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RESUMEN GENERAL 

El proyecto Fuentes Semilleras Agroforestales para la Restauración y Conservación Genética 

(FuenteS) tenía una duración inicial de dos años (febrero de 2018 a febrero de 2020). Ante los efectos 

de la pandemia del covid-19, se amplió en 10 meses, finalizando el 31 de diciembre del 2020. El 

proyecto tenía como objetivos específicos (a) aumentar la capacidad nacional para abastecer semillas 

agroforestales de calidad y (b) conservar recursos genéticos de poblaciones agroforestales en peligro 

de erosión genética. 

El proyecto ha cumplido eficazmente con los objetivos. En cuanto a la capacidad nacional para 

abastecer semillas de calidad, destacan las siguientes productos: una publicación con una lista 

referencial de especies agroforestales peruanas, básica para la priorización de las actividades 

agroforestales, incluido el suministro de semillas y plantones; un manual, la Guía de Semillas y 

Plantones Agroforestales, el cual aborda directamente las decisiones y los retos que tendrán que tomar 

quienes pretendan garantizar un suministro eficaz y sostenible de germoplasma; una herramienta de 

diagnóstico (VIVES) que orienta a las agencias de desarrollo rural en las intervenciones necesarias 

para abordar los retos específicos de la disponibilidad, el acceso y la utilización de semillas y plantones 

agroforestales; exitosas investigaciones sobre la propagación del quinual, cuya aplicación puede 

transformar y masificar la producción de material de plantación del emblemático género Polylepis; un 

borrador de Norma de Semillas Forestales que, si se promulgara, permitiría dar los primeros pasos 

hacia la formalización del sector de las semillas agroforestales; iniciativas de desarrollo de 13 fuentes 

semilleras en siete localidades en costa, selva y sierra incluyendo nueve casos de recursos genétics en 

peligro. En cuanto a la conservación genética, el proyecto también ha contribuido de forma específica 

y/o directa de las siguientes maneras: ha generado listas de especies agroforestales en peligro de 

extinción en costa, sierra y selva; los sistemas mejorados de producción de quinual tienen el potencial 

de acelerar en gran medida la restauración de las poblaciones relictas; las acciones del proyecto han 

permitido la conservación directa de recursos genéticos específicos. Entre ellos se encuentran 

poblaciones de seis especies agroforestales en peligro de extinción (caoba, faique, hualtaco, ishpingo, 

palo santo, sapote) y recursos genéticos de bolaina, capirona y pijuayo de importancia crítica. 

Se ofrecen 11 recomendaciones basadas en el trabajo del proyecto, con el fin de aprovechar 

plenamente los trabajos realizados y maximizar su impacto. 
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1. NOMBRE DEL PROYECTO 

El nombre completo del proyecto es Fuentes Semilleras Agroforestales para la Restauración y 

Conservación Genética. 

En la propuesta, se utilizó el acrónimo FURECON como nombre corto del proyecto. Posteriormente, 

en la primera reunión técnica, se adoptó el acrónimo FuenteS (Fuentes Semilleras) por ser más 

informativo de los objetivos y enfoque técnico, y por lo tanto más propicio para una comunicación 

eficaz. 

2. RESUMEN DEL PROYECTO (DE LA PROPUESTA) 

2.1 Justificación 

2.1.1 Problema a resolver 

El Perú ha expresado intención de restaurar 3.2M ha de tierras degradadas y bosques, a través de su 

compromiso a la Iniciativa 20x20. La restauración del bosque, y de las tierras degradadas depende en 

parte de la siembra de una diversidad de especies agroforestales1. Sin embargo, en la actualidad el 

desarrollo satisfactorio de todas estas actividades se ve limitado por la falta de semillas agroforestales 

de calidad, así como por el mismo estado amenazado de muchas poblaciones de especies leñosas. Al 

mismo tiempo, existe escasa capacidad para responder al ‘cuello de botella semillera’ de manera 

consistente con las provisiones del Proyecto de Reglamento de Semillas Forestales (RSF) o con las 

mejores prácticas de producción, comercialziación y uso de la semilla agroforestal. 

Además de esta problemática general, en el género Polylepis (quinual, queñoal, q’euña), existen 

problemas de propagación, los cuales limitan la escala de su uso en la restauración ecológica y 

productiva.  

2.1.2 Antecedentes 

En el Perú ha habido poco trabajo de desarrollo de fuentes semilleras, particularmente con las 

especies nativas. Esencialmente, el trabajo hasta la fecha se ha limitado a las investigaciones 

colaborativas de ICRAF e INIA en selva, los trabajos del INIA y ADEFOR en sierra y algunas 

actividades puntuales en costa. 

Sin embargo, existen protocolos y metodología claros para el desarrollo rápido de fuentes semilleras 

que cumplen las metas de abastecimiento de germoplasma y conservación genética. Similarmente, 

ICRAF con sus socios en Africa Occidental y Escocia ha desarrollado técnicas simples de propagación 

vegetativa que ha sido efectivas con decenas de especies tropicales de diferentes pisos altitudinales, 

incluyendo en la Amazonia peruana. Estas técnicas pueden ser efectivas también para las especies 

nativas de la costa y sierra. 

El Reglamento de Semillas Forestales revisado representa un avance importante en el desarrollo 

agroforestal en el Perú. Sin embargo, la aplicación de este marco legal y normativo será dificil sin 

fortalecer la capacidad de una variedad de actores para desarrollar fuentes semilleras, incluyendo 

agencias de gobierno central y locales, ONGs, productores y empresas privadas. 

2.1.3 Justificación 

La restauración de tierras, bosques y servicios ecosistémicos (incluyendo los servicios hidroloógicos) 

es una prioridad en el Peru. Sin embargo, sería dificil o imposible alcanzar los metas nacionales sin 

resolver los problemas indicados. FuenteS fue diseñado para contribuir directamente a subsanar las 

 
1 Por "agroforestería" se entiende "el uso intencional de especies leñosas y palmeras en agricultura y en paisajes agrícolas." 



 4 

deficiencias indicadas. A la vez, constituiría un modelo para futuras actividades, además de facilitar las 

mismas a través del fortalecimiento de capacidades. 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo General 

Facilitar la implementación de políticas y programas nacionales de restauración y recuperación de 

tierras degradadas, bosques y servicios ecosistémicos y de semillas forestales 

2.2.2 Objetivos Específicos 

2.2.2.1 Objetivo Específico 1 

Aumentar la capacidad nacional para abastecer semillas (agro)forestales de calidad a los programas de 

restauración de tierras, bosques y servicios ecosistémicos, así como los programas de desarrollo de 

infraestructura verde. 

2.2.2.2 Objetivo Especifico 2 

Conservar recursos genéticos de poblaciones (agro)forestales en peligro de erosión genética a través de 

su uso en fuentes semilleras para la restauración, incluyendo la restauración productiva. 

2.3 Metodología 

2.3.1 Priorización e investigación sobre rasgos funcionales 

1. Elaboración de un listado anotado de especies agroforestales, con estatus de conservación y 

descripción de rasgos funcionales, especialmente los relevantes a la recuperación de tierras, bosques y 

servicios ecosistémicos. 

2. Selección de especies/poblaciones prioritarias para el establecimiento de fuentes semilleras, con 

base en estado de conservación y demanda para programas de recuperación (talleres: representantes 

de comunidades (hombres, mujeres) y expertos). 

2.3.2 Investigación sobre propagación de Polylepis 

1. Producción de plantones, construcción de polipropagadores. 

2. Implementación/análisis de experimentos (variables: sustratos, area foliar, hormonas, posición 

apical). 

2.3.3 Capacitación 

Cursos decentralizados para el establecimiento de fuentes semilleras que cumplan con el RSF. Los 

cursillistas presentarán micropropuestas prácticas para el establecimiento de fuentes de las 

poblaciones prioritarias. Estas propuestas entrarían en un concurso para apoyo financiero y técnico 

del Proyecto. El curriculum se basará en una evaluación de necesidades de capacitación. 

2.3.4 Desarrollo de fuentes semilleras 

Implementación de las micropropuestas (colección de semillas, establecimiento de fuentes, protección 

de bosques relictos, establecimiento de jardines de propagación vegetativa), y registración de fuentes 

ante la Autoridad de Semillas. 

2.3.5 Coordinación y monitoreo 

Reuniones semestrales para monitorear el avance del Proyecto, con participación de los socios 

estratégicos. 



 5 

3. RESULTADOS 

3.1 Introducción 

En la Sección 3.2, presentamos los resultados del proyecto, tal y como indica la finalización de las 

actividades y la entrega de los productos correspondientes a cada uno de los resultados del proyecto 

enumerados en el plan de trabajo. 

Posteriormente (Sección 3.3), describimos brevamente los efectos de la pandemia de covid-19 en las 

actividades del proyecto.  

Finalmente, en Sección 3.4, explicamos cómo los productos del proyecto ha permitido el 

cumplimiento de los dos objetivos específicos. 

3.2 Actividades y productos 

Las actividades y los 18 productos del proyecto, con los enlaces a los mismos, se resumen en el Cuadro 

1. En el Cuadro 2, se presenta un cronograma del desarrollo del proyecto, con referencia explícita a 

ocho productos principales. A continuación, se utiliza el marco temporal y temático presentado en el 

Cuadro 2 para describir en detalle las actividades y sus productos correspondientes. 

3.2.1 Priorización e identificación de opciones de intervención 

Al igual que la mayoría de las actividades del proyecto, la labor de priorización realizada por FuenteS 

tenía por objeto tanto establecer prioridades para el propio proyecto como abordar directamente los 

objetivos específicos. El establecimiento de prioridades se llevó a cabo mediante dos pasos: 

• formulación de una lista de especies agroforestales peruanas, nativas y exóticas 

• la evaluación del estado de conservación de las especies nativas en la lista. 

3.2.1.1 Formulación de la lista de especie agroforestales 

En el caso de las especies autóctonas, se elaboró una lista inicial basada en fuentes publicadas e 

inéditas, incluyendo libros y artículos, bases de datos bibliográficas, informes inéditos y bases de datos 

inéditas derivadas de investigaciones anteriores del ICRAF2. De esta lista inicial, se excluyeron 

aquellas especies que no cumplían con al menos uno de tres criterios: utilización para servicios 

agroecológicos específicos; plantadas de manera regular por agricultores de pequeña escala; especies 

domesticadas o sus congéneres silvestres. La lista resultante se publicó en Producto 5 (Cuadro 1, 

Figura 1) y se presentó o distribuyó en reuniones públicas y consultas con expertos convocados en 

selva (Pucallpa), sierra (Huancayo) y costa (Tumbes). La lista final de especies nativas se elaboró con 

base en los aportes recibidos, un estudio específico de la zona norte (Producto 18; ver Cuadro 1 y 

Figura 1) y fuentes bibliográficas adicionales. 

Las principales especies exóticas se identificaron a partir de los resultados del IV Censo Agrícola y de 

la lista oficial de especies madereras. Se definieron como “especies principales” las listadas por Serfor o 

registradas por el censo como presentes en forma dispersa en más de 1000 unidades agrícolas o en 

plantaciones de >100 ha (éstas últimas distribuidas en unidades de <50 ha). 

 
2 Ver Producto P6 para las fuentes bibliográficas específicas. 
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Cuadro 1. Resultados y productos del Proyecto FuenteS 

Resultado Actividad Entregables (P=productos) Enlaces a los productos 

0: Coordinación y 

administración efectivas del 

proyecto 

0.0 Reuniones de planificación y retroalimentación Lista de reuniones  

0.1 Evento inaugural del Proyecto Informe sobre el evento inaugural (P1) Informe de reunión inaugural (P1) 

0.2 Adquisición de equipos y suministros Infs. financieros y comprobantes respectivos  

0.3 Informes técnicos y financieros, según los requisitos Informes técnicos (P3) y financieros (P2) Seis informes semestrales financieros (P2), seis 

informes técnicos semestrales (P3) 

0.4 Evento de clausura del Proyecto No se celebró el evento de clausura  
    

 

 

 

 

1. Prioridades establecidas para 

el desarrollo de fuentes 

semilleras 

1.1 Elaboración de un listado anotado de especies agroforestales, 

con estatus de conservación y descripción de rasgos funcionales, 

especialmente los relevantes a la recuperación de tierras, bosques 

y servicios ecosistémicos 

Lista anotada (P4) Lista anotada (P4). La lista es un producto 

intermedio, utilizado en la elaboración de la 

publicación Especies Agroforestales. 

1.2 Selección de especies/poblaciones prioritarias para el 

establecimiento de fuentes semilleras, con base en estado de 

conservación y demanda para programas de recuperación (4-6 

talleres: representantes de comunidades (hombres, mujeres) y 

expertos). 

Lista de asistentes a las consultas en Huancayo, 

Pucallpa y Tumbes 

Publicaciones: 

Especies Agroforestales de Peru: listado anotado 
y contribución a la priorización para la 
conservación de recursos genéticos 
agroforestales (P5) 
Especies Agroforestales de Peru: lista referencial 
y contribución a la priorización para la 

conservación de recursos genéticos 
agroforestales (P6) 
Fuentes semilleras y especies forestales de los 
bosques secos tropicales del norte del Perú: 
Estado actual y prioridades futuras (P18) 

ICRAF Documento de trabajo 289 (Cerrón et 
al 2018) (P5) 

ICRAF Documento de Trabajo 308 (Cornelius et 

al 2020) (P6) 

ICRAF Documento de Trabajo 301 (Cerrón et al 

2019) (P18) 1.3 Análisis de resultados de Actividades 1.1, 1.2, armonización 

con prioridades nacionales (ej. PNREST) (análisis de gabinete, 

reunión entre socios) 

    

 

 

2. Propagación masiva de 

Polylepis posibilitada 

2.1 Producción de plantones, construcción de polipropagadores. 

Es necesario adquirir material juvenil de Polylepis, idealmente 

plántulas jóvenes. Lugar: una estación de sierra del INIA. 

Datos del Experimento 1 (P7) 

Datos del Experimento 2 (P8) 

Artículo científico, Lizana et al 2020 Vegetative 
propagation of stem cuttings of Polylepis 

racemosa: effectiveness of non-mist 
polypropagators and comparison with current 
practice in the Peruvian Andes (P9) 

Ficha técnica Producción de plantones de 
Polylepis racemosa (quinual): propuesta de 
sistema mejorado (P10) 

Datos del Experimento 1 (P7) 
Datos del Experimento 2 (P8) 

Artículo Lizana et al 2020 (P9) 

Ficha técnica (P10) 

 
2.2 Implementación/análisis de experimentos (variables: 

sustratos, area foliar, hormonas, posición apical). 

2.3 Preparación de publicaciones 

 

http://bit.ly/FuentesP1
http://bit.ly/Fuentesp2
http://bit.ly/Fuentesp3
http://bit.ly/Fuentesp4
http://bit.ly/FuenteSP5
http://bit.ly/FuenteSP5
http://bit.ly/FuenteSP6
http://bit.ly/FuenteSP6
http://bit.ly/FuenteSP18
http://bit.ly/FuenteSP18
http://bit.ly/3rjYxWr
http://bit.ly/3aPkRRh
http://bit.ly/39P765x
http://bit.ly/36Hd6LI
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Cuadro 1. Resultados y productos del Proyecto FuenteS (continuación) 

Resultado Actividad Entregables y productos Enlaces a los productos 

 

 

 

 

 

 

 

3. Capacidades de actores clave 

fortalecidas (para establecer 

fuentes semilleras y cumplir con 

el Reglamento de Semillas 

Forestales) 

3.1 Análisis de necesidades de capacitación con base en 

información recogida durante los talleres (vea actividad 1.2) 

Mapa mental de necesidades de capacitación 

(P11) 

Informes sobre la segunda series de cursos-

talleres en Chiclayo, Huancayo y Pucallpa (P12) 

Mapa mental (curriculum maximum) (P11) 

Informe sobre cursos-talleres (P12) 

3.2 Elaboración de manual y materiales Ficha 'Pilares de Buenes Prácticas' (P13) 

Publicación Guía de semillas y plantones 

agroforestales (P14) 

Herramienta Diagnóstica Viveros y Semillas 

(VIVES) (P15) 

Ficha Buenas Prácticas 

Guía y Herramienta (P14 y 15) 

 

3.3 Elaboración de borradores de normas Borrador de Norma se Semillas Agroforestales 

(P16) 

Borrador de Norma (P16) 

3.4 Consultas con comunidades Informes sobre la segunda series de cursos-

talleres en Chiclayo, Huancayo y Pucallpa (P12) 

Informe sobre cursos-talleres (P12) 

3.5 Elaboración de propuestas finales Propuestas de los concursantes  

3.6 Cursos decentralizados (3-4) para el establecimiento de 

fuentes semilleras que cumplan con el RSF. Los cursillistas 

presentarán micropropuestas prácticas para el establecimiento de 

fuentes de las poblaciones prioritarias. Estas propuestas entrarían 

en un concurso para apoyo financiero y técnico del Proyecto. El 

curriculum se basará en la evaluación de necesidades de 

capacitación 

Informes sobre la segunda series de cursos-

talleres en Chiclayo, Huancayo y Pucallpa (P12) 

Informe sobre cursos-talleres (P12) 

    

4. Aumento significativo en 

capacidad nacional para la 

producción de semilla de calidad 

4.1 Implementación de las micropropuestas (colección de 

semillas, establecimiento de fuentes, protección de bosques 

relictos, establecimiento de jardines de propagación vegetativa), 

y registración de fuentes ante la Autoridad de Semillas. 

Fuentes semilleras; descripciones de las mismas 

(P17) 

Fuentes semilleras (P17) 

5. Recursos genéticos de 

poblaciones prioritarias 

conservadas 

http://bit.ly/2N0g0nJ
http://bit.ly/36LKAJ4
http://bit.ly/FuenteSP13
http://bit.ly/FuenteSP14y15
http://bit.ly/FuenteSP16
http://bit.ly/36LKAJ4
http://bit.ly/36LKAJ4
http://bit.ly/FUENTESP17
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Cuadro 2. Cronograma de principales actividades y productos del Proyecto FuenteS, por trimestre calendario 

2018 2019 2020 

enero–marzo abril–junio julio–set oct–dic enero–marzo abril–junio julio–set oct–dic enero–marzo abril–junio julio–set oct–dic 

Priorización e identificación de opciones de intervención 

(preparación de publicación 'Especies Agroforestales', viajes de 

campo en Ucayali, Cusco, Costa Norte, evento inaugural, consultas 

en Pucallpa, Huancayo, Tumbes): P5 

 Priorización e 

identificación de 

opciones de 

intervención: 

publicación 

'Fuentes 

Semilleras Zona 

Norte') P18 

Revisón y expansión de la publicación 'Especies Agroforestales' P6  

 Identificación de necesidades 

de capacitación (preparación 

de curriculum maximum y 

recopilación de documentos 

existentes 

  Curso-talleres 

en Chiclayo 

Huancayo, 

Pucallpa 

  Conceptualización y elaboración de Guía y Herramienta 

Diagnóstica VIVES P14, P15 

  Elaboración borrador norma de semillas P16       

   Experimentos Polylepis   Análisis de datos de Polylepis, elaboración de artículo y 

ficha técnica P9, P10 

    Evaluación de propuestas de 

intervención 

Desarrollo de fuentes semilleras, Piura y Ucayali Desarrollo de fuentes semilleras, en 

costa, selva y sierra (P17) 

Clave y enlaces 

a los productos: 

P5 ICRAF Documento de trabajo 289 (Cerrón et al 2018)  P6 ICRAF Documento de Trabajo 3086 (Cornelius et al 2020) P9 Artículo Lizana et al 2020  P10 Ficha técnica 
P14 y P15 Guía y Herramienta  P16 Borrador de Norma P17 Fuentes semilleras P18 ICRAF Documento de Trabajo 301 (Cerrón et al 2019)  

 

 

http://bit.ly/FuenteSP5
http://bit.ly/FuenteSP6
http://bit.ly/39P765x
http://bit.ly/36Hd6LI
http://bit.ly/FuenteSP14y15
http://bit.ly/FuenteSP16
http://bit.ly/FUENTESP17
http://bit.ly/FuenteSP18
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3.2.1.2 La evaluación del estado de conservación de las especies nativas en la lista 

La evaluación se basó en la lista oficial actualizada de especies de plantas peruanas en peligro de 

extinción, complementada con la información de guías dendrológicas, las observaciones y los 

conocimientos de los autores, y los comentarios recibidos sobre los Productos 5 y 18. Se tomaron en 

cuenta únicamente las especies incluidas en la lista de especies agroforestales. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Publicaciones relacionadas a la priorización e identificación de opciones de intervención (izq. 
a derecha: Product 5, Producto 18, Producto 6 (enlaces en el Cuadro 1) 

 

3.2.1.3 Resultados 

Los resultados se documentan en detalle en el Producto 6 (ver Cuadro 1, Figura 1). La publicación 

enumera 185 especies agroforestales nativas y 53 introducidas. Entre las especies nativas figuran las de 

alimentos, madera, servicios agroecológicos y especies de uso múltiple, utilizadas en las regiones de la 

Costa, la Sierra y la Selva. Las especies introducidas son, en su mayoría, especies alimenticias. 

Se enumeraron, además, 40 especies agroforestales nativas peruanas, consideradas en peligro de 

extinción en toda o parte de su área de distribución. 

3.2.2 Capacitación 

El fortalecimiento de capacidades técnicas ha sido un componente muy importante del proyecto. El 

Producto 11 ( ver Cuadro 1) mapeó la gama de capacidades necesarias para el funcionamiento efectivo 

del sector de semillas agroforestales e identificó a los agentes de multiplicación como los destinatarios 

más estratégicos del fortalecimiento directo de capacidades. Se llevaron a cabo eventos de formación 

multipropósito (ver 3.2.2.1) en costa, selva y sierra, y se elaboró una importante publicación, la Guía 

de Semillas y Plantones Agroforestales. 

3.2.2.1 Cursos-talleres 

Los eventos se realizaron en mayo de 2019 en Chiclayo, Huancayo y Pucallpa (Figura 2), con la 

participación de 79 actores. 

  



 11 

 

 

 

a. Participantes en el evento en Pucallpa 

 

 

b. Capacitación sobre conceptos y metodologías 
básicas en la producción de semilla agroforestal 
mejorada 

 
 

 

c. Trabajo en grupo sobre la propuesta de norma de semillas 

 

Figura 2. Los talleres realizados en Chiclayo, Huancayo y Pucallpa en mayo de 2019 combinaron las 
funciones de capacitación y consulta y proporcionaron valiosos aportes sobre las prioridades para 
futuros eventos y materiales de capacitación 

 

El objetivo del componente de entrenamiento de los eventos era doble: 

• Mejorar el conocimiento de los participantes sobre los aspectos clave del manejo de semillas y 

recursos genéticos agroforestales para maximizar la efectividad de sus aportes al componente de 

consulta del evento (ver Normatividad, abajo). 

• Detectar otras necesidades de capacitación. 

Los temas tratados y los instructores figuran en el Cuadro 3. Como marco general, se utilizaron cuatro 

'pilares' de las mejores prácticas en el sector, y al concluir el evento se presentó a cada participante 

una copia de una ficha ilustrativa de los pilares (Figura 3). El informe completo soble los eventos se 

presenta como Producto 12 (ver Cuadro 1). 
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Cuadro 3. Temas e instructores correspondientes en el componente de entrenamiento de los cursos-
talleres 

Tema e instructor Contenido 

Presentación del 

Proyecto FuenteS (JC) 

Alcances del proyecto FuenteS; una breve introducción sobre la importancia de la restauración y el 

papel de los árboles; os retos que se asume en el programa nacional de restauración (PNREST), con 

los requerimientos de semillas (80 millones de semillas/año, de forma aproximada); la relación 

estrecha entre las buenas prácticas y la normatividad, cómo esta última debe promover a la primera. 

Normativa actual de 

semillas forestales (LP, 

EI) 

Se presentó la normativa nacional en semillas forestales, desde la Ley General de semillas N°27262 

hasta el nuevo proyecto de Reglamento de Semillas Forestales, una actualización al D.S. N° 042-

2066-AG. Se dieron los alcances del proyecto de reglamento y las implicancias que tiene sobre el 

productor, comerciante y usuario final de la semilla. Asimismo, se detalló las recomendaciones y/o 

exigencias técnicas y administrativas para la producción y comercio de semillas en sus distintas 

clasificaciones. 

I pilar de las Buenas 

Prácticas (JC) 

El primer pilar de las buenas prácticas es la transparencia en la comercialización y la información 

brindada al comprador. 

II Pilar de las Buenas 

Prácticas (JC) 

Adaptabilidad, el segundo pilar de las buenas prácticas, busca garantizar un correcto desarrollo de los 

árboles a partir del uso de semillas correctamente adaptada a los requerimientos de sitio. Se habló de 

los principales criterios a considerar para garantizar una adaptabilidad de las semillas forestales al 

sitio final. 

III Pilar de las Buenas 

Prácticas (JC) 

El tercer pilar de las buenas prácticas, constituye la inteligencia climática o la anticipación de 

eventos futuros en la toma de decisión para el uso de semillas de un sitio a otro. 

IV Pilar de las Buenas 

Prácticas (JC) 

 

El cuarto pilar de las buenas prácticas está referido a la obtención de semillas de calidad, incluidos 

los criterios y parámetros para la selección de árboles y la colecta. Se cuestionó el uso únicamente 

del fenotipo para la selección de árboles semilleros de calidad. Mediante una dinámica con “canicas” 

se mostró la importancia de la diversidad de individuos para garantizar semillas de calidad y el 

número mínimo de árboles que se deben seleccionar para una fuente semillera. Además, se habló 

sobre el concepto de calidad y cómo su definición depende de los objetivos deseados. 

Análisis de calidad en 

semillas (LP, WD) 

Se dio alcances y detalles del control de calidad de la semilla en el campo, durante el 

almacenamiento y en su distribución. Asimismo, el control de calidad de semillas en el laboratorio 

siguiendo los estándares internacionales para los análisis de la calidad fisiológica, calidad física, 

calidad genética y la calidad sanitaria. 

Comentarios sobre Los 4 

pilares de las Buenas 

Prácticas en la 

Producción y uso de 

semillas forestales 

Se recopilaron las afirmaciones y comentarios durante las discusiones y presentaciones de los 4 

pilares de las Buenas Prácticas, incluyendo las opiniones generalizadas en las tres regiones, así como 

opiniones resaltantes y particulares en cada una de ellas. 

1EI= Esther Ircañaupa (INIA), JC=Jonathan Cornelius (ICRAF), LP=Lucía Pajuelo (INIA), WD=Walter Delesma (INIA) 

 

3.2.2.2 Guía de Semillas y Plantones Agroforestales 

Nuestro estudio inicial de los materiales de capacitación, realizado para evitar la duplicación de las 

publicaciones existentes, arrojó un gran número de recursos en español e inglés. Proporcionan una 

orientación útil en aspectos prácticos de la producción de semillas, el manejo de las fuentes semilleras, 

la mejora genética, el manejo de semillas, las técnicas de viveros y otros temas relevantes, y no tiene 

mucho sentido duplicar estos recursos. Sin embargo, nuestro estudio también reveló que los recursos 

existentes son mucho más débiles a la hora de dar respuesta a muchas de las preguntas estratégicas y 

prácticas que los agricultores y los cooperantes suelen plantear. Además, ofrecen poca orientación 

sobre cómo pueden intervenir los organismos que promueven la agroforestería y la plantación de 

árboles para mejorar el funcionamiento del subsector de semillas y plantones agroforestales. 
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Figure 4. Ficha sobre buenas prácticas presentada a los participantes en cada curso-taller 

 

Nuestra Guia de Semillas y Plantones Agroforestales (Cuadro 1, Figura 4), un producto bandera del 

proyecto, responde a estas vacías. Adopta un enfoque integrado del sector, con el objetivo explícito de 

reforzar la apreciación de que las semillas y los plantones forman parte de la misma cadena de valor y 

no pueden considerarse de forma aislada. También hace hincapié en las medidas prácticas que las 

organizaciones de desarrollo rural, incluidas las instituciones gubernamentales y de investigación, 

pueden adoptar para fortalecer el sector. Producto 15 (Herramienta de DIagnóstico de Semillas y 

Viveros - VIVES) forma una parte integral de la Guía. 

 

 

 

 

Figure 4. Guia de Semillas y Plantones Agroforestales: producto bandera del Proyecto FuenteS 
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La Guía de Semillas y Plantones Agroforestales tiene las siguientes secciones principales: 

• I. Plantones de Calidad 

• II. Semillas de Calidad 

• III. El papel de las organizaciones de desarrollo rural: 7 intervenciones y 28 acciones  

• Herramienta VIVES (Anexo). 

Un diagnóstico con VIVES permite a los actores identificar cuáles de las intervenciones y acciones 

descritas en la Parte III son apropiadas en una situación determinada. También puede utilizarse 

independientemente del texto principal de la Guía. La Guía también proporciona enlaces a varios de 

los materiales de capacitación (muchos de ellos son publicaciones de terceros) mencionados 

anteriormente, en el caso de los aspectos no cubiertos en la Guía. 

3.2.3 Normatividad 

Se preparó un borrador inicial de Norma de Semillas Forestales tras intensas discusiones entre el 

personal del proyecto, en particular el del ICRAF y del INIA-ARES (Área Especial de Semillas). El 

proyecto optó por un enfoque amplio, diseñando una norma lo suficientemente general como para 

aplicarla a todas las especies enumeradas en el proeycto de Reglamento de Semillas Forestales. 

La consulta pública sobre la norma fue un objetivo explícito de los cursos-talleres de mayo de 2019 

(Cuadro 1, Figura 2). Esta consulta consistió en un trabajo en grupo sobre los componentes del 

proyecto de norma ( ver Figura 2), seguido de la presentación en plenario de los diferentes grupos. 

Para maximizar la utilidad de los aportes, el trabajo en grupo fue precedido por unidades de 

capacitación (como se describió anteriormente) y también por una presentación específica sobre el 

proyecto de norma. Posteriormente, el borrador de norma se redactó en su forma actual (Figura 5). 

 

 

 

 

Figura 5. La propuesta de norma de semillas forestales elaborada por el personal del Proyecto FuenteS 
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3.2.4 Propagación de Polylepis 

Los sistemas prevalecientes de propagación vegetativa, basados en la colecta de materiales semi-

leñosos de árboles madre maduros se diferencian mucho de las mejores prácticas de propagación 

vegetativa. Se caracterizan por una producción costosa de bajos números de plantones que, en muchos 

casos, carecen de diversidad genética y juvenilidad. Estos factores limitan la calidad y la cantidad de la 

reforestación. 

En respuesta, el ICRAF y sus socios pusieron en marcha dos experimentos de propagación de 

Polylepis racemosa utilizando polipropagadores de sub-riego sin niebla. Este tipo de propagador ha 

sido utilizado exitosamente por World Agroforestry y sus socios con decenas de especies en todo el 

trópico, incluidas la selva y costa peruana. Los experimentos, implementados en el INIA EE.EE. Santa 

Ana y centrados en el uso de esquejes suculentos, fueron muy exitosos, con un enraizamiento cercano 

al 100% para las mejores combinaciones de tratamientos. Esto significa que no es necesario utilizar 

esquejes semileñosos de árboles maduros para propagar el quinual. Esto posibilita sistemas mucho más 

eficientes de producción de plantones. 

Los resultados experimentales se documentan en un artículo científico (Producto 9; véase el Cuadro 1 

y la Figura 6). Una ficha técnica (Producto 10; ver Figura 6) explica cómo implementar un sistema 

mejorado de propagación de quinual basado en la propagación de esquejes suculentos. 

 

 

 

 

Figura 6. Publicaciones basadas en  experimentos muy exitosos con propagación de quinual 
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3.2.5 Desarrollo de Fuentes Semilleras 

El Proyecto ha impulsado iniciativas con 13 fuentes semilleras en siete localidades en costa, selva y 

sierra (Figura 7, Cuadro 4), incluyendo 9 casos de recursos genétics en peligro (Cuadro 5). 

Este componente del proyecto tiene como objetivo demostrar cómo el desarrollo estratégico de 

fuentes semilleras a nivel local, puede contribuir eficazmente al fortalecimiento de la capacidad 

nacional de producción de semillas agroforestales y a la conservación genética. El proyecto ha 

emprendido actividades de cinco tipos con las fuentes semilleras: identificación, caracterización y 

documentación; salvaguardia; agregación de valor; y formalización. A continuación se ofrecen 

ejemplos ilustrativos del trabajo realizado. 

3.2.5.1 Identificación, caracterización y documentación 

Las fuentes semilleras no están disponibles hasta que hayan sido localizadas, identificadas y 

documentadas. En cada caso, esto crea una entidad reconocible que puede servir como centro de 

atención para futuras actividades y financiación y facilita las buenas prácticas de recolección de 

semillas (en contraposición a las recolecciones ad hoc de árboles diferentes y desconocidos en cada 

campaña). El trabajo realizado en el ACP Mangamanguilla representa un "ejemplo de libro de texto" 

de cómo mapear y documentar un rodal semillero y los árboles semilleros que lo componen (Figura 

8). 

 

 

 

 

Figura 8. Mapeo y identificación del rodal semillero de palo santo en el ACP Mangamanguilla 

 

Diferentes formas de caracterización de los árboles puede contribuir a la eficiencia de la colecta y al 

confianza en la calidad de la semilla. Por ejemplo, en el caso de la red multiespecífica de árboles en 

Bosque Secos de Dotor, se elaboró una base de datos fenológicos de las 20 especies, la cual está a la 

disposición del vivero comunal de San Juan de Bigote para poder planificar mejor sus colectas (Figura 

9). 
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Figura 7. Fuentes semilleras apoyadas por el Proyecto FuenteS (a. Marcando en el rodal semillero de palo santo en 
ACP Mangamanguilla b. Distribución de árboles semilleros en el rodal semillero de hualtaco c. Registro de un árbol 
semillero en el rodal semillero de almendro, Bosques Secos de Dotor d. Semilla de la especie agroforestales 
chaenán negro recolectada en la red multiespecífica de árboles semilleros en Bosques Secos de Dotor e. 
Identificación y marcación de un árbol de palo santo en la red multiespecífica de árboles semilleros, Choloque-
Tongarrape, Lambayeque f. árboles semilleros el rodal semillero multiéspecífico en Alto Yanayuco, Ucayali g. Jardín 
de multiplicación clonal piloto de shihuahuaco en Campoverde, Ucayali h. Huerto semillero de capirona, San 
Alejandro, Ucayali i. Raleo del huerto semillero de segunda generación de bolaina, San Alejandro, Ucayali j. Huerto 
semillero de segunda generación de pijuayo, San Alejandro, Ucayali k. Rodal semillero de aliso, Huari, Ancash l. 
Árboles semilleros de colle, Recuay, Ancash). 
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Cuadro 4. Fuentes semilleras establecidas y fortalecidas por el Proyecto FuenteS 

Iniciativa Descripción Ubicación Operador y contacto Contribución del Proyecto FuenteS 

 Fuentes en Costa 
 
 
 
 
 
1 

A.Rodal semillero (19.8 ha) de 
Bursera graveolens 

Área de Conservación Privada 
Mangamanguilla, Salitral, 
Morropón, Piura 

 
 
Asociación Agraria Manga 
Manga de Salitral.Paolo 
Villegas Ogoña, 
riovy@hotmail.com 

B. graveolens: 
Georeferenciación y marcación de 460 árboles 
semilleros, colocación de un letrero 
 

B.Rodal semillero (6.5 ha) de 
Loxopterium huasango 
 

Área de Conservación Privada 
Mangamanguilla, Salitral, 
Morropón, Piura 

L. huasango: 
Georeferenciación y marcación de 120 árboles 
semilleros, colocación de un letrero 
 

C.Área de Conservación 
Privada Mangamanguilla, 
Salitral, Morropón, Piura 

Asociación Agraria Manga Manga 
de Salitral, Morropón, Piura 

Fortalecimiento de vivero comniatrio 

     

 
 
 
 
 
2 

A.Rodal semillero (4 ha) de 
Geoffroea spinosa 

Área de Conservación Privada Los 
Bosques Secos de Dotor, San 
Juan de Bigote, Morropón, Piura 

Empresa Comunal 
de Servicios 
Agropecuarios Dotor. Juan 
Tamariz Reyes 
c. 91969981942 

Georeferenciación y marcación de 57 árboles 
semilleros, colocación de un letrero 
 

B.Red multiespecífica de 
árboles semilleros 

Área de Conservación Privada Los 
Bosques Secos de Dotor, San 
Juan de Bigote, Morropón, Piura 

Empresa Comunal 
de Servicios 
Agropecuarios Dotor. Ernulfo 
Cunaique Espinoza, 
freyoes20@hotmail.com 

Identificación, marcado, registro y 
georreferenciación e ingreso a una based e datos 
fenólogicos de mínimo 400 individuos (20 por 
especie, información entregada al vivero comunal 
para dar seguimiento a las 
actividades de cosecha de semillas). 

C.Red multiespecífica de 
árboles semilleros (colecta) 

Área de Conservación Privada Los 
Bosques Secos de Dotor, San 
Juan de Bigote, Morropón, Piura 

Empresa Comunal 
de Servicios 
Agropecuarios Dotor. Juan 
Tamaríz Reyes, 
c. 91969981942) 

Identificación y georeferenciación de 20 árboles de 
20 especies del bosque seco; colecta y beneficado 
de semilla de 14 especies por fines de 
conservación y reforestación 

     

3 Red multiespecífica de árboles 
semilleros 

Caserío Choloque – Tongorrape, 
Motupe, Lambayeque, 
Lambayeque 

Asociacion de Proteccion de 
los Bosques Secos del caserio 
Choloque–Tongorrape 
(ASPROBOS). Alfonso Beltrán 
Martínez, 
asprobos@hotmail.com. 

Identificación y marcación de 80 árboles 
semilleros (20 per especie) de Bursera 
graveolens, Caesalpinia paipai, Eriotheca ruizii, 
Loxopterygium huasango  
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Cuadro 4. Fuentes semilleras establecidas y fortalecidas por el Proyecto FuenteS (continuación). 

Iniciativa Descripción Ubicación Operador y contacto Contribución del Proyecto FuenteS 

 Fuentes en selva 
4 Rodal semillero 

multiespecífico de Amburana 
cearensis, Apuleia leiocarpa, 
D. odorata, Simarouba amara, 
Swietenia macrophylla, 
Tabebuia serratifolia,  

Alta Yanayuco, Alexander 
von Humboldt, Padre 
Abad, Ucayali 

Ernesto Morón Arellano, c. 940248153. Georeferenciación y marcación de 239 árboles de 
caoba, 54 árboles semilleros de Amburana 
cearensis, 72 árboles semilleros de A. leiocarpa,157 
árboles semilleros de D. odorata, 271 de S. amara, 
143 de T. serratifolia. Limpieza de malezas y 
behucos para promove la producción de semilla; 
colocación de un letrero; trámite del registro del Sr. 
Morón como Productor de Semilla ante el SENASA. 
 

     

5 Jardín de multiplicación clonal 
piloto de Dipteryx odorata 

Campoverde, Coronel 
Portillo, Ucayali  

Guillermo Gorbitz, Dipteryx S.A. 
(guillermo.gorbitz@gmail.com) 

Financiamieto del establecimiento del jardín (postes, 
cemento, contenedores, malla Rachel, medios, 
letrero) con germoplasma colectado por ipteryx S.A.) 

     

 
 
 
 
 
6 

Huerto semillero de 
Calycophyllum spruceanum 

San Alejandro, Irazola, 
Padre Abad, Ucayali 

Juan Pariona Seguil, c. 929594260 Raleo del huerto según criterio técnico-científico, 
limpieza, cercado, colocación de un letrero. 
Trámite del registro del Sr. Pariona como Productor 
de Semilla ante el SENASA. 

Huerto semillero de Guazuma 
crinita de segunda generación 

San Alejandro, Irazola, 
Padre Abad, Ucayali 

 
 
Agustín Noriega (operador) 
Natividad Noriega Sotelo (propietaria), 
c. 975790617 

Raleo del huerto según criterio técnico-científico, 
limpieza, cercado, colocación de un letrero. 
Tramite del regstro de la Sra. Noriega como 
Productora de Semilla ante el SENASA. 

Huerto semillero de Bactris 
gasipaes de segunda 
generación 

San Alejandro, Irazola, 
Padre Abad, Ucayali 

Raleo del huerto según criterio técnico-científico, 
limpieza, cercado, colocación de un letrero. 
Tramite del regstro de la Sra. Noriega como 
Productora de Semilla ante el SENASA. 

 Fuentes en sierra 
7 Red de 6 rodales semilleros 

de Alnus acuminata, Buddleja 
incana y Polylepis incana  

Provincia de Huari, 
Ancash 

1. Colle, quinual, aliso, Chacpar-Huancampa: Manuel Cruz Chávez, 
c. 953983151 
2. Aliso, San Pedro de Pichiu: Narciso Espinoza Amado  
3. Quinual y colle, Chalhuayacu: Aynor Laurente Alamo, 971944559  
4. Aliso, Cristo Rey: Magno Chávez Cerpa 900705043 
5. Quinual, Shirapata: Francisco Urbano Olivas Chávez, 941889842  
6. Quinual, CC.PP. Gaucho: Herber Laurente Álamo, 996272635 

 
 
Recorrido y 
documentación con miras 
al registro ante el 
SENASA 

     

8 Rodal semillero de Buddleja 
coriaceae 

Caserío Querococha, 
Catac, Recuay, Ancash 

Yoel Huamán Melgarejo (DNI 43419159), contacto a través de 
Aynor Laurente Alamo (c. 971944559) 

Recorrido y 
documentación con miras 
al registro ante el 
SENASA 
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Cuadro 5. Contribuciones directas de las fuentes semilleras impulsadas por el proyecto a la conservación de 
recursos genéticos agroforestales 

Especies Iniciativa1 Estatus2 Actividades3 

   C IM Red RS HS RG 

Palo santo (Bursera graveolens) 1, 2, 3 P* x x x x   

Hualtaco (Loxopterygium huasango) 1, 2, 3 P* x x x x   

Sapote (Colicodendron scabridum)  2, 3 P x x x    

Faique (Vachellia macrantha) 2 V x x x    

Pijuayo, raza local Pampa Hermosa4 (Bactris 

gasipaes) 

6 P  x   x x 

Ishpingo (Amburana cearensis)  4 V  x  x  x 

Caoba (Swietenia macrophylla)  4 P  x  x  x 

Bolaina4 (Guazuma crinita) 6 P  x   x x 

Capirona4 (Calycophyllum spruceanum) 6 P  x   x x 

1ver Cuadro 4; 2P*=en peligro crítico P=en peligro V=vulnerable; 3C= colecta de semillas, IM=identificación y marcación de árboles, Red=Red de árboles 

semilleros, RS=rodal semillero, HS=huerto semillero, RG=registro del productor; 4material de 2da generación de mejoramiento 
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Figura 9. Parte de la base de datos fenológicos presentado al 
vivero comunal 

 

3.2.5.2 Salvaguardia 

En cierto sentido (basado en el principio de "úsalo o piérdelo"), todas las actividades en las fuentes 

semilleras contribuyen a salvaguardar los recursos genéticos que albergan. Lo ideal sería que las 

actividades regulares se complementaran con medidas de seguridad tradicionales, como el cercado y 

la vigilancia. En la práctica, estas últimas no suelen ser posibles. Sin embargo, la experiencia ha 

demostrado que la marcación de los árboles semilleros y, sobre todo, la colocación de letreros que 

expliquen la naturaleza y la finalidad de la fuente semillera reducirán las amenazas: una zona de 

bosque aparentemente sin uso se percibe como un recurso comunitario que debe ser valorado por la 

comunidad o como un recurso privado valorado y defendido por su propietario. Por este motivo, el 

proyecto ha dado prioridad a la colocación de letreros prominentes, donde ha sido apropiado (Figura 

10). Tienen un valor tanto simbólico como instrumental. 
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Figura 10. La señalización y marcación de rodales y árboles semilleros contribuye a salvaguardar los 
recursos genéticos 

 

3.2.5.3 Agregación de valor 

La sostenibilidad es un problema importante en el caso de las fuentes semilleras situadas en tierras 

privadas o comunales (véase la Guía de Semillas y Plantones Agroforestales para un análisis 

detallado). El problema surge principalmente porque los precios de venta de las semillas de árboles 

suelen ser bajo. Esto se convierte en un problema cuando los usos alternativos de la tierra se vuelven 

más atractivos o cuando el mantenimiento de la fuente semillera requiere un gasto o mano de obra 

importantes. La solución al problema es añadir valor a la fuente semillera. La forma más eficaz de 

hacerlo es, por lejos, la integración vertical con los viveros; los plantones de árboles se venden por 

muchas veces más que la semilla necesaria para producirlos. Por este motivo, el proyecto apoyó el 

fortalecimiento del vivero comunitario en Mangamanguilla (Figura 11). La vinculación de las fuentes 

semilleras con los viveros, idealmente a través de la integración vertical, debería ser una 

consideración básica en el fomento del suministro de semillas. 

 

 

Figura 11. La integración vertical de la producción de semillas 

con los viveros es fundamental para la sostenibilidad del 
suministro de semillas y plantones, como en el vivero 
comunitario apoyado por el proyecto en el ACP Mangamanguilla 
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3.2.5.4 Formalización 

La formalización tiene un sentido no legal y otro legal. En el sentido no legal, la conversión de una 

zona de bosque sin uso aparente en una zona señalizada e incluso cercada en la que se marcan y 

valoran claramente los árboles individuales es en sí misma un tipo de formalización. Sin embargo, la 

formalización legal lleva esto un paso más allá y es una etapa importante para visibilizar las fuentes 

semilleras, incentivar su uso y añadirles valor. 

Lamentablemente, la certificación de fuentes de semillas forestales aún no es posible en Perú, debido 

a la exigencia de reglamentación de especies individuales o grupos de especies y a la inexistencia de 

dicha reglamento específico. Sin embargo, el registro nacional de productores de semillas está 

operativo y el proyecto FuenteS pudo apoyar a tres productores de semillas de árboles de Ucayali en el 

cumplimiento de los requisitos y tramitación de sus respectivos certificados (Figura 12). 

   

Figura 12. El proyecto ayudó a tres agricultores de pequeña escala a registrarse como productores de 
semillas 

 

Durante este proceso se aprendieron valiosas lecciones que podrían servir para mejorar el diseño de 

este y otros aspectos de la normatividad. Estas se refieren, sobre todo, a las dificultades que tendrían 

los pequeños productores que no cuentan con apoyo externo para registrarse: 

• El requisito de tener un especialista en semillas es un cuello de botella, pues esto debe ser 

pagado por el agricultor. Puede haber una acuerdo que el profesional preste su registro a 

cambio de un porcentaje de la venta, pero esto pone al agricultor a una posición débil ante el 

profesional. 

• La emisión de documentos de pago, el pago de impuestos y los requisitos relacionados a la 

confirmación de la dirección del agricultor limitan la venta en mayor medida que la falta de 

registro. Requiere de un gasto contable, durante todos los meses del año, algo que los 

agricultores no podrían afrontar, y más aún si la semilla que produce no se puede almacenar 

para comercializarla durante todos los meses del año, por ser recalcitrante. La emisión de 

comprobantes de pago a través de alguna cooperativa o alguna empresa seria una alternativa, 

siempre y cuando se encuentren dentro del rubro de producción o comercialización de 

semillas y creo que este servicio tendría un menor costo para el agricultor. 

Si el registro permite llegar a más cliente y las compras con compras públicas recomiendan usar 

fuentes registradas en los proyectos de inversión, los agricultores pueden financiar sus registro con la 

expectativa de abastecer a los proyectos. Es por ello importante sugerir a los gobiernos que en sus 

proyectos condicionen la compra de semillas a productores registrados. 
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3.3 Efecto de la pandemia de covid-19 sobre las actividades y productos 

En general, por su propio diseño, la dedicación de personal y consultores, y la aprobación por STC de 

dos extensiones, el proyecto ha sido resiliente a los efectos del pandemia. En particular, debido a la 

presencia de personal de ICRAF en Ucayali y de consultores radicados en la costa norte, ha sido 

posible completar en gran medida las actividades de campo programadas, mientras muchas 

actividades se completaron antes de la pandemia o, por su naturaleza, no fueron afectadas por ella. 

Sin embargo, la pandemia repercutió negativamente en tres aspectos importantes del proyecto. 

En primer lugar, las restricciones de viaje impidieron avanzar en el registro ante el SENASA de los 

productores de semillas de Lambayeque y Piura. Sin embargo, ahora cuentan con la documentación 

de sus fuentes semilleras necesaria para proceder. 

En segundo lugar, las actividades de fortalecimiento de las fuentes semilleras en la sierra no pudieron 

avanzar más allá de las visitas iniciales de documentación y reconocimiento a finales de 2020. La 

incapacidad del proyecto para trabajar en mayor medida con los productores de semillas en Huaraz es 

lamentable, ya que la configuración de fuentes semilleras de propiedad comunitaria y viveros-cliente 

privados que se ah observado representa una opción interesante. 

En tercer lugar, y lo más importante, la pandemia impidió la celebración de la reunión de clausura. La 

reunión fue concebida como un evento de dos días en el que el personal del proyecto y los 

colaboradores de provincia presentarían sus actividades y resultados a actores clave, incluyendo 

autoridades nacionales, expertos técnicos, profesionales de la restauración y la cooperación, seguido 

por un componente de taller con el objetivo de elaborar una hoja de ruta hacia una adopción más 

amplia del enfoque del proyecto. Una reunión presencial de este tipo no fue posible y una reunión 

virtual no sería un sustituto factible. 

3.4 Contribución a los objetivos específicos del Proyecto 

3.4.1 Objetivo Específico 1 

(Aumentar la capacidad nacional para abastecer semillas (agro)forestales de calidad a los programas de 

restauración de tierras, bosques y servicios ecosistémicos, así como los programas de desarrollo de 

infraestructura verde) 

El proyecto ha contribuido eficazmente a aumentar la capacidad nacional para suministrar semillas 

agroforestales de alta calidad a las iniciativas de restauración y otras actividades agroforestales. Lo ha 

hecho principalmente de las siguientes maneras: 

• La lista de especies agroforestales peruanas (Producto 6) pone a disposición de los actores un 

recurso que es básico para la priorización de las actividades agroforestales y todo lo que las 

apoya, incluyendo el suministro de semillas y plantas. Las intervenciones agroforestales no 

pueden ser priorizadas efectivamente sin una lista de referencia de las especies que los 

agricultores valoran. 

• La Guía de Semillas y Plantones Agroforestales (Producto 14) aborda directamente muchas 

de las decisiones y los retos que tendrán que tomar quienes pretendan garantizar un 

suministro eficaz y sostenible de germoplasma para la restauración y otras actividades 

agroforestales. La herramienta de diagnóstico que la acompaña, VIVES (producto 15), orienta 

a las agencias de desarrollo rural en las intervenciones necesarias para abordar los retos 

específicos de la disponibilidad, el acceso y la utilización de semillas y plantones 

agroforestales. 
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• Las exitosas investigaciones sobre el quinual y las publicaciones correspondientes tienen el 

potencial de transformar y masificar la producción de material de plantación del 

emblemático género Polylepis, así como de introducir una gestión más cuidadosa de los 

recursos genéticos. 

• El borrdor de proyecto de norma sobre semillas, si se promulga, permitiría dar los primeros 

pasos hacia la formalización del sector de las semillas agroforestales, de tal manera que se 

logre un equilibrio entre la protección de los consumidores y un exceso de regulación 

inhibidora de laproducción y comercio. 

• El trabajo de desarrollo de fuentes semilleras ha conducido directamente a una mayor 

disponibilidad de semillas de múltiples especies. Además, y de mayor importancia, el trabajo 

proporciona un modelo de intervención local costoeficaz, que tiene el potencial de ser 

escalado masivamente para cubrir el gran déficit nacional de producción de semillas y 

plantones agroforestales de alta calidad. 

3.4.2 Objetivo Especifico 2 

(Conservar recursos genéticos de poblaciones (agro)forestales en peligro de erosión genética a través 

de su uso en fuentes semilleras para la restauración, incluyendo la restauración productiva) 

Como se explicita en el marco lógico del proyecto, las contribuciones anteriores también contribuyen 

al segundo objetivo específico, ya que la facilitación de la restauración responde directamente a la 

degradación del hábitat y a la erosión genética. 

El proyecto también ha contribuido de forma específica y/o directa a la conservación de los recursos 

genéticos agroforestales: 

• Las listas de especies agroforestales en peligro de extinción en costa, sierra y selva 

proporcionan un punto de partida para un análisis más detallado a nivel poblacional. 

• Los sistemas mejorados de producción de quinual tienen el potencial de acelerar en gran 

medida la restauración de las poblaciones relictas. 

• Las acciones del proyecto han permitido la conservación directa de recursos genéticos 

específicos. Entre ellos se encuentran poblaciones de seis especies agroforestales en peligro de 

extinción (caoba, faique, hualtaco, ishpingo, palo santo, sapote) y recursos genésticos de 

bolaina, capirona y pijuayo de importancia crítica. 

4. Conclusiones 

• Es posible mejorar la capacidad nacional de suministro de semillas agroforestales a través de 

acciones bien dirigidas a nivel local, colaborando con personas y comunidades motivadas. 

• Al menos 40 de las 185 especies agroforestales nativas peruanas que el proyecto ha 

enumerado están amenazadas de alguna manera; dichas amenazas pueden mitigarse o 

eliminarse mediante acciones de restauración selectivas a nivel local apoyadas por fuentes 

locales de semillas. 

• Los pequeños productores pueden obtener la certificación del SENASA como productores de 

semillas, pero es poco probable que puedan hacerlo sin apoyo externo, lo que inhibe la 

formalización del sector. 

• El proyecto ha elaborado una norma de semillas forestales flexible y práctica, cuya necesidad 

sigue vigente, dado el retraso en la aprobación del Reglamento de Semillas Forestales. 
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• Los sistemas mejorados de producción de plantas de quinual son factibles, y podrían 

transformar la práctica actual en los Andes peruanos. 

• El proyecto ha elaborado una guía de orientación estratégica y una herramienta de 

diagnóstico complementaria que pueden informar y orientar las intervenciones en el sector 

de las semillas y los viveros a escala local, regional y nacional. 

5. Recomendaciones 

Los productos y resultados del proyecto FuenteS sugieren y posibilitan una serie de acciones que, en 

conjunto, pueden transformar el sector de semillas y viveros agroforestales del Perú. Éstas se exponen 

a continuación. 

Recomendación 1 

En el diseño de intervenciones en el sector de semillas y viveros agroforestales, en la conservación de 

los recursos genéticos agroforestales y en el contexto más amplio de la agroforestería, los 

investigadores y profesionales del desarrollo deberían tener en cuenta toda la gama de especies 

agroforestales peruanas enumeradas en el Producto 6, incluidas las especies autóctonas y, en su caso, 

las exóticas. 

Recomendación 2 

En el diseño de intervenciones en la conservación de los recursos genéticos agroforestales, los 

investigadores y los profesionales del desarrollo, así como las autoridades competentes, deberían tener 

en cuenta tanto las listas de especies agroforestales en peligro de extinción incluidas en el Producto 6 

como otras razas locales conocidas, variedades tradicionales y productos de domesticación y mejora 

genética de los árboles, tal y como ilustran las acciones del proyecto. 

Recomendación 3 

Las organizaciones de investigación deberían realizar estudios sobre la estructura genética de las 

especies agroforestales silvestres, semidomesticadas y domesticadas, haciendo hincapié en los rasgos 

de valor comercial, con el fin de mejorar los conocimientos sobre el estado de conservación de las 

distintas poblaciones y formular planes de acción para conservación de recursos genéticos 

agroforestales. 

Recomendación 4 

En el desarrollo de la capacidad nacional de suministro de semillas agroforestales, las autoridades 

competentes, las ONG, las organizaciones de investigación y desarrollo y los cooperantes deberían 

llevar a cabo acciones costoeficaces a nivel local, como se ilustra en el Proyecto. En la mayoría de los 

casos, se debería dar prioridad a estas acciones frente a la inversión en infraestructuras costosas y 

centralizadas, como los bancos de semillas, aunque las instalaciones básicas de almacenamiento de 

semillas descentralizadas pueden ser un complemento útil de la actividad comunitaria. 

Recomendación 5 

Las organizaciones de investigación y desarrollo que participan en la promoción de la plantación de 

quinual, incluidas las ONG y las agencias gubernamentales, deberían implementar sistemas mejorados 

de producción de plantones, incluyendo el control y el seguimiento de la distribución de clones, que 

en la actualidad no están controlados. 

Recomendación 6 



 28 

Las instituciones de investigación, incluidas las universidades, deberían emprender una investigación 

adaptativa sobre la eficacia de los métodos mejorados de propagación vegetativa con otras especies de 

Polylepis de alta prioridad. 
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Recomendación 7 

A la espera de la aprobación del nuevo Reglamento de Semillas Forestales3, la autoridad competente 

(SENASA) debería considerar la promulgación por resolución jefetural de la norma de semillas 

forestales desarrollada por el personal del Proyecto. 

Recomendación 8 

La normatividad que rige la producción y comercio de las semillas forestales debe tomar en cuenta los 

cientos de especies de interés, el papel especial de los pequeños productores en el suministro de 

semillas de árboles y la necesidad de contar con trámites ágiles que faciliten su participación, en lugar 

de dificultarla. En el proceso de registro de los productores de semillas, la autoridad competente 

también debería tener en cuenta rigurosamente la calidad genética de las fuentes de semillas en 

cuestión. 

Recomendación 9 

Las organizaciones de investigación y desarrollo deberían considerar el uso de la herramienta de 

diagnóstico VIVES, junto con la Guía de Semillas y Plantones Agroforestales, para orientar sus 

intervenciones en el sector de semillas y viveros agroforestales. 

Recomendación 10 

El ICRAF debería facilitar la documentación y disponibilidad en español de los resultados y productos 

del proyecto, incluidas las características y los datos de contacto de las fuentes semilleras 

desarrolladas, con el fin de difundir el potencial del enfoque utilizado en FuenteS y garantizar la 

disponibilidad continua de los productos generados. 

Recomendación 11 

El STC debería considerar la posibilidad de reservar una partida de fondos para un evento público 

presencial destinado a difundir los resultados del proyecto y promover su impacto generalizado, que 

se celebraría una vez finalizada la actual emergencia de covid-19. 

  

 
3 El Proyecto de Reglamento se publicó para los comentarios públicos el 16 agosto 2017, mediante la Resolución Jefetural 0154-

2017-INIA, pero no se ha avanzado desde entonces. 
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