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Abreviaciones y definiciones 

AP = Área protegida 
Comunidades interculturales = son grupos humanos de origen andino (indígenas originarios y/o 

mestizos) que se trasladaron a tierras bajas de los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz 
en los últimos 40 años 

TIPNIS = Territorio Indígena Isiboro Sécure 
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Resumen ejecutivo 
Pauxi unicornis es una de las tres especies de aves que se encuentran en peligro crítico de extinción en 

Bolivia y es muy probablemente la que mayor riesgo de extinción corre debido a que las presiones que 

operan sobre esta especie o su hábitat continúan. La estimación poblacional de esta especie que es 

manejada por BirdLife International y la IUCN no son sólidos (alta incertidumbre).  Esa especie habita en 

el pie de monte del centro de Bolivia (provincias Carrasco y Chapare en Cochabamba y provincia Ichilo 

en Santa Cruz). Esta área ha experimentado numerosos conflictos sociales desde finales del siglo XX 

debido al incremento del cultivo de la hoja de coca destinado a alimentar el narcotráfico. Esto en 

combinación con la falta de oportunidades de desarrollo sostenible, que se agudizó en los últimos 12 

años, ha desencadenado que las áreas protegidas que se encuentran en esta región experimenten un 

incremento en las presiones sobre sus territorios (invasiones, extracción de madera, cacería, conflictos 

relacionados con el narcotráfico). En consecuencia, la capacidad de protección de estas áreas protegidas 

se encuentra fuertemente disminuida. 

En la presente estrategia de conservación de Pauxi unicornis identificamos tres líneas estratégicas. (1) 

Fortalecimiento de la gestión de protección de las áreas protegidas (Amboró, Carrasco y TIPNIS), que 

hoy se encuentran bastante debilitadas. (2) Disminución de las presiones sobre las áreas protegidas, de 

esta manera se apunta a disminuir el impacto de la gente local sobre las áreas protegidas y (3) 

Investigación que sea de utilidad para mejorar las acciones de conservación de esta especie en vida 

silvestre (ej. movimientos estacionales, capacidad de dispersión, salud poblacional, etc.).  Este plan está 

diseñado para ejecutarse en los próximos 10 años e incluye a todos los actores clave que pueden 

asegurar el éxito de la meta que propone: Proteger su hábitat y evitar su extinción. 
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1) Introducción 
Todas las especies de la familia de las pavas (Familia Cracidae) están restringidas al continente 

americano, van desde tamaño mediano a grandes y son muy bien conocidas y usadas principalmente 

como fuente de carne por los pueblos indígenas de bosques tropicales de tierras bajas y bosques 

húmedos andinos. Al mismo tiempo, muchas especies son muy sensibles a la destrucción del hábitat y a 

la cacería; eso se aplica especialmente a las especies más grandes de la familia (géneros Crax, Pauxi y 

Mitu) que son las más sensibles debido a su ciclo de reproducción lento y requerimientos de hábitats en 

buen estado de conservación (Delacour & Amadon 2004; Soria Auza & Coca Méndez 2006). 

Consecuentemente, la familia Cracidae es considerada el grupo de aves más amenazadas del Neotrópico 

(del Hoyo et al. 1994, Cancino & Brooks 2006). 

En Bolivia, la pava más amenazada es Pauxi unicornis, esta especie es conocida como Pilisto por el 

pueblo Yuracaré que habita en el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure) o Pava 

Copete de Piedra en el Amboró y Carrasco. La distribución de esta especie en Bolivia se restringe al pie 

de monte del centro de Bolivia, es decir a las áreas protegidas Amboró, Carrasco y TIPNIS, en las faldas 

de las primeras serranías andinas (pie de monte) y tierras bajas adyacentes, entre altitudes que van 

desde 400 a 1200 msnm (existe una evidencia indirecta de la presencia de P. unicornis a 1400 msnm). 

Inicialmente Parker (1989) pensó que esta especie podría estar también presente en el pie de monte del 

Madidi, Pilon Lajas, Mosetenes, pero este autor nunca encontró evidencia sobre la presencia de esta 

especie en el departamento de La Paz. Numerosas expediciones realizadas por varios ornitólogos (V. 

García-Soliz, A. Hennessey, S. Herzog, M. Kessler, A. Maccormick, R. MacLeod, A. Perry & R. Soria-Auza) a 

estos sitios descartan la presencia de esta especie en el departamento de La Paz (observaciones 

ornitológicas y entrevistas a indígenas que habitan en los bosques de pie de monte en La Paz). 

La Pava Copete de Piedra fue descubierta por el naturalista y colector de muestras científicas M.A. 

Carriker Jy. en 1937, y descrita por Bond & Schauensee (1939). Aunque las coordenadas del sitio donde 

el holotipo fue colectado no son conocidas con precisión, este sitio se encuentra dentro del Parque 

Nacional Carrasco. Debido a la inaccesibilidad a esta región del centro de Bolivia, esta especie 

permaneció muy poco conocida por varias décadas. Finalmente, en los años 90 se empieza a 

documentar la presencia de esta especie en otros sitios del pie de monte de del Parque Nacional 

Carrasco y del Parque Nacional Amboró (Cox 1990, Cox 1997 & Herzog 1998). 

En 1969 Weske & Terborgh descubrieron una especie de crácido que luego describieron como una sub 

especie de Pauxi unicornis (Weske & Terborgh 1971) en cerros del Sira, en elcentro de Perú (Fig 1). Sin 

embargo, Gastañaga et al (2011) presentan evidencias morfológicas, ecológicas y de comportamiento 

(vocalizaciones) lo suficientemente sólidas para considerar ambas poblaciones como diferentes 

especies.  Desde ese momento, Pauxi koepckeae se convierte en una especie de pava endémica del Perú 

y Pauxi unicornis en la primera especie de pava endémica de Bolivia, la cual a su vez es el ave endémica 

de Bolivia más voluminosa y en mayor riesgo de extinción  
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Figura 1. Mapa de distribución de las especies Pauxi unicornis y Pauxi koepckeae (mapa extraido de 

MacLeod et al 2006) 

2) Distribución y Ecología 

Pauxi unicornis habita en el pie de monte y Yungas inferiores del centro de Bolivia, entre los 400 y los 

1200 msnm (Fig 2). Esta es la región más húmeda de Bolivia y está cubierta por frondosos bosques 

húmedos montanos (Fig 3). Todos los registros históricos de esta especie provienen de sitios que se 

encuentran dentro de las áreas protegidas de esta región (Fig 4a; Amboró, Carrasco y TIPNIS). En el 

Amboró fue encontrada en laderas extremadamente empinadas y  en  valles  profundos  con  un  

mosaico  de  bosque  maduro  y secundario natural, donde se encuentra tanto en el interior de bosque 

alto maduro como al borde asociado a derrumbes (Cox et al. 1997). En el Carrasco también habita 

laderas empinadas, las que están cubiertas de bosques prístinos muy húmedos con un sotobosque 

relativamente abierto (Herzog & Kessler 1998). La precipitación anual promedio dentro de su rango de 

distribución varía entre los 2000 y 4000 mm (Mueller et al. 2002). Es un crácido raro y difícil de 

encontrar excepto cuando canta. Es tanto terrestre como arbóreo, cuando no es perturbado pasa 

mucho tiempo forrajeando frutos en el piso del bosque; si es alarmado corre o vuela hasta las ramas 

inferiores de algún árbol grande cercano, donde permanece perchado emitiendo llamados de alarma 

mientras mueve la cola (Cox et al. 1997, Herzog & Kessler 1998, MacLeod & Duguid 2000). MacLeod et al 

(2006.) señala que Pauxi unicornis es extremadamente sensible a la intervención humana de su hábitat, 

y como ejemplo cita Río Leche (parque nacional Carrasco), donde este investigador registró 20 machos 

cantando en aproximadamente 1 km2 en septiembre de 1999. Seis años más tarde R. MacLeod & R. 

Soria Auza visitaron este mismo sitio y encontraron numerosos chacos abiertos tanto fuera como dentro 

del área protegida y ni un solo individuo de esta especie.  
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Figura 2. a) la mancha azul oscura representa la distribución potencial de Pauxi unicornis en Bolivia 

(Herzog et al 2012). Las áreas protegidas están representadas por las manchas transparentes de color 

naranja. Las tonalidades de grises es un modelo digital de elevación. Tonos más oscuros representan 

mayores altitudes sobre el nivel del mar. 1= Cochabamba, 2 = Santa Cruz b) Bolivia. Se muestra la 

distribución de Pauxi unicornis (mancha azul oscura) en el contexto topográfico del país 

 

 

Figura 3. Vista del pie de monte en el sitio Río Leche, (Parque Nacional Carrasco) (Foto tomada por T. 

Camacho). 
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Después de 12 años sin datos de campo obtenidos de esta especie Armonía realizó un estudio para 

evaluar la densidad poblacional de Pauxi unicornis entre octubre 2017 y abril 2018. Gracias a esta 

iniciativa se visitaron varios sitios localizados a lo largo del pie de monte en las áreas protegidas Amboró, 

Carrasco y TIPNIS. Esta especie fue registrada en 5 de seis sitios visitados en la unidad Amboró-Carrasco. 

Las densidades obtenidas variaron de 0,12 a 0,44 individuos por km recorrido (Tabla 1). Macuñucu 

(Amboró) fue el sitio con la mayor densidad de individuos por km, mientras que río Leñe (Carrasco) 

contuvo la menor densidad. El sitio visitado donde P. unicornis no fue registrado fue Cajones del Ichilo- 

Carrasco, el cual se encuentra unos pocos kilómetros al oeste del río Ichilo (límite entre las áreas 

protegidas Amboró y Carrasco) ya también muy cercano a Río Leñe (el sitio con la menor densidad de 

individuos registrados por km; Fig 4b). Uno de los hallazgos más interesantes fue el descubrimiento que 

Pauxi unicornis aún se encuentra vocalizando bastante hasta finales de diciembre. Por esta razón se 

decidió continuar las exploraciones en el TIPNIS a inicios del año 2018. 

 

 

Figura 4. a) Áreas protegidas que se encuentran en esta región de Bolivia: 1 = TIPNIS (Territorio 

Indígena Isiboro Secure), 2 = Parque Nacional Carrasco y 3 = Parque Nacional y ANMI Amboró. b) Los 

sitios visitados en las campañas de investigación realizados por Armonía (septiembre 2017 a abril 

2018): 1 =  Villa Fatima, 2 = Santa Anita, 3 = Río Leche, 4 = Río Leñe, 5 = Cajones del Ichilo- Carrasco, 6 

= Cajones del Ichilo-Amboró, 7 = Mataracú y 8 = Macuñucú 

 

La visita a Santa Anita se llevó adelante a mediados de enero de 2018. No se evidenció la presencia de 

Pauxi unicornis y tampoco se obtuvo información local acerca de su presencia. Pero si se encontraron 

numerosas evidencias de presencia humana dentro del área protegida (chacos, sendas frecuentemente 

recorridas). La visita a Villa Fátima se realizó en el mes de abril. Aunque no se encontró evidencias de la 

presencia de esta especie (Pauxi unicornis ya no cantaba), esta visita era importante para tener un 

conocimiento del estado de conservación del hábitat en este sitio y tener contacto con la gente local, 

pues este sitio era uno de los más importantes para esta especie en el TIPNIS en 2005. Ninguno de los 

investigadores logró observar o escuchar a esta especie. Sin embargo, gente local entrevistada 
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(indígenas Yuracarés) confirmó que esta especie aun es bastante fácil de observar en este sitio desde 

julio hasta octubre). 

De acuerdo con Renjifo & Renjifo (1997) Pauxi unicornis pasa la mayor parte del año a altitudes 

superiores a 550 msnm, descendiendo hasta 450 msnm durante la época seca (mayo a finales de 

octubre). Este patrón de movimientos no fue confirmado por otros investigadores que trabajaron en las 

áreas protegidas Amboró y Carrasco, donde la mayor parte de los registros de esta especie se hicieron 

entre agosto hasta diciembre. La información obtenida de indígenas Yuracarés que habitan en el TIPNIS 

(comunidad Villa Fatima), indica que esta especie es fácilmente vista en el pie de monte del TIPNIS entre 

los meses de Julio hasta octubre (época seca). Aunque estos datos sugieren que Pauxi unicornis si realiza 

movimientos altitudinales a lo largo del año (con una diferente sincronía entre el TIPNIS con Amboró-

Carrasco), se debe tener en cuenta que la mayor parte de los registros de esta especie se hacen gracias 

al canto o llamado que los machos emiten durante la época reproductiva (finales de agosto a inicios de 

diciembre). En consecuencia, es de esperarse que fuera de la época reproductiva la detectabilidad de 

esta especie baje considerablemente. 

Tabla 1. Datos obtenidos durante el trabajo de campo de Armonía (Septiembre 2017 – Abril 2018) 

Sitio 
Área 
protegida 

Esfuerzo 
(km) 

No individuos 
detectados 

Individuos/km 

Río Leche Carrasco 9.9 3 0.30 

Río Leñe Carrasco 8.08 1 0.12 

Cajones Ichilo 
Carrasco 

Carrasco 11.1 0 0.00 

Macuñucú Amboró 9.02 4 0.44 

Cajones Ichilo Amboró Amboró 8.96 2 0.22 

Mataracú Amboró 15.12 4 0.26 

Santa Anita TIPNIS - - - 

Villa Fatima TIPNIS - - - 

 

La asincrónica estacionalidad de cantos reportada entre el TIPNIS y el Amboró-Carrasco sugiere que la 

actividad reproductiva de esta especie tiene lugar primero en el TIPNIS (julio a octubre) y luego en la 

unidad Amboró-Carrasco (septiembre - diciembre). Cox et al (1997) son los únicos que encontraron un 

nido de Pauxi unicornis (octubre 1996) con un huevo. Esto ha llevado a del Hoyo (2014) a sugerir que la 

tasa de reclutamiento poblacional de esta especie bastante baja. El conocimiento acerca de la dieta de 

esta especie es principalmente anecdótico. Se sabe que es principalmente frugívoro (siendo el fruto del 

almendrillo su fruta favorita), pero también ha sido observada escarbando la tierra posiblemente para 

buscar gusanos e insectos.  

3) Amenazas 

Esta especie es sin duda el Crácido de Bolivia que muestra mayor sensibilidad a la intervención humana 

de su hábitat y su estado de conservación es en Peligro Critico (BirdLife International 2018). Esto se 
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refleja en la drástica caída de la densidad poblacional de esta especie para el río Leche (Carrasco) que 

disminuyó de un total de 20 individuos cantando (1999) hasta cero en 2004, año en el que se 

intensificaron las invasiones al PN Carrasco (MacLeod et al 2006). Durante la última visita que Armonía 

hizo a este sitio en 2018 se registraron 3 individuos en este sitio. Aunque se evidenció la persistencia de 

desmontes en esta zona (dentro del área protegida), es difícil evaluar objetivamente si las presiones han 

disminuido desde 2004 hasta 2017, pues no se tienen datos comparativos entre ambos periodos. 

Especialmente la incidencia de la presión de cacería es extremadamente difícil de medir. De todos 

modos, es importante mencionar que los años 2003 a 2005 se caracterizaron por una intensificación de 

conflictos sociales y políticos en esta región (y el país en general). Todos los sitios que Armonía visitó en 

2017-2018 a lo largo del pie de monte de las APs Amboro, Carrasco y TIPNIS presentan actividades 

ilegales. Los desmontes ilegales para cultivo de coca u otros productos son frecuentes, extracción de 

madera, actividad de caza y pesca. Los sitios Cajones del Ichilo-Carrasco y Santa Anita (TIPNIS) fueron los 

sitios con la mayor intensidad de estas actividades ilícitas encontradas (Tabla 1, Fig 5 & Fig 6). 

El cuadro 2 resume las amenazas que ejercen presión sobre Pauxi unicornis. Las amenazas identificadas 

que directamente ejercen presión sobre esta especie son:  

- Destrucción del hábitat. Desmontes los cuales tienen lugar para abrir nuevos sitios de cultivo 

(principalmente coca, pero también otros productos agrícolas) dentro de las áreas protegidas, o 

la apertura de pozas de maceración para la producción de pasta base de coca (narcotráfico y 

producción de cocaína) (Fig 6). 

- Cacería de subsistencia. Practicada por personas (locales o de otros sitios) que ingresan a las 

áreas protegidas para diversos motivos ilícitos (extracción de madera, pesca, cacería en general 

y otras actividades ilícitas).  

- Salud poblacional. No se tiene conocimiento acerca de la salud poblacional de esta especie (ej. 

diversidad genética intraespecífica, conectividad entre poblaciones locales, enfermedades 

virales, congénitas u otras). Aunque esto no es una amenaza o presión per se, se constituye en 

un factor que podría prevenir la recuperación de algunas poblaciones locales de esta especie. 

Consecuentemente, está identificada como un factor que puede afectar a iniciativas de 

conservación de esta especie (notar la flecha discontinua). 

Cada una de estas amenazas directas son a su vez ocasionadas por otras amenazas indirectas y por 

causas raíces, que en este caso son: 1) debilidad institucional y financiera del SERNAP que limita o 

impide que las áreas protegidas cumplan su rol de proteger la naturaleza, y 2) falta de políticas de 

desarrollo sostenible que ayuden al desarrollo de la gente local y disminuya la presión que estos ejercen 

sobre las áreas protegidas donde esta especie habita. (Esquema 1). La construcción de la carretera 

Cochabamba - Trinidad es una amenaza indirecta que tiene efectos múltiples.  Esta no afectará 

directamente al área de distribución de Pauxi unicornis, sin embargo, gatillará el incremento de 

asentamientos humanos a lo largo de esta carretera, los cuales incrementarán presión sobre el área 

protegida, y el área donde esta especie habita. 
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*Interculturales son grupos humanos de origen andino (indígenas originarios y/o mestizos) que se trasladaron a 
tierras bajas de los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz en los últimos 40 años 

 

Esquema 1. Árbol de problemas que tienen incidencia sobre el estado de amenaza de Pauxi unicornis 

en Bolivia. 
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Figura 5. Cráneos de Chancho Tropero (Tayasu pecari) encontrados en Cajones de Ichilo- Carrasco. Esta 

es una evidencia de actividad de cacería, la cual generalmente no es selectiva a una especie en 

particular 

4) Estrategia de conservación de Pauxi unicornis  

Este documento es la estrategia de conservación de Pauxi unicornis que Armonía desarrolla gracias a la 

sistematización y actualización del conocimiento de campo sobre la distribución de esta especie. En este 

documento expresamos cual es la visión y metas (ver cuadro abajo), así como los objetivos y acciones 

necesarias para evitar la extinción de esta especie. Este plan está pensado para un periodo de 10 años y 

puede ser revisado a medida que el conocimiento, las oportunidades y amenazas puedan cambiar 

durante este periodo. 

 

Visión 

Para el 2029 las áreas protegidas Amboró, Carrasco y TIPNIS tienen protegen y monitorean las 
poblaciones silvestres de Pauxi unicornis de una manera efectiva; las comunidades humanas (inter 
culturales e indígenas) que tienen un impacto sobre el área de distribución de esta especie se han 
convertido en aliados de las áreas protegidas, y tienen establecidos emprendimientos de desarrollo 
sostenible compatibles con la misión y visión de estas áreas protegidas. 
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Metas/Líneas estratégicas 

Meta 1/ Línea Estratégica 1: Fortalecimiento de gestión de protección de las APs 
Hasta el final de 2025 la capacidad de protección y monitoreo de las poblaciones silvestres de la Pava 
Copete de Piedra en las APs Amboró, Carrasco y TIPNIS está consolidada y se tiene establecido un sitio 
de reproducción in situ dentro de la AP Amboró, donde esta especie se reproduce libre de la presión de 
amenazas.  
 
Meta 2/Línea Estratégica 2: Disminuir presiones sobre las APs 
Hasta el final de 2029 las comunidades humanas que tienen impacto directo sobre los sitios prioritarios 
para la Pava Copete de Piedra conocen la importancia de proteger esta especie y su hábitat. Apoyan la 
gestión de protección de las APs y juntos hemos establecido proyectos de desarrollo sostenible 
compatibles con la misión de las APs. 
 
Meta 3/Línea estratégica 3: Investigación  
Hasta el final de 2022 se tiene un conocimiento completo de los sitios importantes para la Pava Copete 
de Piedra y las densidades (tamaños) poblacionales de esta especie en estos sitios. Se conoce el 
contexto socio-económico y la historia natural de esta especie en detalle, de manera que esta 
información retroalimenta la presente estrategia de conservación y hace de esta estrategia dinámica. 
 

 

Las metas, también identificadas como líneas estratégicas, resultan del análisis de problemas 

identificado arriba (Esquema 1) y hasta cierto grado tienen un nivel de solapamiento (como resultado de 

las relaciones entrelazadas entre amenazas indirectas).  Para cada meta se han identificado uno o dos 

objetivos. De igual manera, identificamos varias actividades para poder alcanzar cada objetivo (Tabla 3). 

Cada actividad puede replantearse como un proyecto pequeño a mediano y cada objetivo como un 

proyecto de varios años. 

Fortalecimiento de la gestión de protección de las APs. Esta línea estratégica propone afrontar la débil 

capacidad de protección de las áreas protegidas. Es importante invertir un esfuerzo para fortalecer la 

tarea de protección de las áreas protegidas Amboró, Carrasco y TIPNIS. Sin embargo, hay que tener 

presente que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), de la cual dependen las áreas 

protegidas, es una institución estatal cuyo desenvolvimiento es influenciado por la coyuntura política del 

país. Con el trabajo realizado por Armonía hasta la fecha, ya tenemos un conocimiento más o menos 

completo de los sitios prioritarios para esta especie. Estos son Macuñucu y Mataracú en el Amboró, Río 

Leche en el Carrasco y Villa Fatima en el TIPNIS (Tabla 1). Los sitios Macuñucú, Río Leche y Mataracú 

contienen las densidades de Pauxi unicornis más altas registradas por armonía para el periodo 2017-

2018 (0,44, 0,30 y 0,26 ind/km respectivamente; Tabla 1). Adicionalmente, en Mataracú y Macuñucú 

existen emprendimientos eco-turísticos que representan una oportunidad para reforzar el rol de 

protección del área protegida Amboró. A partir de la información colectada de entrevistas a miembros 

de la comunidad indígena Villa Fátima (TIPNIS), Pauxi unicornis es bastante común en este sitio entre los 

meses de Julio hasta octubre. En consecuencia y con la información disponible hasta la fecha, Villa 

Fátima se convierte en el sitio de mayor valor de conservación de esta especie en el TIPNIS. 
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Considerando que durante los últimos 18 años la destrucción del hábitat ha incrementado 

continuamente a lo largo del pie de monte de las tres APs, es importante considerar mantener los sitios 

clave identificados protegidos y desarrollar un programa de introducción in situ, en coordinación con el 

área protegida Amboró, el área protegida que contiene los sitios con mayor densidad poblacional, mejor 

organizado y con menores presiones (en comparación a las otras tres APs). Aun es necesario diseñar 

este programa y el área protegida debe estas involucrada desde un inicio en este diseño. 

Disminuir presiones sobre las APs. La segunda línea estratégica se enfoca en invertir esfuerzos de 

conservación con la gente local (indígenas y comunidades interculturales). De esta manera se espera 

ganar el apoyo de actores locales a favor de la conservación de esta especie y su hábitat (y en 

consecuencia aliviar las presiones sobre las áreas protegidas. La primera actividad que se necesita llevar 

adelante es conocer las complejidades que definen las elaciones entre las diferentes comunidades 

locales (ej. Indígenas y comunidades inter culturales), los diferentes niveles organizacionales tanto 

intracomunitarios como inter comunitarios (ej. existencia de sindicatos, consejos inter comunales).  

Los emprendimientos eco turísticos comunitarios que existen en Macuñucú y Mataracú representan una 

oportunidad. Especialmente el de Mataracú, donde Pauxi unicornis fue registrado en los senderos que 

fueron construidos para fines ecoturísticos (T. Camacho com pers.). Es importante entrar en contacto 

con las comunidades que manejan este emprendimiento turístico para explorar las oportunidades de 

desarrollar aviturismo en este sitio y ganar el apoyo la gente local (o de desarrollar otras oportunidades 

amigables con la protección de la naturaleza). 

 

Figura 6. Un chaco (desmonte) recientemente abierto. Esta foto fue tomada en la localidad de Santa 

Anita (TIPNIS) en enero de 2018. 
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Investigación. La tercera línea estratégica tiene como meta responder preguntas de relevancia para la 

conservación de esta especie. Un ejemplo de estas preguntas es averiguar cuál es el patrón de 

movimiento de esta especie a lo largo de todo el año. Conocer la capacidad de dispersión de esta 

especie ayudaría a pensar en una iniciativa cuya meta es facilitar la conexión entre las diversas 

poblaciones locales. Estudios de genética y salud poblacionales y dieta son también importantes para 

mejorar las acciones a llevar adelante. 

A continuación, presentamos el esquema del plan de conservación para Pauxi unicornis  
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Tabla 3. Esquema del plan de conservación de Pauxi unicornis 

Línea estratégica 
(Meta) 

Objetivos Actividades 

*P
ri

o
ri

d
ad

 

2
0

1
8 

2
0

1
9 

2
0

2
0 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

2
0

2
5 

2
0

2
6 

2
0

2
7 

Fortalecimiento 
de gestión de 
protección de las 
APs   (protección y 

monitoreo de las 
áreas protegidas en 
las que Pauxi 
unicornis habita) 

Amboró Carrasco y Tipnis 
protegen hábitat clave de 
Pauxi unicornis. 

Definir sitios prioritarios para Pauxi unicornis 1 X          

Desarrollar plan de protección/patrullaje 2  X X        

Obtención de información sobre presiones (cazadores, 
extracción de madera, creación de nuevos chacos, etc.) 

2  X         

Desarrollar e implementar un programa de monitoreo 
poblacional de Pauxi unicornis y de amenazas sobre esta 
especie. 

2  X X X X X X X X X 

Centro de custodia y 
programa de  reproducción 
in situ para Pauxi unicornis. 

Realizar estudios de salud/sanidad de las diferentes 
poblaciones de Pauxi unicornis en vida silvestre (virales y 
otros) 

3 X X X X X X X X X X 

Establecer un convenio con Amboró para construir el centro 
de custodia y reproducción 

2  X         

Construcción del centro de custodia. 2  x         

Desarrollar programa de reproducción e introducción de 
Pauxi unicornis con todos los actores clave (Veterinarios, 
científicos, universidades, equipo, etc.). 

2  X X X X X X X X X 

Disminuir 
presiones sobre 
las APs  (presiones 

sociales) 

Ecoturismo en el sitio clave 
para Pauxi unicornis 
(observation of jungle 
wildlife). 

Conocer el manejo de ecoturismos en las zonas donde habita 
Pauxi unicornis.  

1 X          

Promocionar y desarrollar el programa eco turístico Mataracú 
(clave para ver Pauxi unicornis). 

1 X X X        

Comunidades locales 
apoyan la protección de 
Pauxi unicornis y su hábitat 

Conocer la organización y estructura de los actores locales 
principales (indígenas o colonos). 

1 X          

Desarrollar proyectos de desarrollo alternativo para aliviar la 
presión sobre Pauxi unicornis. 

2  X X X X X X X X X 

Desarrollar e implementar un programa de educación 
ambiental 

2 X x x x x x x x x X 

Investigación (útil 

para la conservación 
de Pauxi unicornis) 

Conocimiento de la 
ecología de Pauxi unicornis. 

Estudios sobre dieta 3  X X        

Estudios sobre territorialidad y movimientos a lo largo de 
todo el año (telemetría por antena o satelital) 

2  X X        

Estudios sobre genética de poblaciones 3  X X        

Producción de artículos científicos 3    x   x   x 

*Prioridad = 1 es alta, 2 es media y 3 es baja 
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