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Presentación

“La inconmensurable riqueza de la Amazonía requiere de valor agregado, 

incluso los sumideros de carbono que producen aire puro y que por sí solos 

pueden brindar ingentes beneficios económicos para los emprendimientos de 

la población amazónica que la conduzca a su inclusión social con bienestar”.

La introducción a la Amazonía, aquella gigante 
región del Perú, fue tratada por dirigentes y apus 
de etnias con puntos de vista enclavados en la 
tierra húmeda del bosque y la proyección de él, 
que sus corazones y mentes anhelan; y, por otro 
lado, también tratado con la maestría, ciencia e 
intelectualidad de estudiosos y expertos los días 
13 y 14 de mayo en el Conversatorio promovido y 
entusiastamente facilitado por la Presidencia del 
Congreso de la República, en manos del congresista 
Víctor Isla Rojas. El Conversatorio dio como resultado 
el encuentro y la fusión de ideas, planes y métodos 
coincidentes entre ambos grupos representativos y 
auténticos de la  región amazónica.

Apus, intelectuales y emprendedores exitosos 
dieron  sólido realce al evento, invitando con sus 
mensajes a fortalecer y ampliar oportunidades 
nuevas a través de dispositivos legislativos que 

estos eventos proporcionan; riqueza de elementos 
que de una realidad requiere seguir desarrollándose 
con mayor ímpetu.
 
Este Conversatorio, tal como lo manifestó el 
Presidente Víctor Isla, representa la apertura de 
la puerta principal de otros eventos para facilitar 
iniciativas con valor agregado para una riqueza 
extraordinaria.

Este evento constituye solo el inicio de otros tantos 
regionales que, en estricto respeto a las necesidades 
poblacionales y geográficas, emprenderá el Congreso 
en forma articulada para que sean un exitoso ensamblaje 
entre las inquietudes de la población y los deberes 
legislativos del Parlamento. Inequívocamente estamos 
frente a una alimentación de la realidad vivencial 
procedente del hombre y su entorno natural, así como 
del análisis, estudio e  investigación de la intelectualidad. 
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Discurso del Presidente del Congreso de la República

MESA 1:  Desarrollo y autonomía en las historias de los pueblos amazónicos

MESA 2:  Civilizaciones originarias y modernidad no depredadora: cosmovisión originaria,    
 organización social y aprovechamiento sostenible del bosque

MESA 3:  Biodiversidad y desarrollo sostenible

MESA 4:  Experiencias de emprendimiento comunal y privado en la era global
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El Presidente del Congreso de 
la República Víctor Isla Rojas 
ofreció el discurso inaugural 
del Conversatorio: Realidad, 
Desarrollo y Autonomía de 
Pueblos Amazónicos Abra-
zando Peruanidad, que en sus 
partes más resaltantes mani-
festó: 

Discurso inaugural del Presidente del Congreso de la 
República, Dr. Víctor Isla Rojas

“El orgullo amazónico no es 
a cuenta de cliché, sino, por el 
contrario, los amazónicos lo 
vemos como una reafirmación 
de identidad.”

“Así señalamos permanente-
mente que una persona, mujer 
o varón, jamás debe olvidar su 
origen, lo cual es reafirmar el 

compromiso con la comunidad 
y la tierra. Para los que somos 
amazónicos, cuando salimos de 
nuestra tierra podemos ver que 
la Amazonía ha tenido  falta de 
atención y abandono de larga 
data.”

“Y aquí no estamos para buscar 
a culpables de gobiernos ante-
riores, no es mérito de nuestro 
gobierno. Se trata de revisar el 
pasado para no cometer los mis-
mos errores.”

“Señalo mi absoluto orgullo 
por ser amazónico.”
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 “Estoy convencido de que a la  
fecha el país tiene pendiente 
una  deuda con la Amazonía. En 
pleno siglo xxi todos los esfuer-
zos son insuficientes para  lograr 
disminuir la brecha entre la po-
breza existente en los pueblos 
amazónicos y el desarrollo que 
se viene generando en nuestro 
país.”

“De allí que va este foro como 
una gran oportunidad para 
lograr un desarrollo pleno de 
lo que se  considera un activo 
natural no solo del Perú, sino del 
mundo.”

“Como Presidente del Poder Le-
gislativo, entiendo que el Perú 
requiere de la  explotación de 
sus riquezas  manifestadas en 
recursos naturales  extractivos 
o renovables,  pero esta  ne-
cesidad se tiene que hacer de 
manera inteligente,  pensando 
en la conservación de nuestro 
principal capital: la Amazonía; 
para que de ella gocen las fu-
turas generaciones y para que 
siga cumpliendo el rol de gran 
fuente de oxígeno y captura de 
carbono para bien de la huma-
nidad.”

“Así como el turismo tiene un 
gran potencial económico, 
los bonos de carbono pueden 
significar tratamiento profe-
sional de bosques tropicales a 
cambio de recursos económi-
cos que da el mundo por su 
actividad industrial a quienes 
cuiden los árboles que habitan 
en bosques nativos.”

“Es necesario un gran debate na-
cional para entender que somos 
conscientes de que la selva se 
debe explotar con inteligencia, 
con sentido común que tienen 
sus propios habitantes, para que 
de esa manera tengamos una 
Amazonía imponente e indes-
tructible.”

“La selva es una reserva de re-
cursos naturales, tiene animales, 
plantas,  grandes extensiones de 
tierra y agua; pero si no la cuida-
mos, la plantas, los animales, se 
pueden extinguir; los bosques 
desforestar y el agua desapare-
cer. Así la gran selva de la Ama-
zonía puede seguir el camino 
de África, en el sentido de la de-
predación y pobreza. Ello lo po-
demos evitar con eventos como 
este, conversando e invitando 
así al desarrollo sostenible.”

 “Nuestros pueblos amazónicos 
necesitan recursos, qué duda 
cabe. Para ello  necesitamos 
explotar recursos que abundan 
en nuestra selva, pero debemos 
hacerlo con políticas públicas, 
con sentido de futuro, que bus-
quen la nula alteración de la 
armonía y equilibrio de especies  

naturales que abundan. Hay que 
preservar a la Amazonía para el 
mundo y para nuestras futuras 
generaciones, ese nuestro reto 
y el núcleo de mi apoyo.”

“Cuenten con mi total colabo-
ración para que podamos hacer 
de la Amazonía un punto de en-
cuentro, de riqueza  incluyente y 
desarrollo para todos.”

“El horizonte que debemos  
buscar es la armonía con la na-
turaleza y siempre pensando en 
nuestros  hermanos, que ven en 
la selva no solo el lugar donde 
nacieron, sino a la madre tierra 
que los cobija.”

“Necesitamos tener la sabiduría 
que tienen los pueblos amazó-
nicos: Chayahuitas, Candoshis, 
Cocama Cocamilla, Shiapras, 
Iquitos, porque solo teniendo 
esa sabiduría se podrá entender 
nuestra Amazonía.”

“Por eso es importante que 
estos conversatorios alcancen 
información a apus, científi-
cos, a intelectuales y comuni-
dades, y conocer así la Amazo-
nía, que muchas veces no es 
comprendida.

“Hay que preservar la Amazonía para 
el mundo y para nuestras futuras 

generaciones.”
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Palabras de Carlos Zumaeta, vicerrector de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

Vicerrector expresa la iden-
tidad de la casa superior de 
estudios de la Amazonía pe-
ruana:

“Traigo el saludo de la comuni-
dad universitaria de la Amazonía  
peruana.” 

“Les comento que este año  te-
nemos 150 estudiantes que han 
ingresado a través del Programa 
Beca 18.”

“Se hace necesario que el 
enfoque de desarrollo de los 
pueblos amazónicos se funda-

mente en el reconocimiento  de 
la heterogeneidad cultural y lin-
güística para fortalecerla, como 
lo propone la Unesco en el do-
cumento sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas.”

“Esta nueva forma de percibir la 
diversidad cultural, en el caso de 
la Amazonía, debe llevarnos a 
buscar   nuevas estrategias para 
facilitar el diálogo intercultural.”

 “El respeto, condición indispensable 
para construir una peruanidad de 

profunda fortaleza.”

Con estas palabras el Presiden-
te del  Congreso,  Dr. Víctor Isla 
Rojas,  dio por inaugurado el 
Conversatorio: Realidad, Desa-
rrollo y Autonomía de Pueblos 
Amazónicos - Abrazando Pe-
ruanidad.

Luego de las palabras de Presi-
dente del Legislativo cargadas 
de alta motivación, hizo uso 
de la palabra  el vicerrector de 
la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana haciendo 
llegar el saludo de la comuni-
dad universitaria.
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DESARROLLO Y AUTONOMÍA EN LAS HISTORIAS 
DE LOS PUEBLOS AMAZÓNICOS

Presidida por el rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, S.J. Juan Carlos Morante

MESA 1

El historiador manifestó:

“Quiero comenzar con una me-
morable advertencia del recorda-
do Mare Bloch: ‘La incomprensión 
del presente nace,  fatalmente, de 
la ignorancia del pasado, pero se-
ría vano agotarse en comprender 
el pasado si no se sabe nada del 
presente’. Es una cita transcen-
dental para introducirnos en las 
remotas etnias de la selva perua-
na, para reconocer sus vínculos 

con las culturas de nuestra sierra 
y costa.”

“Todo aquel enorme contorno 
geográfico más grande que Irlan-
da, ahora llamado selva peruana, 
fue conocido por los antiguos po-
bladores andinos con la palabra 
sacha, que quiere decir bosque; 
mientras sacha runa significa gen-
te de los bosques.”

“Jamás los sacha runas y los puna 
runas suspendieron sus relaciones 

de intercambio de productos, en 
ningún momento de la historia.”

“Existió la continuidad cultural 
entre la sierra y la selva, sin certe-
za de una jerarquización política 
que hubiera asignado a los selví-
colas un estatus de inferioridad 
claramente  marcada”. 

Expositor:

Waldemar Espinoza 

Expositor:

Alberto Chirif

Hoja de Vida:

Historiador, investigador destacado 

de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. Ha publicado más de 200 

artículos y 30 títulos sobre etnohistoria 

andina, prehispánica y el periodo de la 

conquista; su más reciente libro es: “La 

Amazonía del Perú, historia de la Co-

mandancia General de Maynas.”

Hoja de vida:

Antropólogo por la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

Ha dedicado 40 años de su vida  

profesional al estudio de temas 

amazónicos, en especial sobre  

derechos colectivos de pueblos 

indígenas, autor del Atlas de Co-

munidades Nativas, en 1977.

“Las relaciones entre sierra andina y selva amazónica 
en las épocas preinca e inca no son abundantes, pero 

existió una notable continuidad cultural.”

“Fundar las 
políticas de 

inclusión en el 
reconocimiento 

de derechos, 
como la consulta 

previa, para 
lograr el 

consentimiento 
de la población.”
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El experto acotó:

“Escuchar y recoger la experiencia 
y conocimiento de la población e 
insertarse en su propia dinámica 
para desde ahí construir con ella 
una estrategia orientada a mejo-
rar sus condiciones de vida, y lo 
que es tan importante como esto, 
aprender de los errores del pasa-

do, son creo yo condiciones de 
base indispensables para superar 
las visiones autoritarias actuales, 
que no solo superan la pobreza, 
sino también  la generan.”

“Si los índices de medición de la 
pobreza tuvieran en cuenta la con-
taminación, y los índices de desa-
rrollo la sanidad y el buen estado 

del medio ambiente, se tendría 
una visión integral acerca de la 
verdadera   pobreza  de  la  gente y 
de la responsabilidad de las indus-
trias extractivas contaminantes 
en su generación al destruir los 
medios de vida de la población y 
afectar su salud”.

Panelista:

Santiago Manuín Valera

El panelista expresó:

“El buen vivir consiste en que 
la persona humana tenga un 
desarrollo; para que pueda te-
ner ese desarrollo necesitamos 
tener tierra, bosque, todos los 
recursos naturales, y debemos 
trabajar con eso hermanada-

mente, para encontrar ese de-
sarrollo.”

“Queremos encontrar un desa-
rrollo, pero no con la contami-
nación, que en muchas oportu-
nidades y en otros pueblos se 
van presentando. Este proble-
ma lo tenemos.”

“Y tenemos que enfrentarlos, 
como encontramos ese meca-
nismo de diálogo entre gobier-
no y comunidades indígenas”. 

Panelista:

Paula Letts

Hoja de vida:

Jefe de apus de las cinco cuencas por 

los ríos Chiriaco, Cenepa, Marañón, Nie-

va, Domingusa y Santiago de Nieva.

Fue presidente del Consejo Aguaruna 

Huambisa. Distinguido por la reina 

Sofía de España por su destacada lucha 

en favor del desarrollo sostenible y la 

pacificación del territorio Awajún del 

Alto Marañón.

Hoja de vida:

Antropóloga  por la  PUCP, especia-

lizada en pueblos indígenas de la 

Amazonía  peruana, con estudios so-

bre el movimiento social amazónico 

y territorialidad indígena, intercultu-

ralidad y conservación ambiental.

“Debemos llevar un acuerdo  de 
trabajo de cómo es el buen vivir.”

“Incorporar una 
valoración de 
la diversidad 
cultural, así 

como también 
de la diversidad 

biológica.”
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La panelista disertó:

“De las exposiciones anteriores 
destaco la reivindicación de 
la identidad étnica, la territo-
rialidad indígena y el derecho 
de los pueblos originarios a la 

El presidente de la primera mesa 
saludó y agradeció la invitación 
del Presidente del Congreso Víc-
tor Isla Rojas. 

Destacó que la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya tiene 
un programa especializado para 
jóvenes indígenas amazónicos.

autodeterminación o la libre 
determinación.”

“Con relación a este tema me 
interesa retomar una cita del 
antropólogo Gerardo Damonte: 
“El proceso de consolidación de 

un territorio nacional dominan-
te siempre implicó el avasalla-
miento de los otros, sobre  todo 
en los países latinoamericanos.”

Palabras de cierre del presidente de mesa
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CIVILIZACIONES ORIGINARIAS Y MODERNIDAD NO 
DEPREDADORA: COSMOVISIÓN ORIGINARIA, ORGANIZACIÓN 

SOCIAL Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL BOSQUE

Presidida por el rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Dr. Abel Mejía

MESA 2

Expositor:

Oscar Espinoza

Expositor:

Alejandro Camino

El experto acotó:

“El bosque tropical amazónico in-
dudablemente es un ecosistema 
de una naturaleza efervescente 
que se expresa en su máxima 
potencia dadas las condiciones 
climatológicas; es un medio de 
creación, reproducción, transfor-
mación, vida, muerte intensa, que 
es parte de la experiencia de quien 
vive en el bosque tropical, en don-
de todo nace, renace, yace, subsis-
te, subyace, muere y resurge.”

“La concepción indígena está lle-
na de poderes, de fuerzas, espíri-
tus y elementos que impactan en 
la vida cotidiana.”

“El concepto de pobreza no es 
parte de la cosmovisión tradicio-
nal indígena; esto es extensible a 
la región andina, la tradicional.”

“En el contexto amazónico es un 
aprovechamiento para  las  ne-
cesidades inmediatas y de la fa-
milia, no hay una concepción de 
una producción de excedentes 

para un tercero; en la tradición 
indígena amazónica no hay estos 
niveles de estratificación, de sec-
tores sociales diferenciados.”

“El bien que se aprovecha es com-
partido por el grupo social, no es 
apropiado por uno. El grupo so-
cial es el  grupo familiar extenso, 
toda presa que se caza, todo pro-
ducto en la tradición amazónica 
es un bien a ser compartido; hay, 
obviamente, normas de cómo y 
qué se comparte.”

Hoja de vida:

Antropólogo de la PUCP, autor de nu-

merosos estudios en antropología de 

selva y actual director del Patronato 

Cultural del Perú, del Museo  de  Plan-

tas Sagradas, Mágicas y Medicinales 

del Cusco y de la Fundación Global 

Heritage.

“Tan importante 
como conocer 
la historia es 
el conocer su 

cultura.”

“Con el territorio se establece un vínculo afectivo y 
espiritual importante.”

Hoja de vida:

Antropólogo por la New School for 

Social Research de New York, autor 

de importantes estudios sobre po-

blaciones amazónicas.
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El experto aseveró.

“Para el indígena amazónico, la 
relación con el bosque es funda-
mental. Esta visión del bosque 
está estrechamente ligada a la 
concepción que los indígenas 
tienen de su territorio.”

“El mundo del futuro es aquel 
en que la naturaleza empieza a 
recuperar su valor. Hoy en día se 
empieza a  discutir si la naturale-
za tiene derechos, si los anima-

les tienen derechos; ya no solo 
los seres humanos los tenemos.”

“Algo similar ocurre con la dis-
tinción entre territorio y tierra.”

“En los últimos tiempos se ha co-
menzado a implantar medidas 
de control para la preservación 
de algunos de estos recursos. 
Los Wampis del río Morona, por 
ejemplo, están estableciendo  
rotación de pesca en sus cochas 
para que no se agote  cada año 

toda la  pesca. Como en otras co-
munidades, solo se permite que 
cada familia venda un máximo 
de 20 kilos de pescado; así como 
también realizan actividades de 
reforestación.”

“Cada vez hay más iniciativas que 
buscan controlar el uso y la explo-
tación de los recursos tradiciona-
les del bosque y del río que pue-
dan permitir la supervivencia a 
largo plazo de estas sociedades.”

Panelista:

Alberto Pizango

Consignamos pasajes de la di-
sertación de Alberto Pizango.

“En primer lugar, felicitar al Pre-
sidente del Congreso por esta 
iniciativa de poder dialogar so-
bre la Amazonía.”

“Cuando hablamos de pueblos 
indígenas hablamos del ser 
tridimensional: la relación hom-
bre-naturaleza, el hombre, la 
naturaleza y el cosmos.”

“En la Amazonía no hablamos 
de desarrollo sostenible, sino 

estamos hablando de un ma-
nejo adecuado de los recursos. 
¿Para qué? Para la pervivencia 
no solamente de los indígenas, 
sino también de todos los ciuda-
danos que vivimos en esta parte 
del planeta llamado Perú.”

“El territorio no es un pedazo de 
tierra, no es un pedazo de pre-
dio, es mucho más que eso: es 
la casa grande donde albergan 
muchas familias.”

“¿Qué hacer? Aidesep tiene 
una gran propuesta con sus 9 

ejes temáticos bien definidos. 
Apostamos por un proyecto de 
pervivencia para que todos esos 
30 millones de peruanos que 
hoy en día existimos podamos 
vivir en paz o podamos vivir con  
dignidad.”

“No es que los indígenas no abrazamos peruanidad, sino que los indígenas 
queremos abrazar verdaderamente esa pervivencia, esa vida en armonía y en paz.”

Hoja de vida:

Presidente de la Asociación Inte-

rétnica de Desarrollo de la Selva 

Peruana (Aidesep), que congrega 

a las agrupaciones los pueblos 

Asháninka,  Awajún, Aguaruna y 

Huambisa.
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Panelista:

Fermín Tiwi Paati 

Consignamos pasajes del pane-
lista Tiwi:

“En el Perú vivimos todos: hay 
negros, cholos, sacharunas, 
chunchos, chinos, en fin, todos 

los adjetivos que quieran llamar-
se; pero la desgracia de la rique-
za multicultural es que nunca 
nos hemos sentado a dialogar y 
conocernos”.

“Se debe buscar cómo garanti-
zar la participación o el ejercicio 
del derecho político de los pue-
blos  indígenas”.

Con las palabras finales del 
rector de la Universidad 
Agraria La Molina concluyó 
la segunda mesa y también 
el primer día de este Conver-
satorio.

“Agradecemos en nombre de 
la Universidad Nacional Agra-
ria La Molina. Permítanme 
manifestarles que también 
nosotros estamos reformu-
lando nuestras carreras profe-
sionales con esta  visión, con 
esta cosmovisión.”

“Si antes la ingeniería forestal 
se dedicaba a la extracción y 
la transformación, ahora esta-
mos reformulando para que 
sean las plantaciones fores-
tales las que predominen en 
estas zonas.”

Palabras de cierre del presidente de mesa

 “El Estado 
debe acercarse 
a los pueblos 

indígenas 
para generar 
confianza.”

Hoja de vida:

De la etnia awajún, abogado, máster 

en Derechos Humanos por la PUCP. 

Miembro del equipo profesional del 

Centro Amazónico de Antropología 

y Aplicación Práctica; trabaja sobre 

litigación de conflictos y desarrollo de 

la Amazonía.
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BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
PUEBLOS  AMAZÓNICOS

Presidida por la congresista Carmen Omonte

MESA 3

Expositor:

Keneth Reátegui

El experto señaló:

“Según el INEI, la población in-
dígena de la Amazonía está más 
allá del medio millón de pobla-
ción; tenemos como 58 pueblos 
indígenas.”

“El IIAP, en su afán de investigar y 
registrar los conocimientos colec-
tivos de las comunidades nativas, 
ha firmado un convenio con Inde-
copi, y tenemos como resultado 
que del año 2010 al 2012 han sido 
registrados 3,249 conocimientos 
colectivos.”

“Las comunidades no producen lo 
que se llama maximizar la produc-
ción, lo que quieren en realidad es 
un precio justo.”

“Solo su propio sistema educativo 
garantiza la transmisión genera-
cional de la cultura: la escuela no 
tiene ese objetivo, sino el alcanzar 
ciudadanía intercultural.”

“Los pueblos indígenas y mestizos 
tienen un valioso conocimiento y 
manejo ancestral de los ecosis-
temas de las especies biológicas 
existentes en su  territorio. Estos 
conocimientos y prácticas preci-

samente son parte de la identidad 
de sus pueblos y comunidades.”

“Este conocimiento sagrado es 
importante, típico, clásico y sola-
mente está restringido a aquellos 
que realmente se consideran dig-
nos por  haber superado ciertas 
pruebas. Cualquiera no puede 
decir: yo soy  curandero, yo soy 
chamán; tiene que haber pasado 
por un tamiz, lo que nosotros lla-
mamos trabajar la preparación de  
medicamentos caseros.”

“Se identificó en tres comuni-
dades nativas cinco cochas con 
presencia de Victoria Regia, una 
maravilla de flores emana esta 
planta.”

“El Perú cuenta con 8 millones de 
hectáreas de tierras fértiles.”

“Tiene plantas medicinales: uña 
de gato, copaiba, sangre de 
grado, guanábana; las cor-
tezas para elaborar licores: 
tabohuasca, cumaseba; 
chuchuhuaza, iporuro, 
azúcar huayo, etc., una 
diversidad de plantas 
envidiables.”

“En la Amazonía se consumen 
193 frutos de especies vegetales, 
de las cuales 139 son cosechadas 
de las poblaciones naturales; es 
decir, de bosques primarios y se-
cundarios. Nos falta explotar aún 
mucho más, frutos como camu 
camu, que  contiene más vitami-
na C que cualquier fruto conocido 
en el mundo.”

“En la etnia quechua del Pasta-
za se encontró que el majaz, la 
huangana, el sajino, es la carne de 
monte que más se consume.”

“En el uso de palmas peruanas 
hay una diversidad, se utilizan 
para techar casas, medicinas, ob-
jetos ornamentales, entre otros.”

Hoja de vida:

Ingeniero agrónomo, Presidente del 

Consejo  Superior del Instituto de In-

vestigaciones de la Amazonía Peruana 

(IIAP), autor de numerosos estudios 

académicos sobre  sostenibilidad de  

recursos naturales en la Amazonía.

“El Perú es un país megadiverso: tiene 84 de las 104 
zonas reconocidas en el mundo”
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“Quién no ha comido el pijua-
yo, un fruto con alto contenido 
de vitamina A; el sacha inchi, el 
ungurahui, con contenido de 
aceites esenciales, omega 3, que 
los países asiáticos están llevando 
semillas para  cultivarlas.”

“La chambira, la piasava, exce-
lente fibra; nada que envidiar al 
material sintético.”

“Así, como podemos hablar del 
Chullachaqui, la Achiquinvieja, 
son todos nuestros seres mitológi-

cos que cuidan nuestros bosques 
protectores de la biodiversidad.”

“Para finalizar, pedimos que el 
Pleno del Congreso declare el 13 
de agosto como el Día Nacional 
de la Amazonía.”

Expositora:

Norma Fuller

La antropóloga Norma Fuller de-
claró:

“Es muy importante promover el 
intercambio entre los visitantes y 
los nativos y tener balance entre 
las actividades productivas y el 
turismo.”

“El turismo es una  actividad muy 
volátil; sujeta a modas, tiende a 
degradar, a convertir en espec-
táculo la cultura, a cambiar el 
medio ambiente y termina por no 
gustarle al turista.”

“Hay que tratar de que haya una 
cierta equidad de beneficios en-
tre la comunidad y la empresa 

para evitar  distorsiones; que solo 
el 20% queda en la población  
receptora. La cultura rural es un 
componente clave de ese pro-
ducto turístico.”

“¿Cuáles son las debilidades? 
Falta de infraestructura. El turista 
tiene que llegar de una manera 
relativamente fácil; hay barreras 
culturales de desconfianza. Noso-
tros  sabemos que tenemos una 
historia no precisamente ‘rosada’ 
de relación con las comunidades 
indígenas.”

“El turismo es  oportunidad de en-
cuentros interculturales. Por una in-
vestigación que hice sobre género 
y turismo observe que  lo que más 
valoraban las mujeres indígenas y  
campesinas era recibir a personas 
en su casa, a pesar de que en mu-
chos casos  ganen poco.”

“¿Cuáles son los límites? La co-
mercialización de la cultura. Por 
ejemplo, en Iquitos, una agencia 
de turismo que ha recreado una 
aldea Yahua, las danzas son boras. 
Efectivamente, la  técnica de la 
cerbatana sí es Yahuar, las pobla-
ciones obviamente son ribereñas 

porque originalmente fueron 
Yahuar, pero hace 50 años; enton-
ces, así escenifican tal tradición; 
para ellos se pierde la idea.”

“La rutinización de los encuentros 
interculturales al comienzo es 
muy interesante, pero a la vigési-
ma vez uno ya aprendió el  libreto 
y ya hay sensación de pérdida de 
intimidad y una serie de recursos 
para  evadirlos.”

“Otro tema importante es el 
desgaste del entorno natural: 
imagínense un entorno tan frágil 
como el de la Amazonía;  también 
el facilitar la llegada de turistas 
implica trajinar en el bosque.”

 “Para un 
turismo 

sostenible se 
debe mantener 
el carácter y la 
cultura de las 

comunidades”

Hoja de vida:

Antropóloga, especializada en pobla-

ciones  urbanas y en  comunidades 

campesinas y  nativas del Perú. Con-

sultora en el diseño de programas 

contra la discriminación de la mujer y 

en  diagnóstico y propuestas de desa-

rrollo turísticos.
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“Aceptemos que no toda comuni-
dad se va a beneficiar de los em-
prendimientos turísticos, porque 
unos van a ser más interesados 
que otros y va a haber un costo de  
diferenciación interna que  tiene 
que ser consciente.”

“Tener en cuenta que los recursos 
naturales pueden ser dañados 
por el uso turístico y debe haber 
un cierto control, entonces no 
puede  masificarse.”

“Empezar a trabajar para salir de la 
dependencia de la cooperación. 

En este momento los proyectos 
conocidos son muy dependientes 
de la cooperación, y todavía no 
han probado su sostenibilidad 
económica y que realmente sin  
ayuda puedan mejorar la vida de 
las poblaciones.”

Expositora:

Ana Rosa Sáenz

La ingeniera Ana Rosa disertó:

“Loreto, con una población ya 
aproximándose al millón de ha-
bitantes y una extensión de 368 
851 km2, el departamento más 
grande del Perú, con 23 pueblos 
indígenas distribuidos en las ca-
beceras de cuencas en las fronte-
ras de nuestro país, tiene una tasa 
de crecimiento del 3,84%.”

“El primer reto que enfrentamos 
es la gobernanza territorial am-
biental para el desarrollo sosteni-
ble, que tiene consigo el tema del 
ordenamiento territorial.”

“El ordenamiento territorial va 
más allá de una zonificación eco-
lógica y económica.”

miento de otras 6, y tenemos to-
davía en portafolio la ampliación 
de 18.”

“Un segundo reto que vemos es 
la mejora de condiciones econó-
micas de las poblaciones locales 
indígenas ribereñas comunales.”

“Es un reto para las  comunidades 
tener en sus manos el manejo de 
nuestra riqueza.”

“Actualmente, en el paisaje donde 
venimos trabajando estamos pro-
moviendo la pesca, estamos  ben-
decidos con dos especies, como la 
arawana y el paiche. Trabajamos 

“La Amazonía, señores, no está vacía, tiene pueblos 
indígenas ahí,  que hay que tomar en consideración 

para las decisiones de nuestro país.”

Hoja de vida:

Ingeniera Agrónoma por la Universi-

dad Nacional de la Amazonía Peruana, 

coordinadora del Programa Putumayo 

en el Instituto del Bien Común (IBC), 

experiencia en el ordenamiento y de-

sarrollo sostenible en las comunidades 

nativas Huitoto, Bora y Ocayna.

“Hay que ordenar los derechos de 
uso del territorio, no tenemos ca-
tastro, hay que ordenar las super-
posiciones, que existen todavía.”

“Los instrumentos de política am-
biental, como por ejemplo los sis-
temas de gestión, los sistemas lo-
cales, están poco desarrollados.”

“El Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) se ha vuelto un mercado, 
todos somos consultores para el 
EIA, pero nadie tiene  responsa-
bilidad de la información que se 
brinda en los EIA.”

“La investigación debe ser parte im-
portante para la toma de decisiones. 
En el paisaje Putumayo se han ge-
nerado algunas investigaciones con 
apoyo internacional, como 
del IIAP mismo o del Field 
Museum de Chicago, don-
de hasta la fecha tenemos 
tres inventarios biológicos, 
que están en la web, don-
de usted puede conocer el 
estado de la biodiversidad 
de esta zona.”

“A la fecha, se ha logrado 
la titulación de 2 comu-
nidades y el reconoci-
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conjuntamente con el IIAP para 
hacer una puesta en valor de este 
recurso; pero el manejo de todos 
estos recursos exige un compromi-
so con las futuras generaciones.”

“El Instituto del Bien Común 
está concentrado en el ordena-
miento de uso de derechos, por-
que todo lo que demás venga va 
a estar basado en quién tiene 

Panelista:

William Guerra

El panelista manifestó:

“Vamos a hablar sobre los alimentos 
que consume el quechua lamista. 
Entre los ya mencionados por el 
hermano Kenneth, tenemos el 
sacha papa, parecido a la papa na-
tural; el michucsi, que es riquísimo; 
la chía es un producto que previene 
algunas enfermedades; el indano es 
fruta que se consume en refresco y 
en licor, como indanachado; tam-
bién se siembra caña de azúcar.”

“En medicina natural tenemos el 
nudillo, que es una purga cono-

cida en nuestra comunidad; el 
sanango, el bolaquiro.”

“El machusaca es el aire puro. 
Nosotros en la región San Martín 
respiramos aire puro de calidad, 
que de repente aquí en Lima no lo 
respiramos.”

“La ciudad de Lamas está ubicada  
a 22 km de Tarapoto, a 20 min. en 
auto; está en la cumbre de un ce-
rro, a unos 814 m.s.n.m.”

“Lamas es reconocido como la 
Ciudad de los tres pisos.”                      

“Se cuenta que el primer piso co-
rrespondía a los indígenas descen-
dientes de los Chankas, venidos del 
sur del Perú; el segundo piso perte-
necía a los mestizos; y el tercero era 
utilizado como una  trinchera.”

“El cerro Huamanwasi constituye 
lugar importante dentro de la cos-
movisión quechua lamista.”

“Quisiera pedir al Gobierno que nos 
apoye más en la promoción del turis-
mo y no ir talando árboles; sí se pue-
de hacer desarrollo en nuestro país 
del turismo, como una alternativa.”

El señor Pizango comentó:

“Nosotros, con los hermanos 
quechuas lamistas de San Martín, 
siempre hemos mantenido una 
alianza estratégica; nunca hemos 
tenido  problemas.”

“El principio de territorialidad para 
vivir en armonía, desarrollar la per-
vivencia con sabiduría, es de los 
pueblos. Es pertinente hoy que el 
Estado peruano, todos, nos com-
prometamos a que primeramente 
se reconozcan y se sanee la situa-
ción jurídica de los territorios.”

“Aprender a respetarnos, tenemos 
que entendernos y escucharnos 
los unos a los otros. ¿Y eso cómo 

“Nosotros somos 
un pueblo 

amazónico con 
un pensamiento 

diferente para 
el desarrollo de 

nuestro país. Todos 
somos peruanos, 

así que busquemos 
que nuestro país 

crezca.”

Hoja de vida:

Apu de Lamas, vicepresidente de la 

Federación de los Pueblos Indígenas 

Kechwas de la Región San Martín 

(FepiKresam), profesor de secunda-

ria y de computación e informática 

en Lamas.

Panelista:

Alberto Pizango
se configura? Se configura con el 
diálogo intercultural.”

“Matsé es la única comunidad 
en la Amazonía que tiene 452 
000 hectáreas. ¿Por qué? Por la 
fragilidad que tienen estos suelos 
amazónicos.”

“Si la Amazonía es tan bella, 
pero a la vez es tan frágil que 
requiere del valor, hay que dar-
le ese apoyo para fortalecer los 
conocimientos de estos pueblos; 
solamente con ellos podemos 
hacer que esa Amazonía ya no se 
esté depredando o deforestando 
y con ello alterando el calenta-
miento global.”

“Hay que aprender de los pueblos, porque yo todavía sigo 
aprendiendo de los pueblos, mi pueblo.”

derechos sobre el recurso; son 
conflictos ambientales que hoy 
tenemos: ¿quién tiene derecho 
a los recursos?”
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Panelista:

Federico Murrugarra

“El desarrollo turístico 
debe estar involucrado 

en un desarrollo 
más amplio, donde 

involucren actividades 
agrícolas, productivas, 

culturales y una 
organización social.”

Hoja de vida:

Arquitecto, magíster en Ecoturismo. 

Fue especialista en turismo en  Insti-

tuto Nacional de Recursos Naturales 

(Inrena) y director de Productos Turís-

ticos en Mincetur. Es jefe de proyectos 

de Destino del Perú en  Swisscontact.

El arquitecto manifestó:

“El turismo es una magia porque 
no vende un producto tangible, 
vende un intangible, una expe-
riencia buena, recuerdos, me-
morias que luego se plasman en 
fotografías. Esa experiencia intan-
gible usa cosas tangibles.”

“Así como tenemos veda de an-
choveta o controles para la pesca, 

para ciertos usos de recursos,  en 
el turismo es importante tener 
algún  tipo de manejo sostenible 
del recurso, tan igual como cual-
quier otra actividad.”

“Estas materias deben estar 
adecuadamente manejadas. Yo 
no puedo empezar por turismo, 
necesito antes  implementar los 
bosques y que estén adecuada-
mente manejados.”

“Para poder llegar al modelo de 
desarrollo del  turismo sosteni-
ble necesitamos que ese gestor, 
comunidad o grupo local, pueda 
tener derecho sobre esa propie-
dad. Nadie gestiona algo que no 
posee, llámenle territorio o recur-
so; al final tenemos que encontrar 
quién es el que tiene el derecho 
sobre eso, porque tiene la obliga-
ción de mantenerlo.”

El segundo día del Conversatorio 
se inició con las palabras de la 
congresista Carmen Omonte.

“Agradezco enormemente la po-
sibilidad de presidir esta mesa a la 
Presidencia del Congreso, que ha 
tenido a bien organizar un evento 
importantísimo para nuestro país, 
para lo que representa la Amazo-
nía para  todos los peruanos.”

“La diversidad biológica y nuestros 
ecosistemas  son uno de los mayo-
res recursos de nuestro país.”

“El 65% de nuestra agricultura 
depende de nuestros recursos 
genéticos nativos, el 95% de la 
ganadería se basa en los pastos 
naturales nativos, el 99% de la 
industria forestal usa los bosques 
y las especies nativas y la   activi-
dad pesquera dependen de los 

Palabras de cierre de la
presidenta de mesa

recursos hidrobiológicos 
nativos en un 99%.”

“Este Conversatorio cons-
tituye un encuentro de 
dirigentes amazónicos, 
intelectuales, dirigentes 
de proyectos públicos y 
privados, especialmente 
convocados por el Presi-
dente del Congreso para 
reflexionar sobre un hecho 
decisivo promovido por 
los pueblos amazónicos, 
el Estado, la sociedad civil 
y la iniciativa  privada.”

“Nuestra Amazonía es un 
gran reto, es una bendi-
ción, pero también tiene 
por delante una proble-
mática compleja que hay 
que asumir.”
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EXPERIENCIAS DE EMPRENDIMIENTO COMUNAL
Y PRIVADO EN LA ERA GLOBAL

Presidida por el viceministro del Ambiente, Dr. Gabriel Quijandría

MESA 4

Expositor:

Beltrán Apaza

Hoja de vida:

Dirigente aimara del altiplano, gerente 

de ventas de la Central de Cooperati-

vas Agrarias Cafetaleras de los Valles 

de Sandia (Cecovasa), una empresa de 

producción de café ubicada en los va-

lles de los ríos Tambopata e Inambari.

“Cada grano de 
café es la expresión 
del lugar que le da 

origen, de la región 
donde maduró, de 

la cooperativa y 
las personas que 
intervinieron en 
su elaboración. 

Es cultura, vida y 
trabajo.”

“Vengo con el saludo de los 5,000 
productores que están asociados a 
las 10 organizaciones de base.”

“Trabajamos en los valles de Tambo-
pata e Inambari.”

“Tenemos más de 8 000 ha. de café 
y al año producimos de 60 a 80; hay 
años que llegamos a 100 000   quin-
tales de café pergamino.”

“Tenemos 14 clientes en el exterior,  
cuatro de ellos en el mercado inter-
nacional.”

“El problema que tenemos es que no 
podemos titularnos. Nuestras tierras 
están sin titulación. ¿Qué nos lo impi-
de? Nos lo impide el Parque Nacional 
Bahuaja Sonene, cerca del parque 
no puede titularse. Yo saludo la pre-

ocupación de 
nuestros ami-
gos que nos 
antecedieron 
sobre la titula-
ción de tierras, 
pues a veces 
no podemos 
o b t e n e r 
créditos sin 
eso,  porque 
la banca local 
lo  exige. Tra-
bajamos los 

quechuas y aimaras con un enfoque 
territorial y bajo la sostenibilidad del 
medio ambiente;  nuestros cultivos de 
café están bajo sombra de árboles.”

“Uno de nuestros principales valores 
es el respeto por el medio ambiente.”

“La calidad del producto se muestra 
en el café Tunki, ya nos están pidien-
do de 3  hasta 5 contenedores en el 
mercado exterior. El precio de este 
café en el mercado es de US$ 140 y 
hasta nos llegaron contratos de US$ 
300 por quintal de 42 kilos, y algunos 
microlotes que vamos a vender a 
productores que tengan mayor pun-
taje  y  pueden llegar hasta US$ 600.”

“Cecovasa ha liderado en formar 
la mancomunidad municipal de la 
Amazonía de Puno, que está for-
mada por 5 distritos de las zonas 
amazónicas.”

“Tenemos el certificado orgánico con 
BIO LATINA, también nos certifica 
USDA  organic de EE.UU., el NOP de 
la Unión Europea y para el mercado 
japonés el JAS.”

“Tenemos la propia marca para 
Starbucks y la ranita con Rainfo-
rest Alliance.”

“Ganamos 5 concursos nacionales, el 
año pasado llegamos a  pentacam-

peones. Le hemos ganado a Brasil 
en el concurso de calidad  Rainforest 
en EE. UU., ganamos en el 2010, 2011 
y quedamos en segundo lugar en el 
2012 e igual en el  2013.”

“El Tunki Coffee ganó en el  2010 
en Specialty Coffee Association of 
America (SCAA).”

“El Perú es el anfitrión de esta feria  
internacional de cafés especiales 
(SCAA), que va a realizarse en Seatt-
le, al otro lado de Océano Pacífico.”

“El Atipiri coffee se llama 
café ganador, está en 
idioma aimara. Uchuñari 
coffee le decimos a ese 
animalito que come el 
café cereza. Este año he-
mos vendido a US$ 30 el 
kilo, también tenemos el 
café Ururi, que se llama 
café estrella.”

“Pedimos que el Estado y el gobierno 
nos sigan apoyando como lo hace en 
este evento cuyo resultado y publi-
cación será un medio de difusión na-
cional y seguramente internacional.”

“Para terminar manifiesto que el 
café peruano ya está catalogado 
como uno de los mejores cafés 
del mundo.”

Foto:
Café 
orgánico 
peruano en 
Inglaterra.
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Expositor:

Sandro Aquino

“Para nosotros el 
bosque es fuente de 
todo, fuente de vida, 
recursos económicos, 

bienestar; 
prácticamente 

nuestra vida se mueve 
alrededor del bosque.” 

Hoja de vida:

Gerente de Oro Verde, cooperativa 

ubicada en San Martín; productor y 

comercializador de café y cacao; in-

geniero  agrónomo  de la Universidad 

Nacional de la Selva, en Tingo María, y 

especializado en Costa Rica. 

“Nosotros venimos a  promover en 
este caso el cooperativismo como 
fuerza.”

“Oro Verde tiene 13 años, tenemos 
muchas certificaciones internaciona-
les trabajando tanto en Europa como 
en todo Norteamericana.”

“Tenemos también marcas en los 
países mencionados y detrás de 
cada marca dice: Desde Lamas para 
el mundo, café quechua lamista. Ya 
están seleccionados por nuestros 
clientes, nosotros no hemos hecho 
tanta promoción, pero también he-
mos ganado muchos premios.”

“Gracias a Oro Verde ahora San Martín 
es considerada una región modelo.”

“En el último concurso internacional 
de chocolates ganamos la medalla de 
oro, así como la medalla de plata.”

“Como saben, tanto el café como el 
cacao son productos commodities, 
son mercados muy difíciles. Aquí la 

competencia no es con Cecovasa o 
con Huancaruna a nivel Perú, sino 
que también tengo que competir con 
colombianos, vietnamitas, kenianos. 
La competencia es a nivel mundial; 
hay que ser muy fuertes buscando ni-
chos en el mercado que nos puedan 
comprar y posesionarnos allá.”

“Vengo a presentarles un producto  
novedoso, que es la venta de servi-
cios ecosistémicos que a través de 
la captura de carbono obtenemos 
de empresas como ya habló Beltrán, 
de Nescafé, pero nosotros de Nestlé 
recibimos financiamiento para refo-
restación.”

“Oro Verde ya dejó de ser solo una 
cooperativa, está en proceso de con-
vertirse en una corporación.”

“Tiene 4 negocios  grandes, que son la 
exportación de materia prima como 
el café y el cacao, y en los negocios 
verdes está la captura de carbono. 

Estamos reforestando ya 500 mil  
árboles, más de 14 especies nati-
vas; y nuestro horizonte es llegar 
a 2 millones de árboles reforesta-
dos dentro de 4 o 5 años.” 

“También trabajamos con sacha 
inchi, estamos promoviendo la 
ruta del chocolate y del cacao.”

“No sé si saben, pero San Mar-
tín es el departamento más 
desforestado del país. Dentro 
de las dos provincias que son 
las desforestadas, están El Do-
rado y Lamas, por eso estamos 
preocupados en reforestar 

y conservar lo poco que ya nos 
queda.”

“Ayer discutíamos mucho la parte 
filosófica, lamentablemente nosotros 
no entendemos mucho de esa parte 

filosófica. A mí lo que me piden los 
socios, todos los días, es que quie-
ren tener mayores ingresos. A veces 
la parte filosófica  como que queda 
rezagada y olvidada”.

“Uno de nuestros problemas es la 
seguridad  en la titulación de la tierra. 
Cualquiera viene, te expropia; no po-
demos hacer negocios con la made-
ra, no podemos hacer absolutamente 
nada. Nosotros trabajamos con ma-
dera para 40 años, si no tenemos un 
título de propiedad, ya sea comunal 
o individual, lamentablemente noso-
tros no podemos hacer  trabajos”.

“Nos gustaría que el Estado o el go-
bierno participen activamente y que 
promuevan los cafés especiales; y no 
solo los cafés, sino también los otros 
productos  naturales”.

Foto: Condecoración por los 70 años del Ministerio de Agricultura y entrega de la 
medalla al primer puesto otorgada por el Presidente de la República Ollanta Humala, 
entrega de diploma “Por Generar negocios muy Novedosos con Rentabilidad Econó-
mica, Promoción del Empleo y a la vez Equidad de Género”.
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Expositora:

Érica Caro

Hoja de vida:

Dirigente ribereña del centro poblado 

Esperanza del río Tahuayo en el distrito  

Fernando Lores, en Iquitos, trabaja en  

artesanía de chambira en la empresa  

comunal Mi  Esperanza.
“Lo que vendemos es la 

conservación amazónica y 
su cultura.”

“Agradezco por la invitación y tam-
bién al público. Yo vengo a contarles 
la experiencia que tenemos en el área 
de conservación regional Tamshiyacu 
Tahuayo, donde se halla la empresa  
comunal “Mi Esperanza”, que se ha 
formado en el  2007”.

“Antes de dedicarnos a la elabora-
ción de las artesanías en fibra de 
chambira, la cual venimos elabo-
rando sosteniblemente para que 
no nos vaya a faltar fibra, nosotros 
solo nos dedicábamos al cuidado 
de nuestros hijos y a la chacra.”

“Ahora se ha mejorado las condicio-
nes de vida de nuestros pobladores 
de nuestros artesanos, porque con 
lo que  ganamos, con la utilidad 
que nos da la artesanía, podemos 
educar a nuestros hijos, invertir en 
salud, que es lo más primordial para 
cada persona, que nuestros hijos 
tengan derecho a la educación, 
darle una buena educación, una 
buena casa donde vivir.”

“Actualmente contamos con 60 
artesanos. Hemos recibido capacita-

ciones de diferentes organizaciones 
respecto del manejo y uso sostenible 
de la chambira.”

Nuestra empresa se compromete 
con el ambiente, nosotros recoge-

mos del bosque las semillas, las selec-
cionamos cuando ya está germinada, 
entonces ya el lugar está  preparado 
donde esa planta va a crecer.”

“Nosotros sembramos por hilera con 
jalones y cada 5 metros. ¿Por qué lo 
sembramos así? Para que sea más fá-
cil ver si la planta no ha crecido bien. 
Podemos poner otra en su reemplazo 
o reforestar. Como organización te-
nemos 2 hectáreas reforestadas cada 
artesano aparte para ser cosechada.”

“Tenemos como meta pro-
mover ferias artesanales. Por 
ejemplo, nosotros tenemos 
una maloca (casa comuni-
taria ancestral) que ya está 
construida, pero lo que 
falta es ver quién va a ir, para 
poder mostrar nuestros pro-
ductos. Lo que planteamos 
es hacer invitaciones para 
promover ferias.”

“Queremos optimizar la comunica-
ción con las artesanas en diferentes 
comunidades con el fin de alentar y 
continuar con el trabajo que esta-
mos  emprendiendo, porque  hay 
muchas comunidades que están 
lejos y no llega fácilmente la comu-
nicación  porque a veces cuando 
no conversamos existe desánimos. 
Tenemos que estar continuamente 
informándoles y mejorando.”

“Quiero terminar agradeciendo al 
Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana, al Gobierno 
Regional de Loreto y a Naturaleza 
y  Cultura Internacional (NCI), quie-
nes aportaron en el desarrollo de 
la imagen, en las capacitaciones y 
el desarrollo de las técnicas de la 
fibra de chambira.”

Foto:
Socios de la Empresa comunal “Mi Esperanza”
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Expositor:

Linorio Novoa 

“Nosotros hemos 
recuperado nuestros 
recursos, sin pensar 
que más tarde este 
lugar iba a ser un 

atractivo turístico”

Hoja de vida:

Dirigente de la comunidad de Yarina,   

miembro del equipo de gestión de 

la Empresa Comunal de Turismo Ivy 

Mara Ey, que opera en la Reserva Na-

cional de Pacaya Samiria, en Iquitos.

“Quiero agradecer al Presidente del 
Congreso y, asimismo, al Servicio Na-
cional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (Sernanp), de Iquitos. 
Esta es una magnífica oportunidad 
para hacer saber nuestra realidad, 
porque cada uno de los pueblos 
tiene diferentes realidades.”

“Nosotros estamos asentados en 
la cuenca Yanayacu, de Pucate, en 
Nauta.”

“Empezamos ahí a cuidar y recu-
perar nuestros recursos  que ya no 
teníamos, con el permiso de Ser-
nanp de aquellos tiempos. Nosotros 
dependemos de Sernanp porque 
estamos viviendo en un área natural 
protegida por el Estado. Los pueblos 
que están asentados ahí tenemos el 
deber de  cuidar y proteger el área.”

“Nosotros tenemos recursos como la 
vaca marina, la sachavaca, la huanga-
na, el paiche y los quelonios acuáti-
cos, que ahora tenemos bastante 
porque estamos recuperando esta 
especie. Y tenemos el orgullo de do-
nar a algunas comunidades que no 
tienen quelonios acuáticos.”

“Nosotros trabajamos en el tema de 
manejo de los recursos naturales, 
gracias a eso hemos recuperado 
nuestros recursos.”

“En el año 2000 se ha podido lograr 
hacer una  pequeña casa con  capaci-
dad para 8 turistas, con un espacio de 
80 m2, con 4 camas camarotes.”

“Poco a poco hemos ido dándonos 
cuenta de que el turismo en verdad 
trae desarrollo a los pueblos. En el   
pueblo Yarina somos un total de 130  
personas.”

“Cuando el turista llega es alegría  
para los niños, ellos juegan con los 
visitantes. Los turistas llevan  algunos 
regalos, útiles escolares, pelotas. Los 
niños siempre me preguntan ¿cuándo 
vienen los turistas?, pues hay meses 
en que no hay visitas. Nos falta pro-
mocionar más.”

“Luego de que han visto nuestro em-
peño, nuestro interés en este tema 
de trato al público, una ONG hizo 
un proyecto para hacer 3 casas más. 
Tenemos una extensión aproximada 
de 2´080 000 ha., pues es la segunda 
reserva más grande del Perú.”

“A veces el Estado no se abastece en 
cuidar toda esta área, entonces no-
sotros somos los aliados del Estado 
para poder cuidar, proteger, para 
que el ilegal no esté penetrando por 
ahí a sacar los recursos. Las comuni-
dades están organizadas, hacemos 
control y vigilancia de ciertos puntos  
estratégicos para impedir el ingreso 
de estos infractores.”

“Nuestro primer bote en que viajamos 
era con peque peque y nos demo-
rábamos unas 10 horas, hoy hemos 
logrado obtener un motor rápido, hoy 
hacemos el viaje en 4 horas desde el 
pueblo de Nauta a  mi comunidad Ya-
rina. Ahora tenemos tres bungalows 
de alojamiento que cuentan con una 
malla mosquitera. Todas nuestras ins-
talaciones tienen luz, pero con pane-
les solares, no contaminamos, somos 
cuidadosos en este tema.”

“A los turistas les enseñamos a cazar 
pirañas, realizamos caminatas en el 
bosque, hay un grupo de señoras 
encargadas de preparar comida, se 
venden artesanías, miel de abeja, ha-
cemos demostraciones en la cosecha 
del aguaje.”

“Todo el personal ha tenido una capa-
citación adecuada generando benefi-
cios económicos, en cuanto a utilida-
des más honorarios, superiores a S/.10 
000 anuales, gracias al ecoturismo.”

Foto:
Vendiendo 
artesanías.



Realidad, Desarrollo y Autonomía de Pueblos Amazónicos

Abrazando Peruanidad

C O N V E R S A T O R I O

20

Realidad, Desarrollo y Autonomía de Pueblos Amazónicos

Abrazando Peruanidad

C O N V E R S A T O R I O

21

Panelista:

José Álvarez

Hoja de vida:

Biólogo, por la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana,  magíster, fue 

investigador en el Instituto de Investi-

gación de la Amazonía Peruana. Direc-

tor General de Diversidad Biológica del 

Ministerio del Ambiente.  “Sí se puede generar 
riqueza sin destruir la 

Amazonía.”

El experto comentó:

“Todavía hay gente que discute que 
la Amazonía para desarrollarla hay 
que destruirla. Yo creo que cada vez 
somos más los que creemos todo lo 
contrario, y ahí están los testimo-
nios de los que han hablado antes, 
de que sí se puede desarrollar la 
Amazonía de una forma inclusiva, 
no excluyente.”

“De hecho todos los intentos de   de-
sarrollar la Amazonía   trasplantando 
modelos de desarrollo ajenos a esa 
realidad ecológica y sociocultural de 
la que nos hablaron antes Alberto 
y otros expositores, todos esos in-
tentos  fracasaron. Se han  votado 
cientos, miles de millones de nuevos 
soles en  Amazonía para tratar de 
desarrollarla —entre comillas—, 
convirtiéndola en un emporio agro-
pecuario con un fracaso  rotundo.”

“Me inspira la visión de líderes como 
Érica Caro, para mí es una lideresa 

que pasará a la historia por ser pio-
nera en un modelo de desarrollo 
que sale de la base hacia  arriba y 
que respeta el bosque.”

“La Amazonía es el único ecosis-
tema del mundo que genera su 
propio clima.”

“El valle de Moyobamba y Tarapoto 
está cambiando el clima radicalmen-
te por culpa de la desforestación.”

“Hay un modelo que anuncia que si 
se desforestase más allá del 35% o 
40% de la Amazonía, ella perdería 
esa gran máquina generadora de 
lluvias que es el bosque amazónico 
y se convertiría en una sabana o en 
algo peor, porque la mitad de la llu-
via que cae en la Amazonía la genera 
el bosque por la evaporización.”

“¿Cuál es la alternativa para la 
Amazonía? Lo hemos visto en estas 
exposiciones: creando bionegocios 
que el mundo demanda porque el 

mundo quiere ese café orgánico cer-
tificado. Imiten a doña Érica, a don 
Lino, porque ellos sí son capaces de 
producir sin tumbar el árbol, y han 
puesto el ejemplo de cuántas tone-
ladas de carne se salvan con esos 
ingresos por turismo, el cálculo de 
cuántos árboles  salva cada canasta 
que tiene doña Érica.”

“Esa es la solución para la Amazo-
nía y el  mundo nos lo agradecerá, 
además porque el mundo espera 
que el bosque amazónico, no solo 
por el tema climático, sino tam-
bién por los ingentes recursos que 
alberga, puedan solucionar enor-
mes problemas de salud, industria 
o de la alimentación de la  huma-
nidad en el futuro. La Amazonía es 
la última frontera de los recursos 
genéticos del mundo y nos me-
recemos una Amazonía sana, con 
una población feliz y conforme 
con su forma de vida.”

Panelista:

Bernardo Roca Rey 

“El Perú, por su biodiversidad, por su diversidad cultural y por un 
montón de motivos es un país de productos boutique.”

Hoja de vida:

Periodista, ex Viceministro de  Cul-

tura, destacado chef creador de la 

cocina Novo andina, presidente de 

la Sociedad Peruana de Gastrono-

mía  (APEGA).
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“Estas dos empresas exitosísimas, 
como es el tema del café, pero 
no exitosas a nivel Perú, sino exi-
tosas a nivel internacional, son 
un ejemplo del desarrollo de un 
buen entendimiento con la natu-
raleza, de búsqueda de productos 
que podían ser exportables y pu-

diesen tener éxito fuera, con valor 
agregado; en fin, todo lo que tiene 
como sentido hacer una empresa 
en la selva del Perú.”

“Yo creo que los casos que se ex-
pusieron anteriormente pueden 
aportar a todas las empresas que 
están creciendo.”

“El Perú genera productos bouti-
que, al cual si le pueden agregar 
dinero se puede tener un precio 
de excelencia. Ese  valor es el 
que va a compensar la produc-
tividad más baja, el cuidado que 
debemos tener.”

Palabras de cierre del
presidente de mesa

El viceministro finalizó la exposición 
de la cuarta mesa con estas palabras:

“Quiero agradecer a la Presidencia 
del Congreso por la invitación para 
participar en este evento, con  sub-
título tan sugerente, Abrazando 
Peruanidad, que creo que expresa 
la necesidad que tenemos de este 
acercamiento más amistoso hacia 
un ámbito como la Amazonía, al 
cual, creo yo, históricamente hemos 
maltratado.”

“Y que tenemos que poder definir 
una mejor relación a futuro, tomando 
en cuenta que estamos a 8 años de 
cumplir 200 años de independencia, 
y en ese tiempo la Amazonía sigue 
siendo todavía desde la toma de de-
cisión aquí, en Lima, nos sigue resul-
tando extraña, nos sigue   resultando 
complicada de incluir.”

“La Amazonía es tan diversa que 
hay muchos modelos, y los vemos 

aquí, modelos basados 
en utilización del paisaje, 
un  servicio ecosistémico; 
modelos basados en la 
utilización de recursos, 
recursos nativos como la 
chambira, como el cacao; 
o recursos exóticos, pero 
ya domesticados o adapta-
dos al país, como el café, proveniente 
del África.”

“Las soluciones no deben ser enca-
jonadas y no deben ser  presentadas 
como la panacea que soluciona 
todos los problemas, la característi-
ca específica de la Amazonía  es la 
diversidad, y esa  diversidad tiene 
que ser reflejada en el paquete de 
soluciones.”

“Otro tema es la aplicación de co-
nocimientos de gestión, sean estos 
adquiriendo a partir de información      

profesional o en 
el campo, capacidad de gestión de 
punta que no tiene que envidiarle a 
las empresas más exitosas del país. Es 
algo que habría que ver cómo hacer-
lo tangible.”

“Desde el Ministerio del Ambiente 
hay el compromiso de impulsar 
esto, siendo un ministerio muy afín  
a la problemática y al enfoque de 
la solución. Desde adentro de la 
Amazonía estamos dispuestos a 
recibir aportes y a defenderlos en 
nombre de la Amazonía en estos 
procesos de la discusión.”



Realidad, Desarrollo y Autonomía de Pueblos Amazónicos

Abrazando Peruanidad

C O N V E R S A T O R I O

22

Realidad, Desarrollo y Autonomía de Pueblos Amazónicos

Abrazando Peruanidad

C O N V E R S A T O R I O

23

“Cumplidas estas dos sesiones del 
Conversatorio: Realidad, Desarrollo y 
Autonomía de Pueblos Amazónicos 
- Abrazando Peruanidad, el evento 
ha convocado a importantes líderes 
amazónicos, a destacados exper-
tos y académicos, a autoridades y 
emprendedores de proyectos que 
desarrollan actividades en nuestra 
Amazonía.”

“El Conversatorio ha tratado de res-
ponder una pregunta crucial: ¿Cómo 
preservar productivamente el bos-
que en pie y desarrollar a la vez  capa-
cidades comunales,  resguardando el 
equilibrio ecológico?”

“De este modo el Congreso de la Re-
pública ha sido nuevamente el espa-
cio democrático donde se  debaten 

El Oficial Mayor del Congreso de la República
clausuró el evento.

las más diversas ideas, pero sobre 
todo se valoran las experiencias de 
los pueblos y las comunidades que 
constituyen nuestra Nación.”

“Confiamos en que estos 2 días 
hayan servido para promover una 
visión compartida sobre el presente y 
el futuro de los pueblos amazónicos 
e inspirar políticas apropiadas.”

“Señoras y señores, en nombre del 
Presidente del Congreso de la Re-
publica, Dr. Víctor Isla Rojas, declaro 
clausurado el presente evento.”

“Muchas gracias. Buenas noches”

Siendo pasada las 23:00 horas aban-
donaron el recinto los invitados, co-
mentando se hicieran más y nuevos 

conversatorios, no sin antes degustar 
de un brindis amazónico. 

Coordinador general:
Durich Whittembury Talledo

Asesor de la Presidencia del Congreso

Dirección:
Silvana Salazar Ayllón
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A la convocatoria de la Presidencia del Congreso han acudido 25 personalidades, entre expo-
sitores, panelistas y presidentes de mesa; como público participante más de 400 personas dis-
tribuidas en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea y dos salas proyección llenas, demuestra el 
enorme interés por esa región no solo nacional, sino también mundial, región que constit uye 
privilegio, tesoro de nuestra Nación que debemos proteger y preservar de la que nos sentimos 
orgullosos.

Agradecemos especialmen-
te a los expositores, panelis-
tas y presidentes de mesa;  
instituciones que colabo-
raron con el Congreso de 
la República en el Conver-
satorio: INDECOPI, MINAM, 
SERNANP, IBC y la ONG Pro 
Naturaleza.


