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I. INTRODUCCIÓN 
 
El cambio climático es una grave amenaza para la humanidad en el siglo XXI, 
numerosas acciones se desarrollan para prevenir, mitigar y adaptarse a una 
nueva situación global. Los humedales están entre los recursos bajo mayor 
riesgo, por ello es imprescindible desarrollar herramientas que permitan 
predecir los cambios. 
 
Entre las regiones que son muy vulnerables a estos cambios está la Puna 
andina que alberga una gran diversidad de humedales. Todos ellos prestan 
funciones ecosistémicas de importancia social y económica, que dependen de 
la preservación de la calidad del agua y de la biodiversidad acuática.  
 
La calidad del agua, en particular su mineralización y salinidad, depende del 
clima y las condiciones geológicas, y controla a su vez la distribución, 
composición y estructura de las comunidades biológicas acuáticas.  
 
Los humedales en la Puna boliviana aún no reciben suficiente atención desde el 
punto de vista de su conservación y gestión, a pesar de prestar funciones 
ecosistémicas vitales como la provisión de agua a centros urbanos, mineros y 
agrícolas, la generación de energía hidroeléctrica, provisión de fibras 
vegetales, alimentos y recursos genéticos, almacenamiento y regulación de 
caudales, provisión de paisajes que sustentan intenso turismo y de gran 
significado espiritual y religioso, pues gran parte de los valores históricos y 
tradicionales de la cultura andina están asociados a los humedales.  
 
Al mismo tiempo, enfrentan graves procesos de deterioro como la colmatación 
por sedimentos, sobrepastoreo, excesiva extracción de leña, desecación para 
la construcción de viviendas, contaminación minera, entre otros. 
 
El presente documento es resultado de los acuerdos y metodologías 
desarrolladas por el equipo técnico de Biocultura para la definición y 
priorización de humedales de altura, en el período de enero a mayo del 2014. 
En primer término define los humedales para luego inventariar, clasificar y 
tipificar los humedales, para luego valorarlos y priorizar los humedales 
mediante la construcción de un modelo espacial basado en diferentes criterios 
biológicos, de conservación,  socio ambientales y de intervención definidos en 
el marco del Programa Nacional de Biocultura. 
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II. OBJETIVO 
 
Jerarquizar, inventariar y priorizar 20 humedales de altura en tres grupos de 
alta, media y baja vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. 

III. PRODUCTOS 
 

1. Base de datos geográfica (geodatabase) integrada con la inventariación 
y tipificación biogeográfica, bioclimática y fisiográfica de humedales y la 
información multi-criterio empleada para el proceso de priorización, 
incluyendo las capas empleadas en formatos shapefiles. 

2. Un mapa de humedales de altura priorizados con base a su 
vulnerabilidad al cambio climático. 

3. Informe final que integra la información de tipificación, priorización y 
situación actual de humedales de altura en Bolivia. 

IV. MARCO CONCEPTUAL 
 

1. ¿Qué son los humedales? 
 
La primera definición de humedal proviene de la convención de Ramsar, Irán 
(1971), que define los mismos como: “Extensiones de marismas, pantanos y 
turberas o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o 
artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres 
o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en 
marea baja no exceda de seis metros”.  
 
Esta definición fue evolucionando presentando un enfoque actual más completo 
e integral propuesto por Navarro (2011) y Maldonado et al. (2012) donde 
proponen que los humedales están compuestos por dos tipos de  ambientes: 
palustre y acuático. En estos ambientes, las comunidades biológicas se 
ordenan en función a un gradiente de humedad y salinidad.  
 
� Ambiente palustre: formado sobre suelos hidromórficos, donde se presenta 

un gradiente de humedad desde suelos saturados hasta suelos inundados 
de forma estacional o permanente. Las comunidades biológicas palustres se 
ordenan en función de estos gradientes.  

� Ambiente acuático: donde se presentan gradientes de profundidad, 
penetración de luz, temperatura y oxígeno que determinan la presencia de 
las comunidades biológicas acuáticas.  

 
La figura 1 muestra ambos ambientes que componen al humedal en un 
ambiente típico del altiplano de Bolivia. 
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Fig. 1 Humedal altoandino con los ambientes acuáticos y palustre (W. Ferreira, 
2014) 
 

2. Componentes de los humedales de la Puna boliviana 
 
Ambos ambientes que componen los humedales, a su vez, presentan 
componentes que presentaremos sucintamente a continuación, según las 
definiciones propuestas por Maldonado et al. (2012). 

2.1 Los ambientes palustres: 

 

a. Pajonal higrofítico:  

 
Son los pastizales o praderas densas dominadas por gramíneas y ciperáceas 
que se desarrollan en suelos húmicos hidromorfos siempre húmedos, que se 
pueden anegar estacionalmente de forma somera, como puede observarse en 
la figura 2. 



 

6 
 

 

Fig. 2 Ambiente palustre - Pajonal higrofítico (W. Ferreira, 2014) 
 

b. Bofedal: 

  

Son formaciones vegetales que crecen sobre suelos orgánicos turbosos 
saturados o anegados de agua durante todo el año,  formando praderas 
densas de plantas herbáceas vivaces y semileñosas, que forman carpetas 
compactas planas o cojines almohadillados, generalmente constituidos por una 
o dos especies de juncáceas con algunas gramíneas y diversas especies 
herbáceas de pequeño tamaño, pueden ser permanentes o estacionales. La 
figura 3 muestra un bofedal permanentemente húmedo.  
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Fig. 3 Ambiente palustre - Bofedal (W. Ferreira, 2014) 
 

c. Vega salina:  

 
Se desarrolla únicamente en llanuras aluviales fluviales o fluvio-lacustres,  con  
sedimentos  detríticos (limos, arcillas y arenas finas). Está en contacto con el 
bofedal estacional en la zona más baja del humedal, y con el salar en la zona 
más elevada como se observa en la figura 4. 

 

 

Fig. 4 Ambiente palustre – Vega salina (W. Ferreira, 2014) 
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d. Salar: 

 
Conformado por vegetación abierta desarrollada en playas de los salares, en 
suelos salinos estacionalmente saturados o inundados de forma somera, pero 
secos en los meses de invierno. La flora es peculiar y poco diversa, dominada 
por especies postradas semileñosas que forman almohadillas compactas y por 
algunas plantas herbáceas rizomatosas. La figura 5 muestra una vista general 
del salar y  un detalle de las plantas que lo conforman. 
 

 

Fig. 5 Ambiente palustre – Salar (W. Ferreira, 2014) 
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2.2. Los ambientes acuáticos: 

 
Incluyen lagos, lagunas, charcas, arroyos, ríos y manantiales 

a. Lagos: 

 
Los lagos son escasos y se ubican sobre el Altiplano (Titicaca, UruUru, Poopó). 
El lago Titicaca es un lago profundo en tanto que los otros son someros.  

 

b. Lagunas: 

 
Son muy numerosas y están distribuidas en ambas cordilleras y el Altiplano. 
Las hay de origen glacial y tectónico, someras y profundas, grandes o 
pequeñas, permanentes o temporales.  
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Fig. 6 Ambiente Acuático- Lagos y lagunas (W. Ferreira, 2014) 
 

c. Charcas: 

 
Son extraordinariamente numerosas particularmente distribuidas dentro de los 
bofedales, pueden ser permanentes o estacionales.  

 

Junio 2009 Junio 1988 
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Fig. 7 Ambiente Acuático- Charcas (W. Ferreira, 2014) 

 

d. Arroyos: 

 
Son muy numerosos en las cordilleras, pueden ser permanentes o estacionales 
y depender del deshielo o de las precipitaciones.  
 

 
 
 
Fig. 8 Ambiente Acuático- Arroyos (W. Ferreira, 2014) 
 



 

12 
 

e. Ríos: 

 
Pueden ser de montaña o de llanura, permanentes siempre y los de la llanura 
altiplánica poseen moderadas llanuras de inundación.  

 

f. Manantiales: 

 
Son particularmente numerosos en la Cordillera Occidental, siendo muchos de 
ellos geotermales.  
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Fig. 9 Ambiente Acuático- ríos y manantiales (W. Ferreira, 2014) 
 
 

g. Comunidades biológicas que se encuentran en los ambientes acuáticos son:  

 
 

1. Vegetación acuática o macrofitia: constituida por comunidades 
de plantas (helófitos,  hidrófitos,  pleustófitos).  

2. Plancton: comprende organismos microscópicos que viven 
suspendidos (Fitoplancton y Zooplancton). 

3. Bentos: organismos que viven sobre o dentro el sustrato de los 
ambientes acuáticos (Fitobentos y Zoobentos). 

4. Perizoon y metafiton: comprende a los organismos que viven 
entre la vegetación acuática (Metafiton y Perizoon). 

5. Necton: es el grupo de organismos de gran tamaño que se 
desplaza libremente por el ambiente acuático (Peces grupo más 
característico).  

 
 

 
 
Fig. 9 Comunidades biológicas- Necton (W. Ferreira, 2014) 
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V. METODOLOGIA 
 

1. Actividades 
 
Para el logro del objetivo planteado y los productos establecidos, se realizaron 
las siguientes actividades: 
 

1. Definición de las clases de humedales de altura presentes en la región 
biogeográfica andina de Bolivia, en las provincias biogeográficas de la 
Puna Mesofítica y Xerofítica. 

2. Inventario de humedales de altura a través de sistemas de información 
geográfica y su correspondiente validación en campo. 

3. Tipificación de humedales con base a criterios biogeográficos, climáticos 
y fisiográficos. 

4. Definición criterios de priorización a partir de las orientaciones del PNB. 
5. Integración de la información y construcción de un modelo geoespacial 

del análisis multi-criterio. 
6. Priorización de humedales a partir de análisis multi-criterio. 

 

2. Inventario de humedales de altura 
 
Una vez realizada la clasificación de los humedales y definida el área de 
estudio, el inventario de humedales se realizó mediante la interpretación 
visual, digitalización y clasificación de polígonos sobre los mosaicos de 
imágenes geocover de la NASA del satélite Landsat7 sensor ETM+, con 
composición de bandas multiespectrales y pancromáticas.  
 
Fueron utilizados los siguientes mosaicos: 
 

Mosaico Año Resolución espacial (m) 
s-19-10 1999-2000 10 
s-19-15 1999-2000 10 
s-19-20 1999-2000 10 
s-20-15 1999-2000 10 
s-20-20 1999-2000 10 

 
El proceso de digitalización de los polígonos fue realizado mediante el barrido 
sistemático de los mosaicos de imágenes sobre cuadrantes de 1º grado de 
latitud y longitud, el barrido fue realizado sobre pantalla con despliegue de las 
imágenes con una resolución de escala de 1:100000. La combinación de 
bandas utilizadas fue la de falso color habitual y de falso color simulando al 
verdadero, con diferentes tipos de realces según en contexto de cobertura 
vegetal y fisiografía de las mismas. 
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Fig. 10 Área de estudio y mosaicos de imágenes geocover en composición falso 
color simulando al verdadero, con sobre posición de cuadricula de 1º para el 
barrido de interpretación visual. 
 

3. Criterios de priorización 
 
Los criterios de priorización de humedales que se expone a continuación han 
sido consensuados por el equipo del Programa Nacional de Biocultura mediante 
reuniones y talleres realizados en el período de febrero a abril del 2014. 
 
Los criterios consensuados fueron agrupados en cuatro grupos temáticos, 10 
variables y 12 valores los cuales fueron utilizados en el proceso de priorización. 
Para cada variable se encuentra entre paréntesis los códigos de los valores que 
se utilizaron para la geodatabase, los mismos que se relacionan a 
continuación: 
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a) Criterios Biológicos 

� Abundancia del ecosistema (Vab) 
� Representatividad relativa (Vp, Vs, Vp) 

b) Criterios de conservación 
� Presencia Sitios Ramsar (Vram) 
� Vulnerabilidad al CC (Vcc) 

c) Criterios socioambientales 
� Funciones socioecológicas  (Vfse) 
� Vulnerabilidad socioeconómica (Vsec) 
� Vulnerabilidad Física (Vvf) 

d) Criterios de PNB 
� Centros de Agrobiodiversidad (Vabd) 
� Áreas Protegidas (Vap) 
� Sistemas Endógenos Bioclturales (Vseb) 

 
 

3. Elaboración de la geodatabase 
 
La geodatabase se ha elaborado a partir del inventario espacial de los 
humedales de altura presentes en las provincias biogeográficas de la Puna de 
Bolivia, a las cuales fueron integradas las capas temáticas que constituyen a 
las variables valoradas en la priorización, relacionadas a provincias y sectores 
biogeográficos, límites municipales, sitios Ramsar, áreas protegidas, centros de 
origen de agrobiodiversidad y los sistemas endógenos bioculturales del 
Programa Nacional Biocultura. La siguiente figura muestra de forma 
esquemática la construcción de la base de datos espacial y el modelo de 
priorización de humedales establecido. 
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Fig.11  Esquema metodológico para la priorización de humedales 

VI.RESULTADOS 
 

1. Área de estudio 
 
El inventario de humedales de altura fue realizado en la región biogeográfica 
Andina, en la Provincia biogeográfica Puna Mesofítica y en la Provincia 
biogeográfica Puna Xerofítica, con una superficie total de 25.504.063 ha, lo 
que representa un 23% de la superficie total del territorio nacional. 
El siguiente cuadro muestra las superficies y los porcentajes que ocupa cada 
una de las provincias biogeográficas. 
 
Región 
Biogeográfica  

Provincia 
Biogeográfica 

Superficie (ha) Porcentaje 

Andina Puna Mesofítica 4.907.596 19 
Puna Xerofítica 20.596.467 81 

TOTAL 25.504.063 100 
Fuente: Elaboración Propia. 
 



 

18 
 

2. Inventario de los humedales de altura 
 
En base a la clasificación de humedales presentada en el capítulo IV, se realizó 
un análisis y selección de los humedales de las siguientes fuentes de 
información: Navarro y Ferreira (Rumbol, 2007) y Navarro y Ferreira (Rumbol, 
2011) 
 
En el siguiente cuadro se presenta el inventario de los humedales de altura con 
las superficies y porcentajes respectivos, los mismos que fueron incorporados 
en la base de datos.  
 
Clase de humedal Área (ha) % 

Bofedales 153.425 3 

Cuerpo de agua 335.981 7 

Lago salado/Salar 1.277.961 29 

Pajonales higrofíticos 788.010 18 

Vegetación acuática 385.224 9 

Vegas salinas 1.542.459 34 

TOTAL 4.483.059 100 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
La superficie total de humedales inventariados fue de 4.483.059 ha, lo que 
representa solamente el 18% del área que ocupa la Puna en Bolivia. Los 
bofedales representan solamente el 3% del total de la superficie de los 
humedales de altura. Los ambientes acuáticos (lagos, lagunas y vegetación 
acuática) representan el 16%. Los pajonales higrofíticos representan el 18 % y 
los salares y vegetación de los salares representan dos terceras partes de la 
superficie de humedales (63%). 
 

3. Tipificación de humedales 
 
Las diferentes clases de humedales se agrupan por su composición y 
estructura según criterios biogeográficos, bioclimáticos y fisiográficos 
(Maldonado et al. 2012). 
 
El siguiente cuadro muestra la tipificación de los humedales en función a la 
provincia y sector biogeográfico, el bioclima y la fisiografía, con sus respectivas 
superficies y porcentajes relativos. 
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Área por provincia, sector biogeográfico y tipo de humedal 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

El siguiente cuadro muestra el inventario de los humedales en función a su 
clase y tipo: 

Área por tipo y clase de humedal 
 

Provincia Sector Tipo de humedal Clase de humedal Sup (ha) % 

P
ro
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n
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a 

B
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o
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a 
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1
. S
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r 
P

u
n

a 
M
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o

fí
ti
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 S

u
re

ñ
a 

1a Humedales Cordilleranos Pluviestacionales 

Bofedales 14.903 0,332 

Cuerpo de agua 15.095 0,337 

Pajonales higrofíticos 35.007 0,781 

Vegetación acuática 15.019 0,335 

Vegas salinas 962 0,021 

1b Humedales Altiplánicos Pluviestacionales 

Bofedales 51.746 1,154 

Cuerpo de agua 309.095 6,895 

Pajonales higrofíticos 123.298 2,750 

Vegetación acuática 9.015 0,201 

Vegas salinas 128 0,003 

P
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n
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D
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2a Humedales Cordilleranos Pluviestacionales 

Bofedales 13.662 0,305 

Pajonales higrofíticos 14.750 0,329 

Vegetación acuática 1.728 0,039 

Vegas salinas 13.455 0,300 
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2b Humedales Altiplánicos Xéricos Secos 

Bofedales 60.842 1,357 

Cuerpo de agua 11.791 0,263 

Pajonales higrofíticos 456.997 10,194 

Vegetación acuática 329.228 7,344 

Vegas salinas 482.357 10,760 

3
.S

ec
to

r 
P

o
to

si
n

o
 3a Humedales Cordilleranos Pluviestacionales 

Bofedales 842 0,019 

Pajonales higrofíticos 22.536 0,503 

Vegetación acuática 1.371 0,031 

Vegas salinas 8.436 0,188 

3b Humedales Cordilleranos Xéricos Secos 

Bofedales 5.245 0,117 

Pajonales higrofíticos 30.737 0,686 

Vegetación acuática 5.882 0,131 

Vegas salinas 34.410 0,768 

4
.S

ec
to

r 
Sa

la
r 

d
e 

U
yu

n
i 4a Humedales Cordilleranos Xéricos Secos 

Bofedales 1.429 0,032 

Lago salado 17.595 0,392 

Pajonales higrofíticos 3.540 0,079 

Vegetación acuática 3.199 0,071 

Vegas salinas 91.929 2,051 

4b Humedales Altiplánicos Xéricos Semiáridos 

Bofedales 1.889 0,042 

Lago salado 1.247.012 27,816 

Pajonales higrofíticos 30.169 0,673 

Vegetación acuática 7.842 0,175 

Vegas salinas 770.627 17,190 

5
.S

ec
to

r 
Li

p
ez

 

Su
ro

cc
id

en
ta

l 

5a Humedales Cordilleranos Xéricos Secos 

Bofedales 2.866 0,064 

Lago salado 13.353 0,298 

Pajonales higrofíticos 70.976 1,583 

Vegetación acuática 11.939 0,266 

Vegas salinas 140.154 3,126 

TOTAL 
4.483.059 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

4. Aplicación de Criterios  de priorización 
 
La valoración de los criterios de priorización fueron establecidos, según 
consenso en tres niveles: Alto = 3, Medio = 2 y Bajo = 1.  
 
La asignación de valor de cada criterio fue realizada en base a criterios 
cuantitativos y ponderación de los especialistas con más de 20 años de 
experiencia de trabajo con humedales de altura. 
 
 

a) Criterios Biológicos 
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Para el caso de los criterios biológicos se estableció que cuanto menor la 
superficie del mismo mayor es valor para la priorización. 
 

� Abundancia del ecosistema en función a la superficie que ocupa (Vab) 
 

Tipo de humedal 

Valoración de 
la abundancia 
(VAb) 

Bofedales 3 

Cuerpo de agua 3 

Lago salado/Salar 1 

Pajonales higrofíticos 2 

Vegetación acuática 3 

Vegas salinas 1 

 
� Representatividad relativa en función a la superficie que ocupa 

(Valoración de la abundancia en función a la provincia biogeográfica 
(Vp), Valoración de la abundancia en función al sector biogeográfico 
(Vs), Valoración de la abundancia en función al tipo de humedal (Vt)) 
 

 
 

b) Criterios de conservación 

� Presencia Sitios Ramsar (Vram) 
 
La Convención de Ramsar reconoció a los humedales altoandinos como 
ecosistemas estratégicos, en la Puna de Bolivia hay designados cuatro sitios 
Ramsar: Lago Titicaca, Laguna Colorada, Lagos Poopó-UruUru y la cuenca de 
Tajzara, que sin embargo cuentan con muy pocas medidas de protección y 
gestión. 
 
Los humedales que coinciden con los sitios Ramsar tienen un Vram de tres, los 
que no coinciden tienen un valor igual a cero. 
 

� Vulnerabilidad al CC (Vcc) 
 

Provincia Sup (ha) % Sector Sup (ha) % Tipo de humedal Sup (ha) % VP Vs Vt

1a Humedales Cordilleranos Pluviestacionales 80.986 2 3 2 3

M 1b Humedales Altiplánicos Pluviestacionales 493.283 11 3 2 2
2a Humedales Cordilleranos Pluviestacionales 43.594 1 1 1 3

b 2b Humedales Altiplánicos Xéricos Secos 1.341.215 30 1 1 1
3a Humedales Cordilleranos Pluviestacionales 33.184 1 1 3 3

MA 3b Humedales Cordilleranos Xéricos Secos 76.274 2 1 3 3
4a Humedales Cordilleranos Xéricos Secos 117.693 3 1 1 3

b 4b Humedales Altiplánicos Xéricos Semiáridos 2.057.540 46 1 1 1
5.Sector Lipez 

Suroccidental 239.289 5 MA
5a Humedales Cordilleranos Xéricos Secos

239.289 5 1 3 3
TOTAL 4.483.059 100 4.483.059 100 4.483.059 100

13

Provincia 

Biogeográfica de 

la Puna 574.269 13

1. Sector Puna 

Mesofítica 

Sureña
574.269

2.175.233 49

Provincia 

Biogeográfica de 

la Puna Xerofítica

3.908.790 87

2.Sector Sajama-

Desaguadero
1.384.809 31

3.Sector 

Potosino
109.459 2

4.Sector Salar de 

Uyuni
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Los humedales acuáticos y los palustres dependientes del nivel freático son los 
más vulnerables al cambio climático. 
 

Tipo de humedal Vcc 

Bofedales 3 

Cuerpo de agua 3 

Lago salado/Salar 1 

Pajonales higrofíticos 3 

Vegetación acuática 3 

Vegas salinas 1 

 
 
c) Criterios socioambientales 
 
Los humedales acuáticos y los palustres dependientes del nivel freático son los 
que cumplen mayores funciones socioecológicas. 
 
 

� Funciones socioecológicas  (Vfse) 
 

Tipo de humedal Fse 

Bofedales 3 

Cuerpo de agua 3 

Lago salado/Salar 1 

Pajonales higrofíticos 3 

Vegetación acuática 2 

Vegas salinas 2 

 
 

� Vulnerabilidad socioeconómica (Vsec) 
 
Esta valoración utilizó como fuente el Atlas, Amenazas, Vulnerabilidades y 
Riesgos de Bolivia (Oxfam, 2008), el cual establece un valor compuesto por las 
siguientes vulnerabilidades: 
 

� Vulnerabilidad poblacional 
� Vulnerabilidad educativa 
� Vulnerabilidad en salud 
� Vulnerabilidad económica 
� Vulnerabilidad en vivienda 
� Vulnerabilidad en servicios e insumos 

 
La suma de estas variables presenta cuatro niveles de vulnerabilidad 
expresados a nivel municipal. 
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� Vulnerabilidad Física (Vvf) 
 
Esta valoración utilizó como fuente el Atlas, Amenazas, Vulnerabilidades y 
Riesgos de Bolivia (Oxfam, 2008), el cual establece un valor compuesto por las 
siguientes vulnerabilidades: 
 

• Vulnerabilidad poblacional 
• Vulnerabilidad educativa 
• Vulnerabilidad en salud 
• Vulnerabilidad económica 
• Vulnerabilidad en vivienda 
• Vulnerabilidad en servicios e insumos 

 
La suma de estas variables presenta cuatro niveles de vulnerabilidad 
expresados a nivel municipal. 
 
 
d) Criterios de PNB 
 

� Centros de Agrobiodiversidad (Vagb) 
 
Los humedales que coinciden con los Centros de Agrobiodiversidad tienen un 
Vagb de tres, los que no coinciden tienen un valor igual a cero. 
 

� Áreas Protegidas (Vap) 
 
Los humedales que coinciden con las Áreas Protegidas tienen un Vap de tres, 
los que no coinciden tienen un valor igual a cero. 
 

� Sistemas Endógenos Bioclturales (Vseb) 
 
Los humedales que coinciden con los Sistemas Endógenos Bioclturales tienen 
un Vseb de tres, los que no coinciden tienen un valor igual a cero. 
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5. Integración 
 
La base de datos espacial con el inventario y tipificación de los humedales integrada con las capas de los criterios de 
biodiversidad, conservación, socioambientales e instituciones, más la valoración da cada una de las 12 variables, las 
cuales fueron ponderadas en la columna Vprio con el valor de la media, dando como resultado 980 humedales con 
valores entre 0,5 y 2,5, de los cuales se priorizaron  87 con valores mayor a 2. El siguiente cuadro muestra un 
fragmento de la base de datos integrada con la valoración para la priorización de humedales. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Valor de Clase de

PriorizaciónPriorización

Clas sect Sectfisio Provbio Vab Vp Vs Vt Vcc NOMBRE_1 Vram NOM_MUN_12Vsec Vvf Vfse NOM_MUN Vabd NOMBRE CATEGORIAVap NOM_MUN_1 Vseb Vprio priori

Bofedales 1. Sector Puna Mesofýtica Sure±a1a Humedales Cordilleranos PluviestacionalesProvincia Biogeogrßfica de la Puna MesofÝtica3 3 2 3 3 Lago Titicaca 3 Puerto Perez 3 1 3 Puerto Perez 3 0 Puerto Perez 3 2,50 Alta

Cuerpo de agua 1. Sector Puna Mesofýtica Sure±a1a Humedales Cordilleranos PluviestacionalesProvincia Biogeogrßfica de la Puna MesofÝtica3 3 2 3 3 Lago Titicaca 3 Puerto Perez 3 1 3 Puerto Perez 3 0 Puerto Perez 3 2,50 Alta

Pajonales higrofÝticos 1. Sector Puna Mesofýtica Sure±a1a Humedales Cordilleranos PluviestacionalesProvincia Biogeogrßfica de la Puna MesofÝtica2 3 2 3 3 Lago Titicaca 3 Charazani (Gral.Perez)3 2 3 Charazani (Gral.Perez) 3 ApolobambaArea Natural de Manejo Integrado Nacional3 0 2,50 Alta

Pajonales higrofÝticos 1. Sector Puna Mesofýtica Sure±a1a Humedales Cordilleranos PluviestacionalesProvincia Biogeogrßfica de la Puna MesofÝtica2 3 2 3 3 Lago Titicaca 3 Mocomoco 3 2 3 Mocomoco 3 ApolobambaArea Natural de Manejo Integrado Nacional3 0 2,50 Alta

Bofedales 1. Sector Puna Mesofýtica Sure±a1b Humedales Altiplßnicos PluviestacionalesProvincia Biogeogrßfica de la Puna MesofÝtica3 3 2 2 3 Lago Titicaca 3 Puerto Perez 3 1 3 Puerto Perez 3 0 Puerto Perez 3 2,42 Alta

Pajonales higrofÝticos 1. Sector Puna Mesofýtica Sure±a1a Humedales Cordilleranos PluviestacionalesProvincia Biogeogrßfica de la Puna MesofÝtica2 3 2 3 3 Lago Titicaca 3 Puerto Perez 3 1 3 Puerto Perez 3 0 Puerto Perez 3 2,42 Alta

Pajonales higrofÝticos 1. Sector Puna Mesofýtica Sure±a1a Humedales Cordilleranos PluviestacionalesProvincia Biogeogrßfica de la Puna MesofÝtica2 3 2 3 3 Lago Titicaca 3 Puerto Perez 3 1 3 Puerto Perez 3 0 Puerto Perez 3 2,42 Alta

Cuerpo de agua 1. Sector Puna Mesofýtica Sure±a1b Humedales Altiplßnicos PluviestacionalesProvincia Biogeogrßfica de la Puna MesofÝtica3 3 2 2 3 Lago Titicaca 3 Puerto Perez 3 1 3 Puerto Perez 3 0 Puerto Perez 3 2,42 Alta

Bofedales 5.Sector Lipez Suroccidental5a Humedales Cordilleranos XÚricos SecosProvincia Biogeogrßfica de la Puna XerofÝtica3 1 3 3 3 Reserva Eduardo Avaroa3 San Pablo de Lipez 3 1 3 0 Eduardo AvaroaReserva Nacional de Fauna Andina3 San Pablo de Lipez 3 2,42 Alta

Bofedales 5.Sector Lipez Suroccidental5a Humedales Cordilleranos XÚricos SecosProvincia Biogeogrßfica de la Puna XerofÝtica3 1 3 3 3 Lipez 3 San Pablo de Lipez 3 1 3 0 Eduardo AvaroaReserva Nacional de Fauna Andina3 San Pablo de Lipez 3 2,42 Alta

Bofedales 1. Sector Puna Mesofýtica Sure±a1a Humedales Cordilleranos PluviestacionalesProvincia Biogeogrßfica de la Puna MesofÝtica3 3 2 3 3 Lago Titicaca 3 Achacachi 3 3 3 Achacachi 3 0 0 2,42 Alta

Cuerpo de agua 1. Sector Puna Mesofýtica Sure±a1a Humedales Cordilleranos PluviestacionalesProvincia Biogeogrßfica de la Puna MesofÝtica3 3 2 3 3 Lago Titicaca 3 Achacachi 3 3 3 Achacachi 3 0 0 2,42 Alta

Pajonales higrofÝticos 1. Sector Puna Mesofýtica Sure±a1b Humedales Altiplßnicos PluviestacionalesProvincia Biogeogrßfica de la Puna MesofÝtica2 3 2 2 3 Lago Titicaca 3 Charazani (Gral.Perez)3 2 3 Charazani (Gral.Perez) 3 ApolobambaArea Natural de Manejo Integrado Nacional3 0 2,42 Alta

Bofedales 1. Sector Puna Mesofýtica Sure±a1a Humedales Cordilleranos PluviestacionalesProvincia Biogeogrßfica de la Puna MesofÝtica3 3 2 3 3 Lago Titicaca 3 Achacachi 3 3 3 Achacachi 3 0 0 2,42 Alta

Cuerpo de agua 1. Sector Puna Mesofýtica Sure±a1a Humedales Cordilleranos PluviestacionalesProvincia Biogeogrßfica de la Puna MesofÝtica3 3 2 3 3 Lago Titicaca 3 Achacachi 3 3 3 Achacachi 3 0 0 2,42 Alta

Pajonales higrofÝticos 1. Sector Puna Mesofýtica Sure±a1b Humedales Altiplßnicos PluviestacionalesProvincia Biogeogrßfica de la Puna MesofÝtica2 3 2 2 3 Lago Titicaca 3 Puerto Perez 3 1 3 Puerto Perez 3 0 Puerto Perez 3 2,33 Media

Pajonales higrofÝticos 5.Sector Lipez Suroccidental5a Humedales Cordilleranos XÚricos SecosProvincia Biogeogrßfica de la Puna XerofÝtica2 1 3 3 3 Reserva Eduardo Avaroa3 San Pablo de Lipez 3 1 3 0 Eduardo AvaroaReserva Nacional de Fauna Andina3 San Pablo de Lipez 3 2,33 Media

Pajonales higrofÝticos 5.Sector Lipez Suroccidental5a Humedales Cordilleranos XÚricos SecosProvincia Biogeogrßfica de la Puna XerofÝtica2 1 3 3 3 Lipez 3 San Pablo de Lipez 3 1 3 0 Eduardo AvaroaReserva Nacional de Fauna Andina3 San Pablo de Lipez 3 2,33 Media

Vegetaci¾n acußtica 5.Sector Lipez Suroccidental5a Humedales Cordilleranos XÚricos SecosProvincia Biogeogrßfica de la Puna XerofÝtica3 1 3 3 3 Reserva Eduardo Avaroa3 San Pablo de Lipez 3 1 2 0 Eduardo AvaroaReserva Nacional de Fauna Andina3 San Pablo de Lipez 3 2,33 Media

Vegetaci¾n acußtica 3.Sector Potosino3b Humedales Cordilleranos XÚricos SecosProvincia Biogeogrßfica de la Puna XerofÝtica3 1 3 3 3 Cuanca de Tacsara3 Yunchara 3 1 2 0 Cordillera de SamaReserva Biol¾gica3 Yunchara 3 2,33 Media

Bofedales 1. Sector Puna Mesofýtica Sure±a1b Humedales Altiplßnicos PluviestacionalesProvincia Biogeogrßfica de la Puna MesofÝtica3 3 2 2 3 Lago Titicaca 3 Achacachi 3 3 3 Achacachi 3 0 0 2,33 Media

Bofedales 1. Sector Puna Mesofýtica Sure±a1a Humedales Cordilleranos PluviestacionalesProvincia Biogeogrßfica de la Puna MesofÝtica3 3 2 3 3 0 Charazani (Gral.Perez)3 2 3 Charazani (Gral.Perez) 3 ApolobambaArea Natural de Manejo Integrado Nacional3 0 2,33 Media

Bofedales 1. Sector Puna Mesofýtica Sure±a1a Humedales Cordilleranos PluviestacionalesProvincia Biogeogrßfica de la Puna MesofÝtica3 3 2 3 3 Lago Titicaca 3 Mocomoco 3 2 3 Mocomoco 3 0 0 2,33 Media

Criterios de las 

Biodiversidad Conservación Socioambientales Temáticas Programa Nacional de BioculturaClases de Humedales

Tipos de Humedales Criterios de Criterios de Criterios de
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VII. CONCLUSIONES 

1. Humedales priorizados 
 
En total fueron valorados 930 polígonos con humedales de altura, con niveles 
de alta, media y baja prioridad, de los cuales fueron seleccionados los 87 
polígonos con alta prioridad,  en el contexto del PNB era necesario reducir este 
a un número posible de intervenirse en la segunda fase del programa. En este 
sentido los humedales con valores mayores a dos fueron clasificados en tres 
rangos de prioridad: Baja (2,08 a 2,17); Media (2,25 a 2,33); Alta (2,42 a 
2,5).  
 
Para el PNB era necesario que los mismos que fueron reportados a nivel de 
municipio para que puedan ser ponderados conjuntamente con los municipio 
priorizados para las temáticas estratégicas de áreas protegidas, centros de 
origen de alta agrobiodiversidad y sistemas endógenos bioculturales. 
 
El siguiente cuadro muestra los municipios ordenados en orden de prioridad. 
 

No Municipio No humedales Prioridad 

1 Achacachi 17 Alta 

2 Puerto Perez 15 Alta 

3 San Pablo de Lipez 10 Alta 

4 Charazani (Gral.Perez) 8 Alta 

5 Mocomoco 3 Alta 

6 Coro Coro 4 Media 

7 Puerto Carabuco 4 Media 

8 Sacaba 1 Media 

9 Yunchara 1 Media 

10 Puerto Acosta 6 Baja 

11 Pucarani 4 Baja 

12 Ancoraimes 2 Baja 

13 Batallas 2 Baja 

14 Curva 2 Baja 

15 Tiraque 2 Baja 

16 Curahuara de Carangas 1 Baja 

17 El Alto 1 Baja 

18 Laja 1 Baja 

19 Morochata 1 Baja 

20 Pelechuco 1 Baja 

21 Tinquipaya 1 Baja 

Total 87   

Fuente: Elaboración propia. 
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2. Mapa de humedales priorizados. 
 
El siguiente mapa muestra la distribución de los humedales priorizados en el 
contexto del área de estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El siguiente mapa muestra la distribución de los humedales priorizados a nivel 
municipal. 
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