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Esta guía ha sido elaborada por AIDESEP y WWF Perú  
como parte del proyecto “Inclusión de elementos 
claves de la propuesta indígena sobre REDD+ en 
la Amazonía en las estrategias nacionales y regio-
nales”, que tiene como objetivo al 2017, que: “el enfo-
que indígena amazónico de REDD+ haya sido comple-
mentado técnicamente, ajustado a nivel interno y haya 
aportado a los procesos internacionales, nacionales 
y sub nacionales en Colombia, Ecuador y Perú; y, al 
menos uno de estos 3 países lo haya incorporado en 
su estrategia nacional antes de terminar el proyecto”.   

Este documento está dirigido a líderes indígenas de co-
munidades nativas que han decidido implementar RIA 
en sus territorios y a sus equipos técnicos; además, de 
organizaciones indígenas, públicas y privadas que los 
apoyen y puedan tomar decisiones sobre cómo adap-
tar RIA a sus necesidades y situaciones particulares. 

La guía no es una directiva ni un lineamiento restricti-
vo, se trata de aportes y recomendaciones que pueden 
ser adecuadas a cada caso y contexto especial. Si bien 
es deseable realizar todas las acciones, actividades y 
tareas de la sección 3 “Procesos de REDD+ Indígena 
Amazónico (RIA) a escala territorial”, es posible que la 
comunidad o pueblo decida desarrollar solo algunas de 
éstas. En esos casos es cuando es relevante leer la sec-
ción de “Procesos”, pues ahí se muestran algunas rel-
aciones entre acciones y actividades que pueden tener 
impactos importantes en los resultados buscados.

i. introducción
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ii. Guía MetodolóGica de 
redd+ indíGena aMazónico 
(ria) a escala territorial

1. PREsEntAcIón DE EstA GuíA 
MEtoDolóGIcA MEtoDoló-
GIcA

El presente documento está dividido en tres partes: 
la primera es una presentación de esta guía meto-
dológica, la segunda detalla el marco conceptual 
de RIA en general y la tercera es la que entra en 
el detalle de los procesos, acciones y actividades 
para la implementación de RIA a escala territorial.

Para sacarle el máximo provecho a esta Guía Me-
todológica se sugiere primero leer esta sección 
“Presentación de esta Guía Metodológica”, prestar 
mucha atención a esta sub sección pues aquí se 
encontrará el orden o la jerarquía de las acciones, 
actividades y tareas propuestas, y la idea secuen-
cial de éstas dentro de los tres procesos para la im-
plementación de RIA a escala territorial. 

Luego se debe leer con detenimiento el marco 
conceptual para que se familiaricen con varios as-
pectos importantes, así se podrá entender mejor el 
porqué de la importancia de cada proceso, acción 
y actividad. Después de ello, se estará listo para la 
parte más importante de la Guía Metodológica, la 
sección 3 de: “Procesos de REDD+ Indígena Ama-
zónico (RIA) a escala territorial”.

Si bien es deseable realizar todas las acciones, 
todas las actividades y todas las tareas, de la sec-
ción 3, es posible que la comunidad decida realizar 
solo algunas. Pero justo en esos casos es cuando 
es más importante leer esta sección, pues ahí se 
muestran algunas relaciones entre acciones y acti-

vidades que pueden tener impactos importantes si 
optan por no realizar todas. Cuando tomen la deci-
sión, por favor presten atención a estas relaciones 
y asegúrense que a pesar de no realizar todas las 
acciones o actividades ello no impacte negativa-
mente en los resultados que busquen.

Esta guía utiliza una jerarquía de acciones, impor-
tante a tener en consideración:

•	REDD+ Indígena Amazónico se implementa a 
escala territorial a través de elementos o acciones 
agrupadas en procesos.

•	Procesos de RIA  son las agrupaciones de los 
elementos o acciones afines para su mejor im-
plementación.

•	Elementos o Acciones de RIA son las unidades 
básicas de implementación de RIA, se agrupan 
con otros elementos o acciones afines en proce-
sos y se subdividen en actividades.

•	Actividades son las sub unidades en la que se sub-
dividen las acciones o elementos. Estas activida-
des a su vez pueden dividirse en grupos de tareas. 

En la sección 3 de esta guía metodológica utiliza-
mos gráficos para presentar los procesos, accio-
nes, actividades y tareas RIA que serán explicados 
a continuación para que sean comprendidos:

Gráfico 1: Estructura de presentación de los Procesos de RIA

PROCESO ACCIÓN ACCIÓN

PROCESO ACCIÓN ACCIÓN

PROCESO ACCIÓN ACCIÓN

Gráfico 2: Estructura de presentación de las Acciones de RIA

ACTIVIDAD

ACCIÓN

ACTIVIDAD ACTIVIDAD
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Gráfico 3: Estructura de presentación de las Actividades de RIA

TAREA

ACTIVIDAD

Fase de preparación

Fase de implementación

Fase de retribución

TAREA TAREA

¿Quién?

¿Dónde?

¿Para qué?

¿Cómo?

¿Cuándo?

Para cada proceso de RIA se sugiere una 
secuencia, es decir, un orden en el que, se 
proponen, deben iniciar las acciones. En 
ningún caso es indispensable que las ac-
ciones previas se hayan implementado en 
su totalidad. Esta secuencia sugerida tiene 
que ver con que algunas de ellas proveen de 
insumos, información y capacidad útil para 
continuar el proceso, pero dependiendo de 
cada caso y situación será posible y a veces 
necesario iniciar las actividades simultá-
neamente o en una secuencia diferente. Es 
importante resaltar que muchas de las ac-
ciones RIA y sus actividades no solo tienen 
relaciones de secuencia dentro del mismo 
proceso, sino que también pueden estar 
relacionadas con acciones y actividades de 
otros procesos. 

2. MARco concEPtuAl RIA 

2.1 Definición de REDD+ Indígena Amazónico 
(RIA)

REDD+ Indígena Amazónico (RIA) nació el 2010 
como una propuesta de AIDESEP frente a las 
amenazas que significaban algunos malos pro-
yectos del REDD+ convencional. Como fue el caso 
de los “Carbon Cowboys” o Piratas del Carbono 
que promovían proyectos de REDD+ a través de 
acuerdos perjudiciales para las comunidades na-
tivas. El 2011, RIA fue acogida y asumida por la 
COICA, la organización de los pueblos indígenas 
de la cuenca amazónica.

RIA es la propuesta de adecuación de la política 
internacional y nacional de REDD+ a la cosmovi-
sión, derechos y propuestas de los pueblos indí-
genas de la Amazonia. Es la forma en que ellos 
consideran que debe desarrollarse e implemen-
tarse REDD+ más allá del carbono y del mercado. 

Se trata de una propuesta dinámica y cambiante 
conforme se transforma REDD+. De esa forma el 
movimiento indígena está en una constante crea-
ción de RIA, la cual se adapta a los nuevos retos 
que se presentan y se ajusta a las realidades de 
cada país y pueblo indígena.

para la conservación productiva que consiste en 
en garantizar la conservación y el manejo de los 
bosques en territorios indígenas brindando segu-
ridad legal mediante el reconocimiento, demarca-
ción y titulación de dichos territorios, resolviendo 
los problemas de superposición y promoviendo la 
implementación de Planes de Vida Plena que les 
permita a los Pueblos Indígenas generar su propio 
modelo de Vida Plena o de bienestar. 

b) La reducción de huella ecológica global, com-
promiso con los cambios mayores globales para 
corregir el rumbo actual que causará cada vez 
más refugiados climáticos amazónicos y globales. 
Para ello se requiere una reducción efectiva en la 
emisión de gases de efecto invernadero de todas 
las fuentes de todos los países, especialmente de 
los industrializados. 

c) La reducción y control de los motores de de-
forestación y degradación en el Amazonía, re-
ferida a la necesidad del diseño y la implemen-
tación de estrategias nacionales y regionales 
para reducir y controlar la presión sobre los 
bosques por parte de las industrias extracti-
vas, mega proyectos, agroindustrias y ganade-
ría que impactan negativamente los territorios 
de los Pueblos Indígenas.

©  Esteban Francisco Morales Cama - Equipo técnico AIDESEP

2.2 objetivos de REDD+ Indígena Amazónico
El objetivo general de RIA es fortalecer la Vida Ple-
na en las comunidades y de ese modo aportar a 
frenar la crisis climática, con una estrategia de 
mitigación, adaptación y resiliencia, acorde con la 
cosmovisión, derechos, y propuestas de los Pue-
blos Indígenas que reduzca las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) derivados de la presión 
extractivista sobre la Amazonía, contribuyendo a 
la vez a la Vida Plena en el Perú y el Mundo. 

Los objetivos específicos de RIA son:
• Priorizar el manejo forestal comunitario y siste-

mas económicos y productivos del bosque en 
pie (o de Vida Plena) reduciendo la presión ex-
tractivista y desarrollista.

• Contribuir a mantener (el incremento de) la tem-
peratura promedio global, nacional y local (por 
debajo de) 1.5°C.

• Contribuir y consolidar la pervivencia cultural 
y social de los Pueblos Indígenas ejerciendo su 
derecho a la libre determinación.

2.3 Ejes centrales de REDD+ Indígena Amazónico
RIA, desde sus inicios, estableció tres ejes o ele-
mentos centrales: 

a) La gestión holística de los territorios indígenas 
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2.4 Escalas de REDD+ Indígena Amazónico
RIA se implementa simultáneamente en estas tres 
escalas:

a) Escala global. La reducción de la huella eco-
lógica es de escala global, en ese sentido, son 
las organizaciones indígenas regionales, como la 
COICA, las que impulsan cambios en las reglas de 
juego globales para el REDD+ convencional como 
el establecimiento de salvaguardas, enfoques in-
tegradores de mitigación y adaptación, etc. Las 
acciones de RIA a escala deben incluir a todas las 
acciones de escala nacional y territorial.

b) Escala nacional. La reducción de los motores 
de la deforestación es de escala nacional o sub na-
cional, en ese sentido las acciones de RIA son diri-
gidas por las organizaciones indígenas nacionales 
como AIDESEP y buscan detener las amenazas 
a los territorios que generan la deforestación de 
los bosques, tales como la expansión de la palma 
aceitera, la construcción de carreteras, la minería 
ilegal, etc. Las acciones de RIA a escala nacional se 
dan dentro de las acciones de escala global.

c) Escala territorial. La gestión holística del te-
rritorio se da principalmente a escala territorial, 
comunal o local y es donde se implementan los 
proyectos piloto de RIA en el Perú y en otros que 
integran la COICA, aquí la participación de las co-
munidades nativas es indispensable y directa; a 
este nivel es donde ocurren en la práctica las re-
ducciones de emisiones de la deforestación. Las 
acciones de RIA a escala territorial se dan dentro 
de las acciones de escala nacional.

2.5 Fases de REDD+ Indígena Amazónico
Al igual que el REDD+ convencional, RIA nece-
sita de las siguientes fases para poder lograr sus 
objetivos en escala territorial y nacional: 

a) Fase de preparación, a través de la cual se 
realizan la toma de decisiones por parte de la 
comunidad, se elaboran estudios necesarios y 
se aprueban planes o estrategias que sean re-
queridos para lograr los objetivos de RIA a escala 
territorial. Adicionalmente, a escala nacional, 
durante esta fase también es deseable que se 
desarrollen las condiciones habilitantes y requi-
sitos necesarios para RIA. 

b) Fase de implementación, es la puesta en 
marcha de dichos planes o estrategias, la rea-
lización de los cambios necesarios, pero tam-
bién la continuación y consolidación de las 
acciones y actividades de RIA que puedan ha-
berse iniciado simultáneamente con la fase de 
preparación. 

c) Fase de retribución por contribuciones, los 
Pueblos Indígenas son retribuidos por sus con-
tribuciones climáticas, entre las que se pueden 
encontrar las reducciones de la deforestación 
y la degradación forestal. Esto sin perjuicio de 
otros tipos de beneficios que directa o indirec-
tamente pueden recibir las comunidades nativas 
como parte del cumplimiento de las condiciones 
habilitantes (p.e. la titulación de sus territorios) 
o como implementación de RIA (p.e. apoyo a ac-
tividades de la economía indígena).

El ObjETIVO gENERAl DE RIA ES FORTAlECER 
lA VIDA PlENA EN lAS COmuNIDADES y DE 
ESE mODO APORTAR A FRENAR lA CRISIS 
ClImáTICA, CON uNA ESTRATEgIA DE 
mITIgACIÓN, ADAPTACIÓN y RESIlIENCIA

©  Esteban Francisco Morales Cama - Equipo técnico AIDESEP
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2.6 Principios de REDD+ Indígena Amazónico

Los tres principios orientadores de RIA, son: 

1. contribución a la Adaptación y Mitigación 
del cambio climático: RIA es un aporte de los 
Pueblos Indígenas para la lucha contra el cam-
bio climático, mitigando sus causas (incluidas 
las emisiones de gas de efecto invernadero) y 
fortaleciendo la adaptación y resiliencia de las 
comunidades. Este principio se enmarca dentro 
del objetivo específico de contribuir a mantener 
el incremento de la temperatura promedio por 
debajo de 1.5°C y los ejes centrales de las reduc-
ciones efectivas de la huella ecológica global y de 
los motores (“drivers”) de deforestación y degra-
dación en la Amazonia.

2. Primacía de los Derechos colectivos de los 
Pueblos Indígenas: Los Estados tienen el de-
ber de respetar (no vulnerar), garantizar (evitar 
que otros vulneren) y cumplir (dar medidas para 
el goce efectivo) todos los derechos colectivos 
de los Pueblos Indígenas (libre determinación, 
participación, consulta, consentimiento, tie-
rra y territorio, etc.). Este principio se enmarca 
dentro de los objetivos específicos de priorizar 
el manejo forestal comunitario y sistemas eco-
nómicos y productivos del bosque en pie (o de 

Vida Plena) reduciendo la presión extractivista 
y desarrollista y contribuyendo y consolidando 
la pervivencia cultural y social de los Pueblos 
Indígenas, ejerciendo su derecho a la libre de-
terminación.

3. Enfoque Integral: RIA abarca las múltiples es-
calas (local: gestión holística del territorio, nacio-
nal: reducción de mega-drivers, global: reducción 
de huella de carbono), integra las múltiples estra-
tegias (adaptación, resiliencia, mitigación), com-
prendiendo los Socio-Ecosistemas en su totalidad 
(todas las funciones y elementos del ecosistema 
en equilibrio con las cosmogonías, necesidades 
sociales y culturales), etc. Este principio reconoce 
también que estas escalas, estrategias y sistemas 
además se encuentran integradas entre ellas y 
son interdependientes. Bajo este enfoque se re-
coge la interdependencia entre los objetivos, los 
ejes y las tres escalas en las que se implementa 
RIA y se enmarca en el eje central de la gestión 
holística de los territorios indígenas para la con-
servación productiva.

2.7 Acciones de REDD+ Indígena Amazónico a 
escala territorial 

Para esta guía metodológica se han priorizado ocho 
(8) Acciones agrupadas en tres (03) procesos: 

La implementación de RIA a escala territorial re-
quiere de una secuencia de acciones y activida-
des lógicamente ordenadas para la consecución 
de los objetivos específicos del mismo RIA. Ese 
tipo de secuencias con algún tipo de orden que 
se dirigen a una finalidad se denominan procesos.

Para la implementación de RIA se proponen 3 
procesos que cubren los aspectos esenciales 
para lograr los objetivos de RIA teniendo en cuen-
ta sus principios.

El primer proceso orientado al fortalecimiento 
de la Vida Plena, indispensable tanto para la 

pervivencia de los Pueblos Indígenas, el respe-
to de sus derechos colectivos, y, la sostenibili-
dad del control del incremento de la tempera-
tura global.

El segundo proceso busca la consolidación del 
Territorio Indígena que se relaciona con los tres ob-
jetivos específicos de RIA pero también con el en-
foque integral y la contribución climática indígena.

El tercer proceso enfocado en la vigilancia in-
dígena, necesaria para salvaguardar los logros 
anteriores en particular los derechos colectivos y 
contribución climática indígena. 

Gráfico 4: Acciones para la operatividad de RIA a escala Territorial

• Plan de Vida Plena
• Economía indígena
• Gobernanza Indígena
• Retribución por contribuciones indígenas

• Salvaguardas de RIA
• Medición, Monitoreo, Reporte y 

Verificación (MRV) indígena comunitario

•  Consolidación territorial
•  Valoración integral del territorio

Fortalecimiento 
de la Vida Plena

Consolidación 
territorial 
indígena

Fortalecimiento 
de la vigilancia 

indígena

Fortalecimiento
de la Vida Plena

Consolidación 
Territorial 
Indígena

Fortalecimiento
de la Vigilancia
Indígena

Plan de Vida
Plena

Consolidación
de derechos
territoriales

Salvaguardas
de RIA

Economía
Indígena

Valoración
integral del 

territorio

mRV Indígena
Comunitario

gobernanza
Indígena

Retribución por
Contribuciones

Indígenas

Gráfico 5: Secuencia sugerida de acciones de RIA

3. PRocEsos DE REDD+ InDíGEnA AMAzónIco (RIA) 
A EscAlA tERRItoRIAl

©  Esteban Francisco Morales Cama - Equipo técnico AIDESEP
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Para cada uno de los tres procesos se propone 
que las acciones RIA tengan una secuencia par-
ticular. Si bien, estas secuencias serán detalladas 
y explicadas en las secciones correspondientes 
a cada proceso RIA, en esta sección queremos 
hacer notar algunas relaciones entre acciones de 
diferentes procesos:

3.1 Fortalecimiento de la Vida Plena
Son cuatro las acciones RIA que están más estre-
chamente dirigidas al Fortalecimiento de la Vida 
Plena: Planes de Vida Plena, Economía Indígena, 
Gobernanza Indígena y Retribución por las Con-
tribuciones Climáticas de los Pueblos Indígenas. 
En esta sección se explicará las actividades suge-
ridas a realizar para cada una de estas acciones, 
se propondrá una secuencia para su ejecución, y 
se señalarán los puntos clave como quién, cómo y 
por qué deben realizar estas actividades 1.

1 Tres de estas acciones tienen en común una actividad 
denominada implementación/operación y monitoreo, sin 
embargo, eso no significa que sean una misma actividad. La 
implementación de cada de una de ellas se da por separado, 
aunque se puede pensar en integrar el monitoreo a través de 
las actividades de la vigilancia indígena y de información ac-
tualizada. Sin perjuicio de ello en esta sección se presentará 
el monitoreo de manera individual para cada acción de RIA, 
como que si se implementaran de manera independiente

3.1.1 Plan de Vida Plena
Los Planes de Vida Plena concretizan el derecho 
de libre determinación y de autonomía de los 
Pueblos Indígenas. Esta acción debe ser prio-
rizada pues es el primer paso para la toma de 
decisión por las comunidades nativas para im-
plementar RIA en sus territorios. A través de los 
Planes de Vida Plena los Pueblos Indígenas defi-

SON CuATRO lAS 
ACCIONES RIA QuE ESTáN 
máS ESTREChAmENTE 
DIRIgIDAS Al 
FORTAlECImIENTO 
DE lA VIDA PlENA: 
PlANES DE VIDA PlENA, 
ECONOmíA INDígENA, 
gObERNANzA INDígENA 
y RETRIbuCIÓN POR 
lAS CONTRIbuCIONES 
ClImáTICAS 
DE lOS 
PuEblOS
INDígENAS. 

Gráfico 6: Actividades de las Acciones para el Fortalecimiento de la Vida Plena

Elaboración Aprobación Implementación
& monitoreo

Plan de Vida Plena

Elaboración

Aprobación

Implementación
& monitoreo

Implementación
& monitoreo

Plan de 
Vida Plena

Planificación

Condiciones

Economía
Indígena

Participación 
Indígena

Desarrollo de
capacidades
comunitarias

Información
actualizada

Diseño

Articulación

Operación
& monitoreo

gobernanza
Indígena

Retribución por
Contribuciones

Indígenas

nen sus objetivos, prioridades y procedimientos 
para alcanzarlos de acuerdo su propia cosmovi-
sión e intereses. Solo en ese marco previamente 
definido se puede discutir la posibilidad de im-
plementación de RIA que deberá estar subordi-
nado al Plan de Vida Plena.

Gráfico 7: Secuencia de las Actividades del Plan de Vida Plena.

©  Esteban Francisco Morales Cama - Equipo técnico AIDESEP



16 17

A) Elaboración del Plan de Vida Plena
Para la elaboración del Plan de Vida Plena, es la 
comunidad nativa quien decide el procedimien-
to a seguir. Existen diversos procesos y metodo-
logías sobre cómo realizarlos, en ese sentido, en 
esta guía metodológica no corresponde sugerir 
uno u otro. Sin embargo, sea cual sea el proce-
dimiento o metodología que la comunidad o el 
pueblo indígena elija, es importante asegurar que 
se realice de una forma participativa involucran-
do a la totalidad de sus integrantes, reconocien-
do sus diferentes grupos, intereses y posiciones. 
Es deseable, que de manera expresa durante 
este proceso se pueda incluir una reflexión so-
bre REDD+ Indígena Amazónico y se les brinde 
información, se responda dudas, y se recoja sus 
inquietudes y aportes.

Gráfico 8: Elaboración del Plan de Vida Plena

B) Aprobación del Plan de Vida Plena
El Plan de Vida Plena debe ser aprobado por el 
máximo nivel en la organización de la comunidad, 
es decir, por la Asamblea Comunal, respetando el 
quorum y mayoría establecida en su estatuto. Si 
se tratase de un Plan de Vida Plena que involu-
cre a más de una comunidad nativa u organiza-
ción es posible que tenga que ser aprobado por 
las Asambleas Comunales de cada una de ellas. 
Finalmente, es importante que este Plan de Vida 
Plena sea difundido en primer lugar a los miem-
bros de la comunidad, y luego a instituciones 
públicas competentes de los gobiernos locales y 
regionales e instituciones privadas cooperantes. 

Gráfico 9: Aprobación del Plan de Vida Plena 

¿Quién? La propia comunidad debe decidir 
la mejor forma de elaboración de su plan de 
vida plena.

¿Para qué? Para definir de manera expresa 
cómo la comunidad espera alcanzar sus obje-
tivos, prioridades y propósitos.

¿cuándo? Cuanto antes mejor, debería ser el 
primer paso para luego impulsar otras iniciati-
vas para lograr sus objetivos.

¿cómo? De manera participativa, colectiva y 
respetando las formas de organización de la co-
munidad, incluyendo reflexiones sobre la RIA.

¿Dónde? Debe ser a nivel de la comunidad.

De forma
participativa

Elaboración del Plan de Vida Plena

Preparación

Implementación

Retribución

Incluyendo
una reflexión 
sobre RIA

De forma
colectiva

¿Quién? La aprobación debería darse por la 
máxima autoridad de la Comunidad: la Asam-
blea Comunal.

¿Para qué? Para definir de manera expresa 
como la comunidad espera alcanzar sus obje-
tivos, prioridades y propósitos.

¿cuándo? Cuanto antes mejor, debería ser el 
primer paso para luego impulsar otras iniciati-
vas para lograr sus objetivos.

¿cómo? A través de un acuerdo de la Asamblea 
General y con el quorum y mayoría necesaria 
para modificar el estatuto.

¿Dónde? Debe ser a nivel de la comunidad.

Aprobación por 
la Asamblea de la 
Comunidad

Aprobación del Plan de  Vida Plena

Preparación

Implementación

Retribución

Difusión y 
comunicación del 
Plan de Vida Plena 
aprobado
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ES DESEAblE QuE El 
mONITOREO PuEDA 

bRINDAR A lA COmuNIDAD 
NATIVA INSumOS 

PARA uNA POSTERIOR 
ACTuAlIzACIÓN DEl PlAN.

c) Implementación & monitoreo del Plan de 
Vida Plena

Para la implementación del Plan de Vida Plena 
es importante tomar en cuenta las estructuras 
comunitarias ya existentes, tanto aquellas que 
se encuentran más fortalecidas como aquellas 
que pueden fortalecerse con esta acción. Sin 
embargo, es posible que para lograrlo se requie-
ra del establecimiento de nuevas estructuras 
organizativas comunitarias. En estos casos, es 
recomendable que el plan incluya una descrip-
ción de las condiciones necesarias para su es-
tablecimiento y funcionamiento (capacidades, 
recursos financieros, trámites legales, etc.). 
Una de las nuevas estructuras que posiblemen-
te se requiera será la de monitoreo de cumpli-
miento del Plan de Vida Plena, importante para 
que la comunidad o la organización puedan re-
visar, evaluar y corregir su implementación. Es 
deseable que el monitoreo pueda brindar a la 
comunidad nativa insumos para una posterior 
actualización del plan.

3.1.2 Economía Indígena de Vida Plena
Basado en la autogestión, solidaridad, equidad y 
seguridad alimentaria de los Pueblos Indígenas, 
proponiendo un balance entre la producción di-
rigida al mercado con relaciones de reciprocidad 
y solidaridad comunitaria y con el ecosistema. 
Entre algunas de las actividades económicas 
que incluye la Economía Indígena, están los em-
prendimientos comunales como el uso de plan-
tas medicinales, el manejo forestal comunitario, 
la agro-biodiversidad orgánica, la acuicultura de 
peces nativos, el ecoturismo vivencial y de salud, 
etc. Es importante que los recursos económicos 
que generan las actividades de la Economía In-
dígena sean también utilizados en darle sosteni-
bilidad a las demás actividades del Plan de Vida 
Plena, la Consolidación Territorial y la Vigilancia 
Indígena.

Gráfico 11: Secuencia de las Actividades de la Economía Indígena de Vida Plena

para su uso, considerando las actividades que se 
pueden realizar en el corto, mediano y largo pla-
zo; en función tanto de la capacidad de la comu-
nidad, como de las oportunidades del entorno. 
Luego, puede realizarse una reflexión por grupos 
y de manera colectiva para identificar y priorizar 
las actividades y recursos naturales y elaborarse 
Programas de Manejo de Recursos y Planes de 
Negocio por cada una de las actividades o recur-
sos priorizados, siempre teniendo en cuenta la 
cultura y cosmovisión de la Comunidad. Uno de 
los criterios que la comunidad nativa puede con-
siderar para priorizar las actividades o recursos, 
puede ser su relación con el cambio climático. 
Por ejemplo, aquellas que pueden contribuir a 
incrementar la reducción de emisiones, o son 
más adaptativos y resilientes a los efectos del 
cambio climático.

A) Planificación de la Economía Indígena de 
Vida Plena
Es deseable que esta planificación forme parte 
del Plan de Vida Plena o se realice después de 
su aprobación, si es que no fue considerado en 
un inicio, con el fin de asegurar una coherencia 
entre las actividades de la Economía Indígena 
con los objetivos y propósitos acordados dentro 
del plan. Aún, cuando para la planificación de 
la Economía Indígena pueda necesitarse apoyo 
técnico externo es importante que sea liderado 
por autoridades y miembros de la Comunidad. 
Para esta actividad se puede empezar con la 
elaboración participativa de un mapa de uso del 
territorio, es decir, que muestre cuáles han sido 
las actividades que se realizan, señalando el uso 
histórico y actual del territorio, así como de sus 
recursos naturales y servicios ecosistémicos. 
Con esa información, se puede diagnosticar el 
potencial del territorio, definiéndose un plan 

Gráfico 10: Implementación & Monitoreo del Plan de Vida Plena

Re organización 
de las estructuras 
de la Comunidad

Implementación y Monitoreo 
del Plan de Vida Plena

Preparación

Implementación

Retribución

Monitoreo de 
la implemen-
tación del Plan 
de Vida Plena

Realización de 
las actividades 
del Plan de 
Vida Plena

¿Quién? Las estructuras organizativas de la 
comunidad definidas en el Plan de Vida Plena 
y el Estatuto.

¿Para qué? Para realizar las actividades 
necesarias para alcanzar los objetivos, 
prioridades y propósitos de la comunidad.

¿cuándo? De acuerdo al calendario o 
cronograma establecido en el Plan de Vida 
Plena.

¿cómo? De manera parcipativa, transparente 
y responsable, de acuerdo a los principios y 
cosmovisión de la comunidad.

¿Dónde? Debe ser a nivel de la comunidad, 
como fuera de la comunidad, dependiendo 
de las actividades.

Economía Indígena de Vida Plena

Planificación
Implementación 
& monitoreo

Condiciones
organizativas
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Gráfico 12: Planificación de la Economía Indígena

B) Establecimiento de condiciones organi-
zacionales

Las capacidades o condiciones organizacionales 
están estrechamente relacionadas con el desa-
rrollo de estructuras organizacionales necesarias 
para la implementación del Plan de Vida Plena, 
por lo que es recomendable verlos como proce-
sos conexos. La primera tarea es la evaluación 
de las condiciones organizacionales internas 
de cara a los Programas de Manejo de Recursos 
y Planes de Negocios aprobados por la misma 
comunidad nativa. De existir falencias entre las 
necesarias y las existentes, aquellas pueden su-

¿Quién? Líderes y miembros de la comunidad, 
con apoyo de especialistas externos.

¿Para qué? Para realizar las actividades ne-
cesarias para aprovechar los potenciales del 
territorio para el bienestar de la comunidad.

¿cuándo? Durante la elaboración del Plan de 
Vida Plena o después de su aprobación.

¿cómo? De manera participativa, transparente y 
responsable, de acuerdo a los principios y cos-
movisión de la comunidad.

¿Dónde? Debe ser a nivel de la comunidad, 
como fuera de la comunidad, dependiendo 
de las actividades.

Planificación de la Economía Indígena

Preparación

Implementación

Retribución

Elaboración 
del mapa de 
uso del 
territorio

Plan de 
uso del 
Territorio

Programa 
de Manejo 
de Recursos 
y Planes de 
Negocio

Diagnóstico 
del potencial 
de uso del 
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Gráfico 13: Establecimiento de Condiciones Organizacionales

¿Quién? Líderes y miembros de la comuni-
dad, con apoyo de especialistas externos.

¿Para qué? Para realizar las actividades ne-
cesarias para aprovechar los potenciales del 
territorio para el bienestar de la comunidad.

¿cuándo? Luego de aprobar los Programas 
de Manejo de Recursos y Planes de Negocio.

¿cómo? De manera participativa, transparente y 
responsable, de acuerdo a los principios y cos-
movisión de la comunidad.

¿Dónde? Debe ser a nivel de la comunidad.

Preparación

Implementación

Retribución

Evaluación de 
capacidades 
comunales

Establecimiento de condiciones 
organizacionales

Desarrollo 
de capaci-
dades de 
organización

Determinar 
formas de 
organización

Identidica-
ción y con-
formación de 
alianzas
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plirse con alianzas externas, ya sean con otras 
comunidades, organizaciones o instituciones con 
las que se comparten objetivos y fines, en tanto 
se desarrollan las condiciones internamente. Pero 
no debe perderse de vista que lo más importante 
debe ser el desarrollo de capacidades internas de 
la comunidad nativa para el uso de sus recursos. 
Luego, en base a la evaluación, las alianzas y las 
capacidades desarrolladas se deben determinar 
las formas de organización y aprovechamiento de 
los recursos. 
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Gráfico 14: Implementación y Monitoreo de la Economía Indígena de Vida Plena

Implementación

Implementación y Monitoreo de la 
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Preparación
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Retribución

Monitoreo, 
evaluación 
y actualización

¿Quién? Líderes y miembros de la comuni-
dad, con apoyo de especialistas externos.

¿Para qué? Para realizar las actividades 
necesarias para aprovechar los potenciales 
del territorio para el bienestar de la 
comunidad.

¿cuándo? Luego del establecimiento de las 
condiciones organizacionales.

¿cómo? De manera participativa, transparente 
y responsable, de acuerdo a los principios y 
cosmovisión de la comunidad.

¿Dónde? Debe ser a nivel de la comunidad, 
y en el entorno dependiendo de las 
actividades.

3.1.3 Gobernanza Indígena
Es la forma en que la comunidad, pueblo u orga-
nización indígena toma sus decisiones y las im-
plementa; así como resuelven sus diferencias. Se 
propone el desarrollo de una buena gobernanza 
indígena caracterizada por la participación, la 
transparencia, la responsabilidad y la efectividad, 
con una redistribución justa y equitativa de los 
recursos y beneficios; pero principalmente res-
petuosa de la autonomía y libre determinación de 
los pueblos indígenas. 

Gráfico 15: Secuencia de actividades de la Gobernanza Indígena

A) Participación indígena 
Busca promover el derecho a la participación ple-
na y efectiva de los pueblos indígenas en los pro-
cesos de desarrollo y climáticos que los afectan, 
pero también de los internos de toma de decisio-
nes a nivel comunitario en base a sus costumbres, 
tradiciones e instituciones. Esta actividad se divide 
en las tareas para la participación plena 2 y para la 
efectiva3. Se debe identificar los procesos y espa-

2  La participación plena se centra en el cumplimiento de los requi-

sitos de forma y fondo de la participación.

3 La participación efectiva se centra en los resultados de la par-

ticipación, en el impacto en las decisiones finales, sus intereses, 

posiciones y aportes son tomados en cuenta. Es decir, se supera 

la fase de información, pedir opinión, discusión de opciones hasta 

llegar de ser posible a una construcción o toma de decisiones en 

conjunto.

cios relevantes para la participación de la comuni-
dad, así como aquellos donde debe ser fortalecida. 
Se deben diseñar estrategias, protocolos o meca-
nismos específicos para promover y facilitar dicha 
participación, y luego deben monitorearse con el 
objetivo de verificar que los aportes, posiciones e 
intereses han sido tomados en cuenta, y proponer 
mejoras al proceso. Esto implica una vigilancia per-
manente de los procesos de participación, consul-
ta y consentimiento previo a los Pueblos Indígenas, 
además de su implementación y cumplimiento. Es 
deseable que dicho monitoreo esté articulado a la 
Vigilancia Indígena Comunal, sin embargo, de ser 
necesario también se puede realizar de manera in-
dependiente.

Planificación 
Indígena

Información 
Actualizada

Desarrollo de 
Capacidades

Gobernanza Indígena

c) Implementación, monitoreo y revisión de 
la Economía Indígena de Vida Plena
La implementación requerirá ser supervisada 
para asegurarse que se enmarca dentro de los 
programas y planes correspondientes, así como 
del Plan de Vida Plena. Para ello, es importan-
te que la comunidad o la organización puedan 
revisar, evaluar y corregir la implementación de 
los programas o planes. Asimismo, es deseable 
que el monitoreo pueda brindar a la comunidad 
nativa insumos para una posterior actualización 
de los programas y planes cuando se considere 
necesario; así como estar integrado a los siste-
mas de información y monitoreo nacionales que 
proporcionan información a REDD+. De esta 
manera, se puede dar seguimiento también las 
contribuciones climáticas de la Economía Indí-
gena, así como el respeto de las salvaguardas.

© Juan A. Reece / WWF Ecuador
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Gráfico 16: Participación Indígena

¿Quién? líderes y miembros designados por 
la comunidad.

¿Para qué? Para asegurarse que los intere-
ses, posiciones y propuestas de los pueblos 
indigenas sean tomados en cuenta.

¿cuándo? En todo momento, pero las tareas 
de identificación y diseño cuando antes.

¿cómo? De manera transparente y eficiente.

¿Dónde? Debe ser a nivel de la comuni-
dad o territorial y extra comunal cuando lo 
amerite.

Participación 
plena

Participación Indígena

Preparación

Implementación

Retribución

Monitoreo 
de la Parti-
cipación

Paticipación 
Efectiva

Gráfico 17: Desarrollo de Capacidades Comunitarias
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¿Quién? Por los líderes y miembros de la co-
munidad, con apoyo especializado externo.

¿Para qué? Para fortalecesr las capaciddes 
de la comunidad para una buena gobernanza 
indígena.

¿cuándo? Es deseable desde el inicio, pero el 
Plan de Vida Plena, la Valoración 
integral y la Vigilancia Indigena pueden ser 
sus insumos.

¿cómo? Tomando los insumos generados en 
otras actividades, de manera participativa, con 
énfasis en dirigentes y jóvenes.

¿Dónde? Debe ser a nivel de la comunidad o 
del territorio.

©  Esteban Francisco Morales Cama - Equipo técnico AIDESEP

B) Desarrollo de capacidades comunitarias
Busca fortalecer a los Pueblos Indígenas para 
poder ejercer completamente sus derechos y 
participar de manera plena y efectiva en los pro-
cesos de desarrollo y climáticos que les afec-
ten, para ello es relevante diseñar, implementar, 
monitorear y evaluar un plan de desarrollo de 
capacidades comunitarias en base a sus nece-
sidades. Se recomienda tener particular énfa-
sis en sus dirigentes y jóvenes, por ser actores 
prioritarios para la operatividad y sostenibilidad 
de RIA. Para esta actividad se puede contar con 
apoyo técnico especializado externo.

© Juan A. Reece / WWF Ecuador
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 c) Información actualizada
Su finalidad es mantener a la comunidad actuali-
zada e informada de los cambios en los procesos 
de desarrollo y climáticos, internos y externos. Para 
esta actividad se sugieren las siguientes tareas: 

Gráfico 18: Información Comunal Actualizada
  

3.1.4 Retribución por las contribuciones indí-
genas

Referido a la construcción de un mecanismo 
que, recibiendo retribuciones por los aportes 
climáticos indígenas, contribuya a la autoges-
tión de los pueblos indígenas de manera solida-
ria y equitativa. Desde la perspectiva indígena 
sus esfuerzos por lograr esas reducciones no 
tienen el propósito de producir reducciones 
con fines comerciales, sino, de colaborar en la 
lucha global, nacional y local contra el cambio 
climático. Por eso, dichos pagos no deben ser 
considerados como un precio sino como un 

reconocimiento por sus contribuciones. Estas 
retribuciones son un merecimiento de las co-
munidades nativas por el uso sostenible que 
hacen de los bosques y sus funciones eco-sis-
témicas, así como de su efectiva defensa frente 
a los motores o “drivers” de la deforestación. 
Además, estas retribuciones son fundamen-
tales para la sostenibilidad de las actividades 
señaladas en el Plan de Vida Plena, así como 
de la Economía Indígena, la Consolidación del 
Territorio y la Vigilancia Indígena. 

¿Quién? Por dirigentes y miembros de la 
comunidad.

¿Para qué? Para brindar condiciones para 
una buena gobernanza indígena.

¿cuándo? Es deseable desde el inicio y de 
manera permanente.

¿cómo? Tomando los insumos generados en 
otras actividades, de manera participativa y 
transparente.

¿Dónde? Debe ser a nivel de la comunidad o 
del territorio.

Priorización 
de la 
información

Información actualizada

Preparación

Implementación

Retribución

Implemen-
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Diseño del 
sistema de 
información

Gráfico 19: Secuencia de las Actividades de la Retribución por Contribuciones Indígenas

A) Diseño del mecanismo retribución
Delineación de un mecanismo que permita a las 
comunidades nativas acceder a los pagos por 
resultado en la reducción de emisiones por de-
forestación y degradación forestal. Debería ser la 
expresión local o comunitaria de los mecanismos 
de distribución de beneficios que se deben imple-
mentar a escala nacional, los cuales se producen 
de manera horizontal a nivel comunitario o mul-
ticomunal como beneficio por sus aportes climá-

Retribución por contribuciones Indígenas

Diseño del 
mecanismo

Operación y 
monitoreo

Articulación 
con mecanismo 
nacional

ticos. La distribución horizontal de estas retribu-
ciones se debe realizar equilibrando la equidad 
(en función de sus aportes) y la solidaridad (en 
función de la necesidad). El diseño del mecanis-
mo debe estar a cargo de dirigentes y miembros 
de la comunidad nativa u organizaciones indíge-
nas, y puede contarse con el apoyo técnico de es-
pecialistas externos en temas de financiamiento 
climático. 

©  Esteban Francisco Morales Cama - Equipo técnico AIDESEP
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Gráfico 20: Diseño del Mecanismo de Retribución por Contribuciones

¿Quién? Líderes y miembros de la comuni-
dad, con apoyo de especialistas externos.

¿Para qué? Para darle sostenibilidad a la 
gestión holística del territorio y apoyar el 
bienestar de la comunidad.

¿cuándo? Luego de contar con un Plan de 
Vida Plena aprobado.

¿cómo? De manera participativa, transparente y 
responsable, procurando una distribución equi-
tativa y solidaria.

¿Dónde? Debe ser a nivel de la comunidad, 
y en coordinación con el nivel nacional.
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B) Articulación con mecanismos naciona-
les e internacionales

Esta actividad debe realizarse en coordina-
ción con organizaciones indígenas regionales 
y nacionales, y con el Ministerio del Ambiente, 
a fin de asegurar el cumplimiento de los requi-
sitos que sean necesarios para acceder a las 
retribuciones, pero también para explicarles 
sus necesidades y capacidades, y que éstas 
sean tomadas en cuenta por ellos al momen-
to de diseñar u operativizar sus mecanismos. 

Gráfico 21: Articulación con Mecanismo Nacionales e Internacionales

¿Quién? Líderes y miembros de la comunidad 
y de las organizaciones indígenas con apoyo 
de especialistas externos y coordinación con 
el Ministerio del Ambiente (MINAM).

¿Para qué? Para que el mecanismo pueda 
acceder a fondos de pago por resultados y otros 
mecanismos de distribución de beneficios.

¿cuándo? Luego de haber iniciado el 
diseño del mecanismo de retribución por 
contribuciones.

¿cómo? De manera participativa, transparente y 
responsable, procurando un resultado justo para 
los intereses de la comunidad.

¿Dónde? Debe ser a nivel de la comunidad, 
y en coordinación con el nivel nacional.

Adecuarse para 
cumplir requisitos 
de mecanismos 
nacionales e 
internacionales

Articulación con mecanismos 
nacionales e internacionales

Preparación

Implementación

Retribución

Incidencia para 
adaptar los 
mecanismos 
nacionales e 
internacionales

©  Esteban Francisco Morales Cama - Equipo técnico AIDESEP



30 31

Gráfico 22: Operación y Monitoreo del Mecanismo de Retribución por Contribuciones

© Omar Lucas / WWF Perú.

¿Quién? Líderes y miembros de la comuni-
dad, con apoyo de especialistas externos.

¿Para qué? Para darle sostenibilidad a la 
gestión holística del territorio y apoyar el 
bienestar de la comunidad.

¿cuándo? Luego de haber concluido el 
diseño del mecanismo de retribución por 
contribuciones.

¿cómo? De manera participativa, transparente 
y responsable, procurando una adecuada 
rendición de cuentas.

¿Dónde? Debe ser a nivel de la comunidad, 
y en coordinación con el nivel nacional.
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c) operación y Monitoreo del mecanismo de 
retribución

El mecanismo de retribución por contribuciones cli-
máticas debe entrar en operación distribuyendo los 
beneficios de RIA y haciendo los pagos individua-
les y colectivos que correspondan en función a las 
particularidades del diseño del mecanismo. Esta re-
partición de las contribuciones a nivel territorial, así 

3.2 consolidación territorial Indígena
Para este proceso se proponen dos acciones RIA: 
la consolidación de los derechos territoriales y la 
valoración integral del territorio. De esta manera 
se abarcan tanto los aspectos legales y jurídicos 
del reconocimiento sus tierras y territorios, como 
los aspectos sociales, culturales, económicos y 
ecosistémicos de dichos territorios. 

Gráfico 23: Actividades de las Acciones para la Consolidación Territorial Indígena
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como sus efectos, deben ser monitoreados por la 
comunidad, a fin de evaluar el mecanismo y promo-
ver mejoras. Asimismo, una tarea importante es que 
funcione un sistema de transparencia y rendición de 
cuentas a fin de evitar malos usos de los beneficios 
o recursos recibidos como retribuciones.
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3.2.1 consolidación de los derechos territoriales
Aseguramiento de los derechos colectivos de 
los Pueblos Indígenas sobre sus tierras y terri-
torios a través de un diagnóstico de la situación 
territorial para identificar los derechos recono-
cidos y los pendientes de reconocimiento, los 
conflictos existentes y latentes, así como, la 
elaboración de un plan de consolidación terri-
torial para lograr su correspondiente reconoci-
miento, titulación, ampliación, delimitación y 
demarcación, incluyendo el saneamiento físico 
– legal del territorio así como su inscripción en 

los registros y catastros correspondientes. En 
este aspecto, AIDESEP ha precisado que las 
titulaciones comunales que incluyen cesiones 
de uso, son asumidas como un reconocimiento 
parcial a cuenta de este derecho.

Esta acción considera dos actividades: el asegu-
ramiento de los derechos territoriales alrededor 
de la titulación de la tierra de la comunidad y la 
atención de otras demandas territoriales más am-
plias de los pueblos indígenas.

Gráfico 24: Secuencia de las Actividades de la Consolidación de los Derechos Territoriales

A) Aseguramiento de los derechos territoriales
Una de las primeras tareas es realizar un diagnós-
tico de la situación físico legal del territorio en el 
cual se identifiquen los derechos reconocidos, 
pendientes y en conflicto. Como resultado, se po-
drá tener una noción de la demanda de asegura-
miento de derechos territoriales de la comunidad 
que, en muchos casos, ya se encuentran identi-
ficadas e incluso planteadas por las comunida-
des nativas, por lo que en cada caso se deberá 
determinar si se realiza esta tarea o solo será ne-
cesario una revisión y actualización. Lo siguiente 
es la elaboración de un plan de consolidación de 
derechos territoriales, en el cual se identifican los 

pasos a seguir para lograr el reconocimiento, titu-
lación, ampliación, etc. del territorio comunal. Fi-
nalmente, se debe pasar a la implementación del 
referido plan de consolidación de derechos terri-
toriales en los cuales además de las acciones de 
reconocimiento, titulación y ampliación, no debe 
de olvidarse de la delimitación y demarcación en 
campo del territorio comunal, así como de otras 
formalidades pertinentes como la inscripción en 
registro y catastro correspondiente. Toda esta ac-
tividad debe liderarla la propia comunidad nativa, 
a través de sus dirigentes, y se puede contar con 
apoyo técnico de especialistas.
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Gráfico 25: Aseguramiento de los Derechos Territoriales

B) otras importantes demandas territoriales 
indígenas

Adicionalmente al aseguramiento “ordinario” de 
los territorios indígenas, existen otras necesi-
dades de consolidación territorial que también 
son necesarias e importantes. Nos referimos por 
ejemplo al caso de las solicitudes de reservas te-
rritoriales/indígenas para pueblos indígenas en 
aislamiento y contacto inicial (PIACI), las solici-
tudes de reservas comunales en el marco de la 
legislación de áreas naturales protegidas (ANP) 
y las de territorios integrales de pueblos indíge-
nas, es decir, adecuar la legislación interna a los 
derechos reconocidos por el Estado peruano a 
través de tratados internacionales. Asimismo, es 
necesaria la resolución de conflictos de super-
posición de áreas naturales protegidas, bosque 
de producción permanente, etc. con territorios 
indígenas, así como el reconocimiento de corre-
dores territoriales de PIACI y la estandarización 
del catastro de comunidades nativas por parte del 
Estado peruano. Estas tareas no son sucesivas y 
pueden impulsarse en función que se requieran 
de acuerdo a cada caso. En general, estarán a 

cargo de los directivos de las organizaciones in-
dígenas, y las comunidades nativas involucradas, 
de ser posible, con apoyo técnico especializado 
de organizaciones aliadas, pero dependiendo del 
caso se tendrá que coordinar con diferentes ins-
tituciones, tales como SERNANP, Ministerio de 
Cultura u otros.

3.2.2 Valoración integral del territorio indígena
La valoración integral del territorio consiste en la 
aplicación del enfoque holístico a la valoración 
del territorio indígena. En ese sentido, al menos se 
debe lograr una evaluación de sus usos culturales, 
sus recursos hídricos, su diversidad biológica y sus 
stocks y flujos de carbono forestal. Esta evaluación 
se lleva a cabo a través de estudios especializados y 
luego deben concretizarse en mapas y zonificación 
de los valores integrales del territorio con el objeti-
vo de ordenar su uso y vigilancia. Si fuera posible se 
espera que esta valoración integral pueda abordar 
otras de las funciones de los bosques como por 
ejemplo la evapotranspiración, la polinización, etc.

¿Quién? Líderes y miembros de la comuni-
dad, con apoyo de un equipo técnico espe-
cializado, y de las organizaciones indígenas 
nacionales y regionales.

¿Para qué? Asegurar los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas sobre sus tierras y 
territorios, para la Vida Plena y las contribu-
ciones climáticas

¿cuándo? Cuanto antes mejor, pero puede 
hacerse simultáneamente con el Plan de Vida 
Plena y otras acciones de RIA.

¿cómo? Presentando solicitudes conforme a los 
Textos Únicos de Procedimeintos Administrati-
vos a Autoridades Regionales de Agricultura a 
cargo de la titulación.

¿Dónde? A nivel regional, casi siempre en la 
capital de la región.
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Gráfico 26: Secuencia de las Actividades de la Valoración Integral del Territorio
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© Omar Lucas / WWF Perú.

A) Evaluación del potencial de las funciones 
del ecosistema
La evaluación del potencial de las funciones 
del ecosistema comprende por lo menos cuatro 
aspectos: la evaluación de los usos culturales, 
de los recursos hídricos, de la diversidad biológica 
y de los stocks y flujos de carbono forestal. Es de-
seable que al menos estos cuatro aspectos sean 
cubiertos por las evaluaciones de las funciones de 
los ecosistemas para una valoración integral del 
territorio indígena; sin embargo, es posible que en 
algunos casos no se puedan realizar todas. Es im-
portante señalar que para poder acceder al pago 
por resultados por REDD+ de un programa nacio-
nal se deberá realizar de todas maneras la evalua-
ción de los stocks y flujos de carbono forestal. Adi-
cionalmente, se pueden realizar otras evaluaciones 
sobre las demás funciones ecosistémicas del 
territorio. Todas ellas deben ser desarrolladas por 
equipos técnicos especializados utilizando me-
todologías reconocidas. Es muy deseable que en 
dichos equipos técnicos se incluyan integrantes de 
la comunidad con capacidades fortalecidas. Esta 
actividad puede llevarse a cabo como parte de la 
Planificación de la Economía Indígena, específica-
mente con la tarea de diagnóstico del potencial de 
uso del territorio.

Gráfico 27: Evaluación del potencial de las funciones del ecosistema

¿Quién? Un equipo técnico especializado, 
con miembros de la comunidad y con apoyo 
de las organizaciones indígenas nacionales 
y regionales.

¿Para qué? Para conocer el potencial del 
territorio para segurar la Vida Plena y las con-
tribuciones climáticas. 

¿cuándo? En conjunto con la actividad de 
planificación de la Economía indígena.

¿cómo? A través de evaluaciones técnicas del 
potencial de los ecosistemas en los territorios 
indígenas.

¿Dónde? A nivel de la comunidad o territorial.
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B) ordenamiento y uso del territorio indígena 
Consiste en la elaboración de mapas de los va-
lores integrales del territorio, así como de una 
zonificación colectiva del territorio comunal. 
Actividad conducida por líderes y miembros de 
la comunidad nativa con apoyo técnico de espe-
cialistas, así como de organizaciones indígenas 
nacionales y regionales. Esta actividad también 
puede desarrollarse como parte de la actividad 
de Planificación de la Economía Indígena de Vida 
Plena, específicamente con la tarea de elabora-
ción del plan de uso del territorio.

Gráfico 28: Ordenamiento y uso del territorio indígena

c) Vigilancia del territorio indígena 
Finalmente, la última actividad de la valoración 
integral del territorio indígena es la vigilancia, que 
puede ser considerada y ejecutada como parte 
del MRV Indígena. Sin embargo, debido a que 
no necesariamente todas las acciones de RIA 
se pueden implementar de manera coordinada, 
la consideramos aquí como independiente en la 
acción de la valoración del territorio. Las tareas 
que conforman esta actividad son la identifica-

ción de las amenazas al territorio indígena, la 
elaboración de un mapa de amenazas al territo-
rio indígena y de un Plan de Vigilancia Indígena. 
Finalmente, la última tarea es por supuesto la im-
plementación y el monitoreo de dicho plan. Estas 
acciones deben ser lideradas por la comunidad 
nativa, aunque se puede contar con apoyo téc-
nico especializado externo, especialmente de las 
organizaciones indígenas.
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¿Quién? Líderes y miembros de la comuni-
dad, con apoyo de especialista y organizacio-
nes indígenas nacionales y regionales.

¿Para qué? Para ordenar el uso del potencial 
del territorio y apoyar el bienestar de la comu-
nidad, la vida plena y las contribuciones.

¿cuándo? En conjunto con la actividad de 
Planificación de la Economía Indígena.

¿cómo? De manera participativa, transparente 
y responsable, con apoyo y soporte técnico.

¿Dónde? A nivel comunal o territorial.

Gráfico 29: Vigilancia del Territorio Indígena

3.3 Fortalecimiento de la vigilancia indígena
Aquí se sugieren dos acciones RIA: las salvaguar-
das de RIA y el MRV indígena territorial, que bus-
can proteger tanto los derechos como a los pue-
blos indígenas y sus territorios de posibles efectos 
negativos de la implementación de REDD+ en el 
Perú. Desde una perspectiva positiva de las sal-
vaguardas también buscan asegurar la ocurrencia 
de sus beneficios y efectos positivos. 

Para ambas acciones se considera una tercera 
actividad sobre el reconocimiento, la implemen-
tación y el monitoreo. Si bien tienen un nombre 
común, se vinculan a tareas diferentes, por ejem-

plo, mientras que en el caso de las Salvaguardas 
de RIA se refieren al reconocimiento de éstas por 
el Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) 
de nivel Nacional, en el caso del MRV Indígena se 
relacionan con el reconocimiento de éste por el 
Sistema Nacional de MRV. Respecto al monitoreo 
como se ha indicado antes, es deseable que se 
articule y exista una sola actividad de monitoreo 
la que debería estar enmarcada dentro del MRV 
Indígena Territorial. Sin embargo, teniendo en 
cuenta que es posible que las acciones se imple-
menten en tiempos diferentes presentamos las 
actividades de monitoreo de manera separada.

¿Quién? Líderes y miembros designados por 
la comunidad, con apoyo técnico externo.

¿Para qué? Para asegurar la protección del 
territorio, por sus contribuciones a la Vida 
Plena y a la lucha contra el cambio climático.

¿cuándo? Puede realizarse simultáneamente 
a la evalluación de potencial del territorio.

¿cómo? De manera parcipativa, colectiva y 
reflexiva, reconociendo los diferentes intereses 
existentes en la comunidad.

¿Dónde? Debe ser a nivel de la comunidad o 
territorial.
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Gráfico 30: Actividades de las Acciones para el Fortalecimiento de la Vigilancia Indígena.

3.3.1 salvaguardas para RIA
Las Salvaguardas de RIA combinan dos princi-
pios al buscar prevenir cualquier afectación a 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas 
y buscan asegurar los logros de la mitigación y 
adaptación al cambio climático. En ese sentido, 
las salvaguardas de RIA han de ser “tempranas”, 
es decir, urgentes y con fines de prevención, pero 
también “transformativas” en el sentido de cam-
biar no solo los discursos sino principalmente las 
actividades que amenazan los bosques y los de-
rechos de los pueblos indígenas. A nivel territorial 
deben de identificarse y priorizarse, pero también 
ser monitoreadas, vigiladas y reportadas al Sis-
tema de Información de Salvaguardas de nivel 
Nacional. 

A) Identificación de riesgos y salvaguardas de 
REDD+

Es la primera actividad necesaria para la acción 
de Salvaguardas de RIA. Inicia con la capacitación 
de los miembros y líderes sobre las salvaguardas. 
En algunos casos esta cooperación puede ser ne-
cesaria también para algunas autoridades locales 
que pueden tener un rol importante en la preven-
ción de impactos negativos de REDD+. Para esta 
tarea se puede contar con el apoyo técnico es-
pecializado externo de organizaciones indígenas 

Gráfico 32: Identificación de Riesgos y Salvaguardas de RIA
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Gráfico 31: Secuencia de las Actividades de las Salvaguardas de RIA

salvaguardas de RIA

Identificación 
de riesgos y 
salvaguardas

Reconocimiento 
o implemtación 
y monitoreo

Priorización 
y planificación

Capacitación 
sobre 
salvaguardas

Identificación de riesgos 
y salvaguardas

Preparación

Implementación

Retribución

Evaluación
de las
salvaguardas

Evaluación
de los
riesgos

¿Quién? Por líderes y miembros de la comu-
nidad, con apoyo especializado externo.

¿Para qué? Para idenficar los riesgos de la 
implementación de REDD+ y las salvaguar-
das para evitarlos.

¿cuándo? Debería ser previo a cualquier 
actividad de REDD + que pueda afectar a la 
comunidad territorial.

¿cómo? De manera parcipativa, a través de 
grupos diferenciados y colectivamente.

¿Dónde? Debe ser a nivel de la comunidad 
o del territorio.

lAS SAlVAguARDAS 
DE RIA hAN DE 
SER uRgENTES 
y CON FINES DE 
PREVENCIÓN, 
PERO TAmbIéN 
“TRANSFORmATIVAS”; 
CAmbIAR NO SOlO 
lOS DISCuRSOS SINO 
PRINCIPAlmENTE 
lAS ACTIVIDADES 
QuE AmENAzAN 
lOS bOSQuES y lOS 
DEREChOS DE lOS 
PuEblOS INDígENAS.

y demás aliados. En ambos casos se sugiere que 
estas evaluaciones se realicen por grupos diferen-
ciados y luego en conjunto con todo el colectivo 
comunal. También es importante enfocarse tanto 
en la prevención de los impactos negativos como 
en el aseguramiento de los beneficios. Es desea-
ble que estas evaluaciones sean conducidas por 
miembros y líderes de la comunidad nativa, con el 
apoyo técnico especializados si fuera necesario.
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B) Priorización y Planificación de las salvaguardas
Luego de la identificación de los riesgos y las po-
sibles salvaguardas, es momento de priorizarlas 
por aquellas que son denominadas “tempranas” 
porque buscan prevenir la afectación de derechos 
y por aquellas denominadas como “transforma-
tivas” que tratan de asegurar que se alcancen las 
metas de mitigación y adaptación en el territorio 
en concreto. Al hacer esta clasificación se debe 
tener en cuenta de incorporar las 7 Salvaguardas 
de Cancún en lo que corresponda. Luego con esa 
clasificación se puede elaborar su plan de moni-
toreo e información. Para ello, se debe tener en 
cuenta los requisitos o condiciones que se esta-
blezcan a nivel nacional para poder proveer infor-
mación al Sistema de Información de Salvaguar-
das de nivel Nacional. Si bien se puede contar con 
apoyo técnico externo para todas estas tareas, es 
importante, que la actividad esté a cargo de los 
líderes y miembros de la comunidad nativas.

Gráfico 33: Priorización y planificación de las salvaguardas

c) Reconocimiento, implementación y monito-
reo de las salvaguardas de RIA

Para esta actividad la primera tarea es el reco-
nocimiento del plan de monitoreo e información 
de salvaguardas de la comunidad o el territorio 
como una fuente de información del Sistema de 
Información de Salvaguardas de nivel Nacional 
que será implementado por el Gobierno de Perú. 
Si bien a nivel nacional este reconocimiento será 
tarea de las organizaciones indígenas nacionales, 
a nivel comunal se deberán asegurar de cumplir 
con los requisitos o condiciones que para tal caso 
se dispongan. Las otras dos tareas de esta activi-
dad son la implementación de las salvaguardas a 
nivel comunal y su monitoreo e información a las 
autoridades de ser el caso.

Gráfico 34: Reconocimiento, Implementación y Monitoreo de Salvaguardas de RIA
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¿Quién? Por líderes y miembros de la comu-
nidad, con apoyo especializado externo.

¿Para qué? Para identificar las salvaguardas 
aplicables en la comunidad territorial.

¿cuándo? Luego de la identificación de los 
riesgos.

¿cómo? De manera parcipativa, a través 
de grupos diferenciados y colectivamente, 
teniendo en cuenta las Salvaguardas de 
Cancún.

¿Dónde? Debe ser a nivel de la comunidad o 
del territorio.

Reconocimiento
de salvaguardas 
de RIA

Reconocimiento, implementación 
y monitoreo

Preparación

Implementación

Retribución

Monitoreo de 
salvaguardas 
de RIA
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¿Quién? Por líderes y miembros de la comu-
nidad, con apoyo especializado externo.

¿Para qué? Para asegurar que se logren los 
beneficios esperados de RIA y evitar cualquier 
riesgo.

¿cuándo? Después de la priorización de 
las salvaguardas y la aprobación del plan de 
salvaguardas.

¿cómo? De manera participativa, a través de 
grupos diferenciados y colectivamente.

¿Dónde? Debe ser a nivel de la comunidad o 
del territorio.

©  Esteban Francisco Morales Cama - Equipo técnico AIDESEP
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3.3.2 MRV (Medición, Monitoreo, Reporte y 
Verificación) indígena territorial
El MRV indígena territorial combina los tres prin-
cipios al buscar asegurar la protección de los 
derechos colectivos (vigilancia) con un enfoque 
holístico (macro-medición) para lograr efectivas 
contribuciones climáticas (MRV nacional). En 
base a los estudios de valoración integral y es-
tudios de las amenazas al territorio indígena, así 
como de deforestación y degradación forestal, 
es que se diseñan planes de vigilancia y monito-
reo indígena de los valores del territorio. De ser 
posible debería cubrir también la vigilancia del 
cumplimiento de los Planes de Vida Plena y de las 
salvaguardas RIA a escala territorial.

Gráfico 35: Secuencia de las Actividades del MRV Indígena Territorial.

A) condiciones habilitantes
En esta actividad se deben de desarrollar una se-
rie de tareas que son necesarias para contar con 
las capacidades de hacer un adecuado MRV Indí-
gena Comunal, tales como el desarrollo de capa-
cidades comunales para el uso de tecnologías, la 
creación de un Sistema Comunal de Información, 
la implementación de condiciones técnicas para 
articularse a uno de los 9 sistemas descentraliza-
dos de SIG de AIDESEP, el entrenamiento en los 
protocolos monitoreo/revisión de información 

para resolución de conflictos y establecer a nivel 
comunal un sistema de monitoreo, reporte y veri-
ficación. Para todas estas tareas es indispensable 
contar con el apoyo técnico especializado. Dado 
que esta será una actividad muy intensa en carga 
de esfuerzo es deseable que se inicie lo antes po-
sible, como parte de los insumos para el Plan de 
Vida Plena, los programas de manejo de recursos 
y los planes de negocio de la Economía Indígena y 
el Plan de Vigilancia.
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Gráfico 36: Condiciones Habilitantes

B) Planificación de la vigilancia del territorio 
indígena

En este momento, la principal tarea es la elabora-
ción de un plan de vigilancia y monitoreo del terri-
torio. Actividad que debe integrar los resultados de 
otras acciones como son el mapa, el diagnóstico 
y plan de uso del territorio de la Planificación de 
la Economía Indígena de Vida Plena así como las 
actividades de la Valoración Integral del territorio. 
Este plan de vigilancia y monitoreo para que sea 
de utilidad para RIA debe incluir la macro medición 
de hectáreas de bosque vivo, no solo de carbono. 
Para ello se puede considerar incluir la realización 
de parcelas demostrativas, un inventario forestal de 
stocks de carbono, la medición de impactos loca-
les de los mega “drivers”, así como la de impactos 
de las inundaciones, sequías, incendios forestales, 
y otras afectaciones del cambio climático. El plan 

de vigilancia y monitoreo también debe articular las 
diferentes instancias de la organización comunal 
que deben intervenir como pueden ser las Veedu-
rías Forestales Comunitarias, Comités de control y 
vigilancia, Monitores Ambientales, etc. En esta fase 
se debe considerar la posibilidad de incluir reportes 
territoriales sobre impactos de la palma, minería, 
hidrocarburos y tala ilegal para los sistemas de mo-
nitoreo y control de escala nacional. Finalmente, 
este plan debe describir cómo es que se realizará 
dicha vigilancia mencionando las metodologías y 
tecnologías a aplicar. Por tanto, al igual que otras 
actividades de alto contenido técnico se requiere 
apoyo especializado externo, pero no solo orienta-
do a realizar la actividad sino a desarrollar capaci-
dad entre los miembros de la comunidad.
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Preparación

Implementación

Retribución

Capacidad
técnica

Sistema 
comunal 
de informa-
ción 

Capacita-
ción en 
monitoreo

Condicio-
nes 
técnicas

Sistemas 
de MRV

¿Quién? Por líderes y miembros de 
la comunidad, con importante apoyo 
técnico especializado externo.

¿Para qué? Para monitorear el territo-
rio, sus amenazas, las actividades de 
RIA y otras prioridades comunales.

¿cuándo? Puede ser después de 
contar con el Plan de Vida Plena y los 
programas y planes de la Economía 
Indígena.

¿cómo? De manera participativa, con 
alta transferencia de conocimientos 
y capacidades a la comunidad y sus 
miembros.

¿Dónde? Debe ser a nivel de la 
comunidad o del territorio.

Fotos: © Juan A. Reece / WWF Ecuador



46 47

Gráfico 37: Planificación de la Vigilancia del Territorio Indígena

c) Reconocimiento, implementación y monitoreo
Esta actividad implica la tarea del reconoci-
miento del plan de vigilancia y monitoreo del 
territorio de la comunidad por sistemas oficiales 
de carácter nacional como el Módulo de Mo-
nitoreo de Cobertura de Bosques (MMCB), el 
Sistema Nacional de MRV o el Sistema Nacio-
nal de Control y Vigilancia Forestal, entre otros. 
Este reconocimiento debe darse en el marco de 
la articulación del MRV Indígena Nacional con 
dichos sistemas nacionales. Ese reconocimien-
to debe ser político, jurídico, administrativo y 
presupuestario. Esta actividad es indispensable 
para la retribución de contribuciones indíge-
nas provenientes de pagos por resultados de 
REDD+. En ese sentido, se debe tener el cuidado 
de asegurar que las metodologías y tecnologías 
utilizadas sean compatibles con las definidas 
por los sistemas y programas nacionales. Para 
ello es importante coordinar con las organiza-

ciones nacionales y regionales, así como con 
el Ministerio del Ambiente. Asimismo, durante 
esta actividad se realizan las tareas de campo 
del MRV, de manera directa y remota, utilizando 
las metodologías y tecnologías identificadas en 
la actividad anterior. Entre algunas ellas, se pue-
de mencionar a los sistemas de alerta temprana, 
el monitoreo con unidades aéreas no tripuladas, 
el monitoreo con cámaras micro-LIDAR, etc. 
Finalmente, se debe considerar el monitoreo de 
estas actividades de MRV Indígena con el objeti-
vo de evaluar su implementación, identificando 
posibles mejoras y retroalimentando su actua-
lización. Esta actividad podría requerir soporte 
especializado externo pero no solo orientado a 
su realización sino al desarrollo de capacidades 
entre los miembros de la comunidad nativa que 
integran las instancias de la organización comu-
nal que participan.

Planificación de la vigilancia 
del territorio indígena

Preparación

Implementación

Retribución

Incorporar
resultados de 
otras acciones

Determinar 
medias de 
medición y 
monitoreo

Identificar 
metodologías 
y tecnologías

Identificar 
instancias 
organizativas 
que participan

¿Quién? líderes y miembros designa-
dos por la comunidad, con importante 
apoyo técnico especializado.

¿Para qué? Para asegurar la protec-
ción del territorio, por sus contribucio-
nes a la Vida Plena y a la lucha contra 
el cambio climático.

¿cuándo? Puede realizarse simultá-
neamentea la Valoración Integral del 
Territorio y después de las condicio-
nes habilitantes para la vigilancia.

¿cómo? De manera participativa, con 
alta transferencia de conocimientos 
y capacidades a la comunidad y sus 
miembros.

¿Dónde? Debe ser a nivel de la 
comunidad o territorial.

Gráfico 38: Reconocimiento, Implementación y Monitoreo del MRV Indígena Comunal

¿Quién? Por líderes y miembros de la co-
munidad, con apoyo técnico especializado 
externo, en coordinación con organizaciones  
indígenas nacionales y el mINAm.

¿Para qué? Para asegurar la protección del 
territorio, por sus contribuciones a la Vida 
Plena y a la lucha contra el cambio climático.

¿cuándo? Después de la planificación de la 
vigilancia y monitoreo indígena.

¿cómo? De manera participativa, con alta 
transferencia de conocimientos y capacidades 
a la comunidad y sus miembros.

¿Dónde? Debe ser a nivel de la comunidad 
o del territorio, en coordinación con los 
niveles nacionales.

Reconoci-
miento del 
mRV Indígena 
Comunal

Reconocimiento, Implementación 
y Monitoreo

Preparación

Implementación

Retribución

Implemen-
tación del 
mRV Indígena 
Comunal

monitoreo 
del mRV 
Indígena 
Comunal

lA PRINCIPAl TAREA ES lA ElAbORACIÓN 
DE uN PlAN DE VIgIlANCIA y mONITOREO 
DEl TERRITORIO, INTEgRANDO lOS 
RESulTADOS DE OTRAS ACCIONES 
COmO El mAPA, El DIAgNÓSTICO y 
PlAN DE uSO DEl TERRITORIO DE lA 
PlANIFICACIÓN DE lA ECONOmíA INDígENA 
DE VIDA PlENA ylAS ACTIVIDADES DE lA 
VAlORACIÓN INTEgRAl DEl TERRITORIO. 
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Gráfico 39: Principales relaciones de las Acciones de RIA de escala Territorial
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Gráfico 40: Acción RIA – Adecuación de Otros Mecanismos y Contratos

¿Quién? Por líderes nacionales de 
AIDESEP con apoyo técnico y alianzas 
con otras organizaciones.

¿cuándo? Si bien no existe un hito 
específico para estas actividades, su 
aplicación podría ser permanente 
siempre que sea necesario.

¿cómo? Facilitando el acceso y salva-
guardando los intereses de las comuni-
dades nativas.

¿Dónde? A nivel nacional, con el 
MINAM, MINCU, VCS, entre otros.

Modelos 
oficiales de 
contratos 
y otros 
documentos

Adecuación de otros mecanismos
y contratos 

Estándares 
para la 
certificación 
de RIA

Mecanismos 
de participa-
ción plena y 
efectiva

obejtivo: Adecuación de modelos 
de contratos, acuerdos y otros 
documentos que regulen las relaciones 
de las comunidades con terceros, como 
también con otros tipos de mecanismos 
adaptados  a RIA como serían estándares 
de certificación, mecanismos de 
participación, toma de decisión, e 
implementación relacionados con REDD+ 
convencional.

©  Esteban Francisco Morales Cama - Equipo técnico AIDESEP
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Gráfico 41: Propuesta de Cronograma de las Acciones RIA de escala Nacional 
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1. Incorporación de RIA en 
las Políticas Públicas

2. Centralidad de las NDC

3. Campaña para reducir 
mega- drivers

4. Fortalecimiento de las Mesas RIA

5. Articulación de MRV Indígena 
con MRV Nacional

6. Adecuación del SIS a RIA

7. Registro y control de 
proyectos e iniciativas

8. Apoyo a los Planes de Vida Plena

9. Apoyo a la Demanda 
Territorial Indígena

10. Adecuación de los Mecanismos 
de Distribución

11. Adecuación de los 
Mecanismos Financieros

12. Adecuación de Otros Mecanismos
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