
Anexo 6:
Resultados de 12 Talleres Participativos

Contenidos:

Sistematización de los talleres participativos
Sistematización Actores Identificado en los Talleres Participativos

INFORME01: TALLER PARTICIPATIVO ACTORES INVOLUCRADOS PARA LA GESTION DEL
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE” CHICLAYO
INFORME 02: TALLER PARTICIPATIVO “ACTORES INVOLUCRADOS PARA LA GESTION DEL
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES EN LA PROVINCIA DE DATEM DEL
MARAÑON” SAN LORENZO
INFORME 03: TALLER PARTICIPATIVO “ACTORES INVOLUCRADOS PARA LA GESTION DEL
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS”
YURIMAGUAS
INFORME 04: TALLER PARTICIPATIVO ”ORGANIZACIONES INDIGENAS INVOLUCRADAS
PARA LA GESTION DEL PIP JICA EN LA PROVINCIA DE MAYNAS”
INFORME 05: TALLER PARTICIPATIVO “ACTORES INVOLUCRADOS PARA LA GESTION DEL
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES EN LA REGIÓN PIURA” PIURA
INFORME 06: TALLER PARTICIPATIVO “ORGANIZACIONES INDIGENAS INVOLUCRADAS
PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO JICA” PROVINCIA DE BAGUA, REGIÓN AMAZONAS
INFORME 07: TALLER PARTICIPATIVO “ORGANIZACIONES INDIGENAS INVOLUCRADAS
PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO JICA” NIEVA, REGIÓN AMAZONAS
INFORME 08: TALLER PARTICIPATIVO “ORGANIZACIONES INDIGENAS INVOLUCRADAS
PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO JICA” Provincia de Moyobamba, Región San Martín
INFORME 09: TALLER PARTICIPATIVO “ORGANIZACIONES INDIGENAS INVOLUCRADAS
PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO JICA” Atalaya, Región Ucayali
INFORME 10: TALLER PARTICIPATIVO ”ORGANIZACIONES INDIGENAS INVOLUCRADAS
PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO JICA” Iparia, Región Ucayali
INFORME 11: TALLER PARTICIPATIVO “ORGANIZACIONES INDIGENAS INVOLUCRADAS
PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO JICA” Pucallpa, Región Ucayali
INFORME 12: TALLER PARTICIPATIVO “ACTORES INVOLUCRADOS PARA LA GESTION DEL
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES EN LA REGIÓN TUMBES” TUMBES
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Actores Identificado por los Talleres Participativos 

Como parte del proceso de elaboración del Estudio de Factibilidad se llevaron a cabo 12 
Talleres Participativos dentro del ámbito de intervención del Programa1, en los cuales se  contó 
con la participación de las federaciones u organizaciones representativas de las comunidades 
campesinas o indígenas en las provincias focalizadas de cada región priorizada y permitió 
identificar los actores involucrados en el PIP en sus relaciones con el medio ambiente, 
específicamente con el bosque; así como los niveles de actuación de los actores regionales y 
locales en cuanto a intervención y prevención de problemas ambientales presentes en el 
entorno regional. En el ANEXO 7 se presenta los informes de los talleres participativos de cada 
Región. 

1. Aspectos metodológicos de los talleres participativos y las sesiones a desarrollar 

Cuadro 1: Contenido de los Talleres Participativos 

SESIONES CONTENIDO 
TEMÁTICO 

DURACIÓN NÚMERO DE 
PARTICIPANTES POR 

SESIÓN 

MATERIALES 
INSTRUMENTOS DE LA 

SESIÓN EDUCATIVOS 

Sesión 1 

Identificación de 
actores claves en el 
ámbito regional 
relacionados con los 
fines forestales 

½ hora 

25 participantes 
Diapositivas, 
papelógrafo. 
Plumones, cartulinas 
de colores 

Matriz 1: Lista con los 
nombres de actores 
sociales 

30 participantes 
como máximo por 
grupo para trabajo 
en la sesión 

Sesión 2 

Tipo de actores e 
identificación de 
roles y funciones de 
cada uno  

1 hora 

25 participantes 

Diapositivas, 
papelógrafo. 
Plumones, cartulinas 
de colores 

Matriz 2: Tipo de 
actores e identificación 
de roles y funciones de 
cada uno 

Tipo de actores y 
relaciones  
predominantes 

a 30  participantes 
como máximo por 
grupo para trabajo 
en la sesión 

 

Matriz 3: Tipo de 
actores y relaciones  
predominantes 

Sesión 3 
Análisis de los 
actores sociales y 
niveles  de poder   

1 hora 
25 a 30 participantes 
por grupo para 
trabajo en la sesión 

Diapositivas, 
papelógrafo. 
Plumones, cartulinas 
de colores 

Matriz 4: Análisis de 
actores, relaciones 
dominantes y niveles de 
poder 

Sesión 4 Organización ½ hora 

Diapositivas, 
papelógrafo. 
Plumones, cartulinas 
de colores, dinámicas 

Matriz 5: Análisis de 
organizaciones frente a 
la mitigación ambiental 

 25 participantes 
5 participantes como 
máximo por grupo 
para trabajo en la 
sesiones 

Sesión 5 Seguridad Territorial ½ Hora 
 25 a 30 participantes 
por grupo para 
trabajo en la sesión 

Diapositivas, 
papelógrafo. 
Plumones, cartulinas 
de colores, dinámicas 

Matriz 6: Análisis 
Problemas Limítrofes 

Sesión 6 
  
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

½ Hora 
25 a 30 participantes 
por grupo para 
trabajo en la sesión 

Diapositivas, 
papelógrafo. 
Plumones, cartulinas 
de colores, dinámicas 

Matriz 7: Análisis de la 
situación de los RR.NN, 
Contaminación 
Ambiental y efectos en 
la salud. 

Sesión 7 Aspectos Culturales ½ Hora 
25 a 30 participantes 
por grupo para 
trabajo en la sesión 

 Diapositivas, 
papelógrafo. 
Plumones, cartulinas 
de colores, dinámicas 

Matriz 8: Análisis de 
actividades educativas 
que rescaten las 
costumbres ancestrales 

Sesión 8 Actividades ½ hora 25 a 30 participantes Diapositivas, Matriz 9: Análisis de sus 

                                                             
1La focalización de los ámbitos donde se llevaron a cabo los Talleres Participativos se definieron en conjunto con el 
equipo técnico del PNCB. 
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SESIONES CONTENIDO 
TEMÁTICO 

DURACIÓN NÚMERO DE 
PARTICIPANTES POR 

SESIÓN 

MATERIALES 
INSTRUMENTOS DE LA 

SESIÓN EDUCATIVOS 

Económicas por grupo para 
trabajo en la sesión 

papelógrafo. 
Plumones, cartulinas 
de colores, dinámicas 

ingresos económicos. 

 

2. Resultados obtenidos en los Talleres Participativos 

Los grupos de actores participantes fueron diferenciados en dos niveles, siendo que 
para los talleres realizados en las tres regiones de costa norte se contó con la 
participación de los grupos de actores mapeados correspondientes a los tres niveles 
(gubernamentales, no gubernamentales y representantes de las CC.CC), para los 
talleres en las regiones de Selva el proceso participativo sólo se desarrolló con las 
federaciones u organizaciones representantes de las CC.NN, el acercamiento a las 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales se realizó mediante la 
aplicación de entrevistas, se adjunta detalle: 

 

2.1 Taller participativo en la región Lambayeque Actores mapeados en la región 
Lambayeque para la gestión del PIP2 

La identificación de actores involucrados es: 

 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del medio ambiente 
 Gobiernos Locales  (Municipalidades provinciales y distritales) 
 OSINFOR – Organismo Supervisor de los Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre. 
 OEFA – Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
 Policía Ecológica 
 ATFFSL – Administración Técnico Forestal y Fauna Silvestre – Lambayeque 
 AGRORURAL 
 SERFOR – Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. 
 Comité de Conservación de Bosques Secos – Olmos 
 ASPROBOS – Tongorrape (Asociación de Protección de Bosques Secos) 
 APIBOS – Mórrope (Asociación de Apicultores en Bosques secos) 
 FEDECCAL (Federación de comunidades campesinas de Lambayeque) 
 IDESI – Instituto de Desarrollo de la Micro y Pequeña empresa 
 AIDER – Asociación de Investigación para el Desarrollo Rural 
 IMAR – Costa Norte (Instituto de Apoyo al Manejo de Agua de Riego – Costa 

Norte. 
 CICAP – Centro de Investigación, Capacitación, Asesoramiento y Promoción 
 INDER – Instituto de Desarrollo Regional de Lambayeque 
 Policía Ecológica 

 
Conclusiones del taller actores  involucrados para la gestión del PIP2 en la 
región  Lambayeque 

• Los representantes de las Comunidades Campesinas expusieron no tener 
una buena relación con las instituciones públicas como es el caso de la 
Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Lambayeque, 
SERNANP y la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de 
Lambayeque. Los trabajos por parte de estas instituciones son muy 
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ineficientes y poco coordinados en lo referente a la conservación de los 
bosques secos. 

• La apreciación para con las instituciones privadas son más positivas; citando 
que dichas instituciones si realizan trabajos con las comunidades para la 
conservación de bosques, con propuestas de negocios que son de interés 
de los pobladores beneficiarios de los proyectos. 

• En cuanto a la caracterización de los grupos de poder, los participantes 
caracterizaron  a las instituciones públicas como influyentes pero inactivas; 
ya que este grupo por pertenecer al estado, tienen autoridad, respeto, pero 
en sus funciones no son eficientes, son inactivos. 

• En cuanto a las instituciones privadas la calificación fue de influyentes pero 
inactivas, ya que a pesar de haber implementado acciones en conservación 
de bosques, sus actividades aún se encuentran sin resultado. 

• Las organizaciones campesinas fueron calificadas como dominantes y 
fuertes en el marco del programa de inversión; ya que ellos tiene autoridad 
en los ámbitos que representan es decir las comunidades campesinas, y 
además se encuentran bien organizadas. 

• En cuanto a las ONG’s han sido calificadas como Vulnerables y Marginadas; 
ya que a pesar de haber implementado proyectos ecoturísticos, no 
maderable y agroforestal han sido ejecutados de manera positiva, se 
encuentran sin un aliado estratégico como son las instituciones públicas, las 
cuales deberían velar por el cumplimiento de las normas forestales. 

• La capacidad y disponibilidad de manejar los fondos es a través de la 
Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Lambayeque ya 
que ellos tienen contacto directo con las Instituciones que elaboran los 
proyectos de planes de negocio como es el caso de AIDER. Siendo así se 
debe mantener como aliados estratégicos a esta Asociación (AIDER) para 
implementar planes de negocio que generan mayor interés en las 
comunidades campesinas.  

2.2 Taller participativo en la región Piura 

Actores mapeados en la región Piura para la gestión del PIP2 

La identificación de actores involucrados es: 

Gerencia Regional de Recursos Naturales y gestión de medio ambiente – 
Gobierno Regional de Piura 
NOR BOSQUE – Programa Nacional de Manejo Sostenible de los Bosques   
Secos. 
INIA – Instituto Nacional de Investigación agraria 
ACR – BSSH – Área de Conservación Regional Bosques Secos Salitral  
Huamarca. 
UDEP – Universidad de Piura 
Rondas Campesinas 
SECOBOSQUES 
ESCAES – Ayabaca (Escuela Campesina de Educación y Salud – Ayabaca) 
AIDER – Asociación para la Investigación de Desarrollo Rural 
ASIDH – Asociación para la Investigación y Desarrollo Humano 
NCI – Naturaleza y Cultura Internacional 
CEPESER – Central Peruana de Servicios 
IGCH – Instituto de Gestión de Cuencas Hidrográficas 
CICAP – Centro de Investigación, Capacitación, Asesoramiento y Promoción 
IDEAS – Agricultura y Ecología 
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Conclusiones del taller actores involucrados para la gestión del PIP2 en la 
región  Piura 

• Los representantes de las Comunidades Campesinas definieron no tener 
una buena relación con la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno 
Regional de Piura, y la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre 
de Piura. Los trabajos por parte de estas instituciones son muy ineficientes 
para la conservación de bosques secos. 

• En cuanto a las instituciones privadas son más positivas; alegando que ellos 
si realizan trabajos con las comunidades para la conservación de bosques, 
con propuestas de negocios que son de interés de los pobladores 
beneficiarios de los proyectos. 

•  El análisis de las acciones dominantes y grupos de poder, los participantes 
caracterizaron  a las instituciones públicas como influyentes pero inactivas; 
ya que este grupo por pertenecer al estado, tienen autoridad, respeto, pero 
en sus funciones no son eficientes, son inactivos. 

• Las instituciones privadas fueron caracterizadas como influyente pero 
inactivas, ya que a pesar de sus actividades por conservar los bosques, a la 
fecha no se evidencian los resultados. 

• Las organizaciones campesinas fueron calificadas como dominantes y 
fuertes; ya que ellos tiene autoridad en sus zonas que representan, y se 
encuentran bien organizadas. 

• Para el caso de las ONG’s son caracterizdas como Vulnerable y Marginado; a 
pesar que sus proyectos implementados en los bosques han sido 
ejecutados de manera positiva, se encuentran sin un aliado fuerte como 
son las instituciones públicas, las cuales deberían velar por el cumplimiento 
de las normas forestales. 

• La capacidad y disponibilidad del manejo de los fondos se plantea que sea a 
través de las organizaciones campesinas como CECOBOSQUES ya que se 
encuentran el 80% de comunidades campesinas de Piura inscritas, sin 
embargo las instituciones privadas como HEIFER y AIDER tienen proyectos 
de planes de negocio que requerirían prioridad ya que han trabajado 
inicialmente con las opiniones y aceptación de los comuneros.   

2.3 Taller participativo en la región Tumbes 

Actores mapeados en la región Tumbes para la gestión del PIP2 

La identificación de actores involucrados, tenemos que son: 

 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental GORE – 
Tumbes 

 Gobiernos Locales – Municipalidades. 
 Policía Ecológica 
 Fiscalía del Medio Ambiente. 
 Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre – Tumbes 
 Rondas Campesinas 
 CC.CC. de Casitas 
 CC.CC. de Rica Playa 
 CC.CC. Salvajal 
 CC.CC Santa Cruz 
 AIDER (monitorea proyectos desde Piura) 
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 GROIDEAS 
 Pro Compite 

 
Conclusiones del taller actores involucrados para la gestión del PIP2 en la 
región  Tumbes 

• Los representantes de las Comunidades Campesinas manifestaron no tener 
una buena relación con las instituciones públicas específicamente con la 
Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Tumbes, 
SERNANP y la Administración Técnica de Flora y Fauna Silvestre de Tumbes. 
Los trabajos por parte de estas instituciones son muy ineficientes para 
conservación de los bosques secos. 

• En cuanto a la caracterización de instituciones dominantes y grupos de 
poder, os participantes caracterizaron  a las instituciones públicas como 
influyentes pero inactivos; ya que este grupo por pertenecer al estado, 
tiene autoridad, respeto, pero en sus funciones no son eficientes, son 
inactivos. 

• Las asociaciones campesinas de Tumbes, no se encuentran organizadas con 
fines de desarrollo comunal, solo se organizan por fines productivos 
temporalmente y cada una de ellas tiene como asociados máximo 4 
comunidades las que se organizan sólo con fines productivos de manera 
temporal. 

• Existe ausencia de ONG`S que trabajen en temas de RR.NN y conservación 
de bosques debido a que no hubo resultados a corto plazo; a excepción de 
AIDER  que a pesar que no tiene presencia en Tumbes monitorea proyectos 
desde Piura. 

• Las propuestas recogidas en el taller en planes de negocios son 
fundamentalmente ganaderas, ya que en las zonas de amortiguamiento las 
comunidades se identifican en la crianza de ganado cabrío. 

• La capacidad y disponibilidad de manejar los fondos es a través de la 
Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Tumbes ya que 
ellos tienen contacto directo con las Instituciones que elaboran proyectos 
de planes de negocio como es el caso de SERNANP. 

2.4 Taller participativo en la región Loreto 

Actores mapeados en la provincia de Datem del Marañón para la gestión del 
PIP2 

 Oficina Sub Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 
de la provincia de Datem del Marañón 

 Gobiernos Locales – Municipales. 
 PeruPetro 
 FONCODES 
 CORPI SAN LORENZO 
 ORKASEM (Organización Kandozi de sector Chapuri) 
 ORKAMUCADIP (organización kandozi Musa Karusha distrito de Pastaza) 
 FECONAKADIP (Federación comunal nativos Kandozi Distrito de Pastaza) 
 ORACH (Organización, Achuar de Huasaga) 
 ATI (Asociación AchuariIrumtramu) 
 FEDIQUEP (Federación Indígena Quechua del Pastaza) 
 PROFONAMPE 
 PRONATURALEZA 
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Conclusiones del taller actores involucrados para la gestión del PIP2 en la 
provincia del Datem del Marañón 

• Se identificaron 4 grupos de actores sociales, las cuales son: instituciones 
públicas, federaciones o/y organizaciones indígenas, organizaciones 
religiosas, y ONGs, siendo los grupos de instituciones y federaciones los 
cuentan con mayor número de actores sociales identificados. No existe 
organizaciones comunales o de base que trabajen temas de incidencia 
forestal en la provincia, lo que habla de un bajo nivel organizativo en las 
comunidades. 

• Los roles y funciones de los tipos de actores identificados, se centran en la 
correcta conservación, administración y gestión de los RR.NN por parte de 
las entidades públicas, en el caso de las federaciones su principal rol es la 
defensa y protección de los recursos naturales. Los dirigentes indicaban que 
las instituciones públicas tienen funciones definidas, mas no las cumplen, 
caso contrario al desarrollarlas deficientemente afectan la conservación de 
los bosques de las comunidades.  

• La instituciones públicas son vistas como vulnerables y marginadas, ya que 
no cuentan con la aceptación de los comuneros y también consideran que 
no tienen el poder suficiente para realizar acciones relevantes para la 
conservación de bosques, aunque también consideran que estarían a favor 
de  la implementación del PIP2, caso contrario las federaciones indígenas, 
Instituciones religiones, y ONGs, en la temática de bosques son fuertes y 
dominantes, ya que cuentan con un poder considerable para realizar 
acciones dentro de las comunidades, demuestran tener un alto interés, y 
sus acciones son aceptadas por las comunidades indígenas,  también están 
a favor de la implementación del PIP en la provincia del Datem del 
Marañón.  

• Las plantas y árboles medicinales (uña de gato, sangre de grado) sería una 
buena opción como plan de negocios para las comunidades indígenas, 
además sería una forma de revalorar sus costumbres ancestrales; el cultivo 
del cacao ha resultado ser muy aceptado entre los comuneros del Datem 
del Marañón, lo que indica que el desarrollo de planes de negocios  tiendo 
como base este producto podría tener resultados significativos. 

• Los dirigentes indígenas conocen la normativa forestal, pero también es 
cierto que los comuneros de sus federaciones desconocen dichas normas, 
lo que hace posible que los madereros se aprovechen inescrupulosamente 
mediante los permisos de tala que obtiene de manera ilegal. 

• Las comunidades aún no se encuentran preparados para manejar fondos de 
dinero para implementación del PIP2, pero tampoco es recomendable que 
se le entregue los fondos a las instituciones públicas, ya que podrían no 
utilizarse para los fines establecidos. 

Actores mapeados en la Provincia de Maynas para la gestión del PIP2 

 Gerencia Regional de Recursos Naturales 
 Gerencia Regional de Asuntos Indígenas 
 SERNANP 
 Agencia Agraria (Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad 

Agraria DISAFILPA) 
 PROCREL (Programa de Conservación, Gestión y Uso Sostenible de la 
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Diversidad Biológica de Loreto) 
 Proyecto Especial Municipalidad Provincial de Maynas. 
 Gerencia Regional de RR.NN y medio Ambiente. 
 Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario PMCA 
 ADTYBA (Asociación de desarrollo de Tribus Indígenas de Bajo Amazonas) 
 Asociación de Artesanos 
 Hermandad Guadalupe-Iglesia Católica 
 Iglesia católica de la comunidad nativa de Santo Tomas 
 BANCO MUNDIAL 
 IBIETA, ORPIO, FEPIBAT, FECONAT, FECONABAT, PISQUI, FECOTYBA, 

FECONAFROPU, FECONACO, CAPICUNA, FEMIAL, FECONA, CONAP, Instituto 
de Bienestar Común IBC, CEDIA, PRONATURALEZA, SOLSTICIO, CECAMA. 

 Están  en contra de conservación de Bosques: 
 Empresas madereras 
 Empresas Petroleras     
 Empresas Mineras 
 TRIMASA (empresa maderera) 

 
Conclusiones del taller actores involucrados para la gestión del PIP2 en la 
Provincia de Maynas 

• Se identificaron 7 grupos de actores sociales, entre los cuales destacan la 
presencia positiva de las federaciones indígenas, y de las ONGs, quienes 
vienen desarrollando hace más de 10 años proyectos que fortalezcan la 
conservación de bosques de manera sostenibles. 

• También se identificó a las instituciones privadas, que realizan actividades 
en desmedro de la conservación de bosques, lo cual trae como 
consecuencia la deforestación y contaminación de los territorios indígenas. 

• Los dirigentes indígenas conocen las funciones de los grupos de actores 
identificados, y reconocen que las entidades públicas no cumplen con 
dichas funciones, más bien tienen una actitud de poco interés hacia las 
acciones que podrían fortalecer la conservación de los bosques, en cambio 
reconocen que las ONG, organizaciones religiosas y federaciones indígenas 
y organizaciones sociales de base, tienen un rol protagónico en la acciones 
de conservación de bosques que se desarrollan en las comunidades. de las 
comunidades indígenas. Existe una alta presencia de la mujer indígena 
dentro de las organizaciones y federaciones comunales, así como de las 
asociaciones productivas tales como la de artesanos. 

• La implementación del PIP2 en la Provincia de Maynas, tendría una gran 
aceptación y respaldo por parte de casi todos los grupos de actores, 
excepto de las instituciones privadas (empresas extractivas), ya que por su 
lógica de acción económica, no respaldarían la implementación del 
proyecto en la región.  

• Podemos concluir que casi todas los grupos de actores han sido calificados 
como influyente, inactivo pero respetado, esto se debe a que o no cuentan 
con el poder económico, o político para desarrollar acciones de 
conservación de bosques que generen verdaderos cambios positivos en las 
comunidades indígenas, o no tienen un alto interés por desarrollar estas 
actividades, esto debido o por desidia política, o porque estas acciones no 
son su principal objetivo; o las poblaciones indígenas no les brindan la 
aceptación o reconocimiento, a estos actores sociales, debido a las dos 
características anteriormente mencionadas.  
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• Los representantes de las federaciones indígenas, ven a las empresas de 
extracción, como los principales responsables de la contaminación de los 
ríos y bosques de la selva loretana, así mismo la presencia de cultivos ilícitos 
en algunas comunidades de la región ha agudizado esta problemática, ya 
que los insumos que se utilizan para preparar estos productos ilícitos, que 
son altamente tóxicos, son vertidos en las quebradas y afluente, poniendo 
en riesgo la salud de las familias indígenas.  

• El ecoturismo es una de las actividades con mayor potencial en la provincia 
de Maynas y de Ramón Castilla, y dentro de esta categoría la artesanía a 
base de árboles no maderables, también brinda réditos económicos a las 
familias de las comunidades que lo desarrollan;  así mismo la agroforesteria 
(cultivo de aguaje) también es una actividad importante dentro de las 
comunidades indígenas, ya que al cultivar este producto reforestan los 
bosques y a la vez obtienen beneficios económicos con la venta del aguaje 
en los mercados de la región. 

• La mujer indígena cumple un rol preponderante dentro de la cadena 
productiva de la actividad artesanal, ya que son las encargadas de preparar 
los insumos, de  elaborar el producto, y finalmente  venderlo en los 
mercados o lugares turísticos de la región. 

• Las experiencias de asociación de artesanas indígenas en las comunidades 
distrito de Pebas, como por ejemplo, nos puede indicar un considerable 
nivel de asociatividad en las comunidades indígenas de la región. 

2.5 Taller participativo en la región Amazonas 

Actores mapeados en la Provincia de Alto Amazonas para la gestión del PIP2 

 Programa Regional de manejo Forestal y Fauna silvestre. 
 OSINFOR 
 SERFOR 
 Proyecto Especial Municipalidad Provincial de Alto Amazonas. 
 Gerencia Regional de RR.NN y medio Ambiente 
 Comité de productores de Camú camu 
 Asociación de productores de Barbasco 
 Empresa Comunal ECAPES Comunidad de Vista Alegre 
 Asociación de Productores de Cacao Achual-Tipishca. 
 Empresa Comunal ECOSAN-San Antonio 
 APROAC (Asociación de Productores Agrarios de Concordia) 
 Cooperativa KAMPUPIAWI (Balsa Puerto) 
 Asociación de Productores de Cacao (Balsa Puerto) 
 Asociación de Chamanes 
 Grupo Alfa (Guardabosques de Jeberos) 
 Comité de Gestión del Bosque local San Antonio 
 Comité de autoridades de la CC.NN de San Antonio 
 Frente de defensa de desarrollo del Alto Amazonas. 
 APAFA de IEP N° 60534 
 CARITAS - La pastoral de Tierras del Vicariato de Alto Amazonas 
 CORPI, ORKASEM, FECOCHARMA, FECONACHA,  FECONAJE, FEDECOCA, 

OKEN, FECOSHASHI, ACONAKKU, ORICOCA, AIDEMA, ACURUY, CURCHA, 
AIDECURCHA, Instituto de Bienestar Común IBC. 
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Conclusiones del taller actores involucrados para la gestión del PIP2 en la 
Provincia de Alto Amazonas 

• Se identificaron 6 grupos de actores sociales, las cuales son: Instituciones 
públicas, organizaciones comunales, organizaciones sociales de base, 
organizaciones religiosas, organizaciones y/o federaciones indígenas, y 
ONGs, siendo las federaciones indígenas, y las instituciones públicas las que 
cuentan con mejor nivel organizativo.   

• Los dirigentes indígenas conocen las funciones de los grupos de actores 
sociales identificados, pero a la vez indican que en el caso de las 
instituciones públicas, estas tienen las funciones mejor definidas en el tema 
de conservación de bosques, pero a la vez son las que  no cumplen sus roles 
como agentes de conservación de bosques.  

• Todos los actores sociales según la percepción de los dirigentes indígenas, 
estarían a favor de la implementación del PIP2 en las comunidades 
beneficiarias, ya que esto traería beneficios económicos y sociales  a los 
comuneros indígenas.  

• Podemos concluir que las instituciones públicas, tienen el poder para 
desarrollar acciones en favor de la conservación de los bosques, no tiene el 
interés real de realizarlo, por eso su accionar no es aceptado totalmente 
por las comunidades indígenas, las organizaciones comunales y las 
organizaciones sociales de base, no tienen gran capacidad económica ni 
logística, lo que limita un poco su accionar en favor de la conservación de 
los bosques, pero a pesar de esto, el alto interés que demuestran por velar 
los recursos forestales les da una alta aceptación frente a las comunidades 
indígenas; las federaciones indígenas, no tiene el poder económico, que 
permita apoyar sus acciones adecuadamente, pero si tienen alto interés por 
la conservación de sus bosques, y esto les brinda una alta aceptación frente 
a sus comuneros. 

• Las ONGs cuentan con el poder económico y logístico para desarrollar sus 
actividades, las cuales tienen un alto interés por la conservación de los 
bosques. 

• Los cultivos de cacao, CamuCamu, aguaje, y barbastro son las actividades 
productivas más rentables para los comuneros de alto Amazonas; en 
algunos casos los propios habitantes de una comunidad indígena, son los 
responsables de la contaminación y depredación del hábitat de sus 
bosques, ya que no respetan los acuerdos tomados entre comunidades, los 
cuales tiene la finalidad de preservar y cuidar sus bosques.  

• La presencia de asociaciones de productores de camucamu, y cacao, en las 
comunidades por ejemplo del distrito de Balsa Puerto, nos indica la 
existencia de experiencias de asociatividad positivas dentro de las 
comunidades indígenas de la provincia. 

• Las comunidades no cuentan con herramientas de gestión adecuadas que le 
permitan defender y conservar sus bosques de manera adecuada; solo los 
dirigentes conocen a groso modo la normativa forestal, más los comuneros  
indígenas desconocen de estas normas y leyes. 

• Existe un desconocimiento de los límites de sus territorios por parte de los 
comuneros indígenas, y esto se debe porque los límites territoriales de las 
comunidades no están debidamente demarcados, ya que no han contado 
con la asesoría técnica para realizarlo adecuadamente. 

Actores mapeados en la Provincia de Bagua para la gestión del PIP2 



Anexo 6-0-10 
 

La identificación de actores involucrados, es según el detalle: 

 Instituciones públicas:  ARA, INRENA, SERNANP, GOBIERNO 
LOCAL PROVINCIAL DE BAGUA 

 Federaciones/Organizaciones:  OCCAM, FEMAAM, CIAP, ODEPAA, 
ORPIAN-P ODECAA 

 ONGs:  PROYECTO TAJYMAT, CAAP, SAIPE. 
 

Conclusiones del taller actores involucrados para la gestión del PIP2 en la 
Provincia de Bagua 

• El taller de Diagnostico Participativo nos ha permitido identificar la 
problemática, conflictos, soluciones, propuestas y compromisos por parte 
de los asistentes. 

• Los representantes de las organizaciones/federaciones comentaron no 
tener una buena relación con las instituciones públicas ARA, SERNANP, 
INRENA Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA, los trabajos por 
parte de estas instituciones son muy ineficientes para temas de temática 
forestal. 

• Solo determinan que son las federaciones/organizaciones son más 
positivas; aduciendo que ellos si realizan trabajos con las comunidades para 
la conservación de bosques sino ya no existiera nada. 

•  El resultado de la sesión N° 4, de las acciones dominantes y grupos de 
poder, tenemos que los participantes caracterizaron  a las instituciones 
públicas y como Dominantes y fuertes; ya que este grupo por pertenecer al 
estado, tienen autoridad y fuerza, de igual manera las 
organizaciones/federaciones son dominantes y fuertes porque tienen gran 
influencia a nivel comunal, regional y nacional, en tanto las ONG´S en sus 
funciones  son influyentes pero inactivos porque no hay resultados de 
sostenibilidad en sus proyectos. 

• Solo algunas federaciones son beneficiadas con capacitaciones en liderazgo, 
organización y resolución de conflictos. 

• Solo algunas comunidades tienen bien marcados sus límites, mientras las 
más alejadas no saben claramente cuáles son sus espacios territoriales. 

• Son los mismos APUS, los que permiten que terceras personas se lleven la 
madera, nadie lo hace sin consentimiento. 

• Comuneros de otras comunidades invaden espacios que no les 
corresponden. 

• Existe contaminación por la descarga de desagües y las grandes empresas y 
ello termina en los ríos y los más afectados son los comuneros. 

• El rol de las mujeres es imprescindible ya que ella se ocupa de múltiples 
actividades como producción de cacao, café, etc, crianza de animales 
(ganado vacuno) y es la responsable de la educación de sus hijos. 

Actores mapeados en la Provincia de Condorcanqui para la gestión del PIP2 

Para resumir la identificación de actores involucrados, tenemos que son: 

Instituciones Públicas: ARA 
Gerencia Sub Regional de Condorcanqui 
PNCB 
MINAM 
Muni. Prov. de Condorcanqui 
Agencia Agraria 
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SERNANP 
Instituciones Privadas: Fondo Italo Peruano. 
Organizaciones Sociales: Asociación BIKUT 
Federaciones / 
Organizaciones 

ASMIEVF 
CAH – sub sede Chapiza 
ODECOFROC 
ODECOAC 
FECAS 
FAD 
FECORSA 
ODECA 
AGROECORS 
APAE 
FECONARIN 

ONGs:  AVCF 
ECOTRIBAL 
APECO 
SAIPE 

AGENTES DE 
COOPERACIÓN: 

PNUD 
GIZ 
FONDAM 

 

Conclusiones del taller actores involucrados para la gestión del PIP2 en la 
Provincia de Condorcanqui 

• El taller de Diagnostico Participativo nos ha permitido identificar la 
problemática, conflictos, soluciones, propuestas y compromisos por parte 
de los asistentes. 

• Los representantes de las organizaciones/federaciones enfatizaron tener 
relaciones a medias con las instituciones públicas como el  SERNANP, ARA, 
GERENCIA SUB REGIONAL DE RR.NN DE CONDORCANQUI, PNCB, MINAM, 
MUNICIPALIDAD PROV DE CONDORCANQUI, AGENCIA AGRARIA Y SERNANP 
de Amazonas, los trabajos por parte de estas instituciones son 
medianamente eficientes para los temas forestales pero falta mejores 
coordinaciones con las federaciones para que sea un trabajo articulado y 
mejoren los resultados. 

• El resultado de la sesión N° 4, de las acciones dominantes y grupos de 
poder, tenemos que los participantes caracterizaron  a las instituciones 
públicas y como Dominantes y fuertes; ya que este grupo por pertenecer al 
estado, tienen autoridad y fuerza, de igual manera las instituciones privadas 
como Dominantes y fuertes con tener poder económico, las organizaciones 
sociales  son Dominantes y fuertes ya que son respetadas y tienen 
autoridad en las comunidades, las organizaciones/federaciones son 
dominantes y fuertes porque tienen gran influencia a nivel comunal, 
regional y nacional, en tanto las ONG´S en sus funciones  son influyentes 
pero inactivos porque no hay resultados de sostenibilidad en sus proyectos 
y los Agentes de Cooperación también son Dominantes y fuertes. 

• Solo algunas federaciones son beneficiadas con capacitaciones en liderazgo, 
organización y resolución de conflictos. 

• Solo algunas comunidades tienen bien marcados sus límites, y otras no 
saben claramente cuáles son sus espacios territoriales. 
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• Son los mismos comuneros que a escondidas extraen madera para su 
beneficio particular, en otros casos  por parte de los colonos o de otras 
comunidades. 

• Existe contaminación por la descarga de desagües y también por la 
cabecera (Ecuador) ya que desde allí empieza la contaminación  y ello 
termina en los ríos de Río Santiago y Río Cenepa y los más afectados son los 
comuneros en general y en especial los que viven cerca a las orillas de estos 
ríos. 

• El rol de las mujeres es imprescindible ya que ella se ocupa de múltiples 
actividades como producción de cacao, café, etc 

• Los saberes previos y costumbres se están perdiendo por la migración de 
jóvenes a otros lugares. 

2.6 Taller participativo en la región San Martín 

Actores mapeados en la región San Martín de  para la gestión del PIP2 

Para resumir la identificación de actores involucrados, tenemos que son: 

 Instituciones 
Públicas: 

ARA-GORESAM 
PEHCBM  
OSINFOR 
MINISTERIO DE AMBIENTE 
SERNANP 
SERFOR 
DRASAM 
MPL/DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL 
UNSM - FACULTAD DE ECOLOGÍA 

Instituciones 
Privadas: 

TRIPLAY IQUITOS 
TAKIWASI 
COPEFOR 
EMPRESAS MADERERAS 
GRUPO ROMERO 
CEMEENTO SELVA 
DON POLLO 
PALMA DEL ESPINO 
OPERADORES TURÍSTICOS/COJETUR 

Organizaciones 
Sociales: 

COMITÉ DE CONTROL Y VIGILANCIA 
RONDAS CAMPESINAS 
RONDAS NATIVAS 
FRECIDES 
CLUB DE MADRES 
COMITÉ DE REGANTES 
ASOCIACIÓN ARTESANAS 
ASOCIACIÓN  DE JÓVENES 

Programas 
Sociales: 

BECA 18 
PENSION 65 
JUNTOS 
CUNA MAS 
QALIWARMA 

Organizaciones/
Federaciones: 

CORDEPISAM 
ORDEPISAM 
FEPIKRESAM 
CEPKA 
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FERISHAM 
FERIAAM 
FECONAKED 
FEKIHD 
FEPIKBHSM 

ONGs: NCI 
CI 
CAAAP 
TNC 
CEDISA 
CIMA 
URKU 
WAMAN WASI 
IDPA 
SACHA MAMA 
CHOBA CHOBA 
ITDG 
CEAS 

Agentes de 
Cooperación: 

GIZ 
USAID 
JICA 
BANCO MUNDIAL 
PROFONANPE 
OXFAM 
PAN PARA EL MUND0 
PFSI (PERÚ FOREST SECTOR INITIATIVE) 

 
Conclusiones del taller actores involucrados para la gestión del PIP2 en la 
región San Martín 

• El taller de Diagnostico Participativo nos ha permitido identificar la 
problemática, conflictos, soluciones, propuestas y compromisos por parte 
de los asistentes. 

• Los representantes de las organizaciones/federaciones enfatizaron tener 
relaciones indiferentes con las instituciones públicas del departamento de 
San Martín, los trabajos por parte de estas instituciones son más o menos 
eficientes para temas de temática forestal pero falta mejores 
coordinaciones con las federaciones para que sea un trabajo articulado y 
mejoren los resultados. 

• El resultado de la sesión N° 4, de las acciones dominantes y grupos de 
poder, tenemos que los participantes caracterizaron  a las instituciones 
públicas y como Dominantes y fuertes; ya que este grupo por pertenecer al 
estado, tienen autoridad y fuerza, las Instituciones Privadas son influyentes 
pero inactivas, es decir tienen el factor económico pero no son activas en 
temas de temáticas forestal, las Federaciones/organizaciones porque 
tienen gran influencia a nivel comunal, regional, las organizaciones sociales 
y programas sociales son vulnerables y marginadas es decir no tienen 
mayor relevancia en temas forestales,  ONG´S y Agentes de Cooperación en 
sus funciones  son Dominantes y fuertes es decir actúan en favor de los 
temas forestales, y los medios de comunicación son vulnerables y 
marginados no tienen mayor relevancia en temas forestales,  porque no hay 
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resultados de sostenibilidad en sus proyectos y los Agentes de Cooperación 
también son Dominantes y fuertes. 

• Las federaciones son beneficiadas con capacitaciones en liderazgo, 
organización y resolución de conflictos por organizaciones, ONG´S y 
Agentes de Cooperación. 

• Solo algunas comunidades tienen bien marcados sus límites, y otras no 
saben claramente cuáles son sus espacios territoriales. 

• Son los colonos y madereros ilegales los que extraen madera para su 
beneficio particular. 

• Existe contaminación por los grandes basurales que son arrojadas en los 
ríos desde arriba y luego bajan a los ríos que se encuentran cerca de las 
comunidades. También se da por la minería ilegal realizada en el Huallaga y 
la descarga lo hacen en los ríos en especial en los meses de verano. 

• El rol de la mujer es muy importante en el desarrollo de las actividades 
productivas ya que ella es la encargada del sembrío y es ella que no 
solamente se dedica a la chacra y a la casa, sino también en temas de 
artesanía, de la crianza de animales, y de buscar mercados para vender sus 
productos. 

• Los saberes previos y costumbres se están perdiendo porque los padres 
jóvenes no trasmiten saberes y costumbres a sus hijos y por el egoísmo de 
trasmisión de saberes de personas antiguas que se guardan secretos de 
plantas medicinales curativas y no comparten estos importantes saberes 
con la comunidad. 

2.7 Taller participativo en la región Ucayali 

Actores mapeados en la Provincia de Atalaya para la gestión del PIP2 

Para resumir la identificación de actores involucrados, tenemos que son: 

 Sub región de Atalaya 
 Ministerio de agricultura 
 Municipalidad Provincial de Atalaya 
 Autoridad regional del ambiente de Ucayali 
 OSINFOR-U (Organismo de Supervisión de los Recursos Naturales y Fauna 

Silvestre) 
 SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas)  
 Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre – Ucayali 
 Unidad de gestión educativa UGEL 
 Autoridad nacional del Agua 
 Empresa Velásquez 
 Eko minga 
 Consorcio forestal amazónico 
 Empresa NVS 
 Cooperativa Atalaya 
 Empresa forestal San Miguel  
 Empresa forestal Roberto cabrera 
 Empresa forestal Padre Abad 
 Empresa forestal Guerra 
 Empresa forestal Venado  
 Empresa forestal Anita 
 Empresa forestal Mendoza 
 Veeduría forestal comunitaria - Atalaya 
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 Guarda parques 
 ADEPITA                               FLIPA                             URPIA UCAYALI        
 ORDECONADIP               CORPIAA                          FABU 
 FEPUCIMA                          OIRA                                 FECONAYY 
 OMAPA                                FACRU 
 OAGP                                  FARU 
 OIYPA                                 FECONAPA 
 Pro Naturaleza  
 ECOREED 
 Peru Bosques 
 DAR 
 TRAFFIC 
 HELVETAS 
 UNICEP 
 WWF 
 GIZ cooperación Alemana- Ucayali 
 JICA 
 USAID 
 EIA 

 
Conclusiones del taller actores involucrados para la gestión del PIP2 en la 
Provincia de Atalaya 

• Las federaciones nativas tienen buenas relaciones con las entidades 
públicas tales como: Sub región de Atalaya, Ministerio de agricultura, 
Municipalidad Provincial de Atalaya, Autoridad regional del ambiente de 
Ucayali, OSINFOR-U (Organismo de Supervisión de los Recursos Naturales y 
Fauna Silvestre), SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas), Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre – Ucayali, 
Unidad de gestión educativa UGEL, estas instituciones son consideradas 
como grandes aliados para los temas de conservación de bosques. 

• Mientras las instituciones privadas son para las federaciones nativas 
indiferentes en su gran mayoría son las Empresas de Concesiones 
forestales. 

• Las organizaciones sociales, las federaciones nativas, las ONGs y los Agentes 
Cooperantes están a favor en temas de la conservación de bosques. 

• En el tema Organizacional, las federaciones nativas son fuertes con 
respecto a la conservación de bosques, pero tienen una debilidad, no 
cuentan con instrumentos de gestión comunal, esto mengua un poco la 
organización misma, porque no existe una direccionalidad sobre este tema. 

• El tema de seguridad territorial, es uno de los problemas álgidos en las 
comunidades, por motivos de las invasiones o superposiciones y también 
por la tala ilegal. 

• La pérdida de saberes y costumbres en la comunidades nativas se ha venido 
perdiendo debido a la alienación en muchos casos por los colonos no solo 
en sus vestimentas, sino también en sus dialectos y costumbres, de esa 
manera la transmisión oral de generación en generación se viene 
perdiendo. 

Actores mapeados en la Provincia de Coronel Portillo para la gestión del PIP2 

 Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre – Ucayali 
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 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente - Ucayali  
 Área de conservación Regional Imiria – GOREU 
 SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas) – Ucayali 
 Programa de Bosques Inundables 
 IIAP (Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana) 
 Dirección Ejecutivo Forestal y Fauna Silvestre 
 SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas) – Puesto de 

vigilancia Vista Alegre 
 OSINFOR-U (Organismo de Supervisión de los Recursos Naturales y Fauna 

Silvestre) 
 Parque Nacional Alto Purús – Ucayali 
 SERFOR-U (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - Ucayali) 
 Concesiones de conservación – Ucayali, “Alas Peruanas” 
 Concesiones Forestales – Ucayali 
 Comunidades nativas del Tamaya 
 Comité local de vigilanciaforestalTamaya 
 Veeduría forestal comunitaria - ORAU 
 Comité de vigilancia comunal 
 Frente de lucha indígena, campesina del lago Imiria, Chamaya y cuenca del 

rio Tamaya 
 Comité de gestión del ACR (Área de Conservación Regional) 
 ORAU (Organismo Regional AIDESEP - Ucayali) 
 ACONAMAC (Asociación de comunidades Ashaninkas de Masisea y Calleria) 
 FECONADIP (Federación de comunidades nativas del Distrito de Iparia) 
 ORDIN (Organización Distrital indígena de Masisea) 
 Pro Naturaleza  
 WWF  
 Global Connections  
 AIDER – Ucayali 
 NCI – U (Naturaleza y cultura internacional - Ucayali) 
 Perú Bosques - Ucayali  
 GIZ proyecto COGAP  
 GIZ cooperación Alemana- Ucayali 
 Perú Bosques – Ucayali 
 ICAA  
 RAINFOREST 

 
Conclusiones del taller actores involucrados para la gestión del PIP2 en la 
Provincia de Coronel Portillo 

• Las federaciones tienen buenas relaciones con las entidades públicas y 
locales tales como Parque Nacional Alto Purús – Ucayali, SERFOR-U, 
OSINFOR-U, DEFFS, SERNANP, Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Medio Ambienten – Ucayali, Área de conservación Regional Imiria – GOREU, 
Programa de Bosques Inundables, estas instituciones son consideradas 
como grandes aliados para los temas de conservación de bosques. 

• Mientras las instituciones privadas son para las federaciones nativas 
influyentes e inactivas como las Empresas de Concesiones forestales. 

• Las organizaciones sociales, las federaciones nativas, las ONGs y los gentes 
Cooperantes tienen una buena relación por la conservación y reforestación 
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de los bosques, mientras los medios de comunicación tienen se caracteriza 
por ser  media e inactiva frente a la conservación de bosques. 

• En el tema Organizacional, las federaciones nativas son fuertes con 
respecto a la conservación de bosques, pero tienen una debilidad, no 
cuentan con instrumentos de gestión comunal, esto atenúa un poco la 
organización, por la poca visualización de lo que desean. 

• Con respecto a la seguridad territorial la gran mayoría de las comunidades 
no conoce sus límites y existen problemas limítrofes con sus vecinos y 
también por la superposición debido a que no hay una delimitación de sus 
territorios, esto hace que posibles intervenciones se vean opacadas por 
dichos linderos que no se han establecido todavía. 

• En el tema de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la existencia de estos 
problemas de extracción de los recursos del bosque, caza de animales y 
pesca, se da por la incapacidad o por el poco interés de las autoridades, 
tanto públicas y comunales, en su gran mayoría la tala de los bosques, se 
evidencia la poca autoridad del Estado y de las autoridades comunales 

• La pérdida de saberes y costumbres en la comunidades nativas se ha 
degenerado debido a la alienación no solo en sus vestimentas sino también 
en sus dialectos y costumbres, de esta manera la transmisión oral de 
generación en generación se viene perdiendo desde hace tiempo, pero 
también existe una fuerte reafirmación por lo suyo. 

• En el tema de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la existencia de estos 
problemas de extracción de los recursos del bosque, caza de animales y 
pesca, se da por la incapacidad o por el poco interés de las autoridades, 
tanto públicas y comunales, en su gran mayoría la tala de los bosques, se 
evidencia la poca autoridad del Estado y de las autoridades comunales. 

Actores mapeados en el distrito de Callería para la gestión del PIP2 

 Gobierno Regional de Ucayali (Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente) 

 Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre – Ucayali 
 Ministerio de Agricultura 
 SERNANP 
 OSINFOR 
 SERFOR 
 ASHPASH 
 Proyecto Pichis Palcazu 
 Concesiones forestales 
 Consorcios madereros 
 Forestal Santa María 
 Empresas madereras  
 Forestal Nieto 
 Triplayera amazónica 
 Aserradero Padre Abad 
 Comité forestal comunal 
 Comité forestal de las comunidades nativas Calleria 
 ECOMUSA 
 NI KOIRANAIBO 
 ORAU y sus 12 bases        
 FENACOCA 
 CONAP 
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 FECONASHCRA 
 UCIFP 
 FECONADIM 
 IBC  
 DAR 
 PRO NATURALEZA 
 AIDER 
 USAID 
 FONDAM 
 De vida 
 Proyecto PARA 
 PIRDAIS 
 Peru Bosques 
 WWF 
 PRO PURUS 
 FIELD 
 MUSIUM 
 GIZ cooperación Alemana- Ucayali 
 FUNDACION MORE 

 
Conclusiones del taller actores involucrados para la gestión del PIP2 en el 
distrito de Callería 

El taller de Diagnostico Participativo con federaciones indígenas nos ha 
permitido identificar sus problemas, sus conflictos, sus soluciones frente a estos 
temas álgidos para ellos, sus propuestas y compromisos por parte de los 
asistentes, haciendo una introspección acerca de su realidad. 

• En este taller participativo, se observa en la matriz N° 2, el tipo de relación 
predominante entra las Instituciones Públicas como Gobierno Regional de 
Ucayali “Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente”, 
Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre – Ucayali, Ministerio de 
Agricultura, SERNANP, OSINFOR, SERFOR y las Instituciones Privadas con 
respecto a las comunidades nativas, tienen una relación desfavorable en 
relación a la conservación de bosques.  

• Con respecto a la matriz N° 4, Análisis de actores, relaciones dominantes y 
niveles de poder, podemos observar que las Instituciones Públicas son 
fuertes y dominantes, lo mismo sucede con las Instituciones Privadas. 

• Las Organizaciones Sociales, las Federaciones Nativas y los Agentes 
Cooperantes están a favor en temas de la conservación de bosques. 

• Las ONGs y los Medios de Comunicación, de acuerdo a la matriz N° 4, son 
influyentes e inactivos, lo que no sucede en el caso de las ONGs en la matriz 
N° 3 que están a favor de los temas forestales. 

• En el tema Organizacional, las federaciones y comunidades nativas cuentan 
con instrumentos de gestión comunal, las juntas directivas trabajan en un 
70% por motivos de distancia y dinero para movilizarse a las reuniones 
convocadas, con respecto a la normativa forestal las federaciones lo 
conocen en un 30% y en las comunidades el porcentaje es mucho menor. 

• En seguridad territorial las delimitaciones es un problema (superposiciones 
de vecinos, invasiones de colonos o por la tala ilegal) que aquejan a la 
mayoría de comunidades nativas en un 50%. 
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• La tala indiscriminada de árboles, la contaminación ambiental, la actividad 
de los hidrocarburos,  se da por desinterés del Estado que en parte también 
contribuye las comunidades a ese tipo de problemas. 

• En las comunidades nativas se puede afirmar que se han perdido los 
conocimientos en un 60%, el origen de sus saberes culturales son sus 
bosques, la destrucción de los bosques para ellos significa la perdida de la 
espiritualidad y por ende la perdida de saberes y costumbres. 

 

 

 

Resultados de los 12 talleres participativo se muestra a continuación: 

- INFORME01: TALLER PARTICIPATIVO ACTORES INVOLUCRADOS PARA LA GESTION DEL 
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE” CHICLAYO 

- INFORME 02: TALLER PARTICIPATIVO “ACTORES INVOLUCRADOS PARA LA GESTION DEL 
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES EN LA PROVINCIA DE DATEM DEL 
MARAÑON” SAN LORENZO 

- INFORME 03: TALLER PARTICIPATIVO “ACTORES INVOLUCRADOS PARA LA GESTION DEL 
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS” 
YURIMAGUAS 

- INFORME 04: TALLER PARTICIPATIVO ”ORGANIZACIONES INDIGENAS INVOLUCRADAS 
PARA LA GESTION DEL PIP JICA EN LA PROVINCIA DE MAYNAS” 

- INFORME 05: TALLER PARTICIPATIVO “ACTORES INVOLUCRADOS PARA LA GESTION DEL 
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES EN LA REGIÓN PIURA” PIURA 

- INFORME 06: TALLER PARTICIPATIVO “ORGANIZACIONES INDIGENAS INVOLUCRADAS 
PARA LA GESTIÓN  DEL PROYECTO JICA” PROVINCIA DE BAGUA, REGIÓN AMAZONAS 

- INFORME 07: TALLER PARTICIPATIVO “ORGANIZACIONES INDIGENAS INVOLUCRADAS 
PARA LA GESTIÓN  DEL PROYECTO JICA” NIEVA, REGIÓN AMAZONAS 

- INFORME 08: TALLER PARTICIPATIVO “ORGANIZACIONES INDIGENAS INVOLUCRADAS 
PARA LA GESTIÓN  DEL PROYECTO JICA” Provincia de Moyobamba, Región San Martín 

- INFORME 09: TALLER PARTICIPATIVO “ORGANIZACIONES INDIGENAS INVOLUCRADAS 
PARA LA GESTIÓN  DEL PROYECTO JICA” Atalaya, Región Ucayali 

- INFORME 10: TALLER PARTICIPATIVO ”ORGANIZACIONES INDIGENAS INVOLUCRADAS 
PARA LA GESTIÓN  DEL PROYECTO JICA” Iparia, Región Ucayali 

- INFORME 11: TALLER PARTICIPATIVO “ORGANIZACIONES INDIGENAS INVOLUCRADAS 
PARA LA GESTIÓN  DEL PROYECTO JICA” Pucallpa, Región Ucayali 

- INFORME 12: TALLER PARTICIPATIVO “ACTORES INVOLUCRADOS PARA LA GESTION DEL 
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES EN LA REGIÓN TUMBES” TUMBES 
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I. INTRODUCCIÓN 
El presente documento contiene los resultados de desarrollo del taller de diagnóstico 

participativo, en el mapeo de actores de la región, la matriz de actores involucrados en el PIP y la 
recolección de opiniones y acuerdos de los involucrados en los proyectos de inversión que 
conformarían la intervención el programa de inversión en la región Lambayeque, respecto a sus 
intereses de articulación con éste y sus compromisos con la implementación. 

Toda la información resultante del proceso participativo implementado en cada distrito 
focalizado va a servir como insumo para la elaboración del estudio de factibilidadreferido a validar la 
matriz de involucrados y completar y reforzar el diagnóstico de la situación actual. 

Los Lineamientos Técnicos para el desarrollo del taller de diagnóstico participativo se constituyen 
como una herramienta  fundamental de soporte técnico y metodológico  dirigido a los facilitadores 
sociales. 

Metodológicamente, los lineamientos se han elaborado haciendo una revisión bibliográfica  y 
finalmente ha sido validado por el equipo de especialistas sociales responsables de la facilitación del 
taller en cada región. 

II. ASPECTOS GENERALES 
 

2.1. Ubicación del Departamento de Lambayeque 
Lambayeque es un departamento del Perú situado en la parte noroccidental del país. En su 
mayor parte corresponde a la llamada costa norte, pero abarca algunos territorios alto andino 
al noroeste. 

Su territorio se divide tres provincias: Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, siendo la primera la 
capital del departamento y sede del gobierno regional. 
 

2.2. Identificación de los Actores Sociales y Proceso de Convocatoria 
 

a. Descripción del proceso de convocatoria 
La identificación de los actores sociales involucrados en la gestión del programa de conservación 
de bosques en los departamentos de Amazonas, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martín, 
Tumbes y Ucayali, inicialmente se trabajó para cada región priorizada en gabinete, para 
posteriormente ratificar en el taller participativo con las instituciones, federaciones u 
organizaciones mapeadas previamente y que fueron las convocadas a participar en el taller. 
Esta lista de instituciones públicas y privadas, fueron visitadas al igual que las comunidades 
campesinas para su invitación al taller de diagnóstico participativo y para la aplicación de 
entrevistas. 
La convocatoria en el departamento de Lambayeque se realizó los días 23, 26 y 27 de enero, 
teniendo que desplazarse a las oficinas de cada uno de las instituciones públicas y privadas; y 
para el caso de las Comunidades Campesinas el equipo social asignado a la región se desplazó a 
las mismas comunidades identificadas y priorizadas para llevar la invitación al taller participativo 
de manera personalizada. 
 
b. Participantes 
Para la región Lambayeque los participantes del taller de actores involucrados en la gestión del 
PIP JICA es según el detalle: 
- Gobierno Regional de Lambayeque 
-  Gerencia de Recursos Naturales del GORE - Lambayeque 
-  Gerencia de Proyectos Sociales del GORE – Lambayeque 
-  Área Técnica de Flora y Fauna Silvestre – Ministerio de agricultura 
-  AIDER – Asociación para la Investigación y Desarrollo Rural 
-  CC.CC. de Santo Domingo de Olmos 
-  CC.CC. de Tongorrape 
-  CC.CC. San Julián de Motupe 

- CC.CC Santa Lucia de Ferreñafe. 
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c. Nivel de participación 
La participación de los asistentes en el desarrollo del Taller participativo de actores involucrados 
en la gestión del PIP JICAen la región Lambayeque ha sido de manera horizontal: participaron 
activamente en el llenado de las matrices correspondientes a las sesiones 1, 2 y 3, respetaron 
los tiempos de intervención proponiendo proyectos productivos de interés primordial en las 
comunidades campesinas.  
Existieron discrepancias con respecto al desarrollo de los roles y funciones por parte de los 
representantes de las instituciones públicas como es el caso de la Gerencia de Recursos 
Naturales, ATFFS, SERNANP entre otras, afectando la conservación de los bosques secos. El caso 
más relevante es la venta ilegal de tierras por parte del estado, siendo beneficiados empresas 
privadas que cercan las áreas, siendo afectados los comuneros de la zona. 
 
d. Accesibilidad 
El desplazamiento en la zona costa es principalmente vía terrestre, ingresando movilidad tales 
como auto, camionesta, motocar, moto lineal, etc. y el tiempo que genera el desplazamiento 
desde la capital de la ciudad (Chiclayo) hasta determinadas comunidades campesinas es de 
mínimo 30 minutos y máximo 5 horas, tenemos también que algunas comunidades no tienen 
movilidad constante.De acuerdo al mapa proporcionado por el PNCB,  obtenemos el siguiente 
cuadro: 

N° Desde  Hasta Tiempo Tipo de Movilidad Tipo de producción 
01 Chiclayo  Olmos 1 hora 40 

minutos 
Miniban, autos, 
combi 

Carbón, Leña, apicultura, crianza de animales menores 
(gallinas, pavos, porcino, chivos, carneros, etc.), 
recolectores de algarroba  

02 Chiclayo  Tongorrape 1 hora Miniban, autos, 
combi 

Leña, Apicultura, crianza de animales menores (gallinas, 
pavos, porcino, chivos, carneros, etc.), recolectores de 
algarroba   

03 Chiclayo Motupe 1 hora 10 
minutos 

Miniban, autos, 
combi 

Carbón, Leña, apicultura, crianza de animales menores 
(gallinas, pavos, porcino, chivos, carneros, etc.), 
recolectores de algarroba 

04 Chiclayo Mórrope 1 hora Miniban, autos, 
combi 

Carbón, Leña, apicultura, crianza de animales menores 
(gallinas, pavos, porcino, chivos, carneros, etc.), 
recolectores de algarroba 

05 Chiclayo  Salas 2 horas Miniban, autos, 
combi 

Crianza de animales menores (gallinas, pavos, porcino, 
chivos, carneros, etc.), recolectores de algarroba, cultivo de 
verduras, papa, menestras, frutales, etc.  

06 Chiclayo Cañaris 5 horas Miniban, autos, 
combi 

Crianza de animales menores (gallinas, pavos, porcino, 
ovejas, carneros, etc.), recolectores de algarroba, cultivo de 
verduras, papa, menestras, frutales, etc. 

07 Chiclayo  Ferreñafe 25 minutos Miniban, autos, 
combi 

Leña, Crianza de animales menores (gallinas, pavos, porcino, 
chivos, carneros, etc.), apicultura, recolectores de algarroba, 
cultivo de verduras, papa, menestras, frutales, etc. 

08 Chiclayo  Chongoyape 2 horas  Miniban, autos, 
combi 

Carbón, leña, Crianza de animales menores (gallinas, pavos, 
porcino, chivos, carneros, etc.), apicultura, recolectores de 
algarroba, cultivo de verduras, menestras, frutales, etc. 

Con ayuda del mapa proporcionado por el PNCB, se pudo identificar lugares donde 
probablemente  se pueda elaborar planes de negocio como son: 
- Olmos.- su accesibilidad a sus comunidades no es muy constante, existe movilidades con un 

régimen de horario limitado. Ingresan dos a tres veces por día, dependiendo de la 
demanda. Antes de llegar a Olmos se pasa por el distrito de Motupe y Tongorrape, lugares 
que tienen la mismas características de ingreso a sus comunidades. 

- Chongoyape.- su accesibilidad al distrito es constante, sin embargo  a sus comunidades no 
es muy constante, existe movilidades con un régimen de horario limitado, ingresando 
mayormente movilidad particular como motocar, moto lineal etc. 

- Ferreñafe.- Su accesibilidad a la provincia es constante, sin embargo para sus comunidades 
más lejanas, no es muy constante, teniendo que programar con anticipación movilidad, 
también va a depender de las lluvias que originan bloqueo de las carreteras. 
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III. RESULTADO DE LAS SESIONES 
3.1 SESION N° 1: Identificación de actores claves en el ámbito regional relacionados con los fines 

forestales 
 

MATRIZ 1: LISTA Y NOMBRES DE ACTORES SOCIALES 
TIPO DE 

ACTORES 
SOCIALES 

NOMBRE DE LOS ACTORES 
Representantes del Gobierno Regional y 

Gobierno Local 
Representantes Comunidades 

Campesinas 
ONG y Agentes de 

Cooperación 
Instituciones 
públicas 
(regional, 
provincial o 
local) con 
incidencia en 
la temática 
forestal. 

 Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
gestión Ambiental GORE - Lambayeque 

 Gobiernos Locales – Municipales. 
 OSINFOR 
 Organismo de Evaluación y Fiscalización 

ambiental OEFA - Lambayeque 
 Policía Ecológica 
 Fiscalía del Medio Ambiente. 
 Administración Técnica Forestal y de Fauna 

silvestre – Lambayeque 
 AGRORURAL 
 SERFOR – Servicio Nacional Forestal y de 

Fauna silvestre. 

 SERNANP – Servicio Nacional de 
areas Protegidas. 

 Ministerio de Ambiente 
 Gerencia Regional de Recursos 

naturales y Gestión Ambiental gORE - 
Lambayeque 

 SERFOR – Servicio Nacional forestal y 
de Fauna Silvestre. 

 Administración Técnica Forestal y 
Fauna Silvestre – Lambayeque 

 Policía Ecológica 

 Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión Ambiental 
GORE Lambayeque 

 Gerencia de Medio 
Ambiente de los 
Gobiernos Locales. 

Instituciones 
privadas con 
incidencia en 
la temática 
forestal 

  Backus  Asociación de 
Productores ecológicos. 

Organizacion
es sociales de 
base 

 Comité de conservación de los Bosques secos 
– Olmos 

 ASPROBOS – Tongorrape 
 APIBOS – Morrope 
 Asociación de Apicultores 
 ARPEL 

 ACR Huacrupe – La Calera 
 ACR Moyán – Palacio 
 Santuario Histórico Bosques de 

pomac. 
 Vida Silvestre Laquipampa 

 Asociación de Guarda 
parques Puchaca. 

 Ronda Campesinas 
 Comunidad Campesina 

Laquipampa 
 comité de Gestión 

pomac – laquipampa. 
 Asociación 

Agropecuaria: APAECAL 
 Asociación de 

Ganaderos. 
Organizacion
es religiosas 

  Iglesia del Nazareno – Mochumi 
Viejo 

 

Programas 
sociales 

   

Organizacion
es/federacion
es indígenas 
y/o 
campesinas 

 Federación de Comunidades Campesinas de la 
Región Lambayeque. 

 Comunidad Campesina Santo Domingo de 
olmos 

 Comunidad Campesina San Pedro – mórrope 
 Comunidad Campesina San Julián de motupe. 
 Comunidad Campesina Santa Lucia de 

ferreñafe. 

 CC.CC. Laquipampa 
 CC.CC. San Pablo – Incahuasi 
 CC.CC. San Juan – Cañaris. 
 CC.CC. Santa Lucia de Ferrreñafe.  
 Comunidad Campesina Santo 

domingo de Olmos 
 CC.CC. Santa Catalina de chongoyape 
 CC.CC. de Salas 
 CC.CC. La Ramada 
 Comunidad Campesina San Pedro – 

Mórrope 
 CC.CC. San Isidro Labrador – 

Marayhuaca. 

 

ONGs  IDESI 
 AIDER 
 IMAR – Costa Norte 
 CICAP 
 Solidaridad 
 Eco - Género 

 INDER – Instituto de Desarrollo 
Regional 

 Solidaridad 
 CICAP – Centro de investigación, 

capacitación, asesoría y promoción  

 INDER – Instituto de 
Desarrollo Regional 

 Solidaridad 
 CICAP - Centro de 

investigación, 
capacitación, asesoría y 
promoción 

Agentes de 
Cooperación 

 AGROIDEAS 
 PROCOMPITE 
 FONDO DE LAS AMERICAS 
 PROFONANPE 

  

 
Para resumir la identificación de actores involucrados, tenemos que son: 
- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del medio ambiente 
- Gobiernos Locales (Municipalidades provinciales y distritales) 
- OSINFOR – Organismo Supervisor de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. 
- OEFA – Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- Policía Ecológica 
- ATFFSL – Administración Técnico Forestal y Fauna Silvestre – Lambayeque 
- AGRORURAL 
- SERFOR – Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. 
- Comité de Conservación de Bosques Secos – Olmos 
- ASPROBOS – Tongorrape (Asociación de Protección de Bosques Secos) 
- APIBOS – Mórrope (Asociación de Apicultores en Bosques secos) 
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- ARPEL – Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y el 
Caribe) 

- CC.CC. Laquipampa 
- CC.CC. San Pablo – Incahuasi 
- CC.CC. San Juan – Cañaris 
- CC.CC. Santa Lucia – Ferreñafe (FEDICAL) 
- CC.CC. Santo Domingo de Olmos 
- CC.CC. Santa Catalina de Chongoyape 
- CC.CC. de Salas 
- CC.CC. La Ramada 
- CC.CC. San Pedro – Morrope 
- CC.CC. San Isidro Labrador – Marayhuaca 
- IDESI – Instituto de Desarrollo de la Micro y Pequeña empresa 
- AIDER – Asociación de Investigación para el Desarrollo Rural 
- IMAR – Costa Norte (Instituto de Apoyo al Manejo de Agua de Riego – Costa Norte. 
- CICAP – Centro de Investigación, Capacitación, Asesoramiento y Promoción 
- SOLIDARIDAD – Centro de estudios sociales SOLIDARIDAD 
- INDER – Instituto de Desarrollo Regional 
- Iglesia NAZARENO – Mochumí Viejo 
- Policía Ecológica 

 
Los participantes identificaron instituciones que trabajan en tema de conservación de bosques 
tanto públicas como privadas, en la plenaria pudimos observar que los representantes de las 
comunidades campesinas no están conforme con los trabajos de algunas de ellas, tal es el caso 
del Gobierno Regional de Lambayeque, Municipalidades, ATFF, etc. sin embargo se identifican 
con los trabajos realizado por las ONG e instituciones que han realizado proyectos como: 
SOLIDARIDAD, INDER, AIDER, CICAP,IMAR, etc. 
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3.2 SESIÓN N° 2: Tipo de actores, identificación de roles y funciones y relaciones predominantes 
 
MATRIZ 2: TIPO DE ACTORES E IDENTIFICACIÓN DE ROLES Y FUNCIONES DE CADA UNO 

 
El desarrollo de esta matriz, nos ha permitido identificar el conocimiento que tiene los 
participantes al taller como es los representantes de las organizaciones sociales, representantes 
de las ONG y fondos de cooperación y representantes del gobierno regional y local. Lo más 
resaltante es que todos los participantes lograron describir acertadamente sus roles y funciones 
de los actores sociales identificados, pero sin embargo refirieron que no lo cumplen, debido a 
intereses personales; como es el caso de las Representantes de las Federaciones comunales, que 
fueron mencionados por parte de los representantes de RRNN y medio ambiente del GORE - 
Lambayeque, aduciendo que ellos trafican con las tierras obteniendo beneficios personales, esto 
obligó a los mencionados a responderles que ellos también trabajan en beneficios personales. 

  

TIPO DE 
ACTORES 

NOMBRE DE LOS ACTORES IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES Y ROLES DE CADA ACTOR 
Gobierno Regional y 

Gobierno Local 
Comunidades Campesinas ONG y Agentes 

de Cooperación 

Instituciones 
públicas 
(regional, 
provincial o 
local) con 
incidencia en la 
temática 
forestal. 

 Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión Ambiental GORE - Lambayeque 

 Gobiernos Locales – Municipales. 
 OSINFOR 
 Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental OEFA - Lambayeque 

 Policía Ecológica 
 Fiscalía del Medio Ambiente. 
 Administración Técnica Forestal y de Fauna 
Silvestre – Lambayeque 

 AGRORURAL 
 SERFOR – Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre. 

Gestión, Manejo, 
Conservación, 
Administración y 
control forestal. 

Fomentar el efectivo 
cumplimiento de las leyes 
en cuanto a la 
conservación de Bosques. 

 

Instituciones 
privadas con 
incidencia en la 
temática 
forestal 

 Backus 
 Asociación de Apicultores de Lambayeque - 
APAL 

 Gestión de Financiamiento 
para manejo y 
conservación de Bosques 
Cumplir las leyes en 
cuanto a la conservación 
de Bosques 

 

Organizaciones 
sociales de base 

 Comité de Conservación de Bosques Secos. 
- Olmos 

 ASPROBOS - Tongorrape 
 ARPEL – Asociación de Productores 
Ecológicos 

 Área de conservación Regional Huacrupe – 
La calera. 

 Área de Conservación Regional Moyán – 
Palacio 

 Santuario Histórico Bosque de Pomac 
 Refugio de Vida Silvestre – Laquipampa 

 Todas las organizaciones 
sociales estamos 
comprometidos a la 
conservación de bosques 
para conservar el medio 
ambiente 

Gestión, 
ejecución y 
conservación 
de recursos 
forestales. 

Organizaciones 
Religiosas 

 Iglesia del Nazareno – Mochumi Viejo  Programa de capacitación 
ambiental 

 

Sociales NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE NO EXISTE 
Organizaciones
/Federaciones 
indígenas y/o 
campesinas 

 FEDECCAL Coordinar con 
Gobierno Regional y 
Gobiernos Locales 
para la conservación y 
manejo de los 
bosques  secos 

Coordinar y asesorar a las 
organizaciones de base en 
la conservación del medio 
ambiente 

 

ONGs  AIDER 
 Solidaridad 
 CICAP 
 IDESI 
 IMAR – Costa norte 
 Eco Género 

Gestión de 
Financiamiento para 
ejecución de 
proyectos en 
conservación y 
manejo de bosques 

Son Instituciones que 
apoyan la reforestación 
para la conservación del 
medio ambiente. 

 

Agente de 
Cooperación 

 Cuerpo de Paz – EEUU 
 AGROIDEAS 
 Fondo de las Américas 
 Pro Compite 
 PNUD 
 PROFONANPE 

Otorgan 
Financiamiento para 
ejecución de 
proyectos de 
conservación y 
manejo del Bosque 

Fomentan el apoyo 
económico para la 
conservación del bosque 
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MATRIZN° 3: TIPO DE ACTORES Y RELACIONES PREDOMINANTES 
 

TIPO DE ACTORES 
 

NOMBRE DE LOS ACTORES 
RELACIONES PREDOMINANTES 

Gobierno Regional 
y Gobierno Local 

Comunidades 
Campesinas 

ONG y Agentes 
de Cooperación 

Instituciones públicas 
(regional, provincial o 
local) con incidencia en 
la localidad. 

 Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión Ambiental GORE - Lambayeque 

 Gobiernos Locales – Municipales. 
 OSINFOR 
 Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental OEFA - Lambayeque 

 Policía Ecológica 
 Fiscalía del Medio Ambiente. 
 Administración Técnica Forestal y de Fauna 
Silvestre – Lambayeque 

 AGRORURAL 
 SERFOR – Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre. 

A FAVOR EN CONTRA 

 

Instituciones privadas 
con incidencia en la 
temática forestal 

 Backus 
 Asociación de Apicultores de Lambayeque – 
APAL 

INDIFERENTES INDIFERENTES 
 

Organizaciones sociales 
de base 

 Comité de Conservación de Bosques Secos. - 
Olmos 

 ASPROBOS - Tongorrape 
 ARPEL – Asociación de Productores Ecológicos 
 Área de conservación Regional Huacupe – La 
calera. 

 Área de Conservación Regional Moyán – Palacio 
 Santuario Histórico Bosque de Pomac 
 Refugio de Vida Silvestre – Laquipampa 

A FAVOR INDIFERENTES 

 

Organizaciones 
Religiosas 

 Iglesia del Nazareno – Mochumi Viejo INDIFERENTES A FAVOR  

Programas sociales NO EXISTE    
Organizaciones/ 
Federaciones 
Campesinas 

 FEDECCAL 
INDIFERENTES A FAVOR 

 

ONG  AIDER 
 Solidaridad 
 CICAP 
 IDESI 
 IMAR – Costa norte 
 Eco Género 

A FAVOR INDIFERENTES 

 

Agentes de Cooperación  Cuerpo de Paz – EEUU 
 AGROIDEAS 
 Fondo de las Américas 
 Pro Compite 
 PNUD 
 PROFONANPE 

A FAVOR A FAVOR 

 

 
En el desarrollo de esta matriz, los asistentes dieron su opinión con lo referente a que si los 
actores identificados trabajarían a favor o en contra del desarrollo sostenible de la conservación 
de los bosques, en la cual verificamos el conflicto o inconformismo  entre los representantes del 
GORE – Lambayeque y representantes de las Federaciones comunales. 
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3.3 SESIÓN N° 3: Análisis de los actores sociales y niveles de poder 
 
MATRIZ N° 4: ANALISIS DE ACTORES, RELACIONES DOMINANTES Y NIVELES DE PODER 

FACTORE/ 
ACTORES 

NOMBRE DE LOS ACTORES PODER CALIFI 
CACIÓN 

INTERE
S 

CALIFI 
CACIÓN 

LEGITIMI
DAD 

CALI
FI 

CACI
ÓN  

CARACTE
RÍSTICA 

Instituciones 
públicas 
(regional, 
provincial o 
local) con 
incidencia en 
la localidad. 

 Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestión Ambiental GORE 
- Lambayeque 

 Gobiernos Locales – Municipales. 
 OSINFOR 
 Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental OEFA - 
Lambayeque 

 Policía Ecológica 
 Fiscalía del Medio Ambiente. 
 Administración Técnica Forestal y de 
Fauna Silvestre – Lambayeque 

 AGRORURAL 
 SERFOR – Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre. 

 
Medio 

  
Medio 

  
Alto 

  
 
 
MEDIO 
Influyent
es pero 
Inactivos 

Instituciones 
privadas con 
incidencia en 
la temática 
forestal 

 Backus 
 Asociación de Apicultores de 
Lambayeque - APAL 

 
Medio 

  
Bajo 

  
Medio 

  
 
 
MEDIOInf
luyentes 

pero 
Inactivos 

Organizacion
es sociales 
de base 

 Comité de Conservación de Bosques 
Secos. - Olmos 

 ASPROBOS - Tongorrape 
 ARPEL – Asociación de Productores 
Ecológicos 

 Área de conservación Regional 
Huacupe – La calera. 

 Área de Conservación Regional 
Moyán – Palacio 

 Santuario Histórico Bosque de Pomac 
 Refugio de Vida Silvestre – 
Laquipampa 

 
Alto 

  
Alto 

  
Alto 

  
 
 

ALTO 
Dominant
e y Fuerte 

Organizacion
es Religiosas 

 Iglesia del Nazareno – Mochumi 
Viejo 

 
Bajo 

  
Bajo 

  
Bajo 

  
 
 
BAJO 
Vulnerabl
e y/o 
Marginad
o 

Programas 
sociales 

NO EXISTE        

Organizacion
es/ 
Federaciones 
Campesinas 

 FEDECCAL  
Alto 

  
Medio 

  
Alto 

 ALTO 
Dominant
e y Fuerte 

ONG  AIDER 
 Solidaridad 
 CICAP 
 IDESI 
 IMAR – Costa norte 
 Eco Género 

 
Bajo 

  
Medio 

  
Bajo 

 BAJO 
Vulnerabl
e y 
Marginad 

Medios de 
Comunicació
n 

  
Alto 

  
Medio 

  
Bajo 

 MEDIO 
Influyent
e Inactivo 

Agentes de 
Cooperación 

 Cuerpo de Paz – EEUU 
 AGROIDEAS 
 Fondo de las Américas 
 Pro Compite 
 PNUD 

PROFONANPE 

 
Alto 

  
Alto 

  
Alto 

  
 
 
ALTO 
Dominant
e Fuerte 

 
En la matriz de Análisis de los actores sociales y niveles de poder identificamos que los 
participantes a través de esta herramienta de calificación, lograron caracterizar a las 
instituciones públicas  como influyentes pero inactivos, que quiere decir que tiene cierto poder 
influyen mucho en las decisiones con lo referente a la conservación de los bosques pero no 
hacen uso de ello para cumplir sus funciones. 
Sin embargo la caracterización de las federaciones campesinas nos arrojó Dominante y Fuerte, 
ya que ellas tienen bastante poder en las decisiones que se toman en las comunidades, y son 
respetados en su comunidad. Gran aliado para establecer proyectos con referentes a planes de 
negocio. 
 



Anexo 6-1-8 
 

3.4 SESIÓN N° 4: Organización 
 

PREGUNTAS 
NOMBRE DE LOS ACTORES 

Gobierno Regional y Gobierno Local Comunidades Campesinas ONG y 
Agentes de 

Cooperación 
1. ¿Qué 

organizaciones 
existen en su 
región que 
resguarden los 
intereses del 
bosque? 

Existen: 
 Gerencia Regional de Recursos 

Naturales y Gestión Ambiental GORE - 
Lambayeque 

 Gobiernos Locales – Municipales. 
 OSINFOR 
 OEFA 
 Policía Ecológica 
 Fiscalía del Medio Ambiente. 
 Administración Técnica Forestal y 

Fauna Silvestre – Lambayeque 
 AGRORURAL 
 SERFOR – Servicio Nacional Forestal y 

de Fauna Silvestre. 
 IDESI 
 AIDER 
 IMAR – Costa Norte 
 CICAP 
 Solidaridad 
 Eco – Género 
 AGROIDEAS 
 PROCOMPITE 
 FONDO DE LAS AMERICAS 
 PROFONANPE 

Existen: 
 SERNAP – Servicio Nacional de Áreas Protegidas. 
 Ministerio de Ambiente 
 Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión Ambiental GORE - Lambayeque 

 SERFOR – Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre. 

 Administración Técnica Forestal y Fauna Silvestre 
– Lambayeque 

 Policía Ecológica 
 ACR Huacrupe – La Calera 
 ACR Moyán – Palacio 
 Santuario Histórico Bosques de Pomac. 
 Vida Silvestre Laquipampa 
 Backus 
 CC.CC. Laquipampa 
 CC.CC. San Pablo – Incahuasi 
 CC.CC. San Juan – Cañaris. 
 CC.CC. Santa Lucia de Ferrreñafe. (FEDICAL) 
 Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos 
 CC.CC. Santa Catalina de Chongoyape 
 CC.CC. de Salas 
 CC.CC. La Ramada 
 Comunidad Campesina San Pedro – Morrope 
 CC.CC. San Isidro Labrador – Marayhuaca. 
 INDER – Instituto de Desarrollo Regional 
 Solidaridad 
 CICAP 

 

2. ¿Participan en los 
trabajos todos los 
miembros de la 
junta directiva? 

De acuerdo a las reuniones programadas 
por la gerencia de recursos naturales, 
tenemos que la mayoría de comunidades 
campesinas se reúnen dos a tres personas 
de la Junta directiva, cuando ellos son 5 a 
6 integrantes. 

Cuando nos convocan a reuniones, y nosotros 
sabemos que es importante y que no nos van a 
engañar con proyectos, nos reunimos todos los 
integrantes. 

 

3. ¿Tiene 
conocimiento 
sobre la 
normativa 
forestal o 
ambiental? 

Aunque para muchos de nuestro personal 
las normas no están bien definidas, aún 
quedan cables sueltos, si tenemos 
conocimiento de cuales son. 

Bueno nuestra gente en su mayoría no tiene 
conocimiento claro de las normas forestales. 
INDER está trabajando con para entregar una 
propuesta de mejorar estas normas 

 

4. ¿Han recibido 
capacitaciones 
sobre liderazgo, 
organización, 
resolución de 
conflictos? 

Nuestro despacho tiene conocimiento de 
que instituciones privadas realiza talleres 
sobre estos temas, pero en lo personal el 
GORE aún no ha realizado estos eventos. 

Si, las ONG y los fondos de cooperación nos dan 
estos tipos de charlas 

 

5. ¿Cuentan estas 
organizaciones 
con herramientas 
a nivel comunal o 
federativo? 

Si, estas organizaciones cuentan con sus 
estatutos, están reconocidas a nivel 
municipal y regional, pueden gestionar 
cualquier tipo de actividades en beneficio 
de sus comunidades. 

Si, contamos con nuestro estatuto, nuestro Plan 
Operativo Anual, nuestro cronograma de 
actividades, nuestra normas internas entre otras. 

 

 
Este proceso de preguntas, tenemos que en el tema de organización los asistentes participaron 
activamente con sus opiniones de manera conjunta, obteniendo información de gran interés. 
 
Como podemos observar  en el cuadro (Sesión N° 4) vemos que tienen conocimiento de las 
normas forestales tanto instituciones como comunidades campesinas, con respecto a recibir 
capacitaciones sobre liderazgo, resolución de conflictos entre otros temas, tenemos que las 
instituciones realizan tales capacitaciones. Sin embargo, se requiere un frecuente 
fortalecimiento a toda la población, ya que estas capacitaciones están dirigidas a dirigentes 
comunales. 
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3.5 SESIÓN N° 5: Seguridad territorial 
 

PREGUNTAS 
NOMBRE DE LOS ACTORES 

Gobierno Regional y Gobierno Local Comunidades Campesinas ONG y 
Agentes de 

Cooperación 
1. ¿Conocen los 

comuneros y 
comuneras los límites 
de su comunidad? 

Realmente este es un tema de nunca 
acabar ya que en su mayoría de las 
CC.CC. no tienen límites definidos. 
Tenemos el caso de Olmos con 
Catacaos. Todos los años tenemos 
estas quejas de limitación. 

Los límites son problemas de cada día, y no solo del 
ejemplo de Catacaos con olmos, sino también del 
caso de Monsefú con la zona de la victoria de 
Chiclayo. Realmente hemos ido a las instancias 
superiores para solucionarlo, pero realmente solo 
queda en papeles y no entregan documentes que 
ayuden a solucionarlo 

 

2. ¿Existen problemas 
limítrofes entre 
comunidades o con 
otros titulares? 

Como lo mencionábamos 
anteriormente, si existen. 

En nuestra organización de comuneros campesinos, 
nunca acaban estos problemas. Esperemos pues que 
con la presencia de representantes del GORE – 
Lambayeque nos ayuden a solucionarlo. Que se 
sienten las autoridades regionales y pongan fin a 
estos conflictos. 

 

3. ¿Cómo solucionaron o 
solucionarían esos 
problemas? 

Creo que estamos a tiempo para 
solucionarlo, solo hay que compartir 
información con los representantes de 
las CC.CC. para saber específicamente 
donde existen estos problemas y así 
podremos poner manos a la obra. 

Se ha entregado documentos al GORE – 
Lambayeque, a los gobiernos locales y otras 
instituciones para que nos ayuden a poner fin a estos 
problemas pero no nos hacen caso. Esperemos esta 
vez no nos cierren las puertas y que nos escuchen 
para poder poner fin a esto. 

 

4. ¿Cuáles fuesen sus 
acuerdos y 
compromisos de 
solución? 

Sentarnos a trabajar con los 
representantes de las CC.CC. para 
poner solución a este tema 

Esperemos que sea así. Si se dan estas reuniones 
nosotros nos comprometemos a trabajar con ellos. 

 

5. ¿Están debidamente 
demarcados con hitos, 
trochas, carteles los 
límites de las 
comunidades? 

Hasta donde tenemos conocimiento no 
hay demarcaciones de límites. 

En algunos lugares, se puede decir que si. Ponen 
carteles, pero algunos lo colocan sin ninguna 
legalidad, no cuentan con papeles. En otros lugares 
lo limitan con arbustos. Pero  hitos no han colocado 

 

 
Para el tema de seguridad territorial, se ha podido recoger información desde ambos punto de 
vista, tanto institucional como de las CC.CC. donde refleja el problema limítrofe tanto a nivel 
comunal como a nivel distrital, creando un conflicto que no permite el desarrollo de proyectos 
socio económicos.   
Se propone dar solución a nivel de gobiernos regionales para definir los límites que le 
corresponde a cada comunidad campesina involucrada. 
 

3.6 SESIÓN N° 6: Medio ambiente y recursos naturales 
 

PREGUNTAS 
NOMBRE DE LOS ACTORES 

Gobierno Regional y Gobierno Local Comunidades Campesinas ONG y Agentes 
de Cooperación 

1. ¿Existen problemas de 
extracción de recursos del 
bosque, caza de animales 
o pesca por parte de otros 
pobladores de fuera de la 
comunidad? 

Si existen problemas de caza y de 
tala de árboles como es el algarroba 
que lo utilizan para la elaboración del 
carbón  

Existencia de depredación de árboles y caza 
indiscriminada de animales silvestre como es 
el venado y las aves como la pava Ali blanca. 

 

2. ¿Existen problemas de 
invasión? 

Problema que se suscita por la venta 
ilegal de tierras por parte de los 
representantes de las comunidades 
campesinas obteniendo intereses 
personales. 

Los problemas de invasión se suscita por la 
venta ilegal de tierras por parte de las 
autoridades del gobierno central, gobierno 
regional y local. Como podemos apreciar que 
la gran mayoría de fábricas de espárragos son  
dueños los congresistas 

 

3. ¿Existe presencia de 
cultivos ilícitos? 

No, en estos lugares no existe cultivos 
ilícitos 

No, en ninguna de sus modalidades.  

4. ¿Existen problemas de 
contaminación de ríos y 
suelo que pone en riesgo 
a la población? 

Los reportes que tenemos es que si 
existe contaminación de los ríos, esto 
se debe a la utilización indiscriminada 
de pesticidas utilizados en el cultivo 
del arroz y otros productos. Esto 
origina también que la tierra se 
vuelva salitrosa. 

Claro que existen, gracias a las fábricas que 
existen las zonas de Motupe y Olmos, a las 
fábricas de ladrillo, entre otras. Esto es 
responsabilidad de nuestras autoridades que 
les dan el permiso de funcionar en zonas de 
cultivo. 

 

5. ¿Cómo solucionaron o 
solucionarían esos 
problemas? 

Debe de haber más control en la 
utilización de estos productos, no 
obstante tener una alternativa de 
solución para eliminar las plagas que 
los aqueja o pone en riesgo su cultivo 
de los campesinos. 

Cuando se autorice a una empresa de 
cualquier índole, su funcionamiento, se debe 
de realizar un estudio donde verifique si pone 
en riesgo el cultivo de los moradores, y si esas 
tierras tienen dueño o no. 

 

6. ¿Cuáles fuesen sus 
acuerdos y compromisos 
de solución? 

Compromiso de trabajar 
conjuntamente con las instituciones 
competentes para evitar problemas 
de invasión de tierras y 
contaminación de las mismas 

Ponernos de acuerdo con las entidades 
competentes para ver una solución con 
respecto a la utilización indiscriminada de 
pesticidas y otros productos que ponen en 
riesgo la fertilidad de las tierras. 
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En el tema de medio ambiente y recursos naturales, se identificó que existe tala ilegal de los 
bosques secos para la comercialización de leña y carbón, sin que las autoridades realicen el 
debido control de esta depredación.  Aducen que las autoridades competentes que entregan 
tales permisos, lo realizan negligentemente, sin control alguno. 
 

3.7 SESIÓN N° 7: Aspectosculturales 
 

PREGUNTAS 
NOMBRE DE LOS ACTORES 

Gobierno Regional y Gobierno Local Comunidades Campesinas ONG y Agentes 
de Cooperación 

1. ¿Existen conflictos internos en 
las comunidades? ¿Qué 
conflictos? 

Claro que existen conflictos internos, 
ya sea por las limitaciones de sus 
tierras, por utilización del agua para 
su cultivo, por los cargos, etc. 

Si existen, pero solo en los límites de sus 
tierras. 

 

2. ¿Existe el riesgo de pérdida de 
saberes y costumbres 
tradicionales? ¿A qué se 
debe? 

Más que conocimientos ancestrales 
se ha perdido costumbres, esto se 
debe a la globalización. Muchas 
comunidades ya tienen acceso a 
internet, telefonía celular entre otras 
tecnologías que han obligado a las 
personas del campo perder ciertas 
costumbres y tradiciones. 

Tratamos de mantener ciertas 
costumbres y tradiciones, como 
nuestras fiestas patronales, nuestras 
faenas comunitarias, pero somos 
conscientes que poco a poco esto se 
va ir perdiendo  

 

3. ¿Qué estrategias utilizaría? Creo que esto no escapa de cualquier 
sociedad civil, todos nos 
mantenemos al ritmo de la 
tecnología. Pero existen ciertas 
costumbres que aún podemos 
rescatar y se debe de mantener, y va 
a depender de las autoridades 
locales y pobladores, sin ellos como 
aliados no se logrará esto. 

Trabajar con autoridades 
competentes, que nos ayuden a 
mantener ciertas costumbres sin 
desmerecer los beneficios que nos da 
la tecnología. 

 

4. ¿Cuáles fuesen sus acuerdos y 
compromisos de solución? 

Buscar y trabajar con instituciones 
públicas y privadas para mantener 
viva ciertas costumbres y tradiciones. 

Trabajar en conjunto con las 
instituciones para mantener esas 
costumbres y tradiciones. 

 

 
Con respectos al tema cultural, los asistentes comentaron la importancia de mantener sus 
costumbres y tradiciones que se van perdiendo con la llegada de la tecnología, aunque es 
importante rescatar ciertas modernidades que ayudan a desarrollarse social y económicamente; 
también existen saberes ancestrales que se deben mantener y rescatar. Para ello se debe 
trabajar con autoridades e instituciones competentes. 
 

3.8 SESIÓN N° 8: Actividades económicas 
 

PREGUNTAS 
NOMBRE DE LOS ACTORES 

Gobierno Regional y Gobierno Local Comunidades Campesinas ONG y Agentes 
de 

Cooperación 
1. ¿Qué actividades 

productivas vienen 
desarrollando? 

Las actividades productivas son la 
apicultura, crianza de animales menores, 
agricultura, elaboración de algarrobina, 
venta del carbón, y en menor caso la 
ganadería 

Ganadería, agricultura, apicultura, elaboración 
de algarrobo  

 

2. ¿Cuál es el rol de la 
mujer en el desarrollo 
de actividades 
productivas? 

La mujer es la que recolecta la leña en el 
campo para la elaboración de la 
algarrobina, ayuda en la recolección de la 
miel, ayuda en la crianza de los animales 
menores, como podemos ver es parte 
importante de las actividades productivas. 

Las esposas nos ayudan en todas las 
actividades de producción en casa. 

 

3. ¿Cuál es la actividad 
productiva que les 
genera mayores 
beneficios 
económicos? 

La agricultura y ganadería La agricultura, pero la sequía nos quita la 
oportunidad de realizar esta actividad, luego 
está la ganadería, la elaboración de 
algarrobina y miel. 

 

4. ¿Han recibido 
capacitaciones sobre 
temas forestales, 
agroforestales, 
ecoturismo? 

Nuestro despacho realiza talleres de 
capacitación a los comuneros interesados 
en estos temas, pero muy poco les toman 
interés. 

Las ONG´s y los fondos de cooperación nos 
capacitan en esos temas, sin embargo falta 
más apoyo para poder ejecutar proyectos 
relacionados a estos temas. 

 

5. ¿Existen problemas 
con el uso de los 
recursos naturales en 
las comunidades? 

El uso indiscriminado de los árboles para la 
elaboración del carbón es el problema 
principal en estas comunidades, es la 
producción más lucrativa para ellos, por lo 
tanto están depredando los recursos 
naturales. 

Si bien es cierto que el carbón es el producto 
más lucrativo para algunos comuneros, esto se 
debe a que las autoridades no toman control 
del caso, dando permisos ilegales, la policía 
ecológica deja pasar los productos. En 
conclusión si las autoridades lo permiten pues 
es difícil de erradicarlo 

 

6. ¿Cuáles fuesen 
sus acuerdos y 
compromisos de 
solución? 

El compromiso es que a nivel de gobierno 
regional crear espacios de concertación 
para dar solución al problema, involucrando 
a todas las instituciones públicas y privadas 
que les compete este tema y así evitar la 
tala indiscriminada de los bosques  

Participar en las reuniones que realicen las 
autoridades regionales para poder evitar la 
tala indiscriminada de los árboles de los 
bosques secos y llegas a un acuerdo. 
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En el tema de las actividades económicas, tenemos que por lo general se dedican a la 
agricultura, ganadería, elaboración de algarrobina, apicultura. Pero la actividad más lucrativa es 
la recolección de la leña y el carbón. 
 
Una alternativa de producción económica que ayudaría a reemplazar actividades que eviten la 
depredación de los bosques secos es la agricultura, pero esta actividad se encuentra limitada 
por la escases de agua (sequia); proponiendo proyectos de irrigación a través de bombeos en 
pozos  de agua (norias) que se encuentra a 20 metros de profundidad. 
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IV. MATRIZ RESUMEN DE INFORMACIÓN DESARROLLADA EN LAS 8 SESIONES DEL TALLER 

PARTICIPATIVO 
NOMBRE 

DEL ACTOR 
Problemas Percibidos Intereses en el 

Proyecto 
Conflictos Estrategias de 

intervención 
Compromisos y 

responsabilidades 

GORE- 
Lambayequ
e 

Gobierno regional y 
gobiernos locales no 
trabajan conjuntamente 
con los dirigentes de las 
CC.CC en el manejo de los 
bosques secos 

Su interés es alto. 
Se concibe como 
una oportunidad de 
enmendar 
diferencias y/o 
conflictos 
generados por la 
indiferencia de los 
mismos grupos de 
actores de trabajar 
en coordinación. 

Los conflictos se 
suscitan por la poca 
comunicación que 
existe entre GORE – 
Lambayeque, 
Gobiernos locales y 
CC.CC. 

Generar un ambiente de 
confianza entre las 
comunidades para su 
participación activa en el 
programa por parte del 
PNCB demostrando 
efectividad en la 
aprobación para la 
ejecución del programa y 
sus proyectos 
componentes. 

El compromiso de participar, 
trabajar, aportar y dar las 
facilidades para la 
implementación de los 
proyectosque están 
considerados en el PIP JICA. 

Gerencia 
Regional de 
Recursos 
Naturales y 
Gestión del 
medio 
ambiente 

La gerencia de Recursos 
Naturales aún no se 
involucra en los 
problemas que tienen los 
representantes de las 
CC.CC en cuanto a la 
conservación de los 
bosques secos. 

Su interés es alto, 
ya que tienen la 
oportunidad de 
conciliar con los 
representantes de 
las CC.CC. a través 
de la ejecución de 
estos proyectos 
que pretenden 
beneficiar a las 
comunidades 
campesinas de la 
región. 

El conflicto se suscita 
por la poca 
coordinación entre la 
Gerencia Regional de 
recursos Naturales – 
Lambayeque y las 
CC.CC debido al 
limitado apoyo para la 
implementación de 
proyectos forestales en 
la región. 

Participar activamente 
mediante proyectos que 
sean  alternativas 
técnicas de solución al 
problema de los bosques 
secos de la región 
tomando los saberes de 
los mismos comuneros 
como aspecto 
fundamental. 

Facilitar la información 
necesaria para que se tome en 
cuenta las necesidades reales 
de las CC.CC. en cuanto al 
manejo forestal de sus 
bosques. 
 
Promover y establecer las 
condiciones necesarias para la 
participación de los 
representantes del área en las 
actividades futuras que 
involucraría la intervención con 
el PIP JICA. 

ATFFS - 
Lambayequ
e 

El problema es que la 
entidad estatal SERFOR 
que es quien autoriza la 
tala de árboles para la 
comercialización del 
carbón entrega 
autorizaciones ilegales, 
generando la tala 
indiscriminada de las 
especies forestales 
presentes en los bosques 
secos.  

El interés es alto, 
pero se debe 
trabajar con los 
representantes de 
las entidades cuya 
competencia es 
fiscalizar la tala 
indiscriminada de 
las especies 
forestales de las  
CC.CC. 

El conflicto presente es 
entre los que autorizan 
la tala indiscriminada 
de árboles para la 
comercialización del 
carbón, la policía 
ecológica y los 
representantes de las 
CC.CC. que también 
tienen responsabilidad 
en dichos permisos  o 
autorizaciones 

Implementar estrategias 
de acción a manera de 
proyectos o programas 
donde participen todos 
los grupos de actores 
sociales involucrados en 
el cuidado y protección 
de los bosques secos sin 
inhibir protagonismo a 
las comunidades 
campesinas 

Como responsables de la 
administración técnica de la 
flora y fauna silvestre, se tiene 
el compromiso de apoyar en la 
búsqueda de alternativas de 
solución para evitar la tala 
indiscriminada de los árboles 
que actualmente aqueja a la 
mayoría de las comunidades 
campesinas. 

FEDECCAL Limitada Coordinación con 
las autoridades 
regionales, gerencias 
regionales y gobiernos 
locales para dar solución a 
los problemas forestales 
que agobian a los bosques 
secos de las comunidades 
asociadas, en relación al 
desarrollo de las 
comunidades campesinas 
en el adecuado manejo 
forestal con enfoque 
comunitario. 

El interés  es alto, 
teniendo 
propuestas de 
desarrollo 
productivo. 

Se evidencian 
conflictos entre 
entidades como el 
GORE – Lambayeque e 
instituciones 
responsables de la 
autorización de la tala 
indiscriminada de 
árboles 

Establecer reuniones 
generales con las 
comunidades 
campesinas, y escuchar 
las propuestas de los 
mismos comuneros  para 
generar el ambiente de 
confianza necesario para 
la óptima intervención 
del programa. 

El compromiso de trabajar con  
el GORE – Lambayeque y 
Entidades públicas y privadas 
para tener la responsabilidad 
de que los proyectos se 
ejecuten de manera correcta 
en beneficio de nuestros 
bosques secos. 

Escasa oportunidad de 
ejecución de proyectos de 
desarrollo productivo. Las 
entidades solo trabajan 
con proyectos pilotos. 

Problemas con la 
limitaciones de las 
tierras entre 
comunidades y 
departamentos 
colindantes 
 
Problemas de 
empresas  y minería 
ilegal 

 

AIDER/ 
INDER/ 
PRORURAL 

Poco interés por 
entidades del estado por 
conservar los Bosques 
Secos, tenemos el caso de 
los que autorizan la tala 
de árboles, policía 
ecológica entre otros 

Su interés es alto, 
sin embargo se 
sugiere tener una 
base de 
información socio 
económica y 
cultural para poder 
definir qué tipo de 
apoyo necesitan 
determinadas 
CC.CC. 

Conflicto con los 
mineros ilegales. 
 
Invasión de tierras. 
 
Autorización de tala 
ilegal de bosques. 

Trabajar en base a las 
experiencias de 
instituciones públicas y 
privadas, los mismos 
comuneros. 
Estableciendo reuniones 
previas y por 
consiguiente generar 
confianza en la ejecución 
de los proyectos a 
implementarse. 

El compromiso y la 
responsabilidad de 
proporcionar información 
necesaria para el desarrollo de 
los proyectos planteados por el 
PNCB. 
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V. ANÁLISIS Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

PREGUNTAS NOMBRE DEL ENTREVISTADO 
Ing. Patricia Medina - AIDER 

1. ¿Dentro de todas las acciones por parte de su 
despacho, participan las comunidades nativas y/o 
campesinas? ¿Cuál es el grado de participación? 
¿Quiénes participan más hombres o mujeres? 
¿Han existido cambios positivos por parte de las 
CC.NN y/o CC.CC)? Explique 

 La participación por lo general es de varones, pero actualmente gracias a otros 
programas que crean juntas de agua, implementa estatutos donde involucran a 
mujeres dentro de su comité y estos lo han copiado para otro comité, como es el 
caso de proyectos productivos. 
 Debe trabajarse con las federaciones comunales para tener una participación 
mucho más alta de la que se tiene ahora. 

2. ¿Su área cuenta con información socioeconómica 
y cultural de las CC.NN y/o CC.CC)? ¿Qué 
información manejan de ellos? ¿En qué año 
levantaron esta información? 

 Es difícil que las acciones que realice esta institución  sean efectivas, ya que al no 
contar con estudios socioeconómico y cultural de las comunidades campesinas, 
solo se cuenta con datos de los beneficiarios directos. 
 Se deberá implementar un diagnostico socioeconómico cultural para poder 
intervenir con proyectos productivos, de acuerdo a sus necesidades e interés. 

3. ¿Conoce modelos de negocios en proyectos 
maderables, no maderables,  agroforestería y 
ecoturismo, orientados a comunidades nativas 
y/o campesinas? Explique, destacando las 
dinámicas sociales diferentes que tienen las 
poblaciones indígenas o campesinas 

 Solo se conoce una que es referente a ecoturismo que consiste en un circuito 
turístico en Laquipampa con alquiler de bicicletas y comidas de la zona. 
 La producción de algarrobina que es tradicional en la zona y la apicultura. 

4. Existe algún proyecto en los modelos de negocio 
indicados, que revalore o rescate los 
conocimientos ancestrales de las poblaciones 
indígenas, en el manejo de su biodiversidad y sus 
bosques. Conociendo la lógica colectiva en las 
prácticas comunales, que elementos debe tener 
un proyecto orientado a potenciar la asistencia 
técnica en lógicas empresariales y de mercado. 

 Proyecto RED recoge conocimientos ancestrales que tiene mucho interés en los 
recolectores de algarrobina como es el caso de  replicar construcciones de 
viviendas de la zona con adobe, barro, caña, dándole un estilo ancestral. Y así 
tratamos de mantener lo natural del campo para poder darle por su lado a los 
dueños de estos lugares, que si bien es cierto ya se están alienando en su 
vestimenta y viviendas (construcción con material noble) tratamos de que aún lo 
mantengan en estos lugares para un tema de exposición.  

5. ¿Dentro de todas las acciones por parte de su 
despacho, participan las comunidades nativas y/o 
campesinas? ¿Cuál es el grado de participación? 
¿Quiénes participan más hombres o mujeres? 
¿Han existido cambios positivos por parte de las 
CC.NN y/o CC.CC)? Explique 

 Una línea de trabajo que tienen a comunidades campesinas de Lambayeque es 
asesoramiento de institucionalidad referente a sus derechos y conservación de sus 
recursos naturales. 
 Para ellos el nivel de participación es limitado, existe cierto conflicto entre 
representantes del estado y comunidades campesinas.  
 Mucho depende de lo que se le ofrece a las comunidades, muchas veces se les 
ofrece cosas que nos les interesa y por consiguiente no quieren participar, por 
ejemplo muchas veces una comunidad tiene una dinámica de trabajo para 
determinado negocio y la otra comunidad observa que le va bien entonces ya 
toman el interés. 

6. ¿Su área cuenta con información socioeconómica 
y cultural de las CC.NN y/o CC.CC)? ¿Qué 
información manejan de ellos? ¿En qué año 
levantaron esta información? 

 Se cuenta con información de hace diez años, no existe presupuesto para recoger 
información de ese nivel. 
 Solo cuentan sobre su territorio, su población, sus procesos electorales, sus fiestas 
tradicionales. El ultimo ha sido en el año pasado  

7. ¿Conoce modelos de negocios en proyectos 
maderables, no maderables,  agro foresteria y 
ecoturismo, orientados a comunidades nativas 
y/o campesinas? Explique, destacando las 
dinámicas sociales diferentes que tienen las 
poblaciones indígenas o campesinas 

 Si hay sobre turismo rural COMUNITARIO, saben ellos que tienen que ver con 
comunidades campesinas pero no hay una unión del estado con las comunidades 
por lo tanto estos proyectos se caen no terminan su ciclo y son sostenibles. Por lo 
tanto hay que realizar constante monitoreo para que el proyecto sea exitoso. 

8. Existe algún proyecto en los modelos de negocio 
indicados, que revalore o rescate los 
conocimientos ancestrales de las poblaciones 
indígenas, en el manejo de su biodiversidad y sus 
bosques. Conociendo la lógica colectiva en las 
prácticas comunales, que elementos debe tener 
un proyecto orientado a potenciar la asistencia 
técnica en lógicas empresariales y de mercado. 

 En realidad no he visto que proyectos que se han realizado tomen en cuenta estos 
saberes ancestrales como les repito no hay una coordinación sobre las 
necesidades de las comunidades, no toman en cuenta sus propuestas de 
desarrollo sostenible, pues menos van a tomar en cuenta sus conocimientos 
ancestrales.  

9. ¿Dentro de todas las acciones por parte de su 
despacho, participan las comunidades nativas y/o 
campesinas? ¿Cuál es el grado de participación? 
¿Quiénes participan más hombres o mujeres? 
¿Han existido cambios positivos por parte de las 
CC.NN y/o CC.CC)? Explique 

 Participan las comunidades campesinas de Santo Domingo de Olmos, que es una 
comunidad que tiene más de 50 mil hectáreas y una de las funciones de nosotros 
es dar autorizaciones forestales con fines de aprovechamiento forestal, y en lo 
que va de este año hemos dado 45 autorizaciones  

 Tanto hombre y mujeres participan ya que en la concesión unos de los requisitos 
es que los que solicitan sean propietarios de las tierras, entonces tanto hombre 
como mujeres tiene título de posesión  

10. ¿Su área cuenta con información socioeconómica 
y cultural de las CC.NN y/o CC.CC)? ¿Qué 
información manejan de ellos? ¿En qué año 
levantaron esta información? 

 Solo manejan información de las asociaciones y comité de las comunidades 
campesinas que se encuentra dentro de nuestra área de conservación, es por 
ello que más tenemos de Olmos, Motupe, Salas y Ferreñafe, sin embargo son los 
mismos comuneros que manejan información sobre población, llevando un 
control de cuantas familias existen en sus jurisdicción y ellos nos proporciona esa 
información. 

11. ¿Conoce modelos de negocios en proyectos 
maderables, no maderables,  agroforestería y 
ecoturismo, orientados a comunidades nativas 
y/o campesinas? Explique, destacando las 
dinámicas sociales diferentes que tienen las 
poblaciones indígenas o campesinas 

 Reconoce que ONG y fondo de cooperación trabajan estos temas pero ellos 
directamente no manejan proyectos de ese nivel. 

12. Existe algún proyecto en los modelos de negocio 
indicados, que revalore o rescate los 
conocimientos ancestrales de las poblaciones 
indígenas, en el manejo de su biodiversidad y sus 
bosques. Conociendo la lógica colectiva en las 
prácticas comunales, que elementos debe tener 
un proyecto orientado a potenciar la asistencia 
técnica en lógicas empresariales y de mercado. 

 Muy poco se ha rescatado estos conocimientos ancestrales tenemos el caso del 
almacenamiento del algarrobo, que antiguamente lo guardaban en unas 
viviendas hechas de quincha y barro el cual lo llenaban de algarroba y 
posteriormente lo taponeaban bien sin dejar escapar aire, podía pasar hasta un 
año guardado y cuando lo habrían se mantenía el algarroba fresco. Esta técnica 
la utilizaban cuando ya pronosticaban escases de algarroba. Pero bueno muy 
pocos lo practican. 
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VI. CONCLUSIONES 

 El taller de Diagnostico Participativo nos ha permitido identificar la problemática, conflictos, 
soluciones, propuestas y compromisos por parte de los asistentes. 

 Los representantes de las Comunidades Campesinas comentaron no tener una buena relación 
con las instituciones públicas como es el caso de la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno 
Regional de Lambayeque, SERNAM y la Administración Técnica de Flora y Fauna Silvestre de 
Lambayeque. Los trabajos por parte de estas instituciones son muy ineficientes para 
conservación de los bosques secos. 

 Muy por el contrario su apreciación para con las instituciones privadas son más positivas; 
aduciendo que ellos si realizan trabajos con las comunidades para la conservación de bosques, 
con propuestas de negocios que son de interés de los pobladores beneficiarios de los proyectos. 

  El resultado de la sesión N° 4, de las acciones dominantes y grupos de poder, tenemos que los 
participantes caracterizaron  a las instituciones públicas como influyente pero inactivos; ya que 
este grupo por pertenecer al estado, tienen autoridad, respeto, pero en sus funciones no son 
eficientes, son inactivos. 

 Para el caso de las instituciones privadas también tuvo el mismo resultado, ya que a pesar de sus 
actividades por conservar los bosques, aún se encuentran sin resultado. 

 Las organizaciones campesinas fueron calificadas como dominantes y fuertes; ya que ellos tiene 
autoridad en sus zonas que representan, y se encuentran bien organizadas. 

 Para el caso de las ONG’s lo calificaron como Vulnerable y Marginado; que a pesar que sus 
proyectos ecoturístico, no maderable y agroforestal han sido ejecutados de manera positiva, se 
encuentran sin un aliado indispensable como son las instituciones públicas, las cuales deberían 
velar por hacer regir las normas y leyes forestales. 

 La capacidad y disponibilidad de manejar los fondos es a través de la Gerencia de Recursos 
Naturales del Gobierno Regional de Lambayeque ya que ellos tienen contacto directo con las 
Instituciones que elaboran proyectos de planes de negocio como es el caso de AIDER. Pero 
también mantener como aliados estratégicos a esta Asociación (AIDER) para facilitar los planes 
de negocio que generan mayor interés en las comunidades campesinas.  

 En el tema de las actividades económicas, tenemos que por lo general se dedican a la 
agricultura, ganadería, elaboración de algarrobina, apicultura. Pero la actividad más lucrativa es 
la recolección de la leña y el carbón. 

 Una alternativa de producción económica que ayudaría a reemplazar actividades que eviten la 
depredación de los bosques secos es la agricultura, pero esta actividad se encuentra limitada 
por la escases de agua (sequia); proponiendo proyectos de irrigación a través de bombeos en 
pozos  de agua (norias) que se encuentra a 20 metros de profundidad. 

 Para el caso de las comunidades campesinas de Lambayeque existen tradiciones tales como la 
minga que es una forma de ayuda para mantener su comunidad en buen estado. 

 La FEDECCAL (Federación de Comunidades Campesinas de Lambayeque), es una federación que 
tiene inscrita a todas las comunidades campesinas de la región Lambayeque; por consiguiente es 
a través de ellos que podemos captar a todas las comunidades campesinas representativas, tales 
como: 
- CC.CC. Laquipampa 
- CC.CC. San Pablo – Incahuasi 
- CC.CC. San Juan – Cañaris. 
- CC.CC. Santa Lucia de Ferrreñafe.  
- Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos 
- CC.CC. Santa Catalina de Chongoyape 
- CC.CC. de Salas 
- CC.CC. La Ramada 
- Comunidad Campesina San Pedro – Mórrope 
- CC.CC. San Isidro Labrador – Marayhuaca., etc. 
- CC.CC. de Tongorrape 
- CC.CC. San Julián de Motupe 
- CC.CC Santa Lucia de Ferreñafe. 

 Existen ONGs como AIDER y entre otras, que pueden articular a las comunidades nativas para la 
compra y venta de sus productos o de buscar mercados donde se puedan vender sus productos, 
pero de todas maneras se tiene que hacer un estudio profundo en campo para determinar el 
grado de involucramiento y el impacto social de estas Instituciones. 

 Las actividades que realizan los comuneros de la zona de Lambayeque son estrictamente de 
cultivo, turístico, artesanal y elaboración de miel y algarrobina, sin embargo la actividad más 
lucrativa es la venta del carbón y leña; actividad que está permitido con permiso legal de 
SERNAM y ATFF, que son entidades que controlan la tala ilegal de los árboles de los bosques 
secos. Para el caso exclusivo de los Distritos de Olmos y Motupe (Tongorrape), esta actividad se 
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vienen realizando de manera indiscriminada; los representantes de dichas zonas, mencionaron 
que dejarían esta actividad siempre y cuando les proporcionen agua para cultivar en el desierto, 
crear proyectos que generen el recurso hídrico para poder hacer producir esas tierras. 

 La institución privada AIDER ha elaborado proyectos de ecoturismo que aún no han sido 
ejecutados por falta de presupuesto, pero si ha elaborado otros planes de negocio como la 
venta de miel y algarrobina, actualmente está abocado en la artesanía. 

 Las asociaciones de apicultores y algarrobina se encuentran organizadas gracias a las 
instituciones privadas como AIDER y SOLIDARIDAD; ellos cuentan con un padrón exclusivo de las 
familias que se dedican a dicha producción. Lo referente a artesanía se encuentra organizadas 
en las zonas de Monsefú, Etén, Reque, Mochumí, íllimo, Pacora, denominándose Asociación de 
Artesanos de Lambayeque. 

 Las asociaciones productoras de miel y algarrobina se encuentra integrada por comuneros de las 
zonas de Olmos, Motupe, Mórrope, Túcume, Mochumí, Tongorrape y otras en menor 
producción. 

 La venta lo realizan en ferias en la provincia de Chiclayo, exponiendo sus productos, también se 
aprovechas las ferias patronales de diferentes distritos como ASOCIACION 

VII. RECOMENDACIONES 

 Realizar recogimiento de información socioeconómico cultural para poder tener información de 
la poblaciones beneficiarias de los planes de negocios propuestos. 

 Establecer espacios de concertación entre las autoridades regionales y representantes de las 
comunidades campesinas para realizar un trabajo con miras al cuidado de los bosques secos. 

 Trabajar conjuntamente con los representantes de las ONG´s para no duplicar esfuerzos de 
identificación y aplicación de planes de negocio. 
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VIII. ANEXOS 
 

7.1 PANEL FOTOGRÁFICO DEL TALLER 
  

Apertura y palabras de bienvenida al taller de actores 
involucrados en el pipjica – región lambayeque 

Exposición del pncb y pipjica por representante del 
programa nacional de conservacion de bosques 

  

Nivelación de expectativas y rescate de valores de los asistentes al taller 
  

presentación de la metodología del taller participativo a los asistentes 

  

Desarrollo de las sesiones para mapeo de actores en el taller participativo con participación de los asistentes 
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Desarrollo de las sesiones para mapeo de actores en el taller participativo con participación de los asistentes  
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Hilo conductor y vitalizador con participantes del  taller trabajo grupal collage y plenaria con participantes del  
taller 

 

1.1 PANEL FOTOGRÁFICO DE LAS ENTREVISTAS 
  

Entrevistas al representante de ATFFSL Ing. Hernán 
Gutiérrez Merino 

Entrevistas al Gerente de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente – Lambayeque  Ing. Humbeto Delgado Castro 

 

Entrevistas a la representante de AIDER, Ing. Patricia 
Medina 
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7.2 DESGRABADOS DE LAS ENTREVISTAS 
 
Información General 
Región: Lambayeque Provincia: Chiclayo 

Fecha de entrevista: 23/01/2015 Lugar: Oficina AIDER 

Hora de inicio: 03:00 pm. Hora de término: 04:20 pm. 

Nombre del Entrevista Ocupación Cargo Sexo 
Patricia Medina Forestal Gerente de la Asociación para Investigación y desarrollo Social F 

Contenidos: 
1. Entrevistador:  ¿Dentro de todas las acciones por parte de su despacho, participan las comunidades nativas y/o 

campesinas? ¿Cuál es el grado de participación? ¿Quiénes participan más hombres o mujeres? ¿Han existido cambios 
positivos por parte de las CC.NN y/o CC.CC)?  
Patricia:  La participación de las comunidades campesinas en los proyectos que hemos aplicado en esas comunidades. 
Tales como en Pomac y en Mórrope. El grado de participación es alto, pero todavía se observa mayor participación del 
varón pero por ejemplo yo ya llevo trabajando desde hace diez años; y a comparación de esos tiempo si vemos cada vez 
más presencia de mujeres en las directivas, mas que todos en asociaciones productivas, sobre todo asociamos  a la 
mujer en la depredación del bosque por que la mujer es la que recolecta la algarroba, la leña para cocinar, y otras 
actividades relacionadas a eso. Por eso que nos direccionamos a esto. 
Entrevistador:  Puede explicarnos más 
Patricia:  Inclusive dentro de sus estatutos de estas asociaciones han copiado de los comité del tema del agua (JASS); 
artículo que indica tener como mínimo 2 mujeres dentro de sus miembros representantes.  

2. Entrevistador:  ¿Su área cuenta con información socioeconómica y cultural de las CC.NN y/o CC.CC)? ¿Qué información 
manejan de ellos? ¿En qué año levantaron esta información? 
Patricia:  No tenemos información de estudios socio económico cultural. Lo que tenemos es base de datos sobre 
nuestros beneficiarios directos sobre, sus necesidades, enfermedades, necesidades artesanales, sobre su capital de 
trabajo, etc. pero no se ha hecho estudios socioeconómicos culturales. 
Entrevistador:  ¿Cómo cuáles? 
Patricia:  Hemos hecho sobre mujeres artesanas, y ahí hemos hechos estudios de mercado. 
Tenemos información el año pasado para el caso de Olmos. 

3. Entrevistador:  Conoce modelos de negocios en proyectos maderables, no maderables,  agroforestería y ecoturismo, 
orientados a comunidades nativas y/o campesinas? Explique, destacando las dinámicas sociales diferentes que tienen 
las poblaciones indígenas o campesinas.  
Patricia:  Pro compite de Laquipampa, es un plan de negocio de ecoturismo, que consiste en alquiler de bicicletas para 
los turistas y así hacerlo dinámico el recorrido de este circuito turístico que existe en esta zona. 
Entrevistador:  ¿Qué otros planes? 
Patricia:  Otros planes de negocio son la producción de algarrobina, la miel. Estos planes de negocio ya están trastocado 
pero si se debería repotenciar proyectos ecoturísticos. 
El proyecto RED para el caso de pomac, AIDER ha tenido la iniciativa de apoyar en este proceso como un Plan maestro 
que es el turismo para cobrar el ingreso al área que por lo general son estudiantes y sus ingresos a superado logrando 
obtener el ingreso para el pago para los trabajadores de la reserva de POMAC; ha superado las expectativas.  
La administración de estos proyectos ejecutados lo realizan los mismos pobladores organizados. 

4. Entrevistador:  Existe algún proyecto en los modelos de negocio indicados, que revalore o rescate los conocimientos 
ancestrales de las poblaciones indígenas, en el manejo de su biodiversidad y sus bosques. Conociendo la lógica colectiva 
en las prácticas comunales, que elementos debe tener un proyecto orientado a potenciar la asistencia técnica en lógicas 
empresariales y de mercado.  
Patricia:  En realidad tratamos de que los proyectos a ejecutar recoja un cierto conocimiento ancestral, tal es el caso del 
proyecto RED, donde tratamos que replicar construcciones de viviendas de la zona con adobe, barro, caña, dándole un 
estilo ancestral. Y asi tratamos de mantener lo natural del campo para poder darle por su lado a los dueños de estos 
lugares, que si bien es cierto ya se están alienando en su vestimenta y viviendas (construcción con material noble) 
tratamos de que aun lo mantengan en estos lugares para un tema de exposición.  
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Información General 

Región: Lambayeque Provincia: Chiclayo 

Fecha de entrevista: 26/01/2015 Lugar: Oficina de Gerencia de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente 

Hora de inicio: 10:00 am. Hora de término: 11:50 am. 

Nombre del Entrevista Ocupación Cargo Sexo 
José Humberto Delgado Castro Forestal Gerente  M 

Contenidos: 
1. Entrevistado:  ¿Dentro de todas las acciones por parte de su despacho, participan las comunidades nativas y/o 

campesinas? ¿Cuál es el grado de participación? ¿Quiénes participan más hombres o mujeres? ¿Han existido cambios 
positivos por parte de las CC.NN y/o CC.CC)?  
Humberto:  Una línea de trabajo que tenemos a comunidades campesinas de lambayeque es asesoramiento de 
institucionalidad referente a sus derechos y conservación de sus recursos naturales  
Entrevistador:  ¿Cuál es el nivel de participación de las comunidades, participan, no participan, o aún hay tabúes que 
todavía tenemos que romper? 
Humberto:  Mucho depende de lo que se le ofrece a las comunidades, muchas veces se les ofrece cosas que nos les 
interesa y por consiguiente no quieren participar, por ejemplo muchas veces una comunidad tiene una dinámica de 
trabajo para determinado negocio y la otra comunidad observa que le va bien entonces ya toman el interés.  
Entrevistador:  En tema de quien participa más los hombre o las mujeres 
Huberto:  Creo que es una tradición que los dos participen en las comunidades campesinas, pero también participan 
ya por que en sus estatutos se han incorporado la participación de la mujer, entonces ya hay mujeres que han 
desarrollado cargos de presidencia. 
Entrevistador:  ¿Han existido cambien positivos en las comunidades campesinas? 
Humberto:  El problema está que el estado no ha realizado proyectos con las comunidades campesinas, en los últimos 
años que sepamos no hay proyectos concretos con ellos, hablan mucho de ellos pero aun no se han terminado 
proyectos y nunca se han concertado con ellos para realizar proyectos.No hay mucho respeto con los intereses de 
ellos, esperemos que con este gobierno regional y mi despacho estará pendiente de los intereses de ellos. 

2. Entrevistador:  ¿Su área cuenta con información socioeconómica y cultural de las CC.NN y/o CC.CC)? ¿Qué 
información manejan de ellos? ¿En qué año levantaron esta información? 
Humberto:  Si tenemos información desde hace 10 años, 
Entrevistador:  ¿Qué tipo de información? 
Humberto:  Sobre su territorio, su población, sus procesos electorales, sus fiestas tradicionales. El ultimo ha sido en el 
año pasado  

3. Entrevistador:  Conoce modelos de negocios en proyectos maderables, no maderables,  agroforestería y ecoturismo, 
orientados a comunidades nativas y/o campesinas? Explique, destacando las dinámicas sociales diferentes que tienen 
las poblaciones indígenas o campesinas.  
Entrevistado:  Si hay sobre turismo rural COMUNITARIO, saben ellos que tienen que ver con comunidades campesinas 
pero no hay una unión del estado con las comunidades por lo tanto estos proyectos se caen no terminan su ciclo y son 
sostenibles. Por lo tanto hay que realizar constante monitoreo para que el proyecto sea exitoso. 

4. Entrevistador:  Existe algún proyecto en los modelos de negocio indicados, que revalore o rescate los conocimientos 
ancestrales de las poblaciones indígenas, en el manejo de su biodiversidad y sus bosques. Conociendo la lógica 
colectiva en las prácticas comunales, que elementos debe tener un proyecto orientado a potenciar la asistencia 
técnica en lógicas empresariales y de mercado.  
Humberto:  En realidad no he visto que proyectos que se han realizado tomen en cuenta estos saberes ancestrales 
como les repito no hay una coordinación sobre las necesidades de las comunidades, no toman en cuenta sus 
propuestas de desarrollo sostenible, pues menos van a tomar en cuenta sus conocimientos ancestrales.  

 

  



Anexo 6-1-21 
 

Información General 

Región: Lambayeque Provincia: Chiclayo 

Fecha de entrevista: 30/01/2015 Lugar: Oficina de Administración Técnico Forestal y 
Fauna silvestre de Lambayeque 

Hora de inicio: 11:00 am. Hora de término: 12:50 am. 

Nombre del Entrevista Ocupación Cargo Sexo 
Hernán Gutiérrez Merino Agrónomo Gerente  M 

Contenidos: 
1. Entrevistador:  ¿Dentro de todas las acciones por parte de su despacho, participan las comunidades nativas y/o 

campesinas? ¿Cuál es el grado de participación? ¿Quiénes participan más hombres o mujeres? ¿Han existido cambios 
positivos por parte de las CC.NN y/o CC.CC)?  
Hernán:  Si, participan las comunidades campesinas de Santo Domingo de Olmos, que es una comunidad que tiene 
más de 50 mil hectáreas y una de las funciones de nosotros es dar autorizaciones forestales con fines de 
aprovechamiento forestal, y en lo que va de este año hemos dado 45 autorizaciones  
Entrevistador:  Están organizados como comité, organización? 
Hernán :Existe un presidente con su junta directiva organizada, pero aparte de eso, existen los posesionarios que son 
personas que solicitan las autorizaciones y se ve el volumen de áreas que se van a depredar y nosotros solicitamos un 
plan de manejo forestal. También existen en Motupe, Salas, Ferreñafe, dos o tres asociaciones por distrito pero la 
mayor cantidad están en Olmos. 
Entrevistador:  Cuál es el grado de participación de ellos 
Hernán:  Claro es alto su grado de participación, e inclusive tenemos pendiente abrir una oficina central en Olmos, que 
va hacer el contacto directo con los usuarios y todas las comunidades. 
Entrevistador:  Dentro de esos usuarios quienes participan mas los hombre, mujeres? 
Hernán:  Tanto hombre y mujeres participan ya que en la concesión unos de los requisitos es que los que solicitan 
sean propietarios de las tierras, entonces tanto hombre como mujeres tiene título de posesión  
Entrevistador:  Han existido cambios positivos por parte de los comuneros? 
Hernán:  Bueno yo veo que de acuerdo a nuestra intervención y con la ayuda de otras entidades controlamos la tala 
indiscriminada de los árboles y ellos también apoyan y veo que están muy preocupados por eso, y más aún que hay 
una multa. 

2. Entrevistador:  ¿Su área cuenta con información socioeconómica y cultural de las CC.NN y/o CC.CC)? ¿Qué 
información manejan de ellos? ¿En qué año levantaron esta información? 
Hernán:  Solo manejamos información de las asociaciones y comité de las comunidades campesinas que se encuentra 
dentro de nuestra área de conservación, es por ello que más tenemos de Olmos, Motupe Salas y Ferreñafe, sin 
embargo son los mismos comuneros que manejan información sobre población, llevando un control de cuantas 
familias existen en sus jurisdicción y ellos nos proporciona esa información. 

3. Entrevistador:  Conoce modelos de negocios en proyectos maderables, no maderables,  agroforestería y ecoturismo, 
orientados a comunidades nativas y/o campesinas? Explique, destacando las dinámicas sociales diferentes que tienen 
las poblaciones indígenas o campesinas.  
Hernán:  Tenemos conocimiento que AIDER y otras ONG´s y centros de cooperación aplican proyectos sobre el tema, 
nosotros somos invitados en la propuesta pero de ahí nosotros no manejamos proyectos de esa envergadura, pero si 
estamos pendientes de lo que se realiza en las zonas de conservación. 

4. Entrevistador:  Existe algún proyecto en los modelos de negocio indicados, que revalore o rescate los conocimientos 
ancestrales de las poblaciones indígenas, en el manejo de su biodiversidad y sus bosques. Conociendo la lógica 
colectiva en las prácticas comunales, que elementos debe tener un proyecto orientado a potenciar la asistencia 
técnica en lógicas empresariales y de mercado.  
Hernán:  Muy poco se ha rescatado estos conocimientos ancestrales tenemos el caso del almacenamiento del 
algarrobo, que antiguamente lo guardaban en unas viviendas hechas de quincha y barro el cual lo llenaban de 
algarroba y posteriormente lo taponeaban bien sin dejar escapar aire, podía pasar hasta un año guardado y cuando lo 
habrían se mantenía el algarroba fresco. Esta técnica la utilizaban cuando ya pronosticaban escases de algarroba. Pero 
bueno muy pocos lo practican. 
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I. INTRODUCCION 
El presente documento contiene los resultados de desarrollodel taller de diagnóstico participativo, 
en el mapeo de actores de la región, la matriz de actores involucrados en el PIP y la recolección de 
opiniones y acuerdos de los involucrados en los proyectos de inversión que conformarían la 
intervención el programa de inversión en la Sub región Datem del Marañón, respecto a sus intereses 
de articulación con éste y sus compromisos con la implementación. 
  Toda la información resultante del proceso participativo implementado en cada distrito focalizado 
va a servir como insumo para la elaboración del estudio de factibilidadreferido a validar la matriz de 
involucrados y completar y reforzar el diagnóstico de la situación actual. 
Los Lineamientos Técnicos para el desarrollo del taller de diagnóstico participativo se constituyen 
como una herramienta  fundamental de soporte técnico y metodológico  dirigido a los facilitadores 
sociales. 
Metodológicamente, los lineamientos se han elaborado haciendo una revisión bibliográfica  y 
finalmente ha sido validado por el equipo de especialistas sociales responsables de la facilitación 
deltaller en cada región. 

II. ASPECTOS GENERALES 

2.1 Ubicación de la Sub Región Datem del Marañón 
La provincia peruana del Datem del Marañón, o simplemente 'el Datem', es una de las siete que 
conforman el Departamento de Loreto, bajo la administración del Gobierno Regional de Loreto. 
Limita al norte con el Ecuador, al este con la provincia de Loreto y la provincia de Alto 
Amazonas, al sur con el Departamento San Martín y al oeste con el Departamento de Amazonas. 
Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica forma parte del Vicariato Apostólico de 
Yurimaguas, también conocido como Vicariato Apostólico de San Gabriel de la Dolorosa del 
Marañón 

2.2 Identificación de los Actores Sociales y Proceso de Convocatoria 
a) Descripción de Proceso de Convocatoria 

Para el proceso de convocatoria tuvimos que coordinar con la dirigencia de la Coordinadora 
Regional  de Pueblos Indígenas CORPI San Lorenzo, con la finalidad de convocar a los dirigentes 
indígenas de las federaciones priorizadas, ante lo cual contamos con todo su apoyo y se 
encargaron de convocar a los dirigentes mediante vía telefónica; la convocatoria se realizó 
durante los días 09, 10, 11. 
También podemos indicar que se realizaron entrevistas a los encargados de las oficinas 
regionales y provinciales que velan por la conservación de bosques. 

b) Participantes del Taller 
-             CORPI – SL (Coordinadora. Regional de los pueblos Indígenas    de San  Lorenzo) 

- IJUMBAU CHAPI SHIWAG – CHAPISHIWAG (Manseriche)  
- ONAPAA (Org. Nativa Awajun del Alto amazonas) Manseriche 
- OSHDEM (Org, Shuar de Morona) 
- FESHAM (Federación Shampra del Morona) 
- FEDIQUEP (Fed. Indígena Quechua del Pastaza) 
- FEKONAKADIP (Fed. De Comunidades Nativas CANDOSHI del  distrito de  Pastaza) 
 
También podemos mencionar que las siguientes entidades públicas que fueron entrevistadas: 

 Subgerencia de Medio ambiente, de la Gerencia de la Sub Región del Datem del 
Marañón.  

 Oficina de Recursos Naturales de la Municipalidad provincial del Datem del Marañón. 
Nivel de Participación 
El nivel de participación fue óptimo, ya que en primer lugar asistieron al taller todas las 
federaciones que fueron invitadas, estas representaban a las comunidades indígenas de los 
distritos de Pastaza (FEDIQUEP, FEKONAKADIP), Morona (FESHAM, OSHDEM), Cahuapanas 
(FECONADIC), Manseriche (IJUMBAU CHAPI SHIWAG – CHAPISHIWAG, ONAPAA) y Barranca 
(CORPI-SL); el desarrollo del taller se llevó a cabo de manera horizontal, respetando el proceso 
establecido en la metodología, así mismo los dirigentes participaron activamente durante las 
sesiones 1, 2 y 3, sugiriendo finalmente proyectos productivos que podrían implementarse en el 
desarrollo de los planes de negocio en el marco del PIP JICA 
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También cabe indicar que los encargados de las entidades públicas que fueron entrevistados, 
tuvieron una buena predisposición para responder el rol de preguntas asignado. 
Lo cual ha permitido recabar valiosa información, que permitirá que el diseño de la factibilidad 
se ajuste a la realidad de las comunidades Indígenas. 
En el caso de las ONG/instituciones privadas, no se realizaron entrevistas, ya que estas 
estuvieron presentes en el Datem del Marañón hasta el año 2013, quedando a la fecha 
solamente sus oficinas desocupadas, lo cual pudimos constatar in situ. 
En el caso de las ONG/instituciones privadas, no se realizaron entrevistas, ya que estas 
estuvieron presentes en el Datem del Marañón hasta el año 2013, quedando a la fecha 
solamente sus oficinas desocupadas, lo cual pudimos constatar in situ. 

c) Accesibilidad 
El desplazamiento en la Selva es variado, puede ser de manera terrestre, fluvial, aérea y 
caminata. La hora de salida de las movilidades a las diferente CCNN va a depender mucho del 
clima, puede durar días para tener acceso o visitar a un CCNN.  
De acuerdo al mapa proporcionado por el PNCB, obtenemos el siguiente cuadro: 
 

N° Desde  Hasta Tiempo Tipo de Movilidad Tipo de producción 
01 Datem de Marañón Chapuri 1 día Fluvial  

Madera, agricultura y crianza 
de animales menores, en 
menor dimensión tenemos la 
pesca 

02 Datem de Marañón Pastaza 10 horas Fluvial 
03 Datem de Marañón Huasaga 10 horas Fluvial  
04 Datem de Marañón Morona 6 horas Fluvial 
05 Datem de Marañón Sinchi Roca 6 horas Fluvial  
06 Datem de Marañón Manseriche 6 horas Fluvial 
07 Datem de Marañón Barranca 1 hora Avioneta 

 
Con ayuda del mapa proporcionado por el PNCB, se pudo identificar lugares donde 
probablemente  se pueda elaborar planes de negocio como son: 
- Pastaza, Morona, Huasaga y Sinchi roca, centros poblados que esencialmente se ingresa el 

lancha y/o jeque peque, teniendo un alto costo la primera movilidad. El ingreso no es 
constante ya que va a depender primero del número de personas que desean desplazarse y 
segundo de las condiciones climáticas (lluvia). En rutas largas (6 horas como mínimo) se 
realizan trasbordo, teniendo que realizar paradas en determinadas CC.NN.  

- Barranca.- su accesibilidad a este distrito es por vía fluvial y aérea dependerá de las 
condiciones climáticas y de las condiciones económicas. El acceso a sus localidades al igual 
que todas las CCNN de la zona selva es lancha y/o jeque peque, teniendo un alto costo la 
primera movilidad. El ingreso no es constante ya que va a depender primero del número de 
personas que desean desplazarse y segundo de las condiciones climáticas (lluvia). 

III. RESULTADO DE LAS SESIONES 

3.1 SESION N° 1: IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN LA COMUNIDAD 
Para esta sesión, a los participantes se los organizo en grupos de acuerdo al distrito de 
procedencia, lo que dio como resultado la conformación de 4 grupos de trabajo. 
 
Previo inicio de la sesión se explicó el objetivo de la misma, y la metodología de trabajo que se 
iba a desarrollar: en primer lugar cada grupo iba a plantear sus opiniones mediante una lluvia, 
posteriormente se llevaría a un consenso en el cual se elegirían las mejores ideas según el grupo 
y estas ideas plasmadas en una o dos tarjetas serian colocadas en la matriz de trabajo. 
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MATRIZ: IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN LA COMUNIDAD 
TIPO DE ACTORES SOCIALES NOMBRE DE ACTORES SOCIALES 

Instituciones públicas (regional, 
provincial o local) con incidencia en 
la Región en la temática Forestal 

 Gerencia sub regional 
 Oficina Sub Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 
 Gobiernos Locales – Municipales. 
 PeruPetro 
 FONCODES 

Organizaciones religiosas  Vicariato de San Lorenzo 
Organizaciones/federaciones 
indígenas 

 ORKASEM (Organización Kandozi, de sector Chapuri) 
 ORKAMUCADIP (organización kandozi Musa Karusha distrito de Pastaza) 
 FECONAKADIP (Federación comunal nativos Kandozi Distrito de Pastaza) 
 ORACH (Organización, Achuar de Huasaga) 
 ATI (Asociación AchuariIrumtramu) 
 FEDIQUEP (Federación Indígena Quechua del Pastaza ) 

ONG  PROFONAMPE 
 PRONATURALEZA 

 
En este cuadro podemos destacar que solo se identificar 4 grupos de actores sociales, mas no 
identificación de organizaciones de base o comunales, que trabajen el tema forestal en las 
comunidades indígenas, por parte de los dirigentes de las federaciones indígenas. 
También cabe aclarar que las ONGs indicadas en el cuadro estuvieron presente en la provincia 
hasta el año 2013. 
 

3.2 SESIÓN N° 2: TIPO DE ACTORES E IDENTIFICACIÓN DE ROLES Y FUNCIONES 
Para esta sesión, se mantuvo a los 4 grupos conformados en la sesión anterior.  
Previo inicio de la sesión se explicó el objetivo de la misma, y la metodología de trabajo que se 
iba a desarrollar: en primer lugar cada grupo iba a plantear sus opiniones mediante una lluvia de 
ideas, posteriormente se llevaría a un consenso en el cual se elegirían las mejores ideas según el 
grupo y estas ideas plasmadas en una o dos tarjetas serian colocadas en la matriz de trabajo. 

MATRIZ: TIPO DE ACTORES E IDENTIFICACIÓN DE ROLES Y FUNCIONES DE CADA UNO 
TIPO DE ACTORES NOMBRE DE LOS ACTORES ROLES Y FUNCIONES 

Instituciones públicas 
(regional, provincial o 
local) con incidencia en 
la Región en la temática 
Forestal. 

 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión 
Ambiental GORE - Datem del Marañón Gerencia sub 
regional 

 Oficina Sub Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente 

 Gobiernos Locales – Municipales. 

 Conservación, manejo 
Gestión, Administración y 
control forestal. 

Organizaciones 
Religiosas 

 Vicariato de San Lorenzo Promueve el reconocimiento 
de territorios comunales 
indígenas. 

Organizaciones/ 
Federaciones Indígenas 

 ORKASEM (Organización Kandozi, de sector Chapuri) 
 ORKAMUCADIP (organización kandozi Musa Karusha 

distrito de Pastaza) 
 FECONAKADIP (Federación comunal nativos Kandozi 

Distrito de Pastaza) 
 ORACH (Organización, Achuar de Huasaga) 
 ATI (Asociación AchuariIrumtramu) 
 FEDIQUEP (Federación Indígena Quechua del Pastaza ) 

Cuidar la integridad territorial 
de los bosques, según art. 16 y 
18 de la Ley Forestal. 
Protección de flora y fauna de 
las comunidades indígenas. 

ONG  PROFONAMPE (Fondo de Promoción de las Áreas 
Naturales Protegidas del Perú) 

 PRONATURALEZA (Fundación Peruana para la 
Conservación de la Naturaleza.) 

Gestión sostenible para la 
conservación de la 
biodiversidad de los. recursos 
naturales 

 
En este cuadro podemos indicar qSe evidencia que los dirigentes conocen a groso modo las 
funciones que deberían cumplir las entidades públicas identificadas, lo cual ellos señalaban que 
no cumplen dichas funciones.  
Como función principal de las oficinas públicas identificadas, está la conservación y gestión 
adecuada de los bosques, eso quiere decir que los dirigentes indigna, visualizan a las 
instituciones estatales como responsable de gestionar proyectos  o acciones que velen por el 
bienestar integral de los  bosques. 
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MATRIZ: TIPO DE ACTORES Y RELACIONES PREDOMINANTES 
TIPO DE ACTORES NOMBRE DE LOS ACTORES RELACIONES PREDOMINANTES 

Instituciones públicas 
(regional, provincial o 
local) con incidencia en la 
Región en la temática 
Forestal 

 Gerencia sub regional 
 Oficina Sub Regional de Recursos Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente 
 Gobiernos Locales – Municipales. 

A FAVOR 

Organizaciones Religiosas  Vicariato de San Lorenzo A FAVOR 
Organizaciones/ 
Federaciones Indígenas  

 ORKASEM (Organización Kandozi, de sector Chapuri) 
 ORKAMUCADIP (organización kandozi Musa Karusha 

distrito de Pastaza) 
 FECONAKADIP (Federación comunal nativos Kandozi 

Distrito de Pastaza) 
 ORACH (Organización, Achuar de Huasaga) 
 ATI (Asociación AchuariIrumtramu) 
 FEDIQUEP (Federación Indígena Quechua del Pastaza ) 

A FAVOR 

ONG  PROFONAMPE 
 PRONATURALEZA A FAVOR 

Como demuestra el cuadro, observamos que los grupos de actores identificados están a favor de 
la implementación del PIP JICA en la provincia de Alto Amazonas, esto nos indica que este 
proyecto contaría con aliados estratégicos, los cuales podrían asegurar la sostenibilidad en el 
tiempo del PIP JICA 

3.3 SESIÓN N° 4: ANALISIS DE ACTORES RELACIONES DOMINANTES Y NIVELES DE PODER 
Para esta sesión, se mantuvo a los 4 grupos conformados en la sesión anterior.  
Previo inicio de la sesión se explicó el objetivo de la misma, y la metodología de trabajo que se 
iba a desarrollar: en primer lugar cada grupo iba a establecer mediante el dibujo de una carita 
(alegre, seria o triste) el nivel de poder, interés, legitimidad, según la percepción que tenían los 
participantes de cada grupo de actores identificados, estos resultados arrojarían una 
característica de cada uno de estos grupo sociales. 

FACTORES 
ACTORES 

NOMBRE DE LOS ACTORES PODER CALIFI 
CACIÓN 

INTERES CALIFI 
CACIÓN 

LEGITIMID
AD 

CALIFI 
CACIÓN  

CARACTERÍST
ICA 

Institucion
es públicas 
(regional, 
provincial o 
local) con 
incidencia 
en la 
Región en 
la temática 
Forestal 

 Gerencia sub regional 
 Oficina Sub Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente 

 Gobiernos Locales – 
Municipales. 

 
 
Bajo 

  
 
Medio 

  
 
Bajo 

  
 
 
 
 

Vulnerable y 
marginado 

Organizaci
ones 
Religiosas 

 Vicariato de San Lorenzo  
Alto 

  
Alto 

  
Alto 

  
 
 
Dominante o 

Fuerte  
Organizaci
ones/ 
Federacion
es 
Indigenas 

 ORKASEM (Organización 
Kandozi, de sector 
Chapuri) 

 ORKAMUCADIP 
(organización kandozi 
Musa Karusha distrito de 
Pastaza) 

 FECONAKADIP 
(Federación comunal 
nativos Kandozi Distrito 
de Pastaza) 

 ORACH (Organización, 
Achuar de Huasaga) 

 ATI (Asociación 
AchuariIrumtramu) 

 FEDIQUEP (Federación 
Indígena Quechua del 
Pastaza ) 

 
Alto 

  
Alto 

  
Alto 

  
 
 
Dominante y 

Fuerte 

ONG  PROFONAMPE 
 PRONATURALEZA 

 
Alta 

  
Alta 

  
Alta 

  
Dominante y 

Fuerte 
Medios de 
Comunicaci
ón 

  
Bajo 

  
Bajo 

  
Medio 

  
Vulnerable 
Marginado 
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En este cuadro podemos señalar que las instituciones públicas identificas, son calificadas como 
vulnerables y marginadas, esto puede deberse a que no son reconocidas por los participantes 
como actores sociales que se preocupen realmente por la conservación de bosques en  
comunidades indígenas. 
Caso contrario con los grupos de actores sociales religiosos, de las federaciones indígenas, y 
ONGs los cuales son vistos como dominante y fuerte, esto quiere decir que tienen poder 
suficiente para realizar acciones de conservación de bosques y que tiene un gran interés en esta 
problemática, así mismo sus acciones tienen un alto nivel de aceptación por los comuneros 
indígenas. 

3.4 SESIÓN N° 4: ORGANIZACIÓN 
En esta sesión se buscó identificar, el nivel de organización con el que cuanta las federaciones 
indígenas participantes, y cuan  involucrados se encuentran estas en el tema forestal y la 
conservación de bosques como organización.  
 
Para esto un representante de cada grupo exponía la opinión de ellos previo consenso según la 
pregunta planteada. 

 
PREGUNTAS 

NOMBRE DE LOS ACTORES 
ORGANIZACIONES/FEDERACIONES INDÍGENAS 

1. ¿Qué organizaciones existen en 
su región que resguarden los 
intereses del bosque? 

Existen: 
 CORPI Y Sus 24 Federaciones Indígenas 

2. ¿Participan en los trabajos todos 
los miembros de la junta 
directiva? 

 En las reuniones convocadas por CORPI, las 24 federaciones participan con sus 5 
directivos y la representante de las mujeres indígenas de cada federación.  

3. ¿Tiene conocimiento sobre la 
normativa forestal o ambiental? 

 Solo algunos dirigentes tienen conocimiento básico sobre las leyes forestales, por 
lo que es necesario coordinar para que se nos capacite en esas normas. 

4. ¿Han recibido capacitaciones 
sobre liderazgo, organización, 
resolución de conflictos? 

 Desde el año 2003 las ONGs CARE y CAP nos ha brindado capacitaciones en temas 
de liderazgo y organización,nos hace falta sobre todo capacitación en resolución de 
conflictos en el tema medioambiental. 

5. ¿Cuáles son sus intereses y 
estrategias de solución? 

 Consensuar entre las organizaciones y validar el territorio integral de los pueblos 
indígenas, de esta manera se asegurara la conservación los bosques. 

6. ¿Cuentan estas organizaciones 
con herramientas a nivel 
comunal o federativo? 

 Si se cuenta con las herramientas necesarias sobre todo a nivel federativo, llámese 
estatuto, POA, pero aún falta herramientas a nivel comunal que permita realizar un 
mejor trabajo en la conservación de bosques. 

 
En este sesión podemos indicar que los participantes identifican a CORPI SL y a sus federaciones 
indígenas como las únicas organizaciones que se preocupan realmente por la conservación de 
los bosques; cabe mencionar que tienen un nivel organizacional fortalecido por las 
capacitaciones de liderazgo que han recibido los dirigentes indígenas,  de parte de CARE Y CAP, 
así mismo también cuentan con herramientas de gestión  como su POA, y estatutos, los cuales 
ha permitido mejorar su nivel de gestión; faltaría fortalecer a nivel comunal a los pobladores con 
respecto a la normativa forestal, lo que les permitirá realizar acciones de conservación de 
bosques, las cuales estén respaldadas por la normas forestales. 

3.5 SESIÓN N° 5: SEGURIDAD TERRITORIAL 
En esta sesión se buscó conocer la problemática territorial existente en las comunidades 
indígenas, y cuáles podrían ser sus posibles alternativas de solución a estos problemas.  
Para esto un representante de cada grupo exponía la opinión de ellos previo consenso según la 
pregunta planteada. 
PREGUNTAS NOMBRE DE LOS ACTORES 

ORGANIZACIONES/FEDERACIONES INDÍGENAS 
1.¿Conocen los comuneros y 

comuneras los límites de su 
comunidad? 

 En la actualidad como resultado del trabajo de nuestra organización CORPI que viene 
haciendo un fuerte trabajo de delimitación de comunidades, nuestros hermanos 
comuneros conocen sus límites entre comunidades. 

2.¿Existen problemas 
limítrofes entre comunidades 
o con otros titulares? 

 A pesar del trabajo realizado por CORPI, aún se mantienen los problemas limítrofes en 
algunas comunidades sobre todo en aquellas sin titular, como por ejemplo: Nuevo Andoas 
con jardines,  Nuevo Porvenir con Titiyacu, Musakarusha con Ullpayacu. 

3.¿Cómo solucionaron o 
solucionarían esos 
problemas? 

 Los problemas limítrofes se han solucionado con el establecimiento de mesas de dialogo 
entre las comunidades involucradas, y con la presencia de los dirigentes de CORPI. 

4.¿Están debidamente 
demarcados con hitos, 
trochas, carteles los límites 
de las comunidades 

 Las comunidades que ya se encuentran tituladas cuentan con hitos, y/o carteles que 
indican los límites entre las comunidades., este trabajo se ha realizado con el apoyo del 
programa CIPCA. 
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El tema de seguridad territorial en las comunidades indígenas del Datem del Marañón, es  una 
problemática que ha traído conflictos entre las comunidades de esta provincia,  pero ya  están 
trabajando las federaciones y CORPI, bajo el planteamiento de territorio comunal integral, lo 
que ha permitido delimitar las colindantes de las comunidades en casi un 80% y también 
empezar a demarcarlas mediante hitos y trochas; esto trae como resultado que los comuneros 
conozcan sus límites formalmente. 

3.6 SESIÓN N° 6: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
En esta sesión se buscó conocer la problemática ambiental existente en las comunidades 
indígenas de esta subregión, así como también identificar cuáles son sus problemas con 
respecto a la extracción de recursos naturales en sus comunidades, y cuáles podrían ser sus 
posibles alternativas de solución a estos problemas.  
Para esto un representante de cada grupo exponía la opinión de ellos previo consenso según la 
pregunta planteada. 

PREGUNTAS NOMBRE DE LOS ACTORES 

ORGANIZACIONES/FEDERACIONES INDÍGENAS 

1.¿Existen problemas de extracción de 
recursos del bosque, caza de animales o 
pesca por parte de otros pobladores de 
fuera de la comunidad? 

 Si existen sobre por parte de los madereros ilegales, quienes talan 
nuestros bosques de manera clandestina o con permisos comunales 
falsos. 

2.Existen problemas de invasión?  En las comunidades no existen problemas de invasión, salvo el caso del 
mismo San Lorenzo donde un grupo de invasores han entrado de manera 
ilícita a terrenos de los comuneros de San Lorenzo. 

3.¿Existe presencia de cultivos ilícitos?  En las comunidades no existe cultivos ilícitos, eso se da en las zonas de la 
carretera Yurimaguas - Tarapoto 

4.¿Existen problemas de contaminación de 
ríos y suelo que pone en riesgo a la 
población? 

 Si existen, por ejemplo los asentamientos petroleros en el distrito de 
Pastaza, a generado la contaminación del rio del mismo nombre, lo que 
ha puesto en riesgo  la salud de los hermanos comuneros. 

5.¿Cómo solucionaron o solucionarían esos 
problemas? 

 Capacitación y sensibilización de uso y manejo de recursos sostenibles a 
los comuneros. 

 Aplicándose la consulta previa en las comunidades indígenas que serían 
afectadas. 

6.¿Cuáles fuesen sus acuerdos y compromisos 
de solución? 

 Comprometernos a conservar las áreas de bosques entre todas las 
comunidades. 

 Tener mayor coordinación entre el gobierno y las autoridades indígenas, 

 
En lo que concierne a esta sesión, podemos indicar que existen problemas de extracción de 
recursos madereros de manera ilegal, así mismo también la extracción de petróleo ha traído 
graves problemas de contaminación a las comunidades del distrito de Pastaza, lo que ha puesto 
en riesgo su salud. 
Para los dirigentes indígenas la mejor manera de poder revertir esta situación es capacitar a los 
comuneros y hacer que se aplique como corresponda la consulta previa.  
 

3.7 SESIÓN N° 7: ASPECTOS CULTURALES 
En esta sesión se buscó conocer si existe una perdida de tradiciones culturales en las 
comunidades indígenas, así como también la existencia de conflictos internos en las 
comunidades indígenas, y cuáles podrían ser sus posibles alternativas de solución a estos 
problemas.  
Para esto un representante de cada grupo exponía la opinión de ellos previo consenso según la 
pregunta planteada. 

PREGUNTAS NOMBRE DE LOS ACTORES 
ORGANIZACIONES/FEDERACIONES INDÍGENAS 

1. ¿Existen conflictos internos en 
las comunidades? ¿Qué 
conflictos? 

 Existen pocos conflictos, la mayoría son de tipo personal (discusiones o peleas 
durante una actividad social, etc.) 

2. ¿Existe el riesgo de pérdida de 
saberes y costumbres 
tradicionales? ¿A qué se debe? 

 Si existe, y se debe al crecimiento de las poblaciones, y a su mayor acceso a la 
tecnología (internet, celulares, etc.) 

3. ¿Qué estrategias utilizaría?  Sensibilización a los niños en revalorizar  los conocimientos ancestrales, en las 
escuelas rurales de las comunidades. 

4. ¿Cuáles fuesen sus acuerdos y  Buscar alternativas (capacitaciones, sensibilización) con el apoyo de las 
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Los conflictos internos en las comunidades son generalmente de índole personal; a lo cual 
debemos sumar la perdida de los saberes y costumbres ancestrales, por el crecimiento 
poblacional, y el acceso la tecnología de la información, ante esto la solución planteada es 
sensibilizar desde las escuelas primarias a los niños para que revaloricen sus tradiciones 
ancestrales, y a la vez gestionar ante las instituciones públicas o privadas taller de sensibilización 
que aborden esta creciente problemática. 

3.8 SESIÓN N° 8: ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
En esta sesión se buscó conocer las actividades productivas que se desarrollan en las 
comunidades indígenas de esta subregión, así como también identificar cuáles de estas 
actividades podrían ser planteadas como alternativa para los planes de negocio del PIP JICA en 
estas comunidades.  
Para esto un representante de cada grupo exponía la opinión de ellos previo consenso según la 
pregunta planteada. 
 

PREGUNTAS NOMBRE DE LOS ACTORES 
ORGANIZACIONES/FEDERACIONES INDÍGENAS 

1. ¿Qué actividades 
productivas vienen 
desarrollando? 

 En las comunidades la actividad productiva es la agricultura, pero de manera 
incipiente, y casi siempre para autoconsumo, ya que no se cuenta con el 
asesoramiento técnico adecuado. 

 Extracción de madera en el distrito de Morona 
2. ¿Cuál es el rol de la mujer 

en el desarrollo de 
actividades productivas? 

 La mujer tiene un rol importante, ya que es la encargada de sembrar, cuidar y cosechar 
las pequeñas parcelas familiares. 

3. ¿Cuál es la actividad 
productiva que les genera 
mayores beneficios 
económicos? 

 Lamentablemente la agricultura que se practica es de subsistencia por la tanto no 
genera muchos benéficos económicos, aunque en algunas comunidades sobretodo las 
de la cuenca de morona que están empezando a cultivar cacao, y también están 
retomando el cultivo de aguajales. 

 En las comunidades Kandozi, algunas familias continúan con el cultivo de cacao, el cual 
fue implementado en la zona por PROFONAMPE 

 Extracción de madera en las comunidades de Morona y Pastaza 
4. ¿Han recibido 

capacitaciones sobre temas 
forestales, agroforestales, 
ecoturismo? 

 Si se  ha recibido en temas de conservación forestal por parte de la ONG 
PROFONANPE. 

Las actividades productivas predominantes son la agricultura de productos de subsistencia, y la 
extracción de madera, en algunas comunidades están  cultivando productos como el cacao, y 
aguaje, con lo cual están obteniendo beneficios económicos. En esta actividad productiva la 
mujer cumple un rol importante ya que es la encargada de cultivar y cosechar los productos 
mencionados, así como los productos tradicionales de pan llevar como son la yuca y el plátano. 
Algunas comunidades han recibido por parte de PROFONANPE capacitaciones en temas de 
conservación forestal. 
 

  

compromisos de solución? instituciones públicas o privadas que permitan rescatar los saberes ancestrales 
de las comunidades. 
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3.9 RESUMEN DE LA INFORMACIÓN DE LAS MATRICES DESARROLADAS EN LAS SESIONES 
NOMBRE 
DEL ACTOR 

Problemas 
Percibidos 

Intereses en el 
Proyecto 

Conflictos Estrategias de 
intervención 

Compromisos y 
responsabilidades 

Oficina Sub 
Regional de 
Recursos 
Naturales y 
Gestión del 
Medio 
Ambiente -  
Datem del 
Marañón 

Desconocimiento 
de la realidad de las 
comunidades 
indígenas y el 
estado de sus 
bosques. 
Poca coordinación 
con las 
federaciones 
indígenas y su base 
regional, esto hace 
que le reste 
legitimidad ante las 
comunidades de la 
región. 
El desconocimiento 
de proyectos que 
consideren los 
saberes ancestrales 
de los comuneros 
indígenas 

Tienen bastante 
interés ya que ven 
al PIP JICA, como 
un medio para 
poder fortalecer 
su débil relación 
con las 
comunidades 
Indígenas. 

Debido al poco 
involucramiento que 
le están dando a las 
federaciones 
indígenas en sus 
actividades iniciales,  
se está generando 
un ambiente de 
desconfianza ante 
estas 
organizaciones. 

Brindar incentivos 
económicos a los 
comuneros 
involucrados en el 
proyecto de 
reforestación 
mediante e el 
cultivo de cacao, 
para que 
involucren 
mediante el 
monitoreo y 
cuidado de estos 
cultivos.    

Su compromiso es 
involucrar poco a 
poco las 
comunidades 
indígenas en sus 
actividades de 
conservación de 
bosques, y 
previamente 
coordinar con la 
base regional de 
estas federaciones 
(CORPI San 
Lorenzo), con la 
finalidad de que 
sus acciones 
tengan la 
legitimidad 
necesaria frente a 
los comuneros 
indígenas. 

Dirección 
de RRNN 
de la 
Municipali
dad 
Provincial 
del Datem 
del 
Marañón 

 Al ser una 
administración 
municipal entrante, 
esta oficina recién 
está planteando 
acciones de 
intervención en las 
comunidades  en el 
tema Forestal. 
No existe 
coordinación con 
las federaciones 
indígenas para 
implementación de 
sus actividades de 
conservación de 
bosques.    

Demuestran un 
regular interés en 
el proyecto,  pero 
con ciertas 
reservas ya que 
indican que antes 
de ejecutarse  se 
debe sensibilizar a 
las comunidades 
beneficiarias, 
respecto a los 
objetivos del 
proyecto, para 
que estos tengan 
claro cuál es la 
finalidad del 
mismo , y de esta 
manera hacerlo 
sostenible. 

Si existen conflictos 
ya también en la 
implementación de 
sus acciones no han 
coordinado 
previamente con las 
federaciones 
indígenas y mucho 
menos con su 
coordinadora 
regional, esto ha 
sido causal de 
desconfianza por 
parte de los 
dirigentes indígenas, 
y sus comunidades. 

Su estrategia es 
establecer 
acciones de 
conservación de 
bosques de 
manera directas 
con las 
comunidades 
indígenas, que 
tengan mayor 
problemática de 
deforestación en 
la provincia.  

Su responsabilidad 
es desarrollar 
acciones 
articuladas con las 
comunidades 
indígenas, que 
permitan 
conservar sus 
bosques. 
 Tiene el 
compromiso de 
dar todas las 
facilidades para la 
implementación 
del PIP JICA en las 
comunidades 
beneficiarias del 
Datem del 
Marañón.  

Organizacio
nes/Federa
ciones 
Indígenas 
Provincia 
Datem del 
Marañón 

Bajo nivel 
coordinación con 
las instituciones 
públicas locales, lo 
que limita su 
posibilidad de dar 
una mejor solución 
a su problemática 
de conservación de 
bosques 
Desconocimiento 
de la normativa 
forestal por parte 
de los comuneros 
indígenas. 
Desconocimiento 
de temas como 
ecoturismo y 
agroforesteria 
como herramientas 
para la 
conservación de 
bosques. 
Existe problema de 
invasiones entre las 
comunidades que 
aún no han sido 
tituladas, por 
CORPI. 

El interés  es alto, 
ya que si se tiene 
en cuenta las 
propuestas de 
conservación 
sostenibles de 
bosques como la 
agroforesteria 
(uña de gato, 
sangre de grado 
aguaje, cacao),  y 
desarrollo de 
corredores  de 
ecoturismo como 
por ejemplo el  
del lago Rimachi 
del distrito de 
Pastaza,  la 
implementación 
del proyecto en 
estas 
comunidades, se 
convertiría en una 
alternativa para 
mejorar la calidad 
de vida de sus 
comuneros. 

Con las entidades 
como la sub 
gerencia regional de 
recursos naturales y 
medio ambiente–  y 
otras instituciones 
responsables de 
velar con el 
cumplimiento de las 
leyes forestales y 
ambientales, debido 
a que estas no 
coordinan 
previamente con las 
federaciones 
indígenas sus 
actividades de 
conservación de 
bosques. 
algunas 
comunidades tienen 
conflictos entre ellas 
en primer lugar  por 
la delimitación 
territorial, y por la 
extracción de 
recursos como la  
madera . 

Establecer canales 
de coordinación 
eficientes con las 
entidades 
públicas 
presentes en la 
provincia, con la 
finalidad de 
generar un 
ambiente idóneo 
para desarrollar 
acciones de 
conservación de 
bosques en las 
comunidades. 
Gestionar ante 
instituciones 
privadas u ONGs 
actividades de 
capacitación en 
normativa 
forestal para que 
los comuneros 
indígenas se 
encuentre 
preparados ante 
cualquier 
intervención 
ilegal de los 
maderero, lo cual 
está perjudicando 
gravemente su 
hábitat. 

El compromiso de 
trabajar con  la sub 
gerencia del – 
Datem del 
Marañón y otras 
instituciones 
públicas y privadas 
para desarrollar  
actividades 
integrales que 
permita efectivizar 
dichas acciones y 
conservar mejor 
los bosques de 
nuestras 
comunidades, y de 
esta manera 
facilitar el 
desarrollo del PIP 
JICA en las 
comunidades 
beneficiarias. 
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IV. ANALISIS Y  CONTEXTUALIZACION  DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS INSTIUCIONES 

PÚBLICAS Y OO.II. 
 

PREGUNTAS 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO 

Ing. Elda Mirian ChanchariHuayambi, Encargada de la Oficina Sub 
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente -  

Datem del Marañón  
1. ¿Dentro de todas las acciones por parte de su 

despacho, participan las comunidades nativas 
y/o campesinas? ¿Cuál es el grado de 
participación? ¿Quiénes participan más 
hombres o mujeres? ¿Han existido cambios 
positivos por parte de las CC.NN y/o CC.CC)? 
Explique 

 Existe una considerable participación de los comuneros indígenas en las 
actividades de esta oficina, y estas acciones la presencia predominante 
es masculina ya que la mujer, tiene un rol más pasivo en estas 
comunidades. 
 A pesar ser una nueva administración, las actividades de esta oficina 
están generando pequeño cambios positivos, como la reforestación de 
las áreas deforestadas del distrito de barranca mediante el cultivo del 
cacao.   

2. ¿Su área cuenta con información 
socioeconómica y cultural de las CC.NN y/o 
CC.CC)? ¿Qué información manejan de ellos? 
¿En qué año levantaron esta información? 

 La información socioeconómica y cultural que tiene esta oficina, son de 
fuentes secundarias, es decir de otras instituciones como la Dirección 
de Salud, de Educación, entre otras y son de entre los años 2007 al 
2011, esto quiere decir que no poseen información primaria reciente, y 
que su información está desfasada al menos tres años con respecto a la 
actualidad socioeconómica y cultural de las comunidades indígenas del 
Datem del Marañón. 

3. ¿Conoce modelos de negocios en proyectos 
maderables, no maderables,  agro foresteria y 
ecoturismo, orientados a comunidades nativas 
y/o campesinas? Explique, destacando las 
dinámicas sociales diferentes que tienen las 
poblaciones indígenas o campesinas 

 La encargada señala que el único modelo de negocio del cual tiene 
referencia, es sobre elaboración de artesanías en fibra de palmera de 
los pueblos de Kandozi y Cahuapanas. 

Esto nos indica que la encargada de esta área tiene muy poco 
conocimiento sobre planes de negocios, en proyectos maderables, no 
maderables,  agroforesteria y ecoturismo, esto nos indica que se debe 
considerar capacitar a los funcionarios públicos en planes de negocio, 
con a finalidad de que sean aliados estratégicos, que ayuden a darle 
mayor sostenibilidad al PIP JICA. 

4. Existe algún proyecto en los modelos de 
negocio indicados, que revalore o rescate los 
conocimientos ancestrales de las poblaciones 
indígenas, en el manejo de su biodiversidad y 
sus bosques. Conociendo la lógica colectiva en 
las prácticas comunales, que elementos debe 
tener un proyecto orientado a potenciar la 
asistencia técnica en lógicas empresariales y 
de mercado. 

 La encargada desconoce la existencia de proyectos de este tipo, esto 
puede deberse a que la funcionaria no es de la localidad (es de la ciudad 
de Iquitos), y tiene menos de dos meses como encargada de esta 
oficina. 
 Teniendo como referencia el proyecto que esta oficina está 
desarrollando en algunas comunidades de los pueblos Cahuapanas y 
Kandozi, para que un proyecto se sostenible, debe tener en cuenta los 
incentivos económicos para los beneficiarios, ya que sería la única 
manera para que asuman verdadera responsabilidad en el proyecto a 
implementar. 

 
 

PREGUNTAS 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO 

Ing.  Antonio David ChanchariIseuza  Encargado de la Dirección de RRNN 
de la Municipalidad Provincial del Datem del Marañón 

1. ¿Dentro de todas las acciones por parte de su 
despacho, participan las comunidades nativas 
y/o campesinas? ¿Cuál es el grado de 
participación? ¿Quiénes participan más 
hombres o mujeres? ¿Han existido cambios 
positivos por parte de las CC.NN y/o CC.CC)? 
Explique 

 El encargado  de esta oficina, al ser personal nuevo recién está 
implementando actividades de conservación a nivel de gabinete, por 
lo tanto no se puede indicar el nivel de participación de los 
comuneros indígenas, y mucho menos si ha habido cambios positivos 
en estas comunidades.  

2. ¿Su área cuenta con información 
socioeconómica y cultural de las CC.NN y/o 
CC.CC)? ¿Qué información manejan de ellos? 
¿En qué año levantaron esta información? 

 La información socioeconómica y cultural, primordialmente son de las 
actividades productivas de algunas cuencas como por ejemplo la de 
Pastaza, pero cabe mencionar que dicha información se encuentra 
desfasada con la realidad actual de las comunidades ya que es del año 
2011, por lo tanto no sería 100% fiable, podría ser tomada si es que se 
requiere como referencia. 

3. ¿Conoce modelos de negocios en proyectos 
maderables, no maderables,  agro foresteria y 
ecoturismo, orientados a comunidades nativas 
y/o campesinas? Explique, destacando las 
dinámicas sociales diferentes que tienen las 
poblaciones indígenas o campesinas 

 En esta pregunta el entrevistado indica que no conoce, esto nos debe 
indicar que se debería tomar en cuenta, brindar capacitaciones sobre 
planes de negocios en los proyectos que maneja el PIP JICA, con la 
finalidad de convertirlos en aliados estratégicos, los cuales  le den 
posteriormente a la ejecución del PIP JICA la sostenibilidad adecuada.  

4. Existe algún proyecto en los modelos de 
negocio indicados, que revalore o rescate los 
conocimientos ancestrales de las poblaciones 
indígenas, en el manejo de su biodiversidad y 
sus bosques. Conociendo la lógica colectiva en 
las prácticas comunales, que elementos debe 
tener un proyecto orientado a potenciar la 
asistencia técnica en lógicas empresariales y 
de mercado. 

 El encargado menciona que solo existieron proyectos  avícolas y de 
piscigranjas dirigidos por la  ONG PROFONAMPE, mas no en proyectos 
maderables, no maderables, agroforesteria, o ecoturismo 
Esto nos indica que en las comunidades indígenas del Datem del 
Marañón no se trabajado proyectos con estos enfoques de 
interculturalidad y planes de negocios. 

 Para el encargado de esta oficina el elemento primordial es brindar 
talleres sensibilización a los comuneros indígenas beneficiarios, este  
sería el elemento más importante para la implementación de un 
proyecto con el enfoque mencionado, y de esta manera se estaría 
asegurado la sostenibilidad del mismo. 
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PREGUNTAS NOMBRE DEL ENTREVISTADO 

Yolo Manihuari, Viscepresidente de CORPI 
1. ¿Existe conservación de áreas 

naturales protegidas, bosques 
vírgenes, arrecifes de coral, 
manglares, planicies de marea, 
hábitat natural de especies de 
animales y vegetales valioso en 
las comunidades?  Menciónelos 

 Existen un área de conservación municipal, en la comunidad de Chapis, ente los 
distritos de Morona y Manseriche, El lago Rimachi en el distrito de Pastaza, y en 
morona existen Aguajales y cochas. 

 Esta respuesta demuestra el conocimiento que tiene el dirigente acerca de los 
lugares con potencial de conservación, de su región. 

2. ¿Se evidencian patrimonios y/o 
ruinas de carácter arqueológico, 
histórico, cultural o religioso en 
las comunidades? Menciónelos 

 Existen solamente en la comunidad de Puerto Alegría, en el distrito de Morona, 
donde hay presencia de entierros precolombinos. 

Esto nos indica que la existencia de vestigios arqueológicos es mínima en 
las comunidades del Datem del Marañón. 

3. ¿Existen atractivos turísticos en 
su zona? 

 El único atractivo turístico reconocido en el Datem del Marañón es la del lago 
Rimachi ubicado en el distrito de Pastaza. 
Teniendo en cuenta también la  respuesta de la primera pregunta, podemos 
indicar que existe un gran potencial turístico en las comunidades, pero que aún 
no ha sabido ser bien aprovechado.  

4. ¿Existen zonas con riesgo de 
deslizamiento o derrumbes en 
su zona? Menciónelos 

 Como en toda la selva amazónica los deslizamientos son constantes, sobre todo 
en las comunidades ubicadas en la cuenca del Rio Morona 

5. ¿Se han identificado actividades 
de contaminación en las 
comunidades o cerca de ellas? 

 Existe una gran contaminación de los ríos y tierras debido a la explotación 
petrolera, sobretodo en el distrito de Pastaza, donde los derrames de petróleo 
son frecuentes.  

 Los dirigentes indígenas ven como principal culpable de la contaminación de su 
ambiente a las empresas petroleras ubicadas en el distrito de Pastaza. 

6. ¿Durante los últimos 5 años ha 
existido alguna enfermedad que 
ha afectado a la mayoría de la 
población (epidemias)? 

 La enfermedad que más afectado en los últimos 5 años es la hepatitis B, en las 
comunidades de los Kandozi y Shapra, en el distrito de Pastaza. 

 Si se interviene en comunidades dentro de este distrito se debe realizar 
acciones que prevengan contagios por esta enfermedad, al personal que ingrese 
a estas localidades. 

7. ¿En los cultivos predominantes, 
ha existido alguna plaga de 
insectos que los ha perjudicado? 
¿Cómo lo han combatido? ¿Han 
utilizado fertilización, pesticida o 
plaguicida de origen químico? 

 L presencia de plagas en los cultivos de las comunidades indígenas son bajas, y 
la solución para erradicar estas plagas seria la utilización de insecticidas.  

Esta apreciación nos indica el desconocimiento por parte del entrevistado 
de procedimientos orgánicospara la eliminación de plagas. 

8. ¿En las comunidades o cerca de 
ellas, tienen conocimiento de 
actividades de  deforestación 
(Tala) de bosques? 

 Ante esta pregunta el entrevistado indica que si tiene conocimiento de 
extracción ilegal de madera, sobre todo el distrito de Morona en los pueblos 
Shapra y Wampis 
Esto nos indica que la tala ilegal de madera sobretodo en la cuenca del Rio 
Morona, se ha venido dando de manera constante y sin control alguno 

9. ¿Existen instituciones o 
entidades públicas que velan por 
la conservación de bosques? 

 Ante esta pregunta el entrevistado indica que las instituciones de públicas a la 
fecha no han realizado actividad alguna por conservar los bosques. 

 Esto nos indica que la acciones que viene implementando las instituciones 
públicas (sub región, gobierno local) son aisladas y no son coordinadas con las 
comunidades indígenas, esto hace que la percepción de los dirigentes sea que 
los representantes del estado en la región no realizan trabajos pro la 
conservación de los bosques.  

10. ¿Se reúnen para tratar estos 
temas? ¿Cada que tiempo? ¿Con 
quiénes? ¿Participa toda la 
población? 

 La reuniones son dos veces al año, y cuenta normalmente con la presencia de 
todos los miembros de las juntas directivas de las federaciones, y 
prioritariamente tocan los temas de conservación de bosques y deforestación  

 Esto nos indica que el tema de conservación de bosques es primordial dentro 
las asambleas de las federaciones indígenas, y que tienen un rol de reuniones 
bien establecido, y que los dirigentes cumplen con su participación casi al 100%. 

11. ¿Existen conflictos en las 
comunidades? ¿De qué tipo? 
¿Con quiénes? ¿Solucionan 
estos problemas? 
¿Existen conflictos madereros y 
de índole territorial? 

 Lo conflictos si existen, y son sobre todo por áreas de extracción de madera, y 
de zonas boscosas. 
A la fecha se viene solucionando este conflicto con ayuda de CORPI San Lorenzo, 
la cual viene desarrollando la estrategia de delimitación de territorio de manera 
integral según pueblos originarios, con esta estrategia a la fecha se ha 
delimitado el 85% de las comunidades del Datem del Marañón. 
Las comunidades cuentan con una estrategia que les está permitiendo 
solucionar sus conflictos de manera pacífica, y ala ves les permite delimitar sus 
comunidades de manera consensuada. 

12. ¿Actualmente existe alguna 
institución pública o privada que 
trabaje en sus comunidades el 
tema forestal? ¿Qué proyecto 
ejecuta? ¿Desde cuándo trabaja 
en las comunidades? ¿se 
evidencian resultados? 

 Las instituciones públicas no han realizado trabajo alguno en el tema forestal 
(eso lo indica el dirigente), y en el tema de instituciones privadas, estuvieron 
trabajando dos ONGs PROFONAMPE, y PRONATURALEZA en la provincia, pero 
estas se dedicaron a desarrollar proyectos productivos, mas no de conservación 
de bosques, y su intervención fue hasta el año 2013. 
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V. CONCLUSIONES 
 Se identificaron 4 grupos de actores sociales, los cuales son: instituciones públicas, federaciones 

o/y organizaciones indígenas, organizaciones religiosas, y ONGs, siendo los grupos de 
instituciones y federaciones los cuentan con mayor número de actores sociales identificados. No 
existe organizaciones comunales o de base que trabajen temas de incidencia forestal en la 
provincia, lo que habla de un bajo nivel organizativo en las comunidades. 

  Los roles y funciones de los tipos de actores identificados, se centran en la correcta 
conservación, administración y gestión de los RR.NN por parte de las entidades públicas, en el 
caso de las federaciones su principal rol es la defensa y protección de los recursos naturales. Los 
dirigentes indicaban que las instituciones públicas tienen funciones definidas, mas no las 
cumplen, caso contrario al desarrollarlas deficientemente afectan la conservación de los bosques 
de las comunidades.  

 La instituciones públicas son vistas como vulnerables y marginadas, ya que no cuentan con la 
aceptación de los comuneros y también consideran que no tienen el poder suficiente para 
realizar acciones relevantes para la conservación de bosques, aunque también consideran que 
estarían a favor de  la implementación del PIP JICA, caso contrario las federaciones indígenas, 
Instituciones religiones, y ONGs, en la temática de bosques son fuertes y dominantes, ya que 
cuentan con un poder considerable para realizar acciones dentro de las comunidades, 
demuestran tener un alto interés, y sus acciones son aceptadas por las comunidades indígenas,  
también están a favor de la implementación del PIP en la provincia del Datem del Marañón.  

 Las plantas y árboles medicinales (uña de gato, sangre de grado) sería una buena opción como 
plan de negocios para las comunidades indígenas sobre todo de las ubicadas en el distrito de 
Manseriche, además sería una forma de revalorar sus costumbres ancestrales; el cultivo del 
cacao ha resultado ser muy aceptado entre los comuneros del Datem del Marañón, sobre todo 
en los ubicados en el distrito de Morona, lo que indica que el desarrollo de planes de negocios  
tiendo como base este producto podría tener resultados significativos. 

 Los dirigentes indígenas conocen la normativa forestal, pero también es cierto que los 
comuneros de sus federaciones desconocen dichas normas, lo que hace posible que los 
madereros se aprovechen inescrupulosamente mediante los permisos de tala que obtiene de 
manera ilegal. 

 Las comunidades aún no se encuentran preparados para manejar fondos de dinero para 
implementación del PIP JICA, pero tampoco es recomendable que se le entregue los fondos a las 
instituciones públicas, ya que podrían no utilizarse para los fines establecidos. 

 No tienen capacidad porque sub regiones y no cuentan con presupuesto directo. Debe de 
implementarse Un órgano que esté constituido por representantes de los sectores involucrados 
en el proyecto.    

 No existen asociaciones que logren involucrar las tradiciones de ayuda mutua para fortalecer la 
asociatividad. 

 Para el caso de Dantem Del Marañón solo existe Asociaciones de comunidades campesinas tales 
como CORPI (coordinadora Regional de Pueblos Indígenas), que ayudarían en la socialización de 
los proyectos a ejecutarse en la zona. 

 Los grupos de coordinación que puedan articular entre comunidades y otras organizaciones para 
la compra y venta podrían ser CORPI. 

 Las comunidades nativas generalmente se dedican a la crianza de animales menores y cultivo 
solo para consumo familiar, sin embargo la extracción de madera es su sustento económico para 
poder desplazarse a diferentes lugares. 

 De acuerdo a lo expuesto por los asistentes se han realizado proyectos el cultivo del aguaje para 
su comercialización y creación de piscigranjas, ejecutado por PROFONANPE. 

 No existen como asociaciones, solo las comunidades nativas se organizan independientemente, 
generando ingreso solo para la misma comunidad. Aunque en algunas CCNN han quedado 
abandonado las piscigranjas y la comercialización del aguaje. 

 El cultivo de aguaje es solo para comercialización provincial, y la crianza de peces es para la venta 
local. 

 No existe una distribución comercial que pueda aplicarse un marketing. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 El PIP JICA tendría que considerar la implementación de planes de negocio sobre todo en  el 

rubro agroforestal, como por ejemplo el cultivo de cacao, y de árboles medicinales como la uña 
de gato y sangre de grado para la zona del Datem de Marañón. 

 El PIP JICA tendría que buscar generar alianzas con instituciones como OSINFOR (Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y Fauna Silvestre), con la finalidad que les brinde el 
soporte técnico en el tema vigilancia, supervisión de la conservación de bosques a las 
comunidades indígenas beneficiarias. 

 El PIP JICA debería involucrar en parte del proceso a la organización regional de las federaciones 
indígenas, con la finalidad de que el proceso se legitímise ante las comunidades  beneficiarias. 

 El PIP JICA debería considerar el involucramiento de especialistas de resolución de conflictos 
territoriales, con la finalidad de que las posibles comunidades beneficiarias sean asesoradas, 
encaso se presente estas coyunturas durante el proceso de implementación del proyecto. 

 Capacitar a los comuneros beneficiarios con el PIP JICA, en temas de manejo responsable de 
fondos económicos, así mismo implementar una herramienta, mecanismo, o equipo que permita 
monitorear objetivamente el uso adecuado de este presupuesto, el cual podría estar 
conformado por técnicos JICA, PNCB, dirigentes de las federaciones indígenas, y un funcionario 
del gobierno regional. 

 Se recomienda que para la socialización se considere coordinar previamente con la dirigencia 
CORPI (Coordinadora regional de Pueblos Indígenas), con la finalidad de que el proceso sea 
viable dentro de las comunidades y a la vez tenga la legitimidad por parte de los comuneros 
beneficiarios. 

 
  



 

Anexo 6-2-13 

VII. ANEXOS 

7.1 FOTOGRAFIAS 
  

Registro de participantes Inauguración del taller por parte representante 
nacional de AIDESEP 

  

Presentación del PIP JICA por parte del Ing. 
Fernando Canchanya 

Explicación de la metodología del taller por parte 
del facilitador 

  

Participantes del taller desarrollando la matriz N°1 Participante del taller participando de la plenaria 
de la matriz 
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Facilitador del Taller verificando el trabajo de la 
matriz N°4 

Dirigente Indígena participando en la sesión de 
preguntas en el tema de Organización 

  

Dirigente Indígena participando en la sesión de 
preguntas en el tema de seguridad Territorial 

Dirigente Indígena mujer participando en la sesión 
de preguntas en el tema de medio Ambiente y RR 
NN 

  

Dirigente Indígena participando en la sesión de 
preguntas en el tema de Aspectos Culturales. 

Dirigente Indígena participando en la sesión de 
preguntas en el tema de Aspectos Económicos 

  

Di i I dí i i d l ió d dí d l
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Palabras de clausura por parte de 
Representante Nacional de AIDESEP  

Foto Final del Evento con los dirigentes de las 
federaciones indígenas 

  

Entrevista encargada Sub Gerencia medio 
Ambiente Sub región Datem del Marañón 

Entrevista Encargado de gerencia d RR.NN 
Municipalidad Datem del Marañón 

 
  

E t i t d S b G i di E t i t E d d i d RR NN
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7.2 Desgravado de Entrevistas 
Región: Loreto Provincia: Datem del Marañon 
Fecha de entrevista: 
10/02/2015 

Lugar: Oficina de RRNN. Y Gestión del Medio Ambiente de la Gerencia de la Sub. Región 

Hora de inicio: 10:00 am. Hora de término: 10:40 am. 
Nombre del Entrevista Ocupación Cargo Sexo 
Elda ChanchariHuayambi Ing. Forestal Encargada de la oficina Sub Regional de Recursos 

Naturales y Gestión del Medio Ambiente 
F 

Contenidos: 
Entrevistador:Por favor podría darme sus nombres y apellidos completos 
Ingeniera:  Elda Mirian Chanchari Huayambi 
Entrevistador:  Bien vamos a dar inicio con la entrevista  ¿Dentro de todas las acciones por parte de su despacho, participan 
las comunidades nativas y/o campesinas? ¿Cuál es el grado de participación? 
Ingeniera:Si participan, el grado  de participación es masiva. 
Entrevistador:  ¿Quiénes participan más hombres o mujeres? 
Ingeniera:  Los hombres 
Entrevistador:  ¿Han existido cambios positivos por parte de las CC.NN y/o CC.CC)? Explique 
Ingeniera:  Si se han dado algunos cambios, como por ejemplo mediante implementación de un proyecto productivo de cacao 
en los distritos de Pastaza, Saramiriza, Barranca, se ha empezado a reforestar las áreas taladas de algunas comunidades de 
estas jurisdicciones.  
Entrevistador:  ¿Su área cuenta con información socioeconómica y cultural de las CC.NN y/o CC.CC)? ¿Qué información 
manejan de ellos? ¿En qué año levantaron esta información? 
Ingeniera:  Si cuenta en la actualidad, diagnostico forestal, de salud y educación, este documento se ha trabajado con el apoyo 
de las distintas instituciones involucradas (Ex INRENA, Dirección de salud y educación) este documento recién se presentado 
en este año 2015 y se basa en información del censo 2007, con proyecciones hasta el año 2014. 
Entrevistador:  Conoce modelos de negocios en proyectos maderables, no maderables,  agro foresteria y ecoturismo, 
orientados a comunidades nativas y/o campesinas? Explique, destacando las dinámicas sociales diferentes que tienen las 
poblaciones indígenas o campesinas.  
Ingeniera:  Si, el caso de no maderables en las comunidades de Cahuapanas y Kandozi, las mujeres trabajan la fibra de la 
palmera para realizar artesanías como bolsos carteras etc.  
Entrevistador:  Existe algún proyecto en los modelos de negocio indicados, que revalore o rescate los conocimientos 
ancestrales de las poblaciones indígenas, en el manejo de su biodiversidad y sus bosques. Conociendo la lógica colectiva en las 
prácticas comunales, que elementos debe tener un proyecto orientado a potenciar la asistencia técnica en lógicas 
empresariales y de mercado. 
Ingeniera:  Personalmente no estoy enterada, lo que podría mencionar es que CORPI, está trabajando algunos proyectos con 
las comunidades.  
Un elemento que se debe considerar es el de los incentivos a los diferentes beneficiarios, por ejemplo en mi proyecto de 
agroforestales (cultivo de cacao), por el cuidado de la parcela se le brinda un pago de S/200.00 por servicios forestales. Con 
esto se busca asegurar el monitoreo del proyecto por parte de los propios comuneros 

Información General 
Región: Loreto Provincia:Datem del Marañon 
Fecha de entrevista: 11/02/2015 Lugar: Oficina del Área de RRNN. De la municipalidad 

provincial 
Hora de inicio: 11:10 am. Hora de término: 11:50 am. 
Nombre del Entrevista Ocupación Cargo Sexo 
Antonio ChanchariIseuza Ing. Forestal Encargado de la Dirección de RRNN. De la 

Municipalidad Provincial de Datem del Marañon 
M 

Contenidos: 
Entrevistador:  Por favor podría darme sus nombres y apellidos completos 
Ingeniera:  Antonio David ChanchariIseuza 
Entrevistador:  Bien vamos a dar inicio con la entrevista  ¿Dentro de todas las acciones por parte de su despacho, participan 
las comunidades nativas y/o campesinas? ¿Cuál es el grado de participación? ¿Quiénes participan más hombres o mujeres? 
¿Han existido cambios positivos por parte de las CC.NN y/o CC.CC)? Explique  
Ingeniero:Como te decía antes de la entrevista, recién estamos retomando las actividades con las comunidades indígenas, por 
lo tanto aun no podemos hablar de nivel de participación de los pobladores, ni de cambios, que recién estamos implementado 
nuestro plan de trabajo. 
Entrevistador:  ¿Su área cuenta con información socioeconómica y cultural de las CC.NN y/o CC.CC)? ¿Qué información 
manejan de ellos? ¿En qué año levantaron esta información? 
Ingeniero:  En la actualidad, contamos con información socioeconómica de algunas cuencas, sobre todo de sus actividades 
productivas, por ejemplo la zona de Pastaza su actividad primordial es la pesca, esta información es del año 2011.  
Entrevistador:  Conoce modelos de negocios en proyectos maderables, no maderables,  agro foresteria y ecoturismo, 
orientados a comunidades nativas y/o campesinas? Explique, destacando las dinámicas sociales diferentes que tienen las 
poblaciones indígenas o campesinas.  
Ingeniero:  No, no conozco. 
Entrevistador:  Existe algún proyecto en los modelos de negocio indicados, que revalore o rescate los conocimientos 
ancestrales de las poblaciones indígenas, en el manejo de su biodiversidad y sus bosques. Conociendo la lógica colectiva en las 
prácticas comunales, que elementos debe tener un proyecto orientado a potenciar la asistencia técnica en lógicas 
empresariales y de mercado. 
Ingeniero:  En el año 2010 y 2011 PROFONAMPE, solo estuvo trabajando proyectos productivos en las cuencas de Pastaza, 
Morona, Andoas, en lo que se refiere a crianza avícola y piscigranjas, pero no trabajo ningún proyecto con el enfoque que 
usted menciona. 
Todo proyecto debe considerar el tema de la sensibilización como eje fundamental en este tipo de proyectos en las 
comunidades con la finalidad de que tengan la capacidad técnica de participar y darle sostenibilidad al mismo. 

 
Información General 
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Región: Loreto Provincia:Datem del Marañon 

Fecha de entrevista: 11/02/2015 Lugar: Oficina CORPI San Lorenzo 

Hora de inicio: 11:10 am. Hora de término: 11:50 am. 

Nombre del Entrevista Ocupación Cargo Sexo 
Yolo Manihuari Dirigente Vicepresidente de CORPI San Lorenzo M 
Contenidos: 
Entrevistador:  Por favor podría darme sus nombres y apellidos completos 
Dirigente:  Yolo Manahuari 
Entrevistador:  ¿Existe conservación de áreas naturales protegidas, bosques vírgenes, arrecifes de coral, manglares, planicies 
de marea, hábitat natural de especies de animales y vegetales valioso en las comunidades?  Menciónelos  
Dirigente:  En el Datem del Marañón, existe un área de reserva municipal ubicada en la comunidad de Chapis,  entre los 
distritos de Morona y Manseriche, en la zona de Pastaza se encuentra el lago Rimachi, en la cuenca de Morona existen 
aguajales y cochas 
Entrevistador:  ¿Se evidencian patrimonios y/o ruinas de carácter arqueológico, histórico, cultural o religioso en las 
comunidades? Menciónelos 
Dirigente:  En Puerto Alegría, capital del distrito de Morona, existe una zona de entierro donde de se han hallado vestigios de 
huacos, pero recién se van hacer estudios para seguir descubriendo más restos en esa zona.   
Entrevistador:  ¿Existen atractivos turísticos en su zona? 
Dirigente:La más conocida es la del lago Rimachi, debido sus recursos de pesca. 
Entrevistador:  ¿Existen zonas con riesgo de deslizamiento o derrumbes en su zona? Menciónelos 
Dirigente:En las partes altas, en las cabeceras de la cuenca del Morona. 
Entrevistador:  ¿Se han identificado actividades de contaminación en las comunidades o cerca de ellas? 
Dirigente:  En el tema de contaminación, en el rio Pastaza, hay contaminación por la petrolera, así mismo en morona se ubica 
el lote 64, el cual ha contaminado el gua del rio 
Entrevistador:  ¿Durante los últimos 5 años ha existido alguna enfermedad que ha afectado a la mayoría de la población 
(epidemias)? 
Dirigente:  Dos Pueblos están gravemente afectados por la hepatitis B Kandozi en el distrito Pastaza y Shapra en el distrito de 
Morona. 
Entrevistador:  ¿En los cultivos predominantes, ha existido alguna plaga de insectos que los ha perjudicado? ¿Cómo lo han 
combatido? ¿Han utilizado fertilización, pesticida o plaguicida de origen químico?  
Dirigente:  Bueno en el tema de cultivo agrícola casi no hay plagas, en los cultivos de arroz y maíz, se presenta pequeñas 
brotes, por ejemplo en los cultivos de cacao no se han presentado plagas hasta la fecha. Normalmente si se diera alguna plaga 
utilizaríamos insecticidas.  
Entrevistador:  ¿En las comunidades o cerca de ellas, tienen conocimiento de actividades de  deforestación (Tala) de bosques? 
Dirigente:  En la zona de morona se han identificado en los pueblos Shapra y Wampis donde ha habido mayor incidencia de 
actividades de extracción ilegal de madera.  
Entrevistador:  ¿Existen instituciones o entidades públicas que velan por la conservación de bosques? 
Dirigente:Al momento en Datem del Marañón, no habido instituciones ni locales ni regionales que hayan realizado actividades 
por la conservación de bosques,. 
Entrevistador:¿Se reúnen para tratar estos temas? ¿Cada que tiempo? ¿Con quiénes? ¿Participa toda la población?  
Dirigente:  Las reuniones normalmente son anuales o semestrales (salvo alguna convocatoria de extraordinaria) en asamblea 
general con los las directivas completas de las 24 federaciones,  
Entrevistador:  ¿Existen conflictos en las comunidades? ¿De qué tipo? ¿Con quiénes? ¿Solucionan estos problemas? 
¿Existen conflictos madereros y de índole territorial? 
Dirigente:Conflictos internos, en algunos caso por colindancia entre comuneros por el tema de la madera, se ha venido 
solucionado, con el trabajo que estamos realizando con el tema de territorio integral por pueblos, con el cual se delimitado el 
85% de de comunidades del Datem 
Entrevistador:  ¿Actualmente existe alguna institución pública o privada que trabaje en sus comunidades el tema forestal? 
¿Qué proyecto ejecuta? ¿Desde cuándo trabaja en las comunidades? ¿seevidencian resultados? 
Dirigente:  A l fecha no han vienen trabajando ninguna institución pública ni privada, solo PROFONAMPE y PRONATURALEZA, 
con manejo de cochas, esto se dio en el año 2009 hasta el año 2013, pero estos trabajos al irse las ONGs quedaron detenidos.  
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7.3 Lista De Asistencia 
 













 

Ministerio  
del Ambiente 

Viceministerio 
de Desarrollo Estratégico 
de los Recursos Naturales 

Programa Nacional de Conservación 
de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático 

 
 

 

 
 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 

  

 

 
INFORME 03 

TALLER PARTICIPATIVO: 
“ACTORES INVOLUCRADOS PARA LA GESTION DEL PROGRAMA DE 

CONSERVACIÓN DE BOSQUES EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS” 
YURIMAGUAS, 23 DE MARZO DEL 2015 
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I. INTRODUCCIÓN 
El presente documento contiene los resultados de desarrollodel taller de diagnóstico participativo, 
en el mapeo de actores de la región, la matriz de actores involucrados en el PIP y la recolección de 
opiniones y acuerdos de los involucrados en los proyectos de inversión que conformarían la 
intervención el programa de inversión en la Sub región Alto Amazonas, respecto a sus intereses de 
articulación con éste y sus compromisos con la implementación.   
Toda la información resultante del proceso participativo implementado en cada distrito focalizado va 
a servir como insumo para la elaboración del estudio de factibilidadreferido a validar la matriz de 
involucrados y completar y reforzar el diagnóstico de la situación actual. 
Los Lineamientos Técnicos para el desarrollo del taller de diagnóstico participativo se constituyen 
como una herramienta  fundamental de soporte técnico y metodológico  dirigido a los facilitadores 
sociales. 
Metodológicamente, los lineamientos se han elaborado haciendo una revisión bibliográfica  y 
finalmente ha sido validado por el equipo de especialistas sociales responsables de la facilitación 
deltaller en cada región. 

II. ASPECTOS GENERALES 

2.1 Ubicación de la Sub Región Alto Amazonas 
La provincia de Alto Amazonas es una de las siete que conforman el Departamento de Loreto, 
bajo la administración del Gobierno regional de Loreto, en el Perú. Limita al norte con Datem del 
Marañón, al este con la provincia de Loreto, al sur con la Región San Martín y al oeste con la 
provincia de Datem del Marañón. 
Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica forma parte del Vicariato Apostólico de 
Yurimaguas, también conocido como Vicariato Apostólico de San Gabriel de la Dolorosa del 
Marañón. 

2.2 Identificación de los Actores Sociales y Proceso de Convocatoria 
a) Descripción de Proceso de Convocatoria 
Para el proceso de convocatoria tuvimos que coordinar con la dirigencia de la Coordinadora 
Regional  de Pueblos Indígenas CORPI Yurimaguas, con la finalidad de convocar a los dirigentes 
indígenas de las federaciones priorizadas, ante lo cual contamos con todo su apoyo y se 
encargaron de convocar a los dirigentes mediante vía telefónica, se contó también con el apoyo 
del Sr. Juan Ramos coordinador regional de CONAP, quien nos facilitó la coordinación para 
invitar a los dirigentes de las federaciones de AKKONAKU y ORICOCA quienes también 
participaron en el taller;  la convocatoria se realizó durante los días 17, 18, 19, y 20 de Febrero 
También podemos indicar que se realizaron entrevistas a los encargados de las siguientes 
oficinas regionales que velan por la conservación de bosques: 
 Oficina Subregional de Recursos Naturales y Gestión del Medio ambiente.  
 Sub Dirección del Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y Fauna Silvestre 

Cabe señalar que no se realizó la entrevista la oficina de Recursos naturales y Medio Ambiente 
de esta provincia, ya que su encargado no informo, que ellos se encargaban solamente del 
Control de residuos sólidos en la zona urbana de Alto Amazonas. 
 
b) Participantes del Taller 
Las federaciones que fueron invitadas y participaron en el taller fueron: 

- CORPI (Oficina Yurimaguas) 
- FECONAJE (Federación de Comunidades Nativas de Jeberos) 
- FEDECOCA (Fed. De Comunidades COCAMA COCAMILLA) 
- FECOSHARMA 
- ORICOCA (Organización Regional Indígena Cocama Cocamilla y Urarinas) 
- ACONAKKU (Asociación de Comunidades Nativas KukamaKukamiria del Distrito de 

Urarinas) 
c) Nivel de Participación 
El nivel de participación fue óptimo, ya que en primer lugar asistieron al taller todas las 
federaciones que fueron invitadas, y durante el desarrollo del mismo los dirigentes participaron 
activamente durante todas la sesiones metodológicas. 
También cabe indicar que los encargados de las entidades públicas que fueron entrevistados, 
tuvieron una buena predisposición para responder el rol de preguntas asignado. 
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Cabe menciona que también quisimos entrevistas al encargado de la oficina del Proyecto 
especial de reforestación de la municipalidad de Alto amazonas, el funcionario no quiso que la 
entrevista fuera grabada, por lo tanto tuvimos que retirarnos ante esta negativa, ya que los 
verificables de las entrevistas son los audios gravados de las mismas. 
Pero a pesar de ese pequeño impase, se ha logrado recabar valiosa información, que permitirá 
que el diseño de la factibilidad se ajuste a la realidad de las comunidades Indígenas. 
En el caso de las ONG/instituciones privadas, no se realizaron entrevistas, ya que estas 
estuvieron presentes en Alto amazonas hasta el año 2013, destacando la ONG Terranova, la cual 
trabajo en coordinación con CORPI hasta el año 2013. 
Accesibilidad 
El desplazamiento en la Selva es variado, puede ser de manera terrestre, fluvial, aérea y 
caminata. La hora de salida de las movilidades a las diferente CCNN va a depender mucho del 
clima, puede durar días para tener acceso o visitar a un CCNN.  
De acuerdo al mapa proporcionado por el PNCB,  obtenemos el siguiente cuadro: 

N° Desde Hasta Tiempo Tipo de 
Movilidad Tipo de producción 

01 Yurimaguas Jeberos 1 hora Avioneta Las actividades productivas predominantes y que generan 
ingresos económicos en estas comunidades son la extracción 
de madera, y la agricultura, destacando la producción de yuca, 
maíz, camucamu, aguaje y barbasco, mención aparte es el 
ingreso generado por el ecoturismo que se desarrolla en el 
distrito de Balsa Puerto con el corredor turístico del cerro 
Cunpanama. 

02 Yurimaguas Balsapuerto 6 horas  Fluvial 
03 Yurimaguas Lagunas 10 horas Fluvial 
04 Yurimaguas Concordia 1 día Fluvial 
05 Yurimaguas El Progreso 1 día Fluvial 

 
Jeberos.- Distrito que se ingresa exclusivamente por vía aérea, ya que por vía fluvial llevaría días 
en llegar a Yurimaguas, su transporte no es constante, teniendo que coordinar con días de 
anticipación, el ingreso a sus CCNN en algunos casos se encuentran cerca al distrito ingresando 
con motocar y moto lineal, en otros su ingreso es vía fluvial. 
Balsapuerto.- Tiene dos tipos de ingreso, vía fluvial y vía aérea, dependiendo de la condición 
económica y fluidez de pasajeros. Es uno de los distrito con mayor CCNN, el ingreso a ellas es vía 
fluvial exclusivamente, sin embargo no es muy fluida, ya que va a depender muchas veces de la 
marea y las condiciones climáticas. Tiene CCNN con una distancia de hasta 2 días para llegar a 
ellas. 
Laguna, Condorcanqui y El progreso.- Zonas donde su ingreso es vía fluvial, el tiempo va a 
depender de las condiciones climáticas y la marea del río, se realizan trasbordo durante el 
recorrido, en CCNN que pertenecen a las mismas. 
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III. RESULTADO DE LAS SESIONES 

3.1 SESION N° 1: IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN LA COMUNIDAD 
Para esta sesión, a los participantes se los organizo en grupos de acuerdo a la federación a la 
cual pertenecían, lo que dio como resultado la conformación de 5 grupos de trabajo. 
 
Previo inicio de la sesión se explicó el objetivo de la misma, y la metodología de trabajo que se 
iba a desarrollar: en primer lugar cada grupo iba a plantear sus opiniones mediante una lluvia, 
posteriormente se llevaría a un consenso en el cual se elegirían las mejores ideas según el grupo 
y estas ideas plasmadas en una o dos tarjetas serian colocadas en la matriz de trabajo. 
 
TIPO DE ACTORES SOCIALES NOMBRE DE ACTORES SOCIALES 

Instituciones públicas (regional, 
provincial o local) con incidencia en la 
localidad. 

 Programa Regional de manejo Forestal y Fauna silvestre. 
 OSINFOR 
 SERFOR 
 Proyecto Especial Municipalidad Provincial de Alto Amazonas. 
 Gerencia Regional de RR.NN y medio Ambiente. 

Organizaciones comunales  Comité de productores de Camúcamu 
 Asociación de productores de Barbasco 
 Empresa Comunal ECAPES Comunidad de Vista Alegre 
 Asociación de Productores de Cacao Achual-Tipishca. 
 Empresa Comunal ECOSAN-San Antonio 
 APROAC (Asociación de Productores Agrarios de Concordia) 
 Cooperativa KAMPUPIAWI (Balsa Puerto) 
 Asociación de Productores de Cacao (Balsa Puerto) 
 Asociación de Chamanes 

Organizaciones Sociales de Base  Grupo Alfa (Guardabosques de Jeberos) 
 Comité de Gestión del Bosque local San Antonio 
 Comité de autoridades de la CC.NN de San Antonio 
 Frente de defensa de desarrollo del Alto Amazonas. 
 APAFA de IEP N° 60534 

Organizaciones religiosas  CARITAS - La pastoral de Tierras del Vicariato de Alto Amazonas. 
Organizaciones/federaciones indígenas  CORPI (Coord. Regional de los Pueblos Indígenas) 

 FECOSHARMA (Fed. Com. Shayawitas de Marañón) 
 FECONASHA (Fed. de Comunidades Shayawitas) 
 FECONAJE (Fed. de Comunidades nativas de Jeberos) 
 FEDECOCA (Fed. de Comunidades Cocama Cocamilla) 
 OKEN 
 FECOSHASHI 
 ACONAKKU (Aso. de Comunidades Nativas Kukama Kukamiria) 
 ORICOCA (Org. Reg. Indígena Cocama Cocamilla y Urarinas 
 AIDEMA (Asoc. Indígena del Marañón) 
 ACURUY 

- AIDERCURCHA (Asoc. Indígena de Desarrollo de la Cuenca del Rio Chambira y 
Afluentes) 

ONG  Instituto de Bienestar Común IBC 
En este cuadro podemos destacar que  se identificaron 6 grupos de actores sociales, siendo 
importante resaltar que  además de los grupos instituciones públicas, federaciones indígenas, 
también se identificaron organizaciones comunales, y organizaciones sociales de base, quienes 
dentro de sus limitaciones están realizando actividades con incidencia forestal en las 
comunidades indígenas de esta provincia. de las federaciones indígenas. 
También cabe mencionar que el vicariato de la ciudad de Yurimaguasestá realizando campañas 
de sensibilización, sobre la importancia de la conservación de bosques en algunas comunidades 
de Alto Amazonas. 
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3.2 SESIÓN N° 2: TIPO DE ACTORES E IDENTIFICACIÓN DE ROLES Y FUNCIONES 
Para esta sesión, se mantuvo a los 4 grupos conformados en la sesión anterior.  
Previo inicio de la sesión se explicó el objetivo de la misma, y la metodología de trabajo que se 
iba a desarrollar: en primer lugar cada grupo iba a plantear sus opiniones mediante una lluvia de 
ideas, posteriormente se llevaría a un consenso en el cual se elegirían las mejores ideas según el 
grupo y estas ideas plasmadas en una o dos tarjetas serian colocadas en la matriz de trabajo. 

 
En este cuadro podemos indicar que los dirigentes conocen  de manera general las funciones de 
los grupos de actores identificados, las cuales se centran administrar y controlar las los recursos 
forestales y cumplir y hacer cumplir la normatividad forestal, esto en el caso de las instituciones 
públicas, en el caso de las organizaciones comunales y organizaciones sociales de base, más que 
funciones son los roles que cumplen como son conservar el bosque mediante acciones 
asociativas, y velar por la conservación del bosque mediante acciones de supervisión. También 
indican que los roles que esta cumpliendo la pastoral del Vicariato de Alto Amazonas son, 
acciones de sensibilización sobre la importancia de la conservación de bosques, y reforestación 
mediante e cultivo del Cacao. 

TIPO DE ACTORES NOMBRE DE LOS ACTORES ROLES Y FUNCIONES 

Instituciones públicas 
(regional, provincial o 
local) con incidencia en 
la localidad. 

 Programa Regional de manejo Forestal y 
Fauna silvestre. 

 OSINFOR 
 SERFOR 
 Proyecto Especial Municipalidad Provincial 

de Alto Amazonas. 
 Gerencia Regional de RR.NN y medio 

Ambient 

Controlar, administrar, y supervisar la 
actividad forestal y fauna silvestre. 
Protección, conservación y manejo del 
bosque. 
Cumplir con los reglamentos normativos. 

Organizaciones 
Comunales 

 Comité de productores de Camú camu 
 Asociación de productores de Barbasco 
 Empresa Comunal ECAPES Comunidad de 

Vista Alegre 
 Asociación de Productores de Cacao Achual-

Tipishca. 
 Empresa Comunal ECOSAN-San Antonio 
 APROAC (Asociación de Productores 

Agrarios de Concordia) 
 Cooperativa KAMPUPIAWI (Balsa Puerto) 
 Asociación de Productores de Cacao (Balsa 

Puerto) 
 Asociación de Chamanes 

Conservar el medio ambiente y los RR NN 
existentes, mediante la reforestación en las       
comunidades nativas, a través e actividades 
asociativas. 

Organizaciones sociales 
de Base 

 Grupo Alfa (Guardabosques de Jeberos) 
 Comité de Gestión del Bosque local San 

Antonio 
 Comité de autoridades de la CC.NN de San 

Antonio 
 Frente de defensa de desarrollo del Alto 

Amazonas. 
 APAFA de IEP N° 60534 

Velar en el acompañamiento de la seguridad 
territorial y forestal. 
Reforestaras áreas degradadas de las 
comunidades. 

Organizaciones 
Religiosas 

 CARITAS - La pastoral de Tierras del Vicariato 
de Alto Amazonas 

Reforestaciónde las CC.NN con proyectos 
productivos de cacao.  
Velar por los derechos ancestrales de las 
CC.NN para el fortalecimiento del manejo 
forestal comunitario y la gobernanza 
forestal. 

Organizaciones/ 
Federaciones Indígenas 

 CORPI 
 ORKASEM  
 FECOCHARMA 
 FECONACHA 
 FECONAJE 
 FEDECOCA 
 OKEN 
 FECOSHASHI 
 ACONAKKU 
 ORICOCA 
 AIDEMA 
 ACURUY 
 CURCHA 
 AIDERCURCHA 

Gestionar ante el gobierno regional, local y 
coop. Internacional la autonomía de sus 
proyectos en materia forestal. 
Velar y defender los derechos territoriales y 
manejar sosteniblemente los recursos 
naturales de las comunidades. 

ONG  Instituto de Bienestar Común IBC Cumplir con los objetivos de los proyectos 
establecidos en las comunidades, y brindar 
capacitación permanente en manejo de 
conservación de bosques a nivel comunal. 
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MATRIZ: TIPO DE ACTORES Y RELACIONES PREDOMINANTES 
TIPO DE ACTORES NOMBRE DE LOS ACTORES RELACIONES 

PREDOMINANTES 
Instituciones públicas 
(regional, provincial o 
local) con incidencia en la 
localidad. 

 Programa Regional de manejo Forestal y Fauna silvestre. 
 OSINFOR 
 SERFOR 
 Proyecto Especial Municipalidad Provincial de Alto 

Amazonas. 
 Gerencia Regional de RR.NN y medio Ambiente. 

A FAVOR 

Organizaciones Comunales  Comité de productores de Camú camu 
 Asociación de productores de Barbasco 
 Empresa Comunal ECAPES Comunidad de Vista Alegre 
 Asociación de Productores de Cacao Achual-Tipishca. 
 Empresa Comunal ECOSAN-San Antonio 
 APROAC (Asociación de Productores Agrarios de 

Concordia) 
 Cooperativa KAMPUPIAWI (Balsa Puerto) 
 Asociación de Productores de Cacao (Balsa Puerto) 
 Asociación de Chamanes 

A FAVOR 

Organizaciones Sociales de 
Base 

 Grupo Alfa (Guardabosques de Jeberos) 
 Comité de Gestión del Bosque local San Antonio 
 Comité de autoridades de la CC.NN de San Antonio 
 Frente de defensa de desarrollo del Alto Amazonas. 
 APAFA de IEP N° 60534 

A FAVOR 

Organizaciones Religiosas  CARITAS - La pastoral de Tierras del Vicariato de Alto 
Amazonas A FAVOR 

Programas Sociales    
Organizaciones/ 
Federaciones Campesinas 

 CORPI 
 ORKASEM  
 FECOCHARMA 
 FECONACHA 
 FECONAJE 
 FEDECOCA 
 OKEN 
 FECOSHASHI 
 ACONAKKU 
 ORICOCA 
 AIDEMA 
 ACURUY 
 CURCHA 
 AIDERCURCHA 

A FAVOR 

ONG  Instituto de Bienestar Común IBC A FAVOR 
 
Como demuestra el cuadro, observamos que los grupos de actores identificados, según la 
apreciación de los dirigentes indígenas, estarían  a favor de la implementación del PIP JICA en la 
provincia de Alto Amazonas, esto nos indica que el proyecto podría contaría con importantes 
aliados quienes darían un plus a la sostenibilidad del proyecto en la ejecución. 

3.3 SESIÓN N° 3: Análisis de los actores sociales y niveles de poder 
Para esta sesión, se mantuvo a los 5 grupos conformados en la sesión anterior.  
Previo inicio de la sesión se explicó el objetivo de la misma, y la metodología de trabajo que se 
iba a desarrollar: en primer lugar cada grupo iba a establecer mediante el dibujo de una carita 
(alegre, seria o triste) el nivel de poder, interés, legitimidad, según la percepción que tenían los 
participantes de cada grupo de actores identificados, estos resultados arrojarían una 
característica de cada uno de estos grupo sociales. 
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MATRIZ:  ANALISIS DE ACTORES RELACIONES DOMINANTES Y NIVELES DE PODER 

 
En este cuadro podemos señalar que las instituciones públicas identificadas, son calificadas 
como influyente, inactivo pero respetado, esto quiere decir que los dirigentes tienen la 

FACTORES/ 
ACTORES 

NOMBRE DE LOS ACTORES PODER CALIFI 
CACIÓN 

INTERES CALIFI 
CACIÓN 

LEGITIMID
AD 

CALIFI 
CACIÓN  

CARACTERÍST
ICA 

Instituciones 
públicas 
(regional, 
provincial o local) 
con incidencia en 
la localidad. 

 Programa Regional de 
manejo Forestal y Fauna 
silvestre. 

 OSINFOR 
 SERFOR 
 Proyecto Especial 

Municipalidad Provincial 
de Alto Amazonas. 

 Gerencia Regional de 
RR.NN y medio 
Ambiente. 

 
 
Medio 

  
 
Medio 

  
 
Medio 

  
 
Influyente 
inactivo, 
respetado 

Organizaciones 
Comunales 

 Comité de productores 
de Camú camu 

 Asociación de 
productores de 
Barbasco 

 Empresa Comunal 
ECAPES Comunidad de 
Vista Alegre 

 Asociación de 
Productores de Cacao 
Achual-Tipishca. 

 Empresa Comunal 
ECOSAN-San Antonio 

 APROAC (Asociación de 
Productores Agrarios de 
Concordia) 

 Cooperativa 
KAMPUPIAWI (Balsa 
Puerto) 

 Asociación de 
Productores de Cacao 
(Balsa Puerto) 

 Asociación de Chamanes 

 
 
Medio 

  
 
Medio 

  
 
Alto 

  
 
Influyente 
inactivo, 
respetado 

Organizaciones 
sociales de Base 

 Grupo Alfa 
(Guardabosques de 
Jeberos) 

 Comité de Gestión del 
Bosque local San 
Antonio 

 Comité de autoridades 
de la CC.NN de San 
Antonio 

 Frente de defensa de 
desarrollo del Alto 
Amazonas. 

 APAFA de IEP N° 60534 

 
 
medio 

  
 
medio 

  
 
Alto 

  
 
Influyente 
inactivo, pero 
respetado 

Organizaciones 
Religiosas 

 CARITAS - La pastoral de 
Tierras del Vicariato de 
Alto Amazonas 

 
 
Medio 

  
 
Alto 

  
 
Alto 

  
 

Dominante 
Fuerte o 

Organizaciones/ 
Federaciones 
Campesinas 

 CORPI 
 ORKASEM  
 FECOCHARMA 
 FECONACHA 
 FECONAJE 
 FEDECOCA 
 OKEN 
 FECOSHASHI 
 ACONAKKU 
 ORICOCA 
 AIDEMA 
 ACURUY 
 CURCHA 
 AIDERCURCHA 

 
 
Bajo 

  
 
Alto 

  
 
Alto 

  
 
 
 
Dominante y 

Fuerte 

ONG  Instituto de 
Bienestar Común 
IBC 

 
 
Alta 

  
 
Alta 

  
 
Alta 

  
 
 
 
Dominante y 

Fuerte 

Medios de 
Comunicación 

  
 
 
Bajo 

  
 
 
Bajo 

  
 
 
Medio 

  
 
 
 

Vulnerable 
Marginado 
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percepción que este grupo de actores tiene el poder para desarrollar acciones en favor de la 
conservación de los bosques, no tiene el interés real de realizarlo, por eso su accionar no es 
aceptado totalmente por las comunidades indígenas, , esto puede deberse a que no son 
reconocidas por los participantes como actores sociales que se preocupen realmente por la 
conservación de bosques en  comunidades indígenas, en el caso de las organizaciones 
comunales y las organizaciones sociales de base, también son influyentes inactivos pero 
respetados, debido a que no tienen gran capacidad económica ni logística, lo que limita un poco 
su accionar en favor de la conservación de los bosques, pero a pesar de esto, el alto interés que 
demuestran por salvaguardar los recursos forestales, les da una alta aceptación frente a las 
comunidades indígenas, en el caso de las federaciones indígenas, son calificadas como 
dominantes y fuertes, aunque cabe señalar que en cuanto al poder ello se califican e bajo nivel 
debido a que no cuentan con el poder económico, que permita respaldar sus acciones 
adecuadamente, pero si tienen alto interés por la conservación de sus bosques, y esto les brinda 
una alta aceptación frente a sus comuneros. 
En el caso de las ONGs la  percepción es que son muy dominantes y fuertes, debido a que 
cuentan con el poder económico y logístico para desarrollar sus actividades, las cuales tienen un 
alto interés por la conservación de los bosques, y esto ante la poca presencia de las entidades 
estales, estas organizaciones han conseguido que las comunidades indígenas les brinden su total 
aceptación. 
Caso contrario con los grupos de actores sociales religiosos, de las federaciones indígenas, y 
ONGs los cuales son vistos como dominante y fuerte, esto quiere decir que tienen poder 
suficiente para realizar acciones de conservación de bosques y que tiene un gran interés en esta 
problemática, así mismo sus acciones tienen un alto nivel de aceptación por los comuneros 
indígenas. 

3.4 SESIÓN N° 4: ORGANIZACIÓN 
En esta sesión se buscó identificar, el nivel de organización con el que cuanta las federaciones 
indígenas participantes, y cuan  involucrados se encuentran estas en el tema forestal y la 
conservación de bosques como organización.  
 
Para esto un representante de cada grupo exponía la opinión de ellos previo consenso según la 
pregunta planteada 

 
PREGUNTAS NOMBRE DE LOS ACTORES 

ORGANIZACIONES/FEDERACIONES INDÍGENAS 
1. ¿Qué organizaciones existen en 

su región que resguarden los 
intereses del bosque? 

Existen: 
 Las federaciones nativas del Alto amazonas. 
 CORPI 

2. ¿Participan en los trabajos todos 
los miembros de la junta 
directiva? 

 La participación de los miembros de las Juntas directivas es de un 75% 
promedio en las reuniones convocadas por CORPI, o en las actividades propias 
de cada organización. 

3. ¿Tiene conocimiento sobre la 
normativa forestal o ambiental? 

 Si como junta directiva si conocemos sobre la normativa forestal, lo que falta es 
que los pobladores de las comunidades, conozcan también esta normativa, esto 
se podría conseguir mediante capacitaciones. 

4. ¿Han recibido capacitaciones 
sobre liderazgo, organización, 
resolución de conflictos? 

 Si hemos recibido capacitaciones de liderazgo a través del programa Racimos 
De Hungurahui, en coordinación con CORPI. 

5. ¿Cuentan estas organizaciones 
con herramientas a nivel 
comunal o federativo? 

 Las  federaciones cuentan con su estatuto como herramienta de gestión,mas no 
cuentan con herramientas que les permitan desarrollar un mejor trabajo con 
sus comunidades con respecto a la problemática forestal. En otros casos se 
viene implementado herramientas con ayuda de instituciones privadas.  

6. ¿Cuáles son sus intereses y 
estrategias de solución  

 Una estrategia seria reorganizar nuestras federaciones a nivel de alto amazonas 
para que tengan mayor presencia ante el estado. 

 Preparar a las generaciones jóvenes, mediante capacitaciones de derecho 
indígena, con la finalidad de tener nuevos líderes que puedan continuar con el 
trabajo que se viene realizando.   

 Consensuar entre las organización y validar el territorio integral de os pueblos 
indígenas, de esta manera conservaremos los bosques. 

 
En esta sesión podemos indicar que de acuerdo a la respuesta de los dirigentes, ellos cuenta con 
un nivel organizacional fortalecido, que se refleja en sus federaciones y organización regional de 
base CORPI, así mismo la participación de los dirigentes en las actividades a nivel de federación u 
organización regional es en promedio un 75%; conocen la normativa forestal, la debilidad pasa 
por que sus comuneros en su gran mayoría desconocen este tema lo cual hace que sean 
propensos ser víctimas de las argucias de los madereros ilegales; en el caso de las 
capacitaciones, en el tema donde han sido capacitados los dirigentes y también comuneros es 
liderazgo, más en lo que es normativa forestal solo se ha capacitado. En cuanto a las 
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herramientas de gestión cuentan con sus estatutos como herramienta principal, pero carecen de 
instrumentos que les permita realizar acciones más efectivas en lo que se refiere a la 
conservación de bosques.  

3.5 SESIÓN N° 5: SEGURIDAD TERRITORIAL 
En esta sesión se buscó conocer la problemática territorial existente en las comunidades 
indígenas, y cuáles podrían ser sus posibles alternativas de solución a estos problemas.  
Para esto un representante de cada grupo exponía la opinión de ellos previo consenso según la 
pregunta planteada. 
 

PREGUNTAS NOMBRE DE LOS ACTORES 
ORGANIZACIONES/FEDERACIONES INDÍGENAS 

1. ¿Conocen los 
comuneros y 
comuneras los límites 
de su comunidad? 

 En la actualidad no todos los comuneros conocen los límites de sus respectivas 
comunidades, esto se debe a que en varias de ellas  aún hay problemas de saneamiento 
legal, en los lugares donde ya hay un avance con la titulación de los pueblos, los 
comuneros ya conocen los límites reales de sus jurisdicciones.  

2. ¿Existen problemas 
limítrofes entre 
comunidades o con 
otros titulares? 

 Si existen problemas limítrofes en algunas comunidades vecinas, sobre todo por la 
incursión de los madereros quienes al talar en un bosque limítrofe entre dos 
comunidades con permiso de alguna de ellas, afecta el territorio de la otra y es allí 
cuando se genera el conflicto entre comuneros. 

3. ¿Cómo solucionaron o 
solucionarían esos 
problemas? 

 Brindar capacitaciones a los dirigentes y comuneros sobre temas de delimitación, con la 
finalidad que ellos mismos puedan identificar sus límites de manera técnica y objetiva.  

 Seguir implementando la delimitación y titulación de las comunidades, mediante la 
delimitación territorial por pueblos originarios, que es una estrategia que viene siendo 
trabajada por CORPI, en Alto Amazonas, y busca ser validada por el estado. 

4. ¿Están debidamente 
demarcados con hitos, 
trochas, carteles los 
límites de las 
comunidades? 

 Algunas comunidades ya están tituladas, pero aún no tienen su hecha su delimitación en 
sus colindantes. 

 Las  comunidades de Alto Amazonas no tienen una debida demarcación por medio de 
hitos ni de otros elementos, que señalen los límites territoriales  de estas.  

Así como en Datem del Marañón, el tema de seguridad territorial en las comunidades indígenas 
de Alto Amazonas, es álgido ya que aún existen varias comunidades que no tienen su 
delimitación territorial a nivel formal, lo que hace sus comuneros no conozcan los verdaderos 
límites de sus localidades, esto tambiénse debe a que los colindantes no cuentan con hitos o 
carteles que los demarquen, esta coyuntura ha generado en estas comunidades conflictos de 
territorio entre ellas, teniendo en cuenta que muchas veces entre sus límites se ubican zonas de 
extracción maderera.  

3.6 SESIÓN N° 6: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
En esta sesión se buscó conocer la problemática ambiental existente en las comunidades 
indígenas de esta subregión, así como también identificar cuáles son sus problemas con respecto 
a la extracción de recursos naturales en sus comunidades, y cuáles podrían ser sus posibles 
alternativas de solución a estos problemas.  
Para esto un representante de cada grupo exponía la opinión de ellos previo consenso según la 
pregunta planteada. 
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PREGUNTAS NOMBRE DE LOS ACTORES 

ORGANIZACIONES/FEDERACIONES INDÍGENAS 
1. ¿Existen problemas de 

extracción de recursos 
del bosque, caza de 
animales o pesca por 
parte de otros 
pobladores de fuera de 
la comunidad? 

 Si existen sobre todo de los recursos maderables, por personas ajenas a las 
comunidades que están vinculadas a los madereros ilegales, quienes talan nuestros 
bosques de manera clandestina o con permisos comunales falsos. 

 En algunos casos entre comunidades vecinas no respetan lo establecido entre ellas, por 
ejemplo cuando acuerdan la veda de un lago común, una de las comunidades no 
respeta el acuerdo, poniendo en riesgo la riqueza ictiológica del lago, y la subsistencia 
del resto de comuneros. 

2. ¿Existen problemas de 
invasión? 

 Si existen problemas de invasión, por ejemplo en el pueblo Shiwiro personas de la 
comunidad de Jeberillo, también en algunas comunidades de Balsa Puerto existen 
problemas de invasión sobre todo por parte de los indígenas del pueblo Awuajun, que 
están invadiendo algunos espacios territoriales de las comunidades de Balsa Puerto. 

3. ¿Existe presencia de 
cultivos ilícitos? 

 En las comunidades de Alto Amazonas no existe cultivos ilícitos. 

4. ¿Existen problemas de 
contaminación de ríos y 
suelo que pone en riesgo 
a la población? 

 Si existen, por ejemplo en las plantaciones papayeras o de palma aceitera, los 
productos que se utilizan para su fumigación o abono, terminan discurriendo a los ríos 
cercanos.  

 También la actividad petrolera es una de las principales causantes de contaminación de 
los ríos y bosques de las cuencas amazónicas, también son un problema de 
contaminación la utilización de aditivos o derivados del petróleo utilizados en las 
embarcaciones que surcan los ríos de las comunidades 

5. ¿Cómo solucionaron o 
solucionarían esos 
problemas? 

 Implementar comités de vigilancia permanente en las comunidades, que se encarguen 
de monitorear las actividades extractivas y den las alertas en casos de contaminación.   

6. ¿Cuáles fuesen sus 
acuerdos y compromisos 
de solución? 

 Vigilar las acciones de las empresas extractivas, con la finalidad de paliar la 
contaminación producida por estas actividades, así mismo comprometernos al cuidado 
auto sostenible de nuestros bosques con la finalidad de evitar la depredación por parte 
de nuestros propios comuneros. 

 
En lo concerniente a esta sesión, podemos señalar que si existen problemas de extracción no 
solo de recursos maderablespor parte de los madereros ilegales, pero además también existe 
problemas porque los propios comuneros no respetan los acuerdos entre comunidades para 
conservar áreas de caza y de pesca; también existen problemas de invasión en las comunidades 
del distrito jeberos por parte de comuneros del pueblo shiwilo, la contaminación de los ríos y 
suelos si existe debido al vertido que se hace de derivados del petróleo que usan los propios 
comuneros para sus botes a motor, también las empresas petroleras existentes en la provincia, 
contaminan las cabeceras de los ríos y sus suelos adyacentes.Para los dirigentes indígenas la 
mejor manera de poder prevenir estos problemas, es organizar comités de vigilancia 
permanente (veedurías) que se encarguen de monitorear las acciones que puedanponer en 
riesgo el medio ambiente y los recursos naturales de las comunidades.  

3.7 SESIÓN N° 7: ASPECTOS CULTURALES 
En esta sesión se buscó conocer si existe una pérdida de tradiciones culturales en las 
comunidades indígenas, así como también la existencia de conflictos internos en las 
comunidades indígenas, y cuáles podrían ser sus posibles alternativas de solución a estos 
problemas.  
Para esto un representante de cada grupo exponía la opinión de ellos previo consenso según la 
pregunta planteada. 
 

 
PREGUNTAS 

NOMBRE DE LOS ACTORES 
ORGANIZACIONES/FEDERACIONES INDÍGENAS 

1. ¿Existen conflictos internos en 
las comunidades? ¿Qué 
conflictos? 

 Si existen algunos conflictos internos, sobre todo por terrenos para viviendas, 
esto incluso ha generado agresiones entre comuneros por arma blanca o de 
fuego. 

2. ¿Existe el riesgo de pérdida de 
saberes y costumbres 
tradicionales? ¿A qué se debe? 

 Si existe, y eso es debido a que no se tenido en cuenta trasmitir los 
conocimientos y costumbres ancestrales a nuestros jóvenes de las 
comunidadesde manera adecuada, sin considerar el efecto de la globalización en 
nuestras comunidades. 

3. ¿Qué estrategias utilizaría? Y 
¿Cuáles son sus acuerdos y 
compromisos de solución? 

 Recuperar y revalorizar nuestras tradiciones ancestrales, mediante la 
conformación de grupos de rescate de las costumbres ancestrales, mediante la 
organización de jóvenes y niños bajo la guía de los adultos mayores de las 
comunidades. 

La problemática de terrenos para viviendas es una causa de conflictos entre comuneros,  esto 
puede ser debido a que las familias parcelan sus terrenos para heredarlos a los hijos, hasta que 
llegado el momento ya no hay terreno suficiente para repartir, y allí surgen los conflictos no solo 
entre comuneros sino entre familiares; también se debe mencionar que existe una pérdida de 
valores tradicionales ya que ha existo despreocupación por parte de los comuneros en 
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retrasmitir estas tradiciones a los niños y jóvenes de las comunidades, sin darse cuenta que las 
costumbres de la globalización viene ganando espacio en su estilo de vida.  
Los dirigentes indígenas se comprometen a recuperar poco a poco estos valores, organizando 
grupos de jóvenes y niños, liderados por los ancianos de la comunidad quienes se encargar de 
trasmitir la importancia de valorar las tradiciones ancestrales de sus comunidades. 

3.8 SESIÓN N° 8: ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
En esta sesión se buscó conocer las actividades productivas que se desarrollan en las 
comunidades indígenas de esta subregión, así como también identificar cuáles de estas 
actividades podrían ser planteadas como alternativa para los planes de negocio del PIP JICA en 
estas comunidades.  
Para esto un representante de cada grupo exponía la opinión de ellos previo consenso según la 
pregunta planteada. 

PREGUNTAS NOMBRE DE LOS ACTORES 
ORGANIZACIONES/FEDERACIONES INDÍGENAS 

1. ¿Qué actividades 
productivas vienen 
desarrollando? 

 En las comunidades se viene desarrollando la producción de aguaje, de yuca, los 
cultivos alternativos, como por ejemplo el cacao, también la implementación de las 
piscigranjas. 

 La extracción de madera 
2. ¿Cuál es el rol de la mujer en 

el desarrollo de actividades 
productivas? 

 La mujer cumple  un rol importante dentro de estas actividades, ya que ella es la 
encargada de darle sostenibilidad al proceso, aunque también debe quedar claro 
que esto puede variar según las costumbres y tradiciones de cada uno de nuestros 
pueblos indígenas. 

3. ¿Cuál es la actividad 
productiva que les genera 
mayores beneficios 
económicos? 

 La producción de CamuCamu, maíz, yuca, barbasco, y arroz 
 También podría mencionarse el ecoturismo en la zona de Balsa Puerto, con el 

corredor turístico de cerro Cunpanama y las cataratas de Pumayacu y Anchayacu. 
 Extracción del recurso maderero 

4. ¿Han recibido capacitaciones 
sobre temas forestales, 
agroforestales, ecoturismo? 

 Se ha recibido capacitaciones sobretodo en temas de normativa forestal,  en 
ecoturismo Terranova capacito solo a los pobladores de las comunidades aledañas 
al corredor turístico del cerro Cunpanama, las demás comunidades no recibieron 
capacitaciones en agroforesteria o ecoturismo. 

Las actividades productivas predominantes y que generan ingresos económicos en estas 
comunidades son la extracción de madera, y la agricultura, destacando la producción de yuca, 
maíz, camucamu, aguaje y barbasco,mención apartees el ingreso generado por el ecoturismo 
que se desarrolla en el distrito de Balsa Puerto con el corredor turístico del cerro Cunpanama. 
De los productos arriba mencionados, el cacao, el camucamu y el barbasco, podrían ser buenas 
opciones para los planes de negocios que podrían implementarse en alguna de estas 
comunidades. 
Algunos  comuneros solo han recibido capacitaciones en temas forestales, mientras que 
ecoturismo solo aquellos ubicados dentro de la zona de influencia del corredor turístico del 
cerro Cunpanama, pero el resto de comuneros no han recibido  orientación técnica en 
ecoturismo o agroforestería, lo cual podría ser una debilidad para la implementación del PIP 
JICA. 
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IV. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN DE LAS MATRICES DESARROLLADAS EN LAS SESIONES 
NOMBR

E DEL 
ACTOR 

Problemas Percibidos Intereses en el 
Proyecto 

Conflictos Estrategias de 
intervención 

Compromisos y 
responsabilidades 

Gerenci
a de 
Recurso
s 
natural
es  de la 
sub 
región 
Alto 
Amazon
as 

Al ser una oficina recién 
creada,  esta no cuenta con 
la implementación logística 
y presupuestal necesaria, 
para desarrollar actividades 
de conservación de 
bosques en las 
comunidades indígenas 

El interés es alto 
ya que ven el 
proyecto como 
una alternativa 
para poder 
complementar las 
actividades de 
conservación de 
bosques que 
están planificando 
en su plan 
estratégico. 

Aun No tienen 
algún conflicto 
ya que como ya 
se menciono es 
una oficina 
recién creada 
en enero del 
presente año. 

Está 
coordinando 
con la 
organización 
regional (CORP 
Yurimaguas)par
a implementar 
acciones 
conjuntas de 
conservación de 
bosques, se 
está 
implementando 
la creación de 
veedurías 
forestales en las 
cabecera de los 
ríos Paranapura 
y alto 
Huallaga 

Involucrar a las 
comunidades 
indígenas en todas las 
acciones de 
conservación de 
bosques, que 
promueva esta 
gerencia. 
Con la finalidad de 
generar vínculos de 
confianza entre las 
comunidades 
indígenas y la 
gerencia subregional. 

Progra
ma 
Regiona
l de 
Manejo 
de 
Recurso
s 
Forestal
es y de 
Fauna 
Silvestr
e 

No cuenta con estudios 
socioeconómicos culturales 
de las comunidades de su 
jurisdicción, esto es un 
problema ya que sus 
actividades no tendrán un 
impacto positivo ya que 
estas no se ajustan a la 
realidad de las 
comunidades indígenas. 
Desconocimiento de 
proyectos que rescate los 
valores ancestrales de las 
comunidades indígenas. 

Esta área tiene un 
alto interés en el 
PIP JICA, ya que 
se les presenta 
una valiosa 
oportunidad de 
fortalecer sus 
actividades de 
vigilancia y 
monitoreo de 
extracción de  
madera en las 
comunidades 
indígenas de Alto 
Amazonas 

Tienen algunos 
conflictos con 
las 
comunidades 
indígenas que 
dependen de la 
tala de madera, 
ya que al ser 
ellos la entidad 
encargada de 
vigilar la 
adecuada 
extracción de 
madera 
tropieza con los 
intereses 
económicos de 
las 
comunidades. 

Es desarrollar 
acciones de 
vigilancia de 
los bosques 
con el 
respaldo de 
las 
federaciones 
indígenas y de 
sus 
comunidades, 
con la 
finalidad de 
crear una red 
de monitoreo 
que sea 
liderada por 
los 
comuneros 
indigenas. 

Su compromiso es 
asesorar a las 
comunidades 
indígenas en temas 
de vigilancia forestal, 
con la finalidad de 
que los comuneros no 
sean sorprendidos 
por los madereros 
ilegales, sean 
perjudicados 
económicamente y 
sobretodo 
ambientalmente. 

Organiz
aciones
/Federa
ciones 
Indígen
as de la 
provinci
a de 
Alto 
Amazon
as. 

La persistente desconfianza 
existente entre las 
organizaciones indígenas 
hacia las instituciones 
estatales, impiden articular 
mejor acciones que 
permitan conservar de 
manera integral sus 
bosques. 
La problemática de 
territorio en las 
comunidades indígenas 
podría afectar el proceso de 
intervención de proyecto. 
Existen también problemas 
de extracción de recursos 
de manera ilegal entre 
comunidades por ejemplo 
en las comunidades de 
barranquita. 
Existen problemas de 
invasión de terrenos en el 
distrito de Jeberos con el 
pueblo shiwilo, también 
existen este tipo de 
problemas entre las 
comunidades shayawitas de 
Balsa Puerto y comuneros 
de los pueblos Awuajun. 

El interés  en el 
proyecto es alto, 
ya que ven que la 
conservación  
sostenible n de 
sus bosques 
mediante 
actividades de 
agroforesteria 
(cultivo de cacao, 
camucamu, 
aguaje), e 
implementación 
de corredores de 
ecoturismo, en las 
comunidades 
Shayawitas de 
balsa Puerto por 
ejemplo, es una 
alternativa de 
solución 
sostenible para 
mejorar su 
calidad de vida en 
las comunidades. 
También lo ven  
como una 
oportunidad para 
fortalecer  el nivel 
organizacional  de 
sus comunidades. 

Aún se 
mantienen 
algunos 
conflictos en las 
comunidades 
por la 
delimitación de 
territorio entre 
ellas, por la 
extracción de 
recursos 
naturales entre 
comuneros de 
diferentes 
comunidades. 
Lo que podría 
afectar el 
desarrollo del 
proyecto, ya 
que los 
colindantes 
entre 
comunidades 
son áreas de 
bosques para 
extracción de 
madera. 

La 
organización 
regional en 
coordinación 
con las 
comunidades 
está 
trabajando la 
estrategia de 
delimitación 
territorial por 
pueblos que a 
la fecha ya les 
está dando 
resultados 
dentro de la 
provincia de 
Alto 
Amazonas, 
esta 
estrategia 
favorecerá la 
implementaci
ón del PIP 
JICA  en las 
comunidades 
indígenas 
beneficiarias. 

El compromiso de 
continuar con la 
titulación de sus 
comunidades y de 
esta manera 
establecer sus límites 
comunales y de 
bosques 
adecuadamente, y así 
facilitar el desarrollo 
del PIP JICAdentro las 
comunidades 
beneficiarias en la 
provincia de Alto 
Amazonas.  
Es empezar  a trabajar 
de manera 
coordinada con las 
diferentes entidades 
públicas responsables 
de desarrollar 
acciones de 
conservación de 
bosques. 
Gestionar en sus 
comunidades el 
rescate de sus valores 
ancestrales, mediante 
la conformaciónde 
grupos juveniles de 
rescate de valores. 
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V. ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS INSTIUCIONES PÚBLICAS, Y DIRIGENTES 

INDIGENAS. 
 

PREGUNTAS 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO 

Ing. Armando Cáceres Concha , Sub director Provincial del Programa Regional 
de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 

1. ¿Dentro de todas las acciones por 
parte de su despacho, participan las 
comunidades nativas y/o campesinas? 
¿Cuál es el grado de participación? 
¿Quiénes participan más hombres o 
mujeres? ¿Han existido cambios 
positivos por parte de las CC.NN y/o 
CC.CC)? Explique 

 Para poder asegurar la participación masiva de los comuneros indígenas 
previamente se debe coordinar con la organización regional, en este caso 
CORPI, la participación de  hombres y mujeres es equitativa, con una 
pequeña predominancia de del varón. 

 Nuevamente se presenta el concepto de que al ser una administración 
nueva, es muy temprano para indicar si las actividades que están 
desarrollando están trayendo cambios positivos en las comunidades 
indígenas. Esto nos indica que los cabios de administración retrasa la 
implementación de acciones de conservación, y por ende  no se puede 
observar algún tipo de resultado positivo. 

2. ¿Su área cuenta con información 
socioeconómica y cultural de las 
CC.NN y/o CC.CC)? ¿Qué información 
manejan de ellos? ¿En qué año 
levantaron esta información? 

 Es difícil que las acciones que realice esta institución  sean efectivas, ya que 
al no contar con estudios socioeconómico y cultural de las comunidades 
indígenas, no podrían implementar proyectos que estén acorde con la 
realidad socioeconómica de las comunidades. Y los que lleguen a desarrollar 
no tendrían gran incidencia en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
comuneros indígenas. 

3. ¿Conoce modelos de negocios en 
proyectos maderables, no maderables,  
agro foresteria y ecoturismo, 
orientados a comunidades nativas y/o 
campesinas? Explique, destacando las 
dinámicas sociales diferentes que 
tienen las poblaciones indígenas o 
campesinas 

 Como experiencia positiva el subdirector indica los proyectos de ecoturismo 
en  la reserva de Pacaya Samiria,  estos proyectos han tenido un impacto 
favorable, ya que los comuneros indígenas tienen una gran predisposición 
para trabajar en corredores de turismo ecológico que les permita mostrar su 
forma de vida, y su relación armónica con el bosque. 

Esto nos indica del desconocimiento por parte del funcionario de las acciones 
que se han venido realizando en la provincia, en este caso en las 
comunidades de Balsa Puerto, con respecto a proyectos de ecoturismo, por 
parte de ONGs como Terranova.  

4. Existe algún proyecto en los modelos 
de negocio indicados, que revalore o 
rescate los conocimientos ancestrales 
de las poblaciones indígenas, en el 
manejo de su biodiversidad y sus 
bosques. Conociendo la lógica 
colectiva en las prácticas comunales, 
que elementos debe tener un proyecto 
orientado a potenciar la asistencia 
técnica en lógicas empresariales y de 
mercado. 

 El entrevistado desconoce la existencia de proyectos de este tipo, esto se 
podría explicarse porque el funcionario al ser de una nueva administración, 
no está informado aun de los proyectos que se han  estado implementando 
en la región. 

 El entrevistado indica que un proyecto tendrá buenos resultados, siempre y 
cuando se realice un estudio previo de las costumbres ancestrales de las 
comunidades, esto con la finalidad de conocer realmente cual es la 
verdadera dinámica social de los comuneros indígenas,, y  de esta manera 
saber que estrategias implementar ante cualquier complicación que pueda 
presentarse durante el desarrollo del proyecto, y así asegurar la 
sostenibilidad del mismo. 

 
 

PREGUNTAS 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO 

Ing. Gabriel Pezo Ruiz Gerente de la gerencia de Recursos naturales  de la sub 
región Alto Amazonas 

1. ¿Dentro de todas las acciones por 
parte de su despacho, participan las 
comunidades nativas y/o campesinas? 
¿Cuál es el grado de participación? 
¿Quiénes participan más hombres o 
mujeres? ¿Han existido cambios 
positivos por parte de las CC.NN y/o 
CC.CC)? Explique 

 Recién están implementado un plan estratégico de inversión para poder 
definir sus acciones en las comunidades, ya que esta oficina recién tiene tres 
meses de creada dentro de la gerencia de la sub región. 
 Por lo mencionado líneas arriba aún no se puede hablar  de nivel de 
participación, salvo por algunas actividades de capacitan que han empezado a 
brindar en una que otra comunidad, en donde la participación ha sido regular, 
y la participación de la mujer ha sido menos que mínima. Y obviamente 
todavía no se puede señalar si han habido cambios positivos en las 
comunidades 

2. ¿Su área cuenta con información 
socioeconómica y cultural de las 
CC.NN y/o CC.CC)? ¿Qué información 
manejan de ellos? ¿En qué año 
levantaron esta información? 

 No existe un estudio socioeconómico y cultural en la oficina de las 
comunidades indígenas de Alto Amazonas, pero según lo indicado por el 
responsable de esta oficina, seestá gestionando la manera de obtener esta 
información de la oficina competente de la región Loreto  

EL gerente reconoce que es importante manejar información socioeconómica 
cultural actual de las comunidades indígenas, ya que partir de dicha 
información podrán elaborar proyectos que reflejen la verdadera necesidad 
de las comunidades- 

3. ¿Conoce modelos de negocios en 
proyectos maderables, no maderables,  
agro foresteria y ecoturismo, 
orientados a comunidades nativas y/o 
campesinas? Explique, destacando las 
dinámicas sociales diferentes que 
tienen las poblaciones indígenas o 
campesinas 

 En esta pregunta el entrevistado indica que no conoce modelos de planes de 
negocio en proyectos maderables, no maderables, agroforestales y de 
ecoturismo, que se hayan implementado en Alto Amazonas, esto nos debe 
indicar que se debería tomar en cuenta, brindar capacitaciones sobre planes 
de negocios en los proyectos que maneja el PIP JICA, con la finalidad de 
convertirlos en aliados estratégicos, los cuales  le den posteriormente a la 
ejecución del PIP JICA la sostenibilidad adecuada.  

4. Existe algún proyecto en los modelos 
de negocio indicados, que revalore o 
rescate los conocimientos ancestrales 

 El encargado menciona que solo conoce de un proyecto implementado por un 
promotor de FONCODES, esto nos indica que en Alto Amazonas no se han 
implementado proyectos con este enfoque integra tradiciones ancestrales y 
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de las poblaciones indígenas, en el 
manejo de su biodiversidad y sus 
bosques. Conociendo la lógica 
colectiva en las prácticas comunales, 
que elementos debe tener un proyecto 
orientado a potenciar la asistencia 
técnica en lógicas empresariales y de 
mercado. 

conservación de bosques. 
 El responsable de esta oficina que el elemento primordial que debe tener un 
proyecto es la continuidad, a través del establecimiento de indicadores y 
variables, que le den como resultado la sostenibilidad y continuidad después 
de culminar con la ejecución del PIP JICA en las comunidades beneficiarias.  

 
PREGUNTAS NOMBRE DEL ENTREVISTADO 

OSWALDO MANIHUARI , Tesorero de CORPI Yurimaguas 
1. ¿Existe conservación de áreas 

naturales protegidas, bosques 
vírgenes, arrecifes de coral, 
manglares, planicies de marea, 
hábitat natural de especies de 
animales y vegetales valioso en 
las comunidades?  Menciónelos 

 Existen sobre todo la presencia de bosques vírgenes, como por ejemplo en la 
comunidad de Paraná, y la localidad de Saniyacu, del distrito de Balsa Puerto. 
 Esto demuestra que los dirigentes conocen la realidad forestal de sus comunidades. 

2. ¿Se evidencian patrimonios y/o 
ruinas de carácter arqueológico, 
histórico, cultural o religioso en 
las comunidades? Menciónelos 

 Solamente en la localidad de Balsa Puerto se ha podido constar la existencia de 
vestigios arqueológicos. 
 Es minina la presencia de es estos restos arqueológicos en toda la provincia 

3. ¿Existen atractivos turísticos en 
su zona? 

 El único atractivo turístico reconocido en el Alto Amazonas , es la del cerro 
Cunpanama y sus cataratas en el distrito de Balsa Puerto  

4. ¿Existen zonas con riesgo de 
deslizamiento o derrumbes en su 
zona? Menciónelos 

 Como en toda la selva amazónica los deslizamientos son constantes, sobre todo en 
las comunidades ubicadas en las cabeceras de las cuenca de los ríos Paranapura y 
Cachiyacu 

5. ¿Se han identificado actividades 
de contaminación en las 
comunidades o cerca de ellas? 

 La contaminación de los ríos y tierras es producida por los propios comuneros 
indígenas, ya que las contaminan con los residuos de detergente utilizado por las 
mujeres indígenas en el lavado  de sus prendas. Así como también la utilización de 
derivados del petróleo, para el funcionamiento de sus motores de sus  lanchas.  

6. ¿Durante los últimos 5 años ha 
existido alguna enfermedad que 
ha afectado a la mayoría de la 
población (epidemias)? 

 No ha existido un brote importante de alguna enfermedad, siendo la malaria la 
enfermedad que ha tenido cierta incidencia en la salud de los comuneros indígenas. 

7. ¿En los cultivos predominantes, 
ha existido alguna plaga de 
insectos que los ha perjudicado? 
¿Cómo lo han combatido? ¿Han 
utilizado fertilización, pesticida o 
plaguicida de origen químico? 

 Los cultivos propios de la selva son poco susceptibles a la afectación de plagas, 
siendo el cacao el que se ve a veces afectado por una plaga, y ante eso utilizan 
plaguicidas químicos.   
 Ante esto podemos concluir que existe desconocimiento de procedimientos  
orgánicos para combatir las plagas en los cultivos de cacao.  

8. ¿En las comunidades o cerca de 
ellas, tienen conocimiento de 
actividades de  deforestación 
(Tala) de bosques? 

Ante esta pregunta, indica que los grupos empresariales están deforestando grandes 
áreas de los distritos de Balsa Puerto y jeberos con la finalidad de cultivar la palma 
aceitera. 

La intervención de los grupos empresariales, en la sub región, solo han traído 
problemas de deforestación de áreas considerables de bosques vírgenes de Alto 
amazonas, y esto a hecho que aumente la desconfianza (de manera justificada) por 
parte de los comuneros indigentes ante cualquier intervención en su territorio. 

9. ¿Existen instituciones o 
entidades públicas que velan por 
la conservación de bosques? 

 Las instituciones públicas recién vienen mostrando cierto interés por trabajar d 
manera consiente la conservación de bosques, por ejemplo se está realizando la 
gestión con la oficia de del Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y 
de Fauna Silvestre   para que se realice capacitaciones a los comuneros acerca de la 
normativa forestal, esta acciones no hacían en anteriores ocasiones debido a que 
los encargados de ese momento de las entidades públicas no mostraban verdadero 
interés por conservar los bosques de las comunidades.   
 Esta respuesta podría indicar que poco a poco esta cambiando la percepción por 
parte de los dirigentes comunales acerca de las acciones de las entidades 
encargadas de la conservación de bosques, esto debido a la mayor apertura para 
trabajar coordinadamente por parte de las entidades públicas. 

10. ¿Se reúnen para tratar 
estos temas? ¿Cada que tiempo? 
¿Con quiénes? ¿Participa toda la 
población? 

 Los dirigentes se reúnen cada 6 meses, tres por federación (esto se debe por el 
costo de traslado de las federaciones a Yurimaguas), en estas asambleas priorizan el 
tema de conservación de bosques, ya que es un elemento primordial, ya que los 
conflictos que existen en las comunidades es sobre todo por la extracción de 
madera. 

11. ¿Existen conflictos en las 
comunidades? ¿De qué tipo? 
¿Con quiénes? ¿Solucionan estos 
problemas? 

¿Existen conflictos madereros y de 
índole territorial? 

 Si existen algunos conflictos, y son sobre todo por el tema de extracción de madera 
Y esto se da porque aún hay comunidades que no tienen sus límites territoriales 
definidos. 
 La manera de solucionar estos problemas es mediante la convocatoria de las 
comunidades en conflictos, y con la presencia de los dirigentes comunales y de las 
federación correspondiente consensuar una alternativa de solución, para esto 
también participa la organización regional (CORPI). 
 Las comunidades ya tiene un procedimiento establecido para solucionar este tipo 
de conflictos, que la vez se ve sostenido con el trabajo de delimitación de territorio 
de manera integral que viene trabajando CORPI, el cual busca asegurar los 
territorios ancestrales para las generaciones presentes y futuras, y a la vez asegurar 
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la conservación de los bosques existentes en las comunidades. 
12. ¿Actualmente existe 

alguna institución pública o 
privada que trabaje en sus 
comunidades el tema forestal? 
¿Qué proyecto ejecuta? ¿Desde 
cuándo trabaja en las 
comunidades? ¿se evidencian 
resultados? 

 Anteriormente no al menos por parte de las entidades públicas, recién se viene 
coordinando con la oficina de RR.NN de la gerencia de la sub región, la 
implementación de veedurías forestalesen las comunidades. En lo referente a 
ONGs, solo Terranova que estuvo trabajando por casi 25 años, hasta el año 2013, 
desarrolló  proyectos de ecoturismo en el distrito de Balsa Puerto, en el cual 
implemento un albergue para turistas. 
 Recién  los dirigentes indígenas pueden notar un pequeño cambio de actitud por 
parte de las entidades públicas encargadas de velar por la conservación de sus 
bosques, ojo se debe tener en cuenta que este cambio por parte de las entidades 
públicas, es incipiente, aunque también hay que admitir que estas oficinas tienen 
poco tiempo de creadas, situación que sorprende ya que la problemática de 
forestal  en la provincia no es de hoy si no de ya muchos años atrás. 
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VI. CONCLUSIONES 
 Se identificaron 6 grupos de actores sociales, las cuales son: Instituciones públicas, 

organizaciones comunales, organizaciones sociales de base, organizaciones religiosas, 
organizaciones y/o federaciones indígenas, y ONGs, siendo las federaciones indígenas, y las 
instituciones públicas las que cuentan con mejor nivel organizativo.   

 Los dirigentes indígenas conocen las funciones de los grupos de actores sociales identificados, 
pero a la vez indican que en el caso de las instituciones públicas, estas tienen las funciones 
mejor definidas en el tema de conservación de bosques, pero a la vez son las que  no cumplen 
sus roles como agentes de conservación de bosques.  

 Todos los actores sociales según la percepción de los dirigentes indígenas, estarían a favor de la 
implementación del PIP JICA en las comunidades beneficiarias, ya que esto traería beneficios 
económicos y sociales  a los comuneros indígenas.  

 Podemos concluir que las instituciones públicas, tienen el poder para desarrollar acciones en 
favor de la conservación de los bosques, no tiene el interés real de realizarlo, por eso su accionar 
no es aceptado totalmente por las comunidades indígenas, las organizaciones comunales y las 
organizaciones sociales de base, no tienen gran capacidad económica ni logística, lo que limita 
un poco su accionar en favor de la conservación de los bosques, pero a pesar de esto, el alto 
interés que demuestran por velar los recursos forestales les da una alta aceptación frente a las 
comunidades indígenas; las federaciones indígenas, no tiene el poder económico, que permita 
apoyar sus acciones adecuadamente, pero si tienen alto interés por la conservación de sus 
bosques, y esto les brinda una alta aceptación frente a sus comuneros. 

 Las ONGs cuentan con el poder económico y logístico para desarrollar sus actividades, las cuales 
tienen un alto interés por la conservación de los bosques. 

 Los cultivos de cacao, CamuCamu, aguaje, y barbastro son las actividades productivas más 
rentables para los comuneros de alto Amazonas; en algunos casos los propios habitantes de una 
comunidad indígena, son los responsables de la contaminación y depredación del hábitat de sus 
bosques, ya que no respetan los acuerdos tomados entre comunidades, los cuales tiene la 
finalidad de preservar y cuidar sus bosques.  

 La presencia de asociaciones de productores de camucamu, y cacao, en las comunidades por 
ejemplo del distrito de Balsa Puerto, nos indica la existencia de experiencias de asociatividad 
positivas dentro de las comunidades indígenas de la provincia. 

 Las comunidades no cuentan con herramientas de gestión adecuadas que le permitan defender 
y conservar sus bosques de manera adecuada; solo los dirigentes conocen a groso modo la 
normativa forestal, más los comuneros  indígenas desconocen de estas normas y leyes. 

 Existe un desconocimiento de los límites de sus territorios por parte de los comuneros 
indígenas, y esto se debe porque los límites territoriales de las comunidades no están 
debidamente demarcados, ya que no han contado con la asesoría técnica para realizarlo 
adecuadamente. 

 No tienen capacidad porque son sub regiones y no cuentan con presupuesto directo. Debe de 
implementarse Un órgano que esté constituido por representantes de los sectores involucrados 
en el proyecto.    

 Existen tradiciones de ayuda mutua que ayuda a fortalecer la asociatividad, tenemos el caso de 
las Asociaciones de CamuCamu Cacao y Aguaje, zona de Balsapuerto 

 Para el caso de Alto Amazonas solo existe Asociaciones de comunidades campesinas tales como 
CORPI (coordinadora Regional de Pueblos Indígenas), que podrían ayudar en la socialización de 
los proyectos a ejecutarse. 

 Los grupos de coordinación que puedan articular entre comunidades y otras organizaciones para 
la compra y venta podrían ser CORPI. 

 Las actividades productivas predominantes y que generan ingresos económicos en estas 
comunidades son la extracción de madera, y la agricultura, destacando la producción de yuca, 
maíz, camucamu, aguaje y barbasco, mención aparte es el ingreso generado por el ecoturismo 
que se desarrolla en el distrito de Balsa Puerto con el corredor turístico del cerro Cunpanama. 
En lo referente a ONGs, solo Terranova que estuvo trabajando por casi 25 años, hasta el año 
2013, desarrolló proyectos de ecoturismo en el distrito de Balsa Puerto, en el cual implemento 
un albergue para turistas. 

 En lo que se refiere a asociaciones de productores estas son: • Comité de productores de Camú 
camu • Asociación de productores de Barbasco • Empresa Comunal ECAPES Comunidad de Vista 
Alegre • Asociación de Productores de Cacao Achual-Tipishca. • Empresa Comunal ECOSAN-San 
Antonio • APROAC (Asociación de Productores Agrarios de Concordia) • Cooperativa 
KAMPUPIAWI (Balsa Puerto) • Asociación de Productores de Cacao (Balsa Puerto) • Asociación 
de Chamanes. Estas se encuentran en la mismas Comunidades Nativas. 

 Las comunidades que integran estas asociaciones son CCNN vista Alegre, CC.NN. del distrito de 
Balsapuerto, CC.NN. San Antonio, CCNN Achual – Tipishca, etc. 

 Con respecto a turismo vivencial no hubo mayor relevancia ya que no había presupuesto para 
ejecutarlo en su totalidad, sin embargo en la artesanía lo realizan con frecuencia generándoles 
ingresos justos. En este caso su valor agregado es acondicionarlo al gusto de los turistas, 
elaborándolo en presencia del mismo. Producen CamuCamu, Cacao, Aguaje; no le dan ningún 
valor agregado. 
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 La distribución del producto se realiza vía fluvial hacia los mercados de la capital del distrito en 
especial Yurimaguas. 

VII. RECOMENDACIONES 
 El PIP JICA deberá considerar capacitaciones a los comuneros indígenas en temas de ecoturismo 

y agroforestería, con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de los planes de negocios en las 
comunidades beneficiarias. 

 Para el proceso de intervención a nivel de comunidades el PIP JICA se debe considerar coordinar 
previamente con a organización regional (CORPI), con la finalidad de generar un ambiente de 
confianza con las comunidades beneficiarias.  

 El PIP JICA debería tener en cuenta los conflictos territoriales entre comunidades con la finalidad 
de prevenir posibles percances en el momento de  implementar el proyecto en las comunidades 
beneficiarias. 

 EL PIP JICA debería tener en cuenta el tipo de producción agrícola (agroforestería: Cacao, 
CamuCamu, barbasco)  que se desarrolla en las comunidades de Alto Amazonas, con la finalidad 
de lograr la sostenibilidad del proyecto. 

 Se sugiere implementar una herramienta de monitoreo, que permita supervisar el uso adecuado 
de los fondos que se proporcionaran a los posibles beneficiarios indígenas, el cual podría estar 
conformado por especialista de JICA, PNCB, dirigentes indígenas, y autoridades regionales. 
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VIII. ANEXOS 
8.1 Fotografías 

  

Inauguración del taller por parte 
representante nacional de AIDESEP 

Presentación de participantes del taller 

  

Desarrollo de la Matriz 1 por parte de los 
participantes. 

Participación en plenaria  de la matriz N°1 por 
parte de los participantes del taller 

  

Facilitador brindando pautas a los participantes 
para el desarrollo de la matriz N°2 

Dirigente Indígena participando en el desarrollo 
de la  matriz N° 4 

  

Facilitador del Taller realizando el vitalizador con Dirigente Indígena participando en la sesión de 
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los dirigentes indígenas preguntas en el tema de Organización 
  

Dirigente Indígena participando en la sesión de 
preguntas en el tema de seguridad Territorial 

Dirigente Indígena participando en la sesión de 
preguntas en el tema de medio Ambiente Y rrnn 

  

Dirigente Indígena participando en la sesión de 
preguntas en el tema de Aspectos Culturales. 

Dirigente Indígena participando en la sesión de 
preguntas en el tema de Aspectos Económicos 

  

Palabras de clausura por parte de 
Representante Nacional de AIDESEP  

Foto Final del Evento con los dirigentes de las 
federaciones indígenas. 

  

Entrevista al Gerente de la Gerencia de 
Recursos naturales  de la sub región Alto 

Amazonas 

Entrevista al a Dirigente Indígena de CORPI 
Yurimaguas 
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Entrevista a Sub director Provincial del 
Programa Regional de Manejo de Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre 

Presentación de equipo consultor JICA ante 
Gerente de la Sub Región de Alto Amazonas 
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8.2 Desgrabado de las entrevistas 
Región: Loreto Provincia: Alto Amazonas 
Fecha de entrevista: 17/02/2015 Lugar: Ofi.de programa regional de manejo de recursos 

forestlales  y de fauna silvestre 
Hora de inicio: 10:10 am. Hora de término: 10:40 am. 
Nombre del Entrevista Ocupación Cargo Sexo 
Armando Cáceres Concha Ing. Forestal Sub. Director Provincial del Programa Regional 

de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre 

M 

Contenidos: 
Entrevistador:  Por favor podría darme sus nombres y apellidos completos 
Ingeniero:  Armando Cáceres Concha 
Entrevistador:  Bien vamos a dar inicio con la entrevista  ¿Dentro de todas las acciones por parte de su despacho, participan 
las comunidades nativas y/o campesinas? ¿Cuál es el grado de participación? 
Ingeniero:Si participan, para poder iniciar las coordinaciones tenemos que contactarnos en primer lugar con los dirigentes 
de su organización regional, en este caso CORPI, y luego después de haber coordinado con ellos, procedemos  ingresar a las 
comunidades indígenas, y en ese momento la participación es significativa.  
Entrevistador:  ¿Quiénes participan más hombres o mujeres? 
Ingeniero:  La presencia es equitativa tanto de varones como de mujeres. 
Entrevistador:  ¿Han existido cambios positivos por parte de las CC.NN y/o CC.CC)? Explique 
Ingeniero:  Aún es muy corto el tiempo para poder indicar si se ha generado un cambio positivo, pero si podeos señalar que 
estamos trabajando arduamente para que las comunidades indígenas no sigan siendo engañadas por los madereros,  
quienes se aprovechan y extraen indiscriminadamente las maderas de estas comunidades. Para esto, estamos coordinando 
con CORPI, para implementar comités de vigilancia de bosques dentro  de estas comunidades. 
Entrevistador:  ¿Su área cuenta con información socioeconómica y cultural de las CC.NN y/o CC.CC)? ¿Qué información 
manejan de ellos? ¿En qué año levantaron esta información? 
Ingeniero:  A la fecha no contamos que ningún tipo de información socioeconómica o cultural de las comunidades indígenas 
de Alto Amazonas. 
Entrevistador:  Conoce modelos de negocios en proyectos maderables, no maderables,  agro foresteria y ecoturismo, 
orientados a comunidades nativas y/o campesinas? Explique, destacando las dinámicas sociales diferentes que tienen las 
poblaciones indígenas o campesinas.  
Ingeniera:  Acá en alto amazonas no tengo conocimiento que hayan implementado este tipo de proyectos, pero por 
ejemplo si puedo mencionar que en la reserva de Pacaya Samiria, si han trabajado proyectos de ecoturismo, capacitación a 
los comuneros en temas de artesanía con árboles no maderables.  
Entrevistador:  Existe algún proyecto en los modelos de negocio indicados, que revalore o rescate los conocimientos 
ancestrales de las poblaciones indígenas, en el manejo de su biodiversidad y sus bosques. Conociendo la lógica colectiva en 
las prácticas comunales, que elementos debe tener un proyecto orientado a potenciar la asistencia técnica en lógicas 
empresariales y de mercado. 
Ingeniera:  En las comunidades de Alto Amazonas no se ha implementado ningún proyecto de este tipo. En primer lugar se 
debería hacer un estudio antropológico, sociológico, de las costumbres ancestrales de las comunidades indígenas en las que 
se piensan implementar estos proyectos, con la finalidad de rescatar las características ancestrales de estas localidades, y así 
se conviertan en las bases en la cual se sostenga el proyecto a implementar. 
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Información General 
Región: Loreto Provincia: Alto Amazonas 
Fecha de entrevista: 18/02/2015 Lugar: Oficina de gerencia de recursos naturales de la sub 

región Alto Amazonas 
Hora de inicio: 10:20 am. Hora de término: 11:10 am. 
Nombre del Entrevista Ocupación Cargo Sexo 
Gabriel Pezo Ruiz Economista Gerente de la gerencia de recursos naturales de la sub región 

Alto AMAZONAS 
M 

Contenidos: 
Entrevistador:  Por favor podría darme sus nombres y apellidos completos 
Economista: Gabriel Pezo Ruiz 
Entrevistador:  Bien vamos a dar inicio con la entrevista  ¿Dentro de todas las acciones por parte de su despacho, participan 
las comunidades nativas y/o campesinas? ¿Cuál es el grado de participación? ¿Quiénes participan más hombres o mujeres? 
¿Han existido cambios positivos por parte de las CC.NN y/o CC.CC)? Explique 
Economista:Recién esta oficina se ha implementado en esta nueva administración, por lo tanto recién estamos elaborando un 
plan estratégico de inversión en el cual se contempla el involucramiento de los comuneros indígenas mediante la 
implementación de veedurías forestales en el distrito de Lagunas,  en la boca del alto Huallaga, y  en la del Paranapura. Por lo 
tanto aun no podemos indicar el nivel de participación de los pobladores indígenas, aunque ya se han empezado a brindar 
capacitaciones normativa forestal, aunque todavía la participación no es al 100%,  y es predominante la participación del 
hombre sobre la mujer en estas actividades, pero aún es muy temprano para señalar si ha habido algún tipo de cambio 
positivo. 
Entrevistador:  ¿Su área cuenta con información socioeconómica y cultural de las CC.NN y/o CC.CC)? ¿Qué información 
manejan de ellos? ¿En qué año levantaron esta información? 
Economista:  En la actualidad, no contamos con este tipo de información, pero ya la estamos solicitando al gobierno regional, 
que no facilite toda esa data, por eso pienso solicitar a la gerencia que me  dé permiso para poder rescatar la información 
correspondiente de Alto Amazonas. 
Entrevistador:  Conoce modelos de negocios en proyectos maderables, no maderables,  agro foresteria y ecoturismo, 
orientados a comunidades nativas y/o campesinas? Explique, destacando las dinámicas sociales diferentes que tienen las 
poblaciones indígenas o campesinas.  
Ingeniero:  No, no conozco ninguno. 
Entrevistador:  Existe algún proyecto en los modelos de negocio indicados, que revalore o rescate los conocimientos 
ancestrales de las poblaciones indígenas, en el manejo de su biodiversidad y sus bosques. Conociendo la lógica colectiva en 
las prácticas comunales, que elementos debe tener un proyecto orientado a potenciar la asistencia técnica en lógicas 
empresariales y de mercado. 
Economista:  SI conozco, de un proyecto de FONCODES, de un promotor en la zona de Balsa Puerto sobre reforestación en 
la comunidad Shayawita; se deben establecer indicadores en el proyecto que le den la continuidad, para que genere el cambio 
positivo en la calidad de vida de las comunidades 
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Información General 
Región: Loreto Provincia: Alto Amazonas 
Fecha de entrevista: 19/02/2015 Lugar: Oficina CORPI Yurimaguas 
Hora de inicio: 11:00 am. Hora de término: 11:45 am. 
Nombre del Entrevista Ocupación Cargo Sexo 
Oswaldo Manihuari Dirigente Tesorero de CORPI Yurimaguas M 
Contenidos: 
Entrevistador:  Por favor podría darme sus nombres y apellidos completos 
Dirigente:  Oswaldo Manihuari 
Entrevistador:  ¿Existe conservación de áreas naturales protegidas, bosques vírgenes, arrecifes de coral, manglares, 
planicies de marea, hábitat natural de especies de animales y vegetales valioso en las comunidades?  Menciónelos 
Dirigente:  En Alto Amazonas, en el distrito de Balsa Puerto existen bosques vírgenes en el sector de denominado Paraná. En 
la comunidad de San Antonio de Saniyacu existe un área de conservación de bosques, la cual es administrada por la propia 
comunidad.  
Entrevistador:  ¿Se evidencian patrimonios y/o ruinas de carácter arqueológico, histórico, cultural o religioso en las 
comunidades? Menciónelos 
Dirigente:  En Balsa puerto, se están descubriendo vestigios arqueológicos, como por ejemplo cerámicos precolombinos.  
Entrevistador:  ¿Existen atractivos turísticos en su zona? 
Dirigente:En Balsa Puerto existe el atractivo turístico del Cerro Cumpanama y sus cataratas  
Entrevistador:  ¿Existen zonas con riesgo de deslizamiento o derrumbes en su zona? Menciónelos 
Dirigente:  En las cabeceras de las cuencas, de Cachiyacu y Paranapura. 
Entrevistador:  ¿Se han identificado actividades de contaminación en las comunidades o cerca de ellas? 
Dirigente:  En  Alto Amazonas no se han detectado actividades de contaminación en las comunidades y cuencas., salvo la 
contaminación realizada por los propios comuneros al momento de lavar su ropa vierten detergente al rio, o cuando utilizan 
la gasolina para sus motores fuera de borda de sus rápidos y peque peques 
Entrevistador:  ¿Durante los últimos 5 años ha existido alguna enfermedad que ha afectado a la mayoría de la población 
(epidemias)? 
Dirigente:  A nivel de Alto Amazonas no habido un brote importante de enfermedades, pero si se han presentado algunos 
caso de malaria o fiebre amarilla.  
Entrevistador:  ¿En los cultivos predominantes, ha existido alguna plaga de insectos que los ha perjudicado? ¿Cómo lo han 
combatido? ¿Han utilizado fertilización, pesticida o plaguicida de origen químico?  
Dirigente:  Bueno en el tema de cultivo agrícola casi no hay plagas, aunque si se ha presentado en el cultivo del cacao, se ha 
combatido con herbicidas mediante la fumigación con mochila.   
Entrevistador:  ¿En las comunidades o cerca de ellas, tienen conocimiento de actividades de  deforestación (Tala) de 
bosques? 
Dirigente:  El cultivo de palma aceitera está causando deforesteracion en las comunidades de Balsa Puerto y jeberos  
Entrevistador:  ¿Existen instituciones o entidades públicas que velan por la conservación de bosques? 
Dirigente:Al momento en Alto Amazonas recién se viene coordinando con la oficina regional de control Forestal, con la 
finalidad de gestionar capacitaciones sobre la normativa forestal a los comuneros. 
Entrevistador:  ¿Se reúnen para tratar estos temas? ¿Cada que tiempo? ¿Con quiénes? ¿Participa toda la población?  
Dirigente:  SI normalmente nos reunimos tres dirigentes por federación, nos reunimos cada 6 meses, nos reunimos solo los 
dirigentes, quienes tiene la responsabilidad de comunicar a sus comunidades los acuerdos a los que se llega en estas 
asambleas  
Entrevistador:  ¿Existen conflictos en las comunidades? ¿De qué tipo? ¿Con quiénes? ¿Solucionan estos problemas?¿Existen 
conflictos madereros y de índole territorial? 
Dirigente:Existen muy pocos conflictos internos, los que se suscitan en algunos casos son entre comunidades, por un tema 
de  extracción de madera. 
Entrevistador:  ¿Actualmente existe alguna institución pública o privada que trabaje en sus comunidades el tema forestal? 
¿Qué proyecto ejecuta? ¿Desde cuándo trabaja en las comunidades? ¿Se evidencian resultados? 
Dirigente:  Todavía no, recién estamos planificando el tema de veedurías forestales, y para esto estamos coordinando con el 
gobierno regional, con la finalidad de implementar este programa en las comunidades con mayor deforestación. En lo que 
se refiere a  ONGs o instituciones privadas estuvo interviniendo una ONG TERRANOVA que estuvo trabajando en las 
comunidades por 25 años pero esta intervención término en el año 2013, ellos implementaron un albergue para turistas en 
Balsa Puerto, el cual a la fecha sigue funcionando 
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I. INTRODUCCION 
El presente documento contiene los resultados de desarrollodel taller de diagnóstico participativo, 
en el mapeo de actores de la región, la matriz de actores involucrados en el PIP y la recolección de 
opiniones y acuerdos de los involucrados en los proyectos de inversión que conformarían la 
intervención el programa de inversión en la Sub región Maynas, respecto a sus intereses de 
articulación con éste y sus compromisos con la implementación. 
Toda la información resultante del proceso participativo implementado en cada distrito focalizado va 
a servir como insumo para la elaboración del estudio de factibilidadreferido a validar la matriz de 
involucrados y completar y reforzar el diagnóstico de la situación actual. 
Los Lineamientos Técnicos para el desarrollo del taller de diagnóstico participativo se constituyen 
como una herramienta  fundamental de soporte técnico y metodológico  dirigido a los facilitadores 
sociales. 
Metodológicamente, los lineamientos se han elaborado haciendo una revisión bibliográfica  y 
finalmente ha sido validado por el equipo de especialistas sociales responsables de la facilitación 
deltaller en cada región. 

II. ASPECTOS GENERALES 

2.1 Ubicación de la Sub Región Maynas 
La Provincia de Maynas es una de las siete que conforman el Departamento de Loreto, bajo la 
administración del Gobierno regional de Loreto, en el Perú. Limita al norte con Colombia, al este 
con la provincia de Mariscal Ramón Castilla, al sur con la provincia de Requena y al oeste con la 
provincia de Loreto y el Ecuador. 
La provincia tiene una población aproximada de 539,901 habitantes. El distrito de San Juan 
Bautista cuenta con una población de 124,143 habitantes. 

2.2 Identificación de los Actores Sociales y Proceso de Convocatoria 
a) Descripción de Proceso de Convocatoria 

Para el proceso de convocatoria tuvimos que coordinar con la dirigencia de la Organización 
Regional de Pueblos Indígenas del Oriente ORPIO, con la finalidad de convocar a los 
dirigentes indígenas de las federaciones priorizadas, ante lo cual contamos con todo su 
apoyo y se encargaron de convocar a los dirigentes mediante vía telefónica, se contó 
también con el apoyo del Sr. Juan Ramos coordinador regional de CONAP, con quien 
coordino la participación de los dirigentes de las federación de CONAP, la convocatoria se 
realizó durante los días 26, 27 y 28 de Febrero 
También podemos indicar que debido a que no se enviaron las cartas de presentación para 
las entidades regionales que desarrollan acciones de conservación de  bosques, no se 
pudieron realizar entrevistas a los encargados de estas oficinas, a excepción  el encargado de 
SERNAM Loreto, al cual si se le realizo la entrevista. 

b) Participantes del Taller 
Las federaciones que fueron invitadas y participaron en el taller fueron: 

- ORPIO(Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente) 
- FECONAT (Federación de Comunidades nativas del Alto Tigre) 
- FECONABAT(Federación de Comunidades nativas del Bajo Tigre) 
- FECONAFROPU (Fed. De Comunidades Nativas Fronterizas de Putumayo) 
- FECONACO (Fed. De Comunidades Nativas de Corrientes) 
-  FECONA(Fed. De Comunidades Nativas del Nanay) 
- Dirigentes de comunidad Bora 
- Dirigentes de comunidad Yagua  
- FEMIAL 

c) Nivel de Participación 
El nivel de participación fue más que satisfactorio, asistieron los dirigentes de todas las 
federaciones invitadas, estas representaban a las comunidades indígenas de las cuencas del 
Rio  Tigre (FECONABAT, FECONAT) del Nanay (FECONA) del Corrientes (FECONACO), del 
Putumayo (FECONAFROPU), de la provincia de Maynas (ORPIO), y los dirigentes de las 
comunidades Boras, y Yaguas, respetando el proceso establecido en la metodología, así 
mismo los dirigentes participaron activamente durante las sesiones 1, 2 y 3, lo cual nos ha 
permitido recoger valiosa información para el diseño de la factibilidad del PIP JICA.  
También cabe indicar que los encargados de las entidades públicas que fueron entrevistados, 
tuvieron una buena predisposición para responder el rol de preguntas asignado. 
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En el caso de las ONG/instituciones privadas, no se realizaron entrevistas, ya que estas 
también nos pedían cartas de presentación que avalaran la actividad que veníamos a realizar. 

d) Accesibilidad 
El desplazamiento en la Selva es variado, puede ser de manera terrestre, fluvial, aérea y 
caminata. La hora de salida de las movilidades a las diferente CCNN va a depender mucho del 
clima, puede durar días para tener acceso o visitar a un CCNN.  
De acuerdo al mapa proporcionado por el PNCB,  obtenemos el siguiente cuadro:  

N° Desde  Hasta Tiempo Tipo de 
Movilidad 

Tipo de producción 

01 Iquitos CCNN Santo Tomás Fluvial 8 horas 

Madera, agricultura y crianza de animales 
menores, artesanía y turismo. En menor 

dimensión tenemos la pesca. 

02 Iquitos CCNN Diamante Azul Fluvial 8 horas 
03 Iquitos CCNN La Libertad (Nauta) Fluvial 2 horas 
04 Iquitos CCNN Momurcillo Fluvial 1 día 
05 Iquitos CCNN Peruanito Fluvial 2 días 
06 Iquitos Nauta Fluvial 2 horas 
07 Iquitos CCNN Pucacuno Fluvial 2 días 
08 Iquitos CCNN Piuna Tigre Fluvial 12 horas 
09 Iquitos CCNN Boras Fluvial 2 horas 
10 Iquitos Pevas Fluvial 5 horas 
11 Iquitos CCNN Yahual Fluvial 5 horas 
12 Iquitos CC.NN. Ungurahual Fluvial 4 horas 

 
Con ayuda del mapa proporcionado por el PNCB, se pudo identificar lugares donde 
probablemente  se pueda elaborar planes de negocio como son: 
Nauta.- Distrito que esencialmente se ingresa el lancha y/o jeque peque, teniendo un alto 
costo la primera movilidad. El ingreso es constante.  
Pevas.- su accesibilidad a este distrito es por vía fluvial. El acceso a sus localidades al igual 
que todas las CCNN de la zona selva es lancha y/o jeque peque, teniendo un alto costo la 
primera movilidad. El ingreso no es constante ya que va a depender primero del número de 
personas que desean desplazarse y segundo de las condiciones climáticas (lluvia). 
 

III. RESULTADO DE LAS SESIONES 

3.1 SESION N° 1: IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN LA COMUNIDAD 
Para esta sesión, a los participantes se los organizo en grupos de acuerdo a la federación a la 
cual pertenecían, lo que dio como resultado la conformación de 5 grupos de trabajo. 
Previo inicio de la sesión se explicó el objetivo de la misma, y la metodología de trabajo que se 
iba a desarrollar: en primer lugar cada grupo iba a plantear sus opiniones mediante una lluvia, 
posteriormente se llevaría a un consenso en el cual se elegirían las mejores ideas según el grupo 
y estas ideas plasmadas en una o dos tarjetas serian colocadas en la matriz de trabajo. 
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TIPO DE ACTORES SOCIALES NOMBRE DE ACTORES SOCIALES 

Instituciones públicas (regional, 
provincial o local) con incidencia en 
la Región en la temática Forestal 

 Gerencia Regional de Recursos Naturales 
 Gerencia Regional de Asuntos Indígenas 
 SERNAMP 
 Agencia Agraria (Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria 

DISAFILPA) 
 PROCREL (Programa de Conservación, Gestión y Uso Sostenible de la Diversidad 

Biológica de Loreto) 
 Proyecto Especial Municipalidad Provincial de Maynas. 
 Gerencia Regional de RR.NN y medio Ambiente. 

Instituciones Privadas con 
incidencia en la temática Forestal 

Están  en contra de conservación de Bosques: 
 Empresas madereras 
 Empresas Petroleras     
 Empresas Mineras 
 TRIMASA (empresa maderera) 

Organizaciones Sociales de  Base  Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario PMCA 
 Asociación de Artesanos 
 ADTYBA (Asociación de desarrollo de Tribus Indígenas de Bajo Amazonas) 

Organizaciones religiosas  Hermandad Guadalupe-Iglesia Católica 
 Iglesia católica de la comunidad nativa de Santo Tomas 
 IBIETA 

Organizaciones/federaciones 
indígenas 

 ORPIO (Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente) 
 FECONAT (Federación de Comunidades nativas del Alto Tigre) 
 FECONABAT (Federación de Comunidades nativas del Bajo Tigre) 
 FECONAFROPU (Fed. De Comunidades Nativas Fronterizas de Putumayo) 
 FECONACO (Fed. De Comunidades Nativas de Corrientes) 
 FECONA (Fed. De Comunidades Nativas del Nanay) 
 Dirigentes de comunidad Bora 
 Dirigentes de comunidad Yagua  
 FEMIAL 

ONG  IBC (Instituto de Bienestar Común) 
 CEDIA (Centro de Desarrollo Integral Amazónico) 
 PRONATURALEZA (Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza.) 
 SOLSTICION 
 CECAMA 
 S.P.D.A 
 D.R.ESPAN 

Agentes de Cooperación   BANCO MUNDIAL 
 
En este cuadro podemos destacar que se identificaron 07 grupos de actores sociales, siendo 
importante resaltar que  además de los grupos instituciones públicas, federaciones indígenas, 
también se identificaron organizaciones sociales de base, quienes dentro de sus limitaciones 
están realizando actividades con incidencia forestal en las comunidades indígenas de esta 
provincia. También se identificaron instituciones privadas que están desarrollando acciones en 
desmedro de la conservación de bosques, como son las empresas de extracción de recursos 
naturales, como la maderera, minera y petrolera. 
También cabe mencionar que en lo que respecta alas organizaciones religiosas existen 
organizaciones como la Iglesia Católica, sus vicariatos, así como el Instituto Evangélico del 
Trapecio Amazónico (IBIETA), tienen una importante presencia en las comunidades indígenas 
con la temática de la conservación de Bosques. 
Así mismo las ONGs también realizan acciones importantes por la conservación de bosques 
mediante elaboración de proyectos de ecoturismo y agroforesteria, según lo indican los 
dirigentes indígenas. 
También los  agentes de cooperación como el Banco Mundial, tienen presencia en algunas 
comunidades indígenas. 

3.2 SESIÓN N° 2: TIPO DE ACTORES E IDENTIFICACIÓN DE ROLES Y FUNCIONES 
Para esta sesión, se mantuvo a los 5 grupos conformados en la sesión anterior.  
Previo inicio de la sesión se explicó el objetivo de la misma, y la metodología de trabajo que se 
iba a desarrollar: en primer lugar cada grupo iba a plantear sus opiniones mediante una lluvia de 
ideas, posteriormente se llevaría a un consenso en el cual se elegirían las mejores ideas según el 
grupo y estas ideas plasmadas en una o dos tarjetas serian colocadas en la matriz de trabajo. 
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En este cuadro podemos indicar que los dirigentes indígenas conocen las funciones en general 
que deberían desarrollar las  entidades públicas como son gestionar y desarrollar proyectos con 
el enfoque de interculturalidad que respete los saberes y tradiciones de las comunidades, lo cual 
de acuerdo a los dirigentes no lo realizan, también mencionan las funciones que deberían 
cumplir las empresas privadas, para regular sus acciones con respecto a las extracciones de 
recursos naturales que realizan, mas no lo cumplen y esa actitud genera que  dichas acciones 
causen un grave perjuicio ambiental a los bosques amazónicos. Con respecto a las 
organizaciones sociales de base, y organizaciones religiosas más que sus funciones, son los roles 
que vienen asumiendo ante la ausencia del estado, los que se han indicado en esta sesión, como 
por ejemplo mitigar el efecto invernadero mediante la reforestación, así como también realizar 
sensibilización a los comuneros en temas de convivencia sostenible con el bosque. 
En el caso de las federaciones indígenas, los dirigentes manifiestan que su función principal es 
monitorear las concesiones que realiza el estado para la extracción de recursos naturales, velar 
por la conservación sostenible de los bosques, así como representar a los comuneros indígenas y 
defender sus derechos.  
En el caso de las ONGs, y agentes de cooperación, de acuerdo sus funciones y roles son más que 
todo de capacitación en conservación forestal, e implementación de proyectos de vigilancia 
forestal en las comunidades. 

  

TIPO DE ACTORES NOMBRE DE LOS ACTORES ROLES Y FUNCIONES 
Instituciones públicas 
(regional, provincial 
o local) con 
incidencia en la 
localidad. 

 Gerencia Regional de Recursos Naturales 
 Gerencia Regional de Asuntos Indígenas 
 SERNAMP 
 Agencia Agraria (Dirección de Saneamiento Físico 

Legal de la Propiedad Agraria DISAFILPA) 
 PROCREL (Programa de Conservación, Gestión y 

Uso Sostenible de la Diversidad Biológica de 
Loreto) 

 Proyecto Especial Municipalidad Provincial de 
Maynas. 

 Gerencia Regional de RR.NN y medio Ambiente. 

Socializar, elaborar, proyectos con 
enfoque intercultural de acuerdo al 
convenio 169 de OIT, concientizar a la 
población, dar cumplimiento a la 
legislación del estado en la temática 
forestal.  
Realizar monitoreo ambiental y titulación 
de tierras de las comunidades indígenas. 

Instituciones Privadas 
con incidencia en la 
temática Forestal 

Están  en contra de conservación de Bosques: 
 Empresas madereras 
 Empresas Petroleras     
 Empresas Mineras 
 TRIMASA (empresa maderera) 

Sus funciones deberían ser cumplir con el 
plan de manejo forestal de acuerdo a la ley 
de concesiones del estado. 
Pero solo que hacen es depredar y 
contaminar el bosque 

Organizaciones 
Sociales de  
Base/Organizaciones 
Comunales 

 Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario 
PMCA 

 ADTYBA (Asociación de desarrollo de Tribus 
Indígenas de Bajo Amazonas) 

 Asociación de Artesanos 

Minimizar el impacto de la deforestación 
por el efecto invernadero. 
Controlar y concientizar a la población en 
el manejo sostenible de los RR.NN en la 
comunidad. Conservar y aprovechar el 
medio los RR.NN de manera sostenible. 

Organizaciones 
Religiosas 

 ,Hermandad Guadalupe-Iglesia Católica 
 Iglesia católica de la comunidad nativa de Santo 

Tomas 
 IBIETA 

Promover el buen vivir del hombre con la 
naturaleza, incentivar los cultivos 
agroforestales para el manejo sostenible 
del bosque. 

Organizaciones/ 
Federaciones 
Indígenas 

 ORPIO 
 FEPIBAT 
 FECONAT 
 FECONABAT 
 PISQUI 
 FECOTYBA 
 FECONAFROPU 
 FECONACO 
 CAPICUNA 
 FEMIAL 
 FECONA 
 CONAP 

Hacer seguimiento en las concesiones de 
titulación de las CC.II en cumplimiento de 
los acuerdos forestales, velar por el 
manejo sostenible del bosque. 
Promover los derechos comunales. 
Representar eficientemente a los 
hermanos de los pueblos originarios.  

ONG  Instituto de Bienestar Común IBC 
 CEDIA 
 PRONATURALEZA 
 SOLSTICION 
 CECAMA 
 S.P.D.A 
 D.R.ESPAN 

Cumplir con los objetivos de los proyectos 
establecidos en las comunidades, y brindar 
capacitación permanente en manejo de 
conservación de bosques a nivel comunal. 

Agentes de 
Cooperación  

 BANCO MUNDIAL   Facilitar la titulación, gobernanza y 
vigilancia  comunal. 
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MATRIZTIPO DE ACTORES Y RELACIONES PREDOMINANTES 

En esta matriz se puede analizar que para los dirigentes indígenas todos los actores sociales 
identificados estarían a favor de la implementación del PIP JICA, es decir  que cabría la 
posibilidad de establecer vínculos de confianza y colaboración mutua, entre el PIP y los actores 
sociales, teniendo en cuenta que este proyecto supondría la mejora de la calidad de vida de las 
comunidades indígenas beneficiarias. 

3.3 SESIÓN N° 4: ANALISIS DE ACTORES RELACIONES DOMINANTES Y NIVELES DE PODER 
Para esta sesión, se mantuvo a los 5 grupos conformados en la sesión anterior. 
Previo inicio de la sesión se explicó el objetivo de la misma, y la metodología de trabajo que se 
iba a desarrollar: en primer lugar cada grupo iba a establecer mediante el dibujo de una carita 
(alegre, seria o triste) el nivel de poder, interés, legitimidad, según la percepción que tenían los 
participantes de cada grupo de actores identificados, estos resultados arrojarían una 
característica de cada uno de estos grupo sociales. 

  

TIPO DE ACTORES NOMBRE DE LOS ACTORES RELACIOES 
 PREDOMINANTES. 

Instituciones públicas 
(regional, provincial o local) 
con incidencia en la 
localidad. 

 Gerencia Regional de Recursos Naturales 
 Gerencia Regional de Asuntos Indígenas 
 SERNAMP 
 Agencia Agraria (Dirección de Saneamiento Físico Legal 

de la Propiedad Agraria DISAFILPA) 
 PROCREL (Programa de Conservación, Gestión y Uso 

Sostenible de la Diversidad Biológica de Loreto) 
 Proyecto Especial Municipalidad Provincial de Maynas. 
 Gerencia Regional de RR.NN y medio Ambiente. 

A FAVOR. 

Instituciones Privadas con 
incidencia en la temática 
Forestal 

Están  en contra de conservación de Bosques: 
 Empresas madereras 
 Empresas Petroleras     
 Empresas Mineras 
 TRIMASA (empresa maderera) 

EN CONTRA 

Organizaciones Sociales de  
Base/Organizaciones 
Comunales 

 Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario PMCA 
 ADTYBA (Asociación de desarrollo de Tribus Indígenas 

de Bajo Amazonas) 
 Asociación de Artesanos 

A FAVOR 

Organizaciones Religiosas  ,Hermandad Guadalupe-Iglesia Católica 
 Iglesia católica de la comunidad nativa de Santo Tomas 
 IBIETA 

A FAVOR 

Organizaciones/ 
Federaciones Indígenas 

 ORPIO 
 FEPIBAT 
 FECONAT 
 FECONABAT 
 PISQUI 
 FECOTYBA 
 FECONAFROPU 
 FECONACO 
 CAPICUNA 
 FEMIAL 
 FECONA 
 CONAP 

A FAVOR 

ONG  Instituto de Bienestar Común IBC 
 CEDIA 
 PRONATURALEZA 
 SOLSTICION 
 CECAMA 
 S.P.D.A 
 D.R.ESPAN 

A FAVOR 

Agentes de Cooperación   BANCO MUNDIAL A FAVOR 
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FACTORES/ 

ACTORES 
NOMBRE DE LOS ACTORES PODER CALIFI 

CACIÓN 
INTERES CALIFI 

CACIÓN 
LEGIT
IMID
AD 

CALIFI 
CACIÓN  

CARACTERÍSTICA 

Institucione
s públicas 
(regional, 
provincial o 
local) con 
incidencia 
en la 
localidad. 

 Gerencia Regional de Recursos Naturales 
 Gerencia Regional de Asuntos Indígenas 
 SERNAMP 
 Agencia Agraria (Dirección de 

Saneamiento Físico Legal de la Propiedad 
Agraria DISAFILPA) 

 PROCREL (Programa de Conservación, 
Gestión y Uso Sostenible de la Diversidad 
Biológica de Loreto) 

 Proyecto Especial Municipalidad 
Provincial de Maynas. 

 Gerencia Regional de RR.NN y medio 
Ambiente. 

 
 
Alto 

  
 
Medio 

  
 
Medi
o 

 Influyente 
inactivo, pero 
respetado 

Institucione
s Privadas 
con 
incidencia 
en la 
temática 
Forestal 

Están  en contra de conservación de 
Bosques: 

 Empresas madereras 
 Empresas Petroleras     
 Empresas Mineras 
 TRIMASA (empresa maderera) 

 
 
Bajo 

  
 
Bajo 

  
 
Bajo 

  
 
Vulnerable 
marginado 

Organizacio
nes sociales 
de base 

 Programa de Monitoreo Ambiental 
Comunitario PMCA 

 ADTYBA (Asociación de desarrollo de 
Tribus Indígenas de Bajo Amazonas) 

 Asociación de Artesanos 

 
 
Medio 

  
 
medio 

  
 
medi
o 

  
 
Influyente 
inactivo, pero 
respetado 

Organizacio
nes 
Religiosas 

 Hermandad Guadalupe-Iglesia Católica 
 Iglesia católica de la comunidad nativa de 

Santo Tomas 
 IBIETA 

 
 
Medio 

  
 
medio 

  
 
medi
o 

  
 
Influyente 
inactivo, pero 
respetado 

Organizacio
nes/ 
Federacione
s 
Campesinas 

 ORPIO 
 FEPIBAT 
 FECONAT 
 FECONABAT 
 PISQUI 
 FECOTYBA 
 FECONAFROPU 
 FECONACO 
 CAPICUNA 
 FEMIAL 
 FECONA 
 CONAP 

 
 
Medio 

  
 
Alto 

  
 
medi
o 

  
 
Influyente 
inactivo, pero 
respetado 

ONG  Instituto de Bienestar Común IBC 
 CEDIA 
 PRONATURALEZA 
 SOLSTICION 
 CECAMA 
 S.P.D.A 
 D.R.ESPAN 

 
 
Medio 

  
 
medio 

  
 
medi
o 

  
 
Influyente 
inactivo, pero 
respetado 

Agentes de 
cooperación  

 BANCO MUNDIAL  
 
Bajo 

  
 
 
Medio 

  
 
Medi
o 

  
 
 
Vulnerable 

Marginado 

 
En esta matriz podemos indicar que en el caso de las instituciones públicas identificadas, estas 
son vistas como influyente, inactivo pero respetado, esto debido a que tiene el poder para 
realizar acciones que permitirían conservar sosteniblemente los bosques, pero no tienen el 
interés necesario para realizarlo, esto genera que las comunidades indígenas no acepten al 
100% sus acciones; en el caso de las instituciones privadas los dirigentes indígenas indican que 
son vulnerables y marginadas, pero esto debemos este resultado debemos leerlo entre líneas, 
ya que esta calificación más que a las propias instituciones privadas, se refiere a sus acciones de 
conservación de bosques que realizan, ya que la principales actividades que desarrolla generan 
grandes perjuicios a los bosques; en el caso de las organizaciones sociales de  base y las 
organizaciones religiosas, estas son calificadas como influyentes, inactivas pero respetadas, ya 
que no cuentan con el suficiente poder  económico y logístico para desarrollar actividades de 
incidencia forestal, su interés es  regular ya que su prioridad por su lógica de acción son sus 
objetivos como asociaciones de base u organizaciones religiosas, y teniendo en cuenta que estas 
acciones no involucra a toda la comunidad, esto hace que la aceptación sea solamente por parte 
de los comuneros que tengan relaciones con estos actores. Las federaciones indígenas también 
son calificadas como influyentes, inactivas pero respetadas, esto se debe también a que no 
contarían con el poder logístico y económico para que sus acciones tengan mayor incidencia, 
pero si tienen un alto interés en la conservación de bosques en sus comunidades, aunque a 
pesar de eso no tienen la total aceptación de todas la comunidades indígenas, esto podría 
deberse a que no tendrían una buena articulación entre federaciones; las ONGs también son 
calificadas como influyentes inactivos pero respetados. 
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3.4 SESIÓN N° 4: ORGANIZACIÓN 
En esta sesión se buscó identificar, el nivel de organización con el que cuanta las federaciones 
indígenas participantes, y cuan  involucrados se encuentran estas en el tema forestal y la 
conservación de bosques como organización.  
Para esto un representante de cada grupo exponía la opinión de ellos previo consenso según la 
pregunta planteada. 

PREGUNTAS NOMBRE DE LOS ACTORES 
ORGANIZACIONES/FEDERACIONES INDÍGENAS 

1. ¿Qué organizaciones existen 
en su región que resguarden 
los intereses del bosque? 

Existen: 
 Ministerio de Agricultura. 
 ORPIO 
 FEMIAL  
 CONAP  
 AIDESEP 
 PEDIT 

2. ¿Participan en los trabajos 
todos los miembros de la 
junta directiva? 

 Si participan todos los integrantes de las juntas directivas de las federaciones, esto 
también depende de la estructura interna de cada organización. 

 También participan las dirigentes representantes de las mujeres indígenas y los 
dirigentes jóvenes. 

3. ¿Tiene conocimiento sobre 
la normativa forestal o 
ambiental? 

 Si los líderes indígenas conocen la normativa forestal, más bien debemos hacer 
extensivo a los comuneros estos temas, lo cual es un trabajo pendiente por parte 
de nosotros.  

4. ¿Han recibido capacitaciones 
sobre liderazgo, 
organización, resolución de 
conflictos? 

 Se han realizado muy pocas capacitaciones en los temas de liderazgo, organización, 
y resolución de conflictos dirigidas a los comuneros indígenas.  

5. ¿Cuentan estas 
organizaciones con 
herramientas a nivel 
comunal o federativo? 

 Las federaciones  cuentan con herramientas de gestión (POA, estatuto interno, el 
compendio 169) pero muchos de nosotros los líderes no las manejan 
eficientemente, lo que les impide desarrollar un mejor trabajo con sus 
comunidades.  

6. ¿Cuáles son sus intereses y 
estrategias de solución  

 Desarrollar una articulación entre federaciones y organizaciones, ya que a veces 
realizamos acciones de manera aislada, y esto no genera más resultados con poca 
incidencia positiva en nuestras comunidades.   

 
Los dirigentes, identifican a 06 organizaciones que se preocupan y desarrollan actividades por la 
conservación de los bosques, para desarrollar estas actividades  cuentan con la participación 
total de los dirigentes indígenas, incluyendo a las representantes de las mujeres y jóvenes 
indígenas,  la poca capacitación en temas forestales, ha contribuido a que solamente los 
dirigentes conozcan la normativa forestal; estas organizaciones cuentan con su POA, estatuto y 
el compendio 169, como herramientas de gestión, la cuales aún no son manejadas a cabalidad 
por todos los dirigentes. Su estrategia de solución es mejorar articulación institucional entre 
federaciones, con la finalidad de que sus acciones tengan mayor incidencia positiva en la 
conservación de bosques en las comunidades.   

3.5 SESIÓN N° 5: SEGURIDAD TERRITORIAL 
En esta sesión se buscó conocer la problemática territorial existente en las comunidades 
indígenas, y cuáles podrían ser sus posibles alternativas de solución a estos problemas.  
Para esto un representante de cada grupo exponía la opinión de ellos previo consenso según la 
pregunta planteada 

PREGUNTAS NOMBRE DE LOS ACTORES 
ORGANIZACIONES/FEDERACIONES INDÍGENAS 

1. ¿Conocen los 
comuneros y 
comuneras los 
límites de su 
comunidad? 

 En la actualidad todos los comuneros conocen los límites de sus respectivas comunidades, 
además nos es necesario que existan trazos definidos ya que nosotros los comuneros nos 
bastamos con el conocimiento tradicional de nuestro territorio, los cual nos permite 
conocer mejor nuestro territorio que cualquier otra persona.  

2. ¿Existen problemas 
limítrofes entre 
comunidades o con 
otros titulares? 

 Este problema si existe en las comunidades, el problema se origina en la valorización por 
metro cuadrado que ahora también los comuneros indígenas han asignado a su territorio, 
lo que dificulta más encontrar solución entre las comunidades con este problema. 

3. ¿Cómo solucionaron 
o solucionarían esos 
problemas? 

 Para que estos problemas se solucionen debe haber una iniciativa del estado mediante 
programas que defiendan el territorio de las comunidades. O también deberían hacer 
cumplir la norma del convenio supranacional que menciona lo siguiente reconocer el 
derecho de propiedad del terreno que tradicionalmente se usa. 

4. ¿Están debidamente 
demarcados con 
hitos, trochas, 

 No se encuentran debidamente demarcados con hitos o carteles. 
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Los comuneros indígenas conocen de manea empírica los límites territoriales de sus 
comunidades, aunque cabe señalar que los colindantes no están demarcados por hitos u otra 
iconografía formal de delimitación; estas dos características territoriales, sumadas a que los 
comuneros están asignando valor económico al territorio por metro cuadrado, están generando 
conflictos entre las comunidades. Para los dirigentes la solución debe pasar por una iniciativa del 
estado, mediante la implementación de programas que velen realmente por los territorios 
indígenas.  

3.6 SESIÓN N° 6: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
En esta sesión se buscó conocer la problemática ambiental existente en las comunidades 
indígenas de esta subregión, así como también identificar cuáles son sus problemas con 
respecto a la extracción de recursos naturales en sus comunidades, y cuáles podrían ser sus 
posibles alternativas de solución a estos problemas.  
Para esto un representante de cada grupo exponía la opinión de ellos previo consenso según la 
pregunta planteada. 

PREGUNTAS NOMBRE DE LOS ACTORES 
ORGANIZACIONES/FEDERACIONES INDÍGENAS 

1. ¿Existen problemas de 
extracción de recursos 
del bosque, caza de 
animales o pesca por 
parte de otros 
pobladores de fuera de 
la comunidad? 

 Ese problema si existen sobre todo de los recursos maderables, y también de pesca por 
personas provenientes de la ciudad, así como por grandes consorcios y empresas 
extractivas. 

2. ¿Existen problemas de 
invasión? 

 En toda la región existen problemas de invasión, por ejemplo en la comunidad de 
Lacayacu donde un extranjero se apodero de  un extenso territorio, pero con ayuda de 
las federaciones indígenas y de AIDESEP se logró el retiro de estos invasores, otro 
ejemplo en la invasión de la secta religiosa de Ataucusi que han invadido varios zonas 
vírgenes de nuestras comunidades. 

 También existen invasiones realizadas por los mismos pueblos indígenas que afectan a 
otros pueblos, ya que invaden sus zonas de caza o pesca, lo cual pone en riesgo la 
subsistencia de los comuneros. 

3. ¿Existe presencia de 
cultivos ilícitos? 

 En las comunidades de Maynas y sobre todo de Ramón Castillasi  existe presencia de 
cultivos ilícitos, como la hoja de coca y marihuana, aunque ya están siendo erradicados, 
el problema está en que el estado no ha llevado un alternativa que permita reemplazar 
estos cultivos por otros lícitos que les permita subsistir adecuadamente a los 
comuneros indígenas. 

4. ¿Existen problemas de 
contaminación de ríos y 
suelo que pone en riesgo 
a la población? 

 Si existen, por ejemplo en la cuenca del bajo Tigre, las aguas de este rio están 
completamente contaminadas, la dirección de salud ambiental ha encontrado 
presencia de níquel, cadmio, mercurio, bario, lo que afecta también los campos de las 
comunidades de 12 de octubre, Betania, Arenal, Marsella, Teniente Bartra, entre otras.  
 

5. ¿Cómo solucionaron o 
solucionarían esos 
problemas? 

 Gestionar ante el gobierno central la implementación de  estudios que permitan 
establecer las alternativas tecnológicas para solucionar la problemática de la 
contaminación de la superficie de los ríos y suelos. 

Existen problemas de extracción sobre todo de recursos maderables y de recursos ictiológicos,  
por parte de personas provenientes delas ciudades (madereros ilegales), y también por parte de 
las grandes empresas de extracción, esto también se ve agudizado por los problemas de 
invasión que existen en las comunidades, tanto por personas particulares, como por comuneros 
de otras localidades. La presencia de cultivos ilícitos como la coca, marihuana hasta incluso 
amapola, es latente en las comunidades de las provincias de Maynas y Ramón Castilla, sobre 
toda en las comunidades de esta última (Cuchillococha, Bellavista Cayaru, San José de 
Yanayacu), el problema de contaminación se da sobre todo por la actividad petrolera, por 
ejemplo en las aguas del Bajo Tigre se han encontrado presencia  de minerales como níquel, 
cadmio, mercurio, bario, l cual ha puesto en riesgo la salud de las  comunidades  rivereñas de 
este río (12 de Octubre, Betania, Arenal Marsella); la solución a esta problemática seria según 
los dirigentes, gestionar la implementación de estudios que permitan diseñar alternativas 
tecnológicas que solucionen la contaminación superficie de los ríos y suelos. 

  

carteles los límites 
de las comunidades? 
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3.7 SESIÓN N° 7: ASPECTOS CULTURALES 
En esta sesión se buscó conocer si existe una pérdida de tradiciones culturales en las 
comunidades indígenas, así como también la existencia de conflictos internos en las 
comunidades indígenas, y cuáles podrían ser sus posibles alternativas de solución a estos 
problemas.  
Para esto un representante de cada grupo exponía la opinión de ellos previo consenso según la 
pregunta planteada. 

La indebida extracción de recursos económicos por parte de los comuneros indígenas de una 
misma comunidad,  genera conflictos internos entre ellos, también los grupos políticos generan 
conflictos internos éntrelos comuneros, aunque cabe resaltar que esto se denota más en épocas 
electorales. 
Para los dirigentes indígenas si existe una pérdida de saberes ancestrales, y esto se debe según 
ellos porque el estado no se ha preocupado por velar por la conservación de las tradiciones 
indígenas, y no ha implementado programas para rescatar estos saberes como por ejemplo la 
recuperación lenguas nativas. 

3.8 SESIÓN N° 8: ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
En esta sesión se buscó conocer las actividades productivas que se desarrollan en las 
comunidades indígenas de esta subregión, así como también identificar cuáles de estas 
actividades podrían ser planteadas como alternativa para los planes de negocio del PIP JICA en 
estas comunidades.  
Para esto un representante de cada grupo exponía la opinión de ellos previo consenso según la 
pregunta planteada. 

PREGUNTAS NOMBRE DE LOS ACTORES 
ORGANIZACIONES/FEDERACIONES INDÍGENAS 

1. ¿Qué actividades 
productivas vienen 
desarrollando? 

 En algunas comunidades la actividades productiva es la artesanal, basada en los arboles 
no maderables como el wiro, en otras comunidades la actividad productiva es la 
extracción de madera como la lupuna, cedro, etc., otra actividad productiva es la 
agricultura a pequeña escala como por ejemplo el cultivo de arroz y de maíz.  

2. ¿Cuál es el rol de la mujer 
en el desarrollo de 
actividades productivas? 

 La mujer cumple  un rol importante dentro de estas actividades, sobre todo en la 
artesanía, en esta actividad participan desde el inicio es decir des la preparación de los 
insumos, acabado final, y finalmente la comercialización en el mercado. También en la 
lo que se refiere a la actividad agrícola la mujer tiene un rol importante ya que en esta 
participa en la siembra y cosecha de los productos como el maíz y, la yuca y el arroz. 

3. ¿Cuál es la actividad 
productiva que les genera 
mayores beneficios 
económicos? 

 La artesanía, basadas en madera de topabalsa, fibra y de wiro. 
 El ecoturismo por ejemplo en el distrito de Nanay 
 La extracción de madera. 
 La producción de aguaje. 

4. ¿Han recibido 
capacitaciones sobre temas 
forestales, agroforestales, 
ecoturismo? 

 Son muy pocas las comunidades que han recibido capacitaciones en ecoturismo o agro 
foresteria, falta mayor capacitación en estos temas ya que en la provincia de Maynas el 
ecoturismo es la actividad con mayor potencial económico. 

 
Las actividades productivas predominantes en algunas comunidades son el ecoturismo y la 
artesanía basada en arboles no maderables, en otras tenemos la extracción de árboles 
maderables como actividad productiva importante  y finalmente la agricultura con los cultivos 
de maíz, yuca y plátano para su autoconsumo. Siendo la extracción maderera, el ecoturismo, y la 
producción artesanal, las actividades que generan mayor beneficio económico a las 
comunidades. Cabe menciona que en el caso del ecoturismo las comunidades de del distrito 
Nanay cuentan con potenciales corredores ecológicos, en Caballococha, las comunidades de 
Cuchillococha y Bellavista Cayaru, existe cochas y bosques vírgenes, en el caso de la artesanía se 
utiliza arboles no maderables como el Wiro, la topa balsa, y la palmera, esto se podría 
implementar en las comunidades  de San José de Huiro y Nuevo Porvenir ubicadas en el distrito 
de Pebas; también se debe mencionar el cultivo de aguaje como una actividad productiva que 
genera ingresos a los comuneros. 

PREGUNTAS NOMBRE DE LOS ACTORES 
ORGANIZACIONES/FEDERACIONES INDÍGENAS 

1. ¿Existen conflictos internos 
en las comunidades? ¿Qué 
conflictos? 

 Si existen algunos conflictos internos, en algunos casos por intereses económicos  
por la extracción de los recursos naturales, otro conflicto es por las parcialidades 
políticas que se suscitan entre los comuneros, conflictos por las herencias familiares.  

2. ¿Existe el riesgo de pérdida 
de saberes y costumbres 
tradicionales? ¿A qué se 
debe? 

 Si existe,en primer lugar porque el estado no cumple con su responsabilidad de velar 
por las tradiciones y costumbres de las etnias indígenas, como por ejemplo no se 
preocupa por la recuperación de las lenguas indígenas de la amazonia. 

3. ¿Qué estrategias utilizaría?  Primero debería empezar por el rescate de las costumbres ancestrales por parte de 
los padres de familia,  revalorando para los hijos el saber de nuestros antepasados. 
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La mujer cumple un rol preponderante dentro de la cadena de producción comunal, sobre todo 
en el rubro de artesanía donde se encarga de la preparación de los insumos, la elaboración del 
producto, y finalmente la venta de estos. 
Solamente algunas comunidades han recibido capacitaciones en ecoturismo y agroforesteria, 
esto debería revertirse ya que en general toda la provincia de Maynas y Ramón Castilla tiene un 
gran potencial eco turístico con sus cochas o lagunas y bosques vírgenes. 

IV. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN DE LAS MATRICES DESARROLLADAS EN LAS SESIONES 
NOMB
RE DEL 
ACTOR 

Problemas 
Percibidos 

Intereses en 
el Proyecto 

Conflictos Estrategias de 
intervención 

Compromisos y 
responsabilidades 

Organi
zacion
es/Fed
eracio
nes 
Indíge
nas 
Provin
cia de 
Mayna
s 

Uno de los 
problemas es que 
los dirigentes 
indígenas ven al 
estado como el 
único responsable 
y encargado de 
solucionar los 
problemas de 
incidencia forestal 
en sus 
comunidades. 
Otro problema 
percibido es que 
no se confía en las 
entidades del 
estado, debido a 
su poca presencia 
con acciones para 
la conservación 
de bosques.  

Existe un 
alto interés 
en el PIP 
JICA, ya que 
lo ven como 
un abanico 
de 
posibilidade
s para poder 
conservar 
sus bosques 
de manera 
sostenible y  
a la vez 
mejorar la 
calidad de 
vida de sus 
comuneros. 

Existen conflictos de índole 
territorial dentro de las 
propias comunidades, 
sobre todo en áreas donde 
se ubican arboles 
maderables.Existen 
conflictos por invasiones de 
territorio, que se suscita 
entre los comuneros 
indígenas de  diferentes 
pueblos.Tambiénexisten 
algunos conflictos con los 
cocaleros que aún se 
mantienen en algunas  
comunidades de la 
Provincia de Ramón 
Castilla, ya que ellos son los 
principales causantes de la 
deforestación, en los 
bosques de esta provincia.  

Para las 
federaciones 
indígenas la mejor 
estrategia es 
insistir al estado 
para que actué 
responsablement
e con acciones 
concretas para la 
conservación de 
bosques.Estas 
federaciones no 
tienen una 
estrategia 
definida para 
afrontar los 
conflictos 
territoriales, ni de 
extracción de 
madera ilegal. 

El compromiso es 
fortalecerse como 
federaciones y mejorar 
su nivel de coordinación 
entre comunidades, 
para que de esta 
manera puedan realizar 
acciones más efectivas 
en la conservación de 
los bosques de sus 
comunidades.Ser un  
puente efectivo entre 
las comunidades 
beneficiarias y el PIP 
JICA, con la finalidad de 
que este proyecto sea 
sostenible para las 
comunidades de Maynas 
y Ramón Castilla. 

 

V. ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS INSTIUCIONES PÚBLICAS, Y 

DIRIGENTES INDIGENAS. 
PREGUNTAS NOMBRE DEL ENTREVISTADO 

Walter Herrera Carmona Sub Director SERNAMP 
1. ¿Dentro de todas las acciones por parte de su 

despacho, participan las comunidades nativas 
y/o campesinas? ¿Cuál es el grado de 
participación? ¿Quiénes participan más 
hombres o mujeres? ¿Han existido cambios 
positivos por parte de las CC.NN y/o CC.CC)? 
Explique 

 Las acciones que realiza esta oficina con las comunidades son de 
capacitación para la adecuada protección de los bosques, la 
participación es media, y en la cual la predominancia de participación 
es del varón, aunque la mujer ya se viene integrando a estas 
actividades poco a poco. 

2. ¿Su área cuenta con información 
socioeconómica y cultural de las CC.NN y/o 
CC.CC)? ¿Qué información manejan de ellos? 
¿En qué año levantaron esta información? 

 La información con la cuentan es en base a la data del INEI, aunque ya 
están realizando un levantamiento de información sobretodo de la 
situación forestal, de algunos zonas como por ejemplo Yanayacu, Bajo 
Ucayali y Maderos 

3. ¿Conoce modelos de negocios en proyectos 
maderables, no maderables,  agro foresteria y 
ecoturismo, orientados a comunidades nativas 
y/o campesinas? Explique, destacando las 
dinámicas sociales diferentes que tienen las 
poblaciones indígenas o campesinas 

 Si conocen, ya que están elaborando un proyecto que aproveche los 
recursos naturales maderables, de manera natural han sido segados 
del bosque, con la finalidad de acuerdo al tipo de recurso maderable 
que se obtenga, esto demuestra que los funcionarios de SERNAMP si 
conocen  proyectos enfocados a la conservación sostenible del 
bosque. 

4. Existe algún proyecto en los modelos de 
negocio indicados, que revalore o rescate los 
conocimientos ancestrales de las poblaciones 
indígenas, en el manejo de su biodiversidad y 
sus bosques. Conociendo la lógica colectiva en 
las prácticas comunales, que elementos debe 
tener un proyecto orientado a potenciar la 
asistencia técnica en lógicas empresariales y 
de mercado. 

 Tiene conocimiento de algunos proyectos, de recuperación de 
bosques, sobre toda en la reserva del Pacaya Samiria, en los cuales  
ONG PRONATURALEZA, ha desarrollado proyectos de recuperación de 
bosques, mediante la plantación de Palmeras, aguajales, taricaya y 
arahuana con lo cual las comunidades beneficiarias, manejan y 
comercializan el aguaje y sus derivados. 

Antes de ejecutar cualquier tipo de proyecto se debería contemplar 
realizar un estudio previo de las potencialidades sociales, y 
económicas de las posibles comunidades beneficiarias con la finalidad 
de que el proyecto aproche al 100% las capacidades ya mencionadas 
de las comunidades.   
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PREGUNTAS NOMBRE DEL ENTREVISTADO 
Juan Ramos, Presidente regional CONAP 

1. ¿Existe conservación de áreas naturales 
protegidas, bosques vírgenes, arrecifes de coral, 
manglares, planicies de marea, hábitat natural de 
especies de animales y vegetales valioso en las 
comunidades?  Menciónelos 

 Existen bosques vírgenes y cochas, pero la presencia del lote 8 ha 
impedido el establecimiento de áreas naturales protegidas 

2. ¿Se evidencian patrimonios y/o ruinas de carácter 
arqueológico, histórico, cultural o religioso en las 
comunidades? Menciónelos 

 No hay existencia de vestigios arqueológicos. 

3. ¿Existen atractivos turísticos en su zona?  Atractivos turísticos como tales no existen, lo que si hay es la 
presencia de bosques y cochas, los cuales podrían ser 
aprovechados para implementar actividades de ecoturismo 

4. ¿Existen zonas con riesgo de deslizamiento o 
derrumbes en su zona? Menciónelos 

 Las comunidades con mayor riesgo de deslizamiento son aquellas 
ubicadas en las rivera del rio Amazonas, como las comunidades de 
Puerto Alegre, Yauma y Vista Alegre 

5. ¿Se han identificado actividades de contaminación 
en las comunidades o cerca de ellas? 

 El principal causante de contaminación son los relaves de 
petróleo, en los ríos de las comunidades ubicadas en cerca al lote 
8. 

6. ¿Durante los últimos 5 años ha existido alguna 
enfermedad que ha afectado a la mayoría de la 
población (epidemias)? 

 La predominancia en el tema de enfermedades son la malaria y la 
fiebre amarilla, y esto se agudiza as ya que estas comunidades no 
cuentan con agua segura para consumir, lo que hace que 
padezcan de enfermedades gastrointestinales, generando en los 
niños menores de 5 años problemas de desnutrición crónica.. 

7. ¿En los cultivos predominantes, ha existido alguna 
plaga de insectos que los ha perjudicado? ¿Cómo 
lo han combatido? ¿Han utilizado fertilización, 
pesticida o plaguicida de origen químico? 

 Los productos característicos de la selva no se ven muy afectados 
por plagas, y en el caso de que suceda los comuneros indígenas 
tienen procedimientos orgánicos ancestrales como el uso del 
barbasco con el jugo de limón para combatirlas. 

8. ¿En las comunidades o cerca de ellas, tienen 
conocimiento de actividades de  deforestación 
(Tala) de bosques? 

 Los tipos de tala que existen en estas comunidades serian dos, la 
primera que es realizada por los propios comuneros para la 
construcción de sus casas, muebles etc., y la otra que es la 
perjudicial, es la que se realiza de manera ilegal sin respetar los 
tipos ni edades de los árboles a talar. 

9. ¿Existen instituciones o entidades públicas que 
velan por la conservación de bosques? 

 Se evidencia nuevamente la disconformidad por parte de los 
dirigentes con el accionar deficiente de las entidades públicas en 
el tema de conservación de bosques. 

10. ¿Se reúnen para tratar estos temas? ¿Cada que 
tiempo? ¿Con quiénes? ¿Participa toda la 
población? 

 Los dirigente se reúnen para tratar los temas de conservación de 
bosques y delimitación territorial, esto lo hacen en asambleas que 
se convocan tres veces al año, y en la cual participan los dirigentes 
de CONAP, quienes son los responsables de socializar con los 
comuneros, todo lo que ha debatido en la reunión  . 

11. ¿Existen conflictos en las comunidades? ¿De qué 
tipo? ¿Con quiénes?¿Solucionan estos 
problemas?¿Existen conflictos madereros y de 
índole territorial? 

 Los conflictos existentes son de tipo familiar, estos se originan por 
dos motivos, por un tema de posesión de terrenos, La solución 
para este tema seria el dialogo entre ambas partes con 
participación de los dirigentes comunales y el Apu, en donde 
llegan a un acuerdo y es elevado a acta para su cumplimiento 
indefectible de los acuerdos tomados. 

12. ¿Actualmente existe alguna institución pública o 
privada que trabaje en sus comunidades el tema 
forestal? ¿Qué proyecto ejecuta? ¿Desde 
cuándo trabaja en las comunidades? ¿se 
evidencian resultados? 

 Son las organizaciones privadas, las que tienen presencia en las 
comunidades con proyectos de conservación forestal y 
aprovechamiento sostenible de recursos forestales, las más 
conocidas son PRONATURALEZA, el PNUD, Y EL Instituto de 
Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), la sostenibilidad de 
estos proyectos es positiva ya que existen resultados que 
evidencian el buen trabajo de estos proyectos. 
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PREGUNTAS NOMBRE DEL ENTREVISTADO 
Santiago Hernández Cayetano, Secretario de Actas de ORPIO 

1. ¿Existe conservación de áreas 
naturales protegidas, bosques 
vírgenes, arrecifes de coral, 
manglares, planicies de marea, 
hábitat natural de especies de 
animales y vegetales valioso en 
las comunidades?  Menciónelos 

 Si Existen sobre todo la presencia de bosques vírgenes, como por ejemplo en 
la  las comunidades de Cuchillococha, Bellavista Cayaru, Ococh, San José de 
Yanayacu, aunque se han visto afectados por la presencia de cultivos ilícitos, 
esto quiere decir que los cultivos ilícitos  coca, marihuana, no solo son un mal 
de nuestra sociedad, sino que también afecta el equilibrio ecológico de los 
bosques amazónicos. 

2. ¿Se evidencian patrimonios y/o 
ruinas de carácter arqueológico, 
histórico, cultural o religioso en 
las comunidades? Menciónelos 

 No existen vestigios físicos de patrimonio cultural, para el dirigente sus mejor 
patrimonio es su lengua materna que es el Ticuna 

3. ¿Existen atractivos turísticos en 
su zona? 

 Si existen atractivos turísticos, como las cochas y bosques vírgenes aunque 
estos se ubican en comunidades  que han sido afectadas por los cultivos 
ilícitos (Cuchillococha, Bellavista Cayaru, San José de Yanayacu) 

4. ¿Existen zonas con riesgo de 
deslizamiento o derrumbes en su 
zona? Menciónelos 

 Las comunidades ubicadas en las riveras del Amazonas, son las más 
susceptibles a sufrir deslizamientos en su territorio, por lo tanto debería 
elaborar planes de prevención, que mitiguen los riesgos de accidentes en 
estas comunidades. 

5. ¿Se han identificado actividades 
de contaminación en las 
comunidades o cerca de ellas? 

 Si y eso se ha debido al vertido de los residuos de los insumos del narcotráfico 
como kerosene, potasio, etc., lo que ha contaminado las quebradas y 
riachuelos de los bosques. 

6. ¿Durante los últimos 5 años ha 
existido alguna enfermedad que 
ha afectado a la mayoría de la 
población (epidemias)? 

 Ha existido presencia de la fiebre amarilla o malaria, esto demuestra que aún 
no hay un plan de control de vectores que prevenga esta enfermedad en las 
comunidades indígenas.  
 

7. ¿En los cultivos predominantes, 
ha existido alguna plaga de 
insectos que los ha perjudicado? 
¿Cómo lo han combatido? ¿Han 
utilizado fertilización, pesticida o 
plaguicida de origen químico? 

 Existe poca presencia de plagas que afecten los cultivos, y cuando se presenta, 
los comuneros utilizan el barbasco como un procedimiento orgánico, para 
erradicarlas.  

8. ¿En las comunidades o cerca de 
ellas, tienen conocimiento de 
actividades de  deforestación 
(Tala) de bosques? 

SI existen casi en todas las comunidades de Mariscal Castilla, la problemática 
de tala ilegal, y también por parte de os propios comuneros, también se debe 
mencionar que el narcotráfico también ha tenido que ver con el problema de 
deforestación en esta región.  

9. ¿Existen instituciones o 
entidades públicas que velan por 
la conservación de bosques? 

 Ante esta pregunta la respuesta denota la ausencia de acciones de 
conservación de bosques por parte de las instituciones públicas ubicadas en la 
capital de provincia. 

10. ¿Se reúnen para tratar estos 
temas? ¿Cada que tiempo? ¿Con 
quiénes? ¿Participa toda la 
población? 

 Si se reúnen los dirigentes y también los docentes de las escuelas de las 
comunidades de Ramón Castilla con la finalidad de tratar la  problemática de 
la deforestación, las reuniones son bimestralmente esto indica un  regular 
nivel de organización de los dirigentes indígenas. 

11. ¿Existen conflictos en las 
comunidades? ¿De qué tipo? 
¿Con quiénes? ¿Solucionan estos 
problemas? 
¿Existen conflictos madereros y 
de índole territorial? 

 En las comunidades de la provincia de Ramón Castilla casi no existen 
conflictos madereros, los conflictos que se suscitan son por colindantes de 
terrenos para  viviendas, entre los comuneros de las mismas localidades, la 
solución gira en torno al dialogo, y en caso de no darse la decisión pasa por el 
parecer del Apu de la Comunidad.  

12. ¿Actualmente existe alguna 
institución pública o privada que 
trabaje en sus comunidades el 
tema forestal? ¿Qué proyecto 
ejecuta? ¿Desde cuándo trabaja 
en las comunidades? ¿se 
evidencian resultados? 

 Ante esta pregunta la respuesta devela que no ha existido intervención por 
parte de entidades públicas con acciones con incidencia forestal, y en el caso 
de las organizaciones privadas solo el PEDIC tuvo  presencia en comunidades 
como Cuchillococha con actividades de reforestación mediante la siembra de 
caoba, cedro y árboles frutales, y además aun se ha mantenido el proceso de 
plantación de estos árboles en las comunidades beneficiarias, a pesar que esta 
proyecto ya se retiró en el año 2013. 
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VI. CONCLUSIONES 
 Se identificaron 7 grupos de actores sociales, entre los cuales destacan la presencia positiva de 

las federaciones indígenas, y de las ONGs, quienes vienen desarrollando hace más de 10 años 
proyectos que fortalezcan la conservación de bosques de manera sostenibles. 

 También se identificó a las instituciones privadas, que realizan actividades en desmedro de la 
conservación de bosques, lo cual trae como consecuencia la deforestación y contaminación de 
los territorios indígenas. 

 Los dirigentes indígenas conocen las funciones de los grupos de actores identificados, y 
reconocen que las entidades públicas no cumplen con dichas funciones, más bien tienen una 
actitud de poco interés hacia las acciones que podrían fortalecer la conservación de los bosques, 
en cambio reconocen que las ONG, organizaciones religiosas y federaciones indígenas y 
organizaciones sociales de base, tienen un rol protagónico en la acciones de conservación de 
bosques que se desarrollan en las comunidades. de las comunidades indígenas. Existe una alta 
presencia de la mujer indígena dentro de las organizaciones y federaciones comunales, así como 
de las asociaciones productivas tales como la de artesanos. 

 La implementación del PIP JICA en la Provincia de Maynas, tendría una gran aceptación y 
respaldo por parte de casi todos los grupos de actores, excepto de las instituciones privadas 
(empresas extractivas), ya que por su lógica de acción económica, no respaldarían la 
implementación del proyecto en la región.  

 Podemos concluir que casi todas los grupos de actores han sido calificados como influyente, 
inactivo pero respetado, esto se debe a que o no cuentan con el poder económico, o político 
para desarrollar acciones de conservación de bosques que generen verdaderos cambios 
positivos en las comunidades indígenas, o no tienen un alto interés por desarrollar estas 
actividades, esto debido o por desidia política, o porque estas acciones no son su principal 
objetivo; o las poblaciones indígenas no les brindan la aceptación o reconocimiento, a estos 
actores sociales, debido a las dos características anteriormente mencionadas.  

 Los representantes de las federaciones indígenas, ven a las empresas de extracción, como los 
principales responsables de la contaminación de los ríos y bosques de la selva loretana, así 
mismo la presencia de cultivos ilícitos en algunas comunidades de la región ha agudizado esta 
problemática, ya que los insumos que se utilizan para preparar estos productos ilícitos, que son 
altamente tóxicos, son vertidos en las quebradas y afluente, poniendo en riesgo la salud de las 
familias indígenas.  

 El ecoturismo es una de las actividades con mayor potencial en la provincia de Maynas y de 
Ramón Castilla, y dentro de esta categoría la artesanía a base de árboles no maderables, 
también brinda réditos económicos a las familias de las comunidades que lo desarrollan;  así 
mismo la agroforesteria (cultivo de aguaje) también es una actividad importante dentro de las 
comunidades indígenas, ya que al cultivar este producto reforestan los bosques y a la vez 
obtienen beneficios económicos con la venta del aguaje en los mercados de la región. 

 La mujer indígena cumple un rol preponderante dentro de la cadena productiva de la actividad 
artesanal, ya que son las encargadas de preparar los insumos, de  elaborar el producto, y 
finalmente  venderlo en los mercados o lugares turísticos de la región. 

 Las experiencias de asociación de artesanas indígenas en las comunidades distrito de Pebas, 
como por ejemplo, nos puede indicar un considerable nivel de asociatividad en las comunidades 
indígenas de la región. 

 La capacidad y disponibilidad de manejar los fondos es a través de la Gerencia de Recursos 
Naturales del Gobierno Regional de Iquitos, Maynas. 

 Existen asociaciones de artesanos, sobre todo en el distrito de Pebas de Ramón Castilla que 
ayudará a fortalecer la asociatividad. 

 Para el caso de Alto Amazonas solo existe Asociaciones de comunidades indígenas tales como 
ORPIO, CONAP; que pueden ayudar en la socialización de los proyectos a ejecutarse en la zona. 

 Los grupos de coordinación que puedan articular entre comunidades y otras organizaciones para 
la compra y venta podrían ser ORPIO CONAP. 

 La actividad económica que le proporciona mayor beneficio económico es: 
 La artesanía, basadas en madera de topabalsa, fibra y de wiro. 
 El ecoturismo por ejemplo en el distrito de Nanay 
 La extracción de madera.  
 La producción de aguaje. 
 No existen asociaciones de productores en lo referente a lo artesanal y turístico, son las mismas 

CCNN las que se encargan de realizar la venta directamente. 
 Están organizadas por federaciones indígenas y son: 

- ORPIO 
- FEPIBAT 
- FECONAT 
- FECONABAT 
- PISQUI 
- FECOTYBA 
- FECONAFROPU 
- FECONACO 
- CAPICUNA 
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- FEMIAL 
- FECONA 
- CONAP 

 En algunas comunidades la actividades productiva es la artesanal, basada en los arboles no 
maderables como el wiro, en otras comunidades la actividad productiva es la extracción de 
madera como la lupuna, cedro, etc., otra actividad productiva es la agricultura a pequeña escala 
como por ejemplo el cultivo de arroz y de maíz. No le dan un valor agregado a sus productos 
artesanales. 

 Los productos artesanales en su mayoría lo trasladan a zonas turísticas cercanas a su 
comunidad. 

VII. RECOMENDACIONES 
 El PIP JICA deberá implementar talleres de capacitación en temática de ecoturismo y 

agroforesteria, ya que son estos rubros, los que podrían tener mejor resultado dentro de las 
comunidades indígenas de Maynas.  

 El PIP JICA debe buscar articular entre las instituciones públicas y las federaciones indígenas, con 
la finalidad de que el proyecto tenga una mayor legitimidad dentro de las comunidades 
indígenas beneficiarias con los planes de negocio.  

 El PIP JICA deberá promover charlas de sensibilización con respecto a la importancia del 
proyecto para una adecuada conservación de los bosques y sus beneficios en las posibles 
comunidades beneficiarias. 

 El PIP JICA debería coordinar directamente con las bases regionales de las comunidades 
indígenas, el traslado de los dirigentes indígenas a las capitales de provincia en caso sea 
necesario su participación en alguna actividad del PIP JICA,  con la finalidad de proveer del 
presupuesto necesario para realizar esta acción, y así brindar las comodidades mínimamente 
necesarias (hospedaje alimentación) a los participantes de los eventos que organice el proyecto. 

 Se sugiere implementar una herramienta de monitoreo, que permita supervisar el uso adecuado 
de los fondos que se proporcionaran a los posibles beneficiarios indígenas, el cual podría estar 
conformado por especialista de JICA, PNCB, dirigentes indígenas, y autoridades regionales 
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VIII. ANEXOS 

8.1 FOTOGRAFÍAS 

 
  

Palabras de bienvenida por parte de facilitador del 
Taller. 

Presentación del programa por parte de 
Representante del PNCB. 

  

Presentación de los participantes del Taller Presentación de la metodología del Taller 
  

Facilitador brindando pautas a los participantes 
para el desarrollo de la matriz N°1 

Dirigente Indígena participando en el desarrollo de 
la  matriz N° 1 

Presentación de los participantes del Taller Presentación de la metodología del Taller

F ilit d b i d d t l ti i t
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Desarrollo de la matriz 2 por parte de los 
participantes. 

Dirigente Indígena participando en la sesión de 
preguntas en el tema de Organización 

  

Dirigente Indígena Mujer participando en la sesión 
de preguntas en el tema de seguridad Territorial 

Dirigente Indígena participando en la sesión de 
preguntas en el tema de medio Ambiente y RR NN 

  

Dirigente Indígena participando en la sesión de 
preguntas en el tema de Aspectos Culturales. 

Palabras de clausura por parte de Representante 
Nacional de CONAP  
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Foto final del taller con los participantes del taller y 
el equipo JICA 

Foto del equipo JICA, organizador del evento. 

  

Entrevista a Dirigente de CONAP Entrevista al a Dirigente Indígena de ORPIO 
 
  

q p
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8.2 Desgravado de las entrevistas 
Información General 

Región: Loreto Provincia: Maynas 
Fecha de entrevista: 01/03/2015 Lugar:Oficina de programa Regional de Manejo de Recursos 

Forestales y de Fauna Silvestre 
Hora de inicio: 10:10 am. Hora de término: 10:40 am. 
Nombre del Entrevista Ocupación Cargo Sexo 
Walter Herrera carmona Ingeniero Forestal Sub director SERNAM M 
Contenidos: 
Entrevistador:Por favor podría darme sus nombres y apellidos completos 
Ingeniero:  Walter Herrera Carmona 
Entrevistador:  Bien vamos a dar inicio con la entrevista  ¿Dentro de todas las acciones por parte de su despacho, participan 
las comunidades nativas y/o campesinas? ¿Cuál es el grado de participación? 
Ingeniero:Bueno podemos indicar  que no todos los comuneros se involucran en las  de capacitación que nosotros 
promovemos, por eso podemos decir que la participación es de un 50%, esto es debido a que una parte de los comuneros no 
se interesan por la conservación de los bosques. 
Entrevistador:  ¿Quiénes participan más hombres o mujeres? 
Ingeniero:  Quien más participa es el varón, aunque lentamente la presencia de la mujer se está siendo más significativa  
Entrevistador:  ¿Han existido cambios positivos por parte de las CC.NN y/o CC.CC)? Explique 
Ingeniero:  Aun no se denota algún tipo de cambio creo que es muy temprano para poder hacer una evaluación de resultados. 
Entrevistador:  ¿Su área cuenta con información socioeconómica y cultural de las CC.NN y/o CC.CC)? ¿Qué información 
manejan de ellos? ¿En qué año levantaron esta información? 
Ingeniero:  A la fecha no con información socioeconómica o cultual de las comunidades indígenas, nosotros utilizamos 
información del INEI, sobretodo del censo nacional del 2007, aunque debemos mencionar que estamos en un proceso de 
recopilación de información de índole forestal y económica, lo estamos realizando en las comunidades de Yanayacu, Bajo 
Ucayali, Maderos,  
Entrevistador:  Conoce modelos de negocios en proyectos maderables, no maderables,  agro foresteria y ecoturismo, 
orientados a comunidades nativas y/o campesinas? Explique, destacando las dinámicas sociales diferentes que tienen las 
poblaciones indígenas o campesinas.  
Ingeniera:  Ahora en este momento estamos viendo la posibilidad de implementar un proyecto que aproveche el recurso 
maderable que se pueda obtener de las siguientes maneras, primero que por causas naturales es decir aquellos árboles que se 
hayan caído por lluvias, aludes, o por su edad, y segundo las maderas que hayan sido decomisadas, y esta madera  utilizarla 
para elaborar por ejemplo artesanías en el caso que el material se idóneo para eso, o también para el mejoramiento de los 
locales públicos (escuelas, centros de salud) o comunales, bueno este proyecto recién se está implementando, así que aún 
estamos por definir su aplicabilidad en las comunidades. 
Entrevistador:  Existe algún proyecto en los modelos de negocio indicados, que revalore o rescate los conocimientos 
ancestrales de las poblaciones indígenas, en el manejo de su biodiversidad y sus bosques. Conociendo la lógica colectiva en las 
prácticas comunales, que elementos debe tener un proyecto orientado a potenciar la asistencia técnica en lógicas 
empresariales y de mercado. 
Ingeniero:  No hemos tenido información de proyectos de este tipo, ya que las comunidades del ámbito de la reserva de 
Pacaya Samiria, no son comunidades que mucha practica en la extracción de madera, lo que ha favorecido la implementación 
de proyectos de recuperación del bosque, mediante la plantación de palmeras, aguajales, el racally y el ahuary, también se 
estaba implementando un proyecto mediante la ONG PRONATURALEZA del aprovechamiento del aguaje para su 
comercialización en los mercados de las capitales del distrito. El primer elemento que debería tener un proyecto con el  
enfoque que me estas mencionando, es realizar un estudio de las potencialidades de las posibles comunidades a beneficiar 
con la finalidad primero de saber realmente con que cuenta esa comunidad para que esta lo pueda aprovechar, y  de esta 
manera también los pobladores indígenas podrán sentir que el proyecto es algo nacido de ellos y así la propuesta tendrá 
mayores posibilidades de cumplir con sus objetivos.  
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Información General 
Región: Loreto Provincia: Maynas 
Fecha de entrevista: 02/03/2015 Lugar: casa del dirigente 
Hora de inicio: 10:20 am. Hora de término: 11:15 am. 
Nombre del Entrevista Ocupación Cargo Sexo 
Juan Ramos Dirigente Presidente de CONAP Regional Loreto M 
Contenidos: 
Entrevistador:  Por favor podría darme sus nombres y apellidos completos 
Dirigente:  Juan Ramos 
Entrevistador:  ¿Existe conservación de áreas naturales protegidas, bosques vírgenes, arrecifes de coral, manglares, planicies 
de marea, hábitat natural de especies de animales y vegetales valioso en las comunidades?  Menciónelos 
Dirigente:  No existen zonas protegidas ya que nuestras comunidades se encuentran ubicadas en el ámbito del lote 8, lo que si 
existen son bosques vírgenes, cochas.  
Entrevistador:  ¿Se evidencian patrimonios y/o ruinas de carácter arqueológico, histórico, cultural o religioso en las 
comunidades? Menciónelos 
Dirigente:  No existen por estas comunidades.  
Entrevistador:  ¿Existen atractivos turísticos en su zona? 
Dirigente:Si existen como te dije hay bosques, aguajales y cochas, pero estos lugares están para potenciarlos, por lo tanto aun 
no reciben la visita de turistas.  
Entrevistador:  ¿Existen zonas con riesgo de deslizamiento o derrumbes en su zona? Menciónelos 
Dirigente:  Si existen en todas las zonas de la amazonia existe ese riesgo sobre todo en las zonas altas de las cabeceras de los 
ríos, las comunidades que están en la orilla del Amazonas como las comunidades de Puerto Alegre, Vista Alegre, Yauma. 
Entrevistador:  ¿Se han identificado actividades de contaminación en las comunidades o cerca de ellas? 
Dirigente:  Si hay bastante derrame de petróleo en las aguas de los ríos, sobre todo de las cochas, estas son las mas afectadas 
con los derrames de petróleo.  
Entrevistador:  ¿Durante los últimos 5 años ha existido alguna enfermedad que ha afectado a la mayoría de la población 
(epidemias)? 
Dirigente:  Normalmente en las comunidades de la amazonia, existe la predominancia de enfermedades como la fiebre 
amarilla y la malaria, también existen enfermedades diarreicas que propician la desnutrición infantil, sobre todo en las 
comunidades ubicadas en las cuencas de los ríos del Marañón, Tigre, Corrientes y Pastaza. 
Entrevistador:  ¿En los cultivos predominantes, ha existido alguna plaga de insectos que los ha perjudicado? ¿Cómo lo han 
combatido? ¿Han utilizado fertilización, pesticida o plaguicida de origen químico?  
Dirigente:  No hemos tenido muchos problemas de plagas de insectos en nuestros cultivos, y cuando se han presentado lo 
hemos combatido con insecticidas naturales, por ejemplo nosotros utilizamos el barbasco mezclado con jugo de limón y eso lo 
esparcimos sobre nuestros cultivos y esto resulta muy efectivo contra las plagas.  
Entrevistador:  ¿En las comunidades o cerca de ellas, tienen conocimiento de actividades de  deforestación (Tala) de bosques? 
Dirigente:  En primer lugar hay que mencionar que nosotros si talamos, pero es para nuestro consumo es decir para la 
construcción de nuestras casas, muebles etc., pero también se da la incursión de madereros ilegales que deforestan grandes 
áreas de nuestros bosques, Si existen en las zonas de Cuchillococha, Perene, Bujiococha, Bellavista Cayaru, San José de 
Yanayacu. 
Entrevistador:  ¿Existen instituciones o entidades públicas que velan por la conservación de bosques? 
Dirigente:No existen instituciones que se preocupen realmente  por la conservación de bosques, es decir existen solo de 
forma mas no de fondo, ya que estas no hacen nada efectivo por la preservación de nuestros bosques.  
Entrevistador:  ¿Se reúnen para tratar estos temas? ¿Cada que tiempo? ¿Con quiénes? ¿Participa toda la población?  
Dirigente:  SI normalmente nos reunimos con los dirigentes de nuestra federación, 3 veces al año y como CONAP nos 
reunimos con los dirigentes de las federaciones, y luego estos se reúnen con su población para comunicarles los acuerdos 
asumidos.  
Entrevistador:  ¿Existen conflictos en las comunidades? ¿De qué tipo? ¿Con quiénes? ¿Solucionan estos problemas?¿Existen 
conflictos madereros y de índole territorial? 
Dirigente:Existen conflictos internos entre familiares, por terrenos, y también por temas de infidelidad  entre cónyuges. 
Entrevistador:  ¿Actualmente existe alguna institución pública o privada que trabaje en sus comunidades el tema forestal? 
¿Qué proyecto ejecuta? ¿Desde cuándo trabaja en las comunidades? ¿Se evidencian resultados? 
Dirigente:  A la fecha en lo que se refiere a entidades privadas, podríamos mencionar al PNUD, PRONATURALEZA, las cuales 
evidencia resultados positivos como son la comercialización del aguaje, el cual sido producto de la implementación de un 
proyecto de reforestación;  en cuanto a entidades públicas por ahora no desarrollan actividades que tengan incidencia en la 
temática forestal.  
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Información General 
Región: Loreto Provincia: Maynas 
Fecha de entrevista: 02/03/2015 Lugar: Oficina ORPIO Iquitos 
Hora de inicio: 11:30 am. Hora de término: 12:15 am. 
Nombre del Entrevista Ocupación Cargo Sexo 
Santiago Hernández Cayetano Dirigente Secretario de Actas y Archivo de 

ORPIO 
M 

Contenidos: 
Entrevistador:  Por favor podría darme sus nombres y apellidos completos 
Dirigente:  Santiago Hernández Cayetano 
Entrevistador:  ¿Existe conservación de áreas naturales protegidas, bosques vírgenes, arrecifes de coral, manglares, planicies 
de marea, hábitat natural de especies de animales y vegetales valioso en las comunidades?  Menciónelos  
Dirigente:  Si existen bosques vírgenes, aunque estos han estado siendo afectados por el narcotráfico, pero estamos tratando 
de erradicar ese mal de nuestros bosques, estos se encuentran ubicados en las comunidades de Cuchillococha, Bellavista 
Cayaru, Ococh, San José de Yanayacu 
Entrevistador:  ¿Se evidencian patrimonios y/o ruinas de carácter arqueológico, histórico, cultural o religioso en las 
comunidades? Menciónelos 
Dirigente:  En mi región, no existe vestigios arqueológicos,  el patrimonio cultural que puedo señalar es nuestra lengua 
materna el Ticuna.  
Entrevistador:  ¿Existen atractivos turísticos en su zona? 
Dirigente:Tenemos cochas hermosas, también tenemos lugares para mostrar nuestra cultura como las danzas, comida, etc., y 
esto lo podemos encontrar en las comunidades, de Cuchillococha, Bellavista Cayaru, San José de Yanayacu 
Entrevistador:  ¿Existen zonas con riesgo de deslizamiento o derrumbes en su zona? Menciónelos 
Dirigente:  Si existen en las comunidades que están en la orilla del Amazonas como las comunidades de Puerto Alegre, Vista 
Alegre, Yauma. 
Entrevistador:  ¿Se han identificado actividades de contaminación en las comunidades o cerca de ellas? 
Dirigente:  Muy poco solo, por el tema del narcotráfico que contaminan con sus insumos las quebradas de la zona.  
Entrevistador:  ¿Durante los últimos 5 años ha existido alguna enfermedad que ha afectado a la mayoría de la población 
(epidemias)? 
Dirigente:  Si se han presentado  casos de malaria y fiebre amarilla.  
Entrevistador:  ¿En los cultivos predominantes, ha existido alguna plaga de insectos que los ha perjudicado? ¿Cómo lo han 
combatido? ¿Han utilizado fertilización, pesticida o plaguicida de origen químico? 
Dirigente:  Nosotros desarrollamos los pluricultivos, es decir varios tipos de cultivos en un solo espacio, y casi no se presentan 
plagas, y en cuando se llega a dar utilizamos el barbasco que es una planta venenosa que nos permite eliminar esas plagas.  
Entrevistador:  ¿En las comunidades o cerca de ellas, tienen conocimiento de actividades de  deforestación (Tala) de bosques? 
Dirigente:  Si existen en las zonas de Cuchillococha, Perene, Bujiococha, Bellavista Cayaru, San José de Yanayacu. 
Entrevistador:  ¿Existen instituciones o entidades públicas que velan por la conservación de bosques? 
Dirigente:No existen instituciones que se preocupen por la conservación de bosques, ya que a pesar de haber coordinado con 
las autoridades, estas no le dan el interés debido y no hacen nada  
Entrevistador:  ¿Se reúnen para tratar estos temas? ¿Cada que tiempo? ¿Con quiénes? ¿Participa toda la población?  
Dirigente:  SI normalmente nos reunimos con los dirigentes de nuestra federación, y con los docentes de nuestras escuelas. 
Las reuniones son bimestralmente, y participan dirigentes y docentes, y en caso quieran participar los pobladores lo pueden 
hacer.  
Entrevistador:  ¿Existen conflictos en las comunidades? ¿De qué tipo? ¿Con quiénes? ¿Solucionan estos problemas?¿Existen 
conflictos madereros y de índole territorial? 
Dirigente:Existen conflictos internos, sobre todo por terrenos, y se da entre vecinos de colindantes, y para solucionarlo 
tratamos de llegar a un acuerdo y de no lograrlo presentamos el caso ante el Apu, el cual lo resuelve y nosotros tenemos que 
aceptar su decisión. No existen conflictos madereros. 
Entrevistador:  ¿Actualmente existe alguna institución pública o privada que trabaje en sus comunidades el tema forestal? 
¿Qué proyecto ejecuta? ¿Desde cuándo trabaja en las comunidades? ¿Se evidencian resultados? 
Dirigente:  A la fecha no existe ninguna entidad pública o privada, solo estaba trabajando el PEDIC (proyecto de desarrollo), 
quienes estaban desarrollando un  proyecto de reforestación, y también trabajaron temas de crianza de aves menores. Su 
trabajo se inició en el año 2010 hasta el año 2013, Si hay evidencias en varias chacras  de los comuneros de Ramón Castilla, en 
las cuales han hecho reforestación de caoba, cedro, y árboles frutales, los cuales a la fecha aún existen. 
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I. INTRODUCCION 
 

 
El presente documento contiene los resultados del desarrollo del Taller de Diagnóstico 
Participativo, en el mapeo de actores de la región Ucayali, la matriz de actores involucrados 
en el PIP y la recolección de opiniones y acuerdos de los involucrados en los proyectos de 
inversión que conformarían la intervención el programa de inversión en la región Ucayali, 
respecto a sus intereses de articulación con éste y sus compromisos con la implementación. 
El desarrollo del taller del proceso participativo en el distrito de Iparia, de la provincia de 
Coronel Portillo, región Ucayali, se trabajó con una organización indígena de la  zona 
(FECONADIP) y dos organizaciones del distrito de Masisea (ORDIN y ACONAMAC) siendo 
estos en su gran mayoría personas muy sensibles, es por ello que no se trabajó con la sede 
del Gobierno Regional, ni con las ONGs  que trabajan temas de conservación forestal en la 
zona, para la convocatoria se tuvo la ayuda de los contactos regionales y nacionales de 
AIDESEP y CONAP,  quienes fueron aliados estratégicos antes, durante y después del taller, el 
resultado del taller va a servir como insumo para la elaboración del estudio de factibilidad 
referido a validar la matriz de involucrados y completar y reforzar el diagnóstico de la 
situación actual. 
Los Lineamientos Técnicos para el desarrollo del taller de diagnóstico participativo se 
constituyen como una herramienta  fundamental de soporte técnico y metodológico  
dirigido a los facilitadores sociales. 
Metodológicamente, los lineamientos se han elaborado haciendo una revisión bibliográfica  
y finalmente ha sido validado por el equipo de especialistas sociales responsables de la 
facilitación del taller en cada región. 
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II. ASPECTOS GENERALES 
2.1 Ubicación del Departamento de Ucayali: 

Ucayali es un departamento del Perú situado en la parte central de la zona oriental del Perú. 
Limita al norte con el departamento de Loreto, al oeste con los de Huánuco y Pasco, al sur 
con los de Junín, Cuzco y Madre de Dios, y al este con el territorio brasileño del estado de 
Acre. Comprende enteramente territorios cubiertos por la selva amazónica, mayormente del 
llano amazónico. Recibe su nombre del principal y mayor río que lo cruza de sur a norte: el 
río Ucayali. 
Ucayali está poblado por diversas etnias indígenas del grupo Pano, como los shipibos, y del 
grupo Arawak.  
El Departamento de Ucayali, fue creado mediante Ley N° 23099 del 18 de junio de 1980, 
sobre las bases de las provincias de Ucayali y Coronel Portillo; y por Ley N° 23416 del 1 de 
junio de 1982 quedo conformado definitivamente con cuatro provincias: Coronel Portillo - 
Capital: Pucallpa, Atalaya - Capital: Atalaya, Padre Abad - Capital: Aguaytía, Purús - Capital: 
Puerto Esperanza. 
2.2 Identificación de los Actores Sociales y Proceso de Convocatoria 

a. Descripción del proceso de convocatoria 
Para la identificación de los actores sociales, inicialmente se realizó a nivel de gabinete, 
para posteriormente corroborarlo en campo. Esta lista de instituciones públicas y 
privadas, fueron visitadas al igual que las comunidades nativas para la aplicación de 
entrevista (Gobierno Regional de Ucayali, Gerencia de Recursos Naturales del GORE – 
Ucayali, SERNANP) e invitación al taller de diagnóstico participativo.  
b. Participantes 

Para el distrito de Iparia, de la provincia de Coronel Portillo, de la región Ucayali, los 
participantes del taller de “Organizaciones indígenas involucradas para la gestión del 
programa de conservación de bosques en el distrito de Iparia, provincia de Coronel 
Portillo, región Ucayali” del PIP JICA es según el detalle: 
• FECONADIP (Federación de comunidades nativas del Distrito de Iparia) 
•  ACONAMAC (Asociación de comunidades nativas de Masisea y cuenca del 
Calleria) 
• ORDIN (Organización Regional Distrito de Masisea) 
• SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas) 

c. Nivel de participación 
La participación de los asistentes en el desarrollo del Taller participativo “Taller 
participativo con organizaciones indígenas proyecto JICA” del PIP JICA ha sido de 
manera horizontal: participaron activamente en el llenado de las matrices 
correspondientes a las sesiones 1, 2 y 3, se respetaron los tiempos de intervención y 
se trabajó normalmente entendiendo la metodología de las matrices, sin embargo en 
las sesión 4, 5, 6, 7 y 8 que fueron organización, seguridad territorial, medio 
ambiente  y recursos naturales, aspectos culturales y actividades económicas, su 
participación fue de mediano interés, ya que algunas preguntas fueron directamente 
incomodas o no se respondieron como debería por los asistentes al taller 
participativo, como por ejemplo: ¿si trabajan todos los miembros de las federaciones 
y comunidades nativas?, ¿si existen cultivos ilícitos en la zona?, ¿cuáles son las 
actividades productivas de la zona?, entre otras, esto origino que las respuestas sean 
cortas y sin fundamentos.   

d. Accesibilidad 
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El desplazamiento en la Selva es variado, puede ser de manera terrestre, fluvial, 
aérea y caminata. La hora de salida de las movilidades a las diferente CCNN va a 
depender mucho del clima, puede durar días para tener acceso o visitar a un CCNN.  
De acuerdo al mapa proporcionado por el PNCB, obtenemos el siguiente cuadro:  

N° Desde  Hasta Tiempo Tipo de 
Movilidad 

Tipo de producción 

01 Iparia RUNUYA 
CCNN Curiaca 
CCNN Ramón 
Castila 
CCNN San Luis 
CCNN Caco 
Macaya 
CCNN Pueblo 
Nuevo 

8 horas Fluvial 

Madera, agricultura y crianza de 
animales menores, en menor 
dimensión tenemos la pesca. 

02 Iparia MASISEA 2 días Fluvial 

III. RESULTADO DE LAS SESIONES 
 

a. SESION N° 1: Identificación de actores claves en el ámbito regional relacionados con 
los fines forestales 

Matriz Nº 1: IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN LA COMUNIDAD 
 

 
TIPO DE ACTORES 

SOCIALES 
 

 
NOMBRE DE LOS ACTORES 

 
ACONAMAC FECONADIP ORDIN 

Instituciones Públicas 
(Regional, Provincial o 

Local) con incidencia en 
la localidad. 

 
 Parque Nacional Alto Purús – 
Ucayali 

 SERFOR-U (Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre - 
Ucayali) 

 OSINFOR-U (Organismo de 
Supervisión de los Recursos 
Naturales y Fauna Silvestre) 

 

 
 Dirección Ejecutivo Forestal y 
Fauna Silvestre 

 SERNANP (Servicio Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas) – Puesto de 
vigilancia Vista Alegre 

 OSINFOR-U (Organismo de 
Supervisión de los Recursos 
Naturales y Fauna Silvestre) 

 
 Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna 
Silvestre – Ucayali 

 Gerencia Regional de Recursos Naturales 
y Medio Ambiente - GORE - Ucayali  

 Área de conservación Regional Imiria – 
GOREU 

 SERNANP (Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas) – Ucayali 

 Programa de Bosques Inundables 
 IIAP (Instituto de Investigación de la 
Amazonia Peruana) 

Instituciones Privadas 
con incidencia en 
temática forestal 

 
• Concesiones Forestales - 

Ucayali 
 
 
 
 

  
 Concesiones de conservación – Ucayali, 
“Alas Peruanas” 

Organizaciones sociales 
de base 

 
 Comunidades nativas del 
Tamaya 

 Comité local de vigilancia 
forestal Tamaya 
 

 
 Veeduría forestal comunitaria 
- ORAU 

 Comité de vigilancia comunal 

 
 Frente de lucha indígena, campesina del 
lago Imiria, Chamaya y cuenca del rio 
Tamaya 

 Comité de gestión del ACR (Área de 
Conservación Regional) 

 
Programas sociales 

 

   

 
Organizaciones / 

federaciones indígenas 
o campesinas 

 
• ORAU (Organismo Regional 

AIDESEP - Ucayali)  
• ACONAMAC (Asociación de 

comunidades Ashaninkas de 
Masisea y Calleria) 
 

 
• FECONADIP (Federación de 

comunidades nativas del 
Distrito de Iparia) 

 
•ORDIN (Organización Distrital indígena de 

Masisea) 

ONG´s 

 
 Pro Naturaleza  
 WWF 

 
 Global Connections 

 
 AIDER – Ucayali 
 NCI – U (Naturaleza y cultura 
internacional - Ucayali) 
 

Agente de Cooperación 

 
 Perú Bosques - Ucayali 

 
 GIZ proyecto COGAP 

 
 GIZ cooperación Alemana- Ucayali 
 Perú Bosques – Ucayali 
 ICAA  
 RAINFOREST 

 
Para el desarrollo de la  sesión N° 1: Identificación de actores claves en el ámbito 
regional relacionados con los fines forestales, se llenó la matriz Nº 1: Identificación de 
actores en la comunidad, se dividió a los participantes en 3 grupos de acuerdo a las 
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federaciones invitadas, los participantes identificaron a los diversos tipos de actores 
según la matriz como son Instituciones Públicas (Regional, Provincial o Local), 
Instituciones Privadas, Organizaciones sociales de base, Programas sociales, 
Organizaciones / federaciones indígenas, ONG´s y Agente de Cooperación, en este 
caso en los  en los programas sociales no identificaron ningún actor. 
Para resumir la identificación de actores involucrados, tenemos que son: 
• Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre – Ucayali, Gerencia Regional 
de Recursos Naturales y Medio Ambiente – Ucayali, Área de conservación Regional 
Imiria – GOREU, SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas) – 
Ucayali, Programa de Bosques Inundables, IIAP (Instituto de Investigación de la 
Amazonia Peruana), Dirección Ejecutivo Forestal y Fauna Silvestre, SERNANP (Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas) – Puesto de vigilancia Vista Alegre, OSINFOR-
U (Organismo de Supervisión de los Recursos Naturales y Fauna Silvestre), Parque 
Nacional Alto Purús – Ucayali, SERFOR-U (Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre - Ucayali) 
• Concesiones de conservación – Ucayali, “Alas Peruanas”, Concesiones 
Forestales – Ucayali 
• Comunidades nativas del Tamaya, Comité local de vigilancia forestal Tamaya, 
Veeduría forestal comunitaria – ORAU, Comité de vigilancia comunal, Frente de lucha 
indígena, campesina del lago Imiria, Chamaya y cuenca del rio Tamaya, Comité de 
gestión del ACR (Área de Conservación Regional) 
 ORAU (Organismo Regional AIDESEP - Ucayali), ORAU (Organismo Regional 

AIDESEP - Ucayali), ACONAMAC (Asociación de comunidades Ashaninkas de Masisea 
y Calleria), FECONADIP (Federación de comunidades nativas del Distrito de Iparia), 
ORDIN (Organización Distrital indígena de Masisea) 
• Pro Naturaleza, WWF, Global Connections, AIDER – Ucayali, NCI – U 
(Naturaleza y cultura internacional - Ucayali) 
• Perú Bosques – Ucayali, GIZ proyecto COGAP, GIZ cooperación Alemana- 
Ucayali, Perú Bosques – Ucayali, ICAA, RAINFOREST 

 

b. SESIÓN N° 2: Tipo de actores e identificación de roles y funciones de los actores 
sociales, relaciones dominantes y niveles de poder 

 
Matriz Nº 2: TIPO DE ACTORES E IDENTIFICACION DE ROLES Y FUNCIONES  

DE CADA UNO 

TIPO DE 
ACTORES 

NOMBRE DE LOS 
ACTORES 

 
IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES Y ROLES DE CADA ACTOR 

 
 

ACONAMAC 
 

FECONADIP ORDIN 

Instituciones 
públicas 

(regional, 
provincial o 
local) con 

incidencia en la 
localidad. 

 
 Parque Nacional Alto 

Purús – Ucayali 
 

 SERFOR-U (Servicio 
Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre - 
Ucayali) 
 

 OSINFOR-U (Organismo 
de Supervisión de los 
Recursos Naturales y 
Fauna Silvestre) 

 
 
 Dirección Ejecutivo 
Forestal y Fauna Silvestre 

 
- Fiscaliza y supervisa los 

recursos naturales de la 
región Ucayali 

- Controla y sanciona el mal 
uso de los recursos 
forestales 

 

 
-Control y vigilancia del 

aprovechamiento de los 
recursos naturales, otorga 
concesiones forestales, 
emite y suscribe guías de 
transporte 

 -Imponer sanciones a quienes 
infringen la legislación 
 
  

- Conserva la biodiversidad 
en beneficio de los 
pobladores locales y vecinos 
para su aprovechamiento 
sostenible 

 

 
- Administración 

económica y política que 
gestiona el desarrollo 
económico territorial, 
ambiental y social 
 

- Conservar los 
humedales amazónicos y 
el aprovechamiento 
sostenibles de sus 
recursos naturales de las 
lagunas Imiria y 
Chamaya 
 

- Uso y aprovechamiento 
de los recursos 
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 SERNANP (Servicio 
Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas) – 
Puesto de vigilancia Vista 
Alegre 

 
 Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y 
Medio Ambiente - GORE - 
Ucayali  

 
 Área de conservación 
Regional Imiria – GOREU 

 
 Programa de Bosques 
Inundables 

 
 IIAP (Instituto de 
Investigación de la 
Amazonia Peruana) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forestales en 
comunidades 
inundables 

 
 
 
 
 

Instituciones 
Privadas con 
incidencia en 

temática 
forestal 

 
•Concesiones Forestales – 

Ucayali 
 
•Concesiones de 
conservación – Ucayali, 
“Alas Peruanas 

 
-Aprovechamiento y buen 

manejo de los recursos 
forestales 

-Extracción y reforestación de 
los recursos naturales 

  
-Conservar la 

biodiversidad de los 
recursos naturales 

-Promueve la 
investigación científica. 

-Promueve el turismo y 
recreación 

Organizaciones 
sociales de 

base 

 
 Comunidades nativas del 
Tamaya 

 
 
 Comité local de vigilancia 
forestal Tamaya 
 

 Veeduría forestal 
comunitaria – ORAU 

 
 Comité de vigilancia 
comunal  

 
 Frente de lucha indígena, 
campesina del lago Imiria, 
Chamaya y cuenca del rio 
Tamaya 
 

•Comité de gestión del 
ACR (Área de Conservación 
Regional) 

 
-Cuidar y proteger su 

territorialidad incluyendo los 
recursos forestales 
 

-Controla e informa ante el 
órgano del Estado (Dirección 
regional agraria Ucayali)  
 

-Fortalecer la gestión del 
manejo forestal de las 
comunidades nativas 
 

 
-Mecanismo de control propio 

de los territorios comunales 
colindantes a la reserva 
comunal El Sira 

-Vigilar los territorios 
comunales para prevenir el 
ingreso de invasores y 
taladores ilegales 

 
- Tiene como función la 

defensa de los intereses 
de las comunidades 
indígenas y campesinas 
 

-Tiene como función la 
cogestión en el área de 
conservación regional 
Imiria 

Organizaciones 
/ federaciones 

indígenas o 
campesinas 

 
• ORAU (Organismo 

Regional AIDESEP - 
Ucayali)  

 
•ACONAMAC (Asociación 

de comunidades 
Ashaninkas de Masisea y 
Calleria) 

  
• FECONADIP (Federación 

de comunidades nativas 
del Distrito de Iparia) 

 
• ORDIN (Organización 

Distrital indígena de 
Masisea) 

 
- Defiende los derechos 

fundamentales de sus bases 
(territorialidad, incluyendo 
la protección de los 
recursos naturales) 

 
- Promueve el control y 

vigilancia d los recursos 
naturales de las 
comunidades bases del 
ACONAMAC 

 
- Velar por los intereses de 

las comunidades en defensa 
de los territorios de las 
comunidades nativas del 
Iparia 

 
- Fortalecer las 

capacidades de las 
autoridades comunales y 
velar por los intereses 
colectivos de bases del 
ORDIN sector Masisea 
 

Programas 
sociales 

    

ONG´s 

 
• Pro Naturaleza  
• WWF 
 
 
• Global Connections  
 
• AIDER – Ucayali 
 
• NCI – U (Naturaleza y 

cultura internacional - 
Ucayali) 

 

 
- Promueve la conservación 

de la biodiversidad en 
convenio entre el Estado y 
las comunidades nativas 

 
- Conservar, reforestar los 

recursos forestales a través 
de los grupos de trabajo de 
las comunidades del Distrito 
de Iparia 

 
- Contribuir con la 

conservacion de los 
recursos naturales – 
ACRI 

- Promover el manejo 
forestal comunitario 
mediante PMF, 
agroforesteria, manejo 
de hoja de vijao – ACRI 
 

- Desarrollo de 
capacidades económicas 
en artesanía con las 
mujeres organizadas del 
sector Masisea 
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En la sesión N° 2: Tipo de actores e identificación de roles y funciones de los actores 
sociales, relaciones dominantes y niveles de poder, en el desarrollo de la matriz Nº 2: 
Tipo de actores e identificación de roles y funciones de cada uno, podemos observar 
que los dirigentes de las federaciones conocen en términos generales sus roles y 
funciones que deben de desarrollar estas instituciones que tienen que ver con las 
conservación de los bosques pero en su gran mayoría no lo aplican en favor de la 
preservación del bosque, en muchos de los casos conocen a medias sus roles y 
funciones de dichas instituciones. En el caso de las Instituciones privadas sus función 
para la que fue creada es la extracción de madera de los bosques aprovechándose de 
la débil administración pública y comunal se benefician de ello. 

c. Sesión 3: Análisis de los actores sociales, relaciones dominantes y niveles de poder 
 

MATRIZ Nº 3: ANALISIS DE ACTORES, RELACIONES DOMINANTES 
 Y NIVELES DE PODER 

 

 
FACTORES/ 
ACTORES 

 

NOMBRE DE LOS 
ACTORES 

PODE
R 
 

CALIFI 
CACIÓN 

INTERE
S 

CALIFI 
CACIÓN 

LEGITI
MIDAD 

CALIFI 
CACIÓN CARACTERÍSTICA 

Instituciones 
públicas 

(regional, 
provincial o 
local) con 

incidencia en la 
localidad. 

 
 

 
• Parque Nacional Alto 

Purús – Ucayali 
•SERFOR-U (Servicio 

Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre - Ucayali) 

•OSINFOR-U (Organismo 
de Supervisión de los 
Recursos Naturales y 
Fauna Silvestre) 

•Dirección Ejecutivo 
Forestal y Fauna 
Silvestre 

•SERNANP (Servicio 
Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas) – 
Puesto de vigilancia 
Vista Alegre 

•Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y 
Medio Ambiente - GORE 
- Ucayali  

•Área de conservación 
Regional Imiria – GOREU 

•Programa de Bosques 
Inundables 

•IIAP (Instituto de 
Investigación de la 
Amazonia Peruana) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Medio 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alto 

  
 
 
 
 
 
 

Alto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominante y 

fuerte 
 
 
 
 
 
 

Agentes de 
cooperación 

 
 Perú Bosques - Ucayali 
 
 GIZ cooperación 
Alemana- Ucayali 

 
 ICAA  

 
 RAINFOREST 
 

 
- Apoya (financia) proyectos 

de manejos sostenibles en 
los bosques en Ucayali 

 
 

  
- Fortalecimiento de 

capacidades a 
funcionarios y poblador 
local en manejo y 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos naturales  
 

- Fortalecimiento de 
capacidades en cambio 
climático con la 
población indígena en la 
conservación del bosque 
amazónica 

 
- Financia proyectos de 

conservación y 
protección de especies 
(Piau y otros) en Ucayali 
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Instituciones 
privadas con 

incidencia en la 
temática 
forestal 

 
 

•Concesiones Forestales 
– Ucayali 

 
•Concesiones de 

conservación – Ucayali, 
“Alas Peruanas 

 
 

Medio 

 
 
 

Medio 

 

Medio 

 

 
 
 
 
 
 

Influyente, 
inactivos 

 

Organizaciones 
sociales de 

base 

 
 

 Comunidades nativas del 
Tamaya 
 Comité local de 
vigilancia forestal 
Tamaya 
 Veeduría forestal 
comunitaria – ORAU 
 Comité de vigilancia 
comunal  
 Frente de lucha 
indígena, campesina del 
lago Imiria, Chamaya y 
cuenca del rio Tamaya 

•Comité de gestión del 
ACR (Área de 
Conservación Regional) 

 
 

Alto 

 

Alto 

 

Alto 

 
 

 
 
 

Dominante 
Fuerte 

 
 

Programas 
sociales 

 
 

        

Organizaciones 
/ federaciones 
indígenas y/o 
campesinas 

 
•ORAU (Organismo 

Regional AIDESEP - 
Ucayali)  

•ACONAMAC (Asociación 
de comunidades 
Ashaninkas de Masisea y 
Calleria) 

•FECONADIP (Federación 
de comunidades nativas 
del Distrito de Iparia)  

•ORDIN (Organización 
Distrital indígena de 
Masisea) 

 

Alto  Alto  Alto  
 

Dominante y 
fuerte 

 
Medios de 

comunicación 
local 

 

 

Alto 

 

Medio 

 

Medio  

 
 

 
Influyente, 

inactivo 
 

ONG´s 

 
• Pro Naturaleza  
• WWF 
• Global Connections  
• AIDER – Ucayali 
• NCI – U (Naturaleza y 

cultura internacional - 
Ucayali) 

 

Alto  Alto  Alto  

 
 

 
Dominante y 

fuerte 

Agentes 
cooperantes 

 
•Perú Bosques - Ucayali 
•GIZ cooperación 

Alemana- Ucayali 
•ICAA  
•RAINFOREST 

Medio 

 

Alto 

 

Alto  

 
 

Fuerte y 
dominante 

 

 
En la sesión N° 3: Análisis de los actores sociales, relaciones dominantes y niveles de 
poder, en la matriz Nº 3: Análisis de actores, relaciones dominantes  y niveles de 
poder, acá podemos observar que las Instituciones Públicas, Organizaciones sociales 
de base, Organizaciones / federaciones indígenas, ONGs, y Agentes de cooperación 
tiene características de poder DOMINANTES Y FUERTES, debido a que ejercen 
influencia en las comunidades nativas, en el caso de las Instituciones privadas y los 
medios de comunicación no cuentan con el respaldo de las comunidades ya que 

M
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deforestan los bosques de la zona y los medios de comunicación no tienen mucho 
interés en estos temas, teniendo una característica de  INFLUYENTES E INACTIVOS.  

d. SESIÓN N° 4: ORGANIZACIÓN 
 

 
PREGUNTAS 

 

 
ORGANIZACIÓN Y/O FEDERACIONES NATIVAS 

 
1.¿Qué organizaciones existen 
en su región que resguarden los 
intereses del bosque? 

 
Las organizaciones y/o federaciones  (ORAU, CONAP y sus bases) indígenas son culturalmente 
conservadores y defensoras del medio ambiente y resguardan el bosque desde una cosmovisión  
ancestral, su medio que lo rodea es considerado como su casa, su mercado, su botica, entre otros, dando 
de esta manera a la comunidad un sustento y la armonía entre los bosques y las comunidades. 
 

 
2.¿Participan en los trabajos 
todos los miembros de la junta 
directiva? 

 
Los miembros de la junta directiva en su mayoría no trabajan adecuadamente como organización, una de 
sus causas es el escaso recurso económico y la carga familiar de sus miembros, dejándose solo a los 
presidentes a asumir ciertas responsabilidades, de esa manera son vulnerables las organizaciones, lo otro 
es el desfase de una directiva a otra dejando un vacío institucional ya que no existe una continuidad en 
sus actividades. 
 

 
3.¿Tiene conocimiento sobre la 
normativa forestal o ambiental? 

 
Debido al poco presupuesto del Estado solo algunos dirigentes (presidentes y vice presidentes) de las 
Asociaciones y/o Federaciones nativas conocen la normativa forestal y ambiental, pero las comunidades 
no conocen la normativa y los dirigentes poco o nada hacen para promover y difundir dicha normativa no 
haciendo un efecto multiplicador en sus bases o federaciones, esto con lleva al desconocimiento total de 
la normativa, acrecentando más la brecha entre el Estado, las federaciones nativas y sus bases en este 
tema. 
 

 
4.¿Han recibido capacitaciones 
sobre liderazgo, organización, 
resolución de conflictos? 

 
Los miembros de las federaciones nativas han recibido pocas capacitaciones en estos temas por parte de 
algunas ONGs y del Estado, resultando insuficientes los aprendizajes, muy pocas veces los asistentes a 
estas capacitaciones hacen un efecto multiplicador de lo aprendido en sus bases, quedando el 
conocimiento siempre en algunos y no se universaliza para lograr un equilibrio sustancial en estos temas 
para la resolución de conflictos, el liderazgo como tal clarifica el horizonte hacia donde apunta las 
Instituciones federativas, para ello es necesario tener una base organizacional sólida que trabaje con 
planes a corto y mediano plazo y tenga conocimiento de gestión administrativa. 
 

 
5.¿Cómo son sus estrategias de 
mitigación en los problemas? 

 
Las federaciones nativas para mitigar sus problemas buscan aliados estratégicos, vías de comunicación, 
espacios radiales, comités de vigilancia, veedurías forestales comunitarias, entre otros, minimizando de 
esta manera ciertos problemas forestales, si bien es cierto las federaciones indígenas cumplen un rol 
importante en el cuidado y protección del bosque poco o nada hacen cuando no hay un apoyo por parte 
del Estado y se ven en la obligación de organizarse solos cumpliendo con su rol de protectores del bosque 
afianzando un ablandamiento en la tala ilegal, pero a su vez son muy vulnerables por la ausencia del 
Estado. 
 

 
6.¿Cuentan estas organizaciones 
con herramientas a nivel 
comunal o federativo 

 
Las federaciones o comunidades nativas no cuentan con herramientas de gestión institucional o comunal, 
existe poca capacidad técnica en sus organizaciones, y el escaso conocimiento de documentos de gestión 
administrativa lo que conlleva a una debilidad organizacional. 
 

 
En la sesión N°4: Organización, los dirigentes de las federaciones pudieron ubicar 2 
instituciones que trabajan o resguardan los intereses del bosque, podemos observar 
también que las juntas directivas de las federaciones no trabajan adecuadamente y 
de las comunidades nativas tampoco, se tiene poco conocimiento de la ley forestal 
debido a la logística y la poco promoción por parte del Estado en estos temas, los 
dirigentes han recibido poca o casi nada de capacitaciones en temas de liderazgos, 
organización y resolución de conflictos, las estrategias para la mitigación de estos 
problemas es buscar aliados estratégicos que coadyuven a erradicar estos problemas 
haciéndoles frentes desde varios puntos como son los espacios radiales, comités de 
vigilancia, veedurías forestales comunitarias, entre otras, las federaciones y 
comunidades nativas en su gran mayoría no cuentan con herramientas a nivel 
federativo teniendo una débil organización.  

e. SESIÓN N° 5: SEGURIDAD TERRITORIAL 
 

 
PREGUNTAS 

 

 
ORGANIZACIÓN Y/O FEDERACIONES NATIVAS 

 
1.¿Conocen los comuneros y 
comuneras los límites de su 
comunidad? 

 
Existe un desconocimiento total de sus límites en las pobladores nativos, debido a la no limpieza de 
sus linderos que son tapados por la exuberante vegetación existente en la zona, esto lleva a la perdida 
de los linderos limítrofes de las comunidades y por ende al no cuidado y protección de sus territorios 
dejando una gran área disponible y proclive a invasiones por comunidades vecinas, colonos o de 
terceros. 
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2.¿Existen problemas limítrofes 
entre comunidades o con otros 
titulares? 
 

 
Existen conflictos de superposición, de titulación y limítrofes en el 70 % de la comunidades nativas, a 
su vez de invasión de otros comunidades y de colonos esto se debe al saneamiento físico legal de sus 
territorios que no los tienen. 

 
3.¿Cómo solucionan este 
problema? 

 
La delimitación de las comunidades es un punto álgido en las comunidades nativas, el Estado tiene 
que promover y facilitar la titulación y delimitación de los límites de las comunidades nativas por 
medio de un equipo técnico para solucionar dichos problemas existentes y de esa manera se respete y 
se haga respetar sus derechos territoriales, esto requiere de diálogo y comprensión entre ambas 
partes y teniendo muchas veces a entes del Estado como mediador 
 

 
4.¿Están debidamente 
demarcados con hitos, trochas, 
carteles los límites de las 
comunidades? 
 

 
Las comunidades nativas tiempos atrás estaban demarcadas con simples pinturas que se hacían en los 
árboles o senderos naturales, pero debido al crecimiento de la vegetación, a la tala de árboles esas 
señas ya no existen teniendo serios problemas limítrofes las comunidades. 
 

 

En la sesión N° 5: Seguridad territorial, observamos que la gran mayoría de comuneros y 
comuneras en su gran mayoría no conocen sus límites, tampoco existen alguna señal o 
hitos que marquen los límites de la comunidades indígenas, existiendo conflictos con sus 
vecinos o terceros, el no resolver estos conflictos trae consigo que muchas empresas 
madereras y autoridades locales al vender más madera atraviesan linderos de otras 
comunidades. Buscar alianzas estratégicas para la delimitación de las comunidades nativas 
es voluntad política del Estado y de las instituciones encargadas para solucionar dichos 
impases limítrofes.      

d. SESIÓN N° 6: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 

PREGUNTAS 
 

 
ORGANIZACIÓN Y/O FEDERACIONES NATIVAS 

 
1. ¿Existen problemas de 
extracción de recursos del bosque, 
caza de animales o pesca por parte 
de otros pobladores de fuera de la 
comunidad? 

 
La existencia de estos problemas de extracción de los recursos del bosque, caza de animales y pesca, 
se da por la incapacidad o por el poco interés de las autoridades tanto públicas y comunales, en su 
gran mayoría la tala de los bosques es de conocimiento público y poco o nada hacen las autoridades, 
en este caso se evidencia la poca autoridad tanto de funcionarios del Estado como autoridades 
comunales 

 
2.¿Existen problemas de invasión? 

 
La existencia de invasiones se da por el desconocimiento de sus linderos comunales propiciando de 
esa manera las invasiones por vecinos o por colonos, tener delimitado sus linderos y la titulación de 
sus tierras eso generaría que no se violen o violenten sus territorios, acabándose los problemas de 
invasión. 
 

 
3.¿Existe presencia de cultivos 
ilícitos? 

 
La zona de la selva es propicia para el cultivo de la hoja de coca, dando fe los comuneros pero de 
manera muy reservada y un poco temerosos, por la ilegalidad, pero hay una paradoja, la hoja de coca 
culturalmente se ha usado desde nuestros ancestros como consumo medicina o como un vitalizador 
corporal. 
 

 
4.¿Existen problemas de 
contaminación de ríos y suelo que 
pone en riesgo a la población? 

 
Existe contaminación de todo tipo desde las embarcaciones fluviales con sus motores ahuyentan a 
los peces, la evacuación de las aguas negras a los ríos, la utilización de insecticida y plaguicidas 
indiscriminadamente, de esta manera se contaminan muchas veces los suelos y los ríos, alterando la 
biodiversidad de la zona y atentando contra el ser humano 
 

 
5.¿Cómo solucionaron o 
solucionarían esos problemas? 
 

 
Mediante la formación de comités de vigilancia para poder atenuar ciertos problemas en las 
comunidades y poder administrar mejor sus territorios y población teniendo un mejor uso del suelo, 
del agua y del aire. 
 

 
6.¿Cuáles fuesen sus acuerdos y 
compromisos de solución? 
 

 
No sea reportado ningún problema en las comunidades por ello no han tenido acuerdos ni 
compromisos de solución con respecto a estos temas, pero están en constante vigilancia en sus 
territorios con los comités comunales,  
 

 

La sesión N° 6: Medio ambiente y recursos naturales, si existen problemas de 

extracción de recursos naturales como la caza y la pesca por comuneros de otras 

comunidades y por colonos, la mayoría de colonos son agricultores e invaden 

territorios de las comunidades que no están delimitados talan los árboles con el fin 

de obtener campos de cultivo para el sembrío de sus productos, al no conocer sus 
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linderos desconocen si en esas zonas siembran algún cultivo ilícito, la contaminación 

de los ríos es debido a la basura y los desagües de aguas grises o negras que 

desechan las comunidades cercanas a los ríos y por los explosivos utilizados en esta 

zona, la tala de árboles, que afectan la naturales y la vida del ser humano.  

Para amenorar dicho problema se han conformado comités de vigilancia de 

conservación de los bosques para atenuar ciertos problemas, de esta manera se 

controla y se supervisa los territorios de las comunidades nativas de la zona teniendo 

un mejor uso del suelo, del agua y del aire. 
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e. SESIÓN N° 7: ASPECTOS CULTURALES 
 

PREGUNTAS 
 

 
ORGANIZACIÓN Y/O FEDERACIONES NATIVAS 

 
1.¿Existen conflictos internos en las 
comunidades? ¿Qué conflictos? 
 

 
Los conflictos en las comunidades mayormente son económicos debido a la escasa actividad 
económica que existe en esas zonas y otros son de hermanos andinos que no desean participar en 
las actividades comunales debido a que vienen con costumbres y culturas diferentes a las 
tradiciones nativas que paulatinamente se están vulnerando y por ende perdiendo tras la 
culturización de los colonos. 
 

 
2.¿Existe el riesgo de pérdida de 
saberes y costumbres 
tradicionales? ¿A qué se debe? 

 
La pérdida de saberes y costumbres de las comunidades se ha ido perdiendo debido a la alienación 
no solo en la vestimenta sino también en el idioma de esta manera se está perdiendo la riqueza 
cultural de los pueblos indígenas, la preservación y promoción de sus saberes y costumbres de los 
pueblos nativos viene por una reafirmación de los mismos como una revalorización de sus 
tradiciones ancestrales para poder hacer frente al mundo desde su propia cosmovisión 
 

 
3.¿Qué estrategias utilizaría y 
cuales fuesen sus estrategias y 
compromisos de solución? 

 
La educación es la vía más rápida de como promover y rescatar sus costumbres y por ende el apoyo 
de los padres desde sus hogares para fortalecer sus raíces ancestrales, continuar con la educación 
bilingüe y diseñar un currículo donde se revalore y se practique los saberes y costumbres de las 
comunidades nativas. 
 

 

En la sesión N° 7: Aspectos culturales, existe una profunda identificación por otras 

culturas foráneas aceptación de otras costumbres o características culturales de otras 

zonas por la migración de colonos que llegan a la zonas de las comunidades 

indígenas, la población más vulnerables y de fácil adaptación son los jóvenes que 

vienen mermando en ellos su acervo cultural y por ende el debilitamiento de su 

identidad como pueblos originarios de la zona como por ejemplo: su dialecto, su 

vestimenta, su espiritualidad, entre otros, las estrategias que se utilizaría para 

promover y rescatar su folclor es continuar con la educación bilingüe y diseñar un 

curricular donde se revalore y se practique los saberes y las costumbres de las 

comunidades nativas.  

f. SESIÓN N° 8: ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

PREGUNTAS 
 

 
ORGANIZACIÓN Y/O FEDERACIONES NATIVAS 

 
1.¿Qué actividades productivas 
vienen desarrollando y cuál es el rol 
de la mujer en el desarrollo de 
estas actividades productivas? 

 
La mujer cumple un rol importante en el desarrollo y sustento de los hogares ya que cumple las 
funciones de sembrío y cosechas de sus terrenos agrícolas, mientras el varón sale a trabajar o de 
caza de animales, también las mujeres se dedican a la confección de artesanía, las actividades 
productivas en las comunidades son la siembre de arroz, plátanos, papaya, yuca, crianza de animales 
menores, ganado vacuno, porcino, entre otros 
 

 
2.¿Cuál es la actividad productiva 
que les genera mayor beneficios 
económicos? 
 

 
La crianza de animales menores, la tala de árboles, la cosecha de maíz y la pesca, hay que entender 
que las comunidades nativas por naturaleza son cazadores y recolectores, y consideran a sus 
bosques como algo mágico y un mercado donde encuentra todo lo necesario para vivir en armonía 
con la naturaleza. 

 
3.¿Han recibido capacitaciones 
sobre temas forestales, 
agroforestales, ecoturismo? 
 

 
Han recibido poca capacitación en temas forestales, agroforestales y ecoturismo, esto se evidencia 
por la poca capacidad adquisitiva que tienen las familias en las  comunidades nativas, lo 
recomendable es impulsar capacitaciones en estos temas para lograr un desarrollo sostenible en las 
comunidades. 
  

 
4.¿Existen problemas con el uso de 
los recursos naturales en las 
comunidades? 
 

 
La extracción de la madera es uno de los principales problemas de las comunidades nativas, ya que 
no hay otra alternativa de negocios para las comunidades   

 
5.¿Cuáles fuesen sus acuerdos y 

 
Capacitar a los miembros de las comunidades en temas de recursos naturales y por ende cuidar y 
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compromisos de solución? proteger nuestros recursos de esta manera se solucionara la tala ilegal, el sembrío de cocales entre 
otros 
 

En la sesión Nª 8: Actividades económicas, la mujer cumple un rol importante en el 

desarrollo comunal y sustento de sus hogares, se dedican a las actividades agrícolas y 

a la confección de artesanía, siendo en estas zonas la actividad productiva que genera 

mayores ingresos económicos es la tala de árboles, la crianza de animales menores, 

entre otros, hay que entender que su dinámica social desde hace tiempo es de 

cazadores y recolectores, considerando al bosque como su mercado, las fedraciones 

o comunidades nativas han recibido poco o casi nada de capacitaciones en temas 

forestales, agroforestales y ecoturismo, esto se evidencia por la poca capacidad 

adquisitiva que ellos poseen, buscar aliados estratégicos para que se capaciten en 

temas de recursos naturales y conservación de los bosques para que se vean con la 

necesidad de cuidar y proteger los arboles de la tala ilegal y el sembrío de cocales. 

IV. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN DE LAS MATRICES DESARROLADAS EN LAS SESIONES  
 

NOMBRE DEL 
ACTOR 

Problemas 
Percibidos 

Intereses en el 
Proyecto Conflictos Estrategias de 

intervención 
Compromisos y 

responsabilidades 

 

 
Escasa  
comunicación con 
autoridades de la 
zona tanto regional 
y local para dar 
solución a los 
problemas de 
conservación 
forestal. 
 
Pocos canales de 
comunicación con 
Instituciones 
Públicas y Privadas 
para la elaboración 
de futuras 
intervenciones en 
proyectos  de 
conservación de 
bosques. 
 
Escasa oportunidad 
de ejecución para 
proyectos de 
desarrollo 
productivo en las 
comunidades 
nativas, las 
entidades solo 
trabajan con 
proyectos pilotos y 
en muchos de los 
casos los proyectos 
caen, generando en 
las organizaciones 
y/o federaciones 
nativas 
insatisfacción.  
 

 
Las organizaciones 
y/o federaciones 
nativas  tienen un 
alto interés en el 
desarrollo y 
ejecución del PIP 
JICA, ya que las 
perspectivas de 
dicho proyecto 
llenan sus 
expectativas como 
agentes de 
conservación de los 
bosques, 
respetando sus 
estilos de vida. 

 
Las dificultades 
encontradas son los 
problemas 
limítrofes o de 
superposición de 
tierras entre 
comunidades 
nativas. 
 
Empresas 
madereras y malas 
autoridades del 
Estado y comunales 
responsables de la   
tala ilegal en esas 
zonas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Constituir puentes 
de comunicación 
con las 
organizaciones y/o 
federaciones nativas 
generando un 
ambiente de 
confianza y de 
cordialidad para 
lograr la 
sostenibilidad de los 
proyectos, ya que la 
estructura cultural 
de las comunidades 
se basa en el 
dialogo y la 
confianza 

 
Trabajar de una 
manera 
mancomunada con las 
Instituciones Públicas, 
Privadas, ONGs, 
Agente Cooperantes, 
etc. creando una 
atmosfera de 
responsabilidad y 
compromiso 
Institucional para 
trabajar proyectos, 
teniendo en cuenta 
sus roles y funciones 
de cada uno llevando 
de esta manera el 
buen desarrollo y 
ejecución de los 
proyectos a ejecutar 
de una manera 
eficiente. 
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V. ANÁLISIS Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 
 

PREGUNTAS NOMBRE DEL ENTREVISTADO 
Ing. Nelson Seigas Balderrama, Sub Gerente de Medio Ambiente y Conservación del 

Gobierno Regional de Ucayali 
1. ¿Dentro de todas las acciones por 

parte de su despacho, participan las 
comunidades nativas y/o 
campesinas? ¿Cuál es el grado de 
participación? ¿Quiénes participan 
más hombres o mujeres? ¿Han 
existido cambios positivos por parte 
de las CC.NN y/o CC.CC)? Explique 

 La participación de las comunidades nativas viene por la capacitación de ellas y el 
trabajo conjunto que se tiene con el gobierno regional y las comunidades nativas de 
Ucayali, de tal manera ellos se involucrarían en el desarrollo de los proyectos, el 
porcentaje de participación de la población es muy alta debido a que se trabaja 
conjuntamente, hasta el momento los varón participan más que las mujeres nativas ya 
que estas se dedican a la casa y a sus hijos, pero en los últimos años la participación de 
la mujer es mayor. 

 
2. ¿Su área cuenta con información 

socioeconómica y cultural de las 
CC.NN y/o CC.CC)? ¿Qué información 
manejan de ellos? ¿En qué año 
levantaron esta información? 

 No cuenta con información socioeconómica de las comunidades nativas, este gobierno 
municipal recién se ha creado esta área de medio ambiente y se está trabajando de a 
pocos 

 

3. ¿Conoce modelos de negocios en 
proyectos maderables, no 
maderables,  agroforestería y 
ecoturismo, orientados a 
comunidades nativas y/o 
campesinas? Explique, destacando 
las dinámicas sociales diferentes que 
tienen las poblaciones indígenas o 
campesinas 

 Todo tipo de negocios que se pueda implementar en las comunidades nativas 
necesariamente tiene que pasar por un desarrollo de capacidades de los pobladores 
para que tengan la capacidad de gestionar sus recursos para lograr la sostenibilidad. 

. 

4. Existe algún proyecto en los modelos 
de negocio indicados, que revalore o 
rescate los conocimientos 
ancestrales de las poblaciones 
indígenas, en el manejo de su 
biodiversidad y sus bosques. 
Conociendo la lógica colectiva en las 
prácticas comunales, que elementos 
debe tener un proyecto orientado a 
potenciar la asistencia técnica en 
lógicas empresariales y de mercado. 

 La Gerencia de Recursos Naturales se encuentra trabajando en el tema de recuperación 
de plantas medicinales  tradicionales en las comunidades nativas, tratando de revalorar 
sus conocimientos, entendiéndose la organización y capacitación a la población para 
que manejen los recursos de su zona. 

 Crear un sistema de industrialización de recursos en la zona para un mejor 
aprovechamiento en la zona, no descuidando su cosmovisión 

 
PREGUNTAS NOMBRE DEL ENTREVISTADO 

Sr. Reinaldo Valentín Muñoz, Presidente de FECONADIP 
1. ¿Existe conservación de áreas naturales 

protegidas, bosques vírgenes, arrecifes 
de coral, manglares, planicies de 
marea, hábitat natural de especies de 
animales y vegetales valioso en las 
comunidades?  Menciónelos 

 Existen sobre un área de reserva comunal del Sira son bosques vírgenes. 
 En la colpa podemos encontrar diferentes tipos de animales como loro, guacamayo, 
paujil,   monos como choro, maquisapa, sachavacas, sajino, majas, tortugas también, 
denominados motelos. y plantas silvestres como la ayahuasca, el shiguaraco.  

 El desconocimiento de estos recursos hacen que los comuneros talen 
indiscriminadamente sus bosques. 

 
2. ¿Se evidencian patrimonios y/o ruinas 

de carácter arqueológico, histórico, 
cultural o religioso en las 
comunidades? Menciónelos 

 Existen en la zona de Shishia como un cementerio de animales que han vivido hace años y 
se desconocen el tipo de animales existentes en esa zona  
 

3. ¿Existen atractivos turísticos en su 
zona? 

 Hay sitios turísticos en Iparia como Cashuera, Hatunrumy, la cueva del Sharary algunas 
quebradas  

4. ¿Existen zonas con riesgo de 
deslizamiento o derrumbes en su zona? 
Menciónelos 

 Solo existen en las riveras del rio Ucayali, debido a que la superficie es plana.  

5. ¿Se han identificado actividades de 
contaminación en las comunidades o 
cerca de ellas? 

  Algunos años a tras se ha contaminado la cuenca del rio Shishea donde los peces morían 
debido a que había un sitio clandestino de elaboración de pasta básica de cocaína. 

6. ¿Durante los últimos 5 años ha existido 
alguna enfermedad que ha afectado a 
la mayoría de la población (epidemias)? 

 No ha existido un brote importante de alguna enfermedad en las zonas nativas.  

7. ¿En los cultivos predominantes, ha 
existido alguna plaga de insectos que 
los ha perjudicado? ¿Cómo lo han 
combatido? ¿Han utilizado fertilización, 
pesticida o plaguicida de origen 
químico? 

 En los cultivos de las papayas han existido y existen plagas que se llaman cogolleras, estas 
plagas lo han combatido con insecticidas, plaguicidas, otros. 

8. ¿En las comunidades o cerca de ellas, 
tienen conocimiento de actividades de  
deforestación (Tala) de bosques? 

• En todas las comunidades nativas existe tala o deforestación de sus bosques en un 60% 
por la presencia de madereros o empresas madereras en las zonas 

• La instalación de chacras, pastizales para sus ganados, entre otros ha contribuido a la 
desforestación de los bosques 

9. ¿Existen instituciones o entidades 
públicas que velan por la conservación 
de bosques? 

 No hay una entidad pública que trabaje el tema de bosques, pero si iniciativas de 
instituciones que se encargan de reforestar los bosques como el caso e Global Conection 
que ha reforestado 150 hectáreas de árboles maderables en las comunidades de 
Amaquiria, de Macaya, de Vista Alegre y en otras comunidades  
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10. ¿Se reúnen para tratar estos temas? 
¿Cada que tiempo? ¿Con quiénes? 
¿Participa toda la población? 

 El SERNANP es la institución que trabaja directamente con las comunidades para el 
mantenimiento y control del Sira, la población  participa activamente. 

 
11. ¿Existen conflictos en las 

comunidades? ¿De qué tipo? ¿Con 
quiénes? ¿Solucionan estos 
problemas? ¿Existen conflictos 
madereros y de índole territorial? 

 Entre comunidades existen conflictos limítrofes ya que no se ha demarcado bien sus 
linderos, aprovechándose de esto los madereros, para solucionar algunos conflictos se 
busca mediadores. 

 

12. ¿Actualmente existe alguna 
institución pública o privada que 
trabaje en sus comunidades el tema 
forestal? ¿Qué proyecto ejecuta? 
¿Desde cuándo trabaja en las 
comunidades? ¿se evidencian 
resultados? 

 La Dirección ejecutiva forestal de fauna silvestre y el SERNANP, vienen trabajando el tema 
forestal y como conservar los bosques en la comunidades, para ello sensibilizan a los jefes 
de las comunidades y a las autoridades locales cuyo objetivo es de preservar sus bosques 
 

 
PREGUNTAS NOMBRE DEL ENTREVISTADO 

Sr. Reyder Sebastián Quinticuari, Profesor Presidente de ACONAMAC 
1. ¿Existe conservación de áreas naturales 

protegidas, bosques vírgenes, arrecifes 
de coral, manglares, planicies de 
marea, hábitat natural de especies de 
animales y vegetales valioso en las 
comunidades?  Menciónelos 

 Se está trabajando una área de conservación regional para la preservar sus recursos 
naturales, en sus boques tienen caoba, tornillo, ishpingo, cumala, también tienen plantas 
medicinales, existen animales como el venado, sachavaca, el tapir, el majas, los tigres, 
entre otros. 

 

2. ¿Se evidencian patrimonios y/o ruinas 
de carácter arqueológico, histórico, 
cultural o religioso en las 
comunidades? Menciónelos 

 El único patrimonio que consideran son los bosques, donde ellos son protectores de sus 
recursos naturales 

3. ¿Existen atractivos turísticos en su 
zona? 

 Si existen como los espejos de cochas, las montañas, los gobiernos no invierten en sus 
atractivos turísticos de la zona para que sea repotenciado.  

4. ¿Existen zonas con riesgo de 
deslizamiento o derrumbes en su zona? 
Menciónelos 

 En los meses de noviembre y diciembre de invierno es el problema del derrumbe en 
zonas altas porque en esa parte si hay  zonas altas 
 

5. ¿Se han identificado actividades de 
contaminación en las comunidades o 
cerca de ellas? 

 Los pescadores siempre han envenenado con toxicos las quebradas, las cochas, sus ríos, 
debido a esto ACONAMAC ha conformado un comité de vigilancia pesquera que es el 
COLOVIPE a través del ministerio de pesquería para lograrlo se han hecho alianzas 
estratégicas con ACONAMAC, ORAU Y NCI.  

6. ¿Durante los últimos 5 años ha existido 
alguna enfermedad que ha afectado a 
la mayoría de la población (epidemias)? 

 Hace algún tiempo se tuvo a la fiebre amarilla, sarampión, y otras enfermedades comunes 
como la diarrea, han sabido contra restar estas enfermedades como las personas que 
curan (sabios de las comunidades) con plantas medicinales han sido controladas y el 
Estado con campañas de salud. 

 
7. ¿En los cultivos predominantes, ha 

existido alguna plaga de insectos que 
los ha perjudicado? ¿Cómo lo han 
combatido? ¿Han utilizado fertilización, 
pesticida o plaguicida de origen 
químico? 

 Cultivan la yuca, el plátano, el maní, el maíz, etc., hace poco tiempo han tenido unas 
plagas no solo en las plantas sino también en los animales domésticos, eso ellos lo 
conocen como castigo de los dioses. Lo han combatido mediante rituales y la ayuda de la 
municipalidad. 

8. ¿En las comunidades o cerca de ellas, 
tienen conocimiento de actividades de  
deforestación (Tala) de bosques? 

• Las comunidades nativas viene siendo deforestada con complicidad del Estado mediante 
el Gobierno Regional dando concesiones. 

 
9. ¿Existen instituciones o entidades 

públicas que velan por la conservación 
de bosques? 

 Instituciones que velen por la conservación de los bosques es ORAU, en Ishtonaguas, hay 
varias áreas de conservación regional por ejemplo Yurua donde están los Mashkupiros.  

10. ¿Se reúnen para tratar estos temas? 
¿Cada que tiempo? ¿Con quiénes? 
¿Participa toda la población? 

 Se reúnen periódicamente con ACONAMAC y AIDESEP,  en el plan de vida de las 
comunidades están sus actividades a desarrollar, la población participa activamente. 

11. ¿Existen conflictos en las 
comunidades? ¿De qué tipo? ¿Con 
quiénes? ¿Solucionan estos 
problemas? ¿Existen conflictos 
madereros y de índole territorial? 

 Existen conflictos territoriales y con los madereros, se han firmado convenios con ORAU y 
la Dirección Forestal de Fauna Silvestre para ver el tema de concesiones y superposiciones 
de las comunidades. 

 

12. ¿Actualmente existe alguna 
institución pública o privada que 
trabaje en sus comunidades el tema 
forestal? ¿Qué proyecto ejecuta? 
¿Desde cuándo trabaja en las 
comunidades? ¿se evidencian 
resultados? 

 ORAU tiene un área donde se ve los temas forestales, se está capacitando a líderes y 
autoridades comunales respecto  a este tema, se está trabajando en la siembra e cacao, 
de alevines, se está percibiendo muchos resultados con esta intervención.  

 

 
 

PREGUNTAS NOMBRE DEL ENTREVISTADO 
Técnico agropecuario  Teofilo Nunta Cauper Guarda parque del SERNANP de la 

reserva El Sira. 
1. ¿Dentro de todas las acciones por 

parte de su despacho, participan las 
comunidades nativas y/o 
campesinas? ¿Cuál es el grado de 
participación? ¿Quiénes participan 
más hombres o mujeres? ¿Han 
existido cambios positivos por parte 

 Las comunidades nativas si participan en el desarrollo de las actividades de control y 
vigilancia, trabajan conjuntamente con ellos entre 15 a 16 comunidades, mayormente 
trabajan en los comités de vigilancia comunal, trabajan entre 8 a 15 personas, la mayor 
participación es de varones, se han visto cambios considerables a partir de la 
conformación de dichos comités 
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de las CC.NN y/o CC.CC)? Explique 
2. ¿Su área cuenta con información 

socioeconómica y cultural de las 
CC.NN y/o CC.CC)? ¿Qué información 
manejan de ellos? ¿En qué año 
levantaron esta información? 

 En el año 2006 se levantó una información socioeconómica alrededor de la reserva 
comunal del Sira, en el 2011 la cooperación alemana GIZ levanto una información 
socioeconómica de las comunidades alrededor de las reserva del Sira 

 

3. ¿Conoce modelos de negocios en 
proyectos maderables, no 
maderables,  agroforestería y 
ecoturismo, orientados a 
comunidades nativas y/o 
campesinas? Explique, destacando 
las dinámicas sociales diferentes que 
tienen las poblaciones indígenas o 
campesinas 

 La cooperación alemana GIZ viene apoyando Proyectos maderables en algunas 
comunidades para extraer de forma legal sus recursos y puedan ser vendidos. 

 

4. Existe algún proyecto en los modelos 
de negocio indicados, que revalore o 
rescate los conocimientos 
ancestrales de las poblaciones 
indígenas, en el manejo de su 
biodiversidad y sus bosques. 
Conociendo la lógica colectiva en las 
prácticas comunales, que elementos 
debe tener un proyecto orientado a 
potenciar la asistencia técnica en 
lógicas empresariales y de mercado. 

 Estos conocimientos carecen de transmisión intergeneracional, por ejemplo se está 
perdiendo las curaciones ancestrales y la poca utilización de plantas medicinales.  

 En lo forestal los antepasados respetaban los arboles como un símbolo de divinidad, 
respetando las especies existentes en los bosques. 

 

 
 

PREGUNTAS NOMBRE DEL ENTREVISTADO 
Sr. Ponciano Sinuiri Vásquez, Presidente de ORDIM 

1. ¿Existe conservación de áreas naturales 
protegidas, bosques vírgenes, arrecifes 
de coral, manglares, planicies de 
marea, hábitat natural de especies de 
animales y vegetales valioso en las 
comunidades?  Menciónelos 

 En Masisea existe una área de conservación regional para cuidar sus propios recursos, 
existen animales silvestres como  guangana, sajino, venado, picuro y otros,  en vegetales 
como cedro, copaiba, lupunas, tatabua, y otras especies 

 

2. ¿Se evidencian patrimonios y/o ruinas 
de carácter arqueológico, histórico, 
cultural o religioso en las 
comunidades? Menciónelos 

 Existe un patrimonio regional de conservación de los bosques resguardando sus recursos 
naturales como son  lagarto, caimán, eso esta en el lago Imiria. 

3. ¿Existen atractivos turísticos en su 
zona? 

 Si existen en las zonas del Imiria y Chauya, hay inmensas lagunas por la frontera de Perú y 
Brasil. 

4. ¿Existen zonas con riesgo de 
deslizamiento o derrumbes en su zona? 
Menciónelos 

 En tiempos de invierno el rio Ucayali cambia de curso y hay derrumbes o 
desbarrancamientos en las comunidades ribereñas. 

 
5. ¿Se han identificado actividades de 

contaminación en las comunidades o 
cerca de ellas? 

 En el rio Ucayali botan todo tipo de cosas, hasta las aguas negras, y esas aguas son 
consumidas por los habitantes. 

 
6. ¿Durante los últimos 5 años ha existido 

alguna enfermedad que ha afectado a 
la mayoría de la población (epidemias)? 

 Han existido solamente enfermedades comunes diarrea, vómitos, por la contaminación 
misma del agua 

 
7. ¿En los cultivos predominantes, ha 

existido alguna plaga de insectos que 
los ha perjudicado? ¿Cómo lo han 
combatido? ¿Han utilizado fertilización, 
pesticida o plaguicida de origen 
químico? 

 El maíz tiene una plaga de gusanos y eso ocurre cada año, la poblaciones indígenas poco 
trabajan con productos químicos  

8. ¿En las comunidades o cerca de ellas, 
tienen conocimiento de actividades de  
deforestación (Tala) de bosques? 

• Los bosques son sus vidas, donde ellos viven y conviven con la naturaleza, existen 
taladores de maderas ilegales, y concesiones forestales mal manejadas, sacando más de 
lo debido.  

 
9. ¿Existen instituciones o entidades 

públicas que velan por la conservación 
de bosques? 

 Existe una zona en Masisea; hay un área que se está protegiendo se está trabajando con 
la Cooperación Alemana GIZ, y con la ONGs AIDER trabajan temas forestales y algunos 
manejos de bosques húmedos. 

10. ¿Se reúnen para tratar estos temas? 
¿Cada que tiempo? ¿Con quiénes? 
¿Participa toda la población? 

 La última semana se han reunido para hacer el plan de actividades 2015 para la 
conservación de sus recursos, se reúnen cada cuatro meses, se reúnen autoridades 
públicas y privadas, dirigentes comunales, los jefes 

 
11. ¿Existen conflictos en las 

comunidades? ¿De qué tipo? ¿Con 
quiénes? ¿Solucionan estos 
problemas? ¿Existen conflictos 
madereros y de índole territorial? 

 Existen conflictos territoriales con comunidades vecinas y otros como los colonos en la 
zona de Masisea, algunos problemas se solucionan mediante el dialogo y compromisos 
asumidos por ambas partes. 

 

12. ¿Actualmente existe alguna 
institución pública o privada que 
trabaje en sus comunidades el tema 
forestal? ¿Qué proyecto ejecuta? 
¿Desde cuándo trabaja en las 
comunidades? ¿se evidencian 
resultados? 

 Se está trabajando con el Gobierno Regional de Ucayali, con la ONGs AIDER, sobre el 
manejo de bosques húmedos y con dos comunidades nativas Unipali y Buenos Aires se 
está trabajando el manejo de la hoja del bijao.  
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VI. CONCLUSIONES  
 

 El taller de Diagnostico Participativo nos ha permitido identificar la problemática, 
conflictos, soluciones, propuestas y compromisos por parte de los directivos de las 
federaciones asistentes. 

 Las federaciones nativas identificaron 6 tipos de actores en su zona que viene 
trabajando el tema de conservación de los bosques considerados como grandes aliados 
para el PIP JICA, en el caso de las organizaciones sociales de base, las federaciones 
nativas, las ONGs y los Agentes de cooperación vienen desarrollando actividades en lo 
que respecta al cuidado de los bosques, no se identificaron ningún actor social en el 
segmento de los programas sociales. Las instituciones privadas en su gran mayoría 
empresas de extracción de madera vienen deforestando los bosques de las 
comunidades  nativas siendo mal vistas por los pueblos indígenas. 

 Los dirigentes de las federaciones nativas no conocen a cabalidad los roles y funciones 
de los actores sociales identificados, se ha podido observar que en muchos casos las 
instituciones públicas no cumplen con sus funciones creando un desconcierto en ellos, 
siendo aprovechadas por empresas y personas ajenas a la conservación de los bosques 
creando un clima de instabilidad, siendo las organizaciones de base y las federaciones 
nativas el soporte para la implementación del PIP JICA ya que estos son los responsables 
directos de la conservación de los bosques. 

 En el análisis de actores podemos ultimar que los hay 5 tipos de actores claves 
identificados que son DOMINANTES Y FUERTES en el tema de preservación de los 
bosques en la zona de Iparia, viendo a los medios de comunicación como INFLUYENTES 
E INACTIVOS debido a que tienen poco interés en la conservación de los bosques, 
mientras la instituciones privadas también son INFLUYENTES E INACTIVAS ya que tienen 
poco poder de en las comunidades nativas y no tienen ningún interés en la conservación 
de los bosques siendo empresas que no contribuyen a la preservación.  

 Las federaciones y comunidades nativas no cuentan con herramientas de gestión en 
federativas careciendo ellas de una direccionalidad organizacional no teniendo ninguna 
visión de futuro 

 Uno de los problemas más frecuentes y que tienen la mayoría de las comunidades 
nativas es la delimitación de sus linderos,  ocasionando invasiones por terceros 
(colonos) o superposiciones, esto también origina el aprovechamiento de esos 
territorios por las empresas madereras y por las autoridades comunales en vender los 
árboles de las comunidades vecinas. 

 La alienación trae consigo la perdida de saberes y costumbres en las comunidades 
nativas, debido a su poca identificación con su acervo cultural como pueblos oriundos 
de la zona, siendo los bosques una parte vital de donde proviene su idiosincrasia de los 
como pueblos oriundos.   

 La tala legal o ilegal de los bosques trae consigo la pérdida de recursos naturales como 
la flora y la fauna ya que su habitad de estas especies sufren una serie de alteraciones 
siendo ahuyentadas o no teniendo una zona apropiada donde se desarrollen ciertas 
especies. 

 Las mujeres nativas cumplen un rol importante en el desarrollo económico comunal, ya 
que comercializan sus productos artesanales que ellas elaboran con productos de la 
zona, también son pieza importante en el desarrollo de la actividad agrícola 
conjuntamente con su pareja, siendo las mujeres en muchos de los casos las que 
contribuyen al sostenimiento del hogar siendo las mejores administradoras y siendo un 
segmento importante en la comunidad para la ejecución del PIP JICA. 

 Las comunidades nativas generalmente se dedican a la crianza de animales menores y 
cultivo solo para consumo familiar, sin embargo la extracción de madera es su sustento 
económico para poder desplazarse a diferentes lugares. De acuerdo a lo expuesto por 
los asistentes se han realizado proyectos como turismo vivencial y mejora de modelos 
de artesanía local. 

 No existen como asociaciones, solo las comunidades nativas se organizan 
independientemente, generando ingreso solo para la misma comunidad. 

 Con respecto a turismo vivencial no hubo mayor relevancia ya que no hubo presupuesto 
para ejecutarlo en su totalidad, sin embargo en la artesanía lo realizan con frecuencia 
generándoles ingresos justos. En este caso su valor agregado es acondicionarlo al gusto 
de los turistas, elaborándolo en presencia del mismo. 
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 Para la distribución de sus productos presentan su artesanía a turistas que realizan 
trasbordo en determinadas comunidades nativas. 

 
 

VII. RECOMENDACIONES 
 

• Realizar un recojo de información socioeconómico y cultural para poder tener 
información de la poblaciones beneficiarias de primera mano respecto a los planes de 
negocios propuestos. 

•  Establecer espacios políticos de comunicación entre autoridades, federaciones y 
comunidades campesinas para el trabajo conjunto para la conservación y de los bosques 
como un espacio vital de las comunidades y del ser humano. 

• Trabajar conjuntamente con los representantes de las ONG´s  e instituciones para no 
duplicar esfuerzos en las zonas del proyecto JICA. 

VIII. SUGERENCIAS: 
• Las Organizaciones indígenas, las federaciones indígenas y las comunidades nativas no 

cuentan con una organización solida ya que su junta directiva no trabaja al 100%, esta 
debilidad hace que no puedan manejar fondos, sugiero por el tema de logística, 
personal calificado, entre otras cosas al Gobierno Regional manejar dichos fondos, pero 
siendo supervisados y monitoreados constantemente por personal calificados del JICA o 
del PNCB y/o Especialistas Sociales (trabajan directamente con las comunidades y 
capacitan en la administración y manejo de dinero de los proyectos) 

• La actividad comunal es la minga se realizan los días sábados, es un día entregado a los 
quehaceres comunales en forma de faenas (limpieza de caminos, construcción de 
locales comunales, entre otros), todas estas actividades en beneficio de la comunidad. 

• Las Entidades y Organizaciones que pueden ayudar a la socialización podría ser las 
Veedurías Forestales Comunitarias ya que hacen trabajos en estos temas en las 
comunidades nativas y están en constante comunicación con ellos (es lo que ellos 
refieren en los talleres, pero no puedo dar fe porque una cosa es que lo digan en el 
taller y otra cosa es ver eso en campo para dar fe de ello, por lo que sugiero hacer un 
estudio exhaustivo acerca de esta Institución en campo ahí se podrían conocer que 
Instituciones en si trabajan y cuál es el impacto social de ellas en las comunidades) 

• Los grupos de coordinación que puedan articular entre comunidades y otras 
organizaciones para la compra y venta podrían ser las Veedurías Forestales 
Comunitarias y ONGs que trabajen en las zonas los temas maderables ya que su mayor 
actividad económica en las comunidades nativas es la madera, pero como digo líneas 
arriba se tiene que hacer un estudio profundo en campo para determinar el grado de 
involucramiento y el impacto social de estas Instituciones. 
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IX. ANEXOS 

8.1 FOTOGRAFIAS DEL TALLER EN IPARIA 
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8.2 FOTOS DE LAS ENTREVISTAS 
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8.3 DESGRABADO DE ENTREVISTAS 

INFORMACIÓN GENERAL 
Región:      UCAYALI Provincia: CORONEL PORTILLO 
Municipalidad Distrital de: CALLERIA 
Habilitación: Sede 2 del Gobierno Regional 
Fecha de entrevista: 09/02/2015  
Hora de inicio: 5:30 p.m. Hora de término: 5:40 p.m.  

NOMBRES Y APELLIDOS OCUPACION/PROFESION CARGO SEXO 
Sr. Nelson Seigas Balderrama Ingeniero Sub Gerente de Medio Ambiente y Conservación del 

Gobierno Regional de Ucayali 
M 

Lugar de entrevista: Gobierno Regional de Ucayali. 
 
Entrevistador: 
Estamos con el Sub Gerente de Medio Ambiente y Conservación del Gobierno Regional de 
Ucayali, Nelson Seigas Balderrama, a quien le vamos aplicar la entrevista por el Señor Lizardo 
Paul Lazo Pacheco. 
Entrevistador: 
Buenas tardes Sr. Nelson. La primera pregunta es ¿Dentro de todas las acciones por parte de 
su despacho participan las comunidades nativas? 
Sr. Nelson: 
Definitivamente desde el punto de vista de que la mayor parte de nuestro territorio digamos 
son áreas de comunidades nativas tituladas y no tituladas también. Entonces todos los 
proyectos de inversión pública y algunos otros servicios que nosotros brindamos, muchos de 
ellos tienen que ver con comunidades nativas. Nosotros estamos trabajando con áreas 
naturales protegidas también acá en Ucayali dentro de las cuales están dentro de las áreas 
de conservación regional comunidades nativas, para ello nosotros, para poder desarrollar ahí 
proyectos, para poder desarrollar los planes que tenemos que hacer para el área también 
tenemos que desarrollar ciertas capacidades con las comunidades nativas para que ellos 
puedan verse involucrados y defender todos sus derechos que tienen dentro del territorio. 
Entonces desde ese punto de vista de todas maneras nosotros estamos involucrados todas 
nuestras actividades que hacemos acá con comunidades nativas, tanto por proyectos de 
inversión pública como también por áreas de conservación. 
Entrevistador: 
Si es que podemos medir el grado de participación del 1 al 10. Cuánto le da al grado de 
participación de las comunidades nativas, del 1 al 10. 
Sr. Nelson: 
Definitivamente cuando los proyectos de inversión pública estén dentro de las áreas de las 
comunidades nativas, la participación de ellos es enorme, tal es así de que se tiene que 
hacer comités, si es un tema por ejemplo de reforestación, tenemos que hacer el comité de 
reforestación con las comunidades nativas, si es un tema por ejemplo un proyectos de 
inversión pública que estábamos desarrollando que es incendios forestales, también se ha 
desarrollado comités, en temas de educación ambiental de igual manera, hemos capacitado 
a las comunidades nativas; inclusive se ha hecho libros de enseñanza para los tres niveles de 
educación con lenguaje nativo, con dos lenguajes nativos. Entonces de hecho la 
participación es bastante. Y el grado digamos es de un 70% u 80% digamos del proyecto que 
se va a realizar por comunidades. 
Entrevistador: 
Muy bien. ¿Y en este caso quiénes participan más varones o mujeres? 
Sr. Nelson: 
Definitivamente todavía los varones son los que están más involucrados en el tema de este 
mismo punto de vista que es las autoridades, muchas de las autoridades de las comunidades 
nativas todavía son varones, pero en estos últimos dos años a raíz del tema de equidad de 
género, de interculturalidad; se ha empezado a involucrar en los trabajos a mujeres, a los 
vasos de leche donde hay vasos de leche y también a organizaciones que tengan que ver con 
la mujer. Estos dos últimos años creo que la participación ha sido también regular de la 
mujer. 
Entrevistador: 
Muy bien, ¿su área cuenta con información socioeconómica y cultural de las comunidades 
nativas? 
Sr. Nelson: 
Definitivamente dentro del proyecto de zonificación ecológica se ha recabado información 
de todo tipo pero netamente como información que nosotros podamos utilizar, a veces 
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solicitamos la información a Agricultura que el que maneja la base de datos por ejemplo de 
comunidades nativas, ellos hacen todo un diagnostico socioeconómico para que puedan 
titular a las comunidades nativas, entonces ellos son los que maneja más esa información la 
cual nosotros solicitamos para hacer nuestros proyectos o nuestros trabajos. 
Entrevistador: 
¿Entonces, su área no cuenta con esa información socioeconómica? 
Sr. Nelson: 
Netamente como comunidades nativas, no. Contamos si a nivel regional, de toda la región. 
Entrevistador: 
¿Conoce modelos de negocios en proyectos maderables, no maderables, agroforestería y 
ecoturismo orientados a comunidades nativas? 
Sr. Nelson: 
Definitivamente los proyectos que tengan que ver con el desarrollo económico de alguna 
área, no solamente comunidades nativas, sino también a nivel regional. Lo desarrolla otra 
gerencia que es la gerencia de desarrollo económico, pero si tengo conocimiento que hay 
algunos proyectos que han desarrollado en zonas donde están ubicadas comunidades 
nativas, entonces estos proyectos tienen que  ver más que todo también en la parte 
privados y de organizaciones no gubernamentales, como son planes de manejo de 
comunidades nativas, como son certificaciones maderables en comunidades nativas; creo 
que si hay experiencias en esto, no. 
Entrevistador: 
Muy bien, y  las dinámicas sociales de la población frente a estos modelos de negocios? 
Sr. Nelson: 
Definitivamente creo yo que todavía falta mucho el desarrollo de capacidades en las 
comunidades nativas para que los mismo pobladores, los mismos comuneros puedan tener 
la capacidad de poder gestionar sus propios recursos, de poder llevar sus propios recursos a 
una sostenibilidad, aun, digamos, nivel económico que sería necesario para que pueda 
sostenerse en su zona. 
Entrevistador: 
Existe algún proyecto en los modelos de negocios indicados que revaloren o rescate los 
conocimientos ancestrales de las poblaciones indígenas en el manejo de su biodiversidad y 
sus bosques?  
Sr. Nelson: 
Definitivamente la gerencia de recursos naturales en este aspecto estamos trabajando en el 
tema de recuperación por ejemplo de plantas medicinales  tradicionales en las comunidades 
nativas. Estamos tratando de revalorar esos conocimientos pero un nivel así, de 
recuperación, no a un nivel económico. Bueno yo tengo entendido de que se va organizar a 
la población y se va a capacitar para que ellos puedan manejar ese recurso de una zona 
productiva, y en el proyecto lo están recuperando a través de reforestación con plantaciones 
medicinales nativas. 
Entrevistador: 
Que conociendo los conocimientos de las comunidades campesinas, que elemento debe tener 
un proyecto orientado a potencial la asistencia técnica en las lógicas empresariales y de 
mercado? 
Sr. Nelson: 
Creo que como una región que todavía tiene muchísima biodiversidad, en las comunidades 
nativas si bien es cierto el tema maderable digamos es algo que se ha extraído y que no hay 
en una gran magnitud como se quisiera tener o como se tenía; pero si hay otros productos 
no maderables, le falta activar y darles su valor que realmente tiene, para ello, 
necesariamente se tendría que hacer un estudio de mercado, se tendría que hacer una 
puesta de valor del recurso, inclusive una industrialización del recurso para que el comunero 
tenga ese apoyo, ese refuerzo y a partir de allí empezar a caminar porque muchas veces 
hacemos el desarrollo de capacidades, les damos las capacidades  la comunidad nativa pero 
no se le dota con los implementos, digamos, ni la tecnología como para que esa actividad se 
convierta en algo sostenible y en algo productivo y rentable para la comunidad. Entonces 
también faltaría esa parte.  
Entrevistador: 
Muy bien, gracias. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
Región:      UCAYALI Provincia: CORONEL PORTILLO 
Municipalidad Distrital de: CALLERIA 
Habilitación: PLAZA DE ARMAS DE PUCALLPA 
Fecha de entrevista: 12/02/2015  
Hora de inicio: 12:10 m. Hora de término: 12:25 m.  

NOMBRES Y APELLIDOS OCUPACION/PROFESION CARGO SEXO 
Sr. Reinaldo Valentín Muñoz Comunero Presidente de FECONADIP M 

 

Lugar de entrevista: Plaza de Armas de Pucallpa 
 
Entrevistador: 
Estamos con el presidente del FECONADIP, Reinaldo Valentin Muñoz, a quien se le va hacer la 
entrevista. 
Sr. Valentin ¿Existe conservación de áreas naturales protegidas o bosques vírgenes en su 
zona? 
Sr. Reinaldo Valentín Muñoz 
Si, nosotros tenemos en el distrito de Iparía un área denominada la reserva comunal El Sira, 
es un bosque, son bosques vírgenes dentro del distrito de Iparía, y en las comunidades, en 
algunas partes de las comunidades tienen bosques vírgenes también. 
Entrevistador: 
Muy bien, ¿Existe un hábitat natural de especies animales y vegetales valiosas en las 
comunidades? 
Sr. Reinaldo Valentin Muñoz 
Sí, en las comunidades, no todas, en algunas comunidades hay llamados colpas donde se 
encuentran diferentes tipos de animales, o sea que es como su casa, su sitio de encuentro; y 
también algunos vegetales valiosos como ayabasca, como el mismo shiguaraco, que es una 
planta medicinal también que cura varias enfermedades como el SIDA, y esos vegetales son 
importantes para poder conservar dentro de la comunidad. A veces muchos de nuestros 
hermanos desconocen este tipo de recursos que tenemos y por eso que talan demasiado sus 
bosques de las comunidades. 
 
Entrevistador: 
Muy bien, y en el caso de animales, qué tipo de animales existen?  
Sr. Reinaldo Valentin Muñoz 
Bueno en las comunidades existen lo que son aves, lo puedo especificar como: loro, 
guacamayo, paujil, entre otras aves que todavía existen pero son digamos pocos, porque 
muchos de las poblaciones lo consumen también. Y lo que es también entre los animales, 
también monos como choro, maquisapa, entre otros y sachavacas, sajino y majas, tortugas 
también, denominados motelos. 
Entrevistador: 
Muy bien. ¿Existen ruinas de carácter arqueológico, histórico, cultural, religioso en sus 
comunidades? 
Sr. Reinaldo Valentin Muñoz 
Más que todo en las zonas de Shishia hay un sitio que ven todos los restos de los animales 
que han vivido años pero que todavía desconocemos que tipo de animales han sido. Y los 
ruidos que normalmente se escuchan en las noches en los cementerios de las comunidades, 
los difuntos seguramente.  
Entrevistador: 
¿Existe algún atractivo turístico en sus zonas? 
Sr. Reinaldo Valentin Muñoz 
En Iparía hay muchos zonas que todavía no están consideradas de manera formal, pero de 
nosotros de Iparía ya está considerado ya, varios sitios turísticos: uno, que es denominado 
“cashuera” en el mismo distrito de Iparía, otro que es Hatunrumy, la cueva en el territorio de 
Sharara y algunas quebradas que tiene posas donde se puede considerar lugares turísticos. 
Entrevistador: 
Muy bien, ¿Existen en su zonas con riesgo de deslizamiento o derrumbes? 
Sr. Reinaldo Valentin Muñoz 
En la zona no tenemos casi ese tipo de peligros, riesgos; porque no hay muchos, son planos, 
no son muy elevados, y su altitud no son  muy altos. Pero si, en la reserva comunal El Sira 
hay algunas partes, pero son lejos de las comunidades, fuera de las comunidades del distrito 
de Iparía. 
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Entrevistador: 
Muy bien. ¿Se ha identificado actividades de contaminación en las comunidades o cerca de 
ellas? 
Sr. Reinaldo Valentin Muñoz 
En la zona de la cuenca del río Shishea se ha identificado en el año 2013, 2012 o 2013, que 
se  ha contaminado el río, donde los hermanos ashanikas han detectado que sus peces 
estaban contaminados con petróleo. Porque hay una empresa que está en actividad de 
exploración, donde están perdonando los posos del lote 126, donde los hermanos echaron la 
culpa a la empresa pero sin embargo haciendo el estudio de la contaminación del río se ha 
detectado que la contaminación no era por la empresa petrolera sino que ahí había una 
instalación para la elaboración de pasta básica de cocaína, de ahí producía lo que es la 
contaminación del rio de cuenca Shishea; y en otras partes que todavía no sabemos porque 
no se ha detectado todavía. 
Entrevistador: 
Muy bien ¿Durante los últimos cinco años ha existido alguna enfermedad que afectado a la 
mayoría de la población? 
Sr. Reinaldo Valentin Muñoz 
Sí, bueno había algunos, bueno en esos tiempos que había, ya no hemos visto casi nada, la 
gripe porcino; llegó a el 1% quizás, pero de ahí no hemos visto casi nada. 
Entrevistador: 
Muy bien. ¿En los cultivos predominantes ha existido alguna plaga de insectos que ha 
perjudicado? 
Sr. Reinaldo Valentin Muñoz 
En Iparía, lo que es la presencia de plagas, en la época de los cultivos de papaya, cuando 
había la presencia de los papayeros ha existido una enfermedad de la plaga de la papaya, 
que se llama cogollera y otros enfermedades también. En esa época si ha aparecido, en la 
época de papaya. Pero en otras épocas aún no se aparece nada todavía. 
Entrevistador: 
¿Y cómo la han combatido? 
Sr. Reinaldo Valentin Muñoz 
A través de productos químicos. Han combatido con insecticidas, con plaguicidas. 
 
Entrevistador: 
Muy bien. ¿En las comunidades o cerca de ellas tienen conocimiento de actividades de 
deforestación, o sea tala? 
Sr. Reinaldo Valentin Muñoz 
Sí, en casi todas las comunidades, en todas las comunidades hay deforestación, por lo menos 
el 60%, de 50% a 60% de las áreas del territorio de las comunidades, por el motivo de la 
presencia de los madereros ilegales y también por la instalación de los cultivos, haciendo 
chacras, instalación de los pastizales para sus ganados, entre otros, que son e la mínima 
instancia, ha habido bastante deforestación en la zona. 
Entrevistador: 
Muy bien. ¿Existe instituciones o entidades públicas que velen por la conservación de los 
bosques en su zona? 
Sr. Reinaldo Valentin Muñoz 
Hasta el momento no se ha visto ninguna entidad pública que esté trabajando para la 
reforestación de nuestros bosques, bueno hasta el momento están haciendo los estudios 
para la viabilización del proyecto pero sin embargo hasta el momento no se ejecuta, ahora 
empresa privadas o ONG, si habido y han hecho algunas reforestación en algunas 
comunidades que se ha beneficiado, por ejemplo Global Conection ha reforestado por lo 
menos 150 hectáreas de árboles maderables en las comunidades de Amaquiria, de Macaya, 
de Vista Alegre, entre otras comunidades también fueron beneficiadas del proyecto de 
Global Conection.  
Entrevistador: 
¿Ustedes se reúnen con ellos para tratar estos temas? 
Sr. Reinaldo Valentin Muñoz 
En estos momentos, el año pasado nos hemos reunido dos veces para ver el tema de 
reforestación, para el mantenimiento de la reforestación, para el control de vigilancia, ahora 
en este 2015 todavía están programando. 
Entrevistador: 
¿Con que institución? 
Sr. Reinaldo Valentín Muñoz 
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Con la institución de SERNANP, en SERNANP hay un puesto de vigilancia de la reserva 
comunal El Sira, que son los guardaparques, que con ellos están haciendo programaciones 
por el tema de la conservación de bosques. 
Entrevistador: 
¿Y participa la población? 
Sr. Reinaldo Valentin Muñoz 
La población participa cuando hay una convocatoria, pero en estos casos solamente los 
líderes y las autoridades de las comunidades.  
Entrevistador: 
Muy bien, ¿Existe algún conflicto en las comunidades? 
Sr. Reinaldo Valentin Muñoz 
En las comunidades, hay muchos conflictos, conflictos territoriales con los vecinos y también 
con los hermanos madereros, con ellos hubo conflictos. 
Entrevistador: 
¿Y qué solución le dieron? ¿Si se solucionaros sus problemas? 
Sr. Reinaldo Valentin Muñoz 
Bueno, en algunos casos se solucionó, en algunos casos todavía no se solucionaban. Hemos 
buscado, hemos tratado de solucionar personal, pero si no hemos podido personal, hemos 
tenido que buscar algunos mediadores para poder solucionar. La mayor parte de los 
conflictos de las comunidades están solucionados, y hay otras comunidades que todavía 
falta solucionar.  
Entrevistador: 
Muy bien. ¿Actualmente existe alguna institución público o privada que trabaje en sus temas, 
sus comunidades el tema forestal? 
Sr. Reinaldo Valentin Muñoz 
Ninguna institución que trabaja en tema de reforestación, pero solamente en la comunidad 
de Vista Alegre está instalado lo que es el control forestal de la Dirección Ejecutiva Forestal 
de Fauna Silvestre, pero ellos solamente controlan, no han hablado el tema de la 
reforestación.  
Entrevistador: 
Pero en la reforestación estaba lo que era el SERNANP 
Sr. Reinaldo Valentin Muñoz 
Si, lo que es el SERNANP, está hablando el tema de reforestación, de cómo conservar 
nuestros bosques. Pero ellos solamente están sensibilizando a las comunidades con los 
líderes de las comunidades y las autoridades, pero aún no hemos hecho la reforestación en 
sí. 
Entrevistador: 
Gracias.  
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
Región:      UCAYALI Provincia: CORONEL PORTILLO 
Municipalidad Distrital de: CALLERIA 
Habilitación: RESTAURANT – HELADERÍA SEXY BOOM, PUCALLPA 
Fecha de entrevista: 12/02/2015  
Hora de inicio: 6:15 p.m. Hora de término: 6:32 p.m.  

NOMBRES Y APELLIDOS OCUPACION/PROFESION CARGO SEXO 
Sr. Reyder Sebastián Quinticuari Profesor Presidente de ACONAMAC M 

 

Lugar de entrevista: RESTAURANT – HELADERÍA SEXY BOOM, FRENTE A LA PLAZA DE 
PUCALLPA. 
Entrevistador: 
Estamos con el Sr. Reyder Sebastián Quinticuari, presidente de ACONAMAC 
¿Existe conservación de áreas naturales protegidas o bosques vírgenes en las comunidades? 
Sr. Reyder Sebastián Quinticuari 
Bueno, nosotros como comunidades nativas estamos creando un área de conservación 
regional con la ayuda de NCI que e es Naturaleza y Cultura Internacional justamente para 
velar y preservar nuestros bosques, ya que en las comunidades existen muchos problemas, 
lo que es la deforestación, por eso nosotros estamos viendo con la organización regional 
crear un área de conservación regional, justamente para preservar nuestros recursos.  
Entrevistador: 
¿Existe un hábitat natural de especies animales y vegetales valiosas en su comunidad? 
Sr. Reyder Sebastián Quinticuari 
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Exactamente, tenemos muchos recursos maderables, están y lo que más valoramos nosotros 
son las plantas medicinales que hay en nuestras comunidades, tenemos recursos 
maderables, como vuelvo a repetir; nuestras cochas y lo que hay dentro de la biodiversidad 
de nuestros territorios por e so lo cuidamos, somos celosos y o permitimos que otras 
personas se lo lleven o se lo extraigan nuestros recursos. 
Entrevistador: 
¿Pero qué tipo de plantas hay en su zona? Los nombres. 
Sr. Reyder Sebastián Quinticuari 
Bueno, lo que se respeta, la parte maderable tenemos la caoba, el tornillo, el ishpingo, y 
tenemos lo que es el tornillo; es lo que, las maderas más cotizadas en el mercado. Y lo que 
también tenemos en la ribera del rio, lo que es la cumala, con lo que trabajan nuestros 
hermanos para el sustento diario de la comunidad. 
Entrevistador: 
¿Y plantas medicinales? 
Sr. Reyder Sebastián Quinticuari 
Bueno tenemos las plantas medicinales como por ejemplo para la picadura de víbora, para 
como nosotros hablamos de sarampión por ejemplo, fiebre amarilla. Son extractos que de 
verdadermente que son ácidos, pacticos; que hace que la enfermedad lo sane, pero con su 
previo reposo. Porque las plantas medicinales también son que cura y también tenemos que 
respetar las prohibiciones que tiene nuestra planta medicinal. 
Entrevistador: 
Muy bien. ¿Y en el caso de animales? 
Sr. Reyder Sebastián Quinticuari 
Bueno en nuestros animales tenemos lo que es el venado, la sachavaca que conocemos 
como el tapir, que ya está en extinción, también tenemos el majas, tenemos los tigres que 
también están por extinción y que nosotros lo cuidamos. 
Entrevistador: 
Muy bien. ¿Existen patrimonios y/o ruinas de carácter arqueológico, histórico, cultural o 
religioso en las comunidades? 
Sr. Reyder Sebastián Quinticuari 
Bueno como patrimonio, para nosotros nuestro bosque es nuestra madre naturaleza y para 
nosotros es patrimonio, o sea tengo entendido que el estado para que lo declare patrimonio 
tiene que ser una ruina. Para nosotros nuestros bosques, nuestras cochas son patrimonios 
nuestros que nos han heredado nuestros padres y a eso nosotros lo denominamos 
patrimonio natural de la comunidad. 
Entrevistador: 
Muy bien. ¿Existen atractivos turísticos en su zona?  
Sr. Reyder Sebastián Quinticuari 
Zonas turísticas, si existen. Tenemos espejos de cochas, tenemos las montañas que ustedes 
lo llaman, las personas de afuera, que nosotros los llamamos cerros que faltan explorar. Si 
pero falta trabajarlo también. Pero si existen, solo que también, le decía, nuestros gobiernos 
no implementan o no lo tienen contemplado en sus planes de trabajo la parte de turismo. Sí, 
nosotros tenemos eso, falta repontencializarlo.  
Entrevistador: 
¿Existen zonas con riesgo de deslizamiento o derrumbes? 
Sr. Reyder Sebastián Quinticuari 
He. Bueno lo que nosotros sufrimos, exactamente de derrumbes, no. Porque nosotros no 
vivimos en comunidades de altura. Lo que si podemos mencionar si es que en los meses de 
noviembre, diciembre, en los meses de invierno, lo que nosotros sufrimos es del aumento 
del caudal del río; están represas las quebradas, es cuando los niños no puede ir sus labores, 
a sus chacras, a la escuela por ejemplo. Sí, eso sí tenemos. 
Derrumbes no tenemos, aunque sí por el aumento del agua en las cochas hay deslizamiento. 
Entrevistador: 
¿Se han identificado actividades de contaminación en las comunidades o cerca de ellas?  
Sr. Reyder Sebastián Quinticuari 
Di hablamos de 3 años atrás sufríamos lo que es la contaminación, nuestros amigos, como  
nosotros los llamamos a los pescadores siempre han envenenado con tóxicos nuestras 
quebradas, nuestras cochas, nuestros ríos, y por ello ACONAMAC a formado el comité de 
vigilancia pesquera que es el COLOVIPE a través del Ministerio de Pesquería hemos 
documentado, hemos puesto énfasis lo que es el cuidado de nuestros ríos y de esa manera 
nosotros hemos evitado el ingreso de los pescadores para justamente contaminar nuestros 
ríos, porque era bastante que nuestros, es un insumo que es “eodan” que echaban en las 
cochas y morían todos los peses y como no teníamos un arma legal que es lo que nos ha 
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dado el Ministerio de Pesquería para justamente controlar nuestras cochas, y nosotros lo 
hemos implementado ello con ACONAMAC, ORAU y NCI que es nuestro aliado y con otros 
actores, y también con un documento legal que es nuestra credencial de nombramiento de 
la directiva del Comité de Vigilancia. 
Entrevistador: 
Muy bien. ¿Durante los últimos 5 años ha existido alguna enfermedad que ha afectado a la 
mayoría de la población? 
Sr. Reyder Sebastián Quinticuari 
Bueno, siempre tuvimos lo que es la fiebre amarilla, también los sarampiones y bueno 
enfermedades más comunes como diarreicas. Pero nosotros hemos sabido contrarrestar 
esto no. Por lo que, como te comentaba, tenemos también nuestros sabios, que nosotros 
denominamos que son las personas que curan. La parte de las enfermedades con plantas 
medicinales han sido controladas. Y también, de vez en cuando el estado a través de las 
campañas de salud que se da cada año, también han formado parte de la solución, pero las 
brigadas que llaman ellos, siempre suelen venir cada año, no es permanente y eso también 
ayudaba a contrarrestar esas enfermedades. 
Entrevistador: 
¿En los cultivos predominantes, ha existido alguna plaga de insectos que los ha perjudicado? 
Sr. Reyder Sebastián Quinticuari 
Nosotros como comunidades nativas ashanikas nuestro cultivo es la yuca, el plátano, el 
maní, el maíz. Dos a tres años atrás hemos tenido una plaga que es del maíz y del plátano, 
que no solo era de las plantas sino de los animales por ejemplo nuestras gallinas, nuestros 
patos, animales domésticos que nosotros criamos había un tiempo que una plaga, o sea que 
están con moquillo y empiezan a morir las gallinas grandes; o sea eso también nosotros 
conocemos como castigos de nuestros dioses como conocemos nosotros. 
Entrevistador: 
¿Y cómo los han combatido? 
Sr. Reyder Sebastián Quinticuari 
Bueno mediante rituales que nosotros cada año desarrollamos y también con la ayuda de la 
municipalidad en darnos alimentos para justamente curarlos a nuestras plantas.  
Entrevistador: 
¿O sea me dices que ustedes han usado pesticidas, plaguicidas y han fertilizado la tierra? 
Sr. Reyder Sebastián Quinticuari 
Exactamente la tierra no, sino las plantas y eso ha permitido a que las plantas se 
restablezcan todo ello, no. 
Entrevistador: 
¿En las comunidades o cerca de ellas, tienen conocimiento de actividades de  deforestación 
(Tala) de bosques? 
Sr. Reyder Sebastián Quinticuari 
Bueno es muy lamentable decirlo pero es cierto, nosotros como comunidades como pueblos 
indígenas, siempre nosotros hemos sufrido la deforestación pero también eso  va con la 
complicidad del estado a través de que el Gobierno Regional se han concesionado, se han 
dado concesiones a superpuestas a las comunidades y eso ha permitido la deforestación de 
nuestros bosques, por eso nosotros llamamos al estado a que garantice nuestro territorio, 
por eso nosotros hemos venido luchando sobre la titulación de las comunidades para 
justamente evitar la deforestación o la tala ilegal en nuestras comunidades. 
Entrevistador: 
¿Pero solamente es por la Región y el estado o también es por la misma comunidad? 
Sr. Reyder Sebastián Quinticuari 
No, es por el estado, nosotros como comunidad, por costumbre nosotros somos 
conservacionistas. Pero en las comunidades se ven mucha deforestación por las personas 
ajenas que vienen. O sea que traen un documento de que hay una concesión y eso ha 
permitido y que genere conflicto de la comunidad con los concesionarios. Eso ha sido 
nuestra mayor lucha en las comunidades, es por eso la organización está fortalecida con sus 
bases para justamente pelear con ellos.  
Entrevistador: 
Muy bien. ¿Existen instituciones o entidades públicas que velan por la conservación de 
bosques? 
Sr. Reyder Sebastián Quinticuari 
Instituciones tenemos la organización de ORAU que nosotros protegemos el aislamiento 
voluntario, los Ishtonaguas, hay varias áreas de conservación regional por ejemplo Yurua 
que es donde están los Mashkupiros y los que están de contacto inicial. ORAU ve solo eso y 
estamos protegiendo a nuestros hermanos de contacto inicial. 
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Entrevistador: 
¿Se reúnen ustedes para tratar estos temas? 
Sr. Reyder Sebastián Quinticuari 
Nosotros en el plan de vida de ACONAMAC está las actividades del año para justamente, no 
solo ver ese tema sino todo lo que es el tema que sucede en las comunidades por ejemplo 
territorios, salud, agricultura y también de la conservación de nuestros bosques, nuestros 
recursos. 
Entrevistador: 
¿Cada qué tiempo? 
Sr. Reyder Sebastián Quinticuari 
Bueno nosotros hacemos tres a cuatro reuniones al año, también se suma la organización 
regional de AIDESEP, también buscamos financiamiento para la reunión de otras 
instituciones privadas que nos da la logística para la reunión, porque nosotros como 
comunidades estamos bien lejos, nosotros necesitamos de la parte logística para la 
organización de nuestros hermanos, de nuestras comunidades.  
Entrevistador: 
¿Y la población se reúne con ustedes? 
Sr. Reyder Sebastián Quinticuari 
Periódicamente, nosotros estamos periódicamente en las comunidades, que nosotros 
denominamos bases de nuestra organización para así ir a las comunidades y recoger las 
inquietudes y las necesidades, nosotros como representantes de la organización venimos 
acá a la regional a dar a conocer y también darnos soluciones la parte de las comunidades y 
ya nosotros como dirigentes nos vamos a los gobiernos regionales, al ministerio de 
educación, a todas las organizaciones públicas del estado para dar solución a las necesidades 
que tienen las comunidades. 
Entrevistador: 
¿Existen conflictos en las comunidades? 
Sr. Reyder Sebastián Quinticuari 
Conflictos entre comunidades no lo tenemos, si tenemos conflictos contra los hermanos 
madereros y con la concesión, eso sí. Voy a ser bastante claro y tajante si tenemos conflictos 
territoriales. 
Entrevistador: 
¿Y han tratado de solucionarlos? 
Sr. Reyder Sebastián Quinticuari 
Si, nosotros estamos viniendo, justamente el día de ayer hemos firmado un convenio ORAU 
y la Dirección Forestal de Fauna Silvestre para ver todo el tema de concesiones y 
superposiciones de las comunidades, y eso va a permitir articular acciones con la 
organización y la dirección forestal porque en sí hay muchos conflictos sobre territorios y 
también de forestal y en eso nosotros estamos, y la firma de convenio es justamente para 
evitar conflictos, que es por ejemplo que ugoisahueto y para poder evitar eso, hemos 
firmado y estar articulados con la Organización Indígena y el estado a través del Gobierno 
Regional y para articular justamente actividades y no mirarnos como enemigos sino como 
ciudadanos y pero también respetar nuestros derechos como pueblo civil. 
Entrevistador: 
¿Actualmente existe alguna institución pública o privada que trabaje en sus comunidades los 
temas forestales? 
Sr. Reyder Sebastián Quinticuari 
En la organización regional tenemos un área o que es de territorio forestal, que ve ese tema 
y nosotros estamos capacitando a los líderes, a las autoridades de las comunidades en ese 
tema justamente para que tengan conocimiento. 
Entrevistador: 
¿Y básicamente que proyectos ejecutan? 
 
 
Sr. Reyder Sebastián Quinticuari 
Bueno proyecto que, ahora vamos a trabajar lo que es la siembra de cacao, estamos viendo 
también la siembra de alevines como pago de las cochas, porque tenemos muchas cochas y 
la parte de lo que es la agricultura. Bueno esos son temas que se trabajan en las 
comunidades. 
Entrevistador: 
¿Desde cuándo se trabajan ese tipo de proyectos? 
Sr. Reyder Sebastián Quinticuari 
Estamos desde el año pasado estamos trabajando ORAU y una institución que es NCI. 
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Entrevistador: 
¿Y resultados? 
Sr. Reyder Sebastián Quinticuari 
Bueno sí, estamos viendo el resultado ya, estamos viendo en una de las comunidades, este 
año ya vamos a cosechar una cocha, un espejo en la comunidad La Calletana y eso es factible 
para la comunidad, para todos nosotros. Y también es bueno recalcar que como muestra de 
que nosotros somos conservacionistas, nosotros hemos trabajado lo que es el 
repoblamiento de taricaya en todas las comunidades articulado con la escuela, con la 
educación, los niños y padres de familia se involucran ahí, para la recolección de huevos de 
taricaya y en la escuela se hace un báculo de incubación y se siembran los huevitos y ya 
durante 3 a 4 meses, eclosionan lo dicen, lo llaman y bueno revientan los taricayitas y se los 
siembra en las cochas, y eso es lo que estamos manejando toda la comunidad, y es una 
actividad bandera de nosotros y porque también estamos viendo la escases de las taricayas 
que existen en nuestros ríos.  
Entrevistador: 
Muy bien. Gracias. 

INFORMACIÓN GENERAL 
Región:      UCAYALI Provincia: CORONEL PORTILLO 
Municipalidad Distrital de: IPARÍA 
Habilitación: HOTEL “CHARITO” 
Fecha de entrevista: 17/02/2015  
Hora de inicio: 8:35 a.m. Hora de término: 8:45 a.m.  

NOMBRES Y APELLIDOS OCUPACION/PROFESION CARGO SEXO 
Sr. Teofilo Nunta Cauper Técnico Agropecuario Guardaparque del SERNANP de la reserva El Sira. M 

 

Lugar de entrevista: Distrito de Iparía. 
Entrevistador: 
No en entramos con el Sr. Teofilo Nunta Cauper, guardaparque del SERNANP de la reserva 
comunal El Sira. Por parte de su despacho participan las comunidades nativas? 
¿Dentro de todas las acciones? 
Sr. Teofilo Nunta Cauper 
Sí participan las comunidades nativas cuando realizamos las actividades de control y 
vigilancia y otras actividades de acuerdo a nuestras funciones. 
Entrevistador: 
Muy bien. ¿Cuál es el grado de participación de ellas? 
Sr. Teofilo Nunta Cauper 
Nosotros trabajamos por sectores. Nosotros, yo soy el responsable del puesto de vigilancia 
Vista Alegre, Iparía; que abarca aproximadamente 15 a 16 comunidades, entre caseríos y 
comunidades, y dentro de esas comunidades, se ve la participación de las comunidades y de 
los caseríos.  
Entrevistador: 
¿En su gran mayoría o cómo? 
Sr. Teofilo Nunta Cauper 
Bueno donde lo que mayormente participan son los que pertenecen en los comités de 
vigilancia comunal, es que no todas las comunidades no pueden participar cuando 
realizamos nuestras actividades, para eso en las comunidades cuentan con comité de 
vigilancia de 7, 8 y hasta 12, hasta 15 personas dentro de ese comité, y esas personas son los 
que nos apoyan. 
Entrevistador: 
¿Quiénes más participan varones o mujeres? 
Sr. Teofilo Nunta Cauper 
La mayor participación se ve en varones. 
Entrevistador: 
Muy bien. ¿Han existido cambios positivos por parte de las comunidades nativas? 
Sr. Teofilo Nunta Cauper 
Bueno, se ha visto algún cambio en cuanto a la participación, porque anteriormente cuando 
no existía puesto de vigilancia en este sector, las comunidades casi no se veían la 
participación de ellos, pero a partir de la conformación de esos comités se ve la participación 
de las comunidades. 
Entrevistador: 
Muy bien. ¿Su área cuenta con información socioeconómica y cultural de las comunidades 
nativas? 
Sr. Teofilo Nunta Cauper 
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Sí, el año 2006 hicimos, levantamos una información socioeconómica de las 70 comunidades 
que se encuentran alrededor de la reserva comunal El Sira y la otra información que se ha 
levantado es de parte del cooperante GIZ a través del proyecto El Sira y eso fue en el año 
2011.  
Entrevistador: 
¿Y esa información es socioeconómica y cultural? 
Sr. Teofilo Nunta Cauper 
Es una información de mapeo de lo que hicieron los de GIZ pero con participación de los 
comuneros, de los miembros, de dos representantes de cada comunidad, ellos hicieron el 
mapeo de usos y fortalezas, mayormente de las comunidades colindantes a la reserva 
comunal El Sira.  
Entrevistador: 
¿Pero socioeconómico y cultural no? 
Sr. Teofilo Nunta Cauper 
Socioeconómico y cultural no. 
Entrevistador: 
¿Conoce modelos de negocios en proyectos maderables, no maderables, agroforesteria y 
ecoturismo orientados a las comunidades nativas? 
Sr. Teofilo Nunta Cauper 
Proyectos maderables, no. Pero si GIZ ha estado apoyando a algunas comunidades en 
cuanto a la elaboración de planes operativos anuales para que ellos puedan extraer sus 
recursos maderables de forma legal y para que también puedan comercializar en la ciudad 
de Pucallpa. 
Entrevistador: 
Existe algún proyecto en los modelos de negocio indicados, que revalore o rescate los 
conocimientos ancestrales de las poblaciones indígenas, en el manejo de su biodiversidad y 
sus bosques. Conociendo la lógica colectiva en las prácticas comunales, que elementos debe 
tener un proyecto orientado a potenciar la asistencia técnica en lógicas empresariales y de 
mercado. 
Sr. Teofilo Nunta Cauper 
En este sector de Iparía no hubo ningún proyecto para el rescate de los conocimientos 
ancestrales de los pueblos indígenas. 
Entrevistador: 
Muy bien, pero que idea más o menos tiene usted de acuerdo a la experiencia, como un 
comunero de la zona. ¿Qué idea cree usted que debe tener un proyecto que rescate los 
conocimientos ancestrales?  
Sr. Teofilo Nunta Cauper 
Cabe mencionar que debería de haber un proyecto para rescatar la cultura ancestral y varios 
conocimientos ancestrales que prácticamente ya estamos perdiendo. Nuestros antepasados 
conocían, tenían conocimiento de cómo hacer las actividades, pero esos conocimientos ya 
prácticamente no lo practica la juventud, o sea los jóvenes de ahora. Y que sería importante 
que haya un proyecto para rescatar el conocimiento por ejemplo en cuanto al chamanismo, 
personas que toman su ayawaska y curan a las enfermedades, sanan a los enfermos, y ese 
conocimiento prácticamente ya lo estamos perdiendo; el otro asunto es la utilización de la 
medicina tradicional. Nuestros abuelos, nuestros padres conocían, nuestros abuelos más que 
todo conocían las medicinas tradicionales, las medicinas que compramos en el monte, ellos 
conocían como tratar a los enfermos y con eso sanaban y ahora ese conocimiento 
prácticamente lo estamos perdiendo. Ahora cuando se enferma todos piensan en el hospital 
y sin que nos importe muchas medicinas tradicionales que nuestros antepasados utilizaban y 
yo pienso que sería importante revalorizar este conocimiento y que haya algún proyecto 
para todos los pueblos de Iparía.  
Entrevistador: 
Muy bien, Teofilo y con lo que respecta a temas forestales, alguna idea de proyecto, o sea 
promoviendo el conocimiento ancestral? 
Sr. Teofilo Nunta Cauper 
Ya, en cuanto lo que es los forestales, los conocimientos tradicionales que estoy 
mencionando para nuestros antepasados al árbol lo respetaban, porque en ese árbol 
existían muchas aves, muchos animalitos y cuando tumbaban esos árboles prácticamente 
coordinaban con el bote y más cuando el árbol era grueso lo respetaba, todas las personas, 
no lo tumbaban y no se acercaban y las señoras cuando ya sabían estaban alejados, 
prácticamente era símbolo de respeto para nuestros antepasados.  
Entrevistador: 
¿Alguna otra idea? 
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Sr. Teofilo Nunta Cauper 
Respecto sobre el tema también podemos mencionar que hay otras especies de maderas 
como: shiobaco, el shiobaco era también un árbol muy respetado y nuestros antepasados no 
tumbaban ese árbol ya que ellos sabían que en esos árboles eran un tipo de reproducción 
viviente de alguna familia, como los yuyos, para eso nuestros antepasados no tumbaban 
esos árboles, pero ahora lo primerito que tumban son los shiobacos; no hay respeto al árbol 
shiobaco.  
Ese es más o menos el conocimiento tradicional comúnmente. 
Entrevistador: 
Muy bien Sr. Teofilo. Eso es todo. Gracias  
Sr. Teofilo Nunta Cauper 
De nada, gracias a usted. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
Región:      UCAYALI Provincia: CORONEL PORTILLO 
Municipalidad Distrital de: CALLERIA 
Habilitación: HELADERIA TROPI TOP 
Fecha de entrevista: 12/02/2015  
Hora de inicio: 5:00 p.m. Hora de término: 6:00 p.m.  

NOMBRES Y APELLIDOS OCUPACION/PROFESION CARGO SEXO 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez  Comunero Presidente de ORDIM M 

 

Lugar de entrevista: HELADERÍA TROPI TOP (COSTADO DE LA PLAZA DE PUCALLPA) 
Entrevistador: 
Estamos con el Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez presidente de ORDIM a quien le vamos hacer la 
entrevista. 
¿Existe conservación de áreas naturales protegidas, bosques vírgenes, arrecifes de coral, 
manglares, planicies de marea, hábitat natural de especies de animales y vegetales valioso 
en la comunidad? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
Bien, en la pregunta. En nuestro distrito Masisea tenemos un área, que recién creado, con 
estos cinco años, que se llama área de conservación regional que maneja el mismo gobierno 
regional de Ucayali. Y ahora otros animales, si tenemos vegetales, pero no mucho, ya, muy 
poco, por eso se ha creado el área de conservación para que los mismo pobladores 
conserven y cuiden los mismos recursos naturales. 
Entrevistador: 
Muy bien. ¿Qué tipo de animales y vegetales existen en su comunidad? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez  
Bueno existen animales de diferente especies, ahora lo que no se ven es los animales que no 
se ven en otros países. 
Entrevistador: 
¿Pero qué tipo de animales? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
Animales por ejemplo: guangana, sajino, venado, picuro y otros animales. 
Entrevistador: 
¿Y el recurso vegetal? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
En vegetales; por ejemplo en los arboles ya no se ve cedro, copaiba, lupunas, tatabua, y 
otras especies; lo que no se ve ahora son los cedros y caoba. 
Entrevistador: 
Muy bien. ¿Se evidencian patrimonios o ruinas de carácter arqueológico, histórico, cultural o 
religioso en las comunidades? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
Bueno en algunas comunidades si hay zona arqueológica donde digamos un lugar donde no 
puede entrar una persona, no. Y cuando entra tiene su madre o algo así. Podemos decir, que 
respetamos esa parte. 
Entrevistador: 
¿Pero existen algunas ruinas arqueológicas o históricas de alguna cultura? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
Bueno en historias lo que se ha pasado en donde se está creando el área de conservación 
regional; hay una historia donde había abundante de lagarto, caimán que dicen, y cuando los 
primeros pobladores iban halla los caimanes comia. Es una historia grande en ese lado de 
Imiria. 
Entrevistador: 
¿Existen atractivos turísticos en su zona? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
Bueno lo primordial en la zona lado de Imiría y Chauya; es un lugar muy inmensa laguna, 
grande, donde se van a recrearse.  
Entrevistador: 
¿Dónde queda eso? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
Osea ya es casi frontera con Perú – Brasil que es la laguna Imiría y Chauya. Casi por el río 
Tamaya. 
Entrevistador: 
¿Existen zonas con riesgo de deslizamiento o derrumbes? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
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Claro en esto, zona de riesgo, por ejemplo el río Ucayali sector, hay algunas comunidades 
que están, y cada invierno hay desbarrancamiento  y cambio de curso, de canales. Cambio 
de rio ruta del río. A veces hay un derrumbe y se va por otro sitio. 
Entrevistador: 
¿Se han identificado actividades de contaminación en las comunidades o cerca de ellas? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
En lo que es contaminación ambiental por ejemplo tema de recursos naturales que ya no se 
ve como antes, hay muy poca, también se ve por el río Ucayali, en su sector. Cuando surcan 
el bote ya no guardan las botellas, botan las botellas en el agua y algunos decartables, platos 
descartables. Si hay contaminación.  
Entrevistador: 
¿Otro tipo de contaminación, parte del río? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
Bueno, otra contaminación, toma de hidrocarburos que horita están en el agua por el sector 
Iparía, y bajan alguna contaminación, como vivimos en casi bajo Ucayali, entonces esas 
aguas nosotros tomamos, las comunidades. 
Entrevistador: 
¿Durante los últimos 5 años ha existido alguna enfermedad que ha afectado a la mayoría de 
la población? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
Bueno en los cinco amos, bueno hay epidemias pero comunes; pero podemos idetificar, 
diarrea, vómitos, por la contaminación misma del agua. 
Entrevistador: 
¿Es la única durante 5 años atrás? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
Hubo una epidemia grande que es cólera. 
Entrevistador: 
¿En qué año? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
En la década del 90, y mucha gente murieron.  
Entrevistador: 
¿En los cultivos predominantes, ha existido alguna plaga de insectos que los ha perjudicado? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
Sí claro, cada año tiene su época, por ejemplo en siembra de maíz. U indígena siembra sus 
maíz antes del verano y tiene un problema que es el gusano que es el que come lo que han 
sembrado; y eso es lo que cada año ocurre. Y otros que siembran papaya, tienen un 
problema, porque no produce bien. 
Entrevistador: 
¿Y cómo lo han combatido? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
Bueno,  a veces la población indígena poco trabajan con los productos químicos y hay 
algunos también que tratan de solucionar con algunos químicos tóxicos, fumigaciones, lo 
que tiene cada comunidad, dependiendo del recurso que tiene para la agricultura.  
Entrevistador: 
Muy bien. ¿En las comunidades o cerca de ellas, tienen conocimiento de actividades de  
deforestación (Tala) de bosques? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
En las comunidades indígenas muy poco conocen el tema de deforestación de nuestros 
recursos naturales, que es el bosque. Porque el bosque es digamos, como indígena, es 
nuestra vida, el bosque es donde que nosotros vivimos y convivimos con nuestra naturaleza, 
y por lo tanto hay muy poco conocimiento de la población indígena del tema de 
deforestación. 
Entrevistador: 
¿Pero hay actividades que están deforestando los bosques en su zona? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
Si hay, por ejemplo taladores de maderas ilegales  y hay tras actividades que hacen las 
concesiones forestales, ellos sin temor lo sacan el recurso de la población indígena de   
Entrevistador: 
¿Existen instituciones o entidades públicas que velan por la conservación de bosques? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
Sí claro, en mi zona del sector Masisea; por ejemplo hay un área que se está protegiendo y 
hay un área que está trabajando muy fuerte lo que es conservación que es la Cooperación 
Alemana al fortalecimiento de los guardaparques y también hay una ONG que se llama 
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AIDER que es Asociación Internacional de Desarrollo que está trabajando tema forestal, 
algunos manejos de bosques húmedos. 
Entrevistador: 
¿Ustedes se reúnen para tratar estos temas? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
Claro, justamente esta semana hemos estado ahí en laguna Imiria y Chauya, haciendo el plan 
de actividades 2015 para conservar nuestros recursos y también los aliados que se han 
involucrado en este proceso de la conservación. 
Entrevistador: 
¿Cada qué tiempo ustedes se reúnen para tratar esos temas? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
Dependiendo de las actividades programadas, cada tres meses o cada cuatro meses.  
Entrevistador: 
¿Con quiénes ustedes se reúnen? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
Nos reunimos con el Gobierno Regional de UJcayali y también los aliados que trabajan es ese 
sector, y también, bueno muy poco con la municipalidad y otros actores que puedan 
involucrarse. 
Entrevistador: 
¿Participa la población? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
Si participan los representantes de las comunidades, las autoridades, los jefes, los apus y 
algunos representantes de instituciones públicas y privadas. 
Entrevistador: 
¿Existen conflictos en las comunidades? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vásquez 
Si claro, de mi sector Masisea, ORDIM, hay muchos conflictos territoriales por ejemplo con 
los colonos e invasores que vienen de otros sitios, vienen a acaparar nuestros recursos 
naturales y el territorio. 
Entrevistador: 
¿Cómo solucionan ustedes este problema? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
Bueno a veces siempre solucionamos, a veces no solucionamos porque nuestro gobierno 
muy poco se interesa por la población indígena, pero tenemos, hay algunos  concesiones o 
taladores o colonos que cuando termina una reunión hacemos un compromiso y firmamos 
una acta de, para tener un acuerdo y solo así a veces solucionamos y a veces no también.  
Entrevistador: 
¿Actualmente existe alguna institución pública o privada que trabaje en sus comunidades el 
tema forestal? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
Bueno actualmente sí, está trabajando lo que es el mismo Gobierno Regional de Ucayali y 
también la ONG que es AIDER. 
Entrevistador: 
¿Qué tipo de proyectos ejecutan? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
Bueno AIDER está ejecutando sobre el manejo de bosques húmedos y también trabaja con 
dos comunidades tanto Unipali y Buenos Aires lo que es tema de manejo de hoja de bijao.   
Entrevistador: 
¿Desde cuándo están trabajando con las comunidades?  
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
Bueno AIDER está ejecutando sobre el manejo de bosques húmedos y también trabaja con 
dos comunidades tanto Unipali y Buenos Aires lo que es tema de manejo de hoja de bijao.  
Entrevistador: 
Muy bien, ¿Y los resultados? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
Bueno los resultados se ven en cada momento si el proyecto funciona o si el comité es activo 
trabajando. Llevan y hacen. 
Entrevistador: 
¿Pero cómo va el proyecto, está bien o no? 
Sr. Ponciano Sinuiri Vasquez 
Bueno el proyecto, bueno están tratando de mejorar. Casi no va tan bien, pero están 
tratando de mejorar sus actividades de cada uno que hace. 
Entrevistador: 
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Muy bien. Gracias. 
 
 
 
 

 

9.4    PROGRAMA DEL TALLER: 
DÍA HORA ACTIVIDAD/METODOLOGÍA RESPONSABLES 

Lunes 16 de 
Febrero del 

2015 

8:00 - 8:30 am. Registro de participantes  
 Yuli Peralta Montenegro 

 
 
8:30 - 8:40 a.m. 
 
8:40 - 9:25 a.m. 
 
 
 
9:25 - 9:45 a.m. 
 

Inauguración del Taller  
 
 Palabras de Bienvenida  

 
 Presentación del Programa nacional de Conservación de 

Bosques 
 Exposición de los objetivos, metas y   resultados del programa 
 Nivelación de expectativas 
 Presentación del equipo consultor encargado del desarrollo del 

taller 

 
 
Lic. Guillermo Moreno Correa 
 
Ing. Carlos Ynami Chia – Equipo 
PNCB central 

9:45 - 10:00 a.m. 
 
 
 
10:00 - 10:30 a.m. 
 
SESIÓN 1 
 

Presentación del Taller  
 Presentación: Propósito del taller/ Objetivos y metodología del 

taller 
 

Identificación de actores claves en el ámbito regional relacionados 
con los fines forestales 

 Lluvia de ideas para hacer un listado de actores sociales 
 Clasificación por grupos de actores (clúster) para reconocer a 

los más importantes. 

 
 
Lic. Guillermo Moreno Correa 
 
 
Lic. Guillermo Moreno Correa 
 

10:30 - 10:45 a.m. REFRIGERIO  
10:45 - 11:45 a.m. 
SESIÓN 2 

Tipo de actores e identificación de roles, funciones de cada uno y 
relaciones predominantes 

 Identificación de funciones y roles de cada actor  
 Tipo de actores y relaciones predominantes. 

 

 
Lic. Guillermo Moreno Correa 

Lunes 16 de 
Febrero del 

2015 

11:45 - 13:00 p.m. 
SESIÓN 3 
 
 

Análisis de los actores sociales y niveles  de poder 
 
 Trabajo de grupo - collage: 

 
a) Calificar el nivel de poder de los actores utilizando uno de estos 

tres valores: alto, medio o bajo. Calificar con expresiones 
didácticas como caritas felices. 

b) Identificar los intereses de cada actor con la implementación 
del programa en la región. Calificar en cinco niveles alto interés 
- dos caritas felices, interés medio -una carita feliz, no tiene 
interés - una carita seria, lo perjudica en algo - una cara triste, y 
le perjudica bastante - dos caritas tristes. 

c) Identificar los niveles de legitimidad de cada actor (grado de 
reconocimiento). Calificar su valor con expresiones didácticas 
como caritas felices. Ej.: Alto – una carita feliz; medio - una 
carita seria, y bajo - una carita triste. 

 Plenaria 

 
Lic. Guillermo Moreno Correa 

13:00 - 14:00 p.m. ALMUERZO  

14:00 - 14:10 p.m. 
14:10 - 14:15 p.m. 
14:15 - 14:45 p.m. 
SESIÓN 4 

Hilo conductor   
 
Vitalizador 
 
Organización 
 
 Trabajo de grupo - collage: 

 
 Lluvia de ideas para responder las interrogantes formuladas. 

Para ello se usará tarjetas. 
 Plenaria 

 
Lic. Guillermo Moreno Correa y 
Yuli Peralta Montenegro 
 
 
Lic. Guillermo Moreno Correa 

Lunes 16 de 
Febrero del 

2015 

 
14:45 - 15:15 p.m. 
 

SESIÓN 5 
 

 
Seguridad territorial 
 
 Trabajo de grupo - collage: 
 Lluvia de ideas para responder las interrogantes formuladas. 

Para ello se usará tarjetas. 

 
Lic. Guillermo Moreno Correa 
 
 
 

15:15 - 15:45 p.m. 
SESIÓN 6 

 
 

Medio ambiente y recursos naturales 
 
 Trabajo de grupo - collage: 
 Lluvia de ideas para responder las interrogantes formuladas. 

Para ello se usará tarjetas. 
 Plenaria 

 
Lic. Guillermo Moreno Correa 
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15:45 - 16:15 p.m. 
 

SESIÓN 7 

 
Aspectos culturales 
 
 Trabajo de grupo - collage: 
 Lluvia de ideas para responder las interrogantes formuladas. 

Para ello se usará tarjetas. 
 Plenaria 

 
Lic. Guillermo Moreno Correa 

Lunes 16 de 
Febrero del 
2015 

16:15 - 16:45 p.m. 
SESIÓN 8 

 
 

 
Actividades económicas 
 
 Trabajo de grupo - collage: 
 Lluvia de ideas para responder las interrogantes formuladas. 

Para ello se usará tarjetas. 
 Plenaria 

 
Lic. Guillermo Moreno Correa 
 

16:45 - 16:50 p.m. CLAUSURA Ing. Carlos Ynami Chia – Equipo 
PNCB central 

 
16:50 - 17:00 p.m.  

 
REFRIGERIO 
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