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SANS
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Siglas y acrónimos

:     Año Internacional de la Agricultura Familiar

:  Centro Peruano de Estudios Sociales

:  Committee on World Food Securi�

:     Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional

:   Convención Nacional del Agro Peruano

:  Desnutrición Crónica Infantil

:  Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

:  Food and Agriculture Organization

:  Food First Information and Action Network

:  Grupo Temático de Soberanía Alimentaria y Agricultura Familiar - COEECI

:  Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

:  Instituto Nacional de Estadística e Informática

:  Ministerio de Desarrollo e Inclusión social

:  Ministerio de Agricultura y Riego

:  Ministerio del Ambiente

:  Objetivos del Milenio

:  Organización no gubernamental 

:  Plataforma Nacional por la Agricultura Familiar

:  Seguridad Alimentaria y Nutricional Sostenible

:  Seguridad Alimentaria

:  Tratados de Libre Comercio

F
undada en 1994, la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación 
Internacional (COEECI) agrupa a más de cincuenta organizaciones privadas de la 
cooperación internacional para el desarrollo que laboran en el Perú. Su misión es 

servir de interlocutora entre las entidades de la cooperación internacional privada, la 
sociedad civil y el Estado peruano, para coordinar acciones que coadyuven a los esfuerzos 
nacionales en materia de desarrollo. Para la COEECI, el crecimiento del país plantea el 
desafío de construir una agenda común entre los diversos actores del desarrollo. Con esta 
finalidad, desde hace varios años promueve sinergias entre sus miembros a fin de 
coordinar sus aportes al país.

En 2011, la COEECI promovió la creación del grupo temático “Soberanía alimentaria y 
agricultura familiar”, cuyo objetivo principal es contribuir a colocar la soberanía alimenta-
ria y el reconocimiento de la agricultura familiar en la agenda de las organizaciones 
agrarias, los movimientos indígenas, campesinos, los tomadores de decisiones y la 
opinión pública, poniendo énfasis en el aporte de las mujeres rurales. En su participación 
en diversos espacios, los miembros del grupo de trabajo identificaron algunos vacíos en el 
debate sobre los cuales se proponen aportar algunos elementos de reflexión. En particu-
lar, coincidieron en la necesidad de un análisis común del rol, las contribuciones y desafíos 
de la pequeña agricultura familiar desde otro ángulo que el propuesto por el sector 
público.

Para ello, durante el cuarto trimestre de 2013 se realizó un proceso de consulta y análisis 
en tres macro regiones y a nivel nacional, con el objetivo de recabar en forma organizada 
las opiniones, percepciones y expectativas de los distintos actores de la sociedad civil 
vinculados a la actividad. En base a ese análisis y los diversos estudios y espacios de 
debate surgidos durante la preparación del Año Internacional de la Agricultura Familiar en 
2014, el grupo de trabajo decidió formular un documento que brinde a sus miembros el 
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marco donde complementar aportes, sugerencias y 
recomendaciones al sector y las organizaciones e 
instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, 
desde la perspectiva constructiva, externa e internacio-
nal que nos caracteriza.

Este documento se enmarca por lo tanto en el Año 
Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF), procla-
mado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
que reconoce su rol primordial en la seguridad alimen-
taria y la erradicación de la pobreza. La agricultura 
familiar ha sido definida por la recién formada 
Plataforma Nacional por la Agricultura Familiar (Perú) 
como una forma de vida sostenible donde la familia y el 
sistema productivo interactúan, co-evolucionan y 
combinan funciones reproductivas, económicas, 
ambientales, sociales y culturales. En el Perú, la agricul-
tura familiar integra a los hombres y mujeres agriculto-
res, pescadores artesanales, pastores, recolectores, 
jornaleros sin tierras, pueblos indígenas, comunidades 
campesinas, nativas, ribereñas, afrodescendientes y 
otros grupos étnicos. 

El presente documento se dirige a todas las organizacio-
nes e instituciones públicas, privadas y de la sociedad 
civil involucradas o interesadas en el tema, y ofrece 
elementos para la reflexión y la toma de decisiones. 
Después de presentar brevemente los objetivos y retos 
del AIAF, proponemos algunas respuestas a la pregunta 

recurrente: ¿qué es la agricultura familiar? El capítulo 3 
presenta a los actores articulados a la agricultura 
familiar y sus interrelaciones, actuales o deseadas, con 
los principales protagonistas arriba mencionados. El 
capítulo 4 analiza las diferentes contribuciones que la 
agricultura familiar brinda a la sociedad en términos 
sociales, culturales, medioambientales y económicos. El 
capítulo 5 propone diversos ejes de reflexión sobre los 
desafíos, oportunidades y amenazas que enmarcan el 
futuro de la agricultura familiar en el Perú. El capítulo 6 
apunta a una agenda común para los miembros de la 
COEECI involucrados en el tema, cuyo objetivo funda-
mental es el reconocimiento de la agricultura familiar y 
sus principales contribuciones a la sociedad peruana. 
Así como “acompañar y apoyar a las instituciones 
peruanas, colectivos, redes, gremios, organizaciones de 
productores y ONG en su trabajo al servicio de la 
agricultura familiar”.

Esperamos que este documento contribuya no sola-
mente a la reflexión sobre la agricultura familiar, sino 
también a la toma de decisiones para su reconocimien-
to como pilar fundamental de la sociedad peruana, con 
el respaldo de políticas adecuadas implementadas por 
el Estado y los gobiernos municipales, regionales y 
nacional.

Consejo Directivo de la COEECI
E

l 21 de diciembre de 2011, mediante la resolución 
66/222 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclamó al 2014 como “Año Internacional 

de la Agricultura Familiar” (AIAF). En la declaración se 
afirma que “la agricultura familiar y las pequeñas explo-
taciones agrícolas son una base importante para la pro-
ducción sostenible de alimentos orientada a lograr la 
seguridad alimentaria” y se reconoce “la importante 
contribución que la agricultura familiar y las pequeñas 
explotaciones agrícolas pueden suponer para el logro de 
la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza 
con miras a alcanzar los objetivos de desarrollo conveni-
dos internacionalmente, incluidos los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio”. Se establecía, además, que la 

1
FAO  iba a encargarse del programa oficial del AIAF-
2014, en colaboración con otros organismos internacio-
nales y gobiernos, mientras se los alentaba a “llevar a 
cabo actividades en el marco de sus programas naciona-

2les de desarrollo respectivos”.

Dicha proclamación fue posible gracias a una campaña 
3internacional del Foro Rural Mundial  iniciada en 2008 y 

apoyada por más de 350 organizaciones rurales, cam-
pesinas y de desarrollo de más de sesenta países, inclu-
yendo a CONVEAGRO, entre otras organizaciones del 
Perú. En el AIAF-2014 confluyen tres niveles: la socie-
dad civil, los organismos internacionales y los gobiernos 
nacionales, cada uno con su espacio, pero con numero-

sos puntos de encuentro durante las actividades previs-
tas. Se trata del primer año internacional promovido y 
precedido por una campaña previa de la sociedad civil.

En el Perú, las organizaciones agrarias y otras redes invo-
lucradas en el fortalecimiento de la agricultura familiar 
lanzaron la Plataforma Nacional por la Agricultura 
Familiar (PAF-Perú) a comienzos de 2014 para unir 
esfuerzos y contribuir así a lograr los objetivos de la cam-
paña internacional de la sociedad civil:

1.  Promover el reconocimiento de la agricultura fami-
liar y sus importantes contribuciones por parte del 
Estado y la sociedad, sensibilizándolos sobre sus 
problemas, desafíos y potencialidades. 

2.  Reposicionar a la agricultura familiar en el centro 
de las políticas y agendas agrarias, sociales y 
ambientales y promover políticas y acciones que 
favorezcan el desarrollo sostenible de los sistemas 
agrarios basados en la unidad familiar campesina, 
comunal, indígena, cooperativa y pesquera. Instar 
a los gobiernos a establecer entornos propicios con 

El Año Internacional
de la Agricultura Familiar1

[1] www.fao.org/family-farming-2014/es/
[2] Foro Rural Mundial, Programa Fida Mercosur Claeh (2013). p. 8
[3] www.ruralforum.net/
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El Año Internacional de la Agricultura Familiar se celebra por la importancia de 
desarrollar las potencialidades del sector agricultura, generando inclusión social 
en el campo, brindando más seguridad alimentaria y reduciendo la pobreza. La 
agricultura familiar es un sector clave, por lo que se requiere el apoyo del Estado y 
la cooperación de todos los actores para que los pequeños productores accedan al 
crédito agrícola y reciban asistencia técnica para sus cultivos”.

John Preissing, representante de la FAO en Perú
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de la Agricultura Familiar1

[1] www.fao.org/family-farming-2014/es/
[2] Foro Rural Mundial, Programa Fida Mercosur Claeh (2013). p. 8
[3] www.ruralforum.net/
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El Año Internacional de la Agricultura Familiar se celebra por la importancia de 
desarrollar las potencialidades del sector agricultura, generando inclusión social 
en el campo, brindando más seguridad alimentaria y reduciendo la pobreza. La 
agricultura familiar es un sector clave, por lo que se requiere el apoyo del Estado y 
la cooperación de todos los actores para que los pequeños productores accedan al 
crédito agrícola y reciban asistencia técnica para sus cultivos”.

John Preissing, representante de la FAO en Perú
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Todos debemos saber que: 

El 70% de los alimentos en el mundo son 

producidos por agricultores familiares y el 

7,5% por pequeños agricultores urbanos.

La cuarta parte de la población mundial está 

compuesta por mujeres agricultoras, a 

menudo cabezas de familia.

Los agricultores familiares representan unos 

1600 millones de personas y más de 500 

millones de fincas (98% del total).

El 81% de los productores existentes en el 

Perú son pequeños agricultores.

El 80% de los alimentos producidos en la 

región es cultivado por ellos.

políticas favorables, legislación adecuada y planifi-
cación participativa para el diálogo sobre políticas 
e inversiones.

3.  Potenciar el papel de las organizaciones campesi-
nas y rurales.

4.  Construir y compartir conocimientos sobre la agri-
cultura familiar.

5.  Visibilizar el rol primordial de la mujer en la agri-
cultura familiar y las brechas de desigualdad de 
género.

La COEECI apoya al AIAF mediante su Grupo Temático 
Soberanía Alimentaria y Agricultura Familiar, así como 
la Plataforma Nacional por la Agricultura Familiar, para 
que sean espacios de información, diálogo y construc-
ción a favor del sector. Aún hoy invisibilizados, los pro-
ductores y productoras contribuyen  con innumerables 
servicios al desarrollo del país y esperan ser reconocidos 
por el Estado, los gobiernos y la sociedad.

8

E
xisten distintas y variadas definiciones de la 
agricultura familiar. Para no entrar en detalles, se 
destacarán los elementos comunes de todas ellas 

y se resaltarán los más relevantes.

La agricultura familiar es una forma de vida y de cultura 
que tiene como objetivo la reproducción social de la 
familia y la comunidad que gestiona sus sistemas 
productivos diversos, principalmente actividades 
agropecuarias, forestales y de pesca con mano de obra 
predominantemente familiar no asalariada, para 
producir alimentos y otros bienes y servicios cuyo 
destino final es el mercado local y el autoconsumo.

La agricultura familiar se realiza en interrelación 
dinámica con su entorno social, económico, político, 
cultural y ambiental. Ya que demanda investigación, 
innovación y adaptación constante, no es estática y 
evoluciona permanentemente. 

Es inseparable de la unidad productiva familiar, dado 
4que cuenta con los mismos recursos a disposición  y las 

decisiones sobre su empleo influyen tanto en la familia 
como en la unidad productiva. Es por ello que la agricul-
tura familiar busca minimizar los riesgos del sistema 
antes que maximizar sus ingresos económicos. 

Las mujeres desempeñan un rol primordial en el 
desarrollo de la familia, la gestión del sistema producti-
vo y el desarrollo y cuidado de la agrobiodiversidad.

La agricultura familiar es diversa. Al hablar de agriculto-
res familiares, nos referimos a los hombres y mujeres 
agricultores, pescadores artesanales, pastores, recolec-
tores, jornaleros sin tierras, pueblos indígenas, comuni-
dades campesinas, nativas, ribereñas, afrodescendien-
tes y otros grupos étnicos que se desempeñan en los 
más diversos ecosistemas de este planeta.

Los agricultores familiares, gracias a su gran diversidad, 
número y cercanía a los consumidores, proveen la 
mayor parte de la alimentación para el mundo. Ello los 
convierte en garantes de la seguridad alimentaria y 
nutricional al nivel local, regional, nacional e internacio-
nal. Con sus producción contribuyen además a garanti-
zar el derecho humano a la alimentación adecuada.

5
O con las palabras de Jan Douwe Van Der Ploeg:  “Lo más 
importante para recordar es que la realidad de la 

¿Qué es la Agricultura Familiar?2

[4] Agua, tierra, mano de obra, recursos financieros, recursos 
genéticos, saberes locales y ancestrales.

[5] Van Der Ploeg, Jan Douwe (2013). p. 7. 

9

La Plataforma Nacional por la Agricultura Familiar

(PAF-Perú) está constituida por los gremios, redes y 

colectivos siguientes:

Alianza de Organizaciones Agrarias del Perú, AOA

Consorcio Agroecológico Peruano, CAP

Colectivo Perú: Por la Seguridad Alimentaria con Soberanía 

Convención Nacional del Agro Peruano, CONVEAGRO.

La COEECI es un aliado estratégico de la Plataforma 

Nacional por la Agricultura Familiar. Los miembros 

del GT SA AF acuerdan apoyar a la plataforma según 

las necesidades, desde una perspectiva constructiva, 

externa e internacional.
A

so
ci

ac
ió

n
 B

ar
to

lo
m

é 
A

ri
p

ay
lla

 -
 A

B
A

 A
ya

cu
ch

o
Fo

to
: 

A
rc

h
iv

o
 W

el
th

u
n

ge
rh

ilf
e 



Todos debemos saber que: 

El 70% de los alimentos en el mundo son 

producidos por agricultores familiares y el 

7,5% por pequeños agricultores urbanos.

La cuarta parte de la población mundial está 

compuesta por mujeres agricultoras, a 

menudo cabezas de familia.

Los agricultores familiares representan unos 

1600 millones de personas y más de 500 

millones de fincas (98% del total).

El 81% de los productores existentes en el 

Perú son pequeños agricultores.

El 80% de los alimentos producidos en la 

región es cultivado por ellos.

políticas favorables, legislación adecuada y planifi-
cación participativa para el diálogo sobre políticas 
e inversiones.

3.  Potenciar el papel de las organizaciones campesi-
nas y rurales.

4.  Construir y compartir conocimientos sobre la agri-
cultura familiar.

5.  Visibilizar el rol primordial de la mujer en la agri-
cultura familiar y las brechas de desigualdad de 
género.

La COEECI apoya al AIAF mediante su Grupo Temático 
Soberanía Alimentaria y Agricultura Familiar, así como 
la Plataforma Nacional por la Agricultura Familiar, para 
que sean espacios de información, diálogo y construc-
ción a favor del sector. Aún hoy invisibilizados, los pro-
ductores y productoras contribuyen  con innumerables 
servicios al desarrollo del país y esperan ser reconocidos 
por el Estado, los gobiernos y la sociedad.

8

E
xisten distintas y variadas definiciones de la 
agricultura familiar. Para no entrar en detalles, se 
destacarán los elementos comunes de todas ellas 

y se resaltarán los más relevantes.

La agricultura familiar es una forma de vida y de cultura 
que tiene como objetivo la reproducción social de la 
familia y la comunidad que gestiona sus sistemas 
productivos diversos, principalmente actividades 
agropecuarias, forestales y de pesca con mano de obra 
predominantemente familiar no asalariada, para 
producir alimentos y otros bienes y servicios cuyo 
destino final es el mercado local y el autoconsumo.

La agricultura familiar se realiza en interrelación 
dinámica con su entorno social, económico, político, 
cultural y ambiental. Ya que demanda investigación, 
innovación y adaptación constante, no es estática y 
evoluciona permanentemente. 

Es inseparable de la unidad productiva familiar, dado 
4que cuenta con los mismos recursos a disposición  y las 

decisiones sobre su empleo influyen tanto en la familia 
como en la unidad productiva. Es por ello que la agricul-
tura familiar busca minimizar los riesgos del sistema 
antes que maximizar sus ingresos económicos. 

Las mujeres desempeñan un rol primordial en el 
desarrollo de la familia, la gestión del sistema producti-
vo y el desarrollo y cuidado de la agrobiodiversidad.

La agricultura familiar es diversa. Al hablar de agriculto-
res familiares, nos referimos a los hombres y mujeres 
agricultores, pescadores artesanales, pastores, recolec-
tores, jornaleros sin tierras, pueblos indígenas, comuni-
dades campesinas, nativas, ribereñas, afrodescendien-
tes y otros grupos étnicos que se desempeñan en los 
más diversos ecosistemas de este planeta.

Los agricultores familiares, gracias a su gran diversidad, 
número y cercanía a los consumidores, proveen la 
mayor parte de la alimentación para el mundo. Ello los 
convierte en garantes de la seguridad alimentaria y 
nutricional al nivel local, regional, nacional e internacio-
nal. Con sus producción contribuyen además a garanti-
zar el derecho humano a la alimentación adecuada.

5
O con las palabras de Jan Douwe Van Der Ploeg:  “Lo más 
importante para recordar es que la realidad de la 

¿Qué es la Agricultura Familiar?2

[4] Agua, tierra, mano de obra, recursos financieros, recursos 
genéticos, saberes locales y ancestrales.

[5] Van Der Ploeg, Jan Douwe (2013). p. 7. 

9

La Plataforma Nacional por la Agricultura Familiar

(PAF-Perú) está constituida por los gremios, redes y 

colectivos siguientes:

Alianza de Organizaciones Agrarias del Perú, AOA

Consorcio Agroecológico Peruano, CAP

Colectivo Perú: Por la Seguridad Alimentaria con Soberanía 

Convención Nacional del Agro Peruano, CONVEAGRO.

La COEECI es un aliado estratégico de la Plataforma 

Nacional por la Agricultura Familiar. Los miembros 

del GT SA AF acuerdan apoyar a la plataforma según 

las necesidades, desde una perspectiva constructiva, 

externa e internacional.

A
so

ci
ac

ió
n

 B
ar

to
lo

m
é 

A
ri

p
ay

lla
 -

 A
B

A
 A

ya
cu

ch
o

Fo
to

: 
A

rc
h

iv
o

 W
el

th
u

n
ge

rh
ilf

e 



agricultura familiar es mucho más rica que los dos 
aspectos individuales que se usan más comúnmente 
para describirla: que la familia es propietaria de la finca 
y que el trabajo es realizado por los miembros de la 
familia. La agricultura familiar no se define solo por el 

La agricultura familiar reúne inmensas oportunidades para conectar sus produc-
tos alimenticios, y lo que buscamos con el MINAGRI es conectarlos con un merca-
do que actualmente los valora por su originalidad, historia y tradición. La agricul-
tura familiar es el segmento clave que sostiene a la alimentación nacional. La 
celebración del AIAF representa una oportunidad valiosa para promover el 
desarrollo del agro nacional, así como la promoción de los pequeños productores 
y sus comunidades; pues son ellos quienes proveen la mayor parte de nuestra 
alimentación diaria”.

Juan Manuel Benites Ramos, Ministro de Agricultura y Riego 
en el marco de la ceremonia de lanzamiento del Año 

Internacional de la Agricultura Familiar en el Perú
4 de abril 2014

“

tamaño de la finca, como cuando hablamos de la 
agricultura en pequeña escala, sino más por la forma en 
que la gente cultiva y vive. Esta es la razón por la cual la 
agricultura familiar es una forma de vida.” 
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E
l mapeo de actores presentado en el siguiente 
gráfico no es exhaustivo, teniendo como objetivo 
resaltar los principales actores de la agricultura 

familiar en el Perú y sus interrelaciones. Se muestran 

también algunas debilidades que afectan las relaciones 
actuales y que deberían ser superadas para lograr un 
sistema eficiente donde se reconozca y revalorice la 
agricultura familiar. 
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principales: (1) articular y defender los intereses de sus 
miembros y (2) proveer a sus miembros apoyo en la 
organización, transformación y comercialización 

6directa de sus productos.

Las familias y sus comunidades/organizaciones se 
relacionan directamente con diferentes actores en 
torno a sus funciones y necesidades, pudiendo resumir-
se de la manera siguiente:

 la oferta (i) de alimentos a los consumidores a través 
de los mercados y ferias locales, regionales o nacio-
nales, los supermercados, las empresas privadas y 
cualquier forma de comercialización que les permita 
generar ingresos; (ii) de mano de obra a empresas o 
instituciones, que sean privadas o públicas; (iii) de 
otros servicios como experiencias y saberes, insumos 
(semillas, abonos orgánicos), ecoturismo, servicios 
ambientales y otros.

 la demanda (i) de servicios básicos (educación, 
salud); (ii) de servicios agropecuarios (aseso-
ría/formación para ampliar sus conocimientos y saber 
hacer, insumos, créditos, (iii) de infraestructuras para 
facilitar sus actividades (riego, caminos, mercados y 
otras).

Dentro de esas relaciones, los consumidores, las 
empresas, las entidades de investigación, las institucio-
nes públicas y las diferentes instituciones privadas de 
articulación y apoyo juegan o deberían jugar un papel 
importante.

Los consumidores son todas 
las personas, tanto los mis-
mos productores (autocon-
sumo) como la población, 
que se abastecen de ali-
mentos en los distintos 
mercados locales, regiona-
les y nacionales (incluso

internacionales). El Código de Protección y Defensa del 
7Consumidor  define a los consumidores más amplia-

mente como “las personas naturales o jurídicas que 
adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios 
finales productos o servicios materiales e inmateriales, 
en beneficio propio o de su grupo familiar o social, 
actuando así en un ámbito ajeno a una actividad 
empresarial o profesional”. A pesar de depender del 
80% de la agricultura familiar para su alimentación 
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[6] Comunidad Andina (2011). p. 22.
[7] Ley 29571.

En el gráfico, la familia es el 
actor central de la agricultu-
ra famil iar.  Dentro del 
sistema productivo familiar, 
cada miembro tiene roles 
definidos y complementa-
rios como la preparación del 
terreno, siembra, cosecha, 
comercialización, cuidado

de animales, cuidado del hogar y otros. La familia decide 
cómo emplea los recursos (tierra, animales, semillas, 
cultivos, dinero, maquinaría, mano de obra, conoci-
mientos) a su disposición para las necesidades de los 
miembros de la familia o los sistemas productivos. Este 
nexo entre la familia, la chacra y los recursos lo distin-
gue de otras formas de producción agropecuaria. Las 
familias se relacionan entre ellas, intercambiando 
recursos y productos, apoyándose mutuamente, 
agrupándose para el manejo de recursos comunes. 
Estos grupos pueden ser informales o formales, la 
comunidad campesina y las organizaciones de base 
siguen siendo los sistemas organizativos preponderan-
tes.

La comunidad campesina, según la Ley 24656 General 
de Comunidades Campesinas, es una “organización de 
interés público, con existencia legal y personería 
jurídica, integrada por familias que habitan y controlan 
determinados territorios, legados por vínculos ances-
trales, sociales, económicos y culturales, expresados en 
la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la 
ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de 
actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la 
realización plena de sus miembros y del país”. Cada 
comunidad campesina tiene sus propias reglas, normas 
y costumbres, autoridades formales y tradicionales, 
como sabios de agua y otros portadores de conocimien-
tos tradicionales y ancestrales, además investigadores, 
criadores y conservadores de agroecosistemas y de la 
agrobiodiversidad. En el contexto de la agricultura 
familiar es además importante recalcar que es la 
comunidad en su conjunto que en condiciones ambien-
tales adversas (altura, fuertes pendientes, suelos 
marginales) hace factible la agricultura en sí. Sin 
intercambios, ayuda mutua, trabajos comunales y otras 
formas de cooperación comunal que requieren de una 
organización muchas veces invisibles desde afuera, el 
sistema de agricultura familiar no podría existir ni 
desarrollarse. Los sistemas familiares de una comuni-
dad no compiten, sino que cooperan.

Las organizaciones, los gremios y las asociaciones de 
base son otra forma de organizarse, con objetivos 

diaria, los precios pagados por los consumidores no 
cubren el valor real del producto, por falta de informa-
ción o de capacidad adquisitiva.

Las empresas involucradas en la agricultura familiar 
pueden ser diferenciadas en tres grupos: (1) empresas 
intermediarias que comercializan la producción de la 
agricultura familiar, (2) empresas agroindustriales que 
producen, transforman o comercializan alimentos y (3) 
empresas proveedores de bienes y servicios, insumos, 
créditos y otros servicios necesarios para la producción 
familiar. Hay empresas que se ubican en varias catego-
rías. Lamentablemente, las empresas privadas muy 
raramente tienen un enfoque de comercio equitativo, 
teniendo como objetivo la ganancia máxima. 

Los colegios, universidades, centros de investigación 
realizan investigaciones en diversas disciplinas (agrope-
cuaria, extensión, sociología, política, derecho, econo-
mía, ingeniería, etc.) de diverso índole sobre temas 
afines a la agricultura familiar y que pueden hacer 
aportes importantes para su desarrollo, revalorización y 
reconocimiento. Aunque haya cambios en curso, la 
investigación se queda a menudo desvinculada de la 
agricultura familiar, (i) respondiendo mayormente a la 
demanda de la agricultura industrial y (ii) considerando 
el productor familiar como objeto y no sujeto de la 
investigación.

Los gobiernos nacional, regionales y locales definen las 
políticas, normas y reglamentos que influyen en la 
agricultura familiar, asignan presupuestos y recursos. 
Las instituciones públicas tienen a su cargo (1) la 
ejecución de las políticas gubernamentales, (2) la 
fiscalización y el control del cumplimiento de normas y 
políticas y (3) la oferta de servicios (extensión/asesoría, 
inversiones para infraestructura, crédito, investigación, 
programas especiales). La educación, la salud, la 

electricidad, el agua y saneamiento son algunos de los 
servicios públicos más importantes que tendrían que 
llegar hacia la población de productores y productoras 
familiares para asegurar una cierta calidad de vida. Sin 
embargo, las decisiones de los gobiernos son más 
orientadas a la agricultura de gran escala, sobre todo a 
la agro-exportación. A pesar de considerar la inclusión 
social como prioritaria, cabe constatar que el Estado no 
logra todavía cubrir las demandas ni en cantidad ni en 
calidad; tampoco tomar las decisiones adecuadas, en 
particular para la aplicación de políticas coherentes y la 
asignación transparente y apropiada de recursos desde 
el presupuesto público para la agricultura familiar.  

En el sector privado, la cooperación internacional, las 
ONG y las redes nacionales e internacionales, los 
gremios agrarios y las iglesias intentan generar apoyo 
hacía la agricultura familiar, aunque con enfoques muy 
distintos. Los gremios agrarios tienen el mandato de 
articular y defender los intereses de las familias produc-
toras y aseguran una representación al nivel más global. 
Tiene también el mandato de proveer a sus miembros 
apoyo en la organización, transformación y comerciali-
zación directa de sus productos. Esta interrelación sufre 
cierta debilidad institucional que no siempre permite 
proteger a los campesinos y las campesinas frente a los 
diferentes problemas de desarrollo social y económico 
mencionados. Por otro lado, en un país de renta media 
como el Perú, la cooperación internacional tiende a 
disminuir su apoyo o al menos reorientar sus estrategias 
de intervención, dejando ciertos vacíos que las ONG y 
redes locales deberían retomar, con cierta dificultad 
todavía. Cabe señalar que no siempre estos actores han 
logrado responder a las necesidades reales de la 
agricultura familiar, por varias razones entre las que 
podemos resaltar un análisis enfocado a los problemas 
de la chacra y no de la familia como sistema integral 
“hogar-recurso-chacra”.
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principales: (1) articular y defender los intereses de sus 
miembros y (2) proveer a sus miembros apoyo en la 
organización, transformación y comercialización 

6directa de sus productos.
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(semillas, abonos orgánicos), ecoturismo, servicios 
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 la demanda (i) de servicios básicos (educación, 
salud); (ii) de servicios agropecuarios (aseso-
ría/formación para ampliar sus conocimientos y saber 
hacer, insumos, créditos, (iii) de infraestructuras para 
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empresas, las entidades de investigación, las institucio-
nes públicas y las diferentes instituciones privadas de 
articulación y apoyo juegan o deberían jugar un papel 
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Los consumidores son todas 
las personas, tanto los mis-
mos productores (autocon-
sumo) como la población, 
que se abastecen de ali-
mentos en los distintos 
mercados locales, regiona-
les y nacionales (incluso

internacionales). El Código de Protección y Defensa del 
7Consumidor  define a los consumidores más amplia-

mente como “las personas naturales o jurídicas que 
adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios 
finales productos o servicios materiales e inmateriales, 
en beneficio propio o de su grupo familiar o social, 
actuando así en un ámbito ajeno a una actividad 
empresarial o profesional”. A pesar de depender del 
80% de la agricultura familiar para su alimentación 
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[6] Comunidad Andina (2011). p. 22.
[7] Ley 29571.
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diaria, los precios pagados por los consumidores no 
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de intervención, dejando ciertos vacíos que las ONG y 
redes locales deberían retomar, con cierta dificultad 
todavía. Cabe señalar que no siempre estos actores han 
logrado responder a las necesidades reales de la 
agricultura familiar, por varias razones entre las que 
podemos resaltar un análisis enfocado a los problemas 
de la chacra y no de la familia como sistema integral 
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¿Cuál es la contribución de
la agricultura familiar?4

F
rente a los desafíos medioambientales, sociales y 
económicos del planeta, la agricultura familiar 
como sistema de explotación agropecuaria 

dominante —específicamente en los países del Sur— 
juega un papel determinante. Sus contribuciones hacia 
un desarrollo equitativo y sostenible van más allá de 
alimentar el mundo y preservar la naturaleza. 

Este capítulo intenta demostrar y explicar la importan-
cia actual de la agricultura familiar y su potencial para 
contribuir a enfrentar los retos globales del futuro. 

Importancia social

Garantiza la alimentación y nutrición

En el Perú, a pesar de que los agricultores familiares 
constituyen la gran parte de la población considerada 
pobre, muy vulnerable frente a la inseguridad alimenta-
ria y “en proceso de inclusión social”, “las 1.811.000 
unidades agropecuarias de hasta cinco hectáreas (…) 
generan cerca del 80% de los productos alimenticios 
que se consumen en el mercado nacional a través de los 
principales centros de abastos de Lima y las ciudades 

8
del interior del país, tanto en sierra como en selva”.  Ello 
contribuye a que la población nacional logre una 

Garantiza la
alimentación

Mejora
la salud

Favorece la
democracia

Mantiene
viva la
cultura

Protege el
medioambiente

Proporciona
ingresos

Genera
oportunidades

de empleo

Fortalece
la economía

nacional

Construye
conocimientos
y habilidades

Agricultura
familiar

Principales contribuciones de la
agricultura familiar

Elaborado por COEECI en base a Van Der Ploeg.

[8] FAO (2013). p. 4

Este foro nos permite reconocer la importante contribución de los agricultores a 
pequeña y mediana escala, las comunidades pesqueras y los pastores para el 
desarrollo sostenible y el logro del Desafío del Hambre Cero, que busca erradicar 
el hambre a través de los sistemas alimentarios sostenibles. [...] Las explotaciones 
familiares armonizan los tres aspectos y, en el mejor de los casos, permiten a los 
principios de una administración sostenible de la tierra y la pesca que se dicten 
para las generaciones venideras. Uno de los principales requisitos de los sistemas 
alimentarios sostenibles es la capacidad de recuperación frente a las crisis 
ambientales y económicas. El cambio climático está cobrando un alto precio en la 
producción agrícola y los medios de vida rurales con condiciones meteorológicas 
extremas como sequías e inundaciones cada vez más frecuentes. Los agricultores 
familiares se enfrentan a riesgos particulares, ya que son más propensos a confiar 
en los ecosistemas vulnerables. Habilitación de los pequeños agricultores para 
adaptarse a través de la agricultura climáticamente inteligente es una de las áreas 
en las que espero ver progresos en la Cumbre del Clima que estoy organizando el 
23 de septiembre en Nueva York.

Este Año Internacional de la Agricultura Familiar hace un llamamiento a los 
compromisos de todas las partes interesadas.

Los gobiernos pueden potenciar a los agricultores familiares, especialmente las 
mujeres y los jóvenes, mediante la creación de políticas que propicien un desarro-
llo rural equitativo y sostenible. Esto incluye una mejor infraestructura para 
reducir la cantidad de alimentos perdidos después de la cosecha, cuando los 
pequeños productores no son capaces de almacenar, procesar y transportar sus 
mercancías.

Organismos de investigación y extensión agrícola pueden acceder a los conoci-
mientos tradicionales para adaptar tecnologías apropiadas. Y los prestamistas 
públicos y privados pueden ofrecer servicios financieros vitales, como el acceso al 
crédito y los seguros. El sector privado también puede promover la rendición de 
cuentas y la responsabilidad social y ambiental en toda la cadena de valor desde la 
granja al tenedor.

Animo a todos los actores para apoyar a los agricultores familiares y tomar la 
llamada a la acción para satisfacer el Desafío Hambre Zero. Ayudemos a que cada 
hombre, mujer y niño disfrute el derecho a una alimentación y nutrición adecua-
das dentro de nuestra vida”.

Ban Ki-moon, Secretario General de Naciones Unidas
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mental e intelectual de los niños. Además la DCI causa 
grandes pérdidas a la economía nacional: “por cada dólar 
invertido en la primera infancia, se obtiene un retorno de 

11nueve dólares”.  En la parte rural del Perú la DCI alcanza 
todavía el 32,3% y el 51,7% de los niños rurales menores 
de tres años sufren anemia (ENDES 2013). 

“La región América Latina y Caribe parece estar en una 

paradoja nutricional-agrícola, reflejada por la 

cantidad de alimentos destinados al mercado global y 

la calidad (valor nutritivo) de los alimentos asequibles 

para la población más vulnerable en sus países.” 

(traducción de los autores)

Banco Mundial, IICA (2014): Agriculture for  

Nutrition in Latin America and the Caribbean: From 

Quanti� to Quali�.

Favorece la cohesión social, la 
participación social y la construcción de 
democracia

La persistencia y dinamismo de las comunidades y 
asociaciones son básicos para el desarrollo de la 
agricultura familiar y la cohesión social. Estos grupos 
organizados son espacios donde se construyen las 
normas y costumbres de solidaridad en función de 
garantizar el trabajo mancomunado, como por ejemplo 
faenas de limpieza de canales de riego y construcción 

de casas, con el apoyo solidario de la comunidad a sus 
miembros en base al principio de reciprocidad. En ese 
sentido, las dinámicas locales para asociarse son 
escuela para el fortalecimiento de las capacidades de 
análisis, comunicación, concertación, propuesta y 
negociación entre individuos y grupos internos o 
externos. Estas dinámicas han demostrado su importan-
cia con el surgimiento de organizaciones y redes 
campesinas e indígenas, asociaciones de productores, 
redes de promotores e instancias locales de gobernabi-
lidad que pueden, en ciertos casos, ocupar niveles de 
representación regional o nacional. La “institucionali-
dad” promovida por esas organizaciones es la base del 
fortalecimiento del tejido social, cuyo “espesor” es 
garantía de dinamismo territorial, ejercicio de los 
derechos de los individuos, familias y comunidades y, 

12por ende, de una democracia incluyente.

Importancia cultural

Preserva saberes, construye 
conocimientos y habilidades

Aunque poco entendido, reconocido, valorizado y 
difundido por la ciencia y el sector público, existe un 
enorme cúmulo de conocimientos entre los agricultores 
familiares que se expresa, por ejemplo, en el manejo 
diversificado y altamente flexible de la chacra. No solo 
son agricultores, sino también investigadores, innova-
dores, adaptadores de tecnologías, creadores y conser-

13vadores de la extraordinaria agrobiodiversidad  del 
Perú, fundamento de su gastronomía, una de las más 
diversificadas y sabrosas del mundo. La finca familiar y 
la comunidad son el espacio donde tiene lugar la 
preservación de saberes, el aprendizaje y la entrega del 
conocimiento a la siguiente generación de una manera 
sutil, fuerte y no necesariamente visible por la ciencia. 

Mantiene viva la cultura

Las primeras comunidades humanas nacieron a partir de 
las actividades agropecuarias. La agricultura familiar ha 
dado origen a fiestas, canciones, bailes, leyendas,cuen-
tos y costumbres que hoy forman parte del patrimonio 
cultural, fortalecen el tejido social y sobre todo forjan la 
identidad del Perú en toda su riqueza y diversidad. 

[11] MIDIS (2013). p 3.
[12] Gordillo, G. (2003).
[13] Diversidad de cultivos y sus variedades / animales 

domesticados y razas.

1716

Por ello, la agricultura familiar tiene las condiciones para 
contribuir a la reducción de la desnutrición crónica 
infantil (DCI), que provoca graves e irrecuperables 
consecuencias en el crecimiento físico y el desarrollo 

alimentación más autónoma. Pero no solo en cantidad, 
sino sobre todo en calidad: la diversidad de alimentos y 
el valor nutricional en la mesa de la familia peruana se 
debe casi exclusivamente a la agricultura familiar, 
considerando que las importaciones y la producción 
agroindustrial se restringen a pocos renglones. La 
agricultura familiar garantiza la seguridad alimentaria y 
nutricional de la familia peruana y el derecho humano a 
la alimentación adecuada. 

“Seguridad alimentaria y nutricional es el acceso 

físico, económico y socio cultural de todas las 

personas en todo momento a alimentos suficientes, 

inocuos y nutritivos, de manera que puedan ser 

utilizados adecuadamente para satisfacer sus 

necesidades nutricionales, a fin de llevar una vida 

activa y sana. Esta definición contempla cinco 

dimensiones: disponibilidad, acceso, utilización, 

estabilidad e institucionalidad”.

Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, Estrategia Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 

2013 - 2021

“El derecho a la alimentación adecuada se ejerce 

cuando una persona, ya sea sola o en común con otras, 

tiene acceso físico y económico, en todo momento, a 

la alimentación suficiente, adecuada y culturalmente 

aceptable que se produce y consume en forma 

sostenible, manteniendo el acceso a la alimentación 

para las generaciones futuras . Las personas pueden 

obtener el acceso a la alimentación: a) percibiendo 

ingresos del empleo o el empleo por cuenta propia; b) 

a través de transferencias sociales; o c) produciendo 

sus propios alimentos, en el caso de los que tienen 

acceso a la tierra u otros recursos productivos. Por 

estos medios, que con frecuencia funcionan simultá-

neamente, toda persona debería tener acceso al 

régimen de alimentación que “en conjunto aporta una 

combinación de productos nutritivos para el creci-

miento físico y mental, el desarrollo y el mantenimien-

to, y la actividad física que sea suficiente para 

satisfacer las necesidades fisiológicas humanas en 

todas las etapas del ciclo vital, y según el sexo y la 

ocupación.”

Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Observación general Nº 12 sobre el 

derecho a una alimentación adecuada

El Estado debe garantizar los derechos fundamentales 
de los ciudadanos. Reconociendo la importancia de la 
agricultura familiar, generando las condiciones necesa-
rias para que las familias puedan producir más y puedan 
salir de la pobreza constituyen pasos importantes para 

9-10
garantizar el derecho fundamental a la alimentación.

Mejora y mantiene la salud

La exclusión social, geográfica, educativa y económica 
empobrece a la población rural, compuesta en gran 
parte de agricultores familiares, e impide el acceso 
físico y económico a los alimentos sanos y diversos 
necesarios para reducir la anemia y desnutrición 
crónica de forma sustentable. El espacio rural y su 
economía requieren una dinamización urgente. 

Paradójicamente, la agricultura familiar provee alimen-
tos de gran diversidad, cuyo valor nutritivo muchas 
veces supera ampliamente las variedades de mayor 
rendimiento producidas por la agricultura industrial, 
como lo ilustra el gráfico siguiente:.

Valor nutritivo de la papa nativa peruana
con relación a otras

[9] COEECI (2013). 
[8] FIAN (2013).
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mental e intelectual de los niños. Además la DCI causa 
grandes pérdidas a la economía nacional: “por cada dólar 
invertido en la primera infancia, se obtiene un retorno de 

11nueve dólares”.  En la parte rural del Perú la DCI alcanza 
todavía el 32,3% y el 51,7% de los niños rurales menores 
de tres años sufren anemia (ENDES 2013). 

“La región América Latina y Caribe parece estar en una 

paradoja nutricional-agrícola, reflejada por la 

cantidad de alimentos destinados al mercado global y 

la calidad (valor nutritivo) de los alimentos asequibles 

para la población más vulnerable en sus países.” 

(traducción de los autores)

Banco Mundial, IICA (2014): Agriculture for  

Nutrition in Latin America and the Caribbean: From 

Quanti� to Quali�.

Favorece la cohesión social, la 
participación social y la construcción de 
democracia
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normas y costumbres de solidaridad en función de 
garantizar el trabajo mancomunado, como por ejemplo 
faenas de limpieza de canales de riego y construcción 

de casas, con el apoyo solidario de la comunidad a sus 
miembros en base al principio de reciprocidad. En ese 
sentido, las dinámicas locales para asociarse son 
escuela para el fortalecimiento de las capacidades de 
análisis, comunicación, concertación, propuesta y 
negociación entre individuos y grupos internos o 
externos. Estas dinámicas han demostrado su importan-
cia con el surgimiento de organizaciones y redes 
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redes de promotores e instancias locales de gobernabi-
lidad que pueden, en ciertos casos, ocupar niveles de 
representación regional o nacional. La “institucionali-
dad” promovida por esas organizaciones es la base del 
fortalecimiento del tejido social, cuyo “espesor” es 
garantía de dinamismo territorial, ejercicio de los 
derechos de los individuos, familias y comunidades y, 

12por ende, de una democracia incluyente.

Importancia cultural

Preserva saberes, construye 
conocimientos y habilidades

Aunque poco entendido, reconocido, valorizado y 
difundido por la ciencia y el sector público, existe un 
enorme cúmulo de conocimientos entre los agricultores 
familiares que se expresa, por ejemplo, en el manejo 
diversificado y altamente flexible de la chacra. No solo 
son agricultores, sino también investigadores, innova-
dores, adaptadores de tecnologías, creadores y conser-

13vadores de la extraordinaria agrobiodiversidad  del 
Perú, fundamento de su gastronomía, una de las más 
diversificadas y sabrosas del mundo. La finca familiar y 
la comunidad son el espacio donde tiene lugar la 
preservación de saberes, el aprendizaje y la entrega del 
conocimiento a la siguiente generación de una manera 
sutil, fuerte y no necesariamente visible por la ciencia. 
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Las primeras comunidades humanas nacieron a partir de 
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dado origen a fiestas, canciones, bailes, leyendas,cuen-
tos y costumbres que hoy forman parte del patrimonio 
cultural, fortalecen el tejido social y sobre todo forjan la 
identidad del Perú en toda su riqueza y diversidad. 

[11] MIDIS (2013). p 3.
[12] Gordillo, G. (2003).
[13] Diversidad de cultivos y sus variedades / animales 

domesticados y razas.
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estos medios, que con frecuencia funcionan simultá-
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satisfacer las necesidades fisiológicas humanas en 

todas las etapas del ciclo vital, y según el sexo y la 

ocupación.”

Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Observación general Nº 12 sobre el 

derecho a una alimentación adecuada

El Estado debe garantizar los derechos fundamentales 
de los ciudadanos. Reconociendo la importancia de la 
agricultura familiar, generando las condiciones necesa-
rias para que las familias puedan producir más y puedan 
salir de la pobreza constituyen pasos importantes para 
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garantizar el derecho fundamental a la alimentación.

Mejora y mantiene la salud

La exclusión social, geográfica, educativa y económica 
empobrece a la población rural, compuesta en gran 
parte de agricultores familiares, e impide el acceso 
físico y económico a los alimentos sanos y diversos 
necesarios para reducir la anemia y desnutrición 
crónica de forma sustentable. El espacio rural y su 
economía requieren una dinamización urgente. 

Paradójicamente, la agricultura familiar provee alimen-
tos de gran diversidad, cuyo valor nutritivo muchas 
veces supera ampliamente las variedades de mayor 
rendimiento producidas por la agricultura industrial, 
como lo ilustra el gráfico siguiente:.
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[9] COEECI (2013). 
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pueden contribuir a la adaptación a los efectos del 
cambio climático. Sin embargo, requieren recursos 
externos para su multiplicación, dejando más resilientes 
los sistemas productivos de los cuales depende la 
alimentación de la población peruana. 

“La conservación in situ es un proceso social que tiene 

tres componentes: los agricultores, la cultura y la 

agrobiodiversidad. Donde el conocimiento tradicional 

y ancestral de los agricultores y las cualidades 

genéticas inherentes a los cultivos, interactúan para 

dar lugar a productos con muchas formas, tamaños, 

colores y sabores; donde, paradójicamente, el común 

denominador es la heterogeneidad. Lo que para el 

mercado convencional y citadino es falta de uniformi-

dad, para el agricultor conservacionista es defensa 

contra la incertidumbre ambiental, herencia cultural y 

prolongación misma de su familia y de su sangre.” 

Proyecto Conservación in situ de los Cultivos 

Nativos y sus Parientes Silvestres, INIA, 2007.

Por lo tanto, la agricultura familiar puede ser parte de la 
solución para enfrentar el cambio climático. Sin embar-
go, los servicios ambientales que brindan los agricultu-
ras familiares a la sociedad aún no son reconocidos ni 
valorizados. El proyecto Ley de Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos actualmente en 
discusión en el Congreso de la República debería 
considerarlos y proveer incentivos para que se manten-
gan a futuro.

 Importancia económica 

Genera ingresos y oportunidades de 
empleo

La agricultura familiar genera empleo e ingresos 
familiares a través de la venta de excedentes, sin 
embargo la comercialización sigue siendo un obstáculo 
no resuelto para que las familias de agricultores vean el 
reflejo del esfuerzo de su trabajo en el campo. El trabajo 
familiar no es remunerado, por lo tanto resulta “invisi-
ble” y en mayor medida asumido por las mujeres. A los 
efectos económicos se agrega la valoración de produc-
tos alimenticios de autoconsumo. Emplea mano de obra 
eventual y permanente remunerada, aunque en menor 
escala. Además, contribuye a crear empleo indirecta-
mente en la transformación y comercialización de los 

productos que entran al mercado. Sin embargo, para 
muchos agricultores familiares, la agricultura en su 
finca no alcanza para satisfacer las necesidades 
familiares, por lo cual “el 40.7% de los productores 
agropecuarios del país (…) complementan sus ingresos 

17con otras actividades”.

Según cifras oficiales, el sector agropecuario emplea 
aproximadamente una cuarta parte de la población 
económicamente activa (PEA), pero contribuye solo un 
8% al Producto Interno Bruto (INEI 2012). Sin embargo, 
estas cifras no incluyen la parte invisible (productos de 
autoconsumo y trabajo no remunerado, valoración de 
servicios ambientales), dejando a la agricultura familiar 
como poco productiva, cuando en realidad no lo es. 
Existen muchos indicios de que es altamente producti-
va, tanto en rendimientos por hectárea como en los 
servicios que provee. 

A ello se agregan bajos precios que reciben los agricul-
tores familiares por los alimentos que producen. La 
poca capacidad de negociación de los productores ante 
los grandes compradores, la competencia desleal de la 
agroindustria y la importación de alimentos subsidiados 
en su país de origen juegan un rol importante. Y al final 
de la cadena está el consumidor, quien destina cada vez 
menos de su ingreso a la alimentación. 

Resumiendo la importancia de la agricultura 
familiar en sus distintas dimensiones aquí 
señaladas, concluimos con una sencilla pregunta:

¿Qué pasaría si mañana no hubiera agricultura 
familiar?

[17] INEI (2012) p. 36 

Suelo

1918

Finalmente, la finca familiar y la comunidad campesi-
na/indígena no solo son lugares de producción. Son el 
hogar de la familia campesina, a los cuales pertenecen y 
que les da cobijo, allí donde la familia vive y los niños 
crecen en comunidad. 

Importancia ambiental: gestión de los recursos 
naturales, preservación de la biodiversidad, 
mitigación y adaptación al cambio climático

Conserva y protege el medioambiente

La agricultura familiar practica un manejo cuidadoso 
de los recursos naturales de los que depende: agua, 
suelos y biodiversidad. Las terrazas, los sistemas 
sofisticados de riego y la gestión del agua son ejemplos 
bien conocidos. Durante miles de años, no solo adapta-
ron sus sistemas productivos al medioambiente y las 
variaciones climáticas, sino también criaron una 
agrobiodiversidad extraordinaria: la variedad de 
fuentes de alimentos de las que se nutren las comuni-
dades campesinas en el mundo suman siete mil 

14 cultivos, muchos más que los de la agroindustria. Sus 
estrategias productivas son diversificadas para mini-
mizar los riesgos ante plagas, heladas, nevadas, lluvias 
torrenciales, sequías y otras calamidades climáticas, 
conservar los suelos y gestionar razonablemente el 
agua. El uso de insumos externos es mínimo, por lo cual 
se considera “agricultura baja en carbono”, en contras-
te con la agricultura industrial basada en insumos 

externos que invierte los términos y adapta el sistema 
natural a sus objetivos de producción.

“La agricultura familiar “ha hecho buen uso de su 

biodiversidad nativa, respetando o interviniendo de 

manera relativamente limitada en la mayoría de los 

ecosistemas. Con su ingenio, ha contribuido con 

nuevas variedades cultivables para su desarrollo en 

armonía con el ambiente. Por ello, el Perú posee una 

alta diversidad genética silvestre y cultivada, y es uno 

de los centros mundiales más importantes de origen y 

diversificación en agricultura, ganadería y recursos 

genéticos de plantas y animales.”

Ministerio del Ambiente del Perú (2012).

El Perú es el tercer país más vulnerable al cambio 
15 climático y sus efectos constituyen una amenaza para 

la agricultura familiar, por lo tanto también a la seguri-
16dad alimentaria y nutricional.  Aunque flexibles, los 

sistemas de agricultura familiar son altamente vulnera-
bles a la disminución de los glaciales, el aumento de las 
temperaturas y los fenómenos climáticos extremos. Una 
serie de técnicas agroecológicas y tradicionales como la 
gestión del agua y la conservación de suelos, junto a 
variedades tradicionales de cultivos más resistentes, 

[14] ETC Group (2013).
[15] MINAM (S/F).  
[16] Acción contra el hambre (2014).
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pueden contribuir a la adaptación a los efectos del 
cambio climático. Sin embargo, requieren recursos 
externos para su multiplicación, dejando más resilientes 
los sistemas productivos de los cuales depende la 
alimentación de la población peruana. 

“La conservación in situ es un proceso social que tiene 

tres componentes: los agricultores, la cultura y la 

agrobiodiversidad. Donde el conocimiento tradicional 

y ancestral de los agricultores y las cualidades 

genéticas inherentes a los cultivos, interactúan para 

dar lugar a productos con muchas formas, tamaños, 

colores y sabores; donde, paradójicamente, el común 

denominador es la heterogeneidad. Lo que para el 

mercado convencional y citadino es falta de uniformi-

dad, para el agricultor conservacionista es defensa 

contra la incertidumbre ambiental, herencia cultural y 

prolongación misma de su familia y de su sangre.” 

Proyecto Conservación in situ de los Cultivos 

Nativos y sus Parientes Silvestres, INIA, 2007.
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ras familiares a la sociedad aún no son reconocidos ni 
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Retribución por Servicios Ecosistémicos actualmente en 
discusión en el Congreso de la República debería 
considerarlos y proveer incentivos para que se manten-
gan a futuro.

 Importancia económica 

Genera ingresos y oportunidades de 
empleo

La agricultura familiar genera empleo e ingresos 
familiares a través de la venta de excedentes, sin 
embargo la comercialización sigue siendo un obstáculo 
no resuelto para que las familias de agricultores vean el 
reflejo del esfuerzo de su trabajo en el campo. El trabajo 
familiar no es remunerado, por lo tanto resulta “invisi-
ble” y en mayor medida asumido por las mujeres. A los 
efectos económicos se agrega la valoración de produc-
tos alimenticios de autoconsumo. Emplea mano de obra 
eventual y permanente remunerada, aunque en menor 
escala. Además, contribuye a crear empleo indirecta-
mente en la transformación y comercialización de los 

productos que entran al mercado. Sin embargo, para 
muchos agricultores familiares, la agricultura en su 
finca no alcanza para satisfacer las necesidades 
familiares, por lo cual “el 40.7% de los productores 
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17con otras actividades”.

Según cifras oficiales, el sector agropecuario emplea 
aproximadamente una cuarta parte de la población 
económicamente activa (PEA), pero contribuye solo un 
8% al Producto Interno Bruto (INEI 2012). Sin embargo, 
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en su país de origen juegan un rol importante. Y al final 
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bien conocidos. Durante miles de años, no solo adapta-
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variaciones climáticas, sino también criaron una 
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fuentes de alimentos de las que se nutren las comuni-
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torrenciales, sequías y otras calamidades climáticas, 
conservar los suelos y gestionar razonablemente el 
agua. El uso de insumos externos es mínimo, por lo cual 
se considera “agricultura baja en carbono”, en contras-
te con la agricultura industrial basada en insumos 

externos que invierte los términos y adapta el sistema 
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biodiversidad nativa, respetando o interviniendo de 

manera relativamente limitada en la mayoría de los 

ecosistemas. Con su ingenio, ha contribuido con 

nuevas variedades cultivables para su desarrollo en 
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de los centros mundiales más importantes de origen y 
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El Perú es el tercer país más vulnerable al cambio 
15 climático y sus efectos constituyen una amenaza para 
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sistemas de agricultura familiar son altamente vulnera-
bles a la disminución de los glaciales, el aumento de las 
temperaturas y los fenómenos climáticos extremos. Una 
serie de técnicas agroecológicas y tradicionales como la 
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[14] ETC Group (2013).
[15] MINAM (S/F).  
[16] Acción contra el hambre (2014).

C
o

se
ch

a 
d

e 
ag

u
a,

 H
u

el
la

p
, C

o
ri

s,
 A

ija
  |

  A
rc

h
iv

o
 W

el
th

u
n

ge
rh

ilf
e

C
o

n
se

rv
ac

ió
n

 d
e 

su
el

o
s.

 S
an

 Il
d

ef
o

n
so

  |
  A

rc
h

iv
o

 A
D

G

G
es

ti
ó

n
 d

el
 a

gu
a.

 S
h

ill
a,

 C
ar

h
u

az
  |

  A
rc

h
iv

o
 A

D
G



garantice seguridad jurídica a las comunidades 
campesinas y nativas del país para invertir en su 
predios y tierras comunales tiene una brecha enorme 
por cerrar: casi el 30%, equivalente a 3.7 millones de 
predios, esperan su titulación. “En contraste, las 
concesiones sobre aprovechamiento de recursos 
naturales (minería, hidrocarburos, forestal y conser-
vación/ecoturismo) cuentan con la promoción y 

18respaldo del Estado.”  A ello se agrega la competen-
cia por la tierra por “acaparamiento” y concentra-

19
ción, que se da en su mayor parte en la costa.  Sin 
embargo, más del 10% de los 7.125 millones de 
hectáreas de tierra agrícola no está trabajada, sobre 
todo por falta de agua y crédito.

5.  Las organizaciones campesinas y gremios agrarios 
siguen siendo débiles. El fracaso de las formas 
asociativas durante la Reforma Agraria generó juicios 
y prejuicios sobre las distintas formas de asociación 

20
de productores.  En consecuencia, todavía les cuesta 
articular sus intereses y elaborar propuestas alterna-
tivas.

6.  Las políticas e inversiones públicas —al desconocer 
la importancia y relevancia de la agricultura familiar y 

L
a situación actual de la agricultura familiar, 
aunque resistente y flexible, es bastante compleja. 
Enfrenta múltiples amenazas y retos, que deben 

ser considerados para que la actividad logre toda su 
importancia en el futuro.

1.  Las familias agricultoras son las que más sufren la 
desigualdad y exclusión económica, social, geográfi-
ca, educativa y política. Ello significa que no tienen 
las mismas oportunidades de desarrollo que los 
demás ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. 

2.  No existe suficiente conciencia social sobre las 
contribuciones de la agricultura familiar y por lo tanto 
no son suficientemente reconocidas ni valoradas en 
su importancia económica, social, cultural y ambien-
tal por el Estado y la ciudadanía. La imagen común del 
campesino sigue siendo predominantemente pobre, 
subdesarrollado, anticuado e ignorante. 

3.  El acceso a capital (crédito), insumos, servicios de 
calidad ajustados a sus demandas y necesidades, 
mercados, informaciones e innovaciones que permi-
tan la intensificación sostenible de sus producciones 
para aumentar la rentabilidad, siguen siendo defi-
cientes.

4.  La titulación rural —a la que no tienen acceso en su 
mayoría las mujeres rurales y campesinas— que 

[18] CEPES (2014).
[19] Zulema Burneo (2011).
[20] CONVEAGRO (2007).

DECLARACIÓN DE LOS MINISTROS DE AGRICULTURA O DE DESARROLLO RURAL. 
SALÓN DE LA AGRICULTURA. PARIS, 25 DE FEBRERO 2014 

Nosotros, Ministros de Agricultura o de Desarrollo Rural reunidos en París, el 25 de 
Febrero 2014, en el Salón International de la Agricultura, confirmamos nuestra 
voluntad de participar plenamente en el Año Internacional de la Agricultura 
Familiar, proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas. 

Nosotros, 

 Subrayamos la necesidad de asumir la seguridad alimentaria en un contexto de 
cambio climático y de velar por la alimentación de nuestros pueblos en canti-
dad y calidad, así como a la gestión sostenible de los recursos naturales, al 
empleo digno de nuestras agricultoras y de nuestros agricultores y a la salva-
guardia de un patrimonio material e inmaterial. 

 Rendimos homenaje al trabajo, a menudo exigente, de nuestras agricultoras y 
agricultores, que representan el 40% de la población activa a nivel mundial, y 
tenemos plenamente confianza en sus capacidades individuales y colectivas 
para contribuir a hacer frente al desafío de la producción agrícola y alimentaria, 
a la salvaguarda del medio ambiente y del empleo. 

 Recordamos la importancia de valorar el potencial de desarrollo en todas las 
regiones del mundo de las agriculturas familiares, especialmente a causa de su 
carácter multifuncional.

Subrayamos la necesidad de apoyar la instalación de jóvenes agricultoras y 
agricultores y de definir políticas específicas que les permitan tener acceso a 
las formaciones y a los factores de producción necesarios a una producción 
agrícola sostenible. 

 Animamos a nuestras agricultoras y a nuestros agricultores a participar 
plenamente al desarrollo de sus territorios y a responder a una demanda cada 
vez más exigente y diversificada de los consumidores de dichos territorios.

 Nos comprometemos a través de nuestras políticas públicas a crear un entorno 
favorable y a propiciar a las agriculturas familiares su contribución al desarrollo 
sostenible e integrador de nuestros países, es decir, que nos comprometemos a 
permitir el acceso y a garantizar el uso de las tierras agrícolas, a invertir en 
infraestructuras de comunicación, de regadío, de conservación, a apoyar a 
instituciones de crédito agrícola, a apoyar a las organizaciones de productores, 
a orientarla investigación y la enseñanza agrícola vinculándolas con las necesi-
dades de las explotaciones familiares, promoviendo la organización de merca-
dos y los productos de nuestros agricultores.

 Deseamos que el tema de la agricultura familiar sea tratado durante las 
diversas cumbres de alto nivel relativas a la agricultura y a la seguridad alimen-
taria y que esta declaración sea compartida lo más ampliamente en esas 
ocasiones. Deseamos especialmente que este tema y esta declaración sean 
discutidos durante la próxima sesión del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial, y en especial el día de la jornada mundial de la alimentación en 
Octubre 2014. 

El futuro de la agricultura familiar5
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El rol de la COEECI respecto a la
agricultura familiar en el Perú6

23

C
onformado en 2011, el Grupo Temático “Sobera-
nía alimentaria y agricultura familiar” reúne a los 
socios de COEECI interesados en trabajar el tema. 

Entre los objetivos del grupo se destacan: 

Conducir o encargar investigaciones y elaborar 
documentos de trabajo sobre el tema del desarrollo 
en el Perú, que sirvan de base para el diálogo e 
intercambio de ideas y propuestas.

Promover y desarrollar el intercambio de información 
y experiencias, así como ejecutar programas concer-
tados con otros actores de la cooperación.

Considerando que el rol de la cooperación internacional 
es facilitar, acompañar y asesorar a las entidades 
peruanas, se ha definido que la participación de la 
COEECI en cuanto a la agricultura familiar consiste en 
"Acompañar y apoyar a las instituciones peruanas, 
colectivos, redes, gremios, organizaciones de producto-
res y ONG en su trabajo para la agricultura familiar", con 
especial énfasis en la recién formada PAF-PERÚ, que 
agrupa a los principales gremios y colectivos agrarios 
del país.

Como objetivo fundamental consideramos el reconoci-
miento de la agricultura familiar y sus importantes 
contribuciones a la sociedad y el desarrollo sostenible 

Elaborado por COEECI.

del país. Este reconocimiento, tanto por el Estado como 
por la sociedad, es primordial para alcanzar los objetivos 
del Año Internacional de la Agricultura Familiar y poder 
seguir trabajando con renovado ímpetu más allá de 
2014.Fa
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Visibilizar
a la mujer

Construir y
compartir los

conocimientos

Difundir y
comunicar

Contribuir
en políticas

públicas

Fortalecer las
organizaciones

agrarias

Reconocimiento
de la Agricultura

Familiar

posiblemente ante los problemas logísticos por el 
gran número y lejanía de los agricultores familiares— 
tienden a presentar un sesgo hacia la agroindustria y 
la agricultura de mayor escala, que se ven beneficia-
das por el Estado por una serie de intereses y relacio-
nes de poder. Sin embargo, se nota un aumento del 
20% entre el presupuesto del 2011 al 2012 para la 
pequeña agricultura, que ascendió a S/. 3674 
millones, que corresponde al 3% del presupuesto 

21público total.  Un desarrollo positivo se considera 
también el énfasis puesto en la agricultura familiar, 
gracias a la participación de la sociedad civil y la 
cooperación internacional, en la Estrategia Nacional 
de Seguridad Alimentaria Nutricional 2013-2021. No 
obstante, no existe todavía la ley correspondiente y 
muchas de las políticas e intervenciones estatales en 
los sistemas de agricultura familiar se realizan 
inadecuadamente, sin haber realmente entendido 
sus objetivos y funcionamiento y en muchos casos 
aplicando supuestas soluciones que resultan no 
sostenibles a los problemas y retos de la actividad.

7.  La agricultura familiar es especialmente vulnerable a 
los efectos de la globalización. La volatilidad de los 
precios internacionales no permite planificar a largo 
plazo y, al no contar con reservas para amortiguar sus 

impactos, supone riesgos imprevisibles para los 
agricultores. Los tratados de libre comercio (TLC) 
abrieron las puertas a la entrada de productos 
agrícolas fuertemente subsidiados en sus países de 
origen. Ello genera una competencia desleal con los 
agricultores, que amenaza no solo su existencia, sino 
también la seguridad alimentaria y nutricional del 
país y la conservación in situ de la agrobiodiversidad.

8.  El crecimiento económico de los últimos años se 
extiende alrededor de las urbes departamentales y 
ha dinamizado de cierta forma la economía en las 
regiones. Junto a la mejora de los servicios públicos,   
las ciudades ofrecen nuevas oportunidades de 
desarrollo. Muchas familias campesinas las están 
aprovechando y se trasladan temporal o permanen-
temente a los centros urbanos, especialmente los 
jóvenes. Ello cambia el carácter de la agricultura 
familiar, al quedar las chacras sin uso o en usufructo o 
arrendamiento a otras familias. Considerando que 
“economías rurales diversificadas tienen menores 
niveles de pobreza y de inseguridad alimentaria” 
(IICA) se requiere que la dinamización y diversifica-
ción económica llegue también al espacio rural y no 
solo a los centros urbanos en las regiones.

9.  Los efectos del cambio climático pueden superar las 
capacidades de adaptación inherentes de la agricul-
tura familiar y por lo tanto perjudicar sus produccio-
nes y existencia, con efectos negativos en la seguri-
dad alimentaria local y nacional.

10.  El rol predominante de la mujer en cuanto a la carga 
del trabajo, pero no necesariamente de poder en la 
toma de decisiones, sigue siendo un problema 
intrínseco de la sociedad en general y también de la 
agricultura familiar. Con casi 700 mil productoras a 
nivel nacional, el doble de hace dos décadas, “la 
agricultura familiar continúa con la misma brecha de 
hace más de 10 años en el ámbito de desigualdad de 
género: su nivel educativo es bajo, lo que limita el 
acceso a capacitación y asistencia técnica, créditos, 
títulos de propiedad e incluso al Documento Nacional 
de Identidad (DNI). Un 28% de la mujeres agropecua-
rias no fue a la escuela, el triple de lo que se registra 

22en los hombres.”  La FAO estima que si las mujeres 
del mundo tuvieron el mismo acceso a los recursos 
que los hombres, podrían liberar de 100 a 150 
millones de personas del hambre. 

[21] Grupo Propuesta Ciudadana (2013).
[22] Agroforum (2013).
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22en los hombres.”  La FAO estima que si las mujeres 
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[21] Grupo Propuesta Ciudadana (2013).
[22] Agroforum (2013).
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Ello implica promover la visibilidad y el reconocimiento 
de la agricultura familiar por sus contribuciones al 
desarrollo económico, social, cultural y medioambiental 
del país, conduciendo necesariamente a políticas que 
articulen a las familias agricultoras para que sean 
sujetos de su propio desarrollo y no objetos de progra-
mas asistencialistas del Estado. 

El apoyo de la COEECI en este proceso consistirá de 
cinco ejes fundamentales:

1.  Fortalecimiento de las organizaciones agrarias 
y campesinas 

Organizaciones fuertes articulan y defienden con 
más efectividad los intereses de sus integrantes, los 
productores y productoras familiares. Como organi-
zaciones democráticas de base gozan de legitimidad, 
competencias organizativas y capacidad de propues-
ta y negociación con el Estado, los gobiernos y el 
sector privado. A través de ellas se crea la conciencia 
de los aportes y el rol estratégico que cumple la 
agricultura familiar en el desarrollo sostenible del 
país y la consecución de los Objetivos del Milenio. Las 
distintas intervenciones en este eje deben apoyarlas 
a fortalecer el trabajo que vienen haciendo y enfocar 
su trabajo gremial no solo como frente de acción 
política, sino también construyendo credibilidad a 
partir del trabajo serio, con propuestas viables 

ejecutadas en las bases, que demuestren el rol que 
desempeñan en la sociedad como productoras de 
alimentos sanos, seguros y saludables, brindando 
servicios eco-sistémicos frente a la crisis ambiental y 
el cambio climático.

2. Gestión del conocimiento

Se buscará intercambiar conocimientos y visibilizar 
experiencias exitosas sobre la agricultura familiar de 
distinta índole, desde las regiones hasta el nivel más 
alto de incidencia, para lograr su reconocimiento y 
revalorización por los tomadores de decisión y crear 
conciencia sobre la necesidad de contar con un 
entorno propicio para la agricultura familiar en el país 
(a través de políticas favorables, legislación adecua-
da, planificación participativa para el diálogo sobre 
políticas, inversiones). Esto implica el apoyo a las 
competencias internas necesarias para sistematizar 
y compartir conocimientos, desarrollar estrategias 
que sean utilizadas entre sus miembros y para la 
formulación de propuestas de políticas públicas.

3. Difusión y comunicación

Se fortalecerán y generarán capacidades para la 
elaboración de estrategias de comunicación que 
buscan incidir en los tomadores de decisión y la 
opinión pública. Al nivel del consumidor se espera 
lograr mayor conciencia, conocimiento e interés y 
por ende un acercamiento a la agricultura familiar 
para generar una relación de apoyo, solidaridad y 
compromiso. Este eje además es indispensable para 
visibilizar y dar a conocer los aciertos y las propuestas 
de los agricultores familiares en la búsqueda de un 
apoyo más amplio desde la sociedad. 

4. Visibilizar a la mujer y su rol primordial en la 
agricultura familiar 

Este eje hace visible y tangible las aportaciones y 
tareas  que realizan las mujeres rurales y campesinas  
en la Agricultura Familiar, identificar las brechas de 
desigualdad que siguen existiendo en el campo 
peruano y visibilizar la situación a la que se enfrentan 
las mujeres productoras cada día, y entender que 
mejorar sus condiciones de vida significa un cambio 
sustancial en la vida de sus familias y su comunidad. 
Este eje está dirigido tanto al interior de las organiza-
ciones agrarias (p.ej. en cuanto a representatividad, 
toma de decisiones e influencia en la agenda de las 
organizaciones), como al sector público, para que 
éste logre crear condiciones necesarias que permitan 

el acceso igualitario a recursos (p.ej. tierra), servicios 
(crédito, educación etc.) y participación equitativa 
de mujeres en los espacios públicos y de concerta-
ción entre productores y Estado y gobierno.

5. Contribuir en el fortalecimiento de 
capacidades para la elaboración
de propuestas de políticas públicas

El Perú requiere una política agraria justa y equitativa 
que ofrezca oportunidades para todos/as los produc-
tores y  especialmente a la agricultura en pequeña 
escala. La falta de atención a la agricultura familiar 
por el Estado y el Gobierno ha sido criticada durante 
mucho tiempo. Este eje busca ayudar a crear espa-
cios de debate, reflexión, aprendizaje y análisis de las 
políticas públicas actuales relacionadas a la agricul-

tura, así como la creación y fortalecimiento de 
capacidades de formulación y articulación de 
propuestas de políticas públicas y acciones concretas 
de las organizaciones agrarias ante las distintas 
instancias del Estado, así como el monitoreo y la 
vigilancia sobre su implementación. 

Además, la COEECI promoverá la creación de siner-
gias entre los distintos actores involucrados en la 
agricultura familiar, especialmente las actividades de 
la cooperación internacional (siendo el Grupo 
Temático un ejemplo de ello), las organizaciones 
agrarias (elaboración y articulación de su agenda 
conjunta en la Plataforma Nacional por la Agricultura 
Familiar) y entre ellas y las organizaciones no guber-
namentales, las científicas y de investigación 
aplicada.
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Conclusiones7

27

L
a agricultura familiar reviste extraordinaria im-
portancia y aporte para el desarrollo sostenible del 
Perú, desde muchas perspectivas. A pesar de ser 

sistemas muy flexibles, el entorno cambiante por el 
desarrollo económico del país, la globalización, el 
cambio climático y otros factores, pueden llevar su 
capacidad de adaptación al límite. Los impactos en la 
seguridad alimentaria y nutricional, la pobreza y el 
empleo serían devastadores.

En el marco del Año Internacional de la Agricultura 
Familiar promovido por la sociedad civil y declarado por 
las Naciones Unidas, tras largos años de espera la 
actividad se encontrará en la atención de la coopera-
ción internacional, los gobiernos y medios de comunica-
ción durante 2014. Sin embargo, para cumplir la agenda 
y lograr los cambios necesarios, este plazo no será 
suficiente. Transformando la percepción social y de los 
tomadores de decisión, ganaremos nuevos ímpetus y 
consensos más allá de este año para que la agricultura 
familiar, en el entorno propicio que requiere, pueda 
seguir cumpliendo sus importantes roles y funciones en 
el futuro.

Como COEECI consideramos importante compartir los 
siguientes aspectos finales:

1.  Los agricultores familiares no sufren solo de exclu-
sión social y cultural, sino también de exclusión 
económica, geográfica, política y educativa. Toda 
política que busque generar un “entorno propicio” 
(FAO) para la agricultura familiar debe partir de un 
enfoque intersectorial con creación de sinergias de 
acción entre distintos niveles de gobierno. La 
agricultura familiar no es un tema exclusivo del 
sector agrícola, sino también de Medio Ambiente, 
Inclusión Social y otras áreas gubernamentales. Con 
la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 
"Incluir para Crecer" del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, el Gobierno ha mostrado que es 
posible acordar e implementar estrategias intersec-
toriales. En este sentido, se necesita definir enfoques 
a largo plazo con inclusión de perspectiva de género, 
que busquen revitalizar de manera sostenible la 
economía rural y mejorar el acceso a los servicios 
esenciales, con recursos para producir y mercados 
donde comercializar.

2.  Recordamos que cada nación tiene el derecho de 
definir su propia producción como base para la 
seguridad alimentaria. Recordamos a la vez que el 
Estado debe asegurar el cumplimiento del Derecho 
Humano a la Alimentación Adecuada (Pacto de 
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas firmado por el Perú). Este derecho 

23
se cumple en el Perú solo en parte  y sobre todo 
gracias a los esfuerzos de los agricultores familiares. 
Sin embargo, se tiene pendiente la aprobación de la 
Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El Comité 
Mundial de Seguridad Alimentaria, al cual el Perú 
pertenece, ha elaborado recomendaciones muy 
específicas sobre este derecho, entre ellas las 
Directrices Voluntarias, y además sobre la Gober-
nanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la 
Pesca y los Bosques —que faltan ser implementadas. 
Asimismo, las intervenciones del Estado para luchar 
contra la DCI, entre otras mediante suplementos 
nutricionales, deberían complementarse con mejo-
res dietas aumentando la diversidad de la alimenta-
ción local (como la Canasta Local Alimentaria de 
Valor Estratégico) y el fomento de una agricultura 
sensible a la nutrición (nutrition sensitive agricultu-
re).

3.  El apoyo a la agricultura familiar requiere también de 
una mayor inversión a través de la ejecución del pre-
supuesto de calidad y con transparencia que —para 
ser efectivos— deben incluir inversiones al nivel de la 
unidad productiva, no solo de la comunidad. Los 
productores familiares más pobres, vulnerables y 
marginalizados lo requieren para poder salir de la 
crisis —pero no quieren ser considerados como 
objetos de asistencia social a los que se le imponen 
políticas en cuya formulación no participan, sino 
como personas con ideas y potencial propios. 

4.  Los agricultores familiares no deben ser entendidos 
como parte del problema, sino parte de la solución a 
la inseguridad alimentaria, desnutrición, anemia, 
pobreza, subempleo, desertificación y efectos del 
cambio climático. Consideramos necesario el cambio 
de enfoque hacia un “primero entender, luego ser 

24entendido”.  La indivisibilidad del sistema producti-
vo del sistema hogar en la agricultura familiar, y la 
diversidad de servicios que brinda más allá de 
producir alimentos, requieren primero comprensión 
de la gran diversidad de sistemas, sus objetivos, 
problemas y potencialidades y, en consecuencia, 
enfoques de intervención más participativos que en 
la agricultura mediana o grande. Considerando el 
gran número de productores familiares y su distribu-
ción geográfica en el país, es todo un reto.

5.  La agricultura familiar reproduce todavía mayormen-
te un sistema patriarcal inequitativo de la organiza-

25ción familiar,  dentro del cual mujeres y jóvenes a 
menudo se encuentran en situación de dependencia 
y sobrecarga de trabajo. En esta perspectiva, se 
sugiere tomar en cuenta las interrelaciones que 
existen en las familias productoras, entenderlas y 
promover modificaciones que valoricen el aporte de 
las mujeres y los jóvenes en el sistema hogar y el 
sistema productivo. Un mejor equilibrio de los 

[23] El 47.5% de la población peruana vive en inseguridad 
alimentaria (MIDIS 2013).

[24] Covey (2003).
[25] CIRAD (2013).
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[24] Covey (2003).
[25] CIRAD (2013).

A
rc

h
iv

o
 W

el
th

u
n

ge
rh

ilf
e

M
an

o
s 

qu
e 

tr
ab

aj
an

 la
 t

ie
rr

a 
 |

  o
to

: 
P

er
cy

 R
am

ír
ez

 -
 O

xf
am



En 2014, durante 12 meses, vamos a poner el centro de atención en las personas que 
son clave para la seguridad alimentaria en la mayoría de los países, pero al mismo 
tiempo se encuentran entre la población más vulnerable del mundo.

Durante muchos años, los agricultores familiares fueron vistos como parte del 
problema del hambre. Los agricultores familiares son —de hecho— parte de la 
solución. Estamos aquí para demostrar ello al mundo y también estamos aquí para 
devolverles el orgullo de ser quienes son: agricultores familiares.

[...] Quiero hacer hincapié en que cuando hablamos de la agricultura familiar, se habla 
de muchas personas que a lo largo de los años se han basado en la mano de obra 
familiar y las prácticas tradicionales y sostenibles de producción de alimentos que 
contribuyen con la seguridad alimentaria.

El AIAF —y este Foro y Expo en particular— está despertando a la gente al inmensa-
mente importante papel de los agricultores familiares, pescadores, personas 
dependientes de los bosques, los pastores y las comunidades tradicionales e indíge-
nas en todas nuestras vidas.

Un estudio reciente de 93 países muestra que las explotaciones familiares represen-
tan más del 90% de todas las explotaciones agrícolas.

Además de la producción de una gran proporción de los alimentos que comemos, los 
agricultores familiares son, con mucho, la mayor fuente de empleo en el mundo.

También manejan la mayor parte de las tierras agrícolas —incluyendo hasta un 63 % 
en Europa—. Los agricultores familiares son también los guardianes de la biodiversi-
dad agrícola y de una gran parte de los recursos naturales —suelo, agua, bosques, 
poblaciones de peces— que necesitarán las generaciones futuras para su supervi-
vencia.

De hecho, ellos encarnan el paradigma de desarrollo agrícola sostenible que necesi-
tamos para producir alimentos y conservar el medio ambiente que el secretario 
general acaba de recordarnos.

Somos muy conscientes del papel clave que los agricultores familiares se reproduci-
rán en sus logros —especialmente en nuestro trabajo hacia la erradicación del 
hambre; en hacer el cambio a los sistemas de producción de alimentos más sosteni-
bles e inclusivos y en la reducción de la pobreza rural.

Muchas personas se preguntan si podemos contar con la agricultura familiar para 
satisfacer la mayor parte de las necesidades alimentarias de la creciente población 
mundial.

En la FAO, somos muy conscientes de su vulnerabilidad a los procesos de globaliza-
ción. Nos preocupamos por el aumento de las amenazas a su acceso tradicional a la 
tierra, que plantea la inseguridad y el acaparamiento.

Gracias a Dios, no somos los únicos preocupados. Y no solo nosotros estamos viendo 
los acontecimientos que se desarrollan ante nuestros ojos. En 2012, el Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) aprobó las Directrices Voluntarias sobre la 
Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra. Ahora se están implementando 
con el apoyo de la FAO en unos cincuenta países, la mitad de ellos en África.
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estatus y derechos de cada uno, favorecerán los 
compromisos productivos y las políticas adecuadas 
para toda la población. Todos los actores menciona-
dos, gobiernos, organizaciones agrarias y ONG, deben 
adoptar políticas y tomar medidas urgentes para 
cerrar la brecha de la desigualdad de género.

6.  Las organizaciones agrarias necesitan fortalecerse 
para ser legítimos y efectivos articuladores de los 
productores, especialmente de los familiares, y me-
jorar su capacidad de propuesta. El Estado requiere 
organizaciones agrarias fuertes para la mejora de sus 
políticas. Las organizaciones agrarias harían bien en 
trabajar más en conjunto y de forma coordinada en 
todos los temas de interés común. La Plataforma 
Nacional por la Agricultura Familiar recién conforma-
da tiene el potencial de ser un interesante ejemplo 
de ello, siempre y cuando las organizaciones se 
concentren en lo que las une y no en sus diferencias. 
La histórica rivalidad entre las ONG peruanas 
también ha debilitado a las organizaciones agrarias. 
Vale la pena reconsiderar las ventajas comparativas 

que pueden aprovecharse de las nuevas formas de 
cooperación y posibles alianzas, ya que existen 
algunos ejemplos que sirven de referencia. Pero más 
que para las organizaciones agrarias, ello vale para el 
Estado, que en lugar de abrirse y fortalecer el trabajo 
con las ONG, ha creado barreras para una coopera-
ción efectiva. Consideramos necesario revisar este 
aspecto en luz de los desafíos de desarrollo del país, 
especialmente en el contexto de la desigualdad, en 
todas sus dimensiones, entre el espacio urbano y el 
rural. 

7.  Los consumidores juegan un papel clave en el 
fortalecimiento de la agricultura familiar. La insufi-
ciente conciencia y el desconocimiento del origen de 
sus alimentos, la situación en que se producen y 
sobre todo qué oportunidades tienen, debe cambiar. 
El debate público sobre la calidad de los alimentos y 
la nutrición sana, la promoción de ferias y mercados 
campesinos que ofrezcan no solo productos, sino 
también información al consumidor, son algunos 
puntos de partida.
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El CFS está negociando los Principios de Inversiones 
Agrícolas Responsables. Juntos, van a establecer las 
reglas básicas que garanticen que las inversiones sean 
sostenibles y que respeten los derechos de las comuni-
dades rurales.

Quiero hacer hincapié en la importancia de estos dos 
instrumentos. Y puedo explicar de manera sencilla: 
existen grandes inversiones del sector privado en la 
agricultura y continuarán, nos guste o no.

Por lo tanto, es de suma importancia que haya un 
entendimiento común sobre cómo invertir en formas 
que sean sostenibles y protegen los derechos de los 
agricultores familiares y comunidades pobres.

Las directrices voluntarias y los principios en materia de 
inversión proporcionan esta guía.

[...] Hay un entendimiento común de los retos a los que 
se enfrentan los agricultores familiares y un conjunto 
común de formas en que podemos apoyar a alcanzar su 
potencial.

Y al mismo tiempo, los agricultores de la familia son 
únicos. Tienen diferentes caras y diferentes costumbres 
de cada región, en cada uno de sus oficios —la 
agricultura, la pesca, el pastoreo y así sucesivamente.

Por ahora, quisiera destacar tres de los rasgos y necesi-
dades comunes identificadas.

En primer lugar, la agricultura familiar es una forma de 
vida centrada en la sostenibilidad, el respeto de la 
biodiversidad y una fuerte vinculación con los hábitos 
alimentarios locales y los mercados.

En segundo lugar, reconocen la importancia de agrupar-
se en organizaciones de productores y cooperativas. Eso 
les da una voz fuerte y no solo faculta desde el punto de 
vista político, sino también económico.

Y en tercer lugar, los gobiernos deben adoptar explícita-
mente políticas agrícolas pro-familia que se adapten a 
sus necesidades.

Permítanme aprovechar la experiencia de Brasil para 
darle un ejemplo de cómo los gobiernos pueden apoyar 
la agricultura familiar en una forma ambientalmente 
sostenible y socialmente inclusiva.

La pesca se cierra en Brasil, en ciertos períodos del año, 
para proteger a las especies en sus períodos de cría. Pero 
los pescadores y pescadoras artesanales dependen de lo 
que capturan para sobrevivir. Por lo general, los pesca-
dores ya tienen formas alternativas de ganarse la vida. 
Lo que Brasil hizo fue para complementar sus estrate-
gias de afrontamiento con la protección social. Así que, 
cuando se suspende la pesca, se convierten en recepto-
res de un programa de transferencia de efectivo.

Hay muchas maneras de apoyar a los agricultores 
familiares. De hecho, hay un menú de posibilidades, 
pero no existe una única bala de plata. Cada país, cada 
región, tiene que encontrar las soluciones que mejor 
respondan a sus necesidades y cultura específicas. Al 
mismo tiempo, hay muchas experiencias exitosas de 
todo el mundo que pueden inspirar a otros países a dar 
el salto que se necesita para cumplir con el potencial de 
la agricultura familiar.

El Año Internacional de la Agricultura Familiar solo dura 
un año. Pero si tenemos éxito en la consecución de los 
objetivos que nos propusimos, les puedo asegurar que 
vamos a seguir, siempre, a respetar y escuchar lo que los 
agricultores familiares hacen para retenerlos en el 
centro de todas nuestras actividades en el futuro.

Los agricultores familiares son cruciales para hacer 
realidad el sueño de un mundo sin hambre y sostenible.

José Graziano da Silva. Director General de la FAO
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