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Contexto y objetivos
De acuerdo a la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, el Estado peruano utiliza un 
modelo de concesión forestal con fines maderables para el aprovechamiento de madera que 
promueve el uso más eficiente de los recursos forestales maderables, incluyendo también a los 
no maderables, servicios ecosistémicos, entre otros. 

En la medida que el Gobierno del Perú (GOP) busca convertir la actividad forestal en un motor eco-
nómico para la Amazonía y el país, resulta necesario evaluar la eficacia del modelo de concesiones 
forestales con fines maderables, puesto en marcha hace más de 17 años, a fin de garantizar que 
sea el que mejor se adapta a los bosques del Perú. Los objetivos de este estudio, por lo tanto, son:

1. Describir el estado actual de las concesiones forestales.
2. Comprender el modelo de negocio de la concesión.
3. Evaluar las condiciones para otorgar derechos de concesión.
4. Analizar el manejo de los recursos forestales.
5. Comprender el papel y la participación del GOP.
6. Proporcionar propuestas de políticas y recomendaciones.

Instituciones forestales y de fauna silvestre
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), adscrito al Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri), es el ente rector y supervisor de las políticas del sector forestal y de 
fauna silvestre, y es la institución que lidera las coordinaciones con otros actores involucrados 
en las políticas del sector. El Serfor es responsable de emitir y proponer reglamentos y directrices 
para la gestión, administración y uso sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.

El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) supervisa 
los contratos de concesión forestal con fines maderables y es responsable de velar por su cumpli-
miento y el de sus planes de manejo. En caso de incumplimiento, el Osinfor aplica las sanciones 
que correspondan.

La Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS) está a cargo de promover, adminis-
trar, controlar y fiscalizar el uso sostenible, conservación y protección de la flora y la fauna silves-
tre a nivel regional. Las funciones de la ARFFS incluyen la implementación de planes y políticas 
regionales forestales y de fauna silvestre, el control del patrimonio y la supervisión del cumpli-
miento de las obligaciones contenidas en los actos administrativos a su cargo. La ARFFS tiene 
a su cargo el otorgamiento de las concesiones forestales con fines maderables y de otros actos 
administrativos asociados, así como la aprobación de los planes de manejo.

Resumen 
ejecutivo

Bosques de Producción 
Permanente y modelo de 
concesiones forestales maderables
Los Bosques de Producción Permanente (BPP) son áreas desig-
nadas por el Estado para la producción de madera, preferente-
mente en las que se ubican las concesiones forestales con fines 
maderables. Al 2019 el Perú cuenta con 17 525 743 ha de BPP.  

Actualmente, hay dos formas de otorgar concesiones foresta-
les con fines maderables en el Perú. La primera consiste en un 
proceso estándar, a través de concurso público; mientras que 
la segunda en un procedimiento abreviado, que tiene como fin 
promover el otorgamiento en áreas que no hayan sido otorga-
das en al menos dos concursos públicos o hayan sido rever-
tidas al Estado. Las concesiones se otorgan con un área de al 
menos 5 000 y hasta 40 000 ha de superficie, por un plazo de 
cuarenta años.

Entre el 2002 y el 2018, se otorgaron 827 concesiones, cuyas 
áreas suman 11 193 491 ha. Descontando las concesiones otor-
gadas nuevamente sobre concesiones previamente caducadas, 
las has totales en BPP se reducen a 9 763 231 ha. Se han adjudi-
cado 479 contratos en el rango entre 5 000 a 10 000 ha, con un 
total de 2 759 360 ha, es decir, el 58% del total de contratos de 
concesión. Solo 49 concesiones, el 6% del total, corresponden a 
contratos con un área mayor a 40 000 ha, y suman un área acu-
mulada de 3 079 052 ha.

Actualmente, solo el 56% de las concesiones otorgadas están 
activas y en buen estado, lo que representa 6 288 242 ha. El 
10% de las concesiones tiene al menos una sanción adminis-
trativa, lo que representa 1 104 641 ha; el 14% de las conce-
siones ha expirado, lo que representa 1 567 929 ha; el 16% ha 
sido caducadas o cerradas, lo que representa 1 720 032 ha; el 
4% está en proceso de cierre, lo que representa 471 863 ha; 
y menos del 1%, 40 811 ha, tienen “contrato terminado”. En 
general, el 44% de las concesiones tiene problemas adminis-
trativos o está caducando.

827
concesiones 
otorgadas
entre 2002 y 2018, 
las cuales cubren un área 
de 11 193 491 ha.

9 763 231 
hectáreas de BPP 
si se descuentan las 
concesiones otorgadas 
nuevamente sobre las 
ya caducadas.

58% 
de los contratos 
están en el rango de 
5 000 a 10 000 ha. 
479 contratos en un total 
de 2 759 360 ha.

Sólo el 6% 
de contratos son 
mayores a 40 000 ha. 
49 contratos que hacen un 
total de 3 079 052 ha.
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82% del volumen se 
concentra en 5 especies.
44% del total es Cumala.

49% del volumen se 
concentra en 5 especies.
17% del total es Tornillo. 

73% del volumen se 
concentra en 5 especies.
48% del total es Shihuahuaco. 

Loreto

Ucayali

Madre
de Dios

El estado de los Bosques de Producción Permanente
En los departamentos de Loreto, Madre de Dios y Ucayali, entre el 2017 y el 2018, solo operaron 
31 concesiones madereras. Su eficiencia se expresa por el volumen de madera extraída versus la 
proporción autorizada, y las concesiones activas, en general, no son eficientes. En promedio, los 
concesionarios extraen entre el 27% y el 39% de la madera autorizada. Esto significa que más del 
60% de la madera con valor comercial permanece en el bosque, debido a los altos costos opera-
tivos y los bajos precios de la madera. En los tres departamentos, el volumen de madera extraída 
en las concesiones ha disminuido año tras año.

La recolección de madera se centra intensamente en algunas especies. En el departamento de 
Loreto, el 82% del volumen se concentra en 5 especies, y Cumala representa el 44% del total. 
En Ucayali, 5 especies constituyen el 49% del volumen, con Tornillo representando el 12% del 
total. En Madre de Dios, los 5 grupos más abundantes representan el 73% del volumen, y los 
Shihuahuacos representan el 48% del total.

Recolección de madera en el Perú entre 2017 y 2018

Entre 

27% y 39% 
de la madera autorizada 
es extraída por los concesionarios.

+ 60% 
de la madera 
con valor comercial 
permanece en el bosque debido 
a los altos costos operativos y 
bajos precios de la madera.
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La literatura sugiere que los ciclos de corta a partir de los 40 años mejoran las áreas de sosteni-
bilidad del BPP, ya que proporcionan mayores rendimientos. Con respecto a los diámetros míni-
mos de corta, un estudio basado en información de 7 concesiones certificadas determina que 
los DMC establecidos por la Resolución Jefatural N° 458-2002-INRENA, que aún está vigente, no 
contribuyen a la sostenibilidad de las concesiones. Como tal, cada concesionario debe determi-
nar y justificar los DMC para las especies que planean usar. Finalmente, los estudios indican que 
las concesiones rentables deben ser de 40 000 ha o más.

Esto es crítico, dado que la mayoría de las concesiones tienen un área pequeña (5 000 a 
10 000 ha) y, por lo tanto, no tienen sostenibilidad técnica ni rentabilidad económica, lo cual 
es muy peligroso porque podrían recurrir a la tala ilegal para mantenerse. En ese sentido, es 
necesario mejorar el sistema de concesiones forestales con fines maderables, promoviendo 
e impulsando el mercado de concesiones para generar unidades productivas de un tamaño 
mínimo de 50 000 ha.

Manejo forestal y sostenibilidad
Los planes de manejo son herramientas dinámicas y flexibles que constituyen la columna verte-
bral del manejo forestal. Son documentos legales certificados cuyo objetivo es mejorar la soste-
nibilidad y la eficiencia del ecosistema, y se utilizan para implementar, monitorear y supervisar 
las actividades forestales. Los concesionarios y los regentes forestales son responsables de crear, 
archivar y actualizar los planes de manejo.

La regeneración es clave para la sostenibilidad. Para garantizar que haya una regeneración ade-
cuada, se deben considerar los siguientes criterios:

Aspectos clave para la sostenibilidad

Ciclo de corta, cuya dura-
ción garantice que los 
árboles alcancen un diáme-
tro utilizable en el siguiente 
ciclo.

La determinación de los 
diámetros mínimos de 
corta (DMC) vinculados a 
una Intensidad de Corta 
(IC%) que asegure un stock 
de árboles que estarán 
listos para ser utilizados en 
el próximo ciclo.

El tamaño de la concesión, 
relacionada con la renta-
bilidad económica del uso 
del recurso.

Cuellos de botella clave y 
buenas prácticas para el manejo forestal sostenible
Los cuellos de botella están relacionados con el pequeño número de especies made-
rables utilizadas por unidad de producción y por año operativo. Solo de 10 a 15 espe-
cies representan más del 50% del volumen producido. El volumen utilizado es muy 
bajo, y está entre 3,1 y 5,3 m³/ha. La mayoría de las concesiones madereras utilizan 
la madera tomando como referencia el DMC establecido en la Resolución Jefatural 
N° 458-2002-INRENA, a pesar de que existen claros indicios de que no contribuyen 
a la sostenibilidad del uso del área forestal. Un problema a resaltar es la falta de 
definición y aplicación de tratamientos silviculturales (plan silvicultural): la técnica 
de aprovechamiento de impacto reducido (AIR) no se aplica, hay una ausencia de 
parcelas permanentes de monitoreo (PPM) para medir el crecimiento de las espe-
cies de interés, no hay un sistema de monitoreo para la trazabilidad de la madera y 
el control de las actividades de manejo forestal. Solo en las mejores concesiones se 
observan estas buenas prácticas.

Trazabilidad
La legislación1 establece que los documentos presentados para respaldar la acredi-

+ 50%
del volumen 
producido 
anualmente
está conformado 
por solamente 10 o 15 
especies.
El volumen utilizado 
es muy bajo, está 
entre 3,1 y 5,3 m3/ha.

tación del origen legal sean verificados y contrastados con otras fuentes de información. Entre 
las herramientas para la trazabilidad se encuentran las siguientes: marcado2 de tocones y trozas; 
el libro de operaciones3, como un documento que registra información para la trazabilidad de 
especímenes, productos y subproductos forestales; las guías de transporte forestal4 (GTF), que 
amparan el transporte de especímenes forestales de madera, productos o subproductos en su 
estado natural o con transformación primaria; y el coeficiente de rendimiento5, que es la rela-
ción entre el volumen del producto procesado y el volumen del producto forestal en su estado 
natural. A pesar de que la legislación contempla todas las herramientas para llevar a cabo la tra-
zabilidad de los productos de madera, no se ha podido implementar un sistema de información 
integrado o un mecanismo efectivo de trazabilidad de la madera.

Evaluación económica de una concesión promedio
En el caso de la madera en rollo, la rentabilidad se logra solo en grandes concesiones, con un 
área mínima de 39 000 ha en Madre de Dios y 40 000 ha en Loreto y Ucayali. Al considerar la trans-
formación primaria, el área de concesión mínima necesaria disminuye a 22 000 ha en Loreto; 
28 000 ha en Madre de Dios; y aún 40 000 ha en Ucayali.

El aprovechamiento artesanal en concesiones no es rentable en ninguno de los departamen-
tos estudiados. Esto se debe a la falta de tecnología adecuada. Como resultado, existen menos 
ingresos por la madera, mientras que los costos operativos aumentan.

1. Artículo 168 del RGF, artículo 66 del RGPFSAF y el artículo 101 del RGFFSCNCC.
2. Artículo 170 del RGF y artículo 103 del RGFFSCNCC.
3. Artículo 121 de la Ley N° 29763, artículo 171 del RGF y artículo 106 del RGFFSCNCC.
4. Artículo 172 del RGF, artículos 68 y 69 del RGPFSAF, así como artículo 35 del RGFFSCNCC.
5. Artículo 129 de la Ley N° 29763 y artículo 177 del RGF, así como el artículo 15 de la Descripciones para promover la formalización y ade-

cuación de las actividades del sector forestal y de fauna silvestre, aprobadas por Decreto Supremo Nº 011-2016-MINAGRI. 
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Conclusiones y recomendaciones

• El Estado debe gestionar de manera más sólida la promoción de las concesiones madereras, utilizando herramientas y 
mecanismos innovadores disponibles en la ley.

• Los BPP actualmente cubren una vasta área, sin embargo, solo el 56% está activo y en buen estado, mientras que el 44% 
presenta problemas administrativos.

• Los diámetros mínimos de corta establecidos en la RJ N° 458-2002-INRENA no son sostenibles, y en el contexto de ciclos 
de corta reducidos de menos de 30 años, no permiten la recuperación total de especies con respecto al volumen utilizado 
en el primer ciclo. Se recomiendan ciclos de corta de 40 años.

• Se están aplicando buenas prácticas en el manejo forestal en algunas concesiones forestales maderables con certifi-
cación forestal, que deben considerarse como un modelo para otras concesiones.

• Para la madera en rollo, la rentabilidad se logra solo en grandes concesiones, con un área mínima de 40 000 ha. Para la 
transformación primaria, el área mínima varía de 22 000 a más de 40 000 ha.

• El aprovechamiento artesanal en concesiones no es rentable.

• Las concesiones forestales deben utilizar un modelo de negocio integrado hasta el primer proceso de transforma-
ción, para garantizar la sostenibilidad, la transparencia y la eficiencia económica.

• No existe un mecanismo de trazabilidad de la madera.

• La coordinación interinstitucional y la transparencia son débiles. Los niveles de transparencia de la gestión forestal nece-
sarios para una gobernanza forestal adecuada siguen siendo insuficientes, por lo que es necesario identificar medidas 
para cerrar las brechas en estos niveles, de modo que se pueda garantizar una gestión forestal sostenible.

• Se debe alentar el otorgamiento de nuevas concesiones forestales y la solución de los problemas administrativos de las 
concesiones otorgadas, de tal manera que todos los BPP se encuentren en plena producción para reducir los riesgos de 
tala ilegal y deforestación.

• Deben otorgarse concesiones a empresas que cuenten con la capacidad legal, técnica y financiera para administrarlas.

• Se debe promover un mercado de concesiones forestales para que se integren concesiones más pequeñas o se formen 
consorcios, fomentando la integración de grupos de concesiones hasta un mínimo de 50 000 ha.

• Con el asesoramiento de la OIMT, se debe establecer un sistema de monitoreo y evaluación para los BPP y las concesiones 
forestales, de acuerdo con criterios e indicadores.

Propuestas de cambios de política para fortalecer el modelo
• Determinar que la evaluación del potencial se realice a través de inventarios sistemáticos irrestrictos, con post estratifi-

cación.

• Determinar que los diámetros mínimos de corta se determinen en cada concesión con base en el análisis de la distribu-
ción diamétrica, con información del inventario forestal, estableciendo también el IC%.

• Modificar las regulaciones para que los ciclos de corta se establezcan en un mínimo de 30 años.

• Incluir el subproceso de “Análisis de Sostenibilidad” mediante el uso de herramientas informáticas, tanto para el proceso 
de desarrollo de planes de manejo (concesionarios) como para el proceso de evaluación de estos planes (funcionarios 
públicos).

• Las concesiones forestales maderables deben responder a un modelo de negocio integrado hasta la primera transforma-
ción (madera aserrada), lo que garantiza la sostenibilidad, la transparencia y la eficiencia económica.

• El tamaño de las concesiones debe ser lo suficientemente grande como para justificar las inversiones y los costos opera-
tivos que garanticen la sostenibilidad (más de 30 000 ha).

• Para garantizar la sostenibilidad, el tiempo de las concesiones no debe ser inferior a 40 años.

• Deben otorgarse concesiones a personas jurídicas, con probada capacidad técnica y financiera, además de valorar la 
experiencia en el manejo forestal a gran escala. La certificación puede ser un punto a considerar.

• Con respecto a la gestión institucional, las responsabilidades en el control y supervisión forestal deben ser rediseñadas.

• Mejorar los mecanismos de articulación entre las partes interesadas, públicas y privadas para el manejo forestal mediante 
la implementación de las Unidades de Manejo Forestal y de Fauna Silvestre, así como los Comités de Gestión Forestal y 
de Fauna Silvestre.

• Elaborar planes maestros de BPP, además de desarrollar mecanismos e incentivos financieros que permitan una mayor 
competitividad de las concesiones, con una visión del uso forestal integral y la integración de su cadena productiva.

• Modificar el marco regulatorio para otorgar nuevas concesiones forestales, de modo que las condiciones y calificaciones 
puedan ajustarse a las necesidades de manejo de cada BPP en cada departamento.

• Establecer un programa de capacitación, incentivos y supervisión de regentes.

• Aprobación de lineamientos sobre cálculo, actualización, aprobación y ejecución de garantías de fiel cumplimiento.

• Aprobación de pautas sobre criterios de evaluación técnica y pautas de adaptación para la modificación de los límites de 
las concesiones forestales.

• Establecer la articulación normativa entre concesiones forestales y mecanismos de retribución económica por servicios 
ecosistémicos.
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Introducción
La evaluación del modelo de concesiones forestales maderables que se presenta en esta 
publicación fue realizada bajo el liderazgo del Serfor y en coordinación con el Osinfor y 
los gobiernos regionales de Loreto, Ucayali y Madre de Dios.  Este estudio fue realizado 
conjuntamente con USAID y el Servicio Forestal de los Estados Unidos, con el  objetivo de 
conocer la realidad de las concesiones forestales con fines maderables, luego de 17 años 
de iniciada esta modalidad de inversión forestal, la de mayor escala en el Perú. 

A partir de la evaluación del modelo de negocio utilizado, las condiciones para el otorga-
miento de derechos, la administración y el manejo de los recursos forestales, así como la 
participación del Estado, y en función a ello, el estudio presenta propuestas dirigidas a 
promover inversiones forestales sostenibles. 

Específicamente, la evaluación permite: 

1. Conocer los factores críticos que han afectado positiva o negativamente al modelo de 
concesiones forestales con fines maderables en cada una de sus etapas:

a.  Otorgamiento;
b.  Planificación, manejo y aprovechamiento forestal
c.  Caducidad o extinción del título habilitante y reversión de las áreas.

2. Contar con un diagnóstico del modelo económico y el manejo de las concesiones 
forestales maderables otorgadas, teniendo en cuenta aspectos como su capacidad 
operativa, su flujo de caja, su financiamiento, las facilidades de crédito, las especies 
rentables, la cadena de custodia, el aprovechamiento integral de la madera, la colo-
cación de productos en el mercado, así como problemas advertidos para el cumpli-
miento de obligaciones.

3. Contar con una propuesta técnica viable para un nuevo proceso de otorgamiento de 
concesiones forestales maderables, bajo un enfoque de negocio sostenible, desde el 
punto de vista económico, social y ambiental.

Para desarrollar este estudio, el programa FOREST de USAID y el Servicio Forestal de los 
EEUU constituyó grupos de trabajo, a través de una estrategia segmentada. De esta manera, 
la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), desarrolló la evaluación legal. Videnza 
Consultores, desarrolló la evaluación económico - financiera de las concesiones forestales 
maderables y la propuesta de un modelo de negocio sostenible. Por su parte, el equipo 
conformado por Roberto Kometter y Renzo Vergara, realizó el análisis de los datos sobre 
las prácticas de manejo y aprovechamiento de las concesiones forestales maderables. 

Este estudio 
tiene como objetivo 
mostrar la realidad 
que atraviesan hoy 

las concesiones 
forestales con fines 
maderables, luego de 

17 años de iniciada esta 
modalidad de inversión 

forestal, la de mayor 
escala en el Perú
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Antecedentes1
La Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, esta-
bleció un modelo de aprovechamiento forestal basado 
en concesiones forestales con fines maderables, con el 
objetivo de garantizar el manejo sostenible y la conserva-
ción de los recursos forestales y de fauna silvestre. Dicho 
proceso inició en el año 2002, con el otorgamiento de 
las primeras concesiones mediante concurso público, lo 
que se extendió hasta el año 2004. Los concursos públi-
cos desarrollados entre esos años, en los departamentos 
de Ucayali, Madre de Dios, Huánuco, San Martín y Loreto 
dieron como resultado el otorgamiento de 556 concesio-
nes forestales con fines maderables, cuyas áreas sumaban 
una superficie de 7,1 millones de ha, lo cual, en adición 
a los contratos mayores a mil ha ya existentes que fue-
ron adecuados como concesiones, representa más de 
600 concesiones y cerca de 7,5 millones de ha.

El Estado peruano sigue apostando por el modelo de 
concesiones forestales con fines maderables en la Ley N° 
29763, Ley Forestal y Fauna Silvestre, actualmente vigente, 
considerando que constituye la alternativa más eficiente y 
sostenible, no solo para la extracción de madera bajo siste-
mas intensivos o mecanizados, sino también para la extrac-
ción de productos no maderables y de fauna silvestre, así 
como para el aprovechamiento económico de los servicios 
ecosistémicos, representando un potencial motor del desa-
rrollo productivo y competitivo de la Amazonía y del país. 
Por esta razón, a través del procedimiento abreviado, los 
años 2017 y 2018 se han concesionado 111 unidades de 
aprovechamiento, cuyas áreas abarcan una superficie de 
1,8 millones de ha. 

La ocupación económica de los bosques para el aprovecha-
miento de recursos forestales con fines comerciales en tie-
rras de dominio público se realiza a través de los BPP, que 
son las unidades de ordenamiento forestal que otorgan 
concesiones forestales con fines maderables, las cuales a 
su vez contribuyen a salvaguardar dichas áreas de la tala 
ilegal y la deforestación. Asimismo, las concesiones foresta-
les con fines maderables son una fuente de empleo, bienes 
y servicios que coadyuva a la mejora de la calidad de vida 
de las poblaciones locales.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos desarrollados para el 
pleno funcionamiento de las concesiones como estrategia 
para generar activación económica dentro del sector y para 
evitar la deforestación, la situación actual presenta serios 
desafíos para lograrlo. A lo largo del presente estudio se 
analizan algunos de estos desafíos como fundamento para 
poder encontrar cuáles son las necesidades, de diferente 
índole, para mejorar el sistema de concesiones forestales 
con fines maderables. 

En este contexto, transcurridos más de 17 años desde 
que se inició el primer proceso de otorgamiento de este 
tipo de concesión, resulta necesario que el Serfor, como 
autoridad nacional forestal y de fauna silvestre, cuente 
con información que le permita evaluar el modelo plan-
teado y proponer medidas basadas en evidencia, a favor 
de la adecuada gestión de los recursos forestales que 
forman parte del patrimonio de la nación. Asimismo, es 
importante que, como parte de su rol rector, el Serfor dis-
cuta esta problemática con las autoridades regionales 
forestales y de fauna silvestre, así como con Osinfor, con 
el objetivo de buscar puntos de consenso para la mejora 
del marco de implementación del sistema de concesiones 
forestales con fines maderables. 

Los  Bosques de Producción 
Permanente (BPP) son las 
unidades de ordenamiento 
forestal que otorgan concesiones 
forestales con fines maderables, 
las cuales a su vez contribuyen  a 
salvaguardar dichas áreas de la tala 
ilegal y la deforestación. Además,  
son una fuente de empleo, bienes 
y servicios que mejora la calidad 
de vida de las poblaciones locales. 
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Marco histórico 
del manejo 
de bosques

2

En la década de 1890, se inicia la extracción de madera 
comercial en la Amazonía peruana, (Santos y Barclay,6 

2002), principalmente para construcción y jabas para emba-
lar goma (caucho) con fines de exportación desde Iquitos. 
Recién en el año 1914 se inicia el aserrío y exportación de 
maderas finas (caoba y cedro), siempre desde Iquitos.

Hasta la década de los 60, la extracción era llamada “tradi-
cional”, bajo un sistema manual con hacha y molinete. En 
la transición de los 60 a 70 se introduce el sistema mecani-
zado: motosierra para el apeo y trozado de los árboles, y el 
tractor forestal de ruedas para el arrastre. De acuerdo a San 
Román (1994), con la finalización de la construcción de la 
carretera Lima - Pucallpa hacia el año 1950, el aprovecha-
miento maderero pasó a tener como punto de evacuación 
la ciudad de Pucallpa, lo que integró al aprovechamiento 
las cuencas afluentes del alto Ucayali y dio lugar a la diver-
sificación de especies orientadas al mercado nacional. Del 
mismo modo, la industria que inicialmente estaba orien-
tada al aserrío de la madera, a partir del año 1960 se diver-
sificó, y se instalaron plantas de laminado y contrachapado.

Durante la historia han existido varios intentos por nor-
mar el aprovechamiento forestal, pero en general han sido 
superficiales. Recién en 1975, de acuerdo a Moore (2000), 
el Dr. Marc Dourojeanni, quien ocupara el cargo de Director 

General de Forestal y Fauna Silvestre del Minagri, impulsó 
una Ley Forestal y de Fauna Silvestre de conceptos moder-
nos y herramientas prácticas, que se plasmó en el Decreto 
Ley N° 21147, que consagra que “los recursos forestales y la 
fauna silvestre son de dominio público y no hay derechos 
adquiridos sobre ellos”, lo que perdura hasta la fecha, siem-
pre y cuando formen parte del patrimonio de la nación.

Dicha norma contenía características específicas que vale 
la pena resaltar para efectos del análisis del presente docu-
mento en torno a las concesiones. Así, por ejemplo, tene-
mos lo siguiente:

ordenamiento
Buscó la implementación de Bosques Nacionales7 para la 
“gran inversión”, pero en los que era obligatoria la inter-
vención del Estado como empresario, en el contexto de un 
gobierno militar. Sin embargo, no se tiene registro de apro-
vechamiento en Bosques Nacionales conforme lo mencio-
naba la norma, sino que se otorgaron contratos mayores 
a mil ha en Bosques Nacionales en base a arreglos en los 
que la legalidad y formalidad no era la regla. Más bien la 
categoría de clasificación que fue ampliamente utilizada 
fueron los llamados Bosques de Libre Disponibilidad8, en 
los que cualquier persona podía utilizar el bosque previa 
autorización, lo que sería hoy en día un título habilitante.  

6. Santos F y Barclay F. 2002. La Frontera Domesticada, Historia económica y social de Loreto 1850-2000. Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Fondo Editorial 2002. 532 pp. 

7. De acuerdo al artículo 10 del Decreto Ley N° 21147, Ley Forestal y de fauna Silvestre, se denomina Bosques Nacionales, a “los bosques 
declarados aptos para la producción permanente de madera, otros productos forestales y de faunas silvestre, cuya utilización sólo 
podrá ser realizada directa y exclusivamente por el Estado. La declaración se hará por Resolución Suprema.”

8. Conforme al artículo 11 del Decreto Ley N° 21147, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, se denomina Bosques de Libre Disponibilidad, a 
“los declarados aptos para la producción permanente de madera, otros productos forestales y de fauna silvestre y que puedan ser utiliza-
dos por cualquier persona debidamente autorizada. La declaración se hará por Resolución Ministerial.”

modalidades de acceso
Contratos mayores a mil ha en bosques nacionales vs. 
contratos menores a mil ha. Estos últimos contratos no 
requerían planes de manejo y sólo contaban con la obli-
gación de pagar a un Comité de Reforestación para que se 
encargara de la silvicultura (reforestación con plantones 
que se repartían y casi nunca se establecían). 

contrato de extracción en áreas menores 
a mil hectáreas “a favor de pequeños 
extractores que realicen en forma personal 
las labores de extracción de madera” 
Fue la modalidad más usada. Por un plazo de 2 a 10 años, 
pero que en la práctica se utilizaban solamente por un 
máximo de 2 a 3 años para extraer o “justificar” la movi-
lización del mayor volumen posible, y en ellos solamente 
se priorizó la extracción de recursos forestales madera-
bles. En ese sentido, resulta uno de los primeros casos 
paradigmáticos que merece la pena describir y anali-
zar para aprender lecciones. Así, si bien es cierto que el 
Decreto Ley Nº 21147 proponía dos modalidades de apro-
vechamiento, en la práctica tanto los pequeños extracto-
res de madera como aquellos detrás de quienes obtuvie-
ron los contratos menores a mil has (Caillaux y Chirinos, 
2003), que los utilizaron como testaferros y que fueron en 
su momento denunciados por utilizar indebidamente un 
instrumento de acceso al bosque.

obligatoriedad de ejecutar 
programas de reforestación: 
El Decreto Ley Nº 21147 obligaba a que los titulares (de 
contratos menores o mayores a 1 000 ha) se encargaran 
de realizar la reforestación del área aprovechada. Sin 
embargo, mediante el artículo 70 del Decreto Legislativo 
Nº 2 (Ley de Promoción y Desarrollo Agrario de 1980) se 
cambió la figura por el pago de un canon de reforesta-
ción para financiar programas de reforestación, a cargo 
de “Comités de Reforestación”, cuyo trabajo no fue eficaz. 

fiscalización: 
De acuerdo al artículo 41 del Decreto Ley N° 21147, se 
disponía que el Minagri, a través del Distrito Forestal 
(Dirección Zonal del Ministerio de Agricultura) se encar-
gara de la fiscalización de los contratos correspondientes 
a su jurisdicción. Sólo en el caso de contratos mayores a 
5 000 ha se llegaba a la Dirección General Forestal y de 
Fauna (Lima). Es decir, descentralizado en instancias loca-
les y en cabeza de quien gestiona el recurso (juez y parte).

En este contexto, desde los años 90 existieron varias inicia-
tivas para reformar el sector forestal, y finalmente, luego 
de un largo proceso, en el año 2000 el Estado peruano pro-
mulgó la Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la 
cual fue reformada 11 años después, teniendo como resul-
tado la Ley N° 29763 (22 de julio de 2011), vigente plena-
mente desde el 01 de octubre de 2015 hasta la fecha. Cabe 
precisar que entre junio de 2008 y 2009 estuvo vigente la 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre aprobada por el Decreto 
Legislativo N° 1090, la cual inicialmente fue suspendida 
por la Ley N° 29376, y posteriormente derogada por la 
Ley N° 29382.

9. Conforme al artículo 36 del Decreto Ley N° 21147, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, “El Ministerio de Agricultura podrá otorgar con-
tratos de extracción forestal con carácter intransferible a favor de pequeños extractores que realicen en forma personal las labores de 
extracción de madera, bajo las condiciones siguientes: (a) Superficie, hasta 1 000 ha; (b) Duración, por períodos renovables no menores 
de 2, ni mayores de 10 años; (c) Especies objeto de la extracción y volúmenes correspondientes; (d) precio de la madera; y e) Programas 
de reforestación.

En la década 

de 1890 
se inicia la extracción 
de madera comercial en 
la Amazonía peruana, 
principalmente para construcción 
y jabas para embalar goma 
(caucho) con fines de exportación 
desde Iquitos. Recién en el año 1914 
se inicia el aserrío y exportación 
de maderas finas (caoba y cedro), 
siempre desde Iquitos.
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10. ”Según la exposición de motivos del Proyecto de Ley N° 4141-2019-PE, que propuso la aprobación de la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre.6 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 29 de noviembre de 1992.

Institucionalidad 
forestal y de 
fauna silvestre

3

La rectoría del patrimonio forestal y de fauna silvestre, históricamente, se ha encontrado enmarcada en el sector agrario 
(hoy sector agricultura y riego), siendo actualmente el Serfor, organismo público técnico especializado adscrito al Minagri, 
el ente rector y supervisor de las políticas del sector y el eje de las coordinaciones entre las instituciones que tengan com-
petencia en la materia10.

Autoridades forestales y de fauna silvestre
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MINAG MINAGRI

30 nov 2011 - 13 mar 2008 14 mar 2008 - 25 jun 2013 26 jun 2013 - a la fecha

Base Legal Decreto Ley N° 25902, Ley Orgánica del 
Ministerio de Agricultura11

DL N° 997 aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura12

Ley N° 30048, Ley que 
modifica el DL N° 99713

Ámbito de
competencia

Sector Agrario comprende las tierras 
(.) de pastoreo, forestal (.), los recursos 
forestales, flora y fauna; (…) silvicultura, 
aprovechamiento de maderas y 
de producción silvestres; (…) lo 
relacionado a la conservación y manejo 
de los recursos naturales (…)”.

Sector Agrario comprende 
las tierras (…) de pastoreo, 
las tierras forestales, (…) 
los recursos forestales y su 
aprovechamiento; la flora y 
fauna; (…)”

Sector Agricultura y Riego. 
El ámbito de competencia 
del Minagri comprende las 
siguientes materias:
• Tierras (…) de pastoreo, 

tierras forestales (…).
• Recursos forestales y su 

aprovechamiento.
• Flora y fauna.

30 nov 1992 - 2009 2009 - 25 jul 2014 26 jul 2014 - a la fecha

ANFFS 
(enfocada en 
las funciones 
forestales)

Inrena: Creado por Decreto 
Ley N° 25902, concentró las funciones 
forestales en:
La Dirección General de Forestal, según 
el DS N° 055-92-AG14, modificado por 
DS N° 052-2000-AG15.
Luego en la DGFFS, según el 
DS N° 046-2001-AG16.
Finalmente en la IFFS, según el 
DS N° 066-2002-AG17 y el 
DS N° 002-2003-AG18.

DGFFS: Por DS N° 030-2008-AG19 
se dispuso la fusión por 
absorción del Inrena al Minag, 
incorporándose a su estructura 
como DGFFS20.

Serfor: Creado por el artículo 
13 de la Ley N° 29763, 
disponiéndose la fusión por 
absorción a este de la DGFFS y 
cuyo proceso de transferencia 
se dio por concluido por 
Resolución Ministerial 
N° 0424-2014-Minagri21, 
dándose por extinguida la 
DGFFS.

Inrena es el órgano encargado de 
la gestión y administración de los 
recursos forestales y de fauna silvestre 
a nivel nacional22, es decir, la Autoridad 
Nacional Competente23.

El Minag ejerce sus funciones 
y atribuciones como ANFFS, a 
través de la DGFFS24.

El Serfor es la ANFFS y ente 
rector del SINAFOR25.

CuAdRo N° 01
Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

11. Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 29 de noviembre de 1992.
12. Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 2008.
13. Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de junio de 2013.
14. Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 16 de enero de 1993.
15. Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de setiembre del 2000.
16. Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de julio de 2001.
17. Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 01 de enero de 2003.
18. Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de enero de 2003.
19. Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 11 de diciembre de 2008.
20. Según el artículo 4 del Decreto Supremo N° 031-2008-AG, que aprueba el ROF del MINAG y que fuera publicado en el Diario Oficial 

El Peruano el 11 de diciembre de 2008, los artículos referidos a la DGFFS entrarían en vigencia a partir del 01 de enero de 2009. Sin 
embargo, conforme al artículo 1 del Decreto Supremo N° 010-2009-AG, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 05 de abril de 2009, 

Fuente: SPDA 2019

se estableció que el nuevo plazo de conclusión del proceso de fusión del INRENA sea la fecha en la que la Comisión de Transferencia 
presente su informe final al titular del MINAG, con copia a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
entendiéndose convalidados los actos efectuados por el INRENA en el ejercicio regular de sus funciones desde el 01 de enero de 2009.

21. Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26 de julio de 2014.
22. Numeral 3.4 del artículo 3 de la Ley N° 27308.
23. Artículo 6 del RLFFS.
24. Artículo 5 del Decreto Supremo N° 010-2009-AG.
25. Artículo 13 de la Ley N° 29763.
26. Literal c) del artículo 14 de la Ley N° 29763.
27. Literal d) del artículo 50 del ROF del MINAM, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM.
28. Artículo 16 del Reglamento para la Implementación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre (CITES) en el Perú, aprobado por Decreto Supremo N° 030-2005-AG.
29. Ídem, artículo 11.

El Serfor tiene a su cargo emitir y proponer normas y 
lineamientos de aplicación nacional relacionados con la 
gestión, administración y uso sostenible de los recursos 
forestales y de fauna silvestre26. Asimismo, constituye la 
Autoridad Administrativa CITES, a cargo, entre otros, de 
emitir permisos de exportación de especies CITES. 

Por su parte, primero como una Oficina de Supervisión en 
el Inrena y luego como organismo público descentralizado 
adscrito a la PCM, el Osinfor ha tenido a su cargo la super-
visión y fiscalización del cumplimiento de los contratos de 
concesión forestal, así como de las obligaciones y las con-
diciones contenidas en ellos y en los planes de manejo, 
aplicando las sanciones que correspondan de ser el caso.

En el marco del proceso de descentralización, el Regla-
mento del Decreto Legislativo N° 1090 incorpora el rol de 
la ARFFS para referirse a la autoridad competente en la 
gestión forestal y de fauna silvestre a nivel regional, lo cual 
es mantenido por la Ley N° 29763. Así, de conformidad 
con Ley N° 29763 y el RGF, sus funciones se refieren, entre 
otras, a la ejecución de los planes y políticas forestales y de 
fauna silvestre regionales; el otorgamiento de derechos y 
actos administrativos asociados; el control del patrimonio; 
la supervisión del cumplimiento de las obligaciones con-
tenidas en los actos administrativos a su cargo distintos a 
los títulos habilitantes y los planes de manejo aprobados 

en el ámbito de su competencia territorial; la promoción 
y establecimiento de mecanismos permanentes de par-
ticipación ciudadana; la promoción de la competitividad 
(asociatividad, producción, acceso al financiamiento, 
transformación y comercialización); así como el desarrollo 
de capacidades, la asistencia técnica y el asesoramiento.

En lo que corresponde a las concesiones forestales con 
fines maderables, tiene a cargo su otorgamiento y la apro-
bación de los planes de manejo, así como de los demás 
actos administrativos conexos (suspensión de obligacio-
nes, exclusión y compensación de áreas, reingreso y movi-
lización de saldos, etc.).

El Minam, a través de su Dirección General de Diversidad 
Biológica27, ejerce funciones como autoridad científica 
CITES, en el marco de lo establecido en la Convención 
CITES, y tiene a su cargo acreditar para esta función a ins-
tituciones científicas peruanas con profesionales exper-
tos en los grupos taxonómicos de las especies incluidas 
en los Apéndices de la Convención28. Asimismo, ejerce 
como punto focal peruano para la Convención CITES, a 
cargo de coordinar con las autoridades administrativas 
CITES, entidades de observancia (incluido el Osinfor) 
y demás entidades, así como con representantes de la 
sociedad civil, su debida implementación y la fiscaliza-
ción de su cumplimiento29.

La Mesa Nacional de Diálogo y Concertación Forestal, con el soporte de las Mesas Regionales de Diálogo y Concertación Forestal, 
las mismas que estuvieron focalizadas en Ucayali, Madre de Dios, San Martín, Loreto, Junín y Cajamarca, impulsó el proceso de 
convocatoria y consolidación de las concesiones forestales con fines maderables y de las buenas prácticas de manejo forestal, y 
brindó apoyo al Poder Ejecutivo con propuestas normativas para viabilizar el proceso de concesiones forestales.

Mesa Nacional de Diálogo y Concertación Forestal
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Zonificación 
y ordenamiento 
forestal 

4

El marco normativo del Decreto Ley Nº 21147 determinó 
una distinción clara entre los bosques naturales y los bos-
ques plantados. En los bosques naturales se identificaron 
las categorías de ordenamiento “Bosques Nacionales”, 
“Bosques de Libre Disponibilidad” y “Unidades de Con-
servación” (que serían luego las áreas naturales protegi-
das del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado - Sinanpe). Por otro lado, se determinó la 
categoría de “Bosques Cultivados”, en la que recaían las 
plantaciones forestales efectuadas en tierras calificadas 
aptas para tal fin.

El caso es que esta categorización y la zonificación que se 
hizo a partir de ella fue escasa y casi nulamente utilizada 
por el Estado para regir el aprovechamiento legal de los 
recursos forestales maderables. La excepción fue la crea-
ción de algunos Bosques Nacionales, como es el caso del 
Bosque Nacional Alexander Von Humboldt30 (creado en 
1965 con más de medio millón de ha y luego ampliado en 
1974 hasta las 645 000 ha), ubicado en los departamentos 
de Huánuco y Ucayali. De acuerdo a Dourojeanni (2017), se 
proyectó invertir en él (a través de un proyecto de inversión 
pública) unos 20 millones de dólares, con el fin de explo-
tar la madera y realizar investigación científica. La coo-
peración internacional (FAO, Japón, Suiza y Canadá), de 
acuerdo a los datos de Dourojeanni, se sumó en la década 
de 1970 para consolidar un pilotaje de operaciones de 

extracción experimental de pequeña escala, así como tam-
bién de empresas de extractores privados e industriales 
locales, pero bajo el manejo directo por parte del Estado 
a través de un plan de manejo y supervisión directa. Sin 
embargo, de acuerdo al autor, todo ello se truncó debido 
a la decisión política del gobierno de Fernando Belaúnde 
Terry, que no tenía priorizado el desarrollo forestal, sino 
el avance de la frontera agrícola con la denominada “con-
quista de la selva”. Pasado ello, el Bosque Nacional quedó 
descartado por los sucesivos gobiernos, y su concepto 
mismo quedaría superado en la siguiente Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, Ley Nº 27308, que además dejó de lado la 
visión de desarrollo forestal ejercido directamente por el 
Estado, acorde con la implementación del principio subsi-
diario del Estado desarrollado por la Constitución Política 
del Perú de 199331. 

El elemento más importante de la figura de los Bosques 
Nacionales es el hecho de que su manejo, la ejecución del 
correspondiente plan de manejo y el control del cumpli-
miento de la legalidad estaban en manos del Estado, y no 
del privado. Ello cambiará radicalmente con la Ley Nº 29763, 
que encarga al particular la elaboración de los instrumen-
tos de gestión forestal, así como cumplir estrictamente con 
el marco legal vigente. Asimismo, se otorga la función de 
regulación y fiscalización al Estado, en manos del Serfor y 
del Osinfor, respectivamente. 

30. https://www.actualidadambiental.pe/bosques-nacionales-en-el-peru-de-importantes-centros-de-investigacion-a-zonas-deforestadas/ 
31. El rol subsidiario del Estado, propio de las economías sociales de mercado como la regulada en la Constitución peruana, se entiende 

como la prohibición de éste de intervenir en  donde existe presencia productiva del sector privado, de modo tal que la actividad esta-
tal pueda competir con la inversión privada (Artículo 60º de la Constitución Política Perú: “Sólo autorizado por ley expresa, el Estado 
puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirectamente, por razón de alto interés público o manifiesta con-
veniencia nacional”.
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Las acciones de implementación de la Ley Nº 27308 ini-
ciaron con el establecimiento de los BPP, cuya creación 
y los consiguientes concursos públicos para el otorga-
miento de concesiones forestales con fines maderables 
fueron el resultado de un proceso de diálogo políti-
co-técnico del ente rector de los bosques (Inrena) con 
diferentes actores privados y de la sociedad civil para la 
implementación de la ley en las Mesas de Diálogo y Con-
certación Forestal. Se buscaba, entre otros, implementar 
un procedimiento transparente de acceso al bosque e 
insertar legalidad a un esquema que, como hemos expli-
cado, había quedado bastante golpeado por la prolifera-
ción de contratos menores a mil ha en la mayoría de las 
cuencas madereras del país.

Es así que, a razón de implementar el artículo 8 de la Ley N° 
27308, entre los años 2001 y 2002 se dispone la creación, por 
resolución ministerial, de los Bosques de Producción como 
“…superficies boscosas que por sus características bióticas y 
abióticas son aptas para la producción permanente y soste-
nible de madera y otros servicios forestales”, siendo los de 
“producción permanente”, aquellos con “áreas con bosques 
naturales primarios que mediante resolución ministerial 
del Ministerio de Agricultura se ponen a disposición de par-
ticulares para el aprovechamiento preferentemente de la 
madera y de otros recursos forestales y de fauna silvestre”. 

En la Figura N° 01 se presenta la evolución de la superficie 
de los BPP en cada uno de los departamentos en los que 
fueron establecidos.
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BPP al 2002
146 298

BPP al 2019
145 765,91

Ayacucho
R.M 549-2002-AG R.M 253-2011-AG

BPP al 2002
1 501 291

BPP al 2019
1 122 131,00

San Martín
R.M 549-2002-AG R.J 182-2008-INRENA

Documento
de creación

Último documento de
redimensionamiento

BPP al 2002
880 846

BPP al 2019
616 665,76

Huánuco
R.M 549-2002-AG R.M 399-2018-MINAGRI

BPP al 2002
173 068

BPP al 2019
Se desafectó

Pasco
R.M 549-2002-AG D.S 009-2005-AG

BPP al 2002
250 555

BPP al 2019
Se desafectó

Junín
R.M 549-2002-AG R.M 144-2005-AG

BPP al 2002
171 644

BPP al 2019
Se desafectó

Cusco
R.M 549-2002-AG Bosque Protector R.D.E

BPP al 2002
24 586 458

BPP al 2019
17 525 743,33

BPP al 2002
-

BPP al 2019
899 422,00

Loreto / Ucayali
D.S 050-2000-AG R.J 290-2008-INRENA

BPP al 2002
4 089 926

BPP al 2019
3 461 469,93

Ucayali
R.M 026-2002-AG R.M 147-2015-MINAGRI

BPP al 2002
2 522 141

BPP al 2019
1 935 121,43

Madre de Dios
R.M 1351-2001-AG R.M 224-2018-MINAGRI

BPP al 2002
68 387

BPP al 2019
24 998,00

Puno
R.M 549-2002-AG R.J 296-2005-INRENA

BPP al 2002
14 782 302

BPP al 2019
9 320 169,30

Loreto
R.M 1349-2001-AG R.M 303-2017-MINAGRI

TOTAL:

FIGuRA N° 01

Fuente: Vergara 2019 (Serfor (DCZO), Junio 2019

Superficie de los Bosques de 
Producción Permanente por departamento
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En los BPP se pueden otorgar derechos para el aprovecha-
miento de productos diferentes a la madera y fauna sil-
vestre, en tanto no afecten el potencial aprovechable de 
dichos recursos. 

Aun cuando su objetivo principal era que se realizaran 
concursos o subastas públicas para el otorgamiento de 
concesiones forestales con fines maderables, solamente 
se pudieron otorgar en Madre de Dios, Ucayali, Loreto, 
Huánuco y San Martín; ello debido a los procesos de 
creación de los BPP, que incluyeron un componente téc-
nico, adolecieron de un proceso amplio de difusión y, en 
muchos casos, se evidenció una superposición clara con 
derechos de terceros o que las autoridades locales (o la 
ciudadanía más cerca de las concesiones) no estaban de 
acuerdo con implementar las concesiones forestales en 
dichas localidades. 

Uno de los casos más emblemáticos fue la exclusión del 
sector “La Pampa”, famoso ahora por los problemas de 
minería ilegal aurífera que han llevado a contener uno de 
los índices más graves de deforestación. En efecto, de con-

formidad con la Resolución Ministerial Nº 0700-2002-AG, de 
fecha 26 de julio de 2002, apenas meses después de haber 
determinado el ordenamiento del BPP para fines foresta-
les maderables, se retrocedió por presión de la ciudadanía 
(en muchos casos agricultores) que esperaban que dichas 
áreas sean tituladas con fines de expansión agrícola. Es 
el caso que luego se determinarían muchas de esas áreas 
como “concesiones para reforestación”, para posterior-
mente ser tomadas, en grandes cantidades, por la mine-
ría ilegal. Esta situación permanece hasta la actualidad, en 
detrimento del desarrollo local y de los derechos humanos 
de los actores que viven más cerca de los bosques. 

Otro caso emblemático es el del BPP de Cusco, el mismo 
que fue recategorizado en el año 2017, mediante Resolu-
ción de Dirección Ejecutiva N° 303-2017-SERFOR-DE, para 
pasar a ser un Bosque Protector, en uso de las facultades 
conferidas por el Decreto Supremo Nº 011-2016-MINA-
GRI para “(…) modificar la categoría de los bosques de 
producción permanente establecidos hasta la fecha de 
entrada en vigencia de la Ley Nº 29763 a bosques protec-
tores, cuando las condiciones bióticas y abióticas del área 

así lo requieran”. Con ello, un BPP que nunca fue concesio-
nado podría pasar a ser un Bosque Protector.

Asimismo, otro tema importante es la relación de los BPP 
con los pueblos indígenas y su titulación. Es el caso que 
muchos de los redimensionamientos solicitados a los BPP 
responden a que se han identificado superposiciones con 
áreas en proceso de titulación y, en consecuencia, se han 
generado conflictos importantes, pese a que en sus nor-
mas de creación especifican que están fuera del ámbito 
de las áreas de comunidades nativas. Por ello, mediante 
la Resolución Ministerial Nº 547-2014-MINAGRI, se precisa 
cómo afecta un BPP el proceso de demarcación y de titu-
lación de las comunidades nativas a cargo de gobiernos 
regionales, indicándose que la demarcación y titulación 
“no puede quedar suspendida por superposición con 
áreas de BPP”. Ello también se recogió en el artículo 34 y 
siguientes del RGF.

Así, con motivo de las superposiciones o la exclusión 
de áreas para otros fines, la superficie de los BPP de 
24 586 458 ha al 2002 pasó a 17 525 743 ha al 2018 (Ver-
gara, 2019). En el Anexo N° 1 se presenta el mapa de los 
BPP (Kometter, 2019).

De acuerdo a los estudios de Salcedo (2018) y Osinfor 
(2014), la deforestación dentro de los BPP registra, en 
general, un porcentaje en el rango de 1 a 2 %; sin embargo, 
existen algunas zonas críticas en los departamentos de 
Madre de Dios y Ucayali cercanas a vías de transporte en 
las que la deforestación alcanza el 3% y 6% respectiva-
mente, lo que se confirma en el análisis de imágenes rea-
lizadas por Finer y Mamani (2018, 2019) y Finer y Novoa 
(2017), a través de los reportes de MAAP#98, 100 y MAAP 
Synthesis #2, afirmándose que la deforestación en general 
es baja dentro de los BPP (Kometter, 2019).

Desde la creación de los BPP, y con la finalidad de mostrar 
su potencial forestal para el lanzamiento del proceso de 
concesiones forestales, se ejecutaron trabajos de mapifi-
cación y evaluación forestal a través de inventarios explo-
ratorios en los BPP de los departamentos de Huánuco, 
Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, entre los años 
2003 y 2004 (Kometter, 2003 y 2004).

A partir del año 2011, los BPP están siendo evaluados nue-
vamente con una metodología de mayor alcance, es decir, 
utilizando un diseño de muestreo sistemático no estratifi-
cado con un error permisible de muestreo sobre la media 
del 10% al 95% de probabilidad (Serfor, 2015 y 2016). Los 

resultados, hasta la fecha, son los siguientes: en Loreto 
las zonas 7 y 8; en Ucayali, la provincia de Coronel Por-
tillo y parte de la provincia de Atalaya (1ra fase); en San 
Martín, las zonas del alto y medio Huallaga (1era y 2da); y 
en Cusco, las zonas 2 y 3, que por los resultados encontra-
dos fueron convertidas en Bosque Protector (Serfor, 2015 
y 2016). Los resultados de estos inventarios sobre los BPP 
están disponibles en la Dirección General de Información 
y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre del Serfor.

Dicha información resulta de vital interés para la adecuada 
gestión de los BPP. En esta línea, uno de las novedades de 
la Ley N° 29763 es la incorporación de un instrumento de 
planificación y gestión denominado Plan Maestro de Ges-
tión del BPP que, de acuerdo al artículo 29 de la citada 
norma, busca promover la gestión integral del bosque.

Conforme a la Ley N° 29763, la ARFFS tiene a su cargo 
la elaboración, directamente o a través de terceros, y la 
aprobación del Plan Maestro de Gestión, el cual contiene 
(como mínimo) la identificación de sitios que requieran 
tratamiento especial para asegurar la sostenibilidad del 
aprovechamiento, las rutas de acceso, las vías comunes y 
los puntos de control. Asimismo, indica que la supervisión 
de los BPP recae en el jefe de la UGFFS correspondiente, 
la cual se entiende que se implementaría en el marco del 
Plan Maestro de Gestión del BPP aprobado.

En cuanto al establecimiento de BPP, se dispone que 
el Estado previamente debe realizar una evaluación de 
impacto ambiental y consultar a la población que pueda 
afectarse con su establecimiento. Por su parte, respecto 
a los BPP ya establecidos en el marco de la Ley N° 27308, 
la Novena Disposición Complementaria Final del RGF 
ratifica que “(...) continúan vigentes, conforme a las nor-
mas de su creación”. 

La superficie de 
los BPP pasó de 

24,586,458 ha 

a 17,525,743 ha 
entre los años 2002/2008, 
debido a las superposiciones o la 
exclusión de áreas para otros fines.
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La actividad forestal maderable, entendida como el apro-
vechamiento sostenible de los recursos forestales made-
rables a escala comercial (no autoconsumo, subsistencia 
o usos de menor escala) ha tenido en el Perú cambios nor-
mativos importantes, la mayoría de ellos con el propósito 
de convertir a la actividad forestal en un motor de desa-
rrollo del país, así como también en una herramienta de 
inclusión y acceso a mejores condiciones para la ciudada-
nía con escasos recursos. 

Ha sido un patrón de las políticas públicas forestales 
(en la práctica) que se privilegie el acceso al bosque a 
“pequeños extractores”, tal como lo fue el caso de los 
contratos menores a mil ha en los años 90, que proli-
feraron en el marco del Decreto Ley Nº 21147 (vigente 
desde 1975), dejando de lado las modalidades más 
complejas de acceso al bosque para aprovechamiento 
forestal maderable, como los contratos mayores a mil 
ha. En estos casos se puede evidenciar una distorsión 
entre lo que busca el Estado (la autoridad administra-
tiva) respecto del cumplimiento de la norma y lo que 
ocurre en la realidad con el modelo. Ello porque, a pesar 
de existir un título habilitante específico, la legalidad y 
sostenibilidad de lo que ocurre en el bosque se ve limi-
tada por el tipo de usuario que se privilegia y su capa-
cidad para cumplir con lo que le pide la norma. En esas 
circunstancias, en la mayoría de las ocasiones el titular 
termina utilizando el derecho de concesión para otros 
fines, como es el caso de “blanquear” madera ilegal de 
otras zonas. 

En respuesta, la Ley Nº 27308 reguló dos modalidades de 
acceso a las concesiones forestales con fines maderables: 
subasta pública y concurso público. Sin embargo, durante 
el período de vigencia de esta norma y su reglamento, 
solamente se llevaron a cabo concursos públicos para el 
otorgamiento de concesiones en cinco departamentos de 
la Amazonía peruana: Madre de Dios, Ucayali, San Martín, 
Huánuco y Loreto. Si bien es cierto que existía la posibi-
lidad de otorgar concesiones forestales maderables por 
subasta pública, en áreas más importantes (mayores a 10 
000 ha como unidad base de otorgamiento), ésta moda-
lidad nunca se implementó en el país debido a que no se 
encontró un empresariado adecuado para ello, así como 
a la insistencia desde las regiones por implementar pro-
cedimientos “inclusivos” que favorecieran a los peque-
ños extractores que tuvieron en el pasado contratos de 
hasta 1 000 ha.

Con la entrada en vigencia de la Ley Nº 29763 en octubre 
de 2015, las concesiones otorgadas bajo el amparo de 
la anterior ley se mantuvieron vigentes y se indicó que 
debían adecuarse al marco legal de esta última ley. En 
la misma línea, la Segunda Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 29763 ordenó al Serfor que “elabore y 
apruebe en coordinación con los gobiernos regionales y 
otros sectores vinculados, un plan nacional y todos  los 
planes regionales requeridos para la aplicación gradual y 
adecuación paulatina de la gestión forestal y de fauna sil-
vestre a esta Ley y su reglamento, incluyendo programas 
de adecuación de los títulos habilitantes otorgados antes 
de la entrada en vigencia de la presente la Ley Nº 29763”. 

Fuente: Digital Perú (DATUM Horizontal WGS 84), escala 1:250 000; Ministerio de Transportes (MTC) 
y Registros de la Base de Datos de la Dirección de Catastro, Zonificación y Ordenamiento de la DGIOFFS.

FIGuRA N° 02
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ReGIoNes
AdeCuACIóN 
de CoNtRAto

CoNCuRso 
PúblICo

PRoCedIMIeNto 
AbRevIAdo

totAl GeNeRAl
(bRuto)

totAl 
Neto

N° ha N° ha N° ha N° Hha N° ha

Huánuco 48 294 985 48 294 985 48 294 985

Junín 6 59 951 6 59 951 6 59 951

Loreto 5 177 687 336 3 447 598 88 1 269 544 429 4 894 829 365 4 287 499

Madre de Dios 2 23 997 85 1 295 0706 87 1 0319 703 87 1 319 703

Pasco 1 8 644 1 8 644 1 8 644

San Martín 5 88 543 34 470 997 39 559 540 39 559 540

Ucayali 4 131 127 177 2 970 507 36 954 204 217 4 055 838 185 3 232 910

Total 23 489 949 680 8 479 793 124 2 223 748 827 11 193 491 731 9 763 231

Fuente: Vergara 2019

CuAdRo N° 02
Superficie de los Bosques de Producción Permanente por departamento

Cabe señalar que algunas unidades de aprovechamiento 
que fueron revertidas al Estado han sido otorgadas nue-
vamente mediante procedimiento abreviado (años 2017-
2018), y los procedimientos de consolidación o conforma-
ción de consorcios agrupados han hecho que disminuya 
el número de contratos de concesión. Por esta razón, en el 
Cuadro N° 02 se incluye la columna titulada “Total neto”, 
en la cual se elimina la duplicidad en las estadísticas del 
otorgamiento de concesiones.

En relación al tamaño de la concesión, conforme se 
observa en el Cuadro N° 03, 479 concesiones, el 58% a 

nivel nacional, cuentan con una superficie en el rango 
de ≥5 000<10 000 ha, sobre una superficie acumulada de 
2 759 360,43 ha, no obstante que dicho tamaño de conce-
sión tiene serios cuestionamientos en cuanto a su soste-
nibilidad técnica y financiera. Por su parte, sólo 49 con-
cesiones, el 6% del total, corresponden a contratos con 
una superficie ≥40 000 ha sobre una superficie acumulada 
de 3 079 051,89 ha, las cuales serían las concesiones que 
podrían tener sostenibilidad técnica y financiera, con-
forme a lo desarrollado más adelante respecto a la soste-
nibilidad de los planes de manejo.

RANGos de suPeRFICIes suPeRFICIe ACuMulAdA %

< 5 000 ha                        21 014,88   0,2%

≥ 5 000 < 10 000 ha                  2 759 360,43   24,7%

≥ 10 000 < 20 000 ha                  1 662 109,17   14,8%

≥ 20 000 < 30 000 ha                  1 071 148,08   9,6%

≥ 30 000 < 40 000 ha                  2 600 806,33   23,2%

≥ 40 000 ha                  3 079 051,89   27,5%

Total                11 193 490,78   100,0%

Fuente: Vergara 2019 (SERFOR (DCZO-DIR) ARFFS Loreto, Ucayali, Madre de Dios. Junio 2019.)

CuAdRo N° 03 
Superficie acumulada otorgada de concesiones maderables por rango de superficie (2002-2018)

La Ley Nº 29763, al igual que la Ley N° 27308 pero exclu-
yendo la subasta pública, prevé dos modalidades para el 
acceso a concesiones forestales con fines maderables. 

La primera, en el marco de un concurso público, en un 
BPP; y con unidades de aprovechamiento de 5 000 a 
10 000 ha o en base a unidades de aprovechamiento de 
más de 10 000 ha hasta 40 000 ha de extensión. Ambas 
bajo contratos con un plazo de cuarenta años renovables.

La segunda es el régimen denominado como “abreviado”, 
que sólo opera en el caso de unidades de aprovecha-
miento ubicadas en los BPP aprobados en el marco de la 
Ley Nº 27308 que no hayan sido otorgadas al menos en dos 
concursos públicos o que hayan sido revertidas al Estado 
a la fecha de vigencia de la Ley Nº 29763 y que cuenten con 
ZEE correspondiente. Bajo esta modalidad se han otor-
gado concesiones forestales con fines maderables en los 
departamentos de Loreto y Ucayali. 

De conformidad con los “Lineamientos para el otorga-
miento de concesiones forestales con fines maderables 
por procedimiento abreviado”, aprobados por Resolu-
ción de Dirección Ejecutiva Nº 078-2017-SERFOR-DE para 
poder acceder al otorgamiento abreviado de la concesión, 
el interesado debe cumplir con determinadas condicio-
nes, tales como contar con capacidad técnica, lo que se 
acredita suscribiendo un compromiso de contar como 
mínimo con un regente en la futura concesión; y capaci-
dad financiera, que se acredita con los estados financieros 
que demuestren una facturación anual no menor a 80 UIT 
(hasta 360 UIT en caso de solicitar 40 000 ha); no tener 
deudas impagas de acuerdo a la central de riesgos de la 
SBS o central privada; y también la relación de bienes que 
se utilizarán para la concesión (de preferencia aquellos 
vinculados a las tareas de aprovechamiento y transforma-
ción de madera).

No obstante lo anterior, para los procedimientos abrevia-
dos no se consideraron características específicas sobre 
el modelo de concesiones forestales con fines madera-
bles (p.e. tamaño mínimo de la concesión) ni los corres-
pondientes modelos de negocio (p.e. especies, modelo 
de implementación de la concesión, entre otros) que se 
busca implementar.

Entre los años 2002 y 2018 se han otorgado 827 conce-
siones forestales con fines maderables, que abarcan una 
superficie de 11 193 491 ha (Cuadro N° 02), de las cua-
les el 82% (680 concesiones) fue otorgado a través de 8 
concursos públicos llevados a cabo entre los años 2002 
y 2005 por el Inrena en los departamentos de Madre de 
Dios (2), Ucayali (3), Loreto (1), San Martín (1) y Huánuco 
(1), y posteriormente, entre los años 2014 a 2016, en 
Loreto. Adicionalmente, en Loreto y Ucayali se otorga-
ron concesiones forestales con fines maderables a través 
de procedimientos abreviados. En esa línea, los depar-
tamentos de Loreto y Ucayali son los que presentan las 
mayores superficies y número de concesiones otorga-
das, con 4 894 829 ha (en 429 concesiones) y 4 055 838 ha 
(en 217 concesiones) respectivamente, lo que a su vez ha 
hecho posible que se amplíe el número de concesiones 
vigentes y operativas.

827 
concesiones forestales 
con fines maderables 
otorgadas entre los años 2002/2018, 
abarcando una superficie 
de 11 193 491 ha.

680
concesiones 
fueron otorgadas a través de 
8 concursos públicos en Madre de Dios, 
Ucayali, Loreto, San Martín y Huánuco 
entre los años 2002 y 2005.
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La concesión forestal con fines maderables es un acto 
administrativo (denominado título habilitante) que se 
otorga por un plazo determinado (vigencia), que puede 
ampliarse por cinco años como resultado de la audito-
ría quinquenal realizada por el Osinfor32, y renovable al 
final de la vigencia de la concesión33. Cabe señalar que, 
conforme a lo previsto en el artículo 23 de la LOASRN, la 
vigencia de la concesión supone el cumplimiento de la 
normativa vigente, que en el caso de la normativa forestal 
y de fauna silvestre se traduce en no incurrir en alguna de 
las causales de caducidad34 previstas. Asimismo, además 
de las causales de caducidad, se consideran supuestos de 
extinción35 el transcurso del plazo otorgado, la aceptación 
de la renuncia de su titular y la extinción o fallecimiento 
del concesionario36. En este orden de ideas, se tiene que 
la vigencia de la concesión alude al plazo otorgado al 
administrado para poder aprovechar sosteniblemente los 
recursos en un área específica de dominio público.

En este contexto, las concesiones otorgadas mediante 
concurso público cuentan con un bajo índice de vigencia 
cuando se trata de evaluar el aprovechamiento específico 
en su ámbito. En otras palabras, de acuerdo a la informa-
ción recopilada, la mitad de las concesiones se encuen-
tran actualmente vigentes y utilizando los instrumentos 
de gestión forestal para sacar madera.

De acuerdo a la información sistematizada por Vergara 
(2019) (Cuadro N° 04), 427 concesiones, el 51,6% del total 
del número contratos otorgados, se encuentran vigentes, 
las cuales representan el 56,2% de la superficie otorgada 
y cumplen con todas las obligaciones que se establecen 
en la normativa forestal. En el Anexo N° 10 se presenta la 
representación gráfica de la situación de las concesiones 
forestales maderables por superficie.

RANGos de 
suPeRFICIes

CoNCesIoNes otoRGAdAs GlobAl (2002-2018)

N° de 
contratos 
otorgados

Superficie 
otorgada 

(ha)

N°de 
contratos 
vigentes

Superficie
vigente 

(ha)

% de 
contratos 
vigentes

% de
superficie 

vigente

Loreto 429 4 894 830 231 2 770 126 53,8 56,6

Ucayali 217 4 055 838 104 2 134 198 47,9 52,6

Madre de Dios 87 1 319 703 50 916 734 57,5 69,5

Huánuco 48 294 985 18 115 652 37,5 39,2

San Martín 39 559 540 20 313 741 51,3 56,1

Junín 6 59 951 3 29 146 50,0 48,6

Pasco 827 11 193 491 427 6 288 242 51,6 56,2

Fuente: Vergara 2019

CuAdRo N° 04 
Concesiones otorgadas, vigentes y operativas en número y superficie (ha) 
a nivel nacional años 2002-2005, 2014-2015, 2016, 2017 y 2018

32. Artículo 96 del RLFFS, artículo 108 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1090 y artículo 73 del RGF.
33. Artículo 73 del RGF.
34. Artículo 91A del RLFFS, artículo 65 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1090 y artículo 44 del RGF.
35. Aprobado por la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 049-2018-MINAGRI-SERFOR/DE.
36. Se efectúa conforme a lo previsto en los artículos 214 y 216 del TUO de la LPAG. Al respecto, de acuerdo al considerando 15 de la Resolu-

ción N° 1535-2010/SC1-INDECOPI, es una de las tres vías a través de las cuales la administración puede revisar sus propios actos y que, 
para efectos de su aplicación, se realiza respecto a actos válidamente emitidos en mérito a circunstancias sobrevinientes.

Sólo el 6% 
del total de concesiones 

forestales maderables 
tienen contratos con una 

superficie igual 
o mayor a 40 000 ha, 

las cuales serían las concesiones 
con posibilidad de sostenibilidad 

técnica o financiera, 
como se verá más adelante.
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Aunque parece lógico que se cuente con experiencia téc-
nica, el hecho es que muchos de los titulares de contratos 
menores a mil ha no actuaron sino como testaferros bajo el 
Decreto Ley Nº 21147, por lo que su experiencia no pasaba 
por manejar un área o realizar silvicultura, sino como 
máximo por conocer acerca de la extracción comercial.

Otro aspecto técnico relevante es el hecho de que las 
bases de los concursos obligaban a los postores a decla-
rar bajo juramento que ellos mismos se encargarían por 
su cuenta (y recursos) de realizar “…los estudios detalla-
dos de inventario y valoración forestal, y de presentar al 
INRENA el Plan de manejo para la Zafra 2002 (…)”. Ello 
significó la aceptación, por parte de los postores, de no 
contar con toda la información sobre el potencial forestal 
de las unidades de aprovechamiento solicitadas. 

Actualmente, el artículo 41 del RGF dispone como con-
diciones mínimas para el solicitante de títulos habilitan-
tes (y otros actos administrativos) que se cumpla con lo 
siguiente:

La transferencia de contratos de extracción bajo la vigen-
cia del Decreto Ley Nº 21147 estaba limitada o prohibida, 
dado que dichos contratos se suscribían bajo reglas de 
intransferibilidad, de conformidad con el modelo de apro-
vechamiento de dicha norma, que privilegiaba un modelo 
en el que la actividad estatal era la regla y los pequeños 
contratos serían sólo para productores con mínimos 
requisitos. Además, de acuerdo con la Segunda Disposi-
ción Complementaria y Final de la Ley Nº 27308, todos los 
contratos de extracción menores a mil ha fenecieron en el 
año 2002, salvo aquellos en Loreto, que tuvieron un régi-
men excepcional de vigencia. En el caso de los contratos 
mayores a mil ha, estos pasaron por un proceso de ade-
cuación que los llevó a convertirse en concesiones fores-
tales con fines maderables o a fenecer, de conformidad 
con lo previsto en la Primera Disposición Complementaria 
de la Ley Nº 27308.
 
Por su parte, las concesiones otorgadas en el marco de la 
Ley Nº 27308, es decir, aquellas que hasta la fecha están 
vigentes, estuvieron sujetas a las siguientes reglas de 
transferencia hasta septiembre de 2015:

a. No tener condenas vigentes vinculadas a los delitos 
ambientales, contra la fe pública, contra la admi-
nistración pública, contra la salud pública, contra la 
libertad personal en la modalidad de trata de per-
sonas o contra el patrimonio cultural. En el caso de 
persona jurídica, es aplicable al representante legal y 
apoderados, así como al accionista o socio mayorita-
rio que la integran.

b. No ser reincidentes en la comisión de los delitos seña-
lados en el literal anterior.

c. No figurar en el Registro Nacional de Infractores con-
ducido por el SERFOR, con sanción de inhabilitación, 
por haber incurrido en infracciones consideradas muy 
graves. En el caso de persona jurídica, es aplicable 
además al representante legal y a los apoderados, así 
como al accionista o socio mayoritario que la integran.

d. No haber sido titular de algún título habilitante cadu-
cado en un plazo máximo de cinco años anteriores a la 
presentación de la solicitud para el otorgamiento del 
título habilitante.

e. No estar impedido para contratar con el Estado.

Caracterización de la transferencia 
de la titularidad de la concesión

• Los titulares de concesiones forestales con fines made-
rables tienen derecho a ceder la posición contractual, 
previa autorización del Inrena (literal e) del artículo 87 
del RLFFS). 

• En el caso de la transferencia por causa de muerte, el 
contrato de concesión forestal dispone que en un plazo 
se tramite la transferencia de la concesión desde la 
masa hereditaria hacia una administración que sea con-
firmada por la autoridad forestal correspondiente. 

• Reglas de extinción de la concesión y las causales corres-
pondientes.

Cabe señalar que, si bien se ha verificado la transferen-
cia de la titularidad de concesiones forestales con fines 
maderables, estamos todavía lejos de poder hablar de un 
mercado de concesiones.

Caracterización 
del concesionario  

7

Requisitos para ser concesionario: 
perfil económico y técnico
Para cada uno de los concursos públicos llevados a cabo en los departamentos de Madre de Dios, Ucayali, San Martín, 
Huánuco y Loreto para el otorgamiento de concesiones forestales con fines maderables, se establecieron bases que fueron 
aprobadas de forma ad hoc por una comisión establecida para el caso, de conformidad con el literal a) del numeral 1 del 
artículo 10 de la Ley Nº 27308 y los artículos 103 al 107 del RLFFS (entonces vigente). 

De acuerdo a este marco normativo y a la decisión 
político-técnica de implementar el acceso a dichas con-
cesiones únicamente mediante concurso público, ellas 
debían estar dirigidas “…a favor de medianos y pequeños 
empresarios, en forma individual u organizados en socie-
dades u otras modalidades empresariales”. En ese sen-
tido, el perfil, que luego fue plasmado en las correspon-
dientes bases de los concursos públicos, estaba delineado 
para este tipo de actor forestal. A mayor abundamiento, 
se puede evidenciar en elementos como la determinación 
del valor base del derecho de aprovechamiento, los lími-
tes al acceso a varias unidades de aprovechamiento, el 
tipo de garantía de fiel cumplimiento, entre otros, que se 
priorizó facilitar y flexibilizar con el fin de que accedieran a 
las concesiones pequeños usuarios, sin que sean materia 
de evaluación su capacidad o el modelo de negocio que 
se buscaba. 

Los informes revisados37, elaborados por el Inrena luego 
de evaluar las concesiones otorgadas pocos años después 
de los concursos públicos, da cuenta de lo mencionado. 
Por ejemplo, desde la perspectiva de la capacidad técnica, 
el perfil de los “pequeños y medianos empresarios” se 
expresó en las opciones disponibles en las bases  para que 
los postores puedan acreditar su experiencia en el manejo 
de bosques a través de:
a. Haber contado con contratos de extracción forestal en 

la zona (contratos menores a mil ha)38.
b. Contar con maquinaria, equipos, propiedad de ase-

rraderos, entre otros medios para ejercer la actividad 
forestal maderable39. 

37. Informe Final de Evaluación de Concesiones Forestales Maderables de Madre de Dios (mayo 2003) en el marco de la Comi-
sión de Evaluación de Concesiones Forestales Maderables de Madre de Dios conformada mediante Resolución de Intendencia 
Nº 007-2002-INRENA-IFFS. Informe Final de Evaluación de Concesiones Forestales Maderables de Ucayali (Julio 2003) en el marco 
de la Comisión de Evaluación de Concesiones Forestales Maderables de Ucayali conformada mediante Resolución de Intendencia 
Nº 013-2002-INRENA-IFFS. 

38. El numeral 4.5.8. de las Bases del Concurso Público de Madre de Dios (2002) indicaban que en el sobre Nº 2 a presentar por el postor 
debía presentar: “Relación y copia de contratos y/o permisos de extracción forestal emitidas por la Dirección Regional de Agricul-
tura o el INRENA de la empresa y/o sus socios desde 1992 según formato (…) u otra información que acredite experiencia en la 
actividad forestal”.   

39. El numeral 4.5.4. de las Bases del Concurso Público de Madre de Dios (2002) indicaban que en el Sobre Nº 2 a presentar por el postor 
debía presentar: “Relación de maquinarias y equipos con que dispone la persona jurídica o natural para realizar actividades de apro-
vechamiento (…) y documentación que acredite lo señalado en el caso de maquinaria, camiones y plantas de transformación”.
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Garantía de 
fiel cumplimiento

8

El aprovechamiento en las concesiones forestales con 
fines maderables debe encontrarse respaldado por una 
garantía constituida por el titular a favor de la autoridad 
competente, a fin de asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones, de ahí que su presentación sea un requisito 
previo para la suscripción del respectivo contrato y que 
deba mantenerse vigente hasta su finalización, lo que en 
el marco del Decreto Legislativo N° 1090 y la Ley N° 29763 
incluye el período de plan de cierre.

Según la Ley N° 27308, la garantía consistía en una carta 
fianza bancaria, renovable, solidaria, irrevocable, incon-
dicional y de realización automática, equivalente al 15% 
del valor del aprovechamiento estimado en el plan de 
manejo para cada año. Dicha garantía sólo era exigible 
en concesiones de unidades de aprovechamiento de 10 
000 ha a 40 000 ha, es decir, para aquellas otorgadas en 
subasta pública40.

Cabe señalar que, mediante la carta fianza bancaria, 
una entidad financiera asume la deuda del concesiona-
rio que no puede cancelar sus obligaciones. Cuando la 
carta fianza contenga cláusulas que obliguen a su reali-
zación, ejecución o pago automático, inmediato o a sim-
ple requerimiento, u otras cláusulas equivalentes, estas 
deben ser honradas por la empresa garante sin más trá-
mite, a simple requerimiento del acreedor o beneficiario 
de la garantía, efectuado por escrito, conforme a lo indi-
cado por la Superintendencia de Banca y Seguros en la 
Circular N° B-2101-2001.

En este contexto, en los concursos públicos realizados 
para el otorgamiento de concesiones forestales con fines 
maderables en el marco de la Ley N° 27308, se optó por 
incluir en sus bases, como requisito previo a la suscrip-
ción del respectivo contrato, que el adjudicatario pre-
sente un compromiso de fiel cumplimiento del contrato 
de concesión, consistente en un pagaré proporcionado 
por el Inrena que debía ser suscrito en forma solidaria 
por dos de los socios, en el caso de que la empresa sea 
una sociedad; o por el titular de la concesión y un fiador, 
en el caso de personas naturales o de EIRL, siendo nece-
sario que al momento de la suscripción del contrato 
asistan ambos41.

En correspondencia, los contratos de concesión incluye-
ron una cláusula42 referida a los términos de la garantía 
de fiel cumplimiento y la obligación del concesionario 
de mantenerla vigente, incluso hasta por un periodo adi-
cional de doce meses al vencimiento del plazo de vigen-
cia de la concesión. Así, entre otros, se establecía que la 
garantía se otorgaba por períodos de zafra y que debía 
renovarse anualmente.

Al respecto, las comisiones de evaluación de concesiones 
maderables en Madre de Dios43 y Ucayali44, cuyo objetivo 
fue realizar un diagnóstico preliminar sobre la viabilidad 
del proceso de concesiones forestales, determinaron que 
el pagaré, como un tipo de garantía elegido para permitir 
un número mayor de empresas en el concurso, no reunía 
los requisitos para considerarse una garantía de fiel cum-

40. Numeral 1 del artículo 10 de la Ley N° 27308.
41. Numerales 7 de las Bases del Concurso Público N° 004-2002-INRENA de los BPP de San Martín y de las Bases del Concurso Público 

N° 004-2003-INRENA de los BPP de Loreto.
42. Ej. cláusula vigésimo novena del formato de Contrato de Concesión Forestal con Fines Maderables, aprobado por Resolución Jefatu-

ral N° 131-2003-INRENA.
43. Creada por Resolución de Intendencia N° 007-2003-INRENA-IFFS.
44. Creada por Resolución de Intendencia N° 013-2003-INRENA-IFFS.

plimiento, debido a la fragilidad financiera de los titula-
res, por lo que recomendaron que debía reemplazarse 
por una garantía más adecuada (garantías reales, etc.). 
Asimismo, se recomendó la renovación inmediata de los 
pagarés vencidos.

En respuesta a las dificultades de los concesionarios 
para pagar el derecho de aprovechamiento, y a fin de no 
protestar los pagarés, mediante Resolución Jefatural N° 
104-2003-INRENA se autorizó a la Intendencia Forestal y 
de Fauna Silvestre del Inrena a aceptar la renovación de 
las garantías del primer año presentadas por sus titulares 
hasta por un plazo de seis meses.  

Por su parte, la normativa enmarcada en el Decreto Legis-
lativo N° 1090, al igual que la Ley N° 29763, exigía la cons-

titución de garantías de fiel cumplimiento para todas las 
concesiones forestales con fines maderables, indepen-
dientemente del proceso para su otorgamiento, las cuales 
se calculaban en función al derecho de aprovechamiento.

La Ley N° 29763, a diferencia del DL N° 1090 y la Ley N° 27308, 
precisa los conceptos respaldados45 (multas, medidas pro-
visorias o correctivas y el derecho de aprovechamiento) 
por la garantía; en tanto el Decreto Legislativo N° 1090, a 
diferencia de las otras leyes, indicaba los supuestos para 
su ejecución46. No obstante lo anterior, en el marco de la 
Ley N° 29763, aún es una agenda pendiente la aprobación, 
por parte del Serfor, de los lineamientos para determinar el 
procedimiento para el cálculo, actualización y aprobación 
de la garantía de fiel cumplimiento y su ejecución al cierre 
de la concesión47.

45. Numeral 72.1 del artículo 72 del RGF.
46. Artículo 64 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1090 que aprueba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 002-2009-AG:
Artículo 64.- Ejecución de la garantía de fiel cumplimiento
La garantía de fiel cumplimiento será ejecutada cuando se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Luego de caducado el derecho de aprovechamiento, y culminado el procedimiento de plan de cierre en el cual se haya valorizado 
los daños generados por el incumplimiento de la legislación aplicable.

b) Cuando se resuelva el título que contiene la modalidad de aprovechamiento.
c) En los casos en los que resulte imposible continuar con el libre ejercicio del derecho de aprovechamiento, siempre que no se 

traten de caso fortuito o fuerza mayor.
d) En aquellas otras situaciones que se establezcan en los títulos que contienen las modalidades de aprovechamiento.

La ejecución de la garantía de fiel cumplimiento se aplica independientemente de las demás responsabilidades administrativas, 
civiles o penales que pudieran aplicarse.

47. Numeral 72.3 del artículo 72 del RGF.
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Derecho de 
aprovechamiento 

9

El artículo 20 de la LOASRN establece que todo aprove-
chamiento de los recursos naturales está sujeto al pago 
de una retribución económica, determinada por criterios 
económicos, sociales y ambientales. Dicha retribución 
incluye todo concepto a ser aportado a favor del Estado 
(derecho de vigencia u otorgamiento), según las condicio-
nes establecidas en las leyes especiales.

Al respecto, el artículo 19 de la Ley Nº 27308 estableció 
como retribución económica el denominado “derecho de 
aprovechamiento”. En el caso de las concesiones foresta-
les con fines maderables, el citado artículo estableció que 
se paga por el valor de la madera en pie, estimado por ha 
de bosque, teniendo en cuenta el potencial productivo del 
bosque, el volumen y el valor de la especie.

A nivel reglamentario, el reglamento de la citada ley, apro-
bado por el Decreto Supremo Nº 014-2001-AG, reguló el 
régimen del derecho de aprovechamiento para las conce-
siones forestales maderables, en razón de lo dispuesto por 
el numeral 70.2 del artículo 70. 

El régimen de determinación y pago del derecho de apro-
vechamiento en las concesiones forestales con fines 
maderables sufrió dos modificaciones, las cuales tuvieron 
por objeto incorporar, modificar y/o precisar las condicio-
nes de pago, el cálculo del período inicial, la periodicidad 
e incorporación del régimen de refinanciamiento48.

Con relación a la determinación del valor base del dere-
cho de aprovechamiento, el Inrena estableció el monto 
mediante resoluciones jefaturales, aprobadas para cada 
proceso de concurso público. Asimismo, aprobó regíme-
nes promocionales para reducir el pago del derecho de 
aprovechamiento durante los primeros cinco años. 

El proceso de determinación del valor base del derecho 
de aprovechamiento para los concursos públicos y los 
regímenes promocionales aplicables motivó la emisión 
de alrededor de siete resoluciones jefaturales entre 2002 
y 200349, que impactaron directamente en uno de los ele-
mentos esenciales del nuevo modelo, el valor del derecho 
de aprovechamiento por ha año.

48.  El numeral 70.2 del artículo 70 del RLFFS fue modificado por el Decreto Supremo N° 034-2005-AG, publicado el 11 de agosto de 2005, 
y el Decreto Supremo N° 015-2013-MINAGRI, publicado el 22 de noviembre 2013.

49. Algunas de estas resoluciones jefaturales fueron: Resolución Jefatural Nº 069-2002-INRENA, que aprueba el valor base del derecho 
de aprovechamiento para los concursos públicos de concesiones forestales con fines maderables de Loreto, Ucayali, y Madre de 
Dios, así como un programa promocional de pago, modificada por la Resolución Jefatural Nº 094-2002-INRENA; Resolución Jefatu-
ral Nº 157-2002-INRENA, que aprueba el Régimen de pago del derecho de aprovechamiento para la zafra 2002 en las concesiones 
forestales maderables otorgadas en el 2002; Resolución Jefatural Nº 322-2002-INRENA, que aprueba el valor base en los concursos 
públicos para el otorgamiento de concesiones forestales con fines maderables en los BPP de los departamentos de San Martín, 
Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho, Cusco y Puno, así como el programa promocional para el pago del derecho de aprovechamiento; 
Resolución Jefatural Nº 357-2002-INRENA, que aprueba el nuevo régimen de fraccionamiento de pago de derecho de aprovecha-
miento para el primer año de vigencia de las concesiones forestales  maderables otorgadas por concurso público a nivel nacional; 
Resolución Jefatural Nº 050-2003-INRENA, que aprueba el valor base del derecho de aprovechamiento en los concursos públicos 
para el otorgamiento de concesiones forestales con fines maderables, y el régimen promocional para el pago del derecho de apro-
vechamiento, derogada por la Resolución Jefatural Nº 128-2003-INRENA.

50. Ambas modificaciones previeron ajustes solamente a la instancia competente de evaluar y aprobar las solicitudes de refinancia-
miento o a la composición de la Comisión encargada para tal fin.

A diferencia del régimen preponderante durante la vigen-
cia del Decreto Ley Nº 21147, en el que primó el pago por 
volumen de madera extraída, el monto a pagar por con-
cepto de derecho de aprovechamiento de acuerdo a la 
LFFS se determinaba en razón de las ha de bosque con-
cesionadas y al valor de la oferta económica ofrecida en 
el concurso público correspondiente. Así, Galarza et all 
(2003: 487) señala, respecto al régimen de pago de dere-
cho de aprovechamiento en el marco del Decreto Ley 
Nº 21147, que “El derecho de aprovechamiento se pagaba 
de acuerdo con la especie y el volumen extraído. El titular 
debía pagar una cuota inicial de 20% y el 80% restante en 
el momento de retirar la madera del bosque”. Se aprecia 
entonces que la determinación del pago del derecho de 
aprovechamiento fue uno de los cambios significativos 
propuestos por la Ley N° 27308, lo que explicaría los cons-
tantes ajustes efectuados entre el 2002 y 2003.

Como señalamos anteriormente, una de las modificacio-
nes realizadas al numeral 70.2 del artículo 70 del RLFFS 
incorporó un régimen que permitió el refinanciamiento 
del pago del derecho de aprovechamiento impago al fina-
lizar el ciclo de pago.

El régimen de refinanciamiento fue regulado por el 
reglamento aprobado por la Resolución Jefatural Nº 
244-2005-INRENA, modificado por las Resoluciones Jefa-
turales Nº 269-2005-INRENA y Nº 176-2006-INRENA50. El 
reglamento tuvo por objetivo brindar un procedimiento 
que permita refinanciar las deudas de derecho de aprove-
chamiento de los contratos de concesiones forestales con 
fines maderables acumuladas al término de la zafra.

El régimen de refinanciamiento permitía que las deudas 
por derecho de aprovechamiento sean refinanciadas 
mediante tres modalidades: a) fraccionamiento de la 
deuda; b) aplazamiento de la deuda; c) aplazamiento con 
fraccionamiento. Cada una de dichas modalidades estuvo 
sujeta al pago de intereses moratorios y a la presentación 
de garantías a favor de la autoridad forestal y de fauna 
silvestre, hasta el 2008 el Inrena, y posteriormente los 
gobiernos regionales con funciones transferidas en mate-
ria forestal y de fauna silvestre.

Las garantías a ser otorgadas por los interesados en obte-
ner el refinanciamiento podían ser de cuatro niveles
Nivel 1: Carta fianza bancaria o financiera, o póliza de 
seguro de caución.
Nivel 2: Hipoteca de primer rango.
Nivel 3: Prenda sin desplazamiento del bien.
Nivel 4: Pagaré. 
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El nivel de garantía dependía del monto de la deuda a refi-
nanciar. Sólo podían presentar como garantía de Nivel 4 
aquellas deudas que no superasen los US$ 10 000.

Tal y como queda evidenciado en la parte considerativa 
del Decreto Supremo Nº 034-2005-AG, el régimen de refi-
nanciamiento buscaba atender un problema generalizado 
en el sistema de concesiones forestales con fines madera-
bles, el cual, a tres años de su implementación, arrojaba un 
panorama poco alentador. En efecto, Minag (2005), en rela-
ción a su estado al 2005, indicaba lo siguiente: “(…) se han 
venido implementando un conjunto de medidas “excep-
cionales” al término de las sucesivas zafras al verificarse 
situaciones de incumplimiento masivo de las obligaciones 
contractuales referidas al pago del derecho de aprovecha-
miento y a la presentación de planes de manejo.”

Minag (2005) señalaba además que ante esta situación de 
incumplimientos era necesario adoptar medidas estructu-
rales, que permitan revertir la situación en la que se encon-
traban las concesiones forestales con fines maderables del 
primer y segundo concurso de Madre de Dios y Ucayali, así 
como del primer concurso de San Martín y Huánuco. 

En consecuencia, las medidas introducidas por el Decreto 
Supremo Nº 034-2005-AG se enfocaron en atender los 
incumplimientos vinculados a la falta de pago del dere-
cho de aprovechamiento y la no presentación oportuna 
de planes de manejo.

La problemática advertida en el 2005 y la necesidad de 
realizar ajustes estructurales de largo plazo respecto al 
cálculo del derecho de aprovechamiento propiciaron que 
el Decreto Legislativo Nº 1090, en su literal a) del artículo 
18, modificado por la Ley Nº 29317, estableciera que la 
retribución económica (derecho de aprovechamiento) en 
las concesiones forestales con fines maderables estaba 
compuesta por un derecho de vigencia y una contrapres-
tación, fijada en razón del valor del recurso aprovechado.

Sobre el particular, el Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1090, aprobado por el Decreto Supremo Nº 02-2009-AG, 
precisó en el numeral 87.2 de su artículo 87 que la retribu-

ción económica a pagar por la concesión se realizaría de 
manera anual, y se fijaría en base al derecho de vigencia 
y/o la contraprestación.

Bajo el modelo propuesto en el marco del Decreto Legis-
lativo Nº 1090, el derecho de vigencia se calculaba en 
base al valor ha/año del área concesionada, el cual debía 
ser fijado por la ANFFS, ya sea de aplicación nacional o 
dependiendo de cada tipo de BPP. Por su parte, la contra-
prestación se fija de acuerdo al valor del recurso al estado 
natural y al volumen aprovechado del mismo. 

Adicionalmente, el Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1090 incorporó un régimen de refinanciamiento de 
deuda por concepto de retribución económica sujeto al 
pago de intereses, fijados de acuerdo a la tasa de interés 
activa en la moneda en que se hubiese fijado la retribu-
ción económica.

Sin duda, los cambios incorporados por el citado decreto 
legislativo constituían un avance en la manera de deter-
minar el derecho de aprovechamiento o retribución eco-
nómica que debían cancelar los titulares de concesiones 
forestales con fines maderables, sin embargo, la breve 
vigencia de este régimen impidió que estas reformas fue-
sen realmente implementadas51. En efecto, mediante las 
leyes Nº 26376 (publicada el 11 de junio de 2009) y Nº 
29382 (publicada el 19 de junio de 2009), se declaró la sus-
pensión y luego la derogación del decreto legislativo, res-
tituyendo la vigencia de la Ley Nº 27308.

Nuevamente, aproximadamente siete años más tarde, con 
la entrada en vigencia de la Ley Nº 29763, se modificó el 
cálculo del derecho de aprovechamiento de las concesio-
nes forestales con fines maderables. En efecto, el artículo 
114 del RGF establece que el pago del derecho de aprove-
chamiento está compuesto por dos conceptos: 
a. Pago por superficie equivalente al derecho de vigen-

cia sobre el total del área concesionada, a un valor de 
0,01% de la UIT por ha.

b. Pago por recurso otorgado, determinado en base al 
valor de las especies maderables al estado natural y el 
volumen aprovechado.

51.  En efecto la Sexta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1090, estableció que su entrada en vigencia sería a par-
tir del día siguiente de la publicación en El Peruano de su Reglamento. El Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 02-2009-AG 
fue publicado el 16 de enero de 2009. En ese orden de ideas, el Decreto Legislativo estuvo vigente entre el 17 de enero de 2009, hasta 
el 19 de junio de 2009, fecha en que fue derogado por la Ley Nº 29382.

El derecho de vigencia es de periodicidad anual y debe ser 
cancelado hasta el término de cada año calendario. Asi-
mismo, constituye un requisito indispensable para movili-
zar los productos durante el siguiente año, y no es indepen-
diente a la ejecución del aprovechamiento forestal.  

El nuevo régimen de cálculo del derecho de aprovecha-
miento propuesto por el RGF prevé la posibilidad de que los 
contratos de concesiones forestales con fines maderables 
vigentes a su fecha de publicación puedan adecuarse.

Desde la actual 
Ley Nº 29763, 

el pago de derecho de  
aprovechamiento. está  

compuesto por el 
 pago por superficie, 

equivalente a un valor 
de 0,01% de la UIT/ha y 

el pago por recurso 
otorgado, determinado en 
base al valor de las especies 

maderables al estado natural 
y el volumen aprovechado.
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Como se ha señalado anteriormente, el modelo de cálculo 
del derecho de aprovechamiento propuesto a partir de la 
promulgación de la Ley Nº 27308, en el cual se pagaba un 
valor por ha total del área otorgada (determinado en base 
a la oferta económica presentada en el concurso), signi-
ficó un reto para los actores forestales, acostumbrados a 
pagar en base al volumen de los productos extraídos.

Ante esta situación, la implementación del régimen de 
concesiones forestales con fines maderables, propuesta 
por la Ley Nº 27308, previó el otorgamiento de un incen-
tivo consistente en un descuento promocional en el pago 
del derecho de aprovechamiento durante las primeras 
cinco zafras.

Estos descuentos promocionales fueron oficializados a tra-
vés de las Resoluciones Jefaturales Nº 069-2002-INRENA, 
Nº 322-2002-INRENA, Nº 050-2003-INRENA y finalmente 
la Nº 128-2003-INRENA, que instauró un régimen común 
a todas las concesiones forestales con fines maderables 
otorgadas mediante concurso público a nivel nacional.

La Resolución Jefatural Nº 128-2003-INRENA reguló lo 
siguiente: 
a. Reducción del pago del derecho de aprovechamiento 

durante las primeras 5 zafras.
b. Régimen de pago del derecho de aprovechamiento 

durante la zafra excepcional.
c. Régimen de pago del derecho de aprovechamiento a 

partir de la segunda zafra.

La regulación que estableció una serie de medidas de 
flexibilización del pago del derecho de aprovechamiento 
fue acompañada de un régimen de coerción, al estable-
cerse que el incumplimiento en el pago del derecho de 
aprovechamiento constituía una causal de caducidad, la 
cual, luego de un procedimiento administrativo imple-
mentado por el Osinfor, culminaba en la reversión del 
derecho de concesión.

Medidas establecidas para el pago
Posteriormente, el Decreto Legislativo N° 1090 introdujo 
cambios en la manera de cálculo de la retribución econó-
mica de las concesiones forestales con fines maderables, 
los cuales estuvieron acompañados de la posibilidad de 
acceder a un régimen especial de pago, sólo durante el 
período de la zafra inicial, de acuerdo a lo que establezca 
la ANFFS52. 

No obstante, como se ha mencionado anteriormente, 
la corta vigencia del decreto legislativo y su reglamento 
impidieron el desarrollo de la normativa complementaria 
que hubiera permitido instrumentalizar el acceso al régi-
men especial de pago de la retribución económica.

En razón de la Ley Nº 29763 y sus reglamentos, no se ha 
establecido un régimen de reducción del pago del dere-
cho de aprovechamiento durante los cinco primeros 
años de vigencia de la concesión forestal con fines made-
rables, no obstante, ello se ve directamente relacionado 
con la variación en el régimen del cálculo del derecho de 
aprovechamiento.

Ahora bien, el régimen de descuento por derecho de 
aprovechamiento prevé una serie de hasta 8 opciones 
que, de manera acumulativa, pueden asegurar el des-
cuento anual de hasta el 70% del pago del derecho de 
aprovechamiento.

No obstante, la aplicación de cada una de esas alternati-
vas de descuento está sujeta a la aprobación de las condi-
ciones y procedimientos por parte del Serfor. Estas condi-
ciones y procedimientos deben ser desarrollados bajo una 
perspectiva de simplificación administrativa y eficiencia, 
de manera que no generen costos innecesarios en los titu-
lares de las CFFM y les brinden seguridad jurídica a partir 
de un ejercicio eficiente de las funciones de administra-
ción, control, supervisión y fiscalización.

52.  De acuerdo con el literal c) del artículo 103 del Reglamento del Decreto Supremo Nº 02-2009-AG.

En el marco de la Ley N° 2730853, se estableció que los planes de manejo forestales sean elaborados por profesionales 
especialistas en manejo de flora o personas jurídicas consultoras que cuenten con dichos profesionales (denominados 
consultores forestales en la práctica), debidamente acreditados ante el Inrena, entidad que estaba a cargo de la conduc-
ción del respectivo registro. 

Consultores y 
regentes forestales

10

Si bien no se han encontrado normas legales de carácter 
general que establezcan los requisitos necesarios para el 
registro de dichos profesionales ante el Inrena, su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos54 señalaba que 
tenía una duración de 2 años, siendo necesario para ello 
que la persona natural o, en caso de una persona jurídica, 
el staff de profesionales acredite lo siguiente:
a. Experiencia mínima de un año en la actividad forestal, 

mediante la presentación del curriculum vitae actuali-
zado y documentado.

b. Habilitación profesional, mediante el certificado expe-
dido por el colegio profesional correspondiente.

Dichos profesionales, conjuntamente con los concesio-
narios, asumen la responsabilidad sobre la veracidad del 
contenido de los PGMF y los POA que suscriben, siendo 
pasibles de sanción en caso de falsedad.

Cabe señalar que dicha figura se mantuvo en su concep-
tualización en el marco del Decreto Legislativo N° 109055, 
el cual precisó que dicho registro estaba a cargo de la 
ANFFS y que los profesionales a cargo de suscribir los pla-
nes de manejo forestal y los informes sobre su ejecución 
eran ingenieros forestales u otros profesionales de carre-
ras afines al manejo de los recursos forestales y/o perso-
nas jurídicas especializadas registradas.

Posteriormente, en el marco de la Ley N° 29763, se susti-
tuyó al consultor por el regente, a fin de que se respon-
sabilice solidariamente con el concesionario sobre la 
veracidad de la información consignada en los planes de 
manejo forestal, además de responsabilizarse en la ejecu-
ción e implementación de los mismos en campo56.

De acuerdo a la exposición de motivos del RGF, dicho cam-
bio responde a lo siguiente:
a. El consultor no es responsable solidario frente a los 

instrumentos que se generen para terceros, lo que ha 
propiciado la elaboración de documentos falsos, que 
no puedan ser implementados adecuadamente o en 
los que no se asumen las malas prácticas sobre las ope-
raciones, lo que ha sido advertido por el Osinfor a raíz 
de las supervisiones realizadas57.

b. Los procedimientos que se han establecido para recono-
cer a los profesionales como consultores no son los más 
adecuados, ya que solo consisten en un registro que 
tiene como principales requisitos el título profesional, la 
colegiatura, y la experiencia demostrada con el currícu-
lum vitae. Sin embargo, no se cuenta con una evaluación 
o capacitación previa del profesional que le permita 
demostrar sus capacidades o actualizar sus conocimien-
tos en torno al ejercicio profesional que se requiere para 
el adecuado manejo del patrimonio forestal. 

53. Numeral 15.3 del artículo 15 de la Ley N° 29763, artículos 7 y 62 del RLFFS. 
54.   Modificaciones al Texto Únicos de Procedimientos Administrativos del INRENA, aprobadas por Resolución Ministerial N° 698-2007-AG.
55.   Numeral 73.3 del artículo 73 y artículo 231 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1090.
56.  Exposición de Motivos del Proyecto de Ley N° 4141-2009-PE, Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
57.   Exposición de Motivos del RGF.
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En este contexto, el marco normativo vigente establece 
que el PGMF y el PO requieren ser elaborados, suscritos 
e implementados por un regente forestal58 con licencia 
vigente e inscrita en el Registro Nacional de Regentes 
Forestales y de Fauna Silvestre, el cual tiene por función 
garantizar la sostenibilidad del manejo del recurso y es 
responsable del contenido del plan de manejo y de la 
ejecución de las acciones necesarias para su implemen-
tación. 

Al respecto, inicialmente se dispuso que la licencia para 
el ejercicio de la regencia tuviera un plazo de vigencia de 
cinco años, por lo que debía de ser renovada cumpliendo 
con los mismos requisitos para su obtención. Sin embargo, 
a raíz de la modificación de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444, mediante el Decreto 
Legislativo N° 127259, la licencia es ahora a plazo indeter-
minado, por no haberse establecido el plazo a nivel de ley.

De otra parte, conforme a lo previsto en el RGF y a los res-
pectivos lineamientos60, se tiene que para el otorgamiento 
de la licencia el solicitante debía cumplir con lo siguiente:
a. Las condiciones mínimas establecidas en los artículos 

41 y 48 del RGF, referidos a no contar con antecedentes 
de infracciones forestales y de fauna silvestre ni pena-
les sobre determinados delitos, no estar impedido para 
contratar con el Estado ni encontrarse comprendido en 
alguno de los impedimentos previstos en las prohibi-
ciones e incompatibilidades de funcionarios y servi-
dores públicos, así como de las personas que prestan 
servicios al Estado.

b. La presentación de los siguientes requisitos:
• Copia de título profesional vinculado a la categoría 

de regencia.

• Copia de documento que acredite la especialización 
para el ejercicio de la categoría de regencia, según 
corresponda.

• Certificado negativo de antecedentes penales y 
judiciales.

• Constancia de habilitación vigente expedida por el 
colegio profesional correspondiente para el ejerci-
cio de la profesión.

• Constancia que acredite haber aprobado el curso de 
especialización en regencia, emitida por una insti-
tución registrada ante el Serfor. 

• Curriculum vitae documentado que acredite expe-
riencia profesional mínima de tres años en el área 
de la categoría de regencia a la que postula. 

Cabe señalar que, si bien el procedimiento para el otor-
gamiento de la regencia fue ratificado como resultado del 
Análisis de Calidad Regulatoria61 previsto en el artículo 2 
del Decreto Legislativo N° 1310, en aplicación de la nor-
mativa sobre simplificación administrativa e interoperabi-
lidad sólo subsistieron los dos últimos requisitos mencio-
nados.

En cuanto al curso de especialización, es preciso indicar 
que no fue ratificado como un procedimiento adminis-
trativo a solicitud de parte, en el marco del Análisis de 
Calidad Regulatoria, siendo que a la fecha se encuentran 
aprobados los “Lineamientos para la inscripción en el 
Registro de instituciones habilitadas para realizar el Curso 
de Especialización en Regencia”62, los cuales contienen el 
programa de estudios.

Conforme a lo expuesto, la normativa actual buscó forta-
lecer el marco normativo asociado a la habilitación y al 

58. Regente para productos forestales maderables, de acuerdo al numeral 6.2.1 de los “Lineamientos para la obtención y renovación de la 
licencia para ejercer la regencia”, aprobados por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 029-2016-SERFOR/DE.

59. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 006-2017-JUS:
Artículo 41. Vigencia indeterminada de los títulos habilitantes
Los títulos habilitantes emitidos tienen vigencia indeterminada, salvo que la ley especial señale un plazo determinado de vigencia. 
Cuando la autoridad compruebe el cambio de las condiciones indispensables para su obtención, previa fiscalización, podrá dejar sin 
efecto el título habilitante. 
(Artículo incorporado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1272)

60. “Lineamientos para la obtención y renovación de la licencia para ejercer la regencia”, aprobados por Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 029-2016-SERFOR/DE.

61. Decreto Supremo N° 130-2018-PCM, Decreto Supremo que ratifica procedimientos administrativos de las entidades del Poder Ejecu-
tivo como resultado del Análisis de Calidad Regulatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 
1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa.

62. Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 130-2016-SERFOR/DE.
63. Artículo 50 del RGF.
64. Primera disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo N° 1319, Decreto Legislativo que establece medidas para pro-

mover el comercio de productos forestales y de fauna silvestre de origen legal.

ejercicio de los profesionales a cargo de elaborar, suscri-
bir e implementar los planes de manejo, lo que incluyó 
establecer que su seguimiento, monitoreo, supervisión 
y fiscalización esté a cargo del Serfor63, habilitándosele64 
además para sancionar a los consultores que hayan incu-
rrido en infracción antes de la entrada en vigencia del 
Decreto Supremo N° 010-2015-MINAGRI, en caso que la 
ARFFS, en ese entonces competente, no haya iniciado 
el respectivo procedimiento administrativo sancionador 

o, habiéndolo iniciado, no se cuente con resolución que 
agote la vía administrativa, lo que resulta relevante a fin 
de evitar que ejerzan como regentes aquellos consultores 
pasibles de sanción.

Desde el enfoque preventivo, para el adecuado ejercicio 
de la regencia es necesario el fortalecimiento de capaci-
dades del regente de manera permanente, sumado a que 
cuente con orientaciones claras para su desempeño.
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Zafras y 
zafra excepcional 
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En el marco de la Ley Nº 27308 y su reglamento, el período de aprovechamiento de corto plazo se enmarcaba en la imple-
mentación del plan operativo anual, el cual se ejecutaba a lo largo del año calendario.

Ahora bien, la zafra fue concebida como el año productivo del aprovechamiento forestal maderable, fijado a partir de las 
condiciones geográficas y climáticas de cada departamento65. A lo largo de la implementación de la Ley Nº 27308, mediante 
resoluciones jefaturales, se establecieron el período de inicio y término de cada zafra para cada departamento en los que 
se otorgaron concesiones forestales con fines maderables, de acuerdo a la siguiente figura:

FIGuRA Nº 03
Periodos zafra establecidos en el marco de la Ley Nº 27308

Fuente: Elaboración propia

65. Este concepto es recogido de las resoluciones jefaturales que aprobaron los períodos zafra de cada departamento, por cuanto, a nivel 
del reglamento, no se definió el término.

HUÁNUCO
Inicio de zafra:

01 de julio
Término de zafra:

30 de junio
Nº Resolución Jefatural:

132-2007-INREA

MADRE DE DIOS
Inicio de zafra:
01 de mayo
Término de zafra:
30 de abril
Nº Resolución Jefatural:
129-2003-INREA

UCAYALI
Inicio de zafra:
01 de mayo
Término de zafra:
30 de abril
Nº Resolución Jefatural:
129-2003-INREA

SAN MARTÍN
Inicio de zafra:

01 de julio
Término de zafra:

30 de junio
Nº Resolución Jefatural:

128-2004-INREA

LORETO
Inicio de zafra:
01 de agosto
Término de zafra:
31 de julio
Nº Resolución Jefatural:
018-2007-INREA

El período de zafra, como hemos visto anteriormente, 
facilitaba además el establecimiento del cronograma 
de pagos del derecho de aprovechamiento a lo largo de 
cada año. 

En el marco del Decreto Legislativo Nº 1090 y su reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2009-AG, se 
incorporó una definición de “zafra”, tal y como se advierte 
en el artículo 3º, numeral 3.316 del citado reglamento:

“3.136 Zafra. - Periodo de ejecución anual           
de las operaciones de aprovechamiento de 
recursos forestales, que es determinado 
considerando las condiciones climáticas                
y de accesibilidad geográfica de una 
determinada región.”

De manera similar a lo establecido por el régimen de la 
Ley Nº 27308, el concepto de zafra tuvo una vigencia de 
un año calendario, y sirvió como el período de referen-
cia para establecer, mediante su reglamento, el plazo de 
cumplimiento de una serie de obligaciones de los titulares 
de concesiones forestales con fines maderables. Algunas 
de estas obligaciones fueron: 
a. Presentación de informe de ejecución anual (Art. 66).
b. Vigencia de los planes operativos anuales (Art. 75).
c. Forma y oportunidad de pago de la retribución econó-

mica (Art. 87, numeral 87.2).
d. Plazos de presentación y aprobación de planes de 

manejo (Art. 101 y 102), entre otros.

Actualmente, en el marco de la Ley Nº 29763 y sus regla-
mentos, el término utilizado es “año operativo” y ya no 
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“zafra”. El año operativo consta de 365 días calendario 
y se inicia al día siguiente de la notificación de la resolu-
ción que aprueba el plan de manejo forestal (Art. 54 RGF). 
Del mismo modo que sucedió con la zafra, en base al año 
operativo como período de referencia, se han  establecido 
una serie de obligaciones: 
a. Presentación del informe de ejecución anual (Art. 66 RGF).
b. Vigencia del reingreso (Art. 68º).
c. Oportunidad de pago del derecho de aprovechamiento 

(Art. 112 RGF), entre otros.

Por su parte, el término zafra excepcional fue desarrollado 
en el marco de la vigencia de la Ley Nº 27308, con base 
en lo dispuesto por el artículo 86 del RLFFS, modificado 
por el Decreto Supremo Nº 033-2003-AG, que estableció la 
posibilidad de que los concesionarios puedan desarrollar 
actividades de aprovechamiento desde la fecha de sus-
cripción del contrato hasta el término de la primera zafra 
sin planes de manejo aprobados, siempre que cumplan 
con los términos de referencia aprobados por el Inrena.

Al amparo de lo dispuesto por el citado artículo, se emi-
tió la Resolución Jefatural Nº 129-2003-INRENA, que, 
dentro de otros aspectos, estableció la denominación 
“zafra excepcional” al período comprendido desde el día 
siguiente de la fecha de suscripción del contrato de con-
cesión hasta el inicio de la segunda zafra.

La citada resolución jefatural también aprobó los térmi-
nos de referencia del plan de manejo forestal para la zafra 
excepcional. De acuerdo a lo dispuesto por el Inrena, los 
concesionarios tenían derecho a aprovechar los recursos 
forestales maderables previa presentación y aprobación 
de informes con carácter de declaración jurada, y luego 
presentar el plan de manejo de la zafra excepcional.

No obstante las facilidades otorgadas a los concesionarios 
para que realicen el aprovechamiento de las concesiones 
forestales con fines maderables durante la denominada 
zafra excepcional, los niveles de incumplimiento resul-
taron preocupantes. En efecto, la Resolución Jefatural 
Nº 073-2005-INRENA aprobó un régimen de regularización 
para el cumplimiento de obligaciones, la cual advirtió 
que, al término de la zafra excepcional en Madre de Dios, 
Ucayali y San Martín, sólo se había cancelado el 31% del 
derecho de aprovechamiento correspondiente a los pri-
meros concursos otorgados en esos departamentos.

Sin embargo, el aspecto económico no fue el único pro-
blema generado durante la zafra excepcional, sino tam-
bién el cumplimiento de los planes de manejo. En efecto, 
de acuerdo a lo señalado por Malleux (2008:10), a sólo casi 
tres años de inicio de las supervisiones a las concesiones 
forestales con fines maderables por parte de Osinfor (año 
2008), se caducaron un total de 51 contratos de conce-
siones forestales con fines maderables (745 669 ha) y 35 
contratos se encontraban con un procedimiento adminis-
trativo único iniciado (573 663 ha).

Posteriormente, el Decreto Legislativo Nº 1090 y su regla-
mento, denominó a la zafra excepcional como “zafra ini-
cial”, tal y como se desprende de la definición contenida 
en el numeral 3.137 del artículo 3º del Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1090:

“Zafra inicial. - Periodo de ejecución de las 
operaciones de aprovechamiento de recursos 
forestales, que incluye el periodo de la primera 
zafra, contabilizado desde el día siguiente de la 
fecha de suscripción del contrato de concesión 
hasta el inicio de la segunda zafra.”

Actualmente, la Ley Nº 29763 ha optado por no establecer 
un régimen similar al propuesto por la denominada zafra 
excepcional, en la cual se flexibilizan los aspectos relati-
vos a la presentación de los planes de manejo y cumpli-
miento de otras obligaciones por parte de los concesiona-
rios durante los primeros años de operaciones.

De acuerdo a los balances de extracción en los departamentos de Loreto y Madre de Dios, el año 2018 efectuaron activida-
des de aprovechamiento 7 y 9 concesiones maderables respectivamente, mientras que en Ucayali 15 concesiones operaron 
en el año 2017, lo que es una muestra de que el número de operaciones que se encuentran operando es bastante menor al 
número de concesiones que están vigentes.

Situación del 
aprovechamiento 
forestal
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FIGuRA Nº 04
Situación administrativa de concesiones forestales maderables 
por superficie (2002 y 2018)

Vigente

6 288 241,83
56%

Contrato rescindido

40 810,67
0%

Caducado
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14%

Caducado �rme

1 720 031,93
16%

Procedimiento
Administrativo

Único
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10%

Plan de cierre

471 836,10
4%

Fuente: Vergara 2019
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La eficiencia en el aprovechamiento, que se expresa por 
la relación volumen extraído/autorizado, es, en promedio, 
del 35% en Loreto; del 39% en Ucayali; y del 27% en Madre 
de Dios, lo cual demuestra que más del 60% de la madera 
que tiene valor comercial se queda en el bosque, princi-
palmente porque los costos de extracción son muy altos 
y los precios de esas maderas no los compensan. La regu-
laridad de las operaciones en las concesiones es también 
baja, el porcentaje de concesiones que han operado más 
de 10 zafras es de 17% en Loreto, 5% en Ucayali y 24% en 
Madre de Dios.

En relación al volumen de madera extraído, en Loreto, 
durante el periodo 2004-2008 se evidencia una tendencia 
decreciente, ya que solo se aprovechó un volumen rollizo 
acumulado de 2 646 222,30 m³. En Ucayali, durante el 
periodo 2002-2018, la tendencia fue similar y el volumen 
extraído alcanzó un total de 2 259 398,34 m³. En Madre 
de Dios, durante el periodo 2002 - 2018, se presentó una 
tendencia homogénea y un volumen total extraído de 
1 653 505,95 m³.

Al disgregar el volumen extraído por grupos de especies, 
en Loreto el 82% del volumen se concentra en 5 grupos, 
entre los que destaca el grupo de las Cumalas (Virola sp e 
Iryanthera sp), con un volumen extraído de 1 151 358 m³ 
acumulado en el periodo de estudio, el cual representa el 
44% del total. En Ucayali, 5 grupos de especies concen-
tran el 49% del volumen, entre los que destaca el Tornillo 
(Cedrelinga catenaeformis), con un volumen extraído de 
302 055 m³, 12% del total. En Madre de Dios la concentra-
ción de volumen extraído dentro de 5 grupos de especies 
alcanza el 73%, y destacan los Shihuahuacos (Dipteryx sp 
y Coumarouma sp), con un volumen de 670 965 m³, el cual 
representa el 48% del total.

La intensidad de corta determinada a partir de los balan-
ces de extracción muestra que, durante el periodo de estu-
dio, este fue de 5,3 (m³/ha) en Loreto; 4,2 (m³/ha) en Uca-
yali; y en Madre de Dios se obtuvo una media de 3,1 (m³/
ha). Estos datos también ratifican la baja eficiencia del 
aprovechamiento, ya que se extrae un reducido volumen 
en comparación con el potencial del bosque.

FIGuRA Nº 05
Madera de mayor volumen extraído total (m3) en concesiones forestales maderables 
en las regiones Ucayali, Loreto y Madre de Dios (2002 - 2018)

Fuente: Vergara 2019
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compensan.
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Todo aprovechamiento comercial o industrial de los 
recursos forestales requiere de un plan de manejo forestal 
aprobado, el cual contiene el estudio de impacto ambien-
tal correspondiente66, así como la información relativa a 
los recursos forestales aprovechables67.

El plan de manejo es el instrumento de gestión forestal 
que constituye la herramienta dinámica y flexible para la 
implementación, seguimiento y control de las actividades 
de manejo forestal, orientado a lograr la sostenibilidad 
del ecosistema. Tiene carácter de declaración jurada, y 
su veracidad es responsabilidad del titular y del regente 
(antes denominado consultor). 

Durante el ámbito temporal del estudio, la normativa ha 
exigido a las concesiones forestales con fines maderables 
dos niveles de plan de manejo: uno estratégico, de largo 
plazo (PGMF); y otro operativo, de corto plazo (POA), que 
inicialmente se conceptualizó para un periodo de dura-
ción de un año, aunque actualmente, en el marco de la 
Ley N° 29763, puede llegar a tener una vigencia de hasta 3 
años y se le denomina Plan Operativo (PO).

La implementación del plan operativo se reporta mediante 
el correspondiente informe de ejecución68 ante la autoridad 
competente, y dentro del plazo previsto en la normativa.

Asimismo, la normativa69 ha previsto la posibilidad de que 
las concesiones forestales con fines maderables puedan 
consolidar sus planes de manejo (plan de manejo conso-
lidado), con la finalidad de optimizar el aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales del área consolidada.

La mayor proporción de los PGMF y POA de las concesio-
nes forestales maderables han sido elaborados sobre la 
base de los lineamientos y el formato estándar aproba-
dos con Resolución Jefatural N° 109-2003-INRENA (08 de 
agosto de 2003), los cuales dan una serie de orientaciones 
y recomendaciones para facilitar su elaboración (Komet-
ter, 2019).

Los lineamientos y los formatos actuales han sido 
aprobados por Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 046-2016-SERFOR-DE.

La mayoría de los PGMF han sido elaborados cumpliendo 
el mínimo de las exigencias de los lineamientos y el for-
mato estándar, sin embargo, los PGMF no han sido super-
visados por el Osinfor, por lo que no se conoce la veraci-
dad de la información de los inventarios ejecutados y, en 
algunos casos, no hay coincidencia entre lo planificado en 
el PGMF y el PO.

Lo destacable es que los PGMF de las concesiones que han 
sido certificadas han avanzado más allá de lo exigido en 
los formatos y lineamientos.

66. Artículo 15 de la Ley N° 27308, artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1090 y artículo 44 de la Ley N° 29768.
67. Artículo 57 del RGF.
68. Artículo 66 del RGF.
69. Artículo 95 del RLFFS, artículo 83 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1090 así como artículos 56, 63 y 75 del RGF.

El plan de manejo forestal es una 
herramienta dinámica y flexible 
para la implementación, seguimiento 
y control de las actividades de
manejo forestal, orientado a lograr 
la sostenibilidad del ecosistema.

Los criterios fundamentales para lograr la sostenibilidad del aprovechamiento en el largo plazo, dentro de un sistema de 
manejo policíclico, se orientan a lograr el reemplazamiento, es decir, que la regeneración natural de los recursos al crecer 
reemplace lo que se ha aprovechado. Esto se logra cortando sólo lo que el bosque producirá para el próximo ciclo de apro-
vechamiento, de tal forma que se mantenga la capacidad productiva del bosque y la estabilidad del ecosistema. Dentro de 
estos criterios, los más importantes son: 

1. El establecimiento de un ciclo de corta que garantice el tiempo necesario para que los árboles remanentes alcancen un 
diámetro aprovechable en el siguiente ciclo

2. La determinación de diámetros mínimos de corta (DMC) ligados a una Intensidad de Corta (IC%) que dejen en el bosque 
un stock de árboles que estarán listos para ser aprovechados el próximo ciclo (Kometter 2019).

Sostenibilidad de los planes de manejo

Diámetros mínimos de corta (DMC)
La aplicación de los diámetros mínimos de corta (DMC) 
es un mecanismo común de regulación del aprovecha-
miento forestal en bosques disetáneos, orientado hacia el 
manejo sostenible (Bolfor, 2003). Para Lamprecht (1990), 
los DMC deben ser lo suficientemente gruesos para man-
tener en pie las clases diamétricas medias y bajas, con el 
fin de garantizar la regeneración natural y una producción 
maderable sostenible. Para Louman & Stanley (2002), el 
DMC debe garantizar un balance entre el área basal apro-
vechada y la capacidad de resiliencia del bosque para 
recuperar la pérdida de individuos arbóreos durante el 
ciclo de corta estipulado.

Kometter (2019) encuentra que los DMC determinados de 
forma ad hoc en 5 concesiones certificadas son superio-
res a los establecidos en la norma RJ N° 458-2002-INRENA, 
que todavía está vigente. Los criterios establecidos para 
determinar los DMC ad hoc que le dan sostenibilidad al 
aprovechamiento son:

• Incremento anual diamétrico promedio: 0.5 cm.
• Ciclo de corta: 20 y 30 años.
• Tasa de Incremento Corriente (TIC): 1.0 y 1.5.
• Solo se aprovecha lo que puede ser reemplazado.
• Diámetro meta máximo: 90 cm.
• Sobre 90 cm de DAP, se aplicará una IC general de 70%.

FIGuRA Nº 06
Representación gráfica de la determinación del DMC

Fuente: XXXXXXXXXXXXXXXXX
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A partir de los resultados del ejercicio anterior, y a modo 
de referencia, Kometter (2019) ha preparado una síntesis 
para algunas especies mostrando los DMC e IC% recomen-
dados, lo que se muestra en el Anexo N° 03. También se 
incluyen los DMC establecidos por la Resolución Jefatu-
ral N° 458-2002-INRENA vigente. Al realizarse el análisis 
con los DMC de la resolución jefatural, se observa que se 
rompe el equilibrio, ya que se aprovecha un stock mayor 
que el que puede ser reemplazado con el crecimiento de 
las especies dentro del ciclo de corta, atentándose con-
tra su sostenibilidad, por lo que se recomienda dejar sin 
efecto esta resolución jefatural y exigir a las empresas 
concesionarias que determinen y justifiquen los DMC para 
las especies que proyectan aprovechar.

Ciclo de corta
El tiempo de amplitud del ciclo de corta responde princi-
palmente a la capacidad de recuperación del bosque, lo 
que está en función del crecimiento de las especies. Ciclos 
de corta muy cortos no permiten la recuperación ade-
cuada del bosque ni que se pueda disponer de un stock 
comercial de las especies de interés para el siguiente ciclo 
de corta, lo que degradará las especies. Ciclos cortos de 
20 años obligan a elevar los DMC y reducir de esta forma 
los niveles de producción, y por lo tanto la rentabilidad 
del aprovechamiento. Estudios realizados en Bolivia70 y en 
Colombia71 determinan que ciclos de corta a partir de 40 
años mejoran la sostenibilidad del aprovechamiento; así 
Brienen et al (2003) señala que el ciclo de corta de 40 años 
presenta el mayor rendimiento en términos de volumen 
aprovechable en cada intervención. Esto significa que, 
en términos económicos, el ciclo de 40 años es más ade-
cuado que los ciclos más cortos, porque la relación entre 
los volúmenes aprovechados y las inversiones necesarias 
en cada intervención está optimizada (Kometter, 2019).

Es importante indicar que hay una relación muy estrecha 
entre diámetro mínimo de corta, ciclo de corta y superficie de 
la concesión, lo que se representa en la Figura N° 06, la cual 
muestra que al aumentar el DMC disminuye el ciclo de corta, 
por lo que se dispondrá de menor volumen aprovechable y, 

por lo tanto, se requerirá un mayor tamaño de parcela de 
corta anual (PCA), es decir un mayor tamaño de concesión. 
Esto es lo mismo que sucede con ciclos de corta reducidos 
(menores a 30 años), por lo que es necesario elevar los DMC 
para no degradar las especies (menor volumen aprovecha-
ble por ha), y por lo tanto se necesitará una mayor superficie 
de la parcela de corta anual (PCA) de la concesión para darle 
rentabilidad al aprovechamiento (Kometter, 2019).

FIGuRA Nº 06
Representación gráfica de la determinación 
de la relación entre DMC, ciclo de corta y 
tamaño de PCA (concesión)

Videnza (2019) señala que la rentabilidad de las operacio-
nes maderables solo se da en concesiones de gran escala; 
en la extracción de madera rolliza a partir de 40 000 ha, 
y si se avanza en la cadena de valor hasta madera ase-
rrada, a partir de 20 000 ha. Sin embargo, la rentabilidad 
del segundo caso es mayor, por ello concluye que las con-
cesiones forestales deberían responder a un modelo de 
negocio integrado hasta el primer proceso de transforma-

70. Brienen R., P. Zuidema, J. Leigue Gomez (2003). Recuperación del volumen de madera bajo diferentes ciclos de corta: resultados de 
simulaciones para seis especies maderables en el Norte de Bolivia. PROMAB, Informe Técnico Nº 9, Riberalta, Bolivia. 32 pag.
Fredericksen T. 2003. “Ciclos de Corta en Bosques Tropicales de Bolivia: Opciones basadas en Investigación sobre Manejo Forestal”. 
Proyecto BOLFOR – The Forest Management Trust, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 27 pp.

71. Salamanca M. 2017. Determinación de diámetros mínimos de corta simulando la distribución diamétrica para 11 especies de bosque 
húmedo tropical del Sur de Bolívar (Colombia).

ción (madera aserrada), es decir, que no se debe comer-
cializar madera en pie, ni rolliza. Además, recomienda que 
la duración del ciclo de corta no debería ser inferior a los 
40 años, para lograr la sostenibilidad del bosque. Final-
mente, estas deberían ser otorgadas a personas jurídicas 
con capacidad técnica y financiera.

Este punto es muy delicado y sensible, ya que, de acuerdo 
a lo indicado anteriormente, la mayor proporción de 
las concesiones tienen una superficie pequeña (5 000 a 
10 000 ha), y por lo tanto no tienen sostenibilidad técnica 
ni rentabilidad económica, de tal forma que es inevitable 
suponer que están recurriendo a la tala ilegal para soste-
nerse. Esta conclusión es realmente grave, y Serfor debe 
tomarla con la mayor seriedad y realizar el esfuerzo para 
reformar totalmente el sistema de concesiones forestales, 
promoviendo e impulsando de manera audaz el mercado 
de concesiones, de tal forma que se generen unidades 
productivas de un tamaño mínimo de 50 000 ha.

Una medida para esto podría ser que establecer una 
amnistía a todas las concesiones que se integren, for-
mando consorcios o siendo absorbidas por otras empre-
sas, así como también reduciendo el pago por derecho de 
aprovechamiento en un % por determinarse a los consor-
cios que alcancen superficies mínimas de 50 000ha.

La sostenibilidad de la producción de volumen aprovecha-
ble en el largo plazo puede ser analizada con la ayuda de 
un software. Por ejemplo, en las 5 concesiones certificadas 
en las cuales se determinó el DMC ad hoc, para determinar 
si el sistema de manejo y los criterios establecidos eran 
sostenibles, se aplicó el modelo de simulación “Modelo de 
Aprovechamiento MYRLIN # 3”, (Alder, D, Baker, N, Wright, 
HL (2002) MYRLIN: Methods of Yield Regulation with Limi-
ted Information. University of Oxford, Oxford Forestry Ins-
titute. http://www.denisalder.net/menu.php?pg=myrlin.). 
En todos los casos en que se aplicó este software para las 
concesiones certificadas con los nuevos DMC establecidos 
ad hoc para el PGMF se pudo verificar que el aprovecha-
miento era sostenible para un horizonte de 200 años.

Sobre la base de estas experiencias se recomienda que 
en todos los PGMF se aplique un modelo de simulación 
que ayude a verificar la sostenibilidad del modelo de 
aprovechamiento.

La sostenibilidad también está influenciada por los tra-
tamientos silviculturales que se apliquen para facilitar el 
desarrollo y crecimiento de las especies de interés. Las 
necesidades de intervenciones silviculturales se anali-
zan en el PGMF a partir de la información del inventario 
forestal, de las especies de interés para aprovechar y de 
los DMC establecidos; y se operatibizan a través de un 
plan silvicultural (Kometter, 2019). Esta es también una 
experiencia importante que se recomienda ampliar a 
todas las concesiones.

Además de los temas técnicos para asegurar la sostenibi-
lidad en el manejo de los bosques, es necesario asegurar 
la gobernanza local, y abordar cada uno de los principios 
básicos de la gobernanza forestal: la coordinación, la capa-
cidad, la transparencia, y el enfoque de género. Aún sigue 
siendo una tarea pendiente el fortalecer la capacidad de 
las autoridades forestales regionales, mejorar la rendición 
de cuentas con personal que sea responsable del bosque, 
y con una mayor coordinación y participación a través de 
una sociedad local organizada. Todo esto implica poner 
en funcionamiento los comités de gestión forestal (Glave 
y Borasino, 2019).

Al realizar el análisis con 
los DMC, se observa que se 
rompe el equilibrio, ya que 
se aprovecha un stock mayor que 
el que se puede reemplazar con el 
crecimiento de las especies 
dentro del ciclo de corta, atentando 
contra su sostenibilidad.
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Barreras al manejo forestal sostenible
Para Mejia et al (2015), la creciente demanda de los mer-
cados urbanos, nacionales e internacionales, es uno de 
los principales factores que impulsan el aprovechamiento 
informal, debido a las barreras legales que dificultan 
suplir los mercados solo con madera de origen legal. Sin 
embargo, Sabogal et al (2007) señala que diversos facto-
res contribuyen fuertemente a la resistencia del sector en 
adoptar el buen manejo, y en el caso de Perú destaca el 
desconocimiento de la rentabilidad del manejo por parte 
de los productores forestales, la débil administración de 
los recursos por parte del Estado (escasa supervisión y 
control), y la competencia desleal por madera extraída de 

manera informal o ilegalmente. Kometter (2019) amplió y 
profundizó en el estudio de las barreras al manejo forestal 
sostenible en concesiones forestales maderables a través 
de varias consultas con expertos, según los cuales existe 
un primer nivel de barreras que determinan que exista 
una limitada superficie de concesiones forestales madera-
bles con manejo forestal sostenible debido a: 
a. Baja rentabilidad del manejo forestal sostenible. 
b. Limitada visión de negocio de productores y Estado.
c. Alta producción de madera ilegal que conlleva a com-

petencia desleal. Estos factores se detallan de manera 
gráfica en el Anexo N° 08.

Certificación Forestal Voluntaria
La certificación forestal voluntaria es un mecanismo que permite que los productores de madera y de productos elabora-
dos con ella comuniquen de manera confiable a los consumidores o compradores de estos productos que éstos fueron ela-
borados con madera extraída de bosques manejados sosteniblemente. Éste es un proceso voluntario, a cuyo fin interviene 
una tercera parte independiente (certificadora), que es quien certifica que, efectivamente, dicho manejo ocurre.

La Ley Nº 27308 y el RLFFS reconocen la importancia de 
dicho mecanismo, por cuanto en dichas normas se han 
establecido regímenes de promoción para aquellos titu-
lares que lo obtengan (descuento del derecho de aprove-
chamiento de hasta el 25% y equiparación de la certifica-
ción forestal voluntaria por la auditoría quinquenal de los 
planes de manejo72). La aplicación del descuento se regía 
por los requisitos y porcentajes establecidos en la Resolu-
ción Jefatural Nº 104-2004-INRENA, aunque actualmente 
no se cuenta con una norma nacional que desarrolle su 
aplicación.

Así, se establecían dos tipos de descuento. El primero por 
la realización de scoping al área de concesión, permiso o 
autorización, el cual contaba con una vigencia máxima 
de un año y un descuento del 5%. Para obtenerlo, el titu-
lar debía presentar una copia legalizada del informe de 
scoping emitido por la empresa certificadora. Durante el 
transcurso del año de vigencia de dicho beneficio, el con-
cesionario debía obtener la certificación forestal volunta-
ria, caso contrario lo perdería.

El segundo tipo de descuento se brindaba tras la obten-
ción de la certificación forestal voluntaria, alcanzaba 
el 25% del valor del derecho de aprovechamiento, y era 
otorgado a partir de la fecha de obtención del respectivo 
certificado. El requisito para acceder a este beneficio era 
presentar la copia legalizada del certificado, y tenía vigen-
cia hasta que se pierda la certificación a la cual el titular 
accedió.

Para tener una idea del impacto del descuento por la 
obtención de la certificación forestal voluntaria debemos 
tener en cuenta la forma cómo se calcula el pago por dere-
cho de aprovechamiento.

Concesiones 
forestales maderables
El pago se realiza multiplicando la oferta económica por ha 
año propuesta por el concesionario, por el total del área 
concesionada, a pesar de que, de acuerdo a los planes de 
manejo, sólo aprovechan madera proveniente normal-
mente de un área equivalente a 1/20 del área total. Si el 
derecho de aprovechamiento es considerado como un 
sobrecosto o un gasto fijo anual, a través de la certificación 
se puede encontrar una manera interesante de reducirlo.

Permisos en áreas 
de comunidades nativas 
El pago por el derecho de aprovechamiento se efectúa 
por volumen, dependiendo de la clase de especies fores-
tales aprovechadas. En este la certificación permitirá una 
reducción directa que disminuye el costo de aprovecha-
miento hasta en un 25%.

En ese sentido, la certificación forestal voluntaria consti-
tuye un proceso que contribuye a impulsar el manejo fores-
tal sostenible en concesiones forestales que es utilizada 
como una herramienta de mercado. La primera concesión 
en certificarse fue Maderas Peruanas (MAPESA), en el año 
2006, en el cual el área certificada FSC llegó a 61 824 ha; 
y en los siguientes años el área certificada fue incremen-
tando, hasta llegar a las 918 554 ha en el año 2013. Luego 
esta superficie ha ido decreciendo por diversas razones, 
hasta llegar a 643 640 ha en el año 2016. Sin embargo, ha 
tomado un nuevo impulso, al llegar a 774 678,6 ha para 
julio 2019. Si a esto se le suma la certificación de madera 
controlada (221 636,9 ha), la cifra certificada llega a 996 
315,5 ha. En el Anexo N° 5 se presenta el detalle de las con-
cesiones que mantienen la CFV a julio 2019.

72. Artículo 340º.- Beneficios por certificación voluntaria 
Los titulares de concesiones, permisos o autorizaciones que cuentan con certificación voluntaria, a que se refiere el numeral 32.1 del 
Artículo 32 de la Ley, reciben el beneficio de una reducción del 25% en el pago de derecho de aprovechamiento.
La certificación voluntaria tiene mérito de supervisión quinquenal (Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 014-2001-AG).
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La Convención sobre el Comercio Internacional de Espe-
cies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) tiene 
por objetivo principal la protección de las especies de 
fauna y flora silvestre, incluidas en sus apéndices, contra 
la explotación excesiva a través del comercio internacio-
nal, para lo cual establece medidas más o menos estrictas 
para su importación, exportación o reexportación, con-
siderando su obtención legal y el perjuicio generado a la 
supervivencia de la especie.

En la medida que es vinculante para el Estado peruano, 
deben ser cumplidas las regulaciones previstas en dicho 
tratado. Al respecto, la “Caoba” (Swietenia macrophylla), 
el “Palo rosa” (Aniba rosaedora) y, recientemente73 el 
“Cedro” (Cedrela odorata) están incluidos en el “Apéndice 
II”, que impone una serie de requisitos para la exportación, 
importación y control de la especie, que deben vincularse 
a su manejo sostenible en los hábitats forestales natura-
les. Un requisito clave es la formulación de los denomi-
nados “dictámenes sobre extracciones no perjudiciales” 
antes de su exportación.

Bajo dicho marco, por ejemplo, el país adoptó en 2008, 
mediante Resolución Suprema Nº040-2008-AG, un “Plan 
de Acción Estratégico para la Implementación del Apén-
dice II de la CITES para la Caoba 2008-2012”, denominado 
PAEC-PERÚ, el cual, a través de 7 líneas de acción defini-
das, buscó “gestionar las poblaciones de caoba con enfo-
que ecosistémico, para asegurar su manejo y utilización 
sostenible, a fin de recuperar sus poblaciones y excluir a la 
especie caoba de la lista de especies amenazadas, gene-
rando bienestar social y económico para el país”.

Como resultado de la implementación del PAEC-PERÚ, se 
tomaron decisiones importantes con relación a la caoba 
(Swietenia macrophylla), su uso comercial y su conserva-
ción como especie valiosa para el comercio, como la rea-
lización de investigaciones para identificar las existencias 
de caoba en el país, las supervisiones previas con mayor 
confiabilidad sobre las especies, la implementación de 
un cupo de observancia obligatoria, así como la deter-
minación de medidas conducentes a la conservación de 
la diversidad específica representativa de población de 
caoba in situ (p.e. en áreas naturales protegidas de dis-
tinto nivel).

Esta experiencia es importante en virtud a que recien-
temente se incluyó al cedro (Cedrela odorata, así como 
sus parientes en la misma especie) como especie del 
“Apéndice II” de la CITES, ante lo cual se esperan medi-
das concretas y apropiadas por parte de las autoridades 
nacionales y regionales para asegurar un correcto cumpli-
miento de lo relacionado con esta elevación de exigencia 
internacional para el comercio de especies forestales. Es 
importante señalar que el cedro es una de las especies 
más importante respecto a comercialización industrial en 
el país, así como una de las más apreciadas.

Es clave resaltar que también se han solicitado estu-
dios específicos e incluso propuestas de inclusión del 
shihuahuaco (Dipterix micrantha) dentro de la lista de 
especies amenazadas por su comercio (como lo fueron 
la caoba y el cedro previamente descritos), ya que actual-
mente ésta es una de las especies más importantes a 
nivel de comercios en el país (principalmente en Madre 
de Dios). Medidas claras sobre cómo mejorar la sosteni-
bilidad de las especies deberían ser implementadas con 
el fin de asegurar que estas continúen siendo la base del 
aprovechamiento sostenible en títulos habilitantes como 
las concesiones forestales con fines maderables. 

CITES

73. Según lo aprobado en la COP 18, llevada a cabo, en agosto de 2019, entrando en vigor a partir del 28 de agosto de 2020.
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Existe un contexto internacional favorable para el manejo forestal sostenible a través del Acuerdo de Promoción 
Comercial entre Perú y Estados Unidos, conocido como TLC Perú-EEUU, y su Anexo Forestal, que entró en vigencia el 
01 de febrero de 2009.

Dicho anexo tenía como premisa principal que se tomaran las medidas concretas y reales en el Perú para que la madera 
que se exportara a EEUU fuera legal y sostenible. En la práctica, bajo dicho marco se establecieron importantes medidas 
vinculadas al control, supervisión y fiscalización forestal, tales como:

modificación del código penal 
en la sección de delitos contra 
los bosques o formaciones boscosas 
Se normó la elevación de las penas, la aplicación de la 
tipificación, la inclusión de circunstancias de imputa-
ción más graves a los funcionarios que estuvieran invo-
lucrados, la complementación de formas agravadas, 
entre otras medidas.

consolidación del osinfor como entidad 
autónoma e independiente del resto de 
actividades forestales y de fauna silvestre
Aprobación del Decreto Legislativo 1085, que le otorga 
competencias ampliadas al Osinfor para todos los títu-
los habilitantes, entre otras competencias mejoradas. 

Contexto internacional favorable

normas de control de la legalidad 
de la madera más exigentes que se incluyeron 
en la ley nº 29763 y sus reglamentos
Por ejemplo, la Sección Sexta de la Ley Nº29763, refe-
rida a la Gestión de Productos Forestales y de Fauna 
Silvestre y al Régimen de Control, dispone medidas 
para la acreditación del origen legal de los produc-
tos forestales y de fauna silvestre (Art. 126º). Por otro 
lado, se normó la cadena de custodia de productos, 
con el objetivo de verificar el origen legal y “rastrear 
de manera confiable los especímenes desde la extrac-
ción hasta su transporte, procesamiento y exporta-
ción” (Art. 127º). 

Asimismo, en mayo de 2008 el Congreso de EE.UU. aprobó la Ley Lacey para prohibir el comercio de plantas de origen ilegal 
y sus productos, incluidos los productos forestales maderables y no maderables. Del mismo modo, en el Tratado de Libre 
Comercio entre Perú y la Unión Europea, suscrito en mayo de 2010, se incluyeron principios de los convenios internacio-
nales relativos a los derechos humanos y al medio ambiente, de aplicación también al comercio de la madera entre Perú 
y la Unión Europea.

• No se aplica la técnica de extracción de impacto redu-
cido (EIR), por lo que la red de caminos es ineficiente, 
existe una falta de tumba dirigida y canales de drenaje 
bloqueados.

• No se respetan las áreas para conservación, ni la franja 
ribereña e infraestructura natural para fauna (colpas, 
madrigueras, entre otros).

• Ausencia (o realización de forma deficiente) del estable-
cimiento de parcelas permanentes de monitoreo (PPM) 
para la medición del crecimiento de las especies de inte-
rés.

• Ausencia de un sistema de monitoreo para la trazabi-
lidad de la madera y control de las tareas del manejo 
forestal.

Principales cuellos de botella 
del manejo forestal a nivel técnico
Sobre la base al análisis de la información recopilada, se 
identifican una serie de deficiencias en la implementación 
del manejo forestal en las concesiones forestales madera-
bles, por los siguientes motivos:
 
• El número de especies maderables que se aprovechan 

por unidad de producción y por zafra es reducido. Entre 
10 a 15 especies abarcan más del 50% del volumen pro-
ducido (Vergara, 2019), generalmente se aprovecha un 
árbol por ha cada 20 años (Maderacre, 2019), y el volu-
men aprovechado se encuentra aproximadamente entre 
3,1 a 5,3 m³/ha (Vergara, 2019). Esto denota altos costos 
por unidad de volumen y bajos ingresos, lo que ame-
naza la sostenibilidad económica del aprovechamiento.

• No se ejecuta un inventario forestal para determinar el 
potencial forestal de la concesión, el cual proporciona 
información clave para diseñar el manejo forestal y 
lograr la sostenibilidad.

• La mayoría de las concesiones forestales maderables 
aprovecha la madera a partir de los DMC establecidos en 
la RJ N° 458-2002-INRENA, que presentan claros indicios 
de no aportar a la sostenibilidad del aprovechamiento, 
como se muestra en el punto 7 y el Anexo 2. Esto pone en 
riesgo que en el siguiente ciclo de corta se disponga de 
un stock comercial de las especies aprovechadas en el 
presente ciclo de corta.

• No se realiza un análisis de la sostenibilidad del apro-
vechamiento en el largo plazo, para lo cual un software 
sería una herramienta muy útil.

• Falta la definición y aplicación de tratamientos silvicul-
turales (plan silvicultural) a partir de la información del 
inventario forestal para impulsar el desarrollo y consoli-
dación de los árboles de futura cosecha y regeneración 
natural.

• Censos ejecutados sin la rigurosidad requerida, deter-
minación de árboles semilleros (no plus) y deficiente-
mente distribuidos.

De 10 a 15 especies
 generan el 50% del volumen 
de madera producido.

Entre 

3,1 y 5,3 m3/ha 
es el volumen aprovechado aproximado.

1 árbol 
por cada ha cada 20 años 
es lo que se aprovecha en una 
concesión forestal.
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Buenas prácticas para 
el manejo forestal sostenible
A partir del análisis realizado por Kometter (2019)74, a continuación se presentan las principales buenas prácticas de 
manejo implementadas por concesiones certificadas que se han identificado:

• Estudio de los Bosques de Alto Valor para la Conservación (BAVC) para definir las áreas de conservación y la zonificación 
de la concesión.

• Inventario forestal sistemático irrestricto para determinar el potencial forestal de las áreas productivas.

• Determinación ad hoc de los diámetros mínimos de corta (DMC) e intensidad de corta (IC) para las especies de interés.

• Utilización de un software para determinar si el manejo forestal de la concesión sería sostenible en el largo plazo.

• Análisis de la distribución diamétrica para proponer tratamientos silviculturales (plan silvicultural).

• Censo, a través de la determinación de árboles aprovechables, semilleros (20%) y de futura cosecha; numerados y mar-
cados (plaqueados).

• Mapificación de árboles censados a través de un GIS.

• Aplicación de extracción de impacto reducido (EIR).

• Monitoreo del crecimiento del bosque (establecimiento de Parcelas Permanentes de Monitoreo - PPM).

• Aplicación de tratamientos silviculturales, si fueran necesarios. El principal tratamiento silvicultural que se aplica es la 
corta de lianas para liberar las copas de los árboles de especies comerciales remanentes, para incrementar su desarrollo 
y mejorar la producción de semillas.

• Sistema de monitoreo para la trazabilidad de la madera y el cumplimiento de las tareas de manejo forestal.

En el Anexo N° 04 se amplía y se presenta un mayor detalle de las buenas prácticas básicas indicadas anteriormente y 
que son importantes para avanzar hacia el manejo forestal sostenible. Esta información ha sido validada con expertos en 
Loreto, Madre de Dios y Ucayali (Kometter, 2019).

74. Kometter R. 2019. Asistencia técnica para el análisis del funcionamiento del modelo de concesiones forestales maderables desde la 
perspectiva técnica. Producto 2: Análisis de las prácticas de manejo y la sostenibilidad del recurso en las concesiones forestales con 
fines maderables. Proyecto: USAID – US FOREST. 81 pp
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La normativa75 dispone que para la acreditación del origen legal se requiere que los documentos (GTF y guías de remisión) 
presentados para sustentar la procedencia legal de los productos sean verificados y contrastados con otras fuentes de infor-
mación (SNIFFS, registros relacionados a las actividades forestales, identificación y codificación de especímenes, el libro de 
operación y el informe de ejecución forestal, así como con los resultados de las inspecciones en campo), las cuales no se 
encuentran todas implementadas o disponibles. Entre las herramientas para la trazabilidad, se cuenta con las siguientes:

• Marcado76 de tocones y trozas que provengan de títu-
los habilitantes con los códigos proporcionados por la 
ARFFS y mecanismos contemplados en el SNIFFS.

• Libro de operaciones77: documento que registra infor-
mación para la trazabilidad de los especímenes, produc-
tos y subproductos forestales. En el libro de operaciones 
de los títulos habilitantes se registra obligatoriamente la 
información sobre la ejecución del plan de manejo, y es 
un requisito indispensable para la emisión de la GTF que 
la información de los productos a movilizar se encuentre 
consignada en dicho libro. Cabe señalar que el formato 
del “Libro de operaciones de los títulos habilitantes para 
aprovechamiento forestal maderable”78 y el formato del 
“Libro de operaciones de centros de transformación pri-
maria de productos y subproductos forestales madera-
bles”79, son exigibles desde el 01 de enero de 202080.

• Guías de transporte81(GTF), la cual ampara el transporte 
de especímenes, productos o subproductos forestales 
maderables en estado natural o con transformación pri-
maria. El formato de la GTF82 incluye información sobre 

75. Artículo 168 del RGF, artículo 66 del RGPFSAF y el artículo 101 del RGFFSCNCC.
76. Artículo 170 del RGF y artículo 103 del RGFFSCNCC.
77. Artículo 121 de la Ley N° 29763, artículo 171 del RGF y artículo 106 del RGFFSCNCC.
78. Aprobado por RDE N° 110-2018-MINAGRI-SERFOR/DE.
79. Aprobado por RDE N° 152-2018-MINAGRI-SERFOR/DE.
80. RDE N° 120-2019-MINAGRI-SERFOR-DE.
81. Artículo 172 del RGF, artículos 68 y 69 del RGPFSAF, así como artículo 35 del RGFFSCNCC.
82. Según el formato de “Guía de Transporte Forestal” aprobado por la RDE N° 122-2015-SERFOR-DE y las “Instrucciones para el Llenado 

de Guías de Transporte Forestal” actualizadas por RDE N° 179-2015-SERFOR-DE.
83. Artículo 129 de la Ley N° 29763 y el artículo 177 del RGF, así como el artículo 15 de las Disposiciones para promover la formalización y 

adecuación de las actividades del sector forestal y de fauna silvestre, aprobadas por Decreto Supremo N° 011-2016-MINAGRI.
84. Aprobado por Resolución Jefatural N° 014-2005-INRENA.
85. Aprobado por Resolución Jefatural N° 075-2008-INRENA.

Trazabilidad14

el origen del recurso (concesión, permiso, bosque local, 
desbosque, cambio de uso, plantación, plan de manejo 
consolidado, etc.), el número de resolución que aprueba 
el plan de manejo (títulos habilitantes), o acto adminis-
trativo. A su vez, la lista de trozas o cuartones a movili-
zar contiene información sobre su nombre científico, el 
nombre común o comercial, la codificación (código del 
árbol de dónde procede la madera), las dimensiones y el 
volumen en m3.

• Coeficiente de rendimiento83, que es la relación entre el 
volumen del producto elaborado y el volumen del pro-
ducto forestal al estado natural, el cual debe reportarse 
en el libro de operaciones del centro de transformación. 
A la fecha, en consonancia con el análisis efectuado por 
el Serfor (Serfor, 2018), podemos afirmar que se encuen-
tran vigentes los coeficientes de rendimiento aplicables 
a las especies congona (Brosimum alicastrum)84, caoba 
(Swietenia macrophylla) y cedro (Cedrela odorata)85.

En el Anexo N° 09 se presenta el flujo de control para la 
trazabilidad.

A pesar de que la legislación contempla todas las herramientas para realizar la trazabilidad de los productos maderables, 
la autoridad forestal nacional no ha logrado implementar adecuadamente un sistema de información integrado y un meca-
nismo efectivo de trazabilidad de la madera (Glave y Borasino, 2019). Su implementación es una tarea pendiente, y urgente.
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15 El reglamento para la gestión forestal define la transformación forestal como el 
“tratamiento o modificación mecánica, química y/o biológica de productos fores-
tales” (Ley N° 29763, 2011). Dicha transformación comprende el proceso mediante 
el cual la madera pasa de ser extraída de los bosques naturales o plantaciones 
hasta su comercialización en la forma de producto final. Como se observa en la 
gráfica, la transformación forestal puede dividirse en tres etapas principales: el 
manejo forestal, la transformación primaria y la transformación secundaria.

Elaboración: Videnza, 2019
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En primer lugar, se encuentra el manejo forestal, el cual 
comprende la silvicultura86 y la extracción de madera, 
a través de la cual se obtiene la madera rolliza o troza. 
Esta puede realizarse tanto en BPP como en plantacio-
nes forestales. La extracción de madera en el Perú se 
realiza a través de la modalidad manual —principal-
mente empleada por micro y pequeños productores— 
y la modalidad mecanizada. La cantidad de equipos y 
maquinaria necesaria depende del tamaño de la ope-
ración y la capacidad empresarial. No obstante, ambas 
modalidades requieren de servicios de transporte, ya 
sea fluvial, terrestre, izaje de grúa, entre otros, según las 
condiciones geográficas en las que se encuentre la con-
cesión (Rodríguez & Kometter, 2012), (Rodríguez, 2015). 
La actividad es estacional y varía de acuerdo a las con-
diciones climáticas de cada departamento, así como de 
las vías de transporte utilizadas para movilizar la madera 
desde la unidad de aprovechamiento hasta el mercado. 
En Loreto la vía principal de transporte es fluvial, en 
Madre de Dios es terrestre, mientras que en Ucayali es 
mixta. El traslado se realiza a través de “fleteros” que se 
encargan de transportar las trozas a los centros de trans-
formación primaria. En el traslado se debe presentar la 
documentación respectiva a las autoridades forestales, 
para que certifiquen el origen legal de los insumos trans-
portados (Orozco et al., 2014), como, por ejemplo, la Guía 
de Transporte Forestal (GTF) (Videnza, 2019).

Las 10 especies forestales más aprovechadas a nivel de 
estas tres regiones forestales son: Virola sp., Chorisia inte-
grifolia (Lupuna), Cedrela odorata (Cedro), Cedrelinga 
catenaefomis (Tornillo), Calycophyllum spruceanum (Capi-
rona), Cariniana domesticata (Cachimbo), Hura crepitans 
(Catahua), Coumarouna odorata (Shihuahuaco), Dipteryx 
sp (Shihuahuaco, Dipteryx odorata (Charapilla) (Vergara, 
2019). No obstante, existen registros para la comerciali-
zación de hasta 238 especies extraídas en una zafra (Ver-
gara, 2019). Asimismo, se estima que el número de espe-
cies forestales arbóreas pueda ser mayor a los reportados, 
porque varias de ellas aún no han sido identificadas taxo-
nómicamente (Céspedes, 2015). 

86.  La silvicultura —de acuerdo a la definición de la FAO— se refiere a la disciplina encargada de la gestión de los bosques, la cual com-
prende el control del crecimiento, composición, salud y calidad de los bosques (FAO, 2017).

87.   Cifra consignada en la “Guía para Inversionistas interesados en el sector forestal peruano” con cuyo cálculo se ha sido elaborado con-
siderando el transporte de 1 m3 de madera en bruto a lo largo de 40 kilómetros dentro del área de aprovechamiento.

En la Amazonía peruana, una de las principales limitantes 
para ampliar el número de especies a aprovecharse es el 
alto costo de transporte, tanto para movilizar la madera 
desde el área de tumba hasta el patio de acopio principal, 
el cual representa aproximadamente el 36% de los costos87, 
así como la movilización desde el punto de acopio principal 
hasta el mercado, que puede representar entre un 20-35% 
adicional (Mejía et al, 2015).

Dado que el aprovechamiento es altamente selectivo, su 
intensidad por ha es muy baja, con un rango de 3,2 a 9,8 
m³/ha en Loreto, de 2,7 a 7,6 m³/ha en Ucayali y de 2,2 a 
4,3 m³/ha en Madre de Dios (Vergara, 2019). Por otro lado, 
la alta selectividad del aprovechamiento condiciona hasta 
cierto punto la necesidad de contar con amplias superfi-
cies de bosques para que la actividad productiva sea eco-
nómicamente viable, las cuales cada vez son más escasas 
y difíciles de gestionar en términos de control y vigilan-
cia. En el Perú, aproximadamente el 19% de los opera-
dores forestales disponen de por lo menos un módulo 
básico para establecimiento de caminos, viales de arras-
tre, patios de acopio y el arrastre de las trozas, correspon-
diente a un skidder, un tractor oruga y un cargador frontal 
(Ríos, 2015). 

Existen registros 
para la comercialización 
de hasta 

238 especies
extraídas en una zafra, 
aunque se estima que el número 
de especies forestales arbóreas 
pueda ser mayor a los reportados, 
porque varias de ellas aún no han 
sido identificadas taxonómicamente.

El aprovechamiento forestal es el eslabón más débil de 
la cadena, y su rentabilidad está sujeta a variables exter-
nas, como la disponibilidad de infraestructura fluvial y 
carretera, factores climáticos y la débil institucionalidad. 
Aspectos como una buena planificación del manejo fores-
tal, el aprovechamiento de un mayor número de especies 
forestales, la disponibilidad de servicios tercerizados para 
la ejecución de operaciones forestales y, sobre todo, la 
capacidad de financiamiento, son imprescindibles para 
una producción rentable y sostenible.

En segundo lugar, la transformación primaria se define 
como el “primer proceso de transformación al que se 
someten los productos y subproductos forestales y de 
fauna silvestre al estado natural”, el cual tiene como fin 
la obtención de productos que no son finales o de uso 
directo, es decir, aquellos que pasarán a ser insumos para 
los centros de transformación secundaria (Ley N° 29763, 
2011). Dentro de la transformación primaria se encuen-
tran el aserrío, el escuadrado, el re-aserrío, el desme-
nuzado y otros procedimientos que suelen realizarse en 
centros de transformación fuera del bosque (ITP/CITE-
madera, 2018). El producto principal obtenido en esta 
etapa es la madera aserrada, en el que se distingue entre 
madera comercial, madera corta, madera largo-angosta 
y paquetería, según las dimensiones de esta. Aunque el 
proceso de secado de la madera es un aspecto impor-
tante de la producción que también pertenece a la etapa 
de transformación primaria, muy pocos aserraderos en el 
Perú cuentan con hornos de secado (Unique, 2015). Una 
vez terminada esta etapa de transformación, se almace-
nan los productos en depósitos o centros de acopio (Ley 
N° 29763, 2011) para su posterior comercialización.
 
Finalmente, la etapa de transformación secundaria se 
entiende como el “proceso de transformación al que se 
someten los productos y subproductos forestales y de 
fauna silvestre, provenientes de una industria de trans-
formación primaria para obtener un valor agregado adi-
cional. Este concepto comprende a los procesos que no se 
encuentran incluidos en la definición de transformación 
primaria” (Ley N° 29763, 2011). Las empresas que parti-
cipan de esta etapa de la cadena de valor de la madera 
son principalmente las dedicadas a la fabricación de par-
tes y piezas para construcciones, muebles y piezas de 
madera. Posteriormente, los productos son trasladados a 
las empresas que dispondrán el uso final de los mismos, 
como constructoras, almacenes, tiendas, etc.

El nivel de integración a lo largo de la cadena es limitado, 
son muy pocas las empresas que abarcan todos los esla-
bones de la cadena desde el bosque hasta la comerciali-
zación, y en donde se observa la mayor desarticulación es 
entre el bosque y la industria (de transformación prima-
ria y secundaria). Esta situación de desventaja se agudiza 
con la baja oferta de madera rolliza producida, tomando 
en cuenta estándares de calidad que aseguren el buen 
estado de la materia prima; y a esto se suma la limitada 
disponibilidad de herramientas para verificar la trazabili-
dad de la madera que se compra de terceros, a fin de evi-
tar infracciones a la legislación forestal (Fast, 2014).

Las empresas que tienen integrada su cadena de produc-
ción comercializan sus productos en el mercado interna-
cional y cuentan con certificación FSC de sus bosques. 
Otra modalidad de articulación menos frecuente es a 
través de alianzas establecidas entre empresas privadas 
y comunidades nativas poseedoras del recurso madera-
ble. En este último esquema, parte de la alianza com-
prende que la empresa asume la responsabilidad téc-
nica y financiera de las operaciones forestales, mientras 
que las comunidades realizan el control y monitoreo del 
cumplimiento apropiado del plan de manejo forestal. 
(Unique-Gitec, 2016).

En el Anexo N° 6 se presenta el flujo administrativo de 
la cadena de valor, y se muestran de una manera gráfica 
las etapas y procesos de la cadena de valor dentro del 
sector forestal, lo que también se presenta a través de 
un flujograma.

En la Amazon.a peruana, una 
de las principales limitantes 
para ampliar el número de especies 
a aprovecharse es el alto costo 
de transporte. 

36% 
de estos costos 
aproximadamente, 
se utilizan para movilizar la madera 
desde el área de tumba hasta el patio 
de acopio principal.
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Contexto
económico 
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A nivel internacional, existe un escenario ventajoso para el comercio de productos forestales maderables, con altos valores 
unitarios y una demanda creciente, sin embargo, el sector forestal maderero del Perú participa de forma marginal de este 
mercado y no aprovecha todo su potencial en relación al tamaño de sus recursos forestales, por lo que no contribuye de 
manera significativa a la generación de crecimiento y bienestar. De acuerdo con cifras del INEI, este representa menos del 
1,0% del PBI, apenas alcanza el 0,26% de las exportaciones totales y su contribución al empleo formal corresponde al 0,79% 
de la PEA en el ámbito nacional (Videnza, 2019).

Como se observa en el Anexo N° 07, la participación en el 
PBI de las diferentes etapas de la cadena productiva de la 
madera ha mantenido una tendencia decreciente. En parti-
cular, la información del INEI señala que la transformación 
primaria en los últimos años se ha reducido a un poco más 
de la tercera parte de lo que representaba hace 10 años. 
En el caso de la silvicultura y la transformación secunda-
ria, estos se han mantenido casi constantes. Asimismo, la 
producción de madera en el Perú no satisface la demanda 
interna, y ello se refleja en una balanza comercial negativa 
desde 2010, que va en aumento cada año. De hecho, en 
2018 se registró un valor máximo del déficit comercial de 
-US$ 210 millones. Las exportaciones se han reducido en un 
40% en los últimos 10 años, correspondientes a los años de 
vigencia del régimen de concesiones forestales, lo cual se 
explica por la crisis económica de 200888 y por una menor 
demanda por parte de los países de Norteamérica: México 
y Canadá redujeron sus importaciones desde Perú en 78% 
(Mincetur, 2018), (Videnza, 2019).

Cuando se observa el comercio internacional en detalle, 
puede apreciarse que Perú exporta madera con un nivel 
básico de transformación e importa productos con un 
mayor valor agregado. En la Figura N° 03 del Anexo N° 07 
se aprecia que las exportaciones corresponden principal-
mente a tablillas y frisos para parqués, así como madera 
aserrada. Por el contrario, en la Figura N° 04 se observa que 

las importaciones se componen mayormente de tableros 
de madera, tableros de fibra de madera y muebles. Esta 
situación contrasta con la cantidad de recursos forestales 
de los que dispone el país. De acuerdo con cifras del Serfor, 
el Perú cuenta con 68 932 196 ha de bosque húmedo ama-
zónico al 2017. Ello lo ubica en el noveno lugar en el ran-
king de países con mayor extensión de bosques en gene-
ral, y en el cuarto lugar para el caso de bosques tropicales 
(Programa Nacional de Conservación de Bosques para la 
Mitigación del Cambio Climático, 2017) (Videnza, 2019).

La situación adversa de la industria de la madera —según 
un informe elaborado por Unique Forestry and Land Use 
GmbH— se debe tanto a factores legales como económicos. 
En primer lugar, las empresas consideran que los tiempos 
para tramitar la titulación de la concesión no son oportunos, 
y que los cambios en las normas forestales no son imple-
mentados inmediatamente, lo cual afecta el estado legal de 
la madera e impide su comercialización. En segundo lugar, 
la falta de un inventario forestal limita la disponibilidad de 
información con la que cuentan las empresas para valorar 
la inversión y los beneficios de los bosques. En tercer lugar, 
las empresas deben asumir inversiones en infraestructura, 
tales como la construcción de carreteras o la generación de 
energía, debido a la ausencia del Estado (Unique Forestry 
and Land Use GmbH, 2015) (Videnza, 2019)

88. La crisis económica de 2008 fue un período en el cual las principales economías del mundo entraron en recesión, causado por una 
regulación financiera deficiente o laxa, un alto apalancamiento en créditos muy riesgosos, la falta de mecanismos de alerta para adver-
tir la crisis en países sistémicamente importantes, entre otros (IMF, 2009).

Modelo de 
negocio teórico 

17

El análisis del negocio dentro del presente estudio se enfoca en el grupo de productos maderables, y presenta un modelo 
de negocio para madera rolliza y otro para transformación primaria. De esta manera, se podrá evaluar hasta qué etapa de la 
cadena de valor debería abarcar una concesión forestal maderable, la extensión que debería tener y por cuánto tiempo debe-
ría extenderse su vigencia.

La decisión de un productor de participar en el mercado 
de madera cuenta con los mismos principios básicos que 
los de cualquier otro mercado: una comparación de costos 
con beneficios. Esta decisión se modela de acuerdo con la 
siguiente ecuación:

En la que π son los beneficios; I es el monto de inver-
sión inicial; pi es el precio del producto maderable i 
—el cual es exógeno al modelo, ya que el productor no 
puede influir en este—; qi es la cantidad disponible del 
producto i por ha; cj y wj son el costo y la cantidad del 
insumo j requeridos para obtener los productos madera-
bles; finalmente, ha es el número de ha. De esta manera, 
la rentabilidad de explotar la concesión dependerá de 
que los beneficios asociados superen a sus costos. Esta 
disposición se puede observar con mayor claridad en la 
Figura N° 06.

Como se observa en el gráfico, existe un vector de precios 
de productos maderables dado (p), una cantidad asignada 
de ha (ha*), y una duración determinada del contrato (t*), 
tales que los beneficios sean iguales a 0 y para el produc-
tor sea indiferente participar en el mercado de la madera. 
Para aquellos tamaños y tiempos de concesión superiores 
a ha* y t*, los ingresos serán superiores a los costos; y, por 
lo tanto, será rentable operar el negocio. En ese sentido, 
resulta importante identificar cuál es el tamaño y duración 
mínimo que requiere una concesión forestal maderable 
para que sea atractiva como actividad económica.

FIGuRA Nº 08
Curvas de ingresos y costos 
de una concesión maderable

Caracterización de una hectárea 
promedio de un BPP sin concesionar 
Con la finalidad de conocer el potencial de producción de 
madera de los BPP de Loreto, Madre de Dios y Ucayali, a 
partir de las evaluaciones realizadas dentro del Inventario 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (INFFS), sobre todo 
en las áreas de los BPP no concesionadas, se determinó los 
volúmenes existes de madera de acuerdo a la aceptación 
comercial de las especies y los diámetros mínimos de corta 
(DMC)89 en cada uno de los departamentos en estudio, los 
cuales se presentan en la Figura Nº 08.

p.c

pi, ci

q * ha, t

Ingresos

Cotos

Inversión

(qi  *  ha  )t* *

π
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LORETO

MADRE DE DIOS

UCAYALI

25.0

10.8

150.1

53.3

150.1

42.5

Especies
comerciales

m3/ha

Especies
no comerciales

m3/ha

Todas
las especies

m3/ha

Mayor al DMC

Menor al DMC

35,8
Total

167,7
Total

203,5
Total

115.8

56.6

29.7

14.0 42.6

86.1

43,8
Total

128,6
Total

172,4
Total

131.3

57.3

12.5

15.4 42.0

118.8

27,8
Total

160,8
Total

188,6
Total

FIGuRA Nº 09
Volúmenes de madera en pie por ha existente 
en los BPP en los departamentos de Loreto, Madre de Dios y Ucayali

Fuente: Videnza, 2019   I   Elaboración propia

89. El DMC se fijó en 60 cm, dado que en la RJ N° 458-2002-INRENA, la mayor proporción de las especies tienen sus DMC por debajo de 60, 
siendo sólo las especies de mayor valor comercial Cedro y Caoba las que superan esta dimensión con 65 y 75 cm de DMC.

LORETO

MEDRE DE DIOS

UCAYALI

LORETO
1.4
Catahua

0.1
Copaiba

3.1
Cumala

1.1
Lupuna

0.2
Marupa1.1

Moena

3.4
Pashaco

0.5
Tornillo

4.1
Otras

15
Total

11.4
Shihuahuaco

2.2
Azúcar huayo

1.7
Tahuarí

0.1
Otras

15.4
Total

1.4
Almendro

8.7
Cachimbo

0.8
Cumala

1.3
Lupuna

1.8
Otras

14
Total

Fuente: Videnza, 2019   I   Elaboración propia

Desagregando el grupo de especies con volumen comercial mayor al DMC, se ha elaborado la Figura N° 09, en el que se 
presenta el volumen en pie por ha de las especies comerciales de mayor demanda en los tres departamentos que integran 
el estudio.

FIGuRA Nº 10
Volumen en pie por ha a partir del DMC de las principales especies comerciales existente 
en los BPP de los departamentos de Loreto, Madre de Dios y Ucayali.
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Ingresos de una concesión forestal 
Los ingresos de una concesión forestal maderable dependen del volumen de madera extraída 
del bosque, la variedad de la especie, y los precios ( (FAO, 2012); (Mendiola, et al., 2016) ).

El volumen de la madera se mide en m³ de madera rolliza o aserrada por ha. De igual manera, 
los precios se cuantifican en soles por metro cúbico (S/./m³) o dólares americanos por metro 
cúbico (US$/m³). Finalmente, las especies de madera son diversas, algunas de ellas son Shi-
huahuaco, Ishpingo, Azúcar Huayo, Caoba, Cedro, etc.

Inversión y costos de una concesión forestal 
De acuerdo con un informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) sobre aprovechamiento de madera en pie en el Perú (2012) 
y Mendiola et al. (2016), los egresos de una concesión forestal maderable son determinados 
por los conceptos mostrados en el Cuadro N° 05. Estos se encuentran agrupados según las 
etapas de inversión u operación.

Ingresos = V (volumen de madera, especies, precios)

CoNCePto uNIdAd de MedIdA

Inversión                          

Elaboración y aprobación del PGMF Año

Elaboración y aprobación PO Año

Construcción y mantenimiento de caminos Km

Construcción de campamentos Global

Herramientas Global

Maquinaria y equipos Global

Operacón

Tala y troceado m3

Arrastre m3

Carga y transporte m3

Mano de obra para aserrío en bosque Global

Certificación Global

Pagos por derechos de aprovechamiento Global

Pagos por gestión y servicios de la administración forestal Global

Gastos administrativos Global

Costos de aserrío m3

Impuestos Global

CuAdRo N° 05 
Egresos de una concesión forestal maderable

Fuente: FAO, 2012; Mendiola, et al., 2016   I   Elaboración: Videnza, 2019.

Como se puede observar, los egresos de una concesión forestal maderable dependen principalmente de las siguientes varia-
bles: volumen de madera extraída del bosque (E1), la distancia de la concesión (E2), la mano de obra (E3), la maquinaria y los 
equipos (E4), los pagos por derechos de aprovechamiento, gestión y servicios de la administración (E5), los costos de aserrío 
(E6), entre otros.

Egresos = E ( E1 , E2 , E3 , E4 , E5 , E6 )
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Evaluación 
económica de 
una concesión 
promedio 
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Videnza (2019) realizó la evaluación económica de una concesión forestal maderable promedio con un modelo específico 
para cada departamento estudiado —Loreto, Madre de Dios y Ucayali— con el fin de determinar las características con las 
cuales las concesiones forestales se vuelven rentables, es decir, a partir de qué “punto de inflexión” los ingresos son al menos 
iguales a los costos —como se vio en la Figura N° 07—. En cada departamento, la evaluación se realizó para dos modelos pro-
ductivos: i) extracción de madera rolliza como fin del proceso y ii) producción de madera aserrada como fin del proceso. Esta 
separación se realizó con el fin de observar la rentabilidad del valor agregado generado a través del aserrío (Videnza, 2019).

Se tomó como referencia los datos encontrados en la caracterización de una ha promedio —sección 12a—. Los números obte-
nidos para los m³ de madera en pie aprovechable en promedio en cada departamento fueron contrastados en los viajes de 
campo, de tal forma que se realizaron ajustes a cada uno de ellos: en Loreto se consideró 10,0 m³; en Madre de Dios, 13,0, y 
en Ucayali, 15,0 (Videnza, 2019).

Para poder llevar a cabo el análisis, se tomaron algunos supuestos basados en literatura, los cuales se muestran a continua-
ción:

90. De acuerdo con la normatividad vigente.

Periodo de evaluación: 
40 años90.

Financiamiento: 
100% del concesionario.

Incremento de precios: 
1.50% para los precios 
de madera.

Depreciación: 
10 años, en línea recta.

La inversión en activo fijo se 
realiza en el periodo 0, y luego 
se repone una vez agotado su 
depreciación.

Tipo de cambio: 
S/3,30 por US$1.

Impuestos: 
10% de los ingresos.

El capital será aportado en 
su totalidad por los conce-
sionarios.

El costo de oportunidad del 
capital (KOA) se analiza bajo 
tres tasas: 20%, 15% y 10%.

Inversión en capital de tra-
bajo: 6 meses.

Parcela de corte: 5% del total 
de ha.

1 5 9

10
11

6
7
8

2
3

4

Sobre la base de estos supuestos, se planteó el flujo de caja 
económico de cada departamento para cada etapa produc-
tiva. En este se consideraron los ingresos, de acuerdo con el 
promedio de m³ por ha y los precios ponderados por depar-
tamento, así como los egresos, de acuerdo a las metodo-
logías desarrolladas por Videnza (2019). A continuación, se 
muestran los resultados de cada departamento.

La evaluación económica de una concesión promedio 
en cada uno de los departamentos que abarca el estudio 
(Loreto, Madre de Dios y Ucayali) se realizó considerando 
los volúmenes promedio en pie aprovechables en una ha, 
cuyos valores se presentan en el Cuadro N° 06.

Los resultados de la evaluación económica varían según la etapa de producción de la madera, ya sea extracción de madera 
rolliza o producción de madera aserrada; por ello, a continuación, se presentan los resultados para cada etapa.

región madera aprovecha-
ble en pie m3/ha

rendimiento a 
madera rolliza en 

troza %

madera rolliza en 
troza m3/ha rendimiento en 

aserrío %
madera aserrada m3/ha

1er ciclo 2do ciclo 1er ciclo 2do ciclo

Loreto 10 75 7,5 6,0 45 3 375 2,70

Madre de 
Dios 13 75 9,8 7,8 45 4 410 3,51

Ucayali 15 75 11,3 9,0 49 5 085 4,05

CuAdRo N° 06 
Volúmenes aprovechable en pie de madera rolliza y aserrada por ha 
que se obtiene en una concesión promedio en los departamentos de Loreto, Madre de Dios y Ucayali

Fuente: Videnza, 2019   I   Elaboración propia
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Para la evaluación económica de la extracción de madera rolliza, se determinaron primero los ingresos y los costos de la pro-
ducción en cada uno de los departamentos estudiados, los que se presentan en la Figura Nº10 y el Cuadro N° 07.

FIGuRA Nº 11
Ingresos por ha en la producción de madera rolliza en una concesión promedio 
en los departamentos de Loreto, Madre de Dios y Ucayali

Evaluación económica 
de la extracción de madera rolliza

LORETO

UCAYALI

MADRE DE DIOS

3 488,6
soles/ha

2 790,8
soles/ha

4 203,0
soles/ha

3 362,4
soles/ha

1 290,0
soles/ha 1 032,0

soles/ha

1er ciclo 2do ciclo

Fuente: Videnza, 2019   I   Elaboración propia

Con la información de ingresos y egresos, se determinaron los flujos de caja económicos de la producción de madera rolliza, 
según cada tamaño de concesión, para los departamentos de Loreto, Madre de Dios y Ucayali. Estos flujos permiten deter-
minar los VAN con diferentes costos de capital económico (KOA) de 10%, 15% y 20%, así como para diferentes tamaños de 
concesión: 10 000, 30 000 y 50 000 ha, como se presenta en el Cuadro N° 08.

CuAdRo N° 07 
Costos de inversión y operación en una concesión promedio según tamaño de la concesión

región tipo de inversión s/.
10mil

hectáreas
30mil

hectáreas
50mil

hectáreas

Loreto
Costo de inversión 115 000,0 337 500,0 571 500,0

Costo de operación 947 910,8 2 749 232,3 4 365 377,3

Madre de Dios
Costo de inversión 2 035 250,0 3 767 645,8 5 325 602,5

Costo de operación 2 257 312,5 6 648 088,1 10 469 905,8

Ucayali
Costo de inversión 2 992 250,0 6 102 645,8 8 762 619,3

Costo de operación 2 669 576,5 7 897 600,3 12 454 839,3

región tasa de descuento
(Koa)

van

Loreto Madre de Dios Ucayali

10mil
hectáreas

10% -657 744,2 -2 339 563,6 -2 835 457,3

15% -554 599,7 -2 288 160,6 -2 893 574,1

20% -510 328,9 -2 292 008,4  -2 962 860,0

30mil
hectáreas

10% -873 160,1 -760 424,1 -1 248 487,1

15% -946 116,1 -2 122 563,9 -3 150 243,4

20% -996 455,3 -2 877 440,7 -4 201 388,4

50mil
hectáreas

10% 1 012 771,2 7 254 525,6 8 155 913,2

15% 95 675,5 2 448 979,9 2 016 045,0

20% -395 711,2 -94 293,7 -1 243 701,7

CuAdRo N° 08 
Valores de VAN según Koa de 10, 15 y 20%, para concesiones de 10 000, 30 000 y 50 000 ha, en los 
departamentos de Loreto, Madre de Dios y Ucayali

Fuente: Videnza, 2019   I   Elaboración propia

Fuente: Videnza, 2019   I   Elaboración propia
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Los VAN determinados con KOA de 10% y de 15% son nega-
tivos para concesiones de 10 000 y 30 000 ha en los tres 
departamentos analizados. Sin embargo, para 50 000 ha 
son positivos en los tres departamentos. En el caso de un 
KOA de 20%, los VAN son negativos para los tres tamaños de 
concesión en los tres departamentos analizados.

Esto significa que el flujo de ingresos obtenido en concesio-
nes de tamaños de 10 mil y 30 mil ha es insuficiente para 
compensar la inversión y costos requeridos, en compa-
ración con una alternativa de inversión cuyo rendimiento 
anual sea de 15%. En el caso de una concesión de 50 000 ha 
si es rentable, es decir, los ingresos compensan la inversión 

y los costos de producción. En el Cuadro N° 14 se deter-
minan los tamaños mínimos que requiere cada modelo 
de inversión para ser rentable, considerando un costo del 
capital económico de 15%. De acuerdo con lo mostrado en 
el Cuadro N° 09, se observa que en una escala de 10 000 
o 30 000 ha, los VAN resultan negativos y por lo tanto se 
rechaza la inversión en los tres departamentos. 

A partir del Cuadro N° 09 se puede afirmar que una con-
cesión forestal cuyo proceso productivo abarca hasta 
la extracción de madera rolliza es rentable a partir de 
47 084,8 ha en Loreto; 39 091,5 ha en Madre de Dios; y 
43 420,0 ha en Ucayali.

CuAdRo N° 09 
Valores de VAN para 10 000, 30 000 y 50 000 ha y tamaño de concesión en que se logra el 
punto de equilibrio para un KOA de 15% en los dpartamentos de Loreto, Madre de Dios y Ucayali

región tamaño de 
concesión

capacidad máxima punto de equilibrio

ha VAN ha VAN

Loreto

0 < ha < 10 000 10 000 -554 599,7 N.A. 0,00

10 000 < ha < 30 000 30 000 -946 116,1 N.A. 0,00

30 000 < ha < 50 000 50 000 95 675,5 47 084,8 0,00

Madre de Dios

0 < ha < 10 000 10 000 -2 288 160,6 29 926,6 0,00

10 000 < ha < 30 000 30 000 -2 122 563,9 45 827,0 0,00

30 000 < ha < 50 000 50 000 95 675,5 39 091,5 0,00

Ucayali

0<ha<10 000 10 000 -2 893 574,1 26 675,7 0,00

10 000 < ha < 30 000 30 000 -3 150 243,4 45 532,9 0,00

30 000 < ha < 50 000 50 000 2 016 045,0 43 420,0 0,00

Fuente: Videnza 2019   I   Elaboración propia

FIGuRA N° 12
Ingresos por ha en la producción de madera aserrada a partir de madera rolliza 
en una concesión promedio en los departamentos de Loreto, Madre de Dios y Ucayali

Al igual que para la evaluación económica de la extracción de madera rolliza, en el caso de madera aserrada se determinaron 
primero los ingresos y los costos de la producción en cada uno de los departamentos estudiados, los que se presentan en las 
Figuras Nº 11 y Nº 12, así como en el Cuadro Nº 10.

Evaluación económica 
de la extracción de madera aserrada

LORETO

UCAYALI

MADRE DE DIOS

8 371,4
soles/ha

6 697,1
soles/ha

6 224,9
soles/ha

4 979,9
soles/ha

2 728,9
soles/ha 2 175,1

soles/ha

1er ciclo 2do ciclo

Fuente: Videnza 2019   I   Elaboración propia

En cuanto a los egresos, esta evaluación abarca los supuestos, la inversión y los costos de operación considerados para el 
análisis de la producción de madera rolliza y lleva el proceso productivo un paso más adelante en la cadena de valor. De esta 
manera, al flujo de caja para producción de madera rolliza se le aumenta la inversión para aserrío, presentada en el Cuadro 
N° 10, y los costos por aserrar, transporte al aserrío y secado, que se muestran en la Figura N° 11.
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CuAdRo N° 10 
Costos de inversión para el aserrío de una concesión promedio del departamento de Loreto, 
según tamaño de la concesión

FIGuRA N° 13 
Costos por aserrío, de transporte para el aserrío y de secado por PT en las regiones de Loreto, Madre de Dios y Ucayali

concepto unidad inversión total

Sierra principal de cinta Máquina 990 000,0

Canteadora Máquina 165 000,0

Despuntadora Máquina 165 000,0

Cepilladora Máquina 165 000,0

Infraestructura para maquinaria Global 495 000,0

Infraestructura para afilado e implementación Global 396 000,0

Cargadores frontales Global 495 000,0

Otras instalaciones y equipos menores Global 495 000,0

Total 3.366.000,0

Fuente: Berrospi Salazar & Herrera Montalvo, 2014; Wong Vela, 2014   /   Elaboración: VIDENZA 2019a

Fuente: Videnza 2019   I   Elaboración propia

LORETO

UCAYALI

MADRE DE DIOS

0,40
soles/ha

0,58
soles/ha

0,20
soles/ha

0,50
soles/ha0,40

soles/ha

1,40
soles/ha

0,27
soles/ha 0,11

soles/ha

Costos por arserrío por PT S/.
Costos por transporte al aserrío PT S/.
Costos de secado por PT S/.

Con la información de ingresos y egresos, se determinaron los flujos de caja económicos para la producción de madera 
aserrada, según cada tamaño de concesión, para las regiones de Loreto, Madre de Dios y Ucayali. Estos flujos permiten 
determinar los VAN con diferentes KOA de 10%,15% y 20%, así como para diferentes tamaños de concesión: 10 000, 30 000 
y 50 000 ha, como se presenta en el Cuadro N° 11.

Los valores de VAN determinados para concesiones de 
10  000 ha son negativos en los tres departamentos analiza-
dos y con los tres niveles de KOA calculados. En el caso de 
concesiones de 30 000 ha, los VAN son positivos en Loreto 
para los tres niveles de KOA, y en Madre de Dios sólo para 
10% y 15%, mientras que para 20% es negativo. En Ucayali 
son negativos para los tres niveles de KOA. Para concesio-
nes de 50 000 ha, los VAN son positivos para los tres niveles 
de KOA utilizados en los departamentos de Loreto y Madre 
de Dios, mientras que en Ucayali son positivos sólo para 
10% y 15%, pero para 20% es negativo.

Este resultado significa que el flujo de ingresos obtenido 
en concesiones de tamaño de 10 000 ha es insuficiente 
para compensar la inversión y costos requeridos, en 
comparación con una alternativa de inversión cuyo ren-
dimiento anual sea al menos de 10%. En el caso de una 
concesión de 30 000 ha, esta sería rentable en Loreto, 
comparada incluso con una inversión cuyo rendimiento 
sea 20%, mientras que en Madre de Dios sólo podría 

Fuente: Videnza 2019   I   Elaboración propia

región tipo de inversión s/.
van

Loreto Madre de Dios Ucayali

10mil
hectáreas

10% -2 262 523,6 -3 694 070,2 -6 826 823,5

15% -2 503 881,3 -4 455 883,8 -6 519 422,8

20% -2 693 888,1 -4 921 825,4 -6 455 700,5

30mil
hectáreas

10% 4 884 059,3 6 822 183,7 -2 466 550,8

15% 1 874 237,9 774 439,5 -5 233 928,5

20% 263 556,1 -2 400 598,9 -6 773 837,1

50mil
hectáreas

10% 15 095 194,6 27 065 687,5 11 074 058,1

15% 8 341 779,8 12 652 767,9 2 402 905,7

20% 4 805 893,6 5 191 037,2 -2 191 071,7

CuAdRo N° 11 
Valores del VAN según KOA de 10%, 15% y 20%, para una concesión promedio de 10, 30 y 50 mil ha con producción 
de madera aserrada en los departamentos de Loreto, Madre de Dios y Ucayali

llegar al 15%. En Ucayali, más bien, no logra ser renta-
ble. Concesiones de 50 000 ha son rentables en Loreto 
y Madre de Dios, comparadas con inversiones cuyo ren-
dimiento sea de 20%, pero en Ucayali la rentabilidad 
llega hasta el 15%, es decir, los ingresos compensan la 
inversión y los costos de producción. En la Figuea N° 12 
se determinan los tamaños mínimos que requiere cada 
modelo de inversión para ser rentable, considerando un 
costo del capital económico de 15%. 

A partir del Cuadro N° 12 se puede afirmar que una conce-
sión forestal cuyo proceso productivo abarca la extracción 
de madera rolliza y la producción de madera aserrada es 
rentable en Loreto para tamaños de concesión de 22 062 y 
20 355,7 ha, siendo mayor el VAN en el segundo caso.

En Madre de Dios los tamaños de concesión a partir de los 
cuales hay rentabilidad son 27 905,0 ha y 25 285,8 ha, en 
este último el VAN es mayor. En el caso de Ucayali, el tamaño 
a partir del cual una concesión es rentable es 43 959,3 ha.
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CuAdRo N° 12
Valores de VAN para concesiones de 10 000, 30 000 y 50 000 ha y tamaño de concesión en el que se alcanza 
el equilibrio para la producción de madera aserrada, a un nivel de KOA de 15% en los departamentos de Loreto, 
Madre de Dios y Ucayali.

región tamaño de 
concesión

capacidad máxima punto de equilibrio

ha VAN ha VAN

Loreto

0 < ha < 10 000 10 000 -2 503 881,3 21 803,2 0,00

10 000 < ha < 30 000 30 000 1 874 237,9 22 062,0 0,00

30 000 < ha < 50 000 50 000 8 341 779,8 20 355,7 0,00

Madre de Dios

0 < ha < 10 000 10 000 -4 455 883,8 24 100,5 0,00

10 000 < ha < 30 000 30 000 774 439,5 27 905,0 0,00

30 000 < ha < 50 000 50 000 12 652 767,9 25 285,8 0,00

Ucayali

0<ha<10 000 10 000 -6 519 422,8 38 379,4 0,00

10 000 < ha < 30 000 30 000 -5 233 928,5 49 182,7 0,00

30 000 < ha < 50 000 50 000 2 402 905,7 43 959,3 0,00

Fuente: Videnza 2019   I   Elaboración propia

0<Ha<10.000
10.000<Ha<30.000
30.000<Ha<50.000

Madera rolliza

Madera aserrada

LORETO

MADRE DE DIOS

UCAYALI

20 355,722 062,021 803,2

47 084,8

25 285,8
27 905,0

24 100,5
39 091.545 827,0

29 926,6

43 959,349 182,7
38 379,4

43 420,0
45 532,9

26 675,7

FIGuRA N° 14
Puntos de equilibrio del tamaño de la concesión, por escala según proceso productivo 
en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios

En la Figura N° 13 se compara la superficie mínima en la cual el negocio se hace rentable en la producción de madera rolliza 
y en la producción de madera aserrada. En el caso de madera rolliza, esto sucede sólo en concesiones llamadas “grandes”, 
en las que la superficie mínima es de 39 000 ha en Madre de Dios, y supera las 40 000 ha en Loreto y Ucayali. Al avanzar en 
la cadena hacia madera aserrada, la superficie necesaria disminuye, en Loreto a 22 000 ha y en Madre de Dios a 28 000 ha, 
mientras que en Ucayali se mantiene sobre las 40 000 ha.

Fuente: Videnza, 2019   I   Elaboración propia
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Evaluación 
económica de  
una concesión 
artesanal 

19

Para una concesión que aplica un sistema de aprovechamiento de madera en forma artesanal en Loreto, Madre de Dios y 
Ucayali, Videnza (2019) aplicó el mismo análisis económico que para una concesión promedio con sistema de aprovecha-
miento mecanizado, y la evaluación económica identificó que no es rentable ni la extracción de madera rolliza ni la produc-
ción de madera aserrada. Ello se debe a que estos modelos enfrentan una frontera de producción más limitada, debido a la 
tecnología utilizada. Como resultado, se obtiene un menor ingreso por la venta de madera y se incrementan los costos ope-
rativos. En el trabajo de campo se observó que, para compensar esta situación, se opta por omitir los gastos de silvicultura, 
protección del bosque y otros cuidados destinados a la sostenibilidad.

Estos resultados indican que los modelos artesanales, sin inversión, que incluyen prácticas de sostenibilidad no resultan 
atractivos económicamente. Asimismo, se observa que las concesiones con una escala inferior a las 30 mil hectáreas no 
resultan viables, incluso con inversión. También se observa que cuando el modelo de negocios incorpora el primer nivel de 
transformación, genera un mayor impacto económico.

FIGuRA N° 15
Evaluación económica de los modelos de concesión forestal

Fuente: Videnza, 2019   I   Elaboración propia

Sin inversión rolliza

Con inversión rolliza

Con inversión aserrada

10 000 ha

30 000 ha

50 000 ha

-1,02

-0,58

-2,53

-1,02

-0,58

-2,53

-1,02

-0,58

-2,53

-4,29

-2,30

-5,32

-11,97

-2,17

-1,81

-17,18

2,36

8,35

LORETO

-1,18

-2,80

-6,42

-2,27

-2,69

-4,77

-1,02

-0,58

-2,53

UCAYALI MADRE DE DIOS
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Conclusiones

Institucionalidad
• El modelo de concesiones forestales con fines maderables se planteó como una alternativa de 

aprovechamiento sostenible a los contratos de extracción previstos en el Decreto Ley Nº 21147. 
No obstante ello, en su implementación se terminó privilegiando el acceso a usuarios (“pequeños 
extractores”) que no reunían la capacidad técnica ni financiera requerida, lo que generó la flexi-
bilización de las reglas inicialmente establecidas (p.e. refinanciamiento de deudas por derecho 
de aprovechamiento) para su mantenimiento en el sistema, evidenciando con ello la ausencia de 
un modelo de negocio (p.e. tamaño mínimo de la concesión, perfil requerido del concesionario) 
diseñado por el Estado a fin de posibilitar la sostenibilidad de las concesiones.

• La Mesa Nacional de Diálogo y Concertación Forestal aportó significativamente al proceso de 
las concesiones forestales y de las buenas prácticas de manejo forestal, impulsando propuestas 
normativas para viabilizar el proceso de concesiones forestales.

• La normativa que regula actualmente el manejo forestal sostenible dentro de la concesión 
forestal con fines maderables está constituida por la Ley N° 29763 y por el RGF, lo que está com-
plementado por los lineamientos para la formulación de los planes de manejo aplicables (RDE 
N°046-2016-SERFOR-DE).

• Bajo este marco, se viene impulsando el otorgamiento de concesiones forestales con fines made-
rables a través del “procedimiento abreviado”, aplicable a las unidades de aprovechamiento que 
no hayan sido otorgadas durante los segundos concursos públicos o que hayan sido revertidas 
al Estado. A partir de las experiencias en Loreto y recientemente en Ucayali se advierte que no se 
han tomado en cuenta las lecciones aprendidas de los procesos anteriores, lo que incluye la falta 
de lineamientos y consideraciones claras sobre el tipo o modelo de concesionario que se busca 
para cada departamento y cada BPP.

• A nueve años de la coexistencia de las tres autoridades forestales y de fauna silvestre principales 
de Loreto, Ucayali y Madre de Dios: ARFFS (ejercida por los gobiernos regionales), ANFFS (ejercida 
por la DGFFS y luego por el Serfor), y el Osinfor, resulta prioritaria su articulación y fortalecimiento 
para el adecuado ejercicio de sus funciones y la implementación de una gestión (en campo y con 
presupuesto) acorde a las particularidades del territorio y a los requerimientos de los administra-
dos para potenciar la actividad, lo que incluye actividades de promoción y de asistencia técnica.

1Modelo de concesiones                                                       
y condiciones habilitantes

• Un elemento clave para que las concesiones forestales con fines maderables se desarrollen es 
la posibilidad de ofrecer (desde el Estado) seguridad jurídica respecto a lo que pueda pasar con 
el BPP, lo que incluye una adecuada defensa jurídica frente a las amenazas y problemas que 
afecten la gestión del BPP y las concesiones forestales con fines maderables dentro de él. Para 
ello, la Ley Nº 29763 cuenta con instrumentos relativamente innovadores que podrían utilizarse, 
como es el caso del Plan Maestro de Gestión del BPP, así como instrumentos de financiamiento 
e incentivos que se podrían delimitar para asegurar una gestión efectiva de los BPP por parte de 
las UGFFS consolidadas.

Bosques de producción permanente y otorgamiento
• En el marco de la Ley N° 27308, se establecieron Bosques de Producción Permanente que en la 

actualidad abarcan una superficie de 17 525 743,33 ha.

• A la fecha, se han otorgado 827 concesiones forestales con fines maderables, las cuales abarcan 
una superficie de 11 193 491 ha, incluido lo otorgado por el procedimiento abreviado. Al depu-
rar las concesiones que han sido revertidas al Estado y entregadas nuevamente por contrato, se 
obtiene que el número neto de concesiones otorgadas es de 731, con una superficie total de 9 
763 231 ha.

Tamaño y escala de la concesión
• Se han otorgado 479 (58%) concesiones forestales con fines maderables con una superficie acu-

mulada de 2,759,360.43 ha otorgada en el rango ≥ 5000 < 10000 ha, las cuales representan un 
25% de la superficie total; y en el rango más alto ≥ 40000 ha se han otorgado 49 (6%), las cuales 
representan un 28% de la superficie total.

• El tamaño de las concesiones debe ser lo suficientemente grande como para justificar inversio-
nes y costos operativos que garanticen sostenibilidad (mayor a 30 000 ha). 

Gestión de la información 
(número de contratos, especies y volúmenes aprovechadas)
• Las estadísticas disponibles son muy limitadas, así como la gestión de la información y del 

conocimiento ha sido muy débil. Esto se ve reflejado en el desafío que sigue siendo la traza-
bilidad de la madera para el sector. Al respecto, se vienen desarrollando mecanismos para 
abordar este tema.
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Aprobación de instrumentos de gestión
• Uno de los problemas en el aprovechamiento ilegal de la madera es que las autoridades verifi-

can los documentos reglamentarios durante el transporte, después que la madera ha salido del 
bosque. Lo mismo sucede con la inspección de campo, que se realiza después de la cosecha. Esto 
facilita a los madereros a lavar la madera extraída fuera de las áreas autorizadas, porque es muy 
difícil identificar la fuente de origen de la madera que tiene una guía cuando está en tránsito.

Exclusión y compensación
• Los procesos de exclusión y compensación o reubicación permiten que los titulares de conce-

siones forestales con fines maderables puedan resolver posibles conflictos de superposición de 
derechos con áreas naturales protegidas, comunidades nativas o campesinas, o de cualquier 
otro derecho superficial.

2Situación administrativa, 
fiscalización e incentivos

• En Loreto, durante el periodo de estudio (2004 - 2008), se evidencia una tendencia decre-
ciente en relación al volumen extraído y se aprovechó un volumen rollizo acumulado de 2 
646 222,30 m³; en Ucayali (2002-2018), sin incluir información de las provincias de Padre 
de Abad y Coronel Portillo para el 2018, la tendencia es similar, y fueron extraídos en dicho 
periodo un total de 2 259 398,34 m³; y en Madre de Dios (2002-2018), con una tendencia 
homogénea, se cuenta con un volumen extraído total de 1 653 505,95 m³.

Durante el periodo 2002-2018, cinco grupos de tipos de madera abarcaron el 62% del volu-
men maderable rollizo, con mayor extracción en concesiones forestales con fines maderables 
en los tres departamentos objeto de estudio: 21% a las Cumalas (17 especies agrupadas); 
seguido de los Shihuahuacos (5 especies agrupadas), con 15%; en tercer lugar las Lupunas (5 
especies agrupadas ), con 10%; seguido del Tornillo (1 especie agrupada), con 10%; y Cedros 
(4 especies agrupadas), con 6%.

Perfil del concesionario
• Las concesiones deberían ser otorgadas a personas jurídicas con capacidad técnica y finan-

ciera, de otro modo sólo facilitan la informalidad y la ilegalidad.

• Se espera que el perfil de los concesionarios sea el de una empresa con buena capacidad téc-
nica y financiera, y que cuente con certificación. Asimismo, se espera que las concesiones ten-
gan como labor principal el aprovechamiento forestal maderable.

Manejo forestal y ambiental
• Las buenas prácticas que se están aplicando en el manejo forestal dentro de algunas concesio-

nes maderables, principalmente en las que han obtenido la CFV, son las siguientes:
	+ Estudio de bosques de alto valor para la conservación (BAVC).
	+ Inventario forestal exploratorio sistemático irrestricto.
	+ Determinación de DMC ad hoc a las especies de interés dentro de la concesión, en función de 
que sólo se podrá aprovechar lo que el bosque crecerá durante el ciclo de corta.
	+ Manejo de software para la determinación de la sostenibilidad en el largo plazo.
	+ Técnicas de aprovechamiento de bajo impacto.
	+ Formulación y ejecución de planes silviculturales.
	+ Selección de árboles semilleros plus.
	+ Monitoreo del crecimiento del bosque a través del establecimiento de PPM.
	+ Sistema de monitoreo para la trazabilidad.
	+ Certificación Forestal Voluntaria.

• La Certificación Forestal Voluntaria ha alcanzado una superficie de 996 315,5 ha, incluidas las 
áreas con certificación de madera controlada. Este es un importante estímulo para que otras 
concesiones también logren la CFV.

• De acuerdo a la Ley N° 29763 y al RGF, el instrumento de gestión ambiental (de conformidad 
con el SEIA) forma parte del plan de manejo forestal, constituyendo este último el único instru-
mento de gestión de las concesiones forestales con fines maderables. Por su parte, se establece 
que el expediente de creación de los BPP debe incluir la identificación de impactos ambienta-
les y sociales, según corresponda, y las medidas para proteger y mejorar la calidad ambiental, 
así como la conservación de la diversidad biológica.

3Planes de manejo            
y sostenibilidad

Medidas de garantía
• La garantía de fiel cumplimiento tiene por objeto respaldar el cumplimiento de las obligacio-

nes a cargo del concesionario. En ese sentido, se requiere que su elección sea acorde al tamaño 
y la complejidad de la operación forestal, aspecto que no se tomó en cuenta, sino que por el 
contrario se flexibilizó a fin de facilitar el ingreso de postores que no contaban con el respaldo 
financiero necesario.

Medidas de promoción (incentivos)
• La rentabilidad en el aprovechamiento de la madera en bosques tropicales ha mostrado ser limi-

tada, por lo que el manejo forestal sostenible requiere de un sistema de incentivos para que sea 
viable si se considera la ejecución de todas las exigencias técnicas para lograr la sostenibilidad 
del recurso forestal luego del aprovechamiento.
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Silvicultura 
(ciclo de corta, semilleros, EIR, manejo ambiental, monitoreo de PPM)
• La relación de los bosques con el cambio climático, así como con los servicios ecosistémi-

cos que prestan dentro de BPP o concesiones, es clave para poder desarrollar una política de 
incentivos adecuados para su gestión. En efecto, dotar a las ARFFS de los recursos para poder 
gestionar efectivamente las áreas bajo un UGFFS puede pasar por establecer un mecanismo de 
retribución como resultado de reducir GEI procedentes de la degradación y deforestación, así 
como de aprovechar los mercados de servicios ecosistémicos potenciales.

• Los diámetros mínimos de corta establecidos en la RJ N° 458-2002-INRENA, todavía vigente, no 
le dan sostenibilidad al aprovechamiento.

• Ciclos de corta reducidos menores a 30 años no permiten la recuperación plena de las especies 
respecto al volumen aprovechado dentro del primer ciclo.

• Ciclos de corta menores a 30 años requieren DMC elevados, lo que significa menor volumen 
aprovechable por ha, y la necesidad de mayor superficie para lograr rentabilidad en el apro-
vechamiento.

• Buenas prácticas de manejo forestal se aplican dentro de algunas concesiones maderables, prin-
cipalmente en las que han obtenido la CFV.

• A partir de lo analizado, se puede afirmar que el manejo forestal tiene indicios de no ser sosteni-
ble dentro de las concesiones forestales maderables, principalmente porque se manejan ciclos 
de corta, DMC e IC% que no le dan sostenibilidad al aprovechamiento.

Regencia
• La figura de los consultores forestales fue reemplazada por la del regente forestal (regente para 

productos forestales maderables para el caso de las concesiones forestales con fines madera-
bles), a fin de asignarle una mayor responsabilidad en la formulación y la implementación del 
plan de manejo forestal, lo que conllevó a elevar las condiciones (ej. consideración de sus ante-
cedentes administrativos y penales) y los requisitos (ej. curso de especialización) para el otorga-
miento de la licencia para su ejercicio.

Riegos
• Existen acciones ilegales que están relacionadas a las infracciones en materia forestal, siendo la 

más común la tala ilegal, que generalmente abarca varias infracciones relacionadas a la explo-
tación de productos forestales sin autorización, violando leyes y reglamentos previamente esta-
blecidos. No se ha alcanzado un nivel óptimo de atención de estas infracciones (que en muchos 
casos también son delitos), por lo que el titular de una concesión forestal con fines maderables 
se encuentra muchas veces en situación de indefensión frente a ilegales que cometen actos en 
contra de la concesión.

• La rentabilidad para la producción de madera rolliza en una concesión forestal maderable se da a 
partir de 47 084,8 ha en Loreto, 39 091,5 ha en Madre de Dios y 43 420,0 ha en Ucayali.

• Para el caso de la producción de madera aserrada a partir de madera rolliza de una concesión 
forestal, la rentabilidad se da a partir de 20 000 ha en Loreto, 25 000 ha en Madre de Dios y 
44 000 ha en Ucayali.

• Para los modelos de extracción de madera rolliza en Loreto y Ucayali se identificaron puntos 
de equilibrio en superficies superiores a las 40 000 ha; mientras que para Madre de Dios fue en 
superficies de 39 000 ha aproximadamente. Por el contrario, para los modelos de producción de 
madera aserrada, se encontró que en Loreto y Madre de Dios se puede trabajar con escalas entre 
30 000 y 50 000 ha; mientras que en Ucayali solo resulta atractiva una inversión en una escala de 
50 000 ha.

• En la evaluación económica de los modelos con un sistema de producción artesanal se identificó 
que no es rentable ni la extracción de madera rolliza ni la producción de madera aserrada. Ello 
se debe a que estos modelos enfrentan una frontera de producción más limitada, debido a la 
tecnología utilizada. Como resultado, se obtiene un menor ingreso por la venta de madera y se 
incrementan los costos operativos. En el trabajo de campo se observó que, para compensar esta 
situación, se opta por omitir los gastos de silvicultura, protección del bosque y otros cuidados 
destinados a la sostenibilidad.

• Las concesiones forestales deberían responder a un modelo de negocio integrado hasta el primer 
proceso de transformación (ni madera en pie ni rolliza) para asegurar sostenibilidad, transparen-
cia y eficiencia económica.

4Comercio        
(industria) y mercado

• La deforestación abarca, en general, menos del 2% de la superficie total de los BPP, aunque 
existen algunas áreas críticas cercanas a vías de comunicación en los departamentos de Madre 
de Dios y Ucayali en las que la deforestación es alta.

• Las principales problemáticas del sector forestal son la falta de capacidades técnicas y adminis-
trativas, públicas y privadas, para el manejo de los recursos forestales; los conflictos sociales; la 
falta de recursos financieros; el reducido acceso a mercados e incentivos; la escasa gobernanza; 
los procesos de participación pública son aún frágiles y carecen de legitimidad; y el débil recono-
cimiento a la información, la participación y la consulta previa.
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Recomendaciones

• Con el asesoramiento de la OIMT, se debe establecer un sistema de monitoreo y evaluación de 
los BPP y las concesiones forestales, basado en los Planes Maestros de Gestión de cada BPP y 
de acuerdo a criterios e indicadores.

• Serfor debe promover un mercado de concesiones forestales con la finalidad de que las conce-
siones de menor tamaño se integren o formen consorcios, impulsando, a través de incentivos, 
que se integren grupos de concesiones hasta alcanzar un mínimo de 50 000 ha.

• Se recomienda que el área concesionada abarque una superficie mínima de 50 000 ha. Este 
resultado está alineado con la literatura que analiza los volúmenes de producción mínimos 
requeridos para la exportación maderable en contenedores. Además, las estimaciones reali-
zadas respaldan concesiones por un plazo de 40 años renovables, acorde con los lineamientos 
actuales. Ello contribuye a que el tiempo de aprovechamiento de los recursos maderables jus-
tifique las inversiones realizadas por los concesionarios, así como a que estos desarrollen un 
PMF de largo plazo.

• Consecuentemente, las concesiones deben ser otorgadas a personas jurídicas con capacidad 
técnica y financiera. La capacidad técnica favorece la elaboración de un PMF pertinente y de 
calidad, y provee un conocimiento mínimo al respecto de la industria maderera. La capacidad 
financiera, por su parte, permite a los concesionarios realizar las inversiones necesarias en el 
área concesionada, ya sea mediante el uso de recursos propios o provenientes de operacio-
nes de apalancamiento. Ambos factores cobran mayor importancia en los modelos de negocio 
integrados hasta el primer proceso de transformación, pues requieren de inversión y estrate-
gias de operaciones y venta más complejas.

• Es necesario que el Serfor apoye a los gobiernos regionales en la determinación e implemen-
tación de sus correspondiente UGFFS de manera efectiva e incluyendo acompañamiento 
para lograr el presupuesto público requerido, a fin de que pueda liderar la gestión forestal y 
de fauna silvestre a una escala territorial más operativa y cercana a los administrados.

• Bajo un enfoque de gobernanza forestal y de fauna silvestre, es necesario fortalecer la ins-
titucionalidad e implementar los espacios de participación ciudadana reconocidos, a fin 
de contribuir a la toma de decisión pública. Sobre el particular, resulta prioritario entonces 
el establecimiento e implementación de los Comités de Gestión Forestal y de Fauna Silves-
tre – CGFFS, con el objeto de orientar la gestión en favor del concesionario forestal y de los 
demás usuarios del bosque.

1Modelo de concesiones                       
y condiciones habilitantes 2Situación administrativa,        

fiscalización e incentivos
• Mejorar la articulación entre autoridades forestales y de fauna silvestre, principalmente 

entre la autoridad regional (ARFFS), la autoridad nacional (ANFFS) y Osinfor.

• Se debe realizar una evaluación del SNIFFS e identificar qué condiciones son necesarias 
para mejorar su implementación, de forma tal que se aumente la transparencia.

• Rediseño de las competencias en materia de control y supervisión.

• Se debe seguir promoviendo la Certificación Forestal Voluntaria, porque contribuye a lograr 
la sostenibilidad en el aprovechamiento y a potenciar las exportaciones maderables en los 
mercados estadounidenses y europeos, en los cuales la normativa penaliza la comercializa-
ción de madera de origen ilegal, incentivando con ello a los productores a utilizar mecanis-
mos que garanticen la legalidad de su oferta maderera.

• Evaluar la adecuación de las concesiones forestales con fines maderables vigentes al actual 
marco jurídico y cómo estas, con ocasión de la aprobación del plan maestro de gestión 
del BPP, se alinean al cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales relacionadas a 
dicha actividad, pues finalmente la sostenibilidad de la gestión debe armonizar las dimen-
siones económicas, sociales y ambientales para satisfacer las necesidades de la población.

• Aprobación de normas de desarrollo para el otorgamiento de incentivos.

• Clarificación sobre el acogimiento a beneficios e incentivos (principalmente tributarios) 
regulados por el régimen de la Ley Nº 27360.
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• Serfor debe actualizar los DMC y, en un escenario ideal, disponer que cada concesión forestal 
con fines maderables determine de manera ad hoc los DMC e IC% correspondientes a las espe-
cies de su interés para el aprovechamiento, así como el ciclo de corta.

• Se debe avanzar hacia la emisión de guías de transporte forestal de forma digital on line, 
que automáticamente descarguen los volúmenes movilizados de los volúmenes aprobados 
en el PO.

• Simplificación de los procesos relacionados a las concesiones. Los procedimientos complejos 
y engorrosos obstaculizan la ruta hacia la formalidad en el sector, y además disminuyen la 
competitividad de los concesionarios legales con respecto a los operadores ilegales. De forma 
relacionada, se resalta la importancia de la coordinación entre los distintos actores y grupos 
de interés del sector, a fin de que los concesionarios puedan ajustarse a los cambios norma-
tivos y absolver dudas sobre el cumplimiento de los requerimientos legales. Algunos de los 
procedimientos prioritarios que deberían racionalizarse son la aprobación de instrumentos 
de gestión (PGMF, POA), el redimensionamiento de áreas, los incentivos ligados al derecho de 
aprovechamiento, la atención de denuncias, entre otros.

• Se debe reforzar la asistencia técnica a las concesiones, porque ha mejorado la planificación 
operativa anual, mediante la elaboración de los censos comerciales, la protección de árboles 
semilleros y el control de la cadena de custodia, especialmente en las operaciones certificadas.

• Elaboración de Planes Maestros de Gestión de BPP, así como los instrumentos financieros e 
incentivos que acompañen su implementación.

• Adecuación de planes de manejo a normativa vigente (cálculo del derecho de aprovecha-
miento, impacto ambiental, modelo de contrato, etc.)

• Para el adecuado ejercicio de la regencia es necesario aprobar lineamientos que orienten su 
ejercicio, brindar una capacitación continua e incentivos y asegurar contar con un número de 
regentes acorde a la demanda de las concesiones forestales con fines maderables, conside-
rando que ahora requieren brindar un servicio permanente, como lo es el de la implementa-
ción del PO. Asimismo, dicha oferta requiere un seguimiento y supervisión sobre el trabajo que 
vienen desarrollando los regentes, a fin de que sólo se mantengan en el mercado aquellos que 
puedan contribuir a dotar de seguridad jurídica al sistema de concesiones forestales con fines 
maderables. 

• En relación a la garantía de fiel cumplimiento, es necesario viabilizar su implementación 
mediante la aprobación de los lineamientos que determinen el procedimiento para el cál-
culo, actualización y aprobación de la garantía de fiel cumplimiento y su ejecución al cierre 
de la concesión.

3Planes de manejo            
y sostenibilidad

• Las concesiones forestales deberían ser entregadas sobre la base de un modelo de negocio inte-
grado hasta la primera transformación, es decir, hasta la comercialización de madera aserrada. 
En este modelo, la madera en pie y rolliza no se venden directamente, sino que pasan por un pro-
ceso de transformación primaria en los aserraderos del concesionario. Si bien este modelo inte-
grado requiere de mayor inversión y costos, estos se ven compensados por un precio de venta 
más alto, derivado del valor agregado al producto, y una trazabilidad menos compleja.

4Comercio                             
(industria) y mercado

• En relación a la exclusión y compensación de áreas o reubicación, se deben aprobar linea-
mientos para su implementación, los cuales deben incluir los criterios técnicos de evaluación 
y, en caso de proceder lo solicitado, las pautas de adecuación con ocasión de la modificación 
de los límites de la concesiones forestales con fines maderables: el recálculo del derecho de 
aprovechamiento, el registro de los nuevos límites ante el catastro forestal y de fauna silvestre, 
la actualización de los planes de manejo, así como la elaboración y suscripción de la adenda 
respectiva, entre otros.

• Desarrollo de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, en el sentido de consi-
derar a los titulares de concesiones forestales con fines maderables como contribuyentes al 
mantenimiento, y mejora de los servicios ecosistémicos que prestan los ecosistemas dentro 
de sus concesiones.
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Propuestas 
de cambios 
normativos para 
el fortalecimiento 
del modelo
1. Modificar la normativa para que en las concesiones forestales la evaluación del potencial se realice a través de inven-

tarios sistemáticos irrestrictos con post estratificación.

2. Actualizar los DMC y modificar la normativa a fin de que se determinen en cada concesión a partir del análisis de la 
distribución diamétrica obtenida con información del inventario forestal, y posteriormente fijar la intensidad de corta.

3. Modificar la normativa para que los ciclos de corta se fijen en mínimo 30 años.

4. Incluir el subproceso de “Análisis de sostenibilidad” mediante la utilización de herramientas informáticas, tanto para 
el proceso de elaboración de planes de manejo (concesionarios) como para el proceso de evaluación de planes de 
manejo (funcionarios públicos).

5. Las concesiones forestales deberían responder a un modelo de negocio integrado hasta el primer proceso de transfor-
mación (madera aserrada), para asegurar sostenibilidad, transparencia y eficiencia económica.

6. El tamaño de las concesiones debe ser lo suficientemente grande como para justificar inversiones y costos operativos 
que garantizan sostenibilidad (mínimo 50 000 ha). 

7. El tiempo de las concesiones no debería ser inferior a los 40 años, con la finalidad de garantizar ciclos productivos 
sostenibles.

8. Las concesiones deben de ser otorgadas solamente a personas jurídicas, pero con capacidad técnica y financiera com-
probada, además de valorizar la experiencia en el manejo de bosques a gran escala. La certificación puede ser un 
punto a tener en cuenta.

9. En materia de gestión institucional, se deben de rediseñar las competencias en materia de control y supervisión 
forestal.

10. Aprobar los lineamientos técnicos para la formulación de Planes Maestros de Gestión de BPP, además de desarrollar 
mecanismos financieros e incentivos que permitan brindar mayor competitividad a las concesiones, con una visión de 
aprovechamiento integral del bosque y de integración de la cadena productiva.

11. Modificar el marco normativo para el otorgamiento de nuevas concesiones forestales, de manera que las condiciones y 
calificaciones puedan ajustarse a las necesidades de gestión de cada BDP en cada departamento.

12. Establecer un programa de capacitación, incentivos y supervisión de regentes.

13. Aprobar lineamientos que orienten el ejercicio de la regencia.

14. Aprobar lineamientos que faciliten el acogimiento al descuento promocional del derecho de aprovechamiento, así 
como los incentivos y reconocimientos por la implementación de buenas prácticas.

15. Aprobar un decreto supremo que clarifique los aspectos técnico-normativos para que los actores del sector forestal 
puedan acogerse a los beneficios e incentivos (principalmente tributarios) regulados por el régimen de la Ley Nº 27360.

16. Aprobación de lineamientos sobre cálculo, actualización, aprobación y ejecución de garantías de fiel cumplimiento.

17. Aprobación de lineamientos para la exclusión y compensación de áreas o reubicación de concesiones forestales con 
fines maderables, los cuales deben incluir los criterios técnicos de evaluación y, en caso de proceder lo solicitado, las 
pautas de adecuación con ocasión de la modificación de los límites de la concesión.

18. Simplificación de los procesos relacionados a las concesiones. Esta simplificación debe asegurar que los titulares no 
asuman costos y trámites innecesarios, así como someterse a procesos complejos de control, supervisión y fiscaliza-
ción que impliquen la revisión en más de una oportunidad de actividades que podrían ser evaluadas de manera inte-
gral por una sola autoridad.

19. Aprobación del modelo de contrato de adecuación de las concesiones forestales con fines maderables al marco nor-
mativo vigente.

20. Establecer la articulación normativa entre las concesiones forestales y los mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos.
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Mapa de las concesiones forestales con fines maderables
Anexo Nº 1

Fuente: Digital Perú (Centros poblados y red hidrografica), INEI 2020 (Limites censales referenciales) y Registros de la Base de Datos de la 
Dirección de Catastro, Zonificación y Ordenamiento de la DGIOFFS.

DMC e IC recomendados para algunas especies 
que han sido determinados a partir del análisis 
de su distribución diamétrica

Anexo Nº 2

nombre común nombre científico
dmc dmc ic %

Actual Recomendado

Ana Caspi Apuleia liocarpa 41 75 80

Aguano masha Paramachaeruim sp. 51 65 80

Azúcar huayo Hymenaea spp 51 70 80

Caimitillo Chrysophyllum sp.  41 50 80

Capirona Calycophyllum spruceanum 41 70 80

Carahuasca Guatteria sp. 41 50 80

Catahua Hura crepitans 60 80 80

Catuaba Qualea spp 41 80 80

Cashimbo Cariniana sp 41 75 80

Chontaquiro Diplotropis sp. 41 50 80

Copaiba Copaifera reticulata 56 80 80

Copal Protium sp. 46 50 80

Cumala Virola sspp 46 46 80

Cumala colorado Iryanthera sp 46 50 80

Estoraque Myroxylon balsamum 41 60 50

Hualaja Zanthoxulum rhoifolium 41 50 80

Huamansamana Jacaranda copaia 41 50 80

Huayruro Ormosia sp. 46 65 80

Huimba Ceiba samauma 51 80 80

Ishpingo Amburana cearensis 56 85 80

Itauba Mezilaurus sp. 41 60 70

Lagarto Caspi Calophyllum brasiliensis 61 85 80

Loro micuna Ficus sp. 46 70 80

Machimango Escheweilera sp. 41 50 80

Lupuna Pseudobombax septenatum 64 80 80

Manchinga Brosimum sp 41 80 80

Marupa Simarouba amara 46 50 80
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nombre común nombre científico
dmc dmc ic %

Actual Recomendado

Mashonaste Clarisia racemosa 41 70 80

Misa Couratari sp. 41 80 80

Moena Lauraceae 46 60 80

Moena Amarilla Nectandra pulverulenta 46 50 80

Oje Ficus maxima 41 75 80

Palo bastón Crepidospermum goudotianum 41 50 80

Palisangre Brosimum sp 41 60 80

Pashaco Parkia igneiflora 51 60 70

Pumaquiro Aspidosperma macrocarpon 53 75 80

Quillobordon Aspidosperma parvifolium 38 55 80

Quina quina Pouteria torta 41 60 80

Quinilla Manilkara sp. 41 80 80

Requia Guarea sp 46 75 80

Shihuahuaco Dypteryx odorata 51 85 80

Tahuarí Tabebuia serratifolia 46 65 80

Tornillo Cedrelinga catenaeformis 61 75 80

Yacushapana Terminalia oblonga 41 60 80

Yerno en prueba Dipteryx alata 51 75 70

Zapote Quararibea cordata 41 60 80

Fuente: Kometter 2019

Buenas Prácticas para el manejo forestal sostenido
Anexo Nº 3

fase prácticas impacto en la sostenibilidad quién 
implementa

Planificación

	y Estudio de los Bosques de Alto Valor 
para la Conservación (BAVC) para 
definir las áreas de conservación y la 
zonificación de la concesión.

	y La conservación de los elementos de los 
BAVC, es clave y garantiza la continuidad 
de los ecosistemas y por tanto presentan 
elementos esenciales que aportan a la 
sostenibilidad.

Concesiones 
certificadas

	y Inventario forestal sistemático irrestricto 
para determinar el potencial forestal 
de las áreas productivas, incluido un 
estudio dendrológico para la correcta 
identificación científica de las especies 
existentes.

	y Permite obtener información de todo 
el territorio, mostrando el potencial 
productivo, que es la base para 
panificar la producción, de tal forma de 
garantizar la sostenibilidad.

Concesiones 
certificadas

	y Determinación ad hoc de los diámetros 
mínimos de corta (DMC) e Intensidad de 
corta (IC) para las especies de interés, 
a partir del análisis de la distribución 
diamétrica, considerando que sólo se 
podrá aprovechar lo que el bosque 
crecerá dentro del ciclo de corta.

	y Limita la producción sólo a lo que el 
bosque puede crecer, lo que aporta 
directamente a la sostenibilidad.

Algunas 
concesiones 
certificadas lo 
hicieron para el 
PGMF, pero no lo 
implementan en 
el POA

	y Utilización de un software para 
determinar si el manejo forestal de la 
concesión sería sostenible en el largo 
plazo.

	y Permite identificar y controlar que los 
niveles de aprovechamiento cíclico no 
degrade el bosque en el largo plazo. 
Garantiza la sostenibilidad en el largo 
plazo.

Algunas 
concesiones 
certificadas

	y Análisis de la distribución diamétrica 
para proponer tratamientos 
silviculturales (Plan Silvicultural).

	y Permite aplicar tratamientos 
silviculturales ad hoc para cada especie 
de acuerdo a sus requerimientos 
específicos, lo que contribuye a darle 
sostenibilidad a cada una de las 
especies.

Algunas 
concesiones 
certificadas

	y Planificación de vías principales

	y Reducción de daños a suelos y 
ríos; aumento en la eficiencia de la 
extracción y manejo.
	y Comunica a la concesión con las vías 
externas e internas, lo que garantiza 
la comercialización de los productos 
y la obtención de ingresos para 
facilitar las tareas integrales dentro 
de la concesión, lo que aporta a la 
sostenibilidad.

Todas las 
concesiones

	y Plan de Manejo 	y Todas las operaciones están integradas 
en un documento de gestión. 

Todas las 
concesiones
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fase prácticas impacto en la sostenibilidad quién 
implementa

Pre operación

	y Demarcación de linderos de la 
concesión y de las parcelas de  corta 
anual.

	y Aporta a evitar la tala ilegal interna y 
externa y la reducción del potencial 
forestal de la concesión. 

Algunas 
concesiones.

	y Censo: determinación de árboles 
aprovechables, semilleros plus (20%) 
adecuadamente distribuidos, y de 
futura cosecha; numerados y marcados 
(plaqueados).
	y Selección de árbol en pie para la corta.
	y Limpieza de lianas durante el censo o 
6 meses antes de la tumba en árboles 
comerciales que se van a talar, así 
como en árboles de futura cosecha y 
semilleros
	y Mapificación de árboles censados a 
través de un GIS.

	y Determina el potencial real de 
producción y de regeneración, base de 
la sostenibilidad.
	y Aporta a la planificación detallada de 
las operaciones, lo que reduce daños y 
aumentar eficiencia
	y La limpieza de lianas reduce la ruptura 
de árboles vecinos y de riesgo de 
accidentes. Facilita el crecimiento de 
los árboles.

Todas las 
concesiones
Ejecutan censos.

Limpieza de 
liana se realiza 
en algunas 
concesiones 
certificadas.

	y Trazado de caminos a partir de la 
determinación de la distancia óptima y 
ubicación de patio de trozas
	y Diseño y ubicación de pistas de arrastre 
y dirección de caída de los árboles 
(forma tipo espina de pescado).

	y Reducción de daños a suelos, ríos y 
árboles de futura cosecha
	y Reduce los impactos y los costos. 

Algunas 
concesiones 
certificadas.

Construcción 
de caminos

	y Correcta construcción de caminos, de 
puentes, Instalación de alcantarillas en 
canales de drenaje.
	y Pendientes adecuadas
	y Cunetas reglamentarias
	y Estabilizar la superficie de rodamiento
	y Estabilización de taludes
	y Evitar zonas sensibles de flora, fauna y 
sociales.

	y La correcta construcción de caminos 
también reduce el impacto y los costos.
	y Los puentes y alcantarillas ayudan a 
proteger la calidad del agua, reducir la 
acumulación de sedimentos y residuos 
sólidos, para facilitar el flujo y paso de 
los organismos acuáticos.

Todas las 
concesiones 
construyen 
caminos.

Solo algunas 
certificadas 
lo hacen 
correctamente.

fase prácticas impacto en la sostenibilidad quién 
implementa

Tumbado

	y Revisión de árbol seleccionado en pie 
para la corta (no debe tener ataque 
de termitas o pudriciones en más del 
50% del fuste, (al menos 3 metros 
aprovechables).
	y Revisar que no hayan quedado lianas 
leñosas sobre fuste.
	y Tumba dirigida (importante ruta de 
escape).
	y Protección de árboles de futura cosecha 
y semilleros.
	y Se debe respetar las fases de la luna: 
talar de cuarto creciente a cuarto 
menguante (ocho días antes y ocho 
días después de la luna llena).
	y Controlar y mantener la cadena de 
custodia, manteniendo numeración en 
el tocón y trozas.
	y Aprovechamiento de ramas en buen 
estado y con dimensiones adecuadas.
	y Sólo trozar lo indispensable, tratando 
de llevar la mayor cantidad de fustes 
enteros al patio.
	y Indispensable medidas de seguridad 
casco, guantes, zapatos, entre otros.

	y Todas las acciones en el tumbado se 
desarrollan priorizando la seguridad 
del personal y en el máximo 
rendimiento de madera, así como la 
reducción de los costos.
	y La tumba define los niveles de 
producción y por ende los ingresos, 
garantía de la sostenibilidad.
	y También determina los árboles de 
futura cosecha y los semilleros, que son 
los que forman la masa productiva del 
siguiente ciclo de corta.
	y Aumento del crecimiento y favorece la 
regeneración de especies deseadas
	y Reducción de daños al árbol a cortar y 
a árboles vecinos.

Sólo algunas 
empresas 
certificadas 
cumplen todos los 
requerimientos 
del tumbado de 
bajo impacto

Arrastre

	y La apertura de las pistas de arrastre se 
realiza después de la tala, cuando ya se 
sabe en qué posición quedó el fuste. 
Se prioriza la protección los cuerpos 
de agua, los sitios de alto valor de 
conservación y las especies comerciales 
y protegidas.
	y Cuando ocurren lluvias intensas o 
persistentes se debe suspender el 
arrastre para evitar daños al suelo.
	y Se debe considerar que el arrastre 
es la actividad más cara del 
aprovechamiento forestal, por lo que su 
planificación debe ser cuidadosa.

	y Impacta directamente en la reducción 
del daño al bosque remanente y a 
la reducción de costos, siguiendo 
adecuadamente lo planificado.
Reducción de daños a suelos, ríos y 
árboles de futura cosecha.

Solo algunas 
concesiones 
certificadas 
realizan el arrastre 
de acuerdo a lo 
requerido por el 
bajo impacto.
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fase prácticas impacto en la sostenibilidad quién 
implementa

Manejo en 
patio

	y Áreas con pendiente suave (2%), 
con buen drenaje. El tamaño 
depende de la cantidad de 
árboles que se van a apilar, 
no debe superar los 2500 m2 
(50 m x 50 m).
	y Las trozas deben orientarse en 
sentido norte a sur para evitar el 
sol directo sobre los extremos.
	y Trozado adecuado para mejorar 
la calidad y disminuir residuos. 
Se deben aplicar criterios 
de trozado: forma, sanidad, 
diámetro y largo; también se 
debe tener en cuenta el largo de 
la plataforma del camión.
	y Mantener y controlar la cadena 
de custodia.
	y Toda la madera que va ser 
transportada a la industria, debe 
ser cubicada, priorizando fustes 
completos.
	y Adecuado manejo de residuos 
sólidos, sacar del bosque 
todos los residuos o productos 
inorgánicos.

	y La protección y conservación 
de la madera desde la troza 
es un asunto muy importante 
que representa dinero: mejor y 
más madera implica mayores 
ingresos para la empresa.

Solo algunas concesiones 
certificadas construyen los patios y 
manejan las trozas cumpliendo los 
estándares de bajo impacto.

Transporte 
mayor

	y Se debe seguir todas las medidas 
de seguridad en el proceso 
de carguío de trozas ya sea al 
camión si el transporte es por 
carretera o a la embarcación si 
es por río o en el emboyado si es 
por flotación.
	y Revisar que la carga se encuentre 
alineada, sin que ninguna troza 
quede fuera de los amarres.
	y Evitar que el peso de la carga 
rebase la capacidad máxima.
	y Se debe mantener y controlar la 
cadena de custodia.

	y Los productos del bosque llegan 
a la industria y al mercado, lo 
que materializa la obtención de 
ingresos para la continuidad de 
las operaciones en el bosque.

Todas las concesiones

fase prácticas impacto en la sostenibilidad quién 
implementa

Labores 
silviculturales

	y Monitoreo del crecimiento 
del bosque (Establecimiento 
de parcelas permanentes de 
monitoreo - PPM).
	y Muestreo diagnóstico (MD).

	y Las PPM y el MD permiten tener 
información científica, para 
conocer el crecimiento del 
bosques y las necesidades de 
tratamientos silviculturales, así 
como ajustar en el ciclo de corta.

Las PPM son instaladas por las 
concesiones certificadas.

El MD no lo implementa ninguna 
concesión.

	y Aplicación de tratamientos 
silviculturales, si fueran 
necesarios
	y El principal tratamiento 
silvicultural que se aplica en las 
concesiones es la corta de lianas 
para liberar las copas de los 
árboles de especies comerciales 
remanentes para incrementar 
su desarrollo y mejorar la 
producción de semillas.

	y Incrementan el desarrollo de las 
especies de interés remanentes 
luego de aprovechamiento, 
entre ellos los árboles de futura 
cosecha.
	y Se pretende garantizar el 
rendimiento sostenible, que 
consiste en aprovechar, en un 
determinado período de tiempo, 
solamente el volumen que el 
bosque tiene la capacidad de 
regenerar.

Sólo algunas concesiones 
certificadas aplican el corte de 
lianas.

	y Limpieza, es un tratamiento 
aplicado en claros, para 
estimular el crecimiento de las 
plántulas y árboles pequeños 
de valor comercial a través de 
la limpieza de vegetación en un 
radio de 2 a 3 metros, también 
se puede enriquecer con 
regeneración natural traída de 
zonas aledañas o plantones de 
vivero.

	y Enriquece los claros que 
deja el aprovechamiento y 
crea una masa que podrá ser 
aprovechada luego de un turno, 
lo que aporta a la sostenibilidad.

Sólo una concesión certificada 
aplica la limpieza y reforestación 
en claros.

Control de 
la caza

	y Protección de la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos que 
mantienen la regeneración y la 
productividad.

	y Sostenibilidad de la producción; 
mayores opciones futuras.

La aplican las concesiones 
certificadas.
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fase prácticas impacto en la sostenibilidad quién 
implementa

Establecimiento y 
respeto a áreas de 
protección dentro 

de la concesión 
(riberas de ríos, 

áreas con 
pendientes 

fuertes)

	y Protección de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos que mantienen 
la regeneración y la productividad.

	y Sostenibilidad de la producción; 
mayores opciones futuras.

La aplican las 
concesiones 
certificadas.

Monitoreo

	y Sistema de monitoreo para la 
trazabilidad de la madera y el 
cumplimiento de las tareas de manejo 
forestal.

	y Permite realizar seguimiento al origen 
de la madera, conocer el volumen 
extraído de cada una de las zonas del 
bosque. Saber dónde están los árboles 
semilleros y los de futura cosecha.
	y También se hace seguimiento a las 
tareas del manejo, entre ellas las 
labores silviculturales, que están 
directamente relacionadas con la 
sostenibilidad.

Las concesiones 
certificadas

Relaciona-
miento

	y Relacionamiento con la población 
principalmente comunidades 
indígenas.

	y Muy importante para mantener la paz 
social y garantizar la continuidad de las 
operaciones.

Las concesiones 
certificadas

Fuente: Kometter 2019

Lista de concesiones certificadas
Anexo Nº 4

Iniciativas de certificación voluntaria FSC Perú 

a. certificación de manejo forestal fsc fm/coc

N° Nombre de la organización Ubicación Fecha de 
emisión 

Fecha de 
expiración 

Extensión 
ha

1 Maderera Río Yaverija S.A.C (MADERYJA) Madre de Dios 26/01/2007 14/02/2022 49 556

2

Asociación para la Investigación y Desarrollo 
Integral - AIDER Ucayali 16/11/2005 19/07/2021 29 989

Comunidad Nativa de Buenos Aires

Comunidad Nativa de Callería

Comunidad Nativa de Junín Pablo

Comunidad Nativa de Nuevo Loreto

Comunidad Nativa de Roya

3

Maderera Río Acre S.A.C (MADERACRE) Madre de Dios 26/01/2007 25/01/2022 220 335

Amatec

Maderera S.A.C

Paujil

4

Ambiente y Desarrollo de las Comunidades del 
Perú Madre de Dios 08/02/2011 06/02/2021 94 647

Comunidad Nativa Bélgica 

Maderera Industrial Isabelita S.A.C

5 Green Gold Forestry Perú S.A.C - FM/CoC Loreto 18/01/2011 04/04/2022 51 697

6 Forestal Otorongo S.A.C Madre de Dios 03/02/2011 02/02/2021 81 238

7 Maderera Canales Tahuamanu S.A.C Madre de Dios 31/05/2011 29/09/2020 52 869

8 Inversiones Forestales Chullachaqui S.A.C Madre de Dios 10/11/2017 09/11/2022 101 777

9 Consolidado Sepahua Tropical Forest S.A.C y 
Nuevo San Martín S.A.C Ucayali 29/06/2017 28/06/2022 91 469,79

10 Amazonía Justa San Martín 26/03/2019 25/03/2024 1 100,79

 774 678,58
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Fuente: Kometter 2019

Iniciativas de certificación voluntaria FSC Perú 

b. madera controlada cW/fm

N° Nombre de la organización Ubicación Fecha de 
emisión 

Fecha de 
expiración 

Extensión 
ha

1 Grupo Vargas Negocios Amazónicos S.A.C Ucayali 02/09/2016 01/09/2021 48 293

2 Consorcio Maderero S.A.C Loreto 18/01/2017 17/01/2022 136 419,92

3 Consorcio Maderero S.A.C CCNN Nuevo 
Canchahuaya Loreto 24/11/2017 23/11/2022 13 875

4 Consorcio Maderero S.A.C (Zona Santa Catalina) Loreto 23/07/2018 22/07/2023 23 049

 221 636,92

etapa actividad descripción trámite administrativo instituciones públicas 
vinculadas86

Planificación

Suscripción o adquisición de contrato 
de concesión forestal frente al Estado 
y la autoridad forestal pública.

Pago por derecho de 
aprovechamiento

	y Serfor
	y Gobierno regional
	y Banco de la Nación
	y Osinfor

Ejecución del inventario forestal 
exploratorio y formulación del PGMF. Ninguno Ninguna

Presentación del PGMF ante la 
autoridad pública forestal. Pago por derecho a trámite

	y Serfor
	y Gobierno regional
	y Banco de la Nación

Revisión y aprobación del plan 
general de manejo por parte de la 
autoridad pública forestal.

Ninguno 	y Serfor
	y Gobierno regional

Ejecución del censo y formulación del 
documento de gestión anual (POA). Ninguno Ninguna

Presentación del documento de 
gestión anual (POA) ante la autoridad 
pública forestal.

Pago por derecho a trámite.
	y Serfor
	y Gobierno regional
	y Banco de la Nación

Revisión, inspección ocular y 
aprobación del POA por parte del 
gobierno regional

Ninguno 	y Serfor
	y Gobierno regional

Movilización

Solicitud de emisión de las Guías de 
Transporte Forestal al Estado Natural Pago por derecho a trámite. 	y Serfor

	y Gobierno Regional

Transporte de la producción en 
campo hacia el aserradero. 

Si el producto es transferido 
comercialmente requiere 
comprobante de pago y 
movilización (factura y guía 
comercial).

	y Serfor
	y Gobierno regional
	y Sunat

CuAdRo N° 01: 
Etapas y procesos de la cadena de valor dentro del sector forestal

Flujo administrativo de la cadena de valor
Anexo Nº 5
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etapa actividad descripción trámite administrativo instituciones públicas 
vinculadas86

Transformación
(aserrío)

Solicitud de autorización o renovación 
para la transformación (aserrío).

	y Pago por derecho a trámite.
	y Licencia de funcionamiento

	y Serfor
	y Gobierno regional
	y Municipio local

Solicitud de emisión de las Guías 
de Transporte Forestal (productos 
transformados) 

Pago por derecho a emisión de la 
guía.

	y Serfor
	y Gobierno regional

Transporte de la producción en planta 
hacia el distribuidor/cliente.

Si el producto es transferido 
comercialmente requiere 
comprobante de pago y 
movilización (factura y guía 
comercial).

	y Serfor
	y Gobierno regional
	y Sunat

Comercio - 
Distribución

Solicitud de registro y/o /autorización 
depósitos y/o establecimientos 
comerciales

	y Pago por derecho a trámite
	y Licencia de funcionamiento

	y Serfor
	y Gobierno regional
	y Municipio local

Registro/Renovación eExportador Pago por derecho a trámite. 	y Serfor

Permiso  de eExportación

Inspección y aprobación  para 
exportación

Si el producto es transferido 
comercialmente requiere 
comprobante de pago 
y movilización (factura y guía 
comercial).

	y Serfor
	y Sunat (aduanas)
	y Municipio local
	y Senasa

Fuente: Elaboración propia del estudio

GRáFICo N° 01: 
Flujograma de las etapas y procesos de la cadena de valor dentro del sector forestal

Transformación
(aserrío)

Comercio y
distribución

Aprovechamiento
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Contexto económico
Anexo Nº 6

FIGuRA N° 01
Participación porcentual de la industria de la madera en el PBI

*Estimado como el 2.3% de la actividad Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (INEI, 2017)
Fuente: INEI. Elaborado por Videnza 2019

FIGuRA N° 02 
Exportación e importación de madera en Perú

Fuente: Sunat / Elaborado por Videnza 2019
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Fuente: Sunat, Mincetur / Elaborado por Videnza 2019

FIGuRA N° 03 
Exportación de madera en Perú, desagregado

FIGuRA N° 04
Importación de madera en Perú, desagregado
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Visión estratégica Desarrollo industrial Desarrollo de mercados Financiamiento y rentabilidad
Información e investigación Gobernanza del sector Infraestructura Desarrollo de capacidades

Inadecuados servicios 
financieros: limitado 

acceso al crédito

Limitada superficie de concesiones forestales              maderables con manejo forestal sostenible

No se realiza un 
aprovechamiento integral 

del bosque

Incumplimiento en 
aplicación de planes de 

manejo aprobados

Frondosa legislación no 
bien definida, no facilita, 

no promueve
Infraestructura 

de�ciente o inexistente

Baja rentabilidad 
del MFS

Costos elevados del MFS 
(extracción, transporte, 

otros)

Alta producción de madera 
ilegal que conlleva a 
competencia desleal

Débil e inadecuado control 
del MFS: ausencia de un 
sistema de control veraz

Alto nivel de corrupción 
en el Estado

IBPP no concluidos 
(Falta información del 

potencial)

Mercado de productos 
forestales poco 

desarrollado (maderables, 
no maderables y SSEE)

Gobernanza forestal 
sin mecanismos de 
concertación entre 

actores

Instrumentos de 
mercado poco 

desarrollados (CFV)

Desarrollo limitado de la 
industria forestal: escaso 

o ningún valor agregado a 
los productos del bosque

Desactivación de la 
Mesa Nacional de 

Dialogo y Concertación 
Forestal

Escasos incentivos 
para aplicación de 

buenas prácticas de 
manejo forestal

Inversión limitada en 
tecnología moderna

Limitada integración 
vertical y horizontal de 

la industria

Desconocimiento de 
propiedades de gran parte 
de las especies forestales.

Débil capacidad 
institucional para el 
saneamiento físico 
legal de las tierras

Productos forestales 
no reúnen criterios 

exigidos por el mercado

Débil o nula 
asesoría técnica

Falta de 
capacitación en 

manejo tecnológico

Falta de capacitación 
en gestión 

empresarial

Limitada visión de 
negocio

(Productores / Estado)

Inadecuada planificación, 
implementación y monitoreo 

del manejo forestal

Barreras organizadas de acuerdo a una relación 
de causalidad

Anexo Nº 7

Fuente: Kometter 2016
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Supervisión y control en las concesiones forestales
Anexo Nº 8

El Estado Peruano, en el marco de la Política de Moderniza-
ción de la Gestión del Estado, transfirió, hasta julio del 2016, 
a los GORE de San Martín, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, 
Amazonas, La Libertad, Tumbes, Ayacucho y Huánuco las 
competencias establecidas en el Plan Anual de Transferen-
cia de Competencias Sectoriales a los GORE (literales “e” y 
“q”). Entre las principales funciones transferidas se encuen-
tran las funciones de aprobación de los Planes Generales 
de Manejo Forestal (PGMF) y POs, así como de control y 
vigilancia. El año 2008 se crea el Osinfor, adscrito a la PCM, 

Fuente: “Control y vigilancia de los bosques en el Perú. Cómo se erige su institucionalidad en el marco de la nueva ley forestal”, Unique 2019

cuyas funciones abarcan la supervisión de los títulos habi-
litantes en concesiones, permisos y autorizaciones; y final-
mente en el año 2014, en el marco de la Ley Forestal y Fauna 
Silvestre N° 29763, se crea el Serfor. De esta forma se for-
mulan nuevos instrumentos normativos y de gestión, entre 
los más importantes el ROF y el diseño de nuevos procesos 
para lograr procedimientos más efectivos (Aguirre, 2015). 

Comité de Gestión Forestal  
y de Fauna Silvestre
Regente Forestal
Comité de Vigilancia            
y Control Comunitario
Gobiernos locales
Administradores de los     
Títulos Habilitantes

Instrumento
Autoridad competente
Autoridades de soporte
Apoyo

Función de gestión (control)

ARFFS:
Autoridad Regional Forestal 
y de Fauna Silvestre

Función de supervisiónS
G

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

Acopio

ARFFS G

PNP
Fuerzas Armadas

Custodios
forestales

Libro de
operaciones

Transformación

ARFFS G

PNP
Fuerzas Armadas

Custodios
forestales

Libro de
operaciones

Transporte
productos

ARFFS G

PNP
Fuerzas Armadas

Custodios
forestales

Guía de
transporte

Comercio

ARFFS G

PNP
Fuerzas Armadas

Decapi

Custodios
forestales

Libro de
operaciones

Movilización

ARFFS  GG

PNP
Fuerzas Armadas

Decapi

Custodios
forestales

Guía de
transporte

Aprovechamiento

Osinfor 
ARFFS

S
G

PNP
Fuerzas Armadas

Custodios
forestales

PGM
POA

Manejo

ARFFS G

Custodios
forestales

PGM
POA

PNP: 
Policía Nacional del Perú

          Pese a estos reacomodos 
institucionales, todavía existen 
limitaciones históricas para ejercer 
eficientemente las competencias 
en materia de control y vigilancia 
forestal y de fauna silvestre” 

(Aguirre 2015)

A nivel de los GORE, la percepción de un cambio positivo en 
función de las mejoras que promueve el Serfor es limitada, 
existe más bien preocupación en relación a la aplicación de 
las directivas y requisitos establecidos en el reglamento de 
la LFFS 29763, por la insuficiente capacidad técnica, logís-
tica y financiera con la que cuentan.
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Comportamiento anual (Vol. autorizado vs Vol. extraído)
Anexo Nº 9

Fuente: Balances de Extracción (B.E) ARFFS Loreto y Madre de Dios. Ucayali: 
B.E. extraído del SIFAL por la OTI-Serfor. Junio 2019.
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Anexo Nº 10

Fuente: Balances de Extracción SIFAL - ARFFS Loreto, Ucayali, Madre de Dios. Junio 2019.
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Planes de manejo aprobados históricos (2002-2018)
Anexo Nº 11

Fuente: Balances de Extracción (B.E) ARFFS Loreto y Madre de Dios. Ucayali: 
B.E. extraído del SIFAL por la OTI-Serfor. Junio 2019.
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Situación de las concesiones forestales 
maderables de los departamentos de Loreto, Ucayali 
y Madre de Dios al 2018

Anexo Nº 12

Fuente: Serfor (DCZO) / Osinfor / Balances de Extracción (B.E) ARFFS Loreto y Madre de Dios. Ucayali: B.E. 
extraído del SIF-AL por la OTI-Serfor. Junio 2019.
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