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1 CAPÍTULO I - Generalidades 

1.1 Introducción 
El INAIGEM, a través de la Dirección de Investigación en Glaciares, tiene como función 
el monitoreo de los Glaciares a nivel Nacional, siendo uno de los principales problemas, 
el cambio climático que genera que los glaciares tropicales se encuentren en camino a 
la extinción, como es caso del nevado Ampay. 

Los objetivos del diagnóstico actual ha sido evaluar las condiciones de los cuerpos de 
agua, el aporte hídrico y las funciones de los ecosistemas de montaña; además de 
identificar las características físicas de los glaciares y conocer de forma general la 
percepción de las autoridades y pobladores que conocen directamente la problemática 
de la escasez del recurso hídrico, que ésta generando un proceso de adaptación 
compleja en la población. 

El Glaciar Ampay, en el inventario de 1970 contaba con una superficie de 1,03 km2 y al 
2016, según estimaciones del INAIGEM se cuenta tan solo con 0,47 km2; es decir, en 
un período de 46 años la pérdida de superficie glaciar es de 0,56 km2, equivalente al 
54%; esto conlleva a estimar que, en un periodo de tiempo muy corto, este glaciar 
podría extinguirse. 

Se resalta también la problemática en relación a la conservación de la flora y fauna del 
santuario con relación a las actividades de quema, que generan pérdidas importantes 
de biodiversidad. La percepción social es importante por el mismo hecho que en la 
actualidad ya se ésta racionalizando el agua de consumo humano en la ciudad de 
Abancay y centros poblados en la zona de amortiguamiento del área natural protegida, 
donde todavía existen bosques relictos muy importantes de Intimpa (Árbol del Sol). 

1.2 Antecedentes 
La Cordillera Vilcabamba, en el año 2014, contaba con una superficie glaciar de 129,15 
km2 (ANA, 2014), repartida en 3 cuencas hidrográficas principales, de las cuales, la 
cuenca Urubamba, perteneciente a la vertiente del Atlántico presenta la mayor 
superficie con el 52,03% del total. 

Es importante mencionar que las estimaciones realizadas en el primer inventario de       
1970 no se consideraron todas las áreas glaciares existentes en ese momento; sin 
embargo, el INAIGEM ha realizado una estimación de la superficie con imágenes de    
1975, encontrando que la superficie glaciar total de la Cordillera Vilcabamba fue de 173 
km2, en ese tiempo. 

1.3 Objetivos 
Evaluar las condiciones y características actuales del glaciar Ampay perteneciente a la 
Cordillera Vilcabamba. 

Evaluar la condición de los cuerpos de agua, el aporte hídrico y la situación de los 
ecosistemas de montaña de la cordillera. 

Obtener información en base a la percepción de la población acerca del cambio 
climático, retroceso glaciar y medidas de adaptación. 

1.4 Ubicación  

El nevado Ampay forma parte de la Cordillera Vilcabamba, geográficamente se 
encuentra en las coordenadas 72°55ô ï 72°54ô latitud oeste y 13°33ô ï 13°34ô longitud 
sur. 
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Hidrográficamente se ubica dentro de la cuenca del río Apurímac, en la vertiente del 
Atlántico, subcuenca del río Sahuanay, el cual desempeña un papel importante en la 
dotación de agua hacia el ñSantuario Nacional Ampayò; políticamente está localizado 
en el departamento de Apurímac, provincia de Abancay. 

El acceso al glaciar Ampay a partir de la ciudad de Abancay, es por carretera 
asfaltada y trocha, recorriendo 51 km hasta Karcatera, donde es posible encontrar 
letreros informativos, luego se sigue un camino de 6 horas hasta llegar al santuario (Ver 
figura N° 01). 

Figura N° 01: Mapa de Ubicación Glaciar Ampay. 
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1.5 Recorrido, acceso y distancias 
Para llegar al glaciar Ampay (localizado en la ciudad de Abancay), se realizó el siguiente 
recorrido: 

Cuadro N° 1: Recorrido y Distancias 
 

Recorrido 
Distancia en 

(km) 
Distancia en 

Tiempo 
Modo de 

transporte 
Tipo de Vía 

Sicuani - Apurímac (Abancay) 341 11:00 Vehicular Asfaltada 

Abancay - Karcatera (entrada a 
Santuario Nacional del Ampay) 51 01:20 

Vehicular Asfaltada/Trocha 
Carrozable 

 

La incursión al glaciar Ampay, se realizó desde la ciudad de Sicuani, la inspección a 
ésta parte de la Cordillera Vilcabamba, en específico al glaciar Ampay se realizó desde 
el 11 al 14 de setiembre del 2016. 

2 CAPÍTULO II ï Metodología del diagnóstico 

Para la realización de éste diagnóstico se emplearon: 

¶ Entrevistas con autoridades y pobladores del ámbito. A autoridades políticas 
como el Gerente de Medio Ambiente del Gobierno Regional de Apurímac, el Dr. 
Francisco Medina Castro; al Jefe del Santuario Nacional Ampay, Ing. Amílcar 
Osorio Marcés; al Ing. Yerssey Caballero del IDMA, y el Dr. Ciro Palomino 
Dongo del DRA e impulsor de la creación del Santuario Nacional de Ampay. 

¶ Inspección visual en campo de los cuerpos de hielo dentro del ñSantuario 
Nacional Ampayò en la Cordillera Vilcabamba. 

¶ Reconocimiento de las principales zonas de riesgo de origen glaciar e hídrico 

¶ Describir las características físicas de las zonas en estudio. 

2.1 Equipos y Materiales 

2.1.1 Equipos 
Se utilizaron equipos para medición de la calidad del agua, aforos de caudales, 
registros fotográficos y audiovisuales, son los siguientes: 

1. Multiparámetro  
2. Correntómetro 
3. Cámaras fotográficas 
4. Equipos de montaña y campismo 
5. Equipos de comunicación (radios, etc.) 
6. GPS Navegadores 
7. Brújula electrónica 

2.1.2 Herramientas para conocer la percepción social 

1. Formatos para encuestas, para conocer las percepciones sociales 
relacionadas al recurso hídrico, retroceso glaciar y experiencias de 
adaptación. 

2. Trípticos de las actividades que realiza el INAIGEM, con casos prácticos 
replicables. 
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2.2 Descripción de Actividades 

2.2.1 Actividades Previas  

Se estableció las actividades a realizar durante la visita a la Cordillera Vilcabamba-
Nevado Ampay. 

Å Establecer objetivos generales. 

Å Identificar zonas de estudio, utilización de criterios de diagnóstico (subcuenca y 
Microcuenca) 

Å Definir estrategias, técnicas, de evaluación de glaciares, metodologías para 
conocer la percepción social, económica y ambiental de los pobladores (aliados), 
Generar documentos de presentación oficial y establecer medios de cooperación 
interinstitucional. 

Å Definir recorridos, vías de acceso y formas de aproximación a las zonas de 
interés, generación de mapas de recorrido. 

2.2.2 Actividades de Campo  

Se organizó las actividades de campo y visitas oficiales: 

Å Inspección del entorno (aproximación a los puntos de interés de la Cordillera 
Vilcabamba - Nevado Ampay). 

Å Reconocimiento y caracterización de la zona de estudio (recorrido en el 
entorno, toma de muestras de ecosistemas existentes y mediciones de la calidad 
del agua). 

Å Toma de fotografías con acercamientos a zonas de interés (obtención de 
imágenes insitu, que permitan reflejar la situación actual, objeto del estudio, como 
el estado actual de la laguna y evaluación de la posible formación de lagunas 
futuras). 

Å Realización de entrevistas (Conversaciones con representantes de las juntas de 
usuarios de agua en los Centros Poblados en las zonas de interés). 

2.2.3 Actividades de Gabinete 

Para la obtención y elaboración del informe final, se consideró seguir los siguientes 
procedimientos. 

Å Revisión de información recopilada, material fílmico y fotográfico, entrevistas a 
las autoridades y pobladores beneficiarios. 

Å Procesamiento de información. 

Å Elaboración del informe. 

3 CAPITULO III ï Caracterización física 

3.1 Geología y Geomorfología 
Aspectos geológicos 

Litológicamente, la zona está constituida principalmente por lutitas calcáreas, de color 
blanco grisáceo a gris y abundantes granos de cuarzo; así mismo las secuencias más 
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calcáreas presentan karstificación primaria, producto de aguas acidas (Newell, N.D., 
Chronic, J. y Roberts T.G. , 1953) (Ver imagen N°1 y fotografía N°1). 

 

 

Estructuralmente, la zona tiene fuerte actividad tectónica, como se observan en las 

capas de calizas fuertemente plegadas y falladas. Las fallas presentan direcciones     

N-S y NE-SO; los plegamientos formados en el nevado Ampay, pueden interpretarse 

como pliegues de arrastre, asociados a fallas verticales (Marocco, 1975). 

 

 

 

Aspectos geomorfológicos 

El glaciar Ampay se ubica en la Cordillera Vilcabamba y forma parte del ramal Oriental 
de los Andes del Sur, geomorfológicamente está conformada por estribaciones, cuya 
morfología es muy agreste debido al levantamiento de la cordillera oriental y a la fuerte 
erosión de sus valles, llegando a formar cañones profundos. 

Imagen N° 1: Mapa topográfico del Santuario Nacional de Ampay 
(Apurímac), con el Nevado Ampay, se observa, que la topografía es muy 
agreste. 

Fotografía N° 1: Basamento del nevado Ampay, constituida por lutitas calcáreas. En la foto se 
observan los estratos inclinados y fallados de dichos afloramientos. Dichos materiales presentan 
karstificación primaria (foto superior izquierda) 

AMPAY 
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Además, se observan depósitos aluviales y coluviales, donde se aprecia una sucesión 
de huaycos y flujos de barro, constituido principalmente por cantos heterométricos de 
matriz areno-arcillosa (Ver fotografía N°2). 

 

 

Estos materiales pueden alcanzar espesores de más de 100 m como se observa en los 
alrededores de la ciudad de Abancay y se ubican en la parte inferior de los valles 
encañonados (Ver fotografía N°3). 

 

 

3.2 Glaciología 
La Cordillera Vilcabamba, en el año 2014, contaba con una superficie glaciar de 129,15 
km2 (ANA, 2014), repartidas en 3 cuencas hidrográficas principales, de las cuales, la 
cuenca Urubamba, perteneciente a la vertiente del Atlántico presenta la mayor 
superficie con el 52,03% del total. 

Fotografía N° 2: Vista panorámica en la base del nevado Ampay, donde se observa la geomorfología 
agreste. 

Fotografía N° 3: Vista panorámica desde el Santuario de Ampay hacia la Ciudad de Abancay. Obsérvese 
los valles encañonados de alto ángulo y en la base abanicos aluviales de corta extensión. 
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Es importante mencionar que las estimaciones realizadas en el primer inventario de       
1970 no se consideraron todas las áreas glaciares existentes en ese momento; sin 
embargo, el INAIGEM ha realizado una estimación de la superficie con imágenes de    
1975, encontrando que la superficie glaciar total de la Cordillera Vilcabamba fue de 173 
km2, en ese tiempo. 

La orientación predominante de los glaciares de la Cordillera Vilcabamba son hacia el 
Suroeste y Sureste, y en menor cantidad algunos glaciares están orientados hacia el 
Norte y se clasifican en glaciares de montaña y casquetes glaciares. 

3.3 Recursos hídricos 
La unidad hidrográfica para el diagnóstico de los glaciares en el nevado Ampay es la 
Intercuenca Alto Apurímac, los principales ríos que alimentan esta cuenca es el 
Apurímac y el río Pachachaca (Ver figura N°2). 

 

 

Según la codificación de cuencas empleando la metodología de Pfafstetter, la cual fue 
adoptada como oficial por el Perú en el 2008 a través de la Autoridad Nacional del 
Agua - ANA, las Unidades Hidrográficas del ámbito de evaluación son cuatro tal como 
se detalla en el cuadro N°1. 

Cuadro N° 1: Jerarquización de unidades hidrográficas según la codificación Pfastetter. 
Nivel 1 4 Región Hidrográfica del Amazonas 

Nivel 2 49 Cuenca Alto Amazonas 

Nivel 3 499 Cuenca Ucayali 

Nivel 4 4999 Intercuenca Alto Apurímac 

      Fuente: Elaboración propia con información de la ANA. 

Figura N° 2: Mapa hidrográfico en el ámbito del nevado Ampay. 
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3.4 Ecosistemas 

Los ecosistemas identificados en la quebrada del Santuario Nacional del Ampay, 
margen derecha del río Mariño, son 3, los que se muestran en el cuadro N° 2. 

Cuadro N° 2: Ecosistemas identificados preliminarmente en el Santuario Nacional Ampay 

N° Ecosistema Lugar 

Coordenadas 

X Y 

1 HUMEDALES 

Bofedales Cabecera laguna 728703 8498477 

Lagunas/Cochas 
Ushpacocha 728465 8498233 

Anqáscocha 729304 8496184 

2 
PRADERAS 

NATIVAS 
Pajonal 

Desde 4 121 a 4 646 

msnm. 
727125 8499056 

3 
BOSQUES 

ANDINOS 

Podocarpus 

glomeratus 
3 252 a 3 539 msnm. 729148 8496753 

Escallonia resinosa 
Concentrado a 3 966 

msnm. 
727709 8498912 

Matorral Control a 3 252 msnm. 729771 8495241 

 

Con respecto a la hidrología y puntos de monitoreo de calidad de agua en la 

quebrada del Santuario Nacional Ampay, afluente en la margen derecha del río 

Mariño, se realizaron mediciones de la calidad del agua in situ con uso del 

multiparámetro, cuyos datos se muestran en el cuadro N° 3. 

Cuadro N° 3: Puntos identificados y monitoreados de calidad de agua. 

PUNTOS INDENTIFICADOS PARA EL MONITOREO DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA 

          

N° Punto Identificado 
Punto 

muestra 

Elevación 

msnm 

Coordenadas UTM 

(WGS 84) 
Calidad de agua 

T° 

(°C) 
X Y pH 

CE 

(uS/cm) 

OD 

(mg/l) 

1 
Entrada Laguna 

Ushpaycocha 
A-1 3 875 728000 8498831 6,61 180 6,84 7,81 

2 

Margen derecha 

laguna Ushpacocha 

(lag. grande) 

A-2 3 831 728465 8498233 7,13 140 4,99 15,74 

3 

Margen izquierda 

laguna Anqáscocha 

(laguna chica) 

A-3 3 323 729276 8496261 6,74 149 8,36 16,20 

4 

Margen izquierda 

laguna Anqáscocha 

(laguna chica) 

A-4 3 317 729304 8496184 6,81 151 8,64 16,52 
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5 

Desembocadura del 

río Mariño en el río 

Pachachaca 

A-5 1 720 723984 8487556 7,14 775 8,47 22,61 

6 
Margen derecha río 

Pachachaca 
A-6 1 721 724003 8487551 6,66 464 9,71 19,43 

De la tabla se observa que el pH varía entre 6,61 a 7,17, lo nos muestra que el agua es 

casi neutra y se puede utilizar para cultivar. 

4 CAPITULO IV ï Resultados 

4.1 Glaciares 

4.1.1 Situación actual 
Sin duda la reducción de la masa glaciar es un proceso irreversible y se acrecentará en 
el tiempo, lo importante será proponer medidas de adaptación que permitan aprovechar 
los pocos recursos existentes. 

A continuación, se muestran dos casos críticos de los cambios de la cobertura de hielo 
en el glaciar Ampay: 

La lengua glaciar Ampay, para 1970 contaba con una superficie de 1,03 km2 
(Hidrandina, 1988), al 2016 según estimación de INAIGEM con imágenes Sentinel 2, 
RGB (espectro visible/fecha: 02/06/16), se cuenta con una superficie de 0,47 km2, es 
decir en un periodo de 46 años la perdida glaciar es de 0,56 km2, equivalente a 54%. 
Este pequeño glaciar que se encuentra críticamente expuesto, está en franco proceso 
de extinción (Ver figura N°3). 

 Figura N° 3: Se observa el cambio de superficie en la cobertura glaciar desde 1970 (primer inventario) y 2016 
Estimación INAIGEM ς Nevado Ampay, Cordillera Vilcabamba al 2016. 
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El SERNANP ha establecido en su Plan Maestro periodo 2015 ï 2019, estrategias y 
compromisos de conservación, donde se menciona al glaciar Ampay como un indicador 
que abastece de agua a la laguna Uspaqocha, los humedales (como ecosistemas 
subsiguientes), que a la vez alimentaría a la laguna Angasqocha, a los Bosques de 
Intimpa y finalmente llegarían a la Quebrada Sahuanay en escorrentía superficial 
(SERNANP, 2016). 

Sin embargo, es preciso mencionar que al momento de la inspección en la zona de 
estudio no se observó escorrentía superficial desde el glaciar a las lagunas y bofedales 
dentro del santuario. Al conversar con pobladores y campesinos de la zona como el Sr. 
Jorge Gonzales, comentaron que antes era posible visualizar abundante escorrentía del 
aporte glaciar hacia el santuario; también podemos observar a la ñlaguna Tornoqochaò 
aguas arriba de la laguna Uspaqocha, literalmente sin agua y otras lagunas con muy 
poca agua (Ver fotografías N°4, 5 y 6). 

 

 
Fotografía N° 4: Situación de la laguna Tornoqocha (dentro del Santuario Nacional Ampay) 
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4.1.2 Escenarios Futuros 
 

En el Santuario Nacional Ampay, que tan sólo cuenta con una superficie glaciar de 0,47 
km2, y que ha perdido más de la mitad de su cobertura de masa glaciar y por su 
condición de glaciar temperado está considerado como un sistema dependiente del 
clima y de eventos extremos, por lo que están condenados a la extinción; la 
preocupación se debe orientar hacia la disponibilidad del recurso hídrico en el futuro 
cercano. 

Los problemas por escasez de agua en la subcuenca Sahuanay se han acrecentado 
desde hace cinco años, por lo cual es previsible que en los próximos años se agudizará. 
En las poblaciones aledañas al santuario y a la ciudad de Abancay, se observa un 
panorama bastante crítico con racionalización de agua para consumo y problemas para 
sembrar, existe un reclamo justificado al gobierno por su inacción en la gestión integral 
del recurso hídrico. 

Los problemas por escasez de agua ya se han manifestado con mayor intensidad en 
los últimos tres años, y en los próximos años se agudizará. En Abancay ya se 
racionaliza el agua durante el día y se está sectorizando el uso para consumo de la 

Fotografía N° 5: No se observa escorrentía del aporte de la deglaciación. 

Fotografía N° 6: No se observa escorrentía superficial de aporte glaciar (Deshielo) hacia el Santuario. 
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población, se observa un panorama bastante crítico y existe un reclamo permanente y 
justificado a las autoridades por su inacción en la gestión adecuada del recurso hídrico 
(Ver fotografía N°7). 

 
 

4.2 Recursos hídricos 
Según análisis de gabinete se ha delimitado 03 microcuencas que dependen 
directamente de la escorrentía glaciar, estas son Celloyacuyoc, Willcaqocha y Ampay, 
microcuencas que deberán ser monitoreadas de manera continua dado su alto grado 
de vulnerabilidad hídrica (Ver figura N°4). 

 

  

Fotografía N° 7: Se observa la poca cobertura glaciar el nevado Ampay. 

Figura N° 4: Microcuencas representativas y distribución glaciar en cada una. 
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4.2.1 Glaciares y Lagunas 
 

En el ámbito del glaciar Ampay, existen tres lagunas conocidas como son:  

Laguna Willcaqocha: 

Situada a 4600 msnm. En la actualidad se muestra completamente árida y sin evidencia 
de volumen de agua superficial (Ver fotografía N°8) 

 

 

La laguna Uspaqocha: 

La laguna Uspaqocha, nombre proveniente quechua (Uspa=Ceniza y Qôocha=Laguna), 
lo que se podría traducir a laguna de ceniza, y posiblemente al color de las algas que 
se tornan blancas en época de estiaje, y que al entrar en contacto con alguna fuerza 
aplastante (que triture dicha alga) se convierta en material particulado (Ver fotografía 
N°9 y 10); es posible observar en la laguna un tipo de alga que al exponerse al ambiente 
se torna de color blanco y al contar con poca agua se descompone generando un fétido 
olor. 

Fotografía N° 8: Laguna Willcaqocha 
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Esta laguna se encuentra a una altitud 3750 msnm, tiene una longitud de 450 m y un 
ancho de 150 m, además cuando se tiene un volumen máximo de 500 000 m3 tiene un 
área aproximada de 80 303 m2 y se alimenta de la escorrentía producto de las 
precipitaciones, en temporada de estiaje se reduce el volumen considerablemente, al 
momento de la inspección el espejo de agua alcanzaba niveles históricos mínimos (Ver 
fotografía N°11). 

Fotografía N°9: Algas secas en la laguna Uspaqocha. 

Fotografía N° 10: Algas secas en la laguna Uspaqocha. 
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Laguna Angasqocha: 

La laguna se encuentra en una depresión geológica rodeada por un bosque de Intimpas 
(Podocarpus glomeratus Don), su nombre es de procedencia quechua y significa 
ñLaguna de los flancosò, se encuentra a una altitud 3250 msnm, cuenta con una longitud 
de 80 m y un ancho de 40 m, el volumen máximo es de 125 000 m3 y tiene un área de 
10 998 m2 (Ver fotografía N°12). 

 

 

Sus niveles fluctúan considerablemente de acuerdo a la temporada de estiaje y de 
precipitación, en ocasiones las lluvias pueden llegar a desaguar por rebose; sin 
embargo, se estima que en el presente año esta laguna llegó a sus niveles más bajos 
históricos, afectando así a todo el conjunto de manantes ubicadas aguas abajo. 

4.2.2 Uso actual del recurso hídrico 
El uso del agua es básicamente para regadío de pastizales y cultivos, así también para 
consumo de las poblaciones situadas aguas abajo, principalmente a un sector de la 
ciudad de Abancay, sin embargo, debemos aclarar que en la actualidad la oferta de 
agua del glaciar Ampay hacia la microcuenca del área protegida es mínima, casi 
imperceptible. 

Fotografía N° 11: Comparación visual, en el Santuario Nacional Ampay de la laguna Uspaqocha, del 
2009 al 2016. 

Fotografía N° 12: Comparación visual en el Santuario Nacional Ampay de la laguna Angasqocha del 
2009 al 2016. 
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4.3 Ecosistemas 

4.3.1 Identificación de Ecosistemas de montaña  
 
Con el soporte de una imagen de satélite Rapid Eyes para el recojo de información y su 
posterior procesamiento digital y con base en el mapa de cobertura vegetal (MINAM, 
2015), se ha realizado la observación de comunidades vegetales y la flora dominante 
en la microcuenca. La cobertura identificada ha permitido mostrar 3 ecosistemas, los 
cuales se pueden visualizar en el cuadro N°1. 

Con respecto a la hidrología y puntos de monitoreo de calidad de agua en la quebrada 
del santuario Ampay, afluente en la margen derecha del río Mariño, se realizaron 
mediciones de la calidad del agua in situ con uso del multiparámetro, cuyos datos se 
muestran en el cuadro N° 2. 

Los lagos, lagunas y cochas (*) son ecosistemas muy importantes por ser considerados 
como reservorios de agua, proveen recursos importantes para las poblaciones locales, 
y cumplen diversas funciones ecosistémicas. 

4.3.2 Degradación de los ecosistemas de montaña, servicios ecosistémicos y 
riesgos potenciales  

 

Según los tipos de servicios ecosistémicos definidos por (MINAM, 2014), el principal 
servicio ecosistémico que brinda el Santuario Nacional del Ampay es el turístico, 
además de provisión de agua de buena calidad fisicoquímica para el consumo de un 
sector de la ciudad de Abancay, una parte asociada a la regulación hídrica generada 
por los glaciares y vegetación existente en el santuario. 

De igual manera, a lo largo del recorrido del Santuario Nacional del Ampay, por la zona 
de Tamburco, resaltan los eventos suscitados en los años 2009 y 2012, ambos de 
características similares, como son: (1) taludes inestables (MINAM, 2014), cuyo 
comportamiento depende principalmente de las altas pendientes, condiciones 
climáticas y vegetación (2) torrentes estacionales, (3) torrentes activos y (4) zona de 
huaycos; los mismos que constituyen potenciales peligros para la provisión de los 
servicios ecosistémicos de esta microcuenca. En el cuadro N°6 se identifican zonas de 
peligro que requieren estudiarse. 

Cuadro N° 6: Zonas de peligro que requieren estudio. 
 

 

El problema encontrado es muy impactante, no se ha encontrado afluentes hacia la 
quebrada o lagunas, al parecer las aguas del deshielo se infiltran a mayor profundidad, 
y por eso la laguna Wilcacocha está seca y la laguna Uspaqocha se encuentra a un 
tercio de su capacidad. 

(*) En el Perú, los lagos, lagunas, y otros tipos de lagunas amazónicas y reservorios de agua 

son también conocidas como 'cochas", el cual viene del término quechua qôocha". 

 

Este (x) Este (x)

1

Zona inestable por saturación y por movimiento de 

masa y huaycos producto de preciitaciones y 

filtraciones (Tamburco)

3493 731423 8497214

N° Zonas de peligro potencial Elevación

Coordenadas UTM (WGS 

84)
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4.4 Riesgos 

4.4.1 Origen Glaciar 
Los cuerpos de hielo aun presentes en el glaciar Ampay, no representan mayor 
amenaza; si lo hace el basamento rocoso, por su exposición y la caída de rocas 
erosionadas en zonas localizadas (Ver fotografía N°13). 
 

 
 

4.4.2 Origen Hídrico 
Los ríos y lagunas que se forman en el glaciar Ampay, han disminuido 
considerablemente sus caudales y volúmenes respectivamente, incluso algunas 
lagunas se han secado por completo, mientras que las quebradas se han convertido en 
intermitentes, donde el caudal solamente se activa en épocas de lluvia.  

Actualmente algunas lagunas se están secando por proceso de infiltración de sus aguas 
y la falta de precipitación ha mermado considerablemente su volumen de agua (Ver 
fotografía N°14).; sin embargo, por el alto ángulo de sus laderas y la cercanía a la ciudad 
de Abancay (capital de Apurímac), puede generar deslizamientos de lodos y rocas, 
afectando poblaciones cercanas, incluso la ciudad de Abancay está localizada sobre un 
paleo deslizamiento, producto de la fuerte pendiente de sus laderas encañonadas. 

Fotografía N° 13: Glaciar Ampay en proceso de retracción. 






















