-02*) 

Especie Número de individuos 
Werneria nubigena 12 
Carex ecuadorica 4 
Festuca loricata 21 
Stipa mexicana 4 
Poa glaberrina 7 
Alchemilla pinnata 6 
Paranephelius ovatus 1 
Calamagrostis recta 3 
Plantago tubulosa 9 
Geranium sessiflorum 2 
Agrostis tenuis 1 
Bidens ondicola 1 
Luzula peruviana 2 
Stipa brachyphylla 1 
Calamagrostis vicunarum 2 
Bromus lanatus 2 
Aciachne pulvinata 3 
Cobertura (%) 81 
L 2 
M 14 
R 3 

M: mantillo; L: musgo; R: roca. 
*Transecto complementario 
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Transectos evaluados en invierno (época seca) entre los cerros Llavejaja y Bañico 

Cuadro 4.7.3-25 Composición florística del pajonal de Ninanquiro punta (Ag-01a) 

Especies Número de Individuos 
Festuca loricata 18 
Calamagrostis recta 7 
Pycnophyllum molle 6 
Luzula racemosa 6 
Baccharis caespitosa 4 
Margiricarpus strictus 3 
Festuca dolichophylla 2 
Werneria nubigena 2 
Stipa brachyphylla 2 
Isoetes andicola 1 
Scirpus rigidus 1 
Bidens andicola 1 
Cobertura (%) 53 
L 4 
M 13 
B 6 
P 1 
R 23 

M: mantillo; L: musgo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión. 

Cuadro 4.7.3-26 Composición florística del pajonal de Ninaquiro punta (Ag-01c) 

Especies Número de Individuos 
Festuca loricata 20 
Calamagrostis recta 4 
Stipa brachyphylla 4 
Calamagrostis vicunarum 4 
Azorella sp 3 
Taraxacum officinarum 3 
Fimbristilis sp 2 
Pycnophyllum molle 2 
Carex ecuadorica 1 
Agrostis tolucensis 1 
Baccharis caespitosa 4 
Festuca dolichophylla 1 
Diplostephium tovari 1 
Werneria nubigena 2 
Cobertura (%) 52 
L 1 
M 11 
B 7 
P 6 
R 23 

 M: mantillo; L: musgo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión. 
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Cuadro 4.7.3-27 Composición florística pajonal de Bañico (Ag-01g) 

Especie Número de individuos 
Festuca loricata 8 
Baccharis sp. 7 
Berberis sp. 6 
Calamagrostis antoniana 5 
Paranephelius ovatus 4 
Diplostephium  tovari 4 
Chachacomo 3 
Cobertura (%) 37 
B 15 
R 40 
P 8 

M: mantillo; L: musgo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión. 

Cuadro 4.7.3-28 Composición florística del césped de puna de Ninaquiro punta (Ag-01b) 

Especie Número de individuos 
Calamagrostis recta 16 
Plantago extensa 14 
Scirpus rigidus 12 
Hypochaeris taraxacoides 12 
Luzula racemosa 6 
Taraxacum officinarum 6 
Pycnophyllum molle 4 
Plantago rigida 4 
Hordeum mucitum 4 
Bromus lanatus 2 
Werneria nubigena 2 
Stipa brachyphylla 2 
Cobertura (%) 84 
M 12 
B 4 

M: mantillo; L: musgo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión. 
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Cuadro 4.7.3-29 Composición florística del césped de puna de Campana (Ag-01f) 

Especie Número de individuos 
Muhlenbergia peruviana 20 
Calamagrostis recta 8 
Agrostis breviculmis 8 
Lachemilla pinnata 8 
Distichia muscoides 6 
Plantago tubulosa 6 
Poa annua 4 
Hypochaeris taraxacoides 2 
Scirpus rigidus 4 
Agrostis tolucensis 4 
Drymaria sp 2 
Cobertura (%) 72 
M 14 
B 14 

M: mantillo; B: suelo desnudo 

Cuadro 4.7.3-30 Composición florística bofedal de Campana (Ag-01d) 

Especie Número de individuos 
Scirpus totora 24 
Plantago tubulosa 17 
Eleochaaris albibracteata 11 
Carex ecuadorica 7 
Pycnophyllum molle 2 
Lachemilla pinnata 1 
Calamagrostis recta 1 
Azorella chiapensoides 1 
Werneria nubigena 1 
Bidens andicola 1 
Distichia muscoides 1 
Cobertura (%) 67 
L 5 
M 18 
B 10 

M: mantillo; B: suelo desnudo; L : musgo 
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Cuadro 4.7.3-31 Composición florística bofedal de Campana (Ag-01e) 

Especies Número de especies 
Plantago tubulosa 30 
Carex ecuadorica 12 
Hydrocotyle sp 8 
Scirpus rigidus 8 
Hypochaeris taraxacoides 4 
Lachemilla pinnata 4 
Plantago rigida 2 
Scirpus totora 2 
Agrostis breviculmis 2 
Poa candamoana 2 
Bidens andicola 2 
Cobertura (%) 76 
L 20 
M 4 

M: mantillo; L: musgo 

Transectos evaluados en invierno (época seca) entre el cerro Soccos y la quebrada 
Chacahuaycco 

Cuadro 4.7.3-32 Composición florística del pajonal de puna de Yanacocha (Ag-01i) 

Especies Número de especies 
Festuca loricata 18 
Scirpus rigidus 8 
Carex ecuadorica 7 
Pycnophyllum molle 6 
Stipa brachyphylla 4 
Valeriana globifera 4 
Calamagrostis recta 2 
Calamagrostis vicunarum 2 
Aciachne pulvinada 2 
Muhlenbergia ligularis 1 
Plantago tubulosa 1 
Fimbristilis sp 1 
Luzula racemosa 1 
Agrostis breviculmis 1 
Calceolaria incarum 1 
Stipa mexicana 1 
Muhlenbergia peruviana  1 
Cobertura (%) 61 
L 7 
M 5 
B 26 
R 1 
M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; L: musgo 
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Cuadro 4.7.3-33 Composición florística del pajonal de puna de Nina orcco (Ag-01j) 

Especies Número de especies 
Calamagrostis recta 12 
Festuca loricata 7 
Stipa brachyphylla 3 
Calamagrostis vicunarum 1 
Scirpus rigidus 1 
Valeriana globifera 1 
Plantago tubulosa 1 
Luzula racemosa 1 
Cobertura (%) 27 
M 4 
B 54 
P 13 
R 2 
M: mantillo; L: musgo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión 

 

Cuadro 4.7.3-34 Composición florística del pajonal de puna de Nina orcco (Ag-01m) 

Especies Número de especies 
Festuca loricata 18 
Calamagrostis recta 13 
Stipa brachyphylla 9 
Valeriana globifera 6 
Lachemilla pinnata 6 
Werneria nubigena 6 
Distichia muscoides 3 
Baccharis caespitosa 2 
Agrostis breviculmis 2 
Muhlenbergia peruviana  2 
Luzula racemosa 1 
Pycnophyllum molle 1 
Bromus pitensis 1 
Cobertura (%) 70 
M 8 
B 18 
R 4 
M: mantillo; L: musgo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión 
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Cuadro 4.7.3-35 Composición florística del césped de puna de Nina orcco (Ag-01k) 

Especies Número de especies 
Plantago tubulosa 18 
Calamagrostis vicunarum 17 
Aciachne pulvinada 8 
Calamagrostis recta 8 
Scirpus rigidus 6 
Senecio espinoso 6 
Carex ecuadorica 4 
Muhlenbergia ligularis  3 
Juncus sp 2 
Hypochaeris taraxacoides 3 
Stipa brachyphylla 2 
Lachemilla pinnata 2 
Muhlenbergia peruviana  3 
Distichia muscoides  1 
Cobertura (%) 83 
M 15 
B 2 

M: mantillo; B: suelo desnudo 

Cuadro 4.7.3-36 Composición florística del bofedal de Nina orcco (Ag-01l) 

Especies Número de especies 
Distichia muscoides  63 
Calamagrostis recta 6 
Scirpus rigidus 3 
Carex ecuadorica 2 
Stipa brachyphylla 2 
Gentiana postrata 1 
Lachemilla pinnata 1 
Plantago tubulosa 1 
Cobertura (%) 79 
L 7 
M 11 
B 3 

M: mantillo; B: suelo desnudo, L: musgo 
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Cuadro 4.7.3-37 Composición florística del bofedal de Yanacocha (Ag-01h) 

Especies Número de especies 
Distichia muscoides 23 
Plantago tubulosa 16 
Calamagrostis recta 9 
Carex ecuadorica 6 
Lachemilla pinnata 6 
Scirpus rigidus 4 
Calamagrostis vicunarum 3 
Aciachne pulvinata 2 
Pycnophyllum molle 2 
Muhlenbergia ligularis 2 
Oxychloe andicola 3 
Senecio espinoso 1 
Juncus sp 1 
Hydrocotyle sp 1 
Hypochaeris taraxacoides 1 
Plantago rigida 1 
Stipa brachyphylla 1 
Cobertura (%) 82 
L 4 
M 6 
B 8 
M: mantillo; L: musgo; B: suelo desnudo 
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Transectos evaluados en invierno (época seca) entre los cerros Chuyuccata y Paucho Jasa 

Cuadro 4.7.3-38 Composición florística del pajonal de puna de Calimayo (Ag-03a) 

Especies Número de especies 
Calamagrostis vicunarum 12 
Muhlenbergia ligularis  12 
Distichia muscoides 10 
Calamagrostis recta 8 
Lachemilla pinnata 10 
Agrostis breviculmis 6 
Carex ecuadorica 4 
Stipa brachyphylla 2 
Festuca loricata 2 
Luzula peruviana 2 
Scirpus rigidus 2 
Plantago tubulosa 4 
Cobertura (%) 74 
L 2 
M 2 
B 16 
P 2 
R 4 

M: mantillo; L: musgo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión 

Cuadro 4.7.3-39 Composición florística del pajonal de Calimayo (Ag-04a) 

Especies Número de especies (%) 
Festuca loricata 32 
Calamagrostis vicunarum 11 
Scirpus rigidus 9 
Stipa brachyphylla 2 
Luzula racemosa 2 
Calamagrostis recta 2 
Plantago tubulosa 1 
Lachemilla pinnata 1 
Cobertura (%) 60 
M 7 
B 6 
R 21 
P 6 
M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión 
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Cuadro 4.7.3-40 Composición florística del pajonal de puna de Achcacruz Orcco (Ag-05) 

Especies Número de especies (%) 
Festuca loricata 24 
Aciachne pulvinada 17 
Scirpus rigidus 14 
Calamagrostis recta 10 
Calamagrostis vicunarum 5 
Stipa brachyphylla 2 
Muhlenbergia ligularis  1 
Agrostis breviculmis 1 
Plantago tubulosa 2 
Lachemilla pinnata 1 
Hypochaeris taraxacoides 13 
Cobertura (%) 90 
m 1 
M 7 
R 2 

M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión 

Cuadro 4.7.3-41 Composición florística del pajonal de puna de Chaupi orcco (Ag-06a) 

Especies Número de especies 
Festuca loricata 31 
Calamagrostis recta 14 
Carex ecuadorica 12 
Lachemilla pinnata 10 
Calamagrostis vicunarum 7 
Stipa brachyphylla 6 
Hypochaeris taraxacoides 2 
Plantago tubulosa 2 
Aciachne pulvinada 2 
Trifolium amabile 1 
Agrostis breviculmis 1 
Cobertura (%) 88 
L 3 
M 3 
B 3 
R 3 

M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; L: musgo 
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Cuadro 4.7.3-42 Composición florística del pajonal de puna de Chaquicocha (Ag-07) 

Especies Número de especies 
Festuca loricata 38 
Lachemilla pinnata 11 
Muhlenbergia peruviana  5 
Stipa brachyphylla 4 
Calamagrostis recta 3 
Calamagrostis vicunarum 3 
Scirpus rigidus 3 
Luzula racemosa 1 
Plantago tubulosa 1 
Stipa mexicana 1 
Azorella sp 1 
Calceolaria incarum 1 
Dissanthelium minimum 1 
Plantago extensa 1 
Cobertura (%) 74 
L 2 
M 3 
B 20 
R 1 
M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; L: musgo 

Cuadro 4.7.3-43 Composición florística del pajonal de puna de Choccehuacgra (Ag-09) 

Especies Número de especies 
Festuca loricata 31 
Scirpus rigidus 18 
Calamagrostis vicunarum 17 
Aciachne pulvinada 12 
Carex ecuadorica 2 
Plantago extensa 1 
Stipa brachyphylla 1 
Muhlenbergia peruviana  1 
Dissanthelium minimum 1 
Cobetura (%) 84 
M 8 
B 4 
R 4 
M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca 
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Cuadro 4.7.3-44 Composición florística del césped de puna de Choccehuacgra (Ag-10) 

Especies Número de especies 
Aciachne pulvinada 24 
Calamagrostis vicunarum 23 
Scirpus rigidus 12 
Festuca loricata 5 
Lachemilla pinnata 3 
Stipa brachyphylla 2 
Dissanthelium minimum 1 
Calamagrostis recta 1 
Muhlenbergia peruviana  1 
Cobertura (%) 72 
M 10 
B 12 
R 6 

M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca 

Cuadro 4.7.3-45 Composición florística del césped de puna de Patahuasi (Ag-11) 

Especies Número de especies 
Calamagrostis vicunarum 16 
Stipa brachyphylla 11 
Scirpus rigidus 10 
Aciachne pulvinata 9 
Baccharis caespitosa 6 
Lachemilla pinnata 6 
Carex ecuadorica 3 
Muhlenbergia peruviana 1 
Festuca loricata 1 
Senecio espinoso 1 
Plantago monticola 1 
Cobertura (%) 65 
L 4 
M 3 
B 22 
R 6 

M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; L: musgo 
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Cuadro 4.7.3-46 Composición florística del césped de puna de Paucho jasa (Ag-11a) 

Especies Número de especies 
Calamagrostis vicunarum 21 
Agrostis breviculmis 11 
Muhlenbergia ligularis 11 
Lachemilla pinnata 8 
Stipa brachyphylla 6 
Margiricarpus  pinnatus 6 
Festuca loricata 4 
Carex ecuadorica 3 
Dissanthelium minimum 3 
Scirpus rigidus 3 
Plantago monticola 1 
Muhlenbergia peruviana 4 
Cobertura (%) 81 
M 8 
B 11 

M: mantillo; B: suelo desnudo 

Cuadro 4.7.3-47 Composición florística del bofedal de Calimayo (Ag-03) 

Especies Número de especies 
Distichia muscoides 49 
Carex ecuadorica 12 
Hypochaeris taraxacoides 9 
Plantago tubulosa 7 
Calamagrostis vicunarum 6 
Calamagrostis recta 4 
Scirpus rigidus 2 
Plantago extensa 1 
Cobertura (%) 90 
L 4 
M 6 

M: mantillo; L: musgo 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V  4.7.3-26 

Cuadro 4.7.3-48 Composición florística del bofedal en Chaquicocha (Ag-08a) 

Especies Número de especies 
Distichia muscoides 45 
Plantago sp 12 
Hypochaeris taraxacoides 9 
Calamagrostis recta 7 
Carex ecuadorica 4 
Lachemilla pinnata 2 
Scirpus rigidus 1 
Plantago sp 12 
Cobertura (%) 92 
L 6 
M 2 

M: mantillo; L:musgo 

Cuadro 4.7.3-49 Composición florística de bofedal de Tranca (Ag-11b) 

Especies Número de especies 
Hypochaeris taraxacoides 20 
Distichia muscoides 17 
Taraxacum officinarum 13 
Carex ecuadorica 8 
Plantago tubulosa 7 
Stipa brachyphylla 6 
Calamagrostis recta 6 
Paranephelius ovatus 4 
Juncus sp 3 
Plantago monticola 2 
Lachemilla pinnata 1 
Scirpus rigidus 1 
Carex sp. 2 
Agrostis breviculmis 1 
Cobertura (%) 91 
M 2 
B 7 

M: mantillo; B: suelo desnudo 
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Cuadro 4.7.3-50 Composición florística del bofedal de Achcacruz orcco (Ag-06) 

Especies Número de especies 
Distichia muscoides 35 
Hypochaeris taraxacoides 23 
Calamagrostis vicunarum 12 
Calamagrostis recta 12 
Stipa brachyphylla 7 
Pycnophyllum molle 3 
Lachemilla pinnata 3 
Muhlenbergia ligularis 2 
Oxychloe andicola 2 
Plantago tubulosa 1 
Cobertura (%) 100 

Cuadro 4.7.3-51 Composición florística del césped de puna de Calimayo (Ag-03b) 

Especies Número de especies 
Calamagrostis vicunarum 32 
Festuca loricata 30 
Calamagrostis recta 4 
Carex ecuadorica 4 
Agrostis breviculmis 2 
Hypochaeris taraxacoides 2 
Dissanthelium minimum 2 
Cobertura (%) 76 
M 8 
B 12 
R 4 

 M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca 

Cuadro 4.7.3-52 Composición florística del pajonal de puna de Pampas (Ag-20c) 

Especies Número de especies 
Stipa ichu 16 
Calamagrostis vicunarum 10 
Aciachne pulvinada 10 
Stipa mexicana 7 
Scirpus rigidus 5 
Dissanthelium minimum 2 
Muhlenbergia peruviana  2 
Calamagrostis recta 1 
Muhlenbergia ligularis  1 
Cobertura (%) 54 
M 1 
B 9 
P 14 
R 22 
M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión 
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Cuadro 4.7.3-53 Composición florística del pajonal de puna de Pampas (Ag-20b) 

Especies Número de especies 
Festuca loricata 20 
Muhlenbergia peruviana  5 
Stipa brachyphylla 4 
Calamagrostis vicunarum 3 
Stipa ichu 3 
Nassella publiflora 2 
Stipa mexicana 2 
Cobertura (%) 39 
M 6 
B 2 
P 17 
R 36 

M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión 

Cuadro 4.7.3-54 Composición florística pajonal de puna de Pallca cancha (Ag-20g) 

Especies Número de especies 
Festuca loricata 12 
Diplostephium tovari 7 
Pycnophyllum molle 6 
Calamagrostis antoniana 6 
Calamagrostis vicunarum 5 
Baccharis caespitosa 3 
Senecio espinoso 2 
Plantago rigida 2 
Azorella sp. 1 
Cobertura (%) 44 
M 1 
R 42 
P 13 

M: mantillo; R: roca; P: pavimento de erosión 
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Cuadro 4.7.3-55 Composición florística del pajonal de puna de Quinsacocha (Ag-21) 

Especies Número de especies 
Calamagrostis vicunarum 32 
Plantago extensa 9 
Hypochoeris taraxacoides 7 
Aciachne pulvinada 6 
Plantago rigida 6 
Calamagrostis ovata 4 
Festuca loricata 3 
Lachemilla pinnata 2 
Calamagrostis recta 2 
Scirpus rigidus 2 
Pycnophyllum molle 1 
Agrostis breviculmis 1 
Muhlenbergia peruviana  1 
Stipa brachyphylla 1 
Oxychloe andicola 1 
Cobertura (%) 78 
M 2 
B 12 
P 5 
R 3 

 M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión 

Cuadro 4.7.3-56 Composición florística de pajonal de puna de Quinsacocha (Ag-20j) 

Especies Numero de especies 
Festuca loricata 10 
Plantago rigida 8 
Margaricarpus strictus 6 
Calamagrostis vicunarum 4 
Agrostis breviculmis 2 
Gentianela postrata 2 
Scirpus rigidus 2 
Astragalus garbancillo 2 
Cobertura (%) 36 
P 34 
R 30 

  R: roca; P: pavimento de erosión 
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Cuadro 4.7.3-57 Composición florística del césped de puna de Pampamcca (Ag-11c) 

Especies Número de especies 
Aciachne pulvinada 17 
Lachemilla pinnata 13 
Stipa brachyphylla 12 
Calamagrostis vicunarum 11 
Baccharis caespitosa 5 
Muhlenbergia ligularis  3 
Muhlenbergia peruviana  3 
Carex ecuadorica 2 
Scirpus rigidus 2 
Senecio espinoso 1 
Cobertura (%) 69 
L 3 
B 24 
P 4 

B: suelo desnudo; P: pavimento de erosión, L: musgo 

Cuadro 4.7.3-58 Composición florística del césped de puna de Pampamcca (Ag-11d) 

Especies Número de especies 
Aciachne pulvinada 32 
Calamagrostis vicunarum 15 
Lachemilla pinnata 10 
Baccharis caespitosa 6 
Stipa brachyphylla 4 
Geranium sessiflorum 3 
Agrostis breviculmis 2 
Stipa mexicana 2 
Muhlenbergia peruviana  2 
Dissanthelium minimum 1 
Scirpus rigidus 1 
Carex ecuadorica 5 
Cobertura (%) 83 
L 10 
M 1 
B 4 
R 2 

M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión, L: musgo 
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Cuadro 4.7.3-59 Composición florística del césped de puna de Pampamcca (Ag-13) 

Especies Número de especies 
Aciachne pulvinada 18 
Calamagrostis vicunarum 13 
Stipa brachyphylla 12 
Carex ecuadorica 8 
Scirpus rigidus 7 
Baccharis caespitosa 2 
Plantago extensa 2 
Senecio espinoso 1 
Cobertura (%) 63 
M 13 
B 23 
R 1 

 M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca 

Cuadro 4.7.3-60 Composición florística del césped de puna de Suytosuyto (Ag-14) 

Especies Número de especies 
Aciachne pulvinata 21 
Plantago rigida 13 
Scirpus rigidus 12 
Calamagrostis vicunarum 10 
Pycnophyllum molle 2 
Plantago tubulosa 1 
Cobertura (%) 59 
M 9 
B 17 
P 10 
R 5 

 M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión, L: musgo 

Cuadro 4.7.3-61 Composición florística del césped de puna de Suytosuyto (Ag-15) 

Especies Número de especies 
Aciachne pulvinada 28 
Plantago rigida 10 
Scirpus rigidus 8 
Calamagrostis vicunarum 4 
Margiricarpus pinnatus  2 
Cobertura (%) 52 
M 10 
B 28 
P 2 
R 8 

 M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión, L: musgo 
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Cuadro 4.7.3-62 Composición florística del césped de puna de Yuarilla (Ag-18b) 

Especies Número de especies 
Pycnophyllum molle 13 
Aciachne pulvinada 12 
Astragalus garbancillo 9 
Calamagrostis vicunarum 8 
Agrostis breviculmis 3 
Scirpus rigidus 2 
Plantago rigida 1 
Lachemilla pinnata 1 
Stipa brachyphylla 1 
Dissanthelium minimum 1 
Cobertura (%) 51 
M 3 
B 2 
R 9 
P 35 

M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión, L: musgo 

Cuadro 4.7.3-63 Composición florística del césped de puna de Cercocancha (Ag-19a) 

Especies Número de especies 
Aciachne pulvinada 27 
Scirpus rigidus 24 
Calamagrostis vicunarum 11 
Plantago rigida 8 
Dissanthelium minimum 3 
Plantago extensa 2 
Carex sp. 2 
Agrostis breviculmis 1 
Stipa brachyphylla 1 
Calamagrostis ovata 1 
Cobertura (%) 80 
M 13 
B 4 
P 3 

M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión 
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Cuadro 4.7.3-64 Composición florística del césped de puna de Cercocancha (Ag-20a) 

Especies Número de especies 
Aciachne pulvinada 29 
Calamagrostis vicunarum 10 
Plantago rigida 9 
Oxychloe andicola 9 
Agrostis breviculmis 5 
Plantago extensa 4 
Stipa brachyphylla 2 
Lachemilla pinnata 1 
Calamagrostis recta 1 
Muhlenbergia ligularis  1 
Juncus sp. 1 
Cobertura (%) 72 
M 13 
B 15 
M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión 

Cuadro 4.7.3-65 Composición florística del césped de puna de Pampas (Ag-20d) 

Especies Número de especies 
Calamagrostis vicunarum 29 
Scirpus rigidus 2 
Aciachne pulvinada 19 
Muhlenbergia peruviana  10 
Stipa brachyphylla 6 
Stipa ichu 4 
Dissanthelium minimum 3 
Muhlenbergia ligularis  3 
Stipa mexicana 1 
Lachemilla pinnata 1 
Agrostis breviculmis 1 
Cobertura (%) 79 
M 4 
B 12 
R 5 

M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca 
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Cuadro 4.7.3-66 Composición florística del césped de puna de Betania (Ag-20i) 

Especies Número de especies 
Calamagrostis vicunarum 9 
Agrostis breviculmis 7 
Pycnophyllum molle 6 
Dissanthelium minimum 6 
Aciachne pulvinada 5 
Margaricarpus strictus 5 
Plantago extensa 3 
Calamagrostis ovata 2 
Oxychloe andicola 1 
Stipa brachyphylla 1 
Calceolaria incarum 1 
Festuca loricata 1 
Juncus sp. 1 
Cobertura (%) 48 
M 3 
B 11 
P 17 
R 21 

  M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión, L: musgo 

Cuadro 4.7.3-67 Composición florística del césped de puna de Tagracocha (Ag-20f) 

Especies Número de especies 
Calamagrostis vicunarum 24 
Pycnophyllum molle 17 
Aciachne pulvinada 10 
Lachemilla pinnata 4 
Plantago rigida 3 
Stipa brachyphylla 1 
Scirpus rigidus 1 
Bidens andicola 1 
Plantago extensa 1 
Festuca  sp. 1 
Cobertura (%) 63 
M 3 
B 18 
P 12 
R 4 

 M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión, L: musgo 
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Cuadro 4.7.3-68 Composición florística del césped de puna de Minascorral (Ag-13b) 

Especies Número de especies 
Plantago rigida 17 
Calamagrostis vicunarum 10 
Aciachne pulvinada 3 
Oxychloe andicola 3 
Scirpus rigidus 3 
Pycnophyllum molle 3 
 Cobertura (%) 39 
B 20 
P 24 
R 17 
M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión, L: musgo 

Cuadro 4.7.3-69 Composición florística del césped de puna de Minascorral (Ag-13c) 

Especies Número de especies 
Aciachne pulvinada 22 
Scirpus rigidus 18 
Oxychloe andicola 6 
Plantago rigida 6 
Calamagrostis vicunarum 4 
Pycnophyllum molle 2 
Hypochaeris taraxacoides 2 
Cobertura (%) 60 
M 14 
B 24 
R 2 

     M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca 

Cuadro 4.7.3-70 Composición florística del césped de puna de Tigohuayco (Ag-14a) 

Especies Número de especies 
Aciachne pulvinada 10 
Calamagrostis vicunarum 4 
Pycnophyllum molle 3 
Muhlenbergia ligularis  1 
Agrostis breviculmis 1 
Carex sp 1 
Senecio espinoso 1 
Plantago extensa 1 
Cobertura (%) 22 
M 7 
B 1 
P 48 
R 22 

    M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión, L: musgo 
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Cuadro 4.7.3-71 Composición florística del césped de puna de Quinsacocha (Ag-20k) 

Especies Número de especies 
Plantago rigida 5 
Agrostis breviculmis 4 
Margaricarpus strictus 3 
Juncus sp. 3 
Festuca loricata 2 
Scirpus rigidus 2 
Calamagrostis vicunarum 2 
Pycnophyllum molle 2 
Aciachne pulvinada 1 
Plantago extensa 1 
Cobertura (%) 25 
B 7 
R 35 
P 33 

   B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión 

Cuadro 4.7.3-72 Composición florística del bofedal de Pampamcca (Ag-12) 

Especies Número de especies 
Hypochaeris taraxacoides 26 
Calamagrostis recta 10 
Stipa brachyphylla 8 
Muhlenbergia ligularis  6 
Calamagrostis vicunarum 4 
Plantago rigida 4 
Plantago tubulosa 3 
Plantago monticola 3 
Aciachne pulvinada 9 
Hydrocotyle sp. 5 
Juncus sp 2 
Agrostis breviculmis 2 
Distichia muscoides 1 
Taraxacum officinarum 1 
Gentiana postrata 2 
Sysirichum brevipes 3 
Carex sp. 8 
Carex ecuadorica 4 
Cobertura (%) 100 
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Cuadro 4.7.3-73 Composición florística del bofedal de Churiac (Ag-16) 

Especies Número de especies 
Plantago rigida 36 
Distichia muscoides 27 
Aciachne pulvinada 12 
Plantago tubulosa 2 
Plantago sp 2 
Stipa brachyphylla 2 
Oxychloe andicola 1 
Agrostis breviculmis 1 
Hypochaeris taraxacoides 1 
Carex ecuadorica 1 
Cobertura (%) 85 
M 6 
B 9 

      M: mantillo; B: suelo desnudo 

Cuadro 4.7.3-74 Composición florística del bofedal de Yuarilla (Ag-18a) 

Especies Número de especies 
Aciachne pulvinada 23 
Distichia muscoides 13 
Scirpus rigidus 4 
Lachemilla pinnata 4 
Calamagrostis vicunarum 3 
Dissanthelium minimun 3 
Carex sp. 2 
Timbristilis sp. 2 
Festuca loricata 2 
Juncus  sp 2 
Carex ecuadorica 1 
Calamagrostis recta 1 
Agrostis breviculmis 1 
Muhlenbergia ligularis  1 
Cobertura (%) 62 
M 9 
B 14 
R 11 
P 3 

    M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión 
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Cuadro 4.7.3-75 Composición florística del bofedal de Yuarilla (Ag-18c) 

Especies Número de especies 
Distichia muscoides 5 
Aciachne pulvinada 22 
Calamagrostis vicunarum 2 
Stipa brachyphylla 1 
Cobertura (%) 30 
L 1 
M 9 
B 15 

M: mantillo; B: suelo desnudo; L: musgo 

Cuadro 4.7.3-76 Composición florística del bofedal de Cercochancha (Ag-20) 

Especies Número de especies 
Aciachne pulvinada 46 
Calamagrostis vicunarum 12 
Hypochoeris taraxacoides 9 
Plantago extensa 5 
Agrostis breviculmis 5 
Lachemilla pinnata 1 
Carex ecuadorica 1 
Scirpus rigidus 1 
Calamagrostis recta 1 
Plantago rigida 1 
Cobertura (%) 82 
M 17 
R 1 

M: mantillo; R: Roca 

Cuadro 4.7.3-77 Composición florística del bofedal de Minascorral (Ag-13a) 

Especies Número de especies 
Aciachne pulvinada 53 
Stipa brachyphylla 4 
Agrostis breviculmis 4 
Hypochaeris taraxacoides 2 
Carex ecuadorica 2 
Dissanthelium minimum 2 
Scirpus rigidus 2 
Calamagrostis vicunarum 2 
Hydrocotyle sp 2 
Plantago extensa 1 
Cobertura (%) 74 
M 21 
B 5 
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Cuadro 4.7.3-78 Composición florística del bofedal de Tagracoccha (Ag-20e) 

Especies Número de especies 
Aciachne pulvinada 34 
Pycnophyllum molle 14 
Calamagrostis vicunarum 7 
Scirpus rigidus 7 
Stipa brachyphylla 7 
Oxychloe andicola 4 
Plantago rigida 3 
Dissanthelium minimum 2 
Agrostis breviculmis 1 
Calamagrostis recta 1 
Cobertura (%) 80 
M 10 
B 9 
R 1 

 M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca 

Cuadro 4.7.3-79 Composición florística del bofedal de Pallca cancha (Ag-20h) 

Especies Número de especies 
Scirpus rigidus 17 
Calamagrostis vicunarum 15 
Aciachne pulvinada 12 
Oxychloe andicola 6 
Stipa brachyphylla 5 
Plantago sp. 4 
Distichia muscoides 4 
Lachemilla pinnata 3 
Juncus sp. 3 
Calamagrostis ovata 2 
Pycnophyllum molle 2 
Agrostis breviculmis 1 
Calamagrostis recta 1 
Plantago rigida 1 
Dissanthelium minimum 1 
Sysirichum brevipes 1 
Festuca loricata 1 
Cobertura (%) 79 
M 6 
B 8 
P 5 
R 2 

M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión 
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Cuadro 4.7.3-80 Composición de especies del bofedal de Jatunhuasi (Ag-17) 

Especies Número de especies 
Distichia muscoides 50 
Aciachne pulvinada 18 
Carex sp 5 
Agrostis breviculmis 4 
Plantago extensa 4 
Calamagrostis vicunarum 3 
Oxychloe andicola 3 
Calamagrostis recta 2 
Stipa brachyphylla 1 
Poa glabernina  2 
Cobertura (%) 92 
M 6 
B 2 

M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión 

Cuadro 4.7.3-81 Composición florística del bodedal de Apacheta (Ag-18) 

Especies Número de especies 
Distichia muscoides 40 
Aciachne pulvinada 7 
Oxychloe andicola 4 
Carex ecuadorica 3 
Plantago extensa 1 
Carex sp 1 
Muhlenbergia peruviana  1 
Cobertura (%) 57 
M 20 
B 4 
R 2 
P 17 
M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión 
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Cuadro 4.7.3-82 Composición florística del pajonal de puna de Tantacce (Ag-22a) 

Especies Número de especies 
Baccharis caespitosa 11 
Calamagrostis vicunarum 7 
Pycnophyllum molle 4 
Diplostephlum tovari 4 
Aciachne pulvinada 3 
Festuca loricata 3 
Calamagrostis ovata 3 
Distichia muscoides 3 
Stipa mexicana 2 
Plantago extensa 2 
Astragalus garbancillo 2 
Dissanthelium minimum 1 
Plantago rigida 1 
Cobertura (%) 46 
M 2 
R 26 
P 26 

M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión 

Cuadro 4.7.3-83 Composición florística del pajonal de puna de de Tantacce (Ag-22b) 

Especies Número de especies 
Festuca loricata 15 
Baccharis tricunata 9 
Pycnophyllum molle 5 
Stipa mexicana 4 
Calamagrostis vicunarum 3 
Calamagrostis ovata 3 
Diplostephlum tovari 2 
Dissanthelium minimum 2 
Poa glaberrina 1 
Agrostis breviculmis 1 
Luzula peruviana 1 
Senecio serratifolium 1 
Ephedra americana 1 
Cobertura (%) 48 
M 6 
B 2 
R 33 
P 11 

M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión 
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Cuadro 4.7.3-84 Composición florística de pajonal de puna de Jatun Punta (Ag22c) 

Especies Número de especies 
Astragalus garbancillo 11 
Baccharis caespitosa 7 
Diplostephlum tovari 6 
Stipa ichu 6 
Perezia planatifida 1 
Senecio serratifolium 1 
Calamagrostis vicunarum 1 
Dissanthelium minimum 1 
Parastrephia lepidophylla 1 
Cobertura (%) 35 
M 3 
B 1 
R 39 
P 22 

  M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión 

Cuadro 4.7.3-85 Composición del pajonal de puna en Machucruz (Ag-23) 

Especies Número de especies 
Stipa mexicana 12 
Dissanthelium minimum 4 
Baccharis tricunata 3 
Stipa ichu 3 
Baccharis caespitosa 3 
Festuca loricata 2 
Pycnophyllum molle 2 
Muhlenbergia peruviana  2 
Parastrephia lepidophylla 1 
Calamagrostis vicunarum 1 
Poa glaberrina 1 
Calamagrostis recta 1 
Cobertura (%) 35 
B 1 
R 31 
P 33 
M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión 
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Cuadro 4.7.3-86 Composición florística del pajonal de puna de Tagra (Ag-24a) 

Especies Número de especies 
Stipa mexicana 15 
Baccharis tricunata 7 
Astragalus garbancillo 7 
Stipa ichu 6 
Dissanthelium minimum 5 
Diplostephium tovari 3 
Lupinus sp. 2 
Ephedra americana 1 
Agrostis breviculmis 1 
Stipa brachyphylla 1 
Cobertura (%) 48 
M 2 
B 3 
P 6 
R 41 

M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión 

Cuadro 4.7.3-87 Composición florística del césped de puna de Puccacca (Ag-23a) 

Especies Número de especies 

Stipa mexicana 20 
Muhlenbergia peruviana  13 
Calamagrostis vicunarum 6 
Festuca loricata 5 
Calamagrostis recta 4 
Dissanthelium minimum 3 
Hypochoeris taraxacoides 2 
Poa glaberrina 2 
Scirpus rigidus 2 
Vulpia megalura 2 
Cobertura (%) 59 
M 9 
B 27 
R 5 

M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión 
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Cuadro 4.7.3-88 Composición florística del césped de puna de Puquio cancha (Ag-24c)  

Especies Número de especies 

Muhlenbergia peruviana  16 
Stipa mexicana 16 
Calamagrostis vicunarum 15 
Lachemilla pinnata 9 
Calamagrostis recta 3 
Senecio serratifolium 1 
Scirpus rigidus 1 
Dissanthelium minimum 1 
Stipa brachyphylla 1 
Festuca loricata 1 
Cobertura (%) 64 
M 2 
B 7 
R 26 
P 1 

M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión 

Cuadro 4.7.3-89 Composición florística del bofedal de Tagra (Ag-24b) 

Especies Número de especies 

Hypochaeris taraxacoides 41 
Plantago tubulosa 16 
Carex ecuadorica 9 
Plantago extensa 6 
Distichia muscoides 5 
Festuca loricata 4 
Carex sp. 4 
Calamagrostis vicunarum 2 
Stipa mexicana 2 
Stipa brachyphylla 1 
Calamagrostis ovatum 1 
Fimbristilis sp 1 
Cobertura (%) 92 
M 2 
B 2 
R 4 

M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión 
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Cuadro 4.7.3-90 Composición florística del bofedal de Tagra (Ag-24) 

Especies Número de especies 

Calamagrostis vicunarum 26 
Scirpus rigidus 13 
Muhlenbergia peruviana  7 
Plantago rigida 4 
Agrostis breviculmis 3 
Senecio serratifolium 3 
Plantago tubulosa 3 
Hypochaeris taraxacoides 3 
Pycnophyllum molle 2 
Calamagrostis ovatus 2 
Stipa mexicana 2 
Dissanthelium minimum 1 
Margaricarpus strictus 1 
Luzula peruviana 1 
Cobertura (%) 71 
M 5 
B 10 
P 5 
R 9 

M: mantillo; B: suelo desnudo; R: roca; P: pavimento de erosión 
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ANEXO 4.8 
AGROBIODIVERSIDAD
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LISTAS DE NOMBRES COMUNES DE CULTIVARES 

DE PAPA (Solanum tuberosum var. andigenum)
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ANEXO 4.8.1 
LISTAS DE NOMBRES COMUNES DE CULTIVARES DE «PAPA» 

(Solanum tuberosum var. andigenum) 
 

Cuadro 4.8.1-1 Lista nombres comunes de cultivares de Solanum tuberosum var. andigenum 
(“papa”) en Huancavelica 

Achanjayra Chicchisapa Juliana Papa Marquena Troje Waccachi 

Alcca Cordovina Negra Chihuacupa Runtu Killiwara Suytu Papa Tarmeña Trojin Huajachi 

Alcca Hualas Chincay Lagunas Papa Tongina Ucayalina 

Alcca wara Chipsa Blanca Leonpa Maquin Negra Payapa Ancon Uchuchaqui 

Allcca Hualash Chispiadita Leonpa Maquin Rojo Pepino Suito Unknown 

Allcca Papa Chuño Papa Liulipa Runtun Piña Negra Vacapa Callum 

Anacha Chyño Papa Lonchoypa Mondanan 
Blanca Pollunta Blanca Vacapa Jayll 

Ancapa Sillun Cocharcas Lucha Puca Allcca Yana Cala Winca 

Anil Papa Colegialpa Pisccon 
Morado Luylus Puca Botijuela Yana Callhuash 

Aracc Papa Colegialpa Pisccon 
Rojo Macros Puca Palta Yana Chaucha Suito 

Armeñita Colorada Pinta Macus Negra Puca Papa Yana Jalapapa 

Blanca Mestiza Cordovina Mahuao Puca Ruyru Yana Mahuana 
Boliviana Cordovina Negra Mano Pacca Puca Suito Yana Makta 

Bota Juela Cuchillo Paqui Marquena Puca Tarma Yana Mata 

Botijuela Cuchipa Ushuray Mauna Puca Warcca Yana Paltas 

Buen Cholo Culimalca Morado Sonjo Pucca Acco Suito Yana Papa 

Caballupa Runtun Culito Moro Cunyac Pucca Papa Yana PaYeguapa 

Calabaza Doce Colores Negra Moro Munqui Puccya Yana Purush 

Calac Callhuay Dulce Amor Muro Panza Pumapa Maquin Yana Suito 

Camotillo Duraznillo Muru Mama Puña Yana Tullo 

Canastilla Emillicas Muru Papa Runtus Yana Winca 
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Cano Gaspar Maco Muru Pulush San Mateo Yanatoro o Shiri 

Canteña Gaspar Papa Niños Papa Santo Domingo Yeguapa Nuñun 

Canteña Yuracc Aicha Gaspar Puca 
WincaMaco Nuñunpa Sawasiray Yura Viuda 

Casa Blanca Grande Occe Papa Suso Yurac Acero 

Cerreña Haymillica Papa Azul Tabardi Yurac Callhuash 
Chajoy Suite Huamampa Huma Papa Blanca Taquisllo Yurac Paltac 

Charchypalto Shuyto Huamanguina Papa Canta Tarmeña Yurac Papa 

Chata Negra Huamanpa Human Papa chanjaira Tarmeña Rosada Yurac Suytu 

Chaucha Blanca Huayro Papa Corneta Tocco -awi Yuracc Casa 

Checche Palta Huillcco Papa Janun Troje Huajachi  
Fuente: Torres (2001b) 
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Cuadro 4.8.1-2 Lista nombres comunes de Cultivares de Solanum tuberosum var. andigenum 
(“papa”) en Ayacucho 

Abela  Gallupa Runtun  Pacus  Qurpa  Wamanpa Uman  
Alcaraza  Gavillas  Palmadera  Racacha  Waña  
Alcca  Harina Costal  Pandil  Rapichaucha  Warancarquina  
Alcca -awi  Harrascu  Papa Cucharca  Rikra  Wawacha  
Alcca Huayro  Huamanguina  Papa Racacha  Riquema  Wayru  
Alcca Marcelo  Huamanpa Uman  Paqarin  Ritip Sisan  Winti Putis  
Alcca Papa  Huancaina  Paqarin o Tantas  Ritipa Sisan  Witcca  
Alcca Rasa  Huantina  Paspa Sunchu  Roccoto Papa  Wuaman Uma  
Alcca Tambo  Huaycillo  Paulacha  Runtus  Wuamanpa Uman  
Alcca Wuarmi  Huayro  Pausina  Ruyac Papa  Yana Alcca  
Alccay Warmi  Huayro Redondo  Pawla  Ruyaq Lenwas  Yana Allqa  
Alccopa  Huichiri  Pepino  Ruyru  Yana Allqu  
Allcca Carasco  Imillikay  Pepino Blanco  Ruyru Sarda Putis  Yana Cala  
Allccay Huarmi  Inti Pita  Pepino Negro  Ruyru Sardaputis  Yana Emilia  
Alqa Suytu  Inti Pita Colorada  Pepino Rojo  Ruyru Wayru  Yana Huajra  
Ama Kaya  Kallwaysu  Pepino Rosado  Sarda  Yana Huayro  
Amallaqui  Kariapa Nawi  Pichuy Suitu  Sarda Caca negra  Yana Kallwar  
Angilpa Tanta  Kencco  Pintado  Sarda Cacas Roja  Yana Kumala  
Anqas Warmi  Kercca  Poros  Sarda Palta  Yana Lenwascha  
Antachu  Kuchipa Akan  Pragada  Sarda Paltas  Yana Mendez  
Arac Papa  Kullqui Marquina  Puca  Sawintu  Yana Pacusa  
Asno Rantina  Lambo  Puca Callhuay  Sawintucha  Yana Palta  
Asnupa Locso  Leccocha  Puca Alcca  Saywa  Yana Papa  
Barruza o  Lenwas  Puca Allqu  Sua Pusay  Yana Pasnacha  
Bayo  Limeña  Puca -awi  Suapusay  Yana Pepino  
Blanca  Llipucha  Puca Carrasco  Susu  Yana Putis  
Cala Warmi  Llunchuywaqachi  Puca Chojllus  Suytu Cambru  Yana Qala  
Calabaza  Llutupa Runtun  Puca Occe -awi  Suytu Sarda Putis  Yana Qalas  
Calhuayso  Loon Maqui  Puca Paltac  Suytu Sardaputis  Yana Ruiro  
Callhua  Lumun Suytu  Puca Papa  Suytu Vilquina  Yana Saqa Palta  
Cambru  Maco  Puca Pepino  Suytu Vilquinas  Yana Suito  
Camcha  Mano de Leon  Puca Qapchala  Tambena  Yana Suitu  
Cantena  Mantaro  Puca Ruiro  Tambeña  Yana Susu  
Canteña  Manzanilla  Puca Runtus  Tambina  Yana Suytu  
Cara Zapato  Marangani  Puca Ruyru  Tambinilla  Yana Tambo  
Carpas  Marquina  Puca Saqa Palta  Tantas  Yana Tarmeña  
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Carrasco  Mauna Ruiro  Puca Sisa  Taragallo  Yana Ttocyali  
Caspa  Mendez  Puca Sole  Tarmeña  Yana Uqi -awi  
Ccolo Pintado  Michga Papa  Puca Suito  Tiendacha  Yana Uqi Nawi  
Ccompis  Millcus  Puca Susu  Tocyali Yana Waycu  
Ccoto  Millqos  Puca Suytu  Trujillana  Yanaqala  
Ceballos Qurpa  Millqus Chaucha  Puca Suytu Putis  Ttalaca  Yurac Allqu  
Cerreña  Monda Papa  Puca Uki -awi  Ttocyali  Yurac Charcas  
Chata Rosada  Morada  Puca Uqi Nawi  Ttocyali Blanca  Yurac Chojllu  
Chaucha  Muco  Puca Waña  Ttocyali Redondo  Yurac Chojllus  
Chaucha Blanca  Muru Cambru  Puca Waqra  Ttocyali Roja  Yurac Laqpis  
Chaucha Negra  Muru Chiliqui  Pulperias  Tueros  Yurac Loon Maqui  
Chaucha Rapi  Muru Palta  Puma Maquin  Tumbos  Yurac Macta  
Chaucha Roja  Muru Qapchala  Pumuru  Tuyros  Yurac Misquilla  
Chipoteachej  Muru Suytu  Punquina Uchun Chaqui  Yurac Occe -awi  
Chulu  Negra  Puqya  Uqa Papa  Yurac Pacus  
Chunguina  Negra Red.  Putulo  Uqi Lenwas Yurac Papa  
Cornelio  Occe -awi  Qakas  Uqi Nawi  Yurac Pawla  
Cuala Ucucha  Occo Suito  Qallu  Uqi Papa  Yurac Qoti  
Cuchipa Acan  Ocke Chojllu  Qapu  Uqi Susu  Yurac Sisa  
Cullqui Marquina  Ocke Manzana  Qara Papa  Vacapa Huajran  Yurac Sisa Wayru  
Cupisa  Ocke Papa  Qara Zapatu Vacapa Tunjurin  Yurac Suito  
Cusi Paula  Ocke Pepino  Qarpas  Vacapa Tunqurin  Yurac Suytu  
Cusqueña  Ocke Suito  Qavillas  Vendes  Yurac Winchina  
Duraznillo  Oyolina  Qisu  Vilquina  YuracTumbes  
Durazno  Oyolina Blanca  Qochapunko  Vilquinas  Yutupa Runtun  
Erasmo Pisqu  Oyolina Rosada  Qorpa  Violincha    
Fuente: Torres (2001a). 
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ANEXO 4.9 
PERMISO DE COLECTA INRENA
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ANEXO 4.10 
EVALUACIÓN FORESTAL
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ANEXO 4.10.1 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
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ANEXO 4.10.1 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 
 
El desarrollo de los trabajos de campo tomó como referencia un mapa base elaborado en gabinete, a 
fin de seguir la línea del ducto y evaluar las áreas de incidencia directa e indirecta del proyecto.  
 
La evaluación comprendió desde la Costa (Planta de Licuefacción) hasta Chiquintirca, registrando la 
ubicación (georeferenciada) de puntos de observación y muestreo, en bosques naturales y 
plantaciones forestales. 
 
La evaluación de los recursos forestales se realizó mediante un inventario forestal a un nivel de 
reconocimiento y una intensidad de muestreo de 0,05 % en las zonas de Vinchos, Acocro, valle del Río 
Torobamba, valle del Río Uras y Chiquintirca, considerándose como error estadístico de 15 a 20 % 
sobre la media del volumen total y a un nivel de confiabilidad del 95 % de probabilidad.  
 
El inventario se realizó mediante transectos y parcelas de 20 x 50 m (0,1 ha) con dos repeticiones, 
registrando la información de ubicación, identificación de las especies, DAP con un mínimo de 15 cm, 
altura total del fuste, altura comercial del fuste, usos la madera. 
 
Como parte del trabajo de campo se hicieron consultas a agricultores sobre uso y comercialización de 
sus recursos forestales; asimismo, algunas experiencias adquiridas sobre plantaciones forestales y 
actividades que viene desarrollando la comunidad para un buen manejo de los recursos naturales 
(agua, suelo y planta). 
 
Los instrumentos y materiales empleados para la evaluación e inventario forestal se listan a 
continuación: 
 
• La forcípula, instrumento que permite medir el diámetro del árbol a altura del pecho. 
• Cable o cordón eléctrico de 50 m que permite delimitar las parcelas de muestreo 
• Wincha de 5 m para estimar la pendiente del terreno. 
• Hipsómetro, instrumento que permite medir altura del árbol. 
• Prensa botánica, utilizado para preservar y transportar las muestras de plantas. 
 
El Cuadro 4.10.1-1 presenta los puntos de observación y muestreo. 
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Cuadro 4.10.1-1 Puntos de muestreo para Inventario Forestal 

Coordenadas (UTM) 
PM Lugar 

Norte Este 
Altitud 
(msnm) Características  

F-1 Vinchos Cruce Vía Los 
Libertadores  8 533 832 18L0573081 3 785 Plantación de eucalipto para 

fines de producción. 

F-2 Oyucopampa – San Miguel 8 543 270 18L0605025 3 307 Plantación de eucalipto para 
fines de producción  

F- 3 Acocro – KP 270  8 532 328 18L0601697 3 572 Plantación de eucalipto para 
fines de producción  

F-4 Acocro   8 533 460 18L0601530 3 522 Plantación de eucalipto para 
fines de producción  

F-5 Tranca – Valle del Río 
Torobamba 8 551 618 18L0618938 2 266 Bosque seco caducifolio 

F-6 Retama – Valle del Río 
Torobamba  8 553 640 18L0619482 2 721 Bosque seco caducifolio  

F-7 Lajahuayo Chiquintirca  8 557 958 18L0639956 3 352 Bosque montano alto 
F-8 Lajahuayo Chiquintirca  8 557 635 18L0639832 3 386 Bosque montano alto 
F-9 Ollucopampa - Ushpacunca  8 543 232 18L0605520 3 559 Relicto de aliso 

F-10 Ayampampa y Quishcapata – 
Cochas 8 560 054 18L0616208 3 276 Relicto de Chachacomo y 

queñuas 
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ANEXO 4.11 
SÍNTESIS ECOLÓGICA



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción  Vol. V  4-11-1 

ANEXO 4.11.1 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
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ANEXO 4.11.1 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

4.11.1.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS EVALUACIONES DE VERANO E INVIERNO 

Se analiza la variación estacional de la diversidad, abundancia y riqueza, en el caso de la vegetación. 
En lo que respecta a aves, mamíferos, anfibios, reptiles e hidrobiología; el análisis considera la 
composición además de los parámetros mencionados anteriormente. Se consideró los puntos de 
muestreo que presentaron ubicación igual o muy cercana en ambas estaciones. 
 
En el caso de vegetación se calculó el porcentaje del coeficiente de variación (%CV) para los 
parámetros de número de especies (riqueza) e índice de diversidad medidos en verano e invierno. 
Además se calculó la desviación estándar de los índices de diversidad.  
 
En el caso de aves se calculó el %CV para los parámetros de riqueza, abundancia e índice de 
diversidad.  
 
Las fórmulas utilizadas son las siguientes1: 
 
%CV = 100 (s/μ), 
 
s = √ ∑ x² / (n-1)  
 
Donde:  
μ = valor promedio de la muestra 
s = desviación estándar 
x = valor de cada observación 
n = tamaño de la muestra 

4.11.1.2 SÍNTESIS DE LOS PATRONES DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Esta sección se ha llevado a cabo sobre la base de tres tipos de análisis: a) los efectos de la 
estacionalidad sobre la abundancia y composición de la comunidad de aves, b) la relación o coherencia 
entre los patrones de diversidad de las especies de las diferentes clases en época seca y c) la 
diversidad del mosaico de parches, a la escala de paisaje, y la fragmentación inducida por la presencia 
del gasoducto en este mosaico. A continuación se detalla la metodología empleada para cada análisis. 

4.11.1.2.1 Efectos de la estacionalidad 

La estacionalidad afecta a las poblaciones variando sus abundancias entre la época de lluvias y la 
época seca. Su efecto se ha medido mediante una simple comparación entre los valores de 
abundancia de ambas épocas calculando una tasa absoluta de cambio porcentual que ha servido para 
estimar el grado en que pasar de una época a otra afecta a la población. 
 

                                                 
1 Ostle B. Estadística Aplicada. Editorial Limusa-Wiley S.A. México, 1965. 
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Este parámetro de cambio ha servido en su momento como una primera aproximación a la estimación 
de la estabilidad de la comunidad estudiada y como tal se ha incluido en la sección correspondiente a 
la identificación de la sensibilidad biológica por tramos. 
 
Adicionalmente, se han estimado los efectos de la estacionalidad sobre la composición específica de la 
comunidad empleando un coeficiente de correlación de Spearman, el cual mide cuán similares son los 
ordenamientos de las especies en términos de sus abundancias, al pasar de la época de lluvias a la 
época seca. Este es un índice de correlación no paramétrico que evalúa si la especie que en una 
época ocupó el i-ésimo lugar, mantiene el mismo lugar en la otra época. Como es ordinal, no depende 
de las abundancias absolutas de las poblaciones que compara ya que sólo compara el orden que 
ocupó una especie en una época, con el orden que ocupó en la otra época. 
 
Este análisis se ha empleado en particular con las aves pues es el grupo en el que no hay problemas 
de identificación de todas las especies – lo que no es el caso por ejemplo de las plantas - y al mismo 
tiempo contiene un número suficientemente grande de especies como para que el índice tenga sentido; 
este no es el caso de anfibios, reptiles e incluso mamíferos. 
 
La información se ha trabajado al nivel de tipos de formación vegetal. 

4.11.1.2.2 Coherencia entre los diferentes patrones de diversidad de especies 

En cada capítulo, correspondiente a cada grupo de plantas o animales, se describe los respectivos 
patrones de diversidad. En este caso lo que se ha buscado es analizar si los diferentes patrones de 
diversidad mantienen coherencia entre si; es decir, si existen relaciones claras que los unan o que 
incluso permitan identificar relaciones de causa y efecto entre ellos.  
 
Se ha hecho uso de regresiones, lineales y no lineales e incluso polinómicas, buscando identificar las 
antedichas relaciones. Debe señalarse que en este análisis se ha trabajado con los registros de época 
seca pues han sido los mas extensos y porque sólo entonces estuvo establecido el trazo definitivo del 
gasoducto.  
 
Al tratamiento bivariado – de dos en dos – anteriormente señalado, se le ha sumado el análisis 
multivariado, en particular bajo la forma de los análisis de clusters y de componentes principales. Se 
trata en estos casos de encontrar similitudes entre los patrones de distribución de los parámetros 
macroscópicos de diversidad correspondientes a los diferentes grupos de especies, entre los diferentes 
tipos de formaciones vegetales. 
 
Debe señalarse que se han usado los parámetros macroscópicos de diversidad – número de especies, 
número de individuos, diversidad de Shannon-Wiener – pues las comparaciones a nivel de 
abundancias poblacionales sólo tienen sentido dentro de cada grupo en particular y no al comparar 
entre grupos diferentes. Los grupos que han permitido un análisis con cierto detalle han sido las 
plantas, las aves y los mamíferos. Se han usado parcialmente los resultados de las evaluaciones 
herpetológicas pues la cantidad de especies registradas ha sido marcadamente inferior a las de los 
otros grupos lo que hace que en las comparaciones, la cantidad de  registros con cero especies afecte 
la identificación de tendencias claras. 
 
La información se ha trabajado al nivel de tipos de formación vegetal. 
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4.11.1.2.3 Diversidad a la escala del paisaje 

El modelo conceptual del que se parte es el mosaico de parches, el cual está constituido por los 
diferentes tipos de unidades espaciales correspondientes a cada tipo de formación vegetal según 
aparece en el correspondiente mapa de vegetación. Así, a la escala del paisaje se han usado dos 
variables: el índice de diversidad del mosaico de parches y la fragmentación inducida por la presencia 
del gasoducto. La primera sirve para estimar la complejidad presente del paisaje. La segunda permite 
estimar la magnitud del impacto que el paisaje podría sufrir con la construcción del gasoducto a través 
de la fragmentación de sus unidades.   
 
El índice de diversidad del mosaico de parches se ha calculado con la expresión de Shannon-Wiener. 
Esto permite medir cuánta diversidad existe en un mosaico determinado. Esta variable está relacionada 
a la segunda variable -la fragmentación inducida- pues esta última se manifiesta en el incremento del 
número de parches 
 
La fragmentación inducida se ha calculado contando el número de parches actuales y el número luego 
de simular el paso del gasoducto. Un parche a través del cual pase el gasoducto quedará divido – 
fragmentado – en dos parches; de este modo el cálculo del porcentaje de incremento del número de 
parches es una buena estimación de esta variable.  

4.11.1.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD BIOLÓGICA 

Para la caracterizar la sensibilidad biológica del área de estudio, se procedió a dividir en 10 sectores 
fisiográficos la longitud total del gasoducto. Cada uno de estos abarcó más de una formación vegetal.  
 
Asimismo, se seleccionaron nueve criterios o parámetros de análisis. Inicialmente estos se calcularon 
para cada formación vegetal y luego se procedió a llevarlos al nivel de formación fisiográfica. Para ello 
se empleó una media ponderada en donde el factor de ponderación era el porcentaje que cada 
formación tenía dentro del sector fisiográfico analizado. 
 
La independencia de los atributos de sensibilidad que se están empleando se juzgó mediante un 
análisis de componentes principales. Esto se hizo para evitar que dos o más parámetros estuviesen 
altamente correlacionados lo que implicaría la necesidad de eliminarlos. 
 
Por otro lado, la longitud total del gasoducto se dividió en tramos o secciones de cinco kilómetros de 
longitud. Esto tuvo como único fin tener una representación espacial de la sensibilidad. Se generaron 
81 tramos de cinco kilómetros que abarcan desde Chiquintirca hasta la planta de licuefacción. 
 
Los sectores fisiográficos y las formaciones vegetales que contienen se muestran en el Cuadro 
4.11.1-1. Los criterios que empleados se describen a continuación: 

4.11.1.3.1 Diversidad de plantas 

Corresponde a la diversidad calculada con la expresión de Shannon-Wiener y cuyas unidades son 
bits/individuo. Los registros que se están empleando son los de la época seca pues es en este 
momento en que se alcanzó el mayor recubrimiento del área de influencia del gasoducto. Los 
resultados se han trabajado al nivel de cada formación vegetal de acuerdo a lo establecido en el mapa 
de formaciones vegetales. 
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4.11.1.3.2 Diversidad de aves  

Análoga a la diversidad de plantas, calculada con el mismo índice, las mismas unidades y también para 
la época seca.  

4.11.1.3.3 Porcentaje de Campos de Cultivo 

Referido a la proporción relativa que del total de cada tramo le corresponde a los campos de cultivo. Se 
añadió este criterio pues es un buen indicador de posibilidad de perturbación sobre un tipo de 
formación vegetal que tiene mucha importancia para los pobladores locales. De alguna manera los 
campos de cultivo vienen a ser una especie de “ventana” por la que se asoma el poblador local al tema 
de la conservación de la biodiversidad. 

4.11.1.3.4 Porcentaje de lagunas 

Similar al caso anterior. Las lagunas se han escogido por su carácter de unicidad, lo que se refleja en la 
composición faunística que soportan e incluso en el carácter simbólico que representan para la 
población local. 

4.11.1.3.5 Porcentaje de bofedales 

Los bofedales representan un tipo de ecosistema sensible dada su condición de humedales 
reflejándose esto en las especies de plantas y animales que soportan. Además representan un recurso 
de interés para la población local en la medida en que se comportan como fuente de alimento – con 
muy alta productividad – y como reserva de agua. 

4.11.1.3.6 Estabilidad 

Este es un parámetro que ha sido estimado de manera preliminar sirviéndonos del único parámetro de 
variación temporal disponible en la presente evaluación, es decir, la estacionalidad. De este modo, se 
ha calculado el valor absoluto de la tasa de cambio estacional del número de especies albergadas en 
cada tipo de formación vegetal. Esto da un valor de estabilidad para cada formación vegetal. El 
concepto de estabilidad que está más cerca del modo en que se ha usado aquí es el de Constancia 
(Grimm y Wissel, 1997). 

4.11.1.3.7 Sensibilidad vegetal 

Este es un índice combinado preparado por el especialista botánico que tomando en cuenta criterios de 
endemismo y grado de amenaza clasificó el centenar de transectos usados en la evaluación en una 
escala ordinal de sensibilidad de cinco categorías (muy alta, alta, media, baja y nula). 

4.11.1.3.8 Diversidad del mosaico de parches 

Parámetro válido a la escala del paisaje. Se basa en el hecho de que las diferentes formaciones 
vegetales conforman un mosaico de parches sobre el cual es posible calcular un índice de diversidad – 
con la expresión de Shannon-Wiener -. De este modo se puede conocer qué tan diverso es un tramo 
siendo este también un parámetro de interés en la calificación del impacto probable del gasoducto 
sobre el paisaje. Se espera que mosaicos más diversos sean mas fácilmente impactables entre otras 
cosas por la fragmentación que la presencia de una obre lineal como el gasoducto tiene sobre un 
mosaico. 
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4.11.1.3.9 Incremento del número de parches 

Es el segundo parámetro al nivel del paisaje. Es una estimación más detallada del impacto debido a la 
fragmentación que hace el gasoducto al pasar sobre un mosaico. Se ha calculado el número de 
parches actuales y luego de simular el paso del gasoducto se ha vuelto a calcular el número esperado 
de parches. En el mejor de los casos, el mosaico estaría conformado por un solo parche; al pasar el 
gasoducto el mosaico pasa a tener dos parches. Este incremento porcentual se está tomando como un 
indicador de la fragmentación inducida. 

Cuadro 4.11.1-1 Sectores fisiográficos a lo largo del gasoducto y porcentaje de cada tipo de 
formación vegetal que encierra 

Sector Ubicación 
1. Sector  Vertiente Oriental 
Unidad Descripción Área en km² % en el sector % Total 
BMA Bosque montano alto 11,40 29,66 0,75 
CV Areas con cultivos 4,64 12,08 0,30 
Lag Lagunas 0,02 0,06 0,00 
ZAM Zona de arbustos montanos 22,36 58,20 1,47 
Total 38,42 100,00 2,52 

Cercanías de 
Chiquintirca hasta 

aproximadamente el 
kp 13+500. 

2. Sector Altoandino 1 
Unidad Descripción Área en km² % en el sector % Total 
BO Bofedal 2,57 4,04 0,17 
Cp Cesped de puna 13,81 21,68 0,91 
CV Areas con cultivos 1,10 1,73 0,07 
Lag Lagunas 0,05 0,08 0,00 
Pp Pajonal de puna 46,17 72,47 3,03 
Total 63,71 100,00 4,18 

Se extiende entre el 
kp 13+500 

aproximadamente al 
kp 26+000. 

3. Sector Valle interandino del  Rio Torobamba y del Rio Uras 
Unidad Descripción Área en km² % en el sector % Total 
BRP Bosque ralo perennifolio 8,13 11,97 0,53 
BSC Bosque seco caducifolio 1,34 1,98 0,09 
CV Áreas con cultivos 25,08 36,94 1,64 
EU Bosque de eucaliptos 0,29 0,43 0,02 
MAE Matorral de arbustos espinosos 18,17 26,75 1,19 
MAR Matorral de arbustos resinosos 14,89 21,93 0,98 

Entre los Kp 26+000 y 
44+500 

Total 67,90 100,00 4,45   
4. Sector Altoandino 2 
Unidad Descripción Área en km² % en el sector % Total 
BO Bofedal 1,01 3,18 0,07 
Cp Cesped de puna 2,46 7,70 0,16 
Lag Lagunas 0,08 0,24 0,01 
Pp Pajonal de puna 28,36 88,88 1,86 
Total 31,91 100,00 2,09 

Entre los Kp 44+500 y 
57+000 

5. Sector Valle interandino del  Rio Yucay 
Unidad Descripción Área en km² % en el sector % Total 
BRP Bosque ralo perennifolio 2,66 4,22 0,17 
CV Areas con cultivos 41,44 65,63 2,72 

Entre los Kp  57+000 
y 74+000 
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Sector Ubicación 
EU Bosques de eucaliptos 2,58 4,09 0,17 
MAE Matorral de arbustos espinosos 2,16 3,41 0,14 
MAR Matorralde arbustos resinosos 14,30 22,65 0,94 
Total 63,15 100,00 4,14 
6. Sector Altoandino 3  
Unidad Descripción Área en km² % en el sector % Total 
BO Bofedal 7,31 6,00 0,48 
Cp Cesped de puna 7,91 6,49 0,52 
CV Areas con cultivos 2,32 1,90 0,15 

AEV 
Areas altoandinas de escasa 
vegetación 0,22 0,18 0,01 

Lag Lagunas 0,28 0,23 0,02 
MAR Matorral de arbustos resinosos 0,65 0,54 0,04 
Pp Pajonal de puna 103,11 84,65 6,76 
Total 121,81 100,00 7,99 

Entre los Kp  74+000 
y 104+000 

7. Sector Valle interandino del  Rio Vinchos 
Unidad Descripción Área en km² % en el sector % Total 
BRP Bosque ralo perennifolio 0,33 0,70 0,02 
CV Areas con cultivos 38,11 79,84 2,50 
EU Bosques de eucaliptos 2,24 4,69 0,15 
MAR Matorral de arbustos resinosos 7,05 14,77 0,46 
Total 47,73 100,00 3,13 

Entre los Kp  104+000 
y 117+500. 

8. Sector Altoandino 4 
Unidad Descripción Área en km² % en el sector % Total 
BO Bofedal 52,32 9,99 3,43 
Cp Cesped de puna 155,35 29,67 10,19 
CV Areas con cultivos 1,13 0,22 0,07 

AEV Areas altoandinas de escasa 
vegetación 102,18 19,52 6,70 

Lag Lagunas 1,46 0,28 0,10 
MAE Matorral de arbustos espinosos 0,15 0,03 0,01 
MAR Matorral de arbustos resinosos 3,90 0,75 0,26 
Pp Pajonal de puna 207,08 39,55 13,58 
Total 523,57 100,00 34,34 

Entre los Kp  117+500 
y 249+500 

9. Sector Vertiente Occidental  
Unidad Descripción Área en km² % en el sector % Total 
CV Areas con cultivos 1,08 0,58 0,07 
MAE Matorral de arbustos espinosos 31,56 17,09 2,07 

MXC Matorral de arbustos xerófitos y 
cactaceas columnares 48,56 26,30 3,18 

MM Matorral mixto 49,94 27,04 3,28 

VCA Vegetación de cactáceas columnares y 
arbustos caducifolios 53,53 28,99 3,51 

Total 184,67 100,00 12,11 

Entre los Kp  249+500 
y 299+500 

10. Sector Costa 
Unidad Descripción Área en km² % en el sector % Total 
CV Áreas con cultivos 85,19 22,30 5,59 
DT Desierto de tillandsias 41,34 10,82 2,71 

Entre los Kp  299+500 
y 402+000 
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Sector Ubicación 
Lag Lagunas 0,19 0,05 0,01 
MR Monte ribereño 4,24 1,11 0,28 

Vc Vegetación de cactaceas columnares 
dispersas 24,27 6,35 1,59 

Vd Vegetación de desierto 225,21 58,96 14,77 
VH Vegetación hidromorfica 1,51 0,40 0,10 
Total 381,95 100,00 25,05 
Total General 1 524,80   100,00  
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ANEXO 5.1.1 
VARIABLES E INDICADORES 
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ANEXO 5.1.1 
AMBITO DEL ESTUDIO 

5.1.1.1 VARIABLES E INDICADORES A SER EVALUADOS EN EL MARCO DEL EIS 

Cuadro 5.1.1-1 Grupos de interés 

Dimensión Variable Indicador Técnica Fuente 

Tipo de instituciones públicas descentralizadas que operan en la zona Entrevista Dirigentes comunales y de organizaciones sociales 
Número de instituciones públicas descentralizadas que operan en la 
zona Entrevista Dirigentes comunales y de organizaciones sociales Instituciones públicas 

descentralizadas Tipo de servicios que brindan las instituciones públicas 
descentralizadas que operan en la zona Entrevista Dirigentes comunales y de organizaciones sociales 

Tipo de apreciación sobre el estado de los equipos con que funcionan 
los centros policiales Entrevista Representante  Policía 

Tipo de apreciación sobre el estado de la infraestructura con que 
funcionan los centros policiales Entrevista Representante Policía 

Entrevista Representante  Policía Tipo de apreciación sobre el posible impacto del proyecto en las 
condiciones de seguridad de la localidad Entrevista Dirigentes  comunales y de organizaciones 

sociales 
Tipo de apreciación sobre el posible impacto del proyecto en los 
servicios de seguridad de la localidad.  Entrevista Representante Policía 

Tipo de mecanismos de seguridad frente a catástrofes Entrevista Representante  Policía  
Tipo de mecanismos de seguridad de la población frente a asaltos, 
robos y otros delitos Entrevista Representante Policía, dirigentes de 

organizaciones sociales 

Dependencia militares, 
policiales y defensa civil 
(condiciones de seguridad) 

Delitos  mas frecuentes en la localidad Entrevista Representante Policía, dirigentes de 
organizaciones  sociales 

Tipo de áreas temáticas de las ONGs que trabajan en la zona Entrevistas   Miembros de las ONGs ONGs Tipos de líneas de acción que trabajan en la zona Entrevistas   Miembros de las ONGs 
% de población que pertenecen a un partido y/o movimiento  político Encuesta Jefes de hogar 

Grupos de interés 

Movimientos políticos 
% de población que simpatiza con algún partido y/o movimiento  político Encuesta Jefes de hogar 
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Dimensión Variable Indicador Técnica Fuente 

% de población que participan de actividades / manifestaciones políticas Encuesta Jefes de hogar 
Número de partidos y/o movimiento  políticos representados en la 
localidad  Entrevista Representante Municipio 

Número de locales partidarios  o de  movimiento  que operan en la 
localidad Entrevista Representante Municipio 

Antigüedad del partido y/o movimiento  que ocupa la Municipalidad Entrevista Representante Municipio 
Tipos de movimientos religiosos que existen en la zona Entrevistas   Representantes de la iglesia Movimientos religiosos % de población que participa en los movimientos religiosos Entrevistas   Representantes de la iglesia 
Tipo de empresas energéticas existentes en la zona Entrevistas   Representantes de la empresa Otras empresas energéticas Tipo de explotación energética que realiza en la zona Entrevistas   Representantes de la empresa 

Tipo de empresas existentes en la zona Entrevistas   Representantes del Ministerio de Industria y 
Turismo Otras empresas en general 

Tipo de actividades a las que dedican las empresas de la zona Entrevistas   Representantes del Ministerio de Industria y 
Turismo 

Antigüedad del gobierno municipal Entrevista Representante Municipio 
N° de locales municipales presentes en la localidad Entrevista Representante Municipio 
Tipo de organizaciones vecinales con las que trabaja la municipalidad Entrevista Representante Municipio 
Nivel de importancia de las organizaciones de mujeres en el trabajo 
municipal con la comunidad Entrevista Representante Municipio 

Tipo servicios que ofrece el municipio a la población Entrevista Representante Municipio 
% cumplimiento con el pago de tributos municipales Entrevista Representante Municipio 
Tipo de fuentes de ingresos del municipio Entrevista Representante Municipio 
N° de unidades de limpieza pública Entrevista Representante Municipio 
Tipo de apreciación sobre el estado de los equipos con que funcionan 
los servicios municipales Entrevista Representante Municipio 

Tipo de apreciación sobre el estado de la infraestructura con que 
funcionan los servicios municipales Entrevista Representante Municipio 

N° de operarios que trabajan brindando servicios en las localidades Entrevista  Representante Municipio 
Tipo de servicios que proporcionan los municipios Entrevista  Representante Municipio 
N° de unidades cisternas utilizados por los municipios Entrevista  Representante Municipio 
Mecanismos utilizados para brindar servicios a las comunidades  Entrevista  Representante Municipio 
Tipo de apreciación sobre los recursos con que se cuentan para brindar 
servicios a las comunidades y/o localidades Entrevista  Representante Municipio 

Apreciación las condiciones de las vías de acceso (carreteras) hacia el 
asentamiento energético y las localidades Entrevista  Representante Municipio 

Gobiernos locales 

Tipo de apreciación sobre el posible impacto de la planta en el cuidado 
de la infraestructura local municipal Entrevista  Representante Municipio 



 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por  Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 5.1.1-3 

Dimensión Variable Indicador Técnica Fuente 

Tipo de organizaciones comunales y/o vecinales Entrevista  Lideres comunales 
Actividades que desarrollan las organizaciones comunales Entrevista  Lideres comunales Organizaciones comunales 
Relaciones de las organizaciones vecinales y/o sociales con las 
empresas de la zona Entrevista  Lideres comunales 

Edad de los líderes Entrevista  Dirigentes vecinales y/o comunales 
Sexo de los líderes Entrevista  Dirigentes vecinales y/o comunales 
Nivel de instrucción de los lideres Entrevista  Dirigentes vecinales y/o comunales 
Tipo de ocupación de los lideres  Entrevista  Dirigentes vecinales y/o comunales 
Tipo de temas que son de interés de los lideres  Entrevista  Dirigentes vecinales y/o comunales 
Tipo de vínculos que establecen los lideres con otros actores de la zona Entrevista  Dirigentes vecinales y/o comunales 

Entrevista Grado de legitimidad de los líderes en la comunidad Encuesta Dirigentes comunales y población 

Perfil de los líderes 

Opción política de los líderes Entrevista Dirigentes comunales y población 
Nivel de instrucción de las autoridades locales Entrevista  Autoridades y/o dirigentes comunales 
Tipo de ocupación de las autoridades  locales Entrevista  Autoridades y/o dirigentes comunales 
Tipo de temas que son de interés de las autoridades locales  Entrevista  Autoridades y/o dirigentes comunales 
Tipo de vínculos que establecen las autoridades con otros actores de la 
zona Entrevista  Autoridades y/o dirigentes comunales 

Grado de legitimidad de las autoridades locales Entrevista Autoridades y/o dirigentes comunales 

Autoridades clave 

Opción política de los líderes Entrevista Autoridades y/o dirigentes comunales 
Tipo de relaciones que se establecen entre personas Entrevista Jefes de hogar 
Tipo de relaciones que se establecen entre organizaciones dentro de la 
comunidad Diagrama de Venn Autoridades y/o dirigentes comunales Capital Social Redes sociales 
Tipo de relaciones que se establecen entre organizaciones fuera de la 
comunidad Diagrama de Venn Autoridades y/o dirigentes comunales 

Elaboración: Walsh Perú - 2005 
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Cuadro 5.1.1-2    Variables para una línea de base socio-económica 

Dimensión Variable Indicador Técnica Fuente 

Total de Población actual  
Tasa de Crecimiento anual 
Distribución de la población por edades y sexo 

Revisión documentaria INEI 

N° de viviendas en la localidad 
Población 

N° de hogares residentes en la localidad Entrevista Representante Municipio 

Antigüedad de la localidad y/o comunidad  Entrevista Representante Municipio 
Definición política (fronteras geográficas y límites) Entrevista Representante Municipio Historia 
Número de caseríos / centros poblados que conforman la localidad Entrevista Representante Municipio 
Tipo de actividades productivas que se desarrollan en esas zonas 
geográficas Revisión documentaria INEI 

MITINCI 
Principales recursos energéticos tradicionalmente explotados Revisión documentaria Documentos de geografía 
Historia energética local Revisión documentaria MITINCI 
Principales fuentes energéticas de la localidad Entrevista Representante Municipio 

Delimitación geográfica 

Distancia de la localidad a otros centros poblados Entrevista Representante Municipio 
Lugar de nacimiento Encuesta Jefes de hogar 
Tiempo de residencia en la localidad Encuesta Jefes de hogar 
Lugar de residencia anterior a la presente residencia Encuesta Jefes de hogar 
Razones para la inmigración Encuesta Jefes de hogar 

Migración 

Porcentaje de mujeres migrantes Encuesta Jefes de hogar 
Miembro de la familia migrante según parentesco con el Jefe de 
Hogar Encuesta Jefes de hogar 

Razones para la migración definitiva G. Focal Jefes de hogar 
Número  habitantes que migran temporalmente de la zona Encuesta Jefes de hogar 
Período tiempo que ha durado o está durando la migración 
temporal Encuesta Jefes de hogar 

Encuesta Razones para la migración temporal G. Focal Jefes de hogar 

Expectativas de migración según sexo  y edad Encuesta Jefes de hogar 
Encuesta 

Información 
demográfica y 
espacial  

Emigración 

Tipo de beneficios que ha generado la migración temporal para el 
hogar G. Focal 

Jefes de hogar 

Nivel educativo de la población  Encuesta Jefes de hogar Información sobre 
niveles de pobreza 

Educación 

Tasa de escolaridad en menores de edad Encuesta Jefes de hogar 
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Dimensión Variable Indicador Técnica Fuente 

Tasa de analfabetismo Encuesta Jefes de hogar 

Número  de  centros educativos que operan en la zona Revisión Documentaria Documentos de Dirección de educación 

Tipo de centros educativos  Revisión Documentaria Documentos de Dirección de educación 

Número de profesores que trabajan en la localidad Revisión Documentaria Documentos de Dirección de educación 

Número  de estudiantes que acuden a las escuelas según el nivel 
educativo (Primario Secundario) Revisión Documentaria Documentos de Dirección de educación 

Número de alumnos que pueden atender los colegios según nivel 
educativo Revisión Documentaria Documentos de Dirección de educación 

Tipo de apreciación sobre el estado de los equipos con que 
funcionan los centros educativos Entrevista Representante Educación 

Tipo de apreciación sobre el estado de la infraestructura con que 
funcionan los centros educativos Entrevista Representante Educación 

Tipo de abastecimiento de agua Encuesta Jefes de hogar 

% de población que accede a servicios de agua Encuesta Jefes de hogar 

Tipo de abastecimiento de electricidad Encuesta Jefes de hogar 
Agua, saneamiento, 
electricidad 

% de población que accede a electricidad Encuesta Jefes de hogar 
% de población que actualmente tiene o participa en un juicio en 
una instancia  ubicada fuera de la comunidad Encuesta Jefes de hogar 

% de población que utiliza los mecanismos formales de justicia Encuesta Jefes de hogar 

Tipo de motivos por los cuales utilizan los mecanismos de justicia Encuesta Jefes de hogar 

Entrevista Representante Policía 
Tipo de apreciación sobre las condiciones de seguridad en la zona 

Entrevista Dirigentes vecinales y/o comunales 

Tipo de delitos más recurrentes en la zona Entrevista Representante Policía 

Justicia , seguridad 

Tipo de mecanismos informales de justicia Focus Group Jefes de hogar, dirigentes comunales 

Información sobre 
niveles de pobreza 

Vivienda Número de servicios básicos con los que cuenta la vivienda Encuesta Jefes de hogar 
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Dimensión Variable Indicador Técnica Fuente 

Material con el que está construido las paredes de la vivienda Encuesta Jefes de hogar 

Material con el que está construido el techos  de la vivienda Encuesta Jefes de hogar 

Material con el que está construido el piso de la vivienda. Encuesta Jefes de hogar 

N° de habitaciones que cuenta la vivienda Encuesta Jefes de hogar 

N° de personas que residen en  la vivienda Encuesta Jefes de hogar 

N° de hogares por vivienda Encuesta Jefes de hogar 

% de viviendas en las que se realiza actividades  productivas Encuesta Jefes de hogar 
% de viviendas en las que se realizan actividades económicos 
productivas Encuesta Jefes de hogar 

Entrevista Representante Salud 
N° de centros de salud existentes en la zona 

Revisión Documentaria Documentos C. de Salud 
Tipo de evaluación sobre el estado de los equipos con que 
funcionan los centros de salud Entrevista Representante Salud 

Tipo de apreciación sobre el estado de la infraestructura con que 
funcionan los centros de salud Entrevista Representante Salud 

Entrevista Representante Salud 
Número  de médicos que atienden en la localidad 

Revisión Documentaria Documentos C. Salud 

Entrevista Representante Salud Número de pacientes que el establecimiento de salud  puede tener 
hospitalizados Revisión Documentaria Documentos C. Salud 

Entrevista Representante Salud Número de pacientes que acuden a los centros de salud 
mensualmente Revisión Documentaria Documentos C. Salud 

Entrevista Representante Salud 
Enfermedades prevalentes en la zona 

Revisión Documentaria Documentos C. Salud 

Tasa de morbilidad infantil según sexo Encuesta Jefes de hogar 

Tasa de mortalidad infantil según sexo Encuesta Jefes de hogar 

Información sobre 
niveles de pobreza 

Salud 

Número de hijos muertos con menos de 5 años Encuesta Jefes de hogar 
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Dimensión Variable Indicador Técnica Fuente 

Percepciones sobre el estado de salud de los hogares directamente 
impactados en el ultimo año Encuesta Jefes de hogar 

Acceso a servicios de salud por parte de los hogares directamente 
impactados Encuesta Jefes de hogar 

Enfermedades diarreicas en los últimos 12 meses Encuesta Jefes de hogar 

Infecciones respiratorias agudas en los últimos 12 meses Encuesta Jefes de hogar 

Otras enfermedades infecciosas Encuesta Jefes de hogar 

Vacunación en infantes Encuesta Jefes de hogar 

Perfiles de natalidad Encuesta Jefes de hogar 

Perfiles de mortalidad Encuesta Jefes de hogar 

Alcoholismo y consumo de drogas en el área de influencia Encuesta Jefes de hogar 

Ocupación Primaria del jefe de hogar Encuesta Jefes de hogar 

Ocupación Secundaria del jefe de hogar Encuesta Jefes de hogar 

Ocupación Primaria del (la) pareja del jefe de hogar Encuesta Jefes de hogar 

Ocupación Secundaria del (la) pareja del jefe de hogar Encuesta Jefes de hogar 

Sector económico al que se dedican los miembros del hogar Encuesta Jefes de hogar 

Encuesta 
Tipo de actividad productiva desarrollada 

G. Focal 
Jefes de hogar 

Empleo 

Tasa de actividad según sexo Encuesta Jefes de hogar 

Principales cultivos en la localidad Encuesta y calendario de 
actividades Jefes de hogar 

Destino de la producción Encuesta y flujograma 
económico  Jefes de hogar 

Tipo de propiedad de la tierra Encuesta Jefes de hogar 

Extensión de la parcela Encuesta Jefes de hogar 

Actividad Agrícola 

Rendimiento promedio de la producción agrícola Encuesta Jefes de hogar 

Información sobre 
niveles de pobreza 

Actividad ganadera Tipo de ganado y animales menores que se cría en la zona Encuesta Jefes de hogar 
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Dimensión Variable Indicador Técnica Fuente 

Destino de la producción ganadera Encuesta y flujograma 
económico Jefes de hogar 

Productos elaborados en base a la producción ganadera Encuesta Jefes de hogar 

Tipo de Medios de transporte con los que se accede a la localidad Entrevista Representante Municipio 

Tipo de Medios de transporte público dentro de la localidad Entrevista Representante Municipio 

N° de empresas de transporte público que funcionan en la localidad Entrevista Representante Municipio 
Medios de Transporte 

Número de unidades de las empresas de transporte público que 
funcionan en la localidad. Entrevista Representante Municipio 

% de Familias que cuentan con TV Encuesta Jefes de hogar 
Tipo de periódicos y publicaciones que hay en la zona Observación  

Número de radios locales que hay en la zona Entrevista  Representante del municipio 

Tipo de radios más escuchados en la zona Encuesta Jefes de hogar 

Tipo de canales de TV más vistos en la zona Encuesta Jefes de hogar 

Principales programas radiales que son escuchados en la zona Encuesta Jefes de hogar 

Medios de Comunicación 

Principales programas televisivos vistos en la zona Encuesta Jefes de hogar 

Entrevista  Representantes del Programa 
Tipo de programas sociales implementados 

Revisión de documentos Representantes del Programa 

Tipo de unidad encargada del diseño de los programas sociales Entrevista  Representantes del Programa 
Tipo de unidad encargada de la ejecución de los programas 
sociales Entrevista  Representantes del Programa 

Número de miembros con que cuentan para implementar los 
programas sociales Entrevista  Representantes del Programa 

Tipo de población a la que se intenta beneficiar con estos 
programas sociales Entrevista  Representantes del Programa 

Entrevista  Representantes del Programa 
Objetivos de los programas sociales 

Revisión de documentos Representantes del Programa 

Entrevista  Representantes del Programa 

Estructura social 

Servicios sociales 
(programas públicos o de 
cooperación o de ejecución 
de obras) 

Tipo de actividades planificadas en los programas sociales 
Revisión de documentos Representantes del Programa 
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Dimensión Variable Indicador Técnica Fuente 

Entrevista  Representantes del Programa 
Tipo de actividades ejecutadas por los programas sociales 

Revisión de documentos Representantes del Programa 

Entrevista  Representantes del Programa 
Tipo de beneficiarios de los programas sociales 

Revisión de documentos Representantes del Programa 

Entrevista  Representantes del Programa 
Ámbito geográfico que abarcaron los programas sociales 

Revisión de documentos Representantes del Programa 

Entrevista  Representantes del Programa 
Tipo de monitoreo que aplicaron los programas sociales 

Revisión de documentos Representantes del Programa 

Sexo del Jefe de Hogar Encuesta Jefes de hogar 

Composición familiar Encuesta Jefes de hogar 

No. de hijos menores de 5 años Encuesta Jefes de hogar 

Número de hijos nacidos vivos Encuesta Jefes de hogar 

Edad del último hijo Encuesta Jefes de hogar 

Número  de madres solteras Encuesta Jefes de hogar 

Estructura Familiar 

Número de niños en situación de abandono Encuesta Jefes de hogar 

Entrevista Representante Municipio  
Dirigentes comunales Tipo de organizaciones comunales que funcionan en la localidad 

Encuesta Jefes de hogar 

Entrevista Representante Municipio 
Dirigentes comunales Tipo de organizaciones femeninas que funcionan en la localidad 

Encuesta Jefes de hogar 

Entrevista Representante Municipio 
Dirigentes comunales % de personas que participan en las organizaciones comunales 

Grupo Focal Jefes de hogar 

Entrevista Representante Municipio 
Dirigentes comunales 

Sistema de gobierno / orden 
tradicional 

% de personas que participan en las organizaciones de mujeres 
Encuesta Jefes de hogar 
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Dimensión Variable Indicador Técnica Fuente 

Tipo de participación en las organizaciones comunales Entrevista Representante Municipio 
Dirigentes comunales 

Tipo de participación en las organizaciones de mujeres  Entrevista Representante Municipio 
Dirigentes comunales 

Comunidad de donde procede Encuesta Jefes de hogar 
Grupos étnicos 

Vínculos familiares en otras comunidades Encuesta Jefes de hogar 

Idiomas que se habla Encuesta Jefes de hogar 

Lengua materna de los Jefes de hogar Encuesta Jefes de hogar Idioma 

% de población por idioma Encuesta Jefes de hogar 

Encuesta Jefes de hogar 
Tipo de creencias predominantes 

Entrevista Dirigentes comunales 

Encuesta Jefes de hogar 
Creencias y costumbres 

% de población según creencia predominantes 
Entrevista Dirigentes comunales 

Fiestas religiosas más importantes Entrevistas   Representantes de la iglesia 

Tipo de prácticas religiosas Entrevistas   Representantes de la iglesia 

Características del folklore local vinculado a la religión Entrevistas   Representantes de la iglesia 

% de población según religión Encuesta Jefes de hogar 

Religión 

Grado de participación en la religiosidad local Encuesta Jefes de hogar 

Encuesta Jefes de hogar 
Tipo de valores predominantes 

Entrevista Dirigentes comunales 

Encuesta Jefes de hogar 
Valores 

% de población según valores predominantes 
Entrevista Dirigentes comunales 

Encuesta Jefes de hogar 
Tipo de conocimientos tradicionales predominantes 

Entrevista Dirigentes comunales 

Identidad cultural 

Conocimientos tradicionales 

% de población según conocimientos  tradicionales predominantes Encuesta Jefes de hogar 
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Dimensión Variable Indicador Técnica Fuente 

Entrevista Dirigentes comunales 
Ingresos monetarios semanales generados por la actividad de la 
mujer Encuesta Jefes de hogar 

Ingresos monetarios semanales generados por la actividad del 
hombre Encuesta Jefes de hogar 

Ingresos monetarios familiares promedio por semana Encuesta Jefes de hogar 
Fuentes y nivel de ingresos 

Tipo de actividades económicos productivas  que se realizan en las 
viviendas Encuesta Jefes de hogar 

Tipo de actividades económicas principales  Encuesta Jefes de hogar 

% de familias según actividad económica a la que se dedican Encuesta Jefes de hogar Estructura productiva 

Tipo de vinculaciones entre las actividades productivas Encuesta Jefes de hogar 

Encuesta Jefes de hogar Tipo de mercados a los que se destinan los productos de las 
actividades productivas Entrevista Comerciantes y productores de la zona 

Encuesta Jefes de hogar Ubicación de los principales mercados a los que se destinan los 
productos de las actividades principales Entrevista Comerciantes y productores de la zona 

Tipo de agentes de comercialización Entrevista Comerciantes y productores de la zona 

Estructura 
económica 

Redes de consumo, 
comercialización distribución 
y transporte 

Tipo de productos comercializados Entrevista Comerciantes y productores de la zona 

Tipo de relaciones que establece la población con otras empresas Entrevista Dirigentes comunales 
Tipo de relaciones que establecen los lideres comunales con otras 
empresas  Entrevista Dirigentes comunales Relaciones con otras 

empresas 
Tipo de relaciones que establecen las organizaciones comunales 
con otras empresas Entrevista Dirigentes  comunales 

Tipo de apreciación sobre el impacto  del proyecto Focus Group y Entrevista  Dirigentes comunales 
Temores y percepciones 

Tipo de temores que sobre las actividades del proyecto  Focus Group y Entrevista  Dirigentes comunales 
Tipo de expectativas respecto a cambios en la dinámica comunal a 
partir de la operación del proyecto Focus Group y Entrevista Dirigentes comunales 

Tipo de empleos que se espera genere la operación del proyecto Entrevista  Dirigentes comunales 

Percepciones 

Expectativas y visión de 
desarrollo/ posibles impactos 
percibidos 

Nivel de interés por participar como trabajador en la operación del Encuesta Dirigentes comunales 
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Dimensión Variable Indicador Técnica Fuente 

proyecto Encuesta Jefes de hogar 
Nivel de interés en trabajar en negocios que presten servicios al 
proyecto Entrevista  Dirigentes comunales 

Entrevista  Dirigentes comunales Tipo de apreciación sobre posible impacto del proyecto en las 
actividades económicas de la población Encuesta Jefes de hogar 
Tipo de beneficios económicos para la comunidad que genera el 
desarrollo del proyecto Encuesta Dirigentes comunales 

Tipo de problemas económicos para la localidad que podría generar 
el desarrollo del proyecto Encuesta  Dirigentes comunales 

Tipo de apreciación sobre el posible impacto del proyecto en nivel 
educativo de la localidad. Entrevista Representante Educación 

Directores de centros de formación superior 
Tipo de apreciación sobre el posible impacto del proyecto en la 
calidad de los servicios educativos de la localidad.  Entrevista Representante Educación 

Directores de centros de formación superior 
Tipo de apreciación sobre el posible impacto del proyecto en la 
salud de los Jefes de hogar la localidad.  Entrevista Representante Salud 

Entrevista Representante Salud 

Entrevista Dirigentes comunales Tipo de apreciación sobre el posible impacto del proyecto en la 
calidad de los servicios de salud de la localidad. 

Entrevista Representantes de la empresa 
Tipo de apreciaciones de las actividades de otras empresas en la 
zona Encuesta Jefe de hogar Pasivos Socio Ambientales 

(Registro Ex Ante) %  de población que se siente insatisfecha con estas 
empresas/proyectos Encuesta Jefe de hogar 
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5.1.1.2  GRUPOS FOCALES 

Cuadro 5.1.1-3 Grupos focales en Sierra 

Comunidad/ Localidad Fecha  Número de asistentes 
Virgen de Cocharcas de Cochas 30-May-05 8 
Comunidad Campesina Virgen de Asunción de Seccelambras 5/31/2005 8 
Comunidad Campesina Basilio Auqui de Chupas 6/1/2005 8 
Comunidad Campesina de Occollo Azabran 6/3/2005 8 
Comunidad Campesina de Pilpichaca 6/5/2005 8 
Comunidad Campesina Ayaví 6/5/2005 8 
Comunidad Campesina Huaytará 6/6/2005 8 
Comunidad Campesina Anchihuay 6/11/2005 8 

Cuadro 5.1.1-4 Grupos focales en Costa 

Comunidad/ Localidad Fecha  Número de asistentes 
San Tadeo de Paracas 6/21/2005 8 
Independencia rural 6/22/2005 8 
Independencia urbana 6/22/2005 8 
El Carmen 6/23/2005 8 
El Carmen (Margen del Río Naranjal y Resto de América) 6/23/2005 9 
Alto Larán 6/24/2005 8 
Pauna - Grocio Prado 6/25/2005 6 
Señor de los Milagros - Pueblo Nuevo 6/25/2006 8 
Asociación Colonizadores de la Costa - ACC 7/09/2005 8 
Nuevo Ayacucho 7/10/2005 8 

 
.
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5.1.1.3 TALLERES PARTICIPATIVOS 

Cuadro 5.1.1-5 Talleres de evaluación participativa 

Asistencia 
No. Comunidad campesina Anexo Departamento Provincia Distrito y/o 

Municipalidad Hombres Mujeres Niños 
Fecha 

1 Qollpa Anexo Qollpa Ayacucho La Mar Anco 20 12 33 22-May-05 
2 Anchihuay Anchihuay ( Matríz ) Ayacucho La Mar Anco 

Totora Anexo de Anchihuay Ayacucho La Mar Anco 
150 53 20 30-May-05 

3 
Anexo Putacca Anexo de Cochas Ayacucho La Mar San  Miguel 

Virgen De Cocharcas de Cochas Matríz Ayacucho La Mar San  Miguel 
61 42 55 24-May-05 

4 
Uras Anexo de Uras Ayacucho La Mar San  Miguel 108 27 52 24-May-05 

5 Allpa Corral   Ayacucho La Mar San  Miguel 

Ccasancca Anexo de Túpac Amaru de 
Patibamba Ayacucho La Mar San  Miguel 

Pampanhuaylla Propiedades Privadas Ayacucho La Mar San  Miguel 
Qollpa  Propiedades Privadas Ayacucho La Mar San  Miguel 

Centro Poblado Túpac Amaru  De 
Patibamba Matríz Ayacucho La Mar San  Miguel 

Mario Esquivel Morales Patibamba propiedad priv. Ayacucho La Mar San  Miguel 

58 24 0 24-May-05 
6 

General Córdova De Socos   Ayacucho La Mar San  Miguel 24 24 45 23-May-05 

7 Huaychao       Acosvinchos 

Capillapata       Acosvinchos 
48 11 0 15-May-05 

8 
Piraspampa       Acosvinchos 

San Francisco de Mayupampa       Acosvinchos 
23 23 46 10-May-05 

9 
San José de  Cruzpata Anexo de Acocro Huamanga Acocro Acocro 

Acocro Acocro Huamanga Acocro Acocro 
74 50 26 12-May-05 

10 
Pomapuquio Ayacucho Huamanga Acocro Acocro 81 76 90 1-May-05 

11 Virgen Asunción de Seccelambras Seccelambras Ayacucho Huamanga Acocro 31 14 21 6-May-05 
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Asistencia 
No. Comunidad campesina Anexo Departamento Provincia Distrito y/o 

Municipalidad Hombres Mujeres Niños 
Fecha 

12 Pinao Yantapacha Pinao Yantapacha Ayacucho Huamanga Tambillo 29 15 14 14/05/2005 

13 Yanapiruro  Ichubamba Ayacucho Huamanga Chiara 21 4 5 5-Jun-05 

14 Yanapiruro  Yanapiruro - Ichubamba Ayacucho Huamanga Chiara 21 27 24 8-May-05 
15 Huallccapucro Huallccapucro Ayacucho Huamanga Chiara 22 17 20 17-May-05 
16 C.C  Chiara C.C  Chiara Ayacucho Huamanga Chiara 17 23 0 3-Jun-05 
17 C.C Llachoccmayo Llachoccmayo Ayacucho Huamanga Chiara 22 20 20 9-May-05 
18 Fundo Cochabamba Alta  Cochabamba Ayacucho Huamanga Chiara 

CC. San Juan de Cochabamba II Alta Cochabamba Ayacucho Huamanga Chiara 
12 13 12 29-Apr-05 

19 
C.C Alpachaca Alpachaca Ayacucho Huamanga Chiara 53 13 12 11-May-05 

20 Basilio Auqui de Chupas Chupas Alto Ayacucho Huamanga Chiara 30 5 20 17-May-05 
21 C.C Toccyascca Toccyascca Ayacucho Huamanga Socos 41 35 17 7-May-05 
22 C.C Paucho Paucho Ayacucho Huamanga Chiara 65 41 48 3-May-05 
23 C.C Rosaspata Rosaspata Ayacucho Huamanga Vinchos 69 21 58 6-May-05 
24 Tambocucho   Ayacucho Huamanga Vinchos 27 9 52 2-Jun-05 
24 C.C Urpaypampa   Ayacucho Huamanga Vinchos 27 26 17 4-Jun-05 
25 C.C Sallalli   Ayacucho Huamanga Vinchos 33 21 37 4-Jun-05 
26 San José Mayobamba   Ayacucho Huamanga Vinchos 

Mayobamba 1- Prop. Priv de Vinchos 

Leonardo Curi Yahuri, 
Ricardo Choquecahua 

Canales, Eduardo 
Choquecauhua canales, 

Evaristo Meneses Miranda, 
Bruno Bautista Curi, 

Faustina Bautista Curi. 

Ayacucho Huamanga Vinchos 
40 18 45 8-Jun-05 

27 

Vinchos San Luis de Picha Ayacucho Huamanga Vinchos 30 17 18 6-Jun-05 
28 Vinchos Ccasanccay Ayacucho Huamanga Vinchos 27 13 22 4-Jun-05 
29 Vinchos Qochapunco  Ayacucho Huamanga Vinchos 21 5 8 2-Jun-05 
30 Vinchos Orcconchupa  Ayacucho Huamanga Vinchos 23 15 25 9-Jun-05 
31 Vinchos Concahuaylla  Ayacucho Huamanga Vinchos 16 20 20 6-Jun-05 
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Asistencia 
No. Comunidad campesina Anexo Departamento Provincia Distrito y/o 

Municipalidad Hombres Mujeres Niños 
Fecha 

32 Vinchos Ranracancha  Ayacucho Huamanga Vinchos 25 20 29 4-Jun-05 
33 Paccha Pampancca  Ayacucho Huamanga Vinchos 24 21 15 1-May-05 
34 Paccha Choccllahuaycco Ayacucho Huamanga Vinchos 
35 Paccha Ccoñane  Ayacucho Huamanga Vinchos 

49 25 44 3-May-05 

36 Paccha Minas Coral  Ayacucho Huamanga Vinchos 23 14 14 5-May-05 
37 Paccha Occollo Ayacucho Huamanga Vinchos 83 27 10 17-May-05 
38 Paccha Cayramayo Ayacucho Huamanga Vinchos 78 29 40 7-May-05 
39 Churia Churia  Ayacucho Huamanga Vinchos 48 21 17 11-May-05 
40 Rosaspampa Rosaspampa  Ayacucho Huamanga Vinchos 37 23 35 2-Jun-05 
41 C.C de Llillinta Ingahuasi Llillinta Ingahuasi Huancavelica Huaytará Pilpichaca 122 48 91 9-May-05 

42 C.C Ccarhuaccpampa - Rumichaca Ccarhuaccpampa - 
Rumichaca Ayacucho Cangallo Paras 34 19 19 11-May-05 

43 C.C Pilpichaca Pilpichaca Huancavelica Huaytará Pilpichaca 110 40 15 30-Apr-05 
44 Sta. Rosa de Tambo Los Libertadores Huancavelica Huaytará Tambo 71 19 78 4-May-04 
45 Huaytará Huaytará Huancavelica Huaytará Huaytará 86 27 0 7-May-05 
46 Ayaví Ayaví Huancavelica Huaytará Ayaví 86 69 6 15-Apr-05 
47 Huancacasa   Huancavelica Huaytará Ayaví 33 10 0 7-Jun-05 
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Cuadro 5.1.1-6 Sondeo participativo 

Provincia Distrito Localidad Lugar Día Hora Coordinaciones Convocatoria 
Centro Poblado 
Menor Nuevo 

Ayacucho Grupo 1 
Local Comunal 10 de 

julio 2:00 p.m. • Sr. Ángel Gálvez, Alcalde de Nuevo Ayacucho. • Entrega de volantes y 
colocación de afiches. 

Centro Poblado 
Menor Nuevo 

Ayacucho 
Grupo 2 

Centro 
Educativo del 

Centro Poblado 
10 de 
julio 2:00 p.m. 

• Sr. Ulises Orrego, Presidente del Centro Poblado. 
• Sr. Juan Carlos Laynes, Teniente Gobernador, del 

Centro Poblado Nuevo Ayacucho. 

• Entrega de volantes y 
colocación de afiches. Cañete San Vicente de 

Cañete 

CETEC Nuevo 
Cañete 

Centro 
Educativo del 

Centro Poblado 
10 de 
julio 2:00 p.m. • Sr. Mario Huarcaya, Presidente de la CETEC Nuevo 

Ayacucho. 
• Entrega de volantes y 

colocación de afiches. 

El Carmen 

El Carmen 
 

Centro Poblado 
Naranjales 

 
Centro Poblado Resto 

de América 

Parador 
Turístico El 

Carmen 
24 de 
junio 5:30 p.m. 

• Sr. Florencio Castillón Manrique, Teniente 
Gobernador del Centro Poblado Naranjales. 

• Presidente del Centro Poblado Resto de América. 
• Sra. Jesusa Quispe Viuda de Accinelli, dueña del 

local particular El Parador de El Carmen. 

• Entrega de volantes y 
colocación de afiches en El 
Carmen, Naranjales y Resto 
de América. 

• Anuncios radiales en RPP. 

Alto Larán 

Alto Larán 
 

Centro Poblado 
Huampullo 

 
Centro Poblado 

Huamampali 

Institución 
Educativa Ciro 

Alegría 
25 de 
junio 

10:00 
a.m. 

• Director de la Institución Educativa Ciro Alegría. 
• Alberto Magallanes, Alcalde de Alto Larán. 
• Pobladores de Huampullo y Huamampali. 

• Entrega de volantes y 
colocación de afiches en 
Alto Larán, Huampullo y 
Huamampali. 

• Anuncios radiales en RPP. 

Pueblo Nuevo UPIS San Agustín 
Institución 

Educativa San 
Agustín 

26 de 
junio 

10:00 
a.m. 

• Sra. Nelly Casimiro, Vice Presidenta de la 
Comunidad. 

• Sr. Eugenio Román Sotelo, Director de la Institución 
Educativa San Agustín. 

• Entrega de volantes y 
colocación de afiches. 

• Anuncios radiales en RPP. 
 

Chincha 

Grocio Prado Grocio Prado 
 

Salón Parroquial 
de la Parroquia 

San Pedro 
11 de 
julio 5:30 p.m. 

• Hermana Lady Aponte, encargada del Salón 
Parroquial de la Parroquia San Pedro. 

• Sr. Elías Magallanes, Gerente Técnico de la 
Comisión de Regantes de Chincha Laterales del 8 al 
14 (zonas pertenecientes a Grocio Prado). 

• Sra. Isolina Vásquez, Presidenta del Comité de Vaso 
de Leche San Martín de Porres de Grocio Prado. 

• Entrega de volantes y 
colocación de afiches. 

• Anuncios radiales en RPP. 
Contratación de anuncios 

radiales en la emisora El 
Chasqui, en Chincha.  
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Provincia Distrito Localidad Lugar Día Hora Coordinaciones Convocatoria 

Chincha Pueblo Nuevo 

Pueblo Nuevo 
 

UPIS (Urbanización 
Popular de Interés 

Social) Las 
Casuarinas 

 
UPIS Satélite 

Primaveral 
 

UPIS Señor de los 
Milagros 

 
UPIS Ciudad Satélite 

Auditorio 
Municipal de 

Pueblo Nuevo 
11 de 
julio 5:30 p.m. 

• Sr. Lucio Juárez Ochoa, Alcalde de Pueblo Nuevo. 
• Sra. Antonieta Lume, Presidenta del Club de Madres 

de Pueblo Nuevo. 
• Sr. Elías Magallanes, Gerente Técnico de la 

Comisión de Regantes de Chincha Laterales del 1 al 
7 (zonas pertenecientes a Pueblo Nuevo). 

• Sr. Saúl Paucar, Presidente de las UPIS Las 
Casuarinas. 

• Sr. Luis Pedro Santana Márquez, Presidente de la 
UPIS Satélite Primaveral. 

• Sr. Albino Canchari Huaraca, Presidente de la UPIS 
Señor de los Milagros. 

• Sr. Cirilo Lozano, Presidente de la UPIS Ciudad 
Satélite. 

• Entrega de volantes y 
colocación de afiches. 

• Anuncios radiales en RPP. 
• Contratación de anuncios 

radiales en la emisora El 
Chasqui, en Chincha. 

Humay San Tadeo de 
Paracas 

Institución 
Educativa 22717 

22 de 
junio 5:30 p.m. 

• Sr. Agustín Fuentes, Presidente de la Comisión de 
Regantes de San Tadeo de Paracas. 

• Sr. Eladio Heredia, Presidente de la Comunidad. 
• Directora de la Institución Educativa 22717. 

• Entrega de volantes y 
colocación de afiches. 

• Anuncios radiales en RPP. 
 

Pisco 

Independencia Independencia Auditorio 
Municipal 

23 de 
junio 5:30 p.m. 

• Sr. Walter Muñoz Maúrtua, Alcalde de 
Independencia. 

• Sr. Javier Navarro, Gerente Municipal  de 
Independencia. 

• Sr. Ricardo Soto, Sectorista de la Comisión de 
Regantes de Independencia. 

• Entrega de volantes y 
colocación de afiches. 

• Anuncios radiales en RPP. 
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5.1.1.4 ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA (ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD) 

Cuadro 5.1.1-7 Líderes - Sierra 

Entrevistado Cuenca Comunidad Departamento Provincia Distrito y/o 
Municipalidad 

Fecha de 
Entrevista 

Paulino Allcca 
Castillo 

Valle del Río 
Apurímac Anchihuay Ayacucho La Mar Anco 06/08/05 

Máximo 
Quispe 
Gutierrez 

Valle del Río 
Torobamba 

Virgen De 
Cocharcas De 

Cochas 
Ayacucho La Mar San  Miguel 05/30/05 

Samuel 
Mosco Leiva 

Valle del Río 
Torobamba Uras Ayacucho La Mar San  Miguel 06/08/05 

Marino 
Condoli 
Maldonado 

Valle del Río 
Torobamba 

Tupac Amaru de 
Patibamba Ayacucho La Mar San  Miguel 06/09/05 

Víctor 
Mendoza 
Navarro 

Valle del Río 
Torobamba 

Propietarios 
Privados de 

Pampanhuylla 
Ayacucho La Mar San  Miguel 06/09/05 

Lucio Oré 
Espino 

Valle del Río 
Torobamba 

Propietarios 
Privados Qollpa Ayacucho La Mar San  Miguel 06/09/05 

Rubén 
Chávez 
Chachayma 

Valle del Río 
Torobamba 

Centro Poblado 
Menor Tupac 
Amaru  De 
Patibamba 

Ayacucho La Mar San  Miguel 06/09/05 

Claudio 
Canales 
Najarro 

Valle del Río 
Torobamba 

Propiedad 
Privada  ( Mario 

Esquibel 
Morales) 

Ayacucho La Mar San  Miguel 06/09/05 

Filomeno 
Guillen Oré 

Valle del Río 
Torobamba 

General Córdova 
De Socos Ayacucho La Mar San  Miguel 06/10/05 

Efraín 
Camposano 
Navarro 

Río Yucay Huaychao Ayacucho Huamanga Acos Vinchos 06/01/05 

Efraín Casas 
Cancho Río Yucay 

Propiedad 
Privada 

Piraspampa 
Ayacucho Huamanga Acos Vinchos 06/18/2005 

Víctor Peralta 
Paredes Río Yucay 

Comunidad 
Campesina de 

Acocro 
Ayacucho Huamanga Acocro 05/31/05 

Hugo C. Dipaz 
Muñoz Río Yucay Pomapuquio Ayacucho Huamanga Acocro 05/31/05 
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Entrevistado Cuenca Comunidad Departamento Provincia Distrito y/o 
Municipalidad 

Fecha de 
Entrevista 

Luciano Tineo 
Mendoza Río Yucay Virgen Asunción 

de Seccelambras Ayacucho Huamanga Acocro 05/31/05 

Mario Prado 
Muñoz Río Yucay Pinao 

Yantapacha Ayacucho Huamanga Tambillo 06/18/2005 

Percy Montes 
Bellido Río Yucay Yanapiruro - 

Ichubamba Ayacucho Huamanga Tambillo 06/04/05 

Porfirio 
Bautista 
Bedriñaña 

Abra Toccto Huallcapucro Ayacucho Huamanga Chiara 06/04/05 

Eleazar 
Alanya 
Mendoza 

Abra Toccto Chiara Ayacucho Huamanga Chiara 06/04/05 

Lidia Núñez 
Bautista Abra Toccto Fundo Hatun 

Corral Ayacucho Huamanga Chiara 05/30/05 

Cupertino 
Hinostroza Abra Toccto Llachoccmayo Ayacucho Huamanga Chiara 06/20/05 

Enrique 
Chipana de la 
Cruz 

Abra Toccto Fundo 
Cochabamba Alta Ayacucho Huamanga Chiara 06/30/05 

Arturo 
Huamán Mejía Abra Toccto Cochabamba Alta 

LOTE 2 Ayacucho Huamanga Chiara 06/03/05 

Alejandro 
Quispe 
Calderón 

Abra Toccto Alpachaca Ayacucho Huamanga Chiara 06/04/05 

Moisés 
Huayhua Curi Abra Toccto Basilio Auqui de 

Chupas Ayacucho Huamanga Chiara 06/01/05 

Máximo 
Mendoza 
Yauri 

Río Vinchos Paucho Ayacucho Huamanga Chiara 06/06/05 

Fortunato 
Flores Curi Río Vinchos Rosaspata Ayacucho Huamanga Vinchos 06/07/05 

Pedro García 
Vallejo Río Vinchos Tambocucho Ayacucho Huamanga Socos 06/13/05 

Nicanor 
Ventura 
Atauqui 

Río Vinchos Urpaypampa Ayacucho Huamanga Vinchos 06/07/05 

Timoteo 
Cárdenas 
Martínez 

Río Vinchos Sallalli Ayacucho Huamanga Vinchos 05/31/05 

Alejandro 
Palomino 
Yauri 

Río Vinchos San Jose De 
Mayobamba Ayacucho Huamanga Vinchos 06/07/05 
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Entrevistado Cuenca Comunidad Departamento Provincia Distrito y/o 
Municipalidad 

Fecha de 
Entrevista 

Virgilio 
Llocclla Ñahui Río Vinchos 

Propietarios 
Privados 

Mayobamba 2 
Ayacucho Huamanga Vinchos 06/07/05 

Esteban 
Quispe Curi Río Vinchos Vinchos Ayacucho Huamanga Vinchos 06/09/05 

Miguel Lima 
Huamanyalli Río Vinchos Paccha Ayacucho Huamanga Vinchos 06/11/05 

Delfín 
Palomino 
Cancho 

Río Vinchos Occollo Azabran Ayacucho Huamanga Vinchos 06/03/05 

Rigoberto 
Laurente 
Jihpas 

Río Vinchos Churia 
Rosaspampa Ayacucho Huamanga Vinchos 06/17/05 

Luis Huarcaya Río Pampas 
y Palmitos 

Llinllinta 
Ingahuasi Huancavelica Huaytará Pilpichaca 06/02/05 

Francisco de 
la Cruz 
Cayllahua 

Río Pampas 
y Palmitos Ccaruacc Pampa Ayacucho Cangallo Paras 06/17/05 

Julián Villa 
Ramos 

Río Pampas 
y Palmitos Pilpichaca Huancavelica Huaytará Pilpichaca 06/17/2005 

Pablo 
Manchego 
Auris 

Quebrada 
Río Ica 

Santa Rosa De 
Tambo Huancavelica Huaytará Sta. Rosa de 

Tambo 06/06/05 

Raúl Carrasco 
Rios 

Quebrada 
Río Ica Ayaví Huancavelica Huaytará Ayaví 06/05/05 

Oscar 
Laureano 
Ivala 
Creccaño 

Valle Río 
Huaytará Huaytará Huancavelica Huaytará Huaytará 06/06/05 

Paulino Allcca 
Castillo 

Valle del Río 
Apurímac Anchihuay Ayacucho La Mar Anco 06/08/05 

Máximo 
Quispe 
Gutierrez 

Valle del Río 
Torobamba 

Virgen De 
Cocharcas De 

Cochas 
Ayacucho La Mar San  Miguel 05/30/05 

Samuel 
Mosco Leiva 

Valle del Río 
Torobamba Uras Ayacucho La Mar San  Miguel 06/08/05 

Marino 
Condoli 
Maldonado 

Valle del Río 
Torobamba 

Tupac Amaru de 
Patibamba Ayacucho La Mar San  Miguel 06/09/05 

Víctor 
Mendoza 
Navarro 

Valle del Río 
Torobamba 

Propietarios 
Privados de 

Pampanhuylla 
Ayacucho La Mar San  Miguel 06/09/05 

Lucio Oré 
Espino 

Valle del Río 
Torobamba 

Propietarios 
Privados Qollpa Ayacucho La Mar San  Miguel 06/09/05 

Rubén 
Chávez 
Chachayma 

Valle del Río 
Torobamba 

Centro Poblado 
Menor Tupac 
Amaru  De 
Patibamba 

Ayacucho La Mar San  Miguel 06/09/05 
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Entrevistado Cuenca Comunidad Departamento Provincia Distrito y/o 
Municipalidad 

Fecha de 
Entrevista 

Claudio 
Canales 
Najarro 

Valle del Río 
Torobamba 

Propiedad 
Privada  (Mario 

Esquibel 
Morales) 

Ayacucho La Mar San  Miguel 06/09/05 

Filomeno 
Guillen Oré 

Valle del Río 
Torobamba 

General Córdova 
De Socos Ayacucho La Mar San  Miguel 06/10/05 

Efraín 
Camposano 
Navarro 

Río Yucay Huaychao Ayacucho Huamanga Acos Vinchos 06/01/05 

Efraín Casas 
Cancho Río Yucay 

Propiedad 
Privada 

Piraspampa 
Ayacucho Huamanga Acos Vinchos 06/18/2005 

Víctor Peralta 
Paredes Río Yucay 

Comunidad 
Campesina de 

Acocro 
Ayacucho Huamanga Acocro 05/31/05 

Hugo C. Dipaz 
Muñoz Río Yucay Pomapuquio Ayacucho Huamanga Acocro 05/31/05 

Luciano Tineo 
Mendoza Río Yucay Virgen Asunción 

de Seccelambras Ayacucho Huamanga Acocro 05/31/05 

Mario Prado 
Muñoz Río Yucay Pinao 

Yantapacha Ayacucho Huamanga Tambillo 06/18/2005 

Percy Montes 
Bellido Río Yucay Yanapiruro - 

Ichubamba Ayacucho Huamanga Tambillo 06/04/05 

Porfirio 
Bautista 
Bedriñaña 

Abra Toccto Huallcapucro Ayacucho Huamanga Chiara 06/04/05 

Eleazar 
Alanya 
Mendoza 

Abra Toccto Chiara Ayacucho Huamanga Chiara 06/04/05 

Lidia Nuñez 
Bautista Abra Toccto Fundo Hatun 

Corral Ayacucho Huamanga Chiara 05/30/05 

Cupertino 
Hinostroza Abra Toccto Llachoccmayo Ayacucho Huamanga Chiara 06/20/05 

Enrique 
Chipana de la 
Cruz 

Abra Toccto Fundo 
Cochabamba Alta Ayacucho Huamanga Chiara 06/30/05 

Arturo 
Huamán Mejía Abra Toccto Cochabamba Alta 

LOTE 2 Ayacucho Huamanga Chiara 06/03/05 

Alejandro 
Quispe 
Calderón 

Abra Toccto Alpachaca Ayacucho Huamanga Chiara 06/04/05 

Moisés 
Huayhua Curi Abra Toccto Basilio Auqui de 

Chupas Ayacucho Huamanga Chiara 06/01/05 

Máximo 
Mendoza 
Yauri 

Río Vinchos Paucho Ayacucho Huamanga Chiara 06/06/05 

Fortunato 
Flores Curi Río Vinchos Rosaspata Ayacucho Huamanga Vinchos 06/07/05 
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Entrevistado Cuenca Comunidad Departamento Provincia Distrito y/o 
Municipalidad 

Fecha de 
Entrevista 

Pedro García 
Vallejo Río Vinchos Tambocucho Ayacucho Huamanga Socos 06/13/05 

Nicanor 
Ventura 
Atauqui 

Río Vinchos Urpaypampa Ayacucho Huamanga Vinchos 06/07/05 

Timoteo 
Cárdenas 
Martínez 

Río Vinchos Sallalli Ayacucho Huamanga Vinchos 05/31/05 

Alejandro 
Palomino 
Yauri 

Río Vinchos San Jose De 
Mayobamba Ayacucho Huamanga Vinchos 06/07/05 

Virgilio 
Llocclla Ñahui Río Vinchos 

Propietarios 
Privados 

Mayobamba 2 
Ayacucho Huamanga Vinchos 06/07/05 

Esteban 
Quispe Curi Río Vinchos Vinchos Ayacucho Huamanga Vinchos 06/09/05 

Miguel Lima 
Huamanyalli Río Vinchos Paccha Ayacucho Huamanga Vinchos 06/11/05 

Delfín 
Palomino 
Cancho 

Río Vinchos Occollo Azabran Ayacucho Huamanga Vinchos 06/03/05 

Rigoberto 
Laurente 
Jihpas 

Río Vinchos Churia 
Rosaspampa Ayacucho Huamanga Vinchos 06/17/05 

Luis Huarcaya Río Pampas 
y Palmitos 

Llinllinta 
Ingahuasi Huancavelica Huaytará Pilpichaca 06/02/05 

Francisco de 
la Cruz 
Cayllahua 

Río Pampas 
y Palmitos Ccaruacc Pampa Ayacucho Cangallo Paras 06/17/05 

Julián Villa 
Ramos 

Río Pampas 
y Palmitos Pilpichaca Huancavelica Huaytará Pilpichaca 06/17/2005 

Pablo 
Manchego 
Auris 

Quebrada 
Río Ica 

Santa Rosa De 
Tambo Huancavelica Huaytará Sta. Rosa de 

Tambo 06/06/05 

Raúl Carrasco 
Rios 

Quebrada 
Río Ica Ayavi Huancavelica Huaytará Ayaví 06/05/05 

Oscar 
Laureano 
Ivala 
Creccaño 

Valle Río 
Huaytará Huaytara Huancavelica Huaytará Huaytará 06/06/05 
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Cuadro 5.1.1-8 Líderes de opinión - Costa 

Entrevistado Localidad Departamento Provincia Distrito y/o 
Municipalidad 

Fecha de 
Entrevista 

Luis Cristóbal Ayala 
Empresa BAMAR S.A. 

El Carmen Ica Chincha El Carmen 06/30/05 

Juan Francisco Guillén 
Coop.Agraria de Usuarios 
Manco Cápac 

El Carmen Ica Chincha El Carmen 06/28/05 

Manuel Pachas Fajardo - 
Poblador 

C.P. 
Huamanpalli Ica Chincha Alto Larán 07/05/05 

Pablo Arturo Pazos 
Huamán - Camaroneros - 
Gremio de Recolectores y 
Acopiadores de Camarón 
del Río Pisco "Beatita de 
Humay" 

-- Ica Pisco San Clemente 08/03/05 

Jorge Luis Hernández 
Velarde – Defensoría del 
Pueblo 

-- Ica -- -- 08/03/05 

Cuadro 5.1.1-9 Empresas de energía - Sierra 

Entrevistado Departamento Provincia Fecha de Entrevista 

Ing. Venturo Aquino Espinoza 
ELECTROCENTRO Ayacucho Huamanga 2/6/2005 

Ing. Jorge A. Montes Vara 
EPSASA Ayacucho Huamanga 2/6/2005 

Cuadro 5.1.1-10 Empresas de energía - Costa 

Entrevistado Departamento Provincia Distrito y/o 
Municipalidad 

Fecha de 
Entrevista 

Marino León Quiroz 
ELECTROSURMEDIO 

Ica Chincha Chincha 06/27/05 
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Cuadro 5.1.1-11 ONGS - Sierra  

Entrevistado Departamento Provincia Fecha de Entrevista 

Ing. Santos Guerrero Zarate 
ADRA PERÚ Ayacucho Huamanga 1/6/2005 

Ing. Carlos Alviar Madueño 
CEDAP Ayacucho Huamanga 05/31/05 

Efraín Palomino Vallejo 
CEPRODEP Ayacucho Huamanga 05/31/05 

Antr. Carlos Loayza Camargo 
Vecinos Perú Ayacucho Huamanga 06/13/05 

Karin Apel  
SNV Holanda Ayacucho Huamanga 08/12/05 

David Lloclla Maldonado 
Transparencia Huancavelica Huancavelica Huancavelica 08/08/05 

Cuadro 5.1.1-12 ONGS - Costa  

Entrevistado Departamento Provincia Fecha de Entrevista 

Santos Alejos Ipanaque  
ONG CIDECO Ica Chincha 07/06/05 

Marina Mendoza Espinoza  
Mesa de Concertación para la 
lucha contra la pobreza de Ica 

Ica -- 08/04/05 

Jorge Luis Price  
Instituto de Promoción de la 
Economía Social (IPES) 

Lima -- 08/03/05 

Javier Aroca OXFAM América -- -- 07/19/05 

Cuadro 5.1.1-13 Representantes de Programas - Sierra 

Entrevistado Departamento Provincia Fecha de Entrevista 

Lic. Manuel Jaime Flores (Jefe 
Zonal) 
FONCODES 

Ayacucho Huamanga 2/6/2005 

Lic. Rubén Flores Contreras 
PRONAA Ayacucho Huamanga 1/6/2005 
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Entrevistado Departamento Provincia Fecha de Entrevista 

Ing. Lucio Torres Vivano e Ing. 
María Isabel Moreno 
PRONAMACHCS 

Ayacucho Huamanga 1/6/2005 

Víctor Tiyacuri Romero  
PRONAA Huancavelica Huancavelica 08/08/05 

Walter Mauri Moya 
PRONAMACHCS Huancavelica Huancavelica 08/08/05 

Cuadro 5.1.1-14 Representantes de Programas - Costa 

Entrevistado Departamento Provincia Fecha de Entrevista 

Henry Uribe Tejada 
Administración Técnica de riego  Ica Ica 07/01/05 

Edwin Romero Iparraguirre 
Foncodes  Ica Ica 07/01/05 

María Manrique Flores 
PRONAA Ica Ica 06/30/05 

Ricardo López PRONAA Ica Ica 07/01/05 

 

Cuadro 5.1.1-15 Comerciantes y Productores – Sierra 

Entrevistado Cuenca Comunidad Departamento Provincia Distrito y/o 
Municipalidad 

Fecha de 
Entrevista 

Gil Hercilio 
Ludeña Huamán Alfarpampa Chiquintirca Ayacucho La Mar Anco 7/6/2005 

Roger Luján 
Borda 

Valle del Río 
Torobamba 

Virgen De 
Cocharcas De 

Cochas 
Ayacucho La Mar San  Miguel 8/6/2005 

Modesto de la 
Cruz Bautista Río Yucay 

Virgen Asunción 
de 

Seccelambras 
Ayacucho Huamanga Acocro 05/31/05 

Rómulo Alanya 
Jaime Abra Toccto Basilio Auqui de 

Chupas Ayacucho Huamanga Chiara 05/30/05 

Paulino 
Huamanyalli 
Jorge 

Río Vinchos Occollo 
Azabran Ayacucho Huamanga Vinchos 9/6/2005 

Walden Eslava 
Sotomayor 

Río Pampas 
y Palmitos Pilpichaca Huancavelica Huaytará Pilpichaca 06/17/05 
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Entrevistado Cuenca Comunidad Departamento Provincia Distrito y/o 
Municipalidad 

Fecha de 
Entrevista 

Mario Raúl García 
Cajamarca 

Quebrada 
Río Ica Ayaví Huancavelica Huaytará Ayaví 5/6/2005 

Norma Palomino 
Paucar 

Valle Río 
Huaytará Huaytará Huancavelica Huaytará Huaytará 06/14/2005 

Julián Anyosa 
Tineo 

Quebrada 
Río Ica 

Santa Rosa De 
Tambo Huancavelica Huaytará Sta. Rosa de 

Tambo 06/07/05 

Cuadro 5.1.1-16 Comerciantes y Productores - Costa 

Entrevistado Localidad Departamento Provincia Distrito y/o 
Municipalidad 

Fecha de 
Entrevista 

Pascual Cubas 
Cárdenas Independencia Ica Pisco Independencia 06/29/05 

Luis Nestares 
Olaguibel Humay Ica Pisco Humay 06/30/05 

Amador Pacheco 
Sumari Alto Larán Ica Chincha Alto Larán 2/7/2005 

Jorge Canchari Laura Chincha Ica Chincha Chincha 06/29/05 

Walter Canmello Pueblo Nuevo Ica Ica Pueblo Nuevo 07/06/05 

Enrique Ferreyra 
Tataje El Carmen Ica Chincha El Carmen 07/05/05 

Gerardo Felipe Morón  Ica   08/05/05 

 

Cuadro 5.1.1-17 Directivos de Educación - Sierra 

Entrevistado Cuenca Comunidad Departamento Provincia Distrito y/o 
Municipalidad 

Fecha de 
Entrevista 

Prof. Carlos Lujan 
Loayza Alfarpampa Chiquintirca Ayacucho La Mar Anco 7/6/2005 

Prof. Yeny 
Gutierrez Campos 

Valle del Río 
Torobamba 

Virgen De 
Cocharcas De 

Cochas 
Ayacucho La Mar San  Miguel 8/6/2005 

Carmen Obregón 
Gonzáles Río Yucay 

Virgen Asunción 
de 

Seccelambras 
Ayacucho Huamanga Acocro 05/31/05 

Prudencio 
Fernández 
Vargas 

Abra Toccto Basilio Auqui de 
Chupas Ayacucho Huamanga Chiara 05/30/05 

Paulino Ponce Río Vinchos Occollo 
Azabran Ayacucho Huamanga Vinchos 6/6/2005 
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Entrevistado Cuenca Comunidad Departamento Provincia Distrito y/o 
Municipalidad 

Fecha de 
Entrevista 

Alfonso Anicama 
Ramírez 

Río Pampas 
y Palmitos Pilpichaca Huancavelica Huaytará Pilpichaca 06/16/05 

Honorato M. 
Diestro Bernaola 

Quebrada 
Río Ica Ayaví Huancavelica Huaytará Ayaví 6/6/2005 

Celedonio 
Huaroto Arango 

Valle Río 
Huaytará Huaytará Huancavelica Huaytará Huaytará 06/15/2005 

Luís Rafael 
Tipiana Baldiño 

Quebrada 
Río Ica 

Santa Rosa De 
Tambo Huancavelica Huaytará Sta. Rosa de 

Tambo 06/07/05 

Cuadro 5.1.1-18 Directivos de Educación - Costa 

Entrevistado Localidad Departamento Provincia Distrito y/o 
Municipalidad 

Fecha de 
Entrevista 

Eusebio San Levano El Carmen Ica Chincha El Carmen 06/30/05 

Iris Reyna Conde 
Garayar Alto Larán Ica Chincha Alto Larán 06/28/05 

Aurelio Medina García Independencia Ica Pisco Independencia 1/7/2005 

Juana Garamendi Humay Ica Pisco Humay 07/07/05 

Mario García 
Contreras Grocio Prado Ica Chincha Grocio Prado 08/05/05 

 

Cuadro 5.1.1-19 Alcaldes - Sierra  

Entrevistado Cuenca Departamento Provincia Distrito y/o 
Municipalidad 

Fecha de 
Entrevista 

Ing. Guzmán Cordero 
Carrera Alfarpampa Ayacucho La Mar Anco 06/20/2005 

CPC. Javier Zea 
Medina 

Valle del Río 
Torobamba Ayacucho La Mar San  Miguel 06/15/05 

Víctor Castro Chuñocca Río Yucay Ayacucho Huamanga Acos Vinchos 06/20/2005 

Tomás Gregorio 
Cabrera Risco Río Yucay Ayacucho Huamanga Acocro 06/14/05 

Néstor Curahua Anaya Río Yucay Ayacucho Huamanga Tambillo 06/17/2005 
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Entrevistado Cuenca Departamento Provincia Distrito y/o 
Municipalidad 

Fecha de 
Entrevista 

Teodoro Bautista 
Llallahui Abra Toccto Ayacucho Huamanga Chiara 6/6/2005 

Demetrio Sauñe Rojas Río Vinchos Ayacucho Huamanga Vinchos 06/21/05 

Eleuterio Bustamante 
Guerra 

Río Pampas y 
Palmitos Huancavelica Huaytará Pilpichaca 5/6/2005 

Ignacio Pariona Llantoy Río Pampas y 
Palmitos Ayacucho Cangallo Paras 06/18/05 

José Luis Llauca Rojas Quebrada Río Ica Huancavelica Huaytará Sta. Rosa de 
Tambo 6/6/2005 

José Armando 
Valenzuela Rios Quebrada Río Ica Huancavelica Huaytará Ayaví 5/6/2005 

Raúl Paredes Mantari Valle Río 
Huaytará Huancavelica Huaytará Huaytará 06/20/2005 

Cuadro 5.1.1-20 Alcaldes - Costa 

Entrevistado Localidad Departamento Provincia Distrito y/o 
Municipalidad 

Fecha de 
Entrevista 

Walter Muñoz Maurtua Independencia Ica Pisco Independencia 06/29/05 

José Soria Calderón El Carmen Ica Chincha El Carmen 06/30/05 

José Levis Picón -- Ica Chincha Grocio Prado 06/22/05 

Lucio Juárez Ochoa -- Ica Chincha Pueblo Nuevo 06/27/05 

Félix Juan Amoretti 
Mendoza -- Ica Chincha Chincha 06/27/05 

Alberto Magallanes 
Mendoza -- Ica Chincha Alto Larán 07/05/05 

Juan Luyo Sánchez -- Lima Cañete -- 08/05/05 

Johny Olivares 
Landeo -- Ica Pisco -- 08/06/05 

Miguel Castro Darma -- Ayacucho Huamanga -- 08/12/05 
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Cuadro 5.1.1-21 Iglesia - Sierra 

Entrevistado Cuenca Departamento Provincia Distrito y/o 
Municipalidad 

Fecha de 
Entrevista 

Rosario Mendieta 
Dávalos Alfarpampa Ayacucho La Mar Anco 7/6/2005 

Padre. Nemecio 
Villacres Gutierrez 

Valle del Río 
Torobamba Ayacucho La Mar San  Miguel 10/6/2005 

Justiniano Canchari 
Aroni Río Yucay Ayacucho Huamanga Acos Vinchos 2/6/2005 

Apolonia Mendoza de 
Tineo Río Yucay Ayacucho Huamanga Acocro 05/31/05 

Prudencia Sairituoa 
Escriba Río Yucay Ayacucho Huamanga Tambillo 05/30/05 

Teofilo Velarde 
Huaman Abra Toccto Ayacucho Huamanga Chiara 4/6/2005 

Modesta Quispe 
Jananpa Abra Toccto Ayacucho Huamanga Socos 1/6/2005 

Gliceriana 
Choquecahua Río Vinchos Ayacucho Huamanga Vinchos 9/6/2005 

Jacinto Chocce Licapa Río Pampas y 
Palmitos Huancavelica Huaytará Pilpichaca 06/16/05 

Ignacio Pariona 
Llantoy 

Río Pampas y 
Palmitos Ayacucho Cangallo Paras 06/18/05 

Juan Francisco 
Manchego Auris 

Quebrada Río 
Ica Huancavelica Huaytará Sta. Rosa de 

Tambo 6/6/2005 

Eudosia Quiñones 
Manchego 

Quebrada Río 
Ica Huancavelica Huaytará Ayaví 6/6/2005 

José Carlos Enriquez 
Llanco 

Valle Río 
Huaytará Huancavelica Huaytará Huaytará 06/14/2005 

Cuadro 5.1.1-22 Iglesia -Costa 

Entrevistado Localidad Departamento Provincia Distrito y/o 
Municipalidad 

Fecha de 
Entrevista 

Gladys Magallanes de 
Ronceros Independencia Ica Pisco Independencia 06/28/05 

Francisco Franco 
Huamán Humay Ica Pisco Humay 06/30/05 

Mariluz Luján Ronceros Independencia Ica Pisco Independencia 06/28/05 
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Entrevistado Localidad Departamento Provincia Distrito y/o 
Municipalidad 

Fecha de 
Entrevista 

Jesús Alegre   Chincha Alta Ica Chincha Chincha Alta 06/30/05 

Lady Aponte Grocio Prado Ica Chincha Grocio Prado 06/30/05 

Justo Negreiros Omi Pueblo Nuevo Ica Chincha Pueblo Nuevo 06/30/05 

José María Ortega Cañete Lima Cañete Cañete 08/05/05 

Cuadro 5.1.1-23 Salud - Sierra  

Entrevistado Cuenca Departamento Provincia Distrito y/o 
Municipalidad 

Fecha de 
Entrevista 

Enf. Vilma Quispe 
Marmolejo Alfarpampa Ayacucho La Mar Anco 7/6/2005 

Lic. Enf. Edith Betty 
Peña Huacachi 

Valle del Río 
Torobamba Ayacucho La Mar San  Miguel 06/15/05 

Dra. Flor Pérez 
Barreto Río Yucay Ayacucho Huamanga Acos Vinchos 2/6/2005 

Dr. Daniel Atauje 
Auccapuclla Río Yucay Ayacucho Huamanga Acocro 05/31/05 

Obs. Alina Valladolid 
Quispe Río Yucay Ayacucho Huamanga Tambillo 3/6/2005 

Obs. Arlette Luján Abra Toccto Ayacucho Huamanga Chiara 05/30/05 

Haydee Llactahuamán 
Pérez Abra Toccto Ayacucho Huamanga Socos 1/6/2005 

Elizabeth Gutierrez 
Peña Río Vinchos Ayacucho Huamanga Vinchos 9/6/2005 

Francisco Carmona 
Pizarro 

Río Pampas y 
Palmitos Huancavelica Huaytará Pilpichaca 06/16/05 

Percy Barrios Ramos Río Pampas y 
Palmitos Ayacucho Cangallo Paras 10/6/2005 

Dr. Gabriel Alonso 
Félix Huaman 

Quebrada Río 
Ica Huancavelica Huaytará Sta. Rosa de 

Tambo 7/6/2005 

Zenobia Torrico 
García 

Quebrada Río 
Ica Huancavelica Huaytará Ayaví 5/6/2005 

Obs. Beatriz Ramos 
Maron 

Valle Río 
Huaytará Huancavelica Huaytará Huaytará 06/14/2005 
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Cuadro 5.1.1-24 Salud - Costa 

Entrevistado Localidad Departamento Provincia Distrito y/o 
Municipalidad 

Fecha de 
Entrevista 

Angelito Almeyda 
Canchay Alto Larán Ica Chincha Alto Larán 06/28/05 

Lupe Ferreyra 
Echegaray Independencia Ica Pisco Independencia 1/7/2005 

Andrés Escalante 
Buada Humay Ica Pisco Humay 1/7/2005 

Wilfredo Hernández 
Tipiana El Carmen Ica Chincha El Carmen 06/30/05 

Edwin Reátegui 
Sánchez Chincha Ica Chincha Chincha 06/30/05 

Natalia Socoboa Grocio Prado Ica Chincha Grocio Prado 06/28/05 

Luis Carlos Olivera 
Ramos Pueblo Nuevo Ica Chincha Pueblo Nuevo 06/27/05 

Julio Málaga Mendiola Cañete Lima Cañete Cañete 08/03/05 

Cuadro 5.1.1-25 Policía - Sierra  

Entrevistado Cuenca Departamento Provincia Distrito y/o 
Municipalidad 

Fecha de 
Entrevista 

Sixto Cárdenas Allcca Alfarpampa Ayacucho La Mar Anco 7/6/2005 

Tec. Dagoberto 
Flores Romero Río Yucay Ayacucho Huamanga Acos Vinchos 2/6/2005 

Alberto Morote 
Enciso Río Yucay Ayacucho Huamanga Acocro 05/31/05 

Rubén Pinco Godoy Río Yucay Ayacucho Huamanga Tambillo 06/18/05 

Damasco Auris 
Núñez 

Río Pampas y 
Palmitos Huancavelica Huaytará Pilpichaca 06/16/05 

De La Cruz Andi 
Quispe Torres 

Quebrada Río 
Ica Huancavelica Huaytará Sta. Rosa de 

Tambo 7/6/2005 

José Luis Ochante  Quebrada Río 
Ica Huancavelica Huaytará Ayaví 5/6/2005 

Cayo Cconislla Abra Toccto Ayacucho Huamanga Socos 8/6/2005 
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Cuadro 5.1.1-26 Policía - Costa 

Entrevistado Localidad Departamento Provincia Distrito y/o 
Municipalidad 

Fecha de 
Entrevista 

Fredy Falconi 
Hernández Alto Larán Ica Chincha Alto Larán 06/28/05 

Ezequiel Peña 
Hernández El Carmen Ica Chincha El Carmen 06/30/05 

Juan Luna Yataca Independencia Ica Pisco Independencia 1/7/2005 

Oscar Zuñiga 
Calderón Chincha Ica Chincha Chincha 06/30/05 

Luis Silva Pueblo Nuevo Ica Chincha Pueblo Nuevo 06/27/05 

Jorge Luis García 
Caro Grocio Prado Ica Chincha Grocio Prado 06/28/05 

Quezada Castañueli Humay Ica Pisco Humay 07/07/05 

Carlos Yaypen Uribe Cañete Lima Cañete Cañete 08/03/05 

Cuadro 5.1.1-27 Direcciones Regionales - Sierra 

Entrevistado Departamento Provincia Fecha de Entrevista 

Ing. Gustavo Huamán Corsano  
Gobierno Regional Dirección de 
Producción 

Ayacucho Huamanga 06/01/05 

Rosa López Alarcón  
Gobierno Regional Dirección de 
Turismo 

Ayacucho Huamanga 05/31/05 

Cuadro 5.1.1-28 Direcciones Regionales - Costa 

Entrevistado Departamento Provincia Fecha de Entrevista 

Nemesio Norabuena Collas 
Gobierno Regional Dirección de 
Producción 

Ica Chincha 06/30/05 

Cuadro 5.1.1-29 Autoridades  Regionales - Sierra 

Entrevistado Departamento Fecha de Entrevista 

Ing. Pedro Rivera Sea (representación) Ayacucho 08/17/05 

Augusto Olivares Huamán 
(representación) 

Huancavelica 08/08/05 
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Cuadro 5.1.1-30 Presidente Regional - Costa 

Entrevistado Departamento Fecha de Entrevista 

Manuel Tello Céspedes Ica 08/04/05 

Cuadro 5.1.1-31 Universidades – Sierra 

Entrevistado Departamento Provincia Fecha de Entrevista 

Víctor Alegría  Ayacucho Huamanga 08/12/05 

Manuel Basto Saez  Huancavelica Huancavelica 08/08/05 

Cuadro 5.1.1-32 Universidad – Costa 

Entrevistado Departamento Provincia Fecha de Entrevista 

Manuel Segura  Ica Ica 08/05/05 

5.1.1.5   ESTUDIO CUANTITATIVO 

5.1.1.5.1 Procedimiento para la Selección de Viviendas 

A) Zona Sierra 

En la zona Sierra el procedimiento para la selección de viviendas fue diferenciado para el área rural y 
para el área urbana. 
 
Área rural  
 
En el área rural se utilizó el procedimiento de segmentos compactos.  
 
Los segmentos compactos son agrupaciones de viviendas geográficamente contiguas, las que pueden 
contener entre 4, 6 u 8 viviendas. Esta metodología considera la aleatoriedad y las características de 
estas áreas; asimismo facilita la operación del trabajo de campo y la supervisión. 
 
Los pasos a seguir en la aplicación de este procedimiento son: 
 
1) Verificación de los Documentos Auxiliares de Muestreo: La brigada de campo cuenta con el mapa 

distrital respectivo. Este documento contiene la ubicación geográfica y la representación gráfica de 
cada comunidad  que conforma la cuenca. A esto se adiciona el documento “Tabla de Números 
Aleatorios para la Selección”, el cual sirve para que el encuestador identifique en campo las 
viviendas para la entrevista. Esta tabla contiene casilleros, cada uno con un número aleatorio que 
corresponde a la vivienda ocupada a entrevistar teniendo en cuenta el conteo efectuado. 
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2) Selección de las Viviendas para la Entrevista: El  supervisor o jefe de brigada identifica en el mapa 

distrital la comunidad seleccionada, la carretera, camino, etc. a utilizar para llegar a dicha 
comunidad. Generalmente es posible localizar caminos sin nombre o líneas imaginarias, 
averiguando entre las personas que viven en la zona. En la mayoría de los casos estas personas 
saben en donde se encuentran los pueblos, y al localizar el encuestador podrá determinar en 
donde están los límites. Tanto los residentes de la localidad como las autoridades locales le 
pueden ayudar.  

 
El recorrido en cada comunidad se inicia tomando como punto de partida límites fácilmente 
reconocibles, tales como: camino, sendero, tapial, Iglesia, Institución Educativa, cancha de fulbito, 
etc. A partir de la primera vivienda ocupada que se encuentre, se iniciará el conteo respectivo, uno 
tras otro, acumulando el conteo vivienda por vivienda.  
 
Cuando el conteo de viviendas coincida con el número de la “Tabla de Números Aleatorios para la 
Selección”, aquella vivienda ocupada será entrevistada por el encuestador. 

 
A fin de ilustrar el procedimiento de selección, se presenta el ejemplo siguiente: 
 
En la cuenca del Valle Río Apurímac, la comunidad Qollpa tiene 28 viviendas. De acuerdo al diseño de 
la muestra, en esta comunidad corresponde entrevistar a 12 viviendas. Según la “Tabla de Números 
Aleatorios Para la Selección”, las viviendas a entrevistar en esta comunidad son: 
 
Encuestador 1:    Vivienda del 1 al 4 
Encuestador 2   :   Vivienda del 14 al 17 
Encuestador 3   :   Vivienda del 24 al 27 
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Primer paso: Identificación del Centro Poblado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo paso: Numeración de las viviendas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 

3 

4 6 5 7 8 
9 10 

11 12 13 
20 

21 
22 19 

23 

14 
15 

16 17 

18 26 25 
24 

27 
28 
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Tercer paso: Asignación de las cargas de trabajo para cada encuestador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área Urbana 
En el área urbana se utilizó el procedimiento de conteo de viviendas.  
 
Los pasos a seguir en la aplicación de este procedimiento  son: 
 
1) Registro de viviendas y establecimientos: El encuestador diligencia el documento "Registro de 

Viviendas y Establecimientos", tocando puerta por puerta, hasta concluir con la última que exista en 
el conglomerado. Esto se realiza a nivel de manzana, es decir que, concluido el trabajo en una 
manzana, el registro de la siguiente manzana se inicia en un nuevo documento (anverso y reverso), 
hasta concluir con el conglomerado. 

 
2) Identificación de las viviendas para aplicación de encuestas: El encuestador utiliza los documentos 

“Tabla de Selección de Viviendas” y “Registro de Viviendas y Establecimientos”, efectuando las 
siguientes acciones: 

 
 Determinación del total de viviendas elegibles en el conglomerado. Dicho número se encontrará 

en la última página diligenciada de este documento. 
 
 Ubicación, en la Tabla de selección de viviendas, en la columna “Total de Viviendas Elegibles” 

el renglón que coincide con el número determinado anteriormente. Una vez ubicado el renglón, 
los 5 números que aparecen a continuación en la tabla, son los que identifican las viviendas a 
ser entrevistadas por el encuestador. 

 
Ejemplo: En la columna 10 del documento Registro de Viviendas y Establecimientos, el último número 
diligenciado es el 18. Es decir, se tiene un total de 23 viviendas elegibles para la entrevista en el 
conglomerado.  
 
En el Cuadro 5.1.1-33, en la columna “Total de Viviendas Elegibles”, ubicamos el renglón 18: 

1 
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3 

4 6 5 7 8 
9 10 

11 12 13 
20 

21 
22 19 

23 

14 
15 

16 17 

18 26 25 
24 

27 
28 

Encuestador 1 

Encuestador 2 
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Cuadro 5.1.1-32 Selección de Viviendas 

Número Aleatorio Que Identifique La Vivienda A Entrevistar 
Total De Viv. Elegibles 

1 2 3 4 5 
18 2 6 9 13 16 
19 2 6 10 14 19 
20 1 6 11 16 20 
21 2 6 10 14 19 
22 2 6 11 15 20 
23 1 6 11 16 21 

 
Como se observa en el ejemplo, las viviendas a encuestar serán la: 2ª, 6ª, 9ª,  12ª, 18ª. 
 
B) Zona Costa 
 
El procedimiento utilizado para la selección de viviendas en la zona rural fue irradiación y en la zona 
urbana fue el manzaneo.  
 
Zona Rural 
 
En la zona rural se siguió el procedimiento irradiación: 
 
El Coordinador de Campo establece un punto de referencia central de la localidad elegida. (Plaza,  
parque principal).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enseguida el Coordinador de campo, identifica las vías de acceso (calles, pasajes, trochas, rutas 
fluviales, etc.) que cubren la localidad en su totalidad, luego, traza una línea imaginaria de tal forma que 
divida a la localidad en dos segmentos.  
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Después de esto, el Coordinador asignará la zona de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cada segmento se procederá con la metodología más adecuada, entre estas: Selección sistemática 
o Barrido, indicada por el Coordinador de campo.  
 
Zona Urbana 
 
El objetivo del  “manzaneo” es ir formando un trébol entre cuatro manzanas mientras se avanza en la zona 
de trabajo asignada.  
El inicio de la ruta está determinado por el primer punto de partida, el cual será definido por el Coordinador 
de Campo.  
 
El sentido de giro para el desplazamiento de una manzana a otra es antihorario.   
 
Los valores de salto sistemático (Valores K), está en función del número de viviendas y el número de 
entrevistas asignadas en la zona y son dados por el Coordinador de Campo o el supervisor. Por ejemplo, si 
determina K=2, quiere decir que se tocará cada dos casas para la aplicación de la encuesta. No se aplican 
más de dos encuestas por manzana, salvo que el Coordinador de campo indique lo contrario. 
 
Si al terminar el manzaneo en las 4 primeras manzanas no se ha logrado completar la cuota de encuestas, 
se realiza el traslado a las 4 siguientes manzanas contiguas y se anota el nuevo punto de partida en la hoja 
de control. 
 
Esquema del manzaneo: Las flechas delgadas indican hacia donde se realiza el desplazamiento. La 
flecha gruesa es el ejemplo del GIRO que se realiza para el desplazamiento a la siguiente manzana. 
 
Punto de partida: CALLE 1/CALLE 2       HACIA: CALLE 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacia 

Segmento 1 
de trabajo 

Segmento 2 
de trabajo 
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Como puede apreciarse ambos esquemas tienen como “hacia”  la calle de referencia CALLE 3. En el 
punto de partida ponemos primero CALLE 1 por ser la que va directamente hacia la CALLE 3. 
 
En los siguientes esquemas, la CALLE 2 es la que va directamente hacia la referencia, CALLE 3 
 
Punto de partida: CALLE 2/CALLE 1       HACIA: CALLE 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Equipo Gestión Socio Ambiental Walsh Perú - 2005 
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ANEXO 5.1.2 
MAPAS
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ANEXO 5.1.2 
AMBITO DEL ESTUDIO 

Mapa 1-1 Zona Sierra (Chiquintirca – C.C. Huaychao) 
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Mapa 1-2 Zona Sierra (C.C. Paccha – C.C. Huancacasa) 
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 Mapa 1-3 Zona Sierra (C.C. Huaychao – C.C. Vinchos) 
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Mapa 1-4 Zona Costa (Humay – El Carmen) 
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Mapa 1-5 Zona Costa (Alto Larán – San Vicente de Cañete) 
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ANEXO 5.2 
INFORME DE TALLERES DE EVALUACIÓN RURAL 

PARTICIPATIVA
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ANEXO 5.2.1 
INFORME DE SONDEO PARTICIPATIVO 

REGIÓN COSTA 
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INFORME SUMILLA DE SONDEO PARTICIPATIVO – REGION COSTA 

 
PROYECTO DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA 

DE LICUEFACCIÓN 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe tiene como objetivo exponer los alcances del Programa de Talleres de Evaluación 
Participativa (Sondeos Participativos) para la obtención de data socio ambiental para la elaboración de 
la Línea de Base Social del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Transporte de Gas Natural 
por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción. 
 
Dicho Programa fue llevado a cabo por la empresa Walsh Perú S.A. (Walsh), quien coordinó el 
desarrollo y fechas del mismo.  
 
Los Talleres de Evaluación Participativa (Sondeos Participativos) se desarrollaron en la región de la 
costa previsto en dos fases: 

 
1. Realización de la convocatoria a los Talleres de Evaluación Participativa (Sondeos Participativos), 

que se llevó a cabo el 18 de junio en una primera etapa y del 03 al 04 de julio de 2005 en una 
segunda etapa. El proceso de convocatoria estuvo a cargo del Equipo de Gestión Socio Ambiental 
de Walsh Perú. 
 
En el Departamento de Ica 
En la Provincia de Pisco, Distritos de Humay (C.P. San Tadeo de Paracas) e Independencia. 

  
En la Provincia de Chincha, Distritos de Alto Larán, El Carmen, Chincha Alta (Unidad Popular de 
Interés Social - UPIS San Agustín), Pueblo Nuevo y Grocio Prado.  
 
En el Departamento de Lima 
En la Provincia de Lima, Distrito de Cañete (CPM Nuevo Ayacucho).  
 

2. Realización de los Talleres de Evaluación Participativa (Sondeos Participativos). Se llevaron a cabo 
del 22 al 26 de junio del 2005 y del 10 al 11 de julio, en los distritos antes mencionados. 

 
II. ANTECEDENTES 
 
TALLERES DE INFORMACIÓN PREVIA 
 
Los talleres previos estuvieron a cargo del Estado Peruano, dentro del marco del Reglamento de 
Participación Ciudadana en la realización de Actividades Energéticas dentro de los procesos 
administrativos de evaluación de los estudios ambientales. R.M. 535-2004-MEM-DM. Estos se llevaron 
a cabo en los Distritos de Pisco y Chincha el día jueves 31 de marzo y en San Vicente de Cañete el 
viernes 01 de abril. Se contó con la presencia de representantes de PERU LNG, Ministerio de Energía 
y Minas y en una de ellas de OSINERG.  
 
 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 5.2.1-2 

 
Convocatoria y coordinaciones en ICA  
 

Localidad Local Día Hora Aprox. Observaciones 

San Tadeo de 
Paracas Colegio 18/06/05 10.00 am Coordinación con la 

directora del Colegio 

Independencia Municipalidad 18/06/05 12.00 am Coordinación con el 
Alcalde 

El Carmen Hospedaje 
Municipal 18/06/05 01.00 pm Coordinación con dueño 

de local 

Alto Larán Colegio 18/06/05 03.00 pm Coordinación con 
director del Colegio 

UPIS   San Agustín Colegio 23/06/05 11.00 am Coordinación con 
director del Colegio 

Pueblo Nuevo Municipalidad 18/06/05 
04/07/05 04.00 pm Coordinación con 

Alcalde 

Grocio Prado Municipalidad 04/07/05 11.00 am 
Coordinación con 
encargado de la 
parroquia 

 
Convocatorias y coordinaciones en LIMA 
 

Comunidad Local Día Hora Aprox. Observaciones 

Nuevo  Ayacucho Local 
Comunal 03/07/05 09.00am Coordinación con 

autoridades locales 
 
Cronograma 
 

Provincia Distrito Localidad Local Día Hora Total de 
Asistentes 

N° de 
Hombres 

N° de 
Mujeres 

Cañete San Vicente 
de Cañete 

Centro Poblado 
Menor Nuevo 

Ayacucho 

Institución 
Educativa de 

Nuevo 
Ayacucho 

10 de 
julio 

5:00 
p.m. 70 49 21 

Chincha El Carmen 

El Carmen 
 

Centro Poblado 
Naranjales 

 
Centro Poblado 

Resto de América 

Parador 
Turístico El 

Carmen 
24 de 
junio 

5:30 
p.m. 18 12 06 

 Alto Larán 

Alto Larán 
 

Centro Poblado 
Huampullo 

 
Centro Poblado 

Huamampali 

Institución 
Educativa Ciro 

Alegría 
25 de 
junio 

10:00 
a.m. 18 16 02 

 Pueblo Nuevo UPIS San Agustín 
Institución 

Educativa San 
Agustín 

26 de 
junio 

10:00 
a.m. 55 12  43 

 Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo Auditorio 
Municipal 

11 de 
julio 

05:30 
p.m. 33 20 13 
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Provincia Distrito Localidad Local Día Hora Total de 
Asistentes 

N° de 
Hombres 

N° de 
Mujeres 

 Grocio Prado Grocio Prado 
Salón Parroquial 
Parroquia San 

Pedro 
11 de 
julio 

05:30 
p.m. 34 25 9 

Pisco Humay San Tadeo de 
Paracas 

Institución 
Educativa 22717 

22 de 
junio 

5:30 
p.m. 38 17 21 

 Indepen-
dencia Independencia 

Auditorio 
Municipal 

 
23 de 
junio 

5:30 
p.m. 40 38 02 

 
 
POSTERGACIONES 

 
El taller convocado en Pueblo Nuevo para el día domingo 26 de junio se canceló por la falta de quórum. 
Sólo asistieron 07 personas. Por lo tanto fue reprogramado para el día lunes 11 de julio., en dicha fecha 
se desarrolló el taller. 
 
III. OBJETIVO 
 
Obtener información fidedigna de fuentes primarias, mediante la aplicación de instrumentos 
metodológicos de Evaluación Participativa. 
 
IV. DESCRIPCIÓN METODOLOGICA 
 
El Sondeo Participativo constituye una metodología de evaluación directa y rápida, que a semejanza 
de la Evaluación Rural Participativa (Participatory Rural Appraisal - PRA), permite recolectar y analizar - 
con las poblaciones urbanas y semi urbana (Localidades de la región de la costa)  
 
El Sondeo Participativo constituye una adaptación de la Evaluación Rural Participativa (Estas 
variaciones deben tomarse en cuenta de manera particular al momento del análisis de la data recogida 
en el campo. 
 
¿Por qué aplicamos el Sondeo Participativo? 
 
 La población en zonas urbanas y semi urbanas (grupos de interés) es heterogénea, a diferencia de 

la población que a nivel comunal habita la zona de sierra. 
 
 La población de costa muestra patrones socioculturales y económicos distintos. 

 
 Permite explorar lo más directamente posible la realidad local urbana o semiurbana, a partir de las 

diferentes visiones y criterios de los distintos grupos de interés de la zona (agricultores, ganaderos, 
pescadores, gremios entre otros). 
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V. HERRAMIENTAS 
 
En los sondeos participativos se aplicaron herramientas tales como: 
 
1. Información General y Organización Social de la Comunidad 

 
Se trata de una matriz en la cual se identifican las características básicas de la localidad y sirve 
para tener una visión global de la misma. Se consideran datos acerca de educación, salud, 
comunicación, cantidad de población, división familiar del trabajo, infraestructura, organización 
interna, entre otros.  

 
2. Relaciones Institucionales 

 
En un diagrama o mapa se muestra la presencia de instituciones y autoridades internas y externas 
que están presentes en la zona. La elaboración del diagrama de relaciones es diseñada por los 
propios participantes, desde su propia visión (representatividad, importancia, cercanía al pueblo, 
apoyos, identificación con el pueblo, etc). 
 

3. Mapa de la Localidad 
 
Es una representación gráfica que sirve para identificar y conocer sobre el entorno físico de la 
localidad, conocer los límites, identificar la infraestructura, recursos naturales, activos fijos, ubicar 
las zonas agrícolas y ganaderas, canales de riego y vías de acceso y demás características del 
lugar. 

 
4. Historia de la Localidad o Línea de Tiempo 

 
Se trata de una descripción cronológica de eventos importantes en la localidad ocurridos en el 
pasado, señalando cómo han influido en su desarrollo. Es decir analizar la memoria colectiva a 
partir de cambios importantes que marcaron hitos en la localidad. 

 
5. Análisis de Tendencias 

 
Es un análisis gráfico de la evolución y tendencia de ciertos aspectos de la localidad tales como 
población, infraestructura, cosechas, crianza de animales, deforestación, calidad de vida, etc., 
analizando la forma en que estos aspectos cambiaron a lo largo del tiempo, identificando a su vez, 
problemas surgidos a partir de dichos cambios y las oportunidades de solución al respecto. 

 
6. Diagrama del Sistema de Producción o Flujos Económicos 

 
Es un diagrama donde se identifican las relaciones entre los distintos sistemas productivos y de 
comercialización dentro y fuera de la localidad, indicando los diferentes destinos de la producción y 
los valores de venta de la misma. 

 
7. Calendario de Actividades  

 
Es la representación de los ciclos productivos en los diferentes meses del año, identificando 
actividades agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras. También sirve para conocer acerca de las 
festividades en la zona, procesos migratorios y enfermedades más comunes.  
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8. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 
 
Se trata de una matriz que incluye las opiniones de la comunidad en cada uno de los cuatro 
aspectos que se analizan de la localidad frente al proyecto. Sirve para identificar, analizar, 
comparar y visualizar las alternativas de solución en cada una de estas categorías de análisis y de 
esa manera, tener claro cuáles son los aspectos positivos y negativos que puede presentar el 
proyecto. 

 
9. Transecto de la Comunidad 

 
Esta herramienta grafica la forma en que los pobladores usan de manera simultánea los diversos 
pisos ecológicos (zonas de producción). También identifica los recursos encontrados en cada piso 
y los productos obtenidos de los mismos. 
 

10. Cronograma de Rutinas Diarias o 24 horas 
 
Es un cronograma que se utiliza para identificar los patrones diarios de trabajo y de otras 
actividades, lo que permite discutir el tipo de labores realizadas y la distribución de la carga de 
trabajo que existen durante el día. 
 

11. Ciclo de Vida 
 
Esta matriz analiza los roles por género, identificando cuáles son las actividades que desarrollan, y 
las situaciones que pasan los hombres y mujeres de la comunidad a lo largo de su vida, dentro y 
fuera de la familia. Condensa la información cultural y social y describe el desarrollo biológico, 
fisiológico y psicológico de la persona, en relación al medio ambiente (relación hombre y 
naturaleza). 
 

12. Lluvia de Ideas 
 
Es una herramienta de cierre de taller, en la cual se plasman los aspectos positivos, negativos y 
sugerencias que se puedan tener para con el proyecto. Sirve para conocer cuál es la posición de la 
gente frente al posible desarrollo del proyecto, cuáles son sus expectativas y cuáles son sus ideas 
acerca del mismo. 

 
VI. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Los Talleres de Evaluación Participativa se desarrollaron entre el miércoles 22 al domingo 26 de junio 
del 2005, y del 10 al 11 de julio de 2005, teniendo como punto de coordinación la ciudad de Pisco.  
 
El Programa general se detalla a continuación: 

 
Actividad: 
 
• Recepción de participantes 
• Registro de asistencia 
• Bienvenida - presentación de facilitadores 
• Desarrollo de Herramientas por grupos 
• Refrigerio 
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• Entrega y lectura de trípticos 
• Desarrollo de herramientas en plenario 
• Exposición de las herramientas 
• Firma del Acta 
• Agradecimiento y despedida 
 
Estructura de los Talleres 
 
1. Bienvenida - Presentación de facilitadores 

 
Los facilitadores se presentaron y explicaron cuál era su labor en estos talleres. Señalando el rol de  la 
empresa consultora Walsh Perú S.A., encargada de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y 
Social del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción. 
 
2. Desarrollo de herramientas por grupos 
 
Después de una breve explicación se organizó a los participantes en grupos iguales para que apliquen, 
las herramientas de evaluación participativa antes descritas. 
 
3. Entrega y lectura de trípticos 

 
Finalizado el momento de la aplicación de las herramientas por grupos, se entregó a los asistentes los 
trípticos correspondientes: 
 
• El primero críptico trataba sobre el Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto de Transporte 

de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la planta de Licuefacción, en el que se explica qué es un 
Estudio de Impacto Ambiental y Social, para qué se realiza y cómo se participa en él. Asimismo, se 
informa sobre PERU LNG S.R.L. y Walsh Perú S.A. 

• El segundo tríptico trata sobre el Gas Natural, en el que se explica qué es el gas natural, cómo se 
transportaría, cuánto tardaría la construcción del ducto, cuándo se iniciaría la operación, qué hacer 
en caso de que se produzca una fuga de gas y los efectos sobre la salud de las personas y los 
animales. 

 
4. Desarrollo de Herramientas en Plenario 
 
Finalmente se elaboraron con la participación general de los asistentes las herramientas FODA y Lluvia 
de Ideas. 
 
5. Despedida 
 
Se agradeció a los asistentes su presencia y participación. 
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VII. CONCLUSIONES 
 
San Tadeo de Paracas 
 
San Tadeo de Paracas es un Centro Poblado que se dedica a la actividad agrícola y pecuaria en menor 
cantidad. El cultivo principal es el maíz y el algodón en menor escala. 
 
Sus vías de acceso están en mal estado.  
 
Todos sus terrenos tienen propietarios y parte de su población vive en situación de pobreza y otros 
pobladores en condición de extrema pobreza.  
 
Asimismo, existe mucha inquietud por parte de la población en temas referidos a Impactos ambientales, 
sobre todo a los referidos a: 
 
• Daños en los cauces de riego. 
• daño temporal a las parcelas de cultivos al realizar los trabajos del Derecho de Vía. 
• Posible afectación a los pozos de agua potable. 
 
Además, sugieren que: 
 
• El ducto se encuentre retirado de la población. 
• La construcción del ducto en áreas de cultivo se realice en épocas libres se siembra (junio y julio). 
• Se evite la contaminación de la flora y fauna local. 
 
Independencia 
 
Independencia es un distrito que se dedica básicamente a la agricultura. El cultivo principal es el 
algodón.  
 
El área que atravesaría el ducto es la zona de la Irrigación Cabeza de Toro (cinco laterales), que está 
conformada en su totalidad por algodonales y otros cultivos pequeños. 
 
La Vía Los Libertadores está en buen estado a esta altura. Los accesos a las zonas de cultivos son en 
su mayoría caminos carrozables. 
 
Los pobladores esperan un desarrollo económico del distrito y la creación de fuentes de trabajo a partir 
de la realización del proyecto, así como la contribución al fisco local. 
 
Temen el deterioro de los canales de regadío, parcelas, trochas carrozables. Por otro lado, de 
modificarse el sistema económico y social.  
 
Finalmente, sugirieron que: 
 
• Se utilice mano de obra local calificada y no calificada. 
• Se construya del ducto en zonas alejadas de la población. 
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• Haya mayor difusión sobre el Proyecto. 
• Se brinde mayor información y capacitación a los dueños de las parcelas por donde pasaría el 

ducto. 
• Se respete el derecho de propiedad comunal y privada. 
• Se proteja la flora y fauna de la localidad. 
 
El Carmen 
 
El Carmen es un distrito que se dedica principalmente a cultivar algodón, además de maíz, frutas y 
espárrago. La ganadería es una actividad que se realiza en algunos centros poblados del distrito. 
 
El área principalmente afectada es la que pertenece a los territorios de los Centros Poblados Los 
Naranjales (también conocido Margen del Río) y Resto de América (también conocido como Punta de 
la Isla). 
 
La vía de acceso principal es la Carretera Chincha - El Carmen. Dentro del distrito cuentan con 
caminos carrozables a los diferentes centros poblados, donde mayormente viven agricultores cuidando 
sus cultivos y animales. 
 
Las viviendas en este distrito se encuentran concentradas y ubicadas en la zona urbana y en los 
centros poblados dentro del distrito. Las viviendas en la zona urbana, se encuentran ubicadas en una 
planicie rodeada de campos de cultivo a la cual se llega a través de la carretera Chincha – El Carmen. 
 
Además, sugieren que: 
 
• Se produzca una indemnización justa y coordinada con los propietarios de los terrenos agrícolas 

usados para el DdV. 
• Se señalice correctamente las zonas por donde pasaría el ducto. 
• Se empadrone a los pobladores afectados para su convocatoria a futuras reuniones. 
• Se informe oportunamente acerca de los resultados del EIA. 
 
Alto Larán 
 
Alto Larán es un distrito que se dedica a cultivar algodón, palta, espárrago, naranjas, maíz y otras frutas 
en menor escala. La ganadería es una actividad que se realiza en algunos sectores. 
 
Las áreas principalmente afectadas son las pertenecientes a los Centros Poblados Huampullo Alto y 
Bajo y Huamampali. 
  
Las vías de acceso de la ciudad están en buen estado. Para llegar hacia los centros poblados hay que 
hacerlo por caminos carrozables. 
 
Ven en el desarrollo del proyecto la posibilidad de encontrar una fuente trabajo e ingresos económicos. 
Además esperan que esto permita la mejora de la calidad de vida de la población, de capacitación y de 
mejora del distrito. 
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Sienten preocupación frente a la forma en que pueden ser afectados los terrenos, la debilitación de la 
defensa de ríos y canales, la cercanía del ducto a la población y la posibilidad de contaminación y 
enfermedades. 
 
UPIS San Agustín 
 
La UPIS San Agustín es un Centro Poblado que se ubica dentro del Distrito de Chincha Alta. Se dedica 
básicamente a la actividad comercial. Pocos se dedican a la agricultura. 
 
Las viviendas en su mayoría son de material noble. Tienen pistas afirmadas y caminos sin afirmar.  
 
Asimismo, hay preocupación por parte de la población en lo referido a contaminación ambiental y la 
posibilidad de desarrollo de delincuencia, drogadicción y alcoholismo como impacto en la población. 
 
Además, sugieren que: 
 
• Se den oportunidades de trabajo para los moradores. 
• Se realicen talleres informativos. 
• La empresa brinde apoyo en proyectos locales. 
 
Grocio Prado 
 
Grocio Prado es un distrito que se dedica a la actividad agropecuaria y al comercio.  
 
Las viviendas en la zona urbana y semi urbana, se encuentran ubicadas al lado de la Carretera 
Panamericana Sur. Las viviendas del área rural están agrupadas en los centros poblados.  
 
Las zonas por las que atraviesa el ducto son las pertenecientes a la Pampa de Ñoco.  
 
Sus principales vías de acceso se encuentran en buen estado. Para acceder al canal de irrigación y 
centros poblados hay que hacerlo a través de caminos carrozables. 
 
Existen cultivos de algodón, alfalfa, frutales como vid y manzanas. También se dedican a la ganadería, 
a la avicultura y a la artesanía. 
 
Manifiestan interés en que el proyecto brinde oportunidades laborales, mejore el comercio local y 
favorezca el desarrollo del Proyecto de Pampa Concón - Topará. 
 
Además, sugieren que: 
 
• Se difundan los alcances del proyecto. 
• Se tome en cuenta los resultados del estudio (PMA). 
• Se informe oportunamente los resultados de los talleres. 
• Se convoque con más anticipación y con personas claves. 
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Pueblo Nuevo 
 
Pueblo Nuevo es un distrito que se dedica a la actividad agrícola y al comercio.   
 
La zona más cercana al proyecto es la que corresponde a las UPIS Señor de los Milagros, Satélite 
Primaveral, Las Casuarinas y Vía Satélite. 
 
La economía en este distrito es diversa. En la zona urbana, la mayoría de pobladores vive en base a un 
sueldo mínimo. En la zona rural la situación es de pobreza y extrema pobreza. 
 
Para acceder a Pueblo Nuevo Cercado se utiliza por lo general la Av. Principal que lo conecta con el 
Distrito de Chincha Alta. Dentro del distrito cuentan con avenidas y calles asfaltadas, vías afirmadas, 
así como caminos carrozables para acceder a las zonas de cultivo. 
 
Ven en el proyecto la posibilidad de alcanzar el desarrollo de la localidad, que se ejecuten proyectos 
alternativos que generen puestos de trabajo; que se de un intercambio cultural, que la empresa brinde 
apoyo social, que los fondos del FOCAM sean bien distribuidos, mayor movimiento comercial y que se 
consigan los objetivos de la comunidad.  
 
Además, sugieren que: 
• Se brinde mayor información sobre el proyecto. 
• Se cumpla con los derechos laborales de los trabajadores. 
• Se realicen más talleres. 
• Se cuide y respete el medio ambiente y la fauna silvestre. 
 
Nuevo Ayacucho 
 
El Centro Poblado Menor Nuevo Ayacucho se encuentra al lado de la Carretera Panamericana Sur. 
Además, cuentan con una carretera que lleva a la zona agrícola y que conecta Nuevo Ayacucho con 
Topará.  
 
Los pobladores se desplazan a pie dentro de Nuevo Ayacucho. Por otro lado, la forma de transportarse 
fuera de Nuevo Ayacucho es a través de vehículos de transporte público tomados en la Carretera 
Panamericana sur. 
 
Están divididos en dos grupos: los que apoyan la pertenencia al Departamento de Ica y los que apoyan 
la pertenencia a Lima. Sin embargo, la mayoría de la población participante en el taller dice pertenecer 
a un solo Nuevo Ayacucho, y que buscan que las diferencias desaparezcan. 
 
La mayoría de la población llega al centro poblado los fines de semana. Otro grupo de menor cantidad 
vive permanentemente en el lugar. 
 
Esperan que la empresa los ayude en el desarrollo de proyectos locales y les brinde oportunidades 
laborales. 
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Sugieren que: 
• Se empiece con la obra cuanto antes. 
• Se capacite a la población. 
• Se genere apoyo a proyectos locales. 
• Cualquier apoyo que se brinde sea para el Centro Poblado y no para particulares y que además se 

haga públicamente.  
 
VIII. PERCEPCIONES DE LA POBLACIÓN QUE PARTICIPO DE LOS SONDEOS PARTICIPATIVOS 
 
Las percepciones de los participantes, divididas en aspectos positivos y negativos, obtenidos en los 
Talleres de Evaluación Participativa se resumen a continuación: 
 

Positivo Negativo 

 
 Generación de empleo 
 Mejora de la población 
 Desarrollo para el pueblo 
 Charlas de información y capacitación 

tecnológica de la población 
 Posibles beneficios para las organizaciones 

de base 
 Ingresos al Estado 
 Desarrollo del país 
 Desarrollo socio económico para el distrito 
 Mejora en la calidad de vida 
 Ejecución de proyectos que generen empleo 
 Intercambio cultural 
 Apoyo social 
 FOCAM 
 Difusión de turismo 
 Generación de comercio 
 Generación de divisas 
 Crecimiento y desarrollo económico 
 Mejora del nivel cultural 
 Mayor ingreso para gobiernos locales 
 Progreso para el futuro 

 

 
 Posible ruptura del ducto 
 Daños en los cauces de riego 
 Destrucción de los cultivos al pasar el ducto 
 Contaminación de pozos (agua potable) 
 Poca utilización de mano de obra 
 Gas sólo para exportación 
 La capital se podría llevar el recurso 
 Peligro por fuga de gas 
 Se pueden afectar áreas arqueológicas y agrícolas 
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ANEXO 5.2.2 
INFORME DE TALLER DE EVALUACIÓN RURAL 

PARTICIPATIVA - REGIÓN SIERRA 
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INFORME DE TALLER DE EVALUACIÓN RURAL PARTICIPATIVA 
 

PROYECTO DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL POR DUCTO DE AYACUCHO A LA PLANTA 
DE LICUEFACCIÓN 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene como objetivo exponer los resultados de los Talleres de Evaluación Rural 
Participativa, aplicados en comunidades campesinas y propiedades privadas,  localizadas en el  ámbito 
del área de influencia directa del Proyecto de Transporte de Gas Natural de Ayacucho a la Planta de 
Licuefacción. 
 
La aplicación de esta metodología participativa ha tenido como objetivo recoger  información básica  
del estado actual de los recursos naturales, sistemas económicos, sociales y culturales, así como la 
estructura organizativa de la población comunal. Esta información es integrada como anexo al análisis 
del Estudio de Impacto Ambiental y Social – EIA/S. 
 
Las doce  herramientas  metodológicas desarrolladas durante el taller lograron la participación e 
involucramiento de la comunidad (población) objeto de estudio, dentro del enfoque de la investigación 
participativa trabajada con las comunidades. 
  
El desarrollo del Taller comprendió tres etapas:   
1. Preparación de los talleres. 
2. Convocatoria y coordinaciones.   
3. Desarrollo de los talleres. 
 
En este informe  describe la información obtenida  de las herramientas aplicadas en el desarrollo de los 
Talleres de Evaluación Rural Participativa  además  se presentan sugerencias para la realización de 
futuras actividades. 

II. ANTECEDENTES 

PERU LNG S.R.L. es una empresa peruana que fue constituida en el año 2003 para desarrollar la 
planta de licuefacción de gas natural utilizando las reservas de gas natural del Perú, a fin de exportar 
Gas Natural Licuado (GNL o LNG por sus siglas en inglés).  
 
PERU LNG está conformada por Hunt Oil Company, empresa de Dallas, Texas y una de las principales 
compañías petroleras independientes del mundo, tiene participación mayoritaria. El otro socio de PERU 
LNG es SK Corporation, de Corea del Sur, una afiliada del Grupo SK, que también pertenece al sector 
de energía y productos químicos, y la empresa española REPSOL.  
 
Walsh Perú S.A.  (Walsh) es una empresa consultora que está orientada a brindar servicios de 
consultoría en materia ambiental y socio ambiental, en las líneas de estudios ecológicos y de medio 
ambiente, monitoreo ambiental (calidad del aire, agua e indicadores biológicos), restauración y 
reforestación de áreas intervenidas, supervisión HSE (salud, seguridad y medio ambiente) y 
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asesoramiento en gestión ambiental. En el Perú, ha elaborado Programas de Adecuación y Manejo 
Ambiental (PAMA), Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIA/S), Programas de Monitoreo 
Ambiental, entre otros estudios.  
 
Walsh es la empresa encargada de realizar el Estudio de Impacto Ambiental y Social - EIA/S para el 
Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción se inició el 
proceso de comunicación y consulta, con una primera etapa de Talleres de Información Previa, 
desarrollada durante el mes de febrero  del 2005. 
 
TALLERES DE INFORMACIÓN PREVIA 
 
a. La Empresa Walsh diseña  los contenidos de los Talleres de Información Previa y del recojo de 

data. 
b. La primera etapa de Talleres de Información Previa  del Proyecto se llevó a cabo en 14  distritos 

ubicados en los departamentos de: 
Huancavelica:  
Provincia de Huaytará: distritos de Ayaví, Tambo, Pilpichaca y Huaytará. 
Ayacucho:  
Provincia de Huamanga: Distrito de Socos, Vinchos, Tambillo, Chiara, Acocro y  
Acosvinchos.Provincia de Cangallo: Distrito de Paras.  
Provincia de La Mar: Chilcas, San Miguel y Anco. Realizados entre el 09 y 22 de febrero del 2005, 
el mismo que comprende las diferentes etapas. 

c. Convocatoria del 09 al 14 de febrero del 2005. 
d. Desarrollo de los Talleres de Información Previa del 16 al 22 de febrero del 2005. 

CONVOCATORIA 

El proceso de convocatoria se realizó en 48 comunidades  campesinas y sus respectivos anexos 
correspondientes  de la zona Sierra ubicados dentro del área de Influencia Directa del Proyecto,  
 
El Equipo Social Ambiental realizó el proceso de convocatoria para los Talleres de Evaluación Rural 
Participativa TERP en cada comunidad con 15 días de anticipación. Este proceso consistió en visitas a 
cada lugar, en donde el equipo sostuvo reuniones con autoridades, dirigentes, comuneros y vecinos, en 
las cuales se les explicaba acerca de los trabajos que Walsh Perú S.A. viene realizando para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de 
Ayacucho a la Planta de Licuefacción.  
 
En ese contexto, se mencionó la necesidad de recoger información de tipo social, económica, cultural, 
ambiental y organizativa, Por tal motivo, se coordinó el desarrollo de los talleres con  cada comunidad.  
Luego de un diálogo y consenso con las autoridades del lugar se acordaba fechas y horarios para la 
realización del taller. 
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III. OBJETIVOS 

• Recoger data relevante de las comunidades campesinas y propiedades privadas del área de 
influencia directa del proyecto, en cuanto a estructura social, económica, cultural y organizativa, la 
misma que permitirá formular el Estudio de Impacto Ambiental y Social  EIA/S. 

• Identificar las percepciones, expectativas y sugerencias de la población local respecto al desarrollo 
del Proyecto. Dicha información permitirá complementar los alcances del Plan de Relaciones 
Comunitarias - PRC y el Plan de Manejo Ambiental y Social (PMA/S).    

• Identificar a los grupos de interés localizados en el Área de Influencia directa del proyecto. 

IV. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

Como parte del diseño metodológico del Estudio de Impacto Social - EIS se ha propuesto desarrollar el 
componente cualitativo que consistente en la aplicación de técnicas durante este proceso del recojo de 
información primaria. 
 
La Evaluación Rural Participativa es una metodología que permite identificar aspectos sociales 
(organizativos), económicos, culturales, etc., obteniendo la información de la misma fuente primaria, es 
decir de los actores sociales localizados en s: las comunidades campesinas.  
 
Esta metodología se viene aplicando en diversas experiencias de desarrollo comunitario, y permite un 
análisis alternativo de los enfoques y de las escuelas de investigación tradicionales y de intervención 
de las políticas sectoriales que marcan el proceso de "toma de decisiones"  
 
HERRAMIENTAS 

Herramientas aplicadas: 

Información General y Organización Social de la Comunidad 
 
Se trata de una matriz en la cual se identifican las características básicas de la localidad y sirve para 
tener una visión global de la misma. Se consideran datos acerca de educación, salud, comunicación, 
cantidad de población, división familiar del trabajo, infraestructura, organización interna, entre otros.  
 
Relaciones Institucionales 
 
Es un diagrama o mapa que muestra la presencia de instituciones y autoridades internas y externas 
que están presentes, trabajan o se relacionan con la localidad y explica la forma de relación con la 
comunidad. 
 
Mapa de la Localidad 
 
Es una representación gráfica que sirve para saber cómo es la localidad, conocer los límites, identificar 
la infraestructura, ubicar las zonas agrícolas y ganaderas, canales de riego y vías de acceso y demás 
características del lugar. 
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Historia de la Localidad o Línea de Tiempo 
 
Se trata de una descripción cronológica de eventos importantes en la localidad ocurridos en el pasado, 
señalando cómo han influido en su desarrollo. 
 
Análisis de Tendencias 
 
Es un análisis gráfico de la evolución y tendencia de ciertos aspectos de la localidad tales como 
población, infraestructura, cosechas, crianza de animales, deforestación, calidad de vida, etc., 
analizando la forma en que estos aspectos cambiaron a lo largo del tiempo, identificando a su vez, 
problemas surgidos a partir de dichos cambios y las oportunidades de solución al respecto. 
 
Diagrama del Sistema de Producción o Flujos Económicos 
 
Es un diagrama donde se identifican las relaciones entre los distintos sistemas productivos y de 
comercialización dentro y fuera de la localidad, indicando los diferentes destinos de la producción y los 
valores de venta de la misma. 
 
Calendario de Actividades  
 
Es la representación de los ciclos productivos en los diferentes meses del año, identificando 
actividades agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras. También sirve para conocer acerca de las 
festividades en la zona, procesos migratorios y enfermedades más comunes.  
 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 
 
Se trata de una matriz que incluye las opiniones de la comunidad en cada uno de los cuatro aspectos 
que se analizan de la comunidad frente al proyecto. Sirve para identificar, analizar, comparar y 
visualizar las alternativas de solución en cada una de estas categorías de análisis y de esa manera, 
tener claro cuáles son los aspectos positivos y negativos que puede presentar el proyecto. 
 
Transecto de la Comunidad 
 
Esta herramienta grafica la forma en que los pobladores usan de manera simultánea los diversos pisos 
ecológicos (zonas de producción). También identifica los recursos encontrados en cada piso y los 
productos obtenidos de los mismos. 
 
Cronograma de Rutinas Diarias o 24 horas 
 
Es un cronograma que se utiliza para identificar los patrones diarios de trabajo y de otras actividades, 
lo que permite discutir el tipo de labores realizadas y la distribución de la carga de trabajo que existen 
durante el día. 
 
Ciclo de Vida 
 
Esta matriz analiza los roles por género, identificando cuáles son las actividades que desarrollan, y las 
situaciones que pasan los hombres y mujeres de la comunidad a lo largo de su vida, dentro y fuera de 
la familia. Contiene data cultural y social y describe el desarrollo biológico, fisiológico y psicológico de la 
persona. 
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Lluvia de Ideas 
 
Es una herramienta de cierre de taller, en la cual se plasman las opiniones, aspectos positivos, 
negativos y sugerencias que se puedan tener para con el proyecto. Sirve para conocer cuál es la 
posición de la gente frente al posible desarrollo del proyecto, cuáles son sus expectativas.  

4.1 Actividades previas 

4.1.1 Entrenamiento de Facilitadores  

Previo al desarrollo del EIS, el Equipo de Facilitadores de Evaluación Rural Participativa, 
conjuntamente con los equipos de los distintos componentes del estudio (Equipo de Evaluación  
Cualitativo - Cuantitativo) participó en un Curso implementado por la consultora denominado: “Taller 
Teórico Práctico sobre las metodologías a aplicar para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental y 
Social – EIAS”. 
 
Este Taller se llevó a cabo en la  Comunidad Campesina de Socos, el día 26 de abril del 2005 y tuvo 
como finalidad homogeneizar y alinear los criterios de Recojo de información primaria. 
 
RECURSOS 
 
Se empleó el siguiente equipamiento y materiales para el desarrollo de los diferentes talleres 
informativos: 
 
Materiales y equipos  
 
• Cámara de video. 
• Cámara fotográfica. 
• Materiales de escritorio (cartulinas, plumones, tampones, lapiceros, etc.). 
• Camioneta Toyota Hylux Pick Up doble cabina 4x4. 
• Equipo de camping. 
• Generador eléctrico y accesorios. 
• GPS. 
• Teléfono satelital. 
• Módulo de información  de  PERÚ LNG conteniendo 

 Tríptico informativo “El Gas Natural” PERU LNG (Quechua y Castellano). 
 Afiches “El Gas Natural” PERU LNG. 
 Comunicados PERU LNG. 
 Carta PLN-GRC-0034-05-KBG de PERU LNG. 
 Carta PLN-GRC-0035-05-KBG de PERU LNG. 
 Caset de audio informativo con mensaje PERU LNG 

 
Recursos Humanos 
 
Para la región de la sierra, Walsh organizó 04 grupos de  trabajo para el desarrollo de los  el equipo de 
campo trabajó simultáneamente distribuidos por regiones, bajo la coordinación de un supervisor, quien 
además  coordinó las actividades metodológicas y logísticas  para el desarrollo del TERP. 
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Cada grupo estuvo conformado por:  
1. Un facilitador conocedor de la zona. 
2. Un conductor (apoyo  logístico). 

V. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Concluido el proceso de convocatoria, se procedió a la realización de los talleres de acuerdo a lo 
pactado directamente con las autoridades de cada comunidad. 
 
En algunos casos, para la realización de cada TERP, el Equipo Socio Ambiental de Walsh se 
trasladaba a la comunidad el día anterior del inicio del taller, con la finalidad de coordinar con las 
autoridades de la Directiva Comunal los detalles del desarrollo del taller y asegurar la activa 
participación comunal. 
 
El día del taller desde temprano se iniciaban los preparativos del evento  disposición de materiales, 
locales, trabajo en grupos, coordinación con las autoridades y comisiones para la preparación de 
alimentos (almuerzo). 
 
Posteriormente, se procedía con el registro de asistentes. En algunos casos, se presentaban retrasos 
debido principalmente a que las actividades que rutinariamente desempeñan los pobladores.  
 
Se hacía entrega del oficio de convocatoria al presidente de cada comunidad, así como de los 
siguientes materiales: cassettes, trípticos en español y en quechua, los cuales eran distribuidos y 
difundidos en la comunidad. 
 
Los talleres se desarrollaron en el idioma solicitado por la comunidad (quechua o castellano) bajo el 
siguiente esquema: 

1. Inicio del Taller 
Reunidos autoridades, comuneros y equipo de facilitadores de Walsh en el lugar, fecha y hora 
programada en la etapa de convocatoria, el presidente de la directiva comunal iniciaba el taller con la 
presentación del equipo de facilitadotes de Walsh ante los comuneros. 

2. Presentación de PERU LNG 
Se realizó una breve presentación de PERU LNG  describiendo sus fines y objetivos. Se hacía mención 
del inicio de  los Talleres Informativos en el marco de la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
y Social  en el  ámbito de influencia de 14 distritos de la región  de sierra durante el mes de febrero. 

3. Descripción del Proyecto 
Se realizó una explicación detallada sobre el Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de 
Ayacucho a la Planta de Licuefacción, describiendo la ruta que parte de la Estación de Bombeo PS-3 
(Chiquintirca – Ayacucho) con dirección a la Planta de Licuefacción (Pampa Melchorita–kilómetro 169 
de la  carretera Panamericana Sur., la longitud aproximada del Ducto y sus  características,  el  la 
exportación del gas. Entre otros aspectos. Como apoyo didáctico se empleó como material el afiche de 
PERU LNG “El Gas Natural”.  
 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 5.2.2-7 

Se puso énfasis en la explicación sobre el gas natural, su formación, descripción de propiedades,  uso 
y comportamiento así como la duración aproximada del proyecto si éste se aprobase. 

4. Presentación de Walsh Perú S.A. y explicación acerca del Estudio de Impacto Ambiental y 
Social EIA/S 

Se realizó la presentación de la Empresa Walsh perú S.A. con la descripción del tipo de actividades 
que realiza y su experiencia en diferentes estudios ambientales. Se explico que tiene a su cargo el 
Estudio de Impacto Ambiental y Social del Proyecto y los grupos de trabajo que viene desplegando en 
el campo para el desarrollo de sus Líneas de Base Ambiental y Social, describiendo su finalidad, 
componentes y la identificación de los posibles impactos que podría generar la ejecución del proyecto. 

5. Preguntas de los participantes y respuestas 
Al término de la exposición se procedió con el recojo de inquietudes y preguntas sobre lo explicado, los 
cuales fueron absueltos en cada caso.  

6. Explicación y desarrollo de 12 Herramientas de Evaluación Participativa 
El facilitador realizó la explicación para el desarrollo de las 12 herramientas que se emplearían, el 
porqué de su utilización y la importancia de la información que las mismas proporcionan. 
 
De manera aleatoria se formaron grupos para la realización del trabajo, los que estaban integrados  por 
hombres y mujeres, adultos, jóvenes y niños, con la finalidad de lograr una participación general en el 
desarrollo de las herramientas. A continuación, se seleccionaron los responsables o líderes de cada 
grupo, se les asignó determinadas herramientas.  
 
Cada facilitador brindó el asesoramiento absolviendo  las  preguntas formuladas por los integrantes de 
los grupos de  trabajo. 

7. Exposición de las Herramientas  
Al finalizar el desarrollo de las herramientas, los responsables de cada grupo realizaron la exposición 
del contenido de cada una de ellas, con la finalidad de ser aprobadas o modificadas por los asistentes. 
Una vez concluido el receso para el almuerzo, se continuó con la exposición de las herramientas 
restantes: FODA y Lluvia de Ideas, con la participación activa de todos los participantes. 
 
Luego de las exposiciones se hacía una explicación sobre la ley del FOCAM, su objetivo y aplicación. 
De la misma forma, se dejó claro que Walsh Perú no asume compromisos ni responsabilidades que no 
son de su competencia y se recordó  del rol de la empresa consultora dedicada a realizar el Estudio de 
Impacto Ambiental y Social. En cuanto a PERU LNG, se mencionó que aún no tiene definido con 
certeza la realización de este proyecto. 

8. Cierre de los talleres  
Al finalizar cada Taller de Evaluación Rural Participativa se procedió a la firma del Acta de  Reunión por 
parte de todos los participantes en el mismo, tanto los organizadores como los asistentes. 

9. Almuerzo 
Se procedía a la entrega de víveres, en función a la cantidad de asistentes, a las responsables de la 
preparación de alimentos, previamente designadas. El almuerzo se servía durante una pausa en el 
taller o al finalizar el mismo, según sea el caso.  
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VI. CRONOGRAMA TERPS 

N° Departamento Provincia Distrito Comunidad Campesina / 
Anexo Local Día Hora Total de 

Asistentes 
  N° de  

 Hombres 
N° de 

Mujeres 
N° de 
Niños 

01 Huamanga Acocro C.C. Pomapuquio Centro Educativo Primario 
de Pomapuquio 

01 de 
mayo 

10:00 
a.m. 247 81 76 90 

02 Huamanga Acocro C.C. Virgen de Asunción 
de Seccelambras 

Centro Educativo de 
Seccelambras 

06 de 
mayo 

10:45 
a.m. 66 31 14 21 

03 Huamanga Acocro C.C. Santo Domingo de 
Acocro 

Campo Deportivo de 
Acocro 

12 de 
mayo 

10:10 
a.m. 150 74 50 26 

04 Huamanga Chiara C.C. San Juan de 
Cochabamba Alta II 

Institución Educativa Nº 
38984 de Suyupuquio 

(Comunidad San Juan de 
Cochabamba Alta II) 

29 de 
abril 

10:00 
a.m. 37 12 13 12 

05 Huamanga Chiara C. C. de Paucho Casa Comunal de Paucho 03 de 
mayo 

09:30 
a.m. 154 65 41 48 

06 Huamanga Chiara 
Anexo de San Martín de 
Yanapiuro – Ichubamba 

(C.C. de San Martín 
Yanapiuro Ichubamba) 

Local Comunal de 
Yanapiuro 

08 de 
mayo 

10:45 
a.m. 72 21 27 24 

07 Huamanga Chiara C.C. de Llachoccmayo 
Institución Educativa Nº 

38839 de la Comunidad de 
Llachoccmayo 

09 de 
mayo 

09:30 
a.m. 62 22 20 20 

08 Huamanga Chiara C.C. de Allpachaca 
Sala de reuniones del 

campamento del Proyecto 
Especial Río Cachi en la 

comunidad de Allpachaca. 

11 de 
mayo 

10:00 
a.m. 78 53 13 12 

09 Huamanga Chiara C.C. de Basilio Auqui de 
Chupas 

Casa Comunal de Basilio 
Auqui de Chupas 

17 de 
mayo 

09:00 
a.m. 55 30 05 20 

10 

Ayacucho 

Huamanga Chiara C.C. de Huallccapucro Local Comunal 17 de 
mayo 

11:00 
a.m. 59 22 17 20 
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No. Departamento Provincia Distrito Comunidad 
Campesina Anexo Local Día Hora Total de 

Asistentes 
No. de 

Hombres 
No. de 

Mujeres 
No. de 
niños 

11 Huamanga Chiara C.C. de Santo 
Domingo de Chiara 

Sala de Reuniones del 
Municipio Distrital de Chiara   

03 de 
junio 

07:00 
p.m. 42 19 23 - 

12 Huamanga Chiara 
Anexo de Ichubamba, 
(C.C. de San Martín 

de Yanapiruro 
Ichubamba) 

Casa Hacienda Ichubamba 04 de 
junio 

10:15 
a.m. 25 16 05 04 

13 Huamanga Acos 
Vinchos 

C.C. San Francisco 
de Asís de 

Mayupampa 
Plazoleta Principal de 

Mayupampa 
10 de 
mayo 

10:20 
a.m. 92 23 23 46 

14 Huamanga Acos 
Vinchos C.C. de Huaychao - 15 de 

mayo - 59 48 11 00 

15 Huamanga Tambillo C.C. Pinao – 
Yantapacha 

Planta secadora de papa de 
Pinao 

14 de 
mayo  

10:10 
a.m. 58 29 15 14 

16 La Mar San Miguel C.C. General 
Córdova de Socos Patio del Local Escolar 23 de 

mayo 
10:00 
a.m. 93 24 24 45 

17 La Mar San Miguel C.C. de Túpac Amaru 
de Patibamba 

Casa Comunal de Túpac 
Amaru de Patibamba 

24 de 
mayo 

09:45 
a.m. 82 58 24 - 

18 La Mar San Miguel C.C. de Uras Local del Centro Educativo 
Primario 

24 de 
mayo 

10:00 
a.m. 158 61 42 55 

19 La Mar San Miguel 

C. C. Virgen 
Cocharcas de 

Cochas (Anexos de 
Cochas Alta, Cochas 

Baja, Putacca y 
Callhuapuquio 

Plazoleta Principal del 
Centro Poblado de Cochas 

25 de 
mayo 

10:10 
a.m. 187 108 27 52 

20 La Mar Anco Anexo de Ccollpa 
(C.C. de Chiquintirca 

Comedor de SENCICO en 
Nueva Esperanza de 

Ccollpa 
22 de 
mayo 

09:30 
a.m. 65 20 12 33 

21 La Mar Anco C.C. de Anchihuay 
Plazoleta Principal del 

Centro Poblado de 
Anchihuay Sierra 

30 de 
mayo 

10:30 
a.m. 223 150 53 20 

22 

Ayacucho 

Huamanga Vinchos 
Anexo de 

Pampamarca – 
Pampancca (C.C. de 

Paccha) 
- 01 de 

mayo 
10:00 
a.m. 60 24 21 15 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 5 1-10 

No. Departamento Provincia Distrito Comunidad 
Campesina Anexo Local Día Hora Total de 

Asistentes 
No. de 

Hombres 
No. de 

Mujeres 
No. de 
niños 

23 Huamanga Vinchos 
Anexo de Ccoñani – 

Chucllahuaycco (C.C. 
de Paccha) 

- 03 de 
mayo 

10:30 
a.m. 118 49 25 44 

24 Huamanga Vinchos 
Anexo de Minas 
Corral (C.C. de 

Paccha) 
- 05 de 

mayo - 53 23 13 17 

25 Huamanga Vinchos C.C. de Rosaspata Casa Comunal de 
Rosaspata 

06 de 
mayo 

09:00 
a.m. 145 67 20 58 

26 Huamanga Vinchos Anexo de Cayramayo 
(C.C. de Paccha) - 07 de 

mayo - 147 78 29 40 

27 Huamanga Vinchos C.C. de Churia 
Rosaspampa - 11 de 

mayo - 86 48 21 17 

28 Huamanga Vinchos C.C. de Occollo - 17 de 
mayo - 120 83 27 10 

29 Huamanga Vinchos 
Anexo de 

Ccochapunku (C.C. 
de Vinchos) 

Centro Educativo Primario 
de Ccochapunku 

02 de 
junio 

11:00 
a.m. 34 21 05 08 

30 Huamanga Vinchos 
Anexo de 

Rosaspampa (C.C. 
de Churia 

Rosaspampa) 
- 02 de 

junio - 95 37 23 35 

31 Huamanga Vinchos 
Anexo de 

Ranracancha – 
Ccasanccay 

- 04 de 
junio 

08:00 
a.m. 74 25 20 29 

32 Huamanga Vinchos C.C. de Sallalli Frontis de la Nueva Casa 
Comunal (en construcción). 

04 de 
junio 

09:30 
a.m. 91 33 21 37 

33 Huamanga Vinchos 
Anexo de 

Ccasanccay, (C.C, de 
Vinchos) 

Local Comunal de 
Ccasanccay 

04 de 
junio 

10:30 
a.m. 62 27 13 22 

34 Huamanga Vinchos C.C. de Urpaypampa Patio  de Local Comunal 
Urpaypampa 

04 de 
junio 

10:30 
a.m. 70 27 26 17 

35 

Ayacucho 

Huamanga Vinchos Anexo de San Juan 
de Pichas - 06 de 

junio  65 30 17 18 
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No. Departamento Provincia Distrito Comunidad 
Campesina Anexo Local Día Hora Total de 

Asistentes 
No. de 

Hombres 
No. de 

Mujeres 
No. de 
niños 

36 Huamanga Vinchos 
Anexo de 

Concahuaylla, (C.C. 
de Vinchos) 

Plazoleta de la Comunidad 06 de 
junio 

09:30 
a.m. 56 16 20 20 

37 Huamanga Vinchos 
C. C. de San José de 
Mayobamba y Anexo 

de Mayobamba I 

Centro Educativo Primario 
de San José de 

Mayobamba 
08 de 
junio 

10:40 
a.m. 103 40 18 45 

38 Huamanga Vinchos Anexo de 
Orcconchupa - 09 de 

junio 
08:00 
a.m. 55 22 33 20 

39 Cangallo Paras C.C de 
Ccarhuaccpampa 

Local Comunal de 
Comunidad  de 

Ccarhuaccpampa 
11 de 
mayo 

10:10 
a.m. 72 34 19 19 

40 Huamanga Socos C.C. de Toccyascca Casa comunal de 
Toccyascca 

07 de 
mayo 

10:00 
a.m. 93 41 35 17 

41 

Ayacucho 

Huamanga Socos C.C. de Tambocucho Local Multiuso de 
Tambocucho 

02 de 
junio 

10:30 
a.m. 88 27 09 52 

42 Huaytará Ayaví C.C. de Ayaví Local de la Municipalidad 
Distrital de Ayaví 

15 de 
mayo 

11:00 
a.m. 161 86 69 06 

43 Huaytará Huaytará C.C. de Huaytará Local Comunal de Huaytará 07 de 
mayo 

10:00 
a.m. 113 86 27 - 

44 Huaytará Huaytará C.C. de Santa Cruz 
de Huancacasa 

Local de Centro Educativo 
Primario 

07 de 
junio 

11:30 
a.m. 43 33 10 - 

45 Huaytará Pilpichaca C.C. de Pilpichaca Centro Cívico  de la 
Comunidad de Pilpichaca 

30 de 
abril 

09:20 
a.m. 165 110 51 04 

46 Huaytará Pilpichaca C.C. de Llillinta – 
Ingahuasi 

Patio del Local Comunal de 
Comunidad  de Llillinta 

09 de 
mayo 

10:00 
a.m. 261 122 48 91 

47 

Huancavelica 

Huaytará Tambo C.C. Santa Rosa de 
Tambo 

Patio de la Municipalidad 
Distrital de Tambo 

04 de 
mayo 

10:00 
a.m. 168 71 19 78 
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VII. DESARROLLO DE LOS TALLERES DE EVALUACIÓN RURAL PARTICIPATIVA 

Comunidad Campesina Pomapuquio, distrito de Acocro, provincia de Huamanga, departamento 
de Ayacucho 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: Comunidad Titulada 
 

Folio  : No se cuenta con esa información. 
Asiento : 1-C 
Partida : No se cuenta con esa información. 
Ficha  : 15757  
Fecha : 22-01-1996 

 
Área de territorio comunal: 1,049.19 ha 
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes:  
 
Hugo César Dipaz Muñoz - Presidente de la Directiva Comunal 
Cirilo Tineo Fernández – Vicepresidente 
Eduardo Pérez Barrientos – Secretario 
Honorato Ramírez Dipaz - Presidente del Comité de Autodefensa 
Manuel Tineo Llamocca -  Presidente del Club de Deportes 
 
Comuneros 
 
Eduardo Quispe Tineo 
Teodoro Pariona Dipaz 
Pablo Cortezial Vega 
Ricardo Mendoza Dipaz 
Feliciano Tenorio Tito 
Casiano Tineo Landeo 
Emiliano Tineo Zamora 
Primitiva Gómez C. 
Segundino Mendoza Sierralta 
Avelino Pineda 
Juan Medina Tineo 
Carlos Vivanco C. 
Christian Gómez 
Fredy Pariona Tenorio 
Esteban Tineo Janampa 
Reina Quispe Fernández 
Marcelino Pineda Barrientos 
Aurelio Tineo 

Autoridades Participantes 

Hugo César Dipaz Muñoz – Presidente Directiva Comunal 
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Cirilo Tineo Fernández – Vicepresidente Directiva Comunal 
Eduardo Pérez Barrientos – Secretario Directiva Comunal 
David Pineda Guevara – Tesorero Directiva Comunal 
Desiderio Medina Tutaya – Fiscal Directiva Comunal 
Lucas Quispe Bellido – Teniente Gobernador 
Constantino López Sierralta – Agente Municipal 
Félix Hinostroza de la Cruz – Comité de Regantes 
 
Resultados 
 
• Pomapuquio es una comunidad campesina, que se caracteriza por ser una de las zonas de mayor 

producción de  papas en Ayacucho, dicha producción se vende en el mercado regional y nacional. 
• Está ubicada en una zona estratégica por su clima, calidad de tierras y por misma facilidad que le 

brinda la carretera. 
• Existe inquietud por parte de los comuneros respecto a temas relacionados con impactos 

ambientales tales como a la contaminación de fuentes y puntos de agua. Así mismo, se apreció 
alguna desconfianza y disconformidad debido a algunos antecedentes del anterior proyecto, en 
lugares próximos a esta comunidad tales como: 

• Presumibles efectos de contaminación tanto de suelo y agua. 
• Desestabilización de suelos. 
• Inadecuada recomposición de terreno. 
• Abusos de los capataces en cuanto al trato. 
• Falta de trato igualitario con el personal. 
• Migración de población en búsqueda de trabajo. 
• Es importante señalar la activa participación de las autoridades y comuneros en el desarrollo del 

TERP, además de mostrar una buena aptitud frente al proyecto.  
 
 
Comunidad Campesina Virgen de Asunción de Seccelambras, distrito de Acocro, provincia de 
Huamanga, departamento de Ayacucho 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: Comunidad Titulada 
 

Tomo : No se cuenta con esa información.  
Folio : 21 
Asiento : 1-C 
Partida : No se cuenta con esa  información.  
Ficha : 57-020901  
Fecha : 26-06-1998 

 
Área de territorio comunal: 806.85 ha 
 
Las coordinaciones se realizaron con los siguientes dirigentes:  
 
Luciano Tineo Mendoza - Presidente de la Directiva Comunal 
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Teodosio Vargas Huamán – Secretario 
Juana Vargas Badajoz – Tesorero 
Luís Paullo Bautista - Teniente Gobernador 
Modesto de la Cruz Bautista - Alcalde del Consejo Menor 
María Atunca Mejía - Presidenta Club de Madres 
 
Comuneros 
 
Ambrosio Loayza C.  
Antonio Bautista 
Celestina Barrientos 
Lucio Badajoz Ccollahuacho 
Amancio Vargas Bautista 
Elena Badajoz Cañahuallpa 
Alejandrina Gómez Flores 
Julia Mendoza Barzola 
Rene Rua  Quicaño 
Emiliano Vega Gutiérrez  
Donatilia Vargas Bautista  
Guillermo Bautista Quispe  
Hugo Paullo Bautista  
Nazario Quispe Gómez  
Edgar Pérez Badajoz  
Arturo Vargas Quispe  
Dionisio Flores Quispe  

Autoridades Participantes 

Tineo Mendoza, Luciano – Presidente Directiva Comunal 
Bautista Vargas, Glicerio – Vicepresidente Directiva Comunal 
Paullo Bautista, Luís – Teniente Gobernador 
 
Resultados 
 
• Seccelambras es una comunidad campesina, que se caracteriza por ser una de las zonas de 

mayor producción de papa en Ayacucho, la que también  se distribuye al mercado regional y 
nacional.  Además, está ubicada en una zona estratégica por su clima, calidad de tierras y por la 
existencia de la  carretera que la une con la ciudad de Ayacucho. Cabe señalar que es un punto 
importante en esta zona ya que en ella se realiza todos los sábados la mayor Feria Agropecuaria 
de carácter regional. 

• Existen expectativas en relación a puestos de trabajo y beneficios comunales referidos a 
construcción de infraestructuras. 

• Existe mucha inquietud por parte de los comuneros en cuanto a temas referidos a impactos 
ambientales como por ejemplo, contaminación de fuentes de agua y aire, fundamentalmente a 
antecedentes dejados por el anterior proyecto en lugares próximos a esta comunidad. 

• Existe una mala información y creencias erradas sobre el gas natural. 
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• Existe desconfianza por compromisos asumidos y no cumplidos por el proyecto Camisea. Se dejó 
claro que PERU LNG es una empresa nueva sin responsabilidad alguna sobre compromisos y 
responsabilidades pendientes de otros proyectos, mientras que Walsh es una empresa abocada 
sólo a realizar el Estudio de Impacto Ambiental y Social de este posible proyecto.  

• Existe una mala percepción frente a los temas referidos a: 
1. Deterioro y afectación de terrenos cultivables. 
2. Afectación de plantas, árboles (Forestación) y aguas. 
3. Contaminación ambiental. 
4. Personas extrañas que puedan ser de mal vivir.  

• El TERP fue programado para las 8.00 a.m. y a pesar de que las autoridades realizaron la 
convocatoria anticipadamente y de haberse realizado una serie de llamados, se tuvo que iniciar con 
mucho retraso y poca participación. 

• La inasistencia de los miembros de esta comunidad se debe a que este año se tuvo una 
sobreproducción de papa en Ayacucho. Es de conocimiento general que toda esta zona tiene como 
principal actividad económica la producción de papa, por ende, este problema los afectó 
directamente ya que el precio de la papa estuvo muy por debajo a comparación de otros años y 
que incluso no les permitía recuperar lo invertido en esta campaña. En esos días, tuvieron la 
oportunidad de recuperar el costo de la misma debido a una importante alza momentánea de su 
precio hasta en un 100%. Toda esta situación ha generado una movilización de todos los 
productores, quienes trataron de sacar sus productos al mercado, dejando de lado otras 
actividades complementarias así como responsabilidades adquiridas.  

 
 
Comunidad Campesina San Martín de Yanapiruro – Ichubamba, distrito de Chiara, provincia de 
Huamanga, departamento de Ayacucho 

Datos de registro y titulo de propiedad: Comunidad Titulada. 

Tomo : No se cuenta con esa información.  
Folio : No se cuenta con esa información. 
Asiento : No se cuenta con esa información. 
Partida : No se cuenta con esa información. 
Ficha : 1108-020905  
Fecha : 03-11-2003 

 
Área de territorio comunal: Predio 01: 1,553.85 ha, Predio 02: 1,143.30 ha 
 
En esta comunidad se coordinó con:  
 
Percy Montes Bellido - Presidente Directiva Comunal 
Julián Tenorio Bejar – Vicepresidente 
Alejandro Enciso Vega - Secretario Directiva Comunal 
 
Comuneros 
 
Fortunata Bellido Cisneros 
Reina Cusi Tineo  
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Clara Dipaz Auqui  
Alejandro Auqui Tineo  
Lorenza Bautista Garamendi  
Demetrio Castro Beigorrea  
Rosalía Quispe Beigorrea  
Francisco Enciso Prado 
Edilberto Huaytalla Bautista  
Walter Enciso Vega  
Raída Hinostroza Vega  
Gregoria Auqui Bautista  
Vilma Barzola Tenorio 
Alejandro Rodríguez Barzola  
Florentino Rodríguez Barzola  

Autoridades Participantes 

Percy Montes Bellido – Presidente Directiva Comunal 
Alejandro Enciso Vega – Secretario Directiva Comunal 
Demetrio Baygorrea Flores – Tesorera Directiva  
Hilda De la Cruz – Presidente Club de Madres 
Aníbal Lagos Flores – Teniente Gobernador 
 
Resultados 
 
• Yanapiruro - Ichubamba es una Comunidad Campesina que se caracteriza por encontrarse en una 

zona alto andina cuya producción es destinada en mayor parte al autoconsumo.  
• Las actividades más importantes son la agricultura y ganadería, carece de los servicios básicos 

más importantes y su forma de asentamiento es dispersa. 
• Existe mucha expectativa referida a puestos de trabajo y beneficios comunales referidos a apoyos 

en infraestructura educativa y de salud. 
• Dieron a conocer su posición y apreciación respecto a que cualquier tipo de trabajo en esta 

comunidad debe realizarse con el conocimiento de las autoridades locales. 
 
 
Anexo de San Francisco de Asís de Mayupampa, distrito de Acos Vinchos, provincia de 
Huamanga, departamento de Ayacucho 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: Anexo de la Comunidad Campesina de Huaychao. 
 
Área de territorio comunal: Al tratarse de un anexo, no se cuentan con datos acerca de la extensión 
territorial. 
 
Las coordinaciones se hicieron con los siguientes dirigentes:  
 
Efraín Casas Cancho - Presidente de la Directiva Comunal 
Rómulo Flores Escobar - Secretario Directiva Comunal 
Lorenzo Quispe Cuba - Teniente Gobernador 
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Comuneros 
 
Juvenal Mendizábal Flores 
Gregorio Flores Peralta 
Leocadio Paredes Huamaní 
Marcelino Quispe Cuba 
Modesta Navarro Flores 
Avelina Escobar Dipas 
Crisologo Flores Peralta 
Delia Flores Navarro 
Dionisia Quispe Cuba 
Norma Flores Escobar 
Julio Cesar Flores Quispe 
Esteban Flores Dipas 
Teodora Quiroz Taco 

Autoridades Participantes 

Efraín Casas Cancho – Presidente Directiva Comunal 
Rómulo Flores Escobar – Secretario Directiva Comunal 
Lorenzo Quispe Cuba – Teniente Gobernador 
Francisco Chávez Ccancco – Presidente del Comité de Autodefensa 
 
Resultados 
 
• El anexo de Mayupampa, ubicado al margen derecho del río Yucay, la producción agrícola en 

mayor parte es destinada al autoconsumo.  
• Se confirmó por la información dada por las autoridades, que el lugar denominado Piraspampa se 

encuentra dentro de esta comunidad campesina, con la única salvedad que es propiedad privada y 
se encuentra aproximadamente a 200 m de distancia del Centro Poblado. La invitación para 
desarrollo del TERP se hizo extensiva a los trabajadores de esta propiedad ya que el dueño no se 
encuentra hace mucho tiempo en esta zona. 

• Las actividades más importantes son la agricultura y ganadería, carece de los servicios básicos 
más importantes y su forma de asentamiento es permanente. 

• No se pudo apreciar ningún indicio que permita identificar posibles problemas con los trabajos de 
los demás grupos del estudio. Existe una buena disposición hacia el proyecto. 

• Existe mucha inquietud por parte de los comuneros en relación a temas referidos al conocimiento 
del proceso constructivo de este tipo de proyectos, por lo que mostraron  interés en la realización 
de talleres informativos referidos a estos temas. 

• Existe mucha expectativa referida a puestos de trabajo y beneficios comunales referidos a 
infraestructuras diversas. 

• Existe una mala percepción frente a la afectación de terrenos cultivables por los trabajos en el DdV. 
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Comunidad Campesina Santo Domingo de Acocro, distrito de Acocro, provincia de Huamanga 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: Comunidad Titulada. 

Tomo : No se cuenta con información al respecto. 
Folio : No se cuenta con información al respecto. 
Asiento : 1-C 
Partida : No se cuenta con información al respecto. 
Ficha : 13071  
Fecha : 10-02-1995 

Área de territorio comunal:     1,616.31 ha. 

Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes: 
 
Donato Orellana Chahua – Presidente Directiva Comunal 
Crisanto Prado García – Secretario Directiva Comunal 
Alicia Jaime H. – Vicepresidenta Club de madres 
Juan Prado Mendoza – Presidente Junta de Administración de Saneamiento 
 
Comuneros 
 
Edmundo Maldonado Barrientos 
Palomo Pérez Ramos 
Maximiliano Garay Gutiérrez 
Herminio Illaccanqui Peralta 
Marcelino Ascencio Mendoza 
Emerson Mendoza Huaccachi 
Wilber Bendezú Enríquez 
Ciprian Godoy 
Teodoro Palomino García 
Apolonia Mendoza Vallejo 
Humberto Tineo C. 
Pablo Huamán G. 
Freddy Hinostroza Dipaz 
Fortunato Cabrera Maradi  
Maximiliano Zaga Quispe 
Julia Cabrera Mendoza 

Autoridades Participantes 

Donato Orellana Chahua – Presidente Directiva Comunal 
Vicente Illaccanqui Auqui – Vicepresidente Directiva Comunal 
Crisanto Prado García – Secretario Directiva Comunal 
Pastor Asensio Mendoza - Teniente Gobernador 
Gregorio Cabrera Risco – Alcalde Distrital de Acocro 
Cirilo Huamanchahua Infanzón – Agente Municipal 
Roberto Morote Enciso – Gobernador 
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Resultados 
 
• La comunidad de Santo Domingo de Acocro, se caracteriza por tener una producción agropecuaria 

destinada principalmente al autoconsumo.  
• Las actividades más importantes son la agricultura y ganadería, cuenta con los servicios básicos 

más importantes como agua potable, alcantarillado, electricidad, salud y educación en tres niveles 
(Inicial, primaria y secundaria). Su forma de asentamiento es permanente. 

• Existe mucha inquietud por parte de los comuneros en conocer lo ubicación definitiva del trazo para 
el ducto de este proyecto, frente a lo cual, se les explicó que dicho trazo aún esta sujeto a 
pequeñas variaciones. 

• Existe mucha expectativa referida a puestos de trabajo, compra de productos locales y beneficios 
comunales. 

• Existe una mala percepción frente a los posibles impactos ambientales y accidentes de trabajo que 
se pueden ocasionar en la construcción y operación del proyecto. 

• Se pudo observar una buena organización comunal y el interés de su gobierno local en temas 
referidos a su comunidad por lo que sugirieron mayor coordinación para el desarrollo de 
actividades en su comuna.  

• Existió participación activa de sus autoridades y el TERP se desarrollo con mucha normalidad, no 
existió ninguna actitud o problema relevante. 

 
 
Comunidad Campesina Pinao – Yantapacha, distrito de Tambillo, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: Comunidad Titulada 
 

Tomo : 113 
Folio : 291 
Asiento : No se cuenta con información al respecto. 
Partida : No se cuenta con información al respecto. 
Ficha : 11644  
Fecha : 15-06-1989 

 
Área de territorio comunal:   2,657.50  ha 
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes: 
 
Mario Prado Muñoz – Presidente Directiva Comunal 
Dionisio Prado Muñoz – Teniente Gobernador 
 
Comuneros 
 
Feliciano Gómez B. 
 Mauro Flores Tineo 
Leoncio Paullo Badajoz  
Leoncio Morote Prado 
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Rufino Sulca Cisneros 
Guillermo Muñoz Mendoza 
Elberto Sulca Escriba  
Juliano Miranda Vargas  
Alejandro Miranda Paullo 
Alejandro Tineo R.  
Teofilo Tineo A. 
Fidel Gómez Tineo 
Fidencio Gómez Tineo 

Autoridades Participantes 

Mario Prado Muñoz – Presidente Directiva Comunal 
Dionisio Prado Muñoz – Teniente Gobernador  
 
Resultados 
 
• Este TERP tiene como antecedente una postergación. En las coordinaciones iniciales con las 

autoridades de la Directiva Comunal se acordó la realización del taller el día 04 de mayo y debido a 
la inasistencia de los comuneros se hizo una segunda convocatoria para el 14 de mayo, en cuyo 
desarrollo existió poca participación de comuneros.    

• La comunidad de Pinao - Yantapacha se caracteriza por ser una zona productora de papa, cuya 
actividad económica más importante es la agricultura, cuenta con los servicios básicos más 
importantes como agua potable, electricidad y educación en dos niveles (Inicial y primaria) y su 
forma de asentamiento es permanente. 

• Existe mucha expectativa referida a puestos de trabajo y compra de productos locales. 
• Existe una mala percepción frente a los posibles impactos que ocasionará la construcción y 

operación del proyecto tales como: 
Trato discriminado al personal local. 
Atropellos a personas y ganado. 
Las vicuñas se espantan por el ruido de las maquinarias así como los animales silvestres. 

• Existe mucha inquietud por parte de los comuneros en saber el trazo definitivo del ducto de este 
proyecto, inquietud que fue absuelta con la explicación dada, en la que se refiere a que el trazo aún 
esta sujeto a posibles variaciones técnicas.  

• Es necesario recalcar la existencia de expectativas por parte de comuneros y autoridades en 
relación a posibles beneficios o apoyos que pudiesen lograr de este nuevo proyecto. Haciendo 
referencia a este tema, se explicó sobre la responsabilidad de las instituciones del Estado de velar 
por las comunidades. 

 
 
Comunidad Campesina Virgen Cocharcas de Cochas (Anexos de Cochas Alta, Cochas Baja, 
Putacca y Callhuapuquio), distrito de San Miguel, provincia de La Mar, departamento de 
Ayacucho 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: Comunidad Titulada. 
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Tomo : No se cuenta con información al respecto.   
Folio : 46 
Asiento : 2-C 
Partida : 1168 
Ficha : 20706  
Fecha : 17-12-1998 

 
Área de territorio comunal:    4,177.70 ha 
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes: 
 
Máximo Quispe Gutierrez - Vicepresidente Directiva Comunal 
Erasmo Yucra Selva - Teniente Gobernador de Cochas 
Domingo Llausi M. - Presidente Comité Autodefensa Cochas Alta 
 Wiliam Andía Crisóstomo - Delegado Titular 
Máximo Lujan Cárdenas - Teniente Gobernador Anexo de Putacca 
Sergio Torres Quispe  – Agente Municipal Cochas 
 
Autoridades Participantes 
 
Aurelio Avalos Lujan – Presidente Directiva Comunal 
Moisés Enciso Espino – Secretario Directiva Comunal 
Pichardo Gálvez, Feriano – Fiscal Directiva Comunal 
Gerardo Huicaña Huamán – Presidente Comité Autodefensa 
Claudio Torres Sánchez - Teniente Gobernador Cochas Alta 
Gregorio Quispe Huicaña – Presidente Autodefensa Putacca 
Sergio Torres Quispe – Agente Municipal Cochas 
Marcelina Torres Borda – Presidenta Club de Madres 
 
Resultados 
 
• La Comunidad de Virgen Cocharcas de Cochas se caracteriza por encontrarse en una zona alto 

andina cuya producción está destinada básicamente al autoconsumo.  
• Las actividades económicas más importantes son la agricultura y la ganadería; esta comunidad 

cuenta con los servicios básicos más importantes como agua potable, salud y educación en dos 
niveles (Inicial y primaria) y su forma de asentamiento es permanente. 

• Se observa mucho entusiasmo en los pobladores de esta comunidad por el posible paso del 
Proyecto por su territorio. 

• Cabe señalar la existencia de expectativas sobre beneficios comunales, las mismas que no se 
mostraron de forma directa y completa en este TERP; esta información se pudo obtener gracias al 
diálogo y conversaciones realizadas con los docentes de la zona. Es necesario recalcar que para 
amortiguar esta expectativa se explicó sobre la responsabilidad de las instituciones del Estado de 
apoyar el progreso de las comunidades y que PERU LNG no asume esta responsabilidad.  

• Existe mucha inquietud por parte de los comuneros en saber el trazo definitivo del ducto de este 
proyecto.  

• Existe mucha expectativa referida a puestos de trabajo y compra de productos locales. 
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• Existe una mala percepción frente a los posibles impactos que puede ocasionar la construcción y 
operación del proyecto tales como: 
1. Personal de fuera de la comunidad que llegue a hacer los mismos trabajos que la gente local 

se encuentra capaz de realizar. 
2. Contaminación de sus fuentes de agua. 
3. Mala recomposición. 
4. Atropellos a personas y animales. 
5. Polvo por el paso de carros.  

 
 
Comunidad Campesina de Anchihuay (Anexo de Totora y Ccatun Pallcca), distrito de Anco, 
provincia de La Mar, departamento de Ayacucho 

 
Datos de registro y titulo de propiedad: Comunidad Titulada. 
 

Tomo : No se cuenta con información al respecto.   
Folio : No se cuenta con información al respecto. 
Asiento : No se cuenta con información al respecto. 
Partida : No se cuenta con información al respecto. 
Ficha : 10289  
Fecha : 04-02-1993 

 
Área de territorio comunal:     22,184.20 ha 
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes: 
 
Wilder Taipe Borda – Secretario Directiva Comunal Anchihuay 
Julián Aguilar Espino – Secretario Directiva Comunal  Anchihuay Sierra 
Demetrio Lapa Cárdenas – Teniente Gobernador Anchihuay Sierra 
Simeón Aguilar Sulca – Agente Municipal Anchihuay Sierra 
 
Autoridades Participantes 
 
Pedro Espino Sulca – Presidente Directiva Comunal  Anchihuay y Anexos 
Faustino Tineo Castillo – Presidentes Directiva Comunal  Anchihuay Sierra 
Deciderio Huamán Guillen – Vice – Presidente Directiva Comunal  Anchihuay y Anexos 
Wilder Taype Borda – Secretario Directiva Comunal  Anchihuay y Anexos 
Alberto Durant Pérez – Tesorero Directiva Comunal Anchihuay y Anexos 
Víctor Aguilar Espino – Fiscal Directiva Comunal Anchihuay y Anexos 
Policarpio Espino Aguilar – Juez de Paz Anchihuay Sierra 
Simeón Aguilar Sulca – Agente Municipal Anchihuay Sierra 
Demetrio Lapa Cárdenas¨- Teniente Gobernador 
Héctor Ludeña Yaranga - Vocal Anchihuay Sierra 
Donato Pérez Espino – Presidente APAFA 
Catalina Pérez Borda – Presidente de Club de Madres 
Severino Huamán Cayllahua – Secretario CAD 
Saturnino Pérez Jerí – Teniente Gobernador Totora 
Julián Borda Durant – Presidente CAD 
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Simeón Cayllahua Gutiérrez – Secretario D.C. Local Anchihuay 
Saturnino Jerí Quinta – Presidente APAFA Local 
Julio Jerí Pérez – Agente Municipal Ccatun Pallcca 
Salomón Lapa Tomaylla – Agente Municipal Anchihuay Selva 
Leoncio Gutiérrez Yaranga – Presidente APAFA Totora 
Julio Lapa Avalos – Comité central CAD 
Máximo Tineo Quispe – Teniente Gobernador Unión Sello de Oro 
Gregorio Aguilar Guzmán – Agente Municipal San José  
 
Resultados 
 
• Cabe señalar que esta comunidad cuenta con dos Juntas Directivas; una local (Anchihuay Sierra) y 

otra General de la comunidad madre con sede en Anchihuay selva que tiene mayor potestad en 
cuanto a toma de decisiones. Las autoridades locales manifestaron que se esperara la llegada de 
estas autoridades; quienes venían a ésta para la celebración del aniversario de creación de 
Anchihuay Sierra (20 de Mayo), por lo que se tuvo que esperar el arribo de  estas autoridades con 
la finalidad de coordinar la realización del TERP y los detalles del mismo. 

• La comunidad de Anchihuay Sierra y los anexos de Totora y Ccatun Pallcca, se caracteriza por ser 
una zona cuya producción está destinada básicamente al autoconsumo; las actividades 
económicas más importante son la agricultura y ganadería, carece de vías de comunicación como 
carreteras que les permita tener acceso a otras comunidades o  llevar sus productos a los 
diferentes mercados; esta comunidad cuenta con algunos servicios básicos como agua potable, 
letrinas; educación en dos niveles (Inicial y primaria); su forma de asentamiento es dispersa. 

• Se observa mucho entusiasmo en los pobladores de esta comunidad por el posible paso del 
Proyecto por su territorio.  

• Existe mucha inquietud por parte de los comuneros en saber lo definitivo del trazo del ducto de este 
proyecto. 

• Se contó con la presencia de lluvias durante parte del día, lo que no permitió el normal desarrollo 
del TERP, motivo por el que no se contó con la participación activa de todos los comuneros tal 
como se tenía prevista, lo que prolongó el desarrollo del mismo hasta las 6:30 de la tarde. 

• Dadas las condiciones de tiempo se priorizó dentro de las exposiciones el desarrollo de las 
herramientas FODA y Lluvia de Ideas con la finalidad de lograr una mayor participación de la 
Asamblea Comunal.  

• Cabe señalar la existencia de expectativas sobre beneficios comunales, las mismas que no la 
mostraron  directamente y totalmente en este TERP, esta información se pudo obtener gracias al 
diálogo y conversaciones realizadas con las autoridades. Es necesario precisar que se explicó 
sobre la responsabilidad de las instituciones del Estado de apoyar el progreso de las comunidades 
y que PERU LNG no asume esta responsabilidad.  

• Existe mucha expectativa referido a puestos de trabajo y en capacitaciones de diversas 
actividades. 

• Existe una mala percepción frente a los posibles impactos que ocasionará la construcción y 
operación del proyecto como, Por anchihuay no pasó el anterior proyecto. Sin embargo las 
percepciones han sido influenciadas desde Chiquintirca: 
1. Mala recomposición de terrenos. 
2. Aumento de alcoholismo. 
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3. Contaminación ambiental. 
4. Cierre de caminos de herradura. 
5. Muerte de animales. 
6. Atropello de animales y personas. 

 
 
Anexo de Ccochapunku, Comunidad de Vinchos, distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: Anexo de la Comunidad Campesina de Vinchos. 
 
Área de territorio comunal: Al tratarse de un anexo no se cuentan con datos acerca de la extensión 
territorial. 
 
Se realizaron coordinaciones con: 
 
Soto Ore, Felipe – Presidente Directiva Comunal Anexo Ccochapunku 
 
Comuneros 
 
Luís Soto Ore 
Carlos Soto Huamán, 
Gregoria Huamán Cárdenas 
 
Autoridades Participantes 
 
Felipe Soto Oré – Presidente Local Directiva Comunal 
Teodoro Choquecahua Oré - Teniente Gobernador 
José Choquecahua Sicha - Agente Municipal 
Sergio Choquecahua Canales – Vocal Directiva Comunal 
Juan Carlos Santiago Canales -  Promotor de Prona mach 
Honorato Valdez Sicha – Promotor de Salud 
 
Resultados 
 
• El Anexo de Ccochapunku, se caracteriza por ser una zona cuya producción está destinada en 

gran parte al autoconsumo; las actividades económicas más importantes son la agricultura y 
ganadería; esta comunidad sólo cuenta con el servicio de agua entubada para el consumo humano 
y su forma de asentamiento es dispersa. 

• Se observa mucho entusiasmo en los pobladores de esta comunidad por el posible paso del 
Proyecto por su territorio. 

• Cabe señalar la existencia de expectativas en cuanto a lograr beneficios de infraestructura.  
• Existe mucha expectativa referida a puestos de trabajo y venta de productos locales. 
• Se tiene una mala percepción frente a los posibles impactos que ocasionaría la construcción y 

operación del proyecto en temas como los siguientes: 
 

1. Contaminación ambiental en fuentes de agua, suelos y aire. 
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2. Alteración de la tranquilidad de la comunidad. 
3. Dejar en mal estado las carreteras y trochas 
4. Ahuyentar la fauna silvestre con el paso de maquinaria y las explosiones o voladuras 

realizadas. 
5. No recomponer los caminos de herradura. 
6. Muerte de los animales porque caen a la zanja que abren para el proyecto. 
7. Marginación a los comuneros que trabajan en el proyecto. 
8. Personas foráneas con malas costumbres. 

• Manifiestan algunas sugerencias como coordinaciones directas con las autoridades locales para 
procesos de negociación y pagos por afectaciones si es que este proyecto se hiciera realidad. 

 
 
Anexo de Ccasanccay, Comunidad de Vinchos, distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho. 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: Anexo de la Comunidad Campesina de Vinchos. 
 
Área de territorio comunal: Al tratarse de un anexo no se cuentan con datos acerca de la extensión 
territorial. 
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes: 
 
Melición Ramírez Soto – Secretario Directiva Comunal Anexo Ccasanccay 
Paulino Soto Ore – Agente Municipal 

Autoridades Participantes 

Justiniano Alarcón Flores – Presidente Directiva Comunal 
Daniel Quispe Flores – Secretario Directiva Comunal 
Andrés Alarcón Quispe - Teniente Gobernador 
Paulino Soto Oré -  Agente Municipal 
Julián Esteban Quipe Curi – Presidente APRONSA, Promotor de Salud 
Juan Alarcón Flores – Tesorero Comité de Regantes 
 
Resultados 
 
• El Anexo de Ccasanccay, se caracteriza por ser una zona cuya producción está destinada en gran 

parte al autoconsumo; las actividades económicas más importantes son la agricultura y ganadería; 
esta comunidad sólo cuenta con servicios básicos de agua entubada para el consumo humano; 
educación en dos niveles (Inicial y Primaria); su forma de asentamiento es concentrada en el 
mismo centro poblado y dispersa en sus alrededores. 

• Según lo señalado por los comuneros, existen  pendientes dejados por el proyecto anterior, 
especialmente en lo referido a temas de recomposición de suelos; esperan que este proyecto no 
ocasione este tipo de impactos. 

• Cabe señalar la existencia de expectativas en cuanto a lograr beneficios de infraestructuras. 
• Existe mucha expectativa referida a puestos de trabajo y venta de productos locales. 
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• Existe una mala percepción frente a los posibles impactos que ocasionaría la construcción y 
operación del proyecto como: 

- Mala recomposición de terrenos y caminos. 
- No se dejan las vías que utilizan en buen estado. 
- Malas relaciones con los funcionarios del proyecto. 
- No se hacen pagos justos a las afectaciones. 
- Trabajadores foráneos con malas costumbres. 
- Intoxicación de trabajadores por malos alimentos servidos por la empresa. 
- Incumplimiento de acuerdos y compromisos por parte de la empresa. 
- Aumento de alcoholismo. 
- Polvo en la carretera 

 
 
Anexo de Ichubamba, Comunidad de San Martín de Yanapiruro, distrito de Chiara, provincia de 
Huamanga, departamento de Ayacucho 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: Anexo de la Comunidad Campesina de San Martín de 
Yanapiruro. 
 
Área de territorio comunal: Al tratarse de un anexo no se cuentan con datos acerca de la extensión 
territorial. 
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes: 
 
Severino Asto Quispe. 
Simón Asto Ramos – Coordinación mesa de Concertación Chiara 
 
Autoridades Participantes 
 
Anibal Flores Lagos - Teniente Gobernador 
Pio Máximo Sulca Asto – Vocal Autodefenza 
Emilio Carhuas Congalla  – Vocal Comité de Regantes 
Roxana Asto Apayco – Promotora ADRA 
Severino Asto Quispe – Asistente Social ADRA 
Isidora Huamán Carhuas – Tesorero Comité Regantes 
 
Resultados 
 
• El 26 de mayo del 2005 las autoridades del Anexo de Ichubamba se apersonaron a la oficina base 

de Walsh en Ayacucho para solicitar se realice el TERP de forma independiente en su anexo ya 
que el trazo del ducto pasa por sus tierras y su situación frente a la comunidad madre San Martín 
de Yanapiruro – Ichubamba es muy diferente, debido a que sus tierras son en gran parte propiedad 
privada heredada de familiares hacendados. Dicha petición fue aceptada. 

• El Anexo de Ichubamba se caracteriza por ser una zona cuya producción está destinada en gran 
parte al autoconsumo; las actividades económicas más importantes son la agricultura y ganadería; 
este anexo carece de los servicios básicos. 

• El canal del Proyecto Especial Río Cachi cruza esta comunidad lo que les ha permitido que puedan 
tener una vía de acceso a esta comunidad mediante la plataforma de este canal.   
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• Las autoridades y comuneros en general expresaron su malestar respecto de la falta de 
coordinación que existió entre el proyecto anterior y sus autoridades, por lo que exigieron 
permanente coordinación para cualquier trabajo que se realice en su territorio. 

• Se observa mucho entusiasmo en los pobladores de esta comunidad por el posible paso del 
proyecto por su territorio. 

• Cabe señalar la existencia de expectativas en cuanto a lograr beneficios de infraestructura. 
• Existe mucha expectativa referido a puestos de trabajo y venta de productos locales. 
• Existe una mala percepción frente a los posibles impactos que ocasionará la construcción y 

operación del proyecto como: 
 

1. Afectación de los puquiales, acequias, pastos naturales. 
2. Atropellos apersonas y animales. 
3. Polvo por circulación de vehículos. 
4. Falta de coordinación con las autoridades comunales. 
5. Trabajan personas foráneas en nuestro territorio que realizan el mismo trabajo que hacemos. 
6. Falta de respeto de los trabajadores a la comunidad. 
7. Los trabajadores deberán circular por esta comunidad sólo si tienen algo que les identifiquen. 

 
 
Anexo de Concahuaylla, Comunidad de Vinchos, distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: Anexo de la Comunidad Campesina de Vinchos. 
 
Área de territorio comunal: Al tratarse de un anexo no se cuentan con datos acerca de la extensión 
territorial. 
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes: 
 
Hugo López Alarcón - Agente Municipal  
 
Comuneros 
 
Teodoro López 
 
Autoridades Participantes 
 
Oscar Yupanqui Ochante – Presidente Junta de Administración Local 
Humberto Choquecahua Moisés – Teniente Gobernador 
Pablo Sicha Quispe – Agente Municipal 
Epifania Moisés Flores – Vocal J.A.L. 
Agustina Soto Choquecahua – Presidenta club de Madres 

 
Resultados 
 
• El Anexo de Concahuaylla se caracteriza por ser una zona cuya producción de cereales y 

tubérculos está destinada en gran parte al autoconsumo; las actividades económicas más 
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importantes son la agricultura y ganadería; este anexo carece de los servicios básicos y la forma de 
asentamiento de este anexo es dispersa.   

• Se observa mucho entusiasmo en los pobladores de esta comunidad por el posible paso del ducto 
por su territorio. 

• Durante el desarrollo de la exposición de las herramientas realizadas por los diferentes grupos de 
trabajo, se produjo la visita de los representantes de PERU LNG, D´Ápolonia y Walsh Perú S.A, 
quienes venían supervisando los trabajos que se vienen realizando para el EIA/S del proyecto.  

• Existe mucha expectativa referida a puestos de trabajo y venta de productos locales. 
• Cabe señalar la existencia de expectativas en relación a beneficios de infraestructura. 
• Existe una mala percepción frente a los posibles impactos que ocasionará la construcción y 

operación del proyecto como: 
 

1. Contaminación ambiental tanto en agua, aire y suelo. 
2. Polvo provocado por el paso de vehículos. 
3. Mala recomposición de terrenos, caminos y cercos. 
4. No mantiene las vías que utilizan. 
5. Al abrir accesos y zanjas se dejan caer piedras a las chacras. 
6. Falta de coordinación con la comunidad para extraer recursos. 
7. Los trabajadores foráneos fastidian a las mujeres. 
8. No hay respeto de los trabajadores hacia la comunidad. 

 
 
Comunidad Campesina San José de Mayobamba y Anexo de Mayobamba I, distrito de Vinchos, 
provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: Comunidad  Reconocida con R.D.–0106-84-DRA-XVII-DAJ 
de fecha 13-04-84 
 

Tomo : No se cuenta con información al respecto. 
Folio : No se cuenta con información al respecto. 
Asiento : No se cuenta con información al respecto. 
Partida : No se cuenta con información al respecto. 
Ficha : 02011631   
Fecha : 28-05-2003 

 
Área de territorio comunal:     No se cuenta con información al respecto. 
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes: 
 
Autoridades San José de Mayobamba 
 
Alejandro Palomino Sauri – Presidente Directiva Comunal Anexo 
Sergio Curi Ventura – Secretario Directiva Comunal 
Román Curi Martínez – Agente Municipal 
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Autoridades Mayobamba I 
 
Virgilio Llocclla Ñahui – Teniente Gobernador 
 
Comuneros 
 
Walter Alvarado Quispe 
Víctor Curi Ventura 
Vicente Curi Quispe 
Marcelo Curi Ventura 
Gilberto Curi Palomino 
Máximo Palomino Buendía 
Victoria Suárez Curi 
Jacinta Curi Sicha 
Jacinta Ventura Martínez 
Tomás Curi Quispe 
Jesús Curi Ventura 
Carmen Martínez Sauri 
Maura Ventura Martínez 
Justina Suárez Curi, 
José Alvarado Quispe  
Fredy Rodas Suárez  
Martín Rodas Ocampo  
Wilder Ruiz Arroyo 
Petronila Bautista Curi  
Leonardo Curi Sauri 
Gertrudis Bautista Curi 

Autoridades Participantes 

San José de Mayobamba  

Alejandro Palomino Yauri – Presidente  Directiva Comunal 
Martina Curi Palomino – Vicepresidente Directiva Comunal 
Sergio Curi Ventura – Secretario Directiva Comunal 
Víctor Curi Ventura – Vocal II Directiva Comunal 
Jesús Curi Ventura – Vocal I Directiva Comunal 
Román Curi Martinez – Agente Municipal 
Héctor Surco Curi – Teniente Gobernador 

 
Mayobamba I 
 
Ricardo Choquecahua Canales – Presidente Local 
Virgilio LLocclla Ñahui – Teniente Gobernador 
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Resultados 
 
• Las comunidades de San José de Mayobamba y Mayobamba I se caracterizan por ser zonas cuya 

producción destinada en gran parte al autoconsumo; las actividades económicas más importantes 
son la agricultura y ganadería.  

• El anexo de San José de Mayobamba cuenta con  servicios básicos como agua entubada y 
educación en dos niveles (inicial, primaria); mientras que Mayobamba I sólo cuenta con la 
instalación de agua entubada. Estos dos anexos cuentan con una carretera que se encuentra en 
buenas condiciones, vía que los coloca en ventaja frente a otras comunidades. El tipo de 
asentamiento de estos dos anexos es disperso.   

• Se observa mucho entusiasmo en los pobladores de esta comunidad por el posible paso del 
Proyecto por su territorio. 

• Existe mucha expectativa referida a puestos de trabajo y venta de productos locales. 
• Existe una mala percepción frente a los posibles impactos que ocasionaría la construcción y 

operación del proyecto como: 
1. Erosión de tierras. 
2. Contaminación ambiental por humos. 
3. Presencia de foráneos que coparían puestos de trabajo. 
4. No hay oportunidad de trabajo para la gente local. 
5. Abusos, no hay respeto de los trabajadores foráneos a los comuneros. 
6. Atropello de personas y animales en la ruta. 
7. Pesca de las especies de la localidad sin autorización de las autoridades. 
8. Transmisión de enfermedades contagiosas por parte de la gente foránea.  
9. Corte de caminos de herradura. 
10. Caída de animales a la zanja. 
11. Creencia de pagapus con personas para los cerros. 
12. Deslizamiento de rocas o tierras que puedan matar a  los animales. 
13. Falta de respeto de los trabajadores hacia las mujeres. 
14. Aumento de madres solteras, niños sin padre. 
 
 

Comunidad Campesina San Juan de Cochabamba Alta II, distrito de Chiara, provincia de 
Huamanga, departamento de Ayacucho 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: No se cuenta con información al respecto. 
 
Área de territorio comunal: No se cuenta con información al respecto. 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes:   
 
Autoridades 

 Samuel Jáuregui Rodríguez - Presidente encargado de la Comunidad de San Juan de 
Cochabamba Alta II  

 Prof. Emilia Escalante Arroyo - profesora y directora de la Institución Educativa Suyupuquio Nº 
38984 
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Comuneros 

Isabel Flores García  
Samuel Rodríguez Huashuayo  
Juana Mieses Bendezú  
Demetrio Jáuregui Palomino  
Gregoria Alanya Mitma   
Walter Ortiz Tambra  
Paulina Jaime Huamán  

Autoridades Participantes:  

Samuel Jáuregui Rodríguez - Presidente encargado de la Comunidad. 
 
Resultados 

 
• La población comunal mostró predisposición para el normal desarrollo de las actividades del 

proyecto siempre que se mantenga un nivel de comunicación razonable entre la empresa y la 
población local. 

• Existe preocupación por la probable contaminación de suelos y corrientes de agua si llega a 
ejecutarse el proyecto. 

• Hay mucha expectativa de empleo, así como preocupación de no ser contratados por la empresa 
para la construcción del gasoducto. 

• Existe el temor ante la posibilidad de que se trasgredan sus costumbres y modo de vida por la 
llegada de personal ajeno a la comunidad. 

• Si bien es cierto que en esta comunidad algunos pueden tener entrenamiento para operar 
maquinaria o equipo pesado, no cuentan con un título o certificado para ejercerlo ni para pretender 
un empleo si es que la empresa lo requiriese. 

• La comunidad carece de recursos naturales importantes y tiene limitaciones de orden económico, 
tecnológico y cultural. Tampoco cuenta con una infraestructura vial adecuada ni todos los servicios 
básicos. 

• En la actualidad no está fortalecida en su organización comunal. 
• Es una comunidad que aún no está organizada empresarialmente a pesar de tener deseos de 

entablar un nexo comercial con la empresa para el abastecimiento de productos que ésta pudiera 
requerir y que la comunidad está en capacidad de atender. 

• Tienen relación con el Proyecto Cachi. 
 
 
Comunidad Campesina de Paucho, distrito de Chiara, provincia de Huamanga, departamento de 
Ayacucho 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: 
 

Tomo  : No se cuenta con información al respecto.  
Folio  : 33 
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Asiento : 1-C 
Partida : No se cuenta con información al respecto. 
Ficha  : 477-020905  
Fecha : 08/09/1998 

 
Área de territorio comunal: 75.000  ha 
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes:   
 
Autoridades 
 
Máximo Mendoza Yauri - Presidente de la Comunidad. 
José Alvarado Cancho - Vicepresidente de la Comunidad.  
Pablo Yauri Mendoza - Teniente Gobernador de Paucho.  
 
Comuneros 
 
Néstor Mendoza Retamozo 
Marcial Yauri Mendoza  
Daniel Núñez Roca  
Cirilo Pariona Retamozo 
Alfredo Pariona  
 
Autoridades Participantes:  
 
Máximo Mendoza Yauri - Presidente De la Comunidad  
José Alvarado Cancho - Vicepresidente  
Ponciano Mendoza Carrión - Secretario  
Eulogio Mendoza Huamán - Tesorero  
Angel Pariona Yauri - Fiscal  
Juán Yauri Mendoza - Primer Vocal  
Silvano Cayllahua Yauri - Segundo Vocal  
Melchor Mendoza Yauri - Agente Municipal 
Pablo Yauri Mendoza - Teniente Gobernador  
Gregoria Mendoza Huamán - Presidenta del Club de Madres 
Evaristo Yauri De la Cruz - Promotor de Salud  
 
Resultados 
 
• Existe preocupación por contaminación de suelos y corrientes de agua por la probable  ejecución 

del proyecto.  
• Hay preocupación de no tener oportunidad de empleo cuando se diera inicio a la construcción por 

razones tales como límite de edad, capacidades y habilidades insuficientes de los comuneros, etc. 
• La población comunal expresa su preocupación por el posible alejamiento de la  fauna silvestre, 

peces, ranas, etc. como consecuencia de los trabajos en la fase de construcción del gasoducto. 
• Es una comunidad con serias limitaciones económicas y culturales.  
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• No tienen recursos naturales que el proyecto pudiera demandar, tampoco un nivel de producción 
agropecuario importante. Tienen una economía básicamente de autoconsumo. 

• A pesar de lo manifestado líneas arriba, la comunidad expresa su voluntad de apoyar la ejecución 
del proyecto porque considera que es una oportunidad de ingreso económico adicional para las 
comunidades, las familias de estas comunidades y para el desarrollo para el país.  

 
 

Comunidad Campesina de Rosaspata, distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: 
 

Tomo  : No se cuenta con información al respecto.  
Folio  : No se cuenta con información al respecto. 
Asiento : 1-C 
Partida : No se cuenta con información al respecto. 
Ficha  : 11516 
Fecha : 20/05/1994 

 
Área de territorio comunal: 3,419.9100  ha 
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes:   
 
Jesús Ventura Contreras - Vicepresidente y actual Presidente Interino de la Comunidad de Rosas Pata.  
Maximiliano Flores - Secretario de la Comunidad. 
Nazario Riveros Oré - Tesorero de la Comunidad.  
Julio Barrios Flores - Fiscal de la Directiva Comunal. 
Virgilio León Alegría - Técnico Enfermero del Puesto de Salud de Rosaspata. 

Autoridades Participantes:  

Jesús Ventura Contreras - Presidente  
Maximiliano Flores Cuba - Secretario 
Nazario Riveros Oré - Tesorero  
Julio Barrios Flores - Fiscal 
Moisés Flores Núñez - Vocal  
Fortunato Flores Curi - Teniente Gobernador  
Emilio Arango Gamboa - Agente Municipal 
 
Resultados 
 
• Existe preocupación en la población local por la probable contaminación de suelos y fuentes o 

cursos de agua en el supuesto caso de ejecución del proyecto.  
• De experiencias anteriores tienen preocupación por el incumplimiento de compromisos, si es que 

hubiera en el probable caso de ejecución del Proyecto. 
• Mostraron preocupación por la falta de oportunidad de trabajo para todos si se diera el Proyecto. 
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• Muestran disposición de colaborar e involucrarse con las actividades del Proyecto dentro de un 
marco de respeto mutuo y armonía. 

 
 

Comunidad Campesina de Toccyascca, distrito de Socos, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: 
 

Tomo  : No se cuenta con información al respecto.  
Folio  : No se cuenta con información al respecto. 
Asiento : No se cuenta con información al respecto. 
Partida : No se cuenta con información al respecto. 
Ficha  : 16391  
Fecha : 21/01/1997 
 

Área de territorio comunal: 1,323.000 ha 
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes:   
 
Autoridades 

 
Zosimo Ventura Janampa - Presidente de la Comunidad 
 
Comuneros 
 
Claudio Quispe Carrión  
Pedro Quispe Carrión  

Autoridades Participantes 

Zósimo Ventura Janampa - Presidente de la Comunidad 
Jacinto Carrión Cayllahua - Vicepresidente  
Pedro Quispe Huamán - Secretario  
Ciriaco Cárdenas Inga - Tesorero  
Cornelio Cárdenas Janampa - Vocal  
 
Resultados 
 
• Cualquier reunión en el área rural tendrá mayor convocatoria si se programa a partir de las 9:30 

a.m. Las actividades de rutina en el campo, que consisten en atender a los animales (ganado), 
además de recojo de leña desde muy temprano son muy importantes para la gente del campo y se 
interponen a cualquier otra actividad.  

• Existe preocupación por contaminación de suelos, fuentes o cursos de agua por la probable 
ejecución del proyecto.  

• Hay preocupación por incumplimiento de compromisos si se diera el proyecto. 
• Si bien es cierto que algunos miembros de la comunidad tienen entrenamiento para operar 

maquinaria y equipo pesado, éstos no cuentan con la debida certificación por parte de una 
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institución que otorga una licencia o un título. Por lo tanto, no podrían ser considerados como 
postulantes en caso de requerimiento de este tipo de personal por parte de la empresa. 

 
 
Comunidad Campesina de Llachoccmayo, distrito de Chiara, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho 

 
Datos de registro y titulo de propiedad: 

 
Tomo  : No se cuenta con información al respecto.  
Folio  : No se cuenta con información al respecto. 
Asiento : No se cuenta con información al respecto. 
Partida : No se cuenta con información al respecto. 
Ficha  : 11004837  
Fecha : 04/03/2004 

 
Área de territorio comunal: 2,419.2535  ha 
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes:   
 
Autoridades 
 
Alejandro Martínez Arango - Presidente de la Directiva Comunal 
Félix Gómez Tenorio - Presidente del Comité de Regantes de Llachoccmayo 
Alonso Alarcón T. - (Agente Municipal de Llachoccmayo  
Valentina Alarcón de Garamendi - Presidente del Club de Madres “Virgen de las Nieves” – 
Llachoccmayo 
 
Autoridades Participantes: 
 
Alejandro Martínez Arango - Presidente de la Comunidad  
Alfonso Alarcón Tenorio - Agente Municipal  
Félix Gómez Tenorio - Pres. Comité de Regantes  
Modesto Moisés Martínez Bellido - Pres. Comité Urbanístico  
Zósimo Martínez Arango - Presidente del Comité Autodefensa  
Carlos Cisneros Chuchón - Vicepresidente de la Comunidad  
Nilo Garamendi Salvatierra - Secretario de la Comunidad  
Valentina Alarcón Hinostroza - Presidenta del Club de Madres y Vocal de la Comunidad 

 
Resultados  
 
• Uno de los principales problemas identificados en la probable ejecución del proyecto es el conflicto 

que se generaría entre la empresa y los miembros de la Comunidad de Llachoccmayo por la falta 
de oportunidad de trabajo en su jurisdicción y, según apreciación de ellos, por la inminente 
contaminación de suelos y fuentes o corrientes de agua. 

• Existe preocupación ante un posible maltrato a los comuneros por parte del personal de la 
empresa. 
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• La comunidad no cuenta con medios de comunicación. La vía de acceso (trocha carrozable) se 
encuentra en mal estado de conservación. 

• Es una comunidad con baja producción pecuaria y carente de capacidad en gestión empresarial. 
• La disposición de los miembros de la comunidad para la ejecución del proyecto es buena. 

 
 

Comunidad Campesina de Allpachaca, distrito de Chiara, provincia de Huamanga, departamento 
de Ayacucho 

 
Datos de registro y titulo de propiedad: 
 

Tomo  : No se cuenta con información al respecto.  
Folio  : No se cuenta con información al respecto. 
Asiento : 1-C 
Partida : No se cuenta con información al respecto. 
Ficha  : 13445  
Fecha : 16/03/1995 

 
Área de territorio comunal: 2,037.8200 ha 
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes:   
 
Autoridades 

 
Jorge Roca Quispe - Presidente de la Comunidad 
Abraham Quispe Huamán - Vicepresidente de la Directiva Comunal 
Benigno Escalante H. - Presidente del PRONOEI – Allpachaca  
Marino Roca Sulca - Secretario de la Directiva Comunal  
Francisco Huamán Cayllahua - Presidente del Comité de Regantes 
Isidro Alarcón T. - Presidente de la Asociación de Ganaderos Lácteos de Allpachaca 
Filomeno Salvatierra Prado - Agente Municipal 
Antonio Galindo Bejar - Fiscal de la Directiva Comunal 
Marcial Alarcón Ochoa - Teniente Gobernador 
Gregoria Sosa Palomino - Técnica en Enfermería del Puesto de Salud de Allpachaca 
 
Comuneros 
 
Rómulo Roca Quispe 
 
Autoridades Participantes: 
 
Jorge Roca Quispe - Presidente de la Comunidad  
Abraham Quispe Huamán - Vicepresidente de la Comunidad  
Marino Roca Sulca - Secretario de la Comunidad  
Marcial Tineo Carrión - Tesorero de la Comunidad  
Antonio Galindo Bejar - Fiscal de la Comunidad  
Filomeno Salvatierra Prado - Agente Municipal  
Rómulo Roca Quispe - Presidente del Comité de Regantes  
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Resultados  
 
• La expectativa de empleo es alta, a pesar de haberse manejado con mucho tino este tema. Este 

hecho podría generar algún nivel de conflicto entre la empresa y los miembros de la comunidad de 
Allpachaca debido a que las oportunidades de trabajo en su jurisdicción son muy escasas, según 
su apreciación. 

• Se observa en la población comunal una actitud defensiva en caso de maltrato del personal de la 
empresa hacia los miembros de la comunidad, sean estos contratados por la empresa o no. 

• Debido a que es una comunidad que ha logrado un relativo desarrollo pecuario, tienen expectativa 
de vender sus productos a la empresa. 

• También son conscientes de que aún no han logrado un nivel de tecnificación ni organización 
empresarial capaz de soportar una demanda permanente como la que podría requerir un proyecto 
de esta magnitud. 

• Existe una actitud positiva de la población frente al Proyecto. 
 
 
Comunidad Campesina de Basilio Auqui de Chupas, distrito de Chiara, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho 

Datos de registro y titulo de propiedad: 

Tomo  : No se cuenta con información al respecto.  
Folio  : No se cuenta con información al respecto. 
Asiento : No se cuenta con información al respecto. 
Partida : No se cuenta con información al respecto. 
Ficha  : 16349  
Fecha : 12/11/1996 

 
Área de territorio comunal: 2,495.5300 ha 

 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes:   
 
Autoridades 

 
Moises Huayhua Curi - Presidente de la Comunidad  
Eulogio Alanya Arango - Fiscal de la Comunidad  
 
Autoridades Participantes: 
 
Moises Huayhua Curi - Presidente de la Comunidad  
Felipe Cancho Congachi - Vicepresidente de la Comunidad  
Tiberio Alanya Jaime - Teniente Gobernador  
Alfredo Alanya Cancho - Presidente del Comité de Autodefensa  
Lucio Cancho Congachi - Presidente del Comité de Regantes  
José Alanya Jaime - Presidente del Comité Urbanístico  
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Resultados 
 
• Se trata de una comunidad que no fue intervenida por la primera etapa del proyecto, pero sí tienen 

conocimiento de algunos pasivos pendientes del mismo y características del trabajo en sus 
diferentes fases de construcción. 

• Las expectativas de trabajo son grandes. 
• Algunos miembros de la comunidad tienen entrenamiento para operar maquinaria y equipo pesado 

pero no cuentan con certificado u otro documento para ejercerlo. 
• Es una población muy dispersa. Este hecho dificultaría la convocatoria y concentración para 

posibles futuras coordinaciones. 
• La preocupación por contaminación de suelos y fuentes o cursos de agua es permanente ante la 

probable ejecución del proyecto. 
• Es una comunidad que fue castigada por la violencia subversiva y aún mantienen actitudes de 

desconfianza. 
• Son poseedores de una extensión de 52 hectáreas de bosques de eucalipto por lo que tienen 

mucha expectativa de vender madera al proyecto a pesar de haberles explicado que es improbable 
la compra de este producto a las comunidades por parte de la empresa. Por lo demás, no cuentan 
con suficientes recursos naturales que el proyecto pudiera demandar, tampoco tienen un nivel de 
producción agropecuario importante.  

• La comunidad expresa su voluntad de apoyar la ejecución del proyecto porque considera que es 
una oportunidad de trabajo e ingreso económico adicional para la comunidad y las familias.      

 
 
Comunidad Campesina de Túpac Amaru de Patibamba, distrito de San Miguel, provincia de La 
Mar, departamento de Ayacucho 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: 

 
Tomo  : No se cuenta con información al respecto.  
Folio  : No se cuenta con información al respecto. 
Asiento : No se cuenta con información al respecto. 
Partida : No se cuenta con información al respecto. 
Ficha  : 862-020706  
Fecha : 16/02/1990 

 
Área de territorio comunal: 1,565.4840 ha 
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes:   

 
Autoridades 

 
Luís Pino Santa Cruz - Presidente de la Comunidad de Túpac Amaru de Patibamba  
Santiago Vila Durand - Presidente del Anexo de Allpacorral 
Pedro Méndez Quispe - Presidente del Anexo de Ccasancca 
Nicolás Bendezú Espino - Presidente del Anexo de Pampanhuaylla 
Jesús Castro Quispe - Teniente Gobernador del Anexo de Pampanhuaylla 
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Autoridades Participantes: 
 
Alberto Coraz Mejía - Alcalde Menor de Patibamba 
Luís Pino Santa Cruz - Presidente de la Comunidad 
Néstor Santa Cruz Canales - Vice Presidente de la Comunidad 
Eduardo Chávez Condole - Tesorero de la Comunidad 
Tomas Vila Saume - Teniente Gobernador  
Juan Carlos Santa Cruz - Presidente JASS 
Pedro Méndez Quispe - Presidente de la Comunidad de Ccasancca 
Prudencio Pérez Arce - Secretario de la Comunidad de Ccasancca 
Santiago Vila Durand - Presidente del Anexo de Allpacorral 
Carlos Figueroa Chaupis - Teniente Gobernador del Anexo de Ccasanca  
Nicolás Bendezú Espino - Presidente del Anexo de Pampanhuaylla 
Jesús Castro Quispe - Teniente Gobernador del Anexo de Pampanhuaylla 
 
Resultados  
 
• Los anexos que participaron en el TERP de Patibamba fueron: Anexo de Ccollpa, Anexo de 

Allpacorral, Anexo de Ccasancca y Anexo de Pampanhuaylla. 
• De acuerdo a lo manifestado por las autoridades de la Comunidad de Patibamba y de los anexos 

presentes, por el momento no se prevé ningún problema en el eventual caso de llevarse adelante 
el Proyecto de Transporte de Gas por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción. 

• Las autoridades de la Comunidad de Allpacorral hicieron llegar un Memorial dirigido a la Gerencia 
de la Empresa PERU LNG apoyando de manera unánime y sin impedimento la probable ejecución 
del proyecto. 

• Como en la mayoría de las comunidades, en Patibamba existen personas con conocimientos y 
entrenamiento para operar maquinaria pesada pero no cuentan con ningún certificado para su 
ejercicio. 

• Las autoridades de la comunidad manifiestan que tienen áreas de terreno libres que pueden 
ofrecer en alquiler para diversos requerimientos de la empresa. 

• Está ubicado en un valle productor de cítricos y menestras. Cuenta con infraestructura vial 
apropiada y servicio de energía eléctrica. 

• A pesar de contar durante la última década con presencia de varias ONG y diversas instituciones 
que desarrollan trabajos de fortalecimiento organizacional y gestión de negocios, aún no han 
logrado consolidar una organización empresarial. 

 
Comunidad Campesina  de Santo Domingo de Chiara, distrito de Chiara, provincia de 
Huamanga, departamento de Ayacucho 

 
Datos de registro y titulo de propiedad: No se cuenta con información al respecto. 
 
Área de territorio comunal: No se cuenta con información al respecto. 
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes:   
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Autoridades 
 
Sr. Teodoro Gómez Huaytalla - Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chiara   
Saturnino Carhuaz Bautista - Gobernador del Distrito de Chiara  
Sr. Eleazar Alanya Mendoza - Teniente Gobernador de la Comunidad  
Sr. Dario Alanya Flores - Juez de Paz 
Sr. Pablo Atauje De La Cruz - Comunero  

Autoridades Participantes: 

Sr. Eleazar Alanya Mendoza - Teniente Gobernador de Santo Domingo de Chiara  
 
Resultados 
 
• No se prevé problemas por la buena disposición de las autoridades y comuneros respecto a la 

probable ejecución del proyecto. 
• Es una comunidad campesina en formación, no reconocida por el Estado. Su organización comunal 

no se encuentra vigente en la actualidad, la misma que está desactivada desde hace ocho años, 
por lo tanto las coordinaciones para el desarrollo del TERP se hicieron con las autoridades de la 
Municipalidad Distrital de Chiara. 

• No tienen una organización empresarial. 
• Falta certificación técnica de algunos miembros de la comunidad que cuentan con entrenamiento 

para operar maquinaria y equipo pesado. 
 
 
Comunidad Campesina de Sallalli, distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, departamento de 
Ayacucho 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: 
 

Tomo  : No se cuenta con información al respecto.  
Folio  : No se cuenta con información al respecto. 
Asiento : 1-C 
Partida : No se cuenta con información al respecto. 
Ficha  : 13751  
Fecha : 10/04/1995 

 
Área de territorio comunal: 323.4300 ha 

 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes:   
 
Autoridades 

 
Donato Martínez Suárez - Agente Municipal de Sallalli  
Macedonio Bautista Cuba - Presidente del Comité de Autodefensa  
Moisés Curi Yauri - Vicepresidente del Comité de Autodefensa  
Félix Martínez Suárez - Presidente de la Asociación de Artesanos de Sallalli 
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Comuneros 
 
Germán Pariona Flores 
José Bautista Curi 
Pablo Curi S. 
Julián Curi Yauri 
Raúl Bautista Gómez 

 
Autoridades Participantes: 

 
Pablo Riveros Choquicahua - Presidente de la Comunidad  
Timoteo Cárdenas Martínez - Vicepresidente de la Comunidad  
Alberto Medina Mallqui - Secretario de la Comunidad  
Silverio Buendía Cárdenas - Fiscal de la Comunidad  
Saturnino Sulca Palomino - Teniente Gobernador  
Donato Martínez Suárez - Agente Municipal  
Moisés Curi Yauri - Presidente del CAD 
Macedonio Bautista Cuba - Vicepresidente CAD 
 
Resultados  
 
• Es una comunidad que no fue intervenida por la primera etapa del proyecto en su fase de etapa de 

construcción, pero sí por el trazo, por lo que tuvieron reuniones informativas de parte de los 
relacionistas de la empresa responsable del transporte de gas. Tienen conocimiento previo de 
algunos pasivos pendientes del proyecto anterior en otras comunidades y de las características de 
ejecución de las fases de construcción en la primera etapa del proyecto. 

• Tienen una sólida organización comunal. 
•    El desempleo generalizado en el país y principalmente en las comunidades andinas hace que la 

población tenga grandes expectativas de trabajo. 
•    Algunos miembros de la comunidad tienen entrenamiento para operar maquinaria y equipo 

pesado pero no cuentan con certificado u otro documento que les permita ejercer. 
• Si bien es cierto que están de acuerdo con la ejecución del proyecto, manifiestan preocupación por 

la posible contaminación de suelos y fuentes o cursos de agua en la etapa de construcción del 
gasoducto. 

• Es una de las comunidades territorialmente menos extensa y tiene una economía de autoconsumo. 
Por lo demás, no cuentan con suficientes recursos naturales, tampoco tienen un nivel de 
producción agropecuario importante.  

 
 

Anexo de Ccollpa de La Comunidad Campesina de Chiquintirca, distrito de Anco, provincia de 
La Mar, departamento de Ayacucho 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: No se cuenta con información al respecto debido a que se 
trata de un anexo de la Comunidad Campesina de Chiquintirca 
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Área de territorio comunal: No se cuenta con información al respecto debido a que se trata de un 
anexo de la Comunidad Campesina de Chiquintirca 
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes:   

 
Por tratarse de una comunidad que aún no está definitivamente asentada se tuvo cierta dificultad para 
localizar a algún miembro de la Directiva Comunal. Sin embargo, se contactó con: 

 
Autoridades 
 
Teófilo Delgado Coraz - Presidente de la Comunidad 
Teófilo Terraza Huamán - Director de la Institución Educativa Nº 38820 de Ccollpa 
Gloria Espino Flores - Presidenta del Club de Madres de Ccollpa 

 
Autoridades Participantes: 

 
Teófilo Delgado Coraz - Presidente Junta Local del Anexo Ccollpa  
Rubén Sánchez Cárdenas - Secretario Directiva Local 
Jorge Escalante Quispe - Tesorero Directiva Local  
Abraham Flores Pérez - Teniente Gobernador 
Celestino Flores Pérez - Agente Municipal 
Demetrio Cárdenas Yaranga - Presidente Comité de Autodefensa 
Gloria Espino Flores - Presidente del Club de Madres “Santa Rosa de Ccollpa” 
Lázaro Flores Ruiz - Fiscal de la Comunidad Campesina de Chiquintirca 
 
Resultados 
 
• Al culminar la exposición descriptiva del proyecto hizo su aparición en el evento el Fiscal de la 

Directiva de la Comunidad Campesina de Chiquintirca, el Sr. Lázaro Flores Ruiz, quien de manera 
airada señaló que la Directiva Comunal de Chiquintirca como ente matriz debió haber tomado 
conocimiento sobre el desarrollo de este evento y autorizado. En ese contexto, le llamó la atención 
al Presidente de la Directiva Local del Anexo de Ccollpa por no haberlo puesto en conocimiento 
sobre esta actividad. El facilitador a cargo le explicó que este evento se estaba realizando 
solamente para levantar información  para el estudio socio ambiental y no para hacer compromisos, 
convenios ni acuerdos como erróneamente señaló el fiscal. Se le invitó a participar durante el 
tiempo que dure el TERP y así lo hizo. 

• Las autoridades y población del Anexo de Ccollpa tienen intereses económicos y sociales 
diferentes a los de la Directiva Comunal y población de Chiquintirca, este hecho ha generado un 
clima de aspereza. 

• La Directiva Local del Anexo de Ccollpa tiene fuerte presión e injerencia de parte de la Directiva 
Comunal de Chiquintirca por su misma cercanía.   

• La Directiva Comunal de Chiquintirca tiene por consigna, que mientras no se arreglen los pasivos 
de la Empresa TGP con la comunidad, no será posible realizar reunión alguna o compromiso a 
futuro entre la Empresa PERU LNG S.R.L. y la Comunidad o anexos y que cualquier decisión 
respecto al uso de tierras lo determinará dicha directiva. 

• El evento se reanudó y desarrolló de manera normal. No hubo consenso en las palabras vertidas 
por el Fiscal de la Directiva Comunal de Chiquintirca en el sentido de quitarle validez al TERP.  
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• Como anexo, la población está predispuesta a apoyar la ejecución del proyecto. 
 
 
Comunidad Campesina de Pilpichaca, distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytará, 
departamento de Huancavelica 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: No se cuenta con información al respecto. 
 
Área de territorio comunal: 35 903,125 ha 
 
Se realizaron  coordinaciones  con los siguientes dirigentes 
Julián Villa Ramos - Presidente Directiva Comunal 
Eleuterio Bustamante Guerra- Alcalde Municipalidad Distrital Pilpichaca 
Dámaso Auris Nuñez - Teniente Gobernador 
Mery Huamaní Maldonado - Juez de Paz 
Tomás Huamaní Quispe - Secretario Directiva Comunal 
Jacinto Choque Licapa - Jefe Registro Civil 
 
Comuneros 
Alipio Champi S. 
Mario Quispe Ch. 
Nelly Quintanilla 
Nazario Quispe L. 
Enrique Cahuana Y. 
Juan Oré Y. 
Eleuterio Ramos 
Valerio Taype Poma 
Juan Carlos Champú 
Alejandro Quispe Ch. 
Eugenio Ramos   
 
Autoridades Participantes: 
 
Eleuterio Bustamante Guerra - Alcalde Municipalidad Distrital de Pilpichaca 
Donato Quilca Peve - Teniente Alcalde 
Julian Villa Ramos - Presidente Directiva Comunal 
Walder Eslava Sotomayor - Tesorero Directiva Comunal 
Pedro Ticllasuca Alvisuri - Fiscal Directiva Comunal 
Mery Huamaní Maldonado - Juez de Paz 
Pablo Huamaní Torres - Teniente Gobernador Barrio Totorillas 
Susano Sotomayor Torres - Teniente Gobernador Barrio San Felipe 
Damasco Auris Nuñez - Teniente Gobernador 
 
Resultados 
 
• Existe expectativa  en la población  por las oportunidades de trabajo que pudiera presentarse con 

la ejecución del proyectote PERU LNG en caso de concretizarse. 
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• El taller se desarrolló  en un ambiente de normalidad, no se presentó casos de oposición ni  
cuestionamiento  al proyecto. 

• Se trata de una comunidad donde la actividad pecuaria es el sustento de la economía familiar.  
• Se percibió que existe predisposición de la comunidad en brindar las facilidades a la empresa en  

caso de cristalizarse  el proyecto de PERÚ LNG. 
• Sugirieron que la empresa tome las previsiones del caso para no dañar el medio ambiente. 
• Señalan que adquirirán nuevos conocimientos técnicos con el desarrollo del proyecto. 
• Se espera el incremento de la actividad comercial en la comunidad. 
• Manifestaron que serán beneficiarios con los fondos del FOCAM a favor de la comunidad. 
 
 
Comunidad Campesina Santa Rosa de Tambo, distrito de Tambo, provincia de Huaytará, 
departamento de Huancavelica 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: No se cuenta con información al respecto. 
 
Área de territorio comunal: No se cuenta con información al respecto.   
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes y comuneros:  
 
Dirigentes 
 
Félix Quispe Morales - Vicepresidente Directiva Comunal 
Julián Quispe Morales - Juez de Paz 
Sebastiana Canales Policarpo - Regidora  Municipalidad Distrital de Tambo 
Luisa Janampa Ríos - Regidora Municipalidad Distrital de Tambo 
 
Comuneros 
 
Jesús Mendoza Auris 
Gregorio Pillaca Rojas 
Elías Luján Choque 
Leoncio Rojas León 
Domingo Quispe M. 
Aurora Bautista Auris 
Simón Manchego Auris 
Máximo Huaylla Vásquez 
Silvino Quichca Llantoy 
Luz Condore León 
Rosario Quispe Morales 
Nelly Poma Huaylla 
 
Autoridades Participantes 
 
Pablo Manchego Auris - Presidente de la Directiva Comunal 
Andy Quispe Torres - Gobernador Distrital 
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Andrés Quispe M. - Teniente Gobernador 
Fermín Huaroto Luján - Jefe Unidad Administración  y Rentas-Municipalidad 
María L. Janampa Ríos - Regidora  Municipalidad Distrital de Tambo 
Marcial Choque Quintanilla - Tesorero Directiva Comunal 
Jhony Hilario Quispe - Juez de Paz 
Alberto Espinosa Manchego - Agente Municipal 
 
Resultados 
 
• El evento se desarrolló  de manera normal, no habiéndose presentado casos de cuestionamientos  

al proyecto. 
• En este caso también se percibió la predisposición  de la comunidad en brindar las facilidades del 

caso de cristalizarse el proyecto de PERÚ LNG. 
• La actividad principal es la ganadería. 
• En la comunidad se viene presentando una sequía moderada, ocasionando escasez de pastos y 

disminución de la producción agrícola presentado en estos  últimos cuatro años. 
• Existe expectativa en la población para la captación de mano de obra local de acuerdo a la 

necesidad de la empresa. 
• Cabe destacar la participación activa de docentes y estudiantes del Colegio Estatal “Santa Rosa de 

Lima”, lo que permitió a los estudiantes capacitarse en la aplicación de metodología  en la 
elaboración del TERP. 

• La comunidad desea éxitos a la empresa PERU LNG para que el proyecto pueda cristalizarse. 
 
 

Comunidad Campesina de Huaytará, distrito de Huaytará, provincia de Huaytará, departamento 
de Huancavelica  
 
Datos de registro y titulo de propiedad: No se cuenta con información al respecto. 
 
Área de territorio comunal: 23 240,4162 ha 
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes y comuneros:  
 
Juan Cconislla Mozo - Presidente Directiva Comunal 
Dionisio Isidro Santiago- Secretario Directiva Comunal 
Solange Reyes Herrera - Gobernadora Distrital Huaytará 
 
Comuneros:  
 
Gerónimo Ramírez Rivera 
Edgar Cconislla Rodríguez 
Alberto Ramírez Rivera 
Gerardo Huaroto Arango 
Batolomé Jayo Rojas 
Luis Huamaní Misajel 
Teodoro Mozo Cconislla 
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Epifania Rivera Rojas 
Elizabeth Meza Oré 
Susana Chuquihuaccha Morales 
Ruth Marcos Sayritupac 
Valentina Huamán Cconislla 
Rosa Rodríguez Díaz 
Clementina Bernaola Chuquihuaccha 
 
Autoridades Participantes 
 
Juan Cconislla Moso - Presidente Directiva Comunal 
Oscar Ivala Cceccaño - Vicepresidente Directiva Comunal 
Dionisio Isidro Santiago - Secretario Directiva Comunal 
Jacinta Espinosa Vera - Tesorera Directiva Comunal 
Danuel Arango Aybar  - Fiscal Directiva Comunal 
Edgar Tuncar Espinosa - Secretario General Frente de Defensa de Huaytará 
Clotilde Ojeda Huaroto - Presidenta Frente de Defensa de Mujeres 
Solange Reyes Herrera - Gobernadora Distrital de Huaytará 
Irineo Cconislla P. - Presidente Junta Local Anexo de Huatas 
Eleno Chuquihuaccha Arango - Teniente Gobernador Anexo Chocorvo 
Félix Huaylla Garavito - Agente Municipal Anexo Negraccasa 
Wilder Cconislla Mesa - Vicepresidente Anexo Acco 
Héctor Palacios Flores - Representante de la Agencia Agraria Huaytará 
Wilmer Lagos Flores - Teniente Gobernador Anexo Cuyahuasi 
Abel Flores Arteaga - Presidente Junta Local Anexo Cuyahuasi 
Gliserio Cconislla Huaroto - Teniente Gobernador Anexo Acco 
Otras autoridades de diferentes anexos      
 
Resultados 
 
• Existe expectativa en la población sobre la posibilidad de trabajo temporal para los comuneros en 

caso de ejecutarse el proyecto, el mismo que posibilitaría mejorar el ingreso  económico familiar y 
el comercio (temporal). 

• La comunidad cuenta con un potencial de recursos pecuario y agrícola, a pesar de la sequía 
moderada que viene afrontando en estos últimos cuatro años.  

• La comunidad, como capital de distrito y provincia, es atendida por el Estado.  
• Cuenta con medios de comunicación (carretera asfaltada, teléfono, radio, etc.), servicios básicos y 

entidades públicas de servicio.  
• El taller se desarrolló de manera normal,  salvo la noción presentada por el Presidente del Frente 

de Defensa de Huaytará  quien opinó que los  jóvenes no empadronados no deberían participar en 
dicho evento. No obstante, su planteamiento no tuvo consenso y finalmente, también participó 
activamente como responsable de grupo de trabajo. 

• La reunión estaba prevista para las 8:00 a.m., la misma que se tuvo que iniciar a las 10:00 a.m. 
debido a que el grueso de los comuneros radican en anexos distantes a la comunidad madre de 
Huaytará. 
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• Se aclaró que Walsh Perú es una consultora dedicada exclusivamente a realizar estudios 
ambientales y sociales y que no es una entidad de apoyo social. 

• La comunidad  ve con expectativas los beneficios del FOCAM para el desarrollo de la comunidad. 
• Huaytará se caracteriza por ser una localidad acogedora y hospitalaria.  
 
 
Comunidad Campesina de Llillinta – Ingahuasi, distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytará, 
departamento de Huancavelica 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: No se cuenta con información al respecto. 

 
Área de territorio comunal: 63 566 ha  con 8 750 m2 
 
Se realizaron coordinaciones con las siguientes autoridades:  
 
Wiliam Quispe Arango - Secretario Directiva Comunal 
Rómulo Quispe Illanes - Teniente Gobernador 
Angela Ramos A. - Jefa de Puesto Salud 
 
Comuneros 
 
Mauricio Illanes Quispe 
Solo Quispe Illanes 
Julio Quispe Cconislla 
Félix Ticllasuca Huamaní 
Mauro Ticllasuca Quispe 
Francisco Quispe C.   
 
Autoridades Participantes: 
 
Dionisio Quispe Huamanyalli - Presidente Directiva Comunal 
Valentín Huarcaya Paquiyauri - Vicepresidente Directiva Comunal 
Jesús Ticllasuca Huamaní - Tesorero Directiva Comunal 
Adrián Sacha Ticllasuca - Presidente Junta Local Barrio de Cacuya 
Cirilo Lima Ticllasuca - Regidor de la Municipalidad Distrital de Pilpichaca 
Germán Ticllasuca  Illanes - Presidente APAFA Colegio Agropecuario Llillinta 
Juan Luis Cconislla Lima – Presidente  Junta Local Barrio Pichccahuasi 
Raymundo Quispe Huincho  - Presidente Comité de Uso Sostenible de Vicuña 
José Ticllasuca Sánchez - Presidente Junta Local Barrio Ccolpapata 
Manuel Romaní Ponce  - Presidente Junta Local Anexo La Mar 
Rómulo Quispe Illanez  - Teniente Gobernador 
Juan Quispe Huarcaya -  Agente Municipal 
Otras autoridades 
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Resultados 
 
• La  economía de la comunidad descansa en la actividad pecuaria, dedicada principalmente a la 

crianza de alpacas y llamas. En los meses de mayo y junio de trasladan  a las zonas bajas  de las 
comunidades a realizar el trueque con productos alimenticios. 

• La población se encuentra ubicada por encima de los 4 000 msnm., la época de invierno se torna 
insoportable. 

• El evento se desarrolló sin ninguna novedad. No se inició el taller a la hora fijada (8:00 a.m.), 
debido a que los 17 anexos son distantes a la comunidad madre de Llillinta, a la cual se accede 
después de una caminata que dura entre cuatro y seis horas. 

• Al igual que el resto de comunidades, existe expectativa de la población frente al proyecto de 
PERU LNG esperando oportunidades de trabajo. Asimismo, señalaron que brindarían todas las 
facilidades a la empresa en caso de concretizarse el proyecto. 

• La comunidad ve al FOCAM  como medio que posibilitará el desarrollo de la comunidad. 
• Existe una sólida organización comunal.  
• Continúan manteniendo sus patrones culturales, caracterizados principalmente por sus típicas 

vestimentas. 
• La población tiene una apreciación sobre el proyecto que va mas allá de lo comunal; perciben que 

este proyecto produciría beneficios para el desarrollo del país.  
 
 
Comunidad Campesina de Ccarhuaccpampa, distrito de Paras, provincia de Cangallo, 
departamento de Ayacucho 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: 
 

Tomo  : No se cuenta con información al respecto.  
Folio  : No se cuenta con información al respecto. 
Asiento : 1-C 
Partida : No se cuenta con información al respecto. 
Ficha  : 50022 
Fecha : 14/03/1995 

 
Área de territorio comunal: 11 080,3100 ha 
 
Descripción de Actividades 
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes 
 
Julio Llantoy Quichca - Presidente Directiva Comunal 
Valerio Ventura Aroní -Teniente Gobernador 
Sebastiana Quispe Ticllasuca - Vocal Directiva Comunal 
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Comuneros 
 
Srs. Simeón Ccaico Quichca 
Eusebio Rodríguez Quispe 
Samuel Auris R. 
Elias Sánchez Quispe 
Melquiades Llantoy Jayo 
Alexander Pariona Arango 
Rubén Aroní Ccaico 
 
Autoridades Participantes:   
 
Julio Llantoy Quichca - Presidente Directiva Comunal 
Bernabé Soto Albujar - Vicepresidente Directiva Comunal 
Elías Quichca Jayo - Fiscal Directiva Comunal 
Yolanda Jaico Auris - Tesorera Directiva Comunal 
Ignacio Pariona Llantoy - Alcalde Centro Poblado Menor 
Valerio Ventura Aroní - Teniente Gobernador 
Sebastiana Quispe Ticllasuca - Vocal Directiva Comunal 
Enf. Gloria Ochante Pablo- Jefa Puesto de Salud Ccarhuaccpampa 
 
Resultados  
 
• La economía de la comunidad descansa en la actividad pecuaria. Se dedican principalmente a la 

crianza de alpacas, llamas y ovinos. 
• Por la ubicación y altitud de la comunidad, el clima es adverso en época de invierno, ocasionando 

estragos en los animales. 
• El taller se desarrolló con total normalidad. No se inició a la hora señalada, debido a que la 

población es dispersa y, según las autoridades, siempre se reúnen a partir de las 10:00 a.m. 
• Existe expectativa  en la comunidad con respecto a la captación de mano de obra local en caso de 

cristalizarse el proyecto. 
• La comunidad es organizada y se caracteriza por la práctica de buenas costumbres y por ser 

hospitalarios con los visitantes. 
• Existe la percepción en la población de que no recibirán apoyo con fondos del FOCAM. 
• La comunidad percibe que puede producirse interferencia política frente al proyecto de PERU LNG 

y que algunas comunidades pueden oponerse al desarrollo del proyecto. 
 
 
Comunidad Campesina de Ayaví, distrito de Ayaví, provincia de Huaytará, departamento de 
Huancavelica 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: 
 

Tomo  : Inscrita en el Registro de Comunidades Campesinas en Tomo I  
Folio  : No se cuenta con información al respecto. 
Asiento : 01 
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Partida : No se cuenta con información al respecto. 
Ficha  : No se cuenta con información al respecto.  
Fecha : 02/08/1990 

 
Área de territorio comunal: 12,537.500 ha    
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes:  
 
Raúl Carrasco Ríos - Presidente Directiva Comunal 
Armando Valenzuela Ríos - Alcalde Municipalidad Distrital Ayaví 
Edgar Hernández Oré - Gobernador Distrital 
Oscar Cabrera Ríos - Regidor Municipalidad Distrital de Ayaví 
Irene Mejía de Santiago  - Regidora Municipalidad Distrital de Ayaví 
Gloria Enciso Manchego - Regidor de la Municipalidad Distrital de Ayaví 
 
Comuneros: 
 
Juana Manchego Condeña 
Juan Torres E. 
José Condeña Chuquihuaccha 
Rufino Almora Vega. 
Nemesio Santiago Rojas 
Francisco Cabrera Rojas 
Ubelina Espinosa Díaz 
Francisco Auris E. 
 
Autoridades Participantes: 
 
Raúl Carrasco Ríos - Presidente Directiva Comunal 
Juan Torres Condeña - Vicepresidente Directiva Comunal 
Gloria Ríos Cabrera - Tesorera Directiva Comunal 
Armando Valenzuela Ríos - Alcalde Municipalidad de Ayaví 
Irene Mejía de Santiago - Regidora Municipalidad Distrital Ayaví 
Gloria Enciso Manchego - Regidora Municipalidad Distrital Ayaví 
Oscar Cabrera Ríos - Regidor Municipalidad Distrital Ayaví 
Vidal Cabrera Cabrera - Regidor Municipalidad Distrital Ayaví 
Edgar Hernández Oré - Gobernador Distrital 
Juan Condeña Chuquihuaccha - Juez de Paz de Ayaví 
José L. Ochante Chuquihuaccha - Teniente Gobernador Ayaví 
Eugenio Moreno Sayritupac - Teniente Gobernador Anexo de Chaulisma 
Germán Calderón Chira - Delegado Anexo de Tambillos 
Enf. Zenobia Torrico García- Jefa Puesto Salud 
 
Resultados 
 
• Se trata de una comunidad reconocida por el Estado, contando para ello con el Título de Propiedad 

y con personería legal y jurídica. 
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• Es una comunidad ubicada en las cabezadas de Huancavelica, con presencia de terrenos agrestes 
y lomas. También se viene presentando una sequía moderada desde hace cuatro años, causando 
estragos en los animales por la escasez de pastos y disminución de la producción agrícola. 

• Existen expectativas de la comunidad en cuanto a su participación con  mano de obra local en caso 
de que el proyecto se lleve a cabo. 

• Se aclaró que la empresa Walsh,  solamente se dedica a levantar información para la elaboración 
del Estudio Ambiental y Social para el proyecto antes señalado. En ese sentido, se mantiene al 
margen en relación a solucionar  pasivos que pudiera existir en la comunidad  con la anterior 
empresa. 

• Se tenía previsto iniciar el taller a las 8:00 a.m., pero se empezó a las 11:00 a.m. debido a que los 
comuneros radican en los anexos distantes a la comunidad madre y se deben trasladar por 
herradura, lo cual les toma cierto tiempo. 

• Los asistentes al evento manifestaron su preocupación en el sentido de que el nuevo trazo 
realizado por el equipo de ingeniería del proyecto de PERU LNG atraviesa una zona distante del 
actual gasoducto de TGP. Los puntos dejados pasan cerca de los manantiales, por lo tanto, según 
señalaron, se corre el riesgo de secar los ojos de agua,  teniendo en cuenta que en esta zona 
existe escasez de ese elemento. En ese sentido, sugirieron que el trazo del nuevo proyecto pase 
de manera paralela al gasoducto actual para no alterar los manantiales.  

• La comunidad cuenta con una granja de vicuñas muticomunal, debiendo tomarse las previsiones 
del caso para no alterar la vida silvestre. 

 
 
Comunidad Campesina de Huallccapucro, distrito de Chiara, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: Se trata de una comunidad no reconocida por el Estado. 
 
Área de territorio comunal: No se cuenta con información al respecto. 
 
Se realizaron coordinaciones  con los siguientes dirigentes:  
 
Porfirio Bautista Bedriñana - Presidente  de la Comunidad 
José Bautista Bedriñana - Secretario de Comunidad 
Julio Bautista  Chumbe - Presidente del Comité de  Autodefensa  
 
Autoridades Participantes:  
 
Porfirio Bautista Bedriñana - Presidente de Comunidad 
José Bautista Bedriñana - Secretario Comunidad 
Sergio Alanya Suárez - Teniente Gobernador 
Prof. Gregoria Barzola Ayala - Directora de  Centro de Educación de Gestión Comunal 
 
Resultados 
 
• La comunidad se encuentra en formación por lo que no cuenta con reconocimiento legal del 

Estado. 
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• La economía de la comunidad descansa en la actividad agropecuaria. 
• Existe expectativa de la población frente al desarrollo del proyecto y de captación de mano de obra 

local. 
• La reunión no se inició a la hora señalada, debido a que la población se encuentra dispersa. 

Además, se encontraban en época de cosecha. 
• La comunidad es considerada como beneficiaria directa de la irrigación del Proyecto Río Cachi, al 

entrar en operación los canales laterales. 
• Se dinamizará la economía con el incremento de la producción agropecuaria.  
• Señalaron que algunos políticos podrían aprovecharse del proyecto de PERU LNG en sus 

campañas electorales, 
• Sugirieron que la empresa  considere la posibilidad de brindar apoyo  social a la comunidad. 
 
 
Comunidad Campesina General Córdova de Socos, distrito de San Miguel, provincia de La Mar, 
departamento de Ayacucho 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: 
  

Tomo  : No se cuenta con información al respecto. 
Folio  : 26 
Asiento : 1-C 
Partida : No se cuenta con información al respecto. 
Ficha  : 4174-020706  
Fecha : 12/06/2001 

 
Área de territorio comunal: 911.4000 ha      
 
Se realizaron las coordinaciones con los siguientes dirigentes:  

 
Filomeno Guillén Oré - Presidente Directiva Comunal 
Mauro Sánchez Figueroa - Secretario Directiva Comunal 
Claudio Nina Saume - Teniente Gobernador 
Irene Auccatoma Aguilar - Presidenta Club de Madres “Santa Rosa de Lima” 
Claudia Bellido Montero - Secretaria Club de Madres 
 
Autoridades Participantes:  
 
Filomeno Guillén Oré - Presidente Directiva Comunal 
Mauro Sánchez Figueroa - Secretario Directiva Comunal 
Claudio Nina López - Fiscal Directiva Comunal 
Alejandro Gutiérrez R. - Teniente Gobernador 
Víctor Manyahuillca Oré - Presidente Comité Autodefensa 
Irene Auccatoma Aguilar - Presidenta de Club de Madres 
Claudia Bellido Montero - Secretaria de Club de Madres  
Alberto Coras Mejía - Director de Centro Educativo Primaria 
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Resultados 
 
• La comunidad se encuentra reconocida por el Estado, tiene título de propiedad y cuenta con 

personería legal y jurídica. 
• El taller se desarrolló con toda normalidad, no habiéndose presentado problema alguno. 
• Existe expectativa en la comunidad frente a la probable presencia del proyecto y en la captación de 

mano de obra local.  
• Existe interés en que el gasoducto atraviese por territorio de la comunidad para lo cual señalaron 

que brindarían las facilidades a la empresa en caso de llevarse a cabo el proyecto. 
• Existe una sólida organización comunal. 
• Se trata de una comunidad donde la práctica de buenas costumbres y la hospitalidad es notoria. 
• Los pobladores ven la posibilidad de aprender nuevos oficios. 
• Transmitieron su preocupación en que algunas comunidades, se opongan a la construcción de la 

obra. 
• Dada la cercanía a campañas electorales, temen que algunos candidatos políticos aconsejen  a la 

comunidad para que no realicen ningún trato con la empresa PERÙ LNG. 
• Existe temor ante la presencia de personas foráneas con malas costumbres, que puedan “hacer 

quedar mal” a la comunidad. 
• La comunidad carece de mano de obra calificada. 
• Es una de las comunidades que carece de servicios  básicos (agua potable, letrinas, puesto de 

salud y electrificación). 
• Permitirá tener ingreso a la comunidad por concepto de compensación de uso de tierras por 

servidumbre.  
 
 
Comunidad Campesina de Uras, distrito de San Miguel, provincia de La Mar, departamento de 
Ayacucho 
 
Datos de registro y titulo de propiedad:  
 

Tomo  : No se cuenta con información al respecto.  
Folio  : No se cuenta con información al respecto. 
Asiento : No se cuenta con información al respecto. 
Partida : No se cuenta con información al respecto. 
Ficha  : 04-020706  
Fecha : 27/06/97 
 

Área de territorio comunal: 604 3800 ha      
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes:  
 
Maximiliano Curo Rodríguez - Presidente Directiva comunal 
Samuel Mosco Leyva - Teniente Gobernador 
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Rosa Huamán  Delgado - Presidenta del Club de Madres 
 
Comuneros: 
 
Bohórquez Calle Javier 
Quispe Najarro, Gabriel 
Añaños Berrocal, Felipe 
Arcce Huacre, Oscar 
Aronés Jerí, Eliseo 
Mosco Valencia, Jonny 
Ochoa Vila, Víctor 
Rodas Solís, Juan 
Tito Lujan, Alfonso 
Curo Rodríguez, Félix 
Quispe Andía, Darío 
Velasque Mejía, Juan 
Mosco Silva, Teodosio 
Bohórquez Calle, Nerio 
Gamboa Andía, Fidel 
Chachayma Vargas, Elías 
Espino Calle, Matías 
Espino Pozo, Delio 
Morales Venegas, Grimaldo 
Gavilán Quispe, Julio 
Gamboa Chachayma, Carlos 
Chachayma Escobar, Emilia 
Quispe Andía, Felicitas 
Vila Calle, Mauro 
Rodas Aguilar, Mauro 
 
Autoridades Participantes: 
  
Maximiliando Curo Rodríguez - Presidente Directiva Comunal 
Darío Quispe Andía - Vicepresidente Directiva Comunal 
Victor Ochoa Vila - Secretario Directiva Comunal 
Samuel Mosco L. - Teniente Gobernador 
Mariano Huallpa Espino - Agente Municipal 
Hilda García Gómez - Directora de Centro Educativo Primaria 
Rosa Huamán Delgado - Presidente de Club de Madres 
 
Resultados 
  
• Se trata de una comunidad reconocida por el Estado, cuenta con Título de Propiedad y tiene 

personería legal y jurídica. 
• Existen expectativas de la población frente al desarrollo del proyecto. 
• Cuentan con una sólida  organización comunal. 
• Existencia de mano de obra local no calificada. 
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• Práctica de buenas costumbres. 
• Cuenta con un potencial de recursos tales como: arcilla, arena, hormigón y piedra. 
• La población espera oportunidades de trabajo para comuneros. 
• Contemplan la posibilidad de que la empresa mejore la carretera en caso la utilice. 
• Esperan aprender nuevos oficios. 
• Existe un alto índice de analfabetismo. 
• Se observa una carencia de servicios básicos (puesto de salud y electrificación). 
• La comunidad solicitó que el proyecto atraviese sus territorios, inclusive afirmaron estar dispuestos 

a asignar terrenos a la empresa para campamentos. Asimismo, señalaron que no tomarán en 
cuenta opiniones tergiversadas que emitan personas que radican fuera de la comunidad sobre este 
proyecto. 

 
 
Comunidad Campesina de Tambocucho, distrito de Socos, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho 
 
Datos de registro y titulo de propiedad:  

 
Tomo  : 117 
Folio  : 243 
Asiento : No se cuenta con información al respecto. 
Partida : No se cuenta con información al respecto. 
Ficha  : 11517 
Fecha : 02/10/1989 
 

Área de territorio comunal: 1 383,000 ha 
 
Se realizaron las coordinaciones con los siguientes dirigentes:  
 
Vicente Flores Carrión - Vicepresidente Directiva Comunal 
Jorge Pariona Carrión -  Secretario Directiva Comunal 
Domingo Cuba Huamán - Agente Municipal 
Juana Jurado Jurado - Directora Institución Educativa Primaria 
 
Comunero: 
 
Pedro Flores Fernández 
 
Autoridades Participantes:  
 
Pedro García Vallejo - Presidente Directiva Comunal 
Vicente Flores Carrión - Vicepresidente Directiva Comunal 
Jorge Pariona Carrión - Secretario Directiva Comunal 
Félix Jaulas Flores - Tesorero Directiva Comunal 
Domingo Cuba Huamán - Agente Municipal 
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Antonio Pariona Flores - Presidente APAFA 
Asenciona Huamaní Alarcón - Presidenta de Club de Madres 
 
Resultados  
 
• El taller se desarrolló con absoluta normalidad, sin presentarse casos de cuestionamientos.  
• Existe expectativa por parte de la comunidad frente al desarrollo del proyecto. Desean que el 

mismo atraviese por sus territorios, inclusive señalaron estar dispuestos a brindar las facilidades 
del caso a la empresa en caso requiera terrenos para campamento u otros servicios. 

• Es una comunidad reconocida por el Estado, cuenta con Título de Propiedad y tiene personería 
legal y jurídica. 

• Existe una sólida organización comunal, percibiéndose en los comuneros identificación con los 
trabajos comunales. 

• La población se dedica principalmente a la actividad agropecuaria.  
• Existe expectativa sobre captación de mano de obra local, en caso de ejecutarse el proyecto. 
• La población se encuentra en época de cosecha y es dispersa, lo que influyó en el hecho de que el 

taller no se iniciara a la hora pactada.  
• Tambocucho cuenta con recursos naturales tales como canteras de arcilla y piedra para labrado; y 

material para lastrado de carretera. 
• Existe una práctica de buenas costumbres y los pobladores son hospitalarios con los visitantes. 
• La captación de mano de obra local posibilitaría el incremento económico temporal en las familias. 

Asimismo, algunos comuneros podrían aprender nuevos oficios laborales según habilidad y 
conocimiento. 

• Señalaron que puede darse el caso de que algunas comunidades se opongan a la ejecución del 
proyecto. Por otro lado, algunos partidos pueden aprovechar el desarrollo del proyecto ante la 
proximidad de las elecciones. 

 
 
Comunidad Campesina de Urpaypampa, distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho 
 
Datos de registro y titulo de propiedad:  
 

Tomo  : No se cuenta con información al respecto. 
Folio  : No se cuenta con información al respecto. 
Asiento : 1-C 
Partida : No se cuenta con información al respecto. 
Ficha  : 04-020914 
Fecha : 26-06-1997 
  

Área de territorio comunal: No se cuenta con información al respecto.      
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes:  
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Autoridades: 
 
Nicanor Ventura Atauque - Presidente Directiva Comunal 
Edith Pariona Yauri  - Presidenta Club de Madres “Nuestra Señora  de las Mercedes” 
Paulina Curi Bautista - Promotora PRONOEI 
 
Comuneros: 
 
Félix Quispe López 
Froilán Riveros Aguilar 
Celestina Yauri Bautista 
 
Autoridades Participantes:  
 
Nicanor Ventura Atauque - Presidente Directiva Comunal 
Félix Palomino Yauri - Vicepresidente Directiva Comunal 
Tomasa Bautista Cuba - Vocal Directiva Comunal. 
Secretario de la Asociación de Residentes de Urpaypampa en Ayacucho 

 
Resultados 
 
• Existe expectativa de la población frente al desarrollo del proyecto de PERU LNG, y esperan  

oportunidades de trabajo con mano de obra local. 
• El Promotor Comunal de la ONG CARITAS, Sr. Rufino Quispe Pariona, hizo todo lo posible  para 

que se suspendiera el taller, aduciendo cruce de actividades. Sin embargo, su propuesta no tuvo 
consenso y el evento se llevó a cabo de manera normal. 

• El evento no se inició en el horario establecido debido a que se encontraban en época de cosecha. 
Además, los comuneros realizaron el debate interno para que se envíen comisionados a la 
comunidad de Arizona. 

• La vida económica de la comunidad está centrada en la actividad agropecuaria.  
• Existe una sólida organización comunal, caracterizada por la práctica de buenas costumbres y 

hospitalidad con los visitantes. 
• Señalaron que la oportunidad de trabajo local, les permitiría tener un ingreso temporal. A ello se 

suma el ingreso por concepto de negociación de tierras por servidumbre. 
 
 
Comunidad Campesina de Santa Cruz de Huancacasa, distrito de Huaytará, provincia de 
Huaytará, departamento de Huancavelica 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: Reconocido con R.D. No 00098-99-DRA-HVCA el 23 de 
agosto de 1999 (No tiene Título Prop.) 

 
Área de territorio comunal: 32,832.8478 ha 
 
Se realizaron las coordinaciones con los siguientes dirigentes:  
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Autoridades: 
  
Javier Vargas Chávez - Secretario Directiva Comunal 
Germán Valdivia Quispe – Tesorero Directiva Comunal 
Elías Luna Díaz (Fiscal Directiva  Comunal) 
 
Comuneros:  
 
25 comuneros debidamente identificados con sus respectivos DNI. 
 
Autoridades Participantes:  

 
Germán Valdivia Quispe - Presidente Directiva Comunal 
Crecencio Huarcaya Luján - Secretario Encargado 
Lidia Quispe Suárez - Tesorera Directiva Comunal 
Francisco Conislla Arotuma -  1º Vocal Directiva Comunal 
Francisco Javier Salazar Valdivia - 2do Vocal Directiva Comunal 
Moisés Aguirre González  - Director Centro Educativo Primario 
 
Resultados 
 
• El taller no se inició a la hora pactada, dado que la población se encontraba totalmente dispersa y 

la mayoría de comuneros tenían que trasladarse desde los valles de Ica y Pisco hacia Huancacasa. 
• Hay expectativas de la población frente al proyecto y la oportunidad de trabajo que pudiera 

presentarse con la contratación de mano de obra local 
• La comunidad se encuentra reconocida por el Estado. En la fecha viene gestionando su inscripción 

en Registro Públicos. 
• Es una comunidad que carece de servicios básicos de salud, agua potable, electrificación,  

comunicación, acceso vial, etc. 
• A nivel de Huaytará, es una de las comunidades de mayor dispersión poblacional. 
• Dada su cercanía a la costa, esta comunidad viene sufriendo una sequía que los agobia desde 

hace cuatro años debido a la escasa precipitación. Ante este problema y a la consecuente carencia 
de pastos, un grueso de la población por necesidad ha migrado con sus animales a los valles de 
Ica y Pisco. La comunidad actualmente no está poblada. 

• Los comuneros emitieron todas sus percepciones y temores frente al proyecto.  
• Es una comunidad hospitalaria y acogedora.  
• El acceso es mediante herradura que parte de la carretera Ica – Ayaví; el desvío hacia Huancacasa 

se encuentra en el lugar denominado “Dos Aguas”.  
• La población es dispersa debido a la ausencia de lluvias. La migración ocasiona el  debilitamiento 

en la organización comunal. 
• Señalan que puede presentarse inestabilidad política frente al proyecto. 
• El Asesor Legal de la comunidad Dr. Diómedes Chávez Garayar fue el que más formuló  

preguntas, insistió en conocer si existe contrato o no entre la Empresa y el Estado, del mismo 
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modo  hizo una breve descripción de las acciones que viene emprendiendo la empresa minera  
MINSUR en el Sur de Huaytará  apoyando a las  comunidades. 

• En la quincena de junio, el resto de comuneros estarían migrando a los valles de Ica y Pisco; en 
caso de futuras coordinaciones, se tendrá que apersonar a dichos lugares. 

 
 
Anexo Pampamarca – Pampancca, distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, departamento 
de Ayacucho (Anexo de la Comunidad Campesina de Paccha) 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: No se cuenta con información al respecto debido  a que se 
trata de un anexo perteneciente a una comunidad campesina. 
 
Área de territorio comunal: No se cuenta con información al respecto. 
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes:   
 
Roque, Castro Quispe - Presidente  
Prudencio Huaman Ponce - Vicepresidente  
Juan Flores Palomino - Tesorero  
Wilber Castro Huamani - Presidente CADE 
Marcelo Quispe Gómez - Teniente Gobernador 
Celestina Martínez Jorge - Vicepresidenta Club de Madres 
Mariano Castro Quispe - Agente Municipal 
 
Comuneros: 
 
Lorenzo Jorge Villanueva 
Ruperto Ventura 
Juan Quispe 
  
Autoridades Participantes: 
 
Roque Castro Quispe - Presidente 
Prudencio Huaman Ponce - Vicepresidente 
Juan Flores Palomino - Tesorero 
Wilber Castro Huamani - Presidente CADE 
Marcelo Quispe Gómez - Teniente Gobernador 
Celestina Martínez Jorge - Vicepresidenta Club de Madres 
Mariano Castro Quispe - Agente Municipal 
 
Resultados 
 
• Existe inquietud por parte de los pobladores de Pampamarca - Pampancca, con respecto al 

proyecto. 
• Tienen una organización comunal sólida lo que les favorece en el momento de realizar gestiones 

ante las instituciones del Estado y ONGs, a fin de lograr algún beneficio para el desarrollo del 
anexo. 
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• Es un pueblo que mantiene vivas sus costumbres; continúan utilizando productos naturales para el 
cultivo de papa y demás productos. 

• Confían que el proyecto se realice y se dé oportunidad de trabajo a los comuneros, lo que facilitaría 
el mejoramiento del nivel de vida de las familias. 

 
 
Anexos de Ccoñani y Chucllahuaycco, distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, 
departamento de Aacucho (Comunidad Campesina de Paccha) 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: No se cuenta con información al respecto debido  a que se 
trata de un anexo perteneciente a una comunidad campesina. 
 
Área de territorio comunal: No se cuenta con información al respecto. 
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes:   

 
Feliciano Tacuri López - Teniente Gobernador 
Director de la Institución Educativa - Manuel Yarin Conga 
Fermín Quicaña Quilca - Agente Municipal 
Rosalio Huamanyalli Quilca - Presidente APAFA 
Ambrosio Canchohuaman Romaní - Presidente del Comité de Autodefensa Civil 
Timotea Lorenza Lima - Presidenta Club de Madres 
 
Comuneros: 
 
Luis Lorenzo Lima 
Paulino Quispe 
Justiniano Núñez 
Jaime Huamanyalli Quilca 
Sergio López Quispe 
Lucas Huaman Ponce 
Antonio Ponce 
 
Autoridades Participantes de Ccoñani 
 
Víctor Huamanyalli Anccasi - Presidente 
Antonio Ponce Lorenzo - Promotor de Salud 
Jaime Huamanyalli Quillca - Presidente Comité de Obra 
Luis Lorenzo Luna - Vicepresidente CADE 
Fermín Quicaña Quillca - Agente Municipal 
 
Autoridades Participantes de Chucllahuaycco 
 
Teodosio López Anccasi - Presidente  
Julio Anccasi Lima - Vicepresidente 
Daniel Anccasi Lima - Teniente Gobernador 
Valerio Huamani Anccasi - Fiscal 
Luciano Ventura  Quispe, Secretario 
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Héctor López Villalobos - Presidente de Albafetización 
Faustino Anccasi Taype - Vocal 
Aurelio Anccasi Taype - Presidente CAD 
Manuel Anccasi Ponce, Agente Municipal 
Ambrosio Canchahuaman Romaní - Promotor de Salud 
 
Resultados 
 
• Luego de un dialogo con autoridades y comuneros de ambos anexos, se llegó a un acuerdo, para 

llevar adelante el desarrollo del TERP de manera conjunta en la que participen los dos anexos, 
puesto que son poblaciones con características similares. 

• La principal actividad económica de los pobladores de Ccoñani y Chucllahuaycco, es la agricultura, 
que es complementada con la crianza de ganado criollo.  

• Asimismo, se sienten muy seguros de su organización, especialmente con el Comité de 
Autodefensa CAD, quienes brindan mayor seguridad a su población, tanto de los abigeos como de 
otros problemas que pudiera presentarse. 

• Se caracterizan por ser poblaciones que tienen áreas agrícolas de las que obtienen productos 
naturales. Además, cuentan con suficiente recurso natural como por ejemplo, el agua. 

 
 
Anexo Minas Corral, distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho 
(Comunidad Campesina de Paccha) 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: No se cuenta con información al respecto debido a que se 
trata de un anexo de una comunidad campesina. 
 
Área de territorio comunal: No se cuenta con información al respecto. 
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes:   
 
Pastor Ponce Lima - Agente Municipal 
Zenón Anccasi - Regidor del Centro Poblado Menor de Paccha 
 
Comuneros: 
 
Donato Lima 
Maura Lima 
Narcisa Lima Quispe 
Florencia Lizana 
Clementina Ponce 
Mercedes José 
 
Autoridades Participantes: 
 
Igidio Huamani Anccasi - Presidente 
Ezequiel López Lima - Teniente Gobernador 
Donato Lima Anccasi - Presidente Pro Alpaca 
Ricardo Lima Huamanyalli - Pastor Evangélico 
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Pastor Ponce Lima - Agente Municipal 
Segundino Lima Quispe - Presidente Asoc. Alpaqueros 
Zenón Anccasi Núñez - Regidor Consejo Menor 
 
Resultados 
 
• Los pobladores del anexo de Minas Corral se dedican al pastoreo de alpacas y llamas como su 

fuente de ingreso de primera necesidad y el único sustento de la familia, actividades que son 
complementadas con la crianza de ovinos y equinos. 

• Otra de las actividades económicas que desarrollan es el intercambio o trueque de productos, los 
cuales se desarrollan en las quebradas. Es decir, los hombres de este anexo salen entre los meses 
de junio y agosto a diferentes lugares (Vilcashuaman, Chilcas, Concepción, Pacomarca, 
Ccaccamarca, Pomacocha) donde canjean charqui, lana, costales por maíz, cebada, entre otros, 
los mismos que son almacenados para el consumo del año. 

• Los pobladores del anexo demostraron su predisposición con el proyecto actual, pero manifestaron 
que no se vuelva a repetir los mismos errores del proyecto anterior (TGP). 

 
 

Anexo Cayramayo, distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho 
(Comunidad Campesina de Paccha) 

 
Datos de registro y titulo de propiedad: No se cuenta con información al respecto por tratarse de un 
anexo de una comunidad. 
 
Área de territorio comunal: No se cuenta con información al respecto. 
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes:   
 
Albino Lima Huamanyalli - Presidente 
Cornelio Huamani Huamanyalli - Agente Municipal 

 
Comuneros: 
 
Moisés López Huamanyalli 
Julián López Lima 
Elías Lima Anccasi 
Zacarías Lima Anccasi 
Vicente Ataucusi 
Marcelino Anccasi 
Isidro Anccasi Quilca 
Cirila Huamanyalli Cayllahua 
Cecilia Quispe Huayra 
Sofía Huamani 
Sofía López 
Lucía Lima Huamanyalli 
María Lima Anccasi 
Teodor Lima Huamani 
Teófilo Arango Huamanyalli 
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Autoridades Participantes: 
 
Albino Lima Huamanyalli - Presidente 
Cornelio Huamani Huamanyalli - Agente Municipal 
Cirilo Huamani Anccasi - Teniente Gobernador 
Víctor Quispe Huamanyalli - Presidente CAD 
Epifanio Huamani Huamanyalli - Fiscal 
Lucio José Espinosa - Presidente residente de Lima 
 
Resultados 

 
• El Anexo de Cayramayo es un pueblo ubicado sobre los 4 247msnm y el 100% de sus pobladores 

se dedican a la crianza y pastoreo de alpacas, llamas, ovinos y equinos, lo que constituye la base 
de su subsistencia como fuente de ingreso para estas familias. Mayormente los pobladores del 
anexo viven en sus estancias que se encuentran a una hora de distancia desde la misma 
población, en donde solamente se encuentran locales de la Institución Educativa, local comunal e 
iglesia. 

• Cayramayo es otro pueblo de la parte alta del distrito de Vinchos y entre sus actividades más 
importantes se encuentra el intercambio de productos o trueque. Esta actividad se lleva a cabo 
entre los meses de junio y agosto de cada año y se realiza con las zonas bajas (quebradas), como 
por ejemplo: Vilcashuaman, Concepción, Ccaccamarca, Pacomarca, Vischongo y Chilcas. En estas 
zonas se canjea charqui, lana, ponchos y costales por maíz, trigo, cebada, quinua y otros 
productos, que son almacenados para la alimentación del año. Cabe señalar que los jefes de hogar 
de esta comunidad salen en grupos de tres o cuatro familias a los lugares mencionados hasta tres 
veces y demoran dos semanas en trasladarse. 

• Los pobladores del anexo se identifican en cuanto a su organización, costumbres, así como por 
contar con recursos como el agua, que no es aprovechada por falta de infraestructura de riego.  

• Sugirieron que las indemnizaciones lleguen a los anexos afectados, porque con el anterior 
proyecto, el dinero pagado por las tierras afectadas fue cobrado por el Presidente de la Comunidad 
de Paccha, y no se sabe en que terminó ese dinero. 

 
 
Comunidad Campesina de Churia Rosaspampa, distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: Comunidad titulada 
 

Tomo : No se cuenta con información al respecto. 
Folio : No se cuenta con información al respecto. 
Asiento : 2-C  
Partida : No se cuenta con información al respecto. 
Ficha : 10543  
Fecha : 01-03-1994 

 
Área de territorio comunal: 12,202.44 ha 
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Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes: 
 
En esta comunidad solamente se contactó con los comuneros, ya que las autoridades se encontraban 
fuera de su comunidad. 
 
Autoridades Participantes: 
 
Máximo Cuba Villanueva - Presidente de la Comunidad Campesina 
José Misarayme Condori - Fiscal Junta Directiva 
Victoriano Cconislla Fernández - Vicepresidente Junta Directiva 
Rigoberto Laurente Ichpas - Fiscal 
Alejandro Condori Cuba - Teniente Gobernador 
Javier Misarayme Condori - Regidor del Teniente 
Benjamín Laurente Lizana - Agente Municipal 
Estéban Lizana Condori - Presidente CAD 
Felicitas Lizana Condori - Presidenta Comedor Infantil 
María Lima Gómez - Tenientina 
Felipa Huamani Lima - Vicepresidenta de la Comunidad Campesina 
Paulina Lizana Cuba - Vicepresidenta Club de Madres 
 
Resultados 
 
• En anteriores oportunidades se suscitaron problemas con la empresa TGP, por lo que los 

comuneros manifestaron que ellos no decidirían nada, salvo las autoridades. En tal sentido, 
pidieron que primero se le comunique a las autoridades, quienes decidirían la realización o no del 
TERP. Se procedió con lo solicitado y la reunión pudo llevarse a cabo. 

• Como antecedente, la Comunidad de Churia Rosaspampa está compuesta por dos barrios: 
Rosaspampa y Churia. Según su personería jurídica tienen una autoridad reconocida, la misma 
que tiene su sede en Churia.  

• Cabe mencionar que, a pesar de haberse realizado la convocatoria con anticipación, a fin de lograr 
la participación de todos los pobladores de la comunidad en referencia, llegada la hora prevista 
para el evento, los comuneros del anexo de Rosaspampa brillaron por su ausencia. 

• Debido a que los pobladores de dicho anexo decidieron no acudir a Churia, sólo enviaron una 
comisión integrada por el Teniente Gobernador, Marcelo Lizana Cuba y un comunero de nombre 
Lorenzo Quispe Mendoza, quienes manifestaron que el TERP debería llevarse a cabo también en 
su anexo y no sólo en Churia. Mencionaron las siguientes razones: distancia entre Rosaspampa y 
Churia, a dos horas de trayecto, por lo que resulta difícil el traslado de mujeres y niños; por existir 
autoridades elegidas y la existencia de otras instituciones en el anexo. 

• Ante este hecho, se coordinó con el Presidente de la Directiva Comunal de Churia para que tomase 
las decisiones del caso, el mismo que manifestó que de todas maneras se realice el TERP, al 
margen de problemas internos propios de la comunidad.  

• La comisión de Rosaspampa manifestó que en el proyecto anterior este tipo de reunión se dio por 
separado. 

• La comunidad campesina de Churia se encuentra ubicada a 4 408 msnm y el 100% de sus 
pobladores se dedica al pastoreo, crianza de alpacas, llamas, ovinos y equinos, que constituye la 
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base de subsistencia y fuente de ingreso para estas familias, actividades complementadas con una 
agricultura extensiva (cultivan papa en la parte baja del pueblo, a orillas del río Apacheta).  

• Mayormente los pobladores del anexo viven en sus estancias, que se encuentran a una distancia 
de media hora; algunos lugares a una hora de camino del mismo pueblo.  

• Entre las principales actividades de la comunidad están el pastoreo y el intercambio de productos o 
trueques,  realizados entre junio y agosto, fechas en las que los pobladores salen en grupos de 
familias en busca de productos hacia los lugares donde pueden encontrar cereales, como por 
ejemplo: Vilcashuamán, Concepción, Ccaccamarca, Pacomarca, Vischongo y Chilcas. En estas 
zonas intercambian charqui, lana, ponchos y costales por maíz, trigo, cebada, quinua y otros 
productos, los cuales son trasladados en llamas a su comunidad y utilizados para la alimentación 
de toda la familia durante un año. 

• Los pobladores del anexo, se identifican en cuanto a su organización, costumbres y sus ganados, 
que son la fuente de ingreso y subsistencia.  

• Una de las recomendaciones de los comuneros de Churia, es que cualquier empresa que vaya a la 
zona respete a la población y cumpla con sus acuerdos, caso contrario “no dejarán ingresar a su 
comunidad, incluso utilizaremos nuestras armas huaracas”. 

 
 
Comunidad Campesina Huaychao, distrito de Acos Vinchos, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: Comunidad titulada 

 
Tomo : No se cuenta con información al respecto.   
Folio : No se cuenta con información al respecto. 
Asiento : No se cuenta con información al respecto. 
Partida : No se cuenta con información al respecto. 
Ficha : 08-20901   
Fecha : 27-06-1997 

 
Área de territorio comunal:    1,479.44 ha 
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes: 
 
Presidente - Gerardo Tinco Gastelú 
Teniente Gobernador - Víctor Atme Gonzáles 
Agente Municipal - Guillermo Illaccanqui 
Juez de Paz - Efraín Camposano 

 
Comuneros: 
 
Víctor Risco 
Benigno Maradi 
Octavio López 
Eudoxio Arango 
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Autoridades Participantes: 
 

Gerardo Tineo Gastelú - Presidente  
Alfredo Marapi Quispe - Fiscal de la Junta Directiva 
Rey  de Casas Gálvez - Secretario 
Juan Cunto Quispe - Vicepresidente APAFA 
Juan Cancho Torres - Vocal 
Víctor peralta Chilingano - Presidente CAD 
Efraín Camposano Navarro - Juez de Paz 
Guillermo Illaccanqui Paredes - Agente Municipal 
Jhony Salas Flores - Enfermero del Puesto de Salud 
 
Resultados 
 
• La Comunidad Campesina de Huaychao se caracteriza por ser una comunidad agrícola, donde sus 

pobladores cultivan productos de primera necesidad, especialmente papa y trigo, de los cuales, 
una parte son vendidos en las ferias locales. 

• Del mismo modo, cuentan con una organización sólida, hecho que se ha visto reflejado a través del 
tiempo, ya que esta comunidad fue la base de los comités de autodefensa en la zona sierra, siendo 
ellos quienes comenzaron a organizar a otras comunidades durante el proceso de la violencia. 

• Cuentan con suficiente recursos naturales como por ejemplo, pastos naturales y en la parte alta de 
la comunidad, los hechaderos conocidos como tierras comunales, donde todos usufructúan todos 
de igual manera, agua, suelo, etc. 

• Es una comunidad que esta comunicada con la capital del distrito y la ciudad de Huamanga, por lo 
que pueden trasladarse con facilidad y vender sus cosechas al mercado de la ciudad. 

• Cuentan con un Puesto de Salud. 
 
 
Comunidad Campesina Occollo, distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, departamento de 
Ayacucho 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: Comunidad titulada 
 

Tomo : No se cuenta con información al respecto. 
Folio : No se cuenta con información al respecto. 
Asiento : 1-C 
Partida : No se cuenta con información al respecto. 
Ficha : 156-020914  
Fecha : 05-07-2000 

 
Área de territorio comunal:   5,617.00 ha 
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes: 
 
Delfín Palomino Cancho - Presidente 
Pió Villanueva Calla - Alcalde Menor 
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Comuneros: 
 
Félix Villanueva Huamanyalli 
Alejandro Méndez 
Manuel Palomino Sosa 
Félix Lima Tacas 
Amador Villanueva 
Celedonio Cancho 
Cenobio Palomino 
Cirilo López 
Narciso López Cancho 
Fortunato Palomino 
Pedro Palomino 
Edilberto Ponce Lima 
 Lucy Palomino 
Aquilina Villanueva 
Hermelinda López Lima 
Victoria Ponce Cancho 
Teofila Laurente 
Cayo DINA 
Asteria Villanueva calla 
Fidel tacas Cancho 
Isaac Tacas Cancho 
Gabriel Yupanqui 
Estéban palomino Tacas 
 
Autoridades Participantes: 

 
Delfín Palomino Cancho - Presidente de la Comunidad  
Amador Cancho Huamani - Vicepresidente 
Paulino Huamanyalli - Teniente Gobernador 
Víctor Palomino Lima - Agente Municipal 
Emidgio Villanueva C - Tesorero 
Juvencio Palomino Cancho- Secretario 
Melchor Cancho Villanueva - Vocal 
Félix Villanueva Huamanyalli - Fiscal 
Sixto Castro Huamani - Promotor de salud 
Víctor  Jorge Huamani - Teniente Alcalde 
Marcos Jorge Blas - Agente Municipal Azabran 
Tomás Jorge Palomino - Teniente Gobernador-Azabrán 

 
Resultados. 
 
• La fecha y hora programadas para el desarrollo del TERP eran en un inicio el día 09 de mayo a las 

9.00 a.m. Sin embargo, no se llevó a cabo la reunión entonces debido a que la ruta fue variada. 
Luego de algunas verificaciones hechas por el equipo de topógrafos, se realizó la convocatoria 
para el día 17 de mayo del 2005. 

• Los pobladores de la comunidad campesina de Occollo cuentan con una organización sólida que 
mantienen permanente relación con diversas instituciones. 
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• Es una comunidad que mantiene viva su identidad tanto en el ámbito cultural como espiritual. 
• Existe gran expectativa en cuanto a la contratación de mano de obra local. 
• Se trata de una comunidad que se dedica a la actividad pecuaria, que es la base de la subsistencia 

de la familia. Al igual que las otras comunidades, salen entre junio y agosto a diferentes lugares en 
busca de cereales como maíz, trigo, haba, cebada, etc. 

 
 
Anexo Rosaspampa, distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho 
(Comunidad Campesina de Churia - Rosaspampa) 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: No se cuenta con información al respecto.  
 
Área de territorio comunal: No se cuenta con información al respecto.  
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes: 
 
Marcelo Lizana Cuba - Teniente Gobernador 
 
Comuneros: 
 
Edgar Cconislla 
Sabino Misarayme T. 
Victoriano Condori M. 
Zenón Condori M. 
Domingo Cconislla Lizana 
Jesús Leoncio Lizana Cornejo 
Antonio Cconislla Condori 
 
Autoridades Participantes: 
 
Abraham Ccorahua Misarayme -  Agente Municipal 
Félix Huaman Atauqui -  Docente del Centro Educativo 
Sixto Ccorahua Tacuri -  Presidente Local 
Gregorio Ccorahua José -  Vicepresidente Comité de Autodefensa 
Marcelo Lizana Cuba -  Teniente Gobernador 
Alejandra Condori Cconislla -  Vicepresidenta Club de Madres 
Sabina Quispe Cconislla -  Secretario Club de Madres 
Nemesia Quispe Cconislla -  Vocal Club de Madres 
 
Resultados 
 
• Rosaspampa es un anexo que pertenece a la Comunidad Campesina de Churia, y entre sus 

principales actividades se encuentra el pastoreo (crianza de alpacas, llamas y ovinos), que son la 
fuente de ingreso para las familias. 

• No producen ningún tipo de producto, puesto que se trata de una población que se encuentra 
ubicada a una altura de 4 388 msnm. Algunos pobladores tienen pequeñas parcelas en la zona de 
Tunsulla y Occollo, donde cultivan papa. 
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• Cuentan con una carretera, lo cual les facilita el traslado a diferentes lugares, especialmente a las 
ferias de la zona a donde llevan lana, charqui y animales vivos para venta. 

• Es un pueblo que mantiene sus costumbres y tipo de vestimenta. 
• Sus habitantes son muy radicales al momento de tomar una determinación, especialmente en este 

tipo de proyectos, por ejemplo, cuando los jefes no son tomados en cuenta para el trabajo o 
cuando los compromisos no son cumplidos por la empresa. 

• Cuentan con suficiente terreno, pero no son aptos para la agricultura. 
• Hay una expectativa en cuanto a la aprobación del nuevo proyecto, lo que les brindaría oportunidad 

de empleo local. 
• Una de las principales recomendaciones de los pobladores es que la empresa no vuelva a incurrir 

en faltas, como lo hizo el proyecto anterior (TGP), que hasta la fecha continúa manteniendo 
rencillas. 

 
 
Anexo de Ranracancha - Ccasanccay, distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho (Anexo de la comunidad de Vinchos) 
     
Datos de registro y titulo de propiedad: No se cuenta con información al respecto. 
 
Área de territorio comunal: No se cuenta con información al respecto. 
 
Se realizaron las coordinaciones con los siguientes dirigentes: 
 
Sixto López Quispe - Agente Municipal 
Sonia Yupanqui - Presidenta club de madres. 
 
Comuneros: 
 
Juan Flores 
Vilma Ataucusi 
 
Autoridades Participantes: 
 
Roger Ataucusi Quispe -  Presidente Local 
Artemio Ataucusi Quispe -  Teniente Gobernador 
Manuel Choquecahua Flores -  Secretario 
Nemesio Choquecahua Quispe -  Fiscal 
Timotea Choquecahua Quispe -  Secretario Club Madres 
Sixto López Quispe -  Agente Municipal 
Sonia Yupanqui Choquecahua -  Vocal Club Madres 
Juan Choquecahua Quispe -  Presidente Ccarhuapuquio 
Máximo Alarcón Yupanqui -  Teniente Gobernador Ccarhuapuquio 
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Resultados 
 
• Entre sus principales actividades se encuentra la agricultura, resaltando el cultivo de papa nativa 

que no requiere de abonos industriales sino abono natural. Esta actividad es en su mayoría 
destinada al autoconsumo y es complementada con la crianza de ganado. 

• Carecen de vías de comunicación, por ende sus productos no pueden ser sacados hacia el 
mercado.  

• Los pobladores de Ranracancha, tienen expectativas respecto al empleo local. Desean que el 
proyecto se apruebe, para de esa manera poder mantener a sus familias. Si es que se aprueba, 
deben dar mayor oportunidad a los anexos afectados por el proyecto. 

• Si es que se aprueba el proyecto, tienen  esperanza de que la empresa los apoye en cuanto a la 
capacitación de proyectos productivos sostenibles y en el mejoramiento de las infraestructuras, 
como el local de la Institución Educativa, así como en relación al sistema de agua potable. 

• La empresa debe dejar las zonas afectadas (DdV) en condiciones óptimas, para poder cultivar y 
que crezcan pastos. 

 
 
Anexo San Luis de Picha, distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, departamento de 
Ayacucho (Comunidad de Vinchos) 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: No se cuenta con información al respecto. 
 
Área de territorio comunal: No se cuenta con información al respecto. 
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes: 
 
Autoridades 
 
Curi Anccasi, Mauro – Presidente Junta Directiva  
Canales Flores, Julio – Agente Municipal 
 
Autoridades Participantes: 

 
Mauro Curi Anccasi - Presidente Local 
Vidal Curi Miranda - Teniente Gobernador 
Marcelino Canales Flores - Vocal 
Saturnino Canales Oré -  Presidente Comité Autodefensa 
Máximo Canales Flores -  Tesorero 
Teodoro Navarro Curi -  Secretario 
Juan Curi Anccasi - Docente 
Félix Curi Anccasi -  Presidente Junta de Regantes 
Julio C. Huaman Riveros -  Fiscal 
Julio Canales Flores -  Agente Municipal 
Ida Canales Flores -  Secretaria Club Madres 
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Resultados 
 
• Los pobladores de este anexo manifestaron su malestar frente al proyecto anterior, especialmente 

en relación a los trabajos de recomposición referido a terrenos de cultivo, ojos de agua, 
plantaciones de tuna y cercos que no fueron reconocidos; por lo que pidieron que esta vez el 
proyecto no vuelva a repetir esos hechos. 

• Cuentan con autoridades y Comité de Autodefensa Civil fortalecidas, quienes buscan el desarrollo 
de su pueblo en coordinación con las diversas instituciones. Asimismo, cuentan con vías de 
comunicación terrestre lo que les facilita trasladarse hacia la capital del distrito o hacia la ciudad de 
Huamanga. 

• El pueblo de San Luis de Picha tiene suficiente agua, pero no cuenta con canales de riego, por lo 
que sus cultivos dependen de las temporadas de lluvia, y a su vez genera que la producción sea 
básicamente para el autoconsumo. 

• Continúan manteniendo sus costumbres ancestrales (pampapu, qayapu, qarawi, qachua, etc.) 
• Existe expectativa en cuanto al empleo. Manifiestan que si el proyecto se aprueba tendrán la 

oportunidad de ingresar a la empresa, con lo cual mejorarían el nivel de vida de sus familiares y 
tendrían la oportunidad de venta de productos locales así como de alimentos. 

• La empresa, antes de ingresar a las áreas por donde pasará el ducto, debería realizar un registro 
fotográfico a fin de que al final de los trabajos, los hitos de los terrenos no varíen. 

• Se tuvo la visita de la Gerente de Relaciones Comunitarias de PERU LNG, Gerente del Proyecto 
de WALSH PERU, Supervisora de equipo de campo de WALSH PERU S.A. y representantes de 
D’Apolonia, observadores de la parte social y ambiental. 

 
 
Anexo Orcconchupa, distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho 
(Comunidad de Vinchos) 
 
Datos de registro y titulo de propiedad: No se cuenta con información al respecto. 
 
Área de territorio comunal: No se cuenta con información al respecto.  
 
Se realizaron coordinaciones con los siguientes dirigentes:   
 
Autoridades 
 
Teofilo Curi Moisés - Agente Municipal 

 
Comuneros: 
 
Curi Moisés - Sato 
Curi Moisés - Teófilo 
Curi Moisés - Manuel 
Maldonado Flores - Odilia 
Moisés Quispe - Octavia 
Quispe Choquecahua - Juana 
Mallqui Flores - Héctor 
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Autoridades Participantes: 
 
Pablo Flores Arango - Presidente 
Teófilo Curi Moisés - Agente Municipal 
Héctor Jorge Yupanqui - Presidente del CAD 
Cirilo Mallqui Huaman - Teniente Gobernador 
Pablo Yupanqui Conga - Teniente Gobernador, Huayllapampa 
Berta Jorge Yupanqui - Presidenta club de madres 
 
Resultados 
 
• Orrcconchupa es un anexo, en el cual sus pobladores se dedican a la agricultura y complementan 

su actividad con la crianza de animales y la venta de fuerza de trabajo en temporadas de 
descanso, especialmente en la ciudad de Huamanga y Pisco. 

• Tienen una expectativa con relación al empleo local, siempre y cuando se apruebe el proyecto. 
Desean que la empresa tome a la gente de las comunidades directamente afectadas, para que de 
esa manera las familias puedan mejorar su calidad de vida; en cuanto a educación, salud y 
alimentos. 

• De aprobarse el proyecto, de alguna manera éste brindará apoyo social y en proyectos productivos 
a las comunidades.  

• Desean recibir capacitaciones en cuanto a manejos de sanidad para los ganados, artesanía etc. 
• Dentro del marco de las convocatorias para el desarrollo de los TERP, se convocó en los Anexos 

de Orcconchupa, San José de Mayobamba, San Luis de Picha, Ccasanccay y Ccochapunco 
CC.CC. Vinchos. 

VIII. RECOMENDACIONES 

El Plan de Relaciones Comunitarias - PRC y el Plan de Manejo Socio Ambiental - PMAS deberán tener 
en consideración lo siguiente: 
 
ASPECTOS SOCIALES 
 
Beneficios para las comunidades 
 
• Como una manera de apoyo al ingreso económico de las comunidades, además de propiciar y 

mantener las buenas relaciones entre empresa y comunidad, la contratista podría comprar 
materiales agregados de sus canteras y riberas del río. 

• En algunos casos, se recomendó que la empresa titular del proyecto evalúe la posibilidad de 
construir alguna obra de uso y utilidad común para la comunidad, en lugar de compensación por 
uso de suelos. 

• En la medida de lo posible contar con apoyo de maquinaria pesada de la empresa para diversos 
trabajos. 
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• Si la empresa tiene el personal competente podrían apoyar con capacitación en salud, educación, 
temas agrícolas, seguridad vial e industrial. 

• La empresa que ejecute el proyecto deberá priorizar el consumo de productos nacionales y 
regionales, requeridos en la alimentación de  los trabajadores. 

 
Negociaciones, coordinaciones y tratos 
 
• Tener una adecuada y constante coordinación con las autoridades de las comunidades. 
• Las negociaciones deben ser adecuadas y justas. 
• Si se llegara a firmar algún contrato o convenio de cualquier naturaleza entre la empresa y la 

comunidad, éstos deben cumplirse. 
• Desearían coordinar con PERU LNG S.R.L. en forma permanente.  
• La empresa debe tomar en cuenta que  algunos propietarios pueden negarse para que la obra no 

atraviese  por sus territorios. 
• Las indemnizaciones deben ser entregadas directamente a los anexos afectados y celebrarse 

específicamente con representantes de cada uno de los mismos.  
• Procurar que las negociaciones por terrenos afectados se lleven a cabo con las autoridades de los 

anexos, porque las autoridades de la comunidad madre no informan de las cantidades que reciben 
por las afectaciones y no hacen obras en beneficio de los anexos. 

• Las indemnizaciones deberán realizarse con pleno consentimiento de los verdaderos dueños de las 
parcelas, para evitar reclamos posteriores.  

 
Personal 
 
• A fin de evitar la presencia de gente de mal vivir que pueda aprovechar la presencia del proyecto 

en las comunidades, el personal deberá circular con alguna prenda o documento que identifique su 
vínculo con el proyecto. 

• Para mantener una relación cordial y duradera, la empresa deberá instalar sus campamentos en 
áreas prudencialmente distantes de la comunidad. 

• Los trabajadores de la empresa y sus contratistas no deben transitar de noche ni acudir a las 
bodegas (tiendas) de la comunidad. 

• Todo trabajador deberá respetar su código de conducta y portarla siempre. 
• Todo personal foráneo contratado por la empresa deberá ser evaluado exhaustivamente de su 

salud ocupacional porque podría representar un peligro de contagio con enfermedades extrañas a 
la población local.  

• Evitar traer personal con malas costumbres. 
• Contar con profesionales que entiendan el idioma quechua. 
• La empresa deberá tener cuidado en contratar a personas foráneas que puedan traer 

enfermedades extrañas a la comunidad, por ejemplo SIDA. 
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Contratación de mano de obra local 
 
• La contratación de personal debe hacerse en estrecha coordinación con las directivas comunales. 
• Los pagos deben hacerse con régimen de construcción civil. 
• La empresa deberá aplicar normas salariales de acuerdo a ley. 
• Simplificación de documentos solicitados por la empresa para la toma de mano de obra local. 
• La toma de mano de obra local, debe hacerse de manera rotativa para tener oportunidad  de 

manera equitativa. 
• Si existiera la posibilidad de contratación de mano de obra local, la empresa debe recibir a los 

trabajadores en la fecha indicada con la finalidad de evitar aglomeraciones en los campamentos. 
• Difundir charlas sobre asuntos laborales para minimizar la preocupación de la población frente a 

accidentes de trabajo por temas de seguros e indemnizaciones. 
• El ingreso al proyecto deberá ser por evaluación de la capacidad de cada postulante, tanto para el 

personal calificado y no calificado. 
 
Relación con la comunidad 
 
• Cualquier trabajador de la empresa, contratista, subcontratista u otros, deberán guardar respeto por 

la propiedad comunal e individual en busca de una buena convivencia entre la empresa y la 
población de la comunidad. 

• La empresa debe evitar que se generen situaciones confusas que podría causar temor de 
desaparición forzada de comuneros (pago a la tierra). 

• Evitar el tránsito de vehículos pesados por puentes que no tengan la capacidad necesaria. 
• Disminuir la velocidad de los vehículos cuando pasen por zonas urbanas y poblados menores. 
• La empresa no debe traer falsas expectativas a la comunidad. 
• Se espera que la empresa brinde mayor capacitación y educación a la población sobre el gas 

natural. 
• Se propone que la empresa organice visitas guiadas para conocer los trabajos que ejecuta en la 

obra. 
• La empresa deberá efectuar campañas de difusión para desmentir comentarios en el sentido de 

que la empresa no pagará por terrenos afectados. 
• En el anexo debe formarse una comisión de vigilancia con la finalidad de monitorear las 

recomposiciones en el DdV, con el propósito de permitir cultivar cereales. 
 
Otros 
 
• Divulgación del resto arqueológico del puente de la época Inca, ubicado sobre el río Pampas. 
• Colocación de señalización de las vías de acceso a la obra. 
• Tomar las precauciones debido a que personas que están al margen de la ley pueden obstaculizar 

la ejecución del proyecto. 
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• Prever que algunos políticos que se encuentren en campaña electoral, puedan aprovecharse del 
proyecto engañando a la población. 

 
ASPECTOS AMBIENTALES 
 
• Recomposición de tierras, caminos y canales. 
• Todos los trabajos que se realicen en la etapa de construcción y operación se deben hacer 

cuidando el medio ambiente. 
• Las piedras deben enterrarse después de la recomposición. 
• En la medida de lo posible, la construcción debe hacerse con el uso de maquinaria nueva para 

evitar la migración de especies de la fauna nativa por ruido y contaminación del aire. 
• Se deben tomar medidas preventivas para evitar la contaminación con polvo en las carreteras por 

paso de vehículos. Lo mismo debe hacerse ante la probable contaminación por monóxido de 
carbono (humo de maquinarias). 

• Se propone medidas de mitigación para evitar el alejamiento de vicuñas por la presencia de 
maquinarias. 

• Tener en cuenta que en el cerro denominado “San Julián” existe una falla geológica, con la 
apertura de grietas. El equipo de estudios topográficos deberá tomar las precauciones, en caso de 
que la traza atraviese por dicho lugar. 

• Durante la construcción del proyecto, se debe tomar las precauciones del caso a fin de evitar el 
desvío de los cursos naturales del agua de los manantiales. La traza del proyecto debe atravesar 
una zona cercana al gasoducto actual; no debería alejarse demasiado para no afectar los puquiales 
de agua. 

• Mitigar la migración de animales silvestres (vizcacha, venados, etc.). 
• Los vehículos deben circular solamente por las vías de acceso para no dañar los pastos naturales. 
• Se pide autorización de la empresa para continuar sembrando en terrenos por donde pasaría la 

línea (terrenos cultivables). 
• La recomposición debe ser desarrollada en temporada de lluvia y no en épocas de secano, dado 

que en ese tiempo no crecen las semillas. 
• La empresa debe indemnizar por las plantas afectadas, ya que esas plantas sirven como 

medicamentos para el campesino. En caso contrario, se debe reforestar con la misma especie 
tomando en cuenta las épocas para la reforestación, que deben iniciarse en noviembre, con las 
primeras lluvias, solo así las plantas pueden mejorar. 

• Las pruebas hidráulicas deben hacerse lejos de los pueblos y ríos, para evitar cualquier tipo de 
contaminación, y de afectarse alguna especie del río, debe ser reemplazada con la misma especie. 

• Los terrenos por donde pasaría el ducto, deben ser recompuestos al final de los trabajos y dejados 
en estado similar al que se encontró inicialmente para poder cultivar, “conocemos que el proyecto 
anterior dejó sin recomponer bien y en lugar de rellenar con tierra pusieron cascajo y ahí ya no se 
puede cultivar nada”. 
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IMPACTOS 
 
Además, debe considerarse los posibles impactos que podría traer el desarrollo del proyecto referidos 
básicamente a:  
 
POSIBLES IMPACTOS SOCIALES 
 
• Abusos y trato discriminatorio al personal local por parte de los capataces y/o de los trabajadores 

foráneos. 
• Contratación de personal foráneo en calidad de peones o ayudantes, sin priorizar a la población 

local.  
• Falta de respeto hacia la comunidad y sus costumbres por parte del personal foráneo de la 

empresa. 
• Aumento de alcoholismo en el caso de comuneros que trabajen en el proyecto y tengan mayores 

ingresos. 
• Debido a la presencia de trabajadores foráneos, puede proliferarse la prostitución. 
• Nuevas enfermedades producto de la presencia de gente foránea. 
• Atropellos a personas y animales por vehículos del proyecto que circularán constantemente. 
• Muertes por accidentes de trabajo. 
• Alteración de la tranquilidad de la comunidad. 
• Pagos injustos por afectaciones. 
• Trabajadores foráneos del proyecto con malos hábitos y costumbres. 
• Intoxicación de los trabajadores debido a que la empresa podría servir alimentos en malas 

condiciones. 
• Incumplimiento de acuerdos y compromisos por parte de la empresa. 
• Incremento del robo de animales y productos debido a presencia de gente foránea. 
• Falta de coordinación del proyecto con las autoridades de cada anexo o comunidad para cualquier 

actividad en la que sea necesaria su presencia. 
• Se producirá un choque cultural debido a que vendrán trabajadores con diferentes costumbres y 

creencias. 
• No existirá un adecuado registro de reclamos de la comunidad, debido a los constantes cambios en 

el personal de Relaciones. 
 
POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 
 
• Contaminación de suelos, aire, pastos, puquiales, puntos y fuentes de agua con productos 

químicos, combustibles y desechos en general. 
• Contaminación ambiental por humos emitidos de la maquinaria y vehículos del proyecto. 
• Mala recomposición de terrenos y taludes. 
• Deterioro y afectaciones de terrenos agrícolas, los cuales perderían sus bondades. 
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• Afectación de áreas de forestación por los distintos trabajos que hará el proyecto. 
• Espanto de animales silvestres por ruidos que producirían las maquinarias. 
• Polvo ocasionado por la circulación constante de vehículos. 
• Afectaciones de zonas arqueológicas. 
• Muerte de animales por caídas a las zanjas aperturadas por los trabajos realizados. 
• Mala recomposición de tierras y caminos. 
• Uso de terrenos sin autorización de la comunidad y sus autoridades. 
• Al realizar trabajos de excavaciones de zanjas no se prevé la habilitación de pasos tanto para 

personas y animales. 
• En la fase de recomposición no se realizan los trabajos adecuadamente dado que no se dejan los 

terrenos, caminos y cercos tal como eran. 
• Al acondicionar accesos y apertura de zanjas, los operadores de maquinaria no tienen cuidado y 

dejan caer piedras grandes a las chacras. 
• El proyecto no comunica sobre las explosiones y muchas veces los animales, al tratar de escapar, 

mueren atropellados entre sí y hasta pueden ocasionar accidentes con personas que pasan por 
allí. 

• Erosión de tierras debido a trabajos de recomposición y estabilización de taludes mal ejecutados. 
• Reducción de áreas de cultivo y forestales, debido al paso de maquinaria o habilitación del derecho 

de vía. 
• Durante los trabajos que se realicen en el derecho de vía podrían desaparecer plantas nativas y 

medicinales en aquellas zonas. 
• Algunas viviendas ubicadas al borde de la carretera podrían sufrir deterioro en su infraestructura 

por el paso de vehículos y maquinaria pesada. 
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ANEXO 5.3 
SITUACIÓN LEGAL DE TERRENOS  

PAMPAS DE CONCÓN TOPARÁ 
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ANEXO 6.0 
LÍNEA BASE ARQUEOLÓGICA
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ANEXO 6.1 
METODOLOGÍA Y ANTECEDENTES
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ANEXO 6.1 
METODOLOGÍA Y ANTECEDENTES 

6.1.1 METODOLOGÍA 

6.1.1.1 MÉTODOS Y TÉCNICAS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO 

La obtención y el análisis de la información arqueológica se realizó en dos niveles: campo y gabinete. 
Durante el trabajo de campo se recuperó información referente a los nuevos sitios arqueológicos 
registrados y sobre el impacto del proyecto sobre los sitios arqueológicos ya conocidos. En los trabajos 
de gabinete se procesó esta nueva información junto con la existente y con aquella obtenida durante la 
investigación bibliográfica. 

6.1.1.1.1 TRABAJOS DE GABINETE 

Los trabajos de gabinete consistieron en: 

Revisión de fotografías aéreas 

Se revisaron fotografías satelitales y fotografías ikonos. Esto permitió observar las evidencias 
arqueológicas superficiales arquitectónicas. Esta información sirvió de ayuda no sólo para el 
establecimiento de áreas de sensibilidad, también permitió tener una idea preliminar sobre la existencia 
de sitios arqueológicos antes de salir al campo.  

Recopilación bibliográfica 

En base a las coordenadas de la traza, se realizó una búsqueda de información bibliográfica sobre los 
sitios arqueológicos identificados previamente por otros investigadores y aquellos que se encuentran 
en el Inventario Nacional de Sitios Arqueológicos del INC y que pudieran encontrarse en el área de 
influencia del proyecto. Esta información sirvió de ayuda para el establecimiento preliminar de áreas de 
sensibilidad, y proporcionó cierta idea acerca de la existencia de sitios arqueológicos en áreas 
determinadas antes de salir al campo. 

Sistematización de información existente 

La información existente, a la que se añade la información disponible en el INC de proyectos 
anteriores, se sistematizó y adecuó al área de influencia del proyecto mediante la elaboración de 
planos digitales y la elaboración de una base de datos (GIS). 

6.1.1.1.2 TRABAJO DE CAMPO 

Reconocimiento de campo 

Con fines metodológicos y logísticos, el área fue dividida en cuatro (4) sectores: 
 
• Sector I: Desde Chiquintirca hasta la derivación a Ayacucho (tramo sierra); 
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• Sector II: Desde la derivación a Ayacucho hasta Huaytará (tramo sierra); 
• Sector III: Desde Huaytará hasta pampa Cabeza de Toro en Pisco  (tramo sierra); 
• Sector IV: Desde pampa Cabeza de Toro hasta la Planta de Licuefacción (tramo costa). 
 
Toda el área fue recorrida a pie, con el apoyo de camionetas y/o, según sea el caso, animales de carga 
o personal obrero. 
 
Los sitios arqueológicos fueron colocados en el mapa con ayuda de un GPS. La información fue 
recuperada mediante el uso de fichas de caracterización, croquis de campo y fotografías. 

Recuperación de Información 

Una vez identificada la presencia de un sitio arqueológico, éste fue caracterizado según el tipo al que 
pertenece, las evidencias muebles asociadas, el área aproximada que ocupa, entre otros. Con este fin 
se llenaron fichas, se elaboraron croquis de campo, obteniendo así un registro gráfico y fotográfico.  

Participación de Arqueólogos en la Selección de la Ruta del Actual Gasoducto 

Para la selección de la ruta se tomó como eje original el DdV del poliducto existente de TgP. Sin 
embargo, debido a consideraciones constructivas, geográficas, ambientales y arqueológicas, la ruta 
sufrió múltiples variaciones hasta la selección del trazo definitivo.   
 
Con la finalidad de evitar el impacto del proyecto sobre los sitios que se encontraban en el área 
colindante con el DdV de TgP, los equipos de topografía que se encargaron de la selección de la ruta 
del nuevo gasoducto fueron acompañados por arqueólogos, algunos de los cuales conocían la 
localización de los sitios, sus características y el área que ocupan. Esto permitió realizar las variantes 
necesarias para evitar o minimizar el impacto sobre esos sitios y sobre aquellos que se identificaran en 
los nuevos tramos seleccionados. 

Recopilación Bibliográfica y Sistematización de Información Existente 

En base a las coordenadas de la traza, se realizó una búsqueda bibliográfica de los sitios 
arqueológicos identificados previamente por otros investigadores y aquellos que se encuentran en el 
Inventario Nacional de Sitios Arqueológicos del INC y que pudieran encontrarse en el área de influencia 
del proyecto. Esta información sirvió de base para el establecimiento de áreas de sensibilidad, y 
proporcionó una idea preliminar acerca de la existencia de sitios arqueológicos antes de salir al campo.  
Asimismo, se utilizó la información recuperada durante los trabajos relacionados a la construcción del 
poliducto de TgP (2001). 

6.1.2 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO Y SU 
RELACIÓN  CON LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS 

Las características geográficas y climáticas influyen directamente en el tamaño, tipo y estado de 
conservación de los sitios arqueológicos. El acceso a los diferentes recursos determinan además los 
patrones de asentamiento y la dispersión y/o densidad de los sitios. 
 
El proyecto se extiende en dos tipos de ambientes: costa y sierra. A nivel arqueológico, los patrones de 
asentamiento difieren según el medio ambiente, la disponibilidad de recursos y aspectos de control 
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socioeconómico. Por lo tanto, los tramos costa y sierra difieren en las características morfológicas de 
los sitios y la densidad de las ocupaciones culturales. 
 
En el caso de la costa, es posible que los sitios arqueológicos no presenten evidencias superficiales y 
se encuentren hasta 3 o 4 m de profundidad, según el tipo de terreno, características ambientales y 
accesibilidad de los recursos.  

6.1.2.1 TRAMO COSTA 

El tramo costa se puede subdividir en tres áreas según sus características geográficas/arqueológicas: 

6.1.2.1.1 EL LITORAL 

Compuesto por un estrecho tablazo, dominado por pampas arenosas con escasas elevaciones y 
ocasionales dunas.  Está surcado por una gran cantidad de lechos de ríos y quebradas, muchos de 
ellos actualmente inactivos, pero que en el pasado seguramente constituyeron aportes hídricos 
suficientes como para soportar poblaciones humanas, desde nómadas hasta parcial o totalmente 
sedentarias.  
 
Los sitios más tempranos corresponden a pequeños campamentos temporales de finales del 
Pleistoceno y ocupaciones del Holoceno Temprano y Medio. Se tiene desde sencillos campamentos 
con viviendas, fogones y puntas de proyectil lanceoladas, asociados eventualmente a entierros 
humanos y restos óseos de megafauna y fauna moderna, hasta asentamientos más complejos y 
edificaciones con fines ceremoniales..  
 
Los sitios ubicados en las playas y pampas del litoral son fácilmente identificables debido a la erosión 
eólica. Corresponden a basurales dominados por especies marinas (por lo que usualmente se les 
denomina “conchales”), a veces dispuestos en concentraciones de poco espesor, o bien como 
gigantescos depósitos, de más de 3 m de espesor. En ellos se encuentran otro tipo de desechos como 
restos botánicos, fragmentos de cerámica, etc. 
 
Un inconveniente en esta área son las dunas, pues debido a su movilidad, ocultan o descubren 
constantemente porciones de los sitios, por lo que el registro de un sitio constituye sólo una “fotografía 
del momento” que podría cambiar tan sólo en pocas semanas. Incluso, luego de realizar una búsqueda 
sistemática podría no hallarse nada en determinado día, y semanas después hallarse un sitio completo 
en el mismo lugar, y viceversa. Es por ello que algunos sitios de la costa, en áreas de dunas, podrían 
catalogarse como “conchales furtivos”. Otro inconveniente es la visibilidad de los sitios, disminuida en 
función de la luminosidad registrada al momento de realizar la prospección, así como la reflexibilidad de 
la arena.  
 
Es común que una ventisca pasajera ocasione una acumulación de arena sobre los sitios. Esta 
característica no permite realizar una prospección cerca del mediodía durante el verano, o muy 
temprano durante el invierno, por que los sitios se hacen temporalmente imperceptibles. Este problema 
es frecuente cuando se trata de talleres líticos o sitios con poco o sin material en superficie. 

6.1.2.1.2 LAS LOMAS 

Corresponden a áreas de poca elevación (menos de 700 m) que son pobladas por vegetación 
estacional (tillandsia, etc.) entre los meses de mayo y octubre, acompañada por fauna típica (en el 
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pasado, venados de cola blanca y guanacos solían pastar en estas zonas). Durante el Holoceno Medio, 
el clima más cálido que el actual favoreció el desarrollo de extensas aldeas. Estas probablemente 
fueron establecidas para el aprovechamiento de sus recursos, por pobladores del litoral que según la 
estación alternaban la ocupación ambas zonas. 
 
Las lomas fueron ocupadas continuamente en períodos posteriores, siendo los asentamientos 
básicamente de carácter doméstico, compuestos por estructuras habitacionales y corrales levantados 
con piedras de campo, sin mayor preparación. 
 
La sedimentación en las lomas, generalmente arcillosa y asociada a aportes coluviales de los cerros en 
forma de guijarros angulosos, dificulta la identificación de los sitios. Si bien en verano la falta de 
vegetación deja al descubierto las piedras naturales que se confunden de lejos con las piedras 
colocadas como cimientos de las estructuras habitacionales y los corrales, en invierno esta dificultad es 
más evidente donde existe una abundante vegetación que cubre los sitios. Sin embargo, la erosión 
(básicamente de origen eólico y pluvial) deja siempre al descubierto indicios identificables (fragmentos 
de cerámica, etc.). 

6.1.2.1.3 LOS VALLES COSTEROS  

Presentan un tipo de asentamiento opuesto al de las lomas. El período Holoceno muestra pocas 
evidencias humanas, pero a partir del Holoceno Tardío la aparición y difusión del uso de vasijas de 
cerámica facilitó la ocupación densa de los valles, siendo estos explotados tanto intensiva como 
extensivamente. El crecimiento de las aldeas originó una explosión agrícola sin precedentes, donde la 
construcción de terrazas de cultivo y los sistemas de irrigación permitieron la transformación de los 
suelos para hacerlos productivos. 
 
Los pobladores prehispánicos de los valles costeros utilizaron siempre materiales locales para sus 
construcciones. De ahí que la arquitectura del área se caracteriza por estructuras construidas con 
cantos rodados o barro cocido (adobe), derivados del material de las riberas. En este ambiente los 
asentamientos se encuentran relativamente cerca de los cursos de agua y los sitios se mimetizan 
fácilmente con el entorno geográfico. 
 
Más aún, a diferencia de las zonas anteriores, los valles presentan una problemática propia, pues los 
sitios están sometidos a dos agentes geomorfológicos: la erosión y la deposición, ambas de origen 
fluvial. La erosión puede destruir partes importantes de los sitios, dejando incompleto el registro 
arqueológico, e igualmente puede desperdigar los restos culturales a varios cientos de metros, e 
incluso kilómetros, mezclando además materiales de distinta procedencia cultural y temporal. 
Asimismo, la deposición implica la cobertura de los sitios por densos estratos de limo, grava, guijarros, 
individualmente interandinos o en conjunto, y hacer “invisibles” a los mismos, si se toma en cuenta sólo 
la información de superficie. 

6.1.2.2 TRAMO SIERRA 

El tramo sierra se puede subdividir en tres áreas según sus características geográficas/ arqueológicas:  

6.1.2.2.1 VALLES INTERANDINOS  

Se caracterizan por ser áreas relativamente bajas, entre 2 800 y 3 600 m de altitud, inscritas dentro de 
una cadena montañosa de mayor altura, lo que permite un clima más templado. Estas áreas tienen 
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mejor acceso al agua y a terrenos agrícolas, y mejores condiciones climáticas, por ello presentan una 
mayor cantidad y variedad de sitios arqueológicos. Si bien las edificaciones mantienen como principal 
componente constructivo la piedra, el tamaño, la función y el tipo de sitio arqueológico cambian de 
manera cualitativa y cuantitativa. Las ocupaciones se hacen más densas y los sitios más complejos. 
Además, las evidencias arqueológicas muebles tienen una mayor densidad y profundidad.  

6.1.2.2.2 PUNA  

Caracterizada por un terreno de pendientes suaves, por encima de 4 000 m de altitud, donde 
predomina la presencia de ichu y camélidos. Los sitios arqueológicos asociados a esta zona geográfica 
se caracterizan generalmente por ser construcciones simples de piedra sin cantear, tipificadas como 
corrales. En la mayoría de los casos, sólo las bases de dichas construcciones mantienen sus 
componentes arqueológicos originales, mientras que el resto ha sido modificado para su reutilización. 
Las evidencias arqueológicas asociadas a este tipo de sitios están generalmente en la superficie y 
comprenden apenas unos centímetros por debajo del nivel superficial. Sin embargo, no es posible 
descartar por completo la posible existencia de sitios de mayor envergadura (por ejemplo, los sitios 
arqueológicos Tagra y Hornada Pampa en Huaytará) cuya existencia está relacionada más a aspectos 
socioculturales y/o al aprovechamiento directo de los recursos circundantes. 

6.1.2.2.3 CUMBRES Y ZONAS ROCOSAS 

Corresponde a las cumbres escarpadas localizadas por encima de 4 300 m de altitud. Los sitios 
arqueológicos fueron construidos acondicionando los afloramientos y/o abrigos rocosos existentes de 
acuerdo a las necesidades de los pobladores, ya sea con fines domésticos o funerarios. La arquitectura 
puede ser simple y se puede confundir fácilmente con pircados modernos. Las evidencias 
arqueológicas muebles son escasas y en algunas áreas son inexistentes. 
 
El acceso a los sitios arqueológicos es también variable y de este depende, en muchos casos, el 
estado de conservación de los mismos. Es decir, un acceso fácil favorece el huaqueo, mientras uno 
restringido favorece su integridad. 
 
En la costa, el acceso a los sitios arqueológicos que se encuentran en el área de influencia del 
proyecto es relativamente fácil, debido no sólo a la existencia de la carretera Panamericana, sino 
también a los múltiples caminos de acceso a los poblados de la zona. En la sierra por el contrario, el 
acceso es difícil no solo por la ausencia de caminos sino también por las condiciones geográficas y 
climáticas.  

6.1.3 ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS 

Los antecedentes arqueológicos están relacionados a las investigaciones previas llevadas a cabo en el 
ámbito de influencia del proyecto. Estas investigaciones han sido tanto de carácter científico como 
parte de proyectos de desarrollo económico de mediana y gran envergadura. A partir de esto, se 
genera la expectativa sobre la presencia o no de sitios arqueológicos y permite un eficaz planeamiento 
del trabajo de campo y de los planes a desarrollar en el PMRA. 
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6.1.3.1 INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS PREVIAS 

Las investigaciones arqueológicas en el área de estudio se han centrado especialmente en la costa, 
debido no sólo a su accesibilidad sino también a la abundancia, complejidad y buen grado de 
conservación de las evidencias. Para el tramo de sierra, las investigaciones se han desarrollado 
básicamente en el departamento de Ayacucho, y muy escasamente en el departamento de 
Huancavelica.  

6.1.3.1.1 TOPARÁ – CHINCHA- PISCO 

El área de Topará mereció atención desde los primeros trabajos de Edgard P. Lanning en 1956, quien 
identificó cerámica del Horizonte Temprano. Posteriormente, en 1959, Dwight Wallace realizó trabajos 
de investigación en el sitio Jahuay. Wallace ha retomado sus trabajos hace unos años. Wolfgang 
Wuster llevó a cabo investigaciones arqueológicas en este valle desde 1984, registrando 
aproximadamente 68 sitios ubicados principalmente en el valle medio.  
 
Las primeras investigaciones en el valle de Chincha fueron realizadas por el arqueólogo alemán Max 
Uhle (1924), quien analizó colecciones provenientes de esta zona y realizó trabajos en algunos sitios 
del valle. Varios años después, Alfred Kroeber y William D. Strong (1924) hicieron un análisis tipológico, 
con fundamento estilístico, de los materiales extraídos por Uhle. Por su parte, Wallace (1971) ubicó 
entre 1958 y 1975 más de 80 sitios importantes y publicó un reconocimiento de la zona. 
 
Entre 1983 y 1987, el Instituto Andino de Estudios Arqueológicos (INDEA) y The Institute of Andean 
Research of New York, desarrollaron el Proyecto Histórico - Arqueológico Chincha - Pisco y 
posteriormente, a partir de 1995 el Programa de Investigaciones Arqueológicas Chincha. El objetivo de 
este proyecto es la investigación integral de la ocupación prehispánica del valle (Lumbreras 1984, 
1985, 1987a, 1987b). Las publicaciones del proyecto han reportado el desarrollo urbanístico y 
arquitectónico en el valle desde la época paracas, con la existencia de centros ceremoniales en las 
partes bajas (Canziani y Del Águila, ponencia presentada en el SEPIA). En los últimos años, el 
proyecto ha centralizado sus investigaciones en los sitios de La Centinela y Tambo de Mora (con 
ocupaciones principales durante el Intermedio Tardío (Chincha 1100-1460 d. C) y Horizonte Tardío 
(Inca 1460-1533 d. C), y en la zona de El Carmen, registrando ocupaciones importantes para el 
Intermedio Temprano (Velarde 1993, 1999) y el Horizonte Medio (Alcalde et al. 2001) 
 
Max Uhle en sus notas sobre el Valle de Ica reporta las anotaciones que hiciera durante la prospección 
que realizó al Valle de Pisco, al sur de Tambo de Mora, el valle de Chincha por el valle del río 
Chunchanga y del río Ica, las ruinas de Tambo Colorado, y desde allí hasta las ruinas de Huaytará los 
cuales califica como “notables”. Uhle recorre también el Valle de Ica reconociendo Ocucaje, 
Chiquesillos, Callanga, Oyujaya, Samaca, Villacurí, Santa Rosa y Monte Grande. Reconoce Aguada de 
Palos, Chirana (Strong 1924). 
 
En los últimos años, el área de la costa sur peruana ha centralizado abundantes proyectos de 
prospección, además de los trabajos del equipo del INDEA en Chincha, se cuentan aquellos de Ann 
Peters (1986) en Pisco, Sarah Massey y Anita Cook (1989) en Ica, David Browne y Helaine Silverman 
(1993) en el río Grande de Nasca, Katharina Schreiber (1988) en los valles sureños de la cuenca del 
río Grande de Nasca, Patrick Carmichael (1988) por el litoral y Francis Ridell (1988) y el California 
Institute for Peruvian Studies en los valles de Acarí, Yauca, Atiquipa y Chala. En estos trabajos se 
recogieron el máximo de las evidencias de superficie de varios kilómetros lineales de las cuencas 
descritas, luego identificaron y evaluaron el patrimonio arqueológico de cada región desde el 
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descubrimiento de dispersiones de cerámica y asentamientos domésticos, hasta la identificación de 
aglomeraciones de estructuras, cementerios, centros ceremoniales entre otros. 
 
Entre los años 1987 y 1988, bajo el auspicio del Consejo de Investigaciones en Ciencias Sociales de 
Trent, se iniciaron investigaciones en el sitio Maymi bajo la dirección de Martha Anders. Maymi se 
encuentra a 13 km del mar en la margen norte del río Pisco, sobre una antigua terraza del río. Sus 
restos arqueológicos no son muy llamativos, cubren tres cuartas partes de la superficie de las terrazas; 
las evidencias de reconocimiento se superficie y de las excavaciones atestiguan la existencia de una 
ocupación desde el Formativo hasta el período Intermedio Tardío, siendo la ocupación principal del 
Horizonte Medio 1 y posiblemente Horizonte Medio 2 (Anders 1990).  

6.1.3.1.2 HUANCAVELICA 

El área de Huancavelica ha recibido poca atención por parte de los arqueólogos. Debido a su escasez, 
los trabajos realizados en la provincia de Huancavelica constituyen una referencia imprescindible y un 
aporte sustancial a los conocimientos arqueológicos de la sierra sur y a la reconstrucción histórica en 
esta región. Evidentemente estos trabajos son insuficientes para tener una interpretación general del 
desarrollo cultural de Huancavelica. 
 
Las primeras referencias son los trabajos de Soto y Macedo (“Antiguo Perú, Castrovirreyna 
Monumental, Waytará”, 1936) quienes presentan por primera vez el templo inca de Huaytará ubicado 
en el valle alto de Pisco. Años después, Samuel Espinoza (“Huaytará: Arqueología y sus relaciones con 
Huari”, 1955) plantea símiles entre la arquitectura de Huaytará y la de Wari, planteamiento que fue 
desestimado por la filiación inca de Huaytará, mientras que Wari data del Horizonte Medio. La 
confusión se debería a la presencia de material wari sin contexto en el área de Huaytará.  
 
Los trabajos más destacados en el área de Huancavelica pertenecen a Ramiro Matos. En uno de sus 
primeros trabajos (“Reconocimiento del sitio de Coras, Huancavelica“) define los materiales cerámicos 
de los períodos Intermedio Temprano e Intermedio Tardío y posteriormente (“Horizonte Temprano en 
Huancavelica“) define el estilo chavinoide del Horizonte Temprano al que denomina Atalla. Años 
después, excava con Augusto Cardich en el sitio San Francisco, donde  encuentra cerámica chavinoide 
superpuesta por material de color naranja claro, que considera perteneciente  al Periodo Intermedio 
Temprano, semejante al estilo Caja definido previamente. Finalmente, describe los materiales 
descubiertos en  Queshcamarca, Wahmin y Tingay, estableciendo semejanzas con el material  que se 
encontró en los niveles superiores  de Tambo Machay, los cuales también compara y observa 
semejanzas  con el estilo Arjalla de Ayacucho (“Informe sobre los trabajos  arqueológicos  en 
Castrovirreyna, Huancavelica“). 
 
Rogger Ravines (“El sitio arqueológico de Chuncuimarca en Huancavelica”) reporta los hallazgos en 
este sitio, que pertenecen al Horizonte Temprano y que estarían vinculados con los sitios de Atalla en 
Huancavelica y de Checo Orjuna en Acobamba. En un trabajo posterior (“Grupos de tradición cazadora 
en las tierras altas de Huancavelica”), presenta información sobre los sitios Yanamachay, 
Tambomachay y otros abrigos de la provincia de Castrovirreyna, en las cercanías de la carretera 
Huancavelica-Pisco, hoy carretera Los Libertadores”. Este trabajo se refiere a la relación que se 
observó entre el material de los niveles inferiores de dichos sitios con el estilo Paracas y el material de 
los niveles superiores con el estilo Huarpa y otros de la sierra central. 
 
Por su parte, Daniéle Lavallée (“Estructura y organización del hábitat en los Andes Centrales durante el 
Periodo Intermedio Tardío”) se centra en las ocupaciones tardías y menciona los sitios de los distritos 
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de Huayllahuara, Moya, Vilca, Manta, Pilchaca, Cuenca, Laria y Conaica en Huancavelica y en las 
cercanías del distrito de Carhuacallanga en el departamento de Junín, región ocupada en algún tiempo 
por los Asto. 
 
Guzmán Ladrón de Guevara (“Algunos establecimientos incas en la sierra central, hoyas del Mantaro y 
del Pampas”) realiza una aproximación al período de ocupación inca en las cuencas del Mantaro y del 
Pampas, y menciona a Huaytará entre varios asentamientos incas. En esta línea, Samaniego 
(“Huaytará”) describe el templo inca de Huaytará, mientras que Hyslop (1990) hace referencia al 
camino inca que comunicaba los centros administrativos de Tambo Colorado (Pisco) con Vilcashuamán 
(Ayacucho), insertando en su recorrido varios asentamientos incas, tales como Huaytará e Incahuasi. 
Además, Hyslop hace hincapié en la importancia que tuvo el valle de Pisco-Huaytará como vía de 
penetración de la costa hacia la sierra. 
 
Ruiz Estrada (“Los monumentos arqueológicos de Uchkus”, 1994) publica una pequeña descripción del 
complejo arqueológico de Uchkus. Chahud (“Ocupación prehispánica de Huancavelica”) desarrolla una 
secuencia de la ocupación humana en Huancavelica desde los períodos preagrícolas (7 000 a 5 000 a. 
C) hasta el Horizonte Tardío o Época Inca. En un trabajo posterior (“Diez mil años de cultura 
huancavelicana”), informa sobre el asentamiento de Uchkus, haciendo referencia a la fuerte influencia 
inca en su estilo arquitectónico. 
 
Finalmente, Coello (“Primeras investigaciones arqueológicas en Uchkus”) describe con detalle la 
arquitectura de Uchkus y hace una revisión cronológica de la bibliografía disponible sobre el 
departamento de Huancavelica. 

6.1.3.1.3 AYACUCHO 

El departamento de Ayacucho ocupa un lugar importante en el desarrollo cultural del Perú, tanto en 
períodos prehistóricos como históricos. El objetivo principal de nuestro trabajo es la identificación de 
vestigios culturales, tanto históricos como prehistóricos, con el fin de asegurar su intangibilidad durante 
los trabajos de construcción. 
 
Es lamentable que los trabajos arqueológicos realizados en esta área hasta la fecha sean muy 
escasos. La falta de información de esta y otras áreas del territorio andino se debe a la ausencia de 
investigaciones arqueológicas en esta zona durante la época del terrorismo, cuando la investigación se 
concentró en los sitios de la costa.   
 
Las evidencias arqueológicas señalan que el hombre habría llegado a esta región hace 20 000 años 
aproximadamente, iniciándose lo que se conocería como el periodo Paleolítico en el área andina, 
periodo conocido gracias a los trabajos de Richard Mac Neish (1970, 1971). Este período se 
caracteriza por grupos humanos dedicados a la caza y recolecta; sus herramientas eran de piedra y 
vivían en pequeños grupos trashumantes. Para este período, las evidencias más antiguas se remiten al 
Complejo Cultural Pacaiccasa (20 000 a 13 000 a. C.), caracterizado por raederas laterales, piedras 
alargadas y piedras con puntas a manera de sierra. El segundo Complejo Cultural se denomina 
Ayacucho (15 000 a 12 000 a. C), caracterizado por la introducción del hueso como materia prima y un 
incremento en el uso de láminas de piedra. El Complejo Cultural Huanta (11 000 a 8 000 a.C.) ocupa el 
tercer lugar en el proceso histórico del paleolítico ayacuchano. Está caracterizado por la manufactura 
de puntas bifaciales de obsidiana. Se cree que durante este período se produjo en los Andes un fuerte 
cambio climático que se tradujo en el desecamiento de grandes bosques y produjo cambios sustantivos 
en el comportamiento de los grupos humanos. Finalmente, hacia 9 000 a. C. se desarrolló el Complejo 
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Cultural Puente, caracterizado por un incremento poblacional y un nomadismo estacional.  
 
 
Hacia 7 000 a 6 000 a. C. se produjo el optimun climaticum (retiro de los hielos pleistocénicos y 
elevación de la temperatura) que incrementó la cantidad y calidad de recursos (plantas y animales) 
disponibles. La población se incrementó ocupando la mayoría de cuevas y abrigos rocosos. Se 
desarrolló una subsistencia basada en la caza y recolección superior y selectiva (recolectores 
superiores), iniciándose el proceso que da origen a la agricultura y a la domesticación de animales 
(Período Arcaico). Para el caso de Jaywa (González Carré 1982), el equipo cultural consta de puntas 
de proyectil, artefactos de caza y piedras pulimentadas (batanes o morteros utilizados para la trituración 
de semillas). En este ambiente favorable, el hombre se da cuenta de las propiedades de germinación 
de las semillas y del ciclo vegetativo de las plantas. La recolección se hace más selectiva y se dirige 
hacia las mejores plantas, reservando las semillas para arrojarlas a la tierra y esperar su germinación y 
crecimiento. Las evidencias arqueológicas señalan que entre 6 000 y 2 000 a. C. los pobladores de 
Ayacucho conocen y practican la actividad agropecuaria, conocimientos logrados a través de un largo 
tiempo durante las fases conocidas como Jaywa, Piki, Chiwa y Cachi (MacNeish 1970).  
 
Para el periodo Formativo u Horizonte Temprano, las comunidades aldeanas alcanzaron niveles 
significativos de desarrollo. Los trabajos en piedra se perfeccionaron y la cerámica se desarrolló 
plenamente; la textilería y cestería alcanzaron altos estándares técnicos y se dio inicio al desarrollo de 
la metalurgia. Uno de los sitios más importantes correspondientes a este período es Wichqana 
(Lumbreras 1971, Flores 1960, Sandoval 1978), donde las investigaciones arqueológicas han revelado 
la presencia de un templo y una elite asociada que domina las actividades del resto de la comunidad. 
Otro sitio importante es el centro ceremonial de Chupas, ubicado a 30 km al sur de la ciudad de 
Ayacucho. Chupas tuvo también una larga ocupación (aproximadamente 2 000 años), y estuvo 
asociado a asentamientos dispersos de campesinos aldeanos que practicaban la crianza de camélidos, 
cuyes, cultivaban la tierra y cazaban animales como vizcachas, aves y ciervos. Este período es definido 
por González Carré (1982) de la siguiente manera:  
 
“La sociedad de campesinos aldeanos se identifica como una nueva forma de producir, de establecer 
poblados permanentes, de organizar la sociedad y de concebir el mundo y la vida de una manera 
nueva y diferente.” 
 
El aumento de la población dio lugar a que muchas aldeas se conviertan en núcleos de población 
extensos, cuyos habitantes construyeron templos, plazas, depósitos y talleres de producción de 
artículos manufacturados. El poblador sedentario desarrolla un sentimiento de propiedad colectiva de 
su territorio, de esta manera se forma un grupo que no participa directamente en las actividades 
productivas de subsistencia (sacerdotes, líderes, artesanos especialistas), cuyo poder se basa en el 
conocimiento que los campesinos no tienen. El poder y la riqueza se basan en la cantidad de productos 
de todo tipo que puedan conseguir para vivir sin intervenir directamente en la producción. Entonces se 
inicia la lucha por conseguir nuevos y mayores territorios. De esta manera, “las comunidades aldeanas 
son reemplazadas... por Estados que estructuran grupos guerreros para defender su poder e implantar 
las normas de conducta que el Estado en posesión de un grupo no campesino impone y obliga a 
cumplir” (González Carré 1982: 52). Este momento está representado por la cultura Rancha en el sitio 
Aya Orqo. 
 
El período Intermedio Temprano o de los Desarrollos Regionales está caracterizado en Ayacucho por la 
cultura Huarpa, cuya cerámica fue identificada por primera vez por Julio C. Tello en 1931. 
Posteriormente otros investigadores (Rowe, Collier y Willey 1946; Bennett, Menzel y Lumbreras 1960) 
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reúnen información importante acerca del desarrollo cultural Huarpa. Estas investigaciones han sido 
ampliadas y mejoradas por estudios posteriores en el resto del territorio ayacuchano. Uno de los sitios 
más representativos es Conchopata (ubicado junto al aeropuerto de la ciudad de Ayacucho), donde 
excavó Denise Pozzi-Escot (1982) confirmando que dicha zona fue un extenso poblado de artesanos 
alfareros. Ñawinpuquio es un conjunto de edificios públicos y residencias de funcionarios con un 
aparente espacio ceremonial ubicado en la parte central (Lumbreras 1971). La arquitectura huarpa se 
caracteriza por las construcciones con grandes piedras colocadas en hileras que servían como base de 
las construcciones semicirculares de piedras pequeñas unidas con barro arcilloso de color rojizo. Las 
tumbas huarpa eran excavadas en el terreno rocoso y duro, con una entrada tubular que se amplia al 
interior. La cerámica tenía varios tipos estandarizados, probablemente su fabricación estaba encargada 
a un grupo de especialistas. Entre estos tipos se encuentra la cerámica Huarpa Blanco/Negro, cuya 
forma más característica es el vaso con base plana. Otro tipo es Kumunsenca (ollas y cántaros de base 
cónica con decoración pintada de color rojo sin pulir); mientras que la cerámica Cruz Pata se 
caracteriza por los vasos altos de base plana con decoración pintada en colores rojo, negro y gris 
naranja. Parte de la cerámica huarpa muestra elementos de culturas distantes como Nasca, lo que 
muestra un constante contacto entre Ayacucho e Ica que viene desde períodos muy tempranos, 
intercambiando productos y materias primas, manifestaciones artísticas y patrones de conducta social. 
Paralelamente, los huarpa recibían influencia de Tiahuanaco, cuya divinidad fue posteriormente 
adoptada por Wari. 
 
La explosión demográfica en Ayacucho y la gran cantidad de personas no dedicadas a las tareas 
agropecuarias dio lugar a un desarrollo significativo en estas tareas especializadas, dando lugar a 
nuevas fuerzas productivas que van a configurar el surgimiento de Wari como un gran imperio 
(González Carré 1982) o como un imponente estado expansionista (Lumbreras 1981), que tiene como 
centro la región ayacuchana. La naturaleza del dominio wari ha sido objeto de distintas interpretaciones 
(Cook 1983, 1987; Isbell 1987a, 1987b, 1988; Isbell y Cook 1987, 2002; Ochatoma y Cabrera 2002). 
Esta nueva masa poblacional tiene una nueva base económica que no depende de las actividades 
agropecuarias sino de la manufactura, comercio e intercambio de bienes. La necesidad de productos 
de subsistencia lleva a la búsqueda de conquista de nuevos espacios y poblaciones productivas y 
consumidoras. Así, las aldeas de la época huarpa se convierten en verdaderas ciudades 
(Ñawinpuquio), en centros de producción artesanal (Conchopata, Aqo Wayqo, Muyu Orqo). En efecto, 
los sitios huarpa fueron ampliamente modificados a inicios del Horizonte Medio (Isbell 1987a: 86). 
Desde luego, muchos asentamientos huarpa continuaron siendo ocupados, mientras otros fueron 
despoblados. Sobre la base de antiguos asentamientos huarpa nacieron nuevos y extensos sitios. Este 
es el caso de Conchopata y la misma ciudad de Wari (Cook 1987: 51; Isbell 1987a: 86). Un caso similar 
parece haber ocurrido con Ñawimpukio (Leoni 2000), Tantawasi, Qala, Orqo y Pachiaq, sólo para 
mencionar algunos ejemplos. Utilizando la terminología propuesta por De Montmollin (1987, 1989: 129-
130), los asentamientos establecidos por la administración wari en Ayacucho parecen haber sido 
"asentamientos forzados.” En todo caso, es evidente que los wari prefirieron pocos pero extensos 
asentamientos, en lugar de cientos de pequeños centros poblados. Entre los asentamientos 
establecidos por el poderío wari, el sitio de Wari fue el más beneficiado en tanto que se convirtió en uno 
de los más extensos a nivel de los Andes centrales (Isbell 1984, 1987b), y con una población que 
seguramente ya no era local sino multiétnica y pluricultural. En la opinión de Lumbreras (1974: 115), 
"Wari no era solamente una ciudad, era la capital de un muy complejo estado imperial. En el Horizonte 
Medio se hace evidente la diferencia entre las comunidades rurales y urbanas, que ocupaban 
diferentes roles complementarios en la economía de la sociedad wari. La expansión wari alcanza 
regiones tan alejadas como Lambayeque y Cajamarca por el norte, hasta Arequipa y Cuzco por el sur, 
manteniendo su capital en la ciudad de Wari. La evidencia arqueológica señala que Wari declinó hacia 
el año 1 000 de nuestra era, cuando la ciudad fue saqueada, los pueblos de las diferentes regiones se 
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rebelaron e independizaron (un ejemplo es la caída de los centros administrativos wari del área 
ayacuchana  tales  como  Azángaro  (Anders 1986: 211),  Jargampata   (Isbell 1977: 45) y  Jincamocco  
 
(Schreiber 1987, 1991) y de centros provinciales como Pikillaqta en el Cusco (McEwan 1987: 79-80) y 
los problemas internos agudizaron la declinación y posterior desaparición de esta cultura.  
 
Luego del declive de Wari, surgen nuevos pueblos, con otras costumbres. El grupo característico de 
este período en el área ayacuchana está integrado por los chankas. El pueblo chanka se muestra como 
una confederación integrada a nivel de cada pueblo y en señoríos relativamente independientes, dentro 
del periodo que se denomina los Estados Regionales Militaristas (Intermedio Tardío). Su origen no es 
claro y, como en el caso inca, está fundamentado en una serie de mitos y leyendas con héroes 
fundadores cuya sacarina sería la laguna de Choclococha, en Huancavelica. La evidencia arqueológica 
señala que los sitios chanka se distribuyen en las áreas ocupadas por los Departamentos de Ayacucho, 
Huancavelica y la provincia de Andahuaylas. Los sitios se ubican en las cumbres y laderas de los 
cerros, entre los 2 000 y 4 000 m de altura, en sitios difíciles y de terreno accidentado. Su ubicación 
estratégica permitió un dominio visual del terreno. Las construcciones tienen generalmente forma 
circular y utilizan como materia prima piedras ligeramente alargadas, unidas con argamasa de barro 
arcilloso. Ellas corresponden por lo general a unidades domésticas que han conservado fragmentos de 
cerámica y artefactos de piedra. La alfarería es modelada, burda y sin decoraciones elaboradas. Las 
formas son escudillas, cuencos, tazones, platos y cántaros de cuerpo oval y base mamiforme. La 
cerámica de este período recibe los nombres de Arjalla y Aya Orqo; ambas fueron modeladas a mano. 
La cerámica de Arjalla no tiene engobe, es alisada y tiene escasos motivos decorativos de color rojo, 
rojo indio, negro y crema; los diseños son líneas curvas compuestas, simples, rectas, bandas y 
círculos. Los artefactos de piedra son morteros, porras, macanas, puntas de proyectil de obsidiana y 
artefactos hechos en base a lascas.  
 
Durante el Horizonte Tardío, los chankas se enfrentaron a la expansión inca como dos sociedades 
antagónicas con su propia organización y concepción del mundo. Mientras los incas representaban una 
sociedad ordenada y civilizada, los chankas aparecían ante ellos, como una sociedad anárquica, como 
salvajes. Después de un largo período de enfrentamientos, los chankas son finalmente derrotados por 
los incas. Un grupo huyó a la selva mientras que otro retornó de Cuzco a Ayacucho. La conquista inca 
de Ayacucho supuso la construcción de Vilcashuaman, una ciudad que sirviera como centro 
económico, político, administrativo y cultural. Fue construida al más puro estilo cuzqueño. Otros sitios 
importantes construidos por los incas en Ayacucho son Intiwatana (en Vischongo), Yanacocha (en 
Quinua), así como otros en la zona de Socos Vinchos y Huamanguilla, entre otros. Los incas 
repoblaron Ayacucho llevando diferentes grupos de mitimaes como los yungas, aymares, ancos y 
huancas. 

6.1.3.2 PROYECTOS DE EVALUACIÓN Y/O RESCATES ARQUEOLÓGICOS REALIZADOS 
EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

Antes y durante la construcción del Sistema de Transporte por Ductos de TgP (2001), se realizaron 
múltiples proyectos de evaluación, rescate y monitoreo arqueológico. 
 
En el 2001, la Lic. Kaarina Saavedra estuvo a cargo del estudio arqueológico para el EIA elaborado por 
Walsh Perú S. A. por encargo de TgP S. A. En dicho estudio se identificaron las principales áreas 
sensibles arqueológicamente. 
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Luego, entre febrero y abril de 2002, la Lic. Lucía Balbuena ejecutó el Proyecto de Evaluación 
Arqueológica del tramo sierra. Este trabajo permitió la identificación y delimitación de 61 sitios 
arqueológicos.  
 
Posteriormente, en junio del 2002, el Lic. Juan Mogrovejo dirigió una primera evaluación con 
excavaciones restringidas en el tramo costa del citado proyecto. Dicho trabajo se hizo en colaboración 
con la Lic. Kaarina Saavedra, y abarcó el tramo denominado Pampa Negra–Playa Lobería, que 
posteriormente se independizaría del tramo costa. En total, se lograron identificar 80 sitios. 
Lamentablemente, debido a factores sociales, varios segmentos del trazo quedaron sin prospección o 
sin delimitación o carecieron de ambos. 
 
En agosto de 2002, la Lic. Balbuena realizó trabajos de evaluación arqueológica con excavaciones en 
lo que se denominaría Variante Ayacucho, debido en parte a la existencia de un gran sitio arqueológico 
–Chukiwala– que no podía ser evitado de otra forma.  
 
Dos meses después, en octubre del 2002, la Lic. Kaarina Saavedra efectuó la revisión de las variantes 
del tramo costa, propuestas en el informe de la citada prospección (Mogrovejo y Saavedra 2002), 
donde se estableció cuáles eran viables a nivel técnico y constructivo, y cuáles no según el criterio del 
contratista. A partir de este trabajo y del realizado por el Lic. Juan Mogrovejo, se establecieron dos 
grandes variantes: la Variante Pisco y la Variante Chincha-Chilca. De esta manera, la mayor parte de 
los sitios identificados durante el 2002 (50 sitios) quedaron en los segmentos descartados del tramo 
costa o en el tramo Pampa Negra–Lobería. 
 
La reevaluación de la porción de sierra de la provincia de Pisco (Variante Pisco) fue realizada también 
por la Lic. Kaarina Saavedra a fines del 2002. Dicho tramo abarcó desde la progresiva KP 470 (frontera 
entre los departamentos de Huancavelica e Ica) hasta la progresiva KP 504 (en el Distrito de Humay). 
 
A finales de 2002, se iniciaron los trabajos de evaluación, rescate y monitoreo de la Variante 
Pacobamba, a cargo de la Lic. Balbuena, registrándose un total de 24 sitios arqueológicos.  
 
Entre fines de enero y comienzos de marzo del 2003, el Lic. Luis Salcedo se hizo cargo de la 
evaluación con excavaciones restringidas y monitoreo del tramo costa. Como resultado se identificaron 
138 sitios (sólo cerca de 30 sitios eran comunes con la evaluación del Lic. Mogrovejo), 12 montículos 
aislados (todos en el área de Cañete), y 522 evidencias arqueológicas aisladas. Este registro 
sistemático de sitios y evidencias permitió comprobar la degradación intensiva y extensiva a la que se 
encuentran expuestos los sitios superficiales de costa especialmente en las últimas décadas, sobre 
todo en el caso de los sitios de lomas y campos de geoglifos, debido al paso de vehículos.  
 
Como resultado de los trabajos en costa y sierra, se realizó el rescate parcial de 37 sitios arqueológicos 
y 121 evidencias aisladas cuyos remanentes son actualmente colindantes al DdV de TgP. 
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ANEXO 6.2 
DESCRIPCIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS  LOCALIZADOS DENTRO 

DEL CORREDOR 
 
El presente anexo contiene la descripción de los sitios arqueológicos localizados dentro del corredor, 
según los tramos recorridos. Además de las descripciones, se señalan recomendaciones de carácter 
preliminar, las cuales se verificarán y formalizarán con futuros trabajos de evaluación arqueológica y las 
consiguientes recomendaciones oficiales del Instituto Nacional de Cultura.  

6.2.1 TRAMO CHIQUINTIRCA – VÁLVULA DE DERIVACIÓN A AYACUCHO 

1. Pampa Cruz 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Se encuentra sobre 
una pequeña pampa junto a la ladera del cerro. Esta plataforma ha sido cortada en el lado sur por la 
carretera de acceso a Toccate. Se trata de una serie de alineamientos de pirca simple; los muros 
tienen ancho promedio de 0,50 m, y se han conservado hasta una altura de 1,20 m. En algunos casos 
el estado de conservación es muy bueno. La vegetación herbácea y arbustiva ha cubiertos los muros 
parcialmente. Sobre la superficie se encuentran fragmentos de cerámica doméstica, muy erosionados 
por la humedad.  
 
Se encuentra inmediatamente al norte del acceso Pacobamba-Chiquintirca. No se deberá realizar 
ampliaciones en el área. 

2. Uncapata 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Se caracteriza por 
arquitectura de piedra, principalmente terrazas y estructuras circulares que se encuentran en la cima 
del cerro del mismo nombre y se proyectan a la saliente sur. Dichas estructuras tienen muros de doble 
paramento, elaborados con piedra de campo y mampostería ordinaria. El sitio ha sido alterado por las 
labores agrícolas. Algunos fragmentos de cerámica con decoración incisa se observan en la superficie, 
además de material lítico como morteros, hachas y pulidores.  
 
Se encuentra inmediatamente al norte del acceso Pacobamba-Chiquintirca. No se deberá realizar 
ampliaciones en el área. 

3. Chillicopampa 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Se trata de una 
dispersión de cerámica en la superficie.  
 
Se encuentra inmediatamente al norte del acceso Pacobamba-Chiquintirca. No se deberá realizar 
ampliaciones en el área. 
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4. Alfarpampa  

Es una estructura de planta circular con diámetro aproximado de 6 m, y construida con piedras sin 
cantear. En los alrededores se observa basura moderna y chacras de cultivo. No existe material cultural 
mueble en superficie. Siendo parte de valle, el área se encuentra removida y varias hectáreas de 
bosque se encuentran quemadas, incluso con áreas cultivadas.  
 
Se localiza en el lado izquierdo del DdV, a 8 o 10 m de distancia. Se decidió desviar el trazo unos 
metros para evitar el impacto directo. Dado que el impacto es indirecto, se recomienda angostar el DdV 
a 15 m; la filiación cultural del sitio solamente podrá ser determinada con una evaluación arqueológica. 

5. Cruzpata 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. En superficie se 
observan fragmentos de cerámica. 
 
El sitio está ubicado al norte del acceso Pacobamba-Chiquintirca, a una distancia de 80 m. No recibe 
impacto. 

6. Ccollpa 7 

Es un muro de terraza que se encuentra debajo del sitio Collpa 4; debido a la cobertura arbustiva no es 
posible caracterizar el sitio con precisión ni proponer medidas aproximadas. El muro está construido 
con piedras de cerro de tamaño mediano sin cantear. No se halló material cultural que defina su 
asociación cronológica. Debido a la experiencia previa en trabajos arqueológicos en la zona, es posible 
que se trate de un sitio de mayor envergadura, cubierto totalmente por la vegetación arbórea, arbustiva 
y el topsoil.  
 
El sitio es cruzado por el DdV, por lo que el impacto sería directo y será necesario realizar 
excavaciones arqueológicas de evaluación y proponer el área definitiva de rescate. 

7. Ccollpa 1 

Se caracteriza por estructuras cuadrangulares de tamaño mediano que se localizan en una zona plana 
y en la parte baja de un cerro. No se halló material cultural que permita definir su filiación cronológica.  
 
Se encuentra ubicado en el lado derecho del DdV y alejado de éste, por lo que no recibe impacto. Pero 
también se localiza en el trazo del acceso temporal Chiquintirca-Collpa. Si bien se ha evitado cruzar por 
las estructuras visibles en superficie, es recomendable cambiar el trazo para evitar un posible impacto.  

8. Ccollpa 4 

Es un  muro de terraza que rodea la cresta de un cerro con pendiente, cubierto totalmente por 
vegetación perteneciente a un bosque secundario. El muro fue construido con piedras de cerro de 
tamaño mediano y pequeño. No se halló material cultural mueble que permita definir su filiación 
cronológica. De acuerdo a la experiencia previa en trabajos arqueológicos en la zona, es posible que 
se trate de un sitio de mayor tamaño, cubierto totalmente por la vegetación arbórea, arbustiva y el 
topsoil.  
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Dado que el sitio es cruzado por el DdV, el impacto sería directo, por lo que es necesario realizar 
excavaciones arqueológicas de evaluación y proponer el área definitiva de rescate. 

9. Ccollpa 3 

Es una estructura cuadrangular muy destruida que ha conservado solo algunas piedras de sus muros. 
Se localiza en una explanada sobre la cumbre de un cerro donde hay casas modernas. No se halló 
material cultural mueble que permita definir su filiación cultural.  
 
Se ubica en el lado derecho del DdV. No recibe impacto directo pero se sugiere que se mantenga la 
alineación entre los vértices colindantes con el sitio para evitar impactos futuros. 

10. Ccollpa 2  

Es una estructura cuadrangular construida con muros de piedra de doble paramento. Se ubica en una 
ladera de cerro con poca pendiente. No se halló material cultural mueble que permita definir su filiación 
cronológica.  
 
Se localiza en el lado derecho del DdV. No recibe impacto directo pero se recomienda mantener la 
alineación entre los vértices colindantes para evitar futuros impactos. 

11. Ccollpa 5 

Es una estructura cuadrangular. La abundante vegetación impide verla con claridad. 
 
Se encuentra en el lado derecho del DdV pero alejado de éste Se localiza en el trazo del acceso 
Chiquintirca-Collpa. Si bien se ha evitado cruzar por la estructura, es recomendable cambiar el trazo 
para evitar un posible impacto sobre otras estructuras que puedan estar ocultas por la  vegetación. 

12. Ccollpa 6 

Es el muro de una terraza ubicada cerca del poblado de Collpa. No se halló material que permita definir 
su filiación cronológica. Sin embargo, la experiencia señala que las terrazas no suelen estar aisladas, 
por lo que es previsible la existencia de más evidencias de este tipo en la colindancia.  
 
Aunque la terraza no presenta impacto directo debido a la construcción del futuro acceso temporal 
Chiquintirca-Collpa, la zona deberá ser evaluada intensamente antes del inicio de la obra y deberá 
tener monitoreo durante los trabajos de desbroce y limpieza.  

13. Jejamachay B 

Es una estructura aislada cuyo carácter arqueológico no puede definirse con precisión sin 
excavaciones. Su planta es rectangular, con uno de sus lados abierto hacia el valle; en el interior 
presenta un muro que divide los ambientes. Mide 3,5 m de largo por 2 m de ancho. Fue construida con 
piedras de campo sin cantear. Está cubierta por maleza y arbustos. No se encontró fragmentos de 
cerámica en superficie.  
 
Se encuentra ubicada en el lado derecho pero alejada del DdV, por lo que no recibe ningún tipo de 
impacto.  
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14. Callapaq Orqo 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un poblado de la 
época chanca, establecido en la cima del cerro Callapayoc Orqo, límite entre las comunidades de 
Uscoqocha y Anchihuay. El poblado presenta dos tipos de arquitectura circular; uno con muro de piedra 
de doble cara asentado con barro y levantado sobre la superficie del terreno y el otro tipo semi 
subterráneo, excavado en la pendiente, cuyo corte vertical sirve de apoyo para el techo y con pared 
solo para formar el vano. En ambos casos los accesos están orientados a espacios abiertos y llevan 
como característica una piedra parada en cada lado del vano. Se observó poco material de derrumbe; 
las paredes debieron ser bajas a semejanza de las chozas que utilizan los actuales pastores. Es 
necesario mencionar que muchas de las estructuras han sido destruidas por los campesinos en la 
construcción de linderos, de ahí que en algunas partes sólo se encuentran hendiduras circulares. 
 
El sitio se encuentra en el lado izquierdo del DdV pero muy alejado, por lo que no recibe ningún tipo de 
impacto. 

15. Pacos 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un poblado 
fortificado ubicado en la parte superior del cerro Pacos, inmediatamente al norte de Callapayoc Orqo. 
La cima del cerro está delimitada por un muro perimétrico de 1,25 m de altura máxima y 85 cm de 
ancho, con un espacio de ingreso selectivo donde se encuentran diferentes recintos circulares 
conectados a grandes espacios abiertos, donde el extremo sur parece dividido transversalmente por un 
muro que delimita un espacio de función habitacional. El sitio es algo inaccesible por el flanco oeste del 
cerro, mientras por el lado este continúa al exterior de la fortificación. En uno de los conjuntos, los 
recintos habitacionales están dispuestos en diferentes niveles de terrazas construidos en dos tipos de 
arquitectura: semisubterráneos y recintos levantados sobre superficies planas. El material pétreo y la 
arcilla utilizados en la edificación son propios del lugar. 
 
El sitio se encuentra en el lado izquierdo del DdV pero muy alejado, por lo que no recibe ningún tipo de 
impacto. 

16. Jejamachay A 

Es una estructura rectangular de la cual sólo se observa los cimientos que se elevan hasta 0,40 m y 
miden 0,30 m de ancho. Los muros se construyeron con piedras de cerro alargadas sin cantear, y 
dispuestas en doble hilera. Se ubica en una zona plana próxima a una zona de casas. No se halló 
material asociado que permita determinar la filiación cronológica del sitio.  
 
Se ubica en el lado derecho del DdV. Se recomienda mantener la alineación definida durante los 
trabajos de topografía fina. 

17. Tincoq 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un conjunto de 
estructuras habitacionales cubiertas de vegetación semi arbustiva y arbustiva, localizadas en la margen 
izquierda del río Sachapampa, cerca del puente que lo cruza. Se trata de grandes recintos circulares de 
5 a 8 m de diámetro, con muros de hasta 1 m de ancho y altura no determinada por la espesa 
vegetación. Están dispuestos uno a continuación del otro, con accesos que  convergen en espacios 
abiertos y se localizan desde el borde canalizado del río por el sur hasta el inicio de la pendiente del 
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cerro Janaqocha que delimita el lado norte, hacia el oeste se ubica el puente Sachapampa y hacia el 
este se conecta con un impresionante camino prehispánico. El lugar es conocido por los lugareños 
como Tincoq Pampa. Un camino de herradura cruza de este a oeste el centro del conjunto de 
estructuras, en cuyos perfiles se observa la proyección de muros que dividen transversalmente al sitio 
en tres sectores. Uno de los recintos presenta la típica piedra parada colocada en el umbral de los 
accesos, tradición vigente desde la época wari. 
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV pero se encuentra muy alejado de éste, por lo que no 
recibe impacto.  

18. Anchiguay 8 

Al pie de una gran roca se observan cimientos de muros de piedra de doble paramento. La roca se 
encuentra en una ladera junto a un camino y al frente del pueblo de Anchihuay.  
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV. Dado su cercanía a éste, se recomienda mantener la 
alineación de los vértices colindantes a este sitio para evitar un posible impacto.  

19. Anchiguay 7 

Es un área de grandes afloramientos rocosos debajo de los cuales se observa material óseo animal y 
humano (huesos largos y cráneos). En los alrededores se encuentran corrales y muros antiguos 
mezclados con algunas estructuras modernas. El material de superficie no es abundante y no permite 
la identificación cronológica.  
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV. En esta zona se hizo una variante para evitar afectar 
el área. Se recomienda mantener la alineación propuesta en topografía fina  

20. Anchiguay 6 

Es una zona con grandes afloramientos rocosos en la parte baja de una ladera. Ellos son reutilizados 
actualmente por poblaciones de pastores cuyas casas se ubican muy cerca de esta zona. Al interior y 
debajo de estos afloramientos se ha observado alineamientos de muros muy disturbados. Este sitio se 
localiza en una zona con filtraciones de agua pues en los alrededores hay varios bofedales. El material 
observado en superficie no es abundante y no permite la identificación cronológica.  
 
Se ubica en el lado izquierdo del DdV. No recibe impacto directo, pero se recomienda mantener el 
alineamiento propuesto durante topografía fina. 

21. Anchiguay 1 

Es un corral de gran tamaño que se ubica en la parte plana de una quebrada con abundante 
vegetación arbustiva y matorrales espinosos que dificultan observar las características del sitio.  
 
Se encuentra localizado en el lado derecho del DdV y recibe impacto de un shoofly, por lo que se 
recomienda mover el trazo de éste hacia el norte. 
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22. Anchiguay 5A  

Es una estructura de planta circular de 4 m de diámetro con muros que alcanzan una altura de 0,60 m y 
0,40 m de ancho; algunas secciones de los muros se encuentran caídos. La estructura presenta un 
acceso orientado al oeste y fue construida con piedras de cerro de fractura angular. El material 
observado en superficie es escaso y no permite la identificación cronológica. El sitio está ubicado en el 
lado izquierdo del DdV.  
 
No recibe impacto directo, pero se recomienda mantener el alineamiento planteado en topografía fina, 
pues se halla próximo al eje. 

23. Anchihuay 5B 

Es una estructura de planta oval de 5 m de diámetro máximo, con muros que alcanzan una altura de 
0,30 m; algunas secciones de los muros se encuentran caídas y tienen 0,40 m de ancho; fueron 
construidos con piedras de cerro de fractura angular. El material observado en superficie no es 
abundante y no permite la identificación cronológica.  
 
Se ubica en el lado derecho del DdV. El sitio no recibe impacto directo, pero se recomienda mantener 
el alineamiento planteado en topografía fina, pues se halla próximo al eje. 
 

24. Anchiguay 4  

Es un corral de planta cuadrangular que ha conservado sólo los cimientos. Está ubicado en una terraza 
con afloramientos rocosos y cerca de una pequeña casa moderna de planta circular. Se observa 
escaso material cerámico en superficie que no permite la identificación cronológica.  
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV. Si bien no recibe impacto directo, se recomienda 
mantener el alineamiento planteado durante los trabajos de topografía fina. 
 

25. Hatun Pallka  

Es una estructura de planta cuadrangular que mide aproximadamente 20 m de lado. En el interior hay 
pequeñas estructuras rectangulares y circulares que parecen ser modernas; sin embargo, en el 
recorrido del sitio encontramos fragmentería cerámica burda atribuible al período Intermedio Tardío.  Es 
posible que se trate de un sitio parcialmente desmontado, cuyo material constructivo (piedras) sirvió 
para levantar las estructuras modernas.  
 
Se localiza en el lado izquierdo del DdV. El impacto es indirecto pues el trazo pasa 20 m ladera arriba. 
Sin embargo, se recomienda angostar el DdV a 15 m y cuidar que no se arroje material a este lado 
para evitar impactos en el sitio. 

26. Anchiguay 2 

Es una estructura semicircular, construida con piedras, que se encuentra en regular estado de 
conservación. No se encontró material arqueológico mueble en superficie.  
 
Se ubica en el lado izquierdo del DdV. Dado que el impacto es indirecto, se recomienda mantener el 
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alineamiento de los vértices colindantes. La filiación cronológica del sitio solamente podrá ser 
determinada con excavaciones arqueológicas.  

27. Anchiguay 3 

Es un conjunto de estructuras, abrigos y corrales. Está ubicado en un valle en el cual abundan casas, 
corrales y huertos modernos que aparecen mezclados con estructuras arqueológicas construidas con 
piedras; la cantidad y variedad de construcciones hacen difícil su identificación. 
 
Se localiza en el lado izquierdo del DdV y fue evitado mediante una variante en el trazo. Aunque el 
impacto es indirecto, se recomienda mantener el trazo. La filiación cronológica del sitio solamente 
podrá ser determinada con excavaciones arqueológicas.  

28. Inka Perka 

Es una estructura compuesta por dos plataformas de planta rectangular que miden aproximadamente 
24 x 12 m, y está ubicada en la cima del cerro Inka Perka. Su forma es similar a una pirámide trunca y 
a lo que los incas denominaban ushnu. La primera plataforma tiene una altura promedio de 1,6 m 
aproximadamente y fue construida con piedras canteadas y unidas con argamasa de barro; se observa 
una ligera inclinación hacia el interior de la estructura, patrón típico de las construcciones incas. En las 
cabeceras de los muros se  colocó una serie de lajas delgadas con una saliente al exterior para evitar 
que la lluvia erosione y desgaste la argamasa que une los muros. La segunda plataforma presenta dos 
niveles debido a la pendiente del terreno. Hacia el oeste se observa un cubículo de 8 m de lado, con 
una altura de de 1 m y que aparentemente carece de acceso. En el lado norte se encuentran los restos 
de un posible acceso hacia la plataforma pero es difícil de definir debido a que fue cubierta por la 
vegetación de altura. En la parte baja y hacia el sureste hay corrales construidos con piedras, 
posiblemente más tempranos porque su arquitectura es distinta a aquella de la plataforma. No se halló 
material cultural asociado. 
 
Se ubica en el lado izquierdo del DdV y muy alejado de éste, por lo que no recibe ningún impacto. 

29. Minaquiro Punta 

Este sitio se encuentra ubicado en la ladera media del cerro del mismo nombre, en la subida al abra 
que pasa hacia la comunidad de Anchihuay. Es una estructura de planta posiblemente rectangular, 
construida con piedra, que mide 10 x 6 m aproximadamente. Ha sido desmantelada para construir 
corrales modernos en los alrededores; sólo fue posible identificar los cimientos de los muros y no se 
halló fragmentos de cerámica en superficie. 
 
Se localiza en el lado izquierdo del DdV y muy alejado de éste, por lo que no recibe ningún impacto. 

30. Campana 2  

Son los restos de una estructura de planta subrectangular. No se encontró material cultural asociado a 
ella.  
 
Se ubica en el lado derecho del DdV, a 10 m de distancia de éste. Si el área se utiliza como cantera 
para tapar el tubo durante la obra, se debería realizar una evaluación arqueológica para determinar el 
nivel del impacto y la filiación cronológica del sitio. 
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31. Campana 1  

Es un conjunto de corrales cuyas características no permitieron definir su carácter arqueológico. No se 
registró material cultural asociado a ellos.  
 
Se localiza en el lado izquierdo del DdV, a 10 m de distancia, por lo que el impacto es indirecto. La 
filiación cronológica solamente podrá ser definida con excavaciones arqueológicas.  

32. Putaja 2 

Son alineamientos de piedras que parecerían corresponder a muros de terrazas de cultivo asociadas a 
una posible estructura de planta circular, todas construidas con piedras de campo (sin cantear). No se 
encontró material cultural que permita establecer su filiación cronológica. El sitio es atravesado por un 
canal que funciona solo en época de lluvia; este canal cruza un muro perpendicular.  
 
Se localiza en el lado izquierdo del DdV y a 6 m de distancia pero en un nivel inferior, por lo que el 
impacto es indirecto. Se deberá tener cuidado y no arrojar material en este lado, para evitar afectar el 
sitio. 

33. Putaja 1 

Es una estructura de planta cuadrangular, construida con piedras sin cantear, que se encuentra en mal 
estado de conservación. No se encontró material arqueológico mueble en superficie que permita definir 
su filiación cultural.  
 
Se ubica en el lado derecho del DdV, a 10 m de distancia por lo que recibe impacto indirecto. Se 
deberá reducir el ancho del DdV. La filiación cronológica solamente podrá ser determinada con 
excavaciones arqueológicas. 

34. Patacancha B 

Es un recinto de planta semicircular adosado a la ladera del cerro. Mide aproximadamente 3 m de 
diámetro y presenta dos hornacinas de forma ligeramente trapezoidal, lo que indicaría que se trata de 
una ocupación del periodo Intermedio Tardío u Horizonte Tardío. En los alrededores se halló un solo 
fragmento cerámico.  
 
Se encuentra en el lado derecho del trazo pero fuera del área de servidumbre, a 50 m de distancia. Por 
lo tanto no recibe impacto. 

35. Patacancha A 

Son un par de muros aislados construidos con piedras de campo canteadas, unidas con mortero de 
barro. No se encontró material cultural asociado.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV, a 20 m de distancia. No recibe impacto.  

36. Patacancha C 

Son algunos muros alineados y posibles zonas de chacras antiguas. El área se encuentra en mal 
estado de conservación debido probablemente a que habría sido reutilizada por los campesinos del 
lugar. No se encontró cerámica en superficie por lo que no fue posible determinar su filiación cultural.  
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El sito está ubicado en el lado izquierdo del DdV, a 50 m de distancia. No recibe impacto.  

37. Bañico 1 

Es un sitio compuesto por corrales y muros distribuidos sobre la falda y la cima del cerro Bañico; se 
observó que las construcciones ubicadas en la parte alta se encuentran mejor conservadas que 
aquellas de la falda que aparecen más deteriorados. El sitio está rodeado de vegetación andina en un 
área de transición entre valles. En superficie se encontró fragmentos de cerámica tosca y sin 
decoración.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV. Dada su cercanía, se recomienda angostar el DdV y 
realizar monitoreo permanente al momento de la construcción.  

38. Muyu Orqo  

Es un asentamiento del período Intermedio Tardío que consta de una serie de plataformas ubicadas en 
una de las puntas del cerro Bañico. Los muros rodean la punta definiendo más de tres niveles; los 
campesinos del lugar han removido y reutilizado una estructura del primer nivel para hacer corrales 
para su ganado. En superficie se encuentran pocos fragmentos de cerámica, los cuales corresponden 
a vasijas domésticas. 
 
Se ubica en el lado izquierdo del trazo, a 8 m de distancia. El impacto es indirecto pero el ancho del 
DdV se deberá reducir  Se recomienda también monitoreo permanente debido a la cercanía al DdV.  

39. Bañico 2  

Son estructuras de planta cuadrangular, construidas con piedra, que se encuentran en pésimo estado 
de conservación. Están asociadas a fragmentos de cerámica tosca y sin decoración.  
 
Se encuentra ubicado en el lado izquierdo del DdV. Dada su cercanía a éste, se recomienda monitoreo 
permanente al momento de la construcción. 

40. Bañico 3  

Son corrales de planta cuadrangular, construidos con piedras y que se encuentran en mal estado de 
conservación. Están ubicados cerca del paso entre dos quebradas, en la parte alta y semiplana de un 
cerro cubierto con pastizales, asociados a fragmentos de cerámica tosca y sin decoración.  
 
Se localiza en el lado izquierdo del DdV y recibe impacto indirecto. Se recomienda mantener el trazo. 

41. Bañico 4 

Son corrales de planta cuadrangular, que fueron construidos con piedras y se encuentran deteriorados 
debido a que están siendo desmantelados para construir corrales modernos. En el área asociada a los 
corrales se encontró fragmentos de cerámica tosca y sin decoración. Uno de los muros recibe impacto 
directo. En el norte (lado derecho del DdV) se ubica una probable estructura moderna de planta 
rectangular que deberá ser evaluada mediante excavaciones arqueológicas para definir su filiación 
cultural. 
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Dado que el sitio recibe impacto directo, se deberá realizar trabajos de rescate. 

42. Bañico Ccasa 

Es un asentamiento ubicado en la parte alta del cerro Bañico, con presencia de regular cantidad de 
cerámica fragmentada de carácter utilitario. Las estructuras tienen planta rectangular y fueron 
construidas con piedras unidas con mortero de barro. En la parte más alta del cerro hay plataformas y 
corrales. El sitio ocupa un área muy extensa.  
 
Se ubica en el lado izquierdo y muy alejado del DdV por lo que no recibe ningún tipo de impacto.  

43. Tayapampa 

Se trata de un área de afloramientos rocosos ubicados en la mitad de una ladera. Si bien no se observó 
material arqueológico en la superficie, es necesario evaluar el área cuidadosamente pues la 
experiencia en este tipo de casos indica que estas áreas solieron ser utilizadas como abrigos o 
campamentos temporales. El área está ubicada en el lado derecho del DdV, a una distancia de 10 m.  

44. Cochas 

Es una estructura de planta rectangular de 3 x 2 m, ubicada en la ladera del cerro. Fue construida con 
piedras unidas con mortero de barro. En el interior solo se halló los restos de un cuenco de calabaza en 
buen estado de conservación. Posiblemente sea una estructura funeraria saqueada. La estructura se 
encuentra en regular estado de conservación.  
 
Se localiza en el lado izquierdo del DdV, a 80 o 90 m de distancia. No recibe impacto dada su lejanía 
del eje. 

45. Allpacorral 5 

Es un muro con doble paramento que mide aproximadamente 55 m de largo. El trazo del DdV cruza 
este muro afectando alrededor de 15 m. No hay material arqueológico mueble en superficie que 
permita definir su filiación cultural. Sin embargo, debido a las características constructivas, 
correspondería a una  evidencia del período Intermedio Tardío.  
 
El impacto es directo. No se puede mover el trazo porque hay viviendas y el vértice siguiente cae 
perpendicularmente hacia el río Antamayu. Se deberá realizar una evaluación y rescate arqueológico, y 
angostar el DdV hasta 15 m.  

46. Uchuyputara  

Es un área plana con fragmentos de cerámica (Intermedio Tardío) en superficie fuera del trazo de la 
línea. El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV, a 150 m de distancia.  
 
No recibe impacto pues está muy lejos del trazo. Dada la posibilidad de que el área  sea utilizada como 
acopio de tubos en el futuro, se recomienda señalización y conservar el trazo. 

47. Allpacorral 6  

Es una acumulación de piedras cuya filiación cultural debe ser evaluada.  
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El sitio recibe impacto directo del DdV. Se deberá realizar una evaluación arqueológica para determinar 
su carácter arqueológico. 

48. Allpacorral 1  

Es una acumulación de piedras en mitad de la ladera que correspondería a restos de muros de 
contención. No presenta material cultural mueble en superficie por lo que su filiación cronológica 
deberá definirse mediante excavaciones.  
 
El trazo atraviesa el posible sitio, por ello se recomienda hacer una evaluación para definir su filiación 
cultural. 

49. Allpacorral 2 

Son dos alineamientos de piedras que posiblemente correspondan a terrazas muy destruidas. No hay 
evidencias de material cultural mueble asociado aunque sus características constructivas sugieren que 
podrían corresponder a evidencias del período Intermedio Tardío. Su estado de conservación es malo, 
incluso han sido alterados por los pobladores para levantar construcciones modernas en la parte alta 
de los muros.  
 
Se localiza en el lado izquierdo del DdV, a 8 m de distancia por lo que el impacto es indirecto. Se 
recomienda angostar el DdV a 15 m.  

50. Allpacorral 3 

Son dos muros cortos ubicados en la ladera del cerro. Fueron construidos con piedras de regular 
tamaño y están cubiertos por maleza y pequeños árboles por lo que fue difícil determinar su longitud. 
Según  sus características constructivas sugieren que podrían corresponder a evidencias del período 
Intermedio Tardío.  
 
Se encuentra ubicado en el lado izquierdo del DdV, a 7 m de distancia. El impacto es indirecto por lo 
que se sugirió angostar el DdV a 15 m al momento de la construcción. Se recomienda también 
mantener el trazo para evitar posibles impactos. 

51. Allpacorral 4 

Son dos estructuras de planta circular ubicadas en una explanada natural que ha sido delimitada por un 
muro de contención transversal al trazo. Aunque no se encontró material cerámico en superficie, el sitio 
puede ser asignado al período Intermedio Tardío por sus características arquitectónicas.  
 
Se localiza en el lado izquierdo del DdV, a una distancia de 6 a 8 m. Se hizo una ligera modificación 
para no afectar el sitio. Como medida de prevención se recomienda que se reduzca el ancho del DdV a 
15 m.  

52. Muro posiblemente arqueológico 

Es un muro posiblemente arqueológico que corre paralelo al eje del DdV. Su carácter arqueológico 
deberá ser definido con una evaluación con excavaciones.  
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Se ubica en el lado izquierdo del DdV, a 8 m de distancia. Se recomienda evaluar el potencial 
arqueológico y, en caso de que se confirme su filiación arqueológica, angostar el DdV a 15 m. 
 

53. Corpas 4  

El sitio comprende un muro aislado y cerámica en superficie. El muro tiene una longitud de 10 m 
aproximadamente y corre paralelo al eje del DdV; posiblemente sea parte de una plataforma o terraza 
de cultivo. Aunque no se observa material cerámico directamente asociado a éste, hacia el oeste se 
encuentra una concentración de dicho material en la superficie de una pequeña explanada que mide 
aproximadamente 50 x 50 m. Por la cerámica observada, el sitio puede ser asignado al período 
Intermedio Tardío. En los alrededores se observa piedras que posiblemente sean los restos de una 
construcción arrasada por los campesinos. El área está cubierta por vegetación. 
 
El sitio recibe impacto directo en el área de dispersión de cerámica; se buscó un área para cruce donde 
el impacto fuese mínimo. Se deberá hacer una evaluación con excavaciones, rescate arqueológico y 
angostar el DdV a 15 m. 

54. Pequeño muro   

Es un alineamiento de piedras que corre paralelo al DdV, probablemente sea parte de una terraza. La 
zona está cubierta por vegetación arbustiva y espinosa por lo que no se observan otras evidencias. 
Debido a la experiencia previa en trabajos arqueológicos en la zona, es posible que se trate de un sitio 
de mayor envergadura, cubierto totalmente por la vegetación arbustiva y el topsoil.  
 
El muro observado se encuentra ubicado en el lado izquierdo del DdV, pero es necesario hacer una 
cuidadosa evaluación de la zona pare evitar el impacto de otras evidencias que puedan estar ocultas 
por la vegetación.  

55. Corpas 3 

Es una zona de terrazas, más o menos grande, que abarca 4 o 6 ha y que corresponde al período 
Intermedio Tardío. Se observa muros de contención que definen terrazas posiblemente destinadas a 
cultivo, y cubiertas actualmente por vegetación espesa. Las terrazas rodean un promontorio rocoso y 
en la cima de éste se halla una estructura de piedras de planta semicircular de 7 m de diámetro. No 
hay evidencias de material cerámico en superficie. Ladera arriba se encontró un área con restos de un 
pequeño muro que sería probablemente un andén (a la altura del V24 8558700N / 614160E). 
 
El impacto es directo. No fue posible evitar el sitio y se buscó como cruce un área donde el impacto 
sería mínimo y que mide aproximadamente 200 x 15 m de ancho. Se deberá realizar trabajos de 
rescate arqueológico y angostar el DdV a 15 m. 

56. Corpas 5  

Es una plataforma aparentemente natural que podría tener ocupación cultural. En los alrededores hay 
algunas piedras que podrían definir un posible muro de contención. En superficie se encuentran 
fragmentos de tejas de vivienda moderna. 
 
El sitio recibe impacto directo. Para descartar la posibilidad que las estructuras hayan sido construidas 
sobre cimientos arqueológicos se propone la evaluación del área para determinar su filiación cultural. 
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57. Corpas 

Es un sitio arqueológico ubicado en la cima del cerro Corpas, donde se observa en superficie  una 
concentración mediana de material cerámico en superficie y escaso material lítico. Gran parte de la 
arquitectura ha sido destruida para levantar cercos modernos que delimitan las áreas de cultivo. La 
cerámica fragmentada es utilitaria, no presenta diseños y está dispersa en la cumbre. 
 
El sitio se encuentra en el lado izquierdo del DdV pero muy alejado de éste, por lo que no recibe 
impacto directo. 

58. Corpas 2 

El sitio comprende una concentración de material cerámico fragmentado, del período Intermedio 
Tardío, sobre la superficie de una plataforma ubicada en mitad de la ladera, junto con lo que podrían 
ser restos de algunas terrazas de cultivo muy removidas por la construcción de viviendas modernas en 
los alrededores. Además se encontró fragmentos de un batán y una mano de moler.  
 
El sitio recibe impacto directo, ya que cruza por el área donde aparece evidencia cerámica en 
superficie. Se recomienda realizar evaluación y angostar el DdV a 15 m.  

59. Andenes de Corpas  

Es un grupo de terrazas construidas con piedras, sin evidencia de material cultural en superficie. Están 
ubicadas en la bajada hacia el Torobamba, desde la cima del cerro Corpas. Las terrazas han sido 
afectadas parcialmente por fuego intenso que ha ocasionado que parte del material constructivo 
(piedras) haya sufrido termofracturación por el cambio de temperatura.  
 
El sitio se encuentra en el lado izquierdo pero muy alejado de éste, por lo que no recibe  ningún tipo de 
impacto. 

60. Alto Patibamba 1 

Es un corral de planta circular, construido con piedras sin cantear. Se localiza sobre una terraza 
ubicada en la mitad de la bajada al pueblo de Patibamba y está asociado a estructuras modernas. El 
estado de conservación es muy malo. No se registró material cultural mueble en superficie.  
 
Está ubicado en el lado izquierdo del eje. Se recomienda reducir el ancho del DdV hasta donde sea 
posible. 

61. Alto Patibamba 2  

Este sitio fue identificado en topografía gruesa como Alto Patibamba. Es un área donde se observan 
bases de estructuras circulares y alineamientos dispersos  ubicados sobre un lomo de montaña donde 
no hay mucho espacio para hacer variantes; se observa además abundantes rocas provenientes de la 
parte superior. El estado de conservación es muy malo. No se observa material cultural mueble en 
superficie.  
 
El sitio recibe impacto directo debido a las condiciones desfavorables del terreno. Dado que el DdV 
atraviesa el sitio, se buscó un área para que el gasoducto pase causando el menor impacto posible, sin 
embargo la base de un muro recibe impacto. Se recomienda reducir el ancho del DdV hasta donde sea 
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posible, evitar la modificación del eje, y efectuar evaluación y rescate en las zonas impactadas. 
Además, deberá definirse la ubicación de los botaderos con la participación de arqueólogos monitores 
y durante el proceso de construcción deberá restringirse el movimiento del material de superficie.  

62. Rumicruz 2  

Es un corral de planta circular, construido con piedras sin cantear. Está ubicado en la cresta de un 
cerro sobre 4 000 m de altura. El estado de conservación es muy malo. No se observa material cultural 
mueble en superficie.  
 
El sitio se localiza en el lado izquierdo del eje. Se recomienda la reducción del ancho del DdV en este 
tramo y mantener los puntos definidos en campo. 

63. Rumicruz 1 

Es una estructura de planta semicircular, construida con piedras, de la cual sólo quedan las bases. Fue 
desmontada para construir una estructura moderna adyacente. No se encontró material cultural mueble 
asociado que determine su filiación cronológica. .  
 
Se realizó una variante y este sitio quedó muy distante, aproximadamente a 400 m pendiente abajo, en 
el lado izquierdo del DdV.  
 

64. Yanacocha   

Es una estructura de planta circular cuya característica principal es la presencia de dos grandes 
piedras: una colocada verticalmente sobre la cual se apoyan otras de mucho menor tamaño que casi 
definen un círculo, y otra colocada de manera horizontal a modo de mesa de trabajo y que ocupa casi 
la totalidad de la sección interna de la estructura (aproximadamente 2,5 m). Su estado de conservación 
es regular.  
Hacia el este se registra una pequeña estructura semicircular en mal estado de conservación que 
estaría relacionada.  
 
Se ubica en el lado izquierdo del DdV. Se recomienda prever el lugar donde se colocará el material 
pues en el lado opuesto se ubica la laguna; también se deberá angostar la vía unos 5 m. 

65. Rumiyoc 

Es un alineamiento de piedras asociado a un paso de agua (especie de muro de contención). No se 
encontró material cultural asociado que permitiera definir su filiación cronológica.  
 
Se realizó una variante y este sitio quedó también muy distante, aproximadamente a 600 m del lado 
izquierdo del DdV. 

66. Nina Orqo 2 

Es un corral del cual sólo se han conservado los cimientos en forma de U. Mide aproximadamente 9 x 4 
m. Está ubicado en una zona de bofedales y cerca de un cruce de agua, lo cual lo delimita de forma 
natural.  
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Se localiza en el lado izquierdo del DdV, a una distancia aproximada de 85 m por lo que no recibe 
impacto. 

67. Nina Orqo 1 

Es un conjunto de seis corrales de planta circular, construidos con piedra y mampostería ordinaria. 
Están ubicados en una ladera de cerro. El estado de conservación es regular.  
 
Luego de efectuar una variante debido a la presencia de bofedales, este sitio quedó muy alejado del 
DdV (en el lado izquierdo). 

68. Incapara 1 

Es un sitio que comprende un corral ortogonal y estructuras asociadas. Los muros han conservado una 
altura promedio de 1 m. El área aproximada mide 20 x 12 m. Se encuentran en mal estado de 
conservación.  
 
El sitio se localiza en el lado derecho del DdV y no es visible debido a que el trazo fue modificado y el 
sitio quedó detrás de un gran montículo de rocas.    

69. Incapara 2  

Es un hoyo circular definido por seis piedras medianas. Probablemente se trate de un fogón ubicado en 
una zona plana, en la parte superior de un cerro. No hay evidencias de material arqueológico mueble 
en las inmediaciones, por lo que no fue posible definir su filiación cronológica.  
 
Se localiza en el lado derecho del trazo, muy alejado de éste y no recibe impacto.   

70. Incapara 3 

Es una zona de abrigos rocosos con presencia de material moderno (bolsas, botellas, latas, etc.), pero 
que debe tener una ocupación continua desde tiempos muy tempranos. No se encontró  material 
arqueológico en superficie que permita identificar su filiación cultural.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del trazo, por lo que no recibe impacto directo.  

71. Incapara 4 (Tucumachay) 

Es un corral de planta cuadrangular adosado a un abrigo rocoso, varias de sus piedras o elementos 
son afloramientos naturales que pertenecen a un área de pastizales. Se observa uso continuo y su 
estado de conservación es regular.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV, a 30 m de éste. Se recomienda colocar el material en 
el lado opuesto, no realizar voladuras cercanas o en todo caso deberán ser monitoreadas. 

72. Incapara 5 

Es una estructura de planta circular oculta en el ichu, que fue construida con lajas; contiene a su vez 
otra pequeña estructura circular.  
 
Se localiza en el lado derecho del DdV, aproximadamente a 40 m del mismo; no recibe impacto. 
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73. Incapara 6 (Parcca Parcca) 

Es un sitio arqueológico que ocupa toda la cima del cerro y tiene características monumentales y 
complejas. El sitio está amurallado y sus accesos están muy bien definidos; por el tipo de arquitectura y 
ubicación del sitio podría tratarse de un lugar con características defensivas. Se observa corrales 
(circulares, cuadrangulares, rectangulares), recintos, estructuras funerarias (por las tapas de laja), zona 
con batanes, manos de moler, fragmentos de cerámica doméstica, etc., así como evidencias de 
reutilización en el interior del complejo. En el lado sur del sitio se encuentra un área de probables 
estructuras semisubterráneas selladas con grandes lajas. Es conocido en la zona como Parcca Parcca. 
 
El sitio recibe impacto directo. No se puede mover el trazo pues el cerro está rodeado por abismos. 
Debido a estas características, el espacio para el paso del DdV es muy restringido por lo que se debe 
tomar medidas de cuidado extremas para evitar su afectación. Para el cruce se sugiere el desmontaje 
de siete piedras grandes de la muralla que se encuentran clavadas en la tierra y sin argamasa; luego 
de instalado el tubo, esta estructura deberá recomponerse. El punto de cruce es 606786 E, 8545720 N, 
4060 m. Se recomienda como medidas de mitigación restringir el ancho del DdV al máximo posible, 
evitar la voladura y ceñir la excavación al espacio del tubo.   

74.  Chunucancha 2 

Es un pequeño muro de contención en curva y orientado hacia el abismo. Su estado de conservación 
es malo y los matorrales impiden verlo con claridad.  
 
Se localiza en el lado izquierdo del DdV, a 40 m de distancia de éste. Aunque el sitio se encuentra lejos 
del trazo, la topografía en pendiente obliga a tomar medidas de protección (como sacos suelo, etc.) 
para evitar que caiga material encima durante la construcción.  

75. Chunucancha 1 

Es una estructura semicircular definida por siete piedras adosadas a un afloramiento rocoso. El estado 
de conservación es muy malo y la presencia de matorrales dificulta su visibilidad.  
 
Se encuentra ubicado en el lado izquierdo del DdV. No recibe impacto directo; sin embargo se 
recomienda colocar el material en el lado opuesto.  

76. Qochahuayco 1 

Es una estructura cuadrangular que está ubicada en una explanada cerca de zonas de cultivo y de un 
camino moderno. La altura conservada de los muros es 1,2 m, aunque están derruidos, y el ancho 
varía entre 0,60 y 0,70 m.  
 
Se localiza en el lado derecho del DdV. No recibe impacto directo, pero por su proximidad al eje se 
recomienda mantener el alineamiento propuesto en topografía fina. 

77. Qochahuayco 2  

El sitio se ubica en una explanada cerca del nacimiento de un puquial y una colina pequeña con restos 
de un muro de doble hilera. En el área plana se observa una estructura cuadrangular de gran tamaño, 
con abundante material cerámico disperso en superficie y morteros de piedra. El trazo del DdV ha 
variado hacia el lado oeste, evitando cruzar por la estructura mayor. Sin embargo, el sitio recibe 
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impacto directo en un sector en donde se ubican tres muros en estado de conservación de regular a 
malo. Uno de los muros sirve de contención a una terraza, otro es un muro aislado del cual se ha 
conservado solo los cimientos y el tercero es un muro ancho tipo cerco (8 x 1,20 m). Hacia el oeste se 
encuentra un área plana en donde abunda material cerámico diagnóstico (fragmentos de vasijas 
decoradas y partes de asas). No se observa construcciones en superficie, sólo agrupaciones de 
piedras. Existe la posibilidad que aún haya remanentes debajo de la superficie.  
 
Se recomienda realizar excavaciones arqueológicas para definir el carácter de los hallazgos y verificar 
la probable existencia de remanentes debajo del suelo.  

78. Piraspampa  

Sobre un campo de cultivos se observa regular cantidad de material cerámico diagnóstico y también 
material lítico (mortero). Un muro de terraza delimita hacia el sur toda el área de cultivo.  
 
El sitio recibe impacto directo pues es cruzado por el DdV. Es necesario realizar primero trabajos de 
evaluación para determinar su extensión y definir si hay aún zonas no impactadas por los cultivos. 
Luego se realizarán trabajos de rescate. 

79. Rumimachay 1 

El sitio se encuentra en el camino de acceso temporal a Acocro. En los perfiles del corte del camino se 
observa fragmentos de cerámica en la capa superior (tierra de cultivo ahora) que tiene un espesor de 
hasta  30 cm.  
 
El sitio está afectado por la construcción del camino de acceso, por lo que no deberán realizarse 
ampliaciones ni mejoras, y se deberá señalizar. 

80. Camino a Chichahuico segmento B 

Este segmento ha sido ampliado y restaurado por los pobladores modernos. Mide 4 m de ancho y se 
ha conservado solo el trazo, por lo que no aparenta ser arqueológico.  
 
Está ubicado al sur del camino de acceso a Acocro. Se señaló con chutas azules. 

81. Rumimachay 2 

Es un área de dispersión de cerámica suntuaria y utilitaria de filiación wari. Los fragmentos se 
encuentran sobre la superficie y en los perfiles del corte del camino (en una sola capa, correspondiente 
a la de cultivo).  
 
Está afectado por la construcción del camino de acceso a Acocro, por lo que no deberán realizarse 
ampliaciones ni mejores, y se deberá señalizar. Fue marcado con chutas azules. 

82.  Rumimachay 3 

En las márgenes del camino no se observa material, pero en las chacras hay gran cantidad de piedras. 
Aparentemente se trataría de restos de limpieza de chacras, pero también se ve restos de muros; 
algunos de estos son arqueológicos y muchas de las piedras amontonadas fueron tomadas de las 
estructuras arqueológicas que existían, como usualmente se hace para expandir la frontera agrícola.  
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El área necesita una evaluación arqueológica exhaustiva para determinar su potencial y filiación 
cronológica. Se recomienda no realizar trabajos de ampliación ni mejoras en el área. 

83. Camino a Chichahuico segmento C 

Está definido por muros de piedra cuyas bases están semienterradas; en algunos puntos se observa 
muros de contención hechos con rocas angulosas simples, sin aparejo. Sólo se conserva el lado 
sureste del muro pues el otro lado está dañado por la chacra. Este camino se encuentra muy 
deteriorado, aunque algunos segmentos son usados todavía. El ancho varía entre 5 y 3 m y se orienta 
40º en eje suroeste-noreste. El lado suroeste tiene un largo de 80 m aproximadamente, mientras que el 
lado noreste mide 40 m. Se encuentra en mal estado de conservación. 
 
Está cortado por el camino de acceso a Acocro, por lo que no deberán realizarse ampliaciones ni 
mejores, y se deberá señalizar. Fue señalado con chutas azules. 

84. Mamacha Pampa 

El sitio se caracteriza por estructuras circulares de gran tamaño (los diámetros varían de 25 a 30 m) y 
muros gruesos que corren en sentido transversal a la ladera, formando aterrazamientos sobre los 
cuales se ubican las primeras. También se observa muros que corren en el mismo sentido de la ladera. 
Se ubica en la cima y las laderas de un cerro de poca pendiente, rodeado de algunas chacras de 
cultivos que se usan en forma de secano. Esta es la razón por la que solo una parte de la zona tiene 
uso agrícola constante. Sobre la superficie del sitio hay dispersión de abundante material cerámico 
diagnóstico (bordes, asas, bases) y decorado con pintura precocción (color rojo y negro). Algunos 
fragmentos de vasijas finas y gruesas pueden ser asociados al periodo Horizonte Medio. En los 
alrededores hay varias concentraciones de piedras que probablemente correspondan a los muros 
desmontados. Los pobladores mencionan la presencia de material cerámico en sus chacras.      
 
El trazo del DdV atraviesa el sitio. No es posible mover el eje hacia el oeste porque se inicia la bajada 
al río y luego hay una quebrada muy profunda que impediría acercarse al punto de cruce adecuado 
para el tubo. Se ha buscado una ruta que evite la mayor cantidad impactos en los muros y estructuras, 
y se ha elegido para el cruce el lado más angosto de la quebrada encauzada. En el caso de los muros, 
se ha definido el trazo por un pequeño camino moderno que ha generado destrucción y derrumbes. 
Así, en algunas zonas se deberá realizar excavaciones de rescate (cruce de quebrada y muros) y en 
otras se deberá hacer evaluaciones arqueológicas (zonas de cultivos y planas con dispersión de 
material en superficie).  

85. Paraspampa  

Entre las coordenadas 603126 E 8538486 N, 3327 m y 603164 E, 8538708 N, 3309 m se encuentra un 
área de chacras y casas en las cuales hay abundante material cerámico. Además, hay 
amontonamientos de piedras que pueden haber formado parte de las estructuras prehispánicas.  
 
El sitio recibe impacto directo. Se deberá realizar trabajos de evaluación arqueológica para determinar 
la filiación arqueológica del sitio y probablemente trabajos de rescate.  

86. Chichahuico 3 

Son los cimientos de una estructura de forma circular ubicada en una pequeña cumbre cerca de una 
chacra con cultivos de trigo y de un camino local; esta cumbre no está cultivada debido a la presencia 
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de afloramientos rocosos. Se halló escaso material cerámico, pero no suficiente como para definir su 
filiación cultural. 
 
Se ubica en el lado derecho del DdV. No recibe impacto pero se recomienda mantener el eje propuesto 
en topografía fina debido a la cercanía del sitio. 

87. Camino a Chichahuico - Segmento A 

Es un camino en mal estado de conservación debido a su uso para el paso de animales; no se 
observan trabajos de mantenimiento. El ancho varía alrededor de 4 m y en algunos segmentos está 
delimitado por pircado de hasta 1 m de alto. El camino es cortado al menos en dos puntos por trochas 
carrozables que se dirigen al poblado de Acocro.  
 
El camino es cruzado por el DdV de manera diagonal a la altura del sitio de Chichahuico 3. Necesita 
una evaluación para determinar su antigüedad pues no está claro su carácter arqueológico. 

88. Chichahuico 1 

Es una estructura aislada ubicada cerca de la carretera de acceso a Acocro y de una zona de chacras 
de trigo. Se encuentra bastante destruida y sólo se observan los cimientos de los muros. No se observa 
material cerámico en superficie.  
 
Se localiza en el lado izquierdo del DdV. No recibe impacto, pero se recomienda mantener el 
alineamiento entre los vértices colindantes al sitio debido a la cercanía al eje. 

89. Chichahuico 2 

Es una estructura que es reutilizada actualmente como capilla o gruta donde se depositan velas y 
flores, pero sus cimientos de piedra labrada son propios de un muro de doble cara de origen 
prehispánico. Se localiza cerca de una zona de afloramientos rocosos, chacras de cultivos de trigo y de 
la carretera de acceso al poblado de Acocro. Dada su cercanía a las chacras de cultivo, los muros han 
sido reutilizados y se encuentran en mal estado. Se observa material cerámico en superficie en 
abundante cantidad.  
 
Se ubica en el lado derecho del DdV. No recibe impacto, pero se recomienda mantener el alineamiento 
propuesto en topografía fina por la cercanía al eje del DdV. 

90. Islacha 1 

Son fragmentos de cerámica dispersos en la superficie de un área de chacras. Se observan también 
algunos muros que parecen ser antiguos o en todo caso fueron construidos con piedras de estructuras 
prehispánicas desmontadas. El trazo del DdV atraviesa cinco muros de este tipo que corresponden 
actualmente a cercos de dos chacras y un muro que es usado como lindero.  
 
Debido a que recibe impacto directo, se deberá realizar una evaluación entre los vértices 602430 E 
8535284 N 3441 m y 602538 E 8535826 N 3469 m para determinar las características del sitio. 
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91. Estructura Aislada 1 (EA-1) 

Son fragmentos de cerámica dispersos y un mortero roto localizados en un área de terrenos de cultivo 
(V136). El material se encuentra disperso alrededor del DdV.  
 
El sitio recibe impacto directo, por lo que se recomienda realizar una evaluación arqueológica para 
determinar sus características. 

92. Estructura Aislada 2 (EA-2) 

Son fragmentos de cerámica dispersos y un fragmento de porra ubicados en zona de cultivos (V136). 
El material se encuentra disperso alrededor del DdV.  
 
El sitio recibe impacto directo, por lo que se recomienda realizar una evaluación arqueológica para 
determinar sus características. 

93. Islacha 4    

Sitio identificado durante topografía fina. Se observa los cimientos de estructuras circulares y ovales, 
con muros de doble cara bien elaborados, ubicadas en la cima y laderas de un cerro. La actividad 
agrícola ha destruido gran parte de las evidencias, sin embargo se observa acumulaciones de piedras 
que debieron pertenecer a muros prehispánicos. En las chacras se observa también gran cantidad de 
fragmentos de cerámica diagnóstica e incluso pequeñas hachas y porras de piedra.  
 
El sitio se ubica en el lado derecho del DdV. La cima donde se concentran las estructuras no es 
afectada por el trazo, pero la ladera media –donde hay dispersión de material-- recibe impacto directo. 
Por ello se recomienda la evaluación arqueológica del área comprendida entre los vértices UTM 
602051E 8533854 N 3546 m y 602171 E 8534008 N 3544 m.  

94. Islacha 3 

Son muros cuyos cimientos son antiguos y han sido reutilizados actualmente como cerco para zonas 
cultivos. Se observa la presencia de escaso material cerámico.  
Se localiza en el lado izquierdo del nuevo DdV. Aunque no recibe impacto directo, se recomienda 
mantener el alineamiento propuesto en topografía fina.  

95. Islacha 2 

Es un sitio ubicado en la cumbre de la colina Rayuzcca Moqo. Son varias estructuras circulares cuyos 
diámetros varían entre 5 y 7 m; los muros tienen 0,35 a 0,38 m de ancho y se han conservado sólo los 
cimientos. Una sección del sitio se encuentra impactada por cultivos que han alterado y destruido las 
estructuras. Se halló material cerámico en mediana cantidad. Por su ubicación en lo alto de una colina 
y la orientación de las estructuras, el sitio se asociaría al periodo Intermedio Tardío. Se ha observado 
numerosos “pagos” modernos a este cerro.  
 
El sitio se localiza en el lado derecho del DdV, a una distancia considerable, por lo que no recibe 
impacto. 
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96. Ojerangra  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un corral 
localizado sobre la pendiente de una lomada que ha sido utilizada como terreno agrícola. Mide 
aproximadamente 20 m de diámetro y los muros fueron construidos con pirca burda. Su estado de 
conservación es malo. 
 
Se encuentra ubicado en el lado izquierdo del DdV pero está alejado de éste. 

97. Vacachahuanapampa  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son estructuras que 
probablemente fueron corrales asentados sobre un promontorio rocoso. A ellos se asocian unas 
estructuras semicirculares que miden 2 m. de diámetro aproximadamente; estas aparecen 
semienterradas, fueron construidas con grandes piedras y sus paredes fueron labradas. El acceso se 
encuentra ubicado al ras del suelo. Se observó presencia de fragmentos de cerámica y huesos de 
animales en las inmediaciones Es posible que sean chullpas aunque han sido saqueadas y su estado 
de conservación es malo. 
 
El sitio se encuentra en el lado izquierdo del DdV pero muy alejado de éste, por lo que no recibe 
impacto. 

98. Cuchucancha  

Es un corral muy grande con bases antiguas, ubicado cerca de un afloramiento rocoso. Se ha 
observado también corrales modernos que se adosan a uno de sus lados. 
 
El sitio se localiza en el lado derecho del DdV. No recibe impacto, sin embargo se recomienda 
mantener la alineación de los vértices colindantes con el sitio. 

99. Wanka-Tocco 

Es una wanka de 1,50 m de alto, clavada en un hoyo y cubierta por piedras, ubicada en una zona 
rocosa. Cerca de esta wanka se encuentra una estructura circular de 16 m de diámetro, construida con 
piedras sin cantear. No se ha observado material cultural asociado que permita afiliar cronológicamente 
este sitio.  
 
El sitio se ubica en el lado derecho del DdV. No recibe impacto, pero se recomienda mantener el 
alineamiento propuesto en topografía fina por su cercanía al eje del DdV. 

6.2.2 TRAMO VÁLVULA DE DERIVACIÓN- VINCHOS 

100. Iscay Puquio 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son varios corrales 
localizados sobre una ladera de regular pendiente que desciende hasta un bofedal y zona de puquios. 
La estructura más grande mide aproximadamente 40 m de diámetro, y junto a ella se encuentran 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 6.2-22 

estructuras menores que miden 2 m de diámetro. Los muros se construyeron con pirca simple y el 
estado de conservación es malo. 
 
Se localiza en el lado izquierdo del DdV pero muy alejado de éste, por lo que no recibe impacto.  

101. Potaja 5 

Son dos corrales de planta circular ubicados cerca de una zona de lagunas y afloramientos rocosos. No 
se observa material en superficie por lo que no fue posible determinar su filiación cronológica.  
 
Se ubica en el lado derecho del DdV. No recibe impacto directo, sin embargo se recomienda mantener 
el trazo propuesto en topografía fina. 

102. Potaja 1  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un conjunto de 
cuatro corrales localizado al pie de un promontorio rocoso, sobre una pendiente que termina en un 
pequeño bofedal. Los diámetros varían entre 10 y 30 m  aproximadamente. Los muros son de 
mampostería simple y de una sola hilera. Están muy destruidos. 
 
El sitio se localiza en el lado izquierdo del DdV pero muy alejado, por lo que no recibe impacto. 

103. Potaja 2 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un conjunto de 
corrales localizados al pie de un promontorio rocoso, sobre una explanada plana. Tiene un diámetro de 
25 m aproximadamente. En el interior de ellos se construyeron estructuras menores de 3 m de 
diámetro. Todas las construcciones tienen mampostería rústica. Su estado de conservación es malo. 
 
El sitio se localiza en el lado izquierdo del DdV pero muy alejado, por lo que no recibe impacto. 

104. Potaja 3  

Son corrales de planta circular construidos con piedras, ubicados en ambas laderas de una quebrada y 
cerca de una escorrentía de agua, en zona de puna.  
 
Se encuentra ubicado el lado izquierdo del DdV. Se recomienda mantener el trazo propuesto en 
topografía para evitar impactos futuros debido a la cercanía del sitio con el eje. 

105. Potaja 4  

El sitio se caracteriza por corrales de planta circular ubicados en una ladera de suave pendiente, en 
zona de pastizales de puna.  
 
Se ubica el lado izquierdo del DdV y se recomienda mantener el trazo propuesto en topografía fina 
debido a la cercanía del sitio con el trazo. 

106. Camino a Seccelambras (antes Camino a Potaja)  

Es una porción de un antiguo camino que mide entre 3 y 5 m de ancho, y que se pierde por tramos 
(bofedales y roquedal). Presenta evidencias de mantenimiento antiguo y reciente.  



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 6.2-23 

Este camino se cruzaba en 595933E, 8526643N, pero se movió el trazo 150 metros al NW para cruzar 
por un área de senda. Sin embargo, el impacto continúa siendo directo. Se deberá hacer rescate y se 
recomienda como medida de mitigación colocar sacos suelo en dos puntos cercanos desde el punto 
actual de cruce hasta casi 596665E, 8527422N, o tal vez protegerlo con geomembrana. Esto 
dependerá de la remoción del material, aunque la línea se aleja bastante a excepción de un vértice 
donde gana altura.  

107. Chito 5  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un corral de planta 
circular que mide aproximadamente 12 m de diámetro, asentado sobre una pendiente suave y cerca de 
un pequeño bofedal. Se encuentra asociado a otra estructura circular de 2 m de diámetro.  
  
Se encuentra muy alejado del DdV, en el lado izquierdo de éste, por lo que no recibe impacto. 

108. Chito 6  

Son las bases de tres corrales circulares adosados, de distinto tamaño y organizados de mayor a 
menor. El mayor mide 32 m de diámetro, el segundo 28 m y el tercero 23 m. Está ubicado en un área 
cercana a un bofedal. 
 
El sitio se localiza en el lado derecho del DdV, a una distancia aproximada de 23 m. Se recomienda 
señalizar y colocar el material en el lado opuesto, en el punto más cercano al sitio.  

109. Chito 7   

Es un conjunto de corrales de planta cuadrangular, construidos con piedras y ubicados en una ladera 
de poca pendiente, con pastizales típicos de puna.  
 
Se localiza en el lado izquierdo del DdV pero muy alejado, en terreno con ondulaciones y pendiente. 

110. Chito 4   

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Conjunto de corrales 
localizados sobre una pendiente suave y muy cerca de un bofedal. El conjunto se organiza en torno a 
un gran corral de 25 m de diámetro aproximadamente; en sus lados se adosan estructuras también 
circulares pero de menor tamaño (entre 12 y 15 m de diámetro). La técnica de construcción es simple y 
los muros muestran una sola cara. 
 
Se localiza en el lado izquierdo del DdV pero muy alejado, en terreno con ondulaciones y pendiente. 

111. Chito 8A   

Es un corral de planta casi circular del cual solamente se conservan las bases. Mide aproximadamente 
30 m de diámetro. El ichu cubre el sitio totalmente.  
 
Se localiza en el lado izquierdo del DdV. Se recomienda colocar el material en área adyacente, y de 
ninguna manera en el lado opuesto porque allí se encuentra Chito 8B.   
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112. Chito 8B  

Sitio identificado durante los trabajos de topografía fina. Es una estructura circular que mide 
aproximadamente 32 m de diámetro. Se observa gran cantidad de piedras caídas hacia el exterior 
aunque el ichu impide observar claramente el sitio.  
 
Se encuentra ubicado en el lado derecho del DdV, a 20 m de distancia. Se recomienda angostar el DdV 
2 m por lado y colocar el material en el lado opuesto.   
 

113. Platulloc Pampa 6 

Es un conjunto de corrales circulares hechos en rocas angulosas sin cantear, colocadas verticalmente 
sin argamasa. Los muros tienen un ancho promedio entre 50 y 80 cm y han conservado entre 50 y 70 
cm de altura. Dentro de los corrales se encontraron dos huancas, pero hay otras que se hallan al 
sureste, como a 500 m de distancia. El área del sitio es aproximadamente 370 x 130 m.  
 
Este sitio está ubicado al norte del camino a los accesos del área de Toccto, a 40 m de distancia, y no 
recibe impacto. 

114. Evidencia Aislada (EA-3)  

Es un muro de piedra que mide 40 m. Se encuentra deteriorado y aparentemente las piedras fueron 
parte de otra construcción. No fue posible definir su carácter arqueológico. 
 
Está ubicado en el lado norte del camino a los accesos del área de Toccto. No es afectado de manera 
directa por éste. Se recomienda señalización para prevenir cualquier afectación en caso se realice 
mejoras o ampliaciones.  

115. Chito 2  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un conjunto de 
corrales asociados a dos huancas y localizado sobre una pendiente suave, alrededor de un bofedal. 
Los corrales son circulares y miden 10 a 20 m aproximadamente; la mampostería es rústica. Las 
huancas miden 1.5 y 0.7 m de altura respectivamente.  
 
El sitio se encuentra muy alejado, en el lado izquierdo del DdV, por lo que no recibe impacto. 

116. Chito 3 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un conjunto de 
abrigos rocosos, estructuras circulares tipo chullpas y corrales que se localiza sobre una pendiente con 
afloramiento rocoso. Los abrigos se encuentran al este del conjunto y en los alrededores se 
encontraron fragmentos de cerámica doméstica. Las probables chullpas se encuentran al sur del 
conjunto, son semicirculares y están semienterradas; sus muros son de pirca labrada y su estado de 
conservación es malo ya que han sido saqueadas aparentemente. Los corrales se encuentran en las 
partes altas del afloramiento rocoso. 
 
El sitio se encuentra muy alejado, en el lado izquierdo del DdV, por lo que no recibe impacto. 
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117. Chito 1 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Conjunto extenso de 
corrales asentados sobre un terreno de pendiente regular y limitados hacia el sur por un bofedal.  
Tienen planta circular e irregular y el diámetro varía entre 15 y 45 m aproximadamente; fueron 
construidos con la técnica de pirca y con una sola hilera de piedras. Habrían también algunas huancas. 
En la superficie se observaron fragmentos de cerámica. El estado de conservación es malo.  
 
El sitio se encuentra muy alejado, en el lado izquierdo del DdV y no recibe ningún tipo de impacto. 

118. Platuyoc Pampa 4  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son dos conjuntos de 
corrales asentados sobre un terreno semiplano y limitados al suroeste por un gran bofedal. Uno de 
estos conjuntos tiene estructuras cuyos diámetros varían entre 20 y 25 m aproximadamente. El otro 
conjunto tiene estructuras cuyos diámetros varían de 10 a 15 m aproximadamente. Los muros fueron 
hechos con pirca rústica y con una sola hilera de piedras.  
 
El sitio se encuentra muy alejado, en el lado izquierdo del DdV, y no recibe impacto. 

119. Platuyoc Pampa 3  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un corral de 10 m 
de diámetro aproximadamente, ubicado sobre un terreno de pendiente regular. Sus muros fueron 
construidos con pirca simple y una sola hilera de piedras. Su estado de conservación es regular. 
 
El sitio se encuentra muy alejado, en el lado izquierdo del DdV, por lo que no recibe impacto. 

120. Platuyoc Pampa 2  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un pequeño corral 
que está ubicado sobre una pendiente suave; sus paredes fueron construidas con pirca simple y una 
sola hilera de piedras. 
 
El sitio se encuentra muy alejado, en el lado izquierdo del DdV, y por ello no recibe impacto. 

121. Ashcca Cruz 7 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un extenso 
conjunto de corrales ubicado sobre una suave pendiente al pie de un afloramiento rocoso. La forma de 
los corrales es elíptica y el diámetro varía entre 20 y 30 m aproximadamente, aunque también hay 
algunos con diámetros aproximados de 10 m. Los muros se construyeron con pircado simple y una sola 
hilera de piedras. Su estado de conservación es regular. 
 
El sitio se encuentra muy alejado, en el lado izquierdo del DdV, por lo que no recibe impacto. 

122. Yllahuasi 2 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un pequeño corral 
de 15 m de diámetro aproximadamente, asentado sobre una pendiente suave; está asociado a cuatro 
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estructuras circulares de 2 m de diámetro aproximado. Las paredes fueron construidas con pircado 
simple y una sola hilera de piedra. Su estado de conservación es regular. 
 
El sitio se encuentra muy alejado, en el lado izquierdo del DdV, por lo que no recibe impacto. 

123. Yllahuasi 1 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un conjunto de 
corrales ubicado sobre una suave pendiente que termina en un gran bofedal. Los diámetros varían 
entre 20 y 25 m; los muros fueron construidos con pircado simple y una sola hilera. Su estado de 
conservación es malo 
 
El sitio se encuentra muy alejado, en el lado izquierdo del DdV y no recibe impacto. 

124. Platuyoc Pampa 1  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son tres corrales 
situados sobre una pendiente de 30° aproximadamente que están limitados al sur por un bofedal. Uno 
de ellos tiene forma circular y mide 10 m de diámetro, otro es semicircular y mide 12 m, y el tercero es 
rectangular y mide 15 x 25 m (todas las medidas son aproximadas). Sus muros fueron construidos con 
pirca simple y una sola hilera de piedras. Su estado de conservación es regular. 
 
El sitio se encuentra muy alejado, en el lado izquierdo del DdV, por lo que no recibe impacto. 

125. Platuyoc Pampa 5  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un corral de planta 
irregular y muros curvos, con adosamientos laterales. El diámetro aproximado es 70 m.  
 
El sitio se localiza en el lado izquierdo del DdV, a 25 m de éste. Se recomienda señalizar y mantener el 
alineamiento de los vértices para evitar posibles impactos. 

126. Chito 9 

Son corrales de planta circular, construidos con muros de piedra y ubicados en la parte alta y cerca de 
un afloramiento rocoso.  
 
El sitio se encuentra muy alejado, en el lado izquierdo del DdV, por lo que no recibe impacto. 

127. Ashcca Cruz 11 

Es un conjunto de corrales de diferentes formas y tamaños concluidos con piedras angulosas sin 
cantear.  
 
Está ubicado al norte del camino a los accesos del área de Toccto. Aunque no recibe impacto, si se 
decide hacer algún trabajo de ampliación o mejoramiento se deberá tener cuidado con la pendiente.  

128. Ashcca Cruz 4 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un corral que mide 
15 m de diámetro aproximadamente y está ubicado sobre una suave pendiente muy cerca de un 
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bofedal, El muro fue construido con piirca simple y una sola hilera de piedras. Su estado de 
conservación es malo. 
 
El sitio se encuentra muy alejado, en el lado izquierdo del DdV, y no recibe impacto. 

129. Ashcca Cruz 12 

Es un corral circular que mide 25 m de diámetro y una estructura rectangular, posiblemente moderna. 
El corral se encuentra construido con piedras angulosas sin cantear colocadas vertical y 
horizontalmente. La parte inferior ha sido enterrada.  
 
El sitio se ubica en el lado norte del camino a los accesos del área de Toccto, y no recibe impacto 
directo. 

130. Ashcca Cruz 8   

Es un corral circular de 25 m de diámetro aproximadamente, del cual solo quedan las bases. El ichu 
crecido impide verlo casi totalmente.  
 
Está ubicado en el lado izquierdo del DdV, a 50 m de distancia y no recibe impacto. Sin embargo, se 
recomienda señalizar.  

131. Toccto 4B    

Es un corral circular grande que sólo ha conservado las bases y tiene una subdivisión interna.  
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV. Se recomienda mantener el trazo, señalizar y colocar el 
material en el lado opuesto al momento de la construcción.   

132. Toccto 4C    

Es un corral circular que mide 20 m de diámetro aproximadamente; se han conservado dos hileras de 
piedras y se observa gran cantidad de piedras caídas.  
 
Está ubicado en el lado izquierdo del DdV.  Se recomienda angostar 2 m del ancho del DdV y colocar el 
material en el lado opuesto.     

133. Toccto 4A    

Es un corral de planta irregular, con tendencia semicircular, que mide aproximadamente 70 m de 
diámetro. Se han conservado sólo las bases. Se identificó fragmentos de cerámica doméstica que no 
permitieron determinar la filiación cronológica del sitio.  
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV y no recibe impacto. Se recomienda señalizar y mantener el 
trazo.   

134. Toccto 4D    

Son las bases de varias estructuras circulares que miden aproximadamente 12 m de diámetro. Se 
encuentran ubicadas en un área adyacente al cerro y el ichu dificulta su visibilidad. 
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El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV. Se recomienda señalizar y colocar el material en el 
lado opuesto.   
 

135. Ashcca Cruz 1 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un corral que mide 
10 m de diámetro aproximadamente; está ubicado sobre una suave pendiente. Sus paredes fueron 
construidas con pircado simple y una sola hilera de piedras. Su estado de conservación es regular. 
 
El sitio se ubica al sur del acceso y no recibe impacto directo. 

136. Ashcca Cruz 3 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Conjunto de 
estructuras asociadas aparentemente a dos wankas. Se encuentran sobre un terreno de pendiente 
plana; están muy destruidos por lo que es difícil definir sus formas. Las medidas varían entre 20 y 25 m 
de largo aproximadamente. Las construcciones fueron realizadas con pircado simple. Dentro del área 
se encuentra un corral moderno en cuya construcción seguramente se utilizaron piedras de las 
estructuras tempranas. Las wankas miden 1,2 y 0,6 m de altura respectivamente.  
El sitio se encuentra muy alejado, en el lado izquierdo del DdV, por lo que no recibe impacto. 

137. Ashcca Cruz 5 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un conjunto de 
corrales localizado sobre una ladera de suave pendiente. Los diámetros de las estructuras varían entre 
25 y 40 m; la técnica de construcción es rústica y el estado de conservación es malo. 
 
El sitio se encuentra muy alejado, en el lado izquierdo del DdV, por lo que no recibe impacto. 

138. Ashcca Cruz 6 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son tres corrales 
pequeños que se encuentran anexados y están ubicados sobre una pendiente suave. La planta es 
circular y el diámetro varía entre 10 y 12 m. Están encerrados por un corral moderno que al parecer ha 
reutilizado las piedras de estos corrales prehispánicos. Su estado de conservación es regular. 
 
El sitio se encuentra muy alejado, en el lado izquierdo del DdV, por lo que no recibe impacto. 

139. Ashcca Cruz 2 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Conjunto de corrales 
asentados sobre una suave pendiente y limitados hacia el Este por bofedales. El diámetro promedio de 
estas estructuras semicirculares es 15 m y fueron construidas con pircado simple y una sola hilera de 
piedras. Algunas de ellas forman grupos anexos. Su estado de conservación es regular. 
 
El sitio se encuentra muy alejado, en el lado izquierdo del DdV, por lo que no recibe impacto. 
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140. Toccto 2A  

Es un corral de planta oval con una división interna. Fue construido con piedras y mide 
aproximadamente 60 x 20 m. Algunos metros hacia el este se encuentra una pequeña estructura de 
planta circular. Las piedras son más grandes que las que se utilizaron en Toccto 2B y se han 
aprovechado los afloramientos rocosos naturales para la construcción. Además, se han conservado 
menos hileras de piedras que en Toccto 2B.  
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del trazo, a una distancia de 8 m aproximadamente. Se 
recomienda mantener el trazo, angostar el ancho del DdV y además se deberá retirar el material a un 
punto alejado.  

141. Toccto 2B   

Es un corral de planta semirectangular, presenta un corto muro interno y una pequeña estructura 
también rectangular adosada a uno de los muros en su cara exterior. El conjunto mide 
aproximadamente 70 x 35 m. Las estructuras se localizan en una zona de pendiente. Fueron 
construidas con piedras de tamaño mediano y se han conservado hasta cinco hileras. Se encuentra en 
regular estado de conservación.  
 
Está ubicado en el lado derecho del trazo. Se recomienda como medida de mitigación angostar el DdV 
y desplazar el material a un punto distinto del opuesto. 

142. Toccto 3B 

Sitio identificado durante los trabajos de topografía fina. En superficie se observa una gran piedra de 8 
m de largo x 2,20 de alto, debajo de esta se encontró un par de huesos.  
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV. El impacto es indirecto, se recomienda conservar el 
trazo. 

143. Toccto 5     

Sitio identificado durante los trabajos de topografía fina. Es una zona arqueológica con arquitectura 
compleja, con espacios abiertos y accesos. Las estructuras están dispersas en toda la ladera. Es difícil 
proponer una función para el sitio ya que el ichu lo cubre totalmente; las estructuras solamente se ven 
cuando se camina entre ellas.  
 
Está ubicada en el lado izquierdo del DdV. Aunque se modificó ligeramente el trazo para evitarlo, se 
recomienda colocar el material en el lado opuesto. 

144. Wanka Toccto   

Sitio identificado durante los trabajos de topografía fina. Es una piedra de 1,30 m clavada en forma 
vertical sobre la superficie, sus ángulos están muy definidos pero no se nota una preparación ex 
profeso en su instalación. La zona presenta mucha vegetación (ichu).  
 
Está ubicada en el lado izquierdo y a una distancia de 30 m del DdV. Se recomienda colocar el material 
en el lado opuesto para no afectarla. 
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145. Ashcca Cruz 9 

Son los restos de un corral circular construido con piedras angulosas sin cantear, colocadas vertical y 
horizontalmente. Su diámetro aproximado es 12 m.  
 
Está ubicado al sur del camino y colinda con éste. El área no se deberá ampliar ni usar como cantera.  

146. Ashcca Cruz 10 

Son dos corrales de planta circular y construidos con piedras, ubicados a la altura del kp 289.  
 
Están ubicados en el norte del camino a los accesos del área de Toccto, y colindan con éste.  

147. Toccto 3A 

Es un conjunto de corrales con muros de piedra, ubicados en la parte media y alta de una ladera, con 
fragmentos de cerámica en superficie; se ven también otros corrales de planta rectangular en zona 
plana. 
 
Se realizó una variante para no afectar el sitio, y este quedó muy alejado del DdV, en el lado izquierdo. 

148. Toccto 6  

Es un corral circular en regular estado de conservación. Hay sectores donde ha conservado hasta tres 
hileras de piedras; las de la base son grandes y de forma irregular, algunas fueron colocadas en 
posición horizontal y otras en vertical. Presenta una gran piedra incrustada en su lado central extremo 
(este) y gran cantidad de piedras caídas.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del trazo y no recibe impacto. Se recomienda colocar el 
material en el lado opuesto del sitio, y angostar el ancho del DdV a 18 m.  

149. Toccto 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son cuatro 
estructuras adosadas; una de ellas es una vivienda y las otras son corrales. El diámetro promedio es 
15 m aproximadamente y su estado de conservación es malo. 
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV y muy alejado, por lo tanto no recibe impacto. 

150. Toccto 7  

Es una estructura de forma irregular de 42 m de diámetro, construida con piedras colocadas 
verticalmente. Se ha conservado solo una hilera y se observa gran cantidad de piedras grandes caídas 
en el interior. 
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV. El antiguo trazo roza uno de sus extremos, y el nuevo pasa a 
una distancia de 40 m aproximadamente. Se recomienda señalizar y mantener el eje.   
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151. Pontocorpata  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Corresponde a un 
grupo de corrales cuyo diámetro aproximado varía entre 20 y 25 m, aglomerados al este de una laguna 
desecada y limitada hacia la misma dirección por un afloramiento rocoso. Se encontraron también dos 
posibles huancas en el lado norte del sitio. El estado de conservación es regular. 
 
Está localizado en el lado izquierdo del DdV pero se encuentra muy alejado de éste, por lo que no 
recibe impacto. 

152. Pontocorpata 2 

Es una zona de pastores dividida en dos sectores. Son siete estructuras en total; en un sector se 
agrupan cuatro: una mayor con planta casi en “D”, con un diámetro de 110 m y que contiene una 
estructura mediana de 18 m de diámetro (adosada a la pared más recta), y dos pequeñas de 2,35 m 
(circulares); el otro sector reúne tres estructuras: una mediana de planta oval y dos pequeñas de planta 
circular. Las de mayor tamaño deben haber cumplido la función de albergar a los animales y las 
pequeñas a los pastores. Las estructuras medianas y pequeñas parecen haber sido reutilizadas en 
tiempos modernos pues las hileras superiores muestran una técnica constructiva diferente a las hileras 
de las bases. La estructura más grande no tiene evidencias de reutilización. El sitio se ubica en el cerro 
Chaquicocha y la zona es bastante húmeda, con presencia de gran cantidad de pequeños 
afloramientos rocosos.  
 
El sitio se localiza en el lado izquierdo del DdV, aproximadamente a 50 m de distancia. Se recomienda 
señalizar y colocar el material en el lado opuesto.   

153. Cceullaccocha  

Es un corral semicircular con planta en forma de “C” y que mide aproximadamente 30 x 32 m; en la 
sección abierta presenta dos estructuras circulares y pequeñas cuyo diámetro es 1,80 m. Se han 
conservado solo las bases.  
 
Se localiza en el lado derecho del DdV. Se recomienda mantener el trazo ya que un afloramiento 
rocoso constituye un límite natural que protege al sitio. 

154. La Apacheta 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son acumulaciones 
de piedras que forman montículos medianos de 1 m de altura aproximadamente. Están ubicadas a 
ambos lados de lo que parece ser restos de un posible camino, que se interrumpe precisamente donde 
se ubican las apachetas, en la parte más alta de este sector. 
 
Se encuentra ubicada en el lado izquierdo del DdV pero alejado de éste, por lo que no recibe impacto. 

155. Geollaccucha 

Es un conjunto de corrales circulares adosados que abarca un área de 40 x 35 m. Se observa dos tipos 
de arquitectura: en un primer momento los corrales se construyen con piedras grandes en la base y en 
las hileras superiores con piedras pequeñas, y en un segundo momento solo con piedras grandes. 
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Finalmente se observa presencia de piedras grandes en el área, probablemente abandonadas antes de 
iniciar la construcción.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV, a 60 m de distancia, en pendiente suave. No recibe 
impacto. 

156. Tunamachay 

Es un corral de forma irregular con tres subdivisiones internas. La base tiene piedras de gran tamaño y 
se observa un gran número de piedras caídas. El tamaño de la vegetación (ichu) impide verlo con 
facilidad.  
 
Está ubicado en el lado izquierdo del DdV. No recibe impacto, sin embargo se recomienda evitar que el 
material ruede hasta el sitio pues está ubicado sobre una pendiente suave a 70 m del trazo y en un 
nivel inferior. 

157. Lagunas – Abrigo 

Está ubicado en una cresta colindante a un grupo de lagunas en zona de puna y pastizales. El sitio es 
un refugio de piedra localizado en dirección opuesta a las lagunas, con unas construcciones modernas 
que se levantarían sobre cimientos antiguos. En los alrededores se ha registrado la presencia de 
fragmentos de cerámica.  
 
Está en el lado derecho del DdV pero alejado de éste, por lo que no recibe impacto. 

158. Lagunas 

Son los cimientos de una estructura de planta cuadrangular ubicada sobre una cresta. Se observa 
presencia de material de basalto con huellas de talla.  
 
Está en el lado derecho del DdV pero alejado de éste, por lo que no recibe impacto. 

159. Corral dos puntos 

Son las bases de un corral circular, construido con piedra sin catear y sin argamasa.  
 
Está ubicado en el lado izquierdo del trazo, cerro abajo. El sitio no recibe impacto directo del DdV, pero 
podría ser afectado al momento de efectuar voladuras pues el material podría rodar hasta el corral, por 
ello se recomienda controlar las voladuras –si se realizan– y no arrojar material a la pendiente. 

160. Chaquicocha (Bombón)    

Es una estructura semicircular que mide aproximadamente 3 m de radio, construida con piedras 
alargadas colocadas verticalmente. Es muy probable que haya sido el punto de control del acceso a la 
zona de lagunas pues está ubicada en un paso estrecho.  
 
Se localiza en el lado izquierdo del DdV y dada su cercanía a éste se recomienda colocar el material en 
el lado opuesto del sitio. 
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161. Tucciasja 

Sitio identificado durante los trabajos para la construcción del DdV del ducto anterior. Son corrales de 
planta cuadrangular y rectangular de distinto tamaño, cuyas medidas van de 70 m por lado hasta 25 m 
y 15 m. El sitio se ubica entre el antiguo DdV y la parte inferior de la cresta. Se observa fragmentos de 
cerámica doméstica en la zona. El sitio es bastante grande. Hay un empozamiento de agua dentro del 
área del sitio, mide 60 m de lado aproximadamente y hay otro menor adyacente al lado oeste del sitio.  
 
Está ubicado a la derecha del nuevo DdV. Fue evitado luego de una modificación del trazo debido a 
que el paso se dificultaba por la gran cantidad de agua existente en la zona. 

162. Choccehuacgra  

Son los cimientos de una estructura de planta rectangular ubicada sobre una cresta. Mide 40 x 25 m 
aproximadamente.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV. Fue evitado luego de una modificación del trazo 
debido a que el paso se dificultaba por la gran cantidad de agua existente en la zona. 

163. Paucho 5  

Es un corral circular que mide aproximadamente 25 a 30 m de diámetro; se han conservado solamente 
las bases y en el lado orientado hacia el DdV presenta dos piedras paradas que marcarían el acceso.  
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV, a 60 m de la línea y después de una quebrada que 
representa una barrera natural de separación, por lo que no recibe ningún impacto.  

164. Paucho 6 

Es un conjunto de corrales circulares y rectangulares. 
Está ubicado al norte de un acceso y no está afectado pues se encuentra a una distancia considerable. 

165. Paucho 4 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es una extensa área 
de corrales de gran tamaño cuyas medidas varían entre  12 y  40 m. Están ubicados sobre una 
explanada y protegidos hacia el este por un afloramiento rocoso y al NW limitados por un bofedal 
donde nace la quebrada de Hatun Huayco. Los corrales se encuentran anexados y fueron construidos 
con la técnica de pirca.  
 
El sitio está alejado del nuevo DdV, en el lado derecho, y no recibe ningún tipo de impacto. 

166. Camino Sallalli Segmento 1  

Está ubicado en la variante Vinchos. Es un camino definido en algunos segmentos por piedras 
alineadas, aunque por partes se observan pedazos de pequeños muros a los lados del camino. La 
vegetación es típica de puna, compuesta básicamente por ichu.  
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El sitio recibe impacto directo. La medida de mitigación aplicada consistió en mover el trazo del nuevo 
DdV unos 35 m para cortarlo perpendicularmente por un segmento sin restos arquitectónicos. Luego 
del corte, el camino deberá ser recompuesto. 

167. Paucho 2 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un área extensa de 
corrales ubicados sobre una ladera de pendiente mediana que desemboca en la quebrada Hatun 
Huayco. Se identificaron tres conjuntos de corrales cuyos diámetros varían entre 25 y 40 m. Uno de los 
corrales que se encuentra hacia el sur, al lado del DdV de TgP, es el mejor conservado. 
 
El sitio está alejado del nuevo DdV, en el lado derecho, y no recibe ningún impacto. 

168. Paucho 1 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son corrales 
circulares de 20 m de diámetro aproximadamente. Los paramentos tienen una sola hilera de pircado 
burdo, sólo en algunas partes se observan doble hilera. Al norte se encuentra una estructura 
caracterizada por una dispersión de piedras de forma irregular. El estado de conservación es malo. 
 
El sitio está alejado del nuevo DdV, en el lado derecho. 

169. Paucho 3 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un pequeño corral 
que mide 6 m de diámetro aproximadamente y está ubicado sobre una explanada de suave relieve. 
Parte de la estructura ha sido reutilizada recientemente. La mampostería es rústica y de una sola hilera 
de piedras. 
 
El sitio está alejado del nuevo DdV, en el lado derecho. 

170. Camino Sallalli Segmento 2  

Está definido por muros de piedra que han sido desmontados para levantar estructuras modernas, y del 
cual han quedado sólo las bases.  
 
Recibe impacto directo. La medida de mitigación aplicada consistió en mover el trazo del nuevo DdV 
unos 35 m al NE para evitar impactar los muros, pasando así por un segmento sin restos 
arquitectónicos. Luego del corte, el camino deberá ser recompuesto. 

171. Urpay Pampa 1 

Es un sitio amplio que comprende estructuras, grandes corrales de planta cuadrangular y pequeñas 
terrazas o andenes. Está ubicado en la parte alta de un cerro, en la ladera y cerca de un promontorio, y 
se puede observar material cerámico disperso en la superficie.   
 
Se encuentra localizado en el lado izquierdo del DdV pero muy alejado de éste. 
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172. Sallalli 6  

Es un conjunto de corrales sin forma definida, que contornean la topografía y aprovechan los 
afloramientos rocosos. Fueron construidos con piedras de campo sin cantear. En superficie se observa 
material cerámico y escasos fragmentos de lascas y desecho de talla de cuarzo. Se encuentran 
parcialmente removidos por cultivos modernos y la construcción de corrales modernos con material de 
los arqueológicos.  
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del trazo, a 8 m de distancia. El impacto es indirecto por lo que 
se recomienda que el ancho del DdV se reduzca al máximo al momento de la construcción. 

173. Chilicruz 4 

Es un corral de planta circular. Fue construido con piedras angulosas sin cantear, colocadas 
verticalmente. Se ha conservado sólo los cimientos. 
 
Está ubicado al norte del acceso Alpachaca, aproximadamente a 100 m de distancia. No recibe 
impacto. 

174. Patacancha 5 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Extensa área de 
corrales semicirculares que están ubicados muy cerca de un gran bofedal; los diámetros de las 
estructuras varían entre 12 y 25 m aproximadamente. Los muros fueron construidos con una sola hilera 
de piedras y técnica de mampostería simple. Su estado de conservación es malo. 
 
El sitio se ubica en el lado derecho del DdV y muy alejado de éste. 

175. Chilicruz 5 

Es un corral que debió tener un diámetro aproximado de 16 m. Fue construido con piedras angulosas 
sin cantear, colocadas verticalmente entre la tierra. Se ha conservado sólo los cimientos. 
 
Este sitio ha sido cortado por el camino y sus remanentes se ubican en ambos lados del acceso 
Alpachaca. 

176. Chilicruz 6 

Es un corral de planta circular, cuyo diámetro aproximado es 50 m. Fue construido con piedras 
angulosas sin cantear, colocadas verticalmente en la tierra. Sólo se conservan los cimientos. 
 
Está ubicado al sur del acceso Alpachaca. No recibe impacto 

177. Chilicruz 7   

Son corrales ubicados junto a una estructura moderna.  
 
Están ubicados muy lejos del acceso Alpachaca 
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178. Chilicruz 8 

Son dos corrales de planta circular, construidos con roca angulosa sin cantear, colocadas verticalmente 
en la tierra. Sólo se conservan los cimientos. 
 
Está ubicado al sur del acceso Alpachaca. No recibe impacto. 

179. Chilicruz 9 

Es un corral prehispánico de planta ovalada con reutilización moderna.  
 
Está ubicado al norte del acceso Alpachaca. No recibe impacto. 

180. Sallalli 1  

Es un conjunto de corrales circulares construidos con muros de piedra en mampostería ordinaria.  
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV. Se recomienda mantener el trazo. 

181. Camino Sallalli Segmento 3 

Ubicado en el área de Sallalli. Corre de forma perpendicular al trazo del DdV y es cruzado por éste. No 
hay material cultural en superficie.  
 
El camino recibe impacto directo. Se recomienda realizar una evaluación para definir su carácter 
arqueológico, además se deberá angostar el DdV y cruzar perpendicularmente por el área más 
destruida 

182. Sallalli 4   

Es un corral de planta circular de 18 m de diámetro, construido con piedra de campo. Hacia el oeste se 
observa sobre la superficie una serie de fragmentos cerámicos utilitaria de periodos tardíos. El sitio se 
encuentra en medio de una quebrada.  
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV, a 150 m de distancia, en la quebrada paralela.  El trazo subía 
por la quebrada pero fue desviado hacia otra para evitar el impacto directo.  

183. Sallalli 5   

Es un corral que mide aproximadamente 18 m de diámetro y está ubicado en una quebrada paralela a 
la anterior. En la parte alta de dicho corral se encuentra los alineamientos de piedras de dos posibles 
muros que han sido destruidos, dejándolos en cimientos. En superficie se observa poca cantidad de 
material cerámico fragmentado asignable al período Intermedio Tardío u Horizonte Tardío.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del trazo, a una distancia de 25 m ladera arriba. Se movió la 
línea del DdV para evitarlo. El impacto es indirecto pues el sitio se encuentra muy cerca del eje de la 
pista. Se recomienda angostar el DdV a 15 m.  
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184. Sallalli 3   

Son dos corrales de planta semicircular, adosados uno al otro y construidos con piedra de campo sin 
cantear. Uno de los corrales mide 9 m de diámetro y el otro 16 m.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV. El trazo se movió ladera arriba para evitarlo. El 
impacto es indirecto pues se encuentra cerca del eje. Se recomienda que el ancho del DdV sea 
reducido a 15 m al momento de la construcción. 

185. Evidencia Aislada 4 (EA-4)    

Es un segmento de un muro posiblemente arqueológico ubicado a mitad de una ladera; sólo se 
observan los cimientos y es posible que sea parte del muro de contención de una terraza. No se 
observa material arqueológico mueble en superficie. 
 
El sitio se encuentra en el lado izquierdo del DdV. Se desvió el trazo para evitar el impacto directo.  

186. Evidencia Aislada 5 (EA-5)  

Es un muro ligeramente curvo, construido con piedras y ubicado en una plataforma natural.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV. El trazo se alejó unos metros y el sitio recibe ahora 
impacto indirecto. Se recomienda mantener el trazo. 

187. Urpay Pampa 2 

Es un grupo de estructuras de forma cuadrangular de las cuales sólo se observan los cimientos; se ha 
identificado además material cerámico en los alrededores. El sitio está ubicado en la parte plana de 
una pequeña cresta de la colina. 
 
El sitio se encuentra muy alejado, en el lado izquierdo del DdV. No recibe ningún tipo de impacto. 

188. Sallalli 7 

Es un corral de planta circular que mide 16 m de diámetro aproximadamente; construido con piedras. 
Aunque no se encuentra material cultural en superficie, los componentes arquitectónicos indicarían que 
se trata de una ocupación del período Intermedio Tardío. En los alrededores se observa que hay 
mucho movimiento de tierra por parte del Proyecto Sierra Verde quienes han construido canales y 
muros de contención con champas de tierra y piedras; sus parcelas se han delimitado posiblemente 
con piedras extraídas de la estructura arqueológica.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV, a 10 m de distancia. En el primer recorrido el trazo 
pasaba muy cerca del sitio, y por ello se optó crear un PI (V41a) que lo evitase. El impacto ahora 
resulta indirecto pues el corral se encuentra muy cerca del eje, por lo que se deberá reducir el ancho 
del DdV.  

189. Urpay Pampa 3  

Son corrales y estructuras domésticas de planta circular, construidos con piedras de campo sin cantear. 
Se ubican cerca de 10 estructuras domésticas muy destruidas pertenecientes al periodo Intermedio 
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Tardío. Están ubicadas en la cima de una colina y en superficie se observa pocos fragmentos de 
cerámica. Parte del sitio ha sido destruido debido a la construcción de una capilla y cementerio 
modernos, los mismos que han utilizado las piedras de las estructuras como material constructivo.  
 
El sitio recibe impacto directo del DdV en el área arqueológica y estas estructuras son afectadas. Se 
recomienda angostar el DdV a 15 m y realizar trabajos de rescate arqueológico. 

190. Moyobamba 1  

Es una estructura aislada ubicada en la parte alta y cerca de zonas de cultivos de papa; se encontraron 
fragmentos de cerámica en las inmediaciones.  
 
El sitio se encuentra ubicado en el lado izquierdo del DdV. Dada su cercanía a éste, se recomienda 
monitoreo permanente durante los trabajos de construcción. 

191. Moyobamba 7   

Es una estructura de piedras de planta rectangular que mide aproximadamente 2,20 x 3,5 m. Se 
encuentra muy destruida y removida porque está localizada en una zona de tránsito y chacras de 
cultivo. Se observó en superficie la presencia de fragmentos de cerámica y lascas de obsidiana. 
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV, a 15 m de distancia. El trazo se movió 15 m 
aproximadamente para evitarlo. El impacto es indirecto pues se encuentra muy cerca del eje de la 
pista. Se recomienda reducir el ancho del DdV hasta donde sea posible al momento de la construcción.  

192. Moyobamba 6   

Es un taller lítico del periodo Arcaico. En superficie se observa una concentración de material lítico en 
donde destacan lascas, desecho de talla de obsidiana y algunas lascas de cuarzo. Se halló fragmentos 
de puntas de proyectil (dos completas y tres fragmentadas, en la coordenada 572189  8532202) y 
puntas completas confeccionadas en obsidiana También aparecen mezclados algunos fragmentos de 
cerámica burda. Es un  área de 50 x 30 m, ubicada en la cima de una colina que define la quebrada 
Moyobamba. El material ha sido acarreado hacia la parte baja de la quebrada por la erosión y lluvias.  
 
El sitio recibe impacto directo del DdV en el área de concentración de material;  cruza un área de 40 m 
de largo. Debido a las características del terreno no es posible mover el trazo hacia algún otro lado. La 
zona deberá ser evaluada y además se deberá realizar un rescate arqueológico. Se recomienda 
también reducir el área de la apertura de pista durante los trabajos. 

193. Moyobamba 5   

Es una sola estructura de planta circular y ligeramente ovoidal, de 1,7 m de diámetro; fue construida 
con piedras de campo unidas con argamasa de barro. Está circundada por un muro de piedras de 6 m 
de diámetro aproximadamente, que posiblemente tenga carácter funerario. Se observa abundante 
material cerámico fragmentado en superficie, correspondiente al periodo Horizonte Medio, el mismo 
que ha sido removido por las actividades en las chacras que rodean la estructura. Se halló también 
lascas y desecho de talla, además de una punta de proyectil.  
 
El sitio recibe impacto directo. Al principio el impacto era en el núcleo del sitio, sin embargo fue posible 
variar un poco el trazo y evitar la unidad arquitectónica de la cumbre. El trazo pasa por áreas donde 
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hay fragmentos de cerámica en superficie. Se sugiere como medidas de mitigación evaluar el área con 
excavaciones y angostar el DdV hasta donde sea posible. El área afectada mide aproximadamente 200 
m de largo 

194. Moyobamba 2 

Son un grupo de terrazas con muros de piedra que han sido reutilizadas en tiempos modernos. Se 
encuentran ubicadas en la parte media alta de una cresta, sobre el camino que se dirige al río Vinchos.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV, ladera abajo del cerro Moyabamba. Por ello podría ser 
afectado al momento de la construcción, cuando el desmonte sea arrojado ladera abajo. Se 
recomienda monitoreo permanente y evitar que el material se acumule en este lado del trazo.   

195. Ichu Orqo   

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un sitio de gran 
tamaño que presenta evidencias dispersas. Se trata de un cerro con pendientes fuertes y suaves que 
tiene una planicie en la parte superior donde se ubican las unidades habitacionales. En las pendientes 
suaves hay terrazas o muros de contención que circundan parte del cerro. Están construidos con 
piedras irregulares de campo y rellenados con tierra. Las terrazas ascienden desde la mitad superior. 
En la parte alta hay un muro perimétrico sobre el que hay espacios arquitectónicos de planta circular, 
cuadrangular y espacios abiertos grandes. Su estado de conservación es regular aunque se percibe un 
gran disturbamiento de los muros del que extrajeron piedras para concentrarlos en distintas áreas y 
utilizarlos como campos de cultivo.  
 
El sitio se ubica lejos del trazo, en el lado derecho. 

196. Moyobamba  3  

El sitio se caracteriza por la presencia de estructuras de planta rectangular y corrales ubicados en la 
parte plana de la quebrada Moyabamba y en la margen derecha.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV, ladera abajo del cerro Moyabamba. Por ello podría ser 
afectado al momento de la construcción, cuando el desmonte sea arrojado ladera abajo. Se 
recomienda monitoreo permanente y evitar que el material se acumule en este lado del trazo.   

197. Moyobamba 4    

Son muros que formaban parte de estructuras ubicadas en la cima de una colina del cerro Moyobamba, 
por encima de un canal moderno. Se encuentra material cerámico de superficie, incluso fragmentos de 
un batán.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV, a 10 m de distancia. El impacto es indirecto luego de 
que el trazo fuera modificado, pues el sitio se encuentra cerca del eje. Se recomienda reducir el ancho 
del DdV hasta donde sea posible en el momento de la construcción y efectuar monitoreo. 

198. Vinchos 5  

Es una dispersión de material cerámico en superficie entre los vértices V13 y V14, correspondiente al 
periodo Intermedio Tardío. Los campesinos habrían destruido las estructuras para ganar terreno 
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agrícola, por lo cual solo quedan restos de material cerámico disperso en la superficie, aunque no 
sabemos si aun quedan vestigios intactos enterrados.  
 
El sitio recibe impacto directo pues el DdV cruza el área de dispersión de cerámica. Se sugiere 
evaluación para determinar su potencial arqueológico. 

199. Vinchos 4 

Es una zona llena de corrales y linderos de chacras construidos con piedras y ubicados en una terraza 
aluvial  sobre el río Vinchos. Aunque son de manufactura moderna, se observa en superficie escasa 
cantidad de material cerámico fragmentado correspondiente al período Intermedio Tardío. 
Posiblemente hayan existido estructuras arqueológicas, las mismas que habrían sido destruidas para 
dar paso a los campos de cultivo.  
 
El DdV atraviesa el sitio, por ello se recomienda evaluar el área y verificar su potencial arqueológico. Se 
recomienda también angostar el DdV.  

200. Vinchos 2 

Son corrales de planta rectangular dispuestos en forma paralela al río; en superficie se observa 
escasos fragmentos de cerámica. El propietario informó haber encontrado vasijas de cerámica durante 
el trabajo en los campos de cultivo, una de ellas se encontraba en el lugar y la fotografiamos 
(Intermedio Tardío). La misma persona aseguró que existen restos humanos prehispánicos (“de los 
gentiles”) en las pequeñas cuevas o abrigos del área rocosa que se pretende atravesar; sin embargo, 
no fueron encontrados.  
 
El sitio es impactado por el DdV, no se puede modificar el trazo debido a la cercanía al río Vinchos. Se 
recomienda realizar trabajos de rescate y angostar el DdV durante los trabajos de construcción. 

201. Aqo Ccasa 2 

En un área de chacras limitadas por muros de pirca modernos, hallamos fragmentos de cerámica 
contemporánea y algunos arqueológicos. Entre estos últimos se halló un borde de taza, estaba pulido y 
tenía engobe crema en el labio; también se encontró una preforma de punta en cuarzo. Estas chacras 
imitan por el lado sur con la falda de una lomada, en donde se registró un área de dispersión de 
cerámica.  
 
El sitio está ubicado al sur del acceso Ccasanq’ay y es encerrado por éste en sus lados este y oeste, 
por lo que se deberá tener cuidado.   

202. Aqo Ccasa  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Las evidencias se 
localizaron en la pendiente fuerte de un cerro, sobre el que hay una pequeña planicie desde donde se 
observa el río Vinchos por el este. En la parte oeste hay pequeños planos inclinados en donde se 
observan evidencias muy deterioradas de terrazas y sobre los que se practican la agricultura 
actualmente. En la cima sólo hay cabeceras de muros de recintos circulares y cuadrangulares, con una 
abundante cantidad de evidencias culturales tales como fragmentos de cerámica y restos de lítico, 
entre las que destacan puntas de proyectil, azadas de andesita y cuchillos de basalto entre otros. Otro 
indicador importante es la presencia de dos pequeños manantiales con agua.  
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El sitio colinda con el acceso Ccasanqay.  

203. Aqo Ccasa 3 

Es un grupo de terrazas de cultivo con muros de contención de factura moderna; pero al ascender se 
observa algunas cubiertas con maleza que son arqueológicas. Las terrazas tienen 2 a 3 m de ancho, y 
luego quiebran abruptamente en una gradiente alta, de acuerdo a la configuración del cerro. En otros 
casos sirven solamente para contención del terreno inclinado. En la tierra removida se encontró varios 
fragmentos de cerámica (24) sin elementos decorativos.  
 
El área ha sido dañada por el acceso. Fue pintada con las señales azules convencionales. En esta 
área marcada no se deberá hacer trabajos de ampliación, solamente es posible realizar un 
mejoramiento de la calzada. Se deberá señalizar y los lados del corte del cerro no deberán usarse 
como cantera;  

204. Moyobamba 8 

Son los restos de una tumba circular subterránea que mide 1 m de diámetro. Sus muros fueron 
construidos con piedras angulosas sin cantear y algunos cantos rodados, unidas con argamasa de 
barro y sin aparejo definido. Se encuentra huaqueda y muy deteriorada; no se observan restos 
culturales en las inmediaciones. Los pobladores del lugar indican que se huaqueó hace mucho y que 
se sacaron huesos y ceramios. 
 
Está ubicado al norte del acceso, cruzando el camino del acceso Vinchos. Está rodeada por el DdV, el 
acceso Ccasanqay, y el camino a Vinchos, por lo que se deberá tener cuidado al momento de la 
apertura de pista y no se realizarán ampliaciones en el acceso. 

205. Vinchos 3 

Es una concavidad en cuyo interior se halla una piedra de cara plana en la cual se han percutado 
hoyos muy pequeños dispuestos en cinco hileras de 10 hoyos cada una. No se encuentra material 
cultural mueble asociado de manera directa aunque este tipo de evidencia suele corresponder al 
Intermedio Tardío u Horizonte Tardío.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV, a solo 9 m de distancia. No es posible variar el trazo 
ladera arriba debido a la gran cantidad de piedras sueltas de 3 a 5 m y tampoco es posible bajar el 
trazo hacia el río. Por ello se recomienda angostar el DdV y realizar monitoreo permanente. 

206. Vinchos 1  

Es un grupo de terrazas con muros de piedra y de extensión limitada, ubicadas cerca de un camino de 
trocha, en la bajada al río Vinchos (margen derecha).  
 
El sitio se encuentra ubicado en el lado derecho del DdV a 40 m aproximadamente del trazo, por lo que 
el impacto es indirecto. Se recomienda evitar la modificación del eje. 

207. Ccasanday 

Es un corral de planta circular, construido con piedras sin cantear. Se ubica en la base de una 
pendiente, junto a un riachuelo y rodeado por formaciones rocosas. El estado de conservación es muy 
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malo. No se observó material cultural en superficie.  
Está ubicado en el lado izquierdo del trazo. Las medidas de mitigación recomendadas son: reducir el 
ancho del DdV hasta donde sea posible, evitar la modificación del eje y tener cuidado con los 
movimientos de tierra durante la fase de construcción porque el sito se encuentra ubicado a mitad de la 
ladera, debajo del eje por lo que podría ser afectado por el deslizamiento de materiales de desmote. 

208. Ccassanq’ay 2 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son restos de un 
conjunto de estructuras circulares, ubicadas en la cima de una elevación rocosa. Las estructuras 
circulares se encuentran distribuidas dentro de los muros construidos con grandes piedras y que 
forman cercos perimétricos.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del trazo. Las medidas de mitigación recomendadas son reducir 
el ancho del DdV hasta donde sea posible y evitar variar el eje. 

209. Ccassanq’ay 1  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son restos de muros 
de doble cara construidos con piedras en mampostería y con argamasa de barro. Los muros forman 
recintos cuadrangulares o patios amplios que encierran a otras pequeñas  estructuras de planta circular 
de 2 m de diámetro aproximadamente. El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV pero muy 
alejado de éste luego de la modificación del trazo. 
 

210. Rangracangra 2 

Es un corral pequeño de planta circular en cuya construcción se aprovechó la presencia en el terreno 
de piedras de gran tamaño. El estado de conservación es muy malo. No se observó material cultural en 
superficie.  
 
Está ubicado en el lado izquierdo del trazo. Se recomienda reducir el ancho del DdV hasta donde sea 
posible y evitar modificar el eje. 

211. Rangracangra 1 

Es un corral pequeño de planta circular adosado a una formación rocosa. El estado de conservación es 
muy malo. No se registró material cultural en los alrededores.  
 
Está ubicado en el lado izquierdo del trazo. Se recomienda reducir el ancho del DdV hasta donde sea 
posible y evitar variar el eje. 

212. Rangracancha 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son restos de 
estructuras de planta circular, construidas con lajas de piedra y argamasa de barro.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV. No recibe impacto directo. Las medidas de mitigación 
recomendadas son reducir el ancho del DdV hasta donde sea posible y evitar modificar el eje. El sitio 
se localiza cerca del acceso Concahuaylla, por lo que no deberá realizarse ampliaciones de éste. 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 6.2-43 

213. Rangracangra 3 

Es un corral que mide 15 m de diámetro y fue construido con piedras angulosas sin cantear, colocadas 
una al lado de otra para formar el círculo. Se ha conservado solamente los cimientos, hasta una altura 
de 50 cm.  
 
El sitio se encuentra ubicado al sur, a 25 m de distancia del acceso Concahuaylla, por lo que no resulta 
afectado. 

214. Rangracangra 4 

Es un corral circular que se encuentra subiendo a la cima del cerro, aparentemente ha sido reutilizado 
en tiempos modernos. 
 
Está ubicado al sur del acceso Concahuaylla, y a considerable distancia de éste. 

215. Espera 2 

Es un corral pequeño de planta circular construido con piedras sin cantear y ubicado sobre una colina. 
El estado de conservación es muy malo. No se registró material cultural en superficie.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV pero muy alejado de éste luego de la modificación del 
trazo original porque la comunidad de la zona planea construir una represa en esta área. 

216. Espera 3 

Son dos corrales circulares concéntricos, ubicados sobre una colina. Fueron construidos con piedras 
sin cantear. El estado de conservación es muy malo. No se registró presencia de material cultural 
mueble en superficie.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV pero muy alejado de éste luego de la modificación del 
trazo original debido a que la comunidad de la zona planea construir una represa en esta área. Las 
estructuras han sido impactadas por el paso de maquinaria que atraviesa el sitio de norte a sur, 
afectando las bases de la circunferencia mayor en dos momentos. En superficie es posible observar las 
huellas de los neumáticos atravesando el sitio. 

217. Espera 1  

Es un corral circular construido con piedras sin cantear, localizado al sur de un pequeño riachuelo y al 
pie de una montaña. Se encuentra asociado a corrales modernos en cuya construcción se habría 
utilizado piedras de los muros del corral antiguo, por ello el estado de conservación es muy malo. No se 
registró material cultural en superficie.  
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del trazo. Las medidas de mitigación recomendadas son 
reducir el ancho del DdV hasta donde sea posible y evitar variar el eje. 

218. Occoñañe 2  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son restos de 
estructuras cuadrangulares y circulares tipo patios o corrales. Los muros de doble cara fueron 
construidos con piedras en técnica de mampostería ordinaria y con argamasa. En superficie se observa 
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fragmentos de cerámica doméstica. 
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del trazo pero se encuentra muy alejado. 

219. Occoñañe 3  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un conjunto de 
estructuras de forma rectangular y circular. El estado de conservación es muy malo y sólo se observa 
restos de muros de doble cara construidos con piedras en técnica de mampostería ordinaria y con 
argamasa de barro. Solo se observan los cimientos en algunos de ellos pues la mayoría han sido 
desmontados para construir muros modernos que delimitan los predios de la población. Se observa 
escasos fragmentos de cerámica doméstica en superficie.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV. El trazo fue modificado y el sitio se encuentra ahora 
bastante alejado del eje. 

220. Occoñañe 1  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Restos de muros de 
doble cara construidos con piedra y argamasa de barro. Actualmente sólo se conservan los cimientos. 
Se observa escasos fragmentos de cerámica doméstica. Los restos corresponden a un conjunto de 
estructuras o patios de forma rectangular y circular. 
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del trazo pero se encuentra muy alejado. 

221. Cruzpampa 1 

Es un corral de planta circular construido con piedras sin cantear, colocadas como ortostatos. El 
diámetro aproximado es 10 m. Se ha conservado sólo algunos cimientos. Este corral ha sido reutilizado 
en tiempos modernos. 
 
Se ubica al norte del acceso Tambo, a 3 m de éste. Fue señalado con marcas azules. No se deberá 
realizar ampliaciones y deberá monitorearse. 

222. Cruzpampa 2 

Es un corral de planta rectangular que mide 40 x 30 m aproximadamente, orientado en eje noroeste-
sureste. Fue construido con piedras sin cantear y habría sido reutilizado en tiempos modernos; incluso 
algunos sectores tienen ocupación sólo contemporánea. Las piedras de los cimientos pueden tener 
hasta 1 m de largo y hasta 70 cm de altura. Si bien los cimientos parecen ser arqueológicos, se 
encuentran colocados sobre la tierra y no enterrados como suele ser común.  
 
Está ubicado al norte del acceso Tambo y en el borde del mismo. Se deberá monitorear durante los 
trabajos. Se señaló con marcas azules.  

223. Cruzpampa 3 

Es un corral de planta circular que tiene 15 m de diámetro. 
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Está ubicado al sur del acceso Tambo y a 20 m de distancia de éste, en la subida al cerro. Se señalizó 
con chutas azules. No es afectado. 

224. Cruzpampa 4 

Es un corral de planta circular con diámetro aproximado de 20 m. Se han conservado sólo los 
cimientos.  
 
Está ubicado al sur del acceso Tambo, a 30 m de distancia. Fue señalado con chutas azules. No es 
afectado. 

225. Cruzpampa 6 

Es un corral de planta circular, Mide 10 m de diámetro y fue construido con piedras sin cantear. El muro 
tiene doble cara, con relleno de piedras y tierra.  
 
Se localiza al norte del acceso Tambo, a 1 m de distancia. Se señaló con chutas azules. No se deberá 
realizar ampliaciones y deberá monitorearse. 

226. Cruzpampa 5 

Es un conjunto de dos corrales, uno ovalado y el otro circular. El área del corral mayor es 25 x 20 m 
aproximadamente, está orientado en eje suroeste-noreste y solamente se han conservado los 
cimientos de los muros que están construidos en una sola hilera. En el extremo sur y al exterior, se 
alinea un muro de doble cara que mide 5 m. Tiene un corral circular de 5 m. de diámetro aprox. en su 
interior, ubicado excéntricamente hacia el NE, está construido con roca angulosa y cimientos son de 
doble cara. Hacia el noreste, y a 5 m de distancia, se encuentra el corral circular que tiene 5 m de 
diámetro y fue construido con muro de doble cara. Se encuentra muy deteriorado.  
 
Fue señalado con chutas azules. Se localiza al norte del acceso Tambo. No recibe impacto. 

227. Pampamq’a  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un grupo de 
corrales ubicados en una ladera de suave pendiente, en una zona de pastizales de puna con algunas 
casas de pastores, quienes habrían reutilizado algunos de estas estructuras.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV. Luego de la modificación del trazo, el sitio se 
encuentra ahora muy alejado del eje 

228. Pampamq’a 3   

Es un conjunto de corrales con muros de piedra que han sido reutilizados en tiempos modernos. Están 
ubicados en una cresta de colina, en una zona de puna.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV. El sitio se encuentra muy alejado luego de que el 
trazo fuera modificado.  
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229. Pampamq’a 4   

Es un conjunto de corrales construidos con muros de piedra; es muy probable que algunos hayan sido 
reutilizados en tiempos modernos. Están ubicados en una cresta de colina e incluso en las colinas de 
los alrededores.  
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV. Luego de la modificación del trazo, el sitio se 
encuentra ahora muy alejado del eje. 

230. Pampamq’a 7   

Son corrales circulares ubicados en una explanada al este del sitio Pampamq’a 6, construidos con 
piedra sin cantear y adosados a afloramientos rocosos que sirven como muros. En tiempos modernos 
se ha tomado piedras de estas construcciones antiguas para construir corrales nuevos. El estado de 
conservación es muy malo. No se registró presencia de material cultural en superficie.  
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo. No recibe impacto directo. Se deberá reducir el ancho del 
DdV hasta donde sea posible y evitar variar el eje. 

231. Pampamq’a  6   

Son siete estructuras semicirculares que se encuentran alineadas sobre una ladera pronunciada; sobre 
ellas se encuentra una pequeña estructura. Todas fueron construidas con piedras sin cantear. El 
estado de conservación es muy malo. No se registró presencia de material cultural en superficie.  
 
El sitio recibe impacto directo. El DdV afectaría solamente una o dos estructuras semicirculares (las del 
extremo sur). Las medidas de mitigación recomendadas consisten en reducir el ancho del DdV hasta 
donde sea posible y evitar variar el eje. Será necesario realizar una evaluación y probablemente el 
rescate de las zonas impactadas. Además, la ubicación de los botaderos deberá ser definida con la 
participación de arqueólogos monitores y se deberá restringir el movimiento del material de superficie 
durante los trabajos de construcción.  

232. Pampamq’a 5  

Es un conjunto de corrales circulares y una estructura pequeña de forma oval, construidos con piedra 
sin cantear. Están ubicados sobre una explanada al pie del sitio Pampamq’a 4 y al sur de un riachuelo. 
El estado de conservación es muy malo. Se registró la presencia de fragmentos de cerámica de color 
marrón claro y muy burdos. 
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV. No recibe impacto directo. Debido a su proximidad al eje del 
DdV y a la presencia de cerámica en parte baja de la ladera, que al parecer proviene de un nivel 
superior; se recomienda como medida de mitigación: reducir el ancho del DdV lo más posible; evitar 
variar el eje; evaluación y posible rescate de las zonas impactadas además de restringir el movimiento 
del material de superficie durante la fase de apertura de pista, así mismo es necesario definir  la 
ubicación de los botaderos.  

233. Minascorral 6 

Es un corral pequeño de planta circular, ubicado en la mitad de una ladera y al sur de un riachuelo. Su 
estado de conservación es muy malo. No se observa presencia de cerámica en superficie.  
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Está ubicado en el lado derecho del trazo. No recibe impacto directo. Se recomienda reducir el ancho 
del DdV hasta donde sea posible y evitar variar el eje. Además, se deberá tener cuidado durante la 
construcción debido a que el sitio se encuentra ubicado debajo del trazo y es posible que durante la 
construcción sea afectado por la caída de desmonte. 

234. Minascorral 5 

Es un corral de planta circular con paredes de piedra sin cantear; se encuentra ubicado al sur de un 
riachuelo y rodeado por zonas de bofedales. Este corral ha sido reutilizado en tiempos modernos e 
incluso se observa que en construcciones modernas adyacentes se ha utilizado piedras de los muros 
del corral. Su estado de conservación es muy malo.  
 
No se registró presencia de material cultural mueble en superficie. El sitio está ubicado en el lado 
izquierdo del DdV pero se encuentra ahora muy alejado debido a la modificación del eje. 

235. Minascorral 3 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un cementerio 
huaqueado, y por ello se observa en superficie cráneos y huesos largos humanos dispersos al pie de 
una gran roca. Los cráneos aparentemente corresponden a individuos jóvenes, pues las suturas 
craneales aún no se han fusionado totalmente y otros no presentan aún el tercer molar. El material está 
totalmente disturbado. El sitio está ubicado sobre un afloramiento rocoso de gran tamaño, cuya 
superficie se presenta arenosa y con escasa cobertura de gramíneas.  
  
Está ubicado en el lado derecho del nuevo DdV pero muy alejado.  

236. Minascorral 4 

Son dos corrales de planta circular que se encuentran adosados, y que fueron confeccionados con 
piedras sin cantear. Se encuentran ubicados en la base de una ladera y cerca de una zona de 
bofedales, al oeste del acceso que une las comunidades de Minascorral y Pampamq’a. El estado de 
conservación es muy malo y no se registró presencia de material cultural en superficie que indique su 
filiación cronológica. 
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV. Las medidas de mitigación recomendadas consisten 
en controlar el movimiento del material de corte al momento de la apertura de pista, debido a que el 
sitio se encuentra en la parte baja de una ladera y el DdV pasará por encima lo que podría ocasionar 
desprendimiento de material sobre el sitio, afectándolo. 

237. Minascorral 1 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Restos de dos 
estructuras circulares construidas con muros de doble cara; su diámetro es 4,5 m. y las piedras 
aparentemente habrían sido previamente seleccionadas pues sus medidas son 0,40 m x 0,20 m. El 
sitio está ubicado en una pequeña depresión y en un área de extensas planicies de puna. Es posible 
que sea un tambo, pues está asociado a un antiguo camino que es utilizado aún en nuestros días por 
los pastores de llamas que habitan estos parajes. 
 
El sitio se ubica en el lado derecho del DdV y muy próximo a éste y Minascorral 2 por lo que se 
recomienda angostar el eje y mantener el trazo.  
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238. Minascorral 2 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es una pequeña 
estructura circular de 4 m de diámetro aproximadamente, construida con piedras sin cantear. Está 
ubicada en una depresión de la explanada de Minas Corral. Su estado de conservación es muy malo. 
No se registró presencia de material cultural en superficie.  
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del trazo. No recibe impacto directo. Se recomienda reducir el 
ancho del DdV hasta donde sea posible y evitar modificar el eje. 

239. Suytosuyto 

Es un corral de planta circular, construido con piedras sin cantear. El estado de conservación es muy 
malo y no se registró material cultural en superficie.  
 
Está ubicado en el lado izquierdo del trazo pero se encuentra bastante alejado.  

240. Occollo 1  

Es una estructura de planta circular, construida con piedras sin cantear. Está ubicada al este de la 
estación de raspadores. El estado de conservación es malo pues se han conservado solo las bases. 
No se observa presencia de material cultural alrededor.  
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV. El trazo fue modificado y el sitio se encuentra ahora 
alejado del trazo. 

241. Occollo 2 

Es un corral de planta circular construido con piedras sin cantear. Está ubicado en una explanada al 
noroeste del Scrapper y el acceso de Occollo. El estado de conservación es malo y no hay material 
cultural en superficie.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV. Las medidas de mitigación recomendadas son reducir 
el ancho del DdV hasta donde sea posible y evitar variar el eje. 

242. Occollo 9 

Es un corral de planta circular.  
 
Se ubica al oeste del acceso. No recibe ningún tipo de impacto pues se encuentra demasiado alejado. 

243. Occollo 10 

Son los restos de corral de planta circular, construido con piedras sin cantear. Su diámetro aproximado 
es 20 m. Se encuentra muy deteriorado.  
 
Está ubicado al oeste del acceso, a 70 m de distancia. No recibe impacto. 
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244. Tigohuaycco 1 

Son los restos de un corral circular. Se ha conservado un segmento de muro que fue construido con 
piedras sin cantear de gran tamaño (hasta 1 m de largo). 
 
Se encuentra en el lado este, por encima del nivel del acceso Occollo. Si se realiza algún trabajo de 
construcción deberá tener cuidado y no arrojar material por la pendiente. 

245. Tigohuaycco 2 

Es un corral de planta circular construido con piedras angulosas sin cantear, colocadas como 
ortostatos. Solamente se han conservado los cimientos. 
 
Está ubicado al oeste del acceso Occollo, hacia la parte alta del cerro. No recibe impacto. 

246. Tigohuaycco 3 

Son corrales de planta circular y rectangular, construidos con piedras angulares sin cantear, colocadas 
horizontalmente. Se encuentran muy deteriorados y hay evidencias de reutilización moderna. El corral 
rectangular mide 15 x 6 m, y el circular mide 12 m de diámetro. 
 
Se ubica al este y por debajo del nivel del acceso Occollo. No recibe impacto. Si se realiza algún 
trabajo de construcción deberá tener cuidado y no arrojar material por la pendiente. 

247. Occollo 3 

Es un corral de planta circular y gran tamaño. Fue construido con piedras sin cantear y en su interior se 
observa apilamientos de piedras que corresponderían a los muros. El estado de conservación es muy 
malo y no hay presencia de material cultural alrededor. 
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV. El trazo fue modificado, y por ello el sitio se 
encuentra ahora muy alejado. 

248. Occollo 4 

Es un conjunto de grandes corrales de planta rectangular y circular, ubicados en la parte alta de una 
ladera y rodeados de afloramientos rocosos. Fueron construidos con piedras sin cantear y se 
encuentran en mal estado de conservación. No se registró presencia de material cultural alrededor. 
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV y alejado de éste debido a la modificación del trazo. 

249. Occollo 5 

Son corrales medianos ubicados en la ladera media de un cerro de suave pendiente.  
 
El sitio estaría ubicado en el lado izquierdo del DdV y se encuentra muy alejado debido a la 
modificación del trazo del eje. 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 6.2-50 

250. Occollo 6 

Es una zona de grandes corrales de planta circular y con evidencias de material cerámico en superficie 
en mediana cantidad. El diámetro de los corrales varía entre 8 y 40 m, fueron construidos de manera 
rústica con piedras grandes y medianas.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV. En este tramo se ha variado el trazo realineando los 
vértices V199 y V200 para alejar el eje del nuevo trazo de la delimitación del sitio. Se recomienda que 
se trabaje con cuidado cuando se realice el corte de la pista pues podría caer desmonte sobre el sitio 
que se encuentra en un nivel inferior al eje del DdV. 

251. Occollo 8  

Son los cimientos de un corral de planta circular ubicado cerca de un bofedal y de un promontorio 
rocoso. Fue construido con piedras de cerro de tamaño mediano, la altura de los muros no supera 0,30 
m y el diámetro es 20 m aproximadamente. El estado de conservación es muy malo y es muy difícil 
distinguir los muros.  
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV. Se ha realineado los vértices colindantes a la delimitación del 
sitio, cambiándolos hacia el sureste para evitar el impacto.  

252. Occollo 7 

Sitio identificado en topografía fina. Es una alineación de grandes piedras ubicada cerca de un bofedal 
y una zona de rocas. No se identificó material asociado que determine su filiación cronológica.  
 
Está ubicado en el lado izquierdo del DdV. Se realineó el trazo hacia el noreste para evitar que el área 
sea impactada. 

253. Jarimayo 1  

Es un corral de planta circular ubicado en una ladera con regular pendiente, cerca de un afloramiento 
rocoso y bofedales.  
 
El sitio se encuentra ubicado en el lado derecho del DdV, pero muy alejado de éste. 

254. Jarimayo 2   

Es una zona de corrales modernos en donde algunos tienen cimientos aparentemente antiguos. No se 
observa material que pueda proporcionarnos información cronológica.  
 
El antiguo trazo se encuentra cerca de un sector del sitio (muro largo que corre paralelo al antiguo DdV) 
y el nuevo trazo cruzaría una sección del muro que al parecer presenta cimientos y muros modernos. 
Dada la duda acerca de su antigüedad, se recomienda la evaluación de este sector, pues no habría 
posibilidad de cruce por otro lado. Además, se debe tener en cuenta que este tramo aparentemente 
moderno ya está dañado pues está cubierto por desmonte de la construcción del antiguo DdV.  



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 6.2-51 

6.2.3 TRAMO PAMPAS 

255. Ago Punta 

Es una concentración de material cerámico (al parecer fragmentos de una vasija rota) debajo de 
piedras de gran tamaño. El material no presenta decoración o rasgo que permita identificar el periodo al 
que pertenece. Los pobladores informan que en este punto hay hitos que delimitan dos comunidades 
(Paria y Churia). Podría tratarse de un pago contemporáneo. En la zona hay muchas piedras y muros 
que corresponden a cortavientos modernos.  
 
Está ubicado en el lado izquierdo. Fue demarcado con chuta azul y se ha evitado el impacto directo en 
esta área que no excede 6 m de diámetro. Se recomienda mantener el alineamiento propuesto. 

256. Churia 2 

Es una estructura de planta circular que se encuentra derruida y cuyos muros conservan una altura de 
0,60 m. Se ubica cerca de una quebrada y bofedales.  
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV y no recibe impacto directo. 

257. Churia 1 

Es una zona de corrales que están en uso actualmente, y está ubicada en una parte plana sobre una 
quebrada, cerca del pueblo de Churia. Los corrales fueron construidos con piedras y mampostería 
ordinaria. 
 
El sitio está ubicado al lado izquierdo del nuevo trazo del DdV y está alejado de posibles impactos. 

258. Antacocha 3 

Es un conjunto de estructuras (probablemente corrales y áreas habitacionales) y alineamientos de 
muros localizados al NE de Antacocha 2, en una quebrada por la que discurre agua y cerca de la parte 
baja del naciente de un bofedal. Algunas de las estructuras han sido reutilizadas y sus paredes 
levantadas hasta una altura de 70 cm. Algunos cimientos tienen doble hilera mientras que los más altos 
tienen una sola hilera; ellos fueron construidos con piedras rústicas de tamaño mediano. En los 
alrededores se observó regular cantidad de material cerámico pero lamentablemente ninguno puede 
asociarse a un periodo cultural; se observó también un batán de piedra en una de las estructuras. 
 
El sito está ubicado en el lado izquierdo del DdV, y se recomienda mantener el alineamiento propuesto 
entre los V163, V164 y V165 para evitar impactos en los sitios Antacocha 2 y 3. Se debe tener en 
cuenta durante la construcción del DdV que este sitio se halla en un nivel inferior al trazo y se debe 
prevenir que los movimientos de tierra que se produzcan en la parte superior no lo afecten. 

259. Antacocha 2 

Es un conjunto de corrales de planta circular y rectangular ubicados en la cumbre de un cerro. Se 
encuentran muy próximos entre sí. Solo se ha conservado la primera hilera de piedras de los muros, y 
se observa el aprovechamiento de los afloramientos rocosos para formar los muros. No se encontró 
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material en superficie que proporcione información de su filiación cultural.  
Está ubicado cerca del DdV, en el lado derecho. Se recomienda mantener la alineación propuesta. 

260. Antacocha 4 

Son los cimientos de una estructura circular pequeña de 5 m de diámetro ubicada en la base de una 
quebrada con muchos bofedales y al NW del sitio Antacocha 2. Los cimientos presentan un doble 
alineamiento de piedras rústicas de tamaño mediano. No se halló material cultural asociado que 
permita determinar su filiación cultural. El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV. No recibe 
impacto, pero se recomienda mantener la alineación propuesta en topografía fina. 

261. Yuraq Cocha Ccasa 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son tres estructuras 
de planta rectangular construidas con piedras canteadas y unidas con argamasa de barro; están 
asociadas a un gran bofedal. Dada la cercanía a éste, es muy  probable que se trate de una estancia 
de pastores dedicada a la crianza de camélidos.  
 
El sitio se ubica en el lado derecho del DdV pero muy alejado de éste. 

262. Huaytaccocha 1 

Es un corral de planta circular ubicado en una zona baja. 
 
Está ubicado al este del acceso Rosaspampa. Si se realizan trabajos hay que tener cuidado pues su 
ubicación en la parte baja puede ser afectada por caída de material. 

263. Antacocha 1 

Son los cimientos de un corral de planta circular que está ubicado en una parte plana, muy cerca de 
bofedales. Mide 21 m de diámetro y no se halló material cerámico que nos permita determinar su 
filiación cronológica. El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV. No recibe impacto directo. 

264. Formación Pucará 

La formación geológica Pucará es de piedra caliza, con abundantes restos fósiles. Está ubicada en el 
tramo Rosaspampa-Churia. 
Luego de la variación del trazo, se encuentra ubicado en el lado izquierdo y muy alejado del DdV. 

265. Pastores 

Es un corral de planta semicircular construido con piedras en mampostería ordinaria. Está ubicado en 
una zona plana y cerca de bofedales.   
 
El sitio se encuentra en el lado derecho del trazo del nuevo DdV.  No recibe ningún tipo de impacto. 

266. Rosaspampa  

Es una estructura de planta ovalada ubicada en la cumbre de un cerro con afloramientos rocosos, y 
cerca de una zona con bofedales y lagunas. Sus medidas son 3 x 1,8 m. Ha sido reutilizado por 
pastores modernos que han remodelado el sitio elevando la altura de los muros.  
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No se encontró material cultural asociado. El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV. No hay 
impacto, pero se recomienda mantener el alineamiento propuesto pues la distancia al eje es cercana. 

267. Jarhuaypata 

Es una estructura semisubterránea de planta circular (cista) de 3 m de diámetro y 60 cm de 
profundidad. Fue construida con piedras de cerro alargadas y sin trabajar. Se encuentra  parcialmente 
derruida y cerca de una estructura moderna. No se halló material cultural asociado que permita definir 
su filiación cronológica.  
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del trazo del DdV y no recibe impacto directo. 

268. Uñascorral 1 

Es un conjunto de corrales en uso, levantados con materiales desmontados de estructuras ubicadas en 
la parte alta; en este caso son estructuras reutilizadas asociadas a un pequeño sendero que comunica 
con la parte alta.  
 
Se realizó una variante y el sitio fue evitado.  

269. Uñascorral 2 

Es un conjunto de corrales de planta semicircular, construidos con muros de piedra en mampostería 
ordinaria.  
 
Se realizó una variante y el sitio fue evitado, ubicándose ahora en el lado derecho del DdV y sin recibir 
impacto.  

270. Pishcahuasi 2  

Es un muro de contención en forma de L que se ubica al borde de un antiguo huayco. Mide 
aproximadamente 60 m en la parte baja y 30 m en la subida. Es muy irregular pues fue construido solo 
como protección de la zona baja (bofedales); en muchos casos las piedras han sido colocadas una al 
lado de otra, sin uso de argamasa, aprovechando el lodo del huayco.  
 
Está ubicado en el lado derecho del trazo y adyacente a éste. Se recomendó angostar el DdV, colocar 
el material en el lado opuesto y colocar abundante señalización. 

271. Abrigo Uñascorral 

Es un abrigo con pequeños muros en la parte lateral para protegerse del viento. Ha sido muy afectado 
por la actividad humana en tiempos modernos.  
 
La línea pasa por la parte baja, entre el abrigo y las bases de un antiguo corral. Luego de una variante 
el sitio quedó distante del eje, en el lado izquierdo. 

272. Uñascorral 3 

Es un conjunto de corrales de planta semicircular, construidos con muros de piedra en mampostería 
ordinaria.  
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Luego de una variante el sitio quedó distante del eje, en el lado izquierdo. 

273. Pishcahuasi 1   

Es una estructura circular de piedra de 12 a 15 m de diámetro, con una wanka en el centro; se observa 
las bases y piedras caídas. Se localiza cerca del poblado de Pishcahuasi.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del trazo, adyacente a éste. Se deberá reducir el ancho del 
DdV y colocar abundante señalización. 

274. Llillinta 2     

Sitio identificado durante los trabajos de topografía fina. Es una estructura circular de piedra, de 1 m de 
diámetro; se observan las bases y piedras caídas. Probablemente sirvió de refugio a algún pastor dado 
que hay bofedales en la zona inmediatamente inferior.  
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV y adyacente a éste. Se realizó una variante para evitarlo, y 
por ello el sitio ahora ha quedado relativamente alejado y el impacto es indirecto. Por lo tanto, se 
recomienda mantener el trazo. 

275. Lllillinta 1   

Es una zona arqueológica compleja compuesta por un conjunto de estructuras, la que se distingue con 
mayor precisión es una pequeña circunferencia  de 50 a 60 cm de diámetro con una piedra wanka de 
35 cm de altura en medio. En el oeste se encuentra un afloramiento rocoso sobre el cual se han 
montado piedras que definen unos alineamientos y una estructura circular derrumbada.  
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV. Las medidas de mitigación consistieron en modificar el 
trazo del eje, moviéndolo hacia la falda del cerro (izquierda), angostar un poco el ancho de la vía, y 
recomendar que se coloque material en el lado opuesto si es posible pues la zona es más o menos 
plana y hay espacio.   

276. Licapa 1 (Pacrasnioc) 

Son los restos de un corral semicircular construido con piedras y mampostería ordinaria; este corral ha 
sido desmontado por los pobladores modernos, para reutilizar el material en sus construcciones, y sólo 
se conservan sus bases en L.  
 
El sitio está ubicado a la derecha del DdV. No recibe impacto directo. Se recomienda colocar sacos 
durante la construcción debido a la pendiente. 

277. Licapa 4  

Sitio identificado durante los trabajos de topografía fina. Son las bases de tres estructuras circulares 
que se encuentran juntas y una independiente. Del conjunto de tres estructuras, todas tienen planta 
circular o semicircular, la mayor está disturbada y tiene 2,50 m de diámetro y la que está adosada a ella 
mide 1 m de diámetro, la tercera está algo alejada y tiene 0,80 m de diámetro. Todas tienen una sola 
hilera de piedras. La estructura independiente mide aproximadamente 2 m de diámetro y tiene dos 
hileras de piedras. El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV. No recibe impacto directo. Se 
sugiere angostar el ancho del DdV. 
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278. Licapa 5  

Es un corral de planta circular de 1,70 x 1,20 m, construido con piedras. 
 
Se ubica al este del acceso Occoropampa-Pishcahuasi, a considerable distancia y no recibe impacto. 

279. Licapa 3 

Sitio identificado durante los trabajos de topografía fina. Es una estructura aislada de planta 
semicircular que mide 1 m de diámetro aproximadamente. Es probable que haya sido un paraviento o 
refugio para un individuo pues debajo se encuentra un área de bofedales. Fue construido con piedras 
grandes incrustadas en el terreno, sin uso de argamasa entre ellas. Se registró la presencia de un 
fragmento de cerámica doméstica en la zona.  
 
Está ubicado en el lado izquierdo del DdV. Se recomendó mover el punto 10 m en sentido opuesto y 
señalizar.  

280. Licapa 2 

Es un conjunto de corrales semicirculares construidos con piedra y mampostería ordinaria.  
 
El sitio se encuentra en el lado izquierdo del DdV. El impacto es indirecto, por lo que se recomienda 
mantener el trazo. Además, se ubica al oeste del acceso Occoropampa-Pishcahuasi, pero no es 
afectado por éste.  

281. Chacachayo 

Son cuatro corrales semicirculares que están adosados entre sí y se encuentran en regular estado de 
conservación; se observa además los cimientos de pequeñas estructuras aisladas cuya función no 
pudo ser definida debido al mal estado de conservación de éstas. Las estructuras fueron construidas 
con piedras y con argamasa. Es posible que hacia el cerro el sitio continúe con presencia de abrigos. El 
camino de trocha ha afectado el sitio.  
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV y debido a la modificación del trazo se encuentra 
alejado de éste. Se recomienda como medida de mitigación señalizar y mantener el trazo propuesto.  

282. Cenegalloc   

Sitio identificado durante los trabajos de topografía fina. Es una estructura circular aislada que mide 1 x 
1,20 m. Fue construida con piedras sin cantear y con argamasa.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV a 45 m del eje. No recibe impacto directo. Se 
recomienda señalizar y evitar la modificación del trazo. 

283. Yurac Orcco  

Es un taller lítico con presencia de lascas e incluso una punta de proyectil. En la zona abundan las 
rocas calizas con areniscas cuarzosas, ideales para cuchillos, raspadores, etc. El sitio tiene sectores 
con áreas definidas de trabajo donde aún se pueden observar los asientos y “mesas” (grandes piedras 
con huellas de desgaste) de los talladores. 
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El sitio está ubicado a la izquierda del nuevo DdV. La medida de mitigación aplicada consistió en mover 
el trazo del nuevo DdV hacia la parte baja para no afectarlo. 

284. Tomas Pallca 1 

Es una estructura de planta rectangular que mide 2,5 x 6 m aproximadamente. No se observa material 
cultural en superficie.  
 
El sitio recibe impacto directo pues el DdV lo atraviesa. Se recomienda realizar una evaluación para 
determinar su filiación arqueológica.  

285. Tomas Pallca 2 

Es la base de un muro orientado en eje suroeste-noreste aproximadamente. Mide 15 m 
aproximadamente y fue construido con piedras sin cantear de fractura angular. Predomina una sola 
cara del muro, pero en un pequeño tramo al extremo sur se observa que tuvo originalmente dos caras y 
el espacio intermedio fue rellenado con tierra sobre la cual ha crecido champa. El muro limita una 
pampa de 20 x 15 m aproximadamente, en la cual no se encuentran restos arqueológicos. 
Probablemente corresponda al Intermedio Tardío.  
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV. Este se movió hacia la izquierda y su ancho deberá ser 
reducido entre los vértices 15 y 16.  

286. Tomas Pallca 3A   

Sitio identificado durante los trabajos de topografía fina. Es una estructura de planta cuadrangular con 
esquinas redondeadas cuyos lados miden entre 2 y 3 m. En su construcción se utilizó piedras de 
fractura angular y sin cantear. Actualmente se ha conservado solo una hilera de piedras. Circundando 
esta estructura se encuentra otras de piedras pero modernas, que son un tipo de cubículos de 
vigilancia para el ganado o lugares donde pernoctar.  
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV. Se recomienda angostar el ancho debido a que pasa 
entre Tomas Pallca 3B y Tomas Pallca 3A. 

287. Tomas Pallca 3B 

Sitio identificado durante los trabajos de topografía fina. Son tres estructuras de planta cuadrangular 
con esquinas redondeadas cuyos lados miden entre 2 y 3 m. En su construcción se utilizó piedras de 
fractura angular y sin cantear. Actualmente se ha conservado solo una hilera de piedras. Una de las 
estructuras tiene piedras sueltas encima. Al sureste de las estructuras se encuentra un humedal. Sobre 
la superficie, entre dos estructuras, se encontró tres fragmentos de cerámica: dos de ellos 
corresponden a cuerpos llanos y otro a un borde que tiene una línea de pintura color rojo ocre en la 
cara interna.  
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV. Se recomienda angostar el ancho debido a que pasa entre 
Tomas Pallca 3B y Tomas Pallca 3A. 
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288. Pilpichaca  

Es una estructura rectangular construida con piedras sin cantear, que se encuentra al borde de una 
explanada que desciende hasta el río Palmas. El estado de conservación es muy malo pues solo se 
han conservado las bases y no se registró presencia de material cultural alrededor.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del eje del DdV, por lo que se deberá angostar el ancho de 
éste. 

289. Yuraccancha  

Es un sitio formado por un pequeño abrigo y corrales. El abrigo está ubicado en una explanada de una 
quebrada pequeña y está formado por una gran roca en cuya base se construyeron muros. Se 
encontró fragmentos de cerámica alrededor del abrigo.  Los corrales son circulares, están ubicados 
sobre un cerro y asociados a corrales modernos. En la construcción de estos últimos se ha utilizado 
piedras sin cantear de las construcciones antiguas. El estado de conservación es muy malo (a 
diferencia de los corrales modernos) y no se observa presencia de material cultural.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV. Las medidas de mitigación recomendadas consisten 
en reducir el ancho del DdV hasta donde sea posible y evitar variar el eje. 

290. La Apacheta 2  

Siempre hacia el este, y pasando un pequeño valle, se encuentra otra apacheta. En ese valle se 
identificó una falla geológica que obligó a la modificación del trazo.  
Está ubicado en el lado derecho del DdV. El trazo fue modificado de manera que el sitio queda ahora 
muy alejado.  

291. Pucasaya 

Sitio identificado durante topografía fina. Es un corral pequeño de planta circular; fue construido con  
piedras sin cantear sobre un pequeño montículo, al sur de la falla geológica y en un área de pastizales 
altoandinos. Se encuentra en mal estado de conservación y no se registró presencia de material 
cultural.  
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del trazo. Se recomienda reducir el ancho del DdV hasta 
donde sea posible y evitar variar el eje.  

292. Machoachana 2 

Es una apacheta de mayor tamaño que la anterior y con mayor cantidad de apilamientos secundarios; 
se encuentra a 300 m al este aproximadamente de Machoachana 1 y en el punto más elevado del 
paso, donde se alcanza 4 700 m de altura.  
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV pero muy distante debido a la modificación del trazo.  

293. Machoachana 1 

Es una apacheta con una acumulación principal de piedras. Se encuentra camino al punto más alto del 
paso.  
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El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV. No recibe impacto directo. La medida de mitigación 
recomendada consiste en evitar la modificación del eje.  

294. Rocaschayoc A 

Este sitio está compuesto por un corral  de planta circular del cual se conservan solo las bases; en su 
construcción se utilizó piedra sin cantear y se aprovechó la presencia de dos grandes rocas que 
sirvieron como base para completar la planta. No se registró material arqueológico en el área donde se 
encuentran las estructuras.  
 
Está ubicado en el lado izquierdo del DdV y alejado, por lo que sólo se recomienda evitar la 
modificación del eje. 

295. Rocaschayoc B 

Son dos corrales circulares adosados, uno sobre una pequeña ladera y el otro a mitad de la misma; 
ambos se encuentran a la derecha de un pequeño bofedal y en su construcción se aprovechó las 
formas del terreno natural que sirvieron como muros así como piedra sin cantear. El estado de 
conservación es malo pues solo quedan las bases. No hay presencia de material arqueológico en el 
área donde se encuentran las estructuras.  
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV. Las medidas de mitigación recomendadas consisten en 
reducir el ancho del DdV hasta donde sea posible y evitar variar el eje. 

296. Pucacoasa  

Es un grupo de corrales cuadrangulares que se encuentran muy cercanos a la cúspide de un cerro, y 
alejado del DdV. Se encuentra en mal estado de conservación y no se observa presencia de material 
cultural.  
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV pero se encuentra muy distante debido a la 
modificación del eje. 

297. Leche Leche  

Es un corral construido con piedras, de planta rectangular y con esquinas redondeadas. Se encuentra 
en mal estado de conservación, solo se observa los cimientos y un 70 % del contorno; los muros han 
conservado una altura máxima de 50 cm. Las piedras han sido colocadas verticalmente, se encuentran 
separadas y no tienen ningún aparejo definido. Este corral ocupa un área de 80 x 45 m 
aproximadamente y está orientado en eje sureste-noroeste.  
 
Está ubicado al este del acceso Chaupi. Deberá mantenerse el trazo durante la construcción y se 
recomienda  monitoreo. El área intangible fue marcada con chutas azules. 

298. Tallarangra  

Es un conjunto de corrales circulares de distintos tamaños; algunos se encuentran dentro y otros son 
atravesados por corrales modernos en cuya construcción se reutilizó las piedras de las estructuras 
antiguas. Este sitio se encuentra asociado a un riachuelo. El estado de conservación de los corrales 
antiguos es malo pues sólo quedan las bases, así mismo no se encuentra material arqueológico. 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 6.2-59 

El sitio es impactado de manera directa. Se recomienda reducir el ancho del DdV hasta donde sea 
posible, evitar modificaciones en el eje, y efectuar evaluación y rescate de las zonas impactadas. 
Además, la ubicación de los botaderos deberá definirse con la presencia de arqueólogos monitores y 
durante la apertura de pista se deberá restringir el movimiento del material de superficie. 

299. Chaupi 

Es un taller lítico que se extiende entre dos quebradas (este y oeste) hasta el canal Choclococha por el 
norte y la carretera Los Libertadores hacia el sur, en un área que ocupa  aproximadamente 2 km. Hacia 
el este del sitio se observa los restos de un camino antiguo que mide aproximadamente 50 m de largo y 
8 a 10 m de ancho, que se dirige hacia el pueblo de Chaupi.  
 
El sitio recibe impacto directo del DdV. Durante la etapa de topografía gruesa se definió un corredor 
para evitar un mayor impacto. Aparentemente el núcleo del sitio se conserva en la parte más elevada, 
por lo que el trazo atraviesa el sitio de oeste a este al pie de estas elevaciones. Las medidas de 
mitigación recomendadas consisten en reducir el ancho del DdV lo más posible, evitar la modificación 
del eje, efectuar evaluación y rescate en las zonas impactadas. Además, deberá definirse la ubicación 
de los botaderos con la participación de arqueólogos monitores y durante el proceso de construcción 
deberá restringirse el movimiento del material de superficie.  

300. Pampa Leche 2B 

Sitio identificado durante los trabajos de topografía fina. Son corrales circulares de distintos tamaños, 
de los cuales se conservan solo las bases; estos corrales están ubicados en mitad de la ladera. No hay 
material arqueológico dentro o alrededor de las estructuras. Al igual que el caso anterior, se observa 
presencia de estructuras modernas en cuya construcción se ha utilizado las piedras del sitio. 
 
Está ubicado a la izquierda del trazo. No recibe impacto directo. Las medidas de mitigación 
recomendadas consistieron en reducir al máximo el ancho del DdV, evitar variar el eje, y realizar una 
evaluación sobre éste debido a que pasa muy cerca de las estructuras anteriormente mencionadas. 

301. Pampa Leche 2A  

Sitio identificado durante los trabajos de topografía fina. El sitio se caracteriza por corrales circulares de 
distintos tamaños, construidos con piedra sin cantear, de los cuales solo se han conservado las bases; 
están ubicados en mitad de la ladera. Las estructuras se encuentran mal conservadas (solo se 
observan las bases), y no se observa material arqueológico dentro o alrededor de las estructuras. Se 
observa estructuras modernas que han reutilizado las piedras del sitio arqueológico. 
 
Está ubicado a la derecha del DdV. No recibe impacto directo. Las medidas de mitigación 
recomendadas consisten en reducir al máximo el ancho del DdV, evitar variar el eje; y además realizar 
una evaluación sobre éste debido a que pasa muy cerca de las estructuras. 

302. Pampa Leche 1  

Sitio identificado durante los trabajos de topografía fina. Son tres corrales bien definidos, de planta 
circular y construidos con piedra sin cantear; están ubicados sobre una colina a unos 100 m de la 
carretera Los Libertadores hacia su lado derecho teniendo en cuenta el sentido del flujo. Estas 
estructuras se encuentran en mal estado de conservación y no hay presencia de material arqueológico 
en ellas o en los alrededor.  
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El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV. No recibe impacto directo. Se recomienda reducir el 
ancho del DdV hasta donde sea posible y evitar variar debido a su proximidad con el eje. 

303. Pampa Leche 3  

Es una estructura de planta rectangular con un muro curvo de doble cara. Fue construida con piedras 
sin cantear, colocadas en hilera una junto a la otra. Solamente las bases se encuentran in situ, las 
demás piedras aparecen caídas a los lados. La orientación sigue el eje noroeste-sureste. La estructura 
rectangular ocupa un área de 8 x 3 m aproximadamente. El muro curvo sobresale 6 m desde el 
extremo sureste hacia el suroeste; fue construido con piedras sin cantear colocadas con separación de 
3 a 7 cm, y se encontró restos de argamasa. El ancho aproximado es 50 cm; se ha conservado sólo los 
cimientos. 
 
El sitio se encuentra a 50 m del acceso Choclococha que no aparece trazado en el plano. 

304. Pampa Leche 4  

Es un muro cuyo carácter arqueológico solamente podrá ser comprobado con trabajos arqueológicos. 
 
Se localiza a 50 metros al norte del acceso Choclococha y no es afectado por éste aparentemente. 

305. Pampa Leche 5  

Son los restos de una estructura y un corral. La estructura tiene planta ovalada, fue construida con 
piedras sin cantear colocadas verticalmente, caravista, y sin argamasa. Su tamaño aproximado es 9 x 5 
m y está orientada en eje sureste-noroeste. Dentro de ella se encuentra otra pequeña, ligeramente 
ovalada, y ocupa el extremo este-sureste. Fue construida con el mismo material y técnica, incluyendo 
algunas lajas. Ocupa un área de 1,5 x 1 m con la misma orientación. Los muros se han derrumbado. El 
corral tiene planta ovalada. Fue construido con piedras sin cantear, tuvo probablemente un área de 40 
x 25 m y se orienta en eje norte-sur. En el extremo sur del corral se encuentra una estructura circular 
de construcción similar, con un diámetro de 1,5 m.  
 
Estas estructuras están ubicadas aproximadamente a 40 m del acceso Choclococha que no aparece 
trazado en el plano. Se colocó una señal azul al borde del acceso. 

306. Pampa Leche 6  

Es un conjunto de corrales de distintos tamaños y plantas.  
 
El sitio está ubicado a 100 m del acceso Choclococha que no aparece trazado en el plano. 

6.2.4 TRAMO CHAUPI - HUAYTARÁ 

307. Ccatuntillana   

Es un taller lítico que se manifiesta como una concentración de material lítico, lascas y fragmentos de 
puntas de  proyectil  trabajados en obsidiana.   Probablemente corresponda  al período  Arcaico. El sitio  
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está ubicado en la parte inicial de la variante Pampas, en una pequeña lomada por cuyo lado pasa la 
traza del nuevo DdV.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del eje; éste se movió aproximadamente 6 m y el DdV se 
deberá angostar a 15 m. 

308. Evidencia Aislada 6 (EA-6)  

Es una estructura de planta circular posiblemente arqueológica, aunque los pobladores afirman que es 
un putuku o paraviento que ellos suelen acondicionar para protegerse del frío mientras pastean su 
ganado.  
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV, a 8 m de distancia. El impacto es indirecto debido a que el 
trazo pasa muy cerca, por ello se recomienda evaluar el potencial arqueológico y angostar el ancho del 
DdV hasta donde sea posible al momento de la construcción. 

309. Evidencia Aislada 7 (EA-7)  

Son dos concentraciones de piedras de planta circular, los cuales posiblemente correspondan a las 
acumulaciones de piedras que se hicieron para la construcción del canal de Choclococha. Los 
campesinos del lugar aseguran que son los restos de estas acumulaciones y que los putukus 
corresponden también a la época de construcción del canal.  
 
Está ubicada en el lado derecho del DdV, a 10 m de distancia.  El impacto es indirecto pues se 
encuentra muy cerca del eje de la pista. Se recomienda reducir el ancho del DdV hasta donde sea 
posible al momento de la construcción. 

310. Hornada Pampa  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Originalmente 
registrado como 6 sitios arqueológicos independientes, este sitio está conformado por un conjunto de 
montículos naturales (pequeñas colinas) donde se registraron abundantes cantidades de desecho lítico 
de materiales diversos (cuarcita, cuarzo, obsidiana etc), herramientas, lascas y núcleos, además de 
construcciones de piedra sobre una extensión de aproximadamente 5.5km de largo. Sobre una 
pequeña colina cercana a las lagunas de Hornada se observan bases de piedra de construcciones  de 
planta circular, posiblemente refugios temporales, alrededor de los cuales se encuentran en la 
superficie lascas de obsidiana y cuarcita. El sitio posiblemente sea un campamento temporal de 
cazadores, y aunque su filiación cultural es indeterminada debe ser  precerámico. Hacia el interior del 
sitio se registró un sector donde las estructuras de piedra de planta circular son mas definidas, 
pudiendo estimarse las alturas de las paredes en alrededor de un metro a metro y medio. Cerca de 
estas estructuras y sobre la misma colina baja hay restos de muros rectos de piedra que parecen 
definir plataformas, las que debieron ser de carácter doméstico. La ausencia total de cerámica indicaría 
que se trate, probablemente, de uno de los talleres líticos más importantes del Período Arcaico, debido 
a sus dimensiones y grandes concentraciones de material lítico.  
 
El sitio se encuentra en el lado izquierdo del DdV y alejado de éste. 
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311. Pinchayoq A  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Sitio compuesto por 
tres corrales de pastores de puna, ubicados en la ladera de una colina o promontorio rocoso, cerca al 
sitio Pinchayoc B. Los muros fueron construidos con piedras canteadas de los afloramientos rocosos 
cercanos; no se utilizó argamasa. El material ubicado en superficie es fragmentería cerámica y restos 
de desecho de talla.  
 
El sitio se encuentra en el lado izquierdo del DdV y alejado de éste.  

312. Pinchayoq B  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un sitio compuesto 
por corrales semicirculares de pastores de puna, ubicados en la ladera de una colina  o promontorio 
rocoso, cerca al sitio Pinchayoc A. El material ubicado en superficie consiste en abundantes 
fragmentos de cerámica y restos de desecho de talla, fragmentos de puntas de proyectil y una ¿porra? 
a medio terminar.  
 
El sitio se encuentra en el lado izquierdo del DdV y alejado de éste.  

313. Pukamachay 1  

Es un sitio lítico muy amplio, con gran cantidad de material lítico en superficie. Entre la materia prima se 
observa obsidiana, jaspe, cuarzo, cuarcita, andesita, etc., y artefactos como fragmentos de puntas de 
proyectil, lascas y raederas. Corresponde a una ocupación del período Arcaico. Se halló también un 
pequeño corral de 7 m de diámetro que ha sido alterado por pobladores de la zona.  
 
Se ubica en el lado izquierdo del DdV, a 10 m de distancia. El DdV se movió 15 m aproximadamente 
para evitar que el trazo pase cerca de la delimitación del sitio arqueológico. Se deberá reducir el ancho 
del DdV. 

314. Pukamachay 2    

Son dos estructuras de planta circular, la primera es un corral y la otra una vivienda asociada. Se 
encontró material cerámico en superficie, incluso identificamos un fragmento de filiación inca.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV, a 9 m de distancia, por lo que se deberá reducir el 
ancho. 

315. Acco Pampa  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un sitio lítico que 
abarca poco más de una hectárea de extensión. No se encuentra ningún  tipo de  arquitectura en  
superficie,  pero sí gran cantidad de desecho de talla, en la mayoría de los casos de obsidiana negra y 
un poco de jaspe y cuarzo. Se recuperó gran cantidad de puntas de proyectil fragmentadas. 
 
El sitio se encuentra en el lado izquierdo del DdV y alejado de éste.  
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316. Pukamachay 3 

Es un corral arqueológico de planta circular que mide aproximadamente 30 m de diámetro. Sólo se ha 
conservado las bases que corresponden a piedras sin cantear.  
 
Se localiza a 15 m al sureste del acceso Libertadores 2. El área intangible se halla señalada con chutas 
azules. 

317. Evidencia Aislada 8 (EA-8)  

Esta es una zona donde se halla en superficie una concentración de piedras en una pequeña 
hondonada. En superficie no se observa material arqueológico.  
 
El trazo del DdV atraviesa esta posible zona arqueológica. Su filiación cultural deberá comprobarse con 
una evaluación. 

318. Succso  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Este sitio se ubica 
sobre el espolón o prolongación del cerro Sucso hacia la quebrada del río Tambo, y está bajo la 
cumbre del mismo en la parte media. Se pueden observar bases de piedra de estructuras domésticas 
de planta circular, que tienen un promedio de 2.5 a 3 m de diámetro, las cuales se distribuyen la parte 
alta del espolón y en la parte superior de la ladera oeste. Un gran corral se ubica hacia el norte del sitio. 
El sitio en general parece ser un campamento para pastores dada su cercanía con pastos y fuentes de 
agua permanente en la quebrada del río Tambo. En la superficie y en las excavaciones de los cateos 
no se encontró material cultural, excepto un fragmento de preforma (punta) de obsidiana. 
 
El sitio se encuentra en el lado izquierdo del DdV y alejado de éste.  

319. Yuraq Cancha   

Son dos corrales de planta semicircular adosados a un afloramiento rocoso; fueron construidos con 
piedra de campo sin cantear. Aparentemente se destruyó varios corrales arqueológicos para construir 
un canal y otras estructuras modernas.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV; los corrales prehispánicos están a 30 m de distancia y 
los modernos a 7 m. El impacto es indirecto, pues el sitio se encuentra muy cerca del eje; se 
recomienda que el ancho del DdV sea reducido al máximo al momento de la construcción. 

320. Tantacce B   

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Este es un recinto de 
planta  rectangular  ubicado muy cerca de un "tincuy" o cruce de ríos o pequeñas quebradas, sin  
nombre conocido. El sitio se encuentra cubierto por el ichu pero aparentemente consiste en una 
estructura principal de 10 x 6 m, que tiene un pequeño recinto adosado en el lado sudoeste (¿pequeño 
depósito?).  
 
El sitio se encuentra en el lado izquierdo del DdV y alejado de éste.  
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321. Tantacce   

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Se trata de una serie 
de estructuras de planta rectangular que se ubican en tres grupos hacia la parte baja de la quebrada 
del mismo nombre. Estas estructuras rodean un patio a modo de cancha. Fueron construidas con 
piedras de campo unidas con argamasa de barro. Hacia el este del sitio se encuentran una serie de 
tres o cuatro estructuras circulares que podrían cumplir la función de collcas o depósitos.  
 
El sitio se encuentra en el lado izquierdo del DdV y alejado de éste.  

322. Jatun Punta 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP.  Es una concentración 
de material cerámico en superficie. Se ubica en una pequeña abra del cerro Jatun Punta o Guagua 
Orco; junto a un afloramiento rocoso se puede observar los restos de un muro de planta semicircular 
que al parecer habría contenido todo el material cerámico.  
El muro fue construido con piedras y actualmente se encuentra muy destruido. 
 
Se encontró fragmentería cerámica colonial y tardía posiblemente inca, incluso una rueca fragmentada. 
No hay evidencia de otro tipo de arquitectura en la zona. El sitio se ubica en el lado izquierdo del DdV. 
Se recomienda angostar el DdV, así como monitoreo permanente durante la construcción y demarcado 
con chutas azules. 

323. Mancanchurcuna 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Dos estructuras de 
planta rectangular, ubicadas una frente a la otra. Ambos recintos definen un patio a modo de kancha. 
Un posible tercer recinto se encontraría hacia el lado sur, el cual prácticamente se encuentra destruido 
quedando tan solo uno de sus lados. Uno de los recintos presenta un acceso de aproximadamente 60 
cm, cuyo peldaño está definido por una laja ubicada en la parte inferior. Todos los accesos se orientan 
hacia el patio. Estas estructuras fueron construidas con piedras canteadas y unidas con argamasa de 
barro. 
 
En superficie se encuentran fragmentos de cerámica; alguno con decoración inca típica, concentrada 
en la parte externa de las estructuras. Este sitio se encuentra asociado al recorrido que hace el tramo 
de camino incaico que une la costa de Chincha con la llaqta de Vilcashuaman, siguiendo hacia la 
capital inca del Cuzco 
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV pero muy alejado de éste. 

324. Taccra 3 

Es un conjunto de corrales ubicados alrededor de un afloramiento rocoso. Sólo se puede observar los 
cimientos de todas las estructuras y muros aislados pues ha sido disturbado y removido por los 
campesinos, quienes han utilizado el material constructivo para edificar recintos y corrales modernos. 
En superficie se encuentra material cerámico fragmentado mezclado con basura moderna.  
 
Está ubicado en el lado derecho del nuevo DdV. Se recomendó mantener el trazo y angostar el DdV. 
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325. Taccra 2 

Son los restos de un corral construido con piedras sin cantear y sin mortero. No se halló material 
cerámico en superficie.  
 
Está ubicado en el lado izquierdo del trazo. Se recomendó mantener el eje y angostar el DdV. 

326. Taccra Punta 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Se trata de una sola 
estructura de planta circular (corral) de aproximadamente 25 m. de diámetro; fue construida con piedras 
de campo canteadas, con doble paramento y unidas con argamasa de barro. Al parecer una estructura 
circular se adosa al muro perimétrico del corral. 
 
El sito se ubica en el lado izquierdo del DdV pero muy alejado de éste. 

327. Taccra 4 

Es un muro perpendicular al DdV que probablemente fue parte de un corral que ha sido destruido. Se 
observan restos de construcciones modernas que han utilizado las piedras del muro para levantar 
corrales y viviendas, hoy en día abandonadas. 
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV, a 10 m de distancia. Se corrió la traza ladera arriba 
para evitar el impacto directo. Sin embargo, el impacto es indirecto, pues el sitio se encuentra muy 
cerca del eje; en esta área se recomienda que el ancho del DdV se reduzca al máximo al momento de 
la construcción, y evaluación sobre el eje. 

328. Taccra  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Este sitio se ubica 
sobre la base de una quebrada ubicada al pie del pueblo de Taccra, desde donde parte una trocha 
carrozable a unos corrales modernos ubicados al costado del sitio. El sitio está conformado por dos 
estructuras visibles, aunque no se descarta que los corrales modernos hayan desmantelado una parte 
del lugar. La primera estructura es de 4 x 6 m, tiene forma oval y está adosado a la ladera del cerro. 
Los muros están hechos con piedra canteada y seleccionada, de forma larga y rectangular, la 
argamasa es de tierra. La otra estructura parece corresponder a un corral de planta rectangular de 
unos 8 x 18 m, que está bastante derruido. Estas estructuras están asociadas a una mina 
(probablemente de plata), explotada durante la época colonial. 
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV pero muy alejado de éste.  

329. Abrigo de Choccracancha 

Es un refugio o concavidad definida por una roca de gran tamaño ubicada en un afloramiento rocoso. 
Este abrigo tiene en la parte frontal un muro de piedras. La presencia de material cerámico y lítico en 
superficie es mínima, siendo probable que la mayor parte se encuentre cubierto por bosta de ganado 
pues el abrigo ha sido utilizado hasta nuestros días por las poblaciones de pastores.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV pero muy alejado de éste. 
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330. Camino Prehispánico  

Es un camino prehispánico que fue cortado por la carretera a Ayavi al inicio y final de las coordenadas, 
es posible que la carretera haya utilizado parte de la traza antigua. Se encontró fragmentos de 
cerámica sobre el trazo del camino. 
 
Recibe impacto directo del DdV. Se recomienda pasar por un área donde haya la menor cantidad de 
evidencias arqueológicas y angostar el DdV. 

331. Machucruz   

Son dos corrales de planta semicircular, con diámetro aproximado de 4 y 5 m, ubicados en la cima del 
cerro Machucruz; ambas estructuras están muy destruidas y parcialmente disturbadas. En superficie no 
se encontró material cultural asociado. Cerca se encuentra un afloramiento de cuarzo que no presenta 
huellas de haber sido utilizado como cantera para la extracción de material. 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DDV, a 150 m de distancia. Se encuentra muy alejado y 
por ello no recibe impacto.  
 

332. Puca Ccasa 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Ubicado al costado de 
la cumbre del cerro Pucaccaca en un abra natural que al parecer ha sido usada como vía de tránsito en 
tiempos prehispánicos y coloniales, en una ruta que va de Ica hacia Ayacucho. No se observan restos 
de arquitectura en superficie pero si gran  cantidad de cerámica. Es posible que las estructuras hayan 
sido desmanteladas. La cerámica es de manufactura tosca y simple en el caso de los especimenes 
prehispánicos, y es gruesa en el caso de las botijas coloniales. El sitio tiene varias ocupaciones, siendo 
las últimas colonial y republicana.  
 
Está ubicado en el lado izquierdo del DdV y muy alejado de éste. 

333. Repartición  

Es un pequeño corral que mide aproximadamente 5 m de diámetro, y fue construido con piedras. Solo 
se conservan los cimientos. En superficie hay restos de basura moderna por lo que podría ser una 
estructura arqueológica reutilizada.  
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV, a una distancia de 20 a 25 m. El sitio no recibe 
impacto directo.     

334. Ataccuiña 1  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. El sitio está ubicado 
sobre la ladera norte del cerro Ataccuiña, sobre una pendiente suave y muy cerca del trazo del 
poliducto. La zona es húmeda, tiene una cobertura vegetal de poca altura y piedras medianas 
esparcidas en la superficie.  
 
Se observan los restos de dos estructuras circulares que pudieron conformar abrigos o refugios 
temporales, cerca de los cuales hay un alineamiento de piedras que sugieren la base de un muro para 
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una terraza. En la superficie se encontró una lasca retocada de obsidiana, y no hay otro tipo de 
material, por lo que es difícil establecer su filiación cultural; posiblemente el sitio sea precerámico.  
 
Está ubicado en el lado izquierdo del DdV y muy alejado de éste. 

335. Ataccuiña 3  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Este sitio es el más 
grande taller lítico encontrado en la ruta,. Sobre la superficie del lugar, que se distribuye desde la 
cumbre hacia la ladera norte, se encuentran esparcidos cientos de lascas y desechos muy pequeños 
de retoques de puntas de flecha, cuchillos, raederas etc. Los materiales encontrados son de todo tipo, 
pero sobre todo son de cuarzo lechoso que extraían del mismo cerro, además de obsidiana y 
calcedonia anaranjada. No se encontró percutores y núcleos, aunque no descartamos su presencia. No 
encontramos cerámica en superficie, lo que nos lleva a suponer que el sitio es precerámico, y que fue 
usado continuamente por un periodo de tiempo bastante extenso a juzgar por la cantidad de residuos.  
El sitio puede haber sido alterado por efecto de las lluvias y por la actividad humana, pues muy cerca 
existe un sitio tardío. El poliducto pasa por la parte sur del sitio y lo atraviesa.. 
 
Está ubicado en el lado izquierdo del DdV y muy alejado de éste. 

336. Ataccuiña 4  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. El sitio se ubica sobre 
una de las cumbres del cerro Ataccuiña y sobre la parte superior de su ladera sur. El sitio está 
conformado por varias estructuras; hacia la parte Oeste son patios y terrazas de tamaño mediano y de 
planta rectangular, en uno de los cuales parece haber desechos de retoque de piedra cuarcita, 
posiblemente de los bloques que conforman los muros de las estructuras del sitio. Hacia el extremo SE 
se aprecian cuatro a cinco estructuras con muros de piedra y planta circular de posible función 
doméstica. En la parte norte hay estructuras circulares con muros de doble paramento, pero parecen 
corresponder a entierros a juzgar por los hoyos de huaquero en la zona. En superficie se encontró 
fragmentos de vasijas de tamaño pequeño y mediano, de pasta naranja, posiblemente tardías, aunque 
un fragmento parece ser del Horizonte Medio. El sitio colinda con el trazo en la parte norte, y al oeste 
con el sitio Ataccuiña 3.  
 
Está ubicado en el lado izquierdo del DdV y muy alejado de éste. 

337. Ataccuiña 5  

Es un conjunto de tres pequeños corrales construidos con piedra, uno de ellos se encuentra mejor 
conservado y está ubicado al pie de una roca de gran tamaño que sirvió como abrigo. Se encontró dos 
fragmentos de cerámica.  
 
El sitio está ubicado a la derecha del DdV. Se mantuvo el trazo propuesto en topografía gruesa. 

338. Ataccuiña 6 

Es un conjunto de corrales de puna construidos con piedra de campo en una planicie, entre un par de 
afloramientos rocosos. La estructura principal tiene planta rectangular, mide 2,5 x 6 m y se encuentra 
muy destruida. En superficie se aprecian fragmentos de cerámica colonial (botijas).  
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El sitio está ubicado a la derecha del DdV. No es afectado, se mantuvo el trazo propuesto en topografía 
gruesa. 

339. Cerro Ccollo C  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Se trata de dos 
alineamientos de piedra que parten de la cima de un afloramiento rocoso, construidos con piedras de la 
zona sin cantear y sin argamasa de barro. Estos alineamientos son ligeramente rectos y se dirigen 
hacia el sitio Cerro Ccollo A, aunque se pierden antes debido a la construcción de la carretera a Ayavi. 
El material hallado en superficie consiste mayormente en lascas y fragmentos de obsidiana. 
 
Está ubicado en el lado izquierdo del DdV y muy alejado de éste. 

340. Cerro Ccollo  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un taller de 
obsidiana ubicado en la cima del cerro del mismo nombre; se encuentra asociado a estructuras tipo 
corrales elaborados con roca canteada, actualmente muy destruidos. Se encuentra en superficie gran 
cantidad de desecho de talla, en especial obsidiana, y pocos fragmentos de cerámica. El sitio abarca 
poco más de 400 x 200 m, en los cuales se encuentran dispersos diferentes tipos de corrales de 
formas amorfas, confundidos con los afloramientos rocosos y la roca madre. 
 
Está ubicado en el lado izquierdo del DdV y muy alejado de éste. 

341. Cerro Ccollo B  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. En la ladera del Cerro 
Ccollo se encuentra una oquedad o cueva pequeña (2 m de fondo) en la cual se ha encontrado gran 
cantidad de evidencias culturales, desde material lítico tallado hasta cerámica de la tradición 
Huamanga e incluso Wari. No se halló ningún tipo de arquitectura salvo un pequeño muro de piedras a 
manera de plataforma en la parte delantera de la oquedad. Toda la ladera oeste se encuentra cubierta 
de cerámica fragmentada y desecho de talla. Es posible que el sitio haya tenido una ocupación 
temprana dada la gran cantidad de material lítico observable. 
 
Está ubicado en el lado izquierdo del DdV y muy alejado de éste. 

342. Llipsaca 1  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Sobre una de las 
cumbres del cerro Llipasca y sobre las laderas inmediatas se observan los restos o bases de muros de 
piedra de estructuras grandes de planta rectangular que posiblemente hayan sido corrales. También se 
observan estructuras pequeñas que tienen planta circular de probable uso doméstico. Los actuales 
restos no presentan muchas piedras por lo que suponemos que las estructuras fueron en parte fueron 
desmanteladas. En superficie se encontraron algunos fragmentos de cerámica no diagnóstica de pasta 
marrón. La filiación cultural y antigüedad son difíciles de establecer.  
 
Está ubicado en el lado izquierdo del DdV y muy alejado de éste. 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 6.2-69 

343. Llipsaca 4 

Es una dispersión de cerámica en un área de 30 m. Encontramos fragmentos de cerámica llana cocida 
en atmósfera oxidante y dos lascas, una al parecer de ónice y la otra de riolita. 
El sitio se localiza a 15 m  al sureste de un camino de acceso que no aparece trazado en el plano. 
Aparentemente no recibiría impacto. 

344. Llipsaca 2 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Este sitio se ubica 
sobre una ladera del cerro Llipasca, y básicamente consiste en bases de muros de piedras, hechos con 
material canteado extraído de la zona. Las bases están derruidas pero en general se puede apreciar 
que son piedras medianas y grandes, sobre las cuales asentaron piedras más pequeñas, sin argamasa 
de barro. Un corral tiene planta semirectangular  y los otros tienen planta ovalada. En superficie se 
encontró fragmentos de cerámica de pasta marrón aparentemente de ollas y cántaros pequeños; sin 
embargo no es posible establecer la antigüedad y filiación cultural del  lugar pues los fragmentos son 
muy pequeños y no tienen decoración. 
 
Está ubicado en el lado izquierdo del DdV y muy alejado de éste. 

345. Llipsaca 3B 

Es un fragmento de muro ligeramente curvo que correspondería a un corral que ha sido parcialmente 
destruido por la carretera a Ayavi pues termina justo en una curva de la carretera. Mide 30 m 
aproximadamente.  
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV, a 7 m de distancia. El sitio recibe impacto indirecto pues el 
DdV pasa muy cerca del muro; por ello se sugiere angostar el DdV a 15 m. 

346. Llipsaca 3A  

Son tres estructuras. La primera es una estructura de planta probablemente circular y diámetro de 2 a 3 
m. Dentro de ella se acumulan piedras, algunas de ellas son lajas y tal vez correspondan a sus 
paredes. No hay  evidencias de material cultural en superficie. La segunda es una estructura de planta 
irregular, semicircular y 2 m de diámetro; fue construida con piedras, algunas de las cuales son lajas. 
Se registró la presencia de una punta de proyectil cerca de la estructura. La tercera es una posible 
estructura de planta circular construida con piedras de campo, formando un parapeto o putuko.  
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV, a 70 m de distancia. No recibe impacto.  

347. Llipasca  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Este es un sitio 
arqueológico que cubre una extensa área y que en la mayoría de los casos son recintos de planta 
circular  que se encuentran dispuestos en media luna, rodeando un promontorio rocoso y una probable 
plataforma en la actualidad muy destruida. 
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Cerca del sitio pasa un camino prehispánico posiblemente de filiación wari que se dirigiría al sitio de 
Tagra. Sin embargo no podemos establecer su contemporaneidad con el mismo pues no se tienen 
indicadores suficientes. Por otro lado, la fragmentaria cerámica mayormente es tardía y colonial. 
 
Está ubicado en el lado izquierdo del DdV y muy alejado de éste. 

348. Mulato  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Estructura de planta 
rectangular de aproximadamente 9 x 7 m construida con piedras canteadas. Solamente se han 
conservado los cimientos de la estructura, cuyos muros no llegan a sobrepasar los 50 cm. Este recinto 
se encuentra asociado a un camino prehispánico posiblemente de filiación wari, el mismo que se dirige 
hacia el sitio de Tagra. En superficie no se halló material cultural. 
 
El sitio arqueológico se encuentra lejos del trazo de la pista pero se encuentra junto a la antigua 
carretera a Ayavi, razón por la cual la delimitación tratará de resguardar la zona arqueológica pues esta 
carretera se ampliará y nivelará. 
Está ubicado en el lado izquierdo del DdV y muy alejado de éste. 

349. y 350. Camino Prehispánico cerca de Tagra y Camino prehispánico 2 Tagra  

Caminos identificados durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP.  
 
El trazo del nuevo DdV pasa entre ambos, justo en el segmento donde cruza la carretera a Ayavi y por 
donde pasa el ducto anterior, por lo cual la afectación es mínima. Durante los trabajos de apertura de 
pista deberá cuidarse que no se incremente el área impactada. 

351. Tastapata 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un pequeño corral 
ubicado al lado de la traza del camino wari, y probablemente esté asociado con su uso aunque la 
evidencia es mínima. Sus medidas son 35 a 40 m aproximadamente y al parecer tuvo una o dos 
estructuras circulares adosadas a sus muros, las cuales están muy destruidas siendo difícil su 
identificación. 
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV y lejos de éste. 

352. Camino Prehispánico 1 cerca de Tagra 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Este camino se 
encuentra seccionado en varias partes por la carretera que se dirige a Ayaví. Se trata de un tramo de 
camino prehispánico que se dirigía al sitio Tagra. El tramo en cuestión presenta piedras de campo sin 
trabajar colocadas a ambos lados de un trazo limpio, donde han sido retiradas todas las piedras y 
escombros de la superficie. Tiene un ancho continuo que varía entre 4 y 6 m. En algunos sectores el 
trazo ha desaparecido por completo debido a la erosión y a la construcción de la carretera. Tiene 
aproximadamente 500 m de largo. 
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV y alejado de éste. 
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353. Carbon Rurana 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son cuatro 
estructuras dispersas en un área mayor a 2 ha; tienen forma semicircular y rectangular algo curva. 
Están dispersas en una pequeña explanada junto a la antigua carretera a Ayavi; aún se encuentran 
evidencias a un lado de la traza del camino pre hispánico rumbo a Tagra. Por ello es probable que el 
sitio se encuentre asociado a la ocupación del Horizonte Medio, aunque la cerámica encontrada no 
tiene diseños que correspondan a la época en mención. 
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV y alejado de éste. 

354. Carbon Rurana 2  

Es  una estructura, posiblemente funeraria,  de planta semicircular ubicada entre los dos DdV; sus 
bases son antiguas y ha sido parcialmente modificada en la parte superior. Fue construida con piedras 
de campo sin evidencia de argamasa de barro.  
Probablemente corresponde a una ocupación del período Horizonte Medio. El sitio está ubicado en el 
lado izquierdo del DdV, a 7 m de distancia. El impacto es indirecto, pues se encuentra muy cerca del 
eje de la pista; se recomienda reducir el ancho del DdV al máximo al momento de la construcción. 

355. Tagra 2   

El sitio está compuesto por dos corrales, cuatro estructuras y una acumulación de piedras.  
 
Está ubicado a la derecha del trazo. El impacto es indirecto, pues se encuentra muy cerca del eje de la 
pista. Se recomienda que el ancho del DdV sea reducido al máximo al momento de la construcción. 
Además se recomienda evaluar y verificar el potencial arqueológico del área. 

356. Tagra   

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Este sitio es el más 
grande ubicado en todo el trazo inspeccionado, se ubica sobre la cumbre y la ladera norte del cerro 
Tagra, bajo cuyas faldas se ubica la ciudad de Huaytará. En la parte más alta del sitio se ubica una 
estructura de planta circular de regular tamaño con paredes de piedra con argamasa y enlucido de 
barro. En la ladera norte se ubican estructuras de planta circular y rectangular agrupadas con espacios 
libres entre ellas a modo de patios extensos. Sin embargo la mayor parte de las estructuras son 
pequeñas, de planta circular y de aparente uso doméstico. Sobre la superficie se encuentran 
fragmentos de cerámica de pasta naranja, algunos presentan engobe rojo y otros líneas negras sobre 
la superficie pulida. Adicionalmente se observa lascas, principalmente obsidiana, dispersas en gran 
parte del sitio. El sitio arqueológico se encuentra asociado a un camino prehispánico que viene desde 
NE, pasa por el sitio y se dirige luego hacia Puquio Cancha 1 y 2 para llegar hasta Huaytará. 
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo y alejado del DdV. 

357. Tagra 3 

Es una estructura de planta circular que presenta un par de piedras alargadas que hacen las veces de 
vanos de un acceso orientado al NE. Fue construida con piedras del cerro sin trabajar. Se encuentra 
cerca del camino Pampa de Tagra y en una zona de afloramientos rocosos. No se encontró material 
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cerámico que permita determinar su filiación cronológica.  
 
El sitio se ubica al lado derecho del DdV. Fue evitado pero se recomienda mantener la alineación entre 
los vértices definidos en topografía fina pues se encuentra muy cerca del eje. 

358. Tagra 4 

Es una estructura de planta circular que se asocia al camino prehispánico Pampa de Tagra. Está 
ubicada al NW en una zona plana, y se observa solo los muros caídos construidos con piedras rústicas 
de tamaño mediano sin trabajar. Hay escaso material cerámico y no fue posible definir la filiación 
cronológica del sitio.  
 
Está ubicado en el lado derecho del trazo. No es afectado por el eje del nuevo DdV.   

359. Tagra 5 

Es un sitio con dispersión de lascas y desecho de lascas de obsidiana.  
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV y no es afectado debido a que se realizó una variante. 

360. Camino Pampa de Tagra (2) 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son dos caminos que 
corren en forma paralela; uno se encuentra en mejor estado de conservación, pero ambos han sido 
impactados anteriormente por un camino carrozable que conduce a los pueblos de las zonas cercanas 
por lo que se recomendó el cruce por esta misma zona y así evitar nuevos impactos. En este punto los 
caminos se juntan y luego continúan nuevamente en forma paralela. Se encontró material cerámico 
asociado pero no fue posible determinar la filiación cronológica.   
 
El camino está ubicado en ambos lados del DdV. Se recomienda mantener los vértices establecidos en 
el cruce de acceso para evitar un nuevo impacto en los caminos antiguos. 

361. Camino Prehispánico Pampa de Tagra 

Es probablemente la continuación del Camino Prehispánico 3 cerca de Tagra (identificado durante los 
trabajos de construcción del ducto de TgP. Ha quedado muy poco de los muros que lo delimitaban, 
notándose más la senda. 
 
Se encuentra en el lado derecho del DdV. No recibe impacto directo pero se recomienda mantener el 
trazo. 

362. Puquio Cancha 9  

Es un pequeño corral construido con piedras. En superficie se encuentra regular cantidad de material 
cerámico burdo (fragmentos de botijas), por lo que se deduce que su filiación cronológica es tardía 
(Intermedio Tardío a Colonia). Está localizado cerca de zona de bofedales.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV y no es afectado pues se realizó una variante. 
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363. Puquio Cancha 8 

Es un corral de planta circular y 21 m de diámetro, construido con piedras de cerro sin cantear. Se han 
conservado solo los cimientos. Se observó abundante material cerámico muy grueso y burdo 
(¿botijas?). Debido a estas características no fue posible asociar este material a un periodo o estilo.  
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV. El sitio no recibe impacto directo. 

364. Puquio Cancha 1  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Está ubicado sobre 
una pampa o llanura de suave pendiente, donde se observan las bases de piedras de un corral antiguo 
y pequeñas construcciones circulares que están adosadas al muro del corral. En la superficie se 
observó fragmentos de cerámica de pasta marrón. La filiación cultural es difícil de determinar. 
Está ubicado en el lado derecho del DdV pero alejado de éste, por lo que no recibe impacto. 

365. Puquio Cancha 5  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Se trata de corrales 
circulares de 25 m de diámetro  aproximadamente, ubicados sobre una lomada y construidos con 
piedras canteadas extraídas de las canteras cercanas (afloramientos). Se encontró cerámica utilitaria 
en la superficie y pequeñas lascas posiblemente de desecho de talla de algunos artefactos líticos. 
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV y alejado de éste.  

366. Puquio Cancha 3  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Fue identificado y 
registrado durante los trabajos previos a la construcción del DdV de TgP. Se trata de corrales ubicados 
en la cima de un afloramiento rocoso, construidos con piedras canteadas de la zona. En la actualidad 
no presentan argamasa de barro. Tienen un diámetro aproximado de 20 m, con restos de estructuras 
de menor tamaño al interior, hacia su lado este. No hay evidencias de una larga ocupación en el área. 
La cerámica encontrada es de tipo doméstica. En superficie también se observa material lítico, 
tratándose generalmente de lascas y desecho de talla de obsidiana.  
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV, y no recibe impacto directo. 

367. Puquio Cancha 4  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son corrales 
circulares ubicados en la cima de un afloramiento rocoso, y construidos con piedras canteadas de la 
zona. Tienen  un diámetro  aproximado de 20m.,  con evidencia de estructuras de menor tamaño al 
interior y hacia el lado este. A los círculos mayores se adosan otros de menor diámetro. En superficie 
se encuentra cerámica de tipo doméstica y material lítico como lascas y desecho de talla. 
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV y alejado de éste.  
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368. Puquio Cancha 6 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son  corrales 
circulares de 20 m de diámetro aproximadamente; están ubicados sobre una gran elevación con 
afloramiento rocoso que se levanta sobre el borde mismo del bofedal y área de pastizales. Hacia el 
norte de este sitio las  estructuras arquitectónicas tienen menor tamaño y son más difíciles de definir.  
 
El sitio recibe impacto directo del nuevo DdV, se buscó la manera de evitarlo pero al tratar de hacerlo 
se impactaban también otros sitios. Por ello fue ineludible atravesar por la delimitación del sitio 
arqueológico Puquio Cancha 6 para no afectar otros sitios arqueológicos.  El nuevo trazo cruza este 
sitio por el vértice 466294 E, 8491100 N de la delimitación realizada durante los trabajos de 
reconocimiento para la construcción del primer ducto; en el tramo afectado no se observa evidencias 
de arquitectura en superficie. Se cruza por el área de respiro para luego continuar entre Puquio Cancha 
8 y Puquio Cancha 3, evitando el impacto en los numerosos sitios de esta zona. Se recomienda 
además estrechar el DdV en este tramo. 

369. Puquio Cancha 2  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son dos corrales de 
tamaño mediano y planta oval. Estos corrales presentan muros bajos y derruidos y dado el estado de 
abandono que presentan parecer ser antiguos. Dentro y alrededor de los corrales hay fragmentos de 
cerámica de pasta marrón y filiación cultural indeterminada. 
 
El sitio se encuentra ubicado en el lado derecho del DdV y no recibe impacto directo por encontrarse 
alejado de éste. 

370. Camino Prehispánico 3 cerca de Tagra  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Se trata de un tramo 
de camino prehispánico de la época Huari que se dirigía al poblado de Ajjo (quebrada Sanquiniyuq) y 
que va de forma perpendicular al DDV. Su construcción es similar a la del camino 1. En una parte de 
este tramo se observan evidencias de obras de drenaje que ha canalizado una pequeña escorrentía 
que nace del bofedal próximo. Tiene aproximadamente 200m de largo. 
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV pero muy alejado de éste. 

371. Camino Prehispánico 4 cerca de Tagra 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Se trata de un tramo 
de camino prehispánico de la época Huari que se dirigía al poblado de Tambo. Es parte del camino que 
se encuentra segmentado debido a la presencia del bofedal, donde aún se observan restos de 
arquitectura. Tiene aproximadamente 1200m de largo. 
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV pero muy alejado de éste. 

372. Puquio Cancha 7 

Son varios corrales ubicados en área plana cerca de una amplia zona de bofedales. Se observa los 
cimientos de muros construidos con piedras de cerro sin cantear, pertenecientes a corrales de planta 
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circular que se enlazan uno a otro configurando una zona alargada. No se observó material en 
superficie que permitiera fechar el sitio.  
 
Está ubicado en el lado derecho del nuevo DdV y no recibe impacto directo porque se alejaron los 
vértices colindantes al sitio para evitar su impacto. Se recomienda mantener el alineamiento propuesto 
en topografía fina.  

373. Puquio Cancha 10 

Son grupos de corrales ubicados en una zona plana y amplia, cerca de un pequeño cerro, 
afloramientos rocosos y bofedales. Se halló mediana cantidad de material cerámico no diagnóstico que 
no permite definir su filiación. Los corrales tienen planta rectangular y circular, y fueron construidos con 
piedras de cerro sin cantear. Solo se han conservado los cimientos.  
 
El sitio se halla ubicado en el lado izquierdo del nuevo DdV y no recibe impacto. Se recomienda 
mantener la alineación propuesta en topografía fina. 

374. Puquio Cancha 11 

Es un grupo de corrales (de 8 a 10 m de diámetro) y terrazas ubicados en una zona plana cerca de 
afloramientos rocosos y bofedales. Solo se han conservado las bases de los muros de piedra sin 
cantear. Se encontró mediana cantidad de material cerámico no diagnóstico, que no permite indicar la 
filiación cronológica del sitio. 
 
Está ubicado en el lado derecho del nuevo DdV. El sitio no recibe impacto directo. Se recomienda 
mantener la alineación propuesta en topografía fina, pues se evitó el impacto en el área de respiro. El 
antiguo acceso que permitía llegar al antiguo DdV no lo impacta, pero si se planean ampliaciones o 
remodelaciones en este, el sitio debería ser tomado en cuenta por su cercanía. 

375. Yanac Punto 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son corrales que 
miden entre 20 y 30 m de diámetro ubicados en la cumbre del cerro del mismo nombre. Poco antes de 
llegar a la cumbre se encuentran estructuras subterráneas de forma rectangular con una profundidad  
promedio de 1.5 m. Los muros están hechos con lajas unidas con mortero de barro y la cubierta está 
conformada por lajas dispuestas de forma transversal. 
 
En la cima del cerro se encontró abundante cerámica de tipo doméstica; sin embargo, en uno de los 
corrales ubicados en el sector este del sitio se halló fragmentos de cerámica decorada con diseños 
lineales. 

376. Chihuiri C 

Es un conjunto de corrales, la mayoría de ellos de planta circular. Su diámetro varía entre 7 y 16 m. Los 
corrales se encuentran cerca de un afloramiento rocoso, algunos de los bloques de piedra de éste han 
sido utilizados como muros.  El sitio está ubicado en área de bofedales. Se registró la presencia de 
escaso material cerámico (dos fragmentos no diagnósticos).  
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV. Durante los trabajos de topografía fina se movieron los 
vértices V134 y V135 del eje del trazo, logrando distanciarlo del sitio para darle mayor área de respiro. 
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Por ello se recomienda mantener la alineación propuesta en topografía fina. 

377. Chihuiri E  

Es un corral circular construido con piedras semiredondeadas, cuyo diámetro interno es 4 m. Se halla 
en la parte plana de la cumbre de un cerro, cerca de grandes bloques de piedras.  
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV y se encuentra muy distante, evitando cualquier posible 
afectación. 

378. Chihuiri A 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del DdV de TgP. Es una estructura 
circular de 1,60 m de diámetro con muros construidos con piedras semiredondeadas, que miden 0,60 m 
de ancho y se hallan caídos y semidestruidos. Se localiza en una parte plana de la cumbre del cerro. 
No se halló material cultural que permita identificarlo cronológicamente. 
El sitio está ubicado en el lado derecho del nuevo DdV. Se encuentra a una distancia considerable, por 
lo que no es afectado.  

379. Chihuiri B 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son estructuras tipo 
corrales ubicados en la cima de un afloramiento rocoso; también hay recintos de planta rectangular al 
parecer de tipo doméstico, además de una estructura de 20 x 10 m que habría funcionado como patio o 
pequeña plaza. En superficie se puede observar escasos fragmentos de cerámica. El sitio se encuentra 
cubierto con espinos de regular tamaño, lo cual hace difícil el reconocimiento del terreno. 
 
El sitio se encuentra ubicado en el lado izquierdo del DdV pero muy alejado de éste. 

380. Chihuiri D 

Es una estructura funeraria o cista de forma oval de 1,60 x 0,60 m, construida con muros de  piedras 
alargadas de caras planas empotradas que da apariencia de empedrado. Está ubicada en la ladera del 
cerro donde se encuentra la PSR-1, en una zona con abundantes peñas de gran tamaño.  
 
Está ubicada en el lado derecho del trazo. No es afectada por el nuevo eje del DdV pues se halla 
distante. 

381. Chihuiri F  

Es un corral cuyos muros fueron construidos con piedras medianas y grandes, sin cantear. Se ubica en 
la falda de un cerro donde abundan grandes rocas. No se halló material cultural.  
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del nuevo DdV. Durante los trabajos de topografía fina el V125 
fue realineado y así este corral quedó alejado del eje. Su antigüedad solamente se podrá determinar 
con trabajos arqueológicos.  

382. Aijanja 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un sitio ubicado en 
una colina del cerro Chihuiri, y en cuyo entorno se encuentran una serie de corrales con poco material 
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en superficie. Las estructuras se encuentran dispersas en toda el área, ubicándose también terrazas en 
muy mal estado de conservación. Los muros fueron construidos con piedras, utilizando argamasa de 
barro. Esta ubicación es estratégica pues se puede observar el valle de Pisco y parte de la Quebrada 
Sanquiniyoc. Hacia el sector Este del sitio se encuentra un posible camino prehispánico, el mismo que 
es utilizado hasta la actualidad por los campesinos del lugar. 
 
El sitio se encuentra alejado del DdV pero es afectado por un acceso. 

383. San Torres 3 

Es un asentamiento ubicado en la cumbre del cerro San Torres que presenta afloramientos rocosos. 
Son estructuras domésticas de planta semirectangular y corrales, construidos con piedras unidas con 
argamasa de barro. En superficie se encontró abundantes fragmentos de cerámica y material lítico 
(desechos de talla), los cuales no permitieron asociar el sitio a un periodo cronológico. Presenta, 
además, un conjunto de terrazas que bajan siguiendo la pendiente del cerro. 
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV. Se recomendó mantener la alineación propuesta para el eje y 
la delimitación propuesta en topografía gruesa. Se recomendó considerar un área de respiro para el 
sitio, definiéndose el vértice V116 (453836, 8491084, 562) y el punto 453821, 8491102, eso implica 
unos 6 m de área de respiro. Se recomienda mantener ese punto por la naturaleza del sitio y la 
densidad de material. 

384. San Torres 1 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Este sitio se ubica 
sobre la cumbre de un pequeño cerro sobre la línea divisoria de las cuencas de los ríos Ica y Pisco. En 
la ladera norte de este cerro se encuentran 7 pequeños recintos de planta semicircular o rectangular, 
dispuestos la mayoría en una hilera. Las dimensiones de estos recintos varían pero un diámetro de 4m 
es el promedio de sus medidas internas. Un muro no muy grueso (40 cm) de planta rectangular 
circunda estas estructuras y parte de la cumbre. 
 
Se localiza en el lado derecho del trazo. No es afectado por el nuevo eje del DdV pues se halla 
distante. 

385. San Torres 2 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. En la cumbre 
adyacente al sitio anterior, pero un poco más elevado y más extenso se encuentra el sitio de San 
Torres 2. Este sitio está conformado por varias estructuras de planta oval y rectangular como un 
pequeño poblado el cual está circundado por un muro de piedras bajas a modo de muralla. Los muros 
están hechos con piedra canteada y con la técnica de doble cara, y su argamasa es de barro. En la 
superficie se encuentran fragmentos de cerámica de pasta fina y superficie pulida, algunos presentan 
engobe rojo y líneas de decoración de color negro en el labio. Debido a estas características pensamos 
que el sitio pertenece al Horizonte Tardío  
 
Se localiza en el lado derecho del trazo. No es afectado por el nuevo eje del DdV pues se halla 
distante. 
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386. Sacramento 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Se localiza en el lado 
derecho del trazo. No es afectado por el nuevo eje del DdV pues se halla muy distante. 

387. Janches  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Se localiza en el lado 
derecho del trazo. No es afectado por el nuevo eje del DdV pues se halla muy distante. 

6.2.5 TRAMO HUAYTARÁ - PAMPA CABEZA DE TORO 

388. Jatun Chingue 1  

Es una concentración de material lítico (desechos de talla) y cerámico de mediana a escasa cantidad, 
ubicada en una zona plana sobre una pequeña colina.  
 
Está ubicado en el lado izquierdo del trazo. Se ha realineado el vértice VVR7 a fin de alejarlo del DdV. 
Se recomienda mantener esta alineación para evitar el impacto del sitio. Se deberá señalizar y 
monitorear constantemente. 

389. Jatun Chingue 3 

Es una terraza definida por un muro de piedras rústicas de una sola cara asentadas con barro. El muro 
está muy deteriorado y en la parte mejor conservada la altura es 0,45 m. Se localiza en la ladera de un 
cerro de pendiente empinada. No se halló material asociado que permita definir su filiación cronológica.  
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV. Se recomienda mantener el alineamiento propuesto 
para evitar el impacto en el sitio. Además, se encuentra adyacente a un shoofly. 

390. Jatun Chingue 2 

Es una estructura circular con muros muy anchos, construidos con piedras de cerro sin cantear; un 
muro circular rodea la entrada a esta estructura circular. Se localiza en la cumbre de un cerro muy 
empinado. No hay material asociado que permita determinar su filiación cronológica.  
 
Este sitio se ubica en el lado izquierdo del nuevo trazo. Los vértices se movieron para evitar el impacto 
en el sitio. Se recomienda mantener la alineación propuesta en topografía fina, señalización y 
monitoreo durante los trabajos de construcción. 

391. Rumajasa 8 

Son estructuras de planta rectangular y circular, así como terrazas semiderrumbadas. Los muros de las 
estructuras fueron construidos con piedras de cerro en la parte plana de un estrecho promontorio 
rocoso ubicado en la cresta de un cerro. La ubicación del sitio tiene carácter defensivo y preferente. Se 
observa material cerámico en mediana cantidad pero no permite establecer su filiación cronológica.  
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El trazo del nuevo DdV atraviesa este sitio. No fue posible definir una variante que permita minimizar el 
impacto. Se recomienda reducir el ancho del DdV y realizar los rescates respectivos. También es 
afectado por un shoofly. 

392. Rumajasa 9  

Es una estructura de planta cuadrada, con un muro de contención toscamente construido ubicado al 
norte; es utilizada actualmente por los pastores de la zona. Sobre la superficie se encontró poca 
cantidad de cerámica dispersa. Está ubicado en la cresta de un cerro con pendiente abrupta y 
pronunciada, y ocupa ambos lados de la quebrada. La vegetación es rala, con pequeños arbustos 
(lloque). El suelo está conformado por rocas fragmentadas y sueltas.  
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV. Se recomienda mantener el trazo. 

393. Rumajasa 7  

Se registró una dispersión de escasos fragmentos de cerámica de color naranja, sin engobe. Está 
ubicado en una ladera de suave pendiente, con presencia de pastos y plantas arbustivas pequeñas, 
bloques grandes de roca granítica, arena y tierra.  
 
Está ubicado en el lado izquierdo del DdV y a considerable distancia. Se recomienda mantener el trazo. 

394. Rumajasa 6 

Es un grupo de corrales de planta rectangular que han sido reutilizados por pastores modernos. Se 
localiza en una zona plana cerca de grandes bloques de piedras. Se halló escasos fragmentos de 
cerámica que no permiten determinar la filiación cronológica del sitio.  
 
El sitio se halla en el lado izquierdo del DdV. Se recomienda mantener el alineamiento propuesto en 
esta zona puesto que el eje pasa muy cerca del sitio. 

395. Rumajasa 5 

Son varias estructuras circulares y algunos corrales asociados a abundante material cerámico y lítico 
(desechos de talla) en superficie. Las estructuras circulares son pequeñas (los diámetros varían entre 4 
y 5, 5 m) y los muros se han derrumbado. El sitio está ubicado en la parte plana de una colina 
alargada. No fue posible definir la filiación cronológica del sitio.  
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV. En esta zona se buscó una variante para evitar el 
impacto en las estructuras concentradas en la parte alta. El trazo se desplazó a una ladera de suave 
pendiente pero que contiene material lítico y cerámico en menor cantidad. Se deberá realizar trabajos 
de evaluación y rescate en este tramo comprendido entre los vértices VVR18 y VVR19V. 

396. Rumajasa 4 

Son dos estructuras rectangulares construidas con cantos rodados de mediano tamaño y que han sido 
reutilizadas por pastores modernos. Están ubicadas en una ladera de suave pendiente. Se observó 
material cerámico y lítico (desechos de talla) pero no fue posible determinar su filiación cronológica.  
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Este sitio se halla en el lado izquierdo del DdV. Se recomienda mantener el alineamiento de los vértices 
colindantes para evitar posibles impactos. 

397. Rumajasa 3 

Son cuatro estructuras circulares alineadas, que fueron construidas con piedras y cuyo diámetro varía 
entre 4 y 5 m. Están ubicadas cerca de la confluencia de dos quebradas y sobre una explanada, 
además, se ha hallado considerable material lítico y cerámico.  
 
Este sitio se halla en el lado izquierdo del nuevo DdV. Dada su cercanía al eje, se recomienda 
mantener la alineación para evitar posibles impactos. 

398. Rumajasa 2 

Es una estructura circular de 3,5 m de diámetro, construida con piedras de tamaño grande. Solo se han 
conservado los cimientos. Está ubicada en una zona plana cerca de una pequeña quebrada seca. Se 
registró abundante material lítico y cerámico alrededor del sitio. No fue posible establecer su filiación 
cronológica. 
 
Está ubicado en el lado izquierdo del DdV. Las estructuras no reciben impacto pero se deberá realizar 
trabajos de evaluación en el tramo comprendido entre los vértices VVR21A  y VVR22. Se recomienda 
además que se mantenga la alineación propuesta durante los trabajos de topografía fina. 

399. Rumajasa  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un gran 
asentamiento con terrazas y estructuras rectangulares, ubicadas en un gran cerro y un espolón. En la 
cima se observa varios batanes, gran cantidad de cerámica y material lítico. Sin embargo no fue posible 
definir la filiación cronológica del sitio.  
 
El DdV cruza este sitio en el área de respiro. Se recomienda realizar una evaluación. 

400. Rumajasa 10 

Son una estructura rectangular y otra circular pequeña, localizadas en la parte plana de la cresta de 
unos cerros. Las estructuras fueron construidas con piedras de cerro sin cantear. Hay escaso material 
cerámico y no fue posible determinar la filiación cronológica del sitio.  
 
El sitio recibe impacto directo. No fue posible realizar una variante debido la inclinación de la ladera. Se 
recomienda disminuir el ancho del DdV en este tramo. Se deberá realizar trabajos de rescate. 

401. Rumajasa 11 

Es un corral construido con piedras grandes (10 y 15 m de largo) que tienen 1 m de altura. Se  localiza 
en una zona plana. Se observó material cerámico y desechos de talla, pero no se pudo establecer la 
filiación cronológica del sitio.  
 
Está ubicado en el lado derecho del nuevo DdV. Se recomienda mantener el alineamiento propuesto 
para evitar impactos posibles debido a la cercanía del eje a la estructura. 
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402. Rumapunta 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Sitio mediano ubicado 
sobre la cumbre y laderas superiores de un cerro que está sobre la divisoria de aguas de los ríos Ica y 
Pisco. Este sitio presenta restos de estructuras de planta rectangular y circular, construidas con muros 
de piedra de doble cara, en la parte baja de este cerro se observa gran cantidad de fragmentos de 
cerámica, la cual parece ser un tipo sencillo del estilo Inca local. La cumbre ha sido nivelada y 
desmantelada por pastores modernos que actualmente viven en la zona. En general las estructuras 
están muy derruidas y cubiertas por la maleza. 
 
Se encuentra alejado del DdV pero colinda con un shoofly. 

403. Llaqta Llaqta 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Está  ubicado sobre la 
cumbre de un pequeño cerro sobre la línea divisoria de las cuencas de los ríos Ica y Pisco. Este cerro 
tiene dos cimas y tres espolones. En la cima norte que es la más alta y grande los restos arqueológicos 
y arquitectónicos están muy disturbados, sobre todo en la ladera norte por construcciones modernas de 
pastores de ganado vacuno, aunque se observan algunas estructuras circulares subterráneas, 
probablemente tumbas saqueadas. Hacia el lado este de la cima se observan pequeñas 
construcciones circulares que más que viviendas parecen tumbas. Hay muros y restos de paredes muy 
derruidas en la cima sur -que es la más pequeña- pero en menor cantidad. 
 
Está ubicado en el lado izquierdo del DdV. No recibe impacto. 

404. Evidencia Aislada 9 (EA-9) 

Es material cerámico y lítico (lascas) en la superficie de un área de 7 m ubicada sobre una colina.  
 
El trazo del DdV cruza esta evidencia, por lo que se recomienda el rescate de estos materiales. 

405. Evidencia Aislada 10 (EA-10) 

Son un batán y una piedra de forma alargada, con una cara plana, localizados en una explanada.  
 
El trazo del DdV cruza esta evidencia, por lo que se recomienda el rescate de estos materiales. 

406. Huancaccasa 1 

Son estructuras de planta rectangular y redondeadas, localizadas en la parte plana de un pequeño 
cerro.  
 
El sitio recibe impacto directo de un shoofly. Se deberá variar el trazo de éste. 

407. Huancaccasa 2 

Son estructuras y terrazas ubicadas en la parte plana y la ladera de un pequeño cerro cerca del 
poblado de Huancacasa.  
 
El sitio recibe impacto directo de un shoofly. Se deberá variar el trazo de éste. 
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408. Huamanccasa 1 

Es una concentración de material cerámico y lítico (lascas) con densidad mediana a baja. Se localiza 
en la cima de una colina.  
 
Este sitio recibe impacto directo del DdV, por lo que se recomienda angostar su ancho en este tramo y 
realizar trabajos de rescate. 

409. Huamanccasa 2 

Es una estructura de planta rectangular cuyos muros han sido destruidos por los pastores modernos, 
para aprovechar las piedras en sus construcciones. Está asociada a fragmentos de cerámica y material 
lítico (lascas) con densidad mediana a baja. Se localiza en la cima de una colina.  
 
Este sitio recibe impacto directo del DdV. Se recomienda angostar su ancho en este tramo y realizar 
trabajos de rescate. 

410. Huamandioja 1 

Es una dispersión densa de material lítico y cerámico sobre una gran explanada. Se observa también 
concentraciones de material asociados a agrupaciones de cantos rodados de tamaño mediano. No se 
pudo determinar su filiación cronológica.  
 
El sitio recibe impacto directo. No fue posible establecer una variante debido a las características del 
terreno. Para el cruce se eligió áreas donde el material aparece muy disperso. El sitio deberá ser 
rescatado. Se recomienda además mantener el alineamiento propuesto en topografía fina. 

411. Huamandioja 2 

Son concentraciones de material lítico (lascas y desecho de talla) en mediana cantidad. Se ubican en la 
cima de una cresta de baja altura. Probablemente se trate de un taller lítico.  
 
El sitio recibe impacto directo del DdV a lo largo de 400 m aproximadamente. No fue posible establecer 
una variante debido a las características del terreno. El sitio deberá ser rescatado y se recomienda 
mantener el alineamiento propuesto en topografía fina. 

412. Huamandioja 3 

 
Es una concentración de material cerámico decorado y lítico (lascas), ubicada en una pequeña colina 
cerca de una quebrada seca. El sitio pertenece al Periodo Intermedio Temprano.  
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del nuevo DdV. No sufre impacto pero se recomienda 
mantener la alineación propuesta en topografía fina. 

413. Huamandioja 4 

Es una concentración de lascas y material cerámico en mediana cantidad, localizada en la cumbre de 
una colina pequeña. No fue posible determinar la filiación cultural.  
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El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV. Se movió el vértice para evitar el impacto del sitio, 
por ello se recomienda mantener el alineamiento. 

414. Evidencia Aislada 11 (EA-11) 

Es una punta de cuarzo blanco cristalino de forma ojival, que se halló en la cresta de un cerro.  
 
El trazo del DdV cruza esta evidencia, por lo que se recomienda su rescate. 

415. Evidencia Aislada 12 (EA-12) 

Es una acumulación de material cerámico ubicado en la cima de una colina. Entre la fragmentería 
burda se encuentra una punta de proyectil.  
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV, a 200 m de distancia. No recibe impacto.   

416. San Juan 1 

Es una concentración de material cerámico ubicada en la quebrada San Juan cerca de la estación ES-
6. La fragmentería ocupa un área de 4 m de diámetro y correspondería a materiales de período 
Intermedio Tardío. No hay arquitectura ni otro tipo de material.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV, a 10 o 12 m de distancia. El sitio recibe impacto 
indirecto y se recomienda angostar el ancho de la vía.  

417. San Juan 2 

Son dos estructuras de planta circular y rectangular construidas con piedras sobre una plataforma 
aluvial en la quebrada San Juan. Al parecer tienen reocupación moderna, sin embargo en superficie se 
observa fragmentería cerámica. 
 
El sitio se encuentra ubicado en el lado izquierdo del DdV, y a 600 o 700 m de distancia. Dada su 
lejanía, no hay impacto. Sin embargo, se encuentra muy cerca de un acceso. 

418. Camino Pampa Chunchanga 

Es el tramo conservado de un camino que mide 200 m de largo y 3 m de ancho. Está definido por 
alineamientos de piedras y desaparece hacia el norte.  
 
Este segmento del camino está ubicado en el lado izquierdo del DdV. Luego de la modificación del 
trazo, el sitio se encuentra muy alejado del eje. 

419. Pampa Chunchanga  

Entre las coordenadas 409696E, 8476748N y 406431E, 8476152N se observa presencia de 
fragmentería cerámica muy dispersa (cada 300 m aparecen unos cuantos fragmentos).  
 
El material se encuentra en ambos lados del DdV. Se recomienda la evaluación con excavaciones del 
subsuelo y considerar esta área como sensible durante la etapa de monitoreo. 
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420. Buenos Aires 1 

En una superficie plana entre las dunas se encontró un entierro disturbado asociado a gran cantidad de 
fragmentos de cerámica. El sitio ocupa aproximadamente un área de 200 m.  
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV. Se movió el trazo pero se recomienda reducir el ancho del 
DdV hasta donde sea posible, evitar variar el eje, efectuar un monitoreo permanente y una evaluación 
arqueológica. 

421. Buenos Aires 2 

Entre 401730E, 8476552N hasta 398066E, 8476974N se observa fragmentos de cerámica muy 
dispersos y en forma aislada.  
 
Se recomienda la evaluación con excavaciones y considerar esta área como sensible durante la etapa 
de monitoreo. 

422. Bernal Alto 1 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un área de 
dispersión de restos de cerámica erosionada, lascas de material lítico y ocasionales fragmentos 
pequeños de restos óseos; todo el material se encuentra en pésimo estado de conservación y cubierto 
parcialmente por arena suelta.  
 
Se localiza en el lado izquierdo del DdV, pero se encuentra muy alejado de éste.  

423. Cementerio Santa Bárbara 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Escasa dispersión de 
restos óseos humanos blanqueados por exposición al sol, mezclado con restos de textiles, husos de 
madera, cestería y cerámica erosionada, todo en pésimo estado de conservación. 
 
Se localiza en el lado izquierdo del DdV, pero se encuentra muy alejado de éste.  

424. Bernal Alto 2 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Escasa regular área 
de dispersión de restos de cerámica erosionada, lascas de material lítico y ocasionales fragmentos 
pequeños de restos óseos; todo en pésimo estado de conservación, cubierto parcialmente por arena 
suelta. 
 
Se localiza en el lado izquierdo del DdV, pero se encuentra muy alejado de éste.  

425. Bernal Alto 3 

Sobre una duna se encontró el 80 % de restos óseos de un individuo así como fragmentos de cerámica 
dispersos y descontextualizados. Se observa también restos de una ocupación moderna de criadores 
de cabras.  
 
Está ubicado en el lado izquierdo del DdV. Éste pasa por una zona sin evidencias en superficie de 
material arqueológico, sin embargo se recomienda reducir el ancho del DdV lo más posible, evitar 
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variar el eje; efectuar un monitoreo permanente y una evaluación y rescate de ser necesario pues 
existe la posibilidad de que exista material arqueológico debajo de las dunas 

426. La Huaca - Hacienda Bernales 1 

Es una concentración de material arqueológico (cerámico, malacológico, textil y óseo) en un área de 
200 m aproximadamente. También se observa elementos de ocupación moderna, como restos de 
viviendas y residuos de la cría de cabras y ovejas.  
 
Está ubicado en el lado izquierdo del DdV. Éste pasa por una zona sin evidencias en superficie de 
material arqueológico, sin embargo se recomienda reducir el ancho del DdV hasta donde sea posible, 
evitar variar el eje, efectuar un monitoreo permanente y una evaluación y rescate de ser necesario pues 
existe la posibilidad de que exista material arqueológico en el subsuelo. Se ubica al este del acceso 
VVR 175. 

427. La Huaca - Hacienda Bernales 4 

Entre 395574E, 8478028N y 392293E, 8480546N continúa apareciendo fragmentería cerámica en 
forma aislada.  
 
Se recomienda realizar la evlación arqueológica del subsuelo y considerar esta área como sensible 
durante la etapa de monitoreo.  

428. La Huaca - Hacienda Bernales 5  

Es un sitio del periodo Intermedio Tardío, construido con tapiales, se observa la presencia de un 
acceso y patio. Se encuentra muy destruido y cubierto por la arena. 
Se encuentra muy alejado del acceso VVR 175, a 250 m al este aproximadamente, por lo que no recibe 
impacto. 

429. La Huaca - Hacienda Bernales 2  

Es una concentración de abundantes fragmentos de cerámica y malacológico, y escaso material textil y 
óseo. Se ubica dentro de un área de cultivo y bajo una red de tendido eléctrico, abarcando un radio de 
200 m aproximadamente.  
 
El sitio recibe impacto directo del DdV. No fue posible evitarlo pues toda la zona está relacionada 
directamente al sitio arqueológico La Huaca y se trató de evitar impactar áreas intactas. Las medidas 
de mitigación recomendadas son: reducir el ancho del DdV lo más posible, evitar variar el eje, efectuar 
evaluación y rescate en las zonas impactadas. Además, deberá definirse la ubicación de los botadores 
con la participación de monitores y durante el proceso de construcción deberá restringirse el 
movimiento del material de superficie.  

430. La Huaca - Hacienda Bernales 3  

Sitio ubicado cerca de canal de riego y lagunas. Está rodeado por chacras (al norte) y desierto (al sur). 
 
El sitio se encuentra en el lado derecho del trazo del nuevo DdV. Aunque se encuentra a regular 
distancia  de éste, la  presencia de algunos  fragmentos  de cerámica sobre  la  superficie del  DdV  nos  
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remite a la posible existencia de contextos arqueológicos debajo de la superficie, por lo que se deberá 
realizar una evaluación con excavaciones. 

6.2.6 TRAMO PAMPA CABEZA DE TORO – CAÑETE 

431. Sitio arqueológico con chutas 

Se trata de alineamientos ortogonales de piedras.  
 
No recibe impacto por encontrarse en el lado derecho del nuevo DdV y alejado de éste.  

432. 433.  y 434. Camino Quebrada de Humay – Segmentos E, F y G 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Se trata de un camino 
recto cuyos linderos son muros bajos de doble cara y se encuentran rellenos de cascajo. Es el mismo 
camino que cruza la quebrada desde el abra que comunica con Cabeza de Toro. Desde esta parte, el 
camino recorre el lado izquierdo de la quebrada cerca de la falda de los cerros. El sitio presenta un 
tramo muy bien conservado del camino al sur. 
 
Los tres segmentos se localizan en el lado derecho del DdV. No reciben impacto porque se encuentran 
muy alejados del nuevo trazo. 

435. Complejo Cabeza de Toro  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Este complejo reúne 
13 sectores que presentan diversos tipos de evidencias (geoglifos, estructuras funerarias, posibles 
campamentos, etc), dispuestos a lo largo del camino de Humay.  
 
El sitio se encuentra en el lado derecho del DdV y alejado de éste. 

436. Camino Quebrada de Humay – Segmento H 

Es un camino que cruza diagonalmente una pampa de superficie ondulada; está definido por hileras de 
piedras angulosas y tiene un ancho de 8 m aproximadamente. Podría tomar el nombre del Camino 
Quebrada de Humay con el que tal vez tenga relación.  
 
Este camino recibe impacto directo del nuevo trazo. Se realizó una variante pegando el nuevo trazo al 
DdV del ducto anterior en el área donde este último corta el camino y se recomendó reducir el ancho 
del trazo, así como evitar el paso de autos. Este camino continua por el lado derecho del antiguo DdV. 
Se señaló con chutas azules para protegerla del paso de las camionetas.  

437. Cabeza de Toro 17 (F4-002) 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un montículo 
alargado de poca elevación orientado Este-Oeste. En su parte central presenta varios pozos de 
huaqueo. Al parecer, se trataría de una zona de entierros en pozos con paredes de piedra, de planta 
circular. 
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Se localiza en el lado derecho del DdV y no recibe impacto directo. Se recomienda mantener el trazo. 

438. Cabeza de Toro 16 (F4-001) 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son dos conjuntos de 
tres paravientos circulares cada uno, separados por una distancia de 80 m, y construidos con piedras 
pequeñas pircadas. Se encuentran asociados a dispersiones de fragmentos de cerámica. El sitio 
abarca un área de 200 x 300 m. 
 
Se encuentra ubicado en el lado derecho del nuevo DdV pero alejado. No recibe impacto. 

439. F4-E005 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP.  Es una estructura de 
piedra de planta semicircular de 3,5 x 3,0 m aproximadamente. Se encuentra desechos de talla lítica en 
la superficie y aglomeración de piedras.  
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV y a unos 40 m de distancia. Se recomienda monitorear 
cuando se realicen los trabajos de construcción dada la cercanía del sitio al DdV. 

440. F4-E008 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. El sitio ha sido 
alterado recientemente por huaqueo.  
 
Se encuentra en el lado derecho del nuevo DdV pero se encuentra muy alejado. No recibe impacto. 

441. F4-009 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Ha sido alterado 
recientemente por huaqueo.  
 
Está ubicado en el lado derecho del nuevo DdV pero muy alejado.  No recibe impacto. 

442. Estancia-Quebrada de los Arrieros 2 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es una estructura 
aislada de planta circular construida con piedras pircadas y un acceso orientado al este. Se han 
conservado solamente las bases.  
 
Está ubicado en el lado derecho del nuevo trazo del DdV. Si bien se encuentra a unos 40 m de 
distancia, se recomienda monitoreo arqueológico durante las etapas de construcción. Actualmente los 
pobladores de las zonas aledañas están colocando amontonamientos de piedras como linderos que 
afectan al sitio, además éste limita con un acceso que va de este a oeste. Los pobladores han 
removido uno de los vértices.  

443. Estancia-Quebrada de los Arrieros 1 (F4-E011) 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es una estructura de 
piedra de planta semicircular, de 3,4 m de diámetro aproximadamente. Presenta un acceso orientado 
hacia el este.  
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Está ubicado en el lado derecho del nuevo DdV pero muy alejado. No recibe impacto. 

444. y 445. Pampa El Carmen B – Sectores Este y Oeste 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un conjunto de tres 
estructuras dispersas construidas con piedras de campo pircadas, ubicadas sobre un pequeño cerro, 
asociadas a un “campo barrido” y varios geoglifos (alineamientos de piedras), dispuestos en sus 
extremos este y oeste. Se observó presencia de pequeñas concentraciones de cerámica en superficie.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV, a una distancia regular de éste. 

446. Pampa El Carmen D – Geoglifo 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP.  Es un geoglifo 
aislado, compuesto por una línea recta de piedras pequeñas tomadas de la pampa. Se observa 
pequeñas concentraciones de cerámica en superficie.  
 
Se encuentra ubicado en el lado derecho del Ddv y muy alejado de éste. 

447. y 448 Pampa El Carmen A – Sectores Este y Oeste 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un conjunto de 
geoglifos (alineamientos de piedras) orientados hacia el interior de la quebrada. El geoglifo principal 
mide más de 1000 m y presenta un túmulo de planta rectangular, compuesto por un amontonamiento 
de piedras. A este geoglifo se adosan otros de menor extensión.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV, aproximadamente a 60 m de distancia, por lo que se 
recomienda mantener el trazo. 

449.  y 450. Pampa El Carmen C – Sectores A y B 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un conjunto de 
geoglifos, compuestos por líneas rectas elaboradas con piedras pequeñas tomadas de la pampa, con 
“espacios barridos” asociados. Las líneas son extensas y se interconectan en algunos casos. Hacia el 
noroeste se identificaron dos túmulos circulares que miden 2 x 1 y 2 x 1,50 m.  
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV, a regular distancia de éste. 

451. y 452. Cementerio El Carmen – Sectores A y B 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un cementerio 
ubicado cerca de un canal de regadío (acequia de El Mono) y la acequia Chochocota. Este espacio fue 
utilizado por la población como cantera de agregados, de esta manera salieron a la superficie los 
entierros precolombinos en los lados norte, este y sur.  Actualmente, se encuentra cubierto en parte por 
sedimentación endurecida, producto de alguna riada reciente.  
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV, a regular distancia de éste. No recibe impacto. 
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453. Estanque de la Luna 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un reservorio del 
siglo XVIII, ubicado dentro de una propiedad privada que está cercada. Es utilizado como terreno de 
cultivo, interior y exteriormente. La estructura está construida con ladrillo de color rojo y mortero 
aparente de cal y arena y enlucido con el mismo material. Se encuentra en mal estado de 
conservación. El borde visible recorre de este a oeste. Se accede desde la Panamericana Sur por el 
camino El Pedregal, hasta la hacienda La Calera, al sur del río Chico. Está ubicado en el lado derecho 
del DdV. 
 
El sitio se encuentra en el lado derecho del DdV, y entre éste y un acceso. Se recomienda mantener el 
eje propuesto. 

454. Cerro Alto Larán 2 

El sitio se caracteriza por dispersión cerámica en áreas disturbadas en la parte baja y las laderas del 
cerro. Está muy alterado por la ocupación moderna (sembríos, canales, etc.). El área se encuentra 
delimitada por canales modernos.  
 
Está ubicado en el lado derecho del DdV, a 650 m de distancia. Por lo tanto, no recibe ningún tipo de 
impacto. 

455. Cerro Alto Larán  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son terrazas ubicadas 
sobre la ladera del cerro Alto Larán, compuestas por piedras canteadas con cara plana al exterior, 
unidas con argamasa de barro, donde una parte conserva el enlucido con pintura blanca. En algunos 
sectores se observa material vegetal y restos de soguillas de totora, siendo escasa la presencia de 
alfarería. El sitio limita en su parte baja con un canal moderno, y desde allí un grueso muro de piedras 
sube hasta los paramentos ubicados en la parte superior. Se pueden distinguir algunas estructuras.  
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV, a una distancia aproximada de 500 m de éste. Dada 
su lejanía, no recibe ningún impacto. 

456. Pampa de Ñoco 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un camino definido 
por dos alineamientos de piedras orientados en eje suroeste-noreste, con una separación de 40 m 
entre sí.  
Al oeste de uno de los extremos del camino se encontró una dispersión de fragmentos de cerámica. Se 
encuentra en el lado derecho del DdV, a 80 m de distancia, por lo que se recomienda mantener el 
trazo. 

457. Evidencia Aislada 13 (EA-13) 

Es una dispersión de fragmentos de cerámica.  
 
Se localiza en el lado izquierdo del DdV. No recibe impacto. 
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458. Quebrada de Topará 

Es una concentración de cerámica en un diámetro de 2 m aproximadamente. El suelo es arenoso y 
salitroso.   
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del DdV, a 26 m de distancia aproximadamente, por lo que se 
recomienda mantener el trazo. 

459. Pampa Jahuay 3 

Es una pequeña dispersión de fragmentos de cerámica doméstica y unas cuantas valvas de moluscos.  
Está ubicada en la parte baja de una duna de 7 m de altura y cerca de una vivienda de esteras 
deshabitada. Su tamaño reducido y la arena hacen que el sitio pase casi desapercibido. Este sitio está 
relacionado con Pampa Jahuay 1 y probablemente formen uno solo. 
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV, a unos 400 m de distancia aproximadamente. No 
recibe impacto. 

460. Pampa Jahuay 1 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Está compuesto por 
fragmentos de al menos una docena de vasijas, dispersos sobre una extensa área ubicada a la altura 
del Km. 172 de la carretera Panamericana.  
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del DdV, a una distancia considerable. No recibe impacto. 

461. Pampa Jahuay 2 – Sector A 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es una dispersión de 
material malacológico fragmentado con presencia de escasos fragmentos de cerámica utilitaria. El 
material malacológico está compuesto básicamente por Mesodesma donacium y Donax peruvianus.  
 
El sitio está ubicado en el lado izquierdo del trazo. Dado que en esta zona el nuevo DdV corre paralelo 
al antiguo, se recomendó acercar el primero al segundo lo más posible, para así alejarlo del sitio. 
Además se deberá reducir la vía y durante la construcción se deberá efectuar un “cambio de hombro” 
para evitar afectar el sitio (se consultó esto con topografía y recomendaron la medida). 

462. Pampa Jahuay 2 – Sector B 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un conchal con 
presencia de dos fragmentos de cerámica utilitaria.  
 
Está ubicado en el lado izquierdo del DdV. Dado que en esta zona el nuevo DdV corre paralelo al 
antiguo, se recomienda acercar el primero al segundo lo más posible, para así alejarlo del sitio. 
También se deberá evitar el paso de vehículos, ya que esto haría desaparecer las evidencias. 

463. y 464. Pampa de Vituco 1 – Sectores A y B 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es una concentración 
de material malacológico.   
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Está ubicado en el lado derecho del DdV, y a una distancia aproximada de 40 m. No recibe impacto. 

465.  Pampa de Vituco 2  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un conjunto de 
concentraciones densas de material lítico (núcleos, lascas y desechos de talla) ubicado sobre un área 
plana.  
 
El sitio está localizado en el lado derecho del DdV y alejado de éste. 
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ANEXO 6.3 
DESCRIPCIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS 

UBICADOS EN ACCESOS
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ANEXO 6.3 
DESCRIPCIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS UBICADOS EN ACCESOS 

 
El presente anexo contiene la descripción de los sitios arqueológicos localizados en los accesos que 
podrían ser utilizados durante la etapa de construcción. Además de las descripciones, se señalan 
recomendaciones de carácter preliminar, las cuales se verificarán y formalizarán con futuros trabajos de 
evaluación arqueológica y las consiguientes recomendaciones oficiales del Instituto Nacional de 
Cultura.  

6.3.1 ACCESOS EN LA SIERRA 

6.3.1.1  ACCESO PACOBAMBA – CHIQUINTIRCA 

1. Pampa Cruz 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Se encuentra sobre 
una pequeña pampa junto a la ladera del cerro. Esta plataforma ha sido cortada en el lado sur por la 
carretera de acceso a Toccate. Se trata de una serie de alineamientos de pirca simple; los muros tienen 
ancho promedio de 0,50 m, y se han conservado hasta una altura de 1,20 m. En algunos casos el 
estado de conservación es muy bueno. La vegetación herbácea y arbustiva ha cubiertos los muros 
parcialmente. Sobre la superficie se encuentran fragmentos de cerámica doméstica, muy erosionados 
por la humedad.  
 
Se encuentra inmediatamente al norte del acceso Pacobamba-Chiquintirca. No se deberá realizar 
ampliaciones en el área. 

2. Uncapata 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Se caracteriza por 
arquitectura de piedra, principalmente terrazas y estructuras circulares que se encuentran en la cima 
del cerro del mismo nombre y se proyectan a la saliente sur. Dichas estructuras tienen muros de doble 
paramento, elaborados con piedra de campo y mampostería ordinaria. El sitio ha sido alterado por las 
labores agrícolas. Algunos fragmentos de cerámica con decoración incisa se observan en la superficie, 
además de material lítico como morteros, hachas y pulidores. 
 
Se encuentra inmediatamente al norte del acceso Pacobamba-Chiquintirca. No se deberá realizar 
ampliaciones en el área. 

3. Chillicopampa 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Se trata de una 
dispersión de cerámica en la superficie. 
 
Se encuentra inmediatamente al norte del acceso Pacobamba-Chiquintirca. No se deberá realizar 
ampliaciones en el área. 
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4. Cruzpata 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. En superficie se 
observan fragmentos de cerámica. 
 
El sitio está ubicado al norte del acceso, a una distancia aproximada de 80 m del acceso Pacobamba-
Chiquintirca. No se deberá realizar ampliaciones en el área. 

5. Camino Prehispánico 

Fue identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. El camino es un 
sendero y presenta arquitectura o modificaciones ex profeso en algunas áreas. Hasta donde fue 
registrado, el camino viene desde Chilinga hasta Toccate. Los pobladores señalan que, en la década 
pasada, ellos intentaron continuarlo hasta la selva. Es difícil definir si el camino que llega a San Antonio 
es el mismo camino prehispánico o una prolongación construida en tiempos modernos. En todo caso, la 
porción del camino registrada entre Pacobamba y Toccate está relacionada a sitios arqueológicos. En 
primer lugar atraviesa el sitio Pampa Corral en Huallaura, donde se ha registrado un área de 
escalinatas. Luego cruza una quebrada donde se encuentra un pequeño puente formado por una 
piedra laja colocada sobre dos pequeños muros de piedra que fungen de base. Luego de correr por la 
falda del cerro que se ubica en la parte baja de la carretera, en la margen derecha del río Alfarpampa, 
baja hacia la localidad de Chiquintirca y pasa junto al sitio Cruzpata para continuar luego por la faldería 
hasta Toccate, perdiéndose en la selva. Cabe resaltar que el camino está muy afectado: ha sido 
cortado por la carretera en varios sectores y tapado por el material proveniente del corte del cerro para 
la construcción de la misma. 
 
Se encuentra adyacente al acceso Pacobamba-Chiquintirca. No se deberá realizar ampliaciones en el 
área. 

6. Nillpo B 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Está conformado por 
terrazas actualmente utilizadas con fines agrícolas. Sobre su superficie se observan muros modernos 
que delimitan terrenos de cultivo y cuya argamasa contiene, en algunos casos, abundante material 
cerámico fragmentado. 
 
El sitio está ubicado al norte del acceso Pacobamba-Chiquintirca. No recibe ningún impacto. 

7. Nillpo A 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Está conformado por 
terrazas actualmente utilizadas con fines agrícolas. Sobre su superficie se observan muros modernos 
que delimitan terrenos de cultivo y cuya argamasa contiene, en algunos casos, abundante material 
cerámico fragmentado. 
 
El sitio está ubicado al norte del acceso Pacobamba-Chiquintirca. No se deberá realizar ampliaciones 
en el área. 
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8. Pampa Corral 9 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. El sitio se ubica sobre 
una pendiente y corresponde a una estructura circular de 2,50 m de diámetro, de doble paramento 
elaborado. Fue construido con piedra semicanteada unida con mortero de barro; mide 0,22 m de alto y 
0,50 de ancho. El acceso está ubicado en el noroeste. 
 
El sitio está ubicado al sur del acceso Pacobamba-Chiquintirca y colinda con éste. No se deberá 
realizar ampliaciones en el área. 

9. Pampa Corral 2A 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Comprende seis 
estructuras de planta  circular, de un sólo ambiente las que se ubican en forma alineada y en 
desniveles: el diámetro varía entre 3 m a 5 m. Los muros son de piedra con doble paramento unidos 
con mortero de barro; sus dimensiones aproximadas son 50 cm de  ancho, y 30 a 50 cm de altura. El 
acceso de las estructuras tiene 60 cm a 80 cm de ancho. 
 
El sitio está ubicado al sur del acceso Pacobamba-Chiquintirca, a 40 m de distancia de éste. No se 
deberá realizar ampliaciones en el área. 

10. Pampa Corral 2B 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. El sitio se ubica sobre 
un promontorio rocoso, cortado por la actual carretera; comprende estructuras semicirculares de doble 
paramento unidas con mortero de barro. El ancho de los muros es 40 cm y tienen una altura entre 40 y 
60 cm, su longitud varía entre 8 y 12m y están cortados por los corrales modernos. 
 
El sitio está ubicado en el lado norte del acceso Pacobamba-Chiquintirca , a 35 m de distancia. No se 
deberá realizar ampliaciones en el área. 

11. Pampa Corral 1 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Comprende tres 
estructuras de piedra, asociadas al camino prehispánico.  
 
Estructura 1: Estructura de planta rectangular, de 9 m de largo por 6m de ancho. En su construcción se 
puede apreciar aún, por los muros existentes, la utilización de piedra canteada. Los muros son de 
aproximadamente 50 cm de ancho y una altura máxima de 1,20 m y mínima de 20 cm. Esta estructura 
presenta 5 recintos, uno de ellos con el acceso hacia el lado oeste. 
Estructura 2: Estructura de planta rectangular, de 6 m de largo por 4 m de ancho. Al igual que la 
Estructura 1, se utilizó en su construcción piedra canteada observándose muros de 50 cm de ancho 
con una altura máxima de 2 m y mínima de 20 cm. Sólo se observa un ambiente cuyo acceso esta 
orientado hacia el lado norte. 
Estructura 3: Estructura de forma semicircular, ubicada sobre una pendiente o promontorio rocoso cuyo 
diámetro es de 1,20 m. Fue elaborada con piedra canteada. El muro del lado suroeste mide 50 cm de 
ancho por 80 cm de altura; en el caso del muro del lado noreste se ha utilizado el afloramiento rocoso 
como parte del muro. El acceso se ubica en el lado sureste. 
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El sitio está ubicado al sur del acceso Pacobamba-Chiquintirca, y colinda con éste. No se deberá 
realizar ampliaciones en el área. 

12. Waraqo Qasa 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Se trata de un área 
donde se registró material lítico y cerámico disperso cerca de la boca de un abrigo rocoso. La cueva es 
de formación volcánica con roca de tipo andesita, de aproximadamente 12 m de largo, 3 m de ancho y 
4 m de alto. La superficie se encuentra en su mayor parte cubierta de grama, y presenta un declive de 
sur a norte. Parte del terreno cercano está removido, es precisamente en este lugar donde se observa 
restos de cerámica de filiación formativa y abundante desecho de talla asociado con la cueva. La parte 
superior de la cueva es utilizada como espacio para realizar pagapus o pagos.  
 
El sitio está ubicado al sur del acceso Pacobamba-Chiquintirca, y colinda con éste. No se deberá 
realizar ampliaciones en el área. 

13. Waraqo Orqo B 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Asentamiento  
ubicado en el cerro Waraqo Orqo, en las alturas de Sacharacay al pie de la carretera que va a 
Pacobamba. El sitio parecería corresponder a una población fortificada en la cima con recintos 
circulares dispuestos en diversos niveles y construidos con el mismo material de los afloramientos de la 
roca del cerro. Los recintos son de diferentes tamaños; los muros son bajos y están hechos de piedra 
procedente del mismo cerro, unidos con mortero de barro. Adicionalmente, se observó la presencia de 
pequeños machay  (pequeñas cuevas que contienen restos humanos).  
 
En el exterior sur del área fortificada se extiende un conjunto de recintos habitacionales en terrazas 
dispuestos en la ladera del cerro que da al pueblo de Sacharacay. Adicionalmente, se registraron 
algunos recintos de planta cuadrangular con los ángulos ovalados, con accesos a distintas direcciones 
conectadas casi siempre a pequeños corredores y pasadizos. Además del muro perimétrico que 
fortifica la cima del pequeño cerro de forma troncocónica, el lado Norte presenta una profunda zanja 
hecha de manera defensiva, característica común en las fortificaciones chanka. 
 
El sitio está ubicado al sur del acceso Pacobamba-Chiquintirca, y colinda con éste. No se deberá 
realizar ampliaciones en el área. 

14. Waraqo Orqo C 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP por la supervisora del 
INC Mirta Cruzado quien proporcionó las coordenadas de ubicación mas no la descripción del sitio. 
 
El sitio está ubicado al sur del acceso Pacobamba-Chiquintirca, y colinda con éste. No se deberá 
realizar ampliaciones en el área. 

15. Waraqo Orqo D 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP por la supervisora INC 
Mirta Cruzado quien proporcionó las coordenadas de ubicación más no la descripción del sitio. 
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El sitio está ubicado al sur del acceso Pacobamba-Chiquintirca. No se deberá realizar ampliaciones en 
el área. 

16. Chilinga 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. El sitio está 
conformado por dos montículos aterrazados (hasta tres niveles) cuya superficie, actualmente utilizada 
como campos de cultivo, presenta abundante fragmentería cerámica y escasos materiales líticos 
(andesita, obsidiana).  
 
La cerámica dispersa en la superficie de los terrenos de es de filiación huarpa y huari; incluyendo otros 
tardíos de producción local y algunos fragmentos formalmente atribuidos al periodo formativo, lo cual 
implica una prolongada y constante ocupación cultural prehispánica en el lugar.  
 
Las estructuras están dispersas entre la vegetación semi arbustiva; son de piedra canteada asentados 
con argamasa de barro y relleno de piedra menuda (pachilla). Forman parte de un conjunto de 
ambientes habitacionales dispuestos en la planicie y ladera del cerro Llacta Orqo, en cuyo colindancia 
existen diferentes cuevas, utilizadas por los antiguos pobladores como lugares de enterramiento 
múltiple.  
 
El sitio está ubicado en el lado norte del acceso Pacobamba-Chiquintirca. No se deberá realizar 
ampliaciones en el área. 

17. Choquepunku 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Sistema de terraceo y 
abrigos con restos humanos disturbados, ubicados en la margen izquierda del río Torobamba, desde la 
parte baja del valle  hasta la parte alta, altura del centro poblado de Tranca, donde resalta el cerro La 
Cruz con estructuras habitacionales en la cima y abundante cerámica de uso domestico en diferentes 
chacras de cultivo actual. El área cultural abarca casi 67has y ha sido destruida parcialmente por 
construcción de la carretera San Miguel-Sacharajay. Presenta un pequeño sector con andenería y 
estructuras habitacionales conocido por los lugareños como “Llanta orqo”. 
 
Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Las terrazas forman 
parte de un complejo sistema hidráulico de cultivo intensivo en la parte baja y temporal en la parte alta, 
cercano a fuentes de agua que aún sirven de sustento a la población actual. Existe además un tercer 
tipo de terraza baja aparentemente utilizada para deshidratación de alimentos. Los abrigos están 
formados por grandes bloques de piedra volcánica, diseminados en toda la ladera; algunos contienen 
restos óseos dispersos en superficies producto de alteración humana; uno de los bloques aparenta 
haber sido tallado en cinco lados y esta dispuesto a modo de adoratorio junto a las terrazas en la 
margen derecha de la quebrada Chusipunku. 
 
El sitio está ubicado en el lado derecho del acceso Pacobamba-Chiquintirca. No se deberá realizar 
ampliaciones en el área. 

6.3.1.2 ACCESO A COLLPA 

18. Collpa 1 

Identificado durante los trabajos de topografía. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
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El sitio es afectado aparentemente por el acceso a Collpa. Se necesita realizar una evaluación para 
determinar esta situación. 

19. Collpa 4 

Identificado durante los trabajos de topografía. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
 
El sitio es atravesado por el nuevo DdV y deberá realizarse excavaciones de rescate. Además se 
encuentra muy cerca del acceso a Collpa, por lo que no es recomendable que se realicen trabajos de 
ampliación. 
 

20. Collpa 5 

Identificado durante los trabajos de topografía. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
 
El sitio es afectado aparentemente por el acceso a Collpa. Se necesita realizar una evaluación para 
determinar esta situación. 

21. Collpa 6 

Identificado durante los trabajos de topografía. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
 
El sitio es afectado aparentemente por el acceso a Collpa. Se necesita realizar una evaluación para 
determinar esta situación. 

6.3.1.3 SHOOFLY 

22. Anchihuay 1 

Identificado durante los trabajos de topografía. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
 
El sitio es afectado aparentemente por el acceso a Collpa. En caso se confirme esta situación, se 
deberá mover el trazo del shoofly. 

6.3.1.4 SHOOFLY 

23. Patacancha C 

Identificado durante los trabajos de topografía. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
 
El sitio se ubica al final del shoofly por lo que se deberá evaluar su situación. 

6.3.1.5 ACCESO 

24. Allpacorral 2 
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Identificado durante los trabajos de topografía. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
 
El sitio se ubica a la derecha del shoofly, a una distancia aproximada de 35 m de éste. No será 
afectado. 

25. Allpacorral 4 

Identificado durante los trabajos de topografía. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
El sitio se ubica a la izquierda del shoofly, a una distancia aproximada de 35 m de éste. No será 
afectado. 

6.3.1.6 SHOOFLY 

26. Corpas 4 

Identificado durante los trabajos de topografía. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
 
El sitio es afectado por el DdV y por el shoofly que se superpone al primero en este tramo. 

27. Pequeño muro 

Identificado durante los trabajos de topografía. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
 
Es cruzado por el shoofly y se ubica muy cerca del DdV. Se deberá realizar una evaluación para definir 
el carácter arqueológico del sitio. 

28. Corpas 3 

Identificado durante los trabajos de topografía. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
 
El sitio está ubicado al oeste del acceso pero alejado de éste.  

6.3.1.7 ACCESO A LAS ANTENAS DE TECHINT 

29. Aldea 1 

Es un conjunto de corrales construidos con piedras. 
 
El acceso ha afectado el sitio. No se deberá realizar ampliaciones y se deberá señalizar. 

30. Aldea 2 

Es un sitio muy grande, al parecer su función fue habitacional y debe haber sido ocupado por pastores.  
 
El acceso atraviesa el sitio. Éste ha sufrido afectaciones debido al paso de los vehículos del proyecto, 
sobretodo en el traslado del personal de vigilancia de las antenas. El sitio se deberá señalizar. 
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6.3.1.8 ACCESO ACOCRO 

Ubicación: Se inicia a la salida de Huamanga, a la altura de la cuadra 8 de la  Av. Arenales y llega al 
km 42,6, en el cruce con Tambo Cucho, hacia el lado izquierdo y en la misma dirección. 
 
Descripción: Es un camino preexistente. En los primeros 5 km tiene 4 a 5 m de ancho y se presenta 
en buen estado; después se reduce a un ancho entre 4 y 3,5 metros, hasta la entrada al pueblo de 
Acocro, en donde llega a medir 3 a 3,5 metros. La calzada necesita mejora. En este sector es difícil 
ampliar porque el camino atraviesa el pueblo. A la salida de éste se amplía a 4 m. El recorrido está 
rodeado de chacras y su extensión aproximada es 15+300 km. 
 
El acceso termina a 20 m del puente Mayupampa, donde cruza el trazo del nuevo DdV. Este acceso 
tiene sectores que necesitan ampliarse, sobre todo en las curvas, donde tiene generalmente un ancho 
de 3 a 3,5 m. Se debe tener especial cuidado en las zonas sensibles, si fuese inevitable la ampliación 
se deberá hacer una evaluación exhaustiva con pozos de cateo. 
 
Se encontraron las siguientes evidencias arqueológicas: 

31. Mamacha Pampa 

Identificado durante los trabajos de topografía. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
 
Está ubicado al oeste del acceso y su extremo norte colinda con éste. A la altura del punto (602935E, 
8540445N) no se deberá realizar ampliaciones ni utilizar el área como cantera. 

32. Rumimachay 1 

En los perfiles del corte de la construcción del camino se observa fragmentos de cerámica en la capa 
superior (tierra de cultivo ahora) que tiene un espesor hasta 30 de cm.  
 
El sitio se encuentra afectado por la construcción del acceso por lo que no deberá realizarse 
ampliaciones ni mejoras, y se deberá señalizar. Fue señalado con chutas azules. 

33. Camino a Chichahuico segmento B 

Es la continuación del camino arqueológico descrito anteriormente pero en este segmento ha sido 
ampliado y restaurado por los pobladores modernos. Mide 4 m de ancho y se ha conservado sólo el 
trazo, por lo que no aparenta ser arqueológico.  
 
Está ubicado al sur del acceso. Se señaló con chutas azules. 

34. Rumimachay 2 

Es un área de dispersión de cerámica suntuaria y utilitaria de filiación wari. Los fragmentos se 
encuentran sobre la superficie y en los perfiles del corte del camino (en una sola capa, correspondiente 
a la de cultivo).  
 
Está afectado por la construcción del acceso por lo que no deberá realizarse ampliaciones ni mejoras, y 
se deberá señalizar. Fue señalado con chutas azules. 
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35. Rumimachay 3 

En las márgenes del camino no se observa material, pero en las chacras que lo rodean hay gran 
cantidad de piedras. Aparentemente se trataría de restos de limpieza de chacras, pero también se ve 
restos de muros; algunos de estos son arqueológicos y muchas de las piedras amontonadas fueron 
tomadas de las estructuras arqueológicas que existían, como usualmente se hace para expandir la 
frontera agrícola.  
 
El área ha sido afectada por la construcción del camino. No deberá realizarse ampliaciones ni mejoras, 
y se deberá señalizar. 

36. Camino a Chichahuico segmento C 

Está definido por muros de piedra cuyas bases están semienterradas; en algunos puntos se observa 
muros de contención hechos con rocas angulosas simples, sin aparejo. Sólo se conserva el lado 
sureste del muro pues el otro lado está dañado por la chacra. Este camino se encuentra muy 
deteriorado, aunque algunos segmentos son usados todavía. El ancho varía entre 5 y 3 m y se orienta 
40º en eje suroeste-noreste. El lado suroeste tiene un largo de 80 m aproximadamente, mientras que el 
lado noreste tiene 40 m.  
 
Está cortado por el acceso y se encuentra en mal estado de conservación. Fue señalado con chutas 
azules. 

37. Paraspampa 

Identificado durante los trabajos de topografía. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
 
Recibe impacto directo del DdV y del acceso. Luego de la evaluación arqueológica probablemente se 
realicen trabajos de rescate. 

38. Camino a Chichahuico segmento A 

Identificado durante los trabajos de topografía. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
 
Recibe impacto directo del DdV y del acceso. Se deberá restringir las actividades de ampliación.  

39. Chichahuico 1 

Es una estructura aislada ubicada cerca de la carretera de acceso a Acocro y de una zona de chacras 
de trigo. Se encuentra bastante destruida y sólo se observan los cimientos de los muros. No se observa 
material cerámico en superficie. 
 
El sitio se ubica inmediatamente al oeste del acceso, y entre éste y el DdV. No se deberá ampliar. 

40. Islacha 1 

Identificado durante los trabajos de topografía. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
 
El sitio recibe impacto directo del DdV y su periferia es afectada por el acceso. 
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6.3.1.9 CARRETERA A ABANCAY 

41. Ñawinpuquio 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un sitio 
arqueológico localizado en la cima y laderas del cerro Ñawinpuquio. Está compuesto por terrazas 
domésticas con recintos de carácter doméstico y áreas funerarias, entre otros. Las laderas están 
cubiertas de grandes terrazas agrícolas actualmente utilizadas para el cultivo de cactus. El terreno se 
caracteriza por afloramientos rocosos y la erosión ha sacado a la superficie fragmentos de cerámica y 
lítica en regular proporción. Su densidad no es uniforme habiendo áreas sin ningún tipo de evidencias y 
otras que anteriormente fueron utilizados como campos de cultivo donde abunda el material. 
 
El sitio es cruzado por el acceso, por lo que no deberá realizarse ampliaciones ni mejoras, y se deberá 
señalizar. 

42. Yanama 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un área ocupada 
por recintos circulares dispersos (cabeceras) construidos en piedra semi canteada sin mortero. Además 
se ve restos de muros de posibles terrazas agrícolas. Sobre la superficie se encuentra material 
cerámico fragmentado y lítico (desecho de talla de obsidiana). El sitio corresponde a una ocupación del 
Horizonte Medio-Intermedio Tardío.  
 
El sitio se ubica al norte del acceso. No es afectado por el acceso. 

6.3.1.10 CAMINO A LOS ACCESOS 2 Y 3, ZONA DE TOCCTO  

Ubicación: Estos accesos se encuentran en el área de Toccto, y se llega a ellos por dos caminos: uno 
desde Huamanga a Acocro y el otro desde Huamanga a Cangallo.  
 
Descripción (desde Huamanga): Se inicia a la salida de Ayacucho por el camino hacia Huancavelica, 
esto es a la altura de la cuadra 8 de la Av. Arenales; desde ahí se recorre aproximadamente 36 km 
hasta el cruce con el camino de servidumbre a las torres de alta tensión ubicado en el punto 598589E 
8534947N (a la derecha del camino, en esa dirección). Siguiendo esa dirección se llega hasta el DdV 
de TgP (599080E 8530060N), desde ahí se cruza el DdV varias veces y el camino se hace más ancho 
pues fue mejorado por los trabajos para la construcción del ducto anterior. Siguiendo el recorrido 
llegamos al inicio de los accesos 2 y 3 (594681E 8524894N y 593060E 852463N, respectivamente) que 
se encuentran en el cruce del mismo camino. Seguimos la misma dirección hasta el cruce del camino a 
Cangallo y Huamanga, hasta llegar a la ultima cuadra de la Av. Nicaragua en esta última ciudad.  
 
Hasta la llegada al primer cruce con el DdV, este acceso tiene un ancho promedio de 3 a 4 m; en este 
tramo la calzada deberá mejorarse. Posteriormente el camino mejora y se amplía a 4,5 m 
aproximadamente, hasta la llegada al cruce de Vilcashuaman. A partir de este punto el camino es 
amplio y tiene entre 6 y 7 m de ancho. 
 
En el recorrido se han encontrado varios restos arqueológicos: 
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43. Iscay Puquio 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son varios corrales 
localizados sobre una ladera de regular pendiente que desciende hasta un bofedal y zona de puquios. 
La estructura más grande mide 40 m de diámetro aproximadamente, y junto a ella se encuentran 
estructuras menores que miden 2 m de diámetro. Los muros se construyeron con pirca simple. Su 
estado de conservación es malo. 
 
El sitio se ubica al sur del acceso y adyacente a este. No se deberá realizar ampliaciones ni utilizar el 
área como cantera. 

44. Potaja 1 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un conjunto de 
cuatro corrales localizado al pie de un promontorio rocoso, sobre una pendiente que termina en un 
pequeño bofedal. Los diámetros varían entre 10 y 30 m  aproximadamente. Los muros son de 
mampostería simple y de una sola hilera. Están muy destruidos. 
 
Está ubicado en el lado sur del acceso. Si se decide hacer mantenimiento de la calzada se deberá 
tener cuidado y no arrojar el material hacia el corral. 

45. Colonamojo 

Es un corral ovalado que mide aproximadamente 30 x 20 m. Fue construido con piedras angulosas sin 
cantear y sólo se conservan los cimientos.  
 
El sitio está ubicado en el lado sur del acceso, a 20 m de éste. No es afectado. 

46. Chito 2 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un conjunto de 
corrales asociados a dos huancas y localizado sobre una pendiente suave, alrededor de un bofedal. 
Los corrales son circulares y miden 10 a 20 m aproximadamente; la mampostería es rústica. Las 
huancas miden 1,5 y 0,7 m de altura respectivamente.  
 
El sitio recibe impacto directo. No se deberá realizar ampliaciones. 

47. Chito 1 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un conjunto 
extenso de corrales asentados sobre un terreno de pendiente regular y limitados hacia el sur por un 
bofedal.  Tienen planta circular e irregular y el diámetro varía entre 15 y 45 m aproximadamente; fueron 
construidos con la técnica de pirca y con una sola hilera de piedras. Habrían también algunas huancas. 
En la superficie se observaron fragmentos de cerámica. El estado de conservación es malo.  
 
El sitio está ubicado en el lado sur del acceso. No recibe impacto directo; no se deberá arrojar material 
en este lado. 
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48. Evidencia Aislada 3 (EA-3) 

Es un muro de piedra que mide 40 m. Está deteriorado y aparentemente las piedras fueron parte de 
otra construcción.  
 
Está ubicado en el lado norte del acceso. No es afectado de manera directa. 

49. Platuyoc Pampa 4  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Dos conjuntos de 
corrales asentados sobre un terreno semiplano y limitados al SW por un gran bofedal. Uno de estos 
conjuntos tiene estructuras cuyos diámetros varían entre 20 y 25 m aproximadamente. El otro conjunto 
tiene estructuras cuyos diámetros varían de 10 a 15 m aproximadamente. Los muros fueron hechos 
con pirca rústica y con una sola hilera de piedras.  
 
El sitio se encuentra en el lado izquierdo del acceso. Si se decide ampliar el camino o se hace 
mantenimiento de la calzada, se deberá tener cuidado de no depositar el material en este lado. 

50. Platuyoc Pampa 3  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un corral de 10 m 
de diámetro aproximadamente y ubicado sobre un terreno de pendiente regular. Sus muros fueron 
construidos con pirca simple y una sola hilera de piedras. Su estado de conservación es regular. 
 
Se ubica al sur del acceso y alejado de éste, por lo que no recibe impacto. 

51. Platuyoc Pampa 2  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Se trata de un 
pequeño corral que está ubicado sobre una pendiente suave; sus paredes fueron construidas con pirca 
simple y una sola hilera de piedras. 
 
El sitio se encuentra al sur del acceso. No se deberá depositar material en este lado si se hace algún 
trabajo de ampliación o mejoramiento de la calzada. 

52. Platuyoc Pampa 1  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son tres corrales 
situados sobre una pendiente de 30° aproximadamente, que están limitados al sur por un bofedal. Uno 
de ellos tiene forma circular y mide 10 m de diámetro, otro es semicircular y mide 12 m, y el tercero es 
rectangular y mide 15 x 25 m (todas las medidas son aproximadas). Sus muros fueron construidos con 
pirca simple y una sola hilera de piedras. Su estado de conservación es regular. 
 
El sitio está ubicado al sur del acceso. No se deberá depositar material en este lado si se hace algún 
trabajo de ampliación o de mejoramiento de la calzada. 
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53. Yllahuasi 1  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un conjunto de 
corrales ubicado sobre una suave pendiente que termina en un gran bofedal. Los diámetros varían 
entre 20 y 25 m; los muros fueron construidos con pircado simple y una sola hilera. Su estado de 
conservación es malo. 
 
El sitio colinda con el acceso. No se deberá realizar ampliaciones ni usar el área como cantera. 

54. Yllahuasi 2  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un pequeño corral 
de 15 m de diámetro aproximadamente, asentado sobre una pendiente suave; está asociado a cuatro 
estructuras circulares de 2 m de diámetro aproximado. Las paredes fueron construidas con pircado 
simple y una sola hilera de piedra. Su estado de conservación es regular. 
 
El sitio colinda con el acceso. No se deberá realizar ampliaciones ni usar el área como cantera. 

55. Ashcca Cruz 7  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un corral que mide 
10 m de diámetro aproximadamente; está ubicado sobre una suave pendiente. Sus paredes fueron 
construidas con pircado simple y una sola hilera de piedras. Su estado de conservación es regular. 
 
El sitio se ubica en el lado sur del acceso y colinda con éste. No se deberá realizar ampliaciones ni usar 
el área como cantera. 

56. Ashcca Cruz 11  

Es un conjunto de corrales de diferentes formas y tamaños concluidos con piedras angulosas sin 
cantear.  
 
Está ubicado al norte del acceso. Aunque no es afectado, si se decide hacer algún trabajo se deberá 
tener cuidado con la pendiente.  

57. Ashcca Cruz 12  

Es un corral circular que mide 25 m de diámetro y una estructura rectangular, posiblemente moderna. 
El corral se encuentra construido con piedras angulosas sin cantear colocadas vertical y 
horizontalmente. La parte inferior ha sido enterrada.  
 
El sitio se ubica en el lado norte del acceso y no recibe impacto directo. 

58. Ashcca Cruz 6  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son tres corrales 
pequeños que se encuentran anexados y están ubicados sobre una pendiente suave. La planta es 
circular y el diámetro varía entre 10 y 12 m. Están encerrados por un corral moderno que al parecer ha 
reutilizado las piedras de estos corrales prehispánicos. Su estado de conservación es regular. 
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Se ubica al sur del acceso y colinda con éste. No se deberá realizar ampliaciones ni usar el área como 
cantera. 

59. Ashcca Cruz 4  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un corral que mide 
15 m de diámetro aproximadamente y está ubicado sobre una suave pendiente muy cerca de un 
bofedal, El muro fue construido con pirca simple y una sola hilera de piedras. Su estado de 
conservación es malo. 
 
El sitio se ubica al sur del acceso y no recibe impacto directo. 

60. Ashcca Cruz 3  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un conjunto de 
estructuras asociadas aparentemente a dos huancas. Se encuentran sobre un terreno de pendiente 
plana; están muy destruidos por lo que es difícil definir sus formas. Las medidas varían entre 20 y 25 m 
de largo aproximadamente. Las construcciones fueron realizadas con pircado simple. Dentro del área 
se encuentra un corral moderno en cuya construcción seguramente se utilizaron piedras de las 
estructuras tempranas. Las huancas miden 1.2 y 0.6 m de altura respectivamente.  
El sitio se ubica al sur del acceso y no recibe impacto directo. 

61. Ashcca Cruz 1  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un corral que mide 
10 m de diámetro aproximadamente; está ubicado sobre una suave pendiente. Sus paredes fueron 
construidas con pircado simple y una sola hilera de piedras. Su estado de conservación es regular. 
 
El sitio se ubica al sur del acceso y no recibe impacto directo. 

62. Ashcca Cruz 2 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Conjunto de corrales 
asentados sobre una suave pendiente y limitados hacia el este por bofedales. El diámetro promedio de 
estas estructuras semicirculares es 15 m y fueron construidas con pircado simple y una sola hilera de 
piedras. Algunas de ellas forman grupos anexos. Su estado de conservación es regular. 
 
El sitio se ubica al sur del acceso y no recibe impacto directo. 

63. Ashcca Cruz 5  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un conjunto de 
corrales localizado sobre una ladera de suave pendiente. Los diámetros de las estructuras varían entre 
25 y 40 m; la técnica de construcción es rústica y el estado de conservación es malo. 
 
El sitio se ubica al norte del acceso y colinda con éste. No se deberá realizar ampliaciones ni usar el 
área como cantera. 
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El acceso pasa entre Ashcca Cruz 5 (lado izquierdo del acceso) y Ashcca Cruz 6 y Ashcca Cruz 1 
(ambos en el lado derecho del acceso). Los corrales ubicados a ambos lados del acceso han sido 
cortados por éste, incluso uno de ellos ha sido utilizado como cantera. 

64. Ashcca Cruz 9  

Son los restos de un corral circular construido con piedras angulosas sin cantear, colocadas vertical y 
horizontalmente. Su diámetro aproximado es 12 m.  
 
Está ubicado al sur del camino y colinda con éste. El área no se deberá ampliar ni usar como cantera.  

65. Ashcca Cruz 10  

Son dos corrales circulares ubicados a la altura del kp 289.  
 
Están ubicados en el norte del acceso y colinda con éste.  

6.3.1.11 ACCESO 3 (ZONA DE TOCCTO) 

Ubicación: Se ubica en la zona de Toccto. Para llegar se debe tomar la carretera hacia Vilcashuaman, 
hasta llegar al cruce Vilcashuaman, continuar a la izquierda hacia la zona de Tocto. 
 
Este acceso tiene un ancho aproximado de 4 a 4,5 m y necesita ampliarse entre 1 y 2 m, además de 
arreglos en la calzada. 

66. Platuyoc Pampa 6 

Es un conjunto de corrales circulares hechos en rocas angulosas sin cantear, colocadas verticalmente 
sin argamasa. Los muros tienen un ancho promedio entre 50 y 80 cm y han conservado entre 50 y 70 
cm de altura. Dentro de los corrales se encontraron dos huancas, pero hay otras que se hallan al 
sureste, como a 500 m de distancia. El área del sitio es aproximadamente 370 x 130 m.  
 
Este sitio está ubicado al norte del acceso, a 40 m de distancia, y no recibe impacto. 

6.3.1.12 ACCESO ALPACHACA 

Ubicación: Altura del km 308+300 de la carretera Libertadores Wari, en el lado derecho de la misma, 
en dirección a Huamanga. 
 
Descripción: Es un camino preexistente que se encuentra en buen estado de conservación; el  ancho 
promedio es 6 m. No se necesita ampliar ni mejorar la calzada. Sin embargo, si se decide mejorar la 
calzada o darle mantenimiento, habría que realizar monitoreo pues se ha identificado la existencia de 
canteras dentro de áreas arqueológicas. 
 
Se encontraron los siguientes sitios arqueológicos: 
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67. Paucho 6  

Es un conjunto de corrales circulares y rectangulares. 
 
Está ubicado al norte del acceso y no está afectado pues se encuentra a una distancia considerable. 

68. Chilicruz 9  

Es un corral prehispánico de planta ovalada con reutilización moderna.  
 
Está ubicado al norte del acceso y muy alejado de éste.  

69. Chilicruz 8  

Son dos corrales de planta circular, construidos con roca angulosa sin cantear, colocadas verticalmente 
en la tierra. Sólo se conservan los cimientos. 
 
Está ubicado al sur del acceso. No recibe impacto. 

70. Chilicruz 7  

Son corrales ubicados junto a una estructura moderna. Están ubicados muy lejos del acceso, y en 
ambos lados de éste. 

71. Chilicruz 6  

Es un corral de planta circular, cuyo diámetro aproximado es 50 m. Fue construido con piedras 
angulosas sin cantear, colocadas verticalmente en la tierra. Sólo se conservan los cimientos. 
 
Está ubicado al sur del acceso. No recibe impacto pero si se decide realizar ampliaciones, se deberá 
tener cuidado y no se utilizará el área como cantera. 

72. Chilicruz 5  

Es un corral que debió tener un diámetro aproximado de 16 m. Fue construido con piedras angulosas 
sin cantear, colocadas verticalmente entre la tierra. Se ha conservado sólo los cimientos. 
 
Este sitio ha sido cortado por el camino y sus remanentes se ubican en ambos lados del acceso. Se 
recomienda no realizar trabajos en esta zona ni utilizarla como cantera. 

73. Chilicruz 4  

Es un corral de planta circular. Fue construido con piedras angulosas sin cantear, colocadas 
verticalmente. Se ha conservado sólo los cimientos. 
 
Está ubicado al norte del acceso, y a 100 m de distancia, por lo que no recibe impacto. 
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74. Patacancha 4 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son corrales 
circulares de 25 m de diámetro aproximadamente. Los muros fueron construidos con pircado simple y 
la mayoría son de una sola hilera; en algunos sectores se observa doble paramento. Se encuentran en 
mal estado de conservación.  
 
El sitio está ubicado al norte del acceso. No recibe impacto. 

75. Chilicruz 3  

Son corrales con plantas circulares, ovaladas y rectangulares con esquinas redondeadas. Los tamaños 
varían desde 20 m de diámetro hasta 100 x 60 m. Fueron construidos con piedras angulosas, sin 
cantear, colocadas verticalmente dentro de la tierra. Sólo se han conservado los cimientos.  
 
En algunos casos el acceso ha cortado los corrales, en otros no, y aunque en algunos casos los 
corrales se encuentran a 30 m o más del acceso, el espacio ha sido usado como cantera y los corrales 
se han dañado. Toda el área ha sido demarcada con chutas azules. La mayor parte del sitio está 
ubicada en el lado sur del acceso. Se recomienda no realizar trabajos en esta zona ni utilizarla como 
cantera. 

76. Patacancha 2 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un conjunto grande 
de corrales anexados y de planta irregular, cuyos diámetros varían entre 15 y 40 m aproximadamente. 
Al interior de estas estructuras se encuentran otras menores de forma semicircular y de carácter 
doméstico aparentemente.  
El sitio se encuentra sobre una pendiente suave y se encuentra limitado al Norte por el derecho de vía 
y al sur por la carretera que se dirige a Allpacancha. 

77. Chilicruz 2  

Es un corral de planta circular que mide aproximadamente 19 m de diámetro. Fue construido con 
piedras angulosas sin cantear, colocadas verticalmente y fijadas en la tierra. Se han conservado sólo 
los cimientos. Las piedras miden hasta 1 m de altura.  
 
El sitio está  ubicado al sur del acceso, a una distancia de 10 m. Se recomienda no realizar trabajos en 
esta zona ni utilizarla como cantera. 

78. Chilicruz 1  

Es un corral de planta circular. Fue construido con piedras angulosas sin cantear, colocadas 
verticalmente y fijadas en la tierra. Sólo se han conservado  los cimientos.  
 
El sitio está ubicado al sur del acceso. No recibe impacto directo pero dada su cercanía a éste (10 m de 
distancia), se recomienda no realizar trabajos en esta zona ni utilizarla como cantera. 
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6.3.1.13 ACCESO CCASANQ’AY  

Ubicación: A la altura del km 5,6 del acceso Vinchos, hacia el hacia el noroeste, en la repartición 
Ccasanqay. 
 
Descripción: Es un acceso antiguo que tiene un ancho promedio entre 4 y 4,5 m. En los últimos 3,5 
km el ancho aumenta hasta 5 m. El ascenso se inicia por la ladera sureste del cerro Matancero. 
 
Los sitios arqueológicos ubicados en el recorrido fueron:  
 

79. Moyobamba 8  

Son los restos de una tumba circular subterránea que mide 1 m de diámetro. Sus muros fueron 
construidos con piedras angulosas sin cantear y algunos cantos rodados, unidas con argamasa de 
barro y sin aparejo definido. Se encuentra huaqueda y muy deteriorada; no se observan restos 
culturales en las inmediaciones. Los pobladores del lugar indican que se huaqueó hace mucho y que 
se sacaron huesos y ceramios. 
 
Está ubicado al norte del acceso, cruzando el camino del acceso Vinchos. Está rodeada por el DdV, el 
acceso Ccasanqay, y el camino a Vinchos, por lo que se deberá tener cuidado al momento de la 
apertura de pista y no se realizarán ampliaciones en el acceso. 

80. Aqo Ccasa 3  

Es un grupo de terrazas de cultivo con muros de contención de factura moderna; pero al ascender se 
observa algunas cubiertas con maleza que son arqueológicas. Las terrazas tienen 2 a 3 m de ancho, y 
luego quiebran abruptamente en una gradiente alta, de acuerdo a la configuración del cerro. En otros 
casos sirven solamente para contención del terreno inclinado del cerro. En la tierra removida se 
encontró varios fragmentos de cerámica (24), las más llanas, de horno abierto, con pasta en color 
marrón o anaranjada, el exterior estaba pulido y el interior alisado solamente, sólo se halló fragmentos 
de cuerpos. Un solo fragmento de cerámica pulida y con engobe rojo ocre fue hallado; estaba  hecha 
en atmósfera oxidante.  
 
El área ha sido dañada por el acceso. Fue pintada con las señales azules convencionales. En esta 
área marcada no debe hacerse ampliación, ni  los lados del corte del cerro deben usarse como cantera; 
solamente es posible realizar un mejoramiento de la calzada. 

81. Aqo Ccasa 2  

En un área de chacras limitadas por muros de pirca modernos, hallamos fragmentos de cerámica 
contemporánea y algunos arqueológicos. Entre estos últimos se halló un borde de taza, estaba pulido y 
tenía engobe crema en el labio; también se encontró una preforma de punta en cuarzo. Estas chacras 
imitan por el lado sur con la falda de una lomada, en donde se registró un área de dispersión de 
cerámica.  
 
El sitio está ubicado al sur del acceso Ccasanq’ay y es encerrado por éste en sus lados este y oeste, 
por lo que se deberá tener cuidado.   
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82. Aqo Ccasa  

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Las evidencias se han 
localizado en una planicie de un cerro con pendiente fuerte, desde donde se observa por el este el río 
Vinchos. En la parte oeste hay pequeños planos inclinados en los que se observan evidencias muy 
deterioradas de terrazas y sobre el que se practica la agricultura en la actualidad. En la cima sólo hay 
cabeceras de muros de recintos circulares y cuadrangulares con una abundante cantidad de evidencias 
culturales tales como fragmentos de cerámica y restos de lítica, entre las que destacan puntas de 
proyectil, azadas de andesita y cuchillos de basalto entre otros. Otro indicador importante es la 
presencia de dos pequeños manantiales con agua.  
 
El sitio ha sido impactado por el camino. No se deberá realizar ampliaciones ni utlizar el área como 
cantera 

6.3.1.14 ACCESO CONCAHUAYLLA 

Ubicación: Este acceso se inicia a la altura del km 9 del acceso Ccasanqay. 
 
Descripción: Es un camino antiguo cuyo ancho promedio es sólo 3 m y tiene mala calzada. Este 
acceso será usado solamente para el ingreso de camionetas, por ello sólo tendrá mejoramiento de 
calzada. 
 
En el recorrido se hallaron los siguientes sitios arqueológicos: 

83. Rangracangra 4 

Es un corral circular que se encuentra subiendo a la cima del cerro, aparentemente ha sido reutilizado 
en tiempos modernos. 
 
Está ubicado al sur del acceso, a considerable distancia de éste. 

84. Rangracangra 3 

Es un corral que mide 15 m de diámetro y fue construido con piedras angulosas sin cantear, colocadas 
una al lado de otra para formar el círculo. Se ha conservado solamente los cimientos, hasta una altura 
de 50 cm.  
 
Está ubicado al sur, a 25 m de distancia del acceso. 

85. Rangracancha 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Son restos de 
estructuras de forma circular construidas con lajas de piedra y argamasa de barro. Actualmente sólo se 
conservan los cimientos; la mayoría de estas estructuras han sido desmontadas para levantar muros 
modernos que delimitan los predios de los lugareños. No hay cerámica en superficie. 
 
El sitio se ubica al norte del acceso, por lo que no se deberá hacer ampliaciones. 
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6.3.1.15 ACCESO TAMBO (ÁREA DE VINCHOS) 

Ubicación: Se inicia a la altura del km 275+700 de la carretera Libertadores-Wari, al lado izquierdo, en 
dirección a Huamanga. 
 
Descripción: Es un camino antiguo que se encuentra en buen estado; su ancho promedio varía entre 4 
y 5 m, aunque en algunos tramos rectos llega hasta 6 m. No necesita ampliación, sólo trabajos de 
mantenimiento y en algunos puntos  mejoramiento de la calzada. 
 
En el recorrido se han encontrado algunos sitios arqueológicos, los cuales se señalan a continuación: 

86. Cruzpampa 8 

Son los restos de un muro de piedra que corre paralelo al riachuelo ubicado al sureste del camino. 
Algunas de las piedras que conforman este muro llegan a medir 1 m y se encuentran bien cimentadas. 
Tiene una apariencia antigua, aunque no es posible confirmar su carácter arqueológico. Un sector del 
muro es moderno.  
 
Se localiza en el lado oeste del acceso, a una distancia entre 10 y 20 m. No fue marcado con chutas 
azules. Dada la pendiente, no es recomendable ampliar en esta zona debido a que las piedras podrían 
derrumbarse. Si se hacen trabajos, se deberá recoger el desmonte con camión y llevarlo a otro lado.  

87. Cruzpampa 7 

Son los cimientos de dos corrales de planta circular, con diámetro aproximado de 12 y 5 m 
respectivamente.  
 
Está ubicado al este del acceso. No se señaló con marcas azules dada su lejanía del camino. 

88. Cruzpampa 6 

Es un corral de planta circular, Mide 10 m de diámetro y fue construido con piedras sin cantear. El muro 
tiene doble cara, con relleno de piedras y tierra.  
Se localiza al norte del acceso, a 1 m de distancia. No se deberá ampliar el acceso ni utilizar el área 
como cantera. Se señaló con chutas azules. 

89. Cruzpampa 5 

Es un conjunto de dos corrales, uno ovalado y el otro circular. El área del corral mayor es 25 x 20 m 
aproximadamente, está orientado en eje suroeste-noreste y solamente se han conservado los 
cimientos de los muros que están construidos en una sola hilera. En el extremo sur y al exterior, se 
alinea un muro de doble cara que mide 5 m. Tiene un corral circular de 5 m. de diámetro aprox. en su 
interior, ubicado excéntricamente hacia el NE, está construido con roca angulosa y cimientos son de 
doble cara. Hacia el noreste, y a 5 m de distancia, se encuentra el corral circular que tiene 5 m de 
diámetro y fue construido con muro de doble cara. Se encuentra muy deteriorado.  
 
Se localiza al norte del acceso. Fue señalado con chutas azules. 
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90. Cruzpampa 4 

Es un corral de planta circular con diámetro aproximado de 20 m. Se han conservado sólo los 
cimientos.  
 
Está ubicado al sur del acceso, a 30 m de distancia. Fue señalado con chutas azules. 

91. Cruzpampa 3 

Es un corral de planta circular que tiene 15 m de diámetro. 
 
Está ubicado al sur del acceso y a 20 m de distancia de éste, en la subida al cerro. Se señalizó con 
chutas azules. 

92. Cruzpampa 2 

Es un corral de planta rectangular que mide 40 x 30 m aproximadamente, orientado en eje noroeste-
sureste. Fue construido con piedras sin cantear y habría sido reutilizado en tiempos modernos; incluso 
algunos sectores tienen ocupación sólo moderna. Las piedras de los cimientos pueden tener hasta 1 m 
de largo y hasta 70 cm de altura. Si bien los cimientos parecen ser arqueológicos, se encuentran 
colocados sobre la tierra y no enterrados como suele ser común.  
 
Está ubicado al norte del acceso y en el borde del mismo. Se señaló con marcas (chutas) azules.  

93. Cruzpampa 1 

Es un corral de planta circular construido con piedras sin cantear, colocadas como ortostatos. El 
diámetro aproximado es 10 m. Se ha conservado sólo algunos cimientos. Este corral ha sido reutilizado 
modernamente. 
 
Se ubica al norte del acceso, a 3 m de éste. No se deberá ampliar el acceso ni utilizar como cantera el 
área implicada. Fue señalado con marcas azules. 

6.3.1.16 ACCESO OCCOLLO 

Ubicación: A la altura del km 262+550 de la carretera Libertadores Wari, en el lado izquierdo en 
dirección a Huamanga. El puente Rumichaca II se ubica a sólo 10 m de distancia, al igual que el pueblo 
del mismo nombre. 
 
Descripción: Es un camino que se encuentra en buen estado de conservación, mide 4 a 5 m de ancho 
y no necesita ampliación. Este acceso fue usado para llegar a la PSR2, que se encuentra a 100 m del 
trazo del nuevo DdV. 
 
Se encontraron los siguientes sitios arqueológicos: 
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94. Tigohuaycco 4 

Son los restos de un corral aparentemente de planta circular.  
 
Se localiza al oeste del acceso, por encima del nivel de éste. No recibe impacto. 

95. Tigohuaycco 3 

Corrales de planta circular y rectangular, construidos con piedras angulares sin cantear, colocadas 
horizontalmente. Se encuentran muy deteriorados y hay evidencias de reutilización moderna. El corral 
rectangular mide 15 x 6 m, y el circular mide 12 m de diámetro. 
 
Se ubica al este y por debajo del nivel del acceso. No recibe impacto. 

96. Tigohuaycco 2 

Es un corral de planta circular construido con piedras angulosas sin cantear, colocadas como 
ortostatos. Solamente se han conservado los cimientos. 
 
Está ubicado al oeste del acceso, hacia la parte alta del cerro. No recibe impacto. 

97. Tigohuaycco 1 

Son los restos de un corral circular. Se ha conservado un segmento de muro que fue construido con 
piedras sin cantear de gran tamaño (hasta 1 m de largo). 
 
Se encuentra en el lado este, por encima del nivel del acceso.  

98. Occollo 10 

Son los restos de corral de planta circular, construido con piedras sin cantear. Su diámetro aproximado 
es 20 m. Se encuentra muy deteriorado.  
 
Está ubicado al oeste del acceso, a 70 m de distancia. No recibe impacto. 

99. Occollo 9 

Es un corral de planta circular, construido con piedras.  
Se ubica al oeste del acceso. Se encuentra demasiado alejado. 
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1.17 SHOOFLY 

100. Antacocha 3 

Sitio identificado durante los trabajos de topografía. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
 
Se encuentra al sur del shoofly pero alejado de éste. 

101. Antacocha 2 

Sitio identificado durante los trabajos de topografía. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
 
Se encuentra al norte del shoofly y adyacente a éste, por lo que se deberá tener cuidado con el sitio 
durante la habilitación del acceso temporal.  

1.18 ACCESO ROSASPAMPA 

Ubicación: Ubicado a la altura de km 243+975, al lado izquierdo de la carretera, en dirección a 
Huamanga, 70 metros antes del puente Niñachaca. 
 
Descripción: Este acceso está actualmente en construcción por la Municipalidad de Pilpichaca, y es 
conocido como acceso a la mina Cocharcas-Ingahuasi. En el tramo inicial tiene 5 a 6 m de ancho 
promedio, pero a partir del km 2 disminuye a 4 m, inclusive en algunos sectores llega a 3 m. Algunos 
tramos ya están casi terminados. El tramo final vuelve a ensancharse, hasta cruzar el nuevo DdV. En 
este acceso no se necesitara ampliar dado que el municipio lo construye con el ancho apropiado. 
 
Se encontraron los siguientes sitios arqueológicos: 

102. Huaytaccocha 5 

Son los cimientos de un corral de planta circular. Fue construido con piedras angulares, sin cantear y 
colocadas verticalmente. El diámetro aproximado es 50 m. Tiene estructuras modernas asociadas.  
 
Está ubicado en el lado este del acceso, a 10 m de distancia. La construcción de la carretera no lo ha 
dañado. Sin embargo se recomienda no realizar ampliaciones ni utilizar el área como cantera. Para su 
identificación como sitio arqueológico se colocaron chutas azules. 

103. Huaytaccocha 4 

Son los restos de un corral construido con piedras colocadas vertical y horizontalmente. 
 
Está ubicado al este de la carretera, a 4 m de distancia de ésta. Se señaló con chutas azules.  Se 
recomienda no ampliar el acceso ni utilizar el área como cantera. 
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104. Huaytaccocha 3 

Es un corral de planta circular que tiene un ancho aproximado de 40 m. Fue construido con piedras. 
 
Se localiza en el lado oeste del acceso y está muy alejado de éste. 

105. Huaytaccocha 2 

Son restos de corrales de planta oval. El más grande mide aproximadamente 30 x 18 m, y el pequeño 
mide 13 x 5 m. A este último se anexa otro corral de planta circular cuyo diámetro es 5 m. En su 
construcción se utilizó piedras angulosas sin cantear. Hay estructuras modernas asociadas. 
 
Está ubicado al oeste del acceso, a 10 y 25 m de distancia. Se recomienda no ampliar el acceso ni 
utilizar el área como cantera. 

106. Huaytaccocha 1 

Es un corral de planta circular ubicado en una zona baja. Fue construido con piedras. 
 
Está ubicado al este del acceso. Si se realizan trabajos hay que tener cuidado pues su ubicación en la 
parte baja puede ser afectada por caída de material. 

6.3.1.19 ACCESO OCCOROPAMPA – PISHCAHUASI 

107. Licapa 2 

Sitio identificado durante topografía fina. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
 
Se ubica al oeste del acceso pero no es afectado por éste. 

108. Licapa 5 

Es un corral de planta circular de 1,70 x 1,20 m, construido con piedras. 
 
Se ubica al este del acceso, a considerable distancia y no es afectado por éste. 

6.3.1.20 ACCESO CHAUPI 

Ubicación: A la altura del km 172 de la carretera Libertadores-Wari, en el lado izquierdo de la carretera 
en dirección a Huamanga. 
 
Es un acceso por construir. En el recorrido se encontró un solo sitio arqueológico: 

109. Leche Leche 

Es un corral construido con piedras, de planta rectangular y con esquinas redondeadas. Se encuentra 
en mal estado de conservación, solo se observa los cimientos y un 70 % del contorno; los muros han 
conservado una altura máxima de 50 cm. Las piedras han sido colocadas verticalmente, se encuentran 
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separadas y no tienen ningún aparejo definido. Este corral ocupa un área de 80 x 45 m 
aproximadamente y está orientado en eje sureste-noroeste.  
 
Está ubicado al este del acceso. Deberá mantenerse el trazo durante la construcción y se recomienda  
monitoreo. El área intangible fue marcada con chutas azules. 

6.3.1.21 ACCESO CHOCLOCOCHA 

Ubicación: Se ubica a la altura del km 164+370 de la carretera Libertadores-Wari, en el cruce con el 
puente Choclococha y sobre el canal del mismo nombre. 
 
Descripción: Es un camino antiguo ubicado en la margen izquierda del canal Choclococha. La calzada 
se encuentra en buen estado pero es necesario realizar una ampliación. El material acumulado por la 
construcción del acceso y camino ha dañado algunos sitios arqueológicos. Dada la necesidad de 
ampliación, es necesario un monitoreo permanente para evitar más daños a los sitios arqueológicos. 
 
En el recorrido se encontraron los siguientes sitios: 

110. Pampa Leche 3 

Es una estructura de planta rectangular con un muro curvo de doble cara. Fue construida con piedras 
sin cantear, colocadas en hilera una junto a la otra. Solamente las bases se encuentran in situ, las 
demás piedras aparecen caídas a los lados. La orientación sigue el eje noroeste-sureste.  
 
La estructura rectangular ocupa un área de 8 x 3 m aproximadamente. El muro curvo sobresale 6 m 
desde el extremo sureste hacia el suroeste; fue construido con piedras sin cantear colocadas con 
separación de 3 a 7 cm, y se encontró restos de argamasa. El ancho aproximado es 50 cm; se ha 
conservado sólo los cimientos. 
 
El sitio se encuentra a 50 m 25º SO de un acceso que no aparece trazado en el plano. No recibe 
impacto aparentemente. 

111. Pampa Leche 4 

Es un muro cuyo carácter arqueológico solamente podrá ser comprobado con una evaluación. 
 
Se localiza a 50 metros al norte del acceso que no está trazado. No recibe impacto aparentemente. 

112. Pampa Leche 5 

Son los restos de una estructura y un corral. La estructura tiene planta ovalada, fue construida con 
piedras sin cantear colocadas verticalmente, caravista, y sin argamasa. Su tamaño aproximado es 9 x 5 
m y está orientada en eje sureste-noroeste. Dentro de ella se encuentra otra pequeña, ligeramente 
ovalada, y ocupa el extremo este-sureste. Fue construida con el mismo material y técnica, incluyendo 
algunas lajas. Ocupa un área de 1,5 x 1 m con la misma orientación. Los muros se han derrumbado. El 
corral tiene planta ovalada. Fue construido con piedras sin cantear, tuvo probablemente un área de 40 
x 25 m y se orienta en eje norte-sur. En el extremo sur del corral se encuentra una estructura circular 
de construcción similar, con un diámetro de 1,5 m.  
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Estas estructuras están ubicadas aproximadamente a 40 m 20º SE de un acceso que no aparece 
trazado en el plano. Se colocó una señal azul al borde del acceso. 

113. Pampa Leche 6 

Es un conjunto de corrales  
 
El sitio está ubicado a 100 m 60º NO de un acceso que no aparece trazado en el plano. No recibe 
impacto aparentemente. 

6.3.1.22 ACCESO  

114. Hornada Pampa 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un gran taller lítico. 
 
El acceso pasa cerca del área de respiro del sitio por lo que no se deberá realizar ampliaciones. 

6.3.1.23 ACCESO LOS LIBERTADORES 2 

Ubicación: Se inicia a la altura del km 156,5 de la carretera Libertadores-Wari, hacia el lado derecho,  
en dirección a Huamanga. 
 
Descripción: Es un camino antiguo cuyo ancho promedio es 5 m. Los primeros 800 m se localizan en 
una pampa, por lo que se ven distintos trazos de las huellas de la camioneta. Debería señalizarse para 
utilizar una sola ruta como acceso. 
 
Se encontró un solo sitio arqueológico: 

115. Pukamachay 3 

Es un corral arqueológico de planta circular que mide aproximadamente 30 m de diámetro. Sólo se ha 
conservado las bases que fueron construidas con piedras sin cantear.  
 
Se localiza a 15 m al sureste de la carretera. El área intangible se halla señalada con chutas azules. 
Por lo tanto se deberá tener cuidado especial si se decide realizar alguna ampliación y el área no se 
deberá utilizar como cantera. 

6.3.1.24 ACCESO LIBERTADORES 

Ubicación: Se inicia a la altura del pueblo Libertadores, en el km 148,5  de la carretera Libertadores- 
Wari, en el lado derecho en dirección a Huamanga. 
 
Descripción: Es un camino antiguo cuyo ancho promedio es 4 a 5 m. No necesita ampliación, sólo 
mejoramiento de la calzada.  
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Se encontró un sitio arqueológico:  

116. Mancanchurcuna 

Sitio identificado durante los trabajos realizados antes de la construcción del ducto de TgP. Son dos 
estructuras de planta rectangular, ubicadas una frente a la otra. Ambos recintos definen un patio a 
modo de kancha. Un posible tercer recinto se encontraría hacia el lado sur, el cual prácticamente se 
encuentra destruido quedando tan solo uno de sus lados. Uno de los recintos presenta un acceso de 
aproximadamente 60 cm., cuyo peldaño está definido por una laja ubicada en la parte inferior. Todos 
los accesos se orientan hacia el patio. Estas estructuras fueron construidas con piedras canteadas y 
unidas con argamasa de barro. Es un sitio de filiación cultural inca. 
 
Está ubicado a 5 m al noreste del acceso. En el plano no aparece trazado el acceso. En todo caso, se 
deberá mantener el trazo y no realizar ampliaciones. 

6.3.1.25 ACCESO  

117. Taccra 4 

Sitio identificado durante los trabajos de topografía. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
 
Se ubica entre el acceso y el DdV, por lo que se deberá tener cuidado especial con este sitio. 

118. Taccra 

Sitio identificado durante los trabajos realizados antes de la construcción del ducto de TgP. Este sitio se 
ubica sobre la base de una quebrada ubicada al pie del pueblo de Taccra, desde donde parte una 
trocha carrozable a unos corrales modernos ubicados al costado del sitio. El sitio está conformado por 
dos estructuras visibles, aunque no se descarta que los corrales modernos hayan desmantelado una 
parte del lugar. La primera estructura es de 4 x 6 m es de forma oval y está adosado a la ladera del 
cerro. Los muros están hechos con piedra canteada y seleccionada de forma larga y rectangular, la 
argamasa es de tierra. La otra estructura parece corresponder a un corral de planta rectangular de 
unos 8 x 18 m, que está bastante derruido. Estas estructuras están asociadas a una mina 
(probablemente de plata), explotada durante la época colonial. 
 
El sitio se encuentra adyacente al acceso. No se realizará ampliaciones ni se utilizará el área como 
cantera. 

6.3.1.26 ACCESO A PSR1 (ACCESO 2) 

Ubicación: Se inicia a la altura del km 146 de la carretera Libertadores-Wari, en el lado derecho, en 
dirección hacia Huamanga. Su último tramo utiliza el DdV de TgP como camino. 
 
Descripción: Este acceso tiene un ancho promedio entre 5 y 6 m, se encuentra en buen estado de 
conservación y actualmente se realiza el mantenimiento de la calzada.  
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En su recorrido se identificaron cuatro lugares con restos arqueológicos: 

119. Puca Ccasa 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Está ubicado al 
costado de la cumbre del cerro Pucaccaca, en un abra natural que al parecer ha sido usada como vía 
de tránsito en tiempos prehispánicos y coloniales, en una ruta que va de Ica hacia Ayacucho. No se 
observan restos de arquitectura en superficie pero hay abundante cantidad de cerámica; es posible que 
las estructuras hayan sido desmanteladas. La cerámica es de manufactura tosca y simple en el caso de 
los especimenes prehispánicos, y es gruesa en el caso de las botijas coloniales. El sitio tiene varias 
ocupaciones, siendo las últimas colonial y republicana.  
 
El acceso no está trazado en el plano. Aparentemente no recibiría impacto. 

120. Cerro Ccollo 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un taller de 
obsidiana ubicado en la cima del cerro del mismo nombre; se encuentra asociado a estructuras tipo 
corrales elaborados con roca canteada, actualmente muy destruidos. Se encuentra en superficie gran 
cantidad de desecho de talla, en especial obsidiana, y pocos fragmentos de cerámica. El sitio abarca 
poco más de 400 x 200 m, en los cuales se encuentran dispersos diferentes tipos de corrales de formas 
amorfas, confundidos con los afloramientos rocosos y la roca madre. 
 
El acceso no está trazado en el plano. Aparentemente no recibiría impacto. 

121. Llipsaca 4 

Es una dispersión de cerámica en un área de 30 m. Encontramos fragmentos de cerámica llana, 
oxidante y dos lascas de una al parecer de ónice y la otra de riolita. 
 
El sitio se localiza a 15 m al sureste de un camino de acceso que no aparece trazado en el plano. 
Aparentemente no recibiría impacto. 

6.3.1.27 ACCESO CARACOL 

Ubicación: Este acceso se inicia  a  la altura del  km 114 de la carretera Libertadores-Wari, en el 
camino a Ayavi. 
 
Descripción: Es un camino antiguo que asciende por el cerro Chuchuipo. Su nombre se explica por su 
recorrido sinuoso; el ancho promedio varía entre 4 y 4,5 m. La calzada y algunas curvas estrechas 
necesitan mejoras. Tiene 11 km de recorrido hasta la cima. Después llega a tener entre 5 y 6 m de 
ancho, con una mejor calzada. 
 
Este acceso necesita ampliación en algunas curvas y rectas, además de un mejoramiento de la 
calzada.  
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Se encontró los siguientes sitios arqueológicos: 

122. Padre Huasi 1 

Es un área de terrazas prehispánicas. Los muros de contención se construyeron con piedras angulosas 
sin cantear; en algunas de ellas se nota argamasa. El mal estado de conservación se debe al paso del 
tiempo y a la construcción de la carretera. Los pobladores contemporáneos aún utilizan estas terrazas 
para cultivo en algunos sectores. Hacia el lado suroeste y noroeste  se encuentra la quebrada de Inca 
Wayjo, en ella igualmente  hallamos  restos de terrazas  con muro de contención, además  de un muro 
de filiación inca, construido con sillar (150 m hacia abajo, en el fondo de la quebrada). 
 
De acuerdo a lo mencionado, no se podrán realizar ampliaciones ni utilizar el área como cantera, sólo 
se puede hacer  un mejoramiento en este sector. 

123. Padre Huasi 2 

Después de 300 m  de recorrido comienza  el ascenso  por la ladera sur del cerro Chuchuipo; ésta se 
encuentra cubierta en 70 % por terrazas arqueológicas similares a las de Padre Huasi 1, al parecer de 
filiación inca. Se identificó también un corral circular.  
 
Hasta el final del cerro se han ubicado áreas arqueológicas sensibles, por lo que no se puede realizar 
ningún tipo de trabajo en el camino, salvo un mejoramiento de la calzada. Se deberá tener presente 
que topografía mencionó la intención de ampliar las curvas, lo cual no es posible debido a la presencia 
de las evidencias arqueológicas. 

6.3.1.28 ACCESO 

124. Aijanja 

Sitio identificado durante los trabajos realizados antes de la construcción del ducto de TgP. Se ubica en 
una colina del cerro Chihuiri, en cuyo entorno se encuentran una serie de corrales con poco material en 
superficie. Las estructuras se encuentran dispersas en toda el área, ubicándose también terrazas en 
muy mal estado de conservación. Los muros fueron construidos con piedras, utilizando argamasa de 
barro. Esta ubicación es estratégica pues se puede observar el valle de Pisco y parte de la quebrada 
Sanquiniyoc. Hacia el sector este del sitio se encuentra un posible camino prehispánico, el mismo que 
es utilizado hasta la actualidad por los campesinos del lugar. 
 
El sitio es afectado por el acceso. No deberá realizarse ampliaciones ni utilizar el área como cantera. 

6.3.1.29 SHOOFLY 

125. San Torres 3 

Sitio identificado durante los trabajos de topografía. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
 
El sitio se encuentra al sur del acceso y adyacente éste. Se deberá mantener el trazo y no realizar 
ampliaciones ni utilizar el área como cantera. 
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126. San Torres 1 

El sitio fue identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Este sitio se 
ubica sobre la cumbre de un pequeño cerro sobre la línea divisoria de las cuencas de los ríos Ica y 
Pisco. En la ladera norte de este cerro se encuentran siete pequeños recintos de planta semicircular o 
rectangular dispuestos la mayoría en una hilera. Las dimensiones de estos recintos varían pero un 
diámetro de 4 m es el promedio de sus medidas internas. Un muro no muy grueso (40 cm) de planta 
rectangular circunda estas estructuras y parte de la cumbre. 
 
El sitio se ubica a 47 m al norte del acceso. No recibe ningún tipo de impacto. 

6.3.1.30 SHOOFLY 

127. Jatun Chingue 3 

Sitio identificado durante los trabajos de topografía. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
 
Se encuentra adyacente al shoofly. Se deberá mantener el trazo y no realizar ampliaciones ni utilizar el 
área como cantera. 

128. Jatun Chingue 2 

Sitio identificado durante los trabajos de topografía. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
 
El sitio se encuentra adyacente al final del acceso en el DdV. Se deberá mantener el trazo y no realizar 
ampliaciones ni utilizar el área como cantera. 

129. Rumajasa 8 

Sitio identificado durante los trabajos de topografía. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
 
El sitio recibe impacto directo del DdV y del acceso. 

130. Rumajasa 9 

Sitio identificado durante los trabajos de topografía. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
 
El sitio se ubica al oeste del acceso, y luego del DdV, por lo que no recibe impacto. 

131. Rumajasa 6 

Sitio identificado durante los trabajos de topografía. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
 
El sitio se ubica al oeste del acceso, pasando el DdV. 
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6.3.2 ACCESOS EN LA COSTA 

6.3.2.1 ACCESO DOS QUEBRADAS – DERECHO DE VÍA 

132. Huancaccasa 3 

Son estructuras rectangulares ubicadas cerca del poblado de Huancaccasa en dirección a Dos 
Quebradas, en una explanada antes de llegar a la quebrada. No se observa material cultural que 
permita determinar su filiación cronológica. 
 
El sitio recibe impacto directo. Se deberá modificar el trazo. 

133. Huancaccasa 2 

Son estructuras y terrazas ubicadas en la parte plana y la ladera de un pequeño cerro cerca del 
poblado de Huancacasa.  
 
El sitio recibe impacto directo. Se deberá modificar el trazo. 

134. Huancaccasa 1 

Son estructuras de planta rectangular y redondeadas, localizadas en la parte plana de un pequeño 
cerro.  
 
El sitio recibe impacto directo. Se deberá modificar el trazo. 

135. Llaqta Llaqta 

El sitio fue identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Este sitio se 
ubica sobre la cumbre de un pequeño cerro sobre la línea divisoria de las cuencas de los ríos Ica y 
Pisco. Este cerro tiene dos cimas y tres espolones. En la cima norte que es la más alta y grande los 
restos arqueológicos y arquitectónicos están muy disturbados, sobre todo en su ladera norte por 
construcciones modernas de pastores de ganado vacuno, aunque se observan algunas estructuras 
circulares subterráneas, probablemente tumbas saqueadas.  Hacia el lado Este de la cima sobre todo 
se observan pequeñas construcciones circulares que mas que viviendas parecen tumbas. Hay muros y 
restos de paredes muy derruidas en la cima sur -que es la más pequeña- pero en menor cantidad. 
 
El sitio se ubica al oeste del acceso, muy cerca de éste. Se deberá mantener el trazo y no realizar 
ampliaciones ni utilizar el área como cantera. 

136. Rumapunta 

El sitio fue identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un sitio 
mediano ubicado sobre la cumbre y laderas superiores de un cerro que está sobre la divisoria de aguas 
de los ríos Ica y Pisco. Este sitio presenta restos de estructuras de planta rectangular y circular, 
construidas con muros de piedra de doble cara, en la parte baja de este cerro se observa gran cantidad 
de fragmentos de cerámica aparentemente de tipo inca local. La cumbre ha sido nivelada y 
desmantelada por pastores modernos que actualmente viven en la zona. En general las estructuras 
están muy derruidas y cubiertas por la maleza. 
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El sitio se ubica al este del acceso, muy cerca de éste. Se deberá mantener el trazo y no realizar 
ampliaciones ni utilizar el área como cantera. 

6.3.2.2 ACCESO ICA – QUEBRADA PONGO 

137. Ramadillas 2B 

Es una concentración de fragmentos de cerámica doméstica y fina, que se extiende en un área de 70 m 
de radio aproximadamente. 
 
Se ubica a ambos lados del acceso, el área fue afectada durante los trabajos de construcción de la 
carretera. Se recomienda mantener el ancho actual del acceso. Si es necesario realizar una ampliación, 
se deberá hacer una evaluación y rescate de las zonas afectadas. Asimismo, se deberá restringir el 
movimiento de material durante los trabajos de ampliación y/o mejoramiento de dicha vía. 

138. Ramadillas 2A 

Es una concentración de fragmentos de cerámica doméstica y fina, que al parecer ha sido removida por 
la acción de la lluvia y está dispersa en un radio de 400 m aproximadamente. 
 
Se ubica a ambos lados del acceso, lo que indica que fue el área de dispersión de material cerámico 
fue impactada directamente durante los trabajos de construcción de la carretera afirmada que estamos 
revisando como posible acceso. Se recomienda mantener el acceso en sus dimensiones actuales; de 
ser necesaria una ampliación se debe hacer una evaluación y rescate de las zonas afectadas, así 
mismo se deberá restringir el movimiento de material durante los trabajos de ampliación y/o 
mejoramiento de dicha vía. 

139. Ramadillas 1 

En una área que habría sido utilizada para extraer material de ripio para la construcción de la carretera 
y donde se observan expuestos los restos de tres estructuras subterráneas con paredes de piedra de 
forma rectangular y con tapa; la más grande mide aproximadamente 1metro de largo por 40 cm de 
ancho y 50 cm de alto, al parecer orientado hacia el oeste; mientras que de la más pequeña mide 40 
cm de largo 30 cm de ancho y 30 cm de altura, orientada hacia el sur. Dos de ellas se encuentran en 
mejor estado de conservación, mientras que de la tercera solo queda parte de un muro. En todos los 
casos se observa que fueron saqueadas, encontrándose restos óseos y fragmentería cerámica 
alrededor.   
 
El sitio se encuentra a la derecha del acceso, a una distancia de 30 o 40 m. Se recomienda mantener el 
ancho del acceso. Si es necesario realizar una ampliación se deberá hacer una evaluación y rescate de 
las zonas afectadas, así mismo se deberá restringir el movimiento de material durante los trabajos de 
ampliación y/o mejoramiento de la vía. 
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140. Socavón B 

Son los restos de dos estructuras rectangulares que se encuentran muy deterioradas. El sitio ha sido 
también afectado por un fuerte evento pluvial. Se observa presencia de fragmentos de cerámica.   
Está ubicado a la derecha del acceso, a una distancia entre 30 y 40 m, por lo que es difícil que sea 
afectado en el caso que se desee hacer una ampliación. En todo caso, si este se realiza, se 
recomienda monitoreo permanente. 

141. Socavón A 

Son las bases de muros de dos estructuras cuya forma no se puede definir porque solo se observa 
parte de las mismas, el resto está cubierto por material traído por las lluvias. Se observó la presencia 
de escasos fragmentos de cerámica toscos.   
 
El sitio se encuentra a la derecha del acceso, a 40 m, por lo que es difícil que sea afectado en el caso 
que se desee hacer una ampliación. En todo caso, si esta se realiza, se recomienda monitoreo 
permanente. 

142. Mal Paso 

Es un asentamiento muy parecido a los de Labanda pero con la característica particular de contener 
mayor cantidad  y variedad de fragmentos de cerámica, destacando los decorados. Probablemente a 
ello se deba la presencia de fuerte impacto debido al huaqueo. Al pie del cerro donde está ubicado el 
sitio se ubica chacras que llegan muy cerca de la carretera y donde la evidencia arqueológica es 
mínima. 
 
El acceso o carretera atraviesa estos sitios; por lo cual se recomienda: mantener el acceso con sus 
dimensiones actuales, si es necesario realizar una ampliación se deberá hacer una evaluación y 
rescate de las zonas afectadas. Asimismo se deberá restringir el movimiento de material durante los 
trabajos de ampliación y/o mejoramiento de dicha vía. 

143. Labanda D 

Asentamiento con estructuras circulares, rectangulares y muros de contención construidas con  piedras 
unidas con argamasa. Está ubicado en mitad de la ladera, sobre la carretera. Corresponde al mismo 
momento que Labanda A, Labanda B y Labanda C pues en todos se observa el mismo tipo de material 
cerámico y tipo de construcción; así mismo todos fueron afectados por la construcción de la carretera y 
por acción de los huaqueros.  
 
El acceso o carretera atraviesa estos sitios, por lo que se recomienda mantener el ancho del mismo; si 
es necesaria una ampliación se debe hacer una evaluación y rescate de las zonas afectadas, asimismo 
se deberá restringir el movimiento de material durante los trabajos de ampliación y/o mejoramiento de 
dicha vía. 

144. Labanda C 

Asentamiento con estructuras circulares, rectangulares y muros de contención construidas con  piedras 
unidas con argamasa. Está ubicado en mitad de la ladera, sobre la carretera. Corresponde al mismo 
momento que Labanda A, Labanda B y Labanda D pues en todos se observa el mismo tipo de material 
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cerámico y tipo de construcción; así mismo todos fueron afectados por la construcción de la carretera y 
por acción de los huaqueros.  
 
El acceso o carretera atraviesa estos sitios, por lo que se recomienda mantener el ancho del mismo; si 
es necesaria una ampliación se debe hacer una evaluación y rescate de las zonas afectadas, asimismo 
se deberá restringir el movimiento de material durante los trabajos de ampliación y/o mejoramiento de 
dicha vía. 

145. Labanda A 

Asentamiento con estructuras circulares, rectangulares y muros de contención construidas con  piedras 
unidas con argamasa. Está ubicado en mitad de la ladera, sobre la carretera. Corresponde al mismo 
momento que Labanda B, Labanda C y Labanda D pues en todos se observa el mismo tipo de material 
cerámico y tipo de construcción; así mismo todos fueron afectados por la construcción de la carretera y 
por acción de los huaqueros.  
 
El acceso o carretera atraviesa estos sitios, por lo que se recomienda mantener el ancho del mismo; si 
es necesaria una ampliación se debe hacer una evaluación y rescate de las zonas afectadas, asimismo 
se deberá restringir el movimiento de material durante los trabajos de ampliación y/o mejoramiento de 
dicha vía. 

146. Labanda B 

Asentamiento con estructuras circulares, rectangulares y muros de contención construidas con  piedras 
unidas con argamasa. Está ubicado en mitad de la ladera, sobre la carretera. Corresponde al mismo 
momento que Labanda A, Labanda C y Labanda D pues en todos se observa el mismo tipo de material 
cerámico y tipo de construcción; así mismo todos fueron afectados por la construcción de la carretera y 
por acción de los huaqueros.  
 
El acceso o carretera atraviesa estos sitios, por lo que se recomienda mantener el ancho del mismo; si 
es necesaria una ampliación se debe hacer una evaluación y rescate de las zonas afectadas, asimismo 
se deberá restringir el movimiento de material durante los trabajos de ampliación y/o mejoramiento de 
dicha vía. 

6.3.2.3 SHOOFLY  

147. Huamandioja 2 

Son concentraciones de material lítico (lascas y desecho de talla) en mediana cantidad. Se ubican en la 
cima de una cresta de baja altura. Probablemente se trate de un taller lítico.  
 
El sitio recibe impacto directo del DdV y del acceso. 
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6.3.2.4 ACCESO  

148. San Juan 1 

Es una concentración de material cerámico ubicada en la quebrada San Juan cerca de la estación ES-
6. La fragmentería ocupa un área de 4 m de diámetro y correspondería a materiales de período 
Intermedio Tardío. No hay arquitectura ni otro tipo de material. 
 
El sitio se localiza inmediatamente al este del acceso y cerca del DdV.  

149. San Juan 2 

Son dos estructuras de planta circular y rectangular construidas con piedras sobre una plataforma 
aluvial en la quebrada San Juan. Al parecer tienen reocupación moderna, sin embargo en superficie se 
observa fragmentería cerámica. 
 
El sitio se ubica al sur de un acceso. No recibe impacto. 

6.3.2.5 ACCESO VVR 175 

Ubicación: Se parte desde el cruce donde concluye el acceso anterior (Bernales y Las Paracas). 
 
Descripción: Es un camino preexistente, cuyo ancho promedio varía entre 4 y 6 m. Este acceso 
necesita un mejoramiento de la calzada.  
 
Se encontró dos sitios arqueológicos: 

150. La Huaca-Hacienda Bernales 1 

Sitio identificado durante los trabajos de topografía. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
 
Se ubica al lado este del acceso  y alejado de éste. 

151. La Huaca-Hacienda Bernales 5 

Es un sitio del periodo Intermedio Tardío, construido con tapiales, se observa la presencia de un 
acceso y patio. Se encuentra muy destruido y cubierto por la arena. 
 
Se encuentra muy alejado del acceso, a 250 m aproximadamente, por lo que no recibe impacto. 

6.3.2.5 ACCESO INTERNO 

Ubicación: Se inicia en el km 14,7 del acceso Cabeza de Toro Sur. 
 
Descripción: El camino está marcado en el arenal con las huellas de los vehículos, aunque hay otras 
que podrían confundir. Es necesario guiarse con el navegador. Luego corre por el DdV de TgP, m de 
recorrido, a la altura del PK 538+350.  
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Se encontró un sitio arqueológico: 

152. Sitio arqueológico con chutas 

Sitio identificado durante los trabajos de topografía fina. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
 
En el plano no aparece trazado el acceso. No es impactado aparentemente. 

6.3.2.6 ACCESO MATAGENTE A 

Ubicación: Se inicia en la entrada a El Carmen, a la altura del km 203+100 de la carretera 
Panamericana Sur.  
 
Descripción. Los primeros  2,8 km corresponden a una pista asfaltada, luego el camino es de tierra, 
atravesando chacras. El sector sin asfaltar tiene un ancho promedio entre 4 y 5 m, y no necesitará 
ampliarse. Sólo algunos tramos necesitarán mejoramiento de calzada.  

153. Las Huacas 

 
En el recorrido se ubicaron hasta 12 montículos al borde del acceso y en ambos lados de éste. Han 
sido dañados y recortados por la construcción de la carretera, así como por la expansión de la frontera 
agrícola. La arquitectura que se aprecia es del intermedio Tardío (Chincha-Ica), son construcciones con 
tapiales, en las que se ha ganado altura con el relleno de los recintos, para luego colocar pisos y 
nuevamente tapial para recintos, pasadizos y otros. Se encuentra poca material de superficie y hay 
poca evidencia de huaqueo.  
 
Los montículos se ubican en ambos lados del acceso y han sido impactados. No se deberá realizar 
trabajos de ampliación del camino ni de mejoramiento de calzada, solamente sería posible hacer un 
relleno de la calzada. Todo el sector se encuentra señalado con chutas pintadas de azul. 

6.3.2.8 ACCESO  

154. Estanque de la Luna 

Sitio identificado durante los trabajos previos a la construcción del ducto de TgP. Es un reservorio del 
siglo XVIII, ubicado dentro de una propiedad privada que está cercada. Es utilizado como terreno de 
cultivo, interior y exteriormente. La estructura está construida con ladrillo de color rojo y mortero 
aparente de cal y arena y enlucido con el mismo material. Se encuentra en mal estado de 
conservación. El borde visible recorre de este a oeste. Se accede desde la Panamericana Sur por el 
camino El Pedregal, hasta la hacienda La Calera, al sur del río Chico.  
 
El acceso lo circunda en sus lados este y sur, por lo que tendrá que tenerse cuidado y no realizar 
ampliaciones. 
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6.3.2.9 ACCESO  

155. Cerro Alto Larán 2 

Sitio identificado durante los trabajos de topografía. La descripción se incluye en el Anexo 1. 
 
El sitio es afectado por el acceso. Se deberá modificar el trazo. 

156. Cerro Alto Larán 

Sitio identificado durante los trabajos de costa previos a la construcción del ducto de TgP. Son terrazas 
ubicadas sobre la ladera del Cerro Alto Larán, compuestas por piedras canteadas con cara plana al 
exterior, unidas con argamasa de barro, donde una parte conserva el enlucido con pintura blanca. En 
algunos sectores se observa material vegetal y restos de soguillas de totora, siendo escasa la 
presencia de alfarería. El sitio limita en su parte baja con un canal moderno, y desde allí un grueso 
muro de piedras sube hasta los paramentos ubicados en la parte superior. Se pueden distinguir 
algunas estructuras. 
El sitio es afectado por el acceso. Se deberá modificar el trazo. 
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ANEXO 6.4 
GLOSARIO 

 
 
Abrigos: Son refugios o pequeñas concavidades en las rocas, semejantes a pequeñas cuevas. Sirven 
desde tiempos inmemoriales para refugio temporal en zonas de puna. 
 
Andenes: Son cortes en laderas de cerros para preparar terrenos planos con distintos fines (siendo los 
cultivos el principal). Sus límites estaban definidos por muros de contención. 
 
Apacheta: Montículo de piedras, semejante a un altar, que se erigía en honor a la Pachamama. Desde 
tiempos muy antiguos existe la costumbre entre los viajeros de dejar ofrendas ante ellas y pedir que las 
desgracias se alejen de su camino y buena salud para seguir viaje. Dada su cercanía a los caminos, es 
probable que hayan tenido alguna función de orientación. 
 
Argamasa de barro: Mezcla de tierra húmeda mezclada con algún material para unir elementos 
constructivos (piedras en el caso de la sierra). 
 
Campo barrido: Área o extensión limpia de piedras y material de superficie que, vista desde altura, da 
la impresión de ser un corte en la tierra. 
 
Excavaciones de Rescate: Se refieren a la recuperación total de la información contenida en un sitio o 
parte de un sitio arqueológico antes de su posterior desaparición. Las excavaciones de rescate se 
permiten únicamente por razones ineludibles y suponen el análisis y publicación de la totalidad de las 
evidencias recuperadas. 
 
Filiación cronológica: Se refiere a la ubicación temporal de un elemento arqueológico o cultura. Por lo 
general se refiere a su ubicación en alguno de los periodos de desarrollo cultural en los Andes. 
 
Filiación cultural: Se refiere a la pertenencia a determinada cultura o grupo cultural.  
 
Fragmentos de cerámica: Son pedazos de las vasijas de cerámica que en algunos casos son 
indicadores de pertenencia a determinado grupo cultural y, por lo tanto, período cronológico (caso de 
fragmentos con decoración). Todo fragmento de cerámica brinda información de distinto tipo; por 
ejemplo, los fragmentos de bordes permiten reconstruir la forma de la vasija e incluso los más toscos 
pueden dar información sobre la pasta y el proceso de manufactura. 
 
Hornacinas: Son concavidades en muros, cuya función probablemente fue para colocar algunos 
objetos. Es un rasgo que caracteriza a los periodos tardíos. 
 
Lascas: Fragmentos de piedras que son producto de la talla para elaborar un artefacto. Algunas de 
ellas son basura o “desecho de talla” pero otras son utilizadas luego para elaborar otros artefactos o 
instrumentos. 
 
Mampostería ordinaria: Técnica de construcción burda. En el caso de la sierra se refiere 
generalmente a construcciones de piedra con un arreglo descuidado, con escaso o nulo interés por el 
acabado. 
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Mortero de barro: Ver argamasa de barro.  
 
Muros de doble cara: Son muros que tienen un acabado cuidadoso en ambas caras, con la intención 
de presentar ambas. 
 
Pago: Ofrenda. 
 
Paraviento: Es un alineamiento semicircular de piedras que sirve como base para sujetar una 
estructura de material perecible y que hasta la actualidad es usada como refugio o almacén temporal. 
 
Piedras canteadas: Son piedras con cierto grado de trabajo que son empleadas para la construcción 
de estructuras.  
 
Piezas utilitarias (cerámica doméstica): Son vasijas que se elaboran como parte de la vajilla diaria y 
no con fines rituales o ceremoniales. 
 
Pirámide trunca: En el caso andino generalmente se refiere a plataformas sucesivas que van 
alcanzando un volumen determinado y que terminan en otra más pequeña, también cuadrangular o 
rectangular (y no en punta como las pirámides típicas). 
 
Pirka: Es una técnica rudimentaria de construcción que consiste en colocar piedras unas encima de las 
otras, sin argamasa de barro. 
 
Sitio lítico: Sitio arqueológico caracterizado por la presencia exclusiva o predominante de material 
lítico (piedra), que normalmente indica su pertenencia al periodo Arcaico. 
 
Taller lítico: Taller de elaboración de instrumentos, artefactos y herramientas de piedra. Generalmente 
se caracteriza por la abundancia de desechos de talla, algunos artefactos a mitad del proceso de 
manufactura y la presencia ocasional de algún artefacto terminado. Algunos son especializados, es 
decir, en ellos se realizaban determinada fase del trabajo en piedra o se preparaban determinado tipo 
de artefactos. Otros incluían todas las fases del proceso. 
 
Terrazas: Son áreas planas preparadas en las laderas de los cerros con diferentes fines; sus límites 
están definidos por muros de contención. Tenían múltiples usos: áreas de cultivo, vivienda, lugar para 
secar alimentos, entre otros. 
 
Ushnu: Es una estructura tipo plataforma o de pirámide trunca que se construía en sitios incas muy 
importantes. Su función era ritual. 
 
Wanka: Es una piedra alargada de gran tamaño clavada en la tierra de manera vertical. Se supone que 
representaba al espíritu de ancestros importantes para los grupos étnicos. 
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ANEXO 7.0 
IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES
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ANEXO 7.1 
MATRICES DE CALIFICACIÓN DE IMPACTOS



TRANSPORTE DE MATERIALES - CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO

< 0,10 - 0.25) Muy Poca
< 0,25 - 0,40) Poca
< 0,40 - 0,60) Moderada
< 0,60 - 0,80) Alta
< 0,80 - 1,00) Muy Alta

COMPONENTES m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s

Variación en las concentraciones de gases por combustión 3 3 4 1 3 0,34 3 3 4 1 3 0,34 0,34 0,34 4 3 2 1 4 0,45 3 3 2 1 4 0,38 0,45 0,00 3 3 4 1 3 0,34 3 3 4 1 3 0,34 0,00 0,34 - 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,00 0,29 - 0,00 3 2 2 1 3 0,26 0,00 0,00 0,26 0,00 0,45 - 3 4 3 2 3 0,36 0,00 0,36 -
Variación en las concentraciones de material partículado (PM10) 3 3 4 1 3 0,34 3 3 4 1 3 0,34 0,34 0,34 4 3 2 1 4 0,45 3 3 2 1 4 0,38 0,45 0,00 0,00 4 3 4 1 3 0,38 4 3 3 1 3 0,36 3 3 3 1 3 0,31 0,00 3 3 3 1 3 0,31 0,38 0,31 4 3 2 1 3 0,34 3 3 2 1 3 0,29 3 3 2 1 3 0,29 0,34 0,29 4 3 1 1 3 0,31 3 2 3 1 3 0,29 0,00 0,00 0,31 0,00 0,45 - 3 4 3 2 3 0,36 3 2 2 1 3 0,26 0,36 -
Ruido
Variación de los niveles de ruido 4 3 4 1 3 0,38 4 3 4 1 3 0,38 0,38 0,38 4 3 2 1 4 0,45 3 3 2 1 4 0,38 0,45 0,00 3 2 2 1 3 0,26 3 2 4 1 3 0,31 3 2 2 1 3 0,26 3 2 2 1 3 0,26 2 2 2 1 3 0,22 2 2 2 1 3 0,22 0,31 0,26 3 2 2 1 3 0,26 3 2 2 1 3 0,26 3 2 2 1 3 0,26 0,26 0,26 3 2 2 1 3 0,26 4 3 3 1 3 0,36 3 2 2 1 3 0,26 0,00 0,36 0,26 0,45 0,26 3 4 3 2 3 0,36 3 2 2 1 3 0,26 0,36 -
Relieve y geodinámica
Modificación de la estabilidad 0,00 0,00 0,00 0,00 4 3 2 1 4 0,45 0,00 0,45 0,00 4 3 3 1 3 0,36 4 3 4 1 3 0,38 4 3 2 1 3 0,34 4 4 2 1 3 0,36 0,00 0,00 0,38 0,00 4 3 2 1 3 0,34 0,00 0,00 0,34 0,00 4 3 2 1 3 0,34 0,00 4 3 2 1 3 0,34 4 3 2 1 3 0,34 0,34 0,00 0,45 - 0,00 0,00
Procesos de erosión 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 2 1 4 0,38 0,00 0,38 0,00 4 3 3 1 3 0,36 4 3 4 1 3 0,38 0,00 4 4 2 1 3 0,36 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,29 0,00 4 3 2 1 3 0,34 0,00 4 3 2 1 3 0,34 4 3 2 1 3 0,34 0,34 0,00 0,38 - 0,00 0,00
Suelo
Compactación de suelos 3 3 3 1 3 0,31 3 3 3 1 3 0,31 0,31 0,31 0,00 3 3 3 1 4 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 2 1 3 0,29 0,29 - 0,00 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,29 - 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,42 - 0,00 3 4 2 1 3 0,31 0,31 -
Posible afectación de la calidad de suelos 3 3 3 1 3 0,31 3 3 3 1 3 0,31 0,31 0,31 0,00 3 3 3 1 4 0,42 0,42 0,00 0,00 3 3 3 1 3 0,31 3 3 2 1 3 0,29 3 3 2 1 3 0,29 0,00 3 3 2 1 3 0,29 0,31 0,29 3 3 2 1 3 0,29 0,00 3 3 3 1 3 0,31 0,31 - 3 3 3 1 3 0,31 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,42 - 3 4 3 2 3 0,36 0,00 0,36 -
Recursos hídricos
Posible alteración del patrón de drenaje 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 2 1 4 0,38 0,00 0,38 0,00 3 3 3 1 3 0,31 4 4 3 1 3 0,38 3 4 3 1 3 0,34 3 4 2 1 3 0,31 0,00 0,00 0,38 0,00 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,00 0,29 - 4 3 2 1 3 0,34 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,38 - 0,00 0,00
Posible afectación de la calidad del agua superficial 3 3 3 1 3 0,31 3 3 3 1 3 0,31 0,31 0,31 4 3 2 1 4 0,45 3 3 3 1 4 0,42 0,45 0,00 3 3 2 1 3 0,29 3 3 3 1 3 0,31 3 3 2 1 3 0,29 3 3 2 1 3 0,29 0,00 3 3 2 1 3 0,29 0,31 0,29 3 3 2 1 3 0,29 3 3 3 1 3 0,31 0,00 0,31 - 4 3 2 1 3 0,34 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,00 0,34 0,00 0,45 - 0,00 0,00
MEDIO BIOLÓGICO
FAUNA
Alejamiento o perturbación  de la fauna silvestre 3 2 3 1 3 0,29 4 3 3 1 3 0,36 0,36 0,00 0,00 3 3 2 1 4 0,38 0,38 0,00 4 3 3 1 3 0,36 3 3 2 1 3 0,29 3 3 2 1 3 0,29 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,38 - 3 4 3 2 3 0,36 0,00 0,36 -
Posible atropellamiento de individuos de fauna 4 3 3 1 3 0,36 5 3 3 1 4 0,54 0,54 0,00 3 3 2 1 4 0,38 5 3 3 1 4 0,54 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 2 1 3 0,29 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 - 4 4 3 2 3 0,41 0,00 0,41 -
VEGETACIÓN
Pérdida de cobertura vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 2 1 4 0,38 0,00 0,38 0,00 4 3 3 1 4 0,48 4 3 3 1 3 0,36 0,00 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 4 2 1 3 0,31 0,00 0,00 4 4 2 1 3 0,36 0,36 0,00 0,48 - 0,00 0,00
ÁREAS SENSIBLES
Posible afectación de áreas y especies ambientalmente sensibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 3 2 1 4 0,45 4 3 2 1 4 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 3 2 1 4 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,45 - 0,00 0,00
MEDIO SOCIAL
Sociales y económicos
Posible alteración del normal tránsito de vehículos 4 3 3 1 3 0,36 5 3 3 1 3 0,41 0,41 - 0,00 5 3 3 1 3 0,41 0,41 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Posibles molestias generadas por material particulado 4 3 3 1 3 0,36 0,00 0,36 - 4 3 2 1 3 0,34 4 3 2 1 3 0,34 0,34 0,00 0,00 5 3 3 1 3 0,41 5 3 3 1 3 0,41 4 3 3 1 3 0,36 0,00 4 3 2 1 3 0,34 0,41 0,41 0,00 0,00 4 3 2 1 3 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 - 3 5 3 1 3 0,36 3 5 3 1 3 0,36 0,36 0,36
Posible deterioro de infraestructuras por tránsito de vehículos y equipos 5 3 2 1 3 0,38 5 3 2 1 3 0,38 0,38 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Posible incremento de accidentes de tránsito 4 3 3 1 3 0,36 4 3 3 1 3 0,36 0,36 0,00 0,00 4 3 3 1 3 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 - 3 5 3 1 3 0,36 3 5 3 1 3 0,36 0,36 0,36
Expectativa local  por acceder a empleo  local temporal 0,00 0,00 0,00 0,00 4 3 2 1 4 0,45 0,00 0,45 0,00 4 3 3 1 4 0,48 4 3 3 1 4 0,48 4 3 3 1 4 0,48 0,00 3 3 2 1 4 0,38 0,00 0,48 0,48 3 3 3 1 4 0,42 3 3 3 1 4 0,42 0,00 0,42 0,42 0,00 4 3 3 1 4 0,48 0,00 3 3 2 1 4 0,38 0,48 0,00 0,48 - 0,00 2 4 3 1 4 0,38 0,38 -
Posible alteración de la cosmovisión andina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 3 3 1 3 0,36 4 3 3 1 3 0,36 4 3 3 1 3 0,36 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 - 0,00 0,00 0,00 -
Posibles desacuerdos en la negociación con titular 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 3 1 3 0,31 3 3 3 1 3 0,31 3 3 3 1 3 0,31 3 3 3 1 3 0,31 0,00 0,00 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 2 1 3 0,29 3 3 3 1 3 0,31 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,31 0,00 0,31 0,29 0,00 0,00 0,00 -
Presencia eventual de personas en busca de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 2 1 4 0,38 0,00 0,38 0,00 4 3 2 1 4 0,45 4 3 2 1 4 0,45 4 3 2 1 4 0,45 4 3 2 1 4 0,45 0,00 3 3 2 1 4 0,38 0,45 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 2 1 4 0,38 3 3 2 1 4 0,38 3 3 2 1 4 0,38 0,00 0,38 0,00 0,45 0,38 0,00 0,00 0,00 -
Posibles accidentes de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 2 1 4 0,38 0,00 0,38 0,00 3 3 2 1 4 0,38 3 3 2 1 4 0,38 3 3 2 1 4 0,38 0,00 3 3 2 1 4 0,38 0,00 0,38 0,38 0,00 3 3 2 1 4 0,38 0,00 0,38 0,00 0,00 3 3 2 1 4 0,38 3 3 2 1 4 0,38 0,00 0,38 0,00 0,38 - 0,00 0,00 0,00 -
Compra de productos locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 3 2 1 4 0,45 0,45 0,00 0,45 - 0,00 0,00 0,00 -
Generación de puestos de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 2 1 4 0,38 3 3 2 1 4 0,38 0,38 0,00 4 3 3 1 4 0,48 5 3 3 1 4 0,54 5 3 3 1 4 0,54 0,00 4 3 2 1 4 0,45 0,00 0,54 0,54 5 3 3 1 4 0,54 5 3 3 1 4 0,54 0,00 0,54 0,54 3 3 2 1 4 0,38 4 3 3 1 4 0,48 4 3 2 1 4 0,45 4 3 2 1 4 0,45 0,48 0,45 0,54 0,54 0,00 0,00 0,00 -
Dimamización de la economía local 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 2 1 4 0,38 3 3 2 1 4 0,38 0,38 0,00 4 3 3 1 4 0,48 5 3 3 1 4 0,54 5 3 3 1 4 0,54 0,00 4 3 2 1 4 0,45 0,00 0,54 0,00 5 3 3 1 4 0,54 5 3 3 1 4 0,54 0,00 0,54 0,00 3 3 2 1 4 0,38 4 3 3 1 4 0,48 4 3 2 1 4 0,45 4 3 2 1 4 0,45 0,48 0,00 0,54 - 0,00 0,00 0,00 -
Mejoramiento y uso de caminos de acceso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3 5 3 1 4 0,48 0,00 0,48 -
Cultural
Riesgo de afectación de restos arqueológicos 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,29 0,00 0,00 4 3 3 1 4 0,48 0,00 4 3 3 1 4 0,48 3 3 2 1 4 0,38 0,00 0,48 0,00 4 3 3 1 4 0,48 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 - 0,00 0,00
Conservación y protección de sitios arqueológicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 4 3 2 4 0,54 0,00 0,54 -
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CAMPAMENTO DE OBRA Y ZONAS DE ACOPIO DE TUBERÍAS

OPERACIÓN DEL CAMPAMENTO DE OBRA

< 0,10 - 0.25) Muy Poca
< 0,25 - 0,40) Poca
< 0,40 - 0,60) Moderada
< 0,60 - 0,80) Alta
< 0,80 - 1,00) Muy Alta

COMPONENTES m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s

Variación en las concentraciones de gases por combustión 4 3 3 1 4 0,40 4 3 3 1 4 0,40 0,40 - 0,00 3 2 2 1 4 0,29 0,00 0,29 - 0,00 4 3 3 1 3 0,30 0,30 - 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Ruido
Variación en los niveles de ruido 4 3 3 1 4 0,40 4 3 3 1 4 0,40 0,40 0,40 3 2 3 1 4 0,32 3 2 3 1 4 0,32 4 2 3 1 4 0,37 0,37 0,37 3 3 3 1 4 0,35 3 3 3 1 4 0,35 0,00 0,00 4 3 3 1 4 0,40 0,40 - 3 2 3 1 4 0,32 3 2 3 1 4 0,32 0,00 0,32 0,32
Suelo
Compactación de suelos 4 3 3 1 4 0,40 0,00 0,40 - 0,00 3 2 3 1 4 0,32 4 2 3 1 4 0,37 0,37 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 3 2 3 1 4 0,32 0,00 0,00 0,32 -
Posible afectación de la calidad de suelos 4 3 3 1 4 0,40 4 3 3 1 4 0,40 0,40 0,40 0,00 3 2 3 1 4 0,32 3 2 3 1 4 0,32 0,32 - 4 3 3 1 4 0,40 4 3 3 1 4 0,40 4 3 3 1 4 0,40 4 3 2 1 4 0,37 4 3 3 1 4 0,40 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Recursos hídricos
Posible afectación de la calidad de aguas superficiales 0,00 0,00 0,00 - 3 2 3 1 4 0,32 0,00 0,00 0,32 - 4 3 2 1 4 0,37 0,00 0,00 4 3 2 1 4 0,37 0,00 0,37 - 0,00 0,00 0,00 0,00 -
MEDIO BIOLÓGICO
FAUNA
Alejamiento o perturbación de la fauna silvestre 4 3 3 1 4 0,40 4 3 3 1 4 0,40 0,40 0,40 4 3 3 1 4 0,40 4 3 3 1 4 0,40 4 2 3 1 4 0,37 0,40 - 4 3 2 1 4 0,37 0,00 0,00 0,00 4 3 3 1 4 0,40 0,40 - 4 3 3 1 4 0,40 0,00 0,00 0,40 -
VEGETACIÓN
Pérdida de cobertura vegetal 0,00 0,00 0,00 - 4 3 3 1 4 0,40 0,00 0,00 0,40 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDIO SOCIAL
Sociales y económicos
Posibles molestias generadas por material particulado 3 2 2 1 4 0,29 0,00 0,29 - 0,00 0,00 4 3 3 1 4 0,40 0,40 0,40 4 3 3 1 4 0,40 4 3 3 1 4 0,40 0,00 0,00 4 3 3 1 4 0,40 0,40 0,40 4 3 3 1 4 0,40 4 3 3 1 4 0,40 3 3 3 1 4 0,35 0,40 0,40
Posibles molestias generadas por ruidos 3 3 3 1 4 0,35 4 3 2 1 4 0,37 0,37 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Expectativa local por acceder al empleo local temporal 3 3 4 1 4 0,37 0,00 0,37 - 3 2 4 1 4 0,35 3 2 4 1 4 0,35 3 2 4 1 4 0,35 0,35 0,35 0,00 0,00 3 3 4 1 4 0,37 0,37
Presencia eventual de personas en busca de trabajo 3 3 4 1 4 0,37 0,00 0,37 - 3 2 4 1 4 0,35 3 2 4 1 4 0,35 3 2 4 1 4 0,35 0,35 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Posibles accidentes de trabajo 3 3 3 1 4 0,35 0,00 0,35 - 3 2 3 1 4 0,32 3 2 3 1 4 0,32 3 2 3 1 4 0,32 0,32 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Posibles desacuerdos en la negociación con titular 0,00 0,00 0,00 - 3 3 3 1 4 0,35 0,00 0,00 0,35 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Compra de productos locales 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 4 1 4 0,37 0,37
Posible incremento del comercio 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 3 2 3 1 4 0,32 0,32 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Posible alteración de la vida social en la comunidad 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 3 4 1 4 0,43 0,43 - 0,00 0,00
Posible relación no apropiada entre trabajadores hombres y mujeres de los grupos locales 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 4 1 4 0,37 0,37 - 0,00 0,00
Posible aparición o incremento de prostitución en las comunidades 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 4 1 4 0,37 0,37 - 0,00 0,00
Posible irrespeto a las costumbres de las comunidades 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 4 1 4 0,37 0,37 0,00 0,00
Posible presencia y transmisión de enfermedades 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 4 1 4 0,37 0,37 0,00 0,00
Posible presencia de delincuencia, alcoholismo y drogadicción 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 4 1 4 0,37 0,37 0,00 0,00
Posibles obsequios al poblador local 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 4 1 4 0,37 0,37 0,00 0,00
Generación de puestos de trabajo 4 3 4 1 4 0,43 3 2 3 1 4 0,32 4 3 4 1 4 0,43 0,43 0,43 3 3 4 1 4 0,37 3 3 4 1 4 0,37 3 3 4 1 4 0,37 0,37 0,37
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REMOCIÒN DE SUELOS 
COMPACTADOS

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÒN 
DE LOS AMBIENTES 

PROVISIONALES
NIVELACIÓN DEL TERRENO

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIO FÍSICO
Calidad de aire



< 0,10 - 0.25) Muy Poca
< 0,25 - 0,40) Poca
< 0,40 - 0,60) Moderada

COMPONENTES m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s m d e a f s < 0,60 - 0,80) Alta
< 0,80 - 1,00) Muy Alta

5 3 3 1 3 0,41 4 2 3 1 3 0,34 0,41 - 4 3 2 1 3 0,34 4 3 3 1 3 0,36 4 3 2 1 3 0,34 4 3 2 1 3 0,34 0,00 4 3 2 1 3 0,34 0,00 0,00 4 3 3 1 3 0,36 0,36 - 4 3 2 1 3 0,34 0,00 0,00 0,34 - 0,00 0,00 4 3 3 1 3 0,36 0,00 0,00 0,36 - 3 4 3 2 3 0,36 0,00 0,00 0,36 -
4 3 3 1 3 0,36 0,00 0,36 - 5 3 2 1 3 0,38 5 3 3 1 3 0,41 5 3 2 1 3 0,38 4 3 2 1 3 0,34 4 3 2 1 3 0,34 4 3 2 1 3 0,34 0,00 0,00 5 3 3 1 3 0,41 0,41 0,34 4 3 2 1 3 0,34 0,00 4 3 2 1 3 0,34 0,34 0,34 5 3 2 1 3 0,38 4 3 3 1 3 0,36 5 3 3 1 3 0,41 0,00 0,00 0,41 - 3 4 3 2 3 0,36 0,00 3 4 3 2 3 0,36 0,36 0,36

5 3 3 1 3 0,41 4 3 2 1 3 0,34 0,41 - 4 3 2 1 3 0,34 5 3 3 1 3 0,41 5 3 2 1 3 0,38 5 3 2 1 3 0,38 3 3 2 1 3 0,29 3 3 2 1 3 0,29 4 3 2 1 3 0,34 0,00 4 3 3 1 3 0,36 0,41 0,34 4 3 2 1 3 0,34 4 3 2 1 3 0,34 4 3 2 1 3 0,34 0,34 0,34 4 3 2 1 3 0,34 3 3 3 1 3 0,31 4 3 2 1 3 0,34 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,34 0,34 3 4 3 2 3 0,36 3 4 2 2 3 0,34 3 4 3 2 3 0,36 0,36 0,36
Relieve 

0,00 0,00 0,00 - 5 3 2 1 3 0,38 5 3 3 1 3 0,41 4 3 2 1 3 0,34 4 3 2 1 3 0,34 4 3 2 1 3 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 - 4 3 2 1 3 0,34 4 3 2 1 3 0,34 0,00 0,34 0,34 5 3 2 1 3 0,38 0,00 0,00 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,38 - 0,00 0,00 0,00 0,00 -
0,00 0,00 0,00 - 5 3 2 1 3 0,38 5 3 3 1 3 0,41 4 3 2 1 3 0,34 5 3 2 1 3 0,38 4 3 2 1 3 0,34 4 3 2 1 3 0,34 0,00 0,00 0,00 0,41 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 3 2 1 3 0,38 0,00 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,00 0,38 - 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 - 4 3 2 1 3 0,34 4 3 3 1 3 0,36 0,00 4 3 2 1 3 0,34 4 3 2 1 3 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,34 4 3 2 1 3 0,34 0,00 0,00 0,34 0,00 4 3 2 1 3 0,34 0,00 4 3 2 1 3 0,34 0,00 0,00 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00

Suelo
4 3 3 1 3 0,36 0,00 0,36 - 0,00 5 3 3 1 3 0,41 0,00 4 3 2 1 3 0,34 4 3 2 1 3 0,34 0,00 0,00 0,00 4 3 3 1 3 0,36 0,41 0,34 4 3 2 1 3 0,34 0,00 0,00 0,34 - 0,00 0,00 4 3 2 1 3 0,34 0,00 0,00 0,34 - 0,00 0,00 0,00 0,00 -
4 3 3 1 3 0,36 4 3 2 1 3 0,34 0,36 - 4 3 2 1 3 0,34 4 3 3 1 3 0,36 0,00 4 3 2 1 3 0,34 4 3 2 1 3 0,34 3 3 2 1 3 0,29 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,00 0,36 0,34 4 3 2 1 3 0,34 0,00 0,00 0,34 - 4 4 2 1 3 0,36 0,00 4 3 2 1 3 0,34 0,00 0,00 0,36 - 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Recursos hídricos
0,00 0,00 0,00 - 5 3 2 1 4 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 5 3 2 1 4 0,51 0,00 0,00 0,00 0,51 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 -
0,00 0,00 0,00 - 5 3 2 1 4 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 4 3 2 1 4 0,45 0,00 5 3 2 1 4 0,51 0,00 0,51 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0,00 0,00 0,00 - 4 3 2 1 3 0,34 5 3 3 1 3 0,41 0,00 4 3 2 1 3 0,34 0,00 4 3 2 1 4 0,45 0,00 5 3 2 1 4 0,51 0,00 0,51 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 3 2 1 3 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 - 0,00 0,00 0,00 0,00 -
0,00 0,00 0,00 - 0,00 4 3 2 1 3 0,34 4 3 2 1 3 0,34 4 3 2 1 3 0,34 4 3 2 1 3 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 4 2 1 3 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 - 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 - 4 3 2 1 3 0,34 5 3 3 1 3 0,41 4 3 2 1 3 0,34 5 3 2 1 3 0,38 4 3 2 1 3 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,34 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,00 0,29 - 4 3 2 1 3 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 - 0,00 0,00 0,00 0,00 -

5 3 3 1 3 0,41 4 3 3 1 3 0,36 0,41 - 4 3 2 1 3 0,34 5 3 3 1 3 0,41 5 3 2 1 3 0,38 4 3 2 1 3 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 - 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,00 0,29 - 4 3 2 1 3 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 - 3 4 3 2 3 0,36 0,00 0,00 0,36 0,00
0,00 0,00 0,00 - 3 3 2 1 3 0,29 4 3 3 1 3 0,36 0,00 3 3 2 1 3 0,29 0,00 4 3 2 1 4 0,45 0,00 4 3 2 1 4 0,45 0,00 0,45 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 - 0,00 0,00 0,00 0,00 -
0,00 0,00 0,00 - 0,00 5 3 2 1 3 0,38 4 3 2 1 3 0,34 4 3 2 1 3 0,34 0,00 0,00 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,00 0,38 0,34 0,00 0,00 3 3 2 1 3 0,29 0,29 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 -

4 3 3 1 4 0,48 0,00 0,48 - 4 3 2 1 4 0,45 4 3 3 1 4 0,48 4 3 2 1 4 0,45 4 2 2 1 4 0,42 0,00 4 3 2 1 4 0,45 0,00 4 2 2 1 4 0,42 0,00 0,48 - 4 3 2 1 4 0,45 0,00 0,00 0,45 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00

Sociales y económicos
5 3 3 1 3 0,41 0,00 0,41 - 4 3 2 1 3 0,34 4 3 2 1 3 0,34 4 3 3 1 3 0,36 0,00 4 3 3 1 3 0,36 0,00 0,00 0,00 4 3 3 1 3 0,36 0,36 - 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,00 0,29 - 4 3 2 1 3 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 - 0,00 0,00 0,00 0,00 -
3 3 3 1 3 0,31 3 3 3 1 3 0,31 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 - 3 3 2 1 3 0,29 2 3 2 1 3 0,24 2 2 2 1 3 0,22 0,29 - 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 - 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0,00 0,00 0,00 - 0,00 5 3 3 1 3 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 - 3 3 2 1 3 0,29 2 3 2 1 3 0,24 2 2 2 1 3 0,22 0,29 - 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 - 0,00 0,00 0,00 0,00 -
3 3 3 1 3 0,31 0,00 0,31 - 3 3 2 1 3 0,29 3 3 3 1 3 0,31 3 3 3 1 3 0,31 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 - 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,00 0,29 - 3 3 2 1 3 0,29 3 3 3 1 3 0,31 3 3 3 1 3 0,31 3 3 3 1 3 0,31 3 3 3 1 3 0,31 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0,00 0,00 0,00 - 0,00 4 3 3 1 3 0,36 4 3 3 1 3 0,36 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 -
0,00 0,00 0,00 - 3 3 2 1 3 0,29 3 3 4 1 3 0,34 0,00 0,00 4 3 3 1 3 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 -

3 3 3 1 3 0,31 0,00 0,31 - 0,00 3 3 3 1 3 0,31 3 3 3 1 3 0,31 3 3 2 1 3 0,29 0,00 0,00 3 3 3 1 4 0,42 0,00 0,00 0,42 - 3 3 3 1 4 0,42 0,00 0,00 0,42 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 -
3 3 3 1 4 0,42 0,00 0,42 - 3 3 3 1 4 0,42 0,00 3 3 3 1 4 0,42 3 3 2 1 4 0,38 0,00 0,00 3 3 3 1 4 0,42 0,00 0,00 0,42 - 3 3 3 1 4 0,42 2 3 2 1 4 0,32 2 2 2 1 4 0,29 0,42 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 2 4 3 1 4 0,38 0,38 -

0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 3 1 4 0,35 0,00 0,35 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 3 3 1 4 0,48 4 3 3 1 4 0,48 0,00 0,48 0,48
3 3 5 1 4 0,48 2 3 4 1 4 0,38 0,48 - 3 3 4 1 4 0,45 5 3 5 1 4 0,61 5 3 5 1 4 0,61 4 3 4 1 4 0,51 4 3 4 1 4 0,51 3 3 2 1 4 0,38 0,00 4 3 4 1 4 0,51 5 3 4 1 4 0,58 0,61 0,51 4 3 4 1 4 0,51 2 3 4 1 4 0,38 2 2 4 1 4 0,35 0,51 - 4 3 4 1 4 0,51 3 3 4 1 4 0,45 4 3 4 1 4 0,51 4 3 4 1 4 0,51 4 3 4 1 4 0,51 0,51 0,51 4 5 4 1 4 0,58 3 5 4 1 4 0,51 4 5 4 1 4 0,58 0,58 0,58
3 3 4 1 4 0,45 2 3 4 1 4 0,38 0,45 - 3 3 4 1 4 0,45 4 3 4 1 4 0,51 4 3 4 1 4 0,51 4 3 4 1 4 0,51 4 3 4 1 4 0,51 3 3 2 1 4 0,38 0,00 4 3 4 1 4 0,51 5 3 4 1 4 0,58 0,58 0,51 4 3 4 1 4 0,51 2 3 4 1 4 0,38 2 2 4 1 4 0,35 0,51 - 4 3 4 1 4 0,51 3 3 4 1 4 0,45 4 3 4 1 4 0,51 4 3 4 1 4 0,51 4 3 4 1 4 0,51 0,51 0,51 4 5 4 1 4 0,58 3 5 4 1 4 0,51 4 5 4 1 4 0,58 0,58 0,58

0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 4 3 3 1 4 0,48 0,48 - 0,00 0,00 0,00 0,00 -
0,00 0,00 0,00 - 3 3 3 1 3 0,31 0,00 0,31 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 -
0,00 0,00 0,00 - 3 3 3 1 3 0,31 0,00 0,31 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 -

0,00 0,00 0,00 - 4 3 2 1 3 0,34 5 3 3 1 3 0,41 0,00 4 3 2 1 3 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 - 4 3 2 1 3 0,34 0,00 0,00 0,34 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 -
0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 4 4 2 2 3 0,38 4 4 3 2 3 0,41 0,41 -

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Compra de productos locales

Posible afectación de sitios arqueológicos
Conservación y protección de sitios arqueológicos

Dinamizacion de la economía local

Cultural

Posible afectación de canales, cercos y otros
Posible afectación de áraes de cultivos

Presencia eventual de personas en busca de trabajo
Posibles accidentes de trabajo
Temor a posibles accidentes
Generación de puestos de trabajo

Posible deterioro de infraestructuras por tránsito de vehículos y equipos 
Expectativa local  por acceder a empleo local temporal
Posible alteración de la cosmovisión andina
Posibles desacuerdos en la negociación con titular

Pérdida de cobertura vegetal

Posible contaminación de cursos de agua por drenaje ácido

Posibles molestias generadas por material particulado
Posibles molestias generadas por ruido

Alejamiento o perturbación de individuos de fauna
Afectación temporal de organismos hidrobiológicos
Efecto barrera para el desplazamiento de la fauna
Alteración de hábitats y especies sensibles

TENDIDO DE TUBERÍAS

CORTES Y EXCAVACIONES EN 
MATERIAL SUELTO

CONSTRUCCIÓN EN CRUCES CON 
CURSOS NATURALES DE AGUA SOLDADURAS

VA
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R 
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XI
MO

MO
DA

CONSTRUCCIÓN

MANTENIMIENTO DEL DERECHO 
DE VÍA (DDV)

MANTENIMIENTO DEL 
GASODUCTO

MONTAJE DE INSTALACIONES DE SUPERFICIE

CORTES Y EXCAVACIONES EN 
SECTORES DE ROCA FIJA VA

LO
R 

MÁ
XI

MO

MO
DA

DEPÓSITO DE MATERIALES 
EXCEDENTES

LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN

LIMPIEZA DE SUELOSVA
LO

R 
MÁ

XI
MO

MONTAJE DE ESTRUCTURAS

AC
TV

ID
AD

ES

EXPLOTACION DE CANTERAS

OPERACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

OPERACIÓN DE MAQUINARIA 
PESADA

Variación en los niveles de ruido

Alteración del relieve

ESTABILIZACIÓN DE TALUDESCONSTRUCCIÓN DE SHOOFLIES

MEDIO FÍSICO

INDICE DE SIGNIFICANCIA

OPERACIÓN DE SISTEMAS 
ELÉCTRICOS

VA
LO

R 
MÁ

XI
MO

MO
DA

REVEGETACIÓNCORTE, RELLENO Y COMPACTADO CIERRE DE CAMINOS 
TEMPORLAES

DISPOSICIÓN TEMPORAL DE 
MATERIAL DE CORTE Y/O 

EXCAVACIÓN

REALIZACIÓN DE PRUEBAS 
HIDROSTÁTICAS O DE PRESIÓN

OPERACIÓN

Modificación de la estabilidad

CONSTRUCCIÓN DE BASES

MO
DA

MANTENIMIENTO DEL GASODUCTO

MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES

MONTAJE EL DUCTO E INSTALACIONES DE SUPERFICIE

VA
LO

R 
MÁ

XI
MO

MO
DA

TAPADO Y RELLENO DE ZANJAS

FAUNA

MEDIO SOCIAL

Calidad de aire

Alteración temporal de flujos de caudales

Ruido

Posible afectación de la calidad de suelos

Variación en las concentraciones de material particulado

Cambios en la estructura de suelos

Variación en las concentraciones de gases por combustión

Procesos de erosión superficial

Alteración de las características de los cauces

Incremento de sedimentos en aguas superficiales
Calidad de agua

MEDIO BIOLÓGICO
VEGETACIÓN



MATRIZ DE ANÁLISIS LINEAL DE IMPACTOS AMBIENTALES
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FACTORES AMBIENTALES

CALIDAD DEL AIRE
Variación en las concentraciones de gases por combustión - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Variación en las concentraciones de material partículado (PM10) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RUIDO
Variación de los niveles de ruido - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RELIEVE Y GEODINÁMICA
Modificación de la estabilidad - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Procesos de erosión - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SUELO
Compactación de suelos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Posible afectación de la calidad de suelos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RECURSOS HÍDRICOS
Posible afectación de la calidad del agua superficial - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Posible alteración del patrón de drenaje - - - - - - - - -
Afectación de infraestructuras de riego (canales) - - - - - - - - - - -
CALIDAD DE AGUA
Incremento de sedimentos en aguas superficiales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Posible contamianción de cursos de agua por drenaje ácido
VEGETACIÓN
Pérdida de cobertura vegetal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FAUNA
Alejamiento temporal de individuos de fauna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Afectación temporal de organismos hidrobiológicos - - - - - - - - - - - - - - - - -

Efecto barrera para el desplazamiento de la fauna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Daño y/o alteración de hábitats - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MEDIO SOCIOECONÓMICO
Dinamización de la economia local - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Posibles molestias a la población por generación de ruidos, gases y PM10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Expectativas local por acceder a empleo  temporal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Afectación de áreas de cultivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Compra de productos locales + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Generación de puestos de trabajo + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
CULTURAL
Riesgo de afectación de sitios arqueológicos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Conservación y protección de sitios arqueológicos + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

CO
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CI
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O
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DUCTO DE GAS 
NATURAL  

QDA
ALFARPAMPA

RÍO 
ALTOMAYO

RÍO 
TORIBAMBA

ESTACIÓN  
PS3

CCPP PATIBAMBA

CCPP
CHIQUINTIRCA

IMPACTO MUY POCO SIGNIFICATIVO 

IMPACTO POCO SIGNIFICATIVO

IMPACTO DE MODERADA SIGNIFICACIÓN

IMPACTO SIGNIFICATIVO

IMPACTO DE SIGNIFICACIÓN ALTA

NINGÚN IMPACTO

SIGNO     IMPACTO
    +       BENEFICIOSO

     -         ADVERSO

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO

VÁLVULA 
BLOQUEO

VÁLVULA 
BLOQUEO

CAMPAMENTO
SECTOR PS3

CAMPAMENTO
MOVIL JOLPAS

CAMPAMENTO
MOVIL ANCHIHUAY

CAMPAMENTO
POB. CAMPANA

CAMPAMENTO
PATIBAMBA

CAMPAMENTO
MOVIL LAS NUBES 2

CAMPAMENTO
CENTRAL - HUAYCHAO

CAMPAMENTO
CENTRAL - ACOCROS

RÍO 
YUCAY

NG DUCTO 24"
NGL DUCTO 14"

QDA
PUTAJA

VÁLVULA 
BLOQUEO

CANAL CANAL CANAL CANALES

CARRETERA A 
PACOBAMBA

CAMINO COCHAS - SAN 
MIGUEL

CAMINO A SOCOS

CAMINO AYACUCHO-
HUAMANCOCHA

VÍA A ACOCRO

CAMINO A 
ANDAHUAYLAS

CAMINO A CANGALLO

CCPP
QOLLPA

CCPP
SUYOBAMBA

CCPP
ANCHIHUAY

CCPP
CAMPANA CCPP

TAYAPAMPA

CCPP PUMAPUQUIO

CCPP ACOCRO

ZONA DE BOFEDALES
ZONA DE BOFEDALES

ZONA DE BOFEDALES

ZONA DE BOFEDALES ZONA DE BOFEDALES



MATRIZ DE ANÁLISIS LINEAL DE IMPACTOS AMBIENTALES

105+000 110+000 115+000 120+000 125+000 130+000 135+000 140+000 145+000 150+000 155+000 160+000 165+000 170+000 175+000 180+000 185+000 190+000 195+000 200+00

FACTORES AMBIENTALES
CALIDAD DEL AIRE
Variación en las concentraciones de gases por combustión - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Variación en las concentraciones de material partículado (PM10) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RUIDO
Variación de los niveles de ruido - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RELIEVE Y GEODINÁMICA
Modificación de la estabilidad - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Procesos de erosión - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SUELO
Compactación de suelos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Posible afectación de la calidad de suelos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RECURSOS HÍDRICOS
Posible afectación de la calidad del agua superficial - - - - - - - -

Posible alteración del patrón de drenaje - - - - - - - -

Afectación de infraestructuras de riego (canales) -

CALIDAD DE AGUA
Incremento de sedimentos en aguas superficiales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Posible contamianción de cursos de agua por drenaje ácido - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VEGETACIÓN
Pérdida de cobertura vegetal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FAUNA
Alejamiento temporal de individuos de fauna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Afectación temporal de organismos hidrobiológicos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Efecto barrera para el desplazamiento de la fauna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daño y/o alteración de hábitats - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEDIO SOCIOECONÓMICO
Dinamización de la economia local - - - - -
Posibles molestias a la población por generación de ruidos, gases y PM10 - - - - -
Expectativas local por acceder a empleo  temporal - - - - -
Afectación de áreas de cultivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Compra de productos locales + + + + +
Generación de puestos de trabajo + + + + +
CULTURAL
Riesgo de afectación de sitios arqueológicos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Conservación y protección de sitios arqueológicos + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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RÍO PALMITOS

PR
O

G
R

ES
IV

A
S

CAMPAMENTO
RUMICHACA

DUCTO DE GAS 
NATURAL

Qda.
HUAYCO CORRAL

CAMPAMENTO
CENTRAL VINCHOS

QDA
SECA 

IMPACTO MUY POCO SIGNIFICATIVO 

IMPACTO POCO SIGNIFICATIVO

IMPACTO DE MODERADA SIGNIFICACIÓN

IMPACTO SIGNIFICATIVO

IMPACTO DE SIGNIFICACIÓN ALTA

NINGÚN IMPACTO

SIGNO     IMPACTO
    +       BENEFICIOSO

     -         ADVERSO

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO

CAMPAMENTO
CENTRAL VINCHOS

RÍO VINCHOS RÍO PAMPAS
NG DUCTO 24"

NGL DUCTO 14"

VÁLVULA 
BLOQUEO

VÁLVULA 
BLOQUEO

CANAL
VIA LIBERTADORES

CAMINO A JASANDAY CAMINO A OCCOLLO
CAMINO LIPACA - LIRCAY VIA A RUMICHACA

CCPP JASANDAY
ZONA DE BOFEDALES

ZONA DE BOFEDALES

ZONA DE BOFEDALES ZONAS DE BOFEDALES ZONAS DE BOFEDALES

ZONAS DE BOFEDALES



MATRIZ DE ANÁLISIS LINEAL DE IMPACTOS AMBIENTALES

205+000 210+000 215+000 220+000 225+000 230+000 235+000 240+000 245+000 250+000 ## 255+000 260+000 265+000 270+000 275+000 280+000 285+000 290+000 295+000 300+000

FACTORES AMBIENTALES
CALIDAD DEL AIRE
Variación en las concentraciones de gases por combustión - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Variación en las concentraciones de material partículado (PM10) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RUIDO
Variación de los niveles de ruido - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RELIEVE Y GEODINÁMICA
Modificación de la estabilidad - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Procesos de erosión - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SUELO
Compactación de suelos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Posible afectación de la calidad de suelos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RECURSOS HÍDRICOS
Posible afectación de la calidad del agua superficial - - - - - - - - -

Posible alteración del patrón de drenaje - -

Afectación de infraestructuras de riego (canales) - - -

CALIDAD DE AGUA
Incremento de sedimentos en aguas superficiales - - - - - - - - - - - - -

Posible contamianción de cursos de agua por drenaje ácido - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VEGETACIÓN
Pérdida de cobertura vegetal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FAUNA
Alejamiento temporal de individuos de fauna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Afectación temporal de organismos hidrobiológicos - - - - - - - - - - - -

Efecto barrera para el desplazamiento de la fauna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daño y/o alteración de hábitats - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEDIO SOCIOECONÓMICO
Dinamización de la economia local - - - - - - - - - - - -
Posibles molestias a la población por generación de ruidos, gases y PM10 - - - - - - - - - - - -
Expectativas local por acceder a empleo  temporal - - - - - - - - - - - -
Afectación de áreas de cultivos
Compra de productos locales + + + + + + + + + + + +
Generación de puestos de trabajo + + + + + + + + + + + +
CULTURAL
Riesgo de afectación de sitios arqueológicos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Conservación y protección de sitios arqueológicos + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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305+000 310+000 315+000 320+000 325+000 330+000 335+000 340+000 345+000 350+000 ## 355+000 360+000 365+000 370+000 375+000 380+000 385+000 390+000 395+000 400+000 402+000

FACTORES AMBIENTALES
CALIDAD DEL AIRE
Variación en las concentraciones de gases por combustión - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Variación en las concentraciones de material partículado (PM10) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RUIDO
Variación de los niveles de ruido - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RELIEVE Y GEODINÁMICA
Modificación de la estabilidad - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Procesos de erosión - - - - - - - - - - -
SUELO
Compactación de suelos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Posible afectación de la calidad de suelos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RECURSOS HÍDRICOS
Posible afectación de la calidad del agua superficial - - - - - - - - -

Posible alteración del patrón de drenaje - - - - - - - - - -

Afectación de infraestructuras de riego (canales) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CALIDAD DE AGUA
Incremento de sedimentos en aguas superficiales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Posible contamianción de cursos de agua por drenaje ácido
VEGETACIÓN
Pérdida de cobertura vegetal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FAUNA
Alejamiento temporal de individuos de fauna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Afectación temporal de organismos hidrobiológicos - - - - - -

Efecto barrera para el desplazamiento de la fauna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Daño y/o alteración de hábitats - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEDIO SOCIOECONÓMICO
Dinamización de la economia local - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Posibles molestias a la población por generación de ruidos, gases y PM10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Expectativas local por acceder a empleo  temporal - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Afectación de áreas de cultivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Compra de productos locales + + + + + + + + + + + + + +
Generación de puestos de trabajo + + + + + + + + + + + + + +
CULTURAL
Riesgo de afectación de sitios arqueológicos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Conservación y protección de sitios arqueológicos + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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ANEXO 7.2 
SITIOS ARQUEOLÓGICOS 
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ANEXO 7.2.1 
SITIOS ARQUEOLÓGICOS 

Cuadro 7.2.1-1 Sitios arqueológicos con impacto directo 

Ubicación 
N.º Sitio 

Este Norte 
Ubicación Nivel de 

Impacto 

1 Ccollpa 7 640 296 8 556 794 DdV 1 
2 Ccollpa 4 639 834 8 556 894 DdV 1 
3 Bañico 4 622 352 8 559 592 DdV 1 
4 Tayapampa 621 328 8 559 213 DdV 2 
5 Alpacorral 5 618 075 8 559 074 DdV 1 
6 Allpacorral 6 617 780 8 559 222 DdV 2 
7 Allpacorral 1  617 575 8 559 308 DdV 2 
8 Corpas 4 614 238 8 558 827 DdV 1 
9 Pequeño Muro 614 160 8 558 700 DdV y Shoofly 2 
10 Corpas 3 614 183 8 558 442 DdV 1 
11 Corpas 5  614 227 8 558 284 DdV 2 
12 Corpas 2 614 312 8 558 094 DdV 1 
13 Alto Patibamba 2 610 585 8 555 038 DdV 1 
14 Incapara 6 606 767 8 545 683 DdV 1 
15 Qochahuayco 2 603 742 8 542 516 DdV 1 
16 Piraspampa 602 985 8 541 402 DdV 1 
17 Mamacha Pampa 602 808 8 539 865 DdV 1 
18 Paraspampa 603 133 8 538 748 DdV 2 

19 Camino a Chichahuico 602 916-602 908 
8 538 034- 
8 538 056 DdV 1 

20 Islacha 1 602 480 8 535 540 DdV 2 
21 EA-1 602 321 8 534 804 DdV 2 
22 EA-2 602 324 8 534 110 DdV 2 
23 Islacha 4 602 084 8 533 902 DdV 2 
24 Potaja 3 596 365 8 526 974 DdV 2 
25 Potaja 4 596 010 8 526 726 DdV 2 
26 Camino  a Seccelambras 595 816 8 526 474 DdV 1 

27 Camino Sallalli Segmento 3 575 565-575 424 
8 530 864- 
8 530 746 DdV 1 

28 Camino Sallalli Segmento 1 577 703 8 529 326 DdV 1 
29 Camino Sallalli Segmento 2 575 935 8 530 418 DdV 1 
30 Urpay Pampa 3 573 316 8 530 840 DdV 1 
31 Moyobamba 6 572 236 8 532 172 DdV 1 
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Ubicación 
N.º Sitio 

Este Norte 
Ubicación Nivel de 

Impacto 

32 Moyobamba 5 571 518 8 532 097 DdV 1 
33 Vinchos 5 570 820 8 532 450 DdV 2 
34 Vinchos 4 570 744 8 533 152 DdV 2 
35 Vinchos 2 570 174 8 533 486 DdV 1 
36 Pampamq'a 6 556 536 8530513 DdV 2 
37 Pampamq’a 5 555 735 8 530 654 DdV 1 
38 Jarimayo 2 541 285 8 528 888 DdV 2 
39 Pishcahuasi 2 521 555 8 528 838 DdV 2 
40 Tomas Pallca 1 506 482 8 526 886 DdV 2 
41 Tallarangra 497 995 8 513 326 DdV 2 
42 Chaupi 495 513 8 512 028 DdV 1 
43 Evidencia Aislada 8  485 482 8 504 662 DdV 2 

44 Camino Prehispánico 478 158-477 869 
8 499 690- 
8 498 938 DdV 1 

45 Tagra 2 469 300 8 491 792 DdV 2 
46 Camino Pampa de Tagra (2) 467 845 8 490 880 DdV 1 
47 Rumajasa 8 446 056 8 487 653 DdV y Shoe fly 1 
48 Rumajasa 5 445 633 8 486 712 DdV 2 
49 Rumajasa 444 760 8 486 402 DdV 1 
50 Rumajasa 10 444 577 8 486 128 DdV 1 
51 Evidencia Aislada 9 443 668 8 483 925 DdV 1 
52 Evidencia Aislada 10 443575 8 483 726 DdV 1 
53 Huamanccasa 1 442 855 8 481 482 DdV 1 
54 Huamanccasa 2 442 834 8 481 312 DdV 1 
55 Huamandioja 1 442345 8 480 472 DdV 1 
56 Huamandioja 2 440184 8 481 569 DdV y Shoofly 1 
57 EA-11 435 539 8 483 642 DdV 1 
58 Pampa Chunchanga 408 182 8 476 387 DdV 1 

59 Buenos Aires 2 398 037-401 203 
8 476 980- 
8 476 408 DdV 2 

60 Bernal Alto 3 395 902 8 477 858 DdV 2 
61 La Huaca - Hacienda Bernales 1 395 116 8 478 586 DdV 2 
62 La Huaca - Hacienda Bernales 4 393 422 8 479 532 DdV 2 
63 La Huaca - Hacienda Bernales 2 392 540 8 481 744 DdV 2 
64 La Huaca - Hacienda Bernales 3 392 630 8 482 670 DdV 2 

65 Camino Prehispánico - Segmento 
H 391 944-391 684 

8 493 004- 
8 493 247 DdV 1 

1=Directo (atraviesa evidencia arqueológica). 
2= Necesita evaluación (atraviesa área con materiales dispersos). 
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Cuadro 7.2.1-2 Sitios arqueológicos con impacto directo (colindantes a shooflies) 

Ubicación N.º Sitio 
Este Norte 

Nivel del Impacto 

1 Ccollpa 1 640 309 9 556 942 1 
2 Ccollpa 5 639 378 8 558 802 1 
3 Ccollpa 6 639 087 8 559 214 1 
4 Anchiguay 1 631 060 8 563 103 1 
5 Corpas 4  614 238 8 558 827 1 
6 Pequeño Muro 614 160 8 558 700 1 
7 Rumajasa 8 446 056 8 487 653 1 
8 Huancaccasa 1 445 069 8 484 128 1 
9 Huancaccasa 2 445 622 8 484 488 1 
10 Huancaccasa 3 448 170 8 483 132 1 
11 Huamandioja 2 440 184 8 481 569 1 

1=Directo (atraviesa evidencia arqueológica).                                        
 

Cuadro 7.2.1-3 Medidas preventivas y correctivas 

Ubicación N.º Sitio Este Norte 
1 Alfarpampa  640 865 8 556 847 
2 Ccollpa 1 640 309 9 556 942 
3 Ccollpa 3 638 930 8 558 333 
4 Ccollpa 2 638 963 8 558 556 
5 Ccollpa 5 639 378 8 558 802 
6 Ccollpa 6 639 087 8 559 214 
7 Jejamachay A 635 306 8 561 381 
8 Anchiguay 8 633 063 8 562 216 
9 Anchiguay 7 631 904 8 563 139 
10 Anchiguay 6 631 370 8 563 118 
11 Anchiguay 1 631 060 8 563 103 
12 Anchiguay 5A 630 342 8 562 616 
13 Anchiguay 5B 630 326 8 562 650 
14 Anchiguay 4 629 991 8 562 488 
15 Hatun Pallka 627 352 8 563 156 
16 Anchiguay 2 626 777 8 563 214 
17 Anchiguay 3 626 371 8 563 076 
18 Campana 2  625 221 8 561 617 
19 Campana 1  625 180 8 561 532 
20 Putaja 1 624 110 8 561 104 
21 Patacancha A 623 542 8 560 654 
22 Patacancha C 623 547 8 560 562 
23 Bañico 1  622 971 8 559 993 
24 Muyu Orqo 622 971 8 559 804 
25 Bañico 2 622 954 8 559 606 
26 Allpacorral 2 617 423 8 559 382 
27 Allpacorral 3 616 438 8 560 080 
28 Allpacorral 4 616 171 8 560 308 
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Ubicación N.º Sitio Este Norte 
29 Muro posiblemente arqueológico 615 547 8 560 384 
30 Alto Patibamba 1 610 726 8 555 326 
31 Rumicruz 2 609 461 8 554 000 
32 Yanacocha 608 109 8 552 453 
33 Incapara 4 607 748 8 546 882 
34 Chunucancha 2 626 278 8 544 746 
35 Chunucancha 1 606 024 8 544 452 
36 Qochahuayco 1 603 874 8 542 716 
37 Chichahuico 3 602 878 8 538 069 
38 Chichahuico 1 602 827 8 537 421 
39 Chichahuico 2 602 751 8 537 404 
40 Islacha 3 602 052 8 533 784 
41 Cuchucancha 599 483 8 530 736 
42 Wanka - Tocco 599 464 8 530 610 
43 Potaja 5 597 679 8 529 201 
44 Chito 8A 594 453 8 525 859 
45 Chito 8B 594 450 8 525 945 
46 Platuyoc Pampa 5 593 286 8 525 452 
47 Ashcca Cruz 8 591 111 8 526 196 
48 Toccto 4B 590 632 8 526 098 
49 Toccto 4C 590 643 8 526 048 
50 Toccto 4A 590 497 8 526 031 
51 Toccto 4D 590 540 8 525 940 
52 Toccto 2A 590 113 8 525 797 
53 Toccto 2B 590 097 8 5258 68 
54 Toccto 3B 589 792 8 525 785 
55 Toccto 5 589 251 8 525 555 
56 Wanka - Toccto 588 857 8 525 342 
57 Toccto 6 587 283 8 525 004 
58 Cceullaccocha 584 880 8 524 531 
59 Geollaccucha 583 317 8 525 002 
60 Tunamachay 582 472 8 525 288 
61 Corral Dos Puntos 581 498 8 525 551 
62 Chaquicocha 581 302 8 525 586 
63 Sallalli 6 575 492 8 530 676 
64 Sallalli 1 575 562 8 530 858 
65 Sallalli 5 575 095 8 530 860 
66 Sallalli 3 574 961 8 530 875 
67 Evidencia Aislada 4 574 913 8 530 786 
68 Evidencia Aislada 5  574 667 8 530 815 
69 Sallalli 7 574 006 8 530 749 
70 Moyobamba 1 572 878 8 531 850 
71 Moyobamba 7 572 530 8 532 068 
72 Moyobamba 4 571 028 8 532 238 
73 Vinchos 3 570 316 8 533 390 
74 Vinchos 1 570 184 8 533 668 
75 Ccasanday 566 687 8 532 000 
76 Ccasanq'ay 2 564 093 8 532 222 
77 Rangracangra 2 561 917 8 531 754 
78 Rangracangra 1 561 610 8 531 774 
79 Rangracancha 560 548 8 531 702 
80 Espera 1 559 734 8 530 922 
81 Pampamq'a 7 556 656 8 530 436 
82 Minas Corral 6 554 549 8 531 100 
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Ubicación N.º Sitio Este Norte 
83 Minas Corral 4 551 806 8 531 597 
84 Minas Corral 1 551 608 8 531 765 
85 Minas Corral 2 551 589 8 531 698 
86 Occollo 2 548 627 8 531 278 
87 Occollo 6 544 565 8 529 668 
88 Occollo 8 544 587 8 529 534 
89 Occollo 7 543 858 8 529 617 
90 Ago Punta 539 546 8 530 088 
91 Antacocha 3 536 886 8 531 632 
92 Antacocha 2 536 890 8 531 772 
93 Antacocha 4 536 713 8 531 861 
94 Antacocha 1 535 432 8 532 269 
95 Pastores 532 164 8 530 534 
96 Rosaspampa 528 724 8 530 037 
97 Jarhuaypata 524 879 8 528 700 
98 Uñascorral 1 522 581 8 528 760 
99 Pishcahuasi 1 519 961 8 528 578 
100 Llillinta 2 518 915 8 527 782 
101 Llillinta 1 518 802 8 527 367 
102 Licapa 1 515 304 8 526 127 
103 Licapa 4 514 761 8 526 223 
104 Licapa 3 514 259 8 526 109 
105 Chacachayo 511 931 8 526 873 
106 Cenegalloc 510 802 8 527 603 
107 Yurac Orcco 509 742 8 527 888 
108 Tomas Pallca 2 505 898 8 526 079 
109 Tomas Pallca 3A 505 593 8 525 924 
110 Tomas Pallca 3B 505 650 8 525 861 
111 Pilpichaca 502 822 8 523 981 
112 Yuraccancha 501 397 8 521 113 
113 Pucasaya 501 862 8 519 107 
114 Machoachana 1 501 446 8 517 643 
115 Rocaschayoc A 501 607 8 516 576 
116 Rocaschayoc B 501 418 8 516 565 
117 Pampa Leche 2B 494 044 8 511 162 
118 Pampa Leche 2A 494 050 8 511 213 
119 Pampa Leche 1 493 883 8 511 109 
120 Ccatuntillana 490 732 8 508 995 
121 Evidencia Aislada 6  490 340 8 508 660 
122 Evidencia Aislada 7 489 882 8 508 334 
123 Pukamachay 1 487 908 8 506 536 
124 Pukamachay 2 487 584 8 506 218 
125 Yuraq Cancha 484 569 8 504 012 
126 Tantancce B 483 656 8 503 163 
127 Jatun Punta 482 180 8 503 058 
128 Taccra 3 481 629 8 502 746 
129 Taccra 2 481 596 8 502 581 
130 Taccra 4 480 435 8 501 352 
131 Repartición 477 330 8 498 104 
132 Llipsaca 3B  472 784 8 494 404 
133 Camino Prehispánico cerca de Tagra 472 117 8 493 481 
134 Carbon Rurana 2  (Estructura Funeraria) 469 903 8 492 036 
135 Tagra 4 468 078 8 491 161 
136 Tagra 5 467 861 8 490 855 
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Ubicación N.º Sitio Este Norte 
137 Camino Prehispánico Pampa de Tagra 467 616-467 847 8 491 170-8 490 934 
138 Puquio Cancha 8 467 814 8 490 897 
139 Puquio Cancha 3 466 987 8 490 595 
140 Puquio Cancha 6 466 374 8 490 865 
141 Puquio Cancha 2 466 282 8 491 328 
142 Puquio Cancha 7 464 900 8 490 879 
143 Puquio Cancha 10 464 704 8 490 692 
144 Puquio Cancha 11 464 723 8 490 810 
145 Chihuiri C 459 320 8 490 501 
146 Chihuiri E 458 917 8 490 470 
147 Chihuiri F 457 409 8 490 706 
148 San Torres 3 453 775 8 491 269 
149 Jatun Chingue 1 447 276 8 488 916 
150 Jatun Chingue 3 446 543 8 488 428 
151 Jatun Chingue 2 446 398 8 488 408 
152 Rumajasa 9 446 232 8 487 793 
153 Rumajasa 6 445 926 8 487 052 
154 Rumajasa 4 445 514 8 486 607 
155 Rumajasa 3 445 168 8 486 666 
156 Rumajasa 2 444 891 8 486 539 
157 Rumajasa 11 444 161 8 485 665 
158 Huamandioja 3 438 283 8 481 965 
159 Huamandioja 4 437 026 8 482 353 
160 San Juan 1 429 931 8 484 705 
161 Camino Pampa Chunchanga 412 673 8 476 296 
162 F4 -E 005 391 657 8 494 049 
163 Estancia – Quebrada de los Arrieros 2 389 573 8 499 699 
164 Pampa El Carmen B - Sector Oeste 388 109 8 503 958 
165 Pampa El Carmen A - Sector Oeste Geoglifo 387 270 8 506 307 
166 Estanque de la Luna 385 186 8 511 682 
167 EA- 13 376 179 8 525 766 
168 Quebrada de Topará 370 617 8 529 477 
169 Pampa Jahuay 2, Sector A 363 030 8 535 029 
170 Pampa Vituco 1, Sector A 361 230 8 536 385 

 

Cuadro 7.2.1-4 Sitios arqueológicos con impacto indirecto (colindantes a caminos de acceso) 

Ubicación 
N.º Sitio 

Este Norte 
1 Camino Prehispánico 639 606-639 661 8 555 380-8 555 190 
2 Nillpo B 638 212 8 554 453 
3 Nillpo A 638314 8 554 377 
4 Pampa Corral 9 637 086 8 554 269 
5 Pampa Corral 2A 632 782 8 553 884 
6 Pampa Corral 2B 632 702 8 553 887 
7 Pampa Corral 1 632 481 8 554 017 
8 Waraqo Qasa 627 867 8 553 845 
9 Waraqo Orqo B 626 503 8 553 585 
10 Waraqo Orqo C 626 430 8 553 799 
11 Waraqo Orqo D 626 000 8 554 000 



 
 
 

EIAS del Proyecto de Transporte de Gas Natural por Ducto de Ayacucho a la Planta de Licuefacción Vol. V 7.2.1-7 

Ubicación 
N.º Sitio 

Este Norte 
12 Chilinga 621 277 8 551 451 
13 Choquepunku 620 047 8 551 735 
14 Aldea 1 609 294 8 544 648 
15 Aldea 2 609 506 8 544 435 
16 Ñawinpuquio 586 303 8 541 726 
17 Yanama 1 585 369 8 540 529 
18 Colonamojo 596 272 8 523 734 
19 Chilicruz 1 575 485 8 533 545 
20 Chilicruz 2 575 741 8 533 292 
21 Chilicruz 3 576 052 8 533 004 
22 Patacancha 2 575 933 8 533 271 
23 Patacancha 4 576 365 8 532 649 
24 Cruzpampa 7 559 832 8 527 623 
25 Cruzpampa 8 560 840 8 525 903 
26 Tigohuaycco 4 549 418 8 529 578 
27 Huaytaccocha 2 532 915 8 527 355 
28 Huaytaccocha 3 533 087 8 526 358 
29 Huaytaccocha 4 533 222 8 526 373 
30 Huaytaccocha 5 533 609 8 524 064 
31 Padre Huasi 1 462 110 8 495 077 
32 Padre Huasi 2 462 000 8 494 073 
33 Huancaccasa 3 448 170 8 483 132 
34 Ramadillas 2A 444 662 8 473 776 
35 Ramadillas 2B 444 930 8 474 720 
36 Ramadillas 1 444 425 8 473 052 
37 Socavón A 440 537 8 470 624 
38 Socavón B 440 709 8 470 620 
39 Mal Paso 432 817 8 469 184 
40 Labanda D 428 944 8 464 446 
41 Labanda C 428503 8 463 274 
42 Labanda A 428 455 8 463 134 
43 Labanda B 427 993 8 462 736 
44 Las Huacas 380 989 8 508 726 
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