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resUMen

El objetivo fue identificar los factores que ocasionan bajos resultados de explotación en el sistema de pro-
ducción de alpacas del departamento de Huancavelica, en función del componente estructural, realizando un 
muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional. Se visitó 224 unidades productivas con alpacas (UPA) 
de más de 100 cabezas, analizando 40 variables, encontrando una dimensión media de 133,3 ha y 143,8 
cabezas. El empadre es estacional de enero a marzo (37%) y continuo todo el año (63%), sin registros reproduc-
tivos idóneos (70%). La hembra entra al primer empadre a los 22,6 meses en que su peso promedio bordea los 
40 kg dentro de una relación de 11,3 hembras/macho, con alimentación a base de pastos naturales (100%) 
mediante pastoreo continuo (96%) y diferido (4%). La carga animal es 0,8 UA/ha/año (p>0,05). El descarte 
de machos y hembras se realiza a los 8,8±1,0 años (p≤0,05) y 7,9±0,7 años (p≤0,05), respectivamente. El 
tratamiento en salud animal se realiza en el 97% de las UPA, frente a una tasa de natalidad del 57,3±2,7 % y 
peso al nacimiento 7,8±1,0 kg; tasa de mortalidad de 5,6% en adultos y de 33,6% en crías. Los factores que 
ocasionan bajos resultados de explotación son: infraestructura inadecuada, instalaciones de manejo deficientes, 
ineficaz planificación de la reproducción, suplementación deficiente e ineficientes programas en salud animal.
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Structural characterization of the production system of alpacas (Vicugna pacos) in 
Huancavelica, Peru 

sUMMarY

The aim of this study was to identify the factors that cause low exploitation results in the alpaca production 
system of the Huancavelica region, in function of the structural component, making a stratified random sampling 
with proportional affixation. Productive units with alpacas (PUA) (224) with more than 100 heads were visited, in 
which 40 variables were analyzed. The average size of PUA was 133.3 ha and 143.8 animals. The seasonal 
nesting is from January to March (37%) and continuous feeding throughout the year (63%) carry out reproduction 
and there are no ideal breeding records (70%). The first mating takes place to female at the 22.6 months, with 
an average weight of 40 kg. with a ratio of 11.3 females for every male. Feeding is based on natural pastures 
(100%) by continuous grazing (96%) and deferred (4%) reaching a stocking density of 0.8 AU/ha / year (P> 
0.05). Discarding males and females was performed at 8.8±1.0 years (P≤0.05) and 7.9±0.7 years (P≤0.05), 
respectively. The PUA, although 97% of them apply preventive treatments. The birth rate 57.3±2.7 %. The birth 
weight 7.8±1.0 kg. The mortality rate 5.6% in adults and 33.6% in offspring. The factors that cause low ope-
rating results are: inadequate infrastructure, poor management facilities, inefficient reproductive planning, poor 
supplementation, and inefficient animal health programs.
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INTRODUCCIÓN

El Perú es el primer referente en la crianza de alpa-
cas, concentrando el 80% de la población mundial. A 
nivel nacional la población actual es de 3 685 516, según 
el IV Censo Nacional Agropecuario CENAGRO-2012. 

Las alpacas representan un recurso importante para 
la producción de carne en las familias de la zona alto-
andina (Fairfield 2006, p.32). 

La vida productiva promedio en alpacas hembra es 
de siete años y en machos de cinco, siendo el período 
que permanecen como productores de fibra (Laura 
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tas provincias comprenden 755 UPA y 32 217 cabezas, 
constituyendo las principales zonas de producción 
de alpacas del departamento de Huancavelica. En la 
tabla I se presentan informaciones de localización 
geográfica, datos climáticos y zonas de vida de las 
provincias que conforman la zona de estudio. Se re-
alizó un muestreo aleatorio estratificado con afijación 
proporcional al tamaño del estrato (Santos et al. 2004, 
p.170). Se recolectó la información entre marzo y junio 
de 2016 mediante encuestas directas con el produc-
tor alpaquero, aplicando un formulario de encuesta 
estructurado por 100 preguntas cerradas, que recogió 
aspectos generales y dimensión productiva del produc-
tor (03), infraestructura e instalaciones (32), aspectos 
reproductivos (25), alimentación (23), intensificación 
y estructura del rebaño (04), sanidad (13). Dicha in-
formación se complementó con fotos de las instala-
ciones de cada UPA, de acuerdo con la metodología 
utilizada por Milán et al. Esta metodología está en 
concordancia con la utilizada por Cochi et al. (2014, 
p.122). Se recolectó la información entre marzo y junio 
de 2016 mediante encuestas directas con el produc-
tor alpaquero, aplicando un formulario de encuesta 
estructurado por 100 preguntas cerradas, que recogió 
aspectos generales y dimensión productiva del produc-
tor (03), infraestructura e instalaciones (32), aspectos 
reproductivos (25), alimentación (23), intensificación 
y estructura del rebaño (04), sanidad (13). Dicha infor-
mación se complementó con fotos de las instalaciones 
de cada UPA, de acuerdo con la metodología utilizada 
por Castaldo et al. (2006, p.184). 

El marco poblacional estuvo constituido por las 
UPA con más de 100 cabezas, es decir 755 UPA, según 
censo agropecuario (INEI 2012, p.47), seleccionándose 
una muestra de 224 UPA. El nivel de representatividad 
de la muestra se presenta en la Tabla II y Figura 1. 

Las UPA se estratificaron por provincia (Angaraes, 
Castrovirreyna, Huancavelica y Huaytará) y la especie 
animal alpaca. Se analizó y codificó 40 variables repre-
sentativas de la dimensión productiva, infraestructura, 
instalaciones, reproducción, alimentación, intensifi-
cación y sanidad. Se empleó el software SPSS Statis-
tics 17.0.2 para el análisis de varianza de las variables 
cuantitativas y el test de tukey-kramer para la prueba 
de comparaciones múltiples. Las variables categóricas 
fueron analizadas mediante tablas de frecuencias y el 
test Chi cuadrado. Esta metodología de análisis va de 
acuerdo con lo implementado por Gaspar (2009, p.121). 

2015, p.136). En el departamento de Huancavelica la 
población es de 308 586 cabezas, es decir el 8,37% de la 
población nacional, de las cuales 255 472 corresponden 
a la raza Huacaya, 12 278 a la raza Suri y 34 857 a las alpa-
cas de raza primaria cruzadas con la raza estandarizada, 
adicionalmente 5979 capones, destacando la provincia de 
Huancavelica con 129 737 cabezas (INEI 2012, p.47). En el 
plano regional, cuatro de las siete provincias involucran 
el potencial alpaquero de la zona y estas son Angaraes, 
Castrovirreyna, Huancavelica y Huaytará, constituyendo 
el corredor económico central regional de los camélidos 
sudamericanos donde se desenvuelven alrededor de 18 
000 familias en torno a esta actividad económica (Buritica 
2010, p.13). Las unidades productivas con alpacas (UPA) 
en el Perú son en su mayoría comunitarias. La ganadería 
altoandina se basa generalmente en el pastoreo de cam-
pos nativos liderados por productores de escasos recursos 
económicos, quienes realizan una crianza de baja escala 
técnica (Aguirre et al. 2011, p.48), actualmente desarrollan 
una mala práctica de manejo, que es la quema de los pas-
tizales, produciendo de esta manera un deterioro de las 
praderas (Mendoza 2007, p.34). Las UPA son sustento de 
los pobladores alto-andinos, generan fuente de: alimento 
(carne), vestido (fibra, piel), abono para la tierra (heces), 
combustible (heces secas) y animal de carga. Es conocido 
que la carne tiene buenos parámetros tecnológicos de 
calidad (Saadoun & Cabrera 2008 p.579; Salvá et al. 2009, 
p.450). Los camélidos sudamericanos domésticos son un 
recurso genético nativo de alto valor socioeconómico en 
la zona alto-andina; sin embargo, la condición actual de 
los sistemas productivos asociados con esta especie no 
permite identificarlos como elementos impulsores de 
una mejora sustantiva de los medios de subsistencia de 
sus productores (Quispe et al. 2009b, p.11). La caracteriza-
ción estructural permite determinar el nivel tecnológico 
implementado por los sistemas productivos estudiados, 
relacionado con los diferentes aspectos que recaen en 
el proceso productivo (infraestructura, reproducción, 
alimentación y salud, entre otros) (Valerio 2010, p.334). 
Por estas razones, el presente trabajo se llevó a cabo 
con el objetivo de identificar los factores que causan 
bajos resultados de explotación en el sistema de pro-
ducción de alpacas del departamento de Huancavelica.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se desarrolló en las provincias de An-
garaes, Castrovirreyna, Huancavelica, y Huaytará, 
pertenecientes al departamento de Huancavelica. Es-

Tabla I. Localización geográfica y datos climáticos de la zona de estudio (Geographical location and climatic data of 
the study área).

Provincia Zona de vida * Latitud Longitud P T H

Angaraes md-MBS 12°59’00’’ S 74°43’03’’ W 828.2 13.0 82

Castrovirreyna pp-ST 13°16’54’’ S 75°19’04’’ W 680.0 6.3 82

Huancavelica pp-ST 12°47’15’’ S 74°58’23’’ W 897.5 9.0 86

Huaytará pp-ST 13°36’10’’ S 75°21’11’’ W 685.3 13.1 77

Fuente: IGN, 1999 y PER-HVCA, 2009-2015.
P= precipitación promedio anual (mm)
T= temperatura media anual (pc)
H= humedad relativa media anual (%)
* = Sistema de Clasificación de Zonas de Vida (Holdridge, 1967)
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Aspectos generAles y de dimensión

La UPA es una empresa familiar en el 100% de los 
casos; similar a lo reportado por Celorio et al. (2011, 
p.409) quienes con sus encuestas mostraron que en la 
estructura de las granjas de ganado el 86,7% son nego-
cios familiares; coincidiendo con Sulbarán et al. (2008, 
p.82) quien afirmó que, en un sistema de producción 
con ganado, la fuerza de trabajo más importante es 
familiar. 

Los pastores de alpacas no tienen educación se-
cundaria, mucho menos conocimientos técnicos para 
dar valor agregado a sus productos; similar a lo infor-
mado por Laura (2015, p.135) quien afirmó que el nivel 
educativo de los productores de alpaca se enmarca en 
un 68% con instrucción primaria, 28% con educación 
secundaria incompleta y el resto sin ninguna edu-
cación; cercano a lo reportado por Valerio et al. (2009, 
p.639) quienes habían indicado que entre el 60 y el 
65% de los productores de ovino iniciaron los estudios 
primarios, aunque una gran proporción de ellos no los 
completó; esto en concordancia con Cárdenas (2013, 
p.6) quien encontró que el 52,2% de los productores de 
Santa Ana, Huancavelica tienen educación primaria 
(completa e incompleta) y solo el 5,8% han comple-
tado la educación superior; coincidiendo también con 
Parodi (2011, p.28) quien indicó que los pocos cono-
cimientos en técnicas adecuadas como esquila, acopio 
y clasificación para la calidad de la fibra, limitan y difi-
cultan las confecciones de prendas de vestir de alpaca 
de buena calidad para comercializarlas. 

La edad promedio del propietario gira en torno a 
los 54,1 ± 2,7 años; ligeramente por encima de lo re-
portado por Laura (2015, p.135) quien determinó que 
la edad promedio de los alpaqueros de Pacajes es de 
52 años; similar a lo informado por Celorio et al. (2011, 
p.409) quienes reportaron que el 73,3% de los produc-
tores de ganado son mayores de 50 años; coincidiendo 
con Cárdenas (2013, p.6) quien aseveró que 56,5% de 
productores de Alaska en Santa Ana tienen más de 
50 años; en concordancia con Gonzálvez (2010, p.47) 
quien concluyó que los productores de edad avanzada, 
acostumbrados a una forma de trabajar durante toda 
su vida, no contemplan la adaptación a nuevas exi-
gencias; coincidiendo también con Valerio et al. (2009, 
p.643) quienes concluyeron que entre los factores que 
limitan la sostenibilidad de los sistemas de producción 

de cabras está la edad avanzada de los productores, 
alrededor de los 51 años. 

El uso de la tierra es de propiedad comunal (96%) 
(Tabla IV); ligeramente por encima de lo reportado 
por Gómez (2013, p.39) quien indicó que el 90,7% del 
sistema productivo de cabras en Apurímac se desarrol-
la dentro del régimen de tenencia comunal de la tierra. 

Existe un sistema de manejo extensivo en las UPA 
de Huancavelica; coincidiendo con Aguirre et al. (2011, 
p.12) quien afirmó que en el sector alpaquero peruano 
los sistemas de producción son extensivos, basados   en 
el pastoreo de campos nativos de manejo tradicional, 
con una mínima técnica artesanal de cría; tal como 
lo mencionó Quina (2015, p.34) quien afirmó que el 
rancho ganadero andino generalmente se desarrolla 
extensivamente, ya que depende de los pastizales que 
existen en las praderas naturales; de acuerdo también 
con lo reportado por Gómez (2013, p.39) quien afirmó 
que el sistema productivo que caracteriza a las granjas 
caprinas de la región Apurímac, es extensivo. 

Se encontró una dimensión promedio de 133,4 ± 
68,5 ha y 143,8 ± 45,3 alpacas (P≤0.05) (Tabla III), con 
un coeficiente de variación de 51,5 and 31,5%, respec-
tivamente; También se muestra la existencia de dife-
rencias significativas (P≤0,05) al enfrentar la dimensión 
respecto a la especie y la provincia. 

Aspectos de infrAestructurA e instAlAciones

En términos de infraestructura, el 76% de las UPA 
presentan inadecuadas y difíciles vías de acceso (Tabla 
IV) y el 87% carecen de energía eléctrica; coincidiendo 
en parte con Aguirre et al. (2011, p.49) quien indicó que 
el sector alpaquero peruano tiene una infraestructura 
vial deficiente, así como una infraestructura de riego 
precario, mientras que el 98% tiene telefonía móvil, 
ya que actualmente hay un aumento considerable en 

Tabla II. Distribución y representatividad de la 
muestra (Distribution and representativeness of the sample).

Provincia N n N° de cabezas

Angaraes 61 18 2349

Castrovirreyna 65 19 2061

Huancavelica 380 113 19304

Huaytará 249 74 8503

Total 755 224 32217

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a productores alpa-
queros de las unidades productivas con alpacas de Huancavelica, 
May 2016

Figura l. Distribución de frecuencias del número de 
UPA que tienen más de 100 cabezas, seleccionadas 
como muestra (Frequency distribution of UPA number having 
more than 100 heads, selected as sample).
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Tabla III. Características estructurales y productivas de las UPA de cuatro provincias del departamento de 
Huancavelica (Structural and productive characteristics of the UPA in four provinces of the department of Huancavelica).

el uso de servicios de comunicación, principalmente 
teléfonos móviles que facilitan un mayor acceso a ca-
nales de comercialización de insumos, productos y 
servicios. El 100% del suministro de agua en la UPA 
de Huancavelica proviene de arroyos y manantiales, 
también llamados humedales altoandinos (HAA) o 
“bofedales”, que pertenecen a un tipo de ecosistema 
que se caracteriza por tener vegetación perenne dentro 
del paisaje semi-árido de las zonas altoandinas; coin-
cidiendo con Laura (2015, p.80) quien afirmó que las 
comunidades alpaqueras se proveen de agua proveni-
ente de laderas, condiciones que permiten un mayor 
riego de sus “bofedales”; de acuerdo con lo informado 
por Mendoza (2007, p.34) quien afirmó que el agua 
que consumen los pequeños rumiantes y camélidos 
proviene de ojonales, laderas y “bofedales”; similar a 
lo reportado por García y Otto (2015, p.116), Squeo et al. 
(2006, p.245) quienes indicaron que el agua subterránea 
originada de las lluvias y el deshielo de los glaciares y 
la fusión de nieve son la principal fuente de agua de es-
tos HAA. El 100% de UPA no utiliza instalaciones para 
el manejo de las crías, lo que conlleva a su mortalidad 

debido a la incidencia de enfermedades y el acoso de 
los depredadores, principalmente zorros; en este sen-
tido, el 60% de las UPA estudiadas carecen de cercos 
perimétricos, observándose diferencias significativas 
entre ellas (P≤0.05) (Tabla IV).

Las instalaciones utilizadas en las UPA de Huan-
cavelica son rústicas construidas con materiales de 
la zona como piedra, barro e ichu (Figura 2), con una 
edad promedio de 33,3 ± 7,4 años (Tabla III). Cárde-
nas (2013, p.6) reportó que el 75%, 10.3%, 98.5%, 7.4% 
y 17.6% de los productores tiene cobertizo, corrales 
de empadre, bañadero comunal, corrales de manejo 
y canchas de descanso para el pastoreo en época seca 
respectivamente, en Santa Ana, Huancavelica; muy 
cercano a lo reportado por Carné et al. (2007, p.43), 
quien al realizar la caracterización estructural de cabras 
reportó que las instalaciones son corrales de montaña 
en mal estado; en consonancia con Vargas (2007, p.64) 
quien afirmó que al caracterizar la producción ganade-
ra de Pacajes, en términos de infraestructura bovina, 
los rebaños bovinos no cuentan con una infraestructura 
diseñada en ninguno de los casos. El ganado duerme 
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en el campo libre, simplemente amarrado en estacas, 
para que no escapen en las noches, basado en el cono-
cimiento ancestral rudimentario; ya Mendoza (2007, 
p.35) había declarado que los pequeños rumiantes y 
camélidos estaban alojados en una infraestructura de 
corrales de manejo precario, observando solo corrales 
que no garantizan la protección de los animales de las 
condiciones climáticas extremas, como la presencia de 
heladas, lluvia y nieve. 

mAnejo reproductivo

Predomina el uso de la monta natural continua 
(63%) (Tabla IV), con empadres y partos durante todo 
el año debido principalmente al manejo continuo de 
los machos juntos con las hembras que permanecen en 
celo continuo, sin registros de producción y reproduc-
ción; tal como lo mencionó Mendoza (2007, p.32) que 
los productores de alpacas no manejan por separado 
los machos y las hembras, estos pasan juntos durante 
todo el año reproduciéndose sin ninguno tipo de con-
trol dando origen a la consanguinidad lo  que se refleja 
en la producción; contrariamente a lo indicado por Al-
lende (2008, p.21) quien afirma que el momento de la 
cría y el parto comienza casualmente con el comienzo 
de las lluvias, y los animales pueden estar en un estado 

nutricional de transición que influirá en la fertilidad 
masculina y femenina. 

La Tabla III muestra que la edad del macho al 
primer empadre es a los 32,4 (±1,9) meses (P≤0,05), de 
la hembra a los 22,6 (±2,2) meses (P≤0,05) que oscila 
entre los 18 y 27 meses. El empadre de las hembras 
bajo condiciones de pastoreo en pasturas naturales 
se realiza a los dos años de edad, en contraste con lo 
reportados por Hinojosa y Ruiz (2003, p.750) quienes 
en base a observaciones y estudios determinaron que 
la tasa de natalidad en alpacas empadradas al año de 
edad es similar a la de las adultas, demostrándose 
así mismo que las hembras que alcanzan el 60% (35 
kg.)  de su peso adulto se reproducen normalmente; 
contradiciendo en parte a Mendoza (2007, p.34) quien 
indicó que el método reproductivo utilizado es la 
monta natural, la edad reproductiva tanto del macho 
como de la hembra inicia a los 12 meses, por lo que las 
hembras no alcanzan el desarrollo corporal adecuado 
para iniciar la etapa reproductiva lo que se traduce 
en la disminución en la producción. La relación hem-
bra/macho es de 11,3 (±1,5) (p>0,05), relación que se 
asemeja a lo reportado por Cárdenas (2013) quien re-
comendó una relación de 1:10 en este tipo de sistema 
extensivo. La edad media de descarte de machos es a 

Figura 2. (a) cobertizo en la provincia de Huancavelica; (b) alpacas pastando en la provincia de Huaytará; (e) 
alpacas en la provincia de Castrovirreyna; (d) una choza., en la provincia de Angaraes (a) shed in the province of 
Huancavelica; (b) Alpacas grazing in the province of Huaytara; (e) Alpacas in the province of Castrovirreyna; (d) A “hut., in the province of 
Angaraes).
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los 8,8 (±1,0) años (P≤0,05) y de las hembras a los 7,9 
(±1,1) años (P≤0,05).

En el 65% de las UPA se utilizan machos repro-
ductores nacidos en la misma UPA; coincidiendo 
con Wolfinger (2012, p.47), quien reportó que los 
campesinos, al criar llamas, a menudo toman los se-
mentales de sus propias manadas. Este manejo in-
adecuado consecuentemente tiende a generar elevada 
consanguinidad, que adquiere mayor relevancia en 
caso de los caracteres productivos; tal como lo declaró 
Vilela (2011, p.2) quien aseveró que debido a un ligero 
incremento de la consanguinidad como el 1% dentro de 
la población puede causar pérdidas económicas a largo 
plazo por una reducción en la productividad animal. 
En cuanto a los registros de producción y reproduc-
ción, si bien es cierto que se utilizan, también es cierto 
que no son adecuados a lo requerido por la referencia; 
coincidiendo en parte con Gonzálvez (2010, p.46) quien 
concluyó que las granjas familiares de ganado vacuno 
no llevan a cabo registros de prácticamente ninguna ac-
tividad, coincidiendo con Vargas (2014, p.82,84) quien 
mencionó que los sistemas de producción caprino no 
llevan registros de producción ni de reproducción; 
estos resultados contradicen a Ascencio and Centeno 
(2013, p.1) quienes recomendaron que un sistema de 
producción debe guardar registro y estadísticas cor-
respondientes.

mAnejo de lA AlimentAción 
El sistema de alimentación más utilizado es el pas-

toreo de forma continua en el 96% de las UPA en es-
tudio (Tabla IV); asemejándose a Valerio et al. (2010, 
p.333) quienes reportaron que la alimentación de ove-
jas y cabras se basa en un pastoreo continuo y diferido 
de pasturas naturales y bosques (94%). 

En el altiplano andino de Huancavelica las UPA 
basan su alimentación en pastos naturales al 100%. La 
producción de pasturas se realiza en el 93% de las UPA 
en secano y sin fertilización (96%), lo que dificulta la 
disponibilidad de alimentos, especialmente en época 
de escasez de forrajes, limitando la vida útil de las 
pasturas; en concordancia con Cárdenas et al. (2015, 
p.168) quienes afirmaron que los compuestos de ni-
trógeno adquieren mayor importancia durante la época 
de reproducción y la estación seca del año, donde los 
bajos niveles de proteína en los pastizales limitan la 
actividad microbiana de los rumiantes, lo que afecta 
la digestibilidad y el consumo de forraje; coincidiendo 
también con Mendoza (2007, p.34) quien aseveró que 
las alpacas se alimentan exclusivamente del forraje 
disponible en los pastizales naturales.

Por otro lado, se observó una disminución en el diá-
metro de la fibra, aunque esta finura aparente podría 
deberse a las malas condiciones de alimentación de los 
animales en estudio en pasturas naturales (Quispe et 
al. 2009a, p.711). 

El 74% de las UPA ofrecen suplementación, con-
tinua (37%) o estratégica (63%) (P≤0,05), siendo evi-
dente la creciente predisposición a suplementar a los 
animales que conllevará a una mejor productividad; 
acorde a lo manifestado por Paucar et al. (2016, p.87) 
quienes concluyeron que la suplementación con en-

Tabla IV. Infraestructura, pastoreo, reproducción, ali-
mentación y sanidad  en las UPA de cuatro provin-
cias del departamento de Huancavelica (Infrastructure, 
grazing, reproduction, food and sanitation in the UPA of four prov-
inces of the Department of Huancavelica).
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silado tiene efecto sobre la ganancia de peso y es po-
sible que también sobre la mortalidad en alpacas, por 
tanto la suplementación con ensilado en los meses de 
estiaje sería una buena alternativa para mantener el 
estado nutricional de las alpacas. Se está entendiendo 
con mayores raíces en la PUA que la suplementación 
nutricional es una buena alternativa para mejorar los 
índices reproductivos de la alpaca, ya que el consumo 
en pasturas nativas no satisface completamente los 
requerimientos nutricionales de las alpacas, y el déficit 
de forraje tiene un impacto directo en la fertilidad y 
tasas de mortalidad de las crías. El 51% aplica vitami-
nas (P≤0.05) (Tabla IV); de acuerdo a lo reportado por 
Bravo y Alarcón (2015, p.455) quienes concluyeron que 
la suplementación nutricional es una buena alternativa 
para mejorar los índices reproductivos de la alpaca al 
evaluar el efecto de la suplementación nutritiva de 
machos y hembras durante la reproducción, utilizando 
productos comerciales para evaluar la calidad del se-
men, motilidad, concentración, espermatozoides vivos 
y el tiempo de reproducción. Asimismo, se utilizan 
minerales en el 20% de las UPA, encontrando un co-
mienzo hacia la mejora nutricional, en vista que Cárde-
nas (2013, p.33) reportó que El 100% de los productores 
no utilizan sales minerales.   

intensificAción productivA y estructurA del rebAño  
Se reconoce que las causas principales antrópicas 

que afectan la productividad de algunas UPA son fac-
tores de manejo inapropiado; coincidiendo con Villalta 
et al. (2016, p.305) quienes destacaron el evidente so-
brepastoreo que se observa y que da lugar al deterioro 
de las especies palatables, permitiendo la invasión de 
especies no deseables; en concordancia con Mendoza 
(2007, p.34) quien mencionó que en la actualidad se 
está desarrollando una mala práctica de manejo, como 
es la quema de pastizales, provocando un deterioro de 
las praderas. El uso irracional del agua contribuye a la 
degradación del suelo que, si continúa, puede llevar 
a la desertificación a corto y mediano plazo, lo que 
ocasiona graves problemas en la producción de pastos 
forrajeros; en consonancia con Alzérreca et al. (2001, 
p.1), quienes aseveran que las causas de la improduc-
tividad de algunas unidades productivas son factores 
de manejo inadecuados tales como la sobrecarga ani-
mal, el pastoreo continuo, el pastoreo excesivo, el mal 
manejo del agua y el uso de varias especies de ganado 
en el mismo nivel.  

Respecto al componente animal, el 62% de las UPA 
utilizan cruces entre razas primarias y estandarizadas, 
aunque estas últimas cada vez se utilizan con más fre-
cuencia, principalmente como razas mejoradoras para 
cruces comerciales; contrariamente a lo encontrado 
por Mendoza (2007, p.34) quien aseveró que para el 
cruce de llamas se usan machos reproductores del 
mismo hato. El peso promedio al nacimiento es de 7,8 
±1,0 kg (P≤0,05) con un coeficiente de variabilidad de  
13,1 % con rangos que van desde 6 a 10 kg, y de un 
total de 224 datos analizados (Figura 3), con diferencia 
estadística significativa (p <0,05) entre las cuatro pro-
vincias en estudio,  dentro de un régimen de uso de 
pastos naturales, considerando que las UPA se desar-
rollan principalmente en tierras comunales; tal como lo 
reportó Quispe et al. (2007, p.1) quienes encontraron un 

peso promedio al nacimiento de 7,08 ±0.06 kg en una 
muestra de 413 crías.

La edad y peso promedio al destete es de 7,7 ±0,8 
meses y 25,2 ±1,1 kg, respectivamente. En la provincia 
de Huancavelica los tuis presentan pesos al destete 
superiores, con un promedio de 25,9 ±0,9/animal 
(P≤0,05). Estas diferencias pueden ser atribuidas a una 
mayor disponibilidad de área de pastoreo y una mayor 
diversidad en la vegetación. 

Se encontró en las UPA una carga animal media de 
0,8 ±0,1 UA/ha/año no existiendo diferencia estadísti-
ca entre las provincias estudiadas (p>0,05), dentro de 
un régimen de uso de pastos naturales, considerando 
que las UPA se desarrollan mayoritariamente en tierras 
comunales. 

El cambio climático que induce la presencia de se-
quías prolongadas en los últimos años, sumado a la 
alta evaporación-transpiración causada por el aumento 
de la temperatura, contribuye a la degradación del 
suelo que, si continúa, puede llevar a la desertificación 
en el corto plazo a mediano y largo plazo, generando 
serios problemas en la producción de gramíneas for-
rajeras. 

En términos productivos, la tasa de natalidad en-
contrada en el presente estudio es del 57,3 ±2,7 % 
(P≤0,05), similar a lo reportado por Gallegos (2013, 
p.255) quien determinó en el departamento de Puno 
una tasa de natalidad bruta para alpacas Huacaya de 
59,6%. 

mAnejo sAnitArio

El 97% de las UPA aplican tratamiento sanitario, 
observándose una tendencia mayor respecto a la apli-
cación de tratamientos en las estancias de la provincia 
de Huancavelica. El 73% de las UPA aplican tratamien-
tos con desparasitación mientras que el 51% aplica 
vitaminas (P≤0,05). Se encontró una tasa de mortalidad 
promedio de 5,6 ± 1,4% en adultos  y de 33,6 ± 4,0% en 
crías (P≤0.05), destacándose niveles superiores en las 
UPA de la provincia de Angaraes 38,2 ± 2,3%; similar 
a lo reportado por Fernández Baca (2005, p.26) quien 
aseveró que la mortalidad de las crías es considerada 
uno de los problemas de mayor impacto económico 
que enfrentan los productores de alpaca, ya que al-
canzan cifras elevadas que en algunos años pueden 
superar el 50%; contrariamente a lo reportado por Gal-
legos (2013, p.255) quien determinó en el departamento 
de Puno una tasa de mortalidad promedio para crías 
de alpacas Huacaya de 15,4%. Dentro de las princi-
pales causas de mortalidad, destacan las muertes por 
enfermedades infecciosas como la enterotoxemia y 
neumonía, por enfermedades parasitarias como gastro-
enteritis verminosa y distomatosis, por depredadores 
e intoxicaciones; de manera similar a lo reportado por 
Mamani et al. (2009, p.5) quienes determinaron que 
entre las principales causas de mortalidad de alpacas 
del departamento de Puno se encuentran las enferme-
dades infecciosas en un 51,70%. La escasez de instala-
ciones adecuadas para las crías y el diseño de corrales 
de descanso inadecuados favorecen la incidencia de 
enfermedades infecciosas y parasitarias, así como tam-
bién la elevada mortalidad causada por depredadores. 
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Es importante destacar que el 60% de los productores 
generalmente desconocen las causas de mortalidad, 
debido al manejo extensivo de los rebaños y a la falta 
de formación técnica con relación a aspectos sanitarios 
de la UPA. 

CONCLUSIONES

Los sistemas de producción de las UPA del depar-
tamento de Huancavelica presentan heterogeneidad 
en su estructura productiva. Las UPA se concentran 
fundamentalmente en la provincia de Huancavelica, 
las que presentan productividad superior frente a los 
sistemas de las otras tres provincias del departamento 
de Huancavelica presentando una elevada dimensión 
promedio por unidad productiva de 170 cabezas y re-
alizando un manejo más tecnificado frente al predomi-
nante sistema de producción tradicional extensivo. 
Las UPA analizadas presentan mayor uso de tierras 
comunales (96%), uso frecuente de cercas sobre todo 
de piedras superpuestas, aunque no se diferencian 
significativamente en cuanto a carga animal (0,8 UA/
ha/año), suplementación en un 74% que evidencia la 
creciente predisposición a suplementar a los animales 
entendiendo que conllevará a una mejor productivi-
dad, uso de pastos naturales (100%), y mejor control 
sanitario (97%) observándose una tendencia mayor, 
manejo óptimo de los parámetros reproductivos (11 
hembras por macho). La crianza de  alpacas a nivel 
comunal es prácticamente de subsistencia, caracter-
izada por infraestructuras inadecuadas, instalaciones 
de manejo deficientes, falta de planificación de la re-
producción, suplementación deficiente con reducidas 
tasas de fertilidad y elevadas pérdidas neonatales que 
difícilmente pueden  ser  analizadas  por  carencia de 
registros productivos y sanitarios; y que en términos 
generales constituyen factores técnicos y estructura-
les que limitan el desarrollo eficiente y sostenible del 
sistema de producción de alpacas en el departamento 
de Huancavelica..
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