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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Fibra de alpaca:
Es la fibra que cubre a la alpaca (Vicugna pacos), que proviene de dos razas, Huacaya y Suri. Estas razas 

tienen aspectos diferentes y presentan los siguientes colores básicos: blancos, beiges, cafés y negros, los 

que a su vez tienen diversas tonalidades y combinaciones. 

Clasificación: 
Es el proceso de la separación y selección de las fibras del vellón por rangos de finura, longitud y color 

que determinan las calidades. 

Finura: 
Es el diámetro o grosor de la fibra, expresado en micrones. 

Alpaca super baby: 
Es el grupo de calidades de fibra de alpaca cuya finura es igual o menor que 20 μm y su longitud 

promedio mínima es 65 mm. 

Alpaca baby: 
Es el grupo de calidades de fibra de alpaca cuya finura está en un rango de 20,1 μm a 23 μm y su longitud 

promedio mínima es 65 mm. 

Alpaca fleece: 
Es el grupo de calidades de fibra de alpaca cuya finura está en un rango de 23,1 μm a 26,5 μm y su 

longitud promedio mínima es de 70 mm. 

Alpaca medium fleece: 
Es el grupo de calidades de fibra de alpaca cuya finura está en un rango de 26,6 μm a 29 μm y su longitud 

promedio mínima es de 70 mm.

Alpaca huarizo: 
Es el grupo de calidades de fibra de alpaca cuya finura está en un rango de 29,1 μm a 31,5 μm y su 

longitud promedio mínima es de 70 mm.
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Alpaca gruesa: 
Es el grupo de calidades de fibra de alpaca cuya finura es mayor de 31,5 μm y su longitud promedio 

mínima es de 70 mm.

Alpaca corta: 
Es un grupo de calidades de fibra de alpaca cuya longitud promedio es menor a 50 mm.

Alpaca MP: 
Es un grupo de fibra de alpaca constituida por fibras cortas, gruesas y deterioradas.1

Velo cardado continuo, (web): 
Es la fibra de alpaca cardada, obtenida de la máquina carda del sistema de peinado, en forma de velo 

continuo.

Cinta cardada continua, (round sliver): 
Es la fibra de alpaca cardada en forma de cinta continua, sin torsión o con falsa torsión. Se presenta en 

bobinas o en bumps.2

Proceso de peinado: 
Es el conjunto de operaciones de apertura y paralelización de la fibra de alpaca, para obtener una 

cinta lisa regular, en la que, además se ha eliminado la mayor parte fibra corta, restos vegetales y otras 

impurezas.

Cinta peinada continua, (top): 
Es la fibra de alpaca peinada en forma de cinta regular continua, sin torsión o con falsa torsión, constituida 

por fibras paralelas entre sí y de la cual han sido eliminadas las fibras cortas, motas, materia vegetal y otras 

impurezas. Se presenta en bobinas o en bumps.3

1   FUENTE:  FIBRA DE ALPACA CLASIFICADA. Definiciones, clasificación por grupos de calidades, requisitos y rotulado NTP 231.301:2014 INDECOPI.
2  FUENTE: FIBRA CARDADA DE ALPACA. Definiciones, requisitos, clasificación y rotulado NTP 231.309:2005 INDECOPI
3  FUENTE: FIBRA PEINADA DE ALPACA. Definiciones, requisitos, clasificación y rotulado NTP 231.308:2005 INDECOPI.
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PRÓLOGO
Las alpacas tienen una vinculación muy fuerte 
con el Perú en el imaginario colectivo de todo 
el mundo, pues es un animal característico del 
país y fascina a turistas que se sienten atraídos 
por la combinación del territorio andino, de estos 
animales y de los productos artesanales (prendas y 
objetos) que se pueden obtener con sus fibras. Las 
montañas, páramos, nevados, junto a los rebaños 
de alpacas y a las mujeres andinas tejiendo 
prendas de colores vivos, han sido las imágenes 
promocionales que han generado visitantes de 
todas partes del mundo. Sin embargo, muy pocos 
lograron comprender la realidad de pobreza y de 
inseguridad económica que viven los pobladores 
andinos dedicados a la crianza de alpacas y a la 
transformación de la fibra en prendas o productos 
artesanales. Detrás de cada prenda artesanal 
hay un compromiso diario de las personas que 
se dedican a producirlas, desde la crianza para 
obtener la fibra, hasta el hilado y la preparación del 
color para teñirlo y su sucesiva transformación en 
productos con valor agregado. Estos procesos se 
repiten todos los años en medio de la inseguridad 
y volatilidad del mercado, inseguridad de acceso 
a los alimentos a consecuencia de los ingresos 
económicos vinculados al mercado de la fibra y de 
la artesanía. 

Desarrollar una cadena de valor de la fibra y de 
la artesanía sustentable para las personas y para 
la comunidad en el territorio local es el desafío 
que Progettomondo viene implementando 
desde más de 10 años en el sur andino. Por 
ello, Progettomondo ha liderado un proyecto 
estratégico con el financiamiento y asistencia 
técnica del Programa de Pequeñas Donaciones 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PPD), 
que implementa el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el respaldo 
del Ministerio del Ambiente (MINAM). Dicho 
proyecto ha representado una nueva oportunidad 
para generar cambios de forma participativa 
con artesanas y artesanos, buscando fortalecer 

sus competencias y capacidades en articulación 
con las tendencias del mercado nacional e 
internacional. 

Este estudio de caso sintetiza el trabajo coordinado 
desde diferentes enfoques y disciplinas en el 
cual han sido involucradas las artesanas que se 
dedican a la bioartesanía textil como medio de 
vida. Demuestra también el esfuerzo puesto por 
ellas en la adquisición de nuevas competencias, 
tanto técnicas como comerciales, guiadas por la 
esperanza de mejorar la calidad de su vida. Ha 
sido un proceso desafiante, buscando siempre 
dar valor a las experiencias de las personas 
involucradas, fortalecer su identidad cultural 
reflejada en sus productos artesanales y lograr un 
mejor posicionamiento en un mercado siempre 
más competitivo y condicionado por las grandes 
empresas de la moda. 

A pesar de los desafíos enfrentados, presentamos 
este estudio de caso, que refleja el esfuerzo 
colectivo de artesanos, técnicos e instituciones 
para lograr dinamizar el mercado de los productos 
bioartesanales textiles de los Andes peruanos, en 
un contexto de pandemia y factores limitantes 
de la economía derivados de las medidas de 
seguridad sanitaria adoptadas. Gracias a la 
dedicación de las personas involucradas en el 
proceso, en primer lugar, las mujeres artesanas 
de Puno, Arequipa y Cusco, se ha logrado que las 
ideas y expectativas se hagan realidad. 

Nuestro deseo es que a partir de estas experiencias 
se puedan activar dinámicas territoriales en otros 
lugares para contribuir al fortalecimiento de la 
cadena de valor de la fibra y de la bioartesanía 
textil, desde una perspectiva de la comunidad y de 
las personas que se dedican a este medio de vida.

Francesco Anichini
Responsable Programa 
Resiliencia Territorial América Latina - Progettomondo
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INTRODUCCIÓN
En el Perú existen cuatro tipos de camélidos: 
dos silvestres (vicuña y guanaco) y dos 
domésticos (llama y alpaca). La alpaca es uno 
de sus principales medios de subsistencia de 
las comunidades altoandinas desde que logró 
domesticarla hace más de 7,000 años. El Perú 
tiene la mayor población de alpacas del mundo, 
que alcanza el 83% del total de animales. Según el 
Censo Nacional Agropecuario 2012, el país tiene 
3.6 millones de cabezas de ganado distribuidas 
principalmente en el sur andino, siendo las 
regiones de Puno y Arequipa las principales 
regiones criadoras. Por su importancia, en 2013 
el Estado peruano declaró a los camélidos 
sudamericanos, entre ellos a la alpaca, como uno 
de nuestros productos bandera.

En términos de un análisis de cadena productiva 
los productos textiles de la fibra de alpaca se 
eslabonan desde la crianza realizada por cerca 
de 50,000 familias alpaqueras hasta la industria 
textil, principalmente ubicada en Arequipa. De 
allí se exporta en forma de tops, hilos o prendas 
de vestir, a mercados internacionales de China, 
Italia y Estados Unidos principalmente. En dichos 
mercados compite con otros productos del 
mercado internacional llamado de pelos finos 
como el angora, cashmer o mohair.

En la cadena industrial de los productos textiles 
de la fibra de alpaca existen dos extremos: por 
un lado, una moderna industria que se concentra 
en dos grandes empresas arequipeñas, y en el 
otro extremo están los criadores alpaqueros que 
viven en zonas de difícil acceso geográfico en 
condiciones de pobreza y pobreza extrema. En el 
intermedio de estos dos extremos se encuentran 
otros eslabones: el de los intermediarios 
acopiadores de fibra en el campo que articulan 
con las empresas exportadoras de vestimenta, y 
el de los productores artesanales de hilo que se 

articula con los artesanos creadores de productos 
bioartesanales. 

Este último constituye una cadena que integra 
de manera directa a los criadores de alpaca y 
los artesanos en una sola cadena productiva. 
Considerando que las personas que se dedican 
a la actividad artesanal utilizan principalmente el 
hilo que producen, este hilo artesanal o llamado 
en el mercado como rústico se convierte en su 
característica distintiva. Pese a esta característica 
la fibra de alpaca es considerada como una 
fibra especial de lujo. Del 95% de la producción 
nacional total de fibra de alpaca, el 90% se orienta 
hacia la exportación, dejando poco espacio para 
el valor agregado dentro del contexto peruano o 
local. Es más, la mayor parte de lo que se exporta 
se hace para fibra, a diferencia de las prendas 
terminadas (tops 81%, hilados 17% y vestidos 1%)

El presente estudio de caso describe las 
experiencias y lecciones aprendidas generadas 
en el marco del proyecto “De los Camélidos a 
sus productos: Una cadena del valor sostenible”, 
realizado con un conjunto de ocho de 
organizaciones de mujeres tejedoras de Puno 
y Arequipa.  El proyecto fue ejecutado por 
Progettomondo y contó con el soporte técnico y 
financiero del Programa de Pequeñas Donaciones 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(PPD), que implementa el Programa de las 
Naciones Unidas para del Desarrollo (PNUD) con 
el respaldo del Ministerio Ambiente. Este proyecto 
buscó, desde un enfoque de cadena de valor, 
fortalecer la cadena de productos bioartesanales 
de fibra de alpaca en las zonas intervención. Un 
aspecto relevante es que el proyecto ejecutó 
sus principales actividades en plena época de 
cuarentena, venciendo las dificultades que 
significaron las medidas de aislamiento, lo cual 
cambió radicalmente los supuestos en el diseño 
inicial del proyecto.
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1.1  Ubicación y población objetivo. 

El proyecto seleccionó un conjunto de 8 asociaciones de Puno y Arequipa con un total de 184 

beneficiarias integrantes como población objetivo. Aunque inicialmente se planteó trabajar con una 

población compuesta por 60 artesanas, en el camino se incorporaron también dos nuevas asociaciones 

de la región Cusco, gracias al Programa Creciendo con Su Negocio del PNUD, con lo cual la meta fue 

largamente superada. Las asociaciones que participaron del proyecto se indican en el cuadro N°1. 

Cuadro 1. Población objetivo del proyecto.

REGIÓN/PROVINCIA N° ARTESANAS

PUNO 127

ASOC. DE ARTESANAS MULTISECTORIAL CAMACANI 30

ASOC. DE ARTESANAS RUTAS DEL TEJIDO 11

ASOC. DE ARTESANAS SURI PAQOCHA 18

ASOC. DE MUJERES MUSOQ ILLARI 21

ASOC.DE ARTESANOS TEXTILES PICHANI - LARAQUERI 34

COOPERATIVA DE ARTESANAS -COOPARTEC- VIRGEN DEL CARMEN 13

AREQUIPA 30

ARTESANOS ASOCIADOS SUMAC PALLAY 16

ASOC. DE ARTESANOS TRIUNFADORES DE LURE 14

CUSCO 27

ASOCIACIÓN DE ARTESANAS MUNAY AWAQ 11

ASOCIACIÓN SUMAC TTIKA APU MAMASIMONA DE HUAYLLAY 16

Total 184
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1.2 Contexto.

1.2.1. El mercado internacional de fibra de alpaca.
Uno de los factores determinantes del costo de las prendas artesanales, es el precio de la materia prima 

que se compra en el campo. La fibra de alpaca se compra por libra y cada año los criadores realizan 

la esquila durante los meses de noviembre y febrero. Este precio es determinado por el mercado 

internacional. Debido a las fuertes restricciones, durante la pandemia de COVID-19 las empresas textiles 

no compraron fibra de alpaca, lo que llevó a que el precio cayera a 5 soles la libra, a diferencia de la 

campaña del 2019 en la que el precio oscilaba alrededor de 11 soles la libra.  

De acuerdo a información elaborada por la Unidad de Inteligencia Comercial del Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), la caída de exportaciones de productos de fibra de alpaca ha sido 

considerable. Los tres grandes rubros demuestran caída en sus exportaciones el 2019, explicada por la 

menor demanda de China y el 2020 por el cierre de tiendas de ropa en China (Asia) e Italia (Europa), por la 

cuarentena impuestas en diferentes países (MINAGRI Perú, 2021).

Gráfico 1. Exportación de productos de fibra de alpaca enero -  julio 2019

De acuerdo al MINAGRI, de las 20 subpartidas arancelarias que constituyen los productos de alpaca 

analizadas, existió una contracción en las exportaciones del 46% en el año 2020.
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Gráfico 2. Exportación de fibra de alpaca 2020.

Una de las características del precio de la fibra de alpaca es su variación cíclica a lo largo del tiempo. 

Además, históricamente ha tenido picos altos de precio que se explican por una mayor demanda, 

de acuerdo a tendencias internacionales de la moda. Sin embargo, durante el 2020, de acuerdo a la 

información de Alpha Tops el precio de tops en mercado internacional se ha mantenido.

Gráfico 3. Precios internacionales de tops de alpaca últimos 12 meses, 2021.
Fuente: Alpha Tops http://www.alphatops.com/market/alpaca/

B SUT Tops de Suri Blanco
C BAT Tops de Baby Blanco
B SFT Tops de Super fine (Fleece) Blanco
B ADT Tops de Adulto (Gruesa) Blanco
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1.2.2. El mercado internacional de prendas de vestir y accesorios de 
fibra de alpaca. 
La fibra de alpaca es demandada por sectores medios y medios altos de los países de alto poder 

adquisitivo. Sin embargo, la demanda de la fibra ha disminuido notablemente como fruto de la pandemia. 

Esto lo confirma una revista especializada en tendencias de moda que afirma que el gasto mundial en 

moda caerá en US$ 300 000 mil millones de dólares.4

Foto 1. Caída del gasto mundial de moda.

1.2.3. Efectos de la pandemia en los artesanos y alpaqueros. 

En la crianza de alpacas: La caída de las exportaciones y el cierre de los mercados internacionales ha 

traído graves consecuencias en la ya golpeada economía de los criadores alpaqueros. Como señala 

Merma “El sector alpaquero ha sido afectado por el cierre de la industria de fibra, con el corte en el 

flujo de materia prima y la caída del precio de la fibra de 18 soles la libra en el 2019 a 6.5 soles /libra el 

2020, y con ello los ingresos de los productores han caído en 70% respecto al 2019 y 44.8 % respecto 

al 2018. Esta caída ha perjudicado los ingresos de las familias y de toda la cadena de valor de fibra de 

alpaca, incluyendo productores, micro y pequeños transformadores de fibra, tejedores, artesanos y la 

gran industria, ya que el mercado externo está cerrado y el interno restringido. Este efecto ha provocado 

la agudización de la precariedad de familias vulnerables en el sector de camélidos. Los pocos ingresos 

de la venta de fibra y carne son destinados a la compra de productos de primera necesidad (seguridad 

alimentaria) pues no hay presencia de otra actividad productiva además de la crianza de alpacas sobre 

los 4000 msnm. Esta crisis sanitaria ha llevado a que las familias alpaqueras sufran y se empobrezcan más” 

(Merma, 2020).

4 https://mx.fashionnetwork.com/news/El-gasto-mundial-en-moda-caera-cerca-de-300-000-millones-de-dolares-en-2020,1215762.html



19

En la artesanía: Desde el lado de la artesanía, indudablemente ha sentido el fuerte impacto de la caída 

de las exportaciones y el turismo. Por ello, los artesanos a través de sus gremios pidieron la declaración del 

sector artesanal en emergencia. Con referencia a las prendas de vestir o indumentaria a base de fibra de 

alpaca, el año 2109 se registraron envíos por alrededor de US$ 50 millones con una participación del 34% 

del total exportado. Luego en el 2020, año del inicio de la pandemia, se logró superar los US$ 33 millones 

y una participación del 33.6%; es decir, cayó en 31.8% 

Es importante señalar que la partida arancelaria 6214200000 corresponde a los llamados accesorios de 

vestir, los cuales son los principales productos confeccionados por las asociaciones con las que trabajó 

el proyecto. Tal como podemos observar también sufrieron una caída significativa. A lo que se suma la 

casi desaparición de las ventas al mercado turístico interno, lo cual puso a las artesanas en una situación 

sumamente difícil.5

Cuadro 2.  Evolución de exportación principales subpartidas 2016 -2020

5  https://elcomercio.pe/peru/cusco/cusco-artesanos-piden-al-gobierno-mayor-atencion-a-su-sector-y-declararlo-en-emergencia-noti-
cia/?ref=signwall
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Foto 2 Artesanos piden declaración de estado de emergencia.

1.2.4. Amenazas en el mercado internacional.

La organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA por sus siglas en inglés), inició en mayo 

del 2020 una campaña para evitar que la industria textil y los consumidores de la fibra de alpaca dejen de 

comprar estos productos. Esto se produce luego de una investigación de PETA, donde se muestran las 

condiciones de la esquila de las alpacas.

En dicha investigación, realizada por PETA, las alpacas, algunas de ellas preñadas, son amarradas y 

maltratadas por los esquiladores. En un video que fue tomado sin autorización se ve a unas alpacas 

aparentemente vomitando y sangrando. Estas imágenes, indica la organización, fueron grabadas en la 

granja peruana Mallkini, ubicada en Muñani, Puno.

La campaña generó que algunas empresas como UNIQLO dejen de vender productos de fibra de alpaca. 

Este caso es explicado por su vicepresidenta Tracy Reiman: “La decisión de UNIQLO abonará en gran 

medida a evitar que las alpacas vulnerables sean abusadas y despojadas de su lana. Los consumidores 

también pueden hacer su parte y rechazar esta crueldad al optar por la ropa vegana”.

Al igual que UNIQLO, las marcas Overstock, Marks & Spencer, Maison Numen, Smith & Caughey’s y Esprit 

anunciaron que no usarán productos con fibra de alpaca. Mientras que Gap y H&M han cortado relaciones 
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con Mallkini, informó PETA. Indudablemente los efectos de esta campaña pueden resultar catastróficos 

para la industria textil de la alpaca peruana. Por ello, la reacción de las empresas vinculadas a la cadena fue 

inmediata, optando por formar una mesa de trabajo para enfrentar la campaña de PETA 6. Y lo cierto es 

que este video no representa la práctica de la inmensa mayoría de los criadores alpaqueros.

Foto 3. Empresas dejan de comprar productos de alpaca.

1.3 Descripción y justificación del problema. 

1.3.1 La cadena de valor de los productos bioartesanales de alpaca.

Una cadena de valor comprende la amplia variedad de actividades requeridas para que un producto o 

servicio cambie a través de diferentes etapas, desde su concepción hasta su entrega a los consumidores y 

la disposición final después de su uso (Kaplinsky y Morris, 2002). A cada una de las etapas de concepción y 

diseño, producción del bien o servicio, tránsito de la mercancía, consumo y manejo, y reciclaje final, se les 

denomina eslabones. La cantidad de eslabones de una cadena de valor varia de manera sustancial según 

el tipo de industria. Las actividades de la cadena a veces son llevadas a cabo por una empresa y en otras, 

por varias (Kaplinsky, 2000).7

6   https://pe.fashionnetwork.com/news/Marks-spencer-dejara-de-usar-lana-de-alpaca-tras-acusaciones-de-peta,1224646.html
7   Citado por (Pérez & Oddone, 2016)
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El fortalecimiento se entiende como la transformación de la cadena a través de la superación de las 

restricciones que enfrenta, de manera que aporte una mayor contribución al desarrollo económico y 

social del territorio en el que opera. Esta transformación se puede dar a través de una mejor articulación 

entre los actores de la cadena, la incorporación de nuevos actores productivos y de apoyo, y el 

escalamiento económico y social de los eslabones y de la cadena en su conjunto.

La descripción que se hace en esta publicación toma en consideración la situación de emergencia que 

se vive en el país a causa de la pandemia originada por el COVID-19, entendiendo que en la práctica el 

funcionamiento de la cadena ha quedado bastante limitada.

Gráfico 4. Cadena de valor de textiles bioartesanales.

1.3.2 Descripción de los eslabones de la cadena.

a) La provisión de insumos: Existe ausencia de proveedores de insumos locales que permitan 

abaratar costos de transacción. Asimismo, los hilos son producidos en forma manual por cada 

artesana, limitándose de esta manera la especialización y con ello una reducción de costos.
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b El tejido a mano: Este eslabón describe a los productores de la cadena. De acuerdo al registro 

inicial de participantes del proyecto, el 98% son mujeres. Sus medios de producción son 

eminentemente manuales tanto los que son usados para la confección de prendas y accesorios 

como para el hilado artesanal. De acuerdo al Registro Nacional Artesanal (RNA), del Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo, en la región Puno se encuentran registradas 473 artesanas. 

Esta cantidad se debe tomar de manera referencial porque existe un importante número de 

artesanas que no están inscritas en el RNA. De ese total, el proyecto atiende 90 artesanas.

Cuadro 3. Nro. de artesanas registradas en el RNA. Zonas de intervención Puno.

LINEA DE TEXTILES DE PUNTO Nro. ARTESANAS

Puno/Lampa/Santa Lucia  50

Puno/Melgar/Ayaviri  62

Puno/Melgar/Macari  37

Puno/Melgar/Nuñoa 117

Puno/Puno/Pichacani   72

Puno/Puno/Platería 135

Total 473

c Transporte y sistemas locales: El transporte de los productos elaborados por las asociaciones 

de artesanas se hace a través de medios locales. En el caso de Puno la duración del transporte 

a las ciudades que articulan con ciudades más grandes fuera de Puno o en Lima, es de una 

hora en promedio. Estas ciudades son Puno, Juliaca, Ayaviri. En el caso de las comunidades 

de Arequipa, las dos se articulan con la ciudad de Chivay, ciudad que está ligada a uno de los 

principales centros turísticos de Arequipa: el Valle del Colca. En las ciudades mencionadas existe 

servicio de mensajería de parte de la Empresa Olva Courier que llega a distintos puntos del país.

d Comercialización: Tal como consta en la información recogida al inicio del proyecto, las 

artesanas comercializan principalmente en el mercado local, a través de ferias para turistas. 

Esta situación ha cambiado radicalmente con la crisis del COVID-19 debido a la caída del 

turismo. Sin embargo, un aspecto fundamental que causó la pandemia es el crecimiento de 

la comercialización online. El mercado por internet les ha planteado a muchas empresas la 

necesidad de comercializar en línea. Este reto es el que tienen que asumir las asociaciones de 

artesanas para continuar vendiendo sus productos. Según Conttentu, blog especializado en 

marketing digital:
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“Expertos de la Cámara de Comercio de Lima, calculan que seis de cada diez personas han 

comprado ‘en línea’ durante el confinamiento obligatorio. Se estima que el 40% de estos 

consumidores no tendrán prejuicios para comprar por internet en el futuro. Es decir, este no 

es un cambio coyuntural. Una vez que el país y el mundo supere el COVID-19, tendremos 

consumidores notablemente más digitalizados y acostumbrados a comprar en línea. Según la 

plataforma de pagos Payu, el Perú registra el mayor crecimiento de ventas online en la región 

con 131% de variación con respecto al año pasado. Las categorías con mayor crecimiento en 

el país son agroindustrias con 290%, comida con 261%, bienes para el hogar con 221%, moda 

y calzado con 206%, retail y supermercados con 132%”8. Para los próximos años se prevé un 

crecimiento espectacular del E-Commerce en el Perú (Black Sip , 2019).

Cuadro 4. Pronósticos de valor en internet en millones de soles.

8   https://contenttu.com/blog/desarrollo-web/ecommerce-en-el-peru-el-coronavirus-acelera-la-digitalizacion-de-los-negocios
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e Consumo: Los principales consumidores finales de los productos elaborados por las 

asociaciones de artesanas son los turistas nacionales y extranjeros. Tal como se ha analizado 

anteriormente, un problema que este hecho plantea es que las artesanas no están 

acostumbradas a vender a empresas exportadoras nacionales. Pero el crecimiento del comercio 

en línea ha abierto las ventanas a un nuevo tipo de consumidor. Entendiendo que las medidas 

restrictivas a causa de la pandemia tardarán un par de años para regresar a una situación de 

normalidad, es importante también analizar el perfil de los nuevos consumidores fruto de la 

pandemia. Cristina Quiñones, profesora de la Maestría en Marketing de ESAN, lo describe así:  

“En lo psicológico, el nuevo cliente siente una suerte de reconquista del hogar debido a la 

reclusión, que ha potenciado el consumo dentro de nuestras casas. Productos y servicios que 

nos generen placer o bienestar dentro de casa, ayudándonos contra el estrés del confinamiento 

tanto de forma individual como a nivel de familia, serán bien recibidos”.9 Otra diseñadora Kristie 

Arias10 nos advierten que “El coronavirus ha sacudido de arriba abajo nuestra vida y no es de 

extrañar que nuestros interiores se hayan convertido en refugios, donde encontrar consuelo 

y seguridad. Las tendencias de la indumentaria y la decoración para 2021 están en línea con 

todo esto, buscando nuestro bienestar, pero también el del planeta. Materiales naturales y 

acogedores, lo artesanal y objetos reciclados, espacios de trabajo que se integran en la moda y 

la vivienda sin perder estilo y el arte y la artesanía en todas sus manifestaciones son algunas de 

las tendencias que vestirán las personas y los hogares este año.

Foto 4. Artesanía contemporánea.

9    https://www.esan.edu.pe/sala-de-prensa/2020/05/nuevo-perfil-del-consumidor/
10   Kristie Arias “Replanteamientos en las tendencias de consumo de moda” Exposición en Mesa Nacional de artesanía 16.04.2021
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f Los proveedores de servicios empresariales: Existe en Puno la presencia de algunas 

instituciones de desarrollo que brindan asistencia técnica y capacitación en la cadena de 

productos bioartesanales. En Arequipa se encuentran Progettomondo, CODESPA y el Programa 

de Pequeñas Donaciones del GEF (PPD) que tiene una presencia de varios años en las zonas 

de intervención del proyecto. También están presentes los Centros de Innovación Tecnológica 

en Camélidos, uno dependiente del Ministerio de la Producción y otro del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo en Puno. Y en Arequipa el CITE dependiente del MINPRODUCE. 

Estas instituciones especializadas realizan actividades de capacitación, asistencia técnica y 

comercialización, un valioso aporte que debe ser potenciado.

g Las asociaciones de artesanas: De acuerdo a la información del Registro Nacional de 

Artesanos, en los distritos donde interviene el proyecto se registra lo siguiente para el año 2015: 

10 asociaciones y ninguna empresa artesanal. La mayoría están registrados individualmente.

 

Cuadro 5: Número de asociaciones y artesanas registradas en RNA 

en zonas de intervención. Puno.

Distritos Artesanas Asociación Total

Puno/Lampa/Santa Lucia   50 1  50

Puno/Melgar/Ayaviri  62 1  65

Puno/Melgar/Macarí  37  37

Puno/Melgar/Nuñoa 117 2 117

Puno/Puno/Pichacani  72 3  72

Puno/Puno/Platería 135 3 139

Total 473 10 483

h Organismos de apoyo: La participación de los actores indirectos tanto públicos como 

privados es bastante limitada. No existe un organismo de concertación que pueda trabajar 

por el fortalecimiento de la cadena estableciendo sinergias. El MINCETUR tiene el rol de liderar 

el esfuerzo de coordinar las acciones para establecer los mecanismos de concertación para 

fortalecer la cadena de bioartesanía. Sin embargo, las municipalidades locales y el gobierno 

han brindado apoyo en Arequipa en el contexto de la política nacional de reactivar el turismo. 

En este caso, artesanas de las asociaciones de Arequipa han logrado financiamiento de parte 

de Turismo Emprende. Y en el caso de Sumac Pallay de Sibayo han logrado ganar un proyecto 

financiado por el mecanismo de PROCOMPITE con el objetivo de construir una pequeña planta 

de hilado de fibra de alpaca por más de un millón trescientos mil soles.
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1.3.3 Cuellos de botella o barreras que imposibilitan su desarrollo. 

La propuesta de trabajo parte de la constatación de que los productos bioartesanales tienen limitados 

niveles de competitividad que nos les ha permitido acceder a nuevos nichos de mercado. Esto es causado 

fundamentalmente por:

a) Limitada capacidad de innovación tecnológica: Entendida como la interacción entre las 

oportunidades de mercado y el conocimiento base de la empresa y sus capacidades; implica 

la creación, desarrollo, uso y difusión de un nuevo producto, proceso o servicio y los cambios 

tecnológicos significativos de los mismos. De acuerdo con esta definición se considera como 

limitaciones:

- Poca capacidad de creación de nuevos productos acorde con las demandas del 

mercado. Por ejemplo, no se desarrollan productos de decoración para el hogar.

- En el caso del mercado turístico no se diferencian los distintos segmentos de turistas 

descuidándose al turista nacional. En la información brindada por PROMPERU, se 

constata que uno de los productos que más vende son los llamados productos de 

souvenir, los cuales deberían tener un tratamiento especial.

- Deficiente producción de hilo artesanal tanto en calidad como en volumen. Este es 

uno de los principales problemas que limita el escalamiento de la actividad de las 

asociaciones mujeres artesanas.

- Limitado acceso a información sobre tendencias de moda.

b) Limitada capacidad de innovación en la gestión de negocios: Entendida como las 

mejoras relacionadas con la manera de organizar los recursos para conseguir productos o 

procesos innovadores. Implica también cambios en las formas de organización, administración, 

mercadotecnia, finanzas, entre otros. De acuerdo a esta definición se tienen las siguientes 

limitaciones:

- Deficiente estructura de costos de los productos ofertados por las artesanas.

- Limitada capacidad para insertase al mercado de venta de productos por internet.

- Limitado número de artesanas con capacidades de gestión comercial.
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2.
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Y ESTRATEGIAS CLAVE.
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2.1 Objetivos del proyecto.
El objetivo del proyecto planteado en el marco lógico fue contribuir con el fortalecimiento de la cadena 

de valor de productos bio artesanales en base a fibra de alpaca en las etapas de valor agregado y 

comercialización en las regiones de Puno y Arequipa. Para lograr este objetivo se diseñó una estrategia 

que tuvo una secuencia de ejecución de actividades claves en el fortalecimiento de la cadena de valor. 

Estas fueron correspondientes a los tres componentes de proyecto:

Gráfico 5. Estrategia del proyecto

2.2 Estrategias claves y componentes del proyecto. 

Componente 1: Análisis de mercado.  

Conocimiento del comportamiento de los mercados regionales y nacional de productos bio 

artesanales en base a fibra de alpaca.

Actividades: 

•	 Sondeo de mercado de productos bio artesanales en base a fibra de alpaca con alcance 

regional y nacional.

•	 Evaluación de la mejora de la capacidad productiva del artesano/artesana para que 

mejoren la calidad de los productos artesanales.

•	 Identificación de los canales comerciales existentes en el territorio local, oportunidades de 

comercio con el sector público y privado y mecanismos para articular organizaciones de 

artesanas con compradores.
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Componente 2: Adecuación a demandas del mercado.

Las organizaciones de mujeres mejoran la competitividad de sus productos tomando en cuenta las 

nuevas demandas de mercado post cuarentena.

Actividades:

•	 Elaboración de colecciones de prendas y accesorios de acuerdo a nuevas demandas de 

mercado.

•	 Asistencia técnica en diseño y tejido de punto.

•	 Entrega de capital semilla de fibra de alpaca para hilar.

•	 Entrega de Kits para tejido a mano (palitos, crochés, hilo).

Componente 3: Mejora de la gestión en comercialización.
 
Las organizaciones de mujeres mejoran su capacidad de gestión para su inserción al mercado 

regional y nacional.

Actividades:

•	 Taller de elaboración de estructura de costos de prendas. 

•	 Taller de introducción al uso de redes sociales.

•	  Presentación virtual: “Bioartesanía: una oportunidad de mercado".
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2.3. Descripción de las principales actividades realizadas por 
componente. 

Componente 1: Análisis de mercado.  

•	 Sondeo de mercado de productos bio artesanales en base a fibra de alpaca con alcance regional 

y nacional.

Objetivo: El objetivo de la actividad fue realizar un sondeo de mercado sobre la oferta y demanda 

de productos textiles artesanales de las regiones de Puno y Arequipa en el mercado por internet. 

Este estudio tomó en consideración el contexto de los efectos de la pandemia en el mercado de 

productos artesanales.

Metodología: Consistió en la revisión del listado de productos de la oferta que producían las 

artesanas de las dos regiones. Posteriormente se realizó la revisión de las páginas web con oferta 

similar o parecida a los productos del proyecto, esto permitió un análisis de la competencia. Luego 

se estableció contacto con potenciales compradores, lo que nos permitió estimar las demandas del 

mercado y definir la línea de productos que se propuso a la diseñadora. 

Resultados: De acuerdo al informe final, si bien se puede apreciar que hay una gran variedad y 

dispersión de productos que elaboran las artesanas del proyecto, la mayoría está dirigida al consumo 

local y al turismo receptivo de las zonas aledañas a las comunidades de las artesanas, todo sin 

desmerecer el conocimiento de las técnicas de tejido que aplican con mucha destreza, en esta nueva 

realidad de negocios. Lo recomendable sería concentrarse en un menor número de productos o 

prendas ya que la venta a través de sistemas online (tienda, redes o plataformas compartidas) obliga 

a garantizar la replicabilidad de las mismas en temas de color, tamaño y peso. 

La actual diferencia de precios altos entre los artesanos dentro y fuera del proyecto que ofrecen sus 

productos textiles de las dos regiones, nos obliga a sincerar y proponer que, en esta primera etapa 

de salida al mercado, se realice solo a través de plataformas de venta virtuales propias o de terceros 

y que esto sirva como un ejercicio para ir ajustando precios de acuerdo a la oferta y la demanda del 

mercado de productos textiles hechos a mano con fibras hiladas a mano. Sobre estas apreciaciones 

se elaboraron listas de empresas interesadas en comprar productos de las artesanas beneficiarias del 

proyecto. Estas fueron las siguientes:
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- 15 empresas exportadoras.

- 5 empresas del mercado de boutique de decoración, regalo y vestimenta.

- 2 centros de tiendas de venta de artesanías textil, mercado turístico, étnico, souvenirs. 

- 5 plataformas de venta online, tiendas virtuales y marketplace.

•	 Evaluación de la mejora de la capacidad productiva del artesano/artesana para que mejoren la 

calidad de los productos artesanales:

Objetivo: El objetivo de esta actividad fue reconocer las características técnicas y de calidad de los 

productos elaborados por las asociaciones de artesanas.

Metodología: Para realizar esta actividad se elaboró un cuestionario y un registro fotográfico de 

los principales productos ofertados por las artesanas. Se registraron 88 productos que permitieron 

identificar la oferta de las asociaciones. 

Resultados:  La primera constatación es que el principal producto estaba constituido por accesorios 

de vestir.

Tipo de producto: Producto de más fácil elaboración y costo menor que les permite su venta 

rápida.

Cuadro 6. Tipo de producto.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Accesorio de vestir (Guantes, gorros, 

chalinas, mitones etc.
78 88,6 88,6

Prenda de vestir 10 11,4 100,0

Total 88 100,0

En concordancia con las características de los productos el 68% vende al mercado local y regional y 

muy pocas, un 5%, al mercado nacional es decir empresas exportadoras.
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Cuadro 7. Tipo de Mercado.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

Mercado local y regional 60 68,2 68,2

Mercado local 23 26,1 94,3

Mercado nacional 5 5,7 100,0

Total 88 100,0

Tipo de hilado:

A diferencia de tejedoras de otras regiones, o de Puno mismo, que utilizan mayormente hilo industrial 

sintético o mezclas de alpaca con fibras sintéticas. Las tejedoras del proyecto usan hilo hecho totalmente 

en forma artesanal. Lo cual implica que estas se deben dirigir a nichos de mercado muy específicos que 

demandan este tipo de producto, llamados tejido rústico.

Cuadro 8. Tipo de hilado usado por las artesanas.

Tipo de hilado Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Hilado artesanal 100% alpaca 75 85,2 85,2

Hilado industrial de alpaca combinado 

con otras fibras
7 8,0 93,2

Hilado industrial 100% alpaca 5 5,7 98,9

Otros 1 1,1 100,0

Total 88 100,0

Técnicas de tejido:

La técnica utilizada es mayoritariamente la del tejido a palitos 89% y luego crochet.

Cuadro 9. Tipo de técnicas.

Técnica Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Palitos 79 89,8 89,8

Palitos y crochet 5 5,7 95,5

Crochet 3 3,4 98,9

Palitos circulares 1 1,1 100,0

Total 88 100,0
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•	 Identificación de los canales comerciales existentes en el territorio local, oportunidades de 

comercio con el sector público y privado y mecanismos para articular las organizaciones 

artesanas con compradores.

Objetivo: Identificar para las organizaciones de artesanos textiles nuevos mercados de colocación 

de sus productos (locales, regionales, nacionales e internacionales APP) y, en función de la 

articulación generada, cerrar contratos comerciales.

Metodología: La metodología estuvo centrada en la revisión de fuentes secundarias y en la 

elaboración de entrevistas a empresas.

Resultados: En este estudio se definió como objeto de análisis a las prendas y accesorios hechos 

con tejidos de punto. En este caso las estadísticas consultadas no diferencian entre tejidos de 

punto a mano o tejidos de punto a máquina. Sin embargo, en las entrevistas realizadas se trató de 

reconocer a las empresas que trabajan con artesanía, quienes también compran tejido de punto a 

mano.

Uno de los hechos observados es que la producción de prendas de tejido de punto está distribuida 

en 254 pequeñas empresas que venden menos de $ 100 mil dólares al año (Chu, 2016). Esta 

información fue un elemento importante para redefinir las actividades del marco lógico del proyecto 

teniendo en cuenta el contexto económico de la pandemia del COVID 19. Ver Anexo 1 Marco lógico 

del proyecto.
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Gráfico 6 Prendas de alpaca. Empresas por segmento

Fuente: Igor Rojas  2018  Promperú

La exportación de tejidos de punto la realizan empresas que también exportan productos de 

algodón y otros materiales. De acuerdo a la clasificación por partidas arancelarias durante el año 

2018 el valor de estas exportaciones FOB fue de 103 millones de dólares frente a 91 millones del año 

2018. Para mayores datos ver el Anexo 1: Exportaciones de tejidos de punto por partida arancelaria. 

Ver también el Anexo 2: Empresas exportadoras de prendas de punto.

Otra constatación que determinó el nuevo diseño del marco lógico fue el crecimiento de ventas por 

internet que ha significado todo un reto para las artesanas. Según IPSOS en el año 2020 existen 6,6 

millones de compradores en línea, de los cuales entre sus compras habituales el 54% corresponde 

a productos de moda (ropa, calzado y accesorios). Lo que no indica el mercado potencial para 

productos de alpaca, especialmente aquellos sectores medios y medios altos que compran 

productos de alpaca.
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Gráfico 7 Compradores por internet 2020.
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2.3.2  Componente 2: Adecuación a demandas de mercado. 

•	 Elaboración de colecciones de prendas y accesorios de acuerdo a nuevas demandas de mercado.

Para la ejecución de esta actividad clave del proyecto se contrató a una diseñadora de producto 

especializada en textiles, la señora Rosa Madalengoitia.

Objetivos:

- Identificar a las artesanas, sus habilidades técnicas, proceso productivo, equipamiento y 

materiales del taller, entre otros aspectos antes de diseñar los productos a elaborar.

- Comprender y aplicar las nuevas tendencias en accesorios de moda para las fibras naturales y 

procesos artesanales de elaboración de productos.

- Comprender que la innovación se logra con un proceso constante de búsqueda, de aciertos y 

errores y del aprendizaje de nuevos métodos y técnicas (como fieltro y bordado), materiales y 

procesos que combinados con lo que ya conocen se logra algo nuevo y original.

- Contar con una nueva oferta de accesorios de moda que se comercialicen a través de diferentes 

propuestas comerciales existentes o que puedan crearse.

 

En la primera etapa y como resultado de la evaluación, la investigación de mercado, el diseño, 

la entrega de los diseños con las especificaciones técnicas, se desarrolló una metodología de 

seguimiento al desarrollo de los productos que por primera vez se implementaban. Al contar 

con más de 100 participantes y la falta de materia prima en algunas de ellas, la metodología se 

hizo lenta, sumando todo a las restricciones impuestas a nivel nacional y local para garantizar la 

seguridad sanitaria a causa del Covid19. Sin embargo, los resultados han sido muy optimistas dado 

el gran empeño y participación de artesanas de todas las asociaciones y/o cooperativas de las zonas 

identificadas.

Metodología:

- Sesiones remotas con cada uno de los talleres.

- Asistencia técnica de Inés Apaza Gallegos.

- Sesiones presenciales con cada una de las agrupaciones.
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Resultados:

- Buena participación de artesanas: 113 en total, de las cuales resultaron 143 productos únicos y 

más de 20 réplicas con ligeras modificaciones. Se diseñaron 23 productos adicionales ya que las 

artesanas no se sentían capaces de desarrollar los propuestos.

- De las 113 participantes, la gran mayoría realizó un producto. Sin embargo, en cada taller un 

porcentaje de las artesanas realizaron más de un prototipo diferente y las contramuestras 

respectivas.

- Se desarrollaron 3 categorías de productos: accesorios de vestir, accesorios para el hogar, 

regalos, adornos de navidad y prendas de vestir.

- Todos los productos se realizaron con fibra de alpaca de diferentes calidades: baby, fleece, y en 

menor cantidad, huarizo y suri. Asimismo, se utilizó un porcentaje de acrílico en los adornos 

navideños e hilado de alpaca industrial en la bisutería.

- Las participantes trabajaron en diferentes lugares buscando acceso a Internet, aun cuando 

algunas agrupaciones tenían local propio. La comunicación con los talleres fue complicada por 

las dificultades de conectividad de los servidores o por problemas del clima.

- El título de hilado que más utilizan fue el 8 y 10. Su tejido es mayormente en tensión floja y 

normal.

•	 Asistencia técnica en diseño y tejido de punto.

Para esta actividad se integró la participación de una diseñadora y dos técnicas en tejido de punto 

que trabajaron con las artesanas el desarrollo de las colecciones planteadas por la diseñadora. 

Para ejecutar la actividad se contrató a asistentes técnicas de Puno y Arequipa para que pudieran 

desplazarse lo mínimamente posible en su región. Mientras que la asistencia técnica en diseño  

combinó las clases virtuales con reuniones presenciales.

Objetivos:  

- Facilitar el reconocimiento de las especificaciones técnicas de los diseños a desarrollar.

- Guiar el desarrollo de swatchs para el tejido de los diseños propuestos.

- Realizar seguimiento técnico al proceso de tejido del producto proveniente de un diseño 

especifico.

- Brindar enseñanzas en acabado final y costos de producción. 
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Metodología:

- Coordinaciones de trabajo con el equipo de ejecución y la diseñadora constantemente vía 

zoom. 

- Reconocimiento de las especificaciones técnicas de los diseños a desarrollar, comunicación vía 

zoom con la diseñadora.  

- Desarrollo del tejido por las organizaciones artesanales y acabados finales, comunicación vía 

zoom con la diseñadora.  

- Revisión, rechazos y correcciones. 

- Proceso de estimación de costos de producción. 

- Revisión y recojo de productos nuevos. 

- Elaboración del informe final. 

Foto 5. Ficha técnica utilizada. 

Resultados: 

Tanto la capacitación en diseño, la capacitación en elaboración de costos y la asistencia técnica en 

tejido son actividades que consiguieron:

- Lograr un mínimo de estandarización en la producción a partir del uso de una ficha técnica que 

permita la replicabilidad del producto.

- Aplicar de manera práctica la confección de prendas y accesorios a partir de las fichas de diseño 

con la correspondiente elaboración de muestras y contramuestras.
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- Junto con las prendas se elaboró la lista de precios de los productos elaborados en la asistencia 

técnica.

- Estas actividades cumplen el objetivo de mejorar la calidad de los productos y la mejora en la 

gestión de la comercialización de las asociaciones de artesanas.

- Finalmente, el proyecto logró capacitar a 140 mujeres artesanas en el manejo de fichas de 

diseño y su correcta aplicación práctica para la mejora de la calidad y estandarización de 

productos. 

Foto 6. Foto de capacitación en diseño.

•	 Entrega de capital semilla de fibra de alpaca para hilar.

Debido a la situación de emergencia originada por el COVID-19 que causó una 

descapitalización y paralización de las actividades comerciales que realizaban las artesanas 

beneficiarias del proyecto, la posibilidad de contar con la materia prima necesaria para la 

elaboración de los prototipos de diseño resultó casi nula. Considerando esta situación, a fin de 

no paralizar las actividades de elaboración de prototipos, el proyecto consideró la constitución 

de un pequeño fondo para comprar materia prima que fue entregada a las asociaciones. De 

esta manera se garantizó que los prototipos planteados por la diseñadora se hagan en los 

plazos establecidos. 

 

Estos “fondos semilla” estuvieron constituidos principalmente por fibra en broza que fue 

adquirida a los productores alpaqueros de la zona. Se compró aproximadamente 100 kilos de 

fibra en broza y un poco de hilo industrial 
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•	 Entrega de kits para tejido a mano (palitos, crochés, hilo).

Los objetivos de la actividad fueron: 

- Mejorar la capacidad técnica de las tejedoras beneficiarias del proyecto. El kit incluyó crochets 

y palitos que no son de fácil compra por parte de las beneficiarias. La lista de instrumentos fue 

elaborada por la diseñadora de acuerdo a sus propuestas.

- Estimular la participación de las beneficiarias en las sesiones de asistencia técnica.

- Promover la aplicación de medidas de bioseguridad en el trabajo que realizaban las señoras 

(uso de mandil, mascarilla y lavado de manos).

Como resultado se lograron entregar 170 kits a todas las beneficiarias del proyecto para que puedan 

reforzar su trabajo. 
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2.3.3 Componente 3: Mejora de la gestión en comercialización

•	 Taller de elaboración de estructura de costos. 

Objetivo: El objetivo de este taller fue brindar capacitación y asistencia técnica a 60 mujeres artesanas 

para elaboración de estructura de costos de sus productos. Se combinó la capacitación con la asistencia 

técnica para cada una de las asociaciones beneficiarias del proyecto. Como material de apoyo se elaboró 

un manual impreso muy sencillo para que pueda ser utilizado en el quehacer diario de las artesanas luego 

de la realización de la asistencia técnica. En este manual se estableció una metodología específica para 

calcular costos de productos artesanales de tejidos de punto.

Metodología:

- Recojo de información preliminar sobre los productos. 

- Elaboración de metodología para el cálculo de costos.

- Realización de talleres en forma presencial y remota en cada asociación.

- Realización de asistencia técnica posterior a la realización de talleres.

Resultados:

Según Arturo Pizarro, el consultor que ejecutó la capacitación y asistencia técnica, el establecimiento de 

los costos de producción de un producto depende en gran medida de la medición y monetización de 

los procesos que intervienen en su fabricación. Estos costos dependen del conocimiento de las propias 

artesanas, en relación al tiempo en que incurren en realizar los procesos, así como de las cantidades de 

materiales e insumos que emplean. Respecto a esto último, el factor de producción que más dificultades 

presenta para su medición es el tiempo laborado en procesos como el hilado y/o el tejido manual. Ante 

la carencia de una norma o estándar técnico (lo cual sería lo ideal), se hace preciso aplicar los tiempos 

promedio que utilizan las artesanas para obtener un producto determinado. 

En cuando al establecimiento de los precios de venta, estos se obtienen en el mercado, y dependen tanto 

de la oferta como de la demanda. El precio de oferta sería aquel al cual se puede producir el producto 

de acuerdo a los costos conocidos por las propias artesanas de acuerdo a su experiencia y medición. 

Establecer el precio de demanda requeriría la realización de un estudio de mercado para cada producto, 

lo cual escapa del alcance de este proyecto. Sin embargo, se podría tomar como referencia algunos 

precios de productos similares en mercados o ferias ya sea físicas o virtuales.

El precio de venta sería aquel donde coinciden tanto precio de demanda como precio de oferta. Es decir, 

aquel precio que están dispuestos a pagar los clientes, debe coincidir con el precio que están dispuestas 

a aceptar las artesanas. Si el precio que están dispuestos a pagar los clientes se encuentra por debajo de 
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lo que están dispuestas a aceptar las artesanas, no se realiza ninguna transacción, ya que estas últimas 

incurrirían en pérdidas. Si el precio que están dispuestas a aceptar las artesanas se encuentra por encima 

del precio que están dispuestos a pagar los consumidores, tampoco se realiza ninguna transacción, dado 

que estos preferirán adquirir otro producto más accesible a su presupuesto.

Cuadro 10. Ejemplo de fi cha técnica de costos unitarios*

∗	 Solo referencial.

•	 Taller de introducción al uso de redes sociales.

Como parte de la estrategia de inserción en el comercio por internet se dictó un taller de 

introducción en redes sociales para las 11 asociaciones de artesanos que eran benefi ciarios del 

proyecto. El taller incidió en el uso del Facebook como plataforma de ventas. Las participantes 

fueron seleccionadas entre las que tenían mejores habilidades para el manejo de internet. 

Es necesario destacar la importancia de la creación de un Fan Page, el cual constituye una  

verdadera tienda virtual que tiene un conjunto de herramientas de ventas de Facebook. Desde 

nuestro punto de vista es la manera más simple de ingresar a las ventas por internet. Sin 

embargo, el mantenimiento de la página y su manejo técnico requiere ciertas exigencias si se 

quiere hacer crecer las ventas. Tarea que queda pendiente desarrollar con las artesanas.

Resultados: Al fi nal del taller fueron capacitadas 55 artesanas y se crearon 8 Fan Pages para 

cada una de las asociaciones de artesanas.
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Cuadro 11. Fanpages de las 8 asociaciones de artesanas.

Nombre del fanpage Fecha creación
Seguidores

28/04/2020

1 Asociación de Artesanas “Triunfadores de Lure” Tisco 28/03/2021 19

2 Sumac Pallay 7/08/2019 257

3 Asociación Artesanía Suri Paqocha Nuñoa 7/12/2020 35

4 Asociación de Mujeres Artesanas Musoq Illari Santa Lucía 27/03/2021 24

5
Asociación distrital de artesanos textiles de Pichacani Lara-
queri

27/03/2021 24

6 Asociación de Artesanos Multisectorial Aymara Camacani 23/03/2021 34

7 Asoc. Artesanos Rutas del Tejido Macarí 14/03/2021 49

8 Cooperativa artesanal candelaria 14/03/2021 50

•	 Presentación virtual: “Bioartesanía: una oportunidad de mercado". 

El 3 de junio como actividad de culminación del proyecto se realizó una presentación de los productos 

elaborados por el proyecto mediante el Facebook Live de Progettomondo. La transmisión se realizó vía 

streaming. Participaron empresas y compradores interesados en los productos que posteriormente han 

tomado contacto con las asociaciones de artesanas. 

Foto 7. Flyer de la presentación virtual. 
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Para realizar esta presentación virtual se realizaron las siguientes sub-actividades:

•	 Elaboración de catálogo virtual: Se elaboró un catálogo digital conteniendo todos los 

productos elaborados durante las etapas de asistencia técnica en diseño y tejido. Este 

catálogo presenta más de 100 productos de las 8 asociaciones beneficiarias del proyecto.

Foto 8. Foto de catálogo.

•	 Pasarela virtual: Se elaboró un video que presentó en el formato de un desfile de modas 

los productos elaborados durante el proyecto. Este video es parte de la estrategia de 

marketing de ofertar los productos en internet. El video dura 10 minutos y se muestran las 

diferentes líneas de productos que se elaboró con el proyecto.

 

Foto 9. Foto de modelos.
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3.
RESULTADOS E IMPACTO 
DEL PROYECTO.
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3.1. Resultados finales del proyecto. 

Luego de iniciada la pandemia el marco lógico inicial del proyecto fue redefinido para adecuarlo a esta 

realidad. Se establecieron cinco indicadores de resultado que fueron cumplidos pese al escaso tiempo de 

ejecución y los problemas originados con la pandemia (ver Anexo 1).

Cuadro 12. Indicadores planteados en el Marco Lógico del proyecto.

Objetivo principal al final del proyecto Meta numérica Indicadores al final del proyecto

 

Contribuir con el fortalecimiento de 

la cadena de valor de productos bio 

artesanales en base a fibra de alpaca 

en las etapas de valor agregado y 

comercialización en las regiones de 

Puno y Arequipa.

         10 
% De incremento promedio de ingresos mensual en organiza-

ciones locales. 

         60 
 Artesanas mejoran sus conocimientos en diseño y estructura 

de costos. 

           8 
Nuevas colecciones de productos se han desarrollado para 

acceder a un mercado online.

           3 
Organizaciones acceden a una plataforma de comercialización 

online.

           3 
Nro. de contratos y/o acuerdos comerciales suscritos para la 

venta de sus productos artesanales.

En la línea de salida del proyecto se estimaron los siguientes resultados:
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Cuadro 13. Indicadores de la línea de salida del proyecto.

Indicadores del proyecto
Meta 

numérica
Línea de base Línea de salida

Indicador N°1 

% de incremento promedio de 

ingresos mensual en organizaciones 

locales. 

10

Ingreso total promedio 

por artesana  julio 2020 

S/.162.10 
Ingreso promedio total por artesana periodo se-

tiembre 2020 - abril 2021= S/. 178.31, consideran-

do la participación de 46 socias por mes. 

Indicador N°2

Artesanas mejoran sus conoci-

mientos en diseño y estructura 

de costos. 

60 51 de 141

De 118 mujeres artesanas beneficiarias del pro-

yecto, 101 interpretan una ficha técnica (89%) y 

56 artesanas (53%) son capaces de formular su 

estructura de costos. 

Indicador N°3

Nuevas colecciones de produc-

tos se han desarrollado para ac-

ceder a un mercado online.

8 21

8 nuevas colecciones de 101 productos (13 pren-

das en promedio cada una), fueron producidas 

por 101 artesanas de acuerdo a especificaciones 

técnicas.

Indicador N°4

organizaciones acceden a una 

plataforma de comercialización 

online.  

3 0

10 organizaciones han accedido a una plataforma 

de comercialización online. Estas organizaciones 

han desarrollado productos que cumplen las si-

guientes condiciones para acceder a ventas onli-

ne: tienen ficha técnica, tienen muestra física, tie-

nen fotografía profesional, tienen catálogo virtual, 

tienen lista de precios y han creado su Fanpage 

de Facebook. (Se incluyen dos organizaciones del 

Cusco que trabajan con la metodología Creciendo 

con Su Negocio).

Indicador N°5

Nro. de contratos y/o acuerdos 

comerciales suscritos para la 

venta de sus productos artesa-

nales.

3 3

16 acuerdos comerciales de compras de mues-

tras, productos o pedidos de mano obra suscritos  

por un monto de S/.65,798.30 en un periodo de 

8 meses.

Para el caso del indicador N°1, la información es referida al mes de abril del 2021 y corresponde a todo el 

ingreso percibido por las artesanas por la venta de productos de artesanía, incluye tanto los percibido por 

ventas independientes como por ventas como asociación durante 8 meses: septiembre 2020 – abril 2021. 

En este caso la fuente de verificación es la base de datos de ventas de cada organización acompañado 

con los documentos que la sustentan. Así mismo el informe de consultoría sobre la comercialización de 

las asociaciones.
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Para el caso del indicador N°2, se ha considerado la evaluación de entrada y salida del taller de costos 

y la realización de la ficha técnica de un producto por cada una de las artesanas que recibieron la 

capacitación. En este caso la evaluación es práctica. La fuente de verificación es la base de datos 

beneficiarios y la documentación que la sustenta.

Para el caso del indicador N°3, se ha tomado en cuenta algunos criterios que permiten considerar que un 

producto puede acceder a un mercado online:

•	 Tienen una ficha técnica de diseño.

•	 Se ha elaborado la muestra física.

•	 Se ha definido adecuadamente su costo.

•	 Se ha hecho una foto profesional del producto.

•	 Se ha incorporado en el catálogo de la asociación.

En relación a la línea de base, esta consideró veinte productos que podían venderse por internet, pero no 

considera las condiciones que permiten la viabilidad de su comercialización, que sí toma en cuenta en la 

línea de salida.

Para el caso del indicador N° 4, se ha considerado a las organizaciones que han cumplido las siguientes 

condiciones: 

•	 Sus miembros han recibido capacitación básica en el uso de redes sociales.

•	 Tienen Fan page como plataforma de contacto y ventas.

•	 Que se haya accedido a una plataforma de ventas por internet. Ejemplo BEEVERSA.

La fuente de verificación es la base de datos beneficiarios y el informe de capacitación en redes sociales.

Para el caso del indicador N° 5, la consulta fue de manera directa por las ventas con alguna empresa, 

comprador mayorista o venta individual durante el periodo de agosto del 2020 a abril del 2021. La fuente 

de verificación es la base de datos ventas de cada organización y los documentos que la sustentan.

Cuadro 14. Ventas por tipo de cliente S/. Agosto 2020 - Abril 2021.

Tipo de cliente Ventas  S/. Número clientes

Empresa, organización 49,660.30 16

Persona natural 16,138.00 196

Total 65,798.30 212
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Conclusiones sobre grado de cumplimiento del objetivo del proyecto:
•	 De acuerdo a los indicadores expuestos, el proyecto cumplió con las metas planteadas en 

el marco lógico, los cuales se consiguieron en nueve meses, luego del reinicio del proyecto.

•	 El cumplimiento de los indicadores se logró ajustando la estrategia inicial acorde a un 

contexto de pandemia que vive el mundo y en particular nuestro país.  

•	 El ingreso promedio actual por la venta de los productos es aún bajo, pero tiene una 

tendencia a subir. El incremento depende del aumento del turismo y del contacto con 

nuevos clientes.

•	 Una debilidad en los resultados del proyecto es la necesidad de afianzar un buen manejo 

en la elaboración de la estructura de costos por parte de las artesanas. 

3.2. Resultados y beneficios ambientales.

En la actualidad, dadas las tendencias mundiales de preferencia por lo ecológico u orgánico, es mucho 

más importante recuperar la estrategia tradicional del criador de alpacas – artesano textil, para darle 

valor agregado a la fibra que se produce, en hilados y tejidos a mano, los mismos que son vendidos a 

precios expectantes en los diferentes tipos de mercados. De esta forma, aprovechando las enormes 

potencialidades textiles de la fibra de las alpacas suri y huacaya de color y blancas, en la elaboración de 

finas piezas de artesanía textil, se generan fuentes de empleo y se mejora, en forma sostenible, la calidad 

de vida de las familias alpaqueras.

La restauración de ecosistemas de praderas nativas altoandinas fortalece la conectividad ecológica, social, 

económica y cultural, para la recuperación de corredores turísticos biológicos y hábitats que son refugio 

de la vida silvestre. Por lo tanto, permite aumentar las posibilidades de mitigación al cambio climático.

La elaboración de bioartesanía textil, en primer lugar, concuerda plenamente con la tradición ancestral 

de la cultura andina. En su confección, se utilizan por un lado conocimientos y técnicas ancestrales 

relacionadas con el hilado y tejidos a mano; por otro lado, formas organizativas de trabajo sustentadas 

en la reciprocidad y la complementariedad, heredadas de ancestros collas del altiplano e incas del 

Tahuantinsuyo. 
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En segundo lugar, armoniza con las nuevas tendencias mundiales de biocomercio, que promueve la 

rentabilidad económica sustentada en procesos de bajos impactos ambientales y beneficios directos para 

las poblaciones involucradas.

En el proceso de confección de la bioartesanía textil, se utilizan procesos amigables (no contaminantes) 

con la naturaleza y el hábitat donde se crían las alpacas. De igual forma, se trata de procesos que alientan 

la procreación y la conservación de la biodiversidad de alpacas suri y huacaya de colores naturales.

Foto 10. Diseñadora en Laraqueri.

3.3. Resultados y beneficios socioeconómico.

 3.3.1. Desarrollo de capacidades. 

La formación de recursos humanos ha sido clave en la ejecución del proyecto, entendiendo que 

el capital humano es la base de la sostenibilidad de las iniciativas que planteamos. Es importante 

indicar que la población beneficiaria tenía un perfil bien definido: mujeres del ámbito rural, quechua 

hablantes o aymara hablantes, con un promedio de edad de 46 años y con una alta proporción de 

mujeres con bajos niveles educativos (48% solo con educación primaria). De acuerdo a este perfil se 

priorizó el desarrollo de capacidades que estuvieron ligadas a los componentes de la estrategia del 

proyecto. Estas capacidades fueron:
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Capacidades técnicas:

- Entienden el concepto de colecciones de prendas y accesorios para el desarrollo de 

nuevos productos. Las asociaciones han realizado con la diseñadora y asistentes técnicos 

un total de 123 productos terminados.

- Entienden los conceptos de productos de decoración para el hogar y regalos como ideas 

para desarrollar nuevos productos.

- Comprenden las especificaciones técnicas de un producto y posteriormente son capaces 

de desarrollar la ficha técnica del producto terminado.

- Comprender y aplicar las nuevas tendencias en accesorios de moda para las fibras 

naturales y procesos artesanales de elaboración de productos.

Gestión empresarial:

- Manejo de un instrumento de fácil uso para simplificar el cálculo de costos de producción 

y precios de venta para las artesanas. 

- Elaboran una lista de precios sobre la base de la estimación de costos de producción y 

precios de venta, bajo los supuestos y parámetros asumidos, y consistente con los precios 

de mercado de productos similares. 

 Comercialización:
- Utilizan catálogos de productos como un instrumento de promoción comercial.

- Utilizan de manera básica el Facebook como medio de promoción comercial.   

Foto 11. Tejedora en Sibayo - Arequipa.
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3.3.2. Articulación comercial. 
 
El proyecto se ejecutó en un periodo en el que la pandemia atacó gravemente el Perú. Pese a ello, 

luego del reinicio del proyecto en el mes de julio, en agosto comienza una leve recuperación de 

las ventas de las asociaciones que va a la par con la intervención del proyecto. Estas ventas se ven 

explicadas por el aporte de nuevos clientes a las asociaciones por parte del proyecto. Así como 

nuevos clientes que contactan las asociaciones, casos destacables son los pedidos hechos por 

las Municipalidades de Tisco y Sibayo, las asociaciones de esas localidades en Arequipa. También 

cuentan el reinicio de nuevos pedidos de mano de obra por parte de empresas ubicadas en Puno.

Es importante señalar que el periodo reportado de ventas corresponde a 9 meses comprendidos 

entre agosto del 2020 a abril del 2021. Y también es necesario destacar que todavía faltan considerar 

los efectos, en término de ventas, de la presentación de la pasarela virtual con los productos que 

se realizó en el mes de mayo del 2021 y que permitió abrirse a nuevos contactos comerciales que 

participaron en la presentación.

La información de ventas ha sido obtenida a partir de los registros que cada asociación o artesano 

tiene. Una de las principales dificultades que se presentaron fue la falta de registros contables por 

parte de las asociaciones debido a que hay un buen porcentaje no emite boletas o facturas. Para 

subsanar este problema se utilizaron los cuadernos de ventas de las artesanas.  

La asociación que mejores resultados ha tenido es la Asoc. Triunfadores Luri – Tisco que logró un 

importante contrato con la Municipalidad de Tisco y las asociaciones de Pichacani y Laraqueri que 

recibieron pedidos de mano de obra por parte de empresas de Puno. En total durante 8 meses se 

han vendido S/ 66,030 que en promedio significa una venta mensual de S/ 8,255. Una cantidad que 

significa un incremento importante frente a las ventas que llegaron a casi cero en el mes de agosto. 

La información recogida acerca de las ventas está reunida en una base de datos que contiene la 

información sobre las ventas de cada organización.
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Cuadro 15.  Ventas por asociación S/. Agosto 2020 Abril 2021.

Asociación Ventas S/.

1
Asoc. Triunfadores Luri - Tisco 17,113

2
Asoc. Distrital Pichacani Laraqueri 13,541

3
Art. Rutas del tejido - Macarí 12,176

4
Art. Mult. Aymara - Camacani  7,662

5
COPPARTEC - Ayaviri  5,921

6
Suri Paqocha - Nuñoa  4,166

7
Sumac Pallay - Sibayo  3,363

8
Asoc.  Musoq Illari - Santa Lucía  2,096

Total 66,038

Fuente. Base de datos de ventas del proyecto.

Gráfico 8. Total de ventas por asociación   S/.  Agosto 2020 – Abril 2021.
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Las ventas de productos artesanales comienzan a reactivarse a partir de agosto del 2020 y empiezan 

a ascender hasta abril. Sin embargo, tienen un ligero declive entre los meses de noviembre del 2020 

a febrero del 2021. Esta variación corresponde a la menor participación de las artesanas debido a que 

un número significativo de ellas dejan sus casas en la ciudad y regresan a las estancias donde crían sus 

alpacas para realizar las tareas de esquila, control de nacimientos, entre otras actividades.

Cuadro 16. Ventas mensuales de las 8 asociaciones S/.  Agosto 2020 - Abril 2021.

Trimestre/mes  Ventas S/.

2020

Trim.3

Ago 240

Set 5,770

Trim.4

Oct 11,781

Nov 4,556

Dic 6,588

2021

Trim.1

Ene 7,437

Feb 3,545

Mar 8,070

Trim.2

Abr 18,051

Total 66,038
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Gráfico 9. Ventas mensuales S/. Agosto 2020 - Abril 2021.

Un dato importante es que las ventas se han diversificado y ya no se concentran en el mercado turístico, 

sino que se están abriendo a otros mercados. Esta es una perspectiva que se debe fortalecer. Como vemos 

en términos porcentuales el 53% de las ventas se han hecho a empresas que tienen como mercado 

destino el de exportación, luego un 36% ha sido consumido por el mercado local (municipio, turistas etc.) 

y finalmente un 13% ha tenido compradores nacionales, principalmente de Lima y Arequipa.

Cuadro 17. Ventas por tipo de mercado destino S/.  Agosto 2020 - Abril 2021.

Mercado destino Ventas S/.

Exportación 33,919

Local 23,486

Nacional   8,633

Total 66,038
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Gráfico 10. Total de ventas por mercado destino S/. Agosto 2020- Abril 2021.

Otro aspecto destacable es que los principales productos vendidos son los accesorios de vestir, tendencia 

que se ha mantenido desde el inicio del proyecto, tal como se constata en la evaluación inicial de 

productos. 

Cuadro 18. Total de ventas por tipo de producto Agosto 2020- Abril 2021.

Tipo de producto Ventas S/.

Accesorios 34,564

Prendas 24,720

Regalo 5,380

Decoración 543

Hilo 510

Adorno 320

Total 66,038

En términos porcentuales los accesorios representan el 52% y las prendas el 20%.
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Gráfico 11.  Venta por tipo de producto Agosto 2020 - Abril 2021.

3.3.3. Aplicación de la metodología Creciendo Con Su Negocio.

En el mes de enero 2020, a partir de una propuesta del PPD, se comenzó a desarrollar la metodología 

Creciendo Con Su Negocio con cuatro asociaciones de mujeres. De las cuatro, una de ellas ya estaba 

trabajando con el proyecto. Las asociaciones fueron:

Cuadro 19. Beneficiarias del Programa Creciendo Con Su Negocio.

Región /Provincia /Asociación Beneficiarios

PUNO 29

MELGAR 

•	 Asoc. de Artesanía Suri Paqocha - Nuñoa 14

•	 Asoc. Virgen de Asunción Ayaviri * 15

CUSCO 25

•	 Asociación de Artesanos Munay Awaq  - Ccorca 12

•	 Asociación Sumaq Tika Apu Mamasimona – Ccorca 13

Total 54
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Creciendo Con Su Negocio es un proceso de acompañamiento integral que tiene por objetivo 

apoyar a MiPyMes, grupos asociativos y familias productivas a mejorar sus condiciones 

financieras, administrativas y de articulación al mercado, de tal manera que puedan integrarse 

de una manera más efectiva a mercados y mejorar sus condiciones de vida. El flujo de trabajo 

de Creciendo Con Su Negocio es el siguiente:

Gráfico 12. Flujo de trabajo Programa Creciendo Con Su Negocio.

Al momento de elaboración de este documento, la consultoría encargada de aplicar la 

metodología estaba todavía en la mitad de la aplicación de su plan de trabajo que dura 

aproximadamente siete meses.
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4.
PARTICIPACIÓN DE LOS 
ACTORES.
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4.1.  Descripción de los actores que intervinieron en el proyecto. 

El proyecto fue ejecutado en el ámbito de comunidades andinas de habla quechua y aymara con una 

larga tradición textil de origen precolombino. En Puno las asociaciones Suri Paqocha, Coopartec, Macarí y 

Santa Lucía de la zona norte de Puno son quechuas. Laraqueri y Camacani en la zona sur son Aymaras. En 

Arequipa las asociaciones de Tisco y Sibayo son de habla quechua. 

4.2. Participación de mujeres.

Uno de los hechos más importantes del proyecto es que casi el 95% de las participantes son mujeres. 

Esta situación es correspondiente con la participación en otras actividades artesanales. Así mismo 

es importante que las actividades artesanales en el caso de Puno es la actividad textil mayormente 

desarrollada por mujeres. Según el número de inscritos en el Registro Nacional Artesanal de la región 

Puno tenemos que el 88% de artesanos inscritos realizan actividades de tejido de punto a mano y telar 

principalmente. Una cifra que refleja el componente femenino de la actividad artesanal es que el 82% son 

mujeres.

Cuadro 20. Número de artesanas por asociación según género

Sexo Artesanas %

Femenino 138 95%

Masculino 8 5%

Total 146 100%

Fuente. Registro de beneficiarias del proyecto.
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La alta presencia de mujeres en la actividad artesanal obliga a enfrentar su promoción con un 

enfoque más amplio que debe considerar el enfoque de género. Propuesta que es promovida desde 

organizaciones como la UNESCO:

“Dentro del sector artesano y específicamente en la artesanía familiar aparece la necesidad de introducir 

el enfoque de género que permite revelar el papel protagónico desempeñado por la mujer en la 

continuidad de los conocimientos técnicos y la preservación de las tradiciones artesanales, al tiempo 

que revela las brechas que aún subsisten en comparación con el trabajo masculino y los retos que deben 

enfrentarse en los proyectos dirigidos a la eliminación de la pobreza y la lucha contra la discriminación de 

género.

Según un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entre el 1995-2002 se 

demostró que: Una de las transformaciones más importantes del mercado de trabajo de América Latina 

en los últimos 30 años es la creciente incorporación de las mujeres en la población económicamente 

activa. Sin embargo, esta tendencia se ha manifestado en un escenario que se caracteriza por la 

flexibilidad laboral y no ha sido suficientemente acompañada por políticas sociales y de empleo capaces 

de garantizar su permanencia en condiciones de igualdad, además de que persiste la discriminación 

sexual en el mercado de trabajo” (Aranda, 2009, p.13).

De acuerdo a lo anterior, el fortalecimiento de la cadena de valor de la bioartesanía permite incorporar 

a las mujeres como un factor para reducir la pobreza y empoderarlas económicamente. Y los ingresos 

generados por esta actividad son complementarias a las actividades agrícolas y ganaderas que 

habitualmente realizan las mujeres artesanas. Una de las estrategias desarrolladas por el proyecto ha sido 

la de estimular la participación de las mujeres que cumplen papeles de liderazgo en cada uno de sus 

asociaciones.
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4.3. Participación de jóvenes.

Uno de las constataciones que realizamos al inicio del proyecto fue que las participantes más activas 

eran mujeres mayores de 40 años y que existía poca participación de jóvenes. En el proceso hemos ido 

incorporando a hijas de estas artesanas. Sin embargo, el trabajo para lograr una mayor participación de 

jóvenes está aún pendiente y requiere actividades especiales.

Cuadro 21. Promedio de edad de las beneficiarias del proyecto.

Región / Asociación
Promedio 
de edad de 
asociadas

AREQUIPA 41

CAYLLOMA 41

•	 Asociación de Artesanos Triunfadores de Luri del distrito de Tisco 39

•	 Artesanos Asociados Sumac Pallay - Sibayo 42

PUNO 48

LAMPA 58

•	 Asociación de mujeres Mosok Illari del distrito de Santa Lucia 58

MELGAR 46

•	 Asoc. de Artesanía Suri Paqocha - Nuñoa 50

•	 Cooperativa de Artesanía -COPARTEC Ayaviri 51

•	 Rutas del Tejido - Macari 34

PUNO 44

•	 Asociación de Artesanía Multisectorial - Camacani 46

•	 Asociación de Artesanos Textiles de Pichacani - Laraqueri 42

Promedio general 46

Fuente. Registro de beneficiarias del proyecto
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Otro dato importante es el nivel educativo de las participantes. Considerando sus niveles educativos se 

diseñaron actividades y metodologías de capacitación adecuadas, ya que el 48% de las participantes del 

proyecto tienen solo educación primaria o son iletradas.

Cuadro 22. Grado de instrucción de las beneficiarias.

Grado de instrucción Número de artesanas %

ILETRADO  4  3%

PRIMARIA 65 45%

SECUNDARIA 66 45%

SUPERIOR 11 8%

Total 146 1
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5.
SOSTENIBILIDAD, RÉPLICA Y 
ESCALAMIENTO.
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5.1.  Sostenibilidad de la iniciativa.

Sostenibilidad económica. 

Tanto en forma individual como en forma colectiva el proyecto ha buscado contribuir a que las 

artesanas se incorporen de manera competitiva en la cadena de productos artesanales. Se ha 

considerado el nuevo contexto de la influencia del COVID y posteriormente la apertura del mercado 

turístico que se irá recuperando lentamente. Para sostener la continuidad de las actividades, el proyecto 

se ha centrado en las actividades de comercialización que las artesanas pueden realizar vinculándose a 

nuevos nichos de mercado. Para lograrlo a se realizaron las siguientes actividades:

- Se priorizado la capacitación en costos, elaboración y conocimiento de redes sociales.

- Se ha priorizado la presencia de la oferta de las artesanas en medios digitales, YouTube, 

Facebook y plataformas de venta por internet.

- Se han elaborado materiales para poder acceder a estos medios: fotos, catálogo, video 

promocional.

Sostenibilidad técnica. 

En términos tecnológicos los productos artesanales de las asociaciones de mujeres son elaborados 

totalmente a mano y con instrumentos muy sencillos. Lo cual genera un alto número de mujeres que 

pueden realizar esta actividad de manera complementaria a las labores que realizan en el campo. Pese 

a esta simplicidad, sin embargo, la elaboración del hilo necesaria para tejer sigue teniendo dificultades 

debido a que se hace a mano y con poca capacidad de producción. Además, pese a que las artesanas 

han incorporado máquinas muy simples para mejorar su producción, el proyecto ha contribuido a lograr 

la sostenibilidad técnica de las iniciativas empresariales de artesanas capacitando en el uso de fichas 

técnicas y productos a fin de garantizar su estandarización y replicabilidad.
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Sostenibilidad ambiental. 

Este es uno de los aspectos fuertes del proyecto. La cadena de productos bioartesanales se integran de 

manera equilibrada al uso de recursos naturales provenientes de la ganadería altoandina. La ligazón entre 

criadores alpaqueros y artesanas es parte de la cultura de las comunidades donde intervino el proyecto y 

que no perjudican el medio ambiente.

5.2 Réplica de la iniciativa.
 

Una de las ventajas de esta iniciativa es que su replicabilidad es posible debido a que no tiene una gran 

complejidad técnica. Sin embargo, el éxito de la replicabilidad depende de una clara adecuación de los 

productos a las demandas del mercado. Sin embargo, esta estrategia se vio fuertemente limitada por 

los impensables efectos del COVID 19 en el mercado de los productos artesanales. Pese a esta difícil 

situación las actividades previstas se ejecutaron venciendo los efectos de las cuarentenas que se dieron 

a lo largo del proyecto. Por lo tanto, la posibilidad de réplica de las actividades del proyecto y sus efectos 

están en función de la adecuación a las condiciones económicas y sociales que nacen de lo que se ha 

llamado la nueva normalidad post COVID 19. La replicabilidad del proyecto está ligada también al factor 

de desarrollo de liderazgos al interior de las asociaciones. La experiencia del proyecto demuestra que las 

asociaciones que tienen mejor desempeño comercial son aquellas que cuentan con lideresas fuertes. Y en 

consecuencia con la capacidad de proponer iniciativas a sus grupos u otros grupos.

5.3 Escalamiento de la iniciativa. 

La posibilidad de escalamiento de la iniciativa se liga a las condiciones de mercado en el que se 

desenvuelve la artesanía. Condiciones marcadas por la pandemia que en el Perú a la fecha ha entrado a 

una curva ascendente muy pronunciada del número de contagiados por COVID y la elevada mortalidad 

ligado a este hecho. Un hecho reconocido en el diagnóstico es que la actividad artesanal de tejido de 

punto es realizada por un alto número de mujeres. Constituyéndose así en la principal actividad registrada 

en el Registro Nacional de Artesanos que maneja el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.  
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Este importante número de mujeres se relacionan con sus gobiernos locales para solicitar su apoyo en 

la promoción de sus productos. Desde este punto de vista los funcionarios municipales necesitan tener 

propuestas para atender a las artesanas. Por lo cual el proyecto y sus actividades pueden servirles de 

referencia. Un dato importante, en el caso de Puno, es considerar el número de artesanas que se dedican 

a la actividad textil. De acuerdo al Registro Nacional Artesanal (RNA) el año 2015 estaban registrados 5 775 

artesanos, de los cuales el 82% son mujeres dedicadas a la artesanía textil. Lo que, en términos absolutos, 

significa 4 745 mujeres que en términos generales necesitan acciones de capacitación y asistencia técnica 

de los que el proyecto puede servir de referencia.

Un hecho importante es que durante la ejecución del proyecto se ha elaborado el Policy Brief del mismo, 

documento que recoge propuestas y sugerencias para los tomadores de decisiones del estado o la 

sociedad civil peruanos: autoridades distritales, provinciales, regionales y también en el ámbito nacional. 

Estas recomendaciones fueron elaboradas en un proceso participativo con múltiples actores ligados a la 

cadena de la fibra de alpaca.

5.4. Contribución del proyecto a políticas nacionales y ODS.

El proyecto se alinea a los siguientes objetivos de desarrollo sostenible:

•	 ODS 1 - Poner fin a la pobreza: El objetivo del proyecto es el fortalecimiento de la cadena 

productiva de productos bioartesanales de fibra de alpaca con lo cual las beneficiarias 

logran una mejora de sus ingresos por la venta de sus productos. Este aspecto es 

fundamental para una población que viven en distritos considerados como zonas de 

pobreza.

•	 ODS 5 - Igualdad de Género: Una de las fortalezas del proyecto ha sido que casi el 100% 

de sus beneficiarias fueron mujeres. Todas ellas quechua hablantes o aymara hablantes 

organizadas en asociaciones. De acuerdo a las actividades del proyecto se ha logrado que 

las beneficiarias fortalezcan sus capacidades técnicas y de gestión para mejorar la venta 

de sus productos artesanales. Logrando con ello mejorar sus niveles de empoderamiento, 

tanto familiares como en su comunidad, para ser mujeres activas en la generación de 

ingresos familiares tal como hace un hombre.

•	 ODS 15 - Vida de Ecosistemas Terrestres: El objetivo del proyecto fue el fortalecimiento 

de la cadena productiva de productos bioartesanales de fibra de alpaca. La alpaca es 

una especie nativa que vive en nuestros ecosistemas andinos a más de 3000 msnm. Los 
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productos bioartesanales  están hechos con fibra de alpaca, hilada manualmente, usando 

colores naturales y tejidos a mano. El fortalecer esta cadena permite conservar a la alpaca 

que se integra armoniosamente en su ecosistema a diferencia de especies foraneas como 

el ovino que depredan los pastizales andinos. 

Foto 12. Alpaca y artesana.
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6.
LECCIONES APRENDIDAS Y 
RECOMENDACIONES.
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 6.1. Lecciones aprendidas. 

•	 El proyecto cumplió sus objetivos mediante la ejecución de sus actividades combinando la 

capacitación y asistencia técnica de forma presencial y virtual.

 

•	 Los efectos de la pandemia han trastocado la vida de todas las personas en el mundo. La 

situación de confinamiento ha cambiado el modo de vivir de los consumidores y con ello 

sus hábitos de consumo, con lo cual se configuran nuevas tendencias en la decoración y 

en la indumentaria. Y por lo tanto confirmamos la importancia del diseño en la mejora de 

los productos de las artesanas.

•	 Según la información obtenida en el sondeo de mercado, la tendencia de la demanda 

del mercado es hacia productos con un alto componente de diseño, marcas de diseño 

conocidas y elaboradas a mano con materiales hilados de manera artesanal, se mantuvo 

vigente en el mercado, lo que indica que es un nicho de mercado que todavía tiene 

mucho techo para crecer. En términos globales los productos ofrecidos son llamados 

como productos rústicos hechos a mano.

•	 Pese a que la apuesta del proyecto era el fortalecimiento de las organizaciones de 

artesanas como las encargadas de promover la comercialización comprobamos que 

existe un importante movimiento de ventas individuales por parte de las socias.  

•	 La situación de la pandemia ha variado la forma que ejecutamos las actividades del 

proyecto. Hemos tenido que considerar altos niveles de imprevisibilidad. Obligándonos 

en a ser flexibles en la planificación y en los plazos. Lo cual ha retrasado su ejecución, 

afectando los indicadores del proyecto.

•	 Frente a la paralización de la actividad turística como efecto de la pandemia y por 

consiguiente el cierre de su principal mercado de las artesanas, se optó por promover 

el acceso a mercados por internet. Sin embargo, confirmamos, de manera dramática la 

gran brecha digital existente en los pueblos alejados de las capitales de departamento o 

aún en ellos mismos. La inexistencia de la fibra óptica o de conexiones a internet básicas 

ha limitado nuestros esfuerzos por incorporar a las artesanas en canales digitales.
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•	 Las actividades de capacitación y asistencia por medios virtuales a las artesanas han 

significado un gran reto para el proyecto. Un reto no solo técnico sino metodológico 

se ha tenido que usar herramientas como el zoom o WhatsApp. Sin embargo, nada 

remplaza la capacitación presencial. Por este motivo hemos tenido que asumir 

capacitación presencial maximizando las medidas de bioseguridad.  

•	 Un resultado que no estaba explícito en la formulación del proyecto era el 

fortalecimiento de liderazgos al interior de las asociaciones. Sin embargo, en el camino 

se identificaron estos liderazgos reconociendo el papel protagónico que tiene en el 

desarrollo de sus asociaciones. Por ejemplo, la dedicación e interés de las asociaciones 

de Arequipa les ha permitido una mejor interrelación con otros actores de la cadena 

como son los municipios y gobiernos regionales. Con lo cual artesanas han conseguido 

financiamiento de fondos como Turismo emprende, Pro Compite o el ofrecimiento de 

instalar una tienda en Arequipa.

•	 Una lección valiosa es la confirmación de que la diversificación de la oferta de productos 

por parte de las artesanas es un factor que mejora sus posibilidades de acceder a nuevos 

mercados.

•	 Un elemento que hemos constatado es que el diferente nivel de desarrollo organizativo 

de las asociaciones debe implicar estrategias distintas de atención a cada una de ellas. 

Se debe tener en cuenta que algunas comunidades son fundamentalmente alpaqueras 

y la artesanía es una actividad complementaria. Ese ha sido el caso de la asociación de la 

comunidad de Santa Lucía. 

6.2. Recomendaciones. 

•	 Considerar las nuevas tendencias de consumo y con ellas las nuevas tendencias de modas 

en decoración y vestimenta como un elemento clave en la mejora de la oferta de las 

mujeres artesanas. Por lo tanto, se deberían establecer canales de información adecuadas 

para que las artesanas puedan recibirlas.

 

•	 Fortalecer la estrategia de inserción en mercados online así mismo buscar el uso de todas 

las plataformas y redes sociales que permitan la venta por internet. En especial hay que 

priorizar el Facebook a través de los Fan Pages como plataforma de ventas online.
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•	 Se recomienda establecer metodologías de capacitación y asistencia técnica que 

combinen las actividades presenciales y las virtuales. En estas metodologías también se 

deben incorporar nuevas herramientas de enseñanza de carácter sincrónico y asincrónico.

•	 Creación y/o fortalecimiento de organismos de concertación (intervención 

multisectorial) de los actores de la cadena de la fibra de alpaca, para mejorar el acopio, la 

comercialización, etc.: promover la participación más activa de la empresa privada, p. ej., en 

el marco de la Mesa Nacional de la Alpaca.

•	 El hilado artesanal sigue siendo un cuello de botella importante de la cadena por lo 

multisectorial, por lo tanto, se sugiere impulsar la construcción de plantas procesadoras 

(plantas artesanales) de fibra de alpaca: pequeñas unidades de transformación de hilo, 

respetando los requerimientos de calidad.

•	 Promover la articulación de la bioartesanía textil (en base a fibra de alpaca) con el turismo 

vivencial o ecoturismo comunitario, enfocado en un mercado de turismo alternativo de 

altos ingresos.

•	 Articular la bioartesanía con las estrategias de desarrollo del territorio.

•	 Elaboración de estrategias (nacionales, subnacionales) de articulación al mercado: 

apoyo en la promoción y difusión de los productos de bioartesanía textil a través de las 

respectivas instituciones del Estado.
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ANEXOS
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Anexo 1. Marco lógico del proyecto

 Objetivo principal del proyecto
Meta 

numérica
Indicadores del proyecto

Contribuir con el fortalecimiento de la cadena de valor 

de productos bio artesanales en base a fibra de alpaca 

en las etapas de valor agregado y comercialización en las 

regiones de Puno y Arequipa.

10
% de incremento promedio de ingresos mensual en 

organizaciones locales.

60
Artesanas mejoran sus conocimientos en diseño y 

estructura de costos.

8
Nuevas colecciones de productos se han desarrollado 

para acceder a un mercado online.

3
Organizaciones acceden a una plataforma de comercia-

lización online. 

3
Nro. de contratos y/o acuerdos comerciales suscritos 

para la venta de sus productos artesanales.

 Resultado 1

Conocimiento del comportamiento de los mercados regionales y nacional de productos bio artesanales en base a fibra de alpaca.

Actividades Entregables de actividades

1.1 Sondeo de mercado de productos bio artesanales en base a fibra de 

alpaca con alcance regionales y nacional
01 estudio

1.2 Identificación los canales comerciales existentes en el territorio local, 

oportunidades de comercio con el sector público y privado y mecanis-

mos para articular las organizaciones artesanas con compradores

01 estudio

 Resultado 2

Las organizaciones de mujeres mejoran la competitividad de sus productos tomando en cuenta las nuevas demandas de mercado 

post cuarentena. 

 Actividades Entregables de actividades

2.1 Elaboración de colecciones de prendas y accesorios de acuerdo a 

nuevas demandas de mercado. 
8 colecciones de 15 piezas cada una

2.2 Sesiones de asistencia técnica con especialistas en tejido a palitos: 3 

sesiones en promedio por grupo
Informe de 24 sesiones

2.3 Operación de fondo rotatorio de fibra de alpaca hilada Fondo entregado y operando

2.4 Implementación con Kits para tejido a mano (palitos, crochets, hilo) 100 kits entregados

2.5 Diseño y elaboración de catálogo virtual Un catálogo virtual entregado

2.6 Organización e implementación de feria virtual Video e informe elaborado
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2.7 Pasarela virtual Video e informe entregado

2.8 Articulación comercial de acuerdo a la evaluación de la capacidad 

productiva del artesano/artesana 

Un informe entregado con acuerdos comerciales lo-

grados

 Resultado 3

Las organizaciones de mujeres mejoran su capacidad de gestión para su inserción a los mercado regionales y nacionales.

 Actividades Entregables de actividades

3.1 Sesiones de Asistencia técnica en costos de prendas 8 listas de costos y precios de prendas elaboradas.

3.2 Asistencia técnica para ejecución de actividades del proyecto en 

Arequipa y Puno (dos asistentes)

12 informes mensuales

 Resultado 4

Implementación adecuada del proyecto estratégico, siguiendo la normativa del PPD.

Actividades Entregables de actividades

4.1 Estudio de caso. Un estudio de caso

4.2 Elaboración de textos, diseño, diagramación e impresión de las 

publicaciones de los modelos del PPD
Un estudio impreso

Resultado 5

Adecuado manejo administrativo y presupuestario del proyecto estratégico, siguiendo la normativa del PPD.

Actividades Entregables de actividades

5.1 Coordinación del proyecto Nro. Informes mensuales

5.2 Seguimiento de actividades 6 informes 

5.3 Línea de base 1 documento

5.4 Monitoreo y evaluación del proyecto nro. Informes mensuales

5.5 Apoyo administrativo Nro. Informes mensuales

5.6 RTF semestrales remitidos al PPD Nro, RTF

5.7 Línea de salida formulada 01 documento

5.8 Participación en eventos organizados por el PPD 01 evento
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Anexo 2. Exportación de productos textiles de punto por partida arancelaria. 

PARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA
 FOB 

2019 

 FOB 

2018 

 PESO NETO 

2019 

 PESO NETO 

2018 

Total general  103,179,303  91,493,188    3,005,234    2,610,837 

6109909000

T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIO-

RES DE PUNTO DE LAS DEMAS 

MATERIAS TEXTILES

    55,550,315  43,985,539    1,939,458    1,507,034 

6110111090
DEMAS SUÉTERES (JERSEYS) DE 

PUNTO, DE LANA
    10,788,233    8,254,634        236,671        249,434 

6110191090

DEMÁS SUÉTERES (JERSEYS), DE 

PUNTO, DE LAS DEMAS LANAS O 

PELOS FINOS

      9,955,048  11,606,255          97,156        122,144 

6115950000

DEMÁS ARTICULOS DE CALCETE-

RÍA, INCLUSO DE COMPRESIÓN 

PROGRESIVA (POR EJEMPLO, ME-

DIAS PARA VARICES), DE PUNTO, 

DE ALGODÓN

      5,102,217    5,072,641        386,081        371,723 

6110193000
CARDIGANES, DE PUNTO, DE LAS 

DEMÁS LANAS O PELOS FINOS
      4,232,990    5,578,713          50,828          56,358 

6115940000

DEMÁS ARTÍCULOS DE CALCETE-

RÍA, INCLUSO DE COMPRESIÓN 

PROGRESIVA (POR EJEMPLO, ME-

DIAS PARA VARICES), DE PUNTO, 

DE LANA O PELO FINO

      3,298,777    3,017,740          62,724          62,617 

6102100000

ABRIGOS, CHAQ., CAPAS Y ART. 

SIMIL.DE PTO, PARA MUJERES O 

NIÑAS, DE LANA O PELO FINO

      2,875,603    2,937,471          31,155          37,274 

6115960000

DEMÁS ARTICULOS DE CALCETE-

RÍA, INCLUSO DE COMPRESIÓN 

PROGRESIVA (POR EJEMPLO, ME-

DIAS PARA VARICES), DE PUNTO, 

DE FIBRAS SINTETICAS

      2,103,567    1,626,750          48,477          39,488 

6116910000

GUANTES, MITONES Y MANO-

PLAS DE PUNTO DE LANA O 

PELO FINO

      1,579,731    1,532,387          20,011          21,721 

6110113000
CARDIGANES, DE PUNTO, DE 

LANA
      1,272,915    1,683,846          13,504          24,267 

6110119090

DEMAS SUÉTERES (JERSEYS), “PU-

LLOVERS”, CARDIGANES, CHALE-

COS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE 

PUNTO, DE LANA O PELO FINO

      1,237,843        517,236          39,269          36,009 
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6110199090

DEMÁS SUÉTERES (JERSEYS), “PU-

LLOVERS”, CARDIGANES, CHALE-

COS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE 

PUNTO, DE LAS DEMAS LANAS O 

PELOS FINOS

          579,042        784,390            4,429            5,002 

6110192000
CHALECOS, DE PUNTO, DE LAS 

DEMÁS LANAS O PELOS FINOS
          563,860        614,713            7,446            7,556 

6105900000

CAMISAS DE PTO. DE LAS DEMAS 

MATERIAS TEXTILES, PARA HOM-

BRES O NIÑOS

          560,664        306,869            9,601            5,292 

6111901000

PRENDAS Y COMPLEMENTOS 

(ACCESORIOS), DE VESTIR, DE 

PUNTO, PARA BEBES, DE LANA O 

PELO FINO

          484,846        756,619            7,274          10,054 

6104310000

CHAQUETAS DE PUNTO PARA 

MUJERES O NIÑAS, DE LANA O 

PELO FINO

          461,723        402,875            4,389            3,602 

6104410000

VESTIDOS DE PUNTO PARA 

MUJERES O NIÑAS, DE LANA O 

PELO FINO

          372,562        594,902            2,928            4,759 

6106900000

CAMISAS, BLUSAS Y BLU.CAMIS. 

DE PTO.DE LAS DEMAS MATE-

RIAS TEXTILES, PARA MUJERES 

O NIÑA

          342,077        183,925            7,333            4,183 

6101901000

ABRIGOS, CHAQUETONES, 

CAPAS ANORAKS, CAZADORAS Y 

ARTICULOS SIMILARES DE PUN-

TO PARA HOMBRES O NIÑOS, 

EXCEPTO LOS ARTICULOS DE 

LA PARTIDA 6103, DE LANA O 

PELO FINO

          320,053        368,426          18,634          14,812 

6110191010

SUÉTERES (JERSEYS) DE PUNTO 

CON CUELLO DE CISNE (“SOUS 

PULL”, “TURTLE NECK”) DE LAS 

DEMAS LANAS O PELOS FINOS

          316,328        297,104            2,153            3,902 

6104610000

PANT.LARG, PANT. CON PETO, 

PANT.CORT(CALZON)Y SHORTS 

DE PTO, P MUJER O NIÑAS DE 

LANA O PELO FINO

          259,888        174,101            2,599            1,853 

6103410000

PANT. LARG, PANT.CON PETO 

,PANT.CORT(CALZON) Y SHORTS 

DE PTO,P HOMBRES O NIÑOS DE 

LANA O PELO FINO

          219,740        145,502                855            3,150 
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6104510000

FALDAS Y FALDAS PANTALON DE 

PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, 

DE LANA O PELO FINO

          203,135        181,541            1,724            1,313 

6110112000 CHALECOS, DE PUNTO, DE LANA           181,263        265,288            4,001            8,870 

6110111010

SUÉTERES (JERSEYS), DE PUNTO, 

DE LANA, CON CUELLO DE CISNE 

(“SOUS PULL”, “TURTLE NECK”)

          113,053        219,392            2,101            1,892 

6114901000
DEMÁS PRENDAS DE VESTIR, DE 

PUNTO, DE LANA O PELO FINO
            91,213          74,585            1,246                577 

6103310000

CHAQUETAS (SACOS) DE PUNTO, 

PARA HOMBRES O NIÑOS, DE 

LANA O PELO FINO

            67,273          45,231            1,915                582 

6110119010

DEMAS SUÉTERES (JERSEYS), 

“PULLOVERS”, CARDIGANES, 

CHALECOS Y ARTÍCULOS SIMILA-

RES, DE PUNTO, DE LANA CON 

CUELLO DE CISNE (“SOUS PULL”, 

“TURTLE NECK”)

            16,851          14,870            1,014            1,434 

6104291000

CONJUNTOS, DE PUNTO, PARA 

MUJERES O NIÑAS DE LANA O 

PELO FINO

            14,758          30,483                178                281 

6110120000 DE CABRA DE CACHEMIRA               7,030          16,315                  14                252 

6110199010

DEMAS ARTICULOS SIMILARES 

DE PUNTO, CON CUELLO DE 

CISNE (“SOUS PULL”, ” TURTLE 

NECK”), DE LOS DEMAS LANAS O 

PELOS FINOS

              6,630        190,768                  60            3,231 

6103291000

CONJUNTOS, DE PUNTO, PARA 

HOMBRES O NIÑOS, DE LANA O 

PELO FINO

                    73            1,107                     3                  75 

6103101000

TRAJES (AMBOS O TERNOS), 

DE PUNTO, PARA HOMBRES O 

NIÑOS, DE LANA O PELO FINO

                     -              3,320                   -                    40 

6104191000

TRAJES SASTRE, DE PUNTO, PARA 

MUJERES O NIÑAS, DE LANA O 

PELO FINO

                     -              7,651                   -                    55 

Fuente: Aduanas. Elaboración ADEX.
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Anexo 3. Empresas exportadoras de prendas de punto.

N° RUC EMPRESA
 FOB 
2019 

 FOB 
2018 

 PESO NETO 
2019 

 PESO NETO 
2018 

Total, general  103,179,303  91,493,188   3,005,234   2,610,837 

1 20550330050 TEXTILE SOURCING COMPANY S.A.C     16,351,353     6,244,211      589,831      212,723 

2 20101362702 CONFECCIONES TEXTIMAX S A       9,411,961     7,942,216      206,015      205,883 

3 20602649599 FIL EXPORT S.A.C.       6,759,286     4,374,415      399,814      257,621 

4 20602073778 GIO TEXTIL S.A.C.       3,399,393     1,632,056      242,812      114,662 

5 20100089051 CONFECCIONES LANCASTER S A       3,248,360     3,355,475         66,157         80,639 

6 20100226813 INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA       2,963,766     3,862,477         15,466         22,007 

7 20413770204 ART ATLAS S.R.L.       2,581,653     2,799,628         27,044         27,232 

8 20385752360
SOLARA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SOLARA 
S.A.C.       1,958,227     2,135,041         37,955         45,565 

9 20418108151 HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A.       1,857,584        968,023         25,561         14,244 

10 20513249510 TEXTURAS Y ACABADOS S.A.C.       1,749,618     1,500,888         18,923         15,527 

11 20492356230 DANNIEL KNITTING SAC       1,532,393     1,498,585      303,586      284,093 

12 20556674974 FINE LINE ALPACA E.I.R.L.       1,368,583        964,207         22,853         18,152 

13 20170291345 MFH KNITS S.A.C.       1,363,014        973,339         12,502           7,887 

14 20107745948 NAKAYAMA DEL PERU S.A.C.       1,281,156     1,302,099         32,929         37,107 

15 20101110568 MARGA S R L       1,278,731        711,558         13,677           8,083 

16 20600361491
GRUPO BRISANTI SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA       1,194,182     1,496,697         24,015         31,306 

17 20100064571 INDUSTRIAS NETTALCO S.A.       1,091,110        705,413         19,459         13,476 

18 20376729126 SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C.       1,073,205     1,120,805         17,104         23,900 

19 20306781252 PRECOTEX S.A.C.       1,018,348        195,663         27,929           4,377 

20 20101635440 COTTON KNIT S.A.C.       1,010,406        868,172         21,283         18,506 

21 20341823537 KERO DESIGN S.A.C.           991,442        990,482           7,396           8,517 

22 20518580184 IFER KNITWEAR SAC           867,491        782,689         11,226           9,816 

23 20604090351 FIBRAS UNIDAS S.A.C.           859,592                    -             6,610                  -   

24 20522252213 CLASSIC ALPACA SAC           858,443        718,910         10,608           8,098 

25 20293847038 TEXTILES CAMONES S.A.           854,600     1,177,134         41,189         58,432 

26 20511653909 VENATOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA           853,198        962,197           8,054           9,643 

27 20112316249 INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A.           759,318     2,420,205         20,889      101,855 

28 20600968981
PROYECTOS E INVERSIONES MONTANO 
E.I.R.L.           643,099        196,991           9,534           2,876 

29 20603356854 ANBE SUN S.A.C.           635,903        189,326         13,605           4,531 
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30 20501977439 DEVANLAY PERU S.A.C.           593,912        347,078         12,098           7,174 

31 20545929571 ANDES TEXTILES PERU S.A.C.           564,346        480,098           4,555           3,857 

32 20492112365 BELLUCCI INTERNATIONAL JAPAN E.I.R.L.           530,864        440,121           4,091           3,891 

33 20566338395 CREACIONES YADHIKAR S.A.C.           524,171        265,859         12,910           6,336 

34 20601774004
YMA EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CE-
RRADA           511,852        154,715         23,797         11,271 

35 20544894715 INDUSTRIAS ALPAFINA S.A.C.           480,531        348,384           4,471           3,306 

36 20503203082 WWW.NOVICA.COM S.A.C.           476,718        279,014         10,792           8,254 

37 20507907114 CATALOGO S.A.C           475,747        501,694           9,785         10,043 

38 20527634874

ALPACOTTONS APU KUNTUR SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA           444,190        347,158           3,674           3,158 

39 20384759166 TEXPIMA S.A.C.           431,837        423,845           9,163           9,525 

40 20102089635 LIVES S.A.C           429,612        808,716           5,516         10,687 

41 20491926903
TOM GUTIE COMPANY SOCIEDAD ANONI-
MA CERRADA           428,783        568,823           4,845           6,388 

42 20169044733 CORCELI S.A.C.           421,491        638,033           4,297           7,388 

43 20600657641 TRADING VENTURES E.I.R.L.           407,988        533,973           3,208           4,366 

44 20563474450 ALPACA NATIVA S.A.C.           395,536        268,495           6,386           4,390 

45 20604599700 GRUPO PERUMEYCH S.A.C.           375,710                    -             8,253                  -   

46 20602956980 SHEDITH & HECDIL E.I.R.L.           373,590                    -             2,508                  -   

47 20537546604 INNOVATIVE KNITWEAR S.R.L           369,231        285,111           3,621           2,700 

48 20476763127 ROYAL KNIT S.A.C.           355,812        664,688           2,443           4,646 

49 20603603550 VIRCATEX INTERNATIONAL TRADING S.A.C.           349,405                    -           14,808                  -   

50 20507196269 ALPACA TRADING COMPANY SAC           347,192        299,139           4,480           4,133 

51 OTROS (1686 empresas exportadoras)     24,075,370  31,749,343      595,508      852,568 

Fuente: Aduanas. Elaboración ADEX.




