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I N I A F 

Rol: Gestionar y articular la investigación agropecuaria y forestal 

MANDATO: 
INVESTIGACIÓN 

ASISTENCIA TÉCNICA 
GESTIÓN DE SEMILLAS 
RECURSOS GENÉTICOS 

Entidad responsable y referente  
de la innovación en el país 

Creado por  
D.S. 29611 de 
25 de junio de 2008 

       Entidad 
Estratégica 

Descentralizada 

EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN  
AGROPECUARIA Y FORESTAL INIAF  



Dirección Nacional de Investigación  

  
Generar e implementar líneas 
participativas de investigación 
aplicada, adaptativa y básica, para 
contribuir en el mejoramiento de 
la producción y productividad 
agropecuaria y forestal 

Realizar el Manejo, conservación 
y uso sostenible de los recursos 
genéticos de la agrobiodiversidad. 

  

INVESTIGACIÓN 
BÁSICA 

INVESTIGACIÓN 
APLICADA, 

PARTICIPATIVA  Y 
ADAPTATIVA 

PRODUCCIÓN DE 
SEMILLA GENÉTICA 

RECURSOS 
GENÉTICOS 



Objetivos 
• Generar e implementar líneas 

participativas de investigación 
aplicada, adaptativa y básica, para 
contribuir en el mejoramiento de la 
producción y productividad 
agropecuaria y forestal. 

• Realizar el manejo, conservación y 
uso sostenible de los recursos 

genéticos de la agrobiodiversidad. 
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Recursos Genéticos de la Agrobiodiversidad 

Tubérculos  
Raíces  
Granos  
Leguminosas  
Forestales, frutales y hortalizas 
Recursos zoogenéticos: nativos y 
naturalizados (camélidos y cuyes; 
bovinos, ovinos, porcinos, aves ) 



Antecedentes del Manejo de Recursos Genéticos 

- Ministerio de Agricultura 1958:  Con financiamiento S.A.I. 
 
- IBTA: Investigación y la conservación de los Recursos Genéticos (1975 a 
1998). Ley de descentralización administrativa en 1995: dependen de las 
prefecturas (gobernaciones). El IBTA  para sus funciones a partir del 31 de 
diciembre de 1998. 
 
- SIBTA: Se crea el 30 de marzo 2000, DS 25717. 
 
- SINARGEAA 2002: Custodia los RRGG hasta el año 2008:  
 
 CIFP: Cereales y leguminosas (Cochabamba). 
 PROINPA: Granos altoandinos, tubérculos y raíces andinas 
 (Cochabamba). 
 BASFOR: Recursos forestales (Cochabamba). 
 UTO: Camélidos sudamericanos (Oruro). 
 SEDAG: Frutales de valle (Tarija). 
 



Marco legal: Recursos Genéticos en Bolivia 

• El 25 de julio de 2008, DS 29611 crea el INIAF. Tiene entre sus funciones 
(Artículo 5) la administración los RG agrícolas, pecuarios, acuícolas y 
forestales; bancos de germoplasma y centros de investigación.  

• Respaldada por la Ley N°144 de Revolución Productiva Comunitaria 
Agropecuaria (Art. 13), el INIAF como la instancia encargada de garantizar la 
conservación y administración in situ y ex situ de los recursos genéticos de 
la agrobiodiversidad, parientes silvestres y microorganismos de diferentes 
ecoregiones del país, con la finalidad de evitar la erosión genética y 
asegurar la disponibilidad como fuente de variabilidad genética y primer 
eslabón de la producción agropecuaria. 
 



SNRG 

Objetivos: 
• Conservar y utilizar de forma sostenible 

los Recursos Genéticos.  
• Evitar la pérdida de la diversidad genética 

de especies y variedades agroalimentarias 
en desuso. 

• Disponibilidad de germoplasma para 
fines de mejoramiento genético. 

• Establecer una adecuada Red de Bancos 
de RG y Red de Centros de 
Agrobiodiversidad que permita una 
complementariedad en las acciones. 

• Flujo de la información y comunicación. 
 
 
 



RED DE  

CENTROS DE 
AGROBIODIVERSIDAD 

COMUNIDADES 
AGROBIODIVER
SAS 

UNIDADES 
PRODUCTIVAS 

AGRICULTORES 
CUSTODIOS 

PARQUES, 
RESERVAS, 
ETC. 

RED DE 
BANCOS DE RG 

BANCO 
BASE RG 

INIAF 

BANCOS 
ACTIVOS 
RG INIAF 

BANCOS 
ACTIVOS 
ALIADOS 

COLECCIONES 
DE TRABAJO 

Conservación ex situ Conservación in situ 

SNRG 

Estructura del Sistema Nacional de Recursos Genéticos, SNRG 



Por Agricultores 
 Lo que hacen agricultores 
 Fenómeno histórico 
 Estrategias de vida 
 
Rol: 
 Seguridad alimentaría 
 Prestigio & valor social 
 Generación de ingreso 
 Satisfacción 
 Uso, etc.  
 

  

Orientado a Desarrollo  
 Proyectos  
Para fortalecer cons. por agric.  
 
Componentes de desarrollo: 
 Sistemas de semillas 
 Programas de nutrición 
 Marketing  
 Sistemas de innovación  
 Programas educativos 
 MIP & MIC 
 Reafirmación cultural  
 Etc. 

Orientada a Investigación 
 Proyectos (Instituciones, Universidades, 
etc.) 
 Para entender conservación 
Componentes de Investigación: 
 Caracterización de diversidad  
 Identificación de genotipos / alelos raros 
 Análisis comparativo  
 Estudios de impacto  
 Estudios nutricionales  
 Dinámica temporal + espacial  
 Etc.  

   

= interface de comunicación 

Sistemas de 
Conservación 

Ex-situ  

También se trata de: 
• Múltiples actores  
• Mas que conservación per se 
• Estrategias de vida 
• Aprendizaje organizacional 
• Sistemas nuevos   

Conservación In-Situ: Diversidad de Enfoques 



CONSERVACIÓN IN SITU  

Mantenimiento del patrimonio de la 
Biodiversidad en su ambiente natural, 
donde han desarrollado sus 
características,  incluyendo todas las 
interacciones que han construido con su 
entorno y el hombre. 

CONSERVACIÓN EX SITU  

Conservación de genes fuera de su 
ambiente de ocurrencia natural, 
centro de origen, para uso actual o 
futuro (Hoyt 1988 citado por Engle 
1992). 

¿Qué es la conservación in situ y ex situ? 



Granos 
altoandinos 
4629 acc. 

Cereales y 
leguminos
as 3893 
acc. 

Tubérculo
s y raíces 
2364 acc. 

Hortalizas 
1146 acc. 

Forestal
es 2520 
acc. 

In vitro 
1442 acc. 

Camélidos 
sud.  Ex 
situ 65;  In 
situ 234 
entradas 

Pastos 
nativos : In 
situ 44 acc. 

Centros de 
Agrobiodiversidad 
(32 CAB) 
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Conservación 
 ex situ e in situ 

E.E. Toralapa 

Frutales  
142 acc. 

Conservación 
 ex situ  

Conservación ex situ e in situ de la Agrobiodiversidad 

El 
Vallesito 
UGRM 

BIORENA - 
UMRPSFXCH 

PROINPA 

AIGACAA 

SEDAG 
TJA 

GREEN 
CROSS 

MEJOCUY 

Aliados (15) del 
Sistema Nacional 

de Recursos 
Genéticos 

GM 
Coroico 

UATF 

BASFOR 

ESFOR 

UMJMS 

CIRA-UAB 



En campo e invernadero 

In vitro 

En semilla 

Conservación Ex Situ - INIAF 



Evolución de accesiones ex situ, in situ e in vitro 

 
Banco de Germoplasma  

Nº Accesiones 
SINARGEAA 

Nº Accesiones  
INIAF (2013) 

Nº Accesiones  
INIAF (2014) 

Granos alto andinos 4175 4239 4629 
Tubéculos y raíces 2345 2356 2430 
In vitro 925 1442 1442 
Cereales y leguminosas 3896 3893 3893 
Hortalizas 870 919 1142 
Forestales 2531 2297 2520 
Frutales 142 142 142 
Camélidos sudamericanos 65 234 252 
Pastos nativos 0 19 19 
TOTAL 14949 15541 (3,9%)* 16350 (9,4%)* 

Accesiones ex situ e in vitro en el INIAF 





Colecciones de Granos Altoandinos 
Colecciones  Accesiones  

Chenopodium quinoa (quinua) 3467 

Chenopodium pallidicaule (cañahua) 801 

 Amaranthus caudatus (amaranto) 216 

Chenopodium ambrosoides (paico) 67 

Atriplex (Atriplex sp. )  51 

Suaeda foliosa (cauchi)  27 

Total 4629 



 



Distribución geográfica de accesiones de Quinua en Bolivia 



N°  Región  Departamento  Sitio /Lugar  Especie  Responsable/ corresponsables   

1 
Altiplano 
Norte   

La Paz   
Comunidad de Rosapata 
Ervencalla (Prov. Inagvi)  

Cañahua  
Banco de Granos Altoandinos INIAF 
y agricultores de Rosapata   

2 
Altiplano 
Centro   

La Paz   
Estación Experimental de 
Patacamaya Ex IBTA.  

Quinua   
Banco de Granos Altoandinos INIAF 
y U.M.S.A. (Responsable Ing. 
Fernando Gutiérrez/ Isabel Cruz)  

3 
Altiplano 
Sur   

Oruro   

Centro de Investigación 
de Quinua Real, Ex 
COMPAC y comunidades 
de Cerro Grande y Irpani   

Quinua  
Banco de Granos Altoandinos INIAF, 
INIAF – Oruro y banco comunal de 
Irpani – CIPROCOM  

4 Valles Altos   Cochabamba  
Estación Experimental de 
Toralapa  

Quinua   Banco Granos Altoandinos INIAF   

Multiplicación  y regeneración de accesiones de quinua y 
cañahua en campo e invernadero  



Caracterización (variables cuantitativas y cualitativas) y evaluación. según 

DESCRIPTORES DE QUINUA Y CAÑAHUA (54 var.) 

Evaluación fenológica Caracterización de hoja Caracterización de Arquitectura 

de planta 

Caracterización diámetro de 

panoja 

Caracterización altura de 

planta 

Caracterización grano 

Caracterización morfológica de las accesiones de Quinua  



Banco de Tubérculos y 
Raíces: 

 papa, oca, isaño y 
papalisa 















 



 



Conservación in situ: Centros de agrobiodiversidad 



Conservación In situ: Centros de Agrobiodiversidad 

Se viene fortaleciendo a centros de agrobiodiversidad en diferentes rubros, se trabaja actualmente con 154 

agricultores conservadores (custodios de la agrobiodiversidad). 

Rubro 
N° 

CAB 
Centros de Agriobiodiversidad (CAB) 

N° 

Custodios AB 

N° 

Accesiones 
Especies en conservación In situ 

Camélidos Sudamericanos 6 

La Paz: Cañuma, Chojña; Oruro: Jila Uta 

Collana; Potosí: Challacollo, Quetena Grande; 

Cbba: Milluni 

19 252 

Vicugna pacos (79), Lama glama (173) 

Cereales y leguminosas 1 Chuquisaca: Pili Pili 20 4 Arachis hipogea (4) 

Forestales  5 
Cbba: Independencia, Puerto Villarroel; Pando: 

Puerto Rico, Bolpebra; Sta. Cruz: Boyuibe  
55 110 

Ejemplo: Blepharocalyx salicifolius (19), 

Caesalpiniea spinosa (21), Cedrela lilo 

(6), Cedrela odorata (3), etc. 

Tubérculos y raíces 10 

Cbba: Tablas Monte, Capinota, Huancarani, 

Yugopampa, Lagunitas, Sindicato Daza 

Ondarza, Chaupi Loma, Laime Toro, La Paz: 

Cariquina Grande, Coroico 

14 318 

Arracacia xanthorrhiza Bancrof, 

Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. 

Rob. , Xanthosoma sagittifolium (28); 

Pachyrhizus ahipa (Wedd.) Parodi, 

Manihot esculenta, Arracacia 

xanthorrhiza Bancroft (4); Solanum spp. 

(213), etc. 

Granos Alto andinos 4 
Oruro: Irpani; La Paz: Cachilaya, Titijoni, 

Rosapata 
35 311 Chenopodium quinoa (311).  

Pastos Nativos 6 

Oruro: Sajama/Jila Uta Collana. Potosí: 

Challacollo, Quetena Grande. Cbba: 

Pajchantiri-Calientes, Cala Cruz-Calientes. La 

Paz: Cañuma-Ulla Ulla. 

11 44 

Diversos pastos, Ejemplo: Festuca 

ortophylla, Poa sp, Calamagrostis sp, 

etc. 

Total 32 154 1039 



Microcentro de Conservación 
Cachilaya 

Microcentro de Conservación 
Titijoni 

Banco Comunal de Irpani 

Centros de Agrobiodiversidad 



Conservación in situ 
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Inventario de cultivos y variedades en el 
microcentro Cachilaya 



Fortalecimiento a bancos comunal de Irpani 
 262 ecotipos de quinua real conservados en el Centro de Investigación y 

Producción Comunal Mika (CIPROCOM) de la comunidad IRPANI    



Iniciativa ChirapaqÑan: CIP - INIAF - UPEA 



Iniciativa ChirapaqÑan (CIP-UPEA-INIAF) 

CENTROS DE AGROBIODIVERSIDAD  (Pongonhuyo-Wilajahuira, Icrana, 

Paurumani). 

Pairumani 

Latitud:    16° 

6'49.73"S 

Longitud:    

68°39'11.27"O 

Altitud: 3872 msnm 

Pongonhuyo-

Wilajahuira 

Latitud:  16° 6'56.62"S 

Longitud:  

68°34'59.55"O 

Altitud: 3936 msnm 

Icrana 

Latitud:   16° 

7'59.23"S 

Longitud:   

68°38'37.37"O 

Altitud: 3898 msnm 



Comunidades agrobiodiversas (Cachilaya y Coromata Media) 

Cachilaya 

Latitud: 

16°18'36.21"S 

Longitud:  

68°35'14.49"O 

Altitud: 3837 msnm 

Coromata Media 

Latitud:  16° 

8'17.83"S 

Longitud:   

68°32'26.41"O 

Altitud: 3955 msnm 



Agricultores Custodios 

Juana Colque Jallasi  

Justino Colque Aruquipa 

Paulina Oraquine Yujra 

Juana Ali Espinoza 

Viviana Herrera, 

Elías Vargas, y 

Delfina Alanoca 

Varidades:  

 

Rufina cuenta con 42 

variedades, Adelio 

con 38var.  y Marina 

con 25 var. 

Como: phalas, phiñas, 

sacampayas y lukis 



Taller de caracterización morfológica 



Caracterización de variedades locales de papa, en comunidades agrobiodiversas 



Base de Datos  





Visita de Conservadores de la Agrobiodiversidad a la EE Toralapa 



Visita de Conservadores de la Agrobiodiversidad a la EE Toralapa 





Visita de Conservadores de la Agrobiodiversidad a la EE Toralapa 





Reconocimiento a Agricultores 

Custodios 



Uso gastronómico , un incentivo para conservar in situ  



  



Unidades de Conservación de 

Camélidos Sudamericanos 



Publicaciones 



 

Publicaciones 



Publicaciones científicas 



 



  





Recursos Genéticos 

FERIAS DE BIODIVERSIDAD 



IMPACTOS SOCIALES 

• El usos de los RG 
promueve la seguridad 
alimentaria y la 
producción agrícola 
sostenible  

• Las actividades de 
conservación in situ 
ayudan a conservar 
ecosistemas y a 
proteger conocimientos 
ancestrales asociados a 
los RG. 



IMPACTOS SOBRE EL AMBIENTE 

• Impactos positivos al MA al 
preservar aquellas especies 
(recursos fitogeneticos, 
zoogenéticos y 
microorganismos) de la que 
Bolivia es centro de origen 
(autóctonas) y aquellas 
introducidas que han 
desarrollado una alta 
diversidad genética. 

• Recuperación y conservación 
de especies con alto riesgo de 
erosión genética. 



Retos 

• Identificación de Comunidades y Custodios 

con alta diversidad. 

• Inventariar el estado de diversidad 

existente a nivel genético, de variedades 

especies y paisaje (línea de base) . 

• Formar alianzas con agricultores, 

comunidades, autoridades, organizaciones 

locales e instituciones públicas y privadas 

(ONG) comprometidas con la conservación 

de la agrobiodiversidad. 

 

 



Interrogantes 

 

• ¿Hasta dónde queremos abarcar? 

 

• ¿Qué compromisos  tendremos con los 
custodios y comunidades? 



Gracias… 


