
FORMULARIO INFORME TE CNICO 

GIRAS DE INNOVACiÓN 2014 

Desarrollo de sistemas agropecuarios sostenibles, de acuerdo a experiencias estratégicasl 
realizadas en Puno, Perú. 

Asociación Indígena Aymara Agrupación Mujeres Artesamls, comuna Colchane AYMAR 
WARMI. Presidenta Celia Challapa Challapa. 
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CELIA CHALLAPA A50C AYMAR 
Artesa na text il , 

1 
CHALLAPA WARMI 

productora de quinua, 

crian za de camé lidos 

sud ameri ca nos 

f--- -- - -- ---- -_. 
JULIA CHOQUE ASOC AY MAR 

Artesa na text il, 

2 
CHOQUE WARMI 

productora de quinua, 

cri anza de ca mélidos 

sudam ericanos 

- -- -- --
MARCE LlNA 

ASOC AYMAR 
Artesa na text i 1, 

3 MAMA NI 
WARMI 

produ ctora de quinua, 

CANQU I cri anza de camé li dos 

sudamerican os 

I iDt..UA MAMANI 

ASOC AYMAR 
Artesana textil, 

4 
CHOQUE produ ctora de quinua, 

WARMI 
cri anza de camé lidos 

sudamericanos 

MARIA CHOQUE 
Artesana t extil, 

MAMANI ASOC AYMAR 
5 productora de quinua, 

WARMI 
cri anza de camélidos 

sudamericanos 

IRENE VILCHES ASOC AYMAR 
Artesana textil, 

6 prod ucto ra de quinu a, 
MAMANI WARM I 

cr ianza de camélidos 

suda mericano s 

. - • . :.:r"'t .IITf~. 

-----

- - -

'lflN l'IiI!) • . 
7754 5594 Pueb lo de 

Pi siga Carpa 

s/ n, Co lchane 

---
Pueb lo de 

Ancovinto s/n, 

Co lchane 

- f------
77405331 Pueblo de 

Escap iñ a s/n, 

Co lchane 

I Pueblo de 

Cota sa ya s/n, 

Colcha né 

98196637 Pueblo de 

Colchane s/n, 

Co lchane 

99976614 Pu eblo de 

Pi siga Cent ro 

s/n, Co lchane 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 

Página 3 de 37 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



MARINA 

CONDARCO ASOC. AYMAR 

7 CHOQUE WARM I 

ASOC. AYMAR 

PATR ICIA GARClA 
8 

WAR M I 

CHOQUE 

TE O FILO MAMANI l. Mun icipa lid ad 
9 

GARCIA Colcha ne 

CRESE NCIO 

ESTEBA N 
Comunidad 

10 M OSCOSO Ind ígena de Chi jo 

- --
i : LU I) PIZARRO 

11 
ARCE 

INDAP TARA PACA 

CARLA BETANZO I.M .Co lchane -
12 

RIVERA INDAP 

ALlCIO CASTRO Comunidad 
13 

Ind ígena de CHALLAPA 
Huaytane 

Artesa na t exti l, 

productora de qui nu a, 

cri anza de ca mél id os 

sudame ricanos 

Artesa na textil, 

productora de qu inua, 

cri anza de camé lidos 

<; udil mericanos 

Hon orable Alca lde de la 
co lcha ni no @gm ail.com 

Comuna de Co lcha ne 

Representante del 

Co nsejo Asesor Reg ional 

(CAR) Co lch ane 

_.- - -- - - ---
Ipizarm(tJlllda p .cl 

Ing. Agró nomo, 

Ej ecuti vo de 

Servicios In tegra les 

M édico Veter ina ri a, Jefa betanzocar la@gm ail .co m 

Técnica Programa de 

Desa rrollo Territorial 

Indígena (PDTI) 

Ag ri cultor represen tante 

Comunidad Indígena 

aym ara Hu ayta ne 

-

99488670 Pueb lo de 

Pisiga Ca rp a 

75532811 Pueblo de 

Pi siga Ca rpa 

98877820 Av.Teni ente 

Go nza lez s/n, 

Co lchane 

6620439 7 Pueb lo de 

Ch ijo s/n, 

Co lcha ne 

..l.. __ J ----
68780943 I Av . Reina m ar, 

co nd om inio 

vista mar, 

depto .. 408, 

torre 1 

87336619 Av.Teni ente 

Go nzalez s/n , 

Colchane 

Pueblo de 

Ca riqu ima s/n, 

Cochane 
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OSCAR 

14 SEBASTIAN 

LOPEZ 

ALVARO CASAS 
15 

CANIGUANTE 

Socipdild Ppruana de 

Criado res de Al pacas y 

Llamas (SPAR). Cen tro 

Pil oto de 

Mejorami ento 

Genético Munay 

Pacoch a, Centro de 

acopio. 

I.M .Co lchane 

INDAP 

I.M.Colch ane 

INDAP 

M acusani, 

Provinci a 

de 

Médi co Vet erinar io, 

Apoyo técni co Prodesal 

Colchane 

- Ing. Agróno mo, Jefe 

Técnico Prodesa l 

Colch ane 

Ch arl a de orga ni zación de SPAR 

M acusani 

osebas tia n@veterinaria .uch ile .cl 

src asa s@gmail.com 

Dr. MVZ Am ador Qui spe. M éd ico 

76404219 Av .Teniente 

Go nzalez s/ n, 

Co lchane 

56384947 Av .Teniente 

Gonza lez s/n, 

Colchane 

M anejo 19/01/2015 

Reproduct ivo a 

nivel 

orga nizacion al. 

Mejo rami ento 

genético 

Coo perati vas de I 
I 

productores de 

Carabaya, Veteri nario Doctorado, 
Visita a la granj a de uno de los 

Encargad o 

alpacas, reg istro 

de alpacas . 

Vi sua lización de 

ejemplares de 

alpacas, f ibra e 

in st alaciones. 

Eva lu ació n de 

fib ra a través de 

hil anderas 

experimentad as . 

Puno, 

Peru. 
productores de SPAR M acusa ni. 

Vi sita a Centro de Aco pio de f ibra 

de SPAR Macu sa ni. 

de SPAR M acusan i. 
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AGRORURAL: 

Organización de 

produ cto res Artesanos 

M acusan i (OPAM) 

Se vis itó el Tal ler AI'tesana l de est a 

Organización ubicado en el centro 

de la ciudad de Macusan i. La 

Pres identa de OPAM exp li ca que el 

recurso principal es la fibra de 

alpaca, la cual se com pra. Se 

fabrica n tej idos clásicos, como 

chalecos, guantes, gorros, 

ponchos; inn ovadoras co mo 

ll averos, mochil as, t ejidos de vest ir 

para mujer. 

Se explicaro n las técn icas de tej ido 

que co nsisten en telar de dos 

M acusan i, pedales, máquina hiladoras 

Provincia manua les, pali llo . 

de 

Carabaya, 

Puno, 

Peru 

La comercial ización es un tema 

que se aborda en con junto, en 

I cada fer ia naciona l y regional que 

I as isten, cada artesana presenta 

I sus tej idos etiqu tados y se van 

, turnan do. La m antpnrlon dpl taller 

I es parti cipativa, la P, es identa es 

I quien está a cargo de atenderlo, 

'

1 

cada artesana pu de vender sus 

tejidos. Cabe destacar que por la 

I 
venta se deja el 10% para el taller. 

A través de la Municipa lid ad 

I Provincial de Carabaya y el 

I Programa de Desarrollo Productivo 

Agra rio Rura l (AGRO RURAL) se 

elaboró un l ib ro catá logo de 

tejidos, cada uno con código, 

colores, contactos de pedidos. 

Presidenta de Organización 

Apaza Hu arcaya. 

Edih 

Tejidos y 19/01/2015 

técnicas, 

Innovación . 

Co mercialización . 

Trabajo 

orga ni zacio nal. 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
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Instituto Nac io nal de 

Invest igación 

Extens ión 

y 

Agra ri a 

(INIA). Centro de 

Investigaci ón 

Producción 

Qui msachatél 

y 

Sa nta 

Lucia, 

Provincia 

de 

Lampa, 

Puno, 

Peru 

: 

Vis ita y charla en actividad 

em pad re en llamas. 

, Vi sitas a laboratorio de 

mejora mi ento gen ético. 

Teodos io Hu an ca Mama ni Jefe del 

Programa Nacional de Invest igac ión 

Empad re 

di ri gido, 

i nf raestructu ras 

y registros 

reproductivos. 

Est ud ios en 

métodos 

reprod ucti vos, 

in seminación 

art ifi cial 

alpacas 

en 

y 

transferen cia de 

emb rion es. 

San idad anim al, 
m uest ra de 

distintos 

parás itos y 

protoco los 
Visita a laboratorio de sa nidad y en Camélidos Sudameri canos, INIA i ut ili zados 

, de análi sis de mues tras Qu imsachata 
por 

, porositológicas 
prod uctores. 

Mejo ramiento 

I de ca racterísticas 

p rod uctivas a 

t ravés de cruza 

con an imales de 

m ayor valor, 

manejo de f aun a 

nativa. 

Observaci ón de 

cruzas Alpaca-

Vicuña y 

Guan aco-ll amas 

20-

21/01/2015 
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AGRORU RAL 

CECAGRO - Ce nt ral de 

Cooperati vas Ag rarias 

de Granos de Oro . 

Planta pi loto de 

gall et as de qui nua y 

kañi wa 

Cabanill a, 

Provin cia 

de 

Lam pa, 

Puno, 

Perú. 

¡ Visita a la Planta de deriva dos de 

pa nificación de CECAGRO, 

proyecto fin anciado por Ag rorural 

(Programa de Fomen t o de la 

Di rección region al Ag rari a de 

Puno). 

Se observa el valo r agregado de los 

productos al est ar fabri cados con 

qu inu a y kañiwa. El manejo de l 

cu lt ivo se rea liza bajo prod ucción 

o l'gá ni ca , se han capac itado 

I 
promotores dentro de la 

Cooperati va que se encarga n de la 

I elaboración de bioles, 

I 
bioinsect icidas, certi f icación entre 

predios de agricultores, en t erreno 

se pudo observar como manejan el 

culti vo, transfiri ndo ex peri encias 

I a los agricu ltores. La ro t ación de 

cu lti vo qu e ell os rea li zan es primer 

año, avena o ceb ilda, <PP lI nrJ o año 

ha bas y te rcer año quinua . La 

semill a la obt ienen de generación 

en ge neración a través de un a 

I 
se lección por vigor y el 

intercambio de se mill a po r 

I p roductor. La Cooperat iva const a 

de 50 asociados, todos trabajan 

I por igual, por ende el benefi cio es 

igual, todos se turna n en 

I partic ipación de ferias . La 

ce rtificación la rea li za la empresa 

Bio Latin a, la cual se encu entra 

vigente. 

-----------------------,----------- -

Pres idente CECAGRO Sr . 

Burgos Quispe 

Fab ian 

Va lor agrega do 21-01-2015 

de la qu inua. 

Producción 

orgán ica de l 

cult ivo quinu a. 

Rotac ión de 

culti vo. Selección 

de semilla. 

Organ ización de 

la Cooperativa, 

obj etivos cl aros. : 

Com erciali zación. 

Formula rio Informe Técnico Giras de Innovación 
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INIA. Ministerio de 

Agricultura. Estación 

Exper imental Agraria 

Illpa-Puno. 

Turi smo rural, 

comun itario y 

vivencial. QOLLA WASI 

Salcedo, 

Se rea li zó una charla en manejo 

integrado de plaga s en aud itorio 

INIA. Se describió plaga a pl aga 

que afecta la zona del alt ip la no, el 

co ntrol cul tural, control bi ológico, 

uso de insecti cidas natura les, 

va riedades productivas . Se 

ro 

Puno, r 
realiza ron consultas abiertas al M .Se. Ped 

es pecialista, en temas de contro l Coordinado 

de heladas, lo cual se res pond ió en Plagas INIA Perú 
: lo importante que es t ener ILLPA Puno 

clasi ficad a las zonas 
agroecológi cas productivas, de 

acuerdo a su susceptibi lidad a la 
ros ión eó li ca, microcl im a, va l 

decir, una agricultura de precis ión 

hacia la agricultura fa mili ar 

I ca mpesin a. 

I Se iniciaron las actividades co n un 

desayuno tradicion il l ayma ra ( 
I quinua, que~ o , m r> p de muña). 

Luego nos prepardmos a iniciar el 

turi smo guiado con ll amas en 

I di rección a la laguna Umayo, los 

Atuncoll a, I comu neros nos van conta ndo 

-

Delgad o Mamani, 

M anejo In tegrado de 

Estac ión Experim enta l 

Co ntrol 21-03-2015 

integrado de 

plagas en cu lti vo 

de quinu a. 

Catá logo de 

var iedades 

product ivas en 

Puno. 

Turismo rural 22-03-2015 

Comun it ari o. 

I Gil tronomía 

andi na. 
I 

Aloja miento 

andino. 

Pu no, 
! hi stor ias . A las hora de cam in ata 

compa rtim os un cocovi andino, 

para seguir a la laguna. Una vez en 

ese luga r nos subimos al bote de 4 

Juli o Vi lca 

Qoll a Wasi, 

Monteagudo, En cargado 

personas para llegar al 

Monumen to Arq ueológico 

I 
Sill ustani . Al recOl"rer 20 minutos 

en bote ll egamos a las chullpas y 

se nos rea li zó una cha rla sobre 

estos monumentos. 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
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Ministerio de 

Agricultura. Dirección 

regional Ag raria Pu no, 

Pun o. AGROR URAL Peru . 

I Intercambio de experiencias junto 

a Ingenieros Agrónomos y M édicos 

Vete rinarios que trabajan en 

I Programas de Desa rrollo 

Agropecu ario con Com unidades 

I Aymara s y Quechu as. Tanto en 

cu ltivo de quinua, café, producción 

I de leche. Experi encias de trabajo 

I 
con Cooperativas ecológicas con 

certificac ión orgán ica, manejo de 

cultivos, dedi cacion de los 

I agricu ltores. Foca lización de 
proyectos asoci ativos de acuerdo a 

ca da zona agro cológica de Puno. 
Se trabaja mediante Cooperativas 

I Agrícolas con una visión 

Cooperativas 22-03-2015 

agrícola s. 

Evaluación 

participativa con 

agricultores. 

Ci rcu itos cortos 

de 

comercialización . 

em presari al, estatutos defini dos, Ing. Agrónomo M arcos Flores 

es decir, un reg lam nto interno en Barriga. Profes ion al Asesor 

donde se empodera a los AGRORU RAL Yunguyo 

prod uctores. Cuál es el objetivo 

' para fo rm ar una cooperativa. Se 

forman consejo~ dentro de las 

I 

orga nizaciones, co nsejo 

ad ministrativo (admin istración); 

consejo de vigilancia (control 

interno) ; consejo de electores 

(co nvocatori as). Todos los 

asociados participan en la gestión . 

Se potencia el trabajo de la 

agri cultura famili ar ca mpes in a, 

que ell os investi guen y rescaten 

sa beres locales. En el predio se 

I 
deja un área para que los 
profesion ales transfieran 

tecnologías . Se rea lizan días de 

Formu lario Informe Técnico Giras de Innovación 
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Cooperativa Agro 

Industrial Ca bana Ltda . 

COOPAIN 

campo en cosechas demostrando 

el trabajo rea lizado en cada 

tempo rada. En com erci ali zación se 

potencian y masifican las ferias 

para promover los productos 

locales, con una marca original. La 

comercia lización es en conveni os 

de "fair trade", una mayo r 

as istencia técnica en seguimi ento 

al cul t ivo, bajo un a autoestim a de 

I trabajo pendi ente ha lograr un 

bienestar famili ar, en pos de un 
au mento del rendimiento, con un 

manejo de agua-suelo-pl anta 
integrado, ali men tos naturales y 

nutritivos. 

Funcionamiento de Cooperativa: 

Nos reun imos con la Di rectiva, 

quien nos dio a conoce r su 

creación y organizac ión. El objet ivo 

I que se señala P: qlln , 1 tener un 

mayor volum en y con certificado 

Cooperativas 23-01-2015 

agríco las, 

orga nización 

Plantas de 

roce am if'nto . 
fV1 anejo cultural I 

orgá nico se puede negocia r un de la quinua. 

mejor precio. El Con sejo Directivo 

se ocupa de los aspectos Ing. Genaro Uch arico, Director 

productivos, ellos eli gen un Centro de Invest igac ión, Educación y 

Geren t e anu alm ent , en co njunto Desa rroll o (CIED) 

con el consejo de administración, 

consejo de vigilancia, ellos pueden 

realizar asa mbleas . Se viven altos y 

bajos en la vida de la Cooperativa. 

Se rea li zan fu ertes ca pacitaciones 

en Buenas práct icas agríco las 

(BPA) y de almacenam iento; se 

premian a los productores qu e 

Formulari o Informe Técni co Giras de Innovaci ón 
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as isten y trabajan por mantener 

activa la Cooperativa. Existen 1200 

hectáreas certificadas bajo 

producción orgánica. La quinu a se 

vende a la Cooperat iva y se paga 

un precio ju sto, se solicita un 

primer aporte y se trabaja con los 

d ividendos de venta. Existen 

productores que se dedican a ser 

sem ille ri stas a través de una 

, in scripción en INIA. Actualmente 

son 511 socios y trabaja n 25 
profesionales y técnicos. 

Pla nta de procesamiento: Consta 

de un centro de acopio, donde se 

recepciona la quinua que viene 

previamente tri ll ada. La 

trazabilidad comienza reg ist rando 

el nombre del productor y su 

I p redio . Los procp<os de la quinu a 

I 
so n: 1.· Tolva de alimentación, 

elevador de ca nj ilones. 

2.- Despedradora 1 y esca rificado 

(método de fricc ión) . 

3.- Lavadora y Centrifugado. 

4. -Despedradora 2 y clas ificador. 

5. - Sensor óptico para separar 

grano por color. 

Cabe señalar qu e el secado lo 

r'ealizan al aire libre, encima de un 

plástico, siendo su mayor 

problema es te. Trabajan 10 
operarios y se procesan cinco 

tonelad as diarias 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
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Asociación de 

Artesanas Ba rtolin a de 

Ollas, ONG M anuela 

Ramos "U na apuesta 

por la igua ldad" . 

Tienda Artesa nal Juli . 

ap roximadamente. Existen 

pérdid as de quinua bla nca (7%). 

quinu a negra (15 %). El mercado 

principal es la Co munidad 

Europea. 

Aspecto técnico del cultivo de 

quinua: Cuando la planta se 

encuentra en el estado fe nológico 

de cuatro hoj as verdaderas, se 

"cajonea" que equivale al aporqu e 

que rea lizan en el cu ltivo de papa, I 

lo que tiene efecto en la mejor 

f ij ación de la planta al sue lo, 

impidi endo la ca íd a debido alas 

vientos imperantes. El agricultor 

visita una vez a la se mana su 

predio de quinua, por lo qu e la 

dedicación es un f actor 

prepond erante en la producción. 

I Visita a Tiend a ,l\ rtPsa na l Juli . La I 

, Di rectiva y soci as de la As oci ac ión 

nos esperaron pa ra un a 

demostración de cómo rea li zaban 

sus tejidos y teñidos. La mu estra 

-----------------------,------~ -- ---r----------~ 

-----
Técnicas 

hilado, 

dI> I 23 -01 -2015 

t eñido. 

Comercializac ión 

y et iqu etado. 

Puerto de texti l era bien variada con t ejidos 

Juli, Puno, 

Perú 

para tod as las edades, recuerdos, Presid enta Asoc. Artesanas Barto lina 

productos de calidad como cojin es de Ollas Sra. Deomil a Can dia 

y cuadros bordados, gorros, Mamani. 

cha linas (bufandas). guantes, 

chal es, en f ibra de al paca y mezcla, 

tej id os a mano por muj eres 

artesa nas de Juli capac itadas a 

través del p royecto "Acceso y 

m ejora de ingresos econó m ico s de 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
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mujeres artesa nas quechuas y 

aymara s en Puno". Cuyo fin es 

visibilizar y forta lecer la 

participaci ón eco nóm ica de las 

mujeres en Puno". Ini ciat iva 

apoyada por ONG M an uel a 

Ramos, Economistas Sin Fronteras, 

Comuni dad Europea. Se observó el 

et iquetado de los tejidos co n el 

nombre de ca da socia, con los 

cuid ados dL 1" prenda y lo má s 

destacado el hecho a m ano . 

Tambi én se utilizan máqu inas 

te jedoras, muy út il es, por lo que 

comentaban las artesa nas. En 

cuanto al teñido, rea li zaron la 

demostrac ión in situ, de las 

proporci ones y usos de in sumas 

locales. 

Ca be destacar la visita de la 

I Gobern ;:¡ dnril rlpl distrito de Juli y ¡ 
su enorme CO I d'dl ,dad. 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
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De acuerdo al sigui ente cuadro hubieron las sigui ent es modificaciones: 

It inerario original Inconveniente 

AGRORURAL : Centro Experimental la Los funcion arios se 

Raya. encontraban co n descan so 

est ival ya que pe rten ecen a la 

Universidad del Altip lano de 

, Pu no 
- -

AGRORURAL: Chaupi Sa huaca si- Se propuso visitar la estación 

Asociaci ón de Productores experimentallll pa - INI A. 

Se sumaron dos visit as más: 

1.- M ini sterio de Ag ri cult ura. Dirección Regional Ag ra ri a Puno . Prog rama Agrorural. 

Itinerario realizado 

Institut o Nacional de 

Investi gación y Ext ensión 

Ag rar ia (INIA ). Centro de 

Investi gac ión y Producción 

Qui m sac hat a. 
-

INI A. Mini sterio de 

Agricu It u ra . Est ac ión 

Experim en tal Agra ri a Ill pa -

Pun o. 

2.- Asoc iac ión de Arte sa nas Barto lina de Ollas, ONG M anuela Ramos " Una apuesta por la igualdad". Tiend a Artesan al Jul i. 
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Colchane es la comuna que cuenta con la mayor cantidad de superfic ie de la región de Tarapacá (88.041,41 hás). Ad emás de 

acuerdo al Censo Agropec uario de 2007, Colchane es la comuna con mayor número de ll amas (15.5 61) y la tercera en número de 

alpacas (2 .671) en Chile. Sin embargo, a consecuencia de que los campes inos no han encontrado una rentabil idad adecuada en sus 

sistemas productivos está n migrando a ci udades co mo Alto Hosp icio y Pozo Almonte lo que tra e con sigo pérdida de identidad 

además de abandonar manejos agropecuarios ancestral es, ll ega ndo incluso a una cond ición de descuido de su ga nado por no ver 

futum en él. Deb ido a la altitud (3800 m.s.n.m) se encuentra expuesta a fa ct ores climáti cos extremos que dete rminan de fo rma 

precisa los cic los agmpecuarios y por t anto la seguridad alimentaria de sus hab itantes rura les. Los princi pa les prob lemas que se 

presentan son : Ganado inespecífico productivamente y desmejorado genéticamente. Esto va en mancomun ión a un gran 

desconocimi ento de la s normas de manejo, inex istencia de registros de prod ucc ión ni de su estado sa ni tario, baja infraestru ctu ra de 

manejo sa nitario, fa lta de alternativas para la alimentación , manejos prevent ivos ante r iesgos climáti cos. Este diagnóstico nos 

señala, por una parte el potencial de producci ón fib ra de alpaca, ca rn e magra, cueros, entre otros productos y a su vez, está el 

desafío de mejorar la s actuales cond icion es, siendo una primera etapa obse rvar experien cias extranje ras que han tenido éxito en la 

preve nción de l I·iesgo climáti co y de apoyo tecno lógico que fac iliten el diseño y la impleme ntación de programas de desa rro llo 

ganade ro que inco rporen el mejoram iento de la productividad, el ma nejo sostenible y la protecci ón de los recu l·sos naturales, el 

mejo ramie nto de la ca lidad de vida de las com unidades. 

I Sp UI) datos de la FAO (;;005), I sect or dp la <; it-'ll a po ee alrt-'uedol de rnillon es de alpa(;:),> un mill ón de Ilall las y alrededor de 125 
mil vicuñas, ocupando el prime r lugar en el mundo en cuanto a núme ro de alpacas y vicuñ as y el segundo lugar en l lamas. La 

producción de camé li dos suda m eri canos es re ntab le en la región de Puno y lo pue de se r tamb ién en Col chane, debido a q ue en 

nuestra comuna ex ist e un gran potenc ial de desa rro ll o . 

Los sistemas productivos tecnificados de Puno pueden aportar información re leva nt e para el desa rrollo de los sistemas productivos 

aún en condic ione s desfavorab les a las que inevitablemente nos empuja el ca m bio climático. 

Seña lado lo anterio l·, el mayor probl ema es que en la comun a no hay productores de ca m élidos sudamericanos con sistema 

tecnifi cado que pueda se rvir de ejemplo para los demá s. 

Los conocimientos que es necesario obtenga n los ganaderos en la com una de Colchan e, son: 

1. -Ma nejo de regi stros. 

2. -Alimentación y eva luación de condición corpora l. 

3. -Esquila. 

4. -M anejOS reproducti vos y se lección de machos. 
--------------------------------------------------------------------~ 
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Estos temas son débiles en la co mu na y son los que pued en mejorar la s condi ciones de producción, fo rtaleciéndola, dejánd ola 

menos expuesta a los extremos clim áticos de la zona. En el ámbito de la quinua el bajo pos icionami ento y asociatividad de 

produ ctores, debido a probl ema s de desconfianzas, individualismo, fa lta de objeti vos claros; bajo va lor agregado y elabora ción de 

subproductos; mejorar ámb ito técni co de ri ego, ferti li zac ión , manejo de plagas y selección de semi lla. Est a se rá una oportunidad 

pa ra observar en Puno, como las Asociaciones y Cooperativas de Quinua, trabajan y ll ega n a exportar, así como tamb ién lo realizan 

las Asoc. de Arte sana s. 

. .' . '. 

Que los ganaderos, agricultores y artesana s conozcan un manejo sostenible y eficiente del ganado camélido sudamericano, de la 

producción de quinua y artesanía tex til en co ndiciones simil ares a las de nuestra comu na, pa ra que ap li quen y transfieran la 
experienc ia aprendida en sus sist emas productivos. 

De acuerdo a lo observado en la Gira de innovación, las solu ciones innovadora s encont radas y que resultaron alentadoras para 

los productores, son: 

I Tecno logía tradicional 
-

Práct ica o actividad _ Tecnología propuesta 

Comerciali zación de artesanía textil y Venta nacional y regiona l a travé s solo En Arte san ía, inco rpora r la venta de 

quinua de fer ias esporádicas teji dos a través de un catá logo de la 

Agrupa ción y diseñar un etiquetado con 

identidad cultural que resa lte el entorno 

de donde se produce. 

Para el caso de la quinu a promover la 

venta a través de circuitos cortos en la 

ciud ad de Iqui que y trabajar junto a Pro 

Chil e en mercados más exigentes a nivel 
i nternac iona 1. 

I 
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Uso de maquinarias para artesanía Uso de máquinas esca rm inadoras, Las arte sanas dem ost raron interés en la 

textil ov ill adora s, urd idores, ma deje ros. máq uina hiladora man ual. 
~--~----------+---~---------------------------~ 

Diversidad de tej idos Se tej en cha les, bufandas, chu llos, Inco rporar más var ied ad de t ej idos para 

frazada s, bajada s de piso, Iliglas, poncho, la vest iment a uni sex así como de niños . 

ponchito, incuñ a, costa les, axo, t al ega, 

chuspa, faj a, culebrill as, tica , co ll ares de 

ti ca, ll ave ro arete y tica, pu lsera ti ca , 

cint i llo, m arca pág inas, f ibra de alpaca 

hil ada, bufanda gorro, 

Venta de productos loca les co mo 

I artesanía y quinua en Colchane 

No hay un lugar dL ven ta estab lecido Hdbi litar un lugar para Vl'Illa loca l, en el 

para la venta cual pueda n rota r las socias en la 

at ención. Para el caso de artesan ía 

postu lac ión a un proyecto de museo 

m ode rno, en el cu al se exhiban los 

teji dos ant iguos y actuales, sa la de ta ll er 

donde los jóvenes pu edan apre nde r, sala 

audiovisual. Incenti var la pre pa ración de 

qui nua en las cartas de los rest aurantes 

l' 

I 

Organ ización 

Cooperativas 

loca les. I 

-----------------+---------------------------------4---
de Asociaciones y So lo pa rti cipan algunas socios en las Em poderar a ca da socia con la 

reun iones y act ividades de proyectos. Asociac ión y acti vidades, designando 

Ex ist e: fu nciones organ izan do com isiones de 

(al id ios incras ia individua list a de los t raba jo, como admini st rativos, ca li dad, 

agricult o res(as); segur id ad, convocato rias, entre ot ros. La 

(bl desconfi anzas deb ido a malas Di r·ectiva debe ma nt enerse act iva mente 

expe riencias pa sa das de orga ni zación; in forma ndo sobre los avances de l grupo 

(cl fa lt a de cont in uidad en los programas a ca rgo . Ser ía muy in teresante pode r 

púb licos de apoyo a las orga nizac iones, postu lar a un proyect o de 

co n proyect os que dura n un año, sin " Fo rtalecim iento organizaciona l y 

segu imiento ni acompaña miento, co n capac idades técni co product ivas de las 
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I Tra baj o en cooperativas, Aco pio de 

ve ll ón, con fi scalización de ca lidad: 

!¡ 
" 

mínimo financiamiento e impactos; y 

(d) pr iorización de inversiones física s 

(infraestructura y eq uipamie nto) por 

parte de las entidades púb licas, por 

sobre la formación y mejora del capital 

Asocia ciones v igentes de la Comuna en 

los rubros de artesanía, ga nadería, 

quinua, turismo". Lo interesante es que 

existe n prod uctores, a rtesa nas y 

ganaderos interesados en part icipar y 

social y humano local. ser parte de este desarrollo. 

La gran debi lidad que exhiben las 

est ructuras organizativas de carácter 

económ ico prod uct ivo de la quinua en el 

alt ip lano es una seria lim itante para el 

desarro llo de la cadena de producción y 

co mercia li zac ión, pue s pa ra este 

objetivo se requi ere de esquema s 
asociativos para generar vo lúmenes de 

venta ad ecuados, ca lidad estandarizada 

de los productos y una v isión colectiva 

de tipo empresaria l hacía el negoc io de 

la quinua . 

El ve llón se vende a muy bajo precio en 

la fer ia qui ncenal de Co lchane, en fo rm a 

particular por cada ga nadero. 

Al tr abaja r en cooperativa, se rea liza un 

trabajo en que la produ cc ión ind ividual 

es un bie n para todos. Por eso otros 

tema s prod uctivos como reproducc ión y 

alimentación se ven mejorados 

colectivamente para que haya un 

producto fina l consensuado. A part ir de 

esto es que se tom a en actividad, un 

centro de acop io de fibra de alpa ca, 

donde se exige un nivel de li mpieza 

espec ial, y existe un contro l de ca lidad -

en que se contrata una persona 
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Cent ros re product ivos. Rep roducción En Colcha ne existe una baja fertil idad y 

dirigida y regist ros reproduct ivos: mezcla de razas y colo res ent re los 

camé lidos sudamericanos. No se rea li za n 

reg istros product ivos, la reprod ucción 

dir igid a se ha ido pe rdiendo en el 

t iem po, los ant iguos ga nad eros 

recuerdan que sus padres si la 

real iza ban. 

especial izada con fondos de la 

cooperat iva- donde se separan las f ibras 

según su ca lidad y color . 

La reproducc ión d iri gida junt o co n los 

registros rep rod uct ivos, son so luciones 

para el aume nto de ferti l ida d por el 

aumento en la libi do de los machos, la 

cert eza de celo en las hembras, y las 

repetic iones dirig idas que nos permit en 

los reg istros . Además, pe rm it e el 

aparea miento contro lado de los 

reproductores, manejando así ca lidad, 

co lor, y cruzas en ge nera l, 

especia lme nte im porta nte en alpacas 

por el va lor de su fi bra . La 

infraestructura ut ili zada en este caso, es 

de fác il co nst rucc ión y acceso ya que es 

un (O ll ' unto de corrales de malla se I 

con st ruye co n ma lla y rollizos) más el 

trabajo de una buena cantidad de ge nte 

(alrededor de 10 persona s) . El manejo 

con siste de t res act ividades: sepa ración 

de machos y hembras (se real iza 

previamente), la detección de ce lo en 

hem bras por un macho celador (q ue las 

detecta m ient ras las hembras pasa n de 

un corral a otro), la expos ició n de 

hemb ras en ce lo para se r cub iert as por 

machos escogid os. Du rante ese trabajo 

se toman datos de identificac ión de 
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I Cent ros reproduct ivos. 

I Artificial 

Inseminación No existe est a tecnología para ca m éli dos 

en la reg ió n 

macho y hembra, fecha y duración de l 

encaste. Con esto se puede tene r contro l 

de las cr uzas evitando así encast es entre 

fam iliares, t ener datos de ferti lidad para 

mejora r e l sist ema producti vo . 

El cent ro re productivo Quimsachata 

ti ene ava nzados estud ios en 

re produ cció n art ifici al siendo una de las 

opc iones reproducti vas pa ra los 

camél idos de la región . La insem inación 

art ificial es un método reprod uct ivo 

utilizado amp li amente en especies 

bovinas y eq uinos, y un manejo surgente 

en ot ras especies como alpacas. Consist e 

en la extracción de semen de un macho 

para luego se r inocu lado en e l sistema 

reproduct ivo de la hembra Con esto, la 

prpíH-'1 SP logra tpnipll on Illp nos machos 

por hembras - perm it iendo d ismi nu ir el 

número de m achos bajando el cost o 

productivo por al im entación 

ítems-, se puede n escoger 

mejores ejem plares para 

y otros 

só lo los 

pa drón 

permitiendo encast ar varia s hem bras 

con menor esfuerzo del macho, y 

mantene r un bu en contro l en e l m anejo 

reproduct ivo. 
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Cruzas reproductivas de camélidos 

suda mericanos domésticos con 

especies silvestres 

! Valor agregado en 
: cu lti vo y elaboración 

I quinua 

1, 

producción del 

de derivados de 

Ma nejo no reali zado en la Comuna de 

Co lchane, deb ido a que la vicuña es una 

especie protegida por el SAG. 

En el centro de invest igación 

Quimsachata se están ll eva ndo a cabo 

cruzas reproductiva s de alpacas con 

vicuñas, y llamas con guanacos. Con 

estas cruzas se ha vi sto mejora dos los 

parámetros productivos : fibra más fina 

de mejor ca lidad, y llamas más grandes 

con ca nales más pesa das . Este t rabajo 

ha sido enmarcado en un trabajo 

I especia l co n animal es si lvestres ya que 

en el país hay restricc iones pa ra el 

cautiver io de éstos, por lo que existe 

________________ --j to_do un protocolo para su trabajo. 

Act ua lme nte se produce bajo un manejo Se obse rva que el poder prod ucir bajo 

natu ral ancestral , con baja tecnolog ía y normas de ag ricultura orgá nica, se 

pérd ida de uso de prácticas sost enible s. estab lece como una prioridad en la zona 

En relación a los derivados se lim ita a la del Altipla no, en la cua l se deben 

prod ucción de quinua perlada fortalece r las técni cas de prod ucc ión 

I 11"di ional para grant'al qu inua perlada I "nl p<'ll'al unida a te l noluP las actuales, 

I para sopa, harina de quin ua t ostada, en el ma nejo sostenible del suelo, 

har ina de quinua blanca. fert ili za ción orgá nica, manejo eco lógico 

de plagas, uso de la biodive rs idad 

fu nciona I loca 1. Este proceso de 

certif icación perm it irá ab ri r me rcados y 

emprendimientos de agricultores que se 

sienten esperanzados en leva ntar la 

ali caída comerciali zación de la quin ua de 

Colcha ne, in corporand o procesos 

agro industriales a cada Asociació n y/o 

Cooperat iva. Se deben estab lecer 

Normas de Producci ón Orgá nica a nive l 
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Comunal, de acuerdo a las condic iones 

bióticas y abiót icas loca les, asi como 

cultura les. 
----------------r----------------------------------+----------------------------------~ 

Selección de semilla de qu inua Actualmente algunos agricultores El INIA en Perú, ti ene a disposición de 

1, Rotaciónde cultivos 

I 

I 

I 

se lecciona n su prop ia semilla antes de la cada agricu lto r un a var iedad de ecotipos 

cosec ha, como conocimiento ancestral, adaptados a las condiciones de cada 

sin embargo, esta práct ica no es sector productivo. Ex isten semi lleristas 

realizada en su t otalidad por todos los que traba jan en conjunto con INIA. Esto 

productores. Se ut il izan mezclas de garant iza una sem ill a de ca lidad y por 

ecotipos para asegurol los daños ende I'endim ient os óptim os . Si bien en la 

produc idos por factores abiót icos. zona de Puno se siembra más de un 

ecotipo, estos no se mezc lan, lo cual , es 

distinto a lo realizado en Co lcha ne. Se 
denota una falta de invest igación 

ap li cada y part icipativa , así como 

tran sferenc ia tecno lógica con y hacia los 

agricultores en la se lecc ión de ecot ipos 

locale s. 
I p rpal iza ~; rot-a inn rlP r lil t ivo q ue - Unrl Intaci '-n- d-e- cultivo enu ina p-a-r-a el -

consiste en: ler año qUinua / 2do año Altiplano es la de : ler año Papa / 2Q 

barbecho / 3er año quinua. Esto impli ca año: Qu inua /3Q año: Cebada / 4Q año: 

una mayor degradación de sue lo, Habas / SQ, 6Q Y 7Q año: Descanso de l 

pérdida de biodiversidad y hasta sue lo o siembra de al falfa. Esta rotac ión 

confl ictos entre comunidades. Esto tiene una alta distribución y const ituyen 

produce un agotamiento intensivo de la una importa nte reserva alimentic ia , así 

fertilidad natural de los suelos en la zona como una manera de distribución socia l 

altiplánica. Como se observa es un de los terre nos. Las decisiones sob re que 

sistema intensificado, con cu ltivo de especie se cultivarán y sobre los 

qu inua como ca becera. En el supuesto descansos tamb ién son de decisión 

de seguir la tende ncia hacia la dinámica comun ita ri as . Este t ipo de rotac ión 

de intensificac ión del cultivo, esto no util izada en tiempos ancestra le s, se ll eva 
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so lo por la fa lta de conoc im iento de 

muchos agricultores, sino por la 

ausencia de planes de manejo de suelos 

que sea n con stantes y con seguimiento 

en el t iempo, a med iano plazo, 

ocasionaría que los sistemas frágiles del 

altiplano se vean afectados 

negativamente especialmente en su 

produ ctividad y sostenibilidad. Estas 

prácticas de descanso intera nua les se 

ven favoreceridas relat ivame nte a la 

recuperación del suelo en condiciones 

físicas y bio lóg icas de los sue los, a través 
de la incorporac ión de guano de co rd ero 

o ll amo a través de programas de 

recuperación de suelo subsidiados por 

IN DAP y SAG . La producción o el 

re ndimi nto de un culti vo de qu inua 

ac:ipn¡,:¡~ , de la infl uencia del t lPmpo de 

descanso, está en función de las 

ca racterísticas prístina s del suelo o de su 

estado anterio r. Un sue lo v irgen 

habilitado pa ra su producci ón, difie re en 

el número de cosec has que pued e 

reportar y cuando sea somet ido a 

descanso su recuperaci ón ta mbién 

pued e se r distinta , pero en ge neral la 

recuperación es muy lenta. 

a cabo siemp re y cuando ex ista 

di spo nibilidad de di sponer de siste m as 

de riego para los cultivos, lo cual se 

observa imprescindible para la 

producc ión soste ni ble tanto de quinua, 

como de forraje suplementario para el 

ganado. 
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I Metodología de trabajo Institucional 

I 

En la actualidad en las comunas rural es 

podemos decir que si están apoyadas 

por varios se rvicios estatales en donde 

cada uno de ellos se preocupa de 

implementar sus instrumentos como por 

ejem plo; en las líneas de fomento 

INDAP, Conad i, en obras de riego 

CNR, fisca li za ción y recursos natura les 

SAG entre otros, pero para ejecutar 

estos instrumentos los serv icio tiene su 

propio marco norm at ivo y genera lmente 

estas no rep resentan la rea lidad de las 
localidades de la región, 

Favoreciendo las siguientes 

probl emáticas 

l.-Los se rvicios se preocupan de ejecutar 

~ u pi () ramas, sa biend q Up el a poyo 

no es una herramienta de solución para 

la comuna , 

2,-No ex iste un trabaj o en conjunto 

entre los se rvicios, para potencia r una 

línea est ratégica territorial que pote ncia 

la ident idad de la Com una y rescate y 

valore sus productos locales, 

3,-Genera lmete los beneficios 

El País vecino se propuso hace algunos 

años elaborar un pl an estratégico para la 

quinua del Pe ru , pa ra desarroll ar la 

potencialidad del Perú en el mercado 

nacional e internac ional , desarro ll ando 

venta j as competit ivas que perm itan la 

viabilidad, cont inuidad y rentabilidad de 

la qui nua, Las principales estrategias a 

im plementar son lograr la asocia tivid ad 

y ali anzas estra tégica s en parale lo con 

los agente involucrados en la cadena 

completa de l proceso del cult ivo, 
mejorando la tecnología del cultivo para 

incre mentar la prod uctividad y la calidad 

del producto lograr los nichos de 

mercado aprovechando las nuevas 

tendencias de consumo, pa ra 

I II1UPI1 entar las expon acioll PS y el 

co nsumo interno, 

Para rea lizar la elaboración estratég ica 

de est e plan se form ó una mesa de 

trabajo donde se ven involucrados 

agricultores, procesadores, fun cionarios 

públicos, representantes de las 

universidades e institutos tecn o lógicos, 

Orga ni zac iones sin f ines de lucro y entes 

entregados por los servicios son al privados interesados, 

núcleo famil iar fa vorecie ndo al 

individual ismo y provocando una 

competencia entre familia s de que o 
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I Centro de investi ga ci ó n (INIA) 

cuanto proyectos han ga nados, 

4.- La s asesoría entregadas no son lo 

sufic iente, y el capital huma no es 

deficiente . 

5. las capac ita ciones entrega das no 

tienen una continu id ad en el proceso 

product ivo al que aborda. 

6. - Falta de invest igación agra ria para 

mejo rar la línea de procesos y pot enciar 

la product ivida d de cultivo. 

La Reg ión de Tarapacá necesita de un 

centro de investigación agro pecuaria , 
que apoye al desarrollo de los 

prod uctos loca les, imp lementa ndo una 

línea de invest igación, la cua l se enfoque 

a documenta r y validar junto a los 

agricu ltore s las m ejora s tecno lógicas del 

ma l1ejn del cul t ivo o (JI-' Ii! línea de 

proce sos, co n mira s a potencia r, un 

producto co n un valol agregado que 

pueda se r inclu ido en el mercado loca l 

El INI A Pe rú ha rea li zados t rabajos de 

in vest igación en m ejoramiento de 

semi llas de Quinua, en dond e ha logrado 

di sponer para los prod uctores ag rar ios 7 

variedad es de Qu in ua mejora da s, 

re ali za ndo traba jos como por ejemp lo 

di sminución en la dosis de siem bra, la 

cual pr (l OP 10 a 12 kg/ha IPd lH iP IHJO d 

2 a 3 kg/ha si n perjudicar el 

rend imi ento, sepa ración por co lor de l 

grano, adaptab ili dad en otra s zo nas 

agroeco lógicas del país, algu nas 

resistencias a plagas. 
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El trabajo en cooperativas es una de las so luciones al tra ba jo comunitari o para hace r el de sa rrol lo más sustentable. Lo que se qu iere 

log rar es el trabajo en con ju nto, donde mejoren las comun icaciones, los roles, y co n esto la confi anza para tener así un buen resu ltado 

en cuanto a producción y venta . Sea en forma de coope rat iva o asociación, se quiere implementar en la co muna este tipo de traba jo 

en que las re sponsabilidades reca iga n sobre el mi smo gru po y todos se sie ntan act iva mente partícipes de ell a. Este mod o de trabajo es 

fact ib le de hacer, empeza ndo con aque llos que est én más mot ivados en el trabajo, pa ra ir sumando luego más gente que se pueda ve r 

atra íd a po r el buen trabajo y -espera mos- bu enos resultad os de éste. 

El centro de acopio de fibra es una muy bu ena idea para mejorar la comercialización de f ib ra y/ o hilado de fibra de alpaca y otros 

productos. La visita a este lugar nos da un buen ejemplo para empezar con esta forma de organi zación y potenci al comercia lizac ión. 

Es factibl e de hacer y reprodu cir en la comun a de Colchane, y de hecho se ll evará a cabo product o de un fo ndo adjudicad o del Fondo 

Indígena, en el que se creará un centro de acopi o de fibra de alpaca y ll ama y lana de oveja. Se toma rán en cuenta forma s de traba jo 

en cont rados en la gira, como la certificac ión de cali dad de la f ibra, el trabajo en conjunto, el aporte vo luntario de la gen te inclu ido en 

la asoc iac ión y la cana li zación de venta . 

l;:¡ rpproducción dirigida y el rpg istro reproducti vo <011 ;:¡ctiv idad es que ~p quip ren impl em ent;:¡ r ('(1 Id rn m una ya que es tilla solu ción 
I 
I ,eal y Uf::' f ácil acceso para meJul ar la fe rt ilidad en el bdl1ad o local. La in f ' Clestl iJClUra bá sica neceSdr el e~ de baj o costo, si ~e necesita de 

vari as personas pe ro la s comunidades aymaras están acostum bradas a trabajar en conjunto y más fá cil co nsid era ndo el gran número 

de sus fam il ias. Ademá s, gra cias a las diversa s inst it uc iones que apoyan la activ idad agropecuari a, est os materiales se pu eden adq uirir 

a través de fondos. Nuestra apu esta es empezar co n uno o dos productores que haya n asist ido a la gira pa ra de apoco ir 

im plementándolo en el resto de los prod uctore s de la com una. De la mi sma forma, el registro reprod uct ivo se puede com enzar co n 

producto res jóvenes, ya que para la ge nte de más edad es más compli ca do debido al alto nivel de ana lfabetismo entre otros 

obst áculos . En la comun a ya se ha come nzado en ciert os reba ños a id ent ifi ca r individualmente los animales, lo que es bá sico para 

realizar reg istros. 
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La insem inación artificial es algo que se podría trabajar en algu nos lugares del país que cuenten con un labo rato ri o y los implementos 

adecuados, ya que aún no se logra efectivamente la técnica de co ngelar el semen - lo que per'mite traslada r las muestras a sectores 

alejados de l luga r de extracci ón- por lo que, a no ser de te ner un centro reproductivo en la comuna de Colchane, no se podr ía trae r 

seme n desde otros luga res. Tal vez en lugares como Putre se podría ya que existe una ofic ina de INIA, pero no en la región de 

Tarapacá. La otra opción sería una ini ciativa privada. Si n em bargo, creemos que no es una opción para trabajar aún en la comuna ya 

que hay muchos aspe ctos que mejo rar en la producci ón animal antes de l trabajo co n in seminación artifi cial, com o la al ime ntación y 

manejos más básicos reproductivos. Una vez que estén mejorados esos aspectos, recién, para asegu rarnos el buen resu ltado, se 

podría pensar en una tecnología como esta. 

La cruza con animales silvestres para mejorar los índ ices product ivos, es algo de d ifícil trabajo para aplicar en pequeños productores 

de la omuna, ya qu e el SAG ti ne en alta protección a los an imales silv str s, y éstos son de hábitos bastante esquivos, por lo que de 

ten erlos como reproductores habría que encerrar los en un lugar yeso no es factibl e, Aun así, la prod ucción se puede mejorar de 

muchas otras form as que son las que hemos estado traba jando co n los ga nade ros de la comun a. 

El Valor agregado en producción del cultivo y elaboración de derivados de quinua es un desafío que se sostiene en trabajo mutuo de 

los agricu ltores con las in st itu ciones li gadas al rubro agríco la. Demostrando poder organizacional, func ionamiento dinámico y objet ivos 

específicos que vaya n cumpliendo cada brecha que se levante, 

La Selecc ión de semill a de qu inu a es uno de los pri ncipa les puntos a cons iderar en el manejo dp. la qu inua. Debe tene r un <; guimie nto 

del Min isterio de Agri cul tura , 1\1.::-alm nte del lNIA, para rea li zar una correcta Hansfe rencia t ecnológica, 

La rotac ión de cultivos requ iere apoyo gubernamenta l, principalmente de la Comisión Nacional de Riego (CNR), CONAD I co n sus 

proyectos UMA y se rvi cios como FIA (p royectos de innovac ión y tambi én uso de ene rgía renovable) e INDAP (Proyectos de riego 

intrapedrial y asoc iat ivo, as í como el programa de recuperac ión de suelos). 

La Comercialización de artesanía textil y quinua, asi como la diversidad de productos, para ser fact ible requiere incluir la innovación 

y la arti culac ión de se rv icios públicos que apoyen el emprend imiento de rubros eme rgente s, con un seguimient o en las ventas, a nive l 

asociat ivo. La firma de convenios de apoyo entre asociaciones y se rvicios públicos de be se r consta nte y du ra dera en el tiempo. En 

cuanto a la vent a loca l ya ex iste una posib il idad de cana liza rlo en terrenos mun icipales, 
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La adquisición de maquinarias para mejorar los procesos de elaboración es siempre apoyad a por INDAP en la Comuna a nivel 

individual. Sin embargo, cabe se ñalar que para un proyecto asociativo las asoc iaciones deben estar bien consolidada s y funcionando 

activamente, puesto que el error que se ha cometido como exper iencia en la Comuna, es partir por la maquinaria y no forta lecer las 

capacidades de las asociaciones o coope rativas. 

. . 
A. . A . . 

Msc. Biólogo INIA PUNO, Coord inador (0051) 9715215 delgadoped ro4@hotmail .com Jr.Am azona s Nº 118-

Pedro Manejo Puno, Perú. 

Delgado Integrado de 

Mamani 
Pla gas INIA, 

Estación 

Experimental 

! IL LPA-~lJ!~o ! 
Deomila Presidenta ' Ser la (0051)951- gerencia@titicacalake. com J r. Al cides Ca rrión Nº 

Candia Asoe. De Preside nta es 404006 155 - Juli, Puno, Peru. 

Mamani artesanas repre sentar a 

Bartol ina de 
las socias en 

actividades de 
Olla s difusión, venta 

y gest ionar 

capacitaciones 

Julio Vilca Oolla Wasi Multise rvicios, (0051) 951 - qollawasi@hotmail.con Av. Sillustani s/n, 

Monteagudo Turismo Rural, 905006 Atun co lla , Puno. 
Comu nitari o y 
Vivencial 

------- ----
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Fabian 

Burgos 

Quispe 

Marco 

Anton io 

Flores 

Barriga 

Teodosio 

Huanca 

Mamani 

'--

CECAGRO Pres ide nte de la 

LTDA Cooperat iva . 

Procesam iento 

e 

Industria lizac ión 

de prod uctos 

agropecua rios, 

se rvic ios de 

capac itaci ón, 

invest igación y 

activ idades de 

desar ro ll o ru ral 

Dirección Ing. Agrónomo 

Reg ion al Progra ma 

Agraria Puno Agrorura l 

Yung uyo, Puno 

INIA , Med ico 

Qui msachata I Veler'ina ri o y 

zoote cn ista. 

Mse.en 

Producción y 

Reproducci ón 

Animal- Ose. 

En 

Biot ecno logia 

Reproduct iva. 

Espec iali sta en 

Ca me li dos 

Suda me ri ca nos . 

(0051) 951- m a rcofl o res 11@ hotma i I.com 

602 910 

(005] ) 951-
1781366 

Av. Simon Boliva r s/n 

cercado Puno - Lampa -

Cabani ll as. 

Av. Layka kota nQ 425 -

Laykakota, Puno. 

Jr. Nica ragua NQ 169 -

Barr io Sa n Mart in, 

Puno. 
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Edith Apaza Organi zac ión Presidenta de la 

Huarcaya de Organización 

productores 

Artesa nos 

Macu sa ni 

Ing. Genaro Centro de Preside nte de (0051) 

Ucharico Invest igación este Centro que 966552223 

Vel asquez Edu ca ción y ¡¡romueve la 

Desarroll o 
"bllLu ltura y (0051)99 2731667 

(CIED) 
ga nadería 

~oste nible , 

( 'Jnse rvac ión y 
uso de la 

b'od lvers idad, 

1'1 turismo 

vlve ncial y la 

I SCllll a. 

t Al belardo 
r-:---
, Cooperan,,;; 1 I lesidente d~~1 (OO51¡iU51) 

Coila Agro Cooperat iva 331217 

Paricahua Industri al 

Caban a Ltda. 

--- -
Alipia Ch ecca CECAGRO Prod ucción de (0051) 996-

Quispe qu inua orgá ni ca 668306 
y encarga da de 

der ivados de 

qui nua 

--'-- --

Jr. Bolognesi Nº 237 -

Macusani - Carabaya -

Puno. 

Ico@gma il. com guchar" Jr. Carlos Rublna 158, 

Barrio Mirafl ores, Puno, 

Perú 

gs'IL ",-

pre side 

-

-

,,~ ~""JJ.! aincaoana.l(:' Il' , 

ncia@coopa incabana.com Román , Pun o 

Dist rito de Cababill as, 

Provincia de Lampa, 

Puno, Perú . 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
Página 31 de 37 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



La s co ndiciones de la Comuna de Co lchane no se asemejan a la realid ad de la agricultura familiar ca mpes ina de otras regiones, puesto 

que las condiciones climáticas, agroecológicas y la cu ltura representan Un desafío distinto a la ho ra de abord ar la innovación. 

Debemos se r cu idadosos en el impacto que se quiera conseg uir, va le decir, los cimientos que se tien en que levantar primero para que 

el desarrol lo de los rubros sea sostenible de generación en generación. Ya que por ejemplo una innovac ión en Col chane puede venir 

desde los propios conocimientos ancestrales, es decir, vo lver a la prod ucción an tigua, como cuando se realizaba el Ayni (reciproc idad 

en españo l). Es por esto que cada rubro debe ser llevado a ca bo con un plan de trabaj o operativo y participat ivo desde la mirada de los 

prin cipa les se rvicios públicos li ga dos a estos ámbitos (INIA, FIA, SAG, INDAP, CO NADI, CORFO, CONAF, ClREN, PRO CHILE, SERCOTEC, 

CON EJO DE ARTES Y CULTURA, GO RE, ENTIDADES PR IVADAS, por nombrar algu nos). A cont in uación se levanta inform ación de 

proyectos de innovación para ca da rubro con siderado en la postulaci ón: 

Camélidos: 

1. - Implementac ión de un ce nt ro de acop io de lana en la com una de Colchane a cargo de la organización Aymar Warmi. 

2.- Constitución de asoc iación(es) de ga naderos. 

3. - lmpleme ntación de l sistema de monta dirigida y contro lada. 

4.- Plan de mejoramiento genético una vez rea li zado el diagnóst ico del estado ganadero de la Comuna. 

Quinua: 

1.- Elaboración de normas de prod ucc ión orgánica a nivel com unal co n rescate de experi encias de agricultores de m ás edad. 

2.- "Fortalecimiento organi zac iona l y capacidades técni co productivas de la Asoc iación de Produ ctores de quinua Juira Marka". 

3.- Implementación de Planta Pr'ocesado ra de la Asociación Aymara de Producto res de quinua "Juira M arka", con maquinarias de 

seleccionadora de quinua e impurezas, venteadora, seleccionadora de piedras, refracc ión de la Planta (tech umbre, piso, oficinas, baño, 

cierre perimetra l). Apoyo en líneas de proceso continuo para la Pl anta de la Coope rativa Qu in ua Coop . 

4.- Ecodiseño para la co mercializac ión de los productos de qu inu a. 

5.- Certificación o rgánica de la qu inua com o proyecto, ya que se requi ere de un profes ional idóneo que partic ipe con st ante mente en 

est e proceso . 

6.- Resu lta inte resan te poder de sa rrollar el estud io de indicación geográfica de qu inua. 

I 7.- Ca~stro de zonas productiva s en Colchane en aspectos de análisis de sue lo, suscept ibi lidad a heladas. 
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Artesanía 

1.- Ecod iseño para la co merc ialización de t ej idos . 

2.- Revalorizac ión e innovación de l teñido natu ra l. 

3.- Sello de Identi f icac ión geográfica de los t ej idos . 

4. - "Fortaleci miento organ izac iona l y capacidades técnico prod uct ivas de la Asoc iac ión de Mujeres Artesa nas Aymar Warmi" . 

5. - Generar ca nales de comerc ialización de circuitos cortos. 

Tu r ismo: 

1.- Plan de desa rro ll o de t ur ismo suste nta ble. 

Como entendemos que el agri cultor de la Comuna de Co lchane y en general de la Reg ión se destaca po r su mult ifunc iona lidad 
Ag ríco la, los em pleos y los ingresos no agríco las dentro y fuera de su Comuna para ge nerar sus ingresos al núcleo familiar, tenemos un 

potenc ial en el ag rotu ri smo que se puede incluir como una alte rn at iva para los pequeños productores agríco las dando un mayor va lor 

agrega do a sus tierras, produ ctos y se rv icios, est o debe ser po r medio de un plan estratégico bi en ejecutado y guiado o controlado a 

fin que produzca los resultados esperados y de manera sostenible. Para esto no podemos perd er de vist a el respeto no solo a la 

naturale za que ofrece la Comun a, sino a la Cultura ancestral que se debe reva lorar j unto a su s histo ria s. Por eso este reto no debe ser 

so lo OllLClal al mpr sa l·IO tu l íst i o con I ag.1 i ultO r sino r qui I d acc iones man o l l unadas ntre el go i I no local y los 

operado res turísticos, para entregar una visión del te rrito rio con su identidad única al turista. 
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En ganade ría se esperaba intercambiar Se obtuvo un interca mbio de expe riencias ex istoso, en e l que los part icip antes de la gira 

experiencias con los ganaderos y estuvieron siendo motivados constantemente por la s re alidades que estaban conoc iendo y 

expertos visitados, para obtener una por las dist intas personas con las que compa rtían. 
idea de las cond icio nes de prod ucción, 

las mayores dificu ltades y de co mo las Se observó en terreno la rea li dad productiva, lo que rápidame nte cauti vó el interés de los 

en f rentaban. Los pilares produ ct ivos que ga nad eros participantes de la gira. Mie ntras viajábamos al SPAR Macusani, donde se 
se espe raba conocer fueron : 

ini ciaría el proceso de aprend izaje, inmed iatamente llamó la atención la productividad de 

Genét ica : Espera mos observa r el los suelos gra cia s a la pluviomet ría loca l que promed ia unos 800 mm anu ales, además de 

estándar de razas y sus caract eríst icas los cursos de agua y las grandes rese rvas de agua en zonas lacustres. 

produ ct ivas. Obse rva r t écn icas de 
determinación de la ca lidad de f ibra. A bajar de l med io de transporte los ga naderos pudieron aprec iar la pradera, compuest a de 

especi es forraje ras que son altamente pala tabl es y nutritivas para los anim ales, ade más de 

Reproducción: Se esperaba observar las la alta dens idad de plan tas. 

té ni( as lJ ~dda~ pa r'a la r produl ( I . n. 

San idad: Se esperaba 

Se cumplió a ca balidad con la observación de las caractensticas ge néticas de los ani males 

obte ner de la región de Puno, los manejos re product ivos, la sa nidad, infraestru ctura y ali me ntación . 

información de cómo en frentan las En la conversac ión y expos iciones realizadas por los expertos se co nocieron técnicas para la 
enfermed ades para sitar ias y la separación de machos y hembras, su pleme ntación de forraje a las cría s y a los machos 
enterot oxem ia. Por ot ra parte, se 

previo a la época reproductiva, técn icas de m ejora miento ge nético y como implementar un 
esperaba co nocer la realidad de la zona 
de Puno respecto de para sitos is que pl an de mej ora miento genéti co. 

pueden ge nerar problema s de sa lud 
Por otr'a parte, se co noció la realidad loca l respecto de la formac ión y funcionamiento de 

púb li ca como lo es la sa rcocystos is. 
las coope rativas. 

Infraestructu ra: Se esperaba observa r las 

insta la ci o n e s don d e se-,p_r_o_d_u_c_e--,-y_l_a s-----'q'---u_e---'-_________ _ 
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son usadas para el cuidado de los 

an imales y para facilitar los manejos. 

Alimentac ión: Se esperaba obse rvar las 

técnicas y luga res de pastoreo, las 

condi ciones del suelo y la composic ión 

botán ica de ell os. 

En quinua se buscaba observa r Se cumpl ió nota blemente co n lo espe rado, ya que el grupo se co nso li dó y ell os esta n siend o 

experiencias en asociat ividad ; manejo los encargados de dar a conocer estos ca mbi os en sus co mun idades y asociac iones, asi 
orgán ico de la qui nua; com ercia lización 

con va lo r agregad o; prevenció n de 

ri esgos cli mát icos. Especificamente en 

as pectos técn icos se busca ba lo 
siguiente: uso de saberes loca les, como 

aplica ción de infusiones de hierbas 

medicinales, uso de enemigos natura les 

nativos del al ti plano, uso de 

bioin secticidas, todas estas prácticas 

com o so li citan do apoyo en el proceso de ce rtifica ción o rgá nica de SAG. Las co nd iciones 

cli máti cas son de mayor precipitaciones en Pun o (800 a 900 mm an uales, a compa ración de 

Colchane que no ha ll egado hace cuat ro años a los 200 mm), afectan fuertemente las 

helada s, en ese se ntid o, en Puno se co noce n las zon as más pred isp uestas a este tipo de 

afección abiótica, como pudim os observar en CECAGRO y COO PAIN. 

Cabe desta ca r que en estos dos luga res los productore s ti enen un rol muy im portante en lo 

que se refi e re a manejo técnico del cultivo, son promotores en la incorpo rac ión de 

I gelH' ldlléln un calenda ri o f iw silllll ari o en mancj e~ , r~¡ l ,-' caso de COO PAIN 'Iobaj an con vario~ ,-"L~C'LS téc ni cos y de Idbolatorio . Se 

I quinua, mallejo de fe rtili zaLión racional , trabaj a con tn fe rt il izaci ón traba j an cen microorga ni ~mos efici entes (em ), biole s a ba se de 

uso de gua no rojo, roca fosfó rica, yeso ro ca fosfórica, leche, guano fresco, casca ra de hue vo, que com ienza n a aplicar en esta do 

ag ríco la, sabe res ancestral es como feno lógico de cuat ro hoja verdadera s (d icie mbre en Colchane). Se observó que la sem illa es 

rotación de cult ivos, encierro de ganado adquirida a través de INIA, ya que es cert ificada en cal idad. En algunos sectores se rea li za 

en épocas de barbecho; técnica s de riego rotación de cultivos y en otros se est a eva luando sembrar quinua como m onocultivo con 

pa ra eVitar la depe ndencia de lluvias; uso apli cación de guano. Se observo una prácti ca muy interesa nte que es el "cajoneo" 

de ecotipos más precoces, por lo que se equ ivalente al "aporque" que se realiza a la papa, para apoya r a la planta en mej orar la 

rea lizaría una va lidación de usos y fi jac ión al suelo y as i evitar el daño de l viento. 

épocas de cu ltivo para cada eco t ipo de 
qu inua de Colcha ne; uso de Se observó el t rabajo orga ni zacional ej em pl ificador para poder surgir, siendo de la misma 

bioindicadores de acuerdo a la cultura y cond iciones similares . En cua nto al va lo r agregado, la em presa má s grande que es 

cosmovisión aymara y t ecno logía andina . Coopa in exporta la materia pr ima, va le decir, quinua lavada . Recién se está intentando 
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En Artesan ía, se esperaba observar 

experiencias en t écni cas de hilado, 

recup eración de teji dos ancestrales, 

cadenas de come rciali zación y 

mercados. 

Conocer exper iencias en Turi smo 

Alt iplán ico. 

9/abri l/ 201S Taller de 

d ifusión 

exportar a la Comun idad Europea lo que se refiere a harina. Pero se observa que falta una 

mayor diversidad de productos con valor agregado. En el caso de CECAGRO ellos traba jan 

en feri a reg ionales y tienen un largo ca m ino por reco rrer al querer ent rar al me rca do 

nac ional. 

En est e rubro se cumpli ó objetivamente co n lo que se buscaba, si bien es otra realidad, 

debi do a que la Reg ión de Puno, prese nta un gran f lujo de t urist as que compran en los 

mismos lugares, esto es algo que recién se está inici and o en Col chane y se qu iere mas ifi car. 

La comercializac ión la rea li zan con un et iquet ado, con identida d y traza bil idad . 

El tu ri smo que se rea lizó f ue el comunitar io vivenc ial, con rasgos cultu ra les, gastronomía, 

est uvo un guía loca l acompañándonos, rea li zamos un paseo en bote por la laguna Umayo, 

ll ega ndo al Museo Arqu eo lógico Sillustan i, con visitas a chullpas e hi storias loca les. 

Esta act iv idad esta orientada a los agricul t ores y ganaderos de la Comun a 

y autoridades regionales del rubro agropecuario. 

66 
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Sin duda la mayor difi cultad que te nemos las persona s que vivimos en Colchane, es la fa lta de energía eléctrica las 24 horas. Ya 

que existen días en que no hay luz continua en hora ri o de oficina. En la noche se corta la luz a las 24:00 hrs, ya que no hay post ación 

y solo hay ge neradores a diese !. Esto d ificulta en demasía las posibilidades de ava nzar con los in for mes y el trabajo de elabora ción. 

Esto se suma a la distancia de Co lchane de /quiqu e para rea li za r cualquier trámite, tanto gast os de tras lado com o ti empo. 

En cuanto al viaje de la Gira se qu iso aprovechar al máx imos cada día, por lo que se pensó en un grupo de pa rt icipantes 

dinámi o sin embargo, para futuras Gira s se debe co nsidera r no viajar má s de 8 horas, puesto que la distanc ia de Co lchane es 

co nsiderab le pa ra cualq uie r pun t o donde se quiera ll egar. 

Si bi en es cierto qu e se mod if icaron dos luga res a visitar, el ca mbi o fue para mejor, ya que se visitó el /N/ A y otras exper iencias 

de va li oso resca te. El apoyo del guía fue muy signi ficativo y en cada lugar se pudo recoger la buena disposición entregada. 

AN EXOS 

1) An exo 1 Docu m entos t écn icos recop il ados en la gira de innovación 

2) Anexo 2 : Mat eri al audiov isual recopilado en la gira de innovación 

3) Anexo 3 : Li sta de parti cipantes de la activid ad de difusión, indicando nombre, apellid o, entidad do nd e tra baj a, te léfo no, correo 

e lectrón ico y dirección 

4) An exo 4: Mater ial ent regado en las activid ades de difusión 
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Innovación Agraria 

AYMARWARMI 
Artesanas Aymara de Colctlane 
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Fundación para la 
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AYMAR \f\/ARMI 
Artesanas Aymara de Colchane 
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