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I. ANTECEDENTES 
 
1. Objetivo general: 
 

Elaborar un documento con el Plan para el Desarrollo Turístico de Marcona, que brinde los 
lineamientos para: 
Á Posicionar a Marcona como un destino turístico 
Á Poner en marcha de estrategias de promoción del destino en general y de rutas 

turísticas en particular 
Á Desarrollar los servicios turísticos de Marcona  
Á Poner en valor los atractivos turísticos relevantes fomentando la protección de 

áreas prioritarias para el turismo 
Á Establecer estándares de calidad que permitan un mejoramiento continuo en el 

sector turismo 
Á Establecer un sistema de monitoreo del flujo turístico en temporada alta y baja 
Á Mostrar modelos de inversión para las empresas privadas interesadas en 

contribuir en la región a través del sector turismo 
Á Generar conciencia turística en los pobladores, empresarios y demás participantes 

claves para el desarrollo del turismo regional 
Á Capacitar y certificar a los actuales empresarios y futuros emprendedores locales 

del sector turismo  
Á Generar acuerdos de producción limpia con los sectores de gastronomía, hotelería, 

etc. 
Á Hacer seguimiento a indicadores clave 

 
2. Plan de trabajo: 
 

El trabajo comprendió dos fases:  
Á Elaboración del diagnóstico situacional (que comprendió 5 semanas de 

actividades) 
Á Elaboración del plan de desarrollo turístico (que comprendió 4 semanas de 

actividades) 
 
A continuación el cronograma de trabajo aprobado: 

 

 
 

El trabajo se inició el 01 de agosto del 2014 y finalizó el 02 de octubre del 2014. 
 
 
 

Actividades S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

Elaboración del plan de trabajo

Levantamiento de información 

Análisis de información

Elaboración del diagnóstico

Entrega del diagnóstico

Levantamiento de información adicional

Análisis de información

Elaboración del informe final (Plan de Desarrollo Turístico)

Entrega del informe final (Plan de Desarrollo Turístico)

Ajustes al informe final (Plan de Desarrollo Turístico)

Entrega del informe final ajustado (Plan de Desarrollo Turístico)
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3. Metodología: 
 

Son tres las técnicas utilizadas para levantar información: 
Á Inmersiones de consultores en Marcona, que permiten levantar información de 

primera mano sobre los atractivos turísticos existentes, las actividades turísticas 
actuales y potenciales, la infraestructura disponible, los servicios necesarios para la 
atención de turistas y las capacidades disponibles para la recepción de turistas. 

Á Entrevistas a stakeholders relevantes (autoridades, dirigentes, prestadores de 
servicios relacionados con el turismo, periodistas, operadores turísticos, etc.), que 
permiten conocer de primera mano las opiniones y expectativas que se tienen 
respecto a la actividad turística. 

Á Desk research, que permite acceder a la información secundaria disponibles 
relacionada de forma directa e indirecta con la actividad turística en Marcona. 

 
Y, sobre la base de la información recopilada se procedió al desarrollo de un análisis 
profundo que permitió determinar un diagnóstico respecto a la situación actual y potencial 
de la actividad turística en Marcona; y, a partir de este, los lineamientos que configuran el 
plan de desarrollo turístico de Marcona. 
 
Las primeras inmersiones de consultores y la primera etapa de entrevistas fueron 
desarrolladas por un equipo de tres consultores, en Marcona, entre el 5 y el 9 de agosto 
del 2014. Y la primera etapa del desk research se realizó entre el 2 y 18 de agosto, en 
paralelo al avance del análisis de la información. 
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II. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Desarrollo Turístico de San Juan de Marcona ha sido elaborado en base a la 
Guía Metodológica para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local (PDTL), que es un 
instrumento de gestión elaborado por la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico, del 
Viceministerio de Turismo, con la finalidad de contribuir con los gobiernos locales a la 
obtención de un nivel de sostenibilidad y competitividad turística en un ámbito local 
determinado. 
 
El PDTL contribuye a impulsar el desarrollo turístico, social y económico de una localidad. 
Además, permite la evaluación del potencial turístico de ese territorio y busca orientar las 
acciones que se deben llevar a cabo a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta 
factores tales como la oferta, la demanda, la competencia, las tendencias del mercado y 
también las características del territorio. Así mismo, contiene un conjunto planificado de 
actividades, programas y proyectos que, una vez ejecutados, ayudan a potenciar la actividad 
turística a nivel local.1 
 
Como paso inicial, fue necesario hacer una evaluación sobre la situación actual del sector 
turismo en el distrito, realizando un trabajo de campo exhaustivo, lo que permitió elaborar un 
diagnóstico situacional que sirve de base para el desarrollo de los Lineamientos Estratégicos 
del Plan de Desarrollo Turístico de San Juan de Marcona, el cual tiene como objetivo principal 
servir de guía para posicionar a San Juan de Marcona como un destino turístico competitivo en 
nuestro país, consolidando al mismo tiempo una nueva fuente sostenible de ingresos para sus 
pobladores en el largo plazo. 
 
La implementación del Plan de Desarrollo Turístico Local requiere del compromiso y apoyo de 
cada uno de los actores que forman parte del desarrollo del ámbito local2. 
 
El desarrollo de la actividad turística requiere de compromisos implícitos y de roles 
compartidos de todos los actores involucrados: 
 

Actores Roles compartidos 

Gobierno del Perú 
Cooperar en el diseño e implementación de políticas sectoriales e integradas 
de interés común para el Sector Turismo. 

Gobierno Regional 
y Gobiernos Locales 

Impulsar una relación saludable entre la actividad y la población, planificando 
la actividad turística de forma inclusiva. 

La Academia Proveer de conocimiento e identificación del patrimonio natural y cultural.  

Asociaciones 
Turísticas 

Participar en la planificación y gestión del destino turístico. 

Empresarios locales 
Crear productos competitivos y servicios de calidad, que permitan la 
satisfacción de sus visitantes. 

Comunidad Tratar adecuadamente a los turistas. 

Turistas 
Practicar un turismo sostenible, disfrutando de los actuales recursos turísticos 
sin poner en peligro el disfrute de los mismos para las generaciones futuras. 

 

                                                           
1 Guía Metodológica para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local de MINCETUR 
2 En el anexo 1 se presenta un cuadro con los principales actores que deberían participar en la 
implementación del Plan de Desarrollo Turístico de San Juan de Marcona. 
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Además, como se puede observar en los roles mencionados, las responsabilidades son 
compartidas entre el sector público y privado: 
 
1. El Sector Público: 
Á En sus diferentes niveles (Nacional, Regional y Local), es el responsable de la definición 

e implementación de los objetivos, así como de instrumentar las políticas turísticas. 
Asimismo, la transversalidad de esta actividad provoca una cooperación entre todos 
los órganos sectoriales del Estado para asegurar su óptimo desarrollo. 

Á Por su parte, Mincetur coordina, promueve, orienta y regula la actividad turística, con 
el fin de impulsar su desarrollo sostenible. Para ello, cuenta con un plan de 
capacitación y monitoreo en los procesos de planificación y calidad de los destinos 
turísticos, así como con un ente ejecutor en materia de infraestructura turística, cuya 
responsabilidad recae sobre Plan COPESCO Nacional. 

Á Y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU) se 
encarga de diseñar las estrategias de marketing necesarias para difundir los diferentes 
destinos turísticos que Perú tiene por ofrecer y de ejecutar la promoción turística, 
tanto a nivel nacional como internacional. 
 

2. El Sector Privado: 
Á Cumple un papel primordial en el crecimiento de la economía e impulsa la 

competitividad mediante el desarrollo de iniciativas y proyectos turísticos. Su objetivo 
primordial debe ser lograr una oferta diversificada de productos y servicios turísticos 
que brinden las comodidades necesarias al visitante, que signifiquen un bienestar 
para la población y que, a su vez, derive en beneficios propios. Asimismo, se busca que 
la actividad privada diseñe mecanismos claves para el logro de un adecuado plan de 
inversiones, a través de la alianza público-privada, factor indispensable para el 
desarrollo de cualquier destino turístico. 

Á Por su parte, el sector empresarial vinculado a la actividad turística (gremios) debe 
proporcionar facilidades permanentes (hotelería, restauración, agencias de viajes, 
guías turísticos, etc.), para asegurar un servicio de calidad que genere la plena 
satisfacción de los visitantes.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
3 www.mincetur.gob.pe 

http://www.mincetur.gob.pe/
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III. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Se propone hacer de San Juan de Marcona el mejor destino turístico ecológico de la costa 
peruana, desarrollando la actividad turística de forma dedicada (generando altos niveles de 
satisfacción en los visitantes), sostenible (cuidando y poniendo en valor los recursos turísticos 
disponibles) e inclusiva (promoviendo el involucramiento de la comunidad en la gestión y 
beneficios de la actividad). 
 
Ofreciendo el destino turístico Marcona, en primer lugar, a los residentes de las provincias 
cercanas y, en segundo lugar, a los turistas extranjeros que planean recorrer el Circuito 
Turístico del Sur, bajo el posicionamiento de naturaleza y vida, sustentado en los atributos de 
biodiversidad, descubrimiento y autenticidad.  
 
Para conseguirlo se plantean los siguientes lineamientos, objetivos estratégicos y acciones 
recomendadas: 
 

Lineamientos Objetivos Estratégicos Acciones Recomendadas 

Lineamientos 
de Promoción 

Posicionar a Marcona como 
un destino turístico de 
naturaleza  

Desarrollar la imagen de Marcona como destino 
turístico de naturaleza a través de la marca 
άaŀǊŎƻƴŀέ  

Desarrollar material de comunicaciones bajo los 
lineamientos de la marca Marcona 

Realizar el lanzamiento formal de la marca Marcona 

Realizar un viaje de familiarización a Marcona con 
medios de comunicación de alcance nacional 

Distribuir el material promocional a los visitantes 
actuales y potenciales  

Promocionar a Marcona en ferias internacionales de 
turismo  

Complementar la imagen de 
Marcona como destino de 
turismo activo 

Diseñar material de comunicaciones específico 
sobre turismo activo 

Contactar a agencias de turismo y asociaciones 
especializadas en deporte de aventura  

Brindar facilidades e incentivos para los potenciales 
inversionistas en el turismo activo local 

Organizar competencias en asociación con los 
agentes que promueven deportes de aventura 

Fortalecer la promoción de la 
Semana Turística de Marcona  

Comprometer el apoyo de organismos 
gubernamentales y empresas privadas 

  
Realizar una campaña de comunicación efectiva 
sobre la Semana Turística de Marcona  

Incrementar el flujo turístico 
interno de cercanía en 
temporada de invierno 

Crear productos competitivos con precios especiales 
para la temporada de invierno de Marcona 

Distribuir los productos turísticos diseñados para la 
temporada de invierno a través de empresas y 
asociaciones relacionadas al ecoturismo, al estudio 
de la naturaleza y al turismo de aventura 

Lineamientos 
de 

Fortalecimiento 
de la 

Competitividad 

Gestionar la administración 
municipal, para que se 
oriente hacia la promoción y 
fomento de la actividad 
turística sostenible 

Ampliar las competencias de la Oficina de Turismo 
de la Municipalidad de Marcona 

Gestionar la colaboración de los organismos 
gubernamentales competentes y de los gremios 
empresariales de turismo  

Optimizar los procedimientos para la creación y 
formalización de empresas turísticas locales 
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Impulsar la competitividad 
del sector, fortaleciendo la 
articulación pública-privada y 
diversificando la oferta 
turística de Marcona 

Crear y poner en funcionamiento una Organización 
de Gestión de Destino (OGD) 

Capacitar a los miembros de la OGD para mejorar la 
calidad la cadena de servicios turísticos de Marcona 

Desarrollar productos y servicios turísticos 
competitivos 

Retroalimentación y supervisión de la calidad de los 
servicios turísticos de Marcona 

Desarrollar la infraestructura 
turística de Marcona 

Desarrollar un módulo de información turística 

Desarrollar señalética turística 

Dar mantenimiento a las vías de acceso de los 
principales atractivos turísticos  

Implementar miradores en los atractivos turísticos 

Implementar centros de interpretación dentro de 
las Reservas Nacionales 

Construcción de servicios higiénicos públicos  

Implementar un terminal terrestre 

Mejorar la infraestructura turística en el 
desembarcadero artesanal de pescadores  

Mejorar las instalaciones de la franja costera de 
Marcona 

Lineamientos 
de Inteligencia 
de Mercado  

Establecer sistema de 
monitoreo de la actividad 
turística en Marcona 

Determinar la información que se necesita 
monitorear 

Establecer fuentes confiables de información 

Consolidar y difundir la información 

Lineamientos 
de Inversión 

Desarrollar mapas de 
orientación al inversionista 

Dimensionar el potencial de negocio de los rubros 
identificados como relevantes 

Evaluar la concesión de implementación y del 
mantenimiento de la infraestructura turística 

Elaborar una cartera de proyectos de inversión en 
infraestructura turística y servicios turísticos 

Priorizar los proyectos en función a su importancia 

Preparar una presentación para potenciales 
inversionistas 

Fomentar desde el Estado la 
inversión privada en la 
actividad turística 

Determinar las facilidades que se les podría dar a los 
inversionistas  

Identificar inversionistas potenciales 

Contactar con los gremios a los que pertenezcan 
estos inversionistas potenciales y con estos mismos 
de forma directa 

Evaluar los mecanismos más eficientes para otorgar 
los proyectos priorizados a los inversionistas 
interesados. 

Lineamientos 
de 

Sustentabilidad 

Generar conciencia sobre 
turismo sostenible 

Organizar conversatorios, congresos y cursos que 
generen la sensibilización, participación y 
compromiso  

Fortalecer conocimiento y 
práctica de turismo sostenible  

Capacitar en turismo sostenible a los prestadores de 
servicios turísticos 
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IV. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 
1. Presentación: Perú como destino turístico 
 

Perú recibió 3.2 millones de turistas extranjeros en el 2013, que le generaron al país más 
de USD $ 3,800 millones de ingresos de divisas4, mostrando una tasa de crecimiento anual 
superior al 11%5.  
 
Además, el turismo interno movilizó casi USD $ 7,000 millones6, a partir de más de 36 
millones de viajes que se realizaron durante el 20137, mostrando una tasa de crecimiento 
anual cercana al 3%. De este grupo, la población de vacacionistas al interior, es decir que 
viaja solo por ocio, recreación y diversión, ya supera el millón y medio de personas, con 
más de 4,5 millones de viajes8. 
 
Esto se explica por el atractivo que generan los monumentos arqueológicos (más de cien 
mil sitios arqueológicos), el ecoturismo en la Amazonía peruana, el turismo cultural en las 
ciudades coloniales, el turismo gastronómico, el turismo de aventura y el turismo de playa; 
porque el índice de satisfacción de los turistas después de visitar el Perú es de 94%9; y 
porque PROMPERU viene haciendo un intenso y efectivo trabajo de promoción de Perú 
como destino turístico en el mundo y de los diferentes atractivos entre los propios 
peruanos. 
 
Estudios del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) indican que el Perú 
podría recibir entre 10 y 15 millones de turistas al año10; y se prevé que el turismo interno 
crecerá en más de un millón de viajes al año11. Y de la mano con estas previsiones de 
crecimiento del turismo en el país, se vienen desarrollando importantes inversiones en 
infraestructura (ampliación y remodelación de aeropuertos, construcción y remodelación 
de hoteles y restaurantes, mejoramiento de carreteras, etc.) y en la puesta en valor y 
cuidado de atractivos turísticos. 
 
El turismo tiene actualmente un impacto del 3.84% en el Producto Bruto Interno (PBI) 
nacional12 e impacta en alrededor del 11% de los empleos de la población 
económicamente activa (PEA) del país13. 
 

                                                           
4 Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) 
5 La mayor tasa de crecimiento de América Latina) y un promedio de crecimiento de 25% anual en los 
últimos 5 años 
6 Fuente: http://peru21.pe/economia/canatur-turismo-crecio-127-2013-2162980 
7 Fuente: http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peru-espera-llegar-37-millones-de-
viajes-de-turismo-interno-en-2014 
8 Fuente: http://elcomercio.pe/economia/negocios/mas-millon-y-medio-personas-viaja-al-interior-ocio-
noticia-1747723 
9 De acuerdo con un estudio del gobierno peruano. Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_en_el_Per%C3%BA 
10 Fuente: http://gestion.pe/economia/peru-tiene-potencial-captar-hasta-15-millones-turistas-
extranjeras-al-ano-2105366 
11 Fuente: http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peru-espera-llegar-37-millones-de-
viajes-de-turismo-interno-en-2014 
12 Fuente: PENTUR 2013 - MINCETUR 
13 484.000 empleos directos y 340.000 indirectos), la mayor parte en hostelería y en el transporte. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_en_el_Per%C3%BA 

http://peru21.pe/economia/canatur-turismo-crecio-127-2013-2162980
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peru-espera-llegar-37-millones-de-viajes-de-turismo-interno-en-2014
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peru-espera-llegar-37-millones-de-viajes-de-turismo-interno-en-2014
http://elcomercio.pe/economia/negocios/mas-millon-y-medio-personas-viaja-al-interior-ocio-noticia-1747723
http://elcomercio.pe/economia/negocios/mas-millon-y-medio-personas-viaja-al-interior-ocio-noticia-1747723
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_en_el_Per%C3%BA
http://gestion.pe/economia/peru-tiene-potencial-captar-hasta-15-millones-turistas-extranjeras-al-ano-2105366
http://gestion.pe/economia/peru-tiene-potencial-captar-hasta-15-millones-turistas-extranjeras-al-ano-2105366
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peru-espera-llegar-37-millones-de-viajes-de-turismo-interno-en-2014
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peru-espera-llegar-37-millones-de-viajes-de-turismo-interno-en-2014
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_en_el_Per%C3%BA
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En este contexto, el Perú sigue desarrollando esfuerzos para ser más competitivo en 
turismo para lograr la meta de recibir 5.1 millones de turistas extranjeros en el 202114 y de 
incrementar sostenidamente el turismo interno; y se han planteado 9 objetivos: 
a. Contribuir a incrementar las divisas generadas por turismo receptivo de manera 

descentralizada. 
b. Contribuir a incrementar el flujo turístico y la generación de ingresos por turismo 

interno. 
c. Posicionar el destino Perú en el ámbito nacional e internacional y la actividad turística 

como una de las principales actividades económicas del país. 
d. Impulsar la competitividad del sector, fortaleciendo la articulación público privada. 
e. Fortalecer el capital humano y las buenas prácticas de la calidad de los prestadores de 

servicios. 
f. Promover la mejora de los niveles de seguridad turística en el destino Perú. 
g. Promover el desarrollo e interiorización de una cultura turística. 
h. Fortalecer los procesos de gestión de turismo sostenible. 
i. Promover el fortalecimiento institucional de las entidades del Estado y de las 

instituciones encargadas de la gestión de destinos. 
 
Además, existen 10 lineamientos de política que orientan el desarrollo del turismo en el 
Perú15:  
a. Gestionar el sector turismo considerando la sostenibilidad del país en los ámbitos 

económico, sociocultural y ambiental. 
b. Implementar acciones alineadas al Código Ético Mundial para el turismo y al logro de 

los objetivos de desarrollo del milenio. 
c. Fortalecer la oferta turística teniendo como meta la consolidación de los productos y 

destinos turísticos. 
d. Diversificar la oferta turística sobre la base de la demanda nacional e internacional y la 

rentabilidad esperada de los nuevos productos y destinos turísticos. 
e. Articular, concentrar y promover la inversión pública y privada en los destinos y 

productos de mayor potencial para el sector turismo. 
f. Articular el funcionamiento del sector privado y público, de forma intersectorial en los 

ámbitos nacional, regional y local. 
g. Asegurar una experiencia de calidad al turista, con condiciones adecuadas de 

seguridad teniendo como base la cultura turística de la población, recursos humanos 
adecuados y la aplicación de buenas prácticas de calidad de los prestadores de 
servicios en los ámbitos nacional, regional y local. 

h. Realizar la promoción del turismo interno enfocada en generar un mayor flujo de viaje 
de turistas nacionales y una cultura de viaje en la población de forma alineada al 
posicionamiento de la marca país. 

i. Realizar la promoción internacional del destino Perú basada en destinos desarrollados 
y alineada a la imagen y el posicionamiento de la marca país. 

j. Gestionar y observar el impacto de las intervenciones de turismo en base a la medición 
de indicadores que permitan la rendición de cuentas en los ámbitos nacional, regional 
y local. 
 

  

                                                           
14 Fuente: PENTUR 2013 - MINCETUR 
15 Fuente: PENTUR 2013 - MINCETUR 



 

15 

 

2. Perspectivas para el desarrollo turístico en Marcona 
 
Turismo en la Región Ica 
 
La Región Ica recibe cerca de 1.4 millones de turistas al año (extranjeros y nacionales)16.  
 
Los turistas extranjeros que visitan la Región Ica lo hacen principalmente para visitar 
Nazca, Ica y Paracas, desarrollando un turismo de tipo cultural y de naturaleza, 
permaneciendo en la Región un promedio de 3 noches, y compartiendo sus viajes 
principalmente con las visitas que realizan a Lima (99%), Cusco (81%), Puno (52%) y 
Arequipa (47%).17  
 
Los turistas nacionales desarrollan también un turismo de tipo cultural y de naturaleza, y 
en menor medida, turismo de sol y playa, permanecen en la Región un promedio de 4 
noches, viajan en grupos familiares de 3 personas en promedio, principalmente en 
ómnibus y gastan S/. 325 en promedio por persona. 
 
Los principales atractivos turísticos de la Región son actualmente las Líneas de Nazca, la 
Reserva de Paracas y las Islas Ballestas: 
 
A. Las Líneas de Nazca 
 

Es un destino turístico que posee el máximo nivel de atractivo turístico, según la 
clasificación internacional de destinos turísticos (nivel de jerarquía IV)18; siendo junto 
con Machu Picchu los dos destinos turísticos de esta jerarquía que tiene el Perú. 
 
En el 2013 recibieron más de 230,000 turistas (nacionales y extranjeros). Siendo, a 
diferencia de la mayoría de destinos del país, más visitado por turistas extranjeros que 
nacionales19, como parte de su recorrido por el Circuito Turístico Sur (CTS), como parte 
de viajes que también comprenden a Cusco, Puno y Arequipa.   

 

 
Fuente: MINCETUR 

                                                           
16 Datos del 2011. Fuente: Boletín Socio Económico Laboral de Ica ς Marzo 2012 
17 Fuente: Perfil del turista extranjero 2012 
18 Atractivos turísticos excepcionales y de gran significación para el mercado turístico internacional, 
capaces por sí solos, de motivar una importante corriente de visitantes... Fuente: MINCETUR 
19 Fuente: MINCETUR 



 

16 

 

 
Fuente: MINCETUR 

 
Sin embargo, a pesar de su importancia y nivel de atractivo, la afluencia de turistas a 
las Líneas de Nazca se mantiene relativamente estancada, principalmente por 
deficiencias en su infraestructura y servicios turísticos (sobre todo los relacionados al 
sobrevuelo de las Líneas de Nazca). 
 
El futuro de San Juan de Marcona, como destino turístico vendría en gran parte 
asociado al desarrollo del turismo en Nazca, pues podría desarrollarse como un destino 
de naturaleza, complementario a las Líneas de Nazca, dentro del Circuito Turístico Sur. 
Si es que se habilitan los vuelos comerciales regulares hacia el Aeropuerto de San Juan 
de Marcona, se elevarían las probabilidades de un desarrollo más rápido de Marcona 
como destino turístico para el turismo extranjero20. 

 
B. La Reserva Nacional de Paracas y las Islas Ballestas 

 
Las visitas a la Reserva Nacional de Paracas como las Islas Ballestas han venido 
incrementándose sostenidamente en los últimos años; y la infraestructura y los 
servicios turísticos han venido mejorando a un ritmo intenso en Paracas, permitiendo 
que este crecimiento en la afluencia de turistas se consolide y tenga perspectivas 
positivas para los próximos años. 
 
La Reserva Nacional de Paracas recibió más de 200,000 turistas en el 2013, estando 
esta afluencia principalmente compuesta por turistas nacionales (más del 80%); 
mientras que las Islas Ballestas recibieron más de 150,000 turistas, siendo un poco más 
del 40% turistas extranjeros21. 

 

                                                           
20 ałǎ ŘŜǘŀƭƭŜǎ ǎƻōǊŜ Ŝƭ ŀŜǊƻǇǳŜǊǘƻ ŘŜ {ŀƴ Wǳŀƴ ŘŜ aŀǊŎƻƴŀ Ŝƴ Ŝƭ ŎŀǇƝǘǳƭƻ ά!ŎŎŜǎƛōƛƭƛŘŀŘ ȅ 
ŎƻƴŜŎǘƛǾƛŘŀŘέ 
21 Fuente: MINCETUR 
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Fuente: MINCETUR 

 

 
Fuente: MINCETUR 

 
Estos destinos turísticos de Paracas serían competidores directos de Marcona como 
destino de naturaleza, por lo cual sería poco probable que los turistas extranjeros que 
visiten Paracas también visiten Marcona (teniendo Marcona la ventaja de presentar 
una biodiversidad más llamativa22 y la desventaja de contar con infraestructura y 
servicios turísticos bastante menos desarrollados); mientras que en el caso de los 
turistas nacionales, Marcona sería una alternativa interesante para que quienes ya 
hayan visitado Paracas y hayan disfrutado la experiencia, puedan realizar una segunda 
visita a un destino similar (aunque con características de mayor autenticidad), y para 
quienes se encuentren geográficamente más cerca. 

 
  

                                                           
22 En Marcona se pueden observar cóndores y guanacos en la Reserva Nacional de San Fernando; y las 
colonias de Pingüinos y Lobos Marinos son mayores en la Reserva Nacional Punta San Juan). Además, en 
ambas Reservas Nacionales existe un gran número de especies en estado de conservación. 
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Turismo en el distrito de San Juan de Marcona 
 
Actualmente Marcona todavía no está posicionado en el mapa turístico peruano y, si bien 
recibe eventualmente visitantes, especialmente en la temporada de verano (sobre todo a 
la Reserva Nacional de San Fernando, desde Nazca), aún se encuentra en la fase de 
exploración del ciclo de vida de un destino turístico. 
 

Ciclo de vida de un destino turístico 

 
 
Sin embargo Marcona, por sus atractivos naturales en muy buen estado de conservación, 
tendría el potencial necesario para madurar como destino turístico23.  
 
Los turistas que recibe Marcona hoy son principamente nacionales (cerca del 85%) y estos 
turistas nacionales proceden sobre todo de Lima Metropolitana (39%), Ica (28%) y 
Arequipa (9%). Mientras que los turistas extranjeros provienen especialmente de Europa 
(62%). 
 

 
Fuente: MINCETUR 

                                                           
23 La descripción ǎŜ ŜƴŎǳŜƴǘǊŀ Ŝƴ Ŝƭ ŎŀǇƝǘǳƭƻ άRutas y paquetes turísticos actuales y potencialesέ  
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Fuente: MINCETUR 

 

 
Fuente: MINCETUR 
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3. Características de Marcona 
 
El distrito de San Juan de Marcona fue creado por la ley Nº. 12314, el 2 de mayo de 1955. 
Se encuentra ubicado al suroeste de la provincia de Nazca, en la región de Ica. Tiene una 
superficie de 1,955.36 Km2 y, según el censo del 2007, 12 876 personas residen en este 
distrito (6.9 habitantes por Km2).24  
 
Ubicación: 
 
El distrito de San Juan de Marcona está ubicado al suroeste del departamento de Ica, 530 
Km al sur de la ciudad de Lima25. Sus límites son:  
Á Por el norte: distritos de Nazca, Changuillo y Vista Alegre, provincia de Nazca, región 

Ica. 
Á Por el sur: distritos de Lomas y Bella Unión, provincia de Caravelí, región de Arequipa.  
Á Por el este: distrito de Santa Lucia, provincia de Lucanas, región de Ayacucho.  
Á Por el oeste: Océano Pacífico. 
 

Ubicación de Marcona dentro de la provincia de Nazca26 

 
 

                                                           
24 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
25 Municipalidad de Marcona http://www.munimarcona.gob.pe/ 
26 Fuente: www.marconadigital.net 

http://www.munimarcona.gob.pe/
http://www.marconadigital.net/
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Trazado urbano del distrito de San Juan de Marcona27 

 
 

Clima: 
 
De acuerdo a la clasificación de tipos de climas en el Perú, San Juan de Marcona posee un 
clima Semi-Cálido Muy Seco (Desértico-Árido Sub Tropical), este tipo de clima constituye 
uno de los eventos climáticos más notables del Perú, que comprende casi toda la región de 
la costa, desde Piura hasta Tacna y desde el litoral del Pacífico hasta el nivel aproximado de 
2000 m.s.n.m., representa el 14% de la superficie del país.  
 
Se distingue por ser un clima con precipitación promedio anual de 150 mm y temperatura 
media anual de 18 a 19°C decreciendo en los niveles más elevados de la región. 
 
Geografía:  
 
Se asienta sobre un desierto árido propio de la costa central del país, cuyas características 
topográficas son accidentadas, comprendiendo amplias bahías, puntas y acantilados a lo 
largo de su litoral, así como también cerros, pampas y mesetas que son ricos en minerales 
metálicos y no metálicos. 
 
Dentro de la Reserva Nacional de San Fernando (perteneciente al distrito de San Juan de 
Marcona) se encuentra el cerro Huaricangana o Huasipara, el más alto de la costa peruana 
(1,790 m.s.n.m.), alzado por la placa de Nazca al chocar con la placa Continental.28 
 
Se divide en tres áreas:  
Á San Juan: ciudad comercial y pesquera, lugar de residencia de los trabajadores 

mineros y sede administrativa de la empresa minera Shougang. 
Á San Nicolás: puerto de embarque y procesamiento de la empresa minera Shougang.  
Á La Mina: yacimiento donde se explota y extrae el mineral de hierro. 29 
 
 
 

                                                           
27 Fuente: Google Earth 
28 Plan Maestro Preliminar R.N. San Fernando - Sernanp: http://www.sernanp.gob.pe/ 
29 Municipalidad de Marcona http://www.munimarcona.gob.pe/ 

http://www.sernanp.gob.pe/
http://www.munimarcona.gob.pe/
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Vías de acceso30: 
 
La principal vía de acceso a Marcona es la terrestre; sin embargo también cuenta con un 
aeropuerto operativo, que en la actualidad sólo recibe vuelos privados. 
 
Por vía terrestre, se llega desde Lima en aproximadamente 8 horas, desde Arequipa en 11 
horas, desde Cusco en 16 horas, desde Ica en 3.5 horas y, desde Nazca en 1 hora. 
 
Principales actividades: 
 
Las principales actividades económicas de Marcona son la minería (extracción de hierro a 
gran escala), pesca (extracción de macroalgas y pesca artesanal), extracción de guano, 
extracción de mármol y comercio local. 
 
Festividades: 
 
Las principales festividades de Marcona son tres: 
Á Semana turística de San Juan de Marcona: Tercera semana de febrero. 
Á Aniversario de la creación del distrito de Marcona: 02 de mayo 
Á Fiesta de San Juan: 24 de junio 
 
Gastronomía: 
 
Posee una exquisita gastronomía a base de sus recursos marinos, sobresaliendo los platos 
elaborados a base de pescados y mariscos. La población local recientemente ha empezado 
a identificar el picante de cochayuyo como plato típico representativo. 
 
Durante el período de vendimia (meses de febrero y marzo) se suele tomar la bebida 
denominada cachina, zumo de uva fermentada. 

  

                                                           
30 ałǎ ŘŜǘŀƭƭŜ Ŝƴ Ŝƭ ŎŀǇƝǘǳƭƻ ά!ŎŎŜǎƛōƛƭƛŘŀŘ ȅ /ƻƴŜŎǘƛǾƛŘŀŘέ 
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4. Rutas y paquetes turísticos actuales y potenciales 
 

Recursos Turísticos del distrito de San Juan de Marcona: 
 
Los recursos turísticos son expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, 
expresiones históricas materiales e inmateriales de gran tradición y valor que constituyen 
la base del producto turístico31.  
 
Bajo esta definición, a continuación se describen los principales recursos turísticos 
identificados en San Juan de Marcona: 
 
A. Reserva Nacional de San Fernando 

 
Ubicación: 
 
La Reserva Nacional de San Fernando está ubicada en los distritos de Nazca, San Juan 
de Marcona y Changuillo, en la provincia de Nazca y la región de Ica. Su extensión es 
de 154,716.37 hectáreas, que comprende un área marítima de 42 705.8 hectáreas y un 
área continental de 112 010.57 hectáreas.32 
 

Mapa Base de la Reserva Nacional de San Fernando33 

 
                                                           
31 Según la Ley N°29408 (Ley General de Turismo) 
32 Sernanp ς Plan Maestro Preliminar R.N. San Fernando: http://www.sernanp.gob.pe/ 
33 Sernanp: http://www.sernanp.gob.pe/ 

http://www.sernanp.gob.pe/
http://www.sernanp.gob.pe/
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Vías de acceso: 
 
Se puede acceder a la Reserva Nacional de San Fernando por vía terrestre o por vía 
marítima: 
 
Á Por vía terrestre:  

 
Desde Nazca, el recorrido tiene una duración de 02 horas aproximadamente. Se 
toma la carretera panamericana sur ingresando a la altura del kilómetro 475, 
atravesando 50 km de desierto por trocha hasta la carretera Leguía (del año 1930), 
cruzando por la pampa Media Luna y por el sector de tillandsiales para finalmente 
arribar a la bahía de la Reserva. 
 
Desde San Juan de Marcona, el recorrido tiene una duración de 01 hora y 20 
minutos aproximadamente. Se toma el desvío sur a la bahía San Nicolás (19 km de 
carretera asfaltada) y finalmente se recorre la bahía de San Nicolás atravesando 
una trocha de desierto con dunas y cerros (21 km). Previamente es requisito pedir 
una autorización a la mina Shougang Hierro Perú para atravesar su terreno que se 
encuentra en medio del recorrido (este trámite se realiza en la oficina de dicha 
empresa que se encuentra en el centro poblado de Marcona de 08:00 a 17:00 
horas, se necesita copia de DNI). 
 
Desde Ica, existen otros tres accesos desde esta provincia34: 

- Por la carretera Panamericana Sur hasta el km 349 desvío al distrito de 
Ocucaje, luego paralelo al cauce principal del río Ica en dirección de las Lomas 
de Callango, Ullujalla y Amara, y luego a la desembocadura del río Ica. 

- Por el estuario del río Ica, siguiendo la línea de alta marea hasta el sitio de 
Punta Caballas. 

- Desde la ciudad de Ica, siguiendo Panamericana Sur hasta la ciudad de Palpa, 
se ingresa al distrito de Changuillo, continúa paralelamente al cauce principal 
del río Grande por la pampa de rayadores y se llega a la desembocadura o 
estuario río Grande. 

 
En todos los casos se requiere de un vehículo con doble tracción, tubulares o 
motocicletas para poder atravesar las trochas del desierto. 
 

Á Por vía marítima:  
 
Toma 3 horas de viaje aproximadamente desde el puerto de San Juan de Marcona 
(en botes pesqueros, con motores de 40 HP).35 
 

Clima: 
 
Su clima está determinado por la zona desértica de Ica y la corriente de Humboldt, 
cuyas aguas frías mantienen la temperatura marina oscilando entre los 17°C y 23°C. 
Presenta una precipitación pluvial anual de 5 mm y sus valores de humedad relativa se 
mueven entre 52% y 85%. Y su temperatura se mantiene entre 26 y 34 °C en verano, y 
entre 16 y 26 °C en invierno. 

                                                           
34 Que no convendría impulsar en el marco del desarrollo turístico de Marcona. 
35 Según la información brindada por miembros de la Asociación de Pescadores de Marcona 
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Geografía: 
 
Comprende dos sectores importantes separados por el río Grande (infranqueable en 
verano) y el Huaricangana, el cerro más alto de la costa peruana (1970 m.s.n.m.):  
 
Á Sector norte: una zona relativamente accesible, conformada por las 

desembocaduras de los ríos Ica y Grande, que colorean el gran desierto iqueño con 
sus bosques ribereños, y algunas playas de arena enfrentadas a un viento notables, 
que forman humedales estacionales cercanos a Punta Caballa. 
 

Á Sector sur: la singular ensenada de San Fernando, las lomas costeras y los 
inaccesibles acantilados del cerro Huasipara. 
 
En esta zona a su vez existen dos tipos de ecosistemas: el marino-costero y el de 
lomas, ambos intrínsecamente ligados. Esto se hace evidente cuando se observa la 
interacción de las especies que allí habitan, ya que no existiría el fenómeno de 
lomas si no existiera la abundancia de humedad en forma de neblinas que dan vida 
a estos ecosistemas, en los que se alojan los tillandsiales, en los que se puede 
observar guanacos y zorros ocasionalmente. Así mismo, es específicamente en los 
acantilados de la bahía que se divisan los cóndores andinos. 
 
Posee dos puntas o penínsulas que se proyectan en paralelo hacia el mar, muy 
cercanas entre ellas y con un islote en el centro que concentra una rica 
biodiversidad marina. 

  
Importancia como Reserva Nacional: 
 
La Reserva Nacional de San Fernando es un importante corredor biológico andino-
costero, siendo la única vía activa que usan los guanacos para desplazarse desde la 
zona andina de las vertientes occidentales para llegar hasta los tillandsiales que crecen 
en este árido desierto costero.  
 
Presenta una alta biodiversidad en el área continental y, sobre todo, en el área 
marina, tanto en el sustrato marino blando como rocoso, conteniendo importantes 
áreas de anidamientos y reproducción de todas las especies residentes. Albergando 
más de 300 especies de flora y fauna, la mayor población de lobos marinos finos del 
litoral y la colonia más grande de pingüinos de Humboldt nuestro país. Además, en su 
zona costera se encuentran 46 especies endémicas y 7 especies completamente 
nuevas para la ciencia.36 
 
Es el único lugar de la costa peruana donde es posible la observación de cóndores 
andinos, guanacos y zorros del desierto. Y es una zona de conservación de una gran 
variedad de especies en estado de conservación. 
 
Importancia biológica: 
 
En la Reserva Nacional de San Fernando habitan especies en estado de conservación y 
protección, lo cual es un atractivo potencial para el ecoturismo.  

                                                           
36 A DONDE VAMOS.PE, http://www.adondevamos.pe/blog/ 

http://www.adondevamos.pe/blog/
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Existen 3 clasificaciones diferentes de especies comprendidas en algún parámetro de 
importancia en conservación nacional (D.S. 034-2004-AG) e internacional (IUCN y 
CITES), las cuales toman relevancia para la actividad turística porque suelen ser 
consultadas por las turistas que valoran la diversidad biológica (eco turistas) antes de 
decidir qué destinos visitar: 
Á Dentro del listado de especies en conservación según la legislación peruana 

(Decreto Supremo Nro. 034-2004-AG), se pudo distinguir 20 de las especies más 
representativas de la Reserva Nacional de San Fernando, distribuidas en cuatro 
categorías: Peligro crítico (CR): 01. En Peligro (EN): 08, Vulnerable (VU): 05 y Casi 
amenazado (NT): 03 

Á Dentro del listado de especies en conservación según la IUCN (Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza) se pudo distinguir 145 de las 
especies más representativas de la Reserva Nacional de San Fernando, distribuidas 
en cinco categorías: Endangered (EN): 05, Vulnerable (VU): 03, Near Threatened 
(NT): 11, Least Concern (LC): 119 y Data Deflicient (DD): 07 

Á Dentro del listado de especies en conservación según la CITES (Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de fauna y flora silvestres) se 
pudo distinguir 36 de las especies más representativas de la Reserva Nacional de 
San Fernando, distribuidas en dos categorías: Apéndice II: 28 y Apéndice I: 0837 

 
Fauna silvestre: 
 
Aves: 38 
 
La evaluación biológica realizada por personal de INRENA39 en el 2010, comprendió un 
inventario completo por observación, identificación de evidencias indirectas, captura 
con redes de niebla, encuestas y un censo, registrándose 123 especies en total, de las 
cuales 71 tienen importancia de conservación a nivel nacional (D.S. 034-2004-AG y 
endémicas) e internacional (IUCN, EBAS, BIOMA, CITES, CMS y CONGREGATORIAS) 
 
Los ambientes con mayor riqueza de especies son el monte ribereño y el huarangal. En 
la loma se observaron 34 especies, algunas de ellas también presentes en las 
vertientes andinas y marinas. En el litoral se registró el mayor porcentaje de especies 
de importancia de conservación (pingüino de Humboldt, potoyunco peruano, gaviotín 
peruano y el churrete marisquero. En el ámbito terrestre destacan el fringilo 
apizarrado y el cóndor andino. El 85% de las especies de aves migratorias provienen 
del hemisferio norte.  
 
Entre las especies más representativas de aves de la Reserva Nacional de San Fernando 
se puede encontrar las siguientes: 
 
Á Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti)40  
Á Pelícano peruano (Pelecanus thagus) 
Á Potoyunco peruano (Pelecanoides garnotii) 
Á Cóndor andino (Vultur gryphus) 
Á Piquero peruano (Sula variegata) 
Á Cormorán Guanay (Phalacrocorax bougainvilli) 

                                                           
37 Ver listado completo en el Anexo 1 
38 Sernanp ς Plan Maestro Preliminar R.N.S.F. 
39 Instituto Nacional de Recursos Naturales  
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Á Cormorán de pata roja o chuita (Phalacrocorax gaimardi) 
Á Cormorán neotroplical (Phalocrocorax brasilianus) 
Á Gaviota ostrera 
Á Gaviota peruana (Larus belcheri) 
Á Gaviota dominicana (Larus dominicanus) 
Á Gaviotín zarcillo (Larosterna inca) 
Á Gaviotín peruano (Sternula lorata) 
Á Gaviotín sudamericano (Sterna hirundinacea) 
Á Gallinazos (Coragyps atratus) 
Á Fringilo apizarrado (Xenospingus concolor) 
Á Parihuana común (Phoenicopterus chilensis) 
Á Halcón peregrino (Falco peregrinus) 
Á Halcón aplomado (Falco femoralis) 
Á Cernícalo americano (Falco sparverius) 
Á Aguilucho de pecho negro (Geranoaetus melanoleucus) 
Á Águila pescadora (Pandion haliaetus) 
Á Aguilucho cenizo (Circus cinereus) 
Á Aguilucho de pecho variable (Buteo polyasoma) 
Á Turtupilín (Pyrocephalus rubinus) 
Á Chisco (Mimus longicaudatus) 
Á Minero de pico grueso (Geositta crassirostris) 
Á Agachona chica (Thinocorus rumicivorus) 
Á Petrel de mentón blanco (Procellaria aequinoctialis) 
Á Yanavico (Plegadis ridgwayi) 
Á Pardela oscura (Puffinus griseus) 
Á Garza grande (Ardea alba) 
Á Garcita azul (Egretta caerulea) 
Á Garcita blanca (Egretta thula) 
Á Garcita bueyera (Bubulcus ibis) 
Á Huaco común (Nycticorax nycticorax) 
Á Ibis de la puna o yanavico (Plegadis ridgwayi) 

 
Mamíferos: 

 
En la evaluación biológica realizada por personal de INRENA en el 2010, se registraron 
las siguientes: 
 
Dentro de los mamíferos marinos: 
Á Gato marino o nutria (Lontra felina) 
Á Lobo marino fino o de dos pelos (Arctocephalus australis) 
Á Lobo marino chusco o de un pelo (Otaria byronia) 
 
Y, dentro de los mamíferos terrestres: 
Á Zorro colorado o andino (Lycalopex culpaeus) 
Á Zorrino (Conepatus sp.) 
Á Gato del pajonales (Leopardus colocolo) 
Á Puma (Puma concolor) 
Á Guanacos (Lama guanicoe)41 
Á Burro o asno (Equus asinus) 
Á Cabra o chivo (Capra hircus) 

                                                           
41 Suelen andar en pequeñas tropillas y por la tranquilidad del área aún permanecen en este hábitat. 
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Á Marsupiales (Thylamys sp)  
Á Pericotes (Mus musculus) 
Á Rata (rattus rattus) 
Á Ratón arrozalero amarillento (Aegialomys xanthaeolus) 
Á Ratón orejón de Lima (Phyllotis limatus) 
Á Murciélago orejón andino (Histiotus montanus) 

 
Cuatro de los mamíferos mayores: zorro colorado, gato de los pajonales, puma y 
guanaco, han sido avistados en la formación vegetal de lomas. 
En el sector del río Grande, que estacionariamente se encuentra seco con presencia de 
vegetación ribereña con plantaciones de cultivo, se avistaron tres mamíferos mayores: 
zorro colorado, gato de los pajonales y guanaco. Así como también roedores 
introducidos, la rata (rattus rattus) y el pericote (Mus musculus). 
 
Cetáceos: 
 
Según información brindada por parte de la población local y los pescadores, son 
avistados mayormente en verano desde la bahía y los botes de pesca. 
 
De acuerdo con el informe de IMARPE-Pisco, se reportaron 13 especies comprendidas 
entre la desembocadura del río Ica y la R.N. San Fernando:  
 
Á Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) 
Á Ballena azul (Balaenoptera musculus) 
Á Ballena de aleta (Balaenoptera physalus) 
Á Cachalote (Physeter macrocephalus) 
Á Delfín nariz de botella o bufeo (Tursiops truncatus) 
Á Delfín oscuro (Lagenorhynchus obscures) 
Á Delfín común de hocico largo (Delphinus capensis) 
Á Delfín piloto o ballenita (Globicephala sp) 
Á Orca (Orcinus orca) 
Á Marsopa Espinosa (Phocoena spinipinnis) 
Á Zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris) 
Á Zifio peruano (Mesoplodon peruvianus) 
 
Herpetofauna: 
 
Su hábitat son ciertas áreas del desierto costero que aún se encuentra en buen estado 
de conservación, las lomas, tillandsiales, rocas y el monte ribereño.  
En la evaluación biológica realizada por personal de INRENA en el 2010, se registraron 
las siguientes especies: 
 
Á Anfibios: Sapo (Chaunus limensis) 
Á Reptiles: Lagartija de las playas (Microlophus peruvianus), lagartija del gramadal 

(Microlophus thoracicus icae), lagartija del arenal (Microlophus theresiae), 
cabezona (Ctenoblepharys adspersa), lagartija (Liomaemus sp.), salamanqueja 
(Phyllodactylus gerrhopygus). 

 
Ictiofauna: 
 
De acuerdo con la información de IMARPE-Pisco, se registraron en su mayoría especies 
de importancia comercial, entre las que tenemos como las más representantivas: 
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Á Chita (Anisotremus scapularis) 
Á Lenguado (Paralichtys adspersus) 
Á Corvina (Sciaena gilberti) 
Á Pintadilla (Chelodactylus variegatus) 
Á Babunco (Doydixodon laevifrons) 
Á Samba o jerguilla (Aplodactylus punctatus) 
Á Cabrilla (Paralabrax humeralis) 
Á Castañuela (Chromis crusma) 
Á Parahypsos piersoni 
Á (Chelodactilus variegatus) 
Á Borrachito (Scartichthys gigas) 
Á Corvina (Sciaena gilberti) 
Á Corvinilla (Cilus gilberti) 
Á Pejerrey (Odontesthes regia) 
 
En verano, grandes cantidades de sardina (Sardinops sagax) y anchoveta (Engraulis 
ringens) atraen una mayor cantidad de cetáceos. 

 
En las aguas rivereñas se encuentra una de las pocas especies nativas de los ríos de la 
cuenca del Pacífico Sur, el camarón de río (Cryphiops caementaraius) 
 
Invertebrados: 
 
En la evaluación biológica realizada por personal de INRENA en el 2010, se registraron 
las siguientes especies: 
Á Moluscos terrestres: Pupoides sp. , Bostryx cokerianus y Bostryx globosus 
Á Moluscos marinos: Chanque (Concholepas concholepas), choro (Aulacomya ater), 

concha de abanico (Argopecten purpuratus), pulpo (Octopus mimus), Tegula sp., 
Fisurella sp., Littorina peruviana, Calyptraea sp., Semele sp. 

Á Equinodermos: Erizo (Laxechinus albus), erizo (Tetrapigus niger), sol de mar 
(Helianthus helianthus), estrella de mar (Stichaster striatus), pepino de mar 
(Athyonidium chilensis), Phymanthea pluvia, Phymactis clematis 

Á Crustáceos: varios tipos de cangrejo (Grapsus, Taliepus marginatus, Cancer 
setosus). 

Á Entre otros se encontraron 8 especies de esponjas, 21 especies de poliquetos (tipo 
de gusanos de cuerpo segmentado) 

  
Artrópodos: 

 
En la evaluación biológica realizada por personal de INRENA en el 2010, se registraron 
104 especies de artrópodos, la mayoría de los cuales se encontraban en las lomas y el 
monte ribereño. Cabe resaltar que en este estudio se registraron alrededor de siete 
especies nuevas para la ciencia y dos nuevos registros de especies para el Perú y las 
lomas de San Fernando. 
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Flora:42 
 
El hábitat se caracteriza por precipitaciones escasas e invernales que se presentan en 
forma de neblina condensada y garúas. Estas precipitaciones se dan principalmente en 
los meses de junio, julio y agosto, que corresponden al invierno austral. La humedad 
relativa en este periodo puede llegar al 100% y el cielo presenta un aspecto gris con 
ausencia de radiación solar directa. En la parte interna de la costa, a apenas unos 
kilómetros hacia el continente, las condiciones son hiperáridas, con intensa radiación 
solar y nulas precipitaciones.  
 
La topografía del lugar está conformada por tablazos ubicados frente al mar y por 
pequeñas lomadas que se forman sobre estos. Existen sectores de pampas con 
material arenoso y gravilla. La altitud oscila entre los 40 m en la playa y 850 m en los 
tablazos más elevados. 
 
El área incluye vegetación típica de las siguientes formaciones vegetales:  
 
Á Lomas: 
 

Formaciones propias del sur y centro de la costa peruana, cubre sectores a modo 
de parches en las colinas cercanas al mar en la temporada de neblinas y garúas 
invernales. En el invierno austral la Corriente Peruana o de Humboldt forma 
neblina que se dirige hacia la costa en donde se condensa y precipita en forma de 
ƭƭǳǾƛŀ Ŧƛƴŀ ƻ άƎŀǊǵŀέΦ 9ǎǘŀ ƘǳƳŜŘŀŘ ȅ ǇǊŜŎƛǇƛǘŀŎƛƽƴ ǇǊƻƳǳŜǾŜ ƭŀ ƎŜƴŜǊŀŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴŀ 
vegetación efímera y reactiva a una vegetación permanente que se encuentra en 
estado latente. Las lomas se caracterizan por presentar un alto grado de especies 
endémicas (Ferreyra, 1983). 
 
La vegetación dentro del área de estudio tiene diversos mecanismos para soportar 
el periodo de sequía. Las hierbas anuales o estacionales brotan de la semilla al 
comenzar la estación de invierno, se desarrollan durante ese tiempo y mueren 
después de haber dejado al suelo sus semillas bien protegidas por una cubierta 
adecuada. En otras plantas de este hábitat algunos órganos mueren al comenzar la 
sequía en tanto que las partes subterráneas conservan su vida latente. Las 
suculentas como los cactus y algunas crasuláceas, se protegen de la deshidratación 
de la temporada seca almacenando el agua en forma de mucilagos dentro de sus 
tejidos. (Weberbauer, 1996). 

 
Se tienen diferentes tipos:  

- Loma de arbustos y cactáceas: en la localidad de Aguada, Mancha Blanca y 
Pampa Media Luna (120 - 450 m.s.n.m.)  

- Loma de hierbas: en la localidad de Aguada, Mancha Blanca y Pampa Media 
Luna (120 - 450 m.s.n.m.) y en el cerro frente a San Fernando (520 - 750 
m.s.n.m.) 

- Loma de hierbas y arbustos: en el cerro frente a la playa Chorrera (300-800 
m.s.n.m.) y en el campamento San Fernando (400-500 m.s.n.m.)  

- Loma de cactáceas: en el campamento San Fernando (400-500 m.s.n.m.) 
 
 

                                                           
42 La información sobre Flora de la R.N. San Fernando se extrajo de 2 documentos: El Plan Maestro 
Preliminar de Sernanp y PMA, Modificación del Parque Eólico de Marcona y Línea de Transmisión 
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Á Gramadal: 
 
Esta formación vegetal está compuesta principalmente por tres especies de 
poaceas: Aristida adscencionis, Eragrostis peruviana y Poa sp. Las cuales prosperan 
en planicies en elevaciones superiores a los 200 msnm. El aspecto que ofrece este 
tipo de gramadal es el de un césped rígido y seco con individuos medianamente 
espaciados. 
 
También se incorporan en su composición algunas hierbas anuales y suculentas. 
Probablemente se mantengan de las filtraciones de agua provenientes de las 
quebradas secas que desembocan en el área donde se establecen. 
 
Se encuentra distribuida en la zona de Río Grande (9 - 48 m.s.n.m.) 

 
Á Tillandsial: 

 
El tillandsial es una formación vegetal que por lo general no se superpone con la 
vegetación de lomas. Se desarrolla principalmente en las zonas áridas frente al 
mar, en donde el polvo mineral y la humedad contenida en la brisa marina 
alimenta a las especies de Tillandsia. Estas plantas dirigen sus hojas en dirección de 
los vientos. 
 
El tillandsial es una formación única en el mundo por su resistencia a las 
condiciones de extrema aridez así como por la estructura morfológica y fisiológica 
como la carencia del sistema radicular de sus especies representativas. Las 
especies del género Tillandsia, de la familia Bromeliaceae, que viven en esta 
formación poseen pelos escamosos en sus hojas los cuales les permiten captar la 
humedad atmosférica nocturna y las partículas de polvo que proporcionan el 
nutriente mineral que necesitan. Se reproducen también de manera vegetativa en 
sucesiones apicales de hojas con dirección opuesta al viento. Al formar colonias 
grandes crean microhábitats que permiten la asociación con otras especies 
xeromórficas. El tillandsial se restringe a zonas donde llega la neblina del mar 
(Ferreyra, 1983). 

 
Se encuentran distribuidos en la localidad de Cerro Huaricangana y las pampas 
Tunga (800 - 1780 m.s.n.m.) 

 
Á Desierto costero: 

 
Es la zona sin vegetación de la reserva, que está compuesto por dunas y pampas  

 
Á Matorral arbóreo y monte ribereño (huarangales) 

 
Se encuentran distribuidos en la localidad de Río Grande (9-48 m.s.n.m.); 
presentando una rica flora relictual de huarango (Prosopis pallida) y toñuz (Pluchea 
chingoyo), representativas de Ica. 

 
Á Flora marina: Praderas de microalgas y macroalgas,   

 
Se encuentran distribuidas a lo largo de la bahía dentro del área marítima costera y 
las islas rocosas frente a ésta. Y tienen gran importancia debido a que sirven como 
refugio, alimentación y zona de colocación de huevos de invertebrados y peces. 
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Dentro del conjunto de algas destacan las especies del sargazo gigante 
(Macrocystis pyrifera), cochayuyo (Durvillaea antárctica), Lessonia sp., 
Polysiphonia sp. 

 
Premios y reconocimientos: 
 
La Reserva Nacional de San Fernando obtuvo el premio Ecoplayas PERU - 2008 a la 
mejor playa natural del Perú 
 
Historia: 
 
Existen evidencias de haberse utilizado recursos en el área desde 4000 años previos a 
la conquista española. La ocupación más antigua remonta al periodo arcaico 
caracterizado por la agricultura incipiente con campamentos de pesca y recolecta de 
mariscos en la bahía San Nicolás y la boca del río Ica. 
 
De igual manera, se han encontrado asentamientos habitacionales y cementerios del 
Periodo Formativo Tardío, época en la que la cultura Paracas se desarrolló a lo largo de 
toda la costa sur del Perú con una agricultura avanzada, especialmente en los valles de 
Ica y del río Grande, esta última dentro del área protegida. 
 
Para el periodo de los desarrollos regionales, hay más pueblos, aldeas, cementerios, 
además de grupos pequeños de geoglifos trapezoidales de la cultura Nazca, que fue 
precedida por ocupaciones menores de la cultura Wari, motivo por el cual 
encontramos una importante presencia de sitios Ica-Chincha y finalmente restos de la 
época Inca como parte del Chinchaysuyo. 
 
Miradores /  highlights:  
 
Existen actualmente tres miradores naturales en la Reserva Nacional de San Fernando: 
 
Á Punta Gallinazo, mirador en el que se observa mayor biodiversidad (lobos 

marinos, pingüinos, zarcillos, gaviotas, gallinazos y por la tarde es en este mirador 
donde es probable observar cóndores andinos). 

 
Mirador de Punta Gallinazo desde la distancia 
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Mirador de Punta Gallinazo 

 
 

Vista desde el mirador Punta Gallinazo 
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Á Playa La Ensenada de San Fernando, mirador paisajístico en el punto más cercano 
al mar donde se puede estacionar. También se puede observar fauna desde este 
punto, en especial lobos marinos y aves. 

 
Mirador Playa La Ensenada 

 
 

Vista desde el mirador de la playa Ensenada 

 
 

Actividades de interés: 
 
En la Reserva Nacional de San Fernando se desarrollan actualmente las siguientes 
actividades turísticas: 
Á Observación de fauna silvestre 
Á Pesca deportiva (es posible pescar sosteniblemente en las zonas permitidas) 
Á Buceo y snorkel 
Á Paseos en bicicleta 
Á Sandboard 

 
Responsables de la gestión: 
 
Es Reserva Nacional desde el año 2011, y su cuidado y gestión está a cargo del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp); el cual tiene una 


