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RESUMEN 
 

Puno, a pesar de ser el mayor productor de fibra de alpaca del país, presenta distritos, sobre 

todo al sur de Puno, con más del 60% de personas en extrema pobreza y una alta tasa de 

niños con desnutrición crónica. Sin embargo, esta zona sur presenta un potencial inigualable: 

la conservación de mayor número de cabezas de alpaca suri o alpaca de color de la región, 

cuya fibra en los últimos años está siendo más demandada por el mercado internacional por 

ser más fina y exótica que la fibra blanca Por otro lado, se tiene el potencial humano 

representado por la predominante presencia de comunidades aymaras que han sobrevivido 

principalmente al abandono del estado y a la pobreza gracias a la práctica ancestral del Ayni 

y la Minka, a sus lazos de ayuda mutua y reciprocidad,  

El centro comunitario ALPACA SAWU se plantea como un proyecto arquitectónico que 

empodera a las comunidades alpaqueras del sur de Puno a asociarse y vender fibra en 

grandes volúmenes y con valor agregado gracias a los procesos de transformación primaria: 

la clasificación y categorización. Asimismo, desarrolla un programa arquitectónico 

especializado que permite la enseñanza y formación de nuevas competencias locales que 

principalmente beneficia a la población más vulnerable de la zona: las mujeres y el adulto 

mayor. Las mujeres podrán capacitarse en las labores de clasificación y categorización, y los 

adultos mayores podrán transferir sus conocimientos ancestrales en las tareas de pastoreo y 

también tejido a los más jóvenes. 

El proyecto es sensible con las formas de habitar y la cosmovisión de la comunidad 

predominantemente aymara, que, a pesar de ser un dispositivo de carácter productivo y 

tecnológico, incorpora desde lo constructivo, hasta la concepción del habitar los saberes 

ancestrales y materiales locales, la relación de trabajo comunitario, el Ayni y la Minka para la 

gestión y construcción del proyecto, así como a la cosmovisión andina del espacio y su 

relación naturaleza-hombre respectivamente que se reflejan en las decisiones proyectuales. 

La idea de desarrollo económico, las dinámicas industriales y la tecnología que refleja el 

dispositivo arquitectónico en lo formal y espacial, no se desliga de la identidad culturar, ni la 

relación de armonía y respeto que tiene la comunidad aymara con su entorno natural.  

El proyecto beneficia a más de 30 comunidades alpaqueras en un radio de 10km, las cuales 

no solo podrán tener acceso a capacitación y asistencia técnica en cuanto a la actividad 

alpaquera, sino que también podrán acceder a un espacio público que reforzará el intercambio 

social y económico entre comunidades y será una puerta de bienvenida al campo empresarial 

para el pequeño y mediano productor alpaquero. 
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Los productores 
se concentran 
sobre los 3800 
msnm

LA FIBRA DE ALPACA COMO OPORTUNIDAD 

DE DESARROLLO 

La población que habita la zona 
altoandina sobre los 4000 msnm,  
donde las condiciones climáticas 
adversas impiden el desarrollo de la 
agricultura, se ha valido para sobre-
vivir, de la crianza de una especie  
milenaria resistente a estas condi-
cones geograficas: la alpaca. 

Actualmente, el Perú es la prime-
ra potencial mundial en produc-
ción de fibra de alpaca y alberga 
mas de 3.6 millones de estos camé-
lidos en su territorio (INEI, 2014), 
siendo Puno el departamento que 
posee mayor numero de cabezas ya 
que concentra el 39.7% de toda 
la producción nacional, siguiendole 
Cusco (14.7%), Arequipa (12.7%). 
Huancavelica (8.3%) y Apurimac 
con el 5.9%.

El habitat de esta especie se encuen-
tra entre los 3800 a 4500 msnm,  
por lo que el 85% de la produccion 
de alpacas se concentra entre los 
pequeños criadores que se ubican 
por encima de los 4000 msnm, don-
de las condiciones de crianza son 
mas óptimas para la especie, sin 
embargo los indices de pobreza en 
estas zonas es sumamente alto.

EL principal problema al que se en-
frentan las familias alpaqueras es 
la falta de capacitacion en innova-
ciones tecnológicas para mejorar la 
crianza e impulsar las demas esla-
bones de la cadena prodcutiva como 
el acopio, la venta y la transformai-
con en tejidos y prendas. estas ac-
tividades aun se siguen realziando 
de forma tradicional, estos saberes 
ancestrales sin los inputs que pue-
den ofrecer las nuevas tecnicas de 
crianza, el acopio asociativo no per-
miten el crecimiento económico de 
los peequeños y medianos produc-
tores alpaqueros.

El proyecto busca desarrollar un 
equipamiento productivo teconlo-
gico descentralizado ubicado en un 
entorno semirural, gestionado por 
la participación activa de la comu-
nidad, el cual ofrecerá espacios es-
pecializados para los procesos pro-
ductivos tomando como premisa las 
dinamicas rurales, la cosmovisión 
del habitar aymara y la relacion de 
reciprocidad entre familias, la fuer-
za comunal y la relación de armonia 
con la naturaleza.

POBLACIÓN DE 
ALPACAS EN EL PERU

3 685,516 

POBLACIÓN DE ALPACAS EN EL PERÚ
FUENTE: IV Censo Nacional AGROPECUARIO 2012.INEI

82 459
ejemplares

p r o d u c t o r e s 
agropecuarios
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Principal fuente de ingresos del 
productor ganadero altoandino

(fibra y carne)

Puno es el principal productor de 
alpaca, con 39.7% del total de 

alpacas del Perú

Es una especie resistente a las incle-
mencias del clima altoandino 

(sequias y heladas)

Forma parte de la identidad 
cultural de las comunidades 

altoandinas

La altitud tiene un efecto positivo sobre 
el ingreso del productor:

+ 4000 msnm: S/. 340 mensuales aprox
+ 4500 msnm: S/. 500 mensuales aprox

La �bra de alpaca tiene alta 
demanda por las industrias 

textiles internacionales

Las propiedades de esta �bra y 
sus delicados hilos permiten la 
confección de prendas de vesir 

accesorios y artesanias.

 

La crianza, producción y 
comercialización es un proceso holístico 

donde converge la comunidad, la naturale-
za y lo sobrenatural, expresado en creen-

cias, prácticas y rituales ancenstrales.

FUENTE: CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO EN EL PERÚ 2012, INEI

FUENTE: IV Censo Nacional AGROPECUARIO 2012.INEI

ITALIA

PERÚ

CHINA

EXPORTACIÓN DE FIBRA DE ALPACA 2020

6500 Toneladas
con un valor de

US$ 35.3 mlls
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Diagnóstico Socioeconómico de 
las Familias Alpaquera De Puno

Las comunidades altoandinas ac-
tualmente y desde hace décadas 
se encuentran en estado vulnerable 
debido principalmente a la pobreza  
y falta de oportunidades para mejo-
rar sus sectores productivos  y ob-
tener mejorar el desarrollo. 

Aproximadamente el 37% de la po-
blación se encuentra en estado de 
pobreza extrema debido a la escasa 
producción y productivdad lo que se 
traduce en bajos ingresos. 

Las consecuencias principales de 
esta pobreza son los altos niveles 
de anemia en niños entre los 3 y 
5 años, la vulnerabilidad alimenta-
ria ante la baja producción agricola; 
las migraciones de los jóvenes hacia 
las ciudades, altos indices de infor-
malidad, abandono de la educación 
primaria o secundaria para trabajar 
, entre otros.

Asimismo, este déficit de producc-
ción se debe a que los productores 
aun siguen manejando sus sectores 
de forma tradicional, al deterioro 
de los recursos naturales, a la es-
tructura oligopólica del Estado y la 
débil preencia de las autoridades en 

cuanto a brindar asistencia técni-
ca, capacitaciones y trasferencia de 
nuevas tecnologias se refiere.

por su parte tambien las escuelas, 
institutos técnicos y sobre todo cen-
tro de enseñanza tecnologica acer-
ca de las actividades principales 
agropecuarias son escasos. Solo el 

LA cadena productiva de la fibra 
de alpaca ¿COMO iMpuLsArLA?
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QUINTIL 1 

QUINTIL 2 

QUINTIL 3 

QUINTIL 4 

QUINTIL 5 

QUINTILES DE POBREZA
(QUINTIL 1 MAS POBRE)

MAPA DE POBREZA DE 
PUNO

Extractiva 1/ Industria
manufacturera2/

Construcción Comercio Servicios 3/

Empleo Formal

Empleo Informal

REGIÓN PUNO: PEA OCUPADA CON 
EMPLEO FORMAL E INFORMAL, SEGUN 
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 2019 

(PORCENTAJE %)

5.6 7.6
3.0

8.4
11.8

15.5

74.4

18.1

5.2

50.5

Clasificación de ramas de actividad basada en el CIU rev.4, disponible desde el año 2007
1/I ncluye agricultura, ganaderia, sivicultura, pesca y mineria
2/ Incluye industria de bienes de consumo, industria de bienes intermedios y de capital
3/ Incluye servicios comunitarios, socilaes y recretaivos, restaurantes y hoteles; trasporte, almacenamiento y 
comunicaciones, establecimientos financieros y seguros; servicios personales y hogares.
Fuente: Produccion de empleo formal e informal 2017, INEI

s

Pobreza Total

Pobreza Extrema

Hogares con Paquete 
Integrado de 4 Servicios 

Básicos

Vulnerabilidad a la 
Pobreza

40.5%

43.1%

6.3%

37.0%

60.3%

61.2%

64.3%

65.6%

67.8%

POTONI

COATA

HUAYRAPATA

COASA

CORANI

LOS DISTRITOS MAS POBRES DE PUNO
(PROMEDIO DE POBREZA%)

Población Tot al

Personas con Seguro SIS

Persona con DNI o Carnet  de Ext ranjerìa

Personas de 15 años a más

Persona analfabet a de 15 años a más

Niños de 0 a 3 años

Persona con alguna discapacidad

1,172,697

1,014,483

609,824

880,419

153,869

92,164

69,790

FUENTE: MAPA DE POBREZA MONETARIA PROVINCIAL Y DISTRITAL 2018, INEI 

CORANI

COASA

67.8%

HUAYRAPATA
64.3%

COATA
61.2%

POTONI
60.3%

65.6%

MAPA DE POBREZA MONETARiA E  iNDiCADADORES 
SOCiOECONOMiCOS 
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El departamento de Puno 
cuenta con 1388 comunida-
des campesinas, de las 
cuales estan registradas 1041 
de ellas. Estas se dedican a 
diversa actividades producti-
vas de caracter extractivo, 
servicio e industria, destacan-
do la actividad Agropecuaria.

22.7%

INSTITUTO AGROPECUARIO
0.7%

I.E SECUNDARIA
18.5%

I.E PRIMARIA
67.1%

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

Solo el 0.7% de las comunidades campesinas 
cuenta con un Centro de enseñanza tecnologica 
Agropecuaria

0.7%  

El problema principal que enfrentan las comunidades campesinas 
tanto para la vida diaria como para la actividad agropecuaria es la 
falta de acceso a agua de calidad. 

21.0%  

FUENTE: CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO EN EL PERÚ 2012 INEI

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS O EMPRESARIALES QUE REALIZAN LAS COMUNIDADES 
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36.2% 39.0%
5.3% 2.1% 5.2% 1.8% 1.5% 8.3% 1.8%

De las comunidades 
campesinas de todo el 
Perú se concentran en 
Puno

PERFIL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS 

Organizaciones con existencia 
legal  integradas por familias que 
dominan un determinado territorio

PROPIEDAD COMUNAL DE 
LA TIERRA

TRABAJO COMUNAL Y 
AYUDA MUTUA

COMUNIDADES CAMPESINAS

GOBIERNO DEMOCRATICODESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 

MULTISECTORIALES

COMUNIDADES 
CAMPESINAS

MAPA DE COMUNIDADES 
CAMPESINAS PUNO
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MUY ALTO

MEDIO 

MUY BAJO 

MAPA DE POTENCIALIDAD 
AGROPECUARIA

PRODUCTORES AGRICULTORES QUE ESTAN ASOCIADOS A ALGUN COMITE 
O COPERATIVA

La asociatividad es una estrategia colectiva y de carácter voluntario mediante el cual, los 
productores/as agropecuarios unen sus esfuerzos para enfrentar las dificultades propias 
del proceso de producción. En este contexto, la condición de asociado constituye un bene-
ficio que posibilita a los integrantes facilitar su acceso al mercado, a creditos bancarios, a 
información de nuevas tecnologías y capacitación, entre otros con el objetivo de increme-
tar su nivel de competitividad, productividad e ingresos.

SI

NO

7.0%

93.0%

En Puno existen 213 466 productores agrope-
cuarios,los cuales enfrentan diversas proble-
maticas para mejorar su productividad y com-
petitividad en el mercado como lo es los feno-
menos climaticos, bajo nivel de capacitacion 
tecnica, vulnerabilidad alimentaria  

El Gobierno Regional Puno Plan Estratégico 
(2009-2015) señala que del total de la superfi-
cie del departamento, el 4.98% tiene capaci-
dad para cultivos agrícolas (transitorios y 
permanentes)de los cuales el 1.40% se 
encuentra en descanso. Asimismo, el 52.12% 
corresponde a pastos naturales con aptitud 
para la realizacion de actividades pecuarias.

23.5 %

16.6 %

19.3 %

19.6 %

15.4%

5.6 %

23.5 %65. a más

Grupos de edad

Sexo

55 - 64

45 - 54

35 - 44

25-34

12 - 24

18.7 %

20.9 %

19.2 %

13.4%

3.6 %

60.17 %

39.83 % 

PERFIL DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARiOS

16.2%
SIN NIVEL

25.4%

PRIMARIA 
INCOMP

0.6%
INICIAL

19.6%
PRIMARIA COMP

31.7%
SECUNDARIA

6.5%
SUPERIOR

74.2%

9.4%

2.0%

1.6%

3.7%

2.4%

6.7%

TRABAJADOR AGRICOLA

GANADERO

TECNICO AGRONOMO

PROFESOR DOCENTE

COMERCIANTE

ALBAÑIL

OTROS

PRODUCTORES AGROPECUARIOS POR NIVEL EDUCATIVO Y PROFESIÓN

PRODUCTORES AGROPECUARIOS POR SEXO Y EDAD

Esta cifra visibiliza el alto grado de 
informalidad sobre todo en el sector 
agropecuario

1.4 %  
Perciben remuneración permanente

FUENTE: CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO EN EL PERÚ 2012 INEI
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Estación Experimental 
Agraria de San Gabán 

Centro de Reserva Genética 
de Charcahuallata entre los 
distritos de Ajoyani y Antauta 

CETPRO Santa Maria de la 

Fundo de Mejoramiento Genético 
de Pacomarca 

Centro de Investigación y Producción 
de Quimsachata, ubicado entre 

____ Lam_pa y San Ramón ________ . 

ENDA 

CETPRO SITEMSUR 

CITE CAFÉ CECOVASA 

Estación Experimental Agropecuaria 
ILLPAPuno 

Estación Experimental Agraria 
ILLPA Sede Salcedo 

Estación Experimental 
Agropecuaria de Tahuaco 

CETPRO JULI 

CETPRO CCOTA 

VIAS NACIONALES 
VIAS DEPARTAMENTALES 

RIOS, LAGOS Y LAGUNAS 

9 CIUDADES IMPORTANTES 

(_, CETPROS 

0 CITES PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS 

• CENTROS POBLADOS 

VULNERABILIDAD EDUCATIVA Y ORGANIZACIONAL 

CEP PAITA 

No existe un Centro de 
Entrenamiento Pesquero en 
la region Puno, el más 
cercano se encuentra en llo, 
cuyo alcance territorial abarca 
Arequipa , Moquegua, Tacna, 
Madre de Dios y Puno 

TEMAS DE CAPACITACIÓN 

CEPILO O Q 

W 1111111111111111111 ¡~~ "'.;:os 

W 111111111111111 III III III III III III III II ~;~~-DO 

2~ 11111 

~111 

MANEJOS, CONSERVACION 
Y PROCESAMIENTO 
6.4% 

PRODUCCION Y COMERCIO 
2.3% 

NEGOCIOS Y COMERCIO 
1.5% 

ASOCIACIÓN POR COMITES 

SI 

- - - ~º!•J~ ~43)_ - - - - - ➔ 

NO 
93.0% 

+ 

La asociatividad 
permite al productor 
a acceder a más 
beneficios para 
mejorar su 
producción e 
ingresos 

+ 

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTOR SOBRE SUS 
INGRESOS 

________ CAPACITACIÓN 
8.6% 

ASISTENCIA TÉCNICA 
1 3.4% 

____ ASESORIA EMPRESARIAL 
0.5% 

NO HA RECIBIDO NINGUN 
- - - - - - - - - - TIPO DE CAPACITACION 

87.5% 

Solo el 12.5% de 213, 
466 de productores agrope
cuarios ha recibido algun tipo 
de asistencia o capacitacion 

TIPOS DE AYUDA QUE RECIBIO EL PRODUCTOR 
AGROPECUARIO 

El 80.3% de producto
res agropecuarios opinan que 
sus ingresos no son suficientes 
cubrir sus gastos. 

SI 

t 
BENEFICIOS DE PRODUCTORES QUE PERTENECEN 
A COMITES O COOPERATIVAS 

24.40% 

~ 

1.40% -h 
" Ji 

2.40% -! 
! 

FUENTE: CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO EN EL PERÚ 2012, INEI 
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Casi nulo acceso
 al crédito y 
bene�cios 
técnicos

Alto niveles 
de pobreza

Riesgos climaticos: 
sequías, heladas, 
movimientos en 

masa, 
inundaciones

Poca capacidad 
organizacional

Productos sin 
valor agregado

Bajos ingresos no hay 
competencias 

locales

Critico estado 
alimentario y 
nutricional de 
la población 

Débil 
articulacion 
al mercado

informalidad

Acceso limitado a 
capacitacion, 

asistencia técnica 
y gestion

 empresarial

innovación 
tecnológica e 

infraestructura 
productiva 

precaria

LIMITACIONES DE 
LA CRIANZA DE 

ALPACA

TIPOS DE AYUDA QUE RECIBIO EL PRODUCTOR ACCESO DE COMUNIDADES CAMPESINAS A 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

CAPACITACIÓN
8.6%

Solo el 12.5% de 213 466 de 
productores agropecuarios ha recibido 
algun tipo de asistencia o capacitacion

ASISTENCIA TÉCNICA
3.4%

ASESORIA EMPRESARIAL
0.5%

NO HA RECIBIDO NINGUN 
TIPO DE CAPACITACION
87.5%

FUENTE: CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO EN EL PERÚ 2012, INEI

ASOCIACION POR COMITES PERCEPCIÓN DE PRODUCTOR SOBRE 
SUS INGRESOS

SI

NO

7.0%

93.0%

19
.7

%

80
.3

%SI NO

El  80.3% de productores 
agropecuarios opinan que sus 
ingresos no son suficientes cubrir 
sus gastos.

INSTITUTO AGROPECUARIO
0.7%

I.E SECUNDARIA
18.5%

I.E PRIMARIA
67.1%
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CPR de Corani en Quelcaya 

CPR de Macusani en 
Queracucho 

CPR de Charcahuallata 
entre Ajoyani y Antauta ---------------· 

___ CPR de Potoní-Azán11.aro __ . 

______ CPR de Pucará - Lampa ___ . 

_____ CPR de Rosaspata- Huancane_ 

CIP de Quimsachata, ubicado 
entre Lampa y San Ramón 

-- VIAS NACIONALES 

VIAS DEPARTAM ENTALES 

RJOS, LAGOS Y LAGUNAS 

9 CENTROS POBLADOS IMPORTANTES 

~ CENTRO DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 

(~~ CPR PROYECTADOS O EN CONSTRUCCION 

(@) CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA 

Ü FERIAS REGIONALES 

FERIAS NACIONALES 

() PLANTAS DE PROCESAMIENTO PROYECTADAS 

Produccíon y equipamientos del sector alpaquero de 
Puno 

El sistema productivo de la fibra de alpaca, actualmente depende del 
trabajo en sinergia de los diferentes procesos del flujo productivo que se 
desarrollan en equipamientos especificas, los cuales ofrecen una infraes
tructura especializada acompañado de asistencia y capacitación tecnica 
e innovaciones tecnologicas, con el objetivo de mejorar la producción y 
productividad del sector alpaquero, elevar los ingresos de las familias y 
fomentar el desarrollo de las comunidades altoandinas. 

~ CPR 

El Centro de Producción de Reproductores es un 
establecimiento donde se realiza el manejo de 
ganado de alpacas tecnológico con el objetivo prin 
cipal de mejorar la calidad génetica de la alpaca y 
obtener una fibra de mejor calidad, a partir de la 
aplicación de nuevas tecnologías como el empadre 
controlado, cercos de manejo, uso de cobertizos e 
implementación de infraestructura hídrica. 

(@) CENTRO DE ACOPIO 

Establecimiento donde se realiza el acopio asociati
vo y los procesos de clasificación y categorizacion 
de la fibra de alpaca ,con el objetivo de otorgarle 
valor agregado y obtener mejores precios. En Puno 
solo ex isten 3 establecimientos especializados, la 
mayoría solo son pequeños espacios que se 
encuentran en las mismas municipalidades . 

• @FERIAS REGIONALES Y NACIONALES 

La ferias artesanales son los principales lugares de 
intercambio y comercialización y forman parte de la 
identidad cultural de las comunidades. Estos se 
realizan en fechas especificas y se reunen diversas 
comunidades entre quechuas y aymaras donde 
ofrecen sus productos terminados como tejidos,ob
jetos ornamentales entre otros. 

~ J PLANTAS TEXTILES 
- En el Perú solo existe una planta textil dedicada a la 

trandformación e fibra de alpaca y esta se ubica en 
Arequipa, estos establecimientos cuentan con ma
quinaria especializada para la elaboración de pren
das de vestir que son exportados a nivel nacional e 
internacional. La buena noticia es que se esta pro
yectando la construccipon e implemetacion de 2 
plantas que se ubicarán en los principales nodos 
porductivos de fibra que es en Cusco y en Puno. 
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CRiANZA ACOPiO TRANSFORMACiÓN COMERCiALiZACiÓN

La cadena productiva de la fibra y sus problemáticas
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venta directa a 
intermediarios

fibra con valor 
agregado

FIBRA GRUESA
chacra 

Centro de acopio

ACOPIO ASOCIATIVO
venta asociativa

ACOPIO TRADICIONAL
ACTORES

Familias 
alpaqueras

intermediarios

Comunidades 
alpaqueras

Pequeña y 
mediana empresa

Madres clasificadoras 
y categorizadoras

ACTORES

Madres artesanas

Tejedores

Madres artesanas

Planta textil

Pequeña, mediana 
empresa

ACTORES

Madres artesanas
Pequeña empresa

Mediana empresa

Plantas textiles

ACTORES

Familias 
alpaqueras

Comunidades 
alpaqueras
Planteleros

TRADICIONAL

MANEJO DE GANADO 
TECNOLOGICO

CLASIFICACION Y 
CATEGORIZACION

TEJIDO TECNICAS 
ANCESTRALES

FERIAS 

EMPRESAS TEXTILES

EXPORTACIONES

TEXTILES A MAQUINA

INDUSTRIA TEXTIL

ACOPIO02

TRANFORMACiÓN03

COMERCiALiZACiÓN04

CRiANZA01

esquila tradicional

cercos de manejo
empadre controlado

crianza a cielo abierto

infraestrctura hidrica
infraestructura productiva 
esquila tecnficada

1. ESCARMENADO 5.TEÑIDO2. LAVADO Y 
SECADO

3. CARDADO 4. HILADO Y 
TORSIÓN

6. DISEÑO 
Y TEJIDO

La cadena productiva de la fibra y sus problemáticas
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• Deficiente asistencia  y 
capacitación técnica  en 
innovaciones 
tecnológicas para  
mejorar la crianza, 
genética de la especie

• Muerte prematura de 
crías

• Fibra de baja calidad

• Débil capacidad 
organizacional de los 
productores

• Acopio de fibra en 
volúmenes muy 
pequeños

• Venta de fibra gruesa 
sin clasificar ni 
categorizar = no tiene
valor agregado

• No hay espacios 
especializados para 
acopio de fibra en gran 
volumen

• Limitada capacitación 
en clasificación y 
categorización de fibra 

• No hay espacios 
especializados para los 
procesos de 
clasificación, 
categorización y 
almacenaje

• Deficiente cantidad de 
maquinas  para la 
elaboración de prendas 
y mejoramiento de 
procesos

• Débil articulación al 
mercado y nulo acceso 
a beneficios bancarios 
por no trabajar en 
asociatividad

• Venta de fibra gruesa  
en chacra en volúmenes 
pequeños y a bajo 
precio

• Desconocimiento de 
alpaqueros de precios y 
nociones  
empresariales.

CRiANZA ACOPiO TRANSFORMACiÓN COMERCiALiZACiÓN

Deficiente asistencia  y capaci-
tación técnica  en innovaciones 
tecnológicas para  mejorar la 
crianza, genética de la especie

Muerte prematura de crías

Fibra de baja calidad

Débil capacidad organiza-
cional de los productores

Deficiente capacitación y 
asistencia tecnica en cuanto 
a nuevas tecnologias, con-
trol de calidad y nuevos pro-
cedimientos textiles

Débil articulación al merca-
do y nulo acceso a benefi-
cios bancarios por no 
trabajar en asociatividad

Venta de fibra gruesa  en 
chacra en volúmenes 
pequeños y a bajo precio

Desconocimiento de alpa-
queros de precios y nocio-
nes  empresariales.

Aprovechamiento de inter-
mediarios ante desconoci-
mieno del mercado por 
parte de los alpaqueros.

Acopio de fibra en volúme-
nes muy pequeños

Venta de fibra gruesa sin 
clasificar ni categorizar = 
no tiene valor agregado

Limitada capacitación en 
clasificación y categoriza-
ción de fibra

No hay espacios especiali-
zados para los procesos de 
clasificación, categoriza-
ción y almacenaje

Deficiente cantidad de má-
quinas  para la elaboración 
de prendas y mejoramiento 
de procesos

La cadena productiva de la fibra y sus problemáticas
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CRiANZA ACOPiO TRANSFORMACiÓN COMERCiALiZACiÓN

Proponer centros de acopio 
asociativos con espacios 
especializados para reali-
zar los procesos de carga y 
descarga, acopio, almace-
naje , clasificación y cate-
gorización de fibra.

Retomar las técnicas ances-
trales  de las madres artesa-
nas para la elaboración de 
los tejidos 

Promover la venta de fibra 
con valor agregado en volu-
menes grandes para obtener 
mejores precios a pequeña y 
medianas empresas y elimi-
nar la figura del intermediario

Brindar espacios de capacita-
ción en negocios y gestión 
empresarial del sector para 
que las comunidades alpa-
queras se introduzcan de 
forma satisfactoria al merca-
do productivo.

Proponer espacios de capa-
citación para formación de 
nuevas maestras clasifica-
doras y categorizadoras y 
esquiladores para fortale-
cer las capacidades locales

Los nuevos centros de 
acopio deben preservar los 
aspectos culturales y 
arquitectónicos de las 
comunidades en donde se 
establecerán y deben 
incluir en el diseño y cons-
trucción materiales y mano 
de obra local con el propo-
sito de generar identifica-
ción y apropiación

Complementar los saberes 
ancestrales con la introduc-
ción de nuevas tecnologias y 
maquinarias especializadas

Fortalecimiento organizacio-
nal mediante la capacitacion 
empresarial, fomentar las 
asociaciones, y buscar la 
formalizacion de los produc-
tores alpaqueros

Impulsar el desarrollo de 
ferias locales, regionales y 
nacionales para la venta de 
tejidos de alpaca de alta cali-
dad

¿Donde prodría intervenir el arquitecto?: campo de acción
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MADRES CLASIFICADORAS CLASIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

FIBRA CON VALOR AGREGADO

El acopio asociativo y sus 
ventajas

El acopio asociativo es el proceso 
mediante el cual las comunidades 
alpaqueras empadronadas y regis-
tradas formalmente se reunen en 
un punto para acopiar la fibra recién 
esquilada en grandes volúmenes, 
con el propósito de obtener mejores 
precios de venta. (Torres, 2020).

La fibra ofertada pasa previamente 
por 2 procesos de transformación 
primaria: la clasificación y cate-
gorizacion. Estos procesos permi-
ten clasificar la fibra de acuerdo a 
su finura y calidad utilizando la Nor-
ma Tecnica Peruana como base, y 
es realizado por personal calificado 
denominado MAESTRAS CLASIFI-
CADORAS.

Este procedimiento permite otor-
garle valor agregado a la fibra 
para eliminar la venta de fibra grue-
sa (acopio tradicional) a muy bajos 
precios por parte de los intermedia-
rios que inclusive intercambiaban la 
fibra por alimentos de primera ne-
cesidad. Con l aventa asociativa se 
logra una relación comercial directa 
entre las comunidades con la pe-
queña, mediana empresa e indus-
trias textiles.

El centro de acopio es funda-
mental para la realización de estos 
procesos, ya que cuenta con areas 
espacializadas para cada actividad 
productiva.

El acopio asociativo permite tam-
bien la formalización de las comu-
nidades alpaqueras, ya que estas, 
al estar empadronadas, pueden 
acceder a capacitación y asistencia 
técnica por parte del estado, sobre 
innovaciones tecnológicas relacio-
nadas con el sector, asi como a sub-
sidios y préstamos bancarios.

Por su parte,también en estos cen-
tros se forman a nuevas maestras 
clasificadoras, promoviendo la tras-
nferencia de conocmientos ances-
trales de las madres artesanas y 
fomentando una nueva profesión e 
ingresos para uno de los sectores 
más vulnerables de la zona altoan-
dina. 

Sin embargo actualmente en Puno 
solo existen 3 centros de acopio 
que cumplen con las caracteristicas 
básicas, lo cual se traduce en que 
actualmente el 94% de la venta de 
fibra se realiza de forma tradicional.

el acopio asociativo y el 

valor agregado
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PRODUCTORES
ELEVAN SUS 

INGRESOS EN UN 

20% (1)

PRODUCTORES
ELEVAN SUS 

PRODUCTIVIDAD EN UN 

33% (1)

VENTA DE FIBRA 
CLASIFICADA Y 
CATEGORIZADA

(1) MINAGRI, 2019

Clasificación y Categorización: 
buscando valor agregado

“La categorización de fibra es la 
calificación del vellón entero (manto 
y bragas), sin fragmentarlo, de

acuerdo a la cantidad de calida-
des superiores e inferiores, longi-
tud y colores definidos de acuer-
do a la Norma Técnica Peruana 
NTP230.302.2004.” (DESCO, 2012. 
P.24)

La categorización presenta 4 calida-
des:

1.Extrafina

2.Fina

3.Semifina 

4.Gruesa

“La clasificación de la fibra de alpa-
ca se realiza partiendo el vellón por 
sus calidades, separando las finas 
de sus partes gruesas, retirando la 
tierra, guano, pintura, pitas, plásti-
cos, entre otros restos que lo con-
taminen.” (DESCO, 2012. P.26-27)

De acuerdo a la Norma Técnica Pe-
ruana NTP 231.302.2004. los cri-
terios para la clasificación de fibra 
son: por su finura, su longitud y co-
lor.  y las calidades son: 

1. Baby

2. Alpaca Fleece

3.Alpaca Medium Fleece

4.Alpaca Huarizo

5.Alpaca Gruesa

6. Alpaca Corta

El objetivo de estos procedimientos 
es otorgarle VALOR AGREGADO a 
la fibra en su estado primario para 
que sean vendidos de forma asocia-
tiva y en grandes volumenes y ob-
tener mejores precios.
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CENTRO DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA EN AJOYANI

CENTRO DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA EN MAZOCRUZ

Imagenes: Canal MINSUR, 2020

Los Centros de acopio de fibra

Los Centros de acopio de fibra son 
áreas especializadas que ofrecen 
espacios adecuadamente imple-
mentados para la relaización de car-
ga y descarga, acopio, clasificación 
y catgeorización, almacenaje y ser-
vicios higiénicos y administrativos.

Estos Centros actuan en conjunto 
con los CPRS brindando asistencia y 
capacitación técnica en los procesos 
ganaderos y de transformación de 
fibra

Actualmente los centros de acopio 
son muy centralizados y son de difi-
cil acceso para las comunidades que 
se encuentran dispersas en el terri-
torio altoandino, asimismo también 
las municipalidades solo ofecen un 
espacio pequeño es sus propios es-
tablecimientos para que se realice 
la actividad del acopio, obviando es-
pacio de capcitación tecnica y em-
presarial.

Los centros de acopio deben tener 
los implemnetos y herramientas ne-
cesarias para los procesos de alam-
cenaje y acopio asi como espacios 
funcionales para el usuario principal 
que son las muejres que usualmen-

te van a su centro de trabajo con 
sus hijos, por lo que el centro de-
beria contar con lactario y zona de 
cambio de bebes.

El centro de acopio comunitario se 
perfila como el lugar donde con-
fluyen actividades productivas, 
educativas y comunales ya que es 
importante satisfacer tambien las 
necesidades comunales y de in-
tercambio cultural que han sido la 
carcterística principal de las socie-
dades altoandianas quechuas y ay-
maras, refelejadas en las practicas 
del ayni y la minka  o la ayuda co-
munal y reciprocidad.

Esto con el propósito de fortalecer 
la capacidad organizacional de los 
productores alpaqueros para cami-
nar por el sendero de la formaliza-
ción del sector y preservar la identi-
dad cultural y potenciar con nuevas 
tecnologias sus conocimientos an-
cestrales.
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CENTRO DE ACOPIO Y CLASIFICACIÓN DE FIBRA DE ALPACA - MAZOCRUZ

PROGRAMA

ACOPIO Y 
ALMACENAJE

CLASIFICACIÓN Y 
CATEGORIZACIÓN

CAPACITACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA

Los proyectos cuentan con espacios basicos especializados 
, cumplen espacial y funcionalmente, para cada proceso 
productivo.

El sistema constructivo no utiliza 
materiales ni tecnicas locales

Los proyectos no se identifican con 
el entorno natural ni la identidad 
cultural de las comunidades

No se consideran sistemas bio-
climáticos para la construcción a 
pesar de las bajas temperaturas 
de la zona altoandina
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Lineamientos generales del proyecto 
CENTRO DE ACOPIO

ACOPIO Y VENTA COMUNITARIA
TRANSFOMARCIPON DE FIBRA A 
PARTIR DE LA CATEGORIZACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN

CAPACITACIÓN EN INNOVACIONES 
TECNOLÓGICAS REFORZADO CON 
CONOCIMIENTOS PRODUCTIVOS 
ANCESTRALES

1. 2. 3.

DESCENTRALIZADO

Fortalecimiento de capacidad 
organizacional

Producto con valor agregado y 
mejores precios

Formación de nuevas maestras clasificadoras
Integración de productores al mercado

Generar que las ccomunidades alpaqueras 
tengan accesibilidad y cercanía a los 
centros de acopio

Fomentar espacios con áreas adecuadamente 
acondicionadas para cada proceso productivo

Reconocer la cosmovisión Aymara de la 
relación de respeto y armonía entre el 
hombre y la naturaleza. 

ESPECIALIZADO
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA 
COMUNIDAD AYMARA Y ADAPTACIÓN 
A LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS

4. 5. 6.
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Lineamientos territoriales del proyecto 
CENTRO DE ACOPIO

Red de centros de acopio comunitarios

Dispersión territorial
Nodos productivos  
tecnológicos en red

Centro poblado urbano

ESCALA A ESCALA B ...

comunidad rural

CENTRO DE ACOPIO

Ubicación estratégica en zonas de fácil 
acceso, que articule las ciudades inter-
medias y centros productivos

Centros de acopio a escalas de acuerdo 
a u contexto terriotrial, social y grado de 
alcance
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CPR de Corani en Quelcaya 

CPR de Macusani en 
Queracucho 

CPR de Charcahuallata 
entre Ajoyani y Antauta 

___ CPR de Potoní-Azánqaro __ . 

______ CPR de Pucará - Lampa ___ . 

~ --"--""'' _____ CPR de Rosaspata- Huancane_ 

CIP de Quimsachata, ubicado 
entre Lampa y San Ramón ---------------------

CPR de Sorapa - Jull 
\ ·- -------------· 

e Huacullarn- Callaza ------------

--,... ~ ::: ~:~~~~:~EESNTALES 

/ RIOS, LAGOS Y LAGUNAS 

,/ 9 CENTROS POBLADOS IMPORTANTES 

~ ~ CENTRO DE PRODUCCION DE REPRODUCTORES 

~ 
_, .,,, (,ti~ CPR PROYECTADOS O EN CONSTRUCCION 

(@) CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA DE ALPACA 

Ü FERIAS REGIONALES 

FERIAS NACIONALES 

0 PLANTAS DE PROCESAMIENTO PROYECTADAS 

EL SECTOR SUR COMO POTENCIAL 

NODO PRODUCTIVO ALPAQUERO 
Crecimiento y oportunidades de la producción de fibra 
de alpaca en el sur de Puno 
En la región Puno se puede identificar 3 zonas diferenciadas de crecimiento pro
ductivo alpaquero, siendo la zona norte y centro la que más productividad pre
senta debido a una mayor presencia de CPR que trabajan en articulación con los 
centros de acopio mas cercanos logrando producir fibra de mayor calidad y que se 
comercialice con valor agregado. 

Sin embargo, en la zona sur, el sector alpaquero, concentrado principamente en 
los distritos de Juli, Conduriri, Santa Rosa, Huacullani, Pizacoma y Capaso, aun 
se encuentran en proceso de crecimiento por lo cual seria pertinente promover 
planes de desarrollo productivo en esta zona. 

JULI \ 
\ - -----, 
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__ ... ... ... 

CPRJU LI 
CPR MAZOCRUZ 

CPR HUACULLANI 

■ 100 A 300 (t.m) 

'I' PRODUCCIÓN ALPAQUERA 
1 
1 

\ 

' ' 

CENTRO DE ACOPIO DE 
FIBRA EN MAZOCRUZ 

FERIAS REGIONALES ''' 
Y NACIONALES 



VULNERABILIDAD EDUCATIVA 

JULI , , 
CONDURIRI - - -: - -

1 
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SANTA ROSA - - - - \- -

' ~CPR \\ 

0 CENTRO DE ACOPIO DE ', 
~ FIBRA , 

O DISTRITOS DEL SUR CON 
MAYOR PRODUCCION DE 

e COMUNIDADES ALPAQUERAS 
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__ .. .... 
; ,, 

INSTITUTO AGROPECUARIO 

0.7% 

LE SECUNDARIA 

LE PRIMARIA 

' ----------~:.:1!• _________ _ 

~-----+ 
enfermedades, 
muertes, desnutrición, 
baja producción 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Productos sin valor 
_ - - ~ agregado, no hay 

competencias locales 

POBREZA Y VULNERABILIDAD 

ALIMENTARIA Y EDUCATIVA 

35 

1 
1 
1 
1 

I __ - { Informalidad 

1 
1 
1 ------• 

Limitada oferta y 
acceso a centros 
educativos productivo 

remover un sis ema 
productivo y comercial 
sostenible 

Capacitacion y asistencia 
tecnica en innovaciones 

• tecnologicas agropecuarias y 
gestion empresarial 

' 
fortalecer el sistema organi
zacional, incentivar la 
asociatividad, crear espacios 
de reunion para productores 

Desarrollar espacios de 
transferencia de conocimien
tos a"prendiendo haciendo" 

Análisis de Vulnerabilidades de la zona sur de Puno 

POBREZA MONETARIA 

■ QUINTIL1 

■ QUINTIL2 

■ QUINTIL3 

QUINTIL4 

QUINTIL S 
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MAPA DE POBREZA 

(QUINTIL 1 MAS POBRE) 
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% DE POBLACIÓN EN POBREZA MONETARIA 

CONDURIRI 

SANTA ROSA 

HUACULLAN I 

PIZACOMA 

CAPASO 

JULI 39.5% 

Fuente: INEI , Mapa de Pobreza monetaria distrital y provinicial 2018 

VULNERABILIDAD ALIMENTARIA 
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MUY ALTO MAPA DE VULNERABILIDAD 

■ ALTO 
ALIMENTARIA 

MEDIO 
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% DE POBLACIÓN DE NIÑOS + DE 5 AÑOS CON 
DESNUTRICION CRONICA 

PIZACOMA 

SANTA ROSA 

JULI 

CONDURIRI 

CAPASO 

17.9% 

15.9% 

15.4% 

Fuente: MIDIS, Mapa de vu lnerabilidad a la inseguridad Alimentaria 
2012 

8 de cada 10 niños menores de 3 años presenta anemia y el 16% de niños menores de 5 años 
de la zona sufre de desnutrición crónica. 
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LEYENDA
CENTROS POBLADOS PRINCIPALES
1 Juli - Chucuito
2 Conduriri - El Collao
3 Mazocruz - El Collao
4 Santa Rosa -  El Collao
5 Huacullani - Chucuito
6 Pizacoma -  El Collao
7 Capaso -  Chucuito

Centros de Producción de Reproductores 

Centro de Acopio de fibra de alpaca
Mazocruz
Centros Poblados dispersos
Vias Nacionales
Vias Departamentales
Vias Vecinales

HUACULLANI

20300

1848

PR
O

DU
CT

ORES

JULI

65300

6613

PIZACOMA

80350

1195

SANTA ROSA

79370

1693

PRODUCCION DE ALPACAS

CAPASO

45530

443

CONDURIRI

34500

1267

PRODUCCIÓN DE ALPACAS - NRO DE PRODUCTORES 

ANALISIS DE PRINCIPALES DISTRITOS 
PRODUCTORES DE FIBRA DE ALPACA

IDIOMA PREDOMINANTE DE CENTROS POBLADOS
Las comunidades que predominan en los distritos más importantes 
del sur de Puno son los AYMARAS

La ubicación estrategica de los CPRS  y centros de acopio en los 
distritos de Huacullani, Mazocruz y Juli se debe principalmente a la 
cantidad de productores alpaqueros que concentran  

FUENTES: DRA PUNO 2019
INEI. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas

73%

1%

26%

91%

1%
8%

91%

1%
8%

78%

1%

21%

70%

1%

29%

90%

1%

9%

91%

73%

91%

78%

70%

90%

HUACULLANI

JULI

AYMARA QUECHUA CASTELLANO

PIZACOMA

SANTA ROSA

CAPASO

CONDURIRI

JULI    138 PIZACOMA   184 HUACULLANI   73 CONDURIRI  40 SANTA ROSA 81 CAPASO  42

CONCENTRACIÓN DE CENTROS POBLADOS

Análisis de Potencialidades de la 
zona sur de Puno
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Fuente: Dirección Regional Agraria de Puno, 2019

En los últimos 5 años la capacitacion y asistencia 
técnica en cuanto a mejora génetica y clasificación 
y categorización que el Estado, e instituciones 
como el PECSA Y DESCOSUR, ha permitido que el 
valor de la fibra se haya visto elevado. 
Aunque la pandemia generó que el sector también 
se viese perjudicado el precio al 2021 no ha des-
cendido de los 10 soles xkg.

Sin embargo estos precios podrían verse elevados 
si es que la capacitación llegara a todas las comu-
nidades y sobre todo si es que existieran mas cen-
tros de acopio en la región ya que es el lugar donde 
se realiza el acopio asociativo y la clasificación y 
categorización de la fibra.

Al año solo hay una cosecha de fibra (una esquila)SERIE HISTORICA DE PRECIO DE FIBRA EN CHACRA S/. x KG

6.97
7.48 7.08 7.27

8.83

9.92

8.91

7.56

13.1 13.24

10.43

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10.85

2021

CPR = MEJORA GENÉTICA CENTRO DE ACOPIO = CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN



La zona Norte fue la más afectada en el pro
ceso de "blanqueamiento de la especie", 
bido a que desde la época de las haciendas 
se discirmió y estigmatizó a las alpacas 
colores considerandolas como de "poco val , 
económico"y porque su fibra no tiene la ma
nejabilidad que si tiene la lana de alpaca 
Huacaya 

I 

-----~--------/----¼/ 

La zona Central en la última década h 
aumentado el ganado de alpaca Suri gracia 
al trabajo que se realiza en el CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y REPRODUCCION 
QUIMSACHATA EN SANTA LUCIA. Es consi
derada la mayor reserva genética de alpaca 
de color del Perú albergando de 10 a 22 
tonalidades. Las investigaciones realizadas 
en sanidad, mejoramiento genético y 
alimentación ha permitido conservar y pre
servar la variabilidad genética de la alpaca 
Suri y Huacaya. 

r---- ---- - ---------------
' Los distritos del sur de Puno de Santa r{osa, 
: Conduriri, Juli, Huacullani y Capase aun con-
1 servan una gran cantidad de variables gené
j ticas y colores (22 tonaliddes), que debe ser 
1 conservada mediante técnicas para mejorar 
1

1 
la crianza y en consecuencia la calidad de su 
fibra . 
La zona sur no fue foco de sobreexplotación 
de crianza de alpaca Huacaya por lo que la 
alpaca Suri aun persiste, sin embargo son 
escasos los centros donde se raliza la m • ra 
genética por lo que la calidad de la fibra 

1 baja y los alpaqueros por desconocimiento 
~~~~en-\fefle~Rdo-l~e~a<?e-5ti~~e~&eMR~ 

1 
1 

) 
{ 

--------,<---------,--+-----------'. 
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La conservación de la alpaca Suri 

CI P QUI MSACHATA SANTA LUCIA 

CI P QUI MSACHATA SANTA LUCIA 

¡-------------------------------

' 
. \ ~ 

/ VARIABILIDAD GENETICA 
¡ DEALPACAS 

Los proyectos deben buscar la con
servación de una especie diversa 
que es parte de la identidad cultu
ral del poblador altoandino y evitar 
la práctica discriminatoria del 
"blanqueamiento de la raza" pro
movida por la industria textil que 
ha orillado casi a la extinción a la 
alpaca de colores, siendo este tipo 
de fibra muy cotizada en la actuali
dad. 

■ 15A20 

■ 10A15 

■ 5A 10 

0A5 
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Estación Experimental Agraria
ILLPA Sede Salcedo

Estación Experimental Agropecuaria
ILLPA Puno

JULI

CONDURIRI

PIZACOMA

HUACULLANI

SANTA ROSA

CAPASO

Feria de Exposición Ganadera 
Gastronómica Desaguadero 
2020 

Feria de Exposición de Camélidos 
Sudamericanos, artesanias y 
platos típicos Capaso 2020 

Feria de Exposición de Camélidos 
Sudamericanos, artesanias y Gas-
tronomía Alto Andino Vilachave 
FECSSAG 2020 

Feria de Exposición ganadera, 
Agroindustrial Pomata  FEGAP 
2020

Feria de Exposición ganadera, 
Agroindustrial, artesanal y turistica 
Pilcuyo 2020

Fuente: Gobierno Regional de Puno, Calendario de Ferias 2020

Feria de Exposición ganadera,  
artesanal y comercialización 
Conduriri 2020

V Feria de Exposición en camelidos 
Sudamericanos, gastronomia FEG-
SAC-FC 2020

IX Feria de Exposición en camelidos 
Sudamericanos, gastronomia Aguas 
Calientes FECASAC 2020

PRINCIPALES FERIAS GANADERAS DE EL COLLAO,
CHUCUITO, Y YUNGUYO

 Feria FEGASUR 2019,

Abastecimiento de 
productos para el 

consumo familiar en 
las ferias dominicales

Espacio de intercambio 
comercial de productos 

agropecuarios y artesanias 
al mercado local 
e internacional

Estan candelarizadas y 
sus ubicaciones son 

desde ciudades interme-
dias hasta pequeños 
pueblos cerca a lagos

Fomenta el trueque 
como medio de inter-
cambio, antes escacez 
de produccion y bajos 

ingresos

Los productores alpaqueros tienen la 
oportunidad de mostrar sus mejores 
reproductores machos para la venta, la 
cosecha de la fibra y ademas de impar-
tir charlas de capacitacion para mejorar 
la crianza de la alpaca

OBJETIVOS DE LAS FERIAS

Conserva la identidad 
cultural de los pue-
blos altoandinos

Refuerza lazos entre 
comunidades 

Las ferias como centro de intercambio 
comercial y cultural
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NODO MAZOCRUZ

NODO HUACULLANI

NODO JULI-SORAPA CPR CENTRO DE ACOPIO
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0 10 20KM

LEYENDA
CENTROS POBLADOS PRINCIPALES
1 Juli - Chucuito
2 Conduriri - El Collao
3 Mazocruz - El Collao
4 Santa Rosa -  El Collao
5 Huacullani - Chucuito
6 Pizacoma -  El Collao
7 Capaso -  Chucuito

Centros de Producción de Reproductores 

Centro de Acopio de fibra de alpaca
Mazocruz
Centros Poblados dispersos
Vias Nacionales
Vias Departamentales
Vias Vecinales

Huacullani se configura como una zona potencial 
para plantear el nuevo centro de acopio ya que es un 
centro poblado que está en proceso de crecimiento 
urbano debido a su accesibilidad a las vías de comuni-
cación mas importantes (actualmente se ha culminado 
la carretera que conecta la ciudad con la via binacio-
nal) presenta un clima óptimo para la actividad agro-
pecuaria y comercial, y las condiciones geograficas 
para la crianza de la alpaca (3950 a 4500) msnm, pre-
sencia de recursos naturales, servicios y equipamien-
tos entre otros.

La articulacion de CPRS y CENTROS DE ACOPIO DE FIBRA, 
conforman un nodo productivo - tecnológico que trabaja en 
sinergia para mejorar la calidad de la producción alpaquera a 
traves de la transferencia de conocimientos en innovaciones 
tecnologicas para la crianza sustentable de la alpaca, brin-
dando asistencia y capacitacion técnica, espacios para venta 
asociativa de fibra con valor agregado y teniendo como prin-
cipales beneficiarios a los pequeños y medianos productores 
alpaqueros

FUENTES: INEI. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas

MAZOCRUZ  15 HUACULLANI   43 JULI - SORAPA 35 

JULI    8148HUACULLANI   2466MAZOCRUZ 1022

CENTROS POBLADOS EN R=10KM DEL NODO P-T

POBLACIÓN URBANA EN CAPITALES (HAB) 

NODOS PRODUCTIVOS - TECNOLOGICOS FIBRA DE 
ALPACA

Huacullani se configura como una zona potencial para plan-
tear el NUEVO CENRO DE ACOPIO, ya que es un centro pobla-
do qeu está en proceso de crecimiento urbano. Es accesible 
ya que se encuentra cerca a la via Binacional , presenta un 
clima óptimoy pastizales para la actividad ganadera, alber-
ga usos mixto de vivienda, y equipamientos diversos y sobre 
todo porque el año 2022 se culminó la construccion e imple-
mentación del CPR que actuaria en sinergia con el nuevo cen-
tro de acopio propuesto.

Huacullani: Un nuevo nodo productivo
tecnológico alpaquero
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Imagen: Tejido en telar en Huacullani

Fuente:https://saberesproductivos.gob.pe/tejido-telar-huacullani-puno/ ar en Huacullani
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LA COMUNIDAD AYMARA: SISTEMA ANCESTRAL DE 
APOYO COMUNITARIO  Y 

ARQUITECTURA PARTICIPATIVA  

Las comunidades aymaras del sur de Puno: noción de comunidad e 
idea de desarrollo

La principal capacidad que presenta 
la zona sur de Puno es el potencial 
humano, representado por la comu-
nidad Aymara. Aproximadamente el 
90% de la población es aymara ha-
blante y aún mantienen como base 
de su comunidad los valores socia-
les y cosmovision ancestral.

La reciprocidad y la ayuda comunal 
ha sido el precepto principal que ha 
permitido sobrevivir a estas comu-
nidades ubicadas en zonas de geo-
grafia agreste. La reciprocidad y 
el intercambio, tanto de bienes 
como de servicios, conocida 
como el AYNI, ha sido la base fun-
damental de interrelacion económi-
ca y social de las comunidades que-
chuas y aymaras que viene siendo 
practicada desde épocas anteriores 
a la Conquista hasta la actualidad. 

Gracias a este sistema es que las 
poblaciones más pobres han podi-
do sobrevivir ante el abandono del 
Estado y la explotacion capitalista 
Este sistema les permite intercam-
biar bienes y servicios sin usar de 
por medio el dinero o moneda. las 
familias cooperan entre si en las co-
sechas, las actividades ganaderas, 

la esquila , entre otros, con la pro-
mesa de que ese favor en su mo-
mento sera también retribuido. Asi 
mismo también se aplica en proyec-
tos de mayor envergadura como la 
construccion de canales, puentes o 
viviendas, en este caso, cuando el 
trabajo es para toda la comunidad 
se le denomina MINKA.

Este sistema fue vital en la época de 
la pandemia del COVID 19 ya que 
les ha permitido sobre llevar la es-
cacez de alimentos y las emegren-
cias médicas que se sucedieron en 
esa temporada.

Por otra parte, la cosmovisión andi-
na señala que el hombre y la mujer 
son dos entidades que se comple-
mentan entre sí y el ser humano es 
uno mismo con la naturaleza y los 
demás seres vivos por lo que debe 
existir una relación de respeto y ar-
monia hacia la madre tierra o PA-
CHAMAMA, ya que es la creadora de 
todas las cosas. 

Es por ello que es la actividad agrí-
cola es comunmente realizada por 
la mujer, y en el caso de los teji-
dos también que podría pensarse 
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solo es una actividad realizada por 
las madres artesanas, es el hombre 
quien también lo realiza, como es el 
caso de los pobladores de HUACU-
LLANI que manejan con maestría el 
tejido con telar y actualmente en los 
eventos de SABERES ANCESTRALES 
DE PENSION 65 son los adultos ma-
yores varones los que imparten cla-
ses de este arte a los mas jóvenes.

Huacullani con una población de 
casi 99% de personas aymara ha-
blantes practica el Ayni y la Minka 
en todas sus actividades y su idea 
de desarrollo esta desligada de los 
preceptos actuales capitalistas, ya 
que como lo señala Terán en su tesis 
de maestría “Los aymaras de Hua-
cullani: Nociones de comunidad, 
identidad comunitaria y visiones de 
Desarrollo en el distrito Aymara de 
Huacullani” la población de Hucau-
llani entiende este concepto a partir 
del “estar bien” con las demás fa-
milias, manteniendo una relación de 
respeto y ayuda mutua, ya que esto 
le permitirá seguir con sus activida-
des económicas y también de inter-
cambio social de forma pacífica.

 

Este valor de respeto con el prójimo 
y el bien común esta por encima de 
cualquier otro fin lo que les conlleva 
a formular su idea de DESARROLLO 
que se basa en estar abiertos a ser 
capacitados y asistidos para mejora 
sus actividades agropecuarias pero 
teniendo participación activa en 
todo los procesos y poder aportar 
tambien con sus conocimientos an-
cestrales y que todos estos nuevos 
conocimientos pueda llegar a cada 
uno de los miebros de la comuni-
dad.

A esto le denominan, “contagiar 
para mejorar”. Esta rotación de 
conocimientos se puede ver refleja-
do en su práctica para elegir a li-
der de la comunidad, ya que tratan 
de que este puesto pueda ser eje-
cutado por todos los miembros ca-
beza de las familias para que todos 
puedan entender y empaparse de 
los conocimientos que conlleva ser 
lider. Sobre todo porque las comu-
nidades estan dispersas entre si en 
el territorio y esto permite llevar los 
conocimientos logisticos, y tecnicos  
agropecuarios a cada rincón.
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NOCIONES DE 
COMUNIDAD 
HUACULLANI

ESTADO 
NACIÓN 
AYMARA

idioma, 
colectividad y 
relación con 
otros y la 
naturaleza

COMUNIDAD 
COMO 

PERSONA 
JURÍDICA

DISTRITO

rasgos y 
costumbres 
particulares

Como se 
representa 

ante el Estado

Fuente: terán, H., (2018). Los aymaras de Huacullani: Nociones de comunidad, identidad comunitaria y visiones de De-
sarrollo en el distrito Aymara de Huacullani – Puno. [Tesis de  maestría]. PUCP
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ESTADO NACION AYMARA

COLECTIVIDAD “CONTAGIAR PARA MEJORAR” BUEN VIVIR

ESTADO NACIÓN AYMARA

COLECTIVIDAD BUEN VIVIR “CONTAGIAR PARA MEJORAR

Fuente: terán, H., (2018). Los aymaras de Huacullani: Nociones de comunidad, identidad comunitaria y visiones de De-
sarrollo en el distrito Aymara de Huacullani – Puno. [Tesis de  maestría]. PUCP
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Participación de la comunidad en el diseño  y 
construcción de los proyectos

Revaloriza recursos humanos y naturales exis-
tentes en las comunidades

La mano de obra local permite la transferen-
cia de conocimiento a través de la experien-
cia de trabajo in situ

Adaptación al territorio y condiciones biocli-
maticas

Utilización de energía pasiva y materiales 
de la zona

Introducción de mejoras tecnológicas para 
revalorizar y mejorar los sistemas construc-
tivos ancestrales

REFERENTE: NUEVA ESCUELA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE JERUSALÉN DE MIÑARO, 
SAN MARTIN -PERU SEMILLAS

Espacios democráticos e integradores, que se 
adaptan a las necesidades de la comunidad y 
mantienen su identidad cultural 

11 22 33

44 55 66

La arquitectura participativa y su relación con el 
ayni y la minka
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AYNI 
Y ARQUITECTURA 
PARTICIPATIVA

SABERES ANCESTRALES

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

TRABAJO COMUNITARIO

La participación comunitaria es la clave para la 
apropiación, por lo que el diseño participativo 
debe tener en cuenta:

1. La colaboración y deliberación de la ciudada-
nia

2.Construir espacios de encuentros y conviven-
cia para fortalcer los lazos comunales y de auda 
mutua

3.Repara perdida de memoria

Los proyectos deben culminar como espacios 
autogestionados por la comunidad, que cumplan 
tanto con las necesidades tecnicas de susten-
tabilidad como las expectativas esteticas de los 
vecinos y vecinas de cada localidad
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MALLKUS / TALLAS

REFERENTE 
SIMBÓLICO

CORRALES

CORRALES

CENTRO 
POBLADO

ESPACIO 
CEREMONIAL

AGUAESPACIO 
PRODUCTIVO

CAM
IN

O
 N

EXO
  TERITO

RIAL

La Arquitectura Aymara y 
sus CONCEPTOS

Emplazamiento y configuración espacial de los centros poblados altiplánicos

Fuente: Guia de Diseño arquitectónico Aymara. Ministerio de obras Públicas de Chile

La formas de habitar el territorio de 
las comunidades Aymaras tiene su 
origen desde antes de la Conquis-
ta, ya que tienen un conocimien-
to profundo de los procesos de la 
naturaleza y las oportunidades de 
desarrollo que ésta les ofrece, de-
bido a su cosmovisión, basada en la 
relación de respeto y armonía que 
tiene con su entorno y demás seres 
vivientes (la Pachamama).

En las zonas altiplánicas los asen-
tamientos humanos se desarrollan 
entre las elevaciones geográficas 
mas importantes consideradas para 
ellos como divinidades, y las zonas 
productivas. 

Las formas de concebir el espacio, 
la funcionalidad, la importancia del 
espacio exterior ritual, la relación 
entre lo público y lo privado  y la 
reciprocidad y las relación entre fa-
milias son características que han 
sido estudiadas y condensadas en la 
Guía de Diseño Arquitectónico Ay-
mara y serán explicadas en a par-
tir del analisis de la Iglesia de San 
Pedro en Huacullani, ubicada en 
el centro poblado que albergará el 
proyecto.



La Iglesia Aymara: Iglesia de San Pedro - Huacullani
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LEGIBILIDAD1.1.

IGLESIA DE SAN PEDRO DE HAUCULLANI

PLAZA CENTRAL HUACULLANI

CAMINOS PRINCIPALES

RIOS Y CANALES

Las iglesias como espacios ceremoniales y espacios publicos lugares 
de intercambio social se encuentran en las ciudades cerca a la ma-
llka o talla principal del pueblo.

Deben tener buena accesibilidad y visibilidad para el poblador y vi-
sitante

Se destaca en las visuales como elemento macizo  y como creación 
del hombre, por lo que contrasta por sus formas con el perfil que 
genera la geografia de lugar pero conversa adecuadamente con este 
enrono a partir del los materiales y textuas q que son propias del 
lugar (uso de piedra y adobe)
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TERRITORIALIDAD2.2.

IGLESIA DE SAN PEDRO DE HAUCULLANI

PLAZA CENTRAL HUACULLANI

CAMINOS PRINCIPALES

RIOS Y CANALES

El cerco perimetrico de pirca de piedra es un elemento caracteris-
tico de las edificaciones andinas, que sirve para demarcar territo-
rialidad, pertenencia, y sirve como elemento de resguardo.

El cerco sirve como umbral entre el espacio privado y úblico y pue-
den tener diferentes grados de permeabilidad

MUROS PERIMETRICOS
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JERARQUÍA Y COMPLEMENTARIEDAD3.3.

Mallka

Macho hembra

Talla

+
COMPLEMENTARIEDAD

En las iglesias aymaras destacan dos volumenes en su fachada: la 
torre y el atrio.

La torre destaca por su altura y su metodo constructivo siendo 
esta us usualmnete de pdra , ubicada nen la esuqina formando 
parte secuencial del cerco perimetrico, la tore representa la figura 
maculina que destaca en la osmovision aymara. 

El atrio representa a la mujer o hembra, y como un volumen es 
más bajo ya que esta en segunda jerarquia, pero que es igual de 
importante que la figura masculina, ya que alberga la función más 
importante que es la reunión y el intercambio social. 

En la cultura aymara el atrio o templo no es un espacio privado, 
sino público como un espacio publico mas donde tambine se rea-
liza el rito religioso.
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SEGREGACIÓN ESPACIAL4.4.

Los espacios y programas se desarrollan en diferentes volumenes 
que se diponen en el terreno de forma que se configuren pequeñas 
plazas como espacios umbrales y de interambio donde usualmnete 
se realizan los ritos asociados a las actividades agropecuarias y la 
interacción social.

Segregación espacial según funcionalidad para que los programas 
sean facilmnete reconocibles por el usuario. Asi mismo las areas y 
las alturas también deben representar la importancia de la función 
que se realizara en esos espacios.
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LA CALLE COMO ESPACIO CATEGÓRICO5.5.

El espacio exterior se considera como sagrado, ya que aqui es don-
de se realizan los ritos a las divnidades  o eventos importantes de 
la comunidad. La interaccion entre familias es lo que refueran los 
lazos de reciprocidad que es el pilar de estas sociedades.

La calle es un espacio categórico reconocible, que se diferencia cla-
ramente del interio

El patio tanto en la vivienda como en el espacio publico se configura 
como umbral entre lo publico y privado y se conforma a partir de las 
fachadas continueas del edifciio que lo contiene

Las plazas en zonas rurales como espacios contenidos en un entorno rural, son 
lugares donde la persona se siente en resguardo ante la inmensidad del campo. 
Estos deben ofrecer espacios de estancia, sombra y tener visibilidad y relacion con 
los edificios o entorno conlindante.

Las plazas y espacios públicos al ser muy pocos en el medio rural, terminan sien-
do espacios multifuncionales por lo que deben tener la flexibilidad que el usuario 
requiere, lo cual generará apropiacion e identidad.

Los patios como lugares de estancia, espacios contemplativos  y de 
interaccion social pueden ser abiertos o semicubiertos, el grado de 
permeabilidad esta sujeto a las actividades que se realicen en ellos 
y debe ser diferenciado del edificio o masa.

iglesia y Plaza de Armas de Huacullani
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS6.6.

Las construcciones aymaras utilizan materiales locales que sirven 
adecuadamente para hacerle frente a las bajas temperaturas como 
la piedra y la tierra para elaborar adobes o la quincha. Estas técni-
cas constructivas ancestrales pueden ser mejoradas con técnicas 
modernas pero manteniendo la escencia y la identidad cultural.

Estos materiales locales conversan con el entorno natural median-
te los colores y texturas.

Uso de piedra en diferentes técnicas constructivas y cerco de permeabilidad variable

Adobe para ganancia de calor ante bajas temperaturas y uso de techo a doble agua por lluvias

La piedra es un elemento recurrente en las constrcciones aymaras
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Huacullani: nuevo centro productivo y 
tecnológico de la alpaca
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El centro de acopio de fibra en la ciudad de Huacullani en un radio de 
influencia de 10km beneficiaria cerca de 30 centros poblados alpa-
queros no solo del distrito de Huacullani sino también de 
productores aledaños pertenecientes a Conduriri y Pizacoma, 
promoviendo la venta asociativa con valor agregado y en volumen 
de fibra de alpaca, ofreciendo areas especializadas tanto para la 
capacitacion y asistencia tecnica mediante el aprendo -  haciendo y 
espacios de reunion de familias alpaqueras para fortalecer los lazos 
de comunidad y su articulacion con el mercado textil

El  91% de la población de Huacullani se reconoce como comuni-
dad aymara, cuyas dinámicas sociales aun se mantienen y es sobre 
las que se sienten las bases  de su identidad cultural: 
LA COLECTIVIDAD Y RECIPROCIDAD 

En el marco de la importancia de los valores aymaras para el desarro-
llo de los pobladores de Huacullani mencionan el término de “CONTA-
GIAR PARA MEJORAR” haciendo referencia a la importancia de 
cada poblador de dar el ejemplo y demostrar, para poder convencer a 
todos llos pobladores de que una mejora es posible.

Fuente: Los aymaras de Huacullani:Noviones de comunidad, identidad comunitaria y 
visiones de desarrollo en el distrito Aymara de Huacullani - Puno,Tesis, Teram Hilda, 
2018

AYLLUAYNI MINKA
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TAMBO DE AURINCOTA

El tambo de Aurincota es un proyecto de 
Estado de caracter asistencial que se ubi-
ca en las comunidades mas necesitadas 
de todo el Perú .

Ofrece servicios de salud básicos, aulas 
para capacitación y asistencia técnica so-
bre temas diversos, areas para reuniones 
de la comunidad y sirve como punto de 
acopio y abastecimienot deprovisiones en 
caso de emergencias o desastres clima-
ticas.
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Las ferias son parte de la identidad cul-
tural de la población andina y sirve como 
lugar de trueque, intercambio social y 
economico. 

La feria semanal de Huacullani se desa-
rrolla todos los martes y los comerciantes 
ofrecen productos diversos como aba-
rrotes, verduras, fibra de alpaca, tejidos 
entre otros. Estas ferias tienen una im-
portancia vital ya que las comunidades 
de los pisos más altos intercambians sus 
productos con las comunidades de los pi-
sos mas bajos.
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El centro poblado de Huacullani es una 
ciudad de carácter semiurbano que esta 
en crecimiento, su actividad economica 
principal es la crianza de la alpaca y tie-
ne una predominante presencia Aymara, 
con costumbres y actividades comercia-
les particulares. Se destacan en eventos 
por sus danzas, y maestría con los tejidos 
a mano y con telar que son practicados 
tanto por hombres como mujeres y sigue 
manteniendo sus saberes ancestrales que 
son impartidas de ancianos a jóvenes du-
rante generaciones.
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RED DE FORTALECIMIENTO
ASISTENCIAL Y PRODUCTIVA

Por la ubicación y grado de alcance a las 
comunidades, el centro de acopio de ca-
rácter productivo que se pretende imple-
mentar vendría a formar un nuevo nodo 
de encuentro de productores, comercian-
tes y aprendices tanto de la zona e in-
clusive de otros departamentos cercanos. 
Sería un equipamiento que no solo estará 
orientado al desarrollo económico, sino 
también en el desarrollo educativo y tec-
nológica, reforzaría la jerarquía del cen-
tro poblado de Huacullani y fortalecería 
esta red de equipamientos comunitarios 
de esta zona alpaquera.

TAMBO FERIA CENTRO DE 
ACOPIO
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Venta de fibra de alpaca en ferias 

Encuentro de saberes productivos concurso de 
Danzas celebrados en la explanada del Mercado 

Corrida de toros en Festividad de la Virgen del 
Rosario

Campanario de la Iglesia de la Vrigen del Rosario 
de 1717

Ferias comerciales anuales en el centro de la 
ciudad

Festividad de la Virgen del Rosario

Festividades en la Plaza Central

Plaza Central y Municipalidad
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Analisis morfológico, urbano 
y rural del Centro poblado de 
Huacullani
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0 100 200m

ANALISIS CENTRO POBLADO 
DE HUACULLANI

NRO HABITANTES: 9237  hab

NRO: VIVIENDAS: 3467

MATERIAL DE CONSTRUCCION 

PREDOMINANTE: PIEDRA Y ADOBE

VIAS PRINCIPALES
RIACHUELOS, CANALES

VIAS TERCIARIAS
VIAS SECUNDARIAS

52.3 %

47.7% 13 COMUNIDADES Y 
13 PARCIALIDADES AYMARASUSO RECREACIONAL

USO DE SUELOS

USO DE SALUD

USO EDUCATIVO

COMERCIAL

USO INDUSTRIAL

USO RESIDENCIAL
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ZONA DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
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RIOS, RIACHUELOS 
Y CANALES
Los canales son construi-
dos, por los propios po-
bladores para  abastecer 
sus viviendas, estos se 
alimentan de las aguas 
del rio Callacame al norte 
del centro poblado. Per-
miten la formación de bo-
fedales que actuan como 
reserva natural de agua 
de lluvias.

En esta zona noreste es 
donde se concentra la 
mayor cantidad de cana-
les y riachuelos por lo 
que las viviendas tienen 
tendencia a emplazarse 
en esta zona para apro-
vechar la accesibilidad al 
agua
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PIZACOMA

CARRETERA BINACIONAL

MAZOCRUZ

DESAGUADERO
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ZONA DE EQUIPAMIENTOS 
COMERCIAL, RECREATIVA Y 
EDUCACIONAL

ZONA PREDOMINA VI-
VIENDA Y SERVICIOS

La trama urbana tiene tendencia de 
crecimiento hacia la carretera binacio-
nal via que conecta con las principa-
les ciudades de la región

ZONA DE INTERES

Análisis de la ZONA DE INTERES
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El nuevo proyecto de Centro de acopio de 
carácter productivo, tecnológico y edu-
cativo se ubicará en el lote contiguo al Parque 
de la Familia, cerca del arco de bienvenida de 
Huacullani, configurándose como un nuevo hito 
comercial y espacio público para beneficio de 
las comunidades alpaqueras de la zona sur de 
Puno

El terreno es casi plano, solo se eleva 3 m desde 
la carretera hasta el final del lote y contrasta 
con las imponentes mallkas y tallas que defi-
nen un perfil sinuoso que se junta con el cielo 
andino.

El lugar está definido longitudinalmente por la 
carretera en su ingreso y las viviendas al frente 
que le otorga un caracter semiurbano, y por de-
trás por el camino rural y las zonas de pastoreo 
de ganado mixto donde se desarrollan dinámi-
cas particulares propias de la ruralidad que , y 
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ARCO DE BIENVENIDA

CAMINO RURAL MAS 
UTILIZADO POR LOS 
ALPAQUEROS CERCA
A AREAS DE PASTOREO

NO HAY VEREDA ASFALTADA 
Y EL CAMINO NO ES AMABLE 
CON EL PEATÓN 

LAS VEREDAS SE CARACTE-
RIZAN POR ESTAR DISEÑA-
DAS CON MOTIVOS ICONO-

GRAFICOS AYMARAS 
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ARCO DE BIENVENIDA

VIA PEATONAL - CAMINO RURAL

VIA VEHICULAR - CARRETERA
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ADOBE PIEDRA ICHU CALAMINA ICONOGRAFIA ROLLIZO 
DE MADERA

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
LOCALES
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El centro poblado de Huacullani aún mantiene 
sus técnicas constructivas locales 
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VEREDA PAVIMENTADA ICONOGRAFIA

CICLOVIA DOBLE

POTENCIAR CAMINO RURAL

LOTE ELEGIDO

CARRETERA - SARDINEL JARDINERA

PUNTO DE SOMBRA

VEREDA ASFALTADA CICLOVIA CARRETERA Y 
SARDINEL JARDIENERA

PUNTO DE SOMBRA PUNTO DE SOMBRA PLAZUELA PUNTO DE SOMBRA

Los caminos y eL espacio contenido
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UBICACIÓN DEL PROYECTO

ZONA DE PASTOREO CARRETERA HUACULLANI MALLKA O APU PRINCIPAL

PLAZA DE ARMASIGLESIA DE SAN PEDRO

centro comunitario alpaca sawu
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El terreno del lote es predominatemente llano, solo se eleva 2m desde el frente de la carrtera hasta el camino rural
La horizontalidad del lote contrasta con las elevaciones geograficas

N. +2.00

N. 0.00

El lote se encuentra en el ingreso 
al centro poblado

Cerca al camino rural se desarrollan 
zonas de pastoreo

Presencia de canales para el 
ganado y uso de los pobladores



83

TOPOGRAFÍA
El terreno tiene 3m de diferencias desde su frente 
en la carretera hasta el frente en el camino rural lo 
cual le da oportunidad de realizar platafromas con 
diferencia de altura leves

La zona urbana creciente se encuentra 
rodeada de zonas de pastoreo de ganado 
mixto y campo abierto por lo que el com-
plemnetaria el caracter productivo de 
origen ganadero que propone el proyecto

Alrededor del lote elegido predominan 
edificaciones de que utilizan materiales 
locales par su construcción como el adobe 
con cercos de piedra pertenecientes, en 
su mayoria vivienda-corral.
Los edificios de concreto y ladrillo pertene-
cen al uso comercial, educativo y recrea-
cional

El lote elegido se encuentra cerca a la carre-
tera principal que da accesibilidad al centro 
de Huacullani y a la carretara binacional que 
lo conecta con los otros centros poblados y 
comunidades

Alrededor de la zona elegida predominan los 
edificios de 1 nivel. En la franja donde se 
ubica  el lote destacan los edificios de 2 
niveles pertenecientes a equipamientos y 
servicios, por lo que sería pertinente que el 
proyecto no altere el perfil existente.

El uso resiencial predomina frente al lote 
los usos mixtos de equipamientos de tipo 
comercial, educativo y recreacional es 
pertinente con el nuevo uso que propone 
el proyecto
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TOPOGRAFÍA
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Las madres artesanas 
suelen sentarse en las calles, 
veredas o cualquier elemen-
to que le permita sentarse a 
tejerm y protegerse de la 
alta radiación

Las madres se trasladan 
siempre con sus hijos 
pequeños para realizar cual-
quier actividad 

 
ESPACIOS CONTENIDOS - PLAZAS 
CON DIFERENTE GRADO DE PER-
MEABILIDAD 

El espacio exterior como lugar de 
rituales e interacción social como 
conductor del proyecto: reforzar 
lazos de reciprocidad - ayni

Los alpaqueros son en su mayoria 
adultos o adultos mayores

Considerar elementos de inclusión 
social en el proyecto 

“Queremos aprender nuevas cosas, nuevas tecnolo-
gías para mejorar nuestra ganaderia, realizan obras 
y luego se abandonan porque no se usa, no nos iden-
tifican”

El proyecto productivo debe 
complementarse con espacios 
de capacitación de saberes 
ancestrales y nuevas tecnolo-
gías

Necesitan: Espacios de 
estancia y descanso con 
sombra cálida

Madres artesanas Productores alpaqueros Maestras clasificadoras

colocar 3d 
de som-
breadero 
en plaza Necesitan: programas com-

plementarios que alberguen 
al niño mientras las madres 
realizan las actividades 
productivas o de capacita-

Los ganaderos y comerciantes 
recorren largas distancias para 
trasladarse entre comunidades.

Reforzar caminos rurales con 
espacios de sombra y descanso.

Los usuarios
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PLAZA DE 
BIENVENIDA

SUM

COMEDOR

MIRADOR
LABORATORIO

TALLER DE 
ESCARMENADO

TALLER DE
CARDADO E 

HILADO

PATIO DE 
SECADO Y 
LAVADO

TALLER DE 
TEÑIDO

TALLER DE
DISEÑO Y 
TEJIDO

CARGA Y 
DESCARGA

SALA DE 
COMPUTO

ACOPIO
CLASIFICACION Y 
CATEGORIZACION

ALMACÉN

PATIO DE 
JUEGOS

GUARDERÍA

COBERTIZO 
DEMOSTRATIVO

PATIO DE 
ESQUILE

VENTA 
TEXTILES AULAS

ADMINISTRACIÓN

SSHH

SSHH

SSHH

SSHH

PLAZA DE LA 
ALPACA

PLAZA 
EDUCATIVA

PATIO DE 
TRABAJO

PLAZA 
COMUNAL

PLAZA 
PRODUCTIVA

SALA
AUDIOVISUAL

ESCALA RURAL

ESCALA URBANA

EL PROGRAMA
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PLAZA DE 
BIENVENIDA

SUM

COMEDOR

MIRADOR
LABORATORIO

TALLER DE 
ESCARMENADO

TALLER DE
CARDADO E 

HILADO

PATIO DE 
SECADO Y 
LAVADO

TALLER DE 
TEÑIDO

TALLER DE
DISEÑO Y 
TEJIDO

CARGA Y 
DESCARGA

SALA DE 
COMPUTO

ACOPIO
CLASIFICACION Y 
CATEGORIZACION

ALMACÉN

PATIO DE 
JUEGOS

GUARDERÍA

COBERTIZO 
DEMOSTRATIVO

PATIO DE 
ESQUILE

VENTA 
TEXTILES AULAS

ADMINISTRACIÓN

SSHH

SSHH

SSHH

SSHH

PLAZA DE LA 
ALPACA

PLAZA 
EDUCATIVA

PATIO DE 
TRABAJO

PLAZA 
COMUNAL

PLAZA 
PRODUCTIVA

SALA
AUDIOVISUAL

ESCALA RURAL

ESCALA URBANA

EstratEgias proyEctualEs

1. TERRITORIALIDAD

Se reconoce el uso ancestral de muro perimetrico de pirca de piedra como delimitador, simbolo de pertenencia y 
elemento de resguardo y protección.
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2.LEGIBILIDAD

Se reconoce el volumen como masa reconocible y en la inmensidad del entorno rural y que contrasta con la geogra-
fia como elemento creado por el ser humano.
El proyecto genera un límite en un entorno vasto y amplio que caracteriza el paisaje natural, esta idea de limites en 
zonas rurales esta vinculada con la necesidad de generar espacios seguros ,contenidos y de resguardo y consolida 
la idea de la apropiacion del espacio.
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3.PLAZAS- ESPACIOS CONTENIDOS
Se explora la masa creando vacios a modo de espacios contenidos de caracter introvetido y extrovertido que se 
configuraran como PLAZAS, cuyos usos complementarán las actividades que se realizarán en los programas, tenie-
do estas su propio carácter particular.



90

4. SEGREGACIÓN ESPACIAL
Se segregan los volúmenes de acuerdo a sus características funcionales y formales

PROGRAMA PRODUCTIVO TECNOLOGICO

PROGRAMA EDUCATIVO 

PROGRAMA COMUNAL
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5.ADAPTACIÓN AL TERRITORIO

Se aprovechan los 3 metros de desnivel que existen entre la carretera y el camino rural generando plataformas que 
dan origen a las plazas y cuyos límites y recorridos son definidos por muros bajos de piedra a modo de parapetos y 
mobiliario. Tanto el camino peatonal como el rural se introducen al proyecto dando forma a plazas públicas que 
siguen un recorrido interior entra las plazas mas introvertidas.

CARRETERA

CAMINO PEATONAL

CAMINO RURAL

ESCALA SEMI URBANA

ESCALA RURAL
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6.JERARQUÍA-COMPLEMENTARIEDAD

La fachada principal destaca en altura frente a lo otros, se esquina y se une al cerco perimetrico. Macho y hembra, 
mallka y talla se ven representados en la configuración voñumetrica del proyecto
EL volumen de marcada verticalidad se impone en la cara principal del lote siendo pertinente en uso y forma.
El camino peatonal se introduce en el proyecto dando origen a la Plaza de Bienvenida que es el inicio del recorrido 
entre plazas y culmina en la plaza de la Alpaca de uso productivo, que se abre hacia la zona de pastoreo y alberga 
zonas de estancia y mirador.

CAMINO RURAL

ESCALA SEMI URBANA

ESCALA RURAL

CAMINO PEATONAL
CARRETERA
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7. SOMBRA CÁLIDA

Uno de los factores climáticos que afectan a las comunidades altoanidas son los altos niveles de radiación por lo 
que se propone el uso de cubiertas ligeras que acompañaran el flujo del PROGRAMA PRODUCTIVO y servira como 
protección ante la radiación, como elemento identificable para el usuario y como umbral entre las dinámicas interio-
res y exteriores.

CAMINO RURAL

ESCALA SEMI URBANA

ESCALA RURAL

CAMINO PEATONALCARRETERA
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1. El Ayni y la Minka arraigados en la forma de vivir aymara se utiliza 
como empuje para que la población participe activamente en el diseño 
y construcción del proyecto, con el objetivo de reforzar el vínculo en-
tre las familiar y trasladar los nuevos conocimientos técnicos entre las 
comunidades y mejorar en todos los procesos la curva de aprendizaje 
y el aprender in situ: “contagiar para mejorar”

2. Si bien el proyecto se compone espacialmente en base al flujo produc-
tivo de la fibra y funciona como una maquina industrial donde cada 
proceso se comprende como una secuencia continua, el espacio ex-
terior adquiere protagonismo como espacio ritual y de conexión con 
la Pachamama visibilizado en la configuración del proyecto a partir 
de plazas de carácter introvertido o extrovertido, totalmente abiertas 
o cubiertas, que permiten generar espacios umbrales, de contempla-
ción, descanso, estancia o también arraigados a la actividad productiva  
cuya espacialidad y mobiliario reconoce e integra las dinámicas de la 
comunidad y sus forma de usar el espacio. Siendo en el entorno rural 
los espacios públicos muy escasos, estos son flexibles y multifuncio-
nales. 

3. Es tarea de la comunidad, como usuario activo del origen y construc-
ción del proyecto, de la gestión posterior del mismo por lo que es 
indispensable que el proyecto cumpla con los objetivos de desarrollo 
productivo, sino que sea un espacio democrático y de inclusión para 
todas las comunidades.

4. El equipamiento, su programa y la visión de comunalidad buscan ser 
replicables en toda la región, ya que no solo funcionan en sinergia con 
los Centros de Producción de Reproductores, sino que deben formar 
parte de una red de centros de acopios que se establezcan en puntos 
estratégicos en la región alpaquera para transferir conocimientos y 
nuevas tecnologías a todos los pequeños y medianos productores.

5. El proyecto pone en valor tecnicas constructivas locales, logrando un di-
seño eficiente y pertinente, potenciandodolas con nuevos sistemas cons-
tructivos, con la capacitacion de profesionales que forman constructores  
locales con nuevas habilidades que pueden ayudar a sus comunidades, 
sobre todo en técnicas que le hacen frente a las bajas temperaturas y a los 
altos nivele de radiación del altiplano, que debido al cambio climatico en 
los utlimos años se ha agudizado.
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