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Hasta este lugar, un grupo de líderes de proyectos de 
carbono indígena llegó para intercambiar experiencias de 
su trabajo y explorar nuevas oportunidades en el diseño y 
gobernanza de estas iniciativas medioambientales. 

Compartiendo 
experiencias 
en la Amazonía

En el noreste del Perú, hábitat de interminables bosques, se encuentra 
el Alto Mayo. Este ecosistema es trascendental para el país por su biodi-
versidad, pero también por los desafíos que representa: posee una de las 
tasas más altas de deforestación de la Amazonía. Aquí se implementa con 
éxito la iniciativa Tajimat Pujut —en idioma awajún “buen vivir”—, liderada 
por la Federación Regional Indígena Awajún del Alto Mayo (Feriaam) y 
Conservación Internacional. Su propósito apunta a mejorar la calidad de 
vida de la población awajún, a través de la conservación de sus bosques y 
la implementación de actividades económicas sostenibles. 

Nuestra misión 
es respaldar a 

las comunidades 
indígenas en su 

camino hacia el logro 
de sus objetivos y su 

visión del mundo, 
enfrentando las 

crecientes amenazas 
que llegan a la 

Amazonía”.
Claudio Schneider 

Conservación
 Internacional Perú

Sanemos 
el bosque

CONOCE

Los representantes de países como Australia, Canadá, Guyana, Estados 
Unidos y Colombia buscaban también comprender in situ la experiencia 
peruana: cómo se organizan en torno a este proyecto, qué oportunidades 
han encontrado y a qué desafíos se enfrentan. Los participantes adelanta-
ron las expectativas sobre lo que deseaban hallar en este inspirador viaje, 
para luego aplicarlo en sus respectivas comunidades.

El grupo se trasladó hasta la comunidad nativa Huascayacu para cono-
cer los avances del trabajo realizado en colaboración con Conservación 
Internacional. La primera parada permitió descubrir cómo esta comunidad 



refuerza su cultura y gobernanza a través de distintas líneas de trabajo, 
que buscan formar nuevos jóvenes líderes que apoyen a sus autorida-
des en la toma de decisiones. 

Los participantes visitaron la biblioteca de la comunidad y luego el Centro 
de Propagación Awajún. Este espacio alberga un proyecto de alto impacto 
que beneficia a más de 150 familias y se enfoca en la recuperación de los 
bosques. Aquí se producen plantones de vainilla mediante sistemas de 
siembra sostenible, y se cuenta con un laboratorio destinado a la produc-
ción de biofertilizantes naturales y controladores de fertilizantes.

El evento organizado por Conservación Internacional Perú, con el respaldo de la Fundación BHP y de Pollination 
Foundation, reunió a representantes de diversas organizaciones indígenas como la Feriaam, Codepisam y Aidesep de 
Perú y la Alianza Indígena del Desierto de Australia. A este encuentro se sumaron miembros de las comunidades Awajún 
de Perú, la región Rupununi de Guyana, la comunidad Metis de Canadá y propietarios tradicionales australianos; además de 
delegados de tres socios del Programa de Resiliencia Ambiental: el Proyecto de Paisaje de las Comunidades Awajún de Alto 
Mayo, Conservación de Bosques en Manitoba’s Boreal e IDA Keeping the Desert Connected. También participaron represen-
tantes de Conservación Internacional de Perú, Colombia y Guyana, junto a Landesa, Fundación BHP y Pollination Foundation.

Los proyectos 
contra incendios 
en Australia nunca 
fueron por dinero, 
sino por hacer que 
la gente volviera 
al país”.
Tyronne Garstone 
Kimberley Land Council, 
Australia

PROTAGONISTAS DEL CAMBIO

Nicholas Cyril 
Vitus Antone
Pueblo Wapishana (Guyana)  

Nelsith Sangama
Pueblo Kichwa (Perú)

Edward Cahuaza
Fabiola Yaun

Wilfredo Tsamach
Cristian Wajajai

Pueblo Awajún (Perú)

Amanda Karst
Métis (Canadá)   

Tyronne Garstone
Pueblo Bardi en 

Broome (Australia) 

Braedan (Bayo) Taylor
Pueblo Karajarri (Australia 
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Feriam: Awajún Indigenous Federaton of the Alto Mayo
Aidesep: Interethnic Association for the Development of the Peruvian Rainforest
Codepisam: Coordinator for the Development and Defense of the Indigenous Peoples of San Martín.
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El carbono, en el contexto de los 
proyectos, no es el fin último, sino 
una herramienta estratégica, con un 
enfoque económico alternativo, para 
alcanzar el “buen vivir”, cuidando la 
naturaleza y las personas.

Debemos realizar evaluaciones 
de factibilidad más exhaustivas 
y objetivas de los proyectos de 
carbono. Esto permitirá abordar 
los desafíos reales que enfrentan 
estas iniciativas. 

La sostenibilidad de los resultados 
de conservación es fundamental, 
por ello, es necesario explorar 
y desarrollar oportunidades 
de mercado para garantizar la 
financiación a largo plazo y el 
bienestar de la comunidad.

El proyecto debe recoger todas 
las propuestas de los pueblos 
indígenas, respetando sus dere-
chos, la gestión de sus territorios 
y la repartición de beneficios.

Necesitamos comunidades que 
se comprometan en proyectos 
a largo plazo. Para lograrlo, 
debemos de enfocarnos en sus 
necesidades y prioridades.

MENSAJES CLAVES
¿QUÉ APRENDIMOS?
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El grupo exploró las perspectivas de conocimiento y valoración de 
experiencias en las comunidades Alto Naranjillo y Shampuyacu. 
Además participó de una discusión sobre procesos de consulta en 
proyectos de carbono.

El acceso a Alto Naranjillo, una de las 16 comunidades 
awajún del Alto Mayo, se abre paso a través de un empi-
nado camino de piedras y vegetación que dirige hasta la 
maloca central. La impresionante vista va en sintonía con la 
acogedora bienvenida ofrecida por las mujeres y el Pamuk 
( jefe de la comunidad). Este lugar es escenario de dedica-
das labores de conservación y restauración de bosques, 
que promueven un sentido de pertenencia y un real com-
promiso de sus habitantes. 

A media hora de distancia se encuentra Shampuyacu, 
donde el local de la Asociación de las Nuwas se con-
virtió en escenario para una ponencia a cargo de Leslie 
Hannay, de Landesa*. Esta abordó una de las etapas 
clave en la implementación de un proyecto de carbono: la 
consulta y el consentimiento comunitario. El equipo, ade-
más, participó de una dinámica grupal que les permitió 
analizar casos en Brasil y Ecuador e identificar posibles 
mejoras en estos procesos. 

Luego, llegó el turno de adentrarse en lo más profundo de 
la comunidad para conocer un santuario natural donde los 

Como Aidesep, creemos 
importante integrar todas 
las sugerencias de este in-
tercambio en un esfuerzo 
conjunto, priorizando una 
comunicación efectiva 
que considere las diferen-
cias y los impactos tanto 
en la naturaleza como en 
la humanidad”.

Nelsith Sangama 
Aidesep Perú

* Landesa es una organización que trabaja para 
garantizar los derechos a la tierra de millones 
personas, en su mayoría mujeres y hombres 
rurales, para brindar oportunidades y promover 
la justicia social.

VALORA



árboles son contemplados con gratitud y respeto: el Bosque de 
las Nuwas. En este ecosistema, un grupo de mujeres valerosas ha 
tomado el liderazgo para proteger su entorno, preservando sus 
saberes ancestrales. Aquí se desarrolla el rescate y la siembra 
de especies autóctonas, la recolección de semillas y el cultivo de 
plantas medicinales. 

Tras disfrutar de un agradable banquete de frutas y platos tra-
dicionales ofrecidos por las nuwas, la comitiva exploró dos 
parcelas. La primera, un espacio donde se realizan labores de 
restauración y simboliza un gran cambio: donde antes era un 
terreno degradado por el cultivo intensivo de productos, como el 
café, ahora hay más de 1200 plantones forestales. En la segunda 
parcela, la atención está en la siembra del cacao y una especie 
nativa de vainilla, la pompona. Estas acciones preparan el terre-
no para expandir esta variedad en el mercado y generar nuevas 
oportunidades para la comunidad. 

Shampuyacu:
El valor de un 

bosque en pie

Plan de 
vida Awajún



El entendimiento de la comunidad indígena 
sobre su papel en la naturaleza es clave 
para que la implementación de los proyectos 
sea integral y contribuya a la sostenibilidad 
que buscamos alcanzar.

Es importante desarrollar un plan de comu-
nicación para la comunidad que utilice un 
lenguaje universal para garantizar la com-
prensión de todas las personas y tomen las 
decisiones informadas.

Debemos involucrar a las mujeres en el pro-
yecto, porque son trascendentales para lograr 
mejores resultados por su compromiso y su 
capacidad de gestión. 

Los proyectos de carbono deben integrar los 
valores indígenas en su desarrollo e implemen-
tación, en lugar de replicar modelos occidenta-
les de gobernanza y economía.

El proyecto de carbono en la Amazonía 
prioriza el trabajo con los planes de vida de 
las comunidades, bajo una visión integral del 
bosque y con una mirada indígena.

La comunicación y el compromiso no son 
solo un proceso puntual de CLPI*, sino una 
gestión que debe ser receptiva y ejecutarse 
a lo largo de todo el proyecto. 

*Consentimiento libre, previo e informado.

MENSAJES CLAVES
¿QUÉ VALORAMOS? 



UNA MIRADA INTEGRAL 
PARA IMPULSAR 
EL DESARROLLO

UNA MIRADA INTEGRAL 
PARA IMPULSAR 
EL DESARROLLO
La presentación de Leslie Hannay, de Landesa, revisó conceptos estratégicos de cara a lograr una 
consulta comunitaria adecuada y comprender las etapas fundamentales a la hora de implementar un 
proyecto de carbono. El siguiente gráfico profundiza en algunos aspectos clave de la exposición.

Consulta y Consentimiento efectivos de Comunidades

Para el éxito de 
los proyectos 
de carbono, 
debemos considerar:

PRÁCTICAS DE 
CONSULTAS 
Y CONSENTIMIENTO
La confianza es esencial en un 
proceso en el que se involucre 
a todos 

DERECHO 
La tenencia de la tierra y 
los derechos sobre el 
carbono claros permiten 
decisiones a largo plazo 
de las comunidades

GÉNERO
Las mujeres deben 
tener mayor voz en 
los procesos de 
toma de decisiones

REPARTO DE 
BENEFICIOS 
Es importante trabajar 
en la implementación 
de un mecanismo de 
reparto de beneficios

GOBERNANZA
Una gobernanza sólida 
garantizará la 
sostenibilidad del 
proyecto.

El proceso a seguir para la consulta y consentimiento de los proyectos de carbono 

tiene las siguientes etapas:

1

4
6
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3

2
Iniciar contactos 
para solicitar la 
participación

Entender el contexto local, los derechos 
legales y consuetudinarios, identificar y 
respetar los procesos tradicionales de 
toma de decisiones

Proporcionar 
información sobre el 
proyecto del carbono

Buscar el consentimiento 
para la consideración de 
proyectos de carbono

Compartir información de forma 
constante, oportuna, inclusiva y 
culturalmente apropiada, 
y abordar las preocupaciones 
(diálogo iterativo)

Elaborar 
acuerdos y 
mecanismos

Buscar el 
consentimiento con los 
términos, condiciones y 
mecanismos para la 
ejecución del proyecto

Monitorear
Si cambia algún término, 
condición o impacto, 
volver al paso 5

Buscar el 
consentimiento 
para continuar 
con un proyecto 
de carbono

La comunicación y el compromiso con 
los titulares de derechos y las partes 
interesadas son procesos continuos y 
receptivos, y deben mantenerse 
durante toda la vida del proyecto.

5
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Después de que el grupo exploró la experiencia en el Alto Mayo, al 
concluir el intercambio los participantes reflexionaron y compartieron 
una serie de ideas y compromisos destinados a construir un futuro más 
prometedor para las comunidades indígenas.

ACTÚA

Promover herramientas como 
los acuerdos de conservación, 
utilizados por Conservación 
Internacional, pueden contribuir 
a generar confianza en la medida 
que se alineen con los intereses 
de la comunidad. 

Debemos prestar apoyo, 
promoción y defensa 
específicos a las mujeres que 
ocupan puestos de liderazgo 
por sus enfoques innovadores 
y su impulso al cambio social.

Necesitamos movimientos 
de cambio y los proyectos 
que desarrollamos son 
ejemplos de cómo se puede 
transformar nuestro entorno.

1 2

4

3

¿Qué es un acuerdo de 
conservación?

Es esencial que exista 
claridad en los derechos y 
sistemas de tenencia de la 
tierra de la comunidad.

Durante una sesión dinámica, los integrantes del grupo identificaron 
puntos en común sobre las acciones a implementar en próximos 
proyectos o en sus respectivos territorios, basados en las lecciones 
aprendidas de esta experiencia.
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Los proyectos de carbono 
deben incorporar estrategias 
para la sostenibilidad a largo 
plazo, planificando fuentes de 
ingresos para futuras iniciativas 
cuando culmine.

Alentar a los socios corporativos y 
donantes a brindar recursos para 
aspectos fundamentales como la 
gobernanza, el compromiso y el 
apoyo al liderazgo de la mujer, 
para reducir el riesgo en proyectos, 
tanto para la comunidad como para 
los inversores.

Identificar aliados con valores 
compartidos: se necesitan 
instituciones con relaciones de 
confianza que se unan con humildad, 
respeto y colaboración para hacer 
realidad estos proyectos.

 Estamos aquí porque reconocemos que 
parte de la solución a los desafíos de 
los pueblos indígenas implica apoyarlos 
desde sus territorios ancestrales y 
permitirles liderar con su cultura”.

Melinda Macleod 
Fundación BHP



La iniciativa en cifras

Más de 

participantes 
se han graduado en la Escuela de 
Gobernanza Awajún, promovida por la 
FERIAAM y Conservación Internacional.

productores de 
cacao, café, vainilla y 
ajas con asistencia 
técnica e insumos.

centro de 
producción artesanal 
de chocolate.

centro de 
propagación 
de vainilla.

centros de 
producción sostenibles 
instalados: viveros, 
módulos de bokashi, 
segregación de 
residuos.

bibliotecas 
comunales 
implementadas.

ha 
de bosques en 
restauración.

Actualmente, se implementa 
una iniciativa de restauración 
para generar la conectividad 
del Bosque de Protección 
Alto Mayo y los bosques 
comunales awajún de Alto 
Naranjillo, Shampuyacu y 
Alto Mayo.  

Conservación 
Internacional, en 
coordinación con la 
Feriaam, ha 
elaborado 11 planes 
de vida en las 
comunidades del 
Alto Mayo. 

N

LIMA
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SAN MARTÍN

Comunidades 
nativas Awajún 
del Alto Mayo
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