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ANEXO Nº 2 
PP 0144 

CONTENIDOS MÍNIMOS  

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre del Programa Presupuestal: 
 

Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos 

 

1.2 Tipo de diseño propuesto 

- Propuesta de PP del ejercicio fiscal 2017 - revisión del diseño  

  

- Propuesta de PP del ejercicio fiscal 2017 - ampliación del diseño  

  

- Propuesta de PP del ejercicio fiscal 2017  - rediseño X 

  

- Nueva propuesta de PP  

 

1.3 Entidad Rectora del PP 

Ministerio del Ambiente 

 

1.4 Responsable Técnico del PP 

Sr. Luis Francisco Rosa-Pérez Tuesta  
Cargo: Director General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural 
RM N°-340-2016-MINAM 

 

1.5 Coordinador territorial  

Sr. Nicolás Cedrón Flores 
Cargo: Especialista en formulación de proyectos 
RM N°-104-2016-MINAM 

 

1.6 Coordinador de seguimiento y evaluación 

Sr. Luis Daniel Kanda Morita   
Cargo: Especialista de planeamiento 
RM N° 104-2016-MINAM 
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II. DIAGNÓSTICO 
 
2.1 Identificación del problema específico 

El Perú ha sido reconocido como uno de los diecisiete países llamados megadiversos, por ser 
poseedores en conjunto de más del 70 % de la biodiversidad del planeta. La biodiversidad del 
Perú está representada por una gran variedad de ecosistemas, especies de flora y fauna, y 
diversidad genética, que han contribuido y contribuyen al desarrollo y la sostenibilidad 
mundial. 
 
En nuestro país se pueden encontrar más de 20 375 especies de flora, 523 mamíferos, 1847 
aves, 446 reptiles y 1070 peces marinos (Anexo N° 1); de igual modo, poseemos 84 de las 117 
zonas de vida del planeta (ONERN, 1976) y más de 73 millones de hectáreas de bosques; y 
gracias a nuestro legado cultural, en el Perú se han domesticado 5 especies de fauna silvestre y 
182 especies de plantas (Brack, 2003), muchas de estas zonas de vida resultan ser de 
importancia para la alimentación mundial. 
 

 
¶ Superficies de ecosistemas 

El Perú es uno de los países con mayor diversidad de ecosistemas del mundo, los cuales se 
caracterizan por su gran complejidad vegetal, climática, geomorfológica y edáfica. Es uno de 
los 12 países con más ecosistemas y que ellos tienen una importancia estratégica a nivel 
mundial por ser muy productivos y contar con un enorme potencial para el desarrollo de 
actividades sostenibles.1 La flora y vegetación se encuentran representadas por variedad de 
formas de vida vegetal o formas de crecimiento, distribuidas en paisajes que van desde las 
llanuras desérticas y semidesérticas, así como las llanuras aluviales con bosques lluviosos, 
hasta los paisajes colinosos y montañosos.  

                                                           
1 http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/contenido.jsp?ID=650 
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Información general de superficies de ecosistemas 

Total de zonas de vida 84 

Representatividad del total mundial (104) 71,80% 

Total de zonas de vida transicionales 17 

Provincias biogeográficas 8 

  Total de glaciares 2,697 

Total de cuencas hidrográficas ecosistémicas 3 

Total de lagos y lagunas 27,390 

Total de ríos 1,007 

Total de hectáreas de bosques тоΩнулΣпнп 

Total de hectáreas de páramos y punas ннΩннуΣллл 

Sitios Ramsar: 
 Humedales de Importancia Internacional RAMSAR 13 

Superficie total de Humedales de Importancia Internacional RAMSAR(Ha) сΩтупΣлпн 

      Fuente: Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 

Un ecosistema, es un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 
microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional2.  

El Perú presenta una compleja combinación de ecosistemas, de los cuales sobresalen los 
ecosistemas de bosque, los de alta montaña (principalmente herbazales graminoides y 
matorrales), los ecosistemas áridos (principalmente en la costa) y subhúmedos, y, los 
ecosistemas marinos costeros.3 

Actualmente, en el Perú no se tiene un mapa nacional de ecosistemas como unidades 
funcionales, aunque el Centro de Datos para la Conservación de la Universidad Nacional 
Agraria, La Molina, conjuntamente con MINAM, ha iniciado la conceptualización metodológica 
para un Mapa Nacional de Ecosistemas, el cual sería un mapa de ecosistemas a nivel nacional 
que permitirá el monitoreo de estas unidades en el tiempo.4 

En ese sentido, el MINAM ha actualizado el Mapa Nacional de Cobertura Vegetal al año 2015, 
el cual constituye una herramienta inicial para la gestión de los recursos naturales en el marco 
de la política nacional del ambiente, este producto puede ser tomado como un insumo base 
para desarrollar una primera aproximación para la delimitación y distribución de los 
ecosistemas a nivel nacional. 

El Mapa Nacional de Cobertura Vegetal, contiene la distribución geográfica, superficie y 
características biofísicas generales de los diversos tipos de cobertura vegetal que cubren el 
país, clasificadas en base a criterios geográficos, fisonómicos, condición de humedad y 
excepcionalmente florísticos como por ejemplo los bosques lluviosos y los palmerales 
pantanosos (aguajales) de la selva baja, los bosques lluviosos de la selva alta, los bosques secos 
del noroeste, los bosques relictos andinos, los herbazales altoandinos (pajonales, bofedales), 
los matorrales andinos, etc. 

 

                                                           
2 Convenio sobre Diversidad Biológica, Art. 2º. 1993.  
3 Cuarto Informe Nacional Sobre la Aplicación del Convenio de Diversidad Biológica Años 2006-2009.MINAM 
4 Quinto Informe Nacional ante el Convenio Sobre la Diversidad Biológica: Perú. Borrador (v 3). MINAM 2014. 
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Perú: Cobertura vegetal 

Ecosistema Area  (ha) Porcentaje 

Bosque aluvial inundable               17,252,731.67  13.42% 

Bosque aluvial no inundable y colina               36,163,257.61  28.14% 

Bosque de coníferas                          1,159.77  0.00% 

Bosque de montaña               15,374,026.09  11.96% 

Bosque montano occidental andino del Norte                       89,958.72  0.07% 

Bosque relicto andino                     128,495.12  0.10% 

Bosque seco de colina y montaña                 2,224,533.26  1.73% 

Bosque seco tipo sabana                 1,440,273.17  1.12% 

Bosque subhúmedo de montaña                       34,753.15  0.03% 

Bosque xérico interandino                     557,981.65  0.43% 

Manglar                          5,644.95  0.00% 

Bosques 73,272,815 57.01% 

   

Bofedal                     544,599.83  0.42% 

Pajonal de puna               18,195,510.86  14.16% 

Páramo - Jalca                     239,210.13  0.19% 

Sabana hidrofítica                          6,585.83  0.01% 

Herbazales (pastizales) 18,985,906.64 14.77% 

   

Matorral arbustivo               10,091,984.57  7.85% 

Matorrales 10,091,984.57 7.85% 

   

Desierto costero                 7,123,141.79  5.54% 

Glaciar                 2,792,564.74  2.17% 

Humedal                          6,499.93  0.01% 

Lagos y lagunas                     901,083.44  0.70% 

Loma                     256,947.24  0.20% 

 Ríos                  1,274,520.76  0.99% 

Otros 12,354,757.89 9.61% 

   

Agricultura costera y andina                 5,793,076.71  4.51% 

Areas de no bosque amazónico                 7,731,524.43  6.02% 

Bosques artificiales                       77,465.61  0.06% 

Area urbana 169200.129 0.13% 

Otros 43424.84 0.03% 

Ecosistemas no naturales 13,814,691.73 10.75% 

   

Total nacional 128,520,156.00 100.00% 
Fuente, Mapa de Cobertura vegetal, 2015 
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Mapa de la Cobertura Vegetal 

 
De acuerdo al mapa de cobertura vegetal (MINAM, 2015), el 57% del territorio peruano se 
encuentra cubierto por coberturas boscosas, siendo los ecosistemas más extensos y diversos 
que tiene el país y se encuentran en mayor proporción en la región selvática; le siguen las 
coberturas vegetales asociadas a herbazales que cubren el 15% del territorio nacional y los 
cuales se encuentran en su mayoría en la sierra. 
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¶ Diversidad de Especies y Genética 
 
El Perú cuenta con listas de especies de flora y de fauna silvestre amenazadas en el ámbito 
terrestre aprobadas en los años 2006 y 2014, respectivamente. En el ámbito acuático, estas 
listas están siendo elaboradas para especies de aguas continentales y marinas. 
 

Información general de especies 

ESPECIES 
 Flora 
 Total de especies 20,375 

Total de especies endémicas 5,509 

Total de especies usadas por el hombre 4,400 

Total de especies domesticadas nativas 182 

Mamíferos 
 Total de especies 490 

Total de especies domesticadas 5 

Aves 
 Total de especies 1,847 

Reptiles 
 Total de especies 442 

Anfibios 
 Total de especies 624 

Peces (continentales) 
 

 

1,064 

Total de especies Invertebrados 
 Mariposas 
 Total de especies 3,700 

Odonata 390 

Himenóptera 
 Aculeata (Avispas con aguijón) 1,169 

Ichneumonidae (avispas parasitoides) 391 

Abejas 800 

Hormigas 300 

Coleóptera 3,000 

Araneae 1,145 

Moluscos 
 Moluscos terrestres 763 

Moluscos de aguas continentales 129 

Fuente: Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 
 
Finalmente, en lo que respecta a nuestra diversidad genética se puede precisar que el Perú es 
reconocido como uno de los centros mundiales de origen y diversificación de recursos 
genéticos de plantas y animales, incluyendo algunas de importancia global para la 
alimentación, como la papa (91 especies silvestres, 9 especies domesticadas y más de 3 000 
variedades)6, el maíz (50 razas)7 y el tomate. 
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Información general de diversidad genética 

 

CENTRO DE ORIGEN DE ALGUNAS ESPECIES DOMESTICADAS 
 papa (variedades) 3,000 

Maíz (razas) 55 

Quinua (razas) 24 

Kiwicha (variedades) 500 

ÁMBITO MARINO 
 ESPECIES 
 Algas 
 Bacillariophyta (diatomeas) 168 

Pyrrophyta (dinoflagelados) 209 

Chlorophyta (A. verdes) 37 

Phaeophyta (A. pardas) 31 

Rhodophyta (A. rojas) 157 

Total  602 

Mamíferos 33 

Cetácea 30 

Carnívora 3 

Aves 82 

Reptiles (Tortugas) 4 

Peces 1,070 

Moluscos 
 Caudofoveata 1 

Solenogastres 1 

Polyplacophora 34 

Monoplacophora (chitones) 3 

Gastropoda (caracoles) 573 

Bivalvia (choros) 373 

Scaphopoda 3 

Cephalopoda (Pulpos) 36 

Total  1,024 

Fuente: Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 
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¶ Condiciones de degradación 

El informe sobre la evaluación de los ecosistemas del milenio (Reid et al. 2007) concluye sobre 
la presión a los ecosistemas naturales a nivel mundial lo siguiente: 

V En los últimos 50 años, los seres humanos han transformado los ecosistemas 

rápida y extensamente, en gran parte para resolver rápidamente las demandas 

crecientes de alimento, agua dulce, madera, fibra y combustible. Esto ha generado 

una pérdida considerable y en gran medida irreversible de la diversidad de la vida 

sobre la Tierra. 

V Los cambios realizados en los ecosistemas han contribuido a obtener considerables 

beneficios netos en el bienestar humano y el desarrollo económico, pero estos 

beneficios se han obtenido con crecientes costos consistentes en la degradación 

de muchos servicios de los ecosistemas, un mayor riesgo de cambios no lineales y 

la acentuación de la pobreza de algunos grupos de personas. Estos problemas, si 

no se los aborda, harán disminuir considerablemente los beneficios que las 

generaciones venideras obtengan de los ecosistemas. 

V La degradación de los servicios de los ecosistemas podría empeorar 

considerablemente durante la primera mitad del presente siglo y ser un obstáculo 

para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.                      

V El desafío de revertir la degradación de los ecosistemas y al mismo tiempo 

satisfacer las mayores demandas de sus servicios puede ser parcialmente resuelto 

en algunos de los escenarios considerados por la Evaluación, pero ello requiere 

que se introduzcan cambios significativos en las políticas, instituciones y prácticas, 

cambios que actualmente no están en marcha. Existen muchas opciones para 

conservar o fortalecer servicios específicos de los ecosistemas de forma que se 

reduzcan las elecciones negativas que nos veamos obligados a hacer o que se 

ofrezcan sinergias positivas con otros servicios de los ecosistemas. 

Es importante comprender la dimensión de la degradación como concepto; la evaluación del 
milenio reconoce a la degradación de los ecosistemas como una reducción persistente en la 
capacidad de proporcionar servicios de los ecosistemas. Esta lógica se puede enfatizar a la 
definición orientada a los ecosistemas boscosos, para esto la bibliografía lo define como la 
perturbación que lleva a la disminución de la calidad del bosque y al impedimento del 
funcionamiento ecológico del ecosistema del bosque5. Lanly (2003), hace diferencia entre la 
deforestación que lo asocia a la pérdida de la superficie boscosa, y la degradación con la 
perdida de la calidad de su estado, respecto a uno o a más elementos del ecosistema forestal 
(estrato vegetal, fauna, suelo, etc.), a las interacciones entre estos componentes y, más 
generalmente, a su funcionamiento6. Por otro lado existen varias definiciones internacionales 
en las cuales pueden guiar esta dimensión: 
 

ORGANIZACIÓN DEFINICIÓN 

Segunda 
Reunión de 
Expertos 
(FAO 2002b) 

La reducción de la capacidad de un bosque de proveer bienes y servicios 

                                                           
5
 Elliott, S. D., D. Blakesley y K. Hardwick, 2013. Restauración de Bosques Tropicales: un manual práctico. Royal Botanic Gardens, 

Kew; 344 pp. 
6
 Lanly, J. Los factores de la deforestación y de la degradación de los bosques. 2003. 
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ORGANIZACIÓN DEFINICIÓN 

FRA 2000 (2001) Cambios dentro del bosque que afectan negativamente la estructura o 
función del rodal o sitio y por tanto reduce la capacidad de proveer 
productos y/o servicios. 

OIMT (2002; 
2005) 

La degradación de los bosques se refiere a la reducción de la capacidad 
de un bosque de producir bienes y servicios (OIMT 2002). La capacidad 
incluye el mantenimiento de la estructura y funciones del ecosistema 
(OIMT 2005). Un bosque degradado entrega un suministro reducido de 
bienes y servicios de un sitio determinado y mantiene solo una limitada 
diversidad biológica. Ha perdido su estructura, función, composición de 
las especies y/o productividad que está normalmente asociada con el 
tipo forestal natural en ese sitio. (OIMT 2002). 
Notas explicativas (OIMT 2002; 2005): 
Los bosques que han sido alterados más allá de los efectos normales de 
los procesos naturales se categorizan en bosque primario degradado, 
bosque secundario, o tierra forestal degradada: i) bosque primario 
degradado: bosque primario en el que la cubierta inicial ha sido 
adversamente afectada por el aprovechamiento insostenible de los 
productos forestales madereros y/o no madereros de manera que su 
estructura, procesos, funciones y dinámicas son alteradas más allá de la 
resiliencia a corto plazo del ecosistema; o sea, que la capacidad de estos 
bosques de una completa recuperación luego de la explotación en el 
corto al mediano plazo ha sido comprometida; ii) bosque secundario: 
repoblación de vegetación leñera en tierra que fue talada en gran 
medida de su cubierta boscosa original (por ejemplo: que lleva menos del 
10% de la cubierta boscosa original). Los bosques secundarios 
comúnmente se desarrollan naturalmente sobre tierras abandonadas 
luego de cultivaciones migratorias, asentamientos agrícolas, pastoreo, o 
plantaciones de árboles no logradas; iii) tierra forestal degradada: tierras 
previamente boscosas que fueron seriamente dañadas por la recolección 
excesiva de leña y/o de productos forestales no leñeros, carencia de 
ordenación, incendios frecuentes, pastoreo y otras perturbaciones o usos 
de la tierra que dañan el suelo y la vegetación a un punto que inhibe o 
retrasa de manera grave el restablecimiento forestal luego del abandono. 

CDB (2005; 
2001) 

Un bosque degradado ofrece un reducido suministro de bienes y 
servicios de un determinado sitio y mantiene solo una limitada diversidad 
biológica. Dicho bosque puede haber perdido su estructura, composición 
de las especies o la productividad que es normalmente asociada al tipo 
forestal natural que se espera en ese sitio. (PNUMA/CDB/COP/6/INF/26). 
Un bosque degradado es un bosque secundario que ha perdido, 
mediante actividades llevadas a cabo por el hombre, la estructura, 
función, composición de las especies o la productividad que es 
normalmente asociada al tipo forestal natural en ese sitio. Por tanto, un 
bosque degradado produce un suministro reducido de bienes y servicios 
de un sitio determinado y mantiene solo una limitada diversidad 
biológica. La diversidad biológica de los bosques degradados incluye 
muchos componentes no arbóreos, los que pueden ser dominantes entre 
la vegetación bajo la cubierta de copas. (PNUMA/CDB/SBSTTA/7/INF/3) 
DegǊŀŘŀŎƛƽƴ ŜǎΧ ŎǳŀƭǉǳƛŜǊ ŎƻƳōƛƴŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ǇŞǊŘƛŘŀ ŘŜ ŦŜǊǘƛƭƛŘŀŘ ŘŜƭ 
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ORGANIZACIÓN DEFINICIÓN 

suelo, ausencia de cubierta boscosa, carencia de función natural, 
compactación del suelo y salinización, que impide o retarda la 
recuperación forestal asistida mediante la sucesión secundaria. La 
reducción de la cubierta boscosa, la degradación de los bosques y su 
fragmentación conducen a la pérdida de biodiversidad forestal 
reduciendo el hábitat disponible de especies que dependen de los 
bosques e indirectamente mediante la interrupción de los principales 
procesos ecológicos como la polinización, la diseminación de semillas, y 
el flujo genético. La fragmentación forestal puede también obstaculizar la 
habilidad de especies vegetales y/o animales de adaptación al 
recalentamiento global dado que rutas de migración previamente 
conectadas a sitios más frescos pueden desaparecer. En ciertos tipos de 
bosques, la fragmentación también puede exacerbar la probabilidad de 
que se presenten incendios forestales, los que afectan aún más 
negativamente la diversidad biológica. (PNUMA/CDB/SBSTTA/11/INF/2) 

IPCC (2003) Una pérdida a largo plazo inducida por el hombre (que persista por X 
años o más) de al menos Y% de las reservas de carbono forestal [y 
valores forestales] desde la fecha T y que no se califica como 
deforestación o una actividad elegida conforme al Artículo 3.4 del 
Protocolo de Kyoto. 

IUFRO (2000) Daño a la estructura química, biológica y/o física de un suelo 
(degradación del suelo) y al bosque mismo (degradación de los bosques), 
como resultado del uso u ordenación incorrectos, y que si no es 
mejorado, reducirá o destruirá la producción potencial de un ecosistema 
boscoso (a perpetuidad). 
Nota explicativa: 
Factores externos, como por ejemplo la contaminación del aire, también 
pueden contribuir. (Fuente: Nieuwenhuis 2000) 

Fuente: FAO. 2009. Documento de trabajo. Evaluación de los Recursos Forestales 1547 
 
Con las referencias anteriores, es evidente la presión en la que se encuentran nuestros 
ecosistemas, y es necesario tener herramientas que nos permitan la adecuada gestión 
sostenible de estos, actualmente se viene desarrollando una serie de herramientas e 
instrumentos adecuados pero en líneas generales no se cuenta con información estandarizada 
ni actualizada sobre los ecosistemas, lo que limita la capacidad de tomar decisiones de forma 
objetiva en los distintos niveles de gobierno y en los distintos procesos de gestión de los 
ecosistemas, de los recursos naturales renovables, servicios ambientales y del territorio 
(Arnillas et al, 2011). 
 
La Política Nacional del Ambiente, menciona en su diagnóstico la problemática en la cual están 
inmersos los ecosistemas a nivel nacional, como el deterioro de los recursos naturales, la 
pérdida de biodiversidad y la afectación de la calidad ambiental que constituyen una 
importante preocupación por parte del estado. 
 
En ese sentido se refleja a marcada degradación de los ecosistemas boscosos, que al ser los 
más relevantes, son los que poseen la mayor cantidad de data fehaciente que demuestre el 
                                                           
7
 Hacia una Definición de Degradación de los Bosques: Análisis Comparativo de las Definiciones 

Existentes. Roma, Italia. 2009. 
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estado de degradación del mismo; es en ese sentido que se evidencia de manera particular la 
cuantificación de la degradación de las superficies de los ecosistemas boscosos: 
 
 
 

La Degradación de los Bosques
8
 

 
ά[ŀ ǘŜƴŘŜƴŎƛŀ ŘŜ ƭŀ ŘŜŦƻǊŜǎǘŀŎƛƽƴ Ŝǎ ŎǊŜŎƛŜƴǘŜ ό±ŜǊ DǊłŦƛŎƻ сύΣ debido a ello, durante el periodo 2000-
нлмм ǎŜ ǊŜƎƛǎǘǊƽ ǳƴ ǇŞǊŘƛŘŀ ŀŎǳƳǳƭŀŘŀ ŘŜ мΩмтрΣтфн ƘŀΦ !ƭ ŎƻƳǇƭŜƳŜƴǘŀǊ Ŝǎǘŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴ Ŏƻƴ ƭŀ Řŀǘŀ 
para el periodo 2012-нлмоΣ ƭŀ ǇŞǊŘƛŘŀ ŘŜ ōƻǎǉǳŜ ŀǳƳŜƴǘƽ ŀ мΩпсфΣтно ƘŀΣ Ŏƻƴ ǳƴ ǇǊƻƳŜŘƛƻ ƘƛǎǘƽǊƛŎƻ ŘŜ 
pérdida entre el año 2000 y el año 2013 de 113 000 ha/año. 
 

 
Para comprender el proceso de deforestación, sus actores y causas a enfrentar resulta útil conocer el 
tamaño de las unidades de bosque deforestadas anualmente. En la Amazonía la situación es variable, 
con unidades anuales que oscilan en tamaño en el tiempo. 
Como se aprecia en el gráfico 9, a partir del año 2005 se identifica tala y quema sobre áreas mayores a 
50 y 500 ha, inexistentes una década atrás y que aumentaron significativamente en los últimos años; 
posiblemente a causa de la aparición de cultivos semi-industrializados. 
A partir del año 2007 se aprecia la expansión de áreas deforestadas superior a las 500 ha, vinculadas a 
cultivos agroindustriales como palma aceitera, donde destacan los casos de Barranquita (Yurimaguas - 
Loreto) o cultivos de cacao de alta tecnología, como el caso de Tamshiyacu (Loreto). La deforestación 
superior a las 50 ha estaría relacionada, también, al crecimiento de la infraestructura urbana, la 
instalación de pastos para la ganadería extensiva, 
y algunos cultivos permanentes como café y cacao manejados con tecnología baja a media. 
El análisis de la información anual disponible para el periodo 2001-2013, se obtiene que el 82% de la 
deforestación ocurre en unidades menores a 5 ha de extensión debido a la expansión de cultivos 
agrícolas no industriales, mientras que 16% de la deforestación comprende áreas entre las 5 y las 50 ha. 
 

                                                           
8
 Extraído de la Estrategia Nacional sobre bosques y cambio climático  
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Para analizar la concentración de la deforestación en el Perú se ha utilizado los mapas de Kernel, cuya 
metodología determina áreas de concentración en función a las incidencias de deforestación por unidad 
de superficie. Esta información de concentración de la deforestación permite pronosticar dónde 
ocurrirán los futuros procesos de deforestación de los años siguientes, con una aproximación del 80% de 
certeza. 
 
Análisis recientes conducidos por el PNCBMCC (ver Mapa 4) revelan que los departamentos con mayor 
densidad de concentración de deforestación son San Martín, Loreto (distrito Yurimaguas, límite con el 
departamento San Martin), Huánuco, Ucayali, Pasco (dentro del área de influencia de la carreteras 
Federico Basadre y Carretera Marginal de la Selva) y Madre de Dios (en el área de influencia de la 
carretera interoceánica y su proyección, así como en los zonas de minería ilegal). 
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Con referencia a la degradación relacionada con las especies de flora y fauna que componen 
los ecosistemas,  la tendencia al incremento del número de especies en las categorías de 
amenaza puede observarse al comparar las listas peruanas de especies amenazadas de fauna 
silvestre de 1999, 2004 y 2014 donde la tendencia es mayor entre aves y anfibios. 
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En un estudio sobre un grupo de 83 especies de anfibios categorizados como amenazados, se 
encontró que casi el 40 % de estas especies no se encuentran en ANP; más aún, al menos 20 
de estas especies están decreciendo poblacionalmente, y se estima que al menos seis especies 
podrían estar ya extintas (Von May et al. 2008) 
 
De acuerdo con el Cuadro N° 1, tenemos en el Perú 64 especies de fauna y 194 de flora en 
peligro crítico.  
 

 
 
Aunque no se dispone de evidencias incontrastables sobre extinciones en el país, se considera 
que tres especies (dos mamíferos y un pez) se habrían extinguido en épocas históricas en el 
territorio peruano (Cuadro N° 2). 
 

 
 
Algunos científicos cuestionan esta hipótesis, ya que cuando se trata de mamíferos la 
evidencia se basa en restos arqueológicos y óseos. Respecto al pez Orestias cuvieri, especie 
nativa del Lago Titicaca, no ha sido registrada desde 1960, se presume que uno de los factores 
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para su extinción ha sido causado por la introducción de especies exóticas como la trucha arco 
iris. 
 

¶ Principales factores del proceso de degradación 

Se ha identificado una serie de referencias bibliográficas en las cuales se hace manifiesto como 
los factores antrópicos vienen degradando los ecosistemas del país, a continuación se detalla 
lo mencionado: 
 

Ecosistema Factores de proceso de degradación Referencia bibliográfica 

Bosque de 
colina y pie de 
monte 

¶ Extracción no controlada de 
madera.  

¶ Cambio de uso al agrícola o 
pecuario de baja intensidad.  

¶ Agricultura de tumba, roza y 
quema. 

¶ Industria minera, petrolera y gas. 

 
Center for International 
Forestry Research, 2006. 
Rehabilitación de áreas 
degradas en la Amazonía 
Peruana 
 

Bosque de 
montaña 

¶ Expansión de la frontera agrícola, 
no sólo de productos de pan llevar, 
sino también cultivos de coca y 
amapola.  

¶ Agricultura de tumba, roza y 
quema. 

¶ Construcción de carreteras, 
actividad minera, petrolera y gas. 

Centro de Datos para la 
Conservación, 2006. 
Planificación para la 
Conservación Ecoregional de las 
Yungas Peruanas. 

 
Pantanos de 
palmeras 
 

¶ Tala selectiva (palmeras hembras) 

Instituto de Investigaciones de 
la Amazonía Peruana, 2006. 
Aguaje, la Maravillosa Palmera 
de la Amazonía. 

Bosques relicto 
andino 

¶ Extracción de leña, quema y 
sobrepastoreo. 

¶ Tala y quema de bosques, 
sobrepastoreo 

¶ Gobierno Regional de Tacna, 
2009. Proyecto "Desarrollo de 
capacidades para la 
conservación de Flora y Fauna 
amenazada en la Región 
Tacna".  

¶ Fjeldsa J. & Kessler M. 1996. 

Páramo y Jalca 

¶ Expansión frontera agrícola, 
ganadería, actividad minera.  

¶ Expansión frontera agrícola, 
ganadería, actividad minera, 
plantaciones forestales. 

¶ Proyecto Páramo Andino, 
2014. Avances en 
investigación para la 
conservación de los páramos 
andinos. 

¶ Proyecto Páramo Andino, 
2012. Ecología, hidrología y 
suelos de páramos. 

Pajonal de Puna 

¶ Sobrepastoreo, erosión hídrica y 
eólica debido a la escasa 
reproducción de la vegetación 
natural. 

¶ Gil, J. 2011. Bofedal: Humedal 
Altoandino de Importancia 
para el Desarrollo de la Región 
Cusco 

Bofedal ¶ Sobre pastoreo, fragmentación por ¶ Gil, J. 2011. Bofedal: Humedal 
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Ecosistema Factores de proceso de degradación Referencia bibliográfica 

la construcción de caminos y 
carreteras, drenaje de sus aguas 
para actividades productivas 

Altoandino de Importancia 
para el Desarrollo de la Región 
Cusco 

Lomas 

¶ Sobrepastoreo, desertificación, 
expansión frontera agrícola. 

¶ Tala ilegal, sobrepastoreo, liebre 
europea, cultivos exógenos, 
actividad minera. 

¶ SERNANP, 2013. Gestión del 
Agua y Biodiversidad en la 
Reserva Nacional de Lachay. 

¶ Gobierno Regional de Tacna, 
2012. Expediente técnico Área 
de Conservación Regional 
"Lomas de Tacahuay". 

Bosque seco 
¶ Tala, quema y degradación del 

bosque debido a la ganadería 
extensiva. 

Gobierno Regional de Piura, 
2015. Manual del 
Guardabosque Voluntario del 
Área de Conservación Regional 
Bosques Secos Salitral 
Huarmaca - ACR-.{{IέΦ 

Manglar 

¶ Tala para la construcción de 
piscinas langostineras y viviendas 
rurales. 

¶ Fragmentación del área o la 
construcción de canales, caminos. 

¶ Tala para el cultivo de arroz. 

Plan Maestro Reserva Nacional 
de Tumbes. 

 
Por otro lado, en la región andina, la biodiversidad se ve impactada por varios factores, siendo 
los principales el cambio en el uso del suelo o su uso inapropiado, que pueden derivar en 
procesos de desertificación. (Herzog et al., 2011). 
 
En el siguiente cuadro, se presentan casos que identifican amenazas a los tipos de cobertura 
vegetal distribuidos en zonas andinas y lomas. 
 

Cobertura Amenazas 

Humedales andinos: 
Bofedales y otros  

Estudio de caso: Lago Titicaca  
La evacuación de las aguas residuales y el inadecuado manejo 
de los residuos sólidos de los centros urbanos ubicados en el 
anillo circunlacustre. Así como la actividad minera que se 
desarrolla en las partes altas de la cuenca, las concesiones 
petroleras, el crecimiento descontrolado de la actividad 
acuícola y la sobre pesca que no respeta las vedas establecidas 
(Suma Marka, 2012). 
Para 83 (36%) especies de anfibios andinos presentes en Perú, 
la principal amenaza es la pérdida del hábitat. Otras amenazas 
que se presentan en menores porcentajes son la 
quitridiomicosis, degradación del hábitat y sobrexplotación. 
(Aguilar et al., 2010)  
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Cobertura Amenazas 

Bosques Húmedos de 
montaña, Bosques 
Relictos Andinos, Bosque 
Seco de Montañas, 
Bosque seco de Valle 
Interandino 

Según Epiquién ( 2013) existen las siguientes amenazas:  
Cambio climático (alta): El incremento de temperaturas, los 
regímenes de cambios de estación y todos los cambios 
alrededor del clima están provocando cambios inesperados en 
la estructura y composición de las especies de los bosques.  
Agricultura migratoria (alta): Estos procesos consisten en la rosa 
y quema de los bosques para luego usarlo con chacras, por 
cortos periodos de tiempo (2 a 5 años) ya que la calidad de los 
suelos disminuyen en el tiempo por cuestiones de altas 
pendiente.  
Ganadería extensiva (alta): Es la segunda fuente de amenaza 
más importante para los bosques montanos. La deforestación 
ocurre para la siembra de pastos y es una práctica recurrente a 
lo largo de todo el país.  

Tala selectiva (media): Se trata de la extracción de madera de 
bosques naturales usando para ello todo una cadena productiva 
ilegal. Para ello se usan trochas que luego permiten el ingreso 
de familias con la intención de hacer chacras o apoderarse de 
tierras.  

Extracción de leña y troncos (baja): Se usa el bosque para 
extraer leña o troncos para uso doméstico o la construcción. 
Hay algunas especies de quina que se usan como postes y en 
otros casos se puede usar como leña. 

Apertura de vías carrozables (alta): La apertura de trochas 
carrozables y ampliación de las nuevas rutas en áreas en donde 
se extienden los bosques montanos se ha incrementado en los 
últimos años, provocando la fragmentación de los bosques. 

Incendios forestales accidentales (media): Son incendios 
provocados por comuneros locales con la falsa idea de provocar 
lluvias. 

Lomas  

Según Ortega (2013), algunas amenazas importantes son:  
Cambio climático: Su efecto podría ser catastrófico para el 
ecosistema, si se incrementa la aridez o beneficioso si es que 
aumenta la precipitación o la humedad en general.  
Crecimiento poblacional y urbanístico: la expansión de los 
anexos y centros poblados, asentados en los alrededores de las 
lomas, y que presionarían a esta para la obtención de sus 
recursos, principalmente agua dulce, leña y forraje y que, de 
alguna manera, podrían atentar contra la conservación de las 
lomas y generar su desaparición. Como ejemplo la ciudad de 
Lima.  
Concesiones mineras: Esta amenaza potencial es una de las más 
importantes, ya que depende de que los actuales 
concesionarios de denuncios mineros en las lomas decidan 
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Cobertura Amenazas 

explotarlos.  
Concesiones mineras: Esta amenaza potencial es una de las más 
importantes, ya que depende de que los actuales 
concesionarios de denuncios mineros en las lomas decidan 
explotarlos.  
Uso de las lomas como tierra de pastoreo: ganado caprino, 
ovino y vacuno y extracción de leña son actividades 
tradicionales que han venido produciendo el mayor impacto en 
el ámbito de las lomas. Están poniendo en riesgo la continuidad 
de este sistema, generándose condiciones para un incremento 
acelerado de un proceso de desertificación.  

Pajonal  

Según CANDES (2013) algunas amenazas importantes son:  
Caza furtiva (alta): 4,406 incidencias de Caza Furtiva hasta el 
2006  
Ganadería: El sobrepastoreo causa una disminución de los 
espacios disponibles para el desarrollo y alimentación de la 
vicuña. De acuerdo con los resultados definitivos del IV Censo 
Nacional Agropecuario 2012 (INEI, 2013) las poblaciones de 
ganado se han incrementado en comparación a los datos 
obtenidos en el Censo de 1994, y se concentran en la Sierra, en 
competencia con las poblaciones de vicuña.  
Pérdida del hábitat: causada por otras actividades humanas 
como la minería, y la posterior contaminación de los ríos y 
fuentes de agua que se convierten en otra fuente de amenazas 
para la especie (UICN Redlist, 2013). El Cambio climático tendrá 
probablemente también un impacto perjudicial en los 
ecosistemas frágiles donde habitan las Vicuñas, ya que estas 
ocurren en los límites de ambientes habitables.  

Páramo  

Según Viñas (2013) algunas amenazas importantes son:  
La presión de las actividades humanas, la deforestación debido 
a la tala y quema para ampliación del área agrícola, el 
sobrepastoreo y la cacería ilegal. Un 20% está intervenido.  
Entre las localidades que se encuentran con un nivel de 
intervención alto y muy degradados, se encuentran: El Páramo 
de Huamba, (Ayabaca-Piura), Los Páramos de Huaringas o 
Huarinjas de Salalá (Huancabamba-Piura), los Paramos de 
Tambillo (Huancabamba-Piura), el Páramo de la Laguna Negra 
(Huancabamba-Piura), el Páramo de la Laguna Shimbe 
(Huancabamba-Piura), los Páramos de Sapalache 
(Huancabamba-Piura), los páramos del Caserío El Porvenir y 
Nuevo Porvenir (Huancabamba-Piura) y el Páramo del Cerro 
Chingueta (Huancabamba-Piura).  

Fuente: Quinto Informe Nacional ante el Convenio Sobre la Diversidad Biológica. 2014 

 

¶ Cambio de uso del suelo 

Diversos autores coinciden que el cambio de uso del suelo es el principal problema que causa 
las perdidas y degradación de los ecosistemas naturales. Herzog et al. (2012), menciona para 
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los andes tropicales, que estudios llevados a cabo por Bussink y Hijmans (2000) y Frias (1995) 
en la provincia de Cajamarca, descubrieron que la superficie plantada con tubérculos estaba 
disminuyendo y la de pastizales incrementándose. La expansión de cultivos ilícitos (opio y 
coca) ha venido afectando a algunos ecosistemas frágiles, estas últimas se han incrementado 
en un 16% en el 2007 en Colombia, Perú y Bolivia, causando una deforestación de 170,000 ha 
entre los años 2001-2007.9 Por otra parte la minería podría ser una amenaza más severa que 
enfrentan los ecosistemas andinos, ya que constituye una actividad productiva en crecimiento 
de gran importancia para las finanzas públicas. Guerrero (2009) citado por Herzog et al. (2012) 
menciona que los actuales derechos de explotación de minas en Perú, Ecuador y Colombia 
cubren cerca del 14% de la superficie total de Paramo en estos países, pero un 14% adicional 
de estos ecosistemas está sujeto a la minería ilegal. 
Herzog et al. (2012), concluye que las mayores secuelas en los andes tropicales por el cambio 
uso del suelo se encuentran por debajo de los 1000 m de altura, la conectividad entre los 
ecosistemas de los altos andes y de las tierras bajas ha sido severamente afectada en muchos 
lugares, como se puede observar en el siguiente cuadro: 
 

 
 
MINAM (2015), realiza un diagnostico en donde identifica el conjunto de problemas referido a 
las actividades antrópicas y a los efectos del cambio climático de los ecosistemas frágiles, 
teniendo como resultado más resaltante y a la vez preocupante el cambio de uso del suelo, 
esto se puede visualizar a través del siguiente cuadro: 
 

ECOSISTEMAS 
FRÁGILES 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Desiertos 

1. Actividad agropecuaria 
2. Actividad industrial 
3. Actividad minera 
4. Cambio climático 
5. Tenencia de la tierra 
6. Cambio de uso de suelo 

Montañas 

7. Cambio climático (pérdida de hábitat) 
8. Explotación de material genético 
9. Sobrepastoreo 
10. Actividad antrópicas (minería, sobrepastoreo, 

deforestación, quema de pastizales, drenaje 
humedales) 

11. Cambio de uso de suelo 

Bosques relictos 
12. Ampliación de la frontera agrícola 
13. Cambio de uso de suelo 
14.  Pérdida de hábitat 

                                                           
9
 Oficina de las Naciones Unidas para el control de las Drogas y la Prevención del crimen. 2008b. 
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ECOSISTEMAS 
FRÁGILES 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

15. Explotación minera 

Bosques de neblina 

16. Expansión agropecuaria  
17. Expansión de los cultivos (coca y amapola) 
18. Extracción de recursos naturales (flora y fauna) 
19. Construcción de carreteras interoceánicas 
20. Actividad minera 
21. Extracción de gas 
22. Cambio de uso de suelo 

Los páramos y jalcas 

23. Transformación en sistemas agrícolas y pérdida de 
hábitat 

24. Sobrepastoreo con vacunos, equinos y ovinos 
25. Actividad minera 
26. Forestación con especies exóticas 

Humedales 

27. Actividades extractivas 
28. Actividades turísticas 
29. Deforestación 
30. Cambio de uso de suelo 

Lomas costeras 

31. Sobrepastoreo 
32. Tala de arboles 
33. Incendios forestales 
34. Expansión urbana  
35. Cambio climático 
36. Actividad minera ilegal 
37. Cambio de uso de suelo 

Bahías 

38. Incremento de tierras agrícolas 
39. Cultivo de langostinos 
40. Expansión urbana 
41. Actividad extractiva e la industria pesquera 
42. Turismo 
43. Actividad petrolera 

Islas pequeñas 

44. Intensificación de actividades extractivas (Pesca) 
45. Actividades extractivas ilegales (caza furtiva) 
46. Explotación de hidrocarburos 
47. CŜƴƽƳŜƴƻ ά9ƭ bƛƷƻέ 

FUENTE: MINAM (2015) 
 
 

¶ Valor económico de los servicios ecosistémicos 

La valoración económica busca cuantificar, en términos monetarios, el valor de los bienes y 
servicios ecosistémicos. La información generada como resultado puede ser utilizada para 
diversos fines: desde aumentar la conciencia ambiental hasta analizar el costobeneficio de los 
mismos, pasando por la planificación y el diseño de políticas, entre otros10. 
 
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (Millennium Ecosystem Assessment MEA, 2005), 
señala que 15 de los 24 servicios ecosistémicos que sustentan el patrimonio natural, están 

                                                           
10 Guía Nacional de Valoración Económica del Patrimonio Natural. MINAM, 2015. 
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siendo afectados debido al crecimiento de la actividad humana. Ello se refleja en una 
disminución en la provisión de servicios ecosistémicos que podría afectar severamente el 
bienestar de la población, fundamentalmente aquella de las zonas rurales, que en su mayoría 
tiene una fuerte dependencia en los ecosistemas para su supervivencia y el desarrollo de sus 
actividades. Este hecho se produce porque la sociedad no considera, dentro de sus decisiones 
la participación del patrimonio natural, por lo difícil que resulta que sus bondades puedan ser 
claramente expresadas. Una forma de hacer esto posible es traduciéndola a términos 
económicos, lo que facilitaría su apreciación por los diferentes agentes de la sociedad. 
Los servicios ecosistémicos se refieren básicamente a un amplio espectro de condiciones y 
procesos por los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los integran ayudan a 
sostener y satisfacer las necesidades de la sociedad humana (Myers, 1996; Daily et al., 1997). 
Entre ellos están la purificación del aire y agua, la mitigación de las sequías e inundaciones, la 
generación y conservación de los suelos, la descomposición de los desechos, la polinización de 
los cultivos y de la vegetación natural, la dispersión de semillas, el reciclaje y movimiento de 
nutrimentos, el control de las pestes agrícolas, la protección de las costas ante la erosión del 
oleaje, la estabilización parcial del clima el amortiguamiento de los climas extremos y sus 
impactos.  
Si se estimara económicamente el valor de estos servicios en el mundo, podrían alcanzar varios 
trillones de dólares por año (Daily et al., 1997). En la Tabla se muestran estimaciones del valor 
de los servicios ambientales que brindan algunos ecosistemas en el mundo. 
 

 
 
En el caso de los ecosistemas boscosos, si todos los valores de los bosques tropicales fuesen 
comercializados y remunerados, la restauración de bosques podría volverse más rentable que 
otros usos de la tierra. El estudio de La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB) 
ha estimado el valor total promedio, de todos los servicios de los ecosistemas de los bosques 
tropicales en más de US$ 6,000/ha/año, lo cual lo hace más provechoso que el aceite de 
palma. En ese sentido, surge como modelo de negocio la restauración de bosques11, actividad 
que puede generar varias fuentes de diferentes de ingresos, que se comparten entre muchas 
partes interesadas. De modo que, si cae el precio de mercado de un producto, se puede 
desarrollar otro para mantener la rentabilidad. La restauración de bosques ha dejado de ser 
solamente una utopía de los conservacionistas; puede perfectamente convertirse en una 
industria global altamente lucrativa12.  

                                                           
11 Proceso de ayudar al restablecimiento de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. Sociedad Internacional 
para la Restauración Ecológica (Society for Ecological Restoration - SER) 
12 Citado por Elliott, et al. Restauración de bosques tropicales. 2013.  
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Por otro lado, Elliott, et al. (2013), menciona que el valor de los productos del bosque tropical, 
incluyendo ratán, bambú, nueces, aceites esenciales y productos farmacéuticos, son 
comercializados internacionalmente, contribuyendo por lo menos en US$ 4.7 billones/año a la 
economía global. También propone que la restauración de bosques podría jugar un papel 
importante en satisfacer la demanda de estos productos, a la vez que genera ingresos para las 
comunidades locales.  
La restauración, surge como una práctica reciente que tiene como principal objetivo reparar 
los ecosistemas a fin que estos puedan continuar albergando la diversidad y generando 
servicios ecosistémicos. Según Gálvez, 2002, la importancia que tiene la restauración ecológica 
se deriva de la existencia generalizada de distintas formas de degradación de los recursos 
naturales y las condiciones ambientales, que tienen su manifestación en aspectos como la 
pérdida de vegetación y suelos, aguas contaminadas; contaminación atmosférica; pérdida de 
recursos genéticos; pérdida o destrucción de partes vitales de hábitat; erosión genética; 
mortalidad y baja reproducción de las especies; cambios climáticos, geológicos y evolutivos; 
extinción de la especies y en general, el deterioro progresivo de distintos tipos de sistemas : 
naturales, modificados, cultivados y construidos. 
 

¶ Impacto en los Servicios ecosistémicos 

A lo largo de los años, las publicaciones sobre servicios de los ecosistemas han generado 
distintas definiciones sobre este concepto relativamente nuevo. Cada autor ha intentado darle 
una definición de acuerdo con el aspecto ecológico dentro del cual centra sus investigaciones. 
A continuación, se presentan cinco definiciones más comúnmente citadas, ordenadas 
cronológicamente13: 

V Los servicios de los ecosistemas se refieren a las condiciones y procesos a través 
de los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los conforman, 
mantienen y satisfacen la vida de los seres humanos (Daily, 1997). 

                                                           
13 Rositano et al;2012 
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V Los servicios de los ecosistemas son aquellos beneficios percibidos por la 
población humana derivados, directa o indirectamente, de las funciones del 
ecosistema (Costanza et al., 1997). 

V Los servicios de los ecosistemas son los beneficios que la humanidad obtiene de 
los ecosistemas (MEA, 2005). 

V Los servicios de los ecosistemas son los componentes de la naturaleza, 
directamente disfrutados, consumidos y utilizados con el fin de incrementar el 
bienestar de la humanidad (Boyd y Banzhaf, 2007). 

V Los servicios de los ecosistemas son los aspectos propios de los ecosistemas 
utilizados, pasiva o activamente, para producir el bienestar humano (Fisher et al., 
2009).sistemas (MEA, 2005). 

Así también, el Perú ha definido servicios ecosistémicos; a aquellos beneficios económicos, 
sociales y ambientales, directos e indirectos, que las personas obtienen del buen 
funcionamiento de los ecosistemas, tales como la regulación hídrica en cuencas, el 
mantenimiento de la biodiversidad, el secuestro de carbono, la belleza paisajística, la 
formación de suelos y la provisión de recursos genéticos, entre otros14. 
 
¿Cuál es su importancia?  
La importancia de los ecosistemas radica en todos los beneficios que la gente obtiene de ellas, 
y que sin ellas, el desarrollo social, económico, en fin, el progreso y la supervivencia humana 
no serían posibles. La mayoría de individuos, familias, empresas e industrias dependen, de 
alguna manera, de la naturaleza para su bienestar y crecimiento económico, especialmente los 
sectores más pobres y vulnerables de la sociedad.15 
Una de las clasificaciones más difundidas y utilizadas que se han desarrollado en los últimos 
tiempos es aquella publicada por ''Evaluación de los Ecosistemas del Milenio'', la cual evalúa 
las consecuencias de los cambios en los ecosistemas generados por la humanidad. El grupo de 
investigadores reunió a los servicios de los ecosistemas en cuatro categorías principales (MEA, 
2005):  
V Servicios de soporte o apoyo, aquellos necesarios para la producción de los restantes 

servicios de los ecosistemas, como la formación del suelo, la polinización, la 

fotosíntesis, el ciclado de nutrientes, el control biológico, etc. 

V Servicios de provisión, aquellos productos o bienes obtenidos de los ecosistemas, 

como la madera, el combustible,  las fibras, etc. 

V Servicios de regulación, aquellos beneficios obtenidos de la regulación de los procesos 

de los ecosistemas, como la regulación del agua, de la erosión y de la calidad del aire; y  

V Servicios culturales, aquellos beneficios no-materiales, como el enriquecimiento 

espiritual, el desarrollo cognitivo, y la recreación. 

El Cuadro ilustra, mediante algunos ejemplos, las funciones ecosistémicas y los servicios 
ecosistémicos que de ellas se derivan. 
 

                                                           
14

 Ley N° 30215. Ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. 2014 
15 Integración de los servicios ecosistémicos en la planificación del desarrollo. GIZ. Eschborn y Quito, 2012 
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En nuestro país los servicios ecosistémicos más importantes los encontramos en los siguientes 
ecosistemas: 
 

Por los bosques 

El Perú posee alrededor de 72 millones de hectáreas de bosques, que significa el 56% de la 
superficie del país, ocupando un puesto considerable en América Latina y a nivel mundial en 
bosques tropicales.16 
 
Los bosques amazónicos se caracterizan por presentar una alta diversidad de especies de flora 
y fauna, con bajas abundancias poblacionales, sin embargo contiene más de 3000 especies de 
plantas útiles para la obtención de fibras, aceites, ceras, látex, esencias aromáticas, 
estimulantes, alimentos (frutos, raíces, nueces, entre otras), madera, medicinas y colorantes 
(Brack, 2008). Además, muchas especies de animales (en especial peces) han servido y sirven 
como la base proteíca de la dieta de los pobladores andinos (Robinson & Bodmer, 1999). Pero 
los bosques no sólo aportan como recursos de uso directo sino que también brindan servicios 
potencialmente importantes. 
 
Por otro lado, estos bosques prestan muy importantes servicios ambientales, en especial la 
fijación de CO2, la liberación de O2, la regulación del clima, la producción de agua y el 
mantenimiento de los nutrientes. 
 
Para lo que es fijación de carbono, el MINAM (2014)17 presento los resultados en biomasa y 
carbono para el reservorio de biomasa arbórea arriba del suelo expresado en unidades de 

                                                           
16

 Mapa Nacional de Cobertura Vegetal. MINAM, 2012 
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biomasa y carbono, se puede observar en el cuadro que la Ecozona de selva baja muestran los 
valores  altos en cuanto a contenido de carbono y biomasa. Se debe tener en cuenta que el 
nivel de confianza empleado fue de 95%, tal como lo sugiere el IPCC. 
 

 
 
El siguiente cuadro, muestra la importancia de los diferentes servicios ecosistémicos que 
brindan los bosques e identifica su fragilidad. 
 
Cuadro: Tipos de servicios ecosistémicos prestados por los bosques del Perú:18 
 

 

                                                                                                                                                                          
17

 Estimación de los contenidos de carbono de la biomasa aérea en los bosques de Perú. Proyecto REDD-MINAM. 2014 
18 Quinto Informe Nacional ante el Convenio Sobre la Diversidad Biológica: Perú. Borrador (v 3). MINAM 2014. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































