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Presentación 

El aporte del Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas 

(CBC) se enmarca en la complejidad social, histórica, cultural, económica 

y ambiental del sur andino amazónico peruano, y el gran desafío que ello 

representa, cuyo punto de partida es la articulación con todo el sur peruano, 

el Perú, la región andina, América Latina, en un mundo globalizado.

La constatación de esa realidad globalizante, sumida, luego de la pandemia 

mundial por covid-19, en la crisis climática y sistémica en la que nos 

encontramos, no es suficiente para entender y atender el complejo contexto 

del sur andino amazónico. Se requiere además tener presente la especificidad 

de nuestros territorios y de los roles particulares que, como CBC, a partir de 

una estrategia de alianzas interinstitucionales, nos permite contribuir a dar 

respuesta a la problemática que se presenta, participando en la construcción 

e implementación de una agenda macrorregional de desarrollo, en una 

perspectiva de Buen Vivir o Buenos Vivires, como desafío  y  sobre todo en 

los campos político-social, económico y ambiental. Es esa realidad particular 

del sur andino y amazónico lo que ha permitido mostrar al Perú y al mundo, 

durante más de tres meses, la capacidad de resistencia y de exigencia del 

respeto a su derecho de tomar decisiones políticas de la gran población rural, 

frente a las más condenables expresiones de menosprecio, racismo y agresión, 

produciendo un cambio histórico en el país para no olvidar las enseñanzas 

de un pueblo maravilloso y admirable, ante la persistencia del colonialismo a 

pesar de los doscientos años de República formal. 
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Las manifestaciones de desigualdad e inequidad en las relaciones sociales, 

económicas, culturales, ambientales y entre hombres y mujeres; la 

degradación de las capacidades de nuestro patrimonio natural y cultural; 

las agresiones a los derechos más elementales de las culturas andinas 

y amazónicas y sus sistemas de organización de vida y de producción 

ancestrales; la pérdida acelerada de la biodiversidad, contenida en los 

ecosistemas andino-amazónicos; los efectos crecientes del cambio 

climático; la extracción y  sobreexplotación de los dones de la naturaleza; 

todo lo cual se suma, complementa e interactúa como causas y 

consecuencias de una realidad que se presenta como expresión de ese 

modelo de base colonialista y extractivista, el que también, a su vez, 

determina mucho de nuestro comportamiento como personas y como 

sociedad. 

El accionar del CBC prioriza el conocimiento profundo de esa realidad 

compleja; la valoración y el aprendizaje de saberes y experiencias 

locales, así como su sistematización y difusión; el diálogo intercultural 

y multicultural, y el compromiso  con las poblaciones campesinas e 

indígenas en la defensa de sus derechos; el soporte a su fortalecimiento 

organizacional y protagonismo propositivo en los espacios decisorios 

territoriales; el fortalecimiento de alianzas institucionales para aportar en 

la gobernanza territorial, desde una agenda y perspectiva descentralista; 

la incidencia en políticas públicas con pertinencia cultural; la promoción y 

compromiso con la construcción de una democracia participativa desde 

la gobernanza; entre otros, pueden ser considerados como aspectos 

centrales en la actuación institucional en el sur andino amazónico 

peruano, ya comprometidos hace casi 50 años.

Carlos Herz Sáenz 

Director General – CBC 
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Breve historia 

El Centro Bartolomé de Las Casas fue fundado el 25 de mayo de 1974 por iniciativa de cuatro religiosos 

franceses de la Orden Dominica: Guido Delran Cousi (1937-2000), Juan Bautista Lasségue-Moléres (1926-2003), 

Juan Max Hugues (1942-2008) y Bernardo Fulcrand Terrisse (1942-2010). Desde entonces y hasta hoy el CBC, 

con una opción laica, posee una importante historia institucional de diálogo intercultural, ecuménico y social, 

con el propósito  común  de  propiciar y fomentar el estudio y la comprensión del mundo rural andino - amazónico, 

en todas sus dimensiones, concebido como una compleja y desafiante realidad que había que asumir tanto en 

su pasado como en el presente y en sus posibilidades hacia el futuro, con un profundo compromiso humano. 

Como toda institución inmersa en la realidad del país, el CBC a lo largo de su casi medio siglo de existencia  

ha procesado diversas situaciones de grandes logros y de dificultades, pero siempre manteniendo una constante  

de probidad y de reconocido compromiso social. 

Visión

Ser una institución líder y referente en la 

investigación - acción, la reflexión,  

el  debate  tolerante, el  diálogo 

intercultural, la construcción de alianzas  

y la gestión de saberes multiculturales y el 

conocimiento científico transcultural,  

en un contexto de estrategias organizadas 

frente al cambio climático, al servicio  

de políticas que permitan la construcción 

de una gobernanza basada en el Buen 

Vivir, en el sur andino amazónico.

Misión

El CBC, ubicado en el sur andino y amazónico,  

es un nexo de encuentros entre culturas, 

disciplinas, saberes y mundos. Comprometido con 

los pueblos marginalizados, impulsa  

el fortalecimiento de actores sociales de base 

con autonomía y la construcción de alianzas 

estratégicas mediante el acompañamiento de 

procesos  socioculturales locales, la investigación, 

la educación y la difusión de saberes; hacia una 

sociedad democrática, intercultural, inclusiva  

y equitativa, en una perspectiva de Buen Vivir.
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Enfoques y principios

1. Construcción de 

formas alternativas al 

desarrollo hegemónico 

que sean realmente 

sostenibles, con 

conciencia de 

límites planetarios, 

pluriculturalidad, 

equidad e inclusión. 

2. Fortalecimiento de  

la ciudadanía y de las 

prácticas de democracia, 

concertación  

y participación.

3. Defensa de los derechos 

humanos, sociales, 

culturales, económicos, 

ambientales y políticos 

de la población. 

 

 

 

 

4. Fortalecimiento  

de capacidades críticas, 

con valores que pongan 

la vida y el cuidado en  

el centro y fomenten 

éticas consecuentes.

5. Lucha contra la 

corrupción y promoción 

de la transparencia,  

la responsabilidad  

y la probidad.

6. Lucha contra la violencia 

sistémica y diferenciada 

hacia las mujeres del sur 

andino amazónico, en 

contextos  

de extractivismo.

7. Articulación y 

alineamiento a las 

políticas nacionales del 

Acuerdo Nacional y a las 

orientaciones generales 

del Plan Bicentenario 

actualizado.

8. Cumplimiento de  

la Agenda 2030 de  

los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.

9. Descentralización 

política y económica 

nacional.

10. Incidencia política para 

el escalamiento de 

propuestas en  

los distintos niveles  

del Estado.

11. Fortalecimiento 

de epistemologías 

alternativas a la 

occidental y colonial, 

que tengan en cuenta 

relaciones en base 

a derechos de la 

naturaleza y ontologías 

andino-amazónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Promoción de 

transiciones con un 

horizonte claro de 

cambio de paradigmas, 

hacia formas de 

convivencia que 

permitan y promuevan 

la colectividad y 

sostenibilidad profundas.

13. Articulación de 

propuestas encaminadas 

a la construcción  

del Buen Vivir desde  

la diversidad.
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Prioridades en la agenda de Buen Vivir 

para el sur andino amazónico 

	Revitalización de la agricultura 

campesina y familiar, y ganadería, 

con enfoque agroecológico 

y territorial para la soberanía 

alimentaria (recuperación de 

la capacidad productiva de los 

suelos, gestión social del agua, 

rehabilitación y restauración  

de terrazas y reforestación).

	Promoción de los sistemas 

agroforestales articulados al 

paisaje, que integre lo silvestre, 

lo cultivado, lo social, lo cultural 

y lo político. 

	Promoción de territorios 

resilientes y adaptados al cambio 

climático, a partir de la justicia y 

la gestión social de los dones  

de la naturaleza. 

	Promoción del turismo 

sostenible, priorizando el turismo 

rural comunitario.

	Promoción de la transición hacia 

una matriz energética basada 

en recursos renovables y en el 

marco de las estrategias de lucha 

contra los efectos del cambio 

climático.

	Promoción de alternativas frente 

al extractivismo en sus diversas 

manifestaciones.

	Construcción de condiciones 

para la gobernanza territorial  

en un contexto de extractivismo 

y con enfoque descentralista.

	Construcción de una ciudadanía 

crítica, participativa y que 

defiende los derechos humanos  

y de la naturaleza.



Centro Bartolomé de Las Casas10

El territorio es entendido como una compleja construcción 

histórica, económica, geográfica, cultural, ambiental, 

política, institucional y social, desde una visión sistémica 

y sujeto a procesos dinámicos de cambios, tensiones y 

formas de cooperación, en los que actúan tanto los actores 

locales como aquellos que desde fuera poseen diversos 

grados de influencia y de poder. Esto debe tener en cuenta 

aspectos importantes como la diversidad de oportunidades 

que ofrece cada territorio para construir instrumentos de 

políticas y de planificación concertada y al servicio de las 

poblaciones locales; la gestión descentralista y democrática 

del territorio, alineada a los procesos de desarrollo 

nacional y regional en el marco del Acuerdo Nacional, el 

Plan Bicentenario actualizado, y la Agenda 2030 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible; y la concordancia con 

los nuevos criterios de desarrollo y sostenibilidad que se 

están construyendo en relación con la post pandemia, y 

que están replanteando los paradigmas del actual modelo 

global, cuyas limitaciones fueron puestas en evidencia en 

esta crisis sanitaria.

Objetivos estratégicos 

Objetivo 1

Construcción consensuada de propuestas de gestión democrática, 

participativa y sostenible del desarrollo territorial
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La gobernanza es entendida como la búsqueda de nuevas propuestas  

de desarrollo mediante la relación concertada entre el Estado y la 

sociedad, constituyendo las bases de la construcción de ciudadanía  

a partir de la articulación de sinergias; en este caso, desde un escenario 

socioecológico de diversidad de agendas socioculturales que caracteriza 

en particular al sur andino amazónico.

La gobernanza de las bondades naturales conlleva nuevos paradigmas  

en la relación de las personas con la naturaleza y el ambiente; en los 

procesos de producción, intercambio y consumo; y en la asociatividad 

solidaria y efectiva, desde un marco de diálogo intercultural, de 

equidad de género y de vigencia de los derechos humanos (sistemas 

socioecológicos). La situación de emergencia sanitaria que afectó 

al mundo y al Perú en particular, obliga a repensar las formas de 

relacionamiento entre los actores sociales e institucionales para construir 

y fortalecer una gobernanza que considere las innovaciones y la adopción 

de tecnologías apropiadas, y las tecnologías de la información  

y la comunicación (TIC), siempre en la búsqueda de la equidad,  

la inclusión, la justicia social y la sostenibilidad de nuestros ecosistemas.

Objetivo 2

La construcción de gobernanza de los dones de la naturaleza, 

basado en la inclusión, la sostenibilidad, la justicia social,  

el diálogo intercultural y la equidad de género
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1. Agroecología, soberanía alimentaria, agua y biodiversidad frente  

al cambio climático

El enfoque ecosistémico debe ser parte sustancial de la perspectiva de gobernanza territorial, para generar 

propuestas que atiendan tanto las necesidades productivas y políticas asociadas a la agroecología, como 

a superar las situaciones de dependencia alimentaria en la que nos encontramos. Asimismo, es crucial 

entender que las posibilidades de hacer frente al cambio climático pasan necesariamente por hacer cambios 

sustanciales en las 

dinámicas de poder, 

las relaciones de la 

sociedad y el entorno, 

desde lógicas de 

ecología de saberes. 

Componentes claves 

como los suelos,  

el acceso a las tierras, la 

biodiversidad y  

el aguaserán, por lo 

tanto, cruciales para las 

propuestas estratégicas 

sistémicas que emerjan.

Ejes estratégicos institucionales
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2. Construcción de alternativas frente al extractivismo

La construcción de alternativas que permitan pensar en nuestros territorios más allá de las dinámicas 

del extractivismo, es crucial para un desarrollo territorial realmente sostenible, con visión de largo 

plazo y desde formas propias de entender una vida plena. Las condiciones actuales para superar 

esta situación considerando diversas estrategias de transición debidamente consensuadas en la 

planificación territorial. Articular propuestas desde narrativas de diversidad, diversificación y creatividad, 

permitiéndonos pensar en otros mundos posibles, en cuyas sociedades los derechos estén realmente 

asegurados y se garantice una vida plena en sus territorios. 
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Ejes estratégicos institucionales

3. Género e interculturalidad con enfoques interseccionales

Los enfoques de género e interculturalidad buscan transformar situaciones estructurales de opresión, que 

son estructurales y el resultado del entrelazamiento de condiciones de género, etnicidad y clase, que al 

interseccionarse generan distancia respecto al poder, así como dificultades para lograr una vida plena.  

En esa línea, las dinámicas extractivistas y la hegemonía colonial agudizan estas situaciones, por lo que 

resulta relevante generar mecanismos para hacerles frente desde epistemologías pluriculturales y propuestas 

críticas, pensadas desde el cuidado, la redistribución equitativa de responsabilidades y la autonomía, 

especialmente frente a discursos y prácticas conservadoras que amenazan con imponerse bajo estrategias 

totalitaristas y autoritarias tanto locales como globales. 

Líneas de acción

	Desarrollo y fortalecimiento  

de capacidades

	Investigación

	Comunicación y  difusión

	Generación de      recursos financieros

	Trabajo en red y plataformas

	Incidencia  en políticas públicas
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4. Economía social, 

solidaria y popular 

para sociedades justas

La economía solidaria es una 

respuesta a la forma  

de acumulación y de manejo  

de la economía basada en  

el rentismo, el consumismo,  

la mercantilización y la 

competencia sin límites. Ubica 

las actividades productivas y de 

mercado desde la búsqueda del 

bien común, la equidad, la reciprocidad, la solidaridad, el comercio justo, el consumo 

ético, la corresponsabilidad social y el equilibrio con el ambiente. Asimismo, la economía 

desde enfoques sociales implica la priorización de la satisfacción de las necesidades  

de forma colectiva antes que dejándolas a manos del mercado y la procuración individual 

de las mismas. La economía, además, debe ser entendida como las formas múltiples que 

tenemos de intercambio, debiendo ser en la economía popular de los sectores menos 

favorecidos por las estructuras actuales de la sociedad, en la que deben centrarse los 

esfuerzos por generar vías de intercambio favorables y accesibles. En ese sentido,  

las propuestas de generar alternativas desde economías sociales, solidarias y populares 

se hacen cruciales para generar condiciones de vida plena y digna para las personas,  

el respeto de los ecosistemas y poblaciones no humanas, así como para disminuir brechas 

en nuestra sociedad.
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Equipo Territorial de Apurímac 

Promover y posicionar una agenda 

consensuada para el desarrollo agrario 

regional de Apurímac, a partir de las 

intervenciones territoriales institucionales 

en Cotabambas, Antabamba y Abancay, 

buscando fortalecer las capacidades de sus 

organizaciones campesinas, así como el 

liderazgo de hombres y mujeres. Ello implica 

generar propuestas de gobernanza territorial 

y de Buen Vivir en un contexto complejo  

de inversiones extractivas significativas,  

que devengan en compromisos vinculantes 

y en la aplicación de planes de desarrollo 

concertados como efectivos instrumentos 

de gestión. Particular atención requiere 

la problemática extractivista de la gran 

minería tanto por la defensa de los derechos 

territoriales y humanos de las poblaciones 

rurales, como por lo que implica el uso del 

canon minero para propiciar estrategias 

sostenibles desde la gobernanza territorial. 

Igualmente, de manera realista y reflexiva 

definir estrategias frente a la minería 

artesanal a pequeña escala que se incrementa 

notoriamente en estos territorios altoandinos.

Equipos institucionales y sus objetivos

Cusco

Promover la gestión articulada  

y participativa de las comunidades 

en la cuenca de Hatunmayu, para 

el mejor aprovechamiento de las 

potencialidades humanas y naturales 

del territorio. Para ello se debe hacer 

frente a los riesgos que significan las 

transformaciones socioculturales, 

ambientales y económicas actuales, 

generadas por los nuevos proyectos 

de inversión, en particular en relación 

con el acceso, disponibilidad, 

distribución y uso equitativo del agua 

y el  suelo. Se busca promover  

la adaptación y resiliencia a los 

efectos del cambio climático  

en la biodiversidad, y acciones de 

defensa de los derechos de las 

comunidades campesinas y nativas 

para la mejora de la calidad de vida 

familiar y el fortalecimiento  

de la gobernanza territorial.
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Amazonía del sur peruano

Contribuir a la gobernanza territorial de zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas en Madre de Dios y 

Cusco amazónico a través del fortalecimiento del liderazgo de mujeres y jóvenes y sus organizaciones sociales. Se busca 

formular propuestas participativas y alternativas a la transformación del paisaje por el impacto de actividades extractivas 

y los cambios de uso de suelos por prácticas ilícitas. Igualmente se pretende acompañar los procesos de gobernanza 

indígena que promueven las diversas organizaciones nativas locales.

 

Puno

Promover la gobernanza territorial a partir de la gestión articulada, participativa, intercultural y con equidad de género 

en los territorios circunlacustres del lago Titikaka. Los proyectos implementados a la fecha se centran en fortalecer 

las capacidades organizativas y de liderazgo de mujeres para la defensa del lago y la prevención de la contaminación 

ambiental.Desde el 2024 se debería iniciar un proceso de gobernanza territorial permanente en el distrito de Acora, 

actualmente en fase de diseño.
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Casa Campesina

Conformar un espacio multicultural permanente de animación, asistencia, acompañamiento y 

soporte logístico e institucional a comunidades campesinas, para contribuir al fortalecimiento 

de su autonomía y sus capacidades de negociación y de formulación de propuestas. 

Promover el enfoque de diálogo y encuentro intercultural para la generación de intercambios 

abiertos y armónicos de saberes, contribuyendo a un mayor protagonismo y liderazgo de las 

mujeres y hombres de las organizaciones sociales andinas y amazónicas del sur. 

 

Comunicación 

Promover y facilitar procesos comunicacionales estratégicos que posicionen el perfil 

institucional en el marco de una agenda de desarrollo macrorregional del sur, participando 

en diferentes redes y plataformas. Nuestras acciones buscan contribuir al fortalecimiento de 

capacidades de incidencia entre nuestro personal y aliados estratégicos, y brindar soporte a 

las dinámicas territoriales institucionales, a través del diseño y aplicación  

de metodologías, tecnologías y herramientas de comunicación.

 

Administración

Gestionar la información financiera y presupuestaria de la institución para garantizar  

el cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos y actividades de los diferentes 

equipos institucionales. Nuestras acciones buscan orientar e interiorizar la cultura 

organizacional a través de la formulación e implementación de protocolos y manuales, 

promoviendo el compromiso, la innovación, la transparencia, la integración y la eficiencia del 

potencial humano. 

Equipos institucionales y sus objetivos
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Colegio Andino 

Promover iniciativas formativas, 

de investigación  

acción-participativa, reflexión, 

debate, intercambio y 

confluencia de saberes,  

así como la sistematización 

y difusión de resultados, 

concebidos como aportes a la 

gestión del conocimiento desde 

un enfoque decolonial  

y de Buen Vivir. Para ello, articula 

las dinámicas locales andinas y 

amazónicas en las que el CBC 

está inmerso, con los procesos 

epistemológicos globales, como 

parte de un diálogo intercultural 

y de respuesta a los retos que 

plantean la crisis climática y las 

acciones contrahegemónicas. 

Buscamos aportar evidencias 

consistentes para la incidencia 

en la generación de procesos 

transformadores en el marco  

de una agenda de desarrollo  

de la macrorregión Sur. 

Programación,  

monitoreo  

y evaluación 

Generar y gestionar 

mecanismos y 

herramientas 

informáticas para 

la recolección de 

información, que 

permita el monitoreo 

y evaluación de 

las actividades 

institucionales, con el fin 

de mejorar la eficiencia, 

la eficacia,  

la transparencia,  

la equidad y la incidencia 

de la participación 

institucional en los 

distintos territorios. 
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Revista Andina 

Es una publicación académica 

especializada en ciencias 

sociales que busca difundir 

artículos originales sobre 

temas andinos y amazónicos 

en general,  

y en particular de 

antropología, historia, 

arqueología, lingüística, 

etnohistoria y literatura. 

Es un espacio con 

vocación multidisciplinaria, 

interdisciplinaria y crítica,  

en el que se dan cita 

diferentes escuelas de 

investigación y corrientes  

de pensamiento 

contemporáneo que 

presentan interés por  

el hombre, la sociedad,  

la naturaleza, y el mundo 

andino y amazónico.

Equipos institucionales y sus objetivos

Linea editorial 

Difundir y democratizar a través  

de la producción y distribución  

de publicaciones la realidad  

andino-amazónica en todas sus 

dimensiones, específicamente prácticas 

científicas y sociales, así como saberes 

tradicionales para promover  

el acercamiento y el diálogo  

para la construcción del Buen Vivir  

desde la diversidad y el respeto. 
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Fototeca Andina 

Garantizar la salvaguarda de más de treinta mil imágenes en blanco y negro, cuyos 

autores son importantes fotógrafos de la denominada "Escuela Cusqueña  

de Fotografía" de la primera mitad del siglo XX, ofreciendo un auténtico testimonio 

visual de la historia, la cultura y la vida cotidiana de la sociedad del sur andino 

peruano. Desde el 2017 se cuenta con una amplia sala de exposición permanente, 

llamada "César Meza" en memoria y reconocimiento a la donación de su prolífica 

obra a nuestra institución. 

Biblioteca  

"Guido Delrán Cousy"

Desde 1974, la biblioteca ha 

acompañado a generaciones  

de investigadores en el estudio 

y reflexión de las culturas de los 

territorios andinos y amazónicos 

del sur del Perú. La biblioteca 

del CBC cuenta con valiosas 

colecciones que contribuyen  

a comprender la historia social  

y cultural del Cusco, así como  

a proyectar el futuro de toda 

la región.
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Nombre del proyecto

Agencia  

de cooperación

Fecha Ámbito de intervención

Derechos, capacidades y consensos para un 

desarrollo territorial sostenible en Apurímac

MISEREOR Del 2020  al 2023 Apurímac: Cotabambas

Fortaleciendo capacidades locales para construir 

gobernanza territorial con enfoque agroecológico 

y de soberanía alimentaria.

Pan Para  

el Mundo (PPM)

Del 2022 al 2025

Apurímac: Antabamba, 

Cotabambas, Grau  

Cusco: Urubamba

Fortaleciendo capacidades para una agenda 

de gobernanza territorial desde enfoques 

agroecológicos, soberanía alimentaria y defensa 

de derechos

Broederlijk Delen (BD) Del 2022 al 2026 Apurímac: Cotabambas

Fortalecimiento de capacidades de pueblos 

indígenas y productores agrarios para el ejercicio 

pleno de sus derechos y la gobernanza territorial 

en perspectiva socioecológica

Comité catholique 

contre la faim et pour le 

développement (CCFD)

Del 2022 al 2024

Cusco: La Convención,  

Paucartambo 

Madre de Dios: Manu 

Fitzcarrald

Fortalecimiento de capacidades para la gestión 

del territorio desde una perspectiva agroecológica 

para el Buen Vivir “Allin Kau-say”

Comundo (Fase 2) Del 2023 al 2025 Cusco: Urubamba

Observatorio Qawarisun sobre agua, 

agroecología y soberanía alimentaria,  

y Colegio Andino

Missión 21 Del 2022 al 2023

Apurímac  

Cusco

Lideresas unidas en la defensa del lago Titikaka 

hacia el Buen Vivir

Missión 21 - 

Fondo de innovación

Del 2022 al 2025

Puno: zona circunlacustre 

del Lago Titicaca

Proyectos vigentes
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Nombre del proyecto

Agencia  

de cooperación

Fecha Ámbito de intervención

Transición hacia una agroecología campesina  

al servicio de la soberanía alimentaria

TACSA 

Manos Unidas

Del 2022 al 2026

Apurímac: Antabamba, 

Cotabambas, Grau  

Cusco: Urubamba

Alianza de oro: Experiencia andina  

de defensa de los derechos humanos frente  

a la actividad minera

Unión Europea (UE) _L1 Del 2021 al 2024

Apurímac: Chumbivilcas  

Cusco: Cotabambas

Innovación en el sistema alimentario  

con escalamiento en Cusco: un enfoque  

de aprendizaje conjunto

McKnight Del 2018 al 2023 Cusco

¡Derechos humanos ambientales ya!: Defensoras 

y defensores de derechos humanos ambientales, 

comunidades campesinas 

indígenas, gobiernos locales, juntos para una 

mejor gobernanza ambiental y un desarrollo 

territorial diversificado y sostenible en el corredor 

minero del sur andino

Unión Europea Del 2021 al 2023

Apurímac: Cotabambas, 

Grau 

Cusco: Espinar, 

Chumbivilcas

Plan de contingencia y gestión comunal de 

riesgos frente a efectos del cambio climático en el 

territorio

 Missión 21

De enero  

a diciembre  

de 2023

Apurímac: Antabamba

Crear condiciones para la construcción de 

la gobernanza en el territorio del corredor 

ecosistémico altoandino sur, en un contexto de 

extractivismo

Fundación Ford Del 2023 al 2025

Cusco: Chumbivilcas, 

Espinar 

Apurímac: Grau, 

Cotabambas
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Comisión Ambiental Municipal (CAM). Cotabambas. 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). https://www.clacso.org/ 

Consejo Ambiental Regional Apurímac. 

Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). https://cies.org.pe/ 

Grupo Apurímac

Grupo Impulsor por la Descentralización. https://www.facebook.com/profile.php?id=100071260061264 

Grupo Propuesta Ciudadana. https://propuestaciudadana.org.pe/ 

Grupo Técnico de Educación Ambiental del Gobierno Regional del Cusco

Grupo Técnico Regional sobre Ordenamiento Territorial

Instituto de Promoción para la Gestión del Agua. https://www.iproga.org.pe/ 

Mesa de Justicia Intercultural de la región Cusco.

Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLP). https://www.mesadeconcertacion.org.pe/ 

Mesa temática regional de Cambio Climático

Mesa Técnica Regional Agroecológica – Cusco

Movimiento Agroecológico de América Latina (MAELA). https://maelac.wordpress.com/ 

Transiciones hacia una agricultura campesina hacia la soberanía alimentaria (TACSA).  

https://www.facebook.com/search/top?q=coordinaci%C3%B3n%20tacsa

Observatorio de Agua, Agroecología y Soberanía Alimentaria – Qawarisun

Red de Organizaciones de Desarrollo del Sur Andino (RODESA).

Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (MOCICC). https://mocicc.org/ 

Plataforma Regional de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible de Cusco – RENADES.  

https://www.facebook.com/PlataformaRenades/?locale=es_LA 

Principales redes y plataformas
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Pulso Regional. https://www.pulsoregional.pe/ 

Red de Turismo Rural Comunitario

Red de Salud Intercultural

Red Muqui Nacional. https://muqui.org/ 

Red Muqui Sur. https://www.facebook.com/RedMuquiSur/?locale=es_LA 

Consejo Regional de Cambio Climático. https://www.facebook.com/Consejo-Regional-de-Cambio-

Clim%C3%A1tico-de-la-Regi%C3%B3n-Cusco-CORECC-782380568477169/ 

Comisión Ambiental Regional. https://repositoriodigital.minam.gob.pe/handle/123456789/464 

Consejo de Cuencas Vilcanota Urubamba. https://crhc.ana.gob.pe/urubamba/noticia/el-consejo-de-recursos-

hidricos-de-cuenca-interregional-vilcanota-urubamba-el-gobierno 

Grupo Técnico de Educación Ambiental. 
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Principales convenios y acuerdos  

de colaboración vigentes

Centro de Apoyo a la Gestión Sustentable del Agua y 

Medio Ambiente "Agua Sustentable"

Consorcio de Investigación Económica y Social - CIES

Colegio de San Luis A.C. - COLSAN (México)

Comité de la Microcuenca Piuray Ccorimarca (Perú)

Comundo

Conventry University (Canadá)

Cooperativa de ahorro y crédito Los Andes Cotarusi 

Aymaraes (Perú)

Cuso internacional (Canadá)

Ecoselva

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO 

(Ecuador)

Federación Departamental de Campesinos de Cusco - 

FDCC (Perú)

Federación Nativa del río Madre de Dios y afluentes - 

FENAMAD (Perú)

Federación Regional de Comunidades Campesinas y 

Productores Agropecuarios de Apurímac - FERCCAPA 

(Perú) 

 

 

 

Frankfurt Zoological Society  (Perú)

Instituto Francés de Estudios Andinos - IFEA (Perú)

Instituto Sur Andino de Investigación y Acción Solidaria 

(ISAIAS)

La Casa del Mundo - Welthaus Bielefeld

Municipalidad Distrital de Chinchero (Perú)

Municipalidad Distrital de Curpahuasi - Grau (Perú)

Municipalidad Distrital de Huayllaty - Grau (Perú)

Municipalidad Distrital de Mara - Cotabambas (Perú)

Municipalidad Provincial de Grau (Perú)

Prelatura de Juli (Perú)

Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP (Perú)

San Diego Zoo Global Perú 

Saint Mary’s College of California (USA)

Unión Iberoamericana de Municipalistas - UIM

Universidad Andina del Cusco - UAC (Perú)

Universidad Antonio Ruíz de Montoya - UARM (Perú)

Universidad Continental - UC (Perú)

Universidad de Granada - UGR (España)

Universidad de Ingeniería y Tecnología - UTEC (Perú)

Universidad Politécnica Salesiana - UPS (Ecuador)
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Código Postal: 03001 

Oficina Totora (Antabamba):  

Calle San Marcos s/n 

Código postal: 03465

Oficina Tambobamba:  

Av. Amauta s/n 

Código Postal: 03241

Oficina Puerto Maldonado: 

Gonzales Prada 478 
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