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La participación en el Estudio de la Ca-
dena Productiva de Camélidos1 permitió 
hacer un balance del estado actual de los 
diferentes eslabones de la cadena de caméli-
dos, además ha permitido reflexionar sobre 
algunos aspectos que atentan contra una ma-
yor competitividad y dinámica de la cadena. 
Reflexión que nos permite identificar algu-
nos factores que limitan la dinámica de la 
transformación de la fibra de camélidos, los 
que pasamos a comentar. 
 
1. Sobre la transformación            
industrial 
 
- La estructura agraria no ha tenido cam-

bios significativos en las últimas déca-
das2, lo que conlleva a la dispersión de 
las unidades de crianza y por tanto de la 
oferta de fibra. La industria textil no tie-

                                                           
1 Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la 
Cadena Productiva de Camélidos, Claros, A. Rodrí-
guez, T. Foronda, R. Rojas, R., 2004, PRORECA, 
FDTA, SIBTA, MACA., La Paz, Bolivia. El estudio 
incluye una amplia descripción analítica de los dife-
rentes eslabones que hacen a la cadena de camélidos 
además de conclusiones y recomendaciones desde la 
perspectiva de la competitividad. 
 
2 La crianza de camélidos se desarrolla bajo un siste-
ma bilateral, es decir el derecho a uso familiar de 
pastizales de propiedad comunal, cuya base de acceso 
es el principio de residencia. Esta situación limita 
considerablemente el ensayo de modalidades organi-
zativas con vocación empresarial y aprovechamiento 
de economías de escala. 

ne donde acudir para proveerse de mate-
ria prima en cantidades aceptables. 

 
- Habitualmente, un ciclo de producción 

industrial de hilados o de tops de caméli-
dos requiere de lotes con un mínimo de 
700 kg de fibra, la misma que debe estar 
debidamente seleccionada, es decir de 
una finura y color específico3. Confor-
mar un lote mínimo demanda por lo me-
nos 1000 kg de fibra en vellón de un co-
lor definido, que valorizado representa 
más de 4000 $us, es decir que para enca-
rar la producción industrial de un mes, a 
un turno de trabajo, se requiere de un ca-
pital invertido en fibra de aproximada-
mente 24,000 $us, consecuentemente el 
procesamiento industrial de fibra de ca-
mélidos demanda de grandes y oportunos 
recursos. 

                                                           
3 Aunque no hay consenso para la clasificación por 
finura, en general la industria reconoce 5 niveles y 
por lo menos 20 colores naturales en torno al blanco, 
café y negro. 
 
Clasificación de fibra de alpaca por finura. 
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- Los costos de acopio de fibra son altos 
por la dispersión de los productores. Las 
ferias rurales se constituyen en el único 
espacio para adquirir fibra en cantidades 
más o menos apreciables. En ausencia de 
centros de acopio en operación, los res-
catistas/alcanzadores son los actores cla-
ve para el aprovisionamiento de fibra, 
además de ser los más beneficiados con 
los márgenes de ganancia. 

 
- Organizaciones de productores como 

AIGACAA, ISQANI, ARCCA, ANAP-
CA han mostrado debilidades en el esta-
blecimiento de sistemas de acopio a es-
cala, como también en la negociación 
corporativa con la industria4. Han optado 
más bien por emprender experiencias 
propias para completar la cadena, incu-
rriendo en la transformación y la comer-
cialización de productos con valor agre-
gado. 

 
- La fibra que circula en las ferias locales 

no reconoce nacionalidad, por lo tanto la 
fibra peruana fácilmente pasa por fibra 
boliviana. Situación que conlleva riesgos 
de adulteración de la fibra, ya sea con 
tierra, piedrecillas y en el peor de los ca-
sos con polvo mineral, buscando aumen-
tar el peso del vellón. Por otra parte, se 
tienen referencias que la fibra boliviana 
tiene mayor finura que su similar perua-
na. 

 
- Si bien la fibra de alpaca ofertada se ma-

neja bajo estándares más o menos acep-
tables, no pasa lo mismo con la fibra de 
llama por cuanto, al no tener hábito de 
esquila periódica, los animales tienen su 
primera esquila pasados los cinco años y 

                                                           
4 Aún es desconocida la práctica de “agricultura por 
contrato”, es decir para nuestro caso, se trata de 
acuerdos entre la agroindustria y los criadores para la 
producción y abastecimiento de fibra con entrega a 
futuro y, generalmente, con precios determinados. 

cuando la longitud de la mecha no es la 
más adecuada para la industria5. 

 
- La mayoría de proyectos de cooperación, 

públicos y privados, que fomentan la 
crianza de camélidos, suele estimular la 
esquila y producción de fibra a través de 
la subida artificial de los precios vigentes 
en el mercado, situación más practicada 
con los derivados de llama. La ausencia 
de una estrategia que haga sostenible esta 
práctica hace que, al cabo de una inter-
vención de proyecto, los precios caen 
provocando frustración en los producto-
res. 

 
- El parque industrial para producción de 

hilado de camélidos es aún incipiente, la 
producción de hilados se limita a dos 
factorías, sólo una empresa cuenta con 
tecnología para procesar fibra de llama y 
no existe industria de tejidos. 

 
- COPROCA S.A. es una sociedad corpo-

rativa de amplia base social asentada en 
El Alto, de productor de tops de alpaca 
para el mercado externo pasó a la pro-
ducción de hilados de alpaca con destino 
a microempresarios artesanos6. Las em-
presas exportadoras de confección arte-
sanal aún no confían en la calidad7 y la 

                                                           
5 Algunas características de la fibra de llama respecto 
a su similar de alpaca, desde el punto de vista del 
procesamiento industrial, son: 
 

- Presenta mayor cohesión. 
- Contiene más tierra y suciedad. 
- Tiene menor resistencia relativa. 
- Posee un brillo peculiar y atractivo. 
- Tiene longitud muy variable (30 a 150 mm). 
- Descerdada, tiene mayor finura relativa. 

 
6 La producción promedio de los últimos años es de 
20.000 kg de hilado de alpaca, con una capacidad 
ociosa del 75%. La oferta de hilados alcanza a cubrir 
el 12% del requerimiento del sector confección. 
 
7 La calidad de hilado esta determinada por cuatro 
variables: el torcelado, el teñido, la composición y la 
uniformidad de título. 
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oportunidad de abastecimiento8 de los 
únicos hilados nacionales en el mercado. 
Esta claro que sus mayores debilidades 
giran en torno al proceso de teñido, a la 
gestión de comercialización y la atención 
al cliente, traducidos en oportunidad, ca-
lidad estándar y facilidades comerciales. 

 
- BONANZA ALTI FIVER es una empre-

sa privada asentada en El Alto, ha incur-
sionado con éxito en el descerdado de fi-
bra de llama9 y produce tops de alpaca y 
llama con destino al mercado exterior, 
además produce confecciones a partir de 
hilos y telas procesadas en factorías pe-
ruanas con materia prima nacional10. La 
dinámica empresarial practicada ha re-
sultado en el posicionamiento de merca-
dos externos y el crecimiento sostenido 
de la empresa. Se anuncia la incursión en 
la producción de hilados de alpaca y lla-
ma en la perspectiva de satisfacer la de-
manda de empresarios dedicados a la 
confección artesanal con destino de ex-
portación. 

 
- FOTRAMA es una cooperativa asentada 

en Cochabamba, produce hilados gruesos 
destinados a abastecer la producción de 
tejidos a mano realizados por grupos ar-
tesanales de la periferie urbana y de zo-
nas rurales, conformadas por la misma 

                                                           
8 Representantes de la industria textil peruana perió-
dicamente visitan a las principales empresas de con-
fección, acompañando carta de colores de temporada 
y modalidades de oferta promocional, en tanto la 
información sobre los stocks de hilados nacionales es 
casi desconocida. 
 
9 El vellón de llama presenta una alta proporción de 
pelo (cerda) que puede variar entre 5 a 50% depen-
diendo de la raza y la edad del animal. El proceso de 
descerdado es imprescindible para la transformación 
industrial. 
 
10 Es la primera factoría de procesamiento industrial 
de fibra de camélidos, produce más de 100,000 kg de 
tops de alpaca y de llama. 

cooperativa, cuya producción se comer-
cializa en mercados solidarios del exte-
rior11. 

 
- Las empresas HILBO, UNIVERSAL-

TEX, LANABOL, FATIMA tienen ca-
pacidad técnica instalada como para pro-
cesar fibra de camélidos, sin embargo el 
lento retorno del capital y los márgenes 
de ganancia relativamente menores, con 
relación al acrílico, les impide incurrir y 
sostener la transformación de fibras natu-
rales12. 

 
- Algunas organizaciones de criadores de 

camélidos como ISQANI, AIGACAA y 
ARCCA, en la búsqueda de completar la 
cadena de valor de los camélidos, hasta 
hace poco ensayaron el circuito: acopio y 
selección de fibra en las zonas de crianza 
–> hilado en factorías de Arequipa –> re-
torno en hilado y canalización comercial 
a confeccionistas medianos del ámbito 
local. La ONG PRORECA también ha 
incursionado en esta modalidad introdu-
ciendo mejoras en la atención al cliente, 
oferta con sello de Inca Tops y ofrecien-
do un atractivo servicio de Stock Servi-
ce. 

 
- La opción de acudir a la industria perua-

na para la transformación industrial 
(hilado, tejido) se constituye en una op-
ción para satisfacer la demanda en el cor-
to plazo, sin embargo es de relativa sos-
tenibilidad en el tiempo y no estimula el 
desarrollo de la industria local. El aleja-
miento de esta práctica por parte de las 

                                                           
11 La producción anual asciende a 5000 kg de hilo de 
títulos gruesos, al límite de su capacidad instalada. 
 
12 Entre 1996 y 1997 HILBO incursionó en la produc-
ción de hilados finos de alpaca a partir de 31,000 kg 
de tops proporcionados por COPROCA. Esta alianza 
no pudo sostenerce por más tiempo por los márgenes 
de utilidad que son mayores con la producción de 
hilados en base a acrílicos. 



 Algunos Factores que Limitan la Dinámica de la Transformación de Fibra de Camélidos 

Ramiro Foronda, 2006 

organizaciones de productores es una 
muestra de ello. 

 
- Una comercializadora trae lotes de hila-

dos del Perú los que son ofertados a pre-
cios menores al hilado nacional. Esta si-
tuación se explica por los menores costos 
de la industria peruana debido a la escala 
de producción y porque Bolivia se ha 
constituido en el mercado adecuado para 
desahogar inventarios sobrantes. 

 
- El crecimiento y diversificación de la 

industria textil peruana, incursionando en 
hilados mezclas con algodón, lana, acrí-
lico y otros, hace perceptible el interés 
por ampliar su sistema de acopio de fibra 
en Bolivia. Esta claro que la producción 
de fibra peruana ya es insuficiente para 
los requerimientos de la industria esta-
blecida. 

 
2. Sobre la confección artesanal 
 
- Estimulados por los márgenes de ganan-

cia que generan las confecciones puestas 
en el mercado externo13, muchas mi-
croempresas incurren en emprendimien-
tos de producción artesanal para la ex-
portación, sin embargo muy pocas logran 
consolidar esta incursión14. 

 
- La producción y exportación de confec-

ción artesanal esta concentrada en ocho 
empresas artesanales, dos grandes y seis 

                                                           
13 Un kilogramo de fibra bruta se cotiza en 3.5 $us 
promedio en las ferias regionales, un kilogramo de 
hilado se cotiza en 20 $us en el mercado local y 1 
kilogramo transformado en prenda artesanal, alcanza 
cotizaciones mayores a los 80 $us, en mercados de 
Europa y EEUU. 
 
14 En el periodo 1995-2003, de 56 empresas que ex-
portaron confecciones de camélidos, el 50% no logró 
consolidar esta actividad. 

medianas15. Este grupo moviliza más de 
70,000 kg de hilados de alpaca de títulos 
3/10 y 3/11, anualmente. La ventaja 
comparativa que resalta en este grupo es 
que sus propietarios son de origen ex-
tranjero, con fuertes vínculos en sus paí-
ses de origen, lo que les permite una 
permanente actualización de diseños, 
combinación de colores y otras particula-
ridades de las prendas. 

 
- Las empresas artesanales, grandes y me-

dianas, han establecido relaciones direc-
tas con la industria peruana, lo que les 
garantiza satisfacer oportunamente sus 
requerimientos de hilado y eventualmen-
te de telas de camélidos, el sistema RI-
TEX facilita esta situación16. Si bien la 
mayor parte de las prendas sale con sello 
“Hecho en Bolivia”, alimentando los re-
querimientos de divisas, por otro lado, 
esta modalidad resulta atentatoria para la 
consolidación de la industria local. 

 
- La micro y pequeña empresa artesanal sí 

tiene problemas con el abastecimiento de 
hilo de calidad de origen peruano, debido 
fundamentalmente a su demanda en pe-
queñas cantidades y al limitado capital 
que disponen17. 

 
- Se estima que la demanda de hilado del 

sector artesanal en su conjunto asciende 
a 120,000 kg anuales, de los cuáles entre 

                                                           
15 MILLMA S.A., Artesanías Toshy, ASARTI, Andi-
no Internacional, Bonanza Natural Fiber, Casa Fisher, 
Inti Wara, Waliki. 
 
16 El RITEX es el Régimen que permite el ingreso de 
materias primas y bienes intermedios a territorio 
aduanero nacional, con la suspensión del pago de 
tributos de importación, a objeto de ser destinados a 
procesos productivos generadores de productos de 
exportación. 
 
17 Se estima la existencia de por lo menos 96 mi-
croempresas en las que operan cerca de 8000 artesa-
nos de la confección (COPROCA, 1999). 
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el 75 al 80% es atendida por la industria 
textil peruana. 

 
- La tecnología utilizada en la confección 

artesanal no ha cambiado sustancialmen-
te en los últimos años. Los palillos para 
el tejido a mano, las maquinas tejedoras 
manuales y los telares manuales, conti-
núan siendo los principales instrumentos 
de confección. 

 
- Los productos derivados de camélidos 

copan nichos de mercado muy pequeños, 
por lo que no tienen ninguna influencia 
en la fijación de precios ni en la tenden-
cia de la moda. Los acuerdos preferen-
ciales negociados por el gobierno central 
y que resultan en la reducción o arancel 
cero para las confecciones artesanales, 
no son aprovechados adecuadamente de-
bido a la insuficiente información y la 
ausencia de mecanismos que faciliten la 
incursión en estos mercados. El mercado 
internacional es amplio y mejor aprove-
chado por las empresas peruanas. 

 
- Algunas organizaciones artesanales co-

mo SEÑOR DE MAYO, Q’ANTATI, 
FOTRAMA, JILATA, han establecido 
relaciones con mercados solidarios de 
Europa y EEUU, situación que les obliga 
a una mejor retribución a la mano de 
obra asociada. Existe una significativa 
diferencia en la retribución a la mano de 
obra artesanal entre el sistema asociativo 
y el de subcontratación practicado por las 
empresas que exportan confección arte-
sanal. 

 
- Organismos públicos y privados han 

emprendido acciones destinadas a pro-
mover mayor competitividad de las em-
presas de confección artesanal, estimu-
lando el establecimiento de alianzas que 
permitan una producción con estándares 
de calidad homogéneos y la incursión en 
mercados más dinámicos. Pese a algunos 

avances, la producción segmentada y ais-
lada continúa siendo la principal caracte-
rística de la micro y pequeña empresa ar-
tesanal. 

 
- En el ámbito rural y aprovechando la 

ventaja comparativa de la posesión de la 
fibra, muchas organizaciones de criado-
res de camélidos, con el apoyo de orga-
nismos de cooperación, intentan cerrar el 
círculo de la cadena de valor con el esta-
blecimiento de unidades de confección 
artesanal. Sin embargo, la ausencia de 
una planificación estratégica y de meca-
nismos de gestión empresarial han aten-
tado contra la consolidación de la mayo-
ría de estos centros y, más bien, han pro-
vocado cierta frustración en sus asocia-
dos. 

 
- El apoyo de entidades públicas y de co-

operación para dinamizar la transforma-
ción artesanal e industrial de fibra de 
camélidos, es muy limitada y se traduce 
en aspectos puntuales e insuficientes 
(asistencia a ferias, cartillas de promo-
ción...). No existen instituciones que 
apoyen y acompañan la apertura real de 
nuevos mercados en el exterior. 

 
- Pese a la mejora relativa de los procesos 

e instrumentos requeridos para la expor-
tación, se mantienen algunas dificultades 
en trámites de aduana, control de sanidad 
y otros. Las aduanas en frontera no están 
integradas y, por tanto, mantienen proce-
sos y códigos diferentes. 
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