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RESUMEN
 

En la SAIS "Pachacatec",Unidad de Producci6n Conocancu, se h,:
condacido un experimento para determinarla factibilidad(ie empadrar
alpacasal afio de edad,usando pastarasitrigadas.Los resultad-Cs indicai 
que las crias hem bras mantenidasen pastur7s,desde su nacimiento .'*s. 
to el afio de edud, alcanzan un peso )romediosuperiora los 50 kilogra. 
mos de peso viv . que hacefactible el empadre al a,7o de edad; ademds,

de que esta actividad resulia econ6mica en 
el uso de las pasturas, quo
 
por su a/ta inversi6n no puede usarse en otras actividadesde la crianza
 
de alpacas.
 

SUMMAR Y 

At flo" SAIS "Pachacutec",Production Unit "Conocancha"anexperi
men; were conducted, with the bjective of the feasability of breeding
female alpacasof one year old. under irrigatedpastures. 

The results inidicated, that the female alpacas maintaned in a pasture
from the lambing time to one year old, reachedan average weight hig
her than 50 kg of live weight per animai, that were sufficient to alluw 
the breeding alpacas at one year old. Also this activity was econtomic in 
the use of the pasture. 
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INTRODUCCION
 

En las Ibmadas "punas" del P.;rb, sobre los cuatro mil metros sobra el 
nivel del mar, se exilotan los camlidos sudamericanos, que constitu
yen las principales espe'ies dom: sticas quo viven, procrean y se multi
plican a tan elevada altitud. 

El 6rei; ocupada por praderas naturabes un estas "punas", se estima que
ISde 15 millonas de hectare-Is, tanto entre tierras aptas para pastoreo y
areas para protacci6n, pro ".lue en el uso actual, todu te pastorea. De 
este total, ;as alpacas ocupan un 6rea de 4.5 millones de hec ,reas, 
aproxi ma da mente. 

La adaptaci6n de la alpaca a tan grandes alturas, ha permitido que sI 
explotaci6n sea eon6mica sobr2 la superficie de praderas naturales que 
posee el pal's. En estas a!titudes tarnbidn sa realiza la crianza del bovino 
y del oino, pero con lirntaciones en su desarrollo por ls condijionas
clI habitat. El ganado bovino y ovino introduciuos por los espaioles
fueron ubic.ados en las 6reas de mejores condiciones ecol6gicas, despla
zanclo de esta nanera a las esoecies aut6ctonas. El nesplazamiento de 
los crn6lidos sudarnericanos por las especins forLinnas, encuentran su 
causa principal en la d.,n,.sticaci~n avanzada de la oveja y d-l vaIcuno,
lo-, cual.!s eran albergaclos en las quebradas y en ls valles con mejores

litmas y pastos. Qtto do o factors clue oasiono este dce;plazanianto,
iue la costumbre de los t.spahioles hacia el c nsumo cl.2 carne dc2 ovino y
M], t,(r(Cde vaCuno, para la alimncntici,) de I s hombrtas dabicados a
la explotaci6n do las minas. Asirnismo, ,ebe mericionarse el desconoci
mi2ento de Ia calidad de la fibra del vell6n de alpaca, pue,: apreiaban,
prefereii~l-mnte, 16 dL vicuia. Es asi, con el transcurso d2l tiernpu, el 
(iusplh./amicnto a zonm.; con Iimitacins eii los pasto5 han afectado los 
fndicds dJ, produc:i6n, lInto en Ia reproduccion cono .n el iendirmien
to de la fibra dcel v,. In de a alpaca. 

La criariza de la alpaci, no e:, una practice qu se realice igualmnente an 
tod(o el jmbito de la Cordillera de lo Andes, pues existen zonas emi
nenternente alpiaquera.; como las provincias de Carabaya, Melgar, Lam
pa, Htjnwcan , Ilave y Puna .!n el Lepartamento de Puno; la provincia deCanchis en el CuscO; Ia provincia de Cailloma en Arequipa y el departa
mento de Huancaelico en la sierra central, como las mas irnportLntes.
En otros dapartamentos existen vastas zonas con caracteristi,s simila
res a las anteriores, las misma; que ofrecen favorables posibilidadas pa
r, irnpldmentar la crianza de esta especie animal. 
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Deben destaca.,rse las expeliencias favorables en Ia sierra central, camna 
es Al caso del desarrollo de blpacas selectas, en Ia SAIS PachacOtec ySAIS Tf',Jc Amaru; is i COMOh a., rei antos iniciativas; para so explota
ci6n en Al derpartarn,eo Je Ancasri y Ia.; posibilidades de establecer fu
turos centros du- crianza en La Lihbertad y Cajamarca. Tambi6n, debe
consid,'rare a li ,Iaa coMO0 n magnjific. ;nimal casi ex-lusivo de 
nuestro pais. En efecto, asta eopecie se (cr1Coeftra Onricaomente an el Pe
rtn, Bolivia y Chile, estimjndo.e que ricIS di ias cuatro quinta5 partesde
Ia poblaci6n se untra dn el Pef' i. 

La explotaci6n do las a lpacas or) el P,!r sL realiza en las parte:, elovacias
de la cordillera y prelerefiterunte on lIai; fmnnaciones ecol~gicas dono
minaras: T*Londra rnLiy h'jrrmlda aodina, iundra hI:irneda andina y male
za d lcaC; Stilh-radin , (clasi fic0:ilrn dth; Ioldridge). El estaclo y niveles 
chrprod oclivi da (I., JOIn lpac !aosFn silcctorios, pu5S SLi cri .nza es

do "caric"or eifinsivo'", hili- .: do e a ,tc como aqcuella (ilte si?limila 
U<pj OtoCi6n (1016i C:Oa 1;i ,- d1 (!'r I c lrattI ralps, Sin efectuiar impc rt;mntes 

irlversioiie:, (.? C:piiI, 

La cilia de )ohli,cibn preliminar, l' iomOiciorada pur el Conso Agrope-
CJli o 1981 ei"(p 2 174-200 a i Fn las conniidacles \,/ parcia
lidad,_,s s cl i,,Ia gran mayoria de ;,lrcacas (B1 o/0) del total iiacijnal, en
maadtas (e 20 a 100 cabez. Asimnis0o, -,e est imri.n 45 Tillfamilias 
car. pincs las quo UasarrolIan esL aciividad como imica o principal
Iinti,de imgresn. 

L, pro(d Lcciun acttial (, il,)aca,, pede iricreinentarse si se IaS proveecon nls tritiv,rr ia alIir )0S1,cirn so bre todo a las qUe se encuenran 
oil reprodocci')n. Esta ri,!jora tendr'a 21 efecto de ellvar el porcentaje de
fordllidad y reduciril e porcentaje dc mortalidad. Paralelamnnte, dAbar 
actuar tin bumn progrAria sanitario, qua enfatice Ia prevenci6n d2 las un
fermed ades. 

Debido a las condiciones del ecosistema altoandino, principalm,-nteen
t.rminas-edficos, i -ticos y sobre todo dal clima riguruso que sopor
tan la., ,artes altas de Ia puna, los autoros consideran qua las zonas alpa
queras actiuales, deberian set dodicadas a Ia fase dL, producci6n de fibra 
ce alpaca, usando para ello los ca,1 ones Je uno a cinco anos y madres
viejas. Aderm"Is daba considerarse que para Ia producci6n de fibra, no es necsariamenta importante un alto contenido proteica en el forraje. 

En las zonas de praderas nativas actualmente usadas con ovinos, las cualas presentan mojores pastos, m~s nutritivos y donde el clim &s m~s be
nigno, deberia desarrollarse Ia fase de crianza y reproducci6n da las al
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pacas, conformada por henbrms adultas da dos aFios 0 mis, rnachos reproductores y_crias (Ti2is) machos y hembras hasta Lin ailo cle odad. 

La alternativa (Jue so propone, implica zonificir la praciera nativa on todas iiius condiciones, para dete!rminar qu6 6reas ()eb)n dedicarse a la produCIfin de fibra y cu~w.; a la fase de criaml--a y :producci6n-Obvia
mentu haibran reas que present2n recursos forrajeros aptos para desarrollar arnhas fases. En estas fases, debrei trabajarse como en un sisLe
ma intejrado, quo estaril'a usando racionalmente los ecosi.temas presen
tes, de acuerdo a A! 'ptitud. 

La fase de crianza y rel)roducci6n, desarrollada en las mejores praderas
y clima, pueda complementarse con la pastura irrigjada para determina
das etap~s de la crianza. A la fecha, existen evidencias ',ILu con c1 uso do
la pastura irrigada, es factible ef.ctuar el primer empadre tde las alpacas,
al aio dc tda(l, con o cuaIj so estarfa ahOrranCo ULn afiocdO us do la pra
dera nativa. 

El obje;tivo del presente estuclio fue determinar la factiblidad do empa
drar alpcicas dO Lin ado de edad, usando psturas irrijadas en la regi6n
altoandina del PerI-. Este ostudio fOrma parte de un plan do investiga
cin dcel ocosistema de Ia pradera nativa y SU rrejor uso con alpacas,
complementado con el uso de [a pradera nativa mejorada y ]a pasLura
irrigada. 
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REVISION DE LITERATURA 

LA ALPACA : 

Brrpve Reseha Hist6rica 

La alpaca cuya existencia se conociera unos 200 afos antes de 
Cristo en las tierras de Am6rica, es actualmente la ,specie m6s antigua 
despus de la ilama. Su domesticaci6n, tambi6r ancestral no tiene fe
cha ni datos precisos y, cumo en la llama, el factor colorido de su fibra, 
aunque mrnos m6!tip!as, indica que fUe realizada hace mucho tiempo 
(Minola, i976). 

La alpaca estaba relegada a tin sequndo plano en el incaric. Para los In
cas, el animal productor por excelencia era indudablemente la llama, si 
bien su fibra no eia apreciada podrfan recurrir a !a Je la vicuflzi cuya 
excelencia de'lana fue y sigue siendo insuperable. 

La alpaca tarnhi6n ten aalg~n valor religioso, pues los Incas ofrendaban 
aloacas blancas en sus holocaustos y la crianza a su vez estaba regida 
por autoridades oficiales y restringiclas, corno an el caso do la llama, que. 
era propiedad exclusiva del Estzdo. La fibra de alpaca yen muzcla cun 
]a do lama, era hilada y empleada en la confecci6n de t2jidos para el 
uso comrin del pueblo (Le6n,. 932). 

Los aspaioles al Ilegar al Per6 encontraron que la crianza de la Elpaca 
era realizjcla con Cuidido y esmero. Verificaron lamejor calidzd de la 
fibra de alpaca y aunque s vieron imposibilitados de podor realizar su 
explotaci6n, mantuvieron su inter6s por la espocie. De esta forma, la 
alpaca resisti6 ul comercio de la Colonia, asf comao tambi6n, fue menos 
diezmada poi Ia matanza de los espaioles, subsistiendo ms fe.cilmente 
a trav6s de esta fase crftica Cardoso, i954). 

En los primoros ahos de existencia da las Repiblicas Boliviana y Perua
na, prosper6 la crianza y recientemente, desde prin,:;pios del actul si
glo, la alpaca comienza a despertar mayor interds. 

El progreso de la industria lanar abri6 horizontes del dasarrullo de la 
crianza de alpaca en comparaci6r a la rudimentariaindustrial dom6sti
ca in,'gena de la colonia. La fibra de alpaca est6 actualmente muy hien 
consicierada y tiene una admirable calidad que ha mavido todo el co
mercio munuial da lanas desde hace bastante tiempo, siondo hasta ,ho
ra lnglaterra y Estados Unidos los rmercados ms consumidoras (Link, 
1949). 
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y ECOLOGICA 

La dispersi6n de ]a alpaca abarca la parte sur del PerO, comprendienclo
los departarientos de PUno, Cusco, Arequip2, Huancavelica y ApJrfmac 
y en manor ;mportancia Ayacticho, Jun in y Mo:-uegua de la zora cen
tral y sur petuara (OSE, 1984). 

En Bolivia se extiende dcesde el aIjqo Saorado y las serranias de Apolo
bamba, provincia de Canpolic h, .n el departamen to de La P,z y hacia 
el sur, por las partes ocriuentales de los departamentos de La PL-, Ortu
ro y Potosf hasta las cambres do Nor Lipez en laprovincia die est3 mis
mo notnhra. 

Las regiones andinas mencionadas est;n situadias a alturas cornprendi
ds entr 4 200 a 4 700 m.s.n.m., !ocual ocasiona que pucas veces se 
observe ur:a alpaca a menos de 4 200 metros de allura. 

Por otro lado se afirma que no es precisamente ]a mayor temperatura 
que las hace huir de determinadas zonas abrigadas de la cordillera y is
ta de alguna cahecera do valle, sino que esta huida es propiamente de 
los pat6genos de la caracha, la sarna, Clue diif clmante prosparD n las 
zona frfas (Moro, i956). 

La oxoi iacibn de fibra do alpaca es onFa actividad de gron Importancik, 
socioecn")rnica para el Per i.La capacilad de la alpaca para Adapt ,rse 
a las irandl.s alluras permite a Utilizaci6n ecun6mica cl,eX..tt..sas ureas 
de prac.;_,S Tatura les, quo do ora manera se arin despardiciadas, debi-
do a que no es posible la explotaci6n .,con6mica de otras especies ani
rmtales como la ovina y bovina, debido a hs condiciones adverss asoci,
das con laaltitUd. De esta manera 1a alpaca se constituye en una Wen
te de trabajo para un considerabh sector de la poblaci6n al toandin6, sil 
ministranlo fibra valiosa para laindustria, y carne, queen muchos ca
sos resUIlta ser la Cica fUente do protenas .origen aninal con qu 
cuentan los pobladores de esas altitudes. 

Sin embarjo, no dehe interpretarse esto como clue las alpacas s6lo pue
cen v deen criarse en las grandes alturas. Por el contrario, hy eviden
cia hist6rica qua los carnmlieos, principalmente la alpaca y llama, soen.. 
contraban ampliarnente difundidos dcesde la costa hasta las altas punas,
incluyendo los vailes interanuinos del territorio del imperiu incaico, 
antes de lu Ilejaua de los espa~ioles (Cobo, 1953). La introducci~n de 
nuevas especies animales por los espaholes, como la ovina, bovina y 
equina, unida a la falta de interds de los conquistadores por todoa aque
lo que no fuesen metales preciosos, desplaz6 a los animales aut6cto
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nos, los que pudieron sobrevivir debido a su capacidad de adapta;-i6n 
a la altura. Desde entonces su crianza fue limitada s6lo a las reas don
de otros animales no pod ian sobrevivir. 

VEGETACION Y VALOR NUTRITIVO 

El 6rea netamene alpaquera, localizada sabre los 4 200 m.s.n.m. perte
nece a ia zona de vida natural "Tundra pluvial alpina" (ONERN, 1976) 
y contiene a las "Moyas o Jreas htmeclas que mantienen una vegetaci6n 
siempre verde durante el aiho y qu een un censo de vegetaci6n, es posi
ble encontrar hasta 30 especies de las lamilias cle las campuestas, gera
miaceas, juncaceas, etc.; dominando la especie Disfi'hira i scoihs, 
muy apeteciua por las alpacas y que seg(bn se dice, es aquf donde estos 
animales "rasan" sus dientes, par el simple hecho de tener que raspar 
una vegetici6n que crce coma "almohadilla". 

Las "Moyas" son oe diferonte duraci6n para el pastoreo de alpacas y 
seqn la carga animal, aigunas soportan pastoreo sSlo algunos moss, 
obligando a la rotacin de has puntas y, en cambio, atras soportan pas
ioreo continuo todo cl aria. 

Alredddor de las "Moyas", la vegetaci6n es xerofitica y pabre, sienuo 
las espacies dominantes ('atiiarostii .cus Esietuaruin . Im rigidus. 
ta t1tima especie es do unos 5 a 10 cent 'metros de altura, bastantv dura 
y clue al ser ccnsurLMidas par las alpacas, sufren taponamientis nasales 
en algunos casos y en otros heridas en el maxi;ar, que se complican con 
enfermeclacles como la osteomielitis. Estas 6reas, en general, que pesen
tan una cobartLIra vegetal clue va de 20 a 40 par ciento y CLIya "condi
ci6n" cle pastizal va de Muy.Pabre.y pobre son representativas (,e estos 
niveles altos. 

Las zonas con ireas representativas para ]a explotaci6n ovina present..n 
menor altitud, clima mns benigno y tienen mejores pastos. Aiuf la co
bertura vegetal vari desde 60 par ciento hasta 100 por cientu (Fl6rez, 
1962). 

El manta vegetal es v...riado y existen 6reas que presentan s6lo estrato 
vegetal baio apto pare pi.storej s6lo par ovinos y 6reas donde puee h.
cerse pastoreo complementario, es decir, vdcunos - ovinos, vacunos - al
pacas, par presentar estratos vegetales altos y bajos. En ensayos expe
rimentales del Programa de Forrajesde la Universidad Nacional Agraria 
La Molina (UNA, 1985), se determin6 que el ovinu y la alpac;, compi
ten par las mismas especies forrajeras del estrato bajo, en cambio, se 
complementan con el v,,cuno, en la utilizaci6n de Ia pradera; el estratn 
alto para el vacuno y el estrato bajo para la alpaca o el ovino. 
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donee pastoreanRecientemnte se han introducido alpacas a las -reas 
ovinos, cuyos resultados han acaparado la mayor parte de los premios 
en las exposiciones n cionales de ganaderfas, en los bltirnos aios. Este 
hecho demuestra( que estos ani m-les pueden rendii putencialment3 mis, 
si la ali mintaci n m ra. 

El cltva Qte forraies un W sir ra no WiWWica ekerrplazo do la prmd.c.ra 
,-;? iv,,, r]z: bie i a otiiz, er f,nr cpom mle entria ;, s o se justiica 

l!s y enr ILIqgares ;kcua.:,adon( J: ha. sido scbrepastogm IOU; uSl[,: 
i:athao I in..to n ,,I ral. 

lxin itsultodos canctyentes sohre Ila :dap!cion de especies formje-

I, ; ix s y quo I,.n demostroio su adayi ,ia o n di vers s pisos l ti-

tjid i b (A Il sierra del PeO. MiHzrs dc rtas ettsiis han sido own

[x ;s; ierormrno de pastLis, CspdCit rt ice cn aso,'iicioroCs d ratni-

10e:. - Igundiosas en difereites Igare' de car, repi ,i. Sin emb ryq4 hW 

io,,v ]i.,d de esla. pasturas an lor:awyi dc Ins sidQ Adol (h, 
o'nt,.- r; a .:oi an os. La :wA nu )rincipalJ i- ,suI dfluraci. )H 111 si-IsonrOih 

inicii de fr, (li,., I(s cnfO.u j i uca r Ii nrisma 

cwl aIlnmales, a rtcci( Is plantas sembr 
turniciito la IMarr t , 

Io c',:1 pro'oc in I ;e (i.s y 
An iasibn de esplcies rativas p ) dpoa les. Este (?!"el c:so jomr[en'! d-e 

l[Os col[iv.s !iH:;ex.tiO. IS C jO IiitO,IJL n.eviad es nh-cullivoir h 
cciu no so rnanja nun, wos istilldh too ntiecon6micosyt,i, per-

FW 1985).Fo, 

pocosExlwrinir-errus r:on , !pncas lir ei-,ads :, past Li as, "xisten muy 

en el PW6. Eni Puro, so O()1 uv) uA wulll w ,)io [es)o vivo del orden del 
22 por cinto mayor en al xar;s nvoerus I rhicaya, alimentadas en al[al

ia, iesp,!cto a aquelkis (ue pastaa en la pi :dura nativa. Estos amnen
lis d ecrhc an a mwdiwa que so :,a rin arinmales n's adkIms, corno an el 
caso e alpacas madres quLe solo incrementa ron 9.94 per cient a en peso 

vivo, sobre l grupo testigo (Marshall, 1N ). 

El InntLt o Votni aio do Invwlaciones Tiopicales y de Altura, en la 

Estaciln Exparimnntal do CaNdidos en Ih Raya Puni, efectu6 la 

crianza tde alpacas, en forma perrnanente, en ia pastura asocikda de 
Ie"stca ;r)aclisi,;. Lulium eret)i' y t'irif/uuii sp., c(n riego, fertiliz&
ci6n y past or no rototivo. Los resultados biNol6gicos in,; can la reducci6n 

u'si lItol de Ia motalida. oc los 'lis, as( comO acortar el tiompo do 

recrplazo con Tuis hembras. Paralelamente, otros tratamientos consis
tieron en el Liso de lI pastura, cmon suplernento de a alimentacin de 

alpacas en la dpoca seca, permitiendo su acceso por una hora diaria, por 
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un dfa interdiario, por un ufa semanal y permanentemente en la pastu
ra. 

El an~lisis econ6mico uemostr6 que el uso continuo de la pastura, para 
todas las actividades de la crianza de alpacas, no es econ6micamente 
viable. En cambio su uso estrategico, como un complemento al uso de 
la pradera nativa, sf es econ6micamente factible (Jaramillo, et al., "1985). 
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DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO
 

El experimento fee Ilevado a cabo en la Unidad de Producci6n Cono
cmcha, de la SAIS Pzchacbtec Ltda. No. 7, LIbicada an la provincia de 
Yauli, corresponlionte al departamnto de Junfn a una altura de 4 120 
metros sobre el iiivel (el mar. 

De acuerdo al Mapa Ec-I6qico del Per0i (ONERN, 1976), el 5rea expe
rimental se :ncuentra iocalizada dentr de la reqi6n andina, con carac
terfsticas quO pertenecen a L forrnaci6n vegetal y piso altiLudinal del 
Prarn mI)rV hinredo sub-aIpino y Tundra pl u'via a11pino. 

Al no existir estirwiin meteoroi6gica en el zirea cle asrludio, se han tona
do los datos rde la estaci6t rss cerca-na, Iocalizaua en la U.P. Corpacan
cha a 4 ' 00 rn.s.r.m. Lus datos de precipitaci6n indicados en la figura 
No. 1, cur respondn a los aiios de 1967 hasta 1975, fecha en que daj6 
de funcionar la Estaci6n. A partir de 1980, se instal6 un nuevo puesto 
meteoroI6qIco. De esta Forma uos datos para 1976 a 1980, han sido es-
timados oasndosa (:on los aiios anteriores. 

En t6rminos qenerals, la precipitaci6n varia entre 700 milf-metros a 
1250 milmetros anuailes, con urr promedio ld 875 nilfrmetros de Iluvib 
al afro. La temperatura rnm'jxima es uniforme durante todo el aho y fluc
tra entre 1i a 130 C. En cambio, la temperatura m(nima, baja a 0°C, 
durante los meses de abril a setiembre, siendo los meses m~s frigidos ju
nio, julio Y agosto (figura No. "1. 

RECURSOS HIDRICOS 

El imrea de osrudio -'stj localizada en el lugar denorninado "Waycapata", 
a cinco kil6metros del caserio de la U.P. Conocarrcha. Posee un cunal de 
riego provrminte ue en "Puctuial", .lue en la 6pora seca (julio), tiena un 
caudal de dcs litros por segundo da agua, lo clue permitia regar aficien
temente s61o dos [rectareas ue pastura. De esta forma la irrigaci6n era 
deficiente para mnlener 16s cinco hecu~reas de pastura, qUe fuaron es
tablecidas en esta ,rea. 

LOS SUELOS 

Los suel ., del irea experimer'al corresponden a la Asociaci6n Yuraj
yaCJ Y st;Sr SrluAdos en terrazzs no inundables, con relieve c'asi piuno. 
La_, serie de sueio es Parnpawayin, clasificado comno suelo aluvial en el 
sistrma clisico y Entisol fIluvent en el sistema de la 7111a., aproximaci6n. 
En SLIS caracter siicas edficas, presenta un horizonte A, de una profun
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didad untro 20 a 50 centimetros de text,ra franco, irenoso, esirucrtira 
gmanular da consistencia friable, color marr6n oscuro (7.5 y R 4/2), If'
mite ahrupto. Tambi~n se observa un horizonte C, de 50 a 120 canti
rnetros, franco arenoso, estructura granular, consistoencia muy frikhle, 
color marr6n oscuro (10 YR 3/3). 

En cuarito a sus propiedades luimicas, prcsenta reaccion rnuy acida, 
.con un pH entre 4.1 a 4.6; tiene un contenida de materia org~nica entre 
6.20 a 9.03 por ciento, que es alto en el horizonte superior. En cLianto 
a su fertilidad natural, presenta un contenido de nitr6geno entre 0.263 
c 0.359 por ciento; un contenido de f6sforo variable entre 41.0 : 53.5 
ppm. y de potasio entre 0.20 a 0.32 me/100 g. L.a capacic;ad de inter
cambio cati6nico es media, antre 19.00 a 21.80 me/t00 g. El contenido 
de aluminio var;a entre 1.06 a 2.44 pc, ciento. 

DE LA PASTURA 

En Lr,-r.io de 91A2, fuc sembrada I pIsM-urn cc:. o,.etta de Le:hI P 
:, '. "ry gras; ingit y i/ fiun r''cr' '" . b nc''. A :-jesar de 

i cida l n 
.:e k.f,o i"r, r, t) nd er uC f3i!'e J6 -fT Conn 3f t::,dls nor 

'ioiurk eza !el suelo, r ' sa ces sC'-br~ d 

',,it ; (j. I:( tlr. il ]'l j'[ .O c r [,:'L r : f,:i:, f~: califi rda de' 

, C (i: 9 ' 'Ri C U 0I-E r 7i:: o -,- :r',- - :O (} p [5.iif ; ' O 
[:'O1 U,,, lo. " , . cc rOar. I .. tr sOS 

.:or:ics, pa .I.- p siorco e rrar'j-'p . El ri,-.4rn . -:icrp!ic l.(Io por 'Irve -
daci, sequn ios nec.esiuades, inwensiiicandose hasta dolnde urie posibie 
su aozistL( c!rmifito, duranta la estaci6n saca d.- mayo a octubre, mornen
to en que se hizo notoria la escasez de agua. 
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Figura'No. 1 PRECIPITACION TOTAL ANUAL ( SERVADA EN 
mm LA ESTACION METEOROLOGICA DE LA 
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Figura No. 2 VARIACION MENSUAL PROMEDIO DE LA 
EN LATEMPERATURA OBSERVADA 

ESTACION METEOROLOGICA DE LA 
UNIDAD DE PRODUCCION CORPACANCHA 
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METODOS
 

TRATAMIENTOS DE ESTUDIO 

A. 	 Primer empadre de alpacas al aho de edad, mantenidas en pasturas. 

B. 	 Primer empadre a los dos a~ios de e6ad, mantenidas en praderas 
nativas de condici6n regular a pobre. Testigo SAIS. 

DE LOS PASTIZALES 

a base de rye grass ingl6s yPara el tratarniento A, se us6 una pastura 
Tr6bol blanco, bajo riego. Esta pastura fue delimitada con cerco el6c
tr;co, perimetral y port~tiles internos en franjas para el pastoreo rota
ivo de un dia de pastoreo y 40 das de descanso. La capaci.dad de car

ga usada, fue de 15 alpacas por hect~rea aho. 

Para el tratamiento B, se usaron las mismas praderas de condici6n regu
lar a pobre, donde se realiza actualmente la crianza de alpacas de la 
SAIS Pachac~tec. 

DE LOS ANIMALES 

Para ai primer perfodo, octubre 1982 - junio 1985, fueron selecciona
das 60 alpacas preadas, de una de las clases inferiores de la m jada ge
neral de la SAIS, que fueron las 6nicas disponibles. Este grupo estuvo 
constituido por alpacas de 3 a m~s ahos de edad, da diferentes colores 
en cuanto a la fibra y que presentaban un grado variable en sus caracte
rfsticas fenoti'picas, principalmente aqu6llas provenientes de lu influen
cia da ]a llama. El total de alpacas seleccionadas fue dividieo en dos gru
pos, uno de 30 animales para el tratamiento de empadre al aho en pas
tura y el otro con 30 animales debidcamente identificados denominados 
como tratamiento t. stigo SAIS, que permanecieron con la majada ge
neral, jn el sistena dcrcrianza tradicional Je la Empresa Asociativa. 

En el segurido perfodo ae estudio, octubre de 1983- junio de 1986, 
la SAIS proporcion6 alpacas ue mejor calidad gen6tica, consistentes en 
in grupo kie alpacas Huacaya, de color blanco, representantes de la po

;,aci6n prcmedio qle tiene la SAIS Pachac~tec. El nilmero de alpacas 
i.sadas pot tratamiento fLe de 50 en esta oportunidad. 

Las rmedidas sanitarias, fueron similares a las Clue usa la SAIS. 
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DE LAS EVALUACIONES 

Para lus animales, se tomaron datos de peso mensual, tanto de las ma
dres adultas, como de las crfas, peso del vell6n, calidad de la fibra, etc. 

Para la pastura, se efectuaron muestreos del rerdimiento en formi men
sual. Asimismo, se midi6 la utilizaci6n de la pastura en los perfodos de 
pastoreo. 

DE LA DURACION DEL EXPERIMENTO 

El experiment fue iniciado en octubre de 1982 y culmin6 en junio dj 
1986. 
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RESULTADOS 

DFE LOS ANIMALES EXPERIMENTALES 

Primera Campaiha: Octubre 1982- Juio 1985 

De acuerdo al objctvo del eperimento, el preserite estudio consisti6 

en trabajai con ci pacas heiniirs, marten Jas en pasturas irrigadas, has
en que se rmdaiz6 el primer empadre y lUego

taI ara0 d IChl, iecha 
compararlas coi Ln segUndo trata miento, denominado testiga SAIS, 

en dona al prinr empadre se eectia a los dos ahos de edad, I nc
est fi, n. Yrnpo & 30 al

iks son alimantadas vn p)adera natlva. Para 

pacas madres de arius partos y prenadas, uetron Ilevalas en e trci) Ti

i982), a LIna pasuV i rlada, doane wnal dC 16 gqestacia,)HI (octubr,!, 
procluo la paricil) Li I febrcro de 1983. 

paasIgualmente, n el tratamienio Testigu SAIS, otro grupo de 30 

pre~iadas, fue deJbiJJen identificad o y mantnL)ido con Ai rasto de la 
esta gnlioO larnmajada, iastorbacldo en pradera nativa. La parici6n do 


bi6n so prodiju el febrero de 1933.
 

(omtoiaci d de los rusultados dn los pesos ai ri,cimientoHaidai'ndo la 
an peso prUlneirJam[bos yrtipu., Is crfa., nacidas en Pas uraS tuvieron 

dio al racer de 9.64 kilogicnos sign ifii vam'te stiperior a peso dln 

el Tesyi.go SAIS, r; ne dcan Q.19 kiiogrdLnos de peso al nacimiento, 

en p onwed o. Ern anhwos cas so o niuvieron0 15 crhqas hamhrars, que tue
caso dcl trata

ton los animalhs .xpunimertale.Las erfas macis en 21 

to en pas;ira i!r iada, pc-i rfan(ie rn en la niisma, hasta los cinconie 
e go ftrion, conj,antarnente con ar el y 

nati va. En est mrimento las crfas
Ml.SlC5S en -i!.( SY2 LI niesi. it 

sus rmadres, tra:;Ianladas a Iz piadera 
Isa vivo pro nedio, con Ia cualIle 101)1 as alcannzaon 36 ,iloyrams d e 

-dassin Af(ulntao. Por oto lade, en al tratami:nto Tstilumron dsic, 
las (a ras henibras s61o clcanzat in 27.40 kilogramos do pesogo SAIOS, 


vivo pro meuio a los cinco tnes.a:!s d(- edad.
 

El anlisis es adfstico hnucica que l prh" wr tratamiento fue significati
el irawa-(lustet en 

coma es tradicional
vamlen te surior a! sogundo. El para los animalas 

miento T,1stiqo SAIS, se Il.oduIo a los siee nmoses, 

cm hembras alcanzaron un
en las exploacitnles alpaqueras, y las asi peso 

vivo promedio (e 34.37 kilogranros. Comparando esta peso con el Iu

edad por las crfas del trataniento en pasturas, losgrade a esta nisma 
en estas Ciltimas que Iaresultdos tuoron significativamantc superiores 


graron un peso vivo prormedio de 42.12 kilogramos.
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La prctica tradicional de la SAIS Pachacbtec, es realizar el primer em
padre a los dos aihos de edad, cuando las alpacas Huacaya. alcanzan un 
peso vivo prornedio mayor a 51.5 kilograrnos (UNA, 19B1! . En elcCcso 
del tratarniento en pastura irrigada, las alpacas T(i alc,.r..aron al ailo 
de edad, un peso viv promedio de 57.50 kilogramos muy superior al 
prormedio de la SAIS, para el primer empadre a los dos aiios do ed:,d. 
Esto demruestra el efecto de Li mejor nivel nutricional en la alimenta
ci6n de las alpacas y la gran respuesta quo se obtiene, por este sistema 
de crianza. Al hacer la cornparaci6n dal peso obtenido al aho de edad 
por las alpacas nanitnidas en pasturas con el de las alpacas Testigo 
SAIS, estas ultimas alcanzaroi un peso vivo promedio de 47.57 kilo
gramos, estacl(sticamente menor al anterior. 

Teniendo en cuentu el objetivo del experimento, las alpacas d3l trata
iiliento en pijsLura irrigada fueron empa(lracas al aiio de edar (febrero, 
1984). En cambio, las del tratarniento Testigo SAIS, Io fueron a los dos 

a~os do edad, (fehrero, i985), cuanCo alcanzaron un peso vivo prome
clio de 58.25 kilogramos. 

Las iuenas condiciones mostradas por las alpacas Tuis, al'aiho de edad, 
en [a pastura irrigada, garantizaron un ben desarrollo sexual, &sfcomo 
altos porcentajes de iertilidad al empadre al ai)K de edad y do natalidad 
a la parici6n; fecha en quo estas nuavas alpacas nxdres. alcanzaron los 
(Jos arios do ejad, con un peso vivo promedio por animal de 62.66 ki
lo~ramos. Este peso refleja uin desarrollo corporal completo del animal, 
en coniparacibn con las alpacas Tui, mantenidas en la pradera natural, 
clue a esta edad (2 aios), reci6n fueron empadradas por primer vez, 
Todo el proceso explicado puede observarse en la figura No. 3. 

En cuanto al comoortamignto ce las alpacas madres empadradas al aro 
du edad, en pastura irriadi, comparadas con las del Testigo SAIS, em
padraas a los dos ;,ios de edad, en pradera nativa, el perfodo de gesta
cin fue normal, obteni6ndose en el primer tratamiento, el 100 por 
ciento ue natalicad en febrero de 1985, con un peso vivo promedio al 
nacimiento de las crias, de 7.2 kilogramos. En cambio en CI Testigo 
SAIS, el porcentaje de natalidad, en febrero de 1986, fue de 70 por 
ciento, con un peso promedio de las crias al nacimiento, de 7.5 kilo
gramos. Estos pesos vivos promedios al nacimiento de las cr(as no tu
vieron diferencias estadisticas significativas. 

A los cinco meses de edad (junio, 1985), se efectu6 el destcte d'e las 
alpacas mantenidas en la pastura irrigada, ,.17anzando las cr'as un peso 
promedio de 26.10 kilogramos, que tampoco fue significativamente 
diferento del peso alcanzado a los cinco meses de la parici6n por las 
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crfas del trataniiento Testigo SAIS, en pradera nativa y que fue de 

26.50 !,ilugramos, en junio de 1986 (cuadro No. 1). 

Segunda Campafia: Octubre i983 - junio 1986 

Un cronograma en el tiempo, do la forma corno se desirroilaron las ac
en la figura No. 4.tividades, en las dos campahas, se observa 

Los resultados obtenidos en la segunda campaha, mostraron lzs mismas 
pesos alcanzcostenduncias que la primera, c:on la diferencia (ILIe los 

por las crfas al naciimiento y destete lueron inferiores a los de la prime

ra campalia. Debido 6sto principalmente, a quo el gmupo de al pacas usa

das en esta segunda instancia fueron animales m~rs representativos dc la 

raza alpaca Huacaya, que en comparacibn con el grupo do Ia primera 
los mayures pesoscarnpahTa, fue una rnezcla ue alpaca y llama, de all" 


logrados.
 

Un hecho qu debe destacarse se produjo a la parici6n, cuando por pri

mera vez una madre mantenida en la pastura pari6 mellizos. Puecie asu
deba al buen estado de nLtricion alcarizado.rnirse que este logro se 

Al nacimiento, las crfas alcanzaron un peso vivo promedio de7..00.y 

6.70 kilogramos para los tratamientos en pastura y el Testigo SAIS, no 

habiendo difirrencias significativas entre ambos. A los cinco m3ses dt, 

edad, en pastura irriqada, se realiz6 el destete con un peso promedio de 

30.40 kilogramrns, (juC fue estadisticamente superior al peso logrado a 

esta misma edad en el Testigo SAIS y quo fLJe de 26.80 kilogramos. 

Al aho d, edad, cuando so efectu6 el primer enipadre en las alpacas 

Tui, mantenidas en pastura, los pesos vivos promedios logrados fueron 

dc 50.30 kilogramos, resultado similar al peso prornedio del primer 

empadre a los dos afros de edJad d. las alpacas de la majada general de la 

SAIS. 

Estas diferencias reflejan una vez mis el mejor nivel nutricional ofreci

do por la pastura irrigada, que favoreci6 a las crf'as nacidas, por tener 
leche en sus madres, desde el nacimiento hastamayor disponibilidad de 

la 6poca el destete a los cinco mesas. Este destete, como sa mancion6, 
fue adalantado en dos meses, en comparaci6n con el sistema traJicional 

de la SAIS, en donde las crias dependen un tiempo mayor de la lactan
madre, el cual puede Ilegar hasta los siete meses. En cambio, encia de la 

la pastura, por tratarse ue pastos suaves, las crias a los cinco mesas est~n 

consumiendo mayoritariamente 6stos (figura No. 5). 
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Figura No. 3 CURVAS DEL CRECI MIENTO PROMEDIO EN 
PESO VIVO CORPORAL DE ALPACAS
 

HEMBRAS DESDE EL NACIMIENTO HASTA

DOS AltOS DE EDAD BAJO DOS SISTEMAS
 

DE MANEJO (CAMPAINA 1983-1985)
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------------------------ ------- ------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- ---------------------------------------------------

Cuadro No. 1. RESULTADOS DE PARICION EN ALPACAS TUI EMPADRADAS AL ArgJO DE EDAD EN PASTURAS Y EN
ALPACAS EMPADRADAS A LOS DOS ANOS DE EDAD, EN PRADERA NATIVA. 

TUI EMPADRA'-iAS o/o NATALIDAD PESO AL NACIMIENTO
Kq. 

PESO FINAL A LOS
5 MESES-LACTACION 

TRATAMIENTO .............. 

lra. 2da. lra. 2da. lr3. 2da. lfa. 2da. 
Clmpara Camp-3la Campafia Campafaa 

------------------------------------------------------------------------------------------------
Campa Campa8 Camoafa Canpafla 

PASTURA 15. 24* 100 s1 7.2 NS 6.3 26.1 J NS 25.8 

PRADERA NATIVA 14 23 70 7.5 NS 26.50 NS 
(Testigo SAIS) 

Empadre al afo de edad febrero 1984 y febrero 1985.
 

No se cc-.signtn datos porque la parici6n se producirh 
en febraro do 1987 y of oxperimento se dio por concluido on Junlo do 
19860. 
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FiguraNo. 5 	 CURVAS DE INCREMENTO DE PESO VIVO EN 
ALPACAS HEMBR.'-S DESDE EL NACIMIENTO 
HASTA DOS ANqOS DE EDAD BAJO DOS SISTE-
MAS DE MANEJO (CAMPANA 1984-1986) 
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En la figura No. 6, se muestran las curvas de c,ecimiento, desda el naci
miento hasta los dus aros de edad de las alpa -as hembras, para los dos
tratamientos en estudio, observ~ndose la superioridad de aquellas que
estuvieron en la pastura, empadradas al aho de edad, en cimparaci6n
con las que estuvieron en pradera nativa y Llue fueron empadradas a los 
dos a~os de edad. 

En relaci6n al comportarniento de las crfas de alpacas empadradas &l 
ano de dad en pastura (cuadro No. i ), se observa que al nacirniento el peso vivo piormedio, f Le de 6.3 kilogramos en febrero de 1984. Al des
teto on junio de 1984, el incrernento de peso alcaiz6 a 25.8 kilogramos
cifra similar a la alcanzada en la misma etapa, durante la prirnera can
pdiia. A(in no se tienen pesos al nacimiento y al destete de los animales
del tratamiento Tustijo SAIS, por cuanio la paricin reci~n se efectua
ra on Lbrero de i987 y el experimento ha sido dado por conclu ido en 
julio do 1986. 

DE L/ PASTUFiA 

Con base a las evaluaciones de rendimiento efcctuadas, antas de cada 
pastoreo en (m minsmo campo, se ha calculado el renclimienro d- forraje 
per diia, expresandose de esta forma el renciimiento en kilocramos do

,,(, IceSnUa1iic1-i soa ITnon!, piara Lin a no, (dscoctUbre de 1"982 z, se
tiernhre (o 198:3 (Fito ra No. 7). 

LOS recct~ u obtcni dos mticstrari 01n bLiorI rencdirmiento de It asocib-
Ticr1 C - t-;r'e c),ss tr(,hol I)larico, qulee matiitita sohre 3 000 kilogramus

(1.; n terii o;iah .cti ,et - mes, Jrirante los moses (ceIluvia, octUt bre
<.stii '111 I rnlu-,ive. -)cLrano lu o'estacin seca, ciehico a la altitod en que

"t, onocc1nica cl ciren citMestUcdIo (4,120 in), los factores cliri l!icos, prin
(c~i~rvlmnW tlrp:ratcira iminma, afectan el creclmicioto dh its plantas
 

, lyto ~stat. ' erctc 
 o hilj(jo roq . L1 sF (ILtlue! rendimiento baja
hasto 2,506 kIo rlicr . (e maleria seca foi hoctc]roa on el mes do jUlio.
Sin efrlkigo, a pt sr (IC fijcttoacoccos, Ia ca;ga animal enrple-rda
ciLie f 'c. ' i 5 LInidJade-S alpaca por heoctoro;. y por a io, IJajo sistem, (k!
1D151!orot Iotativo, o L nfcis 'I un porc;-o dodon,,descariso dU1ric misrnafrn nju , d' 40 (.t/as, ,,iteS de tin n tievo p<-istreo, fe stificient2 1)aLr ali
crlentar al grcpo ,x,-mr i misma l)ueie obser ,arsarmenta I. Lsta tendeiicia 
en ;J fi ctrI a No. E., dorde so ha graficado la dispn iibilidad de f,-)rraj,2
diaria en y ijc por eneI aiio Lai hz,cirn diaria, las alpacas estUdio. 

La utilizaci3n de forraje, en los meses clue se inician las Iluvias, dasde
octubre hasta enero, es Lniforme y est6 er el orden del 44 par ciento, 
en prornedio. En febrero aumenta la utilizaci6n del pasto a 71 par cien
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Figura No.6 (,JRVAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO, 
(DOS CAMPANAS), DE LAS CRIAS 
HEMBRAS NACIDAS DE ALPACAS 

ADULTAS, DESDE EL NACIMIENTO HASTA 
LOS DOS ANqOS DE EDAD. 
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Figura No. 7 REND IMIENTO PROMEDIO EN MATERIA SECA DE LA ASOCIACION*
RYE GRASS INGLES -TREBOL BLANCO. PERIODO COMPRENDIDO

OCTUBRE 1982** A SETIEMBRE 1983 
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to, como consecuencia de la parici6n aumentando a~in ms, hasta Ilegar
casi al 80 p-r ciento de utilizaci6n, en el mes de mziyo, debido al con
sumo de las alpacas madres y de sus crias, que on ete mes comienzan a 
corner pastos, raz6n por la ual se efecta elcidstete en el res de junio. 

En ct;anto a la pradera nativa, donde se alimentaron la, alpacas del gru
po Tosutio SAIS, tenian diferentes condiciones prdominando las Po
bres y Muy pobres. Sin embargo, en la 6paca de parici~n, de acuardo al 
manejo de la SAIS Pachacjtac, las alpacas bajan a praderas de condi
ci6n reiular, mejorando su nutrici6n; de alli que los indices zout6cni
cos que se obtienen, son muy superiores a los promedios nacionales. 

En conclusi6n, el empadre de alpacas 'hembras al aho de edad, manite
nidas uesde su nacimiento hasta los 12 meses en pasturas, es factible y 
perrnite el uso econ6mico de la pastura, que obviamente representa una 
alta invarsi6n, que no puede usarse en todas las actividades de la crian
za. 
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