
2.6.5.  Extracción Forestal

EXTRACCIÓN DE MADERA Y LEÑA

Cuadro Nº 47

Fuente: INRENA -2004

La extracción forestal para  el 2004  es de 37,004 pies  tablares (PT) 
al año que equivale  a 4,033 unidades de  árboles,  según  datos del 
Instituto Nacional de Recursos  Naturales. (ver cuadro Nº  47)

2.6.6.  Autorización de Extracción Forestal

Cuadro Nº 48

Fuente: INRENA

En el cuadro Nº  48 se puede observar  que la mayor cantidad  de 
permisos o autorizaciones para  extracción lo tiene la  provincia de 
Quispicanchis, cuya superficie abarca  la región de selva,  razón que 
justifica dicha extracción (20,261  unidades al año 2003)

2.6.4.  Superficie Deforestada Anualmente

La superficie reforestada anualmente al 2000 es de 567,961 
has, mientras que la deforestación hasta 1990 fue de 371,771 
has. (Ver cuadro Nº 46)

REGION CUSCO: SUPERFICIE DEFORESTADA. 1985-2000

Cuadro Nº 46

Fuente : Perú- Compendio Estadístico 96-97- INRENA-Dirección General de Medio Ambiente

AUTORIZACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DE 
ÁRBOLES Y ARBUSTOS ARRASTRADOS POR LOS RIOS

Cuadro Nº 48

CLASE

ESTADO
ACTUAL

USOS

CARACTE-
RISTICAS

SUPERFICIE

%

Bosque
Exotico

(Eucalipto)

Bosque
Nativo

(Chachacomo, 
Kéuña)

Bosque
Mixto Total

Regular Crítico Regular

Energético
y

Construcción
Energético

Energético,
diversos

usos

Poblaciones
distribuidas

en parte
baja y media

Aislados o
 dispersos en

bosques 
relictos

Asociados
con sp.
Nativas

2,775.11 182.39 622.18 3,579.68

77.52 5.10 17.38 100.00

2.6.7.  Superficies  de Bosques

En la sub cuenca del Huatanay se presentan las siguientes 
superficies de bosques:

Cuadro Nº 50

 Fuente: Instituto de Manejo del Agua y Medio Ambiente - IMA

Fuente : INRENA-2003 

De los permisos para  el aprovechamiento de árboles  y arbustos 
arrastrados por los ríos  el mayor volumen corresponde  a la zona de  
Quincemil registrado para el  año 2003 con 2,384.26  m3

2.7. DIVERSIDAD BIOLÓGICA

2.7.1.  Proyectos de Investigación en Instituciones

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN

Cuadro Nº 51

1.Conservación de Germoplasma a través de bancos Exsitu.

2.Mantenimiento, Caracterización y Evaluación del Banco Nacional de Raíces y Tuberosas Andinas

3.Regeneración, Caracterización de Germoplasma de Granos Andinos (quinua)

4.Caracterización y Mantenimiento del Banco de Germoplasma de Pasifloras y frutales Nativos de Sierra.

5.Mantenimiento y Caracterización del Germoplasma de Plantas Medicinales y Aromáticas

FAUNA

2.7.2. Especies de Fauna y Flora Amenazadas 

Fuente: INIA

CATEGORIZACIÓN DEL ESTADO DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE LA FAUNA EN LA REGION

Cuadro Nº 52

Fuente:  Resolución ministerial Nº 013-99-AG
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FLORA

Cuadro Nº 53

Fuente: Plan Maestro de Machupicchu

2.7. 3. Tráfico Ilícito de Germoplasma

CACERÍA, TRANSPORTE Y COMERCIO ILEGAL DE FAUNA

Cuadro Nº 54

Fuente: Dirección de Turismo y Ecología - DIRTUECO

La información que se tiene es a través de la Dirección de 
Turismo y Ecología que captura especies que se ven 
amenazadas por el tráfico ilícito; para nuestro medio 
mayormente se da el tráfico de invertebrados (132 sp.) 
referidas sobre todo a mariposas diurnas y coleópteros 
diversos.(ver cuadro Nº 54)

2.7.4.  Proyectos de Investigación en Conservación y Protección

•Proyecto IN SITU de los Cultivos Nativos y sus parientes Silvestres 
•Proyecto Conservación de Recursos Genéticos a través de Bancos EX 
SITU Proyecto Identificación de  Patrones de Distribución Geográfica  

•Proyecto Modelo de Diversidad y Erosión Genética 
•Proyecto Establecimiento de un  Banco de Germosplasma de Chirimoyo 
•Proyecto IN SITU de los Cultivos Nativos y sus parientes Silvestres 
•Proyecto Conservación de Recursos Genéticos a través de Bancos EX 
SITU 

•Proyecto Identificación de Patrones  de Distribución Geográfica 
•Proyecto Modelo de Diversidad y Erosión Genética  
•Proyecto Establecimiento de un  Banco de Germosplasma de Chirimoyo 
Fortalecimiento de la  Capacidad de Conservación y Promoción de 
Recursos Genéticos 

•Proyecto Aptitud Industrial de Germoplasma  Primario 
•Proyecto Conservación Raíces Tubérculos Andinos
•Proyecto Homologación de Colección de Germoplasma RTAS
•Proyecto Tomate de Árbol 

2.7.5. Proyectos de Inversión en Instituciones

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ASIGNADO A PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES CON EL FONDO INTERNACIONAL

Cuadro Nº 55
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14
15
16
17
18
19

Tin tin
Awaymanto

Capuli

Sauco
Papayita serrana

Zarzamora

Passiflora pinnatistipula
Physalis peruviana

Prunas serotina
Sambucus peruviana

Carica pubescens

Rubus urticaefolius

3
3
3
2
2
2

Nº NOMBRE LOCAL NOMBRE CIENTIFICO Nº de COLECCIONES

Fuente: Agencia Peruana de Cooperación Internacional- APCI

Los proyectos financiados por la Cooperación Internacional para el  
Cusco son en total 26 proyectos,  de los cuales,  tal como se aprecia 

en el cuadro,  algunos tuvieron cobertura para 2 0 3 años otros 
proyectos tienen una cobertura hasta el  año 2006. (ver  cuadro Nº 55)

2.7.6. Bancos de Germoplasma

BANCOS DE GERMOPLASMA QUE MANEJA LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA- ANDENES

Cuadro Nº 56

El mayor numero de colecciones en banco de germoplasma al 
año 2004 está dado para el cultivo andino de Oca (Oxalis 
tuberosa) con 1,700 colecciones, luego el olluco con400 (ollucus 

Fuente : INIA

tuberosum) en la Estación Experimental Andenes, dependencia 
del INIA - Ministerio de Agricultura.(ver cuadro Nº 56).

PLANTAS  MEDICINALES

Actualmente el Centro de Conservación de Plantas Medicinales 
CEPLAN, viene revalorizando el cultivo y manejo de plantas 

medicinales aplicadas a la medicina natural; una manera de 
valorizar la cosmovisión andina. (ver cuadro Nº 57)
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Cuadro Nº 57

Fuente : INIA

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NOMBRE LOCAL
Oca

Olluco
Mashua
Llacón
Chago

Arracacha
Quinua
Kiwicha
Tarwi
Tuna

Pasifloras
Sachatomate

Tumbo

NOMBRE CIENTIFICO
Oxalis tuberosa Mol

Ollucus tuberosa
Tropaeolum tuberosa

Smallanthus sonchifolia
Mirabilis expanda

Arracaccia xanthorriza
Chenopodium quinoa Wil

Amaranthus caudatus
Lupinus mutabilis

Opuntia Picus indica
(siete especies)

Cyphomandra splenden D

Passiflora mollisima

Nº de COLECCIONES
1,700

400
170
89
25
12
700
180
30
32
115
3
3

NOMBRE LOCAL NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA

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
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Chiri chiri
Escorsonera
Chinchircoma

Maycha
Mamca caqui

Keto keto
Pilli pilli

Palma real
Ticlla huarmy
Santa Maria

Marcju
Allcoquisca
Vino vino

Piqui pichana
Manzanilla
Huacatay
Cjuñuca
Salvia
Toronjil

Yerba de cáncer
Piperma
Mejorana

Yerba buena
Orégano
Menta

Romero
Monte hinojo

Perejil
Culantro
Hinojo

Kcaya kcaya
Ñuñomia
Camasto
Kusmayllo

Cusao cusao
Duraznillo
Kipa frutilla

Borraja
Confre

Chili chili
Estrella quisca
Yahuar chonca

Lloca quisa
Huacaccallo
Pinco pinco

Runamanayupa
Altea

Verdolaga
Pisca sisac

Paico
Giganton

Yerba luisa
Ruda

Mullacca

Grindelia boliviana
Peresia multiflora
Mutisia acuminata
Senecio pseudotitis

Ageratina stemborgiana
Gamochaeta americana
Hypochaeris sonchoides

Tanacetum vulgarea
Senecio rizomathosus R

Tanaetum parthenium
Ambrosia peruviana Will

Acanthoxsatium espinosum
Eupathorium volkensii

Schkuhria pismata
Matricaria chamonilla L

Tapetes minuta L
Satureja brevicalix E

Salvia oficinales
Melissa oficinales

Stachys bogotensis Kunt
Spp.

Origanum majerana L
Menta viridis

Origanum vulgare
Menta piperita (ubata)

Rosmarinus officinalis (Lin)
Eremocharis triradiata
Petroselium sativum L

Eryrigium foetidum
Phoeniculum vulgare
Solanum americanum

Solanum nitidum
N.N Spp

Solanum radicans
Oenothera rosea Ait.

Margyricarpus pinnatus
Fragaria sp. (chilensis)
Borago officinalis L.D2

Symphytum spp (oficinales)
Geranium piléis K.

Acicarpha tribulloides
Oenothera rosea
Cajophora spp

Plantado hirtella HBK
Ephedra americana

Desmodium mollicum
Acaulimalva dryadiforia

Portulaca oleracea
Gomphrena spp

Chenopodium ambrosoides
Trichocereus cuscoensis
Limpia citriodera (alba)

Ruta graveolans L.
Muehlembeckia volcanica

Asteracea
Asteracea
Asteracea
Asteracea
Asteracea
Asteracea
Asteracea
Asteracea
Asteracea
Asteracea
Asteracea
Asteracea
Asteracea
Asteracea
Asteracea
Asteracea
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae

Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae

Oenoteraceae
Oenoteraceae

Rosaceae
Rosaceae

Boraginaceae
Boraginaceae
Geraniaceae
Calciceraceae
Oriagraceae
Loasaceae

Plantaginaceae
Ephedraceae

Fabaceae
Malvaceae

Portulacaceae
Amarantaceae

Chenopodiaceae
Cactaceae

Vervenaceae
Rudaceae

Polygonaceae



2.8. ÁREAS DE CONSERVACIÓN

2.8.1. Áreas Naturales Protegidas por el Estado

El Parque Nacional del Manu y el Santuario Histórico de 
Machupicchu, son las Áreas Naturales Protegidas mas 
conocidas, sin embargo se tiene al Complejo Arqueológico de 

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO  SINANPE

Choquequirao, el mismo que actualmente debe ser propuesto 
para ser considerado Santuario.

Cuadro Nº 58

Fuente: Ministerio de Agricultura - INRENA (marzo 2004)

• Al igual que los Parques Nacionales, Santuarios y Áreas 
Naturales Protegidas, las Reservas Comunales adquieren 
vital importancia por constituir una fuente de conocimientos 
tradicionales que deben ser conservadas.
 
• Del total de superficie del Perú 1'285,215.60 Km2 la 
superficie destinada a áreas naturales protegidas son un 
total de 16'593,840.22 has. de las cuales para el Cusco 
tenemos un total de 3'076,575.03 has. de las cuales la mayor 
superficie corresponde al Parque Nacional del Manu 
compartido con el departamento de Madre de Dios 
(1'716,295.22 Has). (ver cuadro Nº 58)

2.9. ECOTURISMO

2.9.1. Atractivos Turísticos

Cusco cuenta con un gran potencial turístico, debido a los 
numerosos monumentos arqueológicos y naturales que se 
encuentran como se puede observar en el cuadro que se 
presenta a continuación:

Cuadro Nº 59

Fuente: COPESCO

2.9.2. Flujo de Visitantes a los Atractivos Turísticos

El flujo de visitantes al Cusco, registro su valor mas alto en el 
año 2003 con 290,781 turistas, 205,332 turistas extranjeros y 
85,449 turistas nacionales. (ver cuadro Nº 60)

Cuadro Nº 60

  Fuente : DIRCETUR

2.9.3. Lugares Arqueológicos y Ecológicos con 
Necesidad de Protección. 

En el cuadro Nº 61 se muestra lugares arqueológicos con poco 
o ningún flujo turístico que deben ser más difundidos y a la vez 
implementados con programas de protección Cultural y 
Natural. 

Cuadro Nº 61

Fuente: IMA

2.9.4.  Destinos Turísticos que Cuentan con un Plan de 
Uso Turístico

Los atractivos turísticos que cuentan con un plan de uso y 
circuitos turísticos son los siguientes:
     
• Santuario Histórico de Machupicchu
• Parque Nacional del Manu
•Templo y Monasterios
• Koricancha
• Sacsayhuamán
• Pucka Pukara
• Tambomachay

Otros circuitos:

• Circuito: Tres mil años de Cultura (Tipon, Oropeza, 
Piquillacta, Lucre, Andahuyalillas, Huaro, Urcos)

• Circuito: Chinchero, Maras, Moray, Ollantaytambo
• Circuito: Quillabamba, Reserva del Megantoni (Pongo de 

Mainique, Siete Tinajas, Echarati)

2.10. SALUD Y AMBIENTE

2.10.1.  Casos de Infecciones Respiratorias Agudas  IRAs

El año 2002 se registraron más número de casos de pacientes 
con infecciones respiratorias agudas. (ver cuadro Nº 62)
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Prevalencia de Ira según Sexo (%)

Prevalencia de Ira en Niños según Área de Residencia (%)

CASOS DE IRAs EN LA POBLACIÓN GENERAL DEL CUSCO

Cuadro Nº 62

Fuente : Dirección Regional de Salud

PREVALENCIA DE IRAs POR SEXO,
LUGAR DE RESIDENCIA Y EDUCACIÓN

Cuadro Nº 63

Fuente : Instituto Nacional De Estadística 
e Informática  - ENDES 2000

Gráfico Nº 30

La prevalencia de IRAs se da  en mayor porcentaje en la población  
rural con 25.6%. (ver gráfico Nº  30)

Gráfico Nº 31

La prevalencia de IRAs en la  población según sexo se da en  
mayor porcentaje en varones en un  17.8 % (ver gráfico 31).

CASOS  DE IRAs EN NIÑOS  MENORES DE 5 AÑOS CUSCO

Cuadro Nº 64

• En el año 2003 se registró un número mayor de casos de IRAS 
en menores de 5 años.
• Las enfermedades Respiratorias Agudas, tienen mayor 
prevalencia en los niños de 0 a 6 años, esta enfermedad se 
registra con mayor frecuencia en las áreas rurales.

Evolución de Casos de Infecciones Respiratorias Agudas

Gráfico Nº 32

Se observa que los casos de  IRAs a partir del año 1995 hasta 
el año 2001 se incrementaron, posiblemente esta evolución se 
dé por la mayor contaminación del Aire. (ver gráfico  Nº 32)

Fuente : Resumen tomado de la Dirección Regional 
de Salud Cusco - Unidad de Estadística e Informática.

2.10.2.  Mortalidad por IRAs según sexo 

Principales Grupos de Causa de Defunciones Registradas
por Sexo, Según Lista 6/67

Gráfico Nº 33

Las Infecciones Respiratorias Agudas son la primera causa de 
mortalidad en ambos sexos de la población. (ver gráfico Nº 33)

Fuente: Resumen del Informe Estadístico de Defunción - 
MINSA - Oficina de Estadística e Informática.

2.10.3.  Prevalencia  de Enfermedades Diarreicas Agudas EDAs  

Prevalencia de EDAs en la Población de Menores de 5 Años

Gráfico Nº 34

Fuente : Instituto Nacional de Estadística e
 Informática  - ENDES 2000

La prevalencia de EDAs en la  población menores a 5 años se da 
entre las edades de 12 a 23 meses con un 31.4 % (ver gráfico Nº  34)

Prevalencia de EDAs Según Sexo

Gráfico Nº 35

La prevalencia de EDAs según sexo se da en mayor proporción 
en hombres con un 22.5%. (ver gráfico 35)  

Prevalencia de EDAs por Área de Residencia

Gráfico Nº 36

La prevalencia de EDAs por lugar de residencia se da en el  área 
urbana con un 20.5%. (ver gráfico  Nº 36)

2.10.4. Casos de Cáncer de la Piel en la Población en 
General

Cuadro Nº 65

 Fuente: DIRESA

2.10.5. Enfermedades Sujetas a Vigilancia (Perú - 2002 al 
2004), Departamento del Cusco

Cuadro Nº 66
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Fuente: Oficina General de Epidemiología OGE- MINASA.

• Según los datos epidemiológicos del Ministerio de Salud los 
casos metaxénicos de mayor incidencia es la lehismaniasis con 
la incidencia más alta de 1,138 casos en regiones de selva alta  y 
selva baja. Para el año 2002.

• 51 casos de fallecidos por EDAS para los años 2002 y  2003.
• La tasa de mortalidad por tuberculosis se ha reducido a 4.25  
para el año 2003. (ver cuadro Nº 66).

2. 11. RESIDUOS SÓLIDOS

2.11.1.  Resumen de  los Principales Indicadores

El cuadro resumen de  residuos sólidos muestra los  indicadores 
principales de manejo y  gestión de Residuos Sólidos.  Cuadro Nº 67

Cuadro Nº 67

Fuente: SELIP -2004

2.11.2.  Volumen de Residuos Sólidos Recogidos

Cuadro Nº 68

Fuente: SELIP

Volumen de Residuos Sólidos Recogidos (ton/dia)

Gráfico Nº 37

El mayor porcentaje de  Residuos Sólidos recogidos, provienen  en 
primer lugar de la  zona peri urbana 120.1  ton/dia y en segundo  lugar 
de la actividad comercial  con un 96.75 ton/día.  (Ver gráfico Nº 37 )

2.11.3.  Rendimiento Promedio en la Recolección de los 
Residuos Sólidos

Cuadro Nº 69

Rendimiento Promedio en la Recolección de Residuos Sólidos

Gráfico Nº 38

La mayor cobertura de  recojo de Residuos Sólidos  se da en la  zona 
peri urbana con un  3% de cobertura. (ver  gráfico Nº 38)

2.11.4. Tiempo Promedio de Recolección de Desechos 
Sólidos en Ruta

Cuadro Nº 70

El tiempo  promedio de recolección de  residuos sólidos en la  zona 
de casco monumental es  en total de 3  horas 50 minutos y  en los 
distritos de 2 horas  50 minutos. (Ver cuadro Nº 70)

Fuente: SELIP

2.11.5.  Frecuencia de Recolección de Residuos Sólidos 
Domiciliarios y Comerciales del Cusco

Cuadro Nº 71

La frecuencia de recolección de  residuos sólidos en el  casco 
monumental es de 12  veces por día

Fuente: SELIP

2.11.6.  Cobertura del  Servicio de Recolección

Cuadro Nº 72

El SELIP, tiene una cobertura total del  55% para las diferentes  
zonas y distritos para  lo cual cuenta con  limitados compactadores 
(ver cuadro Nº 72)

Fuente: SELIP
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2.11.7.  Generación de Residuos Sólidos por Habitante

Cuadro Nº 73

Fuente: SELIP

2. 12. EDUCACIÓN AMBIENTAL

2.12.1.  Capacitación Sobre el  Tema Ambiental a Escuelas o 
Población en General

Cuadro Nº 74

TEMAS AMBIENTALES  DICTADOS EL  
2004 POR EL CONAM EN EL CUSCO

•Seminario "Estado actual de los cultivos nativos para la 
seguridad alimentaria en la Región Cusco"
•Taller Regional: “Presentación del Proyecto GIAHS 
Tecnologías Tradicionales  Agroandinas”
•Seminario: “Propuestas de Descontaminación del Río 
Huatanay”
•Taller sobre “Calidad del Aire, Límites Máximos 
Permisibles.
•Ordenamiento Territorial y Zonificación Ecológica y 
Económica.
•Taller sobre la Incorporación de la Guía  Ambiental 
para Centros Educativos Primarios.
•Taller sobre Indicadores Ambientales  y  la 
Implementación del Sistema Regional de Información 
Ambiental.
•Programa para la conformación de grupos de trabajo 
sobre las 3 Rs. (Reduce, Reusa y Recicla)
•Implementación del Programa Recicla.
•Taller sobre Diversidad Biológica.
•Seminario Taller sobre Gestión Ambiental en 
Municipalidades.
•Taller de Implementación de Red de Centros de 
Conservación  Ex Situ.
•Concurso de Creatividad con Residuos y Unidades 
Didácticas con Temas  Ambientales
•Talleres de Costo Beneficio/Costo Efectividad y 
Medidas para los Planes de Acción para Mejorar la 
Calidad del Aire.

Fuente: Elaboración propia

2.12.2. Difusión Masiva de Temas Ambientales 2004

DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE PUBLICAN 
ARTICULOS CON TEMAS AMBIENTALES

Cuadro Nº 75

2. 13. VULNERABILIDAD Y RIESGOS

2.13.1.  Población en Riesgo

El mayor caso de emergencias se da por incendios sobre 
todo en viviendas, estos casos fueron atendidos por el  
Insituto Nacional de Defensa Civil. (ver gráfico Nº 39)

Emergencias Cusco 2003 - 2004

Gráfico Nº 39

Fuente: INDECI

Cuadro Nº 76

REPORTE DE EMERGENCIAS Y DAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 01/01/2004 al 1/1/2005

Fuente: INDECI
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS

AGRICULTURA

PRINCIPALES INDICADORES DE LAS  ACTIVIDADES: 
AGRICULTURA, CAZA Y SILVICULTURA: 1991 - 1996 

(Valores a Precios Constantes de 1979-Nuevos Soles)

Cuadro Nº 77

VALOR AGREGADO 
DE LA ACT. 

AGRIC., CAZA Y 
SILVICULTURA

PARTICIPACIÓN
%

AÑO

PROD.
BRUTO

 INTERNO
CUSCO

PAIS CUSCO
P.B.I.

CUSCO

VARIABLE
AGROP.
ANUAL

%

VARIABLE
AGROP.
ANUAL
CUSCO

%

1991
1992
1993

1994  E/
1995  E/

1996  E/

91,026
90,695
97,618
110,157
116,894

120,249

447,134
412,705
450,963
513,106
554,154

584,904

25,055
22,207
24,809
30,406
28,939

30,545

27.5 
24.5 
25.4 
27.6 
24.8

 
25.4 

5.6 
5.4 
5.5 
5.9 
5.2

 
5.2 

8.9 
-11.4 
11.7 
22.6 
-4.8

 
5.5 

E/ Cifras Estimadas
Fuente: INEI - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.        

Cusco: Precio Promedio Mensual en Chacra de la
Producción Agrícola - 2003

Gráfico Nº 40

El precio promedio mensual  en  chacra de la producción agrícola 
más alta le corresponde al tomate con S/.0.69, mientras que la 
producción de yuca, naranjo y plátano tienen un promedio de 
costo S/.0.41- 0.39 Nuevos Soles. (ver gráfico Nº 40)

GANADERÍA

Cuadro Nº 78

Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA - Oficina De 
Información Agraria. • INEI -  PERU: Compendio Estadístico 2001

Gráfico Nº 41

Población Pecuaria del Departamento del Cusco

La población pecuaria del Cusco más alta es de ganado 
ovino con 59%, seguido de los camélidos con 19% y ganado 
vacuno con 15% (ver gráfico Nº 41)

EXTRACCIÓN PESQUERA EN LA REGIÓN 
ALTO ANDINA CUSCO

Cuadro Nº 79

Gráfico Nº 42

Cusco: Comercialización de Productos Pesqueros
1996-2003

La comercialización de productos  pesqueros más alta se  dio el año 
1999 con 59,337 Ton. por año y  la producción más baja  en el año 
2003 con una producción  de 30,904 Ton/año. (ver gráfico Nº 42).

Fuente: Ministerio de La Producción
Nota: A partir de 1995 al 2000, se dejó de producir larvas y 
alevinos de pejerrey

Fuente: Dirección de Extracción, Pesca Artesanal, seguimiento y 
Control
NOTA: * Hubo veda para la pesca de pejerrey durante 8 meses.

MINERIA

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERO  METÁLICA  1996 - 2002  (En Contenido Fino)

Cuadro Nº 80

P/Preliminar

La producción de minería metálica más alta se dio el año 2001 con 103,798. y la producción más baja 
el año 1996 con 83,736. (ver cuadro Nº 80)

CUSCO: PRODUCCIÓN  MINERO  NO  METÁLICA 1996 - 2002

Cuadro Nº 81

Gráfico Nº 43

Fuente: DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS  CUSCO

CUSCO: SERVICIOS TURISTICOS, 
SEGÚN CATEGORIA:2002

Dentro del tema turístico los servicios turísticos ofertados tienen 
una cobertura mayor en lo que se refiere a agencias de viaje,  
restaurantes, guías oficiales, discotecas. (ver gráfico N° 43)
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3. GESTIÓN AMBIENTAL

3.1. Implementación de Sistemas de Gestión Ambiental 
Regional.

El Sistema Regional de Gestión Ambiental creado mediante 
Ordenanza Regional No. 020-2004-CRC/GRC, fue formulado 
con participación de la Comisión Ambiental Regional del 
Cusco, el Consejo Nacional del Ambiente, la institucionalidad 
ambiental regional, bajo la dirección del Gobierno Regional del 
Cusco  tomando en consideración: la  Ley Marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental, la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, la Ley de Bases de la Descentralización las 
distintas leyes orgánicas, sectoriales y sus diversas 
disposiciones reglamentarias.

El Sistema Regional de Gestión Ambiental plantea un conjunto 
de propuestas destinadas a consolidar los mecanismos de 
coordinación intersectorial existentes y, en particular define los  
objetivos, políticas, estrategias y resultados ambientales que 
se esperan alcanzar a nivel de la Región Cusco; precisa la 
jerarquía del Gobierno Regional como autoridad ambiental 
regional; define sus alcances en cuanto a su composición 
institucional; asimismo reconoce al  CONAM como autoridad 
ambiental nacional, que tiene el rol de  velar porque la política 
ambiental y el Sistema Regional de Gestión Ambiental se 
encuentren enmarcados dentro de la Política Nacional 
Ambiental, entre otros aspectos importantes.

3.2. Implementación del Sistema Local y Gestión 
Ambiental.

De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, se debe 
aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus 
instrumentos, en concordancia con el sistema de gestión 
ambiental Nacional y Regional. En Cusco la  Municipalidad 
Provincial juntamente que el CONAM y la CAR convocaron a 
las instituciones públicas y privadas para presentar la Guía del 
Sistema Local de Gestión Ambiental (SLGA), así como  la  
presentación de la primera propuesta  borrador del SLGA. En el 
taller las instituciones presentes lograron hacer algunos 
aportes, para ser retomados oportunamente.

Con el objetivo de que exista una instancia que permita la 
conclusión  de la elaboración del SLGA, se  viene conformando 
la CAM, con Instituciones que voluntariamente se inscribieron, 
estando conformada por las Municipalidades Provincial  y 
Distritales y las Instituciones Públicas  y privadas así como las 
organizaciones , ellos tienen  la  obligación  de contribuir a 
lograr la participación de todos los actores locales con 
responsabilidad e interés en el desarrollo sostenible de su 
localidad, a través del establecimiento de mecanismos  
participativos para lograr la formulación del SLGA y su posterior 
aplicación.

3.3. Implementación de los Planes de  Acción Ambiental y 
la Agenda Ambiental Regional

La Comisión Ambiental Regional Cusco (CAR), implementó a 
partir del año 1998 hasta el año 2003 el  PLAN DE ACCIÓN 
AMBIENTAL, a partir de la creación del Gobierno Regional del 
Cusco, el Plan ha sido asumido por el Gobierno Regional del 
Cusco,  a través de tres frentes estratégicos establecidos por el 
CONAM enmarcado en la política Ambiental Nacional. 

Estos frentes son:

•Frente Verde.- Utilización sostenible de los Recursos 
Naturales

•Frente Marrón.- Fomento de la Calidad Ambiental.

•Frente Azul.- Generación de conciencia, educación y cultura 
ambiental en la sociedad.

El Plan de Acción Ambiental es ejecutado a  través de la 
definición de AGENDAS AMBIENTALES REGIONALES 
BIANUALES, hasta la fecha se han ejecutado las agendas 
1999-2000 y  2002- 2004, con objetivos específicos para cada 
frente y líneas de acción que hagan cumplir dichos objetivos.

3.4. Metas Anuales Cumplidas de las Agendas Ambientales

1. Frente Verde.

•01 Grupo Técnico de Zonificación Ecológica Económica en 
funcionamiento.

•01 Estudio Zonificación Ecológica Económica de la Región 
Cusco, en proceso de conclusión.

•01 Diagnóstico Forestal de la Sub Cuenca del Huatanay.
•01Grupo técnico sobre Diversidad Biológica en 
funcionamiento.

•01 Programa sobre Diversidad Biológica formulado y 
aprobado. 

2.- Frente Marrón

•01 Grupo Técnico sobre Residuos Sólidos funcionando.
•02 Expedientes Técnicos de Rellenos Sanitarios aprobados 

por DIGESA.
•05 Planes de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 

formulados.
•02 Municipalidades con planes piloto de manejo de Residuos 

Sólidos implementados.
•05 Compromisos Interinstitucionales sobre Planes Piloto de 

Gestión de Residuos Sólidos.
•01 Plan de Monitoreo Ambiental de Alcantarillado.
•01 Grupo Técnico de Estudio Técnico Ambiental Zonal del Aire 

(Gesta del Aire) operativo.
•01 Informe de Monitoreo sobre Calidad del Aire en la Ciudad 

del Cusco.

3.- Frente Azul

•100 Artículos escritos difundidos sobre temas ambientales.
•40 Programas televisivos y radiales emitidos sobre temas 

ambientales.
•02 Actividades conmemorativas sobre el día mundial del 

ambiente.
•60 Representantes de instituciones capacitados sobre gestión 

ambiental ISO  14000
•50 Representantes de instituciones capacitados sobre 

evaluación de impacto ambiental.
•60 Representantes de instituciones capacitados sobre calidad 

del aires y límites máximos permisibles y estándares de 
calidad ambiental.

•01 Programa de educación ambiental ejecutado.
•85 Colegios implementados.

•01 Plan de monitoreo del Programa Recicla.
•100 Representantes de municipalidades capacitados.
•01 Agenda ambiental aprobada.
•20 Sesiones de la CAR realizados

3.5. Grupos Técnicos Especializados.

De acuerdo  a la estructura y  de los niveles de intervención, 
tanto el Sistema Regional del Gestión Ambiental y en el sistema 
Local de Gestión ambiental, el nivel  III corresponde, a la 
intervención transectorial operativa en la gestión ambiental, y 
diseñar instrumentos y acciones (normas, propuestas técnicas, 
diagnósticos, base de datos, etc). En Cusco se crearon los  
Grupos técnicos especializados que tienen la  capacidad 
analítica  y propositiva.

GRUPOS TÉCNICOS
COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL DEL CUSCO

CUADRO 82
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3.6. Casos Ambientales Impactantes

a.- Tratamiento de la Sub-Cuenca del Huatanay

La sub cuenca del Huatanay, la más importante  del Cusco, por 
su ubicación  y por su dimensión (502 km2), es depósito de  la 
gran mayoría  de residuos sólidos y líquidos de buena parte de 

Cuadro Nº 83

b.- Tratamiento de Residuos Sólidos.

Se avanzó en este tema, con participación de la Municipalidad 
Provincial de Cusco y de las Municipalidades Distritales:

Cuadro Nº 84

c.- Descontaminación Atmosférica.

Cuadro Nº 85

d.- Participación del CONAM y las CARs en Procesos de 
Monitoreo y Alerta Ambiental.

la población de ésta sub cuenca, se implementaron acciones 
para mitigar los impactos ambientales. 

Cuadro Nº 86

ANEXOS

INDICADORES AMBIENTALES SELECCIONADOS PARA LA REGIÓN CUSCO
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• El  CONAM agradece a las siguientes entidades por su colaboración en la selección del listado de  indicadores ambientales 
para la región Cusco y  por brindar la información necesaria para la elaboración del presente Boletín de Indicadores 
Ambientales de la Región Cusco:

APTAE, Asociación Inca, Cámara de Comercio, CAR CUSCO, Centro Bartolomé de las Casas, Centro Guamán Poma de Ayala, Colegio 
de Ingenieros del Perú, CONAPA, COPESCO, Corredor Cusco  Puno, Dirección de Salud Ambiental, Dirección Regional de Agricultura, 
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Dirección Regional de Educación, Dirección Regional de Energía y Minas, Dirección 
Regional de Producción, Dirección Regional de Salud, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Dirección de Turismo y 
Ecología,  Empresa Prestadora de Servicios SEDA CUSCO, EGEMSA, Electro Sur Este, Gobierno Regional  Cusco- Gerencia de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente, INDECOPI, Instituto Nacional de Estadística e Informática  INEI, Instituto Nacional  de 
Investigación Agraria.-INIA, Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA  (Santuario Histórico  MACHUPICCHU, Dirección Forestal 
y Fauna Silvestre), Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, Instituto Nacional de Defensa Civil  INDECI, Ministerio de Agricultura, 
Ministerio Público, Municipalidad Distrital de Poroy, Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Municipalidad Distrital de San Sebastián, 
Municipalidad Distrital de Santiago, Municipalidad Distrital de Saylla, Municipalidad Distrital de Wanchaq, Municipalidad Provincial del 
Cusco, OSINERG, Plan Meriss, Poder Judicial, PRONAMACHCS, Proyecto PROMANU, Sambasur, Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología- SENAMHI, Servicio de Limpieza Pública- Municipalidad del Cusco, SUNARP, SUNASS, Universidad Nacional de San Antonio 
Abad del Cusco.

• Sistematización, redacción  y edición de la información: 
Carlos Salazar Herrera, Eliana Grajeda Puellas, Flor de María Huamaní Alfaro, Jenny  Soto Gonzales, Verónika Mendoza Díaz.
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