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_____________________________________ 
Resumen 

El Programa Bosques Andinos trabaja desde el 2015 en investigación aplicada, gestión del conocimiento, 

validación de prácticas sostenibles e incidencia en políticas para la conservación y manejo sostenible de 

bosques y ecosistemas andinos. Las acciones del programa tuvieron énfasis en tres sitios de aprendizaje 

en Colombia, Ecuador y Perú, en los que el soporte a procesos de gobernanza es un eje transversal. La 

sistematización de experiencias en el sitio Apurímac (Perú) permitió determinar que el respeto a la 

organización comunitaria y la contribución a la satisfacción de las necesidades de la población fueron 

condiciones indispensables para la correcta articulación del Programa con la población. A nivel local, el 

programa contribuyó a fortalecer la organización de la comunidad de Kiuñalla, al motivar la creación de 

instancias comunitarias especializadas para la gestión de boques, que son el comité de conservación y 

las brigadas contra incendios forestales. En la escala territorial el Programa apoyó la gestión y 

articulación interinstitucional en un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos hídricos en la 

Microcuenca de Mariño, lo que permitió integrar el componente de bosques y ecosistemas andinos bajo 

un enfoque de paisaje. En el nivel subnacional, el apoyo del Programa a la Comisión Ambiental Regional 

de Apurímac permitió visibilizar y articular sus acciones con otros actores locales y crear sinergias para 

el manejo ambiental de la Región, entre ellos, la reforestación a mayor escala, adaptación a la 

emergencia del COVID y generar intercambios. El principal desafío de gobernanza identificado es el corto 

periodo de rotación de autoridades y funcionarios de las instituciones gubernamentales, que afecta la 

continuidad de las iniciativas y acuerdos. Dos fortalezas para su abordaje han sido el alto nivel de 

convicción, compromiso y capacidad de autogestión de las comunidades locales y la buena relación 

entre las instituciones de soporte. 

Keywords: cambio climático, bosques andinos, medios de vida, fortalecimiento de capacidades. 

_____________________________________ 
Introducción, alcance y objetivos. 

La finalidad del Programa Bosques Andinos (PBA) es que la “…población andina que vive en y alrededor 
de los Bosques Andinos reduce vulnerabilidad al cambio climático y recibe beneficios sociales, 
económicos y ambientales de la conservación de los bosques andinos…”. Para ello, el programa 
implementó en sus fases I (años 2016 a 2019) y II (años 2019 a 2021) una diversidad de acciones en las 
escalas global, regional y local, que abarcaron investigaciones para una mejor comprensión de dinámicas 
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socioecológicas, la conservación y gestión de bosques y ecosistemas andinos. la adaptación de 
mecanismos financieros, la difusión de información, la promoción de buena gobernanza entre otros 
(PBA 2020). Estas actividades tuvieron un énfasis especial en tres sitios de aprendizaje, en Colombia, 
Ecuador y Perú, siendo uno de ellos la región andina de Apurímac en Perú (2.1 millones de hectáreas).  

En los niveles locales, la estrategia de implementación del Programa incluye alinear su plan de acción a 
las agendas propias de los actores clave para mejorar sus prácticas, mostrar resultados y mantener 
compromisos y acuerdos de la búsqueda del bien común, todo ello sin perder de vista la dinámica global 
y nacional. Es así que a esta escala el PBA aspira a que las instancias de gobierno subnacionales y locales 
adopten y apliquen instrumentos y esquemas validados por el programa para promover el manejo 
sostenible de los bosques andinos. 

El sitio Apurímac se caracteriza con tener varios niveles de gobernanza, siendo comunal territorial y 

regional (subnacional). Aunque estas instancias aún no están plenamente articuladas entre sí, existen 

experiencias representativas que constituyen actualmente modelos de gestión sobre los cuales el 

Programa ha incidido y con los cuales se aspira a seguir tejiendo redes de colaboración en el sitio. 

El objetivo del presente documento es analizar de qué manera las distintas actividades implementadas 
por el Programa en el sitio de aprendizaje Apurímac han contribuido a fortalecer la organización 
comunitaria, la articulación interinstitucional y los procesos de gobernanza. 

_____________________________________ 
Enfoque de trabajo 

Se realizó una sistematización de experiencias orientada a evaluar la forma en la que el programa estaba 

contribuyendo a alcanzar su finalidad, considerando como aspecto clave el aporte a la buena gobernanza 

y organización en los sitios de aprendizaje. 

Para esta sistematización, se realizó una revisión de documentos de gestión del Programa (informes 

anuales, informe de cierre de fase I), documentos técnicos generados por el Programa y ocho entrevistas 

a actores clave, incluyendo especialistas del Programa, representantes de instituciones del ámbito de la 

región Apurímac y líderes de comunidades campesinas. 

La información fue analizada y forma parte de la evaluación interna de impactos del PBA. 

_____________________________________ 
Resultados  

Fortalecimiento de la organización de base comunitaria 
El Programa contribuyó a fortalecer la organización comunitaria en el sitio, en lo que destacó 

especialmente la comunidad campesina de Kiuñalla. Este fortalecimiento partió de un proceso de 

sensibilización mediante asambleas comunales con participación de las familias que conforman la 

comunidad, en las que se tomó la decisión de implementar acciones promovidas por el programa de 

forma colectiva y bajo coordinación comunitaria, formalizada a través de actas. Actores clave 

entrevistados durante el proceso de sistematización enfatizaron el carácter colectivo de las faenas y 

trabajos y de la toma de decisiones. 
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Una de las principales lecciones aprendidas de la experiencia es la importancia de que las acciones del 

programa sean afines a las necesidades de la población; así como del respeto a las autoridades y 

organización comunitaria, ambas condiciones indispensables para la correcta intervención del PBA. 

Para que esto funcione de forma armónica, la estructura de toma de decisiones, organizativa y sus 

procedimientos debían ser claros y transparentes (por ejemplo: la elaboración de actas, procesos de 

consulta, firma de contratos). Esto significó un desafío hacia el inicio de la implementación del 

Programa, pues las comunidades de Kiuñalla, Atumpata, Micaela Bastidas y Llañucancha, por ejemplo, 

no habían actualizado sus estatutos y fue preciso seguir un proceso organizativo y de aprendizaje para 

subsanar esta brecha.  

Hoy en día la comunidad de Kiuñalla cuenta con una estructura organizativa clara y además con 

instancias comunitarias especializadas para atender la temática de bosques, que son el comité de 

conservación, los comités para recursos hídricos y las brigadas comunales contra incendios forestales. 

La creación de estos organismos ha permitido atender las necesidades que surgen en la gestión de 

paisajes sin sobrecargar la agenda de responsabilidades a las autoridades comunales, además de que 

facilita la integración de más pobladores y ayuda a brindar sostenibilidad a las iniciativas de largo 

plazo. Los cambios y decisiones tomadas por la comunidad para el manejo sostenible de sus bosques 

están oficializados en su Plan de Vida, instrumentos y estatutos, también elaborados con el soporte 

técnico del PBA, proceso en el que destaca la participación de personas jóvenes. Se espera que esto 

contribuya a que la comunidad continúe tomando decisiones para la gestión de paisajes de manera 

informada y autónoma.  

 

Fig. 1: Talleres de elaboración de Plan de Vida Comunal 
 

Fortalecimiento institucional de las organizaciones locales 
La gestión de acuerdos interinstitucionales fue una de las principales estrategias de intervención del 

PBA en el sitio Apurímac, siendo su principal alianza con el socio local, la organización no 

gubernamental (ONG) CEDES Apurímac, lo que significó para esta ONG un proceso de fortalecimiento 

y su ingreso activo como integrante de la Comisión Ambiental Regional de Apurímac (CAR) como 
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representante del programa, con lo cual se posicionó como actor clave en materia ambiental y de 

bosques en la región, llegando a presidir la CAR por un periodo de dos años.  

Gobernanza territorial  
Dentro de la región Apurímac una de las experiencias de gobernanza territorial más representativas 

es la gestión de un Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos (MERESEH) en la 

Microcuenca de Mariño. Esta iniciativa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) tiene como uno de 

sus pilares un proceso participativo de gobernanza de la cuenca, que data de los años 2005 - 2006 

(antes del inicio del PBA) y que se constituyó formalmente en el año 2009 con la creación de un grupo 

impulsor multiactor clave, encargado de impulsar el establecimiento del PSA en esta microcuenca, 

que abastece de agua a la ciudad de Abancay. Al día de hoy se ha logrado el establecimiento formal 

del MERESEH, que es reconocido y regulado por las autoridades nacionales a través de la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. 

Actualmente el grupo gestor del MERESEH Mariño está integrado por una diversidad de 

organizaciones e instituciones, como la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) de saneamiento de 

agua, autoridades, comités de regantes, grupos de jóvenes, de mujeres, entre otros. A partir del año 

2015, el PBA se incorporó a este proceso, a través de la representación de su socio local CEDES 

Apurímac. En esta experiencia, la integración del PBA es reconocida por haber contribuido a integrar 

en el esquema de trabajo del MERESEH aspectos con enfoque de paisaje, dando continuidad a las 

acciones iniciadas por otros proyectos de cooperación relacionados a la gestión comunal, la 

gobernanza, el desarrollo económico local y en especial a la gestión de bosques y ecosistemas andinos.  

Además, el programa ha brindado respaldo institucional para apalancar financiamientos y ha tomado 

la responsabilidad del sistema de monitoreo hidrológico del sitio. 

Gobernanza subnacional 
En el nivel subnacional, es decir, de la Región Apurímac, la principal instancia de gobernanza ambiental 

es la Comisión Ambiental Regional de Apurímac (CAR). La CAR es un espacio consultivo (no ejecutivo), 

que constituye un punto de encuentro de distintos actores clave regionales tales como organizaciones 

no gubernamentales, municipalidades provinciales, comunidades campesinas representadas por la 

JUSCMAR, organizaciones de productores y la Federación de Mujeres de Apurímac- FEMURA. Desde 

su creación en el año 2004 (previo al inicio del PBA), la CAR ha impulsado propuestas, priorizado 

temáticas de incidencia y gestado iniciativas, ajustándose constantemente al contexto cambiante, con 

la intención de ser funcional y responder a las necesidades de la sociedad civil, enfrentar distintos 

desafíos y constituirse como un espacio consultivo. Con el tiempo, la CAR ha organizado grupos de 

trabajo especializados y hoy en día es un espacio participativo que aborda distintas temáticas 

ambientales y agrícolas y es reconocido como el principal espacio de encuentro que aglutina a las 

diferentes instituciones e instancias de gobierno.  

Fue a esta dinámica de trabajo que el PBA se integró a través de su socio local, CEDES Apurímac. Los 

actores clave señalan que uno de los principales aportes del programa fue el financiamiento de las 

iniciativas de restauración y manejo de bosques (principalmente en el distrito de Huanipaca) y el 

apoyo en el ordenamiento y digitalización de información para la gestión interna de la CAR, lo que les 

ha ayudado a fortalecer la gestión. Además, el PBA ha contribuido para la elaboración de los 

instrumentos de gestión de la CAR como el Plan Multianual 2015-2018 y Anual 2015 y ha actuado en 
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sinergia tangible para la implementación de actividades de reforestación organizadas por el Gobierno 

Regional1 (programa Sacha Tarpuy) y la atención a la emergencia generada por el COVID-19.  

Desafíos de gobernanza 
Una de las principales restricciones con las que se enfrentan los actores clave para la gestión de 

bosques y ecosistemas en el sitio Apurímac es el periodo de rotación de autoridades locales y 

funcionarios de las instituciones clave, pues esto afecta la continuidad y avance de coordinaciones y 

compromisos. Para el PBA ello ha significado tres relevos de autoridades y en cada nuevo periodo ha 

sido necesario un nuevo proceso de sensibilización e involucramiento. Además, el retiro de 

funcionarios en instituciones como el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el Ministerio de 

Agricultura y Riego, Agrorural y distintas gerencias del Gobierno Regional, significa en ocasiones la 

paralización de procesos en marcha. Ante este desafío, dos fortalezas para su abordaje son el alto 

nivel de convicción, compromiso y capacidad de autogestión que han demostrado las comunidades 

del sitio y la buena relación con las instituciones de soporte, como es el mismo PBA, que sirvió de 

factor de motivación para cada autoridad entrante. Además, ante cada cambio de autoridades, los 

actores clave que componen la CAR inician la tarea de alinear a nuevos funcionarios entrantes de las 

distintas gerencias del gobierno regional en la dinámica interinstitucional.   

El desafío más representativo del año 2020 ha sido la época de la pandemia del COVID 19, que ha 

generado cambios en la agenda de trabajo, priorizado la agricultura familiar como un eje de trabajo. 

A futuro, se identifican como principales retos mantener activa la participación de la sociedad civil y 

del Gobierno Regional, así como el equilibrio entre las distintas necesidades de los actores clave y la 

articulación de los niveles de organización locales con los espacios de encuentro y procesos de escala 

territorial y subnacional. 

_____________________________________ 
Debate 

El Programa Bosques Andinos ha generado contribuciones efectivas para dar soporte e incidir sobre 

procesos de gobernanza del nivel local (Kiuñalla), territorial (MERESEH Mariño) y subnacional (CAR 

Apurímac), que constituyen pilotos y/o experiencias exitosas de la creación de condiciones 

habilitantes para la conservación y gestión de bosques y ecosistemas andinos. El acompañamiento del 

programa en estos procesos ha permitido efectivamente difundir prácticas de manejo, visibilizar 

acciones y resultados y difundir información entre actores clave del sitio, tal y como se había planteado 

en la estrategia de intervención. Sin embargo, los desafíos de gobernanza tales como la rotación de 

funcionarios y la débil articulación entre los distintos niveles (local, territorial y subnacional) han 

limitado las posibilidades de gestar compromisos de largo plazo que brinden sostenibilidad a las 

iniciativas impulsadas desde el Programa, así como de replicar experiencias exitosas dentro y fuera del 

sitio.  

La constante participación en la CAR Apurímac por parte del socio local del Programa ha permitido 

empoderarlo como actor clave con legitimidad para promover la conservación y gestión de bosques y 

ecosistemas andinos, lo que se considera una potencialidad para brindarle sostenibilidad a los procesos 

de gobernanza e iniciativas impulsadas por el Programa, más aún cuando la CAR ha demostrado ser una 

 
1 Colaboraciones interinstitucionales con Agrorural y el GORE para el Programa Sacha Tarpuy. 
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instancia sólida y que trasciende a los ciclos de rotación de las autoridades ambientales. 

_____________________________________ 
Conclusiones 

El PBA ha dado soporte y/o contribuido a procesos de gobernanza en el sitio Apurímac en aspectos 

tales como la coordinación interinstitucional, el fortalecimiento de la organización de base 

comunitaria, de las organizaciones que lideran procesos en el territorio y en especial la incorporación 

del enfoque de paisajes y de la temática de la conservación y gestión de bosques y ecosistemas 

andinos en los espacios de encuentro como la plataforma de gestión del MERESEH Mariño y la CAR 

Apurímac. Es así, que las actividades del programa han incidido de manera directa e indirecta en las 

agendas de los actores locales en los procesos relacionados al paisaje forestal andino. 

_____________________________________ 
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