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•	Editorial

Uno de los pilares del Proyecto “Promo-
viendo el Manejo Sostenible de la Tierra 
en Apurímac” es impulsar la investigación 
y la generación de conocimientos a nivel 
nacional. Y una muestra de ello es la publi-
cación de la Cuarta Comunicación Nacional 
del Perú ante la Convención de Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación 
(CNULD), con el fin de informar a la ciuda-
danía sobre los esfuerzos que realizan los 
actores públicos y privados en la lucha con-
tra la desertificación y la sequía en el Perú. 
En el plano regional el Proyecto MST Apu-
rímac ha emprendido una serie de activi-
dades conducentes a complementar los 
saberes ancestrales de agricultores del 

ámbito del Proyecto para aplicar el manejo 
sostenible de la tierra en los sistemas de 
producción familiar, comunal y a nivel de 
cuenca. Así, en los meses de junio, julio y 
agosto se han llevado a cabo módulos de 
capacitación en agroecología, diseño pre-
dial, técnicas para la selección del maíz, 
certificación orgánica, gestión de recursos 
hídricos y manejo de los recursos natura-
les, como parte de la Escuela de Formación 
de Promotores que se inició a principios de 
este año. 
El Proyecto también ha sido artífice de la 
organización de foros y encuentros regio-
nales que contribuyen al fortalecimiento de 
las organizaciones y los espacios de par-
ticipación, incidiendo en la concepción de 
una democracia inclusiva, con el concurso 
de otros actores como el Gobierno Regio-
nal de Apurímac, los gobiernos locales y la 
Comisión Ambiental Regional. Pero no solo 
eso, conscientes de la necesidad de ser 
más enérgicos en las acciones para revertir 
el proceso de degradación de la tierra el 
Proyecto MST Apurímac llevó a cabo, en el 
mes de junio, un conjunto de actividades 
de sensibilización para generar conciencia y 
acciones concretas para mejorar la protec-
ción de las tierras secas en el Perú. 
En esta nueva edición de “Por Nuestra Tie-
rra” dedicamos varias páginas a revalorar 
los conocimientos ancestrales que datan 
de la época prehispánica y que aún siguen 
vigentes para el manejo del recurso hídrico 
según refiere la Cuarta Comunicación Na-
cional. Este valioso documento de consulta 
obligatoria también revela que la inversión 
total en programas y proyectos relaciona-
dos a la lucha contra la desertificación al-
canza los 225 millones de dólares. También 
se pasa revista a las buenas prácticas en el 
manejo de la agrobiodiversidad, así como a 
las que tienden a fortalecer la organización 
comunal para la gobernabilidad y la gestión 
ambiental.
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•	Cuarta Comunicación Nacional
LA DESERTIFICACIÓN EN EL PERÚ

Este documento renueva el compromiso de redoblar los esfuerzos para garantizar el bienestar humano, mejorando la protección y la 
gestión de las tierras secas en el mundo, devolviéndoles su potencial para la captura natural de carbono.
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ha dado pasos importantes en la lucha contra la 
desertificación (LCD), al recoger múltiples iniciati-
vas generadas por el sector público y la sociedad 
civil. En el año 2005 con el concurso de varios ex-
pertos, se elaboró un perfil temático de la deser-
tificación en el cual se incluyó una propuesta de 
“Mapa estratégico para los actores relevantes de 
la LCD”. Un año después se conformó la Comisión 
Nacional de Lucha contra la Desertificación (CO-
NALDES) en el seno del Ministerio de Agricultura. 
Y, en 2008, el Ministerio del Ambiente asumió su 
rol como nuevo Punto Focal Nacional ante la Con-
vención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación (CNULD). Pero es en 2010 cuando 
el Perú hace llegar a la comunidad nacional e in-
ternacional su Cuarto Informe Nacional de Deser-
tificación como parte de la Convención, el cual re-
fleja el importante esfuerzo del país por impulsar 
un conjunto de acciones concretas para la lucha 
contra la desertificación y la sequía. A través de 
este valioso documento se presenta una aproxi-
mación al desempeño del Perú en la aplicación de 
la CNULD y la Estrategia Decenal 2008- 2018, du-
rante los dos primeros años. 

El Informe Nacional –llamado también Comunica-
ción Nacional- fue elaborado de acuerdo a los pro-
cedimientos establecidos en el nuevo Sistema de 
Vigilancia y Aplicación de la Estrategia 2008-2018 
adoptado en la COP 9 (PRAIS), que nace como re-
sultado de una iniciativa de fomento de la capa-
cidad de las entidades miembros de la CNULD a 
largo plazo. 

La Cuarta Comunicación Nacional tomó como 
base la información proporcionada por el Punto 

Focal Nacional y 28 instituciones, entre programas 
estatales, gobiernos regionales, institutos de in-
vestigación, universidades y diversas ONG. Estas 
fuentes dieron cuenta de 46 programas y proyec-
tos en bosques secos, cuencas hidrográficas coste-
ras, lomas y ecosistemas de montaña; así como 9 
tecnologías óptimas relacionadas a la lucha contra 
la desertificación. Estas últimas vienen mostrando 
resultados promisorios en tres campos: la deten-
ción o reversión de procesos de degradación y 
desertificación, la mitigación de los efectos de la 
sequía, y la mitigación de los efectos del cambio 
climático en las tierras secas del país. 

Una de esas tecnologías, denominada Amuna, 
data de la época prehispánica y es una muestra 
de los conocimientos ancestrales que aún siguen 
vigentes para el manejo del recurso hídrico. Y es 
que en la época prehispánica existieron culturas 
del desierto con un alto desarrollo tecnológico 
en los campos de la agricultura y la hidráulica. Las 
chacras hundidas y los canales subterráneos desa-
rrollados en los valles costeros; los andenes o pa-
tapata; los sukakollos (chacras elevadas); y el ma-
nejo de bofedales (humedales altoandinos) dan fe 
de ello. 

Sin embargo, pese a que en el Perú existe una lar-
ga tradición de vivencia y uso sostenible de las zo-
nas áridas en culturas como los Vicus, Mochicas y 
Chimus, la desertificación es una realidad preocu-
pante, dado que las tierras fértiles almacenan tres 
veces más carbono que la vegetación; convirtién-
dose en grandes capturadores de carbono terres-
tre que cada año pierden este potencial cuando 
se liberan 300 millones de toneladas de carbono, 
producto de la desertificación. Esto equivale al 4% 
de las emisiones de CO2 mundiales.

En los últimos años el Perú              

Este documento renueva el compromiso de redoblar los esfuerzos para garantizar el bienestar humano, mejorando la protección y la 
gestión de las tierras secas en el mundo, devolviéndoles su potencial para la captura natural de carbono.
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Inversión

De acuerdo a la Cuarta Comunicación Nacional, en el Perú 
se estima que la inversión total en programas y proyectos 
relacionados a la lucha contra la desertificación alcanza 
los 225 millones de dólares. Esta cifra representa el nivel 
de inversión estimada entre el periodo 2008-2009 de los 
46 programas y proyectos ejecutados, en ejecución o por 
ejecutar. 

También han habido avances sustanciales en el diseño 
e implementación de una política nacional que tome en 
cuenta la complejidad de los procesos de desertificación 
y sus factores causales. Para este año se tiene previsto 
concretar la Estrategia Nacional de Lucha contra la Deser-
tificación, que recoja las múltiples iniciativas generadas 
por el sector público y la sociedad civil y que, además, 
esté basada en la participación de los actores afectados. 
Hoy se sabe que a nivel mundial 2.1 millones de personas, 
alrededor del 40% de la población total, vive en el desier-
to y en tierras áridas. En América del Sur, el Perú es el ter-
cer país después de Argentina y Brasil con mayor exten-
sión de tierras secas. De acuerdo al Mapa de Zonas Áridas, 
el 25.53% del territorio nacional son tierras secas, donde 
se concentra la mayor parte de la actividad agropecuaria, 
industrial y minera. Paradójicamente, en esta zona solo se 
registra el 2% de la precipitación anual, generándose un 
problema de estrés hídrico que puede agravarse por cau-
sa de la desertificación.

• Foto l Juan Torres

El Perú es el tercer país, después de Argentina y 
Brasil, con mayor extensión de tierras secas en 

América del Sur.
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Desertificación en cifras

La desertificación es un problema crítico 
debido a la pérdida de la capacidad pro-
ductiva del suelo pone en peligro la vida 
de más de un mil millones de personas, 
que se ven obligadas a abandonar sus 
tierras eriazas por causa de la hambruna. 
Cada año cerca de 12 millones de hectá-
reas de tierra se pierden y 20 millones de 
toneladas de grano se dejan de producir. 
Solo en el Perú cerca de la tercera parte 
del territorio se encuentra en algún esta-
do de desertificación. Esto equivale a la 
suma de las superficies de Ucayali, Ma-
dre de Dios, Puno y Piura, sobre la cual se 
asienta el 33.38% de la población. 

En la costa la degradación de la tierra es 
cada vez más evidente, ya que afecta al 
40% de la superficie cultivada, debido 
principalmente al drenaje defectuoso de 
las aguas de riego que convierte en sali-
nas las tierras cultivables. Pero es en la 
sierra donde este fenómeno ha cobrado 
un matiz más preocupante al impactar 
entre el 50 y 60% de los suelos. 

Para hacer frente a esta problemática, en 
estos últimos años el Perú ha asumido el 
reto de intensificar las sinergias entre las 
Convenciones de Río (Cambio Climático, 
Biodiversidad y Desertificación) con la 
finalidad de optimizar resultados e im-
pactos. Actualmente, de los 46 progra-
mas y proyectos que existen vinculados 
a la lucha contra la desertificación, 25 
muestran una confluencia en sus accio-
nes con las tres convenciones. 

Para el período 2014-2015 se tiene pre-
visto implementar la Estrategia Nacional 
de Lucha contra la Desertificación que 
incluirá la actualización del Plan de Ac-
ción Nacional (PAN) 1996, que deberá 
realizar la transferencia de conocimien-
tos tradicionales y científicos para luchar 
contra la desertificación y la degrada-
ción de las tierras secas. 

Recientemente, el Ministerio del Am-
biente, con el apoyo del Programa de Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y el Fondo Mundial para el Medio Am-
biente (GEF, por sus siglas en inglés), ha 
dado un paso concreto en la lucha con-
tra la desertificación al poner en marcha 
el Proyecto “Promoviendo el Manejo 
Sostenible de la Tierra en Apurímac”, que 
se ejecutará durante cinco años, hasta el 
2015, en doce distritos de tres provincias 
de la región: Cotabambas, Antabamba y 
Grau. Este Proyecto, conocido como MST 
Apurímac, validará y replicará un mode-
lo de manejo sostenible de la tierra que 
podrá ser aplicado a nivel nacional, a tra-
vés de la interacción del Estado, el sector 
privado y la sociedad civil. 

La Cuarta Comunicación Nacional re-
nueva el compromiso de redoblar los 
esfuerzos para garantizar el bienestar 
humano, mejorando la protección y la 
gestión de las tierras secas en el mundo. 
En esa senda será crucial tener una no-
ción más clara del impacto que tendrá el 
cambio climático sobre éstas a nivel glo-
bal, para estimar lo que será el escenario 
futuro de la desertificación en el Perú.

• Foto l Gobierno Federal de Brasil
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• Foto l Proyecto MST Apurímac

•	Revalorando 
NUESTRA RIQUEZA MILENARIA 

El Proyecto MST Apurímac organizó tres ferias de semillas en las Subcuencas Vilcabamba Media, Vilcabamba Alta 
y Santo Tomás Media para crear conciencia acerca de la importancia de la biodiversidad agrícola en las zonas 
altoandinas.
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“conservar es recuperar nuestra esencia” y 
en el caso del Perú esta expresión cobra un 
cariz especial, ya que no solo es uno de los 
10 países megadiversos del planeta, sino 
que alberga ecosistemas considerados en-
tre los más ricos en diversidad biológica, 
diversidad cultural, recursos naturales y 
servicios ambientales. Una muestra de esta 
megadiversidad se encuentra en la comu-
nidad de Acpitan, distrito de Coyllurqui, en 
Apurímac, donde cerca de dos centenares 
de personas se dieron cita en la I Feria de Se-
millas y Platos Típicos – Vilcabamba Media, 
organizada por el Proyecto MST Apurímac. 
A diario la riqueza de su tierra se ve eviden-
ciada en la gran variedad de sus cultivos, 
tan es así que sus pobladores lograron iden-
tificar 37 tipos de maíz, 19 tipos de frejoles, 
32 tipos de habas, 13 de quinua y trigo, 12 
de tarwi y 61 especies de plantas medici-
nales. También reconocieron plantas fruta-
les como la palta, la naranja, el nogal y el 
durazno, y especies forestales como la tara. 
Pobladores de los distritos de Cotabambas, 
Mariscal Gamarra y Huayllati, acompañados 
por sus líderes locales, también asistieron a 
la feria para exponer la gran diversidad de 
semillas con la que cuentan sus localidades. 
En paralelo se organizó un singular concur-
so de platos preparados en base a cultivos 
locales. 
Uno de los objetivos fue revalorar el consu-
mo de productos autóctonos para volverlos 
a poner en la mesa de los pobladores y con 
ello recuperar conocimiento, usos y tradi-
ciones que contribuyen a reafirmar la iden-
tidad local. 

Rica herencia
La comunidad de Ccocha, distrito de Ha-
quira, en Apurímac, se ubica entre los 3200 
y los 4200 msnm. Posee una gran riqueza 
agroecológica que se ve reflejada en las 
más de 50 variedades de maíz, 96 varieda-
des de papa nativa, 33 variedades de haba, 
10 variedades de olluco, 12 variedades de 
trigo, avena y cebada, y 8 variedades de le-
guminosas. La mayoría de sus pobladores 
se dedica a la agricultura de autoconsumo. 
Esta actividad se complementa con la crian-
za de vacunos, ovinos, equinos y animales 
menores. 

Hasta esta comunidad llegaron los pobla-
dores del distrito de Mara para participar 
de la I Feria de Semillas - Santo Tomás Me-
dia, en la comunidad de Ccocha, distrito 
de Haquira. Esta fue la segunda de las tres 
ferias que organizó el Proyecto MST Apurí-
mac para revalorizar las especies nativas y 
fomentar su conservación y uso sostenible. 
Cerca de 200 campesinos y escolares par-
ticiparon de las charlas informativas sobre 
biodiversidad y nutrición, así como del con-
curso de platos típicos que fue el deleite de 
todos los asistentes.

•	Revalorando 
NUESTRA RIQUEZA MILENARIA 

Reza un dicho que 

Cerca de 50 variedades de maíz lograron identificar 
los pobladores de la comunidad de Ccocha, distrito 

de Haquira, en la Feria de Semillas organizada por el 
Proyecto MST Apurímac.
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Durante la feria autoridades locales e inte-
grantes del Proyecto MST Apurímac premia-
ron el esfuerzo realizado por las comunida-
des y su compromiso con la conservación 
de la agrobiodiversidad, entregándoles 
herramientas agrícolas para labrar la tierra; 
así como implementos de cocina para que 
continúen preparando sus potajes con alto 
valor nutritivo. 

A las instituciones educativas se les hizo 
entrega de computadoras y cámaras foto-
gráficas para que sigan investigando y pre-
servando las especies autóctonas de sus 
comunidades.

• Foto l Proyecto MST Apurímac
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Intercambio de experiencias

En Vilcabamba Alta se reali-
zó la última feria que reunió a 
pobladores de los distritos de 
San Antonio, Totora Oropesa, 
Mamara, Micaela Bastidas, Cu-
rasco y Vilcabamba; además de 
estudiantes de la Universidad 
Micaela Bastidas. Allí los comu-
neros reconocieron 78 tipos de 
maíz, 35 tipos de lisas (tubércu-
los andinos), 34 tipos de papa 
nativa, 7 tipos de haba, 6 tipos 
de mashua y oca, 5 de trigo y 
quinua, 4 de tarwi, 3 de avena 
y 22 especies de plantas medi-
cinales. 

Gracias a estas actividades, el 
Proyecto MST Apurímac puso 
en agenda de los gobiernos lo-
cales la necesidad de rescatar 
y valorar los cultivos nativos y 
difundir su alto valor nutritivo, 
a través de una producción or-
gánica sostenible. También sir-
vió para elaborar un inventario 
de semillas de las Subcuencas 
Vilcabamba Media, Vilcabam-
ba Alta y Santo Tomás Media 
que resaltan la biodiversidad 
agrícola de las zonas altoandi-
nas y que constituye fuente de 
alimento para las poblaciones.

• Foto l Proyecto MST Apurímac • Foto l Proyecto MST Apurímac
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de 80 líderes locales procedentes de las sub-
cuencas Vilcabamba Media y Alta, y Santo 
Tomás Media, en Apurímac, visitaron las re-
giones de Cusco y Arequipa para recoger ex-
periencias exitosas en la gestión del agua y 
la agrobiodiversidad. Ellos participan activa-
mente de la Escuela de Promotores que ha 
puesto en marcha el Proyecto “Promoviendo 
el Manejo Sostenible de la Tierra en Apurí-
mac”, cuyo objetivo es impulsar la conserva-
ción y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y la diversidad biológica.  

De campesino a campesino
Los pasantes, quienes se trasladaron hasta 
las comunidades de Acomayo y Yanahoca, 
en Cusco, pudieron observar las prácticas 
agroecológicas que combinan los saberes 
tradicionales y las técnicas modernas dise-
ñadas para aumentar la productividad en el 
campo e integrar a los pequeños producto-
res a los mercados. 

Estas comunidades se caracterizan por aplicar 
la metodología campesino a campesino, que 
consiste en transmitir conocimientos valiosos 
sobre diversos temas mediante el aprendiza-
je vivencial, tales como producción orgánica, 

• Foto l Proyecto MST Apurímac

•	Campesinos de Apurímac visitan experiencias 
AGROECOLÓGICAS EN CUSCO Y AREQUIPA  

Durante una semana, cerca
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manejo de terrazas y gestión del agua en 
parcelas. Esta metodología ha permitido que 
la producción familiar no sólo esté destinada 
a satisfacer las necesidades alimenticias, sino 
también para comercializar en el mercado, y 
por consiguiente, garantizar una economía 
familiar sostenible.

Conocimientos ancestrales
En Arequipa los estudiantes tuvieron la opor-
tunidad de intercambiar conocimientos con 
los pequeños agricultores de la provincia La 
Unión sobre cómo impulsar buenas prácticas 
en el manejo del agua y en la recuperación 
de sistemas de andenes y terrazas. 

Uno de los objetivos de esta pasantía fue 
generar conocimientos y destrezas sobre el 
manejo integral de los recursos naturales, de 
manera que les permita a los pasantes reco-
ger vivencias que luego transmitirán en sus 
comunidades. Los estudiantes también for-
talecieron sus competencias en manejo de 
predios familiares, organización comunal y 
producción orgánica.

El MST Apurímac es el primer proyecto de 
gran envergadura dedicado al manejo sos-
tenible de la tierra en América Latina. En el 
Perú es implementado por el Ministerio del 
Ambiente desde el año 2010 con recursos 
del Fondo Mundial para el Medio Ambiente 
(GEF, por sus siglas en inglés), administrados 
por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD). 

Cerca de 80 líderes locales, que participan de la Escuela de 
Promotores del Proyecto MST Apurímac, se beneficiaron del 

intercambio de experiencia para mejorar la productividad 
de sus cultivos. 
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mundial como uno de los centros de origen 
de la agricultura y la ganadería. Este proce-
so a través de milenios ha llevado a que en 
el país se hayan domesticado cerca de 182 
especies de plantas y 5 de animales, y que 
existan cerca de 4 500 plantas de usos co-
nocidos por las comunidades locales para 
49 fines distintos, entre los que destacan los 
alimenticios, medicinales, condimentos, or-
namentales, y muchos otros (MINAM, 2011).

Cualquier introducción de nuevas tecnolo-
gías requiere, necesariamente, ser evaluada 
para no afectar el patrimonio natural. Por 
eso no sorprende que, ante la posibilidad 
del ingreso de organismos modificados ge-
néticamente a través de la biotecnología 
moderna, el Gobierno Regional de Apurí-
mac  haya promovido la aprobación de la 
ordenanza que declara a esta región -una 
de las que posee mayor variedad nativa de 
papa y maíz- libre de semillas transgénicas. 

Este fue uno de los acuerdos adoptados 
en el “I Foro Regional sobre Biodiversidad, 
Producción Agroecológica y Transgénicos”, 
organizado por el Gobierno Regional de 
Apurímac, la Comisión Ambiental Regional 
(CAR) y otros actores claves, como el Pro-
yecto MST Apurímac, la Asociación Regional 

• Foto l Proyecto MST Apurímac

•	Promoviendo la biodiversidad y la
PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA

El Perú es reconocido a nivel

El Proyecto MST Apurímac, junto con el Gobierno Regional, la 
Comisión Ambiental Regional y otros actores claves, organizaron 
el I Foro Regional sobre Biodiversidad, Producción Agroecológica y 
Transgénicos.
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“Se estima que más de 55,000 
pequeños agricultores tienen 
certificación orgánica y sólo 
la certificadora Naturland de 
Alemania certifica a cerca de 
19,000 agricultores peruanos”.

de Productores Ecológicos, el Programa de 
Adaptación al Cambio Climático, el Instituto 
de Desarrollo y Medio Ambiente, CARE Perú 
y el Programa de Centros de Servicios Empre-
sariales No Financieros en el Corredor Econó-
mico Ayacucho – Apurímac - Huancavelica, 
de la Agencia Belga de Desarrollo – CTB.

A la reunión asistieron cerca de 270 repre-
sentantes de las siete provincias de la región 
Apurímac y contó con la presencia del Presi-
dente Regional, Ing. Elías Segovia Ruiz, que 
hizo hincapié en los esfuerzos realizados para 
establecer criterios de inversión que benefi-
cien a los sectores más pobres de Apurímac. 
Durante la cita, los participantes concluyeron 
en la necesidad de diseñar una política pú-
blica a nivel regional que permita la revalo-
ración de las prácticas ancestrales, así como 
la promoción de mercados agroecológicos 
como un claro signo de promoción de la bio-

diversidad a nivel de todas las instituciones 
públicas y privadas. 

También coincidieron en que el gobierno 
regional destine, prioritariamente, los recur-
sos del presupuesto proveniente del canon 
y las regalías mineras a la investigación de la 
biodiversidad, a través de alianzas estratégi-
cas con las universidades y centros de inves-
tigación científica. Otro de los acuerdos fue 
que se elabore, con carácter de urgencia, un 
proyecto para la implementación de un ban-
co de germoplasma en Apurímac y se apoye 
permanentemente a la conservación in situ. 

Además, se promovieron talleres provinciales 
para la presentación del Estudio de Zonifica-
ción Ecológica Económica – ZEE regional y se 
hicieron coordinaciones desde la CAR para 
apoyar la instalación de comités ambientales 
municipales y provinciales, e impulsar los es-

tudios de ZEE  y Planes de Ordenamiento Te-
rritorial - POT provinciales. Con ello, el gobier-
no regional y los gobiernos locales dejaron 
claro que la conservación de la biodiversidad 
y la aprobación de la ZEE son prioridades 
para Apurímac.

Hoy en día un creciente número de familias 
de agricultores dependen de la producción 
orgánica. Se estima que más de 55,000 pe-
queños agricultores tienen certificación or-
gánica y solo la certificadora Naturland de 
Alemania reconoce a cerca de 19,000 agricul-
tores peruanos. Los mercados mundiales se 
tornan cada vez más atractivos para los pro-
ductos orgánicos y naturales, con lo cual la 
aceptación de transgénicos resulta un riesgo 
para el capital biológico y cultural asociado a 
la biodiversidad (MINAM).
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riqueza de nuestros recursos naturales” se 
realizó el Festival Escolar de los Bosques 
- Biocalle Apurímac 2011 en la ciudad de 
Abancay, con la participación de cerca de 19 
instituciones educativas. Luciendo coloridas 
vestimentas y pancartas, los estudiantes de 
primaria y secundaria dieron a conocer las 
especies nativas de árboles de cada una de 
las regiones del Perú, con el fin de promover 
la conservación y el uso sostenible de los re-
cursos forestales.  

Este es el segundo año consecutivo que el 
Ministerio del Ambiente organiza esta activi-
dad con miras a reforzar la cultura ambiental 
en los escolares y difundir las buenas prác-
ticas ambientales para contribuir a la con-
servación de 54 millones de hectáreas de 
bosques tropicales. Pero en esta ocasión se 
sumaron también el Proyecto “Promoviendo 
el Manejo Sostenible de la Tierra en Apurí-
mac”, el Gobierno Regional de Apurímac y la 
Dirección Regional de Educación. 

El Biocalle 2011 se realizará en 12 regiones 
del país. Sólo en Apurímac esta actividad 
logró congregar a más de dos mil escolares, 

• Foto l Proyecto MST Apurímac

•	Más de dos mil escolares participaron en el 
FESTIVAL ESCOLAR DE LOS
BOSQUES EN APURÍMAC 

Bajo el lema “Conservemos la
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El evento fue organizado por el Ministerio del Ambiente y el 
Proyecto “Promoviendo el Manejo Sostenible de la Tierra en 
Apurímac”. 

docentes y padres de familia, que desfilaron 
por las principales calles de Abancay hasta 
llegar a la Plaza de Armas, donde el jurado 
calificador premió el desempeño de las me-
jores escoltas entregando gallardetes, polos 
y gorras. 

La celebración del Biocalle coincide con las 
actividades del Año Internacional de los Bos-
ques 2011, que es una gran oportunidad para 
aumentar la conciencia pública sobre los 
múltiples beneficios de contar con bosques 
saludables y las formas de mantenerlos en 
pie y bien cuidados. Precisamente, el Proyec-
to “Promoviendo el Manejo Sostenible de la 
Tierra en Apurímac”, impulsa la conservación 

y el aprovechamiento sostenible de los recur-
sos naturales y de la diversidad biológica.

El Perú es el segundo país en la Amazo-
nía con la mayor extensión de bosques y el 
cuarto país con la mayor extensión de bos-
ques tropicales en el mundo. Los bosques 
constituyen el hogar no solo de la biodiver-
sidad sino también de los pueblos indígenas. 
Proporcionan medios de vida a millones de 
personas, almacenan carbono y constituyen 
el medio más rápido y eficaz para reducir las 
emisiones mundiales.
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referirse al material de reproducción de 
las plantas, tales como semillas, tubércu-
los; es decir, al inicio del ciclo vital de la 
naturaleza. El discurso actual ha orien-
tado su definición hacia un término más 
integrado a la economía y a su potencial 
de transacción: el de “recursos fitogené-
ticos”, dándole un valor de uso real. Sin 
embargo, lo más importante es el carác-
ter intangible que posee al ser portador 
del conocimiento ancestral. 

Y es que por decenios el poblador local ha 
sido depositario del manejo del germo-
plasma hasta el punto de ser reconocido 
en importantes acuerdos internacionales 
como: el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, la Estrategia Nacional de Bio-
diversidad, e incluso, el Código Interna-
cional de Conducta para la Recolección y 
Transferencia de Germoplasma Vegetal. 
Precisamente este último documento re-
conoce “los derechos que provienen de 
la contribución pasada, presente y futu-
ra de los agricultores a la conservación, 
mejora y disponibilidad de los recursos 
fitogenéticos, particularmente los de los 
centros de origen/diversidad”.

Así, pues, se reconoce la importancia del 
germoplasma a partir de su valor de uso 
directo, y se considera el rol del poblador 
local en esta cadena, pero aún no se ha 
explorado la valoración del conocimien-
to ligado al manejo local del germoplas-
ma. El análisis ha ido más hacia la conser-
vación del conocimiento en el aspecto 
legal que a una materialización de los 
beneficios a los que deben acceder los 
pobladores locales por brindar este co-
nocimiento ancestral. 

Esto sin contar que es necesario brindar 
las bases para que los pobladores pue-
dan aprovechar las oportunidades de 
ingresar a un proceso de conservación 
in situ orientado, primero, a la seguridad 
alimentaria y, segundo, al suministro del 
servicio de germoplasma de calidad, sus-
tentado en su identidad cultural, conoci-
miento y valor como un ente socioeco-
nómico cultural. 

En ese contexto, el Proyecto “Promovien-
do el Manejo Sostenible de la Tierra en 
Apurímac” impulsa las buenas prácticas 
de manejo de la agrobiodiversidad, apo-

• Foto l Proyecto MST Apurímac

 Por: Francisco Medina
  COORDINADOR NACIONAL 
  PROYECTO MST APURIMAC

•	El saber local en el manejo 
DE LOS RECURSOS GENÉTICOS  

Hablar de germoplasma es
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yando a las comunidades campesinas en su 
organización y estableciendo las condiciones 
para manejar su germoplasma y materializar 
los beneficios que su uso y acceso permiten. 
Para ello se ha tomado en cuenta algunas 
consideraciones: 

1.Revalorar el conocimiento local a través de 
su difusión dentro de la misma comunidad y 
hacia la población. Las ferias de semillas son 
valiosas para este propósito, dado que pro-
mocionan el trueque entre los participantes y 
permiten identificar cuáles son las estrategias 
bajo las cuales se organiza la comunidad en 
el manejo del germoplasma. Aquí no importa 
tanto quién tiene más semillas, sino quién ma-
neja mejor su agrobiodiversidad. 

2.Caracterizar el material genético facilitando 
la priorización de aquellos especímenes con 
las mejores características de resiliencia cli-
mática, resistencia fisiológica, productividad 
e, incluso, condiciones de mercado. Asimismo, 
se debe establecer con los comuneros “bancos 
de germoplasma” locales, cuyo cuidado y man-
tenimiento estará dado por la implementación 
de las mejores prácticas agroecológicas.

3.Iniciar una valoración real del conocimiento 
local y su aporte a la conservación de la agro-
biodiversidad desde cualquiera de sus valores: 
de uso directo, uso indirecto, de opción, legado 
o de existencia, buscando la mejor alternativa.

4.Generar condiciones en la comunidad cam-
pesina para organizarse y estructurarse fun-
cionalmente, de manera que puedan decidir 
cómo sus recursos fitogenéticos se incorpora-
rán a su despensa alimentaria. 

5.Constituir una línea de emprendimiento es-
pecializada en recursos fitogenéticos, toman-
do como base los principios del biocomercio 
para promover comunidades que busquen el 
bien común. 

6.Establecer una plataforma política que refle-
je de la manera más equitativa el marco legal 
internacional sobre el acceso a los recursos ge-
néticos y refuerce el principio de participación 
justa y equitativa en los beneficios derivados 
de su uso.

Además de todas estas consideraciones es im-
portante hacer un esfuerzo por comprender 
la complejidad legal, social, económica y am-
biental en la que están inmersas las comunida-
des locales, y todo el abanico de oportunida-
des que tienen para gestionar su desarrollo en 
condiciones tan cambiantes como las actuales. 
El enfoque de intervención en las comunida-
des rurales implica, entonces, resolver la para-
doja: “¿cómo integrar a los pobladores locales a 
un proceso de desarrollo sostenible sin afectar 
su más íntima naturaleza e identidad cultural?”  
De allí la importancia que toman las propues-
tas de actividades económicas sostenibles 
ligadas a la biodiversidad y a los procesos in-
tegrales, que incluyen el adecuado manejo de 
los ecosistemas proveedores de bienes y ser-
vicios ambientales para mantener o mejorar 
los medios de vida de los pobladores locales. 
El turismo de llameros, el cultivo del cacao, la 
exportación de granos andinos, la comerciali-
zación de castañas, el procesamiento del agua-
je, así lo demuestran. 

Hasta hace unos años era difícil pensar en 
asociaciones locales, formales y legítimas que 
estén exportando productos agrícolas a los 
mercados internacionales e inclusive a nichos 
especializados bajo estándares de calidad y 
condiciones de negociación equitativas. Sin 
embargo, la realidad nos muestra que mientras 
existan las condiciones de generar un empren-
dimiento empresarial: intención, oportunidad, 
mercado, claridad en establecer los costos y 
beneficios de este proceso; el escenario es 
más que positivo. Un aspecto resaltante en 
este tipo de emprendimiento relacionado con 
la biodiversidad es que el proceso se vuelve 

mucho más real si consideramos que parte del 
costo de oportunidad del negocio está en el 
conocimiento local del poblador con respecto 
a sus recursos y a las estrategias de adaptabili-
dad local. 
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Uno de los graves problemas que 
aqueja a la comunidad de Mara 
en Apurimac es la desigualdad 
de género que, lejos de contribuir 
al desarrollo local y fortalecer la 
concepción de una democracia 
inclusiva, constituye un factor de 
freno a los procesos de desarrollo 
y bienestar local. En ese contex-
to, la Municipalidad Distrital de 
Mara, Provincia de Cotabambas, 
en coordinación con el Consejo 
de Salud de Mara, las organiza-
ciones de mujeres y el Proyecto 
MST Apurímac organizaron el 
I Congreso Distrital de Mujeres 
denominado: “Por la igualdad de 
oportunidades y la participación 
de las mujeres de Mara – Tambo-
bamba en la gestión del desarro-
llo local”. Este evento contó con la 
asistencia de más de 600 mujeres 
que arribaron a acuerdos con las 
instituciones presentes para lo-
grar la inclusión social, reducir 
las inequidades y promover el 
empoderamiento de la mujer en 
la gestión comunal. También asis-
tieron la Consejera del Gobierno 
Regional de Apurímac, Margot 
Córdova, la representante de la 
Federación de Mujeres de la Re-
gión Apurímac (FEMURA), Rosa-
rio Mercado y representantes de 
las organizaciones de mujeres de 

Haquira y Lamay, Cusco. Entre los 
acuerdos que se arribaron en el 
evento figuran: promover el for-
talecimiento de las organizacio-
nes femeninas, de manera que 
se constituyan en organizaciones 
formales, legales y legítimas; y 
conformar la federación de muje-
res del distrito de Mara como un 
espacio de diálogo para debatir la 
problemática de la zona.

En el marco del evento, el gobier-
no local ratificó su compromiso 
de crear una oficina de desarrollo 
social que trabaje directamente 
con las asociaciones de mujeres 
para reducir la violencia y pro-
mover la generación de ingresos. 
También se destacó la necesidad 
de promover espacios de trabajo 
concertado a nivel comunal, dis-
trital y provincial con la activa par-
ticipación de la organización de 
mujeres para abordar problemas 
como la débil organización, la vio-
lencia familiar y la desnutrición.

Por tercer año consecutivo, el 
Ministerio del Ambiente realizó 
una serie de actividades por el 
Día Mundial de Lucha contra la 
Desertificación que este año se 
centró específicamente en los 
bosques de las tierras secas del 
mundo. Bajo el lema “Los bos-
ques mantienen activas las tierras 
secas”, se buscó sensibilizar a la 
sociedad civil y a los responsables 
de elaborar políticas sobre los 
peligros crecientes de la deserti-
ficación, la degradación de la tie-
rra y la sequía para la comunidad 
internacional.  

En Lima se realizó el I Curso para 
Jóvenes Investigadores : “Bosques, 
desiertos y lucha contra la de-
sertificación”, en el que partici-
paron estudiantes universitarios 
procedentes de Huancayo, Piura, 
Chimbote, Trujillo, Arequipa y 
Apurímac, gracias a una beca de 
capacitación otorgada por el Pro-
yecto “Promoviendo el Manejo 
Sostenible de la Tierra en Apurí-
mac”.
Del igual manera, el Proyecto or-
ganizó el Seminario Internacional 
“Los bosques de las tierras secas 
de América Latina y El Caribe”, 
en el auditorio de la Autoridad 
Nacional del Agua, que contó 
con la participación de expertos 

nacionales e internacionales pro-
venientes de Argentina, Brasil y 
Cuba.

En Ica se llevó a cabo el I Festival 
Internacional del Desierto en el 
campus de la Universidad Alas 
Peruanas – filial Ica, gracias a la 
ONG Pro Desierto y Desarrollo y 
el patrocinio del Ministerio del 
Ambiente. Entre las actividades 
que contempló el Festival figuran 
las exposiciones de los productos 
agrícolas, el concurso fotográfi-
co “Luis Gayoso Bacigalupo”, las 
ruedas de negocio y los ciclos de 
conferencias con expositores de 
Perú, Argentina, Brasil, Cuba y Es-
paña. 

•	Por la igualdad de 
oportunidades

•	Unidos contra la 
desertificación
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El libro presenta los esfuerzos reali-
zados por diversos actores públicos 
y privados en la lucha contra la de-
sertificación y la sequía en el país. 
Fue elaborado en base a la informa-
ción proporcionada por el Ministe-
rio del Ambiente y 28 instituciones 
(programas estatales, gobiernos 
regionales, institutos de investiga-
ción, universidades y ONG).

Por medio de gráficos se 
enseña los pa¬sos a seguir 
para reconocer qué plantas 
son más resistentes a la hela-
da, a las lluvias in¬cesantes, 
al efecto de enfermedades y 
a las plagas con el fin de me-
jorar la producción del maíz 
en las campañas agrícolas.

El afiche muestra, de manera di-
dáctica, las etapas básicas para 
hacer un diseño predial, orga-
nizando las parcelas como una 
unidad productiva que com-
bine en un mismo espacio la 
siembra de diversos cultivos, la 
crianza de animales, la piscicul-
tura y otros, bajo los principios 
de la agroecología.

A través de esta publicación 
se define cómo funcionan 
los agroecosistemas, sus 
características y la impor-
tancia de complementar los 
conocimientos ancestrales 
y las prácticas modernas. 

•	 NUEVAS PUBLICACIONES
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