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Resumen de la donación 

1. Organización beneficiaria: Asociación Peruana para la Conservación de la 

Naturaleza - APECO.  

 

2. Título del proyecto: Strengthen management and governance of Cordillera de 

Colán KBA, Peru 

 

3. Código del proyecto: 113012 

 

4. Monto de la donación (en dólares estadounidenses): USD 125 491.42 

 

5. Fechas propuestas de la donación: 1 de noviembre de 2022 – 30 de noviembre 

de 2022 

 

6. Países en los que se emprenderá el proyecto: Perú 

 

7. Resumen del proyecto:  

La Cordillera de Colán en el Perú es parte central del Corredor Abiseo Cóndor; se 

extiende por más de 400 mil hectáreas (ha), de las cuales 134 874 ha están 

consideradas en el KBA PER28 Cordillera de Colán. La Cordillera de Colán es la más 

extensa de las 3 KBA priorizadas por CEPF en el Corredor Noroeste del Perú. 
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La mayor parte del KBA PER28 (aprox. 89 417 ha) está protegido en una de las 5 

áreas protegidas ya establecidas, la superficie restante corresponde en parte a 

algunas comunidades nativas (4 223 ha) al norte del KBA y las comunidades 

campesinas al oeste y sur respectivamente (aprox. 21 360 ha) y a tierras libres 

del Estado (12 542 ha). 

 

La Cordillera de Colán es un área de alto endemismo, así como generadora y 

reguladora de agua. Destacan 81 especies de plantas endémicas, 16 especies de 

aves, 10 especies de anfibios, 3 especies de mamíferos y 2 de reptiles. Algunas de 

estas especies solo se conocen de esta zona, como el sapito de Colán (Telmatobius 

colanensis) cutín de la cordillera de Colán (Pristimantis serendipitus) y la rana 

marsupial (Gastrotheca gemma), esta  última recientemente descrita. Otras como 

el mono choro de cola amarilla (Lagothrix flavicauda) y el mono nocturno (Aotus 

miconax) son especies bandera para la conservación de los bosques montanos y 

bosques de neblina de Amazonas y San Martín. 

La Cordillera de Colán abarca zonas generadoras de agua (infraestructura natural) 

primordiales, muy buenas y buenas; sin embargo, con una suma de balance hídrico 

bajo (1 756 866 mm/año) según el Perfil del Hotspot (CEPF 2021). En ella se genera 

y regula agua tanto para abastecer a un sinnúmero de pequeños centros poblados 

como de la capital del distro de Bagua; alimenta a una pequeña hidroeléctrica y 

provee de agua para riego de más de 15 mil hectáreas. La adecuada gestión de la 

Cordillera de Colán en su conjunto, jugará un importante papel en el futuro de la 

zona central de Amazonas ante la amenaza del cambio climático, especialmente al 

ser identificada la Cordillera de Colán como un área sometida a presión 

demográfica.  

 

Al norte y noroeste de la Cordillera de Colán se encuentran comunidades nativas 

awajún. Desde 1997 hasta el 2017 APECO ha trabajado con estas comunidades que 

incluyó apoyo al desarrollo sostenible de las comunidades awajún a través de la 

agroforestería con eje en cacao (en sus terrenos comunales) y el apoyo en la 

conformación del ejecutor del contrato de administración (ECA) de la Reserva 

Comunal Chayu Nain 

APECO tiene un largo relacionamiento con las comunidades nativas y campesinas de 

la Cordillera de Colán y con las áreas protegidas que en ella se encuentran. En 1997 

firmó un convenio con el Consejo Aguaruna Huambisa, desarrolló investigaciones y 

búsqueda de consenso social hasta lograr el establecimiento de la Zona Reservada 

Cordillera de Colán (2002) y promovió su categorización en las actuales áreas 

naturales protegidas: Reserva Comunal Chayu Nain y el Santuario Nacional 

Cordillera de Colán (2009). Promovió acompañó el establecimiento del Área de 

Conservación Privada Copallín, propiedad de la comunidad campesina de Copallín 

(2007 - 2009) y de la Concesión de Conservación Cerro El Adobe (con apoyo de 

CEPF). Hasta antes de inicio de la pandemia, APECO siguió trabajando con apoyo de 

CEPF en el proceso de establecimiento de un mecanismo de retribución de 

retribución por servicios ecosistémicos entre la comunidad campesina de Copallín 

(propietaria del ACP Copallín que protege las fuentes de agua) y la Junta de 
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Regantes (que representa a numerosas comisiones de regantes) como usuarios de 

dicho servicio de generación y regulación hídrica.  

La pandemia COVID detuvo todas las actividades de campo. APECO cumplió (y sigue 

cumpliendo) con las regulaciones laborales que el gobierno nacional determinó, 

debiendo pasar a un trabajo virtual muy poco eficiente (por la falta de conectividad 

y de experiencia en esta forma de trabajo). Todo se ralentizó e incluso detuvo por 

muchos meses. 

 

El 2020 la Región Amazonas ha tenido su mayor pico de deforestación de los últimos 

20 años, centrado mayormente en el distrito de Nieva (al noreste y alejado de la 

Cordillera de Colán KBA PER 28). Si bien a deforestación no ha sido tan aguda en 

la Cordillera de Colán, esta es una amenaza recurrente en toda la Cordillera, en 

mayor grado en las áreas vecinas al Santuario Nacional Cordillera de Colán, Reserva 

Comunal Chayu Nain y el Área de Conservación Privada (ACP) Copallín, donde en 

promedio alcanza 1315 hectáreas/año (APECO 2013). Coincidente con la pandemia, 

el año 2020 ha habido mayor deforestación que en los últimos 20 años en las 

provincias de Bagua (con algunos puntos de concentración extremadamente alta en 

la C. Colán). Los distritos de la Cordillera de Colán con mayor afectación por la 

deforestación son  Imaza (colonos y nativos) y Aramango (mayormente colonos) y 

Yambrasbamba, que mantiene niveles casi constantes de deforestación desde el 

2013. En este último distrito, al menos 251 ha han sido deforestadas en la zona de 

amortiguamiento del Santuario Nacional Cordillera de Colán (2001 - 2016). 

Mientras que el distrito de Copallín (donde está la Comunidad Campesina de Copallín 

y el ACP del mismo nombre), el 2020 la deforestación ha sido menor que los picos 

en años anteriores.  

El límite oeste de la Reserva Comunal Chayu Nain y el límite oeste-noroeste del 

Santuario Nacional Cordillera de Colán, en el distrito de Aramango, están 

amenazados por el avance de colonos y traficantes de tierras.  

Según el perfil de ecosistemas del CEPF el Corredor del Noreste de Perú tiene un 

alto índice de impactos actuales. 

En Imaza, la amenaza potencia es que las comunidades nativas, antes el 

decrecimiento de la producción y venta de cacao (y café entre otros productos 

agrícolas) busquen tierras agrícolas al interior de la reserva o ingresen para 

extraer madera. La forma - buena o mala - en que maneje sus propios territorios 

comunales hará que estos mantengan porciones de bosque y contribuyan a la 

conectividad y resiliencia del extremo norte del KBA. 

 

Una amenaza nueva, efecto colateral de la pandemia COVID, es el debilitamiento 

de las organizaciones de la sociedad civil que gestiona o co gestionan las áreas 

protegidas en el PER28. Cuatro de las 5 áreas protegidas contaban con 

organizaciones en diferente nivel de desarrollo, pero operativas (el ACR Monte 

Puyo aún no cuenta con comité de gestión por otros motivos). Estas organizaciones 

son: el Ejecutor de Contrato de Administración (ECA) Chayu Nain; el Comité de 

Gestión del SN Cordillera de Colán; la Coordinación del ACP Copallín y la Junta 

Directiva de la Comunidad Campesina de Copallín; y el Comité de Gestión de la 
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Concesión de Conservación Cerro El Adobe. Estas organizaciones debilitadas 

difícilmente están en posición de enfrentar exitosamente las amenazas de 

deforestación invasión y tráfico de tierras, extracción ilegal de madera o minería 

ilegal. A esta problemática institucional causada por la pandemia se suma la 

ausencia de adultos jóvenes en las organizaciones y el aparente poco interés de los 

jóvenes en estas organizaciones, poniendo en riesgo la sostenibilidad social de las 

mismas y el recambio generacional. 

El proyecto se basa en el fortalecimiento de la gobernanza de las instituciones que 

deben gestionar o co gestionar 3 áreas protegidas de la Cordillera de Colán. 

Además, estas organizaciones deben progresar en su gobernanza para dar 

sostenibilidad a los mecanismos de retribución por servicios hídricos (MERESE) ya 

en proceso en Copallín y para iniciarse para Cerro El Adobe. También la 

recuperación de las actividades habilitantes para la conservación trabajadas 

previamente con CEPF, en este caso el cacao awajún. La estrategia es también 

trabajar con los jóvenes locales para que en el corto plazo sirvan de apoyo en las 

actividades de difusión de los MERESE, pero en el largo plazo se vayan 

incorporando a sus organizaciones locales. En cada una de las localidades 

relacionadas a las 3 áreas de conservación se incrementará la participación de 

mujeres, promoviendo su participación en los diferentes eventos y capacitaciones.  
 

Se entiende que la gobernanza no se refiere solamente al Estado sino que es 

aplicable a diferentes tipos de organizaciones, una buena gobernanza es un paso 

importante para lograr la sostenibilidad (UICN 2019)1. Considerando que las 

organizaciones que se requiere fortalecer, se ha priorizado algunos de los muchos 

temas que la gobernanza abarca: legitimidad, desempeño, alcance de consensos, 

rendición de cuentas, dirección y justicia ambiental y participación efectiva. 

El proyecto tiene los siguientes objetivos: 

· Fortalecer la gobernanza de las organizaciones de la sociedad civil que manejan, 

cogestionan o apoyan a las diferentes áreas protegidas y mejorar su gobernanza, 

priorizando 3 organizaciones: el ECA Chayu Nain, la junta directiva de la 

asociación de la CC de Cerro el Adobe y la Junta Directiva de la comunidad 

campesina Copallín en conjunto con la Coordinación del ACP Copallín. 

· Fomentar la participación de jóvenes en la Conservación del KBA Cordillera de 

Colán, priorizando aquellos relacionados con la ACP Copallín y la CC Cerro el 

Adobe, para que desarrollen su propio espacio de apoyo y participación en la 

conservación de las áreas protegidas, que les permita progresivamente 

familiarizarse e ingresar a participar en los espacios formales de gestión de las 

áreas por la sociedad civil. De esta forma garantizar a futuro el recambio 

generacional. Atraerlos hacia la conservación a través de su involucramiento en 

acciones concretas, por ejemplo, de difusión de sus áreas y especies de flora y 

fauna locales, de esta propuesta o de otras iniciativas en la zona. 

 
1  https://www.iucn.org/es/news/america-del-sur/201902/que-es-la-gobernanza-y-como-entenderla-para-

fortalecer-la-conservacion-del-patrimonio-

natural#:~:text=La%20gobernanza%20es%20una%20de,la%20sostenibilidad%20de%20las%20econom%C3%AD

as 
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· Desarrollar mecanismos de sostenibilidad de corto y mediano plazo para el ACP 

Copallín y la CC Cerro el Adobe. Repotenciación del proceso para el mecanismo de 

retribución por servicio hídrico (MERESE) en Copallín e inicio de uno similar en 

Aramango. 

· Evaluar el estado de la producción y comercialización de cacao awajún, 

impulsadas en la fase II de CEPF y apoyar medidas correctivas iniciales 

Estos objetivos se harán operativos a través de componentes, que se relacionan 

con las amenazas arriba señaladas 

• Fortalecimiento de la gestión del ACP 

• Fortalecimiento de la gestión de la Concesión para Conservación Cerro el 

Adobe 

• Fortalecimiento de co gestión Reserva Comunal Chayu Nain 

• Desarrollo de mecanismos de sostenibilidad de corto y mediano plazo para 

el ACP Copallín 

• Desarrollo de mecanismos de sostenibilidad de corto y mediano plazo para 

CC Cerro el Adobe 

• Evaluación y fortalecimiento de los avances productivos de comercialización 

de cacao awajún de la Fase II 

• Gestión del proyecto 

 

 

 

8. Fecha de preparación de este documento: 26 de octubre del 2022 

 

9. Pueblos Indígenas afectados:  

En el área de intervención del proyecto se encuentra comunidades nativas del 

pueblo awajún. 

Los awajún son un pueblo del grupo jíbaro, que habita mayoritariamente (76.2%) 

en los bosques bajo montanos y de la selva baja de Amazonas, respectivamente en 

las provincias de Bagua y Condorcanqui. Algunas pocas comunidades se encuentran 

en los vecinos departamentos de Loreto (14.9%), San Martín (5.3%), Cajamarca 

(3.2%) y Ucayali  (0.4%). 

Los awajún de la provincia de Bagua son mayormente bilingües, sin embargo por 

respeto y para una mejor comprensión de lo tratado siempre se procura trabajar 

con un traductor awajún y de poner los documentos que se generen también en su 

lengua materna. 

En general se encuentran en un franco proceso de integración económica a la 

sociedad mayor; el nivel de pobreza y pobreza extrema es alto, así como 

desnutrición infantil. Su actividad económica gira mayormente alrededor de la 

agricultura (cacao, café, yuca, plátano, maíz), pesca (boquichico y carachama), 

crianza de animales menores (principalmente aves) y en menor grado, cacería 

(majás y añuje). 

Hay 11 comunidades nativas awajún beneficiarias de la Reserva Comunal Chayu 

Nain (Bagua, Amazonas), con una población estimada al 2017 de 2 308 personas. 
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Sin embargo, el presente proyecto solo intervendrá con aproximadamente 90 

personas miembros de los siguientes grupos: 

a. la Junta Directiva del Ejecutor de Contrato de Administración (ECA), 

que cuenta con 5 miembros awajún, representantes propuestos por las 

comunidades nativas beneficiarias de la reserva comunal. Con la Junta se 

tratará temas de gobernanza, viendo de enmarcarlos en la cultura awajún 

b. La directiva de ADEPAGRO, productores awajún de cacao con quienes se 

evaluará la situación de la asociación 

c. Beneficiarios awajún de la II fase de CEPF, que fueron 80 personas (11 

de ellas mujeres). 

d. Lideresas awajún a identificarse 

 

 

10. Impactos potenciales:  

Impactos positivos: 

El proyecto espera tener impactos positivos, fortaleciendo las dos organizaciones 

arriba mencionadas, la ECA Chayu Nain y ADEPAGRO.  

Al desarrollar mejor su gobernanza se espera como impacto que la ECA:  

• mejore su performance, ayudando a un avance de la Reserva Comunal 

Chayu Nain y de las comunidades beneficiarias. 

• Logre sinergias con la municipalidad 

Otro impacto potencial es: 

• la recomposición de ADEPAGRO  

• se logre un apoyo técnico y financiero para que los productores de cacao 

alcancen su producción previa a la pandemia. 

• Más mujeres participen en las actividades con el ECA 

• Se incorporen productoras de cacao a ADEPAGRO 

 

Impactos negativos: 

Impacto negativos potenciales podrían ser: 

• Se levante expectativas entre los productores convocados que asuman que 

van a recibir apoyo técnico y material en este periodo y proyecto, sin 

entender que esta es una etapa de diagnóstico necesaria para generar una 

propuesta adecuada para la búsqueda de financiamiento 

• Los apus de algunas comunidades demanden del proyecto apoyos variados 

para las múltiples necesidades que las comunidades afrontan 

 

11. Preparación participativa:  

Antes de la presentación de la propuesta se conversó, vía telefónica con el 

presidente actual de la ECA Chayu Nain y con el Presidente de ADEPAGRO, ambos 

de la etnia awajún. Posteriormente, se tuvo una reunión presencial con el Presidente 

electo de la ECA y su junta directiva, en  la que se explicó los alcances del proyecto 

y concordó en las actividades. 

Una vez que se logre la aprobación de la propuesta se realizarán tres reuniones de 

para informar sobre los alcances del proyecto con cada uno de los colectivos nativos 
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arriba definidos: la Junta Directiva de la ECA, la junta directiva de ADEPAGRO y 

lo beneficiarios awajún de la II fase del CEPF. En estas reuniones se podrá solicitar 

el consentimiento informado, previo al inicio formal de las actividades. 

 

12. Medidas de Mitigación:  

Se detallan las medidas de mitigación en relación a los impactos negativos. 

 

• Se levante expectativas entre los productores convocados que asuman que 

van a recibir apoyo técnico y material en este periodo y proyecto, sin 

entender que esta es una etapa de diagnóstico necesaria para generar una 

propuesta adecuada para la búsqueda de financiamiento 

Para evitar y minimizar los impactos adversos, se dará la información presencial  

sobre el proyecto con la mayor claridad posible y con el apoyo de un traductor 

awajún. Así mismo, se editará una hoja informativa en awajún, que será distribuida 

entre todos los participantes y exhibida en lugares públicos de las comunidades 

nativas de los participantes. 

 

• Los apus de algunas comunidades demanden del proyecto apoyos variados 

para las múltiples necesidades que las comunidades afrontan 

Se invitará a las reuniones presenciales a los apus de las 11 comunidades y se 

acudirá a sus comunidades según se requiera. 

Se solicitará el apoyo y participación del Jefe de la Reserva Comunal, economista 

Víctor Juep, profesional awajún; así como de un profesor awajún, como facilitador 

cultural y traductor. 
 

 

13. Cronograma y recursos: 

Las medidas indicadas en el acápite anterior son sencillas, pero requieren de un 

presupuesto complementario a aquel planteado para las actividades técnicas. 

Como se trata de dos cuencas – el Shushug y el Chiriaco, se requiere de movilizar 

por río a los productores y apus de las comunidades más alejadas, requiriéndose 

contratar el servicio de botes motorizados así como trasladar por tierra a los 

representantes y productores de las comunidades vecinas a la carretera. 

Se incluye el apoyo de un traductor al awajún para el documento y un facilitador 

cultural y traductor para las visitas y reuniones. 

Se estima un costo de US$ 2 161, como se detalla en el siguiente cuadro. 
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Actividades enero marzo  junio septiembre octubre 

Reunión de 

dirigentes ECA, 

ADEPAGRO  y 

apus (aprox. 20 

personas) 3.1.2 

X   X  

Reunión con 

productores 

(aprox. 80 

personas) 6.13 

 x    

Traducción, 

impresión y 

distribución de 

documento 

actividades 3.1.1 

X     

Visitas a apus 

3.1.3 
 X X  X 

Costos (US$):      

Reuniones con 

dirigentes 
297     

Reunión con 

productores 
1 135     

Traducción de 

documento 

actividades 

56     

Impresión  8     

Traductor awajún 

/ facilitador 

cultural 

56 56 56  56 

Visita a los apus  147 147  147 

TOTAL:  

US$ 2 161 
1 552 203 203  203 
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14. Seguimiento y evaluación:  

El seguimiento y evaluación a la política de salvaguarda para pueblos indígenas, se  

realizará junto al monitoreo general de todo el proyecto. En las visitas a los apus 

se recogerá su opinión sobre los avances del proyecto y se estará atento a los 

comentarios que pudieran surgir de los productores. 

En las reuniones y talleres con la directiva de la ECA Chayu Nain se consultará 

sobre su opinión sobre los avances del proyecto en lo que concierne a las 

actividades con los beneficiarios awajún. 

 

15. Divulgación:  

El presente plan se divulgará en la reuniones específicas arriba mencionadas (una 

con los dirigentes de ECA, ADEPAGRO y apus y otra con los productores). Así 

mismo se hará un resumen y traducirá al awajún para su distribución entre los 

asistentes a la reuniones. Se entregará una copia formalmente a los apus de las 

comunidades participantes y a cada comunero que pudiera requerirla. De igual 

forma el documento traducido al awajún de las actividades específicas del 

proyecto y el mecanismo de quejas. 
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