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ESTUDIO REDD PERU: La Situación de REDD en el Perú

Introducción

Existen diferentes iniciativas encaminadas a apoyar una futura implementación de los mecanismos de reducción de 
las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo (REDD), 
y de la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de 
carbono en los países en desarrollo (REDD Plus o REDD+)1. Estas iniciativas incluyen los cambios institucionales 
necesarios para asegurar su efectividad y son promovidos tanto a nivel de proyecto sub-nacional, nacional, bilateral 
y multilateral. Perú participa del Mecanismo Cooperativo para el Carbono Forestal (FCPF, por sus siglas en inglés) 
conducido por el Banco Mundial y del Programa de Inversión Forestal (FIP,  por sus siglas en inglés) del Fondo 
Estratégico sobre el Clima (SCF, por sus siglas en inglés); asimismo, también viene promoviendo la  cooperación 
bilateral con los gobiernos de Estados Unidos, Suiza, Japón, Finlandia y Alemania, pero también con organismos 
internacionales como la FAO, e instituciones privadas como la Fundación Gordon y Betty Moore, entre otros, con el 
objetivo de mejorar su capacidad para hacer frente a la deforestación y degradación de los bosques.

Desde el 2008, año en que se iniciaron los procesos REDD en Perú, han transcurrido tres años, en los cuales 
el gobierno de Perú se ha planteado metas ambiciosas, como reducir la deforestación al 0% en el 2021; se han 
iniciado más de cuatro decenas de iniciativas tempranas como proyectos y programas encaminados a implementar 
mecanismos REDD; se ha conformado un Grupo REDD Perú de alcance nacional, que se ha vuelto ejemplo 
de mecanismo de participación para procesos REDD en otros países; se han creado Mesas Regionales; etc. Y 
este año 2011, confluyen los procesos FCPF y FIP, los acuerdos bilaterales, los procesos de adecuación normativa 
e institucional en sector forestal y los servicios ambientales. De esta manera, REDD ha dinamizado de manera 
sustancial varios de los procesos que tienen que ver con la gestión de los bosques en Perú.

El presente estudio busca describir la situación de los diferentes procesos REDD que de manera simultánea vienen 
dándose en el Perú, con la finalidad de ayudar a tener una comprensión más amplia de estos procesos, y facilitar la 
toma de decisiones claves de los diferentes actores involucrados. Para ello, se hace un recuento a la breve historia 
que tiene REDD en Perú, para luego pasar a señalar algunos datos relacionados con la situación del bosque, la 
deforestación y su aporte a la emisión de gases efecto invernadero (GEI). Después, se hace un examen de la 
gobernanza de los procesos analizando a los actores, la transparencia, la participación, la rendición de cuentas, la 
coordinación, la planificación y las capacidades de gestión. Finalmente, se analizan los procesos desde los niveles 
internacionales, nacionales y regionales que están construyendo el mecanismo REDD en Perú, para cerrar con una 
enumeración de circunstancias que muchas veces son oportunidades pero en otras representan verdaderos riesgos, 
cuyos efectos se definirán dependiendo de las decisiones que se tomen ahora.

1 En el presente estudio se utilizará el término REDD para referirnos al mecanismo de reducción de las emisiones derivadas de la deforestación 
y la degradación de los bosques en los países en desarrollo, y de la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento 
de las reservas forestales de carbono.
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En ese sentido, la metodología que se utilizó tuvo los siguientes componentes: recojo y ordenamiento de la 
información; análisis preliminar de dicha información y exposición de la misma; recojo e incorporación de aportes 
y; análisis final de la información. La información fue recogida y ordenada en base a las matrices que se elaboraron 
para identificar los aspectos claves del proceso REDD en el Perú: actores, procesos y proyectos. Los datos se 
obtuvieron de la revisión de los portales de internet y documentos oficiales del Estado peruano y de los actores 
identificados previamente por lo que, tanto la matriz de actores como las matrices de procesos y proyectos se 
completaron de manera simultánea, retroalimentándose las unas a las otras. Posteriormente, la información fue 
analizada y presentada a determinados actores, en un taller que tuvo como fin recibir aportes y comentarios, los 
cuales fueron adaptados e incluidos a las referidas matrices, para finalmente, culminar el estudio con el análisis de la 
información obtenida hasta febrero de 2011.

Para la realización del estudio se ha contado con el apoyo financiero de Capacitación y Desarrollo Internacional de 
Alemania (InWent)* entre los meses de setiembre y diciembre del 2010 y con el apoyo financiero de Enviromental 
Defense Fund (EDF) entre septiembre del 2010 y febrero del 2011. Para la publicación se ha contado con el apoyo 
de la Charles Stewart Mott Foundation y de la asociación Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR). El 
estudio ha estado a cargo de Hugo Che Piu y de Tania García del Programa de Ecosistemas de DAR. En ese sentido, 
las opiniones contenidas en el presente estudio son de entera responsabilidad de los autores y no representan 
necesariamente las opiniones de las organizaciones que apoyaron financieramente con su realización y publicación. 

* Desde el 01 enero del 2011. GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH.
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ESTUDIO REDD PERU: La Situación de REDD en el Perú

PARTE 1

Breve historia de REDD 
en el Perú

Principales acontecimientos nacionales sobre REDD

En el Perú existen diversos estudios referentes a la determinación de carbono en los principales sistemas de uso 
de suelos (1998), estudios de línea base de secuestro de carbono en la cuenca del río Nanay (2002) y sobre 
valoración del carbono forestal (Chambi Condori 2001; Smith y Mourato 2002); pero los dos estudios más 
antiguos relacionados con REDD son el de Lisa Naughton-Treves (2004) denominado “Deforestation and Carbon 
Emissions at Tropical Frontiers: A Case Study from the Peruvian Amazon”, y el de Freitas y otros (2006) denominado 
“Servicios ambientales de almacenamiento y secuestro de carbono del ecosistema aguajal en la Reserva Nacional 
Pacaya Samiria, Loreto – Perú”. Ambos trabajos fueron realizados con la perspectiva de una “posible” emisión de 
“certificados de reducción de carbono para los mecanismos de desarrollo limpio del Protocolo de Kyoto”, a pesar 
que desde Marrakesh (2001) ya había quedado descartada la deforestación evitada como parte del primer periodo 
de compromisos. Sin embargo, como se puede apreciar desde las etapas más tempranas de la discusión de REDD 
el Perú ya exploraba las oportunidades para su implementación.

El año 2008 se creó el Grupo REDD Perú, actualmente el espacio de participación más importante sobre REDD. 
La primera reunión de este grupo tuvo como antecedente una reunión el 20 de febrero de 2008, en la cual IIAP, 
ECOBONA, CI-Perú, CONAM, WWF, IANP, PROFONAMPE y DAR se reunieron a invitación de WWF-Oficina 
Perú a fin de analizar una Propuesta de Línea Base de Deforestación Evitada en la Amazonía Peruana. En dicha reunión 
se acordó establecer una red institucional sobre REDD e invitar a otros actores que también estaban involucrados 
en el tema puesto que, ese año, también se iniciaron las primeras iniciativas de proyectos REDD. El 7 de mayo de 
2008 se realizó una segunda reunión con la participación de AIDESEP, AIDER, BSD, CEDIA, CIMA, CONAM, DAR, 
ECOBONA-Intercooperation, FONAM, FONDEBOSQUE, INRENA, IIAP, SPDA, SZF, TNC, WCS y WWF en la 
que se acordó la creación del Grupo REDD Perú y se le encargó a DAR su coordinación. 

Simultáneamente ese mismo año, el Gobierno de Perú apoyó la submission presentada por Paraguay el 15 de abril 
de 2008 a la Secretaría de la CMNUCC apoyando el enfoque anidado o “nested approach”, sustentado en que 
REDD requerirá un nivel de capacidad que la mayoría de los países en desarrollo carecen actualmente, y que, por 
lo tanto, propuso trabajar en las escalas nacionales y subnacionales a fin de garantizar la integridad medioambiental. 
Asimismo, el 25 de mayo de 2008, Perú solicitó ser incorporado al proceso del FCPF, por lo que debía presentar 
una Nota de Idea de Preparación para “Readiness” (R-PIN). Es así que el 31 de julio sometió un R-PIN elaborado 
por el MINAM y el FONAM. Dicho R-PIN fue aprobado durante las primeras Asamblea y Comité de Participantes 
del FCPF realizado en Washington el 19 y 22 de octubre de 2008. 
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En agosto de 2008 WWF, CI, TNC y Rainforest Alliance organizaron el primer curso introductorio sobre REDD que 
fue dado a funcionarios públicos e integrantes del Grupo REDD Perú. En octubre de 2008, el Gobierno Regional 
de San Martín y el Grupo REDD Perú organizaron el Primer Seminario Taller sobre REDD que se realizó en 
Tarapoto. El resultado de la misma fue la primera declaración política firmada por el gobierno central y los Gobiernos 
Regionales, sociedad civil, organizaciones indígenas, fondos, instituciones de investigación y empresas interesadas en 
trabajar sobre REDD, denominada Declaración de Tarapoto. Asimismo, en diciembre de 2008 durante la COP 14 
en Poznan, el Ministro del Ambiente propuso que el Perú conservaría 54 millones de hectáreas de bosque como 
una contribución a reducir las emisiones de GEI provenientes de la deforestación y degradación forestal.

En julio de 2009 el MINAM conformó el Grupo Técnico de REDD de la Comisión Nacional de Cambio Climático 
(CNCC) y el Grupo REDD Perú fue elegido como su coordinador. En noviembre de 2009, Conservación 
Internacional y el MINAM convocaron a la primera reunión para elaboración de la Propuesta de Preparación para 
“Readiness” (R-PP). Durante la COP 15 en Copenhague, el Ministro del Ambiente ratificó la posición de reducir a 
cero la tasa de deforestación neta para bosques tropicales al 2021, que representaría el 47.5% de las emisiones de 
GEI de Perú, asimismo, Perú junto con Ecuador realizó un side event en el que presentaron sus avances en lo que 
respecta a REDD.

En enero de 2010, con motivo de la visita de una misión del Banco Mundial se retomó la organización del trabajo 
para el R-PP. En febrero el MINAM volvió a convocar a las organizaciones integrantes del Grupo REDD Perú y del 
Grupo Técnico de REDD para organizar los aportes al proceso de elaboración del R-PP. Paralelamente, el gobierno 
postuló a ser uno de los países piloto del FIP, para lo cual fue seleccionado en el mes de marzo de 2010.

En abril de 2010 el MINAM presentó el primer borrador del R-PP al FCPF, que fue puesto luego en consideración 
de los integrantes del Grupo REDD Perú. Dicho documento fue presentado al Sexto Comité de Participantes del 
FCPF (Georgetown, junio 2010) pese a que desde antes había recibido una gran cantidad de observaciones de 
diversos actores, entre ellos, del Panel de Expertos. Con la finalidad de contribuir a la mejora de dicho documento, 
el Grupo REDD Perú acordó con el MINAM que el proceso de elaboración de la versión final del R-PP se haría en 
dos fases: La primera sería para elaborar un segundo borrador a ser sometido en el Séptimo Comité de Participantes 
(noviembre de 2010); y la segunda fase sería para elaborar la versión final del RPP a ser sometido en el Octavo 
Comité de Participantes (marzo de 2011). Para esa primera fase, el Grupo REDD Perú estableció el siguiente 
mecanismo interno de participación: conformó comités técnicos y organizó reuniones de presentación de sus 
recomendaciones, que se realizaron durante julio y agosto de 2010.

En septiembre de 2010, el MINAM presentó al FCPF la segunda versión borrador del R-PP, la que fue compartida 
con el Grupo REDD Perú tres días después y en la que se incorporaron algunas de las recomendaciones hechas por 
los comités técnicos y se mencionaron algunas de las preocupaciones planteadas por las organizaciones indígenas, 
sin incorporarlas como acuerdos. Este segundo borrador del R-PP fue presentado durante la Séptima Reunión del 
Comité de Participantes del FCPF realizada en noviembre de 2010 en Washington D.C.

Paralelamente, en junio de 2010, en el marco del Acuerdo de Copenhague el gobierno peruano comunicó a 
la Secretaría de la CMNUCC que una acción nacional adecuada para la mitigación sería la reducción a cero por 
ciento de la tasa de deforestación neta de bosques primarios naturales al 2021. Dicha meta voluntaria fue ratificada 
en septiembre de 2010 en Nueva York por el Presidente de la República, Alan García, ante la 65ava Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Asimismo, en julio de 2010 el MINAM y el MEF crearon el Programa Nacional de 
Conservación de Bosques con el objetivo de conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales como una 
contribución a la mitigación frente al cambio climático y al desarrollo sostenible y con un plazo de existencia de 10 
años. 
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En enero de 2011 llegó al Perú la Misión Exploratoria del FIP, con el objetivo de realizar un primer acercamiento 
entre las autoridades e instituciones nacionales y los bancos multilaterales, a fin de establecer los lineamientos 
generales para la elaboración de la Estrategia de Inversión Forestal. Asimismo, la primera semana de febrero se 
organizó, en Pachacamac, la Consulta para el Mecanismo dedicado para Pueblos Indígenas del FIP, el que tuvo como 
resultado la Declaración de Pachacamac. También, los primeros días de febrero se difundió a través de la página 
web del FCPF la tercera versión del R-PP, luego de lo cual el MINAM informó que la sometería el R-PP en la Octava 
Reunión de Participantes a llevarse a cabo en marzo, para lo cual esperaba el apoyo del Grupo REDD Perú. 

En atención del pedido del MINAM, el Grupo REDD Perú decidió organizar un taller el 25 de febrero para revisar 
la tercera versión del R-PP y asimismo tener un Taller Nacional en la ciudad de Tarapoto, el 14 y 15 de marzo, para 
analizar la situación general de los procesos REDD y la reorganización del Grupo. Como resultado del taller del 25 
de febrero se enviaron 52 aportes para mejorar la tercera versión del R-PP, pero la mayoría no fueron incorporados 
en la última versión del R-PP que el Perú presentó el 4 de marzo del 2011. En reuniones sostenidas entre el MINAM 
y AIDESEP durante la segunda semana de marzo llegaron a tres puntos de acuerdos para ser incorporados en el R-PP. 
Luego del Taller Nacional del Grupo REDD, éste se reunió con el MINAM y también alcanzaron acuerdos. Durante 
la 8va reunión del Comité de Participantes del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus 
siglas en inglés) del Banco Mundial, realizada del 23 al 25 de marzo en Da Lat, Vietnam, se aprobó la asignación para 
el Perú de 3.6 millones de dólares del Fondo de Preparación para REDD, luego que el gobierno de Perú presentara 
su R-PP y anunciara los acuerdos alcanzados por el MINAM con AIDESEP y con el Grupo REDD Perú.
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Seguimiento a la Declaración de Tarapoto

Del 15 al 17 de octubre de 2008, el Gobierno Regional de San Martín y el Grupo REDD Perú realizaron el 
“Primer Seminario Taller sobre Estrategias para implementar mecanismos de reducción de emisiones derivadas de la 
deforestación y degradación REDD en el Perú”. En dicho taller participaron 100  personas miembros de organizaciones 
públicas nacionales y regionales, organizaciones de pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales, 
instituciones de investigación, universidades y fondos ambientales. Los resultados fueron la elaboración de una Hoja 
de Ruta y la suscripción de la “Declaración de Tarapoto”. Dicha declaración es el primer acuerdo político suscrito por 
representantes de entidades públicas nacionales y regionales, entidades privadas, organizaciones de la sociedad civil 
e incluso representantes de las organizaciones de pueblos indígenas de la Amazonía peruana; por lo que representa 
un importante hito en el proceso de preparación e implementación de REDD en el Perú. 

Los compromisos que se asumieron en dicha declaración, así como el estado de cumplimiento de los mismos se 
resumen a continuación: 

1. Promover políticas públicas favorables a REDD articuladas a políticas sectoriales. Al respecto, se logró 
promover políticas favorables a REDD como el compromiso por parte del Estado peruano de llegar a 
una deforestación del 0% al 2021 o la creación del Programa Nacional de Conservación de Bosques, 
cuyo objetivo es proteger 54 millones de hectáreas de bosques. Sin embargo, dichas políticas aún no se 
han articulado a las políticas sectoriales.

2. Promover la construcción de la posición de país en las negociaciones internacionales. Este proceso debe ser 
ampliamente participativo considerando una articulación entre el nivel nacional, regional y local. Sobre 
el particular, cabe resaltar que se definió la posición del país frente a las negociaciones internacionales 
sucedidas en Poznan, Copenhague y Cancún.  Sin embargo, el proceso no fue ampliamente participativo, 
sino informativo por lo que, las articulaciones con otros niveles de gobierno no se efectúo.

3. Fortalecer los procesos de ordenamiento territorial, zonificación ecológica y económica, ordenamiento forestal 
y catastro con la finalidad de hacer un mejor uso de la tierra. Sobre el tema del ordenamiento territorial 
no hay muchos progresos pero, se está elaborando un proyecto de Ley. Aún no se ha creado el catastro 
forestal.

4. En esta misma dirección, a consolidar el proceso de descentralización para la democratización de la gestión 
de bosques articulado al desarrollo sostenible. Actualmente, solo se han transferido las funciones forestales 
a cuatro regiones pero no los recursos financieros para poder cumplirlas. Asimismo, los procesos de 
participación no han cambiado, de manera que aún no puede afirmarse que la gestión de los bosques se 
ha democratizado, ni mucho menos que la misma se ha articulado al desarrollo sostenible.

5. Promover y priorizar la conservación y manejo sostenible de los bosques en el Perú, puesto que su conversión 
a otros usos no sostenibles es una pérdida tangible de oportunidades para el desarrollo sostenible del país. 
Con el fin de promocionar la conservación y manejo sostenible de los bosques, se ha creado el Programa 
Nacional de Conservación de Bosques, pero ésta no ha sido una prioridad por lo que, no se ha disminuido 
la conversión de los bosques a otros usos.
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6. Desplegar un esfuerzo sostenido y conjunto para contar con una institucionalidad descentralizada y 
normatividad coherente para darle viabilidad a las iniciativas REDD en el país. Se han realizado esfuerzos 
por mejorar la institucionalidad y la normatividad en materia forestal, a través de los proyectos de Ley 
Forestal y Fauna Silvestre y de Provisión de Servicios Ambientales y una propuesta de institucionalidad 
para REDD presentada en el R-PP.  Sin embargo, todas estas se encuentran en nivel de proyectos por lo 
que aún no se cuenta con una normatividad coherente que permita otorgarle viabilidad a REDD.

7. Fortalecer las capacidades a nivel nacional, regional y local en la implementación de iniciativas REDD. A pesar 
de que el número de profesionales y de capacidades se ha visto incrementada en los dos últimos años, 
aún no es suficiente para cubrir de manera satisfactoria la demanda de recursos humanos, capacidades y 
conocimientos que requiere la implementación de la estrategia REDD. Cabe señalar, que a nivel local, el 
fortalecimiento de las capacidades es mucho menor que el caso de los niveles nacional y regional.
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PARTE 2

Deforestación y Cambio 
Climático en Perú

Bosques y Deforestación

Sobre la cantidad de superficie cubierta con bosques se cuenta con información de diferentes años y en algunos casos 
contradictoria porque las definiciones y categorías utilizadas en los diversos estudios no siempre son compatibles, 
por lo que se debe tomar con cuidado dichas cifras. En lo que respecta a la deforestación la información con la que 
se cuenta es menos confiable por las diversas metodologías empleadas, y es más limitada pues no corresponde a 
todo el territorio nacional. 

Respecto de los bosques, la información más actualizada con la que se cuenta es la elaborada con imágenes de 
satélite Landsat 2009 por la Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural 
del Ministerio del Ambiente (MINAM), quienes han elaborado un mapa de distribución de bosques y recursos 
forestales denominado Mapa del Patrimonio Forestal Nacional 2010 en el que se identifican los tipos de bosques 
amazónicos, andinos y costeños. De acuerdo al Mapa del Patrimonio Forestal Nacional 2010, el 62% (79’942,865 
ha) del territorio nacional es parte del patrimonio forestal. De los cuales 76’004,860 ha se encuentran en la 
Amazonía (69’941,309 ha de bosque y 6’063,551 ha de aguajales y pantanos) que representan el 59.1% del 
territorio nacional. Por su parte las regiones Andina y Costera albergan 3’938,005 ha de bosques, el 3.03% del 
territorio nacional. Sin embargo, Informe Nacional Perú para la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 
2010, compendia la información del Mapa Forestal del 1975, el Mapa Forestal del 1995 y la actualización del Mapa 
Forestal del 2000, pero estas muestran diferencias y en algunos casos errores, como por ejemplo al sumar las 
categorías de la actualización del Mapa Forestal del 2000, erróneamente se indica que son 128.521.560,00 ha, pero 
cuando se verifica dicha suma resulta ser 133.653.846,58 ha, es decir, más que la superficie nacional en 5 millones 
de hectáreas, como puede verse en el siguiente cuadro:

Categorías FRA  1975 (Ha) % 1995 (Ha) % 2000 (Ha) %

Bosques 71.860.841,00   55,91   66.634.713,00   51,85   68.550.161,93   53,34   

Otras tierras boscosas  1.984.569,00   1,54   15.809.465,90   12,30   18.937.848,84   14,74   

Otras tierras con árboles -     -     -     -     495.310,53   0,39   

Otras tierras 54.676.150,00   42,54   43.163.671,10   33,58   43.922.667,89   34,18   

Aguas continentales -     -     2.913.710,00   2,27   1.747.857,39   1,36   

Total en el país 128.521.560,00   100,00   128.521.560,00   100,00   133.653.846,58   103,99   

Fuente: Informe Nacional Perú para la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2010.
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Respecto la deforestación, la información más actualizada con la que se cuenta es el Mapa de Deforestación de 
la Amazonía Peruana del 2000 elaborado por el Programa de Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para 
manejar el Impacto del Cambio Climático y la Contaminación del Aire (PROCLIM) del entonces Consejo Nacional 
del Ambiente (CONAM). Al respecto, el Mapa de Deforestación de la Amazonía Peruana 2000 indica que la 
superficie deforestada asciende a 7’172,553.98 ha, que representa el 9.25% de la región amazónica y el 5.58% 
del territorio nacional. Asimismo, en este estudio se determinó que la superficie deforestada entre los años 1990 y 
2000 representó el 10.36% de la superficie de los bosques amazónicos por lo que tasa anual de deforestación fue 
de 149,631.76 ha/año; la clase mixta de deforestación, conocida como Bosque Secundario-Agricultura, presentó el 
mayor valor, con 44.18% del total de área deforestada. Por otro lado, la región de San Martín fue la que obtuvo el 
mayor valor de deforestación, con 1’327,668.52 ha, (MINAM 2010a: 67). 

En lo que respecta a la propiedad, manejo y uso de dichos bosques, según Informe Nacional Perú para la Evaluación 
de los Recursos Forestales Mundiales 2010 respecto de la información más reciente para el año 2009 señala que el 
18.68% del bosques, es decir 12’786,480 ha corresponden a propiedad privada (comunidades nativas, campesinas, 
predios privados, etc.) y el 81.32% de los bosques, es decir 55’660,330 ha corresponden a propiedad pública 
(áreas naturales protegidas, bosques de producción, reservas territoriales del Estado, concesiones forestales, etc.). 
Por su parte el Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, elaboró en 
noviembre de 2010 el Mapa de Concesiones Forestales, Áreas Naturales Protegidas (ANP), Comunidades Nativas 
(CCNN), Comunidades Campesinas (CCCC), Reservas Territoriales y del Estado; en cuya memoria descriptiva 
detalla que los Bosques de Producción Permanente abarcan un área de 17’763,446.98 ha y que los derechos 
otorgados a las Concesiones Forestales con Fines Maderables, las Concesiones Forestales con Fines No Maderables 
y las Concesiones de Forestación y Reforestación cubren 7’903,723.20 ha, 1’595,809.68 ha y 136, 863.86 ha, 
respectivamente.

El MINAM ha suscrito un convenio con el Deparment of Global Ecology del Carnegie Institution for Science, 
para impulsar actividades de investigación y de aplicación de tecnologías de sistemas de información geográfica y 
teledetección espacial en áreas de competencia de MINAM y Carnegie, en favor del estudio de la situación territorial 
y los procesos de ordenamiento territorial en el Perú. En el marco de dicho convenio, desde el año 2009 se viene 
ejecutando el proyecto piloto estimación de stocks de carbono y emisiones en alta resolución para Madre de Dios 
con apoyo de los organismos no gubernamentales (ONG) Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica 
(ACCA) y World Wildlife Fund (WWF). Asimismo, en el marco de la cooperación técnica y financiera de la FAO y 
Finlandia, el MINAG, el MINAM, los Gobiernos Regionales y otros actores han suscrito un convenio para realizar un 
Inventario Forestal Nacional, que debe iniciarse el año 2011. Se espera que dicho inventario determine los mapas de 
potencial forestal, deforestación, bosques de alto valor comercial, plantaciones forestales y biodiversidad, así como 
los valores de stocks de madera, productos forestales diferentes de la madera, reservas de carbono, emisiones de 
GEI, entre otros componentes.
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Mapa de patrimonio forestal
Fuente: Ministerio del Ambiente, 2010
Tomado de: http://sinia.minam.gob.pe/index.php?idElementoInformacion=1056&idformula=&idTipoElemento=
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Mapa de Deforestación de la Amazonía peruana
Fuente: INRENA-CONAM, 2005
Tomado de: MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM) 2010a, Segunda Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático. MINAM, Perú, pp. 68.



21

ESTUDIO REDD PERU: La Situación de REDD en el Perú

Sobre las causas de la Deforestación

La Segunda Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC), señala que las causas directas de la deforestación son la agricultura (incluyendo cultivos ilícitos) y la 
ganadería, debido a la tumba, la tala y la quema del bosque; en ese sentido, los actores directos de la deforestación 
serían los colonos que destruyen el bosque para instalar cultivos y pasturas. Pero la deforestación también es causada 
de manera directa por agricultura intensiva para la producción de monocultivo como la palma aceitera, la soja, etc. 
por actores agroindustriales. Existen otras actividades que también son causas directas de la deforestación aunque en 
menor magnitud que las anteriores, estás son: el incremento de las áreas urbanas, la construcción de infraestructura 
vial, energética, la extracción  de hidrocarburos, minerales, madera, la recolección de leña, etc. 

Sin embargo, estas causas son provocadas por otros factores que impulsan la deforestación. En mencionado 
documento, señala que los factores que incrementan la deforestación son el desarrollo urbano, la infraestructura de 
comunicaciones, la explotación minera y petrolera, y las plantaciones ilegales de coca, que se ven agravados por el 
débil régimen de tenencia de tierras. El incremento de la población en la áreas con bosque se debe a la migración 
de pobladores de la región andina, donde existen altos índices de pobreza que impulsan procesos migratorios hacia 
la Amazonía donde expanden las áreas agrícolas para el consumo de productos de pan llevar. Así, la población de 
la selva del Perú ha pasado de 1 millón 772 mil pobladores, en 1981, a 4 millones 115 mil en el año 2007. La 
construcción de carreteras sin adoptar las medidas que contrarresten los impactos ambientales y sociales provocados 
por las mismas es una de las principales causas indirectas de la deforestación, pues la experiencia indica que la 
deforestación se incrementa con la existencia de vías de acceso (carreteras, ríos, etc.) y la calidad del transporte 
a través de dichas vías (Carretera Olmos – Marañón – Saramiriza, Selva Central al Pichis y Marginal de la Selva y 
actualmente los ejes IIRSA Norte, Sur y Centro). Las actividades económicas como la minería, los hidrocarburos, la 
construcción de infraestructura, etc. generan la migración y el establecimiento de asentamientos humanos cercanos, 
pues estas actividades permiten el acceso a áreas que antes eran impenetrables facilitando la migración hacia la selva.

La Segunda Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
señala que la tasa de deforestación nacional del 2000 al 2005 fue de -0.136%. Sin embargo, el estudio de la FAO 
denominado Situación de los Bosques en el Mundo 2011 señala que la tasa de variación anual de la superficie cubierta 
por bosque entre el 2000 - 2010 fue de menos 122,000 ha es decir menos 0.2%. Esta tasa de variación anual es un 
incremento en comparación con la década del 1990-2000 donde fue de menos 94,000 ha año (menos 0.1%). Esta 
tendencia es completamente opuesta a la tendencia mundial que tuvo una tasa de variación anual de menos 0.2% para 
el 1990-2000 y de menos 0.1% para el 2000-2010. El incremento de la deforestación en el Perú se puede explicar 
debido al crecimiento económico actual y de mediano plazo, que han incrementado e incrementarán la deforestación 
en la Amazonía, ejemplo de ello son inversiones en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 
Suramericana (IIRSA), la instalación de plantaciones para la producción de productos agroindustriales, la explotación 
minera, petrolera y de gas, y la construcción de represas para la generación de energía.

Los impactos de este crecimiento económico van más allá de la deforestación, además, se vulnera la biodiversidad 
de los bosques y se generan conflictos socio-ambientales. El MINAM y la Defensoría del Pueblo han suscrito un 
convenio para compartir información que ayudará a prevenir y resolver dichos conflictos. Asimismo, entre las siete 
metas del Plan Nacional de Acción Ambiental – PLANAA para el periodo 2011 – 2021 (aún sin aprobar) se ha 
planteado como reducir la deforestación neta y la tala ilegal a cero; reducir al 80% las emisiones de GEI respecto 
a las que corresponden al año 2000, entre otras medidas, a través de la conservación de 54 millones de hectáreas 
de bosques –correspondientes al Programa Nacional de Conservación de Bosques que empezó a implementarse 
en el año 2010-; aumentar el valor de los bienes y/o servicios de las ANP en 100% respecto al 2012; lograr que el 
100% de las entidades del Sistema Nacional de Gestión Ambiental implementen la Política Nacional del Ambiente y 
cuenten con un marco técnico normativo, así como con instrumentos de gestión actualizados, entre otras medidas. 
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Las emisiones de GEI de la Deforestación

Aún no es posible cuantificar la participación del Perú en la emisión mundial de GEI porque el último Inventario 
Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que fue elaborado entre los años 2003 y 2005 por el 
Programa de Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para Manejar el Impacto del Cambio Climático y la Calidad 
del Aire (PROCLIM) tiene como escenario base la información obtenida al año 2000. Sin embargo, a entender del 
MINAM “el PROCLIM no cumplió con los requisitos de archivo de fuentes de datos, documentación de supuestos 
utilizados ni archivo de la metodología y hojas de cálculo utilizados, […] la reconstrucción y revisión del inventario 
resulta prácticamente imposible” (MINAM 2009: 5). Para su elaboración se aplicaron diferentes metodologías y 
no todas de la forma sugerida por lo que dichos datos deben ser utilizados como referenciales. Al respecto, es 
importante hacer notar que no solo es necesario aplicar una metodología objetiva y clara, validada por especialistas y 
aprobada por el organismo competente, además, dicho ejercicio debe ser reproducible en el tiempo para garantizar 
la transparencia, coherencia y calidad de la información obtenida.

Los resultados publicados por el MINAM indican que la emisión GEI más importante de Perú es el dióxido de carbono 
(Figura 1) y la categoría que más lo produce es el uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura (USCUSS) 
(Figura 1). Finalmente, las proyecciones hechas en la Segunda Comunicación Nacional del Perú a la CMNUCC, del 
MINAM para los periodos 2010 – 2020 y 2020 – 2050, nos muestran que dichas tendencias se mantendrían por 
los próximos cuarenta años (Figura 2).  Si dichos resultados expresan cálculos que son lo más cercano posible a la 
realidad, la mayor fuente de emisiones nacionales de GEI se encuentra en la categoría USCUSS, específicamente, 
en la “Conversión de bosques y pasturas […], atribuida a la deforestación de la Amazonía para cambiar el uso de 
la tierra al agrícola; mientras que la principal y única fuente que contribuye a la remoción de GEI es Cambios en 
biomasa forestal […] y otros stocks leñosos […]”. (MINAM 2010a: 62). Estos datos corroboran la importancia que 
la implementación de REDD tiene como la principal estrategia de mitigación de las emisiones de GEI en Perú. 

Emisiones nacionales de GEI antropógenos por tipo y categoría

Fuente: Elaborado por DAR en base a la información entregada por el MINAM en el Inventario Nacional Integrado de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero del Perú en el año 2000

Figura 1. Emisiones de GEI antropógenos por tipo (CO2, CH4 y N2O) y categoría (Desechos, USCUSS, Agricultura, 
Procesos Industriales y Energía), de los años 1994 y 2000, en términos de Gg. No hay información sobre las 
emisiones de CO2 para las categorías Agricultura y Desechos, años 1994 y 2000 (celdas en blanco).
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Emisiones nacionales de GEI antropógenos por categoría

Fuente: Elaborado por DAR en base a la información entregada por el MINAM en el Inventario Nacional Integrado de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero del Perú en el año 2000 y la Segunda Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático.

Figura 2. Emisiones anuales de GEI antropógenos por categoría (Desechos, USCUSS, Agricultura, Procesos 
Industriales y Energía), en términos de Dióxido de Carbono Equivalente. Las emisiones posteriores al 2000 
corresponden a las proyecciones realizadas por el MINAM.
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PARTE 3

La Gobernanza de 
REDD en Perú

Análisis general de los actores REDD en el Perú

El análisis general de los actores de REDD se ha realizado sobre un total actores identificados señalando sus principales 
características como el sector al que pertenecen (Público, Privado o Sociedad Civil); el ámbito geográfico de su 
accionar (Internacional, Nacional y Sub Nacional) y su nivel de involucramiento en la implementación de REDD 
(directamente o indirectamente). Para el estudio se analizaron 253 actores, los cuales provienen de estudios previos 
como el Diagnóstico de las Capacidades de las Organizaciones Públicas y Privadas para el Desarrollo del Mecanismo 
REDD en el Perú, elaborado por la Organización para Estudios Tropicales - OET, las listas de integrantes del Grupo 
REDD y de las mesas regionales, publicaciones relacionadas con REDD en Perú y el taller de socialización de avances 
del estudio. En dichos estudios se han identificado a los actores que están o que deberán estar involucrados en algún 
momento de la implementación de REDD en el Perú. No obstante, se debe tener en consideración que la cantidad 
de actores involucrados puede seguir incrementándose en la medida que los estudios profundicen en los actores 
regionales y locales. 

De los 253 actores analizados 130 (51%) han sido considerados como directamente involucrados en la 
implementación de REDD, es decir, que actualmente se encuentran involucrados en al menos un proceso de 
análisis, discusión, toma de decisiones o implementación de políticas, planes, programas o proyectos sobre REDD 
en el Perú. De otro lado,123 actores evaluados (49%) han sido considerados como indirectamente involucrados. 
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que esta es una clasificación dinámica, de manera que algunos actores 
pueden cambiar de una a otra situación en el transcurso del tiempo. Asimismo, hay que tomar en cuenta que no 
es necesario que todos los actores se encuentren involucrados directamente en REDD, algunos desempeñan roles 
secundarios porque REDD podría ser un tema marginal en sus funciones principales.

Actores por involucramiento

49%51% Directamente Indirectamente
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Respecto del ámbito de los actores analizados, se identificó que 111 (44%) de los actores son internacionales, 71 
(29%) nacionales, y 68 (27%) sub-nacionales. Si bien los actores nacionales y sub-nacionales en conjunto son la 
mayoría 139 (56%) de los actores analizados, la cantidad de actores internacionales es alta; lo que se explica en 
razón que REDD es un modelo exógeno que es propuesto e impulsado principalmente por actores de ámbito 
internacional, y ello se ve reflejado en la cantidad de actores internacionales identificados que de alguna manera están 
tomando parte del proceso de preparación e implementación de REDD en el Perú. 

Actores por ámbito

Actores por sectores

49% 44% Internacional

Sector Público

Nacional

Sector Privado

Subnacional

Sector Civil

29%

27%

Al analizar los 253 actores por sectores2, 121 (48%) de las instituciones analizadas corresponden al sector de la 
Sociedad Civil (organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base, pueblos indígenas, etc.), 91 (36%) 
al Sector Público (internacional, nacional y sub-nacional) y 41 (16%) al Sector Privado (empresas, intermediarios, 
consultoras, bancos, etc.). Esta concentración en actores de la sociedad civil se debe al importante rol que las 
organizaciones de la sociedad civil vienen desempeñando como difusores, analistas, críticos, intermediarios y 
monitoreadores de la implementación de REDD. Asimismo, llama la atención la gran cantidad de actores del sector 
público que se encuentran involucrados o se encontrarán involucrados en REDD, ello anuncia las complejidades 
que se deberán superar para la coordinación interinstitucional entre las entidades públicas que en diversos niveles se 
verán involucradas en los diferentes roles que REDD demandaría.

La participación de los actores involucrados en REDD, es impulsada por diferentes motivos que influencian en las 
diferentes posiciones que pueden tomar dichos actores. Estos diversos intereses o motores deben ser considerados 
en el análisis de los actores, pero no como un conjunto sino que deben diferenciarse, una propuesta para clasificar 
estos diversos motores es la proporcionada por Peskett y Brockhaus (2010): los beneficios económicos, la eficiencia 
de costos, la integridad ambiental, la soberanía nacional, la equidad y justicia social y el posicionamiento político y las 
relaciones públicas. Con la intención de aproximarnos a los intereses de los 253 actores analizados hemos asignado 
los posibles intereses que los motivan en función a sus fines institucionales y hemos construido un radar general de 
los principales motivadores de los actores REDD en Perú, identificando que sería la integridad ambiental el principal 
interés compartido entre los actores, presentándose en 204 casos; seguido por los beneficios económicos (119 
casos), la equidad y justicia social (118) y la eficiencia en los costos de enfrentar el cambio climático (110). 

36%

16%

48%

2 Sectores: sociedad civil, sector público, sector privado.
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Impulsores de los actores involucrados

Actores directamente involucrados por ámbito y sector

Beneficios 
económicos

Posicionamiento político / 
relaciones públicas

Equidad y 
justicia social

Soberanía 
nacional

Eficiencia de 
costos

Integridad 
ambiental

Análisis de actores directamente involucrados

Al hacer un análisis más detallado de los 130 actores directamente involucrados podemos ver que las proporciones 
por ámbito observadas en el total de actores analizados se mantienen con ligeros cambios; pero las proporciones 
por sector si varían. En el análisis por ámbito de los actores directamente involucrados se mantienen las mismas 
proporciones apreciadas al analizar la totalidad de los actores, de manera que los actores directamente involucrados 
son 58 (45%) actores internacionales, 36 (28%) nacionales y 36 (28%) subnacionales. Apreciándose ligeros 
incrementos en el porcentaje de los actores internacionales y subnacionales directamente involucrados. Respecto de 
los sectores, se aprecia que los 69 actores de la sociedad civil directamente involucrados representan un porcentaje 
mayor (53%) con relación a su porcentaje en la totalidad de actores (48%). Apreciándose una reducción en el 
porcentaje que representan los 37 actores del sector público directamente involucrados que bajan del 36% al 28% 
y un incremento en el porcentaje que representan los 24 actores del sector privado que se incrementan de un 16% 
a un 18%.
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Al analizar con mayor profundidad a los actores directamente involucrados vemos que los actores de la sociedad 
civil son 35 nacionales (17) y subnacionales (18) y 34 internacionales, corroborándose la importante participación 
que tienen los actores internacionales en la preparación e implementación de REDD en el Perú. Las instituciones 
del sector púbico por su parte son principalmente peruanas 26 (13 nacionales y 13 subnacionales) y las entidades 
del sector privado son 13 internacionales, frente apenas 6 nacionales y 5 subnacionales. En ese mismo, sentido 

100150200250 050
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Al continuar analizando los actores directos de REDD (directamente involucrados) vemos que 40 de ellos están 
relacionados con REDD porque ejecutan algún tipo de proyecto diferente a la implementación en campo de 
proyectos REDD, es decir, realizan estudios, análisis, monitoreo, incidencia, etc. sobre diversos temas relacionados 
con la preparación e implementación de REDD en el Perú. Este grupo representa el mayor de todos los subsectores 
con el 31% de actores directamente involucrados. Luego se encuentran las instituciones que pertenecen al sub 
sector financiero con 20 actores (15%). Estos actores son los que proporcionan o administran recursos para que 
otros actores puedan realizar actividades relacionadas con REDD el mayor grupo. De igual magnitud en cuanto a la 
cantidad está el grupo de actores directamente involucrados que pertenecen al subsector que ejecutan proyectos 
de REDD en campo, estos son 20 actores y representan el 15%. En menor medida se encuentran los otros 
subsectores: 15 (12%) beneficiarios o usuarios del bosque que deberían recibir algún tipo de compensación por 
reducir la deforestación o degradación del bosque; 12 (9%) académicos o instituciones dedicadas a la investigación 
y formación en temas relacionados con REDD; 12 (9%) del gobierno nacional, 10 (8%) de los gobiernos regionales 
y 1 (1%) de los gobiernos locales.

al profundizar el análisis de los actores internacionales principalmente forman parte de la sociedad civil (34) y del 
sector privado (13). Ello evidencia que la participación de los actores internacionales en lo que respecta a cantidad 
se da principalmente a través de actores no públicos (privados y sociedad civil) pues son más del 80% de los 
actores internacionales, ello advierte la complejidad que enfrenta el gobierno peruano, pues no podrá organizar a 
los actores internacionales en el marco de las cooperaciones bilaterales y multilaterales sino que deberá organizar 
otros mecanismos que permitan articular esta complejidad que los actores privados le presentan. En ese mismo 
sentido, al profundizar el análisis de los actores nacionales son principalmente actores de la sociedad civil (17) y 
del sector público (13) y de los actores sub-nacionales forman parte principalmente de la sociedad civil (18) y del 
sector público (13). Es decir, entre los actores peruanos los actores privados (empresas, consultoras, etc.) son un 
grupo significativamente minoritario pues representan menos del 20% de los actores directamente involucrados 
identificados en el estudio.

Análisis de actores directos por sectores

Análisis de actores directos por sub sector
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Al analizar cada uno de los sub sectores se identifican algunos hallazgos significativos: los actores internacionales 
concentran la mayor parte de los actores académicos (80%), de los actores financieros o filantrópicos (80%) y de 
los actores que implementan otros tipos de proyectos (65%). Además hay 5 actores internacionales involucrados 
directamente con la implementación de proyectos REDD en campo. Por su parte, los actores nacionales concentran 
la mayor parte de los que implementan proyectos REDD en campo (60%) y los del gobierno nacional (80%). Los 
actores subnacionales concentran la mayor cantidad de actores entre los beneficiarios (85%), y actores regionales 
(100%) y locales (100%), como era de esperarse. 

Al analizarse los subsectores por los tres grandes sectores (público, privado y sociedad civil) también se encuentran 
hallazgos importantes. Las organizaciones de la sociedad civil concentran la mayor parte de actores académicos 
(75%), beneficiarios (73%), instituciones con proyecto REDD de campo (80%) e instituciones con otros tipos de 
proyectos (70%). Por su parte las instituciones del sector privado se concentran en el 27%  de los beneficiarios, el 
35% de los financieros y filantrópicos, el 20%  de las instituciones con proyectos REDD de campo y el 18% de las 
instituciones con otro tipo de proyectos. Los actores públicos además de tener el 100% de los actores de gobierno 
nacional, regional y local, como era obvio, el 40% de las instituciones financieras y el 12.5% de las instituciones con 
otros tipo de proyectos.

Análisis del sub sectores por ámbito

Análisis del sub sectores por sector
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Estos análisis muestran que temas claves como la investigación, ya sea través del sub sector académico o del 
subsector de las instituciones con otros tipos de proyectos, se encuentran fuertemente concentrados en actores 
internacionales y no públicos, lo que significa que la información y el conocimiento que se genera alrededor de 
REDD no estará directamente en manos de las entidades públicas, a pesar que estas son las que administran los 
bosques y coordinan las acciones relacionadas con la gestión de los bosques y la deforestación.

Los Actores Públicos de REDD en el Perú

Entre las instituciones públicas de carácter nacional involucradas con REDD resalta como el conductor de REDD 
en el Perú: el MINAM, que es el punto focal de la CMNUCC. Entre sus funciones está la de elaborar y coordinar 
la Estrategia Nacional frente al Cambio Climático (ENCC) y las medidas de adaptación y mitigación, así como 
supervisar su implementación. Así mismo le corresponde establecer la Política Nacional Ambiental, las políticas sobre 
servicios ambientales, elaborar el inventario y establecer mecanismos para valorizar, retribuir y mantener la provisión 
de los servicios ambientales, así como promover el financiamiento, el pago y la supervisión de los mismos. Entre las 
entidades adscritas al MINAM, involucradas con los temas REDD también se debe considerar al Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), al Instituto 
de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), al Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(PROFONANPE)) y al Fondo Nacional del Ambiente (FONAM). 

Otro llamado a liderar del proceso REDD es el MINAG que es la Autoridad Nacional Forestal, encargado de 
establecer las políticas sectoriales forestales dentro del marco de la Política Nacional Ambiental. Ejerce funciones en 
el otorgamiento de derechos a través de concesiones, permisos y autorizaciones, mientras concluye el proceso de 
transferencia de funciones. Los Gobiernos Regionales, debido al proceso de descentralización y de transferencia de 
las funciones forestales, tienen un rol importante, pues les corresponde formular planes y programas de venta de 
servicios ambientales en regiones con bosques naturales o áreas protegidas; y el otorgamiento de las concesiones, 
permisos y autorizaciones forestales, asimismo, algunos de ellos cuentan con los Grupos Técnicos Regionales 
de Cambio Climático. La actualidad los Gobiernos Regionales de San Martín, Loreto, Ucayali y Madre de Dios 
administran y otorgan derechos para el aprovechamiento sostenibles de los bosques en casi el 50% del territorio 
nacional, el 78% de la Amazonía y el 90% del bosque de producción permanente del país (DAR 2011).

Por su parte la Presidencia del Consejo de Ministros también desempeña un rol importante a través del Organismo 
de Supervisión de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), que es el competente para la supervisión 
y fiscalización de las concesiones de servicios ambientales del bosque. Por su parte, la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada (PROINVERSIÓN) es la encargada del otorgamiento de concesiones de reforestación, aunque 
no ha venido cumpliendo con dicha función. Otros ministerios que están teniendo un rol importante en el tema 
REDD son el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de su Unidad de Cambio Climático y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores que dirige la política exterior del país y su participación en las convenciones internacionales. 
Otros que deberían involucrarse porque les tocará asumir los costos de oportunidad de REDD, pero que actualmente 
no tienen ninguna participación, son el Ministerio de Transporte y Comunicación, el Ministerio de Energía y Minas, 
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de la Producción y el Ministerio de Construcción, Vivienda 
y Saneamiento. Salvo el MEF, otros ministerios aun no se han involucrado en el proceso de preparación para REDD 
particularmente en lo relacionado con el Fondo de Inversión Forestal. Por su parte, la Defensoría del Pueblo en 
cuanto la posible afectación de los derechos fundamentales por efectos del cambio climático, ha empezando a 
incorporarse en los procesos REDD. 

Finalmente, es necesario también mencionar que las agencias de cooperación internacional promueven o cooperan 
con la implementación de REDD en Perú, entre ellas debemos mencionar a la GTZ y KfW de Alemania, COSUDE 
de Suiza a través de Intercooperation, JICA de Japón, NORAD de Noruega, USAID de los Estados Unidos y el 
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Gobierno de Finlandia a través de la FAO. Asimismo, la FAO directamente y el PNUD también están contribuyendo 
a la implementación de REDD en Perú. Otras organizaciones internacionales públicas directamente involucradas en 
la actualidad son OIMT, BMU y UE.

Los Actores No Públicos de REDD en el Perú.

Los actores no públicos, como hemos indicados constituyen una parte importante de los actores involucrados en 
la preparación e implementación de REDD en el Perú no sólo por la cantidad 162, que significa el 62% de los 
actores analizados; sino también porque concentran subsectores importantes para REDD como son los subsectores 
académico, financiero filantrópico, beneficiarios, instituciones con proyecto REDD de campo e instituciones con otros 
tipos de proyectos. Asimismo, la preparación e implementación de REDD no puede concebirse sin la participación 
efectiva de los actores privados y de la sociedad civil, que están tan estrechamente ligados a la conservación de los 
bosques como a su deforestación y degradación.

Entre las organizaciones del sector privado resaltan las de ámbito internacional no solo por la cantidad (son casi la 
mitad 21) sino también porque entre ellas se encuentran dos que desempeñan un papel clave en la configuración 
de REDD a nivel mundial y en particular a su proceso de preparación e implementación de REDD en Perú. Nos 
referimos al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Mundial conduce el FCPF y FIP dos de 
las principales fuentes multilaterales de las cuales el Perú espera fondos para las fases de preparación, implementación 
y pago por resultados. Pero además, esos son dos de los 63 procesos globales que están configurando REDD. El BID 
también se convierte un actor clave porque es el socio para la distribución de los fondos del FCPF y el socio para la 
implementación de los fondos del FIP, además de tener una extensa cartera de cooperación técnica alrededor del 
cambio climático con Perú. Hay otros dos actores internacionales privados sumamente importantes en Perú estos 
son Carbon Decisions y el Instituto Carnegie, que en los temas técnicos se han convertido en los dos principales 
referentes por el alcance que tienen dentro de las instancias del MINAM y en los ejecutores de proyectos REDD 
de campo, en lo que respecta al diseño los proyectos sobre REDD y las herramientas de sensoramiento remoto, 
respectivamente.

Sobre los actores del sector privado nacional se puede resaltar entre los bancos involucrados en REDD al Scotiabank, 
entre los estudios de abogados al Osterling, el Rubio Leguia Normand, el Lema Solari y Santibañez, el Grau, 
etc., entre las consultoras Gestión Ambiental, Libélula, Asesorandes, A2G, EcoSecurities, etc., entre los inversores 
sobresalen BAM, Mitsubishi, Exelon, etc., entre las empresas concesionarias  se identifica a Maderacre, y entre las 
agrupaciones de productores locales sobresalen ASCART, FADEMAD, FEFOREMAD, etc. Como ya se indicó, el 
sector privado nacional parece ser aun un número pequeño de actores, pero es muy importante porque es uno 
de los principales dinamizadores de los proyectos REDD de campo y de las grandes expectativas que se vienen 
generando alrededor de REDD. 

En lo que respecta a las instituciones de la sociedad civil como ya se indicó representan el grupo mayor de 
actores analizados y de actores directamente involucrados en la preparación e implementación de REDD en el 
Perú. Las organizaciones de la sociedad civil internacional pueden ser clasificadas en dos grupos: aquellas que se 
encuentran involucradas en la implementación de un proyecto REDD en campo (WWF, CI, TNC, FUNDECOR,  
Intercooperation, Forest Trends, CCBA, Field Museum, ACA, GRENEOXX, etc.) y aquellas que se dedican 
principalmente al apoyo, análisis y monitoreo del proceso de preparación e implementación de REDD y de sus 
impactos (EIA, Global Witness, BIC, FPP, RRI, Rainforest Fundation, Amazon Watch, WCS, Raintforest Asosation, 
WHCR, UICN, ICAA, AVINA, Moore Fundation, Blue Moon, etc.). 

3 Los seis procesos globales que están configurando REDD son: UNCMCC, FCPF, FIP, UN-REDD, REDD+ Interim Partnership y el mercado 
voluntario.
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La cantidad pero también la relevancia de las instituciones y de los proyectos y procesos en los que se encuentran 
involucrados son un signo adicional de la relevancia de estas instituciones en el proceso de preparación e 
implementación de REDD en el Perú. Mucha de la experiencia de REDD que se ha desarrollado en Perú se debe 
a la iniciativa de estas organizaciones. ACA, Field Museum, WWF, CI y TNC han sido los pioneros al impulsar 
proyectos y el proceso REDD en el Perú desde el año 2007 y 2008. Field Museum junto a una organización no 
gubernamental peruana llamada CIMA viene implementando un proyecto REDD en el Parque Nacional Cordillera 
Azul de aproximadamente 2 millones de hectáreas y que involucra a cuatro regiones: Loreto, San Martín, Ucayali y 
Huánuco. ACA conjuntamente con su par peruana ACCA viene implementando varios proyectos REDD entre los 
que resaltan un proyecto en la Concesión de Conservación los Amigos y otro con castañeros, ambos en la Región 
de Madre de Dios. CI tiene un proyecto REDD en el Bosque de Protección Alto Mayo y WWF ha contribuido con 
varios estudios y realización de pilotos para proyectos REDD en la Amazonía.

Respecto a las organizaciones de los pueblos indígenas que se vienen involucrando en el proceso de preparación e 
implementación de REDD en el Perú se debe destacar en particular a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana (AIDESEP), que ha venido sosteniendo una posición crítica frente a REDD, pero que en los últimos 
meses ha llegado a acuerdos con el MINAM sobre la creación de mesas indígenas de nivel nacional y regional sobre 
REDD, el inicio de un proceso de titulación de las tierras de los pueblos indígenas así como el inicio de un proceso de 
revisión de la legislación de las comunidades nativas para adecuarlas a las normas sobre pueblos indígenas, en especial 
las referidas al territorio. Otra organización importante entre las organizaciones de los pueblos indígenas en el Perú 
es la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP). A nivel internacional es la Coordinadora 
de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) la organización de pueblos indígenas que tiene 
mayor relevancia para el proceso peruano. En los últimos años, COICA ha venido representando a las organizaciones 
indígenas en el FCPF, FIP y la CMNUCC y en la región amazónica ha organizado con el apoyo de WHCR talleres 
técnicos y práctico de medición y monitoreo de servicios ecosistémicos en territorios indígenas,  incluido carbono.

Entre las organizaciones de investigación, tanto nacionales como internacionales, que se vienen involucrando en el 
proceso de REDD en el Perú se puede mencionar al OET, ICRAF, CIFOR, IIAP, DIE, Universidad Leeds, etc. Como 
se puede apreciar casi todas las organizaciones de investigación son internacionales, destacando el IIAP como la 
única organización de investigación peruana involucrada en REDD. En ese sentido, se puede apreciar una elevada 
vulnerabilidad nacional del proceso REDD en cuanto a generación de nuevo conocimiento, pues existe una marcada 
dependencia de las organizaciones internacionales y por lo tanto se requiere darle prioridad a este tema en la futura 
agenda de preparación e implementación de REDD.

Sobre las organizaciones no gubernamentales peruanas a nivel nacional se debe mencionar a CIMA, Pronaturaleza, 
DRIS, SPDA, SE Perú, ACCA, APECO, CEDIA, DAR, AIDER, IBC, CSA, Chirapaq, ECOAN, BSD, ECOREDD, etc. 
y entre las organizaciones de nivel regional se debe considerar a CEDISA, AMPA, CANDELA, Caritas Madre de Dios, 
IMAPI, etc. En lo que respecta a espacios de participación promovidos por las organizaciones no gubernamentales 
se debe destacar al Grupo REDD Perú, que es una iniciativa de la sociedad civil que agrupa a casi 60 organizaciones 
públicas, privadas y de sociedad civil, incluyendo al MINAM, MINAG, AIDESEP, etc. y que recientemente llegó 
a acuerdos con el MINAM entre los que se puede destacar la adecuación de REDD a la realidad peruana y la 
incorporación de representantes de la sociedad civil y de los pueblos indígenas con voz y voto en el órgano nacional 
de coordinación que se establezca para REDD. Otro espacio de alcance nacional que monitorea los temas REDD es 
el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (MOCICC). A nivel regional existen mesas regionales sobre 
REDD en San Martín, Madre de Dios, Piura, Loreto, Ucayali y Cuzco con la posibilidad de crearse una mesa regional 
sobre REDD en la selva central.

Los elementos de la Gobernanza

La gobernanza es una nueva forma de gobernar que busca movilizar a todos los componentes del sistema en 
una misma dirección (DAR 2010), ello supone reemplazar el modelo de gobierno burocrático-jerárquico por 
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un modelo cooperativo más descentralizado, que apuesta por la complementariedad entre el sector público, el 
sector privado, las organizaciones, grupos e individuos que conforman la sociedad civil. La gobernanza forestal se 
concretiza en aquellos mecanismos, procesos e instituciones por los cuales las personas, grupos de interesados y las 
organizaciones, tanto formales como informales, adquieren y ejercen la autoridad en la gestión de los bosques. En 
ese sentido, según Brito y otros (2009) son los elementos claves de la gobernanza forestal: 1) la transparencia, 2) la 
participación, 3) la rendición de cuentas, 4) la coordinación; y 5) la capacidad. A entender de Enrique y Cueto (2010) 
la planificación también es un elemento clave de la gobernanza forestal.

Un primer núcleo importante de la gobernanza está conformado por la transparencia, la participación y la rendición 
de cuentas. Un insumo indispensable para este primer núcleo es la información y su accesibilidad, que son bases de 
la transparencia y que permiten que los ciudadanos puedan someter a escrutinio las acciones de las autoridades. En 
ese sentido, es importante que la autoridad que tiene la información juegue un rol proactivo para hacerla disponible 
de manera completa, oportuna y entendible; sino la transparencia, la participación y la rendición de cuentas no se 
podrán cumplir. En el caso de Perú, el Informe Anual 2010 de Transparencia en el Sector Forestal Peruano (DAR 
2011) indica que para el 2010 el promedio de cumplimiento de la legislación sobre transparencia y acceso a la 
información pública respecto de los portales de transparencia en el sector forestal disminuyó al 46.4% cuando 
el promedio del año 2009 fue 49.6%. Por el contrario el promedio de respuestas a las solicitudes de acceso a la 
información se incrementó al 67%, frente al 27.4% que fue el promedio del 2009. Asimismo, también mostró un 
buen desempeño la disponibilidad de la información relevante del sector forestal que se incrementó hasta un 63% 
frente al 26.5% que fue el promedio del 2009. Sin embargo, es justamente información necesaria para REDD la 
que mostró los porcentajes más bajos de disponibilidad (indicadores macroeconómicos 29%, derechos otorgados 
48% e inventarios sobre recursos forestales 50%). 

El episodio denominado el “Baguazo” por la provincia en que ocurrieron 34 muertes durante las protestas de los 
pueblos indígenas en contra de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1090, 
fue causando por la falta de procesos de participación y consulta a los pueblos indígenas, pero también a los demás 
actores de la sociedad civil. En ese sentido, sirvió, además de derogar el mencionado decreto, para introducir 
procesos participativos que mejoraron, en cierta medida, la participación en el sector forestal. En julio del 2009 
se instaló un Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, que contó con una 
mesa de trabajo para analizar los temas referidos al sector forestal. Y en agosto se declaró prioritario el proceso de 
revisión y elaboración de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Política Forestal Nacional, que se iniciaron a fines 
de noviembre del 2009 y que se prolongaron hasta junio del 2010.

La participación en general del sector forestal en el proceso de revisión y actualización de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre ha mostrado esfuerzos importantes por aumentar la transparencia (portal del proceso conteniendo la 
documentación, propuestas presentadas y matrices de trabajo) y promover la participación (más de 200 aportes). No 
obstante, la construcción participativa de consensos no tuvo un lugar significativo; pues sólo se dedicó una reunión de 
tres días en el marco de un proceso que duró casi 200 días. Asimismo, si bien en dicho proceso se ha reconocido el 
derecho de los pueblos indígenas a la consulta libre, previa e informada, aun subsisten dificultades para comprender la 
forma de garantizarlo e implementarlo. En lo específico sobre REDD, el proceso no ha mostrado aun las condiciones 
adecuadas para la participación efectiva, particularmente de los pueblos indígenas y las poblaciones locales. 

En el caso de los pueblos indígenas si bien el MINAM ha organizado algunos talleres informativos con diferentes 
niveles de éxito, su participación en el desarrollo del RPP es restringida por el frenético ritmo del proceso. Es 
necesario comprender que REDD sólo podrá implementarse satisfactoriamente si se hace a un ritmo que permita 
una participación significativa a todas las partes interesadas en la formación de consensos. Si bien el segundo borrador 
del R-PP ha registrado 16 talleres desde octubre del 2008 hasta abril del 2010, es decir, casi un taller por mes, ellos 
no pueden ser confundidos con un proceso de participación y de consulta para la construcción consensuada de una 
Estrategia Nacional de REDD que no ha habido hasta el momento.



34

La rendición de cuentas en el Perú aun es la excepción. Los dos casos en los que ha habido rendición de cuentas en 
el sector forestal se han enmarcado en el proceso de implementación del Anexo Forestal del Acuerdo de Promoción 
Comercial entre Perú y Estados Unidos y han estado supeditadas a las reuniones del Sub Comité Forestal, pues 
han coincidido con sus dos reuniones. El mecanismo de participación que señala el Anexo Forestal aun no ha sido 
implementado, a dos años de haber entrado en vigencia no se cuenta todavía con mecanismos para el envío oficial 
de comentarios. Un proceso de rendición de cuentas relacionado con REDD fue la presentación del Ministro del 
Ambiente ante la Comisión Especial sobre Cambio Climático del Congreso de la República, para informar de los 
resultados de la COP 16 y luego la presentación del MINAM ante el Grupo REDD Perú y del Grupo Técnico de 
REDD sobre los acuerdos de la COP referentes a REDD.

Un segundo núcleo clave de la gobernanza son la planificación, la coordinación y las capacidades institucionales para 
REDD. Según Giddens (2008) “El papel del Estado (nacional y local) debe ser proporcionar un marco normativo 
adecuado que dirigirá las fuerzas sociales y económicas necesarias para movilizar la acción contra el cambio 
climático”. No obstante, si bien el MINAM es el conductor del proceso REDD en Perú, no queda claro que lo esté 
conduciendo de manera que movilice las fuerzas sociales y económicas, incluso ni siquiera las políticas. El proceso 
de planificación en torno a REDD viene dándose en el marco del RPP para el FCPF que conducirá a una Estrategia 
Nacional de REDD y en la Estrategia Nacional de Inversión que se elaborará en el marco del FIP. Sin embargo, aun 
no queda clara su relación con el proceso de actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, aunque 
el recientemente aprobado Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático lo integra en su 
línea temática de contribución a la reducción de emisiones de GEI. 

La descoordinación es una de las características de las autoridades con funciones y competencias sobre los bosques. 
Dourojeanni (2010) señala que existe “por parte de los funcionarios del gobierno nacional, una tendencia a 
incumplir las normas que los obligan a desarrollar mecanismos oportunos de coordinación con otras autoridades 
nacionales, regionales y locales para el otorgamiento de derechos en favor de privados en el desarrollo de estos 
proyectos extractivos y de infraestructura, así como en materia de ordenamiento territorial, lo que ha generado 
la superposición de derechos y una abierta contradicción con objetivos de protección del ambiente, de derechos 
humanos y conservación de la diversidad con los que se encuentra comprometido el Perú”. Los ejemplos abundan 
y van desde el otorgamiento de lotes de hidrocarburos sobre concesiones de ecoturismo, hasta la construcción de 
una represa que inundaría parte del Corredor Vial Interoceánico Sur, que en su totalidad viene costando más de 
1,000 millones de dólares. 

La definición de políticas públicas sobre REDD debe incorporar los intereses de múltiples actores, múltiples sectores 
y múltiples niveles involucrados en la gobernanza forestal. Los impactos de las actividades REDD irán más allá del 
sector forestal y el ambiental, es por ello, que una Estrategia Nacional REDD podría ser un excelente candidato 
para la aplicación de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)4. Solamente el MEF tiene un acercamiento relativo 
a los temas REDD debido a la importancia que ha asumido el cambio climático en las previsiones de desarrollo del 
país. Los otros ministerios, que son responsables de las causas indirectas o subyacentes de la deforestación en Perú 
(construcción de carreteras, construcción de represas, plantaciones para biocombustibles, etc.), aun no han sido 
incorporados en el proceso de preparación para REDD. Las autoridades regionales forestales (gobiernos regionales) 
recién están siendo incorporadas en el proceso, después de haberse presentado el segundo borrador del R-PP.

Durante las últimas décadas las instituciones forestales peruanas al igual que sus pares a nivel mundial (Morelli & Paveri 
Anziani 1994) han perdido el liderazgo en la formulación de las políticas sectoriales y han sido relegadas a funciones 
subsidiarias o principalmente operacionales. Las capacidades de las instituciones forestales se encuentran menguadas 
tanto por carencias estructurales como son la falta de importancia sectorial, institucionalidad y  presupuestal; y también 

4 El EAE es un instrumento recogido por la legislación peruana y que tiene como objetivo identificar los impactos acumulativos en el tiempo y 
sinérgicos con otras políticas, planes y programas públicos.
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por carencias coyunturales como son la reforma del marco institucional del sector y el proceso de descentralización 
que terminan asignado funciones y competencias a instancias que no cuentan con las capacidades para asumirlas. 
Sin embargo, la importancia que viene asumiendo los bosques en el contexto del cambio climático está siendo 
aprovechada por el MINAM y el MEF para fortalecer su acción es estos temas, de igual manera lo hace el MINAG 
en el contexto de la implementación del Anexo Forestal del Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos. 
Aun no se ha avanzando en la construcción de capacidades para una gobernanza adaptativa, a través de flexibilizar la 
cultura organizativa, las estructuras establecidas y las políticas de ordenación forestal antes que estalle un episodio de 
crisis (Bernier y Schoene 2009). Si nuestras instituciones no son lo suficientemente flexibles para responder a estas 
sorpresas, resultará sumamente peligroso porque los efectos en cascada del cambio climático plantean un desafío de 
gobernanza serio debido a la crítica falta de tiempo para responder (Galaz y otros 2007). 

Una forma de medir la gobernanza de los procesos REDD es evaluar las prácticas observadas de información, 
participación, proposición, negociación, vigilancia, exigencia y respuesta, en torno al proceso de preparación e 
implementación de REDD en el Perú. Un primer nivel es el de información, es cuando si bien las organizaciones no 
participan en espacios de toma de decisiones pero tienen acceso a información básica sobre REDD. El segundo nivel 
es el de participación, es cuando las organizaciones asisten a espacios de toma de decisiones pero no toman parte 
del proceso de negociación de las decisiones sobre REDD. El tercer nivel es el de proposición, que se da cuando 
las organizaciones contribuyen a la toma de decisiones a través de la presentación de propuestas sobre REDD. El 
cuarto nivel es el de negociación e incidencia, que se da cuando la toma de decisiones sobre REDD considera las 
propuestas de las organizaciones. El quinto nivel es el de vigilancia y es cuando la organización juega el papel de 
monitoreo de las decisiones tomadas, de compromisos, de acciones, etc. sobre REDD. El sexto nivel, es el de 
exigencia y se da cuando la organización tiene la capacidad de velar y solicitar el cumplimiento de compromisos. El 
séptimo y último nivel es cuando la autoridad en respuesta a un proceso de exigencia responde dando cumplimiento 
a los compromisos. 

En ese sentido, respecto de un primer nivel (información) vemos que la mayoría de actores involucrados 
directamente acceden a información a través de los espacios como el Grupo REDD o las reuniones informativas que 
se tienen alrededor de las reuniones importantes como las conferencias de las partes de la CMNUCC. Sin embargo, 
reiteramos que información clave sobre indicadores macroeconómicos del sector forestal, sobre derechos otorgados 
para el aprovechamiento sostenible de los bosques y la información de inventarios sobre recursos forestales no se 
encuentran completamente disponibles para los usuarios. Respecto del segundo nivel (participación) se evidencia la 
existencia de un Grupo Nacional de REDD y de mesas regionales, en las cuales los actores pueden asistir y formar 
parte libremente; sin embargo, los actores privados están sub representados en dichos grupos y los pobladores 
del bosque simplemente no han podido acceder a ninguno de ellos hasta ahora. En el tercer nivel (proposición) 
observamos que a nivel del Grupo REDD Perú se han hecho varias propuestas y sugerencias al proceso del RPP. 
Pero también algunas organizaciones de manera directa han alcanzado aportes y propuestas a dicho proceso; sin 
embargo, estas capacidades propositivas están en algunos actores. 

En lo que se refiere a cuarto nivel (negociación e incidencia) vemos que desde la Declaración de Tarapoto (2008), 
pasando por la configuración del proceso del RPP, la incorporación de algunas de las propuestas al RPP, y los últimos 
acuerdos de marzo del 2011 entre el MINAM y el Grupo REDD Perú y AIDESEP se puede comprobar que en 
algunas decisiones sobre REDD se ha considerado las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil. No 
obstante, ello se ha visto por los casos en que las tomas de decisiones se han hecho completamente al margen de 
los actores de la sociedad civil como ha sido el caso de la decisión de participar en el FCPF y en el FIP, y en el no 
participar en el Programa UN-REDD, en la presentación del RPIN al FCPF y de submissions al CMNUCC, en la 
definición de la posición país en las conferencias de las partes de Poznan, Copenhague y Cancún y en el REDD+ 
Partnership. Finalmente, el quinto (vigilancia), sexto (exigencia) y séptimo (respuesta) nivel aun no se han dado en el 
proceso de preparación e implementación de REDD en el Perú. Para ello se requerirá consolidar los cuatro niveles 
inferiores y desarrollar las capacidades y condiciones particulares que estos tres niveles superiores requieren.
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PARTE 4

Los Caminos de 
REDD en el Perú

Procesos Internacionales sobre REDD

La construcción de REDD se viene dando de manera simultánea en múltiples niveles: proyectos o actividades 
demostrativas (iniciativas tempranas), programas nacionales y sub nacionales, acuerdos bilaterales e iniciativas 
multilaterales. Pero son los procesos internacionales los que están liderando y definiendo el proceso de 
implementación de REDD. Son seis los procesos claves a nivel internacional que vienen configurando REDD, 
estos son: La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Mecanismo Cooperativo para el 
Carbono Forestal, el Programa de Inversión Forestal, el REDD+ Interim Partnership, los mercados voluntarios  y el 
Programa UN-REDD. El Perú participa con diferente intensidad en los 5 primeros. 

Estos son los 6 procesos claves sobre REDD a nivel 
internacional, en verde aquellos en los que Perú participa, 

los tamaños de los árboles significan los montos disponibles a 
los que podría accederse a través de ellos.

CMNUCC

FCPF UN-REDD

FIP

REDD+ 
Partnership

Acuerdos 
Bilaterales

Mercados 
Voluntarios
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El proceso principal pero más general es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC), en cuyo marco se va definiendo las condiciones de un mecanismo regulado de REDD que podría 
formar parte del segundo periodo de compromisos y entrar en vigencia a partir del 2012. El liderazgo de la 
delegación peruana en las COP ha sido ejercido por el Ministro del Ambiente, Antonio Brack, y por Eduardo 
Durand, Director General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del MINAM. Específicamente 
para las negociaciones sobre REDD, inicialmente estuvieron a cargo de Jorge Álvarez (hoy en PNUD) y luego por 
Augusto Castro, quien continúa hasta la fecha, aunque actualmente coordina un proyecto ejecutado por el MINAM 
pero financiado por la Fundación Moore. Después de la presentación de la submision de abril del 2008 que defendió 
la posición del “nested approach” o enfoque anidado o por niveles; Perú ha quedado como el principal impulsor de 
esta propuesta a nivel internacional.

El Plan de Acción de Bali (COP 13) y más actualmente los Acuerdos de Cancún (COP 16) van definiendo la 
configuración en general de REDD e influyen en los procesos multilaterales específicos de REDD. En ese sentido, 
en Cancún al ratificarse la inclusión de REDD dentro del futuro régimen climático posterior al primer periodo de 
compromisos (2012) da un impulso a las iniciativas y proyectos de REDD en Perú. Asimismo, al definirse que REDD 
va ser implementado en fases: preparación, implementación y pago por desempeño, y que para la primera fase se 
va necesitar una Estrategia Nacional REDD, niveles nacionales de referencia de bosques o de emisiones de bosques 
que de manera interina pueden ser a nivel sub nacional y un sistema nacional de monitoreo y reporte, todos 
ellos objetivos perseguidos por Perú en el marco del FCPF. Una de las principales novedades para el Perú sería la 
necesidad de contar con un sistema de seguimiento de la implementación de salvaguardas sociales y ambientales, 
tema que no ha sido parte de la agenda nacional hasta la fecha. 

Se ha anunciado que el volumen de fondos considerados en este proceso sería del orden de 30,000 millones de 
dólares entre el 2010 y el 2012, de 100,000 millones de dólares por año a partir del 2020. En dichos fondos estarían 
incorporados los que serían disponibles para REDD. Son justamente estos fondos a los que muchos esperan poder 
acceder con REDD cuando el régimen regulado sea establecido a partir del 2012. Sin embargo, hay que considerar 
además de los avances específicos en torno a REDD, los pocos o nulos avances en torno a segundo periodo de 
compromisos, que podrían por lo menos postergar el inicio de régimen regulado para REDD.

El segundo proceso en el cual Perú participa es el Mecanismo Cooperativo para el Carbono Forestal (FCPF), es en 
este proceso multilateral donde Perú ha enfocado sus acciones para la fase de preparación y la fase de pago por 
desempeño. La participación del Perú en el FCPF estuvo al inicio a cargo de Jorge Álvarez (elaboración del R-PIN) 
y actualmente a cargo de Augusto Castro y Elvira Gómez  (participación en las reuniones y elaboración del RPP). A 
través del Fondo de Preparación y del Fondo de Carbono, el Gobierno de Perú espera que el FCPF le facilite fondos 
en las etapas de preparación y de  pago en función por el desempeño o resultados. La elaboración del RPP desde el 
2009 hasta la fecha ha sido la actividad aglutinadora de las acciones del Perú a nivel multilateral. En el mes de marzo 
del 2011 el RPP de Perú fue aprobado por el Comité de Participantes del FCPF. 

Parte de importancia de su aprobación radica en la necesidad de utilizarlo como insumo para el proceso FIP, sus 
negociaciones para cooperación a nivel bilateral e iniciar el proceso de elaboración del Paquete de Preparación (R-Package) 
que deberá contener el conjunto de actividades diseñadas para soportar las capacidades necesarias para participar en 
futuros sistemas de incentivos positivos para REDD, que incluyen los siguientes elementos: un escenario de referencia, 
una estrategia REDD y un sistema de monitoreo, reporte y verificación. Adicionalmente, esta etapa también incluye 
la aplicación del marco de la debida diligencia ambiental y social a través de la inclusión de una Evaluación Estratégica 
Ambiental y Social (SESA), así como de un Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF) y un proceso orientado a través 
de la consulta y participación más amplias. Atendiendo un pedido del Banco Mundial y por conveniencia propia, el Perú 
ha solicitado que el BID sea su delivery partner (socio para la distribución) situación que está pendiente de ser aprobada 
por el directorio de dicho banco y que requiere también la aprobación del “enfoque común” sobre la salvaguardas que 
deben aplicar todos los socios para la distribución y que debe ocurrir para en el mes de junio del 2011.
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Por este proceso Perú espera poder acceder en la fase de preparación a 3.6 millones de dólares. El Perú considera 
que para la fase de preparación requerirá 12 millones de dólares, los cuales son completados con 2 millones de 
dólares de la Fundación Moore y 7.5 millones de dólares de la KfW de Alemania. En la actualidad, solamente se 
cuentan como disponibles los 2 millones de dólares de la Fundación Moore, los 7.5 millones de dólares de la 
KfW, que si bien ya se han comprometido aun no se han suscrito los convenios ni realizados los desembolsos  
correspondientes. De igual manera ocurre con los 3.6 millones de dólares del FCPF pues si bien se ha autorizado 
la disposición de los fondos, para que el desembolso se realice se deben cumplir con requisitos y condiciones 
establecidos en la resolución de aprobación, y además del perfeccionamiento del sistema de los socios para la 
distribución de manera que es muy difícil que dichos fondos sean desembolsados antes que culmine el año 2011.

El tercer proceso en el cual Perú participa es el Programa de Inversión Forestal (FIP) del Fondo Estratégico sobre 
el Clima, del cual espera recibir fondos hasta por un total de 50 millones de dólares para el financiamiento inicial 
para las reformas necesarias que REDD requiere, es decir, para la fase de implementación. Inicialmente Perú fue 
el único país piloto de Latinoamérica, pero con la incorporación de México y Brasil, ha perdido esa posición de 
expectante privilegio. Este proceso multilateral ha logrado la integración del MEF en el proceso de liderazgo, de 
manera que es conducido conjuntamente con el MINAM. Actualmente, están acreditados como puntos focales 
Eduardo Durand (MINAM) y Javier Roca (MEF). La primera misión exploratoria visitó el Perú durante el mes 
de enero y se reunió con las instancias públicas que estarían involucradas en la implementación de la Estrategia 
de Inversión para FIP, así como con los principales actores directamente involucrados a través de reuniones 
específicas y reuniones conjuntas como las sostenidas con el Grupo REDD Perú y la Mesa Regional de San Martín. 

La inminencia del proceso de elaboración de la Estrategia de Inversión presiona por apurar el proceso de aprobación 
del RPP, en ese sentido, inicialmente el Gobierno esperaba someter la Estrategia a aprobación en la reunión de 
septiembre del 2011 del FIP, sin embargo, ahora se estaría considerando una postergación para noviembre del 
mismo año. En cualquier caso se espera contar con un borrador avanzado que pueda ser dejado encaminado al 
próximo gobierno. Las organizaciones indígenas esperan que los fondos del FIP puedan contribuir directamente 
a solucionar los problemas de saneamiento físico legal de sus territorios como una condición necesaria para la 
viabilidad del mecanismo REDD, la misión exploratoria consideraría viable dicha propuesta. El BID es el socio 
implementador del FIP en Perú, de manera que con el traspaso de los fondos del FCPC a través del BID, se 
convierte en el intermediario del financiamiento de los procesos multilaterales de REDD para Perú.

El cuarto proceso multilateral  en el cual participa el Perú es el  REDD+ Interim Partnership. El REDD+ Interim 
Partnership  nació del proceso liderado por Francia y Noruega a inicios de 2010 y que busca ampliar las acciones 
y la financiación de REDD+ en el marco del Acuerdo de Copenhague; en ese sentido, espera contribuir a 
viabilizar los 4,000 millones de dólares que no serían adicionales sino que comprenderían los mencionados en los 
procesos anteriores. Pero en este proceso se buscaría articular los procesos y los financiamientos involucrados, 
y para ello el Programa UN-REDD y el FCPF le brindan servicios de secretaría. En este proceso la participación 
de Perú ha sido mínima, por lo apreciado hasta ahora no tiene intenciones de incrementar su participación. Sin 
embargo, se debe destacar que el representante de Perú durante una reunión del REDD+ Interim Partnership en 
Brasilia defendió el derecho a la participación de los stakeholders y la necesidad que este sea un proceso abierto 
y transparente.

El quinto proceso en el que Perú se ve envuelto es el Mercado Voluntario. A diferencia de los cuatro procesos 
anteriores este no es un solo proceso orgánico, sino que está constituido por un conjunto de iniciativas voluntarias, 
impulsadas principalmente por actores privados, que se establece como un mercado simultáneo y alternativo a los 
regulados por la CMNUCC y el Protocolo de Kioto. En ese sentido, este proceso está conducido por los actores 
privados que se sujetan a un sistema de intercambio que puede ser directo o a través de intermediarios como puede 
ser el caso de la Chicago Climate Exchange (CCX) y a estándares voluntarios internacionalmente reconocidos, los 
dos más utilizados en el Perú son el VCS y el CCBA. La totalidad de proyectos REDD de campo que se vienen 
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implementando consideran la posibilidad de comercializar las reducciones de emisiones en el mercado voluntario a 
través de sus múltiples opciones. Debidos a su complejidad no es fácil estimar los fondos que se canalizarían por este 
mecanismo, pero si se espera que generen suficientes incentivos para dinamizar los primeros proyectos REDD que 
demuestren la viabilidad del mecanismos o al menos pongan a prueba las capacidades y condiciones con las que se 
cuentan en el proceso de preparación e implementación de REDD en el Perú.

Su importancia radica en que al iniciar de manera pionera las actividades de REDD se están constituyendo en 
iniciativas tempranas del futuro régimen regulado y a la vez generan intereses que cabildean sobre los procesos 
de toma de decisión a nivel internacional, nacional y subnacional. Una dimensión importante que han promovido 
los mercados voluntarios son los sistemas de compensaciones de emisiones a nivel subnacional como los que han 
establecido los estados de California (USA), Chiapas (México) y Acre (Brasil) para considerar las reducciones de 
emisiones de la deforestación y degradación de bosques de estos dos últimos estados, en el mercado de emisiones 
que California tiene previsto implementar.

El sexto proceso, del cual Perú no participa, es el Programa UN-REDD. El Programa UN-REDD es la iniciativa 
colaborativa de las Naciones Unidas para apoyar las actividades de preparación para REDD+ y articular la acción 
de la FAO, el PNUD y el PNUMA. La importancia para Perú sobre este proceso es que es aquí donde más se ha 
avanzado en salvaguardas sociales y ambientales, cuyo seguimiento ha sido uno de las actividades inidentificadas 
por los Acuerdos de Cancún como parte del futuro régimen sobre REDD. Sin embargo, debería evaluarse la 
conveniencia de participar en este proceso debido a la importancia que los procesos de salvaguardas vienen 
alcanzando en las últimas reuniones de las conferencias de las partes como en otros procesos internacionales 
como el FCPF.

Los Procesos Nacionales y Bilaterales sobre REDD

La relación de los bosques y el cambio climático pone al Perú en una encrucijada. Seguir impulsando el desarrollo 
económico a costa de sus impactos en el ambiente, en particular en los bosques; o un cambio de modelo de 
desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático. Frente a ello el MINAM considera que se “requiere 
proveer al país de los esquemas y normas de institucionalidad que aseguren una gestión adecuada de REDD+ a 
fin de dar lugar a una implementación fluida sin perjuicio de la sostenibilidad ambiental y de la equidad social en el 
proceso al que debe contribuir” (MINAM 2011).  En ese sentido, se considera la adecuación del marco legal (Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, Ley de Provisión de Servicios Ambientales y Ley de Consulta Previa), la creación 
de una nueva institucionalidad (Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático, Oficina de Coordinación de Bosques y REDD) y la conformación de espacios de diálogo sobre REDD+ 
a nivel nacional y regional (Grupo Técnico de REDD, Grupo REDD Perú y Mesas Regionales de REDD). Como ya 
hemos señalado esto debe darse en el marco del proceso de descentralización forestal que viene transfiriendo las 
funciones forestales a los Gobiernos Regionales. También, debe considerar la fragmentación espacial de la gestión 
del bosque que se encuentra tanto en el sector ambiental (áreas protegidas) como en el sector agricultura (bosques 
de producción). 

 La posición definida por el MINAM sobre REDD se puede resumir en:

•	 Apoyar	un	enfoque	de	implementación	de	REDD	por	niveles,	el	“nested approach” que combina ambos 
enfoques nacionales y por proyectos. Actualmente, Perú lidera esta propuesta.
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•	 No	se	requiere	esperar	que	haya	acuerdo	sobre	 la	 inclusión	de	 la	degradación,	se	puede	empezar	a	
trabajar con la deforestación mientras se alcanza un consenso. 

•	 Los	niveles	de	referencia	de	emisiones	nacionales	requieren	modificaciones	para	reflejar	las	causas	socio-
económicas de deforestación, y no ser simplemente ratios históricos.

•	 Se	necesita	financiamiento	previo	para	generar	las	condiciones	necesarias	para	la	implementación	de	los	
mecanismos REDD. En ese sentido, no se puede esperar que todos los fondos lleguen solo cuando la 
reducción de emisiones hayan sido verificadas y certificadas. 

•	 Considera	 como	muy	 importantes	 los	 “co-beneficios”	que	 se	esperan	alcanzar,	estos	 son:	 a)	normas	
eficaces para controlar la deforestación; b) metodologías de vigilancia y monitoreo puestas en marcha; 
c) incentivos para el manejo sostenible y la conservación de los bosques; y d) redistribución a las 
comunidades de los beneficios económicos que se generen.

•	 Las	actividades	de	REDD	deben	generar	un	entorno	de	sostenibilidad	para	las	comunidades,	es	decir,	
promover actividades alternativas a la deforestación asegurando ingresos recurrentes.

•	 Considera	que	 los	mecanismos	 financieros	de	 fondo	o	mercado	no	son	mutuamente	excluyentes,	 lo	
importante es que se adopten mecanismos flexibles. 

Respecto de la adecuación del marco legal, es necesario tener en cuenta que no existe una norma que regule 
expresamente la reducción de emisiones provenientes de la deforestación y la degradación a pesar que existe 
una Directiva del Ministerio del Ambiente que se denomina: Directiva N° 002-2009-MINAM “Procedimiento de 
Evaluación para la Aprobación de Proyectos de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y Captura 
de Carbono” y que explícitamente señala que su objetivo es: “Describir el conjunto de actividades necesarias para 
la evaluación de proyectos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEl) y captura de carbono, 
como proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), proyectos forestales, proyectos para Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) y MDL programáticos”. Pero en realidad en su totalidad regula 
los mecanismos de desarrollo limpio, sin contener ninguna disposición sobre REDD. En ese sentido, se carece de 
regulación expresa que resuelva el tema de los derechos sobre el carbono y sobre los certificados que se emitan 
por la verificación y certificación de reducción de emisiones de la deforestación y la degradación. Actualmente 
existen en el Congreso dos proyectos de ley claves para REDD, nos referimos a los proyectos de Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre y Ley de Provisión de los Servicios Ambientales. Ambos proyectos tienen pendiente la realización 
de la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas antes que el Pleno del Congreso pueda votar su 
aprobación. 

La primera Ley Forestal que introduce los servicios de los ecosistemas forestales es la Ley N° 27308 del año 2000, 
que aprobó la Ley Forestal y de Fauna Silvestre vigente a la fecha. Dicha ley definió los servicios ambientales de 
los bosques y señaló que en tierras de capacidad de uso mayor forestal o en bosques de protección se podían 
establecer concesiones para secuestro de carbono y otros servicios ambientales. El derogado Decreto Legislativo 
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N° 1090 que la reemplazó entre enero y junio del 2009 no introdujo ninguna innovación sobre los servicios de los 
ecosistemas forestales.

El Proyecto de Ley N° 4141 para aprobar una nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre presentado por el gobierno en 
junio del 2010 y el Dictamen de dicho proyecto aprobado por la Comisión Agraria del Congreso en diciembre del 
2010 señalan que los servicios de los ecosistemas forestales son Patrimonio Forestal de la Nación y que los beneficios 
provenientes de su aprovechamiento económico les corresponden a los tenedores de los títulos habilitantes que el 
Estado otorga para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. Dicho aprovechamiento estaría sujeto 
a una retribución económica a favor del Estado que está considerada dentro del pago por derecho aprovechamiento 
forestal. Dicho proyecto se encuentra en la Comisión Agraria que debe realizar la consulta previa, libre e informada 
a los pueblos indígenas antes de ser sometido al Pleno del Congreso para su aprobación.

El Proyecto de Ley N°3213 para aprobar la Ley de Provisión de Servicios Ambientales fue presentado por el 
gobierno en abril de 2009 y el Dictamen Sustitutorio aprobado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de julio de 2009. Este proyecto busca regular la provisión y el 
aprovechamiento de los servicios ambientales, y definirlos como aquellos que resultan de las funciones y/o procesos 
ecológicos de los ecosistemas, recursos naturales u otros, que generan beneficios económicos, sociales y ambientales 
para la sociedad. Asimismo, señala que cuando la fuente del servicio ambiental sea un bien de dominio público o 
el predio en la que ésta se encuentra sea de propiedad o usufructo del Estado, el beneficio de las compensaciones 
económicas le corresponden al Estado, pudiendo éste cederlo o trasladarlo en todo o en parte a particulares que 
colaboren en la conservación del patrimonio natural. Dicho proyecto se encuentra en el Pleno del Congreso para 
ser votada su aprobación, sin embargo, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y 
Ecología tiene un texto sustitutorio que espera someter a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas 
para reemplazar el que se encuentra en el Pleno a espera de votación.

Uno de los temas planteados en este proyecto de ley es la compensación que deben pagar los proyectos públicos y 
privados que impacten o afecten servicios ambientales. De esta manera se promovería el desarrollo de iniciativas de 
compensación por servicios ambientales en las áreas de influencia de los proyectos de inversión pública y/o privada 
en infraestructura vial, de irrigaciones, energía, minería y otras áreas especiales. Los proyectos de obras y actividades 
definidos como de alto impacto ambiental (infraestructura vial, de infraestructura energética, de infraestructura para 
irrigaciones, líneas de transmisión eléctrica, ductos, u obras portuarias, entre otros, según determine el Estado) 
deben incluir dentro de su esquema de inversiones la compensación por servicios ambientales. De esta manera 
podría constituirse un fondo o un fuente de fondos adicionales que podrían contribuir con REDD.

Sobre la creación del marco institucional necesario para REDD si bien desde la creación del PNCB se ha señalado 
su función de sombrilla dentro del cual se encontraría REDD, en la actualidad no queda clara dicha función toda 
vez que su manual de operaciones no indica que cumple esta función y porque la tercera versión del RPP opta por 
la creación de un organismo con suficiente nivel de decisión política y con los instrumentos necesarios para facilitar 
la coordinación interinstitucional y la incorporación de la estrategia REDD+ en los planes nacionales, regionales 
y sectoriales. Este sería el Órgano de Coordinación de Bosques y REDD+ (OCBR), un anclaje institucional de la 
Estrategia Nacional REDD+ que asegura que sus planes y actividades están apoyadas y ajustadas a las actividades 
y programas de los diferentes sectores gubernamentales y niveles (nacional, regional, local) que se alcanzaría con 
un Comité Directivo del OCBR, que agruparía a las entidades del Estado que directamente tienen incidencia en 
el tema de cambio climático y conservación de bosques: MINAM, MINAG, MINRE, MEF, MEM y los Gobiernos 
Regionales; un mecanismo de coordinación conformada por el  Grupo Técnico de REDD y las Mesas REDD a nivel 
nacional y regional; y finalmente una coordinación efectiva y una administración eficiente de las diferentes fuentes de 
financiamiento que se lograría a través de la centralización de la administración de los fondos en la OCBR. En  ese 
sentido, aparece esta propuesta de la OCBR como el eje central en la propuesta de institucionalidad del Perú. Sin 
embargo, el proceso de diseño y creación de esta nueva entidad, si bien se describe en las últimas versiones del 
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RPP se realiza fuera de todo proceso participativo con la sociedad civil y de coordinación con los otros sectores y 
niveles de gobierno.

En lo referente a los fondos necesarios para la efectividad de esta nueva institucionalidad, es necesario tener en 
cuenta que la información es confusa. Para el presente análisis hemos tomado como fuentes principalmente: la Base 
de Datos del REDD+ Interim Partnership, el Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático 
y la tercera versión del RPP. La información compilada de dichas fuentes es poco confiable porque en varios casos 
un mismo fondo es denominado de manera diferente o presentado de manera desagregada en las fuentes de 
información; por lo que puede ser considerado dos y hasta tres veces, creándose la falsa impresión de existencia de 
recursos financieros. No obstante ello consideramos importante exponer los resultados de dicha compilación para 
mostrar la magnitud de la confusión de la información existente.

Según dichas fuentes existen hasta 47 proyectos en diferentes etapas (ejecutados, en ejecución, en negociación 
y en propuesta). Cuarenta y uno de estos proyectos hacen referencia explícita a sus presupuestos, los cuales se 
encuentran en diferentes tipos de monedas, pero convirtiéndolos a nuevos soles representan aproximadamente 
unos 994 millones de nuevos soles. Las principales fuentes de dichos fondos serían: Japón (252 millones de soles), 
USA (204 millones), FIP (180 millones), CAF (154 millones), Alemania (117 millones) y Perú (30.7 millones). La 
información existente sobre el estado de ejecución de estos fondos no es confiable, pues señala que al menos 25 
millones de soles ya se habrían ejecutado lo cual no corresponde con la realidad. Por ejemplo, las fuentes señalan 
que los fondos provenientes del FCPF (10 millones de soles) para la ejecución del RPP se encuentran en ejecución 
cuando hasta la fecha aún no han sido desembolsados. Por ello, se hace muy urgente un análisis a profundidad de los 
fondos de REDD así como un monitoreo de su implementación, las lagunas y traslapes de información muy serios.

Estos datos sobre proyectos muestran otra de las dimensiones claves de REDD, los acuerdos bilaterales. En el caso 
de Perú sus principales aliados sobre REDD son los Gobiernos de Alemania y Japón. El caso de Alemania resalta no 
solo por los recursos comprometidos sino por su importancia en el proceso de preparación para REDD, no solo 
porque han sido los fondos alemanes los primeros en estar disponibles que han permitido avanzar varios estudios y 
la realización de talleres informativos sobre REDD y cambio climático, sino también porque el apoyo comprometido 
por el gobierno de Alemania se convierte en crucial para implementar la fase de preparación. Por el lado de los 
organismos privados, la Fundación Gordon y Betty Moore a través de su colaboración financiera directa al Ministerio 
del Ambiente a través del FONAM, se han constituido en una de las principales fuentes de financiamiento para el 
inicio de las actividades de preparación.

En lo que respecta a los espacios de participación destaca el Grupo REDD Perú, que es una iniciativa público-privada, 
iniciada en febrero de 2008, que articula a la mayoría de los actores directamente involucrados en iniciativas REDD 
en el Perú (públicas, ONGs, de cooperación, de investigación, fondos de promoción, empresas, etc.). Su interés 
es el de contribuir a la implementación y el desarrollo de los mecanismos REDD en el Perú. Actualmente, se ha 
consolidado como el espacio referente para el diálogo sobre REDD en el Perú, coordina el Grupo Técnico de 
REDD de la Comisión Nacional sobre Cambio Climático y ha promovido la conformación de grupos regionales en 
San Martín, Madre de Dios, Loreto, Piura y Cusco.

Respecto de los procesos técnicos el Perú espera desarrollar un escenario de referencia, sobre la base del 
nivel Sub Nacional (Regional) como la unidad de análisis para el establecimiento de dichos escenarios. Bajo el 
enfoque por niveles (nested approach) se empezaría con las regiones Madre de Dios y San Martín que ya están 
organizando procesos técnicos para la construcción de los niveles de referencia a nivel subnacional. Junto a este 
proceso está la implementación del Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación. Se espera que diversas iniciativas 
contribuyan a contar con la información necesaria para su futura implementación: el Proyecto “Inventario Nacional 
Forestal” realizado con el apoyo de la FAO y Finlandia,  el Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades Técnicas 
para la Implementación de un Programa REDD en el Perú” con el apoyo de la Fundación Moore, el convenio de 
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colaboración interinstitucional MINAM-Carnegie para el desarrollo del Sistema Nacional de Generación de Datos 
para el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero del sector USCUSS, y para el monitoreo de las reservas 
de carbono y de la deforestación y degradación de bosques a nivel nacional y sub nacional (regional, local).

Los Procesos Regionales sobre REDD

Los departamentos de Madre de Dios y San Martín son los que muestran mayor actividad organizativa en torno a 
REDD, ya sea por la existencia de mesas regionales, consorcios o por el papel que los Gobiernos Regionales han 
asumido hasta la fecha, principalmente impulsados por los actores que buscan implementar proyectos en dichos 
departamentos. Sin embargo, también hay otros departamentos con interesantes dinámicas sobre REDD, como 
son Ucayali, Loreto, Cusco, Junín, Pasco, Piura, Lambayeque, etc. Algunos de estos departamentos también cuentan 
con mesas regionales sobre REDD (Cusco, Loreto y Piura) aunque en otros también vienen promoviéndose su 
creación (Ucayali, Junín, Pasco, etc.)

La Mesa REDD Madre de Dios fue instalada por el Gobierno Regional de Madre de Dios el 2 de diciembre de 
2009. Se resolvió que la misma formaría parte de la Comisión Técnica del Cambio Climático de Región de Madre 
de Dios. Actualmente, se encuentra conformada por varias instancias del Gobierno Regional  y otras instituciones de 
la región como: el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, la Administración Técnica Forestal y de Fauna 
Silvestre Madre de Dios, la Reserva Nacional de Tambopata, Desarrollo Rural Sostenible DRI – ZA – MANU, la 
Federación Nativa de Madre de Dios -FENAMAD, las Municipalidades Provinciales y Distritales, el Parque Nacional 
del Manu, los Comités de Gestión de las Reservas Comunales de los Parques Nacionales, las Universidades 
nacionales y particulares, el SENATI, el SENAMHI, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía Ambiental del Ministerio 
Público, la Capitanía de Guardacostas Fluvial de Puerto Maldonado, la Autoridad Local del Agua, la Gobernación y 
las ONG ACCA; WWF y SPDA incorporadas recientemente. Como se observa, la Mesa REDD Madre de Dios 
está conformada, principalmente, por organizaciones públicas. Actualmente, se encuentran en proceso de evaluar 
el reglamento interno así como la variación de la denominación de Mesa REDD por Mesa de Servicios Ambientales.

La Mesa REDD San Martín se empezó a reunir en agosto del 2009, fue reconocida oficialmente por el Gobierno 
Regional en el mes de noviembre del 2009 como un espacio de encuentro y de generación de mecanismos de 
concertación para la construcción y aplicación del Modelo Regional de Deforestación. CIMA es el representante 
titular de la Mesa REDD de San Martín, y AMPA y CEDISA son los alternos, dicho espacio cuenta con el apoyo del 
Gobierno Regional de San Martín. Son miembros de la Mesa REDD San Martín la Gerencia Regional de Recursos 
Naturales, el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo y las ONG CIMA, CEDISA, AMPA, ECOAN, CI, 
SPDA y WWF. Esta es una de las Mesas con más regularidad de trabajo. Actualmente, se está desarrollando un 
trabajo en conjunto entre otros miembros de la Mesa, para  la determinación de la línea base de la deforestación a 
nivel regional. Dicho proyecto se encuentra en la Fase II, que consiste en la edición y evaluación de los mapas de 
cobertura terrestre, así como en el análisis de los costos de oportunidad para San Martín.

La Mesa REDD Cusco fue instalada por el Gobierno Regional y casi todas sus gerencias participan de él. Por otro 
lado, entre los organismos estatales que forman parte de esta mesa se encuentran: el SERNANP, a través del Enlace 
Territorial Sur, el Santuario de Machu Pichu y el Parque Nacional del Manu, AGRO RURAL, el Instituto del Manejo 
del Agua y Medio Ambiente, la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre – Cusco, el SENAMHI, el Plan 
COPESCO, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Machu Pichu, las Municipalidades de Kosñipata y Quillabamba, 
Universidades nacionales y particulares y ONG como Intercooperation (Programa ECOBONA), SE Perú, ECOAN, 
DRIS, Asociación ANDES y ACCA. Entre sus actuales actividades están: el análisis de la deforestación de la región 
Cusco (en marzo se realizaró una reunión para definir el área de referencia); el análisis de la deforestación para tres 
áreas de interés: Santuario Histórico Machu Picchu, Marcapata Camanti y Paucartambo; y la realización de talleres 
descentralizados en municipios o comunidades para difundir el mecanismo REDD. Entre los proyectos a futuro, 
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están contemplando la elaboración de un manual informativo de REDD dirigido a las comunidades campesinas y 
talleres de capacitación para las nuevas autoridades regionales y provinciales.

La Mesa REDD Loreto aún no ha sido instalada oficialmente, sin embargo, el Gobierno Regional está haciendo 
esfuerzos para hacerlo en el corto plazo. De acuerdo a sus perspectivas sobre el tema, esta es la relación tentativa de 
miembros: representantes del Gobierno Regional (Presidencia, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente, Programa de Conservación, Gestión y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica de Loreto-
PROCREL y Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre); representantes de la 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - Enlace Territorial Oriente y de instituciones privadas como 
CEDIA, WSC, IBC, SPDA, NCI y PRONATURALEZA. Actualmente, la Mesa ha sostenido reuniones donde han 
elaborado su reglamento interno, el mismo que ha sido presentado formalmente al Gobierno Regional. Por otro 
lado, no están desarrollando ningún proyecto en conjunto, sin embargo, tienen entre sus objetivos la realización de 
talleres de capacitación sobre el mecanismo REDD dirigido a los miembros de la Mesa y a organizaciones indígenas.

Finalmente, la Mesa REDD Piura fue constituida a iniciativa de NORBOSQUE Piura, su actuación es menor dado 
que los proyectos REDD en la región son menores. Forman parte de la Mesa REDD Piura el Gobierno Regional, la 
Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Madre de Dios – Piura, NORBOSQUE Piura, SERNANP y las 
ONG AIDER, NCI e Intercooperation (Programa ECOBONA). Actualmente, se encuentran en conversaciones con 
el Proyecto Chira Piura para elaborar un proyecto sobre deforestación evitada en el área intangible del reservorio de 
Poechos. Asimismo, han elaborado una propuesta de acción sobre la Reducción de la Deforestación y Degradación 
Forestal en Piura que ha sido presentado al Gobierno Regional a través de la Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente, con la finalidad de implementar proyectos bajo el esquema REDD+.

Las iniciativas tempranas y los proyectos de REDD en Perú

En el Perú, los proyectos REDD o iniciativas tempranas están avanzando más rápido que la capacidad que tiene el gobierno 
para hacerles seguimiento y para brindar las condiciones necesarias para su desarrollo en armonía con una política pública 
sobre REDD. Aún no existe un registro de iniciativas tempranas o proyectos REDD, ni se ha definido claramente cuáles 
serán las entidades competentes en ejercer las funciones de registro, fiscalización, supervisión o sanción. Los listados de 
“proyectos REDD” elaborados por investigadores, organizaciones no gubernamentales y de manera no oficial por entidades 
del gobierno incluyen diferentes tipos de emprendimientos tanto de campo como de gabinete, que están orientados a 
fines tan diversos como la capacitación, investigación, evaluación, proposición o implementación de actividades que no 
necesariamente pueden ser considerados como iniciativas tempranas o  proyectos REDD.

Ante la falta de información oficial, así como de criterios identificar un proyecto REDD, para el presente estudio hemos 
definido un conjunto de criterios con la finalidad que nos permitan discriminarlos de cualquier otro tipo de actividad 
que no esté encaminada a las reducciones específicas de emisiones de gases efecto invernadero provenientes de la 
deforestación y la degradación de bosques. La información para el análisis de los proyectos REDD se ha obtenido 
principalmente de publicaciones y páginas webs de las organizaciones que señalan ser partícipe de los proyectos. 
Por lo tanto, dicha información se encuentra limitada a lo que el referido autor ha deseado dar a conocer. Sin 
embargo, consideramos que la información colectada es lo suficientemente valiosa para identificar las características 
y tendencias que muestran las primeras iniciativas tempranas y proyectos REDD en el Perú. 

Para el presente estudio consideramos como un proyecto REDD, todos los proyectos que están orientados a lograr 
los objetivos del mecanismo REDD, es decir, la reducción de los flujos de carbono provocados por la deforestación 
y degradación del bosque y el aumento de las reservas de carbono mediante la rehabilitación, restauración y 
conservación del bosque (Sills y otros: 2010). Para facilitar su identificación y clasificación se han considerado que 
dichos proyectos deben tener al menos uno de los siguientes criterios:
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•	 Realiza	estudios	para	evaluar	la	viabilidad	de	alguna	de	los	cuatro	criterios	siguientes;

•	 Realiza	la	cuantificación	del	dióxido	de	carbono	almacenado	en	el	bosque;

•	 Elabora	una	línea	base	de	la	deforestación	y/o	degradación;

•	 Realiza	actividades	de	conservación	con	el	objetivo	de	evitar	la	deforestación	y	la	degradación;

•	 Realiza	actividades	de	manejo	sostenible	con	el	objetivo	de	evitar	la	deforestación	y	la	degradación;	

•	 Realiza	actividades	de	aumento	de	la	reserva	de	carbono	con	el	objetivo	de	evitar	la	deforestación	y	la	
degradación; y

•	 Está	orientado	a	recibir	un	pago	por	las	reducciones	de	emisiones	de	carbono	

De los emprendimientos analizados 35 de ellos indicaron al menos uno de los criterios antes mencionados. 
Sorprendió que solo 4 de ellos mencionaran explícitamente actividades de cuantificación del carbono forestal de 
las áreas de los proyectos y que solamente 1 de los proyectos mencionara explícitamente la elaboración de líneas 
bases de la deforestación. Sin embargo, dado que 24, es decir más del 68%, de las iniciativas están orientadas a 
recibir pagos por la reducción de emisiones además muchas de ellas señalan que se encuentran en alguna fase de 
elaboración o implementación de un PDD éstas deben considerar, aunque no lo hayan mencionado explícitamente, 
la realización de actividades de cuantificación de carbono y elaboración de una línea base del proyecto. La actividad 
más señalada fue el manejo de bosques, fue mencionada en 26 casos (74%), de las cuales 22 están también 
orientadas a recibir pagos, es decir, más del 91% de casos que están orientados a recibir pagos consideran el manejo 
forestal. La conservación de bosques que fue mencionada en 25 casos (71%), de los cuales 16 correspondían a 
proyectos orientados a recibir pagos.

Criterios para identificar proyectos REDD

Orientado a pago por reducción de emisiones

Aumento de la reserva de carbono forestal

Manejo sostenible del bosque

Conservación del bosque

Elaboración de la línea base de la deforestación

Cuantificación del carbono forestal

Estudio de viabilidad

24
9

26
25

1
4

3

Estos proyectos REDD pueden presentar diferentes niveles de avance, pudiendo estar en: idea, diseño, ejecución 
o ya haber sido ejecutado. Los proyectos en la etapa de idea son todavía una propuesta; los proyectos en diseño 
son aquellos próximos a contar o ya cuentan con un PDD (Documento de Diseño del Proyecto, por sus siglas en 
inglés) o similar, el cual debe ser validado y verificado; los proyectos en ejecución son aquellos que ya realizaron por 
lo menos una venta de sus créditos de carbono en el mercado voluntario y; los proyectos ejecutados son los que 
culminaron con todas sus posibles ventas. Cuando analizamos las iniciativas tempranas se observa que la mayoría se 
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encuentra en la etapa de diseño, 24 casos cuentan con un PDD o similar, pero aun no han recibido un pago por sus 
créditos de carbono. Ocho casos se encuentran en idea y solamente 1 en ejecución, es decir, que ya ha recibido un 
pago por sus créditos de carbono. Este es el caso del proyecto Madre de Dios Amazon REDD Project ejecutado por 
GREENOOX que en setiembre de 2010, habría “vendido” al Banco Scotiabank 16.000 toneladas de CO2.

Los 35 proyectos REDD se encuentran en 11 departamentos del país. El departamento en el que existe la mayor 
cantidad de proyectos es Madre de Dios, con 14 proyectos en total (40%), de los cuales 11 están orientados a 
recibir pagos por la reducción de emisiones. Sorprendentemente, el segundo departamento con mayor cantidad de 
proyectos es Ucayali que tiene 7 proyectos. Cusco, Junín y San Martín tienen 5 proyectos cada uno. Treinta proyectos 
indican la superficie sobre la cual se vienen ejecutando o se ejecutarán, esta asciende a 7’028,666.88 hectáreas. 

Treinta y cuatro de los proyectos señalan el tipo gestión o derecho existente sobre los bosques, 15 de ellos 
mencionan bosques en tierras de comunidades, principalmente nativas, aunque dos de ellos en campesinas. Se 
presentan proyectos en áreas naturales protegidas, 9 de ellos en ANP de administración nacional y 1 en ANP de 
administración regional. Asimismo, hay proyectos en concesiones, 13 en total, de las cuales 5 son concesiones de 
conservación, 3 concesiones maderables, 2 de ecoturismo, 2 de castaña, y 1 de reforestación. 

Estado de los proyectos REDD

En ejecución En diseño En idea No se indica
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Tipo de gestión del bosques en los proyectos REDD

Estándares utilizados por los Proyectos REDD

ANP 
Nacional

AC 
Privada

ANP 
Regional

Bos. 
Comunidades

CCBA

Con. 
Ecoturismo

VCS

Con. 
Conservación

FSC

Con. 
Castaña

SCS

Con. 
Reforestación

Con. 
Maderable

No 
Indica

9

1 1 1

1

12

10

32
5

5

15

13

Las instituciones que aparecen más de una vez como ejecutores o promotores de los 35 proyectos identificados 
son: AIDER y BIOFOREST (4 proyectos), DRIS (3 proyectos), BAM y ACCA (2 proyectos). Si bien la mayorías 
de estas instituciones ejecutoras y promotoras son privadas, no solo instituciones privadas vienen impulsando 
proyectos REDD, pues también el FONAM, SERNANP y el Proyecto Especial Chira-Piura aparecen en esta lista. 
Asimismo, al menos 8 de aquellas instituciones son internacionales o tienen un origen en alguna organización 
internacional. Diecinueve de los proyectos identificados señalan el presupuesto estimado para los proyectos, esas 
suman aproximadamente S/. 70’458,492.60 nuevos soles. Solamente, 5 de los proyectos identificados estiman 
una cantidad de toneladas de carbono que esperan evitar emitir y ellas suman 5’839,907.00 toneladas de CO2.
Finalmente, 17 de los proyectos identificados mencionan los estándares que están utilizando, 13 de ellos mencionan 
el Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA), 10 el Verified Carbon Standard (VCS), 5 el Forest Stewardship 
Council (FSC) y 1 el Scientific Certification Systems (SCS). En 9 de los 17 casos se citan más de un estándar, incluso 
en tres de ellos se menciona que van utilizar hasta 3 estándares.
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Oportunidades y Riesgos

•	 El	ambicioso	compromiso	político	de	Perú	de	reducir	la	deforestación	al	0%	para	el	año	2021,	representa	no	
solo un objetivo de política explícito, sino también una señal a la comunidad internacional del compromiso 
nacional que puede atraer la cooperación internacional para las reformas requeridas en las fases de preparación 
e implementación de REDD.  El Perú podría mostrar algunas señales que indiquen que va camino a cumplir 
dicho compromiso, tales como: la designación de una personalidad de reconocido prestigio para que 
conduzca el proceso REDD, el involucramiento de los sectores causantes de la deforestación; etc. Reducir 
la deforestación de los bosques está más allá del sector forestal, incluso del sector ambiental. Es un reto que 
involucra tanto a los actores encargados de la conservación, aprovechamiento y gestión de los bosques, 
como aquellos que directa e indirectamente causan la deforestación. Además, no es una tarea de corto 
plazo que corresponda únicamente a un periodo de gobierno nacional o sub nacional. Por lo tanto, REDD 
requiere del compromiso del Estado y no solo del sector forestal y del gobierno; se requiere compromisos 
multisectoriales de Estado a largo plazo en el que los bosques formen parte de las más amplias políticas de 
desarrollo y de reforma del Estado.

•	 REDD	 brinda	 la	 oportunidad	 de	 enfrentar	 las	 contradicciones	 entre	 las	 actuales	 políticas	 de	 desarrollo	
que generan la deforestación y degradación de bosques y la necesidad de reducirlas para hacer frente al 
cambio climático. En ese sentido, si se abordan los factores de la deforestación y degradación no solo los 
bosques podrán ser objeto de protección, conservación y recuperación, sino que incluso puede contribuir 
a la transformación de los modelos de desarrollo. Si REDD no aborda abiertamente estas contradicciones 
de los modelos de desarrollo es posible que no tenga ningún efecto sobre las causas subyacentes de la 
deforestación y la degradación, y estas se mantengan, y el tiempo y los recursos se hayan gastado en vano. 
En los proceso del RPP para el FCPF y de la Estrategia de Inversión del FIP se puede abordar directa y 
claramente las causas subyacentes de la deforestación, señalando la contradicción de las actuales políticas de 
desarrollo intensivas en emisiones de gases efecto invernadero y delinearse los procesos políticos del más 
alto nivel para la transformación de los modelos de desarrollo y su planificación. 

•	 El	Gobierno	del	Perú	se	encuentra	interesado	en	implementar	el	mecanismo	REDD.	Ello	puede	tener	un	
potencial riesgo, si es que existe un apresuramiento de los procesos, que pueden terminar en decisiones y 
medidas inadecuadas, que pueden ser cuestionadas por un posterior gobierno. Los procesos parecen avanzar 
de manera descoordinada creándose lagunas y traslapes de responsabilidades y recursos, que advierten una 
falta de gobierno. La complejidad de REDD plantea retos para los procesos de información y capacitación 
de los potenciales beneficiarios o afectados; pero para ello se requieren los tiempos adecuados. El proceso 
de preparación para REDD puede ayudar a desencadenar procesos que contribuyan a la mejora de la 
gobernabilidad (condiciones necesarias para el buen gobierno y la gobernanza), lo cual sería un importante 
logro incluso si los objetivos originales de reducción de emisiones no son alcanzados. En ese sentido, es 
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sumamente importante que se desarrollen salvaguardas ambientales y sociales que hasta hace poco no han 
sido incorporadas en el proceso REDD en Perú. La implementación de un sistema de seguimiento de los 
impactos sociales y ambientales es indispensable para asegurar que REDD no genere externalidades negativas 
que afecten los medios de vida de las poblaciones locales y los ecosistemas. Asimismo, será necesario la 
realización de una Evaluación Ambiental Estratégica de la Estrategia Nacional REDD, en la que se evalúen los 
efectos sinérgicos y acumulativos con otras políticas y programas. 

•	 La	transparencia,	la	participación	y	la	rendición	de	cuentas	son	componentes	importantes	de	la	gobernanza	
forestal porque contribuyen a la legitimidad y sostenibilidad de las políticas públicas. Los pobladores de los 
bosques y los pueblos indígenas son actores claves en todo lo que tiene que ver con los bosques, por ello su 
participación en todas las fases de REDD es indispensable. Sin embargo, los pueblos indígenas recientemente 
se han incorporado en los procesos y los actores locales aun se mantienen al margen. Todos ellos, desde la fase 
de preparación deben ser informados adecuadamente y se deben brindar las condiciones necesarias para una 
efectiva participación suya. Sin embargo, el proceso político de REDD en el Perú muestra dificultades para la 
participación y la transparencia. Se requiere un esfuerzo más decidido de Perú por transparentar los procesos 
de toma de decisiones sobre REDD, así como de poner a disposición de los interesados toda la información 
sobre estos procesos y aquella que es necesaria para participar responsablemente en ellos. Respecto de la 
participación, aun no se ha aprovechado adecuadamente la existencia de un grupo de interesados como es el 
Grupo REDD Perú y de las mesas regionales; quienes también han mostrado dificultades para la inclusión de 
los actores locales. Posiciones como la recientemente esbozada por el MINAM de requerir la “aprobación” 
del Grupo REDD a la tercera versión del RPP representa un cambio positivo en el rol que le reconoce a 
este tipo de espacios. Los acuerdos alcanzados con AIDESEP así como con el Grupo REDD significan una 
oportunidad para enriquecer los procesos de implementación de REDD e incorporar a una amplia variedad  
de actores, y en especial a los pueblos indígenas, no solo como beneficiarios de programas nacionales, sino 
como participantes en el diseño e implementación del modelo de REDD en Perú. El trabajo coordinado 
entre el Gobierno, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones indígenas para la incorporación 
de sus pedidos en el RPP y la Estrategia de Inversiones puede ser un gesto importante que contribuya a la 
reconstrucción de la confianza entre dichas instancias.

•	 La	planificación,	coordinación	y	capacidades	de	gestión	tienen	un	papel	importante	en	la	gobernanza	forestal	
sin embargo, son puntos débiles en la preparación para REDD. Si bien, estas deficiencias no son exclusividad 
del sector forestal ni del proceso de REDD, pero si deben ser abordados y resueltos para la efectividad de 
REDD. La deforestación es un problema complejo que requiere ser abordado de manera interinstitucional 
e intersectorial, por ello las deficiencias de coordinación representan un alto riesgo para la implementación 
de REDD. El impulso al proceso REDD lo ha tenido siempre el  MINAM, y ahora el MEF ha empezando 
a acompañarlo desde que se han incrementado los fondos relacionados con REDD. El MINAG, si bien 
acompaña el proceso, no ha asumido un rol importante y los Gobierno Regionales no han sido considerados 
incluso durante la elaboración del segundo borrador del RPP, a pesar de ser las autoridades forestales en 
casi toda la Amazonía. Constituye un riesgo la falta de capacidades necesarias para conducir un proceso tan 
complejo con REDD que incluso puede involucrar el cambio de los modelos de desarrollo. Si bien el FIP 
está requiriendo explícitamente la coordinación intersectorial es posible que no hayan suficientes incentivos 
para superar estas fallas estructurales. Hasta el momento REDD aun no ha proporcionado los estímulos 
suficientes para constituirse en los enfoques de política o incentivos positivos suficientes para motivar el 
involucramiento necesario por parte de los actores que deberían estar implicados en la reducción de la 
deforestación. Se requerirán incentivos suficientes que nos permitan, a través de una estrecha coordinación, 
superar la fragmentación de las competencias de gestión de los bosques, pues la protección del bosque no 
está a cargo del sector que promueve su aprovechamiento, que paradójicamente está a cargo del sector que 
es el principal responsable de la deforestación. 
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•	 Perú	aun	no	ha	mostrado	con	claridad	tener	un	plan	de	trabajo	que	guié	su	accionar	tanto	a	nivel	internacional	
como a nivel nacional sobre REDD en general y en particular sobre su participación en el proceso del FCPF. 
Cabe resaltar que la influencia que el Grupo REDD Perú ha tenido, pues en varios casos el MINAM ha obtado 
por implementar sus sugerencias, se ha dado en ese marco de falta de dirección y de concentración en el 
RPP. Existe un alto riesgo si no se considera el contexto más amplio del proceso REDD, pues por ejemplo, las 
acciones de ampliación de la participación podrían ceñirse únicamente en el proceso del RPP careciéndose 
de oportunidades y posibilidades de participación en otros procesos claves como, por ejemplo, en el diseño, 
implementación y conducción del OCBR. Si bien el RPP debería ser ese plan de trabajo, a través del cual se 
van a realizar las actividades más importantes de la fase de preparación para REDD, cada vez se convierte en 
un documento más grande y confuso. Dotar de sencillez y claridad al RPP puede ser una buena oportunidad 
para mostrar la amplitud del proceso REDD así como las diferentes oportunidades para participar. 

•	 La	posición	de	Perú	frente	a	las	opciones	de	enfoque	ha	sido	el	anidado	o “nested approach”. En dicho enfoque 
los espacios sub-nacionales desempeñan un rol medular  pues es a partir de ellos que se va construyendo 
el sistema nacional. Las capacidades existentes a nivel sub-nacional se encuentran principalmente en las 
instituciones de la sociedad civil y del sector privado que tienen proyectos REDD en curso. Los gobiernos 
regionales, actuales autoridades forestales aun carecen no solo de las capacidades (recursos humanos) 
sino también del financiamiento necesario para poder dirigir la construcción de sistemas sub-nacionales. 
Asimismo, las implicancias del nivel sub-nacional y la construcción del nivel nacional desde abajo aun no han 
sido investigadas adecuadamente, incluso tampoco es claro cómo las iniciativas tempranas y proyectos se 
articulan a este enfoque. Esta situación puede generar incertidumbre respecto de la idoneidad de las medidas 
tomadas hasta la fecha. Un proyecto financiado por KfW espera abordar estos temas y contribuir con el 
MINAM en el diseño de este modelo de enfoque multinivel.

•	 Hay	temas	importantes	que	aun	no	han	sido	abordados	directamente	en	el	proceso	REDD	en	Perú.	Tres	
de estos temas son la relación de REDD con la biodiversidad, el incremento de los incendios forestales y 
la conveniencia que los fondos provengan del mercado. El primero es un tema crítico para un país mega-
diverso como Perú, que es altamente dependiente de su biodiversidad, ya sea para los medios de vida de 
sus pueblos indígenas como para muchas de sus actividades económicas. Sin embargo, este es un tema 
no abordado con la profundidad necesaria, en el futuro se requerirá más investigación para comprender 
no solo los impactos de REDD en la biodiversidad sino también en la importancia de la biodiversidad para 
mantener el carbono fijado. En ese sentido, el aumento de los incendios forestales principalmente por la 
pérdida de humedad en determinados periodos ha incrementado la vulnerabilidad de los bosques. Los 
esfuerzos por evitar que sean deforestados por actividades humanas pueden echarse a perder por incendios 
forestales que pueden generar las emisiones que se han logrado evitar por largo tiempo y aun alto costo. 
Este nuevo riesgo no está siendo incorporado en el análisis y debate sobre REDD y, por lo tanto, tampoco 
se están incorporando las capacidades necesarias para hacerle frente. Finalmente, la incorporación del 
mercado dentro de los mecanismos REDD está siendo aceptado sin mayor discusión, AIDESEP lidera casi 
solitariamente la preocupación por la posibilidad que mecanismos de mercado sean utilizados como fuentes 
de financiamiento. Este tema no ha sido materia de discusión, pero postergar este tema puede ser muy 
serio, pues la arquitectura de REDD finalmente tendrá determinadas características si se considera o no el 
mercado. Otra preocupación ligada es la posibilidad que los países desarrollados puedan utilizar la reducción 
de emisiones logradas por REDD para compensar sus emisiones. Abordar, estos y otros temas resulta 
necesario para poder asegurar la eficiencia de REDD a futuro.

•	 El	 territorio	 peruano	 cuenta	 con	 el	 potencial	 necesario	 para	 implementar	 REDD.	 El	mayor	 número	 de	
recursos forestales se encuentra en la Amazonía pero los bosques secos de la Costa y los ecosistemas 
forestales andinos en la Sierra pueden ser importantes si se persiguieran también fines de conservación, lucha 
contra de desertificación y la pobreza. En consecuencia, esta podría ser una oportunidad para que los usuarios 



52

del bosque mejoren sus condiciones de vida al percibir los beneficios económicos por la conservación del 
bosque. Sin embargo, la falta de claridad sobre los titulares de derechos, el contenido y la ubicación de 
tales derechos, puede representar un grave riesgo para la implementación de los mecanismos REDD. Sin 
un adecuado catastro de derechos y sin un saneamiento físico legal de los bosques es muy probable que 
REDD incremente la conflictividad entre diversos usuarios del bosque. Por ello, si bien REDD brinda una 
oportunidad para completar el saneamiento físico legal de los bosques, este es un proceso tan complejo y 
oneroso, que es posible que se corra el riesgo que el gobierno no quiera abordarlo. 

•	 A	pesar	de	haber	transcurrido	tres	años	desde	que	se	han	iniciado	las	iniciativas	más	tempranas	de	REDD	en	
Perú, así como de los procesos políticos, el proceso REDD aún se encuentra en una etapa inicial de la fase de 
preparación, en el cual se podría aprovechar la experiencia de las decenas de proyectos REDD que se han y 
se vienen implementando para mejorar el diseño del proceso REDD. Sin embargo, estos proyectos REDD 
se están implementando sin el monitoreo y acompañamiento del gobierno, que tampoco ha desarrollado 
el marco regulatorio adecuado para ello. Esto puede representar un riesgo no solo para los proyectos, sino 
incluso para el proceso mismo, pues iniciativas que generen impactos negativos en las poblaciones locales 
pueden ocasionar una resistencia al proceso en general. Por lo tanto, se requerirá que el gobierno tome un 
rol regulador y ordenador del proceso.
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Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR es 

una organización civil sin fines de lucro, cuyo fin prioritario 

es contribuir al desarrollo sostenible del país, a partir de 

una adecuada gestión del ambiente, de la conservación de 

la diversidad biológica y del manejo y aprovechamiento 

responsable de los recursos naturales. Además, promueve 

y participa en iniciativas de desarrollo con responsabilidad 

social, tanto del sector público como privado, en los 

ámbitos nacional, regional y local.

Misión:

DAR busca integrar de manera coherente políticas 

públicas, prácticas sociales y actividades económicas, en la 

definición de una visión de desarrollo sostenible.

Esta publicación ha sido posible gracias al financiamiento de:


