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MMCB Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques 
MO Manual Operativo 
MPFN Ministerio Público Fiscalía de la Nación 
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PIP Proyectos de Inversión Pública 
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PNCBMCC Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático  
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PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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RJ Relación Jefatural  
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RT Reservas Territoriales  
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SERFOR Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
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SNIFFS Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre 
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SODA Sede Operativa Desconcentrada de Atalaya 
SUNARP Superintendencia Nacional de Registros Públicos  
SUNAT Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
TDC Transferencias Directas Condicionadas  
TdR Términos de Referencia 
TLC Tratado de Libre Comercio  
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UEI Unidad Ejecutora de Inversiones  
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WWF Fondo Mundial para la Naturaleza (por sus siglas en inglés)  
ZEE Zonificación Ecológica y Económica 
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ADENDA AL MGAS 
 

El presente MGAS fue actualizado con base en un análisis de los cambios que se presentaron:  
 
1. El título1, el objetivo y los componentes han sido alineados al perfil del PIP 02, aprobado por el Estado 
peruano, y el cual figura en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
(INVIERTE PE).  
2. Se ha complementado las estrategias del MGAS y desarrollado un resumen del plan de comunicación y 
de divulgación de información a las partes interesadas en el anexo 1.4. 
3. Se ha incorporado el capítulo 2, ά/ŀǊŀŎǘŜǊƛȊŀŎƛƽƴ ŘŜƭ #Ƴōƛǘƻ ŘŜƭ tǊƻȅŜŎǘƻ tLt лнέΣ el cual aborda la 
caracterización del ámbito del proyecto. 
4. Se han alineado los componentes y subcomponentes al perfil del proyecto del PIP 02.  
5. En el capítulo 4, άaŀǊŎƻ [ŜƎŀƭ bŀŎƛƻƴŀƭ Ŝ LƴǘŜǊƴŀŎƛƻƴŀƭ !ǇƭƛŎŀōƭŜέΣ se ha actualizado el marco legal 
nacional aplicable, el marco institucional del proyecto para la implementación del MGAS, y agregado en el 
anexo 1.7. Así también, se actualizó los mecanismos de coordinación interinstitucional del PIP 02 y del 
MGAS.  
6. En el capítulo 6, άLŘŜƴǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ȅ !ƴłƭƛǎƛǎ ŘŜ ƭƻǎ tƻǘŜƴŎƛŀƭŜǎ wiesgos Ambientales y Sociales del Proyecto 
tLt лнέΣ en función de los nuevos escenarios y a las políticas operativas activadas, se han actualizado los 
riesgos ambientales y sociales de la implementación del proyecto y de los planes de negocio que se 
financiaran, tomando en cuenta el contexto de la COVID-19.  
7. 9ƴ Ŝƭ ŎŀǇƝǘǳƭƻ тΣ άDŜǎǘƛƽƴ !ƳōƛŜƴǘŀƭ ȅ {ƻŎƛŀƭ ŘŜƭ tLt лнέΣ ǎŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀ ƭŀ ƛƴǘŜƎǊŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ǇǊƻŎŜŘƛƳƛŜƴǘƻǎ 
socio ambientales en el ciclo de los planes de negocio, los criterios de exclusión y elegibilidad de las CN y 
los PUB, junto con dos listados: uno de exclusión de ideas de negocio y otro de salvaguardas sociales y 
ambientales para la formulación de las ideas de negocio. También se desarrolla los procedimientos de 
categorización de riesgos de las ideas de planes de negocio, los indicadores de la matriz de monitoreo del 
MGAS, las certificaciones y autorizaciones. Además del monitoreo, evaluación y supervisión de los PGAS, 
las medidas de mitigación y los posibles impactos sociales negativos en las CN y los PUB, y el plan de 
fortalecimiento de capacidades en la gestión ambiental y social para la implementación del MGAS.  
8. En el capítulo 8, άtƭŀƴƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ǇŀǊŀ Ŝƭ tǊƻŎŜǎƻ ŘŜ ƭƻǎ tƭŀƴŜǎ ŘŜ bŜƎƻŎƛƻέΣ se ha organizado el proceso de 
los planes de negocio e incorporado instrumentos que permitirán implementar las salvaguardas sociales 
con relación a la información y participación de las CN y los PUB, en el marco de la buena gobernanza y en 
el contexto de la COVID-19.  
9. En el capítulo 9, άaŜŎŀƴƛǎƳƻ ŘŜ wŜǎƻƭǳŎƛƽƴ ŘŜ ǉǳŜƧŀǎΣ /ƻƴǎǳƭǘŀǎ ȅ /ƻƴŦƭƛŎǘƻǎ όawv/ϧ/ύέΣ se ha 
actualizado el mecanismo de resolución de quejas, consultas de información y conflictos del PIP 02, 
adaptado a la gestión pública y a los ámbitos urbano y rural. El capítulo completo es un anexo del MO 
actualizado. 
10. Se ha desarrollado el presupuesto del MGAS.  
11. Finalmente, se han incorporado una sección de anexos sociales y anexos ambientales, se han ubicado 
los instrumentos y lineamientos que permitirán operativizar la implementación de las políticas operativas 
activadas en el MGAS.   
 

La actualización del MGAS del proyecto permitirá a los EGP y EGZ del FIP/BM, a la Unidad de Programas y 
Proyecto (UPP) del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático 
(PNCBMCC) mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión de los probables impactos ambientales y sociales 
negativos del PIP 02 del FIP/BM.  

El MGAS es un instrumento dinámico, en ese sentido, los procesos propuestos en el MGAS podrán ser 
adecuados a las disposiciones que definirá el PNCBMCC y el Estudio Definitivo del PIP 02 del FIB/BM. 

 
1 9ƭ ǘƝǘǳƭƻ ƻǊƛƎƛƴŀƭ ŘŜƭ aD!{ ŜǊŀ άaŜƧƻǊŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜƭ ƻǊŘŜƴŀƳƛŜƴǘƻ ȅ ƭŀ ƎŜǎǘƛƽƴ ƛƴǘŜƎǊŀƭ ŘŜƭ ǇŀƛǎŀƧŜ ŦƻǊŜǎǘŀƭΣ Ŝƴ ƭŀ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀ ŘŜ Atalaya, 
ŘŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜ ¦ŎŀȅŀƭƛέΦ  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
Descripción del objetivo y componentes del proyecto PIP 02 de FIP/BM 
 
El proyecto άaŜƧƻǊŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭƻǎ ǎŜǊǾƛŎƛƻǎ ŘŜ ŀǇƻȅƻ ŀƭ ŀǇǊƻǾŜŎƘŀƳƛŜƴǘƻ ǎƻǎǘŜƴƛōƭŜ ŘŜ ƭŀ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛŘŀŘ ŘŜ 
los ecosistemas en el paisaje forestal en los distritos de Raimondi, Tahuanía y Sepahua, provincia de Atalaya, 
ŘŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜ ¦Ŏŀȅŀƭƛέ (en lo sucesivo, el PIP 02) es uno de los cuatro proyectos del Fondo de Inversión 
Forestal (FIP), en este caso financiado por el Banco Mundial (en lo sucesivo, el BM), en la cartera de Fondos 
de Inversión del Clima (FEC).  
 
El proyecto PIP 02 del FIP/BM tiene por objetivo el adecuado aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal en los distritos de Raimondi, Tahuanía y Sepahua, 
provincia de Atalaya, departamento de Ucayali para evitar la deforestación y reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero (GEI) generadas por la deforestación y degradación de los bosques de dichos 
distritos. Tiene un enfoque alineado a la iniciativa REDD esperándose que al final del horizonte de 
evaluación del proyecto, se eviten deforestar 6,211 ha, que equivalen a 3´108,737 tCO2-e. 
 
La estrategia de intervención del PIP 02 considera la implementación del Fondo de Incentivos dirigido a 
comunidades nativas (en lo sucesivo, las CN) y pequeños usuarios del bosque (en lo sucesivo, los PUB) que 
como beneficiarios asumirán de manera voluntaria compromisos para el manejo, aprovechamiento y 
conservación de bosques con el objetivo de reducir la deforestación, dentro del marco establecido por 
acuerdos (convenios) a ser suscritos con el PIP 02 del FIP/BM de la Unidad de Programas y Proyectos (en 
lo sucesivo, la UPP) del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático del Ministerio del Ambiente (en lo sucesivo, el PNCBMCC).  
 
Los mencionados incentivos son complementados con la atención integrada que brindará el PIP 02 del 
PNCBMCC a las CN y los PUB para el mejoramiento de la gestión territorial del bosque, en el contexto del 
paisaje forestal. En el Componente 1 se propone mejorar las capacidades Institucionales con la asignación 
de derechos de tierras y la implementación de instrumentos de gestión del paisaje forestal a través del 
fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana como las Comisiones Ambientales Regionales y 
Municipales, la elaboración de planes de vida comunal y su articulación a otros instrumentos de gestión 
territorial y el fortalecimiento de sistemas de monitoreo y vigilancia a escala local del bosque. En el 
componente 2 se propone el manejo y aprovechamiento sostenible del bosque; en conjunto con sus 
servicios ambientales, se promoverá a través del impulso de los planes de negocio, la gestión empresarial 
y vinculación al mercado, que se desarrollarán bajo un enfoque intercultural y de género. La aproximación 
es integral y considera un acompañamiento permanente, inserción a mercados y la cadena de 
comercialización, etc. 
 
El Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) 
 
El BM cuenta con salvaguardas ambientales y sociales, las cuales son una serie de Políticas Operativas 
orientadas a garantizar que los proyectos y las acciones derivadas de su implementación, financiadas por 
dicho organismo, gestionen los riesgos ambientales y sociales, y logren mejores resultados en su 
intervención con las poblaciones y con el medioambiente en los ámbitos en los que se ejecutan los 
proyectos.  
 
La implementación de dichas salvaguardas en la fase de operación hasta el cierre del proyecto permite 
identificar los potenciales riesgos e impactos sociales y ambientales con el objetivo de prevenirlos, 
mitigarlos o compensarlos, y potenciar los beneficios o impactos positivos.  
 
En este contexto, el desarrollo del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del PIP 02 representa una 
herramienta clave que contribuye al cumplimiento del marco normativo ambiental y social del Perú, así 
como de las Políticas Operativas del Banco Mundial.  
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En el marco de la inversión pública, el PIP 02 desarrolló un perfil de proyecto (2017), a partir del cual se 
elaboró el MGAS (2018), el mismo que activó las salvaguardas del BM, específicamente: Evaluación 
Ambiental, Hábitats Naturales, Bosques, Manejo de Plagas, Pueblos Indígenas, Recursos Culturales y 
Físicos. Corresponde señalar que la política de Igualdad de Género (2016-2023) y de Acceso a la 
Información son transversales a los proyectos que ejecuta el BM.  
 
Dicho MGAS contiene políticas, procedimientos, lineamientos y criterios que rigen la implementación del 
proyecto con la finalidad de identificar, evaluar, prevenir y mitigar los posibles impactos ambientales y 
sociales negativos de las distintas actividades a ser promovidas y/o ejecutadas por el FIP/BM.  
 
El MGAS promueve la participación de pueblos indígenas, la igualdad de género y la transparencia de la 
información y está diseñado como un instrumento orientador para la gestión de los probables riesgos e 
impactos ambientales y sociales, tiene un alcance a todos los planes de negocio incluyendo aspectos de 
salud. En ese sentido, el MGAS proporciona el alineamiento de las políticas del BM con la normatividad 
nacional, los procedimientos, los lineamientos y las guías para asegurar que las actividades financiadas por 
el BM permanezcan en un rango de estándares ambientales y sociales que contribuyan a la sostenibilidad 
ambiental y a los beneficiarios en general. 
 
 
Actualización del MGAS en el año 2021 
 
El MGAS ha sido actualizado debido a los cambios de contexto en el periodo transcurrido desde la 
aprobación del perfil del proyecto y su implementación. Para dicha actualización se ha empleado como 
insumos el MGAS (2018), el perfil del PIP 02 (2017), el Manual Operativo del PIP 02 (2019), las políticas 
operativas del BM, así como los instrumentos normativos nacionales.  
 
La actualización del MGAS del proyecto permitirá a los Equipos de Gestión y Zonal del FIP/BM y a la UPP 
del PNCBMCC mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión de los potenciales impactos ambientales y 
sociales negativos del PIP 02 del FIP/BM.  
 
Actualmente, se viene desarrollando el Estudio Definitivo del proyecto como una acción previa a la 
ejecución de este, de acuerdo con la nueva normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones (INVIERTE PE) que establece los procedimientos y los procesos para la aplicación de 
las fases del ciclo de inversión de los proyectos en el país. Una vez aprobado dicho Estudio Definitivo, se 
evaluará la necesidad de actualizar el MGAS a fin de que ambos documentos guarden concordancia.  
 
Implementación del MGAS del PIP 02 
 
El MGAS gestiona las medidas de prevención y mitigación que abordaran los potenciales riesgos sociales y 
ambientales de los componentes 1 y 2 del PIP 02. Para su implementación se ha identificado y definido un 
marco interinstitucional de actores públicos y privados con quienes se suscribirán convenios, cartas de 
intención, planes y /o reuniones de trabajo que permitan su involucramiento y participación en la gestión 
ambiental y social.   
 
Los principales y potenciales riesgos ambientales y sociales identificados de los componentes 1 y 2 son los 
siguientes:  
 
En el componente 1, en la asignación de derechos para la titulación (ampliación, titulación y demarcación 
de CN) y en la formulación de los planes de vida y su vinculación a otros instrumentos de planificación: 
 
Entre los riesgos ambientales se ha identificado la superposición de hábitats críticos y la contaminación del 
agua y suelo por residuos líquidos (pintura, combustibles, lubricantes) y sólidos, y deforestación por 
apertura de linderos.  
 
Entre los riesgos sociales se ha identificado que las CN seleccionadas desconocen los objetivos, 
componentes y acciones del PIP 02,  que la demora en los procesos de titulación, reconocimiento y/o 
demarcación se agravan en un contexto de pandemia del coronavirus y que las mujeres indígenas 
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continúan desconociendo los límites de sus territorios porque no son involucradas en los trabajos para la 
asignación de derechos, sobre todo en un contexto pospandemia y, asimismo, que los planes de vida no se 
articulan a otros instrumentos de gestión (público y privado), no son financiados por otras fuentes, 
persistiendo una limitada participación de las mujeres en la construcción de los planes de vida y los planes 
de negocio. 
 
En el componente 2, en los planes de negocios sostenibles para la conservación de los paisajes:  
 
Entre los  riesgos ambientales identificados se tiene el cambio de uso de suelo por deforestación, la 
alteración de la calidad u obstrucción de cuerpos de agua, la contaminación de cuerpos de agua y de suelo 
por residuos sólidos y líquidos (combustibles y lubricantes), accidentes laborales de trabajadores, 
plantaciones o reforestación con especies invasoras y exóticas, la deforestación/cambio de uso para 
ampliación de frontera agrícola y la pérdida de biodiversidad en el suelo por uso de fertilizantes sintéticos, 
dificultades técnicas en la formulación de las medidas de mitigación ambiental en los planes de negocio de 
CN y PUB, dificultades técnicas en la formulación de los Planes de Gestión Ambiental y Social (en lo sucesivo, 
los PGAS) de las CN y los PUB, inadecuados programas formativos que no abordan los problemas 
ambientales de los PGAS de los planes de negocio del Fondo de Incentivos del PIP 02 e incumplimiento de 
la implementación de los PGAS de los planes de negocio. 
 
Entre los principales riesgos sociales identificados se tiene: Dificultades técnicas en la formulación de los 
Planes de Gestión Ambiental y Social (en lo sucesivo, los PGAS) de las CN y los PUB; el bajo nivel de 
participación e involucramiento de las y los emprendedores indígenas en la formulación de dichos planes; 
las limitadas capacidades organizativas, administrativas y de articulación comercial de dichos planes de las 
CN y los PUB; las limitadas capacidades de los monitores de las CN y los PUB para implementar las medidas 
de gestión de los PGAS de los planes de negocio; bajo nivel de participación de los y las emprendedores 
indígenas de CN y de PUB en las ruedas de negocios, y en las ferias nacionales y regionales; la deforestación 
ante el incumplimiento del convenio de condicionalidades por las CN y los PUB y aplicación de las 
penalidades del proyecto y; asimismo, la existencia del riesgo de afectación de bienes de la cultura 
inmaterial y material de las áreas del territorio en las que se desarrollarán las actividades económicas.  
 
Entre las principales medidas con las que se gestionará los riesgos sociales y ambientales de los 
componentes se tiene:  
 
En el Componente 1 se propone una serie de medidas de prevención y mitigación entre ellas: El 
establecimiento de un convenio y/o carta de entendimiento de trabajo entre el PIP 02 y la institución a 
cargo de la asignación de derechos que incorpore lineamientos ambientales y sociales durante la asignación 
de derechos, la implementación del mecanismo de resolución de quejas, consultas de información y 
conflictos (MRQC&C), adaptado a la gestión pública y al ámbito rural y central, con los que se gestionaran 
tempranamente los posibles dudas o consultas de información y no deriven en conflictos, una ficha de 
supervisión de la implementación del protocolo de bioseguridad y de salud aplicable a todas las actividades 
y un plan de comunicación con sus estrategias dirigido a los principales actores y partes interesadas. 
También ha formulado criterios de exclusión y elegibilidad de identificación de las CN y los PUB.   
 
En el Componente 2 se propone como medidas de prevención y mitigación principales: La suscripción de 
un contrato con un centro de formación para el fortalecimiento de capacidades de monitores de CN y PUB 
para la implementación de los PGAS con acreditación académica, enfoque intercultural y de género; el 
desarrollo del Manual de salvaguardas ambientales y sociales; y la asistencia técnica y seguimiento a los 
monitores que seleccionen las CN y PUB para la implementación de los PGAS de los planes de negocio.  
 
Asimismo, la integración de los procedimientos ambientales y sociales con la formulación de los PGAS de 
los planes de negocio de las CN y los PUB a ser financiados a través del Fondo de Incentivos del PIP 02 del 
FIP/BM; un listado de exclusión de ideas de planes de negocio que no serán financiados para las CN y los 
PUB; un procedimiento y ficha para la categorización de los riesgos ambientales y sociales de las ideas de 
los planes de negocios de las CN y los PUB diseñado en atención a las salvaguardas del BM; un listado de 
medidas de mitigación ambiental y salvaguardas ambientales y sociales que serán consideradas durante el 
diseño de los PGAS de los planes de negocio. Para la implementación de estas medidas, se integrará la 
participación y amplio apoyo de los pueblos indígenas a los planes de negocio, así como la participación y 
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el acceso de las mujeres en estos planes para los que se han establecido instrumentos a ser aplicados en 
los procesos del Fondo de Incentivos del PIP 02.  
 
La gestión ambiental y social del MGAS del proyecto PIP 02 se integrará en los procesos del Fondo de 
Incentivos: 1) focalización del ámbito, que priorizará las CN y los PUB beneficiarios; 2) afiliación, que incluirá 
la convocatoria para la selección de ideas de negocio, la formulación y selección de los planes de negocio 
hasta la firma del convenio con la CN y el PUB socios del PIP 02 del PNCBMCC; 3) implementación de los 
planes de negocio, que mejorará las competencias para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
forestales maderables, no maderables, sistemas agroforestales, manejo de fauna y servicios ecosistémicos 
de los planes de negocio, entre los principales, y desarrollo de capacidades para la implementación de los 
PGAS de los planes de negocio de las CN y los PUB; 4) monitoreo y evaluación de los planes de negocio y 5) 
supervisión del cumplimiento de los compromisos de conservación de bosques, de la implementación de 
los planes de negocio y de los planes de gestión ambiental y social (PGAS).  
 
Finalmente, el MGAS propone indicadores de monitoreo del MGAS, así como los roles y funciones del 
equipo ambiental y social del PIP 02 para la implementación del MGAS, de los PGAS de los planes de 
negocio, el monitoreo, la evaluación y supervisión. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
9ƭ tǊƻȅŜŎǘƻ ŘŜ LƴǾŜǊǎƛƽƴ tǵōƭƛŎŀ όtLt лнύ άaŜƧƻǊŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭƻǎ ǎŜǊǾƛŎƛƻǎ ŘŜ ŀǇƻȅƻ ŀƭ ŀǇǊƻǾŜŎƘŀƳƛŜƴǘƻ 
sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal en los distritos de Raimondi, 
Tahuanía y Sepahua, provincia de Atalaya, departamento de Ucayali2έ Ŝǎ ǳƴƻ ŘŜ ƭƻǎ ŎǳŀǘǊƻ ǇǊƻȅŜŎǘƻǎ ŘŜƭ 
Fondo de Inversión Forestal (FIP por sus siglas en inglés), en este caso financiado por el Banco Mundial, 
ōŀƧƻ ƭŀ ŎŀǊǘŜǊŀ ŘŜ άCƻƴŘƻǎ ŘŜ LƴǾŜǊǎƛƽƴ ŘŜƭ /ƭƛƳŀ όC9/ύΣ ŀǇǊƻōŀŘƻ Ŝƴ Ŝƭ 5ƛǊŜŎǘƻǊƛƻ 9ƧŜŎǳǘƛǾƻ ŘŜƭ .anco 
Mundial en setiembre del 2007. Los objetivos y la estructura de gobernanza de este fondo forestal mundial 
están dirigidos a financiar la aplicación de estrategias nacionales para la Reducción de Emisiones derivadas 
de la Deforestación y la Degradación de los Bosques en países en Desarrollo (REDD+), que están siendo 
llevadas a cabo por los gobiernos, en el marco del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, del 
Banco Mundial (FCPF), y de los programas relacionados, tales como el Programa de Colaboración de las 
Naciones Unidas para Reducir las Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques 
en los Países en Desarrollo (ONU-REDD).  
 
En el marco de la inversión pública, este proyecto desarrolló un Perfil, aprobado en noviembre de 2017, a 
partir del cual se elaboró el MGAS, el cual fue aprobado en mayo de 2018. El marco de gestión social y 
ambiental (MGAS) ha sido actualizado debido a los cambios de contexto en el periodo transcurrido desde 
la aprobación del perfil del proyecto. Ha sido actualizado teniendo como insumos bases el MGAS (2018), el 
perfil del PIP 02 (2017), el Manual Operativo del PIP 02 (2019), las políticas operativas del BM e 
instrumentos normativos nacionales.  
 
Actualmente, se viene desarrollando el Estudio Definitivo del proyecto como una acción previa a la 
ejecución de este, de acuerdo con la nueva normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones (INVIERTE PE), la cual ha sido creada mediante el Decreto Legislativo N° 1252 en 
noviembre de 2016, establece los procedimientos y los procesos para la aplicación de las fases del ciclo de 
inversión de los proyectos. En este nuevo contexto, se evaluará la necesidad de actualizar aspectos del 
MGAS, a fin de reflejar los alcances del Estudio Definitivo.  

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
El FIP apoya el desarrollo de iniciativas de los países para hacer frente a las causas de la deforestación y 
degradación de los bosques. Este programa financia inversiones del sector público y privado que reduzcan 
las emisiones de la deforestación y degradación de los bosques, mejoren su manejo y gestión y aumenten 
las reservas de carbono, al mismo tiempo proporcionen beneficios derivados de la conservación de su 
biodiversidad, en la reducción de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida. En la primera fase de 
implementación del FIP se consideró a ocho países aptos para acceder el financiamiento de iniciativas 
nacionales, los cuales son: Brasil, Burkina Faso, República Democrática del Congo, Ghana, Indonesia, 
República Democrática Popular de Lao, México y Perú. 
 
El Perú, presentó en octubre del 2013 una iniciativa que fue seleccionada por un monto de US$ 50 millones 
(US$ 26,8 millones en donación y la diferencia mediante préstamo con condiciones favorables). Esta 
ƛƴƛŎƛŀǘƛǾŀ ŜǎǘŀōƭŜŎƛƽ Ŝƭ ƻōƧŜǘƛǾƻ ŘŜ άwŜŘǳŎƛǊ ŜƳƛǎƛƻƴŜǎ ŘŜ D9L ŀǎƻŎƛŀŘƻǎ ŀ ƭŀ ŘŜŦƻǊŜǎǘŀŎƛƽƴ ȅ ŘŜƎǊŀŘŀŎƛƽƴ 
forestal y recuperar las reservas de carbono en la provincia de Atalaya, departamento ŘŜ ¦ŎŀȅŀƭƛέΣ ǇŀǊŀ un 
período de implementación previsto de 5 años, no fija ni cuantifica metas físicas. 
 
Es así como el CIF autorizó una cooperación de US$ 1,5 millones, incluida en el monto total de donación, 
con el propósito de desarrollar los estudios de sustento para la contrapartida nacional vía endeudamiento. 
Para sustentar la contrapartida nacional del Plan de Inversión del FIP en el Perú, a través del Programa 
PNCBMCC del Ministerio del Ambiente (MINAM), se formuló en el Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP) el Perfil de Programa, registrado con el código PROG N° 009-2014-SNIP. Finalmente, en el 2016, 

 
2!ƭ tǊƻȅŜŎǘƻ άaŜƧƻǊŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭƻǎ ǎŜǊǾƛŎƛƻǎ ŘŜ ŀǇƻȅƻ ŀƭ ŀǇǊƻǾŜŎƘŀƳƛŜƴǘƻ ǎƻǎǘŜƴƛōƭŜ ŘŜ ƭŀ ōƛƻdiversidad de los ecosistemas en el 
ǇŀƛǎŀƧŜ ŦƻǊŜǎǘŀƭ Ŝƴ ƭƻǎ ŘƛǎǘǊƛǘƻǎ ŘŜ wŀƛƳƻƴŘƛΣ ¢ŀƘǳŀƴƝŀ ȅ {ŜǇŀƘǳŀΣ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀ ŘŜ ŀǘŀƭŀȅŀΣ ŘŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜ ¦Ŏŀȅŀƭƛέ ǘŀƳōƛŞƴ ǎŜ le 
denomina Proyecto de Inversión Pública 02. Se usa el diminutivo PIP 02. 
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luego de varias gestiones, se acordó la elaboración de 4 proyectos independientes elaborándose primero 
tres de estos cuatro perfiles (PIP 01, PIP 03 y PIP 04). El último de estos proyectos, el PIP 02 se concluyó en 
noviembre de 2017.  
 
Para que el Perú avance hacia una economía baja en carbono, en el contexto de crecimiento verde (como 
lo define la OCDE), deberá contrarrestar los procesos de deforestación y deterioro de los ecosistemas 
forestales amazónicos. Aplicando para ello la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático a través 
de un conjunto de acciones estratégicas que se implementarán de forma articulada a nivel intersectorial e 
intergubernamental, para atender las necesidades específicas de cada región y de la Amazonía en su 
conjunto.  
 
El presente Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) se dirige exclusivamente al Proyecto de Inversión 
(PIP 02), sin embargo, es importante que el PNCBMCC considere las sinergias que se deben producir entre 
el PIP 01, PIP 02, PIP 03 y el PIP 04 para la mejora continua del programa en su conjunto (ver cuadro 1).  
 
 

Cuadro 1. Visión-Sinergias entre los Proyecto de Inversión Pública PIP-Paisaje Forestal 

PIP 01 

Comp. 1: Adecuada capacidad institucional para la conservación del paisaje forestal 

Acción 1.1 Adecuada asignación de derechos de uso de la tierra. 

Acción 1.2 Eficientes instrumentos de gestión para la conservación de bosques 

Comp. 2: Aprovechamiento sostenible de bosques y sus servicios ecosistémicos 

Acción 2.1. Fortalecimiento de capacidades técnicas, organizativas, empresariales y comerciales para los 
negocios sostenibles 

Acción 2.2 Promoción de negocios sostenibles para la conservación de bosques 

PIP 02 

Comp. 1: 
Fortalecimiento Institucional para el Manejo y Conservación del Paisaje Forestal (según PAD del 
Banco Mundial) Capacidades institucionales mejoradas para la conservación del paisaje forestal 
(según Perfil del Proyecto, 2017) 

Acción 1.1 Asignación de derechos de uso de la tierra en el paisaje forestal, mejorados. 

Acción 1.2 Instrumentos de gestión para la conservación del bosque, mejorados. 

Comp. 2: 
Fortalecimiento para el Manejo y Uso Sostenible del Paisaje Forestal (según PAD del Banco 
Mundial). Paisajes forestales aprovechados sosteniblemente (según PIP 02, 2017). 

Acción 2.1. Capacidades técnicas, empresariales y comerciales, fortalecidas para el aprovechamiento 
sostenible de los bosques. 

Acción 2.2 Negocios sostenibles para la conservación del bosque implementados. 

Comp. 3: Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto 

PIP 03 

Comp. 1: Adecuada capacidad institucional para la conservación de bosques 

Acción 1.1 Adecuada asignación de derechos de uso de la tierra 

Acción 1.2 Eficientes instrumentos de gestión para la conservación de bosques 

Comp. 2: Aprovechamiento sostenible de los bosques y sus servicios ecosistémicos 

Acción 2.1. 
Fortalecimiento de capacidades técnicas, organizativas, empresariales y comerciales de 
comunidades nativas y 

pequeños usuarios del bosque, para los negocios sostenibles 

Acción 2.2 Promoción de negocios sostenibles para la conservación de bosques 

PIP 04 

Comp. 1: Gestión y manejo de la información georreferenciada, mejoradas, entre instancias nacionales y 
regionales 

 
 
Acción 1.1 

Articulación de sistemas de Información Georreferenciada entre los diferentes niveles de gobierno. 
¶ Articular el módulo de monitoreo de la cobertura de bosque al SINIA y SNIFFS. 
¶ Implementación del Plan de Interoperabilidad del MMCB a nivel Regional. 
¶ Desarrollar un procedimiento de verificación y socialización de la generación de información 

del monitoreo de la cobertura de bosques con los GORE. 
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Acción 1.2 

Generación y Distribución de Información de Monitoreo de Cambios en la Cobertura de Bosques 
para el MMCB. 

¶ Generación y Distribución de Información del Módulo de Monitoreo de la Cobertura de 
Bosques. 

¶ Manejo de Información de Monitoreo de la Cobertura de Bosques por parte de los GORE. 

 

Acción 1.3 

Desarrollo de capacidades técnicas para la generación, distribución de información de monitoreo 

de cambios en la cobertura de boques. 

¶ Desarrollo de Capacidades para la Generación y Distribución de Información del MMCB. 

¶ Desarrollo de Capacidades en el uso de la información del MMCB dirigido a Entidades Públicas 
y Sociedad Civil. 

Comp. 2: Sistema de Monitoreo Comunal mejorados 

 

Acción 2.1 

Fortalecimiento de capacidades técnicas y equipamiento para para el monitoreo comunal 

¶ Diseño del Monitoreo Comunal y su interoperabilidad con el MMCB. 

¶ Equipamiento tecnológico para el Monitoreo Comunal. 

¶ Desarrollo de Capacidades para el Monitoreo Comunal. 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de MINAM-PNCBMCC (PIP 01, PIP 02, PIP 03, y PIP 04, 2017) y MO FIP/BM, 2019.  

 

 

1.2 FINALIDAD, OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS Y COMPONENTES DEL PROYECTO PIP 02 
 
Finalidad  

Evitar la deforestación de 6,211 ha (promedio de 3.1 Millones de tCO2-e), y reducir la emisión de GEI 
emitidas por la deforestación y degradación de bosques de los distritos de Raymondi, Sepahua y Tahuanía, 
de la provincia de Atalaya de la región de Ucayali. Tiene un enfoque alineado a la iniciativa REDD y propone 
incentivar la conservación, manejo y el aprovechamiento sostenible del bosque con el fin de disminuir la 
tendencia actual de deforestación y contribuir con la disminución de las emisiones de CO2-e durante el 
horizonte de evaluación teniendo como referencia las metas establecidas en la contribución nacional. Se 
espera que al final del horizonte de evaluación, se eviten deforestar 6,211 ha, que equivalen a 3´108,737 
tCO2-e cuyos beneficios se estiman en 73´555,838 soles.   
 

Objetivo  
 
Adecuado aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en el Paisaje Forestal en los 
ŘƛǎǘǊƛǘƻǎ ŘŜ wŀƛƳƻƴŘƛΣ ¢ŀƘǳŀƴƝŀ ȅ {ŜǇŀƘǳŀΣ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀ ŘŜ !ǘŀƭŀȅŀΣ ŘŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜ ¦Ŏŀȅŀƭƛέ (según perfil 
del PIP 02).  
 

Metas 

V 200,000 ha de manejo forestal maderable 
V 105,000 ha de manejo forestal no maderable 
V 500 ha de sistemas agroforestales 
V 75,000 ha de áreas para otros productos y servicios del bosque 
V 60,000 ha de implementación de condiciones habilitantes (1 titulación, 3 ampliaciones, 2 

reconocimientos de comunidades nativas (CN) y 20 georreferenciación de planos de demarcación 
territorial de CN).  

V Un sistema de monitoreo y vigilancia de deforestación y degradación de bosques de toda el área 
de estudio.  

 

Estrategias de intervención del Proyecto 

La estrategia de intervención considera la implementación de incentivos dirigida a comunidades nativas 
(CN) y pequeños usuarios del bosque (PUB)3, beneficiarios que asuman de manera voluntaria compromisos 

 
3 Los PUB son pobladores que habitan en el territorio bajo la tenencia de bosques, en tierras de bosques locales, contratos de cesión 

en uso para sistemas agroforestales y bosques residuales, predios rurales con bosque, así como pequeños y medianos 
concesionarios (ecoturismo y no maderables). Corresponde en este universo, incorporar a aquellos que se encuentran formalizados, 
es decir, los que poseen contratos saneados legalmente ante la autoridad competente para el usufructo del bosque; sin embargo, 
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para el manejo, aprovechamiento y conservación de bosques para la reducción de la deforestación, bajo el 
marco operativo de suscripción acuerdos (contratos) con la Unidad Ejecutora.  
 
Estos incentivos son complementados con la atención integrada que brindará el PNCBMCC a las CN y los 
PUB para el mejoramiento de la capacidad institucional, en el contexto del paisaje forestal. El manejo y 
aprovechamiento sostenible del bosque, junto con sus servicios ambientales, se promoverá a través del 
impulso de los negocios sostenibles y la gestión empresarial, que se desarrollarán bajo un enfoque 
intercultural y de género. La aproximación es integral y considera un acompañamiento permanente, 
inserción a mercados, factores socioculturales y toda la cadena de comercialización, etc. Además, se 
plantea el fortalecimiento de sistemas de monitoreo y vigilancia a escala local del bosque y la 
implementación de instrumentos en la gestión territorial del bosque.   
 

Componentes del Proyecto4   
 
Componente 1: Capacidades Institucionales Mejoradas para la Conservación del Paisaje Forestal 
 

Este componente comprende dos acciones: asignación de derechos de uso de la tierra en el 
paisaje forestal mejorados e instrumentos de gestión para la conservación del bosque mejorados. 
La primera acción brindará la seguridad jurídica a las comunidades nativas involucradas en la 
intervención (reconocimiento, ampliación, titulación y demarcación), y la segunda acción, 
elaborará e implementará instrumentos de gestión territorial involucrando a entidades públicas, 
organizaciones indígenas, organizaciones sociedad civil y PUB.  

 
Subcomponente 1.1: Asignación de Derechos de Uso de la Tierra en el Paisaje Forestal, mejorados 
 
Apoyo al reconocimiento, titulación, ampliación y asignación de derechos de uso de la tierra para 
comunidades nativas.  

 
Subcomponente 1.2: Instrumentos de Gestión para la Conservación del Bosque, 
mejorados 

 
V Fortalecimiento de espacios de participación ciudadana en el marco de las CAR y CAM 

para la gestión de los bosques mejorados.  
V Fortalecimiento de capacidades para la implementación de instrumentos de gestión del 

territorio y los bosques comunales (Planes de Vida y articulación a otros instrumentos de 
gestión).  

V Fortalecimiento de sistemas de monitoreo y vigilancia de bosques.  

 
Componente 2: Adecuadas Capacidades para el Aprovechamiento sostenible del Bosque y sus 

Servicios Ecosistémicos 
 

Este componente propone el manejo bosques (maderables y no maderables) y el uso sostenible 
del paisaje forestal (agroforestería, acuicultura, manejo de fauna silvestre, ecoturismo, etc.) y sus 
servicios ecosistémicos (genes, agua, proteína, techo, recreación, investigación, sumidero de CO2, 
regulación del clima, etc.).  
 
Subcomponente 2.1:  Fortalecimiento de Capacidades Técnicas, Organizativas, Empresariales y 
Comerciales para los Negocios Sostenibles 

 
Estos negocios buscan promover y fortalecer el manejo forestal de recursos maderables 
desarrollados en diversas escalas de aprovechamiento, el manejo forestal de productos 

 
se debe considerar su inclusión como beneficiarios del Proyecto, en la medida de que este derecho esté formalizado. Fuente: MGAS 
FIP/BM, 2021.  
4 De acuerdo con el perfil del PIP 02, 2017.  
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maderables, no maderables, los sistemas agroforestales e iniciativas de otros servicios y productos 
del bosque. 

 
V Convocatoria, selección de ideas de negocio, formulación y evaluación de planes de 

negocio. 
V Preparación para la implementación del plan de negocio. 
V Mejora de competencias para el aprovechamiento sostenible de recursos forestales 

maderables. 
V Mejora de competencias para el aprovechamiento sostenible de productos forestales no 

maderables. 
V Mejora de competencias para el aprovechamiento sostenible de sistemas agroforestales. 
V Mejora de competencias para el aprovechamiento sostenible de otros servicios y 

productos del bosque.  
V Desarrollo empresarial y asociativo en las CN y PUB para su integración a los mercados.  
V Ferias de promoción y ruedas de negocios sostenibles para los negocios sostenibles.  
V Establecimiento de alianzas comerciales y acuerdos público- privados. 

 
Subcomponente 2.2: Negocios Sostenibles para la Conservación del Bosque, implementados 

 
V Implementación de fondo de promoción de iniciativas para la conservación de los 

bosques. 
V Supervisión y evaluación de la implementación de fondo de incentivos para la 

conservación de los bosques.  

 
Componente 3: Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto5 
 

Prestación de apoyo al PNCBMCC para llevar a cabo la gestión y las funciones de supervisión de 
los componentes6 1 y 2 del Proyecto incluyendo las adquisiciones, la gestión financiera, la 
coordinación, información, y actividades de monitoreo y evaluación. 

 
 

1.3 OBJETIVO, ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DE DIFUSIÓN DEL MARCO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL Y SOCIAL (MGAS) DEL PIP 02 

 
Objetivo 
 
El objetivo del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) es presentar los procedimientos, principios y 
criterios que rigen la implementación del proyecto con la finalidad de identificar, evaluar, prevenir y mitigar 
los posibles impactos ambientales y sociales negativos de las distintas actividades a ser promovidas y/o 
ejecutadas por el FIP/Banco Mundial. El Marco de Gestión Ambiental y Social se dirige exclusivamente al 
FIP/BM.  
 
Está diseñado como un instrumento orientador para la gestión de los probables riesgos ambientales y 
sociales, incluyendo aspectos de salud, y de gestión operativa que aplica, tiene un alcance a todos los planes 
de negocio. El MGAS tiene como finalidad proporcionar principios, pautas, lineamientos y guías para 
asegurar que las actividades financiadas por el Banco Mundial permanezcan en un rango de estándares 
ambientales y sociales que contribuyan a la sostenibilidad de los servicios a la comunidad y a los 
beneficiarios en general. Así también, el MGAS responde al componente 3: Gestión, Monitoreo y 
Evaluación del Proyecto. 
 
Asimismo, en conjunto con el MGAS se realizó una Evaluación Social y de tenencia de la tierra, incorporó 
el enfoque de género, en los componentes del proyecto, en la provincia de Atalaya, departamento de 

 
5 Según el Manual Operativo (MO) (2019). 
6 Traducido del Manual Operativo del PIP 02, aprobado en junio 2019. Se emplea el ǘŞǊƳƛƴƻ άŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜǎέ ŘŜƭ ǇŜǊŦƛƭ ŘŜƭ tLt лн, 
en el MO figura el término άtŀǊǘŜǎέΦ  
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Ucayali (ver Anexo 1). Con este estudio se cumplió con los requerimientos y las normas sociales e indígenas 
establecidas por el Banco Mundial. La Evaluación Social se llevó a cabo con el fin de formular e incorporar 
la dimensión social y aspectos claves relacionados durante la fase de preparación del Proyecto hasta la 
implementación y monitoreo de este con el fin de lograr la plena participación de los beneficiarios de mayor 
vulnerabilidad (mujeres y poblaciones indígenas).   

 
 
Estrategias de comunicación y de divulgación de información del MGAS 
 
Las estrategias de comunicación del MGAS se desprende del Plan de Comunicaciones que el FIP/BM 
implementará en el ciclo del proyecto. Las estrategias del MGAS consta de cuatro aspectos:  
 
V  i) Gestión de las percepciones de las partes interesadas.  

Se busca incrementar y fortalecer las percepciones positivas de las partes interesadas y/o actores 
sociales con relación al FIP/BM, con impacto en su posicionamiento en el ámbito de intervención 
del proyecto.  

 
V  ii) Acceso a información sobre el FIP-BM y la Gestión Ambiental y Social.  

Se busca que las partes interesadas y/o actores sociales cuenten con información suficiente, 
disponible, accesible y culturalmente adecuada sobre el proyecto PIP 02 del FIP/BM, las 
salvaguardas del Banco Mundial, y la gestión ambiental y social y ambiental.  
 

V iii) Participación de las partes interesadas en el desarrollo del proyecto. 
Se busca promover con acciones comunicativas la participación activa y responsable de las partes 
interesadas y/o actores sociales en el desarrollo o ciclo de vida del PIP 02 brindando sus aportes, 
comentarios y sugerencias al proyecto.  
 

V iv) Fortalecimiento del relacionamiento comunitario con las partes interesadas.  
Se busca generar relaciones de confianza y respeto a los derechos y costumbres de los pueblos 
indígenas, y promover un clima de paz para la adecuada implementación del proyecto PIP 02 en 
el territorio. 

 
Información más detallada del Plan de Comunicación y de Divulgación de Información a las Partes 
Interesadas del MGAS se encuentra en el Anexo 1.4.  
 

2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO DEL PROYECTO PIP 02  
 

2.1 UBICACIÓN Y POBLACIÓN  
 
El ámbito de intervención del proyecto se ubica en la provincia de Atalaya (Región Ucayali), con una 
superficie de 2,994,821.6 hectáreas. Esta provincia políticamente abarca los distritos de Raimondi, 
Sepahua, Tahuanía y Yurúa. Este ámbito toma importancia debido a la deforestación que viene ocurriendo 
intensamente en el eje vial entre Puerto Ocopa y Atalaya, principalmente por la agricultura de pequeña 
escala y la ganadería. En otras áreas, como Tahuanía, se viene construyendo caminos forestales que 
generan problemas de degradación por la extracción selectiva de especies maderables.   
 

Ubicación y ámbito del PIP 02 

Provincia Distrito Superficie (ha) Área (%) 

Atalaya Raimondi (Atalaya) 1,453,920.5 48.6% 

(Región Ucayali) Tahuanía (Pueblo Bolognesi) 767,200.4 25.6% 

100% en cuenca 
Amazonia. 

Sepahua (Villa Sepahua) 773,700.7 25.8% 

 Total 2,994,821.6 100% 
Fuente: PNCBMCC-AAT-Equipo de Focalización y Monitoreo de Bosques e INEI, 2017.  
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Fuente: PNCBMCC-AAT Equipo de focalización y monitoreo de bosques, 2017. 

 
 

2.2 OCUPACIÓN DE LA TIERRA EN EL PAISAJE FORESTAL 
 

2.2.1 Tenencia de la Tierra de las Comunidades Nativas en el ámbito  
 
Según el artículo 8 del DL 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja 
de Selva, aprobado en Mayo de 1978 y vigente hasta la actualidad, las Comunidades Nativas ǘƛŜƴŜƴ άƻǊƛƎŜƴ 
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 dispersoέΦ [ŀǎ 
comunidades pueden presentar las siguientes categorías de tenencia:  
 
V Comunidades Nativas Tituladas 
V Comunidades Nativas Reconocidas 
V Ampliaciones territoriales de Comunidades Nativas 
V Comunidades nativas en proceso de reconocimiento 

 
En el área de intervención correspondiente al Proyecto se identificaron 126 comunidades nativas que 
abarcan una superficie aproximada de 1 millón de hectáreas. Esta superficie está compuesta de diversas 
fuentes y tiene dos formatos:  
 
V Tabular: que permite conocer información de la totalidad de comunidades e incluye las 

comunidades tituladas, por reconocer y reconocidas.  
 
V Espacial: que corresponde sólo a las comunidades tituladas que cuentan con data espacial de su 

límite comunal y de las cuales se extraerán las estadísticas en los posteriores análisis.  
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Después de haber analizado la calidad de la información ofrecida por el Gobierno Regional de Ucayali, la 
del Instituto del Bien Común (IBC) y la del PNCBMCC se optó por la data espacial utilizada por el PNCBMCC 
debido a que tenía la mejor consistencia. Finalmente, la base de datos espacial fue complementada con 
información correspondiente a cada comunidad nativa en aspectos de estado de titulación, federación 
afiliada, etnología entre otras, brindada por las organizaciones y federaciones indígenas en la zona de 
intervención del proyecto de inversión pública -PIP 02.  

 
 

Cuadro 2. Superficie y número de comunidades nativas por categoría de tenencia del PIP 02 

Distrito / Tenencia N° de CN Superficie Total CN (ha) 
          % 

Representación 

Raimondi 91 571,502.23 56.2 

Reconocida 9 23,473.75 2.3 

Titulada 71 534,456.02 52.6 

En proceso de reconocimiento 
11 13,572.46 1.3 

 Sepahua 8 108,204.94 10.6 

  Reconocida 1  0.0 

  Titulada 7 108,204.94 10.6 

 Tahuanía 29 336,420.67 33.1 

  Reconocida 2  0.0 

  Titulada 27 336,420.67 33.1 

Total PIP2 128 1,016,127.84 100.0 

Fuente: Data espacial PNCBMCC y OOII del ámbito. 

 

 

2.2.2 Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Reservas Territoriales 
 

Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
 
Las ANP son espacios continentales y/o marinos del territorio nacional reconocidos, establecidos y 
protegidos legalmente por el Estado debido a su importancia para la conservación de la diversidad biológica 
y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al 
desarrollo sostenible del país. La categoría de ANP encontrada en el área del PIP 02 se clasifica en ANP de 
administración nacional, que conforma el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado ς 
SINANPE, específicamente se trata de la Reserva Comunal El Sira, tiene una superficie total de 616 413,41 
ha, la superficie dentro del área de estudio asciende a 76,711.32 ha.  
 
La Reserva Comunal El Sira que abarca territorios del departamento de Pasco, provincia de Oxapampa, 
departamento de Huánuco, provincia de Puerto Inca y departamento de Ucayali, provincias de Coronel 
Portillo y Atalaya. El área de la Reserva Comunal se encuentra entre los ríos Ucayali por el lado oriental y el 
río Pachitea por el lado occidental. Su zona de amortiguamiento tiene una extensión de 1 096, 542,21 
hectáreas. Posee una cordillera cubierta de bosques aislada naturalmente entre los ríos Ucayali, Tambo, 
Pachitea y Pichis. La Reserva Comunal forma parte de la Reserva de Biosfera Oxapampa-Yanesha-
Asháninka.  
 
En 2006, se subscribió, por un periodo indeterminado, el contrato de administración de la Reserva Comunal 
El Sira entre el SERNANP y ECOSIRA. Esta última institución indígena representa a 69 CN beneficiarias de 
los pueblos asháninka, ashéninka, yanesha y shipibo-konibo, así como una comunidad mestiza. Unas 600 
personas pertenecientes de las comunidades beneficiarias habitan el ANP y aproximadamente 13,000 
personas en la zona de amortiguamiento.  
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Los paisajes y formaciones geológicos espectaculares de El Sira poseen una singular diversidad biológica 
que aún no están puestos en valor para el turismo.  
 
 

Cuadro 3. Superficie de Áreas Naturales Protegidas ς PIP 02 

Categoría 
Superficie dentro del 

Nombre 
ámbito del PIP2 (ha) 

Superficie total de la 

RCA 

Área Natural 
Protegida 

Reserva Comunal El 
Sira 

76,711.32 616 413,41 

Fuente: SERNANP, 2016.  

 
 

Reservas Territoriales 
 
La categorización como reservas indígenas garantiza la protección del territorio de Pueblos Indígenas en 
Situación de Aislamiento (PIA) o Pueblos Indígenas en situación de Contacto Inicial (PICI), y les otorga mayor 
seguridad jurídica a aquellos grupos humanos que no han desarrollado relaciones sociales sostenidas con 
los demás integrantes de la sociedad nacional o que, habiéndolo hecho, han optado por descontinuarlas. 
Mediante Decreto Supremo N°007-2016-MC, publicado el día 24 de julio, se han establecido las primeras 
tres reservas para los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI) de las cuales 
dos se encuentran parcialmente en el área del PIP 02. En 1990 se concreta la Reserva del Estado a favor de 
los grupos étnicos Kugapakori y Nahua (RTKNN) en 2003. Sin embargo, en el 2000, el Estado peruano 
suscribió el contrato de exploración y explotación del Lote 88 (con una extensión de 143 500 ha) con el 
Consorcio Camisea, liderado por Pluspetrol, el cual se superpone a la RTKNN. Por dicha razón mediante 
Decreto Supremo Nº 028-2003-AG, se eleva la protección y categoría legal a la de Reserva Territorial 
Kugapakori, Nahua, Nanti y otros.  

 
Cuadro 4. Superficie de Reservas Territoriales ς PIP 02 

 
Nombre 

 
Pueblo Indígena y situación 

Área dentro del 
ámbito (ha) 

 
Área total (ha) 

Kugapakori, 
Nahua, Nanti y 
otros 

Machiguenga (Matsigenka y/o Nanti) en situación de 
aislamiento y contacto inicial, Yora en situación de 
contacto inicial 

 
60 749.0 

 
45 6672.0 

Mashco Piro 
Mashco Piro y Mastanahua en situación de 
aislamiento 

207.6 816 057.0 

 
Murunahua 

Murunahua, Chitonahua, Mashco Piro en 
situación de aislamiento y Amahuaca en situación 
de contacto inicial 

 
134 882.6 

 
470 305.0 

Fuente: PNCBMCC, 2016.  

 
 

2.2.3 Bosques de Producción Permanente (BPP) 
 
Los BPP son Unidades de Ordenamiento de la Zonificación Forestal que establece la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre (LFFS) 29763. Según esta norma, los bosques de producción permanente se establecen por 
resolución ministerial del Ministerio del Ambiente, a propuesta del SERFOR, en bosques de las categorías I 
y II, con fines de producción permanente de madera y otros productos forestales diferentes a la madera, 
así como de fauna silvestre y la provisión de servicios de los ecosistemas. La totalidad de BPP que existen 
en el país fue establecido en el marco de la implementación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 27308, 
aprobada en Julio del año 2000.  
 
Las categorías generales de los BPP son 
 
V BPP entregados en concesión 
V BPP de libre disponibilidad 
V BPP en reserva 
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En el área correspondiente al PIP 0н ǎŜ Ƙŀ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀŘƻ ǳƴŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ мΩпуфΩфтсΦмс hectáreas de BPP, de 
ƭƻǎ ŎǳŀƭŜǎ ннлΩфффΦсп ƘŜŎǘłǊŜŀǎ ǎŜ ŜƴŎontraban dentro de las unidades ofertantes para el otorgamiento 
de concesiones maderables por concurso abreviado lanzado el año 2019, y que a la actualidad el proceso 
no ha finalizado.  

 
Cuadro 5. Superficie de bosques de producción permanente en el PIP 02 

 
Categoría 

Superficie 
total (ha) 

Superficie por distrito (ha) 

Raymondi Sepahua Tahuanía 

Bosque de Producción Permanente мΩпуфΩфтсΦмс сммΩолмΦтс рроΩтпфΦум онпΩфнпΦрф 

 

 
Mapa de Bosque de Producción Permanente en el área del PIP 02 

 
 
 

2.2.4 Concesiones Forestales y Lotes de Hidrocarburos 
 

Concesiones Forestales 
 
Según la LFFS vigente, el Estado a través de los gobiernos regionales otorga en áreas de dominio público 
mediante la concesión forestal, derecho para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y 
de fauna silvestre y derecho de uso y disfrute de dichos recursos naturales y en consecuencia, la propiedad 
de los frutos y productos extraídos legalmente, así como para todo tipo de actividad forestal incluyendo, 
según los casos, la producción de madera, de productos forestales diferentes a la madera, el desarrollo de 
actividades de otros servicios y productos del bosque o con fines de conservación; así como derecho a los 
beneficios procedentes de los servicios de los ecosistemas que se desprendan de su manejo. En este marco 
se reconocen diversas modalidades, dentro de las cuales, la única identificada en el área del PIP 02 es de 
concesiones maderables. 
 
La tenencia legal de las concesiones puede clasificarse de la siguiente manera: 
 
V Vigentes 
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V Vigentes con procedimiento administrativo único 
V Caducados 
V Concesiones con resolución de contrato 
V Concesiones con plan de cierre aprobado 

 
Para el presente análisis la tenencia legal de las concesiones se ha agrupado en tres categorías: 
 
Vigente Activo: Concesiones operativas. 
 
Vigente inactivo: Concesiones no operativas, se puede dar por dos motivos: 
 
V Concesiones que a la fecha presentan procedimiento administrativo a cargo del OSINFOR, para 

determinar si un titular de títulos habilitantes tiene o no responsabilidad administrativa por la 
comisión de infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre, y/o por haber incurrido en 
conducta que configure causal de caducidad. 

V Concesiones que a la fecha no ejecutan actividades de aprovechamiento en el ámbito de la 
concesión otorgada.  

 
Caducados: Concesiones caducas por extinción del título habilitante o con plan de cierre. Para obtener las 
estadísticas sobre las concesiones forestales, se utilizó la data espacial brindada por OSINFOR del año 2017 
y entrevistas con el SODA-ARAU (Cuadro 6).  
 
V Se identificaron en el ámbito del PIP 02, 64 concesiones forestales con una superficie total 

superior a 1.3 millones de hectáreas, en promedio, la superficie por concesión está en 22 151 ha 
aproximadamente. Un total de 306 450 ha son unidades ofertantes que correspondían a 
concesiones maderables que al 2017 se encontraban en estado de caducidad.   

 

 
Cuadro 6. Superficie de concesiones maderables en los ámbitos de estudioςPIP 02 

Estado Actual del Título 
Habilitante  

Concesiones Superficie 

N° % Ha % 

Caducado 16 25.0 424022 31.7 

Vigente Activo 26 40.6 512333 38.2 

Vigente Inactivo 22 34.4 403111 30.1 

Total general 64 100.0 1339465 100.0 

Fuente: SODA 2017.  

 
 

Lotes de Hidrocarburos 
 
Cerca al área de estudio del PIP 02 se han identificado 04 Lotes de hidrocarburos con contratos de 
explotación y exploración, cuyas superficies suman 2,373,215 hectáreas (Cuadro 7). Se visualiza la 
superposición de una pequeña porción de los lotes 57,108 y 126 en los distritos Tahuania, Raimondi y 
Sepahua en el área del PIP 02.   
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Cuadro 7. Lotes de hidrocarburos en el área del PIP 02 

Nombre Lote Compañía Contrato Área (Ha) 

57 Repsol Exploración Perú Explotación 287,095.00 

108 Pluspetrol E&P S.A. Exploración 1,241,642.00 

126 Petrominerales Perú S.A. Exploración 424,410.00 

131 Cepsa Perú S.A. Explotación 420,068.00 

Total 2,373,215.00 

         Fuente: PNCBMCC, 2017.  

 

Mapa de Lotes de hidrocarburos en el área del PIP 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.5 Predios Rurales 
 

El Decreto Legislativo Nº 667 define como predio rural a aquella porción de tierra ubicada en área rural o 
en área de expansión urbana declarada zona intangible, dedicada a uso agrícola, pecuario o forestal. Se 
consideraba también como predio rural a los terrenos eriazos calificados para fines agrícolas. Los 
documentos que suelen acreditar la condición de propietario o posesionario del predio son los siguientes: 
 
V Partida registral de dominio emitida por SUNARP 
V Título de propiedad emitido por el PETT 
V Título de propiedad emitido por COFOPRI 
V Contrato de compra ς venta, con la legalización o certificación de la transacción realizada por juez 

de paz o notario público 
V Otros documentos que acrediten fehacientemente la propiedad, tales como sucesiones 

intestadas, copropiedad, y anticipo de legítima herencia.  
 
Para obtener las estadísticas sobre los predios rurales, se utilizó la data espacial brindada por SUNARP 
(Superintendencia Nacional de Registros Públicos del año 2013) y la data brindada por la Agencia Agraria 
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de la provincia de Atalaya. Al analizar la información se observó que la data contenía polígonos menores a 
0.05 ha (o menor a 500 m2), esta información fue excluida del análisis. Finalmente, los resultados son 
visualizados en el Cuadro 8.  
 
En el área de estudio del PIP 02 se han identificado 703 predios rurales, concentrándose principalmente en 
el distrito de Raimondi, con una superficie de 18,402 ha que representa el 84% del total de predios rurales 
dentro del ámbito de la Provincia de Atalaya. A pesar de que existen diversos centros poblados y se recurrió 
a diversas fuentes oficiales el distrito de Tahuanía no reportan registrado ningún predio titulado ni 
posesionado.  

 
Cuadro 8. Superficie y contabilidad de predios ruralesςPIP 02 

 

Distrito 

AGENCIA AGRARIA SUNARP  
Superficie 
Total (ha) 

Número 
total de 
predios 

Distribución de 
la 

superficie 

Superficie 
Promedio 

(ha) 
Superficie 

(ha) 

Número 
de pre- 

dios 

Superficie 
(ha) 

Número 
de predios 

Raimondi 3,277.78 197.00 15,125.04 400.00 18,402.82 597.00 84% 30.83 

Sepahua 803.89 11.00 2,609.28 95.00 3,413.17 106.00 16% 32.20 

Total 4,081.67 208.00 17,733.20 495.00 21,815.99 703.00 100% 31.03 

Fuente: SUNARP 2013 y Agencia Agraria Atalaya. 

 
 

2.2.6 Áreas No Categorizadas 
 
Esta categoría implica que los derechos de tenencia no han sido otorgados o reconocidos por el estado, sin 
embargo, existen grupos que ocupan y usan estas áreas, muchos de los cuales cuentan con trámites 
encaminados al reconocimiento de sus derechos de ocupación y tenencia de la tierra.  
 
9ƭ ŜǎǘŀŘƻ ƭŜƎŀƭ Ƴłǎ ŎƻƳǵƴ Ŝƴ Ŝǎǘŀǎ łǊŜŀǎ Ŝǎ ƭƭŀƳŀŘƻ ƭŀ άǇƻǎŜǎƛƽƴέ ȅ Ŝǎ ǳǎǳŀƭ ǉǳŜ ǇŀǊŀ ŀŎǊŜŘƛǘŀǊ ǘŜƴŜǊƭŀ ǎŜ 
presenten los siguientes documentos:  
 
V Constancia o certificado de posesión son emitidas por el Gobierno Regional o quien haga sus veces 

dentro de su competencia sectorial (Dirección o Gerencia Regional de Agricultura, Agencias 
Agrarias o similar). Estos documentos están firmados por el Director o por el funcionario a quien 
le competa. 

V Constancia o certificado de posesión emitida por el Gobierno Local. Estos documentos están 
firmados por el Alcalde o funcionario del Gobierno Local (Municipalidad Distrital) con las 
facultades correspondientes. En el caso en que el alcalde provincial es a la vez alcalde del distrito 
capital de la provincia, se suelen aceptar las constancias de posesión emitidas por la Municipalidad 
Provincial. 

V Constancias/Certificados de Productor Agropecuario emitidas por las Municipalidades Distritales, 
Direcciones o Gerencias Regionales de Agricultura, Agencias Agrarias. 

V Constancia de Usuario, emitidas por las Juntas de Usuarios, Comisiones o Comités de Regantes. 
V Contratos de Comodato, Cesión en Uso, Usufructo, entre otros, con las firmas legalizadas ante 

Notario Público. 
V Los certificados de posesión emitidos por: Juez de Paz, Gobernador, Teniente Gobernador, Agente 

Municipal, Alcalde de Centro Poblado, entre otras autoridades locales, estas no cuentan con 
facultades sectoriales para emitir y firmar este tipo de documentos, por lo tanto, no son válidos. 

V Algunos posesionarios que cuentan están registrados por la SUNARP han sido incluidos en la 
ŎŀǘŜƎƻǊƝŀ άǇǊŜŘƛƻǎ ǊǳǊŀƭŜǎέΦ 

V El resto de las áreas son consideradas en esta categoría, ya no presentan ninguna asignación en 
la tenencia de la tierra y suman un total de 278,650.35 hectáreas. 

 
 
 

 



  

                                                                                  26                                                                                         

Cuadro 9. Superficie de áreas no categorizadas PIP 02 

                   Categoría                 Superficie (ha) 

                Sin categoría                 278,650.35 

Fuente: Perfil del PIP 02, 2017.  

 
 

2.2.7 Hidrografía y Humedales 
 
Basados en la capa de uso actual (MINAM 2017) se identifican los cuerpos de agua y humedales en el área 
de estudio. La hidrografía, compuesta por ríos, quebradas, lagunas y lagos se encuentra distribuida 
desproporcionalmente en los distritos analizados. Por ejemplo, en función a la superficie de cada distrito 
se observa que Tahuanía y Sepahua, con superficies aproximadas, tienen una marcada diferencia en 
presencia de hidrografía y humedales. Tahuanía, teniendo una superficie de casi la mitad que Raymondi la 
supera en superficie de cuerpos de agua y humedales.  
 
 

Cuadro 10. Hidrografía y Humedales en el área del PIP 02 

 
Categoría 

 
Raimondi 

 
Sepahua 

 
Tahuanía 

 
Total 

Hidrografía 28,004.08 11,285.79 30,747.05 70,036.92 

Humedal 3.64  1,843.3 1,846.94 

Total 28,007.72 11,285.79 32,590.35 71,883.87 

 
Superficie Distrital 

 
1,453,913.73 

 
773,701.02 

 
767,199.06 

 
2,994,813.81 

 
 

2.3 DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DEL PAISAJE FORESTAL 
 
Las causas de la deforestación en la Amazonía peruana comprenden una compleja e intrincada red de 
procesos sociales y económicos que difícilmente pueden ser aislados unos de otros. En el Perú, la 
migración, deforestación y pobreza están relacionadas positivamente y la migración andina es el factor 
directo más importante de deforestación en la Amazonia (Pautrat y otros, 2009).  
 
El cambio de uso del suelo para expansión agrícola, especialmente en explotaciones agrícolas pequeñas y 
medianas, es la causa primaria de deforestación en la Amazonía peruana. De hecho, la agricultura llevada 
a cabo en unidades agrícolas menores de 5 hectáreas representó en promedio el 77% de la deforestación 
anual ocurrida durante el período 2001-2013, mientras que el 16% de la deforestación fue realizada por 
agricultura de mediana escala (5-50 hectáreas). Otras causas de la deforestación son: i) minería artesanal 
e industrial (5.8%); ii) caminos, carreteras, hidroeléctricas e hidrocarburos (0.3%); iii) ganadería (39.9%); y 
iv) cultivos de coca (2.3%), (MINAM, 2016).  
 
No existe una metodología oficial para el cálculo de las áreas degradadas en el país, así como tampoco 
existe una definición oficial para la degradación de los bosques. De acuerdo con la FAO la degradación de 
los bosques es la disminución de la capacidad de un bosque de suministrar productos y servicios. 
 
Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (MINAM 2012) se entiende como degradación 
del bosque una reducción significativa en la biomasa del bosque primario (reservorio de carbono) 
provocados por incendios forestales, aprovechamiento de leña, extracción de madera rolliza, entre otros. 
 
Ante estos antecedentes y las complejidades técnicas para la identificación y medición de la degradación 
de bosques mediante imágenes de satélite, el proyecto no diferenciará cálculos de deforestación y 
degradación.  
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2.3.1 Pérdida de Bosques 
 
Los bosques en el área de estudio se encuentran en buena condición en relación con los bosques de otras 
regiones del país, sin embargo, existe un proceso de pérdida y degradación de estos. Durante el periodo 
2001-2018 se han perdido 79,345 hectáreas de bosque, lo que representa el 2.86% del total de bosques 
del ámbito del PIP 02, a una tasa de deforestación del 0.15% anual. La distribución de la pérdida de bosques 
corresponde a 47,269 ha (60%) en el distrito de Raimondi; 11,372 (14%) ha en Sepahua; y 20,704 (26%) ha 
en Tahuanía.  
 

Cuadro 11. Pérdida de bosque en el ámbito del PIP 02 
 

Distrito 
 
Superficie 

(Ha) 

 
Bosque al 
año 2018 

(ha) 

 

Pérdida de 
Bosques 

2001-2018 
(ha) 

 
Distribución 
distrital de la 
pérdida de 
bosques (%) 

 
Tasa de 

deforestación 2001-
2018 con respecto 
al total de bosques 

(%) 

 
Tasa de 

deforestación 
anual (%) 

Raimondi 1453913.7 1335,383 47,269 60 3.54 0.20 

Sepahua 773701 743,446 11,372 14 1.53 0.08 

Tahuanía 767199.1 694,148 20,704 26 2.98 0.17 

Total 2994813.8 2,772,977 79,345 100 2.86 0.16 

Fuente: GEOBOSQUES ς PNCBMCC, 2020. 

 
En el ámbito del proyecto, se reconoce el aumento de la deforestación debido principalmente a la apertura 
de carreteras. Este driver es a su vez, un detonante para otros procesos de cambio de uso forestal debido 
a la conectividad que brinda.  
 
Sin duda una de las obras más importante de la Municipalidad distrital de Atalaya en el período 2003-2004 
es la Carretera Atalaya ς Puerto Ocopa, la ejecución de este proyecto demandó una inversión de S/. 
880,301.00 soles en su VI Etapa, llegándose a concluir la apertura de 164 000 km de camino carrozable. Su 
apertura se inició décadas atrás con la conexión de Puerto Ocopa con el centro poblado de Oventeni; este 
primer tramo construido permitió la instalación de cultivos de café en territorios de comunidades y predios 
alrededor de otros centros poblados. Esta carretera recorre la parte noreste del distrito de Raimondi y es 
considerada el principal motor de deforestación del distrito y del ámbito del PIP 02. 
 
También se incluyen carreteras de Tahuanía-Bolognesi hasta nuevo Italia (45km aproximadamente), y el 
eje que está en construcción hasta el hito 40 de la frontera con Brasil. Otras carreteras se visibilizan en 
zonas de amortiguamiento o cercanas a la Reserva Comunal El SIRA (RCS).  
 
Otras carreteras forestales son visibles dentro de concesiones forestales y comunidades nativas, como son 
la concesión del Consorcio Forestal Amazónico (CFA), Consorcio Chino y Negociación Maderera Travi Satipo 
(NEMATSA), así como carreteras en comunidades cercadas a los ríos Ucayali y Cohengua.  
 
Finalmente, se viene aperturando la carretera Poyeni-Sepahua mediante la firma de un convenio entre las 
Municipalidades de Río Tambo y Sepahua.   
 
 

2.3.2 Análisis según Tamaño de Fragmentos Deforestados 
 
El análisis de los tamaños de fragmentos deforestados en el área de estudio evidencia que la deforestación 
en toda el área está en aumento, con un importante incremento desde el año 2011. Los fragmentos que 
han contribuido con la mayor deforestación en el periodo de análisis van de 0 a 5 ha (menores que 1 ha y 
de 1 a 5 ha), sin embargo, se observa una importante aparición de fragmentos que van de 5 a 50 hectáreas 
desde el año 2012. El aumento de la cantidad de fragmentos en esta última clase ha significado un 
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decrecimiento en la contribución de la deforestación de las unidades menores que 1 ha. En todo el periodo 
no se evidenciaron fragmentos de deforestación superiores a las 500 ha. 
 
 

Evolución de la deforestación por tamaño de pérdida en el PIP 02, periodo 2001-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PNCBMCC - AAT - Equipo de Focalización y Monitoreo de Bosques, 2017.  

 

2.3.3 Deforestación por Categoría Territorial, periodo 2001-20167  
 
En la Amazonía peruana, existen 3,5 millones de ha. de bosque en riesgo de ser deforestadas en su mayoría 
por estar ubicadas cerca de vías de acceso y áreas ya deforestadas, lo cual las hace más vulnerables a los 
factores arriba descritos (GEO Bosques, 2017). 
 
En el área analizada se observa que las mayores superficies de bosques les corresponden a las comunidades 
nativas y concesiones forestales, con 30 y 45% de la cobertura de bosques del PIP 02 respectivamente, 
mientras que, los predios rurales concentran solo el 0.61% (16,895.07 ha) de los bosques y tienen la mayor 
tasa de deforestación anual (0.69%). La categoría con mayor tasa de deforestación anual son los predios 
rurales sin embargo la categoría que mayor área deforestada concentra son las comunidades nativas 
sumando un total de 32,106.6 ha que representando aproximadamente el 40% de la superficie total 
deforestada del ámbito del PIP 02. 
 
 

Cuadro 12. Deforestación en el área del estudio por categoría de tenencia, periodo 2001-2016 

 
Categoría Territorial 

 
Superficie (ha) 

 
Superficie de 

bosques al Año 
2016 (ha) 

 
Distribución de los 

bosques por 
categoría (%) 

Pérdida De 
Bosques 2001- 
2016 (ha) 

 
Tasa de 

deforestación  
anual (%) 

Área Natural Protegida 76,711.32 76,017.69 2.73% 121.5 0.01% 

Bosque de Producción 
Permanente (reserva) 

247,049.28 230,088.24 8.26% 7,905.06 0.21% 

Comunidad Nativa 963,592.39 836,684.46 30.03% 32,106.69 0.24% 

Concesión Forestal 1,262,608.42 1,245,153.33 44.69% 9,112.41 0.05% 

 
7 Perfil PIP 02, noviembre 2017.  
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Sin Categoría 227,230.61 187,178.94 6.72% 14,614.74 0.47% 

Predio Rural 21,815.99 16,895.07 0.61% 1,990.89 0.69% 

Reserva Territorial 195,813.59 194,335.02 6.97% 117.36 0.00% 

Total 2,994,821.60 2,786,352.75 100.00% 65,968.65 0.15% 

Fuente: PNCBMCC - AAT - Equipo de Focalización y Monitoreo de Bosques. 2017.  

a: (Bosques 2000 - Bosques 2016) / Bosques 2000 b: Tasa de deforestación FAO (1995) 

 

 
Es importante señalar el papel de las comunidades nativas y los predios en la dinámica de la deforestación, 
como se evidencia en el cuadro anterior, por lo cual, el proyecto orientará sus estrategias a fortalecerlas 
en aspectos organizativos, empresariales, aspectos técnico-ambientales y el incremento del valor agregado 
mediante el Fondo de Incentivos para la conservación de Bosques, además de generar compromisos de 
conservación. En el siguiente mapa se puede apreciar que la mayor concentración de la deforestación se 
encuentra en la zona de Oventeni (Gran Pajonal) y las zonas cercanas a los ríos Ucayali, Inuya y Cohengua. 
Los esfuerzos de disminuir la deforestación deberán de considerar estas zonas como prioritarias.  
 
 

3. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO 
 
La Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) será el PNCBMCC, que tiene competencia funcional establecida 
en el Manual de Operaciones (MO) del PNCBMCC y cuenta con capacidad administrativa, experiencia 
operativa y el liderazgo necesario para ejecutar con eficiencia el presente proyecto.  
 
El PNCBMCC cuenta con la Unidad de Programas y Proyectos (UPP) con competencias específicas diseñadas 
para la elaboración, gestión, ejecución y supervisión de Proyectos de Inversión y Cooperación Técnica, a la 
cual se adscribe el Equipo de Gestión del Proyecto (EGP) del FIP/Banco Mundial, y se constituye en el punto 
focal orgánico de gestión de este.  
 
La UPP es la máxima instancia técnica del PNCBMCC para el proyecto PIP 02 FIP/BM, en esta concepción 
de organización para la ejecución del proyecto se ha visto por conveniente que las diversas direcciones y 
oficinas tanto del nivel central como de las desconcentradas de PNCBMCC serán las instancias por donde 
se canalizará la ejecución de las diferentes acciones y actividades previstas en el estudio, que en 
determinadas intervenciones técnicas y administrativas, serán reforzadas con personal contratado con 
recursos del proyecto. 
 
El Equipo de Gestión del Proyecto (EGP) es la instancia operativa y de soporte para la ejecución del 
Proyecto, adscrita a la UPP de la Unidad Ejecutora. El EGP y EGZ del FIP/BM coordina estrechamente con 
los órganos y unidades del PNCBMCC con los que se vincula para la gestión y monitoreo del PIP 02. 
 
Los miembros de los EGP y EGZ son consultores y se integraran durante el ciclo del proyecto, de acuerdo 
con los artículos 11 y 12 del MO del PIP 02, el personal del PIP 02 se compone de los siguientes miembros: 

 
Cuadro 13. Equipos central y zonal del proyecto  

Equipo de Gestión del Proyecto (EGP) en Lima.  Equipo de Gestión Zonal (EGZ) en Atalaya. 

Coordinador del Proyecto (01) 
Asistente Administrativo (01) 
Especialista Financiero (01) 
Especialista en Adquisiciones (01) 
Asistente Técnico en Adquisiciones y Logística (01) 
Especialista en Contabilidad y Tesorería (01) 
Especialista en Sistemas Productivos Sostenibles (01) 
Especialista en Comercialización y Articulación Comercial (01) 
Especialista en Salvaguardas Socio Ambientales (01) 

Enlace Zonal del Proyecto (01) 
Especialista Técnico (01). 
Especialista de Negocios (01) 
Especialista Financiero (01) 
Especialista en Salvaguardas Socio Ambientales 
(01) 
 

 
La implementación del MGAS requiere la adición de perfiles profesionales: un comunicador especializado 
en manejo de conflictos, un articulador técnico y un especialista indígena en la sede Atalaya, y consultorías 
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especializadas. Los perfiles y roles y funciones se detallan en subcapítulo 5.1 (Organización del PNCBMCC 
para la implementación del MGAS y PGAS de los planes de negocio del PIP 02).  
 
La sede central de PNCBMCC, además de la participación directa de la UPP, apoyará con personal de las 
Oficinas de Planificación, Asesoría Jurídica en labores concernientes a planes, programas, presupuesto, 
evaluación y seguimiento, asesoría jurídica para asuntos relacionados con convenios, contratistas y 
consultorías, respectivamente.  
 

3.1 MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
El proyecto será ejecutado mediante la modalidad de Ejecución Mixta, siendo el PNCBMCC la entidad 
responsable de planificar, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades consideradas en el proyecto, para 
ello se contratará a un equipo de profesionales para facilitar el proceso de ejecución del PIP 02 del FIP/BM.  
 

3.2 IMPLEMENTACIÓN 
 
La implementación de las actividades propuestas en la alternativa de solución tendrá una duración de 
sesenta (60) meses.  
 
 

4. MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL APLICABLE  
 
La implementación y operación de las salvaguardas ambientales y sociales requiere del conocimiento y 
cumplimiento de la normatividad ambiental y de la institucionalidad peruana. El Banco Mundial promueve 
la congruencia entre lo señalado en sus políticas operacionales y los marcos regulatorios del país 
prestatario. En caso de conflictos entre la normatividad peruana y las políticas operacionales del Banco 
Mundial, estas últimas prevalecen debido a que el acuerdo de préstamo tiene categoría de Tratado 
Internacional. Cabe señalar que existe amplia normatividad técnica nacional que también deberá ser 
tomada en cuenta en la preparación e implementación de los planes de negocio locales. 
 
Asimismo, ante los cambios en las regulaciones relacionados a los diferentes sectores, este documento es 
de carácter dinámico sujeto a actualización al estar supeditado a los cambios institucionales y normativos 
que, en materia ambiental, social y de gestión de los riesgos potenciales que se produzcan.  
 

4.1 MARCO LEGAL APLICABLE  
 
Aquí se destacan las regulaciones generales de mayor importancia para la gestión del patrimonio forestal 
que incluye bosques, paisaje forestal, medio ambiente, territorio indígena, áreas sensibles ecológicamente, 
conocimiento tradicional, especies de flora y fauna, agrobiodiversidad, y título habilitante en tierras 
forestales.  
 
En general se han detectado trece regulaciones generales para tener en cuenta en la gestión de los 
proyectos, principalmente en las coordinaciones interinstitucionales y de planificación con los Gobiernos 
Nacionales y Subnacionales, sectores, así como con la cooperación internacional. A continuación, se 
presenta una lista de las regulaciones:  
 
V Constitución Política del Estado de 1993;  
V Ley del Sistema Nacional de EIA, Ley 27446, del 23 de abril del 2001;  
V Acuerdo Nacional del 22 de julio de 2002;  
V Ley General del Ambiente, Ley 28611 del 15 de octubre 2005;  
V Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento Voluntario 

o Contacto Inicial, Ley 28736 de mayo del 2006;  
V Ley del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Ley 29325 del 5 de marzo del 2009;  
V Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338 del 31 de marzo del 2009;  
V Política Nacional del Ambiente, DS-012 de mayo del 2009- MINAM;  
V Ley de Consulta Previa Informada- Ley 29785 del 2011;  
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V Ley 30230 de junio del 2014, paquete de medidas económicas; 
V Plan Nacional de Acción Ambiental Plan del 2011 al 2021- DS 014 del 14jul del 2011- MINAM;   
V Plan Bicentenario - DS-054 del 23 junio del 2011-PCM; y  
V La Política Nacional Agraria, aprobada por DS-N° 002-2016-MINAGRI. 

 
Entre estas es importante resaltar cuatro de relevancia para la planificación y gestión de los bosques:  
 
V La Política Nacional del Ambiente  
V El Plan Nacional de Acción Ambiental del 2011 al 2021 
V El Plan Bicentenario 
V Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 29763 del 22 de Julio del 2011  

 
Todos estos son instrumentos de planificación más general en materia ambiental, constituyéndose en la 
base para la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, 
responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que lo sustenta, para contribuir al 
desarrollo integral, social, económico y cultural de sus poblaciones. Igualmente plantean una reducción a 
cero de la tasa de deforestación en 54 millones de hectáreas de bosques primarios bajo diversas categorías 
de ordenamiento territorial contribuyendo, juntamente con otras iniciativas, a reducir el 47.5% de 
emisiones de GEI en el país, generados por el cambio de uso de la tierra; así como a disminuir la 
vulnerabilidad frente al cambio climático. Asimismo, considera como líneas de trabajo lo siguiente:   
 
V Impulsar la gestión sostenible e integrada de los bosques, considerando las características 

ecosistémicas de cada una de las regiones naturales del país.  
V Prevenir la reducción y degradación de bosques y sus recursos, por prácticas ilegales como tala, 

quema, comercio y cambio de uso de la tierra. 
V Conservar e incrementar la cobertura boscosa y, por ende, la biodiversidad y los servicios 

ambientales, mejorando la capacidad productiva del ecosistema.  
V Privilegiar el aprovechamiento integral de los recursos del bosque, apoyando iniciativas respecto 

de los recursos maderables y no maderables, fauna silvestre y servicios ambientales.  
V Impulsar la reforestación de las áreas degradadas con especies nativas maderables, aquellas que 

tienen mayor potencial de brindar servicios ambientales y otras con potencial económico que 
contribuyan al desarrollo, promoviendo la inversión pública y privada. 

V Fortalecer e incorporar mecanismos de vigilancia comunitaria y ciudadana en las estrategias de 
seguimiento y control de los derechos forestales.  

V Se enmarca en las políticas sectoriales, regionales y locales legales de planificación que proponen 
la adaptación al cambio climático como una medida prioritaria y urgente.  

 

4.1.1 Legislación para el Manejo Forestal Comunitario 
 
En el análisis se han detectado diez regulaciones claves para tener en cuenta en la implementación de los 
proyectos sobre bosques para uso maderable y no maderable y fauna silvestre, y su articulación al mercado, 
principalmente en las gestiones para solicitar los permisos, guías de transporte, planes de manejo, 
monitoreo etc. A continuación, se presenta en forma de listado y en orden cronológico las siguientes 
regulaciones relacionadas a Bosques en Comunidades:  
 
V Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del 

territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, Ley 26505 del 17 de junio de 1995. 
V Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales-Ley 26821 del 26 junio de 

junio de 1997. 
V Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley 26834, del 4 de julio de 1997. 
V Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, Ley 26839 del 

19 de agosto de 1998. 
V Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Decreto Supremo N° 038 del 22 de junio del 

2001-AG.  
V Ley N° 27811 del 24 de julio del 2002, establece el Régimen de Protección de los Conocimientos 

Colectivos de los Pueblos Indígenas. 
V Vinculados a los Recursos Biológicos. 
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V Régimen especial para la Administración de las Reservas Comunales, Resolución de Intendencia 
N° 019 del 24 junio del 2005. 

V Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 29763 del 22 de Julio del 2011.  
V Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, Decreto Supremo N° 09 del 13 de agosto del 2013- 

MINAGRI.  
V El Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI que aprueba el reglamento para la gestión de las 

plantaciones forestales y los sistemas agroforestales. 
 
Entre estas es importante resaltar cuatro:  
 
V La Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales es relevante porque da 

las pautas para La Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) del país y se define esta como un 
apoyo al ordenamiento territorial a fin de evitar conflictos por superposición de títulos y usos 
inapropiados, y demás fines. Dicha Zonificación se realiza en base a áreas prioritarias conciliando 
los intereses nacionales de la conservación del patrimonio natural con el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales.  

 
V La Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica establece 

zonas de amortiguamiento de las ANP en donde los sectores y los distintos niveles de gobiernos 
velarán porque las actividades que se realicen en las zonas adyacentes o Zonas de 
Amortiguamiento de las Áreas Naturales Protegidas no pongan en riesgo el cumplimiento de los 
fines de aquéllas. Asimismo, establece que los conocimientos, innovaciones y prácticas de las 
comunidades campesinas, nativas y locales asociados a la diversidad biológica, constituyen 
patrimonio cultural de las mismas, por ello, tienen derecho sobre ellos y la facultad de decidir 
respecto a su utilización.  

 
V Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus reglamentos es clave en todo su contenido para los 

proyectos. Es necesario resaltar que la norma destaca su enfoque del bosque como fuente de 
bienes y servicios y no solo como espacio de extracción. Reconoce el estado actual de los diversos 
tipos de bosque, las diferentes actividades vinculadas y los derechos que se derivan de la 
combinación de las situaciones, incluyendo nuevas formas de acceso que puedan convertir los 
beneficios del bosque en oportunidades concretas de negocios a todo nivel; y finalmente,  

 
V La Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre involucra al Estado en sus tres niveles de gobierno 

y define con visión de largo plazo la gestión pública en materia forestal y fauna silvestre. Detalla 
las funciones y responsabilidades de todos los niveles del gobierno y actores públicos y privados. 
Define la gestión forestal y de fauna silvestre del Perú a largo plazo y establece los ejes de política. 
Esta política tiene por objetivo contribuir al desarrollo del país a través de la adecuada gestión de 
nuestros recursos forestales y de fauna silvestre. Tiene alcance nacional y es de observancia 
obligatoria para todos los niveles de gobierno, central, regional y local.  

 

4.1.2 Base Legal para la Titulación de Tierras de las CN  
 
En las comunidades nativas, el territorio es entendido como un todo, una unidad, que pertenece a un 
conjunto de personas. La tierra no se asume como una propiedad divisible ya que la comunidad es un grupo 
que se vincula con su territorio, es decir se entiende comunidad-territorio como un binomio indivisible; es 
una relación colectiva, no individual. Sin embargo, a pesar de este vínculo tan especial de las comunidades 
y pueblos indígenas con sus territorios, nuestra legislación crea diferencias al momento de otorgar títulos 
de propiedad a las comunidades nativas sobre las áreas que ocupan y donde desarrollan sus actividades.  
En el análisis se han detectado 16 regulaciones claves para tener en cuenta en el proceso de titulación de 
las tierras en comunidades indígenas. A continuación, se presentan en orden cronológico las regulaciones 
generales más importantes:  
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V Ley de Comunidades Nativas y de desarrollo agrario de la selva y ceja de selva - Decreto-Ley 22175, 
del 9 de mayo de 19788.  

V Decreto Supremo N° 003-79-AA, Reglamento de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo 
Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva Ley 22175, de 25 de enero de 19799.  

V La Constitución Política del Perú, promulgada el 29 de diciembre de 1993.  
V Convenio 169 de la OIT, vigente en Perú, desde el 02 de febrero de 1995.  
V Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley 27867, del 18 noviembre del 200210. 
V Ley Orgánica de Municipalidades ς Ley 27972, del 27 mayo de 2003.  
V Decreto Supremo N° 017-2009-AG. Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de 

Uso. Mayor del 22 de setiembre de 200911. 
V Resolución de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos ς SUNARP N° 122-2013-

SUNARP/SN. 
V Directiva N° 05-2013-SUNARP/SN, del 29 de mayo de 2013.   
V Resolución N° 547-2014-MINAGRI, del 30 de setiembre de 2014. Precisa el procedimiento 

administrativo de demarcación en caso de superposición de comunidades nativas con los bosques 
de producción permanente.  

V Resolución Ministerial N° 0355-2015-MINAGRI del 06 de julio del 2015Φ !ǇǊǳŜōŀ ά[ƛƴŜŀƳƛŜƴǘƻǎ 
para la ejecución y aprobación de estudios de levantamiento de suelos para la clasificación de 
tierras por su capacidad de uso mayor, con fines de saneamiento físico legal y formalización del 
ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ŘŜ ƭŀǎ /ƻƳǳƴƛŘŀŘŜǎ bŀǘƛǾŀǎέ. 

V Decreto Supremo N° 002-2016-MINAGRI, aprueba la Política Nacional Agraria, publicado el 18 de 
marzo de 201612 

V Resolución Ministerial N° 0435-2016-MINAGRI del 12 de octubre de 2016. Aprueba los 
lineamientos del procedimiento de reconocimiento e inscripción administrativa de la personería 
jurídica de comunidades nativas13.  

V Resolución Ministerial N° 0370-2017- MINAGRI del 15 de setiembre de 2017. Aprueba 
άLineamientos para Georreferenciar el Plano de Demarcación Territorial de las Comunidades 
Nativas Tituladasέ.  

V Resolución Ministerial N° 0194-2017-MINAGRI del 26 de mayo de 201714. Aprueba los 
ά[ƛƴŜŀƳƛŜƴǘƻǎ ǇŀǊŀ ƭŀ ŜƧŜŎǳŎƛƽƴ ŘŜƭ ǇǊƻŎŜǎƻ ŘŜ ŜǾŀƭǳŀŎƛƽƴ ŀƎǊƻƭƽƎƛŎŀ ŘŜ ƭŀǎ ǘƛŜǊǊŀǎ ŘŜ ƭŀǎ 
comunidades nativas y la clasificación por su capacidad de uso mayor a nivel de Grupo, con fines 
ŘŜ ǘƛǘǳƭŀŎƛƽƴέ.  

V Resolución Ministerial N° 0193-2020-MINAGRI del 24 de agosto de 2020. !ǇǊǳŜōŀ Ŝƭ άtǊƻǘƻŎƻƭƻ 
para la implementación de medidas de vigilancia, prevención y control frente al Covid-19 en la 
actividad de Titulación de la propiedad ŀƎǊŀǊƛŀ ȅ ŎŀǘŀǎǘǊƻ ǊǳǊŀƭέ.  

 
 

4.2 ACUERDOS INTERNACIONALES PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE 
 
Tratados y convenios internacionales en vigor para el Perú, relacionados a los ecosistemas forestales, 
pueblos indígenas, derechos humanos y equidad de género. Estos acuerdos fortalecen la aplicación de la 

 
8 Título II, referido a las Comunidades Nativas, arts. 7 al 27, con especial atención al art. 11 " La parte del territorio de las 
Comunidades Nativas que corresponda a tierras con aptitud forestal, les será cedida, en uso y su utilización se regirá por la legislación 
ǎƻōǊŜ ƭŀ ƳŀǘŜǊƛŀέΦ 
9 http://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC124298/ Establece el procedimiento para demarcación y titulación de 
comunidades nativas en la amazonia. 
10 El art. 51 establece las funciones de los Gobiernos regionales en materia agraria, inciso n) promueve, gestiona y administra el 
proceso de saneamiento físico legal de la propiedad agraria, con la participación de los actores involucrados, cautelando el carácter 
imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y nativas. 
11 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/per89618.pdf 
12 http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/decretossupremos/2016/ds02-2016-minagri.pdf 
13 http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/agosto/rm435-
2016-minagri.pdf Establece procedimientos de las CN, la DRA y los GORE, asignando tareas, responsabilidades y procedimientos a 
seguir para el reconocimiento e inscripción de la personería jurídica de las CN en registros públicos. 
14 http://dataonline.gacetajuridica.com.pe/gaceta/admin/elperuano/2652017/26-05-2017.pdf Establece en el art. 4 de la RM que 
ƭŀ άŜǾŀƭǳŀŎƛƽƴ ŀƎrológica de las tierras de las comunidades nativas y la clasificación por su capacidad de uso mayor a nivel de Grupo 
con fines de titulación, es ejecutada por los especialistas de las dependencias de los Gobiernos Regionales a cargo del procedimiento 
de deƳŀǊŎŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ŘŜ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜǎ ƴŀǘƛǾŀǎέΦ  

http://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC124298/
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/agosto/rm435-2016-minagri.pdf
http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resolucionesministeriales/2016/agosto/rm435-2016-minagri.pdf
http://dataonline.gacetajuridica.com.pe/gaceta/admin/elperuano/2652017/26-05-2017.pdf
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normatividad forestal y ambiental entre las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y los 
beneficiarios involucrados en el manejo de bosques:  
 
V Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
V Convenio 169 de la OIT  
V El TLC Perú-EEUU  
V Otras convenciones y acuerdos como CITES  
V Programas de Inversión Forestal  

 

4.3 POLITICAS DE SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL ACTIVADAS 
 
El Banco Mundial es una fuente de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo de todo el 
mundo. Su misión es reducir la pobreza y elevar los niveles de vida mediante el crecimiento sostenible e 
inversiones en las personas, mediante el suministro de recursos, la entrega de conocimientos, la creación 
de capacidades y forjando asociaciones entre los sectores público y privado. Esta organización internacional 
está constituida por 187 países miembros y conformada por dos instituciones de desarrollo singulares: el 
Banco Mundial y la Asociación Internacional de Fomento (AIF). Cada institución desempeña una función 
distinta, pero colabora con las demás para concretar la visión de una globalización incluyente y sostenible.  
 
El Banco Mundial centra sus actividades en los países de ingreso mediano y los países pobres con capacidad 
crediticia, mientras que la AIF ayuda a los países más pobres del mundo. La labor de estos organismos se 
ve complementada por la tarea que realiza la Corporación Financiera Internacional el Organismo 
Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI). Ambas instituciones ofrecen préstamos con intereses bajos, créditos sin 
intereses y donaciones a los países en desarrollo para diversos fines, entre los que se incluyen inversiones 
en educación, salud, administración pública, infraestructura, desarrollo del sector financiero y el sector 
privado, agricultura, gestión ambiental y de los recursos naturales.  
 
Con el objetivo de maximizar los resultados positivos socioambientales y para prevenir daños hacia la 
Amazonía y sus comunidades, el PIP 02 se ejecuta implementando salvaguardas sociales y ambientales del 
Banco Mundial (BM). Estas políticas operativas tienen por propósito garantizar la sostenibilidad del 
ambiente y de las poblaciones a las que se dirigen estos proyectos de inversión, a lo largo de su ciclo de 
vida.  
 
Las salvaguardas identifican de manera temprana riesgos y formulan medidas para gestionar los impactos 
sociales y ambientales que deberán implementarse en la ejecución de los proyectos. Las salvaguardas 
permiten que se potencian los beneficios sobre el ambiente y las comunidades al reconocer posibles daños 
sobre los hábitats críticos ς espacios de riqueza natural o culturalςo futuros conflictos sociales, mitigando 
el impacto de estos temas.  
 
El PIP 02 activó las salvaguardas del Banco Mundial, específicamente: Evaluación Ambiental, Hábitats 
Naturales, Bosques, Manejo de Plagas, Pueblos Indígenas, Recursos Culturales y Físicos, y de Acceso a la 
Información. Las consideraciones de género son transversales a todos los proyectos que ejecuta el BM. 
 

4.3.1 Evaluación Ambiental (OP/4.01)  
 
Permite al Banco identificar, prevenir y mitigar los posibles impactos negativos asociados con la ejecución 
del proyecto, así como identificar las medidas de mitigación pertinentes y de potenciación de los efectos 
positivos. Esta política también exige un proceso de consulta pública con todos los tipos de actores 
involucrados o personas interesadas sobre los aspectos ambientales del proyecto, antes de terminar el 
informe de Evaluación Ambiental.   
 

4.3.1.1 Categorización de Riesgo Ambiental del PIP 02 según el Banco Mundial 

 
De acuerdo con la política operacional 4.01 del Banco Mundial sobre Evaluación Ambiental, la clasificación 
del Proyecto recae en la CATEGORIA B. Las categorías se presentan en el cuadro 14.  

http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/OP401Spanish.pdf
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Cuadro 14. Categorización riesgos socio ambientales proyectos BM 

Categoría Característica 

 
Proyectos de 
riesgo alto (A) 

Un proyecto se clasifica A si es probable que tenga impactos ambientales adversos 
que son sensibles, diversos o sin precedentes. Estos impactos pueden afectar un 
área más amplia que los sitios o instalaciones sujetas a obras físicas. La Evaluación 
Ambiental para un proyecto de Categoría examina el proyecto de los posibles 
impactos ambientales negativos y positivos, se comparan con los de las alternativas 
ŦŀŎǘƛōƭŜǎ όƛƴŎƭǳƛŘŀ άǎƛǘǳŀŎƛƽƴ ǎƛƴ ǇǊƻȅŜŎǘƻέύΣ ȅ ǎŜ ǊŜŎƻƳƛŜƴŘŀƴ ƭŀǎ ƳŜŘƛŘŀǎ 
necesarias para prevenir, minimizar, mitigar o compensar los impactos adversos y 
mejorar el desempeño ambiental.  

 

Proyectos de riesgo 
moderado (B) 

Un proyecto propuesto se clasifica en la categoría B si sus posibles repercusiones 
ambientales en poblaciones humanas o en zonas de importancia ecológica, incluidos los 
humedales, bosques, pastizales y otros hábitats naturales, son menos adversos que los 
de categoría A. Estos impactos son específicos del sitio, pocos o ninguno de ellos son 
irreversibles, y en la mayoría de los casos las medidas de mitigación se pueden diseñar 
con mayor facilidad que para proyectos de categoría A.  
Subproyectos (planes de negocio) puedan causar impactos ambientales y sociales 
negativos de carácter moderado. Requieren análisis ambiental y/o social centrado en 
temas específicos identificados durante el proceso de elegibilidad.  

 
 

Proyectos de bajo 
riesgo (C) 

Un proyecto se clasifica como Categoría C si es probable que tenga mínimo o ningún 
impacto ambiental adverso.  
 
Subproyectos (planes de negocio) diseñados expresamente para mejorar las condiciones 
socio ambientales, o cuyos impactos ambientales negativos sean neutros o mínimos.  

Fuente: Adaptada de la OP 4.01 del BM. 

 

 

4.3.2 Hábitats Naturales (OP/BO4.04)  
 
El Banco apoya a los proyectos que contribuyan a la protección, el mantenimiento y la rehabilitación de los 
hábitats naturales y sus funciones. No se permite el apoyo a proyectos que puedan ocasionar la pérdida 
significativa o la degradación de cualquier hábitat natural crítico15.  
 

4.3.3 Bosques (OP/BP4.36) 
 
Busca reducir la deforestación, aumentar la contribución ambiental de las zonas boscosas, fomentar la 
reforestación, reducir la pobreza, y fomentar el desarrollo económico de una región. 

 

4.3.4 Manejo de Plagas (OP/BO4.09) 
 
El Banco promueve el uso de métodos de control de plagas biológico o ambiental, reduciendo la 
dependencia de pesticidas químicos sintéticos. 
 

4.3.5 Recursos Culturales Físicos (OP/BP4.11)  
 
El Banco exige especial protección del patrimonio arqueológico, histórico y cultural de la región.  

 

4.3.6 Pueblos Indígenas (OP 4.10) 
 
Refuerza la necesidad de identificar a los pueblos indígenas de la región y consultar con ellos para garantizar 
su participación en los proyectos, de manera que éstos sean culturalmente apropiados, se evite y mitigue 
los impactos adversos, y que estos cuenten con un amplio apoyo. 

 

 
15 La definición de hábitat natural crítico figurará en el Estudio Definitivo y socializada a los beneficiarios. 

http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/op404Spanish.pdf
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4.3.7 Política de Acceso a la Información 
 
La Política del Banco Mundial sobre Acceso a la Información, en vigor desde el 1 de julio de 2010, constituye 
una importante política de divulgación adoptada por el Banco Mundial. La información y los conocimientos 
se encuentran además a disposición del público a través de numerosas iniciativas relacionadas con dicha 
política. 
 
Ahora se puede obtener más información que nunca sobre proyectos en preparación, proyectos en 
ejecución, actividades de análisis y asesoría, y procedimientos del Directorio. El fundamento de la política 
es el principio de que el Banco Mundial dará a conocer toda información que posea y no esté incluida en la 
lista de excepciones16. 
 
 

4.3.8 Estrategia de género del Banco Mundial 2016-2023  
 
El BM, Ŝƴ ǎǳ ǇƻƭƝǘƛŎŀ ŘŜ ƛƎǳŀƭŘŀŘ ŘŜ ƎŞƴŜǊƻΣ ŘŜƴƻƳƛƴŀŘŀ ά9ǎǘǊŀǘŜƎƛŀ ŘŜ ƎŞƴŜǊƻ ŘŜƭ DǊǳǇƻ ŘŜƭ .ŀƴŎƻ 
Mundial 2016-2023: Igualdad de género, reducción de la pobreza y crecimiento inclusivo17έΣ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀ ǳƴ 
marco conceptual que plantea que los hogares, los mercados y las instituciones (tanto formales como 
informales), así como sus interacciones, influyen en la igualdad de género y en el desarrollo económico. 
Los tres pilares están interconectados. Esta estrategia se centra en tres aspectos de la igualdad de género: 
1) desarrollo de capital humano, especialmente salud y educación; 2) oportunidad económica, medida por 
la participación, acceso y control de activos productivos clave; 3) voz y agencia, que se expresa en una vida 
libre de violencia y en la capacidad de tener voz e influencia en la gobernanza y en los procesos políticos, 
así como en la capacidad de ejercer decisiones en temas claves, como el matrimonio, la actividad sexual y 
el parto.  
 
A través la política de igualdad de género se pretende cambiar las normas y expectativas sobre los roles 
femeninos y masculinos y, en última instancia, cambiar las relaciones de poder, para lo cual los hombres 
son actores clave y, a la vez, beneficiarios de la promoción de una distribución más equilibrada del poder 
en sus sociedades. También establece diferencias en la manera como se ha estado interpretando el 
άƎŞƴŜǊƻέΥ ŎƻƳƻ ǎƛ ŜǎǘŜ ŦǳŜǊŀ ǳƴ ǇǊƻōƭŜƳŀ ǇǊƻǇƛƻ ŘŜ ƳǳƧŜǊŜǎΤ ŘŜ ƘŜŎƘƻΣ Ŝƴ ƭŀǎ ƻǇŜǊŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜƭ .aΣ ƭŀ 
política de género solo equivalía a tener un componente dirigido a mujeres. Por ello, la estrategia aborda 
problemas socialmente determinantes originados por la desigualdad de género, que permean 
profundamente a una sociedad, ya sea en las actitudes, en las instituciones o en el mercado laboral.  
 
En el plano económico, la estrategia consiste en incrementar la participación laboral de las mujeres, en 
darles la oportunidad de generar ingresos y acceso a activos productivos. Igualmente, consiste en promover 
las condiciones para el emprendimiento de las mujeres, en reducir las brechas de habilidades y la 
segregación laboral por género.  
 
 

Cuadro 15. Políticas operacionales del Banco Mundial activadas 
Política Operacional Contenido general Aplicación en el Proyecto 

 
 

 
OP4.01. Evaluación Ambiental 

 
 

El BM ha evaluado los posibles impactos 
ambientales del proyecto PIP 02 y le ha 
proporcionado la Categoría B. 

Aplica esta OP porque las actividades que promoverá el PIP 
02, como manejo forestal maderable y no maderable, 
planes de negocio en reforestación, agroforestería, 
ecoturismo, piscigranjas, etc., pueden causar afectación 
ambiental. En ese sentido, los planes de negocio 
(subproyectos) que se aprueben cumplirán previamente 
con una evaluación de los procedimientos establecidos por 
la OP 4.01. 

 
16 https://www.bancomundial.org/es/access-to-information/ai-exception 
17https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23425 
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Política Operacional Contenido general Aplicación en el Proyecto 

 
 
 

 
OP/BP 4.04. Hábitats 
Naturales 

Esta salvaguarda se centra en los ecosistemas 
vulnerables y sensibles, especialmente en el 
contexto del cambio climático. 

 
La conservación de los hábitats naturales, al igual 
que otras medidas de protección y mejoramiento 
del medio ambiente, es esencial para el desarrollo 
sostenible a largo plazo. Por consiguiente, en sus 
estudios económicos y sectoriales, en el 
financiamiento de proyectos y en el diálogo sobre 
las políticas, el Banco respalda la protección, el 
mantenimiento y la rehabilitación de los hábitats 
naturales y sus funciones.  

Esta política se activa para asegurar la conservación de estos 
ecosistemas, especialmente en las colinas y para los que 
proveen servicios ambientales de agua y sumidero de 
carbono, sobre todo cuando los países prestatarios están 
construyendo sus políticas de protección de estos 
ecosistemas frágiles18. Las evaluaciones ambientales de los 
planes de negocio (subproyectos) identificarán estos 
ecosistemas frágiles, y se diseñarán medidas para 
conservarlos, para que las actividades diseñadas de los 
planes de negocio tengan efectos positivos en los hábitats 
naturales. Así, se promoverá la conservación de la 
biodiversidad y la gestión sostenible del recurso.  

 
 
 

 
OP/BP 4.36. Bosques 

La política tiene por objetivo asistir a los países 
prestatarios a aprovechar el potencial de los 
bosques para reducir la pobreza en forma 
sostenible, para integrarlos efectivamente en el 
proceso de desarrollo económico sostenible, y 
para proteger sus valores y servicios ambientales 
a nivel local y global.  

 
En los casos en los que es preciso proceder con la 
restauración y la plantación para alcanzar estos 
objetivos, el Banco ayuda a los prestatarios con 
actividades de restauración forestal que 
contribuyan a mantener o fomentar la 
funcionalidad de los ecosistemas.  

Esta OP resulta aplicable. El MGAS ha identificado los 
requisitos de política del BM en instrumentos normativos 
nacionales, incluidos, entre otros, la rehabilitación 
forestal, la recolección y el procesamiento de productos 
forestales maderables, no maderables, y las actividades de 
agrosilvicultura.  
 
Los planes de negocio tendrán un efecto positivo en los 
ecosistemas forestales a través de numerosas actividades, 
por ejemplo, se evitará la deforestación, se regenerarán 
tierras forestales degradadas, se protegerán, mejorando 
los servicios ecosistémicos y la biodiversidad.   

 
 
 

 

 

 
 
OP/BP 4.09. Manejo de Plagas 

Esta política tiene por objetivo promover el uso 
de métodos de control biológicos o ambientales y 
reducir la dependencia de pesticidas químicos 
sintéticos. En los proyectos financiados por el 
Banco, el prestatario aborda los problemas 
relacionados con el control de plagas en la 
evaluación ambiental del proyecto. El Banco 
financia la adquisición de pesticidas cuando su 
uso se justifique, en virtud de un método de 
manejo integrado de plagas.  

 
El manejo integrado de plagas se refiere a una 
combinación de prácticas ecológicas de control 
de plagas impulsadas por los agricultores, cuyo 
objetivo es reducir la dependencia de pesticidas 
químicos sintéticos, solo se selecciona y aplica 
pesticidas cuando tiene que usarse. Así, se reduce 
al mínimo los efectos adversos en los organismos 
beneficiosos, los seres humanos y el medio 
ambiente.  

Esta política se activa cuando los planes de negocio 
propuestos por CN y PUB en las medidas propuestas para 
el manejo de plagas exista un riesgo para el 
medioambiente y la salud de las personas.   
 
En ese sentido, en los planes de negocio se realizará una 
evaluación ambiental en la que se establecerán las 
medidas de control integral biológico y las prácticas de 
manejo y conservación del suelo, especialmente el 
abonamiento (compost, humus, biol, etc.).  
 
En el caso que los métodos propuestos no sean eficaces 
por sí mismos, el PIP 02 puede financiar el uso de 
pesticidas para el control de la enfermedad, siguiendo los 
criterios para la selección y uso de pesticidas de las normas 
aceptables para el Banco.  
 

 
 
 
 
 
 
 
OP/BP 4.10. Pueblos 
Indígenas 

Esta política contribuye a cumplir la misión del 
Banco de reducir la pobreza y lograr que el 
desarrollo sostenible se lleve a cabo con absoluto 
respeto de la dignidad, derechos humanos, 
economía y cultura de los pueblos indígenas.  

 
El objetivo de esta política es que en los proyectos 
financiados por el Banco incluyan medidas para 
evitar posibles efectos adversos sobre las 
comunidades indígenas. De no poder evitarse 
estos efectos, entonces hay que reducirlos lo más 
posible, o bien mitigarlos. También se ha pensado 
en que los proyectos deben ser diseñados de tal 
manera que los pueblos indígenas reciban 
beneficios sociales y económicos culturalmente 
apropiados e inclusivos, desde la perspectiva de 
género. 

Esta OP se activó con el diseño del perfil del proyecto al 
identificarse la presencia de cuatro pueblos indígenas 
asháninka, ashéninka, yine y shipibo-conibo distribuidos 
en las 126 CN del ámbito del proyecto, y continuará en la 
implementación y cierre del mismo.  
 
El Banco verificará que la participación de los pueblos 
indígenas en la presentación de los planes de negocio o 
subproyectos cuente con un amplio apoyo por parte de la 
comunidad indígena, incluidas las mujeres indígenas, 
tomando en consideración el contexto de pandemia que 
existe en el país y su vulnerabilidad (ver Ficha 5 modelo 
referencial de Acta de Afiliación de CN y Anexo 1.2 Ficha 
de monitoreo de aplicación de protocolo de salud y 
bioseguridad). 
 
Así mismo, la evaluación ambiental de los subproyectos 
financiados incluirá medidas para evitar posibles efectos 

 
18 https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-las-disposiciones-generales-para-la-gestion-multis-decreto-supremo-
n-006-2021-minam-1950469-9 Decreto Supremo 006-2021-MINAM aprobada el 6 de mayo de 2021. La norma reconoce el valor 
estratégico de los humedales para la seguridad hídrica, seguridad alimentaria y medios de vida de poblaciones locales, así como 
para la gestión de riesgos de desastres y soporte de la biodiversidad biológica.  

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-las-disposiciones-generales-para-la-gestion-multis-decreto-supremo-n-006-2021-minam-1950469-9
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-las-disposiciones-generales-para-la-gestion-multis-decreto-supremo-n-006-2021-minam-1950469-9
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Política Operacional Contenido general Aplicación en el Proyecto 

adversos en las comunidades indígenas. Y si estos no 
pueden evitarse, establecerá medidas para reducirlos lo 
más posible.  
 
Los planes de negocio presentados por las CN se diseñarán 
de manera que los pueblos indígenas reciban beneficios 
sociales y económicos que sean culturalmente apropiados 
e inclusivos desde la perspectiva de género. 
 
El proyecto cuenta con un mecanismo de resolución de 
quejas, consultas y conflictos (MRQC&C) que será usado 
por los PPII y otras partes interesadas, adaptado al ámbito 
rural y al aparato estatal del PNCBMCC que identificará la 
recurrencia de problemas o casos más frecuentes, 
crecientes o subyacentes relacionados con la ejecución del 
proyecto y procesos de intervención que necesitan ser 
atendidos (ver Capítulo 9). 

 
 
 
 
 
 
 

 
OP/BP 4.11. Recursos 
Culturales Físicos 

Evita o mitiga los impactos adversos sobre los 
recursos culturales físicos que pudiesen 
originarse en el desarrollo de los proyectos. 
Establece que estos impactos, incluida las 
medidas de mitigación, no pueden contravenir la 
legislación nacional del país prestatario o bien sus 
obligaciones en virtud de los acuerdos y tratados 
ambientales internacionales pertinentes.  

 
Define como recursos culturales físicos, a los 
objetos de bienes muebles o inmuebles, sitios, 
estructuras, grupos de estructuras y 
características naturales y paisajes que tienen 
importancia cultural arqueológica, 
paleontológica, histórica, arquitectónica, 
religiosa, estética, etc. Estos recursos pueden 
estar ubicados en lugares urbanos o rurales, y 
pueden estar por encima o por debajo de la tierra 
o bajo el agua. Su interés cultural puede tener 
impacto local, provincial, nacional, o 
internacional. 

Esta política se activa de manera precautoria para evitar 
impactos adversos de las posibles actividades que se 
realicen cerca o en áreas con un significado cultural e 
histórico, como es el caso áreas sagradas o áreas de 
recolección de greda o arcillas o de recolección de sal, etc.  
 
Ante la posible eventualidad de que se encuentre cualquiera 
de los recursos culturales y físicos durante el diseño de los 
planes de negocio, el PIP 02 proporcionará, de acuerdo a la 
legislación nacional y la salvaguarda del Banco Mundial, un 
lineamiento básico (pasos operacionales) de medidas y 
procedimientos ante el eventual hallazgo o descubrimiento 
de bienes o activos culturales físicos, de tal forma que exista 
absoluta claridad sobre cómo registrar y qué pasos seguir 
para proteger bienes inmateriales encontrados en el marco 
de las actividades del Proyecto.  

Fuente: Adaptado de las políticas operativas del Banco Mundial.   
 
 

4.4 ALINEACIÓN ENTRE LAS SALVAGUARDAS DEL BANCO MUNDIAL Y LAS NORMAS NACIONALES 
 
Considerando que en algunos casos las políticas operacionales ambientales y sociales del Banco Mundial 
podrían ser más exigentes que las regulaciones nacionales del país prestatario, se hace un análisis para 
identificar si hay diferencias o brechas entre la legislación local aplicable y dichas políticas operacionales 
activadas para este proyecto. De ser el caso determinar las medidas correctoras específicas para cerrar 
dichas brechas regulatorias o describir cómo ambas están alineadas.  
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Cuadro 16. Alineación de PO 4.01 BM- Evaluación Ambiental y la Legislación Nacional 
Política Operacional 

OP/BP 4.01 Evaluación Ambiental (política sombrilla) 
Legislación Ambiental Nacional 

SEIA 

Brechas y medidas correctoras 

Tamizaje (lo hace el BM) 
El BM ha evaluado los posibles impactos ambientales 
del proyecto PIP 2 clasificándolo como Categoría B. 

Según las leyes peruanas19, este proyecto PIP 
02 puede clasificarse en Categoría I que 
incluye proyectos cuya ejecución no origina 
impactos ambientales negativos de carácter 
significativo20, solo debería realizarse una 
Declaración de Impacto Ambiental.  

En el MGAS se ha diseñado un sistema para la 
evaluación ambiental, que exige la 
identificación y manejo de los riesgos que 
permiten cumplir con los requisitos de la OP: 
evaluación ambiental de los planes de negocio 
individuales que financiará el PIP 02, 
divulgación, seguimiento, y alineados a la 
normatividad nacional.  

Requerimientos ambientales: 
 
¶ Desarrollar lineamientos ambientales que 

deben aplicarse para el diseño y la 
implementación de los perfiles de planes de 
negocio (subproyectos).  
 

¶ Establecer lineamientos y protocolos para 
prevenir potenciales impactos.  

 

¶ Presentar informes periódicos sobre el 
cumplimiento de este.  

 

¶ Durante el proceso, demostrar el 
cumplimiento de las normas y leyes 
ambientales establecidas por la respectiva 
autoridad ambiental.  

 
El prestatario está obligado a iniciar consultas άǘŀƴ 
ǇǊƻƴǘƻ ǎŜŀ ǇƻǎƛōƭŜέΣ ŘǳǊŀƴǘŜ Ŝƭ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ del 
proyecto.  
 
 

Para Manejo de Bosques21. El Estado 
privilegia el aprovechamiento integral de los 
recursos del bosque, apoyando iniciativas 
respecto de los recursos maderables y no 
maderables, fauna silvestre y servicios 
ambientales. Principalmente a través de los 
siguientes instrumentos:  Los Planes de 
Manejo Forestal maderable y no maderable, 
con el acta de Asamblea Comunal dando aval 
al nivel de aprovechamiento y PMF (DEMA).  
 
La aprobación de los PMF, la supervisión y 
fiscalización, son funciones descentralizadas. 
 
DS 021-2015 MINAGRI, en el artículo 46 
establece que los DEMA contienen el nivel de 
estudio de impacto ambiental y constituye un 
único instrumento de gestión de los títulos 
habilitantes forestales.   

Ninguna.  
 
En el marco de la Ley Forestal, los Planes de 
Manejo Forestal son equivalentes a la 
evaluación ambiental. Los subproyectos 
maderables y no maderables que se financien 
contarán en su diseño con la aprobación 
previa de los Planes de Manejo de la entidad 
nacional responsable, con la que verificará su 
cumplimiento. Existe compatibilidad entre la 
normatividad nacional con la OP.  
 
 

Para actividades de desarrollo. 
 

Agroforestales. La Política Nacional del 
Ambiente en su capítulo de bosques 
promueve acciones para evitar la 
deforestación de los bosques naturales y 
promueve la reforestación con el uso de 
especies nativas. El Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) ha 
establecido lineamientos DEMA para el 
manejo de sistemas agroforestales, 
lineamientos para el manejo de fauna 
silvestre en CN y PUB. 

 

Crianzas de Peces22. El Estado reconoce y 
respeta el derecho de las comunidades 
campesinas y comunidades nativas de 
utilizar las aguas existentes o que discurren 
por sus tierras, así como sobre las cuencas de 
donde nacen dichas aguas, tanto para fines 
económicos, de transporte, de supervivencia 
y culturales.  

Existe una brecha como medidas correctivas:  
 
El MGAS cuenta con un sistema de evaluación 
ambiental, divulgación y seguimiento, que 
exige la identificación y manejo de probables 
impactos ambientales y sociales negativos de 
los planes de negocio que presenten las CN y 
los PUB.  
 
El Proyecto ha establecido que en la 
Documentación del Expediente de Afiliación 
(Ficha 4) al Fondo de Incentivos, las CN 
presentaran un Acta de Asamblea de Afiliación 
(anexo 2, Ficha 5), y los PUB una Solicitud de 
Afiliación (anexo 2, Ficha 6).  
 
Estas medidas permitirán cumplir con los 
requisitos de la OP.  

Fuente: Elaboración propia con insumos del Banco Mundial. 

 

 
19 Artículo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley 27446 del 23 abril del 2001, la cual fue 
modificada varias veces, la última en el 2011. https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/10/Ley-y-reglamento-del-
SEIA1.pdf 
20 Artículo 18° la Ley SEIA. Políticas, planes, programas y proyectos que se someten a evaluación ambiental se sujetan al proceso de 
evaluación ambiental: a) Los nuevos proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, que sean susceptibles de generar 
impactos ambientales negativos significativos, los cuales se encuentran señalados en el Listado de Inclusión de los Proyectos de 
Inversión sujetos al SEIA.  
21 La ley forestal y fauna silvestre en Perú dice: para el acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre en tierras de comunidades 
nativas y campesinas, sean tituladas, posesionadas o bajo cesión en uso, la comunidad solicita permiso de aprovechamiento a la 
autoridad regional forestal y de fauna silvestre, acompañando el acta de la asamblea comunal y el plan de manejo. Dicha acta 
acredita la representatividad del solicitante y el acuerdo del plan de manejo.  
22 Ley de Recursos Hídricos - Ley 29338 del 31 de marzo del 2009. Esta ley regula no solo el uso del agua como un recurso sino los 
bienes asociados sean estos naturales (faja marginal, cauces, material de acarreo, glaciares, etc.) o artificiales (captaciones, 
almacenamiento, conducción, medición, saneamiento, etc.  
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Cuadro 17. Alineación de PO 4.04 del BM sobre Hábitat Naturales y la Legislación Nacional 
Política Operacional 

OP/BP 4.04 Política sobre Hábitat Naturales 
Legislación Ambiental Nacional  Brechas y 

Medidas Correctoras 

1.- Respalda la protección, el 
mantenimiento y la rehabilitación de los 
hábitats naturales y sus funciones.  
 
2.- Respalda la protección, el 
mantenimiento y la rehabilitación de los 
hábitats naturales y sus funciones.  
 
3.-En formulación y ejecución de los 
proyectos, el Banco promueve y apoya la 
conservación de los hábitats naturales y un 
mejor aprovechamiento del suelo 
mediante el financiamiento de proyectos 
dirigidos a integrar, en las políticas de 
desarrollo nacional y regional, la 
conservación de los hábitats naturales y el 
mantenimiento de las funciones ecológicas 
que éstos cumplen.  

 
4. El Banco no presta apoyo a proyectos 
que, en su opinión, implican un grado 
importante de conversión o degradación 
de hábitats naturales críticos.  
 
5. En la medida de lo posible, los proyectos 
financiados por el Banco se localizan en 
tierras ya convertidas.  

Perú ha suscrito la Convención de Ramsar en 1986, el PIP 02 
ha incorporado en la evaluación de este riesgo la Lista de 
Humedales de Importancia Internacional como la 
ά/ƻƴǾŜƴŎƛƽƴ wŜƭŀǘƛǾŀ ŀ ƭƻǎ IǳƳŜŘŀƭŜǎ ŘŜ LƳǇƻǊǘŀƴŎƛŀ 
Internacional23.  
 
Mediante el Decreto Supremo Nº 005-2013-PCM se crea la 
Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente 
ŘŜƴƻƳƛƴŀŘŀ ά/ƻƳƛǘŞ bŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ IǳƳŜŘŀƭŜǎέΣ ŀŘǎŎǊƛǘŀ ŀƭ 
Ministerio del Ambiente. Su objetivo es alentar la gestión 
adecuada de los humedales a nivel nacional, así como el 
seguimiento a la implementación de los compromisos de la 
Convención de Ramsar. 
 
Decreto Supremo N° 004-2015-MINAM24. Promueve la 
recuperación y el uso de conocimientos, tecnologías y otras 
prácticas desarrolladas por las comunidades nativas, para 
comprender y manejar el entorno asociado a los humedales, 
sus recursos y sus propios ambientes locales. Impulsa la 
incorporación de los servicios ecosistémicos que brindan los 
humedales como parte del modelo productivo. Propone 
conservar los ecosistemas frágiles, aprovechando los servicios 
que proveen, sin destruirlos en el proceso25.  
 
En los PMF (DEMA), OSINFOR supervisa los títulos 
habilitantes con áreas que comprenden humedales26. 
 
Respecto de la conservación de los humedales (sitios Ramsar), 
se promueve el uso de los recursos de las comunidades nativas 
y campesinas y/o pueblos indígenas u originarios, sin 
establecer prohibiciones o restricciones a las prácticas 
tradicionales sostenibles27. 
 
Y con la ley de Conservación y Aprovechamiento Sostenible de 
la Diversidad Biológica (1998)28, se regula lo relativo a la 
conservación de la diversidad biológica y la utilización 
sostenible de sus componentes.  También se privilegia el 
aprovechamiento integral de los recursos del bosque, 
apoyando iniciativas en relación con los recursos maderables 
y no maderables, fauna silvestre y servicios ambientales. 
Además, se prioriza acciones de conservación de ecosistemas, 
especies y genes, privilegiando aquellos de alto valor 
ecológico, económico, social y cultural.  
 
Asimismo, se adopta un enfoque integrado para el manejo de 
tierras y agua, mediante la utilización de la cuenca hidrográfica 
como unidad de manejo y planificación ambiental. Y se 
promueve la prevención de la contaminación y degradación 
de los ecosistemas terrestres y acuáticos, mediante prácticas 
de conservación y manejo. Así como la rehabilitación y 
restauración de los ecosistemas degradados. 

 
Existe una brecha y se ha establecido 
tres medidas correctivas.  
 
El proyecto ha establecido un listado de 
exclusión de ideas de planes de negocio 
(ver 7.1.2.3) vinculados a proyectos 
productivos no sujetos a 
financiamiento, y un listado de 
salvaguardas ambientales y sociales 
para los formuladores de los Planes de 
Negocio de sistemas agroforestales (ver 
7.1.2.6) que se empleará en la 
formulación de las ideas de negocio y el 
diseño de los PGAS de los planes de 
negocio.  
 
En el ítem 7.4 se propone a los 
formuladores de los planes de negocio 
medidas de mitigación de los 
potenciales riesgos ambientales 
identificados en los planes de negocio.  
 
Los formuladores de los planes de 
gestión ambiental y social contarán con 
asistencia técnica especializada en el 
diseño e implementación de este 
instrumento.  
 

 
 
 

 
23 Resolución Legislativa Nº 25353, aprueba la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas, adoptada en 1971 y suscrita por el Perú el 28 de agosto de 1986, así como su Protocolo 
Modificatorio, adoptado en París el 3 de diciembre de 1982, los cuales constituyen el marco para la acción nacional y la cooperación 
internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos.  
24 En el marco de sus competencias aprobó en el 2015 el Decreto Supremo N° 004-2015-MINAM, Nacional de Humedales. Bajo este 
marco, aprobó el DS. https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-las-disposiciones-generales-para-la-gestion-multis-
decreto-supremo-n-006-2021-minam-1950469-9 
25 9ƴ Ŝƭ ƴǳƳŜǊŀƭ пΦмм ǎƻǎǘƛŜƴŜ Ŝƭ ά¦ǎƻ ǎƻǎǘŜƴƛōƭŜ ŘŜƭ ƘǳƳŜŘŀƭΥ 9ǎ Ŝƭ ǳǎƻ ŘŜ ŜǎǘŜ ǘƛǇƻ de ecosistemas por los seres humanos de modo 
que produzca el mayor beneficio continuo para las generaciones presentes, manteniendo al mismo tiempo su potencial para 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. 
26 Artículo 17.  
27 Artículo 33.  
28 Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica ς Ley 26839 del 19 de agosto de 1998. 
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Cuadro 18. Alineación de PO 4.09 del BM sobre Control de Plagas y la Legislación Nacional 
Política Operacional 

OP/BP 4.09 
Legislación Ambiental Nacional  Brechas y 

Medidas Correctoras 

Apoya una estrategia que promueva el uso de 
métodos de controles biológicos o ambientales y 
reduce la dependencia de pesticidas químicos 
sintéticos.  

 
Apoya la adopción y la utilización del manejo 
integrado de plagas29, como el control biológico, las 
prácticas de cultivo y la creación y uso de variedades 
de cultivos que resistan o toleren las plagas.  
 

Con respecto a la clasificación de los pesticidas y sus 
formulaciones específicas, el Banco hace referencia a 
la publicación de la Organización Mundial de la Salud 
titulada Recommended Classification of Pesticides by 
Hazard and Guidelines to Classification. (Ginebra: 
OMS 1994-95).  

.  
Los siguientes criterios se aplican a la selección y uso 
de pesticidas en proyectos financiados por el Banco:  

 
a) Deben tener efectos adversos insignificantes en 
la salud humana;  
 
b) Debe demostrarse su eficacia en el control de las 
especies que se espera combatir;  
c) Deben tener un efecto mínimo en las especies 
que no se pretende combatir y en el medio 
ambiente natural;  
 
d) Su uso debe tener en cuenta la necesidad de 
impedir que las plagas desarrollen resistencia.  
 

El Banco exige que todo pesticida que financie se 
envase, etiquete, manipule, almacene, elimine y 
aplique de conformidad con normas aceptables para 
el Banco.  

El Perú ha suscrito numerosos acuerdos 
internacionales que tienen relevancia para 
proteger la salud y el medioambiente de los 
daños que causa la exposición a plaguicidas 
peligrosos. 

 
Existen tres tratados internacionales 
jurídicamente vinculantes que identifican los 
plaguicidas que pueden ser considerados PAP:  

 
 1) El Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), 
que ha implementado el inventario nacional de 
los COP- Perú en el marco del Plan Nacional del 
Perú para la implementación del convenio30. 

 
 2) El Convenio de Rotterdam sobre 
Consentimiento Fundamentado Previo (PIC) a 
ciertos plaguicidas y productos químicos 
peligrosos objeto de comercio internacional31.  

 
 3) El Protocolo de Montreal sobre Sustancias 
que Agotan la Capa de Ozono (ODS)32.  
 
También cuenta con la Lista de insecticidas 
contaminantes orgánicos persistentes (COP) 
propuesta por la OMS/FAO que están prohibidos 
en el Perú (SENASA/DIGESA/CONAM, 2006).  
 
Las normas de Codex alimentarius (OMS/FAO)33 
no son de carácter obligatorio para las partes, en 
Perú se han adoptado e incorporado en la norma 
nacional. Estas normas contribuyen a la 
inocuidad, la calidad y la equidad en el comercio 
internacional de alimentos. 

Existen una Brecha y planteamos una 
medida correctora.  
 
Hay agroquímicos prohibidos en Europa por 
el daño que causan al hombre y al medio 
ambiente pero que aún los encontramos en 
el Perú como los COP, sobre todo en el 
consumo interno, cuyos controles no son 
suficientemente rigurosos en comparación 
con los realizados para los alimentos 
destinados a la exportación34.  
 
Como medida correctora, el proyecto no va 
a usar productos prohibidos en Europa 
establecidas por el Codex alimentarius 
(OMS/FAO). Se usará la lista manejada por 
Rainforest Alliance35 que forma parte de la 
Red de Agricultura Sostenible (RAS). Así 
como la Lista de insecticidas contaminantes 
orgánicos persistentes (COP) propuesta por 
la OMS/FAO que están prohibidos en el Perú 
(SENASA/DIGESA/CONAM, 2006)36.  
 
 
En el ítem 7.4 se propone a los formuladores 
de los planes de negocio medidas de 
mitigación de los potenciales riesgos 
ambientales identificados en los planes de 
negocio.  
 

 
 
 
 
 
 

 
29 El manejo integrado de plagas se refiere a una combinación de prácticas ecológicas de control de plagas impulsadas por los 
agricultores cuyo objetivo es reducir la dependencia de pesticidas químicos sintéticos. Implica: a) controlar las plagas (mantenerlas 
por debajo de niveles perjudiciales desde el punto de vista económico) más bien que tratar de erradicarlas; b) recurrir, en cuanto 
sea posible, a medidas no químicas para mantener bajas las poblaciones de plagas, y c) seleccionar y aplicar pesticidas, cuando 
tienen que usarse, de manera de reducir al mínimo los efectos adversos en los organismos beneficiosos, los seres humanos y el 
medio ambiente.  
30 LƴǾŜƴǘŀǊƛƻ bŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ tƭŀƎǳƛŎƛŘŀǎ /ht όнллсύΦ 5LD9{!κ{9b!{!κ/hb!aΦ 9ƴ Ŝƭ ƳŀǊŎƻ ŘŜƭ άtƭŀƴ bŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ LƳǇƭementación del 
/ƻƴǾŜƴƛƻ ŘŜ 9ǎǘƻŎƻƭƳƻ ǎƻōǊŜ ƭƻǎ /ƻƴǘŀƳƛƴŀƴǘŜǎ hǊƎłƴƛŎƻǎ tŜǊǎƛǎǘŜƴǘŜǎ Ŝƴ Ŝƭ tŜǊǵέΦ  
31 http://www.fao.org/3/y5423s/y5423s02.htm 
32 https://www.produce.gob.pe/index.php/dgaami/proyectos-de-cooperacion/protocolo-de-montreal-produce-punto-focal-
nacional#:~:text=El%20Protocolo%20de%20Montreal%20(firmado,sustancias%20qu%C3%ADmicas%20que%20la%20destruyen. 
El Protocolo de Montreal (firmado en 1987) es un acuerdo internacional ambiental, que establece obligaciones a los países 
firmantes para tomar medidas con miras a la protección de la Capa de Ozono de las sustancias químicas que la destruyen. 
33 http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/codex-regions/cclac/es/#c445075 
34 El arsénico y el cadmio fueron los metales pesados que se encontraron principalmente en los alimentos para animales controlados 
(aves de corral, bovinos, ovinos y caprinos). La presencia de la cantidad máxima de estos residuos (LRM) arsénico y cadmio, en Perú 
se está investigando la presencia de estos metales desde el 2018 conforme a la regulación europea, dado que en el Codex 
Alimentarius no se establecen límites para ellos. Fuente: Delgado-Zegarra J, Álvarez-Risco A, Yáñez JA (2018). Uso indiscriminado de 
pesticidas y ausencia de control sanitario para el mercado interno en Perú. Rev Panam Salud Publica. 
https://doi.org/10.26633/RPSP.2018.3 
35 https://www.rainforest-alliance.org/business/wp-content/uploads/2017/11/02_lists-pesticides-management_sp.pdf 
36 Inventario Nacional de Plaguicidas COP (2006). DIGESA/SENASA/CONAM. En el ƳŀǊŎƻ ŘŜƭ άtƭŀƴ bŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ LƳǇƭŜƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜƭ 
/ƻƴǾŜƴƛƻ ŘŜ 9ǎǘƻŎƻƭƳƻ ǎƻōǊŜ ƭƻǎ /ƻƴǘŀƳƛƴŀƴǘŜǎ hǊƎłƴƛŎƻǎ tŜǊǎƛǎǘŜƴǘŜǎ Ŝƴ Ŝƭ tŜǊǵέΦ   
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Cuadro 19. Alineación de PO 4.36 del BM sobre Bosques y la Legislación Nacional 
Política Operacional 

OP/BP 4.36 
Legislación Ambiental Nacional  Brechas y 

Medidas Correctoras 

1.- El Banco no financia proyectos que contravengan 
los acuerdos ambientales internacionales 
pertinentes. 

 
2.- El Banco puede financiar operaciones de 
explotación realizadas por pequeños propietarios de 
tierras, por comunidades locales en régimen de 
manejo forestal comunitario o por dichas entidades 
conjuntamente, en virtud de acuerdos, en tanto 
dichas operaciones:  

 
a) hayan alcanzado normas de manejo forestal 
desarrolladas con la participación significativa de las 
comunidades locales afectadas significativa de las 
comunidades locales afectadas, en forma acorde con 
los principios y criterios del manejo forestal 
responsable establecidos en el párrafo 10. 

Alineado con la legislación nacional y específicamente 
con:  
 
a) Ley Forestal y de Fauna Silvestre - Ley 29763 del 22 
de Julio del 201137. Establece niveles de 
aprovechamiento para bosques de CN con niveles de 
comercialización baja, intermedia y alta, el proyecto no 
financiará planes de manejo a escala industrial (alta) ni 
intermedia con CN, solo DEMA (baja). 
 
b) Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, DS N° 
09 del 13 de agosto del 2013-MINAGRI38.  
 
c) Términos de referencia para la formulación del Plan 
de Manejo Forestal en Bosques de Comunidades 
Nativas con fines de comercialización a escala baja 
(DEMA) 39 

 
 
 
 
 
 
 
Ninguna.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro 20. Alineación de PO 4.10 BM- Pueblos Indígenas 
Política Operacional 

OP/BP 4.10 Pueblos Indígenas 
Legislación Nacional Brechas y Medidas 

Correctoras 

Los objetivos de la Política Operacional 
es que:  
1) Los proyectos respeten la dignidad, 
derechos humanos e identidad de los 
Pueblos Indígenas. 
 
2) Los impactos adversos de los 
proyectos sean evitados, o minimizados 
y mitigados. 
 

3) Los beneficios para los pueblos 
indígenas sean culturalmente 
apropiados e inclusivos (enfoque de 
género e intergeneracional). 
 
4) Los pueblos indígenas sean 
consultados y participen de manera 
informada en los proyectos. 

Resolución Legislativa N° 26253. Aprobación del Convenio 169 
OIT, adoptado por el Perú el 27 de junio de 1989. 
 

Ley N° 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los Pueblos 
Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la OIT. 
Establece el derecho de los PPII a ser consultados por el Estado 
antes de decidir medidas administrativas o legislativas que 
puedan afectar directamente sus derechos colectivos. 
 

Ley N° 29735. Ley que regula el Uso, Preservación, Desarrollo, 
Recuperación, Fomento y Difusión de las Lenguas Originarias del 
Perú. Promulgado 5 julio 2011. 
 
El 2016 la política el Plan Nacional de Acción de Género y Cambio 
Climático (PNAGCC- Perú) del Ministerio del Ambiente (MINAM) 
y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)40 
contribuye a combatir las desigualdades de género que se 
exacerban por el cambio climático. El PAGCC-Perú vincula la 
política nacional y los acuerdos internacionales, y promueve que 
entidades del Estado implementen acciones en función a sus 
competencias con la gestión de emisiones de GEI y la adaptación 
al cambio climático con equilibrio de género.  
 
La Política Nacional de Igualdad de Género (2019)41 aborda la 
discriminación estructural contra las mujeres como problema 
central, que genera desigualdad, al limitar el ejercicio de los 
derechos fundamentales y oportunidades; reproduciéndose 
socialmente y transmitiéndose generacionalmente, prácticas que 
resulta ser masiva, sistemática y generalizada, y en sus 
manifestaciones más graves constituye una grave violación a los 
derechos humanos. Entre las causas de la discriminación 
estructural contra las mujeres la distribución desigual del uso del 
tiempo. Con algunos efectos en la desigualdad económica 

Esta OP continúa activa.  
 
El PNCBMCC continuará aplicando la OP 
4.10 durante la ejecución del PIP 02 y de los 
planes de negocios (subproyectos).  
 
En ese sentido, el MGAS del PIP 02 ha 
establecido entre las principales acciones:  
i) La OOII nacionales integran el Comité 
Consultivo del FIP- Perú brindando 
lineamientos generales al Proyecto; ii) las 
OOII locales identifican y proponen CN al 
PNCBMCC, las que son canalizadas a los 
encargados de la Focalización; iii) la 
participación informada en el proyecto de 
las CN priorizadas; iv) la participación de las 
mujeres en la aprobación de los Planes de 
Vida (PV) que proponen ideas de negocios, y 
la incorporación de las mujeres y jóvenes en 
los planes de negocio; v) la asistencia técnica 
y capacitación a los responsables de CN y 
PUB en la implementación de los PGAS de 
los planes de negocio; y vi) se establecerá el 
servicio de guardería para que las mujeres 
madres de CN que sean seleccionadas como 
monitoras tengan opciones de participar del 
programa formativo.  

 
37 https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/archivos/public/docs/2691.pdf 
38 https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/archivos/public/docs/2691.pdf 
39 Lineamientos para el manejo forestal con las CN:  
Lineamientos para la elaboración de la Declaración de Manejo para permisos de aprovechamiento forestal en comunidades 
nativas y comunidades campesinas: https://www.serfor.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2016/07/RESOLUCI%C3%93N-DE-
DIRECCI%C3%93N-EJECUTIVA-N%C2%BA-086-2016-SERFOR-DE.pdf 
Modelo de contrato de las CN con empresarios madereros:  
40 Decreto Supremo Nº 012-2016-MINAM.  
41 D. S. N° 008-2019-MIMP. 
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(laboral y productiva) de las mujeres y limitado acceso a recursos 
productivos y créditos, y en la gran mayoría de los casos carecen 
de asistencia técnica y capacitación necesaria para mejorar su 
productividad.  

 

 

Cuadro 21. Alineación de PO 4.11 BM- Recursos Culturales Físicos y la Legislación Nacional 
Política Operacional 

OP/BP 4.11 Recursos
 Culturales Físicos 

Legislación Nacional Brechas y Medidas 
Correctoras 

 
Establece que los impactos, no pueden 
contravenir la legislación nacional del país 
prestatario o bien sus obligaciones en 
virtud de los acuerdos y tratados 
ambientales internacionales pertinentes. 

 
 

Alineado con la legislación.  
La preocupación por preservar, proteger e incrementar el 
patrimonio cultural (monumentos, construcciones, restos 
arqueológicos, lugares) ha avanzado significativamente con 
la identificación y protección del Patrimonio Cultural 
independientemente de su condición de propiedad privada 
o pública. La norma principal es la Ley 24047, General de 
Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación42, define el 
Patrimonio Cultural de la Nación está constituido por los 
bienes culturales que son testimonio de creación humana, 
material o inmaterial, expresamente declarados como tales 
por su importancia artística, científica, histórica o técnica.  
 
Asimismo, el DS-N.º 003-2014-MC aprueba el Reglamento 
de Intervenciones Arqueológicas43. Propone:  
1. Los proyectos de inversión sean públicos o privados están 
obligados a contar con el CIRA antes de iniciar sus obras. Este 
certificado es uno de los requisitos para actividades mineras, 
de explotación energética, vías de comunicación, obras 
hidráulicas, instalación o plantas de producción, desarrollo 
agrícola, etc. Con excepción de la infraestructura 
preexistente al proyecto, por infraestructura preexistente se 
considera los sembríos o cultivos existentes al proyecto.  
2. El CIRA44 es el documento mediante el cual el Estado 
certifica que, en un área determinada, no existen vestigios 
arqueológicos.  

 
 
Existe una brecha.  
 
El patrimonio cultural material e inmaterial45 
ubicado al interior de las CN no cuenta con 
mecanismos de protección formal. En la 
medida que los PV de las CN identifiquen la 
existencia de patrimonio de la cultura material 
e inmaterial; el MGAS ha definido la 
elaboración de un lineamiento de 
identificación y exclusión de estas áreas 
alineado a la Política del BM.  
 
Esta medida salvaguardará los recursos del 
patrimonio de la cultura material e inmaterial 
que pudieran identificarse en CN durante los 
PV, y se implementarán en los PGAS de los 
planes de negocio.  
 

Fuente: Elaboración propia con insumos del Banco Mundial.  
 
 

5. MARCO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIP 02 Y MGAS 
 
El marco institucional comprende los principios, valores, normas, leyes y reglas que estructuran la vida 
organizacional del Estado y la sociedad. Las instituciones generan seguridad en tanto reducen las 
incertidumbres, a través de incentivos y desincentivos que condicionan el comportamiento individual y 
organizacional. Las instituciones no solo determinan procedimientos (reglas de juego), sino también 
definen quienes las aplican, así como las consecuencias y sanciones de su incumplimiento, contribuyendo 
a una interacción predecible entre los actores.  
 
Autoridades nacionales y subnacionales Involucradas en la implementación del proyecto PIP 02.  
 
La gestión del Patrimonio Forestal en la legislación peruana implica a un grupo de actores en donde será 
cada sector del Gobierno Nacional (MIDAGRI y MINAM primordialmente) y Gobiernos Subnacionales (GORE 
y GOLO) respectivos, los organismos sobre los que recaiga el diseño y la implementación de las políticas 
específicas tendentes a la conservación y al uso sostenible del Patrimonio Forestal. Este ámbito de 
instituciones con competencia en el manejo, conservación, uso sostenible, investigación, monitoreo y 

 
42https://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1998/educacion/lpatri/cap1.htm#:~:text=LEY%20N%C2%BA%2024047&text=ART%C3%8DCU

LO%201%C2%BA%2D%20El%20Patrimonio%20Cultural,de%20cooperar%20a%20su%20conservaci%C3%B3n.&text=S%C3%B3lo%20el%20Est
ado%20ejerce%20los,la%20presunci%C3%B3n%20del%20bien%20cultural. 
43 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/211278/ds003-2014-mc-ria.pdf 
44 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/209089/rvm238-
aprobarlaguiaparalaexpediciondelcertificadodeinexistenciaderestosarqueologicos-cira_0.pdf 
45 El MINCUL ha elaborado un Mapa Audiovisual del Patrimonio Cultural Inmaterial Peruano, plataforma virtual e interactiva 
(2015). Los contenidos son: 85 documentales, 60 publicaciones de investigación y difusión, y más de 400 registros de música y 
relatos de tradición oral.   
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control del Patrimonio Forestal, obliga a crear instancias que coordinen las actuaciones de los distintos 
sectores en la materia forestal y a otorgarles un papel de importancia. Éste es el caso por ejemplo del 
SERFOR y los Gobiernos Subnacionales que se constituyen en las entidades responsables, justamente, de 
la coordinación intersectorial en materia de conservación y uso sostenible del Patrimonio Forestal, y como 
tal, se le otorgan las funciones de coordinar las medidas y acciones necesarias orientadas a la conservación 
y aprovechamiento sostenible del mismo con otras autoridades nacionales y subnacionales y sectores con 
competencias específicas en la materia. Su ámbito se hace extensivo también a aquellas autoridades e 
instituciones que, sin tener competencias específicas en la materia, tienen impactos sobre la conservación 
y aprovechamiento sostenible del Patrimonio Forestal. 
 
La institucionalidad en al ámbito del Paisaje Forestal además implica tener claridad sobre la entidad que 
estará a cargo de la aprobación de los planes de manejo forestal y agroforestal, así como también emisiones 
de permisos y guías, e imponer multas, etc., para la gestión del bosque y del territorio.  
 
Involucra la necesidad de realizar arreglos procedimentales orientados a lograr un proceso de monitoreo y 
evaluación de los planes que sea eficaz y oportuno, evitando la demora de trámites y sobrecostos. Implica 
la generación y/o fortalecimiento de capacidades, de los evaluadores de los solicitantes, para el desarrollo 
de permisos e informes, etc. Y finalmente para responder de manera eficiente y con solvencia técnica los 
asuntos relacionados al diseño, ejecución y mejora de los proyectos forestales maderables, no maderables, 
manejo de fauna, ecoturismo, piscigranja y servicios ecosistémicos y de desarrollo agroforestal en paisajes 
forestales.  
 
En el Anexo 1.5 se presenta una descripción del marco nacional institucional para la gestión forestal del PIP 
02.  
 

5.1 ORGANIZACIÓN DEL PNCBMCC PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MGAS Y PGAS DE LOS PLANES 
DE NEGOCIO DEL PIP 02  

 

El PNCBMCC no cuenta con los procedimientos y personal para las evaluaciones ambientales y sociales. 

Con base en los riesgos ambientales y sociales potenciales identificados en el MGAS, los cuales pueden ser 

categorizados como bajos y/o moderados, el PNCBMCC ha previsto el desarrollo de procedimientos 

ambientales y sociales en el MGAS y la contratación de un especialista en salvaguardas sociales y 

ambientales del EGP y un articulador técnico (sede Lima); un especialista en salvaguardas socio ambientales 

y un especialista indígena del EGZ y dos consultores en salvaguardas ambientales durante la formulación e 

implementación de los planes de negocio (sede Atalaya). 

 
Estos profesionales serán los responsables de brindar asistencia técnica, supervisar y gestionar la 
implementación del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) y los Planes de Gestión Ambiental y Social 
(PGAS) de los Planes de Negocio de las CN y los PUB. También, se ha previsto, para los profesionales del 
EGP, contar con un comunicador especializado en manejo de conflictos y un abogado, quienes participarán 
en el mecanismo de resolución de quejas, consultas y conflictos (MRQC&C) y en la formulación de los 
contratos y cartas de entendimiento del marco institucional para la implementación del MGAS, 
respectivamente.  
 
En este apartado se describe cuál será el personal involucrado en la implementación del MGAS así como 
sus ŦǳƴŎƛƻƴŜǎΣ ȅ Ŝƴ Ŝƭ ǎǳōŎŀǇƝǘǳƭƻ тΦо άaƻƴƛǘƻǊŜƻΣ ŜǾŀƭǳŀŎƛƽƴ ȅ ǎǳǇŜǊǾƛǎƛƽƴ ŀƳōƛŜƴǘŀƭ ȅ ǎƻŎƛŀƭ ŘŜ ƭƻǎ tD!{ 
ȅ aD!{έ ǎŜ ǊŜŦŜǊŜƴŎƛŀǊł ǎǳǎ ŦǳƴŎƛƻƴŜǎ Ŝƴ Ƴƻƴƛǘƻreo, evaluación y supervisión.  
 
 
Funciones del personal del EGP (Lima) y EGZ (Atalaya)  
 
i) El especialista en salvaguarda socio ambiental del EGP será responsable de asegurar el cumplimiento 
estricto de las políticas de salvaguardas ambientales y sociales del BM. Planificará, organizará, monitoreará 
y supervisará la implementación del MGAS y la de los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los 
planes de negocio financiados por el Fondo de Incentivos del PIP 02 del Proyecto.  
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Asimismo, actualizará los instrumentos de salvaguardas socioambientales del proyecto; gestionará el 
diseño del programa de monitoreo de indicadores del MGAS y de los PGAS, y de la capacitación al personal 
en el uso del mismo; elaborará y realizará el seguimiento de los términos de referencia, especificaciones 
técnicas e informes de las consultorías de servicios y/o bienes para la implementación del MGAS; realizará 
el monitoreo y supervisión al cumplimiento de los PGAS de los planes de negocio y al cumplimiento de los 
aspectos socio ambientales de los contratos suscritos con las empresas o consultorías individuales del 
proyecto, en el marco del MGAS y en el relacionamiento con pueblos indígenas; capacitará al personal 
técnico en los aspectos de las políticas ambientales y sociales del BM del MGAS; participará de talleres y 
eventos en el marco de las acciones de involucramiento, socialización con pueblos indígenas y actores 
claves que permitan el cumplimiento de las salvaguardas, en coordinación con el especialista en 
salvaguarda zonal, el especialista indígena, el articulador técnico y el comunicador; implementará el 
mecanismo de quejas y consultas de información del MRQC&C, supervisará la operatividad del MRQC&C, 
y realizará cambios de considerarlo necesario; planificará con el equipo de salvaguardas el plan de trabajo 
trimestral y su implementación; consolidará los indicadores en los informes semestrales y anuales de la 
implementación de las salvaguardas socio ambientales del MGAS y de los PGAS de las CN y los PUB.  
 
ii) El especialista en salvaguardas socio ambientales del EGZ implementará el marco de gestión ambiental 
y social (MGAS) y los planes de gestión ambiental y social (PGAS) en el ámbito de intervención del PIP 02 
del FIP/BM, en el cumplimiento estricto de las políticas de salvaguardas ambientales y sociales del Banco 
Mundial y los lineamientos del PNCBMCC del MINAM. 

 

Asimismo, reportará en el programa de monitoreo los indicadores ambientales y sociales del MGAS y PGAS 
de los planes de negocio de las CN y PUB; implementará los lineamientos y los procedimientos del MGAS 
durante el monitoreo en el ciclo del proyecto; participará del proceso de formulación de los PGAS de los 
planes de negocio y de la elaboración del informe desde las salvaguardas A&S que se presenten al concurso 
de planes de negocio del Fondo de Incentivos; brindará asistencia técnica en campo a los monitores 
comunales de las CN y los PUB en la implementación de los PGAS de los planes de negocio; gestionará la 
participación en los talleres y cursos dirigidos a los monitores comunales de las CN y de los PUB para la 
formulación y la implementación de los PGAS de los planes de negocio; diseñará materiales de capacitación 
ambiental y facilitará talleres dirigidos a las CN y los PUB para la implementación de los PGAS y de los planes 
de negocio que financie el PIP 02; organizará y participará de la supervisión anual de los PGAS de los planes 
de negocio;  elaborará informes de la implementación de los PGAS de los planes de negocio; e 
implementará el mecanismo de resolución de quejas, consultas y conflictos (MRQC&C) en la sede Atalaya, 
en coordinación con el especialista de salvaguardas del EGP, el comunicador especializado en conflictos, el 
especialista indígena y las partes interesadas en el ámbito del FIP/BM.  
 
iii) El especialista indígena reportará el monitoreo de los PGAS de los planes de negocio de la CN del ámbito. 
Asimismo, apoyará a los especialistas de salvaguardas ambientales y sociales en la adecuada ejecución del 
Plan de Gestión Ambiental y Social y en el cumplimiento de las políticas de salvaguardas del FIP/BM dirigidas 
a las CN; facilitará la traducción en idioma a los pueblos indígenas, traduciendo e interpretando los idiomas 
indígenas en los eventos y actividades del Proyecto; promoverá el involucramiento y la participación de los 
dirigentes (varones y mujeres), de la población indígena, en especial la de las mujeres, y la de los jóvenes y 
adultos mayores; fortalecerá las capacidades de los dirigentes y las autoridades comunales indígenas y, en 
general, las de la población indígena, en los aspectos relacionados con la gestión comunal y territorial, 
gestión ambiental y manejo sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad; y fortalecerá las 
capacidades locales y comunales de las organizaciones indígenas, organizaciones comunales, comités y 
grupos de interés, especialmente las de los grupos de mujeres, jóvenes y adultos mayores indígenas, 
respecto a las actividades de demarcación, capacitación productiva y otras que el Proyecto FIP/BM realice 
con los pueblos indígenas. 
 
También, fortalecerá las capacidades de las OOII locales y comunales para el manejo sostenible de los 
recursos forestales, tales como la elaboración de declaraciones de manejo de recursos naturales 
comunitarios e informes de aprovechamiento, entre otros; brindará asistencia técnica y promoverá la 
participación de las OOII locales y monitores comunales en el diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación del sistema de control y vigilancia de las CN; y elaborará informes de actividades y reportes de 
monitoreo relacionados a sus funciones y a los resultados de la gestión ambiental y social del Proyecto 
FIP/BM. 
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iv) El articulador técnico unirá la visión y las propuestas de las organizaciones indígenas en sus diferentes 
niveles (nacional, regional, federativo y local) con las diferentes actividades del proyecto; brindará 
seguimiento y asesoría técnica general a la ejecución del proyecto en los niveles nacional, regional y local; 
y velará por incorporar la visión indígena de los pueblos indígenas en articulación interna con el equipo de 
gestión del FIP/BM.  
 
En relación con el MGAS, el articulador técnico fomentará y promoverá la participación indígena y la de las 
organizaciones y comunidades. Es responsable de coordinar con las OOII (nacional, regional y local) y de 
articularlas a los procesos y actividades para los PPII en el FIP/BM, las cuales deberán registrarse en actas 
y/o acuerdos de reunión; facilitará y acompañará la comunicación intercultural, reuniones de trabajo, 
eventos y actividades con las OOII; ofrecerá asesoría intercultural, fomentará y promoverá la participación 
indígena y de organizaciones y comunidades en la implementación del MGAS; fortalecerá las capacidades 
de los dirigentes y autoridades comunales indígenas y, en general, las de la población indígena en los 
aspectos relacionados a la gestión ambiental, manejo sostenible de los recursos naturales y biodiversidad; 
y participará en las actividades y procesos del FIP/BM, creando sinergias con actores diversos, siempre en 
forma coordinada con las OOII nacionales, EGP, EGZ y consultores del PIP 02, según corresponda. También, 
apoyará en las coordinaciones interinstitucionales e intersectoriales con los actores del FIP/BM, incluidos 
los PUB, instancias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales 
para efectos de las actividades y objetivos del proyecto y asistirá en la formulación de los PGAS de los planes 
de negocio. 
 
v) Dos consultores en salvaguardas ambientales serán contratados en dos momentos cruciales. El primer 
momento, en la formulación de los PGAS de los planes de negocio, durará seis (6) meses; y el segundo 

momento, la implementación de los PGAS, durará dos años (24) meses. En la formulación, los consultores 

en salvaguardas se encargarán de capacitar y proporcionar asistencia técnica a los formuladores de los 
PGAS de los planes de negocio de las CN y los PUB; y en la implementación, brindarán asistencia técnica en 
campo a las CN y PUB y realizarán el monitoreo y reporte en el programa de monitoreo de la 
implementación de los PGAS.  
 
vi) También, se contratará tres consultorías especializadas de carácter temporal: i) Consultoría individual 
de un ingeniero forestal asistir a la oficina de SOFFSA - Atalaya en la aprobación/supervisión de los permisos 
de aprovechamiento maderable, no maderable, manejo de fauna, etc. (DEMA) de CN y PUB del PIP 02, por 
un año. ii) Consultoría para el fortalecimiento de capacidades en el enfoque de género en el marco de la 
estrategia de cambio climático del PIP 02, de dos meses.  iii) Se contratará a un especialista en monitoreo 
y evaluación con conocimiento en diseño de programa de monitoreo de indicadores del MGAS y PGAS, por 
tres meses. 
 
MRQC&C 
 
El mecanismo de Resolución de Quejas, Consultas y Conflictos (MRQC&C) es un instrumento del MGAS, el 
cual se implementará en el marco de la gestión pública de un proyecto de inversión en los ámbitos rural y 
central. A través de él se abordará las quejas, las consultas de información y los conflictos en el ámbito del 
proyecto.  
 
Este mecanismo se implementará desde el nivel local (Atalaya) a través de la oficina del proyecto y central 
a través del sistema del ECODOC vía internet. Su implementación y mecanismo requerirán que los 
profesionales de los EGP y EGZ participen de la implementación, a partir de la gestión del mecanismo:  
 
vii) Los especialistas en salvaguardas y el especialista indígena del EGP y del EGZ serán los responsables, a 
nivel central y local, de gestionar las quejas y consultas de información del mecanismo de resolución de 
quejas y consultas (capítulo 9).  
 
El comunicador especializado en manejo de conflictos será el responsable de la gestión de los conflictos del 
mecanismo hasta el archivo del expediente, así también se hará cargo de la gestión del Plan de 
comunicación y de divulgación de información a las Partes Interesadas del MGAS (anexo 1.6). Asimismo, el 
comunicador se encargará de diseñar e implementar las estrategias del MGAS; promoverá la participación 



  

                                                                                  47                                                                                         

significativa de las partes interesadas durante la implementación del MGAS y los PGAS de los planes de 
negocio que financiará el PIP 02; fortalecerá la relación con las partes interesadas mediante acciones de 
comunicación, eventos y acciones de sensibilización del proyecto; gestionará contenidos sobre el proyecto 
para los diferentes canales de comunicación (página web, redes sociales, portal de transparencia, entre 
otros) con los que cuente el Programa Bosques del MINAM; promoverá actividades de difusión que 
contribuyan en la implementación del MGAS; elaborará informes trimestrales, semestrales y anuales del 
mecanismo de resolución de conflictos y de las estrategias de la implementación del plan de comunicación 
del MGAS; y evaluará el impacto de las estrategias del plan de comunicaciones con las partes interesadas 
del MGAS y del PGAS de los planes de negocio financiados por el PIP 02.  Se requerirá los servicios de este 
profesional por un periodo de 2 años, al cabo de este, se evaluará la continuidad por otro año, en función 
a los conflictos que pudieran suceder en el ámbito.  
 
viii) Un asesor legal será el responsable: i) La elaboración de contratos, convenios y/o cartas de 
entendimiento del marco institucional del MGAS, que suscribirá el PIP 02 del PNCBMCC durante el ciclo del 
proyecto (ver cuadro 22).  ii) Asesoría legal para la implementación de un modelo de contrato para la 
comercialización de los recursos maderables de las CN con terceros en base a la propuesta del SERFOR 
según Resolución de Dirección Ejecutiva N° 134-2017-SERFOR/DE. Se requerirá los servicios de este 
profesional por un periodo de 9 meses con relación al MGAS. 
 
ix) Los consultores en salvaguardas serán contratados en dos momentos:  
a) Durante el proceso de afiliación (convocatoria, identificación y formulación) de los planes de negocio y 
sus planes de gestión ambiental y social para capacitar y asistir a los formuladores de las CN y los PUB.  
b) Durante la implementación de los PGAS de los planes de negocio para la asistencia técnica, la 
capacitación, el monitoreo en terreno a las CN y a los PUB y el reporte.  
 
Las consultorías especializadas (forestal y género) serán realizadas durante la implementación de los planes 
de negocio, mientras que la consultoría del programa Excel de monitoreo de indicadores del MGAS y PGAS 
se realizará aprobado el Estudio Definitivo y el MGAS. 
 
x) Los especialistas en salvaguardas socio ambientales de los EGP y EGZ contarán con la asistencia técnica 
y supervisión de las salvaguardas ambientales y social del Banco Mundial. 
 
En relación con la conformidad de los servicios de la implementación del MGAS 
 
El especialista en salvaguardas socio ambientales del EGP realizará la conformidad de los servicios de los 
especialistas (salvaguardas socio ambiental, especialista indígena del EGZ y consultores en salvaguardas 
ambientales) a la coordinación del FIP/BM.  
 
El coordinador FIP/BM será el responsable de la supervisión, coordinación y conformidad de los servicios 
profesionales de los especialistas en salvaguardas socio ambientales de los EGP y EGZ, del especialista legal, 
del comunicador especializado en manejo de conflictos y del articulador técnico ante la UPP del PNCBMCC. 
 
 

5.2 MARCO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MGAS DEL PIP 02 
 
En el cuadro 22 se presenta el marco institucional para la implementación del MGAS del PIP 02.  
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Cuadro 22. Instituciones y roles durante la implementación del MGAS 

Institución Dependencia 
específica 

Roles centrales Arreglos institucionales (normas, 
convenios, mesas de trabajo, 

informes, etc.) 

Hitos PIP 02 para la 
implementación del 
arreglo institucional 

Gobierno nacional y subnacional 

 
Ministerio del 
Ambiente (MINAM).  
 
Viceministerio de 
Desarrollo 
Estratégico de los 
Recursos Naturales 

 
Oficina de Gestión 
de Asuntos Socio 
Ambientales 
(OGASA) 
 
 

Identificación temprana, 
tratamiento y seguimiento 
de conflictos durante el ciclo 
del Proyecto.  
 
Capacitación al EGP y al EGZ 
en gestión de conflictos 
socioambientales. 

Coordinación y reporte a la OGASA de 
los conflictos presentados al 
mecanismo de resolución de quejas, 
consultas y conflictos (MRQC&C).  
 
Fortalecimiento de las capacidades en 
temáticas socioambientales dirigidas a 
las partes interesadas del FIP/BM.  

 
 
Aprobada la 
actualización del MGAS. 

 
 
Organismo de 
Supervisión de los 
Recursos Forestales 
(OSINFOR) 

 
 
 
OSINFOR-Sede 
Atalaya 

Supervisa y fiscaliza el 
aprovechamiento sostenible 
y la conservación de los 
recursos forestales y de 
fauna silvestre.  
 
Compensación del pago de 
multas a través del 
mecanismo de Conservación 
de Bosques Húmedos de las 
CN. 

Reuniones y Planes de Trabajo del PIP 
02 PNCBMCC y OSINFOR para:  
 
1. Implementación de la Directiva de 
otorgamiento de incentivos para el 
pago multas mediante el mecanismo 
de Conservación de Bosques Húmedos 
(Resolución de Jefatura N° 027-2018- 
OSINFOR).  
2. Participación en el programa de 
formación para el fortalecimiento de 
capacidades del monitoreo y vigilancia 
de los monitores comunales de las CN 
y de los PUB el PIP 02.  
3. Supervisión de las declaraciones de 
manejo financiados por el PIP 02. 

 
Estudio Definitivo 
identificará CN con 
penalidades, se 
iniciarían estas 
reuniones, según 
corresponda.  
 

 
 
 
Ministerio de 
Cultura (MINCUL)  
 

 
Viceministerio de 
interculturalidad 
 
Dirección 
Desconcentra-da 
del Ministerio de 
Cultura 
 

 
Desarrolla mecanismos de 
protección como el 
protocolo de actuación con 
las poblaciones indígenas en 
situación de aislamiento y 
contacto inicial (PIACI) para 
proteger salud, territorio, 
aspectos socioculturales de 
pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario y/o 
contacto inicial.  

Reuniones y Plan de Trabajo para la 
implementación del protocolo de 
actuación para la protección de los 
PIACI, cuando los planes de negocio de 
las CN limiten con reservas 
territoriales o indígenas PIACI.  
 
El PIP 02 fomentará el trabajo 
articulado y la asistencia en la 
implementación de las medidas de 
gestión de los PGAS de los planes de 
negocio de las CN que limitan con 
estas áreas.  

 
 
 
Durante la 
implementación de los 
PGAS de los planes de 
negocio que involucren 
estos ámbitos.  

 
 
 
 
 
 
Gobierno Regional 
de Ucayali (GOREU) 

Dirección Regional 
de Agraria de 
Ucayali (DRAU)  
 
Dirección de 
Saneamiento 
Físico legal de la 
Propiedad Agraria 
(DISAFILPA)  
 
 
 

Promoción de alternativas 
productivas a las 
actividades ilegales e 
informales causantes de la 
deforestación. 
 
Títulos habilitantes de CN 
(títulos, ampliación y 
georreferenciación de CN 
tituladas). 
 
 

Convenio de cooperación 
interinstitucional del PNCBMCC con el 
Gobierno Regional de Ucayali, vigente 
del 27.10.2020 al 27.10.2025, para la 
implementación del PIP 02 del 
FIP/BM46.   
 
Cartas de Entendimiento con la DRAU- 
DISAFILPA y el PIP 02, y la elaboración 
de plan de trabajo para la 
implementación del convenio de 
cooperación Interinstitucional del 
PNCBMCC con el GOREU (2020), en las 
que se incorpora las salvaguardas 
ambientales y sociales del proyecto.  

 
 
 
 
Antes de iniciar el 
componente 1. 
Asignación de derechos 
(titulación, ampliación y 
demarcación de CN). 

 
46 Link del convenio de cooperación interinstitucional del PNCBMCC con el gobierno regional de Ucayali (2020). 
http://www.bosques.gob.pe/archivo/convenios/convenio_ucayali.pdf 
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Sede Operativa de 
Flora y Fauna 
Silvestre Atalaya 
(SOFFSA)  

Manejo forestal 
comunitario.  
 
Promoción, control y 
vigilancia sobre los recursos 
de flora y fauna silvestre.  
 
Encargada de aprobar los 
títulos habilitantes, 
conservación, control y 
vigilancia de los recursos de 
flora y fauna silvestre.  

Reuniones de trabajo con SOFFSA para 
el seguimiento de la aprobación y 
vigilancia de los planes de las 
declaraciones de manejo (DEMA) de 
CN y PUB.  
 
Asistencia a la oficina de SOFFSA - 
Atalaya con la contratación de un 
ingeniero forestal para la autorización 
y supervisión de los permisos de 
aprovechamiento maderable, no 
maderable, manejo de fauna, etc. 
(DEMA) de CN y PUB del PIP 02. 

 
 
Aprobación de los DEMA 
que involucren esta 
acción en los PGAS de 
los planes de negocio. 

 
Ministerio Público 

Fiscalía de Medio 
Ambiente  
(FEMA)  

Resolución de conflictos en 
temas forestales y 
medioambientales como: 
minería ilegal, cultivos 
ilícitos y cambio de uso de 
suelos.  

Coordinación para la implementación 
del mecanismo de resolución de 
quejas, consultas y conflictos 
(MRQC&C). 

Cuando los conflictos 
que atienda el 
mecanismo del PIP 02 se 
encuentren vinculados a 
competencias de la 
FEMA. 

 
Ministerio de Salud 
(MINSA) 

 
 
Red de Salud N° 3 
Atalaya 

Coordinación para la 
implementación del Plan 
Estratégico de la Red de 
Salud con Pueblos Indígenas 
en Atalaya.  

Reuniones de coordinación para 
prevención y atención al personal del 
PIP 02 y empresas consultoras para la 
prevención del COVID-19.   

 
Vinculadas a actividades 
del proyecto en Atalaya 
mientras se extienda la 
emergencia sanitaria.  

 
Defensoría del 
Pueblo 

 
Oficina Atalaya 

Coordinación de manejo de 
conflictos socioambientales. 

Participación en mesa de trabajo para 
la gestión de los conflictos 
socioambientales. 

Cuando los conflictos 
que atienda el 
mecanismo del PIP se 
encuentren vinculados a 
sus competencias. 

Sociedad civil de nivel nacional y subnacional  

 
 
 
 
 
Organizaciones 
indígenas 
nacionales: 
AIDESEP y CONAP 

 
 
 
 
 
URPIA  
CORPIAA 

Fortalecimiento de 
capacidades de técnicos 
indígenas en monitoreo y 
vigilancia de los bosques.  
 
Incidencia política para el 
saneamiento físico legal de 
las CN (Titulación, 
ampliación y demarcación).  
 
Identificación y 
participación de los técnicos 
indígena y de las CN para el 
fortalecimiento de 
capacidades (planes de 
manejo ambientales y 
sociales de los 
subproyectos, lineamientos 
y protocolos de 
salvaguardas).  
 
Manejo holístico de sus 
territorios e integralidad de 
sus servicios.  

Las OOII nacionales participan del 
Comité Consultivo Nacional del FIP-
Perú.  
 
Con las Organizaciones Indígenas 
locales se firmará un Convenio 
Específico y/o Carta de Entendimiento 
para la implementación del PIP 02:  
 
1. Asistencia, soporte técnico y 
administrativo a las CN bases de las 
OOII en la gestión administrativa, 
financiera y salvaguardas de los planes 
de negocios de las CN y son 
financiados por el Fondo de 
Incentivos.  
2. Participación en las mesas de 
trabajo vinculados a la asignación de 
derechos territoriales de las CN, a la 
gestión de los conflictos 
socioambientales relacionados a las 
CN que se gestione en el MRQC&C.   
3. Participación en los programas 
formativos del proyecto como 
monitoreo y vigilancia de los bosques, 
gestión administrativa, financiera y 
salvaguardas ambientales y sociales 
de los PGAS de los planes de negocio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concluido Estudio 
Definitivo.  

Academia o centros 
de formación. 
 
 

Agroforestal con 
enfoque 
ambiental 

Fortalecimiento de las 
capacidades de los 
representantes de las CN, 
OOII y PUB:  

Contrato con centro de formación de 
Atalaya para el fortalecimiento de las 
capacidades organizativas, 
administrativas y comerciales para 
implementar los Planes de Negocios 

 
 
Contrato con centro de 
formación académica 
durante el proceso de 
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1) La implementación de sus 
planes de gestión ambiental 
y social. 
2) La gestión administrativa, 
organizacional, 
asociatividad, rendición de 
cuentas, administración de 
recursos financieros y 
elaboración de informes. 

de las CN y PUB, así como la 
implementación de sus PGAS, con 
acreditación académica, enfoques de 
interculturalidad y género. 

Afiliación de las CN y 
PUB.  

 
 
Prensa (Ímpetu, 
Ahora, Choche, Al 
Día). 

 
 
Medios de 
comunicación 
privados 

 
 
Difusión de información 
sobre el FIP/BM en el 
ámbito de intervención del 
PIP 02, con alcance regional 
y nacional. 

Diseño de la estrategia de 
comunicación e implementación con 
las partes interesadas:  
 
1. Involucramiento en el 
fortalecimiento de capacidades sobre 
deforestación y cambio climático para 
la cobertura de asuntos periodísticos 
relacionados al FIP/BM.  
2. Socialización de avances del FIP/BM 
a las partes interesadas y opinión 
pública. 

 
Durante el ciclo del 
proyecto, sobre todo 
cuando se activa el 
mecanismo de 
resolución de quejas, 
consultas y conflictos.  

Elaborado sobre la base: Perfil PIP aprobado noviembre 2017, MGAS aprobado mayo 2018 y reuniones de trabajo del PIP 02.   
 
 

5.3 MECANISMO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PIP 02 Y SU MGAS 
 
A través de la coordinación del PIP 02 FIP/BM, ubicada en la UPP, que es la unidad ejecutora del PNCBMCC 
con sede en Lima, y las oficinas desconcentradas del PNCBMCC en Ucayali y Atalaya, serán las instancias 
por donde se canalizará la ejecución de las diferentes acciones de coordinación interinstitucional y 
actividades previstas en el proyecto. El PIP 02 contará con una oficina en Atalaya.  
 
La sede central de PNCBMCC, además apoyará a la coordinación y a los especialistas del PIP 02 FIP/BM con 
personal de las Oficinas de Planificación, Asesoría Jurídica en labores concernientes a acciones estratégicas 
para la coordinación interinstitucional para la generación de convenios u acuerdos para la implementación 
del PIP 02. 
 

5.3.1 Unidad Ejecutora 
 
Siguiendo las recomendaciones del Concejo Directivo FIP Perú, el FIP será ejecutado de forma centralizada 
por la Unidad de Programas y Proyectos (UPP) instancia de la que depende la coordinación del PIP 02 del 
FIP/BM del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación al Cambio Climático 
(PNCBMCC) del MINAM.  
 
 

5.3.2 Gestión Administrativa y Financiera del PNCBMCC 
 
El MINAM a través del PNCBMCC, tendrá la responsabilidad general, administrativa, financiera y 
presupuestal del proyecto PIP 02 (CUI -2383820). El PNCBMCC tiene competencia funcional establecida en 
su Manual de Operaciones, y cuenta con capacidad técnica, administrativa y orgánica necesaria para 
ejecutar el Proyecto.  
 
Para la fase de ejecución, el proyecto estará organizado bajo una estructura horizontal, de un Concejo 
Directivo debidamente acreditados por las Entidades a lo que representan, liderado por el PNCBMCC. El 
proyecto será ejecutado mediante la modalidad de Ejecución Mixta, siendo el PNCBMCC a través de la 
Unidad de Programas y Proyectos (UPP) con competencia específica diseñado para la elaboración, gestión, 
ejecución y supervisión de Proyectos de Inversión y Cooperación Técnica, a la cual se adscribe el Equipo de 
Gestión del proyecto FIP/BM, constituyéndose en el punto focal orgánico de este. 
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El Programa de Inversión Forestal (FIP ς PERÚ) es el encargado de financiar el proyecto y su MGAS, a través 
del Convenio de Donación N° SCF-FIP TF0A8849 y el Contrato de Préstamo N° FEC-TF0A8845, suscritos con 
el Banco Mundial - BIRF. La implementación de las actividades propuestas en el PIP 02 tendrá una duración 
de sesenta (60) meses. 
 
 

6. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
DEL PROYECTO PIP 02 

 
Se ha realizado la identificación y análisis de potenciales riesgos ambientales y sociales por cada 
componente, acciones y tareas propuestas en el PIP 02. En los siguientes cuadros se muestran los 

principales riesgos.  
 

6.1 POTENCIALES RIESGOS AMBIENTALES  
 

Cuadro 23. Riesgos ambientales del Proyecto PIP 02 
N° Componentes Riesgos Ambientales Medidas para el Manejo del riesgo 

1 CAPACIDAD INSTITUCIONALES MEJORADAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PAISAJE FORESTAL  

1.1 Asignación de derechos de uso de la tierra en el paisaje forestal mejorados 

1.1.1 Apoyo al reconocimiento, titulación y 
asignación de derechos de usos de la 
tierra para CN. 
T1: Apoyar la titulación, ampliación y 
asignación de derechos de CN. 
T2: Apoyar la demarcación de CN 
tituladas. 

Superposiciones con hábitats naturales 
críticos47 generando la perdida de hábitat 
(ANP/PIACI).  
 
Contaminación del agua y suelo por residuos 
líquidos (pintura, combustibles, lubricantes) y 
sólidos.  
 
Deforestación por apertura de linderos.  

Con tres medidas se gestionarán estos riesgos:  
 
1. Criterios de elegibilidad establece que la CN no tiene 
superposiciones con concesiones forestales, ANP o PIACI.  
 
2. Plan de Trabajo del PIP 02 con DISAFILPA - DRAU incorpora 
salvaguardas ambientales y sociales. 
 
3. Asistencia técnica y supervisión del PIP 02 a DISAFILPA para 
la implementación de las salvaguardas durante la asignación 
de derechos.  

2 PAISAJES FORESTALES APROVECHADOS SOSTENIBLEMENTE 

2.1 Capacidades técnicas, empresariales y comerciales fortalecidas para el aprovechamiento de los bosques 

2.1.1 Convocatoria, selección de ideas de 
negocio y formulación de planes. 
 
T1: Diseño de metodología de los 
talleres de convocatoria. 
T2: Implementación de talleres. 
T3: Elaboración de las ideas de 
negocio. 
T4. Talleres de capacitación y 
orientación para formuladores de los 
planes de negocios. 

 
 
Dificultades técnicas en la formulación de las 
medidas de mitigación ambiental en los planes 
de negocio de CN y PUB.  
 
  

Con las siguientes medidas se gestionará el riesgo:  
1. Se reforzará la asistencia técnica en salvaguardas a los 
formuladores de los PGAS de los Planes de Negocio con la 
contratación de dos consultores de salvaguardas, además de 
la participación de los especialistas en salvaguardas del EGP y 
EGZ del PIP 02.   
2. Plan de comunicaciones socializará las medidas de 
mitigación ambiental y social de acuerdo con el tipo de plan de 
negocio (elaboración de infografía, spots de audio, talleres 
participativos, otros) que se facilitará a los técnicos indígenas 
OOII, formuladores de PUB, consultores y personal PIP 02.  

2.1.4 Mejora de competencias para el 
aprovechamiento sostenible de 
productos maderables.  
 
T1: Diseño de módulos de 
capacitación en aprovechamiento 
sostenible de recursos forestales 
maderables.  
T2: Implementación de la 
capacitación en aprovechamiento 
sostenible de productos maderables.  

 
 
 
Inadecuados programas formativos que no 
abordan los problemas ambientales de los 
PGAS de los Planes de Negocio por el Fondo 
de Incentivos del PIP 02.  
 
 
 
  

Con cuatro medidas se gestionará el riesgo:  
 
1. Suscripción de contrato con centro de formación para el 
fortalecimiento de las capacidades de monitores48 de las CN y 
PUB para la implementación de sus planes de gestión 
ambiental y social (PGAS), con acreditación académica y 
enfoques de interculturalidad y de género.  
 
2. Desarrollo del Manual de salvaguardas ambientales y 
sociales, el cual abordará los principales impactos negativos 
ambientales y sociales en las actividades maderables, no 
maderables, sistemas agroforestales, manejo de fauna, 
piscigranjas y servicios ecosistémicos. 
 
3. Asistencia técnica y seguimiento a los monitores de las CN 
y los PUB para la implementación de los Planes de Gestión 
Ambiental y Social (PGAS) de los planes de negocio (Ficha 3).  
 

2.1.5 Mejora de competencias para el 
aprovechamiento sostenible de 
productos no maderables.  

2.1.6 Mejora de competencias para el 
aprovechamiento sostenible de 
sistemas agroforestales. 

 
47 La definición de hábitat natural crítico figurará en el Estudio Definitivo y socializada a los beneficiarios. 
48 El monitor es designado por la CN o PUB para velar por la implementación del plan de gestión ambiental y social (PGAS) del plan 

de negocio de la CN y/o PUB.  
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N° Componentes Riesgos Ambientales Medidas para el Manejo del riesgo 

4. Equipamiento a los monitores comunales de CN, PUB y 
consultores de salvaguardas ambientales con mochila de 
lona, botas, linterna, machete, impermeables, equipo de 
seguridad, botiquín medicinal, carpas, bolsas de dormir y 
equipo de monitoreo ambiental y social. 

2.2 Negocios sostenibles para la conservación de bosques, implementados 

2.2.1 Implementación del Fondo de 
Incentivo para la conservación de los 
bosques.  
T1: Implementación de negocios 
sostenibles de productos maderables.  
T2: Implementación de negocios 
sostenibles de productos no 
maderables.  
  

- Cambio de uso de suelo por deforestación.  
- Alteración de la calidad u obstrucción de 
cuerpos de agua.  
- Contaminación de cuerpos de agua y de suelo 
por residuos sólidos y líquidos (combustibles y 
lubricantes). 
- Accidentes laborales de trabajadores.  
- Plantaciones o reforestación con especies 
invasoras y exóticas. 

Con las siguientes medidas se gestionarán estos riesgos:  
1. Fortalecer el equipo de salvaguardas del PIP 02 con la 
contratación de dos consultores como salvaguardas 
ambientales para brindar asistencia técnica a los monitores de 
las CN y PUB en la implementación PGAS de los Planes de 
Negocio.  
2. Los planes de negocio financiados a través del Fondo de 
Incentivos contaran con Planes de Gestión Ambiental y Social 
(PGAS) que se implementaran durante la ejecución del plan de 
negocio. 
3. Desarrollo de medidas de mitigación (ítem 7.4) que serán 
consideradas durante la formulación de los PGAS de los planes 
de negocio de las CN y PUB. 
 
4. Asistencia legal a las OOII y monitores comunales en el 
diseño de modelos de contrato de CN con empresarios 
madereros para la comercialización maderable y no 
maderable. 
 

 
T3: Implementación de negocios 
sostenibles de sistemas 
agroforestales.  
 
 
 
 
 

- Introducción de especies exóticas (sp 
invasivas). 
- Contaminación del suelo por uso de 
pesticidas para el control de plagas.  
- Deforestación / cambio de uso para 
ampliación de frontera agrícola.  
- Contaminación de cuerpos de agua por 
residuos de aguas mieles. 
- Pérdida de biodiversidad en el suelo por uso 
de fertilizantes sintéticos.  

T4: Implementación de negocios 
sostenibles de otros servicios y 
productos del bosque. 

- Sobre explotación por mayor demanda, no 
controlada, de productos del bosque. 

2.2.2 Supervisión y evaluación de la 
implementación del fondo de 
incentivos para la conservación de 
los bosques.  
T1: Supervisión y evaluación de la 
implementación de planes de 
negocio.  

Incumplimiento de la implementación de los 
PGAS de los Planes de Negocio.  
  

 Este riesgo se gestionará con tres medidas:  
1. Contratación de dos salvaguardas ambientales para la 
asistencia técnica y monitoreo de la implementación de los 
Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los planes de 
negocios.  
 
2. Monitoreo y supervisión participativa focalizada de CN y 
PUB al finalizar cada año de la implementación de los PGAS de 
los Planes de Negocio.  
 
3. Involucrar a las OOII locales en la supervisión de los PGAS de 
los planes de negocio de las CN.  

 
 
6.2 POTENCIALES RIESGOS SOCIALES  
 

Cuadro 24. Riesgos sociales del PIP 02 
N° Componentes Riesgos sociales Medidas de manejo 

1 CAPACIDAD INSTITUCIONALES MEJORADAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PAISAJE FORESTAL  

1.1 Asignación de derechos de uso de la tierra en el paisaje forestal mejorados 

1.1.1 Apoyo al reconocimiento, titulación y 
asignación de derechos de usos de la 
tierra para las CN. 
T1: Apoyar la titulación, ampliación y 
asignación de derechos de las CN. 
T2: Apoyar la demarcación de las CN 
tituladas. 

Las mujeres indígenas desconocen los 
límites de sus territorios, en los trabajos 
de asignación de derechos 
(linderamiento) no son involucradas 
porque son actividades de las que 
tradicionalmente han sido excluidas por 
los roles de género culturalmente 
asignados a hombres y mujeres, en sus 
sociedades, que se profundizan en un 
contexto de pospandemia.  
 
Demora de los procesos de titulación, 
reconocimiento y/o demarcación se 
agravan en un contexto de pandemia del 
coronavirus.  
 

Con cuatro medidas se gestionarán estos riesgos:  
 
1. Plan de trabajo de DISAFILPA involucra la participación de 
mujeres durante los trabajos de asignación de derechos.  
 
2. Plan de comunicación a las partes interesadas socializa 
componentes (elaboración de infografía, spots de audio, 
talleres participativos, otros). 
 
3. Implementar el mecanismo de resolución de quejas, 
consultas y conflictos (MRQC&C) adaptado al área rural y a la 
gestión pública.  
 
4. En Asambleas comunales con protocolo COVID-19, 
comuneros son informados de los objetivos, componentes, y 
definen su participación en el PIP 02.  
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N° Componentes Riesgos sociales Medidas de manejo 

CN seleccionadas desconocen el objetivo 
del PIP 02, componentes y 
subcomponentes.  

1.2 Instrumentos de gestión para la conservación de bosques, mejorados 

1.2.2 

Fortalecimiento de capacidades para 
implementación de instrumentos de 
gestión del territorio y los bosques 
comunales.  
 
T1: Fortalecimiento de capacidades para 
la implementación de planes de vida y su 
articulación a otros instrumentos de 
gestión del territorio. 

Limitada participación de mujeres 
indígenas en la construcción participativa 
de Planes de Vida a causa de la pandemia 
del COVID-19.  
 
Existe el riesgo de afectación de bienes de 
la cultura inmaterial y material de las áreas 
del territorio en las que se desarrollarán 
actividades económicas.  
 
Los Planes de Vida no se articulan a otros 
instrumentos de gestión (privado o 
público) y no son financiados.  

Con cinco medidas se gestionará los riesgos:  
 
1. De 10% a 20% de mujeres indígenas participan de la 
aprobación y participan de los Planes de Vida de sus 
comunidades, según corresponda.  
 
2. Sistema de monitoreo incorporará la variable de género en 
el MGAS y en el PIP 02, reportando participación por género 
(participación y acceso en planes de negocio).  
 
3. Asambleas comunales se realizan cumpliendo el protocolo 
COVID-19 durante la emergencia declarada por el Estado 
peruano.  
 
4. El PIP 02 formulará un lineamiento para la protección, 
conservación e identificación de la cultura material e 
inmaterial que se encuentren en territorios de pueblos 
indígenas durante la formulación/actualización de los Planes 
de Vida y orientaran la incorporación durante la formulación 
de los Planes de Negocio.  
 
5. En los TdR del consultor de planes de vida se incorporará el 
fortalecimiento de las competencias de los funcionarios del 
gobierno subnacional, representantes de las organizaciones 
indígenas y monitores comunales en el manejo, 
implementación y monitoreo de los Planes de Vida de las 
comunidades nativas del ámbito de intervención del PIP 02 del 
FIP/BM. 

2 Paisajes forestales aprovechados sosteniblemente 

2.1 Capacidades técnicas, empresariales y comerciales, fortalecidas para el aprovechamiento sostenible de los bosques 

2.1.1 Convocatoria, selección de ideas de 
negocio y formulación de planes. 
 
T1: Diseño de metodología de los talleres 
de convocatoria. 
T2: Implementación de talleres. 
T3: Elaboración de las ideas de negocio. 
T4. Talleres de capacitación y orientación 
para formuladores de los planes de 
negocios. 

Dificultades técnicas en la formulación de 
los planes de negocio y PGAS de CN y PUB. 
 
Bajo nivel de participación e 
involucramiento de las/los 
emprendedores indígenas en la 
formulación de los Planes de Negocio. 
  

Con tres medidas se gestionarán estos riesgos:  
1. Contratación de dos consultores en salvaguardas 
ambientales para brindar asistencia técnica a los formuladores 
de los PGAS de los planes de negocio de CN y PUB.  
 
2. El PIP 02 contará con un especialista indígena y un 
articulador técnico para el relacionamiento con CN y OOII 
locales, regionales y nacionales, comunicación intercultural y 
diseño de material adecuado a la realidad local.  
 
3. Plan de comunicaciones para mejorar comunicación de 
aspectos centrales de la formulación de los PGAS y de los 
Planes de Negocio (elaboración de infografía, spots de audio, 
talleres participativos, otros). 

2.1.3 Preparación para la implementación de 
planes de negocio 
 
T1: Diseño de módulos de capacitación 
T2: Implementación de módulo de 
capacitación 

Las CN y PUB presentan limitadas 
capacidades organizativas, 
administrativas y articulación comercial 
de los planes de negocio.  
 
Limitadas capacidades de los monitores 
de CN y PUB para la implementación de 
las medidas de gestión ambiental y social 
de los PGAS de los planes de negocio. 

Con cuatro medidas se gestionará el riesgo:  
 
1. El perfil del FIP 02 ha considerado el fortalecimiento de las 
capacidades organizaciones, administrativas y comerciales de 
las CN y PUB para la implementación de los planes de negocio. 
 
2. Contrato con centro de formación en Atalaya para el 
fortalecimiento de capacidades de los monitores comunales 
de CN y PUB para la implementación de las medidas de gestión 
de los PGAS, con acreditación académica y enfoques de 
interculturalidad y de género.  
 
3. Mujeres monitoras de CN y PUB que implementaran los 
PGAS de los planes de negocio participan en los programas 
formativos de las CN y PUB porque se ha incorporado servicio 
de guardería de hijos menores hasta cinco años en centro de 
formación. 
 
4. Plan de comunicaciones para socializar el componente 
(elaboración de infografía, spots de audio, talleres 
participativos, otros). 
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N° Componentes Riesgos sociales Medidas de manejo 

2.1.8 Desarrollo empresarial y asociativo en las 
comunidades nativas y PUB para su 
inserción a los mercados. 
 
T1: Diseño de módulos de capacitación 
empresarial y asociativo.  
T2: Implementación de los módulos de 
capacitación.  
T3: Intercambio de experiencias en 
gestión de empresas.  

Dificultades organizativas, legales, 
administrativas de las CN y PUB limitan el 
acceso a los mercados. 

Este riesgo se abordará con una medida: 
 
En el contrato del Especialista en Negocios se incluirá la 
elaboración de estrategias que aborden los límites de acceso 
a los mercados de los planes de negocio de las CN y PUB que 
financiará el PIP 02. 

2.1.9 Promoción de ferias y ruedas de negocios 
sostenibles para articulación al mercado.  
 
T1: Participación en ferias regionales y/o 
temáticas.  
T2: Participación en otras ferias 
nacionales.  

 
 
Bajo nivel de participación de los y las 
emprendedoras indígenas de CN y de 
PUB en las ruedas de negocios, y en las 
ferias nacionales y regionales. 

Este riesgo se abordará con dos medidas:  
 
1. identificación y promoción de rostros emblemáticos de 
emprendedoras/es de CN y PUB de productos libres de 
deforestación en las ruedas de negocios, en ferias nacionales 
y regionales.  
 
2. Elaboración y difusión de video promocional elaborado por 
centro audiovisual especializado en PPII.  

2.2 Negocios sostenibles para la conservación del bosque, implementados 

2.2.1 Implementación del fondo de incentivo 
para la conservación de los bosques. 
T.1 Implementación de negocios 
sostenibles de productos maderables. 

Las infracciones en la gestión de los planes 

de manejo de las comunidades por 

asociación con madereros para el 

aprovechamiento maderable.  

 

 

 

Este riesgo se abordará con cuatro medidas:  
1. El PIP 02 ha previsto el fortalecimiento de capacidades de 
las CN en la implementación de los planes de negocio 
maderable, que será reforzada por los consultores en 
salvaguardas ambientales del FIP/BM.  
 
2. El PIP 02 financiará DEMAS (nivel bajo) de las CN, cuyos 
costos se incorporarán en los PGAS de los planes de negocio.  
 
3. El PIP 02 gestionará que la entidad competente brinde 
asistencia técnica a las CN en la implementación de sus DEMA. 
 
4. Asesoría legal para la aplicación de un modelo de contrato 
compra/venta propuesta por SERFOR (2017)49 para la 
comercialización maderable adaptada al contexto local. 

2.2.2 Supervisión y evaluación de la 
implementación del fondo de incentivos 
para la conservación de los bosques.  
 
T1: Supervisión y evaluación de la 
implementación de planes de negocio.  Deforestación ante incumplimiento del 

convenio de condicionalidades por las CN 
y PUB, y aplicación de las penalidades del 
proyecto.  
  

Este riesgo se abordará con tres medidas:  
 
1. Asistencia técnica, monitoreo y supervisión de la 
implementación PGAS de CN y PUB.  
 
2. Reportes semestrales y anuales de la implementación de los 
PGAS de las CN y PUB.  
 
3. Supervisión anual de la implementación de los PGAS de las 
CN y PUB según reportes.  

 
 
  

 
49 Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 134-2017-SERFOR/DE, mayo 2017. En el link SERFOR propone tres modelos de 

contrato para el aprovechamiento maderable de CN con terceros. El modelo que implementaría el FIP/BM es compra/venta que 
va de la página 11 a 17. Ver:  
http://www.osterlingfirm.com/Documentos/webma%20-%20copia/normas/R-134-2017-SERFOR-DE.pdf 
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7. GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO 
 

7.1 INTEGRACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SOCIO AMBIENTALES EN EL CICLO DE LOS PLANES 
DE NEGOCIO 

 

Fondo de Incentivos 
 
El artículo 8 del MO del PIP 02 del FIP/BM (2019) establece el Fondo de Incentivos para el financiamiento 
de los Planes de Negocio, cuyo detalle se describe en la Resolución de Coordinación Ejecutiva de la Unidad 
Ejecutora-UE.  
 
Al respecto, el PNCBMCC ha desarrollado el mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas (TDC), 
el cual es un tipo de incentivo que tiene por objetivo la transferencia de subvenciones económicas a una 
comunidad nativa o campesina titulada, condicionada al cumplimiento de los compromisos establecidos 
en el Convenio suscrito con el PNCBMCC. El PNCBMCC ha promulgado dos directivas con el objetivo de 
implementar el mecanismo de incentivos denominado transferencias directas condicionadas (TDC) y sus 
procesos50. Estas directivas tienen por propósito identificar y seleccionar las comunidades nativas y 
campesinas con las que se implementará las TDC. Este mecanismo establece el compromiso mediante la 
suscripción de un Convenio y define la relación jurídica entre el PNCBMCC y la Comunidad Socia. Asimismo, 
regula los compromisos asumidos entre las partes, las causales de observación y resolución de convenio, 
las disposiciones para su ratificación y cierre, las disposiciones para la solución de controversias y los medios 
de comunicación entre las partes, entre otros relacionados. Estas directivas establecen las competencias y 
responsabilidades de sus áreas, del personal y de sus oficinas a nivel nacional.  
 
El perfil del PIP 02 (2017) establece que las 30 CN elegibles, con las que se implementará el componente 1 
ά!ǎƛƎƴŀŎƛƽƴ ŘŜ ŘŜǊŜŎƘƻǎ ŘŜ ǳǎƻ ŘŜ ƭŀ ǘƛŜǊǊŀ Ŝƴ Ŝƭ ǇŀƛǎŀƧŜ ŦƻǊŜǎǘŀƭ ƳŜƧƻǊŀŘƻǎέΣ ǎŜǊłƴ ƭŀǎ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜǎ 
nativas con las que se priorizará la implementación del Fondo de Incentivos ŘŜƭ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘŜ н ά!ŘŜŎǳŀŘŀǎ 
ŎŀǇŀŎƛŘŀŘŜǎ ǇŀǊŀ Ŝƭ ŀǇǊƻǾŜŎƘŀƳƛŜƴǘƻ ǎƻǎǘŜƴƛōƭŜ ŘŜƭ ōƻǎǉǳŜ ȅ ǎǳǎ ǎŜǊǾƛŎƛƻǎ ŜŎƻǎƛǎǘŞƳƛŎƻǎέΣ ŘŜƭ tǊƻȅŜŎǘƻ 
PIP 0251.  
 
La Evaluación Socio Ambiental es un proceso que anticipa los futuros impactos ambientales y sociales 
negativos y positivos de cualquier actividad, proyecto u obra. Permite seleccionar las alternativas que, 
cumpliendo con los objetivos propuestos, maximicen los beneficios y minimicen los impactos no deseados. 
De tal manera, que en el proceso de evaluación ambiental deberá ser parte integral del proceso de diseño 
e implementación de los planes de negocio. Los procedimientos ambientales y sociales proponen un marco 
de referencia para integrar la variable ambiental y social en el ciclo de los planes de negocio. Está diseñado 
para compatibilizar los objetivos de desarrollo con los de conservación y uso sostenido de los recursos 
naturales. 
 
La gestión ambiental y social del MGAS del proyecto PIP 02 se implementará en concordancia con las etapas 
del mecanismo TDC, las cuales se han adecuado para el FONDO DE INCENTIVOS del PIP 02, a nivel de 
propuesta, las que comprenderán los siguientes procesos: i) focalización, ii) afiliación, iii) implementación 
del plan de negocio, iv) monitoreo y evaluación y v) supervisión. En estas etapas se implementará la gestión 
ambiental y social del MGAS (ver Gráfico 1).  
 
En el marco de esos procesos, el PIP 02 realizaría la selección de las CN y de los PUB, la convocatoria, la 
selección de ideas de negocio, formulación de los planes de negocio y la implementación de los planes de 
negocio.  
 

 
50 Directiva N° 003-2018-MINAM/VMDERN/PNCB Directiva para la Implementación del Mecanismo de Transferencias Condicionadas 
(TDC) para la Conservación de Bosques Comunitarios aprobado por Resolución Ejecutiva N° 035-2018-MINAM/VMDERN/PNCB 
(noviembre, 2018) y la Directiva N° 002-2020-MINAM/VMDERN/PNCB que regula el Mecanismo de Transferencias Directas 
Condicionadas con comunidades nativas y campesinas para la conservación de bosques aprobado por Resolución de Coordinación 
Ejecutiva N° 27-2020-MINAM/VMDERN/PNCB (noviembre, 2020).  
51 ά{Ŝ ŜƭŀōƻǊŀǊł ȅ ŀŎǘǳŀƭƛȊŀǊł ол ǇƭŀƴŜǎ ŘŜ ǾƛŘŀ Ŝƴ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜǎ ƴŀǘƛǾŀǎΣ ǎƛŜƴŘƻ ǇǊƛƻǊƛȊŀŘŀǎ ǇŀǊŀ ŜƧŜŎǳǘŀǊ Ŝǎǘŀ ǘŀǊŜŀ ƭŀǎ ŎƻƳǳƴƛŘades 
que fueron seleccionadas para el fondo de inversión de incentivos, a fin de identificar las prioridades y necesidades de inversión el 
ǇǊƻŘǳŎǘƻǎ ƻ ǎŜǊǾƛŎƛƻǎ ŘŜ ƭŀǎ ŎƻƳǳƴƛŘŀŘŜǎ ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊƛŀǎέΦ CǳŜƴǘŜΥ tŜǊŦƛƭ PIP 02, 2017, pág. 161.  
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También se ha identificado las áreas responsables, asignado roles y resultados principales de cada etapa 
del proceso. Se ha adecuado procesos e instrumentos, porque el mecanismo TDC no se dirige a los PUB. 
Los PUB participantes serán identificados en el Estudio Definitivo del PIP 02, los que serán posteriormente 
convocados como parte del proceso de involucramiento en el proyecto. La participación de los PUB se 
identificó en el diseño del Perfil del PIP 0252.  
 

Se han considerado los criterios de elegibilidad de las comunidades socias del TDC, a lo que se ha adicionado 

criterios de exclusión, con las que el PIP 02 iniciará la selección de las CN y los PUB. Los criterios de 

priorización que aplicará en la selección de ideas de negocio de los que se formularan los planes de negocio 

que se presentaran al Fondo de Incentivos.  

 

Finalmente, los procesos propuestos para el Fondo de Incentivos adecuados al mecanismo de las TDC, 

descritos en este capítulo, podrán ser adecuados a las disposiciones que definirá el PNCBMCC del Fondo 

de Incentivos de los PIP y concluido el Estudio Definitivo del PIP 02.  

 
En esta sección se han desarrollado los siguientes subcapítulos:  
 
V 7.1.1 Resumen de la Integración de los Procesos del Fondo de Incentivos con la Gestión Ambiental 

y Social de los Planes de Negocio.  
V 7.1.2 Descripción de los Procesos de Gestión Ambiental y Social en el marco del Fondo de 

Incentivos.  
V 7.1.2.1 Procedimiento para la Aplicación de los Criterios de Exclusión en el Proceso de 

Focalización.  
V 7.1.2.2 Procedimiento para la Aplicación de los Criterios de Elegibilidad de las CN y los PUB en el 

Proceso de Focalización. 
V 7.1.2.3 Listado de Exclusión de las Ideas de Planes de Negocio de CN y PUB.  
V 7.1.2.4. Procedimiento para la Categorización de Riesgos Ambientales y Sociales de la Idea de Plan 

de Negocio del Fondo de Incentivos. 
V 7.1.2.5 Procedimiento para la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). 
V 7.1.2.6 Listado de las Salvaguardas Ambientales y Sociales a considerar en el diseño de las Ideas y 

los Planes de Negocio. 
V 7.1.2.7 Elaboración del Expediente de Afiliación y Suscripción de Convenio de Conservación de 

Bosques del PIP 02 del PNCBMCC con CN y PUB Socia. 
 
 

7.1.1 Resumen de la Integración de los Procesos del Fondo de Incentivos con la Gestión Ambiental 
y Social de los Planes de Negocio. 

 

Focalización 
 
Consiste en identificar el universo de potenciales beneficiarios del proyecto FIP, con la finalidad de orientar 
la intervención. El resultado de este proceso es la matriz de CN y de PUB.  
 
La identificación de las CN y de los PUB potenciales en el ámbito será realizada en el Estudio Definitivo del 
PIP 02, con la participación de las OOII del ámbito e instituciones subnacionales involucradas en la 
asignación de derechos territoriales, la coordinación del PIP 02 y el EGP del FIP/BM. Concluirá con una Acta 
de las OOII de identificación de las CN potenciales para el PIP 02.  
 
En el proceso, el especialista en salvaguardas del EGP difundirá los criterios de exclusión y elegibilidad, que 
guiarán a la empresa consultora a cargo del Estudio Definitivo del PIP 02. Obtenido el listado de potenciales 
CN y PUB priorizadas para el PIP 02.  
 
Al concluir el Estudio Definitivo y en cumplimiento de las salvaguardas de pueblos indígenas, en la etapa de 
inicio con las CN identificadas para la άAsignación de Derechos ŘŜ ¦ǎƻ ŘŜ ƭŀ ¢ƛŜǊǊŀ Ŝƴ Ŝƭ tŀƛǎŀƧŜ CƻǊŜǎǘŀƭέ 

 
52 Una definición actualizada de PUB se encuentra en el ítem 7.1.2.1 
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(subcomponente 1.1). El EGZ realizara asambleas comunales informando del proyecto, los objetivos, los 
componentes, los compromisos y las salvaguardas. El producto de estas asambleas serán Actas Comunales 
de participación en las etapas del proyecto PIP 02 (Ver anexo 1.3 Acta de Participación de la CN en el PIP 
02). Estas asambleas contaran con las medidas de bioseguridad establecidas y la participación de hombres 
y mujeres, y jóvenes, y con traducción en idioma nativa a cargo del personal indígena del EGZ.   
 
 

Afiliación53 
 
Este proceso se inicia con el componente 2 ά!ŘŜŎǳŀŘŀǎ ŎŀǇŀŎƛŘŀŘŜǎ ǇŀǊŀ Ŝƭ !ǇǊƻǾŜŎƘŀƳƛŜƴǘƻ ǎƻǎǘŜƴƛōƭŜ 
ŘŜƭ .ƻǎǉǳŜ ȅ ǎǳǎ {ŜǊǾƛŎƛƻǎ 9ŎƻǎƛǎǘŞƳƛŎƻǎέ, e involucra a las CN y PUB priorizadas para el PIP 02.  
 
La afiliación comprende una serie de subprocesos desde la convocatoria, selección de ideas de negocio, 
formulación y selección de los planes de negocio. De acuerdo con el perfil del PIP 02 (2017) estará a cargo 
del EGP y EGZ, y en los subprocesos se incorporará la evaluación ambiental y social a cargo de los 
especialistas en salvaguardas. Participan los especialistas en salvaguardas y consultores en salvaguardas 
ambientales hasta la culminación de este proceso.  
 
Consiste en incorporar a las CN y los PUB priorizados, se inicia con la solicitud de afiliación al Fondo de 
Incentivos. Comprende los siguientes subprocesos:  
 
a. Socialización y convocatoria54. El proceso de socialización y convocatoria se realizará, mediante el 

desarrollo de talleres y visitas de campo a cargo de los especialistas en negocios, en sistemas productivos 

y en comercialización del EGP y EGZ.  

 

Involucrará a representes de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y PUB, gobierno 

local y regional del ámbito, a fin de exponer los lineamientos, características y requisitos para acceder al 

Fondo de Incentivos.  

 
b. Solicitud de afiliación. El acta de solicitud de afiliación deberá ser suscrita por la asamblea comunal para 
el caso de las CN o solicitud para el caso de los PUB, según corresponda (ver Ficha 5 y Ficha 6). Asimismo, 
deberá contener la documentación de respaldo que sustenten la elegibilidad de los beneficiarios de las CN 
y los PUB (ver Ficha 4. Documentación del expediente de afiliación).  
 
c. Identificación de la idea de planes de negocio elegibles de CN y PUB se realizarán durante el desarrollo 
de talleres de información y del llenado de la Ficha 1. Estas deberán contener ideas de planes de negocio 
(ver Ficha 1) vinculadas a las actividades productivas que financiará el PIP 02.  
 
En el caso de las CN, las ideas de planes de negocios a desarrollar tomarán como base el Plan de Vida y/o 
considerará las iniciativas de negocios de CN en curso, compatibles con los proyectos financiados por el PIP 
02. Si la comunidad nativa no cuenta con su Plan de Vida o este se encuentra desactualizado, el proyecto 
apoyará el desarrollo o actualización de dicho documento.  
 

d. Salvaguardas durante la idea de planes de negocio. Los formuladores de las ideas de planes de negocio 

emplearan el listado de exclusión de ideas de negocio de CN y PUB durante la formulación de los mismos 
(ver 7.1.2.3). Las ideas de planes de negocios serán presentadas según el formato definido en la Ficha 1 
(ver anexo 2.1), en la que se ha incorporado las salvaguardas ambientales y sociales, y deberán ser suscritas 
por el representante legal del grupo beneficiario de CN o PUB.  
 
La Ficha 1 tiene tres partes. La primera parte, desarrollará la idea de negocio y será realizada por los 
formuladores de las CN y PUB con la asistencia de formuladores del PIP 02. En la segunda parte de la Ficha 

 
53 El perfil del PIP 02 propone que el proceso de afiliación se inicie en el segundo semestre del segundo año, consideramos que el 

proceso de Afiliación hasta la suscripción del Convenio con el beneficiario podría tomar 4 meses. Se recomienda se reajuste el 
número de convocatorias y tiempo, tomando en cuentas los procesos involucrados desde la selección hasta la firma del convenio.  
54 El mecanismo TDC asigna funciones de este proceso al personal de oficinas zonales y unidades del PNCBMCC, y el perfil del PIP 

02 al EGP y EGZ.  
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1, se desarrollará la información vinculada a las salvaguardas ambientales y sociales, y será desarrollada 
por los formuladores de las CN y PUB con la asistencia de los especialistas en salvaguardas, y consultores 
en salvaguardas. En esta parte se describe las características ambientales y sociales del ámbito en el que 
se desarrollaran las ideas de negocio. La tercera parte de la Ficha 1 será aplicada solo por los especialistas 
en salvaguardas, en función a las características descritas en la segunda parte, los especialistas en 
salvaguardas realizarán la categorización de los riesgos ambientales y sociales de la idea de plan de negocio 
del Fondo de Incentivos, según el procedimiento, descrito en el punto 7.1.2.4 de la Ficha 2.  
 
De acuerdo con la categoría de riesgo, la idea de plan de negocio continúa a la etapa de formulación del 
Plan de Negocio. Las ideas de planes de negocio que reciban la categoría de riesgo alto serán excluidas. Las 
CN o los PUB podrán presentar otra idea de negocio y/o reevaluar las acciones comprometidas que 
elevaron la categoría de riesgo del proyecto, según corresponda. Las ideas de planes de negocio se 
evaluarán en gabinete y/o incluirán una visita a campo, según lo estimen conveniente los especialistas en 
salvaguardas.  
 
e. Estructura del Plan de Negocio. Los planes de negocios tendrán una estructura que incluirá información 
general del solicitante, del producto o servicio a trabajar, del negocio a implementar, y de las áreas a 
comprometer para la reducción de la deforestación, así como de las alianzas públicas o privadas para su 
implementación. Se recomienda adaptar un formato sencillo y amigable al área de intervención, que tome 
en cuenta aspectos centrales para el PNCBMCC, y que considere la población a la que se dirige y la realidad 
de acceso a educación, descrito en la Evaluación Social (ver Anexo 1 del MGAS).  
 
El Plan de Negocio incluirá el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) (ver Ficha 3), según el 
procedimiento descrito en el subcapítulo 7.1.2.5. Los planes de negocios se realizarán con base en las ideas 
de negocios priorizados y contarán con la participación de formuladores de planes de negocios de las CN y 
PUB entrenados por los especialistas de negocios, y de comercialización y articulación comercial del EGP y 
EGZ. En paralelo, los consultores en salvaguardas ambientales y especialistas en salvaguardas, entrenarán 
y asistirán a los formuladores de CN y PUB en la elaboración de los PGAS de los planes de negocio. El plan 
de negocio y su PGAS será presentado por el representante legal del grupo beneficiario. 
 
Al respecto, cabe precisar que todos los planes de negocio desarrollaran su PGAS, independientemente de 
si deben desarrollar permisos para el aprovechamiento de recursos (DEMA). Los permisos serán obtenidos 
durante la implementación del plan de negocio, las actividades en campo vinculadas al aprovechamiento 
no se realizarán si no se tienen los permisos por la autoridad correspondiente.  
 
Concluida la formulación de los planes de negocio, los especialistas en salvaguardas, con base en los 
informes de los consultores de salvaguardas ambientales, preparan un informe que contendrá la conclusión 
del equipo de salvaguardas sobre su aprobación/desaprobación del Plan de Negocio desde el aspecto de 
salvaguardas ambientales y sociales. El informe será dirigido al Comité Técnico (CT)55, o a quien 
corresponda la evaluación de los planes de negocio.   
 
f. Aprobación del Plan de Negocio. El Comité Técnico del FIP será el ente responsable de 
aprobar/desaprobar el Plan de Negocio. Deberá calificar las iniciativas presentadas mediante la 
documentación administrativa (Ficha 4 descrita en el punto g) y verificar el cumplimiento de los requisitos 
para los planes de negocio y el Informe de los Salvaguardas dirigido al Comité Técnico sobre su 
aprobación/desaprobación del Plan de Negocio desde el aspecto de salvaguardas ambientales y sociales 
dirigido a los evaluadores. En la medida que se estime conveniente, los especialistas en salvaguardas 
podrán integrar el CT para absolver consultas específicas en temas de salvaguardas de los PGAS de los 
planes de negocio presentados. 
 
La decisión tomada por el Comité Técnico deberá ser comunicada a los beneficiarios en un plazo de veinte 
(20) días calendario, la cual podrá ser:   

 
55 Comité Técnico FIP: El comité técnico del FIP está conformado por el Director de Ejecutivo del PNCBMCC, el Coordinador del FIP, 
el coordinador de la Unidad de Programas y Proyectos del PNCBMCC, el coordinador de la Unidad de Administración del PNCBMCC 
y los representantes de las áreas especializadas que componen las Unidades indicadas. Tiene la función de evaluar, aprobar y 
publicar los planes de negocios, así como dar seguimiento a la implementación de los proyectos de incentivos. A este comité podrán 
integrar los especialistas en salvaguardas de los EGP y EGZ.  
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V Desaprobación: En este caso, el Comité Técnico enviará una comunicación a los proponentes, 

informándoles del resultado. 
V Observación: Si a juicio del Comité Técnico existen aspectos menores que puedan ser subsanados, 

la propuesta regresará al representante del grupo beneficiario para que evalúe las observaciones 
y coordine su subsanación con la asistencia de los formuladores y salvaguardas del EGP y EGZ, 
según corresponda. El Comité Técnico otorgará un plazo máximo de veinticinco (25) días para que 
la CN o el PUB subsane las observaciones formuladas.  

V Aprobación: Si el Comité Técnico aprueba la propuesta, enviará una comunicación a los 
representes del grupo beneficiario informando sobre la aprobación; asimismo, publicará el 
resultado en la página web de la institución a fin de dar transparencia al proceso.  

 
g. Elaboración del expediente de afiliación. Este subproceso consiste en asistir a las CN y los PUB que hayan 
expresado su interés de afiliarse al Fondo de Incentivos. La asistencia se otorga en el acopio de la 
documentación legal, administrativa, técnica y salvaguardas necesarias para la suscripción del Convenio 
para Conservación de Bosques de las CN y/o los PUB (Ficha 8). El producto es el expediente de afiliación 
aprobado, el cual debe contener la documentación administrativa (Ficha 4), el mapa de bosque para 
conservación y reducción de deforestación (Ficha 7), el Plan de Negocio y el Plan de Gestión Ambiental y 
Social (PGAS) (Ficha 3). 
 
Este subproceso será realizado por el EGZ en su operatividad y obtención del producto, y tendrá el soporte 
técnico y la supervisión del EGP para la recopilación de la documentación administrativa. Cabe precisar que 
la recopilación de la documentación administrativa se desarrollará en paralelo a la elaboración del mapa 
de bosques para conservación y reducción de deforestación, y a la realización del Plan de Negocios.  
 
El proceso de afiliación será asistido por el EGZ y el EGP; cuenta con el soporte del PNCBMCC para todos 
los procesos administrativos que requieran de la afiliación y de sus subprocesos, en los aspectos de su 
competencia. Las OOII y su personal técnico contribuirán a recopilar y construir los expedientes.  
 
h. Convenio para la Conservación de Bosques. Los acuerdos de reducción de deforestación y degradación 
de bosques serán suscritos entre la CN o el PUB y el PNCBMCC. Los acuerdos serán suscritos de acuerdo 
con el Modelo de Convenio y deberán incluir como parte de este los siguientes anexos: i) el Plan de Negocio 
y el Plan de Gestión Ambiental y Social aprobado (Ficha 3), ii) el Mapa de Cobertura de Bosques y 
documentación del Expediente de Afiliación (Ficha 4). El acuerdo será monitoreado de forma periódica por 
el EGP y el EGZ, y los consultores de salvaguardas, siendo los indicadores la disminución de la deforestación 
en los bosques bajo influencia del proyecto, la implementación del plan de negocio y de las salvaguardas 
del PGAS correspondiente.  
 
 

Implementación de convenio para la reducción de deforestación de bosques con beneficiarios 
 
Consiste en la ejecución de los compromisos asumidos entre las partes suscriptoras del Convenio. Cabe 
indicar, que el año efectivo del acuerdo se contabiliza a partir del día siguiente del primer desembolso, 
efectuado a favor de la CN o del PUB afiliado.  
 
Se elaborarán dos informes semestrales de evaluación del cumplimiento de las condicionalidades 
establecidas en el acuerdo: i) el informe que evalúa la condicionalidad de la reducción de la deforestación 
y degradación de bosques y ii) el informe que evalúa la condicionalidad del Plan de Negocio.  
 
Ambos informes dan pie a su ratificación anual o liquidación en el último año efectivo de acuerdo. En el 
proceso de ejecución del acuerdo se distinguen los siguientes subprocesos:  
 
a. Transferencia monetaria. Consiste en los desembolsos del incentivo económico a la cuenta bancaria de 
la comunidad o del PUB afiliado, según lo pactado en el acuerdo suscrito y al cronograma de desembolsos 
establecido por el PNCBMCC, Unidad Ejecutora del FIP. La fecha en la que se hace efectiva la transferencia 
monetaria marca el inicio del año efectivo del acuerdo. Para hacer efectivo el depósito subsiguiente se 
debe haber gastado el 80% del desembolso previo. 
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b. Asistencia técnica para la actualización y ejecución del Plan de Negocio estará a cargo del EGP y EGZ, y 
consultores en salvaguardas ambientales. Con base en el Plan de Negocio que forma parte del Expediente 
de Afiliación, se brindará acompañamiento y asesoría a las CN y los PUB afiliados. El Plan de Negocio 
aprobado puede ser actualizado o mejorado en un plazo máximo de 06 meses a partir de la fecha de 
realizado el primer desembolso, previa aprobación del Comité Técnico FIP, o según defina el PNCBMCC.  
 
c. Las salvaguardas sociales y ambientales. Durante la implementación de los planes de negocio se 
tramitarán los permisos correspondientes (DEMA, CIRA, etc.), ninguna actividad en campo relacionada al 
aprovechamiento podrá iniciarse si no se tienen los permisos de la autoridad correspondiente, establecido 
en los PGAS de los planes de negocio.  
En esta etapa, los salvaguardas de EGP y EGZ fortalecerán las capacidades de los monitores seleccionados 
por las CN y PUB para velar por la implementación de los PGAS, los cuales han sido identificados en la Ficha 
del PGAS (Ficha 3). Para este propósito, los especialistas en salvaguardas proporcionarán un manual de 
salvaguardas ambientales y sociales de los PGAS de los planes de negocio y contratará a una entidad 
académica local para el fortalecimiento de capacidades en salvaguardas, asegurando la incorporación del 
enfoque intercultural, enfoque de género y el tratamiento pedagógico pertinente. En el centro de 
formación se contratará el servicio de guardería para las monitoras de CN y PUB madres de familia con 
hijos menores de 6 meses a 5 años, para que puedan participar del programa formativo que se impartirá 
por el lapso de 20 días.  
 
 

Monitoreo y evaluación del cumplimiento de los compromisos del Convenio, Planes de Negocio 
y de los PGAS 
 
Consiste en la medición y el análisis continuo del cumplimiento del Plan de Negocio, del PGAS y de los 
compromisos de conservación de bosques y reducción de deforestación, establecidos en los acuerdos 
suscritos con las CN y PUB afiliados, para orientar la aplicación de medidas preventivas y correctivas. El 
monitoreo consta de dos actividades: 
 
a. Monitoreo del cumplimiento de los compromisos del Convenio 
 

Monitoreo de la reducción de la deforestación y degradación de bosques. Se desarrolla de manera 
continua, a través de las alertas tempranas de pérdida de bosques, generadas por el área de 
monitoreo del EGP. Con base en los resultados y en la gravedad de los eventos de deforestación 
se realizarán las siguientes acciones: 
Respecto del área de monitoreo del EGP, esta se encargará: 

 
V Elaborar los reportes de alerta temprana, según la disponibilidad de imágenes satelitales 

y de la información de la plataforma Geobosques, y en caso de que se hubiera 
identificado algún evento temprano de deforestación.  

V Enviar estos reportes al EGZ para su canalización posterior a la CN o al PUB afiliados. 
V Respecto del EGZ, este se encargará de:  
V La canalización de los reportes de alerta temprana a la CN.  
V Remisión de los reportes que la CN o el PUB afiliados elabore en respuesta al reporte de 

alerta temprana.  
 

Monitoreo de la Implementación de los Planes de Negocio y de los PGAS. Es la medición y análisis 
continuo y participativo de los indicadores de avance de los Planes de Negocio y PGAS. El 
monitoreo se inicia cuando la CN o el PUB afiliados disponen de su respectiva transferencia 
monetaria.  

 
V Reportes semestrales: El EGZ elaborará reportes semestrales presentando el avance 

técnico y financiero, junto con las salvaguardas de los Planes de Negocio de cada CN y 
PUB. El reporte deberá ser remitido al coordinador del PIP dentro de los 10 días útiles del 
mes siguiente al semestre del reporte.  

V El reporte semestral será remitido a la Coordinación del FIP/BM, quien remitirá al BM.  
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V Un reporte anual, por el cual el proyecto dará cuenta sobre los principales logros de los 
planes de negocios, el contexto en el que se alcanzaron, el avance de los indicadores, la 
planificación operativa y la ejecución del gasto. Las salvaguardas reportarán el 
cumplimiento de los PGAS de los planes de negocio. El reporte anual consolidará el 
reporte del semestre anterior, y será remitido a la Coordinación del FIP/BM, quien 
remitirá al BM (ver detalles en el subcapítulo 7.3). 

 
b. Evaluación del cumplimiento de los compromisos del Convenio 
  

Evaluación del Plan de Negocio y de los PGAS. Tiene por objeto determinar, anualmente, a partir 
de realizado el desembolso del incentivo económico, en qué medida se han logrado los objetivos 
y resultados esperados del Plan de Negocio. Se considera un componente participativo, mediante 
el cual, en asamblea comunal con CN o en reunión con PUB, se analiza, se evalúa y se retroalimenta 
el cumplimiento del Plan de Negocio. Asimismo, esta evaluación comprende la revisión de la 
rendición de cuentas de los gastos efectuados por las CN o los PUB afiliados, durante el año de 
ejecución, así como de sus estados bancarios. La evaluación del Plan de Negocio está a cargo del 
EGZ y del EGP. De manera paralela se evalúan los PGAS, la evaluación está a cargo de los 
especialistas en Salvaguardas, participan el articulador técnico, el especialista Indígena y 
representantes de las OOII, según corresponda. Estos espacios de dialogo tendrán un enfoque 
intercultural y contarán con una guía orientadora a cargo de las salvaguardas.  

 
Evaluación de la reducción de la deforestación de bosques. Se realiza a través de la evaluación 
anual de la cobertura de bosques en comparación con la información de línea base, cuando se 
trata de la primera evaluación; o de la última evaluación realizada cuando se trate de las 
subsiguientes evaluaciones. Los resultados de la evaluación de la reducción de la deforestación de 
bosques son informados, por parte del EGZ, a la asamblea comunal para analizar y retroalimentar 
el cumplimiento de la conservación de bosques y reducción de la deforestación. Esta evaluación 
está a cargo del EGP.  
 
Los resultados del monitoreo y evaluación del cumplimiento de las condicionalidades del acuerdo 
con la CN o el PUB afiliado serán socializados con los actores clave involucrados en la 
implementación del Plan de Negocio, y con los que conforman el Comité Consultivo Nacional56.  

 
El monitoreo y evaluación de las salvaguardas se realizará de los PGAS de los planes de negocio 
(ver 7.3 Monitoreo, evaluación y supervisión ambiental y social de los PGAS de los planes de 
negocio y del MGAS). 

 
 
c. Ratificación o suspensión del convenio  
 
De acuerdo con el resultado de la evaluación del cumplimiento de las condicionalidades, se considera la 
ratificación del convenio o la suspensión de este. El producto es el Convenio para la Conservación de 
Bosques ratificado57, debidamente suscrito por el Coordinador (a) Ejecutivo (a) del PNCBMCC y el 
representante de la comunidad o el PUB afiliado; o cuando corresponda, la emisión de la carta de 
suspensión del Acuerdo dirigida a la comunidad o PUB firmada por el Coordinador (a) Ejecutivo (a) (DE)58 
del PNCBMCC.  
 

Ratificación del Convenio para la Conservación de Bosques. Se realiza anualmente, luego de 
haberse llevado a cabo el proceso de evaluación del acuerdo suscrito, y de haberse cumplido con 
las siguientes condicionalidades establecidas:  

 
56 Comité Consultivo Nacional FIP: El Comité Consultivo Nacional (CCN) es la instancia de orientación estratégica del Proyecto, 
responsable de monitorear, dar seguimiento a los avances del Proyecto y efectuar las coordinaciones institucionales a nivel de Alta 
Dirección con las instituciones participantes y/o aliados estratégicos. 
57 El modelo de convenio se encuentra en el manual operativo del PIP 02 en actualización. 
58 Coordinación Ejecutiva (DE): Aprueba los expedientes de suscripción, ratificación, resolución, liquidación en su contenido técnico 
y administrativo; suscribe y visa el convenio, adenda y/o ratificación y/o resolución y/o liquidación con la comunidad; y autoriza la 
transferencia monetaria del incentivo económico correspondiente. 
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V El informe de evaluación del Plan de Negocio, el cual contiene reportes trimestrales, 

informes semestrales. 
V El informe de evaluación del cumplimiento de la condicionalidad de reducción de 

deforestación de bosques, el cual contiene el reporte de monitoreo de deforestación y 
el informe semestral, y registro fotográfico. 

V El informe de evaluación del cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales. 
 

La ratificación se realizará de forma inmediata, previo informe favorable del EGP, el Convenio para 
la Conservación de Bosques ratificado por el representante legal de la CN o el PUB y del PNCBMCC, 
lo cual origina el desembolso del incentivo para la ejecución del Plan de Negocio. 

 
Suspensión del Acuerdo de Conservación de Bosques. Es la interrupción temporal y excepcional de 
la ejecución del acuerdo de conservación de reducción de la deforestación de bosques por causal 
prevista en dicho acuerdo. Es declarado por el Coordinador del PIP 02 o quien este delegue, a 
través de una carta dirigida a la CN o al PUB afiliados, previo informe sustentatorio del EGP. El 
plazo máximo para el levantamiento de la suspensión es hasta tres meses, contados desde la fecha 
de notificación, mediante una carta suscrita por el DE, a quien delegue, pudiendo ser el 
Coordinador del PIP 02; la notificación es realizada a través del EGZ. En caso de que la suspensión 
supere los tres meses, se procederá con la desafiliación automática. 

 
Desafiliación. Consiste en la salida de la CN o el PUB afiliados, ya sea por cumplimiento de la 

vigencia del acuerdo o debido al incumplimiento de los compromisos (que originan la resolución 

de este) o por otros motivos de fuerza mayor. En todos los casos, previo un informe de balance 

de ejecución del Plan de Negocio, a cargo del EGP, en el que se identifique el tipo de desafiliación, 

y del informe de la reducción de la deforestación de bosques a cargo del EGP, se realiza por las 

siguientes modalidades: Desafiliación por egreso (se ha cumplido el acuerdo hasta el término de 

vigencia del mismo y el resultado es la liquidación del Convenio de Reducción de Deforestación de 

Bosques debidamente suscrito DE, o a quien delegue, y el representante de la CN o el PUB 

afiliados). Desafiliación por incumplimiento de convenio y desafiliación por otros motivos de 

fuerza mayor (salida por motivos que no implican el incumplimiento de las condicionalidades).  

En estos dos casos, se notifica a la CN o al PUB, a través del EGZ, mediante una carta suscrita por 
el DE, o a quien delegue, pudiendo ser el Coordinador del PIP 02 del PNCBMCC.  
 
El proceso de desafiliación está a cargo de la UPP, se efectúa a través de su EGZ en su operatividad. 
El EGP para el informe de cumplimiento de reducción de la deforestación de bosques y para el 
balance de ejecución del Plan de Negocios; y la Unidad Administrativa UA, para todos los procesos 
administrativos que requieran la desafiliación y sus subprocesos, en los aspectos de su 
competencia.  

 

Supervisión 

 

Consiste en la supervisión de los aspectos técnicos y administrativos de control previo y posterior a los 
procesos de focalización, afiliación, ejecución del acuerdo, de acuerdo con las funciones y competencias 
de las áreas técnicas y administrativas del PNCBMCC. La supervisión comprende lo revisión de los 
indicadores del cumplimiento de la implementación de los planes de negocio, los indicadores de los PGAS 
y de los compromisos del conservación y deforestación del convenio, a través de la implementación de un 
Plan de Supervisión por año, que resumirá información de los informes trimestrales59.  
 
El proceso de supervisión se encuentra a cargo de la Coordinación del PIP 02 y del UPP, cada cual elaborará 
un informe trimestral en el marco de sus funciones. Los informes serán elevados a la Dirección Ejecutiva, a 
fin de que esta determine las acciones preventivas y correctivas en caso sea necesario.  

 
59 Estos informes se presentarán en los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre a la Coordinación del PIP 02 quien la 
derivará a la UPP. 
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En relación con las salvaguardas, al finalizar cada año, se seleccionarán las CN y PUB, y se realizará de 
manera participativa la supervisión en las asambleas comunales en CN y en las reuniones con los PUB. Allí, 
se analizará, se evaluará y se retroalimentará el cumplimiento del PGAS del Plan de Negocio. Participarán 
los especialistas en salvaguardas, el especialista Indígena, consultores en salvaguardas, articulador técnico 
y los representantes de las OOII, según corresponda. Estos espacios de diálogo tendrán un enfoque 
intercultural, de género y una guía orientadora, la cual estará a cargo por los especialistas en salvaguardas. 
Se procurará articular estas reuniones con las que realiza el PIP 02 para evaluar los compromisos de los 
Planes de Negocio, de los PGAS y del Convenio.  

 
De acuerdo con las competencias, se promoverá la supervisión de autoridades a los planes de negocio en 
materia forestal (SOFFSA, OSINFOR, etc.) para ello se realizarán las coordinaciones con estas entidades de 
acuerdo con los arreglos institucionales descritos en la sección del marco institucional (cuadro 22).  

 
 

7.1.2 Descripción de los Procesos de Gestión Ambiental y Social en el marco del Fondo de 
Incentivos  

 
De acuerdo con lo descrito en el capítulo 7.1, la gestión ambiental y social del MGAS del proyecto PIP 02 se 
implementará en concordancia con las etapas del mecanismo TDC, y será actualizado según el 
procedimiento del Fondo de Incentivos que desarrollará el Estudio Definitivo del PIP 02 y/o la propuesta 
del PNCBMCC.  
 
De acuerdo con el subcapítulo 7.1.1, el Fondo de Incentivos se implementará siguiendo estos procesos: i) 
focalización, ii) afiliación, iii) implementación del plan de negocio, iv) monitoreo y evaluación y v) 
supervisión. El gráfico 1 describe los procesos del Fondo de Incentivos en los que se implementará la 
Gestión Ambiental y Social de los PGAS de los planes de negocio de las CN y los PUB.  
 
En este contexto, el PIP 02 realizaría los siguientes procesos: 1) focalización del ámbito, que priorizará las 
CN y los PUB beneficiarios; 2) afiliación, que incluirá la convocatoria de la selección de ideas de negocio, la 
formulación de los planes de negocio y la selección de los planes de negocio hasta la firma del convenio 
con la CN y el PUB socios del PIP 02 del PNCBMCC; 3) implementación de los planes de negocio, que 
mejorará las competencias para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales maderables, no 
maderables, sistemas agroforestales, manejo de fauna y servicios ecosistémicos de los planes de negocio, 
entre los principales, y desarrollo de capacidades para la implementación de los PGAS de los planes de 
negocio de las CN y los PUB; 4) monitoreo y evaluación de los planes de negocio y 5) supervisión del 
cumplimiento de los compromisos de conservación de bosques, de la implementación de los planes de 
negocio y de los PGAS.  
 
En estos procesos se incorporarán e implementarán la gestión ambiental y social de los PGAS del MGAS, 
durante todo el ciclo de los planes de negocio financiados a través del Fondo de Incentivos del PIP 02. A 
continuación, se describirá de manera sucinta los cinco procesos que articularán los procedimientos 
ambientales y sociales en el Fondo de Incentivos, identificados en el gráfico 1:  
 
1. Focalización: En este proceso se identificarán las CN y los PUB potenciales durante el desarrollo del 
Estudio Definitivo60. Para la selección de las CN y los PUB se aplicarán los criterios de exclusión que se 
describen en el subcapítulo 7.1.2.1. Luego se aplicarán los criterios de elegibilidad descritos en el 
subcapítulo 7.1.2.2. 
 

 
60 De ŀŎǳŜǊŘƻ Ŏƻƴ Ŝƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ŘŜ ƛƴǾŜǊǎƛƽƴ ǇǵōƭƛŎŀ ŘŜƭ 9ǎǘŀŘƻ ǇŜǊǳŀƴƻΣ Lb±L9w¢9 t9Σ Ŝƭ 9ǎǘǳŘƛƻ 5ŜŦƛƴƛǘƛǾƻ άǇŜǊƳƛǘŜ ŘŜŦƛƴƛǊ ŀ ŘŜǘŀƭƭŜ 
la alternativa seleccionada en el nivel de preinversión y calificada como viable. Para su elaboración se deben realizar estudios 
especializados que permitan definir: el dimensionamiento a detalle del proyecto, los costos unitarios por componentes, 
especificaciones técnicas para la ejecución de obras o equipamiento, medidas de mitigación de impactos ambientales negativos, 
necesidades de operación y mantenimiento, el plan de implementación, entre otros requerimientos considerados como necesarios 
de acuerdo con ƭŀ ǘƛǇƻƭƻƎƝŀ ŘŜƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻΧέΦ ±ŜǊ ƭƛƴƪ ŘŜ ƎƭƻǎŀǊƛƻ ŘŜ ǘŞǊƳƛƴƻǎ ŘŜƭ aƛƴƛǎǘŜǊƛƻ ŘŜ 9ŎƻƴƻƳƝŀ ȅ CƛƴŀƴȊŀǎΥ 
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_seoglossary&language=es-ES&Itemid=101330&lang=es-
ES&view=glossaries&catid=5&limit=15 
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Al concluir el Estudio Definitivo y, en cumplimiento de las salvaguardas de pueblos indígenas, en la etapa 
ŘŜ ƛƴƛŎƛƻ Ŏƻƴ ƭŀǎ /b ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀŘŀǎ ǇŀǊŀ ƭŀ ά!ǎƛƎƴŀŎƛƽƴ ŘŜ 5ŜǊŜŎƘƻǎ ŘŜ ¦ǎƻ ŘŜ ƭŀ ¢ƛŜǊǊŀ Ŝƴ Ŝƭ tŀƛǎŀƧŜ CƻǊŜǎǘŀƭέ 
(subcomponente 1.1), el EGZ realizará asambleas comunales para informar sobre el proyecto, los objetivos, 
los componentes, los compromisos y las salvaguardas.  
 
En las etapas del proyecto PIP 02, se redactará un Acta Comunal de participación para cada asamblea (Ver 
anexo 1.3 Acta de Participación de la CN en el PIP 02). Estas asambleas se conducirán tomando las medidas 
de bioseguridad establecidas para prevenir la covid-19, y contarán con la participación de hombres, 
mujeres y jóvenes. También contará con traducción en idioma nativo, a cargo del personal indígena del 
EGZ.  
 
2. Afiliación: Este es un proceso que se inicia con la solicitud de afiliación de la CN o de los PUB al Fondo de 
Incentivos del PIP 02 del PNCBMCC. Y concluye con la firma del convenio de la CN o los PUB socios y el PIP 
02 del PNCBMCC. Veamos paso a paso los procedimientos ambientales y sociales que involucrarán:  
 
i) Inicio de la recopilación de información de la solicitud de afiliación de las CN y los PUB, en la que se 
presenta la documentación de los expedientes de afiliación para las CN y los PUB (Ficha 4, ver 7.1.2.7). 
Como parte de la implementación de la salvaguarda de pueblos indígenas, las CN presentarán un Acta de 
Afiliación de la CN al Fondo de Incentivos del PIP 02 (Ficha 5) y los PUB una Solicitud de Afiliación del PUB 
(Ficha 6). Durante el proceso de afiliación se reunirá el expediente documentario de las CN y los PUB con 
la participación de los EGZ y EGP.  
 
ii) Los formuladores de las ideas de negocio de las CN y los Pub se guiarán del listado de exclusión de ideas 
de negocio y el listado de salvaguardas ambientales y sociales estará a disposición y los consultores en 
salvaguardas brindaran asistencia técnica requerida durante la formulación descrito en el ítem 7.1.2.3.  
 
iii) Luego los especialistas en salvaguardas y consultores en salvaguardas identificarán la categorización de 
riesgos de las ideas de negocio. Las ideas de negocio con riesgos bajos pasarán a la etapa de formulación 
de los planes de negocio, las ideas de negocio de riesgo moderado, estarán sujetas a una evaluación a cargo 
de los especialistas en salvaguardas durante esa etapa, y las ideas de negocio de riesgo alto serán excluidas 
del proceso. Se usará el Procedimiento para la Categorización de Riesgos Ambientales y Sociales de la Idea 
de Plan de Negocio del Fondo de Incentivos descrito en el ítem 7.1.2.4 y la Ficha 2.  
 
iv) Respecto a la formulación de los planes de negocio, los consultores en salvaguardas asistirán a los 
formuladores de las CN y los PUB en la elaboración de los planes de gestión ambiental y social (PGAS) de 
los planes de negocio. Los PGAS serán un anexo del plan de negocio y formarán parte del Expediente de 
Afiliación. Para la formulación de los PGAS se usará el procedimiento descrito en el ítem 7.1.2.5 y la Ficha 
3. En esta ficha, las CN y los PUB identificarán a un/a monitor/a que se encargará de la implementación de 
los PGAS de los planes de negocio.  
 
Todos los planes de negocio desarrollarán sus PGAS, independientemente de si estos incorporan la 
elaboración de permisos para el aprovechamiento de los recursos (Declaraciones de Manejo - DEMA). Los 
permisos serán tramitados y obtenidos durante la implementación del plan de negocio, ninguna actividad 
en campo relacionada al aprovechamiento podrá iniciarse si no se tienen los permisos de la autoridad 
correspondiente. 
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v) Los Planes de Negocio, con sus PGAS, se enviarán al Comité de Técnico con el expediente completo (Ficha 
4) y con el Informe general de los especialistas en salvaguardas dirigido al Comité Técnico sobre la 
aprobación/desaprobación de los Planes de Negocio desde el aspecto de salvaguardas ambientales y 
sociales. En la medida que se estime conveniente, los especialistas en salvaguardas podrán integrar el 
Comité Técnico para absolver consultas específicas en temas de salvaguardas de los PGAS de los planes de 
negocio. 
 
vi) Luego de la selección y levantamiento de las observaciones que realice el Comité Técnico, y con la 
selección de los planes de negocio, se procederá a la firma del convenio entre el PIP 02 del PNCBMCC y las 
CN o los PUB.  
 
3. Implementación del plan de negocio. En esta etapa, a los monitores comunales se les capacitará en la 
implementación de los PGAS de los planes de negocio durante un ciclo formativo. El programa formativo 
contará con un manual de salvaguardas y un programa curricular suscrito con una institución académica 
del ámbito. Dos consultores en salvaguardas ambientales brindarán asistencia técnica y acompañarán a los 
monitores de las CN y los PUB durante la implementación de los PGAS de los planes de negocio, a lo largo 
del ciclo de implementación.  
 
4. Monitoreo y evaluación. Se dirige al monitoreo de i) cumplimiento de los compromisos del Convenio, ii) 
monitoreo de la implementación de la gestión financiera y técnica de los planes de negocio y iii) el 
monitoreo de la implementación de los PGAS de los planes de negocio.  
 
Los consultores en salvaguardas, el especialista indígena y el especialista en salvaguarda zonal realizarán el 
monitoreo a las CN y los PUB del cumplimiento de los PGAS de los planes de negocio. Para ello se diseñará 
un programa de monitoreo, en Excel, de las salvaguardas de los PGAS, y reportarán trimestral y 
semestralmente el cumplimiento de los PGAS al Especialista en Salvaguardas del EGP quien informará a la 
Coordinación del PIP 02.  
 
Este programa permitirá consolidar los reportes semestrales y anuales, que a través de la Coordinación del 
PIP 02, se derivarán al PNCBMCC y al BM.  
 
Los resultados del monitoreo y evaluación del cumplimiento de las condicionalidades del acuerdo con la 
CN o el PUB afiliados serán socializados con los actores clave, involucrados en la implementación del Plan 
de Negocio y con el Comité Consultivo Nacional.  
 
5. La Supervisión del cumplimiento de los PGAS de los planes de negocio se realizará anualmente. Se basará 
en los reportes que se emitan sobre el cumplimiento de las salvaguardas. La evaluación se realizará con las 
CN en asambleas y con los PUB en reuniones. La supervisión contará con un diseño intercultural de la 
propuesta de la supervisión y participarán los especialistas en salvaguardas, el especialista indígena, el 
articulador técnico, las OOII locales y el coordinador PIP 02, según corresponda.   
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Gráfico 1. La Gestión Ambiental y Social durante la implementación de los Planes de Negocio  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS 

FONDO DE INCENTIVOS
FOCALIZACIÓN AFILIACIÓN

PROCESOS 

FONDO DE INCENTIVOS

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE 
NEGOCIO

MONITOREO Y EVALUACIÓN SUPERVISIÓN

Identificación de las CN y los PUB 
durante el Estudio Definitivo. 

Acta de Afiliación. 
Identificación de Idea de 
Negocio. 

Diseño y formulación de los Planes 
de Negocio.  

Aprobación de los Planes de Negocio. 
Expediente de afiliación completo. 
Suscripción del Convenio de las CN y/o los PUB 
con el PNCBMCC.  

Salvaguardas socio 
ambientales 

Actas de identificación de las CN por 
las OOII.  
Criterios de exclusión. 
Criterios de elegibilidad de CN y 
PUB.  
Actas de Asambleas Comunales de 
Participación en el PIP 02. 

Listado de exclusión de ideas 
de negocio CN y PUB. 
Listado de salvaguardas 
ambientales y sociales. 
Categorización de riesgos 
ambientales y sociales de las 
ideas de planes de negocio. 

Listado de salvaguardas 
ambientales y sociales. 
Formulación de Plan de Gestión 
Ambiental y Social (PGAS) del 
Plan de Negocio.  

 

Informe del equipo de salvaguardas sobre 
su aprobación/desaprobación del Plan de 
Negocio desde el aspecto de salvaguardas 
ambientales y sociales dirigido al Comité 
Técnico.  

Reporte de cumplimiento de 
compromisos del Convenio. 
Gestión administrativa y 
financiera de los Planes de 
Negocio. 

Cumplimiento de compromisos del Plan de 
Negocios. 
Evaluación de Reducción de Deforestación. 
Ratificación o suspensión de convenio. 
Desafiliación.  

Cumplimiento de convenio, implementación 
financiera y técnica de los planes de negocio e 
implementación de PGAS. 
Transversal en las todas las etapas. 

Salvaguardas socio 
ambientales 

Desarrollo de las DEMA (en caso de 
corresponder).  
Permisos aprobados (DEMA) antes del 
inicio de la actividad de 
aprovechamiento. 
Contrato con entidad académica local. 
Manual de Salvaguardas. 
Fortalecimiento capacidades de 
monitores de CN y PUB para la 
implementación de PGAS. 

Reporte de cumplimiento de PGAS de los 
Planes de Negocio. 
Socialización de los resultados con el Comité 
Consultivo Nacional. 

Supervisión de autoridades a los planes de 
negocio (SOFFSA, OSINFOR, etc.). 
Informe de la Gestión de las Salvaguardas en 
Planes de Negocio.  
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7.1.2.1 Procedimiento para la Aplicación de los Criterios de Exclusión en el proceso de 
Focalización 

 
a. Los criterios de exclusión son cancelatorios. Si las CN o los PUB CUMPLEN con algún criterio, 
automáticamente quedan excluidos de la selección/postulación.  
 
b. Los criterios de exclusión son aplicados por los responsables del Estudio Definitivo, en coordinación con 
el personal de los EGP y de los EGZ, y OOII cuando se aborde la elegibilidad de las CN, y se realizará durante 
el proceso de focalización. Los criterios empleados lo definirán los responsables del Estudio Definitivo e 
informará los criterios con la documentación que sustente los criterios utilizados.  
 
c. Los criterios de exclusión se informarán durante el proceso de focalización.  
 
d. Los PUB seleccionados están alineados al objetivo del proyecto, actividades financiadas por el Fondo de 
Inversión y definición de los PUB (*). 
 

N° Criterios de Exclusión 

Comunidades Nativas (CN) 

 
1 

El territorio de la comunidad se traslapa con otros proyectos en Titulación de Tierras como PTRT-3, PNUD-
DCI II, GOREU u otros proyectos con los mismos objetivos en curso. 

2 La comunidad tiene superposiciones con concesiones forestales, ANP y Reservas Territoriales/Indígenas. 

3 La comunidad no ha compensado sus multas e infracciones, y mantiene multas e infracciones con 
entidades estatales. 

4 La comunidad no tiene áreas de bosques para conservar.  

5 La comunidad no se encuentra en el ámbito del Proyecto. 

Pequeños Usuarios del Bosque (PUB) 

1 El PUB no cuenta con un título de propiedad y/o título habilitante o copia fedateada del documento que 
acredite el derecho de uso del bosque, según corresponda.  

2 El PUB tiene multas o infracciones con las autoridades estatales. 

3 El PUB no tiene áreas de bosques para conservar. 

4 El PUB no se encuentra en el ámbito del Proyecto.  

5 El PUB no se ajusta a la definición del PUB y/o a los objetivos del proyecto (*). 

 
 

*Tabla de objetivo del proyecto, actividades financiadas por el Fondo de Inversión y definición de los PUB. 

Objetivo del Proyecto PIP 02 Actividades financiadas 
por el PIP 02 y el Fondo 
de Incentivo61 

Definición de PUB 

Objetivo: Adecuado 
aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad de los ecosistemas 
en el Paisaje Forestal en los 
distritos de Raimondi, Tahuanía y 
Sepahua, provincia de Atalaya, 
ŘŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜ ¦Ŏŀȅŀƭƛέ.  
 
Finalidad:  
Evitar la deforestación de 6211 ha 
(promedio de 3.1 Millones de 
tCO2-e), y reducir la emisión de 
GEI, emitidas por la deforestación 
y degradación de bosques de los 
distritos de Raymondi, Sepahua y 
Tahuanía, de la provincia de 

1. Implementación de las 
condiciones habilitantes (1 
titulación, 3 ampliaciones, 2 
reconocimientos de CN y 20 
demarcación territorial de CN.  
 
2. Manejo forestal maderable, 
manejo forestal no maderable, 
sistemas agroforestales, otros 
productos y servicios del 
bosque (servicios 
ecosistémicos, fauna silvestre, 
ecoturismo).  
 
 
 
 

La definición de los Pequeños Usuarios del 
Bosque: son pobladores que habitan en el 
territorio bajo la tenencia de bosques, en 
tierras de bosques locales, contratos de 
cesión en uso para sistemas agroforestales 
y bosques residuales, predios rurales con 
bosque, así como pequeños y medianos 
concesionarios (ecoturismo y no 
maderables). Corresponde en este 
universo, incorporar a aquellos que se 
encuentran formalizados, es decir, los que 
poseen contratos saneados legalmente 
ante la autoridad competente para el 
usufructo del bosque; sin embargo, se 
debe considerar su inclusión como 
beneficiarios del Proyecto, en la medida de 
que este derecho esté formalizado. 
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Atalaya, departamento de 
Ucayali. 
Fuente: Perfil del PIP 02, 2017. 

 
Fuente: Perfil del PIP 02, 2017. 

 
 

7.1.2.2 Procedimiento para la Aplicación de los Criterios de Elegibilidad de las CN y los PUB en el 
proceso de Focalización 

 
a. Los criterios de elegibilidad se usan para la selección de las CN y los PUB, por parte de los responsables 
del Estudio Definitivo, en coordinación con el personal EGP y EGZ del PIP 02, los representantes de OOII, 
según corresponda. Este proceso tomará en cuenta los listados de las CN que están siendo intervenidas 
por instituciones públicas y proyectos de cooperación que vienen ejecutando procesos de asignación de 
derechos a las CN (titulación, ampliación, demarcación).   
b. Para la selección de las comunidades y PUB se utilizarán criterios de elegibilidad, mediante los cuales se 
evaluará cada CN y PUB. El producto de la aplicación de estos criterios contará con la relación de las CN y 
los PUB seleccionados en el ámbito del Proyecto. 
c. Los responsables del Estudio Definitivo presentarán la identificación de las CN y los PUB, junto con la 
documentación sustentadora. 
 

¿Cómo se obtiene el puntaje? 
 
a. El puntaje pemitirá evaluar las CN y los PUB con base en las características comunes, y otorgará una 
calificación final, mediante la cual se prioriza entre ellas para seleccionar las CN y los PUB.  
 
b. Llenado de las fichas técnicas de elegibilidad: Se realizará por los responsables del Estudio Definitivo, en 
coordinación con el equipo EGP y EGZ del PIP 02, según corresponda. Tiene el objetivo de evaluar cada CN 
y PUB, con lo cual se obtiene: 
 
V Un puntaje mínimo aprobatorio, el cual será definido mediante la evaluación de las condiciones 

mínimas para la elegibilidad de una CN y un PUB.  
V Un puntaje máximo, el cual se establecerá sumando las calificaciones máximas para cada criterio. 
V {ƛ ƭŀ /b ƻ Ŝƭ t¦. Ŝǎ ŎŀƭƛŦƛŎŀŘƻ ŎƻƳƻ άbƻ ŎŀƭƛŦƛŎŀέΣ ƴƻ Ŝǎ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻ ŎƻƳǇƭŜǘŀǊ ǘƻŘŀ ƭŀ ŦƛŎƘŀΦ  
V Si no se cuenta con información acerca de algún criterio, se podrá asumir el puntaje mínimo. 

 
c. La identificación de CN priorizadas será presentada en un taller a las OOII locales, y se reajustará según 
corresponda.  
 

Matriz de elegibilidad de las CN y los PUB 
 
Es una tabla que muestra un ranking de las CN o los PUB focalizados por puntaje, obtenido con los Criterios 
de Elegibilidad. Esta matriz contiene información del paisaje de conservación, la superficie del bosque y el 
puntaje acumulado. La tabla estará ordenada según el puntaje, de mayor a menor, y representará a las CN 
o los PUB priorizados para iniciar las actividades.  
 

Otras consideraciones 
 
Si la comunidad está multada por OSINFOR, pero se ha acogido a algún mecanismo de compensación de 
multas, los responsables del Estudio Definitivo solicitarán esa información a la entidad competente y la 
adjuntarán en la documentación.  
 
El criterio άeέ es cancelatorio, las CN y PUB son descalificadas en este proceso.  
 
Estos criterios son los siguientes:  
 
a. Ubicación de la CN o el PUB 
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Criterio Puntaje 

Dentro de zona de concentración de deforestación 3 

Parcialmente dentro de la zona de concentración de deforestación 2 

Fuera de una zona de concentración de deforestación 1 

 
b. Tendencia de pérdida de bosques en la CN o en el PUB 

 

Criterio Puntaje 

La tendencia de la pérdida de bosque es constante o decreciente 3 

La tendencia de la pérdida de bosque es creciente 1 

 
c. Superficie de bosque de la CN o del PUB 
 

Criterio Puntaje 

La superficie de bosque de la comunidad es superior a 10,000 ha 3 

La superficie de bosque de la comunidad está entre 5,000 y 10,000 ha 2 

La superficie de bosque de la comunidad es menor a 5,000 ha 1 

 
d. Densidad poblacional (ha)/habitante 
 

Criterio Puntaje 

El número de familias de las CN y el PUB involucrados es mayor 2 

El número de familias de las CN y los PUB involucrados es menor 1 

 
e. Multas en OSINFOR 
 

Criterio Puntaje 

Sin sanciones y/o multas vigentes 3 

Con sanciones y/o multas, pero se ha acogido a algún mecanismo 
de compensación de multa o de fraccionamiento de esta  

1 

Con sanciones y/o multas vigentes No Califica* 
*Este criterio es cancelatorio si una CN cuenta con sanción y multa vigente y no se ha acogido a ninguna 
medida correctiva de la entidad impositora de la sanción o multa. El PUB no debe tener sanción ni multas 
vigentes. 

 
 

7.1.2.3 Listados de Exclusión de las Ideas de Planes de Negocio de CN y PUB 
 
Listados de Exclusión de las Ideas de Planes de Negocio de CN y PUB 
 
En las siguientes líneas se presenta un listado de exclusión en las ideas de negocio que los formuladores 
consideren durante la elaboración de las ideas de planes de negocio, que incorporan las salvaguardas 
sociales y ambientales del PIP 02.  
 
V Actividades de aprovechamiento maderable y no maderable de intensidad de escala media y alta. 
V Planes de negocio cuyo riesgo A&S62 sea categorizados como Alto.  
V Cualquier actividad que involucre uso de especies exóticas y/o con potencial invasor.  
V Cualquier actividad que utilice agroquímicos pesticidas que están incluidas en el Listado del 

Senace https://www.senasa.gob.pe/senasa/plaguicidas-restringidos-y-prohibidos-en-el-peru/ 
(link remite a la web de Servicio de Sanidad Agraria del Perú- Senasa). 

V Cualquier actividad que pueda generar afectación en patrimonio de la cultura material o 
inmaterial existente en el área propuesta. 

V Planes de negocio que involucren actividades de construcción. 
V Cualquier actividad agrícola que se desarrolle en tierras deforestadas después del 2011.  

 
62 A&S significa ambiental y social.  
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7.1.2.4 Procedimiento para la Categorización de Riesgos Ambientales y Sociales de la Idea de Plan 
de Negocio del Fondo de Incentivos 

 
Este lineamiento tiene por objetivo orientar el proceso de categorización de los riesgos ambientales y 
sociales de las ideas de planes de negocio que presentan las CN y los PUB, ubicados en el ámbito del 
Proyecto PIP 02. La guía orientará a los evaluadores (especialistas en salvaguardas zonal, central; 
especialista indígena y consultores ambientales) con la finalidad de responder la siguiente pregunta: ¿Qué 
categorización general del riesgo social y ambiental tiene la idea de plan de negocio?  
 
Los especialistas en salvaguardas del EGP y EGZ, el especialista indígena y los dos consultores en 
salvaguardas ambientales serán los evaluadores de la categorización de los riesgos ambientales y sociales 
de las ideas de planes de negocio. La denominación que reciban será de Evaluadores. Los evaluadores 
realizarán la evaluación en base de la información de la Ficha 1 (partes 1 y 2) que es la que registra el 
formulador de la CN y PUB, los evaluadores realizaran la calificación del impacto y la probabilidad en una 
escala de 1 (bajo), 3 (moderado) y 5 (alto) por cada probable riesgo, de considerarlo necesario, los 
salvaguardas de los EGP y EGZ, se incluirá en la evaluación en gabinete, la visita al área para la calificación.  
 
La conceptualización de la categorización de los potenciales riesgos de las ideas de los planes de negocio 
seguirá el siguiente procedimiento:  
 
V El PIP 02 ha activado 6 políticas operativas del BM. En la Ficha 2 se han plasmado estas políticas 

en 14 potenciales riesgos. Para determinar la categoría de cada riesgo de la idea de plan de 
negocio se utilizará la combinación de impacto (Tabla 3. Calificación de impacto de un riesgo) y 
probabilidad (Tabla 4. Calificación de la probabilidad de que un riesgo se materialice). Para 
determinar la importancia general del riesgo (bajo, moderado o alto), la tabla 5 permitirá concluir 
la categorización de cada riesgo. 

 
V La categorización del riesgo de la idea de plan de negocio queda determinada por el nivel de 

importancia más alto de cualquier de los riesgos identificados en todas las posibles áreas de riesgo 
(según se clasifican en la Ficha 2). Por ejemplo, si algunos riesgos se han clasificado de importancia 
άōŀƧƻέ ƻ άƳƻŘŜǊŀŘƻέΣ ȅ ǎƻƭƻ ǳƴƻ ŎƻƳƻ ŘŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎƛŀ άŀƭǘŀέΣ ƭŀ ŎŀǘŜƎƻǊƛȊŀŎƛƽƴ ƎŜƴŜǊŀƭ ŘŜ ƭŀ ƛŘŜŀ 
ŘŜ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƴŜƎƻŎƛƻ ǎŜǊł άƳƻŘŜǊŀŘŀέΦ {ƛƴ ŜƳōŀǊƎƻΣ Ŝƴ ƭƻǎ Ŏŀǎƻǎ Ŝƴ ǉǳŜ ƭŀ ŀǇƭƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜƭ Cicha 2 
identifique riesgos múltiples de nivel moderado y uno o dos riesgos altos, los evaluadores 
categorizarán la idea de plan de negocio de riesgo alto debido a la naturaleza acumulativa de los 
riesgos y/o la complejidad de evaluar y gestionar una amplia gama de riesgos moderados.  

 
Tabla 1. Casos probables para la categorización de los riesgos 

Casuísticas probables durante la categorización 
de los riesgos sociales y ambientales 

Categorización general del riesgo 

i) 14 riesgos han sido calificados de probabilidad e 
impacto bajo. 
ii) 10 riesgos han sido calificados de probabilidad 
baja y 4 riesgos de probabilidad moderada.  
 

 
Riesgo bajo 

 
 

i) Si algunos riesgos se han clasificado como de 
ƛƳǇƻǊǘŀƴŎƛŀ άōŀƧƻέ ƻ άƳƻŘŜǊŀŘƻέ ȅ ǎƻƭƻ ǳƴƻ 
ŎƻƳƻ ŘŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎƛŀ άŀƭǘƻέΦ 
ƛƛύ мл ǊƛŜǎƎƻǎ Ƙŀƴ ǎƛŘƻ ŎŀƭƛŦƛŎŀŘƻǎ άōŀƧƻέΣ о ǊƛŜǎƎƻǎ 
ŘŜ άƳƻŘŜǊŀŘƻέ ȅ м ǊƛŜǎƎƻ άŀƭǘƻέΦ 

 
Riesgo moderado 

 

ƛύ мл ǊƛŜǎƎƻǎ ŎŀƭƛŦƛŎŀŘƻǎ ŘŜ άƳƻŘŜǊŀŘƻέ ȅκƻ 
άōŀƧƻέΣ ȅ п ǊƛŜǎƎƻǎ άŀƭǘƻέΦ 
ƛƛύ мн ǊƛŜǎƎƻǎ ŎŀƭƛŦƛŎŀŘƻǎ άƳƻŘŜǊŀŘƻέΣ ȅ н ǊƛŜǎƎƻǎ 
άŀƭǘƻέΦ 
ƛƛƛύ мн ǊƛŜǎƎƻǎ άƳƻŘŜǊŀŘƻέ ȅ н ǊƛŜǎƎƻǎ άōŀƧƻέΦ 

 
 

Riesgo alto 
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En las tablas 2 y 3 se describen la categoría de los riesgos del BM (tabla 2) y del PNUD (tabla 3). Ambas 
tablas expresan las condiciones de los planes de negocio, de acuerdo con la categoría de riesgo del 
subproyecto.  
 

Tabla 2. Descripción de la categoría de los riesgos 

Categoría de riesgo Condiciones de los subproyectos Categoría BM* 

 
Riesgo bajo  

Ideas de planes de negocio que incluyen actividades con muy poco 
a nada de riesgo de generar impactos sociales o ambientales 
adversos.  

 
C 

 
 
Riesgo moderado 

Ideas de planes de negocio que incluyen actividades con posibles 
riesgos e impactos sociales y ambientales adversos que son 
limitados en escala. Se pueden identificar con un nivel razonable 
de certidumbre y abordar mediante la aplicación de prácticas 
óptimas y medidas de mitigación durante la implementación del 
plan de negocio.  

 
 

B 

 
 
 
Riesgo alto 

Ideas de planes de negocio que incluyen actividades, ya sea de 
ejecución o previas a la ejecución, con posibles e importantes 
riesgos e impactos sociales y ambientales adversos y/o 
irreversibles o que generan mucha preocupación entre las 
comunidades e individuos posiblemente afectados. Las actividades 
de riesgo alto pueden tener impactos significativos en los recursos 
físicos, biológicos, ecosistémicos, socioeconómicos o culturales.  

 
 

 
A 

*Categorías de riesgos del Banco Mundial.  
 
 
 Al estimar el posible impacto, es necesario considerar los factores indicados a continuación:  
 
V Tipo y lugar. ¿La idea de plan de negocio está ubicado en un sector de alto riesgo o incluye 

componentes muy riesgosos? ¿Está ubicado en zonas sensibles (en zonas densamente pobladas, 
en la cercanía de un hábitat crítico, áreas de cultura material, reservas territoriales, etc.)?  

 
V Magnitud o intensidad. ¿Los efectos de un impacto podrían destruir o dañar gravemente un 

sistema o característica social o ambiental o deteriorar el bienestar económico, social o cultural 
de un gran número de personas?  

 
V Posibilidad de control. ¿La aplicación de medidas relativamente sencillas y aceptadas será 

suficiente para evitar o mitigar los potenciales impactos o se necesita un estudio para comprender 
si estos se pueden controlar y cuáles medidas de gestión se requieren?  

 
V Duración. ¿Los impactos adversos serán a corto plazo (existirán solo durante la implementación 

del plan de negocio), mediano plazo (uno o dos años) o largo plazo?  
 
V Reversibilidad. ¿Es el impacto reversible o irreversible? 

 
V Apoyo de la CN y del PUB. La falta de participación de las CN y de los PUB es un riesgo inherente 

para el éxito y la sostenibilidad de cualquier plan de negocio. ¿En la propuesta y en el diseño han 
participado las comunidades beneficiarias o afectadas por la idea de plan de negocio? ¿Estas 
desempeñarán un papel importante en la implementación del proyecto? ¿Las mujeres han 
participado y participan del plan de negocio? El apoyo a las ideas de los planes de negocio será 
parte de los criterios de priorización de las ideas de los planes de negocio que se financiarán y se 
demostrarán a través de las Actas de Afiliación al Fondo de Incentivo (CN) y la Solicitud de 
Afiliación al Fondo de Incentivo de los (PUB). 

 
 Las Tablas 3 y 4 presentan la guía sobre estas calificaciones.  
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Tabla 3. Calificación de impacto de un riesgo 
Puntuación Calificación Impactos ambientales y sociales Factores por considerar para 

estimar el impacto 

 
 
5 

 
 
Alto 

Impactos adversos importantes sobre poblaciones 
humanas y/o el medioambiente. Impactos adversos de 
gran magnitud y/o extensión espacial (amplias zonas 
geográficas, gran número de personas) y duración (a 
largo plazo, permanentes y/o irreversibles); las zonas 
afectadas incluyen áreas de gran valor y sensibilidad 
(como ecosistemas valiosos, hábitats críticos); 
impactos adversos sobre derechos, tierras, recursos y 
áreas de comunidades nativas; implican un 
desplazamiento o reasentamiento significativo; 
generan grandes cantidades de emisiones de gases de 
efecto invernadero; los impactos pueden dar lugar a 
conflictos sociales importantes. 

1. Tipo y lugar 
2. Magnitud o intensidad  
3. Posibilidad de control  
4. Duración  
5. Reversibilidad 
6. Apoyo de la CN y/o del PUB 

 
3 

 
Moderado 

Impactos de magnitud baja, limitados en escala 
(específicos para un lugar) y duración (temporal), 
pueden ser evitados, gestionados y/o mitigados con 
medidas relativamente sencillas y aceptadas.  

1. Tipo y lugar 
2. Magnitud o intensidad  
3. Posibilidad de control  
4. Duración  
5. Reversibilidad 
6. Apoyo de la CN y/o del PUB 

 
1 

 
Bajo 

Impactos adversos insignificantes o nulos sobre 
comunidades, individuos y/o el medioambiente 

1. Tipo y lugar 
2. Magnitud o intensidad  
3. Posibilidad de control  
4. Duración  
5. Reversibilidad 
6. Apoyo de la CN y/o el PUB 

Fuente: PNUD, 2014. 
 

Tabla 4. Calificación de la probabilidad de que un riesgo se materialice 

Puntuación Calificación 

5 Alto 

3 Moderado 

1 Bajo 

 
 
Para determinar la categoría de riesgo de una idea de plan de negocio se utilizará la combinación de 
impacto y probabilidad. Para determinar la importancia general del riesgo (bajo, moderado o alto), se usará 
la tabla 5 como orientación. 
 

Tabla 5. Categorización del riesgo 

   
  Fuente: PNUD, 2014. 
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Las ideas de planes de negocio que sean categorizadas de riesgo alto (A) no serán financiadas por el 
proyecto PIP 02 (Ficha 2). Las ideas de los planes de negocio categorizados de riesgo bajo son financiadas 
por el proyecto PIP 02; en el caso de las ideas de planes de negocio calificadas de riesgo moderado, será 
una decisión de las Salvaguardas, previo informe.  
 
Y aquellas ideas de planes de negocio seleccionadas para la formulación realizarán su Plan de Gestión 
Ambiental y Social (PGAS) de los Planes de Negocio (Ficha 3). Los planes de negocio con sus PGAS e informe 
de las salvaguardas se remitirán al Comité Técnico, el cual está encargado de la selección y aprobación de 
los Planes de Negocio que implementará el PIP 02.  
 
Los monitores de las CN y de los PUB, responsables de la implementación de los PGAS de los Planes de 
Negocio, serán asesorados e invitados a participar de un programa formativo de salvaguardas para la 
implementación de los PGAS. Al final de este, recibirán una certificación y mochila del o la salvaguarda 
socioambiental, que le permitirá cumplir con la implementación del PGAS de su Plan de Negocio y recibirán 
asistencia técnica por salvaguardas ambientales durante la implementación de los PGAS de los planes de 
negocio.  
 
Ficha 2. Categorización de Riesgos Ambientales y Sociales de las Ideas de Planes de Negocio presentados 

al Proyecto PIP 02 del FIP/BM63 

CRITERIOS 

Clasificación 

(5) 
A 

(3) 
B 

(1) 
C 

Esta Ficha evalúa las ideas de los planes de negocio presentados por las CN y los PUB por tipo de Plan de Negocio. Esta 

Ficha evalúa las ideas de planes de negocio para determinar si son elegibles, los planes de negocio deben estar dentro de 

las categorías B o C. De acuerdo con la clasificación del BM, las categorías de riesgos de los planes de negocio significan: 

Proyectos de riesgo alto (A), Proyectos de riesgo moderado (B) y Proyectos de bajo riesgo (C).  

   

A. SALVAGUARDAS BANCO MUNDIAL 

CONTROL DE PLAGAS. Estos criterios deben ser tomados en cuenta no solo en los planes de negocio que financian control de plagas, sino 
también en aquellos que pueden generar un incremento en el uso de plaguicidas.  

1. La Idea de Plan de Negocio involucra control de plagas o promueve el uso de métodos de control químico y biológico 

en el caso de prácticas que no estén validadas fehacientemente.     

2. La Idea de Plan de Negocio financiará la manufactura, compra, aplicación, transporte, almacenamiento y/o disposición 

de plaguicidas extremadamente peligrosos y/o prohibidos en el país.     

HÁBITATS NATURALES 

3. La Idea de Plan de Negocio de las CN y/o los PUB propone actividades productivas que degradaran hábitats naturales 

críticos como humedales, cuencas altas.    

4. La Idea de Plan de Negocio de las CN y/o los PUB en cuya área de influencia directa64 se encuentran hábitats naturales 

críticos65.     

BOSQUES 

5. La Idea de Plan de Negocio tienen bosques o hábitats naturales críticos en su área de influencia directa.    

6. Las Ideas de Planes de Negocio contemplen el aprovechamiento o impacto significativo de bosques de valor ecológico 

o social (traslados o retiro de poblaciones indígenas).     

 
63Adaptado de fuente: MINAGRI 2014. MGAS del Proyecto de Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales que está siendo formulado 
en el Ámbito del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Argentina.  
64 Se usará la propuesta del Estudio Definitivo.  
65Ídem. 
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CRITERIOS 

Clasificación 

(5) 
A 

(3) 
B 

(1) 
C 

7. Las Ideas de Planes de Negocio de aprovechamiento de bosques de las CN y/o los PUB que cumplan con los principios 

y criterios del manejo forestal responsable, aun si no cuentan con certificación, o que han presentado un plan de manejo 

a la entidad correspondiente y hayan sido aprobados.    

8. La Idea de Plan de Negocio de plan de aprovechamiento (sin DEMA) ha incorporado el financiamiento de este 

instrumento en su PGAS.     

PUEBLOS INDÍGENAS 

9. Las Ideas de Planes de Negocio implican el desplazamiento físico involuntario de población de las comunidades 

nativas.    

10. Las Ideas de Planes de Negocio involucran no menos del 10% hasta el 20% de mujeres indígenas de la comunidad 

nativa.    

11. Las Ideas de Planes de Negocio cuyos beneficiarios no sean mayoritariamente pueblos indígenas que contemplen la 

realización de actividades con comunidades nativas.    

12. Las Ideas de Planes de Negocio que impliquen la afectación de recursos naturales o áreas de uso cultural de 

comunidades nativas importantes para su supervivencia.     

RECURSOS CULTURALES FÍSICOS 

13. Las Ideas de Planes de Negocio cuyas obras afecten áreas con sitios de especial interés histórico, cultural, religioso, 

paleontológico y/o arqueológico, y lugares naturales con valor cultural (paisajes, cañones, caídas de agua, áreas de 

recolección de greda, recolección de sal).    

14. Las Ideas de Planes de Negocio en áreas sin sitios de valor histórico, arqueológico y paleontológico identificados.    

RESULTADOS DE LA CATEGORÍA DE RIESGO  

Lineamientos para la categorización de riesgos ambientales y sociales de un plan de negocio (subproyecto). 
   

 
 

7.1.2.5 Procedimiento para la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)  
 

Las Ideas de Planes de Negocio categorizadas con riesgo ambiental y social bajo y/o moderado (Ficha 2) 
continuarán con la formulación del Plan de Negocio, el cual incluirá en un anexo el Plan de Gestión 
Ambiental y Social (PGAS).  
 
Durante la fase de Afiliación, se formularán los Planes de Negocio con la participación de los especialistas 
de negocios, sistemas productivos sostenibles y comercialización y articulación comercial del EGP del PIP 
02, quienes asistirán a los formuladores de las CN y los PUB en la elaboración de sus Planes de Negocio. 
Además de los salvaguardas del EGP y EGZ, dos consultores en salvaguardas ambientales asistirán en este 
proceso a los formuladores de las CN y PUB en la elaboración del PGAS del Plan de Negocio.  
 
La Ficha 3 para la elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del Plan de Negocio está 
compuesta de dos partes (1 y 2), y tiene como objetivo la identificación de los impactos negativos sobre el 
medio ambiente y las poblaciones en el ámbito en que se ejecutarán los planes de negocio e identificar las 
medidas de prevención y/o mitigación que se adoptarán66.  
 
Al momento de elaborar las medidas de mitigación de los probables riesgos identificados en las actividades 
económicas de los planes de negocio, se usarán las recomendaciones de medidas de mitigación 
(subcapítulo 7.4) y el listado de salvaguardas ambientales y sociales (7.1.2.6).  

 
66Adaptado de fuente: MINAGRI 2014. MGAS del Proyecto de Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales que está siendo 
formulado en el Ámbito del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Argentina.  










































































































































































































