












































































































































































































































































































CUADRO 36: PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO. 

Las autoridades municipales deben impulsar el desarrollo 

del ecoturismo invirtiendo en mejorar la infraestructura y los 

servicios básicos ya que este distrito cuenta con un gran 

MUNICIPALIDAD potencial para el desarrollo del ecoturismo, el agroturismo y 

el turismo vivencia!. En la capacitación y el conocimiento 

local de la legislación ambiental y turística para el desarrollo 

del ecoturismo. 

CENTROS 

EDUCATIVOS 

POBLACIÓN 

MEDIOS DE 

TRASPORTE 

La participación se dará mediante la capacitación y 

programas de concientización que se puede dar a los 

estudiantes de todos los niveles para el conocimiento 

respectivo del ecoturismo y tengan conceptos para valorar y 

proteger los recursos naturales y culturales con los que 

cuenta el distrito. Además de impartir charlas, seminarios 

sobre la educación ambiental, el conocimiento de la 

avifauna, flora silvestre. 

Participarán de manera directa e indirecta mediante la 

prestación de servicios a los visitantes como por ejemplo 

alquilando caballos para el recorrido de los visitantes por los 

circuitos ser guías para los turistas ya que son 

ellos los que conocen mejor el distrito, en la gestión de 

proyectos ecoturisticos, en al apertura de servicios básicos 

de atención al turista, ser cuidador natural; los profesionales 

locales en la puesta en marcha de proyectos y programas de 

desarrollo sostenibles. Apertura de casa hospedajes para el 

turismo vivencia!., etc. 

Son los que en un primer momento deben proporcionar 

información al visitante que llega al distrito por primera vez, 

deben tratar a los visitantes con amabilidad, con respeto y 

ser guías para lo cual deben ser capacitados. 
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Las comunidades campesinas deben asumir el rol de ser 

COMUNIDADES guías locales en información de la cultura local (mitos, 

CAMPESINAS. leyendas, cuentos, etc.) además de las facilidades y 

organizarse en la práctica del turismo vivencia! y el 

agroturismo. 

TURISTAS 

Respeto y valoración del recurso y de las poblaciones 

locales, intercambio cultural entre turistas y población local. 

Contribuir a crear conciencia ambiental y a valorar el 
MEDIOS DE t . o·f d. k t l & COMUNICACIÓN eco unsmo. 1 un 1r y mar e ear e recurso en .orma 

EMPRESA 

PRIVADA 

GOBIERNO 

CENTRAL 

ONGS 

responsable. 

Promover la participación de población local, promover la 

capacitación y coordinación con comunidades, responsable 

social y ecológica, compartiendo sus beneficios con la 

población local. 

Incrementar su rol, concertar y establecer códigos de ética 

para los turistas. Hacer cumplir efectivamente la Ley para 

todos los actores por igual. Implementar una adecuada 

infraestructura. Inversión en responsabilidad social y 

ambiental. 

Generar capacidades locales para el desarrollo y gestión de 

servicios turísticos. Capacitación en gestión empresarial a la 

población local. Promover el mejoramiento de la economía 

local, partiendo de sus propios recursos naturales y de sus 

propios conocimientos y cosmovisión. Alianzas estratégicas 

con organizaciones de la población local y empresas 

privadas 

Fuente: Elaboración propia 2010. 
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CONCLUSIONES 

1. Los recursos culturales tangibles e intangibles identificados en el distrito 

de lscos, como el Qhapaq Ñan, Restos Arqueológicos (Tinyari Chico), 

Fiestas (Corta Monte, Ulon Faena, Llamichada, Capitanía, Morenada y 

Tinyacuy), Gastronomía (La pachamanca, Cuy shactado, Mondongo, 

Puchero), tienen potencial para el desarrollo del turismo vivencia!; 

senderismo, turismo gastronómico, turismo cultural, turismo arqueológico 

etc. Todos ellos actividades turísticas consideradas dentro del ecoturismo 

debido a su relación con la cultura y la naturaleza. 

2. Alrededor de la Laguna Pucush Uclo se practica la agricultura de 

hortalizas y de productos tradicionales como el cultivo de papa, maíz, 

cebada, trigo, etc. Además de la crianza de ganado vacuno, todos ellos 

son recursos culturales intangibles con gran potencialidad para poder 

generar el agroturismo a nivel de familias previa capacitación y 

ofrecimiento de infraestructura de alojamiento y servicios adecuados. 

3. Los recursos naturales identificados en la Laguna de Pucush Uclo como 

la avifauna silvestre (ver cuadro 1 O) y la flora (ver cuadro 13) que es 
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hábitat de las mismas permitiría el desarrollo de diversas actividades de 

ecoturismo como la observación de aves, educación ambiental, turismo 

de paisajes y campismo. 

4. Las especies de avifauna que alberga la Laguna de Pucush Uclo como 

son los patos (Sutro, Colorado, Puna, Jerga y Rana), zambullidor 

(Blanquillo y Pimpollo), gallaretas, gallinulas y pollas de Agua son 

especies que se pueden observar durante ·todo el año, en cambio los 

yanavicus, gaviotas, garzas, etc. son especies migratorias que se pueden 

observar entre los meses de mayo a agosto, aspectos importantes que 

permitirían planificar los circuitos ecoturísticos. 

5. La flora de los alrededores de la laguna (ver cuadro15 y 17) y del distrito, 

también son de gran potencial para la educación ambiental a través de la 

explicación de la interrelación entre la flora y la fauna y de los usos 

culturales de las plantas que tiene la población. 

6. El ecoturismo es una actividad sostenible que busca la conservación de la 

cultura y la naturaleza; y a la vez impulsa el desarrollo humano de las 

poblaciones locales involucradas. También se preocupa por minimizar los 

impactos negativos que pueda ocasionar, aplicando los manuales de 

buenas prácticas y la normativa en cuanto a protección del medio 

ambiente y la cultura. 

7. Para que el ecoturismo sea efectivo en lscos, la población local deberá 

asociarse principalmente aquellas familias que son dueños de los terrenos 

que han sido inundados por las aguas de la laguna y proponer la creación 

de un "Refugio de Avifauna Silvestren que tendrá el carácter de Área de 

Conservación Privada, para así implementarla, gestionarla, conservarla y 
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ofrecerla como producto turístico, con el concurso de todos los 

organismos involucrados en el sector turismo como MINCETUR, 

DIRCETUR, Gobierno Municipal y buscar la participación de ONGs o 

Empresas Privadas. 

8. Debido al poco conocimiento sobre turismo de la población local tal como 

lo demostró la investigación a pesar de los recursos con los que cuenta es 

necesario capacitarlos en: atención al turista, eonservación de sus 

recursos, recuperación de manifestaciones culturales, asociatividad, 

prestación de servicios y también capacitarlos en el sentido que las 

actividades de turismo no deben reemplazar a las actividades 

tradicionales, teniendo en consideración que el turismo en el Perú aun 

tiene la característica de estacional. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar mas investigaciones donde se interrelacione la 

Antropología, la cultura y la naturaleza, y crear una metodología que 

sirva para futuras investigaciones para el desarrollo de la diversas 

formas de turismo que tengan el carácter de sostenible. 

2. Promover que las investigaciones de este estilo, donde se usa la cultura 

y los recursos naturales sirvan para generar proyectos e investigaciones 

que promuevan la educación ambiental, la sensibilización ambiental y 

sean utilizadas para generar un desarrollo humano sostenible. 

3. También se debería de impulsar la formación de la asociación 

ecoturística integrados por los propietarios dueños de los terrenos 

·perjudicados, para la gestión y administración del recurso que debe 

trabajar en la conservación de la avifauna y flora silvestre del recurso. 
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4. Creación del "Refugio de Avifauna Silvestre", que será asumida por la 

asociación, que integra a los propietarios de los terrenos inundados por 

las aguas de la laguna. 

5. Promover y difundir los atractivos turísticos de la Laguna Pucush Uclo y 

las del distrito por las autoridades del distrito, población local y empresa 

privada; esto garantizará el desarrollo de esta actividad que generará 

beneficios y desarrollo a la población local. 

6. Mejorar la infraestructura de servicios (comunicación, transporte, agua. 

luz. desagüe, vías de acceso, alimentación, etc.) para la recepción de 

turistas que lleguen al distrito. 

7. El gobierno local debe capacitar a los pobladores y al personal del 

recreo para el manejo adecuado de desechos sólidos, a fin de evitar la 

acumulación de basura a campo abierto y reducir la contaminación por 

desechos sólidos. 

8. Realizar campañas de sensibilización ambiental en la población local en 

temas ecoturísticos con el fin que la población adquiera conocimientos 

respectos al ecoturismo. 

9. Brindar educación ambiental a los pobladores, con el fin de incentivar la 

importancia del recurso turístico como parte integrante de una futura 

actividad turística generadora de fuente de ingresos. 

1 O. Integrar este recurso turístico a los circuitos turísticos de la provincia y 

la región. 
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INFORMANTES 

No APELLIDOS Y NOMBRES EDAD RESIDENCIA. OCUPACION 

01 Balbín Jiménez Félix lreneo 68 C. P de Huascan Jubilado. 

Pampa. 

02 Córdova Rojas Pompeyo 70 C.P de Huascan Catedrático. 

Pampa. 

03 Leiva León Espíritu Santo 66 Anexo de Jurpac. Agricultor. 

04 Santana Lazo Félix 41 Anexo de Jurpac. Agricultora. 

05 Camayo Rojas Elías 55 Barrio de Patarcocha. Agricultor 
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ANEXOS 
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ANEX001:BASELEGAL 

• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

TÍTULO 1 
DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD 

CAPÍTULO 11 
DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

Artículo 21°.- Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, 
monumentos, lugares, sitios, recursos naturales o culturales, documentos 
bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, 
expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se 
presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, 
independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están 
protegidos por el Estado. La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio. 
Fomenta conforme a ley, la participación privada en la conservación, 
restauración, exhibición y difusión del mismo, así como su restitución al país 
cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional. 

TÍTULO 111 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

CAPÍTULO 11 
DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 

Artículo 67.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve 
el uso sostenible de sus recursos naturales. 

Artículo 68.- El Estado está obligado a promover la conservación de la 
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 

• LEY GENERAL DEL AMBIENTE LEY N° 28611: 

Artículo 1 02.- De la conservación de las especies. La política de conservación 
de las especies implica la necesidad de establecer condiciones mínimas de 
supervivencia de las mismas, la recuperación de poblaciones y el cuidado y 
evaluaciones por el ingreso y dispersión de especies exóticas. 

• LEY N° 26821, REFERIDA A LA LEY ORGÁNICA PARA EL 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES. 

• LEY N° 26839, REFERIDA A LA LEY SOBRE CONSERVACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. 

• LEY GENERAL DEL TURISMO N° 29408. 

• RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 215-2009-SERNANP. 
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ANEXO 2: INVENTARIO DEL RECURSO TURÍSTICO 

FICHA N°01 

DEPARTAMENTO 
PROVINCIA 
DISTRITO 

LAGUNA DE PUCUSH UCLO 
JUNIN 

CATEGORÍA 
TJPO 

SUBTIPO 
DESCRIPCIÓN 

CHUPACA 
ISCOS 

1. SITIOS NATURALES 
g. Cuerpo de Agua 

Laguna 

Pucush Uclo significa Hondonada que produce papa harinosa y proviene de dos voces 

quechuas: Pucush = Papa harinosa y Uclo = Hondonada. Es una laguna formada por la 

escorrentía y filtraciones, es de formación reciente y tiene una antigüedad aproximada de 13 a 

14 años. Tiene una extensión aproximada de 4 ha y se encuentra ubicada en: San Juan de 

lscos. Tiene una tonalidad azul, transparente y una temperatura entre 13 y 14 oc con una 

profundidad aproximada de 3 mt en la parte central. Sobre la superficie de la laguna se pueden 

observar pequeñas islas flotantes de totora en donde pernoctan numerosas aves. En los 

alrededores se encuentran plantaciones de maíz, papa, quinua, zanahoria y otros. 

Entre las plantas silvestres se pueden observar plantas de quinua!, álamo, sauco y retamas. En 

la actualidad la laguna se encuentra considerada como reserva de biodiversidad de aves 

lacustre entre las que destacan las garzas, gaviotas, yanavicus y patos zambullidores. 

ESTADO ACTUAL. Se encuentra en buen estado de conservación con abundante presencia 

de flora y fauna acuática. El lugar no cuenta con recreos ni centros poblados cercanos lo 

mismo que ha favorecido la presencia de aves. 

OBSERVACIONES: 

La hora propicia para observar a las aves es a partir de las 3 p.m. hasta las 5:30p.m. ALTITUD 

3,254 m.s.n.m. 

TIPO DE VISITANTE 

Tipo de Visitante 

!Local 

!Regional 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

1 

Acceso .hacia el 
Recurso 

¡Terrestre 

jTerrestre 

[Terrestre 

Tipo 

!
Automóvil 
Particular 

j Bus Público 

[combi 

Grado de Afluencia 

Observación 

[Se utiliza los que hacen ruta a de Chupaca a Chongos 
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J Bajo dejando a 500 mts. aproximadamente 

J Terrestre J Taxi 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido 1 
1 Acceso 

Medio de Vía de 
Distancia· 

Tramo 
Transporte Acceso en Kms. 

/Tiempo r--1 Chupaca - Laguna de Terrestre 
Automóvil 

!Afirmada 
7 Km 1 

Pucush Uclo Particular 15min 

TIPO DE INGRESO 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Jubre 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

j Época propicia de visita al recurso J Hora de Visita Especificación J Especificación 

jTodo el Año- Todo el Año 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

j Infraestructura Observación 

jAgua jTodo en la ciudad de Chupaca 

jDesagüe 

1 

\Teléfono \ 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

jActividad jTipo 

jPaseos 1 Excursiones 

J Naturaleza J Observación De Aves 

J Naturaleza J Observación De Fauna 

j Naturaleza 1 Observación De Flora 

j Naturaleza J Observación Del Paisaje 

J Deportes 1 Aventura J Caminata O Tracking 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 
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1 Alojamiento 1 Otros (Especifique Tipo) 
Establecimientos de 
Hospedaje 

1 Alimentación 1 Restaurantes 

1 Alimentación 1 Fuentes De Soda 

1 Alimentación 1 Kioscos De Venta De Comida/Bebida 

1 Al imantación 1 Venta De Comida Rápida 

1 Otros Servicios 1 Bancos - Cajeros 
La ciudad más próxima es 
Chupaca 

1 Otros Servicios 1 Servicio De Internet 

1 Otros Servicios !Tópico 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

1 Uso Actual : 

1 Propiedad Actual : 

j Administrador Por : 

1 Fuente Bibliográfica : 
INVENTARIO TURÍSTICO DE LA 

REGIÓN JUNÍN 

1 Material Audiovisual : 1 Fotografías, 

!Institución encargada del llenado de la ficha : 
1 

DIRCETUR JUNIN 

1 Persona encargada del llenado de la ficha : 
1 

LIC. GREGORIA FLORES LOAIZA 

jFecha: 1 08/12/2008 
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ANEXO 3: INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 FICHA INFORMATIVA "RAMSAR": LA LAGUNA DE PUCUSH UCLO N°: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

FACULTAD DE ANTROPOLOGIA 

TESIS DE PRE GRADO: "LAGUNA DE PUCUSH UCLO COMO RECURSO 
POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO EN EL DISTRITO 

DE SAN JUAN DE ISCOS - 2010" 

Presentación: 

Sr. (a) estamos realizando un estudio de investigación acerca de la "laguna de 
Pucush Uclo como recurso potencial para el desarrollo del Ecoturismo en el 
distrito de San Juan de lscos, 2010", con la finalidad de plantear al 
ECOTURISMO como la actividad que contribuya a la conservación ambiental 
de la flora, avifauna silvestre; que impulse el desarrollo y la participación local. 

1. FECHA EN QUE SE RELLENO LA FICHA: 

2. PAÍS: 

3. NOMBRE DE LA LAGUNA- HUMEDAL: 

4. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 

5. ALTITUD: 

6. ÁREA: 

7. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LA LAGUNA- HUMEDAL: 

8. TIPO DE LAGUNA (haga un círculo alrededor de los códigos 
correspondientes de acuerdo a los tipos de humedal, usando el "Sistema de 
Clasificación Ramsar de Tipos de Humedales" en la página 10) marino
costero: A • B • e • D • E • F • G • H • 1 • J • K • Zk(a) continental: L • M • N • 
O • P • Q • R • Sp • Ss • Tp • Ts • U Va • Vt • W • Xf • Xp • Y • Zg • Zk(b) 
artificial: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • Zk(c) Por favor, en caso de haber 
seleccionado más de un tipo, indique a continuación, en orden decreciente, 
todos los tipos, del más hasta el menos predominante: 

Reflexiones: 

9. CRITERIOS DE RAMSAR (haga un círculo alrededor del/ los criterio(s) que 
corresponda(n); usando Criterios para la Identificación de Humedales de 
Importancia Internacional en la página 12 de la Ficha) 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 
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1. Es un humedal representativo que desempeña un papel hidrológico, 
biológico o económico significativo en el funcionamiento natural de una cuenca 
hidrográfica o sistema andino extenso y que abarca dos regiones. 

Reflexiones: 

10. SE INCLUYE UN MAPA DEL HUMEDAL- LAGUNA? SÍ/NO? 

11. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE QUIEN COMPLETÓ ESTA FICHA: 

12. JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS SELECCIONADOS EN EL PUNTO 
9 DEL FORMULARIO. 
1. Es de valor especial para mantener la diversidad genética y ecológica de la 
región. 
2. Sustenta un conjunto apreciable de especies de fauna y flora silvestre rara, 
vulnerable y Amenazadas. 
4 y 5. De manera regular sostiene una población de 20,000 aves acuáticas, y 
es refugio invernal para más de 100, 000 aves acuáticas migratorias. 

13. UBICACIÓN GENERAL: (incluyendo nombre de la ciudad importante más 
próxima y la región administrativa a que pertenece). 

14. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: (Por ejemplo Geología, geomorfología, 
orígenes - natural o artificial, hidrología, tipos de suelo, calidad, profundidad y 
permanencia del agua, fluctuaciones de nivel, regímenes de mareas, superficie 
de la cuenca de captación y de escorrentías). Conjunto de ecosistemas 
naturales. 
Edafología 

Geomoñología 

Clima 

15. VALORES HIDROLÓGICOS: (recarga de acuíferos, control de 
inundaciones, captación de sedimentos, estabilización costera, etc.) 
Hidrología 

16. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS: (principales hábitat y tipos de 
vegetación) 

17. PRINCIPALES ESPECIES DE FLORA: (indicar por ejem. Especies/ 
comunidades únicas, raras, amenazadas, o bio geográficamente importantes, 
etc.) 

18. PRINCIPALES ESPECIES DE FAUNA Y AVIFAUNA: (indicar por ejem. 
especies endémicas, raras, amenazadas, abundantes o biogeográficamente 
importantes, etc.; de ser posible incluya datos cuantitativos) 
19. VALORES SOCIALES Y CULTURALES: (por ejem. producción pesquera, 
silvicultura, importancia religiosa, importancia arqueológica, etc.) 
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20. TENENCIA DE LA TIERRA 1 RÉGIMEN DE PROPIEDAD: (a) dentro del 
sitio (b) zona circundante. 

21. USO ACTUAL DEL SUELO: (a) dentro del sitio (b) en la zona circundante 
y/o cuenca. 
Actividades agrícola, ganadera, etc. 

22. FACTORES ADVERSOS (pasados, presentes o potenciales) que afecten 
las características ecológicas del humedal, incluyendo los cambios en el uso 
del suelo y por proyectos de desaffollo: 
(a) dentro del sitio 
(b) en la zona circundante. 

23. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN ADOPTADAS: (si el sitio, o parte de él, 
es un área protegida, categoría y estatuto jurídico de la misma, incluyendo 
cambios impuestos a sus límites, prácticas de manejo, existencia y puesta en 
práctica de planes de manejo oficialmente aprobados). 

24. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS PERO AÚN NO 
IMPLEMENTADAS: (por ejemplo planes de manejo en preparación, 
propuestas oficiales de creación de áreas protegidas en el humedal, etc.). 

25. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN CURSO E INFRAESTRUCTURA 
EXISTENTE: (por ejemplo proyectos en ejecución, instalaciones con que se 
cuenta, etc.). 

26. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN MARCHA: (por ejemplo. 
centro de visitantes, observatorios, folletos informativos, facilidades para visitas 
de escolares, etc. 
27. ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y RECREATIVAS: (indicar si el humedal es 
utilizado para turismo/ recreación; el tipo y la frecuencial intensidad de estas 
actividades) 

28. JURISDICCIÓN: Territorial (el humedal pertenece a la Nación /provincial 
municipalidad/ es privado) y Administrativa (el manejo está a cargo de por 
ejemplo: Ministerio de Agricultura o Medio Ambiente u otra dependencia 
nacional, provincial, municipal) 

29. AUTORIDAD/INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE LA GESTIÓN/ MANEJO 
DEL HUMEDAL: (nombre y dirección completa de la entidad responsable del 
manejo/ gestión en el terreno). 

30. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: (sólo las científicas y técnicas) 
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3.2 FICHA DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

FACUL TAO DE ANTROPOLOGIA 

TESIS DE PRE GRADO: "LAGUNA DE PUCUSH UCLO COMO RECURSO 
POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO EN EL DISTRITO 

DE SAN JUAN DE ISCOS, 2010" 

Presentación: 

Sr. (a) estamos realizando un estudio de investigación acerca de la "laguna de Pucush Uclo 
como recurso potencial para el desarrollo del Ecoturismo en el distrito de San Juan de lscos, 
201 O", con la finalidad de plantear al ECOTURISMO como la actividad que contribuya a la 
conservación ambiental de la flora, avifauna silvestre; que impulse el desarrollo y la 
participación local. 

ENTREVISTA N° 

VARIABLE A TRABAJAR. 

;.. LAGUNA DE PUCUSH UCLO 

1.- PREGUNTAS. 

1.1 ¿Cuál es el origen de esta laguna? 

1.2 ¿Cuál es el significado de Pucush Uclo? 

1.3 ¿Que características tenia al comienzo de su origen? 

1.4 ¿Cual es su ubicación geográfica de esta laguna? 

1.5 ¿Cuáles son las características físicas de la laguna? 

1.6 ¿Que especies en la flora existe en la laguna? 

1.7 ¿Que especies en avifauna existe? 

1.8 ¿Cuáles son las características físicas de las especies en avifauna? 

1.9 ¿Cuál es la situación de propiedad de esta laguna? 

1.1 O ¿Qué otro tipo de especies se puede hallar en la laguna? 

11.- DATOS DEL ENTREVISTADO. 

Ap. y nombre: 

Ocupación: 

DNI: 

Fecha de la entrevista: 

Entrevistador: 
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ANEXO No 04: FOTOGRAFÍAS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS. 

Foto 26: Laguna PUCUSH UCLO, vista lado sur. Foto 27: Laguna PUCUSH UCLO, vista del atardecer ,----

Foto 28: Laguna PUCUSH UCLO, vista del atardecer lado norte. Foto 29: Laguna PUCUSH UCLO, vista lado oeste. 
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Foto 32: Laguna PUCUSH UCLO, vista hacia el norte. 
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Foto 31: Laguna PUCUSH UCLO, vista hacia el oeste, 

Foto 33: Laguna PUCUSH UCLO, vista del anochecer hacia el lado 
norte. 
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Foto 34: Totora de la laguna, vista hacia desde el lado sur. 

Foto 36: Vista del totoral dentro de la laguna. 
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Foto 35: Vegetación de la laguna. vista hacia el lado sur. 

Foto 37: Totoral, vista hacia el sur. 
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Foto: 38 Avifauna -de la-laguna: Pato rana y Galllnula. 
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Foto 39: Avlfauna de la laguna: Zambullidor pimpollo. 
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Foto 40 y 41: Avifauna de la laguna: pato puna 
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Foto 42 y 44: Avlfauna de la laguna: Gallaretas. 

Foto 44 
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Foto 43: Avifauna de la laguna: Pato rana y Gallaretas. 

Foto 45: Avifauna de la laguna: Yanavicus 
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Foto SO: Avlfauna de la laguna: Yanavlcus. 
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Foto 52: Avifauna diversa en la laguna. 
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Foto 51: Amanecer de la avlfauna en la laguna. 
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Foto 53: Atardecer entre la vegetación de la laguna. 
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Foto 54: Restos arqueológicos ubicados en el 

anexo de Tlnyarl Chico. 
Foto SS: Restos fósiles hallados en el Qhapaq 
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Foto 56 y 57: Molino de piedra ubicado en el 
anexo de Tinyarl Chico. 
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