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Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su 
conocimiento las acciones ejecutadas, observaciones, conclusiones y recomendaciones 
obtenidas como resultado de la comisión a la ciudad de Puno del 21 al 24 de marzo y 
del 28 al 30 de agosto del año en curso, en relación a la problemática de contaminación 
en el Lago Titicaca, la gestión de la jefatura de la Reserva Nacional del Titicaca, así 
como lo concerniente a la Zona Reservada Aymara-Lupaca. 

1.0 ACCIONES EJECUTADAS 

1.1 Recorrido del puerto y ribera del Lago Titicaca, con el propósito de 
evaluar la contaminación existente en la bahía interior de Puno. Se 
observó las 15 cloacas de la ciudad de Puno, que van desde la Universidad 
hasta la Isla Espinar, donde se tiene la laguna de estabilización. 

1.2 Visita a la isla Foroba, donde se encuentra la sede administrativa de la 
Reserva Nacional del Titicaca, ubicada a 5 km de la ciudad de Puno. 

1.3 Entrevistas al Jefe de la Reserva Nacional del Titicaca y al Coordinador 
de Recursos Naturales de la Dirección Regional Agraria Puno. 

1.4 Absolver consultas referentes a la política y normatividad sobre fauna y 
flora silvestres, áreas naturales protegidas, y muy especialmente sobre la 
Reserva Nacional del Titicaca y la Zona Reservada Aymara-Lupaca. 

2.0 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL AREA EVALUADA 

2.1 El área evaluada está ubicada en el departamento de Puno, abarcando el 
Lago Titicaca y sus áreas aledañas, con las características siguientes: 

a) El Lago Titicaca, localizado en la parte central de la Meseta del Collao, 
entre los territorios del Perú y Bolivia, a los 69- LO y 169 LS, es el lago 
navegable más alto del mundo, ubicado a 3 808,3 msnm, con una extensión 
de 8 167 km2, correspondiéndole al Peiú 4 996,28 km2, es decir, el 61,17% 
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de su superficie total. La temperatura de sus aguas oscila entre 10 y 152 C. 
A sus orillas se encuentra la ciudad de Puno, que es a su vez, el primer 
puerto lacustre del Perú. 

b) Este lago de origen tectónico, comprende tres zonas: el lago grande con 
una superficie de 6 311 km2 y una profundidad máxima de 281 m cerca de 
la isla de Soto; el lago pequeño con 1 292 km2 y una profundidad máxima 
de 45 m, y la Bahía de Puno (Bahía de Chucuito) con 564 km2 y una 
profundidad máxima de 30 m. 

La fisiografía es muy variada, formada por una parte acuática y otra 
continental. La acuática constituida por el espejo de agua, con zonas 
pelágicas, sublitorales y litorales; la continental formada por las islas, 
penínsulas y playas o terrenos circundantes, tales como: 

- Las penínsulas de Capachica y Chucuito, en territorio peruano. Ambas 
forman la Bahía de Chucuito, donde se localiza la ciudad de Puno. 

- Las penínsulas de Copacabana y Huata, en territorio boliviano. Ambas 
forman el Estrecho de Tiquina. 

- Los golfos de Pomata en el Perú y Achacachi y Taraco en Bolivia. 

- En el Lago Titicaca hay 50 islas e islotes. Las más importantes son 
Taquili, Amantaní y Soto en el Lago de Huiñaimarca, en territorio 
peruano, y la isla Sol o Titicaca, la más grande del lago, y la isla Luna, en 
Bolivia. 

- La península de Copacabana, unida al territorio peruano por el Istmo de 
Yunguyo. 

c) El área de la cuenca del Lago Titicaca mide 57 708 km2, de los cuales 
8 167 km2 pertenecen al lago, con una amplitud máxima de 125 km y una 
extensión de 400 km. El lago tiene cinco tributarios principales: ríos 
Suches, Putina o Huancané, Ramis, Coata e llave; y parte de su gran masa 
acuífera se desagua a través del río Desaguadero, para verterla en el Lago 
Poopó o Aullagas, en Bolivia. 

d) El Lago Titicaca no sólo es importante por ser el lago navegable más 
alto del mundo y el de mayor extensión en América del Sur, sino 
fundamentalmente por su gran influencia sobre todo lo que acontece en 
el Altiplano Peruano-Boliviano, por lo siguiente: 

- Morigera el clima de la meseta del Collao, situada a 3 808,3 m de altitud, 
haciéndolo templado-frío, lo que posibilita la vida humana y el desarrollo 
de actividades agropecuarias. 



3 

- Debido a su influencia, la Meseta del Collao constituye un importante 
centro agrícola y ganadero de la región, sobresaliendo en la producción de 
cereales y tubérculos, y en la crianza de ovinos, alpacas, llamas y vacunos. 

- Gracias a la benignidad del clima, originada por el lago, la Meseta del 
Collao es uno de los mayores centros demográficos del Perú. 

- El lago alberga abundantes recursos hidrobiológicos, conformados por la 
trucha arco iris {Salmo gairdneri), trucha marrón {Salmo írutta), trucha 
salmón {Salvdinus namaycush), el ispi (Orestias ispi), karachi negro 
{Orestias agassi), karachi amarillo {Orestias luteus), mauri y suche 
{Thychomictenis rivulatus), boga {Orestias pentlandi), pejerrey {Basilichtys 
bonaerensis) y los batracios como la rana de lago {Telmatobius 
marmoratus), que son aprovechados por la población local. En sus aguas 
desarrollan también especies vegetales como llachu {Elodea potamogetón, 
Miriophyllum elatinoides, Potamogetón strictus) y la totora {Schoenoplectiis 
totora), que sirven de alimento al ganado. La totora además tiene mucha 
importancia para la construcción de viviendas, embarcaciones, techos, 
alimentación humana y en la confección de artesanías por parte de los 
locales. También se debe destacar la existencia de una fauna ornitológica 
de gran importancia, conformada por aves que anidan en los totorales del 
lago, destacando el pato-sutro {Anas flavirostris), pato-puna {Anas 
versicolor), el puca-chullumpi, kele {Centropelma micropterum), yuraj-
chullumpi, ajau o ujujuy, yanavico {Plegadis ridgwayi), parihuanas 
{Phoenicoptenis ruber, Phoenicoparrus jamesi), chorlos, playeros y 
cormoranes {Phalacrocorax olivacem), entre otras. Son pocas las especies 
de mamíferos que habitan el lago, predominando los roedores conocidos 
como ratones de campo (Familia Cricetidae) y vizcachas {Lagidium 
peruanum). En invertebrados, se tiene artrópodos y moluscos. El 
aprovechamiento racional de estos recursos permite la sobrevivencia de las 
poblaciones asentadas en el lago y sus vecindades, dentro de sus 
costumbres tradicionales y formas de vida actuales. 

- Dada su navegabilidad, permite un intenso intercambio comercial entre 
los diferentes pueblos que hay en sus orillas. 

- El lago constituye una gran reserva acuífera de gran valor para el futuro, 
tanto para generar energía eléctrica, como para emprender grandes obras 
de irrigación en la Costa sur del Perú. 

- Este ecosistema conformado por el Lago Titicaca» también constituye un 
centro de atracción para el turismo, la recreación, la cultura y la 
investigación, no sólo por sus valores arqueológicos y antropológicos, sino 
sobre todo por poseer una rica diversidad biológica, en especies de flora 
y fauna silvestres y bellezas paisajísticas, y que representan alternativas 
para el desarrollo de las poblaciones locales. 



e) Se debe destacar que en los últimos años, están llamando 
poderosamente la atención los graves problemas de contaminación que 
afronta el lago y los problemas de manejo de sus recursos acuáticos, que 
perjudican seriamente al ecosistema y en especial a lo habitantes 
circunlacustres. 

RESERVA NACIONAL DEL TITICACA 

La Reserva Nacional del Titicaca, establecida por Decreto Supremo 
N9 185-78-AA de fecha 31 de octubre de 1978, sobre una superficie de 
36 180 ha ubicadas en las aguas continentales del Lago Titicaca y en las 
inmediaciones de las provincias Huancané y Puno. Comprende dos 
sectores: 

a) Sector Ramis, en la provincia Huancané, con una superficie total de 
7 030 ha, comprendiendo los totorales sobre la margen izquierda de los 
ríos Huancané y Ramis, además de las lagunas Yaricoa y Sunuco. 

b) Sector Puno en la provincia del mismo nombre con 29 150 ha, 
comprendiendo los totorales entre la Isla Esteves y la Península de 
Capachica. 

Esta área natural protegida tiene como objetivo la conservación de sus 
recursos naturales y paisajísticos, y a su vez el desarrollo socioeconómico 
de las poblaciones aledañas, mediante la utilización racional de los 
recursos de flora y fauna silvestres, y el fomento del turismo. 

Esta Reserva Nacional es muy importante por las razones siguientes: 

a) Conserva la flora y fauna silvestres nativas y migratorias del lago. 

b) Alberga los totorales más grandes del territorio peruano. 

c) Garantiza el desarrollo socioeconómico de las poblaciones aledañas, 
manteniendo el uso tradicional y racional de los recursos naturales. 

d) Se encuentran las islas flotantes de los Uros, las cuales constituyen uno 
de los atractivos turísticos de la reserva. 

Según informaciones de 1994, se tenía que la Reserva Nacional estaba 
sufriendo una degradación rápida, debido a la caza y colecta excesiva de 
huevos, sobreexplotación de la totora, contaminación del agua y 
disminución de los valores paisajístico y turístico de la Reserva, así como 
de su avifauna. 

Esta Reserva Nacional forma parte del Sistema Nacional de Areas 
Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), bajo la jurisdicción del 
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Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional de Recursos 
Naturales (INRENA), el mismo que entre otras funciones está encargado 
de la gestión, conducción y administración de las áreas naturales 
protegidas a nivel nacional, según el Decreto Ley NQ25902 y su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Ne055-92-AG. 

4.0 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN EL LAGO TITICACA: CONTAMINACIÓN 
DEL LAGO TITICACA 

La contaminación del lago Titicaca está restringida a zonas localizadas, siendo la 
Bahía de Puno probablemente la zona más afectada, donde se percibe aguas de 
baja calidad y alta peligrosidad, baja transparencia, concentración de materia 
orgánica, turbidez en el agua por materiales sólidos que causan alteraciones en 
la fotosíntesis y presencia de capas densas de lenteja de agua (Lemna sp.), signo 
de eutrofízación e indicadora de polución, así como gran concentración de 
totorales secos. 

Estas características combinadas con las entradas de sustancias o materiales 
procedentes de las poblaciones asentadas a orillas del Lago Titicaca, dan lugar a 
una zona severamente contaminada localizada, pero con un avance considerable. 

Como resultado del reconocimiento de campo e información obtenida, tanto del 
Jefe de la Reserva Nacional del Titicaca como de funcionarios y pobladores 
locales, se ha podido determinar cuatro (4) causas fundamentales que están 
afectando al ambiente y recursos naturales del Lago Titicaca. Entre éstas, 
tenemos: 

4.1 Contaminación por Aguas Servidas ^ 

La contaminación por aguas servidas se origina por lo siguiente: 

a) Incremento considerable de las poblaciones asentadas en las riberas del 
Lago Titicaca. La población de Puno se ha duplicado en los últimos 12 
años, al igual que Juliaca, ciudad que está creciendo aceleradamente 
debido a que se encuentra en una planicie, a su gran comercio e industrias, 
motivando una mayor demanda de servicios de agua y desagüe. Se sabe 
que la población de las localidades más importantes cercanas al Lago 
Titicaca está representada por más de 370 000 habitantes, siendo unos 
250 000 del medio urbano. 

b) Existencia de un mal sistema de distribución de agua en calidad y 
cantidad, así como la falta de conexiones domiciliarias motivada por el alto 
costo de las instalaciones. 

c) Falta de instalaciones sanitarias públicas, con colectores deteriorados, 
atorados y rotos, sin la pendiente necesaria que permita el flujo de las 
aguas y sedimentos. Las roturas en la red de alcantarillado presentan 



también riesgos serios para la población, debido a la contaminación por 
infiltración entre los colectores de desagüe y las tuberías de agua potable. 

d) Falta de planifícación e implementacion de un programa de 
saneamiento ambiental e incumplimiento de los reglamentos sobre la 
disposición de desechos líquidos y sólidos en cuerpos de agua. , 

e) Las aguas pluviales se recolectan en canales cerrados y abiertos para 
luego ser vertidos en la Bahía de Puno. Estos colectores se encuentran 
contaminados por descargas domésticas y residuos sólidos. Durante la 
época de fuertes lluvias, grandes cantidades de sólidos en suspensión se 
introducen al sistema de alcantarillado, agravando aún más el problema de 
obstrucción del flujo. 

f) Cuando hay intensas lluvias, el nivel del lago provoca inundaciones 
impidiendo la evacuación de las aguas residuales hacia el lago, siendo las 
descargas muy forzadas. 

g) Lagunas de estabilización insuficientes y en abandono. Al respecto, se 
tiene: 
- Laguna de estabilización "Laguna Grande" o "Espinar", con un área de 
22,3 ha y una profundidad de 1,5 m, a cargo de la Empresa de 
Saneamiento Ambiental (EMS A-Puno). Esta única laguna de estabilización 
recibe sólo el 5% de las aguas seividas de la ciudad de Puno y se 
encuentra con una operatividad y mantenimiento deficientes, existiendo un 
tratamiento inadecuado de las aguas residuales. Según los informantes, el 
70% de las aguas de las cloacas van a la Laguna Espinar y el 30% se va 
directamente al Lago Titicaca. Esta laguna fue construida en 1968, al este 
de la ciudad, cuando el caudal del lago era más bajo que el nivel actual, 
pero en 1987 éste aumentó inundando totalmente la laguna dejándola 
inoperativa, por lo que requiere inmediatos mantenimiento, reparación y 
ampliación. Se dice que EMSA-Puno cuenta con 2'500 000 de soles para 
el tratamiento de las aguas de las clocas o efluentes del lago. 

- Laguna de estabilización o de oxidación piloto de la Universidad 
Nacional del Altiplano (UNA), instalada en 1985, para el tratamiento de 
los desagües provenientes de la Ciudad Universitaria, que son mínimos, en 
forma experimental. Todo este sistema se encuentra en malas condiciones, 
debido a los atoros, causando inundaciones en las tierras cercanas. 

- En este momento la Universidad tiene una nueva planta de tratamiento 
frente a la Ciudad Universitaria y donde se trata las aguas.servidas desde 
los puntos de vista físico, químico y biológico. Recién desde 1995, se hace 
monitoreo desde el inicio del tratamiento hasta el final. 

- Laguna de oxidación o de estabilización frente a Salcedo, al este de 
Puno. A cargo de EMSA-Puno con apoyo del PELT. Consiste en lagunas 
de tratamiento con macrófitos (totora), donde además de mejorar el 
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proceso del tratamiento, proveería de recursos locales para la agricultura 
y la industria. Por los resultados obtenidos, se observa que el tratamiento 
experimental es bueno. 

h) Contaminación de las aguas de pozo, debido a las filtraciones de aguas 
servidas hacia estos pozos. 

i) Comportamiento social rural, que mantiene costumbres tradicionales de 
saneamiento. Sólo una parte de la población de Puno cuenta con conexión 
de red de alcantarillado y/o ésta se encuentra plagada de roturas y/u 
obstrucciones, debido a la infiltración de sedimentos y en otros casos a la 
falta de conciencia de la población, cuyas viviendas cuentan con 
instalación, pero no las utilizan. 

j) La cantidad de aguas servidas sin tratamiento de la ciudad de Puno es 
más de 2001/s. Por lo menos la cuarta parte de la población de Puno (más 
de 25 000 habitantes) tiene conexión de alcantarillado, contribuyendo con 
cerca de 1 400 kg/día. La mayoría de las descargas provienen de los 
desechos domésticos (82%), comerciales (17%) e industriales (1%). Juliaca 
responde por la mayor cantidad de descargas de carácter industrial. 

Las máximas descargas de aguas residuales se dan entre las 8 y las 15 
horas. Los caudales mayores ocurren durante las lluvias intensas, 
arrastrando grandes cantidades de residuos sólidos a la Bahía de Puno 
sobre todo durante las primeras lluvias. 

k) No se encontró mayor información sobre la calidad de las aguas 
servidas respecto a parámetros químicos, físicos y microbiológicos. Se sabe 
que el agua de la bahía interior de Puno presenta alta concentración de 
coliformes fecales (mayores de 1000/100 ml) e inclusive se dice que hay 
bacterias del cólera en el lago, precisamente en las cloacas que vierten las 
descargas de aguas seividas del Hospital. 

1) En la localidad de Chimu se capta las aguas del río Huile, para su 
potabilización y posterior derivación a la ciudad de Puno. A este lugar, 
según los declarantes, no llegan los efectos de la contaminación; sin 
embargo, si no se toman las medidas oportunas y adecuadas, es posible se 
afecte también las aguas del río Huile. 

m) El problema de la lenteja de agua (Lemna sp.). 

- La lenteja de agua es una planta acuática (macrófita) flotante o anfífita, 
perteneciente a la Familia Lemnaceae, Angiosperma, Monocotiledónea, 
que se caracteriza por sus diminutas hojas de forma oval redondeada, con 
una longitud promedio de 2 mm, encontrándose individuos solitarios o 
formando grupos de dos o tres, e inclusive en grandes asociaciones en 
época de inflorescencia. Esta especie de reproducción sexual y asexual, se 
desarrolla en ambientes acuáticos con poco movimiento o de aguas 
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remansadas, caso típico del Lago Titicaca, lo que facilita su crecimiento y 
rápido incremento. 

Asimismo, esta especie debido a sus condiciones biológicas, tiene una gran 
capacidad de absorción de nutrientes, desarrollándose con mayor éxito en 
aguas con altos contenidos de nitratos y fosfatos, dándose estas 
condiciones en la "bahía interior del Lago Titicaca, cuyos nutrientes 
proceden del enriquecimiento orgánico de los diferentes afluentes o 
cloacas de la ciudad de Puno; por lo que se puede decir que la lenteja de 
agua cumple una función importante en la dinámica del lago, dado su rol 
punfícador o descontaminante de las aguas polucionadas de la bahía 
interior del lago. También es destacable su función natural como protector 
o refugio de larvas de diversas especies, del zooplantón e insectos, así 
como fuente inagotable de alimento para multitud de especies 
dulceacuícolas, tales como aves, peces, vacunos y ovinos, entre otras, 
puesto que contiene entre 32 a 38% de proteína en materia seca. 

- En la última década, se vino observando una elevada abundancia de 
lenteja de agua en la bahía interior del Lago, causada por la 
contaminación o eutrofícación cultural y que implicaba el enriquecimiento 
orgánico y de nutrientes por los desagües de la ciudad de Puno, ocupando 
una extensión de 16 km2 desde la Isla Esteves hacia la ciudad de Puno (el 
Lago tiene 8 167 km2), con un grosor de hasta 3 cm, causando un 
desequilibrio ecológico y alterando la vida de sus componentes bióticos y 
la funcionalidad del ecosistema. Los riesgos ambientales críticos 
constituyeron la contribución en la eutrofícación natural del lago y el 
desequilibrio fotosintético. 

- Frente a esto, la Capitanía de Puerto convocó a representantes del 
Ministerio de Agricultura (Jefatura de la Reserva Nacional del Titicaca), 
Proyecto Especial del Lago Titicaca (PELT), EMSA-Puno, Instituto de 
Aguas Altoandinas y el Instituto de Ecología y Medio Ambiente 
pertenecientes a la Universidad Nacional del Altiplano, Programa para la 
Vida y el Trabajo-PREVIT y APECO, entidades que a través de una 
comisión técnica multisectorial, lograron el apoyo de unas 4 mil personas, 
18 volquetes, tractores y 100 embarcaciones que operan en las penínsulas 
de Chucuito y Capachica, y todas las empresas turísticas privadas, 
ejecutando una campaña de recolección de lenteja de agua, así como 
acciones de extensión y difusión en la televisora y radio locales, paneles y 
durante un seminario por el Día del Medio Ambiente, desde febrero a 
junio 1995. 

- En total se recolectó unos 1 400 m3 de lenteja de agua en cuatro (4) días, 
con unas 54 volquetadas de basura adicionales de la zona ribereña del 
lago, con motivo del Día del Medio Ambiente. Tenían cuatro puntos de 
acopio en Huaje, muelle de Puno, Laycacota y Espinar. La mayor parte de 
la lenteja de agua recolectada fue utilizada para fines forestales y agrícolas 
y muy poca fue desechada. Se puede decir que esta experiencia fue un 
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éxito y a la vez un ejemplo para atender futuras contingencias. 

- En la actualidad, la lenteja de agua ha sido completamente controlada, 
estando encargada la Agencia Agraria Puno de su extracción para fines 
agrícolas. 

- Sobre este particular, la Jefatura de la Reserva Nacional preparó y editó 
un folleto "Salvemos el Lago - Lenteja de Agua", en coordinación con el 
Proyecto Especial para la Vida y el Trabajo-PREVIT y el Instituto de 
Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Nacional del Altiplano, con 
motivo del Día Mundial del Medio Ambiente (5JUN95). 

- Se preparó un folleto sobre el Día Mundial del Medio Ambiente-
5JUN95, con apoyo del PREVIT y APECO-PUNO. 

Contaminación por Actividades Industriales 

Se da principalmente en la ciudad de Juliaca, que a través del río Coata 
vierte sus aguas residuales al Lago Titicaca. Los efluentes industriales de 
la ciudad de Puno son casi nulos, si los comparamos con los de origen 
doméstico. 

La magnitud del impacto que ocasionan estos efluentes sobre el Lago 
Titicaca se desconoce, por lo que es necesario profundizar estudios al 
respecto. 

Contaminación por Actividades Mineras 

Se ha considerado los efluentes procedentes de la Mina Matilde, ubicada 
cerca a la desembocadura del río Suches, al noroeste del lago mayor. El 
impacto que ha causado esta mina productora de estaño, es la desaparición 
local de la fauna bentónica en toda la zona de desagüe. 

Existen otras zonas mineras aledañas al Lago Titicaca, y cuyos desechos 
fácilmente arrastrados pueden ocasionar serios impactos negativos a éste. 

Contaminación por Hidrocarburos 

La fuente de contaminación y área de influencia, se encuentra en la zona 
de Pirim, provincia de Huancané. Hay fuerte contaminación de suelo, aire 
y agua, a causa de las emanaciones de petróleo y de agua de formación o 
de salmuera. 

La explotación petrolera se remonta a los años 1875 a 1945, en la zona de 
Pusi (Pirim), a cargo de empresas chilenas, francesas, españolas y la 
petrolera fiscal peruana, habiéndose logrado perforar unos 30 pozos, de los 
cuales se extrajo unos 300 000 barriles de crudo en ese lapso, siendo 
posteriormente sellados de acuerdo a la tecnología de aquel entonces. En 
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la actualidad, se aprecia que hay 15 pozos mal sellados o deteriorados, de 
donde sale un flujo de petróleo crudo y sustancias tóxicas como el agua de 
formación o de salmuera, que son encausados directamente al Lago 
Titicaca, contaminando la flora, fauna, suelos agrícolas, agua superficial y 
subterránea, y hasta a la misma población por efecto de la contaminación 
del aire. 

El petróleo crudo es aprovechado por los locales, sobre todo durante el 
período seco, a razón de una o dos latas diarias, pero dicen que de vez en 
cuando sale un chorro de petróleo, hecho que no ha sido verificado 
plenamente. Sin embargo, en temporada de lluvias, el petróleo es 
arrastrado al lago, observándose actualmente indicios de crudo en el cauce 
de los pozos de Pirim. 

Pero hay tres (3) pozos que botan agua de formación o de salmuera, que 
constituyen un riesgo ambiental, aportando 3 - 1 0 1/s al lago. Estas aguas 
de salmuera o aguallani, son sulfatadas, carbonatadas, con alta 
concentración de magnesio y cloruros, de modo que en su curso no queda 
indicios de vida. 

En la actualidad, el Estado Peruano a través de PETROPERU, tiene un 
contrato de exploración petrolera en la cuenca del Titicaca, sobre una 
superficie de 500 000 ha (Lote S-2), tanto en el área lacustre como 
terrestre, incluyendo la Reserva Nacional del Titicaca, sector Puno (29 150 
ha), habiendo iniciado sus actividades en mayo de 1990, con la empresa 
petrolera Vera Gutiérrez, continuando a la fecha con la Empresa 
YUGANSK-PETRO ANDES S.A. 

Esta empresa cuenta con su Estudio de Impacto Ambiental aprobado y 
referido a sus actividades en el Lote S-2, pozo exploratorio Coata Lx. Ya 
ejecutó el estudio de prospección sísmica y está trabajando en la etapa de 
explotación-explorativa, y recién después de esto vendrá la explotación. Se 
supone que la producción sería de 500 millones de barriles de petróleo. A 
la fecha, esta empresa ha instalado una torre y perforado hasta 3 000 m 
de profundidad, pero no ha encontrado petróleo, por lo que lo estarían 
cerrando e instalando otros castillos para la perforación de nuevos pozos. 
El área de operación está a unos 7 km de la Reserva Nacional del Titicaca 
y sobre un afluente de la Reserva, el río Coata. También hay los lotes S-3 
y S-4, e inclusive se tiene referencias que estarían aperturando un pozo 
muy cerca a la ciudad de Juliaca. 

Sobre este particular, la Jefatura de la Reserva Nacional del Titicaca y las 
Direcciones Generales de Areas Naturales Protegidas y Fauna Silvestre y 
de Medio Ambiente Rural, expresaron su preocupación por el contenido 
del referido Estudio de Impacto Ambiental, pues éste no profundiza en lo 
referente al establecimiento de las medidas de control ambiental a aplicar 
y no contempla para su análisis su vecindad con la Reserva Nacional del 
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Titicaca, ignorando lo dispuesto en el Art. 91- del Código del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales. 

No obstante estos reparos, la descarga de los efluentes de esta actividad 
petrolera se da muy cerca a la zona de la Reserva Nacional del Titicaca, 
la cual se encuentra afectada por esta contaminación, ya que de estos 
pozos actualmente fluye una cantidad considerable de agua de formación, 
arrastrando carbonates, cloruros, entre otras sustancias tóxicas, que van 
directamente al lago. Prueba de ello es la formación de costras de sales, 
sobre las que no hay presencia de vegetación por la toxicidad de esas 
aguas. 

Los pozos también eliminan partículas livianas y gases que tienden a 
elevarse, quedando en parte adheridas al suelo y a la vegetación de las 
colinas. Los suelos con las sustancias derivadas del petróleo tienden a la 
aridez y la desertifícación. La vegetación afectada pierde sus cualidades 
biológicas, convirtiéndose en serio riesgo para los consumidores primarios 
como el ganado. Por otro lado, en la zona se evidencia la degradación de 
la flora, fauna, suelo, agua, aire, tierras agrícolas y aguas del lago. 

Las comunidades del área reclaman se sellen los pozos para evitar se 
mueran sus animales. Esos 15 pozos deberían ser revisados y sellados con 
participación de los especialistas de PETROPERU. 

GESTIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION MOQUEGUA-
TACNA-PUNO 

Se ha conformado una comisión técnica multisectorial presidida por el Gobierno 
Regional para ver el problema de la contaminación del Lago Titicaca y la 
solución a la bahía de Puno. Al respecto, la Jefatura de la Reserva Nacional del 
Titicaca está participando en todas las reuniones. 

Comisiones procedentes de Italia y Japón se presentaron ante el Gobierno 
Regional, a ofrecer su apoyo para solucionar el problema dé la contaminación en 
el lago. Finalmente, los representantes de Japón parece que tienen la mejor 
oferta, pues hasta donde se sabe el Congreso de ese país ha aprobado aportar 
unos 10 millones de dólares para instalar lagunas de oxidación. Esta información 
se mantuvo en reserva, a fin de evitar alarmismos que pudieran afectar el turismo 
hacia esa parte del país. Posteriormente, el Gobierno Regional dará mayor 
información sobre este particular. 

OTRAS OBSERVACIONES 

6.1 La fluctuación de las aguas del Lago Titicaca. Según la Jefatura de la 
Reserva Nacional del Titicaca, la fluctuación normal de las aguas del Lago 
es de 0,80 m anualmente. En 1983, se dio una sequía igual como en la 
actualidad, pero junto con el Fenómeno del Niño. Entre 1983 y 1986 subió 
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el nivel hasta los 3 812,40 msnm y hoy llega a los 3 808 msnm; sin 
embargo ha fluctuado unos 6 m. 

En 1943, hubo la baja más sentida, el nivel más bajo del Lago, pues la 
gente podía trasladarse a pie desde Chulluni hasta Capachica. Este año se 
ha estado a 5 m de desnivel, apenas a 1 m de desnivel a 1943. Este año 
podría darse el nivel más bajo si las lluvias se retiran. Este año se ha 
secado un 50% de totorales desde 1988, baja 0,80 m y sube 0,50 m. Este 
año debe ser el más crítico desde 1943. Se tiene que ver el 
comportamiento de las lluvias del mes de abril para almacenar alfalfa, pues 
la totora y el llachu, que por lo general ayudan a sobrellevar la temporada 
de escasez de pastos para la ganadería local, corren el riesgo de secarse. 

La quema de totorales. En 1995, los pobladores locales realizaron quemas 
de totorales para obtener brotes tiernos para el próximo año. Esto puede 
ser aparentemente justificable, pero existe el riesgo que el fuego se 
expanda sin mayor control, afectando la flora y fauna silvestres del área, 
y consiguiente contaminación atmosférica. Se sabe que la totora aporta 
entre 9 y 15% de proteínas en materia seca; mientras que el llachu entre 
15 y 29%, de allí su importancia para la ganadería local. 

Ante tales razones, la Dirección Regional Agraria Puno impuso una veda 
para la quema de la totora. Esta medida es buena, pero hay sectores 
dentro de la Reserva Nacional del Titicaca donde se puede apreciar 
grandes extensiones de totora seca que merece ser eliminada. Convendría 
tomar alguna medida al respecto, pues la totora ya está cubriendo 
extensiones considerables del espejo de agua del lago. 

Aspectos varios de la Reserva Nacional del Titicaca. 

- Durante la visita a la Isla Foroba, área donde se encuentra la sede 
administrativa de la Reserva Nacional del Titicaca, se pudo apreciar una 
oficina-vivienda, el museo de sitio y el centro de interpretación. Cuenta 
con un letrero y un panel informativo pintados de color marrón y letras 
blancas, los cuales merecen ser acondicionados de acuerdo a las directivas 
del Ministerio de Agricultura. Anteriormente se observó una señal de la 
Reserva Nacional en la carretera, así como en el muelle de Puno. 

- En el área se tiene guardaparques voluntarios que aportan las 
Comunidades de Huata-Coata y otro en el distrito de Paucarcolla, que 
están en la ribera del lago. 

- El centro de interpretación está siendo refaccionado con material noble, 
con ventanas de fierro y lunas. Según el Jefe de la Reserva Nacional, la 
reparación del centro de interpretación y el museo de sitio se suspendió 
por falta de presupuesto y de asesoramiento técnico. Realmente, el local 
se ve completamente desmantelado, debido a la acción destructora de los 
uros, quienes aprovechando la falta de vigilancia saquearon los bienes de 
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la sede administrativa y arrancaron puertas, maderas y palos para 
utilizarlos posiblemente como leña. En el ambiente del Museo "Jorge 
Quilca Fernández", se nota claramente los efectos del saqueo, pues 
inclusive se llevaron los paneles y hasta los especímenes taxidermizados. 

- Los uros desde tiempo atrás venían recibiendo el 50% de los fondos 
generados por el cobro del ingreso a la Reserva Nacional del Titicaca, lo 
que fue comprobado por la Inspectoría del Consejo Transitorio de 
Administración Regional Moquegua-Tacna-Puno, según el Jefe de la 
Reserva Nacional. Posteriormente, a partir de 1991, por ofrecimiento del 
Presidente de la Región Moquegua-Tacna-Puno, se les otorgó a los uros 
el derecho de realizar la cobranza por ingreso a la Reserva Nacional del 
Titicaca, así como de disponer del 100% de esos ingresos, sin contar con 
dispositivo legal alguno. Los uros cobran S/. 1.= por turista. Según nuestro 
informante, una directiva de los uros maneja los fondos a libre albedrío y 
sin conocimiento de la comunidad. 

Frente a esto, en agosto de 1995, la Comunidad de Uros-Chulluni remitió 
un oficio con un memorial, pidiendo que la Reserva Nacional del Titicaca 
se encargue de la cobranza y les transfiera el 50% al igual como se hacía 
en el pasado. 

- En la Isla Foroba, se puede ver vizcachas. Estas fueron traídas por la 
Jefatura de la Reserva Nacional del criadero de Lampa, las que llegaron 
a incrementarse a 20. Hoy sólo quedan dos vizcachas, pues las demás 
fueron cazadas por los uros. Actualmente, los uros están controlando el 
área y se puede decir que hay un aprovechamiento racional de los recursos 
por parte de la comunidad existente en el lago. Antes un solo uro cazaba 
100 patos y en otros casos colectaba unos 600 huevos, por lo que se le 
controlaba y sancionaba. Ahora ellos se limitan a cazar unas 6 a 12 aves 
al mes para fines de subsistencia, consumen su carne y lo restante lo 
taxidermizan. 

- Durante la entrevista al Jefe de la Reserva Nacional, se tuvo lo siguiente: 

. La Reserva Nacional cuenta con un Jefe, un guardaparque (Sr. Justo 
Jallo Quispe) y una auxiliar administrativa (Srta. Irene Friné Morales 
Segura). 

. Se cuenta con una oficina completa, una computadora e impresora; un 
escritorio para el Jefe; el escritorio de la secretaria y el mueble para la 
computadora son prestados; los archivadores (uno de metal y otro de 
madera) fueron transferidos por la Dirección Regional Agraria Puno; 
todavía no han instalado la radio por falta de antena y fondos. 

. El Jefe de la Reserva Nacional refiere haber recibido oficialmente la 
camioneta Land Rover de cabina simple, con placa OI-7653, color gris 
arena y sólo falta que se le envíe este vehículo hacia su sede de trabajo. 
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. Se cuenta con tres (3) embarcaciones (una de madera y dos de fibra de 
vidrio); dos (2) motores fuera de borda, marca Evinrude de 40 HP (uno 
operativo y otro en reparación). 

. Demora en el nivel central para la remisión de fondos para la 
operatividad del área, de modo que se acumulan las deudas y sobre todo 
por uso del teléfono. 

- Durante la visita al área, se pudo notar que el Jefe de la Reserva 
Nacional realiza exposiciones relacionadas con la conservación de los 
recursos naturales y la Reserva Nacional del Titicaca, entre los estudiantes, 
funcionarios, autoridades y comunidad local en general. 

- Por otro lado, se debe destacar la confección de solapines, folletos y 
afiches referentes a la Reserva Nacional del Titicaca, por parte de la 
Jefatura de la citada área natural protegida. 

- En cuanto a la Zona Reservada Aymara-Lupaca, se tiene planeado 
realizar trabajos de campo y un taller de trabajo con participación de todos 
los alcaldes y después vendría el trabajo de la Comisión. Esto sería 
coordinado con el Ing. Carlos Pineda y el Ing. Luis Flores Cuba, 
Coordinador de Recursos Naturales de la Dirección Regional Agraria 
Puno. 

CONCLUSIONES 

7.1 Estas observaciones complementadas con las de fines de agosto del año en 
curso, se tiene que la contaminación del lago Titicaca está restringida a 
zonas localizadas, siendo la Bahía de Puno probablemente la zona más 
afectada, donde se percibe aguas de baja calidad y alta peligrosidad, baja 
transparencia, concentración de materia orgánica, turbidez en el agua por 
materiales sólidos que causan alteraciones en la fotosíntesis y presencia de 
capas densas de lenteja de agua (Lemna sp.), signo de eutrofización e 
indicadora de polución, así como gran concentración de totorales secos. 

Estas características combinadas con las entradas de sustancias o 
materiales procedentes de las poblaciones asentadas a orillas del Lago. 
Titicaca, dan lugar a una zona severamente contaminada localizada, pero 
con un avance considerable. 

7.2 Se ha podido determinar cuatro (4) causas fundamentales que están 
afectando al ambiente y recursos naturales del Lago Titicaca. Entre éstos, 
tenemos: a) Contaminación por aguas servidas, b) Contaminación por 
actividades industriales, c) Contaminación por actividades minera, d) 
Contaminación por hidrocarburos. 
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Como respuesta a la preocupación por la contaminación del Lago Titicaca, 
se ha conformado una comisión técnica multisectorial y se ha iniciado 
gestiones ante el Gobierno Japonés, habiendo conseguido la aprobación 
de un aporte de 10 millones de dólares americanos, los cuales servirán 
para los estudios de factibilidad y la mayor parte para la construcción de 
las lagunas de estabilización. 

Existe preocupación por la fluctuación de las aguas del Lago Titicaca, pues 
este año podría darse el nivel más bajo si las lluvias se retiran. Se tiene 
que ver el comportamiento de las lluvias para almacenar alfalfa, pues la 
totora y el Uachu podrían escasear, poniendo en riesgo la alimentación de 
la ganadería local. 

La lenteja de agua (Lemna sp.) se desarrolla con mayor éxito en aguas con 
altos contenidos de nitratos y fosfatos procedentes del enriquecimiento 
orgánico de los diferentes afluentes o cloacas de la ciudad de Puno. Esta 
especie cumple una función importante en la dinámica del lago, dado su 
rol purifícador o descontaminante de las aguas polucionadas de la bahía 
interior del lago. También es destacable su función natural como protector 
o refugio de larvas de diversas especies, del zooplantón e insectos, así 
como fuente inagotable de alimento para multitud de especies 
dulceacuícolas, tales como aves, peces, vacunos y ovinos, entre otras, 
puesto que contiene entre 32 a 38% de proteína en materia seca. 

Últimamente, la lenteja de agua llegó a ocupar una extensión de 16 km2 

en la bahía interior del Lago, desde la Isla Esteves hacia la ciudad de Puno 
(el Lago tiene 8 167 km2), con un grosor de hasta 3 cm, causando un 
desequilibrio ecológico y alterando la vida de sus componentes bióticos y 
la funcionalidad del ecosistema. Frente a esto, la comunidad organizada 
procedió a recolectar la mayor parte de la lenteja de agua, siendo utilizada 
para fines forestales y agrícolas. 

La totora aporta entre 9 y 15% de proteínas en materia seca, mientras que 
el Uachu entre 15 y 29%, de allí su importancia para la ganadería local. Se 
ha vedado la quema de totorales, debido a sus efectos negativos sobre la 
flora y fauna silvestres del área, y consiguiente contaminación atmosférica. 
No obstante, en el área de la Reserva Nacional se apreciar grandes 
extensiones de totora seca que merece ser eliminada. 

Durante la visita a la sede administrativa de la Reserva Nacional del 
Titicaca, se pudo apreciar que cuenta con un jefe de área, un 
guardaparque y una auxiliar administrativa; una oficina implementada con 
muebles, materiales y equipos para su operatividad; embarcaciones con 
motores fuera de borda; en la Isla Foroba se tiene una oficina-vivienda, 
con letreros y paneles informativos; un museo de sitio y un centro de 
interpretación, los cuales están siendo refaccionados. Se está haciendo 
gestiones para instalar radio o en el mejor de los casos con teléfono o 
celular, así como para recepcionar en Puno la camioneta Land Rover que 


