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RESUMEN 

 

El principal objetivo del presente trabajo fue la elaboración e implementación 
de un Plan de Acción Comunitaria para la comunidad de Lagartococha, 
ubicado en el distrito del Napo dentro de la provincia de Maynas. Para lo cual 
se registraron información de los aspectos sociales, culturales y demográficos 
de la localidad. Por lo que, en suma, la localidad cuenta con 342 moradores 
pertenecientes al pueblo indígena Kichwa, en donde la población masculina 
es superior a la femenina. En términos poblacionales Lagartococha 
representa una localidad joven ya que la mayoría de sus habitantes tiene entre 
0 y 17 años. Debido a la zona en la que se encuentra y la lejanía que esto 
supone, la comunidad carece de servicios básicos. Para la puesta en marcha 
del estudio y de acuerdo a las directrices del plan, se trabajaron con 34 
familias que firmaron libre y voluntariamente la aceptación del proyecto. Se 
formó un Órgano Representativo del Núcleo Ejecutor – ORNE el cual estuvo 
conformado por 4 miembros de la comunidad elegidos en asamblea. Se 
elaboró el mapa de actores y el mapa de riesgos de la comunidad con el fin 
de entender la dinámica de los diferentes grupos que accionan dentro de la 
comunidad. Se estableció la hoja de ruta para la adecuada atención de 
consultas, quejas y reclamos. De acuerdo a las limitaciones encontradas en 
la localidad se establecieron programas para el fortalecimiento de 
capacidades tanto del órgano representativo del Núcleo Ejecutor – ORNE 
como para la población beneficiaria los cuales constan de 13 talleres de 
aprendizaje. Finalmente se implementa la campaña denominada ingresos 
sostenibles que considera las compras locales, así como la contratación de 
personal local como mano de obra no calificada. 
 

PALABRAS CLAVE: Plan de Acción Comunitaria, Núcleo Ejecutor, Kichwas, 
IOARR, Relaciones Comunitarias. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this work was the development and implementation of a 
Community Action Plan for the community of Lagartococha, located in the 
Napo district within the province of Maynas. For which information on the 
social, cultural and demographic aspects of the town was recorded. Therefore, 
in sum, the town has 342 residents belonging to the Kichwa indigenous people, 
where the male population is higher than the female population. In terms of 
population, Lagartococha represents a young town since the majority of its 
inhabitants are between 0 and 17 years old. Due to the area in which it is 
located and the remoteness that this entails, the community lacks basic 
services. To implement the study and in accordance with the guidelines of the 
plan, we worked with 34 families who freely and voluntarily signed their 
acceptance of the project. A Representative Organism of the Executing 
Nucleus – ORNE was formed, which was made up of 4 members of the 
community elected in an assembly. The map of actors and the community risk 
map were prepared in order to understand the dynamics of the different groups 
that act within the community. The roadmap was established for the adequate 
attention to queries, complaints and claims. According to the limitations found 
in the locality, programs were established to strengthen the capacities of both 
the representative organism of the Executing Nucleus - ORNE and the 
beneficiary population, which consist of 13 learning workshops. Finally, the 
campaign called sustainable income is implemented, which considers local 
purchases, as well as the hiring of local personnel as unskilled labor. 
 

KEYWORDS: Community Action Plan, Executing Nucleus, Kichwas, IOARR, 
Community Relations.
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INTRODUCCIÓN 

 

La posición, identidad y rol social determinan los niveles de interacción 

positiva con nuestro entorno y, por ende, la capacidad del individuo para 

construir un tejido social estable que repercuta en los recursos psicosociales 

de la persona para afrontar sucesos de índole estresante (González, Ducca, 

& García, 2020). 

La realización de proyectos en nuestra región a menudo omite un componente 

esencial: la implementación de un plan de acción comunitaria o también 

llamado plan de relaciones comunitarias. Esta falta se vuelve particularmente 

crítica al trabajar con comunidades rurales, indígenas o nativas, donde la 

población es más susceptible a conflictos. La ausencia de este instrumento 

refleja una brecha significativa en la estrategia de implementación de 

proyectos. La complejidad de los contextos culturales, sociales y económicos 

en estas comunidades demanda una aproximación específica que vaya más 

allá de la ejecución técnica.  

El componente comunicacional resulta vital en el ámbito de las relaciones 

comunitarias, porque trabaja como una especie de bisagra entre lo que se 

quiere comunicar y lo que se debe comunicar. Aquello que se quiere 

comunicar responde a los objetivos corporativos de la organización, según su 

misión y/o visión empresarial, mientras aquello que se debe comunicar es el 

mensaje que la organización establece en función a determinado escenario o 

coyuntura social (Ojeda, 2013). 

Al igual que la población que habita en las localidades, cada uno de los 

proyectos es megadiverso en cuanto a ejecución, estrategia, sistematización, 

etc., requiriéndose de por lo menos un plan comunitario generalizado que 

muestre los principales puntos a trabajar con el público objetivo, el cual nos 

garantice una mejor dinámica entre los ciudadanos y la institución. 

La comunicación debidamente planificada se convierte en un instrumento de 

gestión, de negociación y de control. En ese sentido, el plan de desarrollo 

comunitario (Plan de Acción Comunitaria) permite orientar la toma de 
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decisiones, por cuanto contiene una serie de determinaciones programadas a 

ejecutarse. Al plantearse los objetivos y la trayectoria a seguir, producto de la 

búsqueda de consenso entre quienes participan en la comunicación para 

definir las expectativas y aspiraciones de los grupos e individuos que 

intervienen en ese proceso (Lobatón & Vásquez, 2016).  

Un plan de relaciones comunitarias implica una comprensión profunda de las 

sensibilidades culturales específicas de cada comunidad. Debe considerar las 

prácticas y valores culturales para asegurar una implementación respetuosa 

y aceptada, involucrar a la comunidad desde las etapas iniciales del proyecto 

es crucial, debe fomentar la participación activa de los miembros locales en la 

planificación, implementación y evaluación de las actividades del proyecto. La 

comunicación constante y el diálogo abierto son elementos fundamentales. El 

plan debe establecer canales efectivos para transmitir información sobre el 

proyecto, responder preguntas y abordar inquietudes de manera continua. La 

adaptabilidad y la flexibilidad son clave, especialmente cuando se trabaja en 

contextos cambiantes o con comunidades que enfrentan desafíos específicos. 

Finalmente debe prever mecanismos para ajustar estrategias según las 

necesidades que puedan surgir y de acuerdo a los objetivos el proyecto. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1  ANTECEDENTES 

 

(Muñoz, 2021) en el informe de tesis “Gestión de relaciones comunitarias 

y prevención de conflictos en el proyecto vial de Pallasca (Ancash) - 

Mollepata (La Libertad)” refiere que es importante transparentar los 

impactos que generará el proyecto, y en todo momento evitar ocultar 

información a los pobladores, estableciendo así relaciones horizontales, 

evitando los de dominación. En ese sentido, es imperante que la línea de 

base social y económica del área sea actualizada cada cierto tiempo. 

 

(Ávila I. , 2021) en el estudio “Manejo de las relaciones comunitarias para 

unas relaciones cordiales entre la comunidad campesina Sallcca Santa 

Ana y la Minera Calipuy S.A.C” el plan de manejo de relaciones 

comunitarias considero cuatro enfoques: derechos humanos, equidad de 

género, interculturalidad y ambiente. En esa misma línea, el plan debe 

contar con su propio presupuesto a fin de darle independencia al área. 

 

(Juipa, Ponce, & Simon, 2020) en la tesis titulada “Las estrategias 

comunicacionales en las relaciones comunitarias del distrito de Quisqui, 

Huánuco – 2019” enfatizan que es necesario que las estrategias y/o 

herramientas comunicacionales deben ser transmitidas en un lenguaje 

claro, fácil y resumido en el idioma de la población del área de influencia 

directa. Adicionalmente se puede hacer uso de las radios locales que son 

los medios con mayor presencia en comunidades rurales.  

 

(Yovera-Martinez, 2019) en su tesis “Gestión de relaciones 

comunitarias: actividades realizadas para lograr la firma del convenio de 

constitución de servidumbre entre el Sindicato Energético S.A y la 

comunidad campesina María Magdalena de Ravira” refiere que la 

empresa, institución y/u organización debe promover la instalación y 
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convivencia de un equipo de trabajo dentro de la localidad. El cual 

fortalecerá los lazos entre la empresa y la comunidad, ya que los 

responsables comprenderán la cosmovisión de los pobladores a través 

de su interacción directa. Por otro lado, para la aprobación y puesta en 

marcha de un proyecto no solo debe buscarse la aprobación de las 

autoridades locales, sino la participación y visto bueno de los comuneros. 

 

(López-Sanchez, y otros, 2018) en el artículo “Herramientas y métodos 

participativos para la acción comunitaria” mencionan que una política de 

poder horizontal es necesario para la participación. Asimismo, sostienen 

que sondeos, sociogramas, flujogramas, mapeos de activos para la 

salud, presupuestos participativos o matrices de evaluación participativa 

son algunas de las herramientas a ser utilizadas dependiendo los 

factores poblacionales a estudiar, los mismos que ayudarán a un mejor 

estudio y evaluación a los investigadores o interesados en el trabajo. 

 

(Pérez, 2012) En el documento de trabajo “Conceptos y herramientas 

para la gestión estratégica de relaciones comunitarias en las industrias 

extractivas” propone que las empresas establezcan un tablero de 

mandos y un diagrama de procesos el cual deberá estar estandarizado 

para optimizar y mejorar los resultados esperados.  

 

(Burgos, 2009) En su “Propuesta de un Plan de Relaciones 

Comunitarias para el área de protección socioambiental de la refinería 

estatal Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas” 

determinó que, con la realización de talleres participativos, análisis 

FODA y causa, efecto, problemas solución (CPES) se puede identificar 

más fácilmente las necesidades de la población de interés, los mismos 

que le permitieron programas y proyectos en beneficio de sus actores. 
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(Unión Europea, OIM, UNICEF, 2021) describe el mapa de actores 

sociales como una herramienta que permite identificar a las personas y 

organizaciones que pueden ser relevantes en el proceso de elaboración 

de estrategias, planes, programas y proyectos. A través del mapa de 

actores se determina con quiénes se cuenta para el desarrollo de las 

iniciativas, en función de las instituciones que trabajan de manera directa 

e indirecta.  

 

1.2  BASES TEÓRICAS 

 

Acción comunitaria 

La acción comunitaria principalmente es un tipo de acción social y tal 

como lo interpretan algunos autores, es producción, reproducción y 

comunicación asociadas, siempre a relaciones de poder, por ese motivo 

la acción comunitaria es la forma fundamental de la presencia social del 

hombre, por tal razón la sociedad no sería, en este sentido otra cosa que 

el resultado conjunto de una combinación de acciones que realizan 

múltiples actores, hablar de la acción comunitaria, como una forma de 

acción social, significa referirse a las acciones entre personas o, lo que 

es lo mismo a los deseos, las oportunidades, las elecciones, las 

emociones, los vínculos, los intereses, los poderes, las motivaciones, los 

discursos, los sueños, y, en general todo aquel mecanismo que, de una 

manera dinámica y compleja, regulan y estructuran la vida en sociedad 

(Ascencio, 2015). 

 

Comunidad Nativa 

El Artículo 8 del Decreto-Ley Nº 22175 indica que las comunidades 

nativas tienen origen en los grupos tribales de la selva y ceja de selva, 

están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes 

elementos principales: idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales, 

tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio, con 

asentamiento nucleado o disperso (Gobierno del Perú, 1978). 
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Conflicto Social 

El gobierno del Perú define el conflicto social como un proceso complejo, 

en el que se ven involucrados tres principales actores: la sociedad, el 

Estado y las empresas. Uno de ellos puede considerar contradictorios 

las propuestas, intereses, objetivos, etc., de la otra parte por lo que ello 

puede derivar en violencia (Gobierno del Perú, 2021). 

Según la Teoría del funcionalismo sociológico los conflictos sociales son 

útiles en la medida que evidencia los problemas que afectan al sistema 

y posibilita su tratamiento para garantizar la estabilidad social. Esta 

apreciación positiva del conflicto, fundamenta la construcción de 

instrumentos y métodos para la prevención y resolución de los conflictos, 

pero sobre todo para ir construyendo sociedades más tolerantes. La 

presencia del conflicto es en tal sentido una manifestación del 

funcionamiento del mecanismo equilibrador de la sociedad (Regalado, 

2021). 

Lederach, 2007, también considera el conflicto social como “el motor del 

cambio, lo que mantiene las relaciones y las estructuras sociales 

honestas, vivas y respondiendo dinámicamente a las necesidades, 

aspiraciones y crecimiento humanos” 

 

Plan de Relaciones Comunitarias (PAD o PAC) 

Para Leon, (2001) El Plan de Relaciones Comunitarias (PRC), constituye 

una herramienta de gestión socio ambiental que se orienta a implementar 

procesos que permitan manejar de una manera adecuada socialmente 

las actividades y operaciones de la empresa en la zona, mediante una 

eficiente y transparente relación con los grupos de interés y población 

local presentes en las zonas de influencia del proyecto. El objetivo de 

este plan es el de regular las relaciones entre poblaciones y empresas y 

ayudar a gestionar los problemas socioambientales que enfrenta el 

sector con las comunidades asentadas en sus áreas de influencia. 



7 

 

Regalado (2021), también indica que El Plan de Relaciones 

Comunitarias, permite asegurar el desarrollo sostenible de las 

poblaciones involucradas en el ámbito del proyecto, implementando para 

ello medidas que permitan potenciar los efectos e impactos socio-

económicos positivos y mitigar o controlar los adversos. 

El Plan de Relaciones Comunitarias plasma mediante un documento 

formal los objetivos en los que se deberá trabajar para minimizar los 

conflictos dentro de un determinado proyecto.  

 

IOARR 

Una IOARR es una intervención puntual sobre uno o más activos 

estratégicos (AE) que integran una Unidad Productora (UP) en 

funcionamiento y que tienen por objeto: a) adaptar el nivel de utilización 

de la capacidad actual de una UP, de modo que se logre alcanzar una 

capacidad óptima en términos de los estándares de calidad y niveles de 

servicio correspondientes, incluyendo la absorción de cambios menores 

en la demanda del servicio; o b) evitar la interrupción del servicio de una 

UP o minimizar el tiempo de interrupción debido al deterioro en sus 

estándares de calidad, sea por la ocurrencia de un daño, desgaste 

normal o por obsolescencia que afecte gravemente su vida útil y 

comprometa la capacidad actual de la UP, de forma tal que se logre evitar 

la interrupción del servicio brindado por una UP o que la interrupción se 

prolongue cuando ésta se haya producido. En base a lo expuesto, las 

IOARR contribuyen al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a 

servicios, al impedir que la capacidad de producción de servicios 

disminuya; y, en algunos casos, a incrementar esta capacidad. En tal 

sentido, una IOARR deberá estar alineada con los objetivos priorizados, 

metas e indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a 

servicios, condición que se cumple si se interviene sobre aquella UP 

cuyo(s) servicio(s) está(n) relacionado(s) con los objetivos priorizados 

(Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, 2021). 
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Nucleos Ejecutores 

Es una modalidad de gestión de proyectos cuya característica 

fundamental es la participación comunal activa durante todo el proceso 

de gestión de un proyecto, bajo una metodología de ejecución con 

asistencia técnica permanente, denominada ciclo del proyecto. Fue 

ecreada mediante el Decreto Ley 26157, Ley de Creación de 

FONCODES y el Decreto Supremo N°057-1993-PCM como una 

institución de naturaleza privada, cuya permanencia está relacionada a 

la ejecución del proyecto que financiará FONCODES (Fernandez, 2019). 

 

Relaciones Comunitarias 

Es el proceso mediante el cual las empresas e instituciones establecen, 

mantienen y fortalecen los vínculos con las poblaciones del entorno y sus 

autoridades, bajo determinados principios que tienen que ver con la 

práctica sostenible en los aspectos ambientales, sociales y compromiso 

con el desarrollo local. Esta relación está basada en el respeto de las 

costumbres, creencias, reglas de convivencia, que expresan la cultura 

local. El respeto a los recursos naturales como tierra, fuentes de agua, 

aire, biodiversidad, deidades, y demás recursos es un tema central en 

esta relación. Por ello, las relaciones comunitarias es la expresión de la 

filosofía empresarial, es decir, el compromiso global con un enfoque de 

sostenibilidad que tienen las empresas (Pérez, 2012). 
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CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación fue de tipo cualitativa, etnográfica (descriptivo) porque a 

través de la propuesta de plan de acción comunitaria se describieron y 

analizaron las necesidades y/o expectativas sociales de la población 

impactada por el proyecto IOARR – veredas peatonales. 

De acuerdo con el número de mediciones el presente trabajo fue 

transversal, siendo que, la observación y aplicación de las herramientas 

de recolección de datos se ejecutaron en un solo evento. 

2.2  SUJETO DE ESTUDIO 

 

Los datos recopilados tanto en la fase de gabinete como de la fase de 

campo fue información obtenida y relevante de los miembros de la 

comunidad de Lagartacocha, los cuales incluyeron la cantidad 

poblacional, costumbres, característica demográfica, tipo de viviendas, 

entre otros. 

En ese sentido, y luego de habérseles informado todo lo referente al 

proyecto, 34 familias aceptaron y firmaron su participación en la misma. 

 

2.3  RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 

 

El trabajo tuvo dos etapas: una de campo y otra de gabinete. En la fase 

de campo, la información se recolectó por: 

 

2.3.1 Observación 

Se basó en la participación e interacción directa con la población 

objetiva. Para ello, la convivencia en el lugar tuvo una duración 

de siete días, en donde se aplicó el instrumento de observación 

(Anexo 3). 
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2.3.2 Asamblea 

Consistió en la reunión general entre los pobladores de la 

comunidad de Lagartococha y los miembros de proyecto. Esta 

actividad contó con la presencia de las principales autoridades 

locales (Apu y Teniente Gobernador) y permitió brindar toda la 

información referente al trabajo a ejecutarse. Asimismo, se 

conformó el núcleo ejecutor representante de la comunidad, el 

cual fue constituido e inscrito en la Superintendencia Nacional 

de Administración Tributaria – SUNAT. 

2.3.3 Encuesta 

Se utilizaron herramientas estandarizadas (ficha de validación 

social – Anexo 4) las que previamente fueron validadas para su 

empleo. 

Se ejecutó de manera individual durante el tiempo de localía. 

Las preguntas e interrogantes estuvieron dirigidas al jefe de 

hogar; el mismo que firmaba el Acta de Consentimiento 

Informado (Anexo 2) en señal de aceptación del proyecto. 

Culminada la visita a campo los documentos e información 

obtenida fueron analizadas y sistematizadas de la siguiente 

manera: 

 

2.3.4 Base de datos simple 

 

Se usaron las hojas de cálculo de Excel, el cual se centra en el 

ordenamiento de la información adquirida en campo. Nos 

permitió el diseño y una mejor clasificación de tablas y gráficos 

de los valores obtenidos. 

  



11 

 

2.3.5 Estrategias para la Implementación del Plan de Acción 

comunitaria 

 

a) Mapeo de Actores 

Se actualizó la base de datos de personas, grupos e 

instituciones de relevancia y que participan dentro o fuera del 

proyecto. Para ello, se determina y detalla las funciones y los 

objetivos que tienen estos con la actividad. 

b) Mapa de Riesgos Sociales 

Su descripción tuvo como origen el mapa de actores. 

Esta herramienta nos permitió realizar un análisis de las 

vulnerabilidades del proyecto, así como la probabilidad y 

gravedad que ocasionaría si llegaran a suceder.  

c) Mecanismos de atención 

El fortalecimiento de los canales de atención y la 

accesibilidad a los sistemas de información son los 

elementos claves para abordar la mayoría de las inquietudes 

de los pobladores y trabajadores del proyecto. Se plantean 

mecanismos claros, sencillos, precisos e inclusivos para que 

el poblador se sienta representado en el proyecto. 

d) Programas para fortalecer las capacidades de los 

actores locales. 

El fortalecimiento comunitario es un proceso en el que se 

organiza a los miembros de una comunidad para impulsar y 

lograr cambios relacionados con situaciones que les 

impactan. Es así que durante el desarrollo del proyecto se 

buscó transformar los hábitos y habilidades de tres aspectos 

sociales: gestión del núcleo ejecutor, ciudadanía y liderazgo; 

y vida saludable. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 RESULTADOS 

 

3.1.1 Aspectos sociales y culturales de la comunidad de 

Lagartococha 

 

a) Ubicación 

 

Situada en el margen izquierdo del río Napo, distrito del 

mismo nombre en la provincia de Maynas, el tiempo para 

llegar al lugar desde la ciudad de Iquitos está entre 5 a 6 

horas en promedio. La vía de acceso a la comunidad está 

directamente relacionada a la temporada hidrológica. 

Durante la época seca, el transporte solo puede hacer su 

ingreso hasta un determinado lugar, desde donde se tiene 

que caminar cerca de 1.5 km para llegar al pueblo. Mientras 

que, en la época lluviosa, la embarcación llegará hasta el 

puerto del mismo pueblo. 

Ilustración N°1 Localización de la comunidad de Lagartococha 
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b) Población  

 

En el año 2017, el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – INEI realizó el XII Censo de Población, VII de 

Vivienda y III de Comunidades Indígenas en donde, 

particularmente para la comunidad de Lagartococha se 

registraron 112 habitantes, sin embargo, para el año en que 

se desarrolló el presente trabajo se obtuvo una diferencia de 

230 pobladores más. 

Dichos números fueron corroborados con los datos 

personales, de acuerdo al registro del censo anual ejecutado 

por las autoridades locales.  

En esa línea, en el año de estudio la comunidad de 

Lagartococha contaba con 342 habitantes. De ellos, 180 

(52.6%) son varones y 162 (47.4%) son mujeres.  

Para ambos géneros la mayor cantidad poblacional se 

encuentra en niños entre los 0 y 17 años. En contraste, la 

población de adultos mayores son los que menor número 

representan. 
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Gráfico N° 1 Distribución demográfica de la comunidad de Lagartococha, distrito de Napo 

 
 

 

c) Hogar y Familia 

 

Se registraron 75 familias las que en promedio están 

constituidas por cinco miembros del hogar. La 

responsabilidad del mismo recae generalmente en la figura 

paterna. 

Dentro de una misma vivienda pueden coexistir hasta dos 

familias que comparten la misma infraestructura y 

actividades propias del hogar. Cuando esta situación ocurre, 

los miembros que conforman la siguiente familia en su 

mayoría son los padres de avanzada edad de uno de los 

jefes del hogar. Por lo que el cuidado y el deber son 

responsabilidades de estos últimos. 
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d) Cultura 

 

Son conocidos como los Kichwas de Lagartococha debido a 

que pertenecen a la etnia del mismo nombre. Todos sus 

habitantes tienen como lengua materna el kichwa, siendo el 

español el idioma con el que pocas veces se comunican pero 

que en su mayoría dominan. 

Aunque históricamente no se sabe con exactitud el origen de 

los pueblos Kichwas, se conoce que los que actualmente 

habitan nuestros territorios son una rica aleación entre los 

indígenas andino-coloniales que migraron a diferentes partes 

del país, con los indígenas amazónicos provenientes del 

Ecuador. Los que luego de muchos años de convivencia 

combinaron sus idiomas, naciendo así el kichwa, que si bien 

tiene algunas palabras de los quechua hablantes la lengua 

en sí es muy distinta a la misma. 

Respecto a la vestimenta que utilizan los pobladores de 

Lagartococha, únicamente utilizan sus atuendos 

tradicionales para festividades propias del lugar, por lo que 

los días comunes se visten con ropas citadinas. 

Como en toda localidad ribereña, la actividad productiva está 

directamente relacionada con la pesca y la agricultura, esta 

última centrada en la siembra de yuca, plátano, maíz y frejol 

regional. Actualmente los pobladores de Lagartococha 

también están dedicados a la crianza de ganado vacuno, los 

que vienen siendo impulsados por un proyecto público en 

donde de manera comunal se les ha provisto de parejas de 

reses para crianza y reproducción natural. 

La vida cotidiana de los lugareños transcurre en el trabajo 

realizado en las chacras familiares, a donde suelen dirigirse 

a tempranas horas de la mañana para evitar la fatiga 

producidas por las altas temperaturas de la región.  

Los fines de semana es común verlos reunidos en los 

alrededores del campo deportivo hasta donde llegan 
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diversos grupos para realizar el deporte universal: el futbol, 

así como otras actividades de socialización. Por lo expuesto, 

durante estos días será difícil ejecutar una reunión de 

coordinación con los pobladores. 

 

e) Vivienda e Infraestructura 

 

En su mayoría las viviendas son de tipo palafito, construidas 

a base de madera y techo de hojas de palma. Siendo la 

Institución Educativa y uno que otro centro de adoración 

teológica las que son de material noble. 

Asentados por encima del suelo (altillos); estas viviendas 

suelen ser el refugio de los animales de corral como gallinas, 

patos y cerdos. 

Las casas suelen ser de una sola pieza, con un máximo de 

tres divisiones en donde resalta lo espacioso de la sala o 

recepción, un dormitorio y una cocina o tushpa. Esta 

amplitud, es utilizada para el recibimiento de forasteros que 

llegan junto a sus equipos de campamento en busca de 

hospicio. 

Debido a la nula presencia de vehículos automotores a lo 

largo y ancho de la comunidad el visitante sólo puede 

trasladarse caminando por las veredas peatonales que te 

llevan a las principales instituciones de la localidad. 

 

f) Servicios Básicos 

 

▪ Agua y desagüe: La comunidad no cuenta con sistema de 

agua potable por lo que la captación se hace 

directamente de la laguna que cubre los alrededores de 

la localidad. Mientras que para la conducción de aguas 

residuales el mecanismo es verter directamente al suelo. 

Las letrinas, son espacios cerrados destinados para los 

desechos fisiológicos y que están ubicados a una 

distancia considerable de cada vivienda.  
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▪ Energía Eléctrica: carecen de servicio privado de 

electricidad. Sin embargo, esta limitación es cubierta por 

los generadores de electricidad con las que cuentan 

algunos pocos lugareños. 

 

▪ Telefonía: La comunidad no cuenta con ningún tipo de 

antena de telefonía por lo que, cualquier comunicación es 

de forma directa. De ser necesario los pobladores se 

trasladan hasta la comunidad más cercana para realizar 

llamadas de corta y larga distancia. 

 

▪ Salud: el lugar solo cuenta con personal sanitario que 

atiende y brinda los primeros auxilios a los pacientes. Si 

se presentan casos de mayores emergencias, estos 

deben ser trasladados hasta la comunidad más próxima 

que cuenta con centro de salud, la cual está en la capital 

del distrito, Santa Clotilde. 

 

▪ Educación: Posee una Institución Educativa Primaria -

Secundaria, con un profesor para cada grado y nivel 

educativo. Siendo la educación brindada, del tipo 

bilingüe. Los pobladores han mantenido un conocimiento 

compartido que se ha transmitido de generación en 

generación, principalmente a través de la tradición oral. 

Siendo una de las pocas comunidades del sector del 

Napo en la que el 90% de la población maneja dos 

idiomas: el castellano y el kichwa. 

 

▪ Recolección y tratamiento de residuos sólidos: La 

comunidad carece de este servicio, por lo que los 

desechos no cuentan con el tratamiento correcto. En su 

lugar los pobladores queman los restos inorgánicos 
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mientras sólo unos cuantos elaboran abonos que utilizan 

en el cultivo de plantas y hortalizas. 

 

g) Organización Comunal 

 

La comunidad se encuentra asociada a la Federación de 

Comunidades Nativas del Medio Napo, Curaray y Arabela – 

FECONAMNCUA 

Están debidamente representados por la máxima autoridad 

comunal denominado “Apu”. El cual es elegido por votación 

popular, para un periodo de gobierno de dos años. Es quien 

articula, gestiona y planifica democráticamente los 

requerimientos de su población y localidad. En esa misma 

línea se encuentran el teniente gobernador y secretario, 

quienes siguen la sucesión del Apu y realizan las mismas 

labores a falta de este último. 

Entre otras organizaciones comunales también se puede 

destacar el comité de vaso de leche, liderado principalmente 

por madres de familias cuyos hijos se encuentran en edad 

escolar y reciben el beneficio social que brinda el gobierno 

nacional a través del programa “Qali Warma”. 
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3.1.2 Estrategias de Implementación del Plan de Acción 

Comunitaria 

 

3.1.2.1 El Proyecto: “Mantenimiento de camino de herradura 

(veredas) de la localidad de Lagartococha, distrito de 

Napo, provincia de Maynas” 

 

Fue un proyecto promulgado por el Gobierno Peruano mediante 

D.U Nº126-2020, y trasladado y liderado al Fondo de 

Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES. Tuvo 

como objetivo el cierre de brechas en las comunidades situadas 

en el eje petrolero de la región Loreto. De esta manera se 

buscaron mejorar las condiciones de vida de la población del 

ámbito petrolero de Loreto, y en particular, de las comunidades 

nativas, por medio de una mayor presencia y un accionar 

articulado del Estado, alineado a las prioridades territoriales 

consensuadas y a la pluriculturalidad de sus habitantes. 

La intervención como tal implicaba la reparación o renovación 

total o parcial de instalaciones, componentes de sistemas, 

equipamiento y/o elementos constructivos para volverlos al 

estado o estimación original, que no implican ampliación de 

capacidad para la provisión de servicios. 

 

3.1.2.2 Responsabilidad Social 

El Plan de Acción Comunitaria del proyecto en mención incluye 

las siguientes directrices: 

▪ Conformación de Organismos de Representación de 

Núcleos Ejecutores - ORNE. 

▪ Contratación de mano de obra calificada y no calificada. 

▪ Plan de manejo y prevención de conflictos. 

▪ Consultas y socialización a través de mecanismos de 

atención. 

▪ Descripción de cargos y funciones para la ejecución del plan 

de acción comunitaria. 
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La responsabilidad social de un proyecto considera asumir 

deberes de bienestar comunal. Que beneficien y permitan el 

trabajo entre la entidad y la población, disminuyendo los 

conflictos que se puedan generar en torno a ello. 

 

3.1.2.3 Etapas y Desarrollo del Proyecto 

 

La programación del proyecto consideró tres etapas: 

a) Validación social: consideraba la sensibilización, constitución 

de núcleos ejecutores y suscripción de convenios para la 

intervención del proyecto. Así como el proceso de inscripción 

en el Registro Único de Contribuyentes – RUC de la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – 

SUNAT. 

 

b) Elaboración de Expedientes: es el trabajo conjunto entre los 

diferentes especialistas para la presentación y aprobación de 

los documentos técnicos del proyecto el cual considera tanto 

los impactos ambientales como los impactos sociales que 

puede ocasionar la intervención.  

 

c) Ejecución y liquidación del proyecto: Es la realización de 

forma directa del proyecto, en donde se pone en marcha lo 

planificado en las etapas anteriores. 
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Ilustración N°2 Etapas del Proyecto “Mantenimiento de camino de herradura (veredas) de la 
localidad de Lagartococha, distrito de Napo, provincia de Maynas” 

 

3.1.2.4 Relaciones Comunitarias en la comunidad de 

Lagartococha 

 

De acuerdo a los lineamientos planificados para el proyecto, las 

relaciones comunitarias fueron desarrollados en conjunto con el 

equipo multidisciplinario el cual engloba una diversidad de 

técnicas y procedimientos que permitan lograr los objetivos 

propuestos en el proyecto, así como una fluida y adecuada 

comunicación con los beneficiarios. En ese sentido, la 

comunicación juega un papel fundamental en el ámbito de las 

relaciones comunitarias. Su objetivo principal es establecer 

relaciones positivas con la comunidad y otras organizaciones 

que se encuentran en el ámbito del proyecto. Nuestro Plan de 

Relaciones Comunitarias se basa en una estrategia integral que 

se enfocó en áreas claves como educación sanitaria, liderazgo, 

y compensación laboral. 

La ejecución cuidadosa de este plan nos permitió aprovechar de 

manera sostenible los recursos necesarios para la 

implementación y ejecución de las actividades. 
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3.1.2.5 Mapa de Actores 

 

El mapeo de actores es una herramienta esencial que nos ayudó 

a representar y comprender la compleja realidad social en la que 

trabajamos. Más allá de depender únicamente de intuiciones o 

la opinión de expertos, el uso de un mapa social nos brinda una 

base sólida para diseñar nuestras estrategias de intervención. 

El mapa de actores desempeña un papel crucial tanto en la 

planificación como en la ejecución. Además, resulta valioso 

cuando se trata de colaborar con otros en la construcción de un 

programa de acción conjunta. Esta herramienta nos permitió 

identificar alianzas, conflictos y las voces autorizadas en la 

comunidad, lo que nos ayudó a dirigir nuestros esfuerzos de 

manera más efectiva durante diferentes momentos. 

El propósito fundamental de este mapeo fue capturar 

gráficamente las relaciones sociales presentes en una 

determinada etapa, con el objetivo de catalizar transformaciones 

positivas. De esta manera, obtenemos una perspectiva 

actualizada de la situación y podemos tomar decisiones 

informadas sobre cómo enfocar nuestras acciones. 

En resumen, el mapeo de actores nos ofreció una doble visión: 

desde arriba, capturando la realidad actual, y desde abajo, 

destacando las posibilidades de cambio y mejora que existen. 

Es esencial resaltar que el Mapeo de Actores nos brindó una 

visión general de la realidad, pero debemos ser conscientes de 

su naturaleza superficial. En el proceso de resumir y simplificar 

la información, a menudo se tiende a generalizar ciertos 

aspectos, mientras se pasan por alto otros igualmente 

importantes. Por lo tanto, debemos considerar el mapeo de 

actores como una herramienta valiosa, pero no como la única 

fuente de comprensión. La triangulación, la integración de 

diferentes perspectivas y la combinación de diversas 
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herramientas pueden ayudarnos a superar estas limitaciones y 

obtener una comprensión más completa. Además, debemos 

recordar que la realidad es dinámica, y el papel y las funciones 

de los actores pueden cambiar con el tiempo debido a la 

aparición de nuevos actores, cambios en el contexto o incluso 

evolución en el propio rol de un actor existente. Por lo tanto, es 

crucial reconocer que el mapeo que realizamos en un momento 

dado solo es válido para ese momento y que debemos 

actualizarlo con regularidad, incorporando una variedad de 

perspectivas para mantener una visión precisa y actualizada. 

Tabla N°1 Cuadro de Actores Sociales dentro de la zona de influencia del proyecto 

ACTORES IDENTIFICADOS TIPO RELACIÓN PODER Responsable Cargo 

Autoridad Local 
Autoridad 
local y/o 
comunal 

3 2 
Gabriel Jipa 

Sandiego 
Teniente Gobernador 

Autoridad Local 
Autoridad 
local y/o 
comunal 

3 2 
Abel Noa 
Rogeroni 

Apu de la comunidad 

Comité de vaso de leche 
Organización 

comunal 
1 1 

Carmen Jipa 
Shillungo 

Presidenta 

Autoridad distrital 
Institución 

Pública 
2 2 

Gil Blas Ruiz 
Rios 

Alcalde delegado 

MINEDU - I.E 60324 

Institución 
Pública 

(Primaria-
Secundaria) 

3 3 
Rocío del Pilar 
Casado Meza 

Directora 

MIDIS - Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria - Pensión 65 

Institución 
Pública 

3 1  Gestor Institucional 

MIDIS Programa Nacional de 
Apoyo Directo a los más pobres - 

JUNTOS 

Institución 
Pública 

3 1 PIAS Gestor social 

MIDIS Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma 

- PNAE - QALI WARMA 

Institución 
Pública 

3 3  Acompañante técnico  

 



24 

 

3.1.2.6 Mapa de Riesgos  

 

En la elaboración de un mapa de riesgos, es fundamental 

realizar un análisis exhaustivo que no solo considere los factores 

externos, sino también aquellos aspectos internos de nuestro 

proyecto, afín de que podamos representar las vulnerabilidades. 

Para llevar a cabo esta identificación, es necesario que cada 

organización reconozca de forma anónima las debilidades del 

otro. 

Ilustración N°3 Nivel de involucramiento de los actores sociales del proyecto 

 

En ese sentido, y de acuerdo con la ilustración 3, el grupo que 

podría generar conflictos durante la realización del proyecto 

serían aquellos pobladores que no firmaron los acuerdos para 

su participación. 
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Ilustración N°4 Los riesgos y sus implicancias en el proyecto veredas de la comunidad de 
Lagartococha 

 

La demora en el inicio de los proyectos impulsados por el Estado 

se ha convertido en un desafío considerable en la ejecución de 

proyectos de diversa índole en nuestro país. Esta situación 

plantea cuestionamientos sobre la efectividad del modelo de 

Asociación Público-Privada promovido por el gobierno peruano. 

Los efectos de esta demora impactan a diversas partes 

involucradas, incluyendo al Estado (con incumplimiento de 

compromisos y renegociaciones contractuales), a las empresas 

privadas (con retrasos en la entrega de proyectos y reducción 

de ingresos) y a la sociedad en su conjunto (con demoras en la 

disponibilidad de nueva infraestructura y servicios públicos de 

calidad), lo que finalmente acarrea conflictos sociales en la zona 

de intervención. 
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3.1.2.7  Mecanismo de atención: Consultas, quejas y reclamos. 

 

La implementación de un mecanismo de atención a quejas y 

reclamos garantiza que las personas, pueblos y comunidades 

impactados por acciones o proyectos particulares tengan la 

oportunidad de acceder a procesos de compensación 

adecuados. Este mecanismo puede ser replicado de la misma 

institución, regulaciones vigentes, estructuras y habilidades 

preexistentes. 

El objetivo fundamental de este proceso es proporcionar 

directrices valiosas para la creación de un canal de 

comunicación efectivo y la instauración de protocolos que 

fomenten la construcción de la confianza, garantizando un 

respeto mutuo entre las poblaciones, y demás actores. 

En ese sentido, es necesario tener en claro los diferentes 

conceptos y definiciones (MADES, PNUD, 2020): 

▪ Consultas: se refiere específicamente a las solicitudes de 

información y no aborda preguntas relacionadas con el 

proyecto, compromisos asumidos, procesos y 

procedimientos existentes por parte de cualquiera de los 

actores involucrados o interesados. 

 

▪ Quejas: puede ser descrito como cualquier expresión, ya sea 

verbal o escrita, que refleja insatisfacción con respecto a la 

conducta de un actor o al avance del proyecto. Se trata de 

una protesta que surge a raíz de un desacuerdo o la falta de 

conformidad. 

 

▪ Reclamos: cualquier expresión, ya sea verbal o por escrito, 

que refleja insatisfacción en relación con el incumplimiento 

de un derecho o con los deficientes procedimientos del 

proyecto. 
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Para la atención de los dos últimos conceptos es necesario 

considerar la siguiente hoja de ruta: 

Ilustración N°5 Flujograma de atención para quejas y reclamos 

 

Se debe procurar que la atención a quejas y reclamos sea 

accesible para todas las partes interesadas, así como las 

diversas formas de disposición para garantizar la participación 

de los involucrados. 

Es por ello que, teniendo en cuenta la idiosincrasia de la 

comunidad, se deberá admitir las quejas y reclamos en sus 

diferentes formas de ingreso, esto es: 

Vía oral: es importante que la comunicación sea en el idioma 

que domina el solicitante y sin necesidad que éste tenga que 

registrar sus datos de forma individual. 

Por mensajeros o representantes: ideal para cuando el 

involucrado resida lejos de la zona de influencia, así como 

cuando el solicitante no se sienta lo suficientemente capaz de 

hacerlo por sí mismo. 

Vía escrita: se deberá proporcionar al solicitante un formulario 

que deberá ser llenado de forma integral. 
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En ese sentido, por ningún motivo deberá pasar más de 24 

horas para su atención y derivación al personal del área 

encargado de dar solución a la queja o reclamo. 

Asimismo, y para garantizar el acceso a la información de forma 

total se prevé realizar diversas visitas domiciliares a las 

autoridades locales, entrevistas con actores claves, reuniones y 

talleres participativos, y la capacitación a los pobladores que 

formarán parte del equipo de trabajadores del proyecto. 

 

3.1.2.8 Programa para el Fortalecimiento de Capacidades 

 

El fortalecimiento de capacidades se materializa a través de una 

variedad de enfoques, que incluyen capacitación, asistencia 

técnica, orientación y preparación. Estos recursos son 

personalizados para satisfacer las limitaciones de los 

pobladores del ámbito de intervención; las mismas que 

previamente fueron reveladas a través de diferentes 

herramientas de obtención de datos. 

▪ Programa para la Gestión del Núcleo Ejecutor 

Dirigida enteramente a los miembros del Órgano 

Representativo del Núcleo Ejecutor – ORNE, integrado por 

cuatro pobladores elegidos en asamblea (Tabla 2). 

Para ser designados como los responsables del ORNE, los 

integrantes debieron cumplir ciertos requisitos entre los que 

se destacan: 

- Vivir en la comunidad 

- Saber leer y escribir  

- Tener documento nacional de identidad – DNI 

- No tener parentesco con otros miembros del ORNE. 

- Poseer buena conducta y aprobación de la población. 
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Tabla N°2 Pobladores elegidos como miembros del ORNE 

Nombres y Apellidos DNI Cargo 

Abel Noa Rogeroni 44708794 Presidente 

Celis Jipa Pelileo 44614540 Secretario 

Nelson Pelileo Grefa 05311373 Tesorero 

Yecela Noa Andi 44266491 Fiscal 

 

Se planteó la ejecución de tres talleres en los que se 

abordaron nueve temas de gestión comunal. 

Los miembros del Órgano Representativo del Núcleo 

Ejecutor -ORNE suscribieron un convenio entre la 

Municipalidad distrital del Napo y Foncodes para la 

coordinación y contratación de los agentes encargados de 

los tres procesos de ejecución del proyecto. 

 

Tabla N°3 Organización de talleres para los miembros del Orne 

OBJETIVOS TALLER SESIONES 

Promover la organización y 
liderazgo comunal. 

Funciones de los miembros del 
Orne 

1 Responsabilidades del Orne 

Cambio de integrantes de los 
miembros del Orne 

Prohibiciones de los miembros del 
Orne 

1 
Sanciones a los miembros del Orne 

Administración de Recursos 

Comités de Administración 

1 
Programación de gastos 

Uso del cuaderno de obra y 
cuaderno de capacitación 

 

 

 

 

 



30 

 

▪ Programa para la Sostenibilidad Social y el 

Emprendimiento 

Se busca promover el ejercicio y el respeto de los derechos 

humanos en la comunidad, con un enfoque centrado en 

fomentar la equidad y la inclusión social en el contexto del 

proyecto. Esto implica trabajar para asegurar que todos los 

miembros de la comunidad tengan igualdad de acceso a 

servicios y oportunidades, respetando y protegiendo sus 

derechos fundamentales. 

Se realizaron cinco sesiones con 12 temas que abordan políticas 

sociales, resolución de conflictos y vigilancia comunal. 

Tabla N°4 Organización de Talleres de Sostenibilidad 

OBJETIVOS TALLER SESIONES 

Proponer acciones que permitan 
implementar las políticas sociales 
en el ámbito local. 

Identificación de los problemas y 
necesidades de la comunidad 

1 
Identificación de políticas sociales 

Lluvia de ideas para la 
implementación de políticas 
sociales 

Reconocer la importancia de la 
participación de la población en 
el desarrollo de un IOARR 

Identificación del objetivo de un 
IOARR y sus modalidades 

1 Fases de un IOARR 

Propuesta de compromisos en el 
proyecto IOARR 

Identificar las medidas a seguir 
para la resolución de conflictos 

Técnicas de escucha activa y 
comunicación asertiva  1 

Resolución de conflictos: casos 

Reconocer la participación 
ciudadana como derecho y deber 

Presentación de ideas claves de 
reconocimiento de participación 
ciudadana 1 

Propuestas para la promoción de la 
participación ciudadana 

Conocer los aspectos a vigilar en 
todas las fases del IOARR 

Vigilancia comunal a partir de 
experiencias 

1 
Aspectos a vigilar en la ejecución 
del IOARR 
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▪ Programa de Vida Saludable 

Los hábitos saludables cambian a lo largo del tiempo y se adapta 

a los contextos locales. Esto significa que la percepción y el 

enfoque de la salud pueden cambiar con el tiempo y ser 

diferentes en diferentes lugares, reflejando las necesidades y 

valores de cada comunidad y sociedad en un momento 

determinado. 

 

         Gráfico N° 2 Hábitos de lavados de manos en las familias de Lagartococha 

 

En su mayoría las familias de la comunidad son ajenos a los 

hábitos de lavado de manos. Los momentos en los que menos 

tienen estas prácticas son antes y después de comer, y después 

de estar en contacto con los animales. 
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Gráfico N° 3 Técnica de lavado de manos de los pobladores de Lagartococha 

 

De manera global todos los encuestados manifestaron utilizar 

abundante agua antes de jabonarse y durante el enjuague de 

manos. Mientras que menos de la mitad utiliza alguna toalla para 

el secado de sus manos. 

 

Gráfico N° 4 Hábitos para mantener el agua de consumo de forma segura 

 

El total de los pobladores almacena el agua que recogen de la 

cocha en recipientes limpios, sin embargo, pocos de ellos 

cubren con los mismos; por lo que el agua se ve expuesto a la 
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pose de moscas e insectos. Asimismo, si bien usan recipientes 

para extraer el agua de los baldes, son envases que no poseen 

mangos tocando o rozando el agua limpia con sus manos. 

 

Gráfico N° 5 Consumo de agua seguro por parte de los pobladores de Lagartococha 

 

Solo 14 de las 34 familias manifestaron que hierven o cloran el 

agua para beberla, mientras que el resto de familias beben el 

agua tal como fue extraída del lago, esto es sin tratamiento 

alguno. 
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Gráfico N° 6 Hábitos de higiene en el hogar de los pobladores de Lagartococha 

 

Al igual que en las interrogantes anteriores, los habitantes de 

Lagartococha muestran una limitada costumbre de desinfectar 

los objetos de sus viviendas no obstante mantienen sus hogares 

limpios y ordenados.  

En ese sentido, los talleres de vida saludable desarrollados en 

la comunidad tienen como propósito mejorar los hábitos y 

comportamientos tanto a nivel individual como en el conjunto 

familiar. Dado que salíamos de atravesar una epidemia mundial 

el enfoque estuvo centrado en fortalecer las acciones de 

promoción y mantenimiento de la salud, poniendo un énfasis 

especial en la prevención de enfermedades y la promoción de 

estilos de vida saludables. Trabajando en la adopción de 

conductas beneficiosas a nivel personal y colectivo, todo con el 

objetivo de lograr un estado general de bienestar. 
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Tabla N°5 Organización de talleres para una adecuada vida saludable 

OBJETIVOS TALLER SESIONES 

Relacionar la salud con el 
desarrollo de la comunidad 

Definición del concepto de salud 

1 

Identificación y análisis de la 
influencia de la salud en el 
desarrollo comunal 

Idea grupal para mejorar la salud de 
la comunidad 

Plantear acciones de estilos de 
vida saludable 

Aplicación de prueba de estilos de 
vida saludable 

1 
Importancia de tener estilos de vida 
saludable 

Recalcar la importancia del 
control de la gestante y del 
infante 

Identificación de gestantes y niños 
menores de 5 años que realizan su 
control en el centro de salud más 
cercano 1 

Compromisos a realizar a favor de la 
gestante y el niño sano 

Reconocer las ventajas de 
mantener una vivienda saludable 

Como reconocer si el espacio donde 
se encuentra es saludable 

1 
Propuestas y acciones para mejorar 
los problemas identificados  

Diferenciar si el entorno físico y 
social en la que se encuentran es 
saludable 

Identificación de la situación actual 
de su comunidad 
  

1 Reconocimiento de entidades de 
protección familiar 

Como actuar frente a problemas 
sociales 

 

Los talleres detallados en la Tabla 5, se trabajan en conjunto con 

instituciones pertenecientes al ámbito local, estos son: Centro 

de Salud Santa Clotilde - río Napo, y la Dirección Regional de 

Vivienda Construcción y Saneamiento de Loreto – DRVCS para 

la evaluación del sistema rural de agua potable. 
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3.1.2.9 Campaña de ingresos sostenibles 

 

Fueron actividades planificadas con el objetivo de impulsar el 

desarrollo económico los pobladores ubicados en el área de 

influencia directa. Se buscó mejorar la calidad de vida en la 

comunidad de Lagartococha, promoviendo el desarrollo 

sostenible, respetando y valorando las tradiciones y la cultura 

rural. 

▪ Campaña de compras locales 

Una de las principales responsabilidades del ORNE en la 

ejecución de la obra es la adquisición de materiales disponibles 

dentro de la zona. En este sentido, es fundamental que los 

proveedores sean locales, los cuales podrían estar conformados 

por una persona o un grupo de ellas, con el único requisito de 

ser moradores de la localidad y estar inscritos en el registro 

comunal. 

Entre los materiales provisto por los lugareños están, madera 

(palos troncos) arena y agregados. 

▪ Campaña de contratación de personal local 

Este programa tiene como meta principal potenciar las 

oportunidades de empleo en la población local durante la 

ejecución del proyecto, manteniendo de forma realista las 

expectativas de los habitantes. En ese sentido con un enfoque 

inclusivo no se permite la distinción de género en la contratación 

de mano de obra no calificada. Pudiendo ambos sexos ser 

considerados para diferentes áreas de trabajo, ajustándose a la 

demanda laboral y las habilidades necesarias para cada puesto. 

Para lograr lo planeado se trabajó estrechamente con el órgano 

representativo del núcleo ejecutor, así como con las autoridades 

comunales y locales, siendo que son ellos los que tienen un 

mejor conocimiento de los pobladores del lugar. 
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En ese sentido se consideraron cinco puntos para la selección 

del personal: 

1. Antes de iniciar la campaña, se determinaron las 

necesidades específicas de mano de obra no calificada. Esto 

incluyó la cantidad de trabajadores requeridos, las 

habilidades básicas necesarias y cualquier requisito 

específico para el trabajo. 

2. Se elaboró un perfil claro y conciso del personal requerido. 

Especificando las habilidades básicas necesarias, la 

disposición para aprender, y demás atributos necesarios 

para el puesto. 

3. Al ser un pueblo pequeño y con el 100% de sus integrantes 

debidamente registrados la comunicación o convocatoria se 

realizó de forma directa, a través del ORNE. 

4. Para el proceso de demanda, se desarrollaron solicitudes 

simples para facilitar el llenado por parte de los pobladores. 

5. Se Implementó un programa de referencias donde los 

empleados recomendaron amigos y/o familiares aptos para 

participar en otras actividades ligadas al proyecto. 
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3.2  DISCUSIÓN 

 

(Muñoz, 2021) implementó dos modalidades de relaciones comunitarias: 

interna, dirigida hacia los trabajadores en general, en distintos temas 

relacionados al establecimiento de prácticas de relaciones sociales de 

respeto y confianza con la comunidad, buscando la legitimidad o licencia 

social, para ejecutar sin dificultades la obra física del proyecto. Otra 

externa dirigida a la población en general, realizando acciones concretas 

en la vida cotidiana de la comunidad. Incluso, relacionado al “consumo 

al crédito” de parte de los trabajadores, bajo el enfoque de la 

responsabilidad. Debido a la naturaleza del proyecto el cual incluye la 

conformación y establecimiento del Órgano Representativo del Núcleo 

Ejecutor – ORNE, el enfoque del plan propuesto está estrictamente 

relacionado a la comunidad y a sus habitantes. En ese sentido y en 

conjunto con el equipo de profesionales que los asisten, el ORNE cumple 

un papel fundamental al garantizar la participación activa de la 

comunidad, la supervisión efectiva del proyecto y la rendición de cuentas 

a las partes. 

En esta ocasión, el presidente del ORNE (Órgano Representativo del 

Núcleo Ejecutor) ostenta simultáneamente la investidura de "Apu". Su 

elección se basa en una combinación de cualidades destacadas, como 

su capacidad de gestión, profundo conocimiento del territorio, así como 

una rica experiencia y habilidades de liderazgo en asuntos relacionados 

con la comunidad. Esta decisión sugiere que la comunidad ha priorizado 

la eficacia en la gestión y el liderazgo probado al asignar la 

responsabilidad de la presidencia del ORNE a alguien que ya lleva la 

distinción de "Apu". La experiencia del presidente no solo abarca la 

gestión de proyectos y recursos, sino que también incluye una 

comprensión arraigada de la cultura, tradiciones y desafíos específicos 

que enfrenta la comunidad. 

En contraste, los demás miembros del órgano son ciudadanos que están 

asumiendo un cargo público y relevante por primera vez en su 

comunidad. Esta diversidad en la composición del órgano sugiere un 
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enfoque inclusivo y la voluntad de brindar oportunidades a nuevos 

líderes, permitiéndoles desempeñar un papel activo en la toma de 

decisiones y la implementación de proyectos. 

Para Tanaka, 2001 los grupos heterogéneos poseen una calificación 

especial, que los hace desempeñar esa función; conocen de cómo 

elaborar proyectos, posibles fuentes de financiamiento, tienen contactos 

dentro del Estado y con ONGs, suelen tener experiencia política, etc. 

Estos intermediarios son siempre pocos, y por ello suelen estar 

involucrados en más de una actividad de desarrollo. Son “elites” a nivel 

local. Son pocos porque son excepcionales, en un contexto de 

precariedad, pobreza y pocas capacidades sociales; por ello resultan tan 

importantes.   

El hecho de que estos miembros sean novatos en cargos públicos 

también puede interpretarse como un esfuerzo por infundir una nueva 

energía y perspectiva en el liderazgo comunitario. Su elección puede ser 

una señal de que la comunidad valora la participación de una variedad 

de voces y está abierta a la contribución fresca y dinámica de sus 

miembros. 

En conjunto, la combinación de un líder experimentado que también lleva 

la investidura de "Apu" y nuevos miembros que asumen roles de 

relevancia indica un enfoque equilibrado y progresivo hacia la gestión 

comunitaria. Este diseño busca aprovechar la experiencia acumulada 

mientras se da espacio para la inclusión de nuevas perspectivas y 

liderazgos en el desarrollo y toma de decisiones de la comunidad. 

Teniendo en cuenta que cada población alberga líderes, organizaciones 

y dinámicas particulares que configuran su esencia social, el mapeo de 

actores y de riesgos permite un enfoque personalizado, brindando una 

identificación más precisa y completa de la población, considerando sus 

interconexiones y relaciones, lo que se traduce en estrategias de 

implementación más efectivas y sostenibles. Este enfoque adaptativo 

garantiza que el proyecto no solo responda a las necesidades históricas, 

sino que también se ajuste a las preocupaciones y aspiraciones más 
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recientes de la comunidad. Tal como lo indica la Unión Europea, OIM, 

UNICEF, 2021 el mapa de actores muestra la imagen precisa de las 

iniciativas clave que permita promover las sinergias, fortalecer la 

colaboración multisectorial, reducir la duplicidad de esfuerzos y detectar 

posibles brechas temáticas. Por lo que su metodología empleada fue i) 

analizar el contexto de la investigación (ii) definir las variables; (iii) 

identificar los actores institucionales; (iv) recolectar la información; y (v) 

validar la información. Mientras que en la presente investigación el 

principal recurso para la recolección y mapeo de actores fue la reunión 

conjunta de los principales actores en donde expusieron de forma 

anónima sus percepciones de las debilidades del otro. Este método no 

solo fomenta la transparencia, sino que también proporciona una visión 

más completa y equitativa de las complejas dinámicas interpersonales y 

organizativas presentes en la comunidad. Siendo que los participantes 

pueden compartir sus percepciones de manera franca y honesta, sin 

sentirse presionados, contribuyendo a una evaluación más realista y 

reflexiva de sus propias áreas de mejora. 
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CAPÍTULO IV. CONSIDERACIONES FINALES Y 

RECOMENDACIONES 

 

▪ Es importante destacar que identificar las vulnerabilidades de ciertos 

grupos y/o agrupaciones puede ser un desafío. Generalmente, las 

organizaciones tienen una cultura jerárquica o una estructura de 

liderazgo que puede hacer que sea complicado hablar abiertamente 

sobre sus debilidades. Para superar esta barrera, sugiero contar con 

un facilitador de la zona con cierta experiencia, capaz de crear un 

ambiente de confianza y utilizar metodologías que permitan abordar 

esta información de manera efectiva. 

 

▪ La consolidación de una relación de confianza duradera con la 

población de interés es un imperativo estratégico que demanda un 

compromiso sostenido por parte de la organización. En este contexto, 

la participación en eventos y actividades locales surge como una 

táctica eficaz para demostrar un compromiso genuino con la 

comunidad. Sin embargo, este compromiso no puede ser efímero; 

más bien, debe abarcar un periodo extenso para construir una 

presencia constante y arraigada en la vida comunitaria. La 

participación continua en eventos locales implica no solo la asistencia 

a actividades esporádicas, sino también la integración en las 

actividades cotidianas y significativas para la comunidad. La 

organización debe esforzarse por comprender y respetar las 

tradiciones locales, valores arraigados y eventos clave que definen la 

identidad de la comunidad. Este conocimiento profundo permite una 

participación más auténtica y conectada con las realidades locales. 

 

▪ El presente plan sirve como herramienta de planificación participativa, 

el cual se destaca en siete puntos: 

 

1. Identifica las necesidades y problemas de la comunidad, 

utilizando tanto datos cuantitativos como la percepción de los 

locales. 
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2. Fomenta la participación de los pobladores en la toma de 

decisiones y en la implementación de soluciones, fortaleciendo su 

sentido de pertenencia y responsabilidad. 

3. Optimiza la gestión y el uso de los recursos asignados al proyecto 

al priorizar las acciones más urgentes e importantes para la 

comunidad. 

4. Fomenta el desarrollo sostenible al abordar problemas de manera 

integral y promover iniciativas que generen beneficios a lo largo 

del tiempo. 

5. Proporciona un marco claro para la planificación y ejecución de 

acciones, ayudando a coordinar esfuerzos y evitar duplicidades. 

6. Facilita la evaluación del impacto de las acciones implementadas 

y permite ajustar las estrategias según sea necesario, 

optimizando la efectividad de las intervenciones. 

 

▪ Finalmente, los talleres organizados y programados en el plan de 

acción comunitaria tuvieron una asistencia global de 202 pobladores, 

configurando el 59% de participación de la población. El cual superó 

las expectativas planteadas al inicio de elaboración del presente 

documento. 
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Anexo N°2. Consentimento Informado 

 

 

Con la firma de este documento, el representante del hogar declara haber 

recibido toda la información necesaria referente al proyecto a ejecutarse, y 

manifiesta estar de acuerdo en participar de la misma. 

 

Nombres y Apellidos del Entrevistado…………………………………………….. 

 

DNI N° ……………………………    Firma: …………………… 

 

  Fecha: …………………………… 

 

 

 

*En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29733, Ley de Protección de datos personales y su 

reglamento, se informa que los datos proporcionados serán utilizados para fines estrictamente del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Anexo N°3. Instrumento de Observación 

Permite conocer las características socio-culturales de la comunidad, y cómo 

estas se diferencian del personal (relacionista comunitario) 

Debe estar basado en información previamente recolectada en la fase de 

gabinete 

Esta es una ficha de único llenado, que será descrita con información 

predominante.  

Las preguntas deben estar direccionadas al tipo de proyecto a ejecutarse 

Reporte de hechos observados durante la visita a la comunidad o 

centro poblado 

 

1. CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS: 

 

a. Palafitos de un solo ambiente (chozas pequeñas 
elevadas sobre palos)  

  

b. Malocas de un solo ambiente 
 

  

c. Cabañas o malocas de varios ambientes 
 

  

d. Casas parcial o totalmente de material noble 
 

  

 

2. MATERIALES QUE CONFORMAN EL TECHO DE LAS 

VIVIENDAS 

 

a. Calamina   

b. Caña   

c. Madera   

d. Hojas de palma   

 

3. ANIMALES QUE SE OBSERVAN CIRCULANDO CERCA A LAS 

VIVIENDAS 

  SI Cantidad 
aproximada 

a. Cerdos    

b. Aves de corral    

c. Reses    

d. Perros    

e. Otros    

Especifique:___________________________________________ 

 

4. ¿INSTALACIONES QUE OBSERVA EN LA COMUNIDAD 

 

a. Campos de cultivo familiares   

b. Campos de cultivo comunales   



 
  

c. Corrales para ganado o aves   

d. Cochas para piscigranjas   

e. Talleres artesanales   

f. Otros   

Especifique:___________________________________________

_ 

 

 

 

5. DE LA VESTIMENTA DE LOS POBLADORES 

  SI NO 

a. La mayor parte de las niñas no tienen zapatos    

b. La gran parte de los niños y niñas no tiene 
zapatos 

   

c. La gran parte de las mujeres adultas no 
tienen zapatos 

   

d. La gran parte de los adultos no usan zapatos    

e. Nadie o casi nadie usa zapatos    

 

 

6. DEL LENGUAJE (Tratar en lo posible de conversar con la población 

objetiva) 

  SI NO 

a. La mayor parte de las niñas no hablan 
castellano 

   

b. La gran parte de los niños y niñas no hablan 
castellano 

   

c. La gran parte de las mujeres adultas no 
hablan castellano 

   

d. La gran parte de los adultos no hablan 
castellano 

   

e. Nadie o casi nadie habla castellano    

 

7. DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE (Marcar lo que observe) 

   Cantidad 
aproximada 

a. Motos    

b. Motocar    

c. Autos    

d. Bicletas    

e. Triciclos    

f. Ninguno    

g. Otros 
 

   

Especifique:__________________________________________ 

 

8. MAQUINARIA EXISTENTE EN LA COMUNIDAD 



 
  

  SI Cantidad 
aproximada 

a. Motocultores     

b. Tractores, cosechadoras y similares 
agrícolas 

   

c. Retroexcavadoras, cargadores 
buldóceres y otras maquinarias 
amarillas 
 

   

d. Aserraderos    

e. Otros    

Especifique:___________________________________________

_ 

 

9. DE LAS COSTUMBRES DE LA COMUNIDAD: 

 

a. ¿En qué horario duermen o 
reposan los adultos? 

  

b. ¿Cuántas horas reposan o 
duermen los adultos durante 
el día? 

  

c. ¿Cuántas horas dedican los 
adultos a actividades 
recreativas durante el día? 

  

d. ¿Cuántas horas durante el 
día dedican los adultos a 
trabajar? 

  

e. ¿A qué hora se levantan y 
salen de sus viviendas los 
adultos? 

  



 
  

Anexo N°4. Ficha de Validación Social 
Aplicable a titular beneficiario, cónyuge o integrante de familia mayor de edad 

          
 Provincia: ___________________  Distrito: ____________________________   
          
 CCPP: __________________________  Fecha:______/_______/_______    
          
          

 Capacitador Social: 
______________________________________________________________ 

    

          

 Nombre de la persona 
entrevistada:_______________________________________________________ 

Edad: ________________  

          

 Grado de Instrucción: 
______________________________________________________ 

    

          
 PREGUNTAS GENERALES:                 
          

1 Familia usuaria con niños menores de 5 años SI   NO       
          

2 Número de niños menores de 5 años           

3 
 
4  

Número de miembros en el hogar  
 
Lengua o dialecto que hablan:________  

         

          
5 SERVICIOS BÁSICOS (indicar SI cuenta o NO)         
          

 a) Agua potable             b) 
Energía 
eléctrica 

      

          

 
c)  Desagüe  

 
a)  

Cobertura de 
telefonía 

      

           detallar tipo:____________________         
          
 LAVADO DE MANOS (Preguntar)                           
               

6 ¿En qué momentos Ud. se lava las manos?      
 a. Antes y después de comer           (     )     
 b. Antes de preparar los alimentos          (     )     
 c. Después de ir al baño a defecar    (     )     
 d. Antes de dar de comer al niño /a (     )     
 e. Antes y después de cambiar pañales al bebé (     )     
 f. Después de jugar (     )     
 g. Después de estar en contacto con los animales (     )     
 h. Después de regresar de la calle                    (     )        
       
 TECNICA DE LAVADO DE MANOS                           

7 ¿Cómo se lavan Uds. las manos?   Conoce    Practica*      



 
  

 a. Quitarse toda prenda u objeto de las manos o muñecas (     )                 (       )    
 b. Mojarse las manos con suficiente agua a chorro (     )                 (       )    
 c. Enjabonarse y frotarse las manos por lo menos 20 segundos (     )                 (       )    
 d. Enjuaga bien las manos con abundante agua a chorro (     )                 (       )    
 e. Se seca las manos empleando una toalla o trapo limpio (     )                 (       )    
 f. Cierra el caño usando una toalla limpia (     )                 (       )    
 g. Tiende la toalla o trapo utilizado (     )                 (       )    
                

8 ¿Qué utiliza para lavarse las manos?         
          
 a) Jaboncillo   (   )      b) Detergente  (   )       c) Jabón        d) Ayudin  (   )          e) Nada (    )            f) Agua (   )    
          
      
 MANTENIMIENTO DEL AGUA SEGURA                           

9 ¿Conoce cómo mantener el agua segura?         Conoce                         Practica*   

 a. Almacenar en recipiente limpio   SI  (      ) NO (  ) SI  (     ) NO (  )   
 b. Tapar el recipiente del agua   SI  (     ) NO (  ) SI  (     ) NO (  )   

 c. Colocar el recipiente en lugar seguro y algo 
elevado 

  SI  (      ) NO (  ) SI  (     ) NO (  )   

 d. Para extraer el agua del recipiente usa vasija de 
mango largo 

  SI  (     ) NO (  ) SI  (     ) NO (  )   

 e. Evitar tocar el agua con la mano   SI  (      ) NO (  ) SI  (     ) NO (  )   
                 
          
 CUIDADO Y USO RACIONAL DEL AGUA                 
          

10 ¿Conoce Ud. cuáles son las medidas para el cuidado y uso racional del agua?  Conoce                            Practica   

 a. Grifos (caños) en buen estado sin goteo SI  (      ) NO (  ) SI  (     ) NO (  )   
 b. Lavadero con pozo de percolación en funcionamiento SI  (     ) NO (  ) SI  (     ) NO (  )   

 c. Cuidar el consumo de agua en la ducha, cerrando el caño cuando se jabona SI  (      ) NO (  ) SI  (     ) NO (  )   

 d. Usar un vaso de agua para el cepillado dental y no dejar chorrear el agua SI  (     ) NO (  ) SI  (     )   NO (  )   

 e. Cuidar el consumo de agua en la cocina SI  (      ) NO (  ) SI  (     ) NO (  )   
 f. No utilizar agua de la pileta para el riego de plantas o jardines. SI  (     ) NO (  ) SI  (     ) NO (  )   

 g. Evitar usar mucho detergente o jabón para el lavado, para no necesitar mucha agua en 
enjuague 

SI  (      ) NO (  ) SI  (     ) NO (  )   

          
          
 CONSUMO DE AGUA SEGURA                 
          

11  ¿Consume Ud. agua segura?                               

 a. Su familia hierven el agua que es para consumo humano SI  (   ) NO (  )   
 b. Su familia consume agua clorada SI  (   ) NO (  )   

   
 
 

  
          
          

 HIGIENE PERSONAL, DE LAS VIVIENDAS  y  MEDIO AMBIENTE 
(Observación  directa) 

                                     

          

12   SI  (      ) NO (    )   



 
  

 ¿Cuenta con rincón de aseo personal, con sus principales elementos? (Jabón, 
pasta y cepillo dental, toalla y espejo) 

      

          

13 ¿La cocina se encuentra limpia y ordenada?     SI  (      ) NO (    )   
          

14 
¿Los utensilios de la cocina se encuentran 
limpios y protegidos? 

    SI  (      ) NO (    )   

          
15 ¿Dispone adecuadamente los residuos sólidos?     SI  (     ) NO (    )   
          

16 ¿Dispone adecuadamente las aguas residuales?     SI  (      ) NO (    )   

17 
¿Limpia y desinfecta su casa: pisos, superficies, 
zonas y objetos de uso común? 

 
  

   SI  (      ) 
 

NO (    )  
  

 DE LA INFRAESTRUCTURA (VEREDAS Y/O 
EMBARCADEROS) 

                
          

18 ¿Actualmente lo utiliza? SI  (       )  NO (  ) Pase a la pregunta 20  
                    

19 ¿Cuánto  paga por el servicio de embarcadero?     _______________      

20 ¿Por qué no paga el servicio?         

 a) No cuenta con los recursos suficientes (    ) 
b) Falta de continuidad 
del servicio (     )  

 
          
  c) Otros: Especificar____________________________   

21 ¿Para que utiliza la vereda y/o embarcadero?        
 a) Para comercio  (      ) b)  Educación  (    ) c) Salud (      )  d) Otros: Especificar _______   
          

22 ¿Con que frecuencia lo utiliza?  Indicar:_________________        
          
          
 PARTICIPACIÓN CIUDADANA                         

23 ¿Participación de reuniones y/o actividades para tratar temas referidos en su comunidad?    
          
 a) Participa Ud. de las reuniones o asambleas   SI  (    ) NO (  )     
          
 b) Participa de las actividades que realizan    SI  (    ) NO (  )     
        

24 ¿Conoce a los líderes de su comunidad?   SI  (    ) 
 
NO (  )  

    

25 ¿Tiene algún cargo en su comunidad?  
  SI  (    ) NO (  ) Indicar:___________    

26 ¿Cómo evalúa la gestión que viene realizando sus líderes?         
 a) Buena       (       )        
 b) Regular     (       )        
 c) Mala           (       )        
 d) No respondió  (       )        
          
          
       

  
  

        

      

 Firma del entrevistado                CAPACITADOR SOCIAL  

 Nombres y Apellidos          
DNI: 

   Nombres y Apellidos             
 DNI: 

 



 

Anexo N°5. Ficha de Información de los Miembros del Hogar 

 

Item Nacionalidad 

N° 
Documento 
de Identidad 

(DNI/C.E/L.E) 

Primer 
Apellido 

Segundo 
Apellido 

Nombres 
Fecha de 

Nacimiento 
Sexo 

Grado de 
Instrucción 

Parentesco 
con el/la 
jefe del 
hogar 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

 

Item 

Estado 
Civil 

(Mayores 
de 13 
años) 

¿Está 
gestando? 
Escriba los 

meses (Sólo a 
mujeres >13) 

Ocupación  

Fuente de 
ingresos 

Monetarios 
(> 13 años) 

Persona con 
alguna 

discapacidad  

Seguro de 
salud al 

que 
pertenece 

¿Pertenece a 
algún programa 

social? 
(Describa) 

Lengua 
Materna que 

domina 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 



 

Anexo N°6. Registro de Familias de la Comunidad de Lagartococha 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Anexo N°7. Registro Fotográfico 

 

Asamblea para la elección del ORNE 

 

 

 

Panorama de la infraestructura local 

 


