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El comercio internacional de la Paraba Frente Roja (Ara rubrogenys) gatilló una disminución 
poblacional drástica de esta especie en el siglo XX. Aunque los controles fronterizos para 
eliminar el comercio ilegal de vida silvestre se fortalecieron en el siglo XXI, provocando la 
disminución del tráfico internacional de esta especie, esta actividad ilegal no ha cesado. 
Adicionalmente, es importante señalar que la demanda doméstica de esta especie como 
mascota mantiene activa su comercialización ilegal.

La profunda degradación de su hábitat natural es la causa para la disponibilidad limitada 
de alimento natural para esta especie durante parte del año. Por otro lado, la abundante 
agricultura de maíz y maní se ha convertido en un recurso alimenticio muy atractivo para 
esta Paraba, a la cual recurre durante parte del año. Esto ha causado que agricultores no 
duden en sacrificar a individuos de esta especie cuando los encuentran en sus campos 
agrícolas. Finalmente, la degradación de la vegetación nativa de las laderas de los valles 
causada por la ganadería (principalmente caprina) y la extracción de madera (para leña y 
para producción de carbón vegetal) continúan haciendo presión sobre el hábitat de esta 
especie que aún persiste.

Toda esta complejidad de factores (amenazas) han hecho que esta preciosa especie endé-
mica de Bolivia se encuentre en Peligro Crítico de extinción. Si no se toman acciones para 
revertir las presiones que ejercen estas amenazas sobre esta especie y su hábitat, la extin-
ción de la Paraba Frente Roja en vida silvestre será inevitable en el corto plazo.

Sin embargo, hay una serie de iniciativas existentes que ya han ayudado con la conserva-
cion de la Paraba Frente Roja. La mayoria de ellos han centrado sus esfuerzos en educación 
e información, técnicas para minimizar el impacto de loros sobre cultivos, programas de 
desarrollo sostenible y la creacion y gestion de áreas protegidas.

• Armonía trabaja con las tres comunidades que tienen potestad sobre el área donde 
hoy se encuentra la Reserva Natural Comunitaria Paraba Frente Roja (San Carlos, Pere-

Resumen ejecutivo1
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reta y Amaya). Juntos establecieron la Reserva Natural Comunitaria Frente Roja y cons-
truyeron un albergue para recibir observadores de aves. El albergue abrió sus puertas 
en 2011 y desde entonces se ha registrado un incremento en los ingresos percibidos 
por ecoturismo hasta la gestión 2015. 

• El Centro de Biodiversidad y Genética de la Universidad Mayor de San Simón trabajó 
con autoridades municipales y líderes locales para establecer dos áreas naturales de 
manejo integrado (ANMI) en los municipios de Pasorapa (ANMI Pasorapa) y Aiquile 
(ANMI Lagarpampa - Mollepampa). Ambas áreas muy importantes para las poblacio-
nes silvestres de esta especie.

• Armonía implementó una campaña para concienciar a la gente acerca del alto riesgo 
de extinción de esta especie en cuatro poblaciones clave que se encuentran dentro 
del área de distribución de la Paraba Frente Roja (Aiquile, Omereque, Saipina e Icla). 
Se realizaron talleres educativos e informativos con escuelas y grupos clave locales (ej. 
autoridades y líderes locales). 

• La Fundación Loros de Bolivia apoya a la gestión del área protegida municipal Jardín 
de Cactáceas, así como a la comunidad de Anamal con proyectos de desarrollo soste-
nible.

• Los gobiernos municipales de Pasorapa y Saipina han trabajado con Fundación Natura 
Bolivia para proteger áreas de alimentación críticas para el paraba a través de la firma 
de acuerdos de incentivos de conservación basados en la comunidad. En Pasorapa, 
por ejemplo, 214 propietarios de 12 comunidades se comprometieron a proteger el 
hábitat de las parabas y, a cambio, recibieron proyectos de riego y acceso al agua con 
un valor de $56.000. Casi el 10% del municipio de Pasorapa, o más de 20.000 hectáreas, 
ahora están protegidos a través de acuerdos de conservación. 

• Natura también ayudó a establecer áreas protegidas en tres de los 14 municipios prio-
ritarios para la conservación de las parabas: Moromoro, Pucará y Vallegrande. Estas 
áreas protegidas, aunque no se enfocan en la conservación de la Paraba Frente Roja 
en si, han ayudado a proteger ecosistemas importantes en estos municipios. Varios 
gobiernos municipales también han establecido Fondos Municipales de Conservación 
del Agua, que canalizan recursos financieros para ayudar en la protección de las cuen-
cas y de la Paraba Frente Roja y otros especies de vida silvestre.

• Armonía trabaja con las áreas protegidas Toro Toro y el Palmar para mejorar sus siste-
mas de monitoreo y protección de los sitios de anidamiento que se encuentran dentro 
estas áreas protegidas. 

En el presente documento se presenta un plan de acción (o estrategia de conservación) 
desarrollado con la participación de múltiples actores locales a través de multiples reunio-
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nes y talleres de discusión (instituciones académico – científicas, gobiernos autónomos 
municipales, organizaciones sociales y representantes de áreas protegidas nacionales y 
municipales). Del mismo modo, participaron en los dos talleres de discusión de la estrate-
gia representantes de los gobiernos autónomos departamentales de y la Dirección Gene-
ral de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGB AP).

La presente estrategia cuenta con cinco áreas de acción que apuntan a disminuir las pre-
siones ejercidas por las amenazas directas sobre esta especie y para fomentar el desarrollo 
sostenible de las comunidades humanas que viven en los sitios importantes de los 13 mu-
nicipios clave para la conservación de la Paraba Frente Roja (tabla 1). Estas áreas de acción 
son: 1) Programa de educación e información, 2) Programa de técnicas para minimizar el 
impacto de loros sobre cultivos, 3) Programas de desarrollo sostenible (agricultura sos-
tenible, agroforestería, turismo, etc.), 4) Programas de investigación aplicada a la conser-
vación y 5) Programas de apoyo a áreas protegidas nacionales y subnacionales. También 
se desarrolló un área de acción para mejorar el manejo de los individuos de esta especie 
que son confiscados de traficantes de vida silvestre. Esta área apunta a que los individuos 
confiscados que no pueden ser reintroducidos en vida silvestre, tengan una vida digna en 
cautiverio. Del mismo modo, si reintroducciones de individuos son impulsadas, esta área 
de acción apunta a que estas iniciativas se lleven adelante de manera responsable, coor-
dinada y eliminando riesgos que podrían perjudicar a las poblaciones silvestres de esta 
especie que hoy existen.

Para conservar con éxito la Paraba Frente Roja, los gobiernos nacional, departamentales y 
municipales de Bolivia deben aprovechar estas exitosas iniciativas de conservación exis-
tentes. Para que la especie sobreviva, es necesario proteger mejor la paraba frente roja de 
los traficantes y conservar mejor su hábitat y sitios de anidación. Tal conservación reque-
rirá trabajar con las comunidades para incentivar a los residentes a ayudar con la protec-
ción de la especie, y de ser necesario, establecer nuevas áreas protegidas. El análisis que 
realizamos mientras desarrollamos este plan de acción demostró que si todos los actores 
trabajan juntos (gobiernos, comunidades, ONG, universidades y otros), se puede prevenir 
la extinción de la especie. Para lograrlo, las siguientes metas son clave:

1.1.  Minimizar las matanzas de Paraba Frente Roja a manos de agricultores que pro-
tegen sus cultivos de maíz y maní)

1.2. Minimizar o idealmente eliminar la demanda doméstica de Paraba Frente Roja 
como mascotas

2.1.  Minimizar las matanzas de Paraba Frente Roja a manos de agricultores que prote-
gen sus cultivos de maíz y maní)

3.1.   Incrementar el apoyo de comunidades locales para proteger a esta especie y sus 
sitios clave (de traficantes de vida silvestre u otras amenazas directas o indirectas)

3.2.  Minimizar el impacto ocasionado por las malas prácticas ganaderas (principal-
mente ganadería caprina)



3.3.  Minimizar la extracción de madera para la producción de leña y carbón

4.1. Monitorear e incrementar la disponibilidad de sitios seguros para la reproducción 
de la Paraba Frente Roja.

4.2.  Producir conocimiento acerca de la ecología, genética de poblaciones y evalua-
ción de amenazas

5.1.  Establecer un área protegida subnacional en la cuenca del río Pilcomayo para 
proteger esta subpoblación que en la actualidad está desprotegida.

5.2.  Fortalecer la gestión de protección de las áreas protegidas nacionales y subnacio-
nales que protegen sitios clave para la Paraba Frente Roja  

6.1.  Los gobiernos departamentales y al menos un centro de custodia por departa-
mento cuentan con la infraestructura adecuada y los recursos técnicos y financie-
ros adecuados para manejar adecuadamente a los individuos de la Paraba Frente 
Roja confiscados

6.2.   Evitar la reintroducción de individuos en cautiverio (o progenie) no adecuadas 
y no coordinadas que pueden ser potencialmente contraproducentes para las 
poblaciones silvestres de la Paraba Frente Roja.
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2

Generalidades de la especie y distribución geográfica

La Paraba Frente Roja (Ara rubrogenys) pertenece al género Ara de la familia Psittacidae (fa-
milia que en Bolivia está representada por las parabas, parabachis, loros, cotorras, pericos 
y periquitos). Es una de las dos especies de parabas (conocidos como guacamayos en otros 
países) endémicas de Bolivia. Es el Psitácido más grande que habita en los Andes secos de 
Bolivia. Es predominantemente verde. Posee la cola y las plumas primarias de las alas de 
color azul (notorio principalmente en vuelo). Tiene la corona de color rojo, así como una 
mancha roja en la parte posterior de cada ojo. 

Como la mayor parte de los Psitacidos, es una especie que muestra un alto grado de in-
teligencia. Los pichones suelen pasar un año (o más) junto con sus padres. Durante este 
tiempo los pichones aprenden muchos hábitos y estrategias de sobrevivencia de sus pa-
dres. Son animales altamente sociales y suelen moverse en grupos durante parte del año e 
incluso durante la época de reproducción pueden ser considerarse semi coloniales. 

Localmente conocido como Q’aqa Loro (vocablo de Origen Quechua) o Loro Burro, la Pa-
raba Frente Roja habita solo en los valles secos interandinos del centro de Bolivia, entre 
1,000 y 3,000 m de altitud, siendo más frecuentemente vista entre 1,000 a 2,600 m de 
altitud (Balderrama 2009, Herzog et al. en prensa). Tiene un área distribucional potencial 
de aproximadamente 25,000 km2 (Fig 1), sin embargo, solo un pequeño porcentaje de 
esta área es frecuentemente usada por esta especie, siendo las áreas a lo largo de los ríos 
Caine, Mizque, Rio Grande y Pilcomayo principalmente importantes. Su hábitat natural, los 
bosques secos de los valles interandinos del centro de Bolivia han sido extensivamente 
degradados y reemplazados por campos agrícolas y las laderas de los valles han sido fuer-
temente degradadas debido a la extracción de madera para diferentes fines y por el sobre 
pastoreo (especialmente de cabras).

Revisión del estado de conocimiento de la 
historia natural de la Paraba Frente Roja

2.1.
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Reproducción

De acuerdo con Bonilla (2007) y Saldaña (2010), la época de reproducción de esta especie 
comienza de finales de noviembre a inicios de diciembre, y se extiende hasta inicios de 
mayo. La Paraba Frente Roja es una de las pocas especies de Psitácidos neotropicales que 
establecen nidos en huecos de acantilados (Lanning, 1991; Herzog et al., 2012; Tella et al., 
2013). El hallazgo de Rojas et al. (2012), quienes reportaron tres parejas de esta especie 
anidando en la palmera Janchicoco (Parajubaea torallyi) dentro del ANMI el Palmar en Chu-
quisaca (Fig 2) es, sin duda, el aspecto más interesante acerca de la biología reproductiva 
de esta especie descrito en los últimos años.

Gracias al monitoreo de nidos de esta especie realizado por Armonía entre 2005 y 2014, el 
cual fue actualizado en 2021 (Herzog et al. en prensa.), se tiene un conocimiento robusto 
acerca de la localización de los sitios de anidamiento de esta especie (Fig 1). A lo largo de 
diez años de monitoreo (2005 a 2014), Armonía registró un total de 33 acantilados con 
nidos activos de la Paraba Frente Roja (acantilados separados por menos de 1 km son con-
siderados como un solo sitio). Debido a la accesibilidad difícil a muchos sitios, y los costos 
elevados de organizar expediciones de manera anual, solo durante las épocas reproduc-
tivas de 2008 y 2009 se monitorearon sitios en todas las cuencas donde esta especie se 
reproduce (Fig 3). Sin embargo, Incluso durante estos años las limitaciones presupuesta-
rias impidieron visitar todos estos sitios. En la época reproductiva 2008 se registraron 127 
nidos en 23 sitios (70% de los sitios de anidamiento conocidos). Durante la época repro-
ductiva 2009 se registraron 118 nidos activos en 24 sitios (73% de los sitios de anidamiento 
conocidos). En 2011 varios investigadores españoles reportaron que la población repro-
ductiva de esta especie es inferior a 100 parejas (Tella et al. 2013). Esto gatillo que la UICN 
recategorice a la Paraba Frente Roja como en Peligro Crítico.  En 2021 Armonía y Fundación 
Natura lideraron un nuevo monitoreo de los sitios de anidamiento (en coordinación con 
las áreas protegidas el Palmar y Toro Toro y las gobernaciones de los departamentos de 
Cochabamba y Santa Cruz) y registraron 159 parejas reproductivamente activas. El 53% 
de las parejas reproductivamente activas fueron registradas en la cuenca del río Mizque, el 
29% en la cuenca del río Grande, y el 12 y el 6% en las cuencas de los ríos Caine y Pilcomayo 
respectivamente.

Inicialmente se consideró que el hábito de establecer nidos en la Palmera Janchicoco es 
marginal para esta especie. Sin embargo, en 2021 Armonía reportó 8 nidos en palmeras de 
la misma especie dentro del ANMI el Palmar (incluidos ya en los datos arriba detallados). 
De igual manera, guarda parques de esta área protegida informaron que entre febrero e 
inicios de mayo del 2020 encontraron 11 nidos en estas palmeras. El Janchicoco es endé-
mico a los valles secos interandinos y se encuentra en Peligro de extinción (Moraes 1998). 
La población más importante de esta palmera amenazada se encuentra dentro del ANMI 
el Palmar y se conocen muy pocos lugares con presencia de esta especie (de la Barra et al. 
2011). 

2.2.
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Rojas et al. (2012) sugieren que el uso de palmeras para establecer nidos es evidencia del 
aislamiento geográfico de la población de la Paraba Frente Roja en el AMNI el Palmar. Esto, 
sin embargo, es altamente improbable, puesto que la capacidad de vuelo de esta especie 
puede fácilmente superar los 70 km (Meyer 2010), y el sitio de reproducción más cercano al 
ANMI el Palmar se encuentran a menos de 30 km (la distancia máxima de desplazamiento 
de un individuo reportado por Meyer (2010) fue aproximadamente 170 km lineales).  Por 
otro lado, Blanco et al. (2021) si hallaron evidencia que apoya un aislamiento geográfico 
reproductivo. Es decir, aunque las parabas pueden eventualmente juntarse en bandadas 
grandes durante las épocas no reproductivas, si tienen una cierta fidelidad para reprodu-
cirse en los mismos sitios en los que nacieron.

Figura 1. La mancha verde representa el área de distribución potencial de la Paraba Frente Roja. La mancha ama-

rilla indica el área más importante para esta especie. Los rombos rojos representan sitios de anidamiento confirma-

dos en 2021. Los rombos azul oscuro son dormideros o sitios de anidamiento no activos en el 2021.
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Es importante resaltar que el número de parejas reproductivamente activas varía entre 
años, y este fenómeno está documentado para la Reserva Comunitaria Paraba Frente Roja 
ubicada en el municipio de Omereque (Fig 4).  Esto puede explicar parcialmente la dife-
rencia en el número de parejas reproductivamente activas registradas entre 2011 (Tella 
et al 2013) y 2021 (Herzog en prensa) (menos de 100 parejas reproductivamente activas 
registradas en 2011 frente a 159 registradas en 2021). Sin embargo, el mayor esfuerzo de 
muestreo llevado adelante por Herzog et al. (en prensa) durante el año 2021 también pue-
de explicar parcialmente la diferencia en resultados entre ambos grupos de investigado-
res, así como la biología reproductiva de la especie (Parabas no se reproducen cada año).

Figura 2. Un palmar de la palmera endémica de Bolivia Parajubaea torallyi (En Peligro de Extinción). Esta palmera 

tiene una distribución extremadamente fragmentada en los valles secos interandinos de Bolivia. El área protegida 

El Palmar es uno de los sitios más importantes para esta palmera(Foto: Dirk Dekker)
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Es probable que esta variabilidad interanual, resulte de una hipotética limitación en la 
cantidad de huecos adecuados para establecer nidos. Por otro lado, un estudio piloto lle-
vado adelante por Perez-Cascales (in prep) encontró que la proporción machos - hem-
bras encontrados en varios sitios de reproducción es desbalanceada (63% machos - 37% 
hembras). Aunque este resultado no fue estadísticamente significativo, sugiere que hay un 
desbalance en la proporción de géneros que puede jugar un rol en el reclutamiento pobla-
cional de esta especie y que por lo tanto merece ser investigado con mayor profundidad. 
Este puede ser un factor, entre otros posibles, que explica la alta proporción poblacional 
de esta especie que no es reproductivamente activa (80% según Tella et al. (2013); 72.6 a 
76.2% según Herzog et al. (en prensa). 
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El sitio de reproducción más importante para esta especie se encuentra en la Reserva Na-
tural Comunitaria Paraba Frente Roja (Fig 3). La cantidad de nidos activos dentro esta re-
serva fue de 38 y 27 para 2008 y 2009 respectivamente. Esto representa el 30% y el 23% de 
los nidos encontrados para ambas gestiones respectivamente.  En 2021 se registraron 20 
nidos en el mismo sitio. Con este número la Reserva Comunitaria Paraba Frente Roja conti-
núa siendo el más importante para la reproducción de la Paraba Frente Roja. Dado que el 
tráfico es una de las amenazas para esta especie, y que los restantes sitios de importancia 
para la reproducción no se encuentran adecuadamente protegidos, decidimos no nom-
brarlos en el presente documento.

Figura 3. Número de nidos activos registrados en 2008 (barras negras) y 2009 (barras grises) en los 26 sitios de ani-

damiento monitoreados por Armonía hasta la fecha. Los números en el eje horizontal representan el número código 

para cada sitio de reproducción que se encuentra en la Tabla 1 (columna No.). La Reserva Natural Paraba Frente Roja 

corresponde al sitio de anidamiento número 28 (Datos de Armonía)

Figura 4. Número de nidos activos registrados en las tres peñas que se encuentran dentro de la Reserva Natural 

Paraba Frente Roja (Datos de Armonía)
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Desplazamientos estacionales y alimentación

Esta especie muestra desplazamientos estacionales marcados. La cantidad de individuos 
en las áreas de reproducción disminuye drásticamente durante la época seca (abril a octu-
bre). Durante esta época pueden verse bandadas grandes más o menos cohesionadas en 
áreas agrícolas donde se cultiva maíz y maní (ej. Pampa Grande, entre otros). Datos colec-
tados (no publicados) por fray Andres Lange en Pampa Grande para varios años muestran 
este patrón temporal consistente en la abundancia de esta especie a lo largo de 6 años 
(Fig 5). Tella et al. (2013) indican que, durante la época no reproductiva, esta especie es 
más abundante a mayores altitudes, mientras que durante la época reproductiva son más 
abundantes a menores altitudes. Esto puede deberse a que, estando lo sitios a lo largo de 
los ríos principales de esta región, estos se encuentran en promedio a altitudes inferiores. 

Una razón probable que gatilla estos desplazamientos estacionales puede ser la drástica 
disminución de recursos alimenticios en sus zonas de reproducción durante una parte del 
año y la abundante disponibilidad de maíz y maní en otras zonas. La cantidad de indivi-
duos de esta especie en los sitios de reproducción incrementa en noviembre (comienzo 
de la época de lluvias) y el pico de la época reproductiva de la paraba, coincide con la 
época de producción de frutos de la mayor parte de las especies de árboles y arbustos 
silvestres de esta región. Entre estos, las plantas que producen alimento para esta espe-
cie como el Soto (Schinopsis haenkeana), el Lanza Lanza (Prosopis kuntzei), el Soto Mara 
(Cardenaciodendron brachypterum), el Quiscaluro (Harrisia tephracantha), el Palo Borracho 
(Jatropha hieronymii), el Abrojo (Xanthium spinosum) y la Pica Pica (Cnidoscolus tubulosus) 
(Saldaña-Cobarrubias 2010).

Figura 5. Número de individuos de la Paraba Frente Roja registrados por Fray Andres mensualmente registrados en 

el área de Pampagrande.
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3 Revisión del estado actual de conservación
y amenazas sobre esta especie

Tamaño poblacional, riesgo de extinción y amenazas

De acuerdo con Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el libro 
rojo de los vertebrados de Bolivia, la Paraba Frente Roja está en Peligro Crítico de Extinción 
(BirdLife International 2021, Balderrama 2009). Tellla et al. (2013) estimaron que la pobla-
ción global de esta especie es de aproximadamente 800 y su población reproductivamente 
activa oscila entre 67 a 86. Durante el mes de marzo de 2021 (pico de la época reproductiva 
de la Paraba Frente Roja), Armonía y Fundación Natura, lideraron un censo poblacional de 
esta especie (en coordinación con los gobiernos autónomos de Cochabamba, Santa Cruz 
y las direcciones de las áreas protegidas Toro Toro y el Palmar) y reportaron en total 1,160 
individuos contados de manera simultánea en todas las cuencas en las que esta especie 
habita y una población reproductivamente activa de 159 parejas (Herzog et al. en prensa).

La destrucción de la vegetación nativa de los valles secos interandinos es una de las causas 
fundamentales que ha ido reduciendo el área de distribución efectiva de la Paraba Frente 
Roja y que a su vez a desencadenado otras amenazas directas sobre esta especie. En la 
actualidad, casi el total de la vegetación nativa a los fondos de valle en los valles secos inte-
randinos ha sido reemplazado por campos agrícolas (Fig 6) y los municipios de Pasorapa y 
Aiquile (Lagarpampa y Mollepampa) contienen quizás los últimos bosques secos en buen 
estado de conservación del centro de Bolivia (Cahill 2008). De igual manera, la vegetación 
nativa que se encuentra en las laderas de estos valles está fuertemente degradada por 
diversas razones (extracción de madera para diferentes fines, degradación inducida por el 
sobre pastoreo de cabras, apertura de nuevos campos agrícolas, otros).

El tráfico de parabas para nutrir los mercados de mascotas fue la principal amenaza du-
rante el siglo XX e inicios del siglo XXI.  Aunque Bolivia firmó el acuerdo CITES en 1979, 
prácticamente no hubo control en las fronteras hasta inicios del siglo XXI. Hoy el tráfico 
internacional ha disminuido considerablemente (pero no ha cesado). Sin embargo, el trá-

3.1.
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Figura 6.  Un paisaje típico de los valles secos interandinos. La agricultura se ha concentrado en los fondos de valles 
debido a su eminente fertilidad (Foto: Rodrigo Soria Auza)
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fico doméstico aún continúa ejerciendo presión sobre esta especie. Herrera y Hennessey 
(2008) reportaron 57 individuos de la Paraba Frente Roja comercializadas en los Pozos en-
tre 2004 y 2007. Las últimas evaluaciones realizadas por Armonía a lo largo de la distribu-
ción de esta especie (en 2014 y 2015) muestran que Toro Toro es una zona donde existe 
una red de contactos locales que coordinan con traficantes para adquirir individuos silves-
tres de esta especie (Fig. 7).

Debido al nivel de inteligencia y belleza que poseen los loros, este grupo se encuentran 
entre los animales más apreciados como mascotas (ej. White et al 2012), y la Paraba Frente 
Roja no es la excepción. Tella et al. (2013) reportan 45 Parabas Frente Roja mantenidas 
como mascotas en varias villas a lo largo del área de distribución de esta especie. Esta acti-
vidad (tráfico de especies silvestres), por su naturaleza ilegal, hace que cuantificarla sea un 
reto. No obstante, queda claro que la captura de Parabas Frente Rojas es aún una amenaza 
directa sobre esta especie. La captura/decomiso de individuos de esta especie llevados 
adelante por POFOMA entre 2017 y 2019 en la frontera con Perú y Chile son evidencia que 
el tráfico internacional de esta especie aún no ha cesado (pero es extremadamente difícil 
cuantificar su intensidad).

Figura 7. Paraba Frente Roja (der.) y Psittacara mitratus (izq.) captivas (proximidades del área protegida Toro Toro). 

El dueño de este domicilio las mantenía captivas hasta la llegada del traficante de loros (Foto: M. Torrico Orellana).
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Figura 8. Flujograma situacional que muestra esquemáticamente las amenazas (cuadros rojos) sobre la Paraba 

Frente Roja y su hábitat clave (cuadros verdes), y los factores contribuyentes que dan origen a las amenazas (cua-

dros de color naranja).  Las líneas discontinuas denotan relaciones altamente probables no confirmadas

La mayor mortalidad probable de Parabas Frente Roja en la actualidad resulta del conflicto 
que existe entre agricultores locales y esta especie. Es muy frecuente encontrar grupos 
grandes de la Cotorra de los Acantilados (Myiopsitta luchsi), la Cotorra Cara Roja (Psittacara 
mitratus) y de Parabas Frente Roja alimentándose en campos de cultivo de maíz y maní. 
Esto hace que muchas personas que cultivan maíz y maní (como cultivo primario o secun-
dario) vean a estas especies como una peste y las maten para proteger sus cultivos. Armo-
nía ha intentado cuantificar la mortalidad de las parabas a manos de granjeros (Torrico et 
al. en prep.). A pesar de que, ha sido muy difícil llegar a una estimación precisa del número 
de parabas sacrificadas por agricultores, se contabilizó que de 200 agricultores entrevista-
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Figura 9. Esquema que ilustra el problema que autoridades experimentan para manejar individuos silvestres de la 

Paraba Frente Roja que son decomisados.

dos (a lo largo de la distribución de esta especie), 96 reconocieron haber matado Parabas 
Frente Roja (Torrico et al. en prep.). Sin duda se puede afirmar que pese al esfuerzo inver-
tido por ONGs y autoridades para cambiar la percepción negativa de agricultores sobre la 
Paraba Frente Roja, aun se requiere invertir más esfuerzo para lograr un cambio en esta 
percepción, pues la percepción negativa sobre esta especie es aún amplia a lo largo de su 
distribución geográfica (Ver anexo 1). La figura 8 presenta el flujograma situacional de la 
Paraba Frente Roja en la que se pueden apreciar las amenazas/presiones directas sobre la 
especie y su hábitat, así como los factores contribuyentes que generan a estas amenazas.

El problema de las Parabas Frente Roja rescatadas

Un problema que las autoridades nacionales, departamentales y locales experimentan 
cuando decomisan individuos de la Paraba Frente Roja son la falta de un sitio adecuado 
para resguardar a los individuos decomisados, la falta de personal adecuadamente entre-
nado y la existencia de un protocolo para manejo post incautación que aún necesita ser 
trabajado a profundidad (Fig 9). Esto, ocasiona que los individuos decomisados sean tem-
poralmente mantenidos bajo condiciones inapropiadas, o derivados a centros de custodia 
que hacen su mejor labor para mantener a los individuos decomisados.
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Es necesario que se desarrollen las capacidades para el manejo adecuado de las parabas 
decomisadas. Esto implica el desarrollo de una infraestructura adecuada para el manejo 
de individuos en cautiverio, el entrenamiento adecuado del personal y la capacidad para 
realizar análisis clínicos que ayuden a evaluar el estado de salud de las parabas, así como 
eliminar la posibilidad que las parabas decomisadas sean portadoras de enfermedades 
virales que puedan ser transmitidas hacia las poblaciones silvestres.

La reintroducción de individuos decomisados es comúnmente visto por la opinión pública 
como una actividad positiva que debe llevarse adelante. Sin embargo, esta actividad no 
siempre es la más recomendada. Animales que han sido mantenidos en cautiverio por 
mucho tiempo, y en contacto con otras especies de aves domésticas o silvestres pueden 
ser portadoras de cepas de virus aviares cuyos efectos sobre las poblaciones silvestres 
son impredecibles, y potencialmente letales (Edwards 2014, Fogell et al. 2018, Work et 
al. 2010). Animales mantenidos en cautiverio durante mucho tiempo suelen estar fuerte-
mente improntados y ya no cuentan con las habilidades para sobrevivir en vida silvestre. 
Consecuentemente, la sobrevivencia de estos individuos en vida silvestre se encuentra 
significativamente reducida (White et al. 2012, 2015). Finalmente, es conocido que la rein-
troducción de individuos trae consigo el riesgo de empantanamiento genético de las po-
blaciones silvestres ya existentes en el área de reintroducción (IUCN/SSG 2013).

Reintroducciones deben planificarse adecuada y detalladamente, y en su planteamiento 
deben involucrar a todos los actores con experiencia acerca de la biología, ecología y con-
servación de la especie a reintroducirse. Esto garantizará la adecuada implementación del 
programa de reintroducción. Sin embargo, lo más importante es que la reintroducción es 
una medida a llevarse adelante cuando otras acciones ya no son suficientes para salvar a 
la especie de una extinción segura (IUCN/SSG 2013). Este no es el caso de la Paraba Frente 
Roja cuya población es de al menos 1,160 individuos, y una población reproductivamente 
activa en aparente incremento (o al menos mayor a la estimada hace 10 años).

Iniciativas de conservación

Hacia finales del siglo XX, no existía ninguna iniciativa para proteger esta especie. En 2001, 
Armonía comienza a explorar los valles secos interandinos del centro de Bolivia. Felix Hua-
quipa (coordinador de proyecto hasta 2005) viajó por todos los valles secos del sur de Co-
chabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca buscando esta especie y hablando con actores 
locales para sensibilizar a la población local acerca del alto riesgo de extinción de la Paraba 
Frente Roja. Durante esta primera etapa, se hace pública la presencia de esta especie en 
los valles secos de la cuenca del río Pilcomayo, la cual era virtualmente desconocida para 
ornitólogos y conservacionistas (aunque, por supuesto, conocida por la gente local y los 
traficantes de parabas). Debido a la evidente falta de conocimiento acerca de los sitios 
importantes para proteger a esta especie, en 2004 Armonía comienza una campaña exten-
siva para buscar estos sitios a lo largo de los ríos Caine, Mizque, Río Grande y Pilcomayo. 

3.3.
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Los costos altos de las exploraciones y el poco personal disponible impidieron que estas 
búsquedas se realicen a lo largo de todas las cuencas de los valles secos interandinos de 
manera simultánea. Durante este periodo se descubre el sitio de reproducción más impor-
tante para esta especie en los territorios de las comunidades Perereta y San Carlos (hoy 
conocida como la Reserva Natural Comunitaria Paraba Frente Roja). Sin embargo, es hasta 
concluido el monitoreo de sitios de anidamiento de 2009 que se tiene una apreciación 
acerca de la importancia de este sitio (sitio 28 en Fig 3).

Armonía trabaja con las tres comunidades que tienen potestad sobre el área donde hoy 
se encuentra la Reserva Natural Comunitaria Paraba Frente Roja (San Carlos, Perereta y 
Amaya). Juntos establecieron la Reserva Natural Comunitaria Frente Roja y construyeron 

Figura 10. Ingreso anual por ecoturismo de observadores de aves que visitaron la Reserva Natural Paraba Frente 

Roja (2011 – 2018).

Figura 11. a) miel producida por apicultores de las comunidades de Amaya, Perereta y San Carlos. b) Un miembro 

de la comunidad de San Carlos mostrando su producción de papayas (Fotos: G. Saldaña)
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Figura 12. Uso de trampas con feromonas para atrapar a las plagas que atacan los cultivos de tomates. Los tomates se 

encuentran entre los cultivos que más demanda de plaguicidas requieren para evitar ser atacados (Foto: G. Saldaña).

un albergue para recibir observadores de aves. El albergue abrió sus puertas en 2011 y 
desde entonces se ha registrado un incremento en los ingresos percibidos por ecoturismo 
hasta la gestión 2015. Desde este año, los ingresos brutos se han mantenido arriba de los 
9,000 dólares americanos hasta el 2019 (Fig 10). En el año 2020 la actividad turística cayo 
precipitadamente debido a la pandemia del COVID19. 

Armonía también ayudó a diversificar las economías de las familias de las tres co-
munidades con influencia directa sobre la Reserva Natural Comunitaria Paraba 
Frente Roja. Se introdujo la Papaya (Fig 11) como un producto nuevo que se ha 
posicionado en la cultura agrícola de la zona, también se estableció un emprendi-
miento apícola comunitario que hoy ha desarrollado una marca de origen (Fig 11). 
Finalmente, se han invertido esfuerzos para concienciar a la gente local sobre los 
peligros de usar agentes agroquímicos (Fig 12). Este paquete de actividades fue 
fundamental para lograr el apoyo de estas tres comunidades para proteger el sitio 
de reproducción más importante para la Paraba Frente Roja.



2

Figura 13. Las áreas protegidas (nacionales y municipales) que se encuentran dentro del área de distribución geográ-
fica de la Paraba Frente Roja se encuentran resaltados en gris. (1) PN Toro Toro, (2) ANMI Largapampa - Mollepampa, 
(3) ANMI Pasorapa, (4) Jardin de las Cactaceas, (5) ANMI el Palmar, (6) Patrimonio Natural UNMI Río Grande Valles 
Cruceños. El circulo rojo indica la localización de la Reserva Natural Comunitaria Paraba Frente Roja. Los rombos rojos 
son sitios de anidamiento activos en 2021. Los rombos azul oscuro son dormideros o sitios de anidamiento no activos 
en 2021.



25

Cahill et al. (2008) realizaron un análisis para encontrar los sitios más apropiados para el 
establecimiento de áreas de protección para la Paraba Frente Roja (integraron variables 
socioeconómicas, diversidad biológica y el estado de conservación in situ) y encontraron 
que el área prioritaria para establecer áreas de protección son las cuencas de los ríos Miz-
que y Grande (con una zona buffer de unos cuantos kilómetros a lo largo de estos ríos; Fig 
1), corroborando de esta manera la validez del AICA (Área Importante para la Conservación 
de las Aves) ríos Mizque y Caine (BO008), identificado por Soria-Auza y Hennessey (2005). 
El Centro de Biodiversidad y Genética de la Universidad Mayor de San Simón trabajó con 
autoridades municipales y líderes locales para establecer dos áreas naturales de manejo 
integrado (ANMI) en los municipios de Pasorapa (ANMI Pasorapa) y Aiquile (ANMI Lagar-
pampa - Mollepampa) que pueden apreciarse en la figura 13. Durante el censo poblacional 
de la Paraba Frente Roja, organizado en marzo de 2021 por Armonía y la Fundación Natura, 
se confirmó que numerosos nidos de esta especie se encuentran a lo largo del río Mizque, 
el límite este del ANMI Pasorapa (Fig 13). Adicionalmente, existen datos colectados por 
Cahill y colaboradores (no publicados) que indican la presencia de grupos grandes de pa-
rabas presentes dentro de las áreas protegidas municipales Lagarpampa - Mollepampa y 
Pasorapa durante las épocas no reproductivas.

En 2014, Armonía implementó una campaña para concienciar a la gente acerca del alto 
riesgo de extinción de esta especie en cuatro poblaciones clave que se encuentran dentro 
del área de distribución de la Paraba Frente Roja (Aiquile, Omereque, Saipina e Icla). Se 
realizaron talleres educativos e informativos con escuelas y grupos clave locales (ej. auto-
ridades y líderes locales). Se produjo material educativo y se coordinó con la Dirección Ge-
neral de Biodiversidad y Áreas Protegidas (GBAP) para producir y difundir una cuña radial 
a través de varias radios populares en la región. En las gestiones 2014 a 2016 Armonía hizo 
la gestión para que los municipios de Omereque y Saipina declaren a la Paraba Frente Roja 
como patrimonio biológico en ambos municipios (Anexo 2).

La Fundación Loros de Bolivia apoya a la gestión del área protegida municipal Jardín de 
Cactáceas, así como a la comunidad de Anamal con proyectos de desarrollo sostenible. Bá-
sicamente esta fundación está siguiendo el modelo de trabajo llevado adelante por Aso-
ciación Armonía en el municipio de Omereque. Esto sin duda es un trabajo positivo, pues 
la meta es convencer a la gente local que proteger a esta especie puede traer beneficios 
para las comunidades involucradas.

Los gobiernos municipales de Pasorapa y Saipina han trabajado con Fundación Natura 
Bolivia para proteger áreas de alimentación críticas para la paraba. Estos actores firmaron 
acuerdos de conservación. A través de estos acuerdos se canalizan proyectos de desarrollo 
económico, como árboles frutales y sistemas de riego, a cambio de la conservación del 
hábitat de alimentación y los sitios de anidación de las parabas. En Pasorapa, por ejemplo, 
214 propietarios de 12 comunidades se comprometieron a proteger el hábitat de las pa-
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rabas. A cambio, recibieron proyectos de riego y acceso al agua con un valor de $56.000 
dólares americanos. Casi el 10% del municipio de Pasorapa, o más de 20.000 hectáreas 
están ahora protegidos a través de acuerdos de conservación. En 2021 se monitorearon 
7.500 hectáreas para asegurar que efectivamente se estaba protegiendo el hábitat, y no se 
registraron casos graves de incumplimiento.

Natura también ayudó a establecer áreas protegidas en tres de los 14 municipios priori-
tarios para la conservación de las parabas: Moromoro, Pucará y Vallegrande. Estas áreas 
protegidas, aunque no se enfocan en la conservación de la Paraba Frente Roja en si, han 
ayudado a proteger ecosistemas importantes en estos municipios. Estos gobiernos muni-
cipales, además de los gobiernos de Comarapa, Saipina, Aiquille y Pampagrande, también 
han establecido Fondos Municipales de Conservación del Agua, que canalizan recursos fi-
nancieros de los usuarios del agua para ayudar en la protección de las cuencas. Estos “Fon-
dos de Agua” han demostrado ser instituciones valiosas a través de las cuales los gobiernos 
locales pueden movilizar financiamiento externo para la conservación de la Paraba Frente 
Roja y otras especies en vida silvestre.
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La Constitución Política del Estado en su Art. 33, ha establecido que las personas tienen de-
recho a un medio Ambiente saludable, protegido y equilibrado. Ello significa que los indi-
viduos y colectividades humanas, junto a otros organismos deben desarrollarse de manera 
normal y permanente.  Por otro lado, la norma suprema en su Art. 311. II. 2, establece que 
los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano y que serán administrados 
por el Estado y determina que son patrimonio natural las especies nativas de origen ani-
mal y vegetal (Art. 381). 

La Ley de Medio Ambiente, en el Art. 106, determina que comete delito contra el medio 
ambiente quien infrinja el Art. 223º del Código Penal, cuando destruya, deteriore, sustraiga 
o exporte bienes pertinentes al dominio público, fuentes de riqueza, monumentos u ob-
jetos del patrimonio arqueológico, histórico o artístico nacional, incurriendo en privación 
de libertad de uno a seis años. 

Los instrumentos jurídicos que tienen relación la protección de la Paraba Frente Roja 
son: 

Ley 1333, en su art. 52, establece que El “Estado y la sociedad deben velar por la protec-
ción, conservación y restauración de la fauna y flora silvestre, tanto acuática como terrestre, 
consideradas patrimonio del Estado, en particular de las especies endémicas, de distribución 
restringida, amenazadas y en peligro de extinción”. En su artículo 55º define qué  “Es deber del 
Estado preservar la biodiversificación y la integridad del patrimonio genético de la flora y fau-
na tanto silvestre como de especies nativas domesticadas, sí como normar las actividades de 
las entidades públicas y privadas, nacionales o internacionales, dedicadas a la investigación, 
manejo y ejecución de proyectos del sector.”

Decreto Supremo 22641, declara la VEDA GENERAL INDEFINIDA para el acoso, la captura, 
el acopio y acondicionamiento de animales silvestres y colecta de plantas silvestres y sus 

Marco normativo4
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productos derivados, como cueros, pieles y otros, a partir de la fecha del presente decreto.
Decreto Supremo 25481, que ratifica la veda general indefinida para todas las especies en 
el territorio nacional. 

Ley 071, declara en su artículo 8, que es responsabilidad del Estado el: Desarrollar políticas 
públicas y acciones sistemáticas de prevención, alerta temprana, protección, precaución, para 
evitar que las actividades humanas conduzcan a la extinción de poblaciones de seres, la alte-
ración de los ciclos y procesos que garantizan la vida o la destrucción de sistemas de vida, que 
incluyen los sistemas culturales que son parte de la Madre Tierra.

Ley 300, establece en su artículo 12 que el Estado debe: Formular, implementar, realizar el 
monitoreo y evaluar las políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos para el 
cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores del Vivir Bien, a través del desarrollo inte-
gral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.

Decreto Supremo 3048, que establece la protección de las especies en el marco de la 
Convención del Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silves-
tres.

Decreto Supremo 4489, que en su artículo 3 establece que: 

I. La protección de la fauna silvestre es de interés nacional y debe ser tenida como el conjunto 
de acciones ejecutadas con el objetivo de resguardar su vida y bienestar, en sujeción a las 
disposiciones legales aplicables

II. El Estado y la sociedad, en el marco de sus competencias y obligaciones, deben asumir 
prioritariamente las medidas y acciones que sean necesarias para la protección de la fau-
na silvestre.
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Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)

El MMAyA es la máxima autoridad ejecutiva responsable de la gestión del medio ambien-
te, entre sus atribuciones se encuentran las siguientes: 1) Formular políticas y normas, es-
tablecer y estructurar mecanismos para la conservación y el aprovechamiento sustentable 
de la biodiversidad, agua, conservación y protección del medio ambiente, así como formu-
lar políticas sobre biocomercio, prevención y control de riesgos,  contaminación hídrica, 
atmosférica, sustancias peligrosas y gestión de residuos sólidos y promover mecanismos 
institucionales para el ejercicio del control y la  participación social en las actividades emer-
gentes de las mismas. 2) Coordinar con las diferentes instancias de la organización territo-
rial del Estado Plurinacional, la elaboración e implementación de los planes nacionales, de-
partamentales, regionales, municipales, indígena originario campesinos, en lo relativo al 
régimen general de recursos hídricos y sus servicios, el medio ambiente y la biodiversidad, 
así como la implementación de políticas y estrategias en su ámbito competencial. 3) Con-
ducir, supervisar y evaluar el funcionamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, así 
como formular e implementar políticas para áreas protegidas, corredores de biodiversidad 
y ecosistemas prioritarios, impulsando el desarrollo sustentable de las poblaciones vincu-
ladas a las mismas. 4) Formular y normar políticas regulatorias, así como de fiscalización, 
supervisión y control de las actividades relacionadas con el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales en lo relativo al medio ambiente biodiversidad, agua potable, 
saneamiento básico, riego y recursos hídricos.

Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio cClimático y 
de Gestión y Desarrollo Forestal (VMA)

Dependiente del MMAyA, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio 
Climático y de Gestión y Desarrollo Forestal es la Autoridad Ambiental Competente en la 

5.1.   

5 Marco Institucional para la conservación 
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temática de biodiversidad y vida silvestre, algunas de sus atribuciones son: 1) Formular 
e implementar políticas generales, planes, normas, programas y proyectos para el apro-
vechamiento sustentable de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, 
la protección y conservación del medio ambiente y los recursos hídricos articulados con 
los procesos productivos y el desarrollo social y tecnológico. 2) Formular estrategias, po-
líticas, planes, normas, programas y proyectos en relación con los servicios ambientales, 
gestión comunitaria, monitoreo, prevención. 3) Fomentar la gestión y custodia de los re-
cursos de vida silvestre de los pueblos y Comunidades indígenas, en coordinación con los 
mismos. 4) Ejercer las funciones de Autoridad Ambiental Competente Nacional-AACN, en 
el marco de las atribuciones establecidas en la legislación ambiental. 5) Formular y ejecu-
tar políticas y normas para la protección y preservación de la vida silvestre, reglamentar 
la caza y la comercialización de productos y sus derivados. 6) Promover, diseñar y aprobar 
normas técnicas, programas y proyectos para el aprovechamiento sustentable de la bio-
diversidad y biocomercio. 7) Gestionar, autorizar y controlar proyectos de investigación 
científica en áreas protegidas y forestales. 8) Ejercer tuición, control, supervisión orgánica 
y administrativa del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y otras entidades en el área de 
su competencia. 9) Promover la conservación y recuperación de especies, germoplasma 
forestal y otros relativos a la biodiversidad y del medio ambiente. 10) Coordinar con las 
diferentes instancias del Estado Plurinacional de Bolivia las acciones orientadas a formular 
e implementar el régimen general de biodiversidad, medio ambiente, recursos forestales 
y suelos. 11) Promover y fomentar la investigación científica y tecnológica relacionada con 
sus competencias temáticas. 12) Promover la recuperación de los conocimientos y saberes 
tradicionales para su articulación al manejo sustentable de la biodiversidad.

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT)

Entre las atribuciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras 
(D.S Nº 071/2009, Art. 30) figuran las de definir políticas y lineamientos institucionales. En-
tre sus competencias, se encuentran las siguientes: 1) Precautelar el manejo integral y sus-
tentable de los recursos forestales y tierras en aplicación de la normativa legal vigente, por 
parte de las poblaciones locales, comunidades y pueblos indígenas. 2) Ejecutar acciones 
de prevención, control y fiscalización de los usos inadecuados de los recursos forestales 
y suelo, quemas de pastizales e incendios forestales. 3) Desarrollar programas de control, 
monitoreo y prevención en coordinación con los órganos e instituciones competentes. 4) 
Definir las actividades y procedimientos de control y sanción que correspondan, con el fin 
de prevenir la deforestación para reducir la tasa de desmonte ilegal. 

Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)

Son atribuciones de la Autoridad Nacional de Áreas Protegidas (D.S 25158, Art. 7), las si-
guientes: 1) Proponer normas y políticas para la gestión integral de las áreas protegidas 
que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 2) Planificar, administrar y 
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fiscalizar el manejo integral de las áreas protegidas de carácter nacional que conforman el 
SNAP. 3) Garantizar la conservación de la biodiversidad en las áreas protegidas y valores de 
interés científico, estético, histórico, económico y social. 4) Normar y regular las activida-
des al interior de las áreas protegidas del SNAP y Fiscalizarlas de acuerdo a sus categorías, 
zonificación y reglamentación en base a planes de manejo. 5) Autorizar la participación 
en la administración de áreas protegidas, con preferencia, a favor de las comunidades tra-
dicionales y pueblos indígenas establecidos en el área, pudiendo ampliarse a entidades 
públicas y privadas sin fines de lucro. 6) Autorizar el uso en las áreas protegidas para la con-
servación de la biodiversidad, investigación científica, bioprospección y turismo, mediante 
concesiones, autorizaciones y otros mecanismos a ser establecidos en la reglamentación 
expresa. 7) Promocionar la protección y conservación de los recursos naturales, la inves-
tigación científica, recreativa, educativa y de turismo ecológico, en el ámbito de las áreas 
protegidas. 8) Promover la difusión y educación ambiental sobre los alcances, finalidad e 
importancia de las áreas protegidas. 9) Promover la difusión y educación ambiental sobre 
los alcances, finalidad e importancia de las áreas protegidas. 10) Efectivizar la coordinación 
y promoción de áreas protegidas departamentales y municipales, así como las zonas de 
amortiguación externas y corredores ecológicos. 11) Establecer mecanismo de coordina-
ción intersectorial para el tratamiento de la gestión integral de las áreas protegidas. 12) 
Establecer procesos participativos para garantizar una gestión con el objeto de lograr los 
objetivos de conservación y uso sostenible de la biodiversidad en las áreas protegidas.

Entidades territoriales autónomas

De acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE), en el parágrafo II, de su artículo 299, 
establece como competencias concurrentes entre el nivel central y las entidades territoria-
les autónomas, entre otras, las siguientes: 1) Preservar, conservar y contribuir a la protec-
ción de la fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contami-
nación ambiental. 2) Ciencia, tecnología e investigación. 3) Conservar los suelos, recursos 
forestales y bosques. 4) Proteger las cuencas. 5) Agricultura, ganadería, caza y pesca. 

En su artículo 300 de la Constitución Política del Estado, define como competencias exclu-
sivas de los gobiernos departamentales autónomos, entre otras, las siguientes:  1) Elaborar 
y ejecutar planes de ordenamiento territorial y de uso de suelos, en coordinación con los 
planes del nivel central del Estado, municipales e indígena originario campesino. 2) Pro-
mover y conservar el patrimonio natural departamental.

En su artículo 302, define como competencias jurisdiccionales de los gobiernos municipa-
les, entre otras, las siguientes: 1) Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales, la flora y fauna silvestres y los animales domésticos. 2) 
Elaborar y ejecutar planes de ordenamiento territorial y de uso de suelos, en coordinación 
con los planes del nivel central del Estado, departamentales e indígena originario campesi-
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no. 3) Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones es-
tablecidas para los gobiernos municipales. 4) Promover y conservar el patrimonio natural 
municipal. 5) Promover y conservar el patrimonio cultural, histórico, artístico, arquitectó-
nico, Arqueológico, paleontológico, científico, tangible e intangible municipal. 6) Políticas 
de turismo local.

De acuerdo a la Constitución Política del Estado (Art. 304), entre las competencias exclusi-
vas de las autonomías indígena originario campesinas, se encuentran: 1) Gestión y admi-
nistración de los recursos naturales renovables. 2) Preservar el hábitat y el paisaje confor-
me a sus principios, normas y prácticas culturales, tecnológicas, espaciales e históricas. 3) 
Elaborar planes de ordenamiento territorial y de uso de suelos, en coordinación con los 
planes del nivel central del Estado, departamentales y municipales. 4) Promover y conser-
var el patrimonio cultural, tangible e intangible. Resguardo, fomento y promoción de sus 
culturas, arte, identidad, centros arqueológicos, lugares religiosos, culturales y museos.

Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente (POFOMA) 

Según el Manual de Funciones, POFOMA, como unidad especializada de la Policía Bolivia-
na, tiene las funciones generales dar cumplimiento a convenios, tratados y otras disposi-
ciones legales relacionadas con la temática ambiental, así como coordinar el trabajo con 
otras unidades especializadas y organismos de la institución policial y con Autoridades a 
nivel nacional.

Como función específica figura la coordinación y la colaboración en la evaluación, inves-
tigación, identificación y detención preventiva de individuos sospechosos relacionados 
con actividades que atenten contra el medio ambiente, la destrucción de áreas forestales 
y áreas protegidas y la comercialización ilegal de la flora y fauna, así como el seguimiento 
de los procesos y juicios con los investigadores asociados.

Fuerzas Armadas 

Según la CPE, las Fuerzas Armadas tienen como misión defender y conservar la indepen-
dencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país (Art. 244). De 
acuerdo a lo establecido en el Art. 6, inciso e, de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, 
una de sus misiones específicas es defender, controlar y conservar la integridad territorial, 
las aguas territoriales y el espacio aéreo, así como contribuir a la protección del medio am-
biente, de los recursos naturales y de todo el patrimonio nacional. En su artículo 57, inciso 
j, determina que el Ejército, como parte integrante de las Fuerzas Armadas de la Nación, 
tiene como una misión específica la protección de las fuentes de producción y los servicios 
legalmente constituidos, así como los recursos naturales y la preservación ecológica den-
tro del territorio nacional.
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Centros de custodia de fauna silvestre

Los centros de custodia de fauna silvestre se constituyen en recintos públicos o privados 
avocados a la protección y conservación ex situ del patrimonio natural del pueblo boli-
viano, son responsables del cuidado y manejo técnico de especímenes de fauna silvestre 
puestos bajo su custodia por las instancias estatales facultadas para el efecto. Los centros 
de custodia son responsables de la fauna silvestre puesta a su custodia, y en función de 
sus capacidades, deben desarrollar actividades de atención, rehabilitación, investigación 
científica y liberación, así como de educación y sensibilización respecto a la conservación 
y protección de la fauna silvestre.

Ministerio Público y Poder Judicial 

La Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y las Escuelas de Fiscales y Jueces del Es-
tado tienen un rol fundamental en la investigación y sanción de crímenes contra la vida 
silvestre. Este sector es clave para lograr sentencias contra el tráfico de vida silvestre y otros 
delitos, de forma que puedan disuadir a potenciales criminales a cometer crímenes.

Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) 

Las ONG´s legalmente establecidas en el país o que trabajen con supervisión o en colabo-
ración con los organismos estatales, pueden aportar con información científica sobre el 
estado de conservación de los ecosistemas y la vida silvestre, así como en el diseño y eje-
cución de los planes de conservación de especies relevantes y/o en situación de amenaza.

Universidades e institutos de investigación

 Las universidades públicas y privadas se rigen de acuerdo a lo establecido en la Constitu-
ción Política del Estado, que en su Art. 91 establece que la educación superior desarrolla 
procesos de formación profesional, de generación y divulgación de conocimientos orien-
tados al desarrollo integral de la sociedad, para lo cual toma en cuenta los conocimientos 
universales y los saberes colectivos de las naciones y pueblos indígena originario cam-
pesinos. La participación de los centros de investigación de las universidades estatales y 
privadas del país es fundamental en la generación y difusión de conocimientos científicos 
y en el desarrollo de planes de conservación de especies silvestres y su hábitat.
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6 Estrategia de conservación de la 
Paraba Frente Roja

Visión

En un plazo de 10 años la población silvestre de la paraba Frente Roja no experimentará 
la presión de las diversas amenazas que la ponen en riesgo alto de extinción. Adicional-
mente, se desarrolla las capacidades regionales y locales para manejar individuos de esta 
especie que son decomisados y evitar reintroducciones no planificadas y potencialmente 
peligrosas.

Proceso elaboración y estructura del Plan de Conservación

El 19 de julio de 2015 se reunieron en la ciudad de Cochabamba representantes de la Di-
rección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas (DGB-AP) del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua, representantes de los gobiernos departamentales de Santa Cruz y Co-
chabamba, representantes de varios municipios de los departamentos de Chuquisaca, 
Cochabamba y Santa Cruz, investigadores de la Universidad Mayor de San Simón, y un 
representante del zoológico Municipal de Santa Cruz para ofrecer una actualización sobre 
el estado de conocimiento que se tiene acerca de la Paraba Frente Roja, su ecología, ame-
nazas e iniciativas de conservación (Ver anexo 3). 

La falta de fondos para continuar el proceso de construcción del plan fue un factor pre-
ponderante para su congelamiento por varios años. En 2019 Armonía consigue apoyo de 
Bioparc Zoo de Doué-La-Fontaine y ABC para actualizar la información recopilada en los 
años 2014 y 2015 (pero la implementación de acciones se demora como consecuencia de 
la llegada de la enfermedad COVID 19). Toda la información generada, más la información 
publicada acerca de la Paraba Frente Roja fue clave para la construcción de los flujogramas 
presentados en este documento (Fig 8 y 14). En el flujograma situacional (Fig 8) se plasman 
las amenazas directas sobre la Paraba Frente Roja y su hábitat clave, y los factores que dan 
origen a estas amenazas. También se identificaron estrategias para hacer frente a cada una 
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de estas amenazas (Fig 14). Estos flujogramas fueron la base para la elaboración de las 
áreas de acción identificadas en el presente documento, sus correspondientes metas e 
indicadores. A lo largo del 2021 se socializaron los flujogramas y correspondientes tablas 
(tabla 2 y subsiguientes tablas; Ver anexo 4) en la mayor parte de los municipios identifica-
dos como prioritarios (Fig 15). Lamentablemente, por falta de fondos no se llegó a hacer 
las socializaciones correspondientes a los municipios de Icla en Chuquisaca, y Betanzos y 
Toro Toro en Potosí. Sin embargo, si se compartió este material con estos municipios.

Gracias al apoyo de Fundación Natura, y el compromiso del Gobierno Autónomo Depar-
tamental de Cochabamba, se organizó un segundo taller en fecha 6 de octubre de 2021 
(Anexo 5). En este taller se socializó y se motivó una discusión entre los participantes para 
generar y recoger sugerencias que ayuden a fortalecer las áreas de acción identificadas. 
Más de 60 personas asistieron en representación de al menos 10 municipios localizados en 

Figura 14. Flujograma situacional que muestra las estrategias identificadas (cuadros semi transparentes turquesa) 

para hacer frente a las amenazas sobre la Paraba Frente Roja y su hábitat clave
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los valles secos interandinos de los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Santa 
Cruz, representantes de los Gobiernos Autónomos de los departamentos de Cochabamba, 
Santa Cruz y Chuquisaca. Varias organizaciones sociales estuvieron también presentes, así 
como representantes de las áreas protegidas nacionales y subnacionales que se encuen-
tran en la zona y que protegen poblaciones locales de la Paraba Frente Roja (Anexo 5).

En este taller se abrió un espacio para que los participantes puedan contribuir con sus 
opiniones y sugerencias, y de esta manera hacer de este proceso uno inclusivo y que re-
coja insumos proporcionados por expertos y actores clave. Posterior al taller se compartió 
con estos actores el contenido del documento resultante. Esto se hizo para: 1) ofrecer una 
oportunidad de emitir opiniones sobre el contenido del plan y 2) solicitar el permiso co-
rrespondiente para el uso de los logos correspondientes (Anexo 5).

ID
4
6
7
8
9

11
13
14
17
18
19
20
21
22

Departamento
Chuquisaca
Chuquisaca
Cochabamba
Cochabamba
Cochabamba
Cochabamba
Potosí
Potosí
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz

Provincia
Zudañez
Zudañez
Campero
Campero
Campero
Mizque
Chárcas
Cornelio Saavedra
Manuel María Caballero
Manuel María Caballero
Vallegrande
Vallegrande
Florida
Vallegrande

Municipio
Icla
Presto
Aiquile
Omereque
Pasorapa
Mizque
Toro Toro
Betanzos
Comarapa
Saipina
Moromoro
Pucará
Pampa Grande
Vallegrande

Tabla 1. Municipios prioritarios para la implementación de actividades de
 protección de la Paraba Frente Roja

Aunque la distribución de la Paraba Frente Roja cubre el territorio de 22 municipios locali-
zados en los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz (Anexo 6), 
solo 14 son identificados como prioritarios (Tabla 1; Fig 15). Esta priorización se hace en 
base a la localización de los sitios clave para esta especie (sitios de anidamiento y sitios de 
alimentación). 

Para afrontar las amenazas y sus correspondientes factores causales se identificaron cinco 
áreas de acción (Tabla 2). De manera adicional, se añade un área de acción cuya meta es 
hacer frente al problema de manejo de la población en cautiverio de esta especie que 
resulta de los decomisos que realizan POFOMA junto a los gobiernos departamentales 
y municipales a traficantes, y los individuos que se encuentran en centros de custodia y 
bioparques o zoológicos.



1

Figura 15. Municipios prioritarios para la conservación de la Paraba Frente Roja. La numeración corresponde con la 

columna ID en la tabla 1. Los rombos rojos son sitios de anidamiento activos en 2021. Los rombos azul obscuro son 

sitios con dormideros o sitios potenciales de anidamiento no activos durante el 2021



38

Áreas de acción
1. Programas de información / 

educación (esta área de acción 
es de aplicación transversal)

2. Desarrollo de técnicas para mi-
nimizar el impacto de loros so-
bre cultivos

3. Programas de desarrollo soste-
nible

4. Programa de investigación apli-
cada a la conservación

5. Apoyo a las áreas protegidas 
nacionales y subnacionales que 
protegen sitios clave para la Pa-
raba Frente Roja

6. Fortalecimiento a gobiernos 
departamentales y los corres-
pondientes centros de custo-
dia autorizados para el manejo 
adecuado de las Parabas Frente 
Roja.

Objetivos
1.1. Minimizar las matanzas de Parabas por agricultores
1.2. Minimizar o idealmente eliminar la demanda do-

méstica de Parabas como mascotas

2.1. Minimizar las matanzas de Parabas por agricultores

3.1.  Incrementar el apoyo de comunidades locales para 
proteger a esta especie y sus sitios clave (de trafi-
cantes de vida silvestre u otras amenazas directas o 
indirectas

3.2. Minimizar el impacto ocasionado por las malas prác-
ticas ganaderas (principalmente ganadería caprina).

3.3. Minimizar la extracción de madera para producción 
de leña y carbón.

4.1. Proteger, monitorear e incrementar la disponibili-
dad de sitios seguros para la reproducción de la Pa-
raba Frente Roja.

4.2. Producir conocimiento acerca de la ecología, gené-
tica de poblaciones de la Paraba Frente Roja y eva-
luación de amenazas.

5.1. Establecer un área protegida subnacional en la 
cuenca del río Pilcomayo para proteger esta subpo-
blación que en la actualidad está desprotegida.

5.2. Fortalecer la gestión de protección de las áreas pro-
tegidas nacionales y subnacionales que protegen 
sitios clave para la Paraba Frente Roja

6.1. Los gobiernos departamentales cuenten con la ca-
pacidad y la infraestructura para manejar adecua-
damente a individuos decomisados de traficantes 
o personas que poseen Parabas Frente Roja como 
mascotas.

6.2. Evitar la reintroducción de individuos en cautive-
rio o progenie no adecuadas y no coordinadas que 
pueden ser potencialmente contraproducentes 
para las poblaciones silvestres de la Paraba Frente 
Roja.

Tabla 2. Conformación de las áreas de acción que son cubiertas por 
las estrategias identificadas en la figura 14.

Áreas de acción para proteger a las poblaciones silvestres de la Paraba Frente Roja

Área de acción para manejar adecuadamente a la población de 
Paraba Frente Roja en cautiverio
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A continuación, se desarrollan cada una de las áreas de acción. Para cada área de acción se 
identifican acciones o proyectos clave a implementarse, los actores clave, así como indica-
dores clave que deberán estar presentes en los planes de implementación de los actores 
clave para evaluar el progreso alcanzado a cinco y diez años. 

Áreas de Acción

6.3.1. Programas de información y educación

Programas de información y educación son clave para gatillar el cambio de visión y com-
portamiento en la gente. En este sentido, estos son importantes para provocar un cambio 
de actitud de habitantes en los municipios rurales para minimizar la matanza de la Paraba 
Frente Roja (para proteger cultivos de maíz y maní). Del mismo modo, este tipo de acti-
vidades/programas son importantes para disminuir (idealmente eliminar) la decisión de 
personas por comprar animales silvestres (en este caso, Paraba Frente Roja) para mascotas. 
Es importante establecer que la extracción de individuos de esta especie de su medio na-
tural pone en riesgo la sobrevivencia de esta especie en vida silvestre. 

NOTA: Acrónimos usados en esta y subsiguientes tablas: ONG = Organizaciones No Gubernamentales, GAD = 
Gobierno Autónomo Departamental, GAM = Gobierno Autónomo Municipal, SERNAP = Servicio Nacional de 
Áreas Protegidas, DGB AP = Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas

6.3.
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Localización de agricultores encuestados que ven a la Paraba Frente Roja 
como una amenaza para sus cultivos de maíz.

8.1. Anexo 1: 

Anexos8
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Declaración de la Paraba frente roja como patrimonio biológico municipal 
en los municipios de Omereque y Saipina

8.2. Anexo 2: 

Declaratoria de la Paraba Frente Roja como patrimonio biológico del municipio de Omereque: Documento completo 

disponible en el link: https://bit.ly/3hH3lC0

https://bit.ly/3hH3lC0


58 Declaratoria de la Paraba Frente Roja como patrimonio biológico del municipio de Omereque: Documento completo 

disponible en el link: https://bit.ly/3hKTH1j

https://bit.ly/3hKTH1j
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Participantes del primer taller nacional para construir la estrategia de con-
servación de la Paraba Frente Roja (19 junio de 2015)

8.3. Anexo 3: 

Nº
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Nombre completo
Rene Rocabado A.

Oscar Carrasco

Glenda Ayala 

Eddy Carvajal B.

Eloy Caquiaviri

Alessandra Flores

Miguel Angel Cortez

Rául Rojas

Gilmar Mosqueda

Rodrigo Aguayo

Sonia Chungara

Omar Osco Aliaga

Noelia Quinteras

Jose Carlos Perez

Adhemar Rodriguez

Saul Cuellar

German Pimentel

Ximena Carballo

Janeth Saavedra

Luis Fernando Martinez

Edwin Villagomez

Abraham Rojas

E. Rocha Ledezma

Miguel Angel Aponte

Claudio Vasquez

Jeniffer Cahill

Olga Ruiz

Ana Serrano 

Guido Saldaña

Mauricio Torrico

Rodrigo Soria Auza

Maria Rosario Cáceres

Roberto Rojas Zapata

Institución
Representante de Cochabamba en la asamblea del Estado Plurinacional de Bolivia

Dirección General de Biodiversidad

Dirección General de Biodiversidad

Gobierno Autonomo Departamental de Chuquisaca

Gobierno Autonomo Departamental de Potosí

Secretaría Departamental de la Madre Tierra (departamento de Cochabamba)

Secretaría Departamental de la Madre Tierra (departamento de Cochabamba)

Gobierno Autonomo Departamental de Santa Cruz

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba

Gobierno Autonomo Municipal de Icla (departamento de Chuquisaca)

Gobierno Autónomo Municipal de Omereque (departamento de Cochabamba)

Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile

Gobierno Autónomo Municipal  de Omerque (departamento de Cochabamba)

Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile (departametno de Cochabamba)

Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz

Director del Parque Nacional Toro Toro

Zoológico del departamento de Santa Cruz & Fundación Loros de Bolivia

Centro de Biodiversidad y Genética - Universidad Mayor de San Simón

Museo Nacional Noel Kempff Mercado

Armonía

Universidad Mayor de San Simón

Centro de Biodiversidad y Genética - Universidad Mayor de San Simón

Armonía

Armonia

Armonia

Armonia

independiente

SDCG

Taller nacional Paraba Frente Roja, Cochabamba 19 de junio 2015

Lista de participantes invitados al taller:
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Fotografía de la lista de la planilla de asistentes al taller

Palabras de inauguración del taller emitidos por director ejecutivo de Armonía (Dr. Rodrigo Soria Auza). La Secretaria 

Departamental de la Madre Tierra del departamento de Cochabamba (Lic. Soledad Delgadillo) se encuentra sentada 

en la parte central de la mesa de honor.
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Copias de las actas de asistencia de algunas socializaciones llevadas adelan-
te por Armonía y Natura en 2021

Taller de discusión y validación del plan de acción para evitar la extinción de 
la Paraba Frente Roja (6 de octubre de 2021)

8.4. Anexo 4: 

8.5. Anexo 5: 

La lista de instituciones invitadas por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba 
para el segundo taller de construcción del plan de acción para evitar la extinción de la Paraba 
Frente Roja se encuentra en el siguiente link: https://bit.ly/3Kb5r9V

La lista de asistentes al taller de actualización y socialización del contenido del plan de acción 
organizado por Asociación Armonía y el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba 
en fecha 6 de octubre de 2021 puede descargarse del siguiente Link: https://bit.ly/3y9jpnX

Cartas enviadas a los diferentes actores por medio de las que se socializa el documento produci-
do (Plan de acción para la Paraba Frente Roja): https://bit.ly/3EK5yqD

Sitio en el que se hizo la socialización
Área protegida municipal Lagarpampa – Mo-

llepampa (Municipio Aiquile)

Comunidad Anamal (Municipio de Comarapa)

Perereta (Municipio Omerque)

Municipio de Saipina

Municipio de Omereque

Arrayan (Municipio de Pasorapa)

Link para acceder al documento almacenado en la red
https://bit.ly/3DFBJWS

https://bit.ly/3yd4Mjt

https://bit.ly/3dyhX57

https://bit.ly/3pFB0A1

https://bit.ly/3lNj9WQ

https://bit.ly/3EGwmb7

link: https://bit.ly/3Kb5r9V
 Link: https://bit.ly/3y9jpnX
https://bit.ly/3EK5yqD
https://bit.ly/3DFBJWS
https://bit.ly/3yd4Mjt
https://bit.ly/3dyhX57
https://bit.ly/3pFB0A1
https://bit.ly/3lNj9WQ
https://bit.ly/3EGwmb7
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Municipios que tienen territorio dentro del área de distribución geográfica 
de la Paraba Frente Roja

8.6. Anexo 6: 

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Departamento
Chuquisaca
Chuquisaca
Chuquisaca
Chuquisaca
Chuquisaca
Chuquisaca
Cochabamba
Cochabamba
Cochabamba
Cochabamba
Cochabamba
Cochabamba
Potosí
Potosí
Potosí
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz

Provincia
Belisario Boeto
Oropeza
Yamparáez
Zudañez
Zudañez
Zudañez
Campero
Campero
Campero
Esteban Arze
Mizque
Mizque
Chárcas
Cornelio Saavedra
José María Linares
Florida
Manuel María Caballero
Manuel María Caballero
Vallegrande
Vallegrande
Vallegrande
Vallegrande

Municipio
Villa Serrano
Sucre
Yamparáez
Icla
Mojocoya
Presto
Aiquile
Omereque
Pasorapa
Anzaldo
Mizque
Vila Vila
Toro Toro
Betanzos
Ckochas
Pampa Grande
Comarapa
Saipina
Moromoro
Pucará
Trigal
Vallegrande

Municipios que tienen territorio dentro del área de distribución de la Paraba Frente Roja





Con 12 especies de parabas, Bolivia es el país con la mayor riqueza de especies de parabas (guacama-
yos). Sin embargo, solo la Paraba Frente Roja (Ara rubrogenys) y la Paraba Barba Azul (Ara glaucogula-
ris) son endémicas para el país. Esto quiere decir, que las poblaciones enteras de estas especies solo viven 
en Bolivia y ambas se encuentran en peligro crítico de extinción. 

El tráfico de individuos para nutrir el mercado de mascotas internacional fue una de las principales 
presiones sobre esta especie. El tráfico internacional de vida silvestre ha disminuido significativamente 
(pero aún persiste), y hoy existe un mercado nacional y local que continúa generando una presión sobre 
la población silvestre de la Paraba Frente Roja. Puesto que los bosques naturales secos de los valles secos 
interandinos están muy degradados y fragmentados, esta especie encuentra en los maizales una fuente 
de alimentación importante. Esto ha llevado a que agricultores (para quienes el maíz es un cultivo im-
portante) vean a esta especie como una amenaza para sus cultivos. Es muy frecuente encontrar reportes 
de agricultores que matan a esta paraba cuando las encuentra en sus cultivos.

Las experiencias de conservación llevadas adelante muestran que es posible encontrar maneras/estrate-
gias en las que la protección de esta especie y su hábitat pueden compatibilizarse con el desarrollo de la 
gente local. En este documento se identifican las directrices para proteger a esta especie emblemática de 
Bolivia e impulsar el desarrollo sustentable de la gente que viven dentro de los valles secos interandinos 
del centro de Bolivia.
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