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El presente estudio tiene como objetivo identificar las experiencias de la 
propuesta en Agricultura  Sostenible y Soberanía Alimentaria - ASSA que 
ha trabajado la Confederación Nacional Agraria - CNA, en alianza con su 
base regional la Federación Agraria Departamental Illatupa de Huánuco - 
FADITH, desde el proyecto Organizaciones campesinas inciden en políticas 
de Agricultura Sostenible y Soberanía Alimentaria  en la sierra central del Perú 
(2013 - 2015), con el financiamiento de la organización cooperante PAN PARA 
EL MUNDO - PPM.

El proyecto se propone por un lado la incorporación de estrategias para el 
desarrollo agropecuario desde ASSA y manejo de recursos naturales, y por 
otro la elaboración de  propuestas de incidencia en políticas agrarias a nivel 
regional a nivel de gobierno local y regional, siendo su ámbito de intervención 
el distrito de Santa María del Valle e involucrando a  17 comunidades.

A través de este estudio se muestra cómo responde la propuesta ASSA 
desde su aplicación por las familias campesinas, analizando su capacidad 
de resiliencia ante contextos adversos de cambio, producidos por factores de 
tipo climático, organizacional o económico, así como destacar las acciones  
de coyuntura para el trabajo de  incidencia política.

El modelo de desarrollo actual reta a que desde las experiencias exitosas 
en ASSA se pueda generar capacidad de respuesta ante los desafíos 
presentados, promoviendo cambios que mejoren la calidad de vida de la 
población. Se debe pasar de una agricultura de insumos a una agricultura 
sostenible, de comercialización agroexportadora a una de mercados locales 
campesinos, de un consumo de alimentación de bajo valor nutritivo y de 
alimentos importados a una valoración alimentaria nutricional local.

Para el desarrollo de este estudio se ha utilizado una metodología que 
organizó  el trabajo de obtención de información en tres niveles. Un primer 
nivel relacionado con el recojo de información de las experiencias que 
experimentan las familias, mediante reuniones comunales, visitas a parcelas 
y aplicación de encuestas. Un segundo nivel orientado a obtener información 
directa del equipo técnico del proyecto y dirigentes de la FADITH, con el fin 
de identificar como se aplican los procesos ASSA y como vienen trabajando 
sus acciones de incidencia. Y por último un tercer nivel relacionado con 
la realización de entrevistas a actores claves de instituciones públicas 
vinculados con la propuesta ASSA como el sector  Salud, AGRO RURAL - 
Minagri y el Gobierno Municipal del distrito Santa  María del Valle; a quienes  
se agradece su valiosa colaboración.

Los avances recogidos en el presente documento se ponen a disposición  
de las organizaciones campesinas, instituciones públicas y de la sociedad 
civil, con el fin de concertar esfuerzos y contribuir con la propuesta ASSA a la 
mejora de la calidad de vida de las familias campesinas.

PRESENTACIÓN
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I.  CONTEXTO  

1.1.  Contexto externo

A nivel mundial es reconocido el valor de la agricultura en la erradicación del 
hambre y con ello la pobreza de los pueblos; siendo el crecimiento global 
del PIB derivado de la agricultura dos veces más eficaz en la reducción de 
la pobreza que el generado por otros sectores no agrícolas, y hasta cinco 
veces mayor en aquellos países más pobres y de ingresos bajos1.   

La agricultura genera ingresos, puestos de trabajo, alimentos y otros 
bienes y servicios a la población que vive en la pobreza, sin embargo 
estamos entrando a serios desafíos globales que están relacionados con 
la  creciente escasez y la degradación rápida de los recursos naturales. 
Una tercera parte de la tierra agrícola está degradada, hasta el 75% de 
la diversidad genética de los cultivos se ha perdido y el 22% de las razas 
de ganado están en riesgo, más de la mitad de las poblaciones de peces 
están plenamente explotadas y en la última década unas 13 millones de 
hectáreas de bosques al año fueron transformadas para otros usos2.  

Todo ello en un escenario de incremento de recursos para la producción,  
requeridos  para  atender la demanda de alimentos en el mundo. Al 
2050 seremos 9 mil millones de personas en el mundo que  necesitaran 
alimentarse, esto significa aumentar en un 50%  la producción que tenemos 
hoy en día3.

1.2. Contexto nacional/regional/local 

A nivel  nacional el Ministerio de Agricultura y Riego - Minagri  presentó sus  
Lineamientos de la Política Agraria (LPA) con el fin de difundir y articular la 
política agraria y de riego entre el Estado y los Gobiernos Regionales. Hasta 
el momento son diez los LPA: manejo sostenible de agua y suelos, desarrollo 
forestal, seguridad jurídica sobre la tierra, infraestructura y tecnificación del 
riego, financiamiento y seguro agrario, innovación y tecnificación agraria, 
prevención y atención de riesgos, desarrollo de capacidades, reconversión 
productiva y acceso a mercados y cadenas productivas4. 

1FAO (2014) 
2FAO (2014)      
3FAO (2009) 
4MINAGRI (2015), Lineamientos de Política Agraria
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Según información obtenida en el último Censo Agropecuario del año 
2012, se comprueba que los ingresos de los agricultores han mejorado, al 
mismo tiempo que se constata el incremento de la edad de la población 
agropecuaria del 2006 al 2012, cuyas edades se sitúan mayoritariamente 
entre los 45 y 54 años, siendo un 21% mayores de 65 años. Esto confirma 
la situación de envejecimiento del campo y la migración de la población 
joven a las grandes ciudades en busca de otras oportunidades. También 
se constata  que los grupos de agricultores más jóvenes, entre 24 y 35 
años, tienen un perfil de educación más elevado que los agricultores entre 
45 y 54 años. 

Como parte de los Lineamientos de Política Agraria, el MINAGRI traza 
cuatro grandes objetivos de la política gubernamental en el sector agrario: 
crecimiento, empleo y diversificación económica, inclusión social y  
seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental y de la agrodiversidad.

En el mes de junio de 2015 se ha aprobado la Estrategia Nacional de 
Agricultura Familiar (ENAF), la cual reconoce y caracteriza este tipo de 
agricultura como la desarrollada entre otros por los productores campesinos 
y las familias de comunidades campesinas andinas y de las comunidades 
nativas amazónicas. La ENAF arroja datos significativos como que el 97% 
de los más de 2.2 millones de Unidades Agropecuarias son de agricultores 
familiares, porcentaje que en algunos departamentos llega a casi al 100%, 
y que la Agricultura Familiar emplea al 83% de los trabajadores agrícolas5. 

 
Así mismo, la ENAF  reconoce que la agricultura familiar  también involucra 
una dimensión comunitaria, es decir, a las comunidades campesinas 
y nativas, respecto de las cuales afirma “que lejos de desaparecer han 
reconfigurado sus dinámicas productivas e institucionales frente a 
condiciones cambiantes de desarrollo y acceso al mercado”6. En este 
sentido  la estrategia propone tres enfoques que deben orientar las políticas 
para la agricultura familiar: desarrollo territorial, desarrollo sostenible y 
desarrollo humano,  revalorando  no solo lo productivo sino también a la 
persona.

A nivel regional, según el Plan de Desarrollo Concertado de Huánuco al 
2021 se destaca la existencia de 18 zonas de vida de las 84 que posee 
el país; lo cual muestra la riqueza que tiene la región en cuanto a climas, 
suelos, especies de fauna y flora y germoplasma nativo.  

La diversidad productiva  se expresa en: tubérculos (papa amarilla y 
5MINAGRI. ENAF (2015)
6MINAGRI. ENAF (2015)
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blanca), cereales (maíz morado, cebada, arroz), menestras (fréjol), frutales 
(papayo, plátano, granadilla, lúcuma, chirimoya, palto), café orgánico, 
cacao, plantas aromáticas, ornamentales y medicinales de sierra y selva, 
frutas nativas de sierra y selva y otros productos andinos. 
En esta parte productiva, se vienen ampliando las áreas agrícolas con uso 
de agroquímicos, yendo en contra de los intereses de las comunidades 
y pequeños productores/as de cuidar los recursos naturales y utilizar 
prácticas amigables con el medio ambiente. 

También destaca como problema ambiental la creciente deforestación. De 
los 2’296,500 has que Huánuco poseía en la selva amazónica se estima 
una deforestación total de 722, 686 has, es decir un 31% del total. Lo que 
constituye una gran preocupación ya que debido a la pérdida y generación 
de  nuevos microclimas, pueden verse modificadas las características 
productivas que la región posee. 

El Gobierno Regional ha liderado el trabajo en la reducción de la pobreza 
regional,  habiendo logrado que un 4.8% de la población total abandone la 
situación de pobreza. Aun así, Huánuco sigue siendo una de los regiones 
más pobres con un 40.1%  en el mapa de pobreza del País. 

Otro aporte significativo es el trabajo realizado para la reducción de la 
desnutrición crónica infantil en un 28%, que responde a acuerdos de 
trabajo interinstitucional, con establecimiento de metas y roles comunes 
para la intervención entre el Gobierno Regional y  los  sectores públicos: 
Salud, Educación, Minagri,  así como  la participación organizada de la 
Sociedad Civil de Huánuco. Sin embargo aún queda trabajo por hacer ya 
que la tasa  actual de desnutrición  crónica es  de 22.1%.

A nivel local, el sector Salud ha implementado su programa para disminuir 
la desnutrición en sus dos formas aguda y crónica. Existe un proceso de 
reducción de estas tasas y que se muestra en el monitoreo y evaluación 
que han realizado en las comunidades del distrito, algunas  de las cuales 
son parte del espacio de intervención  del proyecto. Las actividades están 
centradas en la  capacitación del personal de salud con respecto a la 
medición antropométrica, el nivel de salubridad de  estas comunidades,  
seguimiento a  la entrega y el uso de micronutrientes,  identificación de los  
alimentos con los que cuenta la zona  y visitas domiciliarias para poder 
observar el preparado de los alimentos.

El programa AGRO RURAL desarrolla su intervención con apoyo a la 
promoción de negocios rurales, el desarrollo comunal con diversificación 
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productiva y el manejo de recursos naturales y la gestión del desarrollo 
rural a través de la coordinación de la estrategia de desarrollo rural en la 
sierra. Lo novedoso de estos programas es que la parte productiva  está 
orientada a la producción agroecológica y orgánica, generando espacios 
para la participación  de  las comunidades.

El Gobierno Local implementa su programa de atención al sector productivo 
enfocado en el desarrollo rural, ya que el distrito es 85% rural y cuenta con 
9 centros poblados. En este sentido, en  una estrategia de intervención 
conjunta con AGRO RURAL y el programa ALIADOS II, se están apoyando 
diez asociaciones de productores que trabajan la crianza de cuyes, crianza 
de aves de postura, crianza de ovinos,  producción de frutales,  siembra 
de pastos  y producción de miel de abeja, entre otros rubros productivos. 

Así mismo mediante el cofinanciamiento del programa PROCOMPITE, se 
está trabajando dos proyectos relacionados con la producción de palta 
y la mejora de riego tecnificado. Y a través del presupuesto participativo 
se ha aprobado dos proyectos encaminados a disminuir la desnutrición 
y la mejora del saneamiento básico con un presupuesto de 2 millones de 
soles. 
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II.  CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO 

Ubicación: El distrito Santa María del Valle está situado en las partes Norte 
y Nor - Este de la capital provincial (Huánuco). Sus altitudes fluctúan entre 
1,865 y 4,400 m.s.n.m. La capital se encuentra a 1,916 metros de altitud, 
en la margen derecha de la quebrada de Taulligán, cuyas aguas afluyen al 
río Huallaga.

Extensión: Abarca una superficie territorial de 1,486.14 Km2  
aproximadamente.

Clima: Cuenta con  los bosques tipo: pluvial Montano Tropical (bp-MT); 
pluvial Pre Montano Tropical (bp-PMT); muy húmedo-Montano Tropical 
(bmh-MT);  esta presencia   boscosa le da las características de  sus 
climas: Semi Tropical, Templado Seco y Frío.

Población: Hay 20.840 habitantes de los cuales el 93.29% corresponde 
a la población rural. La población femenina es de 51.16% en relación a la 
población de hombres. Tiene una densidad de 14.02 hab./Km2.

Potencial  productivo: La superficie total es de 49,566.77 ha , de las cuales, 
8,022.61 ha corresponden a la superficie agrícola   y  en uso 4,082.47ha. 
(50.89 % del total de área agrícola). Cuenta con áreas de pastos naturales 
en  34, 567.79 ha (83.21 % de la superficie no agrícola).

Los principales cultivos son: papa, que constituye el 51% de la superficie   
cultivada; maíz amiláceo, 30.74%;  frejol, 5.45%; maíz amarillo duro, 4.24%.
En relación a la producción pecuaria, el distrito cuenta con 6,269 cabezas 
de vacunos  (18.36%), 22,466 cabezas de ovinos (65.79%) y 5,415 cabezas 
de porcinos (15.86%).

Gráfico N° 1    
Producción agrícola    

51%
31%

9%
5%

4%
maíz amiláceo

maíz amarillo

papa

frejol

otros

Elaboración: CNA 2015                                                              
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Indicadores 

De salud: El distrito tiene 08 establecimientos de atención de salud.
Las principales enfermedades son: parasitosis, deficiencia nutricional  y 
enfermedades respiratorias. Principales causas de mortalidad: bronco 
neumonía, desnutrición, paro respiratorio y septicemias.

De educación: Hay 08 centros educativos de nivel inicial, 47 primarios, 05 
secundarios y  02 no universitarios. En relación a  población estudiantil: 266 
en inicial,  5,490 en primario, 590 en secundario y 87 en no universitario.

Infraestructura básica: La población sin acceso al agua representa el 
40.79%, la población sin acceso a energía eléctrica es de 26.03% y  la 
población sin acceso a desagüe abarca un 88.81%. 

Institucionalidad: Las Instituciones que tienen presencia en el distrito 
son: MINEDU, MINSA, PRONAA, Foncodes, Pronamachs, PEAH, Prisma, 
Islas de Paz, Club de Madres, Comité  del vaso de leche ,Comedor 
popular, Asociación de mantenimiento vial, Comité de regantes, Comité 
de autodefensa, Clubes deportivos, APAFA, Iglesia católica e Iglesia 
evangélica. 

Gráfico 2
Producción  pecuaria

Elaboración: CNA 2015                                                              
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III.  CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
PARTICIPANTE

De las familias: Responden a pequeños productores y productoras 
comunales  de agricultura familiar, que trabajan con el enfoque de 
Agricultura Sostenible y Soberanía Alimentaria - ASSA. La disponibilidad 
de su área es entre 0.5 a 2 ha. 

De las comunidades: De acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado 
del distrito de Santa María del Valle 2011-2021, el espacio territorial está 
dividido en 05 corredores de desarrollo socio económico:

• Polo 1 de Desarrollo Quera-Jatumpucro: involucra 8 comunidades del 
estudio.

• Polo 2  de Desarrollo Llacon-Sirabamba: involucra 1 comunidad del 
estudio.

• Polo 3 de Desarrollo Pomacucho-Tambo: involucra 5 comunidades del 
estudio.

• Polo 4  de Desarrollo Ritacocha-Pachabamba: involucra 1 comunidad 
del estudio. 

• Polo 5 de Desarrollo  El Valle: involucra  a 2 comunidades del estudio.

47%

6%

29%

6% 12%

Gráfico N° 3 
Comunidades ubicadas en los polos de Desarrollo Socio - Económico

Elaboración: CNA 2015                                                              
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Polo D° 3

Polo D°4

Polo D° 5

En total son 17 comunidades que involucran a 225 familias participantes 
en el proyecto.
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N° Comunidad Promotores/
promotoras

Participantes

Familias 
Directas

Beneficiarios
Indirectas 

1 San Sebastián de Quera 3 8 400

2 San Pedro de Macha 3 29 400

3 Santa Cruz de Yanayacu 1 10 350

4 San  Miguel de Mitoquera 2 6 500

5 Maraypampa 1 21 250

6 Jatumpucro 1 25 350

7
San Pedro De 
Choquecancha

2 18 450

8 Alto Quera 2 17 150

9 Tambo De San Jose 2 6 450

10 San Pablo de Pichuy 1 16 450

11 Visag 1 6 100

12 Huanihuari 1 9 75

13 Pachabamba 2 25 300

14 Taulligán 1 6 275

15 Huayrajirca 1 2 205

16 Cullcuy 1 2 150

17 Llihuari 1 19 280

Total 26 225 5,135

Cuadro  N° 1  

Comunidades y población participante  de ASSA

Elaboración: CNA 2015                                                              

Destacan las comunidades de San Pedro de Macha, Maraypampa, 
Jatumpucro y Pachabamba, con mayor número de familias participantes y 
donde se muestran experiencias integrales de ASSA. 
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VI.  PROPUESTA DE AGRICULTURA  SOSTENIBLE Y   
SOBERANIA  ALIMENTARIA

4.1.  Conceptualización de ASSA en el  Desarrollo Rural

Desarrollo Sostenible es garantizar desde los procesos de incidencia,  
el territorio de las comunidades campesinas, nativas e indígenas y sus 
recursos (agua, tierra, biodiversidad), indispensables para fortalecer 
un modo de vida que respete la producción propia de alimentos y que 
garantice la soberanía alimentaria de las comunidades. Sin poner en riesgo 
el derecho a la autodeterminación sobre su cultura alimentaria, sus formas 
de organización ancestral y comunal, la participación en sus propios 
procesos de desarrollo y la defensa de derechos básicos con enfoque 
intercultural, promoviendo la igualdad de condiciones para hombres y 
mujeres.

La  CNA y sus bases regionales promueven el Desarrollo Sostenible bajo la 
propuesta de Agricultura Sostenible y Soberanía Alimentaria - ASSA, con el 
fin de que sea adoptada como política pública dentro de la agenda agraria 
del país, como modelo de desarrollo de las comunidades campesinas,  
nativas e indígenas.

4.2.  Dimensiones

Agricultura Sostenible es un proceso dinámico basado en la participación 
de los campesinos y campesinas que se involucran  en la gestión de 
recursos, de manera creativa con sus saberes. Con el propósito de lograr 
sistemas agropecuarios sostenibles para hoy y las generaciones futuras.  
Está relacionada con las dimensiones: Productiva (ecológico/orgánico), 
Social - Organizativa que involucra también  lo cultural, Económica 
como generadora de ingresos y Política en su apuesta para la toma de 
decisiones.

Soberanía Alimentaria se concibe como el “derecho de los pueblos, 
comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, 
laborales, de pesca, alimentarias y agrarias que sean ecológica, social, 
económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas”7.

7 ONG/OSC, Soberanía Alimentaria. Roma 2002  
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4.3.  Avances de la propuesta  ASSA

La Federación Agraria Departamental Illatupa de Huánuco - FADITH, 
base regional de la CNA, trabaja desde el año 2013 en 17 comunidades 
del Distrito de Santa María del Valle, en la propuesta de Agricultura 
Sostenible y Soberanía Alimentaria - ASSA, con una participación de 225 
familias directas  y 1,027  indirectas que representa el 1.24 %  y  5.51%  
respectivamente  de la población total del distrito. Los avances logrados 
se describen a continuación.

4.3.1. Dimensión  Productiva

4.3.1.1.  Definición de Agricultura Sostenible

La  implementación de la Agricultura Sostenible se basa en el principio de 
la sostenibilidad de los recursos poniendo énfasis en las capacidades y 
recursos  locales con los que se cuenta.

Así mismo utiliza como estrategia de intervención a la metodología 
de Campesino a Campesino - CaC que se constituye en una forma 
participativa de promoción y mejoramiento de los sistemas productivos 
de las familias campesinas,  donde la participación (iniciativas propias) 
y el empoderamiento (protagonismo de las familias campesinas), son 
elementos claves para lograr el  desarrollo sostenible. 

4.3.1.2.  Recursos para la producción 

Para la producción de la Agricultura Sostenible, desde las familias 
campesinas se plantean estrategias de manejo racional de los recursos y 
de implementación de prácticas amigables con el ambiente que ayuden a 
su recuperación y conservación. 

DIMENSIÓN  PRODUCTIVA

DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN SOCIAL - 
ORGANIZATIVA

DIMENSIÓN  POLÍTICA  

AUTONOMÍA EN LA  
PRODUCCIÓN  DE ALIMENTOS 

SOCIO - ECONOMICAMENTE 
VIABLE 

REVALORA  LA  CULTURA  
LOCAL 

INCIDE  EN POLITÍCAS  AGRARIAS  

AGRICULTURA
SOSTENIBLE

SOBERANIA
ALIMENTARIA
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Los recursos naturales como el agua, suelo, y biodiversidad, son 
manejados por las familias campesinas gracias a la propuesta en ASSA, 
bajo principios de sostenibilidad y respeto con el medio, con técnicas 
agroecológicas y orgánicas que revalorizan los conocimientos tradicionales 
de los campesinos y campesinas. 

Instituciones públicas como AGRO RURAL, están fomentando la producción 
agroecológica/orgánica en sus líneas de financiamiento, acciones que 
favorecen el fortalecimiento de la  propuesta ASSA en el distrito y región.
 
4.3.1.3. Iniciativas productivas de ASSA

En relación a las iniciativas productivas, la propuesta ASSA afirma una 
agricultura de sistemas productivos diversos,  sin agroquímicos, utilizando 
y reciclando todos los recursos del entorno. En este sentido el recurso agua 
en un escenario de escasez y de agricultura en secano, es valioso y de 
extrema importancia para las familias campesinas. Habiendo incorporado 
gracias a la propuesta ASSA, prácticas sencillas que hacen eficiente el 
uso del agua como la cosecha de agua o la construcción de reservorios 
artesanales.

FACTOR ANTES AHORA CAUSA EFECTO IMPACTO

CLIMA

Lluvias 
abundantes. 
Más húmedo. 
Más viento, 
Más agradable.

Más seco. Hace 
más frío y calor 
por temporadas. 
con más viento, 
heladas y fuertes 
lluvias.

Pérdida de 
bosques

La sequía 
perjudica la  
producción 
agrícola y 
ganadera.

Cambio 
climático 
aumentará 
la sequía y 
el calor.

AGUA

Era más 
disponible, 
había menos 
cantidad de 
familias.

Menos lluvias, 
menos agua

Pérdida de 
bosques. 
Agua 
derivada a 
otros   usos

Poca agua  
en los  
manantiales, 
puquios .

Escasez 
pobreza en 
campo  y 
migraciones  

TIERRA

Más productiva 
y fértil.

Suelos “pobres”. 
Mas erosión, tierra 
más dividida en la 
familia
/comunidad

Poco  abono 
orgánico,  
monocultivos  
y cultivos 
permanentes

Disminución de 
la productividad 
de las 
cosechas.

Reducción 
del área 
agrícola por 
el manejo 
y por  otros 
fines

FLORA

Más “natural”, 
extensas áreas 
de bosque con 
plantas útiles

Pocos bosques 
y poca cobertura 
vegetativa

Tala con fines 
de ingreso y 
ampliación 
de área para 
cultivo 

Deforestación Pérdida de  
cosecha de 
agua,  con 
afectación 
del área 
forestal

Elaboración: CNA 2015                                                              

Cuadro  N° 2  

Comparación entre características de los recursos
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Sobre la  utilización del  área agrícola para la producción, las parcelas 
o Unidades Agropecuarias se distribuyen de la siguiente forma: 25% 
ocupado por la huerta, 20% de área que ya vienen manejando con 
sistemas alternativos de riego (captación, almacenamiento, conducción y 
aplicación) y un 55% de área destinada  para cultivos en secano.

Trabajo comunal para la construcción de infraestructura de riego (pilcas) 
beneficia a varias familias dentro de una misma comunidad. 

“Antes sembrábamos solo 
cuando había lluvias, ahora 
con las pequeñas  reservorios 
almacenamos agua  y con riego 
artesanal por goteo y aspersión 
sembramos casi todo el año y 
cuidamos el recurso agua” 
Andrés Malaver productor de 
la  Comunidad  Campesina Alto 
Quera.

 Distribución del área de la parcela    

Comunidades
Distribución del área Importancia  %

Espacios % del 
área Alimentario Mercado

 17 
Comunidades 

de Intervención 

Huerta: lúcuma, palto, 
granadilla, plátano,
chirimoya

25 40% 60%

Área bajo riego con cultivos 
de pan llevar 20 60% 40%

Área de cultivos en  secano 55 50% 50%

Elaboración: CNA 2015                                                              

 Cuadro  N° 3   

La tendencia es a incrementar el área de producción con  riego alternativo,  
por  ello es importante  la implementación de prácticas de cosecha de agua 
en la comunidad.
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4.3.1.4. La diversidad de alimentos con ASSA

La disponibilidad de alimentos diversos dentro de las unidades productivas 
familiares,  constituye bajo el enfoque de ASSA, una  estrategia destacada  
para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria dentro de las 
comunidades. Para ello se realiza un manejo planificado de las Unidades 
Productivas, que mejoran el acceso a productos de temporada, teniendo 
siempre disponible cultivos variados para asegurar la alimentación y salud 
nutricional de toda la familia. 

GRUPOS DE     
ALIMENTOS ALIMENTOS E F M A M J J A S O N D

CEREALES
Maíz

Trigo

TUBÉRCULOS Papa

LEGUMINOSAS

Arverja

Frejol

Habas

Choclo

Lenteja

FRUTAS

Palta

Chirimoya

Granadilla

Lúcuma

Durazno

VERDURAS

Lechuga

Tomate

Cebolla rabo

Col/ repollo

Colish

Yuyo

ALIMENTOS 
DE ORIGEN 

ANIMAL

Huevos

Carne: Cuy, 
gallina, 
cerdo

Producen                                                          

Cuadro  N° 4

Disponibilidad de alimentos en el año

Compran o  hacen trueque

Elaboración: CNA 2015    
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La amplia diversidad de producción de alimentos según la 
temporalidad, su  disponibilidad  y  complementariedad con  
otros productos mediante trueque o compra,  aseguran la 

soberanía alimentaria de las familias.

4.3.1.5. Implementación de Buenas Prácticas Alimentarias - BPAL 

Las familias de las comunidades que se articulan bajo la propuesta 
ASSA, vienen trabajando en la estrategia de mejorar la producción para 
el consumo y el  excedente al mercado,  permitiéndoles generar recursos 
monetarios que se destinan  para la  complementariedad alimentaria y 
otras necesidades de la familia. Esta es una práctica, que realizan con 
especial protagonismo las mujeres, constituyendo un aporte destacado 
para la mejora del aspecto nutricional de toda la familia.  

“Nuestra producción está orientada al 
consumo de la familia. Los excedentes 
los llevamos al mercado de la Feria 
que se realiza los sábados, lo cual nos 
permite comprar otros productos que 
no se disponen en la chacra así como 
generar algo de ahorro para la familia”.

  Margarita Sánchez del centro poblado Santa Rosa de Yanayaqui, 
promotora en ASSA comunidad de Yanayacu.

Esta propuesta de mejora nutricional es trabajada al mismo tiempo por 
el Sector Salud del distrito de Santa María del Valle, con actividades 
de formación de agentes comunitarios y la estrategia de promoción de 
comunidades saludables. Con esta alianza institucional se ha logrado una 
mejora nutricional en las comunidades donde interviene el proyecto con 
familias que aplican la propuesta ASSA.



21

ESTABLECIMIENTO DE SALUD
T/E

2011 2012 2013 2014 2015

P.S. SAN SEBASTIAN.DE QUERA 31.57 30.06 34.06 32.61 28.72

C.S. SANTA MARIA DEL VALLE 22.87 19.2 20.7 19.31 16.35

P.S. INGENIO BAJO 23.55 22.88 32.56

P.S. LLACON 45.32 43.39 48.71 45.41 36.99

P.S. LLACSA 74.59 63.11 68.9 71.71 66.67

P.S. MITOQUERA 43.61 33.95 39.73 33.88 48.65

P.S. PACHABAMBA 42.76 45.88 36.3 39.94 38.38

P.S. POMACUCHO 41.91 35.5 38.35 37.38 25.93

P.S. SANTA CRUZ DE 
RATACOCHA 43.28 30.37 27.74 24.1 27.03

P.S. SANTA ROSA DE 
SIRABAMBA 54.84 47.97 42.34 47.59 38.46

P.S. TAMBO DE SAN JOSE 45.87 39.02 37.22 42.14 29.13

Desnutrición de menores de 5 años por puestos de salud

Cuadro N°  5

Fuente: Dirección de Salud Santa María del Valle                                                             

En las comunidades de  Sebastián de Quera, Pachabamba, 
Tambo de San José, ámbito de la intervención del proyecto, 

se  muestra reducción de la desnutrición.

También junto al sector Educación, en coordinación con el sector Salud, 
se trabaja desde las escuelas el buen hábito de salud, promocionando las 
loncheras saludables en los escolares.

Este trabajo multidisciplinar sobre buenas prácticas alimentarias con 
enfoque en la propuesta ASSA, permite establecer una estrategia distrital 
de cómo abordar el tema de la seguridad alimentaria nutricional, teniendo 
en cuenta la participación e iniciativa de las mismas comunidades en la 
solución del problema de la desnutrición con apoyo institucional.

4.3.1.6. Recursos humanos: promotores y promotoras de  ASSA

En relación a los recursos humanos se han formado 26 promotores y 
promotoras en ASSA: 20 son hombres y 06  mujeres, capacitados en la 
metodología de CaC.  Los promotores y promotoras poseen un papel 
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Elaboración: CNA 2015                                                        
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Gráfico N° 4

Promotoras y Promotores por comunidad campesina

Hombre

Mujer

En relación a esta  información de promotoras y promotores que promueven  
ASSA, el 40% de ellas y ellos han sido formados en la fase anterior al 
proyecto (2011)  y  el 60%  responden al proyecto actual (2013 - 2015). 
Los promotores intercambian sus experiencias con los nuevos promotores 
generando un proceso de autoayuda. Se identifica débil presencia de 
mujeres formadas como  promotoras en sus comunidades debido al 
mantenimiento tradicional de roles de las mujeres dentro de la familia, la 
cual se encarga del trabajo del cuidado familiar complementándolo con su 
labor productiva y comunitaria, limitando su tiempo para participar en los 
procesos de capacitación y formación.

Promotor Filemón Páucar en una actividad de  intercambio de 
experiencias con la metodología CaC. 

importante para el desarrollo y consolidación de la propuesta ASSA, ya 
que son el enlace entre el equipo técnico y las familias de la comunidad, 
dando sostenibilidad a la réplica de las actividades en ASSA.
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4.3.2. Dimensión Económica: El excedente para el mercado

4.3.2.1.  Definición 

La propuesta ASSA promueve también el desarrollo económico de las 
familias campesinas, a través de la comercialización de los excedentes 
producidos en ferias y mercados locales, dando un valor agregado al 
tratarse de productos orgánicos y locales de alto valor nutricional.

 

27% 

23%  23%  

14%  

13%  

Gráfico N° 5

Patrón de comercialización
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Elaboración: CNA 2015                                                              
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 Gráfico  N° 6       
Ingreso semanal por venta

Elaboración: CNA 2015                                                              
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Hortaliza

Huevo

Cereal
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Los  gráficos muestran los  productos de mayor demanda  por las familias 
consumidoras de las ferias y mercados, destacando el maíz, la papa, 

menestras y hortalizas así como del ingreso por la venta de sus productos.  
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4.3.2.2. La organización para la comercialización

Las familias dedicadas a la comercialización tienen su encuentro los días  
sábados con los consumidores. El lugar donde  se realiza este intercambio 
es el mercado de Pillcomarca, cuyo espacio aun es provisional. Los 
consumidores se muestran satisfechos por la oportunidad de poder adquirir 
alimentos de forma directa de las productoras y productores, reconociendo 
la calidad del alimento sano. Se generan así canales de reciprocidad y de 
comercio justo, lo que permite una distribución equitativa de los beneficios.

Es una demanda continua por parte de productores/as, consumidores/as y 
organizaciones, la mejora de los espacios de comercialización y venta local 
de productos orgánicos. En este sentido, la FADITH desarrolla acciones 
de incidencia  para que se mejoren las condiciones de estos mercados y 
ferias locales, como una medida que favorece el desarrollo económico de 
la zona y beneficia tanto a productores como consumidores.

Dentro de las acciones de incidencia de la FADITH se han llevado a cabo 
reuniones y espacios de negociación con autoridades y organismos 
gubernamentales, con el fin de lograr una normativa local que respalde 
esta iniciativa. A través de esta actividad se  promueve el desarrollo 
económico local, dando valor agregado a la actividad campesina como la 
revalorización de la cultura alimentaria local y la creación de oportunidades 
de mejora de ingresos de las familias campesinas. 

Comercialización en el mercado  y participación en las ferias.

“Ellos venden alimentos  sanos  y 
nosotros les pagamos el precio 
justo”
“No es posible que los alimentos 
que vienen directo de las parcelas 
se   contaminen por no tener lugares 
apropiados para su venta” 

Consumidores del mercado local de 
Pillcomarca
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4.3.3. Dimensión Social -  Organizativa:  Reforzamiento de la autoestima 
campesina y valoración de la mujer rural

4.3.3.1.  Rol Comunal  

La propuesta ASSA influye en la organización comunal, ya que favorece la 
solidaridad campesina, la reciprocidad, la autoestima y el empoderamiento 
de las familias campesinas a través de la metodología de CaC; así como 
el fortalecimiento del liderazgo local y la capacidad de propuesta desde la 
organización.

“Al comienzo cuando mi hijo me hablo de esta propuesta de 
agricultura yo no le creía, pero el con el conocimiento que adquirió en 

los intercambios que se hacían me fue demostrando en la práctica 
el trabajo. Cuando me dijo que quería ir a un curso de formación en 
ASSA por un fondo de becas, yo le dije que sí. Esto nos ha servido 
de mucho porque todo lo hemos implementado y ahora mi hijo es 
alcalde del centro poblado y sigue con su trabajo de Promotor” .

Madre de Jhon Arratea , promotor de la Comunidad Altoquera

John, hijo de la familia Arratea, orgulloso muestra su parcela 
diversificada a las familias comunales e intercambia experiencias.

La familia  Quispe  de la comunidad  Altoquera, conformada  por tres  
miembros, el  padre, la madre y Edith de 7 años, se han integrado al trabajo 
de la propuesta ASSA, experimentado cambios importantes en su familia 
aumentando su autoestima y confianza con sus pequeños logros. Desde 
la aplicación la metodología de CaC, realizan  compartición de roles en las 
tareas del hogar y la unidad familiar y participan en todas las reuniones 
comunales.



26

En este caso se visibiliza el trabajo realizado por los y las promotoras 
locales de ASSA,  quienes han acompañado el trabajo realizado por la 
familia Quispe  y   aplicado la propuesta metodológica de CaC, que busca 
revalorar el rol campesino y el protagonismo de las familias campesinas.  
Alejandro Quispe ya viene formándose como el nuevo promotor de su 
comunidad. 
  

4.3.3.2. Las relaciones de género y no violencia
 
Las familias campesinas que participan de la propuesta ASSA están 
más sensibilizadas para la promoción de igualdad  de oportunidades 
entre mujeres y hombres, el acceso a capacitación y a espacios de toma 
de decisiones comunal de forma igualitaria, como el acceso a puestos 
dirigenciales en sus organizaciones. Como participantes de la propuesta 
ASSA, hay un rechazo de la violencia en cualquiera  de sus  formas: física, 
sexual y psicológica, tanto  de hombres como de mujeres.

Esto es importante conociendo las desigualdades que se dan en el 
ámbito rural entre hombres y mujeres. Gracias a la propuesta ASSA y con 
la metodología de CaC, se visibiliza el rol de la  mujer en sus diferentes 
espacios de intervención y su destacado aporte al desarrollo familiar, 
comunitario y productivo.

La familia Quispe participando de las prácticas que realizan en su parcela.
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4.3.4. Dimensión Política: acercamientos en los procesos de toma de  
decisiones

4.3.4.1.  Rol Dirigencial para la Incidencia 

Una de las dimensiones más destacadas de la propuesta ASSA es la 
política, ya que busca la promoción de liderazgos y el fortalecimiento de 
las organizaciones de productores/as y gremios campesinos a través de 
experiencias exitosas, impulsando espacios de diálogo y concertación 
entre la sociedad civil y el Estado con el fin de defender los derechos de 
las familias campesinas productoras.

Los dirigentes de la FADITH han visto fortalecidas sus capacidades 
para la incidencia a través de la participación en procesos de formación 
y el acompañamiento recibido desde el proyecto. Al mismo tiempo la 
organización como gremio agrario representativo a nivel regional. ha 
conseguido presencia en espacios de participación público, como  
miembro del Consejo de Coordinación Regional - CCR de Huánuco y en 
la Comisión de Fiscalización del Presupuesto Participativo en el Municipio 
distrital  Santa María del Valle. Desde dichos espacios vienen realizando 
tareas de incidencia en favor de las comunidades  campesinas, siendo 
referentes en las gestiones de sus comunidades y el espacio público.                       

El fortalecimiento de las capacidades de los miembros dirigentes de 
la  FADITH, desde el manejo de la propuesta ASSA, ha permitido su 
reconocimiento en  las instituciones públicas y privadas de la Región y del 
Distrito, lo cual significa un mayor acercamiento y diálogo para su labor 
de incidencia, en la perspectiva de posicionar en la agenda pública la 
propuesta ASSA.

Promotoras de ASSA  participando y visualizando sus roles de 
género en sus comunidades. 
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4.3.4.2.   Rol de los facilitadores de ASSA en las acciones de incidencia

Los facilitadores y técnicos poseen el rol de conducir y orientar las 
actividades de la propuesta ASSA en dos niveles de trabajo. Por un lado, 
la consolidación del grupo de promotores y promotoras en ASSA; y por 
otro,  el acompañamiento de las familias campesinas participantes de la  
propuesta.

Así mismo, han acompañado el proceso del fortalecimiento de incidencia 
en políticas públicas de los dirigentes de la FADITH; apoyando en la 
organización, elaboración y gestiones de los directivos en los espacios 
públicos con el fin de viabilizar propuestas de interés comunal.

Las actividades de capacitación a nivel dirigencial y para promotores en 
ASSA, en temas como contexto agrario, seguridad jurídica de las áreas  
comunales,  cambio climático, Ley de recursos hídricos, Ley forestal, 
iniciativas de financiamiento para propuestas de desarrollo, son parte de 
los temas de reflexión y acción que desarrollan para el fortalecimiento de 
las capacidades en el trabajo de incidencia.  

Dirigentes y Dirigentas de la FADITH en procesos de capacitación y 
participando en evento institucional regional.

Facilitador  y promotor  probando una  técnica de la propuesta ASSA.
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4.3.3.3.   Visibilización de ASSA en las agendas locales y regionales

Es importante identificar las diferentes contribuciones que hace la ASSA 
desde sus diferentes dimensiones: productiva, económica, social - 
organizativa y política en un escenario de cambio climático; para su puesta 
en valor con el fin de que las organizaciones e instituciones públicas y 
privadas así como la sociedad civil se involucren en el tema. Es necesario el 
reconocimiento e institucionalización de la propuesta mediante normativas 
y su consiguiente implementación por los gobiernos locales y regionales. 
Desde la experiencia de la aplicación de la propuesta ASSA en Huánuco 
se han logrado identificar los siguientes cambios:

1. Contar con un núcleo de promotoras y promotores que promueven 
los componentes de ASSA con la metodología de CaC. En las 
comunidades, algunos de estos promotores y promotoras han 
asumido un liderazgo que les ha permitido acceder a cargos como 
autoridades locales, desde los cuales vienen realizando acciones de 
incidencia para situar la propuesta ASSA en la agenda local. 

2. Los logros que se visualizan son las prácticas y técnicas agroecológicas 
de la agricultura sostenible que están presentes en las comunidades, 
y que son aspectos importantes para el buen manejo de los suelos, la 
mejora productiva y las condiciones ambientales. 

3. El desarrollo de técnicas para la mejora de la infraestructura de riego 
(captación, conducción, almacenamiento y aplicación en parcela), 
ha ampliado la capacidad productiva de las unidades familiares. Lo 
que implica que las familias ahora pueden sembrar todo el año con 
la consiguiente mejora de su seguridad alimentaria nutricional y el 
aumento de capacidad para la comercialización anual del excedente 
productivo.

4. El acceso a los espacios locales para la comercialización de excedentes 
de producción (frescos y transformados), es muy bien valorados por los 
consumidores. El hecho de acortar la cadena de la comercialización, 
realizado por las propias familias y sin intermediarios, tiene  ventajas y 
se ve reflejado en la mejora de sus ingresos. 

Bajo el reconocimiento de que la pequeña agricultura familiar alimenta al 
país, se considera a la ASSA como una propuesta  necesaria a incluir dentro 
de la agenda de desarrollo nacional, regional y local; con el fin de lograr 
políticas públicas que fortalezcan las organizaciones comunales, revaloren 
la cultura local y garanticen la seguridad jurídica de sus territorios.   
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V.  CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

En relación a los desafíos de la propuesta ASSA y el escenario en el cual 
se desarrolla, uno de los más importantes a considerar son los efectos del 
cambio climático. nuestro país ocupa el tercer lugar de los más vulnerables 
frente al cambio climático, en este sentido las actividades de adaptación y 
mitigación  demanda  una amplia participación de las familias campesinas 
que poniendo en práctica sus conocimientos ancestrales pueden en parte 
aliviar estos efectos. 
  
Las principales preocupaciones están en relación a la producción de 
alimentos para la demanda actual y de las futuras generaciones. Por ello 
la puesta en práctica de las experiencias ASSA constituye un modelo a 
replicar  y  que significa:  recuperar las prácticas ancestrales de producción, 
la organización de las familias y sus comunidades para el trabajo, la 
conservación del territorio y la garantía de la seguridad jurídica de las tierras 
de las comunidades para la producción de los alimentos, el acceso a los 
canales de comercialización justos para  la venta de los  excedentes de su 
producción  y un marco normativo que apoye las iniciativas de actividades 
de Agricultura Sostenible con Soberanía Alimentaria.    

Una constatación de la dimensión Productiva es que la propuesta de 
Agricultura Sostenible y Soberanía Alimentaria en su conjunto ha tenido 
éxito entre las familias y comunidades. Su fácil adopción permite que 
las familias aumenten su capacidad de resiliencia frente a los cambios 
y desafíos que enfrentan como la conservación de los ecosistemas y la 
biodiversidad genética, la variación de los cambios de temperatura que 
vienen afectando a los organismos y los recursos para la producción como 
el agua, suelo y especies.

Así mismo, en esta dimensión las familias campesinas trabajan  la parcela 
con criterios de diversidad productiva, en la estrategia de disponer 
de  alimentos para el consumo de la familia y para su comercialización 
(generación de ingresos para su complementación alimentaria y otros 
servicios). Por ahora  hay una relación de 60% al consumo y el 40% para el 
mercado. El desafío es mantener esta relación, que contribuye a fortalecer la  
cultura alimentaria local y  con ello que las familias sean menos vulnerables 
a la inseguridad alimentaria, que es uno de los principios con los que se 
trabaja  la propuesta ASSA. 

En relación a las buenas prácticas alimentarias y la disminución de 
la desnutrición, se constata una importante presencia de diversidad 
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de alimentos  y reducción de los altos porcentajes de la desnutrición 
en las familias participantes en el estudio. Aun así, los indicadores de 
desnutrición siguen siendo altos. Las familias campesinas del distrito de 
Santa María del Valle han bajado sus niveles de desnutrición gracias a 
la experiencia desde la aplicación de la propuesta ASSA. Así mismo , 
desde la organización FADITH se debe promover la Estrategia Distrital de 
Seguridad Alimentaria Nutricional,  estableciendo alianzas con  el sector 
público: Salud, Educación, Municipio Distrital a través del financiamiento 
de planes de producción con enfoque ASSA,  desarrollando líneas de 
producción agroecológica/orgánica,  así como   la presencia de   ONGs 
que tienen proyectos con actividades orientadas a mejorar la   producción,  
la seguridad y soberanía alimentaria de la población del distrito. 

En relación a la dimensión Económica, la propuesta para la generación 
de ingresos familiares se basa en los excedentes de la producción. No se 
reconoce el autoconsumo y el autoempleo que realizan las familias. Una 
familia de 05 miembros, invierte un promedio de 1,440.00 nuevos soles 
en mano de obra como autoempleo  y un gasto de S/. 860.00 nuevos 
soles en productos alimenticios de su autoconsumo, esto significa un 
promedio de  S/. 2,300.00 nuevos soles mensuales. Por ello se plantean 
espacios y condiciones justas para la comercialización de los productos 
excedentes,  que cada vez son más valorados como alimentos sanos  pero 
aún no se reconoce su valor agregado, en el precio que se paga por ellos. 
En este sentido la estrategia de los mercados campesinos y las ferias se 
constituyen como los más apropiados para las familias campesinas. Estas 
iniciativas vienen siendo coordinadas por los directivos de la FADITH y las 
autoridades locales como promotores del desarrollo  económico local. 
Por ello es importante crear normativas que formalicen y reconozcan esta 
actividad, revalorando el rol de las familias campesinas en la generación 
de oportunidades de autoempleo y la provisión de alimentos sanos para 
la población. 

En la dimensión Social -  Organizativa.  Ante el envejecimiento del mundo 
rural, y la migración de la población joven hacia las ciudades buscando 
otras opciones de trabajo, la CNA y la FADITH vienen apostando por un 
trabajo organizativo con participación de  jóvenes y mujeres, respetando 
la cultura, revalorando el trabajo comunitario y generando oportunidades 
productivas y sociales para la población más joven.

En cuanto a la dimensión Política, se constata que las experiencias de 
ASSA que han protagonizado las familias participantes, están aún poco 
difundidas. Las autoridades y funcionarios de las instituciones públicas y 
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privadas poseen débil información de  cómo se implementa y las ventajas 
que tiene la propuesta como estrategia para el desarrollo rural. Es por ello 
importante continuar el trabajo de sensibilización promoviendo alianzas 
con organizaciones e instituciones vinculadas en estos temas.

La propuesta ASSA constituye una alternativa de modo de vida para las 
familias campesinas en lo productivo, como generadora de ingresos desde 
la  comercialización,  en lo social, fortalece la integración de la familia y 
la organización comunal,  y en lo político, generando espacios para las 
acciones de incidencia. En este marco CNA y su base regional FADITH  
continuarán impulsando la ASSA, como propuesta a institucionalizar  
mediante políticas nacionales, regionales y locales para la mejora de las 
condiciones de vida de las familias campesinas y sus comunidades.
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Listado  de siglas  y  acrónimos 

AS   Agricultura Sostenible

ASSA  Agricultura Sostenible Soberanía Alimentaria

BPA  Buenas Prácticas Alimentarias

CNA  Confederación Nacional Agraria

CCL  Consejo de Coordinación Local

CCR  Consejo de Coordinación Regional

DEL  Desarrollo Económico Local

ENAF  Estrategia Nacional de   Agricultura Familiar 

FADITH  Federación Agraria Departamental Huánuco

IP  Incidencia Política 

LPA  Lineamientos de Política Agraria

MLCP  Mesa de Lucha Contra la Pobreza

MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego 

MINSA  Ministerio de Salud

PAF  Pequeña Agricultura Familiar 

PEA  Población Económicamente Activa

PDC  Plan de Desarrollo  Concertado

PROCOMPITE Fondo de Apoyo a la Competitividad Productiva

PIB  Producto Interno  Bruto

UA.  Unidad Agropecuaria

UP.  Unidad Productiva 

ANEXOS
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Somos una organización gremial de mujeres y hombres campesinos, 
pequeños y medianos productores agrarios y pueblos originarios. 
Nuestras bases están articuladas en 19 federaciones regionales en 
costa, sierra y selva del Perú.

Reivindicamos y defendemos los intereses de los pueblos del campo 
promoviendo su liderazgo y formación para el respeto de sus 
derechos, modos de producción  y medios de vida. Nuestras demandas 
y propuestas de incidencia giran sobre los ejes: 1.  Agricultura 
Sostenible y Soberanía Alimentaria, 2. Tierra y territorio, 3. Identidad, 
reconocimiento  y participación y 4. Cambio climático.

Además, articulamos nuestra lucha con organizaciones y 
movimientos sociales nacionales e internacionales. Nuestro 
horizonte es construir nuevos paradigmas sociales como el Buen Vivir 
que prioricen el poder popular y garanticen la soberanía de los 
pueblos.

 Jr. Miroquesada 327 y 341 - Lima, Perú 
Teléfono: (511) 428-3805

Email: cna@cna.org.pe
www. cna.org.pe

Material producido con el apoyo de:

CAMPESINOS Y CAMPESINAS
CONSTRUYENDO

SOBERANÍA ALIMENTARIA

Estudio sobre la experiencia de Agricultura Sostenible y Soberanía 
Alimentaria en el distrito Santa María del Valle - Huánuco
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