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1. Planteamiento del Problema 

1.1 Justificación 

Los ecosistemas altoandinos desempeñan un papel crucial en la regulación del clima global debido a su 

capacidad para capturar y almacenar carbono en su biomasa y suelos.  Sin embargo, factores como el 

cambio climático, el uso intensivo del suelo y la degradación de la cobertura vegetal están 

comprometiendo esta función esencial.  En particular, la cuenca del río Coata ha experimentado una 

disminución en su capacidad de secuestro de carbono, lo que agrava los efectos del cambio climático y 

pone en riesgo la biodiversidad local (Lal, 2004). 

 

Desde una perspectiva teórica, este estudio busca profundizar en la comprensión de los mecanismos de 

captura de carbono en ecosistemas altoandinos y el papel de las especies nativas en este proceso.  En el 

ámbito práctico, se pretende identificar estrategias de restauración ecológica que potencien la 

capacidad de estos ecosistemas para almacenar carbono.  Metodológicamente, se propone una 

evaluación comparativa entre áreas degradadas y zonas restauradas con especies nativas, analizando su 

eficacia en la captura de carbono. (Mamani Huanca, 2021). 

2 Estado del Arte 

Se han destacado la importancia de especies nativas altoandinas en la captura de carbono.  Por ejemplo, 

Polylepis incana ha demostrado una significativa capacidad de almacenamiento de carbono en su 

biomasa y suelos asociados. Asimismo, Distichia muscoides, presente en bofedales andinos, contribuye 

notablemente a la acumulación de carbono orgánico en suelos de turba. 

La degradación de estos ecosistemas, impulsada por actividades humanas como la agricultura extensiva 

y el pastoreo intensivo, ha reducido su capacidad de secuestro de carbon. Además, el cambio climático 

exacerba estos efectos, alterando las condiciones ambientales y afectando la productividad de las 

especies nativas. 



3 Objetivos 

3.1 Objetivo general  

Evaluar la efectividad de la restauración ecológica mediante especies vegetales nativas en la mejora de 

la captura de carbono en ecosistemas altoandinos de la cuenca del río Coata. 

3.2 Objetivo específico: 

• Identificar especies nativas con alto potencial de captura y almacenamiento de carbono. 

• Analizar los factores ambientales y de manejo que influyen en la eficiencia del secuestro de 

carbono. 

• Comparar la capacidad de captura de carbono entre áreas degradadas y zonas restauradas con 

especies nativas. 

4 Hipotesis  

La restauración ecológica de zonas altoandinas degradadas, utilizando especies vegetales nativas, 

incrementa significativamente la captura de carbono en el suelo y la biomasa vegetal, 

contribuyendo a la mitigación del cambio climático en la cuenca del río Coata (Quispe Apaza, 2022) 

5 Variables  

5.1 Variables independiente  

• Presencia de especies vegetales nativas altoandinas: Polylepis incana, Distichia muscoides, 

Azorella compacta, etc. 

• Condición del ecosistema (natural vs. restaurado). 

• Tiempo desde la restauración (años). 

5.2 variable dependiente 

• Contenido de carbono orgánico del suelo (g/kg) 

• Biomasa aérea y subterrránea acumulada (t/ha) 

• Tasa de cambio del carbono en el tiempo 



6 Metodología 

Diseño Metodológico 

Se empleará un diseño cuasiexperimental con enfoque cuantitativo, comparando áreas restauradas con 

especies nativas y zonas degradadas sin intervención.  Se realizarán mediciones periódicas del contenido 

de carbono en suelos y biomasa vegetal. 

Diseño muestral 

La muestra estará compuesta por parcelas ubicadas en distintos puntos de la cuenca del río Coata, 

seleccionadas por accesibilidad, altitud y tipo de cobertura vegetal. Cada tratamiento tendrá réplicas, 

permitiendo análisis estadísticos robustos 

7 Técnicas de recolección de datos  

• Muestreo de suelos: Se recolectarán muestras de 0–30 cm y 30–60 cm para análisis de 

carbono orgánico total . 

• Biomasa vegetal: Se aplicarán fórmulas alométricas específicas para Polylepis y otras 

especies andinas. 

• Variables ambientales: Se registrarán altitud, pendiente, pH del suelo, humedad, entre 

otros. 

7.1 Técnicas Estadísticas 

Se empleará ANOVA para comparar diferencias significativas entre tratamientos. Se usará regresión 

lineal para evaluar el efecto del tiempo y las condiciones del ecosistema sobre el contenido de carbono. 
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