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I N T R O D U C C I Ó N
La biodiversidad engloba la variedad de organismos vivos y sus relaciones 
mutuas con el entorno, representando una propiedad invaluable en 
cada lugar. En Aceros Arequipa, la conservación de la biodiversidad es 
uno de los ejes de acción de nuestra Política de Medio Ambiente, para esto 
evaluamos el impacto a la biodiversidad en nuestras áreas de operación 
actuales y futuras, según sean necesarias de acuerdo con su localización. 
Cuando se identifiquen áreas con biodiversidad importante a nivel mundial 
o nacional aplicamos la jerarquía de mitigación enfocado en evitar, minimizar, 
restaurar y compensar.

Nuestra principal sede de producción es el Complejo Siderúrgico, ubicado 
en la Panamericana Sur Km 241, distrito de Paracas, provincia de Pisco
y región Ica, tiene una extensión de 322.2 Ha (incluyendo el ex fundo
San Juan de Buenavista, donde se desarrolla el proyecto “Patio de
Almacenamiento de Materiales Industriales y Reprocesables”).

Todas nuestras operaciones se desarrollan en zonificaciones compatibles
a nuestras actividades, siendo el Complejo Siderúrgico la única sede 
que se encuentra cercana a una Área Natural Protegida (ANP), para 
esto hemos aplicado la siguiente jerarquía de mitigación: Evitar (mediante 
la selección de sitio) - nuestra operación se encuentra fuera de la Reserva 
Nacional de Paracas a más de 2.16 km aproximadamente; Minimización 
(por controles operativos y de reducción) – prohibimos la caza de animales en 
nuestras instalaciones, capacitamos a nuestros proveedores transportistas 
y a nuestros colaboradores, nuestras fuentes fijas de emisiones cuentan 
con sistemas de tratamiento de humos que cumplen los límites máximos 
permisibles e incluso con compromisos más rigurosos y contamos con un 
sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas que nos permite 
aprovecharlas en nuestras áreas verdes.

Adicionalmente como mejora neta contamos con mas de 10 km de cerco 
vivo perimétrico, que sirve como hábitat para diversas especies de flora y 
fauna que conviven con nuestra actividad siderúrgica. Dentro de nuestro 
Programa de Conservación de la Biodiversidad, venimos desarrollando 
monitoreos bilógicos de forma semestral, estos resultados han servido de 
insumo para la elaboración del presente documento que tiene como 
objetivo documentar y divulgar la diversidad de especies presentes 
en el Complejo Siderúrgico, sus características y posibles amenazas 
que puedan conllevar un riesgo de peligro de extinción, delimitado 
por el área de influencia directa de nuestras operaciones. 



El Complejo Siderúrgico de Aceros 
Arequipa; se encuentra en una 
zona costera que forma parte del 
desierto peruano. Este desierto 
fue creado por una combinación 
de factores, siendo el principal la 
helada Corriente de Humboldt 
que corre desde la Antártida hacia 
el norte a lo largo de la costa de 
Chile y Perú. El mar frío del litoral 
peruano dirige los vientos costeros 
hacia el este, hacia la barrera de 
los Andes. Por otro lado, los Andes 
bloquean la llegada de las lluvias 
desde la Amazonía. 

E C O S I S T E M A
D E  C A A S A1.



Las características climáticas varían según la estación. En verano, la 
humedad del mar relativamente escaso es dispersada por el viento 
y se pierde en la medida que el aire es empujado hacia arriba por 
el calor. En invierno, la  humedad llega como neblina que luego se 
va disipando. El sistema de presión alta del Pacífico Sur completa el 
efecto de ‘bloquear’ el clima en esta zona, produciendo así uno de 
los desiertos más áridos del mundo (Whaley et al., 2010).

A pesar de las condiciones climáticas excepcionales de la zona, la flora 
de la región de Ica es diversa ya que, la presencia de agua subterránea 
procedente de las captaciones de los Andes ha permitido que ciertas 
plantas prosperen en áreas específicas, como los oasis ribereños. Las 
plantas de Ica tienen vínculos con las de los valles secos de la cordillera 
oriental de Bolivia y las zonas áridas del Chaco, que fueron contiguas 
o estuvieron conectadas antes de la orogenia Andina.

De esta manera, se forman diversas unidades de vegetación en la 
zona, las cuales dos se pueden encontrar dentro de la operación: 
agricultura costera y zonas de planicie. La agricultura costera o áreas de 
cultivo corresponde a todas las áreas donde se realiza actividad agropecuaria, 
actualmente activas y en descanso, ubicadas en todos los valles que atraviesan 
al extenso desierto costero. Por otro lado, la unidad de vegetación 
descrita como planicies y laderas desérticas con escasa vegetación 
presenta vegetación que aparece de forma esporádica y en baja 
densidad circunscrita en el desierto costero. Usualmente, este tipo 
de vegetación es encontrado a lo largo de los arroyos efímeros.

5



Bajo el soporte de la empresa SGS del Perú, se realiza el monitoreo biológico 
de manera semestral desde el año 2019. Su metodología consta de una 
etapa en campo y post-campo para la determinación taxonómica de las 
especies encontradas. 

Especies de flora
Para la evaluación de la flora en los puntos de monitoreo, realizaron recorridos 
registrando todas las especies observadas y sus características morfológicas 
de manera cualitativa. Asimismo, se realizó un registro cuantitativo para 
identificar las cantidades de especies en una distancia de 30 metros de 
transecto, según la metodología de Mateucci, S. & Colma (1982).

Especies de fauna
Para la evaluación cuantitativa de aves utilizaron el método de conteo de 
puntos (Bibby et al. 2000). En cada estación se establecieron 10 puntos 
de conteo, distanciados entre sí por 100 metros para evitar el reconteo, 
los censos de aves tuvieron una duración de 10 minutos. Para el caso de 
los anfibios, la evaluación fue mediante el método de Registro por Encuentro
Visual (VES), en donde se realizaron búsquedas por caminatas libres dentro 
de un solo tipo de formación vegetal, por un mismo intervalo de tiempo 
(Dixon et al. 1975).
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Elaborado por SGS del Perú

Subgrupo

Flora

Aves

Anfibios

Transectos
de 30x1m

Puntos
de conteo

Registro por
encuentro
visual (VES)

4 transectos
de 30x1m

10 puntos de
conteo por estación

10 minutos por
punto de conteo

03 VES

20 minutos por VES

4 transectos

40 puntos
de conteo

400 minutos

12 VES

240 minutos

diurno

diurno

diurno

Metodología Unidad de
evaluación

Muestra
total

Horario
de evaluación

Esfuerzo realizado

Posteriormente, se realizó la determinación de las especies de flora y 
fauna observadas en campo e identificadas bajo referencia bibliográfica, 
tales como guías, listado, libros e informes. 
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 F L O R A

Categoría en Casi Amenazado (NT)
1. Pluchea chingoyo DC

Categoría en Preocupación Menor (LC)
2. Acacia karroo Hayne 
3. Eucalyptus globulus Labill.  
4. Encelia canescens Lam. 
5. Sesuvium portulacastrum (L.) L.
6. Bougainvillea glabra Choisy  
7. Tamarix aphylla (L.) H.Karst. 
8. Phoenix canariensis H. Wildpret 
9. Heliotropium curassavicum L.  
10. Distichlis spicata (L.) Greene 

Sin categoría de amenaza
11. Sonchus oleraceus L
12. Amaranthus hybridus L
13. Setaria verticillata (L.) P. Beauv
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Las especies de fauna (aves) consideradas para el presente documento 
fueron las más representativas de los resultados de monitoreo biológico 
desde el año 2019 al 2023. Durante este tiempo, se calculó la abundancia 
relativa acumulada por cada especie, y se tomó en cuenta aquellas que 
sobrepasaban el 1% y aquellas que fueron vistas por un periodo mayor a un 
año.

 F A U N A
Categoría en Preocupación Menor (LC)
14. Pygochelidon cyanoleuca
15. Columbina cruziana
16. Mimus longicaudatus
17. Zenaida meloda
18. Zonotrichia capensis
19. Passer domesticus
20. Zenaida auriculata
21. Microlophus peruvianus 
22. Troglodytes aedon
23. Metriopelia ceciliae
24. Cathartes aura
25. Volantinia jacarina
26. Conirostrum cinereum
27. Amazilis amazilia
28. Molothrus bonariensis
29. Bubulcus ibis
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Este documento está compuesto por información científica de 
cada una de las especies de flora y fauna encontradas Complejo 
Siderúrgico. Para el caso de las especies de flora, cada ficha contiene 
de manera descriptiva los siguientes aspectos:

C Ó M O  U S A R
E S T E  D O C U M E N T O3.

Fotografía
de la especie

Información de los 
usos que podría
tener la especie

clasificación 
taxonómica

Categoría de amenaza
según la UICN

Mapa del Complejo
Siderúrgico y sus

puntos de monitoreo 

Coordenadas
geográficas de cada
punto de monitoreo

Información de 
los cambios en 
la genética de la 
especie para
adaptarse

Información de 
los cambios en las 
características de la 
especie en
respuesta a una
señal ambiental

Referencias bibliográficas 
utilizadas
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Nombre científico
de la especie



Para las fichas de identificación para las especies de fauna, cada
ficha tiene los siguientes aspectos:

clasificación
taxonómica

Fotografía
de la especie

Identificación de 
hábitat donde se
encuentra la especie 

Categoría de
amenaza

según la UICN

Mapa del
Complejo

Siderúrgico y sus 
puntos de

monitoreo 

Coordenadas
geográficas de cada 
punto de monitoreo

Descripción del
comportamiento para 
alimentarse, socializar, 
entre otros. 

Descripción de su 
distribución a nivel 
mundial o nacional

Identificación de las
potenciales amenazas 
que pueden repercutir 
en la existencia de la 
especie.

Referencias bibliográficas 
utilizadas

Nombre científico
de la especie
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Las categorías usadas en la presente guía están basadas en el sistema 
de criterios para la categorización de fauna silvestre a nivel Mundial 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

Categorías usadas por la UICN para la categorización de flora y fauna 
silvestre a nivel mundial (Categoría y Criterios de la Lista Roja de la 
UICN: versión 3.1).

EXTINTO (EX)

EXTINTO EN ESTADO SILVESTRE (EW)

EXTINTO A NIVEL REGIONAL (RE)

EN PELIGRO CRÍTICO (CR)

EN PELIGRO (EN)

VULNERABLE (VU)

CASI AMANEZADO (NT)

PREOCUPACIÓN MENOR (LC)

DATOS INSUFICIENTES (DD)

NO APLICABLE (NA)

Amenazado

Evaluado

Datos
Adecuados

Riesgo de
extinción

+

-
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F L O R A

FICHAS TÉCNICAS

F L O R A
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