
  
 

 

 

   

 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 

 

 

AUTORES: 

Mgtr. Reyna Mandujano, Samuel Carlos (orcid.org/0000-0002-0750-2877) 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Calidad y Gestión de los Recursos Naturales 

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: 

  Desarrollo Sostenible y adaptación al cambio climático 

LIMA – PERÚ 

2022

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

Factor antrópico y conservación de ecosistemas 

altoandinos de puna en el sector de Yanaccocha del 

Distrito de Tambobamba 

Anguiosa Arrambide, Elvio (orcid.org/0000-0001-8848-3278) 

Martinez Peñalva, Meliza Yasmin (orcid.org/0000-0003-0732-5505) 

 

ASESOR: 

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Ingeniero Ambiental



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 Dedicamos con todo el corazón esta 

tesis a nuestros padres, hermanos y 

a todos nuestros familiares por el 

apoyo incondicional que nos dieron 

en todo momento de nuestra 

formación profesional.   



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

Agradecemos a Dios infinitamente 

por darnos la fuerza y motivación que 

nos da para terminar la fase de tesis 

y a cada uno de nuestros padres y 

familiares por su apoyo incondicional, 

a nuestro asesor Reyna, que día a día 

nos orienta, nos guía y observa para 

la culminación de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Índice de contenidos 

i 

Dedicatoria ......................................................................................................... ii 

Agradecimiento ................................................................................................. iii 

Índice de contenidos ......................................................................................... iv 

Índice de tablas .................................................................................................. v 

Índice de gráficos y figuras................................................................................ vi 

Resumen ......................................................................................................... vii 

Abstract ........................................................................................................... viii 

I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 1 

II. MARCO TEÓRICO ..................................................................................... 5 

III. METODOLOGÍA ....................................................................................... 12 

3.1 . Tipo y diseño de investigación ................................................................ 12 

3.2. Variables y operacionalización. ................................................................ 12 

3.3. Población, muestra y muestreo. ............................................................... 13 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos .................................... 14 

3.5. Procedimientos. ....................................................................................... 16 

3.6. Método de análisis de datos. .................................................................... 24 

IV. RESULTADOS. ......................................................................................... 27 

V. DISCUSIÓN. ............................................................................................... 35 

VI. CONCLUSIONES ...................................................................................... 37 

VII. RECOMENDACIONES. ............................................................................ 39 

REFERENCIAS 

ANEXOS 

  

  

Carátula .............................................................................................................. 



v 
 

Índice de tablas 

 

Tabla 01. Coordenadas de las tres muestras de estudio ...................................... 14 

Tabla 02: Aparatos de colecta de información...................................................... 15 

Tabla 03. Identificación de actividades antrópicas ............................................... 17 

Tabla 04.  Visualización de los respectivos atributos............................................ 19 

Tabla 05. índice de impacto ................................................................................. 20 

Tabla 06. Especificar el rango de erosión de la superficie valorada ..................... 22 

Tabla 07. Factores de deterioro de bofedales ...................................................... 23 

Tabla 08. Demostración de jerarquías por presencia de factores a partir de su 

cantidad y potencia .............................................................................................. 23 

Tabla 09. Deterioros que condicionan la conectividad hidrológica en el humedal 

altoandino ............................................................................................................ 24 

Tabla 10. Cuadro de similitud y donde se completan los datos de indicación y la 

unidad muestral para evaluar el valor ecológico de un bofedal. ........................... 25 

Tabla 11. Estimación de la situación de los ecosistemas de bofedal.................... 26 

Tabla 12. Identificación de actividades antrópicas ............................................... 27 

Tabla 13. Cuadro de índice de importancia del impacto para construcción de 

viviendas .............................................................................................................. 28 

Tabla 14. Cuadro de índice de importancia del impacto de generación de residuos 

sólidos.................................................................................................................. 29 

Tabla 15. Cuadro de índice de importancia del impacto de generación de residuos 

líquidos ................................................................................................................ 30 

Tabla 16. Registro de datos de agua ................................................................... 32 

Tabla 17. Registro de datos de suelo ................................................................... 32 

Tabla 18. Resultado de la condición biótica ......................................................... 32 

Tabla 19. Lista de especies de fauna ................................................................... 33 

Tabla 20:  Indicadores de degradación ................................................................ 33 

Tabla 21. Registro de especie vegetales .............................................................. 33 

Tabla 22. Cálculo del valor ecológico del ecosistema altoandino puna  ............... 34 

 

 

 



vi 
 

 

Índice de gráficos y figuras 

 

 

Figura 01. Resumen de importancia de impactos de las actividades antrópicas .... 5 

Figura 02. Mapa de ubicación del sector de yanaccocha - Tambobamba ............ 16 

Figura 03. Proceso de etapas .............................................................................. 17 

Figura 04. Transecto para especie flora ............................................................... 21 

Figura 05. Cuadro de importancia de los impactos más sobresalientes frente a las 

actividades antrópicas .......................................................................................... 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Resumen 

 

La investigación tuvo como objetivo principal evaluar el estado de degradación por 

el factor antrópico y la conservación del ecosistema altoandino de puna en el sector 

de yanaccocha del distrito de Tambobamba. La metodología empleada es de tipo 

aplicativo no experimental-transversal. Para el factor antrópico se evaluó mediante 

la estimación de impactos negativos en la bofedal, generado por las actividades 

antrópicas en la zona de estudio, para cuantificación de la importancia de efectos 

se empleó el siguiente prototipo realizado por CONESA (2010) y para el estado de 

conservación se utilizó la Guía de evaluación del estado del Ecosistema de Bofedal. 

Los resultados para las actividades antrópicas que generan 2 impactos más 

sobresalientes son los que tienen con una valoración de -46 de alteración de suelos, 

le sigue el -39 de contaminación de agua por residuos líquidos. Para la 

conservación de ecosistema altoandino, se determina un puntaje alusivo de 5.18, 

el cual indica ecosistema altoandino regular, en conclusión, las actividades que 

generan impacto alto es la generación de residuos sólidos y el estado actual del 

ecosistema altoandino puna, se considera como  ecosistema altoandino regular. 
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Abstract 

 

The main objective of the research was to evaluate the state of degradation due to 

the anthropic factor and the conservation of the high Andean puna ecosystem in the 

yanaccocha sector of the Tambobamba district. The methodology used is non-

experimental-transversal application type. For the anthropic factor, it was evaluated 

by estimating negative impacts on the bofedal, generated by anthropic activities in 

the study area, to quantify the importance of effects, the following prototype made 

by CONESA (2010) was used and for the state of conservation, the Guide for the 

evaluation of the state of the Bofedal Ecosystem was made. The results for the 

anthropic activities that generate 2 more outstanding impacts are those that have 

an assessment of -46 for soil deterioration, followed by -39 for water contamination 

by liquids. For the conservation of the high Andean ecosystem, an allusive score of 

5.18 is determined, which indicates a regular high Andean ecosystem, in conclusion 

the activities that generate high impact is the generation of solid waste and the 

current state of the high Andean puna ecosystem, it is considered as a high Andean 

ecosystem regular. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento de la colonia es un factor importante de presión sobre los 

ecosistemas altoandino de puna, el medio ambiente es el espacio donde se 

desarrolla la vida de distintos organismos y da un placer al aumento de demandas 

de las poblaciones y de todas las actividades económicas, la acción del ser humano 

sobre el planeta ha sido considerable, exclusivamente en los últimos años, se 

puede afirmar que no existe ecosistema que no ha sido afectado por todas las 

actividades del hombre. Pero de siglos atrás el hombre siempre ha explotado los 

recursos naturales y fue modificando la naturaleza para subsistir. 

 Es total preocupante, el crecimiento poblacional, porque implica directamente el 

aprovechamiento excesivo de recursos naturales y más fuentes de contaminación, 

explotación abusiva de ecosistemas, captación de agua y contaminantes 

atmosféricos y sobre todo causando principales problemas y daños ambientales  

Con el transcurso de los años, el deterioro de ecorregiones naturales; como la 

región natural puna, se ha incrementado; ya que la población a nivel mundial va 

creciendo aceleradamente y a consecuencia se degradaron zonas altoandinas para 

la construcción de viviendas. La falta de ordenamiento territorial, las actividades 

antropogénicas, y la falta de educación cultural con respecto al ambiente; hace que 

las personas solo piensen en su bienestar y su satisfacción personal; sin embargo, 

existen otros seres vivos y ecosistemas a los cuales debemos de poner 

importancia, porque estos benefician la vida del planeta de manera directa, al igual 

que los factores ambientales. 

En el  distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, departamento de 

Apurímac; se realizan actividades pecuarias, en esta región natural cuyo nombre 

es Yanaccocha; esta actividad consiste en el aprovechamiento del recurso suelo 

para el cultivo de forrajes mediante las prácticas ancestrales, ya sea mediante el 

pastoreo de sus animales equinos, ovinos y camélidos; a pesar de la escases de 

forrajes naturales, el ichu es una alternativa en épocas secas, pero su cantidad   no 

satisface la alimentación de todos los animales; este problema es la causa de  un  
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inadecuado manejo de cobertura de vegetal en la ecorregión alto andino puna , el 

cual en un corto periodo genera causas  de degradación y erosión de suelos. 

Según Navarro et al., (2021)   su prestigio de los ecosistemas altoandino puna es 

el abasto de servicios ecosistémicos esenciales para el placer humano, al postrero 

sur del Perú no se presentan estrategias de conservación y restauración. Por el 

contendiente, durante mucho tiempo se vienen degradando y transformando por la 

cimentación de suministro común de diversas actividades antropogénicas (viales, 

afianzamiento hídrico, ampliación poblacional, depósitos materiales, etc. 

Generándose un fidedigno proceso de fragmentación cuyo nivel y consecuencias 

ecológicas se ignoran. 

Respecto a los servicios ecosistémicos de las bofedales altoandino puna, la 

actividad agricultura se hace difícil, siendo más practica y fácil es la ganadería en 

su mayor campo debido a la provisión de alimentos, lo que le otorga un servicio 

económico al ecosistema, que a veces no guarda relación con la conservación del 

ecosistema por parte de la población. De acuerdo con Calvo (2016, p. 27), la 

bofedal suministra al hombre beneficios económicos, bofedal por su buen estado, 

así los servicios están para proveer alimentos y agua; también ayuda a regular el 

control de inundaciones; servicios culturales tales como beneficios espirituales, 

recreativos y culturales; y servicios de apoyo, tales como el ciclo de nutrientes, que 

mantienen las condiciones para la vida en la tierra. 

Por tal motivo se plantea este título de tesis para la evaluación de la zona altoandina 

región puna del sur de Perú.  

“A pesar de mucha importancia que tiene el servicio ecosistémico de la ecorregión 

alto andino puna, el acopio de servicios ecosistémicos hacen posible para el 

desarrollo y vida humano. En todo el Perú no se implementan ninguna estrategia 

para la conservación y restauración” (Guzmán, 2021, p.10).  

“En el Perú no cuentan con datos oficiales al respecto a la cantidad de ecosistemas 

en el ámbito nacional y regional ni con disposiciones expresas que regulen los 

instrumentos, como el Inventario Nacional de Humedales y otras estrategias que 

contribuyan a dotar a las autoridades nacionales y regionales como herramientas 
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para la gestión sostenible de estos ecosistemas alto andino puna” (Minan, 2020, p. 

14). 

 “A nivel mundial, nacional y regional durante los últimos 50 años, los pajonales de 

alto andino puna serán los más fragmentados, luego las causas directas de la 

perdida serán las zonas peri glaciar, lagunas, humedales, matorrales y bosques 

altoandinos, causando efectos negativos para la biodiversidad que no están siendo 

protegidos por las políticas de gestión territorial” (Guzmán, 2021, p.10). 

La formulación del problema general es: ¿cuál es el estado de degradación por el  

factor antrópico y la conservación de ecosistemas altoandinos de puna en el sector 

de yanaccocha del distrito de Tambobamba?; del mismo modo, los problemas 

específicos son: ¿Cuáles serán los indicadores que muestran el estado de 

conservación de los ecosistemas altoandinos de puna en el sector de yanaccocha 

del distrito de Tambobamba?, y ¿Cuál es el uso actual de la tierra en el ecosistema 

altoandino de puna en el sector de yanaccocha del distrito de Tambobamba? 

La presente  justificación teórica de esta investigación  es a dar a conocer a las 

autoridades de la localidad de Tambobamba y la población en general de la perdida 

que estamos ocasionando a una ecorregión natural de gran importancia, también 

beneficia a las personas y a la vida silvestre, la flora, y otros organismos a no 

extinguirse debido que en la actualidad el crecimiento demográfico en el sector 

yanaccocha ejerce  una presión sobre los ecosistemas  y medio ambiental, resulta 

de vital importancia los servicios ecosistémico y brinda beneficios económicos, 

social y ambiental de forma directa e indirecta tal como son la regulación hídrica en 

cuencas, belleza paisajística, mantenimiento de biodiversidad, captura de carbono, 

fertilidad de suelo y beneficios recreativos y culturales   además de contribuir 

información para futuros trabajos y proyectos que se realizaran en esta zona; en el 

Perú las áreas naturales protegidas es de importancia de mantener como herencia 

natural, como muestra natural representativa del país para lo cual establecer 

medidas para conservar las diferentes ecosistemas representativos naturales  

presentes en el Perú. (MINAN, 2016); de acuerdo con la justificación práctica, que 

los objetivos de la investigación faculta a conocer el estado del ecosistema 

altoandino puna, para poder establecer proyectos, restaurar y/o recuperar cuerpos 
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hídricos, suelo, flora, para el beneficio del ecosistema altoandino; la justificación 

metodológica, es realizada a través de la matriz de evaluación de impactos 

negativos, para medir la importancia de impacto se utilizó el siguiente modelo 

realizado por CONESA, otro herramienta que se utilizara como guía técnica  es la 

“Guía de Evaluación del Estado del ecosistema de Bofedal”, en correspondencia 

con la metodología establecida en la Guía complementaria para la compensación 

ambiental: Ecosistemas Altoandinos (Minan, 2019, pg.8) 

En el sector llamado yanaccocha se pobló una nueva urbanización y se construye 

viviendas de forma acelerada en estos últimos años; sim embargo no posee un plan 

de desarrollo urbano, el cual presenta mayores riesgos para el medio ambiente 

como son descarga de residuos líquidos al suelo, presencia de crecimiento 

desordenado y no cuentan con un manejo adecuado de sus residuos sólidos, todo 

ello afecta al recurso hídrico, suelo y flora.        

El cual por las autoridades no es tomado de suma importancia ya que se están 

perdiendo algunas especies de flora; otra de las ventajas que pretende dejar esta 

investigación es recordar a las instituciones locales que deben empezar a proteger 

y conservar los ecosistemas de este ámbito. 

El objetivo general de la investigación es: Evaluar el estado de degradación por el 

factor antrópico y la conservación del ecosistema altoandino de puna en el sector 

de yanaccocha del distrito de Tambobamba; y como objetivos específicos se tienen: 

Determinar en campo los indicadores que muestran el estado de degradación por 

el factor antrópico y la conservación de ecosistemas altoandinos de puna en el 

sector de yanaccocha del distrito de Tambobamba, y Analizar el uso actual de la 

tierra en el ecosistema altoandino de puna en el sector de yanaccocha del distrito 

de Tambobamba. La hipótesis general de la investigación es: El estado de 

degradación  por el factor antrópico  y la conservación de ecosistemas altoandinos 

de puna en el sector de yanaccocha del distrito de Tambobamba, es mala; las 

hipótesis específicas son: Los indicadores que muestran el estado de degradación 

por el factor antrópico y la conservación de los ecosistemas altoandinos de puna 

en el sector de yanaccocha del distrito de Tambobamba, son los impactos y el uso 

actual de la tierra en los ecosistemas altoandinos de puna en el sector de 

yanaccocha del distrito de Tambobamba, es la colonización de viviendas. 



5 
 

II. MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizaron fuentes nacionales como 

internacionales para obtener un sustento teórico, el cual pueda respaldar el trabajo 

realizado, por tal motivo, se llegaron a citar algunas tesis, revistas y artículos 

científicos que pueda garantizar el siguiente trabajo. 

Para Vinatea   (2021) en su pesquisa, “ Calidad del recurso hídrico del rio 

Nanay, como consecuencia de las actividades antrópicas en el dársena de 

bellavista, loreto, 2021”; lo primordial que se hizo fue la identificación de las 

modificaciones humanas que afectan al recurso hídrico y la cuantificación del efecto 

generado mediante un modelo propuesto por CONESA, como producto tenemos 

que el que causo mayor revés hostil fue los grifos flotantes (-43), el depósito baladí 

y las viviendas (-36), rapto marino (-31), y de benjamín cardenal los restaurantes (-

23). Posteriormente se hicieron dos muestreos de recurso hídrico para saber sus 

propiedades A1 fueron pH, OD, DBO5, coliformes termo tolerantes Y E2 sus 

parámetros fueron pH, y oxígeno disuelto; se concluyeron que las propiedades del 

recurso hídrico del rio nanay son afectadas por las alteraciones que causa la 

humanidad. 

 

Figura 01. Resumen de importancia de impactos de las actividades antrópicas 

Fuente: Vinatea (2021) 
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Para Pari (2017), en su averiguación de; “determinación de la calidad del 

recurso hídrico del rio Ilave, zona urbana del distrito de ilave Puno-2016”. Nos indica 

que para la determinación de la contaminación del agua; se tuvieron que usar 

indicadores físico-químicos, y microbiológicos, de los cuales, se tomaron cuatro 

puntos de muestreo con una distancia de 1500 metros; y posteriormente se 

procedió al análisis en laboratorio; en el cual en el primer análisis da como resultado 

la baja contaminación y en el segundo análisis se encontró contaminantes como 

fosfato (1.75,2.1, 1.56 y 1.45 mg/L), DBO5 (84, 96, 76 y 72 mg/L), DQO (183, 218, 

173 y 165 mg/L), también se encontró presencia de coliformes fecales con 

concentraciones de hasta /3200NMP/100 ml). 

Para Guzmán  (2021), “fragmentación antropogénica de los ecosistemas de 

puna en el extremo sur del Perú”, v. 82, n. 290, p. 4, en su investigación; En este 

artículo de investigación se tomaron en cuenta diferentes programas de 

dispositivos, los cuales sirvieron para tener una base de datos cartográficos 

completos de actividades antrópicas que se realizaron en campo a través de las 

visitas; estas bases cartográficas se realizaron para los años de 1975, 2012 y 2050, 

los cuales se interceptan  y de este modo se llega a calcular las magnitudes  o 

índices de fragmentación. Llegando a la conclusión de que para el año 2050, el 

8,2% de la ecorregión puna será modificada en cimientos, triplicándose la 

fragmentación, disminuyendo su área, su tamaño, su cobertura, sus lagunas, 

matorrales, entre otros factores ambientales. 

Para Montero (2021) en su investigación “identificación de áreas degradadas 

y estado de conservación de los ecosistemas de la microcuenca quipacancha, 

departamento de lima, Perú”; Nos indica que para identificar las áreas degradadas 

se toma en consideración de un folleto informativo simplificado de proyectos de 

inversión que está en función de la recuperación de servicios ecosistémicos de 

regularización hídrica, y que a través de mapas de ecosistemas, se estima los 

indicadores de valor ecológico y situación de conservación de los ecosistemas 

altoandinos, en la cual se evalúan 18 parcelas, 9 parcelas de bofedales, 2 en 

pajonales, 5 en césped de puna, y 2 en matorrales, obteniendo que el 0.22% del 

total de ecosistemas evaluados se encuentra en una situación de conservación 

pobre, el 97.48% en conservación regular, el 1.63% en condición buena y el 0.68% 
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muy buena. En conclusión, nos indica que el 748.28 ha de ecosistemas altoandinos 

se encuentran en merma y en un proceso degradativo. 

Para Andina (2020) que publico en un vodevil peruano en el que dio a entender que 

los ecosistemas altoandinos, como los pastos naturales, bofedales, bosques 

nativos y son las nacientes y fortuna de brebaje que benefician partida a las 

poblaciones locales como a las asentadas en las partes pudendas bajas de una 

cuenca. Cuando estos espacios naturales se encuentran en intactos de 

conservación ofrecen caudales sociales, ambientales y económicos, tales como el 

abastecimiento de agua, el sustento de la biodiversidad y sensibilidad paisajística, 

entre otros. 

Para Franco y Padilla (2018) en su investigación, “Evaluación de la calidad del agua 

y su relación con factores antrópicos y del hábitat en el tramo medio del rio Gaira 

en la sierra nevada de santa marta, Colombia”; se utilizaron variables físico-

químicas y microbiológicas unidas al índice de calidad. Se identifico que la calidad 

del agua está estrechamente relacionada con las condiciones de cada estación; y 

nos indica que existe un promedio de deterioro de calidad de agua que va siendo 

progresivo al pasar de la estación 1 ( sector de pozo azul), el cual es el menos 

intervenido por actividades antrópicas, correspondientes a un índice de calidad 

global de 0,81, que encaja en la categoría buena de la calidad de agua; hasta llegar 

a la estación 6 (sector minca), que es área más intervenida por las actividades 

antrópicas, correspondiente a un índice de calidad global de 0,62, el cual encaja en 

la categoría media de la calidad del agua; y este a su vez equivale a 23,5% de 

pérdida de calidad de agua, en el transecto evaluado y obteniendo como resultado 

el impacto negativo generado a la calidad de agua superficial. 

Para Montaluisa y Sánchez (2021), en su investigación, “diagnóstico de la 

calidad del agua del canal internacional Zarumilla frente actividades antrópicas 

mediante parámetros físico químicos y biológicos-ecuador”; Lo primero que se 

realizó en la investigación fue la identificación de actividades antrópicas que se 

realizan en campo, por medio del cuadro de importancia, se reconoció y se  evaluó 

los efectos ambientales; teniendo como resultado las actividades con considerables 

perjuicios son las descargas de aguas residuales, presencia de residuos sólidos 

inorgánicos, la descomposición de residuos sólidos orgánicos, presencia de 
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sedimentos, y presencia de vectores. Se aplico el índice de calidad de agua, los 

indicadores biológicos como el BMWP-Col, IBF-PR y AMBI; para el análisis de 

calidad de agua, los parámetros que se tomaron en cuenta son la DBO5, OD, 

fosfatos, amoniaco y coliformes fecales. Los análisis se compararon con la 

normativa ambiental nacional señalan que en el punto de monitoreo del 2 al 3, 

muestra que este recurso hídrico no es apropiado para resguardar la vida en el 

cuerpo de agua, indicando que los parámetros de DBO5, coliformes fecales y OD 

son los que no cumplen con los límites máximos permisibles, así como para ambas 

épocas de estudio.  

  Diaz y granada (2018), en su investigación, “efecto de las actividades 

antrópicas sobre las características fisicoquímicas y microbiológicas del rio Bogotá 

a lo largo del municipio de villa pinzón, Colombia. En la presente investigación se 

eligieron nueve puntos de muestreo a lo largo del cauce de Bogotá, de los cuales 

se compararon los resultados de las variables físico-químicas y microbiológicas con 

la agencia EPA; dando a conocer sobre el desperfecto gradual de la particularidad 

de recurso hídrico del rio Bogotá, lo cual es ocasionado por las alteraciones 

humanas que se efectúan en esta zona de estudio. 

Pauta et al., (2019), En su investigación “evaluación de la calidad de agua 

de los ríos de la ciudad de cuenca Ecuador” (MASKANA, Vol. 10, No. 2, 76–88, 

2019); en la cual se tomaron en cuenta el análisis de cuatro ríos; de los cuales se 

tomaron 18 parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. De los cuales se 

determinaron que aguas arriba el agua es adecuada para cualquier manejo, pero a 

medida que se avanza el cauce su particularidad reduce debido a la incorporación 

de aguas residuales. Por otro lado, se identificó que la condición más crítica se 

presenta en temporada de sequía principalmente por la rebaja del oxígeno y el 

incremento de la temperatura.  

Angulo et al., (2021) en su investigación “construcción y confiabilidad de la 

escala de actitudes hacia la conservación de la naturaleza como instrumento para 

medir actitudes hacia la conservación de la naturaleza” nos instruye a que estemos 

obligados a tomar en cuenta las conductas de las personas frente al medio 

ambiente en especial sobre la preservación. En esta investigación se desarrollaron 

escalas de diferentes autores. Considerando las investigaciones se dedujeron once 
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jerarquías de capacidades hacia el medio ambiente. Este cuestionario se imputó a 

510 jóvenes en México, el cual dio como resultado que el coeficiente alfa de 

Cronbach es de 0,825. Del cual podemos deducir que el porcentaje podría 

determinar si se está a favor o en contra de la conservación, sin embargo, estos 

pueden estar asociados a la religión, la estética, la salud o la empatía hacia otros 

seres vivos. 

De la misma manera en la presente investigación, se llegaron a utilizar todas las 

referencias que se exploró durante el inicio de investigación, si bien no fueron 

citadas algunas referencias, pero nos brindó información para tener un base sobre 

el tema de investigación y definir la situación en la que se encuentra la conservación 

del ecosistema altoandino de puna en el distrito Tambobamba.  

Los enfoques conceptuales que se utilizaron son: 

Factores Antrópicos. Es cuando el hombre y las sociedades humanas directa o 

indirectamente producen estas acciones generando desequilibrio en el medio. Esto 

ocurre a razón de que ingrese algo que es ajeno al ambiente o la naturaleza. 

(Peralta, 2018) 

Estándar de calidad del ambiente. Es una herramienta de gestión ambiental el cual 

se plantea para cuantificar la situación de calidad del ambiente, también establece 

niveles de acumulación de sustancias, que no manifiestan problemas a la salud, ni 

al ambiente (agua, suelo y aire). (MINAM, 2019). 

A continuación, se detallan los parámetros con los cuales se han trabajado: 

pH: Es la medida de aglutinamiento de iones de hidrogeno o el agua con acidez y 

por el contrario la alcalinidad es el potencial que tiene el agua para neutralizar o 

ajustar sus cambios en acidez (Sigler, A. And Bauder, J., 2017. Alcalinidad, pH, y 

sólidos disueltos totales. Obtenido de Well Educated Educación en el Agua de 

Pozo). 

Temperatura. Es un parámetro físico que afecta las mediciones de otros parámetros 

como el pH, la alcalinidad, o la conductividad; y de no ser medida afectaría a una 

investigación. (Rodier J, 1990) 



10 
 

Conductividad eléctrica. Es la facultad del recurso hídrico que tiene para dirigir una 

corriente eléctrica de unidades µS/cm y tiene una relación con las sales y sus 

concentraciones (Solís y Zúñiga, 2018). 

Calidad de agua. Sierra, en su libro calidad de agua: evaluación y diagnóstico, 

define que es una lista de concentraciones, de aspectos físicos, de la concepción y 

situación de la biota presente en un cuerpo de acuático, también presenta 

transformaciones astrales y momentáneos debido a causas internas y externas al 

recurso hídrico. Otra de las formas de descripción de la calidad de agua es 

mediante las variables físicas en las cuales se mide los sólidos totales, turbiedad; 

las químicas (pH, acides), o biológicas (mediante bioensayos); y la otra forma es 

mediante la utilización de un índice de calidad de agua. (Carlos A, 2019) 

Ecosistemas. Es una interacción de diferentes organismos que se benefician 

mutuamente en forma circular, para generar un sistema estable; en el cual hay una 

permuta de sustancias entre especies de plantas vivas e inertes. (Jiménez, Gabriel, 

y Tapia, 2020) 

Conservación ambiental. Es la acción que cada persona debe hacer para 

conservar, preservar y sostener intacto los ecosistemas de la naturaleza, tanto 

humanos como flora y fauna. (Pineda, 2017). 

Ecosistemas altoandinos. Y este citado a su vez por (Baied & Wheeler, 1993). El 

ecosistema altoandino se encuentra situado entre 3500 a 5500 metros de altitud, 

se extiende a lo largo de los andes; tiene una presión atmosférica reducida y 

temperaturas intensas. (Cabanillas, 2020).   

 Puna. Son zonas altas de los andes que esta entre los 3800 metros de altitud a los 

4800 metros de altitud. sus características son montañosas, cabecera de cuenca, 

mesetas, lagunas, bofedales. Y su clima es fría y varía entre la noche y el día. 

(Valdivia y Valentín, 2021). 

Flora. Son plantas u organismos que hacen procesos de fotosíntesis. (Delgado, 

2018) 

Bofedales. Son ecosistemas andinos con presencia de humedad y cercano al nivel 

freático; con vegetación herbácea; se presentan en lugares inclinados, e inundados 

constantemente. (Quicaña, 2019) 
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Napa freática. Es el agua subterránea que se encuentra en acuíferos libres y su 

presión de cuerpo acuático es igual a la presión barométrica, e incluso puede que 

su tamaño varie según la época del año y factores climáticos. (Esacademic, 2018) 

Materia orgánica del suelo. Se encuentra en el suelo y es de color oscuro 

principalmente en el horizonte A; también se le considera que es un indicador de 

fertilidad de suelo y su calidad. (Gallardo, 2017) 

Para la valoración de los impactos se usará los siguientes atributos de la Guia 

metodológica de Conesa (2010): 

1. Naturaleza. Se refiere a un impacto beneficiosos (+), o perjudicial (-). 

2. Intensidad. Se refiere al rango de incidencia del impacto hacia el factor 

ambiental. 

3. Extensión. Se refiere a la acción que afecta al medio; ya sea puntual o 

extenso. 

4. Momento. Se refiere al tiempo en el que aparece la acción.  

5. Persistencia. Se refiere a la duración del efecto. 

6. Reversibilidad. Se refiere a regresar a las condiciones iniciales por medios 

naturales. 

7. Efecto. Se refiere a la vinculación entre la razón y la consecuencia. 

8. Periodicidad. Se refiere a la frecuencia con que pasan los efectos. 

9. Recuperabilidad. Se refiere al regreso de las condiciones iniciales por 

medios antrópicos. 

10. Sinergia. Se refiere a una potencia de efectos. 

11. Acumulación. Se refiere al aumento que tiene el efecto. 

 

. 
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III. METODOLOGÍA       

3.1 . Tipo y diseño de investigación       

• El tipo de investigación: Es aplicativo 

• El tipo de investigación se refiere primordialmente a una investigación 

practica o empírica, esta se caracteriza por que no solamente busca su 

aplicación, sino también el empleo de competencias alcanzadas, para la 

reparación de problemas o la intervención de situaciones prácticas. (Murillo, 

2008). 

• Diseño de investigación: Es no experimental-transversal. 

• El diseño no experimental. Define como el estudio en la que se realiza la 

investigación “sin la alteración premeditado de las variables de estudio; y por 

tanto se observó el comportamiento y los fenómenos de su ambiente natural. 

(Hernández y Mendoza, 2018.175). y es transversal ya que se recolecta la 

información en una sola ocasión, ya sea mediante la evaluación, descripción, 

y analizando de datos. (Torres, 2018). 

3.2. Variables y operacionalización. 

Variable independiente: factor antrópico.  

• Definición conceptual: Definición conceptual: Factores Antrópicos según 

Peralta (2018). Es cuando el hombre y las sociedades humanas directa o 

indirectamente producen estas acciones generando desequilibrio en el 

medio. Esto ocurre a razón de que ingrese algo que es ajeno al ambiente o 

la naturaleza. 

• Definición operacional: Se registro las actividades antrópicas que generan 

impactos a la calidad del agua, suelo, y conservación de ecosistemas. 

• Dimensiones: cantidad de actividades, evaluaciones y análisis. 

• Indicadores: Los indicadores que se tomaran en cuenta son el factor 

antrópico y como este genera impacto en el agua; y como otro de los 

indicadores será el nivel de impacto que genera la actividad antrópica al 

cuerpo acuático. 

• Escala de medición: El indicador que inicia será por unidades y el que le 

sigue habla de niveles de impacto como, (bajo, moderado, alto y muy alto). 
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 Variable dependiente: la conservación de ecosistemas altoandinos. 

• Definición conceptual: Conservación ambiental. Es la acción que cada 

persona debe hacer para conservar, preservar y sostener intacto los 

ecosistemas de la naturaleza, tanto humanos como flora y fauna. (Pineda, 

2017). 

• Definición operacional: La variable dependiente será examinada mediante el 

análisis de componentes ambientales como: Suelo, agua, cobertura vegetal, 

fauna. 

• Indicadores: Que se tomarán serán por niveles de impacto generados a la 

conservación de ecosistemas altoandinos, mediante los parámetros de los 

componentes ambientales. 

• Escala de medición: Será mediante categorías de impacto y sus unidades 

correspondientes. 

3.3. Población, muestra y muestreo. 

• Población: Es el grupo de todos los casos que armonizan con una serie de 

aclaraciones. (Sampieri; Torres, 2018), y a su vez por Lepkowski, (2008b) 

La población del estudio es la comunidad de Yanaccocha, que sufre 

impactos negativos, generados a la conservación de ecosistemas 

altoandinos. 

• Muestra. Es el subgrupo de la población. (Sampieri; Torres, 2018) 

Se toma tres puntos de muestreo de agua de bofedal, cada muestra de 2 

litros, para la evaluación de parámetros físicos como pH, Temperatura, 

conductividad; para las muestras de suelos, se realizaron la recolección de 

un 1 Kg de en los 3 puntos correspondientes, para el procedimiento de 

análisis de materia orgánica y densidad aparente; se hizo la identificación de 

especies de flora mediante transectos rectangulares de 1*1 metro en 50 

metros; se hizo la identificación de especies de fauna. También se hizo la 

identificación de factores antrópicos de la comunidad de Yanaccocha lo 

cuales son la disposición de residuos sólidos (botaderos), descarga de 

residuos líquidos (domésticos), al suelo, y construcción de viviendas. 
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 Tabla 01. Coordenadas de las tres muestras de estudio 

Muestras de bofedal de la comunidad de yanaccocha 

Numero de 

muestras  

Puntos de 

muestreo 

Coordenadas 

X Y 

01 Punto 01 0799714 8469365 

02 Punto 02 0799684 8469354 

03 Punto 03 0799691 8469393 

Fuente: Elaboración propia. 

• Muestreo. 

En la investigación el muestreo para la variable factores antrópicos fue 

censal, ya que se trabajó con los impactos negativos que se genera por los 

factores antrópicos. 

En la investigación el muestreo para la segunda variable de conservación de 

ecosistemas altoandinos puna, fue de tipo no probabilístico 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. La colecta de datos: Es mediante: 

• La observación de la zona de estudio. Se establece los puntos que se 

tomaran para el muestreo y para la identificación de actividades antrópicas 

que generan un efecto negativo en la conservación de ecosistemas 

altoandinos, como lagunas, pastizales. 

• Toma de muestras. Se da la recolección de muestras de agua y su análisis 

es in-situ, con su respectivo longitud, latitud y altitud de los tres puntos de 

muestreo. También se realizó las muestras respectivas de suelo con sus 

etiquetas.  

• Análisis de laboratorio. Se realiza análisis de materia orgánica, y de 

densidad aparente en el laboratorio acreditado por INACAL LUIS 

PASTEUR. 

3.4.2. Instrumentos de colecta de reportes: Son: 

• Registro de reporte de campo para análisis de parámetros de agua in-situ. 

• Registro de reporte de campo para muestreo de suelo 

• Registro de datos de campo para transecto de flora 

• Registro de datos de campo para identificación de fauna. 
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• Etiquetas para diferentes muestras de agua y de suelo. 

• Ficha de registro de campo 

• Matriz de identificación de impactos 

• Matriz de importancia de impacto  

3.4.3.  Validez: El expediente de validación de instrumentos de recolección de 

datos fue evaluado por profesionales relacionados al tema de investigación, 

o afines a la carrera de ingeniería ambiental. Los instrumentos que se 

utilizaron se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 02: Aparatos de colecta de información 

Imagen Instrumento Descripción 

 

Multiparámetro  

HQ2200 Multi/2 canales 

HACH. 

Equipo que mide 

parámetros de agua 

como: pH, OD, 

Salinidad, mv, TDS, °C, 

°F. Y puede medir 

hasta 3 parámetros a la 

vez. 

 

GPS Navegador 

Garmin Oregón 750 

Es un dispositivo de 

GPS, distancia, 

altímetro barométrico, 

y otras características. 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.4. Confiabilidad de los instrumentos. Los datos informativos sobre los 

parámetros están sujetos a calibraciones correspondientes según cada 

indicador, esta calibración se hizo antes del uso del equipo. 
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 3.5. Procedimientos. 

Localización del territorio de investigación. 

El sector de yanaccocha se localiza a una altitud de 4304 metros, con sus 

respectivas coordenadas UTM WGS84, de -13.29075 y -72.228242; y se sitúa en 

el distrito de Tambobamba, Provincia de Cotabambas, Departamento de Apurímac. 

Mapa de ubicación. 

 

 

Figura 02. Mapa de ubicación del sector de yanaccocha - Tambobamba 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 03. Proceso de etapas 

Fuente. Elaboración propia 

 

Se describen cada uno de los procesos de las etapas: 

Etapa 1: revisión bibliográfica. 

Datos obtenidos a partir de revisión bibliográficas como artículos, libros, tesis y 

otros. 

Etapa 2: territorio de trabajo. 

1. establecer las actividades antrópicas: Se observo y se identificó las zonas 

donde se encuentra la contaminación, ocasionada por las actividades antrópicas.  

Nos demuestra que los factores y componentes ambientales afectados son: 

➢ Medio físico (Aguas, Suelos, flora y fauna). 

Tabla 03. Identificación de actividades antrópicas 

ACTIVIDADES 

ANTRÓPICAS 

DESCRIPCIÓN TIPO DE RIESGO 
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Construcción Zona poblada por 

construcción gris, de 

tierra (adobe). 

Contaminación del suelo 

Enfermedades 

Disposición de residuos 

solidos 

Áreas de disposición de 

residuos sólidos como: 

plásticos, cartones, 

vidrios, envases de 

pinturas, envases de 

aceites. 

Contaminación del suelo, 

agua, aire. 

Enfermedades 

infecciosas, generación 

de vectores y patógenos 

Descarga de efluentes 

líquidos al suelo 

Líquidos de cocina, de 

lavado de platos, lavado 

de ropa, entre otros. 

Agua sin tratamiento. 

Contaminación de suelo y 

agua. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Una vez que se haya identificado se procede con el siguiente paso de la realización 

del cuadro de estimación de impactos negativos. Evaluando los impactos negativos 

en la bofedal, generado por las actividades antrópicas en la zona de estudio. 

En la cuantificación de la importancia de efectos se empleó el siguiente prototipo 

realizado por CONESA (2010, p.166-167), quien elaboro una clasificación para la 

valorización de impactos ambientales, mediante su método, formula la siguiente 

ecuación: 
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Tabla 04.  Visualización de los respectivos atributos 

Fuente: Guia Metodológica de Evaluación Impacto Ambiental, (Conesa, 2010) 
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Tabla 05. índice de impacto 

 

Fuente: Acoplado de la guía metodológica de Conesa,2010 

 

Procedimiento para evaluar el estado de conservación del ecosistema altoandinos 

de puna en el sector de yanaccocha del distrito de Tambobamba. 

Para el estudio del tema de investigación primeramente se delimitará el área de 

estudio y luego se zonificará la ubicación de los transectos de manera aleatorio, 

con el fin de cubrir mayor área de estudio y obtener muestras representativas. 

De acuerdo con la “Guía complementaria para la compensación ambiental: 

Ecosistema altoandino”, aceptado por RM N° 183-2016-MINAN. 

 

Para determinar la condición de agua se determinaron tres puntos de muestreo del 

bofedal en el cual se examinó in-situ, los parámetros físicos como temperatura, el 

pH, conductividad eléctrica y nivel de capa freática; mediante el multiparámetro 

portátil Hq2200 series, también se tomó sus respectivas coordenadas por medio de 

un GPS.  

 

Flora: Para la condición de biota Se realiza el método de puntos de intercepción, 

para determinar y contar los ejemplares de cubierta vegetal, evaluando el 

ecosistema altoandino en el sector de yanaccocha del distrito de tambobamba en 

un transecto de 50 m con 100 puntos. El transecto se desarrollará empleando una 

wincha de 50m, para lo cual se tendrá que extender y colocarse al nivel del suelo, 

en la que podamos observar cada 50cm; y se registrará los especímenes hallados. 

Si fuera ladera de la misma forma también se recomienda evaluar para poder lograr 

con mayor heterogeneidad; si fuera áreas planas y en paralelo al cauce del rio, se 

determinará la cuantía de puntos registrados que se halló, de especies vegetales, 
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y se valorara el porcentaje de la vegetación que es considerada oriunda de la zona 

dentro del área de estudio. Para evaluar la biomasa área (Kg MS/ha)), se emplea  

el procedimiento de corte, para determinar el forraje disponible en un cuadrante 

(25x25cm) al  ras del piso podar la cobertura vegetal, pesar en una balanza que se 

ajuste al respectivo peso y este peso multiplicar por el factor que estimemos más a 

la materia seca que puede presentar el forraje  y secar en microondas durante tres 

minutos (Cozzolino) para determinar su materia seca en %, se emplea el método 

de practico de forraje disponible (calistro, 2012). 

 

Figura 04. Transecto para especie flora 

Fuente: Guía de evaluación del estado del Ecosistema de bofedal (MINAM, 2019). 

 

 Las muestras de suelo que se tomaron en el área de estudio fueron analizadas en 

un laboratorio aprobado por el instituto nacional de calidad con sus siglas INACAL. 

Para que de este modo tenga validez sus respectivos indicadores como 

profundidad de turba (cm), materia orgánica (%) y densidad aparente (g/cm3), las 

muestras recolectadas fueron enviada al laboratorio en bolsas de plástico cerradas 

herméticamente, y transportadas en una caja de cartón. 
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Tabla 06. Especificar el rango de erosión de la superficie valorada 

Fuente: Acoplado de la Guía de Evaluación del Estado del Ecosistema de Bofedal, 

(MINAM, 2019).  

Para cronometrar la situación de alteraciones en el paisaje, en cuanto a traza de 

factores de deterioro de ecosistema altoandino puna en el sector de yanaccocha 

del distrito de Tambobamba se utilizó la siguiente tabla donde se describe el nivel 

de abundancia y de magnitud para los factores de deterioro. 
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Tabla 07. Factores de deterioro de bofedales 

Fuente: Acoplado de la Guía de Evaluación del Estado del Ecosistema de Bofedal, 

(MINAM, 2019). 

Tabla 08. Demostración de jerarquías por presencia de factores a partir de su 
cantidad y potencia 

 

Fuente: Guía de Evaluación del Estado del Ecosistema de Bofedal, (MINAM, 2019). 
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Para estimar con la evaluación de alteraciones de paisaje concerniente a la 

conectividad hidrología se determina en la in situ al ecosistema altoandino puna 

para identificar actividades que causan alteraciones y cambios el estado natural de 

agua y paisaje. Para esto se utilizó la tabla 08. 

 

Tabla 09. Deterioros que condicionan la conectividad hidrológica en el humedal 
altoandino 

 

Fuente: Acoplado de la Guía de Evaluación del Estado del Ecosistema de Bofedal, 

(MINAM, 2019). 

 

Fauna: para determinar la cantidad de fauna se observa de forma directa y se 

registra las cantidades totales de acuerdo con familia (Pereira et al., 2011) 

 

3.6. Método de análisis de datos. 

El producto que se obtuvo se desarrolla en la herramienta Excel, y de esta manera 

también se procederá a la comparación con las guías de compensación ambiental.  

El programa Excel también se utiliza para el estudio de los productos de los 

impactos negativos por las intervenciones realizadas por el ser humano, que se 

desarrollan a través de fórmulas propuestas por CONESA, 2010 y de esta manera 

se determinó la magnitud de los impactos. 

En función de las determinaciones de resultados en el lugar de estudio y de las 

muestras obtenidas y examinadas en el laboratorio; se tomarán en cuenta y se 

usaran para las comparaciones utilizando la tabla 09 de los datos de referencia 
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(DR), al que corresponden de cada valor de los indicadores de las unidades 

muestrales obtenidas. (Minan,2019, p. 41). 

 

 En la tabla 10, la columna del Puntaje obtenido de los datos de referencia (DR), se 

toma los valores máximos y la sumatoria de 100, representa o explica el estado en 

su máxima conservación ecológica; dicho con otras palabras, que todos los 

componentes físicos, químicos y biológicos y sus relaciones (incluyendo la 

composición de cada estructura y función del ecosistema). Por lo tanto, los cálculos 

obtenidos del puntaje de cada indicador de las unidades muestrales valuadas (UM), 

se obtienen en función al nivel de los datos de referencia (DR) en el que se hallan 

en la guía de conservación del ecosistema (Minan,2019, p. 41). 

 

Tabla 10. Cuadro de similitud y donde se completan los datos de indicación y la 

unidad muestral para evaluar el valor ecológico de una bofedal 

Fuente: Acoplado de la Guía de evaluación del estado del Ecosistema de Bofedal 

(MINAM,2019). 
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Luego de lograr los resultados de cada indicador, efectuar la adición del resultado 

final conseguido, se comprueba en la Tabla 10 y se reconoce la situación de 

conservación o nivel al que pertenece. 

Por lo tanto, en la Tabla 11 se señalan 5 niveles que pertenecen a una escala del 

0 al 10, el cual evalúa el estado del ecosistema. 

Tabla 11. Estimación de la situación de los ecosistemas de bofedal 

 

Fuente: Acoplado de la Guía de evaluación del estado del Ecosistema de Bofedal 

(MINAM,2019) 

 

3.7. Aspectos éticos. 

Conforme a Martínez, (2018) la cautela y veracidad en la averiguación es gestión 

irremediable en la obtención de un boceto. Este trabajo de exploración se sujeta a 

las normas éticas del Concytec, y la originalidad será valorada a través del 

encarecimiento Turnitin. La presente indagación se realiza con la certeza de que 

los datos correspondientes a los análisis son confiables ya que fueron aprobados 

por profesionales especialistas en el tema. 

 Este tema de investigación se basó en fuentes de información extranjeras y 

nacionales, artículos, revistas, guía complementaria de MINAN, normativas legales 

en materia ambiental, con el fin de garantizar los resultados del trabajo final. 
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IV. RESULTADOS. 

 

Los resultados obtenidos para la primera variable “factores antrópicos”, son: 

4.1 la matriz de identificación de impactos. 

Tabla 12. Identificación de actividades antrópicas 

 

LEYENDA:  

I.   NEGATIVO (─) 

I. POSITIVO (+) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En la tabla 12, el 15/06/2022, se hizo la identificación de actividades 

antrópicas mediante la observación, que se generan en el sector de Yanaccocha; 

los cuales generan impactos negativos a la conservación del ecosistema altoandino 

puna ya sea por la alteración a distintos factores ambientales, y alterando el paisaje. 
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los indicadores que se tomaron en la tabla son los movimientos que provocan 

alteraciones negativas al recurso hídrico, al suelo, fauna, flora, al paisaje, y 

conservación de la naturaleza. Y los impactos más significativos de los 

componentes ambientales son el suelo, el agua, la flora y la fauna. 

Se realiza una Evaluación de impacto ambiental generados a los ecosistemas 

altoandinos de puna. 

Tabla 13. Cuadro de índice de importancia del impacto para construcción de 
viviendas 

 

LEYENDA 

N NEGATIVO 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: En la tabla 13, en la construcción de viviendas para el crecimiento 

poblacional del sector de Yanaccocha, se evaluó el impacto, mediante la guia 

metodológica para la EIA por Conesa 2010; el cual presenta impactos de categoría 

moderados en todos los posibles impactos que genera al ecosistema. Este 

resultado es debido a la falta de cultura de los habitantes que construyen sin tomar 

en cuenta la naturaleza. El impacto más alto de esta actividad es el de alteración 

de suelos que tiene un valor de -46; debido a la disposición de residuos sólidos, a 

la disposición de restos de construcción, a los lixiviados caseros, y a otros factores. 
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Fuente. Imagen propia 

 

Tabla 14. Cuadro de índice de importancia del impacto de generación de residuos 
sólidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

LEYENDA 

N NEGATIVO 

LEYENDA 

N NEGATIVO 
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Interpretación: En la tabla 14, La generación de residuos tiene impactos de 

categorías moderados y también tiene un impacto severo el cual, representa un 

valor numérico de -60; esta puntuación es debido a que estas actividades 

realizadas por los humanos hacia la conservación de ecosistemas son 

perjudiciales, ya que su disposición de residuos sólidos es en puntos aleatorios, y 

donde ellos vean más convenientes como son las depresiones terrestres o también 

llamadas dolina. 

Fuente: Imagen propia 

Tabla 15. Cuadro de índice de importancia del impacto de generación de residuos 
líquidos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Explicación: En la tabla 15, el impacto que tiene un alto valor es la contaminación 

de agua por residuos líquidos, que tiene un valor de -39; el cual se debe a los 

lixiviados domésticos que se vierten al agua, y los lixiviados por residuos sólidos. 

El cual tiene una calificación de impacto moderado; la generación de residuos 

líquidos se da en cada vivienda ya que ellos no tienen servicios básicos como agua 

y desagüe; sin embargo, ellos tienen una instalación de agua, el cual lo usan para 

su alimentación y limpieza, el cual sus lixiviados lo desechan al suelo. 

 

 

 

Figura 05. Cuadro de importancia de los impactos más sobresalientes frente a las 

actividades antrópicas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Explicación: En la figura N° 05, las actividades antrópicas que generan 2 impactos 

más sobresalientes son los que se presentan en la figura con una valoración de -

46 de alteración de suelos, le sigue el -39 de contaminación de agua por residuos 

líquidos y el resultado de conservación de ecosistemas tiene un valor numérico de 

-60 lo cual resulta de un impacto severo. Por lo tanto, según Conesa (2010); nos 

da a conocer que este nivel de impacto delimita de un periodo extenso y que para 

su rescate es necesario adaptar medidas correctivas y protectoras. 
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4.2 Determinar el estado de conservación del ecosistema altoandino puna en el 

sector yanaccocha del distrito de Tambobamba 

Como resultados obtenidos para el agua del sector yanaccocha, como se registra 

en la Tabla 15 (véase anexo 06), donde se aprecia el valor de conductividad 

eléctrica con un promedio de 91.17 µS/cm, Así mismo los cambios en la 

conductividad nos pueden indicar intrusión salina u otras fuentes de contaminación. 

 

Tabla 16. Registro de datos de agua 

INDICADORES UNID VALORES 

    Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03 Prom. 

Nivel de napa freática cm 15 11 18 14.67 

Conductividad eléctrica µS/cm 84.6 92.5 96.4 91.17 

PH cuantitativo 7.35 9.96 9.79 9.03 

Temperatura °C 13.9 15.1 11.5 13.5 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la muestra obtenida y analizada por el lugar de análisis aprobado 

por el instituto nacional de calidad con sus siglas INACAL se obtuvo los valores de 

materia orgánica y densidad aparente (véase ANEXO 10) 

Tabla 17. Registro de datos de suelo 

INDICADORES UNID VALORES 

Profundidad de Turba cm 8 

densidad aparente g/cm3 1.04 

Materia orgánica % 9.27 

Signos de erosión (tabla 05) A 2.9 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para determinar el valor de Signo de Erosión se aplica la Tabla 05, donde el 

resultado es A, la cual señala que menos del 10% del área presenta signo de 

abrasión laminar superficial y movimiento de mantillo.  

 

Tabla 18. Resultado de la condición biótica 

INDICADORES UNID VALORES 

Especies nativas % 87,5 

Riqueza de especies  n.°especies área  8 

Cobertura vegetal % 100  

Biomasa aérea kg MS/ha 961.5 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 19 se aprecia principalmente la presencia de camélidos, la cual indica 

que la actividad principal en el sector de yanaccocha es la ganadería. También se 

observa la Tabla 21, en el que se encuentra el registro de flora (Véase Anexo 09)   

Tabla 19. Lista de especies de fauna 

CANTIDAD  NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA OBSERVACIÓN 

20 Caballo Equus caballus Equidos 
  

50 Oveja Ovis orientales aries Caprinae 
  

100 Llama Lama glama Camelidae 
  

45 Alpaca Vicugna pacos Camelidae 
  

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 20. Indicadores de degradación 

INDICADORES UNID VALORES 

Presencia de factores de degradación (Tabla 07) D 0 

Conectividad hidrológica (Tabla 08) B 5.3 

 

Tabla 21. Registro de especie vegetales 

CANTIDAD  NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA OBSERVACIÓN 

15 Plantago rigida Plantaginaceae   

18 Plantago tubulosa Plantaginaceae   

26 Werneria pygmaea Asteraceae   

28 Lachemilla pinnata Rosaceae   

4 Stipa ichu Poaceae   

5 Zameioscirpus Cyperaceae   

3 Patosia clandestina Juncaceae   

1 Mammillaria bocasana Cactaceae   

Fuente: Elaboración propia. 
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Para determinar el valor ecológico del ecosistema altoandino puna del sector 

yanaccocha – Tambobamba, se determina un puntaje alusivo de 5.18 que 

considera en el interior de una escala de [6 al 8 >, el cual indica en la tabla 10, 

teniendo un ecosistema altoandino regular. 

Tabla 22. Cálculo del valor ecológico del ecosistema altoandino puna  

 
Fuente: Acoplado de la Guía de evaluación del estado del Ecosistema de Bofedal 
(MINAM,2019) 
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V. DISCUSIÓN.  

 

En la investigación al establecer en el lugar de estudio, los indicadores que 

muestran la situación de degradación por el factor antrópico y la conservación del 

ecosistema altoandino de puna, en el sector de Yanaccocha, distrito de 

tambobamba. Los indicadores que se tomaron en cuenta son Actividades que 

generan impactos al agua, al suelo, la flora, la fauna, al paisaje y a la conservación 

de la naturaleza. Y como segundo indicador el nivel de impacto, en el que nos 

muestra los impactos moderados y severos. Esto quiere decir que los indicadores 

que utilizamos nos muestran niveles de impacto moderado y alto, los cuales nos 

indican que la generación de residuos sólidos con la conservación de ecosistemas, 

generan un alto nivel de impacto, en el sector de Yanaccocha. De acuerdo con lo 

mencionado en la hipótesis de los indicadores que muestran la situación de 

degradación por el factor antrópico; se puede ver que con los indicadores se 

demostró que hay una alteración a la conservación de ecosistemas por la actividad 

antrópica de generación de residuos sólidos. Los resultados que obtuvimos son 

ratificados por Montaluisa y Sánchez, (2021), quienes llegan a la conclusión en su 

investigación, que los impactos antrópicos que tuvieron mayor impacto son: la 

presencia de residuos sólidos. Por consiguiente y de acuerdo con lo mencionado 

anteriormente se sostiene que las actividades realizadas por los humanos generan 

alteraciones a la preservación de la naturaleza y más que toda la generación de 

residuos sólidos interviene para este cuidado. 

 

 Con el objetivo para determinar en campo los indicadores que muestran el estado 

de degradación por el factor antrópico y la conservación de ecosistemas 

altoandinos de puna en el sector de yanaccocha del distrito de tambobamba, que 

los resultados reflejan de cada indicador de ecosistema altoandino puna obtenidos 

de acuerdo a la Guía de evaluación del estado de ecosistema bofedal, puntualiza 

que el ecosistema altoandino puna se detecta de acuerdo al valor ecológico en un 

estado regular, para lo cual se establecieron valores para cada indicador que defina 

la situación de conservación del ecosistema altoandino puna específicamente de la 

condición de agua, para Conductividad Eléctrica con un valor de 91.17 (µS/cm), 

para pH con un valor de 9.03 calificando como agua básica (Minan, 2008), para 
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condición de suelo,  para materia orgánica con un valor 9.27( %) califica como bajo 

en materia orgánica debido  a su ubicación geográfica (Inga, 2016), para densidad 

aparente un valor 1.04 (g/cm3), para condición especie flora predomina Lachemilla 

pinnata con total de 28 en 100 puntos en un transecto de 50 m, esto quiere decir 

que la conservación del ecosistema altoandino puna se considera como estado 

regular debido a las causas del factor antrópico, se demostró que hay una alteración 

a la conservación de ecosistemas altoandino. En tal sentido al evaluar los 

resultados aceptamos que la conservación de ecosistema altoandino está siendo 

afectado por todas las actividades antrópicas para la cual dar a conocer la 

importancia del ecosistema altoandino. 

 

Al Analizar el uso actual de la tierra en el ecosistema altoandino de puna en el 

sector de yanaccocha del distrito de Tambobamba, que los resultados reflejan con 

un alto crecimiento poblacional en el sector yanaccocha y se aprecia principalmente 

la presencia de camélidos con total de 100 camélidos. el cual presenta impactos de 

categoría moderados, en todos los posibles impactos que genera al ecosistema. 

Este resultado es debido a la falta de cultura de los habitantes que construyen sin 

tomar en cuenta la naturaleza, también indica la actividad principal es la ganadería 

por la presencia de pastos naturales en sector de yanaccocha, pues causa 

degradación del suelo por exceso de sobrepastoreo. Estos resultados son 

corroborados por Andina (2020) quien en su investigación llegan a concluir que los 

ecosistemas altoandinos, como los pastos naturales y bosques nativos son 

reservas de agua que directamente se benefician las poblaciones cuando se 

encuentran en un buen estado de conservación y brinda belleza paisajística.  En tal 

sentido de acuerdo con los resultados confirmamos que mientras se conserve el 

ecosistema altoandino puna mayor será los beneficios que aporta amplia gama de 

bienes y servicios ecosistémico. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. En esta tesis se  evaluó el estado de degradación por el factor antrópico y la 

conservación del ecosistema altoandino de puna en el sector de yanaccocha 

del distrito de tambobamba, lo más importante de la evaluación de esta 

metodología fue identificar el estado actual del ecosistema altoandino puna 

porque hay un proceso de deterioro que sufre el medio natural; lo que más 

ayudo a resolver esta metodología fue la Guía de evaluación del estado del 

Ecosistema de Bofedal, porque es un instrumento aplicable. Lo más difícil 

en la evaluación de la metodología fue identificar cada especie por nombre 

científico y familia porque son plantas nativas. Y también se consideró la 

guía metodológica por Conesa 4ta Edición (2010), para la valoración de 

impactos ambientales por factores antrópicos en la que se concluyó que las 

actividades que generan impacto alto es la generación de residuos sólidos. 

Lo que permite valorar la hipótesis propuesta, dado que existe la posibilidad 

de que la primera variable resulte severa a la conservación de ecosistemas 

altoandinos puna en el lugar de estudio. 

 

2. En esta tesis se determinó mediante indicadores que muestran el estado de 

degradación por el factor antrópico y la conservación de ecosistemas 

altoandinos de puna en el sector de yanaccocha del distrito de tambobamba, 

a través de la adaptación de la guia metodológica de evaluación de impacto 

ambiental, en la cual se determinó que los indicadores que se tomaron en 

cuenta son Actividades que generan impactos al agua, al suelo, la flora, la 

fauna, al paisaje y a la conservación de la naturaleza. Y como segundo 

indicador el nivel de impacto, en el que nos muestra los impactos moderados 

y severos; y que también se trabajó a través de la Guia de valoración de la 

situación del ecosistema bofedal, y se determinó el estado actual del 

ecosistema altoandino puna, que definió a través del valor ecológico 

teniendo un ecosistema altoandino regular.  

 

3. En esta tesis se Analizó el uso actual de la tierra en el ecosistema altoandino 

de puna en el sector de yanaccocha del distrito de tambobamba, se reflejan 
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con un alto crecimiento poblacional en el lugar de estudio y se aprecia 

principalmente la presencia de camélidos, que indica que la actividad 

principal es la ganadería. De acuerdo con lo dispuesto con anterioridad se 

rescata la hipótesis mencionada, pero acotando la actividad ganadera. 
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VII. RECOMENDACIONES. 

 

1. Establecida la conclusión, se recomienda realizar más investigaciones a un 

nivel más profundo y la intervención por los gobiernos locales, la presencia 

de la organización de evaluación y fiscalización ambiental, para la debida 

importancia y recuperación de ecosistemas degradados por el factor 

antrópico; y también prevenir futuros daños, que pasado el tiempo se pueden 

volver irreversibles. 

 

2. Establecida la siguiente conclusión se recomienda continuar con la 

adaptación de indicadores para la estimación de la situación de conservación 

de ecosistemas y bofedales, pues aciertan en el grado de destrucción 

ocasionado por las alteraciones humanas. También se debe considerar la 

implementación de estrategias para la conservación del medio ambiente de 

la región puna que favorezca para la restauración de bofedales y 

ecosistemas. 

 

3. En disposición a la siguiente conclusión se recomienda utilizar estrategias 

para el ordenamiento territorial en ecosistemas altoandinos con la presencia 

de autoridades locales y también acoplar el sistema de pastoreo rotativo con 

la finalidad de incrementar el descanso de la vegetación. 
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DATOS DESCRIPTIVOS DE LA PARCELA DE MUESTREO 

ID BOFEDAL: N° TRANSECTO: 

Comunidad: Distrito: Provincia: Departamento: 

Responsables: Fecha: 

Coordenadas en "X": Coordenadas en "y": Altitud: 

N° Dist.(m) 
Nombre 

de especie observaciones N° Dist.(m) 
Nombre 

de especie observaciones N° Dist.(m) 
Nombre 

de especie observaciones N° Dist.(m) 
Nombre 

de especie observacion 

1 0.5     26 13     51 25.5     76 38     

2 1     27 13.5     52 26     77 38.5     

3 1.5     28 14     53 26.5     78 39     

4 2     29 14.5     54 27     79 39.5     

5 2.5     30 15     55 27.5     80 40     

6 3     31 15.5     56 28     81 40.5     

7 3.5     32 16     57 28.5     82 41     

8 4     33 16.5     58 29     83 41.5     

9 4.5     34 17     59 29.5     84 42     

10 5     35 17.5     60 30     85 42.5     

11 5.5     36 18     61 30.5     86 43     

12 6     37 18.5     62 31     87 43.5     

13 6.5     38 19     63 31.5     88 44     

14 7     39 19.5     64 32     89 44.5     

15 7.5     40 20     65 32.5     90 45     

16 8     41 20.5     66 33     91 45.5     

17 8.5     42 21     67 33.5     92 46     

18 9     43 21.5     68 34     93 46.5     

19 9.5     44 22     69 34.5     94 47     

20 10     45 22.5     70 35     95 47.5     

21 10.5     46 23     71 35.5     96 48     

22 11     47 23.5     72 36     97 48.5     

23 11.5     48 24     73 36.5     98 49     

24 12     49 24.5     74 37     99 49.5     

25 12.5     50 25     75 37.5     100 50     

 

Fuente: Adaptado de la guía de (MINAM, 2016) 

MEDICIÓN DE INDICADORES 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 06. Registro de agua 
 

REGISTRO DE DATOS DE AGUA 

RESPONSABLE: 
Elvio Anguiosa Arrambide y Meliza Yasmin 

Martínez Peñalva 

FECHA: 15 de junio del 2022  

LUGAR DE RECOLECCIÓN: Sector Yanaccocha-Tambobamba  

PUNTO/REFERENCIA: Frente al salón multiuso 0ccaccahua - yanaccocha  

COORDENADAS UTM 
X: 0799714 X: 0799684 X: 0799691 

Y: 8469365 Y: 8469354 Y: 8469393 

ALTITUD (m.s.n.m) 4304  

INDICADORES UNID 
VALORES 

M1 M2 M3 Prom. 

Nivel de napa freática cm 15 11 18 14.67 

Conductividad eléctrica µs/cm 84.6 92.5 96.4 91.17 

PH cuantitativo 7.35 9.96 9.79 9.03 

Temperatura °C 13.9 15.1 11.5 13.5 

 

Anexo 07. Registro de suelo 
 

REGISTRO DE DATOS DE SUELO 

RESPONSABLE: 
Elvio Anguiosa Arrambide y Meliza Yasmin 

Martínez Peñalva 

FECHA: 15 de junio del 2022   

LUGAR DE RECOLECCIÓN: Sector Yanaccocha-Tambobamba  

PUNTO/REFERENCIA: Frente al salón multiuso 0ccaccahua - yanaccocha   

COORDENADAS UTM 
X: 0799684 

Y: 8469354 

ALTITUD (m.s.n.m) 4304  

INDICADORES UND 
VALORES 

M1 

Profundidad de turba cm 8 

Densidad Aparente g/cm3 1.04 

Materia Orgánica % 9.27 

Signos de erosión A 2.9 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 08. Registro de especie de fauna 
 

REGISTRO DE ESPECIES DE FAUNA 

RESPONSABLE: Elvio Anguiosa Arrambide y Meliza Yasmin Martínez Peñalva 

FECHA: 15 de junio del 2022    

LUGAR DE RECOLECCIÓN: Sector Yanaccocha-Tambobamba    

PUNTO/REFERENCIA: Frente al salón multiuso 0ccaccahua - yanaccocha  

COORDENADAS UTM 
X: 0799714 

Y: 8469362 

ALTITUD (m.s.n.m) 4304  

NOMBRE COMÚN 
NOMBRE 
CIENTÍFICO FAMILIA CANTIDAD OBSERVACIONES 

 Caballo 
Equus 
caballus Equidos  20   

 Obeja 
Ovis orientales 
aries Caprinae  50   

 Llama Lama glama Camelidae  100   

 Alpaca Vicugna pacos Camelidae  45   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Añexo 09: Registro de flora 

 

N° Dist.(m) Nombre de especie observaciones N° Dist.(m) Nombre de especie observaciones N° Dist.(m) Nombre de especie observaciones N° Dist.(m) Nombre de especie observacion

1 0.5 Plantago rigida 26 13 Werneria pygmaea 51 25.5 Werneria pygmaea 76 38 Lachemilla pinnata

2 1 Werneria pygmaea 27 13.5 Lachemilla pinnata 52 26 Plantago tubulosa 77 38.5 Werneria pygmaea

3 1.5 Plantago tubulosa 28 14 Plantago tubulosa 53 26.5 Lachemilla pinnata 78 39 Lachemilla pinnata

4 2 Plantago rigida 29 14.5 Lachemilla pinnata 54 27 Plantago rigida 79 39.5 Werneria pygmaea

5 2.5 Werneria pygmaea 30 15 Zameioscirpus 55 27.5 Werneria pygmaea 80 40 Plantago rigida

6 3 Plantago tubulosa 31 15.5 Werneria pygmaea 56 28 Lachemilla pinnata 81 40.5 Lachemilla pinnata

7 3.5 Lachemilla pinnata 32 16 Lachemilla pinnata 57 28.5 Plantago rigida 82 41 Stipa ichu

8 4 Plantago tubulosa 33 16.5 Plantago rigida 58 29 Werneria pygmaea 83 41.5 Plantago tubulosa

9 4.5 Werneria pygmaea 34 17 Patosia clandestina 59 29.5 Plantago tubulosa 84 42 Lachemilla pinnata

10 5 Plantago rigida 35 17.5 Plantago tubulosa 60 30 Lachemilla pinnata 85 42.5 Plantago tubulosa

11 5.5 Lachemilla pinnata 36 18 Lachemilla pinnata 61 30.5 Plantago tubulosa 86 43 Werneria pygmaea

12 6 Werneria pygmaea 37 18.5 Werneria pygmaea 62 31 Lachemilla pinnata 87 43.5 Zameioscirpus

13 6.5 Stipa ichu 38 19 Lachemilla pinnata 63 31.5 Plantago tubulosa 88 44 Plantago rigida

14 7 Lachemilla pinnata 39 19.5 Zameioscirpus 64 32 Werneria pygmaea 89 44.5 Werneria pygmaea

15 7.5 Plantago rigida 40 20 Plantago rigida 65 32.5 Werneria pygmaea 90 45 Lachemilla pinnata

16 8 Werneria pygmaea 41 20.5 Plantago rigida 66 33 Stipa ichu 91 45.5 Lachemilla pinnata

17 8.5 Zameioscirpus 42 21 Patosia clandestina 67 33.5 Plantago rigida 92 46 Lachemilla pinnata

18 9 Plantago tubulosa 43 21.5 Plantago tubulosa 68 34 Lachemilla pinnata 93 46.5 Plantago rigida

19 9.5 Lachemilla pinnata 44 22 Lachemilla pinnata 69 34.5 Plantago tubulosa 94 47 Lachemilla pinnata

20 10 Plantago tubulosa 45 22.5 Stipa ichu 70 35 Lachemilla pinnata 95 47.5 Plantago rigida

21 10.5 Zameioscirpus 46 23 Plantago tubulosa 71 35.5 Plantago tubulosa 96 48 Lachemilla pinnata

22 11 Werneria pygmaea 47 23.5 Lachemilla pinnata 72 36 Werneria pygmaea 97 48.5 Werneria pygmaea

23 11.5 Plantago tubulosa 48 24 Werneria pygmaea 73 36.5 Lachemilla pinnata 98 49 Mammillaria bocasana

24 12 Lachemilla pinnata 49 24.5 Werneria pygmaea 74 37 Plantago rigida 99 49.5 Patosia clandestina

25 12.5 Werneria pygmaea 50 25 Werneria pygmaea 75 37.5 Werneria pygmaea 100 50 Werneria pygmaea

DATOS DESCRIPTIVOS DE LA PARCELA DE MUESTREO

Nombre del Bofedal: Yanaccocha N° TRANSECTO: 01

Comunidad: Yanaccocha - Tambobamba Distrito: Tambobamba Provincia: Cotabambas Departamento:Apurimac

Responsables: Elvio Anguiosa Arrambide y Meliza Yasmin Martínez Peñalva Fecha: 15 de junio del 2022

Coordenadas en "X": 0799714 Coordenadas en "y":8469362 Altitud:3923 m.s.n.m



 

Anexo 10. Informe de Análisis del suelo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 11. Panel fotográfico 

 

    Instrumento y materiales de trabajo                                GPS Garmin  

    Fuente: Imagen Propia                                     Fuente: Imagen Propia 

 

       Toma de muestra de agua                    Toma de muestra de suelo 

Fuente: Imagen Propia                                    Fuente: Imagen Propia 

 

 

 



 

              Medición de altura de turba                            Identificación de flora 

Fuente: Imagen propia                                 Fuente: Imagen Propia 

 

       Punto de acopio de residuo solidos              Laguna de la comunidad Yanaccocha 

  Fuente: Imagen propia                                      Fuente: Imagen propia                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         Alpaca                                                             Llama 

Fuente: Imagen propia                                    Fuente: Imagen propia 

 

                  Werneria pygmaea                                           Plantago rigida 

 Fuente: Imagen Propia                                    Fuente: Imagen Propia 

 

 

 

 

 



 

 

Lachamilla pinnata                                                          Patosia clandestina 

 

Fuente: Imagen Propia                                      Fuente: Imagen Propia 

 

 

       Stipa ichu                                                       Mammillaria bocasana 

 Fuente: Imagen Propia                                        Fuente: Imagen Propia 

 

 

 


