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RESUMEN 

Objetivo: determinación de las características sociodemográficas del uso habitual de la vegetación de 

Ahuaycha. Metodología: tipo descriptivo, observacional y de corte transversal, realizándose 360 

entrevistas semiestructuradas orientadas a los habitantes de Ahuaycha; considerando para ello las 

características sociodemográficas tales como el sexo, edad, grado de instrucción, estado civil, ocupación 

y fuentes de información del uso habitual de las plantas. Resultados: presentado cantidades semejante 

en el sexo masculino (49%) y femeninos (51%); respecto a la edad, mayor parte son “adultos” (42%), 

seguida del 34% de “adultos mayores” y el 24% son “jóvenes”; según el grado de instrucción, en su 

mayoría los habitantes presentan secundaria completa con el 47%, seguidos de educación superior con 

el 30%; respecto a la ocupación, se reporta habitantes con trabajos independientes el 54%; los habitantes 

obtienen esa información  del uso de la vegetación en su mayor parte de los padres (32%) y abuelos 

(31%). Conclusión: las características sociodemográficas, tienen un papel crucial en la utilización de la 

vegetación, y juegan un papel esencial en el aprovechamiento y preservación del conocimiento de la 

vegetación andina. 

 

Palabras clave: características sociodemográficas, aprovechamiento ancestral de plantas, diversidad, 

ande peruano  
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Sociodemographic characteristics of the habitual use of the vegetation of the 

peruvian ande 
 

ABSTRACT 

Objective: determination of the sociodemographic characteristics of the habitual use of Ahuaycha 

vegetation. Methodology: descriptive, observational and cross-sectional type, conducting 360 semi-

structured interviews aimed at the inhabitants of Ahuaycha; considering for this the sociodemographic 

characteristics such as sex, age, level of education, marital status, occupation and sources of information 

on the habitual use of plants. Results: similar amounts were presented in males (49%) and females 

(51%); Regarding age, the majority are “adults” (42%), followed by 34% “older adults” and 24% are 

“young people”; According to the level of education, the majority of the inhabitants have completed 

secondary school with 47%, followed by higher education with 30%; Regarding occupation, 54% of 

inhabitants are reported to have independent jobs; The inhabitants obtain this information on the use of 

vegetation mostly from parents (32%) and grandparents (31%). Conclusion: sociodemographic 

characteristics have a crucial role in the use of vegetation, and play an essential role in the use and 

preservation of knowledge of Andean vegetation. 
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INTRODUCCIÓN 

La vegetación del ande peruano es un componente fundamental para el equilibrio ecológico, la 

economía, la cultura y la identidad de las poblaciones que habitan esta vasta región. El uso habitual de 

esta vegetación, desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad, ha sido una constante en la vida de los 

habitantes andinos (Dueñas-Huanca et al., 2022; Morales-Fierro & Beltrán, 2021; Ramírez et al., 2020). 

Estos usos son diversos y abarcan desde la agricultura y ganadería hasta la medicina tradicional, la 

construcción y la gastronomía. Para comprender en profundidad cómo las características 

sociodemográficas de las poblaciones inciden en el uso de la vegetación en el ande peruano, es necesario 

analizar factores como la distribución geográfica, los niveles de urbanización, las tradiciones culturales, 

los cambios sociales y económicos, y la relación. que las comunidades tienen con su entorno (Chávez 

et al., 2019; F. Condori & Ramos, 2019; Y. Condori & Tunque, 2018; OPS, 2019). 

El ande peruano, con su vasta extensión a lo largo de la vertiente occidental de América del Sur, se 

caracteriza por una geografía variada que incluye zonas de altas montañas, valles interandinos y la 

cuenca amazónica. Esta región posee una gran diversidad de ecosistemas, desde los bosques tropicales 

de montaña hasta las zonas de páramo y los glaciares andinos. El clima, que varía según la altitud, 

influye profundamente en la distribución de las especies vegetales y en los usos que las poblaciones 

hacen de ellas (Mostacero, Zavaleta, et al., 2020; OPS, 2019; Ramos, 2019). 

Las poblaciones que habitan el ande peruano son principalmente rurales y están compuestas por 

comunidades indígenas que mantienen una relación estrecha con la tierra y sus recursos naturales. Estas 

comunidades, que en su mayoría pertenecen a pueblos como los quechuas, aymaras y otras etnias, han 

desarrollado a lo largo de los siglos conocimientos tradicionales sobre el uso de la vegetación y los 

ecosistemas de la región. Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha experimentado un proceso de 

urbanización que ha generado cambios importantes en las características sociodemográficas de estas 

poblaciones (Clavijo Ponce, 2018; OPS, 2019; Valenzuela et al., 2018). 

En las últimas décadas, muchas personas han migrado hacia las ciudades en busca de mejores 

oportunidades económicas y educativas. Este proceso ha alterado la estructura demográfica de las zonas 

rurales y ha generado un contraste entre las generaciones mayores, que mantienen tradiciones agrícolas 

y el uso de plantas medicinales, y las generaciones más jóvenes, que adoptan prácticas más urbanas y 
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modernas. A pesar de estos cambios, el vínculo con la vegetación andina sigue siendo fuerte, 

especialmente en las comunidades rurales(De la Cruz-Castillo, 2020; Ozamiz-Etxebarria et al., 2020; 

Ruíz et al., 2019). 

Uno de los principales usos de la vegetación en el ande peruano es la agricultura. Los agricultores 

andinos, tanto indígenas como mestizos, han desarrollado técnicas agrícolas adaptadas a las condiciones 

de los diferentes pisos ecológicos. La domesticación de plantas como la papa, el maíz, la quinua, la maca 

y la oca ha sido fundamental para la subsistencia de estas comunidades. El uso de la vegetación no solo 

se limita a los cultivos alimenticios, sino también a la producción de fibras como el algodón, la lana de 

alpaca y la vicuña, que son esenciales para la industria textil (Araújo & Marjotta-Maistro, 2023; De la 

Cruz-Arango et al., 2020; FAO, 2020; Yaranga et al., 2018). 

La ganadería, especialmente la cría de camélidos andinos como la alpaca, la llama y la vicuña, también 

está estrechamente relacionada con la vegetación. Estos animales se alimentan principalmente de pastos 

naturales, que son vitales para la producción de carne, lana y otros productos. La relación entre la 

ganadería y la vegetación es crucial, ya que la calidad de los pastos determina la productividad de las 

explotaciones ganaderas (Acosta-Román et al., 2023; Saldaña et al., 2022; L. Silva & Jaramillo, 2022).  

Otro aspecto clave en el uso de la vegetación andina es la medicina tradicional. A lo largo de los siglos, 

las comunidades andinas han desarrollado un profundo conocimiento de las plantas medicinales, que 

emplean para tratar una amplia variedad de dolencias, desde problemas digestivos hasta enfermedades 

respiratorias y afecciones relacionadas con el clima. Las hierbas y plantas como la muña, la ayahuasca, 

la coca y el eucalipto son utilizadas en prácticas curativas que combinan la sabiduría ancestral con la 

observación del entorno (Huamán & Torres, 2023; J. Silva et al., 2019; Waizel-Bucay & Waizel-Haiat, 

2019). 

En muchas comunidades rurales, especialmente aquellas que no tienen acceso directo a servicios 

médicos formales, la medicina tradicional basada en plantas sigue siendo la primera opción para el 

tratamiento de enfermedades. Este conocimiento, transmitido de generación en generación, forma parte 

integral de la cosmovisión andina, que considera que el bienestar humano está directamente relacionado 

con el equilibrio (Ccami-Bernal et al., 2024; Manchego, 2022; Menéndez, 2022). 
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Hoy en día, el uso de la vegetación en el ande peruano está marcado por desafíos ambientales y sociales. 

La presión sobre los recursos naturales, debido a la expansión de la frontera agrícola, la minería y el 

cambio climático, amenaza la sostenibilidad de los ecosistemas andinos. A pesar de los esfuerzos de 

conservación, la degradación de la tierra y la pérdida de biodiversidad continúan siendo problemas 

críticos (Mostacero, 2017; OPS, 2019; Peralta-Peláez & Moreno-Casasola, 2009; Yaranga et al., 2018). 

Por lo tanto, las características sociodemográficas del uso habitual de la vegetación en el ande peruano 

están profundamente entrelazadas con la historia, la cultura y la economía de las comunidades locales. 

La vegetación no solo proporciona recursos esenciales para la subsistencia, sino que también es un 

elemento clave en la identidad de las poblaciones andinas. El futuro del uso de la vegetación en esta 

región dependerá de cómo se aborden los desafíos del cambio climático, la urbanización y la 

conservación de la biodiversidad, siempre con un enfoque que valore el conocimiento tradicional 

(Clavijo Ponce, 2018; OPS, 2019; Valenzuela et al., 2018). En ese contexto el objetivo de la presente 

investigación fue identificar las características sociodemográficas del uso habitual de la vegetación del 

poblador andino de Ahuaycha. 

METODOLOGÍA 

Lugar de Ejecución 

Se efectuó en el distrito de Ahuaycha, Tayacaja, Huancavelica, localizada a 12°24′27″ L.S., 74°53′29″ 

L.O.; altitud de 3280 msnm y área de 90,96 Km2. El clima, presenta temperaturas promedios anuales 

alrededor de 13,5°C – 15°C, con “heladas” o temperaturas cercanas de 0°C entre mayo a agosto (López 

et al., 2022). 

Población 

La población abarcó a 5619 habitantes andinos del distrito de Ahuaycha (INEI, 2017). 

Muestra 

Será calculó empleando la fórmula de “población conocida y varianza desconocida”: 

n =
N𝑍2𝑝𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
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Donde: 

n: Tamaño de muestra; N: Población de estudio; p: Porcentaje de éxito de la característica de interés, 

equivalente a 0.5; q: 1 - P = complemento de P; Ζ: Confiabilidad del 95% igual a 1.96; d: Tolerancia de 

error permisible en la investigación = 5%. 

Asimismo, la muestra constó de 360 pobladores andinos del distrito de Ahuaycha, considerando el 

criterio de inclusión al poblador andino de Ahuaycha, de 20 a más años, que usen tradicionalmente la 

vegetación y criterio de exclusión al poblador que no respondan adecuadamente o se evidencie no verdad 

en sus respuestas. 

Método de selección de la muestra 

Muestreo no probabilístico, aleatoria, empleando la técnica de “bola de nieve”, que comprendió en la 

realización de interrogantes al primer encuestado, catalogándolo como “conocedor”, al finalizar la 

entrevista propone el nombre del siguiente habitante a entrevistar denominándolo “conocedora” y 

siguiendo esa metodología hasta terminar las 360 encuestas. Asimismo, dicho estudio se realizó desde 

abril hasta octubre del presente año. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Efectuándose encuestas semiestructurada, que comprendió en la recopilación de información sobre las 

características sociodemográficas del uso habitual de la vegetación del poblador andino de Ahuaycha, 

como el sexo, edad, grado de instrucción, ocupación, estado civil y fuentes de información sobre el uso 

habitual de la vegetación. Previo a la realización de las encuestas, se realizó la validación y confiabilidad 

del instrumento. 

Técnicas de análisis de los datos 

La información fue recopilada, organizada empleando “Microsoft Excel”; además, de las consultas en 

bibliografía relacionados al tema de estudio (Mostacero, De la Cruz, et al., 2020). 

Aspectos éticos y regulatorios 

Se les solicitó el “consentimiento informado” de los participantes en el desarrollo de la investigación, 

manteniendo su anonimato. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se reporta las características sociodemográficas del uso habitual de la vegetación del poblador andino 

de Ahuaycha, como el sexo, etapa de vida, grado de instrucción, ocupación, estado civil y fuente de 

información, los cuales presentan significancia en las variables de estudio con p<0,05 (tabla 1); donde 

los pobladores se distribuyen según el sexo en 49% varones y 51% mujeres; sin embargo, el género 

también desempeña un papel crucial en el uso de la vegetación, en muchas comunidades andinas, las 

mujeres son las principales responsables de la recolección y el manejo de plantas medicinales y 

alimenticias, este rol les otorga un conocimiento detallado sobre las propiedades y usos de las especies 

vegetales, pero también las exponen a mayores cargas de trabajo, ya que deben equilibrar estas tareas 

con las responsabilidades domésticas (Martínez-Molina & Solis-espallargas, 2020). Por otro lado, los 

hombres suelen involucrarse más en actividades como la tala de árboles o la producción agrícola a mayor 

escala, que requieren mayor fuerza física y están orientadas al mercado (Ministerio del Ambiente, 2021). 

Tabla 1. Características sociodemográficas del uso habitual de la vegetación del poblador andino de 

Ahuaycha 

Sexo Fi % p-valor 

F 184 51% 
0,05 

M 176 49% 

Etapa de vida Fi % p-valor 

Adulto (30 a 59 años) 152 42% 

0,05 Adulto mayor (> 60 años) 122 34% 

Joven (18 a 29 años) 86 24% 

Grado de instrucción Fi % p-valor 

Secundaria completa 168 47% 

0,05 

Superior  109 30% 

Primaria completa 36 10% 

Secundaria incompleta 32 9% 

Primaria incompleta 15 4% 

Ocupación Fi % p-valor 

Trabajo independiente 196 54% 

0,05 Trabajo dependiente 99 28% 

No trabaja 65 18% 

Estado civil Fi % p-valor 

Soltero(a) 124 34% 0,05 
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Conviviente 110 31% 

Casado(a) 95 26% 

Viudo(a) 26 7% 

Divorciado(a) 6 2% 

Fuente de información Fi % p-valor 

padres 240 32% 

0,05 

abuelos 237 31% 

otros familiares 99 13% 

libros y/o revistas 71 9% 

amigos 30 4% 

televisión 26 3% 

personal de salud 24 3% 

radio 19 3% 

hijos 10 1% 

periódico 7 1% 

 

Según la edad, en el presente estudio se distribuyó en etapas de vida, donde 42% son adultos, 34% son 

adultos mayores y 34% son jóvenes; asimismo, la edad es un factor clave, donde las personas mayores 

poseen un conocimiento más extenso y son más propensas a utilizar plantas, mientras que las 

generaciones jóvenes suelen depender más de los avances tecnológicos (Tabakian, 2019). Sin embargo, 

los procesos de urbanización y migración juvenil hacia ciudades están generando una pérdida progresiva 

de este conocimiento. Un estudio reciente encontró que los jóvenes que migran a áreas urbanas tienden 

a desconectarse de las prácticas tradicionales relacionadas con la vegetación, lo que amenaza la 

continuidad de estas prácticas culturales (Menéndez, 2022). 

También, se da a conocer que respecto al grado de instrucción; donde, mayormente la población presenta 

secundaria completa (47%), seguida con educación superior (30%), primaria completa (10%), 

secundaria incompleta (9%) y en menor proporción primaria incompleta (4%); sin embargo, la 

educación formal influye directamente en cómo los pobladores perciben y utilizan la vegetación, 

aquellos con mayor acceso a la educación tienden a combinar los conocimientos tradicionales con 

enfoques científicos para el manejo sostenible de los recursos, donde en comunidades con programas de 
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educación ambiental, los agricultores han adoptado prácticas agroecológicas que promueven la 

conservación de la biodiversidad local (Fundación McKnigth, 2021). 

Respecto a ocupación de los pobladores, ampliamente presentan trabajo independiente (54%), seguida 

de trabajo dependiente (28%) y los que no trabajan (18%); asimismo, el nivel de ingresos y el acceso a 

recursos también condicionan el uso de la vegetación, en comunidades con bajos niveles de ingreso, las 

plantas juegan un rol clave como recurso de subsistencia; donde, las familias recurren a la recolección 

de leña para cocinar, a las plantas medicinales como alternativas a los costosos medicamentos, y cultivos 

tradicionales para garantizar su seguridad alimentaria (Arpi & Paredes, 2019).  

Según el estado civil, en su mayoría la población es soltera (34%), conviviente (31%) y casados (26%); 

y, en menor proporción viudos (7%) y divorciados (2%); sin embargo, el estado civil afecta directamente 

las dinámicas familiares y comunitarias en el uso de la vegetación, las personas casadas o en pareja 

suelen participar de manera colectiva en actividades relacionadas con la agricultura, la recolección de 

plantas medicinales y el manejo de los recursos naturales, dado que estas tareas se distribuyen dentro 

del núcleo familiar; donde, las familias extensas desempeñan un papel fundamental en la preservación 

de conocimientos tradicionales, especialmente en el uso de plantas medicinales y alimenticias (Husain-

Talero, 2021).  

Las fuentes de información, mayormente reportadas fueron a los padres (32%) y abuelos (31%), 

seguidas de otros familiares (13%), libros (9%), amigos (4%), televisión, personal de salud y radio con 

3% cada uno, y en menor proporción los hijos y periódicos con 1% cada uno; asimismo, lo reportado es 

corroborado en estudios donde la transmisión del conocimiento sobre el uso de la vegetación en las 

comunidades andinas depende en gran medida de las fuentes de información disponibles. Las principales 

fuentes de conocimiento son orales y se transmiten dentro de las familias y las comunidades, con un 

papel destacado de los ancianos como guardianes de los saberes tradicionales (Welz et al., 2018). 

CONCLUSIONES 

Las características sociodemográficas, tienen un impacto significativo en cómo los pobladores andinos 

usan y manejan la vegetación. Estas dinámicas resaltan la necesidad de estrategias integrales que 

consideren tanto los saberes tradicionales como los enfoques modernos para garantizar la sostenibilidad 
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de estos sistemas socioecológicos. La conservación de la biodiversidad andina no solo depende de los 

recursos naturales, sino también del fortalecimiento de las comunidades que los gestionan. 
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