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PROLOGO

Cuando en 1997 se dio 10 partido del Programa "Ambiente, Participacion y Gestion Priva

do" dentro del Convenio USAID-CONAM, los organizociones que asumimos 10 responsabi

lidad de conducirlo y administrarlo, ejecutando ademos algunos de sus componentes, no

sabiamos todavia 10 mognitud y 10 riquela de 10 experiencia que habriamos de vivir durante

olgo mos de 5 onos.

Era 10 oportunidad fJara demostrar a USAID y 01 Estado peruano que los ONGs (organizo

ciones no-gubernamentales) especialiladas en asuntos vinculados 01 ambiente y el desarro

llo no solamente podiamos consorciarnos para gestionar con eficiencia un numero elevado

de proyedos, sino que, ademos, estabamos en copacidad de generar sinergias y tender

puentes entre los diversos sedores de 10 sociedad peruona.

De esta forma enlalamos a dependencias y autoridades publicas de alcance nacional y

local con empresas y gremios empresariales, con academicos e instituciones cientificas y

con otras tantas ONGs del pais, en torno a un gran obietivo comun: hacer realidad, tonto

desde 10 tecnologia como desde 10 economia, los principios de 10 ecaeficiencia, de 10
prevencion ombiental apravechando los propias reglas del mercado y sin perder de vista

que, en el Peru, estamos en 10 obligacion de plantearnos y de alcanzar objetivos de calidad

que satisfagan los necesidades de un pais abrumado por el peso de su pobrezo, pero

felilmente dotado de un rico potencial en materia de recursos profesionales y tecnicos y de

un patrimanio en recursos naturales renovables y no renovables que esperan ser aprove

chados de manera inteligente de modo que satisfagan las necesidades bosicas de los

peruanos de hoy, sin afectar el derecho de nuestros hiios y nietos de satisfacer sus propias

necesidades.

Ahora que conduye esto experiencia y que nos toea dar cuenta de ello, repasamos un

sinnumero de situaciones todavia frescos en 10 memoria que no han minado nuestro com

promiso de seguir trabajando por un pais mos informado y educado en los principios de

10 sostenibilidad, donde 10 energia creadora se mida tonto en cifras de crecimiento eco

nomico, como en su capacidod de crear un clime socioecon6mico copaz de generar un

minimo rozonable de estabilidad, inserto dentro de uno cultura de pal con vision de

futuro, don de el respeto a los instituciones y sus procedimientos democroticos sean el

lugar camun de 10 participacion ciudadana y en donde esta sea una practica politico

extendida para legitimar 10 accion publica y /0 inversion de los escasos recursos ecanomi

cos y financieros existentes.



Escribo estos lineos luego de vermcor que, Iinolmente, los conceptos del desonollo sosteni

ble y de 10 protecci6n ambientol han sido recogidos por el Acuerdo Nocionol, promovido

por el Presidente Alejandro Toledo, cosi 01 !ermino de su primer ano de gobierno. En efedo.
10 19ava Politico de Estado lIeva el titulo "Desanollo sostenible y gesti6n ambienlo'" y

textualmente senoia:

"Nos comprometemos a integrar 10 politica nadonal ambienlol con los politicos

econ6micas, sodales. cuhurales y de ordenamienlo territorial. pora contribuir a

superar la pobreza y Iograr el desanollo sostenible del Peni. Nos complomelenw)s

tombien a institucionalizar la gesti6n ambienlol. pUblica y privado. pora proteger

la diversidad biol6gica. rocilitar el aprovechamiento sastenible de los recursos

naturoles, aseguror la protecci6n ambiental y promover centros pob\odos y ciodo·

des sostenibles; 10 cool oyudani a mejorar la calidad de vida, especiolmente de Ia
poblod6n mos vulnerable del pois. (...)'

,
EI texIo completo es eI siguiente:

DEciMa NOVENA POLincA DE ESTAOO. 0es0m>I1o sostenibIe y gesti6n ombienIaI
Nos eompromelemos a integra, 10 polilico nocionol ombien1ol con los poIilic:os econ6miaa, sociaIes, oA.
rales y de orcIenomiento _I, para conIribui' a superor 10 pobrmo y lagro< eI desonoIIo sostenibIe dol
PerU. Nas eornpromel.mas tombien a insIitudonolizo, 10 gesti6n ombientol, pUblico y privado, _ p....."..

10 dM!rsidod bioI6gico, Iocililor eI opr<>"eChomienlo sostenible de los recur10S noturoIes, _10 proIec.

ciOn ombien1ol y pro"""",r centros pobIodos y ciudodes _bles; 10 cool oyudat6 a rnejonw 10 mIidod de
vida, especiolrnenle de 10 pobIoci6n m6s vulnerable del pars.

Con ese objetivo el Estodo: (0) fortolecenllo inslitucionolidod de 10 gesIi6n ombientol opIimiwldo 10 CQ«

dinoci6n enlYe 10 sociedod civil, 10 outoridod omlHentol nocionol, los sedorioles Y los niveIes de gesIi6n

descentrolizodo, en el marco de un sistema nocionol de gesIi6n ombien1ol; (b) pam<>ve6 10 potIicipaci6..
_bIe e informodo del sector" prNodo y de 10 sociedod civil en 10 tomo de decisioo_ y en
10 vigiloncio de su eumplimienlo. y fomentor6 uno mayo< eo..cie..eio ombientol; Ie) pomo 6 eI ordeno-
.menlo territorial, el manejo de cuencos, bosques y zonas marino e..-os osi como 10 "",-oci6.. de
ombientes degrudodoo, eonsiderando 10 vulnerobilidod del terriIorio; Id) impulsot6 10 oplicoci6n de __

menlos de gesti6n omlHentol, privilegiondo los de ~i6nYproducci6n limpios; Ie) ..............6 en ....
cuentos nocionoles 10 ",,1oroci6n de 10 oferto de los recursGS naturales y ombientoles, 10 degoodoci6n om-

bientol y 10 intemolizoci6n de los costas omlHenloles; (f) estimulor61o inversi6n ombientol y 10 .' lCio
de tecnoIogio pora 10 generoci6n de octMdodes induslrioles, minems, de tronsporte, de ...._' '10 , de
enetgio mOs limpios y eompetiliwJs, 0 .. como del oprovechomienlo _ible de los recursos r..-..... 10
biotecnoIogio, el biocome<tio y e1turismo; (9) prornover6 y evoIuor6 permo__IO'lte eI usa elicielte. 10

preseMJci6n Ycon_ciOn del suelo, subsuelo, ogoo y Giro, _ndo Ios...-hdodes _I.....toles __
livas; (h) reconocer6 y delender6 el eonocimienlo y 10 culturo trodicionoles indigenos, regulondo su proIec

ei6n y regislro. eI occeso y 10 dislribuci6n de beneficios de los recursos ge"*'icos; (i] ...~ eI ordeno
m"""" urbano, osi como eI manejo inlegrodo de residuos urbonos e industriales que esIirnuIe su reducci6n.
reuso y recicIoje; Ii) fortoleceni 10 educoci6n y 10 investigociOn ombientol; ~ implemenlr"'; el so-no de
EWJluoci6n de Impocto Ambientol _ oseguro' 10 porticipoci6n eiudodono, 10 coor<fmoci6n m..ttisec.... ioI ,
el eumplimienlo de los empnl50s de los criterios Y condiciones de proIrlcei6n ombien1ol; (I) reguIor6 10
e1iminoci6n de 10 conlominoci6n so""",; (m) cumplir6 los trotodos intemocionoles en moterio de gesIi6n

ombientol. asi como locililoni 10 participoci6n y 81 opoyo de 10 eoope<ociOn intemocionol__,

montene' el equilibria ecol6gico; y (n) desorrollor6 10 Estrotegio Noeionol de Comercio y Amboenle.



Con este marco 0 vision de largo plaza conlenido en el Acuerdo Nacional, los productos

del Programa APGEP-SENREM cobran mayor vigencia y utilidad pues podron ser asumidos

por los distintos partidos politicos como experiencias validadas de propuestas de politico y

gestion eliciente de recursos renovables, asi como sistemas de gestion y prevencion am

biental que incrementan 10 rentabilidad economica, entre olros lanlas experiencias replicables

que agregan valor a nueslro capacidad de enlrenlor los problemas ambientales para con

verlirlas en oportunidades de inversion y de desarrollo duradero.

Para 10 Sociedad Peruana de Derecho Ambienlal ha sido un honor asumir 10 responsabili

dod de conducir el Consorcio APGEP-SENREM y uno oportunidad para aprender de nues

tros socios u organizaciones pares, coda uno de elias portadoros de mucha experiencia y

reconocidas por su capacidad y transporencia en maleria de manejo de recursos, adminis

tracion de proyectos y propueslas ttknicas, 10 que no hace sino rellejar su compromiso con

el desarrollo del pais. AI Centro Peruano de Estudios Sociales -CEPES-, allnstilulo Cuonlo

yolo Olicina de Asesoria y Consulloria Ambienlal -OACA- debemos agradecer, con toda

sinceridad, sus respectivos aportes en 10 geslion de los componentes del Programa conlia

dos a su administracion y/o ejecucion, asi como el decidido apoyo brindado a 10 consecu

cion de los objelivos del Programa APGEP-SENREM, incluyendo 10 elaboracion de esla

Memoria.

Me tomo 10 libertad tambien para expresar, en nombre del Consorcio APGEP-SENREM, un

especial reconocimienlo 01 Consejo Nacional del Ambienle -CONAM- yolo Agencia de los

Estados Unidos de America para el Desarrollo Inlernacional -USAID- enlidades que supie

ron apoyar nuestro geslion y el de las decenas de organizociones ejeculoras 0 participanles

que colaboraron en el desarrollo del Programa APGEP-SENREM. Creemos haber demoslra

do que las recomendaciones de los expertos en materia de asignocion y gestion de recursos

de 10 cooperacion tecnica inlernacional relacionadas con 10 importancia y el valor agrega

do que aporlan los ONGs en materia de ambiente, participacion y gestion privada, son

electivamente oportunas y lundadas pues, en 10 practica, los proyectos de esto naluralezo 

y todos aquellos que imporlen objetivos de desarrollo- se convierlen en agenles

multiplicadares y en modelos a seguir cuanda 10 comunidad benelicioria y 10 sociedad civil

en general, se sienle participe y descubre a troves de ellos sus propias posibilidades de

luturo.

Finalmente, debemos destacar el popel del equipo de hombres y mujeres que adminislro

ron el Programa APGEP-SENREM. A lodos ellos, ademas de mi reconocimienlo personal y

el de las arganizaciones miembros del consorcio por el lrabajo realizodo, me permilo

recordarles que esle aun no ha concluido pues, 01 igual que todos los que hemos partici-



pado en esta experiencia enriquecedoro, asumieron yo 10 responsabilidod de seguir ha

ciendo mas de 10 mismo, replicando sus experiencias y comunicandolas alii donde su

labor continue, dentro de 10 tarea comun de sacar adelante el pais y de aliviar 10 pobrezo

que afecta a los moyorias.

limo, Julio del 2002

Jorge Caillaux louali

Presidente

Sociedad Peruono de Derecho Ambienlol



INTRODUCCION

EI presente documento expone, en formo resumido, los principoles corocteristicos de la ejecu

cion del Programa "Ambiente, Parlicipacion y Gestion Privada" -APGEP-SENREM, el cual fue

desarrollado por un Consorcio conformado por 10 Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

(SPDA), el Centro Peruano de Estudios Socioles (CEPESj, el Instituto Cuonto y la Oficina de

Asesoria y Consultoria Ambiental (OACA). Estas instituciones se asocioron pora dicho fin,

desde junio 1997 hasta agosto del 2002.

EI convenio bajo el cual se orienta el desarrollo del Programa fue firmado en setiembre de

1995 entre la Agencia de los Estados Unidos de America para el Desorrollo Internacional

(USAID) y el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM).

Cabe resaltar que el proceso de mejoramiento de la gestion ambiental en el pafs ha evolucio

nado significativamente durante los ullimos anos, no solo por la accion del sector publico, a

traves de las diversas instituciones ligadas 01 quehacer ambiental, sino tambien por la accion

de las instituciones del sector privado, tanto ONGs como empresas. Si bien aun existe mucho

por hacer, creemos que durante este periodo se registraron avances que nos permiten mirar el

horizonte con optimismo.

Dentro de este esfuerzo, el Programa APGEP-SENREM tuvo como objetivos centrales:

• Forlalecer 10 capacidad de di61ago y parlicipacion del sector privado en asuntos de

politico y legislacian ambiental, promoviendo 10 concerlacion.

• Informar y sensibilizor a la comunidad en general sobre el estado actual, cambios y

tendencias en los condiciones ombientales.

• Capacitor y sensibilizar al sector industrial en el uso de tecnicas para 10 prevencion y

control de la contaminacion.

• Capacitar a municipalidades y grupos comunitarios organizodos para el monitoreo

ambiental local.

• Apoyar la ejecucion de proyectos piloto demostrativos que exhiban ejemplos tangibles

de actividades ambientales economicamente sostenibles.

Para el alcance de estos objetivos se desarrallo una serie de actividades, que procuraron

aporlar positivamente a este proceso, dentro de un contexto socioeconomico y politico, ca

racterizodo por una alto inestabilidad y desconfianza. Nadie es aieno a los cambios que han

sacudido nuestro sociedad y especialmente 01 proceso de gobernabilidad de pais. EI Peru del

2002 es muy diferente 01 que encontramos en 1997, incluso en el contexto ambiental dentro

del cual se desarrollo el Programa.



Este documento intento resolver pregunlos roles como: tQue se hizo?, tC6mo se hao? y

tQue resultodos se obtuvieron bojo el Programo? Esla Memoria pracura consliluirse osimis

mo en uno especie de "testimonio" para futuras proyectos ombientoles de mediono enwrgo

dura, de 101 monera que sabre 10 bose de las lecciones aprendidas, enores incunidos y Iogras

alcanzodos, puedon apravechorse mejor los recursos disponibles para eI desonollo de los
distinlos lareas ambienroles pendientes.

EI Programo APGEP-SENREM fue ejecumdo par diversos instiluciones, los cuoles si bien oc

tuoron en consorcio, monluvieran sus propios mecanismos y formos de occi6n, donde 10

oficino teenico -odministrolivo del Progroma funciona como un ente coordinodor, m6s que

supe....isor. Duronte este proceso se procur6 mantener infonnodos e im.olucrodos a todos los
partes, conslituyendose en un gran rem par 10 contidod de instiluciones y peISOOOS parlicipon

tes en el desarrollo del Programa.

En cuonto a los contenidos de esla Memorio, el primer capitulo presenro uno sinopsis de 10

ejecuci6n del denominado Elemenlo 81.1 Investigaciones sobre Politico y legisloci6n Am

bienlal, implemenrodo par 10 SPDA, en donde se desonolloron Ires investigociones: "Estudio

sobre Meconismos para 10 Aproboci6n de Proyectos de Hidrocarburas en Areas Naturales

Prolegidas", "Propuesla de Politico paro 10 Eficiencia Pesquera y 10 Conservoci6n de los Recur

50S Hidrobiol6gicos" y "La Concesi6n como Instrumenlo Juridico para el Aprovechomiento de

los Recursos Naturales Renovobles".

En el segundo capitulo (Elementos 81.2/81.3) se presenton seis (6) investigaciones que fue

ron seleccionadas mediante concurso publico a finales del 200I, las cuoles est6n relociono

dos allemo de Politico y legislaci6n Ambienlol. Pora desarrollarlos se combinoron actividodes

de escrilorio y campa, requiriendo de equipos multidisciplinorios para su ejecuci6n. Un os

peclo innovodor, dentro de Ia ejecuci6n de esIe componente, Iue Ia parlicipoci6n de uno

entidad publica como "socia-contraparte" en eI desonollo de coda trabojo.

La parlicipoci6n de enlidodes pUblicas en el desonollo de los estudias fue considerodo prioriIa

rio, yo que otorgo moyores posibilidodes de oceptaci6n de los poIlticos y/o meconismos IegoIes
propuestos en los dislintos investigaciones. par 10 que represenron los frulas del esfuerzo combi

nodo entre instiluciones del sector privodo y publico. Esfuerzo que no fue sencillo en algunos

cosos, debido a inlerprelaciones disimiles 0 a confliclos de compclencios, pero que finolmente

se dieron, mediante eI diOlogo, como 10 demuestron los resuhodos fovorobIes obtenidos.

EI tercer capitulo se refieres a 10 implemenloci6n de uno orgoniz0ci6n sombrillo ombienlol.

denominado "Sociedad Nocional del Ambienle·SNA" (Elernenro 821. Este esfuerzo de CreD

ci6n y orgonizaci6n estuvo a cargo de 10 SPDA y CEPES, el cual tompoco estuvo libre de

tropiezos, considerondo 10 exislencio de multiples intereses y percepciones respecIo a Ia CreD

ci6n de uno organizoci6n que prelende representor oj sector ambienrol. A pesor de esto. se

---------------_._---_.-



dieron los bases pora 10 octuocion de 10 SNA, 10 cuol esto 1I0mada a constituirse en un vocera

de importoncia dentra del sector privodo de los ONGs ombientoles.

Los Seminarios de Copocitocion Ambientol pora 10 Industrio constituyen el denominado

Elemento B3 y se presenton en el cuarto capitulo de esto publicacion. Los seminorios fueron

organizados por OACA sobre diversos temos de interes, tonto para diversos sectores de 10

gran industria como para las pequenas y medianas empresas PYMES, cuyos representantes

asistieron a estos eventos en gran numero. Como porte del proceso se efectuo un anolisis

ex-post del impacto y de los resultados de estos seminarios, el cual es presentado breve

mente en este documento.

En el quinto capitulo se describe el desarrollo de dos publicaciones 0 reportes sobre el Estado

del Ambiente en el pais (Elemento B4). EI Instituto Cuanto asumio la responsabilidad de pre

parar estas dos publicaciones, las cuoles contienen abundante informacion cuolitativa y cuan

titativa respecto a las tendencias ambientales en el pafs, fuentes de informacion estadfstica y

organizaciones ambfentales. En estos dos reportes, publicados en el 2001 y 2002, se trataron

primordialmente los temas del Agua y Biodiversidad, respectivamente.

EI sexto capitulo se ocupa del Elemento B5 denomioodo Monitoreo y Evaluacion Ambiental, a

nivel municipal y comunitario desarrollado tambien por OACA. EI trabajo se efectua en las

ciudades de Arequipa y San Mateo de Huanchor, dos realidades muy distintas, pero cuyas

autoridades y pobladores trabajaron conjuntamente con el personal de OACA en el desarro

llo de mecanismos de monitoreo y reforzamiento institucionol para los procesos de vigilancia

comuniforio ombiental.

EI ultimo capitulo contiene un resumen de las principales lecciones oprendidas durante el

diseno, organizacion y evaluacion de propuestas presentadas a los concursos para 10 selec

cion y ejecucion de los Proyectos Piloto Demostrativo Ambientales. Igualmente describe el

sistema utilizado en el monitoreo y evaluacion de los proyectos. Bajo los dos concursos reali

zados, 001-97 y 002-99, se asignaron aproximadamente $ 2,146,0000 los 21 proyectos

ejecutados.

Para referencia de los lectores se incluye el resumen ejecutivo de coda proyecto piloto. Debe

destacarse que para coda uno de ellos se prepararon documentos de sistematizacion y videos

que han permitido y permitir6n difundir, a diferentes niveles, sus caracterfsticas, constituyen

dose as! en instrumentos pedagogicos sabre diversos temas ambientales y de mecanismos

promotores de replicabilidad.

Confiamos que este documento se canstituye en un fiel reflejo y testimonio de las experiencias

vividas y resultados obtenidos durante el desarrollo del programa APGEP-SENREM.
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Elemento B1.1

Investigaciones sabre politico
y legislaci6n ambiental
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA

Contexto, problematica yantecedentes

Una de las dificultades mas frecuentes enfrentada al momento de introducir aportes a refor

mas en la politica 0 legislacion nacional, particularmente en temas vinculados a politicas de

desarrollo sostenible y la conservacion del ambiente, es la ausencia de investigaciones que

sirvan de base para la farrnulacion de estos cambios, Esto obliga a las institucianes que

trabajan en palitica y legislacion ambiental a realizar esfuerzos impartantes en el analisis del

problema que se quiere resolver y evaluar las distintas alternativas pasibles antes de formular

una prapuesta y desarrollarla, Esta iniciativa busca promover las capacidades de investiga

cion del sector privado en temas prioritarios de la gestion ambiental camo sustento para una

participocion ciudadana solido y elicaz,

1.1 Objetivos generales

• Proporcionar a los tomadores de decisiones en materia de paliticas ambientales, una

base solido de analisis para la elaboracian e implementacion de planes, programas 0

iniciativas de reformas legales,

• Fartalecimiento de una comunidad de investigadores de politico, capaz de contribuir 01
desarrollo y reforma de una polrtica ambiental en el ambito local, regional y naciona!.

• Ampliar el rango de organizaciones especializadas en investigacion de politicos

ambientales,

• Difusion de los resultados de las investigaciones en el ambito local. regional y naciona!.

1.2 Objetivos espedficos

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), responsable de 10 implementacion del

B1,1, realizo tres investigaciones de politica, seleccionando los temas en funcion a los proble

mas identificados en el marco de la politica y legislacion ambienfal nacional y a las priorida

des establecidas producto de conversaciones con los sectores publico y privado, Se realizaron

las siguientes investigaciones: (i) Mecanismos para la Aprobacion de Proyectos de Hidrocar

buros en Areas Naturales Protegidas; (ii) Propuesta de Politico para la Eficiencia Pesquera y 10



Conservaci6n de los Recursos Hidrobiol6gicos: las Cuotas Individuales de Pesca; y friij Can

cesiones de Recursos Naturales.

los objetivos especlficos de 10 investigaci6n sobre Meconismos para /a Aprobocicln de Prq.ec

los de HidrocarbulD5 en Areas Naturales Protegidas fueron:

• Disminuir los riesgos ambientales de los Proyectos de HidrocarbulD5 que se desarrollen
en las Areas Naturales Protegidas.

• Identmcar los mecanismos de coordinacion existentes entre el Ministeria de Agricuhuro
y el Minisleria de Energia y Minas y detenninar si son eficienles para garonlizor que los
Areas Naturales Protegidas no sean perjudicados par los octMdodes de hidrocarbutDS.

• Proponer mejoros a los octuoles mecanismos empleodos par los outoridodes pertinen

tes en el proceso de negocioci6n, oulorizocion y seguimienta de proyectos de hidrocar

bUID5 ubicodas en los Areas Naturales Protegidos 0 sus zonas de omortiguamienla.

• Promover uno mayor participacion ciudadona en 10 odopci6n de decisianes respecIo

de los proyectos de hidrocarburos que se desorrollen en Areas Naturales Protegidos.

los objetivos especificos de 10 segundo invesiigocion, Cualos Individuoles de Pesco, fueron:

• Evoluor 10 modalidod de cuotos individuoles de pesco como una medida para disminuir

Ia sobre explatoci6n de los recursos hidrobiol6gicos.

• Anolizor el regimen legal de esto modalidod de odministror los reeursos pesqueros en

Chile, Nuevo Zelondo y A1osko.

• Analizar el octual regimen de ordenomiento pesquero, identifieondo sus problemas y si

estos se estorion soIucionondo con 10 propuesto de cuatos individuales de pesco.

• P1anteor propuestos de palitico 01 Ministeria de Pesquerio para promover eI uso sosIe

nible y 10 conservoci6n de los reeursos pesqueros.

los objetivos especlficos de 10 tercero investigaci6n, Concesiones de Recursos NoIvmIes, fueron:

• Presentar un onolisis juridico, doctrinoria y politico de Ia figura de 10 cOllCeSi6n como

instrumento a lraves del cuol el Estoda regula qu;en y c6mo debe occederse y uIilimrse

los recursos naturales.

• Precisor los olcances del mandato Constitucional del articulo 06 y de 10 ley 26821 , ley

Orgonico pora el Aprovechomiento Sostenible de los Recursos Naturales y evoluar los
diferencias entre Ia figura de 10 concesi6n a que se refieren estos normos can 10 figuro

de 10 concesion de servicios y obras publicos.

• Proponer ojustes normotivos y de politico 01 marco legal e institucional de concesiones

sobre recursos naturales.

• Proponer lineamientos pora 10 regulocion de los co",esiones sobre recursos naturales

especifieas y los reformos instilucionales que 10 harion posible (par ejempla. recursos

forestales. de fauna. etc.).

------------------------



1.3 Adividades reolizadas

los tres investigaciones han seguido las siguientes etapas:

Etopo de invesligacion: se identilicaron, recopilaron y revisaran los normas legales relevantes

as! como bibliografra, articulos y canferencias. Se realizoron numerasas entrevistas a espe

cialistas en las materias pertinentes, a funcionorios del sector publico y a representantes de los

grupos de interes.

Etopo de eva/uacion de alternativas de politicos: se realizaron mesas de di610go y discusi6n

sobre el tema de investigacion. En esta etapa se presentaron los primeras alcances de los

propuestas con 10 participaci6n de representantes de los seetores publico y privado.

Elapo de redaccion final de la investigacion de politico y de formulaci6n de los propuestos de

reforma de polftico 0 de reforma legal.

Etopo de difusion de los propuestos: presentaciones de los resultados de 10 investigoci6n y

distribucion de los ejemplares de la publicoci6n a los tomadores de decisi6n, Universidades y

otros centros de investigacion, as! como a los distintos aetores relacionados con el tema.

EIopo de seguimiento: troscendiendo los plazas del proyeeto, 10 SPDA continua promoviendo

en el marco de otros aetividades 10 adopci6n de los politicos 0 reformas legales propuestas

como resultodo de estas investigaciones.

1.4 Principales resultados e impodos

1 .4.1 Globoles:

• Se afianzaron los capocidades de investigaci6n, politica y legislaci6n ambienlal as!

como se establecieron vlnculos y posibilidades de trabajo con junto con economistas y

otros profesionales.

• Se perfeccion6 la metodologla de investigaci6n incorporando diversos mecanismos

para generor 10 participaci6n de los distintos oetores y de los especialistas.

• Se cuenta con tres investigaciones de politico que vinculan 10 producci6n y el desarrollo

con la conservaci6n del ombiente, las cuales incluyen propuestas serias basodas en

an61isis s61idos para los tomodores de decisi6n.

• las publicaciones de estas tres investigaciones han sido ompliamente distribuidas y

difundidas.



PubiicoCfones efectuadas bajo el Elemento B1.1
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1.4.2 Espedficos
2

:

EI iv'lirnsierio de Energ'o 'i {'Ainos oprobo modikociones 01 Reglomento de AudlenClas

PI.Jblicos para I sector, incluyendo los recomendOCiones de 10 SPDt", respecto a los obje·

tivos y conrenidos del resumen elecutivo que se presentor6 en los audiencias publicas.

EI Reglarncnto de 10 ley de Arcos Naturales Protegtdos incorporo las propu0slos conte·

nidos en 10 investigoci6n, principolmente los referidos 01 modelo de !o prevenci6n am

biental.

Pedro Soleno, responsoble de 10 pl'irnero irweshgoci6n. realizo uno presentoci6n en eI
marco de 10 Novena Sesi6n de los "Dialogues on Oil in Fragile Environments" sabre el

contenido del estudio. Eslos di610gos, orgonizodos pm el Progroma PONSACS del

Cenlro Weatherhead de Asuntos internocionales de 10 Universidad de Hon/ord, re(men

o las principoles companios petroleras del mundo, osi como a ONGs y representontcs

de los comunidades indfgenos de los region(~~ emaz6njcos de Bolivio, Colombia, Ecua

dor, Peru y Venezuela.

Un o....ance de las conclusiones y recomendaciones fue presentado en un evento ceiebro·

do en 10 sede del Congreso de 10 Republica en el contexto de 10 Reformo COr1stitucional.

• Estos inlciotjvas ser6n Irlcorpomdas en uno publiccci6n eloborodo en conjunto por k1
Carnisi6n de Reformo de 10 Conslituci6n, 10 Sociedod Naclona! del An,biente y el Foro

Ecol6gico.

1.5 Prindpoles problemas enfrentodos

0) Si bien fve relativo el inleres de olgunas entidodes del sector publico, hobido cuenla

que el lema propuesfo no necesanamente esluba en 10 ogendo de! corta plaza del

secto'-···pc,r ejemplo Cuotas Individuales de Pesce se logr6 revertir esa siluaci6n y se

obt\JVO aportes sumomente inferesanies.

b ) La novedad de los lemas de investigaci6n, especiltc mente en el coso d· las CtPs y de

los concesiones de recursos naturales. enconlro uno escase bibliografia e informacion

POra el trobajo de lnvestigaci6n, sin embargo los aporIas dodos 0 troves de las enlrcvis

tos supljeron 10 cusenClo de la informacion le6ne,.

c) Los constantes cornblos de los outoridades, Incluso de gobiernos durante estos onos.

generaron dikultades pera 10 promoci6n de las polilicos propuestas. Esfa SI!uaClon se

dio en ef coso de los (IPs, terna que si bien rue molivodo por cl pro'-'i Mimstro de

Pesqueno, Sll seguidor pcroi6 inter(~s.

d) La grove crisis y recesi6n de los el11presas del sec!ar pcsquero dificullo 10 adopcl()n de

comblos qt!e pudierci1 s,gnik:ar co 105 odicionoles 0 10 oClividcd pesquera

Los dO(L)'nc"'Os 2 'r J h, (\ \Ido (,.o.lenlem"n!e pclpllCt)dr \ p<: k <;;)~ no' "s pos;b!e r,'ce,so' SU:; !!11pC:'OS en
d co/10 plu7Cl.



1.6 Lecciones aprendidas

La ejecuci6n del B1.1 ho permilido a 10 SPDA identilicor los siguientes lecciones oprendidos:

• Es importonte cantor can una metodologio de inwsfigoci6n que induyo meconismos

de porticipoci6n de especiolistos en los materias rele.onles y de los gropes de interes.

ella permilini uno mejor idenlificoci6n de las aspectos a tomorse en consideroci6n.

• La necesidod de estoblecer uno buena reloci6n de coordinoci6n con las tomodores de
decisi6n desde el inicio de 10 invesligoci6n, a fin de que conozcon eI proceso y sean

m6s receplivos a los resultados.

• Pora que uno propuesto de reformo politico a legal cuente con uno bose m6s s61ido es

imporlonte que porlidpe un equipo multidisciplinorio en 10 investigoci6n.

• Cuondo se onalizan los experiencios de otros poises es imporfonte l!YOluorlos en 50

canlexlo pora determinor si 10 ejecutodo serio v6lido tombien pora nuestro pois. En

esIas rosas, los documenlos deben ser onalizodas profundomenle 0 buscor contoclos

que enriquezcon algunos conceplas no muy cloros pora conocer el conlexlo y/o siIuo

dones concretos que no siempre se recogen en dichos estudios.

• Adverlimos una creciente demondo y necesidod de investigod6n oplicxJdo. que debe
ser soIisfechos a troves de iniciolivos similores.
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Elementos B1.2/B1.3

Investigaciones sobre politico y
legislaci6n ambiental- Concurso 003-01

Objetivos generales de las investigaciones

• Proporcionar a los tomadores de decisiones en materia de polfticas ombientoles una

base s61ida de analisis para 10 elaboraci6n e implementaci6n de planes, programas 0

iniciativa de reformas legales.

• Fortolecimiento de una comunidad de investigadores de polmca, capaz de contribuir 01

desarrollo y reforma de una polftica ambiental en el ambito local, regional y nacional.

• Ampliar el rango de organizaciones especializadas en investigaci6n de polfticas am

bientales.

• Difusian de los resultados de las investigaciones en el ambito local, regional y nacional.

2.1 Principales actividades realizadas

EI Programa APGEP-SENREM fue responsable de redactor los bases para 10 selecci6n de los

investigaciones, los cuales fueron aprabadas por USAID y el CONAM.

Luego se realiz6 el Concurso 003-01, que logr6 interesar a decenas de arganizaciones, pues

to que se vendieron 110 ejemplares de bases y se recibieron 48 perfiles de proyectos de

investigaci6n presentados por empresas, universidades y organizaciones no gubernamenta

les. De ese total se financiaron seis (6) propuestas.

2.2 Criterios de evaluacion de los proyectos de investigacion

• Experiencia y Capacidad Operative de 10 Instituci6n Concursante. Bajo este criterio

se prioriz6 10 experiencia de 10 instituci6n en 10 ejecuci6n de consultorfas 0 investigacio

nes similores, aSI como su capacidad operative, es decir, contor con 10 infroestruduro

fisica y capacidad financiero necesaria para ejecutar adecuadamente 10 investigaci6n.

• Experiencia y Calificaciones del Personal Ejecutor. La experiencia del personal eje

cutor de 10 instituci6n concursante en el desarrollo de investigaciones similares fue

predominante, as! como sus calificaciones ocodemicas, en (vanto a su nivel, idoneidod

y complementariedad para /0 ejecuci6n de la propuesta.



• MeIas, Productos y Resultados Esperudos. Se evolu6 10 capacidad de 10 insliluci6n

concursante para idenlificar clara y concretarnente el problema a ser anolizodo en 10
investigoci6n. Asimismo, se evolu6 el nivel de coherencia entre objeti1los, metos, pro

dudos y resultados esperodos en 10 propuesta, y se priorizaron aquellas que opIimizaban

10 relaci6n entre los resuhodo. esperado., 10. recursos inverlidos y eI tiempa utilizodo.

• MetodoIogIa de 10 1nvestigaci6n. Fueron evoluadas 10 viabilidod, c1aridad y cohe

rencia de 10 metodologia propuesio para el alconce de 10. objeti1los planteodos par 10
investigaci6n. Del mi.mo modo, se priorizaron 10. metodologio. que plonteabon solu

done. de car6cter preventivo, as; como 10. propuesto. que aplicabon un enfaque

multidisciplinario, integral y participativo en .u rnetodologia de investig0ci6n.

• Pertinencio y Razanabilidad de los Costas Propuesios. En este criterio se evalu6 eI
nivel, pertinenda y rozonabilidod de 10. costo. propuestas para 10 ejecuci6n de 10
investigoci6n. las prapuesio. debion incluir solomente aquellos costos considerodos
estridamente necesorios para .u odecuada realizaci6n.

2.3 Monitoreo y evaluaci6n fecnica-administrativa

los proyedos de investigod6n 01 ;gual que los Proyectos Pilolo Dernostrolivo Ambienloles
fueron rnoniloreodo. a troWs de 10 presenloci6n de inforrnes mensuoles de avances en fun

d6n de 10. planes operotivo. aprobodo. 01 seleccionor 10. investiQOCianes.

EI enfosis estuvo orientodo 01 estabIecimienio y consoIidoci6n de alianzos entre los elliidades

ejecuIoros de los estudios y los del sector pUblico, controparIes de los proyedos de irNesligaci6n.

2.4 Difusion de los resultados de las investigaciones sobre politico y
legislaciim ambiental

Pora focililor 10 dilusi6n de los conocimienlo. y planteomientos generados durante 10. ifMl5ii

gociones y Iagrar 5U socializad6n y odopci6n de los aparte. par parte de los tomadores de

deci.ianes e instiluciones relacionoda. 01 quehocer ambienlol. se eloboraron y dilundieron

seis investiQOCiones. Durante los dia. 13 y 14 de ogosta del 2002 en eI Hotel Sol de Oro,

Miraflores, fueron presentodos publicomente los resuhodos de estos trobajos.

A continuaci6n se presenlon los resumenes ejecutivos de los resuhodos de los invesligaciones

realizodos:



Investigaci6n N° 1

Participaci6n comunitaria en el monitoreo de actividades
mineras: los casos de Vicos y de San Mateo de Huanchor

Instituci6n ejecutoro: Grupo de Anolisis para el Desarrollo (GRADE).

Objetivos

Objetivo general: diseiiar propuestas de normas legales para que el Ministerio de Energia V

Minos inc/uva a los Comites de Media Ambiente como uno herramienta volida en el proceso

de monitoreo de los actividades mineras.

Obietivos especifieos:

• Evaluar 10 implementocion V funeionamiento de los Comites de Media Ambiente de Vicos

V de Son Mateo de Huanchor (CODEMA • Comite de Defensa del Medio Ambiente).

• Identificar los principales capacidades necesorias para 10 organizocion de los mencio

nodos comites basados en el concepto de participaci6n eomunitaria.

• Evaluar el sistema de monitoreo ambiental establecido en ambos provectos como una

herramienta volida Veficaz para desarrollar un maneio ambiental integral.

• Identificar las principales potencialidades V obst6culos para 10 replicobilidad de estas

experiencias.

• Evaluar el grado de participoci6n de los actares publicos.

• Asegurar 10 compatibilidad de las propuestas legales formuladas can el resto de 10
regulaci6n minera V medioambiental.

• Proponer normas legales que inc/uvan a los Comites de Medio Ambiente como un

proceso de monitoreo de las actividades mineras.

Metodologia

Destaea 10 revision bibliogr6fica de los documentos generados por los provectos "Agua para

Siempre: Sistemas Campesinos de Monitoreo de Calidad de Agua V Proceso de Negociaci6n

para el Desarrollo de Mejores Procticos de Manejo de Empresas Mineras" eiecutado por The

Mountain Institute (TMI)/Urpichallav, V "Monitoreo V Evaluacion Ambiental a Nivel Municipal V

Comunitario" efectuodo por 10 Oficina de Asesorfa V Cansultorfa Ambiental (OACA).

Para evaluar a los Comites de Media Ambiente:

• Se realizoron entrevistas can los principales actores que participan en los comites Vcan

las representantes de las institucianes que establecieron alianzas estrategicas.

• Se realizoron talleres de evaluaci6n en coda una de las lacalidades estudiadas.



Pora eI diseiio de Ia propuesto reglamentorio:

• La legisloci6n ambiental y minero fue revisada para estoblecer los espacias legales que

permitiesen 10 creaci6n y funcionamiento de los Comites de Medio Ambiente.

• De esto forma se discuti6 Ia propuesto generodo con outoridades ptiblicas del Minisle

rio de Energio y Minas y del Consejo Nocional del Ambiente.

Resuhados

La revisi6n bibliogr6lico de experiencios de participoci6n comunitorio para eI manejo ornbien

tol ayud6 0 construir un marco conceptual que fue utilimdo en el proyecto.

las visitos 0 las Iocolidodes de VICOS YSon Mateo de Huonchor y a las 6reos cimJndantes

permitieron tener una visiOn de su entomo fisico. para evoluor las herromientos utilimdos en

coda Comite de Media Ambiente.

los entrevistos can respansables de los ONGs ejecutoras. pablodores. promatores. autorida

des locales y representontes de las instituciones sirvieran para que los comites copten los
motivociones. intereses y percepciones de estos actores.

los dos tolleres de evoluoci6n participativo en VICOS y en Son Mateo de Huonchor permitieron

abtener informaci6n muy detollodo de las molivacianes e intereses de sus miembros. os. como

oprecior 10 din6mica generado. PO' otro Iado. los tolleres tombien sirvieran para conocer con

mas detolle acerco de c6ma sus miembros internalizan eI lema ambiental. Ia percepci6n que

Iienen de su prapio trobojo. Ia evoluoci6n de sus logras y deficiencies y sus eapectuliiiOS

luturas.

las jornados de trobojo del equipa de invesligoci6n con eI Director de Ia Oficino de Asuntos
Ambientoles del Ministerio de Energio y Minas y el Presidente del Consejo Nocional del Am

biente dieran forma 0 10 prapuesto de lineomientos de monitoreo ombientol. Asimismo. los
jomodos oseguraran Ia compotibilidod de 10 propuesto con los compelencios. tronsleribles y

no tronsferibles. que paseen coda uno de estos insliluciones gubemomentoles.

Las reuniones de discusi6n y dilusiOn de los propuestos permilieran e1aboror una olternotiva 0

troves de los dislintos oelores socioles relocionodos con 10 instoloci6n de los Comites de

Medio Ambiente. Pese 0 que estos reuniones morcon el /in de este proyecto. se inici6 un

trobojo que lIevani odelonte 10 prapuesto en Ia que el CONAM tomoni 10 pasto.



Investigaci6n N° 2

Municipalidad y gestion ambiental

Instituciones ejecutoras: Centro IDEAS y Asociocion Civil Labor.

Objetivos

• Enlocar, a partir de 10 identilicacion de las limitaciones y potencialidodes registradas en

10 gestion ambientallocal de 10 Municipalidad Provincial de Morropon - Chulucanas y

10 revisi6n de otras experiencias sistematizadas, los lactores que limitan un desempeiio

electivo de las municipalidades para 10 gestion ambiental.

• Conocer como pueden contrarrestarse estas experiencias paro proponer medidas poli

ticos y normas replicables y/o adaptables que lortalezcan su capacidad de decision

Irente a los problemas ambientales de su jurisdicci6n.

• Proponer lineamientos de politicos para 10 gestion ambiental de los espacios locales

que laciliten articular 10 intervencion de los distintos actores, superar el enlaque secto

rial y optimizar el desempeiio de las municipalidades en esta tarea.

• Mejorar el rol de las municipalidades, los instrumentos de planilicacion participativa, 10
gesti6n de servicios, las lormas de articulacion can los distintos actores; as' como cam

bios normativos en 10 gestion ambiental.

Metodologia

La metodologia desarrollada parte del estudio de coso en 10 provincia de Morropon 

Chulucanas (departamento de Piural, que considera el marco normativo vigente. A 10 par se

revisaron cuatro experiencias de las provincias de I/o (departamento de Moquegua), Arequipa

(departamento de Arequipa), Tarapoto (departamento de San Mart'n) y San Marcos (departa

mento de Cojamarca).

Luego de delinir los elementos comunes y analizar los lactores de exito se diseiiaron recomen

daciones y politicos asi como una propuesta de Ordenanza Municipal para la Municipalidad

Provincial de Morrop6n-Chulucanas, y uno propuesta de articulado para 10 nueva Ley Orgo

nica de Municipalidades. EI trabajo involucro a especialistas, autoridades y luncionarias mu

nicipales en las dilerentes lases. As' como a miembros de 10 Comision de Descentralizacion y

Gobiernos Locales (congresistas y sus respectivas asesores), especialistas, autoridodes y lun

cionarios municipoles.

La investigacion se baso en varias categorias: normatividad; capacidod t,\cnica y administra

tiva; copacidad economica; provision de servicios, programas y proyectos; y capacidad politi

co; can sus diversas variables e indicadores que posibilitaron 10 revision de normas, el anolisis

del marco y las articulaciones institucionales en torno 01 tema de gestion ambiental.



Para ello se realizaron diversas actividodes, entre los que destocan 10 revisi6n bibliognilica y

on61isis de normas y documenlos en gesli6n ambientol. Tambien 58 induy6 10 realizoci6n de

tolleres y conversatorios, tonto en limo como en Piura, asi como enlrevistos a personolidodes,

especialistos en ellemo, autoridodes, congresislas, entre olros.

En cuonto a los octividodes para ejecutorel Diogn6s1ico Parlicipolivo en Morrop6n- Chuluconos

se revis6 fuenles secundorios como los planes de desarrollo y estudios de bose. Asimisrno, se

realizoron lalleres de Diogn6slico Parlicipolivo en diversas dislrilos.

Durante 10 invesligaci6n se evidenciaran vorios hallozgos. Mencionomos, entre elias, que 10

gesli6n concertodo se potencio a portir del uso de instrumentos de planmcoci6n que penni.

len visualizar puntas en comun y c6mo trobojorlos en forma conjunla. Parte de esto respon.

sabilidad es 10 confianza que puedo generarse entre autoridad y otros adores, como las
medios de comunicaci6n, que incenlivon un compromiso de 10 poblaci6n 01 manejor infer·

maci6n veraz.

En cuanlo a los normos, se observ6 que los municipios que emilen disposiciones espedficos

sin 10 ejecuci6n de meconismos operolivos (como credilos con fodlidodes, promociones, con·

cursos, incentivos en generoQ no se cumplen. Par ello hoy que tener en cuento que 10 interocci6h

con 10 poblod6n es un eje centrol. que debe estar presente.

La invesligaci6n conduye con algunos propuestos de lineomientos de poIl1icos para set con

siderodos en eI proceso de reformo del Estodo. que no son soIomente dellipo legal, sino que

est6n referidos a instrumenlos de politico para 10 gesfi6n ambientol con que se doto a los
municipalidodes.

Uno de ellos es 10 porlicipoci6n ciudodono que no es exiIoso si no se desarrollo uno politico

decidido de educoci6n ambientol. Adem6s. se considero necesorio generar nuevas formos de

obtenci6n de recursos. 0 partir de los aporfes comunoles en mano de obru. a cambia de sus

contribuciones, 10 gesfi6n de recursos de cooperaci6n, entre oIros, pero ello 5610 se Iograni si

10 autoridod lerriIoriol (municipio) predomina sabre 10 auloridod sectoriol (minislerio), par set

el ente m6s cercano a 10 pobIaci6n y su problem6tica.

Para desarrollor uno politico de cuidodo, prolecci6n y promoci6n del media ambiente es

necesorio que los municipolidodes tengan un 6rea especiolizodo de gesfi6n ambientol. En los

dem6s munidpolidodes dislritoles se tendrlo una comisi6n de regidores. con 10 parlicipoci6n

de ciudodonos de 10 localidad preocupodos par eI tema. 5610 as. se conseguirO un mejor

trobojo del eje municipio - pobloci6n a favor de 10 gesti6n ambientol.



Investigaci6n N° 3

Hocio uno politico nocional de c10usura de botoderos

Instituciones eiecutoras: Instituto de Investigaci6n y Capacitaci6n Municipal - INICAM, Aso

ciacion Civil Propuesta Verde - PROVERDE, GAIA Mediaambiente y Desarrollo SAC.

Objetivos

Objetivo general: proponer un instrumento legal que impulse, viabilice y garantice 10

sostenibilidad de 10 c1ausura de botaderos, su recuperacion ambiental y su sustitucion por

rellenos sanitarias.

Objetivos especfficos:

• Identificar y caracterizar 10 situaci6n actual de 10 disposici6n final inadecuada de los

residuas solidas.

• Identificar 10 problematica del proceso integral de ciausura de botaderos y elaborar

criterios hknicos generales para su ejecuci6n.

• Identificar estrategias de tipa social, economico, institucional, legal, que viabilicen y

garanticen 10 sostenibilidad de 10 c1ausura de botaderos, las mismas que estaran con

tenidas en un instrumento legal, bajo lineamientos de politico, legislacion y reglamen

tacion vinculados a 10 legislacion vigente.

• Editor y publicar un documento con 10 investigacion sustentatoria y el instrumento legal

de c1ausura de botaderos, que se divulgara.

Metodologfa

Mediante talleres, reunianes de trabajo, visitas de campo, entrevistas, entre atros, se pudo

obtener informacion de los actores involucrados con 10 problematica.

Se trabajo en el analisis e interpretacion de los problemas que 10 presencia de botaderos

ocasionan 01 ambiente yolo salud de 10 poblacion. Luego se identificaron los puntos criticas

y los criterios tecnicos necesarios a desarrollar en el proceso de c1ausura de los botaderos.

En promedio se contacto con 20 instituciones representativas en las ciudades de Cusco, Pucallpa

y Lima. A traves de talleres y reuniones de coordinocion se difundieron y discutieron los docu

mentos de "Diagnoslico de 10 Situacion de 10 Disposicion Final de los Residuos S61idos en el

Peru", "Problematica y Puntos Criticos de 10 Disposicion Final de los Residuos Solidos en el

Peru" e "Instrumentos Legales Propuestos", con 10 asistencia y participacion de las institucio

nes socia-controportes e invitados.



Publicociones efeduodos bojo los Elementos B1.2 y B1.3
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Uno serie de Insumos permifieror idenliiicar y desorrolior un insirumenio iegal que apoyor6 10

c1ousuro de bOloderos, csimismo <e definleron €slrolegios que respoldon este proceso, con 10

finolidod de horer viable y sosienible csto propuesto,

Como resultodo se obluVO el documento 'Aporles a 10 Lev General de Residuos Solidos (27314)"

y 10 propuesla de Reglomenlo de b Ley 27314, lomblen se elabor6 !a propuesfa de uno

Horma Tecnico que facdite 10 c!ousuro de bOfodcros.

Estes propu8stos (uoron discutidos con el CONAl-A, 10 Direccion General de Sob:! f\mbienlol

(D1GESA), miembros de 10 Comisi6n de Medio Ambiente del Congreso de 10 Republico, Mu

nicipalidodes Provinciales de Cusco y Coronel Portillo y 10 Municipolidad Metropolifano de

limo.

Luego de ella s(: present6 Ie propui3sto 0 oiras Instituciones publices y privados en toile res de

trobajo, donde se recogieron sus opories porn enriquecer \0 propuesto.

Resultados

Se estoblecieron mecanismos para que el monejo de 10 InformocI6n dai impado ombiental,

cousodo pm !o presencia de botodcros en el paiS, forme parte del SINIA del CONAM.

Tombien se desarrollo uno propuesla de politico de c1ausuro de botadaras que opono G Ie

construccion de uha politico de monejo de reslduos s61idos pam e! pOlS, considerondo a los

Concejos Pro'linciGles como responsables del desarrollo de los pianes ,.:Je moneie integral de
residuos solidos t conforme 10 establace 10 Ley de Residuos.

Se presentcron nueves oportes e 10 Propuesto de Reglamento de 10 Ley 27314, espedfico ente

en 10 referenta 0 10 clausuro de botodcros, incorporondo en ella 10 Norma Tecnico como un

instrumenlo necesorio a desarrollar

Se e\oboro 10 propvesta de 10 Norma Tecnico CIOU5uro de los Botoderos. senalodo en el

reglamento (es el punlo de partida para ejeculor cuolquier Pion de Monejo Integral 0 desorro

lIarse en el futuro en las cludades donde existen boladeros).

Los princ:ipios desorrollados en 10 propuesla intenlon, en lodos los casos, inlluir en el media

hacia uno vision mas ambientol y menos comerciol 0 meromenle administrativQ de 10 gesti6n

de residuQs s6lidos. En cvanto 0 10 mctodologiG. esro se bos6 en 1cJ observoci6n directo yel

an61isis en tres ciudodes representativas, cuyos resultados perrnitieron in'erir sobre io prob!e

rnGtica nocional.



Investigoci6n N° 4

Mecanismos para el funcianamiento de una bolsa de
residuos como un aporte a 10 gestion ambiental

Instituci6n ejecutora: IPES - Prom0ci6n del Desarrollo Sostenible.

Objetivos

Objetivo general: 10 invesligoci6n procura conlribuir a 10 reducci6n de 10 contaminoo6n a

IrclWs de buenos pr6cticos de gesti6n ambien1a1 de residuos. Para tol efecto, papone poIllicos
y normos que permilon el funcionomienlo de una Bolsa de Residuos a IrclWs de su idenIifieod6n,
instilucionalizoci6n e implementoci6n de la informocilln relacionada al monejo de residuos.

Objeti'lOS especlficos:

• Obtener informadlln del mercado de redcloje de residuos, del mercado de seMcios

ambientoles relacionados al monejo de los residuos y de los soIuciones ambien1a1es a

problemas ocasionados por residuos.

• Proponer, volidar y difundir mecanismos de institucionalizoci6n e implementoci6n de 10

Balsa de Residuos.

• Propaner, volidar y dilundir modelos de poIlticas y normas que permilon eI funciona

mienlo de una Balsa de Residuos (0 una red de Balsas).

Metodologla

Se desarrollo un diagnllstica sabre el mercado del redcIoje en lima y Calloo utilizondo eI
melodo de investigaci6n de Iipo descriplivo. Asimismo, se busc6 inf0rmaci6n en Inlemel porn

identificar y evoluar otras experiencios de Balsas de Residuos. Parolelamente se onalizoron

las normas legales que regulan la gesli6n de los residuos s6lidos aplicodas a los Bolsas de

Residuos. Una vez conduida el diogn6stico, a troves de Iolleres, se presenloron los resultodos

pora su volidacilln y, a portir de ello, se desorroll6 una esl, ategio de bUsquedo de occiones Y

pniclicas consensuados entre los diversos adores del mercado del recidaje.

los diversos Iolleres realizodos fueron convocados por la instilucilln socio-contropor1e que fue
el CONAM y porticiporon funcionarios de DIGESA, Ministerio de Industria (MmNcq, Minisle

rio de Transporles (MNO, de municipolidades camo Ia de lima Metropolilona, del CaRoo,

Surco entre olras, empresarios tanlo de empresas comerciolizodoros (EC-RS) coma prestadoras

de servicios (EPS-RS) y Ilknicos de diversas ONGs y Consultoros.

los comenlarios y recomendaciones fueron recogidos en los oportes realizodos al Reglomen

10 de la ley General de Residuos SOlidos y que incorporaron ellema de la Balsa de Residuos.



!l.esultados

Se genera una base de datos del mercada del reciclaie, del mercada de los servicias ambien

tales y de los problemas a ser atendidas. Estas instrumentas son la base que alimenta el

funcianomienta de la Balsa de Residuas como una instancia de informacion y que pone en

cantacta la aferla can la demanda de residuas.

Tombi"n fue desarrallada una base de datos de la legislacion camparada sabre gestion de

residuas y de las Balsas de Residuas nacianal como internacianal.

Se identifkaran cansensualmente los mecanismas legales, ecan6micas y h\cnkas para la

implementacion de una Balsa de Residuas en el Peru.

EI CONAM remiti6 a DIGESA los aparles al Reglamenta de la Ley General de Residuas S61i

dos, especfficamente en 10 referente a Balsa de Residuas.

Se elabor6 una estructura de cantenidas de 10 Guia de Funcianamienta de la Balsa de Resi

duos en el Peru.



Investigaci6n N° 5

Propuesta participativa para el fortalecimiento de politicas
y marco narmativo sobre plaguicidas quimicos en el Peru

Instituciones ejecutoras: Red de Acci6n en AItemotivos 01 uso de Agroqulmicos - RAM.
Vida - Instituto pora 10 Protecci6n del Medio Ambiente.

objetivos

Objeti.o general: elaborar uno prapuesta pora eI fortolecimiento y/o fonnuloci6n de poIifi

cos, normos y meconismos de porlicip0ci6n ciudadano respedo 01 regislro, comettiolimci6n,

uso y disposici6n finol de ploguicidas quimicos, ogrfcolos y sonilorias, a fin de prornover 10
producci6n de olimentos sanos y 10 protecci6n de to salud y el media ombiente.

Objelivos especificos:

• Conacer el estada del comercio y uso de ploguicidos quimicos en el PerU.
• Analizar los instrumentos intemacianoles y de 10 Comunidad Andino de Nociolles, osi

como 10 legisloci6n comporado y experiencios de portidp0ci6n ciudodono en otros
poises en materia de ploguicidas quimicos, pora contor can un marco referenciol como

base pora el fortalecimiento de politicos y normos nocionoles.

• Determinor, can uno perspectivo muhisectorial, el marco legal nocionol vigente respec

to de ptoguicidas quimicos y su nivel de oplicaci6n pr6ctico, e identificor los fortolezos,

inconsistencios, limitodones y vocios.

• Desarrollar uno prapuesta porlicipotivo de politicos, normos y meconismos de portid

poci6n ciudodono mas odecuodos en materia de ploguicidas quimicos, definiendo los
responsobilidodes legales, incenlivos y sanciones osociodos 01 usa de pIoguicidos qui

micos pora prevenir los riesgos y danos derivodos del usa de estos sustondas.

Metadologla

Se invi16 a orgonizodones estotoles como el Servicio Nodonol de Solud Agrario lSENASAj,

Instituto Nocionol de Recursos Naturales (INRENA), Direed6n General de Solud Ambientol

(DIGESA), Institulo de Solud Ocupocionol (ISO), Inslilulo Nocionol de Protecci6n del Media

Ambiente Y10 Solud (INAPMAS), Ministeria de Solud y Ministerio de Agricuhura pora portidpor

en to invesligoci6n.

Se recopil6 y onoliz6 informod6n relevonte de normos intemocionoles y nocionoles.EI si

guiente poso Iue entrevislor a profesianoles de diversos instiludones como DIGESA, INRENA,

ISO/INAPMAS, AMP. Conlederaci6n Nocional Agraria ICNA), Asocioci6n I'eruono de Consu

midares (ASPEq, OMCO, y ol/ng. Juan Palomino.



Se realizo un toller de trabajo en Limo con 10 participocion de representantes de diversas

orgonizociones estatales y privodos. Asimismo, se realizoron 920 encuestos y se recogio infor

mocion 0 troves de organizociones miembros de 10 RMA en Piura, Cojamarca, Chiclayo,

Huancayo, Caiiete, Puno, Tarapoto y Arequipa.

Operadores de estas normas, entre elias, SENASA, DIGESA e INRENA, respondieron cuestio

narios sobre aspectos puntuales relotivos 01 cumplimiento de los mandatos contenidos en los

normos legales. Fue preparada uno propuesta inicial para fortalecer los politicos, normas y

meconismos de participacion ciudadana.

La propuesta incorpor610s resultados de tres di610gos regionales (Piura, Huancayo y Tarapoto)

y fue presentada a los autoridades regionales de soIud, agricultura y medioambiente, munici

palidades, comerciantes y productores.

Un intercambio de opiniones y discusi6n sobre 10 propuesta se realizo en uno Meso de Traba

jo en Limo, en donde participaron representantes de SENASA, DIGESA, INRENA, INIA, ISO/

INAPMAS, UNALM, CIP y OMCO. Finalmente se elaboro 10 propuesta oficial incorporando

los resultados de 10 Meso de Trabajo.

Resultados

Se elaboro un documento de diagnostico sobre el estado del comercio y uso de plaguicidas

quimicas en el Peru. Luego de analizar los instrumentos internacianales, fue preciso crear un

documento sobre 10 legislacion comparada y experiencias de participacion ciudadana en

otros poises en materia de plaguicidas quimicas, 10 que permitio contar con un marco referencial

para el fortalecimiento de politicos y normas nacionales 01 respecto.

Con 10 participacion de diversos actores publicos y privadas se elaboraron tres propuestas de

instrumentos legales:

0) Proyecto de Reglamento de participacion ciudadana en materia de plaguicidas quimi-

cos de uso agricola.

b) Proyecto de Ley para 10 prohibicion de plaguicidas quimicos peligrosos.

c) Proyecto de Ley para el control de 10 contaminaci6n por plaguicidas.

d) Salio a 10 luz un proyecto de politico nacional en materia de plaguicidas quimicas.



Investigoci6n N° 6

Bases tecnicas y marco legal pora la implementaci6n
de 6reas de manejo de recursos hidrobiol6gicos

en la costa peruona

Instituciones ejeculoras: Fundod6n polO eI Desarrollo Agrorio - FDA, Federoo6n de lme

glOci6n y Unificoci6n de Pescodores Atfesonoles del Peru - FIUPAP.

objetNos

• Evoluar Ia siIuoci6n odual de los prindpoles ospedos legales y Ia probIem6tico con

reIoci6n a Ia imp/emen1oci6n de 6reos de manejo de recursos hidrobiol6gicos.

• Proponer los elementos teenicos 1geogr6ficos, bi0!6gicos, sadoecon6micos y ambien

tales) que sirvan como bose polO Ia normolividod de 6reos de manejo de recursos

hidrobiol6gicos.

• Elaboror uno propuesta de reglomenta POlO Ia implementoci6n de 6reos de maneio en

10 costa peruano.

MeIodologla

Iniciolmente se reolizaron dos reuniones de coordinod6n, con 10 porticipoci6n de los inle

grontes del Cansorcio (FDA y FIUPAp) y el socia conlroporte, el Ministerio de Pesquerfo 1M/PEl,

polO estoblecer Ia delimitod6n de tareos (segun especiolidodes, posibilidades y competen

cios) con 10 intend6n de optimizar 10 busquedo, recopiloci6n y sistemalizo<:i6n de Ia infonno

ci6n legal nacional e intemocionol con reloci6n a los 6reos de manejo.

EI Consorcio y Ia insIiIuci6n socia conIroporte reolizoron una bUsquedo de 1Odos los e'e,nenlos e

inlormod6n necesarios polO 10 eIoborod6n del documento "Nonnos legales sisle...alizodos n!Io

cionodos con Ia impIementoci6n de 6reos de maneio de recursos hidrob;ol6gicos en Ia cosio

peruono", el cual rue utilizodo como una bose de inIormoci6n enel primer liJ/Ier de Trobojo.

Se reolizaron viojes de compo y reuniones de Irobojo con los pescodores artesonoles de los
zonas de Sechum - Isla lobos de TJerro y Motomni-lla, tombien se reolizaron reuniones ir.1orma
Ies con las orgonizociones pesqueros artesonoles presentes en Ia zona. Cobe senalar que en

estos viojes porticiporon profesionales del MIPE. La inlormaci6n tecnico recoIedodo en los dile
rentes lugores de 10 cosio peruono siM6 polO analizar Ia viobilidod teenico que tendrio uno

normolividod dodo pom todo 10 costo. La inlormod6n teenico consisfi6 en Ia idenlificoci6n de
los recursos de coda zona desde el punta de vista hisl6rica y oduol, idenIificoci6n de boncos,

numero de asociaciones 0 comunidades pesqueros. nUmert> de inlegrontes par osocioci6n. y

principoles corocterislicas socioecon6micos de 10 zona y de los asociaciones.



Los reuniones formales en los lugares establecidos fueron reolizadas previa caordinacion con el

Camite de Gestion constituido por el Director Regionol de Pesquerio (presidente) un represen

tonte dellnstituto del Mar del Peru, un representonte de 10 Copitania de Puertos, un representon

te de 10 Municipalidades Provinciales, un representante de los Universidades y dos representan

tes de las organizaciones sociales de pescadores artesanales con sede en 10 region_

EI anolisis e integracion de 10 informacion tecnica y legal fue realizado durante el 3er Taller de

Trabajo "Analisis legal y tecnico pora 10 eloboracion de uno propuesta para el reglamento

sobre areas de manejo" con el aporte del Consorcio, representantes tecnicos en materia de

acuicultura, biologia y manejo ambiental, asl como de actores locales como los pescadores,

ademas de representantes de 10 institucion publico rectora del sector. En esta etapa tambiem

participaron representantes dellnstituto del Mar de Peru, institucion descentralizada que cum

pie 10 funcion de proporcionar asesoramiento tecnico 01 Ministerio de Pesqueria.

Resultados

Se cuenta con un documento de normas legales sistematizadas relacionadas con \0

implementacion de areas de manejo de recursos hidrobiologicos de 10 costa peruana.

Se elaboro un diagnostica de 10 normatividad vigente para 10 implementacion de areas de

manejo de recursos hidrobiologicos en 10 costa peruona.

Tambien se cuenta con informes de los cuatro talleres realizados para el analisis de 10

normatividad vigente, de las consideracianes tecnicas y consultas tecnicas que silVieron de

insumo para 10 elaboracion final de 10 propuesta de reglamento.

Fueron elaborados informes sobre cansideraciones tecnicas para 10 implementacion de areas

de manejo en el norte y sur del Peru, que silVen de sustento tecnico a 10 propuesta legal

elaborada. Se cuenta con una base de datos de informacion tecnica y socioeconomica de las

zonas norte y sur.

Asimismo, se preparo una propuesta sabre consideraciones tecnicas para 10 implemenlacion

de areas de manejo de recursos hidrobiologicos.

Se elaboro una propuesla de reglamento para 10 implementacion de areas de manejo de

recursos hidrobiologicos en 10 costa peruana, propuesla que fue discutida con funcionarios

de 10 institucion socia conlraparte y que permitieron retroalimentar el documenta final.



Elemento 82

Apoyo 0

10 orgonizoci6n
sombrillo ombientol
Sociedad Peruana de Derecho
Ambiental - SPDA
Centro Peruano de Estudios
Sociales - CEPES



Elemento B2

Apoyo 0 10 orgonizoci6n sombrillo
ombientol
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA
Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES

Antecedentes, contexte y problem6tica

En la decada de los noventa diversas ONGs reolizoron esfuerzos par construir una

institucionalidad de la sociedad civil que se consolide como interlocutora reconocida

frente al Estado, el sector privado y 10 sociedad. Sin embargo, pese a que se conformaron

redes, consorcios y asociociones de orden temotico 0 de indole regional no se logro

articular un espacio de concertoci6n que sirva como ambito de interlocuci6n entre todos

los sectores.

En este contexto, el Elemento 82 consider6 importante que se efectuara un diagn6stico de las

instituciones y redes nacionales y regionales involucradas en el quehacer ambiental y 10 pro

moci6n del desarrollo sostenible, a fin de identificar fortalezos y debilidades en su gesti6n, en

la perspectiva de delinear una estrategia de confluencia de las redes e instituciones

ombientalistas para 10 conformaci6n de una Organizaci6n Sombrilla Ambiental.

EI referido diagn6stico incluy6 un an61isis de necesidades y espocios de interlocuci6n cuyos

resultados fueron presentados en talleres regionales en Cusco y Cieneguilla, 10 cuol propici6

un proceso de generaci6n de consensos para re-articular esfuerzos y trabojos dispersos en

una organizaci6n representativa de ONGs ambientalistas. Esto se concret6 en diciembre 1998

cuando una Asamblea de instituciones acord6 una Visi6n Comun y fund6 10 Sociedad Nacio

nol del Ambiente (SNA), como una organizaci6n de tercer piso, conformoda par 29 organiza

ciones entre redes nacionales, redes regionales, redes temoticas y ONGs de alcance nacional

que trabajan el tema ambiental en el Peru.

3.1 Objetivos del Elemento 82

0) Fortalecer 01 sector de ONGs ambientales para colaborar y aprovechar las ventajas

comparativas existentes entre sus miembros y promover el desarrollo sostenible.

b) Fortalecer 10 capacidad de respuesta del sector ONGs ambientoles respecto a los pro

blemas ambientales nacionoles y sus posibles soluciones.



c) Establecimienlo de mecanismos de di61ogo y consulta sabre poIi1icas ambientoles entre

los organizaciones con y sin lines de luero. asf como con los instituciones del Gobiemo.

3.2 Eslrolegia, metodalogias y principales actividades

Se convoc6 01 con junto de OfgOnizociones y redes ambientolistas con el teSpaldo de un reeo

nocido consorcio de presligio institucionol.

Se impuls6 un proceso participolivo y de cansultas regionales. previa a 10 constiIud6n de una

organizaci6n sombrillo ombientol. 10 cual pennili6 entender con mayor precisiOn las necesi

dades y expecIativas del tema ambientol.

La Asomblea de organizaciones ambientolislas defini6 par consenso una eslnJdura organizali¥o

y un Plan Estrategico que articulo los aclividodes de los asociadas hasta el 2003. base sabre

10 cual se delinieron los prioridodes de los planes operafulos onuales.

As{ se propici6 una mayor participoci6n de los instituciones ambientolistas en 10 ejecuci6n del
proyedo a partir de 10 confonnoci6n de un Comite de Enlace como instoncio repteSentalivo

del conjunto de organizaciones ambientolistas convocadas y participantes de 10 organizaci6n

ambientol sombrilla.

La inslolaciOn de una instancia ejecutivo (inicialrnente Oficjna de Coordinaci6n. luego Secre
Iorio Ejeculivo) encorgoda del cumplimiento de las compromisos del proyecto y de impulsor

los aclividades previstas en el plan institucionol. fue un referente importonte para las di.enas
instancios de coordinoci6n del Proyecto (Comite de Enlace 1998. Camite de Caonlinaci6n

1999-2001 y Consejo Direclivo 2001·2002).

En los tenninos de referencia de los consuhorfas para 10 propuesto OfgOnizali¥o y el pion

estrategico de 10 organizaci6n sombrillo. se tuvo en cuento modalidodes de trabajo de can

sulta can adores cIaves del proceso para gorantizar una mayor legilimidad y realismo de las
propuestas.

Asimisma. parte de 10 estrategio consisti6 en crear y playector una imagen inslitucionol con

capacidod teenica y compromiso institucional que sirvo como espocio de interlocuci6n de las
organizaciones ambientolistas. La presentoci6n publico de 10 SNA fue en julio de 1999.

Entre 1999-2001 se prapici6 una serie de debates y conversotorios en eI marco de 10 coyun

tura electoral municipal y pteSidenciol a fin de que 10 agenda ambientol sea tomoda en

cuenta en los planes de gobiemo. As! se promovi6 10 suscripci6n de un Acuerdo Ambientol en

el que participaron los principales organizaciones politicos.



Cabe serialar tambien que se mantuva uno din6mica de reunianes de 10 directiva, con caroc

ter regular.

3.3 Principales resultados e impactos

• Reconocimiento de 10 capacidad tecnico, seriedad y compromiso institucional de 10 SNA.

• Capacidad evidenciada de convocatorio a diversos aetores (empresas, agrupaciones

polfticas, autoridades, agencias de cooperacion, gremios profesionales, etc.).

• Diserio y promocion de un instrumento marco de politico ambiental -Acuerdo de

Gobemabilidad Ambiental- que involucra a los cuatro principales organizaciones polf

ticas del pafs.

• Reconocimiento de 10 necesidad de acompariamiento t"cnieo de 10 SNA en el diserio

de politicos seetoriales y en el desarrollo de obros que generen un gran impaeto am

biental en el pafs.

• Creciente participacion de 10 SNA como representante de los ONGs ambientales en 10

conformaeion de diversas comisiones tacnicas.

• Los aportes tecnicos de 10 SNA son recogidos y reconocidos en diversos documentos.

• Existe demanda por incorpororse a 10 membresia de 10 SNA.

• Evaluacion del modelo de institucionalidad de los CARs con participocion de los aso-

ciados involucrados en este proceso.

• Vida institucional regular del Consejo Directivo.

• Se contribuyo 01 desarrollo de capacidades regionales en diserio y gerencio de proyectos.

• Se cumplio con el mandato de 10 Asamblea de obtener 10 personeria juridica.

A continuacion, un breve recuento de los principales actividades realizadas:

a. Elaboracion de documentos

Agenda Ambiental Nacional.

Documento conceptual para el Diologo Electoral Municipal.

Dacumento conceptual sobre 10 Evaluacion de Impacto Ambiental.

Evaluacion y Documento sobre Institucionalidad Ambiental.

Manejo Comunol de Territorios Indfgenas y Areos Noturoles Protegidas en Bolivia,

Ecuador y Peru.

b. Eventos de debate electoral

Elecciones Municipoles 1998: NUna Agenda Ambiental para limoN.

Debate Presidencial, NElecciones 2000: Definiendo uno agenda ambiental de

gobierno".

Desayunos de Trabajo con agrupaciones politicos en febrero del 2001.

c. Acuerdos de politicos alcanzados

Acuerdo de Gobernabilidad Ambiental en marzo de 2001
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ProplJestos Ambientalp.s para los Cien Pnmeros Dios del nuevo Gobierno.

i.o Agenda Ambientoi de !o Mocro Region Sur.

Decloroci6n pora denorninor 01 2002 como el Ano de Ie "COl1strucc:ion de Capc

cidades pora 10 Gesti6n y tducoCi6n Ambientnl".

d. Eventos regionales

Seminario con Congresistos eleeros y miembros de !o Moero Regi6n Sur reolizedo

en Arequipa en julio 2001 .

Debotes eleetoroles en Trujillo y Arequipa en 1998.

e. Eventos nodonoles

Co-Orgonizoci6n del Foro lntemacionol: Industrias Fxtrodivos zAlivio (] 10 po

brew?" (29 y 30 de abri! del 2002).

Co-Orgonizoci6n del Serninorio sobre Medio Ambiente y Constilucion (15 de

mayo 2002).

f. Politico ambientol internoclonal

Consulto OI:A wbre Esirotcgia de Por1icipoclon Publico en !o toma de decisiones

50bre Desarrollo Sostenible.

Consultoria Andino sobre Puebbs Indigenos y Gesti6n de Recursos Naturales y

Areas Protegidos (2001).

g. MembreSlo en comisiones ombientales

Meso Nocionol de Concertod6n Forestal.

Cornisi6n Nacional del GEE
Porticipooon en evedos nacionoles (CADE, ECODiALOGO).

Porticipacion en grupos tecnicos (CANON, lncentiyos Eco,)()fl)icos para 10
Biodiversidod, Turisrno Sostenible, Blocom.;rcio, etc.)

h. Consolidoci6n instituciono!

Se ccnvocoron 4 asomb!cos de asociadas con pcrticipoci6n cb n~6s del 70%.

Plonificoct6n Estrotegica.

Visitos de los rnicmbros directivos a los asociadas en regiones durante el 2001.

Adopcion de esto!utos e inscripci6n en Registros public.os.

Sccretmio Elecutivo renovoda y funClonondo con eficiencio.

Pagina Web.

Bole in institucionoL

I. Servicios a osodados

Programo de Copacilooon cn Diseno y Gerenclo de Proyeetos .o\mblenlales er. 4

ciudades de obri! (1 !vlio del 2002 (Cusco, Lima, Taropoto 'f Plural



Retransmisi6n pennonenle de infonnoci6n de interes.

Apoyo en 10 gesti6n de proyectos.

En resumen, eI occionor de 10 SNA cumpli6 can los objetivos de Iortolecimienlo instilucionol y

descentrolizaci6n, asi como de liderozgo e inlerlocuci6n, habiendose propiciado espacios de
di61ago con tomodores de decisi6n y diversos instituciones vinculadas 01 quehocer ambiental.

Se observ6 uno creciente demanda institucionol del apoyo tecnico que brinda Ia SNA y par

oIiliorse a ella.

3.4 Principales problemas enfrelltados

Durante el primer 000 de Iuncionomiento de 10 SNA. a pesor que Ia atellci611 del proyedo

estuvo centroda en 10 interacci6n entre 'II Comil6 de Coordinoci6n y eI Consorcio, no hubo

uno delinici6n clara y expreso de las Iunciones y responsobilidodes de coda uno de los 6fgo

nos que Ia forman y de las instituciones que 10 opoyon (Consorcio SPOA-CEPES). EsIo situo

ci6n deriv6 en tensas relaciones entre el Comite de Coordin0ci6n de 10 SNA y 10 SPOA que

dificultaron 10 ejecuci6n de los odividades previstos en el plan para eI 2000. EI probIemo fue
superado luego de un proceso de negociociones.

Otro de las problemas enfrentodos We Ia falta de reconocimiento de Ia SNA par eI CONAM;

as; como los demandos institucionales que excedieron 10 capacidod operotivo de Ia SeaeIo

rio Ejecutiva de 10 SNA.

Ausencio de una estrotegio de sopoI1e comunicocional que pennito a Ia SNA estor 01 tonto de
las procesos y/o !eyes que se geston en las diversos instoncios de tomo de decisiones ombien

tales (Ejecufulo, legislotivo, medias, etc.).

3.5 Lecciones aprendidas

Fue uno decisi6n acet1odo fornentar un proceso participofM) previa a Ia constiIuci6n de uno

Orgonizoci6n Sombrillo Ambientol.

Es necesario delinir los roles y Iunciones de coda uno de los partes inteMnientes en un proyec

to desde eI principia, a fin de evitor rnolos entendidos y presunciones equivocodos.

La consulta con los orgonizaciones regionales permiti6 entender con mayor precisi6n los 08

cesidodes yeo<pedotivos en 'II terno ambientol, 10 que est6 pennitiendo una canducci6n mas
cuidadasa del proceso.

EI fortalecimienlo de 10 SNA, desde sus bases. requiere de un Indyot C1PoYo de los inston

cias cenlrales con las agendas regionales y locales, a fin de lagror 10 mayor Iegitimidod

posible.



Se requiere de instoncios de consulta ycaardinaci6n permonente a lin de camportir 10 respan

sobilidod par las pracesas impulsodos. Asi coma relarmular las mecanismas que permitan

estoblecer un di61ago can el Estoda sabre temas de interes comun.

En cuonta a 10 rendici6n de cuentas (accountabi/ily) las mecanismas deben ser claros a lin de

evitar presunciones errados.

Asimisma, es necesoria carregir a tiempa las loctares que puedan crear expectotivos que

sabrepasan las reales posibilidades de las prayectas. En el casa especilica del Elementa B2,

la canlarmaci6n de la Organizaci6n Sambrilla no es percibida coma la saluci6n a las proble

mas ambientales, sino como un espacio pana la genenaci6n de consensas.

Fue fundamental haber respetada y evaluada can cuidada las experiencias previas de espa

cios interinstitucianales para no generar resistencias a rechazas. Las propuestas nuevas deben

canvocar, no excluir. En este sentido, 10 experiencia de otnas arganizacianes de alcance nacia

naltales coma 10 RAp, el Faro Ecal6gica, la RAM, entre atros constituyen experiencias a ser

tomadas en cuenta.

La ejecuci6n de un proyecta de esta naturaleza invalucna un gran esfuerzo de cancertaci6n

can actares e intereses multiples y diversas. Par esta naz6n es necesario ser muy f1exibles y

estar dispuestas a relarmular, en el camino, algunas estrategias del proyecto original; en

especial cuando 10 que se pretende es validar esta experiencia.

Pese a las dificultades surgidas durante el 2000 y luego de un prolongada proceso de nego

ciaci6n, en el cual se superaron las dificultades en 10 gesti6n y auto definici6n de roles del

proyecta, estamas en una etapa en 10 que es pasible un relanzamienta yfortalecimiento de 10
SNA como instancia representativa del sedor ciudadano en eltema ambiental.

3.6 Recomendaciones

En el frente interno

• Es necesaria la descentralizaci6n de la SNA a troves de 10 consolidacion de los Grupos

de Interes Regional y/o temotica aprobados durante la Asamblea.

• Delinir y establecer mecanismas de articulaci6n, din6micos y f1exibles, entre los miem

bros yean otros sectores de 10 sociedad civil.

• Fartalecer 10 capacidad de los Grupos de Interes Regional y/a Tem6ticos apoyanda 10
formulacion de sus planes de trabaja.

• La Secretaria Ejecutiva debe /artalecer su capacidad apenativa as' coma su equipa de

profesianales pana atender las demandas de los asociados y de los diversos sedores.

Establecer mecanismos de comunicaci6n entre los miembros de las estamentos que

con/orman la SNA.



• Desarrollar uno campona nodonal a troves de los asociodos poro apoyor eI proceso y

lagror 10 Dedaroci6n del 000 2003.

• Potenciar el uso de 10 web como herromiento de comunicoci6n, occeso 01 men:odo y

bUsqueda de linanciomiento poro sus asociodos.

• Delinir en lonna porticipotiva y concertoda uno estrotegia de sostenibilidod de 10 SNA,
induyendo eI estoblecimiento de cuotos onuales de membresio y otms modolidodes de
autofinanciamiento.

• Adaptor los medidos tendienles a garontilOr 81 odecuodo Iuncionomiento de 10 SNA y

su independencio, tonto econ6mico como en 10 tomo de sus decisiones.

• Estoblecer los necesidades prolesionales y de servicios que tiene 10 membreslo y eI
entorna y prepororse poro olrecerlos eIicoz y elicienternente a rnediono pIozo.

En 81 frente exIemo

• La discusi6n de 10 Agenda Ambientol debe prolundizorse a nivel especiIico, a distinIos
escolao y aelores.

• Debe iniciarse uno discusi6n similor ocerca de 10 ins1ilucionolidod ambientol necesoria,

construyendo opciones desde las regiones, en el 6mbito local, regional y nocionol.

• Diseiior meconismos de pronunciamiento (consensuodo y consuhodo) sistem6Iico sa
bre Iemas y problemas ambientoles en debate pUblico.

• Fortolecer los vlnculos con los tomodores de decisi6n.

• Diseiior el progromo de acomponamiento tecnico ambientol a los propuestos de cons

trucci6n de 10 carretero inler0ce6nico.

• Debotir los problemas ambientoles en eI marco de los elecciones municipoles y Iogtur
que 100 acuerdas sean incorporodos en 10 agendo municipol.
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Elemento 83

Seminarios de capacitaci6n ambiental
po ro 10 industria
Oficina de Asesoria y Consultorfa Ambiental - OACA

Antecedentes y problematica

EI Elemento 63 del Programa APGEP-SENREM se eoneibi6 bajo 10 premisa que 10 industria es

un actor fundamental en 10 gesti6n ambiental del pols y que debra reforzarse su rol en el

debote noeionol y en 10 puesto en practica de los politicos ombientales.

En efedo, el impacta de las actividades productivas en el deterioro ambiental, 10 eantamina

ei6n y 10 depredacion de los recursos naturoles del Peru es significativo. Algunos sedores

como 10 pesquerio, mineria, hidracarburos y determinadas ramas de 10 industria manufactu

rera constituyen los motores de 10 economla naeionol, pero 01 mismo tiempa se convierten en

los contaminadores y depredodores mas relevantes. Diversos diagn6sticos resaltaron el dete

rioro ambiental causado par estas actividades, especiolmenle en los areas urbanos del pais,

tales como: limo Metropolitana, Arequipa, Chimbote, 110, Chiclayo y Trujillo.

En vista que 10 participocion y aduaci6n del empresariado en los proyedos y programas de

gestion ambiental es primordial para obtener logros concretos en 10 ealidad ambiental del

pO'S, se propuso que a traves del Elemento B3 del Progromo APGEP-SENREM, se refuerce 10

capacidad de los empresas de diversos sedores para comprender y aplicar tonto el discurso

como 10 pr6ctica del desarrollo sostenible.

A troves de uno serie de actividodes de concientizaci6n y capaeitoci6n, el Elemento B3 busc6

incrementar 10 conciencio y el sentido de responsabilidad de los empresarios de diversos secto

res produdivDS OS! como ofrecerles algunos conocimientos b6sicos sabre 10 gestion ambiental

empresarial. EI objetivo fue incrementar el nomero de empresas comprometidas can 10 ejecu

ei6n de 10 agenda ombiental nocional y que se mejoren sus pradicas y actuaciones.

4.10bjetivos del Elemento 83

EI prop6silo general del proyecto es apoyar 01 sector privado (algunos ramas productivas priarizadas)

a identifiear y adaptor procesos, practicas y teenologias limpias y costas eficientes que permitan

garantizar 10 ealidad ambiental, mejorando a '0 vez su eompetitividad empresarial.



Adem6s, el Elemen!o 83 C011S1Slio n un progfomo de conClenlJzocio(\ y ~oo ~l'CCI_'"

d; 'Crsl icodo, con los slguien:es objc',.,Ios espcci ICOS

Desperto( el inleres en aquellos Individvos :0 emprews que oeluo1me. :e n~~es"c

despreocup<l(tOn e tndilerencio hOCIO el lemo amblenlol.

• Que los empresos que 'fa ienen uno prcocupoClon par 10 cues!loO amble '01 e e >er. s"

conocimiento compromlso

Proporcionor una capootocion bOSKO a los gerenles e mgeOleros de procesos po'o

que: 0) sepon idenllf\car, cuenlrflccr y prionzor los impedos om~en ales de s· s emp<e

50S, b) lengon los inslrumen os b6sicos para idenll icar los soluCtones tecn.ca s

opropiodos pora enfrenlonos (Ion 0 pre enllVCS como de con rol).

4.2 Estrategio, metodologia y prindpoles actividodes

lo eslrctegio de lrebalo fue partJclpcli1fO con una permonenle coordlncoon con 10 H'lS ClO

nes redofCS del sedor, en particular con el CON.M\ y MITINCI. EI Elemenlo B3 se dew,r I()

esenciolmenle a lroves del diserio e implementoclon de cursos· olleres Y!.eml nos de m

plio convoeolono e i pocto en los sectores pnorlwdos los critenos pa a idenll,u:cr los e s

sub-sedares prionlorios de codo curso·toner fveron.

• fmpocto ombienlal del sub· sector productlvo

• Ivel de inleres y opoyo politico del sector publiCO en /a conllnuldod del lema 01 redo

Vigencio del lema en 10 ogenda de discuslon publiCO,

4.2,2 Meto-dologio y desorroHo de los seminorios

EI Elemen a 83 consrsho de 6 serl'lIr1orios- ollcres de co~aCl"ocl6nambientol reol.zodos en d~!>

o'os (1999·200 II los aeciones reallzados IlKlu)eron

• Consul a sabre los necesidodes de copocitoClon a troves de encues as en re . loS Q

los aelofes clove.

• Qlseno de un programo de condenhzOCl6n y copoCttaoOn omb~n1al con to portlClpo'

cion de los empfesos, Sus gremios y el CONAM.

• Orgonizocion de seis (06) seminonos dirigidos a drversos sec10res prodlJC S

• DifusiOn de los seminaries 0 troves de 10 prenso.

Sislemati'zoci6n y public0C16n de los motenoles de los seminanos.

• Oi USlon de los moteflales pvbl.codos 0 empresos, blbllQtecos (en ros de re.ere co

Evoluaci6n de 10 ex.periencio 0 roves de encuestos y de lJ co etSoloflO fillo!
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los seminarios reolizodos oborcoron los siguientes sectores y subse¢to<es:

•
•

•

•

•
•

1er Seminorio: "Ges1i6n producfiw ombientol en el~ pilI5Cluero" (limo).
2do Seminario: "Efjdencio producfiw y odecuodOn ~tol en 10 pequeno y micro

empreso" (limo).

3er Seminario: "C6mo ser mOs compelilivos y mejomr 10 P\'oducci6n en 10 industria del
popel y cortOn" (limo).
410 Seminorio: "los PYMEs del futum: hocio una eIicienc;io empresoriol con colidod

ombientol"(Arequipo). ,
I

5to Seminario: "Residuos industriales y competitividod emf/"lSOrio'" (limo).
6to Seminorio-Toller de Copociloci6n de Fonnodores: "~ gesti6n ombientol en los
empresos" (limo).

Adicionolmente, oprovechondo 10 experiencio de los seminoriOs #Ie Utno y Arequipa orienta

dos 0 los PYMEs, se reoliz6 un seminorio-toller destinodo 0 ~s pequeiios curtiembres y

microempresorios en 10 tiudod de Trujillo, finonciodo par el CONAM y 10 osocioci6n Iocol de
microempresoriOs AMINOR.

los molerioles de los cuotro seminariOs fueron publicodos. los pu~icocionesfueron dislribui
dos 0 los empresos porticipontes, odem6s de ser difundidos 0 Ibs principoles bibliolecos y

I

centros de referencio y/o consulto sabre el temo ombientol del Pjlnj.
I

,
Finolmente, se evoluoron los impoctos del Elemellto B3 sabre Iosjridicm de los empesos 0

troves de uno encuesto dirigido 0 los instituciones que osistieron 0 ~ seminorios, .... '1'0$ que 10
expeoiellcio global del Elemento fue debalido y evoluodo en un ~$Oloiio finoI sabre "los
necesidodes de capocitoci6n ombientol de 10 indus!rio". En dicho telJni6n se dieron .eco.eodo
ciones POlO disei\or progmmos Mums de capocitoci6n ombientol~ 10 indusIrio peruono.

4.3 Principales resultados e impactos
,

PolO medir los productos, resultados e impoctos del Elemento B3slt propusieron los siguienles
indicodores 01 inicio del proyecto:

4.3.1 De producto:

0) Diseiio de un progmmo de capocitoci6n consensuodo y cOll'pIernentorio 0 otros inicio-

tivos del sector, CONAM y SENREM.

b) Desarrollo de 5 seminarios.
c) PublicatiOn de los resultodos de los seminorios.

d) Dilusi6n de los seminariOs en los medios de comunicoci6n.1



4.3.2 De resultada:

0) 300 personas capacitadas (aprox. 60 por seminario).

b) 50 empresas capacitadas integradas 01 Centro de Informacion en Prevenci6n de 10
Contaminaci6n y Eficiencia Industrial de' CONAM (30%).

c) 50 industrias con sistemas de gesti6n ambiental ytecnologias limpias implementodos (30%).

4.3.3 De impacto:

Aunque el impacto del proyecto en el mediano plaza es 10 reducci6n de 10 contaminacion

ambiental y 10 mejora de 10 eficiencia empresarial, se consider6 que estos indicadores no

eran directamente mensurables. Se utilizaron, por 10 tonto, indicadores indirectos, tales como:

a) Numero de empresas que demuestran 'compromiso' con 10 gesti6n ambiental.

b) Numero de empresas participantes a los seminarios que ejecut6 un programa ambiental.

c) Numero de empresas que contrato los servicios de un consultor ambiental despues de

los seminarios.

d) Numero de empresas que se informo/capacit6 sobre temas ambientales despues de los

seminarios.

EI siguiente cuadro presenta un resumen del akance de estos indicadores.

4.4 Principales problemas enfrentados

Durante el desarrollo del Elemento 83 se encontraron diversos obstoculos que se superaron

de 10 siguiente manera:

Obstaculo
• Umitado interes de las empresas por' el tema ambiental y difrcil convacatoria.

Soludan
• Disenar el contenido de los seminarios con los sectores a los cuales eston dirigidos, a

traves de los Comites de 10 SNI u otros gremios.

• Enfetizar 'os beneficios economicos de la gesti6n ambiental en los contenidos.

• Co-organizar los seminarios con los gremios y 'a entidad publica correspondiente (SNI,

MITINCI, SNp, MIPE, etc.).

• Asegurar 10 presencia de las autoridades en los ceremonias de inauguraci6n.

• Otorgar certificados de participacion.

Obstacula
• Limitado interes de los medias por dar cobertura a los seminorios.



IVEL DE ALCANCE OBTENIDO COMENTARIOS
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4.3.2 DE RESUlTAOO

01300 "","ono. copocilodo. (opro•. 60 por oemi·
noriol.

dl Dffusi6n de 10. seminarios en 101 mediol d. co· I· 18 r.
municoci6n.

c) Publicoci6n de 10. re.ultodo. de 10••eminorio.. I . 4 Iibr.

4.3.1. DE PROOUeTO

bl Oe.orrollo de 5 .eminorio•.

oj Oi.e~o de un progromo de copocitoci6n
consensvado ycompl.mentario a olros iniciotl.
VOl del .ector, eONAM y SENREM.

INDICADOR PROPUESTO

Cuadro 1. Nivel de alcance de los indicadores propuestas
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INolCAoOR PROPUESTO NIVEL DE ALCANCE OBTENloO COMENTARIOS
----_ .....~._---- ------~-

b) 50 empresos capocitados integrodos 01 Centro No oplicoble. EI Centro de Eficiencio Tecnol6gico del Peru (eET.Peru) sa inau-

de Prevencion de 10 Contaminoci6n y Eficiencia 9u,6 el 23 de octub,e del 2001.

industriol del CONAM (30%).

c) 50 industries con sistemas de gesti6n ambiental 53 empresos de los 62 que respondieron a 10 Si sa extropolara aste resultodo 01 universe de empresas capeci-
y tecnologl05 limpios implementados (30%). encuesta (85%) implementaron un "Programa ladas, el indicadm de impocto resultcria muy positivo: 184/

de Medio Ambiente" (PMA). 216 empresos hobrian implementodo un progromo de media

ambiente. Sin embargo, hay que realizar esto extrapolaci6n con

cautela: es probable que quienes no hayan implementado nin·

guna medida, tampoca hayan contestado 10 encuesta.

4.3.3 DE IMPACTO

Nro.de empresos que demuestra compromiso can 17 (27%) alto compromiso. EI compromiso se midi6 en fund6n de un (ndice de impocto calcula-

10 gestion ambienta1. 30 (48%) mediana compromise. do par 10 ecuoci6n de: Implementaci6n de un progremo de media

9 (15%) bajo compromiso. ambiente (4 puntas) + contralacion de un consul/or (2 puntas) +
6 (10%) no demuestran compromiso. participaci6n a otros seminarios a busquedo en Internet (l punta).

,----"

Nro. de empresas perticipontes a los seminaries 53 empresas de los 62 que contestaron 10 en· De las 53 empresas que implemenlaron un PMA:

que ha implementado un Progromo de Media cuesta oplicoron un Progroma de Media Am- 33 lograron alta·mediona eficacia (S3%).
Ambiente. bien!e (85%). ) 4 media-baio eficocio (23%).

9 no han aplicado ninguno medida (15%).
6 no indican 10 eficocia (10%).

Nro. de empresas que ho contratodo los servicios de 18 de las 62 empresos han contratado los ser· 42 de 62 no han contratado un consultor (68%).
un consultor ambiental despues de los seminarios. vicios de un consultor (29%). 2 no contesto (3%).

Nro. de empresos que se inform6 /capocito sabre 52 de las 62 empresas encuestodas demues· lOde 62 no se han copacitado ni informado (16%).
temes ambientoJes despues de los seminaries. fran interes, dado que sa han copocitado 0 in·

formoclo sabre al tema ombiental despues de

los seminarios (84%).
_.



Soluci6n

• Asegurar 10 presencia de los autoridodes (Ministros) en los ceremonios de inouguraci6n.

ObstOculo

• Incumplimienlo por parte de los consultores controtodos en 10 enfrego de sus ponen-

cias y documenlos de baja calidad.

Soluci6n

• Explicitar panencios en los contratos y efectMzor los pogos s6Io contro/eilloego.

• Considerar los costos de 10 edici6n teenica de los ponencios en el presupuesto de los
evenlos.

Obstaculo

• Carencio de estud"KlS de cosos peruanas que enriquezcon los COl.I"i1idos de los semiilorios.

SoIuci6n

• Ir difundiendo uno cosulstico nocionol, invifondo ° ponenles de cosos exiIosos (0 froea
sos) para que comparton sus experiencios.

• Sisfemalizor cosos peruanas, monteniendo 10 confidenciolidod de 10 informoei6n.

Obstaculo

• Resisfencia a contestor encuestas de ewlooci6n de impactos.

SoIuci6n

• Preparar encuestos aoonimas y breves.
• Realizor los encuestos personalmenle, anles que par correa.

Obsl6culo
• Difleil convocatorio de PVMEs, par ser un sector altomente informal.

SoIuci6n

• Hocer visifos personoles a los PVMEs.

• Realizar los seminarios en los locales de sus gremios a Porques Industrioles.

• limitar los seminarios a sesiones de corio duraci6n en los naches ° los fines de semono.

Obst6cu1o

• los bases de datos oficioles esfQn desoctuolizados.

Soluci6n
• Disponer de un liempo extm para ocfoolizar los bases de datos de invitodos.

• Incluir el costa de 10 acfualizoci6n en el presupuesto de los seminorios.

4.5 Conclusiones de 10 ejecuci6n del EJemento B3

De acuerdo a los indicadores estoblecidos 01 inicio del proyecto, se alconzoron los objetivos

basicos del Elemenlo 83, los cooles conlribuyeron a reforzar 10 conciencio y el sentido de



responsabilidad de los empresorios, compromeliendolos a implementor acciones de meiora

de su desempeno ombiental. Tambien se fortalecio el proceso de implementocion de 10 polf.

tica ambiental del sector publico, especialmente del CONAM y MITINCI; y se enriquecio el

dialogo sector publico/sector privado, tal como se planteaba en los macro obietivos del Pro·

gramo APGEP·SENREM.

1. Se reolizaron 6 seminarios, can uno participacion superior a 10 previsto (489 beneficia·

rios vs 300 previslos), osi como 10 asistencia de 216 empresas.

2. La porticipaci6n de los PYMEs fue mayor (42%), seguida de sedores diversos (39%),

pesca (11%) y popel (8%). Esta representalividod esta asociodo 01 esfuerzo desplegado

(se dieron 2 seminarios dirigidos a PYMEs) 001 numero de empresos del sector (operon

olrededor de 26 popeleros en el pois, y 10 porticipocion de 18 de ellos puede conside

rorse muy bueno).

3. Adicionolmente a los 216 representontes de los empresos, porticiporon consultores

(125), docentes (69), otros (51) y funcionarios publicos (28).

4. EI interes de los empresos par informorse y capocitorse en los tolleres fue moyor cuando

los seminorios coincidieron can 10 promulgacion de normos ombientales y se obordo·

ron los beneficios economicos de una buena gesti6n ambiental.

5. Lo convocatoria tambien fue coodyuvoda par 10 participaci6n directa de los gremios

empresoriales y 10 presencia de las outoridades publicas.

6. EI 30% de las empresas que porticiparon en los seminarios contest6 10 encuesta de eva·

luaci6n de impactos. De estas, 85% respondi6 haber implementodo un Programo de

Media Ambiente; 29% controt6 un consultor en moterio ombienlal; 84% se informo a

copecil6 sabre el temo ombiental despues de los seminorios. 5610 10% de las empresos

encuestodos no tom6 ninguno medida despues de haber perticipodo en los eventas.

7. Segun el nivel de compromiso can 10 gestion ombientol de los empresos, se calcul6 un

indice de impocto constituida par 10 sumatoria de puntas de: Implementaci6n de un

Programa de Media Ambiente (max. 4 puntas); controtacion de un consultor (2 puntas);

ulterior capaciloci6n a informaci6n (1 punta). EI 27% de las empresas que conlesl6 10

encuesta mosfr6 un compromiso 0110, 48% media, 15% baio y 10% nulo.

8. Si se extropolaron eslos resultados 01 universo de las empresas que recibieron capacila·

ci6n, 58 de elias deberian haber meiorodo consideroblemenle y can muy buenos resul·

lados sus practicas ambienlales, mientros que 104 deberian haberlo hecho can resul·

lados medianamenle buenos. 32 de elias se habrian sensibilizado y 22 no habrran

combiado ni sus practicas ni su nivel de interes sabre ellema ambiental.

9. De acuerdo a los encueslas, y lomanda los debidas precaucianes inlerpretativas, el

moyor impecto se dio en el quinlo seminorio sabre "Maneio de Residuos", en el cual

participaron diversos sectores productivos: el 96% de las empresas que respondi6 10

encuesta declar6 haber implementado un Progroma de Maneia Ambiental (PMAj. EI

92% de las enlidades del sector Popel implement6 un PMA, 79% de las PYMEs y 56%

de las empresas pesqueras.
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4.6 Recomendaciones y lecdones oprendidos

Para 10 convocotario

La experiencia realiwda nos ensefio que 10 convocatorio de los eillpresos a los seminorio:

debe ser cuidodosamente preparodo; para gorontizor su participocion. Para este prop6sito es

necesorio:

0. DiseFiar un programo de concienlizacion y copocitoci6n que rcfieje muy cerconomenle

sus prioridodes, necesidodes e inqUietudes.

b. Reolizor 10 convocalorio can 10 participoci6n de los gremios y de 10 entidad pubilco

correspondiente, edemas de! CON,l\M.

c. ,!\segurar vno buena coberiuro de prenso.

d. Consideror cuidodosomente el momento de reolizoci6n de coda semlnorio: el/los diol

s y e! hororio, can eI fin de facrlitor 10 mas arnplto porticipaci6n. Esto cs especiolmerrie

v6fido para tas actividodes torrnativos dirigidos 0 los PYMEs.

e. De iguol monera, el lugor de desarrollo del evento es dove. Pora algunos ramos pro

dudiyes de los PYMEs, puede ser (it!! reolizar los occiones de concientiwci6n y formo

cion en sus porques indvstriales.

Parofortolecer el impodo

o. Se deberio evoluor 10 posibilidod de desorrollor leleconferencios sirnultoneos en diver·

50S ciudode5, para ornpliar Ie cobcrturo de ios seminarios y gorontizor su difusi6n en el

interior del pais.

b. La reolirocion de eventos de ccpacitacion acerdes con Ie coyunluro (como 10
promulgaci6n de nuevas norrnos 0 10 publicaci6n de gUlos tecnicos) reruerw e: intere~

de las empresas par porticipor y aplicor 10 oprendldo.

c. La metodologlo de copocitoci6n (1 utilizer debe ser fl)L'V bien preporcda en funclon del

publice objetivo y del ebjetlye) de los seminari s. Para sensibiliwr (3 informal', los semi

naries polilJcos-tccnicos pueden ser suficientes; para capacitor se sugiere realizor cur·

ses modulares de largo duraci6n (6 meses- 1 anoL con mucho trabojo de taller y ona

lisis de esludios de coso; edernas, serio ideal ofrecer asistencia tecnico perfllanente a

los empresos que portic:ipen de les cursos.

Para manitorear eI impode

G Serio ideoI oplico!' los encueslos antes y desplJes de los seminarios, 0 los empresos: y

estirnulor io enlrega de informoCion 0 troves de un premia.

b, Tambien pueclo ser uti I reolizar pruebos para evoluor los copocidodes oprend,do$ du
rante los semirwnos

Para mejorar la 50stenibilidad

o. Pora futuros ."inal lvos rlcntados 0 copouior Q 10 Industrio, serio Intcrcsontc ver;koi in

volunlod d~ p qo de los cmprcsos Po!., rl) ';0S de copocilacion ombleniol y cobler



Iorifos que, oparle de cubrir los costos, generen uno uIilidod bOsica para desarroIIor
nuevos programos de copaciloci6n.

b. La sosienibilidod padrlo Iommen gorantizorse 0 troYes de uno olionzo con un recono

coo centro de estudios y copaciloci6n.

0Iras recomendaciones genwaJes
o. Se debe resohor los beneficios econ6micos y de imagen vinculodos a 10 gesti6n om

biental de 10 induslrio, para concilor su inleres.

b. Pora omplior los impados y crear uno moso crftico de expertos en el pals, se debe
reforzar el enfoque de copocitoci6n de copocitodores y consultores, 0 tro..es de progm

mos modulores de Iorgo duraci6n.

c. La copaciloci6n participotiwl, con on6lisis de casas nocionoles y visiIos 0 pIonios para

conocer experiencios concrelos, concilo mayor imeres y OleIlCi6n.

d. Pora sensibilizor a 10 induslrio, puede ser Util desarrollor kits de sensibilizoci6n y copoci

toci6n, y complementarios con copaciloci6n interodivo 0 disloncio.

e. La copaciloci6n Iiene que ser reforzodo con olTos programos sin6rgicos, de illcenlivos,

de osistencio tecnica, de credilo, etc.

f. los PYMEs necesilon uno esholegio espedfico y diferellciodo del resIo de sectores.
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Elemento B4

Reparte sabre el estada del ambiente
Instituto Cu6nto

Antecedentes y problemotica

EI media ombiente natural del Peru es uno de los m6s ricos y diversos del mundo. Segun
2

Holdridge, el territorio naeional (1 285 216 Km ), posee 84 zonas de vida de un total de 117

y 17 transieiones definidas a nivel mundial.

Este media ambiente natural tan diversa, est6 bajo 10 presi6n de 10 poblaei6n que, en diferen

tes grados, busca adaptarse y 01 misma tiempo adaptor su media a sus neeesidedes, a troves

de adividades domesticas, agrfcolas, extractivas, industriales, etc. Lomentablemente, par fal

to de conocimiento del media ambiente, la octividad del hombre muy pocos veces lagro

coordinorse con esfe contexto natural y sus mecanismos, originando unoserie de

·desencuentras· a los que denominomos •problemas ambientales·.

Para hacer frente a eslos problemas, existen esfuerzas aislados de parte de diferentes adores.

No obstante, esto respuesta de la soeiedad peruana fue debil par 10 falta de acceso y difusi6n,

de 10 que realizan algunos grupos, aSI como par 10 escasez de informaci6n estadlstiea am

biental. Es s610 sabre 10 base de informaci6n estadistiea confiable que se pueden monitorecr

los principales indicadares de 10 calidod del ambiente y analizar el estado de los problemas

de los recursos naturales, asI como plantear sus posibles soluciones. EI eonocimiento docu

mentado de 10 situacion ambiental de /0 poblaci6n contribuiro a encauzar la reacci6n publico

frente a situaciones que periudiquen el ambiente.

En ese sentido el Programa APGEP-SENREM busco fortalecer 10 partieipaci6n y di610ga del

sector privado, identifiear los problemas relacionados al media ambiente y el maneia de los

recursos naturales y promover pradicas y tecnologlas que permitan 01 hombre reolizar sus

actividades en forma amigab!e can el ombiente.

Parte de 10 misi6n del Programa es praporcionor 01 publico informacion sabre 10 situoci6n
ambiental del pols, a troves de la e!aboraei6n y publicaci6n de un Reporte sabre el Estado del

Media Ambiente peruono, de cor6der independiente, a partir de informacion actualizoda y

canfiable, dirigida principalmente a tomadores de decisiones, pero tombien a otros institucio

nes del sector gobiemo, politicos, organizaciones no gubernomentalest investigodores, em

presarios, docentes, estudiantes universitarios y comunicodores.



Esto informaci6n enriquece, ilustro Ypromueve un debate infonnodo en tomo 0 los pro

blemas ombientales del Pen) que finolmente puede influir en los lineamientas de politico.

EI In>tiluta Cu6nlo rue 10 instiluci6n, miembro del consorcio de orgonirociones no guber·

namentales, que realiz6 esta loreo, y como se menciono en el p6rrofo onterior. se defini6

uno audiencio objelivo bostonte amplio, 10 que represenla un relo en eI desarrollo de este

elemenlo.

5.1 Objetivos del Elemento 84

Ob;etivos gell8101es
EI proyectc busc6 proporcionor 01 pols un informe anool. de cor6cter independienle, sabre eI
Estcdo del Media Ambiente en el PerU, con los siguientes corocterislicns:

1. Dor a canacer, en un unico documento. uno visiOn ponoromico y documelltado de Ia
siluoci6n Ytenclencias del ambiente en eI PerU.

2. ldenlificor y efectuar un seguimiento de los principoles prob/emos ambientoles y las
occiones reolizodos pora enfrentarlos.

3. Profundizor. en coda reporle, algun tema ambientcl de especial importcncio.

4. Proveer de uno Wente Util de imonn0ci6n de bose pora quienes trobojon en lineamielllos

de porllico.

5. Incrementar los octuoles niveles de conciencio ombientol en 10 pobIoci6n a portir de 10

mayor difusi6n de inlormoci6n sobre el ambiente.

6. Propicior el debate pUblico, bosado en hechos mensurable>, can reIoci6n a las eslnJle..

gios y politicos ombientcles opropiodos pora eI Peni.
7. Mostror occiones exiIosos desde eI punto de vista ombientol que pudieron __ repIica

dos par otros agentes econ6micos y sociales.

8. Establecer meconismos de autofinonciomiento para eI estudio, con eI fin de posibilitar

su octualizoci6n onool.

1. Formar uno bose de datos con lodo 10 infonn0ci6n ombiental disponible en eI pais.

2. Poner a disposici6n del publico, en el Centro de Documentoci6n de Cu6nto, 10 infor·
maci6n y resultados de los investigaciones ambientales. no conficlenciales, que se

recopilen.

3. Eloboror uno p6gino web a monera de boletln informotivo a partir del segundo 01\0 del
proyecto que dilundirO, via Internet, los nuevas datos dispanibles ambientoles.

4. Dilundir el Reporte sobre el Estodo del Medio Ambiente en los principoles medm de
comunicoci6n del pals, pora asl lIevorio 0 monos de 10 oudiencio objetivo clefinido.
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5.2 Metodologia, actividades y estrategios

Dada 10 envergadura del lrabajo y 10 necesidad de reporter los avances en lemas variados, se

diseiiO una melodologia de invesligaci6n mullidisciplinaria que ineluy6 10 participaci6n de

diferenles especialislas, principalmenle en las aclividades de analisis y revisi6n de los articulos

de 10 publieaci6n.

EI primer paso fue buscar 10 asesorfa de expertos en 10 producci6n de esle tipo de publieacia

nes. Gracias a USAID/Peru, recibimos ayuda del World Resources Institute, que nos inslruy6

durante una semana en sus instalaciones en Washington DC, (EE.UU.l. Allf se conoci6 10

forma de lrabajo de su reporle bianual sabre el estado del media ambiente en el mundo, 10
cual nos dio muchas ideas para realizar el proyecla naeional.

Como resultado de dicha visita, el primer praducto oblenida fue 10 definici6n de 10 eslruclura

general de los reporles ambienlales, asi coma 10 precisi6n de los mecanismos para definir el

contenido de coda reporte, uno de los cuales y el mos importante de lodos fue 10 creaci6n de

un Comi'" Consultivo, coniunla de seis expertos en las principales lemas ambientales, quie

nes brindan su opini6n y asesoria en los temas propuestos par el equipo del Instituto Cu6nto.

Dada 10 periodicidad anual de 10 publicaci6n, se deeidi6 que solo un lema ambienlal serio

lralado can mayor profundidad en el an61isis Va los demos se les haria un seguimienlo para

eonocer sus tendencias. En ese sentido y tamanda en cuenla que 10 audiencia era baslanle

helerogenea Vque un gran numero de ella no canada los temas ambientales can precisi6n,

se opto por una eslruclura, dividida en cualro secciones principales: 10 primera mostraria los

tendencias ambientales, 10 segundo realizaria un onalisis del tema principal elegido Vlas dos

siguientes mostrarlan 10 informaci6n estadistica ambienlal disponible en el pais y en el enter

no institucional.

A continuacion se describen los actividades que implican 10 elabaracion de coda rep.arte am

biental, donde se refleja 10 inleracci6n multidisciplinaria predominante en esle elemento.

oj EI equipo del Instituto Cuento escoge un lema principal de acuerdo a las prioridades

reflejodas en los resultados de una encuesta a expertas ambienlales realizada 01 inicio

del proyeeto. Los tres temas principoles elegidos para los primeros reportes fueron:

agua (2000), biodiversidad (2001) Vaire (2002). luego de elaborada 10 version preli

minor del conlenido del libra, se convoca 01 Comit" Consultivo, compuesto por espe

cialislas en los prineipales temetieas V donde predominan eonsultores del lema del

reporte va definida.

b) Sobre 10 base de los aportes recibidos, 10 estruelura es madifieada hasta lagrar su

versi6n linal, 10 misma que es revisada Vaprabada par APGEP-SENREM y USAID/Peru.

Una vez aprobada se inicio 10 busqueda de los espedalistas que eseribir6n los articulos

definidos. Las versiones finales de los lextos son revisadas en dos etapas: primero par el
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c)

d)

e)

equipc del Insttruto CL,onto y Lego pOl' un lector para cado articulo, especiolisfo Jam

bien en el emu correspolldicnte,

Paraldamente oeste troboio! cl equipo del instituto C\Jonfa eloboro las iiustroc.iares

del libra (figuros, mopos .. diogromas y falogrofiosL los c\Jales oporton 01 meior nlen,

dimiento de los lemos, 19ualmenle, el perscnoi permonente de nuestro inst:tucion (eo

liza 10 busqucdo de 10 informaci6n eslodisflca y de las in5iilU(lones que troboion par Ed
media ornbiente, La recopHocion de informacion, a nivel nocjonel, 5e realizo via entr'e

vistas directos 0 los representontes 0 diredores de organismos, consuilas a troves de
con'eo eleclr6nlCO 0 fax, y mediante Visitos a los poginos web de los instituClones que

disponen de elias.

Lo publicocion es editada y diagromodo. La version fino! es rcvisada y, finolmente,

oprobado por APGEP-SENREM y USAiD/PenJ, Luego se imprirne y distribuye.

E! 61hn,0 poso es 10 presentaci6n del reporle ombienta! en un evento publico donde

oC\Jden profesionales, estudiontes, represenlcnfes de orgonisfT1os internacionales, insri

tuciones publicas, centros de estudio, prenso, eic.( octividad clove para garonti7.0r la

difusi6n del trobajo reoliwdo.

5.3 Problemas enfrentados y lecciones aprendidas

Este proyecio requiere de 10 porticipoci6n e Interccci6n de un gr-on numcro de personas!

hecho que dificult6 las ocfividodes y! en varios casos, ocasiono relrasos en el lagro de los

metes Irozodos 01 lnicio.

For otro porie, o! objetivo de eloooror un reporle ambientol que sea ulii y entendible parc

una gran GudienClo, represent6 un desafio y UIlO preocupacion conSlante para el Instituto

Cuonto. Coda uno de estos grupos liene diferentes objetivas en sus quehaceres y diferentes

necesidades de informoClon, 10 cuol requeririo dacumentos en di erenle lenguajc. Sin em

bargo, se necesitobo obrener un compendia arnbientol que actualiwra a los peruanas en

eslos temas EI cumpllfniento de este objetivo froio consigo una serie de dlficultodes. EI
reporfe debra ser enfendible, pero Sin perder 10 rigurosldod tecnicQ que dernandabon los

femes.

Se inienl6 encargor 10 redoccion de 10$ ortkulos 0 comunicadores de profes'on que trabojo

ron sabre 10 bose de enJrevlslos realizcdos a irwestigadores espec1alistos en los temo om

bientoles, pera 10 complelidod de diches mctenos nos hizo desistir de 10 idea, Por 10 tan a, los

orlicutos escritos par especloli !os. hizo que 10 elopa de edici6n de los orliculas, fuerc muy

cuidadosa pora 109rOl e"plcsianes y textos mas sencdlo$ que las redacCiores tCcnicos.

Pero eXIsfi6 y exist2 oun, ofro difieuitod en el trabojo con los especiallstos..Asi co 111 0 10 infor

macion eSladistiea cmblcntollodovio es rnuy disp· rso en el Pen) y no es!o 01 olcnnee de lodos,

jombj~n 10 os la infol mocien de 10 expert s omi,ientoles con los que contomos. Conscguir

expenas rue uno tarea lento, lonto en !a busquedo como <::n cl seguirnienlo de recomcndcei ,.



nes de algunos profesionoles. de nuestros socios del Consortio y sobre todo de nuestro Co
mite Consultivo.

EI pumo positivo de Irobojor con especiolistos, podemos decir que supero con creces los

problemas antes mencionodos, es que existen prolesionoles sumomenle compromelidos con

10 lucho por recuperor nuestro media ombiente. quienes nos sorprendieron con su lIOIuntod y

disposicion por oyudomos en este Iroboio.

Adicionolmente a 10 anterior, en el desarrollo de este elemenlo se dieron vorios iet.OSOS:

ubicor instituciones que conformon 10 GUIO de Fuentes de Inlormocion Estodislico y el Directo
rio de lnstiluciones Relocionodos a Medio Ambiente, en el primer olio fue orduo. yo que hosIo
ese momento solo exisIion lislos porcioles. Adem6s 10 inlorm0ci6n muchos veces no estabo
octuolizodo y se tuvo que ubicor a 10 instiluci6n 0 verificor que yo hobio desoponecido. No
obstante, debemos seguir odelonte en el perleccionomiento de recopiloci6n de esto infonno

cion, pora los sucesivos publicociones.

En el segundo reporle se odicion6 un nuevo capitulo, en forma de resumen, que presento eI
onolisis de un canjunio de indicodores ombienioles desorrollodo por ellnslituto Cu6nto y que

se seguini desOlTOllondo con el objelivo de obtener un Indice de Gesti6n Ambientol del PerU.
Esto experiencio es un ovonce en 10 busqueda de cuontificor los ovonces y 'ehocesos en

molerio ombientol y una herromienio m6s pora 10 tomo de decisiones en el pois. Adicionolmente,

esto es uno experiencia muy positivo. Sin dejar de mirar los resultodos de olros experiellcios

nocionoles, permitio ardenor 10 informacion estodistico que se proporciono 01 pUblico usuorio

y nos permitini en un futuro cercono, colaboror con OIroS instiluciones en el okonce de este

indice de gestion ombientol nocionol.

Uno de los ovonces no mencionodo onteriormente, es que vorios copitulos del segundo re

porte ombientol se realizoron con 10 coloboroci6n del Consejo Nocionol del Ambiente

(CONAMj, osi como 10 revisiOn de 10 secci6n principal. Durante la eIoboroci6n del primer

reporle ombientol, como institudon privodo, no se intent6 Irobojor con uno instituci6n del

Estodo, en porte por 10 folto de tiempo pora los coordinociones, pero principolmente par el
silencioso Iemor de que 01 consultor con uno entidod pUblico, esto pudiero de olguno monero

reslringir el conicter privodo e independiente de nuestro publicodon. Sin embargo, en eI
2001 hemos oprendido que el sector publico y privodo. pueden Irobojor en muluo coloboro

ciOn. Para ellnstiluto CuOmo ho sida uno grato experiencio contor con esto oyudo obierto y

desinleresodo. que creemos justa demcor.

5.4 Principales resultados e impactos

A 10 Iecho, hemos publicodo dos reporIes ombientoles y nos encoilllo<oos en 10 eIoboooci6n del
Iercero. EI primer teporIe rue IIomodo "EI Media Ambiente en el Peni, No 2000", que rue presen

todo eI dio 19 de octubre del 2000. A portir de esc semono y hosto inicios de enero de 2001• eI



Iibro fue promocionado por los principales medios de comunicaci6n del pais. En junio del 2001 se

ogot6 10 publicad6n (tiraje de 1000 ejemplares). Despues el libro ha sido distribuido en ver;i6n

digital (CD), 10 cual demuestra 10 gran necesidad de contar con una publicad6n que consolide 10
informaci6n mas adualizada del medio ambiente en el Peru y creemos que "EI Medio Ambiente en

el Peru" ho colaborado, de alguna monera, a cubrir tal vacio.

EI publico 01 que lIego 10 publicaci6n es bastante amplio, las lectores provienen de muchas

regiones del pais e incluso del extranjero. Los libros tuvieron acogida principalmente en insti

tuciones particulares (incluyendo consultores, librerias y editoriales) con un 38,7% de las ven

tas, seguido de las organizaciones publicas (33,9%), empresas privadas (13,4%), organismos
internacionales (5,8%), centro de estudios (5,2%) y ONGs (2,9%). Mas aun, 10 noticia de 10
publicoci6n de un reporte ambiental peruano lIeg6 a varias poises, y el intenes que suscit6

3
lIev6 inclusa a 10 salicitud de entrevistas a nuestros miembros del equipo _

En cu6nto 01 cumplimienta de los abietivos especificos tenemos 10 siguiente: 01 Centro de

Documentoci6n Ambienlal, ubicado en las instalaeiones de! !nsliluio Cuonlo, ocuden profe

sionales de diferentes especiolidades, empresas, instituciones publicas, ONGs, tesistas y estu

diantes, para informarse de los diferentes temas ambientales. EI numero de personas que

solicitan estos servidos ha ida en aumento desde su relanzomiento grocias 01 Programa APGEP

SEN REM. En 1999 se increment6 en 65%, disminuyendo a 40% entre 1999 y el 2000, pera

can una recuperaci6n significativa enlre el 2000 y el 2001 (70%). La oficina tambien atiende

consultas de infarmaci6n via telef6nica y correa eledr6nico.

5.5 Recomendaciones

A 10 largo de nueslro trobaio, especialmente de contacto con entidades publicas, ONGs y

universidodes, muy pocas de los actividades 0 acciones realizadas en favor del medio om

biente son conocidas par todos. Esta situaci6n es, definilivamenle, peligrasa debido a 10
posibilidad de duplicidad a superposici6n de esfuerzas, y de una orientaci6n inadecuada de

los escasos recursos financieros dedicados a medio ambiente que dispone el Peru. De esla

monera, se confirma 10 necesidad de tener un reporte ambiental nacianal que sintelice 10 que

ocurre en el pals y que oriente, con vision de futuro, el camino a seguir.

Luego de nuestro experiencia, queremos compartir 10 aprendido y concluimos con algunos

recomendadones que colabarar6n con el mejar desempeno de los prayedos de otros inslitu

ciones y agilizaron tambien nuestro proceso para proporcionor a todos una mas precise y

actualizada informaci6n.

3
EI equipo del Instituto Cu6nto atendi6 10 solidtud de dos entrevistos telef6nicas con referenda 01 lonlc-

miento del Reporte Ambientol: 10 primero para Business News Americas de Chile, publicado el 27 de odubre
del 2000, y 10 segundo para Radio Nocionol de Espana, el 21 de noviembre de 2000.



5.5.1Instiluciones que generan infonnaci6n

Se observo un avonce en 10 preocupoci6n par 10' lemas ambientoles en el pois, 10 sola
exislencia de un gron numero de insfiluciones que porticipon y se preocupon par e11ema es un

indicodor de ello. lomentoblemente, e insislirnos en ello, pe<sisIe 10 foho de difusi6n de los
octividodes que reolizon.

Se conoce que a wee, esto informoci6n no se divulgo porque los IeCUrsos de los proyeclos no

son ,uficienles poro obarcar octividodes de dilusi6n. Pero sobernos Iombien que oun exisIen

instiluciones (publico, Y privodos) que creen que 10 informaci6n es poder, y coma do pader

entonces se rnontiene escondido, muy bien guardodo pora que nodie 10 conozco, y 10 Unico
que se Iogro con eso es que 101 informoci6n nunco se utilice ni sea de utilidod para nodie.

En el InsIiIuIo Cu6nto estomas convencidos que eI verdodero pader es pI'OpoIciollor datos,
pora que sean proeesodas par quienes los necesilen y se conviertan en inlormoci6n "Olioso
que sirvo pora Iomor decisiones con conocimienlo.

5.5.2 Instiluciones que financian fII0yed0s

los periodas cakulodas pora el desarrollo de los proyectos deben contempIor los tiempas

utilizodos poro 10 revisi6n y oproboci6n de los produclos par porte de los insliludones que los
linoncion. Muchos veces se lorna mocho liempo en estos poocesas socriIicondo un mejor

cumplimienlo de los meIos trozodos.

los presupuestas polO el desarrollo de todo proyecto deberion contemplor uno portido polO

los octividodes de dilusi6n, yo sea 10 publicoci6n de resuhados, presentociones p6b1icos u

olros, con 10 eval se gorontizo que los condusiones y hollozgas del pt oyecto sean Uliles°todo
10 sociedod.
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Elemento 85

Monitoreo y evaluaci6n
ambiental a nivel
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Ambiental - OACA



Elemento B5

Monitoreo y evaluaci6n ambiental
a nivel municipal y comunitario
Oficina de Asesorfa y Consultorfa Ambiental - OACA

Antecedentes y problem6tica

A medida que /0 frase "Piense globalmente, actue localmente' se introduce coda vez mos en

10 conciencia intemadonal y nacionol, los dudadanos en el mundo reclaman a sus gobiemos

que se responsobilicen par asegurar un ambiente saludable y seguro. Tambien exigen partici

par de una manera mos activo y efectiva en los procesos de toma de dedsiones acerca de los

problemas de su entorno.

EI Peru no es ajeno a esta situacion porque tiene limitaciones que impiden el desempeno

eficoz y efectivo tanto de los gobiernos locales como de 10 poblacion organizada en 10 gestion

del ombiente local.

Una breve evaluaci6n de las fortalezas y debilidades de las municipalidades y las arganiza

dones comunitarios identilico sus prioridades y demandas:

• Conocen el contenido de 10 cuesti6n ambiental, en sus distintas manifestaciones,

interrelaciones y cousos.

• Comprenden el sistema nadonal de gestion ambiental, sus componentes, su estructura

y modalidad de funcionamiento.

• Cuenton con informacion proctica y util sobre sus derechos ambientales, asf como

sobre sus responsabilidades y funciones en 10 gesti6n ambientallocal.

• Instrumentos sencillos y de ba;o costo para elaborar diagn6sticos y evaluaciones am

bientales que integren tanto los aspectos tecnicos como las percepciones sociales de

los problemas.

• Tecnicas rapidos para priorizar, con sustento tecnico, los problemas a enfrentar.

• Capacidad para elaborar propuestas, planes de accion y proyectos, que permita efectuar

10 transicion desde el diagnostico a 10 transformacion de 10 realidad, mejorondo de ma

nera concreto el ombiente local y legitimando su rol ante el conjunto de 10 sociedad.

• Espacios y meconismos de porticipaci6n y gestion ambiental local y regional can nive

les de institucionolizaci6n.



• EsInJlegias e instrumentos de romunicoci6n y concertoci6n para incorporor sus nece

sidades y propuestos en los ogendas socioles y ombientoles.

En este conlexlo, eI Elemento 85 pretende desarrollor uno sene de instrumentos que permilon:

01 incrementor 10 conciencia ombienlol y promover demondos orgonimdos para mejon:Jr 10

colidod ombientollocal; bl fortolecer 10 copacidod de 10 pobloci6n y los gobiemos locales en

eI diseiio y ejecuci6n de proyectos ombientoles, partiendo de diogn6sticos debidomente sus

tentodos, reIorzondo el papel dove que Ies compete en 10 implementoci6n de 10 ogellda

ombienlol nocionol.

6.1 Objetivos del Elemento B5

EI Elemento B5 busro: 11 dolor 0 los comunidades y gobiemos locales de los instrumentos de

evolu0ci6n, pIonifie0ci6n, monilonlo, seguimiento y comunicoci6n para 10 gesIi6n ombientoI
Iocol y 21 fortolecer 10 copacidod de 10 pobl0ci6n y los municipalidodes locales en 10 eIoboro
ci6n y ejecuci6n de propueslos para 10 gesIi6n ombienlollocol y comunol.

EI pmp6siIo es contribuir 01 fortolecimiento de los copacidodes de los municipoIidodes y de los
orgonizociones comunilorias para que cump\on con eIicocio SUS deberes y delechos ombiellloles.

los objetiYos espedficos fueron:

• Diseilor e implementor sistemas de diogn6slico y moniloreo ambientollocol con pIeno
parlicipaci6n de 10 pobIaci6n orgonizoda.

• Capacitor 0 10 comunidad y municipio en 10 eloboraci6n de plones y proyectos

parlicipolivos de gesli6n ambientol.

• Difundir los resultados de 10 experiencia de gesIi6n ambientol comunilario en e16mbito
local, regional y nocionol.

Asi, eI Elemento B5 del Programo APGEP-SENREM se centro en: desarrollor kits para 10 eva

luoci6n y moniloreo ambientol; paner 0 disposici6n de los municipalidodes y comunidades

del PerU informoci6n b6sico sabre 10 estrucIura y modus openmdi del sislemo nooollol de

gesti6n ombientol, y fortolecer 10 capocidod de diseiio de proyeclos ombientoles par parte de
los agentes de desarrollo Iocol.

6.2 Eshalegia. metodologia y actividades

6.2.1 Eshulegia

La eslnJlegia se fundomen16 en focolizor esfuenos en dos 6mbitos geogr6ficos dislilllos, pero

representativos de uno serie de situociones similares en eI pais. As, el trobojo se cor,cellh6 en



Son Mateo de Huonchor (Huarochirn y /0 Provincio de Arequipa. Estos dos ambitos se dileren

cion tonto por su tomano poblacionol, como par su problematica ambiental y orgonizotiva:

• San Mateo constituye un centro urbono pequeno (4,000 habitantes), localizado en 10
cuenco olta del rio Rimoc, Provincio de Huarochiri, olectado par 10 problematica am

biental de un centro urbono menor, los problemos ruroles de /as comunidades campe

sinas de sus anexos y 10 contominaci6n minera de los actividades de explotaci6n cerCa

nos. Su ubicaci6n, en 10 cabecero de 10 cuenCa maS importante (y degrodada) de Limo,

10 tradici6n de lucha contra 10 contaminaci6n minero, los procesos de participaci6n

comunal y su experiencia de concertaci6n comunidades campesinas-municipalidad

distrital, 10 convierte en un punta estrategico paro 10 ejecuci6n del Elemento 85, que

tuvo un impacto positivo en toda 10 cuenca alto del rio RImae.

• La Provincia de Arequipa es uno de los espocios urbonos maS importantes del pois,

alectado par problemos de contominaci6n atmosferica, calidad de oguas del rio Chili

y manejo de residuos s6lidos, entre otros. En Arequipo, sobre toda en el cintur6n peri

urbano, las problemos ambientales urbonos "picos se agudizon (perdido de areas ver

des, inadecuado abostecimiento de agua, saneamiento, manejo de residuos s6lidos, y

deterioro del habitot). Ademas, en Arequipo se gestan intensos procesos de concertaci6n

en torno 01 temo ambiental, grocias al trobojo del CONAM, Municipolidad Provincial

de Arequipa y otros instituciones locales.

La se/ecci6n de estos dos ambitos de intervenci6n (San Mateo y Arequipa) permiti6 optimizor

los recursos del Elemento 85: mientros se restringe su rodio de acci6n a una localidad (San

Mateo) en los alrededores de Lima Metropolitono, donde OACA octuolmente realiza su lobor,

yen otro locolidod (Arequipa) en 10 cuol CONAM esla promoviendo procesos de concertacian

ombientol. De este modo, se cubri6 un amplio espectro de siluociones que permitiran desa

rrollar instrumentos y metodologios con un potencial de replica a escalo nocional y regionol.

los contropartes del Elemento 85 lueron:

En Arequipa:

Municipolidad Provinciol de Arequipo

Municipolidod Oistritol de Coymo

Municipolidad Distrital de Jacobo Hunter

Junto de Riego de 10 Acequio Alto de Coymo y Anexos

En San Mateo de Huanchor:

Municipalidod Oistrital de Son Moteo de Huonchor

Comunidodes campesinos

Comile de Defensa de /0 Ecologio y el Medio Ambiente (CODEMA)
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6.2.2 Metodologlo

La mctodoiogfo de lrabolo fue porticipotiva propiciondo el desarrollo de copocidades en los

contrapmtes. La Figura (' 1 resume esquem6ticarnente el enfoque que slrvi6 de bose para

preparar 10 mclodologfo de trabojo. En pdmer lugar, sc prloriz6 cllraboja de OCOPIO y levan·

tamiento de ir formacion ombientol en cado zona. l.l'ego, en sucesivos tolleres de capcclto

ci6n se desorrolloron las destrews necesorios en las controporfes poro efeetvar un d1ogn6sli.

co bosico, corno peso previa pore !G tormulocion de planes y proyectos de occlon.

Asi, 10 ccpocitaci6n de las contrapartes 5e dio on un proceso bic.keccional con el equlpo de

OACA y Sf: realizo sabre temos de gron Interes y prioridad para 10 poblacion local. fste

proceso permiti6 construir conocimientos a pClrtir de los soberes y expericncias previos de los

orgoniwciones sadales y de los instltuciones.

De otro tado, los nuevos aprendizajes en 10 elabNo ion de las prapuostos se basaron en los

conHidos 50cio ornbientales de 10 zona, que rueron significatlvos para las organizociones e

institucianes sociolas involucradas.

Figura N° 1;
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6.2.3 Principoles actividades

EI proyedo 51 desorroll6 en cuatro etopas clommente diferenciados entre s!:

Elopo I: Definici6n de las contraportes Yacopio de informaci6n y meta doologias.

Se conf0rm6 un equipa tecnico del Proyecto, constituida par proIesionoles de dislintos disci
plinos (biologlo, sociologio. ingenierio sanitoria y ombientol. qulmico, arquileclum. urbonis

mo y comunicoci6n sociaQ. que 51 enriqueci6 con 10 particip0ci6n de teenicos y profesionales

de instiluciones locales.

luego 51 prepar6 un inventoria de los sistemas de manilorea ombientol nacionol e intemocio

nol. Pom despues dar paso a los gesliones con los patenciales beneficiorios y seleccionor los
municipalidodes. instiluciones y comunidades que 51 convertir6n en los contmportes del pro

yecto. Finolmente, 51 desorrollomn los primeros protolipas de los kits de moniloreo ambientol

y 51 prepomron en gobinete los metodos porn eIoboror inventorios de recursos. de con1Omi

nantes, mapos de percepci6n, mapos tem6ticos, redes y cadenas causoles. etc.

Etapo II: Diogn6sticos porticipotivos y .laboraci6n de planes a",bienlalls

En esto etopo 51 firrnoron los convenios y acuerdos interinstilucionoles porn dor un marm

legal apropioda 01 prayeeto. Ademos. se desorrolloron los diagn6slicas ambientoles

porticipoliYos con los representontes de los comunidades y los municipolidodes. los diogn6s

ficos fueron elobomdos mediante visitos de campa y representociones gr6ficos de las proble
mas ambientoles, tol y como 10 perciben las poblodores y oetores locales. Esto 51 pIosm6 en

mapas dibujodos a mano (mapos sensib!es). registmndo as! uno primern opr0xim0ci6n cuoli

Iolivo de los problemas ombientoles de 10 localidad.

Con 10 provincia de Arequipa 51 realiz6 un pion de desorroUo estrot6gico pam el monejo de
10 cuenca meIropolitono del rio Chili. en cuyo diseiio 51 copocitoron a los controportes de
esto ciudod y odem6s 51 obtuvo un produeto pam su ulilidod y prioridod.

En Son Mateo 51 troboj6 directomente con 10 Municipolidad Distritol de Son Mateo de Huonchor
y los comunidades campesinas. ogrupodos en el Comite de Defenso de 10 Ecologio y eI Media
Ambienle (CODEMA). Se realiz6 el diogn6slico distritol orient6ndolo hocia 10 eIoboroci6n de
un plan de gesti6n ambientol local.

EI esquema de octividodes desorrollodo. tonto en 10 provincia de Arequipa como en 10 cuenca

alto del rio Rimac. que Iiene como punto local a 10 Municipalidad Distritol de Son Mateo de

Huanchor. 51 aprecio en 10 Figum N° 2.



Etapa III: Ajuste de los planes, validaci6n de los kits y practicas de vigilancia

ombiental social.

Durante esta etapa se enfoco el trabajo para ajustar los planes integrales de desarrollo socio

ambiental de Son Mateo de Huanchor y 10 provincia de Arequipa y se puso en marcha los

dtados planes. Paralelamente, se mejoraron los prototipos de los kits de monitoreo ambien

tal, los cuales se validoron en contacto directo can las poblaciones contraparte, quienes ade

mas de capocitorse en ttknicas de vigiloncio y monitoreo ombientol, iniciaron un proceso

sostenido de vigilancia de 10 colidad del ambiente en sus respectivas ciudades.

Etapa IV: Evaluaci6n y difvsi6n para el intercombio y la replicabilidad.

En esla etapa final del componente se evaluaron los resultados obtenidos y se confrontaron

con ofros experiencios nocionoles. Baja esto perspectivo sa desarrollo una serie de eventos de

intercambio de experiencias can expertos nacionales e internacionales, grupos de bose, e

instituciones publicus y privados. Como eventos culminontes, en Lima se realizo el Seminaria·

Toller de Vigilanda y Monitoreo Ambiental y en 10 ciudad de Arequipa un semina rio - toller

can el mismo corte. Ambos seminarios realizados en abril del 2002 constituyeron hitos de

discusion de los temas en cuestion. Resultado de ella es que a nivel regional se coloco el tema

de vigilancia social en 10 agenda ombientol. Ademos constituyeron espocios de intercambia

con atms experiencios de vigilancio ambiental comunol. los memorios de ambos seminarios

- toller se consignaron en un documento aparte.

6.3 Principales resultados e impados

Los contrapartes del proyecto en ambos zonas de trabalo eston debidamente capacitadas y

legilimadas ante los sociedades locales y ejercen Iiderazgo en materia de gestiOn ambientol,

10 cuel contribuy6 a incrementor el nivel de conciencia ombiental en las areas de intervenci6n.

Se equipo a los contrapartes del Elemento B5 para que puedan enfrentor los desafros ambien

tales planteados en el marco de las prioridades de desarrollo local. De eslo monera, en los

dos lugares de ejeeucion del proyecto, eston funcionando dos centros de iniciativas locales en

materia ambiental.

Se avanzo positivamente en 10 continuidad y sostenibilidad de los acdones promovidas a

partir del Componente B5. Los instancios que se encargaron de 10 continuidad de los accio

nes eslan legitimadas y constituidas como tales: en San Mateo, el CODEMA, y en Arequipa 10
Oficina Tecnico del PROCHILI. Asi mismo, 10 Olicina PROCHILI cuenta can un Diagnostico y

Proyecto Ambiental de gran trascendencia para 10 ciudad, habiendose establecido un Acuer

do de Intencion de financiamienta can el BID par US$ 12 millones. Par olro lado, los propues

tas y experiendas de Son Mateo estan siendo recogidas en 10 cuenca alto del rio Rimae par

10 Red de Vigilancia Ambiental y par 10 Meso de Concertacion de Lucha Contra 10 Pobrezo.



Figura N° 2:
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Se dispone de un kit de monitoreo ambiental de uso sencilla y de bojo costo, el cuol es

requerido por instituciones como el CONAM, /0 DIGESA del MINSA, el CEPIS/OPS y el

CONACAMI. Este kit permite 10 medici6n de 10 colidad ombiental del ogua, suelo y aire de

manera sencilla yo bajo costo, pudiendo ser utilizado por Hderes de organizaciones de base,

gabiernos locales y escuelas, entre otros. Ademas, el kit esta reforzado con una gUla didactica

con conceptos de formulaci6n de proyectos ambientales, vigiloncia y monitoreo ombiental y

procedimientos para analisis de muestras.

6.4 Principales problemas

Antes de analizar los principales problemas encontrodos, se presenta el detalle de los facto

res mas destacables que influyeron en el desarrollo del proyecta.

Fadores que incidieron en forma positiva:

• La deliberoda vinculacion y articulaci6n de las iniciativas de monitoreo ambientol con

el desarrollo de proyectos ambientales priorizados por 10 propia comunidad.

• La legitimacion de las instancias institucionales contrapartes del Elemento B5, luego de

un sostenido trabajo de promoci6n, concertaci6n y sensibilizaci6n ambiental con los

actores clave de coda localidad.

• Lo coberturo poHtica-institucional que coda municipalidad proporciona 01 Elemento B5

facilitando 10 ejecuci6n de las actividades.

• EI creciente inten,s de los medios de comunicocian locales y nacionales por abordar

temas ambientales contribuy6 con 10 difusion de los avances del proyecto.

• La ocogida del Elemento B5 por parte de las instituciones locales, porque responde a

una parte de los necesidades y demandas que generan los procesos de planificacian y

gestian ambiental a nivel micro regional 0 regional.

• La vigencia que cobra el tema del monitoreo comunal y municipal en el marco del

interes de promover 10 vigilancia ciudadana ambiental y reforzar las competencias de

los gobiernos locales en el campo de 10 gesti6n ambiental descentralizada.

En forma negativa:

• Conflictos inter-institucionoles que existen entre algunos gobiernos locales y las depen

dencias del gobierno central, debido a imprecisiones en el marco normativo y el arre

glo institucional.

• Debilidad tecnica y financiera de las municipalidades contraparte.

• Dificultad para encontrar en el mercado instrumentos portatiles de monitoreo ambien

tal de bajo costo, 10 que obliga a desarrollor 0 adaptor algunos equipos, esto insumia

mas tiempo del previsto.

Existe un vacia local del funcionamiento del Sistema de Gesti6n Ambiental, cuyos 01

cances estan definidos s610 hasta el nivel regional. Esto entorpece 10 necesaria

institucionalizaci6n de los instancios de vigiloncia y monitoreo ambiental.



6.5 lecciones oprendidos

La parlicipaciOn activo de los adores locales y 10 legitimaciOn de las instancias de gesti6n

ambiental local son elementos clave para el desarrollo de los actividades; sin emborgo, esIo

demanda un lrabojo relativamente prolongado.

La arliculad6n de los programas de monitoreo con proyectos ambientales priorizodos por- Ia
propia pablacion. es una condid6n necesario para dorle sentido 01 moniloreo ambiental. La
pablaci6n no necesariomente est6 dispueslo a reolizor el monitareo ombiental p6 se.

La sostenibilidod instilucionol de los programos de moniloreo es clave, de oIra manero esIos

propuestas carren eI riesgo de ser marginodos par no contar con un valor legal sabre todo en

el monejo de confliclos ambientales.

6.6 Recomendociones

Relorzar Ia eshalegio de replicabilidod de los resuhados del proyecIo. priorizando teliilotios y

promoviendo convenios 0 el apayD de sectares empresoriales. entidodes estatales u argoni

zociones sacioles centralizodas.

Desarrollar uno campaiio regional y nacional de difusi6n de los resuhados del proyecto e

internalizor en 10 opini6n pUblica 10 necesidad de electuar 10 vigilancio dudadano ambientol.

Coordinar con eI CONAM a fin de aprovechar las Iecciones y resultados del prograrna de
moniloreo comunol y municipal para enriquecer el diseoo del Sistema de Gesti6n Arnbientol

local.

Integrar el progmma de moniloreo ambiental. conceptual y metodol6gicamente. a sistemDS

de vigilancio dUdodono ambientallocal y regional.

Propiciar 10 replicabilidod del monitoreo ambiental comunol y municipal vincul6ndo1o 01 ma

nejo de los conflidos ambientales emblem6ticos nocionales. pam conseguir un eleclo demos
trotivo.
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Proyectos Piloto Demostrativo
Ambientales (PPDA)
Concursos 001-97 y 002-99

Objetivo general de los PPDA

los Proyectos Piloto Demostrotivo Ambientales (PPDA) buscaran fomentar el concepto de

liderazgo ombiental responsable y una administraci6n ambiental activo, adem6s de generar

beneficios econ6micos tangibles y ejecutar tecnicas, practicos y/o procesos que incorporen

principios de producci6n limpia y manejo sostenible de los recursos naturales.

7.1 Objetivo especifico

A traves de los PPDA se facilit6 can coracter demastrativa, 10 ejecuci6n de practicas ambientales

apropiadas (innovadoras, replicables y sostenibles) en el seelor privado, financiadas mediante

convenios de donaci6n no reembolsables. Su objetivo fue demostrar en forma practica el mane

;0 del ambiente y los recursos noturales en forma sastenible.

7.2 Principales actividades

EI Programa APGEP-SENREM redact6 las boses para 10 selecci6n de los proyectos a financiar

se que fueron oprobadas por USAID y el Camite Direelivo, creado para supervisor el desarro

llo de los concursos, y compuesta por diversos representantes de organizecianes de coopera

ci6n internacional, USAID, CONAM y 10 SPDA.

Durante 10 vigencia del Programa se realizaran los Concursos 001-97 y 002-99, cuyo interes

se rellej6 en 10 vento de 652 ejemplares de bases y se recibieron 257 perfiles de prayectos

presentados por empresas, universidades y ONGs. Del total se financiaron 22 propuestas, 11

por coda concurso (un proyecto del segundo grupo fue cancelado).

7.3 Criterios de evaluation de los Proyectos Piloto Demostrativo Ambientales

Criterios Tecnicos:

• Identificaci6n clara del problema ambiental a solucionar y uso de tecnicos creativas e

innovadoras orientadas 01 manejo sostenible de los recursos naturales.

• Demostraci6n que 10 eslrategia propuesta es 10 alternativa que optimize el compromi

so entre los intereses de orden tecnico, ambiental, social y econ6mico.



• Sustentoci6n de 10 viabilidad del proyecto, estobleciendo de moneru coheAlllte el
prop6sita, los objetivos, metos, adividodes e indicodores. Presenloci6n del marco

l6gico del proyedo y un adecuado plan de monitoreo y evoluaci6n, que incluyo las
terminos de referencia y resultados pora 10 evoluaci6n de medio termina y lin de

proyedo.

• Descripci6n de los factores teenicos, ambientoles, socioles y econ6micos que sustentun

10 sostenibilidad del proyecto en el fiempo, demastrondo que su ejecuci6n contribuye
a mejoror 10 calidad ambientol.

• Inclusi6n de los medidos de miligod6n y contingencio de las posibles imp" ctos am

bientales y sociales negaIivo$ y riesgos signilicotivos que el proyecto pudiem ocosio

nor y que aleetanan su ejecuci6n y el ambiente.

• Demostroci6n de un alto potencial de replicobirldad en otros zonas, sectores, indus
trios y/o grupos humonos. Asimismo, indusi6n en sus octividodes de los meconismos

de difusi6n y sistemotizaci6n del modelo volidodo.

Criterios Sociales:

• Participaci6n activo de 10 pobloci6n beneliciorio en 10 plonifieoci6n y ejecuci6n del
prayedo, asl como en su continuidod altermina del periodo de linonciomiento bojo el
programo. Asimismo, el prayedo debia involucmr 10 porticipoci6n de los octores cIo¥es
de 10 zona 0 relocionodos 01 tema.

• Promoci6n del desarrollo socio-econ6mico de lafsl comunidodfesl dinectomente
involucmdafsl, los cuoles viven en condiciones de extrema pobreza, debiendo ser elias
los principoles beneficiarias.

• Promoci6n de 10 equidod de g6nero en el diseilo, ejecuci6n y acceso a los beneIicios
generodos par el prayedo.

Crilerios Adminis1. ulivo-Institucionales:

• Experiencio de 10 instituci6nlconsoreio en 10 ejecuci6n de proyeclos de comclerfsticos

y envergodum similores 01 que pastula.

• Experiencio y copocidad !eeniea y administmtivo del penonul que porticipo en eI
proyecto.

• Infraestruc:tura flocol, equipol disponible pora ejecutor eI p1oyecto.

Criterios Financiera-~Ies:

• Aporte de 10 contruportida requerido.
• Se cuenlo con un ~puesto detollodo y ruzonable.

• Nivel y mzonobilidod de los cosIos odminis1.ulivos.

• Perspectivas de sostenibilidad econ6mico y finunciera 01 termina del linonciomiento

del pmyeda.



7.4 Monitoreo y evaluacion tecnico-administrativa

EI Programa APGEP·SENREM disefi6 un Sistema de Monitoreo y Evaluaci6n que fue cancebi

do como un can junto arganizado de elementos, metados e instrumentos de seguimiento,

para recogert procesor, analizar y sistematizar datos, y osi fociJitar 10 forno de decisiones

vinculadas a 10 administraci6n y gesti6n de los Proyectas Pilato Demostrativo Ambientales,

dentro de un enfoque de manejo par resultados.

EI monitoreo y evaluaci6n fueran 10 bose para adoptar medidas correctivas, tonto sustantivas

como operacionales con el fin de mejarar el disena, forma de aplicaci6n y calidad de los

resultados obtenidas por coda uno de ellos. EI principal prop6sito del Sistema de Monitoreo y

Evaluaci6n fue realizar un registro sistematico y uno verificaci6n en 10 evolucion de los PPDA

para lograr los objetivos programados. EI monitoreo incluyo un registro de los avances, ren

dimientos, efectos e impactos obtenidos desde las perspectivas tecnicas ambientales, ecano

micas y sociales. La evaluacion sirvi6 para comprabar si los proyectos lagraban a no sus

obletivos y verilicar si contribuian a alcanzor los metas pre·fijadas.

los instrumentos empleodos en el Sistema de Monitoreo fueron:

• Los informes hknicos trimestrales sobre 10 ejecuci6n de los proyectos presentados por

los ejecutores, de acuerdo 01 esquema del contenido de los Formatos XII y XIII de los

convenios de Donacion suscritos entre las organizociones seleccionadas y 10 SPDA.

• Las visitas de monnoreo, 0 cargo de los Asesares Ambientales del Programa, fueron

constantes a los diversos proyectos y a su regreso presentoban un reporie con comen

tarios y sugerencias respecto 01 desarrollo de los prayectos; copia de los repartes era

enviado tombif!'n a 10 mismo institucion ejecutora para su conodmiento y U50.

• las Iiquidaciones e informes financieros presentadas par las instituciones ejecutoras

proporcianaron informacion peri6dica respecta del desarrollo de los prayectos. La in·

fomnaci6n fue pemnanentemente revisada por el personal contable del pragramo, que

manfuvQ constante contacto con los instituciones ejecutoras. La provision de fondos

estuvo supeditado 01 cumplimienta de las abligacianes administrativas estipuladas en

los respectivas convenios de donacion.

los instrumentas empleadas en el Sistema de Evaluaclon fueran:

• La Evaluacianes de Medio Termina fueron efectuadas a los proyectas pora verificar su

avance y alcance de los metas propuestas. Para realizar este trabajo se seleccian6 y

contrat6 a consultores externos de primer nivel. Las evaluaciones incluyeron visitas

deVla cansultar(a) 01 lugor de ejecucion del proyecta y 10 presencia de un miembra

del equipo tecnico-administrativo del Pragrama APGEP·SENREM, usualmente el Ase·

sar Ambiental.



• EIIla consultor/o present6 un informe preliminor 0 los ditedivos de 10 insliluci6n ejecuIoro

del proyecIo, 0 USAJD yolo oficino del Progromo. Posteriormenle se efectuoba uno

reuni6n con los ogenles involucrodos, donde se discution los comentorios y ,ecomen

dociones de 10 1MJIuoci6n. Finolmente el consultor presento un informe delinilNo incor

porondo los comentorios recibidos. Los Evoluociones de Medio Termino fueron muy

Utiles pora corregir 0 Iiempo el rumbo de los proyecIos, 10 cuol fue corroborodo SlICe

siYomenle por los propios inslituciones ejecutoras.

• La Evoluoci6n Finol, 0 diferencio de 10 Evoluoci6n de Medio Termino, tuvo como pro

p6sito principol evoluor en que medido el proyecto Iogro sus principoles objetivos,

opreciar si estos eran sostenibles, si se hoblon volidodo los lecnologlos propuesIo$, osi

como onolizar eI polencial de r8p/ico del proyecIo. Con respecto 01 procedimienlo, este
rue similor 01 de los Evoluocianes de Medio Termino (se odjunto uno reIoci6n de los
consultores controtodos pora reolizor los evoluociones).

7.5 Difusi6n de los resuhodos de los PPDA

Pora demostror los resultodos obtenidos en 10 ejecuci6n de los proyecIos pilato y los Iecciones
oprendidos, el Progromo reoliz6 vorios oclividodes dirigidos 0 runcionorios del Estodo, entk/o
des de cooperoci6n internocionol, sedor ocodemico, otros ONGs y 10 opini6n pUblica.

• Sjslemqlimci6n de los Proyectos: PolO fomentar 10 replicobilidod de los pro,ectos, los

instituciones ejecutoros elobororon los respecfivos documentos de sisIemoIizoci6n que

onolizoron 10 problemOtico, el proceso de ejecuci6n, los eshotegios utilizodos, proble

mas enfrentodos, resultados obtenidos y principoles lecciones oprendidos. EI prop6sito

de estos documentos fue generar un nuevo conocimiento y sociolizorlo con orgonizo

ciones publicas involucrodos con 10 tem6tico ombientol, ruentes cooperontes, ONGs,

universidodes y pUblico en generol. Se considera osimisma que estos documentos con

tribuimn en el mejoromiento y/o diseiio de futuras propueslos ombientoles. En este
esfuerzo porliciporon de forma conjunto los representontes de los instituciones ejecutonJs,

USA/D, eI Progromo APGEP-SENREM y consultores externos controtodos pora este fin

(Cecilia Mendiolo, Ricordo Cloverios y Moria lnes Colle).

• Produccj6n de Videos: Asimismo, con el prop6sito de fomentor 10 o!fusi6n y repIicobitlCIod
de los proyectos, se produjeron videos de lados los proyectos pilato del Programa. En

ellos se presenton los experiencios desorrollodos, recogiendo odem6s woliosos testimo

nios de los principoles oelores involucrodos. Cobe destocor que coptoron 10 otenei6n
e interes de uno gran oudiencio yo que estos rueron preporados de uno forma omigo

ble y omeno. Este moIerial rue distribuido 0 uno centeno de octores cloves nocionoles,

tronsmitidos par un programa ombientol lelevisiYo (Te Quiero Verde). Pora 10 produe

ci6n de los videos se cootrot6 0 10 empreso TELEANDES S.R.L., que conjuntomente coo

los representontes de los instituciones ejecutoros. USAID y el Progroma APGEP-SENREM,

porliciporon en esto reolizoci6n.



• Expo-Ferias de Proyectos Ambientgles: Se organizaron dos eventos publicos de gran

envergadura, en los cuales las propias institucianes eiecutoras expusieron sus prayedos y

videos. Ademas se exhibieron mas de 40 stands demostrativas de diversas instituciones

ambientales. La primera Expo-Feria se efedu6 en el Sonesta Lima Hotel EI Olivor en iunio

del 2001 y la segunda en el J. W. Marriott Hotel en mayo del 2002; en esta ultimo reuni6n

se conto con la presencia del Embaiador de los Estados Unidos, Sr. John Hamilton. Los

eventos concitaron gran interes del publico asistente, mayormente estudiantes universita

rios, pero tambien de representantes de instituciones publicas, fuentes cooperantes y

ONGs, por 10 que consideramos debe continuarse con su eiecucion, ya que permite

difundir diversas estrategias orientadas a fortalecer la participocion del sedor privado en

10 concertacion, solucion de problemas y dialago sobre politicas ambientales.

7.6 Reflexiones sobre la ejecuci6n del Elemento PPDA

• EI proceso de seleccion de Prayedos Piloto Demostrativo Ambientales (PPDA) mediante

concursos publicos: 001-97 y 002-99, fue realizodo con absoluta transporencia e im

parcialidad, basandose unicamente en 10 calidad de las propuestas y experiencia de

los oferentes. Esta fue uno modalidad innovadora en el pais, yo que usualmente los

fondos provenientes de 10 cooperacion intemacional eran asignados mediante meca

nismos reservados empleadas por los organizociones donantes. La eiecucion de los

concursos publicos constituye un sistema de sana competencia con 10 finalidad de ele

gir los meiores propuestas.

• Se creo un sistema de monitoreo tecnico y financiero de los proyedos, el cual prapor

ciono informacion con prontitud, 10 que permiti6 retra-alimentar el trabaio efeduado

por los instituciones eiecutoras, lograndose asi meiores decisiones en 10 gestion de los

proyedos. Esta nueva modalidad de acompaiiamiento provoco inicialmente resisten

cias yo que las instituciones eiecutoras no estaban habituadas a recibir visitas periodi

cos de 10 fuente financiera. Con el tiempo compraboron el carader de apoyo de los

visitas, a troves del osesoramiento recibido, y modificaron su actitud pasondo a solici

tor mas bien visitas mas frecuen!es.

• EI sistema de evaluaci6n aplicado, en especiol el de los evaluaciones de medio termi

no, fue sumomente valioso t yo que con 10 participaci6n de un experto nadonal era

analizodo el desempeiio del proyecto, considerando sus obietivos, adividades, y ele

mentos exfemos e internos que influenciaban de monera favorable 0 desfavorable su

desarrollo. Sobre esta base del analisis coniunto, se adoptaban las medidas necesarias

para la adecuada orientacion y desarrollo de las mismos.

• La difusion de los resunados de los prayectas se realizo a traves de dos instrumentos

fundamentales, los videos y las documentos de sistematizocion, los cuales fueron distri

buidos entre las principales organizociones publicos y privadas nacionales, vinculadas

con los proyedos desorrollodas. Esta adividad constituye uno de los principales aportes

del Programa APGEP·SENREM porque promovera la replicobilidad de los proyedas, ade

mas que concientizara y sensibilizar6 a una gran oudiencio, hasta ahara poco olcanzada.



Proyedo N° 1

Generacion de tecnologias en restauracion de areas con
pastos altoandinos en zonas de explotaci6n minera

InstituciOn ejecutora: Asocioci6n Civil pora 10 Invesligoci6n y DesarTOllo FotesIoI (ADEFOR).

Ubicaci6n geogr6fica: Distrilos de La Encaiiado y Son Mort:OS, en los provincios de Cojomorco

y Son Marcos, Departamenlo de Cajamorco.

Costo: Donaci6n del Programa APGEP-SENREM: US$150,OOO; aporte de ADEFOR:

US$60,778; aporte de Minera Yanacocha SRl: US$39,900; totol: US$250,678.

Periodo de ejecuci6n: Diciembre 1998 a morza 2001.

Contexto y prob/em6tica: La industria minero es uno de los oetividodes econ6micos de mayor

importaocia en eI Peru. EI area de explotaci6n de los empresos minero. aborco superlicies

cubiertos, en 10 gran moyoria de los cosos, por po$IOS naturales, que cambian luego de ser

intervenidos par 10 remaci6n de sueIos. Para recuperar los suelos se requiem 10 delennin0ci6n
de los pracesos de l'8'Iegetoci6n mediante ensoyos 8lCperimentales y demostlaliwos con especies

herb6ceos (nolivos) que tengon mayor posibilidod de desorrollorse en toIes condiciones.

La prapueslo de trobojo se realiz6 en elambilo de 0CCi6n de Minero Yanococho SRl, donde se

eslimo que unas 10 000 ho seran dislurbodos y necesilor6n ser revegetodos 0 restuurudos en

los pr6ximos 20 anos, de acuerdo a los exigencios legales existenles.

Objetivo: Desarrollor uno tecnologio de """'lIetoci6n con especies herb6ceos notivus funcio

nondo eficientemenle en arees de explaloci6n minero.

EsllUlegio, metudologias y principales actividades desanolladas: A lnm!s del p10yect0

se desorroll6 y ejecul6 uno tecnologia pora 10 reslauroei6n de arees con especies herb6ceos,

en su moyorio gramineos nali¥Os e introducidos, en1Ol1Os dislurbodos par 10 octividod minero

en eI departamenlo de Cajomorcu, teniendo como bose lecniclJS especi<Jlizados de re.::geIUci6il

y producci6n de semillos cerlificadas de postos notivos 0110 andinos. EI proyeclo propuso

estrutegia. pora 10 recuperaci6n y uso sostenible de los terrenos dislurbodos par los rnovi

mienlos de lierm de 10 ocliYidlJd minera. Asimismo. se contribuy6 con el desarrollo

sacioecon6mico de los comunidades circundonles a los arees de trobojo de Minera Yanococho

SRl MYSRl, yo que los coberlums instolados lovOJeCeran 10 infiltroci6n de los aguas de

escorrenlia, neutralizar eI proceso de acidificoci6n y permilir posIeriormenle eI uso ogroposloril

de 10. suelos.



Principales resultados: Se establecieron 8 hectoreas de fuentes semil/eros para el abasteci

mienta y producci6n de semillas en las tareas de revegetaci6n, que fundonan eficientemente.

Se cuenta con personal calificado a cargo. Se recolectaron, procesaron y almacenaron 689

kg de semillas herboceas nativas, 01 finalizar 10 primera cosecha de las fuentes semil/eras,

recuper6ndose niveles 6ptimos de fertilidad en 50 hectoreas de 6reas disturbadas representa

tivas, donde se aplicoron It\cnicos de siembra opropiadas. Los resultados fueron difundidos a

traves de notas tecnicas, cursos y una pagino web.

Lecciones aprendidas: Pora 10 restauraci6n de areas disturbadas se recomienda el usa de

fertilizantes organicos que complementan 10 carencia de nutrientes, y el uso de compost y

enmiendas, para mejorar 10 estructura Hsica del suelo y disminuir el problema de suelo acido.

Es importante considerar 10 combinaci6n adecuada de especies nativas y especies introduci

dos, que aseguren una cobertura r6pida del suelo y una utilizaci6n permanente de pasturas

de calidad; el usa de tecnicas adecuodos para 10 cosecha de semillos es de sumo impartancia

para osegurar su colidad, asf como las densidades de siembra deben ser considerados en

funci6n del tipo de suelo y de 10 pendiente. Se recomienda un monitoreo y evaluoci6n de las

areas instalados para osegurar su permanencio.



Proyecto N° 2

Conservacion de 10 biodiversidad de una de gato y
recuperacion de suelos degradados con sistemas

sostenibles agroforestales en Pucallpa

InstiluciOn _jecutoru: Asocioci6n para el Desarrollo Sostenible (ADES).

Ubicoci6n geogrUfica: I.ocolidodes de EI PimenlOl, EI Ponrenir, Pampas Verdes y Senor de los
Milogros, ubicados en el dislrita de Compo Verde, Provincia de Coronel Portillo. Deportumen

to de Ucoyoli.

Costo: DonatiOn del Programo APGEP-SENREM: USS93,975; aporte de ACES: USS30,997;

totol: USS 124.972.

Periodo de ejecuci6n: Odubre de 19980 febrera del 2001.

Con1eJdo y problemOtica: Lo extrocci6n de 10 eortezo de 10 uila de goto (Uncorio lomenroso

y Uncorio gu;onensis) de los bosques omoz6nicos constiluye un serio riesgo de erosiOn genetico

para 10 especie, 01 no reponerse los plontos toladas. Poralelomente. en 10 se.... existen gran

des superficies de tierros degrododas abandonodos, que podrion recuperarse mediante eI
usa de sistemas ogroforestoles que consideren especies noIivos de 10 regiOn. los familios

asentodos en estos tierros perieneeen 0 un estrato muy pobre y ejercen uno mayor presi6n

sabre estos fnigiles recursos.

Objetivo: Desarrollar y validar un sistemo ogroforestol que perrnito cuhivor tecnifieodomente

10 uila de goto Yrecuperar svelos degrododos y meioror a 10 vet 10 posibilidod de obIener

ingresos pam 10 pobloci6n participante.

Esli ulegia, rnetodoIogias y principoles actividades clesarrolludas: EI proyecto desarrollO

y valid6 una tecnolagia para manejar sistemas agmforestoles. asociondo eI cuhivo de 10 ui\o

de gata can cultivos de cicIo corta y con songre de grodo 0 baloino. que perrniten recuperor

suelos degrododos. Asimismo, eopocil6 a los ogricultores en el maneio de dicho sistema

ogroforestal y dio a conoeer a empresos privodos y ogencias de eooperociOn. 10 disponibili

dod del modelo para su usa en 10 selva.

Principoles resultudos: Con 10 aplicoci6n de 10 tecnologio desarrollodo, 10 deforestoci6n de
10 uila de gata se redueir6 sustancialmente y es probable que en el Iorgo plaza. 10 ,;nico

ruente de moteria primo sea 10 proveniente de plontos cuhivodos. En eI desarrollo del proyecto

se emplea uno Iecnolagio para el cultiva tecnilicado de 10 uila de gato, 10 que Iue osociodo a

un cultivo de cicio corio (arrol, yuca, plOtano, cocono, miol, etc.), dependiendo de los carae-



terrsticas del suela, 10 epoca del ano y 10 preferencia del agricultor. Estas especies fueron,

asimismo, asociadas con 10 sangre de grade 0 bolaino, con el fin de instalar un modelo

agroforestal considerando 10 aptitud del sitio y las caracterfsticas socioecon6micas de las

areas de estudio seleccionadas. Se determin6 un metodo no destructivo de cosecha, aSI como

los productos activos en los brotes, hojas, ramos, tallos tiernos, tallos moduros ycOrleza de las

dos especies de uno de gato y se desarroll6 un sistema de empaque y transpOrle para las

hojas y un proceso de atomizodo del extracto.

Lecciones oprendidos: EI proyecto fue innovodor 01 demostrar 10 lactibilidod de obtener el

extracto atomizado y las tabletas de una de gato a parlir de ho;as y ramas de plantas cultiva

dos, 10 cual no habra sido planteado hasta 10 fecha en que se present6 10 prapuesta para el

concurso. Se desarroll6 y valid6 10 tecnologfa para el cultivo de 10 uno de gato, con un

sistema de producci6n basado en 10 siembra asociada de cullivos de cicio corio (arrol, mall,

frijol, etc.) y de plantas forestales (sangre de grado 0 bolaina). La planta de uno de gato

puede estar lista para 10 primera cosecha entre los lOy los 15 meses del trasplante, depen

diendo del manejo y 10 calidad del suelo. Se prepararon tabletas con extracto atomizado

obtenido de las hojos y romas, y se demostr6 que las hojas de plantas cultivadas pueden tener

igual 0 mas mitralilina que 10 cOrleza de las plantas silvestres. Se verilic6 que 10 especie

Uncaria tomen/oso tiene mayor contenido de mitralilina, en dilerentes tejidos de 10 planta, que

10 especie Uncaria guianensis.



Proyecto N° 3

Recuperacion y produccion sostenida de bosques y praderos,
un medio de lucha contra la desertificacion y la pabreza

Instituci6n ejecutora: Asociaci6n de Investigoci6n poro eI Desarrollo Integrul (AIDER).

Ubicaci6n geogrOfica: Anexos Santo Rosa y San Jose de 10 Comunidad Campesino Jose
Ignacio Tcivoro Posapero. Distrito de Chulucanos. Provincia de Morrop6n. Departamento de
Piuro.

Costo: Donoci6n del Progromo APGEP-SENREM:USS142.034; aporte de AlDER: USSJO.173;
aporte de 10 Comunidad: USS43.985; totol: USS216.192.

Periodo de ejecuci6n: Setiembre 1998 a noviembre 2000.

Contexto y problem6tica: los bosques secos noturoles de 10 cosio norte del PerU est6n
sarnetidos 0 un in1enso proceso de desertificaci6n originodo por 10 tolo irrocionol e iIegol.

especialmenle de algarrobo y sapole. asf como por el sabre postoreo reolizodo par un gana

do criollo de bojo calidod y productividad. los fomilias osentodos en esle ecosislemo son muy
pobres y ejercen uno intensa presi6n sabre 10 frogil bose de recursos.

Objetivo: Desarrollor un modelo de monejo inlegrol e inllOWJdor de monejo forestal y pecuo

rio poro dos mil has. de bosques secas. mejorondo a 10 vez los condiciones de vida de los
comunidades porticiponles.

Esllulegia. metodoIogios y principales actividades des:m-olladas: Atroves de esIe ployecto

se desorroU6 y ejecut6 un pion de monejo sihoganodero porn 2000 hectOreos de bosques de
olgorrobo en eI Departamento de Piuru. bosoda en tecnicos de monejo foresIol unidos 01 mejo

rumienlo de 10 crionm de ganado en unidodes productivos fomiliores. 1.0 oplicoci6n de esIe

plan. odernOs de asegurur 10 recuperuci6n y usa sastenible del bosque seco. ete.61o colidod de
vida de los fomilios porticiponles en el pruyecto. 01 ofrecer uno mejor alimentoci6n e ingnlsos

odicionoles prt>"eIlienles de 10 comerciolizoci6n de los productos foresIoles y pecuorios obleni
das. En 10 ejecuci6n del pruyecto se incorp0t6 a los beneficiorios en calidod de co-ejecutores de

los actividades previstos en el proyecto. responsobilizOndoIos de los <MJnces de melDs concre

tos. Se coordin6 con autoridodes locales y regionales. instiluciones p,jblicos y pmados. porn

concertor esfuerzos y garonlizor 10 sostenibilidod del pruyecto.

PrincipaJes resultudos: Establecimiento de dos Comit8s de ConsetYOci6n de Bosques y Pro
deros con 10 porticipoci6n de 10 moyoria de familias beneficiorios y 10 comit8s odicionoles en

olros anexos de 10 comunidod. Ensayo y volidaciOn de pr6clicos y tecnologias inrlO1lUdoros.



tales como el uso de cercos vivos y trochas cortafuego. Obtenci6n, bajo criterios de

sostenibilidod, de 964,83 m3 de modera para conslrucci6n de cercos y almocenes, as. como

pora 10 comercializeci6n. Producci6n de 1,783 I de pastos verdes y de 387 I de pacas de

heno. Produccion y comercializaci6n de 40 t de algarroba seleda. Canstruccion de 19,000 m

de cercos para 24 palreras de pastoreo de 25 ha coda uno. Conslruccion de tres almacenes

pora algarroba y cuatro para hena. Provision de 75 cabezas de ganado de raze pura, para el

mejaramienta genetico de los halos ganaderos criallas. Obtencion de 1,440 crfas de ovinos

de media sangre y 93 crias de ovinos de raze pura. Eslablecimienlo de 15 OOliquines velerina

rios y 178 halos ganaderas canlrolados sobre 10 bose de un calendario sanilario. Creaci6n

de dos empresas comunales pora camercializer los produclos foresloles y pecuarios en el

mercada local.

Lecciones aprendidas: Uno de los aspedos innovadores del proyedo fue 10 implemenlacion

de un Plan de Maneja Silvoganadero para los bosques de algarroOO, que nunca anles habia

sido formulado ni implemenlado con exilo en 10 region. Enlre los fadores que goranlizan 10
saslenibilidad del proyedo eslan 10 porticipoci6n odivo y de corader aulogeslionario de las

orgonizociones eslablecidas en los comunidodes. Eslo se monifiesla en los Comiles de Con

servacion de Bosques y Praderas eslablecidos y en los empresas comunales formodas. Ambos

lipos de organizaciones eslan operalivas y lienen reconacimienlo denlro del marco legal vi

genIe. Desde el punlo de vislo del manejo silvoganadero, 10 soslenibilidod lecnica esta dado

por 10 recuperacion que se logra de los areas bascosas degradadas, 10 ex/raccion racional de

produdos sin sobrepasar 10 capacidad de reposician, as! como el mejoramiento genelico de

los hatos ganaderos familiores, 10 mejora en los lecnicas de crianza con el pastoreo

semiestabulado y 10 implemenlacion de boliquines velerinarias.

,.



Proyecto N° 4

Enriquecimiento de bosques en formaci6n en suelos
aluviales de la amazonia

1nstiluci6n ejecutora: Asocioci6n de Mujeres del Ucoyoli (AMUCAUI.

Ubicoci6n geogr6fica: EI proyecto se ubic6 en los suelos oluvioles de 10 Isla VISlo Alegre y en
poreelos oledoiios a las com>leras Neshuyo - Curimano, Nueva Requeno y Federico Basadre.
en el enlorna de 10 ciudad de Pucollpa. Provincia Coranel Portillo, Departamento de Ucoyali.

Casto: Donaci6n del Programa APGEP-SENREM: USS108,050; aporte de AMUCAlJ y terce

lOS: USS 65,971; total: USS 174.021.

Periodo de ejecucioo: Abril de 1998 a diciembre del 2000.

Conlexto y probIem6tic:a: Los bosques en terrozos aluviales est6n sometidos a rows y que

mas que detenoran y degradan el potenciol de los suelos, situoci6n que se agrovo debido al

creeiente Rujo migrotorio de poblaciones hacia Ia selva. atroldos pot Fuentes de trobojo di1ler

50S que generan la industria forestal, las explorociones petroleros, Ia extracci6n minero y los

incentivos comercioles, entre ofros. Consecuentemente, 10 agriculture de subsistencia y

migratoria se incremento con la ocupaci6n de los basques. donde se inicia una extracci6n

selediva de recursos 0 una deforestaci6n masivo, ocasionando desequilibrios en los

ecosistemas, produciendo el descontrol del regimen hidrico. 10 degradoci6n de los sueIos. 10
destrucci6n del h6bitat de 10 fauno silvestre y 10 incorporoci6n de gases de eIecto invemade.o

a la atm6s1era.

Objetivo: Enriquecer bosques en formaci6n mediante la instoloci6n de especies maderables
y fruticolas. utilizanda especies nativos y un nuevo sistema de manejo de recursos naturales.

ejecutada diredamente pot los agricultores locales.

EsliUlegia. metodologias y principales ac:tividodes desarrolludas: EI proyecto estob1eci6
dos especies tolerentes a las inundaciones. seleccionodas por presenter exigencios adecua

das a 10 aplitud de los suelos alUYioIes de 10 amazonia peruona y a los requerimientos del
mereodo internacional. La cupirona (Calycophi/lum spruceanum). especie forestal de oed

miento relotivomente ropida y el camu camu (Myrciorio dubio), especie lrutal con alto conte

nido en vitomina C; ambos fueron asociadas inicialmente a cultivos de pan llevar (maal. con

el fin de disminuir las costas de mantenimiento y control de maJezos en eI carta pIozo y

paralelamente enriquecer los bosques en formaci6n de los suelos olUYioIes del tr6pico perua

no, en el mediono y largo plazo. Este proyecto tuvo Ia particularidad de que fue ejecutada par

una organizaci6n de bose lideroda pot mujeres.



Principales resultados: 22 hectoreas de capirona inslaladas tanto en lerrozas medias y alias

de la Isla Vista Alegre, como en parcelas aledaiias a las carreleras Neshuya- Curimana, Nueva

Requena y Federica Basadre. 18,5 hectoreas de camu camu eSIablecidas en lerrazas medias de

10 Isla Visla Alegre. 49 familias responsobles de las 40,5 hectoreas instaladas, capaciladas en la

inslaloci6n y el monejo de planlaciones de capirona y camu camu. De olra parle, los resukados

oblenidos en cuanlo al refuerzo a la organizaci6n de la AMUCAU y sobre lado a su capocidad

de geslion, pueden considerarse un logro imporlanle. Finalmenle, las capacidades adquiridas

por los beneficiarios y las alianzas e inleracciones con olros insliluciones, consliluyen un aporle

para la soslenibilidad y replicabilidad de las lecnologias desarrolladas.

Lecciones aprendidos: La asocioci6n de capirona y camu camu con espeeies de pan lIevar

(malz, freiol, yuca, elc.) al momenlo de la instalaci6n, permile juslificar los coslos de conlrol

de malezas, oblener beneficios en el corio plazo, hasla que los cullivos permanenles comiencen

a producir. EI allernar espeeies frulales de alia conlenido en vilamina C y fuerle demanda,

como el camu camu, con especies foreslales que producen madera de buena calidad, permi

Ie oblener beneficios de sus preductos en el mediano y largo plazo y garanlizan la conlinui

dad de dichos beneficias, gracias al pOlencial de soslenibilidad que les olorga la aplilud del

silio (suelos aluviales). Desde el punlo de vista econ6mico la soslenibilidad eslo dada en el

liempo, por el valor agregado que aporlan los cultivos permanentes. Asimismo, desde el

punta de visla social, las capocidades, experiencias y sobre lodo 10 conciencio que se desa

rrollo en los beneficiarios garanlizan la continuidad de las I"cnicas desarrolladas.
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Proyedo N° 5

La agricultura org6nica como tecnologia promotora del
desarrollo rural sostenible de las comunidades vecinas 01

Parque Nacional del Rio Abiseo - PNRA

lnstitudon ejecuforo; AsOCIOCion Perucno para 10 Conservoci6n de 10 i-...joturaleza (APECO).

Ubkod6n geografico: Distritos de Pies, Buldlbvyo y Paloz en In Provincia de Potaz, Departa

mento de La Libertod.

Costo: Gonadan del Progromo APGEP-SENREM: US$l 02,556; oporte de APECO: US$8 t 171;

oporte de !a Comunidad: US$S2,498; 10101: LJS$163,225.

Periodo de eiecucion: Agosto de 19980 diciembre del 2000.

Contexto y problematico: Las poblaciones vecinas 01 limite occidental del Porque Nocionol

del Rio Abiseo c:omprenden pueblos de trodici6n ondino del departamento de La Libertad,

que eston en el limite entre 10 pobrezo y 10 pobreza extrema, de bOlO colidad de vida y

ambiente con creciente deterioro. 1.0 diilcultad poro garontiz.ar 10 scguridod alimentario de Ia~

pob!ociones locales, 10 escasez de tierras de colidad agricola y el oceicrodo deferioro de 10$

recursos naturales, provoco 10 migrocion de compesinos y el incremento de 10 oetividod gona·

dew. Si bien parte de 10 migraci6n se dirigc hocia los ciudades (Huamachuco y TrlJ/ilioL 10
utopfo de 10 egriculluro en los bosques rnontonos del colindante departamento de San Mar

tin, sigue presente en 10 mente del poblador local c mo uno olternoiivo viable If muchos de

ellos consideran que los areas de! PNRA podllan convertll-se en percelos ogricoios. Un triSI~

ejemplo de 10 ocupocion y depredacion de estos bosques se oprecia c10ramenle en la cuenca

del rio MishoHo, 01 sur del Porque Nocional. Por olro porte, el ournento del ganado ef1 los

pastizoles alto andinos comprome!e uno extenso lono al,ntcnor del Parque Regional.

Obletivo: Introdvclr concep10s y practicos de agricultura ecol6gico en 10 zona de influencio

del Parque Nocionol Rio Abiseo (Pt<RA) en los di~!ritos de Pios y Buldibuyo.

Estrategio, metodologios y principoles actividodes clesarrollodos: Esle proyectc propuso

d inicio de un proceS0 hocia el desarrollo rurol ~ostenible de los distntos vecinos cd Porqve

t'·jocionol Rio Ablseo (PNRA), a troves de 10 promonon de practices y fecr1oiogios

ogroecologicas. Se IraDOlo en oreas muy Gleiodos de centres urbanos y en terrenos luetic-

mente degrodados, donde se desorrolloron lecnlcas innovodoros poro su rCClJperocion y ~e

increment6 la preducti ..... ldod Sill nece~idod de amplior 10 frc,ntero agricola_ Se ejecutoron prc

cedimientos secuenciolc$ y complc enlonos, c n foses irleroctivos· motiv(l,·iC'n 0 los ~.c en

dales beneficiono5! COPOCi ('J -ion de los difercr,ks p~ibhc05 :)bje1i"o, expel j:nenlocion ·i voli·

. ..



doci6n de tecnicos agroecol6gicas. ocompoilamiento tecnico 0 los octividodes ogronOmicos

de los porticipontes. estImulo y apoyo de los actividades con algunos insumos (semillos, heno

mientos, etc.), reiteroci6n de contenidos a Imves de materioles impresos, refuerzo a 10 organi

zaci6n, y promoci6n de 10 plonificoci6n por los propios adores.

Principales resuhados: Se desarroll6 un modelo de monejo sostenible de los recursos natu

roles con los pobIociones vecinos del PNRA. A 10 fecho existen 16 locolidodes donde 338

lamilios (28% del totol en el 6reo) desarrollan algun nNeI de cultNo bojo 10 modolidod de

ogricultura org6nica y conducen 8,51 hect6reos sembrodos. Cabe senolar que eslos Iomi'ios

est6n involuerados en 10 producci6n agroecol6gica a diversos escolas: 230 modres porlici

pon en los biohuertos comunoles, 178 de los cuoles odem6s conducen biohuertos Iomiliores,

12 selioras de Pios constituyeron un Comite de 8ioogricultores que comen:iolizon vernuros y

40 voranes reolizon agricultura urbano, moyormente ogrupodos en eslos comites. Asimismo

13 centros educotivos (81 'l(, del totog cuenton con biohuertos y su desarrollo se integra en sus

planes pedog6gicos. Sabre 10 bose de entrevistos a prolesores de los escuelos y medicos de

los centros de solud se puede concluir que los nifias y j6venes mejororon 10 colidod de su dieto

olimentorio, incorporondo 0 incrementodo el consumo de verduras. Tambien se increment6

los ingresos de los Iomilios y los niveles de consumo, con un promedio onool de gononcios de
62,25 y 116 nuevas soles en los 6reos rural y urbano respeclivomente.

Lecciones oprendidas: EI desarrollo de cultivos asociadas, que odemas de posibilitor un

mejar uso del suelo (distribuci6n de 10 cobertura vegetal evito 10 erosi6n), constituye un buen

metoda de control biol6gico de plagos y enfermedodes. En 10 social, se op<ecio que los
mujeres est6n revolorizando su propio polencial produclivo, aunodo 010 posibilidod de uno

mayori~ncia social y ec0n6mica. Poralelomente est6 mejorondo el nNeI de recono
cimiento de sus comunidades hocia sus capocidodes' Como consecuencia, las vorones Ie don

olm volor al Imbojo colectivo, esto se rellejo en la lormoci6n de nuevos Comites de 8io

agricultores y en el fortolecimiento de su instifucionalidod.



Proyecto N° 6

Manejo sostenido de cuerpos naturales de agua
en selva baja

Instituci6n ejecutora: CARE - Peru.

Ubicaci6n geogrOfica: EI proyecto se desarrollo en 10 Comunidod Rural EI Chino, 0 orillos del rfo

Tohuoyo, en el Distrito de Fernando de Lores de la Provincio de Maynas, Departamento de Loreto.

Costo: Donacion del Programa APGEP-SENREM: US$ll 0,000; aporte de CARE - Peru:

US$37,640; aporte de la Comunidad: US$8,350; total: US$155,990.

Periodo de ejecuci6n: Odubre de 1998 a iunio del 2001.

Contexto y problematico: La cantidad yvariedad de peces en los cuerpos naturales de agua

de las comunidodes locales se esta reduciendo, especialmente las especies de consumo local

y comerciales que las familias riberenas aprovechan para su alimentacion, procesamiento y

venta. De mantenerse esta tendencia habra graves prablemas de escasez, que afectaran

directomente a 10 poblaci6n rural y ser6n a su vez causa de mayor presi6n sobre otros recur

50S del sistema ecol6gico amazonico.

Objetivo: Contribuir a la generaci6n de una propuesta de maneio sostenible de ecosistemas

ocuaticos a los que liene acceso la poblaci6n ribereiia amaz6nica.

Estrotegia, metodologias y principales actividades desarrolladas: EI proyedo desarrollo,

en 10 Comunidad EI Chino del rfo Tahuoyo, un modelo b6sico de gestian local de recursos

pesqueros para comunidades ribereiias, formado por un sistema de producci6n pesquera y 10
orgonizaci6n requerido para operarlo. EI sistema de produccion integra el moneio del recurso

y su opravechamiento, para asegurar tanto la productividad del recurso a largo plaza, como

el uso sostenible y el oprovechamiento adecuado para meiorar los beneficios actuoles. La

organizaci6n desarrollada estableci6 las condiciones de seguridad de acceso a los recursos

pesqueros locales y las atribuciones formales de control de su usa. En el proceso se involucr6

el mejoramiento de las capacidades locales e innovaciones en las practicas pesqueras de

transformaci6n y comercializaci6n, que meiororon 10 provision, (alidod y retribuci6n econ6

mica de la producci6n pesquero, as' como la integraci6n al marco conceptuollocal de nue

vas concepciones y pr6cticas pora el manejo del recurso.

Principales resultados: Se e1imin6 el uso de toxicos y explosivos para la pesca y octualmente

esta se efectua selectivamente. La legislaci6n pesquera fue dada a conocer en 10 comunidad

y se lagro participaci6n plena en las tareas de vigilancia. Los pescadores de la comunidad se



fonnalizaron y sus organizodones, 10 Asociaci6n de Pescodores Artesonoles y el Comile de

Vigilancia, fueron ofidalmenle reconocidos y cumplen sus funcianes de promod6n de uno

pesca soslenible. Se lagro copodtor yequipor a 10 comunidad con fodlidodes pora el proce

samienlo y comerciolizad6n de pescodo. Par ultimo, en cuonlo 01 credila re¥Olvente, si bien
me Iuvo poco Iiempo de operad6n, los resultados fueron salisloctorios. La operad6n del
manejo de los cuerpos naturales de ogua se cumpli6 porciolmente. Adem6s se coruderizoron

los cuerpos de ogua y se cuento con mopos eloborados par eI IIAP. La difusi6n introcomunol

de concepciones y tecnicos de monejo se cumpli6 plenomente.

Lecciones aprendidos: La inlervenci6n del prayecto Iuvo como resultado tonto el rnejonJ

mienlo, como 10 innovoci6n de los tecnicos y pr6clicos uIilizados por 10 comunidad. Respecto
a los tecnicos, se mej0r6 el pracesamiento trodicionol pora 10 obIenci6n del pescodo sea> y

fresco salado y se introdujo dos nuevas praductos: el pescodo fresco refrigerodo y el ahoma

do en filetes. Respecto a 10 organizaci6n, se esIobleci6 cierto copocidad administroliva par

medio de un Comile de Credito que moneja un fondo I'eYOlvente. Asimismo, se mejor6 el

control de 10 peSCO eslobleciendose un Comile de Vigiloncio con el apoyo de 10 DIREPE y se

reoliz6 uno investigaci6n de mercado pora idenlificor poIencioles compradores en 10 dudod

de Iquilos. Todo esto permili6 innovor el conceplo de monejo soslenible y considerar 10 octivi

dod pesquera de monera integral.



Proyecto N° 7

Construccion integral de un area de repoblamiento
demostrativo para el manejo sostenible de 10 concha de

abanico en Laguna Grande - Pisco

Institucion ejecutora: Fundacion para el Desarrollo Agrario (FDA).

Ubicacion geografica: EI proyecto se desarroll6 en 10 caleta pesquera de Laguna Grande

situada en 10 Reserva Nacianal de Paracas, en 10 Provincia de Pisco, Departamento de Ica.

Costo: Donaci6n del Programa APGEP-SENREM: US$130,227; aporte de FDA: US$25,564;

aporte de 10 Asociaci6n "Tunca Mar": US$13,560; total: US$169, 351.

Periodo de ejecucion: Mayo 1999 a octubre 2001.

Contexto y problematica: La demanda que tiene 10 concha de abanico en el mercado

externo gener6 una sobre-explotaci6n de los bancos naturales. EI impacto positive del fen6

meno "EI Nino' en 10 producci6n de concha de abanico se evidencio en 1983 y 1998, con

intensos reclutamientos y consecuentemente con 10 aparici6n de grondes cantidodes de semi

110 en los bancos naturales. Ello origino, adem6s de una intensa extraccion, 10 pr6ctica del

traslado de semillas hacia 6reas a concesianes privadas para engarde. Bajo un nueva marco

legal, las pescadores de Laguna Grande se agruparon en asociaciones que cuentan con 10
autorizacion para realizar el engorde de 10 concha de abanico en concesiones marinas 0
porcelas. Sin embargo, esta actividad es realizada extrayendo semi lias de los bancos natura

les y sembr6ndalas en sus parcelas, 10 que esta conduciendo 01 deterioro de las poblacianes

naturales en 10 Bahia Independencia. Para resolver este problema es necesario considerar a

estas parcelas como zonas de engorde con un stock parental permanente.

Objetivo: Implementor un sistema de captaci6n y pre-cultivo de semillas de concha de abani

co en 10 Bahia Independencia, para luego repoblar y manejar en forma sostenible este recur

so en Laguna Grande. EI programa sera complementado con actividades de capacitacion a

los pescadores artesanoles.

Estrategia, metodologias y principales aetividades desarrolladas: La ejecucion de siste

mas de captacion de semillas en ambiente natural mediante captadores artiiiciales, permitio

el abastecimiento de semillas para 10 siembra y 10 reduccion de 10 intensidad de su extraccion

en las bancas naturales. Esta se lagr6 a traves de un proyecto piloto donde se demostr6 que

es posible obtener mayores beneficios, con 10 participacion permanente de los pescadores

artesanales en las actividades del proyecto y con el objetivo de incluir a todas las concesiones

de Laguna Grande y de otras areas de 10 costa peruana. EI proyecto considero 10



implernentoci6n de un sistemo de coplod6n y precultNo de semillos en 10 Bahia Indepelldeh

cia, pora 10 siembta del orea piloto en laguna Grande, os! como 10 determin0ci6n de 10

copocidod 6pfimo de siembta y el progroma de copocitaci6n de los pescodores. 1.0 copoci

dod de corgo del ecosistemo fue determinoda esfimando el orea de 10 superficie del fondo
morina aplo pora 10 concha de obanico y 10 produdilridad del aguo de todo 10 laguna.

Principales resultados: Se lagro 10 coploci6n y precultNo de semillas usando coIectonIs
arfilicio/es y pearl nels, respecfivamente, en Bahlo Independencia. Se coploron y precuItWoron
250,000 semillas en dos campoiias de caploci6n durante el periodo del proyecto. los pesca

dores sembraron y cosecharon 10 concho de abanico considerondo su rendimiento bioI6gica

y econ6mico. Se sembro 25% del orea totol del proyeclo y se cosecharon 237,500 COIIChos.
Con ello se incremenf6 el beneficia de los pescadores en un IS'll. de sus salorios mensuales y

se determin6 una capocidad m6ximo de siembta en laguna Grande de aproximodamenle

240,000 manajos de concho de abanica, que equivalen a 23,040,000 canchos de obanica.

Asi se redujo los densidodes de siembta de 70 a 40 conchas por metro cuadrado. Para ella se

copocif6 0 los pescadores en el monejo odecuoda del sisfemo de producd6n y eI Iortoleci
miento inslifucional. 1.0 Asocioci6n dem0str6 eslor capacitodo pora el monejo del sistema de

producci6n, odemas que esf6 legalmente larmolizoda y es 10 prirnero que canstruy6 su IocoI
inslifucional en 10 zona de Pisco.

lecciones aprendidos: EI proyeclo propuso e impuls6 10 coptod6n de Iorvas de concho de

abanico uIilizonda aporeios especioles, denominodos coIecfores, t«nica que~ 10

probabilidod de sobrevivencia de 10 semilla. Se dem0str6 10 Iriobilidod de aplicar una tecno

lagia infermedia que I6cilmente fue odoplodo par los pescodores grocios a 10 c:apocifo06n

importida yolo metodolagia de frobajo. Tecnicamenfe los pescodores san capoces de coplor

semillas uIilizondo los colectores artiliciales y de monejor aporejos de cultNo elicienlemMle.

1.0 sostenibilidod econ6mica en el monejo de una zona de engorde es I6cilmente denoO>1l0

ble, si se planilico 10 siembra y 10 COsecllO considerondo los aspectos biol6gicos. econ6micas

y ambientoles.



Proyecto N° 8

Agricultura urbana

Instituci6n ejecutora: Inslilulo de Defensa del Medio Ambienle (IDEMA).

Ubicaci6n geografica: Urbanizacion Semirural Pachaculec, Dislrilo de Cerro Colorado, Pro

vincia y Departamenlo de Arequipa.

Casto: Donacion del Programa APGEP-SENREM: US$64,995; aporte de IDEMA: US$15,590;

aporte de los beneficiarios: US$18,750; 10101: US$99,335.

Periodo de ejecucion: Seliembre 1998 a agoslo 2000.

Contexto y problematica: EI asentamienlo humano semirural Pachaculec, cancentra un olto

porcenlaje de poblacion migranle, donde 10 desnutricion afecta 01 65% de 10 poblacion infan

Iii y el [ndice de anemia supero el 25% en las mujeres adultas. La principal octividad de estos

pobladores es el trabajo como asalariados agricolas, secundariamenle se dedican a 10 crian

za de animales menores yolo producci6n de hortalizos y legumbres para el autoconsumo. La

siluacion de 10 mujer presenta, entre otros, los siguientes problemas: falta de oportunidades

de trabaio, precarios ingresos economicos, salarios diferenciodos, elevado indice de analfa

belismo yalta numero de mujeres iefas de hogar.

Objetivo: Establecer mOdulos de cultivo de hortalizos org6nicas en suelos eriazos, fortalecer

un cenlro de capacitacion y organizocion de una asociacion de productores y comercializadores

de hortalizos y legumbres org6nicas.

Estrategia, metodologias y principales actividades desanrallodas: EI proyecto apunlo a reducir

el nivel de pobrezo y desnulnci6n de 10 poblacion semirural PachacUiec, introduciendo cultivos org6

nicos de hortalizos y legumbres para autoconsumo y comercializocion, aprovechando las lierras

infertiles subutilizodas. Asimismo, se aprovecho 10 disponibilidod del recurso hrdnco, proveniente de

pozos sublerroneos, el c1imo, 10 mono de obra familiar y 10 cerconia a los mercados.

Principales resultados: EI proyecto, ejecutado en esta zona urbano marginallogro el estoble

cimiento y conducci6n de 150 huertos organoponicos que produieron hortalizos libres de resi

duos toxicos en terrenos infertiles, mediante el uso de insumos orgonicos de f6cil manejo y bajos

coslos. En el aspecto ecol6gico, se hobilitaron terrenos eriazos a 10 ogricultura, los cuales odqui

neron un valor ogregodo evidente y poralelomente se esto dondo un uso eficiente a algunos de

los recursos naturales desoprovechodos de 10 zona. Par ultimo, el funcionomienlo del Centro de

Copocitocion y Tronsferencio Tecnol6gica, ubicado en el interior mismo del osentomiento hu

mono semirural Pochocutec, constituye un IIfoco de irrodiaci6n" permonente de las tecnologfas

orgonoponicos, para 10 produccion sostenido de hortolizos de calidod.
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Proyecto N° 9

Usc de 10 cascarilla de arroz como
fuente energetlco en !adrilleras

Institudon ejecutaro: Intermediate Technology Development Group (ITDG - Peru).

Ubicacion geogrofka: EI proyecto se desarrollo principe/mente en el Distrito de La Huoco,

Provincia de Poilo, DeporioiT'~ento de Piuro.

Costa: Donocion del Progromo APGEP-SENREt,A: USS78,606j apone de ITDG: US$ 17,434;

epode de los beneficiarios (en especie): US$l,SOO; total: USS97,540.

Periodo de eiecuci6n: .Abril de 1999 a febrero de! 2001.

Contexto y prob!emotica: La desertificoci6n y 10 tala de bosques de olgorrobo son problemas

que ofedan la costa norte de! Pen;. Gran perte de 10 madera extraido de estos bosques se emp!ea

como lelia para quemer ladrillos, por 10 que el gobierno prohibi6 su usa en procesos productivos

en los deportorr entos de 10 costa norte. A pesoI' de eslo norma, oun se sigue utifizando 10 lena de

olgarrobo como combustible, par 10 que es necesorio buscor fucnles alternativos. ta produccion

miesonal de lodnllos requiere de uno alto conlidad de combustible. De manera general. si consi

deramos que eXlste olrededor de 300 homos ortesorlOtes en los deportomentos de 10 cosIo nor1e

y que coda uno reolizo 16 quemos olano para producir 7,000 ladrillos coda vez, so estimo que se

con. umen (erea de 23,800 t de lerk 01 ono. t'\nle ello, 10 coscalilio de orroz es un desecho

obundante cuyo elimlnoCion representa un serio problema. Nom1olmente se quemo 0 10 inlempe·

rie, sin utilizer el color producido y sus cen!zos se esparcen con e1 viento en zonas cercanas 0 ios

centros de pifoao, produciendo impodos negativos cl ombiente.

Objetivo: Reemplczar el 'Jso de lenD ae 0190rrooo por cascarilla de orrOl. en Ie quem(] de

lodritlos artesonales.

Estrotegio, metadologios y principoles odlvtdodes desorro!!ados: A reemplozor fa cas

carillo en el proceso de quema de ladriHos, se tiene un combustible mas econ6mico yolo Vel

permile que los arboles no ialodos Sir/on de surnidcro d" gases de elcac inverpodero. PCi'

otro pone, 10 prohibici6n del uso de lena en 10 costa norte de~ Peru. para usos producti\.'o~

como 10 quemo de lodrillos, foyorece 10 dilusi6n de 10 lecnol09lo. AdiCionoll11enle, los lec:ni·

cos de quemado de iadnltos empleondo cascarillo son muy sencillos '{ eston 01 olcance de los

iodrilleros artesono1es que 'robojon como unidodes 10I11i"ore5. EI pro)'eeto desarrollo, valida y

aplico teel1ologros para emplear co~canllo de orr07. corne> COmbl)51ible en 10 quemo de lodri

lias, reemplozando a 10 leiia de 0lg0((obo PmlJ lrd illl, ,e emi-Jleoron iecr.icos r lelorados de

quemo en 1)J)ldades produc iV(l; fomd;orf~S



En prime... instoncia se oistematizoran experiencia5 tnJdicionoles de empleo de cascorillo de
OtTOz. luego se construy6 un homo de pruebos, donde se YOlidoron los mejores tecnicos
empleodos y lao propuestos del proyeclo, detenninandose los ponimetros que influyen en 10

calidod de los Iodrillos producidos. Duronte los prueboo se evaluaron los ;nsumos y produc1os

obtenidos en los ensoyos de quemo y se definieron lao mejores pr6ctieas de monejo de los
cenizoo producidas.

Principales resultoclos: Fortolecimiento de Ires asociaciones de Iodrilleros artesonoles en lo
Huoea, Tumbes y CetTO Mocho. Capocitoci6n en el usa de cascarillos de OtToZO 21 pequeiios

produetores. Sustifuci6n de 10 lena par 10 cascarilla de atTOz como combustible POlO 10 fobri

coci6n artesonol de Iodrillos en 21 homos de Tumbes, Piu... y lomboyeque. Con esto, aproxi

modomente 1.665 t de lena son sustituidas par 2,658 I de cascarillo 01 oila, 10 cuol evito 10

tolo de bosques de algorrobo y 10 emisi6n de oproximodomente 2.300 t de CO. par ana. Se
lagro un incrememo promedio de lao utilidades de los Iodrilleros del orden del 60%, en tonto

que se incremenl6 10 eficiendo de los homos fijos en oproximodamente 15% con respecIo 0

los trodicionoles. gracias 01 revestimiento de las poRldes interiores. Tombien eI ocobodo fino/

y 10 resislencia de 100 lodrillos Iue mejorodo. osi como su peso esped!ico, incorporondo 10

cenizo de 10 coscorillo de atTOz. Pequeiios equipos mec6nicos para 10 mezcIo y exIrusi6n para

mejoror 10 calidad del lodrillo y focililor los procesos de fobricoci6n y diversilicoci6n de los

pnoduc1os son utilizodas.

lecc;ionfi aprendidas: los Iodrilleros capocitodos par el proyecto. adem6s de oplicor los
teenicos de quemo utilizonda cascarilla, tronsfirieron 10 teeno/aglo a los Iodrilleros de su co

munidad, quienes oplicon los pr6c1icos op<endidos en sus proeesos productivos. Tonto en eI
ambito nocionol y mundial, 10 pnoducci6n de onoz se incremento como bose de 10 olimento

ciOn de 10 pobloci6n. Esto aseguro 10 disponibilidod creciente de cascarillo de anoz como

combustible en los zonas de intervenci6n.



Proyeeto N° 1a

Una gata de creatividod en el desierto

Instituci6n ejecutoro: Insliluto de los Hermanos de las Escuelas Crislianas ·La Salle".

Ubicoci6n geogrOfico: En el Calegio Fe y Alegria N° 43, Asenlamienlo Humano Luis Felipe

de Las Casas, Venlanilla, Provincia del Callao, a 10 altura del Km. 37,8 de la carrelera Pana

mericana Norte (anles de Ancon).

Costo: Donaeion del Pragramo APGEP-SENREM: US$120,068; aperte de La Solie: US$50,709;

total: US$170,777.

Periado de ejecuci6n: Mayo de 1999 a enero del 2001 .

Contexto y probfematico: EI Distrito de Ventanilla, segun eIINEI, alcanzaba a setiembre de

1996 una poblacion de 135,350 habitantes. Su tasa de crecimiento poblacional esla enlre las

mas alias del Departamenlo de limo (censo de 1993) y es generodo par las sucesivos invo,io

nes de lerrenos par familias migranles, procedentes de las diferenles regiones del pais, asi como

aquellas que praceden de los programas de de,Iugurizacion de las cenlros urbanos de limo y

Calloo. Esta poblacion vive en un medio hoslil por 10 escasez de recursos nalurales y se agrava

por 10 folia de los servicios basicos urbanos, bajos ingresos, subempleo y desempleo.

Objetivo: Contribuir a mejorar 10 calidad de vida de los pobladores de las zonas urbano

marginales de Venlanilla, 01 desarrollar y validar propuestos en I"s 6mbitos de 10 educacion,

el ambiente y 10 tecnologia.

Estrategia, metodologias y principales octividodes desarrollodos: EI proyeclo genero

una propuesta de "ambienlalizacion" de 10 curricula para el primer cicio de educacion secun

daria, potenciar 10 infraestructura productiva de los talleres agrosilvopecuarios del Colegia Fe

y Alegria N° 43 y difundir las innovaciones y propueslas que se desarrolloron y validaron. Asi

se impuls6 a 10 escuela a cumplir y asumir un nuevo rei en 10 comunidad, como es promover

el desarrollo sostenible en el ambito geogr6fico de su influencia, contribuyendo a mejorar 10
calidad de vida no solo de las familias, que direclamenle eslan relacionadas con el colegio,

sino de todos los pobladores de los Asenlomienlos Humanos Luis Felipe de las Casas Grieve,

La Paz y San Pablo, enlre olros.

Principales resultados: Se elaboro una guia para "ambienlalizar· la curricula del primer

cicio de educacion secundaria. Se capacilo a 240 alumnos del primer cicio de educaci6n

secundario del Colegio Fe y Alegria N° 43 en tecnicas produdivas, a troves del desarrollo de

cultivos hidroponicos y ejecucion de 10 programaci6n de forestacion vecinal. Se establecieron



m6s de 4,000 pIontones forestoles en el 6rea de influencio del proyedo. 0$1 como se consIru

16 uno gmnjo de conejos. con uno copocidod instolodo de 4.370 gozopos!oiio. Se instol6 un

huerto hidmp6nico comerciol can sistema de riego dosifieodo en 10 modolidod de goteo, con

uno capocidod productive de m6s de 110.000 lechugosloi\o. Se estobleci6 e implement6

uno gmnjo de aves de postum can una capocidod produdivo de 50.000 kg. de huevosloiio.

Se estoblecieron cuotm m6dulos "Bosque Vida". con un 6rea totol de 20.000 m irrigodos par

un sistema de riego dosilicodo de 10 modolidod de goleo. Se edit6 y public6 un manual

tecnico sabre los experiencios desonollodos y velidodos en 10 zona norte de Ventonilla. El

pmyecto lagro 10 porticipoci6n de 900 olumnoslos y 30 docelltes. procecIentes de los cole
gios de limo y Callao, en 10 Expociencio y Progmmo de Posontlos:

Lecciones apnmc:lidas: l.o ejecuci6n del pmyecto dem0str6 eI polencial que encierro la es

cuelo como elemento dinamizodor del desarrollo locol. a portir del nuevo enfoque educalivo
donde el estudionte se convierte en protogonisto de su oprendizoje y promotor del uso soste
nible del ombiente. Se identilic6 10 necesidod de ombientolizor 10 curricula. complementodo

con 10 instoloci6n y potencioci6n de unidodes de producci6n ogrosilvopecuorios, osi como de
octividodes de difusi6n como posontfos, exposiciones. presentociones culturales que enfo.
quen 10 problem6tico ambientol global y local. elabamci6n de guios a tnplicos, afiehes que

sistemoticen experiencios productives y educativos desonollodos con elfin de: sensibilizor a la

pobloci6n objetivo. genemr compromisos de los adores socioles involucrodos con el desono

110 de la comunidad, contribuir a cambior 10 oditud cortoplocisto y visi6n cotidiona de los

profesores y lideres socioles por una de objetivos globales a mediono y largo plaza.



Proyecto N° 11

Agroecologia rentable en CU5CO

Instituci6n ejecutora: PROCUSCO.

Ubicacion geognJfica: Microcuenca Rio Huosocmoyo, en el Distrito de Coicoy, Provincia de

Poucortombo, en el Departamento de Cusco.

Costo: Donoci6n del Progromo APGEP-SENREM: US$116,978; oporte de Procusco:

US$22, 107; oporte de los beneficiorios: US$29,700; total: US $168,785.

Periodo de ejecuci6n Diciembre de 1998 a iunio del 2001.

Contexto y problematica: Los cuencas y valles frecuentodos por turistos nocionoles y extran

jeros (espedficomente el Volle Sogrado de los Incos), tienen un proceso grove de contomino

ci6n ombientol, el cuol ofedo a los ogricultores de esos zonas, quienes no cuenton con el

conocimiento ni los recursos para inicior uno propuesto rentable y sostenible contra dicho

proceso. Paralelamente, los sistemas trodicionales de comerciolizoci6n de productos agrico

los condicionon 10 tendencia de los agricultores 01 monocultivo, 10 cual troe consigo 10 proli

feroci6n de piagas y enfermedodes, osf como una sobreoferta con bajos precios en el merca

do. A ello se suman insulicientes tecnicos poro el conocimiento pradico de 10 agricultura

ecol6gica que permiton desorrallar sistemas agroecol6gicos rentobles y sostenibles que

involucren de forma real a 10 poblaci6n rural. De igual forma, pese a que existen un mercado

potencial nocional y de expartaci6n paro los produdos ogroecol6gicos, los ogricultores no

siempre pueden occeder por las estridas exigencios, 10 falta de copocitaci6n espedfico y

practico, osf como los contodos concretos con el mercodo y los entidades certificodoras.

Objetivo: Fomento de 10 produccian de frutoles y cultivos ondinos con patencial de exporta

cion empleondo tecnicos organicas y de conservocion de suelos.

Estrategia, metodologias y principales octividades desarrolladas: ProCusco propone de

sorrollor tecnologfos compatibles con el medio ombiente, a troves de un sistema economico

denominado IICadeno» que involucra a investigadores, agricultores t ogroindustrioles, comer

ciantes, transportistas y exportodores, en un cicio de volar de beneficio mutuo. ProCusco

opravecha criterios basados en una experiencia real de mercado, demostrando que es posi

ble una propuesto de rentabilidod economica basoda en una conciencia ecologista y

ambientalista. Para tal efecto, recupera tecnicas de multicultivos e implemento sistemos de

ventos y comerciolizocion innovadores y sugestivos, potenciondo el trabajo individual y com

petitivo de los agricultares. Todo esta se consigue respetondo los modelos sociales de organi

zociDn y tradiciones, con el fin de que a traves de las actividades planteadas, se logre una

•
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producci6n diversificodo de especies ondinos con certificaci6n ecoI6gico intemocionol y que

los ogricultores de 10 cuenca del rio Huosacmoyo gestionen su producci6n denlro del marm

del monejo ecol6gico y protecci6n de los recursos naturales. La metod%gio utilimda boso su

desarrollo en Ires ejes Iem6ticos: producci6n ogroecol6gica, comerciolizoci6n y gesti6n.

Principales resultadas: En producci6n: Se produjeron diversos especies ondinos. tocIos orien

todos 01 mermdo, con coracterislicos peculiores de color, sabor; romano (Io1 es eI co:so de los
yerbos omm6licos y el moa blanco gigonte del Cusco); produc1os con hislorio y cullura (Iciwicho.
mall y papas nofivos); productos ex6licos (rocoIo, molz morodo y morz chullpol; fMos (aguoyrr.... IIo.

papoyilo. sochotomote Ycoduci/olios como melocolones); produc1os que odoptodos a 10 zona

ondino (hobos). entre ofros. Cobe destocor 10 odividod de certificoci6n ecoI6gico i"lemocional

que iniciolmente estuvo propuesta para 8 unidodes. y que finolmente se Iogr6 para 13. En

comen:iollzoci6n: M6s del 60% de los produc1os ogricolos se~n formolmente en eI merm

do de 10 ciudod del Cusco. par medio de uno unidod m6vi1 y un Iocol de ventos fijo, consideron
do como el mayor logro 10 incorporoci6n de los ogricultores dentro de un sistema ecoll6mico

real, con mereodos conlables y mejores precios. As'. se estimo que los ventos brutos de los
ogricultores fueron del orden de USS40,OOO 01 termino del proyeclo, en comporoci6n con los
registrodos 01 inicio. que openos olconzobon los USS6.000. En gesti6n: los odividodes se orien

Ioron a 10 copaciloci6n y osislencio tecnico en temos como ogricullura ecol6gico. opicuhuro.

onimoles menores. comen:iolizoci6n y ventos. os; como 10 Escuelo Ec0/6gico Rural. leniendo
como bose de que ProCusco cuenlo con el Centro &perimentol Ecol6gico Retiro ubicado en el

ambito del proyecIo, 10 cool gener6 un proceso de sinergio e imiloci6n.

I._COOlies ap.elldidas: Duronte 10 ejecuci6n del proyecto se desarrollO un conjunlo de lee·

nolog;os bosados en 10 experiencio de los ogricultores y en olros de probodo eficiencio, los
que recuperaron. odoploron, volidoron e innovoron pr6clicos y tecnoIogios. Un ospecto que

siempre se debe tener en cuento 01 ejecutor modelos de producci6n ogroecol6gico es 10

inserci6n de los mismos a un sistema de producci6n rentable, en el coso de los cultivos ondinos

es posible orientar 10 volioso biodiversidod de 10 ZOllO ondino hado uno producci6n ecoI6gico

de colidod yean certificoci6n ecol6gico intemocionol, oplicondo sistemas como los mOllocul

livas. cultivas osociodos de control de plogos y enfermedodes en forma natural, usa de abo

nos OIg6nicos. etc.



Proyecto N° 12

Propuesta innovadora y sostenible de evacuacion,
tratamiento y reuse de residuos solidos

y Iiquidos domesticos

Instifucion ejecutoro: Instituto de DesdlTotio Urbano (CENCA).

Ubicocion geogr6fico: Asenlamienlos Humanos Micaela Bastidas, 2 de Enero y Nuevo Alianza,

en 10 porte 0110 de 10 zona de 10 UPIS Hu6scar, en el Dislrilo de San Juan de Lurigancho, en el

Cano Este de Limo.

Costa: Donaci6n del Progmma APGEP-SENREM: US$99,4B2; aporte de CENCA: US$21 ,693;

10101: US$121, 175.

Periodo de ejecucion: Agosto del 2000 a seliembre del 2001.

Problematico y justificocion: Los tres asenlamienlos humanos ubicados en los laderas de los

cerros carecen de los servicios b6sicos (agua polable, eliminacion de excrelas y limpieza

publico). Si bien 10 mayona de etlos avanzo en el acondicianamienlo de su lerrilorio, los

condiciones lopogr61icas dilicullan y encarecen los servicios. S610 2% de 10 poblacion liene

conexion domiciliaria de desague a 10 red colectom de SEDAPAL, 25% de 10 poblaci6n cuenta

can silos, 59% de 10 poblacion elimina sus excrelas en 10 porte 0110 de los cerras, 6% cuenla

can lelrinas y 8% de 10 poblaci6n los elimina can 10 basuro a de olra manera. En cuanlo a 10

eliminacion de los aguas grises (Iavada de rapa, cocina, higiene personal, elc.), 93.6% de 10

poblacion los arroja en 10 via publico, ocasianando 10 lormacion de charcos en los partes

bajas de los asenlamienlos, 6.4% uliliza esla agua para el riego de los jardines en su vivienda.

Objetivo: Implemenlar un sistema innovador de maneio de excrelas, aguas residuales y re

curso hidrico y que esle luncione elicientemente, conlribuyendo ademos a un maneio sosleni

ble del agua.

Metodologio utilizada: EI sislema ejeculado conlribuye a 10 proteccion del h6bitot. Evitando

el despillarro del recurso hidrico y creando oreas verdes a troves del reuso de los aguas

servidas se favorece 01 estado general del ecosistema. La forma local de reutilizocion de los

aguas constituye uno ventaia adicional frente 01 sistema trodicional que traslada los aguas 01

mar a 01 rio (can efectos contaminantes), a que exige inversiones olios para lagunas de oxida

cion cuyo costa de mantenimiento es elevado. EI proceso especilico de implementacion de 10

propuesta tecnologica ho supuesto los aspectos previos y simultoneos de los componentes

sadales y educativos de sensibilizacion, orgonizaci6n, capacitaci6n y seguimiento, conside

rondose dos escalas: 10 viviendo y 10 del barrio. EI proyecto enlrento el reto can eficiencia y



co1.dcd tonlo los aspectos fecnol6g/cos !mpltwdas, co' 0 lo~ ospec os de los osp rac'o es i

prejvlcias contenldos e Ie ,dioslncroslo popular.

Principo!es resultados: 36 ",viendas e.on los modules OOSICOS de soneom,en 0 IfiS alodos y

funClanondo adccuodomente. Das sistemas de reuso para 10 ,mgooon de des pore: es e.o'"

oguas provenien es de los ecalnodoros 6 enederos instolodes que operen permC"lcntl>.

men e 800 m; de areas verdes (reades e lmgodas can aguos gnses fltotrOlodos med,of\!e ",'"

sislema de nego . or galea. J50 representon es de dtversos ins itue/ones ptib"cos orgo"l:2O·

clones de bose capoc t odos a lroves de un progromo de poson ios.

Lecciones aprendidas: En 10 propues a lecnof6glca cabe senolor que 10 Innovooon co SIS' 0

en recoger diferen es cpones logrodos en oros poises 'f orticulorlos en vn nucyo ffilcrCS,Sf me

tolegrcdo de soneom,ento, eI ECODESS (Ecolo io, Desarrollo y Scneomienlo Sos1e Ible}, qJC

coosto 0 su vel de dos subsistemas: (1) eI Ecomodoro. 0 tOlO seporodofo de e (reles 0 <,;es

con sus comeros composteros, donde se deposlton los exere os y {2} e! Conol d . F,rorr ~""':e'l'o

que liene como pr.ncipio el tratomienlo de los 09UOS gnses par mediC de planlas y hi ros d~

9ro",,'os de dlferenle granulome rio. La soslel'1ibdidad de es e proyedo, de~de Ie per~pe-(~}

lecolCo, rodico en 10 relotlVo sencillez de su eeoolcgia en termlnos de su ophcooon. so

monlentmienlo. A ello se agre90 10 COpocilooon reolizodo 0 los maestros de obro de 10 zo....c

que gorontizo 10 conlmuidcd de 10 instalccion del sistema en ellugor. AsimlS o. los mo~erl .

les son fades de conseguir en los 2.Onos de elccuClon. Por ultimo, 10 penlopOClon loco! de
se or Solvd en el seguimienlo del sis eme es olro clemenlO que co nbJ ,0 C V"O oprop ocm

supervision. Ivega de I,nal,zoda 10 etecuci6n del proyec1o.
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Proyecto N° 13

Conservaci6n, uso sostenible y rentable de 10
biodiversidad de plantas medicinales nativas altoandinas,

por pisos ecol6gicos, por la poblaci6n campesina
de Ayacucho

lnstituc:i6n ejecutoru: Comit,; Interinstilucionol de Desarrollo Rurol de Ayocucho (CiDRAl.

Ubicoci6n 9"09'61ica: EI proyeclo se ubico en los locolidodes de Poccho, Putoqa, Arizona,
Anchoccwosi, de 10 Comunidad de Tronco, en el dislrilo de Vinchos, provincia de Huomongo,
deportamento de Ayocucho.

Costa: Donoci6n del Progroma APGEP-SENREM: USS 94,244; opol1e de CIORA: USS5,050;

oporte de terceros: USS17,780; total USS 117,074.

Periodo de 10 ejecuci6n: Abril del 2000 a febrero del 2002.

Problem61ica y justificaci6n: Uno de los problemos m6s agudos de las comunidades cam

pesinas de los zonas ahoondinas es 10 perdido de recursos naturoles y el desconocimienlo de

10 posibilidad de utilizaci6n de 10 oferta ambientol, especialmenle el usa de 10 d~dad

biol6gico. Ademas, utilizan mal sus escasos recursos como 10 lierro, 10 vegetoci6n y 10 vida
animol que depende de ella.

Objeti¥o: Promover el usa sostenible con fines farmoceuticos y de comerciolizoci6n rentable
de plantas medicinales natNos ahoondinas, complemenl6ndolo con 10 praducci6n diversilicado

de hortalizas,lIores y semillas, elevondo las ingresos de 10 familia campesina y contribuyendo

a generor informaci6n y desarrollo de una culluro ecol6gica.

Metodologia utilizada: Bajo eI proyecto se estoblecieron nuevas pniclicos de cultNo de

plantas arom6ficas y medicinales, introducidos en 10 eslructuro produetivo de los comunida

des, rescatando recursos de d~dod biol6gico, que permilieran aliviar 10 pobrezo de c0

munidades campesinas lrodicionolrnente morginales. A 10 vez, con 10 introducci6n ded~
voriedades polO su comporoci6n con los nolil/Os, se brind6 un servicio global de conse"'OCi6n

de recursos gen';licos. Con 10 porlicipoci6n organizada de los comuneros y mediante 10 capo

citoci6n y asistencia, se desarroll6 un conjunto de tknicos no contaminantes, adecuodos a

los condiciones ambientales, especialmente dificiles por 10 incidencia de hefados y par 10

topogrofia dellerreno. As; se construyeran invernoderos de plaslico POlO 22 familios y ande

nes y terrozas con un manejo adecuado del agua. La seguridad alimenloria pora los lomilios

beneficiarias es uno de los oportes de imporloncia del proyecto 01 introducirse el cultivo de

planlas aromolicas, medicinales, Rares y hortalizas. La comercializaci6n se realiza medionte



10 aperoci6n de servicia de gesti6n empresarial que brinda 10 empresa Aramaticas Andinas

S.A.c., canstitujda en el marco del proveda para aseguror 10 cantinuidad del praceso.

Principales resultados: Se introduia el cultivo de diversidad biol6gica en 40 parcelas fami

Iiares campesinas, asegurando V mejorando 10 alimentaci6n V los niveles de ingreso. AI mis

rna tiempo, se rescat6 material genetico dellugar Vex6tico para el servicio global. Se estable

cieron 40 fitotoldos (invernaderos), para mitigar los efectos de 10 helada Vluego su instalacian

en compos a 10 intemperie, can buena adaptacian de los plantas medicinales V arom6ticas,

flares Vverduras. EI paisaje mejora can 10 protecci6n de los suelos, mediante terrazas Vbarre

ros cortavientos, asf como can 10 siembra permanente de especies de plantas can alto grodo

de contenido de aceltes vol6tiles, de gran preferencia en el mereado. Uno importante colec

cian de m6s de 80 especies de plantas medicinales Varomaticas ha sida identificada Vclasi

fieada eienlificamente, los que estan dispanibles para los pradudores a troves de los semille

ros instalados. EI reciclaje de 10 materia org6niea para su usa en forma de compost, humus de

lombriz, bioi, punn, va es uno pr6ctica comun V ohara 22 familias productoras elaboran sus

propios fertilizantes.

lecciones aprendidas: La participaci6n eomunal, de manera organizada, can presencia

activo de los mujeres dinamiza el proyecto. A ella se une que se identific6 un importante

mercado para 10 colocaci6n de los productos, 10 que permite pensar en el olivia de 10 pobre

za. Sin emborgo, existe dificultad para generar cambios en los pr6cticas agricolas de los

campesinos, el proceso es lento y requiere de uno capacitaci6n motivadoro constante. Existe

10 tendeneia a utilizar abonos quimicos Vpesticidas par no estar convencidos de 10 eficacia de

los biocidas a los abonos naturales, salvo 10 del guano de 10 isla. Par eso es necesario demos

tror a los comuneros upruebos concretasll para que asuman el cambia. Tombiim es jmportante

apostar par los 'pioneros' para demostror los ventajas de los cambios en 10 pr6cticas agrico

los de producci6n, procesamiento y de relaei6n can ef mercado.



Proyecto N° 14

Control de gases contaminantes de vehiculos motorizados

InstiIuci6n ejeculora: Servicio Nocionol de Adieslromienlo (SENATI).

Ubicaci6n geogr6fica: EI proyedo se desorroll6 en 10 ciudod de limo MetropoIilona. Provin

cia de limo. Deportomento de Limo.

Casto: Donoci6n del Programo APGEP-SENREM: USS126,000; Oporfe de SENATI: USS5<4.000;

totol: USS 180,000.

Periodo de ejecuci6n: Mayo del 2000 0 obril del 2002.

ProbIem6tica y juslificaci6n: Lo ciudod de Limo Metropolilono, como muchas grandes ciu

dodes del mundo, experimento problemos de contominoci6n otmosferico, ocosionodo, entre

olros cousos. por los vehfculos outomotores. que son fuenle de diversos emisiones como

mon6xido de corbona (COl. di6xido de nitr6geno (NO I. hidrocorburos fotoquimicomente•reoctivos que inleraetUon con el di6xido de nitr6geno pora formar ozono (031 Ypor1icu1os en

suspensi6n que contienen plomo (Pbl. Estos emisiones contaminonleS couson diversos proble

mos pora 10 solud mentol y fisica de 10 pobloci6n. siendo especialmente perjudiciol pora

personos con enfermedades pulmonores 0 cordfocos cr6nicos, emOOrozodos, ancionos y ni

nos. En porticulor riesgo se encuenlro 10 poblad6n de OOjos recursos que troOOja en los colles

y vive en condiciones precarios. Ademcis de los donos a 10 solud de 10 pobIoci6n. los emisio

nes de goses contominontes estorian tombien ocosionando problemos de poJuci6n ombientol

que pueden. de iguol forma, ofector 10 solud de los personos.

Objetivo: Disminuir 10 contaminati6n ambiental en Limo/Callao. mediante eI control. ojuste

y reporoci6n de los emisiones de gases nocivos de los vehfculos de Ironsporte urbono.

MeIodoIogla aplicodo: EI proyecto enfoc61a problernQtica de 10 contomin0ci6n atmosferico
generada por los emisiones de 10 flota automotriz de 10 tiudod de Lima. en especiol los

vehfculos de Ironsporte publico. que en su mayorio es antiguo y presenta un signifieofu,o niYe!

de deterioro que represento un riesgo pora 10 seguridod de los personas. AdemOs ocosiono

dailos a 10 solud de 10 poblaci6n. yo que. de acuerdo 0 mediciones hechos por DIGESA, los
concenlraciones de mon6xido de carbona (COl. 6xido de nitr6geno (NO I. di6xido de ozufre
(SO I y material porticulodo. exceden los volores guia recomendados ~r 10 Organizoci6n

•Mundial de 10 Salud (OMSI. La metodologfa empleodo consto de dos ejes prindpoles: uno de

ellos es 10 ejecuci6n de programas de copocitoci6n y divulgoci6n y eI otro consiste en el

monitoreo de los emisiones de los vehfculos motorizodos. Por otro lodo. considerando 10
importoncio del control y 10 vigilancia. el proyecto traOOj6 tambien en uno propuesto de pion



de accion para ejecutar 10 dispuesto en la normatividad recientemente emitida sobre las

emisiones contaminantes de vehfculos motorizados.

Principales resultados: Los empresarios del transporte participantes del proyecto, reconocen

las ventajas economicas y ambientales de controlar los emisiones de sus vehiculos a troves de

un adecuado mantenimiento de la unidad y de buenos practicos en su manejo. Los miembros

de los talleres de mantenimiento participantes dei proyecto, reconocen la importancia de

realizar la medicion de los gases de escape como un indicativo del estado de la unidad. Sus

mecanicos estan capacitados para dar un mejor servicio de mantenimiento. Se cuenta con

una propuesta de plan de accion a corto, mediano y largo plazo para ejecutar el contral de

las emisiones contaminantes de vehfculos automotores, en funcion a 10 establecido en el

Decreto Supremo No 047-2001-MTC del 31/10/2001 "Establecen Umites M6ximos Permisi

b/es de Emisiones Contaminantes para Vehiculos Automotores que Circu/en en /a Red Vial",

que puede ser adoptado por los municipalidades provinciales y distritales.

Leccianes aprendidas: EI proyecto ensayo y valida la implementacion de protocolos de

medicion basados en normas ISO para el monitoreo de las emisiones de los veh!culos moto

rizados, 10 cual, unido al uso de equipos homologados, asegura la contabilidad de 10 infor

macion obtenida. La capacitaci6n brindada busco que el conductor no solo sepa conducir

adecuadamente y cuidar de su unidad, sino tambien que este capacitado para saber exigir un

buen servicio en el taller a donde IIeva su vehiculo y detectar cuando dicho servicio no ha sido

bueno. Resah6 tambien la importancia de exigir la medici6n de las emisiones de gases a la

unidad. EI enfoque utilizado consiguio la participacion de los empresarios del transporte,

basado en la relacion costo/beneficio de controlar los gases contaminantes de sus vehfculos

(reduccion en el consumo de combustibles, repuestos y costos de mantenimiento, prolonga

cion de la vida util de la unidad), as! como de la adopci6n de buenas practicas en la conduc

cion, concit6 su interes, convirtiendose en 10 estrategia mas efectiva para su convencimiento.



Proyecto N° 15

Administracion de los energeticos en 10 industria

1nstituci6n ejeculoru: Centro de Conservoei6n de Energlo y del Ambiente (CENERGIA).

Ubicaei6n geogrUfica: Uma Metropolilona en eI Departamento de Uma y Pocosmoyo en eI
Departamento de 1.0 Ubertad.

Casto: Donaci6n del Progromo APGEP-SENREM: US$ 105,000; aparte de CENERGIA: US$

74,900; latol: US$ 179,900.

Periodo de ejecuci6n: Abril del 2000 a morza del 2002.

I'robIem6tica y justifiaJci6n: EI aumenta de 10 poblaci6n peruona y de $US octividodes

econ6micos e industriales provoc6 eI deterioro de los 6reos notumles y urbonos y una expIo
laci6n irracional de sus recursos. Segun el ultimo Balance de Energia del aila 2000 presento

do por el Ministerio de Energlo y Minas, el sector industriol y minero registr6 en 1999 un
• s

consumo de 110 581 TJ (30'716,944 MWh) que represent6 24,4" del consumo final neto

(126'121,200 MWh) del paiS en ese aila. Del totol consumido por las industrias, s61a 1:ft,

proviene de fuentes limpias como 10 energla hidr6ulica y 87", proviene de combustibles

f6siles y olros recursos no renovables. 1.0 industrio es respansable del 12% de emisiones

globoles de CO
2

a nivel pols y de olros gases de efeclo invemodero (di6xido de ozufre, plorno

y particulas lolales suspendidas). Existe en el sector industrial un importante potencial de

ahorm energefico que oscila entre el lOy 25" en combustibles y entre 5 y 10% en -.gIa

electrica, el cual no fue aprovechado 0 na se dio confinuidod a los progrornos de eficienda

energefico formulados onteriormente. En cansecuencia, no se redujo de manem signifieati"o

10 emisi6n asociado de gases de efecto invernodero. Si bien el mercodo de eficiencia energ6

fica en el paiS creci6, este aun es incipiente yo que san pocos las rnejoros energeticas, dodo
que prevalecen borreros que dificultan dinamizor dicha mercado.

Objetivo: Incrementor 10 eficiencia energl!tico en Ires empresas industriales y reducir 10 emi

si6n de CO
2

01 ombiente (gas de efecto invemadero) en 10 zona de intervenci6n del proyecto.

Metodologio utili:zoda: EI proyecto promovi6 sistemas rnodemos de gesti6n energl!tica en

los empresas, que implic6 mejoros energeticas de boia inversi6n y nipido ejecuci6n, a 10 'IeZ

que permitieron alconzor aharros de energia, uno disminuci6n de emisianes de gases de

efecta invemadero y 10 redueci6n de costos opemtivas en los diferentes equipomientos indus

triales (calderas, homos, secodores, molores de combusti6n, etc.). Con ello se benefici6 tonto

a los empresos industrioles, 01 mejorar su compelitividad, como 01 pais y 01 ombiente en

general.



Resultados y logros alcanzadas: Los indicadores energelicos en algunos cenlros de costos,

mostraron una tendencia decreciente en el ana 2001, como resultado de 10 implementaci6n

de algunos mejoras dodos por CENERGIA y otras por iniciativa de las empresas. Las empre

sas participantes disponen ahora de una infraestructura completa de monitoreo termieo/elec

trico, que les do uno ventaja comparativa para desarrollar y ejecutar nuevos proyectos de

eficiencia energetica. Ademas, el Software de Administraci6n de Energeticos V 10 elaboraci6n

peri6dica de diagn6sticos energeticos para identificar nuevos provectos permitiran a las em

presas lograr ventalas competitivas. Los resultados superaron las metas propuestas, debido a

dos razones: los empresarios invirtieran m6s de 10 pactado V las eslimaciones potenciales de

mejora eran suficientemente conservadoras para no generar expectativas elevadas en las

empresas. Se han reducido CO 3,858 Tiano. Se capacit6 061 empresas en las ciudades de
2

Lima, Arequipa V TrUjillo en el manejo de Softwore MODENERG.

Leceianes aprendidas: Es necesorio realizar peri6dicamente diagn6sticos energeticos a fin de

identificar nuevos provectos viables de eficiencia energetiea, cuva rentabilidod pueda ser verifi

coda medionte el monitareo continuo. Se debe montener el apoyo de porte de 10 Gerencia y el

maximo interes por parte del personol que operar6 el sistema en su aprendizaje, operaci6n V

mantenimiento. Para redueir los emisiones, los empresas no s610 deben tomar en cuenta consu

mir menas combustibles, sino apliear otras teenologias orientadas a sus procesos productivos

denominodos 'teenologias limpias'. La eomunicaci6n entre los eonsultores V las empresas es un

elemento estrategico importante en el exito del trabaio conjunto Vdel provecto.



Proyecto N°16

Gestion ambiental de aceites usados

1nstituci6n ejecutora: IPES - Promoci6n del Desarrollo Sostenible.

Ubicaci6n geDgioficn: Dislrito de Villa EI Salvador. Provincia de lima, Departamento de lima.

Casto: Donoci6n del Programa APGEP-SENREM: US$ 89,040; aporte de IPES: US$ 11,408;
aporte de los empresos beneficiarias: US$ 26,637; lotol: US$ 127,085.

Periodo de ejecuci6n: Enera del 2000 a noviembre del 2001.

ProbIematica y jUSliliax:i6n: Can eI desarrollo industrial 1 comercial en eI mundo, aument6

10 demanda de materia primo, produdos 1 energia, que generan residuos, toles como los

aceites usodos, 'os cuo'es a' no ser monejados debidamente. contominon el ambiente. Esto
siluoci6n se acentUo par el descanocimiento 1/0 poco conciencia ambientol de trobojodores

1 empresorios de los industrios 1 comercias. ademos de 10 ausencia de normas lI\cnicos 1 de

altemotivos pora su corredo tratamienla. La mala disposici6n de los oceites usodos ocosiono,

entre olros problemas, 10 con1ominoci6n del suelo por derromes 1 disposici6n inodecuodo de

oceites usodos, el suelo !ertil se pierde delinilivo e irreversiblemenle; se confominon el aguo

superlicial 1 subterraneo; aumento 10 presencia de melales pesodos 1 quimicos t6xicos. La
quema de aceiles usodos coma combus1ible. sin 10 tecnolagia ambientol necesoria (que ocu

ne en Iodrilleras, fundicianes, sounas, etc.) contomina el aire; lambien los tuberios 1 alcon1o

rillado se deterioron por 10 presencia excesivo de oceiles usodos. que generon otoros 0 aniegos

01 soIidilicarse las grasos, especialmenle en pendientes pianos.

Objetivo: Fomentor 10 ges1ian ambien10l de los aceites nesiduoles en grifos, lubricentros.

poIlenas 1 nestouronles.

MeIodologia utilimda: La propuesto del proyedo consiste en Iomentor 10 gestian ambientol

de los aceites usodos a portir de cinco elopos: a) Generar conciencio 1 euhuro ambientol en

los empresorios 1 trobojadares de los empreso., asi como 10 sensibilizoci6n en e' lema am

bientol de sus dientes; b) Implemenlaci6n de sistemas de acopio 1 almoceoomienlo de los

aceites usodos producidos por estos empresa. generadoras; c) Mejaros en el desempeiio

ambientol de 10 planto de re-refinaci6n de aceiles usodos; d) Desarrollo de normas tecnicos

nocianoles 1 uno Ordenonzo Municipal de occian local pora 10 gestion ambientol de los
aceiles usodos; e) Sislemotizoci6n. publicoci6n 1 difusi6n de los resultados del pnayeclo.

Principales resultados: Diez par cienlo de ohoma en energia por recircuJocian de gases.

Reduccion de 240 lonelados de borra. dispueslas en relleno a 5610 12 100810005 onuales



debido 01 usa interno. Mas de 7,000 personas informadas con maleriales del proyecto. 43

empresas de Villa EI Salvador (YES) y 22 empresas fuera de 10 zona piloto tienen el sistema

que esta en plena operacion. 100% del personal de 10 empresa Lubricantes Filtrados Marte

E.I.R.L. (empresa recidadora de aceites minerales y comestibles), capacitado y sensibilizodo

en temas ambientales. Tres Normas Tecnicas Peruanas sobre aceites usados y una propuesta

de Ordenanza Municipal basada en las normas tecnicas. Un conversatorio, 7 talleres-semi

nario en Limo y provincias t 8 artfculos en prensa escrito, 4 entrevistos rodioles, un reportaie en

television y mas de 20 visitas tecnicas de grupos interesados en el proyedo.

lecciones aprendidas: Luego de analizar el problema planteado por el proyecto, se candu

ye que es necesario fomentar 10 gestion ambiental de aceites usados para solucionar en

forma definitiva el problema del inadecuado maneio de este tipo de residuas y sus impactos

ambientales. Es por ello que se recurrio a la ejecucion del modelo de solucion ambiental

desarrollado en el IPES lIamado Buenos Practicas IImbientales (BPA). La sostenibilidad de un

proyecto se basa en: (i) 10 transferencia efectiva de la solucion de un problema hacia los

participantes 0 beneficiarios, (ii) la armonia con 01 ambiente, (iii) la existencia de un contexto

politico normativo favorable, (iv) el desarrollo de capacidades de todos las actores, (v) 10
existencia de soluciones tecnicas, economicamente factibles y de fOci I implementaci6n, y (vi)

10 rentabilidad yel beneficio econ6mico que obtienen tanto los generadores como la empresa

recidadora. (uando la gesti6n ambiental de residuos lIega a ser parte de 10 cultura

organizacional de las empresas, entonces, se garontiza 10 sostenibilidad con mejoras conti

nuos y menores costos. EI coso de LF Marte es un daro eiemplo (meior imagen en el mercado,

menores coslas de energia y de disposici6n final de borras).
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de Proyectos Piloto DemostrativQs Ambientales



P 'N° 17royecto I, "

Usc de tecnologia no convencional para
el abastecimiento de agua potable y letrinizaci6n

en zonas rurales yin urbano marginales

Instituci6n ejecutoro: Asocioci6n TECNIDES,

Ubicoci6n geogrOfico: Los Asociaciones de Pequefios Agrieultores: Monte Baja, Underos

Este y El Powiso; 10 Asocioci6n de Pequenos ProdlJdorcs Pecuarios; EI ValleCito, y e! Centro

Poblodo Virgen del Carmen - La Era, ubicados en to morgen derec:ho del rio Rimae, en Nono,
Distrito de Lvrigancho, Provincia de Limo,

Casto: DOl1aeion del Programo :\PGEP SENREM: USS93,9/0; opalte de TEC IDES:

US$6,650, aporte de beneficio?'ios; U5$6,407; total· USSI07,027,

Periodo de eiecucion: Moyo del 2000 a seliembre del 2001.

Problemotico y justificocion: Ei obcstecllniento de agua de los familias osenlodas en 10

morgen derecha del rio Rimae, enlre los puentes Girasole:; y Nono, proviene de pozos c laio

obierto sin proleceion sonilaria, canales de riego, pi lones, lanques -cisterna. eic. Estos cuer

pos de agua sen altamonle contam;nados por coliformes feeales, parasitos y otros pologenos

y que segun los reportes Jet monitoreo de aguos rcol!z:odo por 10 Direcci6n EjecutivQ de Salvd

Arnbientoi de 10 Direcci6n Genera! do Sclud IV I.E ( DISA IV LE) del Ministeria de Salud,

supercn los limi1es boctenologicos estab[eodos par 10 legisloci6n sanitaria para aguo de

consumo humono y rlego..<\simismo, los poblodores de estas zonas no euenton con servicios

de olconiariliw~e, yo que cerco del /0% de los famtlios evocuon sus excretas a 10 red de 10:

conales de riego del couce del rio Rimee y el 30 % restante 01 compo. Par olro lodo. el

proyecto ECORIESGO rcpono que en cuanto a €nfermedades inlestinales, 01 promedio de

episodios de diorrec por persor)Q per ana es de '/..1, equ1Yolente a un n0mero total de cases

anuofes de diorreo de mas de 14 millon(':~. <;0 estimo que ei servicio inodecuodo de aguo

conlribuye can por 10 In;'> I os e 30% del totoJ de t.Oso~, es decir, mas de 4 millones de casos

por one. Adiclonalrnente. la higicnc precono os responsoble de por 10 menos 23,:;30 coso<:

w)(,oles de sarno 'I' lro·.orno

Objetivo: Desorroilar un sisternc integral de saneomiento ambienlal b6sico iUro!; 0 tra'v'es do

tecno!ogios de 0110 diciencia, focil monc:o y Dajo cosIo,

Metodologio utilizodo: La me'o-lologfa plopuesla se boso en seis pOSOS, denlro de In pro

ce 0 participativo: coordlnoci6n intennsllklcic'noJ, ln~erci<)n sociol en ia comunidad, oiabolu·

cion del estudio de 10 linea de bose, plon;fi·-o("i<, ,t:'iC'-l' 'ion, mondOleo, cvotU0.:'i0r~ : ~Isle,



moliZOClon de 10 experienoo. a I,neo de bose consht\.! 0 1o estr\,; .ura soore !o c\Jal See co s

lruyo todo el proce!>o V lIene el propos,lQ de recoger de uno monera po ielpotlYO peKe

cion y los necesidodes de los mtembros de los comunidades sob e el sa ernie 0 OOSJCO

rural, 10 orgonizoci6n Inlerna, sob e como se relooona 10 comunIdad con 10 so6edcd, e Ire

o 'Os. Por otro lodo, 10 plonilicoCion de los a tlv,dodes con 10 ponICipaCl(J!l de los bene'l( a

rios permili6 01 equipo del pro edo tn\l'()lucror5e mas en coda OCCIOO reallzoda y en SU mon' oreo

y evoluacion. Y por ultimo, 10 evoluoci6n slstemo!tzOClon de 10 experiencto ue v:slc co•.0

!Jno aeli Idod permonen e.

Principales resultados: ReduCCl6n a cero de los coh'ormes fecales del og ....o de CO~S-l!'nO

hu ono (99% par f,llroclon lento de areno y 1% por desmfecclon por c1oroool'l), red!,;cc en 0

cero de los coltformes fecoles del oguo de los conclt~s de riego utihzodos pofa e' lovcdo de

hortallzos (99% por Itltrocion lento de arena y el 1 ~ por de~nfet:cI6" par dOfCC10t', ~3

iamiltos capoCltodcs odoptaron nue os prochcos de hlgfene y soneomiento am enlc bas co.,
J43 fomdios benef'(lonas consu en y mon 'enen eI SIS emo de ague potable med.onte . hra

cion lento, lnstalodo con el proyedo; 5 famihes utillzon el sistema de lovado de ho oLIas y

proporciona d,cho ser"¥icio 01 frnol del p'Oyedo, 101 fcmiltos uhltzon y monl'eocn los lel~)f os

sanitarias secas obonercs. 8 Ie rinas sonitorios se<:os modelo Bason se uhhzon y mon ier.e e'l

ellocol eomunol y centros edvcetivos en el Centro Poblado VIrgen del Connen 10 Era; Uno: ,

\)rHdod de producci6n de hlpodonlo de sodio esto instolodo y opera en el Cel"l,o de So v

f.guel Grau de Nona - 015. IV LE del Mlnisterio de 50lud, que o!ie"de 0 4,000 ·omll.OS

lecdanes oprendidos: La conformoci6n de un comite Intennstl1ucionol on es delln'c,a de 10

elecuci6n del proyeeto, conto con el opoyo logishco, l~knico, legal, etc que redundo po \'''0,

mente en los beneficiarios. EI progromo de copoCitocion fue pioniflCado en des e pes c,

diFuslon y promocion de los componeotes del proyeclo para polencioles usuarios, !t e

dora y Ironsporente; b) a troves de capoci ocion personols10do cn coda uno de los hosores

de las familios selecCionodos, pora focilitor el uSO Y moneta de 10 tecnologtO rcnsfe do A f

on erior debe sumarse '0 portlclpocl6n actIvo del sedor Solud, encorgodo de 10 'odUCClo~

diS1nbVClon del cesmfectante y 10 iglloncio de 10 colrdad del oguo, OCCtones q .e ref erzon·c

sostenlbiltdod lecnico del proyedo en el ttempo.
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Proyeeto f'4° 18

Tecnicaseco!6gicas de recuperad6n y mantenimiento de
10 biomosa y biodiversidad de postos y arbustos natives y

noturolizodos para restaurar 10 espenja hfdrica de la
cobecera de 10 mlcrocuenca de! rio Maleas - Cajabamba

Institucion ejecuioro: In~titulo de Investlgocion y Copoeitoci6n Profesional (!lNCAP) "Jorge

Basadre".

Ubicad6n geograko: FI proyecto se desarrollo en 10 c:abeeero del rio !'iegro-Mo!cos, en ia

Comunidad Ccmpesina de Tongalbombo, Dlstrito de Condebombo, Provincia de Coiobambo,

Depofiamenlo de COlomoreo.

Casto: Donoci6n del Pro9rarna !,PGEP-SE,'-lREM: USS70 .. 000; cpofte de U"')CAP: USS 11 ,219,'

aporte de 10 Comunidad. USS'39,820i oporte de olres' USS 10,535; total: USS 131,575

Periodo de ejecuci6n: Diciernbre de 1999 c enero del 2002.

Problemotico y justificaci6n: En los cabeceras de los cuencas hidrogrcificos predolTlinon

especies herboceos perennes que forman los poslizo!es, sistemas muy fr6gdes y de mucho

importancia econ6mico, social y ecologica, que son ll1onclados con practicos que couson

impoctos negativos para las poblociones hurnano~ y pora el equilibrio de los cco,islemas.

Practicas inodecuodas como el postoreo extensi '0, sin cnterio de cargo cnimol y soportobdidod

de 10 proderc (sobrepostoreoL quemo y lola indiscriminodo, y uno debil gesti6n com Ino! en el

ploneomien 0, ordenomiento y uso de los recursos, provocon 10 perdido de blodiversidcd,

disminuci6n de io biomosCl vegetol, materia org6nico y fertilidod del sueloi escoso coberiu!"o

vegetal c IIKremer to de 10 erosion, que se Iroducen en to desoparicion de 10 esponia hrdnco

y k: disminucio'1 del vail/men de aguo de 105 mOl1on tioles.

Objetivo: Restdufr 10 dryer idod de pastos y arbustos notivas y natural/wdo , 10 rnesofouno y

reciclole de n~)'(ienles del sueio, 10 biomoso vel elol y ei caudol hidrico de! ecosistemo de

POSlizol y mororro! de 10 mluocuenca del no i lcgro ·MoleG:>.

Metodologio utilizoda: Construcclon de 10 I'nea de bose del ecosistema de poslizal, dc1

nivel de rnane10 Ic,-"oI6gieo y de 10 copocidoo de gest10n de 10 poblocion; determinaci6n de

la condicion i porenclC! de1 p'lslizel y moiorroL prOd'Jcc '0n de obonos orgol1icos: compost,

humus de lombriz y Bi81. prod'JCClon de Gsquoies (,c P0510S y plantones de arbustos nativos:

repoblomie"io, recuperocion 'conse/',·or on 'Je lu coh.?rturo vegetal: Instolaci6n de potreros;

es'cblecimlento de si5temG~ de pastoreo; d...,~orr()ilc cle carac:doues de gcslion de 10 oelores

sociales pore io so<;lt::nii-.Il dod I11bl~n'c:i, $151 me;! ;:oc:cn y dlfus!on de Ie! e>.pcrien(io.



Prindpales resultados: Desarrollo tecnologlCo parc 10 conservoClon. rna .elo cp <>vee c·

mienlo de los prcderas oltoondinos. CoordlnOClon robai coni n 0 i ten(\!.~,!· '00 I (Of'

munlClpoirdodes, PRO CHCS, Instituto Cuencas, Centros Educoti ·os. Re upefocio"'

mantenimiento de 10 cubierta vegetal del suela de 10 prcdero, con posies y aroustos 0 .vos e~

lOO hecf6reos de 10 jalco. 314 famihes can conoe, ienros de gestion y 0 goo'we,o 'C

co servor e/ ombien e. Replica de teena/oglos desorrollodos en el praye e por cinco co vI'!·

clades eelnes 0 Ie comunidad de Tongol ambe fortofeClmlenfo de los copccidodes

institUClonales de los gobiernos locates y orgonizociones de compesinos, princ:,polmente. 0

el desarrollo de propues1os ombientoles.

lecclones oprendidos: £1 p oyeeto busc61a sostenibllidod en el mOI".eio y COl'ser. ~ on de 'e

eobecera de 10 mlcrocueoco Maleos a troves de ecnologies oproJ)lodos. el :ortoleCfm er>'o de

los copocidcdcs de gestlon de tos adores la fo macion de uno eoncienc.o amb'en a en 0

poblccion rurol y en los ins'ituciones locoles. La recuperocion de to eoberturo ege 01 d S-l~ .

yo 10 escorren ia superficIal 10 erosIon del suela, oumen oodo Ie infillroc:o de og"c ce

lru io el mantenlmiento del volumen de los mononhcles. EI Incremento de!o 0 050 iorrote'....

hid 'ca y er.erge ico, gorcn/izo el me/orom1ento de 10 produCCion gooodero cgric 10, e"1

calteed y con tdoe; econ6micemente, signdicQ moyores mgresos por ven a de O'limcles

reCucoon de los gostos famitlores en fer ilizontes. los tecnlCOs de e...aluOCtOIl de 10 p Oaef(;

permlten a los comuneros ploniflCcr adecuodomente su opro ec a tcnlo. usa co 'as 'eer ..

cas de pestoreo, procesomien a y conservocion de fonDles. Lo VIde comunal e ln$Ut ::-Jo~ol ...

sido reforzoda con valores, conocrmientos y hebilidodes poro el lortalectm ento de larger' .

lOC/on eomunof y 10 proteeocn del ombienle. klmlsma, euenlo coo cl fespoldo pler'o ce
outoridodes e instlll/ciones publtccs pri ados del sector ogmrto y de los Gobemos Lc: ·es



Proyecto N° 19

Microempreso productora y comerciolizodora de
plaguiddos y fertilizantes naturales en Caliete

lnstitucion ejecutoro: Red de Acci6n en Alternativas 01 usc de Agroquimico$ (RAt\A).

Ubicoci6n geogrOfico: Los locolidades de Poullo, San Isidro y Puenie t'-,,)egro, del Dislrito de

ImperiaL en 10 Provlncio de Conete de! lJeporklmento de Limo.

Cosio; Donoci6n de! Progromo /\PGEP·SENREM: USS67,OOO; oporte de 10 RAA.A: USS3,300;
opalie de 10$ Agricultores. US$!,774; total: USS78,074,

Perfodo de ejecudon: Diciembre de 1999 a enero del 2002.

Problematico y justificocion: EI volle de Conete cuenta con un area agricola de 24,000 ho.

siendo su agriculture intensive y o1tamente dependiente de insurnos t6xlcoS {fertilizantcs '!

pJoguicidosl, 10 que causa un grove deterioro ombientol 01 yolle y declo iguolmente 10 solud

de los productores, Su cerconiu a 10 ciudad de limo to cOrjvierie en uno de los valles mcs

dinomicos de 10 costa peruono. Por estes rozones, ei proyecto plan te6 resolver el problema de

10 comerciollzoci6n de ogroquimicos, proponiendo desarrollo I' una experiencia empresoriol

en 10 producci6n 'f comerciolizoci6n de insumos naturales (p!eguicido$ y fertilizcntes). para

contribuir 01 desarrollo de una agriculture; sostenible en esta area. De este modo, se pu~de

reducir el uso de sustoneias que contarnfnan el ambiente y arecton :0 salud de los personas,

sin descuidor 01 ospeeto econ6mico que conlleyo 10 f?roducci6n agricolo.

Obietivo: Desorroller uno expeneneia empreso'ial pam producir y comercioli:wr insumos natura

les (ploguicidos y fer1ilizontes), y as! contribuir 01 logro de uno agriculture sostenible en el volle.

Metodolaglo utilizodo: Se trobaj6 con un enfoque sistel1lico, es declr uno VISion in egral de

los elemenlos que inter.rinieron en io propuesta. politico ograric, (ddod de sueio; disponibi

iidod y coiidod de oguo, demondo de insumos, conocimiento y aeiitud de los productores

entre otros. bIos elementos fuNon anolizodos y se tom6 en cuento los vanables econ6rnicos,

socioles, culturale~, ombienlolcs, tee ieos y politicos. EI proyeeto desarroll6 uno experiencio

empresariol poro !o producclon y comerciahzoci6n de i!1sumos nolurales (ploguicidos y fertili.

zantes), a fin de contribuir () uno agriculhJrQ sostenibie en el .....olle Vi de esic monero, reducir e\

usa de sustone.os contorrllnontes ( el ombiente que ofectan 10 sako de los personas.

Resultodos y logros okonzodos: Porticipacion de 22 ogricuilores qve formoron uno

microernpreso comercioiJzodoro cL abc-nos y pic, l)le:·d s naturales (AGROECOl S A), Pro·

duccion de aDon:.:',; 15 lo~elcdcs.: ""'cs ,,(") hJrrus de lo-nbm. ': 3.11 S litro,i :; de I- lOt) Y de



775 unidodes/mes de trampas omorillcs, PO' ros SOC10S de eslc emprero. A ella sc une qve

640 ogricullo es son dientes de AGROECOL S. . quienes odQulrIeron y uscn por 10 ~e"'os V"

lipo de ploguicido y ooono no ural. Asimismo, los ogricul ores clien es en SU COflI '1"0 <:O~·

proron los lnsumos para I 7 diferen es culhvos Que represen on un 6reo de 2,5.60 del al'e

de Conete. Es a empreso comerclolJzo pa)cticomen e el 100% de los lnS mas prod odos 0'

SliS socios. AdlClonolmentc, vend.o los siguie ies produc os. Bocillus !ou'lngle SiS, r erona,

aceire vegetal y ozufre, eWe alros

le<;dones oprendioos: los tecnicos agroecoJ6g1ccs pueden de olver el equlllb'.o perdido (1

media amblen e por el abuso de ogroqvim'cos en los eullt os y ei consecuenle e"l" abree,

mienfo y con'cmlnacion de los suelos. Este prayeC10 demostco que es posible uhltzc 1 so

rnsumos orgonicos de uno ·chocro-, espeoolmente para 10 preporoci6n de obanos . a ·role'S

f"umus y bioi), can to cual se genero meyor aprend,zoie. Es ,mporfonle (OfT pro ' que,

aportc de uno vision exterior en lerminos cOfllobles 0 eslodisl' cos. Cltlsle uno reo.".co

in ,mo de code pro eganlslo del compo. Lo adquislcion de conocimll~otos gene 0 !.in cume'1'O

de 10 au oestimo del agricul1or. 10 que repercute en 10 imagen que '0 ecfo en s 01 b ~o

fomihor 'f social



Proyecto N° 20

Uso sostenible de recursos fitogeneticos andinos
en el Nor-Youyos

Instituci6n eiecutoro: Promotor-a eie Obros Sociales y de Instrucci6n Popular (PRO."!?).

Ubicocion geogrofico: U proyecto se ejeculo en 10 zone norte de !o Provincia de Youyos,

Departamento de Limo.

Costo.; Donad6n dp.1 Progn:.:rna APGEP-SENREM: USS 109,997; aporte PROSIP: USS34,487;

aporte beneficiarios: USS23,498; totO!: US$167,984.

Periodo de eiecucion: Noviembre de 1999 0 diciembre de 2001.

Problemotico y justific:od6n: La erosion genet/co 0 perdido de biodiversicod en los cultivos

autoctonos de Nor-Youyos signiiica 10 perdido irreverSible de recursos no·renovobles de un

oIto valor cultural y patrimonial, (1 10 vel que limito en forma definitivo el usa de estos recursos

a las generaciones futuros, debilito los agroecosi~femas locales, omenozo 10 seguridod

alimentario Y, consecucntemente, deteriora el bienestor de 10 poblociOn. E~ prayecto sc justifi.

co porque 10 perdido de 10 ogrobiodiversidad es un proceso irreversible que liene consecucn

cios negativas para 10 region y a largo plow para 10 humonidod. A mismo liempo, 10

agrobiodiversidad ofrece rnuehos posibilidodes c:ompetilivas y ventoiosas para melorcr el bien

eslar de 10 pobloelen en terminos de seguridod allmentorio y generocion de ingresos, osf

como en 10 ogroecologi(O y culturol.

Obietivo: Glue los ogricuitores del Nor Yauyos conserven 10 biodiversidad de sus pnncipales

cultivos oncino:" 'r' usen roclonalrnenie estos recursos producfvos.

Metodologfa oplicado; 5e fomenta ur.o activo portiCipocion de los familios carnpesinas para

buscar soluciones 0 los facto res fisicos y b1ologlcos que generan 10 perdido de 10

ogrobiodlvers,dcd en 10 regior"!. Lo re'lalorizacion. 10 I'eprooucci()n y 01 usa de 10
agroblodi'lersldad mediante octividodes cu!lurales, artisticos, educa!i'las y de copacJfocien

fue el eje prinCJpol. Se fomenlo 10 producci6 de 10 ogrobiodiversidoJ andir"!O mediante un

servicio integra' de o~isiencio lecnlCO ?,simisrno, 5e impulse su cOlllercioliwc:i6n rentable y su

procesomiento ogroindustrio! pOlO 131 mercoda local y nacional. La rephcobdidod de metodos

y tecnicas valldodas. OSI como eI l'1fercc:mbio general de exporlcncios reloClonodos a !e can·

servecion de 10 ogrobiodi-.:ersidod lue impulsG0o. Se fomenta el outoaprendizoje de los octo

res involucrodcs y 10 sisteillotizocion de f)rocesos .nherente:, c in experienClo.

Principoles resultados: la conservoci6n d'" iG ugrohlodivers,dod Inter-csped,ca de 9 cvlli

'lOS notivos. SlJ caf1Ser':O-:lon Intro· .. s:)t·':llico r1" '2~3 ::vltivar" son algunos de los logros. Asi



como 10 revoloriz.aoon cultural, nutnClonol, potnmon1ol y economi(o de 10 ogrob·Qd Ie's oc

naIr a y 10 au ogestior. de su conservcc.On por 10 poblaCIO'1 d I o"YOUYOS Tombe'" s.e "' ..•.

YO un oomento de 10 copocldod de 10 pobloclor. de! lor· OUiOS en ,nvesllgo(.c nes pc~ ('oot .0:,

10 I()lerpre aci6n de sus resultados y 10 apliCOCion de tecnlCOS . oltdodos en 10 rod· C' 0" e

los cultivos nohvos por un 10% de 10 poblccian del or-You os. Se obluvo 10 d. :ers•.{: c' ce

los sistemos de prodvCClon de 1SO fomtlios can un promed,o de 1,8 espec1es rem'roOv(.t:Ls

£1 es obleomiento y 10 outogestian comercrolmenle rentobte 'f soc1olmenle IUS a de to c'" ,,'"

no de volar ogregodo en el ambito local y e'l(lro·reg'onof. por ogriclJllores. m.croe:"")vesor os,

ouloridodes comunoles y dislntoles, osi cemo por organ, oClones de bose de '0 w~o EI

procesomienfo eficienle y 10 comercioliroclon rentable de 10 ogro 'Odlverslclad a' \'0 :i'

or·Youyos por 10 mlcroempreso ogrolndus rial de 10 zona "to Poll! 0",

t.eccionesoprendidos: La corts.ervac!6n soslMlble de fa ogroblodl 'cT'Sldod se pued !ogre'

si se combino y compOlibilizo et nuevo desofio ql;e co lhonlon los Call unldodes comoes,' "S

tndigenos. para conservar y usar 10 ogrobiodiversidod en Ie generoClon de lI'tgresos. os co~o

pore s.u reoflrmacion culturol con ele ado auloesllma copocidod po a enfrentor los retos ce

10 modernidad. Segun estos criterios., el pro ec 0 'iinculo in ensivomenle a 10 oglO ,od·...-c<s acd

can el usa culinorio, 10 cullura regional, el procesomlento por vno ml((Oe preso ·0

co erciolizooon locoI e roregionol. EI proyeclo Ilene un al 0 potent.ot de repkob i dod ~

reline las ccracteristicos que gorontizon 10 soslenrbdldad del proceso.



Proyeeto N° 21

Agua para siempre: sistemas campesinos de monitoreo
de celidad de agua y procedimiento de negocieci6n
pare el desarrollo de mejores practices de manejo

de empresas mineras

Institud6n ejecutoro: EI Inslituto de Montana (TMI) y 10 AsOCIOCl6n Urpichalloy

Ubkocion geogrMka: EI proyecto se desarroH6 en Quebrada Hondo, Comunidad de VICOS,

en e! Disfrilo de Morcar6, Ancash La Comunidad de VtCOS se ublca porcio!mente dentro del

Parque Nocionol Huoscorcin, pero es propletario del territorio desde antes de 10 creaCi6n de

esta 6rea protegiac.

Casto: Donaci6n del Prograrnc APGEP-SENREM: USS84,528; Instituto de Montalla 

Urpicholloy: USS I 0,984; total: US$ 95,512.

Periodo de eiecucion: Oiciembre de 1999 a "nero del 2002.

Problem6tka Yiustificod6n: Les principales problemas que el proyecto aoora6 lueron los

impoctos en 10 solud del ecosi~terno 00 Quebrada H nda de Vicos y conflie as socloies oso

ciodos con fa contaminoCion de cguos par drenojes aCldos v me ales de minos opercftivQs,

obondonodas y fucntes naturales. AdiClono!mentc, los problemos de colidod de agua se

complejizon debido 0 10 presencia de cohformes loteles y fecoles pOl' el mol mcnelO de gana

do y 10 presencia de sedimentos en el agua par pr6cliccs agropec:uarios Inodecuadas.

Objetivo general: ronaleccr los capocidades locole~ de Ia Comunidad de Vicos y el MuniCI

pio de MercorCl pero generor y manejor informacion sabre celided de aguo, que sera nego

Clado can los ccmponl s mineros y lo~ usuarios locales, oSI como desarrollor Intcr....encianes

de restouroClon ombientol que mejor n 10 colidad del agua.

Metodologia utilizada: Con e! respeto de' Ida a los categorios de 10 culturo vieOSino. el

royecto estoSlcco con un grLlpo de comllr1eros 10 capacldad de evoluel porometra_ b6sicos

de calldad del agua, insiilucionolizcr esto nuevo fllnci6n en ie eslructura comunol e inicicr

estrotegios de dlol090 y c nc .rfacion con estas empresos que permitieron 10 eiecvcion con

junto de obras de resfourocion ol11bicnlal y reducir los ni..:e1e de conlomincci6n. Se siguic'> un

enfoque de exteflsi6n que ')ubrayo fo necesidod de occeder 01 sen ido cornvn y 0 I subjetivi

dod de los personas Inyofucrodas en el rete tccnico-sociol a resolver. De este modo, se orga

nizQ el proyeco dlngic10 0 crea condiciones odecuados p'lro el encuentro de "honzon e~ de

conocimiento ~ donde me odologios porticipCl!IVCS perrnilCf) el debC1te y !o generoci6n de ideas

enraizodos en el s be c '110 ernocior de los hob tanks de Vicas. Fir-oimen e, 01 proyecto ulilizo

metodoioglos de reso!ucicl'l de c-:>nflictos OfP.b0n fa'e5, opOYC1r do 'J con~,rucci6n de {.Oflsenso

a troves de oCClone~ ('spedflccs de fflsicuroClon ()'nblonloL



Principoles resuffodos: EI pro ec a es'obleclo un SIS emo de montlo'eo de .:: !.C:cc

o tiO IT'oneiado par un eq IPO de comuneros VICO~ lOS con copoc co~ ce ... 'o·""'c· ~ s~

omuo,d, d sobre los Impoetos de los u5.0S 0 10 restovrOClon en 10 eahoad d I O;I.-C Vas

espec.ficomcntc, el proyecto culmina 10 elecvc10n de mecldo$ de restourcc,on an'> e'n: e

coo dJrlocion con los empresos mlneros y 10 Munlclpoltdod de arcaro, Q

nes que ho,! mejoron fa calidad del agua y las condiciones paro 10 solverD e co!"'f. c'os

Ofl'blentolcs entre mineras y comunidad. Memos, el proycdo documento d's!r, S~$

resul odo~ a los oud,enclOS esperodas svperondo los expectoti as Iniclales Se prcse. ero os

re~vltados InlCiales a fo Asoeiaci6n de .unlcipcl.dodes del ecHelOn de Huo ,os i2S ""'vl' ~••

pios}, eohzondosc lalleres odiciQr ales de dlfusl6n del proyec o. El p 0 ecto e seiec.oo~do

como experiencia innovadoro por el Banco Mundlo!, 10 cvol genero fa pu Icoe' n de s...

expenencia en un libro de circulocion IntemoClonol (,ngles castellano)

lecciones oprendidas: En el proceso de ejecv!ar estos acetone!>. se Sl~e a!;o on tc!> $ 

guientes lecciones principalcs: os poisojes naturales son simuhaneomenle palSCte~ Cli'! 0

les. EI tralomiento de Q ebroda Honda se realJl6 desde es e doble en Dque. Se cons,def'(Jro~

,guolmente importontes, lonlo ros sis emos de 'Volores culturoles de 10 comunidad. come lOS

de los mineros. Se hicieron asi avances Importantes, Qunque inlGoles, en el plano oct".;C

que sustenta los com bios amb!entales que solo se pueden obI ner en el largo P~OlO . os

estroteglos de concerloci6n basados en esquemas apreciallvos del esiuerzo e ,n!c'cs ... e i",'i

partes por encootror soluciones omblentofes foeron cfectlV'as en e~ curso del PfO~ ecto

indispensables para la sosfenibilidod de los legros. En el largo plolO. el proceso de co"s r.,·
cultures de dlolago y democracia ombiental son fundomenloles

EI monitoreo 0 control ombientolliene uno de sus moyores potenCloles 01 fOf\<IO or co 0 ..,

mecanismo de eoucoC/on ambienlol, desplazondo el enfoque hacia obiet O"i de meloro.... 'e'"

o amblental m6s amplios que el conlrol de puntas de contominaci6n de mmas en opera'" o~

La orgonizoci6n camunol octual hene uno din6mlca soool que no es ode<:lJado de IT'a''~'

If! edlOto para el trotomlenlo de problemas ambientales de largo ploza deb,do 0 fa rIC ~

de oufondodes.

Se evio todo hpo de imposidon exiemo pore observer cOmo to propio Ol'goOlzoci6n C 001

identiftco me<:anismos paro Iro or estes problemas de uno monero ins i1udoool mOs Se
debero observor 10 evoJud6n de to nuevo $ecretorlo Ambien 01 estob ec.tdo PC>' 10 com d

los muolc'pios de escolo disfntol rural como el de orcor6 ftenen un £Vette.~o utba

relolivomenle poca copocidad de aceton en el ambito comunol 5, bie sus co .claces

omblentoles se deoon fortalecer, su occionor fuero de los lOnas otho as tequ1ere de fO

pro cg6n,co de las comunidades. EI sistema de vigllancio de 09VO en VicO"i debe engrc '~e

como bose de un s~stemo de exiensioo orhculodo a los agenclOs omb"en ales de fS'·o () E"

';nCIJ1o con D1GESA y 10 Direccion Ambienlol dt>l ME deberi ser uerte e n egroco e '0
, se de reptlCo de 10 ell.periencio.
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Lecciones aprendidas en
APGEP - SENREM

el Programa

\
En esta secci6n se resumen las principales leccianes aprendidas durante el periada de ejecu

ci6n del proyeda, el cual abarc6 desde junia de 1997 hasta agasta del 2002.

Desear(amas advertir a los ledares, que al ser este un dacumenta preparada hacia las pastri

merias del Pragrama, no incarpara lamentablemente por falta de tiempo, la perspediva de

las arganizaciones can las cuales se trabai6, es decir USAID, CONAM, las 21 instituciones

ejecutaros de Prayedos Pilato Demastrativa Ambientales, las 6 institueianes ejecutoras de

Investigaciones sabre Politico y Legislaci6n Ambiental y las pablaciDnes beneficiarias donde se

eiecutDron IDs prayedas, entre otras.

Seria muy util que previa al disefiD de un nuevo prayedD ambiental par parte de USAID y CONAM,

se reeaja 10 perspectiva de los adores involucradas en 10 ejecuei6n del presente proyeda. Una de

las principales leccianes aprendidas que merece destacarse se refiere a 10 impartancia de canacer

y analizar abjetivamente los impados y las percepeianes de las personas e institueianes can las

cuales se trabaj6. EstD evitaria que se prepare un prayeda "en el vada".

Debe destacarse la impartancia de 10 capaeitaci6n y sensibilizaei6n coma uno de los elementos

fundamentales para el desarrollo de la gesti6n ambiental en el pais. Esta capaeitaci6n y sensibi

lizaci6n son necesarias a diversos niveles: politico, universitario, empresorial, municipal, ONGs

ambienta/istas, arganizacianes saciales de base y medias de camunicaci6n par meneianar a los

mas impartantes.

EI disefia de tada pragrama de capacitaeion y sensibilizaei6n ambiental debe partir de un

estudio abjetiva de las caraderisticas que se establezcan en los grupos soeiales mencionados.

Es decir, el cantenido, duraei6n y las metadalogias utilizadas, no deben ser elementos prede

terminodas a impuestos, sino mas bien definidas a partir del anolisis bosol.

Todo pragrama de gestion ombientol que pretendo influir en 10 politico de desarrollo del pois

debe necesariamente ser capaz de sensibilizar a los tamadares de decisianes. En tanto no se

logre esta, poco se padro avanzar en el cantexta de 10 politico nacianal de desarrollo, en 10
toma de decisianes pertinentes a en 10 implementaci6n de las prapias politiCOS ambientales.

A pesar de los avances lagradas, aun no existe en el pais consensa en cuanta 01 estableci

mienta de 10 denaminada "Agenda Ambiental Nacianal". Esta se debe en parte a las deficien

cias meneianadas anteriarmente (falta de capacitacion y sensibilizaci6n, baja nivel de influen-



cia en 10 loma de decisianes politicos), peru iambien 0 10 falio de reconocimienlo de que

vivimos en uno sociedod pluricultural y una biodiversidad megadiverso, en 10 cool ellislen

multiples percepciones e intereses sobre el ambienle, problemos y posibles soluciones. A

nuestro criterio, falta busear e implementor una forma socialmente consensuodo de definir

prioridodes y soluciones ombienloles 0 nivel nocionol.

Uno de los formas c6mo se puede conlribuir 01 esiablecimienlo de 10 "Agenda Ambientol Nocio
nol" es conociendo mOs cerconomente nuestro reolidod ombientol, 10 cool es posible medionte

uno mayor praducci6n y on6lisis de 10 informoci6n, coonlilotivo y coolitaliva, ombientol del pois.

En este compo se han dodo olgunos ovonces, pero oun es necesorio desonollor medios que

permilon olconzor 0 moyores estmlos de 10 pobloci6n, os! coma ser copoces de sensibilizor y

sustentar en que medido, par ejemp!o, los moyores niveles de cantamin0d6n outomovilistica

oIectan 10 solud y economia de nuestras familias, y que podemos y debemos hocer 01 respedo.

Esta necesidod de olconzor moyores esholos de 10 pobloci6n, nos lIeva a resalior 10 imporian

cia de 10 preporaci6n y uIilizaci6n de los documentos de sistematimci6n y videos pora difundir

lemas toles como 10 variedod y complejidod de los problemas ambientales eaistenles en eI
polS, sus repercusiones en 10 colidod de vida de 10 pobloci6n, los coracteristicos y resultados

de 105 proyectos implementodos, relaciones exilosos entre rentobilidod y ambiente, tecnolo

gios novedosos ombientolmente omigables, etc.

las experiencias de capociloci6n desorrallados, tanto independienternente (C.eneguillo yUma)

como con la Sociedad Nocionol del Ambiente (en Tarapolo, lima, Cusco y Piura), en ternos

referentes al Diseilo y Gerencia de Proyectos Ambienlales, Marco l6gico de Proyectos,

Comerciolizoci6n y Sistematimci6n de Proyectos, iuvieron uno gran ocogrda de porte de los

porticipontes, constituyendose en uno de las oclividades de mayor demando hacia eI Progra

ma. Durante 10 ejecuci6n de estos octividodes se pudo comprabar la gran necesidad que

existe de reolizar un extenso programa de copocitoci6n 0 nivel nocionol sabre estos ternos Y

olros ofines, loles como monejo finonciero y odministralivo de proyectos, evaluaci6n de im

pocto ombiental, legislaci6n ambientol, etc.

Uno de los beneficios m6s imporiantes de implementor un extenso progruma de copocitaciOn

serio 10 mayor colidod y conlidad de propuestos ombientoles sostenibles, innovadoras y

replicables que podrian generarse y presentorse pora su aprabaci6n a troves de los dislintos

Fondos de finonciamiento de proyectos ambientoles que est6n oporeciendo en el pois y de

olros que ellisten 0 nivel intemocional. Esto generario odem6s un mayor impoclo de los

proyectos desorrollodos, en terminus de soluciones planteodas a problemas ambientoles ellis

lentes que podrion prevenirse.

Con respecto 01 funcionomienlo de estos Fandos de finonciamiento de prayectos ambiento

les, nos permitimos recomendar olgunos aspectos que nos parecen lundomentoles y que



provienen del oprendizaie lagrodo a troves del monejo del Fonda de financiamiento de Pro

yedos Piloto Demostrativo Ambientales del Programa:

• Su focalizoci6n en areas 0 problematicas cansideradas prioritarias por 10 sociedad

nacional.

• Alto nivel de exigencia y cumplimienta de objetivos propuestos par los concursantes.

• Continuo proceso de monitoreo y asistencia tecnica a los instituciones ejecutaras.

• Reforzamienta del desarrollo y alcance de los aspedos de sostenibilidad, innavaci6n y

replicabilidad.

• Fortalecimiento humano e institucional de los organizacianes ambientales.

• Mayor difusi6n de los resultadas alcanzados en las prayedos.

• Articuloci6n de los tecnalagras a estrategias validadas can 10 acci6n de las sedores

publicos y privados con copocidad de masificar los resultados mediante proyedos de

mayor escalo.

• Reforzamiento del trabojo canjunto entre instituciones del sedor publico y privodo en 10
ejecuci6n de los prayedas.

Entre otras sugerencias podemos mencionar los siguientes:

• Creaci6n de un banco de datos de proyectos ombientales ejecutodos a nivel nacional,

el cual podria ser administrado por 10 Agencia Peruana de Cooperaci6n Intemacianal

(APCI) a el CONAM.

• Desarrollo de uno adiva campana de sensibilizaci6n y capacitaci6n con respecto a las

temas ambientales para los medias de camunicoci6n y prensa, yo que estos constituyen

aliados fundamentales en el desarrollo de 10 Agenda Ambiental Nacionol.

• Desarrollo de un gran programa nacionol de copacitaci6n, equipamiento y

empaderamiento en temas ambientales para las gobiernos locales a fin que puedan

asumir plenamente sus responsabilidades en 10 implementaci6n de 10 denominada

Agenda Ambiental Nacional.

• Incorporaci6n del tema ambiental en 10 curricula escolar y universitaria, en forma trans

versal.
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Personal del equipo tecnico-administrativo del programa
APGEP-SENREM

Carlos Gasco

Albina Ruiz

Carlos Rodriguez

Martha Puga

Pedro Castro

Juan Flores

Enrique Guzman

Gerente

Asesora Ambiental

Caordinador de Proyectos

Contadora

Asistente Contable

Asistente Administrativo-Contable

Auxiliar de Oficina

Personas que colaboraron anteriormente en el equipo
del Programa APGEP-SENREM

Dennis del Castilla

Enrique Wangeman

Mercedes Lu

Oriella Ruiz-Bravo

Ana Maria Yanez

Asesor Ambiental

Asesor Ambiental

Coordinadora de Proyectos

Asistente Administrativa

Asistente Administrativa



Consultores Externos que Participaron en la Evaluacion
de los Proyectos Piloto Demostrativo Ambientales del
Programa APGEP-SENREM

ADEFOR
MSc. EdiMJli de 10 Pena I MSc. Jose Augusto Rlos Trigoso

ADES
MSc. Gilberta Dominguez I Dr. Roberta L6pez Cabrejos

AIDER
MSc. Gilberta Dominguez

AMUCAU
MSc. Jose Donc6

APECO & I'ROCUSCO
MSc. Manuel Villavicencio

CARE
MSc. Gonzolo Uoso Talowro/CarlO$ Caiios

FDA
MSc. Antonio Bemoles I MSc. Gonzalo Uoso Talavera

IDEMA
MSc. luis Gomero Osorio lOra. Carmen Felipe Morales

ITDG
Ing. Miguel Hadzich

lASALLE
Dr. Carlos Reynel I lic. Cecilia Mendiola llic. Mario Sofia Brutton I MSc. luis Gomero Osorio

CENCA
MSc. Richard Montes Escalante

CIDRA
MSc. Jose luis Silva Martinot.! MSc. Soray Siura C6spedes



SENATI
Eco. Juan Tapia Grillo

CENERGIA
Ing. Victor Arroyo Chalco

IPES
MSc. Gladis Monge

TECNIDES
MSc. Guillermo Le6n Suematzu

UNCAP
MSc. Carlos Llerena / MSc. Elrain Malpartida

RAAA
MSc. Jorge Vasquez / MSc. Jose Luis Silva Martinat

PROSIP
Dr. Mario Tapia

TMI-URPICHALLAY
Dro. Doris Balvfn



Proyedos Piloto Demostrativo Ambientales del Programo
APGEP-SENREM - Concurso 001-97

GeneraciOn de TecnoIogios en Restauraci6n de Areas con Paslos AItoandinos en Z0

nas de Explotaci6n Minera.

Ejecutodo por ADEFOR. en Cojomorco.

ConservaciOn de Ia Biodiversidad de Una de Gato y Recupenxi6n de Suelos Deyiodu
dos con Sistemas Sosfenibles Agraforestales en Pucallpo.

Ejecutodo por ADES. en Ucoyoli.

RecuperaciOn y Producci6n Sosfenido de Basques y Praderas. Un Medio de I..ucfIa
Contra Ia Desei lilicaci6n y Ia Pobrezo.

Ejecutodo por AIDER. en Piuro.

Enriquecimiento de Basques en Formaci6n en Suelos A1uviales de Ia~.
Ejecutodo por AMUCAU. en Ucoyoli

La Agricuhura OrgOnico como TecnoIogio I'ramotora del Desarrollo Rural SustaAuble

en los Comunidades Vecinos oll'arque Nacional del Rio Abisea.

Ejecutodo por APECO. en La libellod.

Manejo Sosfenible de Cuerpos Naturales de Agua en Selva Baja.

Ejecutodo por CARE-Ploru. en Loreto.

Implementaci6n Integral de un Area de RepobIamiento Demosholivo para el Maneic>

Sosfenible de 10 Concha de Abanico. en Laguna Grande. Pisco.

Ejecutodo por FDA y 10 Asocioci6n Artesonol de Extroctores de Produetos Hidrobiol6gicos
-Tunco Mor-, en lea.

Agricultura Urbana.

Ejecutodo por IDEMA. en Arequipo.

Uso de 10 Cascarilla de Anoz como Fuente EMrgMico en Ladrilleras.
Ejecutodo por ITOG. en Piuro.

Una Gato de Creatividad en eI Desierto.

Ejecutado par el Instituto de los Hennonos de los Escuelos Crislionos "La Salle". en limo.

Agroecologio Rentable en el Cusco.

Ejecutado por PROCUSCO. en Cusco.



Proyectos Piloto Demostrativo Ambientales del Programa
APGEP-SENREM - Concurso 002-99

Propuesta Innovadora y Sostenible de Evacuacion, Tratamiento y Reuso de Residuos

Liquidos Domesticos.
Ejecutodo por el Instituto de Desarrollo Urbano - CENCA, en Son Juan de Lurigoncho.

Administracion de los Energeticos en la Industria.

Ejecutodo por CENERGIA, en limo.

Conservacion, Uso Sostenible y Rentable de la Biodiversidad de Plantas Medicinales
Nativas Altoandinas por Pisos EcolOgicos por la Poblacion Campesina de Ayacucho.
Ejecutodo par ClDRA, en Ayocucho.

Tecnicas Ecologicas de Recuperaci6n y Mantenimiento de la Biomasa y Biodiversidad
de Pastos y Arbustos Nativos y Naturalizados para Restaurar la Esponja Hidrica de la

Cabecera de la Microcuenca del Rfo Negro-Maleas.
Ejecutodo por elllNCAP "Jorge Bosadre", en Cajomorco.

Gestion Ambiental de Aceites Usados.
Ejecutodo por IPES, en limo.

Agua para Siempre: Sistemas Campesinos de Monitoreo de Calidad de Agua y Pro
cedimientos de Negociacion para el Desarrollo de Mejores Practicas de Manejo en
Empresas Mineras.

Ejecutoda por el Instituto de Montana y 10 Asociaci6n URPICHALLAY, en Huaraz.

Uso Sostenible de Recursos Fitogeneticos Andinos en el Nor-Yauyos.
Ejecutodo por PROSIp, en lima.

Microempresa Produdoro y Comercializacion de Plaguicidas y Fertilizantes Naturales
en Caliete.

Ejecutado por 10 RAAA, en Canete.

Control de Gases Contaminantes de Vehfculos Motorizados.

Ejecutado por SENATI, en Lima.

Uso de Tecnologia No Convencional para el Abastecimiento de Agua Potable y
letrinizacion en Zonas Rurales ylo Urbano Marginales.

Ejecutodo por TECNIDES, en Lima.



Investigaciones sobre Politico y Legislaci6n Ambiental
del Programa APGEP-SENREM - Concurso 003-01

Bases Tilcnicos y Marco Legal para 10 Implernentaci6n d. Areas de Manejo de Recur
50S HidrobiolOgicos en Ia Costa Pervana.
Desarrollodo por 10 Fundacion para el Desarrollo Agrario - FDA y 10 Federaci6n de Irdegra
cion y Unilicocion de Pescodores Arlesanoles del Peni - FIUPAP.

Par1icipaci6n Comunitaria en .. Maniloreo de las Adividades MinMIs: las Casas de
VICOS YSan Mateo de Huanchor.
Desarrollodo par el Grupo de An6lisis para el Desarrollo - GRADE.

Municipalidad y Gesti6n Ambiental.

Desarrollodo por el Centro de Investigoci6n. Documenloci6n. Educoci6n, Asesorio y Senricios
- Centro IDEAS y 10 AsociociOn Civil labor.

Hacia una Politico Nacional de Clausura de Botaderos.
Desarrollodo por el InstiMo de Invesfigoci6n y Copocitoci6n Municipol - INICAM. Ia Asacia
ci6n Civil PROPUESTA VERDE y GAIA Media Ambiente y Desarrollo.

Mecanismos para .1 Funcionamiento de una 80Isa de Residuos coma un Apamt 0 Ia
GestiOn Ambiental de Residuos.
Desarrollodo par IPES - Promaci6n del Desarrollo Sostenible.

ProtJ-sfa Participativa para .1 Fortalecimiento de PaIilicas. Marco Nonnativo sobnt
Plaguicidas Quimicos en .1 PerU.
Desarrollodo par 10 Red de Acci6n en Alternativos 01 Usa de Agroquimicos - RAAA y e1lns1i1u
to para 10 Protecci6n del Media Ambiente - VIDA.
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