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2. Resumen ejecutivo 

La Remolinera Real (Cinclodes aricomae) y el Torito Pecho Cenizo (Anairetes alpinus) dependen de los 

bosques de Polylepis pepei y corren un alto riesgo de extinción (Peligro Crítico y en Peligro 

respectivamente; UICN) debido al altísimo grado de destrucción y degradación de este tipo de bosques 

altoandinos. La Palkachupa (Phibalura boliviana) también se encuentra en Peligro de extinción debido a 

la destrucción de su hábitat natural en el valle de Apolo. Estas son las tres especies de aves en mayor 

riesgo de extinción que habitan dentro del corredor Madidi-Pilón Lajas-Cotapata. 

La destrucción (fragmentación y degradación) de sus hábitats naturales es la principal amenaza que 

empuja a estas especies al borde de la extinción. La extracción de leña, el impacto de la ganadería 

(ramoneo y pisoteo) y las quemas descontroladas son los principales factores que afectan a los bosques 

de Polylepis pepei (hábitat de la Remolinera Real y Torito Pecho Cenizo). La ganadería extensiva y mal 

planificada es el principal factor que ocasiona la destrucción del hábitat natural de la Palkachupa. 

En este documento se desarrolla los planes de acción que deberán llevarse adelante en los próximos 10 

años para evitar la extinción de estas especies. Para este efecto, este documento se divide en dos 

partes. La primera parte detalla el plan de acción para la Remolinera Real y el Torito Pecho Cenizo 

(ambas especies comparten el mismo hábitat e historia natural). La segunda parte detalla el plan de 

acción para la Palkachupa.  

Las líneas estratégicas del plan de acción para evitar la extinción de la Remolinera Real y el Torito Pecho 

Cenizo son: 1) Capacitación de personal del SERNAP y APs en gestión social y fortalecimiento de comités 

de gestión. 2) Programas de educación locales (comunitarios y/o municipales), y de difusión y 

comunicación a nivel departamental. 3) Programas municipales/comunitarios de reforestación. 4) 

Manejo responsable de ganadería (principalmente auquénidos). 5) Incrementar la resiliencia climática 

de la cadena productiva de la piscicultura en la comunidad de Pongo. 6) Acceso a fuentes de energía 

más eficientes. 7) Desarrollo del turismo de naturaleza en Pongo y Tiquimani. 

Las líneas estratégicas del plan de acción para evitar la extinción de la Palkachupa son: 1) Un programa 

de educación/información para concienciar a la población acerca del estado crítico de la Palkachupa y 

las presiones sobre esta especie y su hábitat. 2) Asesoramiento técnico para incrementar la eficiencia de 

la ganadería y minimizar su impacto sobre el medio ambiente y en particular sobre la Palkachupa y los 

hábitats clave para esta especie. 3) Desarrollo del turismo de la naturaleza de manera general y 

particularmente del aviturismo. 4) Fortalecimiento de la apicultura como una alternativa para 

diversificar las economías familiares.  
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3. Introducción 

El corredor Madidi - Pilón Lajas – Cotapata es una de las áreas prioritarias para la conservación de la 

Biodiversidad en los Andes Tropicales más importantes dentro de Bolivia. En este corredor (Fig 1) se 

encuentran numerosas Áreas Clave para la Biodiversidad (ACB) que albergan especies que se 

encuentran en riesgo de extinción. Estas áreas también proporcionan valiosos servicios ecosistémicos 

que facilitan la existencia de numerosas poblaciones humanas (ej. agua, clima, aire de calidad, 

numerosos recursos renovables, oportunidades de desarrollo como el turismo de naturaleza, etc.).  

 

 

Figura 1. El corredor Madidi-Pilón Lajas-Cotapata es espacio que encierra a tres de las áreas protegidas 

más biodiversas de Bolivia. En esta área se encuentran varias Áreas Clave para la Biodiversidad (ACB; 

áreas en blanco translucido). Para más información sobre las ACB dirigirse a: 

http://www.keybiodiversityareas.org/ 

Las especies de aves que se encuentran en mayor riesgo de extinción dentro de este corredor son la 

Remolinera Real (Cinclodes aricomae), el Torito Pecho Cenizo (Anairetes alpinus) y la Palkachupa 

(Phibalura boliviana). La primera está en Peligro Crítico de extinción y las otras dos en Peligro de 

extinción. La Remolinera Real y el Torito Pecho Cenizo habitan en los bosques de Polylepis pepei de los 

altos Andes, mientras que la Palkachupa en el valle de Apolo, un valle cuya naturaleza ha sido 

http://www.keybiodiversityareas.org/
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fuertemente impactada por el hombre que contiene elementos de una vegetación bastante diferentes a 

los bosques montanos húmedos que rodean al valle de Apolo. El presente documento, cuyo objetivo es 

presentar el plan de acción para evitar la extinción de estas especies, está dividido en dos partes. En la 

primera parte se detalla el plan de acción para las especies detonadoras que habitan en los bosques de 

Polylepis (Remolinera Real y Torito Pecho Cenizo). La segunda parte presenta el plan de acción (o 

conservación) para la Palkachupa, la cual habita en el valle de Apolo. 

4. La Remolinera Real (Cinclodes aricomae) y el Torito Pecho Cenizo 

(Anairetes alpinus): Las aves mas amenazadas de los altos Andes 

La Remolinera Real (Cinclodes aricomae; Fig 2) y el Torito Pecho Cenizo (Anairetes alpinus; Fig 3) se 

encuentran entre las especies de aves más amenazadas de Bolivia, y sin duda, son las especies de aves 

con mayor riesgo de extinción en el departamento de La Paz. La UICN incluye a la Remolinera Real en la 

categoría “Peligro Crítico” de extinción (BirdLife International 2017), categoría en la cual se encuentran 

las especies con el riesgo de extinción más alto a corto plazo. El Torito Pecho Cenizo está incluido en la 

categoría “Peligro” de Extinción (BirdLife 2012 & BirdLife International 2016), categoría que agrupa a 

especies con un alto riesgo de extinción a corto plazo. 

 

 

Figura 2. Un ejemplar de la Remolinera Real (Cinclodes aricomae) posado en una rama de Kiswara 

(Gynoxys sp.) con abundante musgo (Foto: Rodrigo W. Soria Auza) 
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De acuerdo con el libro rojo de los vertebrados de Bolivia publicado en 2009 (Aguirre et al 2009), la 

Remolinera Real y el Torito Pecho Cenizo también se encuentran categorizadas como en “Peligro 

Crítico” y en “Peligro” respectivamente (Balderrama 2009). Aunque ambos sistemas de clasificación del 

riesgo de extinción utilizan criterios distintos, ambos indican que estas especies se encuentran entre las 

que corren el mayor riesgo de extinguirse en el corto plazo. 

 

 

Figura 3. Ejemplar de un Torito Pecho Cenizo (Anairetes alpinus) posado en un arbolito de Polylepis pepei 

(foto: Rodrigo W. Soria Auza) 

4.1. Descripción de las especies detonadoras Remolinera Real (Cinclodes aricomae) y Torito 

Pecho Cenizo (Anairetes alpinus) 

La Remolinera Real pertenece a la familia Furnariidae, una familia casi endémica del Neotrópico. Es una 

especie cuyo color de plumaje predominante es café chocolate en la espalda. Posee una ceja 

blanquecina-amarillenta larga y la garganta notoriamente blanca. En el pecho posee motas blanquecinas 

distribuidas en un fondo café grisáceo. Las plumas de sus alas poseen contornos rufos prominentes y 

poseen un pico curvado (Fig 2). Se alimenta principalmente de invertebrados que busca en los colchones 

de musgos que cubren el sustrato sobre el que se desarrollan los fragmentos boscosos de Polylepis pepei 

y Gynoxys sp., así como los musgos que se desarrollan sobre los mismos arbolitos y arbustos que forman 

estos fragmentos de bosques. Se han reportado adultos elaborando nidos entre los meses de 

septiembre a noviembre, y volantones entre febrero y marzo (Aucca & Ferro 2006, Avalos & Gomez 

2014, Gomez 2009). 
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El Torito Pecho Cenizo pertenece a la familia Tyrannidae, la familia con el mayor número de especies en 

las Américas y que es endémica a estos continentes (Norte América y Sud América). Su plumaje es 

predominantemente gris oscuro (color de la ceniza) y posee una cresta bifurcada bastante notoria. La 

base posterior de la cresta es de color blanco (parcialmente oculta cuando la cresta no está bien 

levantada). Las alas son más oscuras y poseen márgenes blanquecinos, además de bandas alares 

blancas. El pecho es de un color gris más claro y con tintes amarillezco-blanquecinos (Fig 3). No existen 

descripciones detalladas sobre su alimentación, pero se asume que es principalmente insectívoro. 

4.2. Distribución y ecología de la Remolinera Real (Cinclodes Aricomae) y el Torito Pecho 

Cenizo (Anairetes Alpinus) 

 

 

 

Figura 4. Los cuadrantes 1 a 4 muestran las áreas que contienen fragmentos de Polylepis pepei – 
Gynoxys sp. Las manchas verdes en los cuadros 1 a 4 representan los fragmentos de Polylepis. Los puntos 

rojos representan registros de las especies detonadoras (Remolinera real y el Torito Pecho Cenizo). 
Cuadros 1 (Puina y Keara) y 2 (Laji-Lurizani) muestran los fragmentos de bosques dentro de Madidi y 

Apolobamba. Cuadro 3 muestra los fragmentos de bosque de Cotapata (Tiquimani y Pongo). Cuadro 4 
muestra los fragmentos presentes en el Área Clave para la Biodiversidad (ACB) Taquesi (parte de 3 se 
muestra como referencia). Los fragmentos de bosque en esta ACB se encuentran en el territorio de la 

comunidad de Totorapata. 
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La Remolinera Real tiene una distribución altamente fragmentada a lo largo de los altos Andes húmedos 

del sureste peruano y del noroeste de Bolivia (departamento de La Paz). Se estima que la población 

global de esta especie se aproxima a los 300 individuos, de los cuales entre 50 y 100 están en Bolivia 

(BirdLife International 2017). El Torito Pecho Cenizo también tiene una distribución bastante 

fragmentada a lo largo de los altos Andes del centro y sur de Perú y en los Altos Andes del noroeste de 

Bolivia (departamento de La Paz). Las poblaciones de esta especie en Bolivia pertenecen a la subespecie 

A. alpinus bolivianus, que también ocurren en Apurimac y Cuzco (sureste del Perú). Se estima que la 

población del Torito Pecho Cenizo en Bolivia es de aproximadamente 300 individuos (BirdLife 

International 2012). 

En Bolivia ambas especies han sido registradas en fuerte asociación con fragmentos de Polylepis pepei – 

Gynoxys sp. que están entre 3,900 y 4,500 msnm (Fig 4). Aunque en Perú se registró una pareja de 

Remolinera Real en un sitio donde el fragmento de Polylepis – Gynoxys más cercano se encontraba a 3 

km (Aucca et al 2014), los mismos autores de este estudio indican que el estado crítico de su principal 

hábitat en esta zona probablemente obliga a estos individuos a buscar recursos alimenticios en hábitats 

de menor calidad. 

A lo largo de los años 2017 -2020 Armonía visitó las zonas en las que se encuentran los fragmentos de 

Polylepis pepei – Gynoxys sp. en el departamento de La Paz (hábitat al cual la Remolinera Real y el Torito 

Pecho Cenizo están asociados). Todos los fragmentos que se encontraban en las zonas visitadas fueron 

mapeados y se estimó un total de 185 ha con cobertura boscosa de Polylepis pepei – Gynoxys sp. en las 

cuatro áreas visitadas (Fig 4). Se establecieron puntos de conteo fijos para estimar la cantidad de 

individuos de ambas especies presentes. A través de estos puntos de conteo fijo se muestreo 75 

hectáreas (40% de la superficie de bosques de Polylepis pepei – Gynoxys sp.). A lo largo del estudio se 

registraron 25 individuos de la Remolinera Real y 68 individuos del Torito Pecho Cenizo. La mayor 

cantidad de individuos para ambas especies (18 para Remolinera Real y 42 para Torito Pecho Cenizo; 

Tabla 1) fueron registrados en el Madidi. Esta zona que se encuentra casi completamente dentro del 

área protegida Madidi (una pequeña porción está dentro del área protegida Apolobamba) es una de las 

Áreas Clave para la Biodiversidad de mayor prioridad dentro del Corredor Madidi-Pilón Lajas-Cotapata 

(Bosques de Polylepis del Madidi; Bol 05). 

4.3. Amenazas e iniciativas de conservación implementados 

Los bosques de Polylepis forman el ecosistema alto andino más amenazado de los Andes tropicales. En 

los Andes húmedos, estos bosques se encuentran arriba de la ceja de monte y con frecuencia están 

aislados de estos (en particular Polylepis pepei). En el pasado se creía que los bosques de Polylepis 

estaban naturalmente restringidos a sitios con características microclimáticas y de suelo más favorables 

que permiten el crecimiento de bosque a altitudes donde solo pajonales se desarrollan (Herzog 1923, 

Weberbauer 1930). Esta suposición ampliamente aceptada fue cuestionada por Ellenberg (1958). A 

partir de entonces se acumuló evidencia que indica que la distribución actual de los bosques de Polylepis 

ha sido fuertemente reducida por el hombre (Fig 5). 
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Tabla 1. Resumen de los registros de las especies detonadoras Remolinera Real (Cinclodes aricomae) y 

Torito Pecho Cenizo (Anairetes alpinus) en las áreas investigadas. 

Área 
protegida 

Municipio Comunidad Fragmento 

La
ti

tu
d

 

Lo
n

gi
tu

d
 

Áreaα 
C. 
aricomae 

A. 
alpinus 

C
o

ta
p

at
a 

Palca Pongo 

Choquetanqa -16.32 -67.95 11.82 1 3 

Jinchumuruni -16.31 -67.94 3.70  3 

San_Luis -16.31 -67.93 17.76 1 6 

La Paz Tiquimani Chorejoko -16.21 -68.05 1.53 4 2 

M
ad

id
i Pelechuco 

Keara 

Chuñuna -14.68 -69.09 7.73 3 5 

Kekara -14.65 -69.09 2.80 4 3 

Lampayani -14.68 -69.11 5.35 2 5 

Supaycocha -14.73 -69.07 10.21 2 4 

Tollqacocha -14.69 -69.09 4.00 1 3 

Puina 

Chilliwayoj -14.69 -69.09 20.60 3 4 

Jatunpampa -14.58 -69.13 13.85  3 

Keñuapata -14.61 -69.15 18.21  4 

Llantaupata -14.61 -69.10 10.05 1 5 

Turujpata -14.55 -69.13 13.85 1 4 

Pelechuco Laji-Lurizani Keñuacunca -14.88 -68.92 3.86 1 2 

  
Yanacachi Totorapata 

Keñuani -16.40 -67.88 9.57 1 6 

Mari_marini -16.41 -67.90 10.37   6 

            Total 25 68 
αse refiere a la superficie de los fragmentos de bosque de Polylepis pepei - Gynoxys sp.  

 

Estimaciones previas indicaban que en Bolivia existen 89 fragmentos boscosos de Polylepis pepei 

(Gomez et al 2011). Estas estimaciones se hicieron utilizando imágenes satelitales disponibles (Google 

Earth y Quickbird) y el mapa de vegetación potencial de Bolivia de Navarro & Ferreira (2007). Gomez et 

al (2011) también indican que la mayoría de los fragmentos tiene un área menor a 2 ha y una mediana 

de 1 ha. 
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Figura 5. a) Detalle de una planta de Polylepis en el Madidi. b) una vista de un fragmento de bosque de 

Polylepis pepei (Fotos: R. Soria Auza (izq). & V. Garcia Soliz (der) 

 

Con el apoyo del CEPF, Armonía actualizó la distribución de los fragmentos de bosques de Polylepis 

pepei – Gynoxys sp. para el departamento de La Paz. Para este trabajo se combinó el mapeo de los 

fragmentos de bosques en el campo (con GPS) y el uso de imágenes satelitales (Sentinel 2, nivel 2A) para 

completar el mapeo en zonas inaccesibles. Se usaron las medianas de las escenas para el periodo julio a 

octubre de 2019 y con una cobertura de nubes inferior al 20%. Se realizó una clasificación supervisada 

de estas imágenes utilizando el algoritmo Random Forests (Breiman 2001) en la plataforma Google 

Earth Engine (GEE Gorelick et al 2017). Los puntos de campo obtenidos sirvieron para verificar la 

clasificación. Para este efecto, se utilizó la aplicación KoBo Collect (http://www.kobotoolbox.org) para 

dispositivos móviles. 

Se mapearon 125 fragmentos boscosos de Polylepis pepei – Gynoxys sp. que se encuentran en los 

territorios de 6 comunidades (Tabla 1) y distribuidos en los 4 cuadros mostrados en la figura 4. Se 

contabilizaron un total de 185 ha de bosques de Polylepis pepei – Gynoxys sp. El 72% (99) de estos 

fragmentos tienen una superficie menor a 2 ha (Fig 6).  

Estos fragmentos de bosques (Polylepis pepei – Gynoxys sp) son el principal hábitat para la Remolinera 

Real y Torito Pecho Cenizo, y aunque ambas especies pueden utilizar otros hábitats diferentes dentro de 

estas áreas de manera marginal, la disponibilidad de hábitat adecuado potencial para estas especies es 

críticamente reducido (185 ha). 

 

http://www.kobotoolbox.org/
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Figura 6. Histograma que muestra la distribución de frecuencia de los fragmentos boscosos de Polylepis 

pepei – Gynoxys sp en relación al tamaño de estos. 

 

Los fragmentos de bosques de Polylepis pepei – Gynoxys sp. son subvalorados por los gobiernos 

municipales a los cuales las comunidades visitadas pertenecen (Tabla 1). En la mayor parte de los casos 

simplemente desconocen el valor intrínseco de estos fragmentos de bosque y la conservación de estos 

no se encuentra entre las prioridades de estos gobiernos. En consecuencia, la extracción de leña de 

estos fragmentos es una práctica generalizada, siendo más afectados aquellos fragmentos de bosque 

que se encuentran más cerca de las viviendas. Los fuegos provocados durante la época seca para 

facilitar la renovación de pastos son también una presión sobre los fragmentos de bosque. Es 

importante mencionar que estas apreciaciones no fueron evaluadas de manera cuantitativa a lo largo 

del último año, debido a las crisis política y sanitaria que azotaron al país desde prácticamente 

septiembre de 2019 hasta agosto de 2020. Sin embargo, durante el trabajo de campo para mapear los 

fragmentos de bosques y los estudios ornitológicos, se pudieron evidenciar rastros de extracción de leña 

en la mayor parte de los sitios visitados. Las únicas comunidades que valoran a los bosques de Polylepis, 

por la biodiversidad que albergan y las funciones ecosistémicas que desempeñan, son Puina y Keara 

(Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi). Esto se debe al trabajo continuo de 

Armonía en estas comunidades desde agosto de 2016. Hoy casi todas las familias en estas comunidades 

utilizan gas y bosta (de llamas y alpacas) como fuentes principales de energía. Gracias a las numerosas 

actividades educativas y de reforestación que involucraron a miembros de estas comunidades, en esta 

zona ya se han plantado casi 30,000 plantines de Polylepis desde enero de 2018. Se ha establecido un 

programa de reforestación que es llevado adelante por la escuela de Puina (maestros, padres y 

estudiantes) y en coordinación con el área protegida Madidi. Aunque esto representa un avance 

importante para la protección de la Remolinera Real y el Torito Pecho Cenizo (pues una porción 

significativa de las poblaciones de ambas especies se encuentra en los bosques de Polylepis de Puina y 
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Keara; Tabla 1), es importante también asegurar la protección de las otras poblaciones de las especies 

detonadoras para asegurar la diversidad genética de ambas especies. 

A través de entrevistas con actores clave (gobiernos municipales, líderes campesinos, personal de las 

áreas protegidas, SERNAP central y personal de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas) identificamos percepciones y opiniones contrastantes de los diferentes actores acerca de las 

relaciones que existen entre ellos mismos. Por ejemplo, el jefe de guardaparques para la zona B del área 

protegida Madidi (al cual pertenecen las comunidades Puina, Keara y Laji-Lurizani), mencionó que la 

relación de coordinación con el municipio de Pelechuco podría ser significativamente mejor. Por otro 

lado, el representante del municipio mencionó que la relación con el área protegida es óptima. 

Finalmente, la profesora de Puina indica que la relación de la comunidad con el área protegida y el 

gobierno municipal es volátil. Esto conduce a que las percepciones de estos actores sobre el estado de 

conservación y las amenazas sobre los bosques de Polylepis sean también bastante diferentes. Como 

ejemplo, el jefe de protección de la zona B del área protegida Madidi indica que la minería es una 

amenaza a los bosques de Polylepis (porque las personas que se encuentran en los campamentos 

mineros crean demanda por leña para satisfacer sus demandas energéticas). El representante del 

municipio de Pelechuco, no percibe a la minería como una amenaza para los bosques de Polylepis. 

Las relaciones entre las áreas protegidas Madidi y Cotapata con las comunidades locales en cuyas áreas 

se encuentran los fragmentos de bosques es compleja y volátil. La percepción general en todas las 

comunidades es que las áreas protegidas limitan sus oportunidades de desarrollo. En consecuencia, 

estas comunidades tienen periódicamente conflictos con las áreas protegidas.  

4.4. Plan de acción para proteger a las poblaciones de las especies Remolinera Real 

(Cinclodes aricomae) y Torito Pecho Cenizo (Anairetes alpinus) 

Para proteger las poblaciones de las especies detonadoras Remolinera Real y Torito Pecho Cenizo en 

Bolivia, se debe apuntar a incrementar la superficie de los fragmentos de Polylepis pepei – Gynoxys sp. e 

incrementar la conectividad entre estos. Es imprescindible realizar un trabajo profundo de educación 

para cambiar la visión de las comunidades que tienen un impacto directo sobre estos fragmentos de 

bosque. Es también importante cambiar la dinámica relacional entre comunidades y las áreas 

protegidas, pues hoy la percepción de las comunidades locales hacia la conservación no es la más 

optima. 

Actualmente tenemos un conocimiento más adecuado acerca de la distribución geográfica del principal 

hábitat de estas especies (Fig 4), y en consecuencia tenemos una herramienta importante hacia los 

cuales deben dirigirse los esfuerzos de conservación. Para este efecto, se han fusionado los cuadros 1 y 

2, y 3 y 4 de la figura 4, y se delimitó como los ámbitos geográficos de interés primario los Altos Andes 

húmedos dentro de las cordilleras de Apolobamba y La Paz (Fig 7), y que se comunican con los bosques 

húmedos montanos de ceja de monte (en la parte superior). 
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Figura 7. Las áreas enceradas por las líneas blancas muestran los ámbitos geográficos dentro del cual las 

acciones de conservación deben dirigirse. 1) Cordillera de Apolobamba, donde se encuentran las áreas 

protegidas Madidi y Apolobamba. 2) Cordillera de La Paz donde se encuentra el área protegida Cotapata 

y el Área Clave para la Biodiversidad Taquesi. La zona en verde transparente señala la extensión de las 

áreas protegidas presentes en ambas zonas. Las manchas rojas muestran la localización de los bosques 

de Polylepis. 

La delimitación de los ámbitos geográficos no es perfecta y en consecuencia, todas son susceptibles a 

modificaciones futuras. Sin embargo, estas tratan de incluir las cuencas altas en las cuales se encuentran 

los fragmentos de bosques, e incluyendo áreas aledañas.  

 

4.4.1. Visión, objetos de conservación, actores clave y amenazas 

Puesto que las amenazas sobre la Remolinera Real y el Torito Pecho Cenizo son presiones directas sobre 

su hábitat más importante (ver secciones siguientes), es lógico concrentrar las actividades que apoyen la 

protección y restauración del hábitat más importante para estas especies. En este sentido, la visión del 

presente plan de acción es: 
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En la construcción del presente plan de acción/conservación hemos identificado dos objetos de 

conservación sobre los cuales las acciones propuestas van a influenciar. Estos son: 1) Las especies 

detonadoras Remolinera Real y Torito Pecho Cenizo que dependen de los bosques de Polylepis pepei – 

Gynoxys sp. y que están en Peligro Crítico y Peligro respectivamente. Ambas especies se juntan como un 

solo objeto de conservación porque dependen del mismo ecosistema y su estado de conservación 

refleja el estado de conservación de este hábitat. 2) Los fragmentos de bosques de Polylepis pepei – 

Gynoxys sp. son el otro objeto de conservación. Esto debido a que básicamente todas las amenazas 

sobre las especies detonadores ejercen una presión directa sobre este hábitat, el cual es el más 

importante para las especies detonadoras (Fig 8). 

Los actores identificados como clave para la protección de los objetos de conservación son identificados 

en la tabla 2. Estos actores clave se dividen en actores estatales (SERNAP y DGB AP), actores municipales 

(gobiernos municipales), comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil (ONGs y 

fundaciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

La superficie de los fragmentos de bosques de Polylepis pepei - 

Gynoxys sp en los territorios de comunidades clave que se 

encuentran dentro de las áreas protegidas Madidi (Laji-Lurizani, 

Keara y Puina) y Cotapata (Pongo y Tiquimani) y áreas 

aledañas; así como el Área Clave para la Biodiversidad (ACB) 

Taquesi ha sido mínimamente duplicado hasta el 2031, y estas 

comunidades locales apoyan la protección de estos bosques 

altoandinos para proteger las funciones ecológicas que estos 

proveen a las mismas comunidades. 

 

 



14 
 

Tabla 2. Resumen de los actores locales de relevancia para la protección de las especies detonadoras y 

de los bosques de Polylepis pepei – Gynoxys sp. 

  

Actores estatales 
Actores 

municipales 
Comunidades 

Organizaciones de 
la sociedad civil 

 

D
G

B
 A

P
 

SERNAP 
(Madidi & 
Apolobamba) 

Pelechuco 

Puina 

O
N

G
s 

y 
fu

n
d

ac
io

n
es

 in
te

re
sa

d
as

 
en

 la
 p

ro
te

cc
ió

n
 d

e 
la

 

b
io

d
iv

er
si

d
ad

 y
 e

l d
es

ar
ro

llo
 

so
st

en
ib

le
  Keara 

 Laji-lurizani 

 SERNAP 
(Cotapata) 

Palca Pongo 

 
La Paz Tiquimani 

  
Yanacachi Totorapata 

R
o

l 

Planificador / 
Fiscalizador (nacional) 

Implementador 
/ Fiscalizador 
(nacional) 

Planificador / 
Implementador 
/ Fiscalizador / 
Gestor de 
fondos 
(municipal) 

Planificador / 
Implementador / 
Fiscalizador / 
Beneficiario 
(local) 

Apoyo en 
planificación / Gestor 
de fondos / 
Implementador 

R
es

u
m

en
 -

 a
ct

u
al

id
ad

 

Urgente necesidad de 
desarrollar 
políticas/líneas que 
faciliten a otros 
actores implementar 
acciones de 
protección y 
desarrollo sostenible 
en favor de los 
bosques de Polylepis y 
las especies 
detonadoras 

Urgente 
necesidad de 
mejorar las 
capacidades de 
protección y 
gestión social 
en las APs 
Madidi, 
Apolobamba y 
Cotapata 

Es urgente que 
los GAMs 
incluyan la 
protección y 
restauración de 
los bosques de 
Polylepis y de 
las especies 
detonadoras en 
sus planes 
municipales 

Para ganar su 
apoyo solido en la 
protección de los 
bosques de 
Polylepis y de las 
especies 
detonadoras en 
sus territorios, es 
imprescindible 
apoyar su 
desarrollo 
sostenible 

Si bien 
incrementaron 
actividades de apoyo 
a comunidades 
(conservación y 
desarrollo sostenible) 
y APs (protección y 
monitoreo), aun se 
necesita mucho 
trabajo por realizar 

 

La Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGB AP) es la oficina del gobierno nacional 

que depende del poder ejecutivo y cuyo rol es la protección de la biodiversidad en todo el territorio 

nacional (dentro y fuera de áreas protegidas). El rol de esta oficina gubernamental es el desarrollo de 

planes nacionales y la supervisión de todas las iniciativas desarrolladas para proteger la biodiversidad, 

así como la investigación científica que se lleva adelante en Bolivia relacionado a biología, biodiversidad 

y ecología. En septiembre de 2020 entrevistamos a un representante de la DGB AP para obtener 

información acerca de la percepción y planes de esta oficina con relación al estado actual de los bosques 

de Polylepis y los planes/iniciativas nacionales para mejorar. Puesto que la entrevista se realizó durante 

el gobierno de transición y ya muy próximo a las elecciones presidenciales, fue claro que el gobierno 

nacional de Bolivia no tiene en la agenda este tema. En 2012 el gobierno boliviano publicó el plan 

nacional para la conservación y manejo sustentable de los bosques de Polylepis y su diversidad asociada 

(MMAyA 2012). Sin embargo, hasta la fecha (8 años después) el impacto de este plan sobre la 
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conservación de los bosques de Polylepis no ha sido evaluado ni por el estado boliviano, ni por otras 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

 

 

Figura 8. Esquema que muestra los factores que originan a las amenazas sobre los objetos de 

conservación identificados. También se muestran los servicios ecosistémicos y beneficios al bienestar 

humano en favor de las comunidades locales que resultan de proteger a los objetos de conservación 

 

Las tres amenazas que ejercen presión sobre los bosques de Polylepis pepei – Gynoxys sp son: 1) 

Extracción de madera para leña (practicada por miembros de las mismas comunidades, o de 

comunidades vecinas); 2) el impacto de la ganadería sobre la capacidad de regeneración de los bosques 

de Polylepis (ramoneo y pisoteo) y; 3) las quemas ocasionadas anualmente por comunarios durante las 

épocas secas para facilitar la regeneración de pastos frescos para el ganado (principalmente llamas y 
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alpacas). Estas amenazas son las responsables de la alta vulnerabilidad de los objetos de conservación y 

consecuentemente el alto riesgo de extinción que estos corren (Fig 8). 

 

Figura 9. Los factores identificados como clave están en negrillas 

 

La principal amenaza es la extracción de leña. Aunque esta práctica ha disminuido significativamente en 

Puina y Keara, es aún generalizada en el resto de las comunidades. Adicionalmente, algunos miembros 

de comunidades locales entrevistadas indican que personas de comunidades vecinas también suelen 

ingresar a sus territorios para extraer leña. Esto fue especialmente mencionado por miembros de Puina 

en referencia a comunidades vecinas que se encuentra en territorio de Perú.  

Desafortunadamente las crisis política y sanitaria no ha permitido cuantificar la intensidad de extracción 

de leña de Polylepis en otras comunidades, sin embargo, es razonable considerar que esta amenaza no 

tiene un impacto significativo en Pongo. Esto debido a su localización cercana a la ciudad de La Paz, y a 

la excelente carretera que facilita la llegada de gas y una diversidad alta de insumos. También a que la 

actividad minera que en el pasado aceleró la deforestación ya no tiene presencia en este sitio.  
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El impacto causado por el ramoneo y pisoteo de plántulas de Polylepis por ganado es la segunda 

amenaza de importancia. Al igual que arriba, esta apreciación es cualitativa, pues se observó ganado 

(principalmente llamas y alpacas) en todas las comunidades visitadas, pero no se pudo evaluar su 

impacto de manera cuantitativa. Finalmente, la tercera amenaza en importancia son los fuegos 

descontrolados que son provocados para facilitar la regeneración de pastos para el ganado y que de vez 

en cuando pueden llegar a afectar bosques de Polylepis pepei – Gynoxys sp. Es importante señalar que 

debido a que esta zona es bastante húmeda, los fuegos no son frecuentes. También es importante 

señalar, que los árboles adultos de Polylepis tienen un cierto nivel de tolerancia a fuegos, cuando estos 

no son intensos (sin embargo, su crecimiento es muy lento). 

4.4.2. Estrategias 

La figura 8 muestra las cadenas de factores que dan origen o gatillan a las amenazas que ejercen presión 

directa sobre los objetos de conservación (las especies detonadoras son el objeto de conservación que 

está estrechamente relacionado al bosque). Algunos de los factores son fundamentales, pues 

desencadenan o tienen un papel relevante en el origen de otros factores que dan origen a las amenazas. 

Por ejemplo, la falta de planes de desarrollo municipales o comunitarios que en algunos casos son 

inexistentes, pero que en otros son débiles y no son debidamente fiscalizados, tiene un papel 

contribuyente en el origen de varios factores que ocasionan las amenazas sobre los objetos de 

conservación (Fig 9). Es importante tener presente que el diagrama es una abstracción de la situación en 

los ámbitos geográficos de interés (Fig 8 y 9). Los factores que se encuentran en gris son factores sobre 

los cuales organizaciones de la sociedad civil no pueden influir de manera directa (Fig 9). Estos 

dependen de oficinas gubernamentales (SERNAP, gobierno nacional, departamental y municipales) o 

actores locales clave (comunidades). 

La gestión social insuficiente de las áreas protegidas (APs) es un factor relevante que da origen a una 

fuerte oposición por parte de las comunidades locales hacia las APs. Una percepción general en todas las 

comunidades que se encuentran dentro de áreas protegidas Madidi y Apolobamba (Laji-Lurizani, Keara y 

Puina), y Cotapata (Pongo y Tiquimani), es que las APs coartan sus oportunidades de desarrollo (Fig 9). El 

Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) no cuenta con una estrategia para afrontar los 

problemas sociales que surgen en estas áreas protegidas. Puesto que las dinámicas son especificas con 

cada comunidad, estas deben desarrollarse en el contexto de cada comunidad. Finalmente, debido a 

que muchas de las comunidades no conocen el valor intrínseco y las funciones ecosistémicas que 

ofrecen los bosques de Polylepis, no valoran la importancia de proteger y/o restaurar los fragmentos de 

bosques de Polylepis pepei – Gynoxys sp (Fig 8 & 9). Consecuentemente, en la mayor parte de las 

comunidades no apoyan la protección/restauración de este ecosistema altoandino. 

La experiencia que Armonía tuvo con las comunidades de Puina y Keara muestra el impacto que 

actividades de educación pueden tener en comunidades. Hoy los fragmentos de bosques en estas 

comunidades están protegidos por las mismas comunidades. Desde 2018 ningún fragmento ha sido 

afectados por fuegos provocados, la intensidad de extracción de leña a disminuido y también el 

ramoneo y pisoteo de plantines de Polylepis por ganado. Estas actividades han sido también clave para 

el desarrollo e instalación de un programa comunitario de reforestación de los bosques de Polylepis 

pepei que es implementado anualmente bajo el liderazgo de los profesores de la escuela en Puina (y con 

el apoyo de los guardaparques que se encuentran estacionados en el campamento del AP Madidi en 
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esta zona). La figura 10 muestra la cadena de resultados esperados si las acciones se concentran en los 

factores clave identificados en la figura 9. 

 

Figura 10. En esta figura se muestra la cadena de resultados esperados si las acciones se concentran en 

los factores clave identificados en la figura 8. En esta figura, esos factores fueron reformulados en ejes 

de acción. 

 

Estos factores clave dan origen a los programas estratégicos del presente plan acción (Tabla 3). Cada 

línea estratégica tiene una meta claramente expresada. 

 

Tabla 3. Ejes de acción, líneas estratégicos y metas 

Ejes de 
Acción 

Líneas Estratégicas Metas de las líneas estratégicas 

Fortalecer la 
gestión social 
de las áreas 
protegidas 

1. Capacitación de personal 
del SERNAP y APs en 
gestión social y 
fortalecimiento de comités 
de gestión. 

1.1. Fortalecer la capacidad del SERNAP y las APs en la gestión social, 
prevención de conflictos y manejo de estos cuando se presentan 
(fortalecimiento de comités de gestión). 

Programa de 
educación 
información 

2. Programas de educación 
locales (comunitarios y/o 
municipales), y de difusión 
y comunicación a nivel 
departamental 

2.1. La población estudiantil en los municipios rurales (Tabla 1) está 
educada/consciente de la importancia biológica intrínseca de los 
bosques de Polylepis (y especies detonadoras que albergan) y de las 
funciones ecosistémicas (protección de fuentes de agua, ecoturismo, 
etc.).  
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3. Programas 
municipales/comunitarios 
de reforestación. 

2.2. La opinión publica en la ciudad de La Paz está 
informada/educada sobre el estado crítico de los bosques de 
Polylepis y de las especies detonadoras que estos albergan y el apoyo 
hacia iniciativas de conservación de estos ecosistemas incrementa 
significativamente. 

3.1. En un periodo de 10 años reforestar al menos 185 ha en los 
territorios de las comunidades indicadas como actores clave (ver 
tablas 1 y 2). De este modo, a largo plazo mínimamente se duplicará 
el hábitat disponible para las especies detonadoras. 

Iniciativas de 
desarrollo 
sostenible 
(municipales y 
comunitarios) 

4. Manejo responsable de 
ganadería (principalmente 
auquénidos). 

 

 

5. Incrementar la resiliencia 
climática de la cadena 
productiva de la 
piscicultura en la 
comunidad de Pongo. 

 

6. Acceso a fuentes de 
energía más eficientes. 

 

7. Desarrollo del turismo de 
naturaleza en Pongo y 
Tiquimani. 

4.1 Disminuir la presión sobre los bosques de Polylepis pepei que son 
ocasionados por la ganadería no adecuadamente planificada 
(quemas descontroladas que afectan fragmentos de bosques, y 
pisoteo y ramoneo de plantines de Polylepis) y diversificación y 
fortalecimiento de las economías familiares en las comunidades 
clave identificadas (ver tablas 1 y 2). 

5.1. A través del apoyo a esta actividad económica y una intensa 
actividad de educación/información sobre cambio climático se logra 
instalar un programa de reforestación y protección de los bosques de 
Polylepis pepei que se encuentran en esta zona de captación de agua 
que proporciona agua a los productores de truchas de esta 
comunidad. 

6.1. Disminuir la intensidad de extracción de madera de Polylepis 
pepei para satisfacer las necesidades energéticas de comunidades 
locales (donde se practica de manera intensa). 

7.1. Estas comunidades (Pongo y Tiquimani) valoran y protegen los 
fragmentos de Polylepis pepei porque el aviturismo aporta en la 
generación economía local en estas comunidades. 

 

En las siguientes tablas (4 al 10) Están desarrolladas cada una de las líneas estratégicas. En estas tablas 

se detallan las metas de cada línea estratégica, las acciones que deben llevarse adelante para alcanzar la 

meta propuesta para cada línea. Las acciones no deben entenderse como actividades puntuales. Por el 

contrario, estas acciones pueden perfectamente dar origen a programas que podrían implementarse a 

lo largo de varios años, o proyectos puntuales que deberán implementarse en un momento específico. 

De manera adicional las siguientes tablas también nombran a los actores clave para cada acción, así 

como indicadores clave que podrán ayudar a evaluar el éxito alcanzado en un termino de 5 y 10 años. Es 

importante tener presente que la estructura lógica plasmada en las tablas 4 al 10 han sido desarrolladas 

teniendo presente la visión expresada arriba. 
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Tabla 4. Línea estratégica 1: Capacitación de personal del SERNAP y APs en gestión social y fortalecimiento de comités de gestión.  

Meta 1 de la línea estratégica: Fortalecer la capacidad del SERNAP y las APs en la gestión social, prevención de conflictos y manejo de 
estos cuando se presentan (fortalecimiento de comités de gestión). 

Acciones clave Actores Indicadores a 5 años Indicadores a 10 años 

Evaluación y priorización (diagnostico) de 
conflictos sociales existentes y potenciales 
dentro de las APs donde se encuentran las 
comunidades de interés (ver tabla 1), y 
elaboración e implementación de estrategias 
manejar, prevenir y mitigar conflictos. 

Los actores que lideran estas 
actividades son: SERNAP, APs, DGB AP, 
GAMs y representantes de 
comunidades locales. 

Organizaciones de la sociedad civil 
pueden cooperar cuando sea posible. 

- Número de reuniones/talleres 
organizados. 

- Estrategias elaboradas para las 
APs. 

- Número de conflictos abordados 
y manejados. 

- Una base de datos de 
conflictos manejados y 
anticipados por las APs. 

Construcción de lineamientos para la gestión 
social en las APs. 
 

Los actores que lideran estas 
actividades son: SERNAP, APs y DGB 
AP, GAMs y representantes de 
comunidades locales. 
Organizaciones de la sociedad civil 
pueden cooperar cuando sea posible. 

- Número de talleres de 
capacitación organizados. 

- Número de personal capacitado. 

- Evaluación de medio termino 
(incorporación de lo aprendido 
en los talleres de capacitación en 
la estructura/organigrama de las 
APs). 

- Evaluación del personal 
capacitado. 

- Evaluación sobre la 
implementación de la 
gestión social con 
actores locales y 
territorio. 

Fortalecimiento de los comités de gestión. Los actores que lideran estas 
actividades son: SERNAP, APs, GAMs y 
representantes de comunidades 
locales. 

Organizaciones de la sociedad civil 
pueden cooperar cuando sea posible. 

- Numero de reuniones y de 
actores clave que participan en 
las reuniones de los comités de 
gestión.  

- Compilación de 
documentos (actas) 
generados por los 
comités de gestión para 
el manejo de conflictos 
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Tabla 5. Línea estratégica 2: Programas de educación locales (comunitarios y/o municipales), y de difusión y comunicación a nivel departamental. 

Meta 1 de la línea estratégica: La población estudiantil en los municipios rurales (Tabla 1) está consciente de la importancia biológica 
intrínseca de los bosques de Polylepis (y especies detonadoras que albergan) y de las funciones ecosistémicas (protección de fuentes de 
agua, ecoturismo, etc.).  

Acciones clave Actores Indicadores a 5 años Indicadores a 10 años 

Transversalización la 
educación ambiental en la 
curricula escolar y enfatizando 
en los objetos de 
conservación:  1) Especies 
detonadoras (Remolinera Real 
y Torito Pecho Cenizo). 2) 
Fragmentos de bosques de 
Polylepis.  

Los actores que lideran 
estas actividades son las 
distritales de educación, 
núcleos y unidades 
educativas, y las 
organizaciones de la 
sociedad civil. 

- Diagnóstico sobre el conocimiento de las 
comunidades estudiantiles en cada municipio 
sobre las especies Remolinera Real y Torito 
Pecho Cenizo y de su hábitat principal (bosques 
de Polylepis pepei). 

- Al menos el 60% de profesores en las escuelas 
de las comunidades clave identificadas (ver tabla 
1) son capacitados. 

- Al menos 75% de los estudiantes en las escuelas 
de las comunidades clave identificadas se 
benefician. 

- Número de investigaciones ecológicas 
elaboradas y presentadas por estudiantes y 
maestros en ferias ambientales educativas 
organizadas anualmente. 

- Evaluación de la incorporación del enfoque 
ambiental en la curricula escolar regional. 

- Al menos el 90% de los estudiantes de 
escuelas en las comunidades 
identificadas están conscientes de la 
importancia de las especies 
detonadoras y su hábitat clave 
(bosques de Polylepis pepei)   

- Número de investigaciones ecológicas 
elaboradas y presentadas por 
estudiantes y maestros en ferias 
ambientales educativas organizadas 
anualmente. 

Los guardaparques son 
formados como facilitadores 
en educación ambiental. 

Los actores que lideran 
estas actividades son las 
APs y coordinan con otros 
actores como núcleos y 
unidades educativas, las 
APs y las organizaciones de 
la sociedad civil. 

- Al menos el 75% de los guardaparques reciben 
capacitación para que puedan desempeñarse 
como educadores ambientales. 

- Evaluación de la respuesta y acciones 
de las comunidades a las actividades 
de educación que los guardaparques 
implementan. 

 

Meta 2 de la línea estratégica: La opinión publica en las ciudades de La Paz está informada/educada sobre el estado crítico de los bosques 
de Polylepis y de las especies detonadoras que estos albergan y su apoyo hacia iniciativas de conservación de estos ecosistemas 
incrementa significativamente. 

Establecimiento de una red de 
socios que desarrollan un 
programa de 
información/educación 
dirigido a la población de la 

GAM de La Paz, SERNAP, 
organizaciones de la 
sociedad civil y medios de 
comunicación (radio & TV) y 
otros. 

- Diagnóstico del número/porcentaje de la 
población de La Paz que conoce el estado de 
conservación de la Remolinera Real y el Torito 
Pecho Cenizo. 

-  Grupos de voluntarios que apoyan 
actividades de reforestación son 
consolidados. 
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ciudad de La Paz para ganar el 
apoyo de la opinión publica 
en favor de la conservación de 
la Remolinera Real, el Torito 
Pecho Cenizo y los bosques de 
Polylepis pepei. 

- Una red de socios que produce y difunde notas 
/ entrevistas / video clips educativos creados.  

- Un fondo municipal que apoya la 
gestión de manejo y protección que 
cumple el AP Cotapata. 

 

Tabla 6: Línea estratégica 3: Programas municipales/comunitarios de reforestación. 

Meta de la línea estratégica: En un periodo de 10 años reforestar al menos 185 ha en los territorios de las comunidades indicadas como 
actores clave (ver tablas 1 y 2). De este modo, a largo plazo mínimamente se duplicará el hábitat disponible para las especies 
detonadoras. 

Acciones clave Actores Indicadores a 5 años Indicadores a 10 años 

Proyectos escolares de reforestación de los 
bosques de Polylepis para las comunidades 
identificadas como prioritarias para proteger 
las poblaciones de las especies de aves 
detonadoras. 

Los actores que lideran estas 
actividades son las distritales 
de educación, núcleos y 
unidades educativas, las APs y 
las organizaciones de la 
sociedad civil. 

- Todas las escuelas de las 
comunidades clave que se 
encuentran dentro de las APs 
cuentan con actividades escolares 
relacionadas con la reforestación de 
los bosques de Polylepis. 

- Desarrollo/transformación de las 
áreas reforestadas. 

- Se evalúa el impacto ambiental 
logrado a lo largo de los 10 
años   

Gestionar la incorporación de programa 
reforestación para restaurar los bosques de 
Polylepis dentro del AP Cotapata. 

GAM La Paz, empresas 
privadas, universidades, AP 
Cotapata, SERNAP y 
organizaciones de la sociedad 
civil. 

- Programa de reforestación de los 
bosques de Polylepis establecido  

- Se evalúa el total de áreas 
reforestadas a lo largo de los 10 
años de implementación. 
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Tabla 7: Línea estratégica 4: Manejo responsable de ganadería (principalmente auquénidos). 

Meta de la línea estratégica: Disminuir la presión sobre los bosques de Polylepis pepei que son ocasionados por la ganadería no 
adecuadamente planificada (quemas descontroladas que afectan fragmentos de bosques, y pisoteo y ramoneo de plantines de Polylepis) y 
diversificación y fortalecimiento de las economías familiares en las comunidades clave identificadas (ver tablas 1 y 2). 

Acciones clave Actores Indicadores a 5 años Indicadores a 10 años 

Un proyecto diseñado para mejorar el manejo del 
ganado camélido en Puina y Keara que ayude a 
disminuir la presión que esta actividad económica 
tiene sobre los bosques de Polylepis pepei – 
Gynoxys sp. y ayude a incrementar su eficiencia en 
favor de las economías familiares. 

Comunidades Puina 
y Keara, GAM de 
Pelechuco y 
organizaciones de la 
sociedad civil. 

- Diagnóstico del impacto actual que la 
ganadería tienen sobre la regeneración de los 
bosques de Polylepis pepei – Gynoxys sp. 

- Evaluación del impacto de las nuevas prácticas 
de ganadería de camélidos sobre la 
regeneración de los bosques de Polylepis pepei 
– Gynoxys sp. 

- Evaluación del incremento en producción de 
lana y carne logrado. 

- Evaluación de los 
impactos ambientales 
(particularmente para 
estimar la disminución de 
presiones sobre los 
bosques de Polylepis 
ocasionados por la 
ganadería de camélidos), 
sociales y económicos 
alcanzados.  Búsqueda de mercados adicionales para la lana y 

carne de camélidos producidos por las familias de 
las comunidades de Puina y Keara. 

Comunidades Puina 
y Keara, GAM 
Pelechuco y 
organizaciones de la 
sociedad civil. 

- Estudio socioeconómico que muestra el 
impacto alcanzado sobre las economías 
familiares 

- Estudio social para medir el impacto de esta 
actividad sobre la percepción de las familias 
beneficiadas acerca de la protección de los 
bosques de Polylepis pepei – Gynoxys sp. 

Hacer un diagnóstico acerca de la factibilidad de 
implementar proyectos para mejorar el manejo de 
ganado camélido en las otras comunidades clave 
identificadas (ver tabla 1). 

Comunidades Laji-
Lurizani, Tiquimani y 
Totorapata, GAMs 
correspondientes y 
organizaciones de la 
sociedad civil. 

- Reportes de los diagnósticos. 

- Proyectos desarrollados o en desarrollo para 
las comunidades en las que son factibles 
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Tabla 8: Línea estratégica 5: Incrementar la resiliencia climática de la cadena productiva de la piscicultura en la comunidad de Pongo. 

Meta de la línea estratégica: A través del apoyo a esta actividad económica y una intensa actividad de educación/información sobre 
cambio climático se logra instalar un programa de reforestación y protección de los bosques de Polylepis pepei que se encuentran en esta 
zona para proteger las fuentes de agua. 

Acciones clave Actores Indicadores a 5 años Indicadores a 10 años 

Canalizar apoyo para incrementar la 
eficiencia en productividad piscícola de la 
zona. 

Comunidad de Pongo y 
GAM de Palca. 
Organizaciones de la 
sociedad civil puede 
asistir en estas 
iniciativas. 

- Evaluar el impacto logrado sobre la 
productividad de piscícola. 

- Impactos socio económicos 
logrados. 

Búsqueda de mercados para la 
producción piscícola. 

Comunidad de Pongo y 
GAM de Palca. 
Organizaciones de la 
sociedad civil puede 
asistir en estas 
iniciativas. 

- Número de mercados nuevos alcanzados 

- Impacto sobre las economías de los 
piscicultores. 

Incrementar la promoción de los 
servicios culinarios que se ofrece en 
Pongo. 

Comunidad de Pongo, 
GAM, EPSAS, 
Organizaciones de la 
sociedad civil. 

- Diagnóstico del impacto socioeconómico 
generado por la cadena productiva de la 
piscicultura. 

- Una estrategia de comunicación desarrollada e 
implementada. 

- Evaluación de la estrategia de comunicación.  

- Evaluación del impacto 
socioeconómico. 

Un programa de educación ambiental 
escolar/comunitario para sensibilizar 
acerca de la importancia de proteger los 
bosques para garantizar la disponibilidad 
y calidad de agua. 

Unidad educativa de 
Pongo, Distrital de 
educación del GAM de 
Palca, AP Cotapata, 
EPSAS y organizaciones 
de la sociedad civil. 

- Al menos el 50% de los miembros de esta 
comunidad apoyan y participan en campañas 
de reforestaciones. 

- La relación entre la comunidad de Pongo y el 
AP Cotapata mejora significativamente. Esto se 
medirá a través de reuniones y acuerdos que 
serán registrados en actas. 

- El 100% de la población 
estudiantil está consciente de 
la importancia de los bosques 
de Polylepis para garantizar la 
disponibilidad de calidad del 
agua y apoyan la protección de 
estos bosques. 

- El 75% de los miembros de la 
comunidad de Pongo está 
consciente de la importancia de 
los bosques de Polylepis para 
garantizar la disponibilidad y 
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calidad del agua y apoyan su 
protección. 

Establecimiento de un programa de 
reforestación de los bosques de Polylepis 
pepei – Gynoxys sp. para proteger las 
fuentes de agua que proporcionan este 
elemento a los piscicultores y para el 
consumo humano. 

Comunidad de Pongo, 
EPSAS, GAM de Palca, 
área protegida Cotapata 
y organizaciones de la 
sociedad civil 

- Estudio que muestra el impacto de la 
reforestación sobre el caudal y calidad de 
agua.  

- Número de plantines plantados y número de 
hectáreas reforestadas. 

- Número de hectáreas 
reforestadas cuya cobertura 
vegetal ha cambiado de pajonal 
a arbustivo-boscoso. 

 

Tabla 9. Línea estratégica 6: Acceso a fuentes de energía más eficientes. 

Meta de la línea estratégica: Disminuir la intensidad de extracción de madera de Polylepis pepei para satisfacer las necesidades 
energéticas de comunidades locales donde se practica. 

Acciones clave Actores Indicadores a 5 años Indicadores a 10 años 

Evaluar la diversidad de fuentes de energía que son 
utilizadas en las comunidades de Laji-Lurizani, Tiquimani y 
Totorapata para satisfacer calefacción y cocina. 

APs Cotapata y Madidi, 
organizaciones de la 
sociedad civil y miembros 
clave de las comunidades 
locales. 

- Diagnóstico sobre la diversidad 
de fuentes de energía y la 
importancia relativa de cada 
una. 

 

Al termino de 10 años, la 
extracción de leña de 
Polylepis no representa ni 
el 5% de las fuentes de 
energía utilizadas por estas 
comunidades para cocina y 
calefacción. 

Evaluar si otros actores locales (ej. comunidades vecinas, 
concesiones mineras) tienen un impacto sobre la extracción 
de madera de fragmentos de bosques de Polylepis que se 
encuentran dentro los territorios de las comunidades 
identificadas como clave. 

APs Cotapata y Madidi, 
comunidades locales y 
organizaciones de la 
sociedad civil. 

- Diagnóstico sobre el impacto 
de otros actores locales sobre 
la extracción de Polylepis. 
 

 

Disminución del consumo de leña de Polylepis en las 
comunidades donde esta representa una fuente de energía 
significativa 

APs Cotapata y Madidi, 
comunidades locales y 
organizaciones de la 
sociedad civil. 

- Fuentes de energía alternativas 
son introducidas. 
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Tabla 10: Línea estratégica 7: Desarrollo del turismo de naturaleza en Pongo y Tiquimani. 

Meta de la línea estratégica: Las comunidades valoran y protegen a los bosques de Polylepis porque estos aportan en las economías 
locales a través de un turismo de naturaleza (aviturismo y arqueológico). 

Acciones clave Actores Indicadores a 5 años Indicadores a 10 años 

Estudio de factibilidad para el desarrollo de una 
industria de turismo de naturaleza 

GAM La Paz, GAM Palca, área 
protegida & organizaciones de 
la sociedad civil. 

- Diagnóstico de factibilidad. 

- Estrategia para la 
implementación de turismo. 

- Se evalúa el impacto que el 
turismo de naturaleza tuvo 
sobre la conservación de los 
bosques de Polylepis y las 
especies detonadoras. 

Al menos una ruta para la observación de aves es 
establecida en alguna de las comunidades (Pongo y 
Tiquimani) 

Comunidad involucrada, AP 
Cotapata & Organizaciones de 
la sociedad civil 

- Ruta para el avistamiento de 
aves establecida y con 
señalización. 
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5. La Palkachupa (Phibalura boliviana): La especie de ave endémica de 

Bolivia más amenazada del corredor Madidi-Pilón Lajas-Cotapata 

5.1. Descripción 

La Palkachupa pertenece a la familia Cotingidae, una familia de aves que es endémica de Sudamérica y 

Centro América (Wikler et al 2020). Esta especie tiene la cabeza obscura (el macho más oscuro que la 

hembra) y la espalda amarilla con motas oscuras. Tiene una cola larga y bifurcada (característica por la 

cual recibe el nombre Palkachupa, que en quechua significa cola bifurcada). El pecho es de color 

amarillo, más claro que la espalda y también posee motas oscuras. El cuello es blanquecino y también 

posee las motas oscuras (Fig 11). 

 

 

Figura 11. Ilustración de la Palkachupa (Herzog et al 2020) 

La Palkachupa fue descubierta por R.S. Williams en 1902. Este naturalista colectó dos especímenes de 

esta especie cerca de la localidad de Aten (Valle de Apolo; Fig 20a) y depositó las pieles en el Museo 

Americano de Historia Natural (American Museum of Natural History). Las pieles colectadas 

permanecieron sin ser estudiadas por 28 años hasta que Chapman las describió como una subespecie de 

Phibalura flavirostris (Krabe 1984). Phibalura flavirostris se encuentra a más de 2,500 km en el sudeste 

de Brasil, este de Paraguay y Argentina (Fig. 12). Desde su descubrimiento en 1902, no existió ningún 

registro ornitológico de la Palkachupa hasta que en el año 2000 B. Hennessey encontró algunos 

individuos de esta especie a 60 km de Aten (Hennessey 2002). Once años después Hennessey (2011) 
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propuso elevar a la Palkachupa al rango de especie, sugiriendo el nombre científico de Phibalura 

boliviana. Hoy la Palkachupa es considerada como una especie endémica de Bolivia que está “En 

Peligro” de extinción por BirdLife International y la UICN (BirdLife International 2016). 

 

 

Figura 12. Distribución de la Palkachupa (Phibalura boliviana) en Bolivia está resaltada por el círculo 

rojo. En el mapa se puede apreciar los registros en ebird de la Phibalura flavirostris en el continente 

(fuente: https://ebird.org/) 

5.2. Distribución y ecología de la Palkachupa (Phibalura boliviana) 

La Palkachupa es endémica de la región de Apolo en el norte de La Paz. Esta región es más seca que los 

bosques húmedos montanos que rodean este valle en sus flancos sur, este y oeste, y se conecta con el 

bosque seco del Tuichi hacia el norte. El valle de Apolo ha sido tan profundamente modificado por el 

humano, que hoy no existe consenso entre botánicos acerca de la estructura, composición y extensión 

de los tipos de vegetación que originalmente cubrieron este valle. Hoy el paisaje se encuentra dominado 

por pastizales creados por el hombre que en algunos casos contienen arbustales dispersos. La parte 

central del valle se encuentra profundamente degradado y es una zona en la que ya no se puede 

observar la presencia de la Palkachupa (Fig 13), mientras que los bosques subhúmedos caducifolios se 

encuentran dispersos en pequeños fragmentos (especialmente al sur y este del valle de Apolo). Los 

bosques húmedos montanos que rodean el valle de Apolo en sus flancos oeste y este aún persisten, 

pero ya pueden notarse sectores intervenidos/modificados, especialmente al oeste (Fig 13).  

 

 

 

https://ebird.org/
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Figura 13. a) Los registros documentados de la Palkachupa (Phibalura boliviana) están señalados por los 

pins rojos. b) Mapa de la región de estudio que muestra el estado actual de la vegetación dentro del valle 

de Apolo y áreas aledañas 

Tabla 11. La búsqueda de nidos de la Palkachupa fue realizada de manera exhaustiva solo para las 

épocas reproductivas 2012-13, 2013-14 y 2016-17. 

  
Avalos 
(2010) 

Datos no publicados de nidos de Asociación 
Armonía 

 2
0

0
5

-0
6 

2
0

1
0

-1
1 

2
0

1
1

-1
2 

2
0

1
2

-1
3 

2
0

1
3

-1
4 

2
0

1
6

-1
7 

2
0

1
9

-2
0 

To
ta

l (
n

) 

% 

Alchornea triplinervia 56 1   1 1 6 4 31 38 

Miconia rubiginosa 8   7 5 5  17 21 

Byrsonima crassifolia 21  1 5 3 6  15 18 

Roca 10*   2   2 4 5 

Miconia poeppigii 5  1 2    3 4 

Roupala montana     1  2  3 4 

Didymopanax morototoni 3   1    1 1 

Chaetocarpus myrcinites     1 1 1  3 4 

Simaruba amara 3        0 

Maprounea guianensis 3    1 2  3 4 

Cinchona calisaya 3         2   2 2 

              Total 82 100 

*Este es el único dato de esta columna que no representa un porcentaje. Estos datos fueron extraídos de 
Avalos (2010). El total Avalos (2010) registro es 48 nidos, de los cuales 10 se encontraban sobre rocas. 
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Figura 14. El pin amarillo señala la localización del registro de una pareja de Palkachupas realizado por 

Javier Condori Cruz (investigador de WCS Bolivia) en las cercanías de Teoponte 

Es relativamente fácil encontrar Palkachupas en diferentes sitios del valle de Apolo, particularmente 

alrededor de Aten (sur del valle de Apolo; Fig 20), donde se pueden encontrar grupos de 10 hasta 20 

individuos (Avalos 2010). Sin embargo, la frecuencia de avistamientos de esta especie disminuye entre 

los meses de abril a septiembre (W. Ferrufino com. per.). Esto sugiere que al menos una parte de su 

población realiza movimientos estacionales. Sin embargo, no se tiene una idea precisa de a donde se 

desplazan. Hasta la fecha solo se tiene conocimiento de un registro comprobado de esta especie fuera 

de su rango de distribución conocido. Javier Condori Cruz, investigador de la WCS -Bolivia, registró una 

pareja en junio 2020 aproximadamente a 80 km al sur del área de distribución conocido (Fig 14). 
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Figura 15. Un árbol de Ichucaspi (Alchornea triplinervia). Este árbol de porte mediano a pequeño es 

relativamente común en el pastizal (sabana) arbolada. Véase el detalle del fruto en el extremo derecho 

inferior (Fuente: B. Lloyd) 

Gracias al estudio publicado por Avalos (2010) y el trabajo de monitoreo de nidos de esta especie 

llevado adelante por varias personas vinculadas a Armonía a lo largo de varios años (W. Ferrufino, B. 

Lloyd, R. Quiroga & M. Salvatierra), se tiene documentada una lista de sustratos sobre los cuales se 

registraron nidos de la Palkachupa (Tabla 11). El mayor número de nidos encontrados, tanto por 

personal de Armonía como por Avalos (2010), estuvieron en el arbolito Ichucaspi (Alchornea triplinervia; 

Fig 15). Si bien esto sugiere una preferencia en favor de esta planta, para tener esta certeza es 

importante también registrar la abundancia de esta planta, así como de las restantes para incluir 

disponibilidad del recurso usado (lastimosamente, no se ha estimado este dato). La suma de porcentajes 

registrados por Avalos (2010) es superior a 100% (Tabla 11), adicionalmente, esta autora no incluyó a los 

nidos encontrados sobre rocas para el cálculo de estos porcentajes (10 nidos; Tabla 11). 
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Figura 16. Una hembra de la Palkachupa empollando sobre un nido establecido sobre una roca (fuente: 

M. Salvatierra) 

 

 

Figura 17. Un árbol de Mapaco (Didymopanax morototoni) cerca de Atén. A la derecha se puede apreciar 

los frutos de este árbol (Fuente de la foto del fruto: Espinoza et al 1998) 
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 Al igual que Ávalos (2010), personal de Armonía también encontramos varios nidos de Palkachupa 

sobre rocas, aunque en menor número a lo largo de varios años (Tabla 11; Fig 16). 

La época reproductiva de esta especie comienza en septiembre (Bromfield & Hennessey 2004) y se 

extiende hasta Marzo (Avalos 2010, W. Ferrufino com. Pers.). Avalos (2010) indica que la Palkachupa 

tiende a establecer nidos en árboles con mayores valores de DAP (diámetro a la altura del pecho), mayor 

número de ramas de apoyo sobre el nido, mayor presencia (cobertura) de líquenes que cubren los 

árboles y en las ramas más alejadas del tronco principal. Esta autora también indica que la mayor 

probabilidad de fracaso de nidos se da en aquellos nidos que se encuentran más cerca de los caminos.  

La base alimenticia de la Palkachupa son frutos silvestres. Ávalos (2015) encontró que el 62% de la dieta 

de volantones está compuesta por frutos y el 38% de insectos, mientras que en adultos los frutos 

representan el 89% de la dieta. Los frutos de Didymopanax morototoni (Fig 17) conforman la mayor 

parte del alimento vegetal hallado en las heces fecales de la Palkachupa (38,7% y 43% en volantones y 

adultos respectivamente). Otras especies de plantas que proporcionan alimento a la Palkachupa son 

Hyeronima moritziana y Ocotea cuprea. 

5.3. Amenazas e iniciativas de conservación 

La principal amenaza para esta especie es la destrucción y degradación de su hábitat. La figura 13 

muestra claramente que nivel de impacto que la actividad humana tiene en el valle de Apolo es 

profundo. Prácticamente, una porción significativa del centro del valle de Apolo está profundamente 

degradado. Este nivel de degradación se está expandiendo hacia el resto del valle. La principal actividad 

que impacta el paisaje de manera extensiva es la ganadería. Una parte significativa de la población en 

este valle se identifica como ganadera, y es implementada de manera no planificada. 

Los incendios provocados anualmente para la renovación de pastos tienen lugar entre los meses de julio 

hasta inicios de finales de octubre. Puesto que el pico de quemas se da en los meses de septiembre y 

octubre, estos pueden afectar drásticamente la actividad reproductiva de esta especie en sus primeros 

meses. En la actualidad la gente no implementa ninguna medida para prevenir que los incendios afecten 

sitios de anidamiento, en consecuencia, plantas importantes tanto para la alimentación como 

anidamiento, son quemados con frecuencia (Fig 18). A pesar de que algunas de las especies importantes 

para la Palkachupa (para anidamiento) pueden resistir fuegos con cierto éxito (Tabla 11, Fig 15), los 

fuegos eliminan completamente la cobertura de líquenes que se desarrolla sobre las plantas. 

Consecuentemente, los fuegos potencialmente también tienen un efecto sobre la probabilidad de éxito 

reproductivo de las Palkachupa que se extiende más allá de la época de quemas (Ávalos 2010, BirdLife 

International 2016). 

Una parte del área de distribución de la Palkachupa se encuentra dentro del área natural de manejo 

integrado (ANMI) del área protegida Madidi. Sin embargo, en esta región la densidad poblacional de 

esta especie es aparentemente más bajo que hacia el centro y sur de su área de su distribución (Fig 13 y 

14). 
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Figura 18. Un manchón de arbustos y árboles al borde del camino afectado por un incendio que se 

extendió desde las sabanas que se encuentran cuesta abajo. Este manchón contenía Ichucaspi 

(Alchornea triplinervia) entre otras especies más (Fuente: M. Salvatierra) 

La percepción de actores locales entrevistados indica que el gobierno municipal ha promovido proyectos 

productivos sin una planificación detallada. Estos incluyen el incremento en superficie de actividades 

agrícolas (especialmente dentro del ANMI), cambios en las costumbres de cultivo de hoja de coca 

(mayor uso de agroquímicos e incremento en superficie), construcción de caminos, y otros. 

WCS Bolivia ha apoyado a las comunidades que forman parte del CIPLA (Central Indígena del Pueblo 

Leco de Apolo) en diversas iniciativas como el un plan de manejo para la explotación del incienso, el 

desarrollo de un rancho experimental para implementar prácticas ganaderas más amigables con el 

medio ambiente, plantaciones de café de sombra y apicultura. Finalmente, el representante de la 

central campesina entrevistado reconoce que, a diferencia del CIPLA, este grupo de actores ha 

participado en muy pocas iniciativas. El establecimiento del área protegida Serranía Paramarani (con el 

apoyo de ACEAA) es una de estas pocas iniciativas. Este dirigente reconoce que esta es una debilidad de 

este grupo, pues en los últimos años ha notado como el CIPLA ha obtenido diversos beneficios como 

respuesta a su participación en varias iniciativas. 

Entre 2006 y 2008 Armonía implementó actividades de educación en la comunidad de Aten, cuyo 

territorio es el más importante para esta especie (mayor densidad de registros y de tamaños de grupos 
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registrados). Adicionalmente, en esta comunidad Armonía ayudó a expandir la escuela (2009). 

Finalmente, para elevar la importancia relativa de los sitios de anidamiento, Armonía implementó un 

proyecto piloto de apicultura (2014). La estrategia fue localizar las áreas de producción de miel en o 

cerca de los sitios en los que se registraron nidos de la Palkachupa. De este modo, se eleva el valor de 

estos sitios y en consecuencia se los protege de los fuegos que anualmente son provocados para 

renovar pasturas. Este proyecto piloto se llevó adelante con algunos grupos de voluntarios 

pertenecientes a las comunidades de Aten, Chirimayo, Muiri y Tupili. En 2020 Armonía, gracias al apoyo 

del CEPF, se propuso hacer una evaluación de la situación actual tanto del hábitat como de las 

condiciones sociales-económicas que permitan construir un plan de acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Fragmento 

de bosque 

subhúmedo que se 

encuentra en un área 

empinada que no es 

apta para agricultura, 

ni para la creación de 

pasturas. Este 

fragmento de bosque 

protege una fuente 

de agua. Foto tomada 

camino a Tupili (Cerca 

de Aten)(Fuente: R. 

Soria-Auza) 
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5.4. Plan de acción para proteger a la Palkachupa  

5.4.1. Visión, objetos de conservación, actores clave y amenazas 

Al igual que sucede con la Remolinera Real (Cinclodes aricomae) y el Torito Pecho Cenizo (Anairetes 

alpinus), las amenazas ejercen presión sobre el hábitat de la Palkachupa, y no sobre la esta especie de 

manera directa. Sin embargo, a diferencia de los bosques de Polylepis (el principal hábitat para la 

Remolinera Real y el Torito Pecho Cenizo), el hábitat clave para la Palkachupa no es tan claramente 

identificable en el paisaje. De hecho, las especies de plantas que proveen alimento y sitios de anidación 

para la Palkachupa, se encuentran en fragmentos boscosos sucesionales, así como aisladas dentro de la 

sabana arbolada montañosa que hoy domina el paisaje en el valle de Apolo (Fig 15 y 17). Las especies 

que hasta la fecha han sido documentadas como recursos alimenticios y de nidificación importantes 

para la Palkachupa no son dominantes en los fragmentos de bosques subhúmedo que aún persisten y 

dominan en sectores no aptos para la agricultura cerca de Aten (Fig 20).  

La Palkachupa muestra un grado de adaptabilidad a niveles intermedios de intervención a nivel de 

paisaje, tomando en cuenta esta característica, el presente plan es elaborado bajo la siguiente visión:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los actores clave identificados para la protección de este objeto de conservación (o especie focal) son 

diversos e incluyen actores estatales (DGB AP y SERNAP), el gobierno municipal de Apolo, comunidades 

locales campesinas y comunidades indígenas Leco (Tabla 12). Dentro del área de interés (donde habita 

la Palkachupa) existen 44 comunidades, de las cuales 16 tienen territorio dentro del ANMI (Área Natural 

de Manejo Integrado) del área protegida Madidi (Fig 20). De las restantes comunidades que se 

encuentran fuera del ANMI, 14 son comunidades indígenas Leco y se encuentran organizadas bajo el 

cobijo del CIPLA (Fig 20). En su totalidad el CIPLA aglutina a casi 20 comunidades Leco. Sin embargo, 

algunas de estas se encuentran fuera del área de distribución de la Palkachupa. Las restantes 

comunidades (puntos rojos en Fig 20a) se aglutinan orgánicamente como parte de la central campesina 

de Apolo. 

En 2020 Armonía llevó adelante un estudio sistemático poblacional de esta especie (Salvatierra et al en 

preparación), y aunque aún es necesario completar este estudio (lado oriental del área de distribución 

geográfica de esta especie), hasta la fecha, los grupos más grandes registrados se encuentran en el sur 

de su distribución geográfica (Fig 20b). 

Visión 

La protección de los sitios clave de anidamiento y alimentación para la 

Palkachupa es integrado y armonizado con los planes de desarrollo sostenible 

del municipio de Apolo y de los actores locales que habitan dentro de este 

municipio (Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo CIPLA y la Central 

Campesina de Apolo). Hasta el 2031 al menos el 50% de las comunidades locales 

(indígenas Leco y campesinas) que se encuentran dentro del valle de Apolo 

implementan medidas de protección para minimizar impacto humano sobre los 

sitios de anidamiento de la Palkachupa. 
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Tabla 12. Resumen de los actores de relevancia para la protección de la Palkachupa (Phibalura 

boliviana). 

  
Actores estatales 

Actores 
municipales 

Comunidades 
Organizaciones de 
la sociedad civil 

 

D
G

B
 A

P
 SERNAP (Madidi) 

Apolo 

17 
comunidades 

campesinas ONGs y fundaciones 
interesadas en la 
protección de la 

biodiversidad y el 
desarrollo sostenible 

 

  

13 
comunidades 

campesinas 

   

14 
comunidades 

indígenas LECO 

Rol 
Planificador / 
Fiscalizador 
(nacional) 

Implementador / 
Fiscalizador 
(nacional) 

Planificador / 
Implementador / 
Fiscalizador / 
Gestor de fondos 
(municipal) 

Planificador / 
Implementador 
/ Fiscalizador / 
Beneficiario 
(local) 

Apoyo en 
planificación / Gestor 
de fondos / 
Implementador 

Resumen - 
actualidad 

Urgente necesidad 
de desarrollar 
políticas/líneas que 
faciliten a otros 
actores 
implementar 
acciones de 
protección y 
desarrollo 
sostenible 

Capacidades de 
protección y 
gestión social 
bastante 
debilitado 

Necesita incluir la 
protección de 
biodiversidad 
amenazada en 
planes de 
desarrollo 
municipal 

Para lograr que 
apoyen 
sólidamente la 
protección de 
la biodiversidad 
amenazada en 
sus territorios, 
es 
imprescindible 
apoyar en su 
desarrollo 
sostenible 

Si bien 
incrementaron 
actividades de apoyo 
a comunidades 
(conservación y 
desarrollo sostenible) 
y APs (protección y 
monitoreo), aun se 
necesita mucho 
trabajo por realizar 

 

Las dos amenazas directas sobre el hábitat de la Palkachupa son: a) disminución del número de árboles 

que proveen alimentación y sitios de nidificación y b) quema del hábitat reproductivo clave durante los 

meses iniciales de la época reproductiva (Fig 21). 

La necesidad de utilizar recursos maderables (madera para leña, construcción y para la elaboración de 

cercas) originan a la primera amenaza. Un porcentaje alto de las comunidades locales tienen ingresos 

bajos a muy bajos. Esto junto a la accesibilidad limitada a gas como fuente de energía para cocinar, y la 

falta de planificación municipal para la creación de oportunidades de desarrollo sostenible en el 

municipio, tienen un rol en el origen e intensidad con que esta amenaza ocurre.  

La actividad económica que más se ha extendido en el valle de Apolo es la ganadería. Esta es practicada 

por sectores de la población que tienen un poder adquisitivo mayor al de la mayoría de la población, y 

entre estos se encuentran pobladores del municipio de Apolo, miembros de comunidades campesinas y 

miembros de comunidades Leco. 
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Figura 20. a) comunidades que se encuentran dentro del área de distribución de la Palkachupa en el valle de Apolo. Los puntos rojos representan 

a comunidades campesinas. Los puntos azules representan comunidades del pueblo indígena Leco (Atén está encerrada en un círculo rojo). b) Los 

círculos morados representan los sitios de estudio de Salvatierra et al (en prep). El tamaño de los círculos es correspondiente con la densidad 

registrada por unidad de área. El área cubierta por la rejilla gris semitransparente muestra la parte del valle de Apolo que se encuentra dentro 

del ANMI Madidi 
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Figura 21. Esquema que muestra los factores que originan a las amenazas sobre el objeto de conservación (Phibalura boliviana). También se 

muestran los servicios ecosistémicos y beneficios al bienestar humano en favor de las comunidades locales que resultan de proteger a los objetos 

de conservación 
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La  mayoría de los ganaderos locales no planifica sus actividades pecuarias. En consecuencia, la 

productividad sostenible del suelo (para la producción de pastos) está disminuyendo. Esto es evidente 

en el centro del valle de Apolo, donde los suelos ya están tan degradados que no son aptos para la 

ganadería (Fig 13). La apertura de áreas agrícolas también ejerce una presión sobre el hábitat de la 

Palkachupa. Sin embargo, por el momento esta actividad no parece ser tan rápidamente expansiva 

como la ganadería. 

Cada año fuegos son provocados para facilitar el rebrote de los pastos o para introducir pastos exóticos 

(o para apertura de campos de cultivo), sin embargo, nadie implementa medida alguna para 

controlarlos. Consecuentemente, los arboles y sitios que son utilizados por la Palkachupa como sitio de 

nidificación y alimentación son frecuentemente afectados. 

5.4.2. Estrategias 

 

 

Figura 22. Cadena que muestra los resultados que se esperan alcanzar si los esfuerzos se concentran en 

los factores clave identificados en la figura 21 (factores escritos en negrillas) 
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En las cadenas de factores que se muestran en la figura 21 se pueden apreciar factores que están 

escritos en negrillas. Estos son factores angulares que inciden de múltiples maneras e intensidades 

sobre los factores de incidencia directa sobre las amenazas. Estos pueden considerarse como factores 

angulares sobre los cuales se aconseja que actores de la sociedad civil concentren esfuerzos (ONGs y 

fundaciones) para maximizar impactos. Los factores que se encuentran dentro de las competencias de 

actores estatales (nacionales, regionales y locales) se encuentran en letra gris. Esto, sin embargo, no 

significa que actores estatales no tengan competencia sobre los factores restantes.  

Siguiendo la lógica expresada en la figura 21, es evidente que deben tenerse presente dos ejes de acción 

sobre los cuales se debe trabajar para asegurar una protección optima y sostenible de esta especie. 

Estos son: a) Actividades para educar/informar a los actores locales y que estén diseñados para 

disminuir el impacto de estos sobre las especies. b) Mejorar y diversificar las oportunidades de 

desarrollo sostenible de actores locales que integran acciones puntuales y sólidas para proteger a la 

Palkachupa y su hábitat. 

La figura 22 muestra la cadena de resultados que alcanzarán si los esfuerzos se concentran en los fatores 

clave identificados en la figura 21 (factores escritos en negrillas). Estos ejes de acción dan origen a varias 

líneas estratégicas, las cuales se detallan en la tabla 13. 

Tabla 13. Ejes de acción, líneas estratégicos y metas 

Ejes de Acción Líneas estratégicas Metas de las líneas estratégicas 
Gente local conoce 
que plantas son 
clave para la 
Palkachupa 
(alimentación & 
nidificación). 

1. Un programa de educación/información 
para concienciar a la población acerca del 
estado crítico de la Palkachupa y las 
presiones sobre esta especie y su hábitat. 

1a. La población de este municipio está 
consciente del riesgo de extinción que la 
Palkachupa corre y apoya iniciativas de 
protección en favor de esta especie. 

1b. La Palkachupa está consolidada como 
patrimonio biológico del municipio de Apolo. 

Las oportunidades 
para mejorar los 
ingresos 
económicos 
familiares se 
diversifican y 
fortalecen, e 
integran acciones 
para proteger a la 
Palkachupa 

2. Asesoramiento técnico para incrementar 
la eficiencia de la ganadería y minimizar su 
impacto sobre el medio ambiente y en 
particular sobre la Palkachupa y los hábitats 
clave para esta especie. 

 

 

3. Desarrollo del turismo de la naturaleza de 
manera general y particularmente del 
aviturismo. 

 

4. Fortalecimiento de la apicultura como una 
alternativa para diversificar las economías 
familiares  

2. Los productores ganaderos implementan 
prácticas de manejo diseñados para 
incrementar la productividad ganadera y 
minimizar el impacto ambiental (sobre las 
funciones ecosistémicas y sobre la 
biodiversidad). 

 

3. El turismo de la naturaleza (particularmente 
el aviturismo) genera un porcentaje significativo 
de la economía para algunos grupos de actores 
clave en el municipio de Apolo. 
 
4. La presión sobre el paisaje generado por 
agricultura y/o ganadería ha disminuido en 
sitios donde se practica la apicultura, y estos 
sitios son prioritarios para la creación del 
hábitat clave para la Palkachupa (alimentación y 
nidificación) 
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Las cuatro líneas estratégicas identificadas en la tabla 13 se encuentran desarrolladas en las siguientes 

tablas 14 a 17. Allí se detallan las metas de cada línea estratégica, las acciones que deben llevarse 

adelante para alcanzar la meta propuesta para cada línea estratégica. Las acciones no deben entenderse 

como actividades puntuales. Por el contrario, estas acciones pueden perfectamente dar origen a 

programas que podrían implementarse a lo largo de varios años, o proyectos puntuales que deberán 

implementarse en un momento específico. De manera adicional las siguientes tablas también nombran 

a los actores clave para cada acción, así como indicadores clave que podrán ayudar a evaluar el éxito 

alcanzado en un término de 5 y 10 años. Es importante tener presente que la estructura lógica plasmada 

en las tablas 14 al 17 han sido desarrolladas teniendo presente la visión expresada arriba. 
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Tabla 14. Línea estratégica 1 

Línea estratégica 1: Un programa de educación/información para concienciar a la población acerca del 
estado crítico de la Palkachupa y las presiones sobre esta especie y su hábitat. 

Meta 1 de la línea estratégica:  

La población de este municipio está consciente del riesgo de extinción que la Palkachupa corre y apoya iniciativas de protección en favor 
de esta especie. 

Acciones clave Actores Indicadores a 5 años Indicadores a 10 años 

Transversalización 
de la educación 
ambiental en la 
curricula escolar 
que enfatizando en:  
1) la Palkachupa. 2) 
las 
funciones/servicios 
ecológicos que 
ofrece el hábitat 
clave para esta 
especie. 

Los actores que lideran estas 
actividades son las distritales 
de educación, núcleos y 
unidades educativas, y las 
organizaciones de la sociedad 
civil. 

- Diagnóstico sobre el conocimiento de las 
comunidades estudiantiles en el municipio de Apolo 
acerca de la Palkachupa y de su hábitat principal. 

- Al menos el 60% de profesores en las escuelas de las 
comunidades clave identificadas son capacitados. 

- Al menos 75% de los estudiantes en las escuelas de 
las comunidades clave identificadas se benefician. 

- Número de investigaciones ecológicas elaboradas y 
presentadas por estudiantes y maestros en ferias 
ambientales educativas organizadas anualmente. 

- Evaluación de la incorporación del enfoque 
ambiental en la curricula escolar regional. 

- Al menos el 90% de los estudiantes de 
escuelas en las comunidades del 
municipio de Apolo que son clave para la 
protección de la Palkachupa están 
conscientes de la importancia esta 
especie y de su hábitat clave.   

- Número de investigaciones ecológicas 
elaboradas y presentadas por estudiantes 
y maestros en ferias ambientales 
educativas organizadas anualmente. 

Los guardaparques 
del PNANMI Madidi 
son formados como 
facilitadores en 
educación 
ambiental. 

Los actores que lideran estas 
actividades son las APs y 
coordinan con otros actores 
como núcleos y unidades 
educativas, las APs y las 
organizaciones de la sociedad 
civil. 

- Al menos el 75% de los guardaparques reciben 
capacitación para que puedan desempeñarse como 
educadores ambientales. 

- Una evaluación de la respuesta y 
acciones de las comunidades a las 
actividades de educación que los 
guardaparques implementan. 

Meta 2 de la Línea estratégica 1: 

La Palkachupa está consolidada como patrimonio biológico del municipio de Apolo. 

Acciones clave Actores Indicadores a 5 años Indicadores a 10 años 

Los tomadores de 
decisiones locales 
son informados 
acerca de los 

Autoridades municipales, 
autoridades comunitarias, 
líderes de organizaciones 
sociales de base y otras 

- Diagnóstico inicial de la visión que hoy tienen los 
tomadores de decisión a cerca de la conservación de 
la biodiversidad y las funciones/servicios 
ecosistémicos. 

- Evaluación de impacto de las 
regulaciones municipales emitidas para 
proteger a la Palkachupa y sus hábitats 
clave a través del número y porcentaje de 
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beneficios socio 
económicos 
sostenibles 
generados a través 
de iniciativas que 
apoyan la 
conservación de la 
Palkachupa y su 
hábitat. 

organizaciones de la sociedad 
civil. 

- La Palkachupa es declarada un patrimonio biológico 
del municipio de Apolo por medio de una ley 
municipal 

- Se emiten una serie de regulaciones para que 
actividades como la ganadería implementen 
medidas para proteger a la Palkachupa y sus 
hábitats clave. 

la población que está consciente a cerca 
de las regulaciones municipales emitidas 
para proteger a la Palkachupa y su 
hábitat. 

 

La población 
general en el 
municipio está 
informada acerca 
del estado crítico de 
conservación de la 
Palkachupa 

Autoridades municipales, 
autoridades comunitarias, 
líderes de organizaciones 
sociales de base y otras 
organizaciones de la sociedad 
civil. 

- Diagnóstico del estado inicial de conocimiento que 
la población de Apolo tiene acerca de la Palkachupa. 

- Al menos el 75% de la población en el municipio de 
Apolo está consciente acerca del estado de 
conservación de la Palkachupa. 

- Registro del número de iniciativas civiles 
locales llevadas adelante en favor de la 
conservación de la Palkachupa y su 
hábitat. 

 

Tabla 15. Línea estratégica 2 

Línea estratégica 2: Asesoramiento técnico para incrementar la eficiencia de la ganadería y minimizar su 
impacto sobre el medio ambiente, en particular los hábitats clave para la Palkachupa. 

Meta de la línea estratégica 2:  

Los productores ganaderos implementan prácticas de manejo diseñados para incrementar la productividad ganadera y minimizar el 
impacto ambiental (sobre las funciones ecosistémicas y sobre la biodiversidad). 

Acciones clave Actores Indicadores a 5 años Indicadores a 10 años 

El concepto y los principios 
de la ganadería responsable 
es socializada entre los 
ganaderos del municipio de 
Apolo. 

Ganaderos del municipio de Apolo, 
Organizaciones de la sociedad civil 
(CIPLA, federación de 
interculturales, etc., fundaciones y 
ONGs) y autoridades municipales 

- Al menos tres talleres para socializar y capacitar a 
ganaderos en prácticas de ganadería responsable. 

- Al menos un encuentro regional sobre ganadería al 
cual se invita a ganaderos que implementan 
prácticas de ganadería responsable. 

- Una asociación de ganaderos 
que producen carne bajo 
prácticas de ganadería 
responsable 

- Evaluación del mecanismo 
que evalúa el nivel de 
implementación de prácticas 
de ganadería responsable. 

Se establece una asociación 
de ganaderos locales que 
ponen en práctica la 
ganadería responsable 

Ganaderos del municipio de Apolo, 
organizaciones de la sociedad civil 
(CIPLA, federación de 
interculturales, fundaciones y 
ONGs) 

- Una asociación de ganaderos que practican la 
ganadería responsable. 
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- Un mecanismo para evaluar la implementación de 
las prácticas de ganadería responsable por parte de 
los miembros de la asociación formada. 

- Evaluación de los impactos 
socioeconómicos de la 
ganadería responsable. 

- Evaluación de los Impactos 
ambientales de la ganadería 
responsable. 

Se tiene un entendimiento 
detallado de la cadena de 
producción de la ganadería 
en el municipio de Apolo y 
de las oportunidades de 
mercado a futuro. 

Ganaderos del municipio de Apolo, 
organizaciones de la sociedad civil 
(CIPLA, federación de 
interculturales, fundaciones y 
ONGs) 

- Diagnóstico de la cadena de producción ganadera 
publicada y compartida con actores locales. 

- Se desarrolla una estrategia para encontrar 
oportunidades de mercado para la carne producida 
bajo prácticas de ganadería responsable. 

 

Tabla 16. Línea estratégica 3 

Línea estratégica 3: Desarrollo del turismo de la naturaleza de manera general y particularmente del 
aviturismo. 

Meta de la línea estratégica 3:  

El turismo de la naturaleza (particularmente el aviturismo) genera es un porcentaje significativo de la economía para algunos grupos de 
actores clave en el municipio de Apolo. 

Acciones clave Actores Indicadores a 5 años Indicadores a 10 años 

Una estrategia financiera 
para levantar el turismo de 
naturaleza dentro del 
municipio de Apolo es 
desarrollada 

Autoridades municipales, 
organizaciones de la sociedad 
civiles locales (CIPLA, federación de 
interculturales), y 
nacionales/internacionales 
(fundaciones y ONGs)  

- Diagnóstico sobre el turismo de naturaleza que hoy 
existe (si es que existe) en el municipio de Apolo. 

- Los actores clave locales (gobierno municipal y 
organizaciones de la sociedad civil locales) conocen 
en detalle las oportunidades, proyecciones de 
beneficios (socioeconómicos), limitaciones 
(aeropuerto, alojamiento) y posibles impactos 
ambientales y socioeconómicos (positivos y 
negativos) que el turismo de naturaleza puede 
traer. 

- Creación de fondos de apoyo financiero de para 
facilitar préstamos a emprendedores locales que 
desean mejorar infraestructura relacionada a 
turismo (alojamiento, atención y otros servicios 
relacionados al turismo) 

- Impactos socioeconómicos 
evaluados 

- Impactos ambientales 
evaluados 

Establecimiento de una ruta 
exclusivamente diseñada 

Autoridades municipales, 
organizaciones de la sociedad 
civiles locales (CIPLA, federación de 

- La ruta está definida, tiene señalización 
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para avituristas 
internacionales y nacionales 

interculturales), y 
nacionales/internacionales 
(fundaciones y ONGs) 

- El involucramiento de actores locales, así como los 
beneficios que obtienen están claramente 
determinados. 

 

Tabla 16. Línea estratégica 4 

Línea estratégica 4: Fortalecimiento de la apicultura como una alternativa para diversificar las economías 
familiares. 

Meta de la línea estratégica 4: La presión sobre el paisaje generado por agricultura y/o ganadería ha disminuido en sitios donde se 
practica la apicultura, y estos sitios son clave para la creación de un hábitat para la Palkachupa (alimentación y nidificación). 

Acciones clave Actores Indicadores a 5 años Indicadores a 10 años 

Implementar un programa 
de apicultura en las 
comunidades que se 
encuentran en el hábitat de 
la Palkachupa 

Organizaciones de la sociedad civil 
(CIPLA, federación de campesinos, 
asociación de apicultores de Apolo, 
fundaciones y ONGs) personal del 
área protegida y técnicos 
municipales 

- 50% de los asistentes aplican las capacitaciones 
técnicas 

 

- Evaluación al programa 
(funcionamiento del mismo 
programa) 

Consolidar grupos de 
apicultores en las 
comunidades. 

Organizaciones de la sociedad civil 
(CIPLA, federación de campesinos, 
asociación de apicultores de Apolo, 
fundaciones y ONGs) personal del 
área protegida y técnicos 
municipales 

-  50% de las personas capacitadas forman parte de 
una asociación de apicultores 

-  

- Evaluación al programa 
(funcionamiento del mismo 
programa) 

Diagnóstico sobre posibles 
mercados para la 
comercialización de miel 

ONG´s, fundaciones -Información sobre espacios, demanda, 
consumidores, costos y cantidad requerida del 
producto en el mercado de ciudad de La Paz 

-  Producto introducido en el 
mercado 
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desarrollo sostenible en Bolivia. Su misión es evitar 
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Mundial. La meta fundamental es asegurar que la sociedad civil 
se dedique a conservar la diversidad biológica: 

https://www.cepf.net/ 
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