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Natural Capital Project es pionero en la ciencia, 
la tecnología y las asociaciones que permiten a 
las personas y a la naturaleza prosperar.  

Trabajamos para integrar el valor que la natu-
raleza proporciona a la sociedad en todas las 
decisiones importantes. Nuestro objetivo final 
es mejorar el bienestar de todas las personas y 
la naturaleza motivando mayores y más especí-
ficas inversiones de capital natural.

Con sede en la Universidad de Stanford, ope-
ramos como una asociación entre la Academia 
China de Ciencias, la Universidad de Minneso-
ta, el Centro de Resiliencia de Estocolmo, The 
Nature Conservancy y WWF. Somos un equipo 
interdisciplinario de académicos, ingenieros 
de software y profesionales, todos trabajando 
para hacer que la valoración del capital natural 
sea más fácil y accesible para todos.
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Presentación

La Amazonia es y seguirá siendo un territorio fundamental para el equilibrio ecológico de 
nuestro planeta, tratándose de uno de los hotspots de biodiversidad global y proveedor de 
bienes y servicios ambientales fundamentales.  Enfrenta, sin embargo, amenazas diversas 
y constantes que nos alertan sobre su fragilidad a pesar de lo majestuoso de su presencia.  
Además, se trata de un espacio ampliamente estudiado y sin embargo, aún desconocido, 
del que se requiere mayor conocimiento y análisis con el fin de tomar decisiones que per-
mitan su protección adecuada y preservar de esta manera los beneficios que nos brinda a 
nivel local, regional y global.

Conocedores del respeto soberano a los territorios nacionales, la mirada hacia la Amazonia 
debe hacerse de manera integral, considerando el necesario trabajo conjunto de los nueve 
países amazónicos.  Este tratamiento trasnacional es el que se plasma a través de platafor-
mas como el Tratado de Cooperación Amazónica, el recientemente suscrito Pacto de Leti-
cia, o planes de trabajo trinacionales o binacionales.  

Aún cuando el bioma amazónico recibe atención de los gobiernos para su protección, este 
ecosistema se enfrenta a dinámicas económicas y sociales poco sostenibles, procesos cons-
tantes de migración (y otros coyunturales como los que está generando el COVID 19) que 
conllevan a un acelerado cambio de uso de suelo, además de políticas públicas contradic-
torias y una creciente economía ilegal que se cierne amenazante.

La complejidad que implica afrontar esta situación que amenaza con reformular los paisa-
jes amazónicos, se profundiza ante (i) la falta de conocimiento respecto del valor de este 
ecosistema y los servicios que brinda, (ii) la ausencia de información sistematizada y anali-
zada que genere conocimiento, (iii) la carencia de sistemas de monitoreo, y (iv) la ausencia 
de un diálogo entre ciencia y política que permita una mejor toma de decisiones por parte 
de las autoridades competentes.

Es con esta mirada integral y buscando apoyar en los procesos de construcción de puentes 
entre ciencia y política, que se plantea y desarrolla una iniciativa como la del Proyecto de 
Resiliencia y Ordenamiento Territorial del agua y Servicios Ecosistémicos en la Amazonía de 
Perú, Bolivia y Brasil (PRO-Agua) de The Natural Capital Project (NatCap) de la Universidad 
de Stanford, con los socios locales Centro de Innovación Científica Amazónica – CINCIA en 
Perú y Herencia en Bolivia.

Establecer el paisaje amazónico trinacional de Madre de Dios (Perú), Acre (Brasil) y Pando 
(Bolivia) como ámbito de estudio, así como identificar los servicios ecosistémicos hidrológi-
cos como el eje del mismo, ofrece la oportunidad de llevar adelante un análisis con enfoque 
multidisciplinario y territorial de gestión integrada de cuenca.  Este paisaje amazónico co-
nocido como MAP por las iniciales de los ámbitos subnacionales que lo componen, permite 
visibilizar un mismo ecosistema bajo tres miradas de gestión y gobierno, dependiendo de 
las estructuras institucionales y legales de cada país; ofreciendo además la oportunidad 
de armonizar la toma de decisiones con una visión de cuenca transfronteriza, basada en 
ciencia.

Está pendiente desarrollar una agenda concreta de la mano de autoridades y población que 
permita conocer y reconocer el valor de los ecosistemas en la mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos, identificando los bienes y servicios que estos brindan, uno de los cuales 
constituye un eje fundamental para el desarrollo sostenible que merecemos: la seguridad 
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hídrica que además de permitir la permanencia de los ecosistemas propiamente, nos 
permite contar con una seguridad alimentaria, energética y productiva en general.  Como 
todo enfoque ecosistémico es multidimensional, estos aspectos son los que nos permi-
ten identificar además, las amenazas del cambio de uso de suelo y la gestión de riesgos 
asociados.

El aporte del trabajo realizado en el marco del proyecto PRO Agua permite avanzar en la 
agenda del conocimiento, proveyendo de data e información analizada de manera mul-
tidisciplinaria respecto de los servicios ecosistémicos y su importancia.  Se exploran los 
ciclos hidrológicos del ámbito de estudio (las cuencas de los ríos Madre de Dios, Acre y 
Purús), asi como la gestión del territorio y las presiones antrópicas que los alteran po-
niendo en peligro no solo su continuidad, sino la vida y bienes de las poblaciones que en-
frentan, entre otros riesgos, inundaciones atípicas por el cambio de uso de suelo (con un 
enfoque específico pero no excluyente, en los sectores de Puerto Maldonado – Mazuko y 
Tahuamanu – Cobija).

El rediseño de los paisajes amazónicos se enfrenta a un crecimiento poblacional refleja-
do en nuevos asentamientos urbanos y el crecimiento de ciudades que deberían hacerlo 
en armonía con el entorno; así como a presiones antrópicas producto de una ocupación 
no planificada del suelo o producto de actividades ilegales e informales que priorizan el 
retorno económico del cambio de uso de suelo, sobre la sostenibilidad de la actividad 
planteada o del entorno.

Otro aspecto clave del presente trabajo está dado por la mirada prospectiva del mismo, 
al plantear una gama de escenarios a futuro que reflejan la vulnerabilidad de los ecosiste-
mas estudiados, trabajar en el desarrollo de un Índice integral de Servicios Hidrológicos 
(ISH), ofrecer acceso a la información obtenida y organizada a través de un portal web 
que permite visualizarla y de ser el caso monitorear su evolución, además de identificar 
oportunidades de mejora a través de modelamientos que permitirían la recuperación y 
regeneración de ámbitos altamente intervenidos, poniendo como ejemplo uno de los 
más deteriorados e internacionalmente conocidos como es el caso de La Pampa en Ma-
dre de Dios (Perú).

Una mirada integral de la información y escenarios presentados, así como el análisis de 
estos, permite diseñar estrategias de corto, mediano y largo plazo a ser plasmadas en 
políticas públicas de diverso nivel de decisión, desde lo local a lo nacional e incluso como 
insumo para coordinaciones binacionales o trinacionales en el caso del ámbito del MAP.

Un aspecto final y fundamental del proyecto, es que se haya realizado entre investiga-
dores de la Universidad de Stanford e investigadores locales permitiendo así, compartir 
capacidades y conocimientos mutuos, que se materializarán en beneficio de la consoli-
dación y fortalecimiento de la toma de decisiones local.  Incidir en la generación de cono-
cimiento, su difusión y apropiación a nivel local, así como su canalización como sustento 
en la toma de decisiones para el diseño de políticas públicas, es un aspecto clave en el 
que debería visibilizarse el esfuerzo de cada trabajo de investigación.

Lucía Ruiz Ostoic
Ex Ministra del Ambiente del Perú
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Naturaleza viva 
para una vida plena 

Ciencia para la conservación de los 
bosques y los servicios ecosistémicos en 

el ámbito trinacional

Los bosques de Madre de Dios, Acre y Pando repre-
sentan una de las regiones con mayor biodiversidad 
en el mundo, que proporciona servicios ambienta-
les de vital importancia a nivel local; pero también 
regional y global. Sin embargo; estos bosques están 
constantemente amenazados por actividades ilega-
les como la tala y la minería, así como por el avance 
de un desarrollo desordenado, que al no priorizar 
estos ecosistemas pone en riesgo el funcionamiento 
saludable de los ríos, así como los ciclos hidrológi-
cos del planeta. 

Las fronteras de Perú, Brasil y Bolivia se encuentran 
en lo profundo de la Amazonía. Sus límites se extien-
den a través de las cuencas de los ríos Madre de Dios, 

Acre y Purús. La región se conoce como MAP (Madre 
de Dios, Acre y Pando), un punto de encuentro de 
tres países y culturas diferentes; cada uno con sus 
propios gobiernos y desafíos de desarrollo. 

En los últimos diez años, han ido en aumento los 
eventos naturales como las sequías e inundaciones, 
así como sus graves impactos de alcance local y re-
gional. El crecimiento poblacional en la Amazonía y 
la falta de planeamiento urbano, así como la pérdida 
y degradación de bosques nativos, son el principal 
detonante para esta grave crisis. Centros urbanos en 
constante expansión como Puerto Maldonado e Iña-
pari en Perú; Epitaciolândia, Brasileia y Río Branco en 
Brasil; así como Cobija en Bolivia no cuentan con un 
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Los sistemas naturales ayudan a las 
comunidades a aumentar su resilien-
cia al cambio climático asegurándoles
agua limpia, biodiversidad y bienestar 
humano.
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Área de intervención del proyecto PRO-Agua

análisis apropiado para el ordenamiento territorial 
que contemple un estudio integral de cuencas hidro-
gráficas. Ello se ve reflejado en la falta de prevención 
ante inundaciones, una calidad de agua deficiente y 
el aumento sin precedentes de enfermedades como 
el dengue, el chikungunya y el zika. En este contexto, 
la salud pública y actividades económicas, como el 
turismo, son los sectores más afectados. 

Ciencia para la vida
La comunidad científica internacional tiene un com-
promiso con la naturaleza y con los pueblos. Por 
ello, representantes de las tres naciones se han uni-
do para tomar un nuevo rumbo en la gestión de sus 

recursos y planeación de su territorio. Este compro-
miso con los bosques y el agua se transformó en un 
llamado a la comunidad científica no sólo para ac-
tuar frente a los desastres naturales, sino para juntos 
identificar los escenarios que potencien un desarro-
llo efectivo y responsable. 

En ese contexto el Proyecto Resiliencia y Ordena-
miento Territorial del Agua (PRO-Agua) de The Na-
tural Capital Project (NatCap) de la Universidad de 
Stanford, a través de sus socios estratégicos CINCIA 
en Perú y Herencia en Bolivia, ha reunido en los úl-
timos dos años a científicos de diversas especiali-
dades para consolidar -junto a importantes líderes 
locales- la creación de redes para el conocimiento y 
la práctica científica, cuyo fin sea la toma de decisio-
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nes sobre la seguridad hídrica y la resiliencia frente 
al cambio climático, desde un enfoque de gestión in-
tegrada de cuencas. 

Dicho enfoque aborda tanto la infraestructura ver-
de como los servicios ecosistémicos de un espacio 
o región determinada. Es decir, identifica tanto la 
vegetación nativa y sus hábitats naturales, como el 
estado de los beneficios que los ecosistemas apor-
tan a la sociedad en la salud, la economía y la calidad 
de vida de las personas. Representa el cambio de un 
desarrollo no planificado, a un futuro sostenible y 
viable para la gente y la naturaleza.  

Actores sociales y políticos del ámbito trinacional 
en la Amazonía suroeste han participado activa-
mente en el diagnóstico integrado de sus cuencas, 
tanto para la prevención como para tomar acción 
en el desarrollo de sus pueblos. Estas redes para el 
conocimiento y la práctica científica evalúan cómo 
y cuándo los humedales, bosques y vegetación ribe-
reña reducen los riesgos a inundaciones y sequías. 
Asimismo, identifican cómo los diferentes usos del 
agua y del suelo pueden transformar el futuro para la 
gente en centros urbanos y áreas colindantes.

Modelando un seguro de 
vida
El Proyecto PRO-Agua ha elaborado mapas que 
muestran cómo los humedales, los bosques y la 
vegetación ribereña reducen los riesgos a inunda-
ciones y sequías. Además, confirma que su conser-
vación representa beneficios concretos al desarrollo 
local a través de actividades económicas como el 
turismo. Asimismo, este importante trabajo carto-
gráfico logra representar la relación entre el bos-
que y su aporte a la salud en diferentes escenarios 
a futuro, al reducir el hábitat para la proliferación de 

zancudos que portan enfermedades. Finalmente, el 
modelamiento espacial y mapeo demostraron cómo 
los diferentes escenarios pueden transformar los 
centros urbanos y áreas colindantes. Cabe mencio-
nar que las lecciones aprendidas, herramientas de 
software, nueva ciencia y material de comunicación 
fueron compartidos con actores clave a nivel local y 
regional. Este importante proyecto de investigación, 
los modelamientos, escenarios, metodología y re-
sultados; a su vez fueron ingresados a un programa 
denominado Visualizador1 del Proyecto PRO-Agua, 
al alcance del público interesado.

Proyecto PRO-Agua, 
metas en común
• Construir comunidades conscientes con su en-

torno.
• Poner el conocimiento científico y sus herra-

mientas a disposición de las comunidades.
• Modelar escenarios de la gestión integrada de 

cuencas en casos concretos 
• Reconocer y empoderar a actores clave para la 

toma de decisiones en la planificación del terri-
torio.

Al alcance de la ciencia
El presente informe recoge los resultados de cuatro 
extensas investigaciones acerca de la seguridad hí-
drica, la vulnerabilidad ante inundaciones y las polí-
ticas de prevención; para finalizar con un importante 
análisis acerca de los beneficios en la recuperación 
de suelos degradados por la actividad minera. Cada 
uno de los resultados, además, ha logrado una va-
liosa aproximación a escenarios futuros en los que 
los especialistas analizan el impacto de la toma de 
decisiones y el enfoque basado en la sostenibilidad. 

Este importante esfuerzo se sostiene en las visiones 
compartidas de autoridades, líderes y especialistas 
locales, constituyéndose en la base sobre la que se 
construye la investigación. Una vez más la ciencia 
se pone al servicio de la sociedad para encontrar los 
mecanismos apropiados e inmediatos de una vida 
de calidad para todos, con un enfoque sostenible y 
respetuoso con los bosques y el agua.

Los sistemas naturales ayudan 
a las comunidades a aumentar 
su resiliencia al cambio 
climático asegurándoles 
agua limpia, biodiversidad y 
bienestar humano.

1 http://viz.naturalcapitalproject.org/pro-agua/
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Nuevos escenarios
• Planificación trinacional para el uso adecuado 

del suelo.
• Sector salud informado, consciente y empode-

rado sobre la relación entre el aumento de en-
fermedades tropicales y el uso del suelo.

• Localidades en riesgo por inundaciones utilizan 
la modelación científica para desarrollar pro-
yecciones frente al cambio climático y proyectos 
de desarrollo.

• Autoridades regionales y locales cuentan con 
un plan de acción para reducir los impactos del 
cambio de uso de del suelo.

• Sociedad civil informada y organizada para par-
ticipar y recibir los beneficios del manejo inte-
grado de cuencas hidrográficas.

Las visiones y proyecciones que los actores clave 
brindaron, permitió al proyecto reafirmar el gran 
potencial biodiverso y humano de estas regiones, así 
como reconocer las expectativas y deseos de estos 
actores frente a su futuro. De esta forma, nos propu-
simos ampliar nuestras investigaciones en diversos 
temas críticos o clave, cuyo resultado fuese un apor-
te para la planificación.

Dicho enfoque aborda tanto la infraestructura ver-
de como los servicios ecosistémicos de un espacio 
o región determinada. Es decir, identifica tanto la 
vegetación nativa y sus hábitats naturales, como el 
estado de los beneficios que los ecosistemas apor-
tan a la sociedad en la salud, la economía y la calidad 
de vida de las personas. Representa el cambio de un 
desarrollo no planificado, a un futuro sostenible y 
viable para la gente y la naturaleza.  

Actores sociales y políticos del ámbito trinacional 
en la Amazonía suroeste han participado activa-
mente en el diagnóstico integrado de sus cuencas, 
tanto para la prevención como para tomar acción 
en el desarrollo de sus pueblos. Estas redes para el 

conocimiento y la práctica científica evalúan cómo 
y cuándo los humedales, bosques y vegetación ribe-
reña reducen los riesgos a inundaciones y sequías. 
Asimismo, identifican cómo los diferentes usos del 
agua y del suelo pueden transformar el futuro para la 
gente en centros urbanos y áreas colindantes.

Acciones eficientes ante 
situaciones concretas
The Natural Capital Project / Stanford University es 
una institución que trabaja para integrar el valor que 
la naturaleza proporciona a la sociedad en todas las 
decisiones importantes. Nuestro objetivo final es 
mejorar el bienestar de todas las personas y la natu-
raleza motivando mayores y más específicas inver-
siones de capital natural. 

• A través de la ciencia de vanguardia de los ser-
vicios de los ecosistemas, mapeamos, medimos 
y valoramos los beneficios de la naturaleza para 
las personas. Hemos creado una cartera diversa 
de ejemplos en los que la ciencia del capital na-
tural está fomentando la inversión estratégica a 
largo plazo en la naturaleza.

• A través de una tecnología innovadora como 
nuestra plataforma de software InVEST, aprove-
chamos los datos ambientales mundiales para 
proporcionar a los responsables de la toma de 
decisiones información procesable para las de-
cisiones políticas, financieras y de gestión.

• A través de nuestras asociaciones con institucio-
nes globales, y locales, producimos resultados a 
medida, informados por el conocimiento local. 
Innovamos y creamos capacidad con las comu-
nidades de todo el mundo, involucramos a los 
líderes clave y colaboramos en la reforma de las 
instituciones para que los objetivos privados a 
corto plazo se ajusten más a los objetivos a largo 
plazo de la sociedad

Más allá de la ciencia, The Natural Capital Project 
mantiene un compromiso demostrado con el desa-
rrollo de procesos participativos que aseguran la re-
levancia y aplicabilidad inmediata de nuestro traba-
jo con las decisiones en la vida real, junto con datos 
abiertos y herramientas de software y un poder de 
convocar para elevar la visibilidad de los temas en el 
ámbito global.

Científicos y población clave 
formaron parte de un proceso 
de investigación participativo 
sobre los diferentes escenarios 
futuros acerca del desarrollo del 
ámbito MAP.
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Información sobre 

Natural Capital 
Project

• Natural Capital Project compartió 
herramientas que ha desarrollado en 
más de 100 proyectos en 5 continentes 
alrededor del mundo. 

• 12 años de experiencia respaldan a 
Natural Capital Project vinculando la 
comunidad científica con la sociedad.

• Nuestros socios globales son Chinese 
Academy of Sciences, the University of 
Minnesota’s Institute on the Environ-
ment, the Stockholm Resilience Centre, 
The Nature Conservancy, and the 
World Wildlife Fund y en este Proyecto 
nuestros socios locales son el Centro 
de Innovación Científica Amazónica 
(CINCIA) en Perú y Herencia en Bolivia.
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Visiones 
compartidas al 2035

En la actualidad, Puerto Maldonado en Perú, Acre en 
Brasil y Pando en Bolivia se han unido para identifi-
car las políticas que les permitirá asegurar la conser-
vación y vigencia de los servicios ecosistémicos, que 
sus bosques albergan. Si bien los gobiernos regiona-
les y locales cuentan con planes para la gestión te-
rritorial y el cuidado ambiental, éstos en su mayoría 
no se ven reflejados en la realidad. En el caso perua-
no, el avance de la minería aurífera artesanal sobre 
áreas naturales protegidas; así como el crecimiento 
urbano desordenado y la posible ejecución de pro-
yectos de infraestructura a gran escala representan 
una amenazan para sus bosques y para el bienestar 
de sus ciudadanos. Mientras en la localidad bolivia-
na de Cobija y en la frontera con Brasil; la salud, así 
como la calidad del agua y la seguridad alimentaria 
están en grave riesgo debido a la tala y a la amplia-
ción agrícola extensiva.

En ese sentido, el proyecto PRO-Agua ha identifica-
do, en el ámbito trinacional, los dos sectores más 
afectados por el cambio de uso de suelo. El sector 
entre Puerto Maldonado y Mazuko; y el comprendido 
entre Tahuamanu y Cobija.

Junto con autoridades regionales y locales, especia-
listas y representantes de la academia, se proyectó 
al 2035 el posible estado de ambos sectores, en tres 
escenarios diferenciados. El primero muestra un es-
cenario sostenible deseado, un cambio de rumbo 
hacia una gestión integrada de cuencas; el segun-
do, más realista, que pone en práctica los actuales 
planes de gestión territorial; y un tercero, que repre-
senta un panorama caótico no deseado, de seguir 
realizando las mismas prácticas que deterioran los 
bosques sin ningún orden. 

Posibles escenarios y gestión del territorio 
para Madre de Dios, Acre y Pando



Los escenarios son una potente 
herramienta que ensayan una serie de 
futuros posibles y complejos
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La presente investigación ha procurado recoger el 
sentir y visiones compartidas de la población en el 
ámbito trinacional que contribuyan con la construc-
ción de un futuro sano, respetuoso de la vida y con 
oportunidades para todos.

Ciencia participativa y 
activa
El proyecto PRO-Agua tiene como principal objeti-
vo ayudar a las autoridades nacionales, regionales 
y locales del ámbito trinacional en la toma de deci-
siones consciente e informada, poniendo la investi-
gación científica como una disciplina a su alcance. 
Asimismo, el enfoque de investigación, que el pro-

yecto y sus socios principales han asumido, es esen-
cialmente participativo. Todo conocimiento o infor-
mación obtenida debe servir para el reconocimiento 
y la toma de decisiones.

En ese sentido, el proyecto convocó a actores cla-
ve de centros urbanos en crecimiento en Madre de 
Dios (Perú), Pando (Bolivia), y de Acre (Brasil) invo-
lucrados en la gestión y ordenamiento territorial. 
Representantes de las áreas naturales protegidas y 
responsables de los recursos hídricos, así como los 
principales promotores del bosque y los servicios 
ecosistémicos se reunieron para identificar los dos 
sectores o ámbitos de estudio. El primero, la zona 
entre Puerto Maldonado y Mazuko; y el segundo, el 
sector entre Tahuamanu y Cobija.

Zona de estudio
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a. Sector entre Puerto Maldonado y Mazuko: Im-
portantes distritos de la Región Madre de Dios 
en Perú, unidos entre sí por la carretera Intero-
ceánica Sur. En su trayecto destacan actividades 
como la agricultura y la ganadería, así como 
la minería aurífera artesanal informal e ilegal. 
Durante cuarenta años, esta actividad se ha de-
sarrollado sin cumplir las exigencias técnicas, 
sociales, ni ambientales de ley. Sin embargo, 
la devastación de bosques y contaminación de 
cuerpos de agua aumentaron gravemente con 
la construcción de la carretera, afectando in-
cluso la zona de amortiguamiento y al interior 
de la Reserva Nacional Tambopata. Ante esta si-
tuación, el Estado peruano declaró el estado de 
emergencia el 2019 e interdicta este sector. En la 
actualidad, sólo las concesiones ubicadas en la 
zona permitida para el desarrollo de la minería, 
se encuentran en proceso de formalización. 

b. Sector entre Tahuamanu y Cobija: Zona fron-
teriza entre Tahuamanu en Madre de Dios y Pan-
do en Bolivia. Destacan los ríos Tahuamanu y 
Manuripi, así como la carretera afirmada entre 
San Lorenzo en Perú y la zona de Porvenir en Co-
bija. En este sector se desarrolla principalmente 
la agricultura, la ganadería, la extracción fores-
tal maderable y la recolección de frutos de cas-
taña. También se encuentran el Parque Nacional 
Purús, que colinda con Tahuamanu, así como la 
Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica 

Manuripi Heat vinculado a Cobija, ambas some-
tidas por la extracción ilegal de madera.

Identificados los dos ámbitos de estudio, la presen-
te investigación motivó el reconocimiento de las 
expectativas de los actores frente al uso del suelo 
y de la gestión del territorio, en el supuesto de tres 
escenarios posibles. Un primer escenario sostenible, 
un segundo escenario realista; y un tercer escenario 
caótico.

Escenario Sostenible: Priorizando un 
plan basado en una gestión integrada de 
cuencas, el uso del suelo respetaría las 
potencialidades de los bosques y ase-
guraría la continuidad de sus beneficios. 
Reducirían significativamente los riesgos 
por lluvias e inundaciones, así como el 
impacto del cambio climático.

Escenario Realista: De dar continuidad 
a las acciones de manejo y uso del suelo, 
la degradación de los ecosistemas conti-
nuaría con la misma tendencia.

Peor Escenario: Suponiendo que no se 
establece ninguna planificación del terri-
torio ni de cuencas, la degradación de los 
ecosistemas sería radical en los dos ám-
bitos de estudio.

Metodología
La proyección de escenarios, según el uso de los sue-
los es una potente herramienta que recrea modelos 
con la ayuda de softwares especializados. Estas pro-
yecciones son de gran ayuda a los gobiernos y auto-
ridades al momento de planificar, pues ensayan una 
serie de futuros posibles y complejos, en función a 
supuestos basados en información actualizada al 
momento de la proyección.

Los escenarios no son predicciones, sino situaciones 
futuras hipotéticas posibles y complejas, en las que 
intervienen diversos factores en tanto supuestos, de 
acuerdo al conocimiento, tendencias, frecuencias y 
prácticas de los diferentes actores participantes.

El taller, que tuvo lugar en la ciudad de Puerto Mal-
donado, se estableció como un espacio participativo 

de evaluación y análisis. Los asistentes, agrupados 
en mesas de trabajo multidisciplinarias, expresaron 
los posibles escenarios futuros en textos, imágenes, 
datos estadísticos y mapas. Junto con los represen-
tantes de distintas instituciones, tanto de Madre de 
Dios como de Cobija, se recogió valiosa información 
acerca de sus percepciones y expectativas sobre el 
cambio de uso del suelo, las áreas naturales protegi-
das, el turismo, la biodiversidad y el cambio climáti-
co al 2035.

Los tres escenarios fueron plasmados en mapas im-
presos, para responder dónde, cómo y en qué mag-
nitud se produciría un cambio determinado. Así; por 
ejemplo, para analizar el posible avance de la minería 
aurífera al 2035, en un escenario realista, los partici-
pantes debieron identificar en qué sectores ocurriría 
(dónde); qué aspectos del bosque o cuerpos de agua 
serían afectados (cómo); y en cuántas hectáreas se 
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evidenciaría ese impacto (cuánto). Todas las consi-
deraciones para los tres escenarios se encuentran en 
el Visualizador del Proyecto PRO-Agua2.

Los aportes a los dos ámbitos de estudio, en los tres 
escenarios planteados, fueron digitalizados usando 
un programa SIG (Sistemas de Información Geográ-
fica). En el caso de la expansión urbana, se recurrió a 
información de censos poblacionales históricos, tan-
to del sector Puerto Maldonado – Mazuko como del 
sector Tahuamanu – Cobija, para estimar la tasa de 
crecimiento poblacional al 2035. Así, se pudo deter-
minar la magnitud del área urbana para los próximos 
15 años, presumiendo la relación directa entre la ex-
pansión urbana y el crecimiento poblacional. Este 
ejercicio se hizo para todas las ciudades importantes 
de ambas zonas de estudio.

Análisis, de información SIG actualizada 
(banco de datos)

Discusión interdisciplinaria

Planeamiento de escenarios futuros

Georreferenciación de propuestas SIG

Visualización del impacto de posibles 
escenarios

Otro factor que interviene en el cambio de uso de 

suelo es la infraestructura vial. En ese sentido, todas 
las proyecciones para la construcción de carreteras y 
trochas de acceso al 2035 se digitalizaron, teniendo 
en cuenta el mapa base actual y lo señalado por los 
participantes. Según el escenario, algunas carreteras 
fueron eliminadas y en otros casos, adicionadas.

Para los demás factores de cambio en el uso del sue-
lo, como la deforestación o reforestación, se proyec-
taron áreas circundantes al interior o al exterior de 
la capa de uso de suelo actual, teniendo en cuenta 
el porcentaje de crecimiento señalado por los espe-
cialistas.

2 http://viz.naturalcapitalproject.org/pro-agua/

Los principios de ordenamiento territorial, reforestación 
y uso adecuado del suelo, deben ser transmitidos a las 
nuevas generaciones. 
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El intercambio de ciencia y tecnología entre expertos 
internacionales y locales, apoya el impacto positivo del 
proyecto.
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Se promueve el desarrollo de actividades 
silvopastoriles y agrosilvopastoriles en 
los centros poblados que se encuentran 
ubicados a lo largo de la carretera Intero-
ceánica Sur, disminuyendo o reduciendo 
la presión sobre bosques primarios. En 
ese sentido, el desarrollo de la minería 
aurífera artesanal se presenta como una 
actividad responsable con el ambiente. 
Mientras que el crecimiento urbano se 
ordena respetando las fajas marginales, 
reduciendo los daños por inundaciones.

Se da continuidad al desarrollo de la 
actividad turística, pero sin generar con-
diciones favorables ni para el bosque ni 
para los beneficiarios de los servicios 
ecosistémicos que estos ofrecen. Ello se 
traduce en un avance no deseado de la 
deforestación por minería aurífera arte-
sanal impactando bosques, biodiversi-
dad y cuerpos de agua. 

Las actividades ilícitas, como la tala y 
minería ilegal, avanzan sin control sobre 
bosques y cuerpos de agua, afectando 
gravemente la biodiversidad, la segu-
ridad alimentaria y la calidad de agua. 
Ocurre lo propio con la expansión de la 
frontera agrícola y la construcción de 
vías de comunicación no autorizadas ni 
planificadas. Mientras la expansión ur-
bana sobre fajas marginales continúa 
sin control, aumentando los riesgos por 
inundaciones, durante la época de llu-
vias.

Escenario Sostenible:

Escenario Realista:

Peor escenario:

Bosques y agua al 2035 
en el ámbito trinacional
El ejercicio participativo y multidisciplinario para la 
proyección de escenarios, no sólo permitió identifi-
car aquellos aspectos que estarían amenazando los 
bosques y cuerpos de agua, sino que puso en eviden-
cia el sentir común de los participantes, complejo y 
esperanzador. El reto para lograr un cambio signifi-

cativo en el desarrollo de los pueblos lo asumimos 
todos, y en ello radica el valor del capital social, que 
en todo momento lideró la presente investigación.

Visiones compartidas al 2035 para el ámbito 
Puerto Maldonado – Mazuko: 

El análisis y proyección de expertos y especialistas 
de Madre de Dios en los tres escenarios posibles dio 
como resultado las siguientes visiones:
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Tabla comparativa con los resultados por escenario para el ámbito Puerto Maldonado - Mazuko:

Uso del suelo Escenario Sostenible Escenario Realista Peor Escenario

Agricultura y 
actividades 
agropecuarias

93,800 ha. a lo largo de la 
carretera Interoceánica Sur, 
comprendido entre las ciu-
dades de Puerto Maldonado 
y Mazuco, para el desarrollo 
de la agricultura, la agro-
forestería y actividades 
agropecuaria.

La actividad agrícola se 
expande en 46,970 ha. a 
lo largo de la carretera 
Interoceánica Sur.

La actividad agrícola y 
agropecuaria aumen-
tan un 70% a lo largo 
de la Carretera Intero-
ceánica Sur y nuevos 
proyectos viales, hasta 
13,200 ha.

Reforestación Incremento de 5 mil ha. para 
la reforestación o restau-
ración boscosa en áreas 
degradadas por minería 
aurífera en el sector La Pam-
pa (Km.110 de la carretera 
Interoceánica Sur).

Incremento de 1 mil ha. para 
la reforestación o restau-
ración boscosa en áreas 
degradadas por minería 
aurífera en la Comunidad 
Nativa Kotzimba (Km. 168 
de la carretera Interoceánica 
Sur).

Minería No hay incremento de mi-
nería. Los trabajos mineros 
son más eficientes con 
nueva tecnología. Las áreas 
degradadas por la minería 
son reforestadas.

Minería aurífera arte-
sanal se expande en 8 
mil ha.

Minería aurífera arte-
sanal se expande hasta 
217 mil ha. lo que equi-
vale a un incremento 
del 70%. Además, esta 
actividad se incre-
menta a lo largo de 
carreteras secundarias 
en el sector Colorado y 
Boca Unión.

Expansión urbana La población comprendida 
entre Puerto Maldonado, 
Laberinto y Mazuko aumen-
ta, ocupando un área de 
3,255 ha.
Se reubica la población que 
se encuentra asentada en las 
fajas marginales (200 m. a 
orillas de los ríos).

La población com-
prendida entre Puerto 
Maldonado, Laberinto 
y Mazuko aumenta de 
tamaño hasta ocupar 
un área de 4,198 ha.

La población ubicada 
entre Puerto Maldona-
do, Laberinto y Mazuko 
continúa asentada en 
las franjas marginales. 
Además, la población 
crece hasta ocupar un 
área de 4,962 ha.
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Uso del suelo Escenario Sostenible Escenario Realista Peor Escenario

Áreas Naturales 
Protegidas

Se mantiene su estado de 
conservación, inclusive 
las concesiones forestales, 
conservación, reforestación 
y turismo.

Se mantiene el estatus y 
se manejan tal como se 
hace en la actualidad.

La actividad minera, 
agrícola, agropecuaria 
y la expansión urba-
na afectan las Áreas 
Naturales Protegidas 
y concesiones para la 
conservación, redu-
ciéndolas significativa-
mente.

Infraestructura vial Se mantienen y no aumen-
tan ni las carreteras ni las 
trochas de acceso.

Las carreteras actuales 
se mantienen y mejo-
ran; pero no se concre-
tan proyectos nuevos.

Se aprueban los pro-
yectos viales y nuevas 
carreteras son cons-
truidas en los sectores 
de  Jayave y Santa 
Rosa (Colorado).

Visiones compartidas al 2035 para el ámbito 
Tahuamanu – Cobija:

Los expertos locales, proponen dos escenarios:

Un Escenario Sostenible y Optimista, que se enfo-
ca en prácticas y políticas alineadas a una gestión 
amigable con el ambiente, resaltando el uso de tec-
nologías para mitigar impactos, así como también 
una adecuada gestión del territorio. 
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Además de un Peor Escenario, no deseado, que se 
sostiene únicamente en intereses económicos no 
alineados con la conservación ni la calidad de vida. 
Se trata de un supuesto apartado de la gestión del 
territorio, con la consecuente pérdida de bosques y 
ecosistemas.

Tabla comparativa con los resultados por escenario para el ámbito Tahuamanu - Cobija:

Uso del suelo Escenario Sostenible Peor Escenario

Agroforestería Las comunidades nativas conservan sus 
áreas boscosas y realizan actividades de 
agroforestería para su consumo y comer-
cialización.

Las comunidades nativas no conser-
van su área boscosa, priorizando el 
avance de la agricultura extensiva 
como medio de subsistencia. En las 
comunidades nativas Nueva Oceanía 
Boca Shupiwi, 3,095 ha. Y en la comu-
nidad de Bélgica 9,256 ha.

Se desarrolla agroforestería en 2 km. 
a lo largo de la carretera Interoceánica 
Sur; y 1 km. a lo largo de vías alternas no 
pavimentadas.

Agricultura extensiva se desarrolla 5 
km. en ambos lados a lo largo de la 
carretera Interoceánica Sur y 2 km. en 
el sector Pacahuara, a lo largo de las 
vías no pavimentadas.

En los sectores de Cobija, Iñapari e Iberia 
aumentan las áreas para el desarrollo 
de la agricultura intensiva tecnificada 
en 46,080 ha. alrededor del área urbana. 
Mientras en Pacahuara, San Lorenzo, 
Alerta y Mavila esta actividad se incre-
menta en 20,393 ha.

Expansión agrícola a 1 km. por coloni-
zación en la carretera Puerto Esperan-
za – Iñapari.
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Uso del suelo Escenario Sostenible Peor Escenario

Minería En un escenario sostenible, no se desa-
rrollan este tipo de actividades.

Se practica la minería aurífera arte-
sanal ilegal en el río Tahuamanu, a la 
altura de la comunidad de Pacahuara 
y del centro poblado San Lorenzo, 
impactándose un total de 3,931 ha.

Expansión urbana En Iñapari, Cobija e Iberia, la expansión 
urbana aumenta a 8,135 ha.
Se reubica la población que se encuentra 
asentada en las fajas marginales (200 m. 
a orillas de los ríos).

Expansión urbana crece desordenada-
mente hasta las 10,118 ha. y las pobla-
ciones crecen sobre fajas marginales 
en Iñapari, Cobija e Iberia.

Áreas Naturales 
Protegidas

Se mantiene su estado, inclusive las 
concesiones forestales, conservación, 
reforestación y turismo.

30% del área para concesiones fores-
tales es invadida.

Infraestructura vial Se mantienen y no aumentan las carre-
teras.

Se apertura la carretera Puerto Espe-
ranza – Iñapari.

Las carreteras construidas para la extrac-
ción forestal serían abandonadas.

Se construye la carretera Purús – 
Iñapari y vías alternas para el acceso a 
concesiones forestales.

Ordenamiento 
Territorial

Las áreas dedicadas a la agroforestería a 
lo largo de la carretera Interoceánica Sur 
y de vías alternas son re categorizadas 
como áreas dedicadas a la silvicultura, 
exceptuando los cuerpos de agua.

Se ha generado un cambio de uso 
de suelo por invasión a concesiones 
forestales, pasando de bosque no 
inundable a suelo desnudo.

Se re categorizan las áreas donde se ubi-
can las carreteras o trochas ilegales como 
bosques secundarios.

Se explotan lotes petroleros y se 
genera un cambio de uso de suelo de 
1 ha. alrededor de cada lote. El área 
es impactada o deforestada dado que 
esta actividad extrae el recurso del 
subsuelo.

Las zonas donde existía vegetación se-
cundaria se recuperan de forma natural 
alcanzando su categoría inicial, pudiendo 
ser bosques inundables y no inundables 
según corresponda.

Las zonas donde existían pastos, suelos 
desnudos, pasto herbazal, y donde se 
practica la agricultura se recuperan de 
forma natural alcanzando la categoría de 
vegetación secundaria.
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Conclusiones
Los dos ámbitos de estudio tienen un uso diferencia-
do del suelo. En el sector Puerto Maldonado - Mazu-
co hay una gran presión sobre las áreas boscosas, 
debido a la actividad minera; mientras en el sector 
Tahuamanu – Cobija, la presión sobre los bosques es 
mayormente agrícola y ganadera.

Las visiones compartidas por los actores locales 
muestran que, en el futuro éstas presiones continua-
rán en diferente medida.

Visiones de un futuro sostenible
En ambos escenarios sostenibles disminuyen las 
actividades ilegales, mientras se realice un buen 
manejo del territorio, promoviendo actividades sil-
vopastoriles, agroforestales o agrosilvopastoriles. 
Asimismo, las áreas degradadas pueden ser recupe-
radas empleando tecnología especializada.

Además, la promoción de actividades silvopastori-
les, agroforestales y agrosilvopastoriles de produc-
tos propios de la región, ayudarían a disminuir la 
presión sobre bosques primarios y áreas naturales 
protegidas, de la expansión de la agricultura migra-
toria y la apertura de trochas ilegales para extracción 
de especies maderables.

En un escenario sostenible, no sólo se reduciría la 
presión sobre áreas naturales protegidas o conce-
siones que promueven la conservación; sino que 
se crearían nuevas áreas, contribuyendo, en alguna 
medida, con la economía familiar de la población lo-
cal asociada.

El crecimiento urbano, es otro de los factores que se 
desarrollaría de una manera ordenada, evitando el 
asentamiento en franjas marginales o en zonas de 
riesgo por inundaciones.

Visiones de un futuro no deseado
En el otro extremo, ambos escenarios caóticos des-
tacan el aumento de la deforestación debido a di-
versas actividades. En el sector Puerto Maldonado - 
Mazuco, la minería de oro, como principal agente de 
degradación ambiental, aumenta significativamente 
en un territorio sin gobernanza o pro-minero. Mien-
tras en el ámbito Tahuamanu-Cobija, la agricultura 
migratoria y la ganadería aumentarían a lo largo de 

carreteras existentes y de nuevas vías, deforestando 
miles de hectáreas y amenazando la subsistencia de 
las áreas naturales protegidas y para la conserva-
ción. 

Finalmente, el crecimiento urbano se realizaría de 
una manera desordenada y cerca a los cauces de los 
ríos, aumentando el riesgo e impacto por inundacio-
nes.

Además, en el ámbito Puerto Maldonado - Mazuco, 
los especialistas consideraron un escenario realista, 
que daría continuidad a la actividad turística, con las 
mismas condiciones políticas y sin ningún cambio 
considerable, es decir siguiendo la tendencia actual.

Acuerdos para un desarrollo 
sostenible
Los talleres de participación con técnicos y especia-
listas locales son fundamentales para involucrar su 
experiencia en la gestión del territorio y generar vi-
siones sobre el futuro que se desea para la región. 
Los actores locales conocen la realidad actual de la 
región y, por ende, los desafíos futuros a afrontar. 
Además, muchos de los actores locales son autori-
dades y tienen poder de decisión para gestionar los 
cambios en las políticas institucionales que conser-
van los recursos regionales.

Las visiones y proyecciones, que los actores clave 
nos brindaron, nos permitió como proyecto reafir-
mar el gran potencial biodiverso y humano de es-
tas regiones, así como reconocer las expectativas y 
deseos de estos actores frente a su futuro. De esta 
forma, nos propusimos ampliar nuestras investiga-
ciones en diversos temas críticos o clave, cuyo resul-
tado fuese un aporte para la planificación del territo-
rio. Entre estos temas clave resaltan el rendimiento 
estacional de los servicios hídricos, la vulnerabilidad 
por inundaciones; así como la recuperación de sue-
los degradados por minería y los servicios ecosisté-
micos de los bosques. 
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Índice integral de 
servicios hidrológicos

La gestión de los paisajes tiene una enorme repercu-
sión sobre la seguridad hídrica y la calidad del agua 
que consumen las poblaciones. La intervención en 
bosques naturales o el aprovechamiento de tierras 
productivas, para la agricultura o pastizales, cam-
bian la forma cómo el agua es capturada y filtrada 
a través del suelo, así como su desplazamiento en 
la superficie y en el subsuelo de camino al mar. Las 
comunidades, empresas y familias dependen de 
esta agua en todas y cada una de las etapas de su 
ciclo. Por ello, cualquier cambio generado por la ac-
tividad humana y la gestión del suelo afecta grave-
mente la accesibilidad a un recurso hídrico limpio y 
seguro. Actualmente, esta realidad interviene en la 
planificación de muchos países, que consideran en 
su desarrollo la protección de cuencas e incluso su 
restauración. 

Están surgiendo nuevas políticas en Latinoamérica, 
que promueven el pago por servicios hídricos o PSH, 

permitiendo a los beneficiarios de los servicios del 
ecosistema hídrico -a menudo usuarios aguas abajo- 
dirigir recursos para proteger y restaurar las fuentes 
aguas arriba. De esta forma, los PSH son una opor-
tunidad para conservar y recuperar ecosistemas 
hídricos críticos; y así asegurar el acceso al agua de 
estas poblaciones. En el Perú, el programa para Me-
canismos de Retribución por Servicios Ecosistémi-
cos (MERESE) es un ejemplo. Este programa genera, 
canaliza e invierte en acciones para la conservación, 
recuperación y uso sostenible de los ecosistemas, a 
través de acuerdos voluntarios entre contribuyentes 
y retribuyentes. 

De otra parte, la inversión de los nuevos programas 
de PSH en servicios hídricos trae riesgos. Son mu-
chas las áreas degradadas y pocos los fondos para 
invertir e intentar satisfacer la creciente expectativa 
de comunidades locales, gobiernos regionales y de 
las instituciones reguladoras a nivel nacional. Para 
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Agua y gestión del paisaje en las 
subcuencas del ámbito trinacional


