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Presentación

Egresada de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La

Molina, con especialización en Gestión de la Calidad y Auditoría Ambiental en la misma

institución educativa, y estudios de maestría en Gerencia Social en la Pontifica

Universidad Católica del Perú. Con más de quince años de experiencia en el diseño,

gestión y monitoreo de proyectos relacionados a la gestión de recursos naturales, bosques

y cambio climático.

Mi etapa formativa en la Facultad de Ciencias Forestales (FCF) me proporcionó la base

del conocimiento para la gestión de bosques con una clara apuesta por la sostenibilidad,

tanto de los ecosistemas como de los medios de vida de las poblaciones locales. Mis

responsabilidades en los diferentes proyectos en que participé me motivaron a ampliar

mis conocimientos y a incorporar nuevos aprendizajes surgidos de la experiencia

compartida con otros profesionales, en el desempeño de nuestras funciones. El

surgimiento de fenómenos poco considerados en mi época estudiantil, como el cambio

climático, y la profunda inquietud que causó en organizaciones de conservación de la

naturaleza, como la institución en que trabajo, fue la ocasión para que trabajadores

formados en ciencias forestales, aportásemos a los esfuerzos por mitigar y evitar este

fenómeno.

Específicamente, la experiencia profesional que motiva el presente trabajo de suficiencia

profesional está estrechamente relacionada con la interpretación y evaluación de la

realidad natural, social y económica del entorno, la percepción de las comunidades locales

para la gobernanza de su territorio, así como la formulación y gestión de proyectos.
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Resumen

El proyecto "Adaptación de Bosques Tropicales y Desarrollo para la Conservación en las

Cabeceras de la Amazonía Peruana" (TRAFO), implementado por WWF Perú en la

comunidad nativa Boca Pariamanu, tuvo como objetivo primordial establecer un acuerdo

de conservación para los bosques de la comunidad, que abarcaban un área de 1,593.14

hectáreas. La activa participación de la comunidad y sus organizaciones desempeñó un

papel crucial en diversas fases del proyecto, que incluyeron la actualización del plan de

vida comunal, el análisis de costos de actividades productivas, la planificación de

inversiones y el establecimiento de un sistema de control y vigilancia. Es importante

destacar que a lo largo del proceso se fortalecieron las habilidades de gestión para la

conservación de sus territorios y la biodiversidad, involucrando a los miembros de la

comunidad en decisiones clave. La firma del acuerdo de conservación llevó consigo la

creación de una Organización de Apoyo, encargada de brindar respaldo en la gestión de

los fondos para la implementación del acuerdo, así como la formación de un Consejo de

Conservación con representantes de diversas entidades. La transparencia y participación

comunitaria fueron elementos esenciales para garantizar la legitimidad y sostenibilidad

de las acciones emprendidas.

Palabras clave: acuerdo de conservación, bosques, comunidad nativa.
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Abstract

The project "Tropical Forest Adaptation and Development for Conservation in the

Peruvian Amazon Headwaters" (TRAFO), implemented by WWF Peru in the Boca

Pariamanu native community, aimed to establish a conservation agreement for the

community's forests, which covered an area of 1,593.14 hectares. The active participation

of the community and its organizations played a crucial role in the different phases of the

project, which included updating the community life plan, cost analysis of productive

activities, the planning of investments, and the establishment of a control and surveillance

system. It is important to note that along the process, management skills for the

conservation of their territories and biodiversity were strengthened, involving community

members in key decisions. The signing of a conservation agreement led to the

identification of a Support Organization, responsible of managing the funds for the

implementation of the agreement, as well as the formation of a Conservation Council

formed by representatives of various entities. Transparency and community participation

were essential elements to guarantee the legitimacy and sustainability of the actions

undertaken.

Keywords: conservation agreement, forests, native community
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I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de suficiencia profesional se desarrolla a partir del proyecto

“Adaptación de Bosques Tropicales y Desarrollo para la Conservación en las Cabeceras

de la Amazonía Peruana” o TRAFO, por sus siglas en inglés. El proyecto, implementado

por WWF Perú, tenía como prioridad proporcionar enfoques innovadores para contribuir

a la conservación de la diversidad de ecosistemas del territorio de la comunidad de Boca

Pariamanu. Asimismo, buscaba contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.

Para ello, se trabajó con la comunidad en la generación de información para la toma de

decisiones y posterior desarrollo del acuerdo de conservación.

Junto con la comunidad y sus organizaciones de base se trabajó en el ordenamiento del

territorio comunal, actualización de su plan de vida, análisis de costos de las principales

actividades productivas, plan de inversión para cinco años y un plan de control y

vigilancia. Asimismo, se fortalecieron capacidades de gestión de la junta directiva,

comités y miembros de la comunidad, mediante capacitaciones en temas como

biodiversidad, conservación, economía básica, estimación de costos, control y vigilancia,

a fin de prepararlos para la implementación del acuerdo. A fin de asegurar que la

comunidad recibiera la asistencia técnica necesaria durante la implementación del

acuerdo de conservación es que se identificó a una organización de apoyo para que

además de canalizar los fondos necesarios para implementar el plan de inversión, los

acompañe en el proceso; esto bajo la supervisión de WWF.

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo principal exponer el

diseño e implementación de un acuerdo de conservación en la comunidad nativa Boca

Pariamanu para la conservación de sus bosques y el bienestar de la población local, cuyos

objetivos específicos son los siguientes: 1) Definir la línea de base social, económica y

ambiental para el diseño del acuerdo de conservación; 2) Fortalecer las capacidades

sociales de los miembros de la comunidad en preparación al acuerdo de conservación; 3)

Establecer el acuerdo de conservación con la comunidad.
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1.1 Descripción de la organización

World Wildlife Fund, Inc. (WWF) trabaja por un planeta vivo desde 1961. WWF tiene

presencia en más de cien países, cuenta con el respaldo de cinco millones de miembros y

desde su fundación ha invertido 10 mil millones de dólares en más de 13,000 proyectos

(WWF, 2020).

Con intervención en el país desde 1969, WWF ha contribuido en la recuperación y

conservación de la vicuña, ha participado en la creación de áreas protegidas, tales como

el Parque Nacional del Manu, la Reserva Nacional de Paracas, entre otras. En 1994,

estableció en el país su primera oficina de proyectos. Posteriormente, en 1998 se fundó la

Oficina del Programa Perú y desde entonces ha trabajado incansablemente por asegurar

la conservación de la biodiversidad, fortalecer la gestión de los recursos naturales en

alianza con actores de gobierno y de la sociedad civil, tales como comunidades indígenas

y locales (WWF, 2013).

1.1.1 Ubicación

El Secretariado central de la red de WWF, llamado WWF Internacional, está ubicado en

Gland, Suiza. La organización cuenta con dos oficinas en Perú, la principal está ubicada

en Av. Trinidad Morán 853, distrito de Lince, provincia de Lima; mientras que la regional

se encuentran en Av. Dos de Mayo 154, Puerto Maldonado, Tambopata, Madre de Dios.

WWF Perú ha priorizado tres paisajes a nivel nacional. Específicamente para el Programa

Bosques y Pueblos Indígenas (antes Amazonía), los paisajes priorizados son Amazonía

Norte y Amazonía Sur. Cabe mencionar que el proyecto que inspiró este trabajo de

suficiencia profesional se desarrolló en el paisaje Amazonía Sur.
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Figura 1: Ámbito del paisaje prioritario Amazonía Norte

Fuente: WWF Perú (2020)

Figura 2 Ámbito del paisaje prioritario Amazonía Sur

Fuente: WWF Perú (2020)
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1.1.2 Actividad

WWF Perú contribuye al desarrollo sostenible del Perú, canalizando la mayor parte de

sus esfuerzos a través de socios a distintos niveles. Así, pone su experiencia a disposición

del país, mediante la generación de valiosa información científica y técnica sobre nuestra

biodiversidad, la formulación y supervisión de innovadoras herramientas de conservación

llevadas a la práctica de la mano de autoridades, empresas y pobladores, y el desarrollo

de capacidades locales, especialmente, a través de alianzas con nuestros pueblos

indígenas. Un enfoque que integra una visión y experiencia globales a las particulares

necesidades del Perú, y que incorpora el cambio climático como un tema transversal a su

intervención (WWF, 2020).

El financiamiento de WWF proviene de fuentes diversas; tales como organismos de

gobierno; multilaterales, organizaciones filantrópicas, privados y de otras oficinas de la

red de WWF. El acuerdo de conservación que motivó el presente trabajo de suficiencia

fue implementado gracias al financiamiento de WWF Suiza y a otros fondos

complementarios de NORAD.

1.1.3 Misión y visión

WWF tiene como misión detener la degradación ambiental del planeta y construir un

futuro en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza; conservando la

diversidad biológica, asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea

sostenible, promoviendo la reducción de la contaminación, e incentivando el consumo

responsable (WWF Perú, 2017).

1.1.4 Organización

Liderada por la dirección de país, WWF Perú está compuesta por cinco programas de

conservación; Bosques y Pueblos Indígenas, Clima y Energía, Agua Dulce, Vida Silvestre

y Marino; y tres direcciones transversales, Comunicaciones, Operaciones y Políticas.
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Figura 3: Organigrama de WWF Perú

Fuente: WWF Perú
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El proyecto que motiva el desarrollo de la presente monografía se implementó en el marco del

Programa Amazonía, actualmente Programa de Bosques y Pueblos Indígenas.

1.2 Descripción general de la experiencia

1.2.1 Actividad desempeñada

Como Coordinadora de Bosques y Clima de WWF Perú, y responsable del proyecto TRAFO,

tuve a mi cargo la planificación, implementación, monitoreo, supervisión de las actividades de

campo, y la articulación con diferentes actores del ámbito del proyecto. Asimismo, parte de mi

trabajo consistió en la elaboración de propuestas de proyectos y la constante coordinación con

los donantes a fin de informar sobre los retos y avances de los proyectos y la supervisión de los

acuerdos de donación otorgados. Adicionalmente, habiendo estado a cargo de otros proyectos

del anteriormente denominado Programa Amazonía, fui responsable de la ejecución de

actividades que complementaron los esfuerzos de TRAFO.

1.2.2 Nombre original del proyecto

El Proyecto “Adaptación de Bosques Tropicales y Desarrollo para la Conservación en las

Cabeceras de la Amazonía Peruana” (TRAFO) implementado por WWF Perú, tenía como

prioridad proporcionar enfoques innovadores para contribuir a la conservación de la diversidad

de ecosistemas del territorio de la comunidad de Boca Pariamanu. Asimismo, buscaba

contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.

1.2.3 Resultados obtenidos

La comunidad nativa Boca Pariamanu identificó 1,593.14 hectáreas de su territorio para la

conservación de sus bosques.

Se estableció el acuerdo de conservación entre la comunidad nativa Boca Pariamanu y una

organización de apoyo.
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Se implementó el acuerdo de conservación y su articulación con las transferencias directas

condicionadas (TDC) del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación

del Cambio Climático (PNCBMCC).
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II. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 La Amazonía peruana

La Amazonía es vital para Perú, con una cobertura de más de 70 millones de hectáreas, solo

superada por Brasil. Es hogar de más de 200,000 indígenas (INEI, 2018) que viven en casi 14

millones de hectáreas de la Amazonía peruana, alrededor del 18 por ciento del territorio y

representan más de 51 grupos étnicos (MINEDU, 2020) y 44 lenguas (MINCU, 2020). Más de

7,000 indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial viven en alrededor de tres

millones de hectáreas (SPDA, 2018). Sin embargo, los pueblos indígenas de la Amazonía se

encuentran entre los más pobres del país (MINCU, 2019).

Con más de ocho millones de hectáreas, o alrededor del 15 por ciento de la Amazonía peruana,

el bosque de Madre de Dios, ubicado en el sureste del país, es particularmente vital y a la vez

vulnerable. Es el hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, cuenta con el bloque

más extenso de bosque bajo certificación del Forest Stewardship Council (FSC, 2020) y

contiene importantes áreas naturales protegidas que cubren alrededor de la mitad de la región.

Sin embargo, el bosque, la gente que depende de ellos y su biodiversidad están amenazados por

la expansión de la frontera agrícola, la infraestructura, la minería, la tala ilegal y otras

actividades (Carrillo et al., 2020).

Entre 2001 y 2018, la deforestación anual en Madre de Dios aumentó de 5,603 hectáreas a

21,378 hectáreas (GeoBosques, 2020). Según un análisis preliminar del cambio de uso de la

tierra elaborado por el GOREMAD, para 2050, se estima que las emisiones de gases de efecto

invernadero por deforestación alcanzará 24.5 millones de toneladas de CO2 debido a la

producción agrícola, la minería y los asentamientos humanos.
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2.1.1 Los pueblos indígenas, su rol en la conservación de bosques y retos

que enfrentan

A pesar de su importante papel en la conservación y protección del medio ambiente, los pueblos

indígenas a menudo carecen de las herramientas y oportunidades para prosperar. Se enfrentan

a una fuerte inseguridad en términos de tenencia de la tierra y a menudo se les excluye de los

procesos de toma de decisiones que afectan directamente a sus tierras y sus medios de vida

(Larson et al., 2010; Blackman, 2017). Estos problemas se ven agravados por la falta de

oportunidades económicas para ellos, lo que resulta en menos capital político y mayor

desigualdad. Esto es particularmente cierto para las mujeres, que tienen un control limitado y

menos acceso a recursos, oportunidades y poder de decisión en comparación con los hombres

(Sunderland et al., 2014; Bose et al., 2017; Cruz-Burga, 2018).

Según el censo del 2007, la incidencia de pobreza en la población indígena es alrededor del

doble (55 por ciento) (Defensoría del Pueblo, 2015) de la registrada en la población no indígena.

En el caso de los indígenas amazónicos, esta situación es aún más grave; pues afrontan una

mayor incidencia de pobreza total (81 por ciento) y extrema (44 por ciento). Situación que se

debe haber agudizado con la crisis económica consecuencia de la crisis sanitaria generada por

el COVID-19.

2.1.2 La comunidad nativa Boca Pariamanu

Perteneciente al pueblo Amahuaca, la comunidad nativa Boca Pariamanu está conformada por

121 habitantes (Boca Pariamanu, 2013), cuenta con un territorio de 4,574 ha y se encuentra

ubicada en el distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata y Región Madre de Dios, entre

la confluencia de los ríos Piedras y Pariamanu. Según su primer plan de vida (Boca Pariamanu,

2006), contaban con una población de 86 habitantes, agrupados en 15 familias.

Boca Pariamanu está afiliada a la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes

(FENAMAD) y al Consejo Indígena de la Zona Baja de Madre de Dios (COINBAMAD),

organización intermedia de FENAMAD (FENAMAD, 2020). A la vez, es miembro de la
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Asociación Forestal Indígena de Madre de Dios (AFIMAD), que tiene como misión atender las

necesidades de las comunidades nativas en temas productivos y de mercados.

2.1.3 Conceptos clave

Para la mejor comprensión del trabajo realizado a continuación de definen los conceptos más

relevantes.

 Comunidades nativas

De acuerdo con el Art. 8 del DL N°22175 (1978), “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”.

 Plan de vida

Según MINCU (2016), el plan de vida es una herramienta que apoya la toma de decisiones de

los pueblos indígenas, de acuerdo con los objetivos que estos se hayan establecido y sobre las

acciones que deben desarrollar para alcanzarlos

 Acuerdo de conservación

Acuerdo de Conservación (Sancho et al., sf) es el convenio en el que la comunidad se

compromete a conservar su bosque, a cambio de un incentivo económico, y que busca mejorar

la calidad de vida de sus comuneros a la vez que contribuye al desarrollo sostenible y a la

mitigación del cambio climático.
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 Plan de inversión comunal

Para Sancho et al (sf), el plan de inversión es un documento de gestión comunal desarrollado

participativamente y que tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de los

pobladores y desarrollar actividades económicas sostenibles que garanticen la conservación de

bosques.

 Custodio forestal

De acuerdo al Reglamento de la Ley de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (DS N°021-2015,

2015, Art. 128) son custodios del patrimonio en el territorio comunal: i) las comunidades

campesinas y comunidades nativas que sean titulares de los títulos habilitantes, conforme a los

estatutos comunales y procedimientos aprobados por las ARFFS; y, ii) los miembros del Comité

de Vigilancia y Control Forestal Comunitario u otra forma de organización comunal en el área

de la comunidad titulada, cedida en uso, posesionarias en trámite de reconocimiento, titulación

o ampliación. Al estar debidamente acreditados, los custodios tienen la facultad de: a)

salvaguardar los productos ante cualquier afectación ocasionada por terceros, debiendo

comunicar inmediatamente a la ARFFS competente, a fin que procesa conforme a sus

atribuciones de ley, b) solicitar el auxilio de la ARFFS, el Ministerio Público, la Policía

Nacional del Perú, las Fuerzas armadas y el gobierno local, según corresponda; y c) requerir

pacíficamente, en el ejercicio de sus facultades, el cese de las actividades que advierta.
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III. METODOLOGÍA

El área de trabajo del proyecto fue la comunidad nativa Boca Pariamanu. La presente

monografía se realizó con el permiso de WWF Perú. Es importante mencionar que la

implementación del proyecto se realizó con el consentimiento de la comunidad nativa Boca

Pariamanu.

La metodología utilizada por el proyecto fue tanto cualitativa y cuantitativa. A fin de lograr los

objetivos establecidos, se trabajó en tres fases, las que corresponden a los objetivos indicados

en la introducción.

Figura 4: Fases de la implementación del acuerdo de conservación con la comunidad

nativa Boca Pariamanu

Fuente: Elaboración propia

DEFINICIÓN DE LA LÍNEA
DE BASE

•Ordenamiento territorial
•Plan de vida
•Análisis de costos de
producción

•Plan de inversión
•Plan de control y vigilancia

FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES

•Sensibilización en
conservación, biodiversidad

•Estimación costos
•Economía básica
•Intercambio de experiencia
•Control y vigilancia

ESTABLECIMIENTO DEL
ACUERDO DE

CONSERVACIÓN
• Firma del acuerdo de

conservación.
• Implementación del plan de

inversión.
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3.1 Definición de la línea de base línea social, económica y ambiental para el diseño

del acuerdo de conservación

Esta etapa se enfocó en la generación de los insumos para el diseño del acuerdo de conservación.

Para lo cual se trabajó en el ordenamiento territorio, la actualización del plan de vida, el diseño

de un plan de control y vigilancia, en análisis de costos de producción de las principales

actividades económicas desarrolladas por la comunidad, el diseño de un plan de inversión.

Acciones que fueron realizadas en estrecha coordinación con la comunidad.

3.1.1 Ordenamiento del territorio comunal

Junto con la comunidad se elaboró una propuesta de ordenamiento comunal, identificando las

zonas de uso de su territorio a partir de un mapeo participativo para la gestión y el manejo

sostenible de sus recursos naturales acorde a las prioridades establecidas en su plan de vida, en

la que de manera participativa se identifiquen las áreas destinadas a conservación.

La identificación de bosques de alto valor de conservación (BAVC) se realizó mediante el

análisis de información secundaria, talleres participativos y trabajo de campo. Resultado de

ello, se determinó que la comunidad contaba con 2740 ha de bosques de alto valor de

conservación (CANDES, 2013).

3.1.2 Actualización del plan de vida (2014-2018)

La actualización del plan de vida se realizó en base al principio de la participación plena de los

comuneros y comuneras en asambleas comunales; a través de cinco talleres participativos y con

la facilitación de un antropólogo de la FENAMAD. Los talleres se programaron tomando en

consideración la disponibilidad de los comuneros y comuneras de Boca Pariamanu, y con

invitación de la junta directiva de la comunidad. El proceso se llevó a cabo en cuatro etapas.
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Figura 5: Etapas para la actualización del plan de vida de la comunidad nativa Boca

Pariamanu, para el período 2014-2018

Fuente: Elaboración propia

Etapa preparatoria, mediante reuniones de coordinación entre la junta directiva de la

comunidad, FENAMAD, COINBAMAD y WWF se elaboró un plan de trabajo para la

actualización del plan de vida. Asimismo, el jefe de la FENAMAD visitó la comunidad para

informar a la comunidad del inicio del proceso y formalizarlo a través de un taller, en el que

participaron 24 comuneros y comuneras, representantes de AFIMAD, COINBAMAD y

organizaciones aliadas de la comunidad.

Evaluación de la problemática comunal, mediante tres talleres participativos se identificaron y

priorizaron los principales problemas que afectaban, se plantearon alternativas para la solución

a los problemas identificados.

Construcción de la visión de desarrollo comunal, tomando como insumo el mapa de uso actual

y mapa de BAVC desarrollados por el proyecto y mediante trabajo los comuneros y comuneras

identificaron un área que destinarían a conservación. Asimismo, el desarrollo de la visión se

Preparatoria Evaluación de la
problemática

Construcción de la
visión de desarrollo

comunal
Propuesta de plan de

vida
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hizo en plenaria y mediante una lluvia de ideas para construir mediante tarjetas las ideas clave,

que luego fueron organizadas a modo de visión de desarrollo.

Figura 6: Comuneros y comuneros de Boca Pariamanu revisan el mapa de uso actual de

la comunidad pare decidir definir el área de conservación comunal.

Fuente: WWF Perú (2020)

Propuesta de plan de vida: a partir de los insumos generados en las etapas previas, el facilitador

preparó un primer borrador de plan de vida para recibir aportes de algunos comuneros y

miembros de la junta directiva de la comunidad. El segundo borrador fue compartido en

asamblea comunal, para aportes de los miembros de la comunidad. El documento final fue

presentado en asamblea comunal, la que validó el plan de vida para el período 2014-2018 y los

mapas de uso actual y uso futuro de la comunidad.
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Figura 7: Taller para la validación del plan de vida de la comunidad nativa de Boca

Pariamanu

Fuente: WWF Perú (2020)

3.1.3 Diseño de un plan de control y vigilancia

Dado que el proyecto buscaba diseñar e implementar un acuerdo de conservación, y con la

finalidad establecer medidas para el control y vigilancia del territorio comunal; se elaboró un

plan de control y vigilancia en coordinación con organizaciones socias de la comunidad, el cual

se desarrolló en cuatro fases y para lo cual se realizaron entrevistas, revisión de información

secundaria, salidas de campo y talleres participativos.
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Figura 8: Pasos para el diseño del plan de control y vigilancia de la comunidad nativa

Boca Pariamanu

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describe la metodología de cada uno de los pasos:

Paso 1: Entrevistas a instituciones de gobierno, ONG u otros que trabajan en control y vigilancia

para identificar a aquellas que tienen relación directa, o actividades en coordinación con la

comunidad.

Paso 2: A través de entrevistas a líderes y lideresas de la comunidad a fin de conocer las

características de las actividades económicas que realizan (minería, artesanía, caza, turismo,

carbón, castaña, agricultura, pesca y madera), el uso del territorio, antecedentes y proyecciones,

tomando en cuenta las restricciones de la nueva zonificación comunal y creación de un área de

conservación.

Paso 3: Se organizó un taller participativo convocado por la junta directiva, mediante juegos de

roles y mapas parlantes se recogió información acerca de los riesgos y amenazas a afectan al

territorio comunal; la que luego fue contrastada con las entrevistas realizadas en el paso

anterior. Posteriormente se organizó otro taller para compartir la información recogida e

Caracterización de los
actores que tienen el deber

de trabajar el tema de
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para la implementación del
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(4)
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identificar junto con los miembros de la comunidad las acciones o sanciones a implementar en

caso.

Paso 4: Para dar seguimiento a la implementación del plan de control y vigilancia, se propuso

la creación de un comité de control y vigilancia; el que estaría encargado de levantar los datos

de campo, e implementar los procedimientos necesario. En asamblea comunal la comunidad

eligió a los miembros del comité, el que estaba compuesto por el presidente de la comunidad,

el fiscal, el asistente administrativo y dos custodios forestales.

Paso 5: Diseño y validación en campo de estrategias y procedimientos para las intervenciones.

De igual manera, se elaboró una lista de posibles infracciones ante las faltas o infracciones que

se puedan cometer en el territorio comunal; formatos de informe, notificación, solicitud a la

policía, reporte de eventos, libretas de campo y bitácora, actas de intervención

Paso 6: El plan de implementación a cinco años se desarrolló a partir de la información recogida

en campo, de las entrevistas y talleres participativos e involucró el fortalecimiento de

capacidades de los comuneras y comuneras. Las capacitaciones se realizaron a mediante talleres

participativos, juego de roles, esto para que la comunidad pueda conocer el rol de los custodios

y las situaciones que debe enfrentar.

Paso 7: el presupuesto se realizó en coordinación con el consultor encargado del plan de

inversiones y tomando datos de la zona.
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Tabla 1: Listado de posibles infracciones o faltas encontradas en el territorio de la

comunidad Boca Pariamanu por Quillahuamán. N. (2014).

Fuente: Plan de control y vigilancia de la comunidad nativa Boca Pariamani. WWF Perú (2014)
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3.1.4 Análisis de costos de actividades productivas

El análisis se desarrolló con el objetivo de identificar, ordenar, estructurar y analizar los costos

de actividades productivas que realizaba la comunidad o tenía interés en desarrollar; así estimar

los ingresos que percibían o podrían generar al incursionar en nuevas actividades.

La selección se actividades se hizo tomando como referencia las priorizadas por la comunidad

en su plan de vida y que posteriormente fueron validadas con la comunidad; siendo estas

agriculturas, castaña, madera, piscicultura, agroforestería, y conservación. En el caso de la

agricultura, a través de un sondeo rápido, se seleccionaron dos cultivos predominantes (arroz y

maíz). Es importante resaltar que, de las seis actividades priorizadas, al momento del estudio la

comunidad ya dedicaba a la castaña, agricultura y madera; esta última de manera esporádica.

La metodología utilizada para este análisis consistió en el recojo de información primaria,

revisión de estudios preexistentes, y secundaria, a través de entrevistas y focus group por

actividad desarrollada (castaña, madera y agricultura); esto con la finalidad de conocer

analizaron los procesos, costos asociados, posibles cuellos de botella, indicadores económicos

y financieros que permitieran evaluar la rentabilidad de cada actividad. El análisis de la

información se realizó a través de cuadros comparativos y de fácil entendimiento para la

comunidad a fin de que puedan elegir la opción más rentable.

3.1.5 Diseño de un plan de inversión comunal

Para el diseño del plan de inversión se realizó a través de proceso participativo y que requirió

de trabajo de gabinete y de campo. En gabinete se revisó información secundaria de la

comunidad; tales como plan de vida (2014-2018), diagnóstico socioeconómico (CAMDE,

2012), entre otros documentos de gestión con los que contaba la comunidad. Esto a fin de

conocer los recursos y actividades económicas que realizaban; para luego proponer y validar

un plan de trabajo con la comunidad. Mientras que, en campo, se realizaron 22 entrevistas a

miembros de la junta directiva, comuneros, miembros de los comités existentes (vaso de leche,
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castaña y ungurahui), así como a representantes de las organizaciones de base a las que

pertenecía la comunidad; esto con la finalidad de conocer sus necesidades prioritarias.

Figura 9: Componentes del plan de inversión de la comunidad nativa Boca Pariamanu

Fuente: Elaboración propia

A partir de los resultados obtenidos tanto en la fase de gabinete con en la de campo, se diseñó

un plan de capacitación en temas administrativos y financieros a fin de preparar a los comuneros

y comuneras para el diseño de su plan de inversión. El plan de capacitación se desarrolló a

través de talleres teórico-prácticos, organizados en dos módulos de tres temas cada uno.

Mediante asamblea comunal se priorizaron las actividades productivas y sociales a incorporar

en el plan de inversión. Finalmente, en asamblea extraordinaria se socializó y aprobó el plan de

inversión de la comunidad.

Tomando como referencia las prioridades que comunidad, fue que a través de talleres

participativos se acompañó a la comunidad a priorizar y presupuestas las acciones que deseaba

desarrollar para los próximos cinco años, y estaban agrupadas bajo cuatro componentes.

Finalmente, el documento fue presentado y aprobado por la asamblea comunal.
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3.2 Fortalecimiento de capacidades de miembros de la comunidad en preparación

al acuerdo de conservación

A fin de preparar a la comunidad para la implementación del acuerdo de conservación, se

brindaron sesiones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades en temas tales como

conservación, estimación de costos de producción, control y vigilancia, y economía familiar y

empresarial. Cabe mencionar que este proceso se realizó en paralelo al desarrollo de los

insumos descritos en la sección anterior y a través de talleres teórico-prácticos.

Las capacitaciones se realizaron a través de talleres participativos y con enfoque de género, con

ejercicios prácticos y adecuados a la realidad de cada comunidad. A fin de organizar el

desarrollo de los talleres por fases, cada uno de ellos contaba con un guion metodológico y

material de ayuda. En el marco del proyecto se realizó un estimado de 12 talleres de

capacitación.

3.2.1 Establecimiento e implementación del acuerdo de conservación

El acuerdo de conservación tenía como objetivo principal, asegurar la conservación de 1,593.14

hectáreas de bosques de Boca Pariamanu, a través de una serie de actividades que a su vez

contribuyeran a mejorar el nivel de vida de sus comuneros. Es importante resaltar el acuerdo

tenía una vigencia de cinco años.

Dado que por cuestiones institucionales WWF estaba impedida de firmar el acuerdo de

conservación, se convocó a la comunidad y su junta directiva para informar de la situación y

proponer que el acuerdo de conservación se suscriba con otra organización. Esta organización,

a la que se denominó Organización de Apoyo, tendría la función de canalizar los fondos del

acuerdo de conservación y acompañar su implementación. Del mismo modo, se propuso crear

un Consejo de Conservación, el que tendría la función de velar por el cumplimiento de los

compromisos de las partes y estaría conformado por representantes de la comunidad,

organización de apoyo, FENAMAD, COINBAMAD, AFIMAD y WWF.
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Figura 10: Compromiso de las partes involucradas en la implementación del acuerdo de

conservación con la comunidad nativa Boca Pariamanu.

Fuente: Elaboración propia

Más adelante, WWF suscribió un contrato de donación con la organización de apoyo

seleccionada por la comunidad, por medio del cual WWF transfería los recursos para la

implementación del acuerdo de conservación.

La implementación del plan se realizó en base a un plan de acción anual.
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VI. APORTES Y RESULTADOS

4.1 Aportes y resultados

Resultados de la línea de base social, económica y ambiental para el diseño del acuerdo de

conservación. La comunidad actualizó su plan de vida para el período 2014-2018 con la

finalidad de contar con un instrumento de gestión y planificación comunal que guiase su

desarrollo comunal, mejorar la calidad de vida de sus familias de manera que puedan gozar de

un ambiente sano y seguro, vivir en armonía con el entorno y generar riqueza a través del

aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales.

Como parte de este proceso, la comunidad estableció su visión al 2018, la que se transcribe a

continuación: “Somos una comunidad que respeta sus recursos naturales, los aprovecha

sosteniblemente y cuenta con proyectos productivos e infraestructura básica que contribuye a

la mejor calidad de vida de sus comuneros” (Boca Pariamanu, 2014).

Además, la actualización del plan de vida permitió a la comunidad priorizar los problemas,

establecer objetivos para revertir la problemática y lograr las metas establecidas al 2018,

definieron acciones concretas y responsables para su implementación. Las prioridades se

agruparon bajo tres ejes: desarrollo organizativo y de capacidades, desarrollo productivo, y

desarrollo social y de servicios básicos. Igualmente, la comunidad elaboró un mapa de uso

actual y futuro que muestra la zonificación del territorio comunal, la cual incluye un área de

1,593.14 hectáreas destinada conservación.
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Figura 11: Mapa de uso actual de la comunidad nativa Boca Pariamanu

Fuente: WWF (2014)

Figura 12: Mapa de uso futuro de la comunidad nativa de Boca Pariamanu

Fuente: WWF (2014)
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El análisis de costos permitió identificar, ordenar, estructurar y analizar los costos de seis

actividades productivas; así como estimar los ingresos que percibían o podrían generar al

incursionar en nuevas actividades. Este insumo fue clave para la toma de decisiones, pues

demostró que varias de las actividades productivas que realizaban no eran tan rentables como

lo consideraban o se requería hacer ajustes para optimizar su rentabilidad.

4.2 Desarrollo de experiencias

4.2.1 Línea de base

Durante la implementación del proyecto, distintas organizaciones no gubernamentales

brindaban asistencia técnica a la comunidad priorizada por el proyecto. Debido a que las

organizaciones no coordinaban las acciones a desarrollar en la comunidad, se generaban

conflictos en la programación de las actividades en la comunidad. A fin de optimizar recursos,

y generar sinergias, se propuso crear el Grupo de Apoyo a AFIMAD, un espacio de

coordinación entre los diferentes actores que implementaban acciones en el territorio comunal,

lo que permitió la generación de sinergias y facilitar la implementación del proyecto.

Resulta oportuno mencionar que, al inicio del proyecto, la relación entre la FENAMAD y

AFIMAD estaba muy debilitada. La ausente coordinación entre ambas organizaciones

indígenas afectó la implementación del proyecto pues, aunque AFIMAD y la comunidad

estaban muy motivados con la implementación del proyecto, la FENAMAD se oponía;

poniendo en riesgo el proyecto y debilitando aún más la relación entre las organizaciones. Esta

situación se convirtió en una oportunidad pues se aprovechó la necesidad de actualizar el plan

de vida de Boca Pariamanu para invitar a la FENAMAD a liderarla, logrando así acercar a las

partes y agilizar la implementación del proyecto.

4.2.2 Establecimiento e implementación del acuerdo de conservación

Una vez firmado el acuerdo de conservación, se procedió a actualizar los costos del plan de

inversión; resultando en que el costo de algunas actividades se había incrementado
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considerablemente. Es así como la asamblea comunal priorizó las acciones a implementar

durante el primer año del acuerdo.

Tabla 2 Actividades priorizadas e implementadas en el primer año del acuerdo de

conservación de Boca Pariamanu

COMPONENTES

SOCIAL PRODUCTIVO AMBIENTAL GESTIÓN

Construcción del

PRONOEI

Compra de equipos e

insumos para la

instalación de seis

viveros

Conformación,

equipamiento y

capacitación al

comité de bosques

Designación del

administrador

Implementación del

botiquín comunal

Establecimiento de

tres hectáreas de

sistemas

agroforestales de

cacao

Realización de

patrullajes

Compra de equipos

para el comité de

gestión y

capacitación para el

uso de los mismos.

Contratación de

profesora de

Amahuaca

Contratación de un

consultor para el

diseño de los

sistemas

agroforestales e

instalación de los

viveros

Fuente: Elaboración propia

Hacia fines del primer año de implementación del acuerdo de conservación, el PNCBMCC

inició en Madre de Dios la implementación de incentivos para la conservación de bosques

comunitarias, también llamadas transferencias directas condicionadas (TDC). Dado que

resultado del diseño e implementación del acuerdo de conservación con Boca Pariamanu, la

comunidad resultó atractiva para el PNCBMCC; logrando así que fuera incluida entre las 12

comunidades priorizadas por dicha institución. Es así como, en agosto del 2015 el PNCBMCC
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visitó la comunidad para hacer una presentación oficial del programa y firmar un acta de interés

y compromiso con Boca Pariamanu (Ver Anexo A).
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V. CONCLUSIONES

Boca Pariamanu demostró ser una comunidad nativa muy organizada y comprometida con su

desarrollo. Su buen nivel de organización demostró el interés que tenían por el proyecto.

El plan de inversión de Boca Pariamanu recoge y planifica la inversión que necesita realizar la

comunidad para satisfacer sus necesidades y lograr las metas establecidas en su plan de vida.

Inversión que se realizaría a través del aporte comunal como del financiamiento del acuerdo de

conservación.

El diseño del plan se realizó en base a cuatro componentes; ambiental, social, productivo y de

gestión Esto a fin de implementar acciones que aseguren la conservación del área priorizada;

satisfagan necesidades urgentes; y contribuyan al desarrollo de la comunidad mediante la

implementación de actividades productivas.

A través del análisis de costos se pudo demostrar que los comuneros tenían una errada

percepción respecto a la rentabilidad de alguna de las actividades que realizaban.

Los insumos generados en la línea de base permitieron a la comunidad tomar decisiones de

manera organizada e informada.

A lo largo de las capacitaciones realizadas en el marco del proyecto la comunidad mostró

mucho interés en las reuniones. Al menos en el caso del plan de inversión, las mujeres tuvieron

una participación del 44 por ciento, lo que mostró que su rol es importante en la toma de

decisiones.
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VI. RECOMENDACIONES

Involucrar a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas es indispensable para

generar confianza ante la comunidad y legitimar el proceso.

La transparencia es clave para la implementación de proyectos, especialmente aquellos que

involucran a pueblos indígenas

La gestión de un proyecto requiere una estrecha conexión con el donante.
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VIII. ANEXOS

Anexo A: Acta de asamblea general de la comunidad nativa Boca Pariamanu que
aprueba su participación en el mecanismo de transferencias directas condicionadas del

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