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Resumen
En este trabajo los mamíferos mayores que habitan en los bosques montanos del 
departamento de Huánuco son estudiados para determinar la diversidad de especies 
y el estado actual de sus poblaciones. Se realizaron censos por transecto lineal y 
entrevistas entre los años 2014 y 2015, en seis sitios de muestreo correspondien-
tes a cinco provincias. De los censos y exploraciones nocturnas se obtuvieron 439 
registros pertenecientes a 37 especies; de estas, 4 son endémicas de Perú y 9 se 
encuentran en alguna categoría de conservación de la Legislación peruana. Los 
órdenes más representativos correspondieron a los carnívoros y primates con 11 y 
10 especies, respectivamente, mientras que los avistamientos más frecuentes fueron 
de Tremarctos ornatus (43 registros), Nasua nasua (34 registros) y Cuniculus paca 
(32 registros). Los Índices de diversidad de Shannon-Wiener y de Simpson indican 
a Miraflores como el sitio de muestreo con más alta diversidad (H’=3.11, 1-D=0.95). 
La principal amenaza para los mamíferos mayores y otros componentes de la fauna 
mayor es la deforestación; no obstante, la presencia de especies indicadoras de la 
comunidad primaria de fauna como Tremarctos ornatus, Lagothrix flavicauda y 
otros primates, nos indican que todavía existen fragmentos de bosque primario 
relativamente extensos, en particular entre los ríos Chontayacu y Crisnejas en la 
provincia de Marañón y entre los ríos Oso mayo y Blanco en la provincia de Puerto 
Inca, por lo que deben ser tomados en cuenta para su conservación.

Abstract
In this work, the larger mammals that inhabit the montane forests of the department 
of Huánuco are studied to determine the diversity of species and the status of their 
populations. Linear transect censuses and interviews were conducted between 
2014 and 2015 on six sampling sites corresponding to five provinces. 439 records 
belonging to 37 species were obtained from the censuses and nocturnal explorations. 
Of these species, 4 are endemic to Peru and 9 are in some conservation category 
of Peruvian legislation. The most representative orders corresponded to carnivores 
and primates with 11 and 10 species, respectively, while the most frequent sightings 
were of Tremarctos ornatus (43 records), Nasua nasua (34 records) and Cuniculus 
paca (32 records). The Shannon-Wiener and Simpson Diversity Indices indicate Mi-
raflores as the sampling site with the highest diversity (H'=3.11, 1-D=0.95). The main 
threat to larger mammals and other components of the larger fauna is deforestation; 
however, the presence of indicator species of the primary fauna community such as 
Tremarctos ornatus, Lagothrix flavicauda and others primates, indicate that there 
are still relatively extensive fragments of primary forest, particularly between the 
Chontayacu and Crisnejas rivers in the province of Marañón and between the Oso 
mayo and Blanco rivers in the province of Puerto Inca, so they must be taken into 
account for their conservation.

Palabras clave: 
Yungas centro-orientales; mamíferos grandes y medianos; riqueza de especies; 
amenazas; situación actual; comunidad primaria de fauna silvestre; biodiversidad; 
conservación de naturaleza.

Keywords:
Central-eastern Yungas; large and medium mammals; richness; threats; current 
situation; primary wildlife community; biodiversity; wildlife conservation.
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Introducción
Los bosques montanos del Perú se ubican desde los 

1000 a 3600 m de altitud (Tovar et al. 2010), conforman 
un ecosistema rico en especies, tanto en plantas como en 
animales, muchas de ellas endémicas (Hershkovitz 1972, 
Koopman 1982, Leo Luna 1995, Pacheco et al. 2007, Te-
jedor et al. 2012), lo cual se debería al levantamiento 
de la Cordillera Oriental que ocasionó el aislamiento de 
muchas de sus poblaciones (Hughes & Eastwood 2006, 
Hoorn et al. 2010, Kessler et al. 2011). Sin embargo, 
pocos son los estudios hasta ahora realizados en estos 
bosques montanos, por una parte, por su fisiografía ac-
cidentada, y por otra por su clima frígido y muy húmedo 
caracterizado por las constantes precipitaciones y espe-
sas neblinas, así como por los fuertes vientos, en parti-
cular al atardecer; a ellos se suman las dificultades en el 
traslado y su lejanía de los centros poblados o carreteras. 

Estudios sobre mamíferos en bosques montanos en 
el Perú han sido realizados en la laguna de Los Cóndo-
res y el río Chilchos de la Cordillera nororiental (Barrio 
et al. 2003), en la cuenca del río Apurímac (Pacheco et 
al. 2007), el valle de Kcosñipata (Medina et al. 2012), en 
la Concesión para la Conservación del Bosque Puyu Sa-
cha en el valle de Chanchamayo (Carrasco 2012), en el 
Marañón-Huallaga correspondiente a los departamentos 
de Amazonas y San Martín (Shanee & Shanee 2018) y 
bosque lluvioso montano del norte en Cajamarca (Jimé-
nez et al. 2010). Otros estudios llevados a cabo en los de-
partamentos de Amazonas y San Martín están referidos 
específicamente a Lagothrix flavicauda (Leo Luna 1980, 
1982, 1984, 1987, Butchart et al. 1995, Shanee et al. 
2007a, 2007b, 2013a, Shanee 2011, 2014, Shanee & Sha-
nee 2011) y Aotus miconax (Cornejo et al. 2008, Shanee 
et al. 2013b, 2015), ambas endémicas y propias de los 
bosques montanos de la Amazonía nororiental y central. 
Además de los mencionados, también están los estudios 
en bosques montanos de Cajamarca (Aquino et al. 2014) 
y de Pasco y Ucayali (Aquino et al. 2019) y están referi-
dos únicamente a los primates.

Los estudios de los bosques montanos del departa-
mento de Huánuco han sido realizados en su mayoría en 
la Cordillera de Carpish ubicada en el distrito de Chin-
chao, provincia de Huánuco, cuyo acceso fue facilitado 
por la carretera que conecta a las ciudades de Huánuco 
y Tingo María. Aquí, los estudios realizados tratan sobre 
flora y vegetación (Beltrán & Salinas 2010), diversidad 
de aves (Parker & O’Neill 1976), anfibios (Lehr & Ro-
dríguez 2017) y muy en particular mamíferos menores 
(Noblecilla & Pacheco 2012, Pacheco & Noblecilla 2019, 
Noblecilla 2019, 2020). Sin embargo, los únicos inven-
tarios sobre diversidad de mamíferos mayores fueron 
realizados en la Reserva Comunal El Sira (Pillco et al. 
2019) y en el Parque Nacional Tingo María, en este úl-
timo el inventario se hizo entre el premontano y parte 
del bosque montano, es decir, entre los 680 y 1275 m. 
de altitud (Cossios & Ricra Zevallos 2019), para el resto 
de los bosques no existe información, salvo los estudios 
específicos sobre primates (Aquino et al. 2015, 2016) en 
tanto que la deforestación continúa para diversos fines, 

lo que está ocasionando serias fragmentaciones en per-
juicio de la fauna silvestre, en particular de los mamífe-
ros mayores, por lo que consideramos de suma impor-
tancia incrementar el conocimiento sobre las especies 
que habitan en este ecosistema, así como determinar su 
estado actual. Asimismo, algunas especies de mamíferos 
mayores no estarían protegidas en las unidades de con-
servación existentes en Huánuco y que incluyen bosque 
montano húmedo como es el caso del Parque Nacional 
Tingo María situado entre 650 y 1808 m de altitud (IN-
RENA 2002), en cuya lista de mamíferos mayores (ela-
borado en base a entrevistas) no figuran especies típicas 
del bosque montano como Cuniculus taczanowskii y La-
gothrix flavicauda (RP Nº 240-2012-SERNANP), al igual 
que en el Área de Conservación Regional (ACR) bosque 
montano de Carpish (OR Nº 047-2016-CR-GRH), donde 
este primate estaría localmente extinto en tanto que para 
la recientemente creada Área de Conservación Regional 
(ACR) Codo de Pozuzo (DS N° 014-2021-MINAM) no te-
nemos conocimiento de la existencia de las especies an-
tes mencionadas. 

La escasa información acerca de los mamíferos mayo-
res que habitan en bosques montanos de Huánuco fue lo 
que nos motivó a la realización del presente trabajo, cuyos 
objetivos estuvieron orientados a determinar la diver-
sidad de especies y el estado actual de sus poblaciones. 
Los resultados obtenidos están basados en los censos por 
transecto lineal y exploraciones nocturnas llevados a cabo 
de junio a julio y de setiembre a octubre del 2014 y de ene-
ro a marzo y de agosto a noviembre del 2015 en seis sitios 
de muestreo correspondientes a cinco provincias. 

Material y métodos
Área de estudio. Al igual que en otros departamentos 

del Perú, gran parte de los bosques montanos de Huánu-
co están sometidos a diversos procesos, como la defores-
tación para la agricultura, ganadería y floricultura, pero 
también para el cultivo ilícito de la coca (Erythroxylum 
coca); a ellos se suma la extracción de árboles madera-
bles y no maderables con fines comerciales los que han 
ocasionado el fraccionamiento y la formación de parches 
de bosques residuales. No obstante, el departamento de 
Huánuco aún cuenta con fragmentos de bosque prima-
rio y/o residual relativamente extensos, principalmente 
en las laderas empinadas donde no es posible realizar 
actividades agropecuarias, por lo que la flora y fauna 
aún se mantienen en buen estado de conservación. Para 
los fines de este estudio fueron definidos seis sitios de 
muestreo distribuidos en cinco provincias (Fig. 1, Tabla 
1). Estos sitios fueron los siguientes:

1. En la provincia de Marañón, los bosques de am-
bas márgenes del curso medio del río Yanajanca, 
afluente derecho del río Chontayacu. Aquí nota-
mos una moderada perturbación por la extrac-
ción selectiva de árboles maderables de alto valor 
comercial, en tanto que la deforestación con fines 
agropecuarios todavía es incipiente por el difícil 
acceso y ausencia de trochas carrozables. 

2. En la provincia de Marañón, los bosques de ambas 
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márgenes del río Chontayacu y cercano al case-
río Cocalito asentado en la margen izquierda del 
mencionado río. A diferencia del anterior, la per-
turbación del bosque en este sitio de muestreo es 
alta por la extracción de árboles maderables y por 
la caza para subsistencia y control de poblaciones, 
en tanto que la deforestación para los fines agrí-
colas todavía es en pequeña escala, aunque va en 
aumento desde el 2012 con la apertura de la ca-
rretera Uchiza-Huacrachuco.

3. En la provincia de Huamalíes, los bosques cerca-
nos a la localidad de Chapácara, asentado en el 
interfluvio de los ríos Monzón y Yanamayo. Aquí, 
los fragmentos de bosque residual están someti-
dos a la extracción de árboles con diversos fines 
comerciales y a la caza con fines de subsistencia y 
comercio de pieles.

4. En la provincia de Huánuco, los bosques aledaños 
a las localidades de San Pedro de Carpish y Ñaupa-
marca, asentados en la margen derecha e izquierda 
del río Chinchao, respectivamente. En este sitio de 
muestreo, los parches de bosque residual están su-

jetos a la deforestación para la agricultura y flori-
cultura, mientras que fragmentos de bosque prima-
rio se encuentran en las laderas de montañas con 
fuertes pendientes pertenecientes al Área de Con-
servación Regional Bosque Montano de Carpish.

5. En la provincia de Pachitea, los bosques cercanos 
al centro poblado de Miraflores, asentado en la 
margen derecha del río Alto Huallaga. La defores-
tación en este sitio de muestreo es intensa, princi-
palmente para los fines de ganadería; no obstante, 
todavía existen fragmentos de bosque primario 
en las laderas de fuerte pendiente donde está pre-
sente la fauna mayor. 

6. En la provincia de Puerto Inca, los bosques aleda-
ños al caserío Libertad, asentado cerca al río Blan-
co, afluente del río Alto Huallaga. Aquí el bosque 
residual es esencialmente primario; pero está sufre 
deforestación para fines ganaderos, el cultivo de 
café (Coffea sp.), maíz (Zea mays) y otros. Sin em-
bargo, entre Libertad y Oso mayo se observan frag-
mentos relativamente extensos de bosque en buen 
estado de conservación donde habita fauna mayor.

Figura 1. Sitios de muestreo por provincias en Huánuco. Los números corresponden a la lista en la Tabla 1.

Es oportuno mencionar que con excepción de San Pe-
dro de Carpish, una de las dificultades afrontadas para el 
acceso a los sitios de muestreo fue la carencia de vías de 
acceso como carreteras o trochas carrozables, por lo que 
para el traslado de los materiales de campo y alimentos 
desde los centros poblados hacia los sitios de muestreo 
fue necesario el alquiler de acémilas y contratar personal 
de apoyo (Fig. 2). 

Censos. Se realizaron censos por transecto lineal 
(Burnham et al. 1980, Peres 1999) de junio a julio y de 
setiembre a octubre del 2014 y de enero a marzo y de 
agosto a noviembre del 2015. Previo a los censos, en 
cada lugar fueron abiertos de tres a cuatro trochas de 
longitudes entre 3.0 y 3.5 km, las mismas que fueron 
recorridas hasta en cuatro oportunidades de manera in-
tercalada. Los censos fueron conducidos por dos grupos, 
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cada uno integrado por un investigador y un asistente de 
campo. Los censos se realizaron desde las 07:00 a 16:00 
h y consistieron en el recorrido de ida y vuelta, a una 
velocidad promedio de 0.7 km/hora. Las observaciones 
se enfocaron en detectar movimientos, percibir ruidos o 
vocalizaciones, así como rastros en un promedio de 7.0 
m a cada lado del transecto. Cada vez que hubo un en-
cuentro directo se procedió a registrar la hora, especie, 
número de individuos (cuando se trataba de grupos o 
manadas y siempre que fue posible), distancia perpendi-
cular del individuo o primer individuo al transecto (solo 
en el caso de primates). Cuando las observaciones fue-
ron indirectas, se anotaron los tipos de rastros (huellas, 

Tabla 1. Sitios de muestreo por provincias en el departamento de Huánuco. Los números en paréntesis están referidos a la ubicación en 
la Figura 1.

Provincia Sitios de muestreo Coordenadas del campamento Altitud (m) Nivel de perturbación del bosque

Marañón
Yanajanca (1) 8°39'22"S /76°39'19"W 1620 Moderado

Cocalito (2) 8°36'14"S /76°37'56"W 1556 Alto

Huamalies Chapácara (3) 9°14'31"S /76°33'39"W 1575 Muy alto

Huánuco S.P. de Carpish (4) 9°40'46"S /76°04'46"W 2382 Muy alto

Pachitea Miraflores (5) 9°41'05"S /75°49'07"W 1862 Alto

Puerto Inca Libertad (6) 9°45'27"S /75°40' 43"W 2043 Alto

Tabla 2. Longitud recorrida (km) por sitios de muestreo durante los censos en el departamento de Huánuco.

Provincias Sitios de muestreo
Altitud de los censos (m) Distancia recorrida 

(km) Esfuerzo (horas censadas)
Mínima Máxima

Marañón
Yanajanca 1557 2572 151 231

Cocalito 1520 2198 116 178

Huamalies Chapácara 1349 2486 160 167

Huánuco S. P. de Carpish 1400 2850 131 267

Pachitea Miraflores 1347 2425 220 271

Puerto Inca Libertad 1780 3100 213 272

Total 991 1386

madrigueras, bañaderos, caminos, despojos, heces, pelos 
y/o cerdas, rasguños en tallos, emanación de sustancias 
odoríferas, entre otros) y la especie al que correspon-
día (cuando fue posible su identificación). También, en 
todos los sitios de muestreo se realizaron exploraciones 
nocturnas de corta duración para el registro de especies 
de hábitos nocturnos, registrando además información 
sobre el grado de perturbación del bosque y de las ac-
tividades antrópicas que se desarrollan en cada sitio de 
muestreo. En total fueron recorridos 991 km equivalente 
a 1386 horas de censos. De ellos, las mayores coberturas 
se hicieron en bosques correspondientes a Miraflores y 
Libertad con 220 y 213 km, respectivamente (Tabla 2).

Figura 2. Acémilas transportando víveres y materiales de campo hacia el sitio de muestreo en Miraflores, Huánuco.
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Entrevistas. Fueron hechas a los asistentes que par-
ticiparon en las actividades de campo, es decir, a dos per-
sonas por cada sitio de muestreo. Las entrevistas reco-
lectaron información de las especies que habitan cerca 
a sus comunidades, las sometidas a caza y su utilización, 
también, sobre la existencia de actividades antrópicas 
como construcción de carreteras, hidroeléctricas, conce-
siones forestales, mineras, petroleras, entre otros.

Análisis de datos. Para comparar la diversidad en-
tre sitios de muestreo se usaron los índices de Shannon-
Wiener (H’), Simpson (1-D) y Margalef (DMg) (Moreno 
2001). El cálculo de estos índices se hizo mediante la 
aplicación del programa Past para Windows versión 1.89 
(Hammer et al. 2001). 

Resultados
Riqueza de especies. Como resultado de los censos 

y exploraciones nocturnas se obtuvieron 439 observa-

ciones entre directas e indirectas (rastros) pertenecien-
tes a 37 especies agrupadas en 7 Órdenes y 20 Familias, 
siendo los carnívoros y primates los más representativos 
con 11 y 10 especies, respectivamente (Tabla 3). Del to-
tal, 36 especies fueron avistadas directamente y solo una 
indirectamente por sus rastros (huellas y heces) y co-
rrespondió a Puma yagouaroundi. Entre las especies con 
mayor registro principalmente a través de sus rastros 
(huellas, restos alimenticios, rasguños, caminos, entre 
otros) se encuentran Tremarctos ornatus (43 registros), 
seguidos por Nasua nasua (34 registros) y Cuniculus paca 
(32 registros), lo que indicaría que son los más frecuen-
tes en los bosques montanos de Huánuco, mientras que 
las especies con escasos registros suman 14, entre ellas 
Lagothrix lagothricha tschudii y Ateles belzebuth, ambas 
con un solo avistamiento, Conepatus sp. (posiblemente C. 
semistriatus), Tamandua tetradactyla y Bradypus varie-
gatus con dos registros y Leontocebus leucogenys y Coen-
dou bicolor con tres registros. 

Tabla 3. Especies de mamíferos mayores registrados en bosques montanos del departamento de Huánuco.

Orden Familia Especie
Tipo y número de avistamientos

Total
Directo Indirecto

Artiodactyla
Cervidae Mazama americana 4 13 17
Tayassuidae Pecari tajacu 1 5 6

Carnívora

Ursidae Tremarctos ornatus 3 40 43

 Felidae
 
 

Puma concolor 2 10 12
Puma yagouaroundi 4 4
Leopardus pardalis 2 4 6
Leopardus tigrinus 2 4 6

Mustelidae Eira barbara 5 5
 Lontra longicaudis 4 4
Mephitidae Conepatus sp. 2 2

Procyonidae 
Nasua nasua 9 25 34
Nasuella olivacea 5 19 24
Potus flavus 4 3 7

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis albiventris 6 2 8

Primates

 
 
Atelidae
 
 

Lagothrix flavicauda 19 5 24
Lagothrix l. tschudii 1 1
Ateles belzebuth 1 1
Ateles chamek 9 9
Alouatta seniculus 18 4 22

Cebidae
Sapajus macrocephalus 6 3 9
Cebus yuracus 8 2 10
Saimiri boliviensis 4 4

Aotidae Aotus miconax 9 9
Callitrichidae Leontocebus leucogenys 3 3

Rodentia

Dinomyidae Dinomys branickii 3 16 19

Cuniculidae
Cuniculus paca 2 30 32
Cuniculus taczanowskii 1 9 10

Dasyproctidae Dasyprocta fuliginosa 3 21 24

Sciuridae
Hadrosciurus ignitus 4 4
Hadrosciurus pyrrhinus 5 5
Hadrosciurus igniventris 9 9
Hadrosciurus sp. 13 13

Erethizontidae Coendou bicolor 1 2 3

Pilosa
Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla 2 2
Bradypodidae Bradypus variegatus 2 2

Cingulata Dasypodidae
Dasypus novemcinctus 1 20 21
Dasypus pilosus 2 23 25

Total registros 175 264 439
Total especies 37
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Entre las especies registradas, cuatro son endé-
micas y corresponden a L. flavicauda, Aotus miconax, 
Dasypus pilosus y L. leucogenys, esta última observada 
únicamente en bosques aledaños a San Pedro de Car-
pish a altitudes que fluctuaron entre 1427 a 1600 m. 
Por otro lado, Hadrosciurus pyrrhinus que era conside-
rada como endémica del Perú fue registrada en bosques 
correspondientes a San Pedro de Carpish, Miraflores y 
Libertad, desde 1593 m hasta 2125 m. Al respecto, esta 
especie ya habría sido colectado en Carpish por el Mu-
seo de Zoología del Louisiana State University (Pacheco 

& Noblecilla 2019), pero se desconocía de su existencia 
en Miraflores y Libertad.

Diversidad por sitios de muestreo. Las diversida-
des más altas fueron registradas en bosques aledaños a 
los sitios de muestreo de Libertad y Miraflores con 28 y 
26 especies, respectivamente, en tanto que las más bajas 
correspondieron a San Pedro de Carpish y Cocalito con 
18 y 17 especies (Tabla 4). Los resultados también indi-
can a Miraflores como el sitio con mayor registro (118 
entre directos e indirectos), seguido por Yanajanca con-
siderado como de moderada perturbación (80 registros).

Tabla 4. Tipos y número de registros de mamíferos mayores por sitios de muestreo en el departamento de Huánuco. A: Avistamiento; V: Voca-
lización; H: Huella; M: Madriguera; C: Camino; D: Despojo; R: Restos alimenticios; Rs: Rasguño; He: Heces; S: Sustancia odorífera y F: Forrajeo. 

Orden/Especies 
Sitios de muestreo

Yanajanca Cocalito Chapácara Carpish Miraflores Libertad
Artiodactyla
M. americana H:4,He:1 H:1 H:1 A:4, H:3 H:3
P. tajacu H:2,S:1 A:1, H:2
Carnivora
T. ornatus H:2,C:1,R:1,Rs:2 H:6,C:2 A:2,H:2,R:1 H:1,He:2,R:5,C:4 C:1 A:1,R:2,H:3,C:3,Rs:2
P. concolor H:2,A:1 H:4,He:1 H:2,R:1 A:1
P. yagouaroundi H:2 H:1, He:1
L. pardalis A:1 A:1,H:2,He:2
L. tigrinus H:1 A:2, H:3
E. barbara A:1 A:3 A:1
L. longicaudis A:2 A:1 A:1
Conepatus sp. A:1 A:1
N. nasua H:2,F:3 F:11 A:2,F:1,D:1 A:1 A:3,V:1,H:2, F:2 A:3,H:1,F:1
N. olivacea F:3 A:2 A:1,H:3,F:6 Av:1,H:4,F:3 A:1
P. flavus A:1 A:2,V:1,D:2 A:1
Didelphimorphia
D. albiventris A:1 D:1 M:1 A:5
Primates
L. flavicauda A:9,V:2 A:5,V:2 A:5,V:1
L. l. tschudii A:1
A. belzebuth A:1
A. chamek A:8 A:1
A. seniculus A:4 A:2 A:3,V:1 A:5 A:4,V:2 V:1
S. macrocephalus A:2 A:1 A:2,V:3 A:1
C. yuracus A:2 A:3,V:2 A:1 A:1 A:1
S. boliviensis A:3 A:1
A. miconax A:1 A:2 A:1 A:1 A:3 A:1
L. leucogenys A:3
Rodentia
D. branickii H:2,C:2 H:3 A:2 R:1,M:2 C:1,H:2 A:1,H:3
C. paca A:1,H:3,C:3 H:3,M:1 H:4 H:2,C:1 H:6,C:3 A:1,H:4
C. taczanowskii A:1,H:1,M:1,C:1 H:1,M:1 H:1,C:2 M:1
D. fuliginosa A:1, H:3 H:2 A:1,H:2 H:4,C:1 H:5,C:2 A:1,H:2
H. ignitus A:1 A:1 A;2
H. pyrrhinus A:1 A:3 A:1
H. igniventris A:2 A:3 A:2 A:2
Hadrosciurus sp. A:3 A:1 A:2 A:1 A:6
C. bicolor D:1 A:1 D:1
Pilosa
T. tetradactyla A:1 A:1
B. variegatus A:2
Cingulata
D. novemcinctus H:3,M:2 H:3,M:1 A:1, M:3 M:2 D:1,H:2,M:1 M:2
D. pilosus Hu:2, M:1 A:1 H:1,M:8 H:3,M:5 A:1,M:3
Total registros 80 55 49 66 118 71
Total especies 24 17 21 18 26 28
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De acuerdo con el análisis de diversidad de Shan-
non-Wiener y Simpson, la más alta diversidad de espe-
cies corresponde a los bosques de Miraflores (H’=3.11, 
1-D=0.95) en tanto que el índice de Margalef indica a 
Libertad como el de más alta diversidad (DMg= 6.33); 
Asimismo, los resultados de los tres índices coinciden en 
señalar a los bosques de Cocalito como el de más baja 
diversidad (Tabla 5). 

Especies en categorías de amenazadas. Entre las 
especies registradas, 9 se encuentran en alguna de las 
categorías de amenazadas de la Legislación peruana (DS 
Nº 004-2014-MINAGRI), 7 en la Lista Roja de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(IUCN 2022) y 10 en la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
(CITES 2021) (Tabla 6). Entre las especies categorizadas 
como amenazadas por la Legislación peruana se encuen-
tran L. flavicauda En Peligro Crítico (CR), L. lagothricha 
tschudii, A. belzebuth y A. chamek En Peligro (EN) y los 
restantes en la categoría de Vulnerable (VU), entre ellos 
T. ornatus y A. miconax, esta última considerada en la Lis-
ta Roja de la IUCN (2022) como En Peligro (EN). En lo 
que corresponde al listado del CITES (2021), 5 especies 
están consideradas en el Apéndice I, lo que significa en 
Peligro de Extinción, entre ellos figuran Leopardus par-
dalis y Lontra longicaudis, sin embargo, ambas no consi-
deradas como amenazadas en la legislación peruana (DS 
Nº 004-2014-MINAGRI) ni en la Lista Roja de la IUCN 
(2022). 

Tabla 5. Índices de diversidad de Shannon-Wiener (H'), Simpson (1-D) y Margalef (DMg) por sitios de muestreo en los bosques montanos 
de Huánuco.

Sitios de muestreo Yanajanca Cocalito Chapácara S. P. de Carpish Miraflores Libertad

N° de especies 24 17 21 18 26 28

N° de registros 80 55 49 66 118 71

H' 2.958 2.494 2.893 2.532 3.11 3.008

1-D 0.9378 0.8945 0.9379 0.8985 0.9507 0.9347

DMg 5.249 3.993 5.139 4.058 5.24 6.334

Tabla 6. Especies en categorías de amenazadas según la Legislación peruana y los organismos internacionales.

Orden/Especies DS Nº 004-2014-MINAGRI IUCN (2022) CITES (2021)

Carnívora

Tremarctos ornatus VU VU I

Leopardus pardalis LC I

Leopardus tigrinus DD VU I

Lontra longicaudis NT I

Primates

Lagothrix flavicauda CR CR I

Lagothrix lagothricha tschudii EN VU II

Ateles belzebuth EN EN II

Ateles chamek EN EN II

Alouatta seniculus VU LC II

Aotus miconax VU EN II

Rodentia

Dinomys branickii VU LC ?

Cingulata

Dasypus pilosus VU DD ?

Amenazas. Los mamíferos mayores que habitan en 
los bosques montanos de Huánuco están amenazados 
por las actividades antrópicas, observándose en el área 
de estudio tres tipos como las principales (Tabla 7), al-
gunas con mayor impacto que otras que a continuación 
se describen:

a) Deforestación. Constituye la principal amenaza 
para la supervivencia de la fauna mayor, en particular 
para los de hábitos arborícolas. La tala y destrucción 

de los bosques están vinculadas con la agricultura, 
ganadería, cultivo ilícito de la coca (E. coca), esta-
blecimiento de asentamientos humanos, extracción 
de madera de valor comercial, apertura de carrete-
ras, construcción de centrales hidroeléctricas, entre 
otras; de ellas, las actividades agrícola y ganadera 
son las que ocasionan mayor pérdida de bosques, ha-
biendo alcanzado niveles alarmantes en San Pedro de 
Carpish donde priman los pequeños fragmentos de 
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bosque remanente, en tanto que relictos de bosques 
primario y residual se encuentran en las laderas em-
pinadas donde todavía habrían especies indicadoras 
de la comunidad primaria de fauna como T. ornatus, 
L. flavicauda y Pudu mephistophiles (este último no 
registrado en el área de estudio), quienes según 
nos manifestaron los entrevistados temporalmente 
hacen su aparición en los fragmentos de bosque re-
manente. En los demás sitios de muestreo todavía 
existen fragmentos de bosque residual y primario 
relativamente extensos, en particular en Yanajanca, 
Cocalito y Libertad, de allí la presencia de especies 
indicadoras de la comunidad primaria de fauna sil-
vestre como P. concolor, T. ornatus y L. flavicauda.

El cultivo ilícito de la coca es otra de las actividades 
que viene ocasionando pérdida de bosques; la reali-
zación de esta actividad en los sitios de muestreo de 
Chapácara y Miraflores sería la causante de la defo-
restación de cientos de hectáreas para este propósi-
to. Los que se dedican a esta actividad no solamente 
deforestan, sino también contaminan el suelo y las 
aguas al hacer uso de productos agroquímicos como 
fertilizantes foliares, insecticidas y fungicidas para 
compensar la pérdida de nutrientes, así como de 
otros productos químicos para la maceración de las 
hojas de coca, los cuales luego son vertidos en suelos 
y ríos, contaminándolos en perjuicio no solo del ser 
humano sino también de la flora y fauna silvestre.

La extracción de madera es otra de las actividades 
que contribuye a la deforestación y por ende a la 
pérdida de hábitats. Esta actividad es más frecuente 
en Cocalito y Libertad, donde los árboles son trans-
formados en tablones y leña con fines comerciales 
(Fig. 3). En el caso de Yanajanca, la extracción de 
árboles maderables se realiza tanto dentro como 
fuera de las concesiones forestales lo que viene oca-
sionando serias alteraciones en perjuicio de ciertas 
especies de la comunidad primaria de fauna como T. 
ornatus y L. flavicauda, esta última endémica y pro-
pia de los bosques montanos.

Figura 3. Árboles transformados en leña con fines comerciales en 
Libertad, Huánuco.

La deforestación también está en relación con la cons-
trucción de centrales hidroeléctricas. Al respecto, ya se 
han ocasionado pérdida de bosques montanos con la 
construcción de la Central Hidroeléctrica Chaglla en la 
cuenca alta del río Huallaga, siendo A. miconax una de 
las especies afectadas por la reducción de su hábitat. 
Por otra parte, este año se iniciará la construcción de 
un complejo hidroeléctrico en la cuenca del río Chon-
tayacu y estará compuesto por dos centrales de ener-
gía: Chontayacu Alto en el ámbito de la localidad de 
Santa Rosa del Oso que de hecho incluirá los bosques 
aledaños a Cocalito por su proximidad a la localidad 
antes mencionada y Chontayacu Bajo en San Antonio 
de Padua, cerca al límite con el departamento de San 
Martín. La construcción de la central hidroeléctrica 
Chontayacu alto ocasionará enormes pérdidas de bos-
que primario y residual que forma parte del hábitat de 
L. flavicauda por cuanto este primate en lo que corres-
ponde a la cuenca del río Chontayacu fue registrado 
únicamente entre Santa Rosa del Oso y Cocalito, en 
tanto que en las exploraciones realizadas en bosques 
correspondientes a San Antonio de Padua no hubo re-
gistros, quizá como consecuencia de una sobre caza 
durante la intensa extracción de árboles maderables 
ocurridas desde el 2000 hasta el 2010.

Tabla 7. Actividades identificadas como amenazas para la fauna mayor en los sitios de muestreo de Huánuco.

Actividad Propósito Nivel de impacto Sitios con mayor incidencia

Deforestación

Agricultura y ganadería Muy alto Carpish, Chapácara, Miraflores

Cultivo ilícito de la coca Alto Chapácara y Miraflores

Extracción de madera Alto Todos

Construcción de carreteras Alto Chapácara y Libertad

Construcción de plantas hidroeléctricas Alto Cocalito

Caza

Subsistencia Moderado Chapácara y Cocalito

Control de poblaciones Moderado Todos

Venta de mascotas y pieles Bajo Todos

Quema Mejoramiento calidad de pastos Moderado Libertad y Miraflores
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Otra de las actividades relacionadas con la defores-
tación es la construcción de carreteras. Al respec-
to, en el corto plazo se habrán deforestado bosques 
primario y residual, en particular entre Oso Mayo y 
Libertad donde habitan especies de la comunidad 
primaria de fauna como L. flavicauda, L. lagothricha 
tschudii y A. chamek, así como otros mamíferos, en-
tre ellos T. ornatus, por cuanto actualmente está en 
construcción la carretera entre Chaglla en la provin-
cia de Pachitea y Codo de Pozuzo en Puerto Inca. Esta 
carretera de aproximadamente 69 km pasará por Oso 
Mayo y Libertad, y permitirá el acceso de más colonos 
y por lo tanto la deforestación para la realización de 
actividades como la agricultura, ganadería y extrac-
ción de árboles maderables con diversos fines, con 
la consecuente pérdida de hábitats para los primates 
mencionados y otros componentes de la fauna mayor 
que por ahora se encuentran en buen estado de con-
servación, en particular entre Oso Mayo y Libertad, 
ubicados próximo a la herradura que conecta los ríos 
Alto Huallaga y Pozuzo.

b) Caza. podríamos considerar como la segunda ame-
naza para los mamíferos mayores, aunque es oportuno 
aclarar que para la mayoría de la población humana 
asentada en este ecosistema no es habitual el consumo 
de “carne de monte” por cuanto son migrantes de la 
sierra que tienen más bien por costumbre la agricul-
tura, ganadería y crianza de animales domésticos. Sin 
embargo, de acuerdo con las informaciones recabadas, 
la caza tiene tres fines, pero las más importantes son el 
de subsistencia y el de control de poblaciones. 

La caza con fines de subsistencia mayormente se 
practica en bosques aledaños a Chapácara, porque en 
esta comunidad una pequeña parte de sus habitantes 
son de origen amazónico y precisamente son los que 
se dedican a esta actividad, lo que indicaría la escasa 
presencia de los primates de tamaño grande como L. 
flavicauda y A. belzebuth, aun cuando nuestros guías 
nos dijeron que estos primates temporalmente hacen 
su aparición en procura de recursos alimenticios. A di-
ferencia de Chapácara, la caza en el resto de los sitios 
de muestreo es muy esporádica y no es por necesidad 
de subsistencia sino por un gusto o placer y está orien-
tado principalmente a Dasyprocta fuliginosa, Cuniculus 
paca, C. taczanowski, Dinomys branickii y Dasypus nove-
mcinctus, el resto de las especies, salvo excepciones no 
son cazados para el consumo, entre ellos los primates, 
según nos dijeron por su parentesco con el ser huma-
no, de allí su presencia incluso en bosques remanentes. 

En cuanto a la caza con fines de control de pobla-
ciones, el propósito es reducir las poblaciones de 
animales considerados como plagas para la agricul-
tura. Entre las especies más afectadas figuran S. ma-
crocephalus y C. yuracus, quienes incursionan en los 
campos de cultivo por la escasez de alimentos en los 
bosques donde habitan, siendo algunas veces repe-
lidos con armas de fuego por los agricultores. Otros 
animales que están expuestos a este tipo de caza son 
T. ornatus y D. branickii, quienes juntamente con los 

primates antes mencionados son considerados por 
los agricultores como los más perjudiciales para la 
agricultura. Otro grupo de animales cuya caza es tam-
bién ocasional está orientado a aquellos que matan a 
los animales domésticos para alimentarse, en parti-
cular a las aves de corral, por lo que los campesinos 
se ven obligados a cazarlos con la ayuda de perros. 
Entre estos animales figuran L. pardalis, Didelphis al-
viventris, Eira barbara y N. nasua; de ellos, los dos pri-
meros son considerados como los más perjudiciales 
porque para cazar a sus presas incluso entran a los 
gallineros en horas de la noche.

La caza con fines de venta de animales vivos y de pieles 
es muy rara, por lo que salvo excepciones no fue co-
mún encontrar animales ni pieles en las casas. La única 
vez que observamos una piel de T. ornatus (Fig. 4) y 
crías de D. branickii y N. olivácea fue en la localidad de 
Chapácara. Según comentarios, T. ornatus fue cazado 
para proteger a las crías del ganado vacuno por cuanto 
este carnívoro tiene por costumbre matarlas para ali-
mentarse. Con respecto a las crías antes mencionadas, 
el propósito de capturarlos según nos manifestaron, 
no fue para la venta, sino para criarlos como mascotas. 

Figura 4. Piel de T. ornatus, evidencia de su caza en el sitio de mues-
treo de Chapácara, Huánuco.

c) Quema. Es otra de las amenazas para la fauna sil-
vestre que habita en bosques montanos. Es una prác-
tica tradicional de la gente andina y llevada a cabo 
mayormente en época de verano, cuyo propósito se-
gún versiones de los entrevistados es para ampliar 
las áreas de pastoreo, mejorar la calidad del pasto y 
de la tierra y reducir costos en el mantenimiento de 
los pastizales. Esta actividad fue observada con más 
frecuencia en los sitios correspondientes a Miraflores 
y Libertad (Fig. 5) donde notamos mayor presencia 
de ganado vacuno y pastizales relativamente exten-
sos. La quema generalmente es realizada al atardecer, 
cuando el viento adquiere mayor velocidad, por lo 
que el fuego a veces se hace incontrolable y afecta no 
solamente los herbazales y montículos de arbustos, 
sino también a los fragmentos de bosque primario y 
residual cercanos a los pastizales, donde no solo se 
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observa la muerte de árboles por las altas tempera-
turas del incendio, sino también la fauna silvestre es 
afectada; en mayor proporción los anfibios y reptiles, 
así como también juveniles de mamíferos que tienen 
como madrigueras galerías bajo tierra, como D. no-
vemcinctus, D. pilosus, D. fuliginosa, C. paca y que no 
logran ponerse a buen recaudo.

Figura 5. Vista panorámica de la quema con fines de mejoramiento 
de pastos para el ganado vacuno en el sitio de muestreo de Libertad, 
Huánuco.

Situación actual. Nuestros resultados muestran que 
la comunidad primaria de fauna silvestre todavía está 
presente en los sitios de muestreo de Yanajanca, Cocali-
to, Miraflores y Libertad, donde aún existen fragmentos 
de bosque primario y residual relativamente extensos. 
Las especies de esta comunidad de fauna se diferencian 
del resto por que generalmente son de vida larga, muy 
sensibles a la presión de caza, las alteraciones de su há-
bitat y la presencia del hombre; aunque ocasionalmente 
pueden estar presentes en la comunidad secundaria y 
excepcionalmente en la comunidad terciaria. Algunas de 
las especies indicadoras de comunidad primaria de fau-
na silvestre son el “oso de anteojos” o “cruz urco” (T. or-
natus) registrada en todos los sitios de muestreo, “choro 
cola amarilla” o “coto negro” (L. flavicauda) en Yanajanca, 
Cocalito y Libertad, “maquizapa negro” o “ucumari” (A. 
chamek) en Miraflores y Libertad y el “choro común” o 
“maquisapa chusco” (L. lagothricha tschudii) en Libertad. 
La presencia de estas especies incluso en fragmentos de 
bosque cercanos a los campos de cultivo nos indica clara-
mente que salvo excepciones la caza en el área de estudio 
no es una actividad común como ocurre en la Amazonía 
baja o en bosques de selva alta donde habitan nativos de 
origen amazónico como las etnias Ashaninka, Shipibo, 
Conibo entre otros, que por tradición se dedican a la caza 
para el consumo de subsistencia.

Discusión
La diversidad de mamíferos mayores registrados 

en el área de estudio resultó mayor a los reportados 
para la reserva comunal El Sira con 34 especies (Pill-
co et al. 2019), laguna de Los Cóndores y Los Chilchos 

en el departamento de Amazonas que no superó las 25 
especies (Barrio et al. 2003), cuenca del río Apurímac 
con 31 especies (Pacheco et al. 2007), cuenca media del 
río Tambopata en Puno con 29 especies (Pacheco et al. 
2011), bosque de protección de Pagaibamba y bosque 
de San Lorenzo en Cajamarca con apenas 13 especies 
(Jiménez et al. 2010), valle de Kcosñipata en Cusco con 
25 especies (Medina et al. 2012) y bosque Puyo Sacha 
en Junín con solamente 21 especies (Carrasco 2012). 
Sin embargo, nuestros resultados fueron menores al 
obtenido por Shanee & Shanee (2018) en los bosques 
montanos o yungas presentes entre los ríos Marañón 
y Huallaga con 47 especies. No obstante, la diversidad 
de mamíferos mayores para los bosques montanos de 
Huánuco se incrementa con el reporte de P. mephisto-
philes conocido como “venado enano” o “sachacabra” y 
Didelphis pernigra para Carpish (Pacheco & Noblecilla 
2019), Mustela frenata para la reserva comunal del Sira 
(Pillco et al. 2019) y de Hydrochoerus hydrochaeris y 
Leopardus wiedii para el Parque Nacional Tingo María 
(Cossios & Ricra Zevallos 2019), lo que convierte a Huá-
nuco en uno de los departamentos con más alta diversi-
dad de mamíferos mayores en este ecosistema bosques 
montanos o yungas. 

Los índices de diversidad de Shannon-Wiener y 
Simpson indican a Miraflores como el sitio de muestreo 
con más alta diversidad; no obstante, es oportuno pre-
cisar que en este sitio de muestreo al igual que en Liber-
tad hubo mayor esfuerzo de muestreo en comparación 
a los otros, por lo que sería de interés realizar nuevos 
inventarios con igual esfuerzo de muestreo, en particu-
lar en Yanajanca, Cocalito, Miraflores y Libertad, para 
ver si esta tendencia se mantiene o varía. 

Entre los mamíferos reportados en este estudio, L. 
flavicauda es la única especie categorizada en Peligro 
Crítico (CR) tanto a nivel nacional como internacional; 
sin embargo, en Huánuco al parecer no se encuentra 
protegida en ninguna de las áreas naturales protegi-
das, en algunos casos por no formar parte de su área de 
distribución como es el caso de la Reserva Comunal El 
Sira o porque probablemente se encuentra localmente 
extinta como habría ocurrido en el Área de Conserva-
ción Regional Bosque Montano de Carpish, por cuanto 
en el sitio de muestreo correspondiente a esta unidad 
de conservación no hubo registros; tampoco figura en 
la lista de mamíferos para el Parque Nacional Tingo 
María (INRENA 2002), la misma que fue elaborada en 
base a entrevistas a pobladores locales (Cossios & Ricra 
Zevallos 2019). Asimismo, no tenemos conocimiento de 
su existencia en la recientemente creada Área de Con-
servación Regional Codo del Pozuzo porque no existe 
una lista de la fauna silvestre que habita en ella. Con 
respecto a A. miconax, también endémica y con distri-
bución restringida a la Amazonía nor oriental, no existe 
uniformidad en la categorización entre la IUCN (2022) 
y la Legislación peruana (DS Nº 004-2014-MINAGRI), 
por lo que a nuestro criterio el MINAGRI debería de re-
considerar y categorizarlo como Amenazada (EN) ya 
que existen suficientes argumentos para considerarlo 
en esta categoría (Shanee et al. 2015).
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Como en cualquier otro bosque montano de la Ama-
zonía peruana, estos animales están expuestos a dife-
rentes amenazas producto de las actividades antrópicas, 
de las cuales la deforestación es la de mayor impacto al 
ocasionar pérdida de hábitats (Leo Luna 1984,Young & 
León 1999, Shanee 2011, Tejedor et al. 2012, Shanee & 
Shanee 2014, Aquino et al. 2015, 2017) y con ello la dis-
minución de recursos alimenticios, por lo que ciertas 
especies se ven obligados a incursionar en los campos 
de cultivo en busca de alimento. En Huánuco, las más 
afectadas por la deforestación no solamente son los 
bosques aledaños a San Pedro de Carpish y Chapácara, 
sino a lo largo de los ríos Chinchao y Monzón, por lo que 
habría escasez de mamíferos mayores, en particular de 
aquellos que son de hábitos arborícolas, entre ellos pri-
mates, al menos así lo indican los resultados obtenidos 
en estos sitios de muestreo.

En lo que corresponde a la caza, a excepción de Cha-
pácara, en el resto de sitios de muestreo no tiene fines 
de subsistencia, coincidiendo así con Shanee & Shanee 
(2014), quienes mencionan que las poblaciones migran-
tes de la serranía son cazadores oportunistas y que ge-
neralmente no consumen carne de primates; también 
coincide con Gonzales & Llerena (2014), quienes basa-
dos en encuestas señalan que la caza en la zona de uso 
especial y de amortiguamiento del Parque Nacional Tin-
go María es selectiva, porque en la mayoría de los casos 
es una predilección por el sabor de la carne que por una 
necesidad económica, siendo el “añuje” (D. fuliginosa) la 
especie con mayor preferencia, seguido por el “picuro” 
(C. paca) y “carachupa” (D. novemcinctus), en tanto que 
la caza de otras especies es ocasional debido a conflic-
tos con los pobladores por depredar a sus animales do-
mésticos. Estos estudios corroboran que la caza en bos-
ques montanos habitada en su mayoría por migrantes 
de la serranía no representa una seria amenaza para los 
animales como ocurre en bosques de la Amazonía baja 
donde esta actividad está orientada al consumo de sub-
sistencia y la venta (Bodmer et al. 1988, 1997, Aquino & 
Calle 2003, Aquino et al. 2007). 

La presencia de T. ornatus, P. concolor, P. mephistophi-
les, L. flavicauda, A. belzebuth, A. chamek y L.lagothricha 
tschudii, consideradas como indicadoras de la comuni-
dad primaria de fauna silvestre (Aquino & Encarnación 
2010a, Aquino & Ramos 2010b) nos indican que el esta-
do de conservación de los mamíferos mayores es todavía 
de nivel intermedio a alto en la mayoría de los sitios de 
muestreo. El escaso registro de L. lagothricha tschudii y 
A. belzebuth (un grupo por cada especie) estaría en re-
lación con su distribución geográfica y no con la caza. 
En efecto L. lagothricha tschudii en Huánuco, tiene por 
distribución la margen derecha del río Huallaga y desde 
el río Aspuzana hacia el sur (Aquino et al. 2020), por lo 
que los sitios de muestreo correspondientes a Yanajanca, 
Cocalito, Chapácara y San Pedro de Carpish no forman 
parte de su distribución, mientras que en Miraflores y 
Libertad sí está presente conjuntamente con L. flavicau-
da, donde al parecer existe una fuerte competencia por 
el hábitat, resultando L. flavicauda la más dominante lo 
que explicaría la escasa presencia de L. lagothricha ts-

chudii por encima de los 1600 m de altitud (Aquino et 
al. 2016). Similar es el caso de A. belzebuth, cuyo límite 
de su distribución hacia el sur de la Amazonía peruana 
aún no está claramente definida, pero que por ahora se 
considera al río Monzón (Aquino et al. 2018), de allí el 
único registro en el sitio de muestreo de Chapácara, en 
tanto que en Cocalito y Yanajanca no hubo registros, pero 
que de acuerdo con los entrevistados hacen su aparición 
temporalmente. 

Los resultados obtenidos nos indican que el depar-
tamento de Huánuco aún cuenta con fragmentos de 
bosques primario y residual relativamente extensos, 
en particular entre las cuencas de los ríos Chontayacu 
y Crisnejas en la provincia de Marañón y entre los ríos 
Oso Mayo y río Blanco en la provincia de Puerto Inca. En 
estos bosques habitan la mayoría de los grupos observa-
dos de L. flavicauda, pero también están presentes otras 
especies indicadoras de la comunidad primaria de fauna 
silvestre, entre ellas T. ornatus y P. concolor, por lo que 
sugerimos que estos bosques deben de ser tomados en 
cuenta para su conservación. 
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