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El asesinato de trece personas en una mina 
de Pataz, en el departamento de La Libertad, 
conmocionó a todo el Perú, pues no solo 

puso en relieve la crisis de seguridad que sufre 
el país, sino el peligro que pueden enfrentar 
los trabajadores que desarrollan sus labores 
en proyectos que colisionan o conviven con 
economías ilegales y, especialmente los gestores 
sociales, a quienes muchas veces su rutina les 
exige convertirse en el equipo de avanzada o 
realizar acciones de relacionamiento fuera de la 
seguridad que le puede brindar un campamento 
que cuenta con todas las medidas de seguridad.

Pataz ha expuesto los límites de un enfoque 
tradicional de gestión social centrado en 
beneficios materiales inmediatos sin abordar 
las raíces estructurales del conflicto: pobreza, 
informalidad, ausencia de justicia y control 
territorial por parte de economías criminales.

La gestión social, que en el Perú de los 
últimos veinte años se ha convertido en una 
herramienta clave en la relación entre proyectos 
de inversión y las comunidades especialmente 
en territorios vulnerables y de débil presencia 
estatal, orientada a mitigar impactos, prevenir 
conflictos y promover desarrollo, hoy se expone 
debilitada ante estas dinámicas ilegales que 
superan su capacidad de intervención.

Según el proyecto y la ubicación, las empresas 
pueden convivir con un abanico de actividades 
ilícitas como narcotráfico, minería ilegal, tala 
ilegal y extorsión con diferentes denominaciones, 
formas y rostros que, a su vez, se convierten en 
oportunidades de desarrollo para una población 
donde sus necesidades no son atendidas por el 
Estado.

Esta situación exige un nuevo perfil de gestor 
social que supere el paradigma asistencialista o 
comunicacional, para formar profesionales con 
competencias más sofisticadas, asociadas al 
análisis territorial, conocimiento de las economías 
ilegales, inteligencia social y la capacidad de 
identificar claramente los límites del deber, el 
derecho, el riesgo y la ilegalidad.

Es un momento clave para que las empresas 
dejen de mirar desde la vereda del frente el fracaso 
del Estado o su incapacidad de respuesta para 
cerrar brechas en zonas de su especial interés, y 
se involucren promoviendo políticas corporativas 
más asentadas en el desarrollo territorial, 
rediseñando sus gerencias de gestión social, 
orientándolas a lograr identificar alianzas con 
actores con legalidad y legitimidad en territorio, 
promoviendo ciudadanía para la recuperación y 
protección de espacios estratégicos que están 
siendo tomados por estas economías oscuras.

La gestión social debe de dejar de ser una 
herramienta de reputación o un requisito 
operacional para lograr la firma del acta para 
pasar a convertirse en un pilar estratégico 
para la consolidación de espacios de legalidad, 
transparencia e inversión social para el desarrollo 
territorial

Por lo tanto, las áreas de gestión social ya 
no pueden seguir limitándose solo a gestionar 
permisos ni administrar relaciones. Están 
llamadas a convertirse en aliadas estratégicas 
del Estado para cerrar brechas, anticipar riesgos 
y defender la legalidad en los territorios porque 
allí donde la gestión social es débil, las economías 
ilegales avanzan y construyen una gobernanza 
en un estado paralelo donde gobierna la 
extorsión, el sicariato, el dinero mal habido, la 
explotación laboral y el despojo de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos que viven en 
esas comunidades.

Eddy Ormeño Caycho
Director de Solidaritas Perú

La gestión social frente a las 
economías ilegales



ANÁLISIS4

www.solidaritasperu.com/gobernanzasocial

Perú, país 
megadiverso en 
riesgo
Los incendios forestales, en su mayoría provocados por 
la acción humana, representan una creciente amenaza 
para la biodiversidad del Perú. Esta situación exige 
una respuesta urgente centrada en la prevención, 
la educación ambiental y el impulso de prácticas 
sostenibles que protejan nuestros ecosistemas.

Más del 98% de los incendios forestales en el Perú son provocados por prácticas humanas, especialmente 
agrícolas, que deben ser urgentemente reemplazadas por métodos sostenibles. (Fuente: Agencia Andina)

Natalia Rodríguez Salazar
Experta en Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social Corporativa. 
Cuenta con más de 20 años de 
experiencia promoviendo proyectos de 
desarrollo sostenible y responsabilidad 
social corporativa con empresas 
del sector minería, petróleo, 
energía y construcción. Magíster en 
Responsabilidad Social Corporativa, 
Contabilidad y Auditoría Social por la 
Universidad de Barcelona (España).
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La biodiversidad alberga 
la extensa variedad de 
seres vivos que habitan 

el planeta Tierra, pasando por 
todas y cada una de las especies 
de animales, plantas, vegetales, 
hongos y microorganismos 
que viven en un espacio 
determinado a su variabilidad 
genética, a los ecosistemas de 
los cuales forman parte estos 
seres vivos y a las regiones a 
las que pertenecen. También 
incluye los procesos ecológicos 
y evolutivos que se dan a nivel 

de genes, especies y paisajes.

La biodiversidad constituye 
el sistema de soporte vital 
de la Tierra, es clave para la 
supervivencia tanto de las 
especies como de los seres 
humanos, por ende, es esencial 
para la sostenibilidad del 
planeta.

El Perú es un país de una 
gran diversidad biológica, 
pues se ubica entre los cinco 
primeros países con mayor 
diversidad del mundo. Posee 
una maravillosa variedad de 
recursos, climas y ecosistemas, 
alojando en su territorio más 
de 2.000 especies de peces, 
más de 1.800 especies de 
aves, más de 340 especies de 
anfibios, más de 500 especies 
de mamíferos y más de 365 
especies de reptiles, entre 
muchas otras. El Perú conserva 
el récord mundial de variedades 
de mariposas y colibríes. Por 
otro lado, debido a su océano, 
lagos y lagunas altoandinas, 
así como a sus ecosistemas 
acuáticos amazónicos, tiene un 
gran potencial pesquero.

Lo que realza aún más 
la importancia de esta 
biodiversidad es la existencia 
de especies endémicas, es 
decir, aquellas que tienen su 
único hábitat en el territorio 
peruano y no se encuentran en 
ningún otro lugar del planeta.

Paralelamente, todos los 
días se descubren nuevas 
especies en el Perú, y eso 
también es riqueza, tanto 
en términos ecológicos 
como también en términos 
económicos. La diversidad 
biológica es el patrimonio más 
importante con el que cuenta 
la humanidad para sobrevivir 
y para impulsar las diferentes 
formas de vida en el planeta.

Incendios forestales

Lamentablemente, en el 
Perú se vienen suscitando una 
serie de incendios forestales 
que han dejado secuelas 
nefastas y muy negativas 
para la biodiversidad. En las 
regiones de la sierra y la selva 
peruana se concentran con 
mayor incidencia los focos de 
calor.

Estos incontrolables 
incendios han arrasado  con 
más de 10.000 hectáreas 
de bosque, han destruido 
patrimonios arqueológicos, y 
están destrozando hábitats de 
especies en peligro de extinción 
como el oso andino. Estas 
son algunas de las secuelas 
que dejan estos lamentables 
incendios.

Si bien es cierto que la 
reducción en las precipitaciones, 
la falta de lluvia, la sequedad 
del ambiente y la dirección 
del viento contribuyen a la 
proliferación de los incendios; 
más del 98% de los incendios 
forestales en el Perú son 
producidos por la mano del 
hombre, originados en sus 
prácticas agrícolas y pecuarias 
al quemar sus terrenos para 
empezar un nuevo sembrío.

“La biodiversidad 
biológica es el 
patrimonio más 
importante con 
el que cuenta 
la humanidad 
para sobrevivir y 
para impuslar las 
diferentes formas 
de vida en el 
planeta”.
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Los pobladores tienen la 
creencia de que “al quemar 
la tierra se va a mejorar la 
cosecha”, suponen que las 
cenizas del fuego van a “nutrir 
su cosecha”. Sin duda, es una 
mala práctica agrícola que se 
da con frecuencia y debemos 
erradicarla.

Consecuencias en la 
biodiversidad

Los incendios forestales 
generan varias consecuencias 
en la biodiversidad. Dañan 
fuertemente el bosque y 
modifican el paisaje de forma 
radical, provocando que, en 
cientos de años, no se pueda 
recuperar la vida vegetal ni 
animal.

Generan pérdidas graves 
y ocasionan un impacto de 
largo plazo sobre los recursos 
naturales, debido a que matan 
la fauna silvestre, destruyen la 
vegetación, eliminan la vida en 
el suelo, contaminan las aguas 
y dañan el aire atmosférico.

Los incendios forestales 
provocan pérdidas de 
cobertura forestal en las 
cabeceras de cuenca y esto 
origina la desaparición de 
fuentes de agua. Además, se 
genera la degradación del 
suelo debido a que el fuego 
arrasa con la capa superior del 
terreno, eliminando nutrientes 
esenciales y dejando al suelo 
más vulnerable a la erosión, 
perdiendo su fertilidad.

Respecto a la flora y fauna, 
estos generan cambios en las 
estructuras de los bosques 
y la cobertura general de los 
ecosistemas, alterando sus 
recursos genéticos de manera 
negativa. Debilitan en gran 
medida a los árboles y los dejan 
susceptibles al ataque de plagas 

y enfermedades. Los incendios forestales 
ocasionan la muerte de 
miles de animales silvestres, 
destruyendo su hábitat 
natural y produciendo la 
exposición de estos al ataque 
de depredadores. Asimismo, 
provocan la migración de 
animales a otros espacios, 
y generan las condiciones 
para la invasión de especies 
indeseables, fomentando 
la aparición de pestes y 
enfermedades con mayor 

“No destruyamos 
nuestra riqueza y 
único patrimonio 
con el que 
contamos para 
existir”.

La reforestación con especies nativas es clave tras los incendios, pero aún 
no existe un programa nacional fuerte que asegure esta recuperación. 
(Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI)
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intensidad.

Contribuyen a una mayor 
contaminación de los ríos, 
lagos y lagunas; las cenizas 
y los residuos tóxicos que se 
generan durante un incendio 
forestal se filtran en los cuerpos 
de agua cercanos, afectando la 
vida acuática.

El humo y dióxido de carbono 
(CO2) quedan suspendidos 
en el aire y los vientos los 

arrastran hacia las ciudades 
cercanas, contaminando 
enormemente la atmósfera. Los 
incendios forestales provocan 
la disminución del oxígeno al 
quemarse la vegetación que 
lo produce, en consecuencia, 
impactando al microclima del 
lugar.

Trabajemos en la prevención 
de manera conjunta

El Perú atraviesa una 

crisis climática y es necesario 
estar mejor informados para 
hacer frente a este tipo de 
emergencias. Lo que debemos 
hacer luego de un incendio 
es reforestar los espacios 
afectados con especies nativas. 
En ese sentido, es relevante 
que se cuente con programas 
de reforestación en todas las 
regiones del Perú.

Es prioritario que estemos 
prevenidos porque es un 
problema frecuente que aún 
no se ha abordado con un 
plan de acción detallado y 
no se le ha dado la debida 
importancia. Es recomendable 
contar con brigadas especiales 
conformadas por personas 
capacitadas para actuar cuando 
se presenten estos incendios.

Además, se requiere con 
urgencia un programa de 
sensibilización a nivel nacional 
en el territorio peruano. Hace 
falta enseñar a la población 
prácticas sostenibles de 
agricultura; generar campañas 
de concientización en las 
que intervengan distintas 
instituciones del Estado, 
organismos internacionales, 
sector privado y sociedad civil, 
y así poder realizar un trabajo 
articulado que sea transversal 
en diferentes ámbitos.

Nuestra biodiversidad es 
una de las más ricas del mundo, 
los recursos que obtenemos 
gracias a ella nos favorecen 
y contribuyen a nuestra 
seguridad alimentaria, a nuestra 
salud, al desarrollo económico y 
a nuestro bienestar en general, 
pues gracias a ella contamos 
con suelos fértiles para vivir.

No destruyamos nuestra 
riqueza y único patrimonio con 
el que contamos para existir.



INSTITUCIONAL8

www.solidaritasperu.com/gobernanzasocial

Durante muchos años, 
y hasta la actualidad, 
los pueblos originarios 

de nuestro país vienen 
enfrentando enormes desafíos 
para acceder a servicios 
básicos y ejercer plenamente 

sus derechos, muchas veces 
debido a la falta de atención 
por parte del Estado. En vista 
a esta problemática, Solidaritas 
Perú ha puesto en marcha 
Innova Indígena, un laboratorio 
de innovación social dirigido 
a jóvenes universitarios y 
profesionales pertenecientes 
a los pueblos indígenas de 
nuestra Amazonía peruana. 

El Laboratorio de Innovación 
Social Indígena – Innova 
Indígena, busca ser un espacio 
de encuentro, reflexiones 
y propuestas nacidas de 
los jóvenes indígenas para 
transformar las problemáticas 
de sus comunidades en 
oportunidades de desarrollo. 

Dentro de las características 
más relevantes de este 
programa se puede destacar la 
importancia de apostar por una 
mirada integral que articule 
saberes ancestrales con otras 
herramientas de innovación, 
esto en respuesta a los marcos 
normativos y procedimientos 
tradicionales que no siempre se 
ajustan a la realidad del mundo 
indígena.

El programa Innova 
Indígena se articula a los 
componentes de nuestro 
Programa de Liderazgo 
Sostenible e Innovación 
Social, el mismo que está 
estructurado en cuatro 
componentes importantes para 

Innovación social desde los 
jóvenes indígenas
Innova Indígena es un laboratorio de innovación social que impulsa a jóvenes 
amazónicos a transformar los retos de sus comunidades articulando liderazgo, 
saberes ancestrales y propuestas sostenibles.

Este programa representa una plataforma transformadora para visibilizar, fortalecer y proyectar el liderazgo 
indígena en el país. (Fuente: Solidaritas Perú)

Rodrigo Ormeño Espinoza
Egresado de Comunicación Audiovisual 
con estudios en comunicación 
ambiental, sostenibilidad y gestión de 
redes sociales. Miembro del equipo de 
comunicaciones de Solidaritas Perú.
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alcanzar sus objetivos:

• Escuela de Liderazgo 
Sostenible e Innovación 
Social

A través de talleres, 
conversatorios, eventos, 
pasantías, entre otros; se 
formará a los participantes en 
liderazgo, desarrollo sostenible 
e innovación social para el 
desarrollo de sus propuestas 
de innovación.

• INKUBATOR - Semillero e 
Incubación de Proyectos

Espacio donde se brinda 
el soporte técnico y financiero 
necesario para potenciar sus 
propuestas innovadoras a 
través de mentorías, ruedas 
de negocio, conexiones con 
fondos concursables, etc.

• Reconocimiento al 
Liderazgo Sostenible

Como resultado de esta 
formación y los proyectos 
que se desarrollen, estos 
líderes podrán recibir un 
reconocimiento que valora el 
esfuerzo y evalúa su impacto 
y cambios creados a nivel 
local, regional, nacional o 
internacional en cinco niveles 
establecidos.

• Programa de Voluntariado 
Profesional

Se promueve la 
conformación de círculos de 
apoyo a estos emprendedores 
sociales a través de asesorías y 
mentorías personalizadas.

En esta etapa, el programa 
Innova Indígena está siendo 
liderado por Danny Nugkuag 
Cabrera, en calidad de 
coordinador general, un 
profesional en derecho y 
ciencias políticas de origen 
awajún. Gracias a su experiencia 
en entidades gubernamentales 
y otros proyectos, además de 
su conocimiento y conexión 
con la cosmovisión indígena, 
se ha convertido además en un 
referente e inspiración para la 
juventud indígena amazónica.

Innova Indígena se 
presenta como una apuesta 
transformadora en el marco de 
los esfuerzos por reivindicar 
y potenciar los saberes y la 
cultura indígena, al mismo 
tiempo que genera espacios 
para la reflexión y compromiso 
en el cierre de brechas para 
esta parte de nuestro país. 
Con una sólida estructura de 
formación y apoyo, el programa 
invita a jóvenes y profesionales 

indígenas a ser protagonistas 
en la construcción de 
soluciones innovadoras, 
capaces de responder a las 
necesidades y aspiraciones de 
sus comunidades.

A iniciarse los primeros 
días de junio, Solidaritas 
Perú cuenta con un valioso 
equipo de planta y voluntarios 
que brindará apoyo a este 
importante programa que 
incluirá una primera etapa 
formativa, para luego continuar 
con la segunda etapa de 
experiencias, proseguir con la 
etapa práctica y concluir con 
las etapas de intercambio y 
cierre.

Es importante resaltar 
que en esta edición del Innova 
Indígena contaremos con una 
delegación de jóvenes indígenas 
de la hermana República de 
Guatemala, provenientes de la 
etnia maya – popti.

Para más información, 
visita www.solidaritasperu.
com/innovaindigena. También 
puedes seguir a Solidaritas 
Perú en LinkedIn, Facebook e 
Instagram para mantenerte al 
tanto de futuras convocatorias 
y novedades del programa.

Innova Indígena inicia sus 
actividades durante el mes de 
junio con más de 30 jóvenes y 
profesionales indígenas. (Fuente: 
Solidaritas Perú)

http://www.solidaritasperu.com/innovaindigena
http://www.solidaritasperu.com/innovaindigena
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En los últimos diez años, la 
minería y los hidrocarburos 
han concentrado la mayor 

parte de la conflictividad 
socioambiental en el Perú. 
Más allá de estadísticas y 
tablas, las empresas privadas 
se juegan hoy su licencia social 
en la calidad de sus procesos 
de diálogo y participación. 

Según el Reporte de Conflictos 
Sociales 251 de la Defensoría 
del Pueblo (enero 2025), 214 
conflictos estaban activos o 
latentes en el país, de los cuales 
el 66% correspondía a minería 
y el 22% a hidrocarburos. El 
informe de EITI Perú, por su 
parte, confirma que más del 80% 
de los conflictos documentados 
en su proceso tienen origen 
minero. Estas cifras no son 
meros números: hablan de 
comunidades movilizadas, 
proyectos paralizados y 
reputaciones corporativas 
en juego. A pesar de este 
escenario, hay situaciones que 
vale la pena resaltar como 
buenas prácticas. 

En la mina de cobre 
Antapaccay (Glencore), tras 
semanas de bloqueo en 
marzo 2025, se estableció 
una mesa de diálogo real: 

cronograma de consulta previa, 
plan de reparaciones pactado 
y la comunidad levantó la 
protesta sin violencia. Ese 
acuerdo demostró que, cuando 
los compromisos son claros, 
monitoreados y codiseñados, 
el conflicto puede resolverse 
de manera pacífica. Los 
decretos DS 039-2014-EM 
y DS 002-2019-EM incluyen 
fases de participación ciudadana 
y exigen información en lenguas 
indígenas. Donde se aplican 
de verdad, ayudan a reducir 
la sensación de imposición. 
Algunas plataformas regionales 
de EITI (Apurímac, Arequipa, 
Loreto, Moquegua, Piura) ya 
integran estos mecanismos, 
fortaleciendo la transparencia.

Pero la confianza se rompe 
con facilidad. En proyectos 
como Tía María (Arequipa), el 
estudio de impacto ambiental 

Gustavo Zambrano Chávez
Abogado y magíster en Ética Aplicada. 
Especialista en derechos humanos, 
con enfoque en pueblos indígenas y 
evaluaciones de riesgos a derechos 
humanos. Ha sido Director General de 
Derechos de los Pueblos Indígenas en 
el Ministerio de Cultura y consultor 
para la OIT, FAO y empresas del sector 
extractivo.

Enfoque intercultural 
para el relacionamiento y 
prevención de conflictos en 
el sector extractivo
En el Perú, la sostenibilidad de los 
proyectos extractivos depende de la 
capacidad para incorporar un enfoque 
intercultural que priorice el diálogo, el 
respeto mutuo y la construcción de 
valor compartido.

Fuente: Agencia Andina
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de 2011–2014 se diseñó sin 
verdadera escucha. Cuando las 
comunidades perciben que su 
voz no incide en las decisiones, 
recurren a la movilización y al 
bloqueo. El derrame de petróleo 
en Talara (diciembre 2024) 
inundó 10 000 m² de costa, 
afectó la pesca y el turismo, y 
la respuesta de Petroperú fue 
criticada por su lentitud y falta 
de protección al personal.

Es indudable que la minería 
y los hidrocarburos pueden 
convertirse en motores de 
desarrollo sostenible siempre 
que las empresas transformen 
/ mejoren sus procesos de 
relacionamiento comunitario. El 
paso de un enfoque extractivo a 
uno verdaderamente inclusivo 
sostenido en el reconocimiento 
es el único camino para reducir 
tensiones, evitar paros costosos 
y construir valor compartido. 
En un Perú pluricultural, ganar 

legitimidad social ya no es 
opcional: es condición para 
operar. Y en ese escenario, 
debe darse mayor énfasis 
a incorporar el enfoque de 
interculturalidad en el diseño 
de políticas de relacionamiento. 

En contextos de alta 
diversidad cultural como el 
Perú, los conflictos generados 
por proyectos extractivos no 
son solo disputas por recursos: 
son choques de cosmovisiones. 
Incorporar un enfoque de 
interculturalidad significa 
reconocer que las comunidades 
indígenas y rurales participan 
con saberes, valores y formas 
de vida distintas, y que su 
validación es clave para la 
prevención y resolución de 
conflictos.

Un enfoque intercultural 
abre espacios para que esas 
cosmovisiones coexistan 
con los objetivos de 
producción, convirtiendo 
el diálogo en un verdadero 
intercambio de perspectivas. 
La interculturalidad no es 
solo traducción lingüística, 
sino adaptación de procesos: 
metodologías participativas, 
facilitadores culturales, 
ceremonias de apertura y 
cierre reconocidas por las 
comunidades. Estos elementos 
aumentan la confianza y 
la calidad de los acuerdos. 
Estudios del BID muestran 
que los espacios de diálogo 
diseñados con criterios 
interculturales reducen en 
un 35% la reactivación de 
protestas en zonas mineras 
peruanas.

¿Qué podemos hacer 
para reforzar este enfoque en 
el trabajo de las empresas? 
Algunas sugerencias prácticas:

• Invite a representantes 

indígenas a codiseñar el EIA y 
los protocolos de monitoreo.

• Valide ceremonias y rituales 
como parte de la “apertura” 
y “cierre” de consultas.

• Contrate mediadores 
bilingües y con formación 
antropológica.

• Use dinámicas participativas 
(círculos de palabra, minga) 
que respeten las normas 
comunitarias.

• Publique avances en 
formatos gráficos y orales en 
lengua local.

• Realice informes 
participativos donde la 
comunidad valide los 
resultados antes de su 
difusión.

• Documente las lecciones 
aprendidas en un “libro 
de memorias” conjunto—
comunidad y empresa—para 
futuros proyectos.

• Comparta estas memorias 
con otras compañías del 
sector para elevar el estándar 
de prácticas interculturales.

La interculturalidad 
trasciende la dimensión técnica 
de las actividades extractivas: 
es un puente hacia la legitimidad 
social y la sostenibilidad. Para 
las empresas privadas, adoptar 
este enfoque no es un costo 
adicional, sino una inversión 
estratégica que disminuye 
riesgos, fortalece la “licencia 
social” y genera un valor 
compartido real. En un Perú 
pluricultural, el éxito de un 
proyecto extractivo dependerá 
cada vez más de la capacidad 
de integrar y respetar las voces 
de todos sus actores desde el 
valor de sus culturas y el aporte 
que estas puedan dar.

Fuente: Agencia Andina
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La Amazonía peruana 
enfrenta una creciente 
amenaza por el avance 

de economías ilegales que 
devastan el territorio y vulneran 
los derechos de sus habitantes. 
La tala ilegal, el narcotráfico, el 
tráfico de tierras y la minería 
ilegal son algunas de las 
actividades que colocan en 
grave riesgo a sus habitantes y 
a los defensores ambientales.

En esta entrevista, Iván 
Brehaut Larrea, reconocido 
periodista ambiental, ofrece 
una importante mirada sobre 
el impacto de estas economías 
ilegales, la ausencia del Estado, 

los riesgos que enfrentan 
las personas y las limitadas 
respuestas institucionales ante 
una problemática que afecta a 
la Amazonía y a todo el país. 

¿Cuáles son las actividades 
ilegales que ha detectado en 
nuestra Amazonía y cómo 
afectan a los derechos de los 
pueblos indígenas?

Las actividades ilegales son 
diversas, pero puedo mencionar 
al menos cuatro principales en 
el ámbito de la Amazonía de 
la región Ucayali, que son la 
tala ilegal, el tráfico de tierras, 
el narcotráfico y también la 
extracción minera de oro ilegal. 
Considero que estas son las 
actividades más duras y que 
más inciden en las situaciones 
de riesgo para los defensores 
ambientales, particularmente a 
los indígenas. 

La población está 
reaccionando y se opone a este 
tipo de actividades, generando 
agresión hacia los pueblos 
indígenas.      

¿Cuáles son las actividades 
colaterales que se están 

generando a partir de 
estas economías ilegales? 
¿Cómo afectan a los pueblos 
indígenas?

La cadena de tráfico de 
tierras es brutal, ya que implica 
el fomento de actividades 
reñidas con la moral, así 
como el tráfico de personas, 
corrupción de funcionarios y 
de líderes indígenas. 

El nivel de cooptación que 
están teniendo las economías 
ilícitas sobre los jóvenes, que son 
el recambio generacional sobre 
los nuevos líderes que serán 
los futuros defensores de las 
culturas originales, son los que 
se ven fuertemente afectados 
por esta transformación de las 
economías, las lógicas del uso 
de territorio, etc.       

El avance de las 
economías ilegales 
en la Amazonía 
ante la ausencia del 
Estado
Entrevistamos a Iván Brehaut, periodista ambiental, 
quien advierte que la falta de presencia estatal ha 
permitido el avance del narcotráfico, la tala y la minería 
ilegal en la Amazonía, con graves consecuencias para 
los pueblos indígenas.

Marco Paredes Castro
Comunicador especializado en 
comunicación social y gestión de 
crisis. Experiencia en comunicación 
para alta dirección del Ministerio de 
Energía y Minas, Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, SUNAFIL, 
entre otros. Director periodístico de la 
Revista Gobernanza Social.
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Ante la ausencia del Estado ¿las 
actividades ilegales podrían 
volverse una “oportunidad” 
de desarrollo para los pueblos 
indígenas?

Efectivamente. Las 
actividades ilegales se están 
convirtiendo en oportunidades 
de desarrollo para los 
pueblos indígenas y esto 

viene ocurriendo en Ucayali, 
Huánuco y Madre de Dios, 
donde las comunidades, ante 
la ausencia estatal, empiezan 
a recibir prebendas de dinero 
ilegal. Esto lleva a que dejen de 
usar la tierra a cambio de dinero 
o favores. No es la primera vez, 
pues es una práctica que se 
ha dado, por ejemplo, con el 
tema de titulación de tierras de 

comunidades nativas que están 
esperando esto por una década 
y, ya sea porque el Estado no 
tiene fondos o no le interesa, no 
se realiza y luego conlleva a que 
llegue un maderero o minero y 
asuma ese financiamiento. 

Lamentablemente, la 
precariedad de todo el aparato 
encargado de la titulación de 
tierras comunales piensa que 
con tener su territorio saneado 
acepta el apoyo y que, a cambio 
de todo eso, el 10% del territorio 
sea usado para otro tipo de 
actividad como la reforestación 
ilegal para usarlo como una 
pantalla de formalidad. Esto, 
al final, deja a la comunidad sin 
recursos, endeudadas ante el 
Estado por las multas que se 
les aplica y desestructuradas 
internamente. Este asunto es 
muy complejo.  

¿Qué está haciendo el 
Estado para combatir 
este problema? ¿Existe 
apoyo de organizaciones 
internacionales para 
contrarrestar esta situación?

La cooperación 
internacional está tratando de 
contrarrestar esta situación, 
pero, aunque un megaproyecto 
con un presupuesto de 5 
millones de dólares pueda 
parecer significativo, esa cifra 
es pequeña en comparación 
con los fondos que maneja el 
Estado peruano. Y no me refiero 
solo a recursos destinados a 
combatir delitos ambientales. 
Si se compara el presupuesto 
de las Fiscalías Especializadas 
en Medio Ambiente (FEMA) 
con los fondos de un proyecto 
de cooperación internacional 
a nivel local, la diferencia es 
notable a favor de las FEMA.

Sin embargo, en los últimos 
años, para la Amazonía ha 

Iván Brehaut Larrea
Periodista especializado en pueblos 
indígenas, Amazonía y temas 
medioambientales. Cuenta con más de 
30 años de experiencia en el desarrollo 
de trabajos multidisciplinares de gestión 
científica y social. Ha sido ganador de la Beca 
de Periodismo sobre la Selva Amazónica 
2020 de la Fundación Pulitzer y, en 2023, 
ganador de la Beca CAPIR 2023 sobre delitos 
medioambientales en la Amazonia.

Defensores ambientales enfrentan altos riesgos al proteger la Amazonía 
peruana. (Fuente: Agencia Andina)



ENTREVISTA14

www.solidaritasperu.com/gobernanzasocial

habido casi 200 mil millones 
de dólares en operaciones 
sospechosas según la Unidad 
de Inteligencia Financiera. 
No existe ningún fondo 
de cooperación ni de los 
organismos del Estado 
encargados del control de 
actividades ilícitas que se 
acerque a este monto. Y eso es 
solo viéndolo desde el punto 
de vista financiero, ya que el 
peso político que tienen estas 
actividades es otro tema. Por 
decir, el actual presidente del 
Congreso, Eduardo Salhuana, 
tiene vinculaciones conocidas 
y claras con la minería ilegal en 
su región, Madre de Dios.

¿Cómo fortalecer a las 
entidades públicas para 
combatir este problema?

No hay una medida única 
y no es solamente fortalecer 
a las entidades. Aquí hay una 
carencia clara de articulación 
entre los esfuerzos públicos 
y privados, pero también del 
sector no gubernamental sin 
fines de lucro y la sociedad 
civil en general. Necesitamos 
demostrar, pues hace falta 
tener una mirada integral, una 
mayor vigilancia ciudadana 
que, lamentablemente, en este 
contexto político y con la nueva 
Ley APCI se le ha dado una 
estocada mortal.

Por otro lado, hace falta 
fortalecer a las entidades de 
control, así como Fiscalías 
Especializadas de Medio 
Ambiente y las Fiscalías de 
Derechos Humanos. En la 
Amazonía no puedes tener el 
8% del territorio nacional con 
solo tres fiscalías de medio 
ambiente cuando tienes más 
de seis mil delitos ambientales 
reportados en los últimos tres 
años. Solo el año pasado fueron 
2,134 denuncias, lo que hace 

imposible atenderlas. También 
están los comités de vigilancia 
comunitaria. Por eso, hacen falta 
los sistemas de alerta temprana 
que, lamentablemente, el 
GEOBOSQUES del Ministerio 
del Ambiente no está cubriendo 
de manera oportuna. 

Ahora, se necesita 
igualmente mejorar la calidad 
de vida de la población.

¿Cuál sería una gobernanza 
ideal en territorio para 
contrarrestar estas actividades 
ilegales?

El 15 de mayo se presenta 
el informe de defensores de 
Ucayali principalmente en la 
Universidad Católica, y vamos a 
contar un poco nuestra mirada 
y las propuestas que tenemos 
como sistemas de alerta 
temprana, fortalecimiento de 
organizaciones estatales que 
tienen que ver con la vigilancia y 
control de actividades ilegales, 
así como para solucionar el tema 
de la tenencia de la tierra en la 
Amazonía, particularmente con 
los pueblos indígenas.

Es importante fortalecer 
los sistemas de autoprotección 
ante las carencias estatales, 
los controles de sistema de 
vigilancia ciudadanos para que 
el Estado y la sociedad esté más 
integrada. 

¿Cómo la comunidad 

internacional podría asumir 
un mayor compromiso en la 
solución de esta problemática 
que enfrenta la Amazonía 
peruana?

Considero una propuesta 
con el cerebro y la otra con 
el corazón. La primera es 
que necesitamos rebajar las 
expectativas que tiene la 
población sobre qué es lo que 
se puede lograr en una COP. 
Conversando con expertos 
sobre pueblos indígenas, 
puedo resaltar que parte de 
sus preocupaciones es que 
piensan que las COP pierden 
legitimidad porque la impresión 
es que no se está logrando 
nada. Por eso, es necesario 
tener un cronograma real. 
Estas reuniones implican que 
se hable de cambiar la forma 
como funciona la economía 
en el mundo, lo que quiere 
decir que cierto sector tiene 
que dejar de tener algunos 
privilegios, pagar más por su 
calidad de vida y, por otro lado, 
gente tiene que aprender a usar 
mejor sus recursos para poder 
impulsar procesos. No estamos 
hablando de cualquier cosa, 
sino de una real transformación 
social mundial, por eso es 
complicado.

Desde el punto de vista del 
corazón o más emotivo, es que 
todos llegan con esperanzas a 
la COP y salen con el corazón 
roto porque no se avanzó 
prácticamente nada. Se ve que 
los procesos son demasiados 
lentos en un mundo que 
requiere soluciones inmediatas. 
Si realmente recapacitamos 
sobre cuál es el alcance, la 
potencia y la forma del sistema 
de vocería, las COP deberían 
ser un espacio de diálogo y de 
discusión, y no una “pasarela 
de los conservacionistas y 
empresarial internacional”. 

“El periodismo 
ambiental consiste 
en investigar el 
poder [...], siendo, 
probablemente, el 
periodismo más 
incómodo”.
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Creo que estamos poniendo 
muchos recursos en la 
discusión y menos en la acción.         

Conocemos sobre su 
importante labor periodística 
en favor de la Amazonía, así 
como los reconocimientos 
internacionales que ha tenido 
¿qué riesgo enfrentan los 
defensores de la Amazonía y 
activistas como usted?

El periodismo ambiental 
consiste en investigar el poder. 
Desde cuándo, cómo y quiénes 
están padeciendo el abuso del 
poder en el uso de los recursos 
naturales y cómo se están 
violando derechos humanos 
y ambientales, no solo de los 
indígenas o comuneros que 
viven el castado de la mina o los 
pescadores, estamos hablando 
de gente que trabaja y cuida 
esos recursos de todos los 
peruanos.

Creo que el periodismo 
ambiental es, probablemente, 
el periodismo más incómodo 
porque hablar de deforestación 

en el Perú es hablar de 
narcotráfico, una de sus 
principales causas. Por eso, 
hablamos de lo que afecta el día 
a día de las familias y lidiamos 
con la gente que se enriquece 
de manera sospechosa. Somos 
un periodismo muy incómodo 
para el poder.        

¿Cuál es su sueño o Amazonía 
ideal?

Una Amazonía ideal es 
cuando se respete el derecho 
de la gente. Que esta tenga 
el acceso a educación, salud 
a recursos básicos de forma 
justa y adecuada. Además, un 
lugar donde las actividades 
económicas legales de todo 
tipo tengan un espacio y se 
haya llegado a un nivel de 
convivencia entre la generación 
de riqueza y el bienestar de la 
población local.

No podemos seguir 
teniendo una sociedad en 
la que un grupo minoritario 
de personas hacen mucho 
dinero destruyendo la vida 

y los recursos de todos los 
que estamos alrededor. 
Necesitamos tener un 
buen ordenamiento de las 
actividades económicas que 
sustentan el desarrollo del país 
y una buena calidad de vida de 
la población, que es lo que uno 
desea para su país.

--

A los pocos días de esta 
entrevista, Iván Brehaut 
fue galardonado, junto a 
otros colegas, en los Fetisov 
Journalism Awards por su 
participación en el proyecto 
Amazon Underworld, una 
iniciativa que aborda la 
cobertura periodística sobre 
los problemas de la Amazonía y 
la criminalidad transfronteriza.

La Revista Gobernanza 
Social aplaude este galardón 
y reconoce su valentía para 
abordar los problemas de la 
Amazonía que describió para 
este medio.

La minería ilegal es una de las principales actividades a erradicar. (Fuente: Solidaritas Perú)
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PeliSolar: Cine móvil y 
autosostenible con energía 
solar e impacto social

Hace dos años, junto 
a Alharaca Films y 
Mi Primer Festival, 

emprendimos un viaje hacia 
Pahoyán, una comunidad en la 
selva peruana ubicada a cuatro 
horas en lancha rápida desde 
Pucallpa, por el río Bajo Ucayali. 
Llevábamos un cine itinerante, 
talleres de creación audiovisual 
y mucha ilusión por compartir 
con niñas, niños, jóvenes y 
organizaciones locales.

Al empezar el montaje con 

la pantalla inflable gigante 
para la primera función, nos 
enfrentamos a una realidad 
inesperada para nosotros: la 
comunidad no contaba con 
ningún sistema eléctrico. La 
única alternativa era usar un 
generador a gasolina o diésel, lo 
cual implicaba un alto impacto 
ambiental y comunitario. 
Lo que inicialmente era una 
iniciativa de encuentro cultural 
y educativo, se tornaba 
contradictorio con nuestros 
principios y respeto al entorno.

PeliSolar es el primer cine móvil impulsado por energía solar en el Perú, una 
propuesta que integra arte, sostenibilidad y transformación social para llevar cine y 
experiencias educativas a comunidades diversas sin contaminar y en armonía con su 
entorno.

PeliSolar posiciona al cine como herramienta de encuentro, conciencia y transformación, en armonía con la 
naturaleza. (Fuente: PeliSolar)

Beatriz Cisneros Contreras
Directora de PeliSolar. Comunicadora 
Audiovisual, licenciada en Negocios de 
diseño y Comunicación de proyectos, 
Universidad de Palermo (Argentina) 
y egresada del Centro de Estudios 
Cinematográficos de Cataluña (España). 
Premios en formación de públicos, 
gestión cultural y transformación social 
a través del arte. Directora y fundadora 
del grupo Alharaca y mi Primer Festival.
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Esa experiencia marcó un 
antes y un después, conocimos 
y vivimos presencialmente 
otras realidades que existen 
en nuestro país. Eso caló muy 
desde dentro, invitándonos a 
repensar nuestro propósito 
como productora social y a nivel 
personal. Si queríamos seguir 
llevando cine a comunidades 
diversas, necesitábamos 
cambiar nuestra forma de 
ser y hacer. Ya no se trataba 
solo de llevar películas, sino 
de rediseñar todo el proceso 
desde una perspectiva 
ambientalmente responsable y 
socialmente coherente.

Durante nuestra estadía 
observamos que muchas 
casas utilizaban pequeños 
paneles solares para cargar sus 
celulares. Esa fue la señal: ¿y si 
en vez de celulares era un cine 
móvil impulsado por energía 
solar?

Después de dos años de 
investigación, exploración de 
modelos similares en el mundo, 
formación técnica, reuniones 
con especialistas y mucho 
entusiasmo porque el sueño 
se estaba convirtiendo en 
realidad:

PeliSolar: el primer cine en 
movimiento con energía solar 
del Perú.

Un proyecto que integra 
cine, sostenibilidad y 
compromiso social usando 
únicamente energía solar, 
promoviendo el acceso a la 
cultura y la educación en zonas 
rurales y urbanas sin dejar 
huella de carbono.

Hasta hoy, las funciones de 
cine alimentadas por energía 
limpia han evitado el uso de 
aproximadamente 200 litros 
de gasolina, equivalente a las 
emisiones de un viaje Lima–
Puno ida y vuelta. Cada jornada 
con PeliSolar demuestra que es 
posible generar experiencias 

significativas sin contaminar y 
respetando los ritmos de cada 
comunidad.

El impacto de PeliSolar va 
más allá de las proyecciones. 
A través de talleres creativos 
y cine-foros sobre temas 
seleccionados con enfoque 
de interés social se fomenta 
el pensamiento crítico, la 
participación comunitaria y el 
compromiso con el cuidado del 
planeta. Niñas, niños, jóvenes 
y familias acceden no solo a 
una experiencia cultural, sino 
a herramientas para imaginar 
futuros sostenibles desde sus 
propios territorios.

PeliSolar participa 
también en festivales, eventos 
de responsabilidad social 
empresarial y alianzas con 
instituciones educativas, 
consolidando un modelo de 
innovación social que une arte, 
tecnología y transformación 
comunitaria.

Llevamos el cine donde 
más se necesita, con energía 
limpia, historias que inspiran y 
la convicción de que el cambio 
empieza desde dentro hacia 
afuera y en compañía de la 
naturaleza.

La van en la que se trasladan 
los equipos cuenta con paneles 
solares que captan la energía que 
se utiliza en las proyecciones. 
(Fuente: PeliSolar)

“Llevamos el 
cine donde más 
se necesita, con 
energía limpia, 
historias que 
inspiran y la 
convicción de que 
el cambio empieza 
desde dentro”.
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Participación ciudadana en los 
sectores extractivos del Perú
La participación ciudadana en los sectores extractivos no es solo un requisito legal, 
sino una herramienta fundamental para construir confianza, prevenir conflictos 
y asegurar que el desarrollo se base en el diálogo, inclusión y respeto por las 
comunidades y el ambiente.

Los mecanismos de participación permiten a las comunidades expresar sus preocupaciones y aportar en la toma 
de decisiones. (Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos)
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La participación ciudadana 
se ha convertido en un 
eje fundamental para 

la gobernanza democrática 
y el desarrollo sostenible, 
especialmente en sectores 
estratégicos como la minería, los 
hidrocarburos y la electricidad 
en el Perú. Estos sectores 
tienen un impacto significativo 
en el ambiente, las economías 
locales y la calidad de vida de 
las comunidades cercanas a 
los proyectos extractivos. En 
este contexto, la participación 
ciudadana no solo permite a los 
ciudadanos ejercer su derecho 
a ser informados y a opinar, 
sino que también contribuye 
a prevenir conflictos sociales, 
promover la transparencia y 
garantizar que las actividades 
productivas se realicen con 
responsabilidad social y 
ambiental. En este artículo 
le daremos un recorrido al 
contenido básico concerniente 
a esta temática. 

En el Perú, la participación 
ciudadana en los sectores 
extractivos está regulada por 
diversas normativas. La Ley Nº 
27446, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), establece la 
obligación de realizar procesos 
de participación ciudadana 
en la evaluación de estudios 
ambientales. 

Asimismo, existen 
reglamentos específicos para 
cada sector:

• Minería: El Reglamento de 
Participación Ciudadana en 
el Subsector Minero (D.S. 
N.º 028-2008-EM) establece 
mecanismos como talleres 
participativos, audiencias 
públicas y la elaboración de 
registros de participación. 

• Hidrocarburos:    -- 

El Reglamento de 
Participación Ciudadana 
para las Actividades de 
Hidrocarburos (D.S. N.º 
002-2019-EM) contempla 
procedimientos similares, 
con énfasis en la consulta 
a comunidades del área 
de influencia de los lotes 
petroleros para operaciones 
onshore y offshore. 

• Electricidad: El Reglamento 
de Protección Ambiental en 
Actividades Eléctricas (D.S. 
N.º 016-2023-EM) también 
incluye disposiciones 
sobre la participación de la 
ciudadanía en la evaluación 
de impactos ambientales.

Además, es válido 
mencionar a la Ley de Consulta 
Previa (Ley Nº 29785) que, en 
concordancia con el Convenio 
169 de la OIT, establece 
el derecho de los pueblos 
indígenas a ser consultados 
antes de la implementación de 
proyectos que puedan afectar 
sus derechos colectivos.

Habiendo tomado 
conocimiento del marco legal 
que cimenta estos procesos, 
ahora toca mencionar los 
mecanismos para el desarrollo 
de esta participación. Cabe 
destacar que los mecanismos de 
participación ciudadana varían 
según la etapa del proyecto y la 
normativa sectorial. Entre los 
más comunes se encuentran:

• Acceso a la información: Las 
empresas están obligadas a 
difundir información clara 
y comprensible sobre sus 
proyectos, especialmente 
sobre los posibles impactos 
ambientales y sociales.

• Talleres informativos y 
audiencias públicas: Estos 
espacios permiten a los 

Jorge Espichán Wu
Sociólogo especializado en gestión 
e innovación social y sostenibilidad 
con experiencia en sector público y 
privado en actividades extractivas y 
saneamiento. Actualmente, es analista 
de gestión social en PERUPETRO S.A.
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ciudadanos expresar sus 
opiniones, preocupaciones y 
sugerencias. 

• Registros y actas de 
participación: Se documentan 
las observaciones y aportes 
de la ciudadanía, lo que 
permite su consideración 
en el proceso de toma de 
decisiones.

• Consulta previa: En el caso 
de pueblos indígenas, se 
debe realizar un proceso 
de diálogo intercultural 
para alcanzar acuerdos o 
consentimientos sobre la 
realización del proyecto.

En los últimos años, el Perú ha 
logrado avances significativos 
en institucionalizar la 
participación ciudadana. Por 
ejemplo, el Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM), 
promueve la implementación 
de estos procesos como parte 
integral de la gestión ambiental; 
sin embargo, persisten desafíos 
importantes, tales como:

• Calidad y oportunidad de la 

información: Muchas veces la 
información proporcionada 
por las empresas es técnica 
y difícil de entender para las 
comunidades. 

• Desconfianza en las 
instituciones: La percepción 
de falta de imparcialidad 
o de favoritismo hacia 
las empresas reduce la 
efectividad de los procesos 
participativos. 

• Inclusión efectiva: 
Eocasiones, mujeres, jóvenes 
y grupos vulnerables no 
participan activamente 
debido a barreras culturales 
o logísticas. 

• Implementación de 
acuerdos: Existen casos en 
los que las observaciones 
ciudadanas no son 
debidamente consideradas 
en la decisión final, lo 
que genera frustración y 
desconfianza.

Como se puede observar, 
existe una variedad de 
mecanismos a aplicarse, 
mecanismos que deberían 
ayudar a brindar suficiente 
información a las poblaciones 
de las áreas de influencia directa 
(e indirecta) de los proyectos, 
pero que lastimosamente, en la 
práctica, suelen ser usados para 
mero cumplimiento normativo, 
hecho que no genera el impacto 
que se busca.

En cuanto a la buena 
o mala aplicación de estos 
mecanismos, a nivel nacional 
contamos con una variedad de 
ejemplos bastante interesantes 
de mencionar. Uno relevante en 
el sector minero es el proyecto 
Tía María en Arequipa, donde 
la falta de aceptación social a 
pesar del cumplimiento formal 
de los procesos participativos 

generó conflictos prolongados 
y la suspensión del proyecto. 
En contraste, existen 
experiencias positivas como 
las del proyecto Antamina, que 
ha desarrollado mecanismos 
de diálogo permanente con 
las comunidades del área de 
influencia o Quellaveco que, 
mediante una mesa de diálogo 
en un primer momento y una 
mesa de trabajo luego de 
consensuar compromisos, 
ha generado una dinámica 
dialogante e informativa 
continua, propiciando una 
convivencia armoniosa entre la 
actividad y las comunidades.

En el sector hidrocarburos, 

“La participación 
ciudadana no 
solo permite a 
los ciudadanos 
ejercer su derecho 
a ser informados 
y opinar, sino que 
también contribuye 
a prevenir conflictos 
sociales, promover 
transparencia 
y ejecución de 
actividades con 
responsabilidad 
social y ambiental”.
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el Lote 192 en Loreto ha 
sido escenario de procesos 
de consulta previa con 
comunidades indígenas en los 
cuales se ha logrado acuerdos 
importantes, aunque también 
se evidencian limitaciones 
en la implementación de los 
compromisos asumidos. En 
este sector, el último proceso 
de participación ciudadana 
realizado en la selva ha sido el 
del Lote 8 con la presentación 
de la empresa que operará 
dicho lote por los próximos 4 
años. Cabe mencionar que este 
año se llevaran estos procesos 
en el norte del país con la fase 
III (luego de la suscripción del 
contrato) en los lotes I, VI y 

Z-69 y la fase I (previo al inicio 
del proceso de negociación o 
concurso) con los lotes 206 
(anteriormente lotes II y XV) y 
207 (anteriormente lote XIII-A).

En el sector eléctrico, los 
proyectos de transmisión y 
generación enfrentan retos 
similares, especialmente 
cuando atraviesan territorios 
de comunidades indígenas o 
áreas protegidas. La adecuada 
implementación de procesos 
participativos ha sido clave 
para la viabilidad de estos 
proyectos.

Para mejorar la eficacia y 
legitimidad de la participación 

ciudadana en los sectores 
extractivos, es necesario:

• Fortalecer las capacidades 
de los actores involucrados, 
tanto del Estado como de la 
sociedad civil, para facilitar 
procesos informados y 
equilibrados. 

• Garantizar la transparencia 
y el acceso oportuno a 
información relevante.

• Promover la participación 
inclusiva, con especial 
atención a grupos 
históricamente marginados.

• Establecer mecanismos 
claros de seguimiento y 
rendición de cuentas sobre 
los acuerdos alcanzados en 
los procesos participativos. 

• Fomentar el diálogo 
temprano, antes de la 
presentación de los estudios 
de impacto ambiental, para 
identificar preocupaciones y 
alternativas desde el inicio.

Como hemos podido ver, la 
participación ciudadana en los 
sectores extractivos, sectores 
estratégicos del Perú, no solo 
es un requisito legal, sino 
una herramienta clave para 
construir confianza, prevenir 
conflictos y promover un 
desarrollo sostenible. A pesar 
de los avances normativos, su 
efectividad depende en gran 
medida de la voluntad política, 
la calidad del diálogo y la 
capacidad de las instituciones 
para garantizar que las voces de 
la ciudadanía sean escuchadas 
y tomadas en cuenta. Solo así 
será posible avanzar hacia un 
modelo de desarrollo más justo, 
inclusivo y respetuoso de las 
apreciaciones de la población 
y del ambiente. Hay, hermanos, 
muchísimo por hacer.

El sector extractivo tiene un impacto directo en el ambiente, las economías 
locales y la calidad de vida de las comunidades. (Fuente: Agencia Andina)
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En medio de un creciente 
interés por modelos de 
desarrollo más justos, 

sostenibles, que respeten la 
identidad cultural y el medio 

ambiente, los bionegocios se 
posicionan como alternativas 
viables y resilientes en la 
Amazonía peruana. Bajo esta 
premisa, Profonanpe promovió 
la creación de tres asociaciones 
en la Amazonía, centradas en el 
aprovechamiento sostenible de 
los recursos de su entorno.

Como parte de un 
estudio participativo para 
identificar actores clave, 
brechas comunitarias y 
potencial organizativo para 
el fortalecimiento de  estos 
bionegocios, Solidaritas Perú se 
trasladó al Datem del Marañón, 

en Loreto.

Las tres asociaciones 
visitadas: APROSAM, 
TAJIMAT y ASPROMAG no 
solo representan iniciativas 
gestionadas por líderes 
indígenas amazónicos kichwa y 
awajún, sino también espacios 
donde el conocimiento 
ancestral, el uso sostenible de 
los recursos y la innovación 
dialogan para encontrar 
mercados.

Cada bionegocio trabaja 
con productos nativos de la 
Amazonía y presentes desde 
hace mucho tiempo en su 

Bionegocios para el 
empoderamiento de las 
comunidades indígenas
Los bionegocios amazónicos son una apuesta por la sostenibilidad y la autonomía de 
pueblos indígenas, articulando saberes locales con oportunidades de mercado.

Cada asociación es un nodo de bioeconomía local capaz de generar empleo, mitigar el cambio climático y 
preservar la biodiversidad. (Fuente: Solidaritas Perú)

Rodrigo Ormeño Espinoza
Egresado de Comunicación Audiovisual 
con estudios en comunicación 
ambiental, sostenibilidad y gestión de 
redes sociales. Miembro del equipo de 
comunicaciones de Solidaritas Perú.
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entorno, como lo son el aguaje, 
el cacao, el ungurahui y el açai. 
Estas asociaciones no buscan 
únicamente generar ingresos 
para sus comunidades, sino el 
promover el uso responsable 
de los recursos que tienen a su 
disposición, evitando prácticas 
extractivas no sostenibles e 
inyectando el valor local y 
artesanal a sus productos.

La Asociación de 
Productores Sostenibles 
Awajún del Marañón – 
APROSAM, se ubica en la 
Comunidad Nativa de Ugarte, 
aproximadamente a 3 horas en 
deslizador desde San Lorenzo, 
capital del distrito de Barranca 
y de la provincia del Datem 
del Marañón. Esta asociación 
agrupa a 41 socios dedicados 
a la transformación de aguaje, 
açai y ungurahui en pulpa, 
aceite y harina.

Por su parte, la Asociación 
de Productores TAJIMAT 
se encuentra en el Anexo 
Nuevo Progreso de la 
Comunidad Nativa Sinchi 
Roca, a 30 minutos en auto 
desde Saramiriza, capital del 
distrito de Manseriche. En 
esta se integran 20 asociados, 
centrándose en la producción 
de derivados del cacao, como 
chocolate en tabletas y nibs de 
cacao, además de producir agua 
embotellada, muy necesaria 
para la localidad debido a que la 
quebrada que recorre el anexo 
se encuentra contaminada 
por un derrame de petróleo 
ocurrido en la parte alta, lo que 
dificulta el suministro de agua 
local.

En la comunidad de Puerto 
Industrial, a 45 minutos en 
deslizador desde San Lorenzo, 
se encuentra la Asociación 
de Productores y Manejo de 
Aguaje – APROSAM que, 

además del aguaje, procesa 
coco y açai, ofreciendo aceite, 
harina, jabón, pulpa y chupetes 
hechos a base de dichos 
insumos. Esta asociación ha 
logrado que sus chupetes o 
paletas de hielo se distribuyan 
en San Lorenzo, gracias a 
alianzas con negocios locales.

Aunque cada una de 
las asociaciones continúa 
enfrentando desafíos 
propios del desarrollo de un 
emprendimiento comunitario 
—como el acceso a mercados, 
la infraestructura limitada o la 
necesidad de asesoría técnica 
constante—, su existencia y 
funcionamiento son prueba del 
potencial transformador que 
tienen los bionegocios para los 
pueblos indígenas amazónicos. 
Estas iniciativas no solo 
generan ingresos, sino que 
también promueven procesos 
de autonomía, fortalecen la 
organización comunitaria 
y fomentan una gestión 
sostenible de los recursos 
naturales.

Su aporte va más allá 
de lo económico. Estos 

bionegocios representan 
una visión de desarrollo 
basada en la identidad, la 
cultura y el conocimiento 
ancestral, articulando prácticas 
productivas con un gran 
respeto por la biodiversidad. 
A través de productos como 
aceites, pulpas, chocolates 
o jabones elaborados con 
insumos locales y prácticas 
sostenibles, las asociaciones 
están avanzando hacia modelos 
productivos que integran 
innovación y herencia cultural 
en cada etapa de su cadena.

Con el importante 
acompañamiento continuo que 
Profonanpe sigue brindando 
a las tres asociaciones, estas 
experiencias tienen el potencial 
de convertirse en verdaderos 
referentes de bioeconomía en 
el país. Impulsar su crecimiento 
es apostar por una Amazonía 
viva, productiva y resiliente en 
la que los pueblos originarios 
no solo conservan su entorno, 
sino que también lideren 
propuestas concretas para 
construir sostenibilidad desde 
el territorio.

Todas las plantas 
de procesamiento se 
encuentran equipadas 
con paneles solares para 
su funcionamiento.

Las asociaciones cuentan 
con productos derivados 
del aguaje, ungurahui, 
açai, cacao y coco, como 
pulpa de frutas, jabones, 
aceites, harina, entre 
otros.
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Crónicas del voluntariado:
Salida de campo a El 
Chaoma
Siguiendo con las crónicas de nuestro Voluntariado de 
Liderazgo Sostenible, Liliana Quimbaya, comunicadora 
y periodista colombiana, comparte su experiencia en 
el desarrollo y ejecución de una salida de campo a la 
Reserva El Chaoma (Cundinamarca – Colombia).

Ubicación: Vereda Tinzuque 
– Villanueva, municipio 
de Soacha Cundinamarca, 
Colombia. 

El sábado 28 de setiembre 
de 2024 se realizó una 
salida de campo a la 

Reserva El Chaoma, ubicada 
en el municipio de Soacha 
Cundinamarca, como parte de la 
actividad de extensión social del 
Voluntariado Internacional de 
Liderazgo Sostenible: Juventud 
COP16 por la Biodiversidad 
organizada por Solidaritas 
Perú. La actividad inició a las 
8:00 a.m. en el parque principal 
Alfonso López Pumarejo, con la 
asistencia de 20 personas de la 
comunidad y 20 personas de la 
administración actual. 

Para llegar de manera 
pronta a la finca desde la zona 
urbana, se sumó el apoyo 
de la empresa de transporte 
Cootransanmateo quienes, 
muy amablemente, pusieron 

un bus a nuestra disposición. Al 
llegar al predio, comenzamos 
una caminata suave por un 
sendero ancestral.

En este sendero pudimos 
observar el bosque alto andino, 
que representa una vasta 
extensión en nuestro municipio. 
Asimismo, avistamos aves 
de nuestro territorio como 
los Synallaxis subpudica y 
la Grallaria Ruficapilla, entre 
otros, y hablamos de nuestra 
ave insignia que está en peligro 
de extinción: la Eremophila 
Alpestris. Además, le 
entregamos a los participantes 
algunos ejemplares de la guía 
de aves de Soacha que pudimos 
gestionar con la Secretaría de 

Fuente: Liliana Quimbaya

Liliana Quimbaya
Amórtegui

Comunicadora social y periodista de 
la Universidad Minuto de Dios. Guía 
profesional de turismo SENA Colombia.
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Cultura.

Abordamos el tema de 
los cultivos amigables con el 
ambiente, ya que en la zona se 
encuentran cultivos orgánicos 
de fresa y arveja, que son el 
sustento del sector. En esta 
actividad, 4 familias campesinas 
se vieron beneficiadas debido a 
que los asistentes compraron 
algunos de los productos que 
ofrecen.

Es importante entender la 
configuración del territorio, 
la importancia de la vida y los 
ecosistemas, ya que Soacha 
tiene vocación minera, lo que 
ha afectado nacederos y otras 
reservas naturales. Nuestro 
objetivo fue sensibilizar a 
nuestros asistentes sobre este 
tema.

Algunos de los desafíos a 
los que nos enfrentamos fueron 
factores que se escapaban de 
nuestras manos, como la lluvia 
y el frío. Sin embargo, dos 
semanas antes se elaboró un 
plan de acción y contingencia 
para la prevención de 

accidentes o cualquier otro 
percance durante la caminata.

Se tenía la preocupación 
de no cumplir con el cuórum 
de participantes, pero gracias a 
una gestión con la Secretaría de 
Cultura, el evento fue incluido 
en la programación del mes 
del patrimonio y puesto en sus 
redes sociales, lo que maximizó 
el alcance de la actividad.

Además, se realizaron 
grandes alianzas con otros 
colectivos culturales que 
hicieron que el proceso fuese 
más nutrido, pues cada uno 
también aportó desde su 
disciplina. Un ejemplo es que 
algunos cuenteros hicieron 
narraciones sobre el medio 
ambiente.

Las personas que asistieron 
disfrutaron mucho de la 
actividad, ya que pidieron que se 
hiciese al menos una vez al mes 
en un ecosistema diferente del 
municipio y esto fue atendido 
por medio del portafolio de 
estímulos municipal, donde 
se ha destinado un rubro para 

realizar dichos espacios.

En esta experiencia como 
voluntaria me sentí muy bien 
gracias a mi afinidad con la 
gestión y difusión de estas 
actividades, pudiendo aportar 
un granito de arena desde 
mi conocimiento. Como líder 
sostenible, en el futuro me 
veo promoviendo similares 
actividades a nivel nacional e 
internacional.

--

Nota: Solidaritas Perú 
felicita la iniciativa y esfuerzo 
de Liliana por involucrarse 
en este programa y, además, 
sistematizarlo a manera de una 
crónica para ser publicada.

Si eres estudiante o 
egresado universitario, puedes 
sumarte a las actividades del 
Programa de Voluntariado 
de Liderazgo Sostenible 
ingresando a nuestra página 
web en: www.solidaritasperu.
com/liderazgosostenible.

La colaboración con la Secretaría 
de Cultura y colectivos culturales 
enriqueció la experiencia, 
integrando saberes artísticos y 
comunitarios a la jornada. (Fuente: 
Liliana Quimbaya)

http://www.solidaritasperu.com/liderazgosostenible
http://www.solidaritasperu.com/liderazgosostenible
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“El mundo que queremos es una 
enorme responsabilidad.”

- Paul Polman

No es lo mismo enfermar 
en Lima que en 
Moquegua. Menos si 

se trata de una enfermedad 
rara o un cáncer. La brecha 
en salud es enorme y, muchas 
veces, silenciosa. En teoría, 
todos deberíamos tener acceso 
a un diagnóstico temprano, 
a un tratamiento oportuno, 
a no cargar solos con una 
enfermedad que no elegimos. 
Pero en la práctica, no todos 
llegamos a tiempo.

En el Perú, el acceso a la 
salud depende de dónde vives, 
del sistema al que perteneces 
y de qué tan rápido puedes 
conseguir cita para atención 
especializada si tienes una 
enfermedad compleja. En 
cáncer de mama, puede ser la 

diferencia entre un pronóstico 
curativo o uno terminal. En 
enfermedades raras, entre 
saber qué te afecta -o a un hijo- 
o pasar años sin respuesta, 
acumulando frustración y 
soledad.

Pero experiencias 
concretas en otros países 
muestran que otra realidad 
es posible. Y que cuando 
distintos actores se involucran 
-desde el sector privado hasta 
las comunidades-, las cosas 
pueden cambiar.

En Colombia, con apoyo de 
gremios médicos y empresas, se 
crearon Consultorios Rosados 
para diagnosticar cáncer de 
mama en mujeres con poco 
acceso a salud. En Cali, estos 
consultorios han brindado 
atención integral, logrando 
reducir significativamente el 
tiempo de diagnóstico a menos 
de 30 días. Un ejemplo de cómo, 
con voluntad y coordinación, 
se pueden cerrar brechas que 
antes parecían inalcanzables.

En España, alianzas entre 
organizaciones de pacientes, 
profesionales de salud y 
actores privados han facilitado 
el diagnóstico temprano 
de enfermedades raras. 
Campañas, tamizajes y mejoras 
en las rutas de atención han 
permitido obtener respuestas 
más rápidas, evitando años de 
incertidumbre.

Una mujer en zona rural con 
acceso a una campaña puede 
recibir atención oportuna y 
cambiar su pronóstico. Lo 
mismo ocurre con niñas y 
niños con enfermedades raras: 
cuando hay estrategias que 
se atreven a ir más lejos, las 
posibilidades de una vida con 
salud aumentan. La diferencia 
está en llegar a tiempo.

¿Y si adaptamos 
experiencias así a nuestras 
propias regiones, desde Puno 
hasta Cajamarca, donde llegar 

Víctor Guevara Florindez
Abogado. Gerente de Políticas en 
Salud e Innovación en Roche Farma. 
Cuenta con más de 20 años de 
experiencia en asuntos corporativos 
y políticas públicas desde el sector 
privado, el Estado y la sociedad civil. 
Trabaja en innovación, sostenibilidad 
y colaboración multisectorial para 
generar impacto positivo en América 
Latina.

¿Salud con todos?
En un país donde la atención médica oportuna aún 
depende del lugar donde vives, reducir las brechas 
en salud exige articular esfuerzos desde todos 
los sectores para asegurar que nadie quede atrás, 
especialmente frente a enfermedades complejas.
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a tiempo aún es la excepción? 
Es un desafío tan urgente que 
ha sido reconocido como parte 
del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 3: garantizar salud 
y bienestar para todos. Un 
llamado que también interpela a 
quienes pueden tender puentes 
donde las brechas persisten.

Universidades, ONGs, 
centros de salud y empresas 
somos parte de esa solución. 
No por obligación. No por 
imagen. Sino porque muchas 
veces cerrar una brecha no 

requiere grandes obras. Basta 
con acortar la espera. Con 
llegar a tiempo.

Porque cuando se llega a 
tiempo, se salva más que una 
vida. Se reafirma algo esencial: 
que todas las vidas valen lo 
mismo. Porque “Yo no soy igual 
a ti, ni tú a él, ni él a mí… pero 
estamos hechos de lo mismo… 
yo soy otro tú” (La Mente).

Las estrategias integradas, cuando se adaptan al contexto local, pueden transformar regiones donde la salud 
oportuna hoy es una excepción. (Fuente: Agencia Andina)

“En el Perú, el 
acceso a la salud 
depende de dónde 
vives, del sistema 
al que perteneces 
y de qué tan 
rápido puedes 
conseguir cita para 
atención si tienes 
una enfermedad 
compleja”.
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