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Presentación 

Bajo la premisa de que "Conocer es amar", este texto busca aportar a la difusión del conocimiento del 
medio ambiente. Es un documento que propone un nuevo diálogo con la naturaleza, basado en un 
mensaje de aceptación de nuestras limitaciones y desarrollo de nuestras potencialidades. 

Este libro forma parte de un conjunto de materiales comunicativos, elaborados con los trabajos que 
participaron en el IX Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesina: "Nuestra tierra, agua, plantas y 
animales son nuestra vida". 

Al convocar este certamen, uno de nuestro propósitos fue el de responder a participantes de concursos 
anteriores, quienes en sus obras manifestaron una preocupación por el uso inadecuado de los recursos 
naturales . Otra motivación fue la de dar a conocer las diferentes concepciones y prácticas de los 
pobladores rurales peruanos. Con ello buscamos contribuir con los distintos esfuerzos que se vienen 
dando en defensa del medio ambiente. 

Participaron 749 niños y 591 adultos de diferentes lugares del país. En sus obras ellos nos hablan del 
mundo que los rodea, del mundo que forma parte de su vida diaria. Nos muestran la profunda relación 
que mantienen con su entorno y nos sugieren propuestas para el uso racional de los recursos naturales 
y la conservación del medio ambiente. 

Los trabajos que aquí presentamos han sido escogidos, entre varios cientos, igualmente valiosos por 
sus contenidos y sus cualidades plásticas. Esperamos poder expresar en este documento, el sentir de 
los 1,340 participantes, quienes con sus dibujos nos han demostrado que sólo conociendo al Perú es 
posible llegar a amarlo. 
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El Perú se halla atravesado por una de las cordilleras más grandes del 
mundo, los Andes, y éstos por ríos muy profundos y musicales; ríos 
antiguos, de corrientes de acero, que han cortado a los Andes desde sus 
partes más altas hasta formar abismos a cuyas orillas el hombre tiembla, 
ebrio de hondura, contemplando las corrientes plateadas que se van 
entre bosques colgantes. Desde estas alturas divisa la impresionante 
aridez de la costa y el azul del Pacífico y, por el lado oriental, la inmensidad 
del tapiz verde de la Amazonía. 

(Parafraseado de José María Arguedas). 

Introducción 

Los términos ecología y medio ambiente se usan indistintamente, como si fueran sinónimos; sin 

embargo, ambos conceptos son diferentes. Medio y ambiente, que sí son lo mismo, se refieren a todo 
lo que rodea a un objeto. Ecología es más bien una disciplina científica que estudia de manera integral 

las relaciones entre los seres vivos - cualquiera que sean - y el medio que los rodea, incluidos otros 
seres vivos. 

Por otro lado, se usa el término concepción ecológica para referirse a una visión integral y 

totalizadora de la vida, a una relación armoniosa entre el ser humano y la naturaleza, a una cultura de 

convivencia con el medio. Si observamos el caso del Perú, podemos decir que en nuestro país la 

concepción ecológica tiene varios miles de años, puesto que las culturas precolombinas que tuvieron 
que actuar en un medio tan complejo y variable como el nuestro demostraron una gran destreza para 
producir y generar excedentes sin destruir. 

Sin embargo, la ecología como disciplina científica se inicia en nuestro medio recién en los años 

40, con la llegada al Perú de Wolfwang Weyrauch, ecólogo alemán especializado en el estudio de 
insectos y moluscos. El señor Weyrauch inició sus trabajos en el Museo de Historia Natural de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos y, desde 1948 hasta 1961, dictó la cátedra de Ecología 
Animal en esta y en otras casas de estudios. Posteriormente, entre 1949 y 1950, llegaron al Perú sus 
paisanos Hans W. Koepcke y María von Mikulicz (Vegas s.f., Aguilar, 1986). 

Se puede afirmar que desde esa época hasta los 80, el tema ambiental en nuestro país estuvo 

reducido a los medios académicos universitarios . Sin embargo, a nivel mundial, la reunión de 

Estocolmo, realizada en junio de 1972, marcó un hito muy importante en la apertura de esta disciplina. 
En este evento se congregaron más de cien ministros de Estado para tratar el tema de la biósfera, es 
decir, para hablar sobre los problemas ambientales a nivel mundial. En el Perú, la ecología pasó a 

formar parte de las preocupaciones de nuestra sociedad a fines de los 80. 

Hoy, en los 90, la ecología y el medio ambiente ocupan un lugar de primera importancia tanto a 
nivel mundial como nacional, debido a que nunca antes en la historia de la humanidad la continuidad 
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del planeta se había visto amenazada. El tema ambiental ya no es, como se consideró en un inicio, un 
asunto que compete a los países ricos o a los interesados en la conservación de algún animal raro. Hoy 
en día es una problemática que abarca desde una pequeña comunidad de los Andes hasta una gran 
ciudad ubicada en Europa o Asia. 

El problema actual no consiste en tener mejores motosierras para cortar árboles más rápido o en 

contar con mejores procesadores de madera, sino en saber cuántos árboles quedan; igual es en la 
pesca, donde no se trata de tener más y mejores barcos pesqueros, sino de saber cuántos peces 
quedan aún en el mar. Si a esto agregamos los problemas de los agujeros creados en la capa de ozono; 
la desertificación; el cambio del clima, que se orienta hacia un mayor calentamiento; la destrucción 
de grandes extensiones de bosques y, por tanto, de la diversidad biológica, podremos entender por 

qué más de cien presidentes de igual número de países se reunieron, en junio de 1992, en la ciudad de 
Río de Janeiro para llegar a acuerdos sobre estos problemas, ·que no respetan fronteras ni clases sociales. 

En el Perú, el factor ambiental se ha constituido en estos momentos en un componente 
fundamental para un diseño exitoso del país. En tiempos de globalización, de desarrollo sostenible, de 

aprovechamiento de ventajas comparativas, las consideraciones ecológicas son de suma importancia. 
El medio donde nos ha tocado vivir plantea desafíos a nuestra creatividad, tales como buscar la mejor 
manera de aprovechar las diversidades climáticas , biológicas y de tierras - ya sea para el 
autosostenimiento como para ingresar a mercados internacionales -, en convivencia armónica con 
sistemas tan frágiles como nuestros desiertos, montañas y bosques tropi~ales. 

l. LOS RASGOS MÁS IMPORTANTES DE 
NUESTRA ECOLOGÍA 

Julio Aymituma Quispe 
Estudiante 
Cusco. 
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El Perú es un país con una naturaleza muy singular. Tiene una extensión de 1.2 millones de km2 

sobre los cuales se asientan 22 .1 millones de habitantes. Su territorio está atravesado por uno de los 
desiertos más áridos del mundo - e l del Pacífico Sur - que tiene lluvias menores a 100 milímetros al 
año; por una de las cordilleras habitadas más grandes de la tierra, que tiene 7,250 km de largo ; y por 
uno de los bosques más diversos y extensos de l planeta, que constituye e l 58.8% de nuestro territorio. 

Asimismo, hay que destacar que esta compleja naturaleza viene siendo modelada por el hombre 
desde hace más de diez mil años. A nivel mundial , nuestra región es uno de los centros de origen de la 
agricultura, y con ella de varias plantas cultivadas que tienen mucha importancia para la humanidad , 
tales como la papa, el maíz, la calabaza, el tomate, el frij ol, entre otras. 

La compleja naturaleza peruana tiene en la Cordillera de los Andes a su principal modeladora. La 
diversidad de paisajes, climas, tie rras, plantas, animales y microorganismos, y e l sinnúmero de 
tecnologías o formas de re lacionarse con la naturaleza, están es trechamente ligadas a los Andes. 

Este mosaico de ecosistemas tiene algunos rasgos básicos que se pueden resumir en tres: la 
inestabilidad climática, la diversidad biológica y la frag ilidad. Estos rasgos es tán muy re lacionados 
entre sí, pues la inestabilidad climática forma parte de los distintos hábitat en los que se produce una 
gran diversidad de formas de vida que constituyen un sistema muy delicado, frágil. 

En los siguientes capítulos se tratará con más deta lle cada una de estas caracterís ticas. 
Comenzaremos por la Cordillera de los Andes, a la cual en el presente trabajo se le atribuye un protago
nismo especial para entender el medio ambiente del Perú. 

1. La Cordillera de los Andes: la gran ordenadora 

Por las diferentes alturas que presentan con 
respecto al nivel del mar, los sistemas 
montañosos muestran distintos pisos o zonas . 
Estos, a su vez, tienen diferentes climas y tipos 
de suelo; por lo mismo existen una diversidad 
de plantas cultivadas y silvestres y de animales 
salvajes y domésticos. En distancias pequeñas 
podemos encontrar lugares abrigados, fríos , 
templados o húmedos. Además, las montañas 
son barreras que impiden el paso de grandes 
corrientes de viento. Estas son características de 
los llamados ecosistemas montañosos del 
planeta, que cubren el 20% de la superficie y en 
los cuales vive el 10% de la población mundial 
(ver Fig. Nº 1). 

La Cordillera de los Andes es uno de los 
sistemas montañosos del mundo y constituye, 
como ya se ha mencionado , un elemento 
fundamental para entender las causas del 
principal rasgo de nuestros paisajes: la 
diversidad. Además de la presencia de la 
Cordillera, existen otras condiciones - como la 
ubicación del Perú cerca a la línea ecuatorial , 
que es una zona tropical - que explican esta 
diversidad . 

La Cordillera es el elemento organizador. 
Los Andes determinan el curso y la forma de 
nuestros ríos , y también la distribución de las 
lluvias en nuestro país y en Sudamérica. Pero 

Las Montañas en el mundo 

además, como es común en todas las montañas, 
generan espacios muy di fe rentes -con fuertes 
con tras tes físicos y bi o lóg icos - e n á reas 
pequeñas muy cercanas entre sí. 

La Cordill e ra -sobre todo en sus laderas 
orienta les - aparece como un enorme banco 
genético , portador de una gran diversidad 
biológica. Y también como ge ne rado ra de 
acontec imientos naturales fue rtes (huaycos, 
terremotos) o sorpresivos (sequías, he ladas), 
que han hecho que algunos especialistas utilicen 
el término inestabilidad climática cuando se 
refieren a e llos. 

Esta gran diversidad de paisajes y formas 
de vida en un medio inestable principalmente a 
nivel climático, hace que la Cordillera esté 
considerada dentro de los ecosistemas frágiles , 
que deben ser utilizados con mucho cuidado, 
tal como lo hicieron el sinnúmero de grupos 
humanos que habitaron y habitan en estos 
hermosos y complejos parajes. 

Si vemos al Perú a través de cortes 
transversales, podremos apreciar mejor aún el 
papel crucial de la Cordillera. Y, en este contexto, 
de qué manera la Costa y la Selva resultan ser 
dos zonas que dependen -en agua, suelos , 
minerales, alimento, energía hídrica y otros 
elementos- de las partes altas de estas montañas 
jóvenes. Visto así, los Andes aparecen, como se 
puede apreciar en la Fig. Nº 2, como un arco que 
integra a la Costa y a la Selva. Por lo tanto, es 

FIGURA Nº 1 

grande el peso que tiene la Sierra en la conti
nuidad de los ecos is temas cos teros y 
amazónicos que se hallan al lado de la Cordi llera. 

Finalmente, hay que señalar que resaltar e l 
papel de la Cordille ra no significa desconocer el 
ro l que juegan los otros cuatro fac tores que 
intervienen en la conformación del medio 
ambiente peruano: 

La Corriente Oceánica Peruana: con sus 
aguas frías que vienen desde el Sur (zona central 
de Chile). Es llamada también Corriente de 
Humboldt. 

La Célula Anticiclónica del Pacífico Sur, que 
es una zona de alta presión atmosférica, con 
masas de aire que se desplazan de arriba hacia 
abajo para luego generar corrientes de aire hacia 
las costas. Se halla en el Océano Pacífico, a la 
altura de Santiago de Chile (± 23° Latitud Sur) . 

La Corriente Ecuatorial o de El Niño, que 
tiene aguas tibias y viene del Norte en los meses 
de diciembre a marzo. Algunos años trae lluvias 
muy fuertes , como ocurrió en 1983. 

La Célula Ciclónica Ecuatorial, que es una 
zona de baja presión atmosférica, con masas de 
aire ascendentes que generan vientos de Este
Oeste . Se halla situada en Brasil y sus vientos 
van a impactar en la vertiente oriental de los 
Andes. 11 
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2. La inestabilidad climática 

La inestabilidad climática está íntimamente relacionada con la presencia de la Cordillera. No hay 
que olvidar e l papel que tiene ésta en la generación de paisajes altamente diversificados , de 
acontecimientos naturales drásticos y de fuertes contrastes en la distribución espacial de la oferta 

pluvial. 

Este carácter inconstante del clima se expresa claramente en los cambios severos - tales como 
las sequías y las inundaciones - que, en períodos cortos, ocurren en muchas zonas del Perú. Como 
ejemplo podemos citar los cambios drásticos, observables en la Costa Norte, que ocurrieron como 
producto del fenómeno El Niño; en 1983, la precipitación pluvial en la zona de Piura alcanzó una 
diferencia del 5,983% con respecto a la normal para la época de lluvias (enero-mayo). Otro caso que 
expresa esta variedad es el contraste de las condiciones climáticas que se produjo entre 1983 y 1986 
en la Cuenca del Titicaca; en este corto período, Puno experimentó desde una sequía hasta una crisis 
por inundación (Earls, 1989). 

Sin embargo, no hay que olvidar que no debemos percibir a nuestro clima como un problema. El 
clima ha existido siempre y va a continuar existiendo; es decir, es un factor que no tiene solución. Por 
lo tanto, debemos verlo más bien como una condición de trabajo con la cual debemos aprender a 

convivir. 

En cambio, a nivel de microclima sí podemos generar cambios. Si en una ladera o en una quebrada 
plantamos arbustos o árboles y hacemos andenes, sí se puede hacer que las noches sean menos frías 

y los días menos calientes. 

3. La diversidad biológica 

La diversidad biológica es la variedad de la 
vida en todas sus formas , niveles y combinacio
nes . Incluye diversidad de ecosistemas, 
diversidad de especies y diversidad genética 
(IUCN, PNUMA, WWF, 1991 ). La diversidad 
cultural también es otro de los rasgos 
fundamentales del medio ambiente peruano; 
este factor está relacionado con la gran 
diversidad de hábitat generados por la Cordillera 
de los Andes y por la ubicación tropical de la 
misma. No hay que olvidar que en nuestro país 
se han identificado 84 de las 104 zonas de vida 
reconocidas para el planeta. 

A nivel mundial, sólo cerca de una docena 
de países tienen una megadiversidad; de éstos, 
diez, incluido el Perú, se hallan en América 
Latina. En conjunto, estas naciones tropicales 
albergan, en sus selvas y regiones montañosas , 
a la más diversa y mayor cantidad de especies 
de fauna y flora del planeta. Muchas de estas 
plantas y animales son especies endémicas , es 
decir, sólo se las halla en determinados espacios 
geográficos ("Conservación internacional 1990", 
Medio Ambiente No.42, 1990, Lima) . 
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En la Figura No. 3 se puede apreciar la 
situación en la que se hallan estas zonas de gran 
diversidad; sobre todo la Selva Alta es tá bajo una 
fuerte amenaza de destrucción. 

En cuanto a las plantas cultivadas, no hay 
que olvidar que nuestra región andina está 
considerada como uno de los ocho genocentros 
(centros de diversidad de plantas cultivadas) 
más importantes del globo. 

La diversidad biológica no es una idea 
abstracta ni es totalmente nueva en nuestro 
medio. Es más bien un concepto manejado 
desde hace miles de años por cientos de 
campesinos que se esfuerzan por mantenerla, 
poniendo especial énfasis en las especies 
cultivadas. Hasta hoy existen personas que, con 
mucho esfuerzo y dedicación, conservan 
cuidadosamente decenas de variedades de 
papa, oca, mashua, quinua y otras plantas. Así 
tenemos, según información proporcionada por 
Mario Tapia en 1995, a las siguientes personas: 

o• 

Don Mariano Ficlavilca, de Warmigrama, 
Huánuco. 
Doña Rosa Abanto, de Chagnapampa, 
La Encañada, Cajamarca. 
Don Isidoro Casas, de Apopata, 
Santa Rosa de Llanaque, Puno. 
Don Dámaso Pariona, de Laria, 
Huancavelica. 
Don Manuel Ventura, de Sorochuco, 
Cajamarca. 

Así podríamos seguir mencionando a 
muchísimos otros campesinos conservacionistas 
de cultivos o de animales (alpacas y otros). Las 
"Ferias de la semilla" realizadas con el apoyo de 
varios proyectos y especialistas, son encuentros 
en los cuales muchos de estos expertos 
campesinos se comunican entre sí. Estas 
reuniones constituyen un esfuerzo ejemplar por 
conservar directamente - utilizándola en el 
mismo lugar - la diversidad biológica, pues, 
como se dice, "la mejor forma de conservar es 
usar". 
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FIGURA Nº 3 
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4. La fragilidad de nuestros paisajes 

Los sistemas de montaña en general - y con 
ellos indudablemente sus entornos - están sujetos 
a coacciones ambientales más intensas . Sus 
fuertes pendientes, su mayor exposición a vientos 
- y en algunos sectores a lluvias y a nieves - , hacen 
que sus paisajes puedan ser fácilmente 
alte rados por la acción del hombre, por más .. 
de que el cambio sea muy pequeño a nivel 

., . 77º 

~---·--. 
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espacial o temporal. Esta fragilidad es 
compartida tanto por las laderas secas de 

L A DE S E R T I F I C AC 10 N 
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los cerros que miran al mar (vertiente 
occidental) , como por las laderas verdes 
que miran hacia la llan ura amazónica 
(vertiente oriental, tropical lluviosa) y, por
supuesto, por la misma Cordillera de los 
Andes. 

A esto hay que añadir lo siguiente: en 
comparación con los otros países de la faja 
occ idental suda me ri cana , el Perú 
- debido a sus condiciones geológicas , 
ge omorfol ógi cas, litoes tru c tura les y 
climá ticas, y al hecho de estar atravesado 
por la Cordillera - reg is tra la mayo r 
frecuencia e intensidad de ocurrencia de 
fe nóme nos natura les de geodinámica 
interna (sismos, tsuna mis, e rupciones 
vo lcá ni cas, rup turas geológicas) y de 
geodinámica externa (huaycos, aluviones, 
des lizamientos e inundaciones), así como 
de fenómenos climáticos (sequías, 
inundaciones, heladas y e l fe nómeno El 
Niño). (CNUMAD-1 992 y ONERN-AID, 1986) . 

Todos estos factores nos llevan a tener 
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considerar la fragi lidad nos ha llevado a cometer 
un sinnúmero de errores en cuanto al manejo de 
nuestros recursos; una prueba de ello son los 
procesos de desertificación que se han iniciado 
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en las denominadas Áreas Críticas Ambientales. 

En la Figura Nº 4 podemos apreciar cómo 
la Costa y la Sierra son zonas propensas a entrar 
en procesos de desertificación , es decir, de 
degradación de los recursos de zonas áridas , 
semiáridas y subhúmedas. Esto puede 
producirse debido a variaciones climáticas o 
como resultado de actividades humanas entre 
las cuales están la salinización de los suelos por 
prácticas erradas de riego, en la Costa; y, en la 
Sierra, el sobrepastoreo y las prácticas agrícolas 
inadecuadas en laderas de fuerte pendiente. En 

la Selva Alta, la tala irracional de bosques 
constituye una gran amenaza de pérdida de la 
diversidad biológica; esto se puede apreciar en 
la Fig. Nº 5. 

Si a todo lo anterior le agregamos que el 
42 .3% de nuestras tierras son consideradas de 
protección - es decir, que casi no debemos 
usarlas y, si lo hacemos, debemos tener mucho 
cuidado -, llegamos a la conclusión de que 
debemos manejar nuestros recursos naturales 
con suma delicadeza y mucha creatividad. 

PRINCIPALES ZONAS AGROECOLOGICAS FRAGILES 
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5. La diversidad de culturas 

Las grandes diversidades que hemos 
mencionado hasta ahora tienen su correlato en 
la variedad cultural presente en nuestro territo
rio. 

En la Costa, la relación del hombre con una 
naturaleza caracterizada por la aridez determinó 
la generación de estrategias para convivir con 
el desierto. Así, en el litoral se utilizaron 
diferentes formas de adaptarse a la aridez: las 
chacras hundidas diseñadas para aprovechar las 
aguas subterráneas, la trashumancia para el uso 
de las lomas, los canales mochica-chimú en la 
Costa Norte y, por último, la migración y los 
intercambios con los pisos ecológicos 
superiores. 

En la Sierra, la necesidad de manejar 
paisajes tan complejos como los de montaña 
determinó la generación de estrategias muy 
coordinadas y altamente diversificadas, que 
fueran capaces de absorber, a su vez, toda la 
diversidad existente o, de lo contrario, reducirla 
artificializando fuertemente el medio, Para ello 
se utilizaron andenes, waru warus y cultivos 
alrededor de cochas. 

Las culturas de la vertiente oriental 
administraron especialmente el exceso de agua. 
Desarrollaron estrategias de uso sostenido de los 
bosques tropicales, altamente diversos y a la vez 
frágiles y, en la mayoría de los casos, pobres en 
suelos. Tuvieron también un manejo integral de 
la ganadería, la agricultura, la pesca y la fauna, 

e implementaron una agricultura de playas; en 
general, aprendieron a extraer selectivamente 
los recursos necesarios, 

Cada zona creó sus propias tecnologías 
(andenes, chacras hundidas, waru warus, 
cochas), dietas alimenticias (yuca, camotes, 
maíz, oca, mashua, kañiwa, papa), estrategias 
de conservación (charqui, tocosh, chuño) y de 
almacenamiento de alimentos (silos, coleas, 
pirhuas, trojes), y formas de reproducción y 
recreación de la diversidad biológica. 
Desarrollaron también -a lo largo de más de diez 
mil años -distintas formas de vestirse y de hablar 
(actualmente existen 70 grupos etnolingüísticos). 
Si tomamos en cuenta los aportes de las nuevas 
culturas que llegaron - europea, africana y 
oriental - la diversidad de formas de vida se 
explica más todavía. 

Aprovechar este gran acervo, esta riqueza 
y variedad en los modos de usar y conservar los 
recursos, de convivir con paisajes tan 
particulares como los nuestros, es un objetivo 
que no debemos perder de vista. 

El diseño de nuestro país deberá tomar en 
cuenta todo este mosaico cultural. Nuestra 
democracia tiene que valorar, respetar e incluir 
la diversidad. Debemos tomar todo lo que la 
ciencia y la tecnología han generado, pero sin 
que esto sea excluyente con la aceptación de 
nuestra diversidad cultural y biológica. 

17 



18 

"ALLPANC . 
Apaza Condon Erasmo 

Azángaro, Puno. 

" c P 
des Milagros Pazos . Merce 

ños estudiante gi:to Nos Valga, Piura. 

-~ D~?'- ___ . 

UESTROS RECURSOS NATURALES" 
"CUIDEMOS ~ de Oroche 
Eusebia AspaJo 

23 años Maynas, Loreto. Las Amazonas, 
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11. NUESTRA OFERTA AMBIENTAL 

"ASf VIVIMOS" 
Familia Ojeda Gómez 
Comunidad Aziruni, Puno. 
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Nuestra naturaleza tiene una capacidad -presente y también potencial -para brindarnos recursos ; 
a esto le llamamos oferta ambiental. 

A continuación se presentan algunas de las principales características del potencial de nuestros 
ecosistemas: de su clima, agua, plantas y animales. Sin olvidar que el recurso más importante de 
nuestro país es su gente. 

l. El clima 

El clima es la síntesis de la interacción de 
varios factores (radiación, precipitación, 
temperatura, vientos). El Perú ve "alterado" su 
clima - que por su ubicación latitudinal 
eminentemente ecuatorial (O a 18° Latitud Sur) 
debería ser completamente tropical húmedo -
debido a la presencia de la Cordillera de los 
Andes. 

La gran cantidad de microclimas que se 
generan nos recuerda una vez ipás nuestra 
diversidad, esta vez climática. De los 32 tipos de 
climas reconocidos para el planeta según el 
Sistema Thornthwaite, el Perú presenta 
veintiocho (Senamhi, 1977. En CNUMAD,1992). 

Así, sólo por poner dos extremos, tenemos 

climas sumamente áridos como el de la Costa, 
e increíblemente lluviosos como el de la Selva. 
En la Costa, las precipitaciones pluviales son 
menores de cien milímetros al año, no crece 
absolutamente nada y, entre río y río, sólo hay 
arena; en la Selva, las lluvias son de más de tres 
mil milímetros anuales -es decir, si se acumulara 
toda la lluvia que cae en un año, la zona quedaría 
cubierta por tres metros de agua - y crecen 
árboles de 30 a 50 metros de altura, llenos de 
lianas, orquídeas y helechos. 

Entre ambos extremos están los climas 
frígidos o de tundra como el de las punas, donde 
sólo crece el ichu . O calurosos en las quebradas 
donde se producen los cultivos y los frutales de 
la Sierra. 

2.Elagua 

El agua es la base de la vida en general. Es 
un recurso fundamental para todas nuestras 
actividades sociales y económicas; por lo tanto, 
nuestro futuro pasa por su buen manejo. El 70% 
de la cubierta del planeta está constituido por 
agua. Sin embargo, no hay que olvidar que el 
97.5% del agua existente es salada o mineraliza
da y se halla en los océanos. El volumen de las 
aguas dulces es apenas el 2.52%, siendo la parte 
proporcional de los ríos - que es la que 
básicamente se destina para el consumo 
humano - tan sólo el 0.006% (Unesco,1979). 

Este recurso básico presenta en nuestro 
país una distribución muy irregular en términos 
espaciales y temporales. La Cordillera de los 
Andes determina lo que se ha denominado una 
asimetría hídrica, es decir, una gran desigualdad 
en la distribución del agua. Así tenemos que 
mientras en la Costa casi nunca llueve - entre 
Tacna y Trujillo a lo mucho existe el agua de las 
neblinas de invierno; de Lambayeque a Tumbes 
apenas llueve algo (150 a 200 milímetros) entre 
enero y marzo-, al otro lado de los Andes está la 
Selva Alta, considerada como una de las zonas 

más ll~vi_osas del mundo. En esta parte del país 
c~en fac1lmente más de tres metros de agua al 
ano, Y en algunos lugares - como Quincemil, en 
Cusca - las precipitaciones alcanzan los diez 
metros anuales. 

La Sierra tiene lluvias muy estacionales: tres 
meses al año, generalmente de enero a marzo. 
El volumen oscila entre los 400 y 700 milímetros 
pudiend~ ,ser menor (200 milímetros) o mayo; 
(1,000, ~rnhmetros) de acuerdo al año y al lugar 
espec1f1co. 

Esto quiere decir que, mientras en los valles 
costeros y en las laderas que miran al mar 
debemos manejar la escasez - el déficit _ del 
agua, en la vertiente oriental el problema es el 
exceso, pues_to que la gran cantidad de agua 
puede destruir todo lo existente. En la Sierra, el 

El mar 

Frente a nuestras costas tenemos al océano 
más grande del mundo y uno de los más diversos 
en algas, m~dusas, peces, moluscos, crustáceos, 
aves Y mam1feros. Este ecosistema, denominado 
"mar territorial", comprende desde las 200 millas 
m~r afuera hasta la orilla y constituye uno de los 
mas grandes potenciales con el que contamos 
para llegar a alcanzar una autonomía alimen
taria. 

Con una extensión aproximada de 863 030 
km 2

, casi equivalente al área de nue~tra 
Amazonía (Flores, Manuel, citado por Vegas, 
Manuel 1991), nuestro océano se halla 
influenciado por dos grandes corrientes: la 
Corriente Peruana o de Humboldt, constituida 
por aguas frías (con temperaturas entre 
14 Y 21 ºC en su ramal costero) que se desplazan 
desde las costas de Chile hasta la altura de 

reto es cómo convivir' con la fuerte 
estacionalidad: se trata de aprender a pasar 
nueve meses sin ninguna o con muy poca agua. 

El potencial de las aguas superficiales en 
el país se calcula en dos millones de metros 
cúbicos por año, distribuidos de la siguiente 
manera (CNUMAD, 1992): 

Costa - Sierra 
Vertiente del Titicaca 
Vertiente oriental y Selva 

1.5% 
0.5% 

98.0% 

A estas cifras habría que añadir que el 90% 
de la población del Perú se halla asentada entre 
la Costa y la Sierra, es decir, que veinte millones 
de per~ano_s viven con sólo el 2% del agua total 
potencial disponible. 

Truji_llo aproximadamente ; y, por otro lado, la 
Comente Ecuatorial o del Niño, de aguas cálidas 
( con temperaturas entre 20 y 28ºC) que vienen 
de las costas de Ecuador y llegan hasta la altura 
de Cabo Blanco, Piura. La zona donde estas dos 
grandes corrientes se llegan a encontrar se llama 
Frente Oceánico y está situado más o menos a 
la altura de Piura, aunque su ubicación varía a 
lo largo de un año y también de un año a otro. 

La totalidad de nuestro mar presenta una 
gran diversidad biológica; su color verdoso en 
algunas zonas se debe a la abundancia de algas 
Y fitoplan~ton. Sin embargo, hay algunos lugares 
que - debido a su fragilidad y a la concentración 
de diversidad biológica que albergan - son de 
suma importancia y que deberían ser 
conservados con especial cuidado. Entre ellos 
tenemos a la bahía de Paracas, importante por 
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la cantidad de aves y peces y por ser una de las 
principales zonas productoras de moluscos ; la 
zona de Máncora e lllescas, en Piura; la Isla de 
Lobos en Lambayeque ; y, finalmente , los 
manglares en Tumbes. 

Conservar no es atesorar, sino saber usar, y 
esto es lo que no hemos hecho hasta ahora con 
nuestra riqueza marítima. Una muestra de ello 
fue la triste experiencia que tuvimos con la 
extracción de la anchoveta en 1970. Ese año, la 
cuota de extracción se había fij ado en 9.5 

"ZONA TURÍSTICA DE ÑEPIQUE" 
Mercedes Milagros Pazos P. 
13 años, estudiante 
Cristo Nos Valga, Piura 

millones de toneladas métricas. Sin embargo, el 
gobierno autorizó la pesca de doce millones, que 
en realidad fueron catorce: nada menos que la 
mitad de la biomasa total de anchoveta en el 
mar peruano. Posteriormente, el fenómeno El 
Niño terminó de dañar a la población de 
anchovetas. 

Este hecho constituye una lección de lo que 
no se debe hacer. Hoy el reto está en cómo 
producir sin destruir. 

"LAGUNA DEL PORVENIR" 
Jorge Díaz Olivera 
30 años, agricultor 
Aramango, Bagua, Amazonas. 

Gregorio Chura~Q~u:is~pe;:---;;..,.;,..:::__-..:,~t_.__i_,:::__¡_~~~~~_:;~1t;..;;_~ 

Estudiante 
Tacna. 
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"PRIMA VERA EN JESÚS" 
Doris Alcántara Mendoza 
11 años, estudiante 
Jesús, Cajamarca. 

"COSTIJMBRES DE LA SELVA" 
Sofía Bartra del Castillo 
59 años 
Chazuta , San Martín . 

3. Las tierras 

Las tierras comprenden todo el sustrato de 
la superficie (rocas, piedras , cascajos) . Uno de 
sus componentes son los suelos, entes 
dinámicos que son el producto de un largo 
proceso evolutivo - físico , climático y 
biológico- que ha durado siglos y que, si no 
sabemos manejarlos, podemos destruir en sólo 
unos años. 

Los suelos son el almacén del agua y de los 
nutrientes, son el hábitat de un gran número de 
microorganismos encargados de degradar a los 
se res vivos, es decir a la materia orgánica, que 
sólo de esta manera puede reciclarse. Por ello 
se dice que el suelo es un ente vivo. 

No se puede decir que en el Perú la oferta 
de tierras con aptitud de uso agrícola sea grande: 
apenas constituye el 5.9% de la superficie total. 
Si bien es cierto que esta información está en 
revisión -sobre todo por la metodología que se 
aplicó para obtenerla- también es verdad que 
el porcentaje en general es bajo. 

Esto ha llevado a varios autores a señalar 
que en el Perú, más que un recurso natural, el 
suelo es un recurso social. Es el hombre quien 
lo ha generado puesto que, más que haberlo 
encontrado listo para trabajar, lo ha trasladado 

"LA REALIDAD DEL CAMPESINO" 
Adelayda Olórtegui Cierto 
Huaura, Lima. 

de una zona a otra, lo ha acumulado, fertilizado 
y enriquecido. 

Muchas de las actividades agrícolas 
especialmente en la Sierra son desarrolladas en 
andenes , los cuales están rellenos en buena 
parte con suelos traídos de otras zonas y 
constituyen enormes maceteros. Este es un 
ejemplo de cómo el suelo es un recurso social. 

En el Cuadro (ver pag . 29) podemos 
apreciar que el 42.3% de nuestras tierras son de 
protección, es decir, es mejor mantenerlas como 
están y casi no usarlas. Este es un dato concreto 
que explica por qué se habla con insistencia de 
ecosistemas o paisajes frágiles como uno de los 
rasgos de la naturaleza peruana. A las tierras de 
protección les siguen las que tienen vocación 
forestal (37 .9%) y de pastos (13.9%), lo cual nos 
dice mucho acerca del potencial maderero y 
ganadero que tenemos , siempre y cuando 
tomemos en cuenta el compone nte de 
sustentabilidad de estos ecosistemas boscosos 
y de pastizales. 

Finalmente, hay que señalar que la 
fragilidad es un rasgo común a todas las 
montañas en el mundo y no una característica 
de los Andes. 
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"SACSAMARCA HUINCO" 
María Ordóñez Huinco 
10 años, estudiante 
Junín. 

Segundo Rosendo Oíaz Rivera 
19 años 
Caserío Balsillas, Jaéri. 

Superficie y porcentaje de las tierras del Perú 
de acuerdo a su capacidad de uso mayor 

Grupos de capacidad de uso Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Cultivos en limpio (A) 4'902,000 3.8 
Cultivos permanentes (C) 2'707,000 2.1 
Pastos (P) 17'916,000 13.9 
Forestales de producción (F) 48'969,500 37.9 
Protección (X) 54'300,060 42 .3 

TOTAL 128'521,560 100.0 

Fuente: IGN 1989, Atlas del Perú , p. 142 

Tierras aptas para: 

Cultivos en limpio (A): 

Cultivos permanentes (C): 

Pastos (A): 

De gran capacidad productiva, son las mejores tierras para la 
agricultura arable e intensiva. 

No reúnen condiciones edáficas (de suelos) ni ambientales que sean 
favorables para la remoción periódica del suelo, es decir, no son 
arables. Sin embargo, toleran cultivos permanentes, como por ejemplo 
árboles y arbustos frutales . 

Presentan características favorables para la propagación de pasturas 
naturales y cultivadas que permiten el desarrollo de la actividad pecua
ria. 

Forestales de producción (F): Aptas para la explotación del recurso forestal y sus derivados . 

Protección (X): Tierras que necesitan ser protegidas para conservar el agua, los suelos 
y/o la diversidad biológica, o para mantener áreas agrícolas, centros 
urbanos, vías de comunicación, etcé tera. De uso paisajístico, turístico. 
Conforman el 42.3% de nuestro territorio nacional. 
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4. Las plantas 

Se ha hablado mucho acerca de la gran 
diversidad biológica del Perú y, dentro de ella, 
de la gran diversidad vegetal. Hoy se manejan 
cifras aproximativas que señalan que en el Perú 
deben existir entre 40 y 50 mil especies de 
plantas, de las cuales apenas si se ha descrito el 
50%. Dentro de esta enorme diversidad vegetal 
se hallan entre 150 y 200 especies de plantas 

domesticadas - en el Cuadro Mario Tapia nos 
muestra algunas de ellas - que tienen suma 
importancia no sólo para los peruanos, sino para 
toda la humanidad, así como cerca de 1,200 
especies silvestres de plantas útiles para 
diversos fines (medicinales, fibras, aceites, 
colorantes, gomas) (CNUMAD 1992). 

Cifras de la diversidad vegetal en el Perú 
(Número de especies) 

En el Perú En el mundo Participación 
porcentual del Perú 

Plantas 
(%) 

superiores(* ) 

35,000 450,000 7.8 

(*) Con flores 

Fuente : Centro de Datos para la Conservación (CDC-UNALM, 1990). 

Esta diversidad nos lleva a afirmar que 
"resulta que los países del mundo 
industrializado, los ricos de hoy, son en realidad 
pobres en recursos genéticos. La razón de esta 

Los bosques 

Si en algún lugar se halla concentrada la 
diversidad biológica es en los bosques naturales. 
Hábitat de un gran número de hierbas, 
subarbustos y arbustos, los bosques naturales 
son además de suma importancia para la vida 
por el papel refrigerante y de depósito de dióxido 

pobreza botánica se deriva del período glaciar: 
mientras la vegetación de las zonas templadas 
se congeló, la diversidad genética prosperó en 
los climas tropicales". (Tapia, Mario 1993). 

de carbono (CO) que juegan a nivel del planeta. 

Staib y Schenck afirman que "Hoy todavía 
un 5% de la superficie terrestre está cubierta por 
selva tropical. Esto corresponde a una superficie 
de aproximadamente siete millones de km2, es 

"LAS RIQUEZAS DEL MANU" 
Esther Vargas de Vega 
24 años 
Comunidad La Joya, Tambopata, Madre de Dios. 

José Hilarlo Vidarte Bobadillo 
30 años, agricultor 
Sector Olmos, Huarango, San Ignacio, Cajamarca. 
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decir, una superificie que es más o menos cinco 
veces más grande que el Perú". Las selvas 
tropicales más grandes se encuentran en la 
Amazonía, en la cuenca del Congo (África), en 

La selva t ropical 

O antes 

■ actual 

En el Perú, los bosques naturales ocupan 
una superficie aproximada de 72 . 7 millones de 
hectáreas distribuidas de manera irregular en las 
tres regiones naturales : el 96.5% se concentra 
en la Selva, el 2.5% en la Costa y tan sólo el 1 % 
en la Sierra (ONERN, 1986) . 

Los bosques tropicales lluviosos de la 
vertiente oriental y de la llanura amazónica son 
los que concentran la mayor diversidad biológica 
e n términos de número de especies , 
registrándose entre 300 y hasta 500 especies 
arbóreas por hectárea, es decir, una de las más 
grandes diversidades del mundo. El botánico 
norteamericano Alwyn Gentry reportó en 1988 
hasta 300 especies arbóreas por hectárea en 
Yanamono y 289 en Mishana; ambos lugares son 
bosques de Loreto. De igual forma, en 
Tambopata, Madre de Dios, para sólo 5.5 km2 se 
reportaron inventarios espectaculares a nivel 

las grandes islas Borneo y Sumatra, así como en 
las áreas llanas del sudeste de Asia. Según el 
mismo autor, casi la mitad de todas las selvas 
tropicales está en Sudamérica. 

mundial: 545 especies de aves , 1,100 de 
mariposas y 145 de libélulas (Donahue , 1988, 
Scott,1976; citados por Ríos,1991). 

La Sierra -sin tomar en cuenta la Selva Alta
presenta prácticamente sólo relictos de bosques 
naturales, conformados básicamente por 
q 'eñoas, quishuar, chachacomo, saucesillos 
(Podocarpus spp.) y alisos. 

En la Costa, las principales masas boscosas 
se hallan al Norte, entre Lambayeque y Tumbes, 
formando los llamados "bosques secos", 
constituidos básicamente por especies tales 
como el algarrobo,zapote, hualtaco , palo santo, 
guayacán, entre otros. En el litoral de Tumbes 
se tiene, además, el bosque de manglar. Entre 
Trujillo y Tacna se pueden encontrar lomas que 
tienen muy poca vegetación; ésta es leñosa 
(arbustiva) y está compuesta de tara, mito , 

arrayán, molle, entre otras especies . También se 
registran algunos relictos de bosque en la 
vertiente occidental (bosque de Zárate) . 

Sin embargo, estas formaciones naturales 
tan importantes para que se mantenga un 
equilibrio dinámico entre el hombre y el 
ambiente - más aún en medios tan inestables 
como los nuestros - vienen sufriendo fuertes 
presiones por parte de una actividad forestal 
irracional causante de que el área deforestada 
sea cada vez mayor. En 1986, la ONERN estimaba 
en 254 mil el número de hectáreas deforestadas 
por año. En esa fecha, 5.1 millones de hectáreas 

"LA CHACREADA EN LA SELVA" 
Marcial Coral Tello 
Callaría, Pucallpa, Coronel Portillo, Ucayali . 

habían sido desboscadas con fines agrícolas y 
se calculaba que para el año 2000 se habrían 
deforestado seis millones de hectáreas, con una 
tasa anual de deforestación aproximada de 339 
mil hectáreas. 

A nivel mundial , se calcula que , de 
mantenerse el ritmo actual de deforestación 
- "cada seis minutos se destruye 1.6 km2" - e l 
bosque tropical estará destruido en el año 2035. 

Una propuesta de desarrollo sustentable 
para el Perú no puede obviar es ta situación. 
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EL ROSO DE DON MARTIN 

En el presente dibujo he tratado de graficar una realidad, la que ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo atrás en 
el Caserío de San Miguel de Jaén. 

El año 1993, en el mes de noviembre, a don Martín se le ocurrió hacer una hectárea de roso, el mismo que fue quemado 
en el mes de diciembre con el fin de sembrar verduras, pero parece que el terreno fue mucho y no alcanzó a sembrarlo 
todo por lo que creció nuevamente el monte en más de la mitad del terreno. Luego, comenzó a preparar el terreno por 
partes sembrando en A) yuca, 8) repollo, C) lechuga, D) manzanilla, culantro, cebolla, e tc., E) terreno sin preparar 
todavía y F) terreno rééién preparado - según don Martín -para sembrar arracacha. 

En el mes de marzo de 1994 las fuertes lluvias hicieron derrumbar una parte como se nota en G). 

Lo preocupante es que don Martín aquí no dejó ni un solo árbol parado, a pesar de lo escaso de la madera, echó por tierra 
a tres romerillos adultos y varios tiernos así como higuerones, paltillas, etc. 

Este roso seguramente luego será sembrado con café o plátanos una parte y alguna otra parte se convertirá en Tilla como 
se ve en la parte 4) del dibujo, que luego en los próximos años será nuevamente tumbado y quemado para sembrar otra 
clase de pan llevar, porque según los agricultores de este lugar la verdura sólo se puede sembrar en roso y para esto 
seguirán tumbando lo poco de montaña que queda, como se ve en 7). 

También diré que algunos agricultores conscientes tal vez de la importancia del cuidado de la madera para el futuro, dejan 
crecer o conservan en sus terrenos algunas variedades importantes como el cedro, romerillos y guaquiles, como se vé en 
6) ; en la 2) podemos observar una plantación de café, principal cultivo de la zona; en la 3) observamos tilla lista para ser 
quemada según costumbre; y en la 5) se ve un terreno arado a yunta, aquí se sembrará en el mes de setiembre maíz, 
frejol, yuca, etc. 

A medida que las montañas son tumbadas van desapareciendo muchas especies de aves como la pava de montaña, el 
cholo bueno, la turca, la boba, la perdiz, etc., así también desaparecen especies como el mangujo, el armadillo, el majaz, 
el sajino, etc. 

Roso: Así llamamos a la tala o tumba de árboles de un bosque vírgen. 
Monte: Es todo lo que crece (hierba, árboles) después de la quema. 
Montaña: Así llamamos los campesinos a los bosques. 
TIila: Terreno que se ha dejado de cultivar varios años. 

,. 

"EL ROSO DE DON MARTÍN" 
Daniel Julón Ramos 

35 años, agricultor 
Caserío San Miguel de Jaén, Cajamarca. 
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5. Los animales 

La diversidad biológica se extiende, de igual 
forma, a la fauna. A nivel mundial, contamos con 
19% de aves, 10.5% de peces y 9% de mamíferos, 
además de tener miles de especies de inverte-

brados (insectos, moluscos, equinodermos). 
"Muchas especies son oriundas y sólo existen en 
nuestro territorio y en ninguna otra parte del 
mundo", señaló Brack en 19941• 

Número de especies de animales en el Perú y en el mundo 

Grupos En el Perú En el mundo Porcentaje respecto 
al mundo 

Mamíferos 374 4,170 9.0 
Aves 1,710 9,198 19.0 
Reptiles 298 6,500 4.6 
Anfibios 270 4,138 6.5 
Peces 2,000 19,056 10.5 

Fuente: CDC-UNALM, Sociedad Pachamama, Pulido, Víctor en Perú en números 1992. 

La fauna domesticada es otro aspecto a ser 
resaltado. Tenemos al guanaco, del cual se han 
obtenido dos razas domésticas, la alpaca y la 
llama; al poroncoy o cuy silvestre, que ha dado 

origen al cuy doméstico; y al pato amazónico 
del cual se ha obtenido el pato criollo, de amplia 
distribución mundial en la actualidad (CNUMAD 
1992). 

1 .Citado en D'Achille, Bárbara, Kuntursuyo , 1994, Lima, Ediciones Peisa. 

"PARAÍSO TERRENAL" 
Jaime Luis Celis 
10 años, estudiante 
Chepén, La Libertad. 

Agripina Espinoza Cusipaucar 
11 años, estudiante 
Acomayo, Cusco. 

"FAUNA Y FLORA" 
Leonardo Choqque Chillihuani 
12 años, estudiante 
Manu, Madre de Dios. 

"LA SUPERVIVENCIA DEL SER HUMANO" 
Rosa Lidia Lozano Malea 

Estudiante 
Chepén, La Libertad. 

Segundo Jesús Mosqueira Rudas 
11 años, estudiante 

Cajamarca. 

"LA PESCA NUEVA Y DESTRUCTIVA: TIODAN" 
Marcial Coral Vela, 75 años 

Caserío la Unión, Callaría, Pucallpa, Coronel Portillo, Ucayali. 
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111. QUÉ PODEMOS HACER PARA APROVECHAR 
MEJOR NUESTRA OFERTA AMBIENTAL 

«HISTORIA DE TODA LA COMUNIDAD DE CHOSECANI Y SUS CAMPOS» 
Alejandro Huamán Huillca 
27 años, agricultor 
Comunidad Chosecani, Pomacanchi, Acomayo, Cusco. 
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HISTORIA DE TODA COMUNIDAD CHOSECANI Y SUS CAMPOS 

Este dibujo relata el mejoramiento de suelos con terrazas de 
formación lenta, mejoramiento de pastos naturales, manejo de 
agua con zanjas de infiltración, forestación mixta con plantas 
nativas como son colle, retama, q'ueuña, aleso , etc . Agro 
ecológico, corral mejorado, rotación de pastoreo, vivero comunal 
agro forestería, etc . 

J. Faena de terrazas de formación lenta, sector P'ucroyos pata 
2. Faena de zanjas de infiltración en tratamiento con forestación 

mixta. 
3. Pastoreo en rotación, en sector K'esepata 
4. Faena de riego para forestación masiva en sero, sucluma 

cargando agua ... 
5. Corral mejorado con lechos para crianza de lombriz. 
6. En canchones, el campesino trabaja con una 

yunta de toro y la campesina lleva comida para los 
trabajadores. 

Para gestionar, es fundamental contar con información. Para poder tomar decisiones de control y 
de prevención - más aún en ambientes como los nuestros, que tienen una predecibilidad tan baja-, es 
necesario conocer la estructura y la dinámica de los ecosistemas que se tienen que administrar. 

Las propuestas que se presentan a continuación están basadas en las particularidades de nuestros 
ecosistemas y buscan una optimización del uso de los recursos, con un criterio de sostenibilidad y de 
prevención (seguridad alimentaria). Todas estas propuestas recogen la tradición de trabajo de 
poblaciones asentadas por cientos de años, lo cual hace que lo expuesto no sea totalmente nuevo. 

1. El manejo de la diversidad y del riesgo 

Cualquier estrategia de gestión de nuestra 
naturaleza deberá tomar muy en cuenta sus 
principales características: la inestabilidad 
climática, las sequías (déficit) y los excesos de 
agua, la diversidad biológica y cultural, así como 
la fragilidad. Estos rasgos no deben ser 
considerados como problemas, sino como 
condiciones de trabajo; no se trata de "luchar" o 
"combatir" contra ellos, sino de convivir. 

Es indudable que una naturaleza con estas 
características demanda también una gran 
diversidad de alternativas, tales como la 
generación de sistemas de manejo de cuencas 
o de la producción (agrosilvopastoriles). Frente 
a un medio tan diverso e incierto, se debe 
generar un número igual o mayor de respuestas 
apropiadas para nuevas situaciones. Se puede 
afirmar, a modo de conclusión, que el único 
control de la variedad es la variedad o que sólo 
la variedad puede absorber la variedad (Earls, 
1989). 

El otro método consiste en reducir la 
variedad de la naturaleza al nivel de la capacidad 

de respuesta que se tiene en ese momento. Esto 
se puede lograr mediante acciones de 
reestructuración material del ambiente: a través 
de la construcción de andenes, camellones, 
acequias de infiltración, canales, reservorios 
pequeños, etcétera. 

Los andenes constituyen un ejemplo de 
reestructuración. Frente a la diversidad de 
microclimas, suelos, plantas y animales que 
presenta una ladera, una alternativa es reducir 
su pendiente construyendo terrazas; reducir la 
diversidad de suelos trasladando tierra de otro 
lugar o, de lo contrario, simplemente impedir que 
éstos se desplacen de arriba hacia abajo 
construyendo frentes o paredes de piedra , 
champas o tierra de la misma zona. Con estas 
acciones, a su vez, se reduce la gran variabilidad 
microclimática, ya que estos frentes funcionan 
como un abrigo que hace que las temperaturas 
nocturnas no sean tan bajas. Finalmente, intro
duciendo cultivos se reduce la diversidad de 
plantas y, con las labores agrícolas, la fauna 
silvestre existente. 
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2. La gestión de cuencas 

Cuenca es el área que recoge la lluvia que 
alimenta una corriente de agua llamada río. 

La gestión de cuencas es una estrategia 
basada en la organización de la población para 
administrar los recursos y el medio ambiente 
dentro de una unidad natural , como es una 
cuenca. 

En nuestros sistemas montañosos , las 
cuencas son áreas fácilmente delimitables por 
las líneas divisorias de aguas, llamadas también 
crestas. 

La administración de paisajes tan 
complejos demanda de una fuerte organización 
y, sobre todo, de una gran concertación. Las 
cuencas son espacios delimitados naturalmente 
por las líneas divisorias de agua, lo que hace que 
se presten para alcanzar consensos. El enfoque 
por cuencas es una condición favorable para 
concertar en el marco de la planificación sobre 
temas como e l manejo del agua, los suelos, la 
conservación de la diversidad biológica, la 
seguridad alimentaria y el ingreso al mercado 
en mejores condiciones; para ello, se tienen que 
utilizar como unidades las divisiones políticas 
(comunidades, distritos, provincias). 

El Perú cuenta con gran cantidad de 
cuencas. Aun la Costa árida es atravesada por 
53 ríos y cada uno de ellos forma una cuenca, 
que es donde vive la gente; entre valle y valle 
casi no existe nada. El número total de cuencas 
reportado para todo el país es de 106 (ONERN, 
1984, hoy lnrena) ; estas se agrupan en tres 
grandes cuencas: la del Pacífico, del Atlántico y 
del Lago Titicaca. 

Actualmente existen experiencias iniciales 
de gestión de cuencas, divididas por áreas de 
acuerdo a las características de las ins ti tuciones. 
Así tenemos a Pronamachs que, con una fuerte 
orientación hacia la conservación de suelos, es 
la mayor experiencia peruana en este tema. 
Existen otras a nivel de ONG, tales como las del 
CCAIJO y CADEP en el Cusco, !DMA en Huánuco, 
Aspaderuc y el EDAC-CIED en Cajamarca, 
Cepeser en Piura, lproga y la CCTA como 
coordinadora a nivel nacional. Otro tipo de 
experiencias son las del lnrena y del lma 
(gobierno regional - cooperación internacional) 
del Cusco, que realizan diagnósticos a nivel 
nacional y regional, respectivamente; también 
están los Proyectos Especiales (Chira-Piura, 
Jequetepeque, Chancay-Lambayeque), la 
Universidad Nacional Agraria de la Molina y la 
Unicef con su programa Proandes, entre otras. 

En las experiencias señaladas existen 
diferentes grados de avance. La mayoría ha 
cubierto la etapa de diagnóstico con cierto nivel 
de precisión y ha iniciado un proceso de 
transformación por áreas, con frecuencia 
relacionadas al tipo de formación de los 
profesionales que integran los proyectos. Las 
áreas más frecuentes son infraestructura de 
riego, conservación de suelos y reforestación. 
Es cierto que también existen experiencias inte
grales representativas, tales como la del CCAIJO 
en las microcuencas de Huancarmayo y 
Collpamayo (provincia de Urcos, Cusco), en 
donde inclusive se está diseñando una pequeña 
ciudad en función de la gestión integral de la 
microcuenca. 

"CONSERVACIÓN DEL SUELO Y LAS PLANTAS" 
Elvis Marte! Riese 
11 años, estudiante 
Talhuis Canas, Concepción, Junín. 

Comunidad Sallani, Pitumarca, Canchis, Cusco. 
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3. La agricultura sostenible 

La agricultura es una de nuestras 
actividades niás importantes. Como ya se ha 
mencionado, el Perú es uno de los centros de 
origen de esta actividad en el mundo; tenemos 
una experiencia de más de cuatro mil años de 
labores agrícolas realizadas en un medio 
inestable, diverso y frágil. 

Para ambientes como el nuestro, se hace 
necesario el desarrollo de una agricultura muy 
creativa, adecuada a las singularidades de 
nuestra naturaleza. Desarrollar una agricultura 
que genere los excedentes necesarios para 
cumplir con los actuales requerimientos 
alimenticios sin agotar los recursos básicos que 
la sustentan, constituye todo un reto a la 
creatividad. 

Hoy en día, la agricultura no sólo de~e ser 
más productiva, sino que tiene que conservar 
sus componentes: los suelos , el agua y la 
diversidad biológica; es decir, tiene que llegar a 
ser una agricultura sostenible. 

La agricultura sostenible (AS) o agricultura 
ecológica tiene un carácter integrador. Concibe 

a la chacra, parcela o fundo como una unidad 
formada por un conjunto de elementos 
interrelacionados entre sí, y en la cual los 
recursos están en equilibrio dinámico con el uso 
y con los ciclos naturales de los nutrientes, del 
agua, etcétera. La AS es interdisciplinaria por 
excelencia, e incorpora la mayor cantidad de 
conocimientos existentes en cada lugar - los 
saberes locales y foráneos - para garantizar una 
producción sostenida. 

Si bien los elementos que componen la 
agricultura sostenible son muchos,destacaremos 
cinco: 

Organización: de alto nivel. 
Información: un sistema eficiente. 
Tecnología: apropiada y limpia 
(sin venenos) . 
Equidad: en la distribución de la riqueza 
generada, también para garantizar el 
sustento del productor. 
Identidad: se trata de valorar las tecnologías 
locales y adoptar creativamente las nuevas 
tecnologías. 

"CÓMO PODEMOS APROVECHAR MEJOR LA TIERRA" 
Jorge Luis Rojas Chucuya 
Comunidad Nayram Jaqui, Puno. 

Máximo Chilón Chuquimango 
Estudiante 

Porcón Bajo, Cajamarca ,------------------------------..1 
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La apuesta por los arbustos y los árboles 

Dada la diversidad de nuestra naturaleza, 
la agricultura también deberá ser diversificada. 
De allí la apuesta por los policultivos, los sistemas 
agroforestales o los agrosilvopastoril es que 
combinan agricultura, forestería y ganadería. El 
monocultivo - más aún cuando está basado en 
especies herbáceas anuales - no es una 
alternativa para nosotros. En un medio tan 
heterogéneo, donde más del 50% de nuestra 
agricultura es de secano, no podemos 
desarrollar sistemas altamente homogéneos y 
basados en especies exigentes en agua. 

El planteamiento es combinar especies 
leñosas, perennes (arbustos, árboles) , con 
especies herbáceas, anuales (papa, frijol, maíz, 
cebada, habas) . En las tres regiones del Perú hay 
e jemplos convincentes y exitosos de esta 
propuesta. Por ejemplo en Piura existen chacras 
e n las que se combinan arbustos - como la 
leucaena (forrajera) y el "frijol de palo" 
(alimenticia) - con cultivos anuales como maíz, 
frijol y camote; o si no, se intercalan cultivos 
anuales con árboles frutales como el limón 

(ve r Fig. Nº 6) . En e l caso de la Sierra, las 
combinaciones de cultivos a nuales como la 
papa, cebada, trigo, habas con cercos vivos o 
intercalados de arbustos como elmutuy, q 'eñoa, 
tarwi, chochos o t'ankar, son otra muestra de la 
viabi lidad de es tas propues tas, cuyo éxito es 
mucho más seguro que si se contara 
exclusivamente con cultivos anuales (ver Fig. 
Nº 7) . 

En conc lus ión, se puede afi rmar que la 
mejor forma de enfrentar un medio en el que la 
oferta de lluvias es tan incierta cada año, es 
utilizar especies vegetales que no dependan 
fuertemente de este factor. De a ll í surge la 
propuesta de desarrollar una agricultura y una 
ganadería basadas en especies leñosas (subar
bus tos, arbustos y árboles), forrajeras y 
alimenticias que garanticen una producción, 
aunque sea mínima, en situación de déficit 
hídrico. En esta perspectiva , deberemos 
considerar los cultivos anuales como un "regalo" 
de cada año ; es decir que si llegan, en buena 
hora, pero no podemos apostar todo a ellos. 

EST RA TEGI A S DE LA AGRICULT UR A ECO LOG I CA A N DINA PA RA ECO SISTEMAS SEM I AR IO OS DE L A COS TA NOR TE DE L PER U : PROPU E S TAS 
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4. La seguridad alimentaria: una forma de manejar el riesgo 

En un medio de gran inestabilidad 
climática, es lógico que exista una gran 

incertidumbre en la oferta de alimentos. 

Como ya se ha mencionado, muchos 
fenómenos - sequías, inundaciones, heladas -

tienen su origen en procesos que no necesaria
mente pueden ser controlados. Por lo tanto, 

debemos desarrollar estrategias de convivencia 
que nos permitan convertir los excesos - por 

ejemplo de agua - en recursos para atravesar 

las épocas de déficit. De allí surge la alternativa 

de almacenar los excedentes alimentarios 
producidos en la época de exceso de agua para 
sobrellevar la época de sequía. Se trata, en otras 
palabras, de implementar un plan de seguridad 
alimentaria, entendida como la garantía de que 
la población disponga de alimentos en épocas 

de crisis económica o climática. Esto exige, a 

su vez, alcanzar la autosuficiencia de los 
productos que se consideran estratégicos para 

cada zona, sin entrar en contradicción con la 

continuidad del sistema natural. 

Es necesario rescatar una serie de especies 

alimenticias que se han perdido, en muchos 
casos por factores culturales y de mercado, y 

ampliar el número de plantas y animales útiles 
para la alimentación, recuperando la memoria 

de su uso. Hay que hacer lo mismo con las 
tecnologías de almacenamiento practicadas 

por cientos de años: recordemos de qué manera 
productos como el chuño, el tocosh , la moraya, 
el charqui y el pescado salado eran almacenados 
en calleas, pirhuas o trojes y así se garantizaba 

la estabilidad alimentaria de la población. 

"EL MEDIO QUE VIVO" 
Darwin Torres Remuzgo 
11 años, estudiante 
Sapallanga, Huancayo, Junín. 
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AMANECER ANDINO 

Vista panorámica de mi comunidad moderna del mes de maduración, abril, aproximadamente ?a.m. 

Amanecer Andino, dividido en dos campos: 

-Campo de animales domésticos de pampas, vacas y otros ; de cerros y punas, alpacas , llamas y ovejas; de agua, peces, 
patos y otros. 

-Campo de plantas alimenticias de pampas, maíz, habas, quinua y otros . Plantas alimenticias de cerros y punas, papa, 
quinua, canihua y otros. Plantas medicinales de alturas , valerianas, huamanripa y otros. 

-Campo de árboles protectores del terreno que son protectores de los andenes, del viento, del sujetador de los cercos 
andenes, sombreado del río y otros, de árboles industriales , eucaliptos. 

-Campo experimental y su laboratorio de mejora de alpaca, vicuñas y viscachas, quinua, quiwicha (sic) , canihua, tauri, 
maíz, ichus, ccayaras, achupayas y otros. 

Reconstrucción de andenerías, árboles agrícolas, árboles industriales, eucalipto; lombricultura (wano wasi) ; especial 
protección de vicuñas; transplantación de pastos como ichos , ccayaras, achopayas. Planificar cada planta en su sector, 
cada animal a su sector, canales de riego, pampas, cerros y punas, protección de lagunas y otros. 

-Organización de la comunidad, plazoleta y su cóndor al monumento, capillas, casa comunal, hampi-wasi, ronda campesina, 
laboratorio comunal, protección de costumbres y restos arqueológicos. 

-Mejoramiento de maíz, quinua, canihua, transplantación de pastos, plantación de árboles, instalación de lombricultura y 
otros avances de la tecnología moderna y antigua tradicional. Ordenamiento de forestación, corte de eucaliptos de los 
terrenos para cultivos , tiene que ser en un lugar donde no es cultivable. La planta de eucalipto con sus raíces daña casi un 
70% de los productos que están en su cerca. Construcción de canales de irrigación en los cerros y punas. 

-Mi participación en el concurso es con el objeto de hacer ver mis críticas, pensamientos, proyectos y todo de nuestro vivir, 
necesidades de los agricultores, inmoralidades que nos aniquilan ... 

-Es lindo vivir en el campo, aire puro, chacri tas , árboles frutales, sembrar plantas alimenticias al gusto para aquellos que 
sabemos aprovechar. Pero si pido asesoramiento y modernización del campo, mejoramiento de los produc tos, así para 
que tengamos bastante producto para vender y para exportar. 

"AMANECER ANDINO" 
Pablo lanceo Conza 
37 años, ceramista 
Machaqmarca, Tinta, Canchis , Cusco. 
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IV. CONCLUSIONES 

A lo largo de este texto se han presentado, brevemente , los rasgos de ~uestra ~~turale7a, :~tre los 
que destacan la diversidad biológica con sus distintos componentes, la mestab1hdad chmat1ca Y la 

fragilidad. 

Se ha mostrado la oferta de recursos que nos presenta nuestro ambiente, con sus limitaciones Y 

sus potencialidades. 

Finalmente, se han hecho algunas propuestas de gestión y manejo del medio ambiente Y sus 

recursos. 

La clave para entender nuestra realidad ecológica es comprender el rol de la Cordillera de los 
Andes; conociéndola mejor, entenderemos más a la Costa y a la Selva. 

En el plano de las alternativas, se propone un nuevo diálogo con n~estra naturaleza; u~ ~i,álogo 
que parta por considerar sus características no como un problema, smo como una cond1_c1on de 
trabajo. Lo que debemos hacer es crear estrategias de desarrollo de acuerdo a ~uestros ecos1s~~mas: 
áridos montañosos o de bosques lluviosos. Tenemos que desarrollar tecnolog1as para la gest1on en 
condi~iones de déficit y de exceso de agua, de altura, de laderas, de inestabilidad climática, ?e 
diversidad y de fragilidad . Por esto invocamos repetidamente a la creatividad que nos permita 
aprovechar tanto nuestro acervo cultural como los logros de las ciencias contemporáneas. 

Finalmente, señalamos que lo más importante es la consecución de consensos como única forma 

de convivir con sistemas tan complejos. 

Glosario 
Agrosilvopastoril : Forma de manejo consistente en la integración de las actividades agrícolas con la 
vegetación forestal y los ciclos pecuarios (ganaderos). 

Artificializado : Se refiere a los paisajes o ecosistemas transformados por el trabajo. Cualquier 
aprovechamiento -agrícola, forestal, ganadero, minero, etcétera- significa, en mayor o menor medida, 
un cambio en el paisaje. 

Banco de germoplasma : Lugar (cuarto frío) donde se concentra un gran número de semillas, áreas 
acondicionadas para el almacenamiento de partes de plantas o plántulas in vitro y jardines de colectas 
para el almacenamiento de plantas desarrolladas (Querol, D. 1988). 

Bosques : Son regiones en las cuales dominan los árboles. Con frecuencia en ellos llueve más de mil 
milímetros al año. 

Chacras hundidas : Estrategia para cultivar en zonas áridas. Consiste en excavar dos o tres metros de 
profundidad en una superficie de extensión determinada, con la intención de que el sistema radicular 
de los cultivos pueda alcanzar más fácilmente el agua subterránea existente (ejemplo: en la Costa 
Central , Chilca) . 

Champas : Terrón húmedo con hierbas que se saca para hacer cercos, canales o división de parcelas. 

Cochas : Lagunas en quechua. 

Collcas : Lugar para almacenar alimentos. 

Cuenca : Área que recoge la lluvia que alimenta una corriente de agua llamada río. Viene de la palabra 
cuenco, concavidad. 

Desarrollo sostenible : Mejoramiento de la calidad de vida humana dentro de la capacidad de carga 
de los ecosistemas sustentadores de vida. Es un desarrollo pensado no sólo en las generaciones actuales 
sino en las futuras. 

Desierto : Lugar, región o zona donde cae poca lluvia (menos de 250 milímetros al año) ; la vegetación 
es escasa, dispersa y baja. 

Diversidad biológica o biodiversidad : Variedad de la vida en todas sus formas , niveles y 
combinaciones; incluye diversidad de ecosistemas, especies, diversidad genética y cultural. 

Ecología : Disciplina originada a partir de la biología que estudia las leyes que gobiernan las relaciones 
de los seres vivos con el medio físico y biológico que las rodea. 

Ecosistema : Sistema que incluye plantas, animales, microorganismos y abarca, además, a los 
componentes físicos (suelos y clima) que los rodean. 

Ecosistema frágil : Medio en el cual un cambio, por limitado que sea en el tiempo o en una de sus 
variables, altera al sistema. 53 



Genocentro : Lugar de gran concentración de diversidad biológica. En él se pueden encontrar varios 
tipos locales de un cultivo. 

Fenómenos geodinámicos externos : Cambios que se producen a consecuencia de procesos de 
desgaste, transporte y acumulación de los materiales físicos por acción del agua o vientos, que al 
actuar sobre la superficie terrestre le cambian su forma (huaycos, aluviones, inundaciones) . 

Fenómenos de geodinámica interna : Cambios que ocurren debido a procesos internos, que al actuar 
sobre la superficie terrestre la alteran,cambiando su forma (terremotos, maremotos, etcétera). 

Gen : Unidad de herencia compuesta por una cadena de Acido Desoxi-ribonucleico (ADN). 

Genética : Ciencia que se dedica al estudio de la herencia y sus bases químicas y fisiológicas. 

Germoplasma : Material genético total de un ser vivo. 

Hábitat : Espacio físico en el que se desenvuelve o desarrolla un organismo vivo. 

Lomas : Formaciones vegetales naturales que surgen con la llegada de las neblinas invernales a la 
costa árida del Perú. Su presencia va de junio a octubre, variando según los años. 

Montaña : Medio original debido a altitudes elevadas, a los desniveles importantes y a las fuertes 
pendientes. Es más fría y lluviosa que los medios que la rodean. 

Moraya : Papa deshidratada sólo por la congelación y remojada en agua para hacerla comestible. 

Pirwas : Forma de almacenamiento de alimentos o productos agropecuarios. 

Recursos : Medios disponibles para satisfacer los requerimientos o para dar cuerpo a una idea. Es un 
concepto que contiene una evaluación cultural, es decir, cada cultura tendrá su idea de qué es o no 
recurso. 

Sistema : Conjunto de elementos que interactúan y que, siendo interdependientes, forman un todo 
unificado. 

Tocosh : Almacenamiento de papas en sacos bajo corrientes de agua (acequias). 

Tundra : Zonas frías con pastos, ubicadas cerca a los polos, con nieves y temperaturas tan bajas que el 
agua del suelo se congela. 

Waru-Waru o Camellones : Sistema de manejo del suelo y agua que incluye la elevación del terreno 
en lugares de mal drenaje, permitiendo ampliar el área cultivable y aprovechar el agua por capilaridad. 

Üirectorio de Instituciones 

Relación de Instituciones que aparecen en el presente libro 

ASPADERUC: Asociación para el Desarrollo Rural en Cajamarca 

CADEP JMA:Centro Andino de Educación y Promoción «José María Arguedas» 

CCAIJO: Centro de Capacitación Agrícola Industrial «Jesús Obrero» 

CCTA: Coordinadora de Ciencia y Tecnología en los Andes 

CEPESER: Central Peruana de Servicios 

CIED: Centro de Investigación, Educación y Desarrollo 

EDAC: Equipo de Desarrollo Agropecuario 

IDMA: Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente 

IMA: Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente 

INRENA: Instituto Nacional de Recursos Naturales 

IPROGA: Instituto de Promoción para la Gestión del Agua 

PRONAMACHS: Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de suelos. 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Relación de instituciones que participaron en la Organización del IX Concurso Nacional de Dibujo 
y Pintura Campesina. 

Comisión Organiz~9ora _N~cional: ~onservació~ Internacional, Centro de Información y Desarrollo 
Integ_ral de Autogest1on (C1d1ag), Co?!dmadora ~ac1?~al de Radi_o_(CNR), In~tituto de Desarrollo y Medio 
Ambiente (!DMA), Centro de Educac1on y Comurncac1on Illa, Serv1c1os Educativos Rurales (SER), Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) . 

Comisión Regional de Apurímac: Centro de Investigación y Capacitación Campesina (Cicca-Abancay) 
Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA-Abancay). ' 

Comisión Regional de Ayacucho: Centro de Desarrollo Agropecuario (Cedap), Comité Interinstitucional 
de Desarrollo Rural de Ayacucho (CIDRA), Instituto Nacional de Cultura de Ayacucho Escuela Regional 
de Bellas Artes, Ministerio de Agricultura, Liga Provincial Agraria de Huamanga. ' 

Comisió_n Regional de Arequipa: Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco-Arequipa) , 
Consorcio Surco. 

Comisión ~egion_al ~e Cajam~rca: Asoc!a~ión Mujer y Familia, Dirección de Ecología y Medio Ambiente 
del ConceJ<;> Pro~mc1al d~ Ca1amarc~, B1bhotecas Rurales, Biblioteca Municipal, Instituto Nacional de 
Cultura,_ ~~)vers1da~ Nac1on~l de Ca1amarca, ITINCI, Son?viso_ del Perú, Asociación "Obispo Martínez 
Compa~~:m , Aku Qumde, Equipo de Desarrollo Agropecuano Ca1amarca (EDAC), Centro de Investigación 
Educac1on y Desarrollo (CIED), Programa de Educación Rural Andina (ERA), Proyecto Escuela Ecología 55 
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y Comunidad FAO Suiza, Red de Promoción de la Mujer de Cajamarca,Centro para el Desarrollo Regional 
Raíz; Centro de Investigación, Documentación, Educación y Asesoramiento ldeas-Cajamarca, Asocia
ción para el Desarrollo Rural de Cajamarca (Aspaderuc), Comité lnterinstitucional de Promoción y 
Desarrollo Rural (Cipder), Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social (Cedepas), Rondas 
Campesinas, RNPM. 

Comisión Regional de Cusco: Centro Bartolomé de las Casas, Asociación Arariwa para la Promoción 
Técnico-Social Andina, Centro Andino de Educación y Promoción José María Arguedas ( Cadep), Centro 
de Comunicación Social y Difusión Andina (Cecosda), Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu 
(Cedep-Ayllu), Centro de Servicios Agropecuarios (Cesa), Codeni, Dirección Regional de Educación, 
Programa de Educación Rural Andina (ERA), leed, Instituto del Niño Andino (INA), Plan Meriss lnka, 
Municipios provinciales y distritales, centros educativos. 

Comisión Regional de Jaén: Radio Marañón, Proyecto Especial Jaén -San Ignacio - Bagua, Programa 
de Conservación del Medio Ambiente. 

Comisión Regional de Junín: Servicios Educativos Promoción y Apoyo Rural (SEPAR), Instituto Regional 
de la Investigación de Ecología y Medio Ambiente, Asociación Peruana para la Conservación de la 
Naturaleza, Asociación de Desplazados "Jatary Ayllu", Dirección Sub Regional de EducaciónJunín (Direc
ción Cultural), Instituto Regional de Investigación de la Ecología Andina (Irinea). 

Comisión Regional de La Libertad: Acomuj, Centro de Estudios y Desarrolo Rural (Cesder), Unidad de 
Servicios Educativos - Chepén, Radio San Sebastián, Concejo Provincial de Chepén, clubes de madres 
afiliados a la Acomuj, campesinos del valle de Jequetepeque. 

Comisión Regional de Lambayeque: Centro de Estudios Sociales Solidaridad, Red de Comunicadores 
Campesinos de Lambayeque. 

Comisión Regional de Lo reto: Radio La Voz de la Selva, Asociación para el Desarrollo Amazónico Rural 
(ADAR), CARE-Perú, Dirección Regional de Loreto, Casa Campesina, Centro de Estudios Teológicos de 
la Amazonía (CETA), Comité de Vigilancia de los Derechos del Niño, Comité Provincial de Mujeres, 
Escuela Superior de Bellas Artes, Gobierno Regional de Loreto, Programa Pacaya Samiria WWF-AIF/DK, 
Radda Barnen, Unicef. 

Comisión Regional de Madre de Dios: Instituto Nacional de Cultura de Puerto Maldonado, FADEMAD 

Comisión Regional de Puno: Illa-Puno, Vicaría de Solidaridad de Puno, Radio Onda Azul, Programa 
Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (Pronamachs), Centro de 
Investigación Educación y Desarrollo ( CIED), Programa de Educació Rural Andina (ERA), Proyecto Pampa 
1 (Azángaro, Huancané), Proyecto Pampa 11 (Lampa, Ayaviri), Centro de Promoción e Investigación para 
el Desarrollo (CEPID). 

Comisión Regional de Piura: Federació_n Regional Agraria Departamental de Piura y Tumbes (Fradept), 
Central Peruana de Servicios ( Cepeser), Nary Walac, Centro de Investigación, Documentación, Estudios, 
Asesoría y Servicios (Ideas), Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), Instituto 
Departamental de Cultura, Diaconía para la Justicia y la Paz, Centro de Investigación Popular Urbano 
Rural Pirwa, Dirección Regional de Educación, Movimiento para la Realización del Hábitat Social (Mirhas
Piura), Radio Cutivalú. 

Comisión Regional de San Martín: Centro de Estudios y Promoción Comunal del Oriente (CEPCO), 
Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva Alta (Cedisa), Promoción y Desarrollo de la Mujer 
(Prodemu), Programa de Manejo Ambiental del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, Concejo 
Provincial de San Martín, Dirección Sub Regional de Educación, Comité Regional de Productores de 
Maíz y Sorgo, Instituto Provincial de Cultura de San Martín. 
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