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Las quince1 comunidades socias de COHARYIMA, ubicadas en su 
mayoría en la provincia del Manu, están marcadas por su proximidad 
a dos Áreas Naturales Protegidas (ANP) que conforman parte del 
corredor de conservación Vilcabamba-Amboró: el Parque Nacional 
del Manu (PNM) y la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA). Diez de 
las comunidades socias de COHARYIMA son socias del Ejecutor del 
Contrato de Administración de la RCA (ECA-RCA) y de las cinco 
comunidades restantes dos son colindantes al PNM (Isla de los Valles 
y Paolotoa Teparo) y las otras tres se encuentran ubicadas en su 
interior (Tayakome, Yomibato y Santa Rosa de Huacaria)2.

Un grupo de comunidades que se encuentran en su mayoría tituladas, 
pues sólo dos de las comunidades al interior del PNM (Tayakome y 
Yomibato) no cuentan con un título de propiedad. Estas comunidades, 
incluidas las de Sarigmeniki y Tsirerishi que están por formalizar su 
inscripción, agrupan a una población aproximada de 2 426 personas 
provenientes de los pueblos Harakbut (1 185), Yine (316) y Matsiguenka 
(925) de toda la provincia del Manu (Madre de Dios) y de la provincia 
de Paucartambo (Cusco). 

INTRODUCCIÓN1.

1 Aunque son quince las comunidades que se encuentran formalmente adscritas 
a COHARYIMA, el documento considera también a las comunidades de Tsirerishi 
(Maizal) y Sarigmeniki (Cacaotal) que están en proceso de incorporación.
2 De las tres comunidades al interior del PNM, la CCNN de Santa Rosa de Huacaria 
se diferencia porque tiene solo el 60% de su territorio al interior y toda su población 
está asentada fuera del Parque.

Jóvenes Harakbut danzan para celebrar la entrega oficial de Ley Harakbut (Ley 30805)
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Comunidades que se dedican en su mayoría a una agricultura familiar, pero que en muchos casos 
cuentan con algunos cultivos comerciales como el plátano, la yuca, el maíz, camote o la papaya; en 
donde en algunos casos como Shintuya, Puerto Azul, Boca Isiriwe, Isla de los Valles y Diamante la 
extracción regulada de madera es una actividad económica relevante; y que como ocurre con Boca 
Isiriwe, Puerto Azul, Diamante y Masenawa vienen realizando un aprovechamiento sostenible de la 
castaña desde hace un par de años.

Aunque al mismo tiempo enfrenten diferentes problemas como la precariedad de los servicios de 
salud disponibles en las comunidades, la prevalencia de la alta tasa de mortalidad en la población 
infantil o la contaminación por mercurio; la carencia de calidad en los servicios educativos y su falta de 
equidad en cuanto a la existencia de una educación intercultural bilingüe que considere los saberes 
propios de los pueblos Harakbut, Yine y Matsiguenka en los procesos de enseñanza y aprendizaje; la 
tala ilegal de madera o el avance de la minería a gran escala (Barranco Chico y San José de Karene) 
y artesanal (Puerto Luz y Boca Isiriwe), entre otros. 

Una realidad que se vuelve mucho más compleja cuando solo se hace referencia a las comunidades 
Matsiguenkas de Tayakome, Yomibato, Tsirerishi (Maizal) y Sarigmeniki (Cacaotal). Comunidades al 
interior del PNM que tienen patrones culturales tradicionales de asentamientos dispersos o semi 
nucleados, que hacen más difícil la recopilación de información precisa. Comunidades cuya población 
se ha ido incrementando en los últimos años como resultado de la migración de las poblaciones 
Matsiguenkas en contacto inicial, desde las cabeceras del Mameria y Sotileja y cuyo difícil acceso hace 
mucho más complicado el trabajo con ellas.

En este marco, como parte de un esfuerzo de trabajo conjunto entre el Consejo Harakbut Yine 
Matsiguenka (COHARYIMA), la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) y 
DRIS/Desarrollo Rural Sustentable se plantea elaborar el Plan de vida institucional del COHARYIMA. 
Documento que resulta ser una herramienta de gestión indispensable para la dirección de la 
organización, asegurando un trabajo articulado a la propuesta de planificación de la FENAMAD, así 
como a la de las dos ANP (RCA y PNM) con las que se vinculan los territorios de las comunidades 
socias de COHARYIMA.

Hormiguero gigante, parte de la fauna de la Reserva Comunal Amarakaeri
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El Consejo Harakbut Yine Matsiguenka (COHARYIMA) es una 
persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro que fue 
constituida para ser una institución base u organización intermedia de 
la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), 
debiendo brindarle apoyo organizativo, administrativo y económico. 
COHARYIMA fue creada el 26 de enero de 1994 en la región de 
Madre de Dios. 

COHARYIMA tiene por finalidad “fomentar y contribuir al desarrollo 
integral de las comunidades nativas pertenecientes a los grupos 
étnicos Harakbut, Yine y Matsiguenka dentro del marco de la legislación 
indígena”. Además de las que se aprueben por acuerdo de asamblea 
general, son sus funciones,

OBJETIVO DE 
CREACIÓN DE 
COHARYIMA

2.

Coordinar acciones con las federaciones nativas y asociaciones 
representativas de los pueblos indígenas del país y el extranjero, 
para el desarrollo integral de las comunidades nativas asociadas.

Taller de comunicación y vocería en CCNN de Puerto Luz
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COHARYIMA representa a 15 comunidades nativas de los pueblos Harakbut, Yine y Matsiguenka de las 
regiones de Madre de Dios y Cusco: 9 comunidades Harakbut (Shintuya, Puerto Luz, Puerto Azul, San José 
de Karene, Masenawa, Boca Isiriwe, Barranco Chico, Queros y Santa Rosa de Huacaria); 4 comunidades 
Matsiguenka (Shipetiari, Palotoa Teparo, Tayakome, Yomibato); y 2 comunidades Yine (Diamante e Isla de los 
Valles). Se espera la próxima afiliación de las comunidades Matsiguenka de Tsirerishi (Maizal) y Sarigmeniki 
(Cacaotal)3, que son consideradas tanto en el diagnóstico, como a lo largo de todo el documento. 

Tal y como muestra el cuadro 1, diez de estas comunidades nativas son beneficiarias de la Reserva Comunal 
Amarakaeri (RCA), de las cuáles dos (Diamante y Shipetiari) también son colindantes con el Parque Nacional 
del Manu (PNM). En lo que se refiere a las otras 7 comunidades restantes, dos comunidades (Isla de los Valles y 
Palotoa Teparo) son colindantes con el PNM, 4 comunidades se encuentran dentro del mismo Parque (Tayakome, 
Yomibato, Tsirerishi, Sarigmeniki) y Santa Rosa de Huacaria tiene el 60% de su territorio dentro del Parque.

De las 15 comunidades nativas que conforman COHARYIMA, dos (Tayakome y Yomibato) no cuentan con 
títulos de propiedad, sólo tienen resoluciones de reconocimiento. Una situación que se repite en las dos 
comunidades que están pendientes de incorporación: Tsirerishi (Maizal) y Sarigmeniki (Cacaotal). Realidad 
que tiene que ver con el hecho de que estas CCNN se ubican al interior del PNM y la legislación actual no 
permite otorgar derechos de propiedad dentro de las áreas naturales protegidas luego de su creación. Las 
13 CCNN socias de COHARYIMA que cuentan con título de propiedad suman un total de 226, 641, 781 
hectáreas (ver cuadro y figura 1).

COHARYIMA trabaja de manera coordinada con el Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva 
Comunal Amarakaeri (ECA-RCA), responsable de administrar la Reserva mediante un modelo de gestión 
compartida con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), organismo 
público adscrito al Ministerio del Ambiente del Perú (Minam). 

3 Tsirerishi y Sarigmeniki son anexos de las comunidades nativas de Tayakome y Yomibato respectivamente, que se 
encuentran al interior del PNM. En 2016 se autodefinieron como comunidades y están buscando titularse; actualmente solo 
cuentan con resoluciones de reconocimiento.

Promover y velar por la eficiencia y eficacia, tanto organizativa como administrativa, de las comunidades 
nativas, estableciendo un mecanismo que permita el desarrollo integral de las comunidades.

Elevar propuestas, conjuntamente con la FENAMAD, ante las diferentes autoridades destinadas a 
perfeccionar el desarrollo y organización de las comunidades nativas.

Coordinador de la nación Harakbut, Miguel Visse, en entrega oficial de la Ley Harakbut
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Puerto Luz

Cuadro 1: Comunidades nativas              miembros de COHARYIMA4

4 Las comunidades de Tsirerishi y Sarigmeniki, aún pendientes de incorporación, han sido consideradas en el cuadro.
5 Ampliación otorgada en 2003 por 7 705, 6737.
(*) Comunidades nativas que sólo cuentan con resolución de inscripción.

Año Titulación Cercanía a ANP

MADRE DE 
DIOS

Shintuya

Shipetiari

HectáreasResolución de Titulación 
o Reconocimiento

EtniaComunidadRegión

Palotoa Teparo

San José de Karene

Masenawa

Boca Isiriwe

Diamante

Isla de los Valles

Puerto Azul

Harakbut

Matsiguenka

Matsiguenka

Harakbut

Harakbut

Harakbut

Harakbut

Harakbut

Yine

Yine

02497-78-AA/DGRA-AR

1315-96-DSRA-MD-RI

00363-90-AG/DGRA-AR

00125-86-AG/DGRA-AR

121-86-AG/DGRA-AR

034-2013 GRMDD-GRDE-DRA

531-97-MA-DSRA-MA-RI

107-2010-GRMDD-GRDE-DRA

00432-86-AG/DGRA-AR
048-2003-MA-DRA-MDD5 

049-2003-MA-DRA-MDD

1979

1996

1990

1986

1986

2013

1997

2011

1986
2003

2003

5 670, 0000

26 807, 0000

6 182, 8000

56 873, 0000

23 604, 0000

1 248, 904

16 000, 6000

16 510, 920

15 811, 3000
7 705,673

7 089, 544

Socia ECA-RCA

Socia ECA-RCA y colinda con PNM

Colinda con PNM

Socia ECA-RCA

Socia ECA-RCA

Socia ECA-RCA

Socia ECA-RCA

Socia ECA-RCA

Socia ECA-RCA y colinda con PNM

Colinda con PNM
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Cuadro 1: Comunidades nativas              miembros de COHARYIMA4

10-88-AG-UAD-XXIV-MD (*)

Barranco Chico

6 Ampliación otorgada en 1995 por 44, 7500 hectáreas.
(*) Comunidades nativas que sólo cuentan con resolución de inscripción.
(**) Por ubicarse al interior de un ANP, la legislación aún no permite la titulación del territorio comunal.

Año Titulación Cercanía a ANP

MADRE DE 
DIOS

Yomibato (**)

Tsirerishi (Maizal) (**)

HectáreasResolución de Titulación o 
Reconocimiento

EtniaComunidadRegión

Sarigmeniki (Cacaotal) (**)

Queros

Santa Rosa de Huacaria

Matsiguenka

Matsiguenka

Matsiguenka

Harakbut

Harakbut

Harakbut

11-88-AG-UAD-XXIV-MD (*)

797-2017-GOREMAD-GRD/DR (*)

798-2017-GOREMAD-GRD/DR (*)

0080-88-AG-DGRA-AR

003-85-AG-DGRA/AR

0035-85-AG-DGRA/AR
169-95-DRA-RI6

1988

2017

2017

1988

1990

1985
1995

3 363, 040

2 924, 000

36 806, 250
44, 7500

Dentro del PNM

Dentro del PNM

Dentro del PNM

Socia ECA-RCA

Socia ECA-RCA

Dentro del PNM
CUSCO

17 CCNN 3 PUEBLOS
13 CCNN TITULADAS Y 4 

CCNN CON RESOLUCIÓN 
DE INSCRIPCIÓN

ENTRE FINES DE 
LOS 70 Y 2017 226, 641, 781 HECTÁREAS 10 CCNN socias del ECA-RCA, 5 CCNN al 

interior del PNM y 4 CCNN que colindan
TOTAL

Fuente: Elaborado por DRIS/Desarrollo Rural Sustentable.

No aplica

No aplica

No aplica

Tayakome (**) Matsiguenka 1988 Dentro del PNMNo aplica
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Figura 1: Porcentaje de hectáreas que ocupa cada CCNN socia de COHARYIMA según 
el total de hectáreas que suman en conjunto 

COHARYIMA entrega víveres en CCNN Shipetiari por incidente con PIACI, comunidad vecina al PNM 
con alto índice de avistamientos y encuentros con PIACI

Barranco 

Chico Queros

Masenawa
Shintuya

Palotoa Teparo

Isla de los Valles

Boca Isiri
we

Puerto Azul

San José de Karene
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Puerto Luz
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Fuente: Elaborado por DRIS/Desarrollo Rural Sustentable.
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El ámbito de acción de COHARYIMA, que corresponde a las regiones 
de Madre de Dios y Cusco en donde se ubican las quince comunidades 
nativas que representa y las dos que están pendientes de afiliación, 
se encuentra en su mayor parte en la provincia del Manu (Madre de 
Dios), a lo largo de la cual se localizan 15 de las comunidades: Shintuya, 
Shipetiari y Palotoa Teparo en el distrito del Manu; Puerto Luz, San 
José de Karene, Masenawa y Boca Isiriwe en el distrito de Madre de 
Dios; Puerto Azul, Diamante, Isla de los Valles, Tayakome, Yomibato 
Tsirerishi y Sarigmeniki en el distrito de Fitzcarrald; y Barranco Chico 
en el distrito de Huepetue.  

Las comunidades de Queros y Santa Rosa de Huacaria se ubican en 
la provincia de Paucartambo, en el distrito de Kosñipata. La segunda 
tiene más de la mitad de sus territorios superpuestos al PNM, aunque 
su población vive fuera de él7.

Por su parte, COHARYIMA tiene como domicilio legal el local de 
la FENAMAD en la ciudad de Puerto Maldonado, en el distrito de 
Tambopata y cuenta con una sub sede u oficina de enlace en la 
comunidad nativa de Shintuya.

UBICACIÓN3.

7 Diagnóstico 2013-2018 del Parque Nacional del Manu.
Pobladoras matsiguenkas de la CCNN de Palotoa Teparo
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5 DISTRITOS2 REGIONES 2 PROVINCIAS 17 COMUNIDADES

Cuadro 2: Ubicación de las comunidades nativas socias de COHARYIMA8

8 Las comunidades de Tsirerishi y Sarigmeniki, aún pendientes de incorporación, han sido consideradas en el cuadro.
9 El territorio de la CCNN de Puerto Azul también abarca parte del distrito de Madre de Dios.

Vista de la Reserva Comunal Amarakaeri

MADRE DE 
DIOS

MANU

PAUCARTAMBO

ComunidadDistritoProvinciaRegión

MANU

MADRE 
DE DIOS

FITZCARRALD

HUEPETUE

KOSÑIPATA

Shintuya

CUSCO

Shipetiari

Palotoa Teparo 

Puerto Luz

San José de Karene

Masenawa

Boca Isiriwe

Puerto Azul9

Diamante

Isla de los Valles

Tayakome

Yomibato 

Tsirerishi

Sarigmeniki

Barranco Chico

Queros

Santa Rosa de Huacaria

Fuente: Elaborado por DRIS/Desarrollo Rural Sustentable.
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Figura 2: Mapa de las CCNN socias de COHARYIMA

COHARYIMA y FENAMAD se reúnen para la elaboración 
del plan de vida plena de la CCNN de Masenawa
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La creación del COHARYIMA tiene una larga historia. Una historia que 
comenzó en la reunión de mayo de 1992, en la CCNN de Shintuya, en 
donde tuvo lugar una reunión histórica: una de las primeras reuniones 
del pueblo Harakbut impulsada por problemas y reclamos no atendidos 
que luego serían llevados a la FENAMAD. Los Harakbut de la zona 
del Karene habían decidido realizar una reunión por iniciativa de las 
CCNN de San José de Karene y Puerto Luz.

Existía la amenaza de una carretera que iba a atravesar las CCNN 
de Barranco Chico y San José de Karene; la preocupación de las 
CCNN de San José de Karene y Puerto Luz por la presencia de un 
colonizador extranjero en su territorio; las cada vez mayores invasiones 
a la RCA, por parte de colonizadores que venían de Huepetue hacia 
los territorios de Puerto Luz y Barranco Chico o de Madre de Dios 
hacia San José de Karene, eran una preocupación constante, entre 
otras.

RESEÑA 
HISTÓRICA DE 
COHARYIMA

4.

Taller de comunicación y vocería en CCNN Harakbut de Santa Rosa de Huacaria
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podía atender adecuadamente los problemas de las comunidades Harakbut del Alto Madre de Dios. 
En este sentido, La FENAMAD enfrentaba problemas para atender tantos requerimientos, sobre todo 
considerando que su sede principal se encontraba en Puerto Maldonado y que ésta ciudad queda a 
dos días de comunidades como la de San José de Karene y a cuatro días de otras comunidades del 
Alto Madre de Dios. 

En este contexto, en agosto de 1993, se llevó acabo el Congreso Anual de la FENAMAD, los Harakbut 
se encontraban más unidos y fuertes que nunca, deseaban asegurar su representatividad dentro de 
la FENAMAD. La discusión terminó polarizándose entre los intereses de las CCNN del Alto Madre de 
Dios y las provenientes del Bajo Madre de Dios; se desarrolló una lucha que terminó por enfrentar a 
los Harakbut con el resto. Al no poder encontrar un consenso, al término del Congreso los Harakbut 
decidieron conformar el Consejo Harakbut (COHAR). 

Como comenta Klaus Quicque, líder Harakbut de la CCNN de San José de Karene y presidente de la 
Fenamad entre 2013 y 2015, al respecto,

A la reunión asistieron, también, representantes de la FENAMAD como Felipe Pacuri y Thomas Moore 
del Centro Eori de Investigación y Promoción Regional. Estuvieron presentes para que las comunidades 
les expusiesen la naturaleza de sus preocupaciones y buscasen soluciones de manera conjunta.

Inicialmente, las CCNN de Shintuya, Boca Isiriwe y Barranco Chico iban a estar presentes en la reunión, 
pero por falta de fondos estas tres comunidades, que eran más distantes, no pudieron asistir. No 
obstante, éstas dieron su apoyo a las otras comunidades Harakbut. Durante tres largos días, en mayo 
del 92, se discutieron en Harakbut los temas mencionados, así como muchos otros. 

De esta manera, este grupo indígena se fortalecía organizacionalmente como el grupo indígena más 
grande dentro de Madre de Dios, al mismo tiempo que crecía el sentimiento de que la FENAMAD no 

Mujer con textil característico Yine (foto: Centro Cultural UNMSM)
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Klaus Quicque, Presidente de la 
FENAMAD entre 2013 y 2015

Hay que recordar cómo y por qué 
nace el COHARYIMA, en aquellas 

épocas [inicios de los 90] eran los 
Ese’eja  los que predominaban en la 
FENAMAD, parecía que Tambopata 

se hubiese convertido en la sede de 
la monarquía de los Ese’eja, porque 

copaban todo el apoyo que llegaba 
a Madre de Dios. 

A las comunidades de la parte de 
arriba de Madre de Dios no nos 

atendían, por eso decidimos crear 
nuestra propia organización. 

COHARYIMA nace como una 
respuesta a la dificultad de la 

FENAMAD para llegar a todas las 
comunidades. 

Luego, las comunidades 
Matsiguenka y Yine reclamarían 
su reconocimiento en el COHAR, 
porque en la parte alta de Madre 

de Dios no solo hay Harakbut, 
entonces se complementó el 

COHAR y nace COHARYIMA.

Posteriormente, los Harakbut se reunirían con la FENAMAD, y con el apoyo de varias ONG, luego de 
varias conversaciones se acordaría que el COHAR se constituyese como un cuerpo independiente 
dentro de la FENAMAD. Se conformaba un cuerpo étnico dentro de la FENAMAD, un hecho que 
reflejaba que el movimiento indígena comenzaba a ser finalmente de los pueblos que utilizan el marco 
de las organizaciones para llevar adelante sus preocupaciones y reclamos. 

Al mismo tiempo se buscaba descentralizar la FENAMAD; se quería establecer un nivel intermedio 
entre la comunidad y la organización regional para poder responder a las necesidades de los Harakbut. 
El 26 de enero de 1994 se conformaría legalmente el COHAR con la siguiente directiva: Presidente: 
Alejandro Corisepa; Vicepresidente: Antonio Iviche; Secretario: Mateo Jicca; Tesorero: Ezequiel 
Moquimio. 

Más tarde, en 1998, se asociarían los pueblos Yine y Matsiguenka del río Alto Madre de Dios (las 
CCNN de Tayakome, Yomibato, Shipetiari y Diamante), conformándose el Consejo Harakbut Yine y 
Matsiguenka (COHARYIMA). Comunidades que habían estado presentes en todo momento, brindando 
su apoyo al pueblo Harakbut, pero que reclamaban el justo reconocimiento de parte del COHAR.

Como comenta Segundo Laureano, líder Yine y Presidente de COHARYIMA para el periodo 2017-
2018, sobre la presencia del pueblo Yine y Matsiguenka,
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Por otro lado, en mayo de 2002 se lograría la creación de la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA), una 
iniciativa impulsada tanto por la FENAMAD como por el COHARYIMA. La Reserva se ubica sobre un 
espacio de territorio ancestral del pueblo Harakbut y busca proteger las nacientes de los ríos Eori/
Madre de Dios y Karene/Colorado, asegurando la estabilidad de las tierras y bosques, y manteniendo 
la calidad y cantidad de sus aguas y el equilibrio ecológico. 

La creación de la RCA añade un nuevo elemento de identificación indígena a la existencia del 
COHARYIMA, pues el Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri 
(ECA-RCA) pasaría a formar parte de sus asociados.

Taller de Diálogo de Derechos de Pueblos Indígenas y RIA

Las comunidades Yine y 
Matsiguenka han estado 
presentes desde un inicio, 
siempre han estado apoyando...
Shipetiari y Diamante apoyaron 
desde un primer momento, 
desde la formación del COHAR, 
nosotros nunca hemos estado 
ausentes.

Segundo Laureano, líder Yine y Presidente 
de COHARYIMA en el periodo 2017-2018
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Como señala Espinosa (2014), en relación a la intención de los planes 
de vida, “los planes de vida son, pues, un instrumento de planificación 
apropiado por los pueblos indígenas que puede tener diversos usos, 
sobre todo con relación a dos dimensiones muy importantes: el 
ámbito del desarrollo y el ámbito de la política”. En relación a estas 
dos dimensiones, se propone un documento que no sólo se limite a 
ser un instrumento de desarrollo, en tanto como señala Rumrill (2012), 
los planes de vida constituyen una especie de planificación estratégica 
adaptada a los modos de discusión y de trabajo indígenas, y son una 
agenda política.  

En este sentido, el plan de vida debe ser también un instrumento 
político que aporte al autogobierno de los pueblos indígenas, una 
suerte de agenda política a partir de la cuál se establezcan estrategias 
políticas, alianzas con terceros o que contribuya a la configuración 
de formas de autogobierno indígena que superen los espacios más 
locales, dónde habitualmente se han tomado las decisiones políticas.

El desarrollo de este documento que contiene los insumos para la 
elaboración del Plan de vida institucional de COHARYIMA, recoge, 

METODOLOGÍA 
DE TRABAJO

5.

Comuneros de CCNN de Puerto Azul que en el taller de gobernanza territorial elaboran una maqueta de su comunidad
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primero, en lo que se refiere al diagnóstico o características socio-demográficas de la población, 
información recogida por la Línea de base socio-económica y ambiental de las comunidades nativas 
beneficiarias de la Reserva Comunal Amarakaeri y la Reserva Comunal Tuntanain del proyecto EBA 
Amazonía (2014), a cargo del  PNUD; el Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III 
de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana, el Censo Nacional 2007: XI de Población, VI 
de Vivienda y II de Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana y el Sistema de Información 
Geográfica a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática; el Diagnóstico del Plan maestro 
2013-2018 del Parque Nacional del Manu y publicaciones recientes de la Sociedad Zoológica de 
Frankfurt para el caso de las comunidades Matsiguenkas al interior del Parque; así como información 
recogida en entrevistas a directivos de COHARYIMA y líderes de las comunidades socias. 

En segundo lugar, en lo que se refiere a la elaboración de la visión, su construcción se dio en talleres 
participativos, al igual que la planificación de la acciones del Consejo que fueron ampliamente 
trabajadas con los miembros de COHARYIMA, actores clave como la FENAMAD, el ECA-RCA y los 
líderes o representantes de las diferentes comunidades socias.

El tapir, parte de la fauna de la Reserva Comunal Amarakaeri
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6.1. POBLACIÓN

Las 15 comunidades nativas (CCNN) socias de COHARYIMA, al igual 
que las comunidades de Tsirerishi y Sarigmeniki que están pendientes 
de incorporación, se ubican en las regiones de Madre de Dios (15) 
y Cusco (2), a lo largo de toda la  provincia del Manu en el primer 
caso y sólo en el distrito de Kosñipata (Cusco) en lo que se refiere al 
segundo. De acuerdo al Censo Nacional 2017: XII de Población, VII de 
Vivienda y III de Comunidades Nativas, la región de Madre de Dios 
registra una población total de 141 mil 70 habitantes y Cusco una de 
1 millón 205 527 habitantes. 

Regiones en donde, de acuerdo a INEI (2007), existía una población 
indígena de 4 mil 500 habitantes en el primer caso y de 15 230 en el 
caso de Cusco. Cifras que correspondían al 3.7% y al  1.3% del total 
de la población de cada una de las regiones mencionadas11 y que en 

CARACTERÍSTICAS 
SOCIO-
DEMOGRÁFICAS10

6.

Demostración de injerto CCNN Diamante (ACT. AGROFORESTERÍA)

10 Aunque la comunidades nativas de Tsirerishi (Maizal) y Sarigmeniki (Cacaotal) 
aún no hayan formalizado su ingreso al COHARYIMA, están siendo consideradas en 
el análisis de los datos presentados.

Pobladoras Yine de la CCNN Diamante



49 50

Variedad de orquidea en la Reserva Comunal Amarakaeri (foto: Jefatura de la RCA)

el caso de Madre de Dios incluía a 8 pueblos: Harakbut12 (Wachiperi, Toyoeri, Pukirieri y Arazaeri), Yine, 
Amahuaca, Kichwaruna, Ese’Eja, Matsiguenka, Shipibo-Conibo y Marinahua], aunque actualmente los 
pueblos indígenas de Madre Dios sólo reconocen la presencia de 7 pueblos en la región, pues no 
reconocen la presencia de los Marinahua. 

En tanto en el caso de Cusco, INEI (2007) incluía a 4 pueblos: Matsiguenka, Ashaninka, Harakbut 
(Wachiperi y Arazaeri) y Yine.

Por otro lado, de acuerdo a PNUD (2014), a la Base de datos de pueblos indígenas u originarios del 
Ministerio de Cultura y a información construida a partir del Diagnóstico del Plan maestro 2013-2018 
del PNM, así como de publicaciones de la Sociedad Zoológica de Fráncfort para el caso de las cuatro 
comunidades al interior del  PNM, la población de las comunidades indígenas socias de COHARYIMA 
asciende aproximadamente a 2 426 habitantes (ver cuadro 3). 

Dentro de este grupo, las comunidades más grandes por etnia son las siguientes: la comunidad 
Harakbut de Puerto Luz (335); la comunidad Matsiguenka de Yomibato (337) y la comunidad Yine 
de Diamante (253). Asimismo, como se aprecia en la figura 3, es la etnia Harakbut la que agrupa a 
un mayor número de personas, pues las 9 comunidades Harakbut que conforman el COHARYIMA 
suman un total de 1 185 (49%) personas, seguidas del grupo Matsiguenka con 925 (38%) personas y 
finalmente el grupo Yine con 316 (13%) personas.

11 El Censo 2007: XI de Población, VI de Vivienda y II de Comunidades Nativas indicaba que Madre de Dios contaba con 
una población de 109 555 habitantes y Cusco con 1 millón 171 403 habitantes.
12 La denominación Harakbut, una denominación aceptada por los mismos pueblos indígenas, incluye a los Amarakaeri, 
Wachiperi, Arazaeri, Kisamberi, Pukirieri, Toyoeri y Sapiteri.
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Cocha Capiripe en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri

(*) Línea de base socio-económica y ambiental de las comunidades nativas beneficiarias de la Reserva Comunal Amarakaeri y la Reserva 
Comunal Tuntanain del proyecto EBA Amazonía de PNUD.
(**) Base de datos de pueblos indígenas u originarios del Ministerio de Cultura.
(***) Información construida a partir de datos obtenidos en el Diagnóstico del Plan maestro 2013-2018 del PNM y publicaciones recientes 
de la Sociedad Zoológica de Frankfurt.

Figura 3: Distribución poblacional por pueblos en las CCNN socias de COHARYIMA
Cuadro 3: Población de las comunidades socias de COHARYIMA

13%

38%
49%

Harakbut

Matsiguenka

Yine

Fuente: Elaborado por DRIS/Desarrollo Rural Sustentable.

MADRE DE 
DIOS

MANU

PAUCARTAMBO

ComunidadDistritoProvinciaRegión

MANU

MADRE DE 
DIOS

FITZCARRALD

HUEPETUE

KOSÑIPATA

Shintuya

CUSCO

Shipetiari

Palotoa Teparo 

Puerto Luz

San José de Karene

Masenawa

Boca Isiriwe

Puerto Azul

Diamante

Isla de los Valles

Tayakome

Yomibato 

Tsirerishi

Sarigmeniki

Barranco Chico

Queros

Santa Rosa de Huacaria

Fuente: Elaborado por DRIS/Desarrollo Rural Sustentable.

Etnia Población 
total

TOTAL 2 426

Harakbut

Matsiguenka

Matsiguenka

Harakbut

Harakbut

Harakbut

Harakbut

Harakbut

Yine

Yine

Matsiguenka

Matsiguenka

Matsiguenka

Matsiguenka

Harakbut

Harakbut

Harakbut

166 (*) 

134 (*)

96 (**)

335 (*)

273 (*)

58 (*)

57 (*)

72 (*)

253 (*)

63 (**)

261 (***)

337 (***)

77 (***)

20 (***)

78 (*)

28 (*)

118 (**)
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Cuadro 4: Infraestructura de salud en CCNN socias de COHARYIMA6.2. SALUD

Al igual que en el resto de comunidades nativas del país, los indicadores de salud muestran cifras 
preocupantes en las poblaciones que viven en las comunidades socias de COHARYIMA. Como indica 
el INEI (2007), las comunidades nativas amazónicas de la región de Madre de Dios presentan una tasa 
de mortalidad infantil que es casi el triple de la que presenta el resto de la población para la misma 
región: 60,5 muertes por cada 1 000 nacidos vivos, frente a sólo 23,2 muertes en el resto de Madre de 
Dios. En tanto en la región de Cusco la cifra prácticamente se duplica en el caso de las comunidades 
nativas amazónicas: 47,2 muertes por cada 1 000 nacidos vivos, frente a 26,1 muertes en el resto de 
la región.

Cifras que muestran que en las comunidades indígenas existe una gran precariedad para la sobrevivencia 
durante el primer año de vida, probablemente debido a su distanciamiento de los servicios formales de 
salud. En el cuadro 4 se detallan los servicios de salud disponibles en las comunidades nativas socias 
de COYARYIMA: más de la mitad de las comunidades cuenta con postas de salud, aunque muchas 
de ellas tienen infraestructuras precarias, no se encuentran debidamente implementadas o no están 
operativas debido a la falta de personal, entre otros.

Comuneros acopian castaña en CCNN de Boca Isiriwe (foto: Jefatura de la RCA)

Comunidad

Shintuya

Shipetiari

Puerto Luz

San José de Karene

Masenawa

Boca Isiriwe

Puerto Azul

Diamante

Isla de los Valles

Tayakome

Yomibato 

Tsirerishi (Maizal)

Sarigmeniki (Cacaotal)

Barranco Chico
Queros

Santa Rosa de Huacaria

Centro 
de salud Estado

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

Condiciones de mantenimiento regulares, tiene agua. Se cuenta con una 
enfermera, un obstetra y un técnico.

No reconocido por el MINSA, depende del establecimiento de salud de 
Itahuanía. Buena infraestructura de salud, se cuenta con un técnico.

Se cuenta con posta de salud.

Cuenta con una posta de salud desde hace 25 años, infraestructura fue rehabilitada 
en 2013, pero no está en buenas condiciones y pone en riesgo a pacientes.

Los pobladores se atienden en Boca Colorado en donde viven 
permanentemente.

Cuentan con un promotor de salud.

Posta de material noble, hay un personal técnico

Posta de salud de material noble, no cuenta con agua y desagüe, 
mantenimiento regular, operativa. Solo se cuenta con un técnico.

Posta con botiquín comunal, pero infraestructura de posta es de madera y está 
en malas condiciones. Suele contarse con dos técnicos.
Posta con botiquín comunal, infraestructura es de madera y de reciente 
construcción. Suele contarse con dos técnicos.
Presencia de promotor de salud, usualmente la población se atiende en Yomibato.

Presencia de promotor de salud, usualmente la población se atiende en Yomibato.

Pequeña posta de salud a cargo de un promotor de salud y supervisada 
directamente por el Centro de Salud de Pilcopata. Por cercanía a Pilcopata, 
muchos comuneros prefieren atenderse directamente ahí.

Fuente: Consolidado elaborado en base a información proporcionada por comuneros.
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Asimismo, el documento del INEI reporta una tasa de mortalidad en la niñez de 81,6 muertes de 
menores de cinco años de edad por cada 1 000 nacidos vivos en las comunidades nativas amazónicas 
de Madre de Dios, en tanto en el caso de la región de Cusco la tasa de mortalidad en la niñez asciende 
a 67,9 muertes.

En lo que se refiere a la fecundidad, el INEI (2007) señala diferencias muy marcadas respecto a sus 
referentes en la región: en el grupo de edad de 15 a 19 años a nivel de la región de Madre de Dios 
hay una contribución de 81 hijos por cada 1 000 mujeres de este rango de edad, mientras que para 
las comunidades nativas amazónicas la contribución casi se duplica a 174 nacimientos. En los grupos 
de 20 a 24 y 25 a 29, la contribución de las comunidades nativas amazónicas asciende a 213 y 236 
nacimientos anuales respectivamente, mientras que a nivel de la Región tales contribuciones solo son 
de 122 y 121 nacimientos respectivamente.

Por su parte, en la región de Cusco, en el grupo de edad de 15 a 19 años se observa una contribución 
de 54 nacimientos por cada 1 000 mujeres, en tanto en las comunidades nativas amazónicas la 
contribución es de 192 nacimientos para este grupo de edad. Nuevamente los grupos de edad 
de mayor contribución a la fecundidad son los quinquenios 20 a 24, 25 a 29 y 30 a 34 con 373, 
323 y 290 nacimientos anuales respectivamente. A nivel departamental tales contribuciones bajan 
considerablemente, pues solo son de 143, 142 y 115 nacimientos respectivamente.

Por otro lado, tal y como lo indica PNUD (2014), así como información proporcionada por los mismos 
comuneros de las CCNN socias de COHARYIMA, entre las enfermedades recurrentes en los recién 
nacidos y los niños están las infecciones respiratorias agudas (IRAS), las enfermedades diarreicas 
agudas (EDAS) y las erupciones en la piel. En los adultos mayores hay mucha presencia de artritis, 
lumbalgias, reumatismo o dolores de huesos en general. 

Asimismo, un problema que aqueja a las comunidades nativas de la selva del Perú, como es el caso de 
las comunidades socias de COHARYIMA, es el de la contaminación por  mercurio debido a la ingesta 
de pescado contaminado. Una realidad que se transforma en una amenaza cada vez mayor debido al 
incremento de la minería informal e ilegal en la región.

Pobladores de la CCNN de Shintuya cosechan plátano

Tal y como lo indica el estudio de la Universidad de Standford (2013)13, que involucró a 9 comunidades 
nativas socias de COHARYIMA (Shipetiari, Diamante, Isla de los Valles, Boca Isiriwe, San José de 
Karene, Puerto Luz, Shintuya, Palotoa Teparo y Barranco Chico): los niveles de mercurio que presentan 
los pobladores indígenas están más de 5 veces por encima de los niveles máximos permisibles (1 
ppm). Los pobladores indígenas, por su parte, tienen niveles de mercurio 2.3 veces mayor que las 
comunidades no indígenas.

Una situación que parece agravarse en el caso de las comunidades nativas al interior del PNM, en 

13 Estudio realizado en 2012 como parte del Carnegie Amazon Mercury Ecosystem Project (Camep) centrado en el 
problema de mercurio en Madre de Dios. Evaluó a un universo de 1029 personas, entre las cuales se incluyeron a pobladores 
de 24 comunidades nativas: Shipetiari, Diamante, Isla de los Valles, Boca Isiriwe, San José de Karene, Puerto Luz, Shintuya, 
Palotoa Teparo, Barranco Chico, Shiringayoc, Monte Salvado, Bélgica, Arazaeri, Kotsimba, Tres Islas, Boca Pariamanu, El 
Pilar, Boca de Inambari, Infierno, Puerto Arturo, Sonene y San Jacinto.
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donde estudios recientes del Carnegie Amazon Mercury Ecosystem Project (Camep) y el Centro de 
Innovación Científica Amazónica (Cincia) muestran que de las 65 personas que fueron evaluadas en 
Tsirerishi (Maizal), todas tenían mercurio en el cuerpo, siendo los adultos los que presentaban una 
mayor concentración. Asimismo, según la Microred de Salud de Salvación, encargada de velar por la 
salud en el Manu, el 70 % de los niños menores de 5 años, que viven en las comunidades Matsiguenkas 
asentadas dentro del Manu, tienen desnutrición y tres de cada 10 personas tienen anemia.

6.3. EDUCACIÓN

Como indica el INEI (2007), en el total de la población nativa amazónica de la región de Madre de Dios 
y en alguno de los pueblos, el nivel alcanzado más frecuente es la secundaria, en el cuál se ubican 881 
de 2 420 habitantes de 15 y más años de edad, seguidos de los 734 que se ubican en el nivel  primario 
y los 417 habitantes que no alcanzaron ningún nivel educativo.

Por su parte, en la región de Cusco puede apreciarse que, para el total de la población nativa amazónica 
y en algunos de los pueblos, el nivel alcanzado más frecuente es la primaria, salvo en la etnia Yine y 
la etnia Harakbut (Arazaeri) que tienen como la categoría más frecuente la secundaria, con 260 y 65 
habitantes, respectivamente. Además de estas dos categorías educativas que son las más frecuentes 
destaca también la categoría sin nivel educativo, la misma que en la población total de las comunidades 
y en algunos de los pueblos posee frecuencias considerables: Matsiguenka (1 007), Ashaninka (470), 
Yine (13) y Harakbut (Arazaeri y Wachiperi) (40). 

Por otro lado, las comunidades nativas socias de COHARYIMA, cuentan en su mayoría con instituciones 
educativas de nivel inicial y primario, siendo muy pocas las que cuentan con escuelas secundarias 
(Shintuya, Puerto Luz, Yomibato y Diamante) (ver cuadro 5). Las instituciones educativas son en su 
mayoría unidocentes: los profesores tienen a su cargo diversos grados, dictan varias asignaturas y 
ejercen diferentes funciones al mismo tiempo (directores, docentes y administrativos). 

En lo que se refiere a la implementación del modelo de educación intercultural bilingüe (EIB), información 
recogida en campo permite afirmar que su implementación es parcial, pues no siempre está presente 
en todos los niveles educativos y en algunos casos el modelo no es parte de la propuesta educativa 
local. 

Cuadro 5: Instituciones educativas en CCNN socias de COHARYIMA

Comunidad

Shintuya

Shipetiari

Palotoa Teparo 

Puerto Luz

San José de Karene

Masenawa

Boca Isiriwe

Puerto Azul

Diamante

Isla de los Valles

Tayakome

Yomibato 

Tsirerishi (Maizal)

Inicial Primaria

Inicial-Jardín 303 
Shintuya

Inicial-Jardín 385

Inicial-Jardín 326 
Palotoa

Inicial-Jardín 329 
Puerto Luz

Inicial-Jardín 306 
San José de Karene

No

Inicial-Jardín 393 
Boca Isiriwe

Inicial-Jardín 406 
Puerto Azul

Inicial-Jardín 327 
Diamante

Inicial-Jardín 407

Inicial-Jardín 364 
Tayakome

Inicial 360 Yomibato 

Inicial-Jardín 430 
Maizal

IEP 52066 Shintuya

IEP 52172 Shipetiari

Primaria

IEP 52102 

IEP 52075 
San José de Karene

No

IEP 52210 Isiriwe

IEP 52217 Puerto Azul

IEP 50843 Diamante

No

IEP 50875 Tayakome

IEP 52116 Yomibato 

IEP 52240 Maizal

Secundaria IST CEO

IES Virgen Madre de 
Dios

No

No

IES Padre José Álvarez

No

No

No

No

IES Diamante

No

No

IES 5211614

14 Aunque este colegio secundario existe desde 2015, muchos de los jóvenes de Tayakome y Yomibato asisten al internado 
que existe de hace diez años en Boca Manu.

No

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
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Cuadro 5: Instituciones educativas en CCNN socias de COHARYIMA 6.4. VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS

Las viviendas de las comunidades socias de COHARYIMA en su mayoría cuentan con pisos entablados; 
paredes hechas de madera corriente (ana, laurel, pashaco, requia, moena,  sacsa, pona batida, peine de 
mono, lupuna, quinilla, etc.); techos de calamina o crizneja elaborados con hojas de palmera, shebón 
o shapaja.

En relación al número de viviendas por comunidad el cuadro 6 resume la situación: las comunidades 
socias de COHARYIMA tendrían un aproximado de  471 viviendas.
 

Flora del Parque Nacional del Manu (foto: Diego Ariel Vega)

Barranco Chico

Queros

Santa Rosa de Huacaria

Sarigmeniki (Cacaotal) Inicial-Jardín 429 
Sarigmeniki

IEP 52245 No

Comunidad Inicial Primaria

No

No

Inicial-Jardín 1063 
Yongka

IEP 52133 Barranco 
Chico

IEP 50471 Alejandro 
Jahuanchi Yuqueño

IEP 50874 Santa Rosa

Secundaria IST CEO

No

No

No

- -

- -

- -

- -

Fuente: Identicole.minedu.gob.pe 2018.
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TOTAL 471

Cuadro 6: Número de viviendas en las CCNN socias de COHARYIMA

Fuente: (*) Línea de base de PNUD (2014); (**) http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/

Son pocas las comunidades nativas que no cuentan alumbrado eléctrico en su totalidad, siendo lo más 
frecuente que se disponga del servicio por horas, en tanto suele depender de un generador y a mayor 
número de horas se requerirá de un mayor gasto en combustible. No obstante, aunque se cuente con 
el servicio de alumbrado eléctrico por horas, este no siempre abastecerá a toda la comunidad. Solo en 
el caso de la comunidad nativa de Shipetiari el alumbrado es proporcionado, casi en su totalidad, por 
paneles solares que son mantenidos por el Gobierno Local de Salvación. 

En relación a los servicios de agua y desagüe, hay algunas comunidades que cuentan con agua 
entubada que llega a determinados puntos de su territorio (un punto es usado por varias familias), 
en tanto otras obtienen el agua directamente de las quebradas o de los ríos. Las comunidades no 
cuentan con sistemas de desagüe, algunas cuentan con letrinas (seca o pozo ciego) o, en muchos 
casos, los comuneros hacen uso del camino de monte para realizar sus necesidades.

6.5. ECONOMÍA

La información que proporciona el siguiente cuadro, sobre las actividades productivas de las 
comunidades socias de COHARYIMA, ha sido construida en base a datos obtenidos en entrevistas a 
líderes de las comunidades correspondientes, así como en base a PNUD (2014) y a información de la 
SZF en lo que se refiere a las comunidades Matsiguenkas al interior del PNM.

Comunidad

Shintuya

Shipetiari

Palotoa Teparo 

Puerto Luz

San José de Karene

Masenawa

Boca Isiriwe

Puerto Azul

Diamante

Isla de los Valles

Tayakome

Yomibato 

Tsirerishi (Maizal)

Nº de viviendas

51 (*)

26 (*)

29 (**)

75 (*)

42 (*)

Pobladores viven en Boca Colorado, 
viviendas en abandono

12 (*)

16 (*)

73 (*)

6 (**)

30 (**)

50 (**)

15 (**)

Barranco Chico

Queros

Santa Rosa de Huacaria

Sarigmeniki (Cacaotal) 7 (**)

Sin información

9 (*)

30 (**)
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Cuadro 7: Actividades económicas                en las CCNN socias de COHARYIMA

Fuente: (*) Línea de base de PNUD (2014); (**) http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/

CCNN AGRICULTURA CRIANZA DE ANIMALES, 
CAZA Y PESCA

RECURSOS MADERABLES 
Y NO MADERABLES

MINERÍA TURISMO

SHINTUYA

Principal actividad, agricultura de 
autoconsumo y de mercado. Cultivos 
de camote, maíz y yuca. Venta 
quincenal de plátano y anual de yuca.

Caza eventual de sajino, picuro, 
venado, sachavaca, huangana, mono, 
motelo y paujil. Venta eventual de 
huangana, picuro, sachavaca y sajino.

Pesca de sardina, boquichico, bagre, 
huasaco, zúngaro, paco, sábalo, 
carachama, chuta, copito, bujurqui y 
raya.

Extracción eventual de estoraque, 
matapalo, pashaquiro, zapote, 
sacsa y aguano.

No hay minería. Cuenta con un albergue turístico.

SHIPETIARI

Agricultura de autoconsumo. Venta 
mensual de plátano y aguaje, bianual 
de yuca y eventual de maíz. Tamaño 
promedio de chacra 1.75 has.

Caza eventual de huangana, sajino y 
picuro.

Pesca de sardina, boquichico, bagre, 
sábalo, zúngaro, paco, huasaco y 
carachama. Venta eventual de zungaro, 
doncella y paco en Nuevo Edén.

Extracción de madera (aguano) 
mediante PMF.

No hay minería. Albergue comunal Pankotsi, 
cuenta con cinco bungalows 
con servicios higiénicos, cocina.
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15 La República 2018.

PUERTO LUZ

Segunda actividad productiva, 
mayormente de autoconsumo. Venta 
eventual de yuca, plátano, maíz, maní y 
sandia. Tamaño promedio por chacra: 
1/2 hectárea.

Caza eventual de sajino, picuro, 
venado, sachavaca, paujil, pava de 
monte y loro aurora.

Crianza de gallinas.

Pesca de sábalo, boquichico, zúngaro, 
sardina, bagre, carachama, doncella y 
palometa, entre otros.

Venta eventual de picuro, gallinas y 
pescado fresco.

Extracción selectiva de tornillo, 
copaiba y catahua. POA forestal. 

Actividad principal, 
60% de comuneros la 
practica. Superposición 
de aproximadamente 20 
concesiones mineras en la 
comunidad15.

Se cuenta con una plataforma 
techada y cercada para 
alojamiento que dispone de 
servicios higiénicos.

PALOTOA 
TEPARO

Agricultura de autoconsumo, cultivos 
de plátano y yuca. Venta eventual de 
plátano.

Caza eventual de huangana, sajino,  y 
picuro.

Crianza de gallinas y patos.

Pesca de sardina, boquichico, bagre, 
huasaco, zúngaro, paco, sábalo, 
carachama, chuta, copito, bujurqui y 
raya, entre otros.

Extracción de madera para uso 
comunal.

No existe minería. Existe un albergue. Cercanía 
a petroglifos de Pusharo en 
zona histórico cultural (ZHC) 

Plan de vida (Visión Comunal) 
2015-2019 centrado en 
desarrollo de turismo.

CCNN AGRICULTURA CRIANZA DE ANIMALES, 
CAZA Y PESCA

RECURSOS MADERABLES 
Y NO MADERABLES

MINERÍA TURISMO

Cuadro 7: Actividades económicas                en las CCNN socias de COHARYIMA
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SAN JOSÉ 
DE KARENE

Agricultura de autoconsumo. Venta 
eventual de yuca, plátano y papaya.

Caza eventual (huangana, picuro, añuje, 
sachavaca) en las cercanías del río 
Chilive por afectación de terreno de la 
comunidad debido a minería.

Crianza y venta ocasional de gallinas.

Pesca de boquichico, bujurqui, paco, 
sábalo, doncella y carachama. Hay 
piscigranjas.

Extracción eventual de madera 
corriente.

Actividad principal, existe 
superposición de concesiones 
mineras en la comunidad.

MASENAWA

Agricultura de autoconsumo. Venta 
eventual de yuca, plátano, maíz, arroz, 
sachapapa, maní, sandía y camote. 
Tamaño de chacra: 1/2, 1 ó 2 has, están 
en la ZA cerca a Boca Colorado.

Caza de huangana, paujil, pava de 
monte, mono huasa.

Pesca de boquichico, bagre, doncella, 
paco, pico de pato, yaguarachi. 

Superposición de concesiones 
mineras.

Extracción de madera para uso 
comunal

Extracción de castaña mediante 
DEMA, estimado de 83 árboles 
productivos.

PUERTO 
AZUL

Agricultura de autoconsumo. Comercio 
eventual de plátano y yuca.

Crianza y comercio eventual de 
gallinas.

No hay minería.Extracción forestal es actividad 
económica más importante 
(aguano, lupuna, sacsa, misa y 
catahua). POA forestal.

Extracción de castaña mediante 
DEMA, estimado de 397 árboles 
productivos.

Se organizan eventualmente 
para turismo.

CCNN AGRICULTURA CRIANZA DE ANIMALES, 
CAZA Y PESCA

RECURSOS MADERABLES
Y NO MADERABLES

MINERÍA TURISMO

Cuadro 7: Actividades económicas                en las CCNN socias de COHARYIMA
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DIAMANTE

Actividad más importante. Venta 
semanal o quincenal de plátano y 
eventual de yuca, maíz y papaya. 
Tamaño promedio de chacra: 2018.3 
m2.

Caza eventual de huangana, sajino, 
venado y añuje.

Crianza de pollos y chanchos.

Pesca de boquichico, sábalo, paco, 
zungaro, sardina y huasaco.

No hay minería.

ISLA DE LOS 
VALLES

Agricultura de autoconsumo. Cultivos 
de plátano, yuca, arroz y maíz.

Caza.

Pesca.

Crianza y venta eventual de gallinas y 
patos.

No hay minería.Extracción de madera. Existe 
PMF, pero no se cumple a 
cabalidad.
 

TAYAKOME

Agricultura familiar incipiente y de 
autoconsumo, ampliación de áreas para 
siembra con especies anuales (yuca, 
camote) que luego son abandonadas 
para convertirse en purmas o bosque 
secundario, sin aptitud para otros cultivos.

No hay minería.Extracción de madera para uso 
comunal.

Albergue Casa Matsiguenka 
creado en 1998 y administrado 
por comunidades de Tayakome 
y Yomibato.

Segunda actividad en importancia, 
extracción de tornillo, catahua, 
sacsa y lupuna mediante PMF. 

Extracción de castaña mediante 
DEMA16, estimado de 164 
árboles productivos.

Existe un albergue turístico 
en malas condiciones y un 
aeropuerto de propiedad de la 
comunidad en Boca Manu.

16 Declaración de manejo, instrumento de planificación simplificada aplicable para bajas intensidades de aprovechamiento de castaña.

Crianza de patos y gallinas.

Caza selectiva (junio-noviembre) de 
mono maquisapa, choro o coto mono; 
caza eventual de picuro,  añuje, paujil, 
pava de monte y perdiz.

Pesca de zúngaro, doncella, boquichico 
y carachama.

CCNN AGRICULTURA CRIANZA DE ANIMALES, 
CAZA Y PESCA

RECURSOS MADERABLES Y 
NO MADERABLES

MINERÍA TURISMO

Cuadro 7: Actividades económicas                en las CCNN socias de COHARYIMA
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YOMIBATO

Agricultura familiar incipiente y de 
autoconsumo, ampliación de áreas para 
siembra con especies anuales (yuca) que 
luego son abandonadas para convertirse 
en purmas o bosque secundario, sin 
aptitud para otros cultivos.

Caza selectiva (junio-noviembre) de 
mono maquisapa, choro o coto mono.

Crianza de patos y gallinas.

Pesca de zúngaro, doncella, boquichico 
y carachama.

No hay minería.

TSIRERISHI 
(MAIZAL)

Agricultura familiar incipiente y de 
autoconsumo, ampliación de áreas para 
agricultura principalmente para siembra 
con especies anuales (yuca, plátano) que 
luego son abandonadas para convertirse 
en purmas o bosque secundario, sin 
aptitud para otros cultivos.

Caza selectiva (junio-noviembre) de 
mono maquisapa, choro o coto mono.

Crianza de patos y gallinas.

Pesca de zúngaro, doncella, boquichico 
y carachama.

No hay minería.

SARIGMENIKI 
(CACAOTAL)

Agricultura familiar incipiente y de 
autoconsumo, ampliación de áreas para 
agricultura principalmente para siembra 
con especies anuales (yuca, plátano) que 
luego son abandonadas para convertirse 
en purmas o bosque secundario, sin 
aptitud para otros cultivos.

No hay minería.Extracción de madera para uso 
comunal.

Extracción de madera para uso 
comunal.

Albergue Casa Matsiguenka 
creado en 1998 y administrado 
por comunidades de Tayakome y 
Yomibato.

Extracción de madera para uso 
comunal.

Caza selectiva (junio-noviembre) de 
mono maquisapa, choro o coto mono.

Crianza de patos y gallinas.

Pesca de zúngaro, doncella, boquichico 
y carachama.

CCNN AGRICULTURA CRIANZA DE ANIMALES, 
CAZA Y PESCA

RECURSOS MADERABLES Y 
NO MADERABLES

MINERÍA TURISMO

Cuadro 7: Actividades económicas                en las CCNN socias de COHARYIMA
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CCNN AGRICULTURA CRIANZA DE ANIMALES, 
CAZA Y PESCA

RECURSOS MADERABLES Y 
NO MADERABLES

MINERÍA TURISMO

BARRANCO 
CHICO

Poca actividad agrícola, mayormente 
de autoconsumo. Venta eventual de 
plátano, cocona y aguaje.

Caza eventual de venado, picuro, 
huangana, pava de monte y paujil.

Pesca de sardina, bagre y doncella, 
entre otros.

La minería es la principal actividad, 
extracción de oro con maquinaria 
pesada. Existencia de concesiones 
mineras que se superponen con 
terrenos de la comunidad.

BOCA 
ISIRIWE

Agricultura de autoconsumo. Venta 
eventual de yuca, sandía, naranja, piña 
y palta.

Caza eventual de huangana, sajino, picuro, 
añuje, sachavaca, mono machín.

Crianza y venta eventual de gallinas, 
patos, ovejas y ganado.

Pesca de boquichico, sábalo, doncella, 
paco y turushuqui.

Minería artesanal y en pequeña 
escala en zona cercana a río 
Madre de Dios.

QUEROS

Agricultura de autoconsumo y mercado. 
Tamaño promedio por chacra: 1 ha 
y media. Venta de yuca, maíz, arroz, 
maní, camote, tomate, pepino, naranja, 
mandarina.

No hay minería.Extracción de aguano y madera 
corriente mediante POA.

Prácticamente no se registra 
extracción de madera, sólo para 
venta ocasional.

Extracción de madera selectiva 
(tornillo, misa y cedro) es la principal 
actividad, se cuenta con un POA.

Caza eventual de sachavaca, huangana, 
añuje, perdiz, sajino y paujil.

Crianza y venta de gallinas y patos.

Pesca de boquichico, dorado, sábalo, 
carachama, bagre, chupa piedra y canero.

Presencia de una concesión forestal 
de chinos en terrenos contiguos a la 
comunidad.

Extracción de castaña mediante 
DEMA, estimado de 418 árboles. 

17 Asociación de turismo que oficializó su inscripción en registros públicos en enero de 2017: título nº 2017- 47455 – SUNARP. 

Se cuenta con un albergue 
turístico con servicios higiénicos 
y cocina disponible.
Algunos pobladores involucrados 
en turismo forman parte de la 
Asociación de prestadores de 
Servicios Turísticos Kosñipata 
Manu17.

Cuadro 7: Actividades económicas                en las CCNN socias de COHARYIMA
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CCNN AGRICULTURA CRIANZA DE ANIMALES, 
CAZA Y PESCA

RECURSOS MADERABLES Y 
NO MADERABLES

MINERÍA TURISMO

SANTA 
ROSA DE 

HUACARIA

Agricultura  de autoconsumo y 
mercado. Venta regular de fruta, yuca, 
plátano, chonta y otros.

Extracción ilegal de madera.

Fuente: Elaborado por DRIS/Desarrollo Rural Sustentable.

Algunos pobladores involucrados 
en turismo forman parte de la 
Asociación de prestadores de 
Servicios Turísticos Kosñipata 
Manu.

Atardecer en la Reserva Comunal Amarakaeri

Cuadro 7: Actividades económicas                en las CCNN socias de COHARYIMA

Crianza de gallinas, patos y peces 
(paco y gamitana).

No hay minería.



77 78

6.6. GESTIÓN

En lo que se refiere a la presencia de instrumentos de gestión en las comunidades nativas socias de 
COHARYIMA, sólo dos comunidades no cuentan con planes de vida aún: las CCNN Matsiguenkas de 
Tsirerishi y Sarigmeniki al interior del PNM.

Por su parte, COYARYIMA viene implementando, en consorcio con la Organización Nacional de Mujeres 
Indígenas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la agencia de noticias Comunicación Intercultural para 
un Mundo más Humano y Diverso (SERVINDI), el proyecto Promover el reconocimiento y protección 
de los derechos de los pueblos indígenas en REDD+, en Birmania y Perú. El denominado Consorcio 
Perú, que inició sus acciones en mayo de 2016, cuenta con financiamiento de la Agencia Noruega de 
Cooperación para el Desarrollo (Norad) y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas 
(IWGIA).

El Consorcio Perú se ha trazado los siguientes objetivos a cumplir:

Fortalecer el diálogo indígena para garantizar los derechos de los pueblos indígenas en los 
proyectos REDD+.

Aportar al empoderamiento de las mujeres indígenas para asegurar su participación informada 
en procesos de REDD+.

Contribuir a lograr mayor seguridad en la tenencia de las tierras para los pueblos indígenas en 
las zonas donde se aplican programas de REDD+.

Lograr un ambiente mejorado para la toma de decisiones que permita el diálogo constructivo 
entre los pueblos indígenas, el gobierno nacional y local, el sector privado y otros actores 
vinculados a procesos de REDD+.

Asimismo, COHARYIMA recibe apoyo del proyecto Estrategia indígena para la acción climática en 
los bosques de Madre de Dios, un proyecto ejecutado por la Federación Nativa del Río Madre de 
Dios y Afluentes (FENAMAD). Una iniciativa que tiene como objetivo principal el que la población 

indígena dependiente del bosque en las áreas contiguas a la Reserva Territorial Madre de Dios y del 
eje carretero, para el 2020, manejen sus territorios de manera sostenible. El proyecto Clima, como se 
le denomina de manera abreviada, tiene un periodo de ejecución de cuatro años: 2017-2020.

Cocha ubicada en la CCNN Isla de los Valles
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Al 2035 somos una institución indígena consolidada 
y reconocida, con autonomía técnica, administrativa 
y financiera en la gestión del territorio ancestral 
establecido en el ámbito de los pueblos Harakbut, 
Yine y Matsiguenka, implementando acciones 
para fomentar y contribuir al desarrollo integral de 
las comunidades nativas para la conservación y 
protección del patrimonio natural y cultural, así como 
para el manejo y aprovechamiento sostenible de los 
recursos a favor de nuestras comunidades socias. 
Garantizando la vida plena, la revalorización de los 
conocimientos tradicionales y que sea aplicado 
por los propios pueblos indígenas Harakbut, Yine 
y Matsiguenka de manera articulada con sus 
organizaciones representativas (FENAMAD y el 
ECA-RCA) y con respaldo del Estado peruano.

VISIÓN DEL 
COHARYIMA

7.

Lobos de río dentro del Parque Nacional del Manu (foto: Andina)
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Se cuenta con aliados estratégicos: DRIS, CARE, Servindi 
y Onamiap.

ANÁLISIS FODA DE COHARYIMA8.
FORTALEZAS DEBILIDADESOPORTUNIDADES AMENAZAS

Representa a tres pueblos indígenas (Harakbut, Yine y 
Matsiguenka) y mantiene la cultura viva.

Todas las comunidades nativas socias de COHARYIMA 
colindan y protegen dos ANP (PNM y RCA) que son parte 
del corredor Vilcabamba-Amboró.

Las CCNN socias de COHARYIMA son parte de la Reserva de 
Biósfera del Manu, una categoría de reconocimiento de la Unesco.

COHARYIMA cuenta con representatividad institucional y 
respaldo de sus comunidades socias.

Se cuenta con inscripción en registros públicos y un 
equipo técnico administrativo que ayuda con la gestión de 
recursos económicos.

La Junta Directiva es dinámica y activa.

Se cuenta con los planes de vida elaborados por las 
comunidades como base para la gestión.

Las CCNN socias de COHARYIMA cuentan con grandes 
extensiones de bosque y acuerdos con el PNCBMCC.

Se trabaja de forma muy articulada con la FENAMAD y se 
ejecutan proyectos conjuntos.

Se viene realizando un trabajo conjunto con el ECA-RCA.

Aprovechar la cercanía con el PNM para complementar 
el apoyo a CCNN socias que son colindantes (Isla de 
los Valles y Palotoa Teparo) y a las que están dentro 
(Tayakome, Yomibato, Tsirerishi, Sarigmeniki) o 
parcialmente adentro (Santa Rosa de Huacaria).

Articularse a trabajo de PNM para apoyar a CCNN que 
están adentro (5).

Aprovechar desarrollo de RIA e impulsar un modelo 
articulado al PNM.

Aprovechar presencia de los proyectos (Clima y 
Consorcio Perú) para apoyo a actividades estratégicas.

Todas las comunidades nativas socias de COHARYIMA 
colindan y protegen ANP (PNM y RCA) y son parte de RBM.

Aprovechar experiencia del ECA-RCA en gestión 
participativa e implementación de RIA para su réplica 
adecuada en el PNM.

Aprovechar temática de los PIACI para trabajar de forma 
articulada con las comunidades.

Apertura de SERNANP para trabajar con organizaciones 
indígenas que apoyen la conservación.

Aprovechar que punto focal de UICN en Latinoamérica 
para pueblos indígenas es la FENAMAD.

Pérdida de identidad cultural por la discriminación, migración y 
propio desinterés de los comuneros de las comunidades socias.

Cambios continuos en las directivas de algunas comunidades, 
generan inestabilidad en los trabajos conjuntos.

Falta de gobernanza, liderazgo y desconocimiento, en 
general, que dificulta el trabajo en las CCNN socias.

Desarrollo de actividades extractivas (minería, tala ilegal) 
y agricultura migratoria que afectan a los bosques de las 
comunidades y generan inestabilidad en las estructuras 
comunales tradicionales.

Algunas comunidades aceptan contratos de carbono y no 
consultan con las organizaciones indígenas. 

Falta de recursos económicos para actividades 
institucionales.

COHARYIMA aún debe mejorar su capacidad de gestión.

Falta de financiamiento para equipo técnico permanente.

Poca participación en los espacios interinstitucionales 
como el comité de gestión.

Falta de espacios de intercambio y planificación conjunta 
con FENAMAD y ECA-RCA.

Falta identificar fondos para trabajar problemática de los 
PIACI.

Firma de acuerdos de venta de carbono sin consulta a 
organizaciones afecta a RIA.

Intervención de terceros (madereros, mineros, ONG) en la 
libre determinación de la comunidad.

Política de GOREMAD que no coincide con visión de 
conservación indígena.

Reactivación del lote 76 que provoque una división en las 
CCNN socias.

Avance de actividad minera que amenaza los bosques de 
las CCNN socias.

Avance de actividad de tala ilegal que amenaza los bosques.

Avance de carreteras sin estudios de impacto ambiental 
que afecten los bosques de las CCNN socias.

Presencia de narcotráfico cerca a CCNN socias.
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MAPEO DE ACTORES DE COHARYIMA9.
9.1. MAPEO DE ACTORES INTERNOS DE COHARYIMA

Alianza estratégica

Alianza complementaria

Alianza intermitente de interés mutuo

Relación distorsionada

Relación de conflicto

Relación de poder

No hay relación

LEYENDA

SHIPETIARI DIAMANTE

TAYAKOME

YOMIBATO

SANTA 
ROSA DE 

HUACARIA

QUEROS

TSIRERISHI

SARIGMENIKI

PALOTOA 
TEPAROMASENAWA

ISLA DE LOS 
VALLES

SAN JOSÉ 
DE KARENE

PUERTO LUZ

SHINTUYA

BOCA 
ISIRIWE

PUERTO AZUL

BARRANCO 
CHICO
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9.2. MAPEO DE ACTORES EXTERNOS DE COHARYIMA

Alianza estratégica

Alianza complementaria

Alianza intermitente de interés mutuo

Relación distorsionada

Relación de conflicto

Relación de poder

No hay relación

LEYENDA

JRCA
DRIS

JPNM

MISIÓN DE 
SHINTUYA

MINAM

GOREMAD

CdG PNM

CdG RCA

ONAMIAP

SERVINDI

PNCBMCC

HUNT OIL

CINCIA
GOBIERNO 
LOCAL DE 

FITZCARRALDSZF
ACCA

SEPERÚ

WWF

ECA-RCA

MINCUL

FENAMAD
CARE

COINBAMAD

SPDA

SERNANP 
LIMA

GOBIERNO 
LOCAL DE 

MANU
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TERRITORIO
ECONOMÍA INDÍGENA
CULTURAL
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 
COHARYIMA

PLANIFICACIÓN10.

Un mono capuchino marrón en el PNM (foto: Enrique Castro-Mendivil)

a.
b.
c.
d.

Tejido de crisneja en la CCNN de Puerto Luz
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COMPONENTE ACCIONES ACTORES INVOLUCRADOS

TERRITORIO

Participación en la elaboración y actualización de planes de vida plena de las

Impulsar que gobiernos locales reconozcan planes de vida plena mediante ordenanza

Crear una base de datos de planes de vida de las CCNN socias de COHARYIMA.

Dar seguimiento a la implementación de los planes de vida plena comunales.

Seguimiento, en coordinación con FENAMAD, a temas de saneamiento

Promover un régimen especial en minería para su formalización en CCNN, 

Implementación de agentes de protección para el resguardo de los PIACI.

Articulación con JPNM en temas de vigilancia comunitaria y planes de vida.

Participar en la actualización del Plan Maestro del PNM.

Promover articulación a concesión de conservación de ACCA para CCNN 
Rosa de Huacaria).

FENAMAD
ECA - RCA

Jefatura del PNM
Gobierno Local de Manu

Gobierno Local de Madre de Dios
Gobierno Local de Fitzcarrald
Gobierno Local de Huepetue
Gobierno Local de Kosñipata

ACCA

CCNN socias.

municipal y los incorporen a presupuesto participativo.

físico-legal de las CCNN socias.

en articulación con el ECA-RCA y FENAMAD.

colindantes (Puerto Azul, Isla de los Valles, Boca Isiriwe y Santa 
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COMPONENTE ACCIONES ACTORES INVOLUCRADOS

ECONOMÍA INDÍGENA

Articularse a PNCBMCC (TDC) en CCNN de Santa Rosa de Huacaria, Palotoa
igual que el ECA-RCA con sus comunidades socias.

Promover el valor de los bosques en pie frente al cambio climático global con

Articular con el SERNANP (Jefatura PNM) para promover PAES en la ZA del PNM.

Impulsar alianzas estratégicas para la implementación de planes de vida en

COHARYIMA y ECA-RCA promueven el modelo de acuerdos de conservación

Articulación con gobiernos locales para incluir en presupuestos participativos
proyectos en marcha.

Promover el reconocimiento de productos indígenas representativos como el huito.

Promover que se declare de interés nacional la protección, conservación y puesta en

Continuar con los maperos culturales de pueblos indígenas, enfocarse en PPII 

Rescatar los nombres ancestrales o tradicionales de los ríos, quebradas y sitios
la cartografía nacional.

CULTURA

Rescate de pintura corporal de los pueblos indígenas: liderezas promueven uso de

ACCA 
SZF
DRIS
CARE

PROPURÚS
OIWA

SERNANP
ECA - RCA

Gobierno Local de Manu
Gobierno Local de Madre de Dios

Gobierno Local de Fitzcarrald
Gobierno Local de Huepetue
Gobierno Local de Kosñipata

PNCBMCC

MINCUL
Gobierno Local de Manu

Gobierno Local de Madre de Dios
Gobierno Local de Fitzcarrald
Gobierno Local de Huepetue
Gobierno Local de Kosñipata
Centros educativos locales

ONAMIAP

Teparo e Isla de los Valles como OOII que las representa al

enfoque de RIA.

comunidades socias.

y desarrollo en las comunidades colindantes y al interior del PNM.

proyectos en beneficio de las CCNN socias o incorporarlas a

valor de los usos y costumbres de los pueblos Matsiguenka y Yine.

que colindan o están al interior del PNM (sector Piñi Piñi).

sagrados para proponer su reconocimiento e incorporación en

pinturas y atuendos tradicionales en eventos y centros educativos.
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COMPONENTE ACCIONES ACTORES INVOLUCRADOS

GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE 

COHARYIMA

Elaboración y monitoreo del plan de vida institucional.

Elaborar una propuesta técnica para la articulación de las 7 CCNN que no son
PNM, en coordinación con ECA-RCA y FENAMAD (proyecto Clima). 

Elaboración e implementación de estrategias de fortalecimiento de capacidades

Elaborar un plan de acción de participación en espacios regionales relevantes: 
Consejo Regional de la Mujer, procesos de presupuesto participativo regional y local.

Incidir en reconocimiento de planes de vida con ordenanzas municipales y regionales.

Participación en la Coordinadora de Comités de Gestión Nacional.

Elaborar un Plan de comunicación de COHARYIMA para fortalecer su liderazgo 

Elaborar una estrategia de sostenibilidad financiera de COHARYIMA.

Elaborar un Manual de organización y funciones de COHARYIMA.

Elaboración de lineamientos contables y administrativos.

Articulación y alianzas estratégicas con organizaciones nacionales (SERNANP, 

Alianza estratégica con ONAMIAP para tema de mujer, considerando próxima 

COICA
AIDESEP

FENAMAD
ANECAP
ONAMIAP
SERNANP

Jefatura RCA
Jefatura PNM

CdG RCA
CdG PNM

Mesa Regional de RIA
Consejo Regional de la Mujer

CARE

socias del ECA-RCA y son colindantes o están al interior del 

de directivos y líderes hombres y mujeres.

CdG de la RCA, CdG del PNM, Mesa Regional de RIA y

en las CCNN (asesoría y presencia en CCNN).

AIDESEP y ANECAP) e internacionales (COICA).

estrategia de género de AIDESEP.
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