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Resumen de la información levantada para el Componente 
“Desarrollo de Capacidades” en las reuniones y talleres de 
trabajo 
  



 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 

Anexo 1 - 1



 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

- 

- 

- 

Anexo 1 - 2



 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

- 

- 

- 

 

Anexo 1 - 3



 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 
- 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 

Anexo 1 - 4



 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Anexo 1 - 5



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Anexo 1 - 6



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Anexo 1 - 7



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

Anexo 1 - 8



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 1 - 9



 

 

Anexo 1 - 10



 

 

- 

Anexo 1 - 11



 

 

  

 

 

 

 

Anexo 1 - 12



 
Anexo 1 - 13



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1 - 14



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1 - 15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo 1 - 16



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 - 17



 

 

 

 

 

 
Anexo 2: 
Relación de Distritos dentro del ámbito del PIP 
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Acta de Participantes en las Reuniones 
  



ANEXO 3: Acta de Participantes Reuniones  

1. Gobierno Regional de Lambayeque  
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2. Gobierno Regional de Piura 

 

 

3. Gobierno Regional de Tumbes 
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4. Gobierno Regional de San Martin 

 

5. Gobierno Regional de Amazonas 
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6. Gobierno Regional de Loreto   
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Acta de Taller 
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Anexo

Presupuesto a precios privados y sociales 

Presupuesto a precios privados y sociales 
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Fuente: Información del Proyecto. 
Elaboración: Propia. 

 
Cronograma a precios privados 

Cronograma a precios privados. 
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Fuente: Información del Proyecto. 
Elaboración: Propia. 
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Cronograma a físico 

Cronogramas físico del Proyecto 
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Fuente: Información del Proyecto. 
Elaboración: Propia. 
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Anexo 6. Diagnóstico de instituciones del Estado – No GORE 

1. Otras Instituciones, funciones y servicios vinculados al Proyecto  
 

Además de los Gobiernos Regionales, la gestión pública para la conservación de bosques tiene 
como principales actores a  los Gobiernos Locales, el SERNANP, las ARFFS, la Policía Ecológica, el 
OSINFOR, el OEFA, Fiscalías Ambientales y Defensoría del Pueblo. Otra institución involucrada 
con la conservación de bosques pero desde un enfoque de investigación científica y de apoyo en 
la transferencia de conocimientos es el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. 

1.1. Gobiernos Locales 

Si se toma el ámbito referencial del PIP, es decir las 7 Regiones, se tiene 342 Distritos, dentro de 
los cuáles, en 208 se ejecutará el Programa.   

Cuadro 2-1: Gobiernos Locales en el ámbito del Programa 

Región Distritos Totales Distritos en el ámbito del 
Programa 

Tumbes 13 3 23% 
Piura 64 21 33% 
Lambayeque 38 3 8% 
Amazonas 84 41 49% 
San Martín 77 77 100% 
Loreto 51 49 96% 
Ucayali 15 14 93% 
Total 342 208 61% 

 
En el marco del proceso de descentralización, se considera que el gobierno más cercano a la 
población es el más idóneo para ejercer la competencia o función; por consiguiente, el gobierno 
nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas más eficientemente por los 
gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no deben hacer aquello que puede ser ejecutado por los 
gobiernos locales. 

Bajo este enfoque, los gobiernos locales deben promover el desarrollo económico local, con 
incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo económico local 
aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; deben 
promover también el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus 
respectivas circunscripciones. El gobierno local, cualquiera sea su tipo, y los otros niveles de 
gobierno deben evitar la duplicidad y superposición de funciones. Las relaciones entre los tres 
niveles de gobierno deben ser de cooperación y coordinación. 

Los gobiernos locales tienen el mandato legal de promover el desarrollo integral, para viabilizar 
el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Para ello, las 
competencias y funciones específicas municipales se deben cumplir en armonía con las políticas 
y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo; el proceso de planeación local debe ser 
integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos. El 
sistema de planificación tiene una importancia significativa, pues se debe regir por los siguientes 
principios: participación ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecinales, 
transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, 
imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las políticas nacionales, 
especialización de las funciones, competitividad e integración. 

Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades del Perú, por el nivel de complejidad y cobertura de ciertas actividades de 
gobierno local, se le asigna a las municipalidades provinciales el rol de: 

Anexo 6 - 1



Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel 
provincial. 

Promover permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de 
desarrollo distrital. 

Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales que 
presenten, objetivamente, externalidades o economías de escala de ámbito provincial; para 
cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con las respectivas municipalidades 
distritales. 

Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y uso 
del suelo así como sobre protección y conservación del ambiente. 

Los gobiernos locales, según su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las 
competencias y ejercen determinadas funciones específicas, con carácter exclusivo o 
compartido; aquellas relacionadas directamente con este PIP son las siguientes: 

Organización del espacio físico y uso del suelo: zonificación y acondicionamiento 
territorial. 

Servicios públicos locales: Establecimiento, conservación y administración de parques 
zonales, parques zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a través 
de concesiones. 

Protección y conservación del ambiente: Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los 
planes y políticas locales en materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y 
planes regionales, sectoriales y nacionales; Proponer la creación de áreas de 
conservación ambiental; Promover la educación e investigación ambiental en su localidad 
e incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles; Participar y apoyar a las 
comisiones ambientales regionales en el cumplimiento de sus funciones; coordinar con 
los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, la correcta aplicación local 
de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en el marco del sistema 
nacional y regional de gestión ambiental. 

En materia de desarrollo y economía local: Fomento de la artesanía, del turismo local 
sostenible, y de programas de desarrollo rural. 

En el taller de trabajo con los gobiernos regionales (Lima, 13-04-11) se planteó que se  debe 
integrar a los gobiernos locales en la administración forestal, sin que ello implique transferencia 
de funciones. 

En términos generales, los gobiernos locales provinciales y principalmente los distritales, poseen 
aún limitadas capacidades técnicas para cumplir con las funciones señaladas líneas arriba, 
relacionadas con una ausencia de programas de capacitación en estos temas. 

1.1 SERNANP 

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, es un Organismo 
Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Ambiente (D.L. Nº 1013), identificado 
como uno de los principales aliados estratégicos para la ejecución del PIP, cuyas principales 
funciones son: 

Dirigir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SINANPE en su 
calidad de ente rector y asegurar su funcionamiento como sistema unitario. 

Aprobar las normas y establecer los criterios técnicos y administrativos, así como los 
procedimientos para el establecimiento y gestión de las ANP. 
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Orientar y apoyar la gestión de las ANP cuya administración está a cargo de los gobiernos 
regionales, locales y los propietarios de predios reconocidos como áreas de conservación 
privada. 

Establecer los mecanismos de fiscalización y control, así como las infracciones y sanciones 
administrativas correspondientes; ejercer la potestad sancionadora en los casos de 
incumplimiento, aplicando las sanciones de amonestación, multa, comiso, inmovilización, 
clausura o suspensión, de acuerdo al procedimiento que se apruebe para tal efecto. 

Asegurar la coordinación interinstitucional entre las entidades del gobierno nacional, los 
gobiernos regionales y los gobiernos locales que actúan, intervienen o participan, directa o 
indirectamente, en la gestión de las ANP. 

Emitir opinión sobre todos los proyectos normativos que involucren a las ANP. 

Desarrollar la gestión de las ANP considerando criterios de sostenibilidad financiera. 

Promover la participación ciudadana en la gestión de las ANP. 

En el ámbito del PIP se encuentran total o parcialmente ubicadas 10 ANP de uso indirecto (7 
Parques Nacionales, 2 Santuarios Nacionales y 1 Santuario Histórico), 13 ANP de uso directo (5 
Reservas Nacionales, 5 Reservas Comunales, 1 Bosque de Protección, 1 Refugio de Vida Silvestre 
y 1 Coto de Caza), 6 Zonas Reservadas y 6 Áreas de Conservación Regional. 

Cuadro 2-2: ANP y ACR ubicadas en el ámbito del PIP, 2011 
Categoría Ubicación política 

1. De administración nacional   
1.1. Parque Nacional (7)   
Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor  Amazonas  
Río Abiseo  San Martín  
Cordillera Azul  San Martín, Loreto, Ucayali, Huánuco  
Cerros de Amotape  Tumbes, Piura  
Alto Purús  Ucayali, Madre de Dios  
1.2. Santuario Nacional (2)   
Cordillera de Colán  Amazonas  
Manglares de Tumbes  Tumbes  
1.3. Santuario Histórico (1)   
Bosque de Pómac  Lambayeque  
1.4. Reserva Nacional (5)   
Pacaya-Samiria  Loreto  
Allpahuayo Mishana  Loreto  
Matsés  Loreto  
Tumbes  Tumbes  
1.5. Refugio de Vida Silvestre    
Laquipampa  Lambayeque  
1.6. Reserva Comunal (5)   
Tuntanain  Amazonas  
Chayu Nain  Amazonas  
Purús  Ucayali y Madre de Dios  
El Sira  Ucayali, Huánuco y Pasco  
1.7. Bosque de Protección (1)   
Alto Mayo  San Martín  
1.8. Coto de Caza (1)   
El Angolo  Tumbes  
1.9. Zona Reservada (6)   
Río Nieva  Amazonas  
Santiago-Comaina  Amazonas, Loreto  
Udima  Lambayeque, Cajamarca  
Güeppí  Loreto  
Pucacuro  Loreto  
Sierra del Divisor  Loreto, Ucayali  
Fuente: Base de Datos SERNANP, 2011. 
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Elaborado: FDA, 2011 
 

El SERNANP ha realizado una evaluación del manejo efectivo de las ANP que conforman el 
SINANPE para el periodo agosto 2009-julio 2010 utilizando una matriz de monitoreo que aplica 
una vez al año y mide 3 indicadores de impacto y 33 de desempeño; esta matriz está basada en 
el ciclo de manejo propuesto por la IUCN y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, que incluye 
la evaluación de resultados y que  incorpora indicadores de impacto como el estado de 
conservación de las ANP, estado de presiones y amenazas, indicadores culturales y de bienes y 
servicios ambientales (SERNANP, 2010, a). 
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Cuadro 2-3: Efectividad de gestión de las ANP en el ámbito del PIP, agosto 2009 - junio 2010 
ANP Efectividad 

RN Pacaya Samiria 87 
PN Cordillera Azul 72 
RN Tambopata 72 
RVS Laquipampa 72 
SH Bosque de Pómac 72 
SN Manglares de Tumbes 68 
PN Cerros de Amotape 64 
RC Amarakaeri 58 
PN Man 57 
RC Purús 57 
RN Matesés 57 
PN Río Abiseo 56 
RN Tumbes 53 
ZR Pucacuro 53 
CC El Angolo 51 
PN Bahuaja Sonene 51 
RN Alpahuayo Mishana 51 
ZR GueppÍ 47 
SN Cordillera Solán 39 
BP Alto Mayo 38 
RC El Sira 38 
ZR Sierra del Divisor 31 
RC Chayu Nain 23 
Promedio 55 
Fuente: SERNANP, 2010. 

 

De las 23 ANP ubicadas en el ámbito del PIP y evaluadas, la mayoría (13) presenta una gestión 
regular (entre 41% y 60% de efectividad en el manejo), 6 ANP se ubican en el rango de aceptable 
(61%-80%), 3 presentan una gestión poco aceptable (21% y 40%) y solo un ANP (Reserva 
Nacional Pacaya Samiria) alcanza un manejo efectivo (81%-100%).  

Como una estrategia para mejorar el manejo de las ANP, el SERNANP en la actualidad viene 
desarrollando seis proyectos con apoyo de la Cooperación Técnica Internacional, todos ellos con 
intervenciones en algunas de las ANP del ámbito del PIP:  

Fortalecimiento de la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas - INTEROCEÁNICA SUR 
Gestión Participativa de Áreas Naturales Protegidas – GPAN (2004-2012) 
Programa Protección de Áreas Naturales – PAN (2002-2012) 
Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación de los Bosques, a 
través de Áreas Protegidas en la Región Amazónica – MACC Selva Central (2009-2012),  
Programa Desarrollo Rural Sostenible – PDRS (2003-2013) 
Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas – PRONANP, aprobado recientemente y 
que cuenta con un financiamiento de 17.1 millones de dólares (Banco Mundial y KfW) 

 
Debido al desarrollo de estas iniciativas, es evidente que, en las condiciones actuales, las Áreas 
de Conservación Regional (ACR) necesitan más apoyo que las ANP de administración nacional. 

Como parte del fortalecimiento de los gobiernos regionales en temas de conservación de 
bosques, éstos vienen impulsando la creación de sus propios sistemas y programas para la 
administración de las Áreas de Conservación Regional (tipo SICREL y PROCREL), en algunos casos 
apoyados por ONG, como APECO en Amazonas y NCI en Loreto. 
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En el ámbito del PIP se han establecido seis Áreas de Conservación Regional (ACR) en cuatro de 
las ocho regiones involucradas; la mayoría se han sido creadas recientemente: en Loreto se 
encuentran ubicadas las ACR Comunal Tamshiyacu-Tahuayo, Ampiyacu-Apayacu y Nanay-
Pintuyacu-Chambira, en San Martín está la ACR Cordillera Escalera, en Ucayali la ACR Imiría y en 
Tumbes la ACR Angostura Faical. Estas Áreas son administradas por los gobiernos regionales, los 
mismos que necesitan fortalecer sus capacidades de personal para poder lograr los objetivos de 
conservación planteados en el establecimiento de las ACR por los propios gobiernos regionales. 

Cuadro 2-4: ACR en el ámbito del PIP  
Código Áreas de Conservación Regional Base Legal Fecha Ubicación Extensión (ha) 
ACR 01 Crodillera Escalera DS 045-2005-AG 25/12/05 San Martin 149,870.00 
ACR 04 Comunal Tamshiyacu Tahuayo DS 010/2009-MN AM 15/05/09 Loreto 420,080.25 
ACR 06 Imiría DS006/2010-MN AM 15/06/10 Ucayali 135,737.52 
ACR 09 Ampiyacu Apayacu DS 024/2010-MN AM 23/12/10 Loreto 434,129.54 
ACR 10 Alto Nanay-Pintoyacu-Chambira DS 005/2011-MN AM 17/03/11 Loreto 954,635.48 
ACR 11 Angostura Faical DS 006/2011-MN AM 17/03/11 Tumbes 8,794.50 
ACR 12 Bosque Huacrupe – La Calera DS 012/2011/MN Am 22/06/11 Lambayeque 7,272.27 
ACR 13 Bosque Moyán – Palacio DS 013/2011/MNAM 22/06/11 Lambayeque 8,457.76 
ACR 15 Bosque secos de Salitral – Huarcama DS 019/2011/MNAM 21/07/11 Piura 28,811.86 

Fuente: SERNANP 
 

1.2 ARFFS 

Las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre son las unidades administrativas 
encargadas del otorgamiento de permisos y/o autorizaciones para el aprovechamiento de 
productos forestales maderables y no maderables, así como de la fauna silvestre; control del 
aprovechamiento de flora y fauna silvestre, su transformación, transporte y comercio, 
autorizaciones para el funcionamiento de zoocriaderos, zoológicos, centros de rescate y centros 
de custodia temporal; autorizaciones de caza, información sobre la gestión de recursos 
forestales y la fauna silvestre, difusión de la normativa legal vigente en materia de biodiversidad 
y la aplicación de sanciones administrativas (comisos y multas) a los infractores de la legislación 
forestal y de fauna silvestre. 

En el ámbito de las 7 regionales del PIP existen 12 Unidades de Gestión Forestal y de Fauna 
Silvestre (UGFFS), 40 Sedes y 32 Puestos de Control. Son considerados actores de primera 
importancia en este PIP. 
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Cuadro 2-5: ARFFS, Sedes y Puestos de Control en el ámbito del PIP, 2011 

Región UGFFS  
(ex ATFFS) Sede Puesto de Control 32 Provincia Distrito 

Tumbes 

Tumbes-Piura 

Tumbes  Tumbes Tumbes 

Piura 

Piura  Piura  
Sullana  Sullana Sullana 
Morropón  Morropón Morropón 
Huancabamba  Huancabamba Huancabamba 
Chulucanas  Chulucanas Chulucanas 

Lambayeque Lambayeque 
Olmos Olmos Lambayeque Olmos 
Chiclayo  Chiclayo Chiclayo 
 Garita Mocupe Chiclayo Lagunas 

Amazonas Amazonas 

Bagua  Bagua La Peca 
 Corral Quemado Bagua Cumba 
 Mesones Muro Bagua Imaza 
Condorcanqui  Condorcanqui Sta Mª de Nieva 
 Nvo Seasmi Condorcanqui Sta Mª de Nieva 
Oficina central  Chachapoyas Chachapoyas 
 Asnacucho Chachapoyas Chachapoyas 
R de Mendoza  R de Mendoza San Nicolás 

San Martín San Martín 

San Martín  Tarapoto Tarapoto 
 Shilcayo Tarapoto Tarapoto 
Juanjuí  Juanjuí Juanjuí 
Moyobamba  Moyobamba Moyobamba 
 Aguas Claras Rioja Pardo Miguel 
Picota  Picota Picota 
 Picota Picota Picota 
Tocache  Tocache Tocache 

Loreto 

Contamana 
Contamana Contamana Ucayali Contamana 
 Orellana Ucayali Vargas Guerra 

Iquitos 

Islandia  M.R. Castilla Yavarí 
Iquitos  Maynas Iquitos 
Mazán Mazán Maynas Mazán 
Iquitos Aeropuerto Maynas San Juan 
Nauta Nauta Loreto Nauta 
Pevas Pevas M.R. Castilla Pevas 
San Pablo San Pablo M.R. Castilla San Pablo 
 Islandia M.R. Castilla Yavarí 

Yurimaguas Yurimaguas  Alto Amazonas Yurimaguas 
 Control Móvil Alto Amazonas Yurimaguas 

Requena 
Requena  Requena Requena 
 Juancito Requena Requena 

Ucayali 

Atalaya 

Sepahua  Atalaya Sepahua 
Tahuanía 9 de Octubre Atalaya Tahuanía 
 Cohengua Atalaya Tahuanía 
Raymondi  Atalaya Raymondi 
 PV 1 Atalaya Raymondi 

Pucallpa 

Pucallpa  Cnel. Portillo Callería 
 Km 10.5 Cnel. Portillo Callería 
 Pto Alegre Cnel. Portillo Masisea 
 Aeropuerto Cnel. Portillo Callería 
 Tacshitea Cnel. Portillo Callería 
Padre Abad  Padre Abad Padre Abad 
 Km 163 Padre Abad Padre Abad 
Purús  Purús Purús 

Fuente: MINAG, 2010 
 

El PIP sobre fortalecimiento de la administración forestal en el marco del Programa Forestal 
MINAG-CAF (MINAG, 2010, a) señala que “cada una de estas ARFFS (según la entrada en vigecia 
de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre denominadas UGFFS) presenta una problemática 
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particular, tanto en la cantidad insuficiente de personal, como en la obsolescencia del equipo y 
carencias presupuestales”.  El costo total del proyecto es de 40´809,675 nuevos soles a precios 
privados, distribuyéndose en los componentes de catastro de tierras y bosques (60%), inventario 
forestal con fines de concesiones forestales (37%) y plan anticorrupción (3%); en el PIP de 
Catastro se consideran 900 mil soles para el mejoramiento y fortalecimiento institucional, que 
incluyen 150 mil soles para capacitación de funcionarios públicos a nivel regional y nacional.  

De acuerdo a la información recogida en los talleres regionales, en Loreto, todas las provincias 
cuentan con oficinas y reciben, a excepción de Putumayo, capacitación del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre; sin embargo, la logística es muy limitada en todas las oficinas, 
manifestando que cuando estuvieron adscritas al INRENA tenían mayor capacidad logística que 
en la actualidad.   

Según el Fiscal Coordinador Ambiental Nacional, a la fecha no se cuenta con el marco legal 
explícito para la operación de las UGFFS; en los talleres regionales se discutió esta posible 
ausencia de implementación del marco legal actual sin lograrse consensos, ya que algunos 
mencionaron que es más por desconocimiento de los funcionarios de las UGFFS y de otras 
autoridades de control forestal. 

1.3 Policía Ecológica 

La comúnmente denominada Policía Ecológica corresponde a la División de Protección del 
Ambiente de la Policía Nacional del Perú, perteneciente a la Dirección de Turismo y Protección 
del Ambiente de la Policía Nacional del Perú (DIRTUPRAMB-PNP).   

Entre sus funciones están:   

Proteger  las Áreas Naturales Protegidas 
Prevenir la comisión de los Delitos Ecológicos, así como las faltas e infracciones que 
contravienen la Ley forestal y de Fauna Silvestre, Código Penal, Código de Recursos 
Naturales y del Ambiente. 
Ejercer las funciones de Policía de Turismo en las Áreas Naturales Protegidas. 
Coordinar con las diferentes autoridades e instituciones, la ejecución de programas técnicos 
de difusión y extensión, para el mantenimiento del equilibrio ecológico.  
Centralizar la información estadística referente a las actividades de proyección ambiental a 
nivel nacional. 
Ejercer la función técnica normativa a nivel nacional en el cumplimiento de la misión de 
proteger y conservar los recursos naturales y del ambiente.  
Ejecutar campañas de proyección social, orientadas a crear conciencia ecológica. 

En todas las regiones y en algunas provincias se cuenta con una unidad de Policía Ecológica; en 
general, la cantidad de personal disponible es muy reducido, no especializado en el tema 
forestal, con rotaciones periódicas, requiriéndose de un mejor soporte técnico y logístico de 
base de información y comunicación para las labores de control y de apoyo a la fiscalización1. 

En los talleres regionales se evidenció la situación de extrema carencia de los medios logísticos 
necesarios para que la Policía Ecológica pueda cumplir con sus funciones: por lo general no 
tienen medios de transporte y no cuentan con recursos suficientes para sus gastos operativos. 

En Loreto, los representantes de la Policía Ecológica sugirieron que la capacitación debe ser 
descentralizada, pues manifestaron que tenían que viajar hasta Lima para capacitarse, y los 
contenidos recibidos no tienen mucho que ver con lo que se necesita para operar en Loreto. La 
Gerencia de RRNN manifestó que han desarrollado un programa de capacitación a la Policía en 

                                                             
 
1 Información oral del Jefe del Departamento de Protección de Flora y Fauna de la DIVPRAMB-PNP, Marzo 2011.  

Anexo 6 - 8



Iquitos, pero los participantes al taller no tenían conocimiento de ello.  En toda la región se 
cuenta solamente con 20 efectivos de la Policía Ecológica; tienen 6 botes que el GOREL les 
compró, pero sólo 3 de ellos tienen dotación de combustible. Es sabido que cuando se requiere 
de la movilización de la Policía y la Fiscalía, es la parte interesada (muchas veces las ANP), la que 
debe financiar los gastos de logística para la intervención de estas autoridades en el campo. 

Se puso de manifiesto la alta rotación de personal de la Policía Ecológica; este problema fue 
identificado por todos los participantes: el personal que fue capacitado por el GOREL ha sido 
reubicado en otras regiones. De igual forma, fue unánime la identificación de la corrupción 
como un problema, no solo de la Policía Ecológica, sino que su manifestación es transversal a 
todos los sectores. 

1.4 OSINFOR  

El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) es un 
organismo público ejecutor, encargado de la supervisión y fiscalización del aprovechamiento 
sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los 
servicios ambientales provenientes del bosque, otorgados por el Estado a través de las diversas 
modalidades de aprovechamiento (D.L. Nº 1085). 

Actualmente el OSINFOR cuenta con un cuadro de personal de 189 trabajadores que operan en 
la oficina central de Lima y en las Oficinas Desconcentradas de Pucallpa, Iquitos, Chiclayo, 
Atalaya, Yurimaguas, Tingo María, Tarapoto, Puerto Maldonado. Sólo las oficinas de Iquitos y 
Chiclayo tienen personal técnico. Iquitos cuenta con un Ingeniero Forestal. Las demás Oficinas 
Desconcentradas sólo cuentan con personal administrativo de apoyo2.  

En el marco del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, se considera prioritaria 
la consolidación del OSINFOR. 

El presupuesto aprobado para el año 2010 fue de 24´250,400 nuevos soles (OSINFOR, 2010). De 
la lectura de su POI 2010, se han identificado como las principales debilidades del OSINFOR a las 
siguientes: 

Inadecuada asignación presupuestal para cumplir con la función de supervisión  
Costo elevado de la actividad de supervisión, debido a la inaccesibilidad de las concesiones y  
a las grandes superficies de las mismas  
Baja eficiencia de los procesos administrativos en el sector público limita el cumplimiento de 
metas 
Bajo grado de cumplimiento del pago de  derecho de aprovechamiento por parte de los 
concesionarios 
Limitado seguimiento y evaluación de la supervisión y fiscalización de los títulos 
habilitantes otorgados por el Estado 
Inexistencia de política de recursos humanos 
Limitada coordinación con los agentes involucrados en la labor del OSINFOR 
Limitada capacidad técnica y operativa del OSINFOR para el desarrollo de sus funciones  
Inexistencia de información integrada y sistematizada de los títulos habilitantes otorgados 
por el Estado 

En los talleres regionales se hizo evidente que la principal limitación para el cumplimiento de las 
funciones de OSINFOR a nivel regional se relaciona con la falta de personal especializado; es 
decir, las oficinas descentralizadas cuentan con personal administrativo pero falta el personal 
técnico. 

                                                             
 
2 CAS Marzo 2011 OSINFOR 
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Por el momento, las capacidades de supervisión y fiscalización en temas de conservación de 
bosques para mitigar el cambio climático están poco desarrolladas en el ámbito del PIP.  Se 
registró la participación de representantes de OSINFOR en el taller regional de Lambayeque. 

1.5 OEFA 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público, técnico 
especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente (D.L.Nº 1013).  

El OEFA es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - SINEFA 
(Ley Nº 29325); tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento de la legislación ambiental 
por todas las personas naturales y jurídicas.  Asimismo, supervisa que las funciones de 
evaluación, supervisión, fiscalización, control, potestad sancionadora y aplicación de incentivos 
en materia ambiental, realizada a cargo de las diversas entidades del Estado, se realice de forma 
independiente, imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo a lo dispuesto jurídicamente en la Política 
Nacional del Ambiente3.   

El OEFA cuenta con un PIP declarado viable en mayo 2010 que tiene por objetivo brindar 
servicios de atención al ciudadano en denuncias ambientales, llamado “Mejoramiento del 
servicio de información nacional de denuncias ambientales (SINADA) en la sede central de Lima 
y 07 oficinas desconcentradas en las regiones de Loreto, Cusco, Junín, Piura, Arequipa, Puno y 
Madre de Dios” con un presupuesto de 5´499,547 nuevos soles a precio de mercado4. 

Información del CAS enero 2011 señala que el OEFA cuenta con 139 trabajadores, de los cuales 
solamente siete se encuentran en las oficinas desconcentradas de Madre de Dios (2), Tumbes, 
Puno, Arequipa, Junín y Cusco -1 coordinador(a) en cada oficina-. En el CAS a enero 2011 hay un 
ingeniero forestal en el cargo de Especialista en Supervisión III de la Dirección de Supervisión5. 

Por el momento, las capacidades de supervisión y fiscalización en temas de conservación de 
bosques para mitigar el cambio climático están poco desarrolladas en el ámbito del PIP.  

1.6 Fiscalías Ambientales 

El 14 de marzo del año 2008 se dictó la norma 038-2008-MP-FN-JFS por medio de la cual la Junta 
de Fiscales Supremos del Perú acordó la creación a nivel nacional de diez fiscalías especializadas 
en materia ambiental, lo que en cierto modo «formalizó» la actuación que venían desarrollando 
las llamadas Fiscalías Especiales de Prevención del Delito en Materia Ambiental, aunque estas 
últimas tenían más bien como función primordial justamente la de “prevenir” la comisión de 
estos ilícitos penales, de tal manera que, cuando detectaban indicios sobre delitos contra el 
ambiente derivaban la actuación al Fiscal provincial penal de turno para que asumiera 
funciones, perdiendo los otros toda competencia. Sin embargo, ello ha quedado de lado en el 
nuevo ordenamiento, franqueando así el camino para que los nuevos fiscales ambientales 
asuman una verdadera función tutelar a favor del ambiente6.  

Las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) funcionan en los siguientes Distritos 
Judiciales:  

1. Tumbes, Piura y Lambayeque, con sede en Piura.  
2. Loreto  
3. Cajamarca, Amazonas y San Martín, con sede Amazonas  
4. Ucayali  
5. Junín y Huánuco, con sede en Huancayo  

                                                             
 
3 http://www.oefa.gob.pe/ 
4 Código SNIP 144949 
5http://www.oefa.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=260&Itemid=123 
6 http://vlex.com.mx/vid/fiscalias-especializadas-ambiental-peru-71623251
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6. Arequipa, Tacna y Moquegua, con sede en Arequipa  
7. Cuzco y Madre de Dios, con sede en Arequipa 
8. Puno  
9. Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, con sede en Ayacucho  
10. Lima  
 

Si bien se cuenta con 30 fiscales a nivel nacional en el tema ambiental, aún carecen de 
capacitación en el marco conceptual de manejo y conservación de bosques y de capacidad 
logística para ejercer el control. Asimismo, el marco legal es deficiente y la confusión de roles 
entre diversos ministerios no hace posible una acción eficiente7.  

La creación de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental ha sido un paso importante para 
franquear el acceso a la justicia ambiental en el Perú; sin embargo, se considera que de no 
disponerse la implementación de los otros elementos necesarios y pertinentes -y, en especial, la 
desactivación de aquellos que distorsionan la función fiscal- para el ejercicio efectivo de la tutela 
ambiental, difícilmente podrán lograr sus objetivos institucionales (Uribe, 2009). 

En opinión del Fiscal Coordinador Ambiental Nacional, los principales temas de capacitación 
requeridos para los Fiscales Ambientales asociados con la gestión de bosques son: 

La naturaleza y características de cada ecosistema. Qué es fauna protegida, Cuál es la 
función de CITES , Qué fauna no está protegida  
Qué son “principios ecosistémicos y cómo se aplican en el recurso forestal 
La aptitud de cada zona en función de sus recursos naturales. 
La distribución de la población y las actividades económicas predominantes. 
Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos humanos, de 
las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales. 
El equilibrio indispensable de los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales. 
Que es un ordenamiento territorial, una ZEE; su elaboración  
Clasificación de bosques, ubicación, estructura, características, qué no es bosque  
El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, obras o actividades. 
La capacidad de asimilación del área frente a un impacto  
Qué es enfoque de cuenca y cómo se ejecuta  
Qué es un plan general de manejo, qué es un POA; cómo se evalúan y se ejecutan  
Reconocimiento de especies forestales 

En el taller regional de Loreto se reconoció que en la actualidad, la FEMA trabaja 
coordinadamente con la Policía Ecológica, pero ninguna de las dos instituciones cuenta con 
capacidades para poder operar.  En ninguno de los talleres regionales se registró participación 
de representantes de las Fiscalías Ambientales. 

1.7 La Defensoría del Pueblo 

La función principal de la Defensoría del Pueblo es la de defender los derechos constitucionales 
y fundamentales de la persona y de la comunidad. Asimismo, debe supervisar el cumplimiento 
de los deberes de la administración estatal y la adecuada prestación de servicios que esta brinda 
a la ciudadanía (Resolución Defensorial Nº 029-2008/DP). 

La defensoría cuenta con 6 órganos de línea. Uno de ellos está referido al medio ambiente: la 
Adjuntía del medio ambiente, servicios públicos y pueblos indígenas. Esta adjuntía cuenta con el 
programa de pueblos indígenas. Dentro de sus diversas funciones, hay algunas que están en 
estrecha relación con el desarrollo de capacidades para la conservación como por ejemplo 

                                                             
 
7 Información oral del Fiscal Coordinador Ambiental Nacional, Marzo 2011. 
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“realizar las acciones necesarias ante las autoridades, funcionarios y servidores de los 
organismos, entidades o empresas estatales y los representantes de las empresas prestadoras 
de servicios públicos para el cumplimiento de sus funciones”; o “asesorar y coordinar en los 
temas de su competencia con los órganos desconcentrados de la Defensoría del Pueblo”. 

Según su Plan Estratégico Institucional 2011-2015, la Adjuntía de medio ambiente considera 
como grupos involucrados para su trabajo al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Locales y 
a la población en general.  

Se considera que la Defensoría del Pueblo constituye un aliado importante para la conservación 
de los bosques y del medio ambiente en general.  

1.8 Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP 

El IIAP es un organismo de derecho público interno con ámbito de trabajo en la cuenca 
amazónica peruana. Su misión como institución es la de construir una adecuada comprensión 
sobre la Amazonía y de esa manera contribuir con soluciones para el desarrollo sostenible y la 
competitividad de la misma.  

El IIAP cuenta con seis programas de investigaciones en diversos temas, los cuales contribuyen 
directamente a generar conocimiento para la conservación de bosques.  Estos programas 
desarrollan investigación en los siguientes temas: a) biodiversidad amazónica; b) cambio 
climático, desarrollo territorial y ambiente; c) manejo integral del bosque y servicios 
ambientales; d) diversidad cultural y economía amazónica; e) uso y conservación del agua y sus 
recursos; y f) información de la biodiversidad amazónica.  

Los programas de investigación son una permanente fuente de generación de información, la 
cual en gran medida es traducida a publicaciones científicas, técnicas o en manuales de 
capacitación, los cuales se constituyen en materiales importantes para la formación de 
capacidades en la conservación de bosques. Por lo tanto, el IIAP es un aliado importante por la 
producción de conocimiento.  

2 Mecanismos de Participación Ciudadana 

Los principales mecanismos de concertación y participación ciudadana involucrados con la 
conservación de bosques son:  las Comisiones Técnicas de Zonificación Económica Ecológica-ZEE 
y Ordenamiento Territorial Departamental, Comisiones Ambientales Regionales, Comisiones 
Ambientales Municipales, Comités de Gestión de ANP y ACR, Contratos de Administración de 
ANP, CONAFOR, Comités de Gestión de Bosques Locales, Mesas Forestales, Mesas REDD. 

Se ha encontrado que en muchos de estos mecanismos están involucrados los mismos actores: 
representantes de las gerencias de los gobiernos regionales y locales, de las direcciones 
sectoriales públicas (agricultura, ambiente, educación, etc.), las federaciones u organizaciones 
nativas, la academia y la sociedad civil.  

Se realiza el diagnóstico de las instituciones señaladas, dado que son instituciones que se 
atenderán directamente con el Proyecto. En el caso de instituciones SERFOR, MINCUL, 
MINCETUR, Direcciones del MINAM, Ministerio de la Mujer, entre otros, no se atenderán 
directamente con el Proyecto, por lo que no se presenta un diagnóstico de los mismos. 

Finalmente, el conjunto de los mecanismos de concertación y participación se presentan de 
acuerdo a los tres niveles de gobierno: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local. 
El criterio de clasificación considera el máximo nivel de Gobierno en el que se administran. 
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2.1 Mecanismos de participación ciudadana a nivel del Gobierno Nacional 

2.1.1 CONAFOR 

El Consejo Consultivo de Política Forestal (CONAFOR) fue creado por la Ley 27308, como una 
instancia multisectorial para construir y consensuar políticas forestales al más alto nivel con la 
participación de instituciones públicas y privadas, comunidades, gremios y otros, que permitan 
planificar con seriedad y real compromiso el desarrollo forestal. 

Está integrado por representantes del sector público y privado vinculados a la actividad forestal, 
incluyendo, entre otros, a representantes de las organizaciones de las comunidades campesinas 
y nativas, de instituciones empresariales, académicas y organizaciones no gubernamentales.  

Son funciones principales son las siguientes:  

Asesorar al Ministro de Agricultura en la formulación e implementación de la Política 
Forestal y de Fauna Silvestre. 
Opinar respecto de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, elaborado por la 
autoridad Competente. 
Opinar en los demás asuntos sobre materia forestal y de fauna silvestre que sean sometidos a 
su consideración. 
Evaluar el informe anual sobre la situación de la actividad forestal y de fauna silvestre en el 
país, presentado por la Autoridad Competente.  

Este Consejo Consultivo no funciona en la actualidad; se prevé su reactivación en la propuesta 
de nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

2.2 Mecanismo de participación ciudadana a nivel de Gobierno Regional 

2.2.1 Comisiones Técnicas ZEE-OT 

Estas Comisiones constituyen instancias de carácter multisectorial encargadas de la 
coordinación y concertación del proceso de Zonificación Ecológica Económica para el 
Ordenamiento Territorial a nivel departamental. Deben liderar y promover los procesos de 
consulta y participación ciudadana, brindando soporte técnico y promoviendo que la ZEE y OT se 
incorporen en los planes de desarrollo local. 

Están conformadas por representantes de Gerencias Regionales (Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial; Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, otras); 
Direcciones Regionales sectoriales (Agricultura, Energía y Minas, Educación, Producción, 
Comercio Exterior, Salud, otras), Municipalidades provinciales, y de la sociedad civil 
(organizaciones campesinas y nativas, empresas, ONG, otras) y el sector académico y de 
investigación (universidades y otros). 

Las siete regiones del ámbito del Programa cuentan con sus Comisiones Técnicas ZEE-OT, con 
diferentes niveles de gestión. En términos generales, son entidades relativamente nuevas que 
requieren fortalecer sus capacidades para cumplir efectivamente con sus funciones. 

Información oficial de noviembre 2010 indica que, a nivel de gobiernos locales y regionales, se 
cuentan con 116 procesos de ZEE-OT con proyectos de inversión pública por un monto 
aproximado de 172 millones de soles, asignados por el MEF para que puedan ser 
implementados en todo el país a nivel local y regional con miras a lograr el desarrollo planificado 
y sostenible8 

                                                             
 
8  http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=982:experto-espanol-domingo-gomez-orea-llega-a-lima-

para-analizar-experiencias-sobre-ordenamiento-territorial-en-america-latina&catid=1:noticias&Itemid=21 
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2.2.2 Comisiones Ambientales Regionales (CAR) 

Las Comisiones Ambientales Regionales (CAR) son las instancias de gestión ambiental, de 
carácter multisectorial, encargadas de coordinar y concertar la política ambiental regional y 
promover el diálogo y el acuerdo entre los sectores público, privado y la sociedad civil.  El 
Gobierno Regional aprueba la creación, el ámbito, la composición y las funciones de la Comisión 
Ambiental Regional, así mismo, apoyan al cumplimiento de los objetivos de las CAR, en el marco 
de la Política Ambiental Nacional9.  

La Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente establece que los GORE, a través de sus gerencias de 
recursos naturales y gestión del medio ambiente, en coordinación con las Comisiones 
Ambientales Regionales y la Autoridad Ambiental Nacional implementan un Sistema Regional de 
Gestión Ambiental, integrando a las entidades públicas y privadas que desempeñan funciones 
ambientales o que inciden sobre la calidad del medio ambiente, así como a la sociedad civil. 

Las primeras CAR fueron creadas por Decreto de Consejo Directivo del CONAM y desde la 
creación del Ministerio del Ambiente por Decreto Ley Nº 1013, son creadas ó adecuadas por 
Ordenanza Regional de los Gobiernos Regionales. 

Por lo general son muy numerosas, pues están conformadas por representantes de los 
gobiernos regional y municipales, sectores Agricultura, Energía y Minas, Salud, Educación, 
Producción, Transportes, Turismo y otros, organizaciones de productores, comunidades nativas, 
universidades, Comisiones Ambientales Municipales (CAM), organizaciones nativas y ONG.  

Cuadro 2-1: Comisiones Ambientales Regionales en el ámbito del PIP, 2011 

Región Institución a cargo de la 
Presidencia 

Fecha de creación con 
DCD CONAM 

Fecha de creación o adecuación con 
Ordenanza Regional 

Tumbes GORE 23-04-99 23-10-10 
Piura GORE 23-04-99 23-11-10 
Loreto GORE 09-01-01 06-08-10 
San Martín GORE 09-01-01 En proceso de adecuación 
Lambayeque Universidad de Lambayeque 30-01-02 12-12-09 
Ucayali GORE 11-10-02 En proceso de reactivación 
Amazonas IIAP 21-11-02 04-01-10 
Fuente: MINAM 2011 (c) 
Elaborado: FDA, 2011 

 

Las Comisiones Ambientales Regionales se establecieron en el ámbito del PIP en el 2002 
(Lambayeque, Ucayali y Amazonas). En la actualidad está pendiente la adecuación con 
Ordenanza Regional de las CAR de San Martín y Ucayali.  

Esta falta de Ordenanza se discutió en los talleres regionales; en algunos casos se mencionó que 
la CAR está constituida y, aunque se reúne eventualmente, no tiene suficiente representatividad 
y recursos suficientes para su funcionamiento y por lo tanto, no ejecuta nada. En Tumbes, la CAR 
también requiere más reuniones periódicas y que éstas sean descentralizadas.  La CAR Piura, en 
cambio, es una Comisión que está funcionando adecuadamente, con reuniones mensuales; 
tiene cinco grupos de trabajo y 30 miembros activos, cuenta con un plan de trabajo y se está 
avanzando con su cumplimiento.

Las Comisiones Ambientales Regionales son uno de los mecanismos más importantes 
identificados como beneficiarios de este PIP.

2.2.3 Comités de Gestión de ACR y ANP 

La Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, establece que cada ANP, excepto las de 
conservación privada, deben contar con el apoyo de un Comité de Gestión, integrado por 

                                                             
 
9 Art. 23º de la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
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representantes del sector público y privado, que a nivel local tengan interés o injerencia en el 
ANP, con el fin de optimizar su gestión, administración y lograr un mejor manejo y desarrollo 
sostenible (Art. 15º).  Las primeras fueron aprobadas por el Consejo Directivo del CONAM y 
actualmente, de acuerdo a la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 

Los comités de gestión están encargados de apoyar a las áreas naturales protegidas en base a lo 
estipulado por la Ley, el Plan Director, el Reglamento y el Plan Maestro respectivo, en el ámbito 
del Área Natural Protegida correspondiente y sobre la temática vinculada a la gestión de la 
misma. No tiene personería jurídica y se puede establecer por tiempo indefinido, dependiendo 
de la renovación de su reconocimiento. 

Sus principales funciones son: 

Proponer las políticas de desarrollo y Planes del ANP para su aprobación por la Autoridad 
Nacional Competente, dentro del marco de la política nacional sobre ANP. 
Velar por el buen funcionamiento del área, la ejecución de los planes aprobados y el 
cumplimiento de la normatividad vigente. 
Proponer medidas que armonicen el uso de los recursos con los objetivos de conservación 
del ANP. 
Supervisar y controlar el cumplimiento de los contratos y/o convenios relacionado son la 
administración y manejo del área. 
Facilitar la coordinación intersectorial para apoyar la gestión de la administración del ANP. 
Proponer iniciativas para la captación de recursos financieros. 

El procedimiento que regula el reconocimiento y funcionamiento de los CG se aprobó en 
noviembre 2006 mediante R.I. Nº 051-2006-INRENA-IANP. Allí se estipula que los órganos de 
gobierno de los CG son la Asamblea General y la Comisión Ejecutiva, que debe tener como 
mínimo cinco miembros. 

Información del año 2009 indica que de las 66 ANP existentes, 48 contaban con Comités de 
Gestión conformados, estando pendiente la conformación de los 18 restantes (CNCCGANP, 
2009).  En el ámbito del Programa actualmente falta conformar por lo menos 8 Comités de 
Gestión. 

El siguiente cuadro brinda información sobre la situación de los Comités de Gestión de las ANP 
del ámbito del PIP. 

Cuadro 2-2: Situación de los Comités de Gestión de las ANP del ámbito Programa 
Categoría/ANP Situación del Comité de Gestión 

1. De administración nacional  
1.1. Parque Nacional (7)  
Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor No está conformado  
Manu Reconocido en 2006 
Bahuaja Sonene Reconocido en 2001, renovado en 2004, 2006, 2007, 2008 
Río Abiseo Reconocido en 2002, renovado en 2004, 2006, 2008 
Cordillera Azul Reconocido en 2004, renovado en 2007 
Cerros de Amotape Reconocido en 2002, renovado en 2005, 2007 
Alto Purús No está conformado  
1.2. Santuario Nacional (2)  
Cordillera de Colán  
Manglares de Tumbes Reconocido en 2003, renovado en 2004, 2005 y 2006 
1.3. Santuario Histórico (1)  
Bosque de Pómac  
1.4. Reserva Nacional (5)  
Pacaya-Samiria Reconocido en 2002, renovado en 2006, 2007 
Allpahuayo Mishana Reconocido en 2003, renovado en 2007 
Matsés No está conformado  
Tambopata Reconocido en 2001, renovado en 2004, 2006, 2007 
Tumbes Renovado en 2009 
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Categoría/ANP Situación del Comité de Gestión 
1.5. Refugio de Vida Silvestre   
Laquipampa Reconocido en 2002 
1.6. Reserva Comunal (5)  
Tuntanain  
Chayu Nain  
Amarakaeri  
Purús No está conformado  
El Sira Reconocido en 2006, renovado en 2008 
1.7. Bosque de Protección (1)  
Alto Mayo Reconocido en 2005 
1.8. Coto de Caza (1)  
El Angolo Reconocido en 2003, renovado en 2005, 2008 
1.9. Zona Reservada (6)  
Río Nieva  
Santiago-Comaina Reconocido en 2003, renovado en 2006 
Udima  
Güeppí Reconocido en 2006 
Pucacuro No está conformado  
Sierra del Divisor No está conformado 
2. Administración regional (6)  
Comunal Tamshiyacu-Tahuayo Establecido en 2003, premiado en 2010 con el Premio Nacional de 

Ciudadanía Ambiental, categoría Participación Comunitaria Ambiental 
Ampiyacu-Apayacu  
Nanay-Pintuyacu-Chambira No está conformado 
Cordillera Escalera Si 
Imiría No 
Angostura Faical No está conformado 
 Fuente: http://www.legislacionanp.org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=330&Itemid=291 
 Fuente: SERNANP, 2011  
 Elaborado: FDA, 2011 
 

Los comités de gestión de las ANP reúnen a todos los actores involucrados en la gestión de estas 
áreas, tanto públicos como privados, incluyendo las comunidades campesinas y nativas, las 
poblaciones locales, las empresas, las ONG, los sectores públicos, las instituciones de 
investigación y educación, etc., estimándose que son más de 1,000 las organizaciones que 
participan allí. Por tanto, pueden exhibir una capacidad de representatividad directa como no la 
tiene ninguna otra organización del país en este sector; de allí la importancia de fortalecer y 
empoderar estos espacios participativos. 

Desde que iniciaron su existencia, los comités de gestión han demostrado su capacidad para 
contribuir al cumplimiento de los objetivos de las ANP y del SINANPE.  Sin embargo, tienen 
muchas dificultades para poder desempeñar cabalmente su función. Deben todavía enfrentar 
numerosos retos y problemas, tanto internos, como de su entorno. (CNCCGANP, 2009).    

Se ha constituido el Consejo Nacional de Coordinación de los Comités de Gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas del Perú (CNCCGANP) se encuentra conformado por los Presidentes de los 
CG de las ANP del país y es un espacio que ha permitido intercambiar experiencias y desarrollar 
propuestas conjuntas; fue reconocido por INRENA el 11 de octubre de 2007 con R.J. Nº 050-
2007-INRENA.  Tiene una Comisión Ejecutiva conformada por: Presidente, Vicepresidente, 
Secretarías de Actas y de Economía y dos Vocalías.  

El CNCCGANP ha contado con apoyo técnico y financiero del proyecto GPAN; a través de 
PROFONANPE ha editado su Plan Estratégico 2010-2012, el cual contiene un diagnóstico que 
señala que los cuatro aspectos más críticos de los CG son: Financiamiento del plan de trabajo, 
Participación en la elaboración del POA de las ANP, Supervisión del cumplimiento del POA del 
ANP e Información y rendición de cuentas hacia los miembros del comité y la población local 
(CNCCGANP, 2009).    
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Fuente: CNCCGANP 2009 

Figura 2-1: Grados de desarrollo de las capacidades de los Comités de Gestión de ANP 

Los participantes a los talleres regionales manifestaron que sería conveniente que en este PIP se 
canalice el apoyo al fortalecimiento de los Comités de Gestión de las ACR. 

2.2.4 Mesas Forestales 

La Mesa de Concertación Forestal es un espacio de diálogo sobre la actividad forestal; se 
constituye en la instancia de consulta en asuntos forestales, para la definición e implementación 
de lineamientos de política forestal nacional, regional y local. Debe estar integrada por 
representantes de instituciones de gobierno, organizaciones privadas y poblaciones indígenas y 
campesinas. 

En el año 2000 se creó la Mesa Forestal de Ucayali y a partir de ésta, se crearon otras Mesas 
Regionales. Como resultado de este proceso se formó la Mesa Forestal Nacional, conformada 
por los sectores públicos, privados y académico, representantes de organizaciones indígenas y 
campesinas, entre otros. 

La Mesa de Diálogo y  Concertación Forestal de Ucayali (MDCFU), es la única mesa que hasta la 
fecha se mantiene activa; está conformada por 26 instituciones de los sectores público, privado 
y sociedad civil. Su principal objetivo es propiciar acciones interinstitucionales promoviendo el 
diálogo regional e integrando esfuerzos orientados a crear condiciones que nos conduzcan al 
desarrollo forestal de la región. 

2.2.5 Mesas REDD 

En febrero del 2008 se creó la Mesa REDD - Perú para dar a conocer los temas vinculados a la 
gestión REDD (Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y 
la Degradación de los Bosques - REDD por sus siglas en inglés: Reducing Emissions from 
Deforestation and Forest Degradation) y, de esta manera, apoyar en la creación de una 
estrategia nacional de forma conjunta y participativa para abordar el problema de la 
deforestación en el país. Actualmente la ONG DAR es coordinador del Grupo REDD Perú10. 

Los principales objetivos del Grupo REDD Perú son: 

                                                             
 
10 http://www.dar.org.pe/que_participa_redd.html  
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Acompañar el desarrollo e implementación de las actuales iniciativas REDD. 
Impulsar la construcción de una política y agenda nacional sobre REDD. 
Fomentar la información y  capacitación de los actores peruanos en REDD.  

 
El Grupo REDD Perú articula a casi todos los actores involucrados en las iniciativas REDD en el 
Perú. Actualmente cuenta con más de 60 organizaciones: públicas, ONG’s, de cooperación, de 
investigación, fondos de promoción, empresas, etc. Está estructurado en tres grupos de trabajo 
cubriendo los temas técnico, legal institucional y financiero.  

El Grupo REDD Perú es una iniciativa público-privada que se ha consolidado como el espacio 
referente para el diálogo sobre el mecanismo de Reducción de Emisiones de la Deforestación y 
la Degradación (REDD). Sus principales logros en sus dos primeros años de funcionamiento 
son11: 

Ha sido invitado a participar de las reuniones de la Comisión Nacional sobre Cambio 
Climático (CNCC), siendo elegido como Coordinador del Grupo Técnico de REDD de la 
CNCC.
El grupo se mantiene y se han incrementado las organizaciones que participan. Sobre esa 
base ha elaborado una matriz de iniciativas y proyectos REDD en el Perú. 
Se suscribió la Declaración de Tarapoto, que estable los considerandos y compromisos 
necesarios para una adecuada implementación de REDD en Perú. 
Se impulsó al MINAM a realizar un Side Event en Copenhague, elaborando y 
distribuyendo información sobre el Grupo REDD Perú en la COP15. 
Se apoyó la activación y seguimiento del proceso de elaboración de la Propuesta para la 
Preparación de “Readiness” (R-PP por sus siglas en inglés) del Fondo Corporativo para el 
Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés). 
Se ha promovido la conformación de seis Mesas Regionales REDD en Piura, San Martín, 
Cusco, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. 

Las Mesas REDD están demostrando relativa suficiencia para desarrollar sus actividades. 

2.3 Mecanismo de participación ciudadana a nivel de Gobiernos Locales 

2.3.1 Comisiones Ambientales Municipales (CAM) 

Las Comisiones Ambientales Municipales son las encargadas de coordinar y concertar la política 
ambiental local, promoviendo el diálogo y el acuerdo entre los sectores público, privado y 
sociedad civil, articulando sus políticas ambientales con la Comisión Ambiental Regional 
correspondiente y la Autoridad Nacional Ambiental. 

Mediante ordenanza municipal los gobiernos locales provinciales y distritales, aprueban la 
creación, el ámbito, la composición y las funciones de la Comisión Ambiental Municipal – CAM, 
así mismo, apoyan al cumplimiento de los objetivos de las CAM, en el marco de la Política 
Ambiental Nacional. 

Cuadro 2-3: Comisiones ambientales en ámbito del PIP, 2011 

Región 
Provincia Distrito 

Total CAM % Total CAM % 
Loreto 7 7 100 49 7 14 
Piura 8 7 88 64 7 11 
Amazonas 7 6 86 83 3 4 
San Martín 10 8 80 77 27 35 
Ucayali 4 3 75 14 2 14 
Lambayeque 3 2 67 39 0 0 

                                                             
 
11 http://www.gruporeddperu.net/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=104  

Anexo 6 - 18



Tumbes 3 2 67 12 1 8 
Total 44 36 82 349 48 14 

Figura 4.1  Fuente: MINAM, 2011 (c) 
Figura 4.2  Elaborado: FDA, 2011  

 
El cuadro anterior muestra que Loreto es la única región que ha conformado CAM en todas sus 
provincias; le siguen Piura (88%), Amazonas (86%) y San Martín (80%).  A nivel distrital, San 
Martín es la región con más CAM conformadas (27), representando el 35% del total de sus 
distritos. 

En todo el ámbito del PIP existen 36 CAM provinciales (82% del total de provincias) y 48 CAM 
distritales (14% del total de distritos).  La primera CAM conformada en el ámbito del Programa-
JICA fue la de la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, establecida en el año 2004. 

La relación que se presenta en el siguiente cuadro detalla las provincias y distritos que cuentan 
con su CAM; a nivel general, San Martín es la región que más CAM tiene (8 provincias y 27 
distritos), le siguen Loreto y Piura (7 provincias y 7 distritos en cada una), Amazonas (6 
provincias y 3 distritos), Ucayali (3 provincias y 2 distritos), Tumbes (2 provincias y 1 distrito en 
cada una) y Lambayeque (2 provincias y 0 distritos). 

Cuadro 2-4: Relación de municipalidades en ámbito del Programa que tienen CAM, 2010 
Regiones Provincia Distrito Fecha de creación 

Amazonas 

Chachapoyas Comisión Provincial 12-03-08 
Molinopampa En proceso de conformación 
Magdalena N.D. 

Bagua Comisión Provincial 15-09-08 
Bongará Comisión Provincial 29-03-10 

Jazán N.D. 
Condorcanqui Comisión Provincial 07-10-04 
Luya Comisión Provincial N.D. 
Rodríguez de 
Mendoza 

Comisión Provincial 07-11-08 

Lambayeque Chiclayo Comisión Provincial 31-05-07 
Ferreñafe Comisión Provincial 25-11-10 

Loreto 

Maynas Comisión Provincial 05-10-07 
Mazán N.D. 
Punchana 02-04-08 
San Juan Bautista N.D. 
Tnte. Manuel Clavero 2010 

Alto Amazonas Comisión Provincial 19-09-05 
Loreto-Nauta Comisión Provincial 20-05-05 

Tigre N.D. 
Mariscal Ramón 
Castilla 

Comisión Provincial 23-05-06 
Yavarí 2006 
San Pablo 2006 

Requena Comisión Provincial 10-10-07 
Ucayali Comisión Provincial 15-09-06 

Piura 

Piura Comisión Provincial 29-08-08 
Castilla 20-11-07 

Ayabaca Comisión Provincial 2008 
Morropón-
Chulucanas 

Comisión Provincial 01-07-08 
Morropón 01-11-10 

Paita Comisión Provincial En proceso de conformación 
Pueblo Nuevo de Colán 05-05-09 

Sechura Comisión Provincial 17-11-05 
Sullana Comisión Provincial 23-05-08 

Lancones En proceso de conformación 
Ignacio Escudero 24-02-09 

Talara 
 

Comisión Provincial 30-12-09 
La Brea 21-01-09 
El Alto 24-04-08 

San Martín Moyobamba Comisión Provincial 04-02-09 
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Regiones Provincia Distrito Fecha de creación 
 Jepelacio 10-07-08 

Habana 08-09-08 
Sonitor 01-09-06 
Alto Biavo 25-07-06 

El Dorado San Martín de Alao 12-11-07 
Huallaga Comisión Provincial N.D, 
Lamas Comisión Provincial 08-08-06 

Barranquita 2010 
Cuñumbuqui 29-11-07 
Pinto Recodo 13-09-07 
Rumisapa 23-12-08 
San Roque de Cumbaza N.D. 
Shanao 06-08-08 
Zapatero 29-09-08 

Picota Comisión Provincial 21-08-06 
Buenos Aires 13-10-09 
Caspizapa 03-06-09 
Piluana 04-08-08 
Pucacaca 13-10-09 
San Cristóbal de Pto. Rico 21-05-09 
San Hilarión 16-11-09 
Shamboyacu 15-08-06 
Tingo de Ponaza 15-08-09 
Tres Unidos 14-08-06 

Rioja Comisión Provincial N.D. 
Nueva Cajamarca 22-08-07 
Elías Soplín Vargas N.D. 

San Martín Comisión Provincial 2005 
Chazuta 07-09-06 
Chipurana N.D. 
Huimbayoc N.D. 

Tocache Comisión Provincial 23-02-08 
Pólvora N.D. 

Tumbes 
Tumbes Comisión Provincial 26-01-06 

La Cruz N.D. 
Zarumilla Comisión Provincial 27-10-09 

Ucayali 

Coronel Portillo Comisión Provincial 03-11-06 
Manantay 2010 

Atalaya Comisión Provincial 18-09-06 
Sepahua 15-10-07 

Padre Abad Comisión Provincial 15-08-06 
Fuente: MINAM, 2011 (c) 
Elaborado: FDA, 2011 

2.3.2 Ejecutores de Contratos de Administración de ANP 

El Estado, a través de SERNANP, promueve la participación de la sociedad civil en la gestión de 
las ANP para lograr un manejo sostenible de estas áreas. Una de las modalidades de 
participación ciudadana son los Contratos de Administración. Mediante un Contrato de 
Administración (hasta 20 años con carácter renovable), el Estado, a través del SERNANP, encarga 
a una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, desarrollar, de forma total o 
parcial, las operaciones de manejo y administración de un ANP requeridas para la 
implementación de los resultados del Plan Maestro que se especifican en el contrato.   

Según la normatividad vigente en el Perú, todas las Reservas Comunales deben ser 
administradas por los Ejecutores de Contrato de Administración (ECA), que vienen a ser los 
organismos conformados por los beneficiarios organizados para administrar las Reservas 
Comunales (Régimen Especial para la Administración de las Reservas Comunales).  En otras ANP 
también es posible otorgar contratos de administración total o parcial a terceros. 
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En el ámbito del PIP se vienen desarrollando contratos de administración en siete ANP, siendo 
los organismos ejecutores dos ONG internacionales, dos ONG nacionales y 3 ECA representantes 
de comunidades nativas, para el caso de Reservas Comunales.   

Cuadro 2-5: ANP con Contratos de Administración en el ámbito del PIP 

ANP ECA Año de inicio de 
contrato 

Parque Nacional Cordillera Azul Centro de Conservación, Investigación y Manejo de 
Áreas Naturales - CIMA.  2008 

Reserva Nacional Tambopata-
Parque Nacional Bahuaja Sonene  

Asociación para la Investigación y el Desarrollo 
Integral - AIDER 2008 

Santuario Nacional Los Manglares 
de Tumbes 

Mennonite Economic  Development Associates 
(MEDA) Subsidiary Perú. 2008 

Coto de Caza El Angolo Nature and Culture International 2010 
Reservas Comunales 

Reserva Comunal El Sira  
Ejecutor del Contrato de Administración de la 
Reserva Comunal EL SIRA 
ECOSIRA 

2006 

Reserva Comunal Amarakaeri Ejecutor del Contrato de Administración de la 
Reserva Comunal ECA Amarakaeri 2006 

Reserva Comunal Purús  
Ejecutor del Contrato de Administración de la 
Reserva Comunal PURÚS 
ECOPURÚS 

2007 

Fuente: SERNANP-SPDA, 2011. http://www.legislacionanp.org.pe  
Elaborado: FDA, 2011. 
 

Se reconoce a los ECA de Reservas Comunales como organizaciones representativas de las CCNN 
y otras poblaciones colindantes directamente beneficiarias de las reservas comunales. Por ello, 
ONG nacionales y la cooperación internacional han canalizado fondos para la conformación y el 
fortalecimiento de capacidades de los ECA para mejorar la gestión de las Reservas. A pesar que 
se han logrado importantes avances, estos ECA todavía requerirán acompañamiento y asesoría 
técnica por un buen tiempo más.  

Por la representatividad de las comunidades locales organizadas para la administración de las 
Reservas Comunales, las ECA constituyen actores fundamentales en la conservación de bosques 
y como tal, uno de los principales beneficiarios del PIP.  Se hace notar que las Reservas 
Comunales de Tunta Nain y Chayu Nain (ambas en Amazonas) todavía no han conformado sus 
respectivos ECA. 

Las principales funciones de los ECA de Reservas Comunales son las siguientes (Régimen Especial 
para la Administración de las Reservas Comunales): 

Administrar y conservar las Reservas Comunales, en coordinación con el SERNANP. 
Garantizar la seguridad plena y efectiva de la territorialidad de los pueblos indígenas en el 
manejo sostenible de las Reservas Comunales. 
Fortalecer y garantizar la participación efectiva de los beneficiarios en la administración y 
gestión de las Reservas Comunales. 
Promover la ejecución de proyectos y actividades orientadas a mejorar las condiciones y 
calidad de vida de los pueblos beneficiarios de las Reservas Comunales. 
Garantizar la conservación y el desarrollo sostenible de la biodiversidad en el ámbito de las 
Reservas Comunales. 
Promover el manejo sostenible y el uso tradicional de los recursos naturales. 
Proteger y preservar los conocimientos colectivos tradicionales. 
Garantizar a las poblaciones no contactadas o en aislamiento voluntario –si las hubiere- su 
territorialidad y su cultura. 
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En cumplimiento de la obligación Nº 1 del Anexo Forestal del TLC Perú-USA de “elevar el número 
de personal en parques nacionales y concesiones, así como en las regiones forestales designadas 
como áreas indígenas protegidas”, el SERNANP viene actualmente desarrollando el Programa 
Institucional Alianzas para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en ANP (“PIT ACASA”), 
que tiene una línea de apoyo a las Reservas Comunales que básicamente busca, a través de la 
incorporación de dos profesionales de apoyo (un proyectista y un articulador), fortalecer la 
gestión de los ECA y ayudarlos a elaborar propuestas y proyectos con miras a conseguir fondos 
para ejecutarlos a favor de las Reservas Comunales y las CCNN beneficiarias. 

En el marco de este proyecto, el 29 y 30 de noviembre 2010 se desarrolló en Iquitos el taller 
“Fortalecimiento de capacidades para la gestión de las Reservas Comunales Nuestra Naturaleza, 
Nuestro Desarrollo”; los representantes de los ECA tuvieron oportunidad de presentar los 
avances de sus gestiones en la administración de las Reservas Comunales e intercambiar 
experiencias. 

Se identificaron como las principales necesidades comunes de los ECA para mejorar la gestión 
de las Reservas Comunales, las siguientes: (Fuente: Presentaciones del Taller). 

Aumentar presupuestos para gastos fijos y para visitar a las CCNN de las Zonas de 
Amortiguamiento 
Mejorar la coordinación con gobiernos regional y locales 
Mejorar la coordinación con la federaciones indígenas locales   
Capacitarse en organizacional y gestión  
Mejorar asistencia administrativa, contable, legal, técnica (ambiental) 

Los Ejecutores de Contrato de Administración de Reservas Comunales son: ECOSIRA (RC El Sira), 
ECA-RCA (RC Amarakaeri) y ECOPURÚS (RC Purús).  En términos generales, los tres están en 
proceso de consolidación, habiéndose identificado la necesidad de desarrollar capacidades 
económicas, técnicas, administrativas, contables y de relacionamiento con otras instituciones 
para mejorar la gestión de las Reservas Comunales.12   

ECOSIRA 

El ECOSIRA se conformó oficialmente en el año 2005 y suscribió el contrato de administración de 
la Reserva Comunal El Sira en el 2006. Participó activamente en el proceso participativo de 
elaboración del Plan Maestro 2009-2013. 

El ECOSIRA agrupa a 68 CCNN de los pueblos Asháninka, Ashéninka, Shipibo-Conibo, Yanesha y 
Cocama de las regiones Ucayali, Pasco y Huánuco. 

Conforme indica el cuadro siguiente, en la región Ucayali, son miembros asociados del ECOSIRA 
36 CCNN y el único asentamiento colono de la Reserva Comunal El Sira, con una población total 
de 9,707 habitantes (74% del total de asociados al ECOSIRA). 

Las CCNN asociadas al ECOSIRA ubicadas en la región Ucayali pertenecen mayoritariamente a los 
pueblos Shipibo-Conibo (4,308 hab., 44%), Ashéninka (4,280 hab., 44%) y Asháninka (811 hab., 
8%),  

Cuadro 2-6: Comunidades Nativas integrantes del ECOSIRA en el ámbito del PNCN-JICA (Ucayali) 

Sector Provincia Distrito Comunidad Nativa Pueblo indígena Población 
(hab) 

Bajo Ucayali Coronel 
Portillo Iparía 

Pijuayal Asháninka 151 
Juancito de Sipiría  200 
Selva  230 

                                                             
 
12 Taller: Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión de las Reservas Comunales. “Nuestra Naturaleza, Nuestro Desarrollo”. Iquitos 29, 

30 de Noviembre y 01 de Diciembre 2010. 
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Sector Provincia Distrito Comunidad Nativa Pueblo indígena Población 
(hab) 

Esperanza de Tabacoa  120 
Santa Rosa de Runuya Shipibo-Conibo 200 
Amaquiría  337 
Dos de Mayo  108 
Puerto Nuevo  182 
Nuevo Perú  145 
Atahualpa de Tabacoa  150 
Vista Alegre de Iparía  525 
Nuevo Samaria  350 
Nuevo Ahuaypa  720 
Bellavista Asháninka 110 
Sharara Cocama 480 
Santa Cecilia* Mestizo* 285 

Masisea 
Flor de Ucayali 

Shipibo-Conibo 
276 

Vista Alegre de Pachitea 500 

Atalaya 

Tahuanía 

Bajo Aruya Ashéninka (del Bajo 
Ucayali) 

169 
Alto Aruya 30 
Sempaya Shipibo-Conibo 815 

Alto Ucayali 

Diobamba 

Ashéninka (del Alto 
Ucayali) 

280 
Quempitiari 60 
Quipachari 97 
Nuevo Paraíso 500 
Fernando Stahl 130 

Raymondi 

Sheremashe 227 
Nuevo Pozo 160 
Pensylvania 263 
Chicosa 650 
Pandishiari 185 

Gran Pajonal 

Tziaventeni 

Ashéninka (del Gran 
Pajonal) 

186 
Chengari 95 
Shenontiari 150 
Alto Cocani 108 
Catoteni 175 
Shumahuani 358 

Sub total ámbito del Programa 36 CCNN, 1 caserío mestizo  9,707  

Pichis Oxapampa 
(Pasco)  Puerto Bermúdez 22 CCNN Asháninka 1,397  

Pachitea Puerto Inca 
(Huánuco) 

Yuyapichis 
Puerto Inca 
Tournavista 
Honoria 

11 CCNN 
Asháninka, 
Yanesha, 
Shipibo-Conibo 

1,961 

Total  68 CCNN, 1 caserío mestizo  13,065 
Fuente: SERNANP, 2010 (b) 
Elaborado: FDA, 2011. 

 

Las comunidades asociadas al ECA-Maeni perciben los siguientes beneficios por la 
administración de la Reserva Comunal El Sira13. 

Económicos: Proceso de implementación de las cadenas de valor de la madera, shiringa y 
achiote en el ámbito de RCS 
Sociales: Hay un intercambio y comunicación continuos entre los diferentes pueblos 
indígenas de la Reserva Comunal  
Culturales: Conservación y mantenimiento de costumbres y tradiciones (Identidad 
cultural) 

                                                             
 
13 Taller: Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión de las Reservas Comunales. “Nuestra Naturaleza, Nuestro Desarrollo”. Iquitos 29, 

30 de Noviembre y 01 de Diciembre 2010. 
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Ambientales: Protección de los diferentes ecosistemas y recursos naturales del interior de 
la Reserva Comunal y de su Zona de amortiguamiento.  

Han tenido experiencias positivas con  proyectos de mejoramiento de café orgánico en la zona 
de Gran Pajonal y de reforestación con bolaina en el medio y alto Ucayali (ámbito Programa-
JICA); experiencias negativas se han reportado para las zonas de Pichis y Pachitea, en crianza de 
peces de consumo y ornamentales y en reforestación con especies maderables y no maderables 
(debido a una  inadecuada selección de lugares y falta de asesoramiento técnico). 

Actualmente el ECOSIRA tiene una oficina implementada en la ciudad de Pucallpa y cuenta con 
apoyo técnico financiero a través de los siguientes proyectos: 

Biodiversidad y cambio climático en la Reserva Comunal El Sira (Cooperación Alemana 
GTZ)   
Capacidades de desarrollo Indígena y fortalecimiento de la Reserva Comunal El Sira 
(USAID-APECO)     
Mitigación y adecuación al cambio climático MACC- Selva Central (KfW)   

Según su propio criterio, el ECOSIRA necesita desarrollar las siguientes capacidades para mejorar 
la gestión de la Reserva Comunal El Sira y su Zona de Amortiguamiento: 

Económicas: Manejar recursos económicos propios es decir tener autonomía económica y 
ser autogestionarios  
Técnicas: Manejo de programas de computo 
Relaciones con otras instituciones: IIAP, PRODUCE, UGEL, etc.  
Administrativas y contables: Aspectos de contabilidad y administración  
Legales: Conocimientos sobre normas legales relacionados con la conservación y el 
medio ambiente.  

ECA-RCA 

El ECA de la Reserva Comunal Amarakaeri (ECA-RCA) conformó oficialmente en el año 2005 y 
suscribió el Contrato de Administración de la Reserva Comunal El Sira en el 18 de diciembre 
2006. Participó activamente en el proceso participativo de elaboración del Plan Maestro 2008-
2012. 

El ECA-RCA está conformado por representantes de dos federaciones y ocho comunidades 
nativas con una población estimada en 1,644 habitantes pertenecientes a tres pueblos 
indígenas: Harakmbut, Yine y Machiguenga SERNANP, 2009 (b) 

San Miguel de Shintuya  (Harakmbut) 
Puerto Luz (Harakmbut) 
Puerto Azul (Harakmbut) 
San José de Karene  (Harakmbut) 
Boca Ishiriwe (Harakmbut) 
Barranco Chico (Harakmbut) 
Diamante  (Yine) 
Shipetiari  (Machiguenga)  
Consejo Harakmbut Yine Matsiguenka (COHARYIMA)  

Las comunidades asociadas al ECA-RCA perciben los siguientes beneficios por la administración 
de la Reserva Comunal Amarakaeri14. 

                                                             
 
14 Taller: Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión de las Reservas Comunales. “Nuestra Naturaleza, Nuestro Desarrollo”. Iquitos 29, 

30 de Noviembre y 01 de Diciembre 2010. 
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Económicos: Con el Fondo de Compensación (Hunt Oil) y el financiamiento de 
PROFONANPE tiene seguridad para el desarrollo de las actividades planteadas. 
Sociales: La inclusión de todos los actores de las CCNN en los presupuestos a nivel local, 
regional y nacional con perfiles de proyectos beneficia a las poblaciones beneficiarias de 
la RCA. 
Culturales: Elaboración y distribución de material educativo desde los niveles inicial y 
hasta el secundario considerando la identidad cultural de las CCNN de la Zona de 
Amortiguamiento. 
Ambientales: La sensibilización en temas ambientales (educación ambiental) a los niveles 
escolar y de la población beneficiaria en general viene dando resultados favorables en los 
ámbitos desarrollados 

Han tenido experiencias positivas con involucramiento en la actividad turística con asesoría 
profesional de la RCA y alianzas estratégicas; existen propuesta de involucramiento en el 
presupuesto participativo local a nivel de proyectos en educación,  salubridad e higiene con 
reforzamiento de la identidad cultural en la educación priorizando a profesores locales (idioma 
materno) desde el nivel inicial, también plantaciones forestales (especies maderables), frutales y 
hortalizas, piscigranjas y zoocriaderos.  

Como experiencias negativas se han reportado que algunas CCNN de la Zona de 
Amortiguamiento RCA tienen una información que se les ha proveído por parte de otros actores 
que no es la correcta y ha puesto en una actitud de confrontación entre las CCNN y a las mismas 
CCNN con el SERNANP, todo ello en el marco de actividades extractivas ilegales de los recursos 
de las propias CCNN en la Zona de Amortiguamiento RCA. 

Según su propio criterio, el ECA-RCA necesita desarrollar las siguientes capacidades para mejorar 
la gestión de la Reserva Comunal Amarakaeri y su Zona de Amortiguamiento: 

Económicas: Depende del fortalecimiento de las capacidades en la formulación del POA 
o Planes de Actividades  
Técnicas: Se necesita mayor regularidad en las capacitaciones y  monitoreo de los 
resultados con asimilación de los éxitos alcanzados  
Relaciones con otras instituciones: Se necesita fortalecer la sistematización de la 
información pertinente, mayor acercamiento y crear los mecanismos de involucramiento 
en presupuestos participativos locales regionales y nacionales  
Administrativas y contables: Socialización de los temas desarrollados para con los 
miembros del ECA-RCA para su mejor comprensión y desarrollo  
Legales: Constante capacitación e información al respecto  

 
ECOPURÚS 

El ECOPURUS fue reconocido con Resolución de Intendencia Nº 036-2006-INRENA-IANP, el 25 de 
agosto 2006 y firmó el Contrato de Administración de la Reserva Comunal Purús el 13 Agosto 
2007 (SERNANP, 2006). 

Las 12 comunidades asociadas al ECOPURÚS pertenecen mayoritariamente a los pueblos 
indígenas Cashinahua, Sharanahua y Yine, con una población estimada en poco más de mil 
personas. 

Santa Rey (Cashinahua)  
Balta (Cashinahua) 
Laureano (Cashinahua)  
Monterrey (Yine) 
Santa Margarita (Sharanahua) 
Gasta Bala (Sharanahua) 
San Marcos (Sharanahua)  
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Cashuera (Cashinahua) 
Canta Gallo (Cashinahua)  
Conta (Cashinahua) 
Bola de Oro (Sharanahua)  
Catay (Cashinahua) 

 
Las comunidades asociadas al ECOPURÚS perciben los siguientes beneficios por la 
administración de la Reserva Comunal Purús15. 

Económicos: Ingreso económico por la venta  de semillas de caoba  
Sociales: Capacitación en escalamientos de árboles de caoba y en construcción de viveros 
para la germinación de semillas de aguaje y ungurahui 
Culturales: Entrega de libros de cuentos mitos y leyendas a instituciones educativas y de 
cuadernos educativos ambientales a estudiantes de Purús 
Ambientales: Conservación de las especies forestales caoba, aguaje y ungurahui, y de las 
tortugas “taricaya” y “charapa” en las cochas de las Comunidades Nativas del Purús: 
apoyo a capacitación de guardaparques 

Han tenido experiencias positivas con: comercialización de semilla de caoba, conservación del 
aguaje y ungurahui, repoblamiento de taricayas y educación ambiental con estudiantes; como 
experiencias negativas señalan la falta de interés de algunos miembros de las CCNN para la 
capacitación en las actividades de aprovechamiento de semilla de caoba, la falta de difusión y 
propaganda sobre la venta de semilla de caoba, y que algunas CCNN no respetaron los acuerdos 
tomados para proteger la charapa, taricaya y bagres.   

Actualmente el ECOSIRA tiene una oficina implementada en la ciudad de Puerto Esperanza y 
cuenta con apoyo técnico financiero de WWF a través del proyecto “Apoyo a la gestión 
participativa (ECOPURÚS) de la Reserva Comunal Purús. 

Según su propio criterio, el ECOPURÚS necesita desarrollar las siguientes capacidades para 
mejorar la gestión de la Reserva Comunal Purús y su Zona de Amortiguamiento: 

Económicas: Financiamiento de proyectos que generen ingresos económicos en las 
comunidades beneficiarias de la RCP  
Técnicas: Aprovechamiento sostenible de  semilla de caoba; técnicas de aprovechamiento 
forestal sostenibles 
Relaciones con otras instituciones: Con  instituciones donantes que puedan apoyar la 
gestión de ECOPURUS en la Co Administración de la RCP  
Administrativas y contables: Capacitación  en principios contables y administrativos    
Legales: Capacitación en legislación de Áreas Naturales Protegidas 

2.3.3 Comités de Gestión de Bosques Locales 

Los Comités de Gestión de Bosques Locales, a diferencia de los Comités de Gestión de ANP, son 
personas jurídicas de derecho privado (D.S. Nº 007-2006-AG), cuya finalidad es la planificación y 
gestión del manejo del recurso forestal y de fauna silvestre existente en el área de su 
delimitación (Unidades de gestión de bosques).  Están conformados por representantes de la 
autoridad competente en bosques, de los titulares de los derechos de aprovechamiento de los 
recursos forestales ubicados dentro de cada Unidad de Gestión de Bosques; del gobierno 
regional; del gobierno local; de las comunidades campesinas; de las comunidades nativas, de las 
instituciones académicas y de otros actores que acrediten su vinculación con los recursos 
forestales y de fauna silvestre. 

                                                             
 
15 Taller: Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión de las Reservas Comunales. “Nuestra Naturaleza, Nuestro Desarrollo”. Iquitos 29, 

30 de Noviembre y 01 de Diciembre 2010. 
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De la información recogida de las regiones, se puede afirmar que los pocos comités que se 
conformaron se encuentran a la fecha sin mayor actividad. 

3 Organizaciones  

El PIP involucrará también a las comunidades nativas y campesinas y sus organizaciones 
representativas, así como a otros mecanismos comunales para la conservación de bosques. 

3.1 Comunidades y Federaciones Nativas 

Organización 

Tradicionalmente los pueblos indígenas amazónicos se han organizado en base a clanes 
familiares, sobre la base de grupos de parentesco, sea por línea paterna o materna, a veces con 
un liderazgo hereditario y su organización responde a sus tradiciones  y a las estrategias de 
subsistencia, que pueden derivar en la existencia de familias nucleares, extensas y dispersas, de 
clanes o estructuras más complejas, centralizadas o localizadas. 

El Decreto Ley Nº 22175 Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de 
Ceja de Selva, vigente desde 1978, señala que las Comunidades Nativas tienen origen en los 
grupos tribales de la Selva y Cejas de Selva y están constituidas por conjuntos de familias 
vinculadas por los siguientes elementos principales: idioma o dialecto, caracteres culturales y 
sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio, con asentamiento 
nucleado o disperso (Artº 7). Es a partir de la expedición de esta Ley y su Reglamento (Decreto 
Supremo Nº 003-79-AA), que las poblaciones indígenas han tenido que incorporar una nueva 
forma de organizarse: la que le confiere la Ley, en base a la elaboración e implementación de sus 
Estatutos. 

Los órganos de gobierno de una Comunidad Nativa son dos: la Asamblea General y la Junta 
Directiva. 

Tal vez los indicadores más adecuados del nivel de organización y del control administrativo de 
la comunidad sean la frecuencia de Asambleas, el cumplimiento de los acuerdos tomados y  la 
gestión de los siguientes libros: 

De Actas de Asamblea General. 
De Actas de Sesiones de Junta Directiva. 
De Contabilidad. 
De Inventario de Bienes. 
De Padrón de Comuneros. 

En general, se comprueba que, mientras más alejada y menos accesible es una comunidad 
nativa, menos se cumple con las formalidades administrativas.  

En CCNN más pobladas y/o mejor organizadas, existen también, aparte de los órganos de 
gobierno, los órganos de apoyo y los órganos de asesoría. 

Los órganos de apoyo son los encargados de administrar los recursos materiales, humanos, 
económicos, de información y naturales de la comunidad, con el fin de apoyar oportuna y 
eficientemente al cumplimiento de los objetivos y metas aprobados por el órgano de gobierno; 
entre ellos se pueden mencionar: 

Oficina de Registros de Estado Civil 
Teniente Gobernador 
Comités Especializados (que pueden ser de beneficio social y/o  económicos productivos) 
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Los órganos de asesoría son aquellos que brindan información técnica o conocimientos 
especializados a los órganos de gobierno o de apoyo, proponiendo medidas o criterios para 
resolver un asunto. Pueden ser externos o internos y son utilizados por la comunidad de 
acuerdo a las necesidades que se presenten.  Pueden ser: 

Asesoría jurídica 
Asesoría administrativo-financiera 
Asesoría técnico-productiva 
Otros 

En términos generales, la mayoría de las CCNN necesitan fortalecer su organización comunal y 
desarrollar formas organizativas que permitan la gestión y conservación de bosques dentro de la 
estructura comunal, especialmente dentro de la Secretaría de Producción y Comercialización de 
la comunidad. 

Tenencia de tierras  

La seguridad en la tenencia de las tierras es una capacidad básica para que las CCNN puedan 
proyectarse en la conservación y manejo de sus bosques. 

En el Perú aún no se reconoce el derecho al territorio de los pueblos indígenas, sólo se reconoce 
el derecho a la tierra de las comunidades nativas, con restricciones, a través de títulos de 
propiedad sobre las tierras de aptitud agropecuaria y contratos de cesión en uso sobre las 
tierras de aptitud forestal; sin embargo, hace muchos años que ya no se otorgan estos contratos 
de cesión en uso.  

No existe un catastro oficial actualizado de comunidades nativas en el Perú; los datos sobre 
número y superficies de comunidades nativas reconocidas, demarcadas y tituladas, así como las 
que faltan ser reconocidas, demarcadas, tituladas y/o ampliadas, varían según las fuentes 
consultadas, sean éstas el Ministerio de Agricultura, AIDESEP u otras, pero se puede estimar que 
unas 12 millones de hectáreas de bosques amazónicos cubren las tierras de unas 1,400 CCNN 
reconocidas e inscritas, de las cuales alrededor de 1,200 están tituladas y habrán unas 500 que 
están esperando la ampliación de sus tierras; las comunidades que todavía no han sido ni 
siquiera reconocidas e inscritas pueden pasar de 300. En el siguiente cuadro se aprecia a las 
comunidades nativas inscritas y tituladas, pendientes de reconocimiento, titulación, con 
problemas de deslinde y con territorios invadidos en el ámbito del Proyecto. 

Cuadro 3-1: Estado de las comunidades nativas en el ámbito del Proyecto 

ESTADO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS REGIÓN TOTAL PIP 
AMAZONAS SAN MARÍN LORETO UCAYALI 

Inscritas en el Registro Interno del MINAG 169 30 537 231 967 
Con Títulos de Propiedad MINAG 167 29 430 221 847 
Pendiente de Reconocimiento -  5 9 19 
Pendiente de Titulación 1 - 80 9 90 
Pendiente de Ampliación 8 - 15 14 37 
Problemas de Deslinde 3 - 1 3 7 
Territorios de Comunidades Invadidos - 20 - 1 21 

Fuente: http://www.cepes.org.pe/allpa/estad-datosnac_cn_Insc_Tit.shtml  
 

En la revisión bibliográfica se ha encontrado que las cifras oficiales presentadas por diferentes 
fuentes no concuerdan entre sí, tanto en el caso del número total como el de las comunidades 
por regiones.  Así mismo no hay seguridad en la información relacionada con la situación legal 
de las mismas.   
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Los datos que maneja AIDESEP son, en algunos casos, bastante diferentes: el Centro de 
Información y Planificación Territorial de AIDESEP (CIPTA) señala que en Loreto existen 301 
comunidades pendientes de titulación y la cifra en Ucayali llega a 20. 

Por otro lado, también existe confusión en el tema de la propiedad de las tierras de las CCNN: a 
las CCNN se les otorga en propiedad las tierras de uso agrícola y pecuario y un contrato de 
cesión en uso permanente sobre las tierras de protección y forestales. Desde la época de los 90 
no se han entregado estos contratos de cesión por falta de claridad sobre la autoridad 
competente.   

En la actualidad existen conflictos de linderos territoriales y de superposición de tierras de CCNN 
con colonos, otras CCNN, concesiones forestales, ANP, concesiones de hidrocarburos, denuncios 
mineros y otros. Además, la gran mayoría de CCNN no tiene sus linderos identificados 
físicamente y existe imprecisión en sus coordenadas de ubicación. 

Las demandas territoriales de las poblaciones indígenas representadas por AIDESEP pasan por 
“la demarcación de centenares de comunidades no reconocidas, otras reconocidas pero no 
tituladas y otras que requieren ampliación territorial, de ocho reservas comunales y cinco 
reservas territoriales, así como la titulación de los territorios colectivos como pueblos indígenas 
dispuesta por el Convenio 169” (AIDESEP, 2011).    

Hay que destacar que el Gobierno Regional de Loreto está demostrando voluntad política para 
culminar los procesos de reconocimiento, demarcación y titulación de las comunidades nativas 
de su jurisdicción; recientemente la Dirección Regional Agraria Loreto ha suscrito un convenio 
con el Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA) para llevar a cabo el proceso de 
inscripción y formalización de la propiedad de la tierra de las CCNN ubicadas en los ríos Tigre, 
Putumayo y Napo (AIDESEP, 2011). 

La problemática de las comunidades nativas ha dado lugar a la constitución de un Programa 
Especial de Comunidades Nativas de la Defensoría del Pueblo para salvaguardar los derechos de 
estas comunidades. Contando con el apoyo técnico y el asesoramiento institucional de la OIT y 
el CAAAP, y con la ayuda financiera de USAID se realizó un Estudio-Diagnóstico sobre los Pueblos 
Indígenas y Comunidades Nativas de la Amazonía Peruana16, habiéndose analizado problemas 
con relación a los siguientes temas: las tierras y el territorio, el medio ambiente y los recursos 
naturales, acceso a servicios básicos, el ejercicio de la ciudadanía y el derecho a la participación 
de estas comunidades, y la administración de la justicia y el derecho consuetudinario. El 
problema de la propiedad de las comunidades nativas y su territorio fue considerado el más 
importante para el desarrollo de una economía sustentable de las mismas.  

Desde el Estado no se ha  promovido ni elaborado un catastro nacional de comunidades nativas, 
lo que ha ocasionado que no exista una información oficial sobre el estado actual del proceso de 
titulación; no ha existido preocupación por georeferenciar los territorios de las comunidades 
nativas, que sería el primer paso para estructurar un catastro nacional y también para resolver 
una gran cantidad de problemas con los que las comunidades están comprometidas, entre los 
que se puede mencionar: superposición de linderos, invasión de territorios, indefinición de 
linderos y de superficies erradas (diferencia de áreas entre lo demarcado y lo areado) que 
paralizan una gran cantidad de procesos relacionados a la aprobación de sus planes de manejo, 
compensación por derechos de vía, procesos judiciales de invasión de territorios por colonos o 
extractores ilegales, etc. 

En el ámbito del PIP se ubican 937 CCNN con títulos de propiedad expedidos por el MINAG17. 

                                                             
 

16 Fuente: http://www.cepes.org.pe/allpa/estad-datosnac_cn.shtml 
17 Fuente: Dirección de Formalización Integral. COFOPRI. Diciembre 2008. 
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Federaciones indígenas 

En el Perú existen dos organizaciones nacionales representativas de las poblaciones indígenas 
amazónicas: AIDESEP y CONAP.  Entre las dos agrupan a medio millón de personas.  Afiliadas a 
estas dos organizaciones nacionales, son cerca de cien federaciones de comunidades nativas las 
que existen, principalmente con fines de organización y defensa de los derechos de las 
poblaciones indígenas, generalmente agrupadas en función a las cuencas hidrográficas que 
habitan, debido a que los ríos amazónicos son sus principales vías de comunicación.  

Estas organizaciones son pequeñas y se agrupan a su vez en organizaciones regionales. La 
composición de organizaciones de pequeña escala posibilita, por un lado, un buen enlace de las 
federaciones con las bases, pero por el otro, dificulta la articulación de intereses indígenas 
comunes ante instituciones públicas o privadas (Feldt y Poltman, 2009).  

En muchos casos, estas federaciones tienen que interactuar y participar en procesos de 
evaluación de impacto ambiental (caso de actividades de hidrocarburos, construcción de 
hidroeléctricas, carreteras y otros), de categorización de ANP, de elaboración de Planes 
Maestros de ANP, de evaluación de proyectos y planes de manejo sustentables, de monitoreo 
de actividades potencialmente contaminantes, etc. y no cuentan para ello con personal propio 
capacitado o asesoría técnica profesional en esos temas.   

Para las organizaciones nacionales, debido a la heterogeneidad de los problemas que se 
presentan, es difícil desarrollar una política coherente que represente los intereses indígenas. 
Dichas organizaciones se concentran en el debate político, principalmente en el reconocimiento 
y defensa de los derechos a la tierra y a su utilización; sin embargo, apenas pueden ofrecer 
soporte a las organizaciones in situ o a las comunidades base con respecto a negociaciones con 
terceros (empresas madereras, petroleras o gasíferas). En temas referidos al uso sostenible de 
los recursos naturales, predomina a menudo el discurso sobre la protección ambiental, mientras 
que el apoyo en la búsqueda de alternativas económicas sostenibles para las comunidades 
indígenas locales aún no forma parte de la agenda de las organizaciones indígenas.   

AIDESEP 

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana es la organización de mayor 
representatividad y poder de incidencia, es una organización nacional presidida por un Consejo 
Nacional que se asienta en 6 organismos descentralizados (ORPIO, CORPI San Lorenzo, ORPIANP, 
ORAU, FENAMAD Y ARPI-SC) y un afiliado directo (COMARU) ubicados en el norte, centro y sur 
del país.   

Tiene 57 federaciones y organizaciones territoriales, que representan a las 1,350 comunidades 
donde viven 350,000 hombres y mujeres indígenas, agrupados en 16 familias lingüísticas.  
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Cuadro 3-2: Organizaciones y federaciones asociadas a la AIDESEP, 2011. 
Organización 

descentralizada Federaciones asociadas 

ORPIO  
Organización Regional de 
Pueblos Indígenas del 
Oriente 

AIDECOS - Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Samiria 
Comunidad Nativa Matsés 
CURCHA - Concejo Urarinas del Río Chambira 
FECONA - Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu 
FECONACO - Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes 
FECONACURPI - Federación de Comunidades Nativas de la Cuencia del Río Pisqui 
FECONAFROPU - Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo 
FECONAMNCU - Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela 
FECONARINA - Federación de Comunidades Nativas del Río Nanay 
FECONAT - Federación de Comunidades Nativas del Río Tigre 
FECONAYA - Federación de Comunidades Nativas Mayjunas 
FECOTYBA - Federación de Comunidades Ticunas y Yaguas del Bajo Amazonas 
FEPYROA - Federación de Pueblos Yaguas de los ríos Oroza y Apayacu 
OIKAPU - Organización Indígena Kichwaruna del Alto Putumayo 
OISPE - Organización Indígena Secoya del Perú 
ORKIWAN - Organización Kchwaruna Wangurina del Alto Napo 

CORPI SAN LORENZO  
Coordinadora Regional de 
Pueblos Indígenas  Región 
San Lorenzo 

ACOIBBAM – Asociación de Comunidades Indígenas Bajo Marañón 
ATI – Organización Achuarti Ijundramu 
CHAPI SHIWAG - Organización Aguaruna Ijumbau Chapi Shiwag 
FECIDIB – Federación de Comunidades Indígenas de Barranca 
FECONACADIP – Federación de CCNN Candoshi del Distrito del Pastaza 
FECONACHA – Federación de Comunidades Chayawitas 
FECONADIC - Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Cahuapanas 
FECONAJE - Federación de Comunidades Nativas Jebero 
FEDECOCA – Federación de Cocamas Cocamillas 
FEDECOCHASI – Federación de Comunidades Chayahuitas del Billay 
FEDIQUEP – Federación Indígena Quechua del Pastaza 
FENADEM – Federación Nativa de Morona 
FESHAM – Federación Shapra del Morona 
OKAN – Organización Kandoshi de Nucuray 
OKAPIASI – Organización Kaimpopiawi de Sillay 
ONAPAA - Organización Nativa Aguaruna de la Provincia Alto Amazonas 
OPINUPAN – Organización del Pueblo Indígena Nativo del Pavayacu y Nucuray 
ORACH – Organización Achuar Chayat 
OSHDEM – Organización Shuar del Morona 

ORPIANP  
Organización Regional de 
Pueblos Indígenas de la 
Amazonía Norte del Perú 

CAH - Consejo Aguaruna y Huambisas. 
FECOHRSA - Federación de Comunidades Huambisas del Río Santiago. 
FEPIKRESAM - Federación de Pueblos Indígenas Kichwas de San Martín. 
FERIAM - Federación Regional Aguaruna de Alto Mayo 
ODECINAC - Organización de Desarrollo de Comunidades de Alto Numpatkaim. 
ODECOFROC - Organización de desarrollo de comunidades fronterizas del Cenepa. 
ORASI - Organización Regional Aguaruna de San Ignacio. 
ORFAC - Organización Fronteriza Aguaruna de Cajamarca. 

ORAU  
Organización Regional 
AIDESEP Ucayali 

ACONADIYSH - Asociación de CCNN para el desarrollo integral del Yurua  
ACONAMAC - Asociación de CCNN Asháninkas - Ashenínkas de Masisea y Callería  
FECONAU - Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes  
FECONADIP - Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Iparía  
FECONAPIA - Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Puerto Inca  
FECONAPU - Federación de Comunidades Nativas de Purús  
FECONBU - Federación de Comunidades Nativas de Bajo Ucayali  
ORDIM - Organización Indígena del Distrito de Masisea  
OIRA - Organización Indígena Regional de Atalaya  
OAGP - Organización Ashenínkas del Gran Pajonal  
ORDECONADIT - Organización de Comunidades Nativas del Distrito de Tahuanía  
FEDECOCA - Federación Nativa de Comunidades Cacataibo 
FECONADIS - Federación de Comunidades Nativas del distrito de Sepahua  

FENAMAD 
Federación Nativa del Río 
Madre de Dios y Afluentes  

COHAR YIMA - Consejo Harakmbut Yine Matsiguenga 

ARPI-SC  
Asociación Regional de los 
Pueblos Indígenas de la 
Selva Central. 

ANAP - Aapatiawaka Nampitsi Asháninka Pichis. 
CARE - Central Asháninlas Río Ené. 
CECONSEC - Central de Comunidades Nativas de la Selva Central. 
CONAVAM-SAT - Consejo de Comunidades Asháninkas Valle de Marankiari-Satipo. 
FECONABAP - Federación de Comunicades Nativas del Bajo Perené. 
KANUJA - Asociación de Comunidades Asháninkas y Nomatsiguengas del Pangoa. 
OARA: Organización Asháninka del Río Apurímac. 
OCAR - Organización de Comunidades Asháninkas de Río Negro. 
UNAY - Unión de Nacionalidades Asháninkas y Yaneshas. 

COMARU   
Consejo Machiguenga del 
Río Urubamba 

Afiliado directo 

Fuente: AIDESEP, 2011 http://www.aidesep.org.pe/index.php?id=9  
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El Consejo Nacional de AIDESEP está conformado por: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 
Tesorero y Vocal. El actual Consejo fue elegido en la ciudad de Iquitos el 14 de diciembre de 
2008 y sus funciones terminarán el 31 de diciembre de 2011. El Consejo Nacional Ampliado se 
reúne cada 6 meses y participan los representantes de cada organización regional indígena. En 
estas reuniones se tomas las principales decisiones sobre las líneas políticas de la organización.   

AIDESEP cuenta con los siguientes Programas en funcionamiento: 

Programa Mujer Indígena 
Programa de Salud Indígena 
Programa de Comunicaciones 
Programa de Territorio y Recursos Naturales (Centro de Información y Planificación 
Territorial de AIDESEP) 
Programa de Formación de Maestros Bilingües Intercultural de la Amazonía Peruana 
(FORMABIAP)  

 
CONAP  

La Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú es una organización que vela por los 
derechos de los pueblos indígenas respetando la equidad de género trabajando por el desarrollo 
sostenible de los pueblos, preservando el medio ambiente. CONAP trabaja por el dialogo 
intercultural. (http://conap.org.pe/). CONAP está organizado con un Consejo Directivo Nacional 
compuesto por: Presidente, Vicepresidente y 9 Secretarías (Defensa, Organización, 
Comunicación, Actas y Archivos, Capacitación y Cultura, Salud, Asuntos Femeninos, Producción y 
Comercialización, y Deportes); el actual Consejo Directivo Nacional está vigente desde el año 
2007; cuentan con cinco Sedes Regionales, 40 federaciones y una población total aproximada de 
150,000 habitantes. 

Cuadro 3-3: Sedes descentralizadas y federaciones asociadas a la CONAP 
Organización descentralizada Federaciones asociadas 

Sede Regional Selva Norte 
FAD - Federación Aguaruna Domingusa 
FECONARIM - Federación de Comunidades Nativas Aguarunas del Río Morona 
OCCAAM - Organización Central de Comunidades Aguarunas del Alto Marañón 

Sede Regional Selva Oriente 

ACOIBAHM - Asociación de Comunidades Indígenas Bajo Huallaga y Marañón 
ACONARU - Asociación de Comunidades Nativas del Río Uritoyacu 
ACOQUEVAC - Asociación Indígenas Quechuas Ribereñas del Bajo Pastaza 
AINQUERBAP - Asociación Indígena Quechuas y Ribereños del Bajo Pastaza 
CONMUQUERBAP - Consejo de Mujeres Quechuas y Ribereñas del Bajo Pastaza 
CURCHA - Comunidades Urarinas del Río Chambira 
FAD - Federación Aguaruna Domingusa 
FAUFPE - Federación Achuar Unidos Frontera del Perú 
FECOCHASI - Federación de Comunidades Chayahuitas de Sillay 
FECONACHA - Federación de Comunidades Nativas Chayahuitas 
FEDECOCA - Federación de Comunidades Cocama-Cocamilla 
FEDEMUSHAAL - Federación de Mujeres Shawi 
FENADEM - Federación Nativa de Defensa y Desarrollo del Morona 
FENARA - Federación Nativa del Río Apaga 
FENAVAZA - Federación  Nativa del Valle del  Zapote 
FEPIBAC - Federación de Pueblos Indígenas del Bajo Corrientes 
FEPOVAC - Federación de Pueblos Originarios del Valle del Cainarachi 
FEPYBABAN - Federación de Pueblos Yaguas del Bajo Amazonas y Bajo Napo 
OCIDMUSHI - Organización de Comunidades Indígenas de Mujeres Shiwilu 
OMIDIH - Organización Manejo Intercultural Inca del Huasaga 
ORIMAHA - Organización Regional  Indígenas del Marañón,  Huallaga y Afluentes 

Sede Regional Oriente Nor 
Centro 

FECONADIM - Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Masisea 
FECONADIP - Federación de Comunidades nativas del Distrito de  Iparia 
FECONADIC - Federación de Comunidades nativas del Distrito de Calleria 
FENACOCA - Federación de Comunidades Cacataibo. 
FECONASHCRA - Federación de Comunidades Nativas Shipibos Conibos de Río Aguaytia 
FENACU - Federación Nativa de Cocamas del Ucayali 

Sede Regional Selva Central 

CART - Central Asháninka del Río Tambo 
CONOAP - Consejo de Comunidades Nativas Nomatsiguenga y Ashaninca de Pangoa 
FECONACA - Federación de Comunidades Nativas Campa Ashaninca 
FECONAYA - Federación de Comunidades Nativas Yanesha 
OCARE - Organización Campa-Ashaninka del Río Ene 
FREMANK - Federación Regional de Mujeres Ashanincas Nomatsiguengas y Katmtis 
FARE - Federación Asháninka de Rio Ene 
OCAM - Organización de Comunidades Ashanincas de Mazamari 

Sede Regional Sur CECONAMA - Central de Comunidades Nativas Machiguenga 
FECONAYY - Federación de Comunidades Nativas Yine-Yami 
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Fuente: CONAP, 2011 http://conap.org.pe/  

En los talleres regionales se identificaron como principales funciones de las federaciones 

nativas relacionadas al PIP, las siguientes: 

Enfocar con precisión las diferentes temáticas territoriales de los pueblos indígenas, con 
el uso de tecnologías GPS-SIG 
Apoyar  en el reconocimiento oficial y saneamiento físico legal de los territorios 
indígenas, así como la creación de Reservas Comunales. 
Proporcionar la información para una eficiente y adecuada  rectificación georeferenciada  
de los límites de los territorios comunales que cuentan con títulos de propiedad. 
Generar una base cartográfica digital que permita visualizar conflictos territoriales con 
concesiones forestales, lotes petroleros, mineros, colonos, ANP y otros. 
Desarrollar talleres de información y capacitación para las poblaciones indígenas para un 
mejor entendimiento de la labor de ubicación y georeferenciación. 
Elaborar una base de datos de mapas temáticos que se han convertido en herramienta de 
política de gestión ante el Estado, para la defensa de los derechos territoriales indígenas. 

3.2 Comunidades y Federaciones Campesinas  

La información oficial consultada sobre comunidades campesinas en el ámbito del PIP (COFOPRI, 
2009) indica que existen 142 CCCC tituladas en las regiones de Piura (125) y Lambayeque (17) y 
en el bosque amazónico existen 94 CCCC tituladas en Amazonas (52), Loreto (41) y San Martín 
(1) El Estado reconoce a las CCCC como instituciones democráticas fundamentales, autónomas 
en su organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así como en lo económico y 
administrativo. Sus principales competencias se refieren a:  

Formular y ejecutar sus planes de desarrollo integral: agropecuario, artesanal e industrial, 
promoviendo la participación de los comuneros. 
Regular el acceso al uso de la tierra y otros recursos por parte de sus miembros. 
Levantar el catastro comunal y delimitar las áreas de los centros poblados y los destinados a 
uso agrícola, ganadero, forestal, de protección y otros. 
Promover la forestación y reforestación en tierras de aptitud forestal. 
Organizar el régimen de trabajo de sus miembros para actividades comunales y familiares 
que contribuyan al mejor aprovechamiento de su patrimonio. 
Centralizar y concertar con organismos públicos y privados, los servicios de apoyo a la 
producción y otros, que requieran sus miembros. 
Constituir empresas comunales, multicomunales y otras formas asociativas. 
Promover, coordinar y apoyar el desarrollo de actividades y festividades cívicas, culturales, 
religiosas, sociales y otras que respondan a valores, usos, costumbres y tradiciones que les 
son propias. 

Las comunidades campesinas en su mayoría muestran debilidades organizacionales y falta de 
liderazgo, además solo las que han sido sede de proyectos en sus territorios han desarrollado 
capacidades para el manejo forestal y la ganadería sostenible, principalmente en bosque seco. 
También están ausentes las capacidades de gestión para aprovechar adecuadamente sus 
recursos y existe limitada planificación para el uso adecuado del territorio comunal. 

La Central de Comunidades del Bosque Seco (CECOBOSQUE) es una organización de segundo 
nivel que agrupa a 25 de las 33  CCCC que cuentan con extensiones de bosque seco en Piura;  
participa en diferentes instancias públicas, como representante de las comunidades campesinas, 
tales como el Directorio del proyecto NORBOSQUE y el Proyecto de Zonificación Económica 
Ecológica, ambos promovidos por el Gobierno Regional, y también forma parte de la Junta 
Directiva de CONVEAGRO Piura; sin embargo, su participación es limitada, les falta clarificar sus 
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propuestas y visión estratégica, incluso determinando en qué espacios de concertación en los 
que viene participando, amerita su mayor interés. 

En Lambayeque existe la Federación de Campesinos de Lambayeque (FEDECAL) que agrupa a 27 
comunidades campesinas de la región, incluyendo a todas las de bosque seco, pero en la 
actualidad se encuentra debilitada por problemas organizativos. En Tumbes no existen CCCC; sin 
embargo existe una Coordinadora de Asociaciones Ancestrales de los Bosques Secos de Tumbes 
que agrupa a 13 Asociaciones Comunales. En el ámbito de los bosques amazónicos, no existe 
una federación o agrupación de CCCC; algunas CCCC forman parte de las federaciones indígenas 
(ejemplo: casos del CURCHA en el Chambira y FECONARINA en el Nanay). Las organizaciones 
campesinas, incluidas las Rondas Campesinas, son consideradas actores principales y priorizadas 
como beneficiarias de este PIP. 

En el capítulo de formulación se desarrollará el papel que las organizaciones y las personas que 
lo conforman para alinearse con el objeto del Proyecto. Asimismo, se desarrollará como el 
Proyecto, contribuirá, facilitará y fortalecerá la participación de los mismos. 
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