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. EI Centro Internacional de la Papa, CIP, es una entidad cientifica, aut6noma y sin
fines de lucro, dedicada al incremento y uso sostenible de papa, camote y otros
tuberculos y ralces con el prop6sito de lograr su mayor utilizaci6n en el mundo en
desarrollo y a mejorar el manejo de los recursos de la agricultura en los Andes y
otras areas de montana. EI CIP es patrocinado por el Grupo CORsultivo sobre
Investigaciones Agron6micas Internacionales (CGIAR).

. Centro de Investigaci6n de Recursos Naturales y Medio Ambiente, CIRNMA,
Organizaci6n no gubernamental, dedicada a la investigaci6n y desarrollo de
proyectos agropecuarios y de desarrollo rural con enfasis en la zona del
Altiplano peruano.

. La Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional, AECI, instituci6n del \.
Gobierno de Espana que promueve y financia la investigaci6n y desarrollo de la
agricultura, el uso de los recursos naturales y el medio ambiente ~n paises con
los que mantiene acuerdos de cooperaci6n internacional.

. Instituto Nacional de Investigaci6n Agropecuaria, INIA-Espaiia. Es una
instituci6n del gobierno de Espana con fines de investigaci6n agropecuaria en el
marco de la conservaci6n de recursos naturales y del medio ambiente. Dentro
del cual coopera en el desarrollo agropecuario sostenible.

Consorcio para el Desarrollo Sostenido de la Ecorregi6n Andina, CONDESAN,
es una iniciativa del CIID y del CIP con el objetivo de promover y aunar alas
instituciones que presentan ventajas comparativas para el logro de objetivos
comunes de investigaci6n orientada al desarrollo agropecuario sostenido en la
regi6n Andina.

Desarrollo socioecon6mico en las tierras altas de los Andes del Peru mediante una

productividad agropecuaria mas eficiente. Informe de progreso, Mayo, 200099. CIRNMA-
AECI-INIA-ESPANA-CIP/CONDESAN. Puno, Peru, 12 Pag.
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DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO EN LAS TIERRAS ALTAS DE LOS ANDES DEL
PERU MEDIANTE UNA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA MAS EFICIENTE1

Resumen

En el Altiplano Peruano se desarrolla una serie de actividades de investigacion y estudio
relacionadas a los productos agropecuarios con oportunidades de mercado considerando las
posibilidades de desarrollo rural sostenido del Altiplano Peruano. En este contexte 105
recursos naturales y la poblacion humana constituye la base para el desarrollo sostenible de
los sistemas agropecuarios orientados a desarrollar y fomentar microempresas. Las
actividades que se presentan en este informe se refieren al proyecto de "Desarrollo socio-
economico en las tierras altas de los Andes del Peru mediante una productividad
agropecuaria mas eficiente"

EI proyecto es financiado por la Agencia Espanola de Cooperacion Internacional, AECI, yel
Instituto Nacional de Investigacion Agropecuaria, INIA-Espana, y se ejecuta en colaboracion
con el Centro Internacional de la Papa, CIP y el Centro de Investigaciones en Recursos
Naturales y Medio Ambiente, CIRNMA. EI proyecto se implementa en Puno, en el Altiplano
Peruano a 3,850 m.s.n.m. Los indicadores socioeconomicos y biologicos clasifican a la
zona como de extrema pobreza. Por 10 tanto diversas instituciones buscan la forma de
integrar acciones hacia un desarrollo socio-economico sostenible de la region. En esta
accion, el proyecto contribuye a plantear un marco conceptual de integracion de acciones en
forma de cooperacion horizontal integrando objetivos comunes en Puno, el cual es uno de
los sitios pilotos de CONDESAN/CIP.

Los mayores problemas del Altiplano se definen en problemas de tipo ambiental y socio-
economico. En 10 ambiental, el clima constituye la mayor restriccion; frecuentes heladas,
abruptos cambios topograficos y el uso inadecuado del agua redunda fundamentalmente en
una baja disponibilidad y calidad forrajera, asi como una produccion de cultivos estacional;
ambos con baja produccion y productlvidad en suelos con permanente proceso de erosion,
hidrica y antropica. En 10socio-economico el crecimiento demografico poblacional aumenta
la presion por tierra y el desempleo, afectando el ingreso debido a una produccion y
productividad baja. Sin embargo, existe potencial agropecuario, el cual puede ser
potenciado mediante opciones de produccion con la tecnologia adecuada.

En el marco del proyecto se planteo objetivos a corto, mediano y largo plazo, los que se
sintetizan en:

. Determinar limitantes bio-fisicas y socioeconomicas de la produccion ganadera en el
Altiplano.

. Validar tecnologias de produccion, postproduccion y mercadeo de productos.
. . Desarrollar e implementar un programa de transferencia de tecnologia.
. Integrar las actividades del proyecto con las actividades y proyectos del CIP-

CONDESAN en sistemas de produccion, politicas agrarias, Infoandina, capacitacion y
sistemas de gestion de agua y tierra.

1. Proyecto colaborativode lntegracion Horizontal: Centro lnternacional de la Papa, CIP, Centro de
lnvesligacion de Recursos Naturales, CIRNMA, Agencia Espanola de Cooperacion lnrernacional, AECI,
lnslilulo Naciolzal de lnvesligacion Agropecuaria, INIA-Espalia. Resumen ejecutivo: lrifonne de Progreso
Tecnico, Mayo, 2000.
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Los objetivos planteados condujeron a la ejecuci6n de actividades preliminares, de definicion
y de consolidacion. AI momento se ejecuto la primera fase, estando en proceso la segunda
etapa. La tercera etapa se plantea como continuacion y perspectivas. Etapa necesaria de
considerar, debido a que la ganaderia esta ligada a la produccion agricola, 10cual hace que
la orientacion sea en sistemas agropecuarios. Los que deben ser analizados considerando
las opciones de produccion con orientacion a mercado, 10que requiere de capacitacion y
organizacion de productores.

La primera etapa se realizo en la zona de Santa Rosa y Manazo-Vilque, areas con
caracteristicas diferentes, evidenciandose que en Santa Rosa la agricultura no es rentable y
la produccion ganadera se concentra en la produccion alpaquera. Por 10que se definio que
10mas recomendable era escoger el lugar con productores que disponian de un sistema
mixto (ganaderia y cultivos). Asi la segunda etapa se concentro en la zona de Manazo-
Vilque, Puno. Esta zona esta considerada en los planes de irrigacion del gobierno regional
(59,820 ha); aspecto que aunada con la tecnologia que se ha desarrollado potenciara el
area, contribuyendo al beneficio e ingreso de los productores. La tercera fase es
fundamental para consolidar el proyecto considerando productos agropecuarios con ventaja
comparativa en el mercado local, regional e internacional con el fin de obtener los resultados
que evidencien el proceso realizado.

Las principales opciones de produccion se concentran en la produccion ganadera en la
carne de vacuno y alpaca, y en la leche procesada (queso). En la produccion agricola se
tiene los granos andinos, en la cual se destaca la quinua con demanda internacional. En
forma similar se tiene la piscicultura (truchas). Por 10tanto estas opciones estan siendo
orientadas al mercado local, regional e internacional. Es de considerar que en la zona se
estan desarrollando diversos proyectos agropecuarios, y la forma de integrar la informacion
tecnologica actual incluye acciones de colaboracion institucional en forma horizontal, de tal
manera de lograr un impacto mayor en el area. Consecuentemente el proyecto se desarrolla
en forma colaborativa con otras instituciones en forma de colaboracion horizontal
compartida.

Actividades desarrolladas

. Analisis de informacion de 105sistemas de produccion. Promocion de un mecanisme de
apoyo tecnico y economico basado en el establecimiento de una base forrajera y manejo
de ganado (minimizacion de riesgo climatico).

. Analisis de escenarios de produccion agropecuaria.

. Inicio y establecimiento de una planta pilote de procesamiento de productos andinos;
quinua, fibra de alpaca, carne y truchas.

Resultados obtenidos

EI analisis de la estructura y funcion de los sistemas de produccion - consumo indica que
la quinua, carne de bovino, carne de alpaca y la cria -de trucha pueden generar un
dinamismo economico importante a nivel regional. En quinua se logro incrementos de
productividad y calidad del grano de 700 a 1100 kg/ha ano. Por 10tanto, de incrementar el
consumo per capita aparente (0.420 kg/ana) a la demanda potencial (0.800 kg/ana) se
requerira un adicional de 7,000 Vano, volumen que se puede lograr con el incremento de la
productividad obtenida (57 %). AI cubrir la diferencia existente se podria generar, solo por
venta de materia prima por 105agricultores, alrededor de $US 3.4 millones adicionales al
producto bruto interne por quinua. La condicion clave radica en establecer un programa
minimo de asistencia tecnica con credito con un solido acompanamiento en comercializaciony
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mercadeo. En carne bovina, Puno envia 7,500 Valio a los principales mercados del Peru
(Lima, Arequipa). Esta oferta es posible de ser incrementada debido a que existe un 25 % de
demanda insatisfecha. Los elementos para un incremento se basan en mejorar las practicas
de engorde y comercializaci6n. EI adicional representaria $US 2.3 millones con el consiguiente
ahorro en divisas. La crianza de truchas ha generado una gran expectativa. Actualmente
existen 175 microempresas que producen 400 Valio, manejando entre 2 a 3 jaulas por
empresa. Estas, potencialmente, pueden manejar cada una 10 jaulas y producir 12 Valio de
producto comercial, con valor de $US 20,400 puesto en planta; que a su vez generaria $US
3.5 millones como ingreso adicional al PSI interno. Esta actividad es posible de ser
incrementada ya sea por numero 0 eticiencia de empresa; sin embargo se evidencio que
problemas relacionados a la producci6n de alevinos y de alimentaci6n de truchas deben de
ser solucionados.

En transformacian de productos, la quinua presenta ventajas comparativas en la pequelia
agroindustria. -EI proyecto analiza diversas y nuevas presentaciones del producto asi como
la posibilidad de generar economias de escala para dar competitividad regional al producto a
traves de la Asociaci6n de Agroindustriales de Granos Andinos y un sello regional de calidad
- ASAIGA - asociacion propiciada durante el desarrollo del proyecto.

Durante el desarrollo del proyecto se hizo posible incluir actividades conjuntas con proyectos
del CIP-CIRNMAICONDESAN relativos al desarrollo socioeconomico del Altiplano con
enfasis en produccion agropecuaria .En forma similar, es importante destacar los proyectos
tinanciados por AID y la Asociacion de Exportadores del Peru, con quienes se trabaja en
quinua y tibras. Los resultados tecnicos han permitido detinir la construccion de una planta
de procesamiento agroindustrial, la cual servira para acciones de capacitacion referente a
los principales productos del Altiplano con ventaja comparativa.

Es de destacar que el horizonte planteado y poblaci6n meta es a largo plazo y fuera de la
posible dimension que el proyecto ha alcanzado. No obstante las actividades planteadas y
desarrolladas han sentado las bases para iniciar el proceso de adicionar valor agregado a
los productos agropecuarios. Sin embargo, debe considerarse que todo programa que se
plantee con la informaci6n generada, ademas del componente de comercializaci6n y
mercadeo, debe tener un enfasis en 8sistencia tecnica y credito. Estos se veran favorecidos
en el futuro por los elementos de infraestructura vial, actualmente construidos, 10 que
permite un mejor acceso del Altiplano Peruano-Soliviano a los mercados y puertos en la
costa peruana.

En general, 105resultados obtenidos indican que la sostenibilidad de la region es posible
pero no debe ser buscada solo a nivel de tinca y de subsistencia, sino en la orientaci6n de
ellas a formar empresas 0 asociaciones de produccion integradas al mercado. A nivel del
productor las mayores restricciones continuan siendo el acceso a tecnologia y al capital, 10
cual aunada al problema de marginalizaci6n sociocultural deriva en un lento desarrollo
agropecuario. En relaci6n al capital, el mayor problema es la no oportunidad al credito, el
cual es caro, 10 que da la impresi6n que el proceso de desarrollo es lento y solo para-
productores con capital. No obstante existe un espacio bio-economico para los pequelios
productores que debe ser dinamizado por medio de regulaciones politicas y colaboraci6n
empresarial a nivel regional.
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Complementaridad horizontal del proyecto

EI proyecto se integr6 a otros proyectos en una acci6n de colaboraci6n horizontal, que
permite complementar el esfuerzo que realiza la Agencia Espanola de Cooperaci6n
Internacional. Entre los proyectos se tiene:

· Integraci6n de productores agropecuarios y recursos naturales con oportunidades de
mercadeo en el Altiplano. CIID - Canada.

· Investigaci6n ecoregional en producci6n animal. ILRI-CIP I CONDESAN.

Con esta integraci6n de colaboraci6n horizontal, en la cual intervienen diferentes
instituciones nacionales e internacionales, sera posible consolidar el esfuerzo ae Espana en
10relativo a la planta piloto de procesamiento de productos andinos.

VI Informe,Mayo2000
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En el Altiplano del Peru y Bolivia se desarrolla una serie de actividades de investigaci6n
orientadas al desarrollo rural sostenido con oportunidades al mercado. En este contexte los
recursos naturales, agua, suelo. biodiversidad y poblaci6n humana constituyen la base para el
desarrollo sostenible de los sistemas agropecuarios orientados a mercado. Las activid:1des
desarrolladas en el presente Informe se ref/eren al proyecto "Dosnrrollo soclo-ocon6mlco
an las tlarras altas da los Andos dol Poru mod Inn to unn productlvldnd gnnndorn mits
aficlenta" con al flnanelamlanto da Is "Agone/a Espanola do Cooporncll~nIntomnGlorml"dul
gobierno de Espana.

EI proyecto es financiado por la Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional. AECI, y el
Instituto Nacional de Investigaci6n Agropecuaria, INIA-Espana, y se ejecuta en eolaboraci6n
con el Centro Internacional de la Papa, CIP y el Centro de Investigaciones en Recursos
Naturales y Medio Ambiente, CIRNMA, en forma conjunta en el esquema operativo del
Proyecto 14 del CIP y en el marco conceptual del Consorcio para el Desarrollo Sostenido de
la Ecoregi6n Andina, CONDESAN.

EI esquema de colaboraci6n horizontal interinstitucional planteado conduce a consolidar
diferentes aceiones de desarrollo rural. As! se considera, ademas del proyecto, otros
proyeetos y actividades propias del CIRNMA y del CIP, que en forma conjunta se logra una
complementaridad institucional y coordinaei6n local. En este eontexto el CIID, ILRI, CIP,
ADEX-AID Y atros, apoyan los estudios del componente agropecuario, buscando alternativas
de producci6n sin deterioro del ambiente y con oportunidades de mercado.

EI presente informe describe las acciones desarrolladas y avances obtenidos. La meta es a
largo plazo, pero 10importante es que los primeros pasos han side iniciados. Los eomentarios
y sugerencias que surjan de este informe, as! como del analisis realizado por el personal
tecnico del proyecto constituiran la base para realizar posibles cambios e inicio de actividades
orientadas hacia un desarrollo agropecuario sostenido del Altiplano.

Jorge Reinoso Reinoso, MSe.
Director, CIRNMA

Puno, Peru

Carlos U. Le6n-Velarde, Ph.D
Especialista en Analisis de

Sistemas Agropecuarios
ILRI-CIP/CONDESAN

lInforme, Mayo 2000
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DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO EN LAS TIERRAS ALTAS DE LOS ANDES DEL PERU
MEDIANTE UNA PRODUCTIVIDAD GANADERA MAS EFICIENTE

Introduccion

EI proyecto "Desarrollo socio-economico en las tierras altas de los- Andes del Peru
mediante una productividad agropecuaria mas eficiente" tinanciado por la Agencia
Espanola de Cooperacion Internacional, AECI, y el Instituto Nacional de Investigacion
AGROPECUARIA, INIA-Espana se desarrolla en el Altiplano del Peru. Sus actividades se
basan en forma conjunta con el desarrollo de diversos proyectos en forma de colaboracion
horizontal coordinados por el Centro Internacional de la Papa, CIP (Proyecto 14) y el Centro de
Investigacion de Recursos Naturales y Medio Ambiente, CIRNMA, en el marco del Consorcio
para el Desarrollo Sostenido de la EcoregionAndina, CONDESAN, para el sitio pilato de Puno.

Puno se encuentra situado en el Altiplano peruano a 3,850 m.s.n.m.; la zona esta considerada
de extrema pobreza. Sin embargo, presenta potencial agropecuario en los aspectos ganaderia
y cultivos. En ese contexto y considerando el objetivo planteado las acciones del proyecto se
encuentran encaminadas a plantear e integrar alternativas tecnologicas que contribuyan al
desarrollo socio-economico y bienestar humane en el Altiplano del Peru. Es de considerar que
en la zona se han desarrollado diversos proyectos agropecuarios, y la forma de integrar la
informacion tecnologica actual incluye acciones colaborativas en forma horizontal de tal manera
que sea posible lograr un impacto mayor en el area.

Dentro de este contexte el proyecto se reoriento a mejorar el conocimiento de la complejidad de
la cadena produccion - consumo en el altiplano; establecer modulos fisicos de produccion animal
organizados para produccion y comercializacion de productos agropecuarios y familias
campesinas capacitadas para su manejo; asi como contribuir con tecnologias apropiadas para
mejorar los procesos actuales de transformacion de carne y leche. En ellos se espera establecer
la relacion entre alternativas tecnologicas de produccion, con las de transformacion y el
desarrollo de nuevos productos.

Las actividades planteadas se resumen en:

. Analisis de informacion de'los sistemas de produccion. Promocion de un mecanisme de
apoyo tecnico y economico basado en el establecimiento de una base forrajera y manejo de
ganado (minimizacion de riesgo climatico).

. Investigacion de alter,nativastecnologicas de bajo costo.

. Analisis de escenarios de produccion agropecuaria.

. Promocion de microempresas agropecuarias.

. Construccion y establecimiento de una planta de procesamiento agroindustrial.

Marco Conceptual de acciones en el Altiplano

Acciones desarrolladas en el Altiplano han permitido obtener alternativas tecnologicas en
rubros de produccion de importancia bio-economica a nivel de tinca. Asimismo, en Puno se ha
identiticado las actividades agropecuarias con ventaja comparativa a nivel de region. En el
desarrollo de alternativas tecnologicas se utilizo una accion metodologica basada en el
concepto de investigacion de tincas con el objetivo de autoconsumo. Sin embargo, las
posibilidades de incremento de produccion conducen a considerar la Produccion y Consumo

_ 2 Informe,- Mayo 2000.
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en una sola cadena a nivel regional con el objetivo de propiciar el desarrollo sostenido del
Altiplano. .

Esta relacion es de doble via entre 105requerimientos del productor y la sociedad de consumo.
La demanda es establecida en una primera fase en terminos de cantidad y cada vez se reduce
a calidad. Por 10tanto se debe establecer los requisitos de calidad y demanda por parte de la
sociedad para ser incorporados en los sistemas de produccion. Este aspecto aun no se
visualiza en toda su dimension; los mercados locales son mas en terminos de cantidad; sin
embargo los mercados regionales comienzan a consideran los dos aspectos: cantidad y
calidad. Aspectos que deben ser evaluados por los investigadores y productores en forma
conjunta. En este esquema se conceptualizo la base para el inicio de las actividades de
alternativas de produccion en el marco de microempresas.

EI esquema planteado se inserta en el marco conceptual, metodologico y operativo del Centro
de Investigacion de Recursos Naturales y Medio Ambiente, CIRNMA en el contexte de las
actividades del desarrollo sostenido en el Altiplano, en especial en el proyecto " Desarrollo
socio-economico en las tierras altas de 105Andes del Peru mediante una productividad
ganadera mas eficiente"

EI marco conceptual se basa en dos componentes: manejo de recursos naturales y desarrollo
rural agropecuario. EI manejo de recursos naturales incluye la biodiversidad, 105sistemas de
produccion y los aspectos relacionados a agroindustria y mercado. En cada componente se
considera la capacitacion como parte de un proceso y no como un fin; dada las caracteristicas
institucionales de CIRNMA y del proyecto.

Dentro del marco operative se incluye los aspectos mencionados anteriormente y se
complementan con una serie de proyectos que apoyan actividades especificas 0 en
combinacion complementaria a fin de minimizar recursos y evitar la duplicidad de acciones. De
esta forma se coordina al nivel de proyectos y de instituciones relacionadas con el marco
operativo, donde la participacion de la Agencia Espanola de Cooperacion Internacional, juega
un rol importante en la integracion de las actividades agropecuarias que se desarrollan en el
Altiplano.

Colaboracion con otras instituciones.

· Integracion de productores agropecuarios y recursos naturales con oportunidades de
mercadeo en el Altiplano. CliO - Canada.

. Investigacion ecoregional en produccion animal. ILRI-CIP I CONDESAN.

En Puno, ademas de implementarse el proyecto de "Desarrollo socioeconomico en las tierras
altas de los Andes del Peru mediante una productividad agropecuaria mas eficiente" se

. desarrolla el proyecto de Investigacion ecoregional en Produccion Animal financiado por ILRI-
CIP-CIID (Peru, Bolivia y Ecuador) y, el proyecto de "lntegraci6n de-Ia produccion agropecuaria
y recursos naturales con oportunidades de mercado" ("Binational resources management-LAC")
financiado por el CliO.

EI primero esta relacionados en forma directa con las actividades de ganaderia en campo y
estudios de mercado (fibra, carne y leche); el de producci6n agricola enfatiza 105estudios de
intensificacion agricola (produccion de hortalizas) en invernaderos y cultivos con ventaja
comparativa (Quinua) y el uso de recursos naturales. En forma complementaria se tiene

3 Informe. Mayo 2000
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"lnvestigaci6n en tuberculos andinos; estudio de la conservacion "in situ" de tuberculos
andinos" tinanciado por CIP-COSUDE; Desarrollo metodol6gico ecoregional - Uso de
sensores remotos y modelos de simulacion (Integrating Remote Sensing. GIS, and modeling for
land-use monitoring in the arid/semi-arid andes). ISNAR-CIP/CONDESAN.

Resultados

Es de mencionar que las actividades planteadas incluyeron una serie de eventos paralelos
entre ellos, 10 que hizo posible coordinar acciones con instituciones nacionales e
internacionales, que ejecutan proyectos de desarrollo en el Altiplano, permitiendo una mejor
gestion del proyecto. Los resultados de las actividades realizadas se describen en forma
resumida.

Amilisis de la estructura y funclon de los sistemas de producci6n.

La dinamica economica de Puno esta relacionada a rubros agropecuarios tradicionales como la
quinua y carne de bovino, alpaca y ovino. Aparte de ellos la explotacion de truchas en jaulas, a
nivel del Lago Titicaca, se presenta como una actividad economica promisoria. Es de mencionar
que la papa, aunque ocupa la mayor superficie agricola sembrada, tiene un aporte minima al PSI
regional. Puno hasta mediados de la decada de 1970 era el principal abastecedor de papa a los
mercados regionales. Posteriormente, Puno fue paulatinamente desplazado del mercado con la
alta tecnologia e incrementos significalivos de productividad en otras zonas (valles interandinosy
de la costa). En la actualidad, este aspecto se refleja en la disminucion de sus areas de siembra
de 50,000 ha en 1970, a 32,000 ha en 1997. Actualmente el mayor volumen de produccion es
dedicado al autoconsumo; sin embargo, el amplio numero de clones y variedades que se siembra
Ie da a Puno una importancia relacionada al valor de la Siodiversidad. Aspecto que debe ser
considerado desde el punta de vista de conservacion de recursos geneticos por la sociedad.
Elementos a nivel de investigacion de politicas, Siodiversidad y conservacion de recursos
geneticos deben de ser analizados.

Producci6n.de Quinua

En el Altiplano, la quinua es ~I rubro de mayor perspectiva economica a mediano plazo. En el
mercado nacional e internacional existe un interes creciente por este producto. Sin embargo dos
problemas deben ser solucionados a) el volumen estable a ofertar y, b) la calidad del grano.

Considerando cuatro ciudades principales del pais y, mediante una coordinacien interinstitucional
se realize un estudio de mercado en el marco complementario del convenio entre ADEX-MSP y
CIRNMA. Los resultadosindicanque la demandanacionales de 10,664Valia para consumo
directo de 0.417 kg/ana per capita. La informacion obtenida evidencia que la demanda real puede
duplicarse si se presenta un mejor producto y se dan a conocer opciones faciles de preparacion
en relacion a su consumo. Asi se podria pasar a 0.8 kg/ana obteniendose una demanda po~encial
de 17,000 Vano. La diferencia, 7000 Vano podria generar, solo por venta de materia prima de los
agricultores, alrededor de 3.4 mil/ones$US adicionaies2.

Lo anteriormente mencionado es posible de lograr. Experiencia desarrollada durante los ultimos
cinco alios en forma conjunta en el convenio CIRNMA-ADEXIMSP, sobre un programa de

2 No seconsiderala utilidad delos agentesiOlennediarios(30 - 100%), quenonnalmenteseubicaofueradel
ambito local.
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articulaci6n de la producci6n y transformaci6n de granos andinos, evidencia que es posible lograr
volumenes de producci6n regularmente estables, con una productividad de 1000 a 1200 kg/ha.
Estas producciones han side obtenidas en diferentes ambientes del Altiplano con 400 a 600
agricultores con una superficie sembrada de 300 a 650 hectareas por ano. Los resultados
obtenidos son la pauta para senalar que es posible generar ingresos y emple03 de una forma
sostenible. Si embargo, las condiciones incluyen la aplicaci6n de un minimo de practicas
::i::r.r..""Ja.-:, "'...f'J.ld.e.Sf:.de. imQartancia ala calidad del producto a cosechar. Asi mismo es necesario
complementar el trabajo iniciado en el desarrollo del ProceSOde comercializaclon 'naSta el
consumidor, incluyendo la exportaci6n y la agroindustria. Por 10 tanto, la producci6n, post-
cosecha y transformaci6n de quinua es necesario consolidarla mediante el establecimiento de un
programa de producci6n que incluya crf3ditosupervisado y asistencia tecnica. Es de mencionar
que la construcci6n de la planta agroindustrial, con fondos del Gobierno de Espana, contribuira a
la capacitaci6n en 10referente a la transformaci6n de productc'sagropecuarios del Altiplano.

Produccion de Carne

En el Peru, la carne proviene de la producci6n local e importacion. Informacion de las dos ultimas
decadas indican que se ha incrementado la importacion de carne. EI promedio anual de
importaci6n es de 11,502 t Y 6,020 t de carne bovina y de ovino respectivamente. La produccion
local, consumida en su mayor parte en las principales ciudades del pais, proviene de tres nucleos
ganaderos importantes: Cajamarca (norte), Junin (centro) y Puno al sur del pais. Puno posee el
14.2 % del total de la poblaci6n vacuna del pais y es el segundo productor de carnes rojas
despues de Cajamarca. Se considera que estas regiones pueden potenciar su economia, si
logran sistemas de produccion ganaderos eficientes.

En el area de Puno, la posibilidad de potenciar esta actividad existe y se auna a la demanda
insatisfecha de ciudades como Lima y Arequipa. En la primera, actualmente existe una demanda
anual de 57,000 tlano; siendo su oferta local de solo 11,2361. EI deficit (46,064 t), es cubierto por
las importaciones, Cajamarca, Junin y Puno. Ademas, asumiendo que el consumo per capita (5
kg/capita) se mantenga igual, la demanda proyectada para el 2005 en Lima Metropolitana sera
de 67,656 toneladas de came de vacuno. En Arequipa la demanda es de 10,500 t Y la
producci6n local solo alcanza a cubrir el 58 %, dejando un margen del 42 % para ser cubierto por
Puno y otras localidades.

Actualmente la producci6n de came bovina de Puno es de 12,000 tiano, de las cuales 28% son
destinadas al consumo local, 35% a la ciudad de Arequipa, el 25% a Lima, y e112% a Tacna,
Moquegua e 110bajo las modalidadesde ganado en pie. A los dos mercados mas importantes del
pais (Lima y Arequipa), Puno lIega con 7,500 tiano, pudiendo incrementar esta oferta en 25%
adicional, si se dan mejores condiciones para el engorde y la comercializacion. Este adicional
representaria 2.3 millones de $US con el consecuente ahorro de divisas y contribucion al ingreso
y fuentes en trabajo en el Altiplano.

Sin embargo, "la atomizacion de propiedades conlleva a una comercializacion de agregacion,
donde el intermediario y centros de engorde obtienen los mejores beneficios. EI analisis de
tamano de operaci6n de la producci6nganadera indica que existen extensiones en un rango de 3
a 50 ha con 4 a 10 unidades bovinas por explotaci6n; el sistema de producci6n tipico es el mixto
(cultivos-ganado). Explotaciones con mas de 50 ha tienen rebanos promedio de 12 cabezas. EI

3Si la productividad se incrementa de 735 a 1100 kglha en las mismas 18,700 hectareas sembradas actualmente, el
valor de la producci6n adicional supera los 3.5 millones de d61ares/aiio. Ademas cada hectarea de quinua puede
generar 103 jomales eventuales por campanaagricola.
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primer grupo representa el 62 % de la PEA departamental y deberia tener prioridad en acciones
de asistencia tecnica para mejorar su eficiencia productiva. Sin embargo, debe considerarse el
capital a invertir y la dinamica poblacionalde hato en relacion a superficie. Modelos de simulacion
realizados en forma conjunta con ILRI-CIP muestran que el tamaiio minimo de hato debe ser de
cinco a ocho vacas productivas en sistemas de produccion de doble proposito. En ellas el enfasis
se planteo en mejorar el recurso forrajero (forraje anual y perennes) y en capacidad de gestion
en forma asociativa a fin de disponer y ofertar grupos de animales en conjunto y no en forma
individual. Estudios sobre la base forrajera demuestran que es posible aumentar en un rango de
52 a 120 % la oferta forrajera mediante el establecimiento de especies perennes combinadas con
anuales (Alfalfa - cebada 0 avena; Rye grass con cebada 0 avena). Asi mismo, con el objeto de
introducir la practica del uso de cobertizo para minimizar el riesgo climatico se planteo estudios
con terneros. Informacion anterior se realizo con engorde de animales a mercado con el uso de
IIachu-totora presecada. En el caso de terneros, se utilizo un simple cobertizo y disponibilidadde
forraje 10que permitio un mayor incremento de peso en el rango de 50 a 72 % mas con respecto
a animales criados al aire libre. AI momento se estudia el diseiio de establos construidos con
recursos propios de la zona, basados en informacion del Altiplano Boliviano (Aroma).

La utilizacion de la totora, especie acuatica que crece a orillas del lago Titicaca, es considerada
como un recurso forrajero importante. Los totorales son utilizados por los pObladores en el
alimento de ganado vacuno de engorde, artesanias, alimentacion humana y, por otra parte son
la base para el desarrollo del ecosistema de areas de vida silvestre. Sin embargo, estudios
realizados indican que existe un alto grade de deterioro de ellos. Asi de 59,132 ha en 1970
(52,884 ha en ellado Peruano y 7,061 ha en ellado Boliviano) se registra en 1996 una perdida
de totorales del 53% (Peru) a una tasa de 910 ha/aiio. En Bolivia esta perdida es de 9%, a una
tasa de 204 halaiio. Por 10tanto, esquemas de engorde bajo cobertizo utilizando IIachuy totora
presecado deben ser analizados a fin de no destruir la fauna acuatica a orillas dellago. Estudios
de recuperacion de totorales han side presentados al Proyecto especial dellago Titicaca (PELT).

A nivel regional un rubro productivo importante es la carne de alpaca, la cual debe ser
considerada en los planes de desarrollo. La saca de animales para carne es destinada
fundamental mente al autoconsumo. Sin embargo, debido a la migracion de habitantes con el
habito de consumo de carne de alpaca, debe tambien puede ser orientada a mercados con
potencial de consumo, tales como Arequipa, Moquegua, Tacna, Cuzco y a la propia ciudad de
Puno 0 Juliaca. No obstante, estudios realizados indican que la carne de alpaca aun tiene un
"consumo atnico". AI respecto, existen intentos por revalorizar sus cualidades y beneficios sin
afectar el precio para evitar la inaccesibilidad economica 0 desplazamiento a otros productos
sustitutos. La carne de alpaca tiene como productos de competencia directa la carne de res y
de cordero. Sin embargo, la produccion ovina juega un rol importante en los sistemas de
produccion y mas aun cuando el tamaiio de propiedad se reduce. Este aspecto y la demanda
de carne ovina conduce a plantear la saca temprana ofreciendo un producto transformado que
dinamize la oferta a nivel de productor, 10que permitira un mayor ingreso a nivel de finca.
Ambos tipos de carne son posibles de ser transformada mediante un correcto proceso de
conservacion de carne ahumada de alpaca asi como ovino (piernas). Este componente debe
ser estudiado en relacion a los recursos naturales existentes. Dentro de este proceso tambien
se debe incluir a la trucha.

Produccion de trucha

EI sector pesquero del lago Titicaca ha elevado sus expectativas en el ultimo quinquenio,
especialmente por la trucha. Por 10general, la actividad pesquera se concentra en las areas
ribereiias. La zona pelagica del Titicaca (Lago Mayor) esta en condiciones de incipiente

. 6 Infonne, Mayo 2000
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desarrollo. Las dos especies introducidas con potencial de desarrollo son el pejerrey y la trucha;
ambos proporcionan beneficio economico a los pescadores riberenos. Estimaciones realizadas
indican que con embarcaciones no muy bien acondicionadas capturan 90 tlano de pejerrey y 6
tlano de trucha. Sin embargo, esta ultima ha side reorientada a la formacion de empresas
individuales para realizar la produccion comercial de truchas en jaulas flotantes. Actualmente
existe demanda del mercado intemacional; por ejemplo en Brasil (Sao Paulo, Rio y Brasilia)
tienen demandas estimadas entre 50 a 70 times. Por 10que-es necesario revisar la legislacion de
exportacion a fin de definir pautas correctas a la inversion privada. AI potenciar esta actividad
empresarial, tambiemse contribuira a disminuir la sobrepesca de especies icticas nativas, alguna
de las cuales estan en peligro de extincion.

En la actualidad existen 175 empresas dedicadas a la crianza de truchas, de las cuales el 70%
tienen una capacidad de produccion mayor a 2 Vano y el resto menor a esta cifra. En conjunto
producen 400 tiano, manejando entre 2 a 3 jaulas por empresa. EI analisis realizado indica que
las actuales empresas, pueden potencialmente manejar cada una un modulo de produccion con
10 jaulas, generando 5 empleos permanentes por empresa y producir 12 Vano de producto
comercial. En total se puede generar 3.5 millones de US$ como ingreso adicional al PBI intemo
considerando el valor actual de la tonelada a 1,700 dolares puesto en planta. Sobre el particular
existe intentos de potenciar esta actividad en la zona pelagica (Iago mayor); en este caso el
numero de empresas y los volumenes a producir superarian largamente las expectativas. En este
caso se ha planteado que debe realizarse los correspondientes estudios de costos de
producci6n, debido a que podria incrementarse por el costa de infraestructura (metalica)
requerida; sin embargo, habria una compensacion que 10 reduciria debido alas mejores
condiciones hidricas de cria en relacion a ganancia de peso a obtener en menor tiempo. No
obstante, los problemas a resolver son la produccion de alevinos y los componentes de la
racion alimenticia. Aspectos que han side evidenciados y se ha planteado estudios que debe
realizarlos la Universidad de Puno e inversionistas privados; problemas de costa y de
implementacion han impedido su desarrollo.

Proc~sos de Transformacion.

Para mejorar la relacion de produccion-consumo los productos con ventaja comparativa deben
ser orientados hacia procesos de transformaci6n apropiados de acuerdo a la exigencias del
mercado urbano. EI primer elemento que se analizo fue el tipo de empresas 0 micro empresa que
transforman productos andinos a nivel local considerando los procesos que realizan. EI enfasis
de esta actividad fue orientada a considerar a los procesos de transformacion como un paso
fundamental que otorgue confianza al consumidor accediendo a un producto de calidad y libre de
impurezas, etc. asi como generar valor agregado.

Granos Andinos

Dentro de los granos andinos con posibilidades de transformaci6n se encuentra la quinua, la cual
es el producto que genera mayor expectativa. Sin embargo, para lograr una mejor demanda, los

-recursos deben ser orientados a lograr procesos de transformacion apropiados, de acuerdo a la
exigencias del consumidor urbano. En el analisis a nivel local del tipo de empresas 0 micro
empresa que transforman granos andinos se encontro que los procesos no tienen el desarrollo
optimo. Solo se procesa hojuelas y harina de quinua, los cuales no tienen la difusion necesaria.
En la actualidad solo se utiliza 381 tlano en 105 procesos de transformacion, 10 cual puede
incrementarse en 200%, si se desarrolla adecuadamente la agroindustria.

7 Informe, .Malo 2000.
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CIRNMA,propicio la creaci6nde laAsociaci6ndeAgroindustrialesde ~ranosAndinos(ASAIGA),
la cual se inicio can 70 microempresas (1996). En la actualidad, por diferentes problemas de tipo
legal y crediticio, solo 17 microempresas estan activas; ellas de alguna manera se encuentran
dentro de las formalidades legales. Algunas se insertan al mercado mediante la prestacion de
servicios, otras desarrollando el mercado local (pre-elaborados) y un grupo reducido tienen
acceso al mercado extra regional.Asimismo. una sola empresa viene proyectandose al mercado
internacional. En conjunto, estos agroindustriales generan un eslabonamiento hacia atras en la
cadena de produccion-consumo (al proveerse de materia prima de 105agricultores) y hacia
delante al relacionarse con otros procesadores ylo distribuidores. Para dar fortaleza a estas
relaciones fue necesario visualizar la evolucion que ha tenido esta actividad, en la ultima decada,
la cual puede resumirse en:

. Puno es el mayor productor de quinua en el Peru; su peso relativo alcanza el 65%, a pesar
de la alta variabilidad climatica del Altiplano que afecta el area sembrada (de 14,000 a
18,000 halano) y la productividad (500 a 735 kg/ha).

. La produccion anual, estimada en 10,000 t, es comercializada a 105 dos 0 tres meses
despues de la cosecha (Mayo a Julio), vendiemdose alrededor del 50% de la cosecha. Lo
restante se vende progresivamente entre 105 meses de Agosto y Diciembre, quedando
cantidades muy pequenas en el mercado local entre Enero y Abril. En 1995, el precio por
kilogramo vario entre 0.25 y 0.30 de $US/kg, mientras que en 1999 (Diciembre) se cotizo
entre 0.40 a 0.62 $US/kg. Los maximos precios fueron pagados par programas sociales del
gobierno.

. EI consumo de quinua esta mayormente asociado a patrones regionales; por el lade de la
produccion existe alta variabilidad y una mezcla de variedades que restan calidad comercial
al producto. Por el lade de la transformacion, existe un escaso desarrollo de tecnicas de
procesamiento y equipo. Actualmente, existe una mayor organizacion en relacion a
variedades y tecnicas de procesamiento.

" . Una encuesta a consumidores, indico la necesidad de resaltar los principales atributos del
producto (nutritivo), comercializar quinua bien lavada y libre de impurezas, comercializar
quinua embolsada, aprovechar los mensajes de "super alimento", "Iimpia y lista para su
consumo", "no requiere lavar", asi como modernizar las formas de presentacion para
introducirlo como producto que genere valor agregado.

. A nivel de la produccion agricola se ha logrado el uso de variedades mejoradas con
rendimientos promedios de 1,100 kg/ha y con una menor presencia de puntas negros, 10
que aumenta su calidad comercial y precio.

. Por el lado de la pequena agroind.ustria rural se viene dando un proceso de relativa
modernizacion con_enfasis en la generacion de nuevas presentaciones y la posibilidad de-
generar economias de escala para darle competitividad regional al producto (a traves de .

una asociaci6n y un sello regional de calidad (ASAIGA).

. EI mercadeo ha empezado a desarrollarse y existen tres nuevos productos que tienen un
nivel de procesamiento mas exigente y con presentaciones novedosas, utilizando las
herramientas de mercadeo para su promocion (inclusive se ha realizado publicidad en
television).

8- Informf!. Mayo 2000
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· Lo anterior indica que existen posibilidades de desarrollar esquemas comerciales que
pueden aplicarse a productos andinos y que se deben aplicar metodos de mercadeo para
lograr introducir los productos de la quinua.

Fibra de Alpaca

La fibra de alpaca se basa en una limitada produccion alpaquera debido a una baja tasa de
natalidad yalta mortalidad. Por 10tanto la fibra de calidad es obtenida a entre la primera y
segunda esquila. Sin embargo al no existir compra por calidad sino por cantidad, 105
productores guardan la mayor cantidad de animales (machos) y logran en volumen una mayor
cantidad de fibra pero de menor calidad. Estudios de simulacion genetica relacionando calidad
y edad fueron realizados. Con los resultados obtenidos se plantea un esquema de seleccion
que permite obtener un mejor peso de vellon, longitud y diametro de fibra.

Actividades conjuntas con ADEX-AID permitieron continuar actividades orientadas a la
transformacion de la fibra de alpaca. AI momenta se dispone de pequefias micro empresas que
producen tejidos en relacion al disefio que demanda el mercado internacional. EI principal
mercado es el de los Estados Unidos.

Capacitaci6n y difusi6n

Los resultados del proyecto descritos anteriormente tienen una relacion con la presente y futura
difusion de resultados; por 10 tanto es necesario mencionarla sobre productos que se
encuentran con cierta ventaja comparativa en el nivel nacional 0 internacional. La quinua es
una de ellas y, como accion colaborativa del proyecto es posible encontrar productores que han
mejorado substancialmente su produccion y la calidad de su producto. Asimismo se han
conformado comites de productores quienes, en algunos casos, estan pasando a un nivel de
Asociacion que les permitira manejar en mejores condiciones la comercializacion de su
produccion. Similares condiciones es posible de observar a nivel de agroindustriales, aunque
en ellos las restricciones de capital y acceso a tecnologia pueden ser limitantes que frenen su
iniciativa. AI igual que en el primer rubro, la asistencia tecnica en forma continua es necesaria,
debido a la alta variabilidad de las condiciones climaticas y de mercado.

En forma similar, acciones orientadas. a la formacion de microempresas ganaderas se
concentraron a obtener una base forrajera y a la minimizacion del riesgo climatico. Este
aspecto se concentro en la cria de terneros bajo cubierta con adecuada disponibilidad forrajera.

Durante el proyecto, se utilizo la forma clasica de capacitacion para la difusion de tecnicas
desarrolladas. En ellos se promovio los aspectos de credito asi como 10 referente a la
instalacion y manejo de pasturas y produccion de quinua. Los principales temas considerados
en la capacitacion de productores fueron:

. Orientacion de cobertizos para terneros, construccion yestructura.

. Medios de cultivos forrajeros; practicas de instalacion y sistemas de riego

. Abonamiento y fertilizacion de pasturas, preparacion de suelo y siembra.

. Confeccion y disefio de prendas con base en la fibra de alpaca

9 In/anne. Mayo 2000 .
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Los temas desarrollados contaron con el respectivo material de apoyo, siendo
predominantemente practico.

En forma colaborativa se desarrollaron diferentes eVEmtosen la promoci6n y difusi6n de los
cultivos de quinua como: Charias, demostracion de metodos, dias de campo, capacitaci6n en
elaboracion de nuevos productos, gestion empresarial y mercadeo entre otros.

Dlseno y ejecucion

Es de considerar que las actividades realizadas en el proyecto son el resultado de una
evolucion progresiva, desde el analisis de parcela/finca, familia/finca, finca y region a la
agroindustria, previa definicion de los productos con ventaja comparativa y valor agregado.
Durante la ejecucion del proyecto no se evidencio cambios substanciales a las condiciones
planteadas en la justificaci6n del proyecto. Sin embargo, la hipotesis de falta de credito y de
asistencia tecnica aun permanecen validas siendo necesario trabajar en polilicas agrarlas
(Iegislacion crediticia). La asistencia tecnica debe ser vista como parte del estado y de la
inversion externa, la cual es minima debido al riesgo agricola. Sin embargo el desarrollo tecnico
es posible y la tecnologia desarrollada puede ser utilizada a nivel de pequenos y medianos
productores.

Es de indicar que el proyecto dio la oportunidad de fusionar actividades planteadas por diversas
instituciones nacionales e internacionales. Uno de los aspectos mas importantes es la
construccion de una planta agroindustrial para procesamiento de granos y, tuberculos andinos
con proyeccion a carnes y fibras. La misma contribuira a ofrecer capacitacion y organizacion a
pequenos empresarios dedicados al procesamiento de productos andinos. Otro factor ajeno al
proyecto, pero de importancia para la region altiplanica 10 constituye la terminacion de la
carretera Desaguadero - Moguegua (110),y se espera la terminacion de Juliaca-Arequipa, 10
que permitira un mejor dinamismo de la region.

Gestion y colaboracion institucional

La gestion, diseno, implementacion y desarrollo del Proyecto permitio un fortalecimiento
Institucional entre dos entidades, el CIP, cuyo personal profesional y su logistica administrativa
facilitaron la consecucion de los objetivos trazados y el CIRNMA como ejecutor del Proyecto, ~
quien mediante su equipo tecnico-administrativo logro consolidarse en la region del Altiplano en
temas ligados al desarrollo e investigacion. Ambas instituciones han visto fortalecidas sus
relaciones con acuerdos' y cartas de entendimiento no solo para este proyecto sino para otras
acciones en la cual el Consorcio para el Desarrollo Sostenido de la Ecorregion Andina,
CONDESAN, juega un importante rol.

j

Asi mismo, el desarrollar acciones con objetivos comunes ha permitido aunar esfuerzos entre el
CIP-CIRNMAICONDESAN y otras entidades como ADEX-AID, COSUDE e ILRI; asi como la
Universidad de Puno, Gobierno Regional y Proyectos especiales como el-PELT, PAMPAS II
con quienes, en diferentes momentos de la ejecucion de actividades se logro acuerdos
puntuales para conjugar acciones comunes.

AI interior del CIRNMA, como organismo ejecutor, una de las lecciones aprendidas esta
relacionada con tener una mejor vision de la cadena produccion-consumo. Es decir que la
perspectiva del desarrollo no solo implica generar condiciones de elevar la produccion y

10 Infonne, Mayo 2000
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productividad a nivel de agricultpr, sino que se requiere claridad sobre las tendencias del
mercado y aspiraciones de los propios agricultores.

Finalmente un tema no menos importante, es el referido a la capacitacion de los grupos
sociales involucrados. En ellos se ha observado gran disposicion de buscar formas alternativas
de desarrollo, las cuales muchas veces son frenadas por las propias condiciones del sistema
formal. Por ejemplo el solo constituir legalmente una empresa exige una serie de normas que,
por 10 general, son dificil de ser asumidas por los interesados. Asimismo la restriccion de
acceso al capital (credito) con tasas de interes promocionales, tanto para la actividad primaria
como de transformacion 0 de promocion de sus productos (mercadeo) imposibilita las
aspiraciones de un cambio en el comportamiento de los productores y agroindustriales.

Evaluacion General

Una interrogante importante de dilucidar, referida a cual es el tiempo que se requiere para que
sociedades tradicionales, inmersas en sistemas socioeconomicas como las del Altiplano
Peruano, logren su desarrollo. La dinamica economica que se imprime a otras zonas con
"potencial de mercado dinamico" como la costa del Peru, haria que se deje de seguir
intentando generar esquemas de desarrollo en el Altiplano, que parecieran no dar resultados.
Sin embargo, en esta region sobreviven mas de un millon de personas con una tasa de
crecimiento anual del 3.1%, que requieren programas de desarrollo que contemplen la
integridad de las relaciones de produccion-consumo a largo plazo. Es importante senalar el
caso de la quinua, la cual se ha indicado anteriormente como un producto con perspectivas y
futuro en relacion al mercado local, nacional e internacional. Sin embargo, el resultado
alcanzado no es producto de los anos de trabajo del proyecto, sino de aproximadamente de 25
anos de proceso, en los cuales se han producido diversos hechos, hasta anecdoticos, como el
quitarle "Ia marca 0 sello" de comida de indios. Este producto, ha tenido un proceso paulatino
hasta posesionarse en el mercado y, paralelamente desarrollar variedades comerciales,
maquinaria para produccion (trilladoras) y transformacion (despedradoras, seleccionadoras,
escarificadoras, lavadoras, etc.), que incluso se producen en el mercado local (Juliaca).

, Asimismo fue un proceso largo para encontrar formas de producir valor agregado a este
producto y hoy es posible encontrar hojuelas de quinua, harina, extruidos, expandidos, etc. y
que deben ser debidamente orientados para consolidarse en un mercado reducido. Aunque la
demanda internacional hace que se plantee esquemas de exportacion, pero estos deben estar
dentro de un esquema de produccion en que exista homogeneidad, y apoyo a los pequenos
productores sin paternalismo.

EI Proyecto, en su corto periodo de ejecucion ha logrado identificar productos que a futuro
pueden encontrar nichos de mercado, con el consiguiente mejoramiento de ingreso y vida de
quienes 10producen y transforman localmente. Estos son la quinua y la produccion de fibra de
alpaca, la producci6n de truchas, y carne (vacuno y alpaca). Sin embargo existe dos aspectos
que deben ser considerados en un esquema de desarrollo: el acceso a capital y la tecnologia.
Ambos siguen siendo el obstaculo mayor en el desarrollo, que aunado a falta de incentivo
educacional conlleva a tener una poblacion social, cultural y economicamente marginada. EI
tiempo y esfuerzo invertido ha side aprovechado en forma coherente, sin embargo queda la
incognita si los resultados encontrados seran utilizados en programas de desarrollo. Sobre el
particular, esfuerzos de divulgacion seran propiciados apropiadamente en beneficio del
poblador del Altiplano.

Es de senalar que la mayor restriccion encontrada en el desarrollo del proyecto fue la falta de
esfuerzos conjuntos entre las acciones gubernamentales y privadas. Para que esto se de en
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forma coherente se debe basar en planteamientos de legislaci6n y promoci6n agropecuaria
consistentes con la inversion y el desarrollo que se trata de promover. Por 10tanto, estudios de
politicas agropecuarias como estudios en procesamiento agroindustrial son requeridas en el
Altiplano. La informacion generada puede constituir la base para plantear lineamientos de la
politica agropecuaria en relacion alas estructuras de investigacion y desarrollo.
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Estudios de tinea -region y su complemetaridad

con el mercado fueron necesarios en el proceso
del analisis agropecuario orientado al desarrollo
rural sostenible.

La biodiversidad de los cultivos y

pasturas ~onstituyen una ventaja

en el uso potencial de los recursos
en relacion a mercados futuros.

Quinua, tibra de alpaca, oca,

rtll trucha, carne y leche, constituyen
una opcion con futuro economico.

la cadena

"Produccion-Consumo"

es necesario promover la
agroindustria de pro~uctos

agricolas con ventaja

comparativa

La investigacion y el desarrollo agricola requiere el apoyo de politicas
agropecuarias en relacion a la realidad y al mercado; el cual es la cIave
para la adopci6n de tecnologias, sino el sistema permanece en "statuo- quo"




