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alimentos vinculados al territorio.  
la quinua y la kiwicHa en la provincia  

de la unión en arequipa-perú

Gregorio Cusihuamán Sisa*

introducción

El estudio se realiza en la provincia de La Unión, en la región 
Arequipa, sur andino del Perú, tiene una extensión 4 746,4 km2, 
con once distritos y 15 662 habitantes, con un índice de Desarro-
llo humano de 0,29 (bcr, 2016) es considerada como la provincia 
más pobre de la región, tiene el 57.60 % de pobres y un 26.80% 
de pobreza extrema (pcm, 2007). La Unión es una provincia pre-
dominantemente rural, su mayor potencial está en la agricultura, 
y con mayor incidencia en la producción de alimentos ancestrales 
como es la quinua y la kiwicha. Alternativamente la perspectiva 
del enfoque de Sistemas Agroalimentarios Localizados (sial), se-

* Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (gcusihuaman@unsa.
edu.pe).
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ría una propuesta consistente, considerando que “ofrece una pers-
pectiva integral (no sectorizada) e innovadora para revalorizar los 
activos territoriales y el saber hacer tradicional, con la perspectiva 
de mejorar la calidad de vida en zonas rurales” (Boucher y Re-
yes-Gonzalez, 2014). A su vez proponemos concordar los plantea-
mientos institucionales de la provincia que están señaladas en el 
plan maestro (sernanp, Plan Maestro, 2009) y las posibilidades 
organizativas y comerciales de los agricultores de la provincia. Se 
trata de identificar las políticas y los servicios públicos eficaces, 
del conocimiento, los recursos y la motivación de los ciudadanos, 
como de las competencias profesionales de los funcionarios públi-
cos (Zurbriggen, 2015: 14), cuestión que limita las capacidades de 
las poblaciones rurales con amplio conocimiento ancestral, mu-
chas veces soslayados por propuestas mecanicistas.

El objetivo de este artículo es mostrar argumentos de la poten-
cialidad de la provincia de La Unión en el cultivo de quinua y kiwi-
cha en un análisis territorial, considerando el enfoque sial, como 
alternativa metodológica de mejora. En tal sentido se pretende 
revelar las especificidades de los productos, así como el arraigo 
histórico en los territorios de cultivo, para mostrar las ventajas del 
enfoque sial como propuesta innovadora en el sur andino de Perú.

metodoloGÍa

La metodología, se trata de una investigación con enfoque apli-
cativo y con carácter descriptivo analítico no experimental trans-
versal, cuyos fundamentos teóricos nos permiten adaptarnos a las 
circunstancias rurales. Algunos detalles de la Provincia, cuenta 
con once distritos con deficiente acceso vial, índices de desarrollo 
muy por debajo del promedio, por lo que se propone levantar in-
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formación de base. Otro aspecto relevante es la proyección histó-
rica de una disminución demográfica al margen de que La Unión 
haya sido considerada como Área Natural Protegida de acuerdo al 
ds nº 027-2005-ag (sernanp, 2008), cuyo propósito es de cautelar 
el mantenimiento de la diversidad biológica, se percibe una dis-
minución poblacional sostenida y un despoblamiento en algunos 
distritos. Con estas premisas se planteó una distribución muestral 
proporcional a la población de cada distrito de 408 encuestas. A 
su vez se llevaron a cabo 49 entrevistas, tanto a líderes comuna-
les como a autoridades locales. Se aplicó una guía de observación 
debido a que las personas del lugar tienen aversión al trato con 
personas desconocidas por lo que se contrató a un guía del lugar, 
tanto para el acercamiento con los pobladores como para las citas 
con los líderes y autoridades

territorialidad y polÍticas de desarrollo rural

Uno de los objetivos nacionales propuestos en la agenda 2030 para 
nuestro país, es la reducción de la pobreza (inei, 2016); si consi-
deramos que los sectores de mayor pobreza están situados en los 
sectores rurales, será necesario plantear alternativas viables a esta 
problemática. Sánchez señalaba que: “Para que funcione este en-
foque debemos mejorar la administración de agua y de los recur-
sos naturales. Luego, lograr cambios tecnológicos y productivos  
en el manejo de la agricultura campesina y, finalmente, trabajar en  
la generación del empleo” (Sánchez, 2017), por otro lado, Paredes, 
en la misma dirección, dice: “No hay que olvidar que en el Perú 
existen 2 300 000 unidades productivas, el 95% de agricultura fa-
miliar. Hay una incomprensión del Estado que desvaloriza la im-
portancia de la pequeña agricultura y eso debe cambiar en estos 
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años” (Paredes, 2017), las características típicas de los sectores ru-
rales en el Perú y con precisión en la provincia de la Unión, donde 
las capacidades productivas en términos territoriales se pueden 
apreciar.

El gráfico muestra con claridad que no hay extensiones gran-
des, en su mayoría son menores a una hectárea y si en algunos 
casos son mayores, se ubican en áreas muy accidentadas, las lade-
ras, los andenes son estrechos y con accesos difíciles, por ello no se 
consideran como áreas de cultivo convencional.

Otro de los problemas en sectores rurales como La Unión es 
que persisten comunidades campesinas sin las condiciones lega-
les apropiadas, sometidas a ser esclavas de su propia tierra, como 
afirma Inoach “Esta forma de sometimiento sumada a la eleva-
da dependencia que sufrieron los pueblos debido a los factores de 

Tabla 1. Área de tierras en la provincia de La Unión

indicador
Área en descanso Área de pastoreo

Área total 
cultivable

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %
Una hectárea 0 0 2 0.5 1 0.2
Un octavo de 
topo

1 0.2 1 0.2 2 0.5

Un cuarto de 
topo

4 1.0 11 2.7 4 1.0

Medio topo 9 2.2 7 1.7 11 2.7
Un topo 103 25.2 58 14.2 47 11.5
Más de un 
topo

13 3.2 42 10.3 46 11.3

Ninguna 278 68.1 287 70.3 297 72.8
Total 408 100.0 408 100.0 408 100.0

Fuente: investigación propia.
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Ilustración 1. Área de tierras de la provincia de La Unión

Fuente: investigación propia.

coerción y represión social, cultural e espiritual a lo largo de la era 
republicana, motivaron el surgimiento de desigualdades sociales y 
descontento generalizado de la población” (Inoach Shawit, 2010), 
y es que las políticas de desarrollo rural siguen siendo documentos 
inalcanzables. En la medida que la territorialidad se centra en la 
formas de acceso y uso de recursos (Damonte, 2009), en el análi-
sis propiamente de territorialidad colisionamos con esa idea que 
cuando se habla de territorio estamos vinculando al control sobe-
rano, o sea al poder de decisión que se tiene sobre ese bien.

Una perspectiva política la presentan analistas argentinos de 
la Universidad Nacional del Sur, caracterizando el papel del Esta-



GOBERNANZA Y DESARROLLO TERRITORIAL

200

do en el sector rural, un antes del consenso de Washington y un 
después, dando énfasis al capital social, en un aporte significativo 
señalan: “los aspectos al que hacen referencia las nuevas visio-
nes en torno al desarrollo territorial al subrayar la necesidad de 
adquirir capacidad socioterritorial, aprovechando las tradiciones 
y conocimientos existentes en territorios concretos” (Gorenstein, 
Napal, y Olea, 2008: 203). Posición que coincide plenamente con 
la propuesta sial; sin embargo, la propuesta política no se plas-
ma en realidad, al margen del análisis donde se reconoce que “El 
capital social gubernamental se asocia a las funciones del Estado 
de garantizar, entre otros, la seguridad jurídica de la propiedad 
y los contratos, la autonomía y legalidad de las organizaciones y 
asociaciones civiles, así como los marcos para la resolución de con-
flictos” (204). En nuestro país, en un análisis prolijo Diez, señala 
“La influencia de una economía fundada sobre leyes del merca-
do modifica la base de reproducción de las familias y los grupos, 
y parece estar cambiando las relaciones tejidas entre los intere-
ses individuales (léase familiares) y los intereses colectivos”; más 
adelante subraya “estos procesos, sumados a una serie de cambios 
en los comportamientos cotidianos y en las mentalidades de los 
pobladores rurales, confluyen en una cada vez mayor integración 
de la sociedad rural a los procesos nacionales y configuran un 
nuevo escenario aún inestable” (Diez, 2001: 193), situación que 
cada centro poblado ha experimentado de manera particular; la 
provincia de La Unión, como casi todas en el Perú, ha sufrido el 
problema del terrorismo y la migración ha sido masiva y no como 
en otros casos a ciudades intermedias, sino a las metrópolis co- 
mo Lima, por ello podemos encontrar asociaciones de residentes 
de La Unión en Lima, y el Círculo Social La Unión en Arequipa. 
“El atractivo de las ciudades que permite mejorar las condiciones 
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de vida impulsó a cientos de pobladores a dejar el campo y tras-
ladarse a la ciudad, ello principalmente por la crisis de la agri-
cultura, los fallidos procesos de reforma agraria y, de otro lado, el 
repunte de la industria, el comercio y los servicios urbanos” (oim, 
2015: 15). Razón suficiente para reconocer distritos casi despobla-
dos, como Quechualla y Toro, que al margen de sus potenciali-
dades naturales, la inaccesibilidad vial y la falta de políticas de 
desarrollo expulsan a sus pobladores. Las políticas planteadas en 
el Perú resultaron insuficientes para fortalecer los sectores rurales; 
un resumen de las disposiciones legales publicadas por el Minis-
terio de Agricultura nos permite ver con claridad la evolución del 
sector rural en el Perú.

Las políticas planteadas siempre han tenido el propósito de for-
talecer el sector agricultura, sin embargo la realidad demuestra 
que la desprotección es evidente, un balance legislativo resulta ne-
gativo; una publicación del cies señala. “este balance es la ausen-
cia de una política nacional de desarrollo rural. A la fecha, existen 
instrumentos de política que, en torno al mundo rural, diversos 
sectores (midis, minagri) han validado con las regiones y otros 
actores. Sin embargo, éstos aún no se articulan en el marco de 
una política mayor” (Vargas Winstanley, 2017: 38). Revisando el 
último decreto del gráfico, podemos señalar que el enfoque “prin-
cipista” es muy completo, debido a que está orientado a promover 
y proteger los derechos humanos; el enfoque territorial garantiza 
su existencia física, su identidad cultural y su carácter étnico; el 
enfoque de género busca el equilibrio en la participación de va-
rones y mujeres; el enfoque intercultural responde a fortalecer las 
poblaciones indígenas, valorizando las diferentes visiones cultu-
rales. El enfoque del desarrollo sostenible se propone mantener 
el ambiente natural sin deteriorar los ecosistemas. Y, finalmente, 
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el enfoque de inclusión, referido a reducir las desigualdades, la 
pobreza y los riesgos sociales. En todos los casos se plantea me-
jorar los niveles de competitividad del sector rural, gestionar los 
recursos óptimamente, sin embargo las propuestas mayormente 
terminan en eso, propuestas, buenas intenciones que no aterrizan 
en la realidad concreta y efectiva en el sector rural, o al menos no 
se percibe en la provincia de La Unión. 

propiedades de la quinua y la kiwicHa

La subcuenca del Cotahuasi está ubicada en el extremo noroeste 
de la región Arequipa, limita con las regiones de Apurímac, Aya-
cucho y Cusco (Vera Galeano, 2015: 29), el cañón es extenso y muy 
escarpado localmente con tramos que forman gargantas estrechas, 
acantilados rocosos, diversos paisajes naturales con variadas terra-
zas escalonadas, diversos puentes colgantes, con algunos puentes 
viales y muchos pequeños valles desde los 1050 msnm en el paraje 
Baulihuasi en confluencia con el río Maran y la parte más alta 
en la quebrada Perhuani en el cerro Kiura cuya cota es de 4300 
msnm. Este recorrido extenso de 110 km de longitud (Vera Ga-
leano, 2015), muestra con claridad la riqueza natural que en el 
2005 fue declarada área natural protegida (anp) (Congreso de la 
República, 2005).

Las características geográficas constituyen un estímulo a la 
producción que durante muchos años se ha cultivado; una investi-
gación publicada por Duchitanga señala que: La quinua prefiere 
suelos franco, franco arenoso, negro andino, con buen drenaje y 
con pH entre 5.5 y 8.0 y alto contenido de materia orgánica, con 
pendientes moderadas y un contenido medio de nutrientes, puesto 
que la planta es exigente en nitrógeno y calcio, moderadamente 
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en fósforo y poco de potasio (Duchitanga, 2017). En el congreso 
del 2013, organizado por la fao, en un análisis prolijo Repo dice:

En el área andina, hay cientos de especies vegetales nativas que fueron do-
mesticadas hace miles de años por los pobladores locales, algunas de ellas 
son conocidas en todo el mundo: la papa, el maíz, el maní. Otras no son muy 
conocidas fuera del ámbito andino: la quinua, la kañiwa, la maca, el tarwi, 
etc. La quinua, Chenopodium quinoa, se cultiva principalmente en Perú y 
Bolivia. Crece desde los 0 hasta los 4 000 m.s.n.m. La quinua tiene una gran 
adaptación a diversas condiciones extremas: heladas, salinidad, altitud y se-
quía. Ha sido declarada como “Alimento del futuro” por la fao. Los granos 
andinos tienen un excelente valor nutricional, proteínas de alta calidad, 
aceites con ácidos grasos esenciales y un buen aporte de micronutrientes. 
La kiwicha es rica en calcio y la kañiwa, en hierro. Algunas variedades de 
quinua y kañiwa, especialmente las de color rojo y negro, contienen canti-
dades apreciables de flavonoides que actúan como antioxidantes (Repo de 
Carrasco, 2014: 57).

La quinua y kiwicha son de fácil adaptabilidad en diferentes 
suelos, considerando que su cultivo es ancestral no resulta compli-
cado su labranza en la provincia. La quinua tiene una extraordi-
naria adaptabilidad a diferentes pisos agroecológicos; se adapta a 
climas desde el desértico hasta caluroso y seco, puede crecer con 
humedades relativas desde 40% hasta 88%, y soporta temperatu-
ras desde -4°C hasta 38°C. Es una planta eficiente al uso de agua, 
es tolerante y resistente a la falta de humedad del suelo y permite 
producciones aceptables con precipitaciones de 100 a 200 mm (Bo-
janic, 2011). Respecto a las políticas de alimentación en el mundo, 
señala que “la quinua se constituye en un cultivo estratégico para 
contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria debido a: su ca-
lidad nutritiva, su amplia variabilidad genética, su adaptabilidad 
y su bajo costo de producción” (Bojanic, 2011: 5).
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Respecto a las propiedades de su composición queda demostra-
do su valor proteico frente al trigo, tanto de la quinua como de la 
kiwicha.

Tabla 2. Composición de granos andinos (g/100g)

Propiedades Quinua Kiwicha Trigo
Proteínas 1.7 12.9 8.6
Grasa 6.3 7.2 1.5
Carbohidrato 68.0 65.1 73.7
Fibra 1.2 6.7 3.0
Ceniza 2.8 2.5 1.7
Humedad % 11.2 12.3 14.5

Fuente: tomado del libro Origen de las Raíces Andinas (Ayala, 2004).

En la tabla se muestra la composición de los cultivos andinos 
en estudio, que de acuerdo con lo planteado por Ayala, “la dosis 
más baja de proteínas ingeridas en la dieta que compensa las pér-
didas orgánicas de nitrógeno en personas que mantienen el ba-
lance de energía a niveles moderados de actividad física” (Ayala, 
2004: 102), por lo que resulta plenamente justificada la razón de 
su cultivo.

En otra perspectiva de análisis, “la quinua es una planta her-
bácea anual de gran versatilidad agronómica, muy tolerante a 
factores climáticos adversos como las sequías, heladas y salinidad 
de los suelos. Es un cultivo con un período vegetativo de 90 a 240 
días, con un tallo recto que fluctúa desde 0.5 a 2.0 m. de altura y 
con granos de 1.8 a 2.0 mm. de color variado” (Chirinos, 2018: 
632). En cuanto a condiciones de su cultivo resulta favorable y 
no requiere de mayores inversiones en cuanto a modificaciones 
climáticas.
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Un aspecto a tomar en cuenta se percibe en los niveles de productividad del 
cultivo, si bien se advierte un incremento importante 28191 toneladas en el 
2000 a 79269 en el 2016 (minagri, 2017). Asimismo, se reporta que la siem-
bra se da en 14 regiones del Perú, donde Puno representa el 59 por ciento 
del área cultivada seguido de Ayacucho con el 12,5 por ciento; sin embar-
go, Arequipa y Lambayeque tienen los mejores rendimientos con 3979,5 y 
2931,3 kg/ ha, respectivamente (Risco y Mattos, 2015: 383). 

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Riego, Arequipa 
se ubica como la región donde el rendimiento productivo es más 
alto, tal como se aprecia en el gráfico siguiente:

Ilustración 3. Rendimiento de quinua promedio  
por hectárea (t/ha) según regiones del Perú
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (minagri, 2017).

La percepción que se muestra a partir del rendimiento de la 
quinua notoriamente es favorable, respecto a las demás regiones de 
nuestro país, 3.4 toneladas por hectárea en comparación a la región 
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con mayor producción como es Puno de 1 tonelada por hectárea. La 
producción nacional de la quinua se muestra en el gráfico siguiente:

Ilustración 4. Principales zonas productoras de quinua  
por regiones en Perú 2016

Junín
5% Otros

9%
Cusco

5%

Arequipa
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21%
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44%

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (minagri, 2017).

Considerando que la provincia de La Unión se ubica en los 
límites de la región Arequipa, Apurímac, Ayacucho y Cusco, 
concurre una localización óptima para la producción de quinua 
y kiwicha, tanto por su productividad como por las condiciones 
climáticas favorables. En cuanto a la producción de kiwicha, en 
los últimos 20 años ha sido bastante irregular, si bien en el 2015 
(minagri, Granos andinos, 2017), logró un pico interesante 4,8 mil 
toneladas, en el 2017 volvió a caer, mostrando una alta volubilidad 
en su producción.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que la provincia de La 
Unión, como la mayoría de provincias del Perú, es una zona con 
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alta fragmentación de tierras cultivadas, generando un aumento 
de unidades agropecuarias, lo que redunda en una absorción de 
mano de obra (Phelinas, 2009). En tal sentido, la propuesta plan-
teada con características de innovación a partir del modelo eca 
resulta interesante, pues como señala Pinedo, la mayoría de las co-
munidades altoandinas del Perú se caracterizan por su autososte-
nimiento, por lo que asumen criterios de organización planteados 
por la fao en un modelo de escuela de campo de agricultores eca, 
cuyo seguimiento incluiría una participación activa de organiza-
ciones de productores entre 20 y 30 además de un seguimiento 
de profesionales, de manera que se logre niveles de productividad 
favorables. A manera de ensayo podría constituirse en un plan pi-
loto en la medida que en la zona aún no hay experiencias (Pinedo, 
2019). A su vez se cuenta con manuales de cultivo con detalles en 
todo el proceso desarrollados a plenitud por la Asociación Espe-
cializada para el Desarrollo Sostenible (aedes). Por otra parte, las 
cualidades vitamínicas de la quinua en sus diferentes variedades, 
se han analizado de manera prolija por expertos, logrando algu-
nos resultados que la consolidan como un alimento con cualidades 
trascendentales, tal como mostramos en la tabla 3.

Consideramos importante mostrar las propiedades vitamínicas 
de la quinua, teniendo en cuenta que analistas en sus diferentes 
enfoques han demostrado potencialidades que se han plasmado en 
el requerimiento del mercado mundial. 

las orGanizaciones productivas  
en la provincia de la unión

Tomando en cuenta las características del objeto de evaluación 
asumido por Herrera, León y Medina (2006), consideramos que 
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en la provincia de La Unión, en términos de su origen, las orga-
nizaciones más representativas, como son la Junta de Usuarios del 
riego de Cotahuasi y el Frente de Defensa de la provincia, cuya 
vigencia está en función a las necesidades no resueltas por orga-
nismos formales como las municipalidades provincial y distrital, 
y por la Autoridad Nacional del Agua; ello se debe a los recursos 
limitados y el acceso a la población por largos años sin una carre-
tera, además de su nivel de producción limitado, pues se dedican 
al autoconsumo lo que limita su accionar. Respecto a la función 
social de las organizaciones, en conversaciones con dirigentes se-
ñalan que su vigencia es muy activa en situaciones controversia-
les; por ejemplo, en inundaciones, o periodos largos de sequía, o 
algunas ocasiones en controversia con sernanp, que su accionar 
en el cuidado del medio ambiente a veces colisiona con necesi-
dades de la población, las organizaciones cobran vigencia en esas 
circunstancias, en términos de su institucionalidad; si no hay con-
diciones de controversia, no se reúnen con periodicidad definida, 
sin embargo en situaciones especiales suelen proponer reuniones 
permanentes. En cuanto a su estructura, usualmente la Junta de 
Usuarios y el Frente de Defensa, que son los más activos en la pro-
vincia, siempre cuentan con un presidente, un vicepresidente, un 
secretario de organización, un secretario de economía y un vocal. 
El carácter que vincula a los miembros son sus actividades y los 
acuerdos que se asumen son de carácter obligatorio; mayormen-
te no hay situaciones que impidan sus acuerdos, las responsabili-
dades de cada directivo están estipuladas en un estatuto, que no 
necesariamente está registrado de manera formal y pública; sin 
embargo el cumplimiento es asumido por los integrantes. 

Otras organizaciones gubernamentales están regidas por las 
normas aprobadas por el Estado, que tienen participación en cam-
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pañas y en algunos casos conviven plenamente en el cumplimiento 
de las disposiciones gubernamentales, como es el caso de sernanp 
y serfor, que muchas veces sus objetivos no son cumplidos, en la 
medida que los recursos asignados son limitados, más aún si con-
sideramos que son municipalidades que no cuentan con canon, y 
sus asignaciones presupuestales del foncomun son exiguas debido 
a que son poblaciones empobrecidas y el pago de tributos tanto de 
alcabala y autoavalúo son muy reducidos, la dinámica económica 
es bastante limitada, razón por la que se propuso una serie de mo-
dificaciones en la distribución de recursos. Entre las ong que están 
plenamente identificadas en la zona son aedes y gea; entre las 
instituciones gubernamentales está asoturs, asertur, gersetur 
gore Arequipa, las direcciones desconcentradas del Ministerio de 
Cultura, la Autoridad Regional Ambiental, avit Arequipa. Ade-
más de las municipalidades de los once distritos, Cotahuasi, Alca, 
Pampamarca, Quechualla, Sayla, Tauría, Toro, Charcana, Puyca, 
Huaynacotas y Tomepampa.

eslabonamiento comercial

La producción de quinua y kiwicha, como los demás productos 
agrícolas, tienen carácter de autoconsumo debido a las extensio-
nes reducidas, sin embargo, las calidades en sus diferentes especies 
son de características superiores al promedio del mercado andino. 
Entre los aspectos más vulnerables en la producción de quinua y 
kiwicha en la provincia podemos destacar:

a) Los productores son agricultores en pequeña escala, debido 
a que tienen la posesión de pequeñas extensiones de terre-
no, en su mayoría menos de una hectárea.
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b) El nivel de educación de los agricultores es muy baja, la 
tasa de analfabetismo es superior al 20 %.

c) La tasa de autoempleo en el micro y pequeña empresa ru-
ral es el 83 %, sabiendo que en su mayoría se dedica a la 
agricultura y ganadería.

d) Más del 61 % de la población tiene al menos una necesidad 
básica insatisfecha.

e) La producción de la agricultura en su mayoría se dedica al 
autoconsumo.

Sin embargo, es necesario identificar algunas características 
favorables:

a) La producción de quinua y kiwicha es ancestral, histórica-
mente se cultiva.

b) Su cultivo es culturalmente arraigado, es parte de sus tra-
diciones. 

c) La provincia en toda su extensión ha sido declarada área 
natural protegida (anp), por lo que se garantiza su cultivo 
orgánico.

d) El acceso vial en este último semestre del 2019-I es asfalta-
do, lo que facilita su dinamismo.

e) El uso de pesticidas orgánicos es parte de las costumbres de 
la provincia.

f) Su ubicación como cabecera de cuenca garantiza el uso de 
aguas limpias y abundantes.

Si bien el cultivo de quinua y kiwicha es ancestral, los niveles de  
productividad son aún deficientes en sus diferentes etapas, des- 
de la preparación de la tierra con abono orgánico, la producción 
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de semilla madura y sin el perigonio, el cultivo propiamente, la 
cantidad óptima de agua, los insecticidas orgánicos necesarios; de 
la misma forma en el proceso de almacenamiento, los métodos  
de trabajo informal limitan los niveles de productividad que son 
necesarios para formalizar e institucionalizar una cultura produc-
tiva con perspectiva de comercialización.

Los proveedores de semilla, principalmente por inia en sus di-
ferentes variedades, sin embargo muchas veces la proveen ellos 
mismos, pero los resultados en los niveles de productividad son 
siempre deficientes pues no cumplen los estándares de calidad.

Proveedores de abonos e insecticidas, en la provincia no tienen 
el dinamismo de los valles de la costa, en su mayoría se utilizan 
productos orgánicos y en el escaso uso de productos químicos sue-
len estar adulterados, por lo que se requiere mayor control por 
parte de las autoridades.

Proveedores de máquinas y tecnología, debido a las condicio-
nes accidentales y el limitado espacio de cultivo, en su mayoría la 
labor es poco mecanizada, peor aun cuando se trata de financia-
miento, las posibilidades son mínimas.

Respecto a los productores, en su mayoría dedican la produc-
ción para el autoconsumo, la visión productiva con perspectiva co-
mercial es mínima, sin embargo en la investigación se demostró 
que a partir de mejorar los accesos viales, la nueva visión de nego-
ciar el producto es más asequible, más aún si se trata de semillas, 
las conexiones con otros productores es más fluida.

El circuito comercial, dentro de ese panorama limitado, está 
dinamizado principalmente por los acopiadores que, a fin de cuen-
tas, son intermediarios que facilitan la producción para empresas 
exportadoras.
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La producción de granos en términos comerciales en la pro-
vincia es aún incipiente, la mayor parte está destinada al auto-
consumo, por lo que la propuesta es constituir el centro semillero 
más grande del sur andino del Perú, considerando las condiciones 
climáticas, el abastecimiento de agua en su condición más natural 
y la ventaja de considerarse Área Natural Protegida.

Respecto a la capacitación del personal, es casi nula, muy esca-
sas veces el ministerio autoriza la capacitación del sector de asala-
riados agrícolas, comúnmente denominada la cuadrilla de peones. 
Es necesario replantear el asesoramiento por parte del inia con el 
respaldo del propio Ministerio de Agricultura y Riego.

La agroindustria de la quinua y kiwicha tiene un panorama fa-
vorable en el nivel del sur andino del Perú, sin embargo en el nivel 
de la provincia es aún incipiente, razón por la cual hemos plan-
teado la instalación de un semillero y un banco de semillas con el 
apoyo del sernanp y la Universidad Nacional de San Agustín, de 
manera que se fortalezca su cultivo con perspectiva de dinamizar 
la economía del sector.

relación ancestral y circuito turÍstico

La provincia de La Unión tiene su origen en una serie de con-
flictos confusos de límites territoriales de tres regiones, Ayacucho, 
Cusco y Arequipa, considerando que las capitales de estos depar-
tamentos están a mucha distancia sin más relaciones que la de-
pendencia política, es que el 4 de mayo de 1935 el presidente José 
Luis Orbegoso crea la provincia en la quebrada de Cotahuasi (Vera 
Galeano, 2015). En el trayecto histórico de la provincia se puede 
reconocer que en la zona habitaban pobladores de la cultura Wari, 
en el II horizonte pan-andino (Pérez, 2004), culturas preincas, ra-
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zón por lo que se pueden encontrar vestigios de periodos anterio-
res e incluso incaicos, como es parte de la ciudadela arqueológica 
de Maucallacta en el distrito de Puyca, el centro ceremonial del 
Apu Llamoja en Huaynacotas, son sólo muestras de más de 50 
atractivos turísticos, entre arqueológicos, manifestaciones cultura-
les, sitios naturales, acontecimientos programados, recursos etno-
lógicos, recursos artísticos, recursos históricos, entre otros.

Por otro lado, la formación geológica del cañón de Cotahua-
si, explicado prolijamente por el geólogo Vera (2015), muestra 
que fue formado hace dos millones de años cuyo proceso erosivo 
dio como resultado ventanas geológicas, terrazas localizadas en 
sus flancos con tramos escarpados desde los 3683 msnm en Pu-
yca, hasta los 900 msnm en Quechualla; formando una serie de 
atractivos, como los baños termales de Antabamba, Luicho, entre 
otros; a su vez en el trayecto del río Cotahuasi, se practica canotaje, 
se pueden observar las cataratas de Sipia, con profundidades sor-
prendentes, todos incluidos en el circuito del valle de la subcuenca 
del Cotahuasi.

culinaria tradicional

La culinaria de la provincia con base en los granos de quinua y 
kiwicha es muy variada, en los sectores más altos, como son Sayla, 
Charcana, Puyca y Pampamarca, es común el almuerzo de quinua o  
denominado también el caldo de quinua y la crema de quinua 
con habas; mayormente el uso de la kiwicha es en el desayuno, 
se sirve con leche y pan de trigo. En los distritos inferiores a los 
3 000 msnm., la variedad de productos es mayor, tanto en produc-
tos como pan, bizcochos, tortas, pasteles. Como también en platos 
de fondo como quinua con bistec, crema de quinua, la quinua gra-
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neada llamada cuscús, cuy con quinua, guiso de quinua, quinua 
con verduras. En los últimos años se ha importado una serie de 
productos con base en la quinua, tales como hojuelas de quinua 
instantánea, cerveza de quinua, manjar blanco de quinua, néc-
tar de quinua con frutas, harina gelatinizada de quinua, leche de 
quinua, fideos de quinua, granola de quinua, quinua acaramelada, 
entre otros productos (iica, 2015).

discusión de la propuesta

La producción sostenida de quinua y kiwicha en los valles inte-
randinos del sur del Perú, demuestran la necesidad de produc-
ción, pero hay un detalle que trasciende, la demanda de semillas 
se incrementa y su abastecimiento es insuficiente, la región con 
mayor producción tiene el peor índice de productividad, “el 90 % 
de agricultores de Puno aún vienen utilizando semillas de ecoti-
pos nativos, obteniendo rendimientos bajos” (Sánchez, 2013: 1), 
por lo que resulta sustancial la alternativa del eslabonamiento de 
sus raíces ancestrales en el cultivo de la quinua y kiwicha, engar-
zada en sus artefactos culturales y las necesidades insatisfechas del 
mercado mundial.

Existe basta literatura al respecto, el propósito fundamental 
está en conservar la diversidad en las especies (Marañón, 2014), 
tanto en la quinua como en la kiwicha, a raíz que en los últimos 
años principalmente la quinua se ha investigado con prolijidad y 
demostrado sus propiedades altamente significativas para la nu-
trición humana, es que su cultivo se ha multiplicado, si bien el 
origen está en los Andes latinoamericanos, actualmente su cultivo 
es cotidiano en Europa, Asia y Australia, lo que ha generado que 
sus especies en muchos casos sean modificadas; en tal sentido, el 
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propósito es conservar especies oriundas y a su vez fortalecer su 
cultivo en el sur del Perú. Entre las ventajas significativas que 
tiene consideramos es la primacía del agua de puquiales, pues es 
el inicio de la cuenca del Cotahuasi; por lo que su disposición no  
es escasa. Otro detalle está referido a las restricciones que impo-
ne el hecho de ser un Área Natural Protegida, las limitaciones a 
la gran minería, las restricciones al uso de insecticidas químicos, 
resguardo de la flora y fauna a través del sernanp, generando ven-
tajas competitivas en los productos de la zona. A su vez, la demos-
tración de una demanda insatisfecha de semillas en la región sur 
andina es evidente (Sánchez, 2013).

La sostenibilidad de la agricultura es una responsabilidad per-
manente, considerando que actualmente los procesos tecnológicos 
han incursionado de manera intensiva en los procesos productivos, 
se hace necesario el fortalecimiento de productos naturales a par-
tir de bancos de semillas. Fino señala:

La agricultura sostenible es una disciplina científica orientada a las prác-
ticas agrícolas, pecuarias y forestales, cuyos principios se sustentan en el 
mantenimiento de los recursos naturales o causando el menor daño posible 
al medio ambiente. Se basa en la conservación de la biodiversidad en la 
agricultura y en el restablecimiento del balance ecológico de los agroecosis-
temas, con la intención de alcanzar una producción sustentable que permita 
producir alimentos aún para las siguientes generaciones (Fino, 2014: 27).

Coincidiendo con las afirmaciones anteriores, es necesario re-
plantear la visión tradicional de los agricultores, ensayando alter-
nativas viables que impliquen condiciones de trabajo y calidad de 
vida con bienestar social e individual.
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conclusiones

Concluimos que la quinua y kiwicha son productos altamente nu-
tritivos y su producción en el ande sur andino es ancestral, por lo 
que el conocimiento en el proceso de labranza resulta siendo una 
ventaja productiva de la provincia, a su vez respecto a políticas es-
tatales es aún insuficiente; por lo que resulta necesario implemen-
tar modelos de desarrollo que impliquen innovaciones y nuevos 
eslabonamientos comerciales y productivos manteniendo el modo 
de producción original.

En cuanto a espacios territoriales es muy limitado, la mayoría 
de los agricultores tienen menos de 1 hectárea para el cultivo, por 
lo que la propuesta es la de constituir semilleros que aprovechen la 
calidad de área natural protegida para cultivar semillas de quinua 
y kiwicha orgánicos, fuera de la contaminación química.

Considerando la articulación del sector productivo del enfoque 
sial, respecto a la valorización de los recursos locales, se percibe 
una gastronomía basta con productos autóctonos de quinua y ki-
wicha, asociados a un bagaje cultural simbólico de la provincia 
que articula con los artefactos identitarios generando atractivos 
turísticos en la provincia.




