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RESUMEN: Los estudios de futuro consideran una serie de propuestas metodológicas y conceptuales, las cuales se aplican a diferentes 
campos del conocimiento. Entre estas, el empleo de herramientas de valoración para la gestión de los servicios de los ecosistemas permite 
recoger importantes aspectos de la percepción local sobre elementos de conservación y sobre los valores no económicos de los ecosistemas. 
Estos aspectos se pueden incorporar a ejercicios de construcción de escenarios de futuro a través del desarrollo de herramientas de 
prospectiva estratégica participativa, adaptadas a las condiciones culturales de los líderes y autoridades de las poblaciones locales. Esta 
investigación considera un balance de las metodologías de valoración de importancia de prospectiva estratégica y de prospectiva social, a 
partir de los resultados alcanzados en la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca (Perú). Por otra parte, incluye las limitaciones encontradas 
y la comparación con herramientas complementarias sobre la construcción de escenarios. Este trabajo constituye un ejercicio crítico de cara 
a la capacidad de réplica de procesos similares en áreas naturales. Entre los resultados alcanzados tenemos el contraste entre impulsores de 
cambio y factores críticos que afectan a los servicios de los ecosistemas y formalizan las percepciones locales sobre los futuros posibles de los 
servicios. Se concluye que la gestión de la biodiversidad por la población local es clave para la definición de los futuros posibles de la reserva, 
como también el responsable de regular el uso de un servicio.

PALABRAS CLAVE: Arequipa, ecosistemas de montaña, escenarios; futuros alternativos, toma de decisiones medioambientales.

Foresight strategic methods and local participation in the analysis of future studies in protected natural 
areas 
ABSTRACT: The studies of prospective consider a series of methodological and conceptual proposals, which are applied to different fields of 
knowledge. Among these, the use of valuation techniques for the management of ecosystem services makes it possible to gather important 
elements of local perception of conservation elements and of the non-economic values of ecosystems. These aspects can be incorporated 
into future scenario building exercises through the development of participatory strategic foresight tools, adapted to the cultural conditions 
of local population leaders and authorities. This research considers a balance of the methodologies for valuing the importance of strategic 
foresight and social foresight, based on the results achieved in the Salinas y Aguada Blanca National Reserve (Peru). It also includes the limi-
tations encountered and a comparison with complementary scenario building tools. This work constitutes as a critical exercise in the face 
of the capability to reply to similar processes in natural areas. Among the results achieved are the contrast between critical factors and the 
drivers of change that affect the ecosystem services, and the local perception about the scenarios of services. It concludes that management 
of biodiversity by the local population is key for the definition of future scenarios in the natural area, but is responsible for defining the use 
of a service.
KEY WORDS: Arequipa, mountain ecosystems, scenarios; alternative futures, environmental decision-making.

Copyright: © 2023 CSIC. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia de uso y distribución Creative Commons 
Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

https://doi.org/10.3989/estgeogr.2023131.131
mailto:alexisibanez@lamolina.edu.pe
https://orcid.org/0000-0002-5444-5975
mailto:mlatorrec@cientifica.edu.pe
https://orcid.org/0000-0001-9325-31860
mailto:delolmo@us.es
https://orcid.org/0000-0002-0658-4989
https://doi.org/10.3989/estgeogr.2023131.131


Estudios Geográficos, 84 (294), enero-junio 2023, e125. ISSN: 0014-1496 | eISSN: 1988-8546. https://doi.org/10.3989/estgeogr.2023131.131

ALEXIS NICOLÁS IBÁÑEZ BLANCAS, MARÍA DE LOS ÁNGELES LA TORRE-CUADROS, FERNANDO DÍAZ DEL OLMO

2

Los estudios prospectivos evolucionaron en los 
últimos 40 años en diferentes momentos. Esta evo-
lución se dio a través de procesos de convergencia 
entre las principales escuelas de la prospectiva (de-
terminismo y voluntarismo); la adaptación de los 
métodos foresight, prospectiva estratégica, apro-
ximación humana, entre otros (Barbieri Masini y 
Medina Vasquez, 2000; Loveridge, Keenan y Saritas, 
2010; Popper y Medina, 2009; Yero, 1989)

En los años ochenta, la prospectiva evolucionó gra-
cias a la convergencia con el pronóstico, los avances 
epistemológicos y metodológicos de la cuarta ge-
neración de teorías del desarrollo y la formación y 
el desarrollo de redes de investigadores. En los no-
venta, la innovación se dio desde el desarrollo del 
pensamiento complejo, uso intenso del Internet en 
la creación de redes y comunidades de futuristas, la 
aparición de programas informáticos de prospectiva, 
y el desarrollo de metodologías de prospectiva te-
rritorial; y en los últimos años, el crecimiento de la 
vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, una 
nueva convergencia de las herramientas de gestión 
de conocimiento y prospectiva tecnológica, y el acer-
camiento entre escuelas deterministas y voluntaris-
tas (Medina y Ortegón, 2006; Santos, Coelho, Santos 
y Fellows Filho, 2004).

Métodos de la prospectiva y clasificación

Los escenarios son un método útil para analizar po-
sibles futuros, pero no siempre se adaptan a todos los 
contextos sociales y ambientales de interés. Los equi-
pos que planifican y desarrollan políticas deben darse 
cuenta de las fortalezas y debilidades del método para 
su aplicación a procesos reales sobre los cuales definir 
el trabajo. Entre las principales ventajas del método 
de escenarios está la incorporación de la incertidum-
bre, ubicando situaciones específicas; la síntesis de 
conocimiento; así como, la posibilidad de enfrentar 
dos errores comunes en la toma de decisiones: la falta 
de anticipación y el exceso de pronóstico (Medina y 
Ortegón, 2006).

Según Porter et al. (2004) y Porter et al. (1991), los 
métodos prospectivos pueden agruparse en: a) Aque-
llos basados en los métodos: objetivos y subjetivos; 
cualitativos y cuantitativos; formales e informales. 
b) Los que diferencian entre métodos basados en la
experiencia y métodos basados en supuestos e hipó-
tesis. c) Aquellos que categorizan los métodos basa-
dos en: la evidencia, la creatividad, la experiencia y
la interacción; y d) Los que distinguen entre métodos
exploratorios y normativos.

Como resultado de esta agrupación se pueden iden-
tificar ocho grupos de métodos prospectivos con sus 
respectivos objetivos principales, descripción del gru-
po de método, técnicas más conocidas, así como, ven-
tajas y desventajas (Tabla 1, Anexo 1 y Anexo 2).

Tomando como referencia la clasificación anterior, 
se puede señalar que los escenarios de la Evaluación 
del Milenio (MA por sus siglas en inglés) se centraron 
en el método de escenarios (grupo 5 de las familias 
de métodos prospectivos que buscan representar el 
futuro destacando las tendencias y los impulsores de 
cambio) y combinó aspectos de análisis de tendencias 
(grupo 6 plantea un análisis a partir de hipótesis e in-
formación cuantitativa de los procesos analizados). Al 
respecto, Henrichs et al. (2010) señala que la impor-
tancia de los escenarios para la conservación de los 
ecosistemas reside en su capacidad de evaluar la efec-
tividad de las opciones de las estrategias de gestión 
para hacer frente al cambio ambiental. De otro lado, 
propone una tipología de estos que se puede expresar 
según su formato principal, el tema principal o el tipo 
de pregunta dirigida y el proceso para desarrollar el 
escenario o la epistemología subyacente a un ejercicio 
de futuro (Alcamo, 2001;  Börjeson, Höjer, Dreborg, 
Ekvall y Finnveden, 2006; Ogilvy y Schwartz, 1998; 
Van Notten, Rotmans, van Asselt y Rothman, 2003; 
Westhock, van den Berg y Bakkes, 2006; Wilkinson y 
Eidinow, 2008). 

Asimismo, se puede distinguir también la diferen-
ciación entre escenarios cualitativos y cuantitati-
vos. Los escenarios cualitativos se presentan pre-
dominantemente como descripciones narrativas de 
futuros, en forma de frases, historias o imágenes. 
De esta forma, los escenarios cualitativos, cuyos 
axiomas en cuanto al funcionamiento del sistema y 
mecanismos subyacentes están basados en narrati-
vas, amplían la estimación numérica de la evolución 
futura, presentando cuadros, gráficos y mapas que 
a menudo se basan en simulaciones o modelos (Al-
camo y Henrichs, 2008). Estos mismos autores se-
ñalan que la mayoría de los escenarios publicados 
son híbridos. Es decir, los escenarios cualitativos 
pueden estar avalados por estimaciones numéricas 
o las estimaciones numéricas pueden explicarse
por una historia coherente.

Aplicaciones de la prospectiva y la participación local

En el Perú, los estudios prospectivos se iniciaron 
entre el 2000 y 2005, a través de la articulación con 
las redes asociadas a The Millenium Project, desde 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología- CON-
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Tabla 1.  
AGRUPACIÓN DE MÉTODOS PROSPECTIVOS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Grupo Objetivo-descripción Técnicas más conocidas Ventajas Desventajas

1. Creatividad

Fluidez para generar nuevas ideas y 
percepciones. Establece relaciones no 
obvias entre la información procesada.
Motivación para realizar el trabajo.

Lluvia de Ideas.
Talleres de creatividad.
Análisis de ciencia ficción.
Visiones generacionales.

Visualiza futuros alternativos.
Disminuye los estereotipos de 
los problemas y situaciones.
Amplia la perspectiva de 
análisis.

El coordinador o líder de un 
grupo debe tener capacidad de 
conducción.
Si un taller es mal conducido 
puede desacreditar un proceso.

2. Métodos 
descriptivos, 
estadísticos, 
modelamiento y 
simulación

Mayor análisis en la identificación de 
futuros alternativos.  Dependen de la 
existencia de especialistas de series de 
datos.

Modelaje de sistemas de 
innovación.
Análisis institucional.
Análisis morfológico.
Análisis de decisión 
multipropósito.
Análisis de evaluación de 
perspectivas múltiples.
Matrices de atributos 
tecnológicos.
Índices sobre el estado de 
futuro.
Análisis de sostenibilidad.

Proveen buenas percepciones y 
análisis de comportamiento de 
sistemas complejos.
Diferencian los aspectos 
importantes de los detalles.
Algunos sistemas ofrecen la 
posibilidad de incorporar el 
juicio humano.
Tratamiento analítico de 
grandes cantidades de datos.

Técnicas sofisticadas camuflan 
falsos presupuestos y resultados 
de mala calidad.
Algunas simulaciones contienen 
supuestos que deben ser 
validados para su aplicabilidad.
Todos los modelos requieren 
adaptaciones.
Un comportamiento histórico 
no garantiza lo que sucederá en 
el futuro.

3. Opinión de 
especialistas

Estructuran una visión de futuro 
basada en la información y la lógica de 
individuos.
Usados cuando la información no pueda 
ser cuantificada o cuando los datos 
históricos no están disponibles. 

Método Delphi (Investigación 
iterativa).
Grupos objetivo (paneles, 
talleres).
Entrevistas.
Técnicas de participación.

Permite la identificación de 
modelos y percepciones de los 
especialistas.
Facilita la expresión de la 
intuición.
Incorpora conocimiento experto 
en las áreas de interés.

Es difícil identificar a los 
especialistas.
Las percepciones expertas 
pueden ser preconcebidas.
Opiniones ambiguas y 
divergentes entre especialistas 
de una misma área.

4. Monitoreo 
y sistemas de 
inteligencia

Identificar eventos científicos, 
socioeconómicos importantes.
Definir amenazas potenciales para la 
organización.
Identificar oportunidades para la 
organización respecto del cambio.
Alertar sobre las tendencias 
convergentes, divergentes, entre otros.

Bibliometría. Escaneo 
ambiental. Observación 
Tecnológica. Inteligencia 
Competitiva. Tecnología 
Veille. 
Vigilancia Tecnológica.
Benchmarking (comparación).

Provee gran cantidad de 
información, proveniente de un 
gran número de fuentes. 
Se requiere de un estudio para 
generar un contexto inicial 
de un tema, como forma de 
actualizar los temas críticos.

Puede conducir a un exceso 
de información no selectiva ni 
analizable. 
La información reporta el estado 
del pasado y del presente, exige 
análisis experto para brindar 
una perspectiva del futuro.

5. Escenarios 

Buscan construir representaciones 
del futuro, destacando las tendencias 
dominantes y las posibilidades de 
ruptura.
Ordenan percepciones sobre ambientes 
futuros alternativos, orienta decisiones 
actuales. Juego de historias, hipótesis 
sobre eventos futuros, rigurosamente 
desarrollados.

Escenarios de anomalías. 
Escenarios con chequeo de 
consistencias. Gestión de 
escenarios.
Simulación de escenarios.
Juego de actores.

Presentan retratos ricos de los 
futuros posibles.
Incorporan gran variedad 
de información cualitativa y 
cuantitativa a través de otros 
métodos de prospectiva.
Normalmente incorporan 
elementos que permiten al 
decisor definir un curso de 
acción.

Pueden estar más cerca de la 
fantasía si no se identifican las 
restricciones y barreras que 
se tienen que franquear para 
lograr un futuro deseado.
Algunas veces pueden ser 
demasiado complejos para 
ocasiones donde se requieren 
métodos más simples.

6. Análisis de 
tendencias

Se basan en la hipótesis que los 
patrones se mantendrán. Utilizan 
técnicas matemáticas y estadísticas para 
extrapolar el futuro.
Recogen información sobre el 
comportamiento de una variable, 
identifican puntos futuros.

Análisis de ciclos largos.
Análisis de precursores.
Extrapolación de tendencias 
(proyecciones y chequeo de la 
curva de crecimiento).
Análisis del impacto de 
Tendencias.

Provee previsiones sustantivas, 
basadas en parámetros 
cuantificables. 
Es precisa en el corto plazo. 
Requiere datos consistentes y 
series históricas recolectadas 
en períodos de tiempo largos y 
razonables.

Solo funciona con parámetros 
cuantificables. 
Es vulnerable a rupturas bruscas 
y discontinuidades. Puede ser 
imprecisa para proyecciones a 
largo plazo.

7. Evaluación y 
Decisión/Acción

Buscan reducir las incertidumbres 
sobre determinadas alternativas y 
escoger entre opciones disponibles. 
Incluyen múltiples visiones, priorizando 
los factores a ser tenidos en cuenta. 
Facilitan que el decisor pueda 
expresar preferencias de acuerdo a la 
priorización.

Análisis de Opciones.
Análisis de Decisiones de 
multipropósito. 
Procesos Analíticos de Jerarquía 
(AHP). Árboles de relevancia 
(ruedas del futuro). 
Matrices de atributos 
tecnológicos.
Involucrados Benchmarking 
(comparación).

Ayudan a reducir la falta de 
certeza en el proceso decisorio. 
Facilitan el establecimiento de 
prioridades cuando existe un 
gran número de variables a ser 
analizadas.

Hay que tener consciencia de 
que los métodos reducen, pero 
no eliminan la falta de certeza 
en el proceso de decisión.

8. Juegos de 
actores

Son básicos para identificar inflexión o 
transformación de las tendencias.
Permiten ver el origen de las rupturas, 
los agentes, fortalezas y debilidades, 
motivaciones y estrategias. 
Se orientan a mirar sus alianzas y 
conflictos, los puntos de convergencia y 
divergencia de los actores sociales.

Análisis de involucrados 
(Captura de las políticas; análisis 
de supuestos).  Matriz de 
alianzas y conflictos: tácticas, 
objetivos y recomendaciones 
(Mactor). Planeación estratégica 
situacional. Análisis de actores 
implicados. Concilio.

Preparan la viabilidad política 
de un ejercicio prospectivo. 
Permiten comprender las 
fuerzas políticas en juego y las 
raíces de los conflictos. Facilitan 
el entendimiento de los actores 
que necesitan emprender un 
proyecto colectivo.

La complejidad y la 
incertidumbre crecen. 
Puede ser difícil sentar en una 
mesa a actores con conflictos 
arraigados. Algunas veces los 
decisores no están dispuestos a 
procesar sus diferencias.

Fuente: Basado en Medina y Ortegón (2006), Porter et al. (2004), Santos et al., 2004.
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CYTEC. En el campo de los ecosistemas, el Instituto 
Nacional de Recursos Naturales- INRENA realizó una 
aproximación de los escenarios de evolución de los 
recursos naturales para el Perú al año 2030 (INRE-
NA, 2008). Este ejercicio se basó, fundamentalmen-
te, en la aplicación de cuatro métodos: Ábaco de 
Regnier; Análisis estructural y tormenta de Ideas; 
Análisis de escenarios alternativos y Análisis FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Ame-
nazas). El estudio realizado por INRENA se podría 
ubicar en el grupo 5 de construcción de escenarios 
y tomando como base la clasificación de Henrichs 
et al., (2010), este ejercicio fue fundamentalmente 
cualitativo, basado en la opinión de expertos, des-
de una visión del interno de INRENA, para planificar 
la acción de esta entidad con relación a los recursos 
naturales.

Por otro lado, la aplicación de los métodos de es-
cenarios en áreas naturales protegidas se viene rea-
lizando en la última década, un ejemplo es el caso 
del Parque Nacional de Doñana en España que des-

cribió cuatro escenarios de gestión de sus servicios 
ecosistémicos tomando como base el proyecto Med 
Action que fue realizado en Europa a la escala regio-
nal (Palomo, Martin-Lopez, Lopez y Montes, 2011). 
También, han servido para evaluar oportunidades 
de conservación de los estuarios del río Hudson 
(Cook, Wintle, Aldrichy Wintle, 2014), o ejercicios 
similares realizados en el Arrecife de la Gran Barre-
ra, para la difusión de políticas de conservación a 
mediano plazo (Moon y Blackman, 2014). 

Por otra parte, los métodos de asignación de va-
lor para los bienes y servicios de los ecosistemas 
han servido para capturar una amplia gama de va-
lores de la población local y los actores decisivos 
en la conservación en los ejercicios de escenarios. 
Raymond et al. (2009),  analizaron en Australia que 
la asignación de valores muestra diferencias entre 
las visiones regionales y de lugares específicos, así 
como, la integración de las múltiples posibilidades 
de gestión y planificación de la conservación am-
biental en este país.

FIGURA 1.
MAPA DE UBICACIÓN DE LA RNSAB

Fuente: Ibáñez Blancas y La Torre-Cuadros, 2017.

https://doi.org/10.3989/estgeogr.2023131.131


Estudios Geográficos, 84 (294), enero-junio 2023, e125. ISSN: 0014-1496 | eISSN: 1988-8546. https://doi.org/10.3989/estgeogr.2023131.131

MÉTODOS DE PROSPECTIVA ESTRATÉGICA Y PARTICIPACIÓN LOCAL EN EL ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE FUTURO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

5

El objetivo del artículo es comparar tres métodos 
de prospectiva empleando el caso de la Reserva Na-
cional Salinas y Aguada Blanca (RNSAB) y hacer un 
balance de estos con miras a su replicación en sitios 
similares.

FUENTES Y METODOLOGÍA

La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blan-
ca (RNSAB) posee una extensión de 366 936 hec-
táreas, es un Área Natural Protegida (ANP) desde 
1979 y se ubica en los departamentos de Arequipa 
y Moquegua entre las coordenadas 15° 45‟ 05” y 
16° 22‟ 55” de latitud sur y 71° 34‟ 00” y 70° 54‟ 
40” de longitud oeste (Figura 1). La población local 
residente en la RNSAB en su mayoría pertenece a 
la etnia collagua (Robinson 2003). La Reserva tiene 
en su zona núcleo 3205 habitantes, principalmente 
en los distritos de San Juan de Tarucani (49%) y San 
Antonio de Chuca (26%). Sumada la Zona de Amor-
tiguamiento con 3574 pobladores, el total sería de 
6779 habitantes (Instituto Nacional de Estadística 
e Informática, 2018). Los principales asentamientos 
urbanos son Chalhuanca con 650 pobladores y San 
Antonio de Chuca con 400. La mayoría de las comu-
nidades se dedican principalmente a la ganadería, 
la misma que está ligada a la crianza de la alpaca y 
el manejo de ovinos y vacunos. El área comprende 
diversos ecosistemas, entre ellos destacan los hu-
medales que dan a la RNSAB la categoría de sitio 
Ramsar. A nivel de precipitación, la RNSAB muestra 
una precipitación en un rango de 327 a 533 mm/
año y una temperatura promedio anual que osci-
la entre los 2 y 8°C, con valores extremos cercanos 
a -10°C (Caballero y Villegas, 2013; Montenegro, 
Zúñiga y Zeballos, 2010).

El modelo de gestión de la RNSAB es participativo, 
conforme se estipula en la Resolución Presidencial 
N° 222-2018-SERNANP, denominada «Lineamientos 
de la Gestión Participativa en el Sistema Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas». La misma que de-
nota a la gestión participativa como enfoque de 
trabajo para la conservación. Por ello se establece 
un comité de gestión que representa a los actores 
que tienen vínculos con las áreas protegidas (Mayo 
D’Arrigo, 2019a). Además, por el marco legal es 
obligatorio que el plan de gestión de un ANP cuente 
con un mapa de actores y un radar de la participa-
ción1 (Mayo D’Arrigo, 2019b) De otro lado, según 

1   Esta herramienta es un esquema de indicadores que 
permite medir el nivel de participación de los integran-
tes de un comité de gestión de una reserva natural.

(SERNANP, 2016) el modelo conceptual de gestión 
se basa en la biodiversidad.

Métodos

Se aplicaron tres métodos de prospectiva: La Ma-
triz de aspectos y definición de impulsores de cambio; 
las historias de tiempo o storylines (Palomo, Martin-
López, López y Montes, 2011) y el método de matriz 
de impactos cruzados (Godet, 1983; Ibáñez Blancas, 
2015; Ibáñez Blancas, La Torre-Cuadros y Mallma Ca-
rerra, 2018). Con estos se construyeron escenarios de 
futuro para la RNSAB, de los cuales se seleccionaron 
seis con fines de comparación. La aplicación de cada 
técnica se describe a continuación y se muestra en la 
Figura 2. 

La aplicación de estas técnicas se enfocó en el fu-
turo de los servicios ambientales de dos ecosistemas 
de importancia para la población local: el bofedal y 
el tolar. El bofedal es un humedal altoandino caracte-
rizado por especies vegetales palatables y nutritivas 
(p. ej. Alchemilla pinnata, Distichia muscoides y Ra-
nunculus flagelliformis, entre otras) y el tolar es una 
formación vegetal dominado por especies arbustivas 
entre ellas Parastrephya lepidophylla, Berberis tricu-
neata y Lepidophylum quadrangulare (Machaca, Li-
zárraga, Montesinos, Ocsa y Quispe, 2010; Machaca,  
et al., 2010; Talavera, Ortega y Villegas, 2010). Am-
bos ecosistemas representan el 13% de la extensión 
de la reserva.

Para la obtención de la información se llevaron a 
cabo dos talleres en acuerdo con el comité de gestión 
de la RNSAB. La selección de los participantes se hizo 
con la sugerencia del equipo de gestión de la reserva, 
tomando en cuenta los criterios siguientes: el conoci-
miento de los ecosistemas a estudiar, la participación 
en organizaciones o entidades ligadas a la conservación 
y un nivel de liderazgo o representatividad en los espa-
cios locales. El primer taller fue en la localidad de Toc-
cra (distrito de Yanque, región Arequipa) en marzo de 
2012, con la participación de un total de 31 personas 
entre los guardaparques del equipo del Servicio Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) y el equi-
po del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo 
(DESCO). La sesión tuvo una duración de ocho horas, 
y se realizaron tres momentos de trabajo grupal que 
culminaron en plenarias para alcanzar consensos sobre 
los temas debatidos en los grupos. Durante la sesión, 
un miembro del equipo investigador con el apoyo de 
un integrante de DESCO, llevaron la función de facili-
tadores, a fin de apoyar el proceso de aplicación de 
cada herramienta, junto a superar las dudas o posibles 
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controversias surgidas. En el primer momento se aplicó 
la herramienta de matriz de aspectos e impulsores de 
cambio, tomando como base los resultados de entre-
vistas realizadas el año anterior, así como las opiniones 
de los grupos presentes sobre tres servicios ecosisté-
micos asociados al tolar y tres asociados al bofedal.  A 
continuación, tomando como base los efectos a ocurrir 
sobre los seis servicios analizados anteriormente se 
elaboraron seis hipótesis de futuro, una por servicio. 
Con ellas se construyeron las historias de futuro. Final-
mente se aplicaron las encuestas de impactos cruzados 
a los participantes.

El segundo taller se efectuó en el mes de mayo de 
2012 en el centro poblado de Chalhuanca (distrito 
de Yanque, región Arequipa) con la participación de 
45 personas entre autoridades del centro poblado 
menor de Chalhuanca, representantes de organiza-
ciones locales, líderes locales, miembros del equipo 
SERNANP y del equipo DESCO. Este taller tuvo una du-
ración de ocho horas y se realizó en dos momentos 
de trabajo grupal que culminaron en plenarias como 
el taller anterior. En este evento, un integrante del 
equipo investigador con el apoyo de un integrante de 

DESCO, llevaron la función de facilitadores de la mis-
ma forma que en Toccra. La secuencia fue la misma, 
pero la aplicación de las encuestas de impactos cruza-
dos se realizó en una actividad posterior en el mismo 
Chalhuanca en junio de 2012. Este segundo taller bus-
có profundizar en el conocimiento de los pobladores 
de la RNSAB, a través de sus representantes, sobre la 
situación de los ecosistemas del tolar y bofedal, sus 
servicios elegidos y las posibles rutas de futuro. De 
esta manera contrastar los alcances obtenidos con 
las visiones de las personas más familiarizadas con la 
conservación, representados por los guardaparques, 
equipo SERNANP y DESCO. Dando prioridad a la visión 
local, buscando superar las diferencias de estas dos 
percepciones sobre el territorio de la reserva, para 
aportar a la viabilidad de las prácticas de conservación 
que serían implementadas desde el plan de gestión de 
la reserva. Estas actividades partieron de un acuerdo 
con el comité de gestión de la reserva, la presencia 
del alcalde del Centro Poblado Menor, y las principa-
les organizaciones sociales de la RNSAB.  Finalmente 
se realizó una presentación en la ciudad de Arequipa 
ante el comité de gestión en febrero de 2013, con la 

FIGURA 2.
APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPULSORES DE CAMBIO (A), HISTORIAS DE FUTURO SERVICIO AGUA (B), 

ANÁLISIS DE RELACIONES DE FACTORES E IMPULSORES DE CAMBIO (C), Y MATRIZ DE IMPACTOS CRUZADOS (D)

Fuente: Elaboración propia.
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retroalimentación de los participantes sobre los as-
pectos y resultados de todo el proceso.

Posterior a estas actividades, un miembro del equi-
po investigador se reunió con el comité de gestión de 
la RNSAB en mayo de 2016 en la ciudad de Arequipa, 
para contrastar los resultados obtenidos en las acti-
vidades anteriores y analizar los principales cambios 
ocurridos en el período de análisis. El detalle de las 
técnicas aplicadas se puede observar en las secciones 
siguientes.

Matriz de aspectos y definición de impulsores de 
cambio 

La técnica se aplicó formando tres grupos de pobla-
dores, para lo cual se identificaron los factores que in-
fluyen sobre los servicios ecosistémicos elegidos y su 
relación con el bienestar de las poblaciones ligadas a 
la reserva. Estos factores fueron expuestos a partir de 
una lluvia de ideas en tarjetas y se eligieron por con-
senso los principales. Asimismo, se pidió que el núme-
ro de factores mínimo fuera de ocho para recoger la 
mayor variabilidad de elementos importantes, como 
se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2.
MATRIZ DE ANÁLISIS DE ASPECTOS E IMPULSORES DE 

CAMBIO

Descripción Antes Ahora ¿Por qué 
cambio? Beneficiados Perjudicados

Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
¿Cuáles son los principales factores que afectan estos servicios?
Factor 1
Factor 2
Factor 3
Factor 4

Fuente: (Palomo et al., 2011).

Técnica de las historias de futuro

La técnica se aplicó sobre tres situaciones hipotéti-
cas de futuro ligadas a los tres impulsores de cambio 
identificados por la población local en líneas de tiem-
po: el cambio climático, la diversidad biológica ligada 
a la sostenibilidad de los tolares y los bofedales y la 
gestión del agua desde la demanda de agua de la ciu-
dad de Arequipa (Ibáñez Blancas, 2015). 

Para la definición de las historias de futuro se re-
tomaron los resultados presentados por Ibáñez Blan-

cas y La Torre-Cuadros (2017) e Ibáñez Blancas et al. 
(2018) y otros obtenidos durante la intervención del 
proyecto. El objetivo fue construir un diagrama de 
relaciones y luego una proyección de la situación de 
los servicios entre el 2011 y el 2030. Estas descrip-
ciones se reflejaron en ejercicios de líneas de tiem-
po, siguiendo lo propuesto por Henrichs et al.(2010). 
Durante las discusiones de los grupos se identificaron 
tres grandes situaciones de futuro para los servicios 
del tolar y el bofedal, estas situaciones fueron trabaja-
das de manera conjunta entre el equipo investigador y 
los participantes de los talleres. Las situaciones invo-
lucraban una primera pregunta que era la posibilidad 
de participación de capital privado en el manejo de 
los humedales de la reserva, la segunda era una ma-
yor afectación de los sistemas como consecuencia del 
cambio climático y finalmente la posibilidad de que el 
manejo comunitario de la biodiversidad de la reser-
va lograra una situación de gestión resiliente de los 
servicios de los ecosistemas. Con esta base el equipo 
investigador propuso el desarrollo de las historias de 
futuro a partir de tres preguntas asociadas a cada una 
de las situaciones descritas previamente:

Historia 1. ¿Qué ocurriría en la RNSAB si una empre-
sa privatiza el uso del agua para asegurar el abasteci-
miento de la ciudad de Arequipa?

Historia 2. ¿Cómo sería la RNSAB si el cambio climá-
tico la afecta profundamente y debe adaptarse per-
manentemente?

Historia 3. ¿Cómo sería la RNSAB si se da un pacto 
social y fuerte que logra la gestión sostenible de los 
tolares y los bofedales? 

En función de estas historias se elaboraron escena-
rios de futuro de cómo podrían evolucionar los servi-
cios de los ecosistemas de la reserva al 2030, toman-
do en cuenta un manejo privado de los humedales, 
mayor impacto del cambio climático o una gestión 
participativa y comunitaria de la biodiversidad. Las 
descripciones obtenidas se compararon con los resul-
tados del trabajo de prospectiva estratégica aplicada 
a los servicios de los ecosistemas del tolar y el bofe-
dal en la misma reserva, a fin de establecer puntos 
en común, divergencias y analizar la replicabilidad del 
método para otras áreas similares.

Método de Matrices de Impacto Cruzados

La tercera técnica empleada de manera comple-
mentaria fue el Método de Matrices de Impacto Cru-
zados o sencillamente de Impactos Cruzados elabora-
do por Godet en los años 70. Este consiste en validar 
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un conjunto de hipótesis de futuro a partir de la opi-
nión de un grupo de expertos, quienes dan su opinión 
de ocurrencia simple de estos eventos, asimismo, de 
la ocurrencia de las hipótesis de forma condicional 
positiva o negativa. La ocurrencia positiva supone la 
concreción de dos hipótesis al mismo tiempo, por 
ejemplo, la hipótesis 1 y la hipótesis 2. De otro lado, la 
ocurrencia condicional negativa supone la ocurrencia 
de una hipótesis 1 cuando no se da la hipótesis 2 para 
luego analizar las otras posibilidades. En este caso se 
identificaron seis hipótesis sobre seis posibles situa-
ciones de futuro, tres asociadas al ecosistema bofedal 
y tres al ecosistema tolar; y se aplicaron encuestas a 
80 personas entre líderes locales, gestores del área y 
personas con un gran conocimiento científico y técni-
co de la reserva. El procesamiento de la información 

se realizó a través del programa SMIC-Prob Expert ver-
sión 2.0 que plantea un algoritmo de maximización de 
las probabilidades de ocurrencia de las hipótesis, tan-
to a nivel simple como condicional.

RESULTADOS

Los ejercicios de cada técnica permitieron recoger 
elementos de importancia con respecto de la visión 
de los actores locales de la conservación de la Reserva 
Nacional Salinas y Aguada Blanca (RNSAB), dado que, 
muchos de ellos han vivido el proceso de cambio de 
la gestión del territorio al vivir en la zona antes de la 
formación de la RNSAB. En el caso de los guardapar-
ques una primera impresión fue que la relación de la 
población con la reserva era negativa, debido a las 
restricciones de actividades que perjudicaban el ni-

Tabla 3.
FACTORES DE CAMBIO PRINCIPALES Y SECUNDARIOS EN EL TOLAR

Factores principales Factores secundarios
-  La sequía del año 1981, que afectó la zona varios 

años. Este evento generó una gran desaparición de las 
superficies de vegetación y reducción de los niveles de 
vida de la población. La población local guarda de esta 
época muchos recuerdos negativos. 

-  Terremotos, como el del año 2001. En este caso el 
terremoto cambio los cursos de agua subterránea. Se 
mencionó que: “…muchos puquiales se secaron, y otros 
aparecieron en lugares donde antes no había…”

-  Extracción de tola para panaderías. Si bien esto ha cambiado, aún se da una tala informal cuyo 
destino son las panaderías de la ciudad de Arequipa.

-  La minería. Hay de un lado, la presencia de empresas mineras grandes que han construido 
represas para el almacenamiento de agua y aprovisionamiento de sus actividades; y de otro, la 
minería artesanal por empresas comunales.

-  La migración. Ha crecido en los últimos diez años, principalmente, de parte de los jóvenes que 
buscan mejores condiciones de vida y oportunidades como el acceso a la educación en la ciudad 
de Arequipa.

-  Marco legal prohibitivo. Aquí se consideran las leyes de extracción forestal principalmente, así 
como, la creación de la RNSAB que fue percibida como poco participativa y a veces muy limitante 
para las poblaciones locales.

-  Incremento de las vías de comunicación. Estas han crecido, principalmente, la carretera que 
va de Arequipa a Puno (interoceánica), así como, la ruta de acceso al Cañón del Colca que es el 
principal destino turístico de la región Arequipa.

-  Variación climática. Se recuerda que anteriormente las lluvias se iniciaban a finales de octubre y 
terminaban en marzo. Actualmente refieren que las lluvias se concentran en los meses de enero 
y febrero, como ha sido el caso de las tres últimas temporadas lluviosas.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4.
FACTORES DE CAMBIO PRINCIPALES Y SECUNDARIOS EN EL BOFEDAL

Factores principales Factores secundarios
-  Construcción de infraestructuras. En este caso, se 

refirieron sobre todo a la construcción de grandes 
infraestructuras de almacenamiento de agua, 
principalmente, las represas que se ubican en la zona. 
Una de ellas sirva para el servicio de agua potable de 
la ciudad de Arequipa y la segunda para las actividades 
de una empresa minera. Estas construcciones han 
generado la desaparición de muchos bofedales en el 
espacio donde se han ejecutado los represamientos. 
De otro lado, la construcción de canales de riego ha 
provocado la misma situación.

-  Crecimiento poblacional de Arequipa. Este factor 
genera una gran demanda de agua desde la población 
asentada en Arequipa, tanto para los usos domésticos 
como las actividades económicas. 

-  Variación climática. Uno de los principales causantes del cambio es la variación del clima, pues las 
lluvias son ahora mucho más intensas en períodos más cortos.

-  Sobrepastoreo. El crecimiento de la población de alpacas en la zona ha generado problemas de 
sobrepastoreo.

-  Migración. Similar al explicado en el caso anterior.
-  Creación de la reserva: Referido al marco legal que ha generado los cambios de uso.
-  Incremento del turismo. Esta actividad se viene incrementando pues la RNSAB es reconocida 

como área Ramsar, y por la cercanía con el valle del Colca. Si bien se tienen muchas posibilidades 
de integrar esta actividad a la dinámica económica local, aún no se han podido establecer 
actividades concretas en la zona.

-  Incremento del Transporte interprovincial. De manera similar al caso anterior.
-  Presencia de la minería. Se refiere al uso de la minería artesanal.
-  Incremento de los residuos sólidos. Como efecto de la actividad turística en la zona, y del paso de 

los turistas que van en dirección al valle del Colca.

Fuente: Elaboración propia.
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vel de vida de la población. En el caso de los líderes 
y autoridades locales, si bien se ubicaron cambios en 
términos de la conservación, la percepción negativa 
de la reserva se mantuvo. Uno de los principales con-
flictos se dio con relación a la minería artesanal de 
extracción de sal y boratos en algunos distritos que 
con la creación de la reserva fue prohibida. Frente a 
esto, se explicaba que no se han dado más autoriza-
ciones de explotación de minerales, y que solo opera-
ban aquellas empresas que tuvieron la licencia antes 
de la creación de la reserva. Similar opinión se obtuvo 
con relación a la utilización de la tola (Parastrephya le-
pidophylla) o la yareta (Azorella compacta), que tam-
bién fue prohibida con la creación de la RNSAB, junto 
a un mayor cuidado de la vicuña. 

Otro dato importante fue el cambio de la compo-
sición del rebaño familiar. Según se comentó en los 
talleres, antes se criaban principalmente alpacas, lla-
mas y ovejas. De hecho, las ovejas han desaparecido, 
quedan pocas llamas y la composición es mayoritaria-
mente alpacas. Esto ha generado una pérdida de ras-
gos de identidad de la población como por ejemplo el 
trueque. Antiguamente, la preparación del trueque, a 
través de tropas de llamas que suponía el camino de 

los arrieros a los valles para intercambiar ch´arki (ce-
cinas), ch´uño (papa deshidratada) y otros productos 
como cereales, frutas, entre otros, se ha perdido. En 
aquella época, “…se esperaba a los arrieros con chi-
cha, se preparaban a las llamas con cintas de colores, 
se hacía la música…ahora ya no hay estas celebracio-
nes…” (Testimonio de un líder comunitario de Toqra)

En este caso el grupo manifestó que al principio la 
relación entre la población y los gestores de la reserva 
fue complicada, en la actualidad no se vive la tensión, 
pero no hay percepción positiva de parte de la pobla-
ción local.

Historias de futuro

Escenario 01. RNSAB privatizada y regulada. El fac-
tor central de este escenario es el agua (Fig. 3). En este 
caso, el ejercicio mostró que se agudizarían los con-
flictos dentro de la RNSAB, y que se perdería su cate-
goría de reserva. De otro lado, las infraestructuras se 
ampliarían a través de represas de mayor volumen que 
el actual. De otro lado, el cambio climático generaría 
mayores problemas sobre las infraestructuras actuales, 
mayor colmatamiento de las represas, entre otros. 

FIGURA 3.
ESCENARIO 01 RNSAB PRIVATIZADA Y REGULADA

Fuente: Elaboración propia.
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Dado que la gestión de la RNSAB estaría en manos 
de una empresa privada, muchas de las áreas de los 
bofedales estarían cercadas y no se permitiría el in-
greso de otras personas y tampoco otros usos. Se agu-
dizaría la migración en dirección a la ciudad de Arequi-
pa, principalmente, de los jóvenes y adultos, al perder 
las posibilidades de llevar a cabo sus actividades ac-
tuales. Se reduciría el uso de los bofedales de parte 
de las crianzas de alpacas y llamas. La cantidad de 
residuos en la RNSAB disminuiría por la menor densi-
dad de población y la menor presencia de turistas. La 
población local estaría conformada mayormente por 
personas mayores, dispersas y en poca cantidad. El tu-
rismo tendría una serie de restricciones para disfrutar 
la reserva, al perder su valor paisajístico como hume-
dal de importancia internacional Ramsar.

Escenario 02. RNSAB árida y debilitada. El elemen-
to central de este escenario es el cambio del clima, 
percibido por la población local que generaría hacia 
el 2030 un espacio más árido y menos habitable (Fig. 
4). Se aprecia un aumento de las actividades mineras 
de la población, al no poder dedicarse a otras labores 
por la desaparición de los tolares y los bofedales. Una 
reducción de los niveles de bienestar alcanzados por 

la población local en los últimos años gracias a sus ac-
tividades ganaderas. Mayor nivel de migración de la 
población en dirección a la ciudad de Arequipa debido 
a la pérdida de oportunidades para el desarrollo de las 
actividades productivas tradicionales y el turismo. La 
reducción de la ganadería y de los usos tradicionales. 
Asimismo, ocurrirían sequías de gran magnitud, simi-
lares a las que afectaron la zona en la década de los 
80, incluso con mayores niveles de afectación de las 
actividades locales y continuaría la ampliación de vías 
de comunicación en la RNSAB, afectando la capacidad 
de recuperación de los ecosistemas.

Escenario 03. RNSAB diversa y participativa. El ele-
mento central de este escenario es la diversidad bio-
lógica de la RNSAB (Fig. 5). En este caso, la población 
de la ciudad de Arequipa reconoce el valor de los ser-
vicios ambientales que ofrece la RNSAB y retribuye 
de forma directa a la población local. Se genera una 
actividad de minería artesanal a pequeña escala orde-
nada y con bajo impacto en los sistemas. El uso de la 
tola de parte de los panaderos y similares es menor, 
asimismo; se reduce el uso doméstico de la tola, en 
ambos casos hay un cambio de la matriz energética. 
Se da un turismo ordenado con participación de la po-

FIGURA 4. 
ESCENARIO 02 RNSAB ÁRIDA Y DEBILITADA

Fuente: Elaboración propia.
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blación local en las rutas y puesta en valor del saber 
ancestral y la ordenación del espacio. La articulación 
vial es de forma ordenada y con responsabilidad en la 
construcción de las vías carreteras a fin de no afectar 
los humedales, áreas de reposo de las aves migrato-
rias, así como, otras consideraciones. El nivel de bien-
estar de la población crece y se hace de forma soste-
nible para la población local. Asimismo, la población 
ha generado medidas de adaptación frente el cambio 
climático en función del saber ancestral y la gestión 
de la diversidad, lo cual les permite enfrentar desde 
la diversidad los desafíos climáticos. Se incrementa el 
área de los tolares y bofedales en toda la reserva, lo 
cual hace que el paisaje general se torne más “verde”.

De los tres escenarios presentados, el tercero es el 
más deseable para el conjunto de actores participan-
tes, y que considera una gestión importante a nivel 
local, con un mayor protagonismo de las poblaciones 
locales, en relación con la población de la ciudad de 
Arequipa. Para la realización de este se necesita arti-
cular a un mayor número de actores que en los otros 
escenarios. El escenario más conflictivo es el primero 
y el menos deseable. No obstante, de alguna forma ya 
se viene dando, pues varias de las represas actuales 

son gestionadas por empresas privadas como EGASA 
(Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.) 
y Cerro Verde (Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.).

Comparación del método prospectivo y de líneas de 
tiempo

En resultados previos obtenidos por Ibáñez 
Blancas (2015); Ibáñez Blancas y La Torre-Cuadros 
(2017) e Ibáñez Blancas et al.(2018) sobre el análisis 
de los servicios del bofedal y el tolar dio lugar a la 
definición de seis hipótesis y 64 escenarios de futuro 
a partir de la aplicación del método de impactos cru-
zados. Del total de escenarios trabajados se tomaron 
cuatro que representaron la mayor probabilidad de 
ocurrencia de acuerdo con el algoritmo de impactos 
cruzados. La descripción de cada escenario se da en 
el Anexo 3.

De la comparación de los métodos aplicados se 
ha generado un orden de probabilidad de mayor a 
menor: Primero, RNSAB diversa y participativa, con 
la mayor probabilidad de ocurrencia 24%; segundo, 
RNSAB privatizada y regulada con una probabilidad 
menor 14% y tercero, RNSAB árida y debilitada con la 
menor probabilidad de ocurrencia 3% (Tabla 5).

FIGURA 5.
ESCENARIO 03 RNSAB DIVERSA Y PARTICIPATIVA

Fuente: Elaboración propia.
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En este caso, los resultados del método prospectivo 
y los métodos de escenarios tuvieron un alto nivel de 
confluencia. Ya que las combinaciones de eventos e 
impactos cruzados analizados y mejor puntuados tu-
vieron una relación estrecha con los escenarios pro-
puestos desde las líneas de tiempo e impulsores de 
cambio. Si bien ambos métodos estarían ubicados 
dentro de las metodologías cualitativas, la aplica-
ción de la matriz de impactos cruzados formaliza las 
percepciones de los expertos y las convierte en me-
diciones de tipo cuantitativo que se expresan en pro-
babilidades. Lo cual permite el contraste y análisis de 
similitudes de los métodos.

DISCUSIÓN

El análisis de futuro inició con un trabajo de valora-
ción de la estructura de los ecosistemas y cómo esto 
provee de servicios de abastecimiento, de regulación 
y culturales. A partir de estos elementos, se pudo 
ubicar situaciones de futuro que se aproximaron a 
la trabajada desde impulsores de cambio y factores 
principales. Es decir, los aportes de la valoración de 
la población local para la construcción de hipótesis 
pueden aplicarse en la construcción de escenarios a 
partir del análisis de las relaciones de los elementos 
del sistema. El análisis estructural permitió hacer las 
aproximaciones entre los dos métodos, al aportar 
elementos de identificación de aspectos de mayor in-
fluencia similar a los impulsores de cambio.

Considerando que los estudios prospectivos, princi-
palmente, los métodos estratégicos, suponen proce-
sos de largo plazo (entre uno a dos años de trabajo), 
en primer lugar, se estableció una segmentación del 
estudio para el área total de la RNSAB y en segundo lu-
gar se priorizó dos ecosistemas el bofedal y el tolar. Es-
tos ecosistemas están ligados a la actividad de mayor 
interés de la población local: la ganadería de alpacas y 
la gestión del agua, como el caso del bofedal. Una de 
las limitaciones de los métodos de prospectiva estra-
tégica estaría en la gran cantidad de información que 

se solicita a los expertos, lo cual no permite trabajar 
sobre la totalidad de ecosistemas, sino sobre lo que 
se tiene elevada certeza de poder captar la atención 
de la población local. Esto se corresponde con expe-
riencias como la señalada por Elsawah et al. (2020a), 
que identificó la necesidad de captar la atención de 
los actores locales en procesos similares de aplicación 
de escenarios cualitativos. Para la réplica de estudios 
similares, se debe tomar en cuenta este aspecto, a fin 
de que aspectos importantes o ecosistemas que gene-
ran procesos claves no queden al margen del análisis; 
lo cual podría desacreditar los escenarios obtenidos. 
Tanto en la etapa de análisis como en la fase de valida-
ción posterior de los escenarios cualitativos (Elsawah 
et al., 2020b).

Otra pregunta que surge es si los resultados alcan-
zados por estudios de futuro se aplican realmente en 
la toma de decisiones. En este caso, Glenn, Gordon y 
Dator (2001), analizan las experiencias de cómo estu-
dios de prospectiva han servido para la definición de 
políticas en Estados Unidos. En todo caso, los alcances 
de estudios como el nuestro, realizado en contexto de 
la actualización del plan de gestión de la RNSAB, per-
mitió que sus elementos una vez expuestos se incor-
poren en el plan 2016-2020, principalmente en los ob-
jetivos del aspecto ambiental2. Asimismo, el diseño de 
políticas basadas en escenarios puede centrarse sólo 
en algunos aspectos resaltados por los tomadores de 
decisiones (Hauck et al., 2019) Frente a ello incluir la 
visión de los pobladores locales, permite incorporar 
aspectos no visibles inicialmente y que pueden ser 
muy importantes en el momento de implementar ac-
ciones de conservación.

De otro lado, se puede observar que la mayor parte 
de los estudios se centran en la valoración económica 

2   Se puede consultar la RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL No 
257 -2016-SERNANP, que aprueba el Plan Maestro de la 
Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, para el pe-
riodo 2016-2020. Así como las matrices de planificación 
correspondiente a los objetivos: 1 y 2.

Tabla 5.
LÍNEAS DE TIEMPO Y PROSPECTIVA ESTRATÉGICA DE LA RNSAB

Escenarios de líneas de tiempo Escenarios de prospectiva estratégica 
RNSAB privatizada y regulada.
Factor importante la gestión del agua.

Escenario 01. Realización de todos los eventos simultáneamente. 
14 % de probabilidad de ocurrencia.

RNSAB árida y debilitada.
Factor importante el cambio climático.

Escenario 33. 011111. El primer evento no ocurre, pero sí los otros 5.
3 % de probabilidad de ocurrencia.

RNSAB diversa y participativa.
Factor importante la diversidad.

Escenario 64 000000 no ocurre ninguno de los eventos identificados inicialmente.
24 % de probabilidad de ocurrencia.

Fuente: Elaboración propia.
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de los ecosistemas y, pocas veces, consideran la visión 
de las poblaciones locales, principalmente, indígenas 
con relación a estos ecosistemas. En nuestro caso, 
trabajar desde las percepciones locales ha permitido 
valorar las múltiples posibilidades de ocurrencia de 
eventos, al formalizar estas percepciones y al aportar 
un complemento cualitativo desde lo cuantitativo. 
No obstante, el ejercicio de formalización desde los 
métodos de prospectiva estratégica, al ser altamente 
matemáticos no permiten una posibilidad de devolu-
ción rápida, como fue el caso de los métodos de va-
loración e importancia que son más visibles para los 
expertos locales (Sheil, van Heist, Liswanti, Basuki, y 
Wan, 2015; Van Heist et al., 2015).

Cabe señalar que la unidad de análisis de los eco-
sistemas no fue la cuenca, sino dos ecosistemas. Por 
tanto, la delimitación no fue en torno al espacio com-
pleto sino a la estructura de los ecosistemas bofedal y 
tolar, es decir, no sobre sus límites reales, sino sobre 
el espacio que la estructura de estos ecosistemas ocu-
pa en el territorio del estudio. Esto podría generar un 
sesgo con relación del alcance del estudio dado que ni 
se podría generalizar para todas las áreas de la RNSAB 
ni a las cuencas de influencia de su territorio, sino a 
las áreas con mayor presencia del tolar y el bofedal. 
Este tema, ligado a la escala, ha sido analizado por 
Biggs et al. (2007).

Al analizar los principales factores ligados a los es-
cenarios aparecen dos temas: el crecimiento de po-
blación de la ciudad de Arequipa y el aumento del 
turismo. En el primer caso, se señala que la demanda 
de agua aumentó de 40 a 47 millones de m3/año entre 
el 2000 y el 2007 (Loyola, 2007); el segundo caso el 
paso del turismo por la reserva se incrementó a 160 
mil visitas al año (INRENA, 2011; León, 2007). En con-
secuencia, se aprecia un aumento importante de las 
líneas de transporte (35 empresas por el aumento de 
actividades comerciales).

Una gran interrogante surge en la relación de in-
fluencia de las visiones de la población local respec-
to del futuro, y cómo producen o no cambios sobre 
las rutas que generan los escenarios de futuro de un 
área natural protegida. En este caso, ¿qué tanto pue-
de influenciar la población local sobre los procesos de 
futuro, frente a otros actores con mayor capacidad de 
incidencia? Las probabilidades de ocurrencia estarían 
señalando que los actores externos, como las empre-
sas privadas, tienen mayor incidencia en la gestión del 
agua. No obstante, la posibilidad de influir en el futuro 
estaría en la gestión de la diversidad biológica ligada 
mayormente a la población local, basada en conoci-

mientos ancestrales y valores comunitarios. Este tipo 
de situaciones ha sido analizado por Rodríguez et al., 
(2006), en el caso del MA. 

Asimismo, un gran acápite de reflexión giró en tor-
no a los factores de interferencia sobre los métodos de 
trabajo y análisis propuestos; por ejemplo, la situación 
de pobreza en que vive la población local y la necesi-
dad inmediata de la población que puede afectar la 
reflexión sobre el futuro dado su preocupación cotidia-
na. Por esta razón, los estudios de futuro no resultan 
atractivos a la población local, lo cual afectó el inicio de 
las actividades siendo constantemente vueltas a pro-
gramar. El apoyo de DESCO, SERNANP y las autoridades 
del Chalhuanca fueron determinantes para la conclu-
sión de las actividades como también no haber presen-
tado actores en desacuerdo con el proceso. En el caso 
de tener actores en desacuerdo recomendamos definir 
estrategias claras para la definición de metas realistas 
o en su lugar combinar actividades para poder tener 
la mayor cantidad de información de los expertos lo-
cales. Este aspecto fue resaltado en trabajos realizados 
en México, en base a experiencias que consideraban 
a los decisores locales como actores pasivos que sólo 
reciben información y no toman parte de la dinámica 
de análisis y posterior implementación de acciones de 
conservación (Bojórquez-Tapia, Sánchez-Colon y Flo-
rez, 2005; Bojórquez-Tapia et al., 2011).

A nivel técnico se deben clarificar las percepciones 
de los grupos en función de sus intereses. En este 
caso, la definición de las hipótesis de futuro, tuvieron 
dos versiones diferentes. Mientras el equipo de ges-
tión, guardaparques, SERNANP y DESCO tenían una 
visión optimista del futuro y, por tanto, construyeron 
hipótesis positivas; los líderes y autoridades locales 
expresaron lo contrario. En este caso, debido a la 
percepción negativa de los pobladores de la RNSAB, 
recogida en encuestas, las hipótesis para el análisis 
conjunto se tomaron conforme la opinión de las auto-
ridades y líderes locales. Si bien el equipo de facilita-
dores trabajó sobre la base de consensos, algunos te-
mas como por ejemplo los usos de tolar como leña, no 
pudieron resolverse de manera concertada. Debido a 
la reprogramación de las actividades y al poco tiempo 
disponible, no se pudo hacer una conjunción de am-
bas visiones. Este riesgo debe ser tomado en cuenta 
al momento de plantear ejercicios similares.  Por esta 
razón, Elsawah et al., (2020b) recomiendan que las 
técnicas de escenarios cualitativos deben definir las 
expectativas de los resultados a obtener, así como los 
procesos a seguir en el desarrollo de estas técnicas, 
antes, durante y después de la creación de escenarios.
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Finalmente, otro aspecto a nivel técnico es la nece-
sidad de incrementar el trabajo sobre las relaciones 
entre los factores y servicios, además de incorporar la 
posición del beneficiado y afectado en los esquemas 
de trabajo, a fin de ver mejor los roles de actores en 
la gestión de los procesos de cambio. La herramienta 
de análisis de actores propuesta en la prospectiva es-
tratégica no se pudo aplicar, debido al acortamiento 
de los plazos para completar las actividades. Este ejer-
cicio se debería ubicar al inicio del proceso, a fin de 
tener un panorama claro de cómo iniciar el mismo y 
dónde poner los énfasis temáticos.

CONCLUSIONES

El ejercicio realizado ha permitido un análisis de 
contraste de los métodos de prospectiva estratégi-
ca con las herramientas de escenarios valorando los 
aportes de cada una, sus limitaciones y potenciali-
dades. De otro lado, se han podido enlazar los resul-
tados de ambos métodos a través del análisis de los 
principales impulsores de cambio y factores de los 
ecosistemas analizados en la RNSAB. Pudieron defi-
nirse escenarios cualitativos y cuantitativos, a partir 
de métodos de prospectiva participativa. En particu-
lar la aplicación de los métodos de prospectiva es-
tratégica y de valoración permitieron formalizar las 
percepciones locales y precisar el alcance del análisis 
de los estudios de futuro. Los resultados muestran 
que los futuros posibles para la RNSAB al 2030 es-
tarán asociados a la gestión de la biodiversidad por 
población local y al responsable de regular el uso de 
un servicio, como se dio en el caso del agua. Por úl-
timo, se deberán realizar ajustes en la ruta metodo-
lógica aplicada, ya que, en este caso, la inclusión del 
análisis de actores es importante para definir mejor 
el alcance del estudio y las estrategias de trabajo con 
los diferentes participantes de este.
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Anexo 1. Evolución de la prospectiva

Años ochenta a noventa Finales de los noventa De fines de los noventa a las últimas dos décadas

-  Convergencia entre el pronóstico y la prospectiva.
-  Planificación como proceso permanente de 

aprendizaje y cambios en los criterios de validez.
-  Convergencia entre prospectiva y estrategia, 

unida a la mejora en la elaboración de 
indicadores.

-  Avances epistemológicos y metodológicos a partir 
de la cuarta generación de teorías del desarrollo.

-  Formación y desarrollo de redes de 
investigadores en prospectiva.

-  Desarrollo del pensamiento complejo y 
su aplicación en los diseños estratégicos y 
sistémicos.

-  Uso intenso de internet en la creación de redes 
y comunidades de futuristas, y en la provisión de 
servicios de prospectiva.

-  Aplicación y desarrollo de los sistemas de 
información geográfica y los modelos o mapas 
mentales.

-  Aparición de programas informáticos de 
prospectiva, y desarrollo de metodologías de 
prospectiva territorial.

-  Diseño de procesos y ejercicios prospectivos 
sobre medida.

-  Crecimiento de la vigilancia tecnológica e 
inteligencia competitiva.

-  Convergencia de las herramientas de gestión 
de conocimiento, inteligencia competitiva y 
prospectiva tecnológica. 

-  Sistematización de la experiencia internacional 
y el desarrollo de métodos para la gestión de 
procesos prospectivos.

-  Aumento de la divulgación y el acceso a la 
información especializada en prospectiva.

-  Experimentación, combinación de métodos y 
acercamiento entre escuelas deterministas y 
voluntaristas.

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 2. Ventajas y desventajas de la aplicación de métodos de escenarios de futuro

Ventajas Desventajas

-  Aclaran las hipótesis de los expertos sobre el futuro, las cuales suelen ser 
muy limitadas y no declaradas explícitamente.

-  Profundizan en aspectos poco conocidos del entorno, ubicando situaciones 
específicas y recuperando las omitidas u olvidadas.

-  Abren nuevos horizontes a los policymakers; incluyen interacciones claves 
y aumentan la probabilidad de estar preparados para contingencias 
especiales.

-  Generan síntesis de conocimiento, pues se reduce una gran cantidad de 
datos a un número limitado de estados posibles.

-  Son versátiles y aplicables para imaginar cómo puede desarrollarse el futuro.
-  Permiten compensar dos errores comunes en la toma de decisiones: la falta 

de anticipación y el exceso de pronóstico.

-  No son el único método prospectivo disponible. Muchas veces no son la 
mejor respuesta a las necesidades de los interesados.

-  Equipos no están capacitados en una lectura dinámica de la realidad y forma 
de pensar sobre acontecimientos extremadamente abiertos, inciertos e 
indeseables.

-  Con frecuencia las estimaciones pueden resultar erradas o al menos 
incompletas.

-  Tienen altos costos debido al uso del tiempo de los participantes, la 
obtención de información y pago de expertos.

-  Se requieren al menos 12 a 18 meses para alcanzar un buen nivel de 
profundidad en un tema complejo.

-  Elaborarán buenos escenarios exige preparación y creatividad. Estos factores 
no siempre están presentes en los equipos de trabajo.

Fuente: Basado en Shoemaker (1995) y Medina Vásquez (2006).
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